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RESUMEN 

El estudio se desarrolló en los bosques de la comunidad nativa ñSargento Lores de 

Camote Islaò provincia de Mariscal Ramón Castilla- Región Loreto. Los objetivos 

fueron, registrar la composición florística de las especies comerciales con diámetro 

² 40 cm; determinar el IVI; definir el volumen de madera comercial en pie, la 

valoración económica e identificar el uso actual y potencial de las especies 

comerciales registradas por ha y total. La población. El área de estudio fue en total 

(ha): 200.00 de la comunidad nativa ñSargento Lores de Camote Islaò. La muestra 

fue de 200.00 (ha). La metodología que se empleó para hacer el trabajo de campo, 

fue el diseño de un inventario sistemático estratificado (por tipo de bosque) con 

unidades o parcelas de muestreo rectangulares de 0.5 ha de superficie (500m x 

10m), para evaluar los individuos con diámetros superiores a 40 cm de DAP. Con 

22 unidades de muestreo. Se encontró 8 especies comerciales, distribuidas en 8 

familias botánicas. El mayor número de especies está en la familia botánica 

Rubiaceae, Moraceae La abundancia de las especies comerciales es en la familia 

Fabaceae que representa el 42 % y 34 % del total de especies registradas en el 

inventario forestal del área de estudio; La dominancia de las especies comerciales 

es 315.69 m2 / ha. Las especies de mayor frecuencia son ñcumala, capirona, 

marupaò. Las especies representativas, seg¼n el IVI son, ñcapirona y cumalaò. El 

volumen de madera comercial es de 9.92 m3 / ha. El uso potencial de las especies 

identificadas es: aserrío, construcción, parquet, laminado, medicinal, Las especies 

con mayor Valorización por hectárea es el andiroba con S/. 6 699.46 soles. 

Palabras claves: Evaluación, bosque, comunidad nativa, Loreto. 
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ABSTRACT 

The study was developed in the forests of the native community "Sargento Lores de 

Camote Isla" province of Mariscal Ramón Castilla- Loreto Region. The objectives 

were to record the floristic composition of commercial species with diameter 

diameters 40 cm; determine the IVI; define the volume of standing commercial 

timber, the economic valuation and identify the current and potential use of the 

commercial species recorded per ha and total. The population. The study area was 

in total (ha): 200.00 from the native community ñSargento Lores de Camote Islaò. 

The sample was 200.00 (ha). The methodology used to carry out the field work was 

the design of a stratified systematic inventory (by forest type) with rectangular 

sampling units or plots of 0.5 ha of surface (500m x 10m), to evaluate the individuals 

with diameters greater than 40 cm DBH. With 22 sampling units. 8 commercial 

species were found, distributed in 8 botanical families. The largest number of 

species is in the botanical family Rubiaceae, Moraceae. The abundance of 

commercial species is in the Fabaceae family, which represents 42% and 34% of 

the total species registered in the forest inventory of the study area; The dominance 

of the commercial species is 315.69 m2 / ha. The most frequent species are 

"cumala, capirona, marupa". The representative species, according to the IVI are, 

"capirona and cumala". The volume of commercial wood is 9.92 m3 / ha. The 

potential use of the identified species are: sawmill, ichthyotoxic, construction, 

parquet, laminate, medicinal, the species with the highest Valuation per hectare is 

andiroba with S /. 6 699.46 soles. 

Keywords: Evaluation, forest, native community, Loreto.
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INTRODUCCIÓN 

La evaluación forestal es definida como un sistema de recolección y registro 

cualitativo y cuantitativo de los árboles y de las características del área sobre la cual 

se desarrolla el bosque, de acuerdo a un objetivo previsto y basándose en métodos 

apropiados y confiables (Malleux, 1982, p. 87). 

El censo forestal es un inventario de todos los árboles de valor comercial existentes 

en un área de explotación anual. Las actividades de un censo son realizadas de 

uno a dos años antes de la explotación, involucrando la delimitación de los rodales, 

apertura de las trochas de orientación, la identificación, la ubicación v evaluación 

de los árboles de valor comercial. También, otros datos como la presencia de 

quebradas, áreas con gran cantidad de lianas y variaciones topográficas, útiles al 

plan de explotación y a las prácticas silviculturales, son verificados durante el censo 

forestal. La evaluación de los bosques es muy importante para definir los planes de 

manejo que tienen la finalidad de conservar la biodiversidad que conforman los 

diferentes ecosistemas del bosque húmedo tropical y mejorar la calidad de vida del 

poblador amazónico, así como también para conservar la calidad del medio 

ambiente que es una necesidad en el planeta (Pérez 2010, p. 48). 

Romero (1986, p. 36), manifiesta que el inventario forestal, es el nivel más complejo, 

para la evaluación de un plan de manejo forestal y debe reunir todas las 

características o detalles necesarios para conocer las posibilidades de extracción, 

también de establecer las condiciones en que el bosque va a ser manejado, 

requiere, por tanto, un gran volumen de información cualitativa y cuantitativa del 

bosque. 

La estructura y composición de los bosques que se observa actualmente es el 

resultado de la capacidad que tiene este ecosistema para regenerarse después de 
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alteraciones, así como la mortandad anual causada por la caída individual de los 

árboles. 

Los arboles dentro de los elementos que componen la estructura de un ecosistema 

forestal, son los más relevantes: las distintas especies que presentan diferentes 

características morfológicas y dan lugar a diferentes estructuras (Rio, 2003 citado 

por García, 2014, p. 9). 

