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RESUMEN
Evaluamos la diversidad, composición y estructura de Myristicaceae ≥ 10 cm de DAP (Diámetro a la Altura 
del Pecho, a 1.3 m del suelo) en 100 parcelas rectangulares, 76 de 50 x 20 y 24 de 50 x 10 m (8.8 ha en total) en 
la Amazonía peruana (departamentos de Loreto, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Cusco 
y Junín). Reportamos 390 árboles ≥ 10 cm de DAP, correspondiendo a 44 especies y 5 géneros. La diversidad 
alfa varió de 0 a 14.49 de acuerdo a αFisher, de 0 a 1.972 de acuerdo a Shannon H y de 0 a 0.843 de acuerdo a 
Simpson 1-D.  La diversidad beta fue baja con menos del 25% de similitud florística entre las parcelas. En 
cuanto a la riqueza de especies tenemos: Virola: 23 especies (52.3%), Iryanthera: 16 especies (36.4%). Las 
especies que incluyen la mayor cantidad de individuos son: Virola pavonis, Iryanthera laevis, Otoba 
glycycarpa, Virola calophylla y Otoba parvifolia; las cuales incluyeron el 52 % del total de individuos. Los 
géneros que presentaron la mayor cantidad de individuos fueron: Virola e Iryanthera alcanzando el 82% del 
total de individuos. La mayor riqueza y abundancia de especies la reportamos en el norte y centro de la 

-1Amazonía peruana. El promedio de tallos fue de 44.3 ind. ha . Solamente 66 parcelas presentaron ≥ 1 
individuo de Myristicaceae, alcanzando 6.1 ha (69.3%), con densidades de 1 a 6 individuos en parcelas de 
0.05 ha y de 1 a 23 en parcelas de 0.1 ha. La diversidad, composición y estructura de Myristicaceae fue 
variable en la Amazonía peruana.

PALABRAS CLAVE: Myristicaceae, Virola, Iryanthera, Compsoneura, Osteophloeum, Otoba, Composición, 
Diversidad. 

INVENTORY OF “CUMALAS” (MYRISTICACEAE) IN THE PERUVIAN AMAZON

ABSTRACT
We evaluated the diversity, composition and structure within Myristicaceae ≥ 10 cm DBH (diameter at 1.3 m 
above the ground) in 100 rectangular plots, 76 of 50 x 20 and 24 of 50 x 10 m (8.8 ha in total) in the Peruvian 
Amazon (departments of Loreto, Huanuco, Junin, Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Cusco and Junín). We 
reported 390 trees ≥ 10 cm DBH, corresponding to 44 species and 5 genera. Alpha diversity varied from 0 to 
14.49 according to αFisher, from 0 to 1.972 according to Shannon H and  from 0 to 0.843 according to 
Simpson 1-D. Beta diversity was low with less than 25% of floristic similarity between plots. In terms of 
species richness, we have Virola: 23 species (52.3%), Iryanthera: 16 species (36.4%). The species that 
include more individuals were: Virola pavonis, Iryanthera laevis, Otoba glycycarpa, Virola calophylla and 
Otoba parvifolia, which include 52% of all individuals. The genera that had the highest number of individuals 
were: Virola and Iryanthera reaching a 82% of all individuals. The greatest richness and abundance of the 
species  were reported at the north and center of the peruvian Amazon. Stems average was 44.3 ind stems ha-
1. Only 66 plots showed at least one individual of Myristicaceae , reaching 6.1 ha (69.3%), at densities of 1 to 
6 individuals in 0.05 ha plots and 1 to 23 in 0.1 ha plots. Diversity, composition and structure varies within 
Myristicaceae in the peruavian Amazon.

KEYWORDS: Myristicaceae, Virola, Iryanthera, Compsoneura, Osteophloeum, Otoba, Composition, 
Diversity.
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EN LA AMAZONÍA PERUANA

