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Resumen

La diversidad y estructura de los bosques miden los recursos y su abundancia en una zona geográfica, los bos-
ques de Sapotaceae son importantes, por ejemplo, para servir de alimento a la fauna que la habita. El estudio 
precisa conocer la diversidad y estructura de la familia Sapotaceae en el Sureste de la Amazonía peruana, 
Madre de Dios, Perú.  El estudio se realizó en tres zonas: la boca del Río Los Amigos, el puesto de control 
Malinowski en la Reserva Nacional Tambopata y el Centro de Investigación Tambopata. Se evaluó la totalidad 
de especies de Sapotaceae, siguiendo como transecto la trayectoria de las trochas de las tres zonas de estu-
dio. El género Pouteria presentó la mayor riqueza con tres especies (62,80 %) en las tres zonas de estudio. 
Seguido de Micropholis con dos especies (11,37 %) y los géneros Manilkara y Ecclinusa con una especie cada 
una (19,91 %). Pouteria tiene mayor frecuencia en las zonas de estudio (34,89 %). Mientras que Micropholis 
guyanensis evidencia un alto potencial maderable (7,36 m3) sobre el resto de las especies. 

Palabras clave: Árboles, Biodiversidad, Índice de Shannon, Índice de Simpson, Tambopata.

Abstract

The diversity and structure of the forests measure the resources and their abundance in a geographical area, 
the forests of Sapotaceae are important because they serve as food for the fauna that inhabits them and 
others. The study aims to know the diversity and structure of the Sapotaceae family in the southeastern Pe-
ruvian Amazon, Madre de Dios, Peru. The study was carried out in three areas: the mouth of the Los Amigos 
River, the Malinowski control post in the Tambopata National Reserve, and the Tambopata Research Center. 
All Sapotaceae species were evaluated, following the trails of the three study zones as a transect. The genus 
Pouteria presented the highest richness with three species (62,80 %) in the three study zones. This was fo-
llowed by Micropholis with two species (11,37 %) and the genera Manilkara and Ecclinusa with one species 
each (19,91 %). Pouteria has the highest frequency in the study areas (34,89 %). Micropholis guyanensis has 
a high timber potential (7,36 m3) over the rest of the species.

Keywords: Biodiversity, Shannon index, Simpson index, Tambopata, Trees.
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INTRODUCCIÓN

Los bosques lluviosos del neotrópico represen-
tan el 7 % de la superficie terrestre (Pallqui et 
al., 2014), con precipitaciones superiores a los 
2000 mm, una temperatura promedio de 27 °C 
y una altitud no mayor a los 500 m (Urquhart, 
2020), todo esto permite que se desarrollen un 
promedio de 93 500 especies de plantas vascu-
lares (Turner, 2001), pudiendo ser mayor, con-
siderando que aún hay zonas no estudiadas por 
su ubicación geográfica e influencia con factores 
como temperatura, latitud y altitud; los cuales 
aumentan la gradiente de diversidad (Gentry, 
1988), pero que a su vez se han convertido en 
vallas capaces de detener el avance fitogeográ-
fico (Martinez y Phillips, 2012).

La composición florística en la selva baja en 
América del Sur, está representada por Faba-
ceae, Lauraceae, Annonaceae, Rubiaceae, Mo-
raceae, Myristicaceae, Sapotaceae, Meliaceae, 
entre otras (Turner, 2001). En la Amazonía 
occidental la diversidad no suele ser muy alta 
si  consideramos que las especies arbóreas do-
minantes se reducen a un 30 % por hectárea 
(Pitman et al., 2001, 2002), donde predominan 
familias con alta riqueza de especies, entre las 
que tenemos: Arecaceae, Moraceae y Myristi-
caceae (Terborgh y Andresen, 1998). Otros es-
tudios consideran a Arecaceae, Violaceae, Mo-
raceae, Myristicaceae, Fabaceae, Annonaceae 
y Malvaceae, como las familias de las especies 
más abundantes en términos de densidad de 
paisaje (Silman et al., 2006). 

