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RESUMEN  

 

La investigación se llevó a cabo en el sector El Marrufo de la Comunidad 

Campesina de San Gregorio, distrito de Nanchoc, provincia de San Miguel, 

departamento de Cajamarca, con el objetivo de caracterizar los aspectos 

florísticos de la vegetación leñosa y estructura de un área de bosque seco; para 

lo cual se establecieron 10 transectos de 2 x 50 m, censando individuos cuya 

circunferencia a la altura del pecho (CAP) fue mayor a 7.854 cm, esta fue medida 

mediante una cinta métrica y la altura fue medida con el Hipsómetro de Suunto. 

Se colectaron muestras botánicas de los individuos censados y fueron 

trasladadas al Laboratorio de Dendrología de la Escuela Académico Profesional 

de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Cajamarca, para su 

herborización e identificación. Se reportan 9 especies distribuidas en 9 géneros 

y 6 familias, siendo Capparaceae y Fabaceae las más diversas. Los índices de 

diversidad de Margalef (1.24), diversidad de Simpson (0.58) y Shannon – Wiener 

(1.12) reflejan una baja diversidad para el área de estudio. Las especies con 

mayor índice de valor de importancia fueron Loxopterygium huasango (39.80 %), 

Bursera graveolens (16.73 %) y Colicodendron scabridum (13.09 %). La 

distribución por clases diamétricas se ajusta a una aparente ¨J¨ invertida, las 

alturas variaron entre 1.20 m a 8.10 m, determinando que el 50.74 % de los 

individuos se encuentran en el piso inferior. 

 

Palabras clave: Composición florística, diversidad florística, estructura 

horizontal, estructura vertical, índice de valor de importancia, Shannon-Wiener, 

Margalef, Simpson.
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ABSTRACT 

 

This research carried out in the El Marrufo sector of the San Gregorio Peasant 

Community, district of Nanchoc, province of San Miguel, department of 

Cajamarca, with the objective of characterizing the floristic aspects of the woody 

vegetation and structure of a dry forest area; for which 10 transects of 2 x 50 m 

were established, censusing individuals whose circumference at chest height 

(CAP) was greater than 7,854 cm, this was measured with a tape measure and 

the height was measured with the Suunto Hipsometer. Botanical samples were 

collected from the surveyed individuals and transferred to the Dendrology 

Laboratory of the Professional Academic School of Forestry Engineering of the 

National University of Cajamarca, for herbalization and identification. There are 

9 species distributed in 9 genera and 6 families, being Capparaceae and 

Fabaceae the most diverse. The diversity indices of Margalef (1.24), Simpson 

(0.58) and Shannon - Wiener (1.12) reflect a low diversity for the study area. The 

species with the highest importance value index were Loxopterygium huasango 

(39.80 %), Bursera graveolens (16.73 %) and Colicodendron scabridum (13.09 

%). The distribution by diameter classes is adjusted to an apparent inverted ¨J¨, 

heights ranged from 1.20 m to 8.10 m, determining that 50.74 % of the individuals 

are on the lower floor. 

 

Keywords: Floral composition, floristic diversity, horizontal structure, vertical 

structure, importance value index, Shannon-Wiener, Margalef, Simpson.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) se distribuyen desde el 

norte de México hasta el sur de Brasil (Miles et al. 2006). Estos bosques se 

caracterizan porque se desarrollan en suelos relativamente fértiles, donde la 

precipitación es menor a 1 600 mm anuales, y hay una estación seca fuertemente 

definida de 5 a 6 meses al año, periodo en el que reciben menos de 100 mm de 

precipitación; asimismo, estos bosques son ecosistemas dominados por árboles 

mayoritariamente caducifolios durante la estación seca, consecuentemente los 

procesos ecológicos son estacionales y la productividad primaria neta es menor 

que en los bosques húmedos, por presentarse solo en la temporada de lluvias 

(Pennington et al. 2000).  

 

Los BTES en el Perú se pueden diferenciar en tres subunidades: BTES 

Ecuatoriales, el cual comprende zonas costeras de los departamentos de 

Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad; BTES Interandinos, extendiéndose 

en los valles de los ríos Huancabamba (Piura), Marañón (Cajamarca, Amazonas, 

La Libertad, Ancash), Apurímac (Apurímac) y Mantaro (Junín) con algunos 

remanentes en los valles de Quillabamba y Sandia (Cusco y Puno); BTES 

Orientales, con un área muy reducida que se encuentra en el departamento de 

San Martín (Linares-Palomino et al. 2003).  

 

El departamento de Cajamarca presenta dos subunidades: BTES Interandinos y 

BTES Ecuatoriales; esta última, según el Gobierno Regional de Cajamarca 

(2009) corresponde a la ecorregión Bosques Secos del Pacifico y presenta una 

extensión de 3 899,18 km2, distribuyéndose en las provincias de Chota, Santa 

Cruz, San Miguel, Contumazá, San Pablo y Cajamarca.  

 

Las investigaciones en los BTES en la región Cajamarca y en especial los de la 

ecorregión Bosques Secos del Pacifico son escasos, por lo que existe vacíos de 

información (Talledo 2017). Es por ello que la presente investigación tuvo como 

finalidad caracterizar la vegetación leñosa y estructura de un área de bosque 

seco, ubicado en la Comunidad Campesina de San Gregorio. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La composición florística y estructura de un bosque está determinada por 

factores ambientales, la ecología de sus especies y su dinámica con las 

características del medio donde se desarrollan (Louman 2001); estas 

características hacen que muchos bosques, sean desconocidos en gran parte, 

por lo que es urgente un trabajo taxonómico a través de inventarios florísticos.  

 

Durante los últimos años, los bosques secos del Norte del Perú, como otros tipos 

de bosques, han sido impactados progresivamente para el desarrollo de 

actividades agrícolas y ganaderas (Linares-Palomino et al. 2004). En la 

actualidad, estos bosques secos remanentes que se encuentran en la vertiente 

del pacifico no han sido estudiados sobre su diversidad y composición florística, 

y estructura; tal como es el caso del bosque seco que se encuentra en el sector 

El Marrufo de la comunidad campesina de San Gregorio. Esta investigación sirve 

para atender un vacío de información, y busca generar información base que 

podrá utilizarse como referente para tomar decisiones para la conservación de 

los recursos forestales por parte de investigadores y conservacionistas.  

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las características florísticas y estructurales de un área de bosque 

seco de la Comunidad Campesina de san Gregorio, San Miguel, Cajamarca? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Caracterizar los aspectos florísticos de un área de bosque seco de la Comunidad 

Campesina de San Gregorio, San Miguel-Cajamarca. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar la diversidad florística. 

 Analizar la composición florística. 

 Analizar la estructura horizontal y vertical. 
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1.4. Hipótesis de la investigación  

En un área de bosque seco de la Comunidad Campesina de San Gregorio, se 

presenta una baja diversidad florística, conformada principalmente por las 

familias Fabaceae, Burseraceae y Capparidaceae. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Antecedentes  

Leal y Linares (2005), basados en datos de 16 inventarios forestales analizaron 

los patrones de estructura y diversidad de los bosques secos estacionales de 

dos áreas de conservación de la Reserva de Biosfera del Noroeste del Perú (el 

Parque Nacional Cerros de Amotape y la Zona Reservada de Tumbes). La 

riqueza fue de 85 especies, distribuidas en 58 géneros y 34 familias, registrando 

mayor cantidad de individuos cerca a quebradas. Asimismo, determinando que 

la familia Leguminosae es la más representativa y que la estructura forestal está 

representada por la clásica curva de J-invertida. Siendo las especies con mayor 

densidad promedio son Tabebuia bilbergii, seguido por Tabebuia chrysantha, 

Terminalia valverdeae y Eriotheca discolor. Adicionalmente menciona que el 

efecto negativo de la ganadería y tala local radica sobre los estados de 

conservación de estos bosques.  

Aguirre et al. (2006) mencionan que, la diversidad de especies leñosas para los 

bosques estacionalmente secos de Ecuador y Perú, se encuentra alrededor de 

313 especies (65 familias). De estas, 85 especies están presentes en el 

denominado matorral seco espinoso, 215 en el bosque seco caducifolio y 198 en 

el bosque seco semicaducifolio. Asimismo, en el Perú se han registrado 177 

especies, de las cuales 74 son endémicas. 

Servan (2006), en su investigación sobre la composición florística del estrato 

arbóreo y arbustivo del hábitat de la pava aliblanca (Penelope albipennis 

Taczanowsky), ubicada en los departamentos de Piura, Lambayeque y 

Cajamarca, sobre una extensión de 1.6 hectáreas y mediante el establecimiento 

de transectos Gentry de 0.1 hectáreas; reportó 108 especies leñosas y no 

leñosas, con un total de 3888 individuos. 

