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FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA 	
	 	
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Dipteryx micrantha Harms Shihuahuaco, Cumaru 
FAMILIA	 FABACEAE 
	 	
SINONIMIA: 	
Coumarouna	micrantha	(Harms)	Ducke	 
 
En el 2016 Aldana et al. 2016, hicieron una revisión de genero Dipteryx y encontraron 
que en Perú existía D. charapilla y dos morfoespecies D. micrantha.  Solo existe D. 
charapilla en una pequeña zona en Loreto.  Posteriormente, Garcia-Davila (2019) 
mostro que las dos morfo-especies of D.micrantha son genéticamente distintas. Luego, 
Honorio et al. (2020) usando marcadores	moleculares	han	demostrado	que		la	entidad	
denominada	D.	micrantha	"morfotipo	1"	en	realidad	corresponde	a	D.	ferrea		(Ducke)	Ducke	y	
el	morfotipo	2	continúa	como	D.	micrantha.	Actualmente se sabe entonces que existen tres 
especies en Perú: D. micrantha, D. ferrea y D. charapilla y que las denominadas Dipteryx 
alata y D. odorata no están en Perú. En los anuarios forestales se usan los nombres 
comunes “shihuahuaco” y “charapilla” y “cumarú” independiente para denominar a 
cualquier especie del género Dipteryx. 	
	
Descripción de la especie:	
Árbol emergente de madera dura (0.87gm/cm3 ) (Zane et al. 2009) Global Wood 
Database  que crece en los bosques de la selva baja sobre todo en zonas aluviales y 
terrazas.  Llega a tener hasta 1.50 m. de diámetro y hasta 35 m altura, aunque hay datos 
de individuos de mas de 40 m de altura.  Posee raíces tablares que miden en los 
individuos más grandes hasta 2 m.  La dispersión primaria de semillas es realizada por 
los murciélagos de dosel y la dispersión secundaria por roedores (Romo 1996).  
 
La importancia ecológica del genero Dipteryx, como árbol emergente, es clave. Se ha 
encontrado que el  tamaño y la fortaleza de los árboles brindan estabilidad al bosque a 
su alrededor protegiendo el micro-sitio de huracanes durante las tormentas  (Clark & 
Clark 2001, Putzel et al. 2011).   Las ramas principales del shihuahuaco, dado su punto 
de inserción en el tronco generan una estructura de soporte que permite la construcción 
de nidos de gran tamaño y peso como aquellos que utilizan las águilas grandes (águila 
arpía –Harpia harpyja, águila crestada –Morphnus guianensis y Spizaetus spp.) reconocidas 
también como especies amenazadas (Vulnerables-VU) en Perú. 
 
El shihuahuaco, además provee de alimento a múltiples especies de mamíferos 
terrestres como los añujes y ratas espinosas (Terborgh y Wright 1994, Cintra 1997, 
Cintra y Horna 1997, Romo et al. 2004a) y voladores como los murciélagos de dosel que 
son importantes dispersores de semillas (Romo 1996) que ayudan a mantener la 
estructura y composición de los ecosistemas amazónicos.  
	
Distribución geográfica: 	
Dipteryx micrantha se distribuye en las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco y Junín 
(FDC 2022).  
 
En el pasado OSINFOR (2013) realizó un modelamiento de la distribución  usando 
MAXENT para D. micranta (que en ese entonces consideraba D. micrantha y D. ferrea) y 
encontró que el área de distribución  a >60% de probabilidad, sería en total de 3’982,019 
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hectáreas. Actualmente, Forest Data Connect -FDC (2022) ha realizado el modelamiento 
con el mismo método pero con mas variables (37 variables bioclimáticas, edáficas y 
topográficas)  para D. micrantha y D. ferrea (como especies separadas) encontrando áreas 
de distribución  total de 3’833,660  (D. ferrea 1’582,016 has y D. micrantha 2’251,643 has) 
similar.  Es posible que la diferencia ( (148,359 has) se deba a que las especies ocupan 
casi la misma área de distribución en Ucayali.  El área de distribución encontrado para 
D. micrantha en cada departamento se muestra en la tabla 1.  
 
Tabla 1.- Área de distribución (has) de D. micrantha con mas 75% de probabilidad de presencia de 
acuerdo con el modelamiento de Forest Data Connect (FDC 20222) 

 

Área (has) con >75% de probabilidad de 
presencia de D. micrantha según (FDC 2022) (% 
del área total de distribución de D. micranta y 
D. ferrea en ese departamento) 

Ucayali 146 136.68 (13%) 
Loreto (y San Martín) 2 072 367.43 (90%) 
Huánuco (y Junin) 33 139.15 (50%) 
TOTAL 2 251 643.15 

 
Los datos del área de distribución son importantes para calcular luego la población de 
árboles que habría existido.   
	
