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RESUMEN 
 

El estudio fue realizado en tres localidades de la provincia de Maynas, Loreto, 

Perú: Puerto Almendra (plantación de 3 años en un área de 587 m2); Moena 

Caño (plantación de 4 años en un área 4269 m2) y Zungarococha (plantación de 

5 años en un área 1161 m2), en virtud del Programa de Mentoría para 

Universidades Públicas Amazónicas (convocatoria 2021, USAID-SEPIA). El 

objetivo fue caracterizar ecológicamente a la especie Calycophyllum 

spruceanum “capirona” en plantaciones, para comprender su comportamiento 

ante las condiciones ambientales locales. Los resultados indican que el pH de 

los suelos analizados es extremadamente ácido: Moena caño 4,19, 

Zungarococha 4,00 y Puerto Almendra 3,84. Así mismo, la humedad de los 

suelos analizados gravimétricamente en Moena Caño es de 30,1 %, Puerto 

Almendra de 14,0 % y Zungarococha 12,6 %, lo que indica que indica que existe 

agua disponible. Por su parte, la textura del suelo de la plantación de Puerto 

Almendra es “franco arcillo limosa”, para Zungarococha y Moena Caño son 

“Areno francosa”. Con respecto al lugar donde se establecieron las plantaciones: 

Zungarococha (zona agrícola [zona intervenida]), Puerto Almendra (bosque de 

colina baja). Moena Caño (bosque aluvial inundable). Finalmente, las variables 

biométricas indican lo siguiente: Zungarococha DAP 10,15 cm; altura total 10,34 

m; diámetro de copa 2,59 m, 21 ramas y altura comercial 3,99 m, seguido de 

Moena Caño DAP 8,83 cm, altura 6,17 m; diámetro de copa 2,14 m; 15 ramas y 

altura comercial de 2,49 m., finalmente, la plantación de Puerto Almendra DAP 

de 4,14 cm, altura 4,35 m; diámetro de copa 2,12 m; 15 ramas y altura comercial 

de 2,13 m. 

Palabras clave: Caracterización, dosel, altura comercial, plantación, biometría. 
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ABSTRACT 
 

The study was conducted in three locations in the province of Maynas, Loreto, 

Peru: Puerto Almendra (3-year plantation in an area of 587 m2); Moena Caño (4-

year plantation in an area of 4269 m2) and Zungarococha (5-year plantation in 

an area of 1161 m2), under the Mentoring Program for Amazonian Public 

Universities (call 2021, USAID-SEPIA). The objective was to ecologically 

characterize the species Calycophyllum spruceanum "capirona" in plantations, in 

order to understand its behavior under local environmental conditions. The 

results indicate that the pH of the soils analyzed is extremely acidic: Moena caño 

4.19, Zungarococha 4.00 and Puerto Almendra 3.84. Likewise, the moisture of 

the soils analyzed gravimetrically in Moena Caño is 30.1 %, Puerto Almendra 

14.0 % and Zungarococha 12.6 %, which indicates that water is available. The 

soil texture of the Puerto Almendra plantation is "silty clay loam", for 

Zungarococha and Moena Caño it is "sandy loam". Regarding the place where 

the plantations were established: Zungarococha (disturbed area), Puerto 

Almendra (low hill forest). Moena Caño (flooded alluvial forest). Finally, the 

biometric variables indicate the following: Zungarococha DBH 10.15 cm; total 

height 10.34 m; crown diameter 2.59 m, 21 branches and commercial height 3.99 

m, followed by Moena Caño DBH 8.83 cm, height 6.17 m; crown diameter 2.14 

m; 15 branches and commercial height of 2.49 m., finally, the Puerto Almendra 

plantation DBH of 4.14 cm, height 4.35 m; crown diameter 2.12 m; 15 branches 

and commercial height of 2.13 m. 

 

Keywords: Characterization, localities, lowland rainforest, capirona.
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INTRODUCCIÓN 
 

Los bosques de la amazonia presentan aproximadamente 6 280 especies de 

árboles, siendo identificado de acuerdo a sus características botánicas cerca de 

500 y se comercializan unas 60 (Cuellar y Reyes, 2016, p. 1). 

 

Así tenemos que la especie “capirona” Calycophyllum spruceanum, la que tiene  

una creciente demanda en los últimos años en los diversos mercados 

extranjeros. En la actualidad no se muestran plantaciones de índole comercial,  

teniendo a la producción de madera de procedencia de restablecimiento natural; 

que se presenta de manera insuficiente para poder abarcar las necesidades que 

demandan la industria de madera (Ushiñahua,2016, p. 2).  

 

Ante este problema es necesario conocer las características ecológicas que 

acompañan al desarrollo de la especie para brindar parámetros del 

comportamiento de crecimiento y desarrollo vegetativo. 

En este sentido, la presente tuvo como objetivo principal caracterizar 

ecológicamente la especie Calycophyllum spruceanum “capirona” en 

plantaciones de tres localidades de la provincia de Maynas, Loreto: Puerto 

Almendra, Moena Caño y Zungarococha con el fin de comprender su 

comportamiento frente a las condiciones ambientales locales.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Antecedentes 
 

En 2021, se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva y correlacional 

en la Amazonía Peruana en plántulas de la especie Calycophyllum spruceanum 

“capirona”. Se concluyó que la región con mayor probabilidad de presencia de la 

especie Calycophyllum spruceanum “capirona” es Loreto, presentando una 

altura comercial promedio de 15 metros y un área basal de 0,43 m2. Esta especie 

se encuentra en la ecozona hidromórfica, ecosistema bosque aluvial inundable 

y las variables que mejor contribuyen a su modelamiento son la precipitación del 

trimestre más frío (promedio de 2119.5 mm) y la pendiente (promedio de 0,5%), 

lo que puede explicar el 74% de la probabilidad de presencia. (Organismo de 

Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre [OSINFOR], 2020, 

p. 94). 

