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8 

RESUMEN 

 

El informe de modalidad suficiencia profesional detalla el estudio de la composición 

vegetal. Esto es importante porque nos permite conocer la distribución y forma de las 

especies, plantas que conforman un área geográfica, y al mismo tiempo visualizarlas. 

Posible uso futuro de los productos forestales. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue 

determinar la composición de la vegetación de tres caminos vecinales en el bosque 

remanente de Agrícola Caynarachi S.A.C. Se establecieron diez parcelas Whitaker de 20 x 

50 m con tres senderos asignados de la siguiente manera: tres al principio, cuatro al segundo 

y tres al final. Se marcaron, midieron, recolectaron e identificaron todas las plantas con un 

DAP (diámetro de altura del pecho) mayor o igual a 10 cm. 

Se registraron un total de 501 individuos de plantas, correspondientes a 189 especies 

en 101 géneros y 42 familias con diversidad alfa y beta de moderada a alta. En conclusión, 

la familia de las leguminosas (Fabaceae) es la familia con mayor número de especies y 

abundancia en el área de estudio, lo que indica su predominio en la Amazonía. . 

Palabras clave: diversidad, composición florística, conservación, sendero 
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I. INTRODUCCION 
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sustentable y sustentable, asegurando la conservación de los recursos naturales y mejorando 

la calidad de vida del hombre. 

 

 

1.1. Objetivo general 

 

 

 

1.2. Objetivos específicos 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 
2.1. Antecedentes 

 

En la parcela permanente se identificaron 48 especies de vegetación de tallo, 11 

especies de vegetación de latitud alta y 13 especies de vegetación de pelo bajo. La 

estructura horizontal de los tallos y la vegetación de latitudes bajas mostró una tendencia en 

forma de "J" invertida, y la vegetación de latitudes altas no presentó la forma esperada 

debido a la perturbación humana. Para el Latizal bajo, en cuanto a los parámetros silvícolas, 

se encontró que la mayoría presentaba fustes ligeramente curvados, sin bejucos y llenos de 

vigor. 

 

 

identificó todos los especímenes de plantas en la parcela que tengan ≥ 10 cm DAP (altura-
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diámetro). Se registraron un total de 189 especies y 501 especies de plantas en 42 familias, 

101 géneros y diversidad α y β de moderada a alta. La conclusión es que las leguminosas 

son la familia con mayor número de especies e individuos en el área de estudio, lo que 

indica su dominancia en la cuenca amazónica. 

El estudio de Pilatasig (2017) tuvo como objetivo realizar un inventario florístico 

(arbóreo) en los bosques siempreverdes del piedemonte cordillerano del recinto Los 

Laureles en los Andes occidentales; incluyendo pisos de altitud de 300 a 1400 m sobre el 

nivel del mar. Se determinó la presencia de variabilidad y diversidad vegetal en este sitio en 

comparación con otras elevaciones, sobre esta superficie se dibujó una parcela permanente 

de 6400 𝑚2, se limitó el área a una cuerda seguida de una banda marcada para ubicar la 

mejor vegetación. ver En la parcela se midieron, registraron, recolectaron, identificaron y 

agregaron todos los individuos con diámetro a la altura del pecho (DAP) igual o mayor a 10 

cm, medidos con una cinta métrica y divididos por el valor de Pi (II𝜋). Este estudio es 

importante para la toma de decisiones en el manejo, conservación y restauración forestal, a 

través de la cual se conoce la composición florística, el estado del bosque, los tipos de uso 

de las especies identificadas, y por lo tanto, con base en el diagnóstico se podrá conocer la 

población a corto plazo o futuro disponiendo de planes, programas y proyectos están 

disponibles para que puedan cambiar su forma de vida a través de la gestión sostenible y 

sostenible de los recursos naturales, equilibrando así las personas y la naturaleza. El trabajo 

de investigación realizado muestra el estado actual de la composición florística del bosque 

de la Parroquia Tingo, en particular, se realizó un inventario en un recinto, un área 

perturbada por el hombre con una amplia gama de recintos, lo que confirma el valor del 

bosque al usar cada especie de árbol, se pone más énfasis en explorar el sitio y su 

ecosistema. 

 

2.2. Marco conceptual 

 
2.2.1. Biodiversidad 
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2.2.2. Diversidad de especies 

 

 

2.2.3. Especie 

 

 

2.2.4. Niveles de diversidad 

Los estudios de medición de la biodiversidad se centran en encontrar 
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2.2.4.1. Medición de la diversidad alfa 

 

 

2.2.4.2. Medición de la diversidad beta 

Biodiversidad regional resultante de un mosaico complejo de 

hábitats locales causado por fenómenos relacionados con la dinámica de parches y la 

migración local. Se descubren nuevas especies junto con otras especies en función de los 

cambios de hábitat resultantes de los cambios a lo largo del terreno y los gradientes 

climáticos. (Moreno, 2001). 

 

2.2.4.3. Medición de la diversidad gama 

Es la riqueza particular de todas las comunidades que componen 

el paisaje, fruto de la diversidad tanto alfa como beta. (Moreno, 2001). 

 

2.2.5. Composición florística 

 

humedad, ventilación, competencia y otros factores, por lo que el bosque puede cambiar 

drásticamente (no naturalmente) la etapa de crecimiento en la que esta. Por lo tanto, la 

transformación de los bosques primarios bajo la influencia de factores naturales y la 

intervención humana en diversas actividades conduce a la regeneración de los bosques 

secundarios. 
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2.2.6. Estructura florística de un bosque 

 

 

 

2.2.6.1. Estructura horizontal 

Definido como arreglos espaciales de árboles, distribuidos 

aleatoriamente según patrones complejos, que permiten estudiar el comportamiento de 

árboles y especies individuales en la superficie forestal, evaluados por índices que muestran 

la ocurrencia de formación de especies, así como su importancia ecológica. en los 

ecosistemas. (Mostacedo, 2000). 

Los estudios de estructura horizontal analizan diversos aspectos 

que contribuyen a una mejor comprensión de los bosques, como la riqueza y diversidad de 

la flora, la distribución del diámetro y el área de la sección transversal (Mostacedo, 2000). 

 

2.2.6.2. Estructura vertical 

  

 

 

2.2.7. Factores que influyen en la distribución de especies 

Se deben tener en cuenta varios factores históricos al estudiar la situación 
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del suelo y la dispersión de las plantas. Uno es la biogeografía, la historia geológica de la 

diversificación y distribución de diversa flora y fauna (Gentry & Ortíz, 1993). En otras 

palabras, las composiciones de especies que vemos hoy son en parte el resultado de esta 

historia. 

Según Gentry (1998), la riqueza de especies (número) de la flora 

neotropical varía a lo largo de cuatro gradientes ambientales: lluvia, suelo, elevación y 

latitud. El primer desafío en la comprensión de los ecosistemas es determinar lo valioso de 

los diversos gradientes ambientales que actúan sobre el sistema, dadas las tolerancias 

ambientales de los organismos que componen el sistema. 

Casi todos los bosques tropicales aceptan la presencia de influencia 

antropogénica, incluso si parecen intactos. Una de las perturbaciones intangibles de la 

vegetación son los cambios en la fauna provocados por el hombre. Los animales, 

especialmente los mamíferos y las aves, respaldan directamente en la estructura de la 

vegetación mediante la herbivoría, la distribución de semillas y el flujo de genes. Por lo 

tanto, es posible que su eliminación por la caza o el exterminio local tuviera un daño 

marcado en la estructura y composición de la vegetación. (Dirzo & Miranda, 1991). 

 

2.2.8. La Amazonía Peruana 

 

 

2.2.8.1. Los bosques de la Amazonía Peruana 

Desde el punto de vista de la geomorfología estructural y la 

diversidad florística, una característica importante de la flora amazónica es su 

heterogeneidad. Las distintas composiciones florísticas de la Amazonía peruana responden 

al tipo de gradiente de humedad del sustrato y al tipo de agua asociado a diversos hábitats: 
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suelo de laterita, suelo aluvial, suelo relativamente rico; suelo de arena blanca muy pobre; 

tierra inundada estacionalmente y tierra permanentemente inundada sexualmente. (Gentry, 

1998).  

La tierra permanentemente inundada tiene vegetación, a menudo 

dominada por grandes palmeras con forma de árbol. (Encarnación, 1985). 

