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RESUMEN 
 

En el estudio realizado, bosque de colina baja de la Comunidad Nativa “Nueva 

Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí - Loreto Perú. Su composición florística muestra 

1694 árboles, con 21 especies forestales comerciales, 12 familias botánicas, siendo la 

familia Myristicaceae y Fabaceae, que consignan la mayor cantidad de especies 

(nueve), luego la familia Lauraceae y Meliaceae (dos) y Simaroubaceae, Malvaceae, 

Moraceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Caryocaraceae, Bignoniaceae, Calophyllaceae 

(Una especie cada una). 

El volumen de individuos por especie y clase diamétrica/ha. fue de 3.618 m3/ha. De un 

total de 2641,785 ha. Las especies Lupuna (0.526 m3/ha), Cumala Blanca (0.402 

m3/ha), consignan la mayor cantidad de volumen; siendo los menores volúmenes la 

Moena (0.006 m3/ha) y Moena amarilla (0.006m3/ha) . 

Los resultados indican que el volumen maderable total de las 21 especies 

registradas en el censo forestal, consignan un volumen total de 9557,647 m3 para toda 

el área. Lupuna (1389,379 m3), Cumala blanca (1062,743 m3), consignan los mayores 

volumenes; siendo los menores volumens, Moena, (17,154 m3) y Moena amarilla 

(15,277 m3)  

IVI. Las especies Cumala blanca (33,28%), Aguanillo (32,68%), Lupuna (25,94%), 

Cedro (24,16%) y Cumala (23.95) muestran la mayor importancia ecológica, que revela 

que estas especies contribuyen en conjunto con un 140,01% en la composición 

estructural. Seis especies muestran una contribución escasa, con valores de 

importancia relativa (IVI) inferiores al 6%, representando por Machimango (2,29%), 

Tahuari (2,10%), Lagarto Caspi (1,95%), Moena (1,25%) y Moena Amarilla (0,78%), 

que juntas suman 8,37% respectivamente. 

Palabras clave: Estructura horizontal, especies comerciales, Inventario, IVI. 
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ABSTRACT 

 
In the study carried out, low hill forest of the native community “Nueva Esperanza del 

Mirín, Yavarí District - Loreto Peru. Its floristic composition was a total of 1694 trees, 21 

commercial forest species and 12 botanical families, where the Myristicaceae and 

Fabaceae families contain the largest number of species (five species), followed by the 

Lauraceae family (three species), Meliaceae (two species) and Simaroubaceae, 

Malvaceae, Moraceae, Lecythidaceae, Sapotaceae, Caryocaraceae, Bignoniaceae, 

Calophyllaceae (One species each). The volume of individuals by species and diameter 

class/Ha was 3,618 m3/Ha in the low hill forest of the Nueva Esperanza native 

community of Mirín in a total of 2641,785 Ha. The Lupuna species (0.526 m3/Ha), 

Cumala Blanca (0.402 m3/Ha), report the highest volume; On the contrary, Moena 

(0.006 m3/Ha) and yellow Moena (0.006 m3/Ha) show lower volume. 

The results indicate that the total timber volume of the 21 species registered in the forest 

census contains a total volume of 9557.647 m3 for the entire area (2641.785 Ha). 

Lupuna (1389,379 m3), Cumala blanca (1062,743 m3), contain the highest volume 

values; On the contrary, Moena, (17,154 m3) and Moena yellow (15,277 m3) have a 

lower volume. 

IV. The species Cumala blanca (33.28%), Aguanillo (32.68%), Lupuna (25.94%), Cedro 

(24.16%) and Cumala (23.95%) are the most ecologically important in the forest of low 

hill of the native community Nueva Esperanza del Mirín that makes up a total of 140.01% 

of participation in the structure of this forest. Furthermore, it can be stated that six 

species report little participation with less than 06% of IVI, which are represented by 

Machimango (2.29%), Tahuari (2.10%), Lagarto Caspi (1.95%), Moena (1.25%) and 

Moena yellow (0.78%), which together add up to 8.37% respectively. 

Keywords: Horizontal structure, commercial species, Inventory, IVI. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los trabajos realizados en estes últimos años, referentes a la caracterización de 

la estructura de los bosques, sirven para evaluar el estado de los ecosistemas 

en un momento específico y su evolución a lo largo del tiempo, resulta 

fundamental considerar diversos indicadores de estructura forestal y parámetros 

dasométricos. (Gadow et al., 1998, citado por Díaz, 2018, pp. 11, 12. En este 

contexto, es esencial destacar que la caracterización de la estructura de los 

ecosistemas forestales constituye un paso previo indispensable para la adopción 

de estrategias que permitan gestionar los recursos naturales de manera 

sostenido (Aguirre et al., 2003, citado por Díaz, 2018, pp. 11, 12). 

Conociendo la estructura de un bosque se define por la disposición y distribución 

de los elementos vegetales, también conocidos como pies de masa, dentro de 

una formación forestal, de acuerdo con los estudios realizados en este ámbito. 

(Romero, 2008 referenciado por Díaz, 2018, p. 12). 

En términos generales, la evaluación de los bosques resulta fundamental para la 

formulación de planes de gestión orientados a la conservación de la 

biodiversidad que caracteriza a los distintos ecosistemas, mejorar la calidad de 

vida, proteger el medio ambiente (Pérez, 2010, p. 48).  

Razones por el cual, se necesita tener indicadores de la estructura horizontal del 

bosque de terraza baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín, rio 

Yavarí. Loreto – Peru. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el año 2012 se llevaron a cabo estudios basados en investigaciones 

descriptivas, utilizando un diseño estratificado a nivel de reconocimiento. Como 

resultado, se determinó que la población de estudio estaba constituida por 

todas las especies forestales con un diámetro a la altura del pecho (DAP) 

inferior a 10 cm. Durante el análisis de 12 parcelas, se registraron un total de 

440 individuos arbóreos. Las especies identificadas se agruparon en familias 

según sus características botánicas, destacándose la familia Fabaceae como 

la más representativa, con 86 especies, predominando los géneros Inga, 

Parkia, Swartzia, Macrolobium y Tachigali. A esta le siguieron las familias 

Rubiaceae, Moraceae, Euphorbiaceae y Lauraceae, con 17, 14, 13 y 10 

géneros, respectivamente (Alvarado, 2012, p. 65). 