Por su parte, en el Parque Nacional de Manu 
consideran como raras y comunes a especies de 
las familias Sapotaceae, Arecaceae, Moraceae, 
Myristicaceae y Lauraceae (Pitman et al., 2001), 
es así como la vegetación cumple un papel cru-
cial tanto para las formaciones vegetales como 
para el número de especies que se desarrollan 
en el lugar (Olson y Dinerstein, 2013). Por lo 
que los constantes inventarios con carácter 
ecológico se consideran cruciales para generar 
datos útiles en el conocimiento básico de la bio-
diversidad y el dinamismo de los bosque húme-

dos tropicales, siendo reflejado por programas 
orientados a la conservación e investigación, así 
como la generación de una línea de base para 
muchos otros campos de investigación (Poncy 
et al., 2001).

Entre las métricas más populares utilizadas 
para cuantificar la composición del paisaje se 
encuentran el índice de Shannon, que se cree 
que enfatiza el componente de riqueza de la di-
versidad, y el índice de Simpson, que enfatiza el 
componente de uniformidad (Nagendra, 2002). 
El índice de Shannon-Wiener refleja principal-
mente la uniformidad en relación con la riqueza 
(Strong, 2016). El índice de Simpson ponderado 
por el valor de la función ayuda a identificar 
áreas de enfoque, podría usarse como guía para 
identificar áreas de enfoque para una comuni-
dad (Subburayalu y Sydnor, 2012). Por lo tanto, 
el índice de Shannon, sensible a su presencia, 
se recomienda para la gestión del paisaje den-
tro de un marco ecológico (Nagendra, 2002). 

Los índices de Shannon-Wiener no miden la 
diversidad, pero en su interpretación se com-
portan como uno esperaría de una diversidad 
(Jost, 2006).  El índice de Simpson, que respon-
de mejor al tipo de cubierta dominante, se pue-
de utilizar para situaciones específicas en las 
que el tipo de cubierta dominante es de interés, 
como el diseño de reserva de una sola especie 
(Nagendra, 2002). Estos índices pueden mos-
trar una variación considerable en respuesta a 
los cambios en la riqueza y la uniformidad del 
paisaje (Nagendra, 2002). La dinámica forestal, 
la ecología descriptiva y funcional, los proyectos 
de conservación y desarrollo sostenible necesi-
tan datos que aún son pocos para los bosques 
neotropicales (Poncy et al., 2001) y especial-
mente para los bosques tropicales de Perú. El 
presente trabajo tuvo como objetivo conocer la 
diversidad y estructura de bosque de la familia 
Sapotaceae en el bosque lluvioso de la selva 
baja del Sur Este de la Amazonía peruana. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio
El presente trabajo se realizó en tres zonas: 1. 
El Centro de monitoreo N° 01, ubicado en la 
boca del Río Los Amigos (12º 34’ 38,44’’ LS y 
70º 04’ 10,84’’ LW), afluente del Río Madre de 
Dios. 2. El puesto de control Malinowski en la 
Reserva Nacional Tambopata (12º 56’ 14,16’’ LS 
y 69º 31’ 19,66’’ LW). Y 3. El Centro de Inves-
tigación Tambopata (TRC, por sus siglas en in-
glés, 13º 7’ 37,67’’ LS y 69º 36’ 26,84’’ LW). Las 
tres zonas están ubicadas dentro del departa-
mento Madre de Dios, de la República del Perú 
(Figura 1). La fase de campo se ejecutó entre 
los meses de enero a agosto de 2017. 