 
Suarez (2009) realizo una investigación en el distrito de Lancones, ubicado al 

noreste del departamento de Piura, sobre la diversidad alfa de la vegetación y el 

uso actual del Bosque Seco de Lancones. Se reportó 148 especies vegetales 

comprendidas en 124 géneros y 48 familias. Las familias con mayor número de 

especies son Fabaceae con 19 especies, Asteraceae con 13 especies, Poaceae 

con 10 especies, Malvaceae y Solanaceae con 9 especies. 
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Rasal et al. (2011) realizaron una evaluación sobre las características edáficas y 

composición florística del bosque estacionalmente seco ubicado en La Menta, 

provincia de Piura y Tumbes, provincia de Ayabaca. El área de estudio abarcó 

una extensión aproximada de 6000 hectáreas en un rango altitudinal entre 350 

m y 1350 msnm. En cada bosque se muestrearon 5 transectos de 10 x 50 m con 

intervalos de 20 m, sumando un total de 2500 m2. En el bosque La Menta, se 

registró 18 especies distribuidos en 162 individuos entre árboles y arbustos con 

un diámetro a la altura del pecho ≥ 1 cm. El bosque de Timbes se registraron 23 

especies, sumando un total de 190 individuos. El área basal, por el área 

evaluada, fue de 128.86 m2 para La Menta, destacando Loxopterygium 

huasango con 45.97 m2 y 196.63 m2 para Timbes, destacando Erythrina 

smithiana con 47.13 m2. El Índice de Valor de Importancia, sobre un valor de 300 

fue 50 % para Bursera graveolens en La Menta y 62 % para Cordia lutea en 

Timbes. El Índice de diversidad de Shannon-Wiener mostró que el bosque La 

Menta fue de mayor valor que el bosque Timbes, aun cuando presentó menor 

número de especies y la Matriz de Similaridad de Bray y Curtis indicó que ambos 

bosques tenían un 54.68 % de similitud. 

 
Bullón (2014) realizó un estudio sobre la estructura horizontal de las especies 

forestales del bosque seco de la comunidad campesina Cury Lagartos, Lancones 

— Sullana y por medio del establecimiento de transectos (Gentry, 1995) con una 

longitud de 50 m. y un ancho de banda de 20 m. determinó una densidad 

poblacional de 177,31 ind/ha, asimismo la especie forestal con mayor densidad 

e índice de valor de importancia fue Prosopis pallida "algarrobo" con 158,46 

ind/ha y 208,92 % respectivamente. 

 
2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Bosques secos en el Neotrópico  

El término Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) fue acuñado por 

Murphy y Lugo (1995). Estos bosques representan el 42 % de todos los bosques 

tropicales y subtropicales del mundo; en Centroamérica cubren el 50 % de las 

áreas boscosas y en Sudamérica el 22 %; asimismo, los ecosistemas de 

bosques tropicales estacionalmente secos en el Neotrópico están distribuidos 
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desde el norte de México hasta el sur brasileño y constituyen el 66.7 % de la 

superficie de los bosques estacionalmente secos del mundo (Miles et al. 2006).  

 

Los BTES, comprenden bosques deciduos y semi-deciduos que crecen en áreas 

tropicales sujetas a una severa estacionalidad climática marcada por un periodo 

de sequía que se prolonga alrededor de 5 o 6 meses al año y la precipitación 

media a lo largo de todo el año es inferior a 1600 mm. Consecuentemente los 

procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la productividad primeria 

solo se da en temporada de lluvia (Pennington et al. 2000) y la relación 

precipitación/evapotranspiración, es menor que 1 (Dirzo et al. 2011). Esto 

determina una de las características más notables de esta formación, donde la 

fenología distintiva de las plantas está ligada a la pérdida estacional de las hojas 

y del bosque en general durante la estación seca y una fisionomía de bosque 

siempre verde a lo largo de la estación lluviosa. La densidad del estrato arbóreo, 

su diversidad y la continuidad del dosel arbóreo se va perdiendo a medida que 

el periodo seco se va extendiendo hasta dar paso a lo que se conoce como 

drylands o tierras secas (Maestre et al. 2011).  

 

Los BTES, a pesar de que presenta una extensión considerable y del hecho de 

que estos ecosistemas soportan una importante población humana, han recibido 

poca atención científica en comparación con los bosques lluviosos tropicales 

(Sánchez et al. 2005). Según Gentry (1995), el bajo interés para estudiar los 

BTES se debe a su baja diversidad, puesto que existen entre 50 y 70 especies 

con diámetro mayor a 2.5 cm en 0.1 hectárea, en comparación con los bosques 

húmedos, que presenta entre 200 y 250 especies mayores a 2 cm de diámetro 

en áreas similares.  

 

2.2.2. Bosques secos en el Perú   

Linares-Palomino et al. (2004), a través de un análisis multivariado aplicado a la 

composición de los BTES en el Perú, menciona que, se puede diferenciar tres 

subunidades: 
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1. Subunidad de Bosque Estacionalmente Seco Ecuatorial: 

Esta subunidad presenta una extensión aproximadamente de 3´230,363 

hectáreas y comprende alrededor del 58 % de los bosques secos en el Perú, 

siendo la subunidad de mayor extensión. Estos bosques se distribuyen en los 

departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca y Lambayeque, con algunos 

pequeños restos en La Libertad, y forma una unidad continua con los bosques 

estacionalmente secos del Ecuador. Además, esta subunidad probablemente es 

la menos fragmentada y destruida debido a la presencia de diferentes áreas 

naturales protegidas. 

 

Así mismo, se puede distinguir dos tipos de vegetación en esta subunidad: Los 

Bosques Estacionalmente Secos de llanura; que se encuentran generalmente 

ubicados cerca de la costa y a altitudes por debajo de los 600 msnm, con 

densidad y riqueza de especies bajas (alrededor de 6 especies arbóreas con 

DAP > 10 cm por hectárea), conformada principalmente por Prosopis pallida y 

algunas cactáceas. Y los Bosques Estacionalmente Secos de montaña; 

ubicándose sobre la vertiente y cadenas occidentales de los Andes por encima 

de los 700 msnm hasta llegar a 1800 msnm. La densidad y riqueza de estos 

bosques es mucho más alta (alrededor de 20 especies arbóreas con DAP > 10 

cm por hectárea). Las especies características son Ceiba trichistandra, Eriotheca 

ruizii, Eriotheca discolor y Terminalia valverdeae. 

 

2. Subunidad de Bosque Estacionalmente Seco Interandino 

Esta subunidad posee un área estimada de 3,106 km2 y se distribuye en un rango 

altitudinal que varía desde los 500 hasta 2500 msnm, y están compuestos por 

fragmentos de bosque estacionalmente seco en laderas de los valles de los ríos 

Huancabamba, Marañón, Apurímac y Mantaro principalmente, pero también 

existen algunos remanentes que se encuentran localizados en los valles de 

Cusco (Quillabamba) y Puno (Sandia). Estos bosques registran 184 especies de 

plantas leñosas, de las cuales 69 son endémicas de Perú y solo 10 especies 

endémicas de Ecuador y Perú, y que en muchos casos son poco frecuentes y 

altamente amenazadas. 
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3. Subunidad de Bosque Estacionalmente Seco Oriental 

Reátegui (2003) menciona que esta subunidad se encuentra en los alrededores 

de la zona de Tarapoto, con una extensión de 528 km2. La composición florística 

de estos bosques es única, y es difícil relacionarla con otras formaciones de 

bosques estacionalmente secos en la región. Linares-Palomino et al. (2003) y 

Bridgewater et al. (2003) documentan que existe una similitud muy baja de los 

bosques de esta región en comparación con otros bosques estacionales en la 

costa de Ecuador-Perú y de los Andes peruanos. Bridgewater et al. (2003) 

reportan tres especies endémicas, restringidas al área de Tarapoto, en una 

parcela de 0.2 ha (Schinopsis peruviana, Trichiliaulei y Triplaris peruviana); fuera 

de la parcela se reporta las siguientes especies endémicas: Platymiscium 

gracile, Lecointea cf. peruviana e Inga tenuicalyx. 

 

 

Figura 1. Distribución de BTES en el Perú. Código de Colección: rojo (A) = BTES 

Ecuatoriales; azul = BTES Interandinos, B = Huancabamba, C = Marañón, D = 

Mantaro, E = Apurímac, F = Remanentes menores; verde (G) = BTES Orientales.  

Fuente: Linares-Palomino, 2004. 
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2.2.3. Bosques secos en la región Cajamarca 

Según la CDC-UNALM (2006), en la región Cajamarca existen dos ecorregiones 

de bosques secos, una de ellas se encuentra en el valle del rio Marañón en la 

vertiente oriental denominado como los Bosques Secos del Marañón y la otra 

ecorregión son los Bosques secos de Piura y Tumbes; esta última se encuentra 

en la costa norte del país, entre el Océano Pacifico y la vertiente occidental de 

los Andes. Por otro lado, estos bosques presentan especies adaptadas a 

condiciones áridas como Ceiba trichistandra, especie endémica de la región o el 

algarrobal dominado por Prosopis sp. Otras especies dominantes de la región 

son: papelillo (Bougainvillea sp.), overo (Cordia lutea), hualtaco (Loxopterygium 

huasango), palo santo (Bursera graveolens), guayacán (Tabebuia billbergii), 

ébano (Ziziphus thyrsiflora), charán (Caesalpinea corymbosa), sapote (Capparis 

scabrida), pasayo (Eriotheca discolor), angolo (Pithecellobium multiflorum) y 

almendro (Geoffroya striata). 