 

2.2.8.2. Composición florística de los bosques de la Amazonia Peruana 

Las tierras bajas del Amazonas casi siempre están dominadas por 

leguminosas; en suelos fértiles, Moraceae es la segunda familia más grande, seguida por 

Lauraceae, Annonaceae, Mangoceae y Euphorbiaceae en suelos pobres (Carahuanca, 1995; 

 

Hasta 1000 m.s.n.m. Los bosques de montaña baja son similares 

a los bosques de tierras bajas en términos de diversidad y composición de la flora. La 

altitud es entre 1000 y 1500 metros. La diversidad aumentó ligeramente; Una familia 

tropical de origen Gondwana se encuentra con una familia montana de origen laurel 

(Gentry, 1998; Encarnación, 1985). Las Fabaceae y    Moraceae son las plantas leñosas más 

 

 

2.2.8.3. Características del bosque residual de la zona de estudio 
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 (en adelante, UV) que corresponde al Bosque (Bq), cuya unidad presenta bosques 

primarios descremados, bosques secundarios y aguajales en zonas de mal drenaje, cuyas 

características son similares a la cobertura vegetal que se encuentra dentro del área de 

influencia, para caracterizar UV de Cultivo (Cv), se empleó la información obtenida en el 

Monitoreo Ambiental realizado en abril del 2016, que es parte del Plan de Vigilancia 

Ambiental del Proyecto. Esta UV presenta como principal componente, el cultivo de 

Bactris gasipaes “pijuayo”, tal como ocurre en la UV Cultivo evaluado dentro del área de 

influencia de la 1ra MEIA. 

 

2.2.8.4. Importancia de las comunidades biológicas 

-   Vegetación 

La región de la Amazonía baja es conocida mundialmente por su 

valor biológico, pues exhibe los valores de riqueza más altos en muchos grupos 

taxonómicos. Los bosques amazónicos de la cuenca del río Shanusi en la provincia Lamas, 

región San Martín, forman parte del así llamado “punto caliente de biodiversidad de los 

Andes Tropicales” (Tropical Andes Biodiversity Hotspot) (Myers et al., 2000). 

La vegetación en esta área está influida por la cercanía de la 

cordillera Escalera y la presencia de formaciones de arena blanca, las cuales albergan 

especies endémicas y, quizás, especies aún no conocidas para la ciencia. El área de estudio 

está ubicada dentro del llamado “bosque muy húmedo tropical” (INRENA, 1995) y “bosque 

siempre verde de la penillanura del oeste de la Amazonía” (Josse et al., 2007). 

Según los resultados de la evaluación, los bosques existentes en 

el área de estudio albergan una diversidad regular de plantas y están influidos por la 

presencia de parches de bosque con suelos de arena blanca, de manera similar a otros lugares 

del norte de la región amazónica del Perú. 

Estos bosques están impactados por el sobre aprovechamiento de 

especies forestales maderables y por el efecto de borde del bosque secundario. Durante la 

evaluación se registró un considerable número de especies que habitan bosques alterados y 

que reemplazan a especies normalmente abundantes en bosques primarios. 

Para la vertiente oriental sur del ACR-CE (con dirección al 

pongo del Caynarachi y Chazuta), las especies más importantes en la estructura del bosque 

son la Socratea sp. “pona”, Inga spp. “shimbillo” y “shimbillo colorado”, Virola sp 

“cumala”, Cecropia sp. “cético”, Ocotea sp. “moena”. Estas especies representan más del 
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30% de la cobertura total de todas las especies presentes (GRSM, 2007). El género 

Cecropia exhibe una gran dinámica y alta sensibilidad a la perturbación antrópica por su 

tendencia a desarrollarse en áreas con fisiografía de alto potencial erosivo (Parolin, 2002). 

 

2.2.9. Cultivo de pijuayo para palmito 

 
2.2.9.1. Origen y distribución 

 

 

2.2.9.2. Clasificación taxonómica 

 

 

 

2.2.9.3. Morfología de la planta 

 

Flores (1997) indicó que el sistema radicular del chontaduro es 
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2.2.9.4. Condiciones edafoclimáticas para el establecimiento del cultivo 

 

Rivera (1995) afirma que los árboles de pijuayo se adaptan 

naturalmente a suelos que van desde arenosos hasta arcillosos. Para montar una plantación 

necesitas seguir estos pasos: 
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Los períodos secos y las temperaturas nocturnas <15 ºC en la selva de julio a septiembre 

(característicos de la selva alta) reducen el crecimiento. Las precipitaciones excesivas no 

perjudican el crecimiento de esta palmera, ni tampoco el mal drenaje. 

Rivera (1995) argumentó que el chontaduro es una palmera 

típica de climas tropicales. El clima para la siembra de plántulas es el de los trópicos 

húmedos, 

 

 

 

2.2.9.5. Fenología o periodo vegetativo 

Villachica (1996) afirma que la planta es perenne. Los frutos de 

palma se pueden cosechar 16-18 meses después del trasplante. Si continúa creciendo a este 

ritmo, comenzará a dar frutos en su cuarto año. En suelos bien distribuidos, fértiles, con 

temperaturas medias superiores a 25 ºC y precipitaciones anuales superiores a 2.500 

mm/año, aproximadamente el 30% de la superficie forestal plantada produce palmiste en el 

mes 15 aproximadamente, pudiendo empezar a dar sus frutos al tercer año. 

 

2.2.9.6. Características nutritivas del palmito 

 

 

Tabla 1. Características nutritivas del palmito 
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Fuente: Villachica (1996). 

 

2.2.9.7. Usos 

La planta es una palma que se puede utilizar y cultivar en un 

sistema altamente compatible con el ecosistema amazónico. 

Entre los usos de las palmas de durazno se encuentran los 

siguientes:  

 

2.2.9.8. Variedades 

 

 
Dentro de cada uno de estos ecotipos hay muchas variedades, esto 

se debe a que la polinización en Costa Rica y América del Sur suele ser polinización 

cruzada con características diferentes. Puede que no existan variedades claramente 

definidas en las zonas de cultivo de esta palmera, aunque los agricultores hablan de las 
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2.2.9.9. Densidad de plantación 

La distancia entre plantas en el centro de cultivo de palmeras fue 

de 2 m entre hileras, 1 m entre plantas (5000 plantas. ha-1) y 1,50 m x 1,5 m (4444 plantas. 

ha-1). Para los sistemas mecanizados, intente mantener una densidad de plantas de 4500 a 

5000 plantas con un espacio ajustado para el paso del tractor. Hay 1. El área de plantación 

para el cultivo de frutas debe ser de 6 m, 6 m. (227 plantas 1); las distancias más cortas son 

problemáticas debido a la sombra excesiva. 

 

2.2.9.10. Cosecha del cultivo de pijuayo 
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Uno de los indicadores de la cosecha del chontaduro es la forma 

de la escota guía y vela mayor. Las cuatro morfologías de hojas mencionadas anteriormente 

se identifican de la siguiente manera: 

Punto globo, es cuando el líder o la vela mayor alcanza su máximo 

crecimiento, expandiéndose en forma de globo ovalado consiguiendo una vela mediana. 

 

 

Palma gruesa: El diámetro de la vela es mayor que el diámetro del 

pulgar. 

Palma media: el diámetro de la vela es igual al pulgar.  

Palma delgada: El diámetro es menor o igual al dedo medio. 

La altura del tallo, la altura del tallo o tallos debe ser igual o 

mayor a 1,50 m, medida desde la base hasta la horquilla de las dos últimas hojas. La 

cosecha por debajo de este parámetro tiene por objeto evitar el crecimiento excesivo de los 

tallos y la competencia por la savia por los nutrientes y la luz. 
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vela mayor y esta nueva vela es más larga de 30 cm. Alcanza más de 50 cm. 

 

2.2.9.11. Aprovechamiento agroindustrial 

La Agencia Española de Cooperación Internacional (2004) 

indica que el peso medio de los dos troncos de corteza exterior y cortados industrialmente 

de 70 cm de diámetro es de 1,0 a 1,2 kg, de los cuales sólo se embuchan de 120 a 160 g. 

representa el 11-12%, ignorando al resto de la industria.  

El rendimiento promedio de la fruta de la palma de botella es de 

145-150 g. 120 a 130 g por tallo durante los meses húmedos y cálidos, con un promedio 

anual de 140 g durante la estación seca.  
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III. MATERIALES Y METODOS 

 
3.1. Características de la zona de estudio 

 

 

 

3.1.1. Ubicación política 

 
 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

Tabla 2. Coordenada UTM de los centros poblados 
 

Centros Poblados 

Coordenadas UTM 

Este Norte Altitud 

Bonilla 358982 9312099 350 

Pintoyaquillo 354640 9308859 347 

Pintoyacu 353331 9317421 348 

San Juan de Shanusi 353044 9319469 340 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 
3.1.3. Clima 
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3.1.4. Zona de vida 

 
con influencia antrópica. (Josse et al., 2007). La zona evaluada presenta una mayor 

proporción de superficie ocupada por bosques primarios descremados, bosques secundarios y 

áreas de cultivo. En general, corresponde al ecosistema de bosque neotropical húmedo, 

inundable estacionalmente y compuestos por pequeños cuerpos de agua de tipo lótico. 

 

- El Bosque muy húmedo premontano tropical transicional a Bosque 

húmedo tropical (bmh-PT ∆ bh-T) 

 

 

3.1.5. Suelos 

En cuanto al tipo de suelo, presenta una textura básica arcillosa a franco 

arcillosa, característica de zonas poco drenadas y urbanizadas. 