 

En 2018, se ejecuto un estudio de investigación de tipo cualitativo, en plántulas  

de la especie Calycophyllum spruceanum “capirona”. Esta investigación se 

realizó en el Centro Poblado de Tamshiyacu, región Loreto. El estudio concluyó 

que en Angamos,  se presentan especies de capirona con Diámetros a la Altura 

del Pecho (DAP) que oscilan entre 20 a 22 cm, con alturas superiores a los 12 

metros. Por otra parte, en el lodge se conservan ejemplares de “capirona” con 

ejemplares de (DAP) superiores a 30 cm y las alturas oscilan entre 20 a 25 m. 

(Vargas, 2018, p. 52). 
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En el año 2016, se ejecuto un estudio de tipo cuantitativo en plantaciones 

experimentales de 7 y 9 años de Calycophyllum spruceanum “capirona”, en el 

Instituto Nacional de Innovacion Agraria, Pucallpa y a segunda en el km 89 de la 

carretera Federico Basadre. Los hallazgos nos muestran que el desarrollo medio 

anual en base al diámetro es de 2,9 cm/año y altura es de 2,9 cm/año (Cuellar y 

Reyes, 2016, p. 5). 

 

En 2010, se ejecuto un estudio de tipo cuantitativo en plantaciones de 

Calycophyllum spruceanum “capirona”, georeferenciadas en la cuenca del río 

Aguaytía, provincias de Padre Abad, Ucayali. En los resultados se tiene que, en 

las plantaciones de 5,3 años obtuvo un desarrollo hasta 12.7 cm en DAP, un 

crecimiento medio anual (CMADAP) de 2.4 cm, 13.37 m de altura total, y un 

crecimiento medio anual de altura (CMAH) de 2.507 m, 10.17 m2 de área basal 

y 81.572 m3 /ha de volumen. Los hallazgos en forma preliminar de desarrollo  de 

plantaciones puras Calycophyllum spruceanum recomiendan propiciar este 

sistema de plantación en zonas de lluvias alta y media (superiores de 2500 mm 

año-1), en suelos aluviales, ph de ácido a suavemente ácido, con baja saturación 

de aluminio (Ugarte y Domínguez 2010, p. 108). 

 

En 1995, se ejecuto un estudio de tipo cuantitativo en plántulas de la especie 

Calycophyllum spruceanum “capirona” de rodales naturales llamados 

“capironales” de la comunidad nativa de Callería, distrito de Callería, 

departamento de Ucayali. Se presentan un total de 422 especímenes  

inventariados en grado de maduro (superior a 40 cm DAP >, con 57 

especímenes/ ha. y un área basal de 15.108 m2 / ha.. (Soudre,1995, p.10). 



 

4 
 

1.2. Bases teóricas 
 

1.2.1. Caracterización ecológica 

En referencia  a Sutton y Harmot (1994), indican que la ecología es una  disciplina 

de las ciencias biologicas que trata del estudio de las relaciones de los seres 

vivos entre sí y con su hábitat. De esta forma, se entiende que una 

caracterización ecológica es el proceso por el cual se determinan aspectos 

particulares de las condiciones ecológicas en las cuales se desarrollan los 

organismos. En este caso, este estudio hace referencia a las características 

ecológicas de la especie “capirona”.  

 

1.2.2. Ecología de la especie Calycophyllum spruceanum 

Según Reynel, et al. (2003 citados por OSINFOR, 2017, p. 14). Los nombres 

locales o vulgares que recibe esta especie son “capirona”, “capirona del bajo”. 

Dentro de sus sinónimos podemos encontrar Calycophyllum spruceanum fo. 

brasiliensis K. Schum.; Calycophyllum spruceanum fo. spruceanum; 

Calycophyllum spruceanum fo. peruvianum K. Schum.; Calycophyllum 

spruceanum var. spruceanum; Eukylista spruceana Benth. El fuste es cilíndrico, 

recto y regular. La capirona es una especie que puede oscilar de  20 a 35 m.de 

altura y 50-120 cm de diámetro. Presenta una corteza externa de forma lisa, color 

verde, tersa y brillosa, expresando la sensación de ser un poste bien pulido, que 

se suelta en placas grandes, irregulares, con corteza. Interna - homogénea, muy 

fina de 1-2 mm de espesor, color crema verdusco (OSINFOR, 2017, p. 14). 

La especie Calycophyllum spruceanum “capirona” se muestra en los bosques 

tropicales de los países de Sudamérica, en forma primordial en la Amazonía, con 
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especial énfasis en los países de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. (Aróstegui, 

1974, citado por Pantigoso, 2009, p. 5).  

Esta especie suele presentarse en áreas con pluviosidad elevada. Es una 

especie que requiere una alta intensidad solar, propio de  bosques secundarios 

, sobre suelos   aluviales, fértiles, por lo general en las zonas ribereñas. Esta 

árbol tiene presencia en toda la Amazonía, hasta en altitudes de hasta 1200 

msnm (Reynel, et al. 2003 citados por OSINFOR, 2017, p. 14). 