INTRODUCCIÓN
La familia Myristicaceae fue establecida por Robert 
Brown hace más de doscientos años (1810). La 
familia es conocida mundialmente por la nuez 
moscada (Myrstica fragans), una especie cuyo 
origen es de Indonesia y tiene valor comercial. 
Actualmente se ha reportado aproximadamente 500 
especies incluidas en 18-21 géneros a nivel global 
(Ribeiro et al., 1999; Janovec, 2000; y Stevens, 2001 
onwards), de los cuales 83 especies en 5 géneros 
fueron reportados para el Neotropico (Ribeiro et al., 
1999); y en el Perú se ha reportado: 39 especies en 5 
géneros (Brako & Zarucchi, 1993; Janovec, 2002; 
Vásquez et al., 2002; Vásquez & Rojas, 2004). En la 
Amazonía peruana esta familia está representada 
principalmente por árboles (raro arbustos), dióicos 
(algunos monoicos), con hojas simples alternas, 
exudados que oxidan en colores translúcidos a rojizo 
o amarillento, con olores fuertes en la corteza 
interna, inflorescencias en fascículos o racimos, 
cimas, cabezuelas o panículas de fascículos; flores 
unisexuales, actinomorfas, apétalas, perianto 
gamotépalo, ovario súpero; frutos drupa dehiscente 
o cápsula (Warburg, 1897; Smith 1937; Cronquist, 
1988; Spichiger et al., 1989; Gentry, 1993; Vásquez, 
1997; Ribeiro et al., 1999; Ayala, 2003; Amasifuen 
& Zárate, 2005).
La importancia ecológica de la familia radica en que 
varias de sus especies son abundantes en los bosques 
de la Amazonía peruana, y esta generalmente 
reportada entre las diez familias más abundantes 
(Terborgh & Andresen, 1998; Haugaasen & Peres, 
2006; Wittmann et al., 2006; Pitman et al., 2008). 
También son micro-hábitat de diversos organismos 
vivos, desde aves, reptiles, insectos y hasta 
arácnidos, quienes encuentran en la arquitectura 
peculiar de este grupo de árboles un lugar especial 
donde habitar. Por otra parte, muchas de las especies 
de la familia Myristicaceae son usadas comúnmente 
por los pobladores locales como madera de aserrío, 
para la construcción de viviendas rurales y demás 
construcciones. También es muy requerida por la 
industria maderera a mayor escala, quienes años tras 
otro vienen extrayendo considerables volúmenes de 
especímenes de  “cumala”. 
Este trabajo contribuirá con información básica de la 
diversidad, composición y estructura de los árboles y 
arbustos de Myristicaceae con la finalidad de 
generar información para el manejo adecuado de 
estas especies. Ya que la creciente deforestación y la 
presión del uso maderable de estas especies pone en 
peligro el equilibrio ecológico intra e inter 
poblacional de las mismas.
El presente trabajo tiene el objetivo de ejecutar 
inventarios de los individuos de Myristicaceae en la 
Amazonía peruana para la evaluación de la 
diversidad, composición y estructura.

MATERIAL Y MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDIO
El muestreo se ejecutó en la Amazonía peruana, en 
los departamentos de Loreto, Huánuco, Junín, 
Madre de Dios, Ucayali, Ayacucho, Cusco y Junín 
(Tabla 1, Figura 1). De acuerdo a Josse et al. (2007) 
los nuestros se ejecutaron en las siguientes Sistemas 
Ecológicos: Bosque con bambú del suroeste de la 
Amazonía, Bosque inundable de la llanura aluvial de 
ríos de aguas blancas del oeste de la Amazonía, 
Bosque inundable y vegetación riparia de aguas 
negras del oeste de la Amazonía, Bosque pantanoso 
de la llanura aluvial del oeste de la Amazonía, 
Bosque pantanoso de palmas de la llanura aluvial del 
oeste de la Amazonía, Bosque siempreverde de la 
penillanura del oeste de la Amazonía, Bosque 
siempreverde estacional de la penillanura del 
suroeste de la Amazonía, Bosque siempreverde 
subandino del suroeste de la Amazonía, Bosques 
siempreverde de la penillanura del Oeste de la 
Amazonía, Bosques siempreverde subandino del 
oeste de la Amazonía, Bosques siempreverde 
subandino del suroeste de la Amazonía, y Complejo 
de bosques sucesionales inundables de aguas 
blancas de la Amazonía

PARCELAS Y ORGANISMOS MUESTREADOS
Se establecieron 100 parcelas rectangulares, 76 de 
50 x 20 (que corresponde a las parcelas Whittaker 
modificadas (Stohlgren et al., 1995)) y 24 de 50 x 10 
m. Los datos que se registraron de las parcelas 
fueron: ubicación, altitud, comunidad vegetal, 
localidad. Dentro de este inventario se ha 
muestreado los individuos de árboles (o arbustos) de 
la familia Myristicaceae mayores o iguales a 10 cm 
de diámetro a la altura de 1.3 m sobre el suelo.