 

 

3.1.6. Fisiografía 
 

Ofrece geografía basada en descripciones de las encuestas realizadas para 

cada unidad geográfica: 

- Meandros abandonados (MA) 
 

Bandas estrechas de estratos con gradientes que van del 0% al 4% consisten 

en material depositado por el flujo de agua, especialmente material en estado estacionario. 

Los sedimentos que dejan estos arroyos incluyen bancos estratificados de arcilla, limo y 

arena que se formaron originalmente en los canales de los ríos, pero que probablemente 

quedaron en terreno elevado lejos de los arroyos. 
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- Terrazas bajas (TB) 
 

Formaciones geológicas de origen acrecional reciente, inundadas a 

inundadas, bien a moderadamente drenadas, con pendientes que van desde 0 a 4%, forman 

los niveles inferiores del sistema de terrazas aluviales y continúan desarrollándose a medida 

que son cubiertas por inundaciones estacionales. La altura de estas superficies es de hasta 5 

metros respecto al lecho de aguas someras del río y una configuración esbelta, paralela a los 

cauces, con diferentes anchos, pero en algunos lugares alcanzan cientos de metros. 

Litológicamente consisten en pocos o ningún banco consolidado de pequeños depósitos 

locales de arena y limo. 

- Terrazas bajas subrecientes (TBs) 
 

Los estratos de origen suelto moderno son imperfectos a pobremente 

drenados, mayormente acuosos en superficie y secciones, con pendientes de 0 a 4%, y 

forman los estratos inferiores del sistema de plataformas aluviales. Estas superficies tienen 

menos de 5 metros de altura. Se compone de plantas acuáticas y densos bosques de 

sotobosque. Petrológicamente, consisten en sedimentos localizados con poca o ninguna 

arena asociada y sedimentos aluviales. 

- Terrazas medias (TM) 
 

Formaciones planas y onduladas con drenaje bueno a moderado, superficies 

pleistocenas formadas de 5 a 12 m sobre el nivel bajo del río, por lo que no son afectadas por 

inundaciones estacionales, con pendiente de 0 a 8%. 

Litológicamente, estas terrazas consisten en una capa superior de limo y 

arena. En la actualidad, hay poca erosión superficial, excepto en el fondo de las laderas del 

río, que se ve afectado por la socavación y la erosión lateral durante las inundaciones 

estacionales. 

 

- Terrazas medias depresionadas (TMd) 
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- Terrazas altas (TA) 

Estos accidentes geográficos consisten en superficies onduladas planas 

formadas sobre depósitos aluviales depositados en el Pleistoceno. El río tiene una altura de 12 

a 30 metros sobre el nivel bajo del agua, una pendiente de 4 a 8% y una tasa de corte muy 

baja. Su oleaje se considera de buena estabilidad geomorfológica, pero algunos de sus taludes 

pueden verse afectados por procesos de concentración de corrientes. 

 

 

- Unidades geomorfológicas de colinas 

- Lomadas (LO) 

 

Las zonas de laderas suelen presentarse una desestabilización y ocurrencia 

de derrumbes. 

- Colinas bajas (CB) 

Las rocas arenosas y limosas del Terciario formaron accidentes geográficos 

moderadamente deprimidos. Sus pendientes oscilan entre el 25% y el 50% y su altura sobre el 

punto de referencia local es inferior a 80 m. Sin embargo, hay algunos tramos donde la 

pendiente supera el 50% debido a cortes más pronunciados. 

Cuando estos montículos se forman sobre capas de arena y limo del 

Terciario, son incinerados y tienen una anatomía variada. En general, están sujetos a procesos 

de flujo difusivo en condiciones naturales y, por lo tanto, se puede considerar que forman 
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áreas regulares o moderadamente estables, mientras que la deforestación hace que estos 

procesos ocurran. 

Debido a las pendientes pronunciadas, la litología inconsistente de las 

formaciones de arenisca y arcilla, la estabilidad geomorfológica deficiente, afectada 

principalmente por una fuerte escorrentía difusa, pero también por deslizamientos y 

deslizamientos de tierra menores, está activo incluso en el estado natural de bosque intacto. 

 

3.1.7. Hidrografía 

 

 

3.1.8. Accesibilidad 

 

También se llega por el río Shanusi desde el Puerto Fluvial de Alianza, un 

pequeño centro poblado, en el km 89 de la Carretera IRSA Norte, tramo de Tarapoto a 

Yurimaguas, con un tiempo de navegación de 45 minutos, luego se llega a el pueblo de Sant 

Juan de Shanusi, cruzando el río Shanusi. Área de trabajo accesible desde el sistema de 

senderos (Tabla 3). 

Tabla 3. Vías de acceso a la zona de trabajo 

 

Ruta Medio de 

Transporte 

vía Tiempo de viaje 

Lima - Tarapoto Avión Aéreo 1 hora con 25 minutos 

 Bus Asfaltado 26 horas 

Tarapoto – Pongo de Caynarachi Auto Asfaltado 1 hora con 15 minutos 

Pongo de Caynarachi - Bonilla Auto Asfaltado 15 minutos 
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3.2. Materiales y equipos 

 
3.2.1. Materiales 

 

 

3.2.2. Equipos 

 

 

3.3. Metodología 

 
3.3.1. Identificar las especies vegetales existentes en las áreas de un bosque

  

 

a. Ubicación de las unidades de vegetación 
 

La ubicación de las unidades de muestreo para los diferentes grupos 

taxonómicos se realizó tomando en cuenta la homogeneidad del tipo de vegetación, el tipo 

de suelo o sustrato y la estructura del bosque. Para esto se usaron inicialmente los mapas de 

vegetación proporcionados por el Titular. La zona de estudio presento dos UV, que 

corresponden a Bosque (Bq) y Cultivo (Cv). 

b. Ubicación del cultivo (Cv) 
 

Presenta un terreno de relieve plano y ligeramente ondulado, no existen 

formaciones arbóreas y en su totalidad está poblada de plantaciones de “pijuayo”; el 
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sotobosque es semiabierto, de 18 a 20 m de visibilidad. El suelo está formado por materia 

orgánica resultante del mantenimiento y cultivo de la zona que va de cero hasta 10 cm. La 

evaluación de esta UV no logró realizarse en el área propuesta inicialmente debido a que aún 

no se instalaban los cultivos en dicha área, es por esto que se realizó el monitoreo en la zona 

descrita con anterioridad; sin embargo, es importante indicar que éstas se encontraban 

circundantes a áreas boscosas, lo cual posiblemente haya influido en los resultados, al no ser 

ésta representativa del tipo de cobertura. 

c. Unidad de muestreo 
 

Para la evaluación de la vegetación se empleó como unidad de muestreo a 

la parcela de Whittaker (1992) modificada de 0,1 ha (Campbell et al., 2002). Este método 

sugiere que la riqueza de especies de plantas muestreadas en Amazonía en una parcela de 1 

ha, es proporcional al número hallado en una de 0,1 ha. 

Para la ejecución de la evaluación se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones de Gentry (1992), Phillips y Miller (2002) y Phillips y Baker (2009), 

quienes sugieren que dentro de cada 0,1 ha se evalúen individuos con DAP (diámetro a la 

altura del pecho) ≥ 2,5 cm, para optimizar la información por obtener sobre la riqueza de 

especies leñosas. 

d. Evaluación cuantitativa de la vegetación 
 

El método de la parcela Whittaker modificada consiste en evaluar, dentro 

de cada una, los árboles, arbustos (incluyendo lianas) y hierbas (incluyendo brinzales y 

plántulas) por unidad de área. Esta información permite estimar la composición a nivel local. 

El procedimiento de evaluación se describe a continuación: 

Para evaluar las plantas herbáceas (hierbas, brinzales y plántulas) se 

instalaron cinco subparcelas de 1 x 1 m, ubicadas en los extremos de la parcela y mitad de la 

parcela principal. Dentro de ellas se evaluaron todas las plantas por debajo de 2,5 cm DAP. 

Para evaluar los arbustos lianas y palmeras menores se instalaron 2 

subparcelas de 20 x 5 m, ubicadas en los extremos de la parcela principal. En estas, se 

evaluaron todos los individuos por encima de 2,5 cm y hasta los 10 cm DAP. 

En la parcela principal de 50 x 20 m (0,1 ha), se evaluaron todos los 

árboles y lianas con DAP > 10 cm. 

En el caso de individuos con DAP ≥ 2,5 cm se consideró 1,30 m como 

altura óptima para la medición. 
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Las variables consideradas para cada parcela incluyeron el número de 

individuos, familia botánica, especie, DAP, altura, estado fenológico, hábito, nombre 

vernacular y utilidad. 