En otra investigación realizada el mismo año, de enfoque correlacional-

inferencial básico, se incluyó en el estudio a todas las especies forestales con 

un DAP inferior a 25 cm. Los resultados indicaron que la familia Fabaceae 

presentó el mayor número de géneros y especies, con 21 géneros y 27 

especies. En total, 16 familias concentraron el 80,18% de todas las especies 

observadas, identificándose un total de 128 géneros y 174 especies dentro de 

estas familias (Campos, 2012, pp: 42, 43). 

1.2. Bases teóricas 

El análisis detallado y descriptivo de las características de la vegetación, 

implica el análisis detallado de la cobertura, diversidad compositiva y 

organización estructural de la flora en un ecosistema. Este enfoque es 

fundamental para múltiples aplicaciones, como el desarrollo de estudios de 
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impacto ambiental, el diseño de proyectos orientados al manejo sostenible de 

ecosistemas, y la gestión y conservación de especies en peligro de extinción 

(Aguirre y Yaguana, 2012, citado por Maldonado y Aguirre, 2016, p. 4). 

La composición de la vegetación se refiere a la disposición de los elementos 

florísticos dentro de un tipo específico de vegetación. Por su parte, el estudio 

de la estructura facilita la evaluación del desarrollo y las dinámicas de los 

árboles de manera individual, su dinamismo y las proyecciones de desarrollo 

futuro de las comunidades forestales. Este análisis es esencial para diseñar 

estrategias de manejo adaptadas a diferentes tipos de bosques (Aguirre, 2012, 

citado por Maldonado y Aguirre, 2016, p. 7). 

La estructura horizontal de los ecosistemas, que resulta de la interacción de 

diversos componentes, es compleja y refleja la distribución de las especies 

según sus rangos de tolerancia. Los patrones de distribución responden a la 

competencia entre especies por recursos ambientales y se clasifican como 

regulares, cuando los individuos están equidistantes, como en una plantación; 

agrupados, con concentraciones de individuos en áreas específicas; y 

dispersos, cuando los individuos están distribuidos aleatoriamente (Poma, 

2013, citado por Maldonado y Aguirre, 2016, pp: 7, 8). 

De acuerdo con Zamora (2010, citado por Díaz, 2018, p. 19), la abundancia se 

refiere al número de individuos que pertenecen a una especie dentro de un 

área específica. La abundancia absoluta describe la cantidad total de 

individuos de una especie, mientras que la abundancia relativa indica la 

proporción que representan estos individuos en relación con el total de la 

comunidad o ecosistema. Por otro lado, la dominancia, también conocida como 

grado de cobertura, describe el porcentaje del área ocupada por los troncos de 

una especie en el suelo o en la base de otros árboles. Finol (1971, citado por 
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Díaz, 2018, p. 20) señala que la dominancia puede medirse mediante el área 

basal, la cual refleja el potencial productivo de una especie y la calidad del sitio 

donde se desarrolla (Melo y Vargas, 2003, citado por Díaz, 2018, p. 20). 

La estructura horizontal de un bosque, representada por la distribución de los 

árboles en clases diamétricas, está determinada por las condiciones 

edafoclimáticas, las características biológicas y estratégicas de las especies, y 

el impacto de las perturbaciones en la dinámica forestal. Estas condiciones, 

junto con las respuestas de las plantas al entorno, incluidos sus desafíos y 

limitaciones, moldean esta estructura (Louman, 2001, citado por Díaz, 2018, 

pp: 16, 7). 

1.3. Definición de términos básicos. 

Abundancia. – Este parámetro se emplea para analizar la consistencia de una 

clase o categoría de planta, permitiendo una mejor comprensión de su 

comportamiento y características (Moreno, 2001, citado por Díaz, 2018, p. 18). 

Bosque de colina baja. – Es un ecosistema que se encuentra en terreno no 

inundable con una altura relativa de (20 – 80) metros, (Ministerio del Ambiente, 

2019, p. 62).  

Bosque: Se define como una extensión de terreno cubierta por árboles y 

arbustos. Esta estructura asegura una organización eficiente de la captación 

de luz solar (Quispe, 2010, p. 15). 

Clase diamétrica: Corresponde a los intervalos establecidos para medir los 

diámetros normales de los árboles, proporcionando un marco para analizar su 

estructura (Tovar, 2000, citado por Moreno, 2015, p. 20). 
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Composición florística: Hace referencia al número de especies presentes en 

una etapa específica del desarrollo forestal. (Mariscal et al., 2000, citado por 

Díaz, 2018, p. 7). 

Especies: Se define como un conjunto de organismos que comparten 

similitudes debido a la presencia de uno o varios caracteres comunes y 

distintivos (Rae y Asale, 2010, p. 1). 

Índice de valor de consideración. - Señalan que, es un índice sintético 

estructural, creado primordialmente con el propósito de establecer una 

jerarquía de dominancia para cada clase dentro de rodales mixtos. (Zarco-

Espinosa et al., 2010 mencionado por Díaz, 2018, p. 21).  
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 
 

Se observa una variación en la distribución horizontal de la estructura. por 

especie del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza 

del Mirín Distrito del Yavarí – Loreto - Perú. 

2.2. Varibles y su operacionalización 
 

Cuadro N° 01. Variables y Operacionalizacion. 
 

Variable Definición 
Tipo por su 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 

Medio de 

verificación 

Independiente 

 

 

 

- Especies 

 

Sumatoria de 

elementos 

semejantes, por 

tener uno o varios 

caracteres 

comunes 

Cuantitativa 

 
- Numero de 

individuos, 

géneros, 

familias 

Nominal 

 

Registro de las 

especies  

Dependiente 

 

 

- Estructura 

horizontal  

 

 

 

 

 

 

Caracterización 

del bosque 

basada en el área 

basal de los 

árboles 

registrados 

durante el 

inventario forestal. 

 

 

 

Cuantitativa 

 

- Abundancia 

(%). 

- Dominancia 

(%). 

- Frecuencia 

(%).  

- IVI  

% 

 

 

Razon 

 

Formato de registro 

de información 

dasométrica 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño 

 

El estudio adopta un enfoque cuantitativo, de carácter no experimental, con un 

diseño descriptivo y un nivel de investigación básico. 

El estudio se realizo en el bosque de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva 

Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí – Loreto - Perú. Con bosque de 

producción forestal de: 2 641.785 (ha), Del PCA 3 el año operativo 

3.2. Diseño muestral  

La población de estudio fue 2 641.785 (has) del bosque de producción forestal 

de de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí – 

Loreto - Perú.  

La muestra fue 2 641.785. (ha) del Frente de corta A Bosque de Colina Baja de 

la comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí – Loreto - 

Perú.  

