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PRESENTACION 

La conservac i on y protecc i ón de los bosques húmedos 

t-.~'opicale s amazonicos est a fundament ada e n la apl ica ción de 

las técnica s del manejo racional de los recursos nat ura les. El 

nonocimiento de las técnicas de r e generacion nat ura l y 

art ificial sen útiles complementos para la r e stauración de l os 

bosques primarios y secundarios disturbados , y r ehabi l itar l os 

suelos d e gradados por efecto de las prácticas t radicionales de 

t-.umba y quema. 

El IN I A, en cumplimiento del P l an Operativo del 

Programa de Investigación en Agroforestería y Cul tivos 

Tropicales apoyad o por la Dirección Reg i ona l de Agr icultura de 

Ocayal i y e] Comité de Reforestación c on f ina nc i ami ento de l os 

Proyectos Suelos Tropi c ales y Regene rac ión de Bosques 

Tropica l es de l INIA, organizan est e cur so con l a f inalidad de 

mostrar los avances y lógros alcanzados por e l Proyec to 

Regeneración de Bosques Tropicales en l a Estación Experimental 

Punal l pa - Campo Experimental For estal Alexander Von Humboldt. 

en donde se v i ene i nvestigando técn i cas y tecnologías de 

r e generación de bosques desde hace 20 años . 
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VI VEROS FORESTALES EN EL TROPICO HUMEOO 

A. RICSE 1 95 

I. JN1~DOCCION 

Para eJ establecimiento de plantaciones forestales y 
agroforestales . inicialmente e s ne cesario s e l ecc i onar las 
e spec i es. colectar las semi l l as y propagar l o s e n viveros 
per manentes o volant es según sea el caso; plántulas de 
rama ño y calidad apropiada, en forma const ante y 
oportuna. 

L~ construcción de un vivero Per manente exige contar con 
los elementos necesarios para d i mensionarlo de acuerdo a 
su capacidad de producc i ón : Area, infraestructura, 
sis tema de riego , tamaño y modelo de las camas de 
almácigo y recria, accesibi l ida d , suelo y topográfia , l o 
cual i nicialmente significa un a l to costo de i nvers1on, 
.justificandose por la magnitud de la plantación . 

En cambio cuando s e quiere realizar plantaciones en poca 
escala cerca a las áreas de culti vo ó cerca a los bosques 
en explotación, es mas conveniente y económico instalar 
viveros volantes u tilizando materiales de l l ugar , con la 
ventaja de disp oner de semi l l as y p l ant u las de 
regeneración na tural del lugar, reduciendose 
s ignif icativamente los costos por transporte . 

rnf ormaciones referentes al establecimiento y manejo de 
viveros en la Amazonia son poco disponibles, como 
consecuenc ia las instituciones públicas, las empr esas de 
s ervicio privado y el pobla dor rural i n t e r e sado en 
pla ntar árboles y f r utales descon ocen estas técn i cas, así 
como los costos r e a l es de produc ción de cada plant ón. 

f 1 . OBJETIVOS 

Dar lineamientos generales para determinar las 
c aracterísticas de vivero que se proyecta instalar , 
tamaño. modelo, ubicación. r i ego , condiciones del sitio, 
siembr a de semi llas, eva luac i ón de germi nac1on y 
crecimiento. fer t i l i zación, manejo de p l antones, 
utilización de la regenerac i ón natural, propagac1on 
vegetativa. labores cul turales . Asi mismo condiciones y 
organización para el establecimiento de viveros 
permanentes y volantes para l a producción de plantones 
f o restales. 

Tema presentado en 
Regeneración de Bosques 
Ri ese. Puc a l lpa, del 06 

el Curso de "Capacitación en 
Tr opic a l es" por el Ine; . Auberto 

a l 10 de Noviembre de 1, 99 5. 



III. MATERIALES Y METOOOS 

Descripción del área de estudio . 

Ubicación. 

Las informaciones fueron recopilados del v iveros 
permanentes de las Estac i ones Exper imentales de 
Yurimaguas , Cha nchamayo, Pucal lpa y Jenaro Herrera , 
establecidos entre los años 1972 Y 1992 con f ines de 
experimentación y producc i ón de plantones fo r estales y 
frutales. 

M~todología. 

De e stos viveros, f ueron recopi lados datos del d iseño, 
infraestructura, materiales y equipos uti l izados , mano de 
o bra , sistema de riego, tipo de tinglado, tipos de cama o 
Platabanda, técnicas de maneJo de semillas, siembra y 
manejo de plantones. propa gación vegetativa y uso de la 
regeneración natural como otr a opción de reforestación. 

DEFINICION Y CLASIFICACION DE VIVEROS 

Viveros permanentes 

Son aquellos destinados a la producción de plántulas en 
fo r ma permanente. Para su ins talación se requiere de 
condiciones como f ac ilidad de acceso , topografía plana o 
ligeramente inclinada, s uelo de fácil drenaje , 
d isponibilidad de a gua y sustrato, infraestructura de 
material durable y sistema de riego estable , lo que 
significa una a l ta inversión inicial. 

Sin embargo, en el med iano plazo los costos de producción 
de plantones se reducen significativamente, asi mismo se 
produr.en plantas de buena calidad, vigor y tamaño , e n 
suficiente cantidad y en forma oportuna para las campañas 
de refor estación. 

V).ver os temporales o volantes 

Son viveros generalmente pequeños, de limitada capacidad 
de producción de p lantones. Estos viveros se establ ecen 
en las proximidades de los terrenos que van a ser 
reforestados, donde puede existir dificultades en el 
acceso. La ventaja radica en que se puede disponer de 
semillas, inclusive con la alternativa de utilizar 
plantulas de la regeneración natural para complementar la 
plantación, además de reducirse los costos por el 
transpor te de l as p lantas. Para su construcción 
generalmente se utiliza mate riales del lugar como madera 
corriente, palos de ''pona ·· , hojas de palmera, "ripas" de 
carr izo y sogas de "tamshi" y l as herramientas pueden s er 
rústicos y/o adaptados de las l abores agrícolas. 



VIVEROS PERMANENTES 

Elección del sit io. 

Es uno de los factores principales que inciden en el 
éxito del manejo del vivero, en la producción, en la 
calidad de las plantas y en los costos. En principio debe 
considerarse la ubicación geográfica , la accesibilidad, 
disponibi lidad de agua y de sustrato. 

Agua. 

La disponibilidad de agua para el riego es un factor que 
determina no sólo l a ub icación sino también el tamaño de 
vivero, tiene especial importancia en las zonas con 
períodos de sequía durante la germinación de las semillas 
y desarrol l o de las plantas ya que en esas épocas las 
necesidades de agua son mayores. Entonces los viveros 
deben instalarse cerca a riachuelos o quebradas que 
abastezcan con agua t odo el año, si es necesario debe 
prepararse un pozo o construir un reservorio para 
abastecer con agua limpia, libre de impurezas y 
disponible en todas las épocas del año. Para establecer 
un sistema de riego , hay que tomar en cuenta los 
siguientes factores: La fuente de agua disponible 
(distancia y desnivel), calidad, cantidad y la presión 
requerida . 

Textura del suelo. 

Es la proporción relativa de l as partículas del suelo de 
acuerdo a l tamaño de ellas. El suelo debe ser en lo 
posible con características agrícolas, franco arenoso, de 
textura ligera a media {15% a 20% de limo y arcilla y el 
porcentaje restante de arena), con buenas propiedades de 
drenaje y f ácil de trabajar, recomendándose entre 10 a 20 
cm de tierra preparada o sustrato , el m.ismo que debe 
contener una mezcla de 1/ 3 de tierra y 2/3 partes de 
arena de rio . La base de la cama debe tener una capa de 
10 cm de ripio y arena para facilitar el drenaj e . 

Fertilidad . 

El suelo que va a utilizarse como sustrato para las camas 
de almácigo debe ser suf icientemente fértil, de esta 
manera se reducirá la aplicación de fertilizantes que 
encarecen la producción de plantas. 

Humedad del suelo. 

La formación de lagunas o pantanos en el vivero e n forma 
más o menos prolongada permiten el desarrollo de hongos y 
malezas, por lo que es conveniente tener presente estos 
factores a fin de t omar l as precauciones necesarias. Por 
o tra parte la falta de humedad en algunos sitios exige la 
necesidad de agua para efectuar los riegos suficientes. 



Acceso. 

Un vivero permanente debe instalarse en un lugar accesi
ble , cerca a un camino permanente que facilite el 
traslado de materiales y plantas. Estos caminos deben 
estar afirmados convenientemente para facilitar el 
desplazamiento de vehículos. 

Topografía. 

Es preferible que el terreno en donde se va a construir 
un vivero sea plano o con una leve inclinación para 
facilitar el drenaje del agua. Un terreno muy accidentado 
debe ser nivelado con el uso de maquinaria pesada, 
incluyendose l a construcción de alcantaril las y drenes. 

Organización de un vivero permanente. 

El funcionamiento de un vivero esta s u jeto a la cantidad 
de plantas a producir y al tiempo que deben permanecer en 
ellas. Un vivero permanente c onsta de las siguientes 
partes: 

Construcciones. 

Para la construcción del v i vero es necesario hacer 
praviamente un p l ano detallado (ver fig . 1) que indique 
el tamaño del v ivero, ubicación de la infraestructura, 
platabandas, caminos, reservorio de agua, sistema de 
riego. El tipo vivero que se proyecta construir 
dependerá del tamaño, capacidad e importancia. Deberá 
tener po r lo menos un ambiente para oficina técnica, un 
almacen para s emillas y un galpón para el manejo de 
sustrato incluyendo un almacen para herr amientas y 
equipos . 

Limpieza. 

Es la primera labor a realizar en el terreno seleccionado 
Y deberá hacerse en cualquier v i vero no importando la 
especie que s e va ha producir , este trabajo consiste en 
retirar árboles, arbustos o cualquier elemento extraño 
que perjudique o dificulte los trabajos y eliminar todo 
material que cause sombra o sirva de aposento a animales 
como r oedores. 

Almácigos. 

Camas donde se siembra y se mantiene las plantulas 
durante su primer período hasta que obtengan sus 
verdaderas hojas o hasta que a lcancen un tamaño entre 5 y 
10 cm. Estos pueden ser cajones de madera o camas con 
p l atamandas de 10 cm de altura, con una base de piedra 
picada y arena para facillitar el drenaje, sustrato de 
tierra negra tamizada y arena gruesa. Estas platabandas 
deben ser de madera dur a , prefer ible Tornillo, Capirona, 
Aguanomasha o Estoraque . 



El ancho no debe sobrepasar de 1.20 m, y el largo entre 3 
a 12 m, dependiendo de la topografía del terreno . Las 
calles deben tener 80 cm de ancho, suficiente como para 
que circule el personal , carretillas y herramientas. 

Confección de platabandas para camas. 

La preparación de platabandas debe hacerse considerando: 
La pluviometría del l ugar, exposición al sol y vientos, 
operaciones manuales o mecan~cas y medidas de 
espaciamiento, estas se clasifican en: 

a) Bajo el nivel del suelo. 
Se recomienda este tipo de platabandas para zonas 
no hay exeso de humedad. Se prepara un pozo en 
rectangular , con una profundidad entre 10 a 15 cm, 
de 1.20 m, el largo varia desde 3m hasta 12m. 

b) Sobre el nivel del suelo. 

donde 
forma 
ancho 

h\i.medo, la 
suelo para 

de camas 
la podas 

Se usa en los sitios lluviosos y de terreno 
platabanda debe estar sobre el nivel del 
favorecer el drenaje natural, este tipo 
facilitan las l abores manuales y mecánicas como 
de raíces , extracción y movimie nto de plantas. 

Tinglado. 

Hay especies forestales que no requieren en su primera 
etapa de vida de luz intensa por lo que se debe instal ar 
las camas de almácigo bajo tinglado con el fin de 
proporcionar una luminocidad moderada (50% de luz). Para 
el tinglado se puede utilizar carrizo, cañabrava, 
listones de madera u hojas de palmera; los parantes o 
postes se preparan de concreto, madera, caña de bambu o 
palos de pona. La altura apropiada es de 1.70 m; el área 
del tinglado estará de acuerdo a la cantidad de plantas 
que se quiere propagar. 

Criadero. 

Lugar a donde son trasladadas las plantas a raiz desnuda 
hasta que alcance n mayor tamaño y vigor, manteniendose 
todavía bajo sombra relativa, generalmente se prepara 
sobre el nivel del suelo, inclusive a lm de altura para 
mayor facilidad de trabajo . 

Recría con plantas en bolsas. 

Las plantas repicadas en bolsas plasticas con sustrato de 
tierra son trasladadas a las areas de recría para que 
logren mayor desarrollo y vigor así como un incremento en 
diámetro y altura, generalmente se les expone a la 
i ntemper ie ( sin tinglado) para que se adapten al campo 
definitivo. 



Recria a raíz desnuda. 

Las plantas repicadas a r aíz desnuda hasta que alcancen 
mayor tamaño y suficiente vigor r equieren de suficiente 
espacio para desarrol lar su sistema radicular. Las camas 
tie nen una a ltura hasta de 10 pulgadas, ancho de 1.2 m y 
longitud variable, el sustrato de tierra n egra mas arena 
<2 :1 ) sobre una base de ripio y arena para facilitar e l 
d renaje. 

Preparación de l sustrato . 

Es el trabajo que consiste en efectuar el movimiento de 
l a tierra para lograr el mullímiento, aireac~on y 
limpieza del sustrato dejando en condiciones óptimas para 
la preparación de las c amas de almácigo . Una buena prepa
ración del suelo proporciona las mejores condiciones par a 
la germinación de las semillas y el desarrollo de los 
almá cigos mediante un laboreo eficáz y l a aplicación 
adecua da de fertil izantes y pesticidas que eliminen 
age ntes perjudiciales. 

Des infección del sustrato. 

Antes de cada siembra el sustrato debe desinfectarse de 
la s iguiente manera: 20 g de cupravit en una mochila de 
12 l t x m3 de tierra , se mezcla con u na pala y se deja 
por un periodo de 24 horas antes de ser sembrado. También 
se puede utilizar bromuro de metilo, que es otr o 
desinfectante eficáz contra hongos, bacterias, nemátodos , 
insectos y malas hierbas , despues cubrirlo totalmente con 
una manta de plástico por un per iodo de 2 días para 
lograr mayor eficacia del producto. 

Mi corrizas. 

Uno de los nutrientes mas importantes para el c r ecimiento 
de las plantulas es el fósforo, que es absorvido a travez 
de l sistema radicular. En l as raíces de la mayoría de las 
plantas de bosque se escuentra unos hongos benéficos que 
ayudan a tomar el fósforo del suelo llamados mícorrizas. 
Una forma de inocular micorrizas a las plantulas es en 
las bolsas, agregandose una capa de 2 a 3 cm. de espesor 
del inoculo a nivel de la raiz , tambien se puede aplicar 
en las camas de almacigo, hac i endo pequeños surcos en el 
sustrato. 

Es recomendable instalar un banco de micorrizas en el 
vivero, llenando hojar asca y raíces de l eguminosas 
infe ctadas y sustrato húmedo en un pozo de 1 m3. 



Abonamiento y fer tilización. 

Algunas especies requieren de buen suelo para lograr buen 
desarrollo y vigor. Si no se consigue tierra negra (de 
chacra ), puede utilizarse abono orgánico como estiercol 
de ganado, gallinaza, compos, hojarasca (mulch ) o humus 
de lombriz. Tambien se utiliza dosis de NPK, Urea o Roca 
fosfórica. 

Riego. 

Las semillas recién sembradas deben ser regados 
diariamente con agua fresca y limpia utilizando . una 
regadora manual de f lor fina, evitándose la saturación de 
h\medad que puede ocasionar la pudrición de las semillas. 
El riego deberá efectuarse muy temprano diar iamente, o 
despues que baje el sol por las tardes. Si existe sistema 
de riego por aspersión debe cuidarse de no saturar con 
agua el suelo. 



VI VEROS TEMPORALES 

Generalmente estos viveros se instalan cerca a los sitios 
en donde se va a establecer una p lantación definitiva con 
una limitada cantidad de plantas y , por el mismo que no 
se requiere alta inversión en mat eri ales y mano de obra, 
tampoco se requiere materiales y equipos especiales, por 
el contrario se trata de aprovechar los materiales que 
están al alcance como madera corriente, palos y hojas de 
palmeras, sogas de " tamshi~, tierra negra de "chacra" o 
turba de las "cochas" (ver fig_ 6 ) . 

El ob jetivo es construir un vivero para producir plantas 
forestales para una campaña de 6 a 12 meses, al cabo de 
los cuales la madera y las palmeras estarán podridos 
debiendo construirse otro vivero en lugar diferente o más 
cer cano a la siguiente p lantación . 

Condicione s para establ ecer un v i ver o t empor al 

Distancia. 

Si son varios los lugares de plantación que se abaste
cerán desde el vivero temporal es conveniente que e l 
lugar elegido además de cumplir con las indicaciones 
tratadas guarde cierta equ idistancia. La cercanía a los 
lugares de plantación disminuye los costos por 
t ransporte, ayuda a preservar las plantas de l a acción de 
sol y da air eación de las raíces . 

Nivelación. 

Para obtener una buena germinac i ón es imprescindible 
tener una adecuada n ivelación de l as camas de almácigo, 
de esta manera se evita que la t ierra y e l agua de llu~a 
o de riego se escurran hacia un solo lado de la cama, de 
esta manera las raices de las plantitas asimilaran mas 
uniformemente el agua. 

Orientación. 

De permitir la topografía del terreno, es preferibles 
orientar las camas en sentido que recorre el sol <Este
Oeste), de ésta manera mejorará el crecimiento y cali dad 
de las plantas, por que la mayor ía de las plantas tendrán 
la misma oportunidad de aprove cha r l a energía solar . 

Instal ación . 

Primero debe limpiarse el terreno de toda vegetación 
arbustiva, después con el uso de un nivél rústico tipo 
'' A'' se nivelará el terreno para cada cama de almácigo, 
apisonandose fuertemente el suelo. 



Sobre el piso se colocan en forma horizontal los palos 
redondos duros o semiduros, uno sobre otro en los cuatro 
lados de la cama, manteniendo una altura promedio entre 
15 a 20 cm luego se aseguran los palos con estacas de 25 
cm de longitud, el largo de la cama puede variar entre 6 
a 12 m, dependiendo de la topografía del terreno y el 
ancho debe mantenerse entre 1 m a 1.20 m. 

El tinglado. Se prepara con postes de pona o madera 
durable de 1 m de altura sobre el mismo que van tendidos 
palos delgados rectos , sobre esta se extienden esteras de 
caña brava de tal manera que dejen pasar por lo menos 50 
% de la luz solar. 

La estera se prepara con listones "ripas" de c aña brava 
de 1.20 m de largo, los mismos que se c olocan 
paralelamente amarrados con soga de '"tamshi"", dejando un 
espacio del mismo ancho entre c ada liston. 

Recolescción de semillas. 

Las semillas deben 
seleccionados, que 
características deseables 
disposición de las ramas y 

ser col ectadas de árboles 
fenotípicamente muestren 

como porte, tamaño, vigor , 
alta producción de frutos. 

Plántulae de regene r ación natural. 

Una alternativa para inc r ementar el número de plantones 
en el vivero ó cuando no se disponga de suficiente 
cantidad de semillas, es utilizar l As plántulas de la 
regeneración natural que frecuentemente se encuentran 
c erca a los árboles "padres·· que .han quedado despues del 
aprovechamiento forestal. 

Siembra. 

Las semillas deben ser despulpados, lavados y selecci o
nados , debiendo sembrarse lo mas pronto posible. 

Cuando las semillas son muy pequeñas, en las camas de 
almacigo se preparan surcos finos con un clavo, las 
semillas mescladas con tierr a fina deben regarse 
cuidadosamente a lo largo del surco cubriendose luego con 
tierra tamizada, despues se aplica agua con regadora de 
flor fina. Las semillas germinan en diferentes periodos 
de tiempo , pudiendo variar entre 24 horas hasta 90 dias, 
dependiendo de la especie. hasta 90 dias. 

Es importante colocar letreros pequeños con inscripción 
de la especie y fecha de siembra. 



Repique. 

Cuando las plantitas hayan a l canzado entre 4 a 8 cm, o 
presenten de 4 a 6 hojitas verdaderas, deben ser 
repicadas ( trasladados) a las bo l sas plasticas con 
sustrato o a las camas de recria a raiz desnuda. 

Previamente deberá regarse la cama de almacigo para 
faci l itar la extracción de la plantula, removiendose la 
tierra con una pala pequeña, toda esta labor se efectua 
ba,io sombra. 

ART/ 1995 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

I N I A 

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN AGROFORESTERIA Y 

CULTIVOS TROPICALES 

I CURSO DE 

CAPACITACION EN RESENERACION DE BOSQUES TROPICALES EN 

LA AMAZONIA PERUANA 

TEMA.= 

CONDICIONES NATURALES DEL 

BOSQUE HUMEDO TROPICAL 

Por: 

A. Riese 

PUCALLPA - PERO 

1,995 



CURSO DE CAPACITACION EN REGENERACION DE BOSQUES 
TROPICALES 

CONDI CIONES NATURALES DEL BOSQUE HUMEDO TROPICAL 

A . RICSE/9 5 

*Los Bosques Húmedos Tr opicales de l Mundo 
*Los Bosques Húmedos Tropicales de América y del Perú 
*Unidades de Conservac i ó n en la Amazonía Peruana 
*Mane jo de los Bosques Húmedo Tr opicales 
*La Silvicultura y la Agr osi l v i cultura en la Conservación 
del Ambiente y de los Suelos . 

I NTRODUCCION-

Los Bosques y la tierras de la zona tropical del mundo a 
través de l a historia han estado sometidos a una 
util ización tradicional, o mejor dicho a la explotación 
de los r ecursos naturales, renovables y no renovables lo 
más rápido posible, sin tomar en cuenta las consecuencias 
a largo plazo, fundado por la creencia que de esta manera 
se logra rápidamente un desarrol l o económi co y s ocial. 

La co nser vac Lon del medio ambient e es una de las 
func iones más importantes de los bosques naturales y de 
l os artificiales. En los últimos años gracias a los 
esfuerzos de ciertos s ecto r es o instituciones 
conservacionistas, con e l apoyo de organismos 
internaciona l es , ha habido un marcado interés para 
reservar algunas áreas naturales del mundo. Sin e mbargo 
tales esfuerzos aislados han r esultad o insignificantes 
frente a la destrucción producida por la colonización 
expontánea y por e l s istema tradicional d e agricultura 
migratoria que se practica en la mayoría de los. países en 
vías de desarr ollo. No solamente debido,~ ; a_ que no se ha 
manejado del todo las áreas naturales, si no más bien por 
que se han manejado incorrectamente, justi ficadas por las 
deficiencias administrativas, limitaciones econom1.cas y 
técnicas y l a falta de concientización y orientación de 
los políticos y por el poblador en general . 

La protección de la naturaleza no tiene solamente una 
finalidad científica, si no también pueden ser medidos 
por su ulterior importancia e conómica, por ello es : •. 
preciso preservar y conservar bajo el régimen de parques 
nacionales o de reservas naturales equivalentes, el mayor 
número posible de áreas no expl otadas, que sean un fiel 
reflejo y representativo de las dist i ntas formaciones 
fito o zoogeográficas, incidié ndose en que el momento de 
proteger a la na turaleza no debe ser cuando ésta se 
encuentr e en los umbra les de la degradación. 



DELINEACION DE LOS TROPICOS HOMEDOS 

En la delineación de los trópicos húmedos no existe un 
criterio unl.Eur·rn~. 

Se han utilizado limites que a veces rebasan o no llegan 
a los límites geográficos de los trópicos de cáncer y 
capricornio , basándose en criterios principalmente 
climáticos y otras veces florísticos y fisionómicos. 

Ho l dridge <1967}, usa parámetros rígidos de precipitación 
en combinación con temperaturas medias anuales, donde al 
nivel de 240C por ejemplo la pr ecipitación debe ser 2,000 
mm por lo menos para ser húmeda. Así mismo establece 
categorías de zonas de vida que llama muy húmeda pluvial 
según vá aumentando la precipitación. A menores 
temperaturas la precipitación disminuye proporcionalmente 
para que la zona de vida siga denominándose húmedo . 
Denomina trópico a toda zona montañosa . incluyendo las 
nieves eternas, cuando existe o podría existir 
teó ricamente una faja basal tropical. 

Según la definición geográfica ( Sánchez, 1981 ) , los 
trópicos son la parte del mundo situado entre los 23 . 50 
Norte y Sur del Ecuador, y comprenden el 30 % de la 
superficie terrestre y el 45 % de la población del mundo . 
Alrededor de 72 paises y territorios yacen totalmente o 
en su mayor parte entre los trópicos, incluyendo la 
mayoría de los países en desarrollo. Denomina bosques 
pluviales al tipo de vegetación natural que se encuentran 
en áreas caracterizadas por ambientes únicos con una 
pluviosidad anual alta. El término es sinon~mo de 
.. Bosques Ecuatoriales .. , .. Bosques perennifolios de hoja 
anc ha .. y .. Bosques Tropicales Húmedos··. 

FAO {1974) , define los bosques 
basándose en las siguientes partes 
Africa ) : 

húmedos tropicales 
<Especialmente para 

Los bosques total o parcialmente perennes situados a 
alturas menores (hasta 1,300 m) nuncá carentes de 
follaje; Mosaicos de bosques y sábanas, donde manchones 
de bosques húmedos se hal l an rodeados de sábanas de 
pastos altos; Mosaico de bosques costeros y sábanas 
parecido al anterior, pero menos alto y con menores 
precipitaciones. 

Considera factores como: Temperatura , precipitación <Su 
distribución y la duración del período seco ) . 

Troll y Pfaffen (1966), util i zando su mapa de .. Climas 
Estacionales de la Tierra .. , muestran la influencia de 
distintos climas sobre la respectiva cubierta vegetal . 
Para éste fin los países han sido reagrupados por 
continentes . En todo el mundo se utilizan l as mismas 
unidades geográficas: 



Africa: 
Africa oriental.-

Africa central.-

Africa Occ idental.-

Amér i ca Latina : 
América del Sur. -

Kenya, Madagascar, Mauricio, Reunión , 
Tanzania, Uganda. 

Camerún, Gabón , Guinea 
República Centroafricana , 
Popular del Congo, Zaire. 

Ecuatorial , 
República 

Angola y Gabinda , Benin, Costa de 
Marfil, Ghana , Guinea , Guinea-Bissau , 
Liberia, Nigenia , Senegal , Sierra 
Leona, Togo. 

Argentina (solo la reg~on tropical ), 
Bo l i v ia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guayana, Paraguay <Región tropical ) , 
Perú, Surinam , Venezu ela. 

América Central y el Caribe.- Belize, Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras , J amaica , México ( solo l a 
reg~on tropical) , Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana , Trinidad y 
Tobago. 

Asi a: 
Pacífico.- Austria ( solo reg1on 

Islas 
Nueva 
Guinea. 

tropical ) , 
Salomó n 

Caledonia, 

Fij i , Hawai, 
Británicas, 

Papua Nuev a 

Sudeste de Asia.-Birmania , Brunei , Camboya, Filipinas, 
Malasia, 

de Viet 
Nam del 

Asia Meridional. -

Indonesia, Lao, 
Repúbli ca Socialista 
Nam, Tailandia, Viet 
Norte. 

