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RESUMEN 

 
La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Lonya Grande, provincia de 

Utcubamba, departamento de Amazonas, Perú. En octubre del 2022 se estableció una 

parcela de 1ha ubicada a partir de los 553 m.s.n.m. Se registró la totalidad de los 

individuos con un diámetro a la altura del pecho (DAP ≥ 10 cm), registrando un total de 

256 árboles distribuidos en 15 familias, 23 géneros y 23 especies. La curva de 

especies/área nos indica que el área se conoce un 70% de la riqueza real, indicando la que 

dicha parcela es diversa. El valor de índice de Simpson (D) fue de 0.90 y Shannon Winner 

fue de 2.59 lo cual indica la alta equidad en abundancia de individuos. Del mismo modo 

el valor alfa de Fisher fue de 6.12, indicando una alta diversidad en bosques secos. Las 

familias con mayor número de especies se tienen a Fabaceae, Cannabaceae y Malvaceae. 

Se registraron 23 géneros, de los cuales, los más abundantes son Hura 18%, Acacia 11%, 

Capparis 10% y Aspidosperma 10%. Las especies con mayor presencia son Hura 

crepitans con 18 % (46 individuos), Acacia macracantha con 11% (28 individuos), 

Capparis flexuosa con 10% (25 individuos) y Aspidosperma polyneuron con 10% (24 

individuos). 

 

Palabras clave: Equidad en abundancia, bosques secos. 
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ABSTRACT 

 
The present research was carried out in the district of Lonya Grande, province of 

Utcubamba, department of Amazonas, Peru. In October 2022, a 1ha plot was established 

located at 553 m.s.n.m. All individuals with a diameter at breast height (DBH ≥ 10 cm) 

were recorded, recording a total of 256 trees distributed in 15 families, 23 genera and 23 

species. The species/area curve tells us that the area is known to have 70% of the real 

richness, indicating that said plot is diverse. The Simpson index value (D) was 0.90 and 

Shannon Winner was 2.59, which indicates high equity in abundance of individuals. 

Similarly, Fisher's alpha value was 6.12, indicating high diversity in dry forests. The 

families with the greatest number of species are Fabaceae, Cannabaceae and Malvaceae. 

23 genera were recorded, of which the most abundant are Hura 18%, Acacia 11%, 

Capparis 10% and Aspidosperma 10%. The species with the greatest presence are Hura 

crepitans with 18% (46 individuals), Acacia macracantha with 11% (28 individuals), 

Capparis flexuosa with 10% (25 individuals) and Aspidosperma polyneuron with 10% 

(24 individuals). 

Keywords: Equity in abundance, dry forests. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Los bosques secos ocupan el 42% de los bosques tropicales y subtropicales en el mundo 

(Miles et al., 2006). Presentan características muy particulares, donde más del 75 % de 

las especies experimentan la pérdida estacional de sus hojas y prosperan en regiones 

tropicales afectadas por una marcada estacionalidad climática. (Pennington et al. 2000). 

Los bosques secos son amenazados y poco estudiados (Espinosa et al., 2012; Pennington, 

2000). Son reconocidos como un área de importancia biológica debido a ser un 

ecosistema singular, con la presencia de especies endémicas y una notable diversidad en 

un espacio relativamente pequeño. Por este motivo, ha sido recientemente clasificado 

como uno de los "hotspots" del mundo, destinados a la investigación y preservación.  

(Rasal et al., 2011). 

 

El bosque seco estacional está formado por árboles caducifolios (Guzmán et al., 2021), 

poseen una altura y área basal inferiores en comparación con los bosques montanos 

tropicales y las especies espinosas a menudo son prominentes (Pennington et al., 2000). 

Este bosque en particular crece en terrenos ricos en nutrientes, siendo las familias 

predominantes las Leguminosas y las Bignoniáceas (Guzmán et al., 2021). 

 

 En el Perú los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) se encuentran 

representados por comunidades vegetales en la zona costera del norte, en los valles 

interandinos y en un área al este de los Andes (Linares-Palomino & Pennington, 2007). 

Dentro de la sub unidad BTES interandinos, al norte del Perú se localiza el ecosistema 

del río Marañón ubicado en la parte más baja de estos valles con un límite superior de 

1800 metros en el sur y 1500 metros en el norte, este abarca parte de los territorios 

regionales de Ancash, La Libertad, Cajamarca y Amazonas, se destaca por presentar un 

alto grado de endemismo en aves, reptiles y, especialmente, en plantas vasculares leñosas, 

alcanzando un 33 %. Por estas características, se considera un representante destacado de 

los BTES y se propone como una zona adecuada para establecer áreas de conservación 

(Marcelo-Peña et al., 2007). 

 

Actualmente existen una gran cantidad de Parcelas Permanentes (PP) en el Perú, pero 

ninguna PP en bosque seco en Amazonas. En el departamento de Amazonas las primeras 
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PP fueron establecidas en el 2020 (Añaszco, 2021). Hoy en día existen tres PP, las cuales 

se ubican en San Carlos (Bongará), en el Área de Conservación Privada Pampa del Burro 

(Bongará) y en Lonya Grande (Utcubamba). De estas PP la información esta accesible en 

la base de datos del Herbario KUELAP. 