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

La investigación se fundamentó en los datos recopilados en el campo mediante 

un censo forestal llevado a cabo en el año 2022 por el Ing. Carlo Nino Vela 

Gonzá. 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

3.4.1. Evaluación y definición de la diversidad compositiva de la flora.  
 

La constancia del mismo se llevó a cabo en el Herbarium Amazonense de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

3.4.2. Cálculos 

3.4.2.1 Estimación del volumen de las especies por hectárea y según 
clases diamétricas. 
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Calculo del área basal: AB = π /4 x (Dap)2 y/o 0,7854 x (Dap)2 

Volumen: Vc = AB x Hc x Ff 

Donde:  

V c = Volumen (m3 /ha)  

AB = Área basal (m2 /ha)  

Ff = Factor de forma por especie (0,65). 

3.4.2.2 Distribución horizontal de las especies por hectárea y en el total 

del área de estudio. 

Abundancia: Ar = (Ai/ΣA) x 100 

Donde:  

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Ai = Número de individuos por hectárea de la especie i 

ΣA= Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 

La frecuencia: La frecuencia relativa es: Fr = (Fi/ ΣF) x 100 

Donde: 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi = Número de ocurrencias de la especie por ha 

ΣF = Sumatoria total de ocurrencias en la parcela 

La dominancia: Dr = (ABi/ΣAB) x 100 

Donde: 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

ABi = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 

ΣAB = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la 

parcela 

El índice de valor de importancia (IVI): IVI = Ar + Dr + Fr  
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Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

3.5 Variación en la distribución horizontal de las especies que componen la 
estructura del bosque. 

Se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el propósito de verificar la 

normalidad de los datos obtenidos. 

Hipótesis nula (H0): 
La variable de naturaleza aleatoria 

presenta una distribución normal  
p-valor > 0,05 

Hipótesis alterna (H1): 
La variable de naturaleza aleatoria 

no presenta distribución normal 
p-valor < 0,05 

 

 

Con base en los resultados obtenidos mediante la prueba de normalidad y con 

el objetivo de determinar si existe una diferencia estadística significativa (para 

un nivel de significancia de α = 0,05) entre las especies presentes en el bosque 

de producción forestal de la PCA3 del Frente de Corta A, correspondiente a la 

estructura horizontal por especie del bosque de colina baja de la Comunidad 

Nativa Nueva Esperanza del Mirín, Distrito de Yavarí, Loreto, Perú, se 

consideraron los siguientes procedimientos: 

 En caso de que la variable de naturaleza aleatoria no presente una 

distribución normal, se aplicara una prueba no paramétrica, como Kruskal-

Wallis o Chi-cuadrado. 

 Si la variable de naturalez aleatoria cumple con una distribución normal, se 

aplicará una prueba paramétrica, como la prueba "t" de Student o el análisis 

de varianza (ANOVA). 
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Para ello, se formularon las siguientes hipótesis estadísticas: 

 

 

Hipótesis nula (H0): 

No se observa una diferencia significativa en los valores de 

la estructura horizontal correspondientes a las especies 

comerciales del bosque destinado al aprovechamiento en la 

PCA3 del Frente de corta A de la Comunidad Nativa “Nueva 

Esperanza del Mirin, distrito del Yavarí - Loreto Peru.2023” 

 

p-valor > 0,05 

 

Hipótesis alterna (H1): 

Se evidencia una diferencia significativa en los valores de la 

estructura horizontal entre las especies comerciales del 

bosque destinado al aprovechamiento en la PCA3, del 

Frente de corta A de la Comunidad Nativa “Nueva 

Esperanza del Mirin, distrito del Yavarí - Loreto Peru.2023” 

 

 

p-valor < 0,05 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 
 

4.1. Composición Florística de Bosque de colina baja 
 
Cuadro 2. Composicion florística del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa 

“Nueva Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí - Loreto Perú 

N° ESPECIE NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
TOTAL 

ÁRBOLES 
N° 

ÁRBOLES/ha 

1 Cumala blanca Virola pavonis Myristicaceae 257 0.097 

2 Aguanillo Otoba parviflora Myristicaceae 236 0.089 

3 Cumala Virola sebifera Myristicaceae 177 0.067 

4 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 127 0.048 

5 Marupa Simarouba amara Simaroubaceae 106 0.040 

6 Andiroba Carapa guianensis Meliaceae 91 0.034 

7 Tornillo 
Cedrelinga 
catenaeformis Fabaceae 86 0.033 

8 Mari mari Hymenolobium sp Fabaceae 84 0.032 

9 Palisangre Bosimum rubescens Moraceae 80 0.030 

10 Pashaco Schizolobium sp. Fabaceae 80 0.030 

11 Lupuna Chorisia integrifolia Malvaceae 79 0.030 

12 
Cumala 
caupuri Virola albidiflora Myristicaceae 71 0.027 

13 
Cumala 
amarilla Virola flexuosa Myristicaceae 70 0.026 

14 Ana caspi Apuleia mollaris Fabaceae 50 0.019 

15 Almendra  Caryocar sp Caryocaraceae 35 0.013 

16 Quinilla Manilkara bidentata Sapotaceae 22 0.008 

17 Machimango Eschweilera sp Lecythidaceae 16 0.006 

18 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense Calophyllaceae 9 0.003 

19 Tahuari Tabebuia sp. Bignoniaceae 9 0.003 

20 Moena Aniba sp. Lauraceae 6 0.002 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla Lauraceae 3 0.001 

Total 1694 0.641 

 

Se consignaron en total 1694 árboles, 21 especies forestales comerciales y 12 

familias botánicas, siendo la familia Myristicaceae, que muestra la mayor cantidad 

de especies (cinco), en continuidad de la familia Fabaceae (cuatro), seguidos de 

las familias Meliaceae y Lauraceae (dos especies cada una), y Simaroubaceae, 

Moraceae, Malvaceae, Caryocaraceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, 

Bignoniaceae, Calophyllaceae (Una especie cada una). 
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Cuadro 3. Números de familias, número de especies y Total de individuos 

N° Familia N° Especies Total de Individuos 

1 Myristicaceae 5 811 

2 Fabaceae 4 300 

3 Meliaceae 2 218 

4 Simaroubaceae 1 106 

5 Moraceae 1 80 

6 Malvaceae 1 79 

7 Caryocaraceae 1 35 

8 Sapotaceae 1 22 

9 Lecythidaceae 1 16 

10 Bignoniaceae 1 9 

11 Calophyllaceae 1 9 

12 Lauraceae 2 9 

Total 21 1694 

 

 

Figura 1. Número de árboles por familia del bosque de colina baja de la 

Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

En la Figura 1, se observa que la familia Myristicaceae destaca con la mayor 

cantidad de árboles registrados, alcanzando un total de 811 individuos, seguida 

por la familia Fabaceae, que presenta 300 individuos. A nivel de especies, se 

registra que la Cumala blanca sobresale como la especie con la mayor 
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abundancia, contabilizando 257 árboles, seguida por el Aguanillo, con 236 

árboles, y la Cumala, con 177 árboles. En contraste, las especies con menor 

representación son el Lagarto caspi y el Tahuarí, con apenas 9 árboles cada 

uno; mientras que la Moena y la Moena amarilla muestran las cifras más bajas, 

con 6 y 3 árboles, respectivamente. 