Banglandesh , India. Sri Lanka. 

En general han sido incluido los pa'1ses que están 
totalmente situados dentro de l a zona geográfica tropical 
( con la excepción de Australia, Argentina y Paraguay ) . 
Otros países d e la zona tropical (parte de China, But hán 
y Nepal) cubiertos parcialmente por una especie de bosqu e 
húmedo tropical, no se ha tenido en cuenta. En cambio 
India y Birmania se ha incluido en su total i dad , con su 
región. 

Según el sistema Internacional de c l asificación de Mapas 
de la Vegetación de la UNESOO ( 1973) , basados en tipos d e 
vegetación clímax, esencialmente de tipo fisonómico
estructural, i ntegrando la formación ecológica adicional 
de sus diversas categorías, aplicabl e a la veget ación 
natural y seminatural, para e l caso de los Bosques 
Húmedos Tropicales emplea los siguientes términos y 
definic iones: 



Sombrívagos.- Principalmente de especies latifoliadas 
perennes, la cubierta de la copa per manece verde todo el 
año. aunque algunos ejemplares pueden perder su follaje 
durante algunas semanas. 

Perennes estacionales.
latifoliadas perennes, l a 
época seca es evidente. 

Principalmente 
disminución del 

de especies 
follaje en la 

Semicaducifolios.- La mayor parte de la cubierta de la 
copa superior es caducifolia en la sequía; muchos de l os 
árboles y arbustos del piso inferior son perennes. 

Caducifolios.- La moyoría 
follaje simultáneamente en 
regularidad todo el año. 

de los 
la época 

árboles pierde el 
desfavorable y con 

Somer <1976), estima la superficie total actual de los 
Bosques Húmeños Tropicales de la siguiente manera: 

Africa: 
Oriental, Central y Occidenta l 

América Latina: 
América del Sur, Central y el Caribe 

Asia: 
Región del Pacífico, Sudeste de Asia, 
y Asia Meridional 

Total hás . 

Há. 

175'000,00 

506'000,00 

254'000,00 

935'000,00 

Garnier ( 1961), define los trópicos húmedos, como lugares 
donde la temperatura media mensual iguala o exede los 
20°C a lo menos 8 meses al año, la presión de vapor y la 
humedad relativa en un mínimo de 6 meses al año, es de 20 
milibares y 65 % respectivamente y la presipitación 
promedio anual alcanza por lo menos a 1,000 mm, con 
precipitaciones de 75 mm. mensuales d~ante 6 meses 
aproximadamente. .' ' 

Para muchos estudiosos, e l trópico es la región donde se 
produce cacao, café y caucho, que aprovechan ventajas 
i ntrínsecas como son las altas temperaturas durante todo 
el año y una constante radiación solar. 

EL TROPICO AMERICANO 

Troll y Paffen (1966), divide el trópico a nivel mundial 
en 5 zonas climáticas : 

Tropical lluvioso 
Tropical con verano lluvioso 
Tropical húmedo seco 
Tropical seco 
Tropical semi desértico y desértico. 

. ' . . . 



En el trópico americano aparecen incluido estas 5 zonas, 
además delimita la zona tropical de la subtropical 
contiguas en el hemisferio Norte y Sur respectivamente. 
En América del Norte incluye como tropical solamente la 
parte sur de México y el sur de la península de Florida. 
en América del sur incluye hasta la mitad norte del 
Paraguay y el norte centro de Argentina. 

Kucbler (1961), a nivel mundial divide el trópico en dos 
sectores: Zonas más o menos permanentemente húmedas con 
bosques de lluvias y zonas más o menos periodicamente 
hpumedas con bosques semideciduos. 

Delimita el trópico húmedo de América del Sur mediante 
una línea que incluye la mitad del Paraguay (entre los 
ríos Paraná y Paraguay ) y una parte de Argentina. 
Bazilevich , Rodin y Rozov, citados por Walter (1973) 
indican a nivel mundial zona térmicas y regiones 
bioclimáticas. La zona termal tropical la dividen en 3 
regiones bioclimáticas: Húmedo, Semiárida y Arida. 

En el mapa de estos autores el trópico americano por su 
extremo norte incluye solamente una reg~on semiárica de 
México que ocupa un tercio de su territorio, y en el 
extremo sur incluyen la parte norte-centro de Argentina. 

Papadakis (1960}, estudió y 
tipos agroclimáticos basados 
plantas de cultivo a factores 
invierno , el calor del verano y 

describió a nivel mundial 
en la adaptación de las 
tales como: el rigor del 
el régimen de humedad. 

Reconoce para el trópico americano la existencia de 
climas de: 

Tierra caliente.-Agroclimas: 

Tierra templada. - Agroclimas: 
Tierra fría .-Agroclimas: 

EL TROPICO PERUANO 

Hevea, caña de azúcar, 
café, monte tropical. 
café, sábana templada. 
alturas de té, alturas de 
maíz y cebada . · 

! / 

La casi totalidad de los bosques del territorio nacional 
están ecológicamente clasificados como: Bosques húmedos, 
Sub tropical, que a l canzan una superficie total de 
79'683,173 hás, compuesto por el recurso forestal y las 
tierras de aptitud forestal. De la superficie total el 92 
% se ubica en la región natural denominada selva, la 
misma que está ubicada al este de los andes y comprende 
desde los niveles inferiores de esta cordillera hasta los • , 
bajos amazómicos, limitados por el Ecuador,Colombia, 
Brasil y Bolivia. Siendo la región más húmeda, con 
prec ipitaciones anuales que superan los 1,000 mm y 
alcanzan los 3,000 mm, en algunos años las lluvias llegan 
alrededor de los 5,000 mm. 



Los bosques de la selva peruana presentan una composición 
florística muy compleja o altamente heterogénea , 
estimándose que contienen apr oximadamente 2,500 especies 
forestales diferentes. Entonces ésta extensa reg1on -- y 
la me nos pob l ada del país posee una riqueza maderera 
cuyo po tenc i a l económico es muy poco conocido, sobre todo 
en términos cuantitativos. El aprovechamiento racional de 
este recurs o renovable, debe contribuir al desarrollo de 
la selva_ 

El volúmen de madera de 4 ,000 millones de metro s cúbicos 
rollizos existente tiene un valor en pie de 9,000 
mil l ones de dólares. Sin embargo esta inmensa riqueza no 
está siendo aprovechada de acuerdo a conveniencias 
técnicas. En los últimos años la selva peruana se ha 
conver tido en una esperanza de s o l ución a l os graves 
problemas que afronta el país, así particularmente en el 
agro se ha buscado ampliar l a disponibilidad de tierras 
agrícolas como respuesta a la ba j a productividad de l as 
tierras en otras regiones, originando un panorama de 
deforestac i ón con la cual se está generando la pérdida 
del suelo , el descontrol natural del régimen hídrico, la 
imposibilidad de la regenerción natural de l a flora, la 
destrucción de innumerables bellezas , sumandose problemas 
ambientales como l a erosión, la sedimentación, la f alta 
de agua. la contaminación del agua, las inundaciones, el 
agotamiento del suelo, la paulatina escasez de leña , 
madera y de pasto, l a c o ntaminación del aire , la 
deteriorizaci ón y destrucción de paisajes, la destrucción 
de especies de flora y fauna, la pérdida de material 
genético. e tc. 

AREAS NATURALES EN EL TROPICO HUMEOO 

Antes de plantear a l gunas a l t ernativas pa~a el 
las áreas naturales en el t rópico húmedó es 
adelantar a lgunos conceptos. 

manejo de 
i mportante 

Por definición las ArP.~~ Naturales son los lugares o 
territ orios de la superficie de la tierra o del subsuelo, 
que por razones de interés general, especialment e de 
orden científico. estético o educativo, son sustraídas de 
l a libre intervención del hombre y colocadas bajo el 
control de l a administración pública para su c onservación ; ·
Y protección . 



Se considera Reservas Naturales Generales, aquellas en 
las cuales la flora, la fauna, el suelo y el subsuelo son 
protegidas en forma general. Son de propiedad nacional o 
internacional. Este tipo de reservas pueden ser divididas 
en Reservas Naturales Integrales, Reservas Naturales 
Dirigidas , Parques Nacionales. Otra clase de Reservas 
Naturales son aquellos con objetivos definidos, creadas 
con e l propósito de proteger el suelo, la fauna, las 
poblaciones autóctonas , a los sitios u objetos naturales, 
ya sea en forma aislada o conjunta, pudiendo ser la 
pr opiedad privada o fiscal; a su vez comprenden las 
Reservas Naturales Especial es. 

Areas naturales Intangibles. son aquellas instituidas con 
el objeto de proteger a la naturaleza en forma absoluta, 
s o n para la observación . 

Areas prístinas, son aquellas que no tienen senderos y su 
acceso está reservado a determinadas personas, como 
estudiosos y científicos. 

Areas Silvestres, son aquellas cuyos elementos naturales 
no son perturbados por s i stemas de senderos. El acceso 
del público es libre y solamente limitado por la 
capacidad de sustentación ecológica y sociológica del 
área. 

Areas de Turismo, son aquellos lugares de valor estético 
e interés natural donde se permite el libre acceso del 
público y se mantiene una red de senderos para facilitar 
e l acceso a los atractivos naturales con debida 
protección. también pueden ser provistos con elementos 
explicativos y educativos . 

Las Areas Naturales, son muestras del paisaje prístino, 
con recuerdos vivos e inalterables de las épocas en que 
los antepasados llegaron para colonizar el nuevo mundo. 
Estos l ugares han mantenido a trávez de la história la 
belleza y la naturaleza de su ecosistema, y su 
preservac~on constituye una parte fundamental del 
planteamiento y desarrollo nacional, ya qúe esto implica 
la clasificación y ordenación de las tierras para su uso 
apropiado y racional. 

Protección de las areas naturales 

El objetivos de la protección de la naturaleza no 
solamente tiene un carácter científico, sus alcances 
pueden ser medidos por su ulterior importancia económica. · •. 
Recalcándose que en el momento de proteger a la 
naturaleza no debe ser cuando ésta se encuentra en los 
umbrales de la degradación. Resulta más oportuno, valioso 
y práctico, comenzar cuandoaún la mayoría de las especies 
animales y vegetales no se encuentren alterados. 



La eliminación rlF! hn~qllF!R rl FJ p'Y.'oducción y protección, por 
tales indiscriminadas e incendios, el pastoreo 
irracional, monocu l tivos, salinización por riesgos 
irracionales, intro ducción de especies vegetales y 
animales sucep t ibles de transformarse en p lagas, etc. ha 
signifado al modi fic ación ecológica de inmensas 
superficies d e la región tropical. 

Por estas razones es preciso preservar, c onservar y 
conducir bajo el régimen de Parque Naciona les o de 
Reservas Na turales equivalentes, a l mayo r número posible 
de áreas prís tina s e i nexplo tadas , que sean un reflejo 
fiel y representativo de las distintas f ormaciones fito y 
zoogeográficas. 

La preservación d e l as Areas Nat ura les debe conotituir 
una parte fundamentental del planeamiento y desarrollo 
nacional. ya queesto implica la clasif icac i ón y 
ordenación de las tierras para su uso apropiado y 
r acional. Cua ndo se decide la incorporación de nuevas 
áreas , a demás de distri buir convenientement e l as que se 
dest i nen a la producción agropecuaria , a la explotación 
forestal y al desarrollo urbanístico , se debe reservar 
las que sean representativas de los diver sos ambientes 
naturales par a que cumplan su función rec reativ a y 
científica . 

Una vez establecidas cuales son las comunidades 
biológicas que deberán preservarse , se tomarán 
previsiones para a segurar l a continuidad a l argo p lazo de 
la propiedad y también de ~u admninistración. También se 
debe evaluar l as á r eas d ignas de ser reservadas para 
defin i r cua l es l a mejor forma de asegurar su p rotección. 

La Silvicultura en al Conservación de las Areas Naturales 

El manejo de las á reas naturales dentro del c ont exto 
general del manejo del Bosque húmedo t r opi cal , no puede 
estar l i mitad a a una solución de o rden t .e c nol ógico (lo 
cual es posible logr arlo), las alternativas de solución 
de éste inmenso complejo tropical e n la práctica est á 
vinculado a otros factores más de licados. El manejo del 
bosque en su dimensión nacional o regional presupone l a 
modificación de t o do un sistema complejo socio-económi co. 

El prob l ema fundamental en el manejo de los bosques 
tropicales, en gran parte de los casos no es su 
regenerac1on, más b ien es, lo que se quiere obte ner del 
bosque (producción y/ o conservac i ón) y en segundo término 
como manej ar y mantener este bosque según su finalidad. 

Es dec i r cuales son l as técnicas silviculturales más 
apropiadas para las condi ciones de bosque húmedo. 



En l os bosques tropicales, donde se experimentan la 
presión de la agr icultura migratoria o de las cortas 
exesivas para la obtención de madera y leña, debe 
promoverse estrategias t endentes a conservarse la 
cubierta forestal y asegurar un rendimiento cont inuo de 
los productos forestales esenciales. 

En las áreas naturales del trópico, donde ha s u frido 
mediana intervención por parte del hombre, o sea que 
todavía está en la capacidad de recuperarse y 
preservarse , los árboles constituyen la principal 
vegetación que se puede emplear en éstas zonas en proceso 
de erosión o de degr adación de l os suelos. Los árboles 
esparcen sobre el terreno una masa de hojas , vástagos 
muertos, ramas y algunas veces sus pr opios troncos . Este 
lecho vegetal absorve grandes volúmenes de agua de 
lluvia, y faci lita el acopio de un importante cantida d de 
l a misma. y su desague a través de la esponja cobertura , 
sin hender l a superficie del suelo. Los árbo l es también 
permiten que entre ellos crescan a otros t i pos de 
plantas, como arbustos, mal ezas , enredaderas y o tras 
especies de menor tamaño. Est a vegetación suplementaria 
dá mayor eficacia a la cobertura para l a retención de l 
agua, y para dejarla correr l u e go gradualmente por 
apropiados causes de desague . 

La Reforestación y la Agrosilvicultura 

La reforestación con especies nativas, plantando los 
árboles en e l mismo habitat original , tratando de 
mantener el mismo grupo asocia tivo de especies, es una 
buena alternativa de recuperación de los bosque . 

El problema radica en el tiempo que requiere un bosque 
para r ecuperarse despues de haber sido deforestado. Esto 
depende de la magnitud del daño causado y de la amplitud 
del área afectada. Algunos científicos sugieren en unos 
1,000 años antes de que se restablesca completamente e l 
secosistema del bosque primario. Los bosques de 
c recimiento secundarios tienen tasas , más altas de 
crecimiento para los árboles y más fauná silvestre que 
los bosques primarios; pero sin embargo, ellos no guardan 
ni conservan un pool genético t an variado . 

Entendiendo por reforestación a la masa forestal 
establecida artificialmente po r r epoblación en tierras 
cuya cubierta forestal era de naturaleza fundamentalmente 
distinta de la plantación que la sustituye, destiandos a 
la producción de madera para la industria (plantaciones 
industriales ), producción de madera para combustible y 
para usos domésticos, plantaciones para contol de 
cuencas, plantaciones para protección y p lantavciones 
para la recuperac~on de bosques tendientes a l a 
estabilización del ecosistema. 



Es importante indicar que todavía no está correctamente 
delineado las técnicas silviculturales para la amazonía 
peruana, entonces no se puede hablar de planmtaciones 
forestales extens i vas, como se está intentando ejecutar 
actualmente a través de l os Comités de Reforestación , 
basados en una justificación política antes que 
científica. 

Sin embargo, se han dado los primeros pasos del manejo 
silv icultural, fundamentados en las investigaciones que 
se vienen desarrollando desde hace 20 afios atras en los 
Centros Experimentales de Jenaro Herrera (Loreto}, 
Alexander von Humboldt <Ucayali ) y la zona de Selva 
Central , lugares en donde las investigaciones se han 
orientado a los siguientes estudios : 

Selección 
Técnicas de 
semillas; 
forestales; 
plantación; 

y establecimiento de Rodales Semilleros; 
recolección de semillas forestales; Manejo de 
Técnicas de establecimiP.nt,n de viveros 

Selección de especies; Técnicas de 
Regeneración natural y Agroforesteria. 

Los resultados preliminares nos muestran un reducido 
grupo de especies forestales que pueden ser utilizados en 
reforestación con cierta confianza , como el caso de Cedro 
<Cedrela odorata), Tornillo (Cedrelinga catenaeformí s ), 
Caoba ( Swietenia macrophylla), Ulcumano <PodocaJ•pus 
rospigliosii J. diablo fuerte < Podocarpus montanus>, Nogal 
CJtmglans neotroplca>, Alcanfor (Lauraceae>, Palo lagar to 
e Aspidosperma sp. >. Lupuna C Ceiba pentandra>, entre las 
especies más valiosas y con crecimiento a corto y largo 
plazo. 

También otras especies de rápido crecimient o, 
considerados como menos valiosas comercialmente, pero que 
tienen una alta utilidad para fines de recuperación de 
suelo y control de la erosión y escorrentía, como el caso 
de Bolaina blanca CGuazuma crinita) , Capirona 
CCalycopbyllum spruceanum}, Topa o Huampu <Ochroma 
lagopus>, Huamanzamana ( Jacaranda cop<lla>, Haquizapa 
ñaccha C Apelba nectandra>, Jarabichca ( 11acrolobium sp.), 
Pino chuncho CSchizolobium amazonicum). Estas especies 
presentan generalmente abundancia de semillas y alto 
porcentaje de germinación, razones por los cuales es 
posible establecerlos por siembra directa en el terreno. 

Para afianzar los conocimientos silviculturales de l as 
especies nativas, para un apropiado manejo de los bosques : • 
húmedos tropicales es imprescindible las investigaciones 
básicas y aplicadas, que muy limitadamente están 
desarrol lando las Instituciones Públicas, Privadas y la 
Universidades. Los Comités de Reforestación podrían 
financiar estas investigaciones para mejorar sus técnicas 
de plantación. 



document o se ha incidido 
condic ionbes de carácter 

el manejo del bosque húmedo 
l os entendidos delinear las 
protección de éstos bosques 
encuentren dentro de el los , 
de los recursos natura les , 
protección de los b osques 
silvestre, por medio de l 
y reservas. Esfuersos de 

Finalmente. en el presente 
principalmente en ciertas 
t écn ico como alternativa para 
t ropical. Pero corresponde a 
políticas apropiadas para l a 
y las á reas naturales que se 
pr iorizando l a c onservación 
p rot ección de l a s c uencas , 
natura l es y de l a f auna 
establecimento de parques 
reforestar con el intento 
degradadas , con l a u t ilización 
t ndicadas anter ior men te . 

de recuperar las áreas 
de algunas de las espec i e s 

Referen te a l a Agrosilv icult u ra , entendiendolo como la 
c ombinación de cult i vos agrícolas con el desarrollo del 
bosque natural o artificial, i ncluida la producción de 
animales domes ticados o s ilvestr e. En este sentido la 
a grosilvicul tur a proporciona una producción de plantas 
productoras de a l imentos, f o rrajes y combustible, los 
pastizales forestales ordenados, la producción de fauna 
silvestre y d e peces, son componentes de la 
agrosilvicultura e n el sent ido mas amplio de la palabra , 
y constituyen instrumentos import ant es d e la o rdenación 
de l os Recursos Fores tales Tropicales. 

En resumen. a continuación se mencionan algunos 
r equ isitos para el Manejo de los Recursos Forestales 
Tr opicales est a blecido s por FAO/PNUMA/UNESCO. 

- Política de uso de las tierras, política forestal y 
legislación f orestal. 

- Progreso de las comunidades rurales . 
- Desar ro llo institucional. 
- Enseñanza, c apac itación y extensión . 
- Investigación. 
- Elevar el grado de conciencia del público, responsables 

de la Política, Organi smo s gubernamentales, Empre~s 
privadas. 

- Inve ntarios y e valuaciones sobre l os ecosistemas 
forestales. ,-

- Recopilación y difusión de la i n formac ión. 
- Planificación del uso de l a t ierra. 
- Orde nación de los rec ursos foresta l es y sus medios de 

aplicación, como la agrosilvicultura. 



BIBLIOGRAFIA 

CENTRO DE INVESTIGACION Y PROMOCION AMAZONICA. Costos 
Sociales de la Deforestación. Documento NQ 6. Lima, 
1983 

DIRECCION GENERAL DE PARQUES NACIONALES . Curso 
Interamericano de Parques Nac ionales y Protección y 
Conser vac ión de los Recursos Naturales Renovables. 
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería de 
la Nación. Buenos Aires, Argentina. 1966 

DOOROJEANNI, M. , RIOS , M. On enfoque critico sobre el 
Sistema Nacional de Unidades de Conser vación del 
Perú. Revista Forestal del Perú, NQ 1-2, vol . XI . 
Lima . 1982-83. 

HUECK, K. Los Bosques de Sudamerica. 
Composición e Importancia Económica. 
Alemana de Cooperación Técnica (gtz) 
Federa l de Alemania. 1978. 

Escología, 
Sociedad 

República 

FAO Conservación y Desarrollo de los Recursos Forestales 
Tropicales . Estudio FAO- Montea NQ 37. Roma. 1982. 

MALLEUX, J. Memoria 
Perú . Universidad 
1975. 

Explicativa del Mapa Forestal del 
Nacional Agraria l a Malina. Lima 

SPURR. E .• BARNES, B. Ecología Forestal. México. 1982. 

UNASI LVA Ordenación y Utilización del 
Húmedo. Revista Internacional de 
Industrias Forestales NQ 112 - 113 , 
1976 . 

ART/95 

Bosque Tropical 
Sivicultura e 

Vol 28. Roma. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 

I N I A 

PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION EN AGROFORESTERIA Y 
CULTIVOS TROPICALES 

1 CURSO DE 

CAPACITACION EN REGENERACION DE BOSQUES TROPICALES EN 

LA AMAZONIA PERUANA 

ESTÚDIO TECNOLOGICO DE ESPECIES DE PLANTACIONES FORESTALES 

Expositor: Ing.Forestal M.Sc. PEDRO PABLO REYES INCA 

Pucallpa - PERU 

199 5 



1.0 INTRODOCCION 

1.1 Procesamiento de la Madera 

Las técnicas y la calidad del procesamiento de la madera 
deben ser controladas y apropiadas a las circunstancias 
locales . 

Un buen manejo forestal involucra un nivel apropiado de 
procesamiento y de valor agregado a la madera producida. 
El monto en intensidad del procesamiento variará 
grandemente, de acuerdo a las condiciones locales, 
incluyendo el acceso a los mercados, las habilidades y el 
capital disponibles, y a la escala de la operación y las 
normas l ocales . 

En algunos casos, el manejo puede involucrar la venta de 
madera rolliza (trozas) , especialmente en las primeras 
etapas del manejo. Mas tarde o en otra parte, el 
procesamiento puede involucrar: 

Producción de madera aserrada (tablas) 
Secado al aire o al horno de madera aserrada 
Reaserrio y dimensionamiento de la madera 
Cla sificación de l a madera, por calidad o 
res istencia . 
Manufactura de componentes o productos terminados 

Estas actividades pueden llevarse a cabo fuera del bosque 
y estar fuera del control inmediato de quien maneja el 
bosque. Sin embargo, intervienen en el éxito a largo 
plazo del manejo forestal y son tan importantes como los 
factores sociales , económicos, políticos y 
administrativos. 

1.2 Propiedades y Usos de Especies Deseables 

Los estudios tecnológicos deben concentrarse en la 
dinámica pobl acional de las especies deseables definidas 
de la siguiente forma: 

Revisar e investigar las propiedades y usos de 
árboles maduros de especies encontradas en el 
inventario y que estén disponibles en cantidades 
comerciales. 

Determiar 
especies 
temprano 
adecuada. 

las propiedades de la madera joven de 
arbóreas, para ver si un aprovechamiento 
podría proporcionar madera técnicamente 

Posibilidades de procesamiento secundario para 
especies individuales o mezclas, como tableros de 
partículas o papel, así como métodos para dar mayor 
valor a la madera por un procesamiento secundario 
(como el recubrimiento con una película plástica. 



1.3 Ambiente Financiero Apropiado 

Cientos de maderas tropicales han sido estudiadas en 
cuanto a sus propiedades anatómicas, mecánicas, físicas y 
químicas; pero, los mercados nacionales e internacionales 
son abastecidos mayor mente por unas cuantas especies. Una 
consecuencia directa del fracaso para comercializar en 
conjunto las especies en grupos de usos relacionados, ha 
sido el aprovechamiento de un pequeño número de árboles 
por hectárea, los mas valiosos de los cuales pueden ser 
vendidos individualmente sin ningún esfuerzo de mercado. 

Una manera de elevar la intensidad de aprovechamiento es 
hacer mas costosa la operac1on. Un concesionar io que 
tenga que pagar mas por el derecho de usufructuar bajo 
condiciones controladas , buscará hacer más eficiente la 
extracción (siempre que los costos no resulten demasiado 
altos para su operación). En el presente, el acceso a los 
bosques, a menudo es tan absurdamente barato que no hay 
un incentivo para extraer más de lo que es inmediata y 
fácilmente vendible. 

Una valoración mas alta del bosque, con la consecuencia 
de lograr mejores perspectivas para el manejo, puede ser 
inducida por otros controles y derechos, incluyendo : 

Una obligación 
maderables 
comercialmente 

para aprovechar 
técnicamente 

menos c onocidas. 

árboles de 
adecuadas 

especies 
pero 

El aprovechamiento combinado o secuencia l de 
productos no maderables tales como leña de residuos 
de árboles mader ables y de especies maderables no 
comerciale s , p lantas trepadoras, exudados y 
alimentos del bosque. 

El precio de la madera en pie, debe ser calculado 
sobre la base de inventarios pre-aprovechamiento, 
con descuentos por d e f ectos permisibles y ajustados 
periódicamente sobre la ·base de precios de mercado . 

Un recaudo mas eficiente de l a renta forestal, a 
través de sistemas que no recaen para s u aplicación 
en el personal de campo de las unidades forestales, 
con bajos sueldos, ubicados en lugares remotos y que 
son vulnerables a l soborno. 



2.0 CARACTERISTICAS ANATOMICAS, PROPIEDADES TECNOLOGICAS Y 
USOS DE LA MADERA 

2.1 Características Anatómicas 

La anatomía de la madera comprende el estudio de las 
características generales u organolépticas y las 
estructuras macroscop1cas, microscop1cas y 
submicroscópicas. se divide en 2 partes: anatomía 
sistemática y anatomía aplicada. 

La anatomía sistemática comprende la identLficación de 
las especies maderables y se basa en las características 
anatómicas citadas anteriormente, lo que permite 
establecer una clave de identificación . 

L:a anatomía aplicada estudia la influencia de la 
estructura anatómica en las propiedades tecnológicas de 
la madera y comprende las anatomías tecnológica, 
patológica, fisiológica y ecológica 

La anatomía t ecnológica permite explicar las causas 
correspondientes a la contracc i ón, expans1on de la madera 
y su a lta resistenc ia mecánica en relación a su densidad. 
Asimismo ayuda en la solución de problemas técnicos del 
secado, impregación, trabajabilidad, entre otros. 