El área de estudio presenta: 1. Bosque de Bajío, 
de topografía relativamente plana y extensa con 
suelo arcilloso y con mal drenaje, son bosques 
inundados periódicamente por acción de lluvias 
torrenciales, ocupan grandes superficies de te-
rrenos planos o en depresión leve. 2. Bosque de 
Terraza baja, con terrenos inundados periódica-
mente, su topografía dominantemente plana de 
0 a 5 % de pendiente y en algunas áreas varia 
a plana cóncava ligeramente depresionada, su 
altitud promedio es de 295 msnm. 3. Bosque 
de Terraza alta, estas áreas presentan un alta 
diversidad de hábitats,  dónde el dosel muy alto 
desarrolla una vida arbórea muy rica, mientras 
que el sotobosque presenta una densidad muy 
variada. Los cursos de agua en estas terrazas 
están bien definidos con un cause marcado y 
a veces profundo con una vegetación ribereña 
rala. 4. Bosque de Colina, localizados en las par-
tes más altas de las pequeñas mesetas entre los 
250 a 340 metros de altitud, relieve del terre-
no ondulado, suelos arcilloso-arenoso, relativa-
mente pobres, con poca capacidad de retener 
agua y poca materia orgánica en el suelo. Pre-
sentan dosel bajo discontinuo y menos de 30 m 
de alto. Es frecuente encontrar árboles caídos 
por acción de los vientos y 5. Bosque de que-
brada, ubicado a ambos lados de las quebradas 
de las terrazas altas, con vegetación adaptada 
a inundaciones esporádicas durante la época de 
lluvias (Encarnación et al., 2008; Encarnación, 

1993; Tobler et al., 2008). La temperatura me-
dia anual en la zona es de 26 ° C, con un rango 
entre 10 ° y 38 ° C. Las temperaturas más bajas 
son causadas por vientos fríos de origen antár-
tico; estas olas de frío ocurren en junio y julio. 
La temporada de lluvias ocurre entre diciembre 
y marzo (Brightsmith, 2004).

La evaluación se realizó a manera de transec-
tos siguiendo la trayectoria de las trochas en 
las tres zonas de estudio: Los Amigos, Chuncho 
(a 30 min del puesto de control Malinowski en 
la Reserva Nacional Tambopata) y en el Centro 
de Investigación Tambopata (TRC), donde se 
realizó la búsqueda e identificación del total de 
especies de Sapotaceae en el área de estudio.

Recolección y herborización
Se estudiaron siete especies de sapotáceae por 
vez única. El proceso de herborización de los 
especímenes de plantas se realizó según el pro-
tocolo de Rodriguez y Rojas (2016) para todos 
los individuos con diámetro a la altura del pe-
cho (DAP) ≥ a 10 cm. Los nombres científicos 
fueron revisados y actualizados basándose en 
la clasificación filogenética de las Angiospermas 
(APG IV, 2016), las mismas que fueron contras-
tadas en Neotropical herbarium speciemens 
(https://plantidtools.fieldmuseum.org/en/rrc) 
y en el Herbario "Augusto Weberbauer" (Her-
bario MOL), de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina. Para la identificación en campo de 
la familia Sapotaceae se usó la información de 
Ribeiro et al. (1999).

Diversidad florística de la familia Sa-
potaceae
El análisis de la composición florística se inició 
con la colecta del material botánico de todas las 
especies arbóreas de la familia Sapotaceae en 
las parcelas de muestreo. Se calcularon cuatro 
índices de diversidad: 

1.  El índice de diversidad de Simpson (λ), es-
tima si una comunidad específica está com-
puesta por especies muy abundantes, debi-
do a que suma las abundancias de cada una 
al cuadrado y así, les da importancia a los 
taxones con alto valor (Lamprecht, 1962).



Cienc amaz (Iquitos) 2021; 9(1): 59 - 72 62

Martínez-Sovero et al. Diversidad y estructura de Sapotaceae en Tambopata, Perú

Figura 1.  Mapa político del Perú, señalando la región de Madre de Dios donde figuran los sitios de 
estudio: CM1, WWF y TRC.
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En el que: 
pi: abundancia proporcional de la especie i, es 
decir, el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de 
la muestra. 

2.  El índice de diversidad de Shannon-Wiener 
(H'), expresa la heterogeneidad de una co-
munidad sobre la base de dos factores: el 
número de especies presentes y su abun-
dancia relativa (Shannon, 1948; Castella-
nos-Bolaños et al., 2008).

En el que: 
pi: Abundancia proporcional de la especie i, es 
decir el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de 
la muestra, Ln: Logaritmo natural por cada par-
cela. 