 

Figura 2. Número de árboles por especie del bosque de colina baja de la 

Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín 
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4.2. Estructura Diametrica. 
 
Volumen de madera comercial por especie, por clase diametrica por hectárea, 

Volumen total.  

En el cuadro 4, se muestra el cálculo de 3.618 m3/Ha en el bosque de colina baja 

de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín en un total de 2641,785 ha. 

Las especies Lupuna (0.526 m3/ha), Cumala blanca (0.402 m3/ha), reportan el 

mayor volumen; por el contrario, Tahuarí y Lagarto caspi (0.014 m3/ha/cada una) y 

Moena y Moena amarilla (0.006 m3/ha/cada una) muestran menor volumen. 

 

Cuadro 4. Volúmen de árboles por especie y clase diamétrica (m3) bosque de colina 

baja de la Comunidad Nativa Nueva esperanza del Mirín. 

Volúmen por Especie y Clase Diamétrica/Ha 

N° Especie Nombre Científico 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99 100 a más Total 

1 Lupuna Chorisia integrifolia           0.007 0.519 0.526 

2 Cumala blanca Virola pavonis   0.045 0.127 0.144 0.045 0.020 0.022 0.402 

3 Aguanillo Otoba parviflora 0.002 0.035 0.111 0.098 0.058 0.013 0.032 0.349 

4 Cedro Cedrela odorata     0.052 0.054 0.053 0.034 0.129 0.321 

5 Tornillo 
Cedrelinga 
catenaeformis 

    0.001 0.018 0.032 0.029 0.235 0.315 

6 Cumala Virola sebifera 0.000 0.011 0.060 0.087 0.073 0.027 0.032 0.291 

7 Pashaco Schizolobium sp.   0.002 0.017 0.014 0.050 0.022 0.095 0.199 

8 Palisangre Bosimum rubescens   0.003 0.007 0.022 0.041 0.047 0.073 0.192 

9 Mari mari Hymenolobium sp   0.002 0.019 0.046 0.047 0.034 0.024 0.173 

10 Almendra  Caryocar sp     0.005 0.014 0.008 0.015 0.117 0.158 

11 Andiroba Carapa guianensis 0.001 0.009 0.027 0.044 0.029 0.018 0.018 0.146 

12 Marupa Simarouba amara 0.001 0.025 0.040 0.049 0.013 0.005 0.002 0.135 

13 Ana caspi Apuleia mollaris 0.001   0.005 0.021 0.018 0.013 0.058 0.115 

14 
Cumala 
caupuri Virola albidiflora 

0.001 0.015 0.024 0.054 0.010   0.004 0.108 

15 
Cumala 
amarilla Virola flexuosa 

  0.015 0.028 0.032 0.012 0.003 0.007 0.096 

16 Quinilla Manilkara bidentata   0.006 0.009 0.005 0.002 0.005 0.004 0.030 

17 Machimango Eschweilera sp   0.002 0.010 0.006     0.003 0.021 

18 Tahuari Tabebuia sp.     0.002 0.008   0.005   0.014 

19 Lagarto caspi 
Calophyllum 
brasiliense 

    0.004 0.005 0.004 0.002   0.014 

20 Moena Aniba sp.   0.003   0.002 0.002     0.006 

21 
Moena 
amarilla Ocotea acyphylla 

      0.003     0.003 0.006 

Total 0.005 0.172 0.546 0.725 0.495 0.298 1.377 3.618 
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Asimismo, es importante señalar que la clase diamétrica correspondiente a 100 cm 

o más registra el mayor volumen por hectárea, con un valor de 1.377 m³/ha, seguida 

por la clase de 70 cm a 79 cm, que presenta un volumen de 0.725 m³/ha, y la clase 

de 60 cm a 69 cm, con 0.546 m³/ha. En contraste, las clases diamétricas de 50 cm 

a 59 cm y 40 cm a 49 cm muestran los volúmenes más bajos, con valores de 0.172 

m³/Ha y 0.005 m³/ha, respectivamente. 

 

 

Figura 3. Volúmen de árboles por especie y clase diamétrica (m3) bosque de colina 

baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín 

De las 21 especies registradas en el censo forestal, presentadas en el Cuadro 5 y 

la Figura 4, los hallazgos revelan que este bosque posee un volumen total de 
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considerablemente menores, una (1389,379 m3), Cumala blanca (1062,743 m3), 
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y Moena amarilla (15,277 m3) presentan menor volumen. 
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Cuadro 5. Volumen maderable total por especie del bosque de colina baja de la 

Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

N° Especie Nombre Científico Volumen Total (m3) 

1 Lupuna Chorisia integrifolia 1389.379 

2 Cumala blanca Virola pavonis 1062.743 

3 Aguanillo Otoba parviflora 923.166 

4 Cedro Cedrela odorata 846.707 

5 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 832.122 

6 Cumala Virola sebifera 769.304 

7 Pashaco Schizolobium sp. 525.443 

8 Palisangre Bosimum rubescens 508.209 

9 Mari mari Hymenolobium sp 456.131 

10 Almendra  Caryocar sp 417.678 

11 Andiroba Carapa guianensis 384.411 

12 Marupa Simarouba amara 357.727 

13 Ana caspi Apuleia mollaris 303.744 

14 Cumala caupuri Virola albidiflora 284.439 

15 Cumala amarilla Virola flexuosa 252.997 

16 Quinilla Manilkara bidentata 79.645 

17 Machimango Eschweilera sp 54.928 

18 Tahuari Tabebuia sp. 38.296 

19 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 38.147 

20 Moena Aniba sp. 17.154 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla 15.277 

Total 9557.647 

 

 

