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RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo de tesis contemplan: 

Evaluar mediante el inventario forestal exploratorio la regeneración natural: brinzales, latizales y 

fustales, de 23,500 Ha. en bosques primarios de comunidades nativas en la Provincia de Atalaya y 

determinar ellndice de valor de importancia ecológica (I.V.I.), de la regeneración natural, estudiando 

la composición florística, frecuencia, abundancia y dominancia, de las especies forestales, mediante 

el análisis de vegetación y estructural. 

El inventario, comienza con la selección del bosque primario en bosques de terrazas medias y altas, 

delimitación y establecimiento de parcelas de muestreo de 20m de ancho por 500 m de largo, 

(1 Ha). En cada tipo de bosque, se estableció 10 sub parcelas. Para evaluación de fustales sub 

parcelas de 20 x 50m, para latizales 5 x 5 m, para brinzales 2x2m. 

Se evaluó diámetro y altura de: fustales, latizales, brinzales, por tipo de bosque, se determinó la 

curva especies/área, cuadro de la composición florística, Se calculó el coeficiente de mezcla (C.M.). 

Para el análisis estructural de brinzales, latizales y fustales, se determinó el índice de Valor de 

Importancia (I.V.l.), luego el análisis horizontal y para el análisis de la estructura vertical se 

determinó la posición sociológica de la regeneración, así mismo el índice de Valor de Importancia 

Ampliado {I.V.I.A.), también se determina número de individuos por clase diamétrica, 

consecutivamente la clasificación de grupos ecológicos, en base a el comportamiento y adaptación 

de las especies o ausencia de luz, relacionado al desarrollo y posición sociológica en la madurez. 

La curva especie área para bosques de terrazas medias, denota 64 especies y en terrazas altas 

es de 84 especies. La composición florística en bosques de terrazas medias presenta 64 especies 

en de 28 familias, en terrazas altas 84 especies, 02 especies no identificados en 30 familias. 
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El coeficiente de mezcla en terrazas medias para brinzales Una especie está representada por 

1,082 individuos, en latizales una especie esta representada por 147 arbustos en fustales una 

especie esta representada por 2 o 3 árboles; en terr~zas altas para brinzales una especie está 

representada por 1,312 individuos, en latizales una especie representada por 152 arbustos, y en 

fustales una especie se representa por 2 o 3 árboles. 

En brinzales, de terrazas medias dominan Virola 19.920 %, Lucuma 12.458 %, Oxandra 11.508 %, 

lnga 11.332 %, Ogcodeía 11.076 %, Maytenus 10.763 %, Anonna 10.544 %, Rheedía 10.544% 

Compsoneura 10.544 %, y Cedrelínga 9.019 %, en terrazas altas están representando 

Lepydocaryum 13.693 %, Míconia 11.884 %, Alsefs 11.639%, Aniba 11.573%, Protium 10.889% 

Guarea 10.889 %, Rínorea 10.770 %, Virola 10.689%, Manilkara 10.059 %, Maytenus 9.558 %, 

lnga 9.301 %, Heisteria 8.741 %, Unonopsis 8.512 %, Guatteria 8.194 %, Oxandra 7.796 %. Las 

especies superan el 50% de los 300 deii.V.I. total. 

Para latizales en terrazas medias representan: Protium 19.298 %, Aniba 14.093 %, 

Maytenus 13.310%, Cordía 12.873 %, Guattería 12.230 %, Swuartzía 11.916 %, Coffea 11.871 %; 

lnga 11.609 %, Lucuma 11.445 % y Castilla 11.096 %. En terrazas altas, dominan 

Protium 21.163%, le siguieron Virola 13.029 %, Coffea 11.508 %, Aniba 13.029%, 

Aspídosperma 12.031%, lríartea 12.016 %, Apeíba 10.853%, Heístería 9.981%, Lucuma 9.883 %, 

Rínorea 9.418%, Perebea 8.929 %, Ogcodeía 8.929%, Oxandra 8.634% y Sickíngia 8.580 %. 

Para fustales en terrazas medias sobresalen lryanthera 11.3178 %, Protíum 9.9310 %, 

Guarea 8.749 %, lríartea 8.1644 %, Pouroma 7.757 %, Lucuma 7.736 %, Virola 7.6765%, 

lnga 7.616 %, Perebea 7.563 %y Ogcodeia 6.817 %. En terrazas altas representan: lryanthera 

10.645 %, lriartea 7.423 %, Protium 7.275 %, lnga 7.030 %, Aspidosperma 6.845 %, Guarea 6.722 

%, Lucuma 6.209%, Swartzía 6.125 %, Ocotea 5.936 %, Perebea 5.5780/0, Manilkara 5.455%. 

La distribución de especies por categoría diamétrica denota una curva en forma de jota invertida 

tanto en bosques de terrazas medias y terrazas altas indica que una sucesión ecológica indudable. 
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En la posición sociológica de las especies forestales se encontró ausencia de especies en algunos 

de los estratos, en terrazas medias el total% b de la categoría comercial Ces 54.231 %, para O es 

120.764% y en E 225.005 %, en terrazas altas el total del % b en la categoría comercial Ces 

57.67% para O es 123.5 1 %y en E 218.82 %, tomando en cuenta los valores de% b en cada 

categoría comercial ambos tipos de bosque la diferencia no es grande, así se consideran similares. 

El I.V.I.A. para brinzales de terrazas medias representan Virola 31.594 %, Lucuma 30.613 %, 

lrianthera 27.446 %, lnga 26.901 %, Maytenus 23.674 %, Oxandra 22.383% y Ogcodeia 22.522 %, 

para terrazas altas en brinzales representan Lícania 51.109%, Protium 25.895%, Aníba 21.851 %, 

Lepydocaryum 21.339 %, Guarea 21.083%, Calophyllum 20.204 %, Jessenia 19.059%. 

Para latizales el orden de importancia ecológica ampliado I.V.I.A. en terrazas medias es Protium 

39.233 %, Lucuma 29.643 %, lryanthera 28.907 %, lnga 27.164 %, Maytenus 26.235% y Coffea 

25.235 %. En terrazas altas los latizales representados por Lícanía 56.801 %, Protíum 36.096 %, 

Virola 28.101 %, Gessenia 24.542%, Aniba 22.449%, Coffea 19.898%. 

Para fustales en el I.V.I.A. En bosques de terrazas medias en orden de importancia ecológica 

ampliado representan Protium 29.862 %, lryanthera 29.848 %, Lucuma 25.921 % lnga 23,191 % 

Coffea 19.021 %, Ogcodeia 18.301 %, Swartzia 18.050 % y Guarea 17.776 %. en bosques de 

terrazas altas los fustales están representados por Lícania 53.555 %, Gessenia 22.719 %, 

Ca/ophyllum 21.344 %, Simarouba 21.016 %, Virola 20.435 %, Protium 19.264 %, lryanthera 

18.665 %, solo se tomó en cuenta 25% deii.V.I.A. total. 

Para grupos ecológicos en bosques de terrazas medias existen 6 heliófitas durable de rápido 

crecimiento, 3 heliófitas durables de crecimiento regular, 46 esciófitas parciales, 8 del grupo esciófita · 

total y 1 especie de grupo ecológico no definido. En bosques de terrazas altas 8 del grupo helíófita 

durable de rápido crecimiento, 5 heliófitas durables de crecimiento regular, 53 esciófitas parciales, 

13 esciófitas totales y 5 de grupo ecológico no definido. 



l. INTRODUCCIÓN 

La diversidad de especies presentes en los bosques húmedos tropicales, motiva que las 

investigaciones se orienten a estudiar la composición flonstica, la.abundancia de especies, 

la ocupación estas hacen del territorio la frecuencia con la que se presentan y la 

dominancia de las mismas, demandan un análisis del bosque. 

Muchos proyectos de desarrollo, referidos a manejo forestal, generalmente no parten de un 

previo estudio, lo que genera un vacío en el monitoreo de las actividades y desarrollo 

adecuado de planes operativos; debido a la carencia de estudios bases corro: inventario 

forestal, diagnóstico socioeconómico, análisis estrucbJral del bosque, evaluación de· la 

regeneración natural, etc. 

Por esta razón la Asociación lnterétnica de Desarrollo Peruana (AIDESEP), dentro del 

Programa de Manejo de Bosques Comunales en la Zona de Atalaya, planificó el estudio 

para la determinación del índice de valor de importancia en regeneración natural de 

bosques primarios de las comunidades, ruya finalidad fue determinar ruantitatívamente la 

regeneración natural (brinzales, latizales y fustales), información básica para planificar 

acciones de manejo forestal sostenible, dentro de ello el plan silvirultural. En virtud de lo 

especificado anteriormente prevalece la importancia del presente trabajo de investigación, 

al efectuar un diagnostico de la sucesión ecológica del bosque. 

El presente estudio se realizó mediante un proceso de inventario forestal exploratorio, con 

distribución de muestras por el criterio de tipo de bosque y acx:esibilidad, así mismo la 

distribución de las parcelas y sub-parcelas dentro de la muestra, específicamente para 

evaluar regeneración natural. 
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Los objetivos del presente trabajo de tesis contempla: 

Evaluar mediante el inventario forestal exploratorio la regeneración natural: brinzales, 

latizales y fustales, en bosques primarios de comunidades nativas. 

Determinar el índice de valor de importancia ecológica (I.V.I.). de la regeneración 

natural, mediante el estudio de composición florística, frecuencia, abundancia y 

dominancia de las especies forestales, mediante el análisis de vegetación y 

estructural. 



11. REVISION DE LITERATURA 

2.1. ESTUDIOS DE LA ZONA DE ATALAYA 

2.1.1 Antecedentes de la zona en estudio 

Los pocos estudios realizados en la zona de Atalaya, Son de la ex Oficina Nacional 

de Evaluación de los Recursos Naturales y la Universidad Nacional Agraria la 

Molina; instituciones que continuamente investigan y evalúan recursos forestales 

amazónicos. Igualmente en 1985 el Ministerio de Agricultura, a través del ex 

Instituto Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, ejecutó un trabajo de inventario 

forestal en Atalaya en una extensión de 664 960 ha. 

La Provincia de Atalaya, presenta características sodoeconómicas basadas en 

grupos poblacionales un primer grupo constituido por población nativa 

(comunidades nativas), un segundo grupo por población mestiza (colonos 

ganaderos) y un tercer grupo por personas de permanencia temporal (madereros). 

Dentro de las actividades económicas, se encuentra la actividad forestal con mayor 

rubro en generar movimiento económico de la zona, seguida de actividades de 

comercio, la ganadería y finalmente la agricultura migratoria. 

2.2. BASES ECOLOGICAS PARA LA SILVICULTURA DE LOS BOSQUES 

HÚMEDOS TROPICALES 

2.2.1 Generalidades 

Muestran factores elementales a tomar en cuenta al intentar manejar bosques 

húmedos. FINEGAN (1988) enfatiza, como la silvicultura trata de la manipulación 



4 

del proceso de la regeneración natural de especies valiosas, siendo predso 

conocer y entender los mecanismos sucesión, asociándolos con los factores que lo 

afectan y el contexto ecológico general. 

El ecosistema no es una colección o refugio de organismos, o mezcla accidental de 

poblaciones. En síntesis es un sistema dinámico de alto orden de organización en 

el cual los rasgos morfológicos, fisiológicos y ecológicos de los miembros 

individuales son eslabones unidos que crean formas y funciones no conocidas 

fuera del bosque NEIL (1981). Esta organización permite aplicar principios 

silviculturales, ya que la reacción a una perturbación es predecible. 

Otra característica bien conocida del ecosistema bosque húmedo tropical es la 

llamada "fragilidad"; debido a la complejidad de las interacciones entre el sinnúmero 

de especies que componen el ecosistema de tal forma que cualquier intervención 

humana fuerte ocasionará, inevitablemente la extinción de espedes. Se a dado 

mucha énfasis al ciclaje y almacenaje de nutrientes en bosques húmedos 

primarios, y los efectos presuntamente negativos en la actividad humana en este 

sentido Jordan (1985) citado por MANTA (1990). 

Es necesario ver el proceso de manejo rentable como única garantía de la 

supervivencia del bosque en zonas sujetas a fuerte presión demográfica, y no como 

una planificación avara y "cortoplazista" Finegan y Sabogal (1988) citado por 

MANTA (1990). El mantenimiento de la cobertura boscosa en una unidad de 

manejo forestal es ideal para asegurar que el proceso de ciclaje y almacenaje de 

nutrientes no se pierdan, lo cual es importante para el manejo sostenible. 
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2.2.2 Clasificación de los tipos de bosque 

La mayoría de las clasificaciones abarcan cuatro grandes enfoques: fisonómico, 

eoológico, florístico y evolutivo o dinámico y combinaciones. Tomando en cuenta 

estos criterios los bosques húmedos tropicales están clasificados a en tres tipos. 

2.2.2.1. Bosque primario 

Bosque en estado natural libre de intervención humana conocida. Corresponde a 

una definición práctica planteada por varios investigadores y empleada por 

MANTA (1990) y no equivale al concepto de un bosque clímax. 

2.2.2.2. Bosque aprovechado o residual 

Bosque cuya perturbación eoológica fué la extracción selectiva de especies 

valiosas. Mantienen composición florística y estructura del bosque primario según la 

intensidad de la intervención. A la heterogeneidad del bosque primario se le 

agregan los efectos del aprovechamiento forestal y se torna en cuenta el tiempo en 

que este transcurrió. Encontrarnos partes del bosque en estado primario, mientras 

que, otras áreas quedan destrozadas por tala de árboles y extracción de trozas, 

aperturas, caminos de extracción y patios de acopio abandonados, constituyen, 

terreno limpio, abierto a la regeneración del bosque o a ocupadón poblacional. 

2.2.2.3. Bosque secundario 

Vegetación leñosa, que se desarrolla en áreas cuya estructura original ha sido 

destruida por la actividad humana, ejemplo la tala y quema practicada por la 

agricultura migratoria. De acuerdo a Finegan {1988) citado por MANTA (1990). 
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2.2.3. Organización de los bosques húmedos 

Cualquier población o comunidad en estado evolUtivo puede presentarse por un 

modelo matemático, una ley estadística de distribución, una clasificación o un 

parámetro característico Rollet ( 1980) citado por MANTA ( 1990). 

2.2.3.1. Distribuciones diamétricas. 

BOLFOR (1999) realizó estudios sobre distribu~i~n.diamétrica y lo definieron como 

producto de la dinámica natural del bosque, donde se observa una estructura típica, 

' ' 
característica de cada bosque. La distribución del ·número de árboles por clase de 

diámetro es la J invertida, como se ve en 'la Figura 1.a. conforme aumenta el 

diámetro disminuye el número de individuos. . . , 

100 ...------------. 

.. ~ ~ ! : ············ ·········· 
J .. ············ 5~,~ 

Of-L-....l...,,--l-....._,-'-~-'--'-r-'--.l--1 
20-30 ~ 40-50 50-60 r;o..ro 

Clases dlamétrlcas (cm} 

jO Observado- Teórico 

1.a 

1 1. fl. 

; .. 
o ' ~ : j 

. ·too-.--------------, 

. • . 
• . . 80 _, ___ - --------·------------------------------------------·-·-·-·----... 

··!.:··~~~: 
~-- 20 ·------------ ·- --~~-

. . . • 0. ·!-"· '-20-3-0.._,_._30-40__._,_._4().50__,__,_._56-_60.....,.....L..(j(J..-1-'-10 

Clases dlamétrlcas (cm} 

1 O Observado -Teórico 

1·.b 
Figura 1: Distribución diamétrica del número de árboles por' hectárea. Estratos C1 (1.a) y C3 (1.b). 

Lamería Santa Cruz, Bolivia 1999 

La proporción de disminución, de clase a clase, es más o menos constante, lo que 

permite ajustar una curva teórica, propia de cada bosque, que 

describe su estructura horizontal. ROL,LET (1980) y BOLFOR (1995), 
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mencionan que la distribución más importante en la distribución de los bosques 

húmedos tropicales es la del número de árboles por dase diamétrica, para el 

conjunto de árboles con O.a.p. 2=:: 1 o cm o 20 cm, la forma de la distribución se 

aproxima a series geométricas decrecientes o forma de J invertida, variaciones en 

la forma de la curva pueden indicar por ejemplo efectos de explotaciones u otras 

perturbaciones en el bosque. 

Además ROLLET {1980) establece que la forma de la distribución diamétrica de 

una especie dada, indica sus requerimientos con respecto a la iluminación solar. 

Las curvas que se aproximan al "J invertida" son las especies que toleran sombra 

(Esciófitas), mientras que aquellas curvas que tienen forma de una campana con 

diferentes grados de asimetría, o cuya pendiente se aproxima a cero, son de las 

especies intolerantes (Heliófitas). Estas dos dases de curvas suelen llamarse 

desde un punto de vista silvicultura!, "positivas" de las Esciófitas ya que hay 

abundancia de regeneración) y neutras o negativas (de las Heliófitas ya que 

aparentemente no se regenerarán). 

2.2.3.2 Área basal 

Índice importante de la biomasa existente en el bosque que se determina directa y 

fácilmente a partir de mediciones del D.a.p. El área basal máxima de bosques 

primarios de tierras firmes parece ser relativamente constante. A nivel global, Rollet 

(1980) citado por MANTA (1990) determinó que el área basal promedio por 

hectárea, de bosques húmedos primarios de toda la zona tropical del mundo fue 21 

m2
/ ha, para todas las especies con D.a.p. 2=:: 20 cm. El área basal promedio para 
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todas las especies con D.a.p. :::-:::de 1 o cm en la estación biológica de la selva (7 Km 

de la finca Tirimbina) es 28.2 m2
/ ha Hartshorn (1983) citado por MANTA (1990) y 

de 29 m2 1 ha en la finca Los Laureles, (32 Km al sur de la finca Tirimbina) Finegan 

y Sabogal (1988), citado por MANTA (1990). 

22.3.3. Organización vertical 

Para estudiar la organización vertical de los bosques húmedos tropicales se 

recomienda un método cualitativo frecuentemente empleado el cual es denominado 

"diagrama de perfil". Estos reflejan la primera impresión visual del bosque. Sin 

embargo Rollet (1980), citado por MANTA (1990) manifiesta concluyendo que estos 

son pocos representativos de la organización vertical y que es inválido obtener 

conclusiones sobre la estructura del bosque. 

La estructura vertical es la distribución de los organismos a lo atto del perfil del 

bosque. Esa estructura responde a las características de las especies que la 

componen y a las condiciones micro climáticas, presentes en las diferentes alturas 

del perfil, estas permiten que especies de diferentes temperamentos se ubiquen en 

los niveles que satisfagan sus demandas. 

Correspondiente al método cuantitativo para caracterizar la organización vertical del 

bosque húmedo tropical se considera la altura total, altura hasta la base de la copa 

de los árboles, geometría de la copa, tamaño de la copa y otros parámetros y 

variables. La medición de alturas es un parámetro básieo de la descripción del 

bosque ya que permite analizar las relaciones competitivas entre los árboles y 

puede dar indicaciones sobre calidad de sitio. Las alturas son, sin embargo, difíciles 
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y tediosas de medir con precisión en el campo. En cuanto a las relaciones 

competitivas en el bosque, Dawkins citado por SYNNOT (1979) ha propuesto una 

escala sencilla para la determinación de la exposición de la copa a la iluminación 

solar, la cual sustituye la medición de alturas. 

2.2.4. Dinámica del bosque. 

Por ciencia y cultura general se sabe que el bosque húmedo tropical primario se 

encuentra en estado de equilibrio dinámico. La cubierta forestal puede alterarse por 

diferentes razones, intervenciones o tipos de perturbaciones, que pueden ser 

naturales (muerte de un árbol), o inducidos por el hombre (tala, quema, 

degradación del suelo, contaminación y depredación), que producen claros. 

Aunque no en todos los casos este proceso dinámico permite la regeneración y las 

oportunidades de cambio en el bosque, ya que se crean condiciones ecológicas 

(principalmente luz), que favorecen el establecimiento de especies de árboles, que 

a su turno alcanzaran la madurez y tal vez la senectud para morir posteriormente. 

Whítmore (1984) citado por MANTA (1990) identifica un mosaico de tres fases en la 

dinámica de la regeneración de los bosques primarios en equilibrio, las cuales no 

son entidades separadas, sino crecimientos consecutivos para llegar de una fase a 

otra, mencionándose a continuación: 

i Fase claro 

Se produce por la apertura del dosel. Contiene brinzales, latizales y árboles jóvenes 

o fustales. La tasa de crecimiento del rodal es lenta e insignificante en épocas de 

sequía. 
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ii Fase de construcción 

Es un bosque aún de árboles jóvenes (fustales) los cuales crecen rápidamente, 

sobre todo en las épocas de invierno y otoño el incremento en altura y en diámetro 

de los fustes están relacionados en forma lineal. 

iii Fase madura 

Contiene árboles de diámetros considerablemente gruesos (árboles maduros), 

principalmente. Esta fase se caracteriza por que la tasa del crecimiento del rodal es 

casi cero. 

El tamaño de los daros tiene influencia sobre la composición de las especies y el 

arreglo espacial en el bosque WHITMORE (1984), es decir tiene un efecto muy 

importante en la regeneración natural de los diferentes grupos ecológicos. 

Hartshon (1980), citado por MANTA (1990) indica que los factores más importantes 

que determinan cuales especies se establecen con éxito o no en un daro son: el 

tamaño del claro, el periodo de ocurrencia del daro y la proximidad de las fuentes 

de semilla, su dispersión, fenologia de las especies y otros factores dímáticos así 

como la resistencia a la sombra de acuerdo a sus facultades para fotosintetizar. 

2.2.5. Los grupos ecológicos de especies forestales o gremios y los factores 

que afectan su regeneración 

El comportamiento de los organismos en la naturaleza responde a la interacción de 

las características genéticas, definidas a través de la evolución y de los factores 

ambientales; esta combinación permite diferentes expresiones de comportamiento 
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que forman un continuo, más que manifestaciones discretas, por esto se dice que: 

"En la naturaleza no hay ni negros ni blancos sino diferentes matices de gris". 

Tradicionalmente, se han definido grupos ecológicos que permiten, para cualquier 

bosque tropical, reconocer y agrupar especies que poseen características 

biológicas y ecológicas similares. Los gremios de especies, se entienden como 

"grupos de especies que utilizan uno o varios recursos del medio de la misma 

manera" FINEGAN, (1988). · Los gremios agrupan especies que comparten 

patrones similares de exigencias de radiación lumínica, regeneración y crecimiento. 

A lo largo del tiempo se han propuesto una serie de clasificaciones de grupos 

ecológicos; LAMPRECH (1990), entre otros, han basado sus clasificaciones en la 

tolerancia a la sombra o bajos niveles de radiación lumínica. 

Una de las dasificaciones más utilizadas en la actualidad es la planteada por 

FINEGAN (1988), que contempla cuatro gremios se enumera y detalla a 

continuación: 

2.2.5.1. Heliófltas efímeras. 

Agrupa a especies intolerantes a la sombra, es decir, que requieren de luz para 

establecerse, crecer y reproducirse, solamente en grandes claros y que tienen una 

vida muy corta, alcanzando su edad reproductiva a los dos o cuatro años, fructifican 

continuamente y el tamaño de la semilla es relativamente pequeño, algunos 

ejemplos de estas especies son del los Géneros: Cecropia (cetico), Heliocarpus 

(llausaquiro), Ochroma (topa o palo balsa), Trema (atadijo), Guazuma (bolaina), 

Calicophyllum ( capirona). 



12 

2.2.5.2. Heliófitas durables. 

· Comprenden especies intolerantes a la sombra, de vida relativamente larga, que 

pueden establecerse bajo el dosel pero requieren necesariamente de claros, 

aunque pequeños que lleguen al piso para crecer, estas especies son comunes en 

bosques primarios y algunas de ellas pueden llegar a dominar la fase madura del 

bosque. 

Estas especies alcanzan su fase reproductiva entre los cinco a quince años, 

fructifican anualmente y en épocas definidas siendo el tamaño de la cosecha 

variable y el tamaño de la semilla va de pequeño a mediano, estas especies 

alcanzan 30 a 40 m, la estructura de la población llega a ser coetánea en un sitio 

determinado, son especies de este grupo: Apeiba membranacea (peine de mono), 

Goethalsia meiantha, Simarouma amara (marupa), Vochisia feffuginea (quillosísa). 

2.2.5.3. Esciófitas parciales. 

En este grupo tenemos especies que toleran la sombra, es decir se establecen bajo 

dosel en las etapas tempranas del desarrollo, pero requieren necesariamente de un 

grado elevado de iluminación, para alcanzar el dosel y para pasar de las etapas 

intermedias de fuste joven hacia la madurez, tienen épocas pocas predecibles de 

fructificación con cosechas irregulares, abarcando grandes cosechas hasta 

periodos de poca producción, el tamaño de la semilla varía de mediana a grande 

por lo que la gravedad juega un papel importante en la diseminación de las 

semillas. 
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La población abarca todas las edades constituyendo un rodal discetáneo en un sitio 

determinado, los árboles llegan a tener alturas de 30 a 45 m de y excepcionalmente 

60 m. especies como Virola sebifera (cumala), Carapa guianensis (andiroba), son 

parte del grupo. 

2.2.5.4. Esciófitas totales 

Son especies que se establecen y crecen bajo la sombra y no tienen la capacidad 

de aumentar significativamente su crecimiento si se abre el dosel, es decir pueden 

sobrevivir en estado de supresión. 

Especies como Minquiartia guianensis (huacapú), forman este grupo, las Esciófitas 

se regeneran continuamente en cualquier fase del ciclo dado esto es discetáneo, 

compuesto de árboles de madera dura de crecimiento lento; Finegan (1988) citado 

por MANTA ( 1990). 

El conocimiento de los mencionados 9,rupos facilita el trabajo del silvicultor, ya que 

le permite determinar en que grupo se encuentran las especies maderables de 

interés, que calidad de madera se puede esperar de ellos y como se puede 

intervenir el bosque para crear aperturas en el dosel, que satisfagan los 

requerimientos ecológicos de las especies forestales de acuerdo a su valor 

ecológico y económico. 
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De acuerdo con un análisis ontogenético, las especies se pueden agrupar según el 

momento o etapa de desarrollo, a partir de la cual necesitan plena radiación 

lumínica para completar su ciclo de vida (Figura 2). BOLFOR (1999). 

Fustal 

Latizal 

Brinzal 

Plántula 

Especies 

Se mili 

Figura 2. Esquema del umbral lumínico en etapas de desarrollo de las diferentes 

especies. BOLFOR (1999). 

El umbral lumínico, es el momento en el desarrollo del árbol a partir del cual 

requiere plena iluminación o al menos niveles mayores de radiación que de los que 

ha dispuesto. El cambio de exigencia energética corresponde con cambios en la 

fisiología del individuo, asociados posiblemente con niveles hormonales que 

determinan la eficiencia fotosintética, diferenciación de tejidos reproductivos etc. 

Algunas especies requieren altos niveles de radiación para iniciar el proceso de 

germinación, como algunas especies de la familia Piperaceae; otras requieren 

plena luz para pasar de plántula a brinzal, como el Botarrama (Vochysia sp.). Hay 
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las que pueden llegar al estado de brinzal a la sombra y morir si no tienen suficiente 

luz, como es el caso del curupau (Anadenanthera macrocarpa), sirari (Peltogyne 

sp) o el almendro (Dipteryx panamensis). Otras especies pueden llegar a las 

etapas de latizal sin tener plena disposición de la luz, pero permanecen en este 

estado como suprimidos hasta que tengan suficiente luz, como el momoqui 

(Cresalpinea pluviosa), la caobilla (Carapa guianensis). Las hay que son capaces 

de completar todo su ciclo de vida sin tener plena iluminación, tal es el caso del 

blanquillo (Rinorea sp) y el manú (Minquartia guianensis); denominación de 

nombres vulgares muy usadas en Costa rica. 

Desde esta concepción más que grupos de especies se observa un continuo de 

especies, cada una respondiendo al estímulo de la radiación directa en diferentes 

momentos de su desarrollo. La dinámica de establecimiento, sobrevivencia y 

desarrollo de cada especie está íntimamente relacionada con la disponibilidad de 

energía radiante, agua, minerales, la eficiencia en el uso de los mismos y las 

estrategias de escape a sus depredadores. 