3.  El índice de riqueza de Margalef (DMg), 
determina la biodiversidad de una comu-
nidad con base en la distribución numérica 
de los individuos de las diferentes especies, 
en función del número total de individuos 
existentes en la muestra estudiada. Combi-
na el número de especies (S) y el número 
de individuos (N) de acuerdo con Magurran 
(2004).

En el que: 
ln: logaritmo natural (base e), S: número total 
de especies presentes, N: número total de in-
dividuos.

4.  El índice de riqueza de Menhinick (DMn), 
que se basa en la relación entre el núme-
ro de especies y el número total de indivi-
duos observados, el cual se incrementa al 
aumentar el tamaño de la muestra (Valdez 
et al., 2018).

En el que: 
S: número de especies presentes, N: número 
total de individuos. 

5.  Diversidad β 
La diversidad beta (β) nos permite apreciar 
la similaridad o disimilaridad entre parcelas 
ubicadas en comunidades, comparando una 
a una entre sí. Los valores cercanos a 1 in-
dican alta homogeneidad o similaridad (Cal-
derón-Patrón et al., 2012).

6.  Indice de Jaccard ( IJ ): mide el grado de si-
militud entre dos conjuntos de datos (Reyes 
y Torres-Florez, 2009).

En el que: 
a: es el número de especies presentes en la es-
tación A. b: es el número de especies presentes 
en la estación B. c: es el número de especies 
presentes en ambas estaciones, A y B.

7.  Índice Morisita-Horn: mide la probabilidad 
de que dos individuos seleccionados al azar, 
cada uno de un lugar o grupo diferente, 
pertenezcan a la misma especie (Gutiérrez 
Báez et al., 2012).
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En el que:
ani = número de individuos de la i-ésima espe-
cie en el sitio A
bnj = número de individuos de la j-ésima espe-
cie en el sitio B
da = Sani²/aN²
db = Sbnj²/bN²

Cuyos valores varían de 0 (no hay similitud) 
hasta 1 (hay similitud). Este cálculo permite 
comparar los valores de diversidad de un sitio 
frente a otro sitio. 

También se evaluó el cociente de mezcla, el cual 
estima la relación entre el número de especies 
y el número total de individuos, dando una idea 
de la intensidad de mezcla, así como una pri-
mera aproximación de la heterogeneidad de los 
bosques (Alvis, 2009). 

En el que: 
S: número total de especies en el muestreo, N: 
número total de individuos en el muestreo.

Estructura de la familia Sapotaceae

Se evaluó la cobertura de Sapotaceae, teniendo 
en cuenta que la importancia de una especie 
también se puede caracterizar por el número 
de árboles y sus dimensiones reflejados en la 
abundancia y dominancia, que determinan el 
espacio que ocupan dentro de una biocenosis 
forestal, sin considerar si los árboles aparecen 
aislados o en grupos (frecuencia). Cuando las 
especies están uniformemente distribuidas, la 
frecuencia relativa tiene poca influencia, por lo 
que son determinantes la abundancia y domi-
nancia (Acosta et al., 2006), se calcula con la 
siguiente fórmula:

En el que:
VC: valor de cobertura, Ar: abundancia relativa, 
DOr: dominancia relativa 

El estudio de la estructura se basó en el cál-
culo del índice de valor de importancia, para 
lo cual se procedió a calcular lo siguiente: 1. 
Abundancia: Aa = ni/ha, donde: Aa: Abundan-
cia absoluta, ni/ha: Número de árboles por ha 
de la especie i. 2. Dominancia absoluta: Dai = 
gi/ha, donde: Dai: Dominancia absoluta y gi/ha: 
Área basal de cada especie i por ha. 3. Frecuen-
cia absoluta: Fa = Pi/Pt, donde: Fa: Frecuencia 
absoluta, Pi: Número de parcelas en que la es-
pecie i está presente y Pt: Número total de par-
celas. Y 4. Índice de valor de importancia: IVI 
= Ar + Dr + Fr, donde: IVI: Índice de valor de 
importancia, Ar: Abundancia relativa, Dr: Domi-
nancia relativa y Fr: Frecuencia relativa.