2.2 Propiedades Físicas 

a) Densidad básica 

Se define como la relación entre el peso seco al 
horno y su volúmen verde. Tiene gran influencia en 
las propiedades mecan1cas como, por ejemplo, 
resistencia a la flexión, dur eza y otras. 

Una de las características mas sobresalientes de la 
madera es su baja densidad comparada con su gran 
resistencia mecánica, razón esta que la hace un 
elemento muy importante en las construcciones. 

b) Contracción y expansión de la madera 

La contracci ón y expansión de la madera son los 
cambios dimensionales, tanto en sentido radial, 
tangencial y longitudi nal , que sufre la madera como 
consecuencia del cambio en su contenido de humedad 
por debajo del punto de saturación de las fibras. 
Estos cambios son diferentes según las secciones de 
la madera, por l o que e n la parte interna se 
o r iginan tensiones, causando defectos durante el 
secado , tales como grietas , deformaciones, enre 
otros. 
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e) Contenido de humedad 

el peso, resistencia mecánica, Influye en 
contracción y expansión, conductibilidad térmica y 
acústica, 
permeabilidad. 

durabilidad, imflamabilidad y 

2.3 Propiedades Mecánicas 

Las Propiedades mecánicas se refieren a l a resistencia 
que ofrece la madera a los diferentes esfuerzos a que es 
sometida cuando está en uso. Son valores numéricos 
promedios de resistencia , expresado en kilogramos por 
centímetro cuadrado, que tienen importancia en la 
deter mi nación de los usos y, sobre todo para calcular l os 
valores de diseño que se emplean en el cálculo 
estruct ural. 

RANGO DE CLASIFICACION DE LAS MADERAS SEGUN SOS PROPIEDADES 
FISICAS Y MECANICAS 

PROPIEDADES riSitAS PiOPIEDiD(S KECAIICAS (t,/cal) 

62UPO DENmAD CONIRACCIOM FLEX!GN comEHS. COKPRERS. CLASIFICACIOII 
BASICA YOLUREiiiCA ESTATICA PARALELA PERPEND DUREZA CIZALLAR. 
t.q/u3 % (ROR) (RII IEflP) LAJOS 

1 < uv {7 <lOO { 120 < 10 < 100 <30 Kur ilh 

Jj O.H.~ 7 - iO 3vt - >Of líO - 240 10 - 40 160 - 30& 3t - 60 &o.ii 

¡¡¡ t .41 - v.ó li.l - 13.0 m- sot 241 - lOO 41 - ¡; lOI - 60i 61 - ~o !<íii 

JV U! - U u.~ - n.o 801 - lot 361 - 4i~ 11 - liO 601- m fl - IZt iHl 

V > v.75 ) 15.6 >IOOt >481 > I&V ) 900 } 120 h r ll ta 



2.4 Determinación de Osos de la Madera de Especies Forestales 

Para determinar los usos probables de un especie 
maderable, ea necesario efectuar estudios tecno l ógicos a 
fin de obtener la info r mación de las propiedades f í sicas
mecánicas, preservación, secado, encolado, trabajabilidad 
y durabilidad; así también estudios anatómicos y 
qu~m~cos; con estos resultados es menester someter , en 
f o r ma experimental, a la especie en cada uso específico, 
a fin de determinar su comportamiento para que sea 
propuesta , f inalmente, al uso industrial . 

Requisitos Básicos de Usos 

l . Estructuras: 

1.1 Densidad básica de 0.4 a 0.8 gr/ cm3. 
1.2 Moderada o baja contracción volumétrica (menos 

de 12%). 
1.3 Buena estabilidad, relación T/R igual o menos 

d e 2.0. 

1 .4 Flexión estática: 

1.5 

1.6 

1.7 
1.8 

1.9 
1.10 

Esfuerzo al límite proporcional igual o 
mayor a 400 kg/cmz. 
Módulo de elasticidad, igual o mayor a 
100,000 k g /cm2. 
Cuando la densidad básica es mayor de 0.8 
el módulo de elasticidad debe ser igual o 
mayor a 180,000kg/cm2. 

Compresión paralela a la fibra: 
Máxima resistencia , igual o mayor a 700 
kg/cm2 

Compresión perpendicular a la fibra: 
Debe ser igual o mayor a 35 Kg/cm2 

Cizallamiento 
Resistente al a t aque de hongos e insectos o 
fácil de tratar. 
Buen comportamiento de uniones estructurales 
Deben ser especies de dimensiones adecuadas 

2. Encofrados: 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 
2.5 
2 . 6 
2.7 

Densidad básica de 0.4 a 0.6 
Estabilidad de dimensiones 
volumétrica igual o menos de 1 . 6) 
Buen comportamiento al enclavado 
Facilidad de trabajo 
Baja absorción de humedad 
Color uniforme 
Adecuada resistencia mecánica 

(contracción 



3. Carpintería de obra 

3.1 Buen comportamiento al trabajo con máquinas de 
carpintería 

3.2 Estabilidad de dimensiones (contracción 
volumétrica igual o menor del 12 % ; relación 
de contracción volumétrica igual o menor del 12 
% ; relación de concentración T/R igual o menor 
de 2.0) 

3.3 Buena apariencia 
3.4 Textura media a fina y uniforme 
3.5 De acabado bueno a regular 
3.6 Buen conportamiento al encolado y clavado 
3.7 Liviana a moderadamente pesada 

4. Pisos 

4 . 1 Densidad bási ca igual o mayor de 0.7 
4.2 Poca o moderada contracción, de 10 % a 15 % 
4.3 Dureza, igual o mayor de 700 kg/ cm2 
4 . 4 Comprensi ón perpendicular a la fibra: 

Esfuer zo de la fibra al límite 
proporcional, igual o mayor a 250 kg/cm2 

4 . 5 Tenacidad, igual o mayor a 0 . 9 kg/ m 
4.6 Buena característica para el trabajo a máquima 
4 . 7 Buena apariencia 

5. Mangos de herramientas y artículos atléticos y 
deportivos 

5 . 1 

5 . 2 
5 . 3 
5.4 
5 . 5 
5.6 

Peso específico entre 0 . 55 y 0.65 al 12 
humedad 
La tenacidad no debe ser menor de 2 . 5 kg/m 
Grano recto 
Buena dureza 
Buena apariencia 
Fácil de trabajar mecánicamente 

6. Ebanistería 

6 . 1 
6.2 

6.3 
6 . 4 
6 . 5 
6 . 6 

Buena resistencia y dureza 
Ser aptas para tornear fresas 
uniones. 
Poca contracción 
Buena apariencia 
Buen acabado 
Buen comportamiento al encolado 

y permitir 

% de 

las 



7. Durmientes 

7.1 Gran resistencia a la comprensión perpendicular 
y al cizal lamiento 

7 .2 Buen comportamiento a las uniones 
7.3 Buena durabilidad (por lo menos aceptar 

tratamiento) 
7.4 Poca tendencia a agrietarse durante el secado 

3.0 RECOMENDACI ONES 

3.1 Reunir información sobre las propiedades físicas de las 
maderas de especies forestales actual y potencia·lmente 
comerciales y agrltpar las especies en el bosque de 
acuerdo a su nivel de comerciabilidad (podría incluirse 
color y densidad ) , permitiría identificar los objetivos 
de manejo, simplificar la interpretación de resul tados de 
inventario y sugerir las operaciones silviculturales a 
probarse. 

3.2 Realizar estudios tecnológicos de l as especies forestales 
productos de plantaciones, a diferentes edades, con la 
finalidad de determinar, podas, raleoe y época apropiada 
de aprovechamiento. 



1- NOMBRE Y FAMILIA 

NOMBRE COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO 

FAMILIA 

PUMAQUIR.O 

PUMAQUIRO 

As pi dospel'ma macrocarpon 

APOCYNACEAE 

2- PROCEDENCIA Y ANTECEDENTES 

ABUNDANCIA EN EL BOSQUE: Según los resultados de los 
inventarios forestales disponi
bles el volumen bruto llega 
hasta 4.70 m3 por ha. 

HABITAT: El pumaquiro se encuentra en bosques 
primarios no inundados. Es propio del 
Bosque muy Húmedo Premontano Tropical así 
como del Bosque Húmedo Tropical. también 
se le encuentra en el Bosque Seco 
Tropical. 

DISTRIBUCION: El área del Pumaquiro se extiende por todo 
el norte de América del Sur. desde la 
Amazonia Central y Occidental, hasta el 
Paraguay. El género está ampliamente 
distribuido en América tropical hasta los 
700 metros sobre el nivel del mar. 

ANTECEDENTES: El Pumaquiro actualmente se comercializa 
en el Perú como machihembrados. 

3. DESCRIPCION DEL ARBOL EN PIE 

Arbol de 20 a 30 mts. de a ltura , tronco recto- cilíndrico 
con un D. A.P. de 0.70 mts. en promedio. La corteza 
externa es de color pardo grisaceae. presentado c anales 
longitudinales profundos y anchos que corren paralelos en 
el fuste de ejemplares adultos. Exuda látex de color 
blanco poco perceptible en el fuste. 



L NOMBRE Y FAMI LIA 

NOMBRE COMUN 

NOMBRE CIENTI FTCO 

FAMILIA 

PUMA.QUIRO 

PUMAQUIRO 

Aspidospel'Dld macl'Ocarpon 

APOCYNACEAE 

2. PROCEDENCIA Y ANTECEDENTES 

ABUNDANCIA EN EL BOSQUE: Según los resultados de l os 
inventarios forestales disponi
bles el volumen bruto llega 
hasta 4.70 m3 por ha. 

HABITAT: El pumaquiro se encuentra en bosques 
primar i os no inundados. Es propio del 
Bosque muy Húmedo Premontano Tropical así 
como del Bosque Húmedo Tropical, también 
s e le encuentra en el Bosque Se co 
Tropical. 

DISTRIBUCION: El área del Pumaquiro se extiende por todo 
el norte de América del Sur, desde la 
Amazonia Central y Occidental , hasta el 
Paraguay. El género está ampliamente 
distribuido eu Amé rica tropical hasta los 
700 metros sobre el nivel del mar. 

ANTECEDENTES: El Pumaquiro actualmente se comercializa 
en el Perú como machihembr ados. 

3. DESCRIPCION DEL ARBOL EN PIE 

Arbol de 20 a 30 mts. de altura, tronco recto-cilíndrico 
con un D.A.P. de 0 . 70 mts. en promedio. La r.orteza 
externa es de color pardo grisaceae, presentado canales 
longitudinales profundos y anchos que corren paralelos en 
el fuste de ejemplares adultos. Exuda látex de color 
blanco poco perceptible en el fuste . 



4. DESCRIPCION DE LA MADERA 

ALBURA 
DURAMEN 

Albura diferenciada 

Pardo amarillento 
Varía de medio a brillante 

Color 
Brillo 
Veteado Arcos superpuestos o satinado en 

bandas paralelas. 
Alta 
Entrecruzado 
Fina a media 

Dureza 
Grano 
Textura 
Olor Característico a madera húmeda 

5. PROPIEDADES FISICAS 

Densidad básica 
Contracción tangencial 
Contracción radial 
Contracción volumétrica 
Relación tangencial/radial 
Sílice 

6. PROPIEDADES MECANICAS 

Módulo de elasticidad en flexión 
Módulo de rotura en flexión 
Compresión paralela CRM) 
Compresión perpendicular <ELP) 
Corte paralelo a las fibras 
Dureza en los lados 
Tenacidad (resistencia al choque) 

RM = Resistencia máxima 

0 .67 g/cm3 
8.08 % 
4 . 10% 

12 . 39 % 
1.97 
0.96 % 

146 000 kg/cm2 
950 kg/cm2 
522 kg/cm2 

95 kg/cm2 
117 kg/cm2 
738 kg/cm2 
4.0 kg m 

ELP = Esfuerzo al límite de proporcionalidad 

7. CARACTERISTICA DE LA TROZA 

Forma Cilíndrica 
De 15 a 20 pulgadas 

ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 
ALTA 

MEDIA 

Diámetr os 
Defectos comunes Algunas trozas presentan hueco 

en el centro. 
Conservación No requiere procesamientos 

especiales. 
Flotación No flota 



8. ASERRIO Y SECADO 

Aserrío El aserrío de esta especie no es dificil . 
La madera en est ado húmedo al ser aserrada 
causa c ierto escozor. 

Secado Es una madera de buen comportamiento al 
sec ado arti .ficial con un programa suave . 

9. DURABILIDAD NATURAL Y USOS 

Durabilidad Natural 

Pres ervac ión 
Usos: - Muebles 

- Machihembrados 
- Constrcucción 

10. CONCLUSIONES 

No es susceptible al ataque 
biológico 
No es requerida 

El Pumaquir o es una madera clara, de c olor amarillo 
rojizo y con propiedades mecánicas altas . 

Presenta alta durabilidad natural, no requiriendo 
trat amiento preservador 

Esta especie es apropiada para la producción de 
piso s y para estructuras pesadas 

Se puede comparar con especies foráneas tales como 
el Roble Blanco, Yel low Birch, White Ash . 
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RECOLECCION Y HANEJO DE SEffiT.T.AS DE 

ARBOLES FORESTALES 

INTRODUCCION 

Por Ymber Flores Bendezú 
Investigador Forestal 

En el Perú hay necesidad de sembrar árboles en las 
aproximadamente 350 mil hectáreas que se deforestan anualmente, 
ya sea porque no se estan repoblando naturalmente con los árboles 
forestales deseables; se están erosionando; están abandonadas o 
porque los campos agrícolas. los animales o las casa necesitan 
~er protegidos d e l viento y debido a que el uso de la madera 
muestra una tendencia creciente. 

Esta tremendo programa de reforestación requerirá más de 
1.000 tonc lada5 de oemilla~ de árbolee forestal~s. P~ra lograr 
que este programa sea llevado con éxito, debemos aplicar desde el 
comienzo la mejor tecnología que dispongamos acerca de la 
recolección, extracción , almacenami ento y uso de grandes 
cantidades de semillas de árboles forestales que necesitamos cada 
año. 

En l os bosques tropicales del Perú, aunque existen más de 
2.000 especies de especies forestales, alrededor de 50 especies 
const ituyen el grueso del comercio de semillas . Más aún, 
aproximadamente 10 especies constituyen el 75 % de la superficie 
que se planta y siembra. .1\ún e n c ate pequeño grupo hay una 
diver~idad de problemas de recolección, extracción y manejo. 



FENOLOGIA 

El estudio de las fases o eventos biológicos que sufre las 
plantas a lo l argo del t iempo se conoce como FENOLOGIA. En el 
transcurso de vida del árbol de cada especie se observa una 
secuencia más o menos definida de e ventos biológicos como la 
floración. fructificación o defoliación. Esta secuencia de 
eventos se denomina CALENDARIO FENOLOGICO . 

. La fenología, además de estudiar los diferentes eventos 
vitales de las plantas, correlaciona estos datos con los factores 
ambientales (climáticos), usando el crecimiento de las plantas 
como un indicador microclimático. Dentro de los factores 
climáticos se encuentra la precipitación, t e mperat ura y humedad. 
Las fases fenológicas también son influenciadas por factores 
edáficos (humedad del suelo } y geográficos (altitud, longi t ud y 
latitud >. 

La elaboración del calendario fenológico permite determinar 
el momento preciso para la recolección de l as semillas. 
Act ua lmente se dispone de un calendario fenológico para 70 
especies forestales del Bosque Nac ional "Alexander von Humboldt" 
CUcayali} en base a observaciones realizadas desde 1979 hasta 
1995 en el Campo Experimental "A. von Humboldt", el cuá l se 
muestra en el Anexo 3 . Para la confección de este calendario 
fenológico se evaluaron variables como la floración, 
fructificación. diseminación de semillas y mudanza foliar 
empleando la clave mostrada en el cuadro n"1. 
Las observaciones se realizaron mensualmente empleando 
binoculares. anotándose los datos en formatos previamente 
preparados. 

Se determinó que la mayoría de especies florecen en la época 
seca (Junio a setiembre), pero a lgunas especies prefieren la 
época lluviosa para f lorecer. La formación de frutos ocurre 
durante todo el año, pero la maduración si obedece a factores 
climáticos. encontrándose la mayor ocurrencia en la época menos 
lluviosa. 

El periodo entre la floración y maduración de los frutos es 
característico para cada especie. En la mayoría de especies 
t r a nscurren de 3 a 6 meses entre la floración y l a maduración de 
la semilla. Puede ser de pocas semanas como en el caso del 
tahuarí (Tabebuja ap. } o puede durar hasta un año . en especies 
como la caoba ( Swietenja macrophyJ]a) . 



CUADRO No 1. 

CLAVE 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 

Clave para evaluaciones fenológic.aa 

CARACTERISTI CA 

FLORACION 

Botones florales apareciendo 
Arbol completamente lleno de flores 
Floración terminada o terminando 

FROCTIFICACION 

Frutos nuevos apareciendo 
Frutos maduros presente 
Frutos maduros cayendo o 
diseminadas 

MUDANZA FOLIAR 

Arbol sin hojas 
Hojas nuevas apareciendo 

semillas 

Mayoria de hojas nuevas o árbol 
totalmente con hojas nuevas 
Arbol totalmente con hojas viejas 

La edad en que empieza 
productivos varia marcadamente 
para una determinada especie 
c on copas grandes producen las 

la floración y e l número de años 
entre las especies. No obstante, 

y edad, los árboles más vigorosos 
cosechas más abundantes. 

La cosecha de semilla de un mismo árbol fluctúa de año a 
año, ~ debido parcialmente al tiempo. Las l luvias abundantes 
durante la polinización pueden transportar hacia el suelo una 
gran cantidad de polen y reducir la polinización muy por debajo 
de lo normal. Los vientos fuertes y las heladas pueden ocasionar 
una pérdida considerable de flores. En algunos árboles puede 
observarse una fuerte floración, sin embargo los frutos no llegan 
a desarrollarse adecuadamente y son abortados en estado inmaduro. 



La mayor parte de los árboles forestales producen la semilla 
en ciclos. Según la especie, una buena cosecha puede presentarse 
en ~tervalos de 2 a 10 años. Entre los años buenos las cosechas 
son mucho menos abundantes y a veces pueden faltar por completo. · 
Las principales especies forestales pueden ser agrupados como 
sigue de acuerdo a sus c i clos de semillación : 

CICLO ANUAL 

CICLO BIANUAL 

CICLO DE TRES 
O MAS Af:lOS 

CUADRO N°2. Ciclos de semillación 

Aceite caspi, amasisa, almendro, bolaina 
blanca, bola~a negra, cumala colorada, 
eRtorAqlle , huimba negra, manchinga, 
mashonaste , maquisapa ñaccha, punga colorada, 
quillobordón amari l lo, ubos, zapote. 

Azúcar huayo, cedro colorado, copaiba blanca, 
goma huayo, pashaco, huamanzamana, huimba, 
blanca, marupa , palosangre amarillo, 
shihuahuaco, yacushapana amarilla . 

Huayruro colorado, ishpingo, lupuna , pino 
regional, tornillo. 

La cantidad de semilla producida por un árbol varia 
ampliamente entre las especies y de año en afio. Está influenciada 
por la edad, tamaño y estado fitosanitario del árbol. Dentro de 
cualquier tamaño y edad, los árboles dominantes con amplio 
espacio o en lugares abiertos, normalmente produce mayor cantidad 
de semilla si reciben una polinización adecuada. 



RECOLECCION DE SEMILLAS 

En el Perú. la recolección de semillas de árboles tropicales 
se hace en su mayor parte de poblaciones silvestres . A partir de 
mediados de la década de los :70 se ha recolectado algo de semilla 
en zona.s especiales de producción o sea en rodales semilleros 
naturales ubicados en lugares como Von Humboldt (Ucayal i), Jenaro 
Herrera (Loreto) y Chanchamayo (Junin ) . 

La recolección de semillas en es hecha principalmente por 
personas particulares, la mayoría de las cuales opera en forma 
i ndependiente. Sin embargo en nuestro país los principales 
consumidores de semillas son las dependencias forestales del 
gobiern~, aunque hay un uso creciente de ellas por · parte de la 
industria forestal y de comerciantes de semillas. 

Un buen recolector de semillas forestales siempre hace u n 
reconocimiento previo de l as zonas de recoleccion deseables. Se 
debe tener en cuenta siempre los siguientes puntos: 

Siempre que sea posible se debe recolectar de árboles que 
sean superiores al promedio en una o más de estas 
cualidades: crecimiento, forma de fuste, copa y patrón de 
ramificación, resistencia a enfermedades y producción de 
semillas. Los rodales qu e tengan una alta proporción de 
árboles superiores son especialmente deseable para colectar 
semilla. 

En cada localidad y en cada árbol antes de colectar las 
semillas asegúrese de que se encuentra en buen estado . 

Poner una etiqueta a cada saco 
recolección con indicaciones de 
recolección ; día, mes y año 
c a racteríst ica sobresaliente de 

antes que s a lga al lugar de 
la especie; l ugar exacto de 

de recolección y cualqui er 
la población paterna. 

La probabilidad de obtener semillas con alta g erminaci ón y 
cualidades de conservación es mejor si las semillas se recolectan 
cuando están maduras y antes que ha yan sufrido algún daño en el 
árbol o el suelo. 



.Los recolectores experimentados j uzgan la madurez de los 
frutos por la llenura. tamaño, color, grado de "lechosidad" de la 
semilla. dureza, su atractivo para los animales o alguna 
combinación de estos factores . Para algunas especies de árboles 
la mejor época de recolección es cuando las primeras semillas 
empiezan a caer naturalmente. Sin embargo, hasta donde sea 
posible se debe iniciar la recolección antes de tiempo para 
evitar perdidas sustanciales de semil las buenas. Es necesario 
tener conocimientos de las fases fenológicas de cada especie a 
colectar. 

La semilla de los árboles forestales c omunmente se colecta 
de árboles en pie. La recolección generalmente se realiza 
subiendo los árboles y cort ando las ramas conteniendo las 
semillas o frutos. A veces los árboles caídos proporcionan una 
provis~on barata, pero el recolect or la debe recoger solo de 
arboles deseables que hayan sido cortados despues gue han 
madurado los frutos. 

Los frutos carnosos no 
superficialmente. Otros frutos 
de embarcarlos. 

EXTRACCION DE SEMILLAS 

se deben machacar o secar sino 
deben extenderse y secarse antes 

Los frutos se deben procesar o extraer tan pronto como sea 
posible despues dé su recolección. En mucha.s especies hay 
necesidad de separar las semi llas de los frutos y limpiarlas de 
l os restos de fruto para evitar su descomposición, conservar 
espacio y peso y facilitar su manejo y siembra. 

En lo que respecta a extracción se c lasifica en tres grupos: 

l. Arboles cuya semilla se extrae con facilidad de los frutos 
secos tales como valvas ( pumaquiro, guillobordón, 
huamanzamana>, vainas (huayruro , ana caspi., tahuari) o 
cápsulas (bolaina, caoba, cedro, aguano masha). 

2. Frutos secos con semillas rodeadas por una capa de fruto 
estrechamente adherida tales como s ámaras (estoraque, 
palosangre negro) o lomentos ( tornillo ). 



3. Semillas 
zapote), 
amarillo), 
( ojé) . 

de frutos carnosos 
bayas (masbonaate, 
frutos agregados 

como drupas (ubos, almendro, 
aceite caspi, palosangre 

(sacha anonilla) o siconos 

Las semillas del segundo grupo raramente se extraen ya sea 
por que es innecesario o muy dificil. Las del primer y tercer 
grupo se separan de sus frutos mediante secado, tamizado, 
sacudida, despulpado o ventilado . 

El método más simple de secado es extender los frutos en 
unas capas delgadas de modo que haya una libre circulación de 
aire alrededor de los frutos. Donde el clima ea seco, el secado 
se puede hacer al aire libre . Donde el clima es húmedo o l a 
cantidad de frutos es grande, generalmente se hace bajo techo. 

Durante el secado se neces~~a proteger a las semill as para 
evitar pérdidas serias ocasionadas por r oedores y pájaros. 

La separación de las semillas de muchos frutos 
están en los racimos, vainas o cápsulas en que 
requieren apaleamiento , pisoteo o tratamiento en una 
agrícola o en un aparato especial como un macerador, 
martillos o mezcladora. 

secos que 
crecieron, 
trilladora 
molino de 

Algunos frutos carnosos pequeños son secados enteros, pero 
la semilla de la mayoría de los frutos carnosos o pul posos se 
debe extraer con prontitud para mejorar la germinación y evitar 
la descomposición. Las semillas de los siguientes géneros 
regularmente se extraen despulpando los frutos: Dydi mopanax, 
B1•osimwn, Clarisia, Swartzia, Copal.feJ•a, Jnga, CaJ•yocaJ•, 
t1an1lkaJ•a y Spondlas, entre otros. 

La flotación en agua es el método más efectivo para limpiar 
la semilla de la mayoría de frutos pulposos o carnosos . La 
semilla buena comunmente ·se hunde, pero la semilla mala, las 
cáacar~s y la pulpa generalmente flotan o se hunden más 
lentamente. Las semillas extraídas deben ser secadas con 
prontitud despues de mojadas . 



RODALES SEMILLEROS FORESTALES 

El me jor amiento genético es una de las técnicas para 
aument ar la producti v idad de l as plantaciones forestales o 
agroforestales. El proceso de mejoramiento f orestal es largo y 
coetoso, y la necesidad de semillas muchas veces es inmediata . 
De ahí que los rodales semilleros constituyan una solución 
rápida, ya que tienen como obje t ivo producir a corto plazo , 
semi lla de mejor calidad genética a l a que es usualmente 
utilizada. 

Un rodal semillero es una maea forestal, c onservada y 
manejada con la finalidad de : 

Producir semillas de calidad mejorada mediant e la selección 
fenot ípica y eliminación de árboles indeseables para 
favorecer· a aquellos vigorosos, rectos y sanos. 

Concentrar la recolección de 
área manejada para tal fin, 
control. 

semillas en una determinada 
facilitando la recolección y 

Los rodales semil leros son una f o rma de conservac1.on in sltu 
de recursos genéticos forestales,~ ya que las plantas continuan 
sus procesos evolutivos en su hab~tat natural . En la actualidad, 
en a lg1mas ocasiones los rodales ~~illeros son todavía el único 
medio que utilizan algunos países;Wt,' América Latina para obtener 
la semilla para s us programas d~~~lantación . En el pasado esta 
práctica era la más frecuentement~iutilizada. 

ANTECEDENTES . .. 
La Sub- estación Experimental Forestal ~iliiexander Von 

Humboldt", que actua lmente forma parte del Insti~~~o , Nacional de 
Investigación Agraria ( INIA ) , manejó 25 rod~e.s · sem~lleros 
durante la década pasada . Cinco roda les fuero~ ·~ abandonados a 
fines de 1985, 4 a mediados de 1987 y otros 3 en •ll990- 1992 debido 
principalmente a las ~vasiones por parte de: · agricul t ores 
migratorios, la tala indi~criminada de árboles ~~illeros y las 
d ifi cul tades para acceder ':y controla r los r oda les más aleJados . 
La actividad subversiva c ontr ibuyó a empeorar la situación . 
Actualmente se está manejando 13 rodales semilleros ·, que agrupan 
a 833 árbole s semilleros pertenec ientes a 114 especie~ ' forestales 
propias del Bosque Na cional Alexander Von Humboldt. 