Con respecto al clima, produce su crecimiento en un clima tropical húmedo, con 

temperatura media anual de 22 a 26º C y precipitación pluvial entre 1100 a 3400 

mm anuales (Sotelo et al., 2000). 

Con respecto al suelo, esta especie prefiere suelos con pH neutro y saturación 

de aluminio menor de 30%. Tiene menos posibilidad de prosperar en suelos 

extremadamente ácidos, con pH que oscila entre 4 a 4,5 (Sotelo et al., 2000, 

citados por Vásquez, 2014, p. 29). 

La propagación de Calycophyllum spruceanum “capirona” por semilla tiene éxito; 

la germinación puede darse inicio entre los 3 – 5 días de la siembra; el poder 

germinativo es bastante alto con semillas verdes (80 – 90%). Las semillas sueln 

ser muy pequeñas y se brotan en almácigos que suelen contener un sustrato 

arenoso. Las plántas se trasladan después bolsas plásticas, hasta que estas 

logren presentar unos 50 cm. de altura, longitud en el se encuentran en 

condiciones de ser trasladados a campo definitivo (Reynel et al, 2003, citados 

por Pantigoso, 2009, p. 4).  
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Con respecto a la época de siembra, en la zona de Iquitos, se recomienda 

realizarlo entre los meses de junio a julio, periodo por el cual , al inicio de la 

vaciante de los ríos de la zona. En otras áreas que no son inundables, po r lo 

general se prefiere que se realice en periodos de lluvias (Vargas, 2018, p. 25). 

En plantaciones en el que se precisa un aprovechamiento escalonado de los 

fustes, se sugiere utilizar distancias de 2 m x 1,5 m, el mismo que influyera un 

alargamiento del tallo y la utilización de madera redonda. Para plantaciones 

mixtas, lo adecuado se presenta un espacio de 7 a 10 m (Vargas, 2018, p. 25). 

Según Flores (2004) citado por Pantigoso, (2009, p. 4) la floración y fructificación 

suelen presentarse todos los años. La floración fluctúa en un periodo de  2 a 4 

meses, periodos de marzo a junio por lo general. Luego las flores suelen caer y 

mostrarse los frutos a manera de cápsulas alargadas, presentando un color 

verde amarillento. La duración en el que el frutos se encuentra en condiciones 

de ser consumidos oscila un periodo de  3 a 5 meses y la propagación de  

semillas inicia en agosto, sin embargo logra su punto máximo en los meses de 

setiembre y octubre. La madera comercial de la especie de capirona es de muy 

buena calidad, es de densidad dura, durabilidad natural excelente, es utilizada 

preferentemente en construcciones rurales  (puntales, travesaños). De igual 

forma se utiliza como leña, por que la cantidad  de su poder calorífico es muy 

alto y suele arder,  aun estando fresca (Reynel, et al, 2003 citados por OSINFOR, 

2017, p. 14). 
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1.3 Definición de términos básicos 
 

 

Altura total: Distancia vertical entre el nivel del suelo y la cima de un árbol 

(Barrena y Llerena, s.f., citados por Masías, 2017, p.12) 

Altura comercial: Distancia entre el nivel del suelo y el punto del inicio de la 

primera rama del árbol; expresa la altura del tronco limpio (Barrena y Llerena, 

s.f., citados por Masías, 2017, p.12) 

Características biométricas: Son variables que permiten analizar la condición 

y el crecimiento de los árboles que componen el bosque y establecer 

comparaciones de las dimensiones como altura, diámetro, diámetro de copa, y 

volumen de los bosques (Morales, 2009)  

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es el grosor del fuste de una árbol, 

medido a una altura de 1,30 m. a partir de la superficie del terreno (Sociedad 

Española de Ciencias Forestales, 2008). 

Ecología: Disciplina de las ciencias biológicas que abarca el estudio de las 

vinculaciones de los seres vivos entre sí y con su hábitat (Sutton y Harmot, 1994, 

p.56). 

pH del suelo:  Es la cantidad de iones de hidrogeno en el suelo que nos 

proporciona el nivel de acidez o alcalinidad, en este caso, mide ese grado en el 

suelo (Osorio, 2012, p.34). 

Humedad de suelo:  Es la cantidad de masa de agua que suele encontrarse en 

un determinado suelo, que se expresa en porcentaje (Bowles, 2006, p. 1). 

Textura del suelo: Se refiere al tamaño de las partículas que en conjunto forman 

el suelo (Castillo, 2005, p. 5). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 

2.1. Formulación de la hipótesis 
 

- La caracterización ecológica de la especie Calycophyllum spruceanum 

“capirona” es diferente en tres localidades de Maynas, Loreto, 2022.  

 

2.2. Variables y su operacionalización 
 

Tabla 1. Operacionalización de variables.  
 

Variable Definición Tipo por 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Categoría Medios de 

verificación 

Caracterización 

ecológica  

Proceso de 

búsqueda de 

información 

que permite 

conocer 

condiciones 

físicas y 

químicas y 

biótico del 

ambiente 

donde se 

desarrolla una 

planta.  

Cuantitativa 

Humedad del 
suelo 

Continua 

 
 

% 

 

 

Formato de 

análisis de 

suelo 

pH del suelo 

Continua 

 
0 – 14 

Textura del 
suelo 

Continua 

    
 

      % 

Caracterización 

de variables 

biométricas de 

Calycophyllum 

spruceanum 

“capirona” 

Determinación 

de las 

características 

biométricas en 

función al 

desarrollo y 

crecimiento de 

la especie.  