 

Establecer una PP en bosques secos tropicales en el norte del país, es una iniciativa de 

vital importancia para la futura supervivencia del ecosistema. Debido a la biodiversidad 

que alberga la región Amazonas, se hace necesario la identificación y establecimiento de 

una mayor cantidad de PP´s. con el propósito de obtener más datos acerca los bosques 

secos de la región y sus dinámicas de especies se gestionó instalar una parcela permanente 

de investigación en el bosque seco tropical que se encuentra en el sector Marañón Libre 

del distrito de Lonya Grande. Con el establecimiento de esta parcela se podrá: a) 

Establecer una hectárea permanente de vegetación para estimar la diversidad, y 

composición, florística en un área bosque seco, Utcubamba, Amazonas, Perú. Y as u vez, 

b) Determinar la diversidad local (α) en el bosque seco a través de un levantamiento 

detallado, y c) Evaluar la composición, florística a nivel de género, familia y especie. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Materiales  

2.1.1. Área de estudio y periodo de ejecución 

 
Esta investigación se llevó a cabo en el sector Marañón Libre del distrito de Lonya 

Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas, ubicado entre los 6°09'45" 

y a una longitud 78°26'22". El área se encuentra a 553 m.s.n.m. y cuenta con la siguiente 

información, temperatura promedio anual de 25 °C, precipitación promedio anual de 775 

mm, humedad relativa de 75% (Spark Weather, 2023).  

Ubicación de la parcela permanente de medición (Figura 1). 

 

Figura 1 

Ubicación de las parcelas de muestreo en el sector Marañón Libre del distrito de Lonya 

Grande, Amazonas. 
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2.2. Método 

2.2.1. Selección representativa de la Parcela Permanente  

Entre los meses de agosto y septiembre del 2023 se realizaron visitas previas al sector 

Marañón Libre, la elección de la unidad muestral exacta en la que se delimitaría la parcela 

fue en octubre del mismo año, se realizó de forma representativa como se describe a 

continuación. 

Se realizaron 3 posibles lugares en el bosque seco, de tal manera que quedarán cerca al 

área de acceso. La elección de la unidad muestral se realizó habiendo visitado las posibles 

zonas de muestreo. 

2.2.2. Establecimiento de la Parcela Permanente 

Una vez instalada la parcela se siguió el manual de campo para la remedición y 

establecimiento de parcelas de acuerdo con el estándar utilizado por (Phillips & Baker, 

2006). 

 

a). Delimitación de la Parcela 

Se optó por una forma cuadrada para la selección de las especies de árboles en la parcela 

permanente, debido a que su borde es manejable. 

Se utilizó una brújula dirección norte para la delimitación de la parcela, esta fue marcada 

con tubos de PVC de 1.5 metros (3 pulgadas) en la intersección de los cuatro vértices 

formando un cuadrado de 100 x 100 metros. Para la división de las subparcelas se 

utilizaron tubos de PVC de 70 centímetros (1 pulgada). En la Figura 2 muestra un 

esquema de la delimitación de la parcela permanente. 

Figura 2 

Diseño de la numeración de las subparcelas. 
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b). Marcaje de los árboles 

Se tomaron registros de todos los árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥ a 

10 cm. De casa árbol inventariado se midieron sus valores de altura y se realizó un 

marcaje con un código en placa (ML-01-01), esta se ubicó a 1.80 m del suelo. 

 

c). Recolección del material botánico  

Utilizando una tijera telescópica de 10 metros y tijeras de podar, se recolectó tres muestras 

de cada especie presente. Se dio prioridad a la selección de muestras que incluyeran 

órganos reproductivos, como flores y frutos, así como fragmentos de corteza que 

facilitaran su identificación. Además, se tomaron registros de las características 

morfológicas del individuo recolectado, como resina, látex, color, aroma y sabor, aspectos 

cruciales para su posterior identificación.  

 

El proceso de prensado se llevó a cabo in situ, las muestras se acondicionaron en papel 

periódico debidamente etiquetado con el código del árbol. Posteriormente, se preservó en 

alcohol al 96º y se prepararon paquetes con las muestras, que se introdujeron en bolsas 

de polietileno para evitar la entrada de aire y garantizar una conservación adecuada. Estos 

paquetes fueron destinados al HERBARIO KUELAP de la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas.  

 

2.2.3. Fase de gabinete  

2.2.4. Diversidad florística  

a). Procesamiento de material dendrológico  

Después de realizar la identificación de las muestras, se ingresaron los datos recopilados 

en una tabla de Microsoft Excel 2019, incluyendo la información correspondiente a las 

especies, según los siguientes detalles. Código del árbol, familia, genero/especie, DAP, 

altura total. 

 

b). Análisis de datos  

En la investigación en terreno de la parcela permanente, se consideraron diversos 

parámetros para su análisis. La determinación de áreas basales, abundancias absolutas y 

relativas, frecuencias absolutas y relativas, dominancias y el cálculo del Valor de 

Importancia (IVI) se llevó a cabo utilizando hojas de cálculo de Excel 2019. La 
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determinación de los índices Shannon-Wiener (𝑯′), Simpson (1-D), Fisher (α) y Margalef 

(DMg) se realizó con el software Past 4.04. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Delimitación de la parcela  

Como resultado de la selección representativa de la parcela, para el establecimiento de la 

parcela, se procedió a delimitar su establecimiento según el Manual de Campo de Phillips 

et al. (2016). De la siguiente manera:  

Parcela 6°09'45" S y 78°26'22" O. 

En la Figura 1 muestra la ubicación de la parcela y en se registra todos los datos de la 

parcela. 