 

e. Evaluación cualitativa de la vegetación 
 

Este método permite optimizar la búsqueda de especies restringidas a 

microhábitats como Orchidaceae, Zamiaceae entre otras que, debido a su estilo de vida, no 

se pueden muestrear adecuadamente por el método de la parcela. En general, para el caso de 

individuos vegetativos (sin flores o frutos) se tomaron dos muestras y, para los que 

presentaron flores o frutos, se tomaron tres. 

f. Procedimientos de recolección de datos 
 

- Demarcación de las zonas de muestreo 
 

Este trabajo se realizó en dos unidades de vegetación (UV) en bosque (Bq) 

y cultivada (Cv). Se han establecido diez terrenos de 20 x 50 m. en total. 

Inicialmente se identificaron los lugares de muestreo para la parcelación y 

teniendo en cuenta este aspecto, se creó una parcela con las siguientes dimensiones: ancho 

20 m x profundidad 50 m. 

- Codificación y toma de datos 

 

- Colecta de las muestras botánicas 
 

Se recolectaron tres muestras de cada individuo, utilizando tijeras 

telescópicas y tijeras de mano, y en el caso más difícil trepando a algunos árboles para 

recolectarlas. Al seleccionar las muestras de plantas, se evaluó que fueran brotes terminales 
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o laterales representativos con suficiente cantidad y calidad de hojas; en algunos casos la 

identificación se hizo in situ. 

- Empaquetado de las muestras botánicas 
 

 

- Secado 
 

 

- Identificación de las muestras botánicas 

Una vez que las muestras se han secado, se crea una base de datos de todos 

los resultados de la evaluación, donde la entrada de datos se estandariza utilizando, entre otras 

cosas, taxonomía y nomenclatura dialectal. El sistema de clasificación taxonómica utilizado 

es APG III (2009).  

 

 

3.3.2. Determinar la diversidad alfa en las áreas de un bosque residual para el 
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𝟏 

- Índices de Diversidad 
 

El índice de diversidad permite comprender el vínculo entre el número 

de especies y de individuos, lo que refleja la variedad de especies presentes en el zona de 

trabajo. Se utilizó la siguiente fórmula: 

- Índices de Diversidad de Shannon – Wiener (H”) 
 

 

𝑆 = (𝐒 −     ) (1) 

 

 
- Índices de Diversidad de α Fisher 

 

𝑆 = 𝑎. 𝐥(𝟏 +𝐧   ) (1) 
  𝛂 

 

 

 

 

- Índices de Diversidad de Shannon 

 

 

 

 

 

- Índices de Diversidad de Simpson 
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………………………………(3) 

 

 

 

 

- Especies de plantas incluidas en alguna categorización de 

conservación y/o endemismo 

 

3.3.3. Determinar la diversidad beta en las áreas de un bosque residual para el 

establecimiento de un sistema agroforestal con pijuayo para la empresa 

Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. distrito Caynarachi, provincia Lamas 

– San Martín 

 

 

- Índice Cualitativo de Similaridad de Jaccard 
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- Índice Cuantitativo de Similaridad de Morisita 

 

  (5) 

 

 

-   Índice Cuantitativo de Similaridad de Bray-Curtis 
 

 

 

- Procesamiento y sistematización de datos 

Para el procesamiento de información se realizó una base de datos en el 

Programa Excel que contiene los datos sobre riqueza y abundancia de especies por las 

técnicas de puntos fijos y redes. 

Se determinaron las características poblacionales de la avifauna de la zona 

del proyecto, tales como composición (registro de especies), abundancia, diversidad, valor 

ornitológico, estado de protección de las especies, endemismo, rango de distribución, valor 

ecológico, y el posible uso cultural de éstas. 

Riqueza 
 

Las especies identificadas en el estudio se agruparon en taxones o grupos 

de clasificación (como órdenes, familias y géneros) que proporcionaron información de 

grupos dominantes o de mayor prevalencia. Esto fue la base para determinar, en las zonas 

evaluadas, la presencia de especies indicadoras, endemismo y el estado de conservación de 



39 
 

las especies. 

Abundancia 
 

Se evaluó la abundancia de aves por transectos y UV, con lo que se 

determinó el número de individuos registrados o capturados y se estimó su abundancia 

relativa. 

Diversidad 
 

La diversidad es una medida de la variabilidad específica de la comunidad. 

Su valor proporciona información sobre la abundancia y exclusividad de un espacio 

determinado, y también relaciona el valor de abundancia y abundancia de las especies. 

-   Análisis de datos 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Identificar las especies vegetales existentes en las áreas de un bosque residual 

para el establecimiento de un sistema agroforestal con Pijuayo para la empresa 

Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. distrito Caynarachi, provincia Lamas - San 

Martín 

 

4.1.1. Composición florística 

 

 

 

En la Tabla 4 se muestran los registros de especies de la Sociedad Agrícola 

Caynarachi S.A.C. en el bosque restante. Hay 501 plantas individuales con DAP ≥ 10 cm; 

corresponde a 189 especies clasificadas en 42 familias y 101 géneros. Las cinco especies más 

comunes son Rinorea lindeniana (Lemoncillo) que representa el 7,0% del total de ejemplares, 
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Nealchornea yapurensis (Huishilla caspi) representa 26 del total de individuos que representa 

el 5,2%, Tachigali guianensis (Tangarana) representa para 5, 2% del número total de 22 

individuos, representando 4,4%, Eschweilera coriacea (Machimango) (15 especímenes) 

representaron el 3,0% e Iryanthera juruensis (Cumala) (14 especímenes) representaron el 

2,8% del número total de especímenes. En cuanto a la riqueza de especies, las familias más 

representativas son: Fabaceae, Anemonaceae, Myristicaceae, Malvacaceae, Moraceae, 

Viciaceae, Anemoneaceae, Arecaceae, Hamameraceae, Lauraceae, etc. (ver Tabla 4) para más 

información. 

 

 

Tabla 4. Especies de plantas ≥10 cm de DAP con mayor número de individuos encontrados 

en el bosque residual de la empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 
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Tabla 5. Los Géneros con mayor número de individuos registrados en el bosque residual de la 

empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

 

Tabla 6. Los Géneros con mayor número de especies registrados en el bosque residual de la 

empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 
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Tabla 7. Las familias de plantas ≥ 10 cm de DAP con mayor número de especies e 

individuos en el bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

Familia N° de especies % Familia N° de individuos % 

Fabaceae 23 12.2 Fabaceae 67 13.4 

Annonaceae 

Myristicaceae 

Malvaceae 

Moraceae 

Burseraceae 

Sapotaceae 

Arecaceae 

Chrysobalanaceae 

Lauraceae 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

9 

8 

7 

6.9 

6.3 

5.8 

5.8 

5.3 

5.3 

4.8 

4.2 

3.7 

Myristicaceae 

Violaceae 

Euphorbiaceae 

Moraceae 

Arecaceae 

Annonaceae 

Burseraceae 

Malvaceae 

Lecythidaceae 

64 

45 

33 

29 

28 

23 

21 

21 

20 

12.8 

9.0 

6.6 

5.8 

5.6 

4.6 

4.2 

4.2 

4.0 
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Tabla 8. Las familias de Plantas ≥ 10 de DAP con mayor número de especies e individuos 

en el bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 
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De los tres terrenos de concesión de conservación de la UCP, las 

leguminosas tienen el mayor número de especies registradas. Nuevamente, obtiene la mayor 

cantidad de individuos en los carriles 1 y 3, respectivamente. (Tabla 9). 
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Tabla 9. Familias de plantas ≥ 10 cm de DAP con mayor número de especies e individuos 

en el bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 
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4.2. Determinación la diversidad alfa en las áreas de un bosque residual para el 

establecimiento de un sistema agroforestal con Pijuayo para la empresa Sociedad 

Agrícola caynarachi S.A.C. distrito de Caynarachi, provincia Lamas - San Martín 

La Tabla 10 los muestra; el mayor número de muestras (53) se registra en la imagen 

de muestra 6 y el menor número de muestras (45) se registra en la imagen de muestra 9; 

asimismo, la tercera parcela de muestreo registró el mayor número de especies (40), la quinta 

parcela de muestreo registró el menor número de especies (22). La parcela 3 registró la mayor 

cantidad de géneros (36) y, mientras que el menor número de especies se registró en la parcela 

de muestreo 7. Medido por hogares, la mayor cantidad de registros fue en la parcela 9 (22 

personas) y la menor en la parcela 7 (15 personas). 
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Tabla 10. Número de individuos, especies, géneros y familias ≥ 10 cm de DAP, registrados 

en el bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

Sendero/Parcela 

(0.1 ha) 