También se midió la estructura vertical, el cual 
nos da una aproximación sobre que especies son 
las más promisorias para conformar la estructu-
ra forestal en términos dinámicos y se analizó 
el estrato arbóreo, clasificando a los individuos 
por sus niveles de copas como: suprimidos, co-
dominantes y dominantes. Para conformar la 
estructura forestal en términos dinámicos y se 
analizó el estrato arbóreo.

RESULTADOS

Diversidad de Sapotaceae en Tambo-
pata (Perú)
Sobre la diversidad de la familia Sapotaceae, en 
las parcelas de estudio se reportan 422 indivi-
duos, contenidos en cinco géneros, y siete es-
pecies. Pouteria presentó la mayor riqueza con 
tres especies que representan el 62,80 % de las 
tres zonas de estudio. Seguido de Micropholis 
con dos especies y representa el 11,37 % de la 
diversidad y los géneros Manilkara y Ecclinusa 
con una especie cada una, representando el 
19,91 % cada una.

En el estudio el total de los valores del índice 
de diversidad β son muy bajos cercanos a cero 
(Tabla 2), interpretando que no existe similitud 
según Jaccard y el de Morisita-Horn. 
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En cuanto al coeficiente de mezcla de la familia 
Sapotaceae en los bosques amazónicos de Ma-
dre de Dios presenta un coeficiente de mezcla 
muy por debajo de 1, siendo 0,02 lo que expre-
sa que existen 20 individuos por cada especie, 
demostrándose que es bajo el grado de diversi-
dad en las tres zonas de estudio. 

Estructura de Sapotaceae en Tambo-
pata (Perú)

Cobertura
La especie que presenta cobertura disper-
sa Pouteria sp. (38,69), con cobertura rara la 
Manilkara sp. y Pouteria cuspidata con 15,95 y 
15,28 sucesivamente, y el restante de especies 
en el rango de cobertura muy raro según Braun 
- Blanquet (1932).

Estructura horizontal  
En relación con la abundancia, es decir al nú-
mero de individuos, las especies con mayor 
abundancia son Pouteria sp. con 251 indivi-
duos, Manilkara sp. con 84 individuos y las de 
menor abundancia fueron Micropholis sp. con 
34 individuos, Ecclinusa sp. con 25 individuos, 
Micropholis guayanensis con 14 individuos, y 
Pouteria cuspidata y Pouteria torta con siete in-
dividuos cada uno. Y en cuanto a la distribución 
por clases diamétricas, se obtuvieron diez cla-
ses diamétricas (Fig. 3), observándose que el 
63,27 % (267 individuos) se concentran en la 
primera clase diamétrica (15,0 – 58,0), el 22,27 
% (97 individuos) en la segunda clase (58,7-
101,7), el 3,32 % (14 individuos) en la sexta 
clase (233,5-276,5), el 2,84 % (12) en octava 
clase, el 3,32 % (14) en la novena clase y el 
4,98 % (21) en la décima clase diamétrica. 

Estructura vertical  
La altura de los individuos osciló entre 8 y 34 
m, y se definieron tres clases de altura, don-
de se clasifica a los individuos por sus niveles 
de copas: suprimidos (8-18 m), codominantes 
(19-26 m) y dominantes (27-34 m), y como se 
observa en la Figura 4, la mayoría de individuos 
(38,63 %) se encuentran en la clase de altura 
codominantes, seguida del 35,78 % de indivi-
duos en la categoría dominantes y por último el 

25,59 % de individuos en la categoría suprimi-
dos. Las especies del estrato inferior, suprimi-
dos: Pouteria sp. (120), Micropholis guyanensis 
(28), Manilkara sp. (7), Pouteria cuspidata (14) 
y Ecclinusa sp. (20). En el estrato codominante: 
Pouteria sp. (212), Manilkara sp. (42), Micro-
pholis sp. (48), Pouteria torta (14), Ecclinusa 
sp. (10). y en el estrato dominante: Pouteria sp. 
(190), y Manilkara sp. (112).
 