 

3.2. Estructura y generalidades del tipo de bosque  

La parcela presentó un total de 256 individuos (Tabla 5). El área basal total fue 10 019 

m2 esto sustenta porque la parcela en general registra más arboles medianos entre 10 a 20 

cm (Tabla 2). 

 

Tabla 1 

Resultados generales de la estructura y la diversidad de la parcela de vegetación de 1 

ha de bosque Seco en el sector M arañón Libre 

Parcela 

Número 

de 

individuos  

Área 

basal 

total 

(m2)  

Número 

de 

familias 

Número 

de 

géneros 

Número 

de 

especies  

Coeficiente 

de mezcla 

Índice 

de 

Simpson 

Índice de 

Shannon 

α de 

Fisher 

Bosque 

Seco 
256 10019 15 23 23 0.08 0.90 2.59 6.12 

 

3.3. Diversidad florística  

En parcela permanente Marañón Libre se registraron 256 especies (Anexo 1). 

 

3.3.1. Curva especie – área 

La figura de la curva de acumulación de especies para el área de estudio, indica que 

después de evaluar la parcela, se obtiene que el mejor modelo fue el Logarítmico de Chao 

1. Estos estimadores muestran que se conoce entre el 70% de la riqueza real en el área de 

investigación. Con estos resultados queda demostrando la eficiencia de la evaluación de 

la diversidad. 
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Las curvas de especies/área son útiles para medir el esfuerzo de muestreo. A partir de 

ellas se puede suponer que el bosque seco de Lonya Grande, no encontrarían muchas 

especies nuevas por unidad de área y que no es necesario un esfuerzo de muestreo mucho 

mayor para que el dato de la diversidad sea más precisa y cercana a lo real. 

 

Figura 3 

Curva de acumulación de especies. 

 

 

3.3.2. Coeficiente de mezcla 

El coeficiente de mezcla, que representa la proporción entre el total de individuos y las 

especies, en la parcela analizada fue 1:12 (0.08). Esto implica que se puede hallar una 

especie distinta por cada 12 individuos. 

 

3.3.3. Índice de diversidad, equidad y dominancia 

El índice de Simpson (D) calculado para la Parcela en el distrito de Lonya Grande fue de 

0.90, mientras que el valor del índice de equidad de Shannon-Wiener fue de 2.59. para la 

misma parcela, el índice de riqueza de especies de Margalef calculado fue de 3.96 y la 

equidad de la parcela fue de 0.82. El valor del índice alfa de Fisher (α) fue de 6.12. 
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3.4. Composición florística  

3.4.1. Familias, géneros y especies más abundantes en la Parcela  

La parcela registro un total de 15 familias. Las más abundantes son: Fabaceae (24 %), 

Cannabaceae (9%) y las Malvaceae (9%). 

Figura 4 

Familias más abundantes 

 

 

La parcela registro un total de 23 géneros. Los 4 géneros que registran mayor número de 

individuos fueron: (Hura con 18% Acacia 11% Capparis 10% y Aspidosperma con 10%) 

(Figura 5). 
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Figura 5 

Géneros más abundantes. 

 

 

Las especies (Figura 6) Hura crepitans con 18 % (46 individuos), Acacia macracantha 

con 11% (28 individuos), Capparis flexuosa con 10% (25 individuos) y Aspidosperma 

polyneuron con 10% (24 individuos) (Figura 6). 

 

Figura 6 

Especies presentes en la parcela Marañón Libre 
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3.5. Análisis de la estructura 

3.5.1. Estructura horizontal 

Para determinar las características estructurales se calculó el Índice del Valor de 

Importancia y la distribución por clases diamétricas, clases altimétricas y área basal. 

 

a). Abundancia relativa (AR) 

Las 10 especies más abundantes en orden decreciente fueron: Hura crepitans con 18% 

(46 individuos), Acacia macracantha con 11% (28 individuos), Capparis flexuosa 10% 

(25 individuos), Aspidosperma polyneuron 9% (24 individuos), Clusia sp. 9% (24 

individuos), Ceiba insignis 9% (22 individuos), Tabebuia sp. 7% (18 individuos), 

Maclura tintórea 6% (15 individuos), Senegalia polyphyla 6% (13 individuos) y 

Eriotheca discolor 4% (11), con las demás especies se muestran en la Tabla 7 (Anexo 3). 

 

Figura 7 

Abundancia relativa de las especies de la parcela Marañón Libre. 
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Aspidosperma polyneuron 7%, Ceiba insignis 6%, Eriotheca discolor 6%, Maclura 

tintórea 5% y Senegalia polyphyla 5%. Las demás especies se muestran en la Tabla 7 

(Anexo 3). 
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Figura 8 

Frecuencia relativa de la parcela Marañón Libre. 
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Las ocho especies más dominantes fueron: Hura crepitans 26%, Ceiba insignis 16%, 

Eriotheca discolor 10%, Aspidosperma polyneuron 7%, Clusia sp. 7%, Acacia 

macracantha 6%, Capparis flexuosa 5% y Senegalia polyphyla 5%. Las demás especies 

se presentan en la Tabla 7 (Anexo 3). 

 

Figura 9 

Dominancia relativa según el área basal de la parcela Marañón Libre. 
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d). Índice del Valor de Importancia (IVI) 

Las diez especies que presentan mayor importancia ecológica fueron: Hura crepitans 

56%, Ceiba insignis 31%, Capparis flexuosa 27%, Acacia macracantha 25%, 

Aspidosperma polyneuro 24%, Clusia sp. 24% Tabebuia sp. 21%, Eriotheca discolor 

21%, Senegalia polyphyla 15% y Maclura tintórea 14%. (Figura 10). Las especies se 

muestran en la Tabla 7 (Anexo 3). 

