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PR.ESENTACION 

Desde siempre la complejidad florística del 
bosque tropical fue aparentemente un fact.or limitante en el 
manejo rentable de este. Sin embargo la posibilidad de elevar 
el volumen de extracción de madera por hectárea de bosque, 
est.ará en función del conocimiento de cada especie, tanto de 
su utilidad como de l as condiciones óptimas para su 
desarrollo. 

Respecto a la especie Calv.-;opbyllum spruceanum 
capirona del bajo", es preciso hacer notar que a pesar de ser 

una especie que contribuye actualmente al desarrollo del 
poblador amazon1co por sus tradicionales usos, asi como la 
expP.ctativa industrial en el mercado de productos de 
transformación y la singular bondad de su abundancia natural 
<Capironalesl, es poca la información disponible acerca de su 
medio ecológico y silvicultura!. 

Por ello estimamos de particular interes en 
presentar algunos avances a la fecha en dichos aspectos, como 
resultado del estudio de caracterización ecológica realizado 
en el bosque "Capironal de la C.C.N.N de Callería, con miras a 
centralizar información básica orientadas en un corto plazo al 
manejo de rodales naturales y conducción de regeneración 
natural. que constituyen una primera posibilidad de 
utilización de la "capirona" a gran escala en la región. 



Taxonomía 

Según Macbride (1961), Soukup (1976), Lao y Flores (1972), 
Encarnaci ón {1983), Spichige r ( 1990), l a estructura t axonómica 
d e la especie es la siguiente : Familia: Rubeaceae . Géne ro: 
Calycophyllum. Especie: Calycophyllum Soruceanum (Benth) hook 
ex se hum in Mart . sinónimos: Eukylista s pruceana benth. 
Nombres c omunes: En el Perú, Ca pirona del bajo , capir ona 
negra, c apirona de hoja me nuda . En Bolivia, guayabochi. En 
Colombia, Guayabete. Ecuador, corusiaco. Brasil, Pau mulato. 

Distribución Geográfica y Habitat 

Cegún Ha~brlde (1961), JUNAC (1981), Encarnac ión (1983), I TTO 
( 1990). Queve do (1991), e sta e specie tiene su área de 
ditribución en gran parte de los bosques tropicales de América 
del Sur como el caso de Colombia, Ecuador, Bolivia, y 
principalmente en terrenos periódicamente inundables o no de 
la Amazonia Peruana y Brasileña. En el Perú generalmente se le 
encuentra en los departamentos Loreto, Amazonas, San Martín, 
Pucal lpa, Huánuco, y Madre de Dios. En las formaciones de 
Bosque s eco tropical, Bosque muy húmedo sub-tropica l , Bos que 
muy húmedo pre-montano tropical y en los transiclonales. En 
Bosques primarios y secundarios. Spichiger & AL ( 1990), 
Quevedo{ 1991), Ca lvcopbyllum spr uceanum es una e specie que 
pre domina en tipos de bosque que i nundan periodicamente 
Ctahuampa ), como el aluvial clase I y clase II, atíp ica en el 
''bosque de al tura··. Ojeda ( 1991) lo confirma, al determinar en 
una recop ilación de inventario~ forestales que dicha espec i e 
se encuent ra en mayor abundancia por hectárea en los bosques 
que de acuerdo a la unidad fisiográfica son; e l aluvial clase 
II. aluvial clase I y colinas bajas en respectivo orden de 
importancia. 

Standl ey {1936) citado por Spichiger ( 1990), es un á r bol común 
Y gregario a lo largo de l río Ucayali donde forma bosques 
llamados "Capironales". 

Arostegui <1976) la encuentra asociada con las siguientes 
especies: N.Q.:ca magistosperma, Ma nj lkkara bjdentata, Pour ouma 
CecropiaP.folia, Gu~ trjcbilioides, GP.nipa amer j cana . En . 
Bolivia estA especie crece asociada a lilu:A crepltans, Fjcus 
glabrata , Ardl sia cubana, Ca lopbyllum brasj liens e, JUNAC 
<1981). 

Betancourt (1989 ), menciona que esta especie ha sido 
introducida en Cuba con el nombre de "Damage del amaz o nas·· . 



Caracter ecológico: 

Especie heliófita durable de rápido crec imiento, de bosques 
primarios. en los que adquiere grandes tamaños, 35 - 40 m de 
a ltura y diámetros de más de 1 m. Presenta muy buena 
regeneración natural en los claros ocurridos naturalmente, 
t ambien en v iales de extracción. En el bosque de altura la 
regeneración de esta especie es pobre ; sin embargo en l as 
zonas inundables a los margenes de los rios s e presenta 
abundantemente, en estrecha relación con s u dinámica, 
c ondicionado por l as inundaciones periódicas que "preparan" , 
limpiando, fertilizando, y remojando en forma natural el 
terreno para la instal ación de la regeneración ·natural. 

Otro factor que es testimon io de la dinámica fluvial es la 
f orma del área de estudio (capironal), la cual tiene estrecha 
relación con la f o r ma de los playones dejados por el rio 
<mea.ndros l, de caracter alargado , ondulante en su recorrido 
longitudinal, y estrechos transversalmente. 