Información poblacional:	
Para saber el estado de la población, debemos calcular lo que ya se ha extraído de ella. 
Los niveles reales de explotación se obtienen de la información que consigan el SERFOR 
en sus anuarios forestales. Estos obtienen la información de las Administraciones 
Técnicas Forestales y de Fauna (ATFF) de cada departamento.  Se sabe que varios de los 
registros no llegan a Lima, donde se elabora el anuario forestal y por lo tanto estos 
valores de extracción podrían estar subvaluados, aunque son la mejor  información con 
la que se cuenta.  
 
Para calcular la reducción en la población existente debemos calcular: 
1) cuantos árboles habría habido en el área de distribución original 
2) volumen de madera extraído (m3) 
3) cuánto árboles representan el volumen de madera extraído y  
4) cuantos árboles o que porcentaje  de la población ya se habría extraído en los últimos 
años y se extraería en el futuro cercano.  
 
Esa información se usa en la siguiente fórmula: 

árboles que habría 
habido en el área de 
distribución original 

(1) 

_ 

árboles extraídos 2000-
2015 más los que se 

extraería del 2016-2025 
(3) 

= 
% de la población 
extraída al 2025 

(4) 

 
1) Arboles que habría habido en el área de distribución original 
 
Se puede calcular los árboles que había originalmente en la naturaleza multiplicando el 
área en que se distribuye (Tabla 1) en cada región por la densidad original (antes de la 
extracción) en ese lugar.  
 
El área donde se distribuye D. micrantha se obtiene del estudio de Forest Data Connect 
2022 (tabla 1).  Sin embargo esta área incluye, ríos, lagos, aguajales, etc. que son  zonas 
donde no está la especie.  
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¿Que datos tenemos sobre la densidad (por hectárea) del shihuahuaco en la Amazonia y 
en Perú? Estudios de las parcelas de  ForestPlot.net (www.foretplot.net, una red de 530 
parcelas con un total de 366,74 hectáreas en diferentes tipos de bosques en la Amazonía) 
en las que se han censado árboles de >10 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 
nos dan datos de la densidad de la especie en las parcelas de Perú. Debido a que estas 
parcelas están en áreas protegidas o estaciones biológicas, estas densidades 
corresponden a bosques intactos en la mayoría de los casos.  Para las parcelas de Perú 
del ForestPlot.net (data obtenida el 2014)  dentro del área de distribución de D. 
micrantha, bajo los 700msnm y no en pantanos dentro del área de distribución de D. 
micrantha  (12 plots en total de 13 hectáreas : ALP-01, ALP-02, ALP-30, ALP-40, SUC-01, 
02, 03, 04, 05, YAN-01, 02, ALM-01) se encontraron  2 árboles > de 51 cm DAP es decir 
0.15  ind./ha.  
 
Así mismo los datos del inventario nacional forestal (INFF del 2018) y el inventario de 
Bosques de producción permanente (IBPP) dan una densidad de 0.11 y 0.14  ind/ha 
para Dipteryx en Loreto. 
 
En la tabla 2 hemos calculado los árboles que habría habido en cada región 
multiplicando el área de distribución por las densidades. Hay que notar que estas áreas 
no descuentan del área de la superficie, ríos, lagos, etc.  por lo que sin duda se 
sobreestima la población. 
 
Tabla 2.-Arboles de shihuahuaco que habrían habido originalmente en el área de 
distribución calculada por OSINFOR (2013). 
 

 

Área (has) con >75% de 
probabilidad de presencia de 
D. micrantha según (FDC 
2022) 

Árboles (>51 DAP) que 
habría habido si la 
densidad original 
hubiera 0.15 ind/ha  a 

Ucayali 146 137 21 921 
Loreto  2 072 367 310 855 
Huánuco  33 139 4 971 
TOTAL 2 251 643 337 747 

   a)	Datos	de	la	densidad	en	parcelas	Forest	Plot	Net	en	el	área	de	distribución	de	D.	micrantha.	b)	 
 
 

2) Volumen de madera (=árboles) extraídos.- .- Según la suma de los datos extraídos de los 
anuarios forestales  publicados por el Ministerio de Agricultura (2000-2020) la 
extracción de D. micrantha del 2000 a 2020 fue de 1’064, 333 m3  que representan 110,079 
arboles.  
 