 

Figura 10 

Índice del Valor de Importancia de la parcela Marañón Libre. 
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máximo es Ceiba insignis (52). 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hura crepitans

Acacia macracantha

Capparis flexuosa

Aspidosperma polyneuron

Clusia sp.

Ceiba insignis

Tabebuia sp.

Maclura tintorea

senegalia polyphylla

Eriotheca discolor

Abundancia relativa Frecuencia relativa Dominancia relativa



29 

 

Tabla 2 

Rangos y frecuencias de las clases diamétricas 

Clases 

diamétricas 

 Rangos 

(cm)  

N° de 

individuos 

Frecuencia 

(%) 

I 10 - 20 180.00 70.31% 

II 20 - 30 54.00 21.09% 

III 30 - 40 17.00 6.64% 

IV 40 - 50 4.00 1.56% 

V 50 - 60 1.00 0.39% 

Total 256.00 100.00% 

 

Figura 11 

Distribución de individuos por clase diamétrica. 
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Tabla 3 

Rangos y frecuencias de las clases altimétricas 

Clases 

Altimétricas 
 Rangos (m)  

N° de 

individuos 

Frecuencia 

(%) 

I 4 - 9 155 60.55% 

II 9 - 14 71 27.73% 

III 14 - 19 30 11.72% 

Total 256 100.00% 

 

Figura 12dfcd 

Distribución de individuos por clases altimétricas. 
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Tabla 4 

Rangos y frecuencias de áreas basales. 

Clases de áreas 

basales 

 Rangos 

(cm)  

N° de 

individuos 

Frecuencia 

(%) 

I 0.01 - 0.08 230 90% 

II 0.08 - 0.15 20 8% 

III 0.15 - 0.22 6 2% 

Total  256 100% 

 

Figura 13 

Distribución de las áreas basales. 
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Tabla 5 

Comparación de abundancia y diversidad de 10 Parcelas Permanentes estudiadas en 

bosques secos de Perú. 

Referenci

a 

Ubicació

n de PP 

Sigla 

de la 

PP 

Zona 

de 

vida 

Altitud 

(m.s.n.m.

) 

N° 

ind. 

N° 

Fam. 

N° 

Gen. 

N° 

sp

p 

CM 

Í. 

Shann

on 

Í. 

Fishe

r 

Estudio 

actual  

AM- 

Lonya 

Grande 

P-ML 
BTE

S 
553 256 15 23 23 0.08 2.59 6.23 

(Leal-

Pinedo & 

Linares-

Palomino, 

2005) 

PIU-Uña 

de Gato 
P-UG BST 1200 97 - - 6 - 1.17 1.41 

PIU-

Pasallito 
P-P BST 1200 458 - - 24 - 2.27 5.39 

PIU-

Miraderos 
P-M BST 1200 306 - - 22 - 2.56 5.43 

PIU-El 

Checo 
P-EC BST 1200 320 - - 18 - 2.34 4.12 

PIU-

Guabal 
P-G BST 1200 242 - - 23 - 2.37 6.25 

TUM-La 

Unión 
P-LA BST 1200 399 - - 37 - 3.03 9.93 

TUM-

Huapalas 
P-H BST 1200 287 - - 21 - 1.95 5.22 

TUM-

Panales 
P-P BST 1200 112 - - 11 - 1.69 3.02 

TUM-

Ucumares 
P-U BST 1200 376 - - 18 - 1.97 3.94 

PIU-El 

Sauce 
P-ES BST 1200 259 - - 17 - 1.88 4.08 

PIU-Las 

Juanas 
P-LJ BST 1200 47 - - 10 - 1.96 3.89 

PIU-El 

Cardo 
P-EC BST 1200 74 - - 8 - 1.45 2.28 

PIU-

Quebrada 

Maderal 

P-

QM 
BST 1200 31 - - 5 - 1.19 1.69 

PIU-

Hormigas

-

Quebrada 

Mana  

P-

HM 
BST 1200 221 - - 15 - 2.35 3.64 

PIU-

Quebrada 

El Pilar 

P-QP BST 1200 153 - - 10 - 1.29 1.4 

TUM-

Cordeller

a El Tigre 

P-CT BST 1200 367 - - 24 - 2.55 5.75 
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IV. DISCUSIÓN 

 

4.1. Diversidad alfa y composición florística 

El resultado obtenido en la parcela permanente establecida en el distrito de Lonya Grande 

Sector Marañón Libre, arrojó una abundancia de 256 individuos (DAP ≥ 10 cm) por 

hectárea. La diversidad florística de la parcela Marañón Libre según el índice de Shannon 

tiene un valor de 2.59 del estrato arbóreo, que significa que la diversidad es alta, sin 

embargo, Leal-Pinedo y Linares-Palomino (2005) en su estudio de 16 parcelas registran 

valores bajos 1.17, similares 2.56 y mas altos 3.03. 

 

Respecto a la curva de acumulación de especies/área la integración de nuevas especies se 

relaciona con el área de muestreo (Marcelo-Peña, 2010). En consecuencia, la pendiente 

de la curva inicia siendo elevada para la Parcela Marañón Libre y tiene una trayectoria 

ascendente, la parcela se estabilizó a partir de los 2000 m2, esta fue evaluada a un 70%. 

Esto indica que las dimensiones de la unidad de muestreo, de 10 000 m2, es suficiente 

para registrar la diversidad alfa en esta localización. 