El producto de estos procesos se refleja en la estructura de cada población. Es 

importante determinar en qué momento se debe "rescatar'' a determinadas 

especies. Por otra parte, saber qué condiciones microclimaticas se deben crear 

para asegurar el establecimiento de las especies que nos interesan. Finegan (1988) 

citado por MANTA (1990). 

2.2.6. El microclima del bosque 

En el dinamismo del bosque húmedo tropical hay que considerar las variaciones 

microclímaticas, las cuales tienen un efecto importante en la regeneración natural y 
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en características de los diferentes grupos ecológicos de las especies arbóreas. 

Ambos aspectos están sujetos a la influencia directa del silvicultor, por lo tanto, 

deben ser tomados en cuenta para la mejora y el manejo sostenible del bosque 

HUTCHINSON (1987). 

WHITMORE (1984) menciona que el microclima del bosque varía 

significativamente en el plano vertical y horizontal del bosque. Respecto a la 

variación vertical, las condiciones microclimaticas luz, humedad relativa, 

temperatura del aire principalmente son similares abajo y endma del dosel, durante 

la noche, pero van cambiando en el transcurso del día. 

Diferentes estudios atados por WHITMORE (1984) destacan con conclusiones 

generales dónde se determina que al medio día la intensidad de luz, la temperatura 

del aire son más altas y la humedad relativa más baja endma del dosel, que al nivel 

del suelo del bosque dónde la intensidad de luz y la temperatura del aire son bajas, 

mientras que la humedad relativa se acerca al 1 00%. Estas variaciones verticales 

son reflejadas por diferentes aspectos florísticos, así diferentes familias y especies 

arbóreas, trepadoras y epifitas alcanzan diferentes niveles en el dosel. 

Respecto a la variación horizontal, FETCHER, OBERBAUER Y STRAIN (1985), en 

la selva de Costa Rica, determinaron que el microclima diurno en un claro de 5000 

.rr difiere marcadamente del claro de 400 rrr y estos del sotobosque de la fase 

madura del bosque, lo que repercute en las fases de regeneración del bosque, la 

cual repercute en las fases de regeneración del bosque (los datos registrados se 

tomaron a una altura de 70 cm del suelo). Así el claro de 5000 nr tuvo una 
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temperatura del aire más alta y una humedad relativa más baja durante todo el día 

que el daro de 400 m2
. A su vez el sotobosque de la fase madura tuvo una 

temperatura del aire más baja y una humedad relativa más alta, que ambos claros. 

El microdima nocturno no varió significativamente entre los daros y el sotobosque. 

Después de dos años de haberse abierto los daros, el microdima en ellos presentó 

diferencias mucho menos marcadas, al compararse con el del sotobosque, debida 

a 1 a recuperación rápida de la vegetación después de las perturbaciones. 

2.2.7. Perturbación de la dinámica de bosques primarios y secundarios . 

Los procesos dinámicos en bosques húmedos pueden ser interpretados en 

términos de la perturbación microdimática y la reacción de las distintas especies 

arbóreas a ellas. Estudios acerca del tema no existen aun debido a que la mayoría 

de las Perturbadón cuantitativas publicados sobre regeneración de bosques 

tropicales es de corto plazo, ya sean en bosques secundarios UHL etAL (1981) o 

bosques primarios BROKAW (1987). 

En daros grandes (que pueden ser aperturado o resultado de la perturbación 

humana) ambos grupos de heliófitos se establecen en los primeros meses, a partir 

de una apertura o de la creación del claro, junto con especies herbáceas y arbustos 

típicos de estas condiciones microclimaticas. FINEGAN (1988) señala que se 

observa una regeneración en tres fases dominada perturbación., por especies 

herbáceas y arbustos, luego de las especies heliófitas efímeras, y perturbación de 

las heliófitas durables. La sucesión vegetal se debe a que las herbáceas y arbustos 

alcanzan la madurez más perturbación que las heliófitas efímeras y estas más que 
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las .heliófitas durables. En las vertientes donde las heliófitas durables dominan la 

perturbación de 10 a 15 años de sucesión, hasta 75 años o más FINEGAN (1988). 

Durante estas fases sucesionales, se observa una perturbación continua y 

paulatina de especies esciófitas, dependiendo de la obtención de la fuente de 

semillas y de los semilleros naturales existentes. 

Debido a que las especies herbáceas y ni las heliófitas efímeras son importantes en 

claros pequeños, la regeneración natural de ellos no es sucesional. Más bien la 

apertura es colonizada por la regeneración de heliófitas durables y/o esciófitas que 

estaban presentes en el sitio antes de la perturbación. 

La presencia de especies heliófitas en el bosque primario, se debe a la ocurrencia 

de claros, sin embargo el hecho de que las esciófitas son capaces de establecerse 

regenerándose en cualquier fase del cido de regeneración, asegura su dominancia 

en dicho bosque. 

2.3. LA SILVICULTURA DE LOS BOSQUES HUMEDOS TROPICALES 

Por medio de la silvicultura el bosque es convertido de su estado natural a un 

sistema productivo, las experiencias exitosas demuestran un crecimiento y 

rendimiento de bosques naturales tropicales bajo tratamientos silviculturales 

apropiados. El tratamiento silvicultura! muestra el potencial productivo del suelo, 

constituyendo una barrera de la agricultura migratoria y otras formas de ocupación 

que producen usos no sostenibles de la tierra HUTCHINSON (1988). 

Para facilitar el manejo basado en la regeneración natural a mediano y largo plazo, 

los tratamientos se combinan en sistemas silviculturales. 
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Se han desarrollado numerosos sistemas silviculturales en el sudoeste asiático, en 

África occidental y en América tropical. NEIL (1981) menciona que los sistemas 

silviculturales actualmente ensayados, varían de país a país, en función a la 

tradición forestal, situación política, mercado, grado de tecnología y las 

características ecológicas del bosque. 

2.3.1. Tratamientos silvicutturales 

Un tratamiento silvicultural se define como un conjunto de operaciones, cuyo 

propósito es dirigir al bosque hacía los objetivos del manejo. Las operaciones 

pueden ejecutarse individual o simultáneamente pero siempre cumpliendo el 

objetivo del tratamiento silvicultura!. 

Al iniciarse el manejo de un bosque en base a la regeneración natural, el primer 

objetivo de la silvicultura es modificar la estructura del bosque, para reducir la 

intensidad de la competencia que afecta los árboles valiosos y aumentar el grado 

de iluminación que reciben. Dicho objetivo se logra por medio de la apertura del 

dosel, que es la operación más común en un tratamiento silvícola del bosque 

húmedo tropical Baur (1964) citado por MANTA (1990). 

La apertura del dosel se realiza por lo general, a través de la combinación de las 

siguientes operaciones: 

i. Aprovechamiento. 

ii. Eliminación del dosel superior de árboles (valiosos y no valioSos) que son 

causa de competencia, así como, de árboles sobre maduros, defectuosos, 

enfennos o con propiedades no adecuadas de la madera. 



20 

iii. Un raleo de los doseles intennedios y 

iv. Corta de lianas en donde el dosel superior esté muy enredado con ellas. 

En. efecto las operaciones i. y ii. Son para eliminar gran· parte del dosel superior 

original del bosque, dejando algunos árboles grandes pero todavía inmadur~. En 

este sentido, es importante destacar que en el caso especial de donde la meta es 

inducir la regeneración natural y crecimiento de especies valiosas, pero a la vez 

restringir el crecimiento de malezas, se utilizan los fustes mayores de las especies 

valiosas y no valiosas para formar un bosque protector. Una vez bien establec~a la 

regeneración bajo este sistema se elimina el dosel superior. 

Después de estas operaciones iniciales cuando la regeneración valiosa está 

establecida, es necesario mantener las condiciones que favorecen el crecimiento y 

la supervivencia de dicha regeneración. HAWLEY y SMITH (1972) denominan a 

los tratamientos necesarios en bosques templados como cortas intermedias. Con 

respecto a bosques húmedos tropicales DAWKINS (1958) usa él término de 

"tending" (mantenimiento); ya que en el trópico estas operaciones a menudo 

consisten en envenenar árboles no deseables, aquí se adopta él ténnino 

tratamientos intermedios. 

DAWKINS (1958) señala que en bosque húmedos tropicales los tratamientos 

intermedios más importantes son el raleo de liberación y el refinamiento. 

El raleo de liberación consiste en liberar árboles valiosos de la competencia de 

árboles inferiores de igual o mayor tamaño. Se eliminan solamente esos árboles 

que compiten directamente con el árbol valioso. Dichos árboles se identifican en el 
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campo por medio de criterios como los de HUTCHINSON (1987). En cambio, por 

medio de un refinamiento se eliminan del bosque todos los árboles de especies no 

valiosas a partir de un tamaño mínimo dado, sin tomar en cuenta la presencia y 

distribución de árboles valiosos. Así HUTCHINSON {1987), destaca que el 

refinamiento no toma en cuenta los cambios en el mercado, pudiendo resultar que 

una madera que en principio no fue deseable llegue a ser muy cotizada. Además 

no reconoce los efectos positivos que pueden tener la presencia de especies no 

deseables referente a la auto poda y al crecimiento en altura de las especies 

deseables. 

Los tratamientos descritos se aplican, en términos generales, en bosques 

disetimeos en donde los árboles valiosos están sombreados por especies no 

deseables. En el caso de rodales coetáneos, o cualquier bosque inmaduro cuyo 

dosel superior consiste principalmente en especies valiosas, es necesario 

contemplar un raleo corriente, a través del cual se eliminan individuos inferiores de 

las especies valiosas, cuando las condiciones de competencia del bosque lo 

requieran Dawkins ( 1988) citado por MANTA (1990). 

En cualquier tratamiento de liberación o raleo, los árboles a favorecer son 

seleccionados en base a las siguientes características: 

i. Son especies comercialmente deseables, establecidos (con diámetros >10 

cm), de buena forma, buen vigor, copa sana y bien desarrollada. 

ii. Y buen espaciamiento con relación a sus vecinos. 
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A dichos árboles se les llama deseables sobresalientes (OS) y un objetivo 

pragmático en la silvicultura en bosques naturales tropicales es mantener 1 00 

árboles seleccionados 1 Ha para constituir la cosecha final, (árboles maduros) 

ya sea en un bosque discetaneo o coetáneo Dawkins (1988) citado por 

MANTA (1990). 

2.3.2. Sistemas silviculturales 

Se denomina así a un sistema de tratamientos, que debe permitir el optimo 

establecimiento de la regeneración natural de especies deseables, sobre todo 

valiosas, y se mantengan estas en condiciones vigorosas y saludables, hasta. llegar 

a su madurez. Los tratamientos de establecimiento de la regeneración, junto con el 

mantenimiento sucesivo son considerados como parte principal y consumen la 

mayor parte del tiempo de diversos sistemas silvícolas aplicados en los bosques 

húmedos tropicales Baur (1964). Whitmore (1984) citados por MANTA (1990). 

mencionan que los sistemas sílviculturales aplicados a los bosques húmedos 

tropicales se pueden clasificar en: 

2.3.2.1. Sistemas policíclicos 

Comprenden una serie continua de ciclos de corta con eliminaciones repetidas de 

árboles seleccionados, cuya longitud es menor que la edad de rotación de los 

árboles. El objetivo es eliminar los árboles antes que· empiecen a estancarse en 

crecimiento y deteriorarse por la edad, dejando elevar el valor de los fustes para el 

futuro rendimiento. En el campo se traduce en explotaciones de intensidad 

relativamente baja, desde luego, en bosques disetáneos, con tratamientos 
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silviculturales intermedios. BAUR (1964} informa que. Se han usado sistemas 

policídicos en los bosques de Australia nororiental, Assam, en Puerto Rico y de 

Graaf, (1986) citado por MANTA (1990), informa del sistema CELOS en Surinam. 

2.3.2.2. Sistemas monocíclicos 

En un sistema monocíclíco se eliminan todos los árboles deseables en una sola 

operación 

2.3.3. Principios generales de la silvicultura 

Se desprenden los siguientes tres principios en relación con posibles sistemas 

siMculturales en los bosques del área de estudio: 

i. Ningún sistema silvicultural debe aplicarse fuera del ambiente ecológico y 

socioeconómico en la cual fue desarrollado, aunque sea una opción atractiva. 

Experiencias generadas en otros países y continentes sirven de lineamientos 

generales o únicamente como puntos de partida HUTCHISON (1988). 

ii. Por tanto, como primer paso en el desarrollo de un sistema silvicultura! en 

bosques nunca antes manejados, conviene reducir el cuerpo de estudios de la 

silvicultura de bosques naturales tropicales, a la dasif~cación de sistemas 

policídicos y sistemas monocídicos Dawkins (1958) citado por MANTA (1990). 

Un sistema policíclico considera dos o más cidos de corta por tumo. En cambio 

un sistema monocídico comprende el largo del tumo de rotación es igual al del 

cido de corta. 
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iii. El diseño de tratamientos silviculturales específicos puede orientarse en el 

marco del concepto de área basallimitante (DAWKINS, 1958). Planteándose 

que en un sitio determinado, se logrará un crecimiento aceptable de la 

regeneración natural valiosa, cuando el área basal total se reduce a un 

35- 70% del valor de los bosques primarios del sitio Ose Braat (1986), citado 

por MANTA (1990). 

2A. PARAMETROS TOMADOS EN CUENTA EN ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN. 

Para el análisis de la vegetación, tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

2A.1. Necesidad de datos cuantitativos 

Es necesario registrar, en el análisis de regeneración natural, las características del 

área en estudio, exigiendo mayor detalle y requiriendo medidas exactas y registros 

adecuados de la vegetación LAMPRECH (1990). 

2A.2. Muestras 

Se obtiene a partir de un conjunto de datos adquiridos mediante una muestra 

adecuada, del área en estudio. 

Se determina a la parcela como muestra ó área de muestreo. Se toma muestras 

usando parcelas, comúnmente se denominan "el método del cuadrado". 

Teniendo en cuenta que las parcelas sean siempre homogéneas 

LAMPRECH (1990). 
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2A.3. Clases de cuadrados 

El cuadrado de censo o inventario es comúnmente usado, con el se clasifican las 

especies y se determina su número, está sujeto a muchas modificaciones de 

acuerdo a muchas circunstancias. Para los árboles se puede registrar los diámetros 

individuales y más tarde usar1os para la clasificación por clases diaméúicas, área 

basal y luego determinar como una medida su dominancia o cobertura de las 

especies. LAMPRECH (1990). 

2AA Método del cuadrado 

La unidad para los propósitos de la toma de muestras admite. cualquier forma y 

tamaño y se puede usar cualquier número en distintos procedimientos, 

dependiendo de las circunstancias y los objetivos. Debido a que la vegetación es 

tan variable, no pueden hacerse generalizaciones que se adapten a todas las 

situaciones. A causa de que los objetivos son los mismos métodos completamente 

satisfactorios en un momento, pueden no serio en otro.LAMPRECH (1990). 

2AA.1. Fonnas de los cuadrados 

Implica la figura geométrica conocida, esta forma se usa comúnmente para este 

tipo de estudios, con preferencia a cualquier otra; Aunque Raunkiaer hizo sus 

plimeros estudios de frecuencias al plincipio utilizando un armazón cuadrado para 

marcar sus áreas de muestras, pero más. tarde utilizó el círculo en bosques 

templados a causa de su comodidad en el trazado. 
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A parte de estas figuras se ha demostrado que para la toma de muestras una 

parcela rectangular es notablemente más eficaz que una cuadrada de igual área, 

porque aquella tiende a incluir una representación mejor de la variadón en la 

vegetación del bosque. 

2.4A.2. Tamaño y número de cuadrados 

Si no hubiera variación alguna de las especies presentes una sola muestra 

relativamente pequeña sería suficiente, pero es el factor variación el que hace se 

tome suficientes muestras grandes y numerosas. 

2A.5. Transecciones 

Una transección es una faja para la toma de muestras que cruza una o varias 

asociaciones (conjunto de comunidades) se usa con frecuencia cuando las 

diferencias en la vegetación son claras, y van ha. ser relacionadas con dos ó más 

factores, que varían de un punto a otro. Estos transectos en muestras abarcan 

hasta tamaños de 1 000 m de largo x 1 o m de ancho ó de 500 m de largo x 20 m de 

ancho {para el presente trabajo se emplearon parcelas de 330 m de largo x 20 de 

ancho). FAO {1998) y LAMPRECH (1962). 

2A.6. Bisecciones 

Constituyen una variación de Transecciones, que son bandas mostrando la 

distribución vertical de la vegetación, aquí se pueden incluir la estratifteación de las 

asociaciones en niveles desde árboles dominantes hasta la vegetación inferior. 
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Tanto transecciones como bisecciones se toman en distancias entre 80 y 100 m. 

FAO (1998) y LAMPRECH (1962). 

2.5. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS BOSQUES TROPICALES 

Los esb.Jdios sobre bosques tropicales ocupan un puesto de preferencia en el 

campo, pues constib.Jyen la principal herramienta de las investigaciones 

silviculturales modernas, los resultados de los análisis estructurales permiten 

deducciones importantes del origen, características ecológicas y sinecológicas, 

dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo de las comunidades forestales 

(sucesión ecológica); pueden suministrar también datos interesantes, sobre los 

aspectos de condiciones de habitad y la influencia de los árboles del trópico. 

La información detallada de la regeneración natural, permite poder delinear planes 

de manejo técnico en cualquier tipo de bosque y entre otras cosas es una base 

sólida para realizar ingerencias del origen y las condiciones ecológicas, dinámicas y 

tendencias fub.Jras de una comunidad vegetal. A pesar de la importancia que tienen 

los estudios estructurales, de interés científico, poco se han hecho en los trópicos 

LAMPRECH (1990). 

Generalmente los estudios estructurales se han utilizado para describir varias 

caracterfstícas de agregados de árboles. Los métodos actuales descriptivos 

requieren de un entrenamiento básico en la cuantificación (Oasometría) y el 

conocimiento de los componentes (Dendrología). Un sistema que satisfaga los 

requerimientos exigidos en prácticas silviculturales es el Análisis estructural, que 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 
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i. Que sea aplicable en cualquier tipo de bosque tropical, aún en la región 

intertropical. 

ii. Que los resultados sean objetivos; por lo tanto es deseable, que se dejen 

expresar en cifras y números. 

iii. Que los resultados de diferentes análisis hechos en distintos tipos de bosques 

sean directamente comparables. 

iv. Que sean aplicables los métodos de la estadística moderna en la compiladón 

y evaluación de los datos y la comparación e interpretación de los resultados. 

El objetivo del estudio ha sido ensayado desde hace más de 1 O años por su autor 

H. LAMPRECH (1962) siguiendo las técnicas propuestas y aplicadas por Caine del 

Brasil. Este método fue expuesto a consideración de la Unión Internacional de los 

Institutos de Investigación forestal en 1956, donde se recomendó su aplicación en 

estudios para bosques tropicales. 

De las técnicas que cumplen con los principales requisitos arriba mencionados se 

puede describir brevemente los siguientes: 

i. Técnicas para análisis de la estructura tlorística de los bosques tropicales. 

ii. Técnicas para analizar la estructura diamétríca de los bosques tropicales. 

iii. Técnicas para el estudio analítico de la estructura vertical de los bosques 

tropicales. 
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Las muestras para los análisis estructurales nunca deben ser menores de una Ha. 

donde se deben induir todos los árboles a partir de 10 cm de D.a.p .. La selección 

correcta, el número y las dimensiones de las parcelas de muestreo son de 

importancia fundamental para la validez, la significación y la comparabilidad 

estadística de los resultados FAO (1998) y LAMPRECH (1990). 

2.5.1. Composición floñstica. 

Constituye uno de los rasgos más llamativos de la estructura de un bosque tropical, 

que se expresa en una simple tabla conteniendo las especies predominantes que 

vegetan en la parcela y el número que representan a cada especie FAO (1998); 

HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). El orden puede ser por abundancia y 

orden alfabético de los nombres vulgares de las especies. 

2.5.2. Cociente de mezcla 

Expresa la intensidad de la mezcla en la muestra y se calcula dividiendo el número 

de especies entre el número de árboles ó individuos y se expresa en la formula 

siguiente: 

C.M. = N° de especies 

NO de árboles 

Lo que nos indica que cada especie estará representada por un determinado 

número de árboles ó individuos. La heterogeneidad de los bosques se puede medir 

por el mayor número del cociente que indica mayor homogeneidad del bosque y 

con el menor número de este cociente que indica mayor heterogeneidad .. 

HOLDRIDGE (1960); LAMPRECH (1990). 
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2.5.3. Abundancia absoluta y relativa de la regeneración natural 

Representa el número de individuos existentes dentro .de la muestra y su porcentaje 

para cada una de las especies. La tabla de abundancia absoluta y relativa se extrae 

de la tabla de composición florística. HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 

2.5.4. Ciencia absoluta y relativa de la distribución de la regeneración 

natural 

La frecuencia de las especies forestales mide su dispersión media definida por el 

número de sub-divisiones del área en que se presentan, la frecuencia detennina la 

regularidad de la distribución de cada especie sobre el terreno. La frecuencia 

absoluta de una especie se expresa en por ciento de las sub parcelas; 

siendo el número total de las sub parcelas el 100 %. HOLDRIDGE (1960) y 

LAMPRECH (1990). -

Para verificar si el bosque ha sido intervenido se aplica la ley de frecuencia de 

Raunkiaer, que expresa la disposición de la distribución de las especies en la 

muestra agrupando las especies en categorías de frecuencia 

HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 

2.5.5. Dominancia y cobertura de la regeneración natural 

Según Font Quer es mejor hablar de expansión horizontal que se refiere a la 

proyección de la copa del árbol sobre el suelo. En el bosque tropical resulta a 

menudo imposible determinar dichos valores, debido a la existencia de varios 

doseles o pisos dispuestos unos encima de otros y la entremezcla intima de unas 
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copas con otras. Para salvar esta dificultad Caine y sus colaboradores han 

propuesto el uso del área basal de los árboles en sustitución de la proyección de las 

copas HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 

2.5.6. Índice de valor de importancia (I.V.I.) para la regeneración natural 

Curtis y Masintoch propusieron calcular sobre la base de estos factores 

(abundancia relativa + frecuencia relativa + dominancia relativa) el I.V.I. Con estos 

datos se puede pensar en la nominación de los tipos de bosque o asociadones 

vegetales, considerando que la suma de estos valores I.V.I. Deben pasar el 50 % 

de los 300 que corresponde a la abundancia, frecuencia y dominancia. 

HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 

2.5.7. Estructura diamétrica 

Es una de las características importantes dentro del análisis estructural del bosque, 

se determina tanto la estructura diaméttica de la masa boscosa como de cada uno 

de los integrantes, en bosques tropicales normalmente se encuentran mucho 

material de bajo diamétro, poco número de individuos de diamétro mediano y muy 

escaso número de árboles corpulentos, esta composición diamétrica constituye ta 

mejor para la existencia y supervivencia por tiempo indefinido de la sucesión 

forestal climática HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 

2.5.7 .1. Número de individuos por clase diamétrica 

Expresa la cantidad de árboles por clase diamétrica y se representa mediante un 

diagrama de curvas con ejes cartesianos. 
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2.5.8. Posición sociológica de los árboles 

Representa la estructura vertical del bosque, donde por regla general se pueden 

distinguir 3 ó 4 categorías ó pisos, estratos de los árboles en base a la posidón 

relativa de las copas en los diferentes estratos HOLDRIDGE (1960) y 

U\MPRECH (1990). 

2.5.9. Caracterización ecológica del bosque 

CURTIS Y MACINTOHS (1951) citados por FINOL, propone el análisis estructural 

como un método que permite deducciones; importantes acerca del origen 

características ecológicas, sinecológicas, dinamismo y las tendencias de desarrollo 

futuro de los bosques, requiere sin embargo un entrenamiento básico en 

dasometría y la dendrología. Las muestras para el análisis estructural no deben ser 

menores de 1 Ha. y se incluyen todos los árboles a partir de 10 cm de D.a.p., 

excluyendo el estrato herbáceo y arbustivo. 

En el análisis estructural, los estudios se dividen en dos problemas parciales que 

consideran: 

i. Análisis de la estructura horizontal, dónde estudia la abundancia, frecuencia y 

dominancia cuya suma de estos valores dan el índice de valor de importancia 

(I.V.I). 

ii. Y el análisis de la estructura vertical, compuesto por la posición sodológica y la 

regeneración natural; correspondiendo la surnatoria de la estructura horizontal y 

la estructura vertical al valor de importancia ampliada. 
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2.6. CENSO O INVENTARIOS FORESTALES 

MALLEUX (1982), nos da una definición resumida: el inventario forestal. Es un 

sistema de recolección y registro cuali-cuantitativo de los elementos que conforman 

el bosque, de acuerdo a un objetivo previsto y sobre la base de métodos más 

apropiados y confiables. 

Conforme a esta definición se entiende entonces que el inventario forestal no sólo 

es un registro simplemente cuantitativo sino que también considera el aspecto 

cualitativo a nivel específico (por ejemplo especie) o en el ámbito general o de 

grupo, es decir, un registro descriptivo completo de la población boscosa. 

2.6.1. Diseño del censo o inventario 

Una vez reunidos y evaluados todos los elementos de juicio sobre la base de los 

puntos antes señalados, procede el diseño del inventario, que consiste en 

establecer los grandes rasgos característicos del inventario, a lo que se ha 

denominado como sistema de inventario. El diseño depende fundamentalmente de: 

la precisión deseada, del apoyo logístico y disponibilidad de fondos y de las 

características del área. 

El diseño del muestreo, o sea de la fonna de distribución de las muestras, esta 

condicionado al método del inventario seleccionado en todo caso solo existe dos 

alternativas de distribución de las muestras, como son: 

Distribución al azar y Distribución sistemática; cada una con sus ventajas y 

desventajas respectivamente FAO (1998). 
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2.6.2. Clasificación de los inventarios forestales. 

FAO (1998) Define algunos de los criterios de dasificación de inventarios para el 

presente trabajo pueden resumirse en los siguientes: 

2.6.2.1. De acuerdo al método estadrstico 

Existen varios métodos de evaluación para inventariar bosques unos de los más 

considerados y que emplearemos es: 

i. Inventario en base a muestreo.- por este sistema de muestreo permiten un 

ronsiderable ahorro monetario por lo cual se obtienen información en base a 

muestras que permiten aproximar a toda la población y en el menor tiempo 

posible, pese ha ello las condiciones dimáticas, fondos necesarios y la 

accesibilidad al área de inventario son factores que también influyen en el 

tiempo de ejecución del inventario. 

2.6.2.2. De acuerdo con el objetivo del inventario 

El objetivo del inventario es también una indicación del nivel de detalle que se 

requiere y pueden clasificarse en la siguiente forma: 

i. Evaluación del potencial maderero o stock actual.- El objetivo es hacer una 

evaluación rápida del bosque a fin de conocer la disponibilidad volumétrica 

sobre el volumen total, es decir de todas las especies de acuerdo a su uso. 

ii. Evaluación para un plan de aprovechamiento.- El parámetro más importante 

es el volumen, siendo necesaria su dasificación por especies por tamaños, de 
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acuerdo a los tipos de bosques su planeamiento y diseño· requiere de un mayor 

conocimiento y experiencia en inventarios. 

iii. Evaluación para un plan de manejo.- En este tipo de ya no solo interesa el 

stock de volumen actual sino también la dinámica de bosque, es decir su 

crecimiento y capacidad de regeneración para Jo cual es conveniente el 

establecimiento de parcelas permanentes de crecimiento. 

2.6.2.3. De acuerdo al grado de detalle 

Esta clasificación incluye los siguientes niveles muy utilizados actualmente por los 

investigadores: 

i. Reconocimiento general.- Consiste en una evaluación rápida del potencial 

forestal de una determinada superficie. 

ii. Inventario exploratorio.- Es un tipo de evaluación que exige datos 

ruantitativos concretos requiere de un muestreo de campo. 

2.6.3. Toma de registro y toma de datos 

Antes de la iniciación del trabajo de campo, es necesario tener listos los formularios 

y bien establecido el sistema de mediciones y controles; los formularios deben ser 

los más simples y manuables con el fin de obtener un buen rendimiento y eficiencia 

en las brigadas de trabajo. Antes de utilizar o preparar los formularios deben estar 

perfectamente establecido el tipo de datos que se van a tomar en el campo, 

previamente debe elaborarse un formulario bastante simple para la evaluación del 

stock maderable actual HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990). 
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2.6A. Evaluación de la regeneración natural 

ROLLET (1971), indica que se entiende por regeneración natural al conjunto de 

procesos mediante las cuales el bosque denso se restablece por medios naturales, 

conduyendo que el término tiene dos sentidos: Uno dinámico y otro estático. 