SEMILLAS DE ESPECIES FORESTALES 

A. ALMENDRO 
B. HUAYRURO ROJO 
C. ALFARO LAGARTO 
D. FRUTO DE PALOSANGRE NEGRO 
E. FRUTO DE UCSHAQUIRO BLANCO 
F. HACHIMANGO NEGRO 
G. HUAYRURO COLORADO 
H. BOLAINA NEGRA 
I. CAOBA . 
,J. ZAPOTE 
K. QUILLOSISA PASHACO 
L. YACUSHAPANA AMARILLA 
LL. SANGHE DH GHADü 
M. REQUIA NEGRA 
N. CARAHUASCA NEGRA 
&f . IJBOS 
O. CACHIMBO CASPI 
P . CEDRO ROJO 
Q. CEDRO BLANCO 
R. FRUTO DE ESTORAQUE 

•. 



B e 
A 

E 

G H 
F 

C. l. 

L 



o 



.ANEXOS 



RELACION DE NOMBRES CIENTIFICOS 

ACEITE CASPI CAraliaceae) Didymopanax morototoni (AubL ) 
Decne. et Planch. 

ACEITUNA CASPI (Verbenaceae) Vitex cf. pseudolea 

ACHIOTE CASPI (Bixaceael Bixa platycarpa R. & P. 

AGUANO ~SHA (Bombacaceae) H.uberodendron 
(Gleaaon) Ducke 

swietenoides 

AGUANO PASHACO (Himosaceae) Píthecolobium sophorocarpum Benth. 

ALCANFOR HOENA (Lauraceae) Ocotea costulata (Neea) Hez . 

ALFARO LAGARTO (Apocynaceae} Aspidosperma cylindrocarpon H. Arg. 

ALMENDRO ( Caryocaraceae) Caryocar amigdaliforme G. Don 

AMASISA FLOR NARANJA CFabac .) Er~hrina cf. oloelis 

AHASISA FLOR ROJA (Fabaceael Er ythrina ap. 

ANA CASPI (Caesalpinaceae) Apuleía leiocarpa (Vog . } Hacbr. 

ANIS HOENA (Lauraceae) Aniba ap. 

A~ALLO CASPI (Boraginaceae) Cordia alliodora (R. & P.} Oken 

AUCA ATADIJO (Euphorbiaceae) Croton matourensis Aubl . 

BOLAINA BLANCA (Sterculiac.l Guazuma crinita Hart . 

BOLAINA NEGRA (Sterculiaceae) Gua.zuma ulmifolia Lam. 

CAHUNGO HOENA <Vochysiaceae) Qualea sp. 

CAOBA (Heliaceae> Swietenía macrophylla G. King 

CAPIRONA DE ALTURA CRubiac.) Loretoa ap . 

CAPIRONA DEL BAJO <Rubiaceae) Calycophyllum spruceanum Benth. 

CARAHUASCA BLANCA C Annonac. > Guatteria ap. 

CARAHUASCA NEGRA CAnnonaceael Guattería ap. 



CARA~A BLANCA <Burseraceae ) Trattiníckía ep. 

CARA~A COLORADA <Burseraceae) Trattinickía ep. 

CATAHOA ( Euphorbiaceae ) Hura crepitans L. 

CAUCHO MASHA CEuphorbiaceae) 5apium marmíerí Huber 

CEDRO BLANCO <l1eliaceae) Cedrela fissilis Vell . 

CEDRO MOLLACA <Meliaceae) Cabralea canJerana (VelL) Mart . 
eep. canje rana 

CEDRO ROJO (Meliaceae) 

CHIMICUA <Moraceae> 

Cedrela odorata L. 

Pseudolmedia 
Macbr. 

laevis (R. 

CHONTAQOIRO MASHA <Fabaceae ) Diplotropis martiusii Benth. 

COPAIBA BLANCA <Caesalpinac.) Copaifer a reticulata Ducke 

COPAIBA NEGRA SCaesalpinac.) Copaífera officinalís L. 

& P.) 

COTO CALLANA {Sterculiaceae) Stercu~la apet~a (Jacq.) Kart. 

CUMALA AMARILLA (Myristicac.) Virola calophylla Warb. 

COMALA BLANCA {Myristicaceae) Virola pavonis (A.DC. ) A. C. Smith 

COMALA COLORADA CMyristicac. > Iryanthera ep. 

CUHALA NEGRA (Myristicaceae) Vi rola flexuosa A.C. Smith 

CUHALA ROJA (Myristicaceae) Iryantbera ap. 

ESPIN'l'ANA BLANCA <Annonaceae) Xylopia benthaiimii R. E. Fries. 

ESPINTANA NEGRA <Annonaceae ) Oxandra xilopíoides Diels . 

ESTORAQUE (Fabaceae) Myroxylon balsamum (L.) Harm.s. 

GOMA HOAYO PASHACO (Mimosac.) Parkia oppositi folia Benth. 

HOALAJA AMARILLA (Rutaceae> Zanthoxylum ap . 

HUAMANZAMANA ( Bignoniaceae) Jacaranda oopaia (Aublet) D.Don 

HOANGANA BLANCA (Elaeocarpac . >Sloanea ap . 

HOARMI CASPI <Sterculiaceae> $terculia ep. 

HOAYRURO COLORADO ( Fabaceae ) Ormosia cf. schunkei Ducke 



HUAYRURO NEGRO CFabaceae ) 

HUAYRURO ROJO <Fabaceae) 
HUIMBA BLANCA CBombacaceae> 

HUIMBA NEGRA <Bombacaceae) 

HUITO (Rubiaceael 

Hymenolobium ep. 

Ormosia macrocalix Ducke 
Cborisia insignls HBK. 

Ceiba samauma 

Genipa americana L. 

ISHPINGO <Fabaceae) Amburana 
A.C. Smith 

cearensls (Fr . Allem) 

ITAUBA MOENA ( Lauraceae) Hezilaux·us i tauba (Meieen. ) Taub. 

LAGARTO CASPI (Guttiferae) Calophyl l um brasiliense Camb . 

LAGARTO HOENA <Lauraceae ) No identificada 

LAGARTO PASHACO CMimosaceae) Piptadenia suaveolens Miq. 

LUPUNA BLANCA <Bombacaceae) Ceiba pentandra (L. ) Gaertn. 

HACHIMANGO BLANC.( Lecythidc.) Eschweilera ep. 

MACHI MANGO COLORD. ( Lecythidc. ) Cariniana ep. 

HACHIMANGO NEGRO {Lecythidc . > Eschweilera ep. 

MACH I N ZAPOTE <Bombacaceae> Quararibea 
Macbr. 

:r:hombifolia (Cuatr .) 

MANCHINGA <Mor aceae) Erosimun alicastrum Swartz 
app.bolivarense (Pittier ) C.C.Bers. 

HAQUISAPA ~ACCHA CTiliaceae) Apelba 
Benth. 

membranaceae Spruce ex 

MARIA BUENA {Fabaceae) Deguelia ep. 

MARUPA (Simaroubaceae ) Simarouba amara Aubl. 

MASHONASTE <Moraceae ) Clarisia racemosa R. & P. 

MOENA AMARILLA ( Lauraceae > Aniba ep. 

HOENA BLANCA (Lauraceae ) Nectandra. gra.ndis (Mez) Koeterm. 

MOENA NEGRA <Lauraceae) Ocotea ep. 

OCHABAJA <Annonaceae ) Ruizodendron ovaJ.e (R. & P . ) Fries 

O,lE <Moraceae) Ficus ineipida Willd . 



OJE RENACO Cl1oraceae > Ficus ap. 

PALO COMEJEN (Vochys i aceae) Qualea tesamanil Aubl . 

PALO SANGRE AMARILLO (Caesal pinaceae ) 
Swartzia poli phylla D. C. 

PALO SANGRE BLANCO (Fabaceae) Pterocarpus 
Amshoff 

aJ118.ZODW11 (Benth . ) 

PALO SANGRE NEGRO <Fabaceae ) ParamachaeríW11 ormosioídes (Ducke) 
Ducke 

PANGOANA CMoraceae ) Brosimun util e 

PASHACO COLORADO (M i mosaceae ) Parkía sp. 

PINO REGIONAL <Rubiaceae ) Alaela peruviana Standl . 

PI~AQUIRO COLORADO (Euphorb. > Hyeronima oblonga (Tulasne) Muller 
Arg. 

PUMAQUIRO (Apocynaceae ) Aapidosperma macrocarpon Mart . 

PUNGA BLANCA (Sterculiaceae) No identificada 

PUNGA COLORADA <Bombacaceae) Pachira aquatica Aubl . 

PUNGA NEGRA (Bombacaceae } Eriotheca globosa (Aubl . ) Robyna 

QUI LLOBORDON AMARILLO ( Apocy. ) Aspidosperma marcgravlana Wooda 

QUI LLOBORDON COLORADO (Apoc y. )Aapidosperma megalocarpon Mull. 

QUILLOBORDON MASHA (Rhyzophoraceae > 
Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. 

QUILLOSISA PASHACO (Caesalpinaceae ) 
SchizolobiW11 amazonícum Huber ex 
Ducke 

QUINA QUINA BLANCA ( Sapot ac.) Poutería sp. 

QUINILLA BLANCA <Sapotaceae ) Poutería ap. 

QUINILLA COLORADA (Sapotac.) !1anil.kara 
Chevalier 

bldentata 

REMO CASPI (Apocynac eae) Aapidosperma nítidum Benth. 

REQUIA COLORADA (Me l iaceae > Guarea ap . 

REQUIA NEGRA (Meliaceae) Guarea ap . 

(A . DC.) 



RI~ON CASPI CFabaceae ) Lonohooarpus ap. 

SACHA ANONILLA CA~nonaceae) Rollínia sp. 

SANGRE DE GRADO (Euphorbiac . ) Croton leohleri 

SHIHUAHUACO HOJA GRANDE <Fabaceae) 
· Dipteryx odorata (Aublet) Will. 

SHIHUAHUACO H. PEQUE~A <Fabc .) Couruarourua sp. 

SHIHBILLO PASHACO CHimosaceae)Parkia pendula (Willd.) Benth. 

TAHUAR! AMARI LLO < Bignoniac . ) Tabebuia 
Nichols 

sez·ra tifolia ( Vahl. ) 

TAHUARI COLORADO ( Bignoniac. ) Tabebuia oohracea esp. heterophYlla 
( DC) A.Gentry 

TAHUARI NEGRO CBignoniaceae) Tabebuia ap. 

TAHAMURI AMARI LLO CHoraceae) Brosimun acutifoliuru eubsp obovaturu 
(Ducke} C.C. Berg. 

TOPA <Bombacaceae ) 

TORNILLO CMi mosaceae) 

UBOS CAnacardiaceae) 

URPAY MANCHINGA CMoraceae ) 

USHUM CAnacardi aceae ) 

Ochroma pyr8II1idale (Cav. ex Lam. ) 
Urban 

Cedz•elinga 
Ducke 

ca tena.eforllli s ( Ducke) 

Spondias mombín L. 

Brosimun lactescens ( S. Moore) C.C. 
Berg 

Spondias radlkoferi Donn. Smith 

YACUSHAPANA AMARILLA CCombre taceae) 
Terminalia oblonga (R . . & P.) Stend. 

YACUSHAPANA NEGRA CCombretc.) Terminalia 
Exell 

ZAPOTE <Bombacaceae) Quararibea 
Vischer 

BJilazonia (J .F. GmeL > 

cordata (H. et B.) 



ANEXO NC> 2 

MANEJO DE FRUTOS Y SEMILLAS DE 

LAS PRINCIPALES E S PECIES 

ACE!l'E CASPI -

ACHIOTE CASPI 

AGUANO MASHA 

ALFARO LAGARTO 

ALMENDRO 

AMAS ISA 

ANA CASPI 

MALLO CASPI 

BOLAINA BLANCA 

BOLAINA NEGRA 

Cuando el fruto s e vuelve oscuro, 
las semillas, se elimina la pulpa 
se dejan secar al aire libre. 

se extraen 
en agua y 

Secado nat ural de frutos, apertura natural, 
obtención de semillas, selección . 

Secado nat ural de frutos, apertura natural, 
extracción de semillas , secado natural de 
semillas, corte de alas. 

Secado natural de frutos, 
extraen las semillas, corte 
de semillas al aire libre . 

al abrirse se 
de alas y secado 

Remojar los frutos en agua po r 24 horas, 
extracción de las semillas eliminando la 
pulpa hasta donde sea posible, s ecado de 
semi l las al aire libre. 

Secado natural de frutos, extracci ón de 
semillas, selección. 

Los frutos se dejan 
semillas se extraern 
secar al aire libre. 

secar bajo sombra, las 
fac i lmente y se dejan 

Secado natural 
semillas. 

de frutos, obtención de 

Secado natural de frutos, apertura natur al, 
extracción de semillas. 

Igual a bolaina blanca. 



CAMUNGO HOENA 

CAOBA : 

CAPIRONA DEL BAJO 

CARAHUASCA NEGRA 

CARAEtA BLANCA 

CATAHUA 

CEDRO BLANCO 

CEDRO COLORADO 

COPAIBA BLANCA 

COPAIBA NEGRA 

CUMALA BLANCA 

COMALA NEGRA 

CHIMICUA 

ESTORAQUE 

Corte de alas, selección. 

Igual a aguano masha . 

Secado natural de frutos, las semillas se 
desprenden al abrirse el fruto. 

Los frutos se secan al aire libre. 
posteriormente se lavan para eliminar la 
pulpa, quedando solo las semillas. 

Frutos remojados en agua por 24 horas, 
extracción de semillas, secado natural . 

Los frutos se dejan secar al aire libre pero 
tapados con una malla ya que los frutos se 
abren en forma explosiva dispersando las 
semillas las cuales se dejan secar al aire 
libre. 

Igual a aguano masha . 

Igual a aguano masha. 

Lavado de frutos y semillas, eliminación del 
arilo amarillo, secado natural, selección. 

Igual a copaiba blanca. 

Secado natural de frutos, lavado .y obtención 
de semillas. 

Igual a cumala blanca. 

Cuando los frutos se ponen de color rojo o 
rosado intenso se lavan para eliminar la 
pulpa y se extraen las semillas. 

Secado natural de frutos, corte de alas, 
selección. 



GOMA HUAYO PASHACO: Frutos remojados en 
extracción de semillas, 
almacigar. 

agua por 24 horas, 
escarificar antes de 

HUAMANZAMANA 

HOAYRURO COLORADO 

HOAYRURO NEGRO 

HOAYRURO ROJO 

HOIMBA BLANCA: 

HUIMBA NEGRA 

ISHPINGO 

MACHIMANGO NEGRO 

MACHIN ZAPOTE 

MANCHINGA 

MAQUIZAPA aACCHA 

Secad~ natural de frutos cubriendolos con una 
malla ya que las semillas aladas pueden ser 
dispersadas por el viento . 

Secado natural de frutos y extracción de 
semillas cuando estos se abren. Las semillas 
pueden. colectarse del suelo . 

Secado natural de frutos y extracción de 
semillas las cuales se ponen a secar bajo 
sombra. 

Similar a huayruro colorado . 

Secado natural de frutos, extracción de 
semillas separando la cubierta algodonosa, 
secado natural de semillas. 

I gual a huimba blanca. 

Secado natural de frutos, apertura natural, 
obtención de semillas , corte de alas y secado 
de semillas. 

Secado natural de 
cubierta leñosa 
semillas. 

frutos, destrucción de 
para poder ~xtaer 

la 
las 

Cortar loa frutos con una cuchilla y extraer 
las semillas lavándolas para eliminar toda la 
pulpa y se dejan secar bajo sombra. 

Extraer las semillas de fruto y lavarlas para 
eliminar la pulpa, secado al aire libre . 

Rotura de frutos, extracción de semillas , 



MASHONASTE 

MARIA BUENA 

MARUPA 

OCHABAJA 

secado · natural, eliminación del 
limpieza de semillas y selección. 

arilo. 

Lavado de frutos y semillas, secado natural. 

Las semillas son difíciles de extraer del 
fruto, por lo que estos son cortados tra tando 
de dejar una semilla por segmento . 

Lavado de frutos y semillas, selección , 
secado natural de semillas. 

Lavado de frutos, obtención y selección de 
semillas y secado natural . 

PALOSANGRE AMARILLO Extracción de semillas eliminado la pulpa 
anaranjada, lavado y secado al aire libre. 

PALOSANGRE BLANCO · Corte de alas del fruto y secado a la aire 
libre de segmentos . 

PALOSANGRE NEGRO 

PINO REGIONAL 

PUMAQUIRO 

Corte de alas, selección y secado natural. 

Secado natural de 
semillas. 

frutos, extracción de 

SAcado natural 
extracción de 
corte de alas. 

de frutos, 
semillas, 

apertura natural, 
secado natural y 

QUILLOBORDON AMARILLO Igual a pumaquiro. 

QUILLOBORDON MASHA: Secadó natur al de 
semillas. 

frutos, extracción de 

QUILLOSISA PASHACO: Obtención de semil las, secado 
escarificado antes de almac i gar. 

natural, 

QUINILLA BLANCA Lavado de frutos, obtención de semilla, 
secado natural de semillas. 



QUINILLA COLORADA 

REMO CASPJ NEGRO 

REQUIA BLANCA 

SANGRE DE GRADO 

SHIHUAHUACO 

SHIMBILLO PASHACO: 

TAHUARI AMARILLO: 

TAHUARI NEGRO: 

TORNILLO 

UBOS-: 

UCSHAQUIRO 

Igual a quinilla blanca. 

Obtención de semillas, selección y secado 
natural. 

Secado natural 
semillas, secado 
selección. 

de frutos, 
natural de 

obtención de 
semillas y 

Secado natural de frutos, separación natural 
de semillas, limpieza de semillas. 

Los frutos se dejan secar al aire libre por 
varios días hasta que estén bien secos, para 
extraer las semillas hay que abrir los frutos 
empleando una sierra o con un machete, las 
semillas se dejan secar al aire libre . Estas 
semillas pierden su viabilidad rapidamente. 

Lavado de frutos, obtención de 
secado natural, escarificar 
almacigar. 

semillas y 
antes de 

Secado natural de frutos , obtención de 
semillas, secado natural de semillas. 

Igual a tahuarí amarillo. 

Cuando los frutos se ponen amarillentos deben 
ser cortados en tantos segmento como semillas 
contenga, por lo general de 1 .a 4, estos 
segmentos se dejan secar al aire libre. 

Lavacio cie 
natural. 

semillas . selecc\6n y secado 

Cuando los frutos se secan y se ponen de 
color beige, se extraen las semillas y se 
ponen a secar bajo sombra. 



YACUSHAPANA AMARILLA Secado natural de frutos, corte de alas. 

YACUSHAPANA NEGRA: Igual a yacushapana amarilla. 

ZAPOTE : Lavado de frutos, obtención de semillas, 
secado natural de semillas, selección. 



ANEXO N°3 

CALENDARIO FENOLOGICO DE 

70 ESPECIES FORES7."A.LES DEL BOSQUE 

NACIONAL ALEXANDER VON ~I...IY.L" 

Por Ymber Flores Bendezú 
Investigador Forestal 

Basada en información obtenida entr·e loa afios 1979 y 
1995 en los rodale s semille ros del Campo Experimental 
Alexander Von Humboldt. 

CODIGOS : 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
0000000000000000 
**************** 

FUENTES CONSULTADAS 

Floración 
Fructificación 
Diseminación de semillas 

* "'Calendario fenológico de 55 especies f orestales 
del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt " por Teodoro 
Trucios . 1987. 

* Archivos de la Sección Dendrología y Fenologia de l 
Campo Experimental Alexander Von Humboldt. 



H E S E S 
E S P E C I E 

ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DIL 

l. ACEITE XX xxxx xxxx 
CA SPI 0000 00 00 0000 00 

**** **** 

2 . ACHIOTE xxxx xxxx xxxx xxxx 
CA SPI 0000 0000 0000 0000 

**** **** **** 

3. A GUANO XX xxxx xxxx xxxx X 
MASHA o 0000 0000 0000 0000 00 

* **** ** 

4. ALFA RO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
LAGARTO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

** *::1:** ** 

5. ALMENDRO XX xxxx xxxx XX j 
0000 0000 0000 0001 

** **** **** 1 

6 . AHASISA XX xxxx xxxx 1 

00 0000 
** **** 1 

7. ANA CASPI xxxx xxxx xxxx 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 000<. 1 

**** **** **** ** 
8. AZUCAR xxxx xxxx xxxx XX 

HUAYO 0000 0000 0000 00 000 0000 oooo¡ 
**** **** **** 

9. AUCA xxxx XX xxxx xxxx
1 ATADIJO . 0000 0000 0000 00 00 

** **** **** ** 
10. BOLAINA XX xxxx XX 1 

BLANCA 0000 0000 0000 0000 
*** **** 

1 

11. BOLA INA XX xxxx xxxx X 1 
NEGRA 000 0000 0000 0000 00 

*** **** **** 1 
' 

12. CAOBA XX xxxx XX 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 

*** **** ** 1 

13 . CAPIRONA XX xxxx xxxx xxxx XX 1 

DEL BAJO 00 0000 0000 0000 0000 00 
** **** **** ** 

14. •:ATAHUA XX xxxx xxxx xxxx XXX 
00 o 0000 0000 0000 

**** **** * **** 



. 
1 H E S E S . ,- S P E C I E ,t. 

ENER FEBR HARZ ABRI HAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DICI 

15 . CAUCHO XX xxxx xxxx xxxx XXX 
HASHA 0000 0000 0000 o o 0000 0000 0000 0000 0000 

* **** **** **** * 
16 . CEDRO XX xxxx 

BLANCO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
** **** **** **** ** 

17. t:EDRO xxxx XX xxxx 
COLORADO 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

** **** **** 
18. COPA IBA xxxx xxxx XX 

BLANCA 00 0000 0000 0000 0000 0000 
**** **** 

19. COPA IBA xxxx xxxx XX 
NEGRA 00 0000 0000 0000 0000 0000 

** **** **** **** 
20. CUMA LA XX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

BLANCA 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 
**** **** **** **** 

21. CUMA LA XX xxxx xxxx 
COLORADA 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 

*** ** 
22. CUMA LA XX xxxx xxxx xxxx 

NEGRA 0000 00 0000 0000 
**** 

23. ESTORÁQUE XX xxxx xxxx xxxx X 
0000 0000 0000 0000 0000 

** **** ** 
24. GOMA xxxx xxxx XX 

HUAYO 00 0000 0000 0000 00 
PASHACO **** **** **** 

25. HUAHANSA- XX xxxx xxxx X 
HANA 0000 000 0000 0000 0000 0000 

**** 
26. HUALAJA xxxx xxxx XX XXX xxxx xxxx xxxx X XX xxxx 

AMARILLA 0000 0000 00 00 0000 0000 0000 00 
~*** **** **** 

27. HUANGANA XX xxxx xxxx xxxx X 
BLANCA 0000 00 000 0000 

*** **** 
28. HUAYRURO XX XX xxx:x xxxx xxxx 

COLORADO 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

** **** **** 



M E S E S 1 

E S P E C I E 
ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DIC l 

29. HUAYRURO x.xxx XX XX xxx:' 
ROJO 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

** **** **** 1 

30. HUIMBA XX xxxx xxxx 
BLANCA 00 0000 0000 00 

1 *** **** **** 

31. HUIMBA x.xxx xxxx X XX XXX) 
NEGRA 000 0000 0000 0000 0000 0000 00 

1 ** **** 

32. ISHPINGO XX xxxx 
1 00 0000 0000 0000 

** **** -
33. LAGARTO. XX xx.xx xxxx X 1 

CASPI 00 0000 0000 0000 0000 0000 o 
* **** **** ** 

1 

¡ 34. LUPUNA. XX x.xxx xxxx xxxx 1 
BLANCA 00 0000 00 

*** **** 1 
1 

35. MACHI HAN- XX xxxx xxxx xx.xx xxxx XX 
GO BLANCO 0000 0000 0000 00 

**** **** **** 1 

36. MACHI N XX xxxx xxxx xxxx xxxx X 
ZAPOTE 0000 00 000 0000 0000 0000 oooo¡ 

*** **** 
37. MANCHINGA XX xxxx X 

oooo) 0000 00 0000 

** **** 
38. MARUPA XX xxxx xxxx X 

0000 0000 00 0000 0000 

*** **** ** 
39. MASHONAS- XX xxxx xxxx xxxx xxxx XX 

TE 0000 0000 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

**** **** **** *** **** **** 

40. MAQUISAPA xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x.xxx 
f!ACCHA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 o 000 

NEGRA ** **** 
41. OCHABAJA xxxx xxxx XX 

0000 o 00 0000 0000 0000 0000 

**** **** **** ** **** **** 

42. PALO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx X X xxxx xxxx 
COMEJEN 00 0000 0000 0000 0000 0000 00 

** **** *** 



M E S E S 
E S P E C I E 

ENER FEBR MARZ ABRI MAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DICI 

43. PALO xxxx XX XX 
SANGRE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 o 
AMARILLO **** **** 

44. PALO XX xxxx xxxx XX 
SANGRE 0000 00 000 
BLANCO ** **** 

45. PALO XX xxxx xxxx X 
SANGRE 000 0000 0000 0000 00 
NEGRO *** **** 

46. PINO xxxx xxxx XX xxxx xxxx 
REGIONAL 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 QO 

**** **** 
47. PUHAQUIRO xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 00 0000 0000 
**** * 

48. PUNGA XX xxxx XX 
BLANCA 00 0000 0000 0000 

** **** 
49. PUNGA XX xxxx xxxx xxxx XX 

COLORADA 000 0000 0000 0000 
*** **** 

50. PUNGA XX xxxx xxxx X 
NEGRA 0000 0000 0000 00 

**** **** 
51. QUILLO- xxxx xxxx XX .xxxx xxxx xxxx 

BORDON 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
AMARILLO **** 

52 . QUILLO- XX xxxx xxxx XX 
BORDO N 0000 0000 o 0000 0000 0000 0000 
COLORADO **** **** 

53 . QUILLOSI- xxx.x x.xxx 
SA 0000 0000 0000 00 
PASHACO ** **** 

54. QUINA XX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 
QUINA . 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
NEGRA ~* **** 

55. QUINILLA XX xxxx xxxx XX 
BLANCA 0000 00 0000 0000 0000 0000 

*ll-lklt. **** 
56. QUINILLA XX xxxx xxxx XX 

COLORADA 0000 0000 000 0000 0000 0000 0000 0000 

**** **** **** **** 



1 H E S E S 1 
E S P E C I E 

ENER FEBR HARZ ABRI HAYO JUNI JULI AGOS SETI OCTU NOVI DICl 

57 . REQUIA XX xxxx XX 1 

NEGRA 0000 0000 0000 0000 0000 00 000 0000 000( 

**** **** 1 
1 

58 . Rlt:lON XX xxxx xxxx 
CA SPI 000 0000 0000 00 

**** **** ***1 
59. SHIHUAHU- xxxx xxxx XX XX XXX> 

ACO HOJA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 Q(¡l 
GRANDE ** **** **** 

60 . SHIHUAHO- xxxx XX XX xxxx XXX>., 
ACO HOJA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 0000 
PEQUEt:lA **** **** **** 

61. TAHUARI XX xxxx xxxx X 
1 AMARILLO 0000 0000 o 

*** 
62 . TAMAHURI XX xxxx xxxx X 1 

AMARILLO 00 0000 0000 0000 
** **** **** 1 

63. TOPA X XXXX xxxx xxxx 1 

o 0000 0000 0000 o 
**** **** **** ** 1 

64. TORNILLO XX xxxx xxxx xxxx XX 
0000 00 0000 0000 ooocl 
**** **** **** **** 

65. UBOS XX xxxx xxxx 
0000 00 0000 oooo¡ 

** **** 
66. tJRPAY XX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

ooool MANCHINGA 0000 o 00 0000 0000 

**** 
67 . USHUM XX xxxx XX 

00001 0000 0000 0000 0000 000 0000 
**** 1 

68. YACUSHA- XX xxxx xxxx XX 1 

PANA 00 0000 0000 0000 0000 
AMARILLA ** **** **** -~ 

69. YACUSHA- XXX xxxx xxxx X 
PANA 0000 0000 o 
NEGRA **** **** * 1 

70 . ZAPOTE XX xxxx xxxx XX 
0000 0000 o 000 0000 0000 oooo¡ 

**** **** **** 
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I N T RODUCCION 

•-OS bosques húmedos tropicales se encuentran en América, Asi a y 
Africa ocuoando 4 , 2.5 y 1.8 millones d e Km2 . (Whitmore, 1991 ) . 

l. a mavor pt-eocupac:ión de los legis; ladores y c:ient:.ificos se centra 
~n la ráoida desaparición de los recursos del bosques causado por 
la extracción selectiva. este se basa en criter ios de mercado . 