 

En la parcela Marañón Libre, las familias que más predominaron fueron: Fabaceae (5 

especies), Malvaceae (2 especies) y Cannabanaceae (2 especies). Estos datos tiene 

similitud con los resultados obtenidos en los bosques secos de Tumbes y Piura (Leal-

Pinedo & Linares-Palomino, 2005). 

 

4.2. Análisis estructural  

Para la estructura de la parcela Marañón Libre se utilizó el índice de valor de importancia 

(IVI) y la distribución de individuos por clases diamétricas, las especies más dominantes 

fueron: Hura crepitans 56%, Ceiba insignis 31%, Capparis flexuosa 27% y Acacia 

macracantha 25%. Por lo tanto, Marrufo (2023) afirma que las especies con valores IVI 

altos, Deben constituir la primera estrategia en los planes de conservación y gestión para 

la recuperación de los hábitats. 

El análisis de la distribución diamétrica muestra una forma de una L donde la mayoría de 

los individuos se agrupan en la clase I, esto indica que los árboles son la mayoría jóvenes 

y como va ascendiendo las clases de tamaño, el número de árboles va disminuyendo. La 
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distribución de las alturas tiene similar comportamiento. Esta característica puede indicar 

niveles de regeneración constante (Marrufo, 2023). 

 

4.3. Análisis comparativo de bosques secos  

Investigaciones de la diversidad y la composición de la flora en diferentes niveles 

altitudinales amplía nuestro conocimiento y ayuda a reconocer las variaciones que 

experimentan las especies de árboles en su hábitat. Chimarro (2023) respalda esto 

diciendo que Las fluctuaciones en los niveles altitudinales influyen en la diversidad de la 

flora. Se realizaron comparaciones entre los bosques secos de Piura y Tumbes en 16 

parcelas permanentes (1 ha) para analizar la diversidad y composición florística. La 

parcela en estudio (P-ML) presentó valores de Shannon 2.59 y Fisher 6.12, la parcela 

Miraderos presenta una similitud en cuanto al valor de Shannon 2.56 y la parcela con 

mayor valor es La Unión con 3.03 en cuanto a Shannon. La parcela el Guabal presenta 

un valor de Fisher 6.25 y la parcela La Unión presenta un valor de Fisher 9.93 los cuales 

superan a la parcela de estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

 

❖ La parcela Marañón Libre llego a registrar una composición florística de 256 

árboles distribuidos en 15 familias, 23 géneros y 23 especies; las familias con mayor 

número de individuos en orden descendente son Fabaceae (48) y Malvaceae (33). 

Los géneros con mayor número de individuos fueron Hura (46) Acacia (28) 

Capparis (25) y Aspidosperma (24), mientras que las especies más abundantes 

encontradas fueron Hura crepitans (46 individuos), Acacia macracantha (28 

individuos), Capparis flexuosa (25 individuos) y Aspidosperma polyneuron (24 

individuos). 

 

❖ La diversidad alfa (α) en la parcela estudiada fue de 23 especies de árboles/ha, con 

un DAP mayor a 10 cm.  En los índices de diversidad, el índice de Fisher (α) fue de 

6.12, el cual indica una diversidad alta en relación con otras parcelas. 

 

❖ La diversidad y composición florística tiene el tercer registro más alto de 23 

especies y 256 árboles. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda ampliar estudios de diversidad en la región Amazonas, con el 

propósito tener mayor registro de diversidad y composición florística de bosques 

secos en la región. 

• Realizar más estudios sobre la diversidad de BETS. 

• Proponer áreas de conservación para la biodiversidad en base a estudios. 

• Evitar y prevenir la deforestación en los bosques secos debido a la diversidad 

florística presente en el área de estudio. 

• Con la diversidad florística encontrada en el área de estudio, realizar 

investigaciones complementarias a la diversidad faunística y como interactúan 

entre sí. 
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ANEXOS 

 
Tabla 6 

Lista de especies registradas en la parcela Marañón Libre. 

Código de 

árbol 
Familia Género / Especie DAP(cm) HT(m) 

ML-01-01 FABACEAE Senegalia polyphylla  18.6 8 

ML-01-02 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  11.5 10 

ML-01-03 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  11.3 8 

ML-01-04 FABACEAE Senegalia polyphylla  34.1 17 

ML-01-05 FABACEAE Senegalia polyphylla  13.3 11 

ML-01-06 CANNABACEAE Trema micrantha  19 14 

ML-01-07 CANNABACEAE Trema micrantha  26 11 

ML-01-08 FABACEAE Senegalia polyphylla  21.9 16 

ML-02-01 NYCTAGINACEAE Guapira sp. 15.6 9 

ML-02-02 NYCTAGINACEAE Guapira sp. 27.7 16 

ML-02-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  14 13 

ML-02-04 FABACEAE Senegalia polyphylla  25 17 

ML-02-05 FABACEAE Senegalia polyphylla  12.5 11 

ML-02-06 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  15.5 14 

ML-02-07 MALVACEAE Ceiba insignis  24 16 

ML-02-08 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  21.2 15 

ML-02-09 MALVACEAE Ceiba insignis  29.7 18 

ML-02-10 CLUSIACEAE Clusia sp. 13.8 8 

ML-02-11 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 23.5 5 

ML-02-12 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 14 7.5 

ML-02-13 FABACEAE Senegalia polyphylla  13.5 12 

ML-02-14 MALVACEAE Ceiba insignis  22 15 

ML-02-15 FABACEAE Senegalia polyphylla  20.5 11 

ML-03-01 MALVACEAE Ceiba insignis  28 13 

ML-03-02 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  12.2 12 

ML-03-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  35.6 19 

ML-03-04 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  14.5 10 

ML-03-05 MALVACEAE Ceiba insignis  36.5 16 

ML-03-06 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  11.4 5 

ML-03-07 FABACEAE Senegalia polyphylla  10.5 8 

ML-03-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  37.5 9 

ML-03-09 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  16.9 13 

ML-03-10 MALVACEAE Ceiba insignis  20 14 



40 

 