N° Individuos N° Especies N° Géneros N° Familias 

 1  51 34 28 20 

1 2  52 33 25 18 

 3  52 40 36 19 
 

 4 51 32 25 18  

 5  48 22 21 16 

2 6  53 39 34 21 

 7  47 26 20 15 
 

 8 52 36 30 21  

3 9  45 38 35 22 

 10  50 39 32 19 

1–10 Total (1 ha) 501 189 101 42 
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Figuras 3. Índice de diversidad de α Fisher de plantas ≥ 10 cm de DAP por parcela (0.1 ha) 

en el bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

4.3 Determinar la diversidad beta en las áreas de un bosque residual para el 

establecimiento de un sistema agroforestal con Pijuayo para la empresa Sociedad 

Agrícola Caynarachi S.A.C. distrito de Caynarachi, provincia Lamas - San Martín 
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Figura 4. Índice cuantitativo de Similaridad de Morisita en las parcelas establecidas en el 

bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

4.3.1. Índice cuantitativo de Similaridad de Bray-Curtis 
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Anexo 1. Especies de árboles de la zona de trabajo 
 

Tabla 11. Especies de árboles en las Unidades Vegetales Bosque 

N° Familia Especie 
1 Anacardiaceae Tapirira guianensis 
2 Anacardiaceae Tapirira obtusa 
3 Annonaceae Duguetia quitarensis 
4 Annonaceae Guatteria pteropus 
5 Annonaceae Guatteria sp. 
6 Annonaceae Oxandra sp. 
7 Arecaceae Attalea sp. 
8 Arecaceae Iriartea deltoidea 
9 Arecaceae Mauritia flexuosa 

10 Arecaceae Oenocarpus bataua 
11 Burseraceae Protium evetatum 
12 Burseraceae Protium longifolium 
13 Burseraceae Protium sp. 1 
14 Burseraceae Protium sp. 2 
15 Burseraceae Protium sp. 3 
16 Caryocaraceae Caryocar glabrum 
17 Chrysobalanaceae Licania heteromorpha 
18 Chrysobalanaceae Licania sp. 
19 Combretaceae Buchenavia grandis 
20 Euphorbiaceae Glicidendron ovale 
21 Euphorbiaceae Hebea guianensis 
22 Euphorbiaceae Maprounea guianensis 
23 Euphorbiaceae Micrandra sp. 
24 Euphorbiaceae Nealchornea japurensis 
25 Fabaceae Diplotropis peruviana 
26 Fabaceae Himenolobium sp. 
27 Fabaceae Inga sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Lecythidaceae Cariniana multiflora 
43 Malpighiaceae Byrsonima arthropoda 
44 Melastomataceae Miconia sp. 
45 Melastomataceae Miconia sp. 1 
46 Melastomataceae Miconia sp. 2 
47 Meliaceae Guarea kunthiana 

48 Meliaceae Guarea macrophylla 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

28 Fabaceae Inga sp. 1 
29 Fabaceae Inga sp. 3 
30 Fabaceae Inga sp. 4 
31 Fabaceae Lonchocarpus sp. 
32 Fabaceae Macrolobium sp. 
33 Fabaceae Parkia sp. 
34 Hypericaceae Vismia amazonica 
35 Hypericaceae Vismia sandwithii 
36 Lauraceae Aniba microphila 
37 Lauraceae Aniba sp. 
38 Lauraceae Nectandra sp. 
39 Lauraceae Nectandra sp. 3 
40 Lauraceae Ocotea sp. 
41 Lauraceae Pleurothyrium sp. 
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Tabla 12. Especies de árboles en las Unidades Vegetales Purmas 

N° Familia Especie 
 

49 Meliaceae Guarea tomentosa 
50 Moraceae Ficus sp. 1 
51 Moraceae Ficus sp. 2 
52 Moraceae Helicostylis elegans 
53 Moraceae Pseudolmedia laevigata 
54 Moraceae Pseudolmedia laevis 
55 Myristicaceae Iryanthera juruensis 
56 Myristicaceae Iryanthera laevis 



59    

57 Myristicacea
e 

Osteophloeum 
platysp.ermum 
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58 Myristicaceae Otoba glicicarpa 
59 Myristicaceae Otoba parvifolia 
60 Myristicaceae Virola calophylla 
61 Myristicaceae Virola sp. 
62 Myristicaceae Virola sp. 1 
63 Myristicaceae Virola sp. 2 
64 Nyctaginaceae Neea macrophylla 
65 Olacaceae Minquartia guianensis 
66 Phyllanthaceae Hyeronima glabra 
67 Phyllanthaceae Hyeronima macrocarpa 
68 Phyllanthaceae Hyeronima oblonga 
69 Rubiaceae Ladenbergia amazonensis 
70 Rubiaceae Palicourea sp. 
71 Salicaceae Neosp.rucea grandiflora 
72 Salicaceae Tetrathylacium macrophyllum 
73 Sapotaceae Pouteria sp. 
74 Staphyleaceae Turpinia occidenatles 
75 Ulmaceae Ampelocera edentula 
76 Urticaceae Cecropia engleriana 
77 Urticaceae Cecropia sciadophylla 
78 Urticaceae Pourouma cecropifolia 
79 Violaceae Rinorea sp. 
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Tabla 13. Cordenadas de las parcelas muestreadas en los tres senderos del area del 

bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

Pa 

rce 

la 

Punto N° 1 Punto N°2 Punto N°3 Punto N° 4 

X Y X Y X Y X Y 

01 065153 

4 

9528286 0651546 952828 

6 

0651534 9528336 0651545 9528336 

02 065141 

4 

9528676 0651399 952866 

5 

0651435 9528622 0651450 9528633 

03 065121 

1 

9528995 0651216 952896 

7 

0651153 9528949 0651149 9528970 

04 065165 

9 

9528445 0651673 952843 

3 

0651706 9528476 0651692 9528487 

05 065192 

3 

9528679 0651914 952869 

4 

0651877 9528657 0651867 9528673 

06 065204 

4 

9529081 0652049 952906 

6 

0652003 9529051 0651997 9529068 

07 065183 

6 

9529308 0651823 952929 

7 

0651793 9529336 0651806 9529347 

08 065196 

5 

9528439 0651964 952842 

3 

0651905 9528427 0651905 9528442 

09 065201 

1 

9528696 0652035 952869 

8 

0652023 9528758 0652004 9528756 

10 065217 

6 

9528764 0652165 952881 

6 

0652119 9528820 0652202 9528769 
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Tabla 14. Índice de Diversidad por parcela de (0.1 ha) de plantas ≥ 10 cm de DAP del 

bosque residual de la empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

Senderos Parcelas Simpson Shannon Fisher 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 15. Diversidad de especies por sendero y parcela en la del bosque residual de la 

empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

Senderos 1 2 3 

Parcelas  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Individuos  51 52 52 51 48  53 47 52 45 50 

especies  34 33 40 32 22  39 26 36 38 39 

Total 

especies 

de  107    119    113  

 

1 0.9612 3.395 44.58 

2 0.9512 3.286 38.58 

3 0.9689 3.591 79.42 

4 0.9573 3.315 36.8 

 
5 

 
0.8715 

 
2.615 

 
15.72 

2 
6
 0.9655 3.537 66.66 

7 0.9335 2.996 23.93 

 
8 

 
0.9586 

 
3.415 

 
51.77 

9 0.9689 3.568 115.5 

3 
10 0.9664 3.557 81.6 
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Tabla 16. Diversidad de especies por familias 
 

FAMILIA # DE ESPECIES % 

Fabaceae Annonaceae Myristicaceae 23 12.2 

Malvaceae Moraceae Burseraceae 13 6.9 

Sapotaceae Arecaeae 12 6.3 

Chrysobalanaceae Lauraceae 11 5.8 

Myrtaceae Euphorbiaceae Meliaceae 11 5.8 

Nyctaginaceae Urticaceae Violaceae 10 5.3 

Apocynaceae Lecythidaceae 10 5.3 

Melastomataceae Rubiaceae 9 4.8 

Celastraceae Clusiaceae 8 4.2 

Combretaceae Elaeocarpaceae 7 3.7 

Ochnaceae Olacaceae Putranjivaceae 7 3.7 

Sapindaceae Siparunaceae 5 2.6 

Achariaceae Anacardiaceae 5 2.6 

Araliaceae Dichapetalaceae 5 2.6 

Erythroxylaceae Linaceae 5 2.6 

Malpighiaceae Menispermaceae 5 2.6 

Piperaceae Polygonaceae Salicaceae 3 1.6 

Strelitziaceae Vochysiaceae 3 1.6 

TOTAL 3 1.6 

 3 1.6 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 2 1.1 

 1 0.5 

 1 0.5 

 1 0.5 

 1 0.5 

 1 0.5 

 1 0.5 
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1 0.5 

1 0.5 

1 0.5 

1 0.5 

1 0.5 

1 0.5 

1 0.5 

189 100 % 
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Tabla 17. Listado total de las especies encontradas en una hectárea de bosque. 
 