El proceso de regeneración natural de los árboles es uno de los aspectos 

prioritarios de la investigación, por que el manejo sostenido solamente es posible si 

se puede inducir una regeneración cuantitativa y cualitativamente suficiente para 

reemplazar los árboles aprovechados. FINOL (1971) En estudios define a la 

regeneración natural como todas las especies arbóreas comprendidas entre 1 O cm 

de altura y 9.99 cm de diámetro a la altura del pecho. 

LAMPRECHT (1990) Afirma que el éxito de cualquier regeneración natural 

depende de varias premisas, que con frecuencia son muy diferentes. según la 

especie arbórea de que se trate, siendo imprescindible: La cantidad suficiente de 

semillas viables y las condiciones (micro) dirnáticas y edáficas adecuadas para la 

germinación y el posterior desarrollo. 



111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Ubicación y extensión 

El área de investigación se ubica en la provincia de Atalaya, departamento de 

Ucayali, en el lado oriental del Perú, en la zona conocida como selva baja. Limita 

por el Norte con la provincia de Coronel Portillo, Sur por el río Urubamba, Este con 

terrenos libres del Estado y Oeste con el río Alto Ucayali, la extensión del área de 

estudio comprende 23,500 Ha., donde se realizó un inventario exploratorio. 

Geográficamente los límites del área en estudio se encuentra entre los paralelos y 

sus equivalencias en coordenadas U.T.M. representan: 

PARALELOS 

LATITUD SUR LONGITUD OESTE. 

10° 28' 00" 

10° 39' 30" 

73° 57' 30" 

73° 41' 30" 

COORDENADAS UTM 

E N 

615 238 

646 316 

8 841 537 

8826435 

El área de investigación se localiza en bosque primarios dentro de terrenos de 

comunidades nativas de Apinihua, Centro Apinihua, Unión San Francisco, Lagarto 

millar, Tahuanti, Sabaluyo Mamoriari, Mapiato, Nueva Esperanza. Todas 

debidamente titulados y con registros públicos (Ver mapas en anexos 3, 4 Y 5). 

3.1.2. Fisiografia 

El paisaje fisiográfico de la zona de estudio es muy variada; con mayor presencia el 

sistema de colinas, entre estas: colinas bajas accidentadas, colinas medias 



38 

accidentadas y en menór extensión las terrazas de diferentes niveles. INRENA 

(1995) determina O% a 6% de pendiente para Bosques de Terrazas medias y no 

determina en terrazas altas un porcentaje definido de pendiente. 

3.1.3. Tipos de Suelo 

3.1.3.1. Tipos de suelo en bosques primarios de Atalaya 

El análisis de suelos realizado por La Universidad Nacional Agraria la Malina, por 

encargo de Mondina S.A. en 1998, al realizar un estudio de impacto ambiental en la 

zona de atalaya, la caracterización de suelos denotó como resultado dos tipos de 

suelo principales en la zona: 

- Suelos francos y suelos franco arenoso. 

De acuerdo a la publicación "Guía explicativa del mapa forestal"· por lNRENA en 

1995, los suelos de acuerdo a los tipos de bosque en estudio se tiene: 

- En terrazas medias: suelos de drenaje bueno e imperfecto, identifican al primer 

proceso erosivo, originado por precipitación pluvial. 

- En Terrazas altas: suelos de origen aluvial muy antiguo y tectónico (estructural) 

de drenaje moderado a bueno, representan el segundo proceso erosivo, 

originado por la precipitación pluvial. 

3.1.4 Factores climáticos 

3.1.4.1 Temperatura 

La temperatura máxima promedio del aire oscila entre 33 oc- 31 oc, del mismo 

modo, la temperatura mínima promedio del aire oscila entre 12 oc - 20 oc, la 

temperatura promedio en verano o periodos de escasez de lluvias es de 21 oc. 
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3.1 A.2 Precipitación 

En verano, cuando las lluvias escasean la precipitación al oeste de Atalaya oscila 

entre 250 a 300 mm/mes y al suroeste oscila entre 350 a 450 mm/mes, en invierno 

cuando se incrementan las lluvias la precipitación oscila desde 2250 a 3020 mm 

principalmente en la zona de estudio, el promedio de la precipitación total anual es 

1752 mm/año. 

3.1.4.3. Humedad relativa 

En cuanto a la humedad relativa, oscila entre 79 a 92 % el contenido de humedad 

relativa desciende en los meses que hay menor precipitación, es decir en agosto y 

setiembre y se tiene desde 7 4 a 84 % de humedad en el aire. 

3.1.5. Accesibilidad 

A la Provincia de Atalaya el ingreso puede ser, por vía fluvial y aérea, en cuanto a la 

zona de estudio la solamente por río, con motor fuera de borda y caminos de 

herradura. 

3.2. PERSONAL REQUERIDO 

a) Directorio. 

b) Consultoría. 

e) Equipo técnico. 

01 Director ejecutivo 

02 Consultores Forestales 

01 Consultor SIG 

01 lng. Recursos Naturales Renovables 

03 Bachilleres Recursos Naturales Renovables 

01 Especialista en SIG 
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d) Brigadas de campo. 01 Bachiller - ingeniero. 

01 Libretista 

02 Materos 

02 Trocheros 

01 Cazador cocinero 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.3.1. Instrumentos metodológicos 

Instrumentos Metodológicos 
Campo Gabinete 

Formatos para registro de Mapa Forestal (1995) Escala 1:1 ·ooo,ooo 
datos de inventario 
Brújula Brumton 
Clinómetro Suunto 

GPS 
Wincha de 50 m. marcadas 
Forcípulas 
Jalones /Cuerdas marcadas a 2 y 5 m. 
Pintura esmalte 

Entrevistas personales en CC.NN. 

Recorrido exploratorio inicial 
Croquis de CC.NN 
Parcelas de evaluación de 20 x 500 m. 
Sub parcelas de 50 x 20 m. 
Sub parcelas de 5 x 5 m /2 x 2 m. 

Carta Nacional WG84 Escala 1:100,00 
Plano catastral de las comunidades 
nativas (1989) Escala 1:20,000 /1:50,000 
Software SIG (info) 
Are lnfo 
ArcViewVs. 3.1 
ldrissi 
Datos de Inventario Forestal (1985) 
Ministerio de Agriculb.Jra 
Esb.Jdios de impacto ambiental. Mondina 
SA. (1999) 

3A. METODOLOGIA DEL PROCEDIMIENTO 

Los trabajos de investigación relacionados con determinación de Índice de Valor de 

Importancia (I.V.I.) tienen un proceso que se inicia con el proceso de obtención de 
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datos mediante inventario o censos forestales, el mismo que contiene una 

secuencia enumerados de la siguiente manera: 

3A.1 De la detenninación de los componentes en estudio para el inventario 

3A.1.1 Selección del bosque primario 

Se seleccionó áreas de bosque primario, con una extensión de 30,000 Ha. 

aproximadamente; luego del proceso de aproximación de campo se obtuvo un área 

efectiva de bosque primario de 23,500 Ha. 

Descontando áreas deforestadas, zonas inundables, como sitios pantanosos y 

aguajales. rJer Anexo 3). 

3A.1.2 Tipos de bosque según el mapa forestal 

Para el presente estudio se tomó como base el Mapa Forestal, elaborado por 

INRENA (1995), logrando identificar 2 tipos de bosques principales dentro de 

bosques primarios, bosques de terrazas medias y bosques de terrazas altas (ver: 

anexo 5). 

3A.1.3 Delimitación y establecimiento de parcelas de muestreo 

Las parcelas de muestreo en las cuales se ejecutó el inventario forestal 

exploratorio, presenta las siguientes dimensiones de 20 m de ancho por 500 m de 

largo, lo que hace un área equivalente a 1 Ha. rJer: Figura 3, 4 y anexo 3). 

La orientación y distribución de las parcelas se diseño tomando referencia de limites 

entre las comunidades y la fisiogratía graficada en la carta por cada tipo de bosque. 
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3A.1 A Sub parcelas para evaluación de la regeneración natural 

Dentro de cada parcela de muestreo, se estableció sub parcelas, como unidades 

de muestreo, en un número de 1 o (Figura 4) distribuidas uniformemente con la 

siguiente dimensión 20 m x 50 m (Figura 5). Para la evaluación de la regeneración 

natural dentro de las sub parcelas para fustales son áreas de 20m x 50m (área C), 

para latizales 5 m x 5 m (área B), para brinzales 2 m x 2 m (área A). 

3A.1.5 La evaluación cuantitativa de fustales, latizales y brinzales 

Se evaluaron el diámetro y altura de la regeneración natural de: 

Fustales: Arboles con D.a.p. igual o mayor de 10 cm., y menor de 20 cm. BOLFOR 

(1998) 

Latizales: lndMduos con D.a.p. igual o mayor a 5 cm. y menor a 10 cm. BOLFOR (1998) 

Brinzales: Individuos de diamétro menor a 5 cm. y mas alto de 30 cm BOLFOR (1998). 

Figura 3. Esquema básico de muestreo empleado AIDESEP (1999) 

500m 

...... ··~~·· •••••••••• 
Trocha base 

Sub parcelas 
., . .,..--... de muestreo 
-'4 
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Figura 4. Distribución de las sub parcelas de muestreo AIDESEP (1999) 

···························································~ Trocha base . 
'11· 

~ .-!.-----::::-:? 

~ 

~----~~~J~l 

-~J 

Figura 5. Distribución de las unidades de registro HUTCHINSON (1987). 

~· lD1 
.. -··· 2JI.1 

A=2mx2m 

S m. B=SmxSm 

~m. 

?1hn 



3A.2 Procedimiento del Inventario para obtención de la base de datos. 

Fase de PnH:ampo 

3A.2.1 Planeamiento del inventario 
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Actividad que consistió en determinar el método, parcelas y sub parcelas de 

muestreo, a establecer en la zona de estudio; en base a los materiales cartográficos 

disponibles y títulos de propiedad de las comunidades nativas involucradas en el 

proceso. 

3A.2.2 Elaboración de mapas base 

Se elaboró un mapa base del área de estudio; en base a una aproximación de 

campo (zonificación de espacios de ocupación y usos el territorio comunal). 

3A.2.3 Determinación del área total de bosques a inventariar 

Para detenninar el área total de bosque a inventariar, se empleó el "método 

manual de cuadrícula", equivalente a un crn2
; luego procedió a contabilizar el 

número de cuadrados encerrados por bosques y por el método de la regla de tres 

simple se obtuvo el área total, tomando en cuenta los títulos de propiedad, el área 

en los mapas SIG, tiene mas precisión. 

3.4.2.4 Localización cartográfica de las áreas de muestreo 

En los mapas base elaborados, se ubicó las áreas de muestreo. Distribuyendo las 

parcelas y sub parcelas de muestreo. La ubicación de las trochas bases y las 

parcelas de muestreo, fue en base a referencia de algunos puntos fijos y conocidos 
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dentro del territorio oomunal (quebradas, hitos de linderos ó coordenadas 

geográficas y UTM localizadas mediante GPS). 

3A.2.5 Detenninación del tamaño y número de áreas de muestreo. 

Se detenninó la intensidad de muestreo, en base a la cual se definió el tamaño y 

número de muestras distribuidas en todo el área censado. 

3.4.2.6 Distribución de las parcelas de muestreo 

Luego de ubicado las parcelas de muestreo, (ver, figura 3) se procedieron a diseñar 

10 sub parcelas de muestreo de 20m x 50 m (ver, figura 4, anexos 3 y 5). 

Fase de campo 

3A.2.7 Obtención de infonnación. 

En fonnatos diseñados para este fin se registró la siguiente información: 

• Datos generales, Coordenadas, UTM de la parcela, sub parcela, comunidad 

nativa, etc. 

• Datos a registrar de la regeneración natural: se consideró brinzales, 

latizales y fustales, tomando en cuenta la siguiente infonnación: 

Número de árbol 

Nombre vulgar o común de la especie forestal 

Diámetro a la altura del pecho (D.a.p.) en centímetros 

Altura total, en metros 

Calidad de fuste 
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Fase de gabinete 

Procesamiento, sistematización y análisis de datos 

3.4.2.8 Análisis de datos cuantitativos 

En esta fase se procesó los datos de campo, obteniendo promedio de 

diamétros por categoría diamétrica por tipo de bosque. 

Igualmente se calculó la curva especie área; el coeficiente de mezcla en cada 

categoría de regeneración natural; la abundancia absoluta y relativa de 

acuerdo al número de individuos por especie, la dominancia absoluta y relativa 

horizontal en base al área basal; se efectuó el calculo de la frecuendas 

absolutas y relativas conforme se presentaban la distribución de las especies, 

en cada tipo de bosque en estudio; promedio de alturas . por posición 

sociológica por tipo de bosque y finalmente el Índice de Valor de Importancia 

Ampliado I.V.I.A. 

3A.2.9 Análisis de la vegetación de la regeneración. 

Se determinó la curva especies área por tipo de bosque; cuadro de la 

romposición florística para cada tipo de bosque. 

Se calculó el coeficiente de mezcla (C.M.) de la regeneración natural, mediante 

la siguiente formula: 

C.M. = N° de especies 

N° de árboles o individuos 

3A.2.1 O Análisis estructural de la regeneración 

Para el análisis estructural de la regeneración natural para brinzales, latizales y 

fustales, se determinó el Índice de Valor de Importancia (I.V.I.), con la suma de 
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los factores (abundancia relativa+ frecuencia relativa+ dominancia relativa}, 

tomando en cuenta las propuestas Curtis Y Masintoch, dtado por HOLDRJGE 

(1960) y LAMPRECH (1962), para el análisis horizontal de la regeneración. 

Luego para le estructura vertical se determinó la posición sociológica de la 

regeneración natural en base a las siguientes formulas: 

N° individuos de la especie en el estrato. 
%a=------------

N° Total de individuos del estrato 

N° individuos de la especie en el estrato. 
o/ob= 

N° Total de individuos de la especie 

Para encontrar el Índice de Valor de lmportanda ampliado. El I.V.IA. para 

cada categoría de regeneración natural, luego el I.V.IA. general se 

determinó sumando el I.V.I. (8 + L + F) y total o/ob de cada especie del 

cuadro de posición sociológica. Para cada categoría de regeneradón nab.Jral 

también se consideró el o/ob. 

Así mismo se ha determinado la estructura diamétrica y No de individuos por 

dase diamétrica. 

Para la clasificadón de grupos ecológicos, se ha tomado en cuenta el 

comportamiento y adaptación de las espedes a una determinada intensidad 

de luz o luminosidad, así como su resistencia a la abundancia o ausencia de 

luz, relacionado con su desarrollo y posición sociológica en la madurez. 



IV. RESULTADOS 

4.1. BOSQUE DE TERRAZAS MEDIAS 

4.1.1. Analisis vegetación 

Cuadro 1. Curva área-especie 

NO Hectáreas NO especies 

1 45 
2 50 
3 54 

4 51 
5 59 
6 61 
7 62 
8 63 
9 64 

10 64 

En el cuadro 01 y figura 06 se observa que en la hectárea 9 y 1 o no varía especies por 

hectárea, lo que no desaibe una tendencia mayor de aumento de especies 

correspondientes al bosque de terraza media. Si producía un cambio brusco en la curva 

especie denotaña que nos encontramos en otra comunidad forestal o tipo de bosque. 

Figura 6: WRVA ESPECIE .ÁREA PARA BOSQUES DE 
~MEDIA 

ror-------------~~ 
65 ~. 63_ 64 64 

59 O!. 
60 54~ 
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¡¡¡ 50 t-4.~'i/F----------i 
6 45 +~~---------f 
w 40 +----------------1 
m35+-----------~ 
w 30 +-------------; 
~ 25 -1-------------l 
z 20 +----------1 

15+------------1 
10+-----------t 
5-J---------------l 
o-~--~~~~~~~~ 
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Cuadro2. Composición florística del bosque de terraza; medias (brinzales, latizales y fustOOs). 

FAMILIA POR CATEGORiA 

N" COMERCIAL NOMBRE CENTFJco NOMBRE COMlN 

e 
FABACEAE Cedrei'lga cateniiDrmis (DI.d<e) 0\.ld(e tomillo 

2 LAURACEAE Anbasp. moena 

3 LAURACEAE Anba emazonk:a (Meissner) moena amarila 

4 LAURACEAE Aniba perutilis Hemsleg moenanegra 

5 MYRISTICACEAE Virola abidif1ora Ducke a.maJa 

6 MYRISTICACEAE Virola ca/opllyfla Warrurg cumala blanca 

7 MYRISTICACEAE fryanlhera gra1ds Ducke cumalaroja 

o 

8 BOMBACACEAE Huberodendroo sweren~ (Gieason) I:XId<e aguano masha 

9 FABACEAE Hymenea Obfongifoia Huber azucar huayo 

10 LECYTHIJACEAE Catin;na d:K;andta Duc:ke cachiroo 

11 RUBIACEAE Calyoophyh.Jm sprureé11Lm Benthan Hooker F. Ex Scht.mann capirona 

12 MORACEAE Perebeasp. chimicua 

13 FABACEAE Diplotropis marliJsif Ben1ha1 chontaquiro 

14 FABACEAE Copaífera paupera (He!zog) DNyer copaba 

15 BURSERACEAE Protilm TrifolbtOO.m Engler copal 

16 FABACEAE Ormosia coccinea (Spruce ex Benthan) Rt.ó:l huayruro 

17 LECYTHDACEAE Carini;na rooltifbra Ducke machinango 

18 MORACEAE Anonocarpus amazmt;us Ducke mashonas1e 

19 LAURACEAE Oootea oostulalam Nees alcanfor moena 

20 LAURACEAE Persea. SI.Jtx:ordda (R. & P.) Nees paltamoena 

21 FABACEAE Swartzia cardisperma Spnx:e ex Benthan palisangre 

22 STERCUUACEAE PterT;¡ots amazonca L o. Wilians ex L J. Dorr paujil ruro 

23 APOCYNACEAE Aspídosperma vargasñ A OC. quiloboo:lon 

24 SAPOTACEAE Manilkara bidentata (A OC.) Chevalier quinila colorada 

25 MEUACEAE Guarea /iunthiana fldr. JJssieu mquia 

26 FABACEAE Coomarooma ~ h.Jbtet shihuahuaco 

27 BIGNONIACEAE Tabebuia capitéta (Burau & Scht.mann) Sanc:Mtth tahuañ 

E 

28 CARYOCARACEAE Catyocaramígdalífbrme R. & P. exG. Don almern:to 

29 ANNONACEAE Amona scuamosa L anonila 

30 CHRYSOBALANACEAE LX:ania elata (Piiger) Pliger ex L Wiliams apacharama 

31 STERCUUACEAE ThedJrorna sp. cacahuillo 

32 RUBIACEAE Cotreasp. cafécaspi 
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Continua cuadro 2 

33 SAPOTACEAE Lucuma caimRo (R. & P.) Roemer & SdlJles caimilillo 

34 ANNONACEAE Guél:teria modesta Diels carahuasca 

35 CWSlACEAE Rheedia gan:Tieria1a Plandlon & Triana charichuelo 

36 CELASTRACEAE Maytenus mocrocarpa (R. & P.)~ chuchuhuasi 

37 BORAGYNACEAE Coniiasp. chullachaqui caspi 

38 ANNONACEAE Oxarxira xylopiokJes Oiels espintana 

39 RUBIACEAE Sickingia tindolta (H. B. K) Schumann guacanayo caspi 

40 OL.ACACEAE Minquartia sp. huacapU 

41 ARECACEAE Euterpe precatcxfa C. Martius huasaí 

42 MYRTACEAE Psidium guEjaba L guayaba de monte 

43 RUBIACEAE Genipa amert;ana L jagua - huito 
; . 

44 EUPHORBIACEAE Casti/Ta I.Aei WartxJrg jebe silvestre- caucho 

45 EUPHORBIACEAE Cooma macrocarpa Barbosa Rod~. lechecaspi 

46 PTERJDOPHYTA Sefaginela sp. moque1e ele tigre 

47 BURSERACI:AE T rattink:kia sp. copal-lacre 

48 FABACE.AE Sdlizolobium amazooiwm Huber ex DuCke pashaco 

49 Tll..IACEAE Apeba membranfEOO Spruoe ex Benlhcrn peine de mono 

50 RUBIACEAE A/seis peruvia1a standley pino regional 

51 ARECACE.AE lriartea c:Jelloidea R & P. pona 
~ ; 

52 FABACEAE Swarlzla sp. .. remocaspi 

53 CECROPIACEAE Coossoopoa sp. renaco 

54 BONBACACEAE Mafisia cordata Humboldt & BollJ!arp sapote 

55 FABACE.AE lnga pelta1enia Harms shirrblllo 
: ! 

56 EUPHORBIACEAE Hevea brasifiensis (WilkleroN ex IV:Jr. Jussieu) Muen shiringa 

57 MORACEAE Ogcodeía t87l8muri J. F. Mad:>OOe • tamamure 

58 ANNONACEAE Dugetia tessmannii R. E. Fries tortuga caspi 

59 FABACEAE Crudiaglabenima (Steu:leQJ. F. MacbOOe tushmo 1 

60 ARECACEAE Jessemiabalahua (C. Martius)Burret ungurahui 

61 CECROPIACEAE Pooroma cecropiifbfa C. Mart uvila 

62 MYRJSTJCACEAE Canpsoneura capi(ell<t.a (A OC.) Wam 
' 

warrri wanri 

63 COMBRETACEAE Terminafia oblonga (R. & P.) Etue:1el: yacushapana 

64 OL.ACACEAE Heisteriasp. yuluhuango 
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El cuadro 3 de cociente de mezcla (C.M.), deno1a que una especie es1á 

representada por un determinado número de individuos en cada categoría de 

regeneración, romo se muestra a continuación. 

Cuadro 3. Cociente de mezcla del bosque de Tenazas medias, pera brinzales y fusiaes 

Cociente de Mezcla (C.M.) 

Brinzales latizales 

44 35 

47625 5160 

1 1 

1082 147 

Indica que una especie está Indica que cada especie 

representada por 1,082 está representada por 

individuos de brinzales. 152 latizales. 

Fustales 

58 

150 

1 

2.6 

Indica que cada especie 

está representada por 2 

ó 3 fustales. 

Estos resultados guardan cierta relación ron los resultados de la distribución clase 

díamétrica, donde 1ambién se nota claramente que existe una J invertida. 

• g 
"" ~ 
"" .5 
o z 

Figura 7. Coeficiente de mezcla en bosque de terrazas 
medias 

1 

EspecieS 

lDBrinzales •Latizares DFustales 1 

En la figura 7 se observa, que confonne maduran los (bñnzales, latízales a fustal), va estar 

representado con menor número de individuos por especie, lo que significa que en un bosque 
natural sobreviven los sobresalientes, resistentes y con mayor capacidad de adaptación al sitio. 
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4.1.2 Análisis estructural de la regeneración natural 

Se inicia el análisis estructural de la regeneración natural con los índices de 

importancia ecológica para cada categoría de regeneración natural. 

Cuadro 4. Índice de valor de importancia {I.V.I.), para brinzales en bosque de terraza media. 

GRUPO 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

NO COMERCIAL Rel. Rel. LV.I. 
Abs. {%} Abs. Rel. Abs. {%} 

e 
1 Tomillo 500 1.05 20.00 1.47 0.000004 6.50 9.019 

2 Moena 1,375 2.89 35.00 2.56 0.000007 0.71 6.163 

3 Moenanegra 500 1.05 20.00 1.47 0.000001 0.10 2.617 
4 Cumala 1,875 3.94 85.00 6.23 0.000096 9.76 19.920 

5 Cumala blanca 750 1.57 20.00 1.47 0.000001 0.10 3.142 

6 Cumala ro_@ 2,000 4.20 60.00 4.40 0.000003 0.30 8.900 

SUB TOTAL 7,000 14.70 240.00 17.6 0.000172 17.48 49.760 

D 
7 A guano masha 500 1.05 20.00 1.47 0.000003 0.30 2.820 

8 Azucar Huayo 750 1.57 30.00 2.20 0.000016 1.63 5.399 

9 Chimirua 1,250 2.62 20.00 1.47 0.000006 0.61 4.700 

10 Copa iba 500 1.05 20.00 1.47 0.000001 0.10 2.617 

11 Copa! 250 0.52 10.00 0.73 0.000006 0.61 1.867 

12 Huayruro 1,250 2.62 50.00 3.66 0.000006 0.61 6.897 

13 Machi mango 500 1.05 20.00 1.47 0.000003 0.30 2.820 

14 Mashonaste 1,875 3.94 50.00 3.66 0.000002 0.20 7.803 

15 Moena palta 500 1.05 20.00 1.47 0.000020 2.03 4.548 

16 Palisangre 750 1.57 20.00 1.47 0.000007 0.71 3.751 

17 Quillobordon 750 1.57 30.00 2.20 0.000003 0.30 4.077 

18 Qunilla cobrada 875 1.84 35.00 2.56 0.000041 4.17 8.568 

19 Requia 250 0.52 10.00 0.73 0.000002 0.20 1.461 

20 Shihuahuaco 500 1.05 20.00 1.47 0.000060 6.10 8.613 

21 Tahuarí 500 1.05 20.00 1.47 0.000013 1.32 3.836 

SUB TOTAL 11,000 23.10 375.00 27.47 0.000189 19.21 69.m 

E 

22 Anonilla 500 1.05 20.00 1.47 0.000079 8.03 10.544 

23 Apacharama 500 1.05 20.00 1.47 0.000027 2.74 5.259 

24 Cacahuillo 500 1.05 20.00 1.47 0.000020 2.03 4.548 

25 Café caspi 2,000 4.20 40.00 2.93 0.000007 0.71 7.841 
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. 27 

28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 

38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 

lVI Prom. 

Variancia 

cv 

Continua cuadro 4 

Caimitillo 3,375 7.09 65.00 4.76 0.000000 0.61 12.458 

Cara huasca fl)() 1.0S 20.00 1.47 0.000079 8.03 10.544 

Charichuelo fl)() 1.05 20.00 1.47 0.000079 8.03 10.544 
Chuchuhuasi 2,500 525 00.00 4.40 0.000011 1.12 10.763 

Chullachaqui caspi 1,750 3.67 50.00 3.66 0.000014 1.42 8.760 
Espintana 3,000 6.30 00.00 4.40 0.000008 0.81 11.008 
Huayaba de monte 500 1.05 20.00 1.47 0.000020 2.03 4.548 

Lechecaspi 750 157 ~.00 2.,20 0.000010 1.02 4.789 
Moquete de tigre 500 1.05 20.00 1.47 ... 0.000003 0.30 2.820 

Pashaoo 1,125 2.36 25.00 •f83 0.000004 0.41 4.600 

Renaco 1,000 2.10 20.00 ·1.47 0.000016 1.63 5.191 
rJ 

Sapote fl)() 1.05 20.00 > 1:~7 0.000064 6.50 9.019 

ShimbiDo 2,500 525 65.00 
. r ~· 

: 4176 
l ., ' 

0.000013 1.32 11.332 
Chiringa 1,000 2.10 40.00 ~ ¡2:93 0.000016 1.63 6.656 
Tamamuri 3,250 6.82 40.00 2~~3 . 0.000013 1.32 11.076 
Tortuga caspi fl)() 1.05 20.00 1.47 0.000050 5.08 7.596 
Tushmo 500 1.05 20.00 ,·,1.47 0.000003 0.30 2.820 
U villa 1,875 3.94 35.00 .''2.56 0.000002 020 6.704 
Warmiwarmi 500 1.05 20.00 i 1.41 0.000079 R03 10.544 

SUB TOTAL 29,625 62.20 750.00 '54.95 0.000623 63.31 180.463 

GRAN TOTAL 47,625 100.00 1,365 100.00 0.000984 100.00 300.00 

ClasificacK>n de especies por categoría oomercial según R.O. W 0027-95- CTARUIDRA del 

02-03-95 y R.M.245-2000-AG - Publicado 29 de ai:Íril2000 

6.8182 

13.7231 

184.~ 
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Determinado el IV. l. del cuadro 4, se encuentra que el promedio es 6.8182 %, con 

una variancia de 13.7231 y un coeficiente de variación de 184.0530. 
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Cuadro 5. Índice de valor de importancia (I.V.I.) para latizales en bosques de terraza media. 

GRUPO ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 
N"' 

COMERCIAL 
l. V .l. 