 
La ecorregión de los Bosques Secos de Piura y Tumbes y el bosque seco 

ecuatoriano ha sido definida como una única región fitogeográfica denominada 

Ecuatorial del Pacífico (Peralvo et al. 2007). Esta región es una de las zonas de 

endemismo más importante en el mundo (Davis et al. 1997). Esta característica 

ha determinado que esta área junto con los bosques del Chocó colombiano y 

ecuatoriano conformaran el denominado “Tumbes-Chocó-Magdalena Hotspot” 

(Mittermeier et al. 2005). Además, en esta zona confluye la denominada “Región 

Tumbesina” que es una de las Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) más 

importantes y amenazadas de todas las EBAs a nivel global. 

 
La ecorregión de los bosques secos del pacifico en la región Cajamarca se 

distribuye en las provincias de Chota, Santa Cruz, San Miguel, San Pablo, 

Contumazá y Cajamarca, con una extensión de 389,932.55 hectáreas. Estos 

bosques presentan un 70 % de cobertura vegetal natural. Las provincias más 

intervenidas en este ecosistema son Contumazá y San Pablo, con un 40 % de 

intervención del bosque seco. La provincia que presenta menor intervención es 

Contumazá con el 85 % de cobertura vegetal de bosque seco. Este ecosistema 

no está protegido actualmente por ningún área de conservación de categoría 

nacional o local (Gobierno Regional de Cajamarca 2009). En la actualidad han 
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sido poco estudiados a nivel de diversidad biológica por lo que existe vacíos de 

información.  

Existen diferentes sistemas para clasificar la vegetación del bosque seco de la 

comunidad campesina de San Gregorio: 

 
Según el mapa de ecorregiones del Perú (CDC 2006 y GORE Cajamarca 2009), 

la región Cajamarca presenta la ecorregión Bosques del Pacifico y se distribuye 

entre los 500 y 1500 msnm y se encuentra en la vertiente occidental de los 

Andes, ocupando 3 899,18 km2. 

 
El Mapa ecológico (INRENA 1995) clasifica la vegetación en base a parámetros 

climáticos (temperatura precipitación y humedad) y de latitud, empleando 

unidades denominadas zonas de vida; existiendo en la región Cajamarca 

matorral desértico Tropical, monte espinoso Premontano Tropical, bosque seco 

Premontano Tropical y bosque seco Montano Bajo Tropical. 

 
El mapa Nacional de ecosistemas menciona que la zona costera de la región 

Cajamarca está conformada por dos ecosistemas (1) Bosque estacionalmente 

seco de llanura (Bes-ll) y (2) bosque estacionalmente seco de colina y montaña 

(Bes-cm). El primer se caracteriza por ser un ecosistema subárido caducifolio, 

homogéneo y extenso dominado por árboles espaciados de Prosopis pallida y P. 

limensis “algarrobo”. La fisonomía general corresponde a bosque de hasta 5 - 8 

metros con arbustos y herbazal efímero. Y el segundo ecosistema se caracteriza 

por ser generalmente caducifolio, de clima semiárido con precipitación estacional 

y escasa, con alta variación interanual. La fisonomía corresponde a bosque seco 

estacional semidenso con altura de dosel o cúpula de árboles de hasta 8 a 12 

metros, con sotobosque de herbazal efímero, arbustos y cactáceas (MINAM 

2018). 

 
Florísticamente estos bosques son menos ricos que los bosques de latitudes 

templadas, representado en su mayor parte por especies de las familias 

Capparidaceae, Cactaceae y Fabaceae, siendo esta última la familia más 

dominante, ya que está representada por un gran número de géneros y especies 

con abundancias muy elevadas a nivel local (Gentry 1995, Linares y Ponce 

2005).  
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2.2.4. Conceptos relacionados a la diversidad, composición y estructura 

de un bosque 

2.2.4.1. Caracterización de comunidades arbóreas  

Louman et al. (2001) mencionan que, una comunidad de árboles puede ser 

caracterizada por su diversidad, composición florística (número de familias, 

géneros, y especies endémicas y raras) y su estructura. Esta última comprende 

la distribución de las especies en un espacio, a través de un componente vertical 

(alturas de los árboles) y horizontal, permitiendo determinar la distribución 

diamétrica y área basal, así como también describir la frecuencia, abundancia y 

dominancia relativas y absolutas de las especies evaluadas.  

 

2.2.4.2. Diversidad de especies 

La diversidad de especies o variabilidad taxonómica se basa en la definición de 

especie. Se llama especie al conjunto de individuos que presentan las mismas 

características morfológicas y con atributos que las diferencias de otras; además 

de poseer la capacidad de reproducirse entre sí y cuya descendencia es fértil. 

La diversidad de especies por ser el parámetro más fácil de usar, es el indicador 

que más se usa para medir la diversidad biológica en una localización dada 

(Pedroni y Morera 2002).  

 

Por otro lado, se debe diferenciar entre riqueza y diversidad florística; se 

denomina riqueza al número total de especies de cualquier tamaño y forma de 

vida en un área determinada, mientras que, la diversidad florística se refiere a la 

distribución de los individuos entre el total de especies presentes y es un 

indicador de intensidad de mezcla del bosque, este valor depende del límite 

mínimo de medición y la referencia del área. Esta diversidad se evalúa a través 

del cociente de mezcla que es el resultado de la división del total de individuos 

encontrados entre el número de especies encontradas (Manzanero 1999). 

Whittaker (1972) menciona que, para comprender los cambios de la diversidad 

biológica en un territorio, la separación de los conceptos de diversidad alfa, beta 

y gamma es de gran utilidad 

 



12 
 

A. Diversidad alfa o diversidad local: es el número de especies en áreas 

pequeñas de hábitat relativamente uniforme (Reynel et al. 2013). En el mismo 

sentido Moreno (2001) menciona que, la diversidad alfa es la riqueza de especies 

de una comunidad particular a la que consideramos homogénea.  

 

Se debe entender que la diversidad alfa es el resultado del proceso evolutivo que 

se manifiesta en la existencia de diferentes especies dentro de un hábitat 

particular, entonces un simple conteo del número de especies de un sitio (índices 

de riqueza específica) sería suficiente para describir la diversidad alfa, sin 

necesidad de una evaluación del valor de importancia de cada especie dentro de 

la comunidad (Moreno 2001). 

 

Moreno (2001) menciona que, el análisis de la diversidad alfa en sus diversos 

aspectos, se pueden realizar a través de los siguientes índices: 

 

a.1. Riqueza específica (S) 

Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad. 

 

a.2. Índice de diversidad de Margalef 

Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las 

especies son añadidas por expansión de la muestra, es decir relaciona el número 

de especies de acuerdo con número total de individuos. Este índice puede tomar 

valores entre 2 (baja diversidad) y 5 (alta diversidad). 

 

DMg = S – 1/Ln N 

 

a.3. Índice de Simpson  

Este índice, manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de 

una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la 

importancia de las especies más dominantes. 
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Toma valores entre 0 y 1. Por ser inversamente proporcional a la diversidad, 

suele expresarse como el complemento (1-D) o el inverso (1/D) de D. 

 

a.4. Índice de Shannon-Wiener 

Este índice contempla la cantidad de especies presentes en un área de estudio 

(riqueza de especies) y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas 

especies; por lo que, mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 

especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. 

 

Este índice se representa normalmente como H y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 1 y 5. Sin 

embargo, en ocasiones puede haber ecosistemas con valores mayores (bosques 

tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). La mayor 

limitante de este índice es que no tiene en cuenta la distribución de las especies 

en el espacio (Moreno 2001).  

 

 

a.5. Curva especies-área  

También se conoce como curva de acumulación de especies, y se construye a 

partir de la relación entre el número de especies observadas en forma acumulada 

sobre una serie de unidades de muestreo o sub parcelas. Es de gran utilidad 

para realizar comparaciones de la riqueza de especies entre diferentes tipos de 

bosque, siempre y cuando los muestreos tengan áreas equivalentes y las 

categorías mínimas de medición sean iguales (Lamprecht 1990). 

 

2.2.4.3. Composición florística del bosque 

La composición florística se entiende como la enumeración de las especies de 

plantas presentes en un lugar, teniendo en cuenta su densidad, distribución y 

biomasa; lo cual permite su comprensión y comparación (Cano y Stevenson 

2009). En el mismo sentido Louman (2001) menciona que, la composición 

florística de un bosque está determinada tanto por factores ambientales (posición 

geográfica, clima, suelos y topografía) como por la dinámica del bosque y la 

ecología de sus especies; principalmente por el número de familias, géneros, y 

especies endémicas y raras. 
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2.2.4.4. Estructura del bosque 

La evaluación de la estructura de un área boscosa busca entender cómo están 

distribuidos espacialmente (tanto vertical como horizontal) los individuos de las 

especies (Lamprecht 1990).  

 
A. Estructura horizontal 

La estructura horizontal se refiere al acomodo espacial de los individuos, y puede 

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies: 

 
a.1. Densidad o abundancia  

La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia u ocupación 

que tiene una planta, pudiendo existir densidades normales, sobre densos y sub 

densos. La densidad puede ser absoluta (A) al sumar el número de individuos 

de las especies por unidad de área; por otro lado, la densidad relativa (Ar) se 

expresa a través del número de individuos por especie (N) entre el número total 

de individuos (A) por cien (Ar = N/A * 100).  

 
a.2. Frecuencia  

La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por 

ejemplo, una especie) en una unidad muestral, es decir el grado de dispersión 

de esta, y puede ser frecuencia absoluta o relativa. 

