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Resumen

Se estableció la Parcela Permanente Santa Teresa Bosque Primario Intervenido (P-SPI) de una 
hectárea para determinar la diversidad y composición florística de un área de bosque premontano 
del Fundo Santa Teresa en el distrito Río Negro, Satipo, en el departamento de Junín a una altitud 
de 940 m s.n.m. En el muestreo se incluyeron todos los individuos arbóreos y arborescentes con 
diámetro a la altura del pecho (d.a.p.) ≥ 10 cm. Se registraron un total de 698 individuos correspon-
dientes a 46 familias, 103 géneros y 157 especies. En esta parcela la diversidad alfa es mayor a otros 
estudios en bosques premontanos de la Selva Central del Perú, así como en la Amazonía baja. Las 
familias más diversas fueron Lauraceae, Moraceae y Fabaceae, que forman parte de las familias más 
importantes registradas para comunidades boscosas de la Amazonía. Las especies más abundantes 
fueron Senefeldera inclinata Müll. Arg., Hevea guianensis Aubl., Oenocarpus bataua Mart. y Pourou
ma minor Benoist. Se realizó un análisis comparativo a nivel de familias y géneros entre la parcela 
P-SPI y cinco parcelas establecidas en el ámbito del departamento de Junín, la parcela más similar 
en su composición florística a P-SPI fue la parcela P-SST, también establecida en el Fundo Santa Te-
resa. Los resultados indican que P-SPI presentó una alta diversidad de especies y una composición 
florística característica del estrato premontano. Además, se considera al Fundo Santa Teresa como 
un espacio estratégicamente ubicado, con un buen estado de conservación y una alta diversidad de 
especies forestales, lo que le otorga un alto valor para realizar nuevas investigaciones en las líneas de 
dendrología, ecología y silvicultura. 
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Abstract

The Permanent Plot Santa Teresa Intervened Primary Forest (P-SPI) of one hectare was established 
to determine the diversity and floristic composition of an area of premontane forest of the Fundo 
Santa Teresa in the Río Negro district, Satipo, in the department of Junín at an altitude of 940 masl. 
All arboreal and arborescent individuals with diameter at breast height (DBH) ≥ 10 cm were in-
cluded in the sampling. A total of 698 individuals corresponding to 46 families, 103 genera and 157 
species were recorded. In this plot, alpha diversity is greater than in other studies in premontane 
forests of Forest of Central Peru, as well as in the lower Amazon. The most diverse families were 
Lauraceae, Moraceae and Fabaceae, which are part of the most important families recorded for 
forest communities in the Amazon. The most abundant species were Senefeldera inclinata Müll. 
Arg., Hevea guianensis Aubl., Oenocarpus bataua Mart. y Pourouma minor Benoist. A comparative 
analysis was carried out at the level of families and genera between the P-SPI plot and five plots es-
tablished in the department of Junín, the plot most similar in its floristic composition to P-SPI was 
the P-SST plot, also established at the Fundo Santa Teresa. The results indicate that P-SPI presented 
a high diversity of species and a floristic composition characteristic of the premontane strata. Fur-
thermore, the Fundo Santa Teresa is considered a strategically located space, with a good state of 
conservation and a high diversity of forest species, which gives it a high value for carrying out new 
research in the lines of dendrology, ecology and forestry.

Key words: diversity, forests, permanent plot, forest species, conservation

Introducción
Los bosques son espacios que albergan gran 

parte de la biodiversidad terrestre del planeta. 
Por tanto, su conservación depende completa-
mente de la forma en que interactuamos con 
ella y su utilización. Sin embargo, hoy en día la 
deforestación y la degradación de los bosques 
siguen avanzando, contribuyendo notable-
mente a su actual pérdida (FAO 2020).

Los bosques peruanos ocupan más de la 
mitad del territorio de nuestro país, somos el 
segundo en extensión en Sudamérica y el cuar-
to en bosques tropicales en el mundo, siendo 
nuestros bosques considerados muy diversos, 
los que van desde los bosques secos que crecen 
al filo del desierto más árido del planeta, hasta 
los bosques muy húmedos que miran al llano 
amazónico; entre ellos se tienen a los bosques 
premontanos que se encuentran por encima del 
rango de altitud de la llanura aluvial amazóni-
ca, pero por debajo de los bosques nublados 
y su cinturón de condensación a una altitud 
entre 600-2000 m s.n.m. (MINAM 2014). Su 
composición florística tiene predominio de las 
familias Euphorbiaceae, Fabaceae, Lauraceae, 
Moraceae y Rubiaceae (Reynel et al. 2013). 

Se constituyen como zonas diversas tanto en 
número de especies como de endemismos de 
plantas, además de estar entre los ecosistemas 
menos conocidos (Manta 2005). El bosque 
premontano es considerado como el estrato 
con mayor impacto y más dramáticamente 
alterado por la presencia de intervenciones 
humanas, por su fácil accesibilidad, presencia 
de suelos aptos para agricultura (Reynel et al. 
2013).

Las estimaciones de la flora en el Perú se han 
venido documentando a través de estudios rea-
lizados en parcelas de una hectárea, con indi-
viduos con un diámetro a la altura de pecho 
(d.a.p.) ≥ 10 cm, desde finales de los 80 e inicios 
de los noventa. Los reportes con mayor riqueza 
y diversidad del mundo han sido registrados en 
los bosques amazónicos, en las áreas cercanas 
al ámbito de Iquitos se reportaron entre 280 
a 300 especies y en Mishana en el río Nanay 
con 289 especies, consideradas como las par-
celas más diversas del mundo (Gentry y Ortiz 
1993). Sin embargo, según estudios muestran 
que aún es escasa la información de nuestra 
flora y fauna (Aguilar y Reynel 2009, De Rutte 
y Reynel 2016).
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La diversidad es un atributo presente en las 
comunidades, que facilita su compresión y 
comparación con otros estudios o reportes en 
otros bosques. Su concepto se relaciona con 
la riqueza de especies y proporciones relativas 
de cada especie (Cano y Stevenson 2009), es 
decir a mayor número de especies mayor será 
la diversidad del bosque. En el departamento 
de Junín existe una variedad de ecosistemas 
y hábitats que se caracterizan por su diversi-
dad de asociaciones y comunidades vegetales 
(Encarnación y Zarate 2010), siendo un lugar 
importante donde se han desarrollado estu-
dios de flora a través de la instalación de par-
celas permanentes de una hectárea, los cuales 
han ayudado a comprender la estructura y la 
composición florística de los bosques mon-
tanos y premontanos (ver La Torre-Cuadros 
2003, Caro et al. 2004, Reynel y Honorio 2004, 
Marcelo-Peña y Reynel 2014, De Rutte y Reynel 
2016, Giacomotti et al. 2021), sin embargo, aún 
es un departamento con bajos niveles de colec-
ciones botánicas (Honorio y Reynel 2003). 

Por lo expuesto, los estudios sobre flora 
son de prioridad para conservar espacios que 
contienen una alta diversidad y que, además, 
reportan vacíos en investigaciones de interés 
científico, los cuales ayudarán a futuros es-
fuerzos para la restauración de paisajes. En 
este contexto esta investigación tuvo como ob-
jetivos determinar la diversidad arbórea en el 
distrito Río Negro, Satipo (Departamento de 
Junín) a través de un levantamiento detallado 
en una parcela permanente de una hectárea, 
evaluar la composición florística a nivel de 
familias, géneros y especies, y determinar el 
valor del área de estudio en términos de con-
servación e investigación. Esta información 
permite contribuir al conocimiento de la flora 
arbórea de esta parte del país.

Materiales y métodos
Área de estudio

El trabajo se realizó en el Fundo Santa Teresa, 
distrito Río Negro, Satipo, en el departamento 

Figura 1. Mapa de ubicación la parcela P-SPI en el Fundo Santa Teresa (Río Negro, Satipo).
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de Junín, entre las coordenadas 11°12’30” de 
latitud Sur y 74°41’15” de longitud Oeste del 
Meridiano de Greenwich, en un rango de alti-
tud entre 940 a 960 m s.n.m. (Figura 1). Basado 
en zonas de vida desarrollado por Holdridge 
(1978), el área de estudio se ubica en un bosque 
húmedo Premontano Tropical (bh-PT) y de ac-
uerdo con la clasificación de Brack y Mendio-
la (2000) pertenece a la Ecorregión de la Selva 
Alta que va de 800 a 1300 m s.n.m.

La región se caracteriza por un paisaje propio 
del sistema montañoso con una topografía 
donde predominan las laderas y las colinas. 
Presenta colinas empinadas y escarpadas con 
pendientes entre 10 a 13 % en las partes más 
planas y entre 14 a 79 % en las partes más es-
carpadas, con predominancia de sistema mon-
tañoso propio de la selva alta, en cuanto a sus 
suelos presenta fertilidad natural de baja a me-
dia, son profundos, de textura franco a pesa-
da, y su pH oscila de ácido a neutro (ONERN 
1976, Vargas y Escobedo 2008). Su vegetación 
arbórea alcanza alturas entre 15 a 35 m de alto. 
Marcelo-Peña (2009) señala que la diversidad 
de sus formaciones vegetales varía en función 
de la gradiente sucesional e identifica como 
especies importantes a Cedrelinga cateniformis 
(Ducke) Ducke, Juglans neotropica Diels, Ce
drela odorata L., entre otras.
Metodología

La ubicación del área de estudio es resultado 
de las prospecciones previas de 4-5 días cada 
semestre, realizadas por docentes y estudiantes 
posgraduados en el ámbito del Fundo Santa 
Teresa (UNALM) de Satipo, entre los años de 
1998-2010, con la finalidad de realizar colec-
ciones dendrológicas generales y prospección 
de los bosques presentes en el fundo. Este 
cono cimiento previo del área permitió definir 
la localización del espacio de estudio como 
prio ritario para la investigación, por su con-
tenido representativo de especies de interés 
forestal. 

El establecimiento de la parcela se basó en la 
metodología de remedición y establecimiento 
de parcelas RAINFOR (Phillips et al. 2016), que 
consiste en el levantamiento de la vegetación 

mediante parcelas permanentes de 1 ha (100 × 
100 m). La parcela estudiada se denominó Par-
cela Santa Teresa Bosque Primario Intervenido 
y codificó como P-SPI, subdividiéndose en 25 
subparcelas cuadradas de 400 m2 (20 × 20 m), 
dentro de las cuales se registraron los individ-
uos arbóreos y arborescentes (palmeras y hel-
echos) con un diámetro a la altura del pecho 
(d.a.p.) ≥ 10 cm, todos los individuos inventa-
riados fueron marcados con placas de aluminio 
y codificados indicando el número de la parce-
la, subparcelas y el número de árbol de manera 
sucesiva, para su monitoreo a largo plazo. En 
el censo forestal se incluyeron además datos de 
diámetro, altura total, altura de fuste y observa-
ciones fenológicas.

Con la finalidad de identificar las especies 
existentes, se realizaron colectas botánicas 
de cada uno de los individuos inventariados. 
Los especímenes fueron secados y monta-
dos siguiendo la metodología de Rodríguez 
y Rojas (2002). Luego fueron identificados, 
acondicionados y depositados en el Herbario 
de la Facultad de Ciencias Forestales (MOLF) 
de la Universidad Nacional Agraria La Moli-
na (UNALM). La clasificación de las familias 
botánicas fue de acuerdo al Angiosperm Phy-
logeny Group (APG IV 2016). Además, como 
parte de esta investigación, se identificaron las 
especies de árboles de importancia económica 
en base a fuentes bibliográficas especializadas 
(Reynel et al. 2003, Reynel et al. 2016, Vásquez 
y Rojas 2022).

Análisis de datos

Se sistematizó la información recopilada de 
la parcela permanente P-SPI para analizar un 
conjunto de parámetros como fueron 1) varia-
bles vinculadas a la diversidad: número de 
individuos por ha (abundancia), número de 
especies por ha, coeficiente de mezcla (CM), 
número de familias y géneros (Antón y Reynel 
2004), los valores de los índices de diversidad 
de Fisher y de Shannon-Wiener (en base 2), 
también se generó sobre un sistema de dos ejes 
la curva especie-área que representa el aumen-
to en el número de especies conforme el área 
de muestra se amplía; 2) variables vinculadas 
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a la composición florística: familias, géneros y 
especies con mayor abundancia de individuos, 
y las familias y géneros con mayor diversidad 
de especies Para el cálculo de los índices de 
diversidad y explorar afinidades florísticas a 
nivel de familias y géneros se utilizó programa 
R Studio (R Core Team, 2018). Para hallar la 
curva especie-área de la parcela primero se cal-
culó el promedio estadístico de adición de las 
especies usando el software Estimates (Colwell 
2013), para posteriormente graficar la curva 
especie-área con el software Statistica (StatSoft 
2001).  

Se realizó un análisis comparativo entre par-
celas establecidas bajo la misma metodología y 
emplazadas en bosques similares, elaborando 
dos dendrogramas por afinidad a nivel de fa-
milias y de géneros. Para este análisis, se siste-
matizó una matriz con seis parcelas permanen-
tes que contiene 194 géneros y 63 familias y se 
calculó las afinidades florísticas utilizando el 
índice de asociación de Bray-Curtis y la me-
dia grupal como criterio de agrupamiento, el 
cual es el más usado para estudios ecológicos 
(Klein 2004). En este proceso, las parcelas se 
van uniendo entre sí de manera jerárquica, 

comenzando por las más similares y finalizan-
do por las de menor afinidad. Se trabajó con 
los datos de abundancia de la Parcela Santa 
Teresa Bosque Primario Intervenido (P-SPI) 
(presente estudio) y se añadieron cinco par-
celas localizadas en el mismo estrato altitudinal 
en el departamento de Junín (Perú), las cuales 
fueron: Parcela Santa Teresa Bosque Secundar-
io Tardío (P-SST), Parcela Génova Ladera (P-
GL), Parcela Génova Cumbre (P-GC), Parcela 
Génova Bosque Secundario Tardío (P-GBST) 
y la Parcela San Ramón Ladera Tirol (P-SRL) 
(Cuadro 1). 

Resultados
Diversidad arbórea

En la parcela P-SPI se encontraron 698 indi-
viduos pertenecientes a 157 especies agrupadas 
en 103 géneros y 46 familias botánicas, estos 
valores de diversidad superan a los de otras 
parcelas localizadas tanto en el departamento 
de Junín (Perú), como en la Amazonía baja del 
Perú (Cuadro 2). En cuanto a los índices de di-
versidad, se calculó el índice de Fisher en 63 y el 
índice de Shannon-Wiener (en base 2), el cual 

Parcela Permanente Localidad Formación 
Ecológica

Altitud
(m s.n.m.) Referencia

Parcela Santa Teresa Bosque 
Primario (P-SPI)

Fundo Santa Teresa 
(Satipo)

Bosque 
premontano 940 Presente estudio

Parcela Santa Teresa Bosque 
Secundario Tardío (P-SST)

Fundo Santa Teresa 
(Satipo)

Bosque 
premontano 990 Marcelo-Peña (2009)

Parcela Génova Ladera
(P-GL)

Fundo 
La Génova (Chan-

chamayo)

Bosque 
premontano 1075 Caro et al. (2004)

Parcela Génova Cumbre
(P-GC)

Fundo
 La Génova 

(Chanchamayo)

Bosque 
premontano 1150 Reynel y Antón 

(2004a)

Parcela Génova Bosque 
Secundario Tardío

 (P-GBST)

Fundo 
La Génova (Chan-

chamayo)

Bosque 
premontano 1150 Almeida (2004)

Parcela San Ramón Ladera 
Tirol (P-SRL)

Fundo 
La Génova (Chan-

chamayo)

Bosque 
premontano 1150 Antón y Reynel 

(2004)

Cuadro 1. Mapa de ubicación la parcela P-SPI en el Fundo Santa Teresa (Río Negro, Satipo).
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mide la heterogeneidad del lugar, con un valor 
de 5.72 (Cuadro 2), lo que indica una condi-
ción de diversidad muy alta en este bosque.

Curva especie-área

La parcela P-SPI, con una extensión de 1 
ha, se subdividió en 25 subparcelas de 0.04 ha 
(400 m2), a partir de lo cual se obtuvo su curva 
especie-área, la cual muestra un crecimiento 
a medida que se incrementó el área de mues-
treo (Figura 2). Para estimar el número de es-
pecies del bosque trabajamos con la ecuación 
de Clench V2=(a*v1)/(1+(b*v1)), de donde 
obtuvimos la asíntota (a/b), su valor representa 
el número de especies estimadas que habrían 
en el bosque estudiado (Jiménez-Valverde y 
Hortal 2003). Para el caso de P-SPI se obtuvo la 
siguiente ecuación de Clench: y = (14.7403*x)/
(1+( 0.055327*x)), donde el valor de a=14.7403 
y el de b=0.055327 (Figura 2), por lo tanto, la 
asíntota (a/b)=266, que vendría a ser el número 
estimado de especies en el bosque.

Composición florística

Respecto a la composición florística de 
P-SPI, las familias botánicas con mayor núme-
ro de individuos fueron Euphorbiaceae con 
228 individuos (33%), Araliaceae con 50 indi-
viduos (7%), Melastomataceae con 47 indivi-
duos (7%), Urticaceae con 42 individuos (6%) 
y Arecaceae con 37 individuos (5%) (Figura 
3). Siendo las familias más diversas en especies 
Lauraceae (18 especies), Moraceae (14 espe-
cies), Fabaceae (12 especies), Melastomataceae 
(11 especies), Euphorbiaceae (8 especies), Ru-
biaceae (8 especies), Sapotaceae (8 especies), 
Meliaceae (6 especies), Annonaceae (5 espe-
cies), Burseraceae (5 especies), Salicaceae (5 
especies) y Urticaceae (5 especies).

En cuanto a géneros, los que reportaron 
el mayor número de individuos fueron Senefel
dera con 170 individuos (24%), Miconia con 
39 individuos (6%), Pourouma con 27 indi-
viduos (4%), Hevea con 26 individuos (4%) y 
Oenocarpus con 23 individuos (3%) (Figura 4). 
Mientras que, los géneros con mayor diversi-
dad de especies fueron Miconia (9 especies), 
Ocotea (8 especies), Pouteria (6 especies), Bro
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simum (4 especies), Inga (4 especies) y Nectan
dra (4 especies).

En P-SPI las especies más abundantes fueron 
Senefeldera inclinata Müll. Arg. con 170 in-
dividuos, seguidamente vinieron Hevea gui
anensis Aubl. con 26 individuos, Oenocarpus 
bataua Mart. con 23 individuos, Pourouma 
minor Benoist con 23 individuos, Alchornea 
glandulosa Poepp. con 20 individuos y Oreopa
nax cf. liebmannii Marchal con 20 individuos. 
En el Cuadro 3 se muestran las 21 especies con 
mayor abundancia (número de individuos) y 
abundancia relativa en P-SPI.
Análisis comparativo a nivel de familias y 
géneros

En la representación gráfica del análisis de 
clasificación a nivel de familias y géneros se 
utilizó el índice de asociación de Bray-Curtis 
para calcular las similitudes y la media grupal 
como criterio de agrupamiento con los datos 
de abundancia total. En el dendrograma por 
afinidad de familias en los seis bosques evalua-
dos (Figura 5), se puede ver que, en las loca-

lizaciones premontanas, la parcela en estudio 
(P-SPI) es florísticamente más similar a nivel 
de familias a la parcela establecida en el mis-
mo ámbito de Satipo (P-SST), a comparación 
del resto de muestras (P-GBST, P-SRL, P-GC 
y P-GL) que se agruparon formando un grupo 
independiente. 

En el dendrograma por afinidad de géneros 
para los seis bosques evaluados (Figura 6) se 
reconocieron dos grupos distintos de ensam-
blajes por su afinidad florística. En el que se 
observa la afinidad que tienen las parcelas al 
posicionarse entre ellas, siendo su distribución 
similar a las encontradas a nivel de familias. En 
este caso se formaron dos grupos marcados, 
el primero integrado por los dos bosques de 
Satipo (P-SPI y P-SST) presentando una veg-
etación diversa y similar y otro el grupo forma-
do por los bosques de Chanchamayo (P-GBST, 
P-SRL, P-GC y P-GL), dentro del cual se formó 
un subgrupo entre P-GC y P-GL debido prin-
cipalmente a su cercanía y a su alta similitud a 
nivel de géneros botánicos.

Figura 2. Curva especie-área para la parcela P-SPI de 1 ha (individuos con d.a.p. ≥ 10 cm).
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Figura 3. Porcentaje de familias con mayor número de individuos (d.a.p. ≥ 10 cm).

Figura 4. Porcentaje de géneros con mayor número de individuos (d.a.p. ≥ 10 cm).

Valor del área de estudio en términos de con-
servación e investigación

La parcela P-SPI ubicada en el Fundo Santa 
Teresa dentro del estrato premontano de Sati-
po, presentó importantes niveles de diversi-
dad (Cuadro 2). Además de reportar 28 espe-
cies forestales con valor económico, con usos 
maderables y no maderables (Cuadro 4), 69 

especies con un solo individuo, 35 especies con 
dos individuos y una especie endémica (Mezi
laurus palcazuensis van der Werff). Además, 
el Fundo Santa Teresa también viene a ser un 
área de investigación científica para estudi-
antes y docentes, donde se han realizado dis-
tintas investigaciones sobre dinámica forestal 
(Ortiz 2017, Perales 2017), diversidad arbórea 
(Marcelo-Peña 2009), colectas botánicas y la 
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instalación de una nueva parcela permanente 
a cargo del Herbario de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la UNALM.

Discusión
Diversidad arbórea

La diversidad de especies calculada para 
P-SPI (157) se encuentra por encima del ran-
go reportado en parcelas permanentes en el 

ámbito del departamento de Junín-Perú, que 
va de 80 a 147 especies arbóreas por hectárea 
(Cuadro 2). Estas 157 especies forestales re-
gistradas en P-SPI indican una alta diversidad 
arbórea en esta parcela, la que se refleja en sus 
índices de diversidad de Fisher (63) y de Shan-
non-Wiener (5.72) (en base 2). En bosques 
premontanos de Chanchamayo, Giacomotti et 
al. (2021) registraron índices de Fisher entre 21 
y 43, en la selva central se han reportado va-

Cuadro 3. Especies con mayor número de individuos y abundancia relativa (%) en P-SPI.

Familia Especie Abundancia 
(Nº de individuos)

Abundancia 
relativa (%)

Euphorbiaceae Senefeldera inclinata Müll. Arg. 170 24.4%

Euphorbiaceae Hevea guianensis Aubl. 26 3.7%

Arecaceae Oenocarpus bataua Mart. 23 3.3%

Urticaceae Pourouma minor Benoist 23 3.3%

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. 20 2.9%

Araliaceae Oreopanax cf. liebmannii Marchal 20 2.9%

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. 
& Frodin 19 2.7%

Melastomataceae Miconia sp.6 15 2.1%

Arecaceae Geonoma sp.1 14 2.0%

Araliaceae Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 11 1.6%

Lecythidaceae Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 11 1.6%

Melastomataceae Miconia sp.3 10 1.4%

Myristicaceae Virola calophylla (Spruce) Warb. 10 1.4%

Cyatheaceae Cyathea sp.1 9 1.3%

Malvaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 7 1.0%

Urticaceae Cecropia sciadophylla Mart. 7 1.0%

Fabaceae Inga marginata Willd. 7 1.0%

Sabiaceae Meliosma sp.1 7 1.0%

Sabiaceae Meliosma sp.2 7 1.0%

Melastomataceae Mouriri myrtilloides (Sw.) Poir. 7 1.0%

Burseraceae Trattinnickia boliviana (Swart) Daly 7 1.0%

Resto de especies 268 38.4%

Total de individuos 698 100%
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Figura 5. Dendrograma de análisis de clasificación para seis parcelas a nivel de familias. P-SPI (Parcela Santa Te-
resa Bosque Primario Intervenido) (presente estudio), P-SST (Parcela Santa Teresa Bosque Secundario Tardío), 
P-GBST (Parcela Génova Bosque Secundario Tardío), P-SRL (Parcela San Ramón Ladera Tirol), P-GC (Parcela 
Génova Cumbre) y P-GL (Parcela Génova Ladera).

lores del índice de Fisher entre 31 y 75.8 y va-
lores de Shannon-Wiener que oscilan entre 5.1 
y 6.3 (Cuadro 2) , lo que indica a alta riqueza 
de P-SPI respecto a otros bosques de la selva 
central, la cual está asociada a su estado de con-
servación y al número elevado de 69 especies 
con un solo individuo que vienen a ser al 44% 
de total de las especies en esta parcela. 

Al comparar la diversidad entre las parcelas 
P-SPI (presente estudio) y P-SST (Marce-
lo-Peña 2009), ambas establecidas en el Fundo 
Santa Teresa (Satipo), estas tienden a mostrar 
diferencias, a pesar de que se encuentran ubi-
cadas a una escala local a una distancia rela-
tivamente corta, de aproximadamente 500 m. 
Los factores abióticos como suelo y humedad 
podrían influir en la diversidad y tipo de ve-
getación, sobre todo en distancias geográficas 
cortas donde la composicón florística tiende a 
ser afín, para comprobar si eso es cierto, sería 
necesario hacer los análisis respectivos de suelo 
y de humedad en el lugar donde se estableció 
cada parcela. En lo que respecta al estado suce-
sional de la vegetación, P-SPI pertenece a un 
bosque con presencia de especies de vegetación 
madura, inclusive se podria decir que esta di-
versidad se esta acercando a una vegetación 
de selva baja, mientras que la parcela P-SST es 
parte de un bosque secundario de naturaleza 

transicional, en donde existe un traslape de 
especies amazónicas y andinas (Marcelo-Peña 
2009). En cuanto al grado de perturbación na-
tural o antrópica, este es diferente para ambas 
parcelas, siendo muy bajo en P-SPI, lo cual se 
refleja en sus valores más altos de diversidad 
respecto a P-SST.
Sobre la curva especie-área

La curva especie-área representa el aumen-
to en el número de especies conforme el área 
de muestra se amplia y su comportamiento es 
importante para evidenciar si el tamaño de la 
muestra es el adecuado. Esta curva expresa a 
una comunidad de especies que ha quedado 
sustancialmente representado en la muestra 
(De Rutte y Reynel 2016). Para la parcela P-SPI 
se obtuvo una curva especie-área que crece 
conforme se incrementa el área de muestreo 
(Figura 2), debido principalmente al elevado 
número de especies forestales inventariadas, 
esto indicaría que el tamaño de muestra de 1 
ha fue insuficiente para capturar la diversidad 
de la zona de estudio. 

La proporción estimada de especies inven-
tariadas del bosque (%) fue de 59%, y se obtuvo 
al dividir el número de especies inventariadas 
en P-SPI (157) entre el número de especies es-
timado en el bosque (266). Se considera que 
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a partir de proporciones superiores al 70%, 
la estimación de la riqueza se vuelve estable 
(Jiménez-Valverde y Hortal 2003). Es decir, al 
estimar en 59% (menos de 70%) la proporción 
de especies inventariadas de este bosque, el 
tamaño de muestra de 1 ha de la parcela fue 
insuficiente para capturar la diversidad del 
bosque, recomendándose levantar más uni-
dades de muestreo.
Composición florística

La composición florística de la parcela P-SPI 
registró a Euphorbiaceae, Araliaceae, Melas-
tomataceae y Urticaceae como las familias ar-
bóreas más abundantes. A pesar que P-SPI se 
ubica en un bosque premontano, estas familias 
coinciden con las encontradas en diferentes 
bosques situados en los estratos altitudinales 
premontano y montano (Gentry 1995, Young 
y León 2001, Quintero et al. 2020, Giacomotti 
et al. 2021, Monteagudo et al. 2023), esto indi-
caría una amplia distribución de estas cuatro 
familias sobre todo en la selva central. Euphor-

biaceae, la de mayor abundancia con 228 indi-
viduos y que concentra el 33% de la población 
total de P-SPI, es mencionada para zonas de 
suelos pobres (Gentry y Ortiz 1993), lo que po-
dría sugerir una baja fertilidad de estos suelos.

Respecto a diversidad, las familias con mayor 
número de especies en P-SPI fueron Lauraceae, 
Moraceae y Fabaceae, las cuales contribuyen a 
la riqueza en diferentes comunidades boscosas 
y forman parte de las familias más importantes 
registradas en la Amazonía peruana como 
Anno naceae, Rubiaceae, Melastomataceae, 
Myristicaceae, Sapotaceae, Meliaceae, Areca-
ceae y Euphorbiaceae (Gentry 1992, Young y 
León 2001, Honorio et al. 2008, Añazco et al. 
2021, Monteagudo et al. 2023). 

Con relación a las especies más abundan-
tes en P-SPI como Senefeldera inclinata (Eu-
phorbiaceae), Hevea guianensis (Euphor-
biaceae), Oenocarpus bataua (Arecaceae) y 
Pourouma minor (Urticaceae), han sido re-
portadas en estudios sobre ecología en selva 

Figura 6. Dendrograma de análisis de clasificación para seis parcelas a nivel de géneros. P-SPI (Parcela Santa Te-
resa Bosque Primario Intervenido) (presente estudio), P-SST (Parcela Santa Teresa Bosque Secundario Tardío), 
P-GBST (Parcela Génova Bosque Secundario Tardío), P-SRL (Parcela San Ramón Ladera Tirol), P-GC (Parcela 
Génova Cumbre) y P-GL (Parcela Génova Ladera).
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central (Vásquez et al. 2005, Bocanegra 2021, 
Oré-Cierto et al. 2021, Monteagudo et al. 
2023), destacando Senefeldera inclinata por 
también ser la más abundante en un bosque 
premontano de Tingo María en Huánuco 
(Bocanegra 2021).

Comparando la parcela del presente este es-
tudio (P-SPI) con la otra parcela establecida en 
el mismo fundo de Satipo (P-SST), nos damos 
cuenta de que estas presentan algunas diferen-
cias significativas en su composición florísti-
ca, pese a compartir la misma zona, estrato 

N° Familia Especie forestal Nombre común Usos

1 Annonaceae Duguetia quitarensis Benth.  Tortuga caspi Ma

2 Annonaceae Guatteria chlorantha Diels Espintana Ma, Fib

3 Annonaceae Guatteria hyposericea Diels Carahuasca Ma, Fib

4 Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Huamansamana Ma, Or

5 Burseraceae Dacryodes peruviana (Loes.) H.J. Lam Caraña colorada Ma

6 Caryocaraceae Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. Almendro Ma, Fib

7 Urticaceae Pourouma minor Benoist Sacha uvilla Ma; Fr

8 Clusiaceae Symphonia globulifera L. f. Azufre caspi Ma

9 Fabaceae Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke Tornillo Ma

10 Fabaceae Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. Huayruro negro Ma

11 Lauraceae Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm. Moena Ma, Ac

12 Lauraceae Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez Canela Moena Ma, Ac

13 Lauraceae Ocotea bofo Kunth Moena rosada Ma, Ac

14 Lecythidaceae Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori Machimango 
colorado Ma, Fib

15 Malvaceae Apeiba membranacea Spruce ex Benth. Peine de mono Ma

16 Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Cedro macho Ma

17 Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro Ma

18 Meliaceae Guarea guidonia (L.) Sleumer Requia Ma

19 Moraceae Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg Congona Ma

20 Moraceae Brosimum rubescens Taub. Mashonte blanco Ma

21 Moraceae Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Mashonte Ma

22 Moraceae Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. Chimicua Ma, Fr

23 Myristicaceae Iryanthera juruensis Warb. Cumala colorada Ma

24 Myristicaceae Virola calophylla (Spruce) Warb. Cumala Ma

25 Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. Huacapu Ma

26 Rubiaceae Capirona decorticans Spruce Capirona blanca Ma

27 Rubiaceae Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. Guacamayo caspi Ma

28 Sapotaceae Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre Tushmo Ma

Cuadro 4. Especies de árboles de importancia económica existentes en la parcela de estudio (Reynel et al. 2003, 
Reynel et al. 2016, Vásquez y Rojas 2022). Ma= Maderable, Fr= Frutal nativo, Ac= Aceites esenciales o compues-
tos aromáticos, Fib= Fibras, Or=Ornamental
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altitudinal (premontano), familias, géneros e 
incluso algunas especies. Por ejemplo, la com-
posición de cada muestra indica que se tratan 
de unidades de paisaje distintas, donde las es-
pecies más abundantes permiten separarlas 
florísticamente. En este estudio la especie más 
abundante fue Senefeldera inclinata (170 indi-
viduos), característica de lugares poco fértiles 
(Gentry y Ortiz 1993, Comiskey et al. 2001), 
mientras que, en la parcela P-SST fue Guatteria 
hyposericea. También hay que mencionar que 
hay un alto número de especies que solo se en-
contró en una de las parcelas, es decir, no se 
repitió en ambas. Además, P-SPI y P-SST difie-
ren en los efectos de perturbación, habiéndose 
establecido la parcela P-SST sobre un bosque 
secundario tardío (Marcelo-Peña 2009). Lo 
común de estas investigaciones es que P-SPI y 
P-SST reportaron dentro de sus cinco familias 
más abundantes, a familias características del 
estrato premontano como Euphorbiaceae, Me-
lastomataceae y Urticaceae (Echia et al. 2019, 
Quintero et al. 2020, Giacomotti et al. 2021), 
esto confirma que a pesar de tener diferencias 
en especies y en abundancia de familias, man-
tienen una afinidad debido al estrado altitudi-
nal al que ambas parcelas pertenecen.

Debido a que nos encontramos en el flan-
co oriental de la Cordilla de los Andes, entre 
800 y 1500 m s.n.m., la topografía accidenta-
da influiría en el cambio de vegetación de un 
valle a otro o de una microcuenca a otra, por 
lo que espacios que parecieran similares, son 
florísticamente diferentes. Además, diferentes 
estudios realizados en bosques premontanos 
de la Selva Central del Perú indican que estos 
bosques presentan ensamblajes de especies que 
los diferencian (La Torre-Cuadros 2003, Caro 
et al. 2004, Reynel y Antón 2004a, Quintero 
et al. 2020, Giacomotti et al. 2021, Woll et al. 
2023).
Análisis comparativo a nivel de familias y 
géneros

La vegetación arbórea en los diferentes estra-
tos altitudinales del ámbito La Merced-Satipo 
son distintos (Antón y Reynel 2004), y esto 
es notorio al comparar este estudio con otras 
parcelas permanentes establecidas en el estrato 

premontano en el departamento de Junín. Los 
ensamblajes a nivel de familia y género, mues-
tran que el área de estudio (P-SPI) es florística-
mente más similar a nivel de familias y géneros 
a la parcela P-SST (Figuras 5 y 6), esta afinidad 
entre las parcelas se debe posiblemente a que 
ambas están ubicadas dentro del mismo tipo 
de bosque premontano a similar altitud y a que 
comparten una alta densidad de las familias 
Euphorbiaceae, Melastomataceae y Urticaceae, 
a pesar que mantienen diferencias en abundan-
cia de familias y géneros, y que P-SPI registró 
mayores valores de diversidad que P-SST.

El otro grupo bien marcado son los bosques 
del Fundo La Génova (P-GC, P-GL y P-GBST) 
y de San Ramón (P-SRL), este último corre-
sponde a una formación premontana que se 
caracterizan por un bajo nivel de intervención 
antrópica (Antón y Reynel 2004). Esta simili-
tud se debe principalmente a que estas cuatro 
parcelas se localizan en la misma provincia de 
Chanchamayo, en el mismo estrato altitudinal 
(premontano) y se encuentran relativamente 
cerca. 

Hay que mencionar que las seis parcelas 
sometidas a este análisis de similitud com-
parten principalmente las familias Lauraceae, 
Moraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, 
Urticaceae, Fabaceae y Rubiaceae, las que se 
encuentran entre las familias más importantes 
registradas para comunidades boscosas en la 
Amazonía peruana (Gentry 1992, Gentry y 
Ortiz 1993, Vásquez et al. 2005, Monteagudo et 
al. 2023); además, las seis parcelas comparten 
los géneros Alchornea, Cecropia, Ficus, Nectan
dra, Ocotea e Inga, los que se consideran ca-
racterísticos en bosques del estrato premonta-
no en la Selva Central del Perú (Marcelo-Peña 
y Reynel 2004, Giacomotti et al. 2021). Ambos 
ensamblajes sugieren a Satipo como una zona 
de gran diversidad florística. 
Sobre el valor del área de estudio respecto a 
la conservación e investigación

Los bosques son ecosistemas valiosos con 
una importancia ambiental y ecológica al brin-
dar una serie de servicios ecosistémicos que 
van desde la producción de oxígeno, la pro-
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visión de bienes con valor en el mercado, la 
mitigación de las temperaturas extremas en los 
microclimas de sombra bajo su dosel, la captu-
ra del agua adicional de las neblinas, la estabi-
lización y protección del suelo de la erosión y 
la formación de paisajes y escenarios naturales 
que contribuyen a mejorar el bienestar huma-
no (Llerena y Yalle 2014). Las investigaciones 
referentes a la composición, diversidad florísti-
ca y dinámica forestal son estudios que permi-
ten determinar las posibilidades de utilización 
de sus recursos de una manera más eficiente, 
sea con fines de conservación por su elevada 
diversidad biológica o mediante el manejo fo-
restal sostenible. 

El Instituto Regional de Desarrollo (IRD) 
Fundo Santa Teresa (Satipo), por su accesibili-
dad y provista de un interesante bosque pre-
montano, es un ecosistema de especial interés, 
dado su considerable cantidad de especies 
fores tales con potencial económico para ser 
utilizadas (Cuadro 4). Sin embargo, no hay 
que descuidar la protección de esta zona, de-
bido a que los bosques de la Selva Central del 
Perú reciben amenazas como la perturbación 
antrópica, mediante la tala selectiva de espe-
cies maderables y el incremento de la frontera 
agrícola en terrenos forestales (Marcelo-Peña y 
Reynel 2014). Por ello, es indispensable gene-
rar proyectos de investigación y desarrollo 
sostenible en el IRD Fundo Santa Teresa con la 
finalidad de darle un mayor valor de uso a los 
recursos forestales.

La diversidad de especies registrada en 
este estudio es considerable respecto a otras 
parcelas establecidas en el mismo estrato al-
titudinal, además esta zona forma parte de 
los relictos de bosque existentes en el Fundo 
Santa Teresa (UNALM). Este trabajo jun-
to con el de Marcelo-Peña (2009), muestran 
que estos bosques presentan una importante 
diversidad de especies concentradas en una 
pequeña área. Además, se reportaron especies 
de importancia económica con diferentes ti-
pos de uso, como maderables y de productos 
diferentes a la madera, de las cuales se pueden 
obtener frutales nativos, aceites esenciales, 
compuestos aromáticos y fibras (Cuadro 4), 
a la vez que cumplen un rol ecológico funda-

mental como alimento y refugio de la fauna del 
bosque, como el caso de Brosimum lactescens 
(S. Moore) C.C. Berg y Brosimum rubescens 
Taub., cuyos frutos son alimento de aves, roe-
dores y mamíferos como el venado (Mazama 
americana) y el pecarí (Tayassu spp.) (Reynel et 
al. 2003). Además, varias de estas especies son 
utilizadas en la construcción y en la industria 
del aserrío como Cedrelinga cateniformis, Esch
weilera coriacea (DC.) S.A. Mori, Guarea gui
donia (L.) Sleumer, Virola calophylla (Spruce) 
Warb. y Clarisia racemosa Ruiz & Pav. (Reynel 
et al. 2016, Vásquez y Rojas 2022). También 
se han reportado especies que se constituyen 
como excelentes alternativas para un manejo 
silvicultural como Caryocar glabrum (Aubl.) 
Pers., Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez, 
Iryanthera juruensis Warb. y Brosimum lacte
scens (Reynel et al. 2003), las que pueden ser 
incluidas en trabajos de restauración de há-
bitats en este tipo de formación. Se debe tener 
en cuenta que la zona de estudio corresponde 
a un bosque de protección, cuya finalidad debe 
ser la conservación y la investigación científica, 
debido a que presenta una gran parte de vege-
tación propia de un bosque primario, desta-
cando principalmente las especies Cedrelinga 
cateniformis, Eschweilera coriacea, Brosimum 
rubescens, Ocotea aciphylla, Ocotea bofo Kunth, 
entre otras.

Hay que indicar que de las 157 especies 
fores tales presentes en la parcela P-SPI, la espe-
cie Mezilaurus palcazuensis (familia Laurace-
ae) resultó ser endémica para el Perú (León et 
al. 2006), lo que sugiere la importancia de este 
bosque en términos de conservación. Esta zona 
se constituye en un espacio valioso por su di-
versidad arbórea y por tener una amplia fuente 
semillera, siendo necesario realizar monitore-
os de evaluación de la vegetación (transectos, 
parcelas permanentes) que sirvan como un 
instrumento para la toma de decisiones en la 
conservación y la protección de los ecosistemas 
(Monteagudo et al. 2023). Asimismo, por su ac-
cesibilidad se constituye como un lugar idóneo 
para la docencia y el aprendizaje, sobre todo 
en estudios referidos a ritmos de crecimien-
to, dinámica forestal, ensayos silviculturales y 
restauración ecológica. 
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Conclusiones
El levantamiento detallado de la parcela 

P-SPI de 1 ha de bosque en el ámbito del Fundo 
Santa Teresa (Satipo), muestra una alta diversi-
dad alfa, constituyéndose en una zona muy di-
versa entre los bosques premontanos del Perú.

La composición arbórea registró 46 familias, 
103 géneros y 157 especies. Las familias con 
mayor número de especies fueron Lauraceae 
(18 especies), Moraceae (14 especies) y Faba-
ceae (12 especies), mientras que los géneros con 
mayor diversidad fueron Miconia (9 especies), 
Ocotea (8 especies) y Pouteria (6 especies). Las 
especies más abundantes fueron Senefeldera in
clinata (170 individuos), Hevea guianensis (26 
individuos), Oenocarpus bataua (23 individu-
os) y Pourouma minor (23 individuos). Estas 
familias, géneros y especies son representativos 
de los bosques premontanos del Perú.

Debido a sus altos niveles de diversidad, la 
riqueza en especies de importancia económica 
que presentó P-SPI, el estado de conservación 
del bosque y su ubicación estratégica en la selva 
central peruana, esta zona presenta un alto va-
lor para nuevas investigaciones en las líneas de 
dendrología, ecología y silvicultura.
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