Figura 1.- Figura 1.-Volumen de extracción total de D. ferrea del 2000 al 2020 para cada 
región, convertido todo a madera rolliza.  
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Fuente: Datos de los anuarios forestales oficiales (2004 a 2020). MDD=Madre de Dios, U=Ucayali, SM=San Martin, 
L=Loreto, H=Huánuco, JP=Pasco y J=Junín. A/R = aserrada convertida a rolliza.  R=rolliza, P/R=parquet convertido a 
rolliza y durmientes convertido a rolliza, C/R= carbón convertido a rolliza. Los volúmenes en m3 de madera aserrada y 
parquet, fueron convertidos a m3 de madera rolliza, multiplicado por 1,92 y por 3,6 respectivamente, según la conversión 
mencionada en los anuarios forestales. Así mismo, los kg de carbón fueron convertidos a su equivalencias en madera 
rolliza (500 kg = 1m3 de carbón y 1m3 de carbón = 3m de rolliza).  Los datos de madera ilegal fueron obtenidos de 
OSINFOR. Debido a que no habían datos por departamento para el 2017 y 2018, sino solo el total para Perú, para estimar 
la extracción en cada departamento esos años, este total de Perú fue multiplicó por el porcentajes  que ocurrió del 2000 al 
2015 para  Dipteryx para cada departamento por categorías.  Estos son para madera rollliza, aserrada y parquet:  Madre 
de Dios 41%,49% y 27% ;Ucayali 27%, 32% y 50%; Loreto 27%, 9% y 12% San Martín 1%, 1% y 6%; Huánuco 4%, 7% y 5%  
y Pasco 1%, 1% y 1% respectivamente.  
 
Un comentario merece la extracción de carbón. Sin embargo se ha estimado que la 
producción de carbón en Pucallpa es ocho veces más alta de la consignada en las cifras 
oficiales de los anuarios forestales (Bennet –Curry et al 2013). La mayoría de este carbón 
es utilizado para abastecer los comercios de “pollo a la brasa” en Lima. La mayor parte 
del carbón comercial de shihuahuaco que se produce en Ucayali es un producto 
secundario de los aserraderos. La preocupación por la disminución del shihuahuaco 
manifestada por los productores de carbón en esta región fue atribuida a la sobre-
explotación (Bennet-Curry et al. 2013). En Loreto, la región con menos área de 
ocurrencia de shihuahuaco, el porcentaje extraído del país, del 2006 al 2015 es entre 12 a 
32%. Los datos de carbón extraído del 2000 al 2004 no están disponibles.  Es probable 
que los datos de carbón, estén muy subestimados (La Torre Cuadros y Menton 2016) y 
es sin duda mucho más, considerando la demanda de carbón en las ciudades.  
 
En general, dada la magnitud de la tala ilegal en el país (EIA 2012, Finer et al 2012)  es 
muy probable que los volúmenes extraídos de esta especie sean mayores a los 
consignados en las estadísticas forestales, aunque no es posible saber cuánto o en que 
magnitud. 
 
3) Arboles que representan los 2’994,168 m3 de madera extraída del 2000 al 2015.- Para esto, 
primero, calculamos la ecuación que relaciona el dap (diámetro a la altura del pecho) y 
la altura del árbol basados en datos de Goodman et al. (2014) quien midió el diámetro, 
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altura total, altura comercial (troza) y volumen de cuatro árboles. Esta relación entre el 
dap y la altura nos da la ecuación logarítmica siguiente: y = 12,676ln(x) - 19,535 
(r2=0.87629), donde x=dap , e y=altura total. Esta ecuación se usó para obtener los 
valores en altura que tendrían árboles de 55, 70, 90, 110 y 130 cm dap cuyos resultados 
en altura fueron: 31, 34, 38, 40, 42, 44 m respectivamente. Posteriormente se restó a cada 
árbol un número de metros correspondiente a las aletas y copa. Para encontrar cuales 
podrían ser los valores que se debía restar se realizó una ecuación del diámetro vs. la 
resta de la altura total-altura comercial. La ecuación que mejor expresaba estos valores 
fue: y = 16,294ln(x) - 53,567 (r2=0.90878), donde x=dap e y=la cantidad a restar de la 
altura total. En la tabla 3 siguiente se muestran los volúmenes de las trozas (altura 
comercial) de cada clase edad. Para cada clase edad sólo se ha calculado el valor medio 
(55, 70, 90, 1.1, 1.3 cm). Este análisis usó la estructura de la población en la naturaleza 
(volúmenes/clase edad) encontrada en el Río Manu (Romo 2004b) para calcular el 
número de árboles extraídos. 
 
Tabla 3.- Número de árboles que representan 2’994,168 m3 de madera rolliza extraída en Perú del 
2000 al 2015.  