Cuantitativa 

Diámetro Altura 

del Pecho 

(DAP) 

Continua  cm 

 

 

Ficha de 

evaluación de 

campo 

 

Registro de 

datos 

Altura total  Continua m 

Diámetro de 

copa 
Continua m 

Cantidad de 

ramas 
Continua No aplica 

Altura 

comercial 
Continua m 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño 
 

El presente estudio es de tipo transversal - analítico,  con diseño no experimental. 

Es prospectivo porque los datos fueron tomados a propósito del estudio. Es un 

estudio de enfoque cuantitativo porque las variables registradas fueron datos 

biométricos numéricos continuos.  

Ubicación y accesibilidad 

El estudio se realizó en tres localidades de las cuencas del río Nanay 

(Zungarococha y Puerto Almendra) y la cuenca del rio Itaya (Moena Caño), 

ubicadas en la provincia de Maynas, región Loreto. Para acceder a las 

localidades de Zungarococha y Puerto Almendra se puede realizar por vía 

terrestre partiendo de la ciudad de Iquitos mediante una moto lineal, una 

camioneta o un bus en aproximadamente 45 minutos. Para acceder a la localidad 

de Moena Caño es necesario combinar la vía fluvial con la vía terrestre y se debe 

tener en cuenta la época de vaciante y creciente en la zona. El tiempo para llegar 

a la zona oscila entre 20-30 minutos utilizando ambas vías de transporte.  

Las coordenadas de las parcelas evaluadas se especifican en la tabla 2:  

Tabla 2. Coordenadas de las parcelas evaluadas. 

Parcela Vértices Este Norte 

Puerto Almendra 
(FCF-UNAP) 

1 680380.845 9577000 

2 680406.222 9577000 

3 680406.222 9577000 

4 680380.845 9577000 

 
Zungarococha 
(Fundo Furia) 

1 683496.463 9576000 

2 683541.671 9576000 

3 683541.671 9576000 

4 683496.463 9576000 

 
Moena Caño 

(Belén) 

1 696607.660 9582000 

2 696679.346 9582000 

3 696679.346 9582000 

4 696607.660 9582000 

Fuente: elaboración propia 
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3.2. Diseño muestral  
 

La población de estudio estuvo conformada por las plantas de Calycophyllum 

spruceanum “capirona” establecidas en tres localidades de las cuencas del 

Nanay y del Itaya que suman un total de 664 individuos, (tabla 3)  

Tabla 3. Población de estudio por localidades de Maynas. 

Nº Localidad Nº de plantas 

1 Zungarococha 195 

2 Puerto Almendra 169 

3 Moena Caño 300 

Total 664 

Fuente: elaboración propia 

 

El tamaño de la muestra se hizo por conveniencia optando al azar 30 plantas de 

Calycophyllum spruceanum “capirona” por cada plantación haciendo un total de 

90 individuos para este estudio, (tabla 4) 

Tabla 4. Tamaño de muestra por localidades de Maynas. 

Nº Localidad Nº de plantas 

1 Zungarococha 30 

2 Puerto Almendra 30 

3 Moena Caño 30 

Total 90 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Fase de pre-campo  

En esta fase de realizaron las siguientes actividades: 1) ubicación de las 

plantaciones, 2) elaboración del mapa de ubicación de las plantaciones, 3) 

identificación de los propietarios y/o responsables de las plantaciones, 4) 

entrevista a los propietarios y/o responsables de las plantaciones para obtener 
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sus consentimientos para la realización del estudio y 5) elaboración de los 

formatos para el registro de datos biométricos.  

 

3.3.2. Fase de campo 

Se registro de la información de los datos biométricos de las muestras 

seleccionadas que fueron: diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (AT), 

diámetro de copa (DC), cantidad de ramas (CR) y altura comercial (AC). Así 

mismo, se realizaron diferentes análisis tales como:  

a. Análisis de suelo  

Para obtener las muestras de suelo primero se realizó un croquis de la plantación 

para definir los puntos de recolección de submuestras. El recorrido para toma de 

muestras se hizo en forma zig-zag. El material utilizado fue el barreno manual, 

el cual necesitó ser girado por medio del mango para que vaya profundizándose 

dentro del terreno de muestreo, seguidamente, se sacó el barreno y se 

desprendió la muestra golpeándolo con un martillo de goma, la muestra de tierra 

extraída osciló entre 0 - 60 cm de profundidad. El material desmenuzado, se 

vertió sobre una lona .  Posteriormente se fragmentó en cuatro divisiones, de las 

cuales se reservó una fracción de la muestra, se volvieron a combinar  y se repitió 

el proceso hasta obtener la cantidad final (1 kg.) (Bazán 2017). Finalmente se 

codificó las muestras para ser llevadas al Laboratorio de Suelos del Centro de 

Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía (CIRNA), para el análisis 

correspondiente. 

Dentro de este análisis se tuvo en cuenta: 

- Cálculo de pH del suelo: para el análisis del pH del suelo se utilizó un 

pH-metro que pasó por una etapa de calibración. Luego, se incrusto el 
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electrodo en la muestra ya preparada anteriormente para realizar la 

lectura de pH correspondiente 

 

- Cálculo de la humedad del suelo (gravimétrica): se obtuvo por la 

diferencia del peso del suelo seco por el peso del suelo húmedo,  

dividiendo por el peso del suelo seco. 