Se entiende por estructura horizontal al arreglo espacial de los árboles, esta 

cuantificación es reflejada por la distribución de individuos por clases diamétricas. 

en los bosques tropicales esta distribuci·n tiene generalmente la forma de una ñJò 

invertida, en donde el número de árboles va disminuyendo conforme aumenta el 

DAP, otras distribuciones no presentan una tendencia identificable debido a sus 

propias características (Manzanero, 2003). 

Estudiando por separado cada especie presenta una diversidad de 

comportamientos que es la mejor forma de entender las distribuciones diamétricas 

ya que relaciona el número de árboles con el área basal (Ibarra, 2002). 

El objetivo de esta investigación es proporcionar información cualitativa, 

cuantitativa y económica de las especies comerciales maderables del bosque de la 

comunidad nativa ñSargento Lores de Camote Islaò provincia de Mariscal Ramón 

Castilla- Región Loreto. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes   

En 2014, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo-correlacional, a nivel 

de reconocimiento y diseño estratificado que concluyó como población de estudio 

a todas las especies forestales con Ó a 10 cm de DAP en un área aproximada de 

430 151,84 ha. La investigación determinó a 9 familias con mayor número de 

géneros (n=51) y especies (n=19), siendo la familia Fabaceae la que reporta la 

mayor cantidad de géneros (16), mientras que la familia Arecaceae es la más 

numerosa con respecto al número de especies (7). Estas 9 familias representan el 

90,48% del total de especies registradas (Reynafarje, 2014, p. 31). 

En 2010, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo, a nivel de 

reconocimiento y diseño sistemático que concluyó como población de estudio a 

todas las especies forestales con Ó a 30 cm de DAP. La investigación determinó a 

16 especies comerciales como especies representativas del bosque de colina clase 

I con 149,3 de IVI%; las especies más importantes son ñtangaranaò (14,41%), 

ñpashacoò (13,76%), ñmachimangoò (10,83%), ñmachimango blancoò (10,59%) y 

ñquinillaò (9,36%) (Bermeo 2010, p. 50).  

PROFONANPE (2006, p. 65), indica para la zona del Pastaza-Morona registró para 

las 25 especies más importantes 214% de IVI, donde ñmachimango amarilloò (22%), 

es la especie más representativa, seguida de ñcumala blancaò (19%), ñcumala 

coloradaò (17%), ñfierro caspiò (11%) y ñsacha caimitoò (11%); por el contrario 

INADE (2002, p. 36), para la cuenca del amazonas reporta un IVI de 272,58% para 

las 25 especies más importantes, donde ñparinariò (16%), es la especie más 

importante, seguido de ñmachimango blancoò (18%), ñtamamuriò (16%) y ñquinillaò 

(11%). 
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En un estudio de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la carretera Iquitos-

Nauta para un bosque de colina baja moderadamente disectada se registró un 

potencial volumétrico comercial de 123,34 m3/ha, con 71 especies, distribuidas en 

42,80 árboles/ha, donde las especies más importantes son ñtornilloò (29,18 m3/ha), 

ñcinta caspiò (5,78 m3/ha) y ñmachimango negroò (5,64 m3/ha) respectivamente 

(IIAP, 2005). 

En un estudio de ZEE para la cuenca del río Nanay en un bosque de colina baja 

manifiesta haber registrado para §rboles Ó 40 cm de DAP un total de 69 especies, 

distribuidos en 47,8 árboles/ha y un volumen comercial de 139,10 m3/ha (IIAP, 

2002); por el contrario Martínez (2010, p. 45), reporta para un bosque de colina baja 

de la zona de Jenaro Herrera-río Ucayali un total de 185 especies, distribuidas en 

46 familias botánicas y 121 géneros; las familias más representativas son 

Lecythidaceae, Sapotaceae, Fabaceae, Chrysobalanaceae, Myristicaceae, 

Moraceae y Lauraceae. Padilla (1990, p. 50), señala haber encontrado un volumen 

de madera comercial de 156,6 m3/ha para el bosque de Payorote-Nauta, mientras 

que para el bosque de la Reserva de Roca Fuerte obtuvo 24,89 m3/ha.  

Padilla (et al., 1989), registró en la zona de Puerto Almendra específicamente en el 

área que corresponde a la Facultad de Ciencias Forestales un volumen comercial 

de 3407,84 m3 y 189,34 m3/ha; por el contrario Tello (1996, p. 39), reporta para un 

inventario forestal realizado en la carretera Iquitos-Nauta, en un bosque de colina 

clase I, un volumen maderable comercial de 195,04 m3/ha; mientras que el bosque 

de colina alta muestra un volumen de 289 m3/ha. Álvarez (2002, p. 44), obtuvo en 

la Reserva Allpahuayo-Mishana en un área aproximada de 58 000 ha un total de 

1780 especies arbóreas, además, señala que el estudio se realizó en forma 

superficial. 
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En un inventario realizado en la zona de Jenaro Herrera para §rboles con DAP Ó 

10 cm de DAP, la composición florística de un bosque de terraza baja alcanzó un 

total de 43 familias botánicas, donde ocho aportan por lo menos el 50% del peso 

ecológico total del bosque evaluado, asimismo, la familia Lecythidaceae registró la 

mayor presencia (27,9%), mientras que las de menor presencia señala a las 

Palmae (12,6%) (Freitas 1996, p.76). 