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. 

e 
1 Moena 80 1.60 20 1.88 0.0123 10.96 14.441 

2 Moenanegra 80 1.60 20 1.88 0.0064 5.70 9.182 

3 Cumala 240 4.80 60 5.63 0.0024 2.14 12.573 

4 Cumala blanca 80 1.60 20 1.88 0.0020 1.78 5.260 

5 Cumalaro~ 160 3.20 40 3.76 0.0042 3.74 10.699 

SUB TOTAL 640 12.8 160 15.02 0.0273 24.33 52.155 

o 
6 Cachimbo 80 1.60 20 1.88 0.0033 2.94 6.419 

7 Chimia.Ja 80 1.60 20 1.88 0.002 1.78 5.260 

8 Copal 560 11.20 75 7.04 0.0019 1.69 19.936 

9 Huayruro 80 1.60 20 1.88 0.0062 5.53 9.004 

10 Moena alcénfor 80 1.60 20 1.88 0.002 1.78 5.260 

11 Moena palta 160 3.20 40 3.76 0.0022 1.96 8.917 

12 Palisangre 320 6.40 40 3.76 0.0024 2.14 12.295 

13 Paujil ruro 80 1.60 20 1.88 0.0044 3.92 7.400 

14 Quinilla colorada 160 3.20 30 2.82 0.0015 1.34 7.354 

15 Requía 80 1.60 20 1.88 0.0036 3.21 6.686 

16 Tahuari 80 1.60 20 1.88 0.0035 3.12 6.597 

SUB TOTAL 1760 35.2 325 30.52 0.033 29A1 95.128 

E 

17 AnoniHa 80 1.60 20 1.88 0.005 4.46 7.934 

18 Apacharama 80 1.60 20 1.88 0.0064 5.70 9.182 

19 Cacatl.lillo 80 1.60 20 1.88 0.0028 2.50 5.973 

20 Café caspi 280 5.60 50 4.69 0.0022 1.96 12.256 

21 Caimitilb 240 4.80 50 4.69 0.0026 2.32 11.812 

22 Carahuasca 240 4.80 50 4.69 0.0035 3.12 12.614 

23 Chañchuelo 80 1.60 20 1.88 0.002 1.78 5.260 

24 Chuchuhuasi 240 4.80 60 5.63 0.0037 3.30 13.731 

25 Chullachaqui caspi 240 4.80 60 5.63 0.0032 2.85 13.286 

26 Espntana 80 1.60 20 1.88 0.0038 3.39 6.865 

27 Jebe silvestre 240 4.80 50 4.69 0.0022 1.96 11.456 

28 Moquete dEf tigre 120 2.40 30 2.82 0.002 1.78 6.999 
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29 Pino regional 80 1.60 20 1.88 0.0023 2.05 5.528 

~ Renaco 80 1.60 20 1.88 0002 1.78 5260 

31 Shimbillo 280 5.60 50 4.69 0.0019 1.69 11.988 

32 Yarushapana 80 1.60 20 1.88 0.0035 3.12 6.597 

33 Yutuhuango 80 1.60 20 1.88 0.0028 250 5.973 

SUB TOTAL 2600 52 580 54.46 0.0519 46.2567 152.717 

GRAN TOTAL 5000 100.00 1065 100.00 0.1122 100.00 ~.00 

ClasifiCación de especies por categoña comercial según R .0. W 0027 -95- CTARU/ORA del 
02..()3..95 y R.M.245-2000-AG- Publicado 29 de abril2000 

lVI Prom. 

Variancia 

Oesv. Est. 

cv 

85714 

12.5002 

35426 

241.9514 
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Deerminado eii.V.I. el cuadro 5, eii.V.I. promedio es 85714 %, ron una variancia de 12.5502 y un ooeficiene 

de variación de 241.9514 pa ser muy alto se recomienda usar datos transformador a fin de homogenizar. 

Cuadro 6. Índiredevalordeimportanca QVI.)parafus1alesen bosques delena2a media. 

ABUNDANCIA FRECUENCIA OOMINANCIA 

NO GRUPO Abs. Re l. Abs. Rel. Abs. Rel. l. V .l. 
COMERCIAL ekl {%} (%} 

e 
1 Tomillo 1.00 0.67 10.00 0.38 0.02 1.51 2.5620 
2 Moena 3.70 2.47 40.00 1.54 0.02 1.57 5.5791 
3 Moena amarilla 0.63 0.42 20.00 0.77 0.03 1.90 3.0914 
4 Moenanegra 1.63 1.09 00.00 3.08 0.02 1.77 5.9358 
5 Cumala blanca 3.20 2.14 100.00 3.85 0.02 1.69 7.67f!l5 
6 CUmala ro.@ 8.60 5.75 100.00 3.85 0.02 1.72 11.3178 

SUB TOTAL 1s.n 12.55 350.00 13.46 0.13 10.15 36.163 

o 

7 Aguano masha 0.30 0.20 ~.00 1.15 0.02 1.61 2.9630 
8 .Azucar Huayo 0.27 0.18 ~.00 1.15 0.03 1.96 3.2888 
9 Cachimbo 1.20 0.80 10.00 0.38 0.03 2.07 3.2006 
10 Capirona 0.40 0.27 20.00 0.77 0.02 1.24 2.2008 
11 Chimicua 4.73 3.17 70.00 2.69 0.02 1.70 7.5633 
12 Chontaquiro 0.87 0.58 10.00 0.38 0.02 1.66 2.6289 
13 Copaiba 2.13 1.43 20.00 0.77 0.02 1.35 3.5480 
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14 Copal 6.60 4.41 100.00 3.85 0.02 1.67 9.9310 
15 Huayruro 2.00 1.34 80.00 3.08 0.02 1.88 6.2917 

16 Machimango 1.60 1.07 40.00 1.54 0.02 1.72 4.3313 
17 Mashonaste 2.47 1.65 50.00 1.92 0.02 1.87 5.4412 

18 Moena alcanfor 2.53 1.69 60.00 2.31 0.02 1.61 5.6159 

19 Moena pafta 1.20 0.80 ·. 20.00 0.77 0.02 1.66 3.2300 

20 Pafisangre 3.33 2.23 40.00 1.54 0.03 1.99 5.7613 

21 Quillobordon 4.20 2.81 30.00 1.15 0.02 1.69 5.6582 
22 Qui1ftla colorada 3.50 2.34 40.00 1.54 0.02 1.65 5.5288 

23 Requia 5.33 3.57 90.00 3.46 0.02 1.72 8.7491 

24 Shihuahuaco 1.20 0.80 30.00 1.15 0.03 1.95 3.9046 

25 Tahuari 3.20 2.14 30.00 1.15 0.02 1.79 5.0864 

SUB TOTAL 47.07 31A8 800.00 Jo.n 0.44 32.81 95.063 

E 

26 Almendro 2.40 1.61 50.00 1.92 0.02 1.71 5.2372 

27 Anonilla 3.10 2.07 10.00 0.38 0.02 1.54 3.9984 

28 Apacharama 1.07 0.71 70.00 2.69 0.02 1.71 5.1187 

29 Cacahuillo 1.40 0.94 90.00 3.46 0.02 1.81 6.2032 

30 Café cacspi 2.87 1.92 60.00 2.31 0.02 1.43 5.6575 

31 Caimitillo 4.87 3.26 70.00 2.69 0.02 1.79 7.7':!132. 

32 Carahuasca 1.87 1.25 70.00 2.69 0.02 1.59 5.5290 

33 Chuchuhuasi 2.33 1.56 30.00 1.15 0.02 1.44 4.1536 

34 Chullachaqui caspi 1.07 0.71 80.00 3.08 0.02 1.66 5.4485 

35 Espíntana 2.40 1.61 10.00 0.38 0.02 1.66 3.6486 

36 Guacamayo caspí 1.20 0.80 20.00 0.77 0.02 1.67 3.2454 

37 Huacapu 1.27 0.85 40.00 1.54 0.02 1.70 4.0879 

38 Huasaí 4.20 2.81 30.00 1.15 0.03 2.21 6.1720 

39 Jagua - huito 1.07 0.71 10.00 0.38 0.02 1.55 2.6442 

40 Jebe silvestre 1.40 0.94 30.00 1.15 0.03 2.12 4.2005 

41 Leche caspi 0.20 0.13 30.00 1.15 0.03 2.14 3.4245 

42 Moquete de tigre 1.00 0.67 90.00 3.46 0.02 1.67 5.8054 

43 Palo brea -lacre 1.20 0.80 30.00 1.15 0.02 1.70 3.6606 

44 Pashaco 3.33 2.23 30.00 1.15 0.02 1.68 5.0651 

45 Pene de mono 1.20 0.80 20.00 0.77 0.02 1.72 3.2898 

46 Pino regional 3.80 2.54 70.00 2.69 0.03 1.97 7.2007 

47 Pona 8.13 5.44 20.00 0.77 0.03 1.95 8.1644 

48 Remo caspi 2.10 1.40 10.00 0.38 0.02 1.42 3.2110 

49 Renaco 4.07 2.72 10.00 0.38 0.02 1.51 4.6130 

50 Sapote 5.40 3.61 20.00 0.77 0.02 1.30 5.6845 

51 Shinb~lo 3.80 2.54 90.00 3.46 0.02 1.61 7.6168 

52 Shiringa 2.20 1.47 10.00 0.38 0.03 2.13 3.9887 

53 Tamamuri 3.60 2.41 70.00 2.69 0.02 1.72 6.8178 
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54 Tortuga caspi 0.87 0.58 00.00 3.08 OD2 1.66 5.3195 
55 Tushmo 2.40 1.61 &1.00 1.92 0.02 1.68 52088 

56 Ungurahui 1.40 0.94 3).00 1.15 OD3 1.89 3.9759 

57 Uvilla 327 2.19 100.00 3.85 0.02 1.73 7.7575 

58 Yacushapana 320 2.14 20.00 0.77 0.03 1.97 4.8n6 

SUB TOTAL 83.67 55.96 1450.00 55.n 0.76 57.04 16B.n43 

GRAN TOTAL 149.50 100.00 2600.00 100.00 1.33 100.00 300.00 

Clasificación de especies por categoría comercial según R. D. W 0027 -95- CTARU/DRA 
del 02-03-95 y R. M 245-2000-AG- Publicado 29 de abril 2000 

I.V.I. Prom. 5.1724 
Variancia 3.6100 

Desv. Est. 1.9016 ' 
cv 272.0065 
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Detmninado eii.V.I del cuadro 6, eii.V.I. promeá10 es 5.1724%, con ,una variancia. de 3.6160 y un roeficiene 

de variación de 272.00f/5 por ser muy allo se recomienda usar datos'failsb'rnadoo para homogenizar. 
' ' ,! • 

.. 
4.1.3. Estructura diamétrica del bosque de terrazas medias 

',.~ .~ :I , 

Para denotar la sucesión ecológica de las especies e$'neeesario la estructura diamétrica, 
• (;. ¡ 1. 

¡' ' ~ 

el número de individuos presentes serán un indicador de .su capacidad de desarrollo y 

sobrevivencia. 

Cuadro 7. Número de individuos por clase diamétrica ·• 

Ca1egJóas de Brinzales Lalizales Fus1ales ÁrboleSméiduros 
Regeneraci6n 

Clase 0.001a015 OD5a0.1 0.1a0.19 !12o29 0.3a 039 OAa OA9 0.5 a059 0.8a0.1!9 0.7a0.79 1.1.a0.99 12.a0.99 M""de1 

di<mélrica m m m m m m m m m m m m 

No 

Individuos 47,625 5,100 158 141 66 28 9 6 4 2 1 3 
,; 

: l 



Figura 8: Distribución diamétrica Promedio 
N° de arboles por clase dlamétrica en 

Terrazas Medias 
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' 
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Estos resultados se ajustan a lo citado por HOLDRIDGE (1960) y LAMPRECH (1990), 

quienes indican que una de las características importantes dentro del análisis estructural 

del bosque, es la estructura diamétrica de la masa boscosa y de cada uno de los 

integrantes; igualmente citan que en bosques tropicales normalmente se encuen1Tan 

mucho material de bajo diamétro, poro número de individuos de diamétro mediano y 

muy escaso número de árboles corpulentos. Lo que no deja de lado por ningún motivo 

que mientras esté presente la regeneración natural la sucesión ecológica de las especies 

está asegurada, es así que el aprovechamiento con actividades de reposición foresta, 

sustentará la producción permanente del bosque. 



Cuadro 8. Posición sociológica de las especies forestales de regeneración natural para bosques de terrazas medias 

NO 
GRUPO 

COMERCIAL 

e 
1 Tomillo 

2 Moena 

3 Moena amarilla 

4 Moena negra 

5 Cumala 

6 Cumala blanca 

7 Cumala roja 

SUB TOTAL 

o 

8 Aguano masha 

9 Azucar Huayo 

10 Cachimbo 

11 Capirona 

ESTRATO INFERIOR ESTRATO MEDIO 

BRINZALES 

Especies oprimidos 

Oa4.9m 

LATIZALES FUSTALES 

Especies suprimidos Especies intennedios 

5a9.9m 10a19.9m 

Especies 

codominantes 
20a29.9m 

ESTRATO 

SUPERIOR 

(Especies 

dominantes) 

mas de 30m 

TOTAL ESTRATO 

No % a % b N° % a % b N° % a % b N° % a % b N°% a% b N° % a % b 

500.000 99.800 1.050 1.000 0.200 1.243 

1375.000 94.262 2.887 80.000 5.484 1.600 3.700 0.254 4.600 

500.000 85.965 1.050 80.000 13.754 1.600 

1875.000 88.560 3.937 240.000 11.336 4.800 

750.000 90.014 1.575 80.000 9.602 1.600 3.200 0.384 3.978 

2000.000 92.225 4.199 160.000 7.378 3.200 

0.633100.000 0.820 

1.633 0.281 2.114 

2.200 0.104 2.847 

8.600 0.39711.130 

7000.000 550.82714.698 640.000 47.55412.800 7.900 0.837 9.82213.067100.78116.911 

500.000 99.940 1.050 0.300 0.060 0.373 

750.000 99.964 1.575 0.267 0.036 0.345 . 
80.000 98.522 1.600 1.200 1.478 1.553 

0.400100.000 0.497 

501.000 100.00 2.293 

1458.700 100.00 9.087 

0.633 100.00 0.820 

581.633 100.00 4.764 

2117.200 100.00 11.584 

833.200 100.00 7.153 

2168.600 100.00 18.530 

7660.967 700.00 54.231 

500.300 100.00 1.423 

750.267 100.00 1.920 

81.200 100.00 3.153 

0.400 100.00 0.497 
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12 Chimicua 1250.000 93.652 2.625 80.000 5.994 1.600 4.733 0.355 5.885 1334.733 100.00 10.109 

13 Chontaquiro 0.867100.000 1.078 0.867 100.00 1.078 

14 Copaiba 500.000 99.575 1.050 2.133 0.425 2.652 502.133 100.00 3.702 

15 Copal 250.000 30.615 0.525 560.000 68.57711.200 6.600 0.808 8.206 816.600 100.00 19.931 

16 Huayruro 1250.000 93.844 2.625 80.000 6.006 1.600 2.000 0.150 2.588 1332.000 100.00 6.813 

17 Machimango 500.000 99.681 1.050 1.600 0.319 2.071 501.600 100.00 3.121 

18 Mashonaste 1875.000 99.869 3.937 2.467 0.131 3.192 1877.467 100.00 7.129 

19 Moena alcanfor 80.000 96.931 1.600 2.533 3.069 3.150 82.533 100.00 4. 750 

20 Moena palta 500.000 75.620 1.050 160.000 24.198 3.200 1.200 0.181 1.492 661.200 100.00 5.742 

21 Palisangre 750.000 69.876 1.575 320.000 29.814 6.400 3.333 0.311 4.314 1073.333 100.00 12.289 

22 Paujil ruro 80.000 97.166 1.600 2.333 2.834 2.901 82.333 100.00 4.501 

23 Quillobordon 750.000 99.443 1.575 4.200 0.557 5.222 754.200 100.00 6.797 

24 Quinilla colorada 875.000 84.256 1.837 160.000 15.407 3.200 3.500 0.337 4.351 1038.500 100.00 9.389 

25 Requia 250.000 74.553 0.525 80.000 23.857 1.600 5.333 1.590 6.902 335.333 100.00 9.027 

26 Shihuahuaco 500.000 99.761 1.050 1.200 0.239 1.553 501.200 100.00 2.603 

27 Tahuarí 500.000 85.734 1.050 80.000 13.717 1.600 3.200 0.549 4.141 583.200 100.00 6.791 

SUB TOTAL 11000.0001306.38223.0971760.000480.18935.20028.800208.62735.80620.600 4.80326.661 12809.4002000.00120.764 

E 

28 Almendro 2.400100.000 2.984 2.400 100.00 2.984 
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29 Anonilla 

30 Apacharama 

31 Cacahuillo 

32 Café caspi 

33 Caimitillo 

34 Carahuasca 

35 Charichuelo 

36 Chuchuhuasi 

37 Chullachaqui caspi 

38 Espintana 

39 Guacamayo caspi 

40 Huacapu 

41 Huasaí 

500.000 85.749 1.050 80.000 13.720 1.600 3.100 0.532 3.854 

500.000 86.049 1.050 80.000 13.768 1.600 

500.000 85.999 1.050 80.000 13.760 1.600 

2000.000 87.609 4.199 280.000 12.265 5.600 2.867 0.126 3.564 

3375.000 93.235 7.087 240.000 6.630 4.800 

500.000 67.398 1.050 240.000 32.351 4.800 1.867 0.252 2.321 

500.000 85.881 1.050 80.000 13.741 1.600 

2500.000 91.163 5.249 240.000 8.752 4.800 2.333 0.085 2.901 

1750.000 87.893 3.675 240.000 12.054 4.800 1.067 0.054 1.326 

3000.000 97.327 6.299 80.000 2.595 1.600 2.400 0.078 2.984 

1.200100.000 1.492 

1.267100.000 1.575 

42 Huayaba de monte 500.000 99.708 1.050 

43 Jagua - huito 

44 Jebe silvestre 

45 Leche caspi 

46 Moquete de tigre 

47 Palo brea -lacre 

1.067100.000 1.326 

240.000 99.420 4.800 

750.000 99.973 1.575 

500.000 80.515 1.050 120.000 19.324 2.400 1.000 0.161 1.243 

1.200100.000 1.492 

1.067 0.184 1:380 

1.400 0.241 1.812 

0.000 0.000 

4.867 0.134 6.299 

0.000 0.000 

2.200 0.378 2.847 

4.200100.000 5.436 

1.467 0.292 1.898 

1.400 0.580 1.812 

0.200 0.027 0.259 

583.100 100.00 6.504 

581.067 100.00 4.030 

581.400 100.00 4.462 

2282.867 100.00 13.364 

3619.867 100.00 18.185 

741.867 100.00 8.171 

582.200 1 OO. 00 5.497 

2742.333 100.00 12.950 

1991.067 100.00 9.801 

3082.400 100.00 10.883 

1.200 100.00 1.492 

1.267 100.00 1.575 

4.200 100.00 5.436 

501.467 100.00 2.948 

1.067 100.00 1.326 

241.400 100.00 6.612 

750.200 100.00 1.834 

621.000 100.00 4.693 

1.200 100.00 1.492 
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48 Pashaco 

49 Peine de mono 

50 Pino regional 

51 Pana 

52 Remo caspi 

53 Renaco 

54 Sapote 

55 Shimbillo 

56 Shiringa 

57 Tamamuri 

58 Tortuga caspi 

59 Tushma·· 

1125.000 99.705 2.362 3.333 0.295 4.144 

80.000 95.465 1.600 

2.100100.000 2.611 

1000.000 92.245 2.100 80.000 7.380 1.600 4.067 0.375 5.056 

500.000 98.932 1.050 5.400 1.068 6.714 

2500.000 89.805 5.249 280.000 10.058 5.600 3.800 0.137 4.724 

1000.000 99.780 2.100 

3250.000 99.889 6.824 

500.000 99.827 1.050 

500.000 99.522 1.050 

0.867 0.173 1.078 

2.400 0.478 2.984 

1.200100.000 1.553 

3.800 4.535 4.918 

8.133100.00010.526 

2.200 0.220 2.847 

3.600 0.111 4.659 

60 Ungur.;.hur ·:_-, · ..:- · " ...... - .·~ .. ""'" - 1.400100.000 1.812 

3.267 0.17 4 4.228 

3.200 0.636 4.141 

61 Uvilla 

62 Warmi warmi 

63 Yacushapana 

64 Yutuhuango 

SUB TOTAL 

GRAN TOTAL 

1875.000 99.826 3.937 

500.000 99.364 1.050 

80.000100.000 1.600 

80.000100.000 1.600 

29625.00 2127.39 62.20 2600.00 561.28 52.00 43.73 603.81 54.37 43.60 407.51 56.43 

47,625.00 3,984.60100.00 5,0001089.03100.0080.433 813.28100.0077.267 513100.00 

1128.333 100.00 6.506 

1.200 100.00 1.553 

83.800 100.00 6.518 

8.133 100.00 10.526 

2.100 100.00 2.611 

1084.067 100.00 8.756 

505.400 100.00 7.764 

2783.800 100.00 15.574 

1002.200 100.00 4.947 

3253.600 100.00 11.483 

500.867 100.00 2.127 

502.400 100.00 4.034 

1.400 100.00 1.812 

1878.267 100.00 8.165 

503.200 100.00 5.191 

80.000 100.00 1.600 

80.000 100.00 1.600 

32312.3333700.00225.005 

52782.7006400.00400.000 



Prom. 

Variancia 

Desv. Est. 

cv 

4.7619 

21.0788 

4.5912 

103.719 

La posición sociológica en el cuadro 8, presenta como ·valor promedio 4.7619%, con una \'al'Íancia de 21.0788 y1.n1 coeficiente de variación de 103.719 

Lo observado en el cuadro 8, permitió determinar la clasificación de los grupos ecológicos a las que pertenecen las especies forestales 

encontradas en el bosque de terraza media; la presencia o ausencia de una ellas será un indicador del desarrollo óptimo de acuerdo a un 

especffico requerimiento de luz y su normal establecimiento en el bosque de terraza media, en el estrato inferior se ha encontrado la 

categorfa brinzales (especies oprimidas) y latizales (especies suprimidas); asimismo en el estrato medio la categorfa fustal (especies 

codominantes). Al respecto HOLDRIGUE (1960) y ~PRECHET (1990), indican que la posición sociológica representa la estructura 

vertical det bosque, donde por regla general se distingue 3 ó 4 categorías ó pisos, estratos de los árboles en base a la posición relativa de 

las copas (altura total) en los diferentes estratos. 
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El cuadro 9 presenta un orden de importancia ecológica ampliado sumando al I.V.I. los 

parámetros definidos de acuerdo a la posición sociológica dentro de cada categoría o 

grupo comercial. 

Cuadro 9. Índice de Valor de Importancia Ampliado (I.V.IA.) para regeneración natural 

de bosques de terrazas medias 

I.V.L POSICIÓN 
I.V.I. 

GRUPO AMPLIADO 
NO COMERCIAL 

Brinzales Latizales Fustales 
SOCIOLOGJCA 

Brlnzales L.atlzales Fustales 

e 

1 Tomillo 9.016 2.562 2.293 11.309 2.293 4.855 

2 Moena 6.176 14.133 5.579 9.087 15.263 23.220 14.666 

3 Moena amarilla 8.918 3.091 0.820 0.820 9.738 3.911 

4 Moena negra 2.595 8.648 5.936 4.764 7.359 13.412 10.700 

5 Moena palla 4.522 8.796 3.231 5.742 10.264 14.538 8.972 

6 Cumala 20.010 12.145 11.584 31.594 23.729 11.584 

7 Cumala blanca 3.000 5.076 7.677 7.153 10.213 12.229 14.830 

8 Cumala roja 8.916 10.377 11.318 18.530 27.446 28.907 29.848 

SUB TOTAL 54.295 68.093 39.393 59.973 114.268 128.066 99.366 

D 

9 Aguano masha 2.836 2.963 1.423 4.259 1.423 4.386 

10 Azucar Hua~ 5.398 3.289 1.920 7.318 1.920 5.209 

11 Cadlimbo 6.259 3.261 3.153 3.153 ~.412 6.414 

' 
12 Caf)rona 2.281 0.497 0.497 0.497 2.778 

13 Chimb.la 4.694 5.076 7.563 10.109 14.803 15.185 17.673 

14 Chontquiro 2.629 1.078 1.078 1.078 3.706 

15 Copam 2.595 3.548 3.702 6.297 3.702 7.250 

. 16 Copa! 1.900 19.302 9.931 19.931 21.831 39.233 29.862 

17 Huayruro 6.858 8.795 6.292 6.813 13.671 15.608 13.105 

18 Machi'nango 2.836 4.331 3.121 5.957 3.121 7.452 

19 Mashonaste 7.823 5.441 7.129 14.952 7.129 12.571 
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Continua cuadro 9 

20 Moena alcanfor 5.076 5.616 4.750 4.750 9.826 10.365 

21 Palisargre 3.762 11.897 5.761 12.289 16.051 24.186 18.050 

22 PaujH rtriQ 7.220 4.501 4.501 11.721 4.501 

23 Quii:>lx>rdon 4.094 5.658 6.797 10.891 6.797 12.455 

24 Qunílla oobrada 8.633 7.135 5.529 9.389 18.022 16.524 14.917 

25Requla 1.418 6.491 8.749 9.027 10.445 15.518 17.776 

2.6 Shtoahuaco 8.655 3.905 2.603 11.258 2.603 6.508 

Z7 Tahuañ 3.799 6.441 5.086 6.791 10.590 13.232 11.878 

SUB TOTAL 65.301 83.692 91.833 115.022 180.323 198.714 206:855 

E 

28 AlmendiQ 5.237 2.984 2.984 2.984 8.221 

29 Aronila 10.541 7.752 3.998 6.504 17.045 14256 10.502 

30 A¡:acharama 5.244 8.918 5.119 4.030 9.274 12.948 9.149 

31 cacaruilb 4.602 5.831 6.203 4.462 9.064 10.293 10.665 

32 Café caspi 7.794 11.873 5.657 13.364 21.158 25.237 19.021 

33 Caimililb 12.428 11.458 7.736 18.185 30.613 29.643 25.921 

34 Caratuasca 10.541 12.226 5.529 8.171 18.712 20.397 13.700 

35 Charichueb 10.541 5.076 5.497 16.038 10.573 5.497 

33 Chu::ruruasi 10.724 13.285 4.154 12.950 23.674 26.235 17.104 

37 Chullachaqui caspi 8.787 12.892 5.448 9.801 18.5Sa 22.693 15.249 

38 Espi11ana 11.500 6.723 3.649 10.883 22.383 17.606 14.532 

39 Guacamayo caspi 3.245 1.492 1.492 1.492 4.737 

40H~ 4.088 1.575 1.575 1.575 5.663 

41 Huasal 6.172 5.436 5.436 5.436 11.608 

42 Huayaba de monte 4.522 2.948 7.470 2.948 2.948 

43 Jagua- rui\o 2.644 1.326 1.326 1.326 ~.970 

44 Jebe siM:!stre 11.128 4.200 6.612 6.612 17.740 10.818 

45 Leche casp 4.756 3.425 1.834 6.590 1.834 5.258 

46 ~detigre 2.836 6.756 5.805 4.693 7.529 11.449 10.499 

47 Pab brea -lacre 3.661 1.492 1.492 1.492 5.153 
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48 Pashaco 4.618 5.065, 6:506 11.124 6.506 11.572 

49 Peine de mono 3.290 1.553 1.553 1.553 4.843 

&l Pino regional 5.361 7.207 6.518 6.518 11.879 13.725 

51 Pona 8.164 10.526 10.526 10.526 18.691 

52 Remo caspi 3211 2.611 2.611 2.611 5.822 

53 Renaco 5.190 5D76 4.613 8.756 13.946 13.832 13.369 

54Sapde 9.016 5.684 7.764 16.780 7.764 13.448 

55 Shimbilo 11.327 11.590 7.617 15.574 26.901 27.164 23.191 

56 Shirirga 6.655 3.989 4.947 11.002 4.947 8.936 

57 Tamamuri 11.039 6.818 11.483 22.522 11.483 18.301 

58 Tcrtuga caspi 7.652 5.319 2.127 9.779 2.127 7.447 

59 Tuslmo 2.836 5209 4.034 6.870 4.034 9.243 

ro UnglrBrui 3.976 1.812 1.812 1.812 5.788 

61 Uvilla 6.714 7.757 8.165 14.879 8.165 15.922 

62 Warmí warmi 10.541 5.191 15.732 5.191 5.191 

63 Y acushapana 6.440 4.878 1.600 1.600 8.040 6.478 

64 Yutuhuango 5.8:D 1.600 1.600 7.430 1.600 

SUB TOTAL 180.404 148215 168.n4 225.005 405.409 373.220 393.ns 

TOTAL 300.000 300.000 300.000 400.000 700.000 700.000 700.000 

B L F 

Prom. 11.0272 11.0272 11.0272 
Variancia 62.3697 77.6493 39.9675 
Desv. Est 7.8974 8.8119 6.3220 
cv 139.6:D2 125.14 174.426 

Del cuadro 9, el I.V.I.A promedio es de 11.0272 para brilzales, Latizales y fustales, una variancia 

de 62.3697 para brinzales, 77.6493 para latizales y 39.9675 para fusiBles, con un coeficiente de 

variación de 139.6302 para brinzales, 125.140 para Latizales y 174.426 para fustales. Este último 

(fustales) nos da una clara idea que confonne se desarrollan las especies estas van determinando 

la heterogeneidad de los bosques. 
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El cuadro 1 o muestra grupos ecológicos determinados por el comportamiento y 

presencia por posición sociológica en: brinzal, latizal y fusta!, también se considera 

requerimiento de luz. 