Dominancia

Índice de valor de importancia (IVI)  
El índice de valor de importancia es otra forma 
como se puede representar cuantitativamente 
la distribución horizontal de las especies dentro 
de las zonas de estudios (Tabla 3). Las especies 
con mayor predominancia (IVI) en las zonas de 
estudio son Pouteria sp. (34,89), Manilkara sp. 
(16,69), Pouteria cuspidata (16,25) y Micropho-
lis guyanensis (12,36), pues se distribuyen de 
manera uniforme en el bosque. Las especies 
con menor valor son Micropholis sp. (9,07), Ec-
clinusa sp. (5,90) y Pouteria torta (4,85).  

Distribución del área basal  
El área basal total de todos los individuos fue 
de 1,44 m2, siendo la Micropholis guyanensis 
la que presenta mayores valores en área basal 
con 0,59 m2 y volumen total con 7,36 m3, resal-
tar que, con 14 individuos esta especie supera 
significativamente al resto, seguida de la Pou-
teria cuspidata con siete individuos reportaron 
un área basal de 0,47 m2 y un volumen total 
de 5,31 m3, evidenciando el potencial comercial 
maderable de estas especies. 

Las mayores áreas basales se concentran en la 
clase diamétrica 408,3 – 451,3 con 1,42 m2 y 
corresponden a las especies Pouteria sp. y Ma-
nilkara sp., seguido de la categoría diamétrica 
364,6 – 407,6 con 1,13 m2 con las especies 
Pouteria sp. y Micropholis guyanensis, y la cla-
se diamétrica 320,9 – 363,9 con 0,97 m2 con 
las especies Manilkara sp. y Pouteria sp.  Gar-
cía-Villacorta (2009) registró un área basal de 
69 696,10 para la familia Sapotaceae.
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Tabla 1. Índice de diversidad beta de la familia Sapotaceae en bosques amazónicos de Madre de 
Dios, Perú. 

N° parcelas 1 (283) 2 (84) 3 (54)

1 -- 0,02 0,01

2 3 -- 0,01

3 1 2 --

Tabla 2. Especies identificadas de la familia Sapotaceae en bosques amazónicos de Madre de Dios, 
Perú. Donde Aa: Abundancia absoluta y Ar: Abundancia relativa.

Id. Especie Aa Ar (%)
1 Pouteria sp. 251 59,48
2 Manilkara sp. 84 19,91
3 Micropholis guyanensis 14 3,32
4 Pouteria cuspidata 7 1,66
5 Pouteria torta 7 1,66
6 Ecclinusa sp. 25 5,92
7 Micropholis sp. 34 8,06

Total 422 100

Tabla 3. Índice de valor de importancia de las especies en bosques amazónicos de Madre de Dios, 
Perú. Donde Aa: Abundancia absoluta, Ar: Abundancia relativa, Da: Dominancia absoluta, Dr: Domi-
nancia relativa, FaA: Frecuencia absoluta, Fr: Frecuencia relativa, IVI: Índice de valor de importancia. 

Especie Aa Ar (%) Da Dr (%) FrA Fr (%) I.V.I I.V.I (%) Cobertura 
Pouteria sp. 251 59,48 0,48 17,91 1 27,27 104,66 34,89 38,69
Manilkara sp. 84 19,91 0,32 11,99 0,67 18,18 50,08 16,69 15,95
Micropholis guyanensis 14 3,32 0,66 24,66 0,33 9,09 37,07 12,36 13,99
Pouteria cuspidata 7 1,66 0,78 28,91 0,67 18,18 48,75 16,25 15,28
Pouteria torta 7 1,66 0,10 3,79 0,33 9,09 14,54 4,85 2,73
Ecclinusa sp. 25 5,92 0,07 2,69 0,33 9,09 17 5,90 4,31
Micropholis sp. 34 8,06 0,27 10,05 0,33 9,09 27,20 9,07 9,05

422 100 2,69 100 4 100 300 100
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Figura 2.  Análisis de los índices de diversidad y riqueza en el bosque amazónico de Madre de Dios, 
Perú. 