La oresente nota descrJ.be una rne·todolagia adecuada para el 
•~c; t~hlecimiento de plantociones como una al terna ti va de asegurar 
e l cont3nuo abastecimiento de materia prima a los usuarios . 

F l ohJetivo principal no es e l de establecer plantaciones, sino 
dar a conocer mediante la J.nvestigación aplJ.cada requerimientos 
esencJ.ales de sue l o, fisiografia y sistema de plantación de 
alounas especies nativas para su des<lrrollo óptimo en el tropico. 

ANTECEDENTES 

El Proyecto "Oemostrc.ción de Mane j o y Utili zación Integral de 
Bosoues Tropicales" se ejecuta en el Bosque Naciona l el año 1974 
con el objetivo de establecer programa de investigación 
silvicul tura!; para esto estableció plantaciones, empleando 
especies nativas. Este culmina e n e l año de 1978 debido a 
presupues to . como consecuencia se abandonó las plantaciones. 
ocasionando su destrucción por la a griCll l tura migratoria ; este 
trajo pérdida de información en la i nvestigación silvicultura} . 

M E TODOLOGIA 

Par<~ establecer la regeneración artificial en el Campo 
E>:per.tmental Alexander van Humboldt se con sideró las fajas de 
enriouecimiento de: 5 m. 10 m, 30 m y el de campo ab ierto; se 
aolicó una metodología de selecci ón de especies y abastecimien to; 
el~ccJ.ón del lugar; se consideró el r ecurso humano para ejecutar 
los diferentes trabajos; preparación del luga r , esta se inicia 
r.on la delimitación de las fajas y deben tener una orientación de 
este a oeste para que las pl antas r-ec iban mayor horas de _luz 
durante e l dia ; el rozo consis te en e l iminar las malezas y la 
tumba en derribar árboles no comerc iales , ambas se realizan 
dentr-o de la fajas y se ejecutan en la é poca seca ; el e s taqueado 
indica el lugar donde se va a plan ta r ¡ l a plantación se lleva a 
caho en éooc a de lluvia (Di c i embre a Abr il) ; el recalce se 
realiza cuando la mortandad es mayor de l 20 % . 



·-::e tiene .tnstalado 89 685 olantas de 16 especies: y se evalúa una 
muestra de 1 5 6 00 o .l.antas dos v eces al año, siendo los 
oaramétr-os: a l tura total, Dap y pos ibles a taqu es . 

Establecida l a olan tación se realiz a las labores cultural es : como 
manten1 miento de 3 a 4 veces/a ñ o, cuando el arbo lito l lega a 3 m 
de a l tu ra es dos v eces v c uando llegan a 5 m una vez por año ; el 
corte de treoadot·as se realiza du r·ante el mantenimiento de las 
·fa ; as v continúa hasta que los arbol itos lleguen a 5 m de al tura . 
E l cont rol ae l uz se ejecuta en las entrefajas, cortandos las oue 
producen sombra a los arbc:>l i tos plantados . 

RE S ULTADOS Y DISCUSIONES 

Resul tado 

r:cm 1 a metodo l oqia ensayada para el establecioniento de 
r eaenera c ión a rtificial hasta el momento se ha obtenido resultado 
IH"e limi nat· con la especie de Cedrelinqa, esta muestra buen 
comoortamiento a campo abi e r to. el cual p resenta altura y 
•1iamétt·o pr-omed io de 19 . 98 m con 23.8 cm , teniendo 7 años de 
ins tal ac ión. u na densidad de 1111 plantas/ha , s iendo el 
d istanciamien to entre pl ;;,n tas de 3 m: e n cuanto a fajas de 30 m 
v 5 m. o t·esenta alturas y diamétros pr-ome dios de 25.60 m con 
':¿~6 .5 cm, y 1.8. 36 m con 17. 5 c m con 10 y 12 años de establ e cido, 
siendo e l s u e l o pref erib le acrisol y fisiografia ondulado. Ademas 
se ohtuvo resultado final c on la especie de Guazuma cri»ita, es t a 
esoecie silvi c ul turalmente se cl a sifica como u na heliófita 
e fimera. ·ta l Es as i q ue presenta buen comportamien t o él campo 
ab 1.e :· t o y en fajas d e 30 m y 1 0 m, presentándo. alturas y 
cJ i.amétros pr-omed ios de : 2.1. . 54 m con 2 0 .1 cm; 27 . 07 m con 26. 7 cm; 
21 . 29 m con 17 . 5 cm: esta especi e en f .o~ja de 5 m s u crecimiento 
.;,1<;; la mt t.ad ccn r·elaci ón ¿1 l os otros sistemas. Ademas sus suel o s 
p r eferido es el camb1sol s eguido d el gleysol; p ero e n acriso l su 
c:recim.ten ·to es lento o de lo contr-ario SLI'ft·e mortandad del 100 'l. . 

Discusiones 

1 as e soec:ies d~ la fami lia Meliaceae sufrieron constan te a taque 
cil? Hv os.Lpvl a c. randella en sus pr-imeros años de establecido, 
d ebiéndose a l a al ta precipitación que e xiste e n la zona 
(4(H}iJ mm) " a 1 :~ mavor densidad po•- h ectát-ea. Cn e l caso dE! las 
esoecies de Cedn?linga y Guazuma c rinita se tienen reSL.Iltados 
sat i sfactor-ios dl~spués de .12 años d e investigación básica; estas 
t anto a n ivel de carneo coma de evaluación. mostraron desde el 
Sinicio de su estab lecimiento crecimientos óptimos . Los 
resu l t ados e n la in vestigac i ón fcwestal a campo definitivo son a 
medl.ano v largo o 1azo. 



Final me11te las esoecies de rerminalia. Aspidosoerma, Miroxylum, 
Par•~ l.C\ oonositifolia v Amburana presentan buen crecimiento 
oreliminar a pesar de tener pocos años de establecido; este logro 
inicial se debe a Que se d ió más importancia a la relación suelo
nJanta-lu~ y a la distribución espacial en las fajas de 10 m de 
ancho, v por último los mantenimientos a las f ajas deben ser 
opcn- t l.tnos para evitar la competencia de los arbolitos plantados 
con la maleza, este aueda a criterio del ~;ilvicu ltor. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se c<Jncluve que la presente metodologia ensayada para el 
~stableci111iento de plantaciones forestales pueden ser aplicados 
en la cuenca amazónica en siti os donde presentan condiciones 
climáticas similares teniendo en cuenta la r elación suelo-planta
lu~. v los mantenimientos oportunos para el éxito de la 
n 1 an tac.ión. 

No real izar plantaciones de Bolaina blanca en suelos acriso l es y 
en fajas de 5 m de anche. 



lviETODOLOGIA PAI~A PL.!\.NT A ClONES FOUEST ALES 

--
IFAJA DE EHRI!WECII1IEIHO~::::::: ; 19 H -1 

---------=-;¡30 t1 -1 

__ _;¡¡ 5 t1 -1 

,[, 

1 ITEMS 1 

PREPARACIOH y DELIHITACIOH 
llE tAJA 

- 5 H = 13. 3 Jornal /ha"-
__¿ 10 t1 = 1 3 .5 Jornal /ha ~Datos 

<?--- 30 n = 20.5 Jornal/ha de 

/ 5 H = 30 .3 Jorna 1 /ha/ 19
}

2 

~-......... --10 t1 = 24.2 Jornal/ha 1988 -30 n = 17.1 Jornal/ha 

~ Rdto = 100 - 150/Jornal 

1 

~ 66 plantas/jornal 
PLAHTAC.~__..-;:, 111 plan-tas/.iornal 

1 
j¡R~E~C~A~L~C~E~--~~ + 20% ; 50% 

"~ 89' 685 
./1 ··<---_. Al 'tura 

EVALUACION OE CRECI11IENTO ..::-- ; O i anetro 

EVALUACIOH DE LUZ 



Ane>:o NQ 7 

~UADRO NQ 4 . Espec~es seleccionadas 
artificial (Bosque del 
Alexander Ven Humboldt . 

para regenerac~ón 
Campo Experimental 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTIFICO EVAL. GENER. 

CAOBA SNieten ia macrophylla 2 

CEDRO COLORADO CedreJa odorata ~ 

ISHF'INGO Amburana cearansis 1 2 

TORNILLO Cea·rel inga catenaefonni:> 1 

AZUCAR HUAYO l-lvmenaea oblongifolia 2 

COPA IBA Copa i fa ra :sp 3 

LAGARTO CASPI Calophyllum bras i liansis 2 

MOENA NEGRA Hectandra e; p. 

PALO SANGRE: A. S 1~artzi a sp .. 2 

YACUSHAPANA Terminalia sp. 2 

BOLAINA BLANCA Guazuma crinita 1 

BOLA INA NEGRA Guazuma ulmirolia 2 

ESTORAQUE Nyro:d Ion balsamun 2 

I'IARUPA Simarouba amara 1 

PUMAQUIRO Aspidosperma macnJcarpon 2 

GOMAHUAYO PASHACO Parida opposit iio l ia 2 

LUPUNA Chorisia sp 2 

Evaluación general 

1. Especies de crecimiento rápido 
2 . Especies de mediano crecimiento 
3 . Especie de lento crecimiento 



5 . 2 ESPECIES POR TIPO DE SUELO 

Cuadro NQ 2~ Especie por t i po de s u e l o 

! 

1 

1 
1 

1 

1 

ESPECIE 

AZUCAR HUAYO 

BOLAINA BLANC'\ 

BOL..AINA NEGRA 

CAOB'A 

CEDRO COLORA!)(') 

COPA IBA 

ESTDRAI~UE 

GOI"IAHUAYO F'ASHA80 

ISHF'I NGO 

LUF'UNA 

l'lARUF'A 

TORN!LLO 

'r'ACUSHAF'ANA AMARILLA 

Y'ACUSHAF'ANA NEGRA 

* Ch r omic ~ambisol 
'** Cambisol 

GLEYSOL ACRISOL 

X: 

X 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

74 

CAMBISOL 

X 

X 

X 

X 
. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X * 
X 

X ** 



ESTUDIO DE C A S O 

SI LVI CULTURA DE LA BOLA I NA BLANCA (Guazu~a c ri ni ta ) 

FENOLOGIA 

Julio - {.\qosto F .-uc ti f i cación 
Ol.seminación 
N" M~ Ammillas/kq 

Octubre - No viembre - Diciembre 
860 , 00(1 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACJON 

~L! f.\ 1 ru <l<:erH~ ,, en ref r·ioer;ado.-a a 2s•c con 50 /. d a ge r minac i ón a 
los 280 d iaE : tambien es posi bl e a t e mpe.-atu ra a mbien te . 

VIVERO 

OLas pa ra germinar 
Tiempo de ¡;¡erminac:ión 
'l. de germina ción 
N" de hojas de repique 
nensidad de repique planta/m2 
..,ocJ« de raices 
Planta en bolsa 
Planta • rai z desnuda 

6 
20 
.38 

días 

7 - 9 
5x6 y 6:<5 
40 cm 
Buen crecimiento 
Buen crecimiento 

CRECIMI ENTO E I NCREMENTO POR T I PO DE SUELO 

Los cá l c u l os f uer on r ealizados en el a~o 19 9 2 

Su e lo Gleys o l : 

rncn.-!me'nto promedio anua l en altura hasta los 6 años : 2.26 m 
1·\Jt.\ll"él oromedlo lb . l2 m 
Al~ura n r omedio máximo 19.92 m (a l os 8 año s de evaluación ) 
ALtura oromedio minimo : 7.6 m (a los 8 aAos d~ ~valuación) 

Sue l o Acrisol 

(ncr~ onento p romedio anual e n a ltura hasta l o s 6 año s 
Altura promed io máx imo : 1 . 78 m 

0. 08 m 



Suelo Cambisol s 

!ncrPmento oromedio anual e n altura has ta los 6 a~os 
~ltura promedio : 11 . 50 m 

1 .. 2 5 m 

.:.\ l t ura r.•romedio máximo 17 . 66 m (a los 8 años de e va 1 uación) 
Altura oromed io min1mo : 4 . 54 m la los 8 años de evaluac1ón) 

Volumen a los 6 años 

Sue l o Gleysol: 

S istema en 30 m de anche, : O. 58 m3 
A camoo ab1erto : 0 . 35 m3 

Suelo Acrisol: 

fa~a de 10 m : 0 . 2x10- 4 m3 

REND I MIENTO 

S0 real izó una 9 rovección de 
como ounto de cosecha. 

f'< ltura ¡:,royectada : 22 m 

Uiámetro provec~ado : 2 3 cm 

Volumen r.H·ovec té\da : 0 . 4·6 m3 

l a tasa de crecimient o a 1 0 años 

Número ele ~1rbol-:os en olantación~ faj.;~ de H , m : lOO/ha 

N• d e árboles a camoo ab ier to : 400 - 1000/ha 

Valumen 1 h,;:, : 184 - 460 m3 

Mader:~ de reoeneración natural: Sin manejo reaserradero 

Arbol c on 26 c m de O . A .P. tiene una producción bt-uta 74 p t 

El ciento d e tablas ( 1x4x8) = 260 pies, tiene un valor de $ 35. 

~- - 5 á rbo l es = 260 o1es 

En el año 1983 se realizó u n a tumba de aprovechamiento de esta 
esoecie ob teniendose los si9uientes rend~mientos ( tucos)/árbol 



Suelo acrisol : 

3 tuc os/ árbol 
D.A . P mi nimo de aorovechamiento: 15 cm 

Suelo cambisol : 

8 tuc os / árbol 
O. A.P minimo de aorovechamiento: 15 cm 
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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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1. CONDICIONES Y RECURSOS ~ 

1.1 INTRODUCCION 

Los factores del medio ambiente que determinan Jos siUos o hábltats donde una 
determinada especie puede vivir, puede ser clasificada en dos categorfas según 
el efecto que tienen sobre la especie o la forma en que son utilizadas. Dichas 
categorías son denominadas condiciones y recursos. 

Begon st 81 (1986), define una condición como un factor abl6tlco del ambiente 
cuya magnitud varía en el espacio y en el tiempo, y al cual los organismos 
presentan reacciones diferentes, por ejemplo la temperatura, el pH y la humedad 
del suelo. La magnitud de una condlcl6n puede ser modificada por la presencia 
de otros organismos, pero a diferencia de los recursos, las condiciones no son 
utilizadas por los organismos. 

El término recurso tiene Indudablemente un significado general para cada lector, 
en el sentido de algún factor que es utiJizado en la reallzacl6n de un 
determinado proceso; el diccionario nos ofrece "bienes, medio de subsistencia•, 
o "elementos o medios de que uno dispone para salir. airoso de una necesidad• 
{Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1984). 

Dentro del contexto biológico, es evidente que una definición básica del término 
debería abarcar aquellos recursos que son comidos, .aquellos que son 
Incorporados en blomasa sin ser comidos y aquellos,, como los árboles huecos 
que utlllzan los pa)aros, murciélagos, etc., como escondites o para hacer nidos, 
que no son comidos ni Incorporados en blomasa. 

Begon st al (1986), nos dan una definición muy explicativa: un recurso es una 
cantidad que puede ser reducida por la actividad del organismo. Los recursos 
de los organismos vivos son principalmente los materiales de los cuales sus 
cuerpos son fabricados, la energfa que hace posible &u crecimiento y 
actividades, y los lugares o los espacios en los cuales toman lugar sus vidas. 

Una planta wrde es ensamblada con los Iones y moléculas Inorgánicas que 
representan sus recursos alimenticios, mientras que l!a radiación solar 
representa la energía que es utilizada en el ensamblaje. 

Como los recursos son utilizados a nivel fisiológico, la relación de su magnitud 
al desempeño de un organismo es directa. En cambio, los efectos de las 
condiciones pueden ser directos o Indirectos. Por ejemplo la temperatura afecta 
directamente a los organismos a nivel fisiológico. 



1.2 GRADIENTES AMBIENTALES Y ESTRATEGIAS BIOLOGICAS DE LOS 
ORGANISMOS 

Un principio general de suma Importancia en relación a las condiciones y los 
recursos, e.s que su disponibilidad y magnitud e.s variable tanto en el e.spaclo 
como en el tiempo. Un término útil para esa variación ea gradiente ambiental. 

Una gradiente es un índice do aumento o disminución do una variable dol 
ambiente; el tórmlno ea usado de manera más general en la ecologfa que en la 
física, donde se refiere a variaciones de temperatura o presión atmosférica. 

EJemplos de gradientes amblentale.s son el aumento de la humedad del suelo al 
bajar de una cresta hacia un llano, el aumento de la Intensidad de luz al salir del 
bosque y entrar a un claro, o al subir por los niveles Intermedios de un bosque 
hasta alcanzar el dosel superior. 

Es bien conocida la existencia de ciertos patronea bien deftnldoa de reacción 
que pueden denominarse eatrategl88 blológlcaa. La estrategia de una oapecle 
se expresa en cada etapa de su ciclo de vida y determina la parte de loa 
gradientes donde cada especie puede vivir (su nicho)¡ por eJemplo loa dlferentea 
requerimientos de las plantas con respocto a la luz. 

Loa requerimientos ambientales de loa cultivos o las especlea de plantaciones 
forestales son derivados del nicho que ocupaban dichas eapecle.s en 
condiciones naturales (más la selección genética asociada al cultivo), y las 
opciones para el diseño de alstom88 forestales y agroforeatales son definidas 
por loa miamos requerimientos de las especies que conforman el sistema, y los 
gradientes ambientales alrededor de 188 plantas en el sistema. 

Ea Importante señalar que la variación ambiental se presenta de forma continua 
y a menudo paulatina; osea, que son muy pocas 188 situaciones en que, por 
ejemplo) la magnitud de una variable del ambiente como la Intensidad lumfnlca 
cambia derepento de uno a cien. 

Por otro lado, las especies vegetales son capaces de sobrevivir en un amplio 
rango de la magnitud de un recurso o una condición; este rango es menor en el 
caso del crecimiento y aún menor en el caso de la reproducción exitosa. 

Tomadas en conjunto estas consideraciones determinan que la abundancia de 
una determinada especie cambia paulatinamente en respuesta a la variación 
ambiental, y como veremos) las diferencias de compoalclón entre comunldade.s 
naturales son relativas y no abaolutaa, pues muchas especies estan presentes 
en todas las comunidades de un aJUo determinado, aunque su abundancia es 
muy variable. 



Por otra parte, las magnitudes de las condlclonea y los recursos del ambiente 
son muy a menudo lnterdependlentes y las condiciones afectan Indirectamente a 
los organismos por medio de su Influencia sobre los recursos. La temperatura 
del suelo, una condición, afecta la tasa de mineralización del nitrógeno y por 
tanto la disponibilidad de eate recurso para las plantas. 

Asimismo el pH del suelo determina el estado químico de los lonea minerales y 
asf su disponibilidad. Por último, algunos factores del medio, como el agua, 
pueden constituir a la vez una condición y un recurso. 

En este capítulo 88 Introducirán los conocimientos sobre las condiciones y 
recursos del ambiente que afectan la distribución y la abundancia de laa plantas 
de las zonaa tropicales húmedas. Primero, se ldentlftcan algunos principios 
generales con reapecto a la variación ambiental y las reacclonea que presentan 
los organismos ante dicha variación. 

Posteriormente 88 señalan algunaa generalidades Importantes sobre los 
recursos de las plantas, su utilización, y la variación de la abundancia o 
magnitud de los recursos, tanto en el espacio como en el tiempo en ambientes 
de bosque húmedo tropical. 

Estas generalidades forman la base de los análisis sobre las Interacciones entre 
las plantas en sistemas ecológicos forestales y agroforeatales, y sobre la 
estructura y dinámica de los mismos sistemas. 

Se da mayor énfasis a la radiación solar, cuya Importancia en los sistemas 
ecológicos forestales y agroforestalea como recurso y como factor que 
determina condiciones Importantes, ea sobresaliente. 



1.2.1 LAS CONDICIONES 

1.2.1.1 LA TEMPERATURA 

Según la definición geográfica, los trópicos son la parte del mundo situada entre 
los 23.5 grados norte y sur del ecuador; los trópicos pueden definirse como la 
parte del mundo en donde la variación de la temperatura media mensual es de 
s<'C o menos entre el promedio de los tres meses más calientes y los tres más 
frios, Sanchez (1981}. 

A nivel global es muy evidente que la temperatura juega un papel Importante en 
la distribución de los organismos sobre la tlerra. En cuanto a los trópicos, el 
régimen de temperatura es relaUvamente constante en las Uerras bajas y son la 
precipitación y otros factores los que determinan las distribuciones de las zonas 
de vida y sus especies caracteñstlcas (Holdrldga, 1976). 

Por otra parte, hay fuertes variaciones de temperatura en las montañas 
tropicales que contribuyen directa o Indirectamente a determinar la distribución 
de las diferentes comunidades naturales sobre las mismas (Stadmuller, 1986). 

Las temperaturas medias anuales generalmente bajan 0.6°C por cada 100 m de 
aumento de elevación en los trópicos; si por ejemplo, a nivel del mar la 
temperatura media anual es de 2SOC, a 1000 m será de 20"Cy a 2000 m de 14"C 
(Sánchez, 1981}. 

A escala de comunidad o planta.lndlvldual, dentro de una determinada zona de 
vida, la temperatura tiene otros efectos que cabe mencionar: 

Las temperaturas muy altas o muy bajas constituyen un estrés ambiental para 
las plantas, osea que son condiciones fuera del rango que normalmente toleran 
las plantas que pueden provocar disfunciones biológicas y la muerte de órganos 
o hasta la planta entera. 

En términos generales las plantas verdes son capaces de tolerar temperaturas 
ambientales de hasta SO"C o más, en especies de desiertos y otros hábltata 
extremos (levltt, 1972). Desde luego estas temperaturas no se presentan muy a 
menudo y en la práctica, los efectos de la temperatura se hacen evidentes a 
otros niveles. 

Las hojas, como son órganos de asimilación de energía, astan casi siempre a 
una temperatura mayor que la ambiental y son muy suscepUbles al estrés. La 
transpiración es un mecanismo Importante de control de la temperatura follar y 
cuando se encuentra suprimida, por ejemplo en condiciones de alta humedad 
relativa del aire, las hojas se pueden dañar (Etherlngton, 1982). 



El agua del suelo representa a la vez una condición y un recurso. Con respecto 
a las condiciones edáflcas, el contenido de agua Juega un papel determinante en 
la difusión de los gases oxigeno y dióxido de carbono alrededor de los sistemas 
radicales de las plantas y los organismos de la mlcrofauna y la mlcroflora del 
suelo (W. Armatrong; en Etherlngton; 1982). 

En suelos bien drenados, la difusión por los poros del suelo es adecuada para 
el metabolismo orgánico; sin embargo, las tasas de dtluslón en agua son unas 
diez mil veces menores. Por tanto, en suelos pobremente o mal drenados se 
presentan condiciones anaeróblcas a las cuales las plantas deben adaptarse. 
Además de condiciones qufmlcas, niveles tóxicos de hierro y manganeso. 

1.2.2 LOS RECURSOS 

1.2.2.1 LA RADIACION SOLAR 

la radiación solar es la única fuente de energfa que puede ser UUIIzada por las 
plantas verdes. la luz que recibe una planta tiene varios componentes cuya 
Importancia relaUw depende de varios factores del ambiente. La caractorlzacl6n 
adecuada de la luz en relación al crecimiento vegetal es muy difícil. 

En términos generales, la luz puede llegar directamente a la planta o en forma 
difusa debido a factores de la atmósfera la presencia de polvo, después de ser 
refleJada, o después de ser transmitida por las hojas de otras plantas. A nivel 
global, la fracción de luz directa es mayor en el trópico debido a la Inclinación 
del eJe terrestre que expone los trópicos a mayor radiación, además los rayos al 
caer en forma más perpendicular atraviesan una atmósfera más delgada 
(Sánchez, 1981), a pesar de ello, la nubosidad limita fuertemente la luz directa 
en el trópico húmedo. 

Es evidente que en sistemas forestales y agroforestales mucha luz no llega 
directamente a las plantas. Cuando la radiación solar es lntercepada por una 
hoja, puede ser reflejada, transmitida o absorvlda, la JLQ: reflejada no es sujeta a 
ningún cambio de longitud de honda. Por otra parte, no toda la luz ea absorvtda 
por el aparato fotoslntétlco, sino sólo un cierto rango de longitud de onda. Por 
lo tanto, la luz transmitida es modificada cuantitativa y cualitativamente. 

No toda la luz es absorvlda porque el aparato fotoslntétlco no utiliza radiación 
solar de cualquier onda. Más bien, los pigmentos de clorofila fiJan (absorwn) 
radiación en un rango longitudinal de onda entre .1100 y 700 nm; 88te rango se 
denomina la radiación fotoslntéUcamente activa (RAFA). 



La radiación de longitudes de onda fuera de este rango no constituye un recurso 
para las plantas. Debido a esta absorción preferencial de la RAFA por las hojas, 
la luz transmitida por el follaje es diferente a la que llega al follaje, no sólo 
cuantitativa (la cantidad o Intensidad ea menor), sino también cualitativamente; 
su composición espectral, osea la representación porcentual de las diferentes 
longitudes de onda, es diferente pues hay menos RAFA. 