Figura 4. Volumen maderable total por especie del bosque de colina baja de la 

Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400

Lu
p

u
n

a

C
u

m
al

a 
b

la
n

ca

A
gu

an
ill

o

C
ed

ro

To
rn

ill
o

C
u

m
al

a

P
as

h
ac

o

P
al

is
an

gr
e

M
ar

i m
ar

i

A
lm

e
n

d
ra

A
n

d
ir

o
b

a

M
ar

u
p

a

A
n

a 
ca

sp
i

C
u

m
al

a 
ca

u
p

u
ri

C
u

m
al

a 
am

a
ri

lla

Q
u

in
ill

a

M
ac

h
im

an
go

Ta
h

u
ar

i

La
ga

rt
o

 c
as

p
i

M
o

e
n

a

M
o

e
n

a 
am

ar
ill

a

1
3

8
9

.3
7

9

1
0

6
2

.7
4

3

9
2

3
.1

6
6

8
4

6
.7

0
7

8
3

2
.1

2
2

7
6

9
.3

0
4

5
2

5
.4

4
3

5
0

8
.2

0
9

4
5

6
.1

3
1

4
1

7
.6

7
8

3
8

4
.4

1
1

3
5

7
.7

2
7

3
0

3
.7

4
4

2
8

4
.4

3
9

2
5

2
.9

9
7

7
9

.6
4

5

5
4

.9
2

8

3
8

.2
9

6

3
8

.1
4

7

1
7

.1
5

4

1
5

.2
7

7

V
o

lú
m

e
n

 m
3

Especies

VOLUMEN TOTAL



17 
 

4.3. Estructura Horizontal. 

4.3.1. Abundancia. 

En el cuadro 6 y la figura 5, se evidencia la existencia de un total de 1694 árboles. 

Dentro de este conjunto, la especie Cumala blanca destaca por presentar el valor 

más elevado, representando el 15,17% del total. En contraste, la especie Moena 

amarilla exhibe el valor más bajo, con apenas un 0,18%. 

Cuadro 6. Abundancia absoluta y relativa de las especies comerciales del bosque 

de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

N° Especie Nombre Científico Abundancia Absoluta Abundancia Relativa 

1 Cumala blanca Virola pavonis 257 15.17 

2 Aguanillo Otoba parviflora 236 13.93 

3 Cumala Virola sebifera 177 10.45 

4 Cedro Cedrela odorata 127 7.50 

5 Marupa Simarouba amara 106 6.26 

6 Andiroba Carapa guianensis 91 5.37 

7 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 86 5.08 

8 Mari mari Hymenolobium sp 84 4.96 

9 Palisangre Bosimum rubescens 80 4.72 

10 Pashaco Schizolobium sp. 80 4.72 

11 Lupuna Chorisia integrifolia 79 4.66 

12 Cumala caupuri Virola albidiflora 71 4.19 

13 Cumala amarilla Virola flexuosa 70 4.13 

14 Ana caspi Apuleia mollaris 50 2.95 

15 Almendra  Caryocar sp 35 2.07 

16 Quinilla Manilkara bidentata 22 1.30 

17 Machimango Eschweilera sp 16 0.94 

18 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 9 0.53 

19 Tahuari Tabebuia sp. 9 0.53 

20 Moena Aniba sp. 6 0.35 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla 3 0.18 

Total 1694 100.00 
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Figura 5. Abundancia relativa de las especies comerciales del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa nueva esperanza del 

Mirín. 
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4.3.2. Dominancia. 
 
En el cuadro 7 y figura 6, se observa que existe 921.25 cm2 de área basal total, 

donde la especie Lupuna (14,23%) y Cumala blanca (10,36%) muestran el más alto 

valor; mientras que Moena (0,19%) y Moena Amarilla (0,18%) reportan los menores 

valores. 

Cuadro 7. Dominancia absoluta y relativa de las especies comerciales del bosque 

de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

 

N° Especie Nombre Científico 
Dominancia 
Absoluta 

Dominancia 
Relativa 

1 Lupuna Chorisia integrifolia 131.12 14.23 

2 Cumala blanca Virola pavonis 95.43 10.36 

3 Aguanillo Otoba parviflora 88.42 9.60 

4 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 79.51 8.63 

5 Cumala Virola sebifera 76.36 8.29 

6 Cedro Cedrela odorata 73.03 7.93 

7 Almendra  Caryocar sp 52.12 5.66 

8 Pashaco Schizolobium sp. 50.10 5.44 

9 Palisangre Bosimum rubescens 49.22 5.34 

10 Mari mari Hymenolobium sp 41.67 4.52 

11 Andiroba Carapa guianensis 40.09 4.35 

12 Marupa Simarouba amara 36.98 4.01 

13 Ana caspi Apuleia mollaris 30.92 3.36 

14 Cumala caupuri Virola albidiflora 25.52 2.77 

15 Cumala amarilla Virola flexuosa 25.31 2.75 

16 Quinilla Manilkara bidentata 8.16 0.89 

17 Machimango Eschweilera sp 5.86 0.64 

18 Tahuari Tabebuia sp. 4.05 0.44 

19 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 4.01 0.44 

20 Moena Aniba sp. 1.76 0.19 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla 1.62 0.18 

Total   921.25 100.00 
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Figura 6. Dominancia relativa de las especies comerciales del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa nueva esperanza del 

Mirín. 
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4.3.3. Frecuencia. 
 
La unidad fue toda el área de estudio donde el cuadro 8 y figura 7, se muestra que 

las especies con mayor distribución en el bosque evaluado son Aguanillo (9,15%), 

Cedro (8,73%), Marupa (7,75%) de presencia; sin embargo, las especies con menor 

frecuencia son Lagarto caspi (0,99%), Machimango y Moena (0,70% cada una) y 

Moena Amarilla (0,42%) en el bosque. 