N° ESPECIES FAMILIA 
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Abarema auriculata Abuta grandifolia 

2 Agouticarpa velutina Aparisthmium 

3 cordatum Apeiba glabra Astrocaryum 

4 chambira Astrocaryum murumuru Attalea 

5 maripa 

6 Attalea sp. 1 

7 Attalea sp. 2 Beilschmiedia brasiliensis 

8 Buchenavia sp. 1 Buchenavia tomentosa 

9 Calyptranthes sp. 1 

10 Carapichea sp. 1 Casearia nigricans 

11 Cecropia obtusa Cedrelinga cateniformis 

12 Cheiloclinium cognatum 

13 Cheiloclinium hippocrateoides 

14 Chrysochlamys weberbaueri 

15 Chrysophyllum argenteum Chrysophyllum 

16 peruvianum Clarisia biflora 

17 Coccoloba paraensis Compsoneura 

18 capitellata Couepia dolichopoda Couepia 

19 ulei 

20 Couepia   williamsii   Couma   

macrocarpa 

21 Couratari guianensis 

22 Cremastosperma cauliflorum 

23 Crepidospermum goudotianum Croton 

24 cuneatus Dendropanax querceti 
Diplotropis 

25 martiusii Drypetes amazonica 

26 Drypetes sp. 1 Duguetia quitarensis 

27 Duguetia sp. 1 Duguetia trunciflora 

28 Erythroxylum macrophyllum Eschweilera 

29 coriacea Eschweilera gigantea Eugenia 

30 discreta 

31 Eugenia florida Eugenia patens Euterpe 

32 precatoria Guarea glabra Guarea 

33 kunthiana Guarea pterorhachis Guarea 

34 velutina Guatteria chrysophylla 

35 Guatteria elata 

Fabaceae Menispermaceae Rubiaceae 

Euphorbiaceae Malvaceae Arecaceae 

Arecaceae Arecaceae Arecaceae Arecaceae 

Lauraceae Combretaceae Combretaceae 

Myrtaceae Rubiaceae Salicaceae Urticacae 

Fabaceae Celastraceae Celastracae 

Clusiaceae Sapotaceae Sapotaceae Moraceae 

Polygonaceae Myristicaceae 

Chrysobalanaceae Chrysobalanaceae 

Chrysobalanaceae Apocynaceae 

Lecythidaceae Annonacae Burseraceae 

Euphorbiaceae Araliaceae Fabaceae 

Putranjivaceae Putranjivaceae Annonacae 

Annonaceae Annonaceae Erythroxylaceae 

Lecythidaceae Lecythidaceae Myrtaceae 

Myrtaceae Myrtaceae Arecaceae Meliaceae 

Meliaceae Meliaceae Meliaceae Annonaceae 

Annonaceae 
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36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
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55 Guatteria hyposericea 

56 Guatteria sp. 1 

57 Guatteria sp. 2 Himatanthus 

58 sucuuba Hirtella racemosa 

59 Hymenolobium excelsum 

60 Hymenolobium 

heterocarpum 

61 Inga alba 

62 Inga altissima Inga capitata 

63 Inga gracilifolia Inga 

64 heterophylla Inga 

megaphylla 

65 Inga tenuistipula Iriartea 

66 deltoidea 

67 Iryanthera hostmannii 

68 Iryanthera juruensis 

69 Iryanthera laevis Iryanthera 

70 macrophylla Iryanthera 

71 paradoxa Iryanthera 

72 tessmannii Klarobelia 

73 cauliflora Leonia glycycarpa 

74 Licania apetala Licania 

75 caudata Licania lata 

76 Licania micrantha 

Lindackeria 

77 paludosa Luehea aff. 
cymulosa 

78 Machaerium cuspidatum 

79 Maclura tinctoria Macoubea 

80 guianensis Macrolobium 

81 gracile Macrolobium 

82 microcalyx Malpighiaceae 

sp. 

83 1 Manilkara bidentata 

84 Matayba adenanthera 

85 Matayba sp. 1 

86 Matisia bracteolosa Mauria 

87 sp. 1 Miconia crassipes 

88 Miconia dispar Miconia 

89 tomentosa Micropholis 

90 venulosa 

91 Minquartia guianensis Myrcia 

92 bicolor 
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Annonaceae Annonaceae 

Annonaceae Apocynaceae 

Chrysobalanaceae Fabaceae 

Fabaceae Fabaceae Fabaceae 

Fabaceae Fabaceae Fabaceae 

Fabaceae Fabaceae Arecaceae 

Myristicaceae Myristicaceae 

Myristicaceae Myristicaceae 

Myristicaceae Myristicaceae 

Annonaceae Violaceae 

Chrysobalanaceae 

Chrysobalanaceae Chrysoblanaceae 

Chrysobalanaceae Achariaceae 

Malvaceae Fabaceae Moraceae 

Apocynaceae Fabaceae Fabaceae 

Malpighiaceae Sapotaceae 

Sapindaceae Sapindaceae 

Malvaceae Anacardiaceae 

Melastomataceae Melastomataceae 

Melastomataceae Sapotaceae 

Olacaceae Myrtaceae Myrtaceae 

Myrtaceae Moraceae Moraceae 

Moraceae Euphorbiaceae 

Lauraceae Nyctaginaceae 

Nyctaginaceae Nyctaginaceae 

Nyctaginaceae Nyctaginaceae 

Lauraceae 
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93 Myrcia splendens Myrciaria 

94 floribunda Naucleopsis glabra 

95 Naucleopsis oblongifolia 

96 Naucleopsis ulei Nealchornea 

97 yapurensis Nectandra 

98 longifolia Neea divaricata 

99 Neea floribunda Neea 

100 macrophylla Neea sp. 1 

101 Neea verticillata 

102 Ocotea alata 

103 103 

104 104 

105 105 

106 106 

107 107 

108 108 

109 109 

110 110 

111 111 

112 112 

113 113 
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114 1
1

4 

115 1
1

5 

116 1
1

6 

117 1
1

7 

118 1
1

8 

119 1
1

9 

120 1
2

0 

121 1
2

1 

122 1
2

2 

123 1
2

3 

124 1
2

4 

125 1
2

5 

126 1
2

6 

127 1
2

7 

128 1
2

8 

129 1
2

9 

130 1

30 

131 131 

132 132 

133 133 

134 134 

135 135 

136 136 

137 137 

138 138 

139 139 

140 140 

141 141 

142 142 

143 143 

144 144 

145 145 

146 146 

147 147 

148 148 

149 149 

150 150 

151 151 

Ocotea amazonica Ocotea javitensis Ocotea sp. 1 Ocotea 

sp. 2 Oenocarpus bataua Otoba glycycarpa Otoba 

parvifolia Oxandra xylopioides Parkia velutina Perebea 

guianensis Perebea rubra Perebea tessmannii 

Phenakospermum sp. 1 

Piper sp. 1 Pourouma bicolor Pourouma cecropiifolia 

Pourouma cucura Pourouma minor Pouteria bangii 

Pouteria caimito Pouteria cuspidata Pouteria fimbriata 

Pouteria multiflora Pouteria torta Protium altsonii Protium 

amazonicum Protium aracouchini Protium divaricatum 

Protium grandifolium Protium krukoffii Protium nodulosum 

Protium sagotianum Protium spruceanum 

Pseudolmedia laevigata Pseudolmedia laevis 

Pseudosenefeldera inclinata Pterocarpus amazonum 

Quararibea guianensis Quararibea malacocalyx Quiina 

amazonica Quiina sp. 1 

Rinorea aff. viridifolia Rinorea ef. guianensis Rinorea 

lindeniana Rinorea racemosa Roucheria schomburgkii 

Rubiaceae sp. 1 Sapium marmieri Siparuna 
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M
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e 

M

yr

ist
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ea 

Annonaceae Fabaceae 

Moraceae Moraceae 

Moraceae 

Strelitziaceae 

Piperaceae Urticaceae 

Urticaceae Urticaceae 

Urticaceae Sapotaceae 

Sapotaceae Sapotaceae 

Sapotaceae Sapotaceae 

Sapotaceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae 

Burseraceae Moraceae 

Moraceae 

Euphorbiaceae 

Fabaceae Malvaceae 

Malvaceae Ochnaceae 

Ochnaceae Violaceae 

Violaceae Violaceae 

Violaceae Linaceae 

Rubiaceae 

Euphorbiaceae 

Siparunaceae 

Siparunaceae 

Elaeocarpaceae 

Elaeocarpaceae 

Arecaceae Malvaceae 

Malvaceae Fabaceae 

Fabaceae Fabaceae 

Clusiaceae 
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152 decipiens Siparuna 

153 pachyantha Sloanea 

154 guianensis Sloanea sp. 1 

155 Socratea exorrhiza Sterculia 

156 sp. 1 Sterculia tessmannii 

157 Swartzia polyphylla Swartzia 

158 racemosa Swartzia schunkei 

159 Symphonia globulifera 

160 160 

161 161 

162 162 

163 163 

164 164 

165 165 

166 166 

167 167 

168 168 

169 169 

170 170 

171 171 

172 172 
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173 Tachigali guianensis Fabaceae Fabaceae Dichapetalaceae Olacaceae Malvaceae 

174 Tachigali polyphylla Tapura Malvaceae Malvaceae Malvaceae Meliaceae Moraceae 

175 amazonica Tetrastylidium Annonaceae Annonaceae Myristicaceae Myristicaceae 

176 peruvianum Theobroma Myristicaceae Vochysiaceae 

177 glaucum Theobroma Fabaceae 

178 obovatum Theobroma  

179 speciosum Theobroma  

180 subincanum Trichilia  

181 micrantha Trymatococcus  

182 amazonicus Unonopsis sp. 1  

183 Unonopsis sp. 2 Virola  

184 albidiflora Virola calophylla  

185 Virola pavonis Vochysia  

186 lehmannii  

187 Zygia basijuga  

188   

189   
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Tabla 18. Géneros más diversos y abundantes encontrados en del bosque residual de la 

empresa sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. 