Queda claro que la reducción del valor fotoslntétlco de la luz que reciben las 
plantas sombreadas por otras os proporcionalmente mayor que la reducción de 
la Intensidad. El porcentaje de RAFA en la luz que recibe una planta puede 
afectar su patrón de crecimiento y suprimir o promover la germinación de 
semillas de clerlns especies. 

Las planlna en el mundo real viven baJo un régimen de luz que presenta 
variaciones sltemátlcas dlartas y eslnclonales, y variaciones debido a la 
presencia de plantas vecinas. Las variaciones pueden ser predecibles, tal como 
las estaciones del año en el caso de la luz, y variaciones no-sistemáticas o no
predecibles que surgen debido al crecimiento y desarrollo do plantas 
cometJdoras. 

Como ejemplo, las hoJas de un arbusto del sotobosque de una selva natural, o 
de un cafeto bajo sombra, son sujetas a variaciones no-sistemáticas debido al 
crecimiento y desarrollo de los árboles de dosel superior o de sombra en el 
cafetal. 

1.2.2.1.1 ESTRATEGIAS BIOLOGICAS ANTE LAS GRADIENTES DE 
ILUMINACION 

La existencia de especies de planlns que requieren un habllnt abierto y un alto 
grado de Iluminación solar, y otras especies que toleran la sombra o que la 
requieren, es ampliamente conocida. La Intolerancia o "hellofltlsmo• y la 
tolerancia o •eaclofltlsmo" son las dos estrategias biológicas básicas que han 
evolucionado ante las gradientes de luz (por supuesto, las planlns no se pueden 
diVIdir en dos clases bien definidas; hay toda una gama de grados de tolerancia 
o Intolerancia, ver libros de flslologfa vegetal como Noggle y Frltz (1983), Beadle 
st 111 (1985), Boardma.n (1977) y otros). 

la tasa de fotosíntesis tiene una relación fuerte con la Intensidad lumínica. Las 
especies vegetales tolerantes que habitan aiUoa sombreados, no eon capaces de 
obtener tasas fotoslntétlcas elevadas y no aumentan su crecimiento en 
condiciones de buena IluminaciÓn¡ sin embargo fotoslntetJzan eficientemente en 
condiciones de sombra. Por otra parte, las especies Intolerantes que se 
encuentran creciendo bajo altas Intensidades de Iluminación en condiciones 
naturales. tienen una capacidad fotoslntéUoa elevada en dichas condiciones, 
pero bajo sombra su fotos(nteals ea menor que la de las especies de sombra. 



Ahora, el crecimiento de una detennlnada planta representa el saldo de una 
cuenta en la cual los Ingresos son el carbón asimilado a través de la fotosfntesls 
y las salidas son el carbón perdido a través de la respiración. hay un valor 
crítico de la Intensidad lumfnlca a la c~llas ganancias de carbón son Iguales a 
las pérdidas; a este valor se le llama el punto de compensación de luz (PCL). 

Cuando la Intensidad lumínica es menor que el PCL, la planta pierde carbón y 
de mantenerse la situación debe morirse. Por lo general, el punto de 
compensación de las especies Intolerantes es mayor que el de las especies 
tolerantes, este factor limita fuertemente el crecimiento baJo sombra de las 
especies Intolerantes. 

La tolerancia o Intolerancia de una determinada especie vegetal es 
genéticamente fiJa. Sin embargo, cada planta es capaz de un cierto grado de 
adaptación no genética -fenotiplca- a su ambiente Inmediato. A este fen6meno 
se le llama plasticidad fenotípica, y con relación a las gradientes de luz, conduce 
a la formación de las llamadas hoJas de sol y hojas de sombra. las hojas de sol 
se desarrollan en sitios bien Iluminados, como por ejemplo en las ramas más 
altas· de una copa; la misma copa puede llevar hoJas de sombra en sus ramas 
bajas. 

En comparación con las hojas de sombra, las de sol son Uplcamente de área 
menor, más gruesas y con mayor número de células por unidad de área. Cabe 
señalar que debido a la existencia de éstos dHerentes Upos de hofa, cambios 
abruptos en el régimen de luz de una planta puede matar las hojas que ella 
tiene. Esto se puede observar en las plantas de sotobosque cuando se abre el 
dosel de un bosque natural en una operación de aprovechamiento. 

1.2.2.2 MOLECULAS INORGANICAS COMO RECURSOS 

El dióxido de carbono se difunde libremente en el aire y aunque hay un nujo 
neto d lurno hacia las comunidades terrestres y un flujo neto nocturno desde las 
mismas, es dHfcll encontrar variaciones slgnfficatlvas en la disponibilidad del 
recurso. Por lo tanto, esta molécula es considerada de distribución equitativa y 
de disponibilidad que supera las necesidades de los ecosistemas. 

El agua. Todo organismo debe estar hidratado para que se realicen los 
procesos fundamentales de la vida. Ningún organismo es hennéUco y todos 
deben renovar continuamente su contenido de agua. Debido a que el agua se 
pierde por las mismas vías de acceso del co2, las plantas presentan 
características anatómicas que contribuyen a la conservación del agua, entre 
ellas los estomas. 



A escala pequeña, la d istribución deJa gua del suelo es afectada por factores 
como topograffa y tipo de suelo, existiendo especies que aprovechan doterentes 
sectores de éstas gradientes de agua, siendo por ello el régimen h(drlco del 
suelo uno de los factores más Importantes en la determinación de la 
composición de los bosques húmedo troplcaes naturales y de Jos cultivos o 
especies forestales aptas en un determinado sitio. 

Los nutrientes minerales. Además del agua, una planta debe obtener del suelo 
sus recursos minerales esenciales, los cuales comprenden los macronutrlentes 
y los mlcronutrlentes. Todas las plantas requieren los mismos nutrientes; sin 
embargo, no los utilizan en las mismas proporciones, por lo cual especies 
distintas crecen en diferentes sectores de los gradlenesde nutrientes que se 
encuentran en el suelo. 

Es muy probable que el uso proporcional de los nutrientes minerales, en otras 
palabras, la demanda de la planta por los mismos, sea un factor Importante en la 
determinación de las distribuciones naturales de las especies, y el Upo de sltfo 
en que se puede sembrar un determinado cultivo. 

1.2.3 GRADIENTES AMBIENTALES 

No hace falta puntualizar que los paisajes que presentan los paises tropicales 
son muy variables. Consisten en un mosaico de diversos cultivos, pastizales, 
purmas abandonadas con vegetación secundarla en d iversas etapas de 
desarollo y bosque. Cada uno de estos usos de la tierra llenen su propio patrón 
de condiciones ambientales, tanto con respecto al mlcrocllma (luz, humedad, 
etc.) como a las condiciones edáftcas. 

El profesional responsable de la planificación y el maneJo de la tierra debe 
entender el funcionamiento de cada alternativa de uso de la tierra y resolver los 
problemas que se presenten. Para lograr esta meta es lnpresclndlble anaUzar el 
comportamiento de las especies que componen los sistemas forestales y 
agroforestales en función de sus requerimientos, de las condiciones y recursos 
del ambiente y de Jos cambios ambientales que se dan a Jo largo del tiempo. 

Sin embargo, es Importante recordar que loa factores del ambiente son 
lnterdependlentes, así por eJemplo, la Intensidad lumínica, genera gradientes a 
nivel del suelo en la disponibilidad de nitrógeno, pues la tasa de mineralización 
de este elemento depende de la temperatura del suelo y su contenido de 
humedad, entre otros factores (Robertson, 1989). Por lo tanto un claro en el 
bosque es no solo un sitio de mayor Iluminación y temperatura en relación al 
sotobosque, sino también de mayor disponibilidad de agua, nitrógeno y otros 
recursos del suelo. 



1.2.3.1 GRADIENTES DE ILUMINACION SOLAR, TEMPERATURA Y 
HUMEDAD RELATIVA 

Bosques naturales. La luz es un recurso de Importancia primordial para las 
plantas; la temperatura y la humedad relaUva del aire no son recursos sino 
condiciones. Sus magnitudes son fuertemente relacionadas a la de la luz y 
consUtuyen factores Importantes del medio, pues pueden afectar procesos 
claves del ecosistema como la fotosfntesls y la mineralización del nitrógeno. 

Existen varios estudios de las gradientes de estos tres factores dentro de 
bosques húmedo tropicales. Conviene Identificar gradientes en el plano vertlcaJ, 
desde el suelo hasta el dosel superior del bosque, y en el plano horizontal, entre 
las diferentes fases del ciclo de regeneración del bosque. 

El patrón de distribución de la luz, temperatura y humedad relativa en el plano 
wrtlcal debe depender de la estructura de la vegetación y por lo tanto, cada tipo 
de bosque presentará variaciones alrededor del mismo modelo general. 

En cuanto al plano vertical, los conocimientos fueron revisados por Baumgartner 
y Brunlg {1980). Estudios del perfil vertical de la Intensidad de la RAFA en bhT 
primarios en Malasla muestran una decadencia paulatina de 100% un 25% entre 
58 m y 47 m de altura; una Intensidad de aproximadamente 25% se mantiene 
hasta alcanzar el dosel Intermedio denso a unos 30 m {Fig.). 

Este rango de altura corresponde al espacio ocupado por los árboles 
emergen.tes del bosque {diagrama de perfil de un bosque parecido en Rlchards, 
1976). Debajo de este nivel hay una disminución logarítmica a 5% a los 20m y 
2% a los 10 m. La Intensidad lumínica entre el piso del bosque y una altura de 
5 m es menor de 1% de la plena Iluminación del día. 

Estudios en el bosque primario de la Estación Biológica la Selva en Costa Rica, 
demuestran que la Intensidad de la RAFA {fotografías emlsférlcas) al piso del 
bosque es siempre menor del 5% de la plena Iluminación del dfa. 

Chazdon (1986), señaló que esta Intensidad lumfnlcamuy baJa es uniforme hasta 
aproximadamente 1.5 m de altura, presentandose un aumento marcado a alturas 
mayores. 

Pos iblemente muy pocas plantas serian capaces de sobrevivir si esta baJa 
Intensidad de RAFA fuora uniforme y permanente; sin embargo, la mayor 
proporción de la Iluminación que recibe una planta de sotobosque es 
suministrada por las pequeñas entradas de luz directa ("sunflecks" en Inglés} 
que alcanzan el piso del bosque. 



Chazdon (1986) mostró que esta proporción oscila entre 10% y 80% en el caso 
de palmeras de sotobosque en Costa Rica. El mismo autor, en una revisión del 
tema (1988), señala qu~ en genera! en bosqu«)s t'IC!medo tropicales, las entradas 
de luz directa suministran de un 50·70% de la energfa lumlnlca diaria que 
alcanza el sotobosque y un 30-60% de la asimilación neta diaria de carbono de 
las plantas . 

INIA-JICA (1991) y Vldaurre (1992) uUIIzando acumuladores de célula 
fotoeléctrica encontraron que algunas especies de bosque primario, luego de 
germinar bajo el dosel a Intensidades de luz entre 5-10%, necesitan para poder 
sobrevivir grandes Intensidades de luz, que se presentan ocaclonalmente en el 
bosque debido a su propia dinámica. El caso estudiado es el de la especie 
Csdrsllnga catenaeform/scuyos requerimientos de luz al mes de su 
germinación, esta en el 50% de Intensidad relativa. 

En cuanto a la composición espectral de la luz, la proporción de luz "roja alta" 
aumenta significativamente en los niveles Inferiores del bosque debido a la 
absorción de la "luz roja baja" por las hojas de las plantas de dosel. 
Bazzaz (1986) compara la composición espectral de la luz de un campo abierto, 
de una entrada de luz en el sotobosque y a la sombra del sotobosque. A la 
sombra, la Intensidad de las longitudes de onda menores de 700 nm fue muy 
reducida; sin embargo, la RAFA de la entrada de luz presentó una composición 
espectral Igual a la de la luz del campo abierto, demo$trando que la calidad de 
la RAFA de las entradas es mucho meJor que la del sotobosque. 

Ahora se puede considerar las gradientes ambientales en el plano horizontal. 
Con respecto a los bhT naturales, un tema constante en este documento será la 
variabilidad de un punto a otro de la estructura del bosque y su Importancia a 
todos los niveles, desde el funcionamiento del ecosistema hasta el crecimiento 
de las plántulas. Los bhT no son comunidades homogéneas de dosel alto y 
cerrado y sombra uniforme en el sotobosque. Más bien, consisten en un 
mosaico estructural en un estado de cambio dinámico constante (el ciclo de 
regeneración del bosque). 

Whltmore (1984) manifiesta que el mosaico regeneratlvo consta de tres fases, la 
de claro, la de reconstrucción o reg~neraclón y la fase madura (Fig.). 

En términos generales, en el piso del bosque, los calros reciben más 
Iluminación que las otras fases del maslcao y por lo tanto presentan 
temperaturas más altas y grados menores de humedad relativa (Denslow, 1980; 
Martlnez-Ramos, 1985). Es Importante enfatizar que aunque los calros son las 
partes del bosque que reciben el mayor grado de Iluminación, este es menor 
que la plena IluminaciÓn del día. 
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En el bht de la Estación Biológica La Selva, Costa Rica, se determinó que la 
Intensidad de RAFA en el centro de cuatro claros naturales relaUvamente 
grandes osclblaba entre 9% y 23% de la plena Iluminación del d{a (DensiOw et al. 
1990). La RAFA recibida por las orillas de los claros era menor que en los 
centros (3-11 %de plena Iluminación) y en elsotobosque de la fase madura 
oscilaba entre 0.4% y 2% (Denslow et al., 1990). 

Otro aspecto Importante de las gradientes ambientales en claros es el efecto del 
tamaño de la apertura sobre su mlcrocllma. En términos generales, la Intensidad 
lumfnlca en los claros aumento conforme aumenta la superficie total de los 
mismos. Asf, Barton et al., (1989), trabajando en la Selva, determinaron los 
totales diarios de energía lumíca en seis claros naturales cuya superficie total 
variaba entre 71 m2 y 615 mz. Encontraron una correlacl6n estadística altamente 
significativa entre la superficie del claro y el total diario de energía. Otra vez, la 
energía recibida aún por el claro más grande fue mucho menor que la de la 
plena Iluminación del dfa, en este caso alrededor de un 30% en el claro de 
615m2• 

Trabajando también en la Estación Blol6gloa La Selva Fetcher et al. (1983) 
determinaron la relación de la temperatura y la humedad relativa al mosaico 
regeneratlvo, mostrando además los cambios que se dan en un punto 
determinado a largo del tiempo. 

Se midieron la temperatura del aire y la humedad relativa en cuatro si tios: un 
claro artificial de aproximadamente 0.5 ha, un claro natural de 400 m2 (0.04 ha} 
que se originó 2-3 meses antes del Inicio del estudio; en el sotobosque cerca 
del claro natural y en un árbol en la orilla del claro a una altura de unos 30 m. 
En los dos claros y en el sotobosque los aparatos de medición se colocaron a 
una altura de 70 cm. El estudio duró de abril de 1981 a mayo de 1983 y se 
determinaron entonces no sólo la variación mlcrocllmátlca espacial -o sea las 
diferencias entre los 4 sitios en un momento determinado- sino también las 
tendencias que se presentaron en los claros con el tiempo a medida que Iba 
desarrollando la regeneración natural. 

El estudio se dividió en tres periodos de abril a octubre de 1987, de noviembre 
de 1981 a mayo de 1982, y de febrero a mayor de 1983, midiéndose la 
temperatura y la HR a Intervalos de 2 horas, empezando a la medianoche. 

En el primer perfodo del estudio, de abril a octubre de 1981, la temperatura era 
más baja, de dla en el sotobosque y más alta en el claro grande, siendo la 
diferencia de unos 5 grados centlgrados. La copa y el claro pequeño 
presentaron temperaturas Intermedias (ffg. 6}. Al medlodla el sotobosque fue el 
sitio más húmedo, y el claro grande el más seco; el claro pequeño y la copa son 
otra vez Intermedios (flg. 6). De noche, no hubo dlfereonls marcadas entre los 
cuatro sitios ni de temperatura promedia ni de humedad relativa: las diferencias 
significativas entre sitios aparecieron a partir de las 6. a.m. 



En el segundo periodo del estudio se Identificó la acción amortiguadora sobre el 
mlcrocllma de la wgetaclón que wnfa regenerando en los dos claros. Como los 
med idores se colocaron a una altura de 70 cm fueron tapaos rápidamente por la 
wgetaclón e los dos claros, de manera que en el segundo período no se 
presentaron diferencias significativas, con respecto a la temperatura y la 
humedad relativa, entre el claro gande, el claro pequeño y la copa del árbol. 

Sin embargo, ambas variables eran slgnlflcaUvamente menores en el sotobosque 
que en los otros siUos. 

Gradientes ambientales a nivel de suelo. Aquf se cons idera la variabilidad del 
suelo en bosques naturales tropicales solamente. La vasta llteratra agronómica 
puede ser consultada para Información sobre el suelo en agroecoslstemas. 

A gran escala, como muestra cualquier mapa nacional o regional de suelos, hay 
mucha wrlaclón edáfrca, la cual junto con el clima determina la distribución de 
las diferentes asociaciones de vegetación natural, tanto como el uso potencial 
agrícola de la tierra. Evaluaremos aquí la variación edáflca dentro de 
determinada zonas de vida a escala mediana y pequeña. En el capitulo 4, se 
mostrará cómo esta variaciÓn determina la composici ón florístlca de la 
wgetacl6n natural. 

Entre los factores (normalmente lnterdependlentes) que determinan fas 
condiciones edáflcas de un determinado sitio se encuentran el origen del 
material, su edad, el clima, la historia de manejo del siUo y la topografía. El 
factor historia de manejo será considerado en el capitulo. Aqul entonces, nos 
concentraremos en la relación de la topograffa y la estructura del bosque a las 
condiciones de suelo. 

El primer estud io de caso procede de la Guayana Francesa. Los bosques del 
Interior de este pafs crecen sobre suelos derivados de la roca precambrlana del 
Escudo de las Guayanas, la formación geológica más antigua de la América 
tropical. Como la roca madre es altamente meteorizada, queda claro que los 
suelos derivados de ella también son de ferti lidad básica muy baja (wáse 
Chauvel, 1982). Lescure y Boulet (1985) reportan sobre las gradientes 
ambientales en los suelos de un sitio en Salnte-EIIe. 

La topografía es de colinas bajas y los suelos fueron clasificados en dos tipos 
según sus características de drenaje: drenaje wrtlcalllbre (OVL) y drenaje 
vertical Impedido (OVI). La distribución de condiciones hldromóñlas (alto 
contenido de humedad) fue determinado en relación a esta clasificaciÓn. 



En suelos DVL la hldromortia se presenta, como es de esperar, solamente en los 
baJos. Dicho de otro modo, son suelos bien drenados. 

En cambio, en suelos DVI la hldromorfla se extiende desde los bajos por las 
laderas también. Se encontró poca variación qulmlca entre los suelos DVL y los 
DVI, por lo cual se concluyó que la variación de la composición florfsUca del 
bosque se debe a la variación f fslca del suelo y su efecto sobre el drenaje. 

Un estudio un poco más detallado Indica n términos más concretos como las 
condiciones de suelo pueden afectar las dltrlbuclones de las especies 
Individuales dentro de la vegetación. 

~ Ft~~ 
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REGENE"RACION NATUI~L 

(Expositor: Héctor Vidaurre A.*) 

Diversos estudios muestran que la Regeneración Natural en Bosques 
Húmedo Tropicales, es dificil y poco rentable, aunque no sea 
imposible; sin embargo, la Regeneración Natural continúa siendo 
el método rnas deseable, pues la concepción del manejo 
sustentable, esta concebida para mantener la producción maderera 
a la vez que se protege la ecología del Bosque Tropical. Por 
siguiente, para el efecto del manejo de Regeneración Natural en 
el Proyecto, se examinó la actitud - de varias de las principales 
especies. 

Inicialmente, debido a las características muy difíciles para 
Regenerar Bosques Tropicales, se pensó en hacer un manejo en base 
a los conocimientos de la fenología (floración y producción de 
frutos) de las especies seleccionadas , y tratamientos de clareo, 
limpieza de la superficie de suelo, control de luz y un estudio 
adicional sobre la dispersión de las semillas. 

Afortunadamente el estudio progreso en dirección inesperada; a 
principios de 1981 hubo una muy buena producción de semillas de 
Cedrelinga catenaeformia Ducke ("Tornillo"), una de las 
principales especies del proyecto; lo que derivó en el 
establecimiento de miles de plantones. 

Como no se hallaron árboles pequefios de esta en el estudio 
forestal, se supone que resulta dificil el crecimiento de 
numerosos plantones con la luminosidad normal del suelo. Debido a 
ello se quitaron los árboles medio de diámetros pequeños que 
reducián la luminosidad sobre suelo, elevándose gradualmente la 
luminosidad sobre suelo, lo que resultó en el crecimiento 
bigoroso en los plantones. 

La hipótesis resultante del estudio es que, en Bosques Húmedos 
Tropicales, es fácil que los plantones crezcan si caen muchas 
semillas en el suelo, pues la vegetación en ella es pobre debido 
a la poca luminosidad. Lo inhibe el crecimiento de los plantones 
no es la vegetación del suelo sino los árboles medio de diámetros 
pequeños que absorben la mayor parte de la luz solar. Es por ello 
esencial, no sólo asegurar que los plantones se hallen presentes 
sino también extraen los árboles que obstaculicen el desarrollo 
de los plantones. Si la luminosidad se incrementa con 
anterioridad a la caída de las semillas, el resultado seria 
vegetación exuberante en el suelo, la cual inhibiría el 
crecimiento de los plantones, interrumpiendo así la Regeneración 
Natural . 



~ara verificar dicha hipótesis. extranjimos árboles medio de 
diámetros pequeños, confirmando al mismo tiempo la presencia de 
plantones. hasta asegurar una luminosidad relativa del 50% al año 
siguiente de una buena producción, y consecuentemente se tuvo 
éxito en la Regeneración Natural de la Cedrelinga . 

Probada la hipótesis h icimos intentos similares c on algunas de 
l as otras especies. 

A todo esto podemos decir que hemos tenido éxito con un posible 
método de Regeneración Natural en los Bosques Húmedo Tr opicales, 
que ant es se consideraba dificil. Esto respalda la idea de que el 
desarrollo puede y debe s er compatible con la Conservación de los 
Bosques Húmedo Tropicales . 

El manejo de la regeneración natural s e realizó de dos maneras: 
Manejo de Regeneración Mixta <varias especies ) , y Manejo de la 
regeneración de una sola e specie . 

En el c aso de la Regenerac ión Mixt~. ~e ~eleccionaron árboles de 
todas las especies deseadas para árboles semil leros , y si crecían 
formando grupo. una cierta área se designaba como parcela de 
Regeneración Natural. en la que la preparación de la superficie 
se realizaba antes de que los árboles semilleros diseminaran, se 
instalaran los plantones. En dicha parcela se establecieron; Palo 
Sangre Amarillo, Lagarto Caspi , Cumala Negra, Hashonaste 
Amarillo. Ubos y Tahuar i Amaril lo. Aunque c recieron algunas 
plántulas en la parcela, s u escala y tamaño era pequeña y no 
prosperaron. Asimismo l as operac i ones y el manejo resultaron 
complicados. 

Como no pudo encontrarse una parce la de este t ipo en la que l a 
distribución, cant idad, especies , edad y ubicación de los árbo les 
semilleros fuera adecuado, se excluyó del estudio de Regeneración 
Natural. 

En el caso de manejo de la Regeneración Natural de una sola 
espec ie los árboles semi l leros fueron de las especies comer ciales 
ma:::; deaeadas. Se :5eleccionaruu ~.;at.orce especies en este 
Proyecto: I s hpingo, Tornillo, Caoba , Cedro Colorado, Copaiba , 
Quillobordón Colorado, Pumaquiro , Moena Negra , Yacushapana Negra, 
Panguana. Huamansamana, Mashonaste Color ado y Lupuna. Debido a 
que árboles semilleros de una mi sma especie no se encuentran 
generalmente agrupadas. el área de manejo fue pequeña. 



DISTRIBUCION NATURAL DE LAS ESPECIES UTILES EN RELACION A LOS 

TIPOS DE SUELO 

Aunque confinados al sitio del Proyecto se pudo determinar la 
si~i.ente d istribuc i ón en relación a suelos sesún el Mapa de 
Suelos de la FAO. 

l. Vertjc Cambisol: <Tiene una gran concentración básica Y 
buena retención de nutrientes). La Caoba y la Copaiba 
crecieron vigorosamente, mientras que Yacushapana, 
Estoraque, Huayruro y Lagarto Caspi crecieron de manera 
típica. 

2. Chromjc Cambjsol: (Tiene niveles básicos razonables y gran 
retención de nu trientes ) . Su distribución es limitada. 
Ishpingo, Tornillo y Cedro crecen relativamente b ien . 

3. El inthic Acrjepl : <Es un suelo fuertemente ácido, que tiene 
poca retención de nutrientes ) . El Tornillo crece densamente, 
mientras que el Ishpingo y Cedro c recen relativamente densos 
Moena y Cumala También crecen bien. 

4. Eljnthic Gleysal : (Tiene una concentración rel ativamente 
alta de bases , y retiene sus bases más que Acrisol. No 
obstante es susceptible a la saturación de agua en l a 
estación de lluvias y por lo tanto a la falta de oxígeno). 
Tiene poca relación con las especies principales, d e las que 
sólo se encuentran unas cuantas como Lupuna. 



HM 

11 

fSCIIlll : 1120,000 

FIGURA i., OISTRIBUCION GEOGRAFICA DE TIPOS DE -TERRENOS EN 
El BOSQUE NACIONAL ALEX~>NDER VON ;;iUMBOlDT. 
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RESUMEN 

El presente estudio corresponde a la determinación de suelos y 
especies encontrados en una muestra de 1,500 ha, tomadas dentro del 
Bosque Nacional Alexander von Humboldt (BNAvH); la metodologfa se 
h~s~ en la ubicación de la muestra en los mapas del Proyecto 
FAO/PER/71/551 "Demostración de Manejo y Utilización Integral de 
Bosques Tropicales". 

Se realizó el muestreo de áreas y de situaciones ecológicas, utilizando 
planfmetro para la determinación de hectáreas y porcentajes por tipos de 
bosque. Se utilizó el Mapa Ecológtco del Perú, para la descripción 
ecológica y para la ubicación y determinación de suelos y de especies, se 
usó, el "Estudio Exploratorio de Suelos del BNAvH", además el estudio y 
mapa de suelos del área experimental de la Sub-Estación Experimental 
Alexander von Humboldt, y la determinación de especies por tipo de suelo 
y de bosque se determinó en base a los trabajos realizados por el INIAA, 
en la E~tación Experimental Forestal y Agropecuaria Pucallpa, en su 
experimento denominado "Interrelación Suelo-Planta Forestal", 
subvencionado por el Proyecto Suelos Tropicales~ asimismo también el 
informe final del Proyecto "Regeneración de Bosques Tropicales". El 
análisis de la información llevó a determinar el suelo que prefieren algunas 
especies forestales encontradas en el BNAvH, asf como los posibles 
volúmenes. 