Figura 3.  Distribución general por clases diamétricas de los individuos de la familia Sapotaceae en 
el bosque amazónico de Madre de Dios, Perú.
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DISCUSIÓN

Según el índice de Shannon-Weaver la diversi-
dad de Sapotaceae es media, con cinco espe-
cies y con valor de 1,42 (Figura 2), ya que este 
índice tiene un rango de 0 a 3,5, contrastando 
con la información de Dzib-Castillo et al. (2014) 
que registró seis especies, Martínez-Cruz et al. 
(2013) dos especies y Traversa-Tejero y Aleja-
no-Monge (2013) con una especie.

Se registró una sola especie de Manilkara ubi-
cándose como la segunda más abundante en el 
estudio; Manilkara es un género pantropical con 
78 especies (Armstrong et al., 2014). Pouteria 
presentó la mayor riqueza, seguido de Micro-
pholis, estos resultados son similares a otro es-
tudio en la Amazonía brasileña en el que estos 
mismos géneros son los más densos (Reis et 
al., 2013). En relación con la abundancia, las 
especies con mayor abundancia son Pouteria 
sp., siendo esto ya reportado anteriormente por 
León (2006). Los valores más altos de los índi-
ces de diversidad de Simpson, Shannon-Wea-
ver, Menhinick e índice de riqueza de Margalef 
lo obtuvo la zona II, debido a que presentó el 
mayor número de especies (5). Esto quizás a 
que tiene más hábitats de tierra firme que son 
más ricos en especies de Sapotaceae (Waltke, 
2008). 

Entre las especies más abundantes tenemos: 
Pouteria torta y Ecclinusa lanceolata. Para Pa-
llqui et al. (2014) una de las especies que de-
muestra dominancia en parcelas es Pouteria 
torta, mientras que para Dueñas y Peña (2015) 
señala que las especies más abundante de Sa-
potaceae son: Pouteria torta, Pouteria caimito y 
Ecclinusa lanceolata. Por lo cual podemos afir-
mar que Pouteria torta es una de las especies 
con mayor abundancia en la Amazonía.

Entre las familias más dominantes, tenemos: 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Sapotaceae y Le-
cythidaceae. Pallqui et al. (2014), señala que, 
entre las familias más importantes para Tam-
bopata, están las Sapotaceae, antecedida por 
Fabaceae, Moraceae, Annonaceae, Lauraceae. 
Otros autores que registran la importancia 
de las Sapotaceae en Tambopata son Gentry 
(1989), Terborgh y Andresen (1998), Ter Stee-
ge (2006) y Pitman et al. (2005). Cano y Ste-
venson (2009) reportan a las Sapotaceae como 
una de las 10 familias más importantes registra-
da en bosque de Colina, bosque de Terraza y en 
Igapó, junto a Myristicaceae, Euphorbiaceae y 
Lauraceae  (Martínez-Sovero et al., 2020).

La diversidad de especies está distribuida de 
manera disímil en todo el mundo, con la ma-
yor concentración en los trópicos (Armstrong 

Figura 4.  Distribución por clases de altura de los individuos de la familia Sapotaceae en el bosque 
amazónico de Madre de Dios, Perú.
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et al., 2014). Las Sapotaceae son una familia 
de árboles y arbustos con 53 géneros y más 
de 1200 especies (Govaerts et al., 2001). Las 
Sapotaceae son en su mayoría habitantes de la 
selva tropical primaria de tierras bajas y su ma-
yor diversidad se encuentra en una amplia fran-
ja desde Venezuela y las Guayanas a través de 
la Amazonía (Costa y Prado, 2005). Dueñas y 
Peña (2015), señala que entre las familias más 
abundante y frecuentes están las Sapotaceae, 
junto a Euphorbiaceae, Moraceae, Arecaceae, 
Fabaceae y Myristicaceace. En el presente tra-
bajo se identificaron siete especies agrupados 
en cuatro géneros, datos inferiores a los re-
portado por Báez et al. (2014) donde registra-
ron un total de 18 especies solo para la familia 
Sapotaceae. Las zonas geográficas y los tipos 
de estudio difieren, es por ello la diferencia en 
los resultados. Mientras que García-Villacorta 
(2009), registra para un bosque estacionalmen-
te seco a la familia Sapotaceae como una de 
las cinco más importantes con un registro de 
10 especies, siendo el género Pouteria con ma-
yor número de especies (5 especies). Las dife-
rencias en la cantidad de especies por territorio 
posiblemente este causado por la dispersión de 
semillas, calidades de sitios o competencia in-
ter e intraespecífico (Miron et al., 2020), entre 
otros factores.