Montes (2019, p. 42), asevera que la valorización económica referencial de 30 

especies comerciales registradas el área de estudio, se distribuyen de la siguiente 

manera: 27 son de uso mayormente para aserrío, uno para uso de laminado y uno 

para uso medicinal, con un volumen total de 16271,46 m³, de los cuales indica tener 

un egreso de S/. 2799,52 soles por hectárea y un ingreso total de S/. 5 971 378,13 

por hectárea, donde destacan las especies ña¶uje rumoò (S/. 316,27), seguido de 

ñcumala lloronaò (S/. 300,28) y menor valor muestra la especies ñlagarto caspiò (S/. 

4,76) por hectárea. 

Parra (2007, p. 56), reporta para 31 especies comerciales registradas para aserrío 

un volumen de 133,54 m³/ha, de los cuales hacen un valor referencial de S/. 11 

398,68 nuevos soles; donde destacan las especies ñtornilloò con S/.1148, 63 nuevos 

soles/ha; ñpashacoò con S/. 971,89 nuevos soles/ha; ñcumala blancaò con S/. 872,03 

nuevos soles/ha; ñcumala coloradaò con S/. 819,11 nuevos soles/ha; ñazúcar huayoò 

con S/. 815,63 nuevos soles/ha; ñchontaquiroò con S/. 628,69 nuevos soles/ha y 

ñcopaiba blancaò con S/. 588,72 nuevos soles/ha. 

1.2. Bases teóricas 

El inventario forestal es un procedimiento útil para obtener información necesaria 

para la toma de decisiones sobre el manejo y aprovechamiento forestal. El término 

ñinventario forestalò ha sido utilizado en el pasado como sin·nimo de ñprocedimiento 
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para la estimación de recursos leñosos (principalmente maderables comerciales) 

contenidos en un bosqueò (Orozco y Brumér, 2002, p. 55); por el contrario Israel 

(2004, p. 66), señala que es como una radiografía del bosque, un resumen de su 

situación en un tiempo dado. Wabo, (2003, p. 75), señala que existen muchas 

definiciones de inventario forestal, algunas más complejas, pero con el fin de 

simplificar su comprensión recurriremos a una más simple, que lo define como el 

conjunto de procedimientos aplicados para determinar el estado actual de un 

bosque, la interpretaci·n de la expresi·n ñestado actualò var²a de una situaci·n a 

otra, conforme varía el objetivo perseguido por el inventario; mientras que 

CONAFOR (2004, p. 45), asevera que los inventarios forestales se pueden definir 

como un procedimiento operativo, para recopilar información cuantitativa y 

cualitativa sobre los recursos forestales, analizar y resumir esa información en una 

serie de datos estadísticos y presentarlos por medio de publicaciones; además, es 

un instrumento de la política nacional en materia forestal, que tiene por objeto 

determinar el cambio de la cubierta forestal del país y la evaluación de las zonas 

que se deben considerar prioritarias. 

La estructura horizontal se determina como el arreglo espacial de los árboles en 

una superficie boscosa relacionado con los tamaños, ubicación relativa y tipos de 

forma de vida; de esta manera se mide la densidad del bosque por la cantidad y 

tamaño de los árboles y el área basal (Lamprecht 1990, p. 45). 

Lamprecht (1990, p. 29), afirma que la abundancia absoluta es el número total de 

individuos pertenecientes a una especie y abundancia relativa es la proporción de 

cada especie en porcentaje del número total de árboles registrados en la parcela 

de estudio. Font-Quer (1975, p. 213), define la abundancia como el número de 

individuos de cada especie dentro de una asociación vegetal. Además, permite 
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definir y asegurar con exactitud, que especie (s) tienen mayor presencia o 

participación en el bosque (Lamprecht 1962, p. 97, Finol 1976, p. 86, citado por 

Freitas 1986, p. 96).  

Lamprecht  (1990, p. 29), menciona que a causa de la existencia de varios doseles, 

la estructura vertical y horizontal del bosque se vuelve compleja, la determinación 

de la proyección de la copa resulta en extremo complicada, trabajosa y en algún 

caso imposible de realizar, usualmente ésta se determina en forma visual, resultado 

demasiado costoso y estaría sujeto a muchos errores de medición; es por ello que 

la proyección de la copa ya no es evaluada, actualmente se emplean las áreas 

basales consideradas como sustitutos de los verdaderos valores de la dominancia 

de las especies. 

Finegan (1997, p. 88), citado por Louman (2001, p.113), define que desde el punto 

de vista silvicultural la medida más importante de la organización horizontal es el 

área basal (m2/ha). Snook (1993, p. 90) citado por Louman y Stanley (2002, p. 65), 

refieren que, al usar el parámetro de área basal y si una especie posee altos 

valores, significa que posee mejor calidad de sitio; esto es un indicador del nivel de 

competencia en el dosel y grado de desarrollo del bosque.  

Lamprecht, (1990, p. 33), define la dominancia absoluta de una especie como la 

suma de las áreas basales individuales expresadas en m2; la dominancia relativa 

se calcula como la proporción del área basal de una especie en relación al área 

basal total en porcentaje. 

Malleux (1987), indica que 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 en base a métodos apropiados y confiables. 
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Los principales parámetros que se consideran en un inventario forestal son: 

especies, diámetro, altura comercial, defectos del árbol, forma de copa, lianas 

trepadoras y calidad del árbol (Padilla 1992, p. 56); para Bolfor (1997, p. 67), 

describe que el inventario forestal constituye una herramienta eficiente de 

planificación del aprovechamiento maderero; que consiste en medir todos los 

árboles sujetos de selección para el aprovechamiento y conservación, luego 

posicionarlos en un mapa para relacionarlo con la topografía e hidrografía del 

terreno.    