INTRODUCCION 

Desde el año 1982 se desarrolla en el Penl, exactamente dentro de las 
56,500 ha cedidas dentro del Bosque Nacional Alexander von Humboldt al 
INIAA, el Proyecto "Regeneración de Bosques Tropicales", a través de la 
Estación Experimental Forestal y Agropec111aria Pucallpa, que en su Sub
Estación Forestal Alexander von Humboldt posee 1,500 ha de experimentos 
de investigacil~n en regeneración natural y artificial de especies forestales 
nat ivas del bosque tropical. 

La totalidad de las investigaciones realizadas en los experimentos 
instalados buscan encontrar el suelo, el sitiv o la combinación de factores 
del medio ambiente que hagan que una especie forestal se desarrolle a 
plenitud, o en todo caso el sitio o los sitios donde desarrollen en forma 
aceptable. 

9 
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Esta publicación nos dá una aproximación de las características de 
suelo encontradas en el bosque, asl como su frecuencia en hectáreas y 
porcentajes; ubicándo~e además dentro de ellas algunas especies frecuentes 
y adaptables a los tipos de suelo encontrados seglln los estudios realizados 
en la EEFA-Pucallpa/Sub-Estación Experimental Forestal Alexander von 
Humboldt hasta el año de 1992 y los volúmenes recuperables para estas 
e~pecies por hectárea, de actlerdo al Plan de Manejo del Bosque Nacional 
Alexaooer von Humboldt. 



CARACTERIZACION DEL BOSQUE POR TIPOS DE SUELO 

Sectores caracterizados dentro del BNAvH 

En el mapa del Proyecto FAO/PERnl/551, correspondiente a la 
distribución de tipos de bosque por su uso mayor, se ubicó y se planimetró 
los siguientes sectores (Ministerio de Agricultura, 1979 .8 ; Foresta 
Amazónica, 1991): 

Aguaytfa-Pabaya 
Ronsoco-Paru 
Concuya-Criminal 
Chanantia 
Puerto Nuevo 

FIGURA l Sectores caracterizados del BNAvH. 

Tipos de Bosque en los sectores caracterizados 

Por su uso mayor en los sectores caracterizados se encuentran distribuidos 
los s iguientes tipos ~e Bosque: · 

Protección 
Con posibilidades para Plantaciones 
Bosques de Producción 
Bosques con posibilidades Agrosilvicultura 
(Ministerio de Agricultu ra 1970; 1979.A.B.) 

11 
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FIGURA 2 

11 filOS 0 1 1030UI 

Tipos de Bosque por su uso mayor en los sectores 
caracterizados. 

Drsuipción de ' tos tipos de terreno encontrados en los sectores 
ca ~·acterizndos 

Zona Frecuente y Temporalmente lnundodos 

Suelos Hidromórficos. (1 =Código de terreno) 
·Estos suelos son periódica o permanentemente anegado~ y presentan las 
caracterfsticas de un suelo intrazonal llidromdrfico, habiendo dejado su 
ccndicidn de aluviales azonales por falta de drenaje. 

Se encuentran asociados con los suelos aluviales, pero no son fáciles de 
separar por las condiciones diffclles de acceso y la e.~pesura del bosque 
(Ministerio \le Agricultura, 1979.A; Fore.~ta Amazónica, 199 1). · 

Seg1ín la descripck~n del mapa de suelos de la FAO, en esta zona se 
encuentran ampliamente distribuidos los suelos Gleysol (INIAA, 1991.8) 

Composicitín: 

2 ~m Capa org~nica, compuesta de residuos vegetales sin descomponer. 



4 cm Capa orgánica compuesta de residuos vegetales descompuestos. 

0-30 Franco a arcilla 
marrón amarillento a marrón grisáceo 
estructura masiva a plástica fuertemente ácido pH 5.2 
bajo contenido de M.O. O.SS- 1.17% 
au~encia de calcáreo 
bajo com.enido de Aluminio de cambio 1.60 meiiOO gr. 
moteaduras rojizas 
C. J.C. 30.08 me/100 gr- 3.44 me/100 gr 
abundan!es rafees medias, finas y gruesas 

0-60 Franco a arcilla 
gris rojizo oscuro a marrón grisáceo 
estructura masiva a plástica ' 
fuertemente ácido, pH 5.2 a muy fuertemente ácido, pH 5 
bajo contenido de M.O. 0.69-0.48% 
alto contenido de Aluminio de cambio 4.20 - 6.00 me/l OO gr 
presencia de moteaduras rojizas 
C.I.C. 19.20 - 8.24 me/100 gr 
abundantes rafees medias, finas y gruesas 
Ministerio de Agricultura, 1979.A) 

Zona Plana y Ondulada 

Suelos de LLanura 
Son suelos aluviales (o de transporte), que se encuentran distribuidos en la 
llanura aluvial formada por los ríos Neshuya, Aguaytfa, Oruya, Tahuayllo 
y otros de menor importancia. Acusan cierto desarrollo genético y se hallan 
asociados con suelos hidromórficos que se desarrollan en las áreas bajas 
(bajfos) o depresionadas. Soportan un tipo de vegetación un tanto diferentes 
a la de las colinas altas y bajas, caracterizada mayormente por la 
abundancia de palmeras y árboles de menor porte y de fuste más delgado, 
tienen poca pendiente, generalmente de 1-5%, la red de drenaje es menos 
intensa y los cauces de los rfos son más anchos {Ministerio de Agricultura, 
1979.A). 

Según el mapa de suelos de la FAO, es fácil encontrar suelos del tipo 
Gleyic Acrisol, de naturaleza lntem1edia entre Plhintic Acrisol y Gleysol 
que tiene además de un e.~trato de arcilla, un estrato que recibe la acción de 
la formación de la capa freática, más abajo de los 50 cm de la superficie del 
suelo; Plinthic Gleysol, en lugares donde se empoza el agua subterrán'ea, 
en época de lluvia; Plinthic Acrisols, en colinas que sobresalen en suelos 
planos (INIAA, 1991.8) 

Com~,sición: 

5 cm· Capa orgánica compuesta de residuos vegetales sin descomponer. 

lJ 



alto contenido de Aluminio de cambio 4.20- 5.20 me/100 gr 
C.I.C. 7.20 me/100 gr 
abundantes rafees finas, medias y gruesas 

50-1 15 Arcilla a franco arcilloso 
rojo en húmedo 
estructura en bloques sub-angulares 
friable, plástíco (en mojado) 
muy fuertemente ácido, pH 4.9 
bajo contenido de materia orgánica 0.83% 
ausencia de calcáreo 
alto contenido de Aluminio de cambio 9.40 m/100 g 
C.J.C. 11.68 me/100 gr 
pocas rafees finas 

Zonn de ColilUIS Altas (suaves y accidentadas) 

Suelos de Colinas Altas: Son suelos que se encuentran recubriendo las 
cimas y laderas de colinas altas y soportan una vegetación natural 
exhullerante conformada por especies arbóreas de gran porte. Estas Colinas 
son de contornos suave.~. acusan pendientes que varfan de 10% (suaves) a 
20% (accidentadas), y se encuentran formando verdaderos sistemas de 
cadenas con pequeños ramales entre los cuales se aloja una red de drenaje 
muy densa que disminuye hacia la parte baja o llanura aluvial (Ministerio 
de Agricultura, 1979.A). 

Segllo el mapa de suelos de la FAO, esta zona es caracterrstica de los 
suelos CAMBISOL, encontrando del tipo Chromic Carnbisol, Gleyic 
Cambisol, Plintbic Gleysoi·(INIAA, 1991.8). 

Composición: 

5 cm Horizonte orgánico conformado por restos vegetales sin 
descomponer. 

0-65 ArciJJa a franco arcillo arenoso 
marrón rojizo oscuro en húmedo 
bloques sub-angulares 
friable, plástico (en mojado) 
moderadamente alcalino pH 5.8 
contenido muy bajo a alto de M.O. 0.55 a 4.27% 
alto contenido de calcáreo 17. 70~ 
carencia de Aluminio de cambio 
C.I.C. entre 13.76- 15.28 me/100 gr 
rarees medias y finas abundantes. 

65-90 Arcilla a franco arcilloso 
marrón rojizo a rojo débil (en húmedo) 

15 
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friable, plástico a muy pl~tico (en mojado) 
ligeramente alcalino pH 7.8 
contenido muy hajo de M.O. 0.34 a 0.89% 
contenil.lo muy alto a alto de calcáreo 34.74- 14. 10% 
ausencia de Aluminio de cambio 
C. J.C. us,;ila entre 18. 16 a 23.60 me/100 gr 
pocas rafees finas 

Tipos de terreno encontrndos en los sectores mencionados, y sus 
áreRS (Ministerio de Agricultura, 1970; 1979. A.B). 

l. Frecuente y temporalmente inundado ........... 1,750 ha 
2. Plano y ondulado •................................. 21,020 ha 
21. Complejo de 2 y 1 con dominancia de 2 ...... , ... 355 ha 
2a. Plano coluvial .......................... ............. 2,125 ha 
3. Colinas bajas suaves .............................. 21,071 ha 
23. Complejo de 2 y 3 con dominancia de 2 ...... 19,012 ha 
4. Colinas bajas accidentadas ............... ........ 31, t 75 ha 
34. Complejo de 3 y 4 con dominancia de 3 ..... . . 4,812 ha 
43. Complejo de 4 y 3 con dominancia de 4 ....... 2,875 ha 
5. Colinas altas suaves . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . 2,6-25 ha 
6. Colinas altas accidentadas . .•. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . 1,000 ha 
46. Complejo de 4 y 6 con dominancia de 4 ....... 9,250 ha 

Total .. .. ....... ... .. .. .................. .. ......... 117,070 ha 

,. "' 
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FIGURA 3 Tipos de Terreno 



Tipos de suelos encontrados en una muestra de 1,500 ha en el 
BNAvH (Km. 86 de la Carretera Federico Basadre) 

En terrenos frecuente y temporalmente inundados 
Plano y ondulado 
Colinas hajas suaves 
Colinas altas suaves 

Acrl~nl 

En terrenos frecuente y temporalmente inundados, donde haya elevaciones 
en el terreno 
Plano y ondulado 
Colinas hajas suaves 
Co li na~ altas accidentadas 

Camhisol 

En terrenilS de colinas baja~ accidentadas 
ColinM altas suaves 
Colinas alt:ts accidentadas 
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l. Plnno 
2. Ondulado 
3. Colino 

=·'"' 11 10.000 

Distrihuci6n geográfica de los tipos de terreno en el 
13NA VH. (Fuente INIAA-JICA, 1987). 



DESCRIPCION DE LOS TIPOS DE SUELO DE LA MUESTRA 

(JNTAA, 1991. A.B.) 
Suelos Zonales 

Su desarrollo refleja la acción combinada de los factores del intemperismo 
(Colinas bajas). 

Suelos Azonaies 

Son suelos que por falta de tiempo, 11<! reflejan la influencia de los factores 
formadores del suelo (Aluviales de Bosque de Galecfa y de Uahura). 

Suelos lntrazonales 

Son aquellos que a pesar de la acción normal del dima y la vegetación, 
reflejan la acción modificadora de factores locales, tales como las 
caracterfsticas especiales del material madre o drenajes desfavorables 
(Colinas altas, hidromórficos). 

Tipos de suelo encontrados en la muestra, según el Mapa de 
Suelos de la FAO 

Gleysol (Gp) 

Son ~uelo¡¡ formados de materiales no consolidados, que muestran 
propiedades hidromórficas dentro de los primeros SO cm de profundidad; 
sin otro horiwnte de diagnóstico. 

En la superficie por lo general, hay hojarasca esponjosa o enmarañada con 
uno de espe.~or, que a menudo descansa sobre una capa de materia orgánica 
de 1 O a 20 cm de grosor. Esta e.~ muy plástica, contiene rafees fmas. Es de 
color gris oscúro; los horizontes van cambiando al gris, olivo y azul. Se 
considera que el horizonte moteado sé forma en una zona del suelo que está 
saturada de agua durante una parte del afio, pero parcial o completamente 
aireada durante el verano, o el perfodo más seco del afio. · 

Acri~nl (Ap) 

Esta clase incluye a un gran número de suelos que tiene un aumento claro 
de arcilla con la profundidad. 

En la superficie puede haber hojarasca suelta, pero de ordinaria forma, una 
car!l muy delgada de tal modo que pueda quedar expuesto al suelo desnudo. 

19 
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f- IGURA 5 

f$(.-l .. : "10.000 

Distrihucilln <le suelos en el BNA VH (Puente INIAA-JICA 
1987). 



El primer horizonte de unos 1 O cm es de color pardo grisáceo, este 
horizonte pasa bruscamente a un horizonte pardo arcillo arenoso y 
gradualmente a un horizonte argOico rojo con textura arcillosa, los valores 
de pH son de alrededor de S.S. Cuando se remueve la vegetación natUral, 
a menudn la regeneración natural resultad ifrcil debido a su baja fertilidad. 
Estos ~uelos se desarrollan en si tios estables con topografla plana de 
pemlíentes pronunciadas, pero es más comdn en sitios planos u ondulados 
con huen drenaje. 

Cnrnhl~nl (llv, Be) 

Se encuentran eri muchas partes de los trópicos, en regiones de colinas por 
lo general .. 

Presentan un color pardo. El horizonte A moderadamente humoso. 

En condiciones naturales, por lo general, se encuentran en la superfic ie una 
capa ~uelta de hojarasca, que descansa sobre un horizonte, granuloso, 
humoso, de color pardo grisáceo. 

En general e.~tos suelos son de textura media, con el contenido máximo de 
~rcilla en el horizonte superior. El valor del pH en el horizonte superior, 
varia de 5.0 a 6.5 y aumenta con la profundidad, acercándose a la 
neutr~lidad . 

En la superficie, la hojara.~ca e.~ descompuesta con rapidez tanto por los 
n1icmorganismus cornn pur la mesofauna que también incorpora algo de 
M. O. al suelo mineral y al cual se deha en gran parte la formación de una 
estructura grumosa o granular que es su materia fecal. 

Se forman en condiciones aeróbicas, en las cuales de ordinario existe un 
movimiento rápido y libre de agua, cuando menos en la parte superior y 
mcdlil del suelo; a mcnudv muestran falta de agua durante el perrodo seco 
del nilo. 

Se desarrollan en sitios de topografra plana a fuertemente inclinada. 

Los cambisol son rnuy apreciados debido a que tienen una fertilidad 
inherente bastante elevada. 
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Porcentaje de áreas por tipo de suelo en una muéstra de 
1,500 ha. 

o cnt----: 

Ol!DIUOO 

Porcentaje de áreas segtln flsiograffa en una muestra de 
1,500 ha. 



ESPECIES FRECUENTES O ADAYI' ADLES A LOS TIPOS DE 
SUELO SEGUN DESCRIPCION DEL MAPA DE SUELOS DE 
LAFAO 

Lo~ estudios realizados en la Sub-Estación Experimental Alexander von 
Humholdt en su experimento Interrelación Suelo-Planta, conllevan a 
determinar el tipo de suelo en el que la planta se desarrolla en forma 
óptima. A travé~ de 1 O at\os se han venido Investigando las respuestas de 
algunas e.~pecics nativas de alto valor económico y ecológico, y en base a 
estos estudios se pre.~entan algunas especies que desarrollan naturalmente 
en e~tos tipos de suelo y por la experimentación se han definido algunos 
sitios aparentes para su de.~arrollo. · 

Los estudios realizados y los datos aqu r vertidos son muy significativos, 
sin embargo sólo representan un avance de la investigación que debe prestar 
ayuda para la toma de de.~iciones en la elección de especies adecuadas para 
un suelo o sitio definido. 

l. Gleysol 

Bulaina blanca 
Bulaina negra 
Goma huayo pashaco 
lupun~ 
Marupa 
Shimhil lo 

2. Acrisol 

Tornillo 
lshpingo 
Cumala 
Moena 
Machimango 
Aguano masha 
Yacushapana 
Pumaqulro 
Shihuahuaco 

Nombre cientfflco 

Gruuuma crlnlra 
Guawma ulmlfolia 
Parkla opposltlfolia 
Chorlsla sp 
Simarouba amara 
lnga sp 

Cedrelinga catenaeformls 
Amb11rana cearensis 
Virola sp 
Ocotea sp 
E.rclnve/lera sp 
H11berodendron swietenoldes 
Temrlnalla sp 
A.rpidosperma macrocarpon 
Dlpterex sp 
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3. Csunbisol 

Can ha Sw/etenla nwcrophyl/a 
Cedro colorado Ctdre/a odorata 
Cedro hlanco Cedrela sp 
lshpingo Amburana cearensls 
Yacushapana Termlnalia sp 
Capirona Catycophlllum sp 
Bnlaina blanca Guawma crinita 
Bolaina negra Guawma ulmlfolia 
Estoraque M/roxllon balsamun 
Copaiha Copa!{era sp 
Ana ca~pi Apulela /eiocarpa 
Shihuahuaco Dipterex sp 
Palo sangre negro Paromachaerlum ormosloides 
Shimbillo /nga sp 
Uhos Spondias mombín 
Huimha Ct'iba .rp 
Lagarto caspi Calophyllum brasiliense 

4. Palmeras 

Gleysol 
AguaJe Maur/tla jlt xunsa 
Shapaja Se/relea cephalotes 

A crisol 
Ungurahui Jessenla sp 
Huasai Euterpes e¡Jufls 
Huacrapona /riartea ventico.ro 
ca~hapona lriartea exhorriza 

Cambi~ol 
Shapaja Selle/ea cephaiotes 
Yarina Phitelephas macrocarpa 
Huasai Elllerpes edulls 



VOLUMEN RECUPERABLE POR HECTAREA Y POR TIPO 
DE SUELO (No incluye especies valiosas). (DESDE UN DAP DE 
30 CM). 

E.~te extracto corre.<>ponde a un análisis hecho de los datos de volúmen 
recuperahle para el BNAvH, ident ificados por tipo de suelo, para tener un 
aproximado del volúmen de madera presente y aprovechable por tipo de 
suelo, según el .;studio hecho en la muestra de 1,500 ha. 

Fuente: Ministerio de Agricultura, 1979. Plan de Manejo Bosque Nacional 
Alexander von Humboldt (A) 

l. Gleysol 

E~pecics m, 

Lur)llna hlanca 1.64 
Ficus 0.40 
Pa~haco 0.55 
Sterculiaceae M2 

3.08 

2. A crisol 

Especies m' 

Palo !:angre 3.07 
Panguana 2.94 
Lauraceae 2.89 
Chimicua 2.79 
Machi mango 2.65 
Cumala 1.93 
Machi mango 1.39 
Ficus 0.40 
Shímbillo 0.58 
Pasbaco 0.55 
Quinílla Colorada 1.06 
Shihuahuaco 1.05 
Yacushapana 0.72 
Tahuari 0.69 
Almendro 0.69 
Uhos 0.56 
Huimha y Punga _lD1 

24.73 
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~- Cambisol 

Z.apote 4.62 
Otras Sapotaceae 3.88 
Copaiba 1.81 
Huimba y Punga 0.77 
Ficus 0 .40 
Otras Meliacea 1.18 
Shimbillo 0.58 
Ma~honaste 1.11 
Peine de mono 1.00 
Stercul iaceae 0.49 
Huayruro 0.90 
Ana caspi 0.84 
Estoraque 0.67 
Catahua 0.67 
Otras Gutiferae ....MI 

19.59 

COMPARACION DE ALT ITUD VS, FISIOGRAFIA 
EN El BOSOUE NAC . AlEXANOER VOH HU!.I BOLOT 

ALTITU D. FISIOGRAFIA 
JOOr--------------------------------------, 30 

250 [,...-=···: .... :::. ===:;:;;:=,_-=:::::::::::::=======··· 25 
200 ,..... ....... __ , ....... --......... ___ ,,_, _ _____ ....... - ... 20 ::: ~ ::_ ~-= -~--·· .. ···--- ;: 

ll~~~~~~~:J~~~=l=c~~~~~ o o 
GleYSOlS ACRISOl S GleY ACRI CA~ BI GlEY CAI.UI 

T IPOS OE SUELO 

- AlT ifUO - PlANO - O"DUlADO 
- COLINA -.... 1: OE AlTITUD 

FIGURA 8 Comparación de altitud vs fiSiografra para tipos de suelo 
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CONCLUSIONES 

En terrenos planos el mayor porcentaje de suelos corresponde al tipo 
gleysol con 25.2%, correspondiendo el segundo lugar a los suelos 
acrisol con 12.6%. 

En terrenos ondulados el suelo gleysol disminuye notablemente 
incrementándose el suelo acrisol hasta 21 .0% y apareciendo el carnbisol 
con 7.5%, pero en menor proporción que el gleysol. 

En zon·as de colina, el suelo acrisol desaparece ocupando el mayor 
porcentaje el cambisol con 22.4%· y en mínimo porcentaje .el gleysol 
con 0.03% . 

En base a los suelos identificados en el BNAvH, se pudo identificar 
algunas especies que desarrollan naturalmente en estos . 

Se utilizó el cuadro de volúmenes recuperables del Plan de Manejo del 
RNAvH, para calcular el volúmen aprovechable o recuperable por tipo 
de suelo. 
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Mapa de ubicación del Bosque Nacional Alexander von Humboldt y del área de estudio . 

, ...... ...... 

l .EYEND/\ 

l.im.lte del Uosque Hnclonol 
1\rcn do eotudio + 
Cn~~ete~n Federico Doondre CFD 
Car re tera Ha~ginol OH 
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CUADRO l. Sectores caracterizados del BNAvH. 

Sector 

Aguaytfa-Pabaya 
Ronsoco-Paru 
Concuya-Criminal 
Chanantia 
Puerto Nuevo 

Total 

Superficie 
ha 

22,750 
22,900 
26,900 
21,630 
22,890 

117,070 

CUADRO 2. Tipos de Bosque por su uso mayor en los secto res caracterizados. 

Tipo de bosque ha % 

Protección 1,875 11.0 
Con posibilidades para Plantaciones 2,375 20.8 
Bosques de Producción 5,750 50.2 
Bosques con posilli lidades Agrosilvic 2,070 18.0 

Total 11 7,070 100.0 

C UADRO 3. Tipos de terreno en porcentajes. 

Tipo de Terreno 

l . Frecuente y temporalmente inundado 1.5 
2. Plano y ondulado 18.0 
21. Complejo de 2 y 1 con domin:~ncia de 2 0.3 
2a. Plano coluvial 1.8 
3. Colinas bajas suaves 18.0 
23. Complejo de 2 y 3 con dominancia de 2 16.2 
4. Colinas baja.~ accidentadas 26.6a 
34. Complejo de 3 y 4 con dominancia de 3 4.1 
43. Complejo de 4 y 3 con dominancia de 4 2.4 
5. Colinas alta.~ suave.~ 2.2 
6. Colina.~ alta.~ accidentadas 0.9 
46. Complejo de 4 y 6 con dominancia de 4 0.8 



CUADRO 4. 

CUADROS. 

CUADRO 6. 

Porcentaje de áreas según fisíograffa en una muestra de 1,500 ha. 

Tipo de 
Físíograffa 

Colina 
Ondulado 
Plano 

% 

29.2 
36.0 
34.8 

Porcentaje de áreas por tipo de suelo en una muestra de 1,500 ha. 

Típ<l de 
Suelo 

Gleysol 
/\crisol 
Camhísol 

% 

52.6 
44.0 
21.8 

Porcent<\ie de áreas según la altitud en una muestra de 1,500 ha. 

Altitud 
m % 

285 01.8 
280-285 00.9 
275-280 01.1 
270-275 01.5 
265-270 01.8 
260-265 02.1 
255-260 02. 1 
250-255 02.1 
245-250 03.1 
240-245 07.2 
235-240 10.9 
230-235 15.9 
225-230 14.3 
220-225 10.9 
2 15-220 00.4 
2 15 23.9 
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CUADRO 7. Porcent;~je de tipos de suelo encontrados por fisiograffa. 

Tirm de 
Fi~iugrafra 

Colina 
• 

Ondulado 

Plano 

Tipos de 
Suelo 

Cambiwl 
Gleysol 

Cambi~ol 
A crisol 
Gleysol 

A crisol 
Oleysol 

% 

22.4 
00.3 

07.5 
21.0 
11.0 

12;6 
25.2 

CUADRO 8. Tipos de Terreno encontrados en las ár·eas mencionadas y 
~uperficies correspondientes 

Tipc-de Terreno 

l. Frecuente y temporalmente inundado 
2. Planll y ondulado 
21 . Complejo de 2 y 1 con dominancia de 2 
2a. Plan:¡ coluvial 
3. Colinas bajns suaves 
23. Complejo de 2 y 3 con dominancia de 2 
4. Colhas bajas accidentadas 
34. Complejo de 3 y 4 con dominancia de 3 
43. Complejo de 4 y 3 con dominancia de 4 
5. Colinas alta.~ suaves 
6. Colinas altas accidentadas 
46. Complejo de 4 y 6 con dominancia de 4 

Superficie 
ha 

1,750 
21,020 

355 
2,125 

21,071 
19,012 
JI, 175 

4,812 
2,875 
2,625 
1,000 
9,250 

117,070 
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AVANCES DE LA REFORESTACION EN LA AMAZONIA PERUANA 

DATOS GENERALES 

l.-

2.-

UBICACION 

REGION UCAYALI 

PROVINCIAS CORONEL PORTILLO 
ATALAYA 
PADRE ABAD 
PURUS 

DISTRI TOS CALLERIA 
YARINA COCHA 
C.At-1PO VERDE 
t-1ASISEA 
!PARIA 
NUEVA REQUENA 
RAYMONDI 
SE PAHUA 
TAHUANIA 
YURUA 
PADRE ABAD 
I RAZOLA 
CURIMANA 
PURUS 

ANTECEDENTES 

El Canon de Reforestación, creado por D.L. N° 02 "Ley 
de Promoción y Desarrollo Agrario", es el pago que 
realizan los extractores por cada metro cúbico de 
madera rolliza extraída de los bosques naturales, con 
fines industriales y comerciales. Estos fondos son 
administrados por un Comité de Reforestación, para 
acciones exclusivas de repos~c~on forestal , cuya 
conducc ión y gestión técnica administrativa se rige 
por su Manual de Constitución y Funcionamiento, 
aprobado por R. M. N° 00311-89-AG- DGFF. 

A nivel nacional funcionan 26 Comités de 
Reforestación, 11 localizados en la región de la 
selva, 9 en la sierra y 6 en la costa, los mismos que 
desde su ~n~c~o en el año 1982 hasta 1993, 
reforestaron 8,826 ha, con un ritmo anual de 
reforestación de 700 ha, cifra que en los últimos 
años , muestra una tendencia creci ente . Así en 1994, 
se realizó la reposición de 3,800 ha, beneficiando en 
promedi o a 1,300 agricultores, con plantaciones 
establecidas a campo abierto y en sistemas 
agrof o r estales , mayormente en las zonas de Satipo, San 
Ramón, !quitos, Pucallpa, Huánuc o y otros. 