 

- Cálculo de la textura del suelo:  En la medición de la Arena, se tuvo en 

cuenta que esta  debe estar en el orden  de diámetros de 0.05 mm a 2 

mm; en lo referente al Limo su diámetro debe estar en el oren de 0.002 

mm a 0.05 mm y en la arcilla,  su diámetro debe ser menor a 0.002 mm 

(Porta et al., 2013).  

 
b. Evaluación de variables biométricas 

 Cálculo de diámetro de las plantas 

Para calcular el diámetro altura pecho (DAP), se ha estandarizado la 

“altura del pecho” en 1,30 metros para que todas las personas tomen la 

medida en el mismo punto del árbol (Stockdale 2008), en la cual se tomó 

la medida con una cinta metrica. 

c = π. d 

Se lee directamente el diámetro  

d = c / π 

 

 Cálculo de la altura total de las plantas  

Se utilizaron una wincha y un clinómetro SUUNTO; con la wincha se midió 

la distancia a ser usado el clinómetro que a través de su ocular se pudo 
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leer en su interior a lado izquierdo una escala en porcentaje (0-150) (Yner, 

2014, p. 31).  

AT= ((
𝐿

100
)* d) + AO 

Donde:  

 Altura total= A 

 Lectura del clinómetro= L 

 Distancia = d 

 Altura de observación = AO  

 

 Diámetro de copa 

Se empleó una wincha para medir en dos direcciones, norte-sur y este-

oeste, utilizando la proyección de sus extremos sobre el suelo como 

referencia. De esta manera, se obtuvieron dos medidas, siendo la medida 

final el promedio de las dos medidas tomadas. 

 

 Cantidad de ramas 

La cantidad de ramas se obtuvo a través de un conteo por visualización 

que fueron anotados en el formato de recolección de datos en cada 

evaluación. 

 

 Cálculo de altura comercial 

Se utilizaron una wincha y un clinómetro SUUNTO; con la wincha se midió 

la distancia a ser usado el clinómetro que a través de su ocular se pudo 

leer en su interior a lado izquierdo una escala en porcentaje (0-150), la 
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lectura del clinómetro fue tomado hasta la primera ramificación del árbol 

(Yner, 2014, p. 31). 

AC= ((
𝐿

100
)* d) + AO 

Donde:  

 Altura comercial= AC 

 Lectura del clinómetro= L 

 Distancia = d 

 Altura de observación = AO  

 

3.3.3. Fase de gabinete 

Actividad en el cual, se proceso la tabulación de los datos de campo del análisis 

del suelo y de las variables biométricas.  

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se hizo uso de la estadística descriptiva , calculando los totales, medias 

aritméticas, frecuencia y porcentaje de los resultados en función del análisis de 

suelos y la evaluación de variables biométricas (diámetro de altura de pecho 

(DAP), altura de planta, cantidad de ramas,diámetro de copa y altura comercial). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de suelos 

4.1.1. pH del suelo 

El análisis de laboratorio demuestra que los suelos de las plantaciones 

evaluadas se encuentran en rangos de pH de 3 a 4, lo que indica la acidez del 

suelo. En la tabla 5 se observan las repeticiones realizadas para concluir con un 

dato promedio del pH de los suelos de las plantaciones evaluadas. En la figura 

1, se observan los promedios presentados por cada localidad donde se 

encuentran establecidas las plantaciones evaluadas. 

 

Tabla 5: Nivel de pH de los suelos de las plantaciones del estudio y tipo de 

ecosistema. 

pH  
LUGAR DONDE SE 

DESARROLLA LA 

PLANTACIÓN CÓDIGO REPETICIÓN VALOR PROMEDIO 

ACIDEZ DEL 

SUELO 

(ZC) 

1 3,91 

4,00 

 

Extremadamente 

ácido* 

Zona agrícola (zona 

intervenida)** 
2 4,12 

3 3,98 

(PA) 

1 3,87 

3,84 

 

Extremadamente 

ácido* 

 

Bosque de colina 

baja** 
2 3,67 

3 3,99 

(MC) 

1 4,21 

4,19 

 

Extremadamente 

ácido* 

 

Bosque aluvial 

inundable** 
2 4,12 

3 4,23 

(*) Fuente: Laboratorio de suelos CIRNA-UNAP. 
(**) Fuente: Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú elaborado por el Ministerio del Ambiente. 
Leyenda: 

 ZC: Zungarococha 

 PA: Puerto Almendra 

 MC: Moena Caño  
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Figura 1: Nivel de pH de los suelos de las plantaciones del estudio. 

 

4.1.2. Humedad del suelo 

El análisis de laboratorio demuestra que la humedad de los suelos de las 

plantaciones evaluadas se encuentra en rangos de 12 a 30. En la tabla 6 se 

observan las repeticiones realizadas para concluir con un dato promedio de la 

humedad de los suelos de las plantaciones evaluadas. En la figura 2, se 

observan los promedios presentados por cada localidad donde se encuentran 

establecidas las plantaciones evaluadas. 

Tabla 6: Humedad de los suelos. 