La frecuencia expresa la presencia o ausencia de una especie en áreas de igual 

tamaño dentro de una comunidad (Lamprecht 1962, Forster, 1973 y Finol, 1974) 

citado por Hidalgo 1982, p. 68). Este parámetro resulta ser un indicador de la 

diversidad o de la complejidad florística de la asociación dentro de la comunidad 

forestal (Sabogal 1980, Vega 1968, citado por Freitas 1986, p. 44). 

El IVI es calculado para cada especie a partir de la suma de valores relativos de 

abundancia, frecuencia y dominancia. Con ®ste ²ndice es posible calcular el ñpeso 

ecol·gicoò de cada especie, dentro del tipo de bosque correspondiente. La 

obtención de índices de valor de importancia similares para las especies 

indicadoras, sugiere la igualdad o por lo menos la semejanza del bosque en su 

composición, en su estructura, en lo referente al sitio y a la dinámica (Curtis y 

McIntosh 1951, citado por Lamprecht 1990, p. 66). 

El valor máximo relativo del IVI es de 300%, cuando más se acerque una especie 

a este valor, mayor será su importancia ecológica y dominio florístico sobre las 

demás especies presentes; este parámetro está influenciado por la forma y tamaño 

de la unidad muestral (Sabogal 1980 y Finol 1976, citado por Freitas 1986, p. 45). 
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La valoración económica es un instrumento económico que permite obtener un 

indicador monetario de la importancia que tiene para una sociedad sus recursos 

naturales. Este valor revela una aproximación al verdadero valor de uso y escases 

del recurso, permitiendo aprovechar el potencial económico de los mismos desde 

una base sustentable. Es decir a partir de un adecuado manejo de la valoración 

económica se puede lograr un uso más eficiente de los ecosistemas, debido a que 

estos generarían los recursos financieros necesarios para asegurar su 

sostenibilidad (REPSOL, s/f p. 1).  

Las especies que se desarrollan en el bosque han sido y son intensamente 

utilizados en el Perú; entre las formas de uso industrial y tradicional se puede 

mencionar lo siguiente: Industria forestal (pulpa, aserrío, cajonería, entre otros); 

medicina y plantas ornamentales; alimento humano y animal (Dourojeanni 1987, p. 

77). Soto (1990, p. 87), indica que el producto forestal más utilizado es la leña, 

seguida de la madera redonda para la construcción de viviendas; en el ámbito rural 

la madera redonda es el material de construcción obligatorio.  

1.3.  Definición de términos básicos 
 

Composición florística.- Relación de especies forestales comerciales que se 

registrarán en el área de estudio ( Lamprecht 1990, p. 56). 

Estructura horizontal.- Análisis del perfil del bosque a partir del área basal de los 

árboles registrados en el inventario forestal para el área en estudio (Lamprecht 

1990, p. 56). 

Abundancia.- Cantidad de individuos que se identifican para cada especie en el 

área de estudio (Lamprecht 1990, p. 56). 

Dominancia.- Cantidad de área basal que corresponde a todos los individuos del 

área en estudio (Lamprecht 1990, p. 56). 
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Frecuencia.- Distribución de las especies en el área de estudio (Lamprecht 1990, 

p. 56). 

Índice de valor de importancia.- Relación de especies que definirán la estructura 

del bosque evaluado (Lamprecht 1990, p. 56). 

Inventario forestal.- Evaluación cualitativa y cuantitativa de los recursos naturales 

(Padilla, 1992, p. 33). 

Volumen de madera comercial.- Es determinado con la finalidad de obtener el 

potencial maderable del bosque y la valoración económica correspondiente 

(Padilla, 1992, p. 33). 

Manejo forestal sostenible.- Proceso de manejar tierras forestales permanentes 

para lograr uno o más objetivos de manejo claramente definidos con respecto a la 

producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin 

reducir indebidamente sus valores inherentes ni su productividad futura y sin causar 

indebidamente ningún efecto indeseable en el entorno físico y social (Freitas 1996, 

p. 33). 

Valoración forestal.- Valor económico del bosque en pie, de acuerdo con el 

análisis estadístico de los datos del área en estudio (Israel 2004, p. 43). 

Usos de las maderas comerciales.- Uso actual y potencial de las especies 

maderables comerciales de acuerdo con sus características propias (Pérez 2010, 

p .43). 
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 CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 El conocimiento de la evaluación del bosque de la comunidad nativa ñSargento 

Lores de Camote Islaò provincia de Mariscal Ram·n Castilla- Región Loreto, es 

necesario para el plan de manejo del área de estudio.  

2.2. Variables y su operacionalización 

Variable 
Definición 
conceptual 

Tipo por su 
naturaleza 

Indicador 
Escala de 
medición 

Medio de 
verificación 

Independiente  
 

Evaluación del 
bosque: 

Especies 
 

 

Conjunto de 
elementos 
semejantes entre 
sí por tener uno o 
varios caracteres 
comunes 

 
 
 
 

Cualitativa 

 
- Número de 

individuos 
- Número de 

especies 
- Número de 

géneros 
- Número de 

familias 

 
 
 
 
Nominal 

 
- Fichas de registro 

de las especies 
forestales 
existentes en el 
bosque de estudio  

Dependiente 
 
 

- Índice de valor 
de 
importancia. 
 
 

- Volumen de 
madera. 

 

 

- Valorización  
del bosque. 

 

 

 
 

- Usos de las 
especies. 