 

N° GENERO # DE ESPECIES GENERO # DE INDIVIDUOS 

1 Protium Inga 9 Rinorea 41 

02 Iryanthera Pouteria 7 Iryanthera 39 

03 Guatteria Neea 6 Nealchornea 26 

04 Ocotea Guarea 6 Tachigali 25 

05 Licania Pourouma 5 Protium 20 

06 Rinorea Theobroma 5 Eschweilera 19 

07 Attalea Couepia 5 Virola Guatteria 19 

08 Duguetia Eugenia 4 Astrocaryum 13 

09 Miconia Naucleopsis 4 Pouteria 12 

10 Perebea Swartzia 4 Pseudolmedia 12 

11 Virola 4 Miconia Inga 12 

12 Astrucaryum 4 Ocotea Swartzia 11 

13 Buchenavia 3 Pourouma 10 

14 Cheiloclinium 3 Theobroma 9 

15 Chrysophyllum 3 Zygia Cecropia 9 

16 Drypetes Eschweilera 3 Iriartea 8 

17 Hymenolobium 3 Naucleopsis 8 

18 Macrolobium 3 Neea Sloanea 8 

19 Matayba Myrcia 3 Hymenolobium 7 

20 Otoba Pseudolmedia 3 Licania 6 

21 Quararibea Quiina 3 Tetrastylidium 6 

22 Siparuna Sloanea 2 Abuta Attalea 6 

23 Sterculia Tachigali 2 Cheiloclinium 6 

24 Unonopsis Abarema 2 Clarisia 5 

25 Abuta Agouticarpa 2 Couepia Couma 5 

26 Aparisthmium Apeiba 2 Eugenia Guarea 5 

27 Beilschmiedia 2 Leonia 4 

28 Calyptranthes 2 Otoba 4 

29 Carapichea Casearia 2 Quararibea 4 

30 Cecropia Cedrelinga 2 Siparuna 4 

31 Chrysochlamys 2 Sterculia Apeiba 4 

32 Clarisia 2 Drypetes 4 

33 Coccoloba 2 Duguetia 4 

34  2 Euterpe 4 
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35  2 Himatanthus 4 

36 2 Lindackeria 4 

37 2 Macrolobium 4 

38 2 Matayba Myrcia 4 

39 2 Oxandra 4 

40 1 Perebea 3 

41 1 Pseudosenefelde 3 

42 1 ra Tapura 3 

43 1 Beilschmiedia 3 

44 1 Buchenavia 3 

45 1  3 

46 1  3 

47 1  3 

48 1  3 

49 1  3 

50 1  3 

51 1  3 

52 1  3 

53 1  2 

54 1  2 



 

 

55 Compsoneura 1 Casearia 2 

56 Couma 1 Chrysophyllum 2 

57 Couratari 1 Compsoneura 2 

58 Cremastosperma 1 Croton Maclura 2 

59 Crepidospermum 1 Manilkara 2 

60 Croton 1 Nectandra 2 

61 Dendropanax 1 Oenocarpus 2 

62 Diplotropis 1 Pterocarpus 2 

63 Erythroxylum 1 Quiina 2 

64 Euterpe 1 Trymatococcus 2 

65 Himatanthus 1 Unonopsis 2 

66 Hirtella 1 Abarema 2 

67 Iriartea 1 Agouticarpa 1 

68 Klarobelia 1 Aparisthmium 1 

69 Leonia 1 Calyptranthes 1 

70 Lindackeria 1 Carapichea 1 

71 Luehea 1 Cedrelinga 1 

72 Machaerium 1 Chrysochlamys 1 

73 Maclura 1 Coccoloba 1 

74 Macoubea 1 Couratari 1 

75 Malpighiaceae 1 Cremastosperm 1 

76 Manilkara 1 a 1 

77 Matisia Mauria 1 Crepidospermu 1 

78 Micropholis 1 m Dendropanax 1 

79 Minquartia 1 Diplotropis 1 

80 Myrciaria 1 Erythroxylum 1 

81 Nealchornea 1 Hirtella 1 

82 Nectandra 1 Klarobelia 1 

83 Oenocarpus 1 Luehea 1 

84 Oxandra Parkia 1 Machaerium 1 

85 Phenakospermu 1 Macoubea 1 

86 m Piper 1 Malpighiaceae 1 

87 Pseudosenefelder 1 Matisia 1 

88 a Pterocarpus 1 Mauria 1 

89 Roucheria 1 Micropholis 1 

90 Rubiaceae 1 Minquartia 1 

91 Sapium 1 Myrciaria 1 

92 Socratea 1 Parkia 1 



 

 

93 Symphonia 1 Phenakospermu 1 

94 Tapura 1 m Piper 1 

95 Tetrastylidium 1 Roucheria 1 

96 Trichilia 1 Rubiaceae 1 

97 Trymatococcus 1 Sapium 1 

98 Vochysia 1 Socratea 1 

99 Zygia 1 Symphonia 1 

100  1 Trichilia 1 

101  1 Vochysia 1 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES O B L I G A C I O N E S Q U 

E D E B E 

CUMPLIR EL TITULAR 

1. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., en su calidad de 

titular del proyecto, queda abligada al estricto cumplimiento de los 

compromisos asumidos en el marco de impacto Ambiental 

Semidetallado del proyecto Agroforestal de Pijuayo para la 

producción de Palmito, así como del presente informe. 

2. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., asume la 

responsabilidad Ambiental en el desarrollo del proyecto, teniendo en 

cuenta la legislación ambiental que regula la actividad, así como los 

alcances del Principio de Responsabilidad Ambiental, establecido en el 

artículo X del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del 

Ambiente. 

3. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe atener en 

cuente la aplicación del Principio Precautorio, establecido por el 

numeral 8, del artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 

29338, Ley de Recursos Hídricos, según el cual la ausencia de 

certeza absoluta sobre el peligro de daño grave o irreversible que 

amenace las fuentes de agua no constituye impedmento para 

adoptar medidas que impidan su degradación o extinción. 

4. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe comunicar a 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, la ejecución del 



 

proyecto dentro de los (30) días hábiles posteriores al inicio de obras. 

5. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe reportar a la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, semestralmente 

durante la etapa de ejecución y operación, los resultados del 

Programa de Monitoreo Ambiental de Aire, Ruido, el 



 

Monitoreo Biológico (flora y fauna) se realizará dos (02) veces al año 

(época seca y época húmeda) durante dos (02) años y posteriormente 

anualmente. Dicha información deberá ser alcanzada dentro de los 

primeros quince (15) días hábiles del inicio de cada periodo a través de un 

informe de Monitoreo Ambiental. 

6. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., deberá realizar un 

manejo y disposición adecuada y eficiente de los residuos sólidos 

generados y cumplir con los dispositivos legales vigentes sobre la materia, 

debiendo tener en cuenta las medidas establecidas en la Ley N° 27314, 

Ley General de Resíduos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1065 que 

modifica la Ley, Ley Gereal de Residuos Sólidos y su reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N° 057 – 2004 – PCM, así como el 

Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 016 – 2012 – AG, debiendo 

presentar el lan de Manejo de Residuos Sólidos del periodo siguiente, 

debidamente acompañado de la Declaración de Manejo de Residuos 

Sólidos dentro de los quince (15) primeros días hábiles de cada año, por 

cada tipo de residuo. 

7. La   empresa Sociedad Agrícola Caynarachi   S.A.C., debe informar a fa 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, la conclusión de 

la etapa de construcción, dentro de los quince (15) primeros días hábiles 

de ocurrida esta. 

8. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe presentar ante 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, dentro de los 

quince (15 días hábiles de cada año, el Plan de Manytenimiento del 

Proyecto Agroforestal de Pijuayo para la producción de Palmito, la 

empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe evaluar 

permanentemente la validez de las medidas de control ambiental 

correspondientes, comunicando oportunamente a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Agrarios. 