ML-03-11 MALVACEAE Ceiba insignis  28 18 

ML-03-12 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  10.1 7 

ML-03-13 MALVACEAE Ceiba insignis  21 14 

ML-03-14 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  24 17 

ML-03-15 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  39 19 

ML-03-16 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  12.1 9 

ML-03-17 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  40 15 

ML-03-18 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  11.3 6 

ML-04-01 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  17.7 8 

ML-04-02 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  34 14 

ML-04-03 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10.5 4 

ML-04-04 FABACEAE Acacia macracantha  19 8 

ML-04-05 FABACEAE Acacia macracantha  16.5 8 

ML-04-06 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 17 5 

ML-04-07 THEOPHRASTACEAE Jacquinia mucronata  13 10 

ML-04-08 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  25 16 

ML-04-09 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  25.4 14 

ML-04-10 THEOPHRASTACEAE Jacquinia mucronata  18.4 9 

ML-04-11 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10.6 5 

ML-04-12 FABACEAE Acacia macracantha  10.8 7 

ML-04-13 FABACEAE Acacia macracantha  12 8 

ML-04-14 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  17.3 12 

ML-04-15 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  13.9 9 

ML-04-16 NYCTAGINACEAE Bougainvillea peruviana 10 5 

ML-05-01 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  37 15 

ML-05-02  EUPHORBIACEAE Hura crepitans  28 13 

ML-05-03 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  12.2 6 

ML-05-04 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  30.5 15 

ML-05-05 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  15 12 

ML-05-06 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  43.4 18 

ML-05-07 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  34.4 15 

ML-05-08 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  18.5 6 

ML-05-09 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  23.7 14 

ML-05-10 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 12.8 8 

ML-05-11 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  27.5 14 

ML-05-12 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  13 10 

ML-05-13 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  22.8 10 

ML-06-01 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 10.5 5 

ML-06-02 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  15 12 
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ML-06-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  21 11 

ML-06-04 MALVACEAE Eriotheca discolor  47.5 16 

ML-06-05 CLUSIACEAE Clusia sp. 29.5 8 

ML-06-06 MALVACEAE Eriotheca discolor  47.5 17 

ML-06-07 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  17 5 

ML-06-08 CLUSIACEAE Clusia sp. 16.5 5 

ML-06-09 CLUSIACEAE Clusia sp. 18 7 

ML-06-10 CLUSIACEAE Clusia sp. 11.8 6 

ML-06-11 FABACEAE Acacia macracantha  14.4 8 

ML-07-01 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  14 6 

ML-07-02 CLUSIACEAE Clusia sp. 28 7 

ML-07-03 CLUSIACEAE Clusia sp. 12 5 

ML-07-04 MALVACEAE Eriotheca discolor  14 10 

ML-07-05 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  13.7 9 

ML-07-06 MALVACEAE Eriotheca discolor  21 11 

ML-07-07 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  21 12 

ML-07-08 CLUSIACEAE Clusia sp. 25 8 

ML-07-09 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  22.3 8 

ML-07-10 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  26.3 8 

ML-07-11 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  26 15 

ML-07-12 CLUSIACEAE Clusia sp. 17.5 7 

ML-07-13 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  20 11 

ML-07-14 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  28 12 

ML-08-01 CLUSIACEAE Clusia sp. 23.7 9 

ML-08-02 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 12.8 8 

ML-08-03 MALVACEAE Ceiba insignis  29 15 

ML-08-04 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  14 11 

ML-08-05 MALVACEAE Ceiba insignis  18 12 

ML-08-06 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  36 13 

ML-08-07 MALVACEAE Ceiba insignis  24 15 

ML-08-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  15.8 11 

ML-08-09 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 11 5 

ML-08-10 MALVACEAE Ceiba insignis  27 12 

ML-08-11 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  15.3 10 

ML-08-12 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 11.2 12 

ML-08-13 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  37.6 12 

ML-08-14 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10 8 

ML-08-15 FABACEAE Acacia macracantha  11.2 7 

ML-08-16 FABACEAE Acacia macracantha  11.7 8 
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ML-08-17 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  12.4 6 