 

- Relación de 
especies que 
definirán la 
estructura del 
bosque 
evaluado. 

- Potencial 
maderable del 
bosque. 

- La valoración 
económica es 
un instrumento 
económico que 
permite obtener 
un indicador 
monetario. 

- Uso actual y 
potencial de las 
especies 
maderables 
comerciales de 
acuerdo con sus 
características 
propias. 

 
 
 
 
 

Cuantitativa 
 
 

Cuantitativa 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

Cualitativa  

 
 
 
 
 

- IVI (%) 
 

 

 
- Volumen 

(m3/ha) 
 

 
- Valor 

económico 
(S/.) 
  
 
 
 

 
- Usos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de registro 
de información del 
número de 
individuos por 
especie, DAP, 
altura comercial y 
usos. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo, del tipo no experimental y 

de nivel básico. El diseño es no experimental, basado en el registro de los datos 

dasométricos de todos los individuos arbóreos existentes en el bosque de estudio 

de la comunidad nativa ñSargento Lores de Camote Islaò provincia de Mariscal 

Ramón Castilla- Región Loreto. 

El estudio se realiz· en la comunidad nativa ñSargento Lores de Camote Islaò. (200 

ha). Las coordenadas UTM que enmarcan al área de estudio son: V1 (9568899 N 

y 915033 E); V2 (9569870 N y 917704 E); V3 (9569474 N y 918111 E); V4 (9567898 

N y 918272 E); V5 (9565847 N y 918756 E); V6 (9564348 N y 919707 E); V7 

(9562136 N y 920358 E); V8 (9561102 N y 920807 E); V9 (9560710 N y 921116 E); 

V10 (9561795 N y 919665 E); V11 (9562556 N y 919062 E); V12 (9563537 N y 

917956 E); V13 (9566273 N y 917956 E) y V14 (9565793 N y 915984 E). 

Políticamente, se ubica en la jurisdicción del distrito de Ramón Castilla, provincia 

de Mariscal Ramón Castilla, Región Loreto (Anexo 1).  

3.2. Diseño muestral 

Población y muestra 

La población de estudio estuvo conformada por todos los árboles de las especies 

comerciales con DAP Ó DMC existentes en el bosque de estudio de la comunidad 

nativa ñSargento Lores de Camote Islaò. La muestra corresponde a un inventario 

sistemático estratificado con parcelas de 0,5 ha (500 m de largo x 10 m de ancho) 

con un total de 22 unidades de muestreo. 
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

En cada faja se colocaron estacas cada 25 m señalando con cinta de agua donde 

se registró información de cada individuo arbóreo sobre el número de faja, número 

de árbol, especie, DAP (Ó 40 cm), altura comercial, calidad de fuste, tipo de árbol, 

distanciamiento de la trocha base, equidistancias, lados, coordenadas (UTM) y 

algunas otras observaciones. Cabe indicar la medición del DAP se realizó con cinta 

métrica; mientras que la altura comercial se realizó por estimación ocular. 

En el registro de los datos se consideró: 

Brigada o grupo.- Nombre de los componentes del grupo de trabajo. 

Azimut.- Dirección de la trocha, según la posición donde se inicia el trabajo en cada 

unidad de muestreo. 

Código de la unidad de muestreo.- Se empleó los números del 1 al 22 

Nombre de la especie.- Inicialmente se identificó a los árboles por el nombre vulgar 

y/o taxonómica, posteriormente se efectuó la verificación en el herbario de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Medición del diámetro.- El diámetro de los árboles se midió a la altura del pecho 

(DAP) aproximadamente a 1,30 m de altura del nivel del suelo, para clasificar a los 

árboles ² a 40 cm, se utilizó como instrumentos de medición, la forcípula de metal 

y cinta diamétrica si fuera el caso, graduadas con aproximación al cm, colocada 

siempre en dirección opuesta a la pendiente. 

Medición de la altura comercial.- La altura comercial de los árboles comprendió 

desde el nivel del suelo (sin aleta) o el final de la aleta si tuviera y el punto de 

ramificación del tronco principal o la presencia de algún defecto en el fuste, esta 

medición se efectuó con estimación visual.  
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos  

El procedimiento y el análisis de los datos se llevó cabo utilizando los datos 

registrados en el inventario forestal ejecutado en el bosque de estudio. Para tal 

efecto, se utilizó los formatos de cálculo del número de individuos por especie, DAP 

y altura comercial. 

3.4.1. Cálculos  

¶ Composición florística 

La identificación de las especies se efectuó con el apoyo de un matero con 

experiencia, quien nos facilitó el nombre común; además se colectaron muestras 

de las especies para su comprobación e identificación en el Herbarium 

Amazonense. Para la cita de las familias, géneros y especies se empleó la 

nomenclatura de Brako y Zarucchi (1993) y Vásquez (1997). 

¶ Índice de valor de importancia (IVI) de las especies por hectárea y total 

El índice de valor de importancia (IVI) propuesto por Curtis y McIntosh (1951), citado 

por Evans (2006), permitió establecer las especies más importantes por tipo de 

bosque y considera: 

La abundancia: número de árboles por especie. Se distingue entre abundancias 

absolutas (número de individuos/especie) y relativas (proporción porcentual de 

cada especie del número total de árboles). 