HERBORIZACIÓN
Recolecta.- Las colectas botánicas se realizaron con 
tijeras podadoras de mano y telescópicas, subidores 
de árboles, prismáticos, costales, bolsas plásticas y 
otros. Codificación.- Todas las colectas fueron 
rotuladas con códigos numéricos. Registro.- De cada 
individuos se ha registrado la siguiente información: 
nombre preliminar de la especie, altura total, 
diámetro a 1.3 m de altura sobre el suelo, presencia 
de flores y o frutos, olor de la corteza, color y 
abundancia de “látex” y código de parcela; esta 
información es útil para la identificación de las 
especies.  Prensado.- El prensado ha iniciado con la 
inclusión de las colecciones en camisetas de papel 
periódico, finalmente, este proceso termino con el 
prensado en el secador. Preservado.- El preservado 
de las colecciones se realizo con alcohol al 75% 
colocadas dentro de bolsas plásticas gruesas. 
Secado.- El secado se ha ejecutado en los Secadores
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del IIAP, AMAZ, USM y Servicios de 
Biodiversidad. Identificación.- Las muestras se 
identificaron desde el momento de la colecta, luego 
se prosiguió revisando las claves de: Warburg, 1897; 
Smith, 1937; Cronquist, 1988; Spichiger et al., 1989; 
Gentry, 1993; Vásquez, 1997; Ribeiro et al., 1999; 
Ayala, 2003; Vásquez & Rojas, 2004; Amasifuen & 
Zárate, 2005; y comparando con las exicatas de los 
Herbarios HH, AMAZ y USM. Depósito.- Las 
colectas se depositaron en el Herbario Herrerense 
(HH) del Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana –IIAP. 

ANÁLISIS DE DATOS
Se ha calculado la Diversidad alfa (ShanomWiver y 
AlfaFisher) y beta (Simpson y Bray-Curtis).
Calculamos el número y la abundancia de las 
especies de Myristicaceae, indicando el porcentaje 
de cada valor respecto al número total de especies e 
individuos encontrados en cada parcela. Para cada 
especie de Myristicaceae, calculamos la abundancia 
(porcentaje de individuos del total de individuos de 
Myristicaceae). Estos valores fueron utilizados para 
representar la importancia ecológica de cada 
especie. De manera espacial, representamos estos 
porcentajes con el fin de detectar áreas de mayor 
riqueza y abundancia de especies de Myristicaceae 
en la Amazonía peruana. Para la determinación de 
las clases diamétricas, ancho de las clases y número 
de clases se utilizó las distribuciones de frecuencia, 
con las siguientes fórmulas: rango (R) = (valor 
mayor – valor menor; cantidad de clases (K) = 1 + 
3,322log(N); y la amplitud de la clase (C): C=R/K 
(Orozco & Brumer, 2002).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DIVERSIDAD
Diversidad alfa. La diversidad alfa fue baja varia de 
0 hasta 14.49 de acuerdo a αFisher, de 0 a 1.972 de 
acuerdo a Shannon H y de 0 a 0.843 de acuerdo a 
Simpson 1-D. De acuerdo a Simpson 1-D las clases 
de diversidad alfa más frecuentes fueron 0.6≤0.7 y 
0.7≤0.8 en la que se agrupa el 43.9%, y otra clase 
importante es 0≤0.3 que presenta el 24% de las 
parcelas. Asimismo, de acuerdo al índice de αFisher 
las clase que mayor unidades de muestreo contiene 
es 0 ≤ 2 la cual contiene más del 50% del total de 
parcelas (Tabla 1). Mientras que Spichiger et al., 
1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 
2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos 
& Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; 
Valderrama, 2007; encontraron resultados similares 
en cuanto a αFisher (de 0.20 a 12.01), y ciertas 