Cuadro 8. Frecuencia absoluta y relativa de las especies comerciales del bosque 

de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

N° Especie Nombre Científico Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 Aguanillo Otoba parviflora 80.25 9.15 

2 Cedro Cedrela odorata 76.54 8.73 

3 Cumala blanca Virola pavonis 67.90 7.75 

4 Marupa Simarouba amara 66.67 7.61 

5 Lupuna Chorisia integrifolia 61.73 7.04 

6 Andiroba Carapa guianensis 58.02 6.62 

7 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 56.79 6.48 

8 Cumala caupuri Virola albidiflora 55.56 6.34 

9 Mari mari Hymenolobium sp 51.85 5.92 

10 Palisangre Bosimum rubescens 51.85 5.92 

11 Cumala amarilla Virola flexuosa 46.91 5.35 

12 Cumala Virola sebifera 45.68 5.21 

13 Ana caspi Apuleia mollaris 44.44 5.07 

14 Pashaco Schizolobium sp. 37.04 4.23 

15 Almendra  Caryocar sp 20.99 2.39 

16 Quinilla Manilkara bidentata 19.75 2.25 

17 Tahuari Tabebuia sp. 9.88 1.13 

18 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 8.64 0.99 

19 Machimango Eschweilera sp 6.17 0.70 

20 Moena Aniba sp. 6.17 0.70 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla 3.70 0.42 

Total 970.37 100.00 
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Figura 7. Frecuencia absoluta y relativa de las especies comerciales del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa nueva 

esperanza del Mirín. 
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4.3.4. Índice de Valor de Importancia. 
 
En el cuadro 9 y figura 8, que las especies Cumala blanca (33,28%), Aguanillo 

(32,68%), Lupuna (25,94%), Cedro (24,16%) y Cumala (23,95%), estas especies 

son ecológicamente las más relevantes en el bosque de colina baja, alcanzando en 

conjunto una participación total del 140,00% en la estructura de dicho bosque. Por 

otro lado, se puede señalar que seis especies muestran una participación limitada, 

con valores inferiores a la Quinilla (4,44%), Machimango (2,29%), Tahuarí (2,10%), 

Lagarto caspi (1,95%), Moena (1,25%) y Moena Amarilla (0,78%), que juntas 

suman 12,80% respectivamente. 
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Cuadro 9. Índice de valor de importancia (IVI), por especie del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

N° Especie Nombre Científico Abundancia Relativa Dominancia Relativa Frecuencia Relativa IVI 

1 Cumala blanca Virola pavonis 15.17 10.36 7.75 33.28 

2 Aguanillo Otoba parviflora 13.93 9.60 9.15 32.68 

3 Lupuna Chorisia integrifolia 4.66 14.23 7.04 25.94 

4 Cedro Cedrela odorata 7.50 7.93 8.73 24.16 

5 Cumala Virola sebifera 10.45 8.29 5.21 23.95 

6 Tornillo Cedrelinga catenaeformis 5.08 8.63 6.48 20.19 

7 Marupa Simarouba amara 6.26 4.01 7.61 17.88 

8 Andiroba Carapa guianensis 5.37 4.35 6.62 16.34 

9 Palisangre Bosimum rubescens 4.72 5.34 5.92 15.98 

10 Mari mari Hymenolobium sp 4.96 4.52 5.92 15.40 

11 Pashaco Schizolobium sp. 4.72 5.44 4.23 14.39 

12 Cumala caupuri Virola albidiflora 4.19 2.77 6.34 13.30 

13 Cumala amarilla Virola flexuosa 4.13 2.75 5.35 12.23 

14 Ana caspi Apuleia mollaris 2.95 3.36 5.07 11.38 

15 Almendra  Caryocar sp 2.07 5.66 2.39 10.12 

16 Quinilla Manilkara bidentata 1.30 0.89 2.25 4.44 

17 Machimango Eschweilera sp 0.94 0.64 0.70 2.29 

18 Tahuari Tabebuia sp. 0.53 0.44 1.13 2.10 

19 Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 0.53 0.44 0.99 1.95 

20 Moena Aniba sp. 0.35 0.19 0.70 1.25 

21 Moena amarilla Ocotea acyphylla 0.18 0.18 0.42 0.78 

Total 100.00 100.00 100.00 300.00 
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Figura 8. Índice de valor de importancia (IVI), por especie del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa nueva esperanza del Mirín.
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4.4. Evaluar si existe diferencia de la estructura horizontal por especie  

Se tiene en consideración que n = 105 se escogió 05 datos por especies de 

los DAP de la base de datos porque existe una relación directa con el 

diámetro de copa de los arboles determinando asi su estructura horizontal 

para el análisis, se consideraron los resultados de la prueba del modelo de 

Kolmogorov-Smirnov, observándose que el p-valor correspondiente a la 

estructura horizontal (p-valor = 0,000) es inferior al nivel de significancia α = 

0,050.  

La Figura 9, presenta los valores extremos registrados en la estructura 

horizontal que se proyectan fuera de la caja, señalando no tienen distribución 

normal (Cuadro 10).  

Para llevar a cabo la prueba de hipótesis relacionada con la estructura 

horizontal, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Cuadro 10. Prueba de normalidad para la estructura horizontal del bosque de 

colina baja de la Comunidad Nativa “Nueva Esperanza del Mirín, 

Distrito del Yavarí - Loreto - Perú.” 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estructura Horizontal Estadístico gl Sig. 
,155 105 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Figura 9. Prueba de normalidad 



26 
 

Cuadro 11. Prueba de hipótesis no paramétrica de Kruskal-Wallis de la estructura 

horizontal del bosque de colina baja de la Comunidad Nativa “Nueva 

Esperanza del Mirín, Distrito del Yavarí - Loreto Perú” 

Rangos 

  Especies N Rango promedio 

Estructura Horizontal 

Aguanillo 5 24,30 

Almendra 5 72,90 

Ana caspi 5 64,80 

Andiroba 5 48,40 

Cedro 5 51,10 

Cumala 5 36,10 

Cumala amarilla 5 72,80 

Cumala blanca 5 52,90 

Cumala caupuri 5 40,70 

Lagarto caspi 5 42,00 

Lupuna 5 30,20 

Machimango 5 63,50 

Mari mari 5 105,10 

Marupa 5 48,30 

Moena 5 72,00 

Moena amarilla 5 33,50 

Palisangre 5 36,00 

Pashaco 5 78,40 

Quinilla 5 77,00 

Tahuarí 5 60,60 

Tornillo 5 60,50 

Total 105   

 

En el cuadro 11, se evidencia la existencia de diferencias entre los rangos 

promedios correspondientes a cada especie. Por su parte, la prueba de Chi-

cuadrado (Cuadro 12) arroja un valor p = 0,003, el cual es inferior al nivel de 

significancia α = 0,05. Esto permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna. 