 
La frecuencia absoluta (Fa) se determina mediante el número de parcelas en 

que está presente una especie: 

Fa = Pi / Pt 

Donde:  

Fa: frecuencia absoluta 

Pi: N° de parcelas en que la especie i está presente 

Pt: Número total de parcelas 

 
Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa es la suma total de las frecuencias absolutas de una 

parcela, es decir, indica el porcentaje de ocurrencia de una especie en relación 

a las demás, y se calcula mediante la siguiente fórmula:  

Fr = (Fa / ΣFa)*100 
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Fr: frecuencia relativa 

Fa: frecuencia absoluta 

∑Fa: sumatoria de frecuencias absolutas 

 
a.3. Dominancia  

Es la expresión del espacio ocupado por alguna planta, y se define como la suma 

de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. A causa de la 

estructura vertical compleja de los bosques, la determinación de las 

proyecciones de las copas resulta complicado, trabajosa y en algunos casos 

imposible realizar. Por ello generalmente éstas no son evaluadas, sino se emplea 

las áreas basales, calculadas como sustituto de los verdaderos valores de 

dominancia.  

 
Dominancia absoluta (Da) = gi 

 

Donde:  

gi: área basal en m2 de la iésima especie 

 

Dominancia relativa (Dr) = (Dai / G)*100 

 
Dónde: 

Dai: dominancia absoluta 

G: área basal total de las especies encontradas 

 

a.4. Índice de valor de importancia (IVI) 

La sumatoria de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa, 

permite determinar el índice de valor de importancia, la cual permite describir la 

comunidad vegetal en el presente y da una referencia aproximada de cómo es 

la estructura horizontal del bosque permitiendo determinar el peso ecológico de 

cada especie o familia dentro de un área determinada e identificar aquellas que 

por su escasez son más sensibles a perturbaciones. 

 

Se calcula en base a la fórmula siguiente: 

 

IVI= Ar + Fr + Dr 
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Dónde: 

IVI = índice de valor de importancia 

Ar = Abundancia relativa 

Fr = frecuencia relativa  

Dr = dominancia relativa 

 

a.5. Distribución de diamétrica 

El análisis de la distribución por clases diamétricas para las diferentes especies 

arbóreas de una masa forestal permite evaluar su estado ecológico y de 

conservación; en particular permite detectar la falta de regeneración o bien el 

envejecimiento de estas masas forestales (Ajbilou et al. 2003) 

 

B. Estructura vertical  

La estructura vertical se define como la distribución de los individuos a lo alto del 

perfil del bosque. Esta estructura responde a las características de las especies 

que lo componen y a las condiciones microclimáticas presentes en las diferentes 

alturas del perfil (Acosta et al. 2006). 

 

b.1. Clases de altura  

Este análisis se puede realizar por medio de la distribución del número de 

individuos por clase de altura. Las clases de altura se definen según las 

categorías de IUFRO (1968) citado por Lamprecht (1990): 

 

 Piso superior (altura > 2/3 de la altura superior) 

 Piso medio (entre 2/3 y 1/3 de la altura superior) 

 Piso inferior (altura < 1/3 de la altura superior) 

 

b.2. Posición sociológica 

La Posición Sociológica es un índice que informa sobre la composición florística 

de los distintos subestratos de la vegetación y del papel que juegan las diferentes 

especies en cada uno de ellos; distinguiéndose tres subestratos: superior, medio 

e inferior (Acosta et al. 2006).  
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El valor fitosociológico a cada subestrato, se obtiene dividiendo el número de 

individuos en el subestrato, por el número total de individuos de todas las 

especies (Finol 1971). Por otro lado, las especies que poseen una posición 

sociológica regular son aquellas que presentan un número de individuos mayor 

o igual a los demás subestratos.  

 

VF = n/N 

Dónde: 

VF: valor Fitosociológico del sub-estrato 

N: número de individuos del sub-estrato 

N: número total de individuos de todas las especies 

 

Para calcular el valor absoluto de la posición sociológica de una especie, se 

suman sus valores fitosociológicos en cada sub-estrato, el cual se obtiene 

efectuando el producto del valor fitosociológico del estrato considerado por el Nº 

de individuos de la especie en ese mismo estrato. 

 

PSA = VF(i)*n(i) +VF(m)*n(m)+ VF(s)*n(s) 

 
Dónde: 

PSA: posición sociológica absoluta 

VF: valor fitosociológico del sub-estrato 

N: número de individuos de cada especie 

i: inferior; m: medio; s: superior 

 
La posición sociológica relativa (PSr) de cada especie, se expresa como 

porcentaje sobre la sumatoria total de los valores absolutos: 

 

PSr = (PSa / ΣPSa) *100 

Donde: 

PSr: posición sociológica relativa 

PSa: posición sociológica absoluta 

∑PSa: sumatoria de las posiciones sociológicas absolutas 
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2.3. Bases metodológicas  

Matteucci y Colma (1982) indican que, en los estudios de vegetación no es 

operativo medir todos los individuos de una comunidad, por ello se deben realizar 

muestreos de los mismos y estimar el valor de los parámetros de la población; 

asimismo, para el muestreo hay que seguir una serie de etapas como: a) 

selección del área de evaluación, b) determinación del método para situar las 

unidades de muestreo (muestra), c) selección del tamaño de la muestra, es decir, 

número de unidades muéstrales y d) determinación del tamaño y la forma de la 

unidad de muestra; para ello existen varias formas en cuanto al tipo y forma de 

muestreo, el cual puede llevarse a cabo utilizando métodos con área o sin área 

definidas, en los métodos sin área, las unidades de muestra son puntos o líneas. 

En los métodos con área se pueden utilizar círculos, cuadrantes y transectos, 

siendo necesario decidir la forma, tamaño de las parcelas, su disposición y 

número dependiendo principalmente de tiempo y recursos. Por otro lado, el 

muestreo puede hacerse de cuatro formas: a) seleccionando sitios típicos, 

representativos b) al azar c) en forma sistemática y d) utilizando una combinación 

de las anteriores. El muestreo al azar es esencialmente para obtener el promedio 

y la variabilidad de la población y es utilizado mayormente cuando no se tiene 

información preliminar de la zona de estudio. 

 

2.3.1. Transectos variables 

Este método permite realizar evaluaciones rápidas de la vegetación. Tiene como 

base muestrear un número estándar de individuos en vez de una superficie 

estándar (área de evaluación). Con este método, se puede muestrear todas las 

plantas separadas por forma de vida (árboles, arbustos, hierbas, epifitas), 

familias (por ejemplo; palmeras) o individuos de una sola especie (Foster et al. 

1995). 

 

2.3.2. Método de transectos de décima de hectárea (0.1 ha o 1000 m2) 

Este método es propuesto por Gentry (1982) para el análisis y evaluación de la 

diversidad y composición florística, permitiendo determinar la estructura de un 

tipo particular de bosque. El análisis de la vegetación puede realizarse a) para 

evaluar los cambios de vegetación dentro de una gradiente, donde se propone 

establecer un transecto de 500 m de largo x 2 m de ancho a través del gradiente; 
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b) para evaluar la estructura y composición florística de un tipo particular de 

bosque, donde la forma usual es un cuadrado y c) para comparar diversidad de 

especies de plantas de una región cualquiera, estableciéndose 10 transectos 

rectangulares de 50 m x 2 m, registrando todos los individuos con un DAP mayor 

o igual a 2.50 cm. 

 

Este método es útil cuando existen limitaciones de tiempo, dinero y accesibilidad, 

ya que, la décima de hectárea nos permite contar con un levantamiento 

razonable del sitio de estudio, aunque el tamaño de la muestra represente solo 

una parte de la curva-especie (Antón y Reynel 2004). 

 

2.3.3. Parcela de una hectárea 

Este método es ampliamente utilizado y solo considera a individuos que 

presentan un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 10 cm, los mismos 

que son mapeados y medidos, además de registrar las especies arbóreas 

considera diferentes formas de vida (árboles, lianas, etc.). Las dimensiones de 

la parcela son de 100 m * 100 m, presentándose de forma cuadrada. 

Estableciéndose en lugares donde el tipo de suelo es el mismo y en lugares 

relativamente planos (Phillips & Baker 2002). 

 

Esta metodología provee una muestra estandarizada del análisis de datos de 

estructura y composición de un bosque, basándose en la relación producida por 

la curva especie-área. Este método permite un monitoreo de la diversidad de 

plantas, a través de su evaluación a largo plazo sobre datos de crecimiento, 

mortalidad, regeneración y dinámica de los bosques, examinar patrones 

regionales y pantropicales de la estructura de bosques, tasa de recambio, 

posibles conexiones entre productividad y diversidad e hipótesis de estructura 

de comunidades (Dallmeier 1992).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del área de la investigación y otros aspectos  

3.1.1. Ubicación  

El área de la investigación presenta una extensión de aproximada de 3887.00 

hectáreas y se encuentra ubicada en el sector denominado El Marrufo, dentro 

del territorio de la Comunidad Campesina de San Gregorio, distrito de Nanchoc, 

provincia de San Miguel-Cajamarca, entre las cotas altitudinales 350 y 1735 

msnm y se sitúa entre las coordenadas UTM: 9220000 N, 692000 E; 9220000 N, 

704000 E; 9212000 N, 704000 E; 9212000 N, 692000 E; Zona 17 S (ver Figura 

2). 