diferencias en Shannon H (de 0 a 2.626) y Simpson 
1-D (de 0 a 0.909) para parcelas de 1 ha en la 
Amazonía peruana; estas diferencias se explican 
por: i. la Amazonía peruana varía dramáticamente en 
diversidad y composición florística de lugar en lugar 
(Gentry & Ortiz, 1993) con diversidad de hábitats y 
microhábitats (Leigh, 1986), influenciado, entre 
otras fuerzas, por: la menor precipitación y mayor 
estacionalidad de la precipitación hacia el sur 
(Kalliola & Puhakka, 1993); suelos altamente 
heterogéneos (Linna, 2003; Escobedo, 2007a, 
2012a); fisiografía diversa (Escobedo, 2007b, 
2012b), con varias comunidades vegetales 
(Encarnación, 1985, 1993; IIAP-BIODAMAZ, 
2004; Josse et al., 2007). Y ii. el tamaño del área 
muestreada. Además la baja diversidad de la familia 
se explica a que solamente se está considerando el 
taxón familia y a que varias de sus especies son 
nítidamente abundantes. 
Diversidad Beta. La similitud entre las parcelas 
varió desde cero hasta uno de acuerdo a los índices: 
Jaccard, Simpson y Bray-Curtis con promedios de 
0.091, 0.225 y 0.101, respectivamente; indicando 
una baja similitud entre las parcelas establecidas; 
contrariamente a lo reportado por Spichiger et al., 
1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 
2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos 
& Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; 
Valderrama, 2007; en la que encontraron mediana 
similitud, lo cual debe estar relacionado al tamaño de 
la parcela y a la homogeneidad de comunidades 
vegetales. De acuerdo al índice cualitativo de 
similaridad de Simpson de la composición florística 
de las parcelas muestreadas se forman al menos 7 
grupos, las cuales tienden a agruparse en tres 
grandes comunidades vegetales que podríamos 
llamarlos de la siguiente manera: 1.- Bosques 
inundables o inundados; 2. Bosques de colinas bajas 
y 3.- Bosques de montañas, colinas y planicies no 
inundables. Sin embargo, hay varias parcelas que 
pertenecen a una de las grandes comunidades 
vegetales y por el agrupamiento de la similitud 
florística están ubicadas en otras grandes 
comunidades vegetales (Figura 2); lo cual es 
concordante con el análisis de Spichiger et al., 1989; 
Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 2001a, 
2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos & 
Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; Valderrama, 
2007. Así mismo de acuerdo a los índices de 
similitud cuantitativa de Bray-Curtis las cumalas 
forman nueve grupos en las cuales se define más 
claramente la similitud entre las parcelas en los 
bosques de colinas bajas, mientras tienen a 
traslaparse los bosques de montañas, colinas altas, 
planicies no inundables e inundables (Figura 3).
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1-D (de 0 a 0.909) para parcelas de 1 ha en la 
Amazonía peruana; estas diferencias se explican 
por: i. la Amazonía peruana varía dramáticamente en 
diversidad y composición florística de lugar en lugar 
(Gentry & Ortiz, 1993) con diversidad de hábitats y 
microhábitats (Leigh, 1986), influenciado, entre 
otras fuerzas, por: la menor precipitación y mayor 
estacionalidad de la precipitación hacia el sur 
(Kalliola & Puhakka, 1993); suelos altamente 
heterogéneos (Linna, 2003; Escobedo, 2007a, 
2012a); fisiografía diversa (Escobedo, 2007b, 
2012b), con varias comunidades vegetales 
(Encarnación, 1985, 1993; IIAP-BIODAMAZ, 
2004; Josse et al., 2007). Y ii. el tamaño del área 
muestreada. Además la baja diversidad de la familia 
se explica a que solamente se está considerando el 
taxón familia y a que varias de sus especies son 
nítidamente abundantes. 
Diversidad Beta. La similitud entre las parcelas 
varió desde cero hasta uno de acuerdo a los índices: 
Jaccard, Simpson y Bray-Curtis con promedios de 
0.091, 0.225 y 0.101, respectivamente; indicando 
una baja similitud entre las parcelas establecidas; 
contrariamente a lo reportado por Spichiger et al., 
1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 
2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos 
& Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; 
Valderrama, 2007; en la que encontraron mediana 
similitud, lo cual debe estar relacionado al tamaño de 
la parcela y a la homogeneidad de comunidades 
vegetales. De acuerdo al índice cualitativo de 
similaridad de Simpson de la composición florística 
de las parcelas muestreadas se forman al menos 7 
grupos, las cuales tienden a agruparse en tres 
grandes comunidades vegetales que podríamos 
llamarlos de la siguiente manera: 1.- Bosques 
inundables o inundados; 2. Bosques de colinas bajas 
y 3.- Bosques de montañas, colinas y planicies no 
inundables. Sin embargo, hay varias parcelas que 
pertenecen a una de las grandes comunidades 
vegetales y por el agrupamiento de la similitud 
florística están ubicadas en otras grandes 
comunidades vegetales (Figura 2); lo cual es 
concordante con el análisis de Spichiger et al., 1989; 
Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 2001a, 
2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos & 
Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; Valderrama, 
2007. Así mismo de acuerdo a los índices de 
similitud cuantitativa de Bray-Curtis las cumalas 
forman nueve grupos en las cuales se define más 
claramente la similitud entre las parcelas en los 
bosques de colinas bajas, mientras tienen a 
traslaparse los bosques de montañas, colinas altas, 
planicies no inundables e inundables (Figura 3).
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INVENTARIO DE CUMALAS (MYRISTICACEAE)
EN LA AMAZONÍA PERUANA