Asi mismo , su caracter heliófito y la drasticidad de la 
s iguiente inundación le permite desarrollar rápidamente . 

Fenologia : 

Evaluac iones de 2 años en las riberas de las principales 
cuencas de l bajo Ucayali, indic an resultados preliminares 
s obre la fenologia de Calycophyllum spruceanum 

Acontes;;imjento 

Botón floral 
Floración 
Fruct ificación 
Diseminación 

éooca 

Diciembre 
Enero - Febrero 
Marzo - Abril * 
Mayo ** 

Esto nos brindan la posibilidad de 
momentos oportunos y de zonas de vida 
respectivas ventajas que e l l o implica. 

obtener semillas 
d iferentes con 

en 
l as 

* A partir de la segunda quincena de abril los frutos estan 
para cosechar <semimaduros }_ 

** A partir de la segunda quincena de mayo los frutos se hacen 
dehjscentes ( madures ) . 



Semillas : 

Los frutos son cápsu las poricidas, cuando maduras son de color 
marrón oscuro, pequeñas de 0.5 a 1 cm de largo, dehiscente. 
Las semillas son muy pequeñas de 1 a 2 mm de largo aplanadas y 
~ladas color cremoso. Deben colectarse cuando los frutos eetan 
semimaduroa de coloración marrón claro, y aún cuando la 
diseminación es generalmente lenta tambien se presentan casos 
de violenta diseminación por efectos de bruscos cambios a 
e xposición solar fuerte, produciendo el reseoamiento y 
apertura de loa frutos cercanos a la madures. 

Propagación: 

SA propaga mu¡ bien a través de semillas y vegetativamente. 
Respecto a eat11 última se observa buen número de rebrotes (6 a 
8 e.jea). en tocones que se encuentran a campo abierto, 
mayormente 9XP'lestos a plena luz solar. 

Germinación: 

Esta especie es bastante agresiva en las purmas y chacras, por 
su alto pod~r serminativo. 

El seguimie~to de una experiencia en producción de plantones 
señala los siguientes resultados : 

Procedencia. : "Capironal" C. C . N.N Calleria. 

Técnica de recolección : Tumbado con motosierra. 

Fecha de c:oeecha : 14 de abril 1994. 

Estado !iemimaduros. 

Secado de frutos : 1 a 2 diae con exposición indirecta de los 
rayos del sol. 

Coneervac: .ón Almacenado en bolsa de polietileno 
tempera tu: ·a ambiente ( 25 o e) . 

a 

Tratam:ienlo 
humectant1 . 

pregerminativo Remojar 2 dias en papel 

Porcentaje. de germinación : 45 % a los 25 dias . ( *) 

Diaa que tarda en germinar : 10 a 12 días 

Sustrato Arena y tierra agrícola (Bien mullida), en 
proporción 1:1, respectivamente. 

Riego : E11 
superficia .. 
f.\. na. 

relación a las 
del sustrato, 

necesidades que presente la capa 
realizar con regadera de boquilla 



Costo por kilo gramo de fruto : 51.20 N/S.<**l 

* Indica, rápida perdida de la viabilidad de la semilla por 
almacenaje. 

** RA el. costo de extracción de cada kilogramo de fruto de 
~a.u.uh~llJ.un .an.r:.u.a.eAnum, '"oapirona de bajo'' del lugar de 
procedencia sefialado. 

Regeneración natural: 

Es una especie forestal que crece 
alcanzando hasta 4,000 plantas por 
~luviales, Pérez et al <1985). 

en altas 
hectárea 

densidades, 
en suelos 

Horfol6gicamente, posee hojas simples, 
bordes enteros, ramitas terminales de 
estipula terminal duplicada y base de 
pubescencia blanca como principal 
reoonooimiento. 

Regeneración artificial: 

opuestas, deousadas , 
co lor guinda, con 

los peciolos con 
oaraoteristioa de 

nativas 
en la 

1000 

Consider~da dentro de las especies forestales 
prometedoras para efectuar plantaciones en el Perú 
ragión selva, bajo las siguientes condicione s: 22 a 2a•c, 
a 3 , 000 mm y 100 a 1,700 msnm.,Goitia (1970). 

Ea a ps..rti.r del af'lo 1993 que ingresa con gran espeotat iva en 
la reforestación de la región Uoayali , por ser una especie de 
rápido· crecimiento, oon grandes cualidades maderables que le 
otorgan aceptación nacional e internacional, y sobre todo e l 
tradicional uso local como fuente energética. 



Cu l ycophy ll um ~ fHliC <!llll'"" Bc nth lt c.ol< ~~cup ; ronu (Jt• :u>jH me nuda" 



ESTUDIO DE CASO 

OBJETIVO 

Caracterizar ecológicamente los factores que 
presencia de rodales naturales y homogéneos de 
spruceanum, llamados "Capironales". 