Cuadro 12. Prueba de Chi Cuadrada 

Estadísticos de contrastea,b 

Estructura Horizontal 

Chi-cuadrado 44,147  

gl 20  

Sig. asintót. ,003  

a. Prueba de Kruskal-Wallis   

b. Variable de agrupación: Especies  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  
 

5.1. Composición florística. 
 

El resultado obtenido en el presente trabajo de investigación muestra en el cuadro 

1, donde se registra un total 1694 árboles, 21 especies y 12 familias botánicas, 

donde la familia Myristicaceae contiene el mayor número de especies (05 

especies), seguida de la familia Fabaceae (04 especies), Meliaceae y Lauraceae 

(02 especies cada una) y Simaroubaceae, Moraceae, Malvaceae, Caryocaraceae, 

Sapotaceae, Lecythidaceae, Bignoniaceae, Calophyllaceae (01 especie cada 

una). 

La estructura y composición de los bosques son afectadas tanto por 

perturbaciones naturales como por aquellas provocadas por actividades humanas. 

La recurrencia de perturbaciones frecuentes favorece la dominancia de especies 

invasoras, mientras que en ambientes más estables prevalecen las especies 

tolerantes a la sombra, que dominan el dosel forestal (Leiva, 2001; Pinazo et al., 

2003, citado por Burga, 2008, p. 58). 

En estudios específicos a nivel de especies, se ha identificado que Schizolobium 

amazonicum (“Pashaco”) cuenta con 99 árboles, Qualea paraensis (“Quillovara”) 

con 80 árboles, Eschweilera coriácea (“Machimango”) con 79 árboles y Guarea 

kunthiana (“Requia”) con 73 árboles. A nivel de familias, las más representativas 

en este bosque son Fabaceae, Vochysiaceae, Lecythidaceae y Meliaceae, con 

participaciones del 10,07%, 8,13%, 8,03% y 7,42% respectivamente de la 

población total inventariada. 

De manera similar, otros estudios han reportado que Schizolobium amazonicum 

registra el mayor número de árboles (52), seguido por Tachigali poeppigiana (41 

árboles), Osteophloeum platyspermum (34 árboles), Vochysia vismiifolia (32 
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árboles) y Pouteria caimito (31 árboles). En contraste, especies como 

Hymenolobium pulcherrimum (4 árboles), Aniba muca, Handroanthus serratifolius 

y Cedrelinga cateniformis (3 árboles cada una) y Brosimum utile (1 árbol) 

presentan una menor representación (Denslow, 1980, citado por Burga, 2008, p. 

58). 

Por otro lado, Ribeyro (2021, p. 19) registró en un inventario de un bosque de 

terraza baja en el distrito de Morona un total de 36 especies forestales 

comerciales, 15 familias botánicas y 1737 árboles. La familia Fabaceae presentó 

la mayor diversidad con 8 especies, seguida de Myristicaceae con 6 especies. 

Además, destacó que O. parviflora fue la especie con mayor abundancia (137 

árboles), seguida de V. sebifera (118 árboles) y P. nítida (113 árboles). 

De manera similar, Vásquez (2019, p. 25) reportó en un inventario realizado en 

bosques de terraza baja y alta en el distrito de Mazán la presencia de 32 especies 

forestales comerciales, 13 familias botánicas y un total de 4023 y 5329 árboles, 

dependiendo del tipo de bosque. En este estudio, la familia Fabaceae presentó la 

mayor diversidad con 11 especies, seguida de Moraceae con 4 especies. 

Los resultados mencionados difieren de los obtenidos en el presente estudio. 

Factores como la posición geográfica, el clima, las características del suelo, la 

topografía, la dinámica forestal y la ecología de las especies podrían ser 

determinantes en estas variaciones observadas. 

5.2. Estructura Diamétrica del Bosque 

La distribución de los árboles según clases diamétricas permite caracterizar la 

estructura horizontal del bosque, la cual está influenciada por condiciones 

edafoclimáticas, estrategias adaptativas de las especies y las perturbaciones que 

impactan la dinámica forestal. Esta estructura refleja la manera en que las plantas 

responden a su entorno, incluidas las limitaciones y riesgos que este presenta. 
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Dichas variables pueden experimentar modificaciones, y los cambios en la 

estructura diamétrica son parte intrínseca de los procesos dinámicos propios del 

bosque (Louman, 2001, citado por Zamora, 2010, p. 12). 

En los resultados obtenidos en esta investigación respecto a la estructura 

diamétrica en el área de estudio PCA (Frente de Corta A), el volumen de individuos 

por especie y clase diamétrica por hectárea se presenta en el Cuadro 3. En dicho 

análisis, se calcula un volumen total de 3.618 m³/ha en el bosque de colina baja 

perteneciente a la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín en un total de 

2641,785 Ha. Las especies Lupuna (0.526 m3/Ha), Cumala blanca (0.402 m3/Ha), 

reportan el mayor volumen; por el contrario, Tahuarí y Lagarto caspi (0.014 

m3/Ha/cada una) y Moena y Moena amarilla (0.006 m3/Ha) muestran menor 

volumen. 

IVI. PCA (Frente de corta A). 

La abundancia absoluta y relativa de las especies comerciales identificadas 

durante el censo forestal se muestra en el Cuadro 6 y la Figura 5. Se identificó un 

total de 1694 árboles, donde la especie Cumala blanca (15,17%) alcanzó el valor 

más alto, mientras que Moena amarilla mostró el menor valor con una 

representación del 0,18%. 

En estudios previos realizados por otros investigadores sobre el Índice de Valor 

de Importancia (IVI), que mide la relevancia ecológica de una especie vegetal, 

Virola mollissima (Cumala blanca), perteneciente a la familia Myristicaceae, fue 

identificada como la especie más importante con un IVI de 24,53%, destacándose 

por su abundancia y dominancia en términos de superficie ocupada. Le sigue 

Osteophloeum platyspermum (Cumala llorona), también de la familia 

Myristicaceae, con un 20,21%, debido a su tamaño sobresaliente (dominancia) y 

su frecuencia en el bosque. 
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Sin embargo, al comparar estos resultados con los hallazgos del presente estudio, 

se observan diferencias significativas. La estructura horizontal de un bosque es el 

resultado de la interacción de diversos factores, lo que la hace compleja y difícil 

de interpretar. Las especies se distribuyen en función de sus propias tolerancias 

ecológicas, lo que genera patrones de distribución variados. Según Gordo (2009, 

citado por Maldonado, 2016, pp. 7-8), estos patrones pueden clasificarse en: 

distribución regular, como ocurre en plantaciones; distribución agrupada, donde 

individuos se concentran en zonas específicas; y distribución aleatoria, donde los 

individuos se dispersan sin un patrón claro dentro de la comunidad. 