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Se reporta 390 tallos ≥ 10 cm DAP, incluidas en 44 
especies y 5 géneros. La familia Myristicaceae 
presenta 40 especies reportadas para el Perú (Brako 
& Zarucchi, 1993; Janovec, 2002; Vásquez et al., 
2002;) y en este trabajo reportamos 32 especies con 
nombres latinos completos, las especies que no 
reportamos son: Compsoneura diazii, Iryanthera 
coriacea, Iryanthera longiflora, Iryanthera 
paradoxa, Iryanthera polyneura, Virola caducifolia, 
Virola  marlenei  y  Virola  weberbaueri ,  
probablemente por su distribución espacial, 
preferencias de hábitats y microhábitats, abundancia 
baja de individuos o por tender a tener menos de 10 
cm de DAP en estado adulto. Reportamos 12 
morfoespecies los cuales pueden ser nuevos reportes 
para el país o nuevas especies para la ciencia. 
Especialmente, los géneros Iryanthera y Virola 
cuentan con una gran variedad de especies y 
v a r i a c i ó n  m o r f o l ó g i c a  d i f i c u l t a n d o  l a  
determinación. Más aún existen muchos morfotipos 
intermedios, indicando que probablemente algunas 
de estas especies podrían generar híbridos entre ellas 
(p.e. Virola sebifera y V. loretensis (Steeves 2011).
Las diez especies que incluyen la mayor cantidad de 
individuos en nuestro estudio son: Virola pavonis 
(21.1%), Iryanthera laevis (11%), Otoba glycycarpa 
(9%), Virola calophylla (7.2%), Otoba parvifolia 
(4.9%), Iryanthera juruensis (4.4%), Iryanthera 
paraensis (4.4%), Iryanthera tricornis (4.1%), 
Iryanthera hostmannii (3.6%), e Iryanthera 
tessmannii (3.3%); lo cual concuerda con lo 
publicado por Spichiger et al., 1989; Acevedo et al., 
1997; Pitman et al., 1999, 2001a, 2001b, 2003; 
Vriesendorp et al., 2004; Ríos & Dávila, 2005; 
Vásquez & Rojas, 2005; excepto por cuatro 
especies, las cuales son: Virola sebifera, Iryanthera 
elliptica, Osteophloeum platyspermum e Iryanthera 
olacoides. Los géneros que presentaron la mayor 
cantidad de individuos en nuestros reportes fueron: 
Virola e Iryanthera alcanzando el 82% del total de 
individuos, igualmente a lo reportado por Spichiger 
et al., 1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 
1999, 2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; 
Ríos & Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; en la 
cual los géneros Virola e Iryanthera alcanzaron el 
84%. En cuanto a la riqueza de especies tenemos: 
Virola: 23 especies (52.3%), Iryanthera: 16 especies 
(36.4%), Compsoneura: 2 especies (4.5%), Otoba: 2 
especies (4.5%) y Osteophloeum: 1 especie (2.3%), 
ver Tabla 3 para mayores detalles. Estas diferencias 
se explican por la heterogeniedad microhábitats y 
por la forma y tamaño del área muestreada.
Localidades al norte (departamento de Loreto) y 
centro (departamentos de Huánuco y Junín) del Perú 
contienen la mayor riqueza y densidad en especies 

de Myristicaceae (Figura 4a y 4b), que las 
localidades más al sur (departamento de Madre de 
Dios). Este patrón es similar a la distribución 
espacial de diversidad arbórea en el Perú, con 
valores de diversidad alta en el norte y menores 
valores en el sur (Ter Steege et al., 2003). La alta 
riqueza de especies podría estar relacionado a la gran 
variación edáfica y geológica encontrada en el norte 
del país, que genera también una alta variación en las 
tasas de recambio de especies (Pitman et al., 2008; 
Kalliola & Puhakka, 1993).

ESTRUCTURA FISONÓMICA
En el presente trabajo el 69.3% del área muestreada 
(6.1 ha) presenta al menos 1 individuo de 
Myristicaceae, teniendo en cuenta estas parcelas, 
reportamos en promedio 44.3 ind. ≥ 10  cm de DAP 

-1ha , en nuestras parcelas, con una variación de 1 a 6 
individuos en las parcelas de 50 x 10  m y de 1 a 23 en 
las parcelas de 50 x 20 m; mientras que Spichiger et 
al., 1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 
2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos 
& Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; 
encontraron el 93.6% de las parcelas evaluadas con 

-1Myristicaceae, en promedio con 29.1 ind. ha  en 40 
-1parcelas de 1 ha (2.91 ind. 0.1 ha ), con una 

variación de  6 a 94 individuos en parcelas de 100 x 
-1100 m, es decir de 0.6 a 9.4 ind. 0.1 ha ; estas 

diferencias se explican por el tamaño de las muestras 
y por la variación de las comunidades vegetales. El 
análisis de las clases de DAP indican que se ajustan a 
una “J” invertida, las clases con mayor cantidad de 
individuos son: 10 ≤ 23 cm y 23 ≤ 36 cm con 246 ind. 
(63.1%) y 80 ind. (20.5%) respectivamente, 
incluyendo más del 80% del total de tallos; mientras 
que las clases: 114 ≤ 127 cm y 127 ≤ 140 cm 
alcanzaron a tener un individuo (Tabla 4 y Figura 4). 
Las especies que presenta los mayores DAP son: 
Virola pavonis (hasta 140 cm), Otoba parvifolia 
(hasta 115 cm), Virola flexuosa (hasta 90 cm), Otoba 
glycycarpa (hasta 89 cm), Virola multiflora (hasta 80 
cm), Osteophloeum platyspermum (hasta 78 cm) y 
otras (lo cual concuerda con lo publicado por Freitas, 
1996; Valderrama, 2007; contrariamente las de 
menores DAP son: Virola calophylla, Iryanthera 
laevis, Iryanthera crassifolia, Iryanthera 
tessmannii, Virola loretensis, Virola mollissima, 
Iryanthera paraensis, Virola elongata, e Iryanthera 
lancifolia. El área basal total para los 8.8 ha 