HUMEDAD DEL SUELO (*) 

CÓDIGO REPETICIÓN 
PESO 

HÚMEDO 
(g) 

PESO 
SECO (g) 

HUMEDAD DEL 
SUELO 

(GRAVIMÉTRICA)  
(%) 

PROMEDIO 

(ZC) 

1 503 445 13,0 

12,6 2 503 448 12,3 

3 503 447 12,5 

(PA) 

1 503 441 14,1 

14,0 2 503 440 14,3 

3 503 443 13,5 

(MC) 

1 503 388 29,6 

30,1 2 503 386 30,2 

3 503 385 30,4 
(*) Fuente: Laboratorio de suelos CIRNA-UNAP. 
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Figura 2: Humedad de los suelos de las plantaciones del estudio. 

 

4.1.3 Textura del suelo 
 
El análisis de laboratorio demuestra que la textura de los suelos de las 

plantaciones evaluadas se encuentra en las categorías de “franco arcillo limosa” 

y “areno francosa”. En la tabla 7 se observan la textura de los suelos de las 

plantaciones evaluadas. 

Tabla 7: Textura de los suelos. 

 
         (*) Fuente: Laboratorio de suelos CIRNA-UNAP. 
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CÓDIGO 

PROFUNDIDAD 

(cm) 

% 
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% 
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LIMO TEXTURA 

(ZC) 0 - 60 15,14 33,16 51,7 
Franco arcillo 

limosa 

(PA) 0 - 60 71,14 15,16 13,7 Areno francosa 

(MC) 0 - 60 87,14 5,16 7,7 Areno francosa 
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4.2. Evaluación de variables biométricas  

4.2.1. Diámetro promedio 

En la figura 3, se observan los promedios del diámetro de las plantas evaluadas 

por cada localidad donde se encuentran establecidas las plantaciones de 

capirona. Se observa que la localidad Zungarococha presenta un promedio de 

10,15 cm de DAP, seguido de la localidad Moena Caño con 8,83 cm. Finalmente, 

el promedio más bajo lo registra la localidad Puerto Almendra con 4,14 cm 

respectivamente.  

 

Figura 3: Promedio del diámetro de las plantas en estudio (por plantación). 

 

4.2.2. Altura total 

En la figura 4, se observan los promedios de la altura total de las plantas 

evaluadas por cada localidad donde se encuentran establecidas las plantaciones 

de capirona. Se observa que la localidad Zungarococha presenta un promedio 

de 10,34 m de altura total, seguido de la localidad Moena Caño con 6,17 m. 

Finalmente, el promedio más bajo lo registra la localidad Puerto Almendra con 

4,35 m respectivamente.  
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Figura 4: Promedio de altura total de las plantas (por plantación). 

 

4.2.3. Promedio diámetro de copa 

En la figura 5, se observan los promedios de diámetro de copa de las plantas 

evaluadas por cada localidad donde se encuentran establecidas las plantaciones 

de capirona. Se observa que la localidad Zungarococha presenta un promedio 

de 2,59 m de diámetro de copa de las plantas, seguido de la localidad Moena 

Caño con 2,14 m. Finalmente, el promedio más bajo lo registra la localidad 

Puerto Almendra con 2,12 m respectivamente.  

 

Figura 5: Promedio de diámetro de copa de las plantas en estudio (por 

plantación). 
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4.2.4. Promedio de cantidad de ramas 

En la figura 6, se observan los promedios de cantidad de ramas de las plantas 

evaluadas por cada localidad donde se encuentran establecidas las plantaciones 

de capirona. Se observa que la localidad Zungarococha presenta un promedio 

de 21 ramas por planta, seguido de las localidades de Moena Caño y Puerto 

Almendra con 15 ramas respectivamente.  

 

Figura 6: Promedio de cantidad de ramas de las plantas en estudio (por 

plantación). 

 

4.2.5. Promedio de altura comercial 

En la figura 7, se observan los promedios de altura comercial de las plantas 

evaluadas por cada localidad donde se encuentran establecidas las plantaciones 

de capirona. Se observa que la localidad Zungarococha presenta un promedio 

de 3,99 m de altura comercial, seguido de la localidad Moena Caño con 2,49 m. 

Finalmente, el promedio más bajo lo registra la localidad Puerto Almendra con 

2,13 m respectivamente. 
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Figura 7: Promedio de altura comercial de las plantas en estudio (por 

plantación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.49
2.13

3.99

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

Moena caño Puerto Almendra Zungarococha

P
ro

m
e

d
io

Localidad

PROMEDIO DE ALTURA COMERCIAL

Altura comercial (m)



 

22 
 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
 

 

5.1. Análisis del suelo 

Los resultados del análisis de laboratorio de las muestras del suelo indican que 

la plantación ubicada en Zungarococha tiene un pH de 4,00, Puerto Almendra 

indica un pH de 3,84 y Moena Caño indica un pH de 4,19; que, en resumen, 

corresponde a suelos extremadamente ácidos.  

Los resultados del análisis del suelo no hacen otra cosa que confirmar la 

situación de la acidez del suelo en esta zona del Perú, una situación con la cual 

las plantas han aprendido a lidiar. Por otro lado, Pavlu et al., (2007) mencionan 

que la acidificación del suelo es un proceso natural que suele iniciarse cuando la 

superficie de las rocas es asentada por algas y líquenes en las primeras etapas 

de la formación de los suelos y que  orgánicos, algo que ha ocurrido naturalmente 

y por muchos años en los suelos amazónicos. Es importante mencionar que las 

plantaciones evaluadas no fueron sometidas la acción de ningún tipo de 

fertilizante (orgánicos o inorgánicos), que puede ser comprendido por la 

naturaleza de la zona, donde las precipitaciones se convierten en un factor 

importante de pérdida de fertilizantes, ya que en la selva baja las precipitaciones 

son de 1800 mm anuales (Brack y Mendiola, 2010, p. 220).   