Ar = (Ai/ɆA) x 100 

Donde:  

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Ai = Número de individuos por hectárea de la especie i 

ɆA= Sumatoria total de individuos de todas las especies en la parcela 
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La frecuencia: existencia o falta de una especie en determinada sub parcela. La 

frecuencia absoluta se expresa en porcentajes (100% = existencia en todas las sub 

parcelas). La frecuencia relativa de una especie se calcula como su porcentaje en 

la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 

Fr = (Fi/ ɆF) x 100 

Donde: 

Fr  = Frecuencia relativa de la especie i 

Fi  = Número de ocurrencias de la especie por ha 

ɆF = Sumatoria total de ocurrencias en la parcela 

La dominancia: o grado de cobertura de las especies, es la expresión del espacio 

ocupado por ellas. Para este estudio se calculó a partir del DAP la dominancia 

absoluta de una especie, la cual es definida por la suma de las áreas basales 

individuales, expresadas en m2/ha La dominancia relativa se calcula como la 

proporción de una especie en el área basal total evaluada (100%) (Lamprecht, 

1990). 

Dr = (ABi/ɆAB) x 100 

Donde: 

Dr     = Dominancia relativa de la especie i 

ABi   = Sumatoria de las áreas basales de la especie i 

ɆAB  = Sumatoria de las áreas basales de todas las especies en la parcela 

Índice de valor de importancia (IVI), muestra la importancia ecológica relativa de 

cada especie en el área muestreada. Interpreta a las especies que están mejor 

adaptadas, ya sea porque son dominantes, muy abundantes o están mejor 

distribuidas. El máximo valor del IVI es de 300. Se calcula de la siguiente manera: 
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IVI = Ar + Dr + Fr  

Donde: 

Ar = Abundancia relativa de la especie i 

Dr = Dominancia relativa de la especie i 

Fr = Frecuencia relativa de la especie i 

¶ Volumen de las especies por hectárea y total 

El volumen fue calculado teniendo en cuenta el diámetro (DAP), altura comercial y 

un coeficiente de forma de 0,65 por especie (INRENA, 2006). 

Vc = AB x Hc x Ff 

Donde:  

V c =  Volumen (m3 /ha)  

AB =  Área basal (m2 /ha)  

Ff   =  Factor de forma por especie 

Calculo del área basal 

AB 2    y/o   0,7854 x (Dap)2   

¶ Valorización económica referencial de las especies de madera comercial  

Para la valorización del bosque se utilizó el precio de la madera rolliza en nuevos 

soles por metro cúbico para cada una de las especies que se registraron en el área 

de estudio, según la Resolución Ministerial N°0245-2000-AG, que indica el valor de 

la madera al estado natural en Nuevos Soles/m3 y por consulta en el mercado local 

y nacional; para efecto del cálculo de la valorización de los bosques se tomó en 

cuenta que 220 pt es equivalente a 1 m3 de madera rolliza. 

¶ Identificación de los posibles usos de las especies registradas 

Para determinar el posible uso de las especies que se registren se efectuó una 

revisión bibliográfica amplia de los trabajos sobre éste tema, referida principalmente 

al Trópico Húmedo.  
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3.5. Aspectos éticos 

Esta investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos básicos: la 

autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La participación fue 

voluntaria, así como el derecho a solicitar toda información relacionada con la 

investigación y teniéndose en cuenta el anonimato. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

4.1. Composición florística del área de estudio  

Se registraron en total 312 árboles, comprendidos en 8 especies forestales 

comerciales y 8 familias botánicas. La especie con el mayor número de árboles es 

C. spruceanum (132 árboles), seguido de V. sebifera (109 árboles), M. coriacea (22 

árboles), C. guianensis (20 árboles), S. amara (11 árboles); mientras que C. 

pentandra, P. debilis koehne y A. canelilla son las especies con menor número de 

árboles con 6 árboles cada uno. 

Cuadro 1. Relación de especies, géneros, familias y número de árboles del área 

de estudio 

N° 
Especie 

Familia 
N° de 

árboles Nombre común Nombre científico 

1 Capirona  Calycophyllum spruceanum  Rubiaceae 132 

2 Cumala  Virola sebifera   Myristicaceae 109 

3 Capinurí  Maquira coriacea  Moraceae 22 

4 Andiroba  Carapa guianensis  Meliaceae 20 

5 Marupa  Simarouba amara  Simaroubaceae 11 

6 Lupuna  Ceiba pentandra  Bombacaceae 6 

7 Pungal  Prunus debilis Koehne  Rosaceae 6 

8 Canela moena  Aniba canelilla  Lauraceae 6 

 Total   312 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Número de árboles por familia del bosque evaluado 
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En la figura 1 se observa que la familia Rubiaceae (132 árboles) es la más 

representativa del bosque evaluado; mientras que Bombacaceeae, Rosaceae y 

Lauraceae (6 árboles cada uno) reportan el menor número de árboles del área de 

estudio, que constituyen el 42,31 y 5,77% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Número de árboles por especie del bosque evaluado 
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Cuadro 2. Índice de valor de importancia (IVI), por especie y por hectárea del 

bosque evaluado 

Especies Abun/ha (%) Dom/ha (%) Fre/ha (%) IVI (%) 

 C. spruceanum 42,30 56,28 14,28 112,88 
 V. sebifera  34,93 21,19 16,66 72,79 
 M. coriacea 7,05 11,21 11,90 30,16 
 C, guianensis 6,41 3,34 11,90 21,66 
 S. amara 3,52 1,97 14,28 19,78 
 C. pentandra 1,92 3,03 11,90 16,86 
 P. debilis 
koehne 1,92 1,91 11,90 15,74 
 A.canelilla 1,92 1,03 7,14 10,10 

Total 100,00 100,00 100,00 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Índice de valor de importancia 
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1063,66 m3), seguido de V. sebidera (2,12 m3/ha;  423,60 m3) y M. coriácea (1,15 

m3/ha;  229,210 m3); mientras que las especies P. debilis koehne (0,16 m3/ha;  

31,99 m3) y A. canelilla (0,09 m3/ha;  17,88 m3) reportan el menor valor. 