2muestreadas fue de 31.345734 m , las especies con la 
mayor cantidad de área basal son: Virola pavonis 

2(11.4948 m , 36.67%), Otoba glycycarpa (4.3227 
2 2m , 13.79%), Otoba parvifolia (3.7163 m , 11.86%), 

2Iryanthera  laev is  (1 .6474 m ,  5 .26%),  
2Osteophloeum platyspermum (1.2885 m , 4.11%), 

2Virola flexuosa (1.0307 m , 3.29%), Iryanthera 

2hostmannii (0.7816 m , 2.49%), juntas suman un 
poco más del 75% del total; lo cual concuerda con 
Freitas (1996), ya que estas especies tienden a 
presentar varios individuos y a la vez fustes anchos.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Se reporta 390 tallos ≥ 10 cm DAP, incluidas en 44 
especies y 5 géneros. La familia Myristicaceae 
presenta 40 especies reportadas para el Perú (Brako 
& Zarucchi, 1993; Janovec, 2002; Vásquez et al., 
2002;) y en este trabajo reportamos 32 especies con 
nombres latinos completos, las especies que no 
reportamos son: Compsoneura diazii, Iryanthera 
coriacea, Iryanthera longiflora, Iryanthera 
paradoxa, Iryanthera polyneura, Virola caducifolia, 
Virola  marlenei  y  Virola  weberbaueri ,  
probablemente por su distribución espacial, 
preferencias de hábitats y microhábitats, abundancia 
baja de individuos o por tender a tener menos de 10 
cm de DAP en estado adulto. Reportamos 12 
morfoespecies los cuales pueden ser nuevos reportes 
para el país o nuevas especies para la ciencia. 
Especialmente, los géneros Iryanthera y Virola 
cuentan con una gran variedad de especies y 
v a r i a c i ó n  m o r f o l ó g i c a  d i f i c u l t a n d o  l a  
determinación. Más aún existen muchos morfotipos 
intermedios, indicando que probablemente algunas 
de estas especies podrían generar híbridos entre ellas 
(p.e. Virola sebifera y V. loretensis (Steeves 2011).
Las diez especies que incluyen la mayor cantidad de 
individuos en nuestro estudio son: Virola pavonis 
(21.1%), Iryanthera laevis (11%), Otoba glycycarpa 
(9%), Virola calophylla (7.2%), Otoba parvifolia 
(4.9%), Iryanthera juruensis (4.4%), Iryanthera 
paraensis (4.4%), Iryanthera tricornis (4.1%), 
Iryanthera hostmannii (3.6%), e Iryanthera 
tessmannii (3.3%); lo cual concuerda con lo 
publicado por Spichiger et al., 1989; Acevedo et al., 
1997; Pitman et al., 1999, 2001a, 2001b, 2003; 
Vriesendorp et al., 2004; Ríos & Dávila, 2005; 
Vásquez & Rojas, 2005; excepto por cuatro 
especies, las cuales son: Virola sebifera, Iryanthera 
elliptica, Osteophloeum platyspermum e Iryanthera 
olacoides. Los géneros que presentaron la mayor 
cantidad de individuos en nuestros reportes fueron: 
Virola e Iryanthera alcanzando el 82% del total de 
individuos, igualmente a lo reportado por Spichiger 
et al., 1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 
1999, 2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; 
Ríos & Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; en la 
cual los géneros Virola e Iryanthera alcanzaron el 
84%. En cuanto a la riqueza de especies tenemos: 
Virola: 23 especies (52.3%), Iryanthera: 16 especies 
(36.4%), Compsoneura: 2 especies (4.5%), Otoba: 2 
especies (4.5%) y Osteophloeum: 1 especie (2.3%), 
ver Tabla 3 para mayores detalles. Estas diferencias 
se explican por la heterogeniedad microhábitats y 
por la forma y tamaño del área muestreada.
Localidades al norte (departamento de Loreto) y 
centro (departamentos de Huánuco y Junín) del Perú 
contienen la mayor riqueza y densidad en especies 

de Myristicaceae (Figura 4a y 4b), que las 
localidades más al sur (departamento de Madre de 
Dios). Este patrón es similar a la distribución 
espacial de diversidad arbórea en el Perú, con 
valores de diversidad alta en el norte y menores 
valores en el sur (Ter Steege et al., 2003). La alta 
riqueza de especies podría estar relacionado a la gran 
variación edáfica y geológica encontrada en el norte 
del país, que genera también una alta variación en las 
tasas de recambio de especies (Pitman et al., 2008; 
Kalliola & Puhakka, 1993).