Cuadro 10. Clasificación de especies forestales por grupos ecológicos para 

regeneración natural de bosques de terrazas medias 

FAMLIA POR CATEGORIA GRUPO 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

COMERCIAL ECOLOGICO 

e 

FABACEAE Cedrelhga caenffonnís (Ducke) Ducke tomilo 4 

LAURACEAE Anibasp. moena 4 

LAURACEAE Aniba 0018Z0nk::a (Meissner) moena amañlla 4 

LAURACEAE Aniba pen.ttJ7is Hemsleg moenanegra 4 

MYRISTICACEAE VITD'a abidifbra Q.Jcke rumala 4 

MYRISTICACEAE Virofa calophyfla Warb .. ng rumala blanca 4 

MYRISTICACEAE fryanfhera gi"W7dís Dud<:e a.tmala roja 4 

o 

BOMBACACEAE Huberodendron swielenbkies (Gieason) Ducke cguano masha 4 

FABACEAE Hymenea Oblongffaía Huber azucar huayo 4 

LECYTHIDACEAE Caríníala deca1áa D.Jcke cachimbo 4 

RUBIACEAE Cafycophyklm spn¡cecn.nn Benthan f-loot<er F. Ex Schllllélnn capirona 2 

MORACEAE Perebeasp. dlinicua 4 

FABACEAE Dipbtropis martils1i Benthan chontaquiro 4 

FABACEAE Copaifera pa¡pera (He12DQ) D.vyer copaiba 4 

BURSERACEAE Prolium Trifolíotatum Engler copa! 4 

FABACEAE Ormosia coocinea (Spruoe ex Benthan) Rud:l huayruro 4 

LECYTHIDACEAE Carínía1a rrultíflora Ducke machimango 4 

MORACEAE Anonocapus ana:zot"lbJs Ducke mastulaste 4 

/.AURACEAE Ocotea costu1atam Nees ak::anfor rnoena 4 
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20 LAURACEAE 

21 FABACEAE 

22 STERCUUACEAE 

23 APOCYNACEAE 

24 SAPOTACEAE 

25 MEUACEAE 

26 FABACEAE 

27 BIGNONIACEAE 

E 

28 CARYOCARACEAE 

29 ANNONACEAE 

30 CHRYSOBALANACEAE 

31 STERCUUACEAE 

32 RUBIACEAE 

33 SAPOTACEAE 

34 ANNONACEAE 

35 CLUSIACEAE 

36 CELASTRACEAE 

37 BORAGYNACEAE 

38 ANNONACEAE 

39 RUBIACEAE 

40 

41 

42 

43 

OLACACEAE 

ARECACEAE 

MYRTACEAE 

RUBIACEAE 

44 MORACEAE 

45 EUPHORBIACEAE 

46 PTERIOOPI-fYTA 

47 BURSERACEAE 

48 FABACEAE 

Persea. SUboJn:ll:ta (R. & P.) Nees 

Swat1Zia CMJiSperma Spruce ex Benlhan 

P!erigcla amazonica L O. Willians ex L J. Dorr 

Aspidospetma vargasii A DC. 

Manifkara bk:fentata (A. DC.) ChFfier 

Guatea kunthia'la f:idr. Jussieu 

Coumarouma odorata Aublet 

Tabebuia capitatB (Burau & Schumannt SarlctMih 

Annona scuanosa L 

U::ania elata (Piíger) Ptge~ lfli L Wili~ · 
' .. . 

. . ~ '· 
: ·~ tf?. • ' ' ~\, ¡ Tñeobranasp. 1~ •. r .:; . 
¡ • ~- ! ~ 

Coffea sp. . .~' .J \ '/ ' 

Lucumacaimito (R. & P.) R~& ~es 

Guatlefta mcxJesta Diels 
; 

Rheediagarneriana Plarrl'K>n& Tñana · 

Maytenusmacrocarpa (R.&P:¡:Em~uet ' 
~ . 

. · ¡ ' 
f,·· Con:Jiasp. 

~- ~ .. 
" Oxand!a xylopbk:Jes Diels . ~ , : '· :i;:'' 

'' 
Sícl4ngia tildoria (H. B. K) Schurra1n; ( 

Mnquartía sp. i,· 

Euterp3 precatoria C. Martiús 

Psidium guajaba L 

Geripa 8ll'left:8n8 L. 

Gastifla ulei Warburg 
.¡. 

'' 

r ~. ; ~ 
'~. : :' ·; . ~ 

'' 
' ¡~~ • 

~ ¡ .. ' 
'. . . ' ~ . 

Couma macrocarpa Barbosa .Rodrguez: .. 

Setaghela sp. 

Trafti'líclóa sp. 

Schizobbñm ama1DI1k:um Huber ~ pucke 
' '·!¡' . . } ~· ' 

.t 1 •. 

'' ' ; 

~ltamoena 

~isargre 

pauji ruro 

quílk>bordon 

quínlla colorada 

requia 

shihuatuaoo 

tahuañ 

anonílla 

apadlarama 

cacahuillo 

camilillo 

cara huasca 

ctochtlluasi 

guacamayo caspi 

huacap.J 

huasal 

guayaba de monte 

jagua -hullo 

jebe sw. caucho 

lediecaspi 

moquete de tigre 

copal-laae 
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Continua cuadro 1 O 

TR..IACEAE Apeiba membranacea Spruce ex Benlham peine de mono 2 

RUBIACEAE AJse;s pettN81a S1ardley pino regional 4 

ARECACEAE lriartea deXriDea R. & P. pena 4 

FABACEAE SWattzíá sp. remocaspi 4 

CECROPIACEAE COUssoupoa sp. re naco 4 

BONBACACEAE Matisia COI'f1;ñJ Hu11'11x>tft & Bonpland sapote 5 

FABACEAE lnga pe/tadenia Harms shimbllo 4 

EUPHORBIACEAE Hewa brasifénsís (Will1enCJN ex kJr . .A.Issieu) Muell shirírga 4 

MORACEAE Ogcodeia tamamuri J. F. Macbrk:1e lamamure 5 

ANNONACEAE Dugetía tessrrmnii R. E. Fries tortuga caspi 4 

FABACEAE Oudiag/abeníma (Steu:fei)J. F. MacbOOe lushmo 4 

ARECACEAE Jessennia b~ua (C. Martius) Burret ungurahui 4 

CECROPIACEAE ~a~mña C.Mart l.lllilla 2 

MYRISTICACEAE Compsoneura capílell3ta (A OC.) Warb warmiwarml 5 

COMBRETACEAE Terminala oblonga (R. & P.) Etuedel yacusha¡:ana 4 

OLACACEAE Heisleria.sp. yuturuanco 6 

2: Heliófitas durable de rápido crecimiento, 3: Heliófitas durables de crecimiento regular, 

4: Esciófita parcial, 5: Esciofita total, 6: Grupo Ecológico no determinado. 

Nomenclatura de acuerdo al Internacional code of Botanical nomemclature, asi mismo 

con el Catalogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Peru de Brako and Zaruchi. 
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4.2 BOSQUE DE TERRAZAS AlTAS 

4.2.1 Análisis de la vegetación 

Cuadro 11. Curva especie área 

N" Hectáreas N" especies 
1 36 
2 47 
3 53 
4 64 
5 69 
6 74 
7 79 
8 82 
9 84 
10 84 

En el cuairo 11 y la FJQura 9, se observa en la hectárea 9 y 10, una igualdai de número de especies/ ha, por 

lo que se asume la presencia total de especies en bosques de terraza alta. 

La curva describe una leve inclinación, el cambio de tendencia hacia arriba indicará que entramos a 

otro bosque o comunidad forestal. 

Figura 9: CURVA ESPECIE AREA. PARA BOSQUES 
DE TERRAZA ALTA 

90 
85 
80 
75 
70 
65 

w 60 
o 55 
~ 50 
fa 45 
w 40 
Q 35 
z 30 

25 
20 
15 
10 
5 
o 

[-+-OJRI/A ESR3:16'AREA 1 

-=-~~ 
79 ........-

74/ 
69,/ 

64/ 
? 

_53[ 
~ 

't'Jf 
/ 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N' DE tETARaS 



71 

De acuerdo al Cuadro 12 la composición florística correspondiente a bosques de 

terrazas altas, está representado por 30 familias y 84 especies forestales, de las 

cuales 2 especies, no están identificadas. 

Cuadro 12. Composición florfstica correspondiente a bosques de terrazas altas 

FAMIUAPOR 
CATEGORfA 

No COMERCIAL 

e 
1 FABACEAE 

2 LAURACEAE 

3 LAURACEAE 

4 LAURACEAE 

5 CLUSIACEAE 

6 APOCYNACEAE 

7 MYRISTICACEAE 

8 MYRISTICACEAE 

o 
9 FABACEAE 

10 LECYTH/DACEAE 

11 RUBIACEAE 

12 MORACEAE 

13 FABACEAE 

14 FABACEAE 

15 BURSERACEAE 

16 FABACEAE 

17 FABACEAE 

18 BOMBACACEAE 

19 LECYTHIDACEAE 

20 MORACEAE 

21 SIMAROUBACEAE 

22 MORACEAE 

23 LAURACEAE 

24 LAURACEAE 

25 LAURACEAE 

26 LAURACEAE 

27 FABACEAE 

28 LAURACEAE 

29 STERCUUACEAE 

30 APOCYNACEAE 

31 SAPOTACEAE 

NOMBRE CIENliFICO 

Cedrefnga ctteniformis (Dl.d<e) ~ 

Anibasp. 

Aniba anazont:a (Meissner) 

Aniba perutífis Hemsleg 

Galophyii.Jm brasifense cambeEissedes 

Aspkbspenna macrocatpOh C. Martius 

Vtrola cabphyfla Warburg 

hyanthera gr;nciS Ducke 

Hymenaea obbngffbfia 1-\Jber 

Cetiniooa dec8ndra Ducke 

Celycophyii.Jm sprt.109t111.111 Benlhan Hooker F. Ex Sc::tnJITiann 

Perebeasp. 

DipkMq:Jis martitsii 8enlhan 

Ccpaifera paupera (Herzog) [Miyer 

ProtíJm trffolíola(um Ergler 

Myroxym balsémum (L) HaiTTlS 

Ormosia coccinea (Spruce ex Benlhan) Rldj 

Cebapentaúa (L) Gearther 

Cariríooa rrultffbra Dlde 

Brosinum ékastnm SNartz 

Simarouba 8fTII:r8 Aublet 

Anonocarpus amazoot:us Dl.d<e 

Orolea rostuBtam Nees) Mez 

Endfichei'a aoomala (Nees) Mez 

Pernea Sulxxxdata (R. & P.) Nees 

Orolea metmellensis Mez 

~ C8ffJisperma Spruce ex Benthan 

Aniba roseadora QJcke 

F'tef9cta amazont;a L O. Wilfians ex L J. Dorr 

Aspkbsperma vargas1i A DC. 

Manífkara bidentala (A. DC.) Chevaler 

NOMBRE COMUN 

tornilb 

moena 

moena amarilla 

moenanegra 

~rlocasp 

J:l.f!Tla:lliro 

rumala ~:~Brea 

rumalaroja 

c:honlaquio 

copaba 

copal 

estoraque 

huayruro 

lupuna bl<l1ca 

machímargo 

nmdliv-J 
~ 

mashonasle 

alcanfor moena 

canela moena 

pal!amoena 

ismamoena 

pa~re 

pabrosa 

paujiruro 

~llobon:lon 

~illa cobrada 
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32 MEUACEAE Guw-ea IW!Ihíana Pdr . .lJssieu requia 

33 FABACEAE Coomarruma r:xJoráa Autiet shiluaruaco 
34 8/GNON/ACEAE Tabebtia cepitcta (Burau & Scrumann) SandNilh taooan 
35 MEUACEAE Trichifía ruízíana C.D. C. uchurrollaca 

36 BOMBt\CACEAE Sepfotheca tessmani Ulbr utucuro 

E 
37 No identificado afaquiro 
38 ANNONACEAE Annona scuamasa L. anonilla 

39 CHRYSOBALANACEAE Lk;ania elata (Ph-ger) Pliger ex L. Vl/lliams apacharama 

40 STERCUUACEAE Thecbroma sp. cacatl.rillo 

41 RUBIACEAE Coffeasp. cafécaspi 

42 MYRISTICACEAE VItOla flexuosa A C. Smith cahuap.Jri 

43 SAPOTACEAE L1x:tma caimlo (R. & P.) Roemer & Scrulles cainlillo 

44 V/OLACEAE Rinoreasp. canilla de vieja 

45 ANNONACEAE Gud:tetia modesta Diels carall.lasca 

46 No i::lentifK:OOo casho mar.tíon 

47 EUPHORBIACEAE Hura aepira'Js L. catarua 
48 CLUS/A.CEAE Rheedia gan:herlá7a Planchon & Triana charichuelo 

49 CELASTRACEAE Maytenus n1a:1ocarpa (R. & P.) Bríquet du:tUluasi 

50 BORAGINACEAE Cctdíasp. chullachaqti caspi . 

51 ARECACEAE Lep)docaryum gra:;le C. Martius cri'lejas-~ 

52 ANNONACEAE Oxandra xyfopkJides Diels espintana 

53 RUBIACEAE Sid<klgia tn::toria (H. B. K.) Scrumann guacamayo casp 
54 OLACACEAE Mnquwtía sp. huaca¡:x.J 

55 RUTACEAE Za-~fhoxyfum siJn¡ooi Engler rualaja 

56 ARECACEAE Euterpe prodé'loria C. Martius tuasal 

57 MORACEAE Brosinum guianense (Aublet) Huber ruay¡acaspi 

58 ANNONACEAE Unonopsis fkxíbunda Diels íooja 

59 MORACEAE Castilla ulei Warb.J19 jebe silv. caucho 

60 APOCYNACEAE Croma macrocarpa Barbosa Rodl'guez lechecaspi 

61 EUPHORBIACEAE Ph.i<enelía ldlvífís L maníhua)U 

62 PTERIDOPHYTA Sefaginela sp moque1e de tg!e 

63 MORACEAE Ficus a1tihekninlioo Mart oje 

64 No i::lentificado ~lolzula 

65 CARICACEAE Ja::an:iia digflata (Poeppg & Erdicher) Solms L.aubach ~~yacaspi 

66 FABACEAE Schizolobilin amazonk:un 1-l!ber ex Ducke ¡:eshaoo 

67 TIUACEAE Apeba membranocea Spruce ex Benlham peine de mooo 

68 RUBIACEAE Alseis peruviala stardley pilo re¡jooal 

69 ARECACEAE frimea deltoCea R. & P. pona 

70 FABACEAE SWcitZia sp. remocaspi 

71 CECROPIA.CEAE Coussoopoa sp. renaoo 

72 MELA TOMATACEAE Miconiasp. rifati 

73 BONBt\CACEAE Matisia con:lata Hl.ll1boldt & Bonpland sapcte 

74 LECYTHIDACEAE Griasneubetfhü J. F. MacbOOe sachamarv:> 
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75 FABACEAE lnga penadenia Harms shinblb 

76 EUPHORBIACEAE Hevea brasiliensis (Wiklenow ex Adr. Jussieu) Muen shiirga 

77 MORACEAE ~ lémanxJri J. F. Macbrüe tamamure 
78 ANNONACEAE Dugetia tessmwrJ¡¡ R. E. Fries tortuga caspi 

79 FABACEAE Crudía g/abenfma {steudel) J. F. MacbOOe tushmo 

80 TIUACEAE Molliasp. ldlutuayo 

81 ARECACEAE Jessennia batahua {C Martius) Burret l.llgJiatti 

82 CECROPIACEAE Pooroma cectopiifola C. Mart uvl1a 

83 COMBRETACEAE Tetmhala obbnga {R. & P.) Etuedel yaaJShapana 

84 OLACACEAE Heisteria sp. yu!t.tt1uarw 

Según el Cuadro 13 y la Figura 1 O, el coeficiente de mezcla de bosque de terrazas 

medias, demuestra la heterogeneidad que caracteriza a los bosques tropicales en la 

etapa de fustales, siendo la tendencia de homogeneidad decreciente de brinzal a fustal, 

es decir que conforme van desarrollando las especies el bosque tropical se va tomando 

visiblemente heterogéneo (fig. 10). 

Cuadro 13. Cociente de mezcla para regeneración natural en bosques de terraza alta. 

BRINZALES 

53 
69,542 

1 

1,312 

COCIENTE DE MEZCLA (C.M.) 

LATIZAL~S 

38 

5,794 
1 ¡ 

152 

Indica que cada especie está Indica que cada esPecie 

está representada por 157 

latizales. 

representada 

brinzales. 

por 1,391 

. FUSTALES 

78 
207 

1 
2.6 

Indica que cada especie 

está representada por 2 o 
probablemente 3 fustales. 



Figura 1 O. Coefrciente de mezcla en bosque de terrazas 
altas 
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En la figura 1 o se observa, conforme maduran las especies forestales {brinzal hasta 

fusta!), tienen menor número de individuos por especie, esto demuestra que en 

bosques naturales sobreviven las especies sobresalientes, resistentes y con mayor 

capacidad de regeneración y adaptación al sitio. 

Asimismo la distribución diamétrica tiene tendencia a una J invertida, que coinciden 

con los resultados de coeficiente de mezcla por categoría diamétrica expresadas en 

la tabla 13 y figura 1 O. 

4.2.2 ANÁUSIS ESTRUCTURAL 

De acuerdo a los resultados deii.VJ. que se muestran en el Cuadro 14 para brinzales en 

bosque de terrazas altas, las especies de mayor importancia ecológica son 15 que se 

muestran a continuación: 
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Cuadro 14. Índice de valor de importancia (l.V.I.) brinzales en bosques de terraza alta 

GRUPO ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 
N" 

COMERCIAL Rel. Rel. Rel. I.V.I. 
Abs. (%} Abs. (%} Abs. {%} 

e 
1 Moena 1,625 2.34 32.50 1.75 0.000233 7.48 11.573 
2 Moena negra 500 0.72 20.00 1.08 0.000003 0.10 1.894 
3 lagarto caspi 500 0.72 20.00 1.08 0.000001 0.03 1.829 
4 Cumala 4,125 5.93 65.00 3.50 0.000039 1.25 10.689 

5 Cumala roja 500 0.72 20.00 1.08 0.000007 0.22 2.022 

SUB TOTAL 7250 10.4254 157.5 8.49 0.000283 9.09 28.007 

D 
6 Azucar Huayo 1,500 2.16 60.00 3.23 0.000004 0.13 5.520 

7 Chimicua 1,875 2.70 50.00 2.70 0.000027 0.87 6.259 
8 Capirona 2,000 2.88 20.00 1.08 0.000001 0.03 3.986 
9 Copaiba 500 0.72 20.00 1.08 0.000001 0.03 1.829 
10Copal 2,875 4.13 67.50 3.64 0.000097 3.12 10.889 
11 Estoraque 750 1.08 25.00 1.35 0.000027 0.87 3.294 
12Huayruro 1,250 1.80 40.00 2.16 0.000002 0.06 4.018 
13Machimango 500 0.72 20.00 1.08 0.000003 0.10 1.894 
14Manchiga 500 0.72 20.00 1.08 0.000007 0.22 2.022 
15 Mashonaste 2,750 3.95 55.00 2.96 0.000007 0.22 7.144 
16 Moena alcanfor 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000003 0.10 3.691 
17 Moena palta 2,000 2.88 50.00 2.70 0.000047 1.51 7.081 
18 Moena isma 750 1.08 30.00 1.62 0.000104 3.34 6.037 

19 Palisangre 750 1.08 20.00 1.08 0.000027 0.87 3.024 

20Quillobordon 1,250 1.80 40.00 2.16 0.000058 1.86 5.817 
21 Quinilla colorada 3,500 5.03 70.00 3.77 0.000039 1.25 10.059 
22Requia 3,000 4.31 60.00 3.23 0.000104 3.34 10.889 
23 Shihuahuaco 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000001 0.03 3.626 
24Tahuarí 1,250 1.80 35.00 1.89 0.000027 0.87 4.552 

SUB TOTAL 29000 41.70 762.50 41.11 0.000586 18.82 101.631 
E 

25Afaquiro 500 0.72 20.00 1.08 0.000001 0.03 1.829 
26Apacharama 500 0.72 20.00 1.08 0.000003 0;10 1.894 
27Gacahuillo 1,000 1.44 30.00 1.62 0.000133 4.27 7.328 
28Caimitillo 1,500 2.16 45.00 2.43 0.000050 1.61 6.189 
29Canilla de vieja 1,500 2.16 40.00 2.16 0.000201 6.46 10.770 
30 Cara huasca 1,250 1.80 40.00 2.16 0.000132 424 8.194 
31 Charichuelo 500 0.72 20.00 1.08 0.000058 1.86 3.660 
32 Chuchuhuasi 750 1.08 25.00 1.35 0.000222 7.13 9.558 
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Continua cuadro 14 
33 Chullachaqui caspi 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000104 3.34 6.935 
34 Crisnejas 5,250 7.55 80.00 4.31 0.000057 1.83 13.693 
35 Espintana 2,167 3.12 60.00 3.23 0.000045 1.45 7.796 
36Huac:apU 500 0.72 20.00 1.08 0.000079 2.54 4.335 
37Hualaja 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000007 0.22 3.819 
38 Huayra caspi 1,000 1.44 30.00 1.62 0.000009 0.29 3.344 
391coja 3,000 4.31 60.00 3.23 0.000030 0.96 8.512 

40 Jebe silvestre 500 0.72 20.00 1.08 0.000003 0.10 1.894 
41 Moquete de tigre 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000038 1.22 4.815 
42 Pino regional 1,000 1.44 20.00 1.08 0.000284. 9.12 11.639 
43Rifari 500 0.72 20.00 1.08 0.000314 10.09 11.884 
44 Shmbilto 2,375 3.42 55.00 2.96 0.000091 2.92 9.303 
45Chiringa 1,000 1 .44 35.00 1.89 0.000059 1.90 5.220 

46Tamamuri 1,750 2.52 45.00 2.43 0.000009 0.29 5.231 
47Tushmo 1,000 1.44 40.00 2.16 0.000001 . 0.03 3.626 

48 Uchuhuayo 1,000 1.44 30.00 1.62 0.000020 0.64 3.698 
49Uvila 750 1.08 30.00 1.62 0.000117 3.76 6.454 
50 Yutuhuango 1,000 1.44 30.00 1.62 0.000177 5.69 8.741 

SUB TOTAL 33,292 47.B7 935.00 50.40 0.002244 72.08 170.362 
GRAN TOTAL 69,542 100.00 1,855.00 100.00 0.003113 100.00 300.00 

Clasificacvn de especies por categoría comercial según R. D. No 0027 - 95 -
CT ARU/DRA del 02..Q3.g5 y R. M.245-2000-AG- Publicado 29 de abril2000. 

I.V.I .Prom. 5.6004 

Variancia 10.9984 

Desv. Est. 3.3164 

Coef. Var. 170.6795 

Del cuadro se puede determinar que eii.V.I promedio es 5.6604%, con una variancia 

de 10.9984 y un coeficiente de variación de 170.6795, por ser muy alto se recomienda 

usar datos transformados. 

De acuerdo a los resultados del I.V.I. para latizales el bosque terraza alta que se 

muestran en el Cuadro 15, las especies de mayor importancia ecológica son 14 

indicadas y representan el 500AI de l. V.l de importancia ecológica, según lo sugerido por 

HOLDRIGE, (1960) y LAMPRECH, (1990). 
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Cuadro 15. rndice de valor de importancia (I.V.I.). latizales en bosques de terraza alta 

GRUPO ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

NO COMERCIAL Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. l. V .l. 

e 
1 Moena 320 5.52 50.00 4.39 0.0033 2.30 12.220 

2 Moena negra 80 1.38 20.00 1.76 0.0028 1.96 5.093 

3 Cumala 400 6.90 46.67 4.10 .0.0029 2.03 13.029 

4 Cumala roja 80 1.38 20.00 1.76 0.0044 3.07 6.210 

SUB TOTAL 880 15.19 136.67 12.01 0.0134 9.36 36.552 

o 
5 Chimicua 160 2.76 40.00 3.51 0.0038 2.65 8.929 

6 Copal 400 6.90 55.00 4.83 0.0135 9.43 21.163 

7 Huayruro 80 1.38 20.00 1.76 0.0040. 2.79 5.931 

8 Moena alcanfor 160 2.76 20.00 1.76 0.0027 1.89 6.404 

9 Quinobordon 160 2.76 30.00 2.64 0.0095 6.63 12.031 

1 O Quinilla colorada 100 1.73 22.50 1.98 0.0022 1.54 5.239 

11 Requia 160 2.76 27.50 2.42 0.0041 2.86 8.040. 

12Tahuarí 160 2.76 30.00 2.64 0.0038 2.65 8.051 

13 Uchumullaca 161 2.77 23.33 2.05 0.0034 2.37 7.197 

SUB TOTAL 1,541 26.59 268.33 23.57 0.0470 32.82 82.984 

E 

14Anonilla 80 1.38 20.00 1.76 0.0071 4.96 8.096 

15 Apacharama 80 1.38 20.00 1.76 0.0064 4.47 7.607 

16 Café caspi 320 5.52 50.00 4.39 0.0043 3.00 12.918 

17Caimitillo 280 4.83 40.00 3.51 0.0022 1.54 9.883 

18 Canilla de vieja 160 2.76 40.00 3.51 0.0045 3.14 9.418 

19 Carahuasca 107 1.84 20.00 1.76 0.0041 2.86 6.461 

20 Charichuela 80 1.38 20.00 1.76 0.0055 3.84 6.978 

21 Chullachaqui caspi 80 1.38 20.00 1.76 0.0020 1.40 4.534 

22 Espintana 187 3.22 43.33 3.81 0.0023 1.61 8.634 

23 Guacamayo caspi 160 2.76 40.00 3.51 0.0033 2.30 8.580 

24 Huayra caspi 80 1.38 20.00 1.76 0.0024 1.68 4.814 

25 Palo izula 80 1.38 20.00 1.76 0.0024 1.68 4.814 

26 Peine de mono 320 5.52 40~00 3.51 0.0026 1.82 10.853 

27Pona 200 3.45 80.00 7.03 0.0022 1.54 12.016 

28 Rifari 80 1.38 20.00 1.76 0.0020 1.40 4.534 
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29Sapote 80 1.38 20.00 1.76 0.0053 3.70 6.839 
30 Shimbillo 80 1.38 20.00 1.76 0.0040 2.79 5.931 
31 Shiringa 80 1.38 20.00 1.76 0.0020 1.40 4.534 
32Tamamuri 160 2.76 40.00 3.51 0.0038 2.65 8.929 
33Tushmo 80 1.38 20.00 1.76 0.0030 2.09 5.233 
34 Uchuhuayo 120 2.07 25.00 2.20 0.0033 2.30 6.572 
35 Ungurahui 80 1.38 30.00 2.64 0:0021 1.47 5.483 
36 Y acushapana 160 2.76 20.00 1.76 0.0033 2.30 6.823 
37 Yutuhuango 240 4.14 45.00 3.95 0.0027 1.89 9.981 

SUB TOTAL 3J73 58.22 733.33 64.42 0.0828 57.82 180.464 

GRAN TOTAL 5¡794.00 100.00 1,138.33 100.00 0.1432 100.00 300.00 

Clasificación de especies por categoría comercial según R .D. W 0027 -95- CTARU/DRA del 

02-03-95 y R.M.245-2000-AG- Publicado 29 de abrii20CO 

I.V.I. Prom. 