ML-08-18 CLUSIACEAE Clusia sp. 10.1 6 

ML-08-19 FABACEAE Acacia macracantha  12.2 6 

ML-08-20 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  13 9 

ML-08-21 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  25 14 

ML-08-22 MALVACEAE Ceiba insignis  52 19 

ML-09-01 FABACEAE Senegalia polyphylla  20 10 

ML-09-02 FABACEAE Senegalia polyphylla  24.8 11 

ML-09-03 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  16.4 10 

ML-09-04 MALVACEAE Eriotheca discolor  35.6 15 

ML-09-05 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  20.4 10 

ML-10-01 MORACEAE Maclura tintorea  20.1 9 

ML-10-02 MORACEAE Maclura tintorea  12 6 

ML-10-03 MORACEAE Maclura tintorea  21.5 8 

ML-10-04 FABACEAE Senegalia polyphylla  10 6 

ML-10-05 MALVACEAE Eriotheca discolor  23.4 11 

ML-10-06 FABACEAE Albizia multiflora  15.5 10 

ML-10-07 FABACEAE Acacia macracantha  27 11 

ML-11-01 MORACEAE Maclura tintorea  19.8 8 

ML-11-02 MORACEAE Maclura tintorea  23.8 7 

ML-11-03 FABACEAE Albizia multiflora  29.5 15 

ML-11-04 FABACEAE Albizia multiflora  10.5 9 

ML-11-05 MORACEAE Maclura tintorea  10.7 6 

ML-12-01 FABACEAE Albizia multiflora  23.8 14 

ML-12-02 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  19.5 13 

ML-12-03 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  12.5 8 

ML-12-04 MALVACEAE Ceiba insignis  27 10 

ML-12-05 CLUSIACEAE Clusia sp. 14.7 8 

ML-12-06 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  10.4 7 

ML-12-07 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 12.9 7 

ML-12-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  16 6 

ML-12-09 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  18 10 

ML-12-10 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  17 13 

ML-13-01 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  15.3 10 

ML-13-02 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  11.9 10 

ML-13-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  30.6 14 

ML-13-04 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 12.5 6 

ML-13-05 MALVACEAE Ceiba insignis  10.1 8 

ML-13-06 CLUSIACEAE Clusia sp. 17.5 7 
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ML-13-07 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  11 9 

ML-13-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  10.5 8 

ML-13-09 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  24 12 

ML-13-10 MALVACEAE Ceiba insignis  21.2 11 

ML-13-11 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  20.5 13 

ML-13-12 CANNABACEAE Celtis pubescens 13 8 

ML-14-01 MALVACEAE Ceiba insignis  16 14 

ML-14-02 CLUSIACEAE Clusia sp. 11.5 8 

ML-14-03 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 13.9 8 

ML-14-04 CLUSIACEAE Clusia sp. 19.5 7 

ML-14-05 CLUSIACEAE Clusia sp. 16.9 5 

ML-14-06 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10.5 4 

ML-14-07 MALVACEAE Eriotheca discolor  14.6 10 

ML-14-08 CLUSIACEAE Clusia sp. 11.3 7 

ML-15-01 CLUSIACEAE Clusia sp. 15.8 5 

ML-15-02 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 10.3 5 

ML-15-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  10.4 8 

ML-15-04 CLUSIACEAE Clusia sp. 14.5 8 

ML-15-05 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  11.7 4 

ML-15-06 MALVACEAE Ceiba insignis  35 16 

ML-15-07 MALVACEAE Eriotheca discolor  21.3 9 

ML-15-08 CLUSIACEAE Clusia sp. 10.3 6 

ML-15-09 CLUSIACEAE Clusia sp. 13.9 6 

ML-15-10 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10.6 5 

ML-15-11 THEOPHRASTACEAE Jacquinia mucronata  10.9 7 

ML-16-01 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  15.2 4 

ML-16-02 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 10.7 5 

ML-16-03 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  20.9 6 

ML-16-04 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  19.2 5 

ML-16-05 THEOPHRASTACEAE Jacquinia mucronata  12 7 

ML-17-01 THEOPHRASTACEAE Jacquinia mucronata  11.5 8 

ML-17-02 CLUSIACEAE Clusia sp. 15.7 7 

ML-17-03 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 11.6 6 

ML-17-04 CLUSIACEAE Clusia sp. 11 6 

ML-17-05 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 19.1 7 

ML-17-06 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 12 5 

ML-18-01 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10 4 

ML-18-02 MALVACEAE Ceiba insignis  31 12 

ML-18-03 MALVACEAE Ceiba insignis  17 9 
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ML-18-04 CLUSIACEAE Clusia sp. 13 4 