Rodríguez (1995) afirma que, en las terrazas bajas, fue muy pobre, el lograr que 

las instituciones de investigación se avoquen ha obtener información 

relacionados a estas zonas y propiciar ecnologías adecuadas para su uso 

racional; algo que no permite ver un panorama completo de las potencialidades 

de los terrenos inundables. La plantación ubicada en Moena Caño presenta 30,1 

% de humedad gravinométrica, una cifra superior en comparación con las 
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plantaciones de Puerto Almendra y Zungarococha, debido a que estas últimas 

no se encuentran ubicadas en zonas inundables, a diferencia de la primera. Es 

preciso mencionar que de acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistemas del 

Perú (2019) promulgado por el Ministerio del Ambiente, la plantación ubicada en 

el centro poblado Zungarococha se encuentra en “zona agrícola” dentro de la 

clasificación de zonas intervenidas, la plantación ubicada en el centro poblado 

Puerto Almendra se encuentra en un “bosque de colina baja” y el centro poblado 

Moena Caño se encuentra en un “bosque aluvial inundable”.  

5.2. Variables biométricas de las plantas  

En el presente estudio se consideraron cinco variables biométricas, que son 

Diámetro de Altura Pecho (DAP), altura de planta, diámetro de copa, cantidad de 

ramas y altura comercial. Estas variables fueron medidas con equipos 

adecuados para disminuir el error en la toma de datos. Los resultados indican 

que las plantas instaladas en Zungarococha tienen datos superiores a las otras 

dos localidades, a pesar de no presentar una diferencia significativa en cuanto a 

la acidez del suelo y tener la menor humedad de suelo (gravimétrica) en el 

estudio, esto puede deberse a que esta plantación es superior en edad a las 

demás. La capirona tiene un crecimiento bastante rápido, lo que lo convierte en 

un recurso potencial para el desarrollo de las comunidades amazónicas. Los 

árboles de esta especie proporcionan sombra y cobijo a otras plantas y animales, 

y ayuda a prevenir la erosión del suelo. La capirona es un recurso valioso que 

debe ser protegido, porque puede ser aprovechado incluso desde el punto de 

vista turístico, debido a sus características presentes en su fuste liso, algo 

atractivo para propios y extraños de la Amazonía peruana.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1. La textura del suelo de la plantación de Zungarococha es franco arcillo 

limoso, para Puerto Almendra y Moena Caño es areno francosa. 

2. El pH de suelo de la plantación de Zungarococha es 4,00, Puerto 

Almendra 3,84 y Moena Caño 4,19, lo que indica que son 

extremadamente ácidos. 

3. Los valores de la humedad del suelo varían entre plantaciones de tal 

manera que la humedad de la plantación de Zungarococha es de 12.6%, 

14% para Puerto Almendra y 30,1% para Moena Caño, lo que indica que 

existe agua disponible para la planta. 

4. Las variables biométricas indican que el diámetro promedio de los árboles 

de capirona varía entre las localidades; en Zungarococha es de 10,15 cm, 

Puerto Almendra 4,14 cm y Moena Caño 8,83 cm. Con relación a las 

alturas promedio de los árboles son: para Zungarococha 10,34 cm, Puerto 

Almendra 4,34 cm y para Moena Cano 6,17 cm. El diámetro de las copas 

de los árboles promedio es: para Zungarococha 2,59 m, Puerto Almendra 

2,12 m y para Moena Caño 2,14 m. La cantidad de ramas promedio en 

Zungarococha es de 21 ramas, para Puerto Almendra y Moena Caño 15 

ramas. En la altura comercial de los árboles es: Zungarococha 3,99 m, 

Puerto Almendra 2,13 m y Moena Caño 2,49 m. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Basados en los resultados obtenidos en este estudio, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Los programas de manejo y conservación consideren la adaptabilidad de la 

especie a las condiciones específicas de cada localidad. Esto puede incluir la 

selección de individuos mejor adaptados para la reforestación y restauración 

de ecosistemas degradados. 

2. Las condiciones ácidas del suelo y las diferencias en humedad pueden 

constituir estrés para las plantas, se recomienda llevar a cabo investigaciones 

adicionales para entender cómo esta especie forestal responde a estos 

factores.  

3. Realizar un análisis más profundo de los tipos de bosques donde la 

plantación de capirona se desarrolla. Esto podría incluir la evaluación de la 

biodiversidad asociada, la estructura del ecosistema y los servicios 

ambientales que proporciona, lo que contribuiría a la gestión sostenible de 

estos ecosistemas. 