ESTRUCTURA FISONÓMICA
En el presente trabajo el 69.3% del área muestreada 
(6.1 ha) presenta al menos 1 individuo de 
Myristicaceae, teniendo en cuenta estas parcelas, 
reportamos en promedio 44.3 ind. ≥ 10  cm de DAP 

-1ha , en nuestras parcelas, con una variación de 1 a 6 
individuos en las parcelas de 50 x 10  m y de 1 a 23 en 
las parcelas de 50 x 20 m; mientras que Spichiger et 
al., 1989; Acevedo et al., 1997; Pitman et al., 1999, 
2001a, 2001b, 2003; Vriesendorp et al., 2004; Ríos 
& Dávila, 2005; Vásquez & Rojas, 2005; 
encontraron el 93.6% de las parcelas evaluadas con 

-1Myristicaceae, en promedio con 29.1 ind. ha  en 40 
-1parcelas de 1 ha (2.91 ind. 0.1 ha ), con una 

variación de  6 a 94 individuos en parcelas de 100 x 
-1100 m, es decir de 0.6 a 9.4 ind. 0.1 ha ; estas 

diferencias se explican por el tamaño de las muestras 
y por la variación de las comunidades vegetales. El 
análisis de las clases de DAP indican que se ajustan a 
una “J” invertida, las clases con mayor cantidad de 
individuos son: 10 ≤ 23 cm y 23 ≤ 36 cm con 246 ind. 
(63.1%) y 80 ind. (20.5%) respectivamente, 
incluyendo más del 80% del total de tallos; mientras 
que las clases: 114 ≤ 127 cm y 127 ≤ 140 cm 
alcanzaron a tener un individuo (Tabla 4 y Figura 4). 
Las especies que presenta los mayores DAP son: 
Virola pavonis (hasta 140 cm), Otoba parvifolia 
(hasta 115 cm), Virola flexuosa (hasta 90 cm), Otoba 
glycycarpa (hasta 89 cm), Virola multiflora (hasta 80 
cm), Osteophloeum platyspermum (hasta 78 cm) y 
otras (lo cual concuerda con lo publicado por Freitas, 
1996; Valderrama, 2007; contrariamente las de 
menores DAP son: Virola calophylla, Iryanthera 
laevis, Iryanthera crassifolia, Iryanthera 
tessmannii, Virola loretensis, Virola mollissima, 
Iryanthera paraensis, Virola elongata, e Iryanthera 
lancifolia. El área basal total para los 8.8 ha 

2muestreadas fue de 31.345734 m , las especies con la 
mayor cantidad de área basal son: Virola pavonis 

2(11.4948 m , 36.67%), Otoba glycycarpa (4.3227 
2 2m , 13.79%), Otoba parvifolia (3.7163 m , 11.86%), 

2Iryanthera  laev is  (1 .6474 m ,  5 .26%),  
2Osteophloeum platyspermum (1.2885 m , 4.11%), 

2Virola flexuosa (1.0307 m , 3.29%), Iryanthera 

2hostmannii (0.7816 m , 2.49%), juntas suman un 
poco más del 75% del total; lo cual concuerda con 
Freitas (1996), ya que estas especies tienden a 
presentar varios individuos y a la vez fustes anchos.
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Tabla 2. Especies con cantidad de individuos reportadas para la Amazonía peruana de acuerdo a este estudio.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Id Especie

Virola pavonis

Iryanthera laevis

Otoba glycycarpa

Virola calophylla

Otoba parvifolia

Iryanthera juruensis

Iryanthera paraensis

Iryanthera tricornis

Iryanthera hostmannii

Iryanthera tessmannii

Virola elongata

Iryanthera lancifolia

Osteophloeum platyspermum

Compsoneura capitellata

Iryanthera crassifolia

Iryanthera elliptica

Iryanthera sp. 4

Virola peruviana

Virola sp. 1

Virola flexuosa

Iryanthera macrophylla

Virola decorticans

Ind. % Id Especie Ind. %

82

43

35

28

19

17

17

16

14

13

12

8

7

6

6

6

5

5

5

4

3

3

21.1

11

9

7.2

4.9

4.4

4.4

4.1

3.6

3.3

3.1

2.1

1.8

1.5

1.5

1.5

1.3

1.3

1.3

1

0.8

0.8

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Virola loretensis

Virola sp. 2

Compsoneura sprucei

Iryanthera sp. 3

Iryanthera sp. 5

Virola duckei

Virola multinervia

Virola obovata

Virola sebifera

Virola sp. 3

Virola sp. 5

Virola surinamensis

Iryanthera olacoides

Iryanthera sp. 1

Iryanthera sp. 2

Virola albidiflora

Virola divergens

Virola duckei cf.