 

3.1.2. Accesibilidad 

Existen dos carreteras para acceder al área: 

1.- Desde la ciudad de Cajamarca a la provincia de Chepén (La Libertad), 

realizando un recorrido de 178.6 km. A partir de la provincia de Chepén se 

accede por una trocha carrozable cuya distancia es de 24 km (2 horas 

aproximadamente) hasta el centro poblado de Casa Blanca, para luego tomar la 

ruta al sector El Marrufo (área de investigación), la cual se encuentra a 25 

minutos (1.5 km) de este centro poblado. 

 

2.- Desde la ciudad de Cajamarca a la provincia de San Miguel, realizando un 

recorrido de 84.2 km. A partir de esta provincia se realiza la ruta hasta el centro 

poblado de Casa Blanca, pasando por los distritos El Prado, Agua Blanca y San 

Gregorio (aproximadamente 4 horas), para luego tomar la ruta al área de 

investigación.   

 

3.1.3. Fisiografía y climatología 

Los bosques secos de San Gregorio, se ubican a una altitud que varía desde los 

300 hasta los 1800, presenta un relieve desde plano y ondulado en las partes 

bajas recortada por quebradas y moderadamente accidentada en la parte alta 

conformada por lomas y cerros. Presenta un clima cálido y seco, con una 

temperatura promedio de 24 – 27 °C y una precipitación que varía entre 200 y 

500 mm (Gobierno Regional de Cajamarca 2009).
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Figura 2. Mapa de ubicación del área de investigación. 
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3.2. Zona ecológica 

Según la clasificación de Holdridge, el área de investigación, se sitúa en las 

zonas de vida monte espinoso Premontano Tropical y matorral desértico Tropical 

(Gobierno Regional de Cajamarca 2009). 

 

3.3. Materiales  

 

Material de campo  Material de gabinete 

Medición:  Prensa botánica 

 Cámara fotográfica  Papel periódico 

 GPS Navegador  Alcohol 85° 

 Hipsómetro Suunto  Estufa eléctrica 

 Libreta de campo  Cartulina folcote calibre 12 

 Machete  Papel kraft 

 Rafia  Adhesivos 

 Tijera de podar  

 Periódico  

Toma y recolección de datos:  

 Libreta de campo   

 Formatos de campo  

 Prensa botánica  

 Cámara fotográfica  

 

3.4. Metodología 

3.4.1. Trabajo en campo 

Mediante la metodología propuesta por Gentry (1982) y Phillips y Miller (2002); 

se estableció 10 transectos de 2 x 50 m a favor de la pendiente. En cada 

transecto se inventariaron todos los individuos con un diámetro a la altura del 

pecho (DAP) mayor o igual a 2.5 cm (7.8 cm de circunferencia), asimismo se 

registraron datos como: nombre común, circunferencia a la altura del pecho 

(CAP) y altura total. Posteriormente, se colectaron tres muestras botánicas por 

especie. Las muestras consistieron en la colección de ramitas terminales de 30 

cm de tamaño, según el estado fenológico de cada especie. Posteriormente las 
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muestras fueron procesadas de acuerdo al protocolo de herborización, que 

consistió en el prensado de las muestras y traslado al Laboratorio de Dendrología 

de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Nacional de Cajamarca, para continuar con el proceso de herborización. 

 

3.4.2. Trabajo de laboratorio 

Las muestras botánicas traídas de campo fueron arregladas adecuadamente 

dentro de prensas de madera, colocándose cada muestra dentro de una hoja de 

papel periódico, una a continuación de la otra, hasta una cantidad de 15 

unidades, para propiciar un adecuado secado y no deteriorar la muestra. Para 

este proceso se utilizó una estufa eléctrica por un periodo aproximado de 5 días. 

Posteriormente, siguiendo la metodología descrita por Rodríguez y Rojas (2002) 

las muestras colectadas fueron montadas en cartulinas folcote cuyas 

dimensiones fueron de 30 x 40 cm, fijados con adhesivo. Asimismo, para la 

identificación de las muestras colectadas se utilizó bibliografía especializada, 

comparación con muestras ya identificadas de herbarios físicos y virtuales, 

claves taxonómicas. Además, para la nomenclatura y taxonomía actualizada se 

tuvo en cuenta el sitio web www.theplantlist.org. Posteriormente, se pegó una 

etiqueta de identificación con datos de colección, descripción dendrologica de la 

especie, lugar y fecha, coordenadas, altitud, familia y nombre del colector. 

 

3.4.3. Trabajo de gabinete 

En esta fase se realizaron los cálculos y análisis de los resultados basados en 

los datos de los inventarios.  

 

A. Determinación de la diversidad florística  

Para determinar la diversidad florística se utilizaron los siguientes índices 

de diversidad, basado en Moreno (2001). 

 

a. Índice de diversidad de Margalef 

DMg =  S − 1 

Ln N 

  

http://www.theplantlist.org/
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Donde:  

S: Número de especies 

N: Número de individuos 

 

b. Índice de dominancia de Simpson 

 

D= ∑ 𝑃𝑖2

𝑠

𝑖=1

 

 

Dónde: 

D = Índice de dominancia de Simpson, Pi = abundancia proporcional de la 

especie i (número de individuos de la especie i, dividido entre el número 

total de individuos de la muestra). 

 

Por otro lado, el índice de diversidad de Simpson se deriva de la teoría de 

probabilidades y mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la 

misma especie en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin ‘reposición’ y se 

puede determinar mediante la siguiente fórmula:  

 

Ids = 1 - D 

Donde:  

Ids: Índice de diversidad de Simpson 

D: Índice de dominancia de Simpson 

 

Este índice toma valores entre 0 y 1, por ser inversamente proporcional a 

la diversidad. 

 

c. Índice de Shannon- Wiener 

𝐻´ = − ∑ 𝑃𝑖 ∗ ln 𝑃𝑖

𝑠

𝑖=1
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Donde:  

H = Índice de Shannon-Wiener  

Pi = Nº de individuos de cada especie / Nº total de individuos de todas las 

especies 

Ln = Logaritmo natural o neperiano  

 
d. Cociente de mezcla 

El cociente de mezcla (CM), es un indicativo de la heterogeneidad florística 

que será muy baja si el valor del CM es muy pequeño y muy alto si éste es 

cercano a uno; puede ser calculada a partir de la siguiente fórmula:  

 

CM = Número de individuos / Número de especies. 

 
e. Curva especies - área 

Con la finalidad de determinar el área mínima de muestra, se construyó 

sobre un sistema de dos ejes (número de especies y área evaluada) una 

curva especie-área, la inflexión de esta curva es un indicador que 

representa que aumentar más área de evaluación no contribuye a registrar 

especies adicionales.  

 
B. Análisis de la composición florística  

En base a los datos del inventario y de las muestras colectadas 

identificadas, se hizo un listado de los nombres científicos de las especies 

y sus correspondientes familias; para determinar el número total de 

especies, géneros y familias, así como su abundancia y familias más 

diversas; finalmente se comparó con otros estudios de composición 

florística de bosques secos de la vertiente del pacifico. 

 
C. Estructura horizontal  

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

a. Abundancia relativa: 

El concepto de densidad está asociado al de ocupación del espacio 

disponible para crecer, pudiendo existir densidades normales, sobre 

densos y sub densos. Por otro lado, la abundancia relativa indica la 

participación de cada especie, en porcentaje, en relación al número total de 
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árboles en el transecto que se considera como el 100 % (10 transectos 

establecidos). 

 

Aa = Ni / ha 

Donde: 

Aa: Abundancia absoluta 

Ni / ha: Número de individuos de la especie por unidad de área 

 

Ar = (Aa / N) * 100 

 

Donde:  

Ar: Abundancia relativa  

Aa: Abundancia absoluta 

N: Número de individuos totales en la muestra 

 

b. Frecuencia relativa:  

La frecuencia relativa parte de la frecuencia absoluta, esta última se define 

como el número de transectos donde aparece una especie. Por otro lado, 

la frecuencia relativa es determinada por el porcentaje (los 10 transectos 

establecidos equivale al 100 %) en que aparece la especie. 

 

Fa = Ti / Pt 

Donde:  

Fa: Frecuencia absoluta 

Ti: Número de transectos en que la especie i está presenta  

Pt: Número total de transectos  

 

Fr = (Fa / ΣFa) * 100 

Donde:  

Fr: Frecuencia relativa 

Fa: Frecuencia absoluta  

ΣFa: sumatoria de frecuencias absolutas 

 

 



27 
 

c. Dominancia relativa (área basal m2) 

Se denomina también como el grado de cobertura que presentan las 

especies, lográndose expresar como el espacio ocupado por ellas. 

Asimismo, la dominancia relativa se calcula como la proporción de una 

especie en el área total evaluada, expresada en porcentaje. 

Da = gi 

Donde: 

Da: Dominancia absoluta 

gi: área basal en m2 de la especie 

 

Dr = (Da / G) * 100 

Donde:  

Dr: Dominancia relativa  

Da: Dominancia absoluta 

G: Área basal de las especies encontradas 

 

El IVI fue calculado a partir de la sumatoria de la Abundancia Relativa (Ar), 

la Dominancia Relativa (Dr) y la Frecuencia Relativa (Fr), con la fórmula: 

IVI= Ar + Dr + Fr.  

 

Finalmente se ordenó las especies con los valores de IVI de mayor a menor, 

para comparar el peso ecológico de cada especie del bosque. 