Variancia 

Desv. Est. 

Coef. Var. 

7.8947 

11.1745 

3.3428 

236:169 
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Se puede detenninar que el I.V.I promedio es 7.8947 %, con una variancia de 11.1745 y un 

coeficiente de variación de 236.169, como indicador de heterogeneidad del bosque estudiado. 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 16 el I.V.I. para fustales del bosque de terraza 

alta las especies de mayor importancia ecológica son 11 que detallan solo el SOO/o del 

l. V.l total, las especies indicadas corresponde a la categoría de fusta les. 

Cuadro 16. Índice de valor de importancia (l. V. l.) para fustales en bosques terraza alta 

GRUPO 
ABUNDANCIA 

NO 
COMERCIAL 

Rel. 

Abs. (%) 

e 
1 Tomillo 1.000 0.48 

2 Moena 4.500 2.18 

3 M~a amarilla 1.500 0.73 

4 Moena negta 2.250 1.09 

5 Lagarto caspi 1.000 0.48 

FRECUENCIA 

Rel. 

Abs. (%) 

10.000 0.45 

41.667 1.86 

21.458 0.96 

30.625 1.37 

10.000 0.45 

DOMINANCIA 

Rel. 
Abs. (%) 

0.020 1.62 

O.Q18 1.42 

0.014 1.11 

0.016 1.28 

0.025 2.05 

l. V .l. 

2.549 

5.461 

2.796 

3.739 

2.979 
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Continua ruaclro 16 

6 Pumaquiro 3.000 1.45 20.000 0.89 O.D18 1.42 3.767 

7 Cumala blanca 4.167 2.02 45.417 2.03 0.016 1.32 5.363 

8 Cumala roja 11.833 5.73 81.667 3.65 0.016 1.27 10.645 

SUB TOTAL 29.250 14.153 260.833 11.647 0.143 11A98 37.298 
o 

9 Azucar Huayo 2.000 0.97 10.000 0.45 0.018 1.42 2.837 

10 Cachimbo 1.500 ·o.73 26.250 1.17 0.015 1.23 3.131 

11 Capirona 1.000 0.48 20.000 0.89 0.010 0.76 2.142 

12 Chimicua . 4.167 2.02 47.917 2.14 0.018 1.42 5.578 

13 Chontaquiro 1.000 0.48 15.000 0.67 0.022 1.78 2.932 

14 Copaiba 3.000 1.45 31.875 1.42 0.018 1.46 4.332 

15 Copal 7.500 3.63 54.167 2.42 0.015 1.23 7.275 

16 Estoraque 1.333 0.65 16.667 0.74 0.008 0.66 2.052 

17 Huayruro 2.500 1.21 40.000 1.79 0.020 1.58 4.575 

18 Lupuna 1.000 0.48 12.500 0.56 0.013 1.02 2.006 

19 Machimango 2.333 1.13 30.000 1.34 0.018 1.42 3.893 

20 Manchiga 2.500 1.21 25.000 1.12 0.013 1.04 3.370 

21 Marupa 1.000 0.48 12.500 0.56 0.025 2.01 3.052 

22 Mashonaste 4.500 2.18 44.583 1.99 0.013 1.01 5.182 

23 Moena alcanfor 2.333 1.13 33.333 1.49 0.014 1.10 3.721 

24 Moena canela 4.500 2.18 56.250 2.51 0.015 1.25 5.936 

25 Moena palta 2.000 0.97 15.000 0.67 0.013 1.05 2.690 

26 Moena isma 1.250 0.60 20.000 0.89 0.014 1.13 2.633 

27 Palisangre 4.667 2.26 54.583 2.44 O.D18 1.43 6.125 

28 Palo rosa 1.000 0.48 12.500 0.56 0.010 0.78 1.827 

29 Paujil ruro 1.000 0.48 10.000 0.45 0.011 0.91 1.841 

30 Quillobordon 6.250 3.02 60.625 2.71 0.014 1.11 6.845 

31 Qunilla colorada 4.500 2.18 45.833 2.05 0.015 1.23 5.455 

32 Requia 6.000 2.90 54.583 . 2.44 0.017 1.38 6.722 

33 Shíhuahuaco 2.667 1.29 33.333 1.49 0.012 0.94 3.716 

34 Tahuarí 3.667 1.77 36.250 1.62 0.015 1.20 4.595 

35 Uchumunaca 1.000 0.48 13.750 0.61 0.016 1.31 2.406 

36 Utucuro 1.000 0.48 12.500 0.56 0.013 1.08 2.119 

SUB TOTAL n.167 37.339 845.000 37.730 0.422 33.976 109.045 

E 

37 Anonilla 1.000 0.48 20.000 0.89 0.024 1.94 3.315 

38 Apacharama 2.667 1.29 40.000 1.79 0.016 1.28 4.361 

39 Cacahuillo 2.333 1.13 36.042 1.61 0.017 1.40 4.135 

40 Café caspi 2.667 1.29 29.583 1.32 0.016 1.33 3.939 

41 Cahuapuri 2.000 0.97 25.000 1.12 0.013 1.08 3.161 

42 Caimitmo 5.500 2.66 50.000 2.23 0.016 1.31 6.209 

43 Canilla de vieja 1.000 0.48 12.500 0.56 0.013 1.02 2.006 

44 Carahuasca 1.000 0.48 15.000 0.67 0.020 1.65 2.802 
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45 Casho ~ marat'ion 1.667 0.81 23.333 1.04 0.017 1.39 3240 
46 Catahua 1.000 0.48 10~000 0.45 0.000 0.63 1.563 
47 Charichuela 1.000 0.48 10.000 0.45 0.015 1.24 2.169 

48 Chuchuhuasi 1.333 0.65 25.000 1.12 0.014 1.09 2.853 

49 Chullachaqui caspi 2.667 1.29 36.667 1.64 0.017 1.41 4.334 

50 Espintana 3.500 1.69 47.708 2.13 0.019 1.49 5.319 

51 Guacamayo caspi 1.000 0.48 15.625 0.70 0.015 122 2.404 

52 Huacapu 2.000 0.97 25.000 1.12 0.014 1.11 3.197 

53 Hualaja 2.833 1.37 30.417 1.36 O.D18 1.41 4.138 

54 Huasaí 4.000 1.94 40.000 1.79 0.015 1.23 4.954 

55 Huayra caspí 2.000 0.97 30.000 1.34 0.020 1.59 3.897 

56 Jebe silvestre 1.500 0.73 22.917 1.02 O.D18 1.43 3.181 

57 Leche caspi 2.000 0.97 12.500 0.56 0.019 1.54 3.063 

58 Maní huayo 1.333 0.65 16.250 0.73 0.014 1.14 2.509 

59 Moquete de tigre 1.000 0.48 20.000 0.89 0.011 0.91 2287 

60 Ojé 1.000 0.48 11.250 0.50 0.012 0.97 1.954 

61 Papaya de monte 1.000 0.48 12.500 0.56 0.016 1.30 2.338 

62 Pashaco 1.000 0.48 20.000 0.89 0.007 0.58 1.953 

63 Peine de mono 1.000 0.48 11.250 0.50 0.013 1.05 2.033 

64 Pino regional 4.000 1.94 35.000 1.56 0.019 1.52 5.014 

65 Pona 7.500 3.63 50.000 2.23 0.019 1.56 7.423 

66 Remo caspi 2.000 0.97 31.250 1.40 0.014 1.12 3.483 

67 Renaco 2250 1.09 23.750 1.06 0.022 1.81 3.957 

68 Sapote 4.500 2.18 31.250 1.40 0.014 1.16 4.733 

69 Sachamango 2.000 0.97 30.000 1.34 0.019 1.49 3.802 

70 Shimbillo 6.500 3.15 56.250 2.51 0.017 1.37 7.030 

71 Shiringa 2.000 0.97 28.750 1.28 0.013 1.04 3.289 

72 Tamamuri 5.000 2.42 39.375 1.76 0.012 0.96 5.142 

73 Tortuga caspi 1.833 0.89 26.667 1.19 0.020 1.58 3.654 

74 Tushmo 1.500 0.73 20.000 0.89 0.015 1.22 2.840 

75 Ungurahui 1.000 0.48 20.000 0.89 0.028 228 3.659 

76 Uvilla 4.667 2.26 43.750 1.95 0.014 1.09 5.304 

n Yacushapana 1.000 0.48 16.667 0.74 0.021 1.71 2.937 

78 Yultt!uango 3.500 1.69 32.500 1.45 . 0.011 0.87 4.017 

SUB TOTAL 100.250 48.508 1133.75 50.623 0.677 54.526 153.657 

GRAN TOTAL 206.667 100.00 .2239.58 100.00 . 1.242 100.00 300.00 
ClasifiCación de especies por categorla comercial según R. D. W 002.7-95- CTARUIORA del 

02-03-95 y R.M245-2000-AG- Publicado 29 de abril2000 

I.V.I. Prom. 3.8462 

Variancia 2.6795 

Desv. Est. 1.6300 

Coef. Var. 234.963 

EII.V.I promedio es 3.8462 %, oon una variancia de 2.6795 y un ooeficiente de varación de 234.963, rorro 
indicador de heterogeneidad del bosque estudiado. 
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4.2.3. ESTRUCTURA DIAMÉTRICA 

Expresa cantidad de árboles por dase diamétrica, se representa por diagrama de curvas. 

Cuadro 17. Número de individuos por clase diamétrica 

Categoñasde 

Regeneraaón 

Clase 

diamé!Jica 

N" Individuos 

Brinzales l.áizales ~ Árboles maduros 

11001 a01E omatU 0.1a0.19 02a.29 03a031 0.4a0.49 OSaO!B 08aOJB 

m m 

69,042 5,740 

m m m m m m 

207 127 56 28 11 6 

rtgura 11 :Distribución diamétrica Promedio 
N' de arboles por clase diamétrica en 

Terrazas altas 

220~'-
l(;;j 

200 

180 

160 

140 

0.7a0.79 

m 

3 

120 !s N" de arboles 1 

100 

1\ 80 

~ 60 

40 

20 ll.-

o ~tl-M ~N M 

~~ ~ ~ <1}~ '\0)~ o_¡"->~ 
~· ~'? ~- ~· ~-

..._'ll> 'll> ~'ll> '\'ll> q,'ll> 
~- ~~ ~· ()• ()· 

Clases diamétricas 

1.3.80119 1A.a0.99 Ml;de1 

m m m 

3 2 3 

En FIQura 11, la curva describe en la línea roja una jota invertida asegurando la pennanenda y sucesión 

de las especies maduras por la regeneración natural existente, es necesario considerar especies 

forestales que no presentan regeneración natural dentro de la categoña brtnzal, latizal o fustal, indica 

bajo poder germínativo de especies y su susceptibilidad a desaparecer. 



El cuadro 18 representa la estructura vertical de terraza alta, donde por regla general se distingue 3 ó 4 categorías ó pisos, estratos 

encontrando en ellos brinzales, latizales, fustales y árboles maduros, posicionados de acuerd a su capacidad de establecimiento. 

Cuadro 18. Posición sociológica de las especies forestales para bosques de terrazas alta 

o GRUPO 
N COMERCIAL 

1 Tomillo 

2 Moena 

e 

3 Moena amarilla 

4 Moena negra 

5 Lagarto caspi 

6 Pumaquiro 

7 Cumala blanca 

8 Cumala roja 

SUB TOTAL 

ESTRATO INFERIOR ESTRATO MEDIO ESTRATO 
BRINZALES LA TIZALES FUSTALES SUPERIOR 

(ESPECIES 
(ESPECIES OPRIMIDOS) SUPRIMIDOS) 

(ESPECIES (ESPECIES (ESPECIES 
INTERMEDIOS) CODOMINANTES) DOMINANTES) 

TOTAL ESTRATO 

O a4,9 5a 9,9 10 a 19,9 20 a 29,9 . mas de 30 
m m m m m 

No % a % b N° %a%bN° %a%bN° 
1.00100.000 0.498 

% a % b N°% a % bN°Total % a % b 
1.000100.000 0.498 

162583.3547062.33673 320.00 16.414 5.654 4.50 0.231 2.239 

1.50100.000 0.746 

50085.8737660.71899 80.00 13.740 1.413 2.25 0.386 1.119 

50099.8003990.71899 

3.00100.000 1.493 
' 

412591.076357 5.9317 400.00 8.832 7.067 4.17 0.092 2.073 

50084.4832440.71899 80.00 13.517 1.413 11.83 1.999 5.887 

1.000 0.20 17.646 

7250.00 444.59 10.43 880.00 52.50 15.55 28.25 302.71 14.05 1.00 0.20 17.65 

1949.500100.000 10.229 

1.500100.000 0.746 

582.250100.000 3.252 

501.000100.000 18.365 

3.000100.000 1.493 

4529.167100.000 15.072 

591.833100.000 8.020 

8159.25 800.00 57.67 
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D 

9 Azucar Huayo 150099.8668442.15698 2.00 0.133 0.995 1502.000100.000 3.152 

10 Cadlimbo 1.50100.000 0.746 1.500100.000 0.746 

11 Capirona 200099.9500252.87597 1.00 0.050 0.498 2001.000100.000 3.373 

12 Chimicua 187591.9493262.69623 160.00 7.846 2.827 4.17 0.204 2.073 2039.167100.000 7~596 

13 Chontaquiro 1.00100.000 0.498 1.000100.000 0.498 

14 Copaiba 50099.4035790.71899 3.00 0.596 1.493 503.000100.000 2.212 

15 Copal 287587.5856824.13421 400.00 12.186 7.067 7.50 0.228 3.731 3282.500100.000 14.933 

16 Estoraque 75099.8225381.07849 1.33 0.177 0.663 751.333100.000 1.742 

17 Huayruro 1250 93.808631.797 48 80.00 6.004 1.413 2.50 0.188 1.244 1332.500100.000 4.455 

18 Lupuna 1.00100.000 0.498 1.000100.000 0.498 

19 Machimango 50099.5355010.71899 2.33 0.464 1.161 502.333100.000 1.880 

20 Manchiga 50099.5024880.71899 2.50 0.498 1.244 502.500100.000 1.963 

21 Marupa 1.000100.00 17.646 1.000100.000 17.646 

22 Mashonaste 275099.8366313.95446 4.50 0.163 2.239 2754.500100.000 6.193 

23 Moena alcanfor 1000 86.033841.43799 160.00 13.765 2.827 2.33 0.201 1.161 1162.333100.000 5.426 

24 Moena canela ' 4.50100.000 2.239 4.500100.000 2.239 

25 Moena palta 2000 99.90012.87597 2.00 0.100 0.995 2002.000100.000 3.871 
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26 Moena isma 

27 Palisangre 

28 Palo rosa 

29 Paujil ruro 

30 Quillobordon 

31 Quinilla colorada 

32 Requia 

33. Shihuahuaco 

34 Tahuarí 

35 Uchumullaca 

36 Utucuro 

SUB TOTAL 

37 Afaquiro 

38 Anonilla 

E 

39 Apacharama 

40 Cacahuillo 

41 Café caspi 

75099.8336111.07849 1.25 0.166 0.622 

75099.3816251.07849 4.67 0.618 2.322 

1.00100.000 0.498 

1.00100.000 0.498 

125088.2612531.79748 160.00 11.297 2.827 6.25 0.441 3.109 

350097.1008465.03295 100.00 2.774 1.767 4.50 0.125 2.239 

300094.7567914.31396 160.00 5.054 2.827 6.00 0.190 2.985 

100099.7340431.43799 2.67 0.266 1.327 

125088.4225421.79748 160.00 11.318 2.827 3.67 0.259 1.824 

106.67 99.071 1.885 1.00 0.929 0.498 

1.00100.000 0.498 

29000 1824.69 41.7 1486.7 169.32 26.27 76.17 706 37.89 1.00100.00 17.65 

500 1000.71899 

80.00 98.765 1.413 1.00 1.235 0.498 

500 85.81230.71899 80.00 13.730 1.413 2.667 0.4647.0619 

1000 99.767211.43799 . 2.33 0.233 1.161 

320.00 99.174 5.654 2.67 0.826 1.327 

751.250100.000 1.700 

754.667100.000 3.400 

1.000100.000 0.498 

1.000100.000 0.498 

1416.250100.000 7.734 

3604.500100.000 9.039 

3166.000100.000 10.126 

1002.667100.000 2.765 

1413.667100.000 6.449 

107.667100.000 2.382 

1.000100.000 0.498 

30563.832800.00 123.51 

500.000100.000 0.719 

81.000100.000 1.911 

582.667100.000 49.194 

1002.333100.000 2.599 

322.667100.000 6.980 
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42 Cahuapun 

43 Caimitillo 

44 Canilla de vieja 

45 Carahuasca 

46 Casho- marañan 

47 Catahua 

48 Chanchuela 

49 Chuchuhuasi 

50 Chullachaqui caspi 

51 Crisnejas 

52 Espintana 

53 Guacamayo caspi 

54 Huacapu 

55 Hualaja 

56 Huasaí 

57 Huayra caspi 

58 lcoja 

59 Jebe silvestre 

2.00100.000 0.995 

1500 84.01012.15698 280.00 15.682 4.947 5.50 0.308 2.736 

1500 90.30702.15698 160.00 9.633 2.827 1.00 0.060 0.498 

1250 92.06951.79748 106.67 7.857 1.885 1.00 0.074 0.498 

1.67100.000 0.829 

1.00100.000 0.498 

500 86.05850.71899 80.00 13.769 1.413 1.00 0.172 0.498 

750 99.82251.07849 1.33 0.177 0.663 

1000 86.00921.43799 160.00 13.761 2.827 2.67 0.229 1.327 

5250 100.00007.54943 

2166.67 91.93133.11564 186.67 7.920 3.298 . 3.50 0.149 1.741 

1.00100.000 0.498 . ·- •' ··,:.·~ ..... 

-~~ -- . . ... -2·Jl0 0.398 0.995 

2.83 0.283 1A10 

4.00100.000 1.990 

1000 92.42141.43799 80.00 7.394 1.413 2.00 0.185 0.995 

500 99.60160.71899 

1000 99.71751.43799 

.;... 

3000 100.00004.31396 

500 99.70090.71899 1.50 0.299 0.746 

:. 

2.000100.000 0.995 

. 1785.500100.000 9.840 

1661.000100.000 5.481 

1357.670100.000 4.180 

1.667100.000 0.829 

1.000100.000 0.498 

581.000100.000 2.630 

751.333100.000 1.742 

1162.667100.000 5.592 

5250.000100.000 7.549 

2356.837100.000 8.155 

1.000100.000 0.498 

502.000100.000 1.714 

1002.833100.000 2.848 

4.000100.000 1.990 

1082.000100.000 3.846 

3000.000100.000 4.314 

501.500100.000 1.465 
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60 · Leche caspi 2.00100.000 0.995 2.000100.000 0.995 

61 Maní huayo 1.33100.000 0.663 1.333100.000 0.663 

62 Moquete de tigre 1000 99.90011.43799 1.00 0.100 0.498 1001.000100.000 1.935 

63 Ojé 1.00100.000 0.498 1.000100.000 0.498 

64 Palo izula 80.00100.000 1.413 80.000100.000 1.413 

65 Pashaco 1.00100.000 0.498 1.000100.000 0.498 

66 Papaya de monte 1.00100.000 0.498 1.000100.000 0.498 

67 Peine de mono 320.00 99.688 5.654 1.00 0.312 0.498 321.000100.000 6.151 

68 Pino regional 1000 99.60161.43799 4.00 0.398 1.990 1004.000100.000 3.428 

69 Pana 200.00 96.386 3.534 7.50 3.614 3.731 207.500100.000 7.265 

70 Remo caspi 2.00100.000 0.995 2.000100.000 0.995 

71 Renace 2.25100.000 1.119 2.250100.000 1.119 

72 Rifari 500 86.20690.71899 80.00 13.793 1.413 580.000100.000 2.132 

73 Sapote . 80.00 94.675 1.413 4.50 5.325 2.239 84.500100.000 3.652 

7 4 Sachamango 2.00100.000 0.995 2.000100.000 0.995 

75 Shimbillo 2375 96.48593.41522 80.00 3.250 1.413 6.50 0.264 3.234 . 2461.500100.000 8.062 

76 Shiringa 1000 92.42141.43799 80.00' 7.394 1.413 2.00 0.185 0.995 1082.000100.000 3.846 

n Tamamuri 1750 91.38382.51648 160.00 8.355 2.827 5.00 0.261 2.488 1915.000100.000 7.831 
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78 Tortuga caspi 

79 Tushmo 

80 Uchuhuayo 

81 Ungurahui 

82 Uvilla 

83 Yacushapana 

84 Yutuhuango 

SUB TOTAL 

GRAN TOTAL 

1.83100.000 0.912 

1000 92.46421.43799 80.00 7.397 1.413 1.50 0.139 0.746 

1000 89.28571.43799 120.00 10.714 2.120 

80.00 98.765 1.413 1.000 1.23 17.646 

750 99.38161.07849 4.67 0.618 2.322 

160.00 99.379 2.827 1.00 0.621 0.498 

1000 80.41821.43799 240.00 19.300 4.240 3.50 0.281 1.741 

33291.67 2434.78 47.873293.34 946.78 58.19 96.581416.75 48.05 3.67 1.69 64.71 

69541.67 4704.05 100.005660.001168.60100.00201.002425.45100.00 5.67101.89 100.00 

Prom. 

Variancia 

Desv. Est 

cv 

4.76191 

41.8694 

6.4707 

73.592 

1.833100.000 0.912 

1081.500100.000 3.598 

1120.000100.000 3.558 

81.000100.000 19.059 

754.667100.000 3.400 

161.000100.000 3.324 

1243.500100.000 7.420 

36685.264800.00 218.82 

75408.348400.00400.000 

Del cuadro 18 se puede determinar que la posición sociológica tiene valor promedio es 4.762%, oon una variancia de 41.869 y un coeficiente de variación de 73.592, como 
indicador de heterogeneidad presente entre los estratos. 

La ausencia de una o algunas de las especies en un determinado estrato indicara, su capacidad de sobrevivencia en ausencia o baja 

cantidad de luz que es absorbida por las especies presentes en los estratos superiores, su sobrevivencia en otros estratos indicara que la 

especie es relativamente una esciófita parcial. 
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TRANSECTO RESULTADO DEL CUADRO 18 
ESTRUCTURA VERTICAL Y HORIZONTAL DE BOSQUE TERRAZA ALTA 

DOMINANTES 

CODO MI NANTES 

INTERMEDIOS 

OPRIMIDOS 

SUPRIMIDOS 

25 

10 20 

o 
representación-de ·100 m 

--~~ 1,---.- J 

40 50 

- _....._..............._.--

70 80 90 100 

Meters 

~ 
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El cuadro 19 presenta un orden de importancia ecológica ampliada sumando aii.V.I. 

los parámetros definidos de acuerdo a la posición sociológica dentro de cada 

categorra o grupo comercial. 

Cuadro 19. fndice de Valor de Importancia Ampliado (I.V.I.A.) para bosque de terraza alta 

GRUPO I.V.I. POSICIÓN 
I.V.I. 

N" 
COMERCIAL 

AMPLIAOO 
SOCIOLOOICA 

BRINZALES LATIZALES RJSTAI..ES BRMAlES LATlZALES RJSTAI..ES 

e 
1 Tomilo 2.549 0.498 0.498 0.498 3.046 

2 Moena 11.622 12.220 5.461 10.229 21.851 22.449 15.691 

3 Moena amarila 2.796 0.746 0.746 0.746 3.542 
4 Moena negra 1.915 5.093 3.739 3.252 5.166 8.345 6.990 

5 Lagarto caspí 1.839 2.979 18.365 20.204 18.365 21.344 

6 Pumaquiro 10.756 3.767 1.493 12.248 1.493 5.2tX> 

7 Cumala blarca 13.029 5.363 15.072 15.on 28.101 20.435 

8 Cumala. roja 2.042 6.210 10.645 8.020 10.062 14.230 18.665 

SUB TOTAL 28.172 36.552 37.298 57.674 85.846 94.226 94.972 

D 

9 Azucar Huayo 5.580 3.152 8.732 3.152 3.152 

1 o Cactirnbo 2.837 0.746 0.746 0.746 3.583 

11 Capirona 3.987 3.131 3.373 7.3f!IJ 3.373 6.504 

12 Chimicua 6.319 8.929 2.142 7.596 13.915 16.525 9.738 

13 Chontaquiro 5.578 0.498 0.498 0.498 6.076 

14 Copaiba 1.839 2.932 2.212 4.051 2.212 5.143 

15 Copal 10.962 21.163 4.332 14,933 25.895 36.096 19.264 

16Estoraq.Je 3.308 7.Z75 1.742 5.()5() 1.742 9.017 

17 Huaynro 4.041 5.931 2.052 4.455 8.496 10.386 6.507 

18 lupuna 4.575 0.498 0.498 0.498 5.072 

19 Machirnango 1.915 2.066 1.880 3.795 1.880 3.946 

20 Manchiga 2.042 3.893 1.963 4.005 1.963 5.855 

21 Man.'P3 3.370 17.646 17.646 17.646 21.016 

22 Mashonaste 7.190 3.052 6.193 13.383 6.193 9.245 

23 Moena alcanfor 3.729 6.404 5.182 5.426 9.155 11.830 10.608 

24 Moena canela 3.721 2.239 2.239 2.239 5.960 

25 Moena palla 7.136 2.690 3.871 11.007 3.871 6.561 

26 Moena isma 6.067 2.633 1.700 7.767 1.700 4.333 

27 Palisangre 3.036 5.936 3.400 6.436 3.400 9.337 

28 Palo rosa 6.125 0.498 0.498 0.498 6.622 

29 Paujilruro 1.841 0.498 0.498 0.498 2.338 

30 Quilobordon 5.845 12.031 6.845 7.734 13.579 19.765 14.578 

31 Quinina 10.143 5.239 5.455 9.039 19.182 14.277 14.493 

32Requia 10.957 8.040 6.722 10.126 21.083 18.166 16.848 
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33 Shihuahuaco 3.628 3.716 2.765 6.393 2.765 6.481 

34 Tatl.lart 4.595 8.051 4.595 6.449 11.044 14.499 11.043 

35 Uctn.mullaca 7.197 2.406 2.382 2.382 9.579 4.788 

36 lJb.Jc:u'o 2.119 0.498 0.498 0.498 2.616 

SUB TOTAL 102.319 82.984 107.218 123.608 225.827 206A92 230.726 

E 

37 Afaquiro 1.839 0.719 2.558 0.719 0.719 

38 AnonHia 8.096 3.315 1.911 1.911 10.007 5.225 

39 Apacharama 1.915 7.007 4.361 49.194 51.109 56.801 53.555 

40 Cacahuillo 7.355 4.135 2.599 9.954 2.599 6.734 

41 Café caspi 12.918 3.939 6.980 6.980 19.898 10.920 

42 Cahuapuñ 3.161 0.995 0.995 0.995 4.156 

43 CaimiliRo 6.235 9.883 6.209 9.840 16.075 19.723 16.049 

44Caniladevieja 10.823 9.418 2.008 .5.481 16.304 14.899 7.548 

45 Carahuasca 8.250 6.461 2.802 :4.180 12.430 10.641 6.981 

46 Casho- marafíon 3.240 ·o.829 0.829 0.829 4.069 

47 Ca1ahua 1.563 . 0.498 0.498 0.498 2.060 

48Charichuela 3.684 6.978 2.169 2.630 6.314 9.608 4.799 

49 Chuchuruasi 9.56 2.853 1.742 11.302 1.742 4.595 

50 ChUiacflacr.i caspi 6.971 4.534 4.334 5.592 12.563 10.126 9.926 

51 Crisnejas 13.790 5.319 7.549 21.339 7.549 12.868 

52 Espintana 7.863 8.634 2.404 8.155 16.018 16.789 10.559 

53 Guacamayo caspi 8.580 3.197 0.498 0.498 9.077 3.695 

54 Huacapu 4.341 4.138 1.714 6.055 1.714 5.852 

55 Hualaja 3.856 4.954 
.... 

2.848 6.703 2.848 7J!IY2 ,, 
56 Huasal 3.897 "1.990 1.990 1.990 5.887 

57 Huayra caspi 3.368 4.814 3.846 7.214 8.660 3.846 

581coja 8.576 3.181 4.314 12.890 4.314 7.495 

59 Jebe sive51re 1.915 3.063 1.465 3.380 1.465 4.529 

60 Leche caspi 2.509 0.995 0.995 0.995 3.504 

61 Manl tK.Jayo 2.287 0.663 0.663 0.663 2.951 

62 Moquete de tigre 4.867 1.954 1.935 6.802 1.935 3.889 

630jé 0.498 0.498 0.498 0.498 

64 Palo izula 4.814 2.338 1.413 1.413 6.m 3.752 

65 Papaya de monte 1.953 0.498 0.498 0.498 2.450 

66 Pashaco 1.827 0.498 0.498 0.498 2.324 

67 Peine de mono 10.853 2.033 6.151 6.151 17.004 8.184 

68 Pilo regional 11.162 5.014. 3.428 14.590 3.428 8.442 

69 Pona 12.016 7.423 . 7.265 7.265 19.281 14.688 

70 Remo caspi 3.483 0.995 0.995 0.995 4.478 

71 Renaco 3.957 1.119 1.119 1.119 5.076 

72 Rífari 11.804 4.534 2.132 13.936 6.667 2.132 

73 Sapote 6.839 4.733 3.652 3.652 10.491 8.386 

7 4 Sachamango 3.802 0.995 0.995 0.995 4.797 

75 ShimbiO 9.367 5.931 7.030 8.062 17.429 13.993 15.092 
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76 Shirirvt 5.254 4.534 3.289 3.846 . 9.100 8.380 7.136 
n Tamamuñ 5.171 8.929 5.142 7.831 13.002 16.760 12972 
78 Tortuga caspi 3.654 0.912 0.912 0.912 4.566 
79 Tushmo 3.654 5.233 2.840 3.598 7.251 8.830 6.438 
80 Udllh.Ja)'O 3.715 6.572 3.558 7.273 10.130 3.558 

81 UfVJratlli 5.483 3.659 19.059 19.059 24.542 22.719 
82 LM!a 6.407 5.304 3.400 9.807 3.400 8.704 

83Yacushapana 6.823 ·. 2.937 3.324 3.324 10.147 6.261 

84 Yutuhuango 7.770 9.981 4.017 7.420 15.190 17.400 11.437 

SUB TOTAL 169.508 180.464 155.484 218.819 388.327 399.282 374.303 

TOTAL 300.000 300.000 300.000 400.000 700.000 700.000 700.000 

Brinzal L.atizal Fustal 

Prom. 8.333 5.053 8.333 

Variancia 65.037 45.690 51.324 

Desv. Est. 8.064 6.759 7.164 

cv 103.332 74.764 116.321 

Del presente cuadro tenemos: 

I.V.I.A. promedio de 8.3333 para brinzales, 5.0537 en latizales y 8.3333 para 

fusta les. 