METODOLOGIA DE UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO 

Por medio de: 

ll Referencias escritas 

2> Refe r encias orales. Visitas 

condicionan la 
Calycopbyllum 

Principales referencia.s de las zonas de visitadas: 

- Toponimia de ubicación 
- Influencia del Río 
- Accesi bilidad 
- Principales especies 
- Extensión aproximada 
- Ubicac i ón de la población mas cercana 
- Nivel de organización de la población 
- Seguridad social y política 
- Estado de propiedad sobre el área en estudio. 

Definición del area de est udio: 

Al Vegetación 
B> Accesibilidad 
C> Transporte 
D> Población 
E > Est i mación del área (fotos aéreas ) 

Lugar d e ejecución 

El estudio se realizó en la comunidad nativa de Calleria, 
comprendida políticamente dentro del distrito de Calleria. 
Provincia de Coronel Por tillo. Departamento de Ucayali, Perú. 
Geográfi.c amente , en selva baja a so 07' latitud sur, 74° 35'. 
Con una ex tensión aproximada de 61 Ha. 
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'l'rahajo de campo : 

a> Delimitación.-

b) Toposrafia.-

o) Suelos.-

d) Vegetación.-

RESULTADOS 

Verificando la estratificación 
"Capironal" propiamente dicho y 
relativamente homogéneas de 
abyacentee. 

del 
áreas 

bosques 

Mediante el levantamiento de loa perfiles 
topográficos en cada tipo de bosque, para 
poder relacionar así los cambios 
floriaticos con las variaciones 
fisiográficas del relieve. 

Mediante el muestreo y posterior análisis 
de suelos a diferentes pr ofundidades y en 
las diferentes unidades fiaiográficas que 
se presenten, para poder relacionar las 
variantes floristicas con la variabilidad 
edáfica, como medio para determinar las 
diferentes ca lidades de sitio. 

Muestreando árbo les maduros (mayores de 40 
cm. DAP> y regeneración natural 
(comprendida entre los de 1.5 m de altura 
hasta los 40 cm de DAP) mediante sistema 
de fajas. 

ll Flsiográfica.mente. 

El área de estudio vá de plano <O - 5 %) a plano ondolado (5 -
12 %1 , encontrandose pendientes fuertes en pocos lugares de 
distancias marcadamente cortas. Mediante el perfil topográfico 
en base a las cotas altimétrioas se reconocen dos unidades 
fisiográficas (cima y bajial), la primera atraviesa 
longitudinalmente el área y se ubica en la parte central de 
esta. la segunda es definida y homogénea en los extremos. 
Segun la unidad fisiográfica se clasifica como ter raza baja 
inundable <restinga ), originada por la acumu lación temporal de 
sedimentos arrastrados por el agua de los rioa en época de 
creciente. 

2 l Edáficamente. 

La textura es franco limosa, regular permiabil idad, Ph neutro 
a ligeramente alcalino, contenido bajo de nit rógeno, fósforo y 
potásio. alta saturación de bases <lOO %), baja saturación de 
aluminio, moderadamente baja capacidad de intercambio 
catiónico <C.I.C>, baja cantidad de materia orgánica en el 
interior del p€rfil más no en la superficie, alto contenido de 
c alcio cambiable, drenaje medio a pobre y de un material madre 
aluvial reciente. 



Este suelo muestra un pobre desarollo del perfil y l o 
clasificamos segun la SOIL TAXONOMY, USA (1987) en el orden de 
los Entisoles, suborden Fluvients, gran grupo Ustifluvents; 
equivalente a un suelo Gleysol, segun FAO ( 1989 ) . 

:31 Bióticamente. 

La importancia ecológica de un área puede ser expresada a 
través del Indice de valor de importancia simplificado "" !VIS"' , 
en dichos terminos se optuvo lo siguiente: 
Calvcophyll um spruceanum (capirona), Guatteria pteropus 
(carahuasca). Cabe resaltar una persistente abundancia, 
frecuencia y dominancia de la primera especie apuntando a 
definir una asoeiación de tipo "capironal". 

Estructuralmente! e 1 bosque no presenta 
natura l Cind. DAP < 40 cm> deseable, 
eco lógicamente nás valiosas . 

una 
para 

regeneración 
lae C:'Jpecico 

Se identificó u1. total de 26 especies y otras 3 que estan en 
este proceso, ele un total de 422 indiv iduos inventariados en 
estado maduro Cmayor 40 cm DAP >, con un promedio de 57 
individuos por ltectárea y un área basal promedio de 15.108 m2 
por hectárea. 

Se cálculo ur. volumen total de 345.652 m3 por hectárea, 
volumen de fufte 202.20 m3 por hectárea, volumen aserrable 
108.122 m3 por hectárea en parcelas estructurales (mayor de 40 
cm DAP> como factores de decisión silvicultura!. En la 
determinación -jel área de estudio se trato de agrupar la mayor 
cantidad de estratos adyacentes, logicamente con un tope final 
limitado por su condicion natural ( inicio o fina l de un 
relieve, quabradas, cochas, asociaciones vegetales no 
típicas>. 
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