Virola mollissima

Virola multiflora

Virola sebifera cf.

Virola sp. 4

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.8

0.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Total especies = 390

Figura 2. Dendrograma del índice de similitud de Simpson de la composición florística de 
Myristicaceae entre las parcelas establecidas.

Leyenda: Bosques con Bambu (V-1), Bosques inundable por aguas negras (V-2), Bosques Pantanoso de especies 
heterogéneas (V-3), Bosques de planicies del suroeste de la Amazonia (V-4), Bosques subandino del suroeste de la 
Amazonia (V-5), Bosques de colinas altas (V-6), Bosques de colinas bajas (V-7), Bosques de montañas altas (V-8), 
Bosques de Montañas bajas (V-9), Bosques de planicies no inundables del oeste de la Amazonía (V-10), Bosques 
inundables por aguas blancas (V-11), Complejo sucesional ripario diverso (V-12), Comunidad de Montrichardia arborea (V-
13), Palmeral denso (aguajal denso) (V-14), Palmeral mixto (aguajal mixto) (V-15), Vegetación riparia (V-16).

Tabla 3. Géneros con cantidad de especies e individuos reportadas para la 
Amazonía peruana de acuerdo a este estudio.

Virola

Iryanthera

Compsoneura

Otoba

Osteophloeum

Total general

Género Especies

23

16

2

2

1

44

%

52.3

36.4

4.5

4.5

2.3

100

Individuos %

166

155

54

8

7

390

42.6

39.7

13.8

2.1

1.8

100
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Tabla 2. Especies con cantidad de individuos reportadas para la Amazonía peruana de acuerdo a este estudio.
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Figura 2. Dendrograma del índice de similitud de Simpson de la composición florística de 
Myristicaceae entre las parcelas establecidas.

Leyenda: Bosques con Bambu (V-1), Bosques inundable por aguas negras (V-2), Bosques Pantanoso de especies 
heterogéneas (V-3), Bosques de planicies del suroeste de la Amazonia (V-4), Bosques subandino del suroeste de la 
Amazonia (V-5), Bosques de colinas altas (V-6), Bosques de colinas bajas (V-7), Bosques de montañas altas (V-8), 
Bosques de Montañas bajas (V-9), Bosques de planicies no inundables del oeste de la Amazonía (V-10), Bosques 
inundables por aguas blancas (V-11), Complejo sucesional ripario diverso (V-12), Comunidad de Montrichardia arborea (V-
13), Palmeral denso (aguajal denso) (V-14), Palmeral mixto (aguajal mixto) (V-15), Vegetación riparia (V-16).

Tabla 3. Géneros con cantidad de especies e individuos reportadas para la 
Amazonía peruana de acuerdo a este estudio.

Virola

Iryanthera

Compsoneura

Otoba

Osteophloeum

Total general

Género Especies

23
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44

%

52.3
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4.5
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100

Individuos %
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155

54
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42.6

39.7

13.8
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1.8
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Figura 3. Dendrograma del índice de similitud de Bray-Curtis de la composición florística de 
Myristicaceae entre las parcelas establecidas.

Leyenda: Bosques con Bambu (V-1), Bosques inundable por aguas negras (V-2), Bosques Pantanoso de especies 
heterogéneas (V-3), Bosques de planicies del suroeste de la Amazonia (V-4), Bosques subandino del suroeste de la 
Amazonia (V-5), Bosques de colinas altas (V-6), Bosques de colinas bajas (V-7), Bosques de montañas altas (V-8), 
Bosques de Montañas bajas (V-9), Bosques de planicies no inundables del oeste de la Amazonía (V-10), Bosques 
inundables por aguas blancas (V-11), Complejo sucesional ripario diverso (V-12), Comunidad de Montrichardia arborea (V-
13), Palmeral denso (aguajal denso) (V-14), Palmeral mixto (aguajal mixto) (V-15), Vegetación riparia (V-16).

Figura 4. Distribución espacial de la a) riqueza de especies y b) cantidad de individuos de 
Myristicaceae según gradiente latitudinal en la Amazonía peruana.
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Tabla 4. Clases de DAP por porcentaje de individuos Myristicaceae.

10 ≤ 23

23 ≤ 36

36 ≤ 49

49 ≤ 62

62 ≤ 75

75 ≤ 88

88 ≤ 101

114 ≤ 127

127 ≤ 140

Clase de DAP (cm) Individuos

246

80
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19

11

9

3

1

1

%

63.1

20.5

5.1

4.9

2.8

2.3

0.8

0.3

0.3

Figura 4. Distribución de clases diamétricas según el número de individuos de Myristicaceae 
(n  = 390 individuos) reportadas en 100 parcelas de muestreo.total
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