En los resultados obtenidos en el presente estudio, el IVI y la abundancia absoluta 

y relativa difieren de los trabajos anteriores mencionados. En el Cuadro 5 y la 

Figura 5, se registró un total de 1694 árboles, con Cumala blanca (15,17%) como 

la especie dominante y Moena amarilla (0,18%) como la menos representativa. 

En cuanto a la dominancia, los resultados se muestran en el Cuadro 7 y la Figura 

6. El área basal total del bosque evaluado asciende a 921,25 m², donde la especie 

Lupuna alcanzó el mayor valor con un 14,23%. Por el contrario, Moena (0,19%) y 

Moena amarilla (0,18%) registraron los valores más bajos. 

Respecto a la frecuencia y la distribución de las 21 especies comerciales 

registradas en el censo forestal se detallan en el Cuadro 8 y la Figura 7. Los 

resultados evidencian que las especies con mayor presencia en el bosque 

evaluado destacan por su predominio en términos de abundancia y cobertura con 

Aguanillo (9,15%), Cedro (8,73%) y Marupa (7,75%). Por otro lado, las especies 

con menor frecuencia son Lagarto caspi (0,99%), Machimango y Moena (0,70% 

cada una), y Moena amarilla con la frecuencia más baja (0,42%). 
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Índice de Valor de Importancia 

La especie Cumala blanca (33,28%), Aguanillo (32,68%), Lupuna (25,94%), Cedro 

(24,16%) y Cumala (23,95%) son las más importantes ecológicamente en el 

bosque de terraza baja de la Comunidad Nativa Nueva Esperanza del Mirín. 

Distrito del Yavarí, rio Ucayali, que hacen en total 140,00% de participación en la 

estructura de este bosque es limitada. Asimismo, se puede afirmar que seis 

especies muestran una baja contribución, registrando valores inferiores al 6% del 

Índice de Valor de Importancia (IVI), las cuales están representadas por Quinilla 

(4,44%), Machimango (2,29%), Tahuarí (2,10%), Lagarto caspi (1,95%), Moena 

(1,25%) y Moena Amarilla (0,78%), que juntas suman 12,80% respectivamente. 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba el modelo de Kolmogorov-Smirnova, 

se concluye que los valores del Índice de Valor de Importancia (IVI) relacionados 

con la estructura horizontal de la población no presentan una distribución normal. 

Por esta razón, para llevar a cabo la prueba de hipótesis correspondiente a la 

estructura horizontal, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

  

 Se registró un total de 1694 árboles, pertenecientes a 21 especies forestales 

comerciales distribuidas en 12 familias botánicas. La familia Myristicaceae 

destacó por contener el mayor número de especies, con cinco representantes, 

seguida por la familia Fabaceae, que presentó cuatro especies, seguidos de las 

familias Meliaceae y Lauraceae (dos especies cada una), y Simaroubaceae, 

Moraceae, Malvaceae, Caryocaraceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, 

Bignoniaceae, Calophyllaceae (Una especie cada una). 

 Se obtuvo un volumen por especie y clase diamétrica/Ha se muestra el cálculo 

de 3.618 m3/ha Las especies Lupuna (0.526 m3/ha), Cumala blanca (0.402 

m3/Ha), reportan el mayor volumen; por el contrario, Tahuarí y Lagarto caspi 

(0.014 m3/ha/cada una) y Moena y Moena amarilla (0.006 m3/Ha/cada una) 

muestran menor volúmen. 

 De las 21 especies registradas en el censo forestal, el área total de estudio, que 

abarca 2641,785 hectáreas, contiene un volumen total de 9557,647 m³. Las 

especies con los valores más altos de volumen son Lupuna con 1389,379 m³ y 

Cumala blanca con 1062,743 m³. En contraste, Moena registra un volumen 

significativamente menor con 17,154 m³, seguida de Moena amarilla con 15,277 

m³. 

 La abundancia absoluta y relativa fue de 1694 árboles donde la especie Cumala 

blanca (15,17%), expresa el mayor valor; lo opuesto con el menor valor es Moena 

Amarilla, (0,18%) 

 La dominancia absoluta y relativa de las especies, se obtuvo 921.25 cm2 de área 

basal total, donde la especie Lupuna (14,23%) y Cumala blanca (10,36%) 

muestran el más alto valor; mientras que Moena (0,19%) y Moena Amarilla 
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(0,18%) reportan los menores valores. 

 La distribución de las 21 especies comerciales la mayor distribución en el bosque 

evaluado son Aguanillo (9,15%), Cedro (8,73%), Marupa (7,75%) de presencia; 

sin embargo, las especies con menor frecuencia son Lagarto caspi (0,99%), 

Machimango y Moena (0,70% cada una) y Moena Amarilla (0,42%) en el bosque. 

 En el IVI, las especies Cumala blanca (33,28%), Aguanillo (32,68%), Lupuna 

(25,94%), Cedro (24,16%) y Cumala (23,95%), estas especies son las más 

relevantes desde el punto de vista ecológico en el bosque de colina baja, 

alcanzando en conjunto una participación total del 140,00% . Seis especies 

presentan una participación mínima, registrando valores inferiores al 6% del 

Índice de Valor de Importancia (IVI), las cuales están representadas en el análisis 

por Quinilla (4,44%), Machimango (2,29%), Tahuarí (2,10%), Lagarto caspi 

(1,95%), Moena (1,25%) y Moena Amarilla (0,78%), que juntas suman 12,80% 

respectivamente. 

 Se identificó la existencia de diferencias en la distribución horizontal de las 

especies dentro del bosque de terraza baja y se evidencian diferencias entre los 

rangos promedios correspondientes a cada especie. 

 La prueba de Chi-cuadrado mostró un valor de p = 0,003, el cual resulta 

inferior al nivel de significancia α = 0,05. Este resultado permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, concluyendo que existe una 

diferencia significativa en los valores de la estructura horizontal entre las 

especies, con un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 
 Aplicar esta información con el fin de implementar estrategias de enriquecimiento 

del bosque mediante la incorporación de especies de mayor valor comercial,  

 Considerar el notable interés en las especies clasificadas en condición de 

vulnerabilidad, priorizando su estudio y conservación. 

 Partiendo de la información obtenida de la composcion florística de especies 

comerciales se podrá elaborar los planes de manejo para su debido 

aprovechmiento sostenible.  
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Anexo 1. Mapa de ubicación del área de estudio del bosque de terraza baja de la comunidad Comunidad Nativa “Nueva Esperanza 

del Mirín, Distrito del Yavarí - Loreto Perú. 
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Anexo 2. Constancia de uso de la base de la Información  

 