 

d. Distribución por clase diamétrica 

Para la distribución de las clases diamétricas, se hizo una tabla con 3 

intervalos de 10 cm (2.5 – 10 cm; 10 – 20 cm y 20 – 30 cm); estos valores 

fueron graficados en un histograma y polígono de frecuencias. 

 

D. Estructura vertical 

a. Distribución por clases de altura 

La altura de los árboles por especie, se clasifico de acuerdo a la IUFRO en 

tres pisos: superior (< 2/3 de la altura superior del vuelo), piso medio (>= 

2/3 de la altura superior del vuelo) y piso inferior (>=1/3 de la altura superior 

del vuelo) y se calculó el número de individuos por cada clase. 
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b. Posición sociológica relativa (PSR) 

La posición sociológica fue calculada a con la siguiente fórmula: 

 

PSR =  
Posición sociológica absoluta de la especie 

Σ Posición sociológica absoluta de las especies
∗ 100 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Determinación de la diversidad florística  

Se registró 9 especies (riqueza específica) y una densidad absoluta de 136 

individuos. Los índices de diversidad calculados, evidencian una baja diversidad 

florística en el sector El Marrufo. Asimismo, el cociente de mezcla refleja una 

baja heterogeneidad florística y la curva especies - área expresa que la unidad 

de muestra es apropiada.  

 

4.1.1. Índices de diversidad alfa 

Sobre los 10 transectos evaluados (tabla 1), el índice de Margarlef muestra que, 

el transecto ocho presentó un valor de 2.01, siendo el valor mayor en 

comparación con los demás transectos; estos valores reflejan una baja 

diversidad florística en el sector El Marrufo. Por otro lado, el índice de diversidad 

de Simpson muestra que, el transecto ocho presentó un valor de 0.77, indicando 

que este transecto presenta una mayor diversidad, puesto que, la probabilidad 

de que dos individuos tomados al azar pertenezcan a especies diferentes es 

mayor en este transecto frente a los otros transectos evaluados, puesto que 

presentan valores bajos. El índice de diversidad de Shannon – Wiener suele 

ubicarse entre 1.5 (baja heterogeneidad) y 3.5 (alta heterogeneidad) y rara vez 

alcanza valores de 4.5; en base a ello se puede afirmar que, el bosque seco del 

sector El Marrufo, presenta una baja heterogeneidad, ya que el transecto ocho 

es el que presentó un valor de 1.63, siendo el de mayor valor en comparación a 

los demás transectos evaluados.  
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Tabla 1. Índices de diversidad florística. 

Transectos Especies Individuos 

Índices de diversidad florística 

De Margalef 

Simpson De 

Shannon- 

Wiener D Ids 

01 5 18 1.38 0.25 0.75 1.47 

02 5 19 1.36 0.29 0.71 1.39 

03 7 24 1.89 0.27 0.73 1.54 

04 4 15 1.11 0.43 0.57 1.07 

05 3 15 0.74 0.52 0.48 0.80 

06 4 8 1.44 0.29 0.71 1.32 

07 3 6 1.12 0.50 0.50 0.86 

08 6 12 2.01 0.23 0.77 1.63 

09 2 11 0.42 0.71 0.29 0.47 

10 3 8 0.96 0.60 0.40 0.73 
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Tabla 2. Comparación de los índices de diversidad florística de investigaciones 

en bosques secos y el área evaluada. 

Investigaciones 
Índice de 

Margalef 

Índice de 

Simpson 

Índice de 

Shannon – 

Wiener 

Referencia 

Análisis florístico y 

fitogeográfico de los 

bosques tropicales 

estacionalmente secos 

del Perú  

- 0.90 3.67 Linares (2002) 

Bosques secos de la 

Reserva de Biosfera 

del Noroeste 

- 0.90 2.56 Leal y Linares (2005) 

Características 

edáficas y 

composición florística 

del bosque 

estacionalmente seco 

la Menta y Timbes, 

Región Piura, Perú 

3.55 0.89 2.20 Rasal et al. (2011) 

Bosques secos de la 

provincia de Loja, 

Ecuador 

- 0.87 2.54 Aguirre (2006) 

Bosques secos de 

San Gregorio (sector 

Marrufo) 

1.24 0.58 1.12 Presente estudio  

 

En base a los valores promedio obtenidos mediante el índice de Margalef (1.24), 

diversidad de Simpson (0.58) y Shannon – Wiener (1.12), el bosque seco de la 

comunidad campesina de San Gregorio - Sector El Marrufo presenta una baja 

diversidad. 

 
Estos valores son bajos frente a los resultados de las investigaciones de Linares 

(2002), y Leal y Linares (2005), en la Reserva de biosfera del Noroeste 

(actualmente denominado Reserva de Biosfera Amotapes – Manglares), quienes 
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obtuvieron para el índice de Shannon un valor de 3.67 y 2.56 respectivamente y 

un índice de Simpson de 0.94 y 0.90 respectivamente, indicando que estos 

bosques secos son las más diversos, seguido del estudio en los bosques secos 

de la Menta y Timbes, Región Piura (Rasal et al. 2011), y bosques secos de la 

provincia de Loja, Ecuador (Aguirre 2006). 

 

4.1.2. Cociente de mezcla 

El cociente de mezcla expresa la relación entre el número de individuos totales 

y el número de especies, y proporciona una idea de la intensidad de mezcla 

como una aproximación de cuan heterogéneo u homogéneo es un bosque 

evaluado. En ese sentido, el cociente de mezcla para el bosque seco de la 

comunidad campesina de San Gregorio - Sector El Marrufo fue de 1:15 (9 

especies y 139 individuos) para individuos con diámetros mayores a 2.5 cm, lo 

cual indica que por cada 15 individuos muestreados es posible encontrar una 

especie diferente; este bosque seco puede considerarse como homogéneo. 

 

4.1.3. Curva especies – área  

Lamprecht (1990), y Jiménez y Hortal (2003) mencionan que, la curva de 

acumulación de especie - área es hasta ahora el mejor criterio para la 

determinación del área florística mínima a muestrear. En el mismo sentido, Antón 

y Reynel (2004) indican que la inflexión de esta curva, es el punto donde añadir 

más área a la unidad de muestra no contribuye a capturar una cantidad 

significante de especies adicionales. La curva especies-área del bosque seco de 

la comunidad campesina de San Gregorio - Sector El Marrufo muestra una 

inflexión en el transecto 3 es decir, una vez acumulado 300 m2, a partir de este 

transecto, el aumento de especies no es significativo, generando un 

comportamiento asintótico, como se observa en la figura 3. Esto refleja que el 

tamaño de la unidad de muestra, de 1000 m2 o 0.1 hectárea, es suficiente para 

registrar la diversidad alfa en esta localización. 
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Figura 3. Curva de acumulación especie-área para individuos con DAP mayor o 

igual a 2.5 cm muestreados en 0.1 hectárea.  

 

4.2. Análisis de la composición florística 

En el bosque seco de la comunidad campesina de San Gregorio - Sector El 

Marrufo se identificaron 9 especies, distribuidos en 9 géneros y 5 familias (tabla 

3). Las familias más representativas son Capparaceae y Fabaceae, con 3 

especies cada una de ellas, las familias restantes están representadas con una 

sola especie. Por otro lado, las familias con mayor número de individuos son 

Anacardiaceae (49 individuos) y Burseraceae (25 individuos), lo que indica que 

ambas familias tienen alta representatividad en número de individuos más no en 

número de especies. Esto concuerda con lo mencionado por el CDC (2006), 

quien indica que los bosques secos del Pacifico están representado por especies 

de las familias Fabaceae (Prosopis sp, Vachellia macracantha), Capparacea 

(Colicodendron scabridum), Burseraceae (Bursera graveolens) y Anacardiacea 

(Loxopterygium huasango).  
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Tabla 3. Especies identificadas en el bosque seco de la comunidad de San 

Gregorio – Sector El Marrufo 

 

La composición florística del bosque seco de la comunidad campesina de San 

Gregorio - Sector El Marrufo es considerablemente baja en comparación con 

otros bosques secos del Pacifico: Leal y Linares (2005) determinaron en su 

investigación 34 familias, 58 géneros y 85 especies y morfoespecies leñosas; 

asimismo Rasal et al. (2011) en su investigación en el bosque La Menta 

registraron 15 familias, 16 géneros y 18 especies y en el bosque de Timbes 19 

familias, 22 géneros y 23 especies. La diferencia sobre la composición florística 

de estas investigaciones, se puede atribuir a que estas áreas de bosques secos 

se encuentran condicionadas por las características ecológicas de los ambientes 

donde se desarrollan y por consiguiente por la demanda del recurso edáfico, 

hidrológico y de humedad que se presenta en cada zona ecológica. Esto coincide 

con lo mencionado por Gentry y Ortiz (1993) quienes señalan que, las 

composiciones florísticas pueden ocurrir a escalas locales en respuesta a las 

condiciones del suelo, por lo que las especies, en su diversidad y distribución, 

se limitan a aquellas regiones condicionadas por la humedad, tal como se refleja 

Familia Nombre científico  
Nombre 

común 

Anacardiaceae Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. hualtaco 

Burseraceae Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. palo santo 

Boraginaceae Cordia lutea Lam. overo 

Capparaceae Beautempsia avicenniifolia (Kunth) Gaudich. vichayo 

Capparaceae Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. zapote 

Capparaceae Capparicordis crotonoides (Kunth) Iltis & Cornejo satuyo 

Fabaceae Prosopis pallida (Willd.) Kunth algarrobo 

Fabaceae Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins palo verde 

Fabaceae 
Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Seigler & Ebinger 
faique 
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con las especies Loxopterygium huasango y Bursera graveolens, las cuales se 

desarrollan mayormente en lugares donde la disponibilidad de agua subterránea 

es constante, lográndose encontrar una gran cantidad de individuos cercanos a 

quebradas. 