9. La   empresa Sociedad Agrícola Caynarachi   S.A.C., debe informar a fa 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, acerca de 

cualquier cambio que se pueda realizar en la  titularidad  de  dicho  



 

Proyecto, el  cual  debe  de  asumir  los  mismos  compromisos 

ambientales. 

10. La empresa S o c i e d a d Agrícola Caynarachi S . A . C . , ¡ d e b e i n f 

o r m a r  a  l a D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  A s u n t o s  A m b i 

e n t a r e s  A g r a r i o s  s o b r e c u a l q u i e r   m o d i f i c a c i ó n   d e 

!   Estudio  de Impacto A m b i e n t a l    Semidetallado del Proyecto 

Agroforestal de P i j u a y o para la producción de Palmito, previo al 

desarrollo de actividades que tengan implicancias ambientales, 

debiendo implementar fas medidas preventivas, de control ambiental 

y de mitigación pertinentes. Si dichos 



 

cambios    involucran   la   generación   de   impactos ambientales en el 

área de influencia del proyecto, se requerirá previamente de la opinión 

técnica de la citada Dirección General. 

11. La empresa S o c i e d a d Agrícola Caynarachi S. A. C., deberá 

considerar el Art 162º del Reglamento para la Gestión Forestal  de la 

Ley N° 29763, ley Forestal y de Fauna Silvestre, para las actividades de 

monitoreo de flora y fauna deberán solicitar al SERFOR ta 

autorización para la realización de estudios del patrimonio forestal y 

de fauna  silvestre en el marco del instrumento de gestión ambiental. 

12. La empresa Sociedad Agrlcola Caynarachi S.A.C., deberá solicitar al 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR}, la 

autorización para retirar lla cobertura forestal en el área del proyecto, 

antes de realizar la actividad agricola del citado. 

 

13. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., debe exigir el 

estricto cumplimiento, tanto a su personal como a sus contratistas, de l o 

precisado en el Estudio de I mpacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) 

del citado Proyecto, en especial de los compromisos de carácter  

ambiental  y de  la conservación  de los recursos naturales renovables. 

14. La e m p r e s a Sociedad Agrícola Caynarachi  S . A . C . , d e b e 

faci l i t a r  a la DGAAA, la realización de l as acciones de vigilancia y 

seguimiento a los compromisos asumidos en el Estudio de Impacto 

Ambiental  Semidetallado (EIA-sd) del mencionado Proyecto. 

15. La empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C., en su calidad de 

titular del Proyecto, debe  tener  en cuenta  la  disposición  establecida  

en e! artículo  34° de la  Ley  Nº 29338, ley  de  Recursos  Hídricos,  

según  el  cual  el  uso  del  agua,  debe  realizarse  en  forma eficiente  y 

con  respeto  a  los  derechos  de  terceros,  promoviendo   que  se  

mantengan  o mejoren las caracteristicas ffsico-químicas del agua, el 

régimen hidrológico en beneficio del ambiente,  la salud pública  y la 

seguridad  nacional. 

16. La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 

Proyecto Agroforestal de Pijuayo para la producción de Palmito", no 

exceptúa a la empresa Sociedad Agrícola  Caynarachi  S.A.C.,  de  



 

cumplir   con  la  presentación  de  su  expediente  para gestionar ante 

las autoridades competentes las autorizaciones, licencias u otros que 

estén reguladas expresamente por normas específicas de carácter 

nacional, regional y local. 



 

 

 
 

VISTOS: 

El Expediente CUT Nº 76947-2013, que contiene la solicitud presentada por la 

SOCIEDAD AGRÍCOLA CAYNARACHI S A.C., identificada con RUC Nº 20542232006. 

mediante Carta sin de fecha 10 de agosto de 2015. con domicilio legal en Jirón Juhán Anas 

Araguez Nº 250, Urbanización San Antonio, distrito de M1raflores, provincia y 

departamento de Lima. sobre aprobacion del Estudio de Levantamiento de Suelos con 

frnes de ciesnceeon de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor; y, el Informe Técnico N° 082- 

2015-MINAGRI-DVDIAR- OGAM DERN, de fecha 04 de noviembre de 2015, que terma 

parte integrante de la presente Resolución, CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta sin, recepclonada con fecha 10 de noviembre de 2015, la 

SOCIEOAO AGRÍCOLA CAYNARACHI S A.C. rermtró a la Dtreccion General de Asuntos 

Ambientales Agrarios del Mm1steno de Agncultura y Riego el Estudio de Levantamiento de 

Suelos con fines de ctesncecroo de Tierras por sL1 Capacidad de Uso Mayor 

correspondrenle al predio 2 comprendido por un area de 692.11 hectáreas, ubicado entre el 

sector de San Juan Shaousr y el poblado de Bonilla, distrito de Caynarachi, provmcra de Lamas 

región San Martln, a fm de efectuar la evauec.cn y aprobactón correspondiente, en el marco 

de sus competencias: 

Que, por medio de Cartas sin recepcionadas con fechas 17 de agosto, 14 y 21 de 

octubre de 2015, la SOCIEDAD AGRICOLA CAYNARACHI S.A.C. remmé a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Agrarios del Mmisteno de Agncllltura y Riego información 

eoicener correspondiente al Estudio de Suelos con fmes de Cfasrñcacón de Tierras por su 

Capactdad de Uso Mayor, 

Que. el articulo 10º del Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2010 AG. establece que tras haberse realizado el 

estudio de levantamiento de suelos, el cual deberá presentarlo ante la Dirección General de 



 

Asuntos Ambientales Agrarios para su revisión y ejecución, de acuerdo con los métodos y 

procedmuento señalados en el Reglamento citado, 

Que, conforme a lo anterior, la Dirección de Evaluación de los Recursos Naturales de 

la Dirección General de Asuntos Ambientales Agranos. mediante Informe Técnico N” 082-

2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAM DERN. de fecha 04 de noviembre de 2015. recomienda 

APROBAR el Estudio de Levantamiento de Suelos con fines de 



 

Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor realizado en el Predio 2 que 

comprende un área de 692.11 hectáreas ubicado entre el sector de San Juan Shanusi y el poblado 

de Bonilla, drstnto de Caynarachi, pr ovincia de Lamas, región San Martín, 

Que, estando a lo informado por la Dirección de Evaluación de los Recursos 

Naturales de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agranos mediante el Informe Técnico 

N' 082-2015-MINAGRI DVDIAR-DGAM- DERN 

Con el visado de la Dírectora de la Dirección de Evaluación de los Recursos 

Naturales de la Dirección General de Asuntos Ambrentarles Agranos; y, 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento para la Clasíicación de Tierras 

por su Capacidad de Uso Mayor, aprobado mediante Decreto Supremo N" 017- 2009-AG; 

Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 013-2010-AG: Reglamento de orqanteecón y Funciones del Ministerio de 

Agricultura y Riego, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2014-AG; 

SE RESUELVE: 

Articulo   1º.-  APROBAR  el  Estudio  de  Levantamiento   de  

Suelos  con  fines  de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso 

Mayor solicitado por la SOCIEDAD AGRÍCOLA CAYNARACHI S A.C. 

correspondiente al Predio 2 comprendido por un área de 692.11 hectáreas, 

ubicado  entre  el  sector  de  San Juan  Shanusi y el  poblado  de  Bonilla, 

distrito de Caynarachi, provincia de Lamas, región San Martín 

Artículo 2'.- Disponer la inclusión del Estudio de Levantamiento  de 

Suelos con fines de Clasmcaclún de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor 

realizado en el Predio 2 comprendido  por un área de 692  11  hectáreas. 

ubicado entre el sector de San Juan Shanus1 y el poblado de  Bonilla, dtstnlo  

de Caynarach1, provincia de  Lamas,  región San Martín, en el Archivo 

Técníco Nacional de Levantamiento de Suelos, a cargo de la Dirección 

General de Asuntos  Ambien1ales Agranos  del Ministerio de Agricultura  y 

Riego 

Artlculo 3".- Notificar la presente resolución a la SOCIEDAD 

AGRÍCOLA CAYNARACHI S A.C., conforme a Ley 

Reglstrese y comuníquese 



 

Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios 
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Anexo 2. Panel fotográfico 
 

Figura 7. Georreferenciación de una unidad de bosque con ungurahui 
 

 

Figura 8. Georreferenciación del sistema agroforestal plátano con bolaina 
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Figura 9. Georreferenciación del sistema bosque secundario 
 

Figura 10. Registro de la unidad de bosque con la especie pona. 
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Figura 11. Toma de muestra de herbáceas 
 

 

 

 

Figura 12. Selección de los puntos de muestreo para la instalación de parcelas. 



81 
 

 

 

 
 

Figura 13. Georreferenciación de las parcelas. 
 

 

 

 

 

Figura 14. Medición del DAP de Los individuos 
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Figura 15. Colecta de las muestras con tijera, telescópica 
 

 

 

 

Figura 16. Empaquetados de las muestras botánicas. 

. 
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