Con respecto a la estructura vertical que pre-
sentan las zonas de estudio, la altura de los 
individuos osciló entre 8 y 34 m, teniendo pre-
sencia en los tres estratos a especies de la fa-
milia Sapotaceae, lo que refleja la importancia 
de esta familia, debido a que contribuyen sig-
nificativamente en el proceso regeneracional de 
la sucesión natural del ecosistema, estos resul-
tados concuerdan con Granados-Victorino et al. 
(2017) quienes encontraron en la selva media-
na subperennifolia que la familia Sapotacea fue 
la de mayor relevancia estructural.

Los caracteres de diversidad y estructura de las 
especies de la familia Sapotaceae registrados 
en el bosque amazónico evaluado, pueden ex-
plicarse por el efecto de la diferencia en feno-
logía, tipo de semillas y tipo de calidad de sitio; 
por ende, estos resultados destacan la necesi-

dad de buscar intensificar los estudios sobre el 
comportamiento de esta familia en la dinámica  
de los ecosistemas donde crecen y desarrollan, 
asimismo, elaborar iniciativas de conservación 
de estos hábitats aun no perturbados por la ac-
tividad antrópica.  Los bosques amazónicos del 
Perú se encuentran entre los más diversos, sin 
embargo, aún existen vacíos en la composición 
de las comunidades (Álvarez-Montalvan et al., 
2021). Por ende, los estudios de diversidad y 
estructura nos permiten conocer y entender la 
dinámica de las comunidades y de las especies 
que en ella interactúan. Estos parámetros son 
fundamentales para la implementación de pro-
gramas de manejo y conservación (Fernandes 
et al., 2020). 

El estudio propone estrategias para proteger 
las especies leñosas de la presión humana, por 
ejemplo, para proteger o reducir la frecuencia, 
intensidad o ambas de las perturbaciones, es-
pecialmente de la tala y los incendios foresta-
les (Pereki et al., 2013). Pouteria tiene mayor 
frecuencia en las zonas de estudio (34,89 %), 
mientras que Micropholis guyanensis evidencia 
un alto potencial maderable (7,36 m3) sobre el 
resto de las especies.

CONCLUSIONES 

Se observó que, de los cinco géneros registra-
dos en el estudio, Pouteria representa el 62,80 
% de las tres zonas de estudio, seguido de Mi-
cropholis (11,37 %) y de las especies con ma-
yor abundancia son Pouteria sp., Manilkara sp., 
Micropholis sp., Ecclinusa sp. Micropholis gua-
yanensis y con 251, 84, 34, 25 y 14 individuos 
respectivamente. Esto evidencia que las espe-
cies del género Pouteria presentan una gran 
adaptabilidad a las condiciones de sitio de los 
bosques amazónicos, características que pue-
den ser aprovechadas para implementar pro-
gramas de repoblamiento, enriquecimiento de 
áreas perturbadas. Con respecto a la estructu-
ra, se evidenció que todas las especies de la 
familia Sapotaceae, se encuentran en los tres 
estratos definidos, siendo esto de vital impor-
tancia en el proceso de sucesión de individuos 
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en el ecosistema, manteniendo de esta manera 
la dinámica del bosque, con la presencia de in-
dividuos maduros (dominantes), fustales (codo-
minantes) y latizales (suprimidos).
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