Una variancia de 65.0379 para brinzales, 45.6904 para latizales y 51.3241 para 

fusta les. 

Con un coeficiente de variación de 103.3322 para brinzales, 74.7642 para 

Latizales y 116.3210 para fustales, este último nos da una clara idea que 

conforme se desarrollan las especies estas van determinando la 

heterogeneidad de los bosques. 
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Cuadro 20. Clasificación de las especies forestales por grupos ·ecológicos para 

bosques de terraza alta. 

GRUPO 
N" FAMIJA NOMBRECIENTFICO NOMBRECOMUN 

ECOLOGIOO 

e 
1 FABACEAE CedeiiY,¡a cateniformis (DI.dq?) DJ::ke kmb 4 

2 LAURACEAE Anbasp moena 4 

3 LAURACEAE Anba amaZOf'lba (Messner) moena arraila 4 

4 LAURACEAE AnbapenAi/isl-emsleg moenanEga 4 

5 CLUSIACEAE Gafcplr¡fklm brasili3nse camreesseoos lagarto caspi 4 

6 APOCYNACEAE A.sptlospetma ma:;rr:x;ap:x~ C. Martius purraq..riro 4 

7 MYRISnCACEAE Virola calq:Jfr¡ffa Warbu'g runala~ 4 

8 MYRISnCACEAE tryai7t!Jef8 grarr:Jis IJI.de ct.mala roja 4 

o 
9 FABACEAE Hyrrenaea cbk:n;¡fdá Huber aztear~ 4 

10 LECYTHIDACEAE cannena ~ IM.::ke ca::himlx> 4 

11 RUB/ACEAE Gafyt:;qJfry/kim SfJflD3él1utn Bathan 1-bder F. Ex S::tlurrmn capMa 2 

12 MORACEAE Perebeasp ctlml::ua 4 

13 FABACEAE DjJtiropis nrcrtiusii Berttan clnrfaq.Jro 4 

14 FABACEAE Copafera paupera (Herzog) [.)Nyer ccpcib:l 4' 

15 BURSERACEAE Prdíum triolblatum Ergler cqJal 4 

16 FABACEAE Myroxybn balsanvm (L.) Harms ~ 4 

17 FABACEAE Omnsia coxhe3 {S¡:ru:;e ex ESihoo) RUd::f huayruro 4 

18 BOMBACACEAE Oeiba pettardra (L) Geartner lup.ma~ 3 

19 LECY77-IIDACEAE Gari7iana mlitlbra Du::ke ma:;hiiTléll'lg) 4 

20 MORACEAE Brosi1711f11 alt;astrum SWartz marx:hilg3 4 

21 SIMAROUBACEAE Simatouba él1'léla Autiei rnart.IJB 4 

22 MORACEAE AmrlxaJpus amazoot;us I:Xd<e masoonaste 4 

23 LAURACEAE Qxieacostuátam (Nees) Mez abalfa" moera 4 

24 LAURACEAE ~ anomala (Nees) Mez ~rooa18 4 

25 LAURACEAE F'er.:ee Sl.hxYdafa (R. & P.) Nees palamoena 4 

26 LAURACEAE Qxtea merrrellensís Mez ismarooena 4 

27 FABACEAE Swarlzia ca!tlísperma Sfru;e ex l:3erthan palsangre 4 

28 LAURACEAE Anba~ I:U:ke pabrosa 4 
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29 STERCULJACEAE Plerig:1a amazor«;;a L O. Wifans ex L J. D>rr pa\.41 ruro 4 

30 APOCYNACEAE Aspkta;pema vargasfi A OC. quHbtx:xdal 4 

31 SAPOTACEAE Marika'a bí:JeriEta (A OC.) Chevalier qunila cobrada 4 

32 MEUACEAE Guarea l<r.iriliana M. Jussíeu requia 3 

33 FABACEAE Coumarouma cdaata Alblet shituatu.a::o 4 

34 BIGNONIACEAE Tabebuia capitala (B..nau & Schurmnn) SancJIMth tatu.añ 4 

35 MELJACEAE Tti:;liia n.Jiziana C.D. C. uchLml.dla::a 6 

36 BOMBACACEAE Sepldte::;a tessmani Ullx ulu::t.ro 6 

E 

37 No iOOnlifK:ado araquro 6 

38 ANNONACEAE Amooa s:;uarrosa L anooila 2 

39 GmYSOBAUWACEAE Ltanía €Ma (Piiger) Piger ex L Wlliams a¡:a:hémna 3 

40 STERCULJACEAE Theobtoma sp. ca::all.Jib 5 

41 RUBIACEAE Coffea~. cafécaspi 5 

42 MYRIST1CACEAE Virola textDSa A C. Smth Cétlt.apuñ 4 

43 SAPOTACEAE Lw.ma caiml.o (R. & P.) Roemer & Schull:es caimilikl 4 

44 VIOLACEAE Rromsp. ca'lila de vieja 5 

45 ANNONACEAE Guatteria ~a Dels car~ll.liB:8 4 

46 No ídentifK:adJ casho maraf'lon 6 

47 EUPHORBIACEAE Hura aeplans L calal"ua 4 

48 CLUSIACEAE Rheedía garrlneriana Pla1ctm & Tñana chari:h.relo 4 

49 CELASTRACEAE Mér¡tenus rra::rrxatpa (R. & P.) Bri:¡uet ctt.dutuasi 5 

50 BORAGINACEAE Corrlia~. ctullochar¡t.i caspi 5 

51 ARECACEAE L~ryum grcne c. Martius cñnejas-~ 5 

52 ANNONACEAE Oxanda xybpidc::és Diels espint;n3 4 

53 RUBIACEAE St:l<írlga tirda'ía (H. B. K) &n.lrrmn guacamayo caspi 4 

54 OLACACEAE Minquartia sp. huacap.¡ 4 

55 RUTACEAE Zatth:Jxytlm S(JI'ICeÍ Erger hu~ 4 

56 ARECACEAE Etterpe predatoria C. MOOi.Js huasaf 5 

57 MORACEAE l3rrSmum g.Jiértense (Aui:Aet) Hlber ht.ray!CC3Sfl 5 

58 ANNONACEAE UncnqJSis fbnburrJa Diels iooja 2 

59 MORACEAE Gasfjla ua Warrurg jebe siv. carln 4 
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60 APOCYNACEAE Couma maaa::arpa Barbosa Rooríguez lechecaspí 4 

61 EUPHORBIACEAE Pfukenetia vdlNilís L maníhuayo 3 

62 PTERIDOPHYTA Selagíre!la sp moquete de tigre 2 

63 MORACEAE Ft;us antihelminlbo Mart aje 3 

64 No identificado pab izula 5 

65 CARICACEAE Ja:aratia ógitata (Poeppg & Endlk::her) Solms Lautach paiXJYa casp 2 

66 FABACEAE Schizobbium amazonbum Hurer ex 0\.de pasta:;o 2 

67 nUACEAE Apeiba membran;:cea Spru:;e ex Benlham peine de mono 2 

68 RUBIACEAE . A/seis perwiana S:and!ey pim regirnal 4 

69 ARECACEAE /rfartre daltddea R & P. para 4 

70 FABACEAE Swartzia sp. remocasp 4 

71 CECROPIACEAE Coussot.poo sp. re naco 4 

72 MELA TOMATACEAE Mkxniasp. rifarí 5 

73 BONBACACEAE Matisia cadata HumOOtl & Bonplard sapde 5 

74 LECYTHIDACEAE Grias reuberlhii J F. Macbfide Sé'dlamango 4 

75 FABACEAE /nga pe'tédenia Harms shimbillo. 4 

76 EUPHORB/ACEAE He.tre brasifiensis (IMideooN ex Adr. Jussieu) Muen shiri~ 4 

77 MORACEAE Og::oOOia tamamr.zi J. F. MacOO:le tamamure 5 

78 ANNONACEAE D.Jg;tja tessmannii R E Fri:s ' tatt.ga caspí 4 . 
79 FABACEAE Cru:Jia g/aoomma (SteOOef) J. F. Moctxide tushmo 4 

80 nuAr:;EAE flldliasp. uchuhuayo 5 

81 ARECACEAE Jesrennia batahLJa (C. Martius) l3urrtt ungurahuí 4 

82 CECROPIACEAE Pcun:macecrq:Jiifdia c. Mart uviRa 2 

83 COMBRETACEAE Terminalia d:Jbrt¡a (R & P.) 8oo:lef YGUJShapara 4 

84 OLACACEAE Heisteria sp yutuh.lango 6 

Para elaborar el cuadro 20 se ha considerado el comportamiento y presencia por posición 

sociológica tanto para brinzal, latizal y fustal; utilizando las denominaciones de grupos 

ecológicos, crtados por FINEGAN (1988) y MAN~A (1990). 

1: Heliófitas effmeras, 2: Heliófitas durable de, rápido crecimiento, 3:_ Heliófitas durables de 

crecimiento regular, 4: Esciofita parcial, 5: Esciofita total, 6: Grupo Ecológico no.determinado. 
•, 

Nomenclatura de acuerdo al Internacional code of Botanícal nomencfature, así mismo con 

el Catalogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Peru de Brako and ~aruchi. 



V. DISCUSIONES 

En el cuadro 1 y la figura 6 se observa que en la hectárea 9 y 1 O no varra especies 

por hectárea (64 ), por lo que ya no fue necesario procesar la información de las 

demás muestras en el presente estudio, referido a bosques de terraza media. 

Resultado que coincide con lo citado por LAMPRECH (1990), quien sugiere, que 

cuando el incremento en número de especies posterior no es significativo, se asume 

como la totalidad representativa de la población en el bosque en estudio. 

De acuerdo al inventario exploratorio, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 2, 

se observa una composición florfstica de 28 familias y 64 especies forestales 

presentes en bosques de terrazas medias en bosques primarios. Estos resultados 

difieren lo investigado por la FAO (1998), LAMPRECH ( 1990) y HOLDRIDGE (1960), 

quienes encontraron 82 · especies, estas diferencias se deben a los estudios 

desarrollados en Bosques primarios diferentes a terrazas medias (Bosque siempre 

verde de tierras Bajas). 

Según el Cuadro 3 y la Figura 7, el coeficiente de mezcla de bosque de terrazas 

medias, demuestra la heterogeneidad que caracteriza a los bosques tropicales en la 

etapa de fustales, siendo la tendencia de homogeneidad decreciente a medida que 

se van desarrollando en el bosque debido a la tolerancia a la sombra que determina 

la sobrevivencia de las especies y su posterior adaptación como heliófita total o 

esciófita parcial en algunas especies. Tal como se observa en el presente estudio 

donde el cociente de mezcla para brinzales es de (1/1082) mayor que de latizales 

(1/152) y este a su vez es mayor que fustales (1/2.6), lo cual corrobora lo citado por 

HOLDRIGE (1960) Y LAMPRECH (1990), quienes indican, que conforme van 

desarrollando las especies el bosque tropical se va tomando visiblemente 

heterogéneo. 

De acuerdo a los resultados deii.V.I. que se muestran en el Cuadro 4 (brinzales de 

bosque terraza media), las especies de mayor importancia ecológica son 1 O, las que 

a continuación se mencionan: 
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Virola a/bidiflora (cumala) con 19.920% (Categoría Comercial C); le suceden 

Lucuma caimito (caimitillo) con 12.458% Oxandra xy/opioides (espintana) con 

11.508%; lnga peltadenia (shimbillo) con 11.332%; Ogcodeia tamamuri (tamamuri) 

con 11.076%; Maytenus macrocarpa (chuchuhuasi) con 1 0.763%; Annona scuamosa 

(anonilla) con 10.544%; Rheedia gardneriana (charichuélo) con 10.544%; 

Compsoneura capitel/ata (warn:'i warmi) con 10.544% que pertenecen a la Categoría 

Comercial E, y Cedrelinga catenifonnes (tomillo) con 9.019% Categoría Comercial C. 

En el Cuadro 5 que se muestra a continuación, el resultado del I.V.I. indica 10 

especies de mayor importancia ecológica para latizales en bosques de terrazas 

medias, que a continuación se mencionan: Protium sp (copal) con 19.298 % 

Categoría D; le suceden Aniba sp. (moena) con 14.093 % Categoría C; 

Maytenus macrocarpa (chuchuhuasi) con 13.310 %; Cordia sp. (chullachaqui caspi) 

con 12.873 %; Guatteria modesta (carahuasca) con 12.230 % de la Categoría E; 

Swartzia cardispenna (palisangre) con 11.916 % Categoría D; Coffea sp (café caspi) 

con 11.871 %; lnga peltadenia (shimbillo) con 11.609 %; Lucuma caimito (caimitillo) 

con 11.445 % y Castilla u/ei Oebe silvestre) con 11.096 % los últimos cuatro de la 

Categoría E. 

Los resultados de LV. l. obtenidos en el Cuadro 6 para fustales del bosque de terrazas 

medias, muestran igualmente 10 especies de mayor importancia ecológica, las 

mismas que se mencionan a continuación: lryanthera grandis (cumala roja) con 

11.3178 % Categoría comercial C; Protium trifolio/a tu m ( copal) con 9. 931 O % 

Categoría D; Guarea kunthiana (requia) con 8.7491 % Categoría D; lriartea deltoidea 

(pana) con 8.1644 %; Pouroma cecropiafolia (uvilla) con 7.7574 % Lucuma caimito 

(caimitillo) con 7.7362% estas pertenecen a la categoría E; Virola calophylla (cumala 

blanca) con 7.6765 % Categoría C; lnga peltadenia (shimbillo) con 7.6168 % 

Categoría E; Perebea sp. (chimicua) con 7.5633% Categoría D y Ogcodeia 

tamamuri (tamamuri) con 6.8178 % de la Categoría E. 

Como se aprecia en el Cuadro 7 y la Figura 8, la clase diamétrica describe una curva 

en forma de una J invertida, lo que asegura la permanencia y sucesión de las 

especies maduras por parte de la regeneración natural existente. Cabe señalar, que 
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existen algunas especies forestales que no presentan regeneración natural tanto en la 

categoría brinzal, latizal o fustal; esto demuestra con la ausencia de datos de algunas 

especies en las categorías señaladas, en los cuadros 4, 5, 6, 8 y 9. Lo que demuestra 

el poder de regeneración de la especie. Esta composición diamétrica encontrada, 

const~uye la mejor estructura diamétrica para la existencia y supervivencia de las 

especies por tiempo indefinido de la sucesión forestal climática. 

Se observa en el cuadro 8, que las especies forestales tienen diferentes posiciones 

en la estructura vertical, encontrándose ampliamente distribuida de acuerdo a altura. 

Por otro lado mediante la posición sociológica podemos diferenciar (2 estratos de 

regeneración natural, en la estructura vertical). 

Del cuadro 9, para brinzales, en orden de importancia ecológica tenemos a 

Virola albidiflora (cumala) con un I.V.I.A. de 31.594 % categoría C; Lucuma caimito 

(caimitillo) con un I.V.I.A. de 30.613 % categoría E; lrianthera grandis (cumala roja) 

con un I.V.I.A. de 27.446 % categoría C; lnga peltadenia (shimbillo) con un I.V.I.A. de 

26.901 %categoría E; Maytenus macrocarpa (chuchuhuasi) con un I.V.I.A. de 23.674 

%categoría E; Oxandra xylopioides (espintana) con un I.V.I.A. 22.383% categoría E 

y Ogcodeia tamamuri (tamamuri) con un I.V.I.A. de 22.522 % categoría E. 

Del cuadro 9, para latizales en el orden de importancia ecológica tenemos a 

Protium trifoliolatum (copal) con un I.V.I.A. de 39.233% categoría D; Lucuma caimito 

(caimitillo) con un I.V.I.A. de 29.643 % categoría E; lrianthera grandis (cumala roja) 

con un I.V.I.A. de 28.907 % (categoría C); lnga peltadenia (shimbillo) con un I.V.I.A. 

de 27.164 %, Maytenus macrocarpa (chuchuhuasi) con un I.V.I.A. de 26.235 %, y 

Coffea sp. (café caspi) 25.235% las tres últimas especies categoría E. 

Para fustales en el cuadro 9, el orden de importancia ecológica tenemos a 

Protium trifoliolatum (copal) con un I.V.I.A. de 29.862 % categoría D, 

lrianthera grandis (cumala roja) con un I.V.I.A. de 29.848 % categoría C, 

Lucuma caimito (caimitillo) con un I.V.I.A. de 25.921 % categoría E, Jnga peltadenia 

(shimbillo) con un I.V.I.A. de 23.191 % categoría E; Coffea sp. (café caspQ con un 

I.V.I.A. de 19.021 % categoría E; Ogcodeia tamamuri (tamamuri) con I.V.I.A. de 

18.301 %categoría E; Swartzia cardisperma (palisangre) con un I.V.I.A. de 18.050% 
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categoría D y Guarea kunthíana (requia) con I.V.I.A. de 17.776% categoría D. En el 

análisis del cuadro 9 solo se ha considerado el 25 % del I.V.IA. de brinzales, latizales 

y fustaJes, como especies representativas del bosque de terrazas medias. 

En el cuadro 10 se ha determinado 06 especies forestales del grupo heliófita durable 

de rápido crecimiento, 3 heliófitas durables de crecimiento regular, 46 esciófitas 

parciales, 08 del grupo esciófita total y 1 especie del grupo ecológico no definido 

debido al comportamiento y presencia en la posición sociológica en: brinzal, latizal y 

fustal, clasi11cación citadas de FINEGAN (1988), citado por MANTA (1990), así mismo 

su comportamiento y tolerancia a la luz o sombra no es muy definido. 

En el cuadro 11 y la Figura 9, se observa en la hectárea 9 y 10, se demuestra una 

igualdad de número de especieslhectárea (84), por lo que se asume la presencia total 

de especies en el área de estudio, caso bosques de terraza alta. Posterior incremento 

en especies, no es significativo en alterar curva especie/área. En el resultado el 

número de especies encontrado está por encima de lo encontrado por lAMPRECH 

(1990), cita para bosques húmedos de siempre verdes de tierras bajas 

aproximadamente 82 especies/área, lo que quiere decir que el estudio efectuado en 

este caso fue en un bosque menos denso que el referido en el presenté estudio. 

De acuerdo al Cuadro 12 la composición florí~ca correspondiente a bosques de 

terrazas altas, está representado por 30 familias y 84 especies forestales, de las 

cuales 2 especies, no están identificadas. Por ser un tipo de bosque específico no 

representa en composición florística una diversidad de especies muy amplia, aunque 

físicamente la estructura vertical del bosque, está muy bien compuesta. Estos 

resultados, se asemejan a lo investigado por la FAO (1998), HOLDRIGE (1960) y 

lAMPRECH (1990), quienes encontraron 82 especies, estas diferencias se deben a 

los estudios desarrollados en Bosques primarios diferentes a terrazas altas (Bosque 

siempre verde de tierras Bajas). 

Según el Cuadro 13 y la Figura 1 O, el coeficiente de mezda de bosque de terrazas 

altas, demuestra la heterogeneidad que caracteriza a los bosques tropicales en la 

etapa de fustales,_ siendo la tendencia de homogeneidad decreciente a medida que 

se van desarrollando en el bosque debido a la tolerancia a la sombra que determina 
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la sobrevivencia de las especies y su posterior adaptación como heliófita total o 

esciófita parcial en algunas especies. Tal como se observa en el presente estudio 

donde el cociente de mezcla para brinzales es de (1/1,391) mayor que de latizales 

(1/157) y este a su vez es mayor que fustales (1/2.6), lo cuaJ corrobora lo citado a 

HOLDRIGE (1960) y lAMPRECH (1990), quienes indican, que conforme van 

desarrollando las especies el bosque tropical se va tornando visiblemente 

heterogéneo. 

De acuerdo a los resultados deii.V.I. que se muestran en el Cuadro 14 para brinzales 

en bosque de terrazas altas, las especies de mayor importancia ecológica son 15 que 

se muestran a continuación: 

Lepydocaryum gracile (aisnejas) COfl 13.693 %, Miconia sp. (rifari) con 11.884 %, 

A/seis peruviana (pino regional) con 11.639 % que pertenecen a la categoría 

comercial E, Aniba sp. (moena) con 11.573 % Categoría C, Protium sp. (copal) con 

10.889 % (Categoría D), Guarea kunthiana (requia) con 10.889 % Categoría D, 

Rinorea (canilla de vieja) con 10.770 %, lnga peHadenia (shimbillo) con 9.301%, 

Heisteria (yutuhuango) con 8.741 %, Unonopsis floribunda (icoja) con 8.512 %, 

Guatteria modesta (carahuasca) con 8.194 %, Oxandra xylopioides (espintana) con 

7.796% los seis anteriores pertenecen a la Categoría comercial E. 

De acuerdo a los resultados del I.V.I. para latizales el bosque terraza alta que se 

muestran en el Cuadro 15, las especies de mayor importancia ecológica son 14 que 

se indican a continuación: 

Protium (copal) con 21.163 % Categoría comercial D, le siguieron Virola albidiflora 

(cumala) con 13.029% Categoría C, Coffea sp (café caspi) 11.508% Categoría E, 

Aniba (moena) con 13.029% Categoría C, Aspidosperrna vargasii (quillobordon) con 

12.031 % Categoría D, lriarlea deHoidea (pona) con 12.016 %, 

Apeíba membranacea (peine de mono) con 10.853%, Heísteria sp (yutuhuango) con 

9.981%, Lucuma caimito (caimitillo) oon 9.883%, Rinorea sp. (canilla de vieja) con 

9.418% los cinco anteriores en la Categoría E, Perebea (chimícua) con un I.V.I. de 

8.929 % Categoría D, Ogcodeia tamamuri (tamamuri) 8.929 %, Oxandra xylopioides 
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(espintana) con 8.634 % y Sickingia tintoria (guacamayo caspi) con 8.580% los tres 

últimos pertenecen a la Categoría comercial E. 

De acuerdo a los resultados del Cuadro 16 el I.V.I. para fustales del bosque de 

terraza alta las especies de mayor importancia ecológica son 11 que detallan a 

continuación: Jrianthera grandis. (cumala roja) con 10.645 % de la Categoría 

comercial C, le suceden Jriartea deltoidea (pana) con 7.423 % de Categoría E, 

Protium sp. (copal) con 7.275 % Categoría O, lnga peltadenia (shimbillo) con 

7.030 % Categoría E, Aspidosperma vargasii (quillobordon) con 6.845 %, Guarea 

Kunthiana (requia) con 6.722% estos dos Categoría O, Lucuma caimfto (caimitillo) 

con 6.209% Categoría E, Swartzia cardisperma (palisangre) con 6.125 %, Ocotea 

Jaxiflora (moena canela) con un I.V.I. de 5.936 %, Perebea sp (chimicua) con 5.578 

%, Manilkara bidentata (quinilla colorada) con 5.455 % las cuatro ultimas de la 

Categoría D. Las especies indicadas corresponden a las de mayor dominancia. 

FINEGAN (1988), propone que el bosque estará representado por el 50% del total 

obtenido en I.V.I. asumiéndose de mayor a menor la jerarquía en importancia 

ecológica. MANTA (1990), emplea la clasificación de acuerdo a la categoría de valor 

económico sin dejar de lado lo propuesto por FINEGAN (1988), donde el bosque 

estará representado de acuerdo al orden de importancia ecológica de las especies 

presentes. 

La Figura 11 de clases diamétricas para bosque de terrazas altas, describe en la 

curva una línea roja una jota invertida como resultado del Cuadro 17 lo que asegura 

la permanencia y sucesión de las especies maduras por parte de la regeneración 

natural existente, claro está señalar que es necesario tomar en cuenta especies 

forestales que no presentan regeneración natural dentro de la categoría brinzal, latizal 

o fusta! lo que indica bajo poder germinativo de ·las especies y su susceptibilidad a 

desaparecer fácilmente. Estos resultados se asemejan a lo citado por HOLDRIDGE 

(1960) y LAMPRECH (1962), quienes indican que una de las características 

importantes dentro del análisis estructural del bosque, es la estructura diamétrica de 

la masa boscosa y de cada uno de los integrantes; igualmente citan que en bosques 

tropicales normalmente se encuentran mucho material de bajo diamétro, poco 

' 



101 

número de índMduos de díamétro mediano y muy escaso número de árboles 

corpulentos. Esta composición diamétrica constituye la mejor para la existencia y 

supervivencia sx>r tiemsx> indefinido de la sucesión forestal dimática. 

El cuadro 18 representa la estructura vertical del bosque de terraza alta, donde sx>r 

regla general se distingue 3 ó 4 categorías o pisos, estratos de los árboles en base a 

la posición relativa de las copas (altura total) en los diferentes estratos 

HOLDRIGE (1960) y lAMPRECH (1962). 

Se puede observar que las especies forestales tienen diferente comportamiento; por 

otro lado el cuadro 18 de posición sociológica es un indicador para detenninar la 

dasificación de los grupos ecológicos a la que pertenecen las especies forestales 

encontradas en el presente cuadro por estrato, la presencia o ausencia de una ellas 

será un indicador del desarrollo optimo de acuerdo a un específico requerimiento de 

luz y su nonnal establecimiento en el bosque de terraza alta. 