Cuadro 3. Volumen de madera comercial total y por hectárea del bosque evaluado 

Especies 
Volumen 

(m3/ha) 

Volumen 

(m3) 

C. spruceanum 5,32 1063,66 

V. sebifera  2,12 423,60 

M. coriacea 1,15 229,21 

C. pentandra 0,52 103,18 

C. guianensis 0,30 60,90 

S. amara 0,27 54,10 

P. debilis koehne 0,16 31,99 

A. canelilla 0,09 17,88 

 Total 9,92 1984,53 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 Figura 4. Volumen de madera del bosque evaluado 
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591,35 soles. Asimismo, se indica que la especie C. spruceanum muestra el más 

alto valor (S/. 819,02 soles/ha; S/.163 804,35 soles), seguida de V. sebifera (S/. 

93,19 soles/ha; S/.18 638,61 soles); mientras que la especie A. canelilla (S/. 9,83 

soles/ha; S/.1966,37 soles) reporta el menor valor del bosque evaluado.  

Cuadro 4. Valorización económica referencial del bosque evaluado 
 

 Costo total de la madera   

Especie volumen pt 
precio de 
la madera 

Costo 
total/ha  

Costo 
total 

C. spruceanum 1063,66 234006,22 0,70 819,02 163804,35 

V. sebifera  423,60 93193,07 0,20 93,19 18638,61 

M. coriacea 229,21 50425,35 0,45 113,46 22691,41 

C. pentandra 103,18 22700,69 0,45 51,08 10215,31 

C. guianensis 60,90 13398,92 0,50 33,50 6699,46 

S. amara 54,10 11901,25 0,40 23,80 4760,50 
P. debilis 
koehne 31,99 7038,34 0,40 14,08 2815,33 

A. canelilla 17,88 3932,75 0,50 9,83 1966,37 

Total 1984,53 436596,58 3,60 1157,96 231591,35 

 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Valorización referencial del bosque evaluado 
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soles; mientras que menor valor reportan las especies P. debilis koehne con S/. 

14,08 soles y A. canelilla con S/. 9,83 soles. 

4.5. Usos de las especies inventariadas 

En el cuadro 6 se menciona el listado de las especies comerciales en forma 

ordenadas de acuerdo al alfabeto; así mismo, se observa que existen 05 tipos de 

usos diferentes para las especies comerciales registradas en ésta evaluación, ellas 

son aserrío; láminas; construcciones; parquet y curtidor. 

Cuadro 5. Uso potencial de las especies registradas en el inventario forestal 

Especie Nombre científico Usos 

Capirona  C. spruceanum 
Muebleria, pisos, tablillas, 
construcción y aserrio 

Cumala  V. sebifera  Aserrio, construcción,  

Capinurí  M. coriacea Laminado, medicinal, 

Andiroba  C. guianensis Pisos. Construcción, aserrio, 

Marupa  S. amara Aserrio, mueblería, construcción 
Lupuna   C. pentandra Laminados, encofrados 

Pungal  P. debilis Koehne Aserrío, construcción 

Capirona  A. canelilla Aserrío, construcción, mueblería 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

5.1. Composición florística  

En el cuadro 1 se muestra la composición florística registrada en el inventario 

forestal, donde se observa 8 especies comerciales distribuidas en 8 familias 

botánicas; las familias que contienen mayor número de especies y árboles son 

Rubiaceae y Moraceae, que representan el 42% y 34% respectivamente, seguida 

de la familia Myristicaceae, que constituye el 7% del total. Según Gentry (1988, p. 

67), la familia Rubiaceae representa a una de las familias más diversas en los 

bosques primarios neotropicales en las zonas de baja altitud de la Amazonía 

Peruana y contribuye considerablemente en la riqueza de especies dentro de las 

diez familias más importantes; estas familias se adaptan al tipo de suelo de acuerdo 

a la disponibilidad de nutrientes; por el contrario Ramírez (2007, p. 74), indica para 

un bosque varillal de la carretera Iquitos-Nauta que la familia Fabaceae es la que 

posee el mayor número de especies. Bermeo (2010, p. 45), registró para árboles 

con Ó 30 cm de DAP un total de 66 individuos por hectárea en la cuenca del río 

Itaya; mientras que Paima (2010, p. 65), encontró para árboles con Ó 30 cm de 

DAP, 33 árboles comerciales por hectárea en la zona del río Tigre del Marañón y 

Díaz (2010, p. 63), reporta 2 individuos de especies comerciales con Ó a 40 cm de 

DAP por hectárea. Estos resultados difieren al ser contrastados con los obtenidos 

en el presente; debido principalmente a la zona de estudio, tipo de bosque, área 

evaluada, suelo, condiciones ambientales, entre otros. 

5.2. Volumen de madera comercial 

En el cuadro 3 se presenta las 8 especies comerciales registradas en el bosque 

evaluado, donde se observa un volumen de madera comercial de madera rolliza de 

9,92 m3/ha de un total de 1984,52 m3. Las especies que aportan mayor volumen son 
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C. spruceanum (5,32 m3/ha), V. sebidera (2,12 m3/ha) y M. coriáceas (1,15 m3/ha).  