 

4.3. Análisis de la estructura 

4.3.1. Estructura horizontal 

Para el análisis de la estructura horizontal se calculó el Índice de Valor de 

Importancia (IVI) y la distribución por clases diamétricas. De un total de 9 

especies, fue Loxopterygium huasango la especie con mayor IVI. 

 

a. Abundancia relativa  

Las especies más abundantes en orden decreciente fueron: Loxopterygium 

huasango con 49 individuos (39.8 %), Bursera graveolens con 25 individuos 

16.73 %), Colicodendron scabridum con 19 individuos (13.09 %), Cordia lutea 

con 16 individuos (10.62 %), Parkinsonia praecox con 13 individuos (8.3 %), 

Vachellia macracantha con 10 individuos (7.01 %), Prosopis pallida con 2 

individuos (2.33 %), Beautempsia avicenniifolia con 1 individuo (1.07 %), y 

Capparicordis crotonoides con 1 individuo (1.05 %). 

  

Figura 4. Abundancia relativa de especies en el bosque seco de la comunidad 

campesina de San Gregorio-Sector El Marrufo. 
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b. Frecuencia relativa  

Las especies que se registran con mayor frecuencia en los 10 transectos 

inventariados en orden descendente son: Loxopterygium huasango en 10 

transectos (23.26 %), Colicodendron scabridum en 8 transectos (18.60 %), 

Bursera graveolens en 6 transectos (16.28 %). Las demás especies son 

registradas en al menos un transecto. 

 

Figura 5. Frecuencia relativa de especies en el bosque seco de la comunidad 

campesina de San Gregorio-Sector El Marrufo. 
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Las 3 especies más dominantes en orden descendente fueron: Loxopterygium 

huasango con 0.755 m² (60.11 %), Bursera graveolens con 0.195 m² (15.53 %) 

y Parkinsonia praecox con 0.105 m² (8.46 %) y el área basal total fue 1.256 m². 
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Figura 6. Dominancia relativa según el área basal de las especies registradas 

en el bosque seco de la comunidad campesina de San Gregorio-

Sector El Marrufo. 

 
d. Índice de valor de Importancia  

La especie que mostró mayor peso ecológico es Loxopterygium huasango (39.80 

%), esto se atribuye a que esta especie presentó mayor abundancia, frecuencia 

y dominancia. Seguido de Bursera graveolens (16.73 %) quien muestra mayor 

abundancia y dominancia. Esto evidencia que, estas especies se desarrollan 

mejor en ambientes donde las condiciones edafológicas y climáticas son 

propicias para su desarrollo. Colicodendron scabridum (13.09 %) es la especie 

que ocupa el tercer lugar del IVI por su gran aporte en frecuencia, esto indica 

que al recorrer el bosque es la especie con más probabilidad de ser observada. 

Seguido de Parkinsonia praecox (10.62 %), Cordia lutea (8.30 %) y Vachellia 

macracantha (7.01 %). Por otro lado, las especies que presentaron menor peso 

ecológico fueron: Prosopis pallida (2.33), Capparicordis crotonoides (1.07 %) y 

Beautempsia avivennifolia (1.05 %). Sin embargo, no debe perderse la 

concepción sobre este criterio y tener claro que todas las especies son valiosas 

para conservar la dinámica del bosque, tanto en estructura y composición. 
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Figura 7.  Índice de valor de importancia en el bosque seco de la comunidad 

campesina San Gregorio-Sector El Marrufo 

 

En base a los datos de la figura 7, las especies con mayor peso ecológico son 

Loxopterygium huasango y Bursera graveolens. Estos datos son similares a los 

resultados de la investigación en el bosque seco de la Menta Rasal et al. (2011). 

 

e. Distribución por clases diamétricas 

La distribución por clases diamétricas para 136 individuos registrados en los 10 

transectos varío entre 2.5 cm y 28.17 cm (mayor DAP registrado para 

Loxopterygium huasango). El diámetro promedio fue 9.66 cm. 

 

La curva de clases diametricas muestra una tendencia de “J” invertida (figura 8), 

con la predominancia de árboles en la clase diamétrica ≥ 2.5 – 10, conformado 

por 89 individuos (65.44 %), y conforme aumenta la clase diamétrica va 

disminuyendo la cantidad de individuos de 39 (clase diamétrica 10-20) a 8 (clase 

diamétrica (20 – 30).  
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Figura 8.  Clases diamétricas en el bosque seco de la comunidad campesina de 

San Gregorio-Sector El Marrufo. 

 

Una de las características que tienen las especies de bosques secos, es que 

presentan crecimientos transversales (DAP) bajos en comparación con especies 

de otros tipos de bosques; puesto que, el crecimiento primario y secundario solo 

se da en épocas de lluvia, tal como menciona Pennington et al. (2000). Esta 

podría ser una de las razones del porque los individuos se concentran en la clase 

diamétrica ≥ 2.5 – 10. Asimismo, una de las razones del porque existen 8 

individuos en la clase diamétrica 20-30, podría atribuirse a acciones antrópicas 

como la tala de especies forestales que presentan grandes diámetros. 

 

4.3.2. Estructura vertical  

Las clases altimétricas muestran que el piso superior está conformado por 

árboles con una altura que varía entre 5.41 – 8.10 m, el piso medio por árboles 

con una altura entre 2.71 – 5.40 m y el piso inferior por árboles con una altura 

que varía entre 1.20 – 2.70 m (figura 9). De los 136 individuos inventariados, 69 

pertenecen al piso inferior; seguido de 51 individuos que pertenecen al piso 

medio, en tanto el piso superior está conformado por 16 individuos.  
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Figura 9: Clases altimétricas del bosque seco de la comunidad campesina de 

San Gregorio-Sector El Marrufo. 

 

Las especies Loxopterygium huasango y Bursera graveolens se encuentran en 

los tres estratos, seguido de Colicodendron scabridum, Parkinsonia praecox y 

Vachellia macracantha que se encuentran en el estrato medio e inferior; 

asimismo, Beautempsia avicennifolia, Capparicordis crotonoides, Cordia lutea y 

Prosopis pallida están presentes solo en el estrato inferior (tabla 4). 
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Tabla 4.  Especies a nivel de estratos del bosque seco de la comunidad 

campesina de San Gregorio-Sector El Marrufo. 

Especies 

Estratos 

Inferior Medio Superior 

Beautempsia avicennifolia x   

Bursera graveolens x x x 

Capparicordis crotonoides x   

Colicodendron scabridum x x  

Cordia lutea x   

Loxopterygium huasango x x x 

Parkinsonia praecox x x  

Prosopis pallida x   

Vachellia macracantha x x  

 

La presencia de Loxopterygium huasango y Bursera graveolens en los tres 

estratos, pueden indicar que las condiciones ambientales (principalmente el 

factor suelo y la topografía del terreno) son propicias para el desarrollo de las 

especies, tal como menciona More (2002). Por otro lado, Guardia y Alberola 

(2005) indican que, la presencia de las mismas especies en diferentes estratos, 

proporcionan una idea de la dinámica de los bosques y permiten conocer a 

grandes rasgos si la comunidad se encuentra en equilibrio y que cuando los 

árboles de mayor tamaño perezcan o caigan, más árboles de las mismas 

especies ocuparán su lugar y no otras, tal como ocurre con Loxopterygium 

huasango y Bursera graveolens, especies dominantes en los tres estratos. 
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Tabla 5.  Posición sociológica de las especies del bosque seco de la comunidad 

campesina de San Gregorio-Sector El Marrufo. 

 Estratos  PSr 

 inferior medio superior  

Beautempsia avivennifolia  1   0.74 

Bursera graveolens  6 15 4 18.38 

Capparicordis crotonoides 1   0.74 

Colicodendron scabridum  14 5  13.97 

Cordia lutea 16   11.76 

Loxopterygium huasango 10 27 12 36.03 

Parkinsonia praecox 11 2  9.56 

Prosopis pallida  2   1.47 

Vachellia macracantha 8 2  7.35 

Total 69 51 16 100 

 

En la posición sociológica se puede diferenciar tres estratos inferior, medio y 

superior, y cuando se valora su importancia en el plano vertical, las especies con 

mayor valor de posición sociológica relativa (PSr) son: Loxopterygium huasango 

con 36.03 %, Bursera graveolens con 18.38 %, donde los individuos de estas 

especies se encuentran en los tres estratos, asegurando así su conservación en 

composición y estructura, ya que especies no ocuparán su lugar. Colicodendron 

scabridum con 13.97 %, Parkinsonia praecox con 9.56 %. Vachellia macracantha 

con 7.35 %, los cuales presentan individuos en dos estratos (inferior y medio), 

esto se puede atribuir a que estas especies por sus características propias logra 

satisfacer sus requerimientos de luz. Cordia lutea con 11.76 %, Prosopis pallida 

con 1.47 %, Beautempsia avivennifolia con 0.74 % y Capparicordis crotonoides 

con 0.74 %, ubicadas en el estrato inferior. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Los índices de diversidad fueron para Margalef 1.24, diversidad de Simpson 0.58 

y Shannon – Wiener 1.12 reflejando una baja diversidad para el área de estudio. 