4. Realizar el monitoreo a largo plazo de las plantaciones de Calycophyllum 

spruceanum. Esto permitiría evaluar cómo las características biométricas y 

ecológicas cambian con el tiempo y cómo responden a factores como el 

cambio climático y las actividades humanas. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación de las comunidades del estudio. 
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Anexo 2: Formato de recolección de datos 
 

Planta N° 
Diámetro 

(cm) 

Altura 

total 

(m) 

Diámetro de 

copa 

Cantidad de 

Ramas 

Altura 

comercial 

(m) 

Observaciones 
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Anexo 3: Base de datos 
 

 

PROMEDIO DE LOS DATOS DASOMÉTRICAS DE LAS PLANTACIONES  

 

      
 

PLANTACIÓN - MOENA CAÑO  
 

FECHA  
Diámetro 

(cm) 
Altura 

total (m) 
Diámetro de 

copa(m) 
Cantidad 
de ramas 

Altura comercial 
(m) 

 

 

 
30/11/2021 7,51 4,73 1,68 12,80 1,78  

30/04/2022 8,15 5,44 1,95 13,70 1,98  

30/08/2022 8,83 6,17 2,14 14,73 2,49  

      
 

      
 

PLANTACIÓN - PUERTO ALMENDRA 
 

FECHA  
Diámetro 

(cm) 
Altura 

total (m) 
Diámetro de 

copa(m) 
Cantidad 
de ramas 

Altura comercial 
(m) 

 

 

 

30/11/2021 3,42 3,26 1,75 12,90 1,55  

30/04/2022 3,82 3,75 1,92 14,10 1,94  

30/08/2022 4,14 4,35 2,12 15,03 2,13  

      
 

      
 

PLANTACIÓN - ZUNGAROCOCHA 
 

FECHA  
Diámetro 

(cm) 
Altura 

total (m) 
Diámetro de 

copa(m) 
Cantidad 
de ramas 

Altura comercial 
(m) 

 

 

 

30/11/2021 8,64 8,75 1,88 16,67 3,05  

30/04/2022 9,33 9,46 2,19 18,89 3,50  

30/08/2022 10,15 10,34 2,59 21,00 3,99  
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Anexo 4: Galería fotográfica del trabajo de campo en las plantaciones de 

“capirona”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Extracción de muestras de suelo. 

Plantación de capirona, Moena Caño, Iquitos, Perú. 
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Plantación de capirona, Zungarococha, Iquitos, Perú. 

Plantación de capirona, Puerto Almendra, Iquitos, Perú. 
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Proceso de recopilación de datos en las plantaciones 
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Anexo 5: Resultados de análisis de suelos 
 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE SUELOS (CIRNA) 

SOLICITANTE: ROBIN GABRIEL PANDURO CHUNG  FECHA:  11/11/2022 

Nº DE MUESTRAS:    3  

ANÁLISIS REQUERIDOS: 

 TEXTURA DE SUELO 

 PH 

 HUMEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMEDAD GRAVINOMÉTRICA 

CÓDIGO REPETICIÓN 
PESO 

HÚMEDO 
(gr) 

PESO 
SECO 
(gr) 

HUMEDAD DEL 
SUELO 

(GRAVIMÉTRICA) 
(%) 

PROMEDIO 

(ZC) 
1 503 445 13.0 

12.6 2 503 448 12.3 
3 503 447 12.5 

(PA) 
1 503 441 14.1 

14.0 2 503 440 14.3 
3 503 443 13.5 

(MC) 
1 503 388 29.6 

30.1 2 503 386 30.2 
3 503 385 30.4 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PROFUNDIDAD (cm) % ARENA % ARCILLA % LIMO TEXTURA 
(ZC) 0 - 60 15,14 33,16 51,7 FRANCO ARCILLO LIMOSA 
(PA) 0 - 60 71,14 15,16 13,7 ARENO FRANCOSA 
(MC) 0 - 60 87,14 5,16 7,7 ARENO FRANCOSA 

Ph 
CÓDIGO REPETICIÓN VALOR PROMEDIO 

(ZC) 
1 3.91 

4.00 2 4.12 
3 3.98 

(PA) 
1 3.86 

3.84 2 3.67 
3 3.99 

(MC) 
1 4.21 

4.19 2 4.12 
3 4.23 
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Anexo 6: Base de datos climáticos y meteorológicos 
 

Estación meteorológica "Puerto Almendra" 

AÑO / MES 

TEMPERATURA (°C)  
HUMEDAD 

RELATIVA (%)  

PRECIPITACIÓN 

(mm/día)  

TOTAL 
MAX  MIN  

Nov-21 32,17 23,63 85,78 11,61 

Dic-21 32,15 23,67 85,00 11,24 

Ene-22 32,97 23,38 82,35 6,30 

Feb-22 31,46 23,38 85,67 9,84 

Mar-22 30,70 23,46 86,73 10,14 

Abr-22 31,53 23,22 84,80 19,10 

May-22 30,57 23,03 88,04 5,59 

Jun-22 30,85 22,27 86,87 5,47 

Jul-22 31,65 23,19 85,75 2,91 

Ago-22 31,42 21,33 85,07 4,67 

 

 
Estación meteorológica "Amazonas" 

AÑO / MES 

TEMPERATURA (°C)  
HUMEDAD 

RELATIVA (%)  

PRECIPITACIÓN 

(mm/día)  

TOTAL 
MAX  MIN  

Nov-21 32,58 23,73 83,76 11,78 

Dic-21 32,68 24,14 82,07 10,76 

Ene-22 33,29 23,87 79,36 4,75 

Feb-22 32,17 23,72 83,58 5,18 

Mar-22 31,14 23,56 89,08 11,48 

Abr-22 31,60 23,41 87,37 18,33 

May-22 30,81 23,27 87,96 4,98 

Jun-22 30,71 22,91 87,02 3,97 

Jul-22 31,90 23,50 86,92 3,01 

Ago-22 31,93 22,41 85,77 5,51 

 