El incremento de estas acciones de reforestación, se 
produce a partir del año 93, debido a una mejor 
gestión administración de los fondos del canon por 
parte de los Miembros del Comité de Reforestación, 
participación activa de la población beneficiaria y 
supervisión de las actividades por los entes 
responsables: las Direcciones Regionales Agrararias 
y la Dirección General Forestal del INRENA; así como 
la ejecución de actividaes bajo la modalidad de Obras 
por Contrata , con la participación de empresas 
privadas de servicios forestales. 

Para el año 1995, se tiene prevista la instalación de 
6,000 ha con un presupuesto estimado de S/.12'300.00, 
correspondiente en un 90% de acciones a ejecutarse en 
la región de selva, de los cuales sólo el Comité de 
Reforestación de Pucallpa realizará 3, 000 ha, (es 
decir el SO% de lo programado a nivel vancional) con 
una invesión de 1'050,000 Dolares (10\ del presupuesto 
nacional estimado) . 

El Comité de Reforestación de Pucallpa , fue reconocido 
oficialmente por R.O . N• 008 - 83- DR- RAXXIII -UC del 25 
de Febrero de 1903. 

Durante la primera década de su funcionamiento (1983 -
1993), se establecieron 2,582 ha, 95% bajo e l sistema 
de fajas de enriquecimiento en áreas cedidas en uso y 
5% a campo abierto. De esta áreas reforestadas, a la 
fecha sólo existe un 30% de plantas vivas. 

Estas pérdidas se sustentan por un lado en que las 
plantaciones se efectuar6n en terrenos del estado sin 
que existiera un "conductor" responsble, de otro lado 
una deficiente labor de extensión en la que no se 
comprometía al beneficiario ni en la reposición ni en 
el mantenimiento pos t erior de la plantación, además 
que en la reposición se utilizaron únicamente especies 
maderables puras en parcelas agrícolas, las. que daba 
al largo periodo vegetatito no hacia atractivo al 
i nterés del propietario usualmente agricultor y/o 

. Comunidad Nativa, y finalmente una deficiente labor de 
.supervisión a las plantaciones reali zadas. 

Desde 1994 a la fecha el Comité dió un giro total a 
las acci ones en base a criterios de concepción 
ecológica , priorizaci ón de áreas criticas y 
pragmatismo en el modo operativo de las l abores de 
reposición en la Región Ucayali, f avoresciendo a más 
de 1, so o agricul t orea i ndividuales y cerca de 25 
Comunidades Nativas con más 1'200,000 plantones de 
múltiples usos y prop6sitos. 

3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 

El recurso f orestal constituye el eje de la economía 
de la región Ucayali, y en más del 85% de su 



METAS 

Para l 995, establecer 3, 000 ha con la utilización de 
un millón de plantones maderables (80%), medicinales 
y frutales nativos (20 %). 

Para l 996, establecer 5, 000 ha con la utilización de 
ods millones de plantones maderables (80%), 
medicinales y frutales nativos (20%) . 

Para l997 al 2000, establecer l O,OOO ha anuales con la 
utilización de cinco millones de plantones maderables 
(80%), medicinales y frutales nativos (20%). 

Beneficiar anualmente a dos mil agricultores en las 
labores de producción de plantones y reforestación. 

S • METODOLOGIA DE TRABAJO 

La me todología util izada en la gestión técnica del 
Comité de Reforestación, · se basa en los resultados de 
estudios de investigación de Instituciones 
repre s entativas de la región como: el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), el 
Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), y 
la Universidad Nacional de Ucayali. 

DEL INIA 

Se uti liza la metodología del sistema de 
establecimiento de e species forestales en raJas de 
enriquecimiento, manejo de regeneración natural y 
sistema de establecimiento a campo abierto, 
principalmente de las especies: tornillo, ishpingo, 
cedro y caoba, así como también las experiencias de 
manejo de cultivos agroindustriales como frutales 
nativos (camu camu, pijuayo y arazá y otros) . 

DEL IIAP 

Se toma básicamente los resultados d e las 
investigaciones agroforestales sobre la identificación 
de nuevas especies de uso potencial para los 
diferentes tipos de productores identifi cados en la 
amazonía (gan aderos, p iscicul tores, agricultor es, 
apicultores y medicina herbolaria} ver Cuadros 2,3 ,4 
y S. 

DE LA UNU 

Principalmente se utiliza los trabajos de propagación 
por estacas de especies medicinales. 



terri torio está cubierto por bosques tropicales. 

La apertura de los ejes de carretera, Federico 
9asadre, principalmente, y ramales dió origen a la 
d eforestación sin medida por la extracción maderera y 
en mayor perturbación por la agricultura migratoria y 
pastizales establecidos a ambos márgenes de la 
carrete ra y trochas carrozables existentes e n la 
actualidad. 

A esto se suma, en menor p roporción al anterior , la 
actividad maderera agrícola establecida en los 
márgenes de las principales cuencas hidrográficas de 
la región (río Ucayali y afluentes) . 

Según fuente INRENA (Agosto 1995) (Ver cuadro 1) la 
deforestación en Ucayali alcanza los ochocientos mil 
ha en aproximación, lo que preocupa álgidamente al 
sector involucrado y que está a l frente del Comité de 
Reforestación de Pucallpa (Dirección Regional Agraria, 
Asociación de Industriales Madereros, Asociación de 
Extractores t-1adereros e Instituto Nacional de Recurso s 
Naturales ) . 

Cómo recuperar y potencia lizar nuevamente estas áreas, 
es el reto propuesto y hacia él se establecieron 
estrategias utilizando resultados de estudios de 
investigación de instituciones representativas que el 
Comité de Reforestación considera técnica y 
económicamente factible d e aplicar. 

4. OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVOS 

Reforesta r las áreas desboscadas por avance de la 
frontera agrícola y la extracción maderera . 

Incrementar el potencial de los recursos maderables de 
la región, instalando especies de alta demanda 
comercial para un abastecimiento continuo y accesible 
al parque industrial forestal . 

Ga~erar conciencia en el poblador sobre el manejo y 
reposición de los recursos maderables. 

Incrementar los ingresos del agricultor, otorgándole 
mayor rentabilidad de sus parcelas por el 
d!JL·uv ec.:hdmieuLu integral de sus cultivos: agrícola, 
p ecuario y maderero. 

Re duc ir el efecto de erosión 
establecimiento de cobertura 
efectos negativos que causa 
nuest ro medio ambiente. 

de los suelos con el 
boscosa y frenar los 
la deforestación en 



CUADRO N!:! 1 SUPERFICIE DEFORESTADA. DEL BOSQUE AMAZONICO 

DEPARTAMENTOS AREA QR,GINAL M1fA PROf,(OO 

DE BOSQUE OEFOREST ACfON OCf()l(SfAOo\ PROYfCCION OE LA DEFOREST ACKlN 
AMAZONICO HASTA 1985 HASTA 1990 . ANJAU(NT[ AL 1\'NO 1995 AL ;.l:ro 2000 

ro ~ ro % ho % ho ho 7. ho ~ . 
AMAZON~\ S 3464300 4, 5!1 1293686 1' 7 1 1482746 1. 96 378 12 167 1806 2. 21 Hl60Rfi6 2. 46 
SAN MARTIN 4904800 6. 49 1063603 1. 41 135 1208 1. 79 57521 1638813 z. 17 1926418 2, 55 
LO RETO 36279500 48, o 1 765739 1, o 1 1039299 1, 38 54.7 12 13 12859 1, 74 15864 19 2, 10 
JUNIN 2338600 3, 10 53844 6 o. /1 6607 11 O, 87 24456 782976 1, 04 9052241 1' 20 
UCAYAU 10137500 13, 4 1 415908 0,55 569843 O, 75 30787 723778 0,96 877713 1. 16 
HUANUCO 2296500 3, 04 482161 0,64 562336 O, 74 16035 6425 11 0,85 722686 o. 96 
CAJAMARCA 505000 0.67 462318 o. 61 4623 18 o. 61 • ~623 1 6 0.6 1 4623 18 o. 61 
cusca 3406200 4, 51 273676 0.36 371771 o. 49 19619 469666 O, 62 567961 0.62 
PASCO 1811300 2. 40 144770 o. 19 20H 55 o. 27 11 937 264140 o. 35 323825 o. 43 
MADRE OE DIOS 8460000 11 , 20 45501 0.06 80876 o. 11 7075 116521 o. 15 151626 O, 20 
1\YACUCHO 324600 o. 43 72675 O, 1 O 73895 O, 10 244 75115 o. 01 76335 O, 10 
PUNO 1345200 1, 78 54764 0,07 59579 O, 08 963 64394 0.09 69209 o. 09 
Li\ UBERTAO 117100 o. 15 20800 O, 03 20800 O, 03 • 20800 O, 03 20800 o. 03 
PIURA 47700 O, 06 8400 o. 0 1 8400 o, 01 • 8400 O, 01 8400 O, 01 
APURIMAC 72800 o. 10 • • • • • • • • 
HUANCAVEUCA 42800 O, 06 • • • • • • • • 
Li\MBA YEOUE 6600 O, 01 • • • • • • • • 
TOTAL 75560500 100. 00 642447 7. 46 6948237 9, 19 261158. 8254027 10, 92 9559817 12, 65 

• No slorefloo11vo ol nivel del estu:llo 



Cuadro N° 2 Especies para silvopastura 

Especie 

1. Ojé 
2. Capirona 
3. Huacapú 
4. Tahua:::í 
S. Caoba 
6 . Pan de árbol 
7. Shebón 
8. Rifari 
9. Quinilla 
10. Carahuasca 
11. Chimicua 
12. Guayaba 
13. Yarina 
14. Huito 
15. Charichuelo 
16. Cedro 
17. Tamamuri 
18. Renace 
19. Pn!lhaco 
20. Pashaquillo 
21. Guabas 
22. Machete vaina 

N.Cientifico 

Ficus spp. 
Callycophillum sp 
11inquart::ia guianensis 
Tabe.buia spp 
swet::eoia macrophilla 
Artocarpus communis 
Sheelea bassleriana 
11iconia spp 
Pouteria spp 
Cuatteria spp 
Pere.bea spp 
Psidium arimaticum 
PHyte~epbas macrocarpa 
Ceoipa americana 
Rbeedia .flori.bunda 
Cedrela odorata 
Ba.nara spp 
Ficus guianecsjs 
Parkia multi.fuga 
Pit::hecellobium spp 
Inga spp 
Canavalia ensiformes 

Usos 

Antihelmíntico 
Cercos vivos 
Ce.rcos vi vos, potreros 
Cercos vivos ,potreros 
t~adera comercial 
Sombra , alime nto 
Techo casas 
Mad construcción 
Mad potreros 
Nad construcción 
Frutos 
Frutos 
Techo casas 
Fruto,madera constrcc 
Frutos 
Madera comercial 
Fruto, madera 
~Jedicina, sombra 
Forraje,tanino pieles 
Forraje,fertilizante 
Sombra,fertilizante 
Sombra ,fertilizante 

Dentro de las pasturas se recomiendan densidades de lOO a 200 
individuos 1 ha combinando especies de gran porte, palmeras y 
arbustos con plantones de longitudes mayores a los 2. 5 m de 
altura . 

Cuadro N• J • Especies para silv oagricultura 

Especie 

1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
J.8. 
19. 
20. 
2J.. 
22. 
23. 
24. 

Guaba!l 
lluito 
Achiote 
Barb11sco 
M11raí'lon 
Anon01 
Guanábana 
Pan de árbol 
Chambira 
Pijuayo 
Sioamillo 
Huasai 
.Huasai 
Charichuelo 
Sacllamango 
Zapote 
omari 
Macl!.mbo 
Caimito 
Guayaba 
"Ovilla 
Paleo 
Ungurllhui 

N.Cientifico 

Inga spp 
GcnipD rumcricana 
Bixa orellana 
Lonchoc~rpu!l occidantale 
Anacardium occidentDlc 
.ll.n.nO.Dlt t:qutJ.mOC D. 
Allnona mur.i ca ea 
Artocarpus alt.ilis 
Jlstrocar.ium cha.mbira 
Bactric gasipaes 
Oenoaarpuc ~ulticaulic 
Eucar,pc precator.ia 
Eutcrpc oloráaoa 
Rheedia tloribu~da 
Grias ..oeubartii 
Quarar.i.bea .spp 
Poraquciba scricca 
Teobroma bicolor 
Cb.rysopy.llum caimito 
Ps.idium guaja..ba 
Pouroma cecrepicEolia 
Pers ea ame.ri e il.Dil 
JCS!JCll.Íll bll tilUll 

U o os 

Fruto,lona,Fcrtlz 
Fruto,madorn, t anino 
Condimento, colorante 
Insecticida,voneno 
Futo,nucz 
Fruto,lclla 
Fruto 
Fruto,lcfin 
Fruto,fibra,const 
Fruto,const,palmito 
Fruto,conct,palmito 
Palrni·to, construcc 
Palmito,con!ltrucc 
Fruto,leña 
Fruto 
Fruto,madera,lcfin 
Fruto,acoite,lefia 
Fruto, leña 
Fruto,lel\a . 
Fruto,medicina 
Fruto,lcfla 
Fruto,medicina 
Fruto,coostrucc 



25. 
26 . 
27. 
28 . 
29. 
30. 
3L 
32. 
33. 
3 ~. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39 o 

-:o . 
<:1. 
~2. 

43. 
<:4. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49 . 
so. 
51. 
52. 
53. 
5-1. 
SS. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60 . 

Aguaje 
Shapaj;o 
Papaya 
Pon a 
Tumbo 
~:aracuyá 
Cacao 
Ubos 
Taperibá 
Café de monte 
Laurel 
Sangre de grado 
Uña de gato 
Caña de azúcar 
Canela 
Guaraná 
Palillo 
Ajos sacha 
Ayahuasca 
Támishi 
Pi asaba 
Motelo huasca 
Caucho 
Jebe 
Chicle 
Copal 
Balüta 
Incienso 
Cümucamu 
Caoba 
Hui ego 
Palo de rosa 
Cecro 
carahuasca 
Co;>oazú 
Ciruelo 

Naur.i tia flexuosa 
Schoele;> s:pp 
carica papaya 
Iriartea spp 
Cass.ia lotopet.iol ata 
Passiflora edulis 
T.beobroma cacao 
Spondias mombín 
Spond.ias dulc.is 
Vism.ia spp 
Endicher.ia spp 
CrotoD draconoides 
ODcar.ia tomentosa 
saccharum afficinarum 
Canella alba 
Paullinia sp 
CUrcurna longa 
Pseudocalyma alliaceum 
3anister.iopsis spp 
Her:.eropsis sp 
Leo.ooldinia piassaba 
Secur.idaca diversifolia 
Cast.illoa uleí 
Hevea brasiliensis 
Man.ilka 
Protium spp 
Ma.oilkara spp 
Prot.ium spp 
Hyrciaria dubia 
Swieeenia macrophylla 
Crescentia cujece 
Aniba duckei 
Cedrela odorata 
Guatter:ia spp 
Tbeobr~~ grandiflora 
Bunchosia armeniaca 

Fruto,con:::t.rucc 
Fruto.construcc 
Fruto,medicina 
Palmito,construcc 
Fruto 
Fruto 
Fruto,leña 
Fruto,mad,medicina 
Fruto,medic,leña 
Fruto 
Especia 
Látex medicina 
Medicina,muebleria 
Fruto, especia 
Specias 
Soecias,fruto 
s!>ecias 
Specias 
JL!.caloide 
Construcción 
Utensilio 
Artesanía 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Látex 
Fruto,medicina 
l>lade.ra, tinte 
Utensilio,artesan 
Perfu..,e, madera 
Madera,medicina 
Construcción 
Fruco 
Fruto. 

Cuadro N• 4 .. . . Especies para silvopiscicultura 

Especie N. Cient.ífico 

l. 
2 o 

3. 
~o 

5. 
6 . 
7 o 

8 o 

9. 
lO. 
~~-
12. 
13. 
14 o 

15. 

Muesca huayo Dendropanax arboreus 
Hincira · Cloropbora excelsa 
Mullo huayo Myrcia spp 
Shiringa Hevea bras.iliensis 
Quinilla Manilkara spp 
Niscr.rihuayo s. i . 
Timareo s.i. 
Nispero amazón.ico s. i. 
Guayaba Psidium guajaba 
Shimbillo IDga spp 
Cu~:.c ~912 spp 
Cetico Cecropia 
Camucamu Myrc.iaria dubia 
l'lullaca morada s. i. 
Renaco F.icus 

Usos . 

Alimento 
Alimento,t-ledicina 
Alimento 
Alimento, látex 
Alimento, madera 
Alimento 
Alimento 
Alimento 
Alimento 
Sombra 
Sombra 
Aliment,sombra 
Alimemto 
Alimento 
Sombra,a1imento 



CUadro N° 5 Especies para silvoapicultura 

Especie 

1 . 
2 . 
3. 
4 . 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
lO. 
J. l. 
12. 
13. 
14. 
15. 
1 6. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
21. 
22 .. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2 7 . 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
3 3 . 
34 . 
35. 
36. 
37. 

Vergonzosa blca 
Guabas 
Shimbillos 
Guanábana 
Yanabara 
Zapote 
Añallo caspi 
Citricos 
Bdlaina 
Achiote 
Marañen 
Anona 
Chambira 
Huasai 
Charichuelo 
Sachamango 
Umari 
Macambo 
Caimito 
Guayaba 
Aguaje 
Papaya 
Tumbo 
Mara cuya 
Ubos 
Sangre de grado 
Uña de g ato 
Guaraná 
Ajos sacha 
ShiP...nga 
Chicle 
I ncienso 
Camu c amu 
Palo de r osa 
Carahuasca 
Copoazú 
Ciruelo 

N.Cientifico 

Aescbynomene americana 
IDgas sp. 
Ingas sp. 
Annolla muricata 
Ol i ganthes discolor1 
Matissia corda ta 
Cordia Nodosa 
Citrus sp. 
Guazuma criDi ta 
Bixa orella.ca 
Anacardium occiden.r:. 
Allnona escuamosa 
Asr:rocarium cbambira 
Eur:erpe oleracea 
Rbeedia floribunda 
Grias neuber tii 
Por aqueiba sericea 
Teobroma bicolor 
Chrysopyllum caimito 
Psidium gua jaba 
Mauritia fleA~OSB 
Carica ·papaya 
Cassia lotopetiola r:a 
Passiflora edulis 
SpoDdias mombi.n 
Cror:on sp. 
Uncari a sp. 
Paullinia sp. 
Pseudocalyna alliaceu 
Hevea brasiliensis 
Manilkara sp. 
Prot ium sp. 
Myrciaria dubia 
Aniba :roseadora 
Guat:teria sp. 
Teobr oma g randi flora 
Bunchosis ar.meniaca 

Usos 

Pólen 
Alimento, pólen 
AJ.imento,pólen 
Alimento pólen 
Madera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, pólen 
Colorante, pólen 
Alimento, pólen 
Alimento, p6len 
Fibra , pól.en 
Alimento, pól.en 
AJ.i.inento, pólen 
Ali mento, pólen 
Alimento, pólen 
Alimento, pól.en 
Alimento, p6l.en 
Alimento, p6len 
Alimento, pólen 
Alimento, pól.en 
Alimento, pólen 
Alimento, pólen 
Madera, alim,p6len 
Hedicina, pólen 
t~edicina, pólen 
Saborisante,p6len 
Medicina, pólen 
Látex, pólen 
Látex, p6len 
!1adera, pólen 
Alimento, pólen 
Madera,aceite ,.pól.en 
Madera, p6len 
Alimento, pólen 
Alimento, pólen 



CUADRO 6 

RESUMEN DE AREAS REFORESTADAS Y No DE OENEFICIARIOS A OCTUORE DE 9 5 

DISTRITO CAMPO VERDE 
DISTRITO Y ARINACOCHA 
DISTRITO NVA REQUENA 
DISTRITO MASISEA 
DISTRITO !PARIA 

F.E.: FAJAS DE ENRIQUECIMIENTO 
C.A : CAMPO ABIERTO 

391.7 
2 15.5 
90.36 

79 
4 

- 215.5 
- 90 .36 
45 124 
97 101 

SUPERFICIE REFORESTADA : 

SUPERFICIE EN PROCESO : 

TOTAL 

161 
87 
180 
231 

2050.25 Ha. 

391.00 Ha. 

,244,1 .23 f:1. 



6. RESULTADOS 

6.1 PRODUCCI ON DE PLANTONES 

El Comite de Reforestación de Pucallpa produce 
sus plantones bajo dos condici ones: 

- Plantones producidos en vivero: 95% 
- Plantones de regeneración natural: 5% 

Para la producción de plantones se tiene en 
consideración lo siguiente: 

a. Aquisición de semillas 

Actualmente no s e tiene una s elección t écnica 
rigurosa debido a que no existe ninguna 
institución regional implementada proveedora de 
semillas regionales, la única instituci ón (INIA) 
que dispone de un bosque primario fuertemente 
intervenido (km 86 A.V.Humboldt) se encuentra en 
implementación . 

Por estas consideraciones el acopio se realiza a 
través de terceros evaluando características 
fenotípicas como: madure z , uniformidad del 
tamaño, sanidad y procedencia. 

b. Calidad de l os plantones 

Los plantones que se producen, las mismas que en 
un 95\ se dan bajo la modalidd de contratos y/o 
convenios son producidas bajo las siguientes 
características: 

- Buen vigor fisiológico 
- Embolsado 
- Peso de sustrato entre 700 a 1,200 gr 
- Tamaño del plantón entre 40- 60 cm 
- Tallo lignificado 
- Sanidad buena 
- Plantón sin deformaciones d e tallo 

6.2 ESTABLECI~ENTO DE PLANTACIONES 

La ejecución de las plantaciones ce 
base a criterios de cocepción 
priorización y modo operativo . 

a. Concepción 

realiza en 
ecológica , 

El Comité de Reforestación de Pucallpa adecuó sus 
trabajos a las concepciones ecológicas actuales, 
es decir, que la reposición en una misma área se 



debe ejecutar bajo un criterio mixto tendiendo a 
la mas amplia diversidad florística combinando en 
primer término el interés del productor y en 
segundo término el uso y periodo vegetativo 
múltiple, tratando en lo posible de imitar la 
estructura del bosque primario, con diferencias 
marcadas en cuanto a una menor biomas a y la 
utilidad plena de las especies reforestadas que 
le permitan al productor y/o benefic i ario 
i ngresos permanentes durante el año basado en 
productos maderables, fibras, látex, f rutos y 
medicina natural. 

b. Priori zación 

Los transtornos medio ambiencal es como el cambio 
del reg~men hídrico (sequías prolongadas, 
huaycos, elevación de la temperatura media), son 
efectos que tienen su base en las grandes áreas 
deforestadas (890,000 ha FUENTE INRENA 1995) 
concentradas pri ncipalmente en eje de carre tera. 
Estas orientaron a definir o a prioriza r las 
l abores de refore sta ción en ejes de carretera que 
e s donde se concentra la deforestación. 
Adicionalmente a esto cambién se tomo en cuenta 
los cinturones de áreas deforestadas de los 
caseríos y comunidades na ti vas, situación que 
agrava más la pobreza de sus habitantes. 

c . Modo Operativo: 

Durante este período el directorio tomó las 
siguients est rategias operativas: 

l . - I dentifica ción y sel ección de las áreas a 
reforestar 

En las áreas libres de ejes de carreteras, 
sector pri orizado por el Comite de 
Reforestación de Pucallpa, se identifican a 
l os beneficiarios en base a la actividad 
productiva principal que realiza cada 
productor en su parcela: ganadero, 
agricultores, piscicultores y apicultores. 

Esta selección se realiza en virt ud del 
interés de cada productor con respecto a la 
preferencia de las especies úti l es y 
adecuadas por cada actividad. 

Este criterio es fundamental para garantizar 
el compromis o del productor al reca lce y 
mantenimiento de las especies. 

Con este criterio se viene entregando hasta 
un 60% de las especies de interés del 
productor y un 40% de especies de uso 



múltiple debídamente distribuidas en el 
área. 

Dentro de los tipos de productores 
identificados en Ucayali, la mayor 
superficie de áreas defores tadas se ubican 
dentro de los ganaderos y agricultores, por 
lo que dichas áreas son consideradas, como 
prioritarias para efectos de la reposición 
agroforesta l. 

2.- Superficie por beneficiario (ha) 

Las necesidades de r eposic1.on en los 
diferentes tipos de productores son 
múltiples en cuanto a la superficie dado su 
magnitud . Sin embargo las posibil idades del 
productor en cuanto a manejo de áreas 
re!orestadas es el factor que define !a 
atención en un promedio de 1 a 2 ha por 
productor distribuidos en todo el ámbito de 
la r egión Ucayali. 

Este cri terio no es aplicable a las 
comunidades nativas por cuanto manejan 
territorios comunales mucho más amplios. En 
dichos terri torios se asignan áreas a 
reforestar en base al número de miembros 
activos de la comunidad. 

3. Selección del beneficiario 

La selección considera los siguientes 
criterios: 

- Permanencia en el predio 
- Dispos ición al programa 
- Interés mutuo de las especies 

Si el beneficiario presenta es te perfil, el 
Comite de Reforestación de Pucallpa lo 
selecciona con beneficiario potencial y le 
expone la modalidad operativa. 

4. Incentivos y responsabilidades 

El convenio de reforestación 
y Comité se ejecuta 
responsabilidades: 

entre productor 
en base a 

Del Comité de Re forestación de Pucallpa 

Proporciona los plantones requeridos puesto 
en in situ 
Proporciona un kilo de humus de lombriz por 
planta para condiciones de campo abierto y 
áreas degradadas. 
Facilita el costo de mano de obra en 



instalación de la plantación 
Brinda asistencia técnica y capacitación del 
beneficiario · 

Del productor: 

Definir y proteger el área de plantación 
Preparar e l terreno 
Instala la plantación 
Realiza labores de mantenimiento 
Comunica al Comité de casos fortuitos que 
afectan la plantación. 

S. Supervisión y evaluación 

Las plantaciones realizadas son supervisadas 
y evaluadas periódicamente. 

Durante las supervisiones se evalúan los 
siguientes aspectos: 

Alineamiento de la plantación 
Número de -plantones sembrados 
Verificación del retiro de la bolsa de 
repique en el hoyo definitivo 
Verificación de la aplicación del abono 
Cumplimiento del productor 

En las evaluaciones se toma en cuenta lo 
siguiente: 

Indice de mortalidad 
Labores de mantenimiento 
Sanidad de las plantas 
Evaluación longitudinal (muestreo) 

6 . 3 EXTENSION Y CAPACITACION FORESTAL 

El Comité de Reforestación de Pucallpa 
permanentemente viene realizando acciones de 
divulgación de sus objetivos y logros con 
respecto a sus metas propuestas , asi como de las 
experiencias y tecnologias logradas; utilizando 
para ello los diversos medios de comunicación. 

La capacitación de los beneficiarios del programa 
de reforestación se realiza a través de cursos 
cortos insitu, boletines, manuales, videos, etc 
sobre materias forestales. 

La capacitación de los técnicos promotores se 
realiza a través de las especialidades referidas 
al tipo de plantación: 

Politica del sector! Ministerio de Agricultura 



Plru."ltaci ones 
regeneracion 
Plantaci ones 
IIAP 

7. CONCLUSIONES 