Clase 
edad 

/DAP 
(cm) 

Altura 
total 

Altura 
total - 
copa y 
aletas 

Volumen 
de un 

árbol de 
esa clase 

edad (m3) 
(a) 

% de 
volumen 
de cada 

clase 
edad (b) 

% de 
la 

estruct
ura de 

la 
poblac
ión (c) 

b x c % del 
volumen 
de clase 
x % de 

estructu
ra de 

població
n 

Vol total 
(m3)/ 

clase edad  
(d ) 

Numero 
árboles/ 

clase edad 
que 

representa
n 2'994,186 

m3 

 (d/a) 
51 a 60 31 20 4.51 0.08 0.17 0.013 0.08 83163 18423 
60 a 80 34 19 6.93 0.12 0.30 0.035 0.21 227423 32830 
80 a100 38 18 11.45 0.19 0.42 0.082 0.50 535525 46766 
100 a 120 40 17 15.21 0.26 0.06 0.015 0.09 100846 6632 
>120 42 16 21.24 0.36 0.05 0.018 0.11 117376 5527 
                1064333 110179 

El volumen (m3) correspondiente a un individuo de cada clase-edad se calculó con la fórmula desarrollada por Miche 
(2006) que es Volumen = (DAP)2* 0,7854 * altura comercial.  Se calculó asumiendo que los árboles extraído son mayores a 
51 cm DAP que es el tamaño mínimo e corta.  El % de cada clase edad (estructura de la población=c) se calculó a partir 
del estudio en el Parque Nacional del Manu (Romo et al. 2004b) en el que se encontró un total de 259 individuos. 
 
Según los cálculos, los 1’064,333 m3 de madera extraída del 2000 al 2020 representan en 
total 110,079  árboles de D. micrantha extraídos de diferentes clases edad de todo el 
Perú. 
 
 
Tendencias poblacionales actuales	
4) Porcentaje de la población (árboles) que ya se habría extraído y se proyecta o sospecha extraer 
en el futuro. 
 
El criterio de la IUCN que se ajusta a la extracción del shihuahuaco es el criterio A4 (d) 
de la IUCN, “Reducción del tamaño de la población observada, estimada, inferida, proyectada o 
sospechada donde el periodo de tiempo considerado debe incluir el pasado y el futuro (hasta un 
máximo de 100 años) y donde las causas de la reducción (d= niveles de explotación reales o 
potenciales) pueden no haber cesado o pueden no ser entendidas y conocidas o pueden no ser 
reversibles”, ya que la población ha sido extraída en el pasado y continúa su extracción 
como se observa en la figura 2. 
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Para calcular la reducción en la población existente usaremos la siguiente fórmula: 

árboles que habría 
habido en el área de 
distribución original 

_ 
árboles extraídos 2000-

2015 mas los que se 
extraería del 2016-2025 

= 
% de la población 
extraída al 2025 

 
Tabla 4.- Número y porcentaje de árboles de D. micrantha extraídos en Perú y en cada región del 
2000 al 2020. 

 

Volumen 
extraido 

(m3) 

% del 
volume
n total  

Arboles 
extraídos 
del 2000 
al 2020 

Árboles (>51 
DAP) que 

habría habido 
si la densidad 

original 
hubiera sido 
0.15 ind/ha  

Arboles que 
habria 

habido (a)  - 
arboles 

extraidos 
(b) = % ya 
extraido 

Ucayali 608398 17.290 19032 21921 87 

Loreto (+San Martin) 33770 73.397 80795 310855 26 

Huánuco (+ Junín) 115698 9.313 10252 4971 206 

TOTAL 1064333 10000% 110079 337747 33 

 
Según los cálculos ya  se habría extraído entre el 330% de la especie y estaría 
desaparecida de varios departamentos  como Huánuco y Junín mientras que en Ucayali 
ya se habría extraído el 87%.  Solo quedaría mas del 50% en Loreto. No se ha hecho la 
proyección de en cuantos años mas se acabaría. 
 
Según el criterio A4 (d) de la IUCN, a mas de 30%, la especie extraída, es Vulnerable 
(VU). 
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Preferencias de hábitat de la especie: 	
Se encuentran en la llanura aluvial de los bosques amazónicos, aunque algunos individuos también 
pueden establecerse en bosques de terra firme. 
Esta especie debe establecerse casi desde el “inicio” del bosque e ir madurando con la edad de este 
ya que es una especie que vive muchos años.  Su establecimiento en bosques depende mucho de la 
cantidad de luz y agua que reciba por lo que le es difícil pasar a la edad de arbolito en un bosque 
natural o en claros que se cierran entre 4 a 6 años.  Se puede decir que los arbolitos de mas de 15 
cm dap son los sobrevivientes y los tamaños más pequeños (plántulas, brizales, latizales) están 
sujetos a muy alta mortalidad.  Las llanuras aluviales, bordes de lagos, ríos y canales son hábitats 
con luz y expuestos a inundaciones que parecería que favorecen el establecimiento y sobrevivencia 
de esta especie (Romo et al 2004b). 	
	