De acuerdo al cuadro 19 para brinzales el bosque de terrazas altas estará 

representada de acuerdo al orden de imsx>rtancia ecológica por a Licania elata 

(apacharama) con un I.V.JA. de 51.109% Categoría comercial E, Protium trifoliolatum 

(copal) con un I.V.I.A. de 25.895 % Categoría D, Aniba sp (moena) con un I.V.IA. de 

21.851 %Categoría C, Lepydocaryum gracíle (crisnejas) con un I.V.IA. de 21.339% 

Categoría E, Guarea kunthiana (requia) con un I.V.I.A. de 21.083 % Categoría O, 

Ca/ophyl/um brasiliensis (lagarto caspi) con un I.V.I.A. de 20.204 %, Gessennia 

batahua (ungurahui) I.V.IA. de 19.059% los dos últimos Categoría C. 

Para latizales del cuadro 19, el bosque de terrazas altas estará representado de 

acuerdo al orden de imsx>rtancia ecológica sx>r Ucania elata (apacharama) con un 

I.V.IA. de ~6.801 % Categoría E, Protium trifoliolatum (copal) con un I.V.IA. de 

36.096% Categoría O, Virola calophylla (cumala blanca) con un I.V.IA. de 28.101% 

Categoría C, Gessennia batahua (ungurahui) cdn un I.V.I.A. de 24.542% Categoría E, ,. 

Aniba sp (moena) con un I.V.I.A. de. 22.449 % Categoría C, Coffea (café caspi) con 

un I.V.IA de 19.898% Categoría E. 
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En fustales del cuadro 19, el bosque de terrazas altas de acuerdo al orden de 

importancia ecológica se denominará, Licania elata (apacharama) con un I.V.I.A. de 

53.555% Categoría E, Gessennia batahua (ungurahui) con un I.V.I.A. de 22.719% 

Categoría E, Calophy/lum brasiliensis (lagarto caspQ con un LV.I.A. de 21.344 % 

Categoría C, Simarouba amara (marupa) con un I.V.I.A. .de 21.016 % Categoría O, 

Virola calophy/la (cumala blanca) con un I.V.I.A. de 20.435 % Categoría C, Protium 

trifoliolatum (copal) un I.V.I.A. de 19.264% Categoría D, lryanthera grandis (cumala 

roja) con un I.V.I.A. de 18.665% Categoría C. 

De igual manera para el estudio de bosques de terrazas altas la representatividad de 

especies por tipo de bosque está dada por el 25 % del total encontrado en el I.V.I.A. 

del total obtenido cuadro 19; analizando como resultado tenemos el cuadro 20, 

encontrando especies forestales en un número de 08 del grupo heliófrta durable de 

rápido crecimiento, 05 heliófrtas durables de crecimiento regular, 53 esciófrtas 

parciales, 13 del grupo escióflta total y 05 especies de grupo ecológico no definido, 

como se aprecia en el resultado la alta cantidad de heliófltas durables de crecimiento 

regular denota que el bosque de terraza alta es denso y tiene una amplia cobertura 

codominante. 

En la determinación de grupos ecológicos para bosques de terrazas altas se ha 

tomado en consideración las definiciones y propuestas Finegan (1988), citado por 

MANTA (1990), basándose en el comportamiento y adaptación de las especies a una 

determinada intensidad de luz o luminosidad, así como su resistencia a la abundancia 

o ausencia de luz, relacionado con su desarrollo y posición sociológica en la madurez. 



VI. CONCLUSIONES 

1 La curva especie área para bosques de terrazas medias, determina que 

existen 64 especies forestales y en bosques de terrazas altas denota 84 

especies forestales con referencia a la novena y décima hectárea de muestreo 

de ambos tipos de bosque .. 

2 La composición florística para bosques de tenazas medias está conformada 

por 64 especies forestales las cuales se encuentran comprendido dentro de 28 

familias, con respecto a los bosques de terrazas altas la composición florística 

está conformada por 84 especies forestales, 02 especies forestales no 

identificadas en 30 familias. 

3 De acuerdo al coeficiente de mezcla en bosques de terrazas medias en 

brinzales Una especie está representada por 1 ,082 individuos, en latizales Una 

especie esta representada por 14 7 arbustos una especie de la categoría fustal 

esta representada por 2 o p'robablemente 3 árboles. De igual manera para 

bosques de terrazas altas en brinzales una especie está representada por 

1,312 individuos, en latizales una especie esta representada por 152 arbustos 

una especie de la categoría fustal se representa por 2 ó 3 árboles. 

4 En brinzales, de acuerdo a la importancia ecológica los bosques de terrazas 

medias se denominan Virola, Lúcuma, Oxandra, lnga, Ogcodeia, Maytenus, 

Annona, Rheedia, Compsoneura, que pertenecen a la Categoría Comercial E, 

y Cedrelínga (Categoría C), acumulando 117.708%. En cuanto a Bosques de 

terrazas altas es representado por Lepydocaryum, Miconia, A/seis, que 

pertenecen a la Categoría Comercial E, Aniba (Categoría C), Protium (Categoría 
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D), Guarea (Categoría 0), Rinorea (Categoría E), Virola (Categoría C), 

Manilkara (Categoría D),. Maytenus, lnga, Heisteria, Unonopsís, Guatteria, 

Oxandra, Jos seis últimos Categoría E. La suma de t.V. l. 123.881 %de 300. 

5 Para latizales en bosques de terrazas medias el orden de mayor importancia 

ecológica es Protium (Categoría D); Aniba (Categoría C); Maytenus, Cordia 

Guatteria que pertenecen a la categoría E; Coffea; lnga; Lucuma y Castilla los 

últimos cuatro de la categoría E, Acumulan 129.7 41 %. En cuanto a bosques 

de terrazas altas, en el primer orden de importancia ecológica encontramos 

Protium (Categoría D); siguen, Virola (Categoría C); Coffea (Categoría E); Aniba 

(Categoría C); Aspidosperrna (Categoría D); lriartea; Apeaba; Heisteria; 

Lucuma; Rinorea (Los cinco Categoría E); Perebea (Categoría D); Ogcodeia; 

Oxandra y Sickingia Los tres (Categoría E); las especies mencionadas son las 

de mayor importancia ecológica y la suma de I.V.I. Es 157.983% de los 300. 

6 Para fustales en bosques de tenaza media el orden de importancia ecológica 

es lryanthera (Categoría comercial C); Protium y Guarea (Categoría D); lriartea; 

Pouroma; Lucuma (los tres de Categoría E); Virola (Categoría C); lnga 

(Categoría E); Perebea (Categoría D); Ogcodeia (Categoría E); suman 

83.330 %. En bosques de terrazas altas en mayor importancia ecológica 

están lrianthera (Categoría C); lriartea (Categoría E); Protium (Categoría D); 

lnga (Categoría E); Aspidosperrna; Guarea (Categoría D); Lucuma (Categoría 

E); Swartzía; Ocotea; Perebea y Manilkara (los cuatro últimos Categoría D); las 

especies mencionadas son las de mayor importancia ecológica y La suma de 

t.V. l. es 75.243% de los 300. 
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7 Con respecto a la estructura diamétrica en la distribución de especies por 

categorra diamétrica una Unea roja una curva en forma de jota invertida tanto en 

bosques de terrazas medias como en temJzas altas lo que determina la 

existencia de regeneración natural que remplazará al grupo de árboles maduros 

aunque no en todas las especies está asegurada la sucesión ecológica. 

8 En cuanto a la posición sociológica de las especies forestales se encontró 

ausencia de especies en algunos de los estratos, en bosques de terrazas 

medias el total % b de la categorra comercial C es 54231 %, para O es 

120.764% y en E tenemos 225.005 %, en lo que respecta a bosques de 

tenazas altas el total del% b en la categoría comercial Ces 57.67 %, para O 

es 123.51% y en E tenemos 218.82 %, tomando en cuenta los valores de% b 

en cada categoría comercial ambos tipos de bosque la diferencia no es grande 

por lo que sus estratos se considera similares. 

9 Del cuadro 9 con respecto al I.V.IA. de brinzales en bosques de terrazas 

medias representan virola (categorla C); Lucuma (categorJa E); lrianthera 

(categoría C); lnga (categoría E); Maytenus (categoría E), Oxandra (categoría 

E) y Ogcodeia (categoría E). Para bosques de terrazas altas Cuadro 19 los 

brinzales están representados por Ucania (categoría E), Protíum (categoría D), 

Aniba (categoría C), Lepydocaryum (categoría E), Guama (categoría D), 

Ca/ophy//um (categorla C), Jessennia (categorfa E). 

Del cuadró 9, para bosques de terrazas medias de latizales en el orden de 

importancia ecológica tenemos a Protíum (categorra D); Lucuma (categorra E); 
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/rianthera (categorra C); Jnga; Maytenus y Coffea (tres ultimas especies 

. categorra E). Del cuadro 19 para bosques de terrazas altas los latizales es1á 

representada por Ucania (categoría E), Protium (categorfa D), Virola (categoría 

C), Gessennía (categorfa E), Aniba (categoría C), Coffea (categoría E). 

Para fustales en el cuadro 9, el bosque de terrazas medias el primer orden de 

importancia ecológica representa Protium (categorfa D), lrianthera (categorra C), 

Lucuma (categorfa E), lnga (categoría E), Coffea (categoría E); Ogcodeia 

(categorfa E), Swartzia (categorfa D) y Guarea (categoría D). Del cuadro 19 

para bosques de terrazas altas los fustales están representados por Ucania y 

Gessennia (categorra E), Calophy/lum (categoría C), Simarouba (categoría D), 

Virola (categorra C), Protium (categorra D), lryanthera (categoría C). 

1 O Con respecto a grupos ecológicos en bosques de terrazas medias existen 

especies forestales en un número de 06 del grupo heliófita durable de rápido 

crecimiento, 03 heliófitas durables de crecimiento regular, 46 esciófitas 

parciales, 08 del grupo esciófita total y 01 especies de grupo ecológico no 

definido. Para bosques de terrazas altas encontramos especies forestales en 

un número de 08 del grupo heliófita durable de rápido crecimiento, 05 heliófitas 

durables de crecimiento regular, 53 esciófitas parciales, 13 del grupo esciófi1a 

total y 05 especies de grupo ecológico no definido, por lo que presenta mayor 

población en cada uno de las categorras este tipo de bosque está mejor 

constituido, desde el punto de vista florístico y ecológico. 



VIl. RECOMENDACIONES 

1. Para planes de manejo en concesiones forestales es conveniente tomar en 

cuenta el orden de importancia ecológica en referencia aii.V.I. y I.V.IA. para cada 

tipo de bosque, puesto que de ello se asegurarán buenos resultados en la 

ejecución de los planes operativos anuales en Bosques de terrazas medias y al1as 

de la Provincia de Atalaya. 

2. Dentro de la composición florrstica tomar en cuenta las especies forestales de 

mayor importancia ecológica en el aprovechamiento forestal. 

3. Tomar en cuenta las especies de menor I.V.I. Para fines de conservación y 

manejo tanto en terrazas medias y al1as, debido a su fácil accesibilidad. 

4. En establecimiento de plantaciones forestales con fines de reposición forestal se 

recomienda emplear los resultados de I.V.I. posición sociológica, e I.V.IA. con la 

finalidad de solo establecer especies nativas que se desarrollan favorablemente 

en bosques de terraza media así como en bosques de terrazas al1as. 



ABSTRAC 

The objectives of the present thesis work contemplate: 

To evaluate by means of the exploratory forest inventory the natural regeneration: 

seedlings, saplings and trees, of 23,500 Have. in primary forests of native communities 

in the County of Atalaya and to determine the lndex of value of ecological importance 

(I.V.I.), of the natural regeneration, studying the composition florístic, frequency, 

abundance and dominance, of the forest species, by means of the analysis of 

vegetation and structural. 

The inventory, begins with the selection of the primary forest in forests of stockings and 

high terraces, delimitation and establishment of parcels of sampling of 20 m of wíde for 

500 m of long, (1 Has). In each forest type, he/she settled down 10 sub parcels. For 

evaluation oftrees sub parcels of 20 x 50m, for saplings 5 x 5 m, for seedlings 2x2m. 

1t was evaluated diameter and height of: trees, saplings, seedlings, for forest type, the 

curve especies/área, square of the composition florístic, was determinad the mixture 

coefficient itwas calculated (C. M.). 

For the structural analysis of seedlings, saplings and trees, the index of Value of 

lmportance was determinad (l. V. l.), then the horizontal analysis and for the analysis of 

the vertical structure the sociological position of the regeneration was determinad, 

likewise the index of Enlarged Value of Importante (I.V.I.A), individuals' number is also 

determinad by class diamétrica, consecutively the classification of ecological groups, 

based on the behavior and adaptation of the species or absence of light, related to the 

development and sociological position in the maturity. 

The curve species area for forests of tenaces stockings, denotes 64 species and in 

high terraces it is of 84 species. The composition florístic in forests of stockings 

terraces presents 64 species in of 28 familias, in high terraces 84 species, 02 species 

not identified in 30 familias. 

The mixture coefficient in stockings terraces for seedlings A species is representad by 

1,082 individuals, in saplings a species this representad by 147 bushes in trees a 

species this representad by 2 or 3 trees; in high terraces for seedlings a species is 

representad by 1,312 individuals, in saplings a species representad by 152 bushes, 

and in trees a species is representad by 2 or 3 trees. 

In seedlings, of stockings terraces they domínate Virola 19.920%, Lucuma 12.458%, 

Oxandra 11.508%, lnga 11.332%, Ogcodeia 11.076%, Maytenus 10.763%, Annona 

10.544%, Rheedia 10.544% Compsoneura 10.544%, and Cedrelinga 9.019%, in high 

terraces is representing Lepydocaryum 13.693% , Miconia 11.884%, Alseis 11.639%, 
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Aniba 11.573%, Protium 10.889% Guarea 10.889%, Rinorea 10.770%, Virola 

10.689%, Manilkara 10.059%, Maytenus 9.558%, lnga 9.301%, Heisteria 8.741%, 

Unonopsis 8.512%, Guatteria 8.194%, Oxandra 7.796%. The species overcome 50% 

ofthe 300 ofthe I.V.I. total. 

For saplings in stockings terraces represent: Protium 19.298%, Aniba 14.093%, 

Maytenus 13.310%, Cordia 12.873%, Guatteria 12.230%, Swuartzia 11.916%, Coffea 

11.871 %; lnga 11.609%, Lucuma 11.445% and Castilla 11.096%. In high terraces 

dominates, Protium 21.163%, they continued him Virola 13.029%, eoffea 11.508%, 

Aniba 13.029%, Aspidosperma 12.031%, lriartea 12.016%, Apeiba 10.853%, Heisteria 

9.981%, Lucuma 9.883%, Rinorea 9.418%, Perebea 8.929%, Ogcodeia 8.929%, 

Oxandra 8.634% and Sickingia 8.580%. 

For trees in stockings terraces stands out, lryanthera 11.3178%, Protium 9.9310%, 

Guarea 8.749%, lriartea 8.1644%, Pouroma 7.757%, Lucuma 7.736%, Virola 7.6765%, 

lnga 7.616%, Perebea 7.563% and Ogcodeia 6.817%. In high terraces they represent: 

lryanthera 10.645%, lriartea 7.423%, Protium 7.275%, Jnga 7.030%, Aspidosperma 

6.845%, Guarea 6.722%, Lucuma 6.209%, Swuartzia 6.125%, Ocotea 5.936%, 

Perebea 5.578%, Manilkara 5.455%. 

The distribution of species for category diamétrica denotes a curve in iota form 

invested so much in forests of stockings terraces and high terraces it indicates that a 

certain ecological succession. 

In the sociological position of the forest species he/she was absence of species in 

sorne of the strata, in stockings terraces the total% b of the commercial category e is 

54.231%, forO it is 120.764% and in E 225.005%, in high terraces the total of the% b 

in the commercial category e is 57.67% foro it is 123.5 1% and in E 218.82%, taking 

into account the% values b in each commercial category both forest types the 

difference is not big, they are considerad this way similar. 

The I.V.I.A for seedlings of stockings terraces they represent Virola 31.594%, Lucuma 

30.613%, lrianthera 27.446%, lnga 26.901%, Maytenus 23.674%, Oxandra 22.383% 

and Ogcodeia 22.522%, for high terraces in brinzales Licania 51.109%, Protium 

25.895%, Aniba 21.851%, Lepydocaryum 21.339%, Guarea 21.083%, Calophyllum 

20.204%, Gessennia 19.059% represent. 

For saplings the order of enlarged ecological importance I.V.I.A in stockings terraces it 

is Protium 39.233%, Lucuma 29.643%, lryanthera 28.907%, lnga 27.164%, Maytenus 

26.235% and Coffea 25.235%. In high terraces the saplings representad by Licania 

56.801%, Protium 36.096%, Virola 28.101%, Gessennia 24.542%, Aniba 22.449%, 

eoffea 19.898%. 
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For trees in the I.V.I.A. In forests of stockings terraces in enlarged arder of ecological 

importance represents, Protium 29.862%, lryanthera 29.848%, Lucuma 25.921% lnga 

23,191% Coffea 19.021%, Ogcodeia 18.301%, Swartzia 18.050% and Guarea 

17.776%. in forests of high terraces the trees is represented by Licania 53.555%, 

Gessennia 22.719%, Calophyllum 21.344%, Simarouba 21.016%, Virola 20.435%, 

Protium 19.264%, lryanthera 18.665%, alone helshe took into account 25% of the 

I.V.I.A total. 

For ecological groups in forests of stockings terraces 6 durable helióphytas of quick 

growth exists, 3 durable helióphytas of regular growth, 46 partial escióphytas, 8 of the 

group total escióphyta and 1 species of ecological group not defined. In forests of high 

terraces 8 of the group durable helióphytas of quick growth, 5 durable helióphytas of 

regular growth, 53 partial escióphytas, 13 total escióphytas and 5 of ecological group 

not defined. 



VIII. BIBLIOGRAFIA 

AIDESEP. 2000. Informe final de ejecución de tres inventarios exploratorios, 

ejecutados, en la zona de Atalaya, Ucayali, Perú. 69 p. 

BOLFOR. 1995. Informe final de consultaría sobre términos de referencia para 

la ejecución de inventarios forestales de reconocimiento y elaboración 

del plan general de manejo y planes operativos específicos, Documento 

Técnico 24. Santa Cruz, Bolivia. USAID Contrato: 511-0621-C-00-3027. 

BOLFOR. 1995. Clasificación de la vegetación de la región de lomerío en el 

departamento de santa cruz, Bolivia. Documento Técnico 10. USAID 

Contrato: 511-0621-C-00-3027. Dr. Gonzalo Navarro Sánchez. Opto. de 

Biología Vegetalll, Universidad Complutense. Madrid, España. 39 p. 

BRAKO, L., ZARUCHI J. 1993. Catalogo de las Angiospermas y 

Gimnospermas del Perú. Edit. Missouri Botanical Garden. 1286 p . 

. CATIE, COSUDE, OROSCO V. L. 1991. Estudio ecológico y de estructura 

horizontal de seis comunidades boscosas de la cordillera de talamanca. 

Serie técnica, Informe técnico N° 176 pubicación N° 2. Costa Rica. 35 p. 

CATIE, COSUDE, HUTCHISON l. D. 1993. Puntos de partida y muestreo 

diagnostico para la silvicultura de bosques naturales del tropico húmedo. 

Edición silvicultura! y manejo de bosques naturales. Costa Rica. 33 p. 

CATIE, GUARIGUALA M. 1998. Consideraciones ecológicas sobre la 

regeneración natural aplicada al manejo forestal. Manejo diversificado de 

bosques naturales publicación N° 14. Turrialba, Costa Rica. 28 p. 

CATIE. 1998. Ejecución del muestreo Diagnostico en Bosques Naturales 

Húmedos latifoliados. Guía campo. Unid. Manejo forestal Costa Rica. 4p. 

CATIE, CONAP, PRADO M. G. l. 2000. Manual para el establecimiento de 

parcelas permanentes de muestreo en la reserva de la Biosfera Maya. 

Peten, Guatemala. manual técnico N° 40. Costa Rica. 52 p. 

DAUBER E. 1985. Guía Práctica y Teórica para el Diseño de un Inventario 

Forestal de Reconocimiento. Edit. El País. Santa Cruz, Bolivia. 65 p. 



112 

DAWKINS, H. C. 1958. The Management of natural tropical high forest with 

special referencia to Uganda. University of Oxfor. Imperial forestry 

lnstitute. Paper N° 34. 155 p. 

FAO. 1958. Inventario Forestal Mundial FAO. Roma, Italia. 

FINEGAN, B., GUILLEN, L. 1988. Ecología y silvicultura de los bosques 

húmedos secundarios en la zona atlántica de Costa Rica. 

FINEGAN, B., SABOGAL, L. 1988. El desarrollo de sistemas de producción 

sostenible en bosques tropicales húmedos de bajura: un estudio de caso 

en Costa Rica, N° 18. El Chasqui, Costa Rica. 16 - 24 p. 

FINOL, H. 1971. Nuevos parámetros ha considerarse en el análisis estructural 

de las selvas vírgenes Tropicales. Revista Forestal Venezolana. Mérida, 

Venezuela. Año XIV No 21. 29 - 42 p. 

HOLDRIDGE, D. R. 1960. Curso de Ecología Vegetal. Torrialba, Costa Rica. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PLANT TAXONOMY. 2000. 

lntemational code of botanical nomenclature. Edit. Koeltz Scientific Book. 

Germany. 474p. 

LAMPRECH, H. 1962. Ensayos para métodos del análisis estructural de 

bosques tropicales. Acta Científica Venezolana. 13(2): 57-65. 

LAMPRECH, H. 1990. Silvicultura en los trópicos. ISBM 3-88085-440-8 (GTZ) 

Republica federal de Alemania. 335 p. 

MALLEUX, O. J. 1982. Inventarios Forestales en Bosques Tropicales. UNALM. 

MANTA, N.M.I. 1990. Análisis silvicultura! de dos tipos de Bosque H0 de baiura 

en la vertiente Atlántica de costa Rica. U.N.A.L.M. 

MINAG, INRENA DGF. 1995. Guía explicativa del mapa forestal. Lima, Perú. 

MINAG. 1985. Inventario Forestal en el Disto. Atalaya, Opto. Ucayali, Perú. 

MONDINA, S.A. 1999. Estudio de impacto ambiental lote 31. Atalaya, Ucayali. 

UNU- CIP. 2000. VIl Congreso Nacional Forestal y iii Asamblea de capítulos 

de lngeniéria Forestal. Resumen de ponencias. Pucallpa, Perú 280 p. 



IX. A N E X OS 



ANEX0.1 

(Terraza media) 

COORDENADAS UTM DEL BLOQUE Y SUS MUESTRAS 

- Bloque 1 inicio de la trocha base 1 : 634 475.63 E, 8835 259.85 N 

• Muestra 1: 630 475.63 E, 8 837 410.98 N 

• Muestra 2: 630 475.63 E, 8 837 884.46 N 

• Muestra 3:630 475.63 E, 8 838 402.14 N 

• Muestra 4: 630 475.63 E, 8 838 913.50 N 

• Muestra 5: 630 475.63 E, 8 839 330.17 N 

• Muestra 6: 630 475.63 E, 8 839 866.78 N 

- Bloque 2 inicio de la trocha base 2 : 634 475.63 E, 8835 259.85 N 

• Muestra 1: 635 754.64 E, 8 835 353.26 N 

• Muestra 2: 627 384,76 E, 8 835 348.96 N 

• Muestra 3: 627 384.76 E, 8 835 353.26 N 

• Muestra 4: 627 384.76 E, 8 835 353.26 N 

• Muestra 5: 627 384.76 E, 8 835 353.26 N 

• Bloque 3 inicio de la trocha base 3: 645 323.21 E, 8 821224.83 N 

• Muestra 1: 628 472.68 E, 8 828 971.27 N 

• Muestra 1:628 472.68 E, 8 828 506.04 N 

- Bloque 4 inicio de la trocha base 4 : 644 555.32 E, 8822 779.27 N 

• Muestra 1: 643 499.52 E, 8 823 601.41 N 

• Muestra 2: 643135.12 E, 8 823 293.15 N 

• Bloque 5 inicio de la trocha base 5 : 626 472.65 E, 8822 779.27 N 

• Muestra 1: 645 797.98 E, 8 821088. 10 N 

• Muestra 2: 646 066.91 E, 8 821337.90 N 

• Muestra 3: 646 368.55 E, 8 821586.00 N 
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ANEXO: 2 

(Terraza alta) 

COORDENADAS UTM DEL BLOQUE Y SUS MUESTRAS 

Bloque 1 inicio de la trocha base 1 : 639 835.63 E, 8 829 846.63 N 

• Muestra 1: 639 278.53 E, 8 831232.24 N 

• Muestra 2: 639 848.55 E, 8 831232.24 N 

• Muestra 3: 640 344.68 E, 8 831232.24 N 

• Muestra 4: 640 877.73 E, 8 831232.24 N 

• Muestra 5: 641358.04 E, 8 831232.24 N 

Bloque 2 inicio de la trocha base 2: 640 657.35 E, 8 837 599.29 N 

• Muestra 1: 639 021.96 E, 8 838 605.70 N 

• Muestra 2: 638 705.92 E, 8 839 011.06 N 

• Muestra 3: 638 348.85 E, 8 839 471.38 N 

• Muestra 4:638 053.22 E, 8 839 869.87 N 

• Muestra 5: 637 737.20 E, 8 840 215.22 N 

• Muestra 6: 637 428.01 E, 8 840 668.84 N 

• Muestra 7: 638118.84 E, 8 841079.48 N 

Bloque 3 inicio de la trocha base 3: 639 835.63 E, 8 829 846.63 N 

• Muestra 1: 641268.78 E, 8 827 658.09 N 

• Muestra 2: 640 979.13 E, 8 828 022,48 N 
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ANEX03 

MAPA DE BOSQUES PRIMARIO Y DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS 

ESCALA 1 : 200,000 
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ANEX04 

MAPA DE CLASIFICACIÓN DE BOSQUES 
ESCALA 1 : 200,000 
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ANEXOS 

MAPA HIDROGRAFÍCO 

ESCALA 1 : 200,000 
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ANEXOS 

FOTOS DEL PROCESO DE TOMA DE DATOS 

CENSO -INVENTARIO FORESTAL 
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n -,- ' 
....... / 

'l 

1 

Foto 1 traslado de la brigada a las áreas de inventario, vía fluvial. 

'-' 

'i . ~ 
1 

.. .:. 

Foto 2 traslado de la brigada a las áreas de inventario, vía terrestre 
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Foto 3 matero identificando un brinzal en la subparcela de muestreo, costado derecho 
un fustal, constado izquierdo un latizal. 

Foto 4 evaluación de altura en brinzales y latizales. 
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Foto 5 evaluación de un brinzal, nótese el vernier evaluando diamétro. 

Foto 6 evaluación diamétrica de un fusta!, matero identificando especie y libretista anotando. 



-· 

~-' : . '*""~;) . ¿,;~·:. - ' . ' 
Foto 7 llbretista verificando composición foliar, altura comercial y total, nótese la 

abundancia de Lepydocaryum gracile (Crisnejas- Irapay) 
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ANEX07 

FORMATOS DE INVENTARIO FORESTAL. 
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FORMATO DE INVENTARIO REGENERACION NATURAL 
!N: 000001 

Comunidad: ............................................. . 

Bloque:.................................................... Azimut: ........................................................................ . 

Muestra N°: . ... .. . ... .. . . . ... . . ... . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . lnventariador: .............................................................. .. 

Tipo de Bosque: ...................................... Fecha: ........................ ~ .............................................. .. 

N°de BRINZALES LATIZALES 

Arbol ESPECIES DAP Altura DAP Altura OBSERVACIONES 
(cm} (m) (cm) (m} 
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FORMATO DE INVENTARIO 
!N: 000001 

Comunidad: .............................................. Fecha: .......................................................................... . 

Parcela N°:............................................... Azimut: .......................................................................... . 

Muestra No: . . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . lnventariador: ............................................................... . 

Tipo de Bosque: . .. ... . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . Fisiografia: ................................................................... . 

Wde DAP Calidad ALTURAS 

Arbol 
ESPECIES (cm) (1,2,3) Comercial Total OBSERVACIONES 

(m) (m) 

1 



FORMATO DE INVENTARIO 
PALMERAS 1 UNCARIA 

!N: 000001 
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Comunidad: ............................................. . 

Bloque: ..................................................... Azimut: ......................................................................... . 

Muestra N°: ............................................. lnventariador: ............................................................... . 

Tipo de Bosque: ....... ............. ........ ... ....... Fecha: .......................................................................... . 

N°de ESPECIES DAP OBSERVACIONES 
Arbol (cm) Altura (m) 