Bermeo (2010, p. 56), reporta haber encontrado para la cuenca del río Itaya 74,67 

m3/ha de madera comercial para árboles con ² 30 cm de DAP; mientras que 

Vidurrizaga (2003, p. 64), registro para las áreas adyacentes a la carretera Iquitos-

Nauta 40 especies representativas con un volumen de 135 m3/ha y Padilla (1989, p. 

39), menciona que obtuvo para Puerto Almendra 120,57 m3/ha. Estos resultados 

son diferentes cuando se compara con los obtenidos en el presente estudio. Esta 

variación se podría aseverar que se debe al tipo de bosque, zona de estudio, DAP 

evaluado, entre otros. 

5.3. Valorización económica  

En el cuadro 4 se presenta la valorización económica referencial para el bosque 

evaluado, en base a 8 especies comerciales registradas para aserrío de uso actual, 

con un volumen de 9,92 m³/ha, los mismos que hacen un valor de S/. 1157,96 por 

hectárea de un total de S/. 231 591,35 soles, donde la especie C. spruceanum 

reporta el mayor valor (S/. 819,02 soles/ha), seguido de M. coriácea (S/. 113,46 

soles/ha) y V. sebidera (S/. 93,19 soles/ha); por el contrario las especies P. debilis 

koehne (S/. 14,08 soles/ha) y A. canelilla (S/. 9,83 soles/ha) muestran menor valor. 

Parra (2007, p. 48), señala para 31 especies comerciales registradas para aserrío 

un volumen de 133,54 m³/ha, los mismos que hacen un valor de S/. 11 398,68; 

donde destacan las especies tornillo (S/.1148,63 soles/ha), pashaco (S/. 971,89 

soles/ha), cumala blanca (S/. 872,03 soles/ha), cumala colorada (S/. 819,11 

soles/ha), azúcar huayo (S/.815,63 soles/ha), chontaquiro (S/. 628,69 soles/ha)  y 

copaiba blanca (S/. 588,72 soles/ha). Estos resultados difieren al ser contrastados 

con los registrados en el presente estudio, la discrepancia se podría aseverar que 

se debe al diámetro mínimo evaluado, tipo de bosque, tamaño de área, entre otros. 
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5.4. Usos potenciales de las especies registradas 

En el cuadro 5 de presenta la relación de especies registradas en el bosque 

evaluado, donde se muestra los diferentes usos posibles de cada una de ellas, 

donde destacan para construcción, medicinal, aserrío, mueblería, entre los más 

importantes. Albán (et al., 2006, p. 66), menciona que son por lo menos once los 

usos potenciales que tienen las mencionadas especies en el mercado local, 

nacional e internacional.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

1. Se registraron en total 312 árboles, comprendidos en 8 especies forestales 

comerciales y 8 familias botánicas. La especie con mayor número de árboles 

es C. spruceanum (132 árboles), seguido de V. sebifera (109 árboles); 

mientras que C. pentandra, P. debilis koehne y A. canelilla reportan menor 

número de árboles con 6 árboles cada uno. 

2. Las especies C. spruceanum y V. sebifera juntas reportan el mayor peso 

ecológico del bosque con un IVI de 185,67%, que representa el 61,89% del 

total. Las especies con menor valor de IVI son P. debilis koehne (15,74%) y 

A. Canelilla (10,10%). 

3. El bosque evaluado reporta 9,92 m3/ha de madera comercial de un total de 

1984,53 m3, donde la especie C. sproceanun reporta el más alto valor (5,32 

m3/ha; 1063,66 m3), seguido de V. sebidera (2,12 m3/ha; 423,60 m3) y M. 

coriácea (1,15 m3/ha; 229,210 m3); mientras que las especies P. debilis 

koehne  (0,16 m3/ha; 31,99 m3) y A. canelilla (0,09 m3/ha; 17,88 m3) reportan 

menor valor. 

4. La valorización económica referencial del bosque evaluado asciende a 

1157,96 soles/ha de un total de 231 591,35 soles. Además, la especie C. 

spruceanum muestra el más alto valor (S/. 819,02 soles/ha; S/.163 804,35 

soles), seguida de V. sebifera (S/. 93,19 soles/ha; S/.18 638,61 soles); 

mientras que la especie A. canelilla (S/. 9,83 soles/ha; S/.1966,37 soles) 

reporta el menor valor.  
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5. Los resultados indican cinco tipos de usos diferentes para las especies 

comerciales registradas en el bosque evaluado (Aserrío; láminas; 

construcciones; parquet y curtidor). 
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Este trabajo es muy importante y deben ser difundidas y utilizadas por las 

comunidades cercanas de la concesión del consorcio maderero, para elaborar 

el plan de aprovechamiento anual de acuerdo a la capacidad de producción del 

bosque; así como también para efectuar el plan silvicultural con la finalidad de 

enriquecer el bosque con especies alto valor comercial principalmente nativas, 

para incrementar la valorización económica del bosque por hectárea. 

2. Teniendo en consideración la necesidad de conocer cualitativa y 

cuantitativamente los recursos forestales para su aprovechamiento adecuado 

se recomienda continuar con la evaluación de los bosques, el cual permitirá 

obtener información básica para la elaboración de los planes de manejo. 

3. Realizar un análisis de distribución espacial de las especies inventariadas, lo 

cual permitirá facilitar el desarrollo de la fase de aprovechamiento de una 

manera más eficiente y eficaz. 
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  Anexo 1. Mapa de ubicación del área de estudio 

  