ML-18-05 MALVACEAE Ceiba insignis  15.6 12 

ML-18-06 MALVACEAE Ceiba insignis  38 14 

ML-18-07 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  11.3 11 

ML-18-08 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 13.5 6 

ML-19-01 NYCTAGINACEAE Guapira sp. 11.4 8 

ML-19-02 FABACEAE Geoffroea spinosa  26.2 11 

ML-19-03 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  13 7 

ML-19-04 FABACEAE Acacia macracantha  11 7 

ML-19-05 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  13.4 4 

ML-19-06 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  16.3 6 

ML-19-07 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  10.3 4 

ML-19-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  14.6 6 

ML-19-09 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  10.1 4 

ML-19-10 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  14.1 5 

ML-19-11 MALVACEAE Eriotheca discolor  48.8 17 

ML-20-01 LYTHRACEAE Lafoensia acuminata  17.3 10 

ML-20-02 FABACEAE Acacia macracantha  13 8 

ML-20-03 FABACEAE Acacia macracantha  12 6 

ML-20-04 FABACEAE Acacia macracantha  20 8 

ML-20-05 MORACEAE Maclura tintorea  10.7 12 

ML-20-06 MORACEAE Maclura tintorea  13 8 

ML-20-07 FABACEAE Acacia macracantha  18.6 6 

ML-20-08 FABACEAE Acacia macracantha  11.4 5 

ML-21-01 FABACEAE Acacia macracantha  13.5 5 

ML-21-02 FABACEAE Acacia macracantha  10.7 4 

ML-21-03 MORACEAE Maclura tintorea  10.2 5 

ML-21-04 MORACEAE Maclura tintorea  13 6 

ML-21-05 MORACEAE Maclura tintorea  10.7 5 

ML-21-06 MORACEAE Maclura tintorea  11.3 7 

ML-21-07 LYTHRACEAE Lafoensia acuminata  21.6 8 

ML-21-08 FABACEAE Acacia macracantha  16 7 

ML-21-09 FABACEAE Acacia macracantha  18.5 7 

ML-21-10 FABACEAE Acacia macracantha  24.5 8 

ML-21-11 FABACEAE Acacia macracantha  14.5 6 

ML-21-12 FABACEAE Acacia macracantha  17.5 8 

ML-21-13 FABACEAE Acacia macracantha  10.2 6 

ML-21-14 FABACEAE Acacia macracantha  12 6 

ML-22-01 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  23.6 12 
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ML-22-02 FABACEAE senegalia polyphylla  12 8 

ML-22-03 POLYGONACEAE Triplaris cumingiana  18.4 18 

ML-22-04 FABACEAE Acacia macracantha  18 7 

ML-22-05 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  11 8 

ML-22-06 CELASTRACEA Maytenus octogona  16 8 

ML-22-07 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  13 7 

ML-22-08 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  10.4 7 

ML-23-01 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  13 8 

ML-23-02 APOCYNACEAE Aspidosperma polyneuron  13 7 

ML-23-03 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  11.2 8 

ML-23-04 FABACEAE Phitecellobium excelsum  11.4 7 

ML-23-05 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  10.4 7 

ML-23-06 EUPHORBIACEAE Hura crepitans  15 8 

ML-23-07 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  12 5 

ML-24-01 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  11 4 

ML-24-02 FABACEAE Acacia macracantha  12 6 

ML-24-03 FABACEAE Acacia macracantha  10 6 

ML-24-04 FABACEAE Acacia macracantha  11.5 7 

ML-24-05 FABACEAE Albizia multiflora  14 7 

ML-24-06 OPILIACEAE Agonandra excelsa 13 6 

ML-25-01 CAPPARACEAE Capparis flexuosa  10.5 4 

ML-25-02 BIGNONIACEAE Tabebuia sp. 15 5 

ML-25-03 MALVACEAE Eriotheca discolor  20 11 

ML-25-04 MALVACEAE Eriotheca discolor  12 8 

ML-25-05 MORACEAE Maclura tintorea  17 9 

ML-25-06 MORACEAE Maclura tintorea  18 10 

ML-25-07 MORACEAE Maclura tintorea  14 7 

ML-25-08 APOCYNACEAE Vallesia glabra 14 8 
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Tabla 7 

Índices de diversidad 

  A Lower Upper 

Taxa_S| 23 23 23 

Individuals 256 256 256 

Dominance_D 0.09323 0.08362 0.1075 

Simpson_1-D 0.9068 0.8924 0.9164 

Shannon_H 2.593 2.509 2.686 

Evenness_e^H/S 0.5814 0.5358 0.6383 

Brillouin 2.448 2.367 2.534 

Menhinick 1.438 1.438 1.438 

Margalef 3.967 3.967 3.967 

Equitability_J 0.827 0.801 0.8567 

Fisher_alpha 6.122 6.122 6.122 

Berger-Parker 0.1797 0.1367 0.2266 

Chao-1 30 23.14 41 
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Tabla 8 

Abundancia, Frecuencia, Dominancia e IVI 

Género/especie AA AR FA FR DA DR IVI 

Acacia 

macracantha  28 11% 36.00 7% 0.51 6% 25% 

Agonandra 

excelsa 1 0% 4.00 1% 0.01 0% 1% 

Albizia multiflora  5 2% 16.00 3% 0.16 2% 7% 

Aspidosperma 

polyneuron  24 9% 36.00 7% 0.59 7% 24% 

Bougainvillea 

peruviana 1 0% 4.00 1% 0.01 0% 1% 

Capparis flexuosa  25 10% 60.00 12% 0.42 5% 27% 

Ceiba insignis  22 9% 32.00 6% 1.30 16% 31% 

Celtis pubescens 1 0% 4.00 1% 0.01 0% 1% 

Clusia sp. 24 9% 40.00 8% 0.55 7% 24% 

Eriotheca 

discolor  11 4% 32.00 6% 0.83 10% 21% 

Geoffroea spinosa  1 0% 4.00 1% 0.05 1% 2% 

Guapira sp. 3 1% 8.00 2% 0.09 1% 4% 

Hura crepitans  46 18% 56.00 11% 2.08 26% 56% 

Jacquinia 

mucronata  5 2% 16.00 3% 0.07 1% 6% 

Lafoensia 

acuminata  2 1% 8.00 2% 0.06 1% 3% 

Maclura tintorea  15 6% 24.00 5% 0.29 4% 14% 

Maytenus 

octogona  1 0% 4.00 1% 0.02 0% 1% 

Phitecellobium 

excelsum  1 0% 4.00 1% 0.01 0% 1% 

Senegalia 

polyphylla  13 5% 24.00 5% 0.39 5% 15% 

Tabebuia sp. 18 7% 52.00 10% 0.28 3% 21% 

Trema micrantha  2 1% 8.00 2% 0.08 1% 3% 

Triplaris 

cumingiana  6 2% 20.00 4% 0.08 1% 7% 

Vallesia glabra 1 0% 4.00 1% 0.02 0% 1% 

Total  256 100% 496.00 1 7.91 1 300% 

 

 