Principales amenazas actuales y potenciales:		
Tala legal e ilegal (Finer et al 2014). La mayor parte del shihuahuaco extraído de Perú es 
exportado a China y esto se ha incrementado tres veces entre el 2006 y el 2010 (Putzel 
2009, Putzel 2010). En el 2006, el shihuahuaco representaba el 50% de las exportaciones de 
madera; en el 2015 se calcula que el 80% del shihuahuaco era exportado a China (Putzel 
com.pers). Con una demanda tan alta, la extracción se ha incrementado año tras año. 
 
Estado de conservación histórico: 
No se encuentra en ninguna categoría de amenaza en Perú.  
 
Acciones de protección actuales: 
Se encuentra en las siguientes áreas naturales protegidas: Parque Nacional Bahuaja 
Sonene, Parque Nacional del Manu, Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal El 
Sira.  Se han realizado algunas plantaciones en el Anexo Experimental von Humbolt en 
Ucayali (Flores 2014).  
 
Propuestas de medidas de protección:	 
Según este análisis la especie está situación VULNERABLE y debería recibir tratamiento 
de acuerdo a eso.  El ser una especie de madera muy dura y de muy lento crecimiento 
requiere medidas para su protección. 
 
Usos, beneficios, importancia y/o comercio: 
Madera dura de exportación usada sobre todo para pisos (parquet) y combustible para 
producir carbón y leña para uso en la pollerías y pizzerías en Lima y otras ciudades. El 
análisis del volumen del carbono, es decir, del CO2  capturado por esta especie fue 
realizado por Goodman et al. (2012) quienes encontraron que un árbol de D. micrantha de 
1,58 de dap y 44 m altura pesaba 76 toneladas (tn) y por lo tanto contenía 38 toneladas de 
carbono. Posteriormente Goodman et al. (2014) realizaron evaluaciones similares en tres 
árboles de shihuahuaco (D. micrantha) de diferentes diámetros (81, 106 y 108 cm dap). Se 
ve que el carbono secuestrado es geométrico, es decir en árboles más viejos hay mucho 
mayor almacenamiento.  En cuanto al carbono almacenado por individuos de 
shihuahuaco en plantaciones, se encontró que los individuos de D. odorata de 12 años de 
20 cm de dap en una hectárea en el anexo von Humboldt contenían un total de 30 tn de 
biomasa (22 de madera, 5 de hojas, etc.)/ha que equivalen a 15 tn de carbono almacenado 
en esa hectárea luego de 12 años. Esto es menos de la mitad de lo almacenado por un solo 
árbol de D. micrantha de 1.6 m de dap en Madre de Dios. Según el mapa de carbono de 
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Perú (MINAM-CARNEGIE, 2014), los bosques con la mayor cantidad de carbono 
secuestrado en nuestro país contendrían alrededor de 150 tn C/ha. Según el más reciente 
inventario forestal (SEFOR 2015), los bosques de la llanura amazónica evaluados contendrían 130 
ton C/ha. Es decir, la cantidad de carbono almacenado en un solo árbol de shihuahuaco de 1,6 m 
DAP equivale a entre el 25 a 30% del carbono almacenado en una hectárea de bosques en la 
llanura amazónica. Esta información resalta el gran valor de los árboles de maderas duras de la 
Amazonía y adquiere más relevancia por los compromisos adquiridos por Perú de en el marco del 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de reducir sus 
emisiones (iNDC) debidas a la deforestación y degradación hasta el 2030 que representa más del 
50% de las emisiones. EL sector forestal representa las 2/3 partes del potencial de reducción de 
emisiones de gases de efecto de invernadero (MINAM 2016). 
 
 
Propuesta de Clasificación según UICN ver.3.1 (2001) 
Vulnerable A4 (d) 
 
Experto y contacto  
Mónica Romo, Especialista Regional en Amazonía, Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID).  
Rodolfo Vásquez,  Jardín Botánico de Missouri, Pasco, Perú. 
Dominga Zúñiga, Universidad Nacional del Centro, Curadora del Herbario Forestal. 
Huancayo, Perú. 
Percy Nuñez Vargas, Universidad San Antonio Abad del Cuzco 
Washington Galiano, Universidad San Antonio Abad del Cuzco 
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