 

La composición florística comprendió un total de 136 individuos, registrando 9 

especies, distribuidas en 5 familias y 9 géneros; el cociente de mezcla fue 1.15 

y la curva especie-área se estabiliza en 300 m2 en el transecto 3. 

 

El índice de valor de importancia para las especies identificados son 

Loxopterygium huasango 39.80 %, Bursera graveolens 16.73 % y Colicodendron 

scabridum 13.09 %; la distribución de clases diamétricas se presenta en forma 

de una ¨J¨ invertida y 50.74 % de los individuos se encuentran en el piso inferior.  

 

Se recomienda realizar más investigaciones de flora en cuanto a su diversidad, 

composición, estructura y caracterización, en áreas cercanas a la presente 

investigación, con la finalidad de comparar los resultados e implementar planes 

de manejo y conservación de estas especies. 
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VII.  ANEXOS  

Anexo 1. Índice de valor de importancia en el bosque seco de la comunidad campesina de San Gregorio-Sector El 

Marrufo 

Especie Abundancia relativa Frecuencia relativa Dominancia relativa IVI (300) IVI (100) 

Beautempsia avicennifolia 0.74 2.33 0.08 3.14 1.05 

Capparicordis crotonoides 0.74 2.33 0.16 3.22 1.07 

Prosopis pallida 1.47 4.65 0.88 7.00 2.33 

Vachellia macracantha 7.35 9.30 4.38 21.03 7.01 

Cordia lutea 11.76 9.30 3.82 24.89 8.30 

Parkinsonia praecox 9.56 13.95 8.36 31.87 10.62 

Colicodendron scabridum 13.97 18.60 6.69 39.26 13.09 

Bursera graveolens 18.38 16.28 15.53 50.19 16.73 

Loxopterygium huasango 36.03 23.26 60.11 119.40 39.80 

TOTAL 100 100 100 300.00 100.00 

 



51 
 

Anexo 2. Especies registradas en los 10 transectos. 

Transecto 1 

N° 
INDIVIDU

O 

NOMBRE 
COMÚN  

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.20 2.6 0.031 

02 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.05 2 0.002 

03 Zapote 
Colicodendron 

scabridum 
CAPPARACEAE 0.05 2.5 0.002 

04 Zapote 
Colicodendron 

scabridum 
CAPPARACEAE 0.04 2.5 0.001 

05 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.03 1.7 0.001 

06 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.16 3 0.021 

07 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.12 4 0.012 

08 Zapote 
Colicodendron 

scabridum 
CAPPARACEAE 0.04 2 0.001 

09 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.05 2.5 0.002 

10 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.13 3.5 0.014 

11 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.08 2.3 0.005 

12 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.14 3 0.016 
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13 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.06 1.8 0.003 

14 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.08 2.2 0.005 

15 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.10 2.5 0.008 

16 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.04 1.8 0.001 

17 Hualtaco 
Loxopterygium 

huasango 
ANACARDIACEAE 0.03 1.4 0.001 

18 Algarrobo Prosopis pallida FABACEAE 0.08 2.1 0.005 

 

Transecto 2 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB(m2) 

01 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE         0.04 1.2 0.001 

02 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE           0.10 2.3 0.007 

03 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE           0.06 2 0.003 

04 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE           0.07 2.4 0.004 

05 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.11 2.5 0.009 

06 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.07 1.8 0.004 
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07 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.06 1.9 0.003 

08 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.05 2 0.002 

09 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.06 1.5 0.003 

10 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.06 1.9 0.002 

11 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.05 1.5 0.002 

12 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.07 1.7 0.004 

13 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.13 2.5 0.013 

14 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.07 2.2 0.004 

15 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.05 1.2 0.002 

16 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.05 1.8 0.002 

17 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.08 1.7 0.005 

18 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.05 1.8 0.002 

19 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.06 2.04       0.003 
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Transecto 3 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.18 6.00 0.025 

02 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.13 4.05 0.013 

03 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.12 4.10 0.011 

04 Vichayo Beautempsia avicenniifolia      
 
CAPPARACEAE 
 

0.10 3.90 0.008 

05 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.05 2.50 0.002 

06 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.06 2.00 0.003 

07 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.08 2.15 0.006 

08 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.10 4.00 0.008 

09 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 4.00 0.006 

10 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.14 5.10 0.015 

11 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.07 2.30 0.004 

12 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.07 2.10 0.004 
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13 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.10 4.00 0.008 

14 Palo santo Bursera graveolens  BURSERACEAE 0.09 2.50 0.006 

15 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.12 4.00 0.011 

16 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.10 3.90 0.008 

17 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.15 4.20 0.018 

18 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.07 2.50 0.004 

19 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.06 2.10 0.003 

20 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 3.50 0.007 

21 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.07 2.00 0.004 

22 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.10 2.00 0.008 

23 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 4.50 0.005 

24 Satuyo Capparicordis crotonoides CAPARARACEAE 0.05 2.60 0.002 
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Transecto 4 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

1 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.24 6 0.045 

2 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.21 5.8 0.034 

3 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.11 4 0.010 

4 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 1.8 0.007 

5 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.19 6.1 0.027 

6 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.18 6.1 0.025 

7 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.15 6 0.019 

8 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.22 8 0.038 

9 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.23 8.1 0.042 

10 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.10 4 0.008 

11 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.18 6.5 0.025 

12 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.14 5 0.015 

13 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.15 5.8 0.017 
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14 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.15 5.75 0.018 

15 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.25 7 0.048 

 

Transecto 5 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.09 5 0.007 

02 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.06 4.3 0.002 

03 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.05 1.7 0.002 

04 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.08 4 0.005 

05 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.05 1.5 0.002 

06 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.06 1.6 0.003 

07 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.11 3 0.009 

08 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.06 3.1 0.003 

09 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.04 2.3 0.001 

10 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.06 4.1 0.003 
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11 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.07 4 0.004 

12 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.08 5.1 0.005 

13 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.04 1.5 0.001 

14 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.08 4 0.005 

15 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.06 4.3 0.003 

Transecto 6 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Overo Cordia lutea BORAGINACEAE 0.05 2 0.002 

02 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.08 2.5 0.006 

03 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.07 2.6 0.004 

04 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.11 3 0.010 

05 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.10 3.1 0.008 

06 Overo Cordia lutea Lam BORAGINACEAE 0.06 2.6 0.003 

07 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.08 2 0.005 

08 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.05 2.2 0.002 
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Transecto 7 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.17 4 0.022 

02 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.05 2.7 0.002 

03 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 5.1 0.005 

04 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 6.5 0.006 

05 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.07 6 0.004 

06 Algarrobo Prosopis pallida FABACEAE 0.08 2.1 0.006 

 

Transecto 8 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.08 4 0.005 

02 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.05 2.1 0.002 

03 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.06 2 0.003 
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04 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.11 4.1 0.009 

05 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.06 3.5 0.003 

06 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 4 0.005 

07 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 3.8 0.007 

08 Faique Vachellia macracantha FABACEAE 0.06 1.8 0.003 

09 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.08 4 0.005 

10 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.07 3.5 0.004 

11 Overo Cordia lutea  BORAGINACEAE 0.07 2.1 0.004 

12 Palo verde Parkinsonia praecox FABACEAE 0.11 2.4 0.010 

 

Transecto 9 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.07 2.2 0.004 

02 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.10 4.1 0.009 

03 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 2 0.005 
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04 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 2.1 0.006 

05 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.10 4.3 0.007 

06 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.05 1.5 0.002 

07 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.06 2.9 0.003 

08 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 4 0.005 

09 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.08 3.8 0.006 

10 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.12 3.5 0.011 

11 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.09 2.3 0.006 

 

Transecto 10 

N° 
INDIVIDUO 

NOMBRE 
COMÚN 

ESPECIE FAMILIA DAP (m) HT (m) AB (m2) 

01 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.20 4 0.032 

02 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.18 3.4 0.025 

03 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.19 3.5 0.029 

04 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.17 3.4 0.022 
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05 Palo santo Bursera graveolens BURSERACEAE 0.15 6 0.019 

06 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.28 7.5 0.062 

07 Hualtaco Loxopterygium huasango ANACARDIACEAE 0.14 3.5 0.015 

08 Zapote Colicodendron scabridum CAPPARACEAE 0.09 2.4 0.006 
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Anexo 3. Panel fotográfico  

 

Figura 1. Vista panorámica del área de estudio 

 

 

 

 

Figura 2. Establecimiento de transecto de 50*2 m. en el sector El Marrufo, 

comunidad campesina de San Gregorio. 
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Figura 3. Medición de Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP) en un árbol 

de Loxopterygium huasango. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estimación de altura mediante Hipsómetro de Suunto 
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Figura 5. Colección de muestras dendrologicas de especies forestales 

 

 

 

 

 

Figura 6. Acondicionamiento y prensado de muestras en prensa botánica en el 

local comunal. 
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Figura 7. Ejemplar de Loxopterygium huasango 

 

 

 

 

 

Figura 8. Montaje de las muestras botánicas en el Laboratorio de Dendrología 

de la Escuela de Ingeniería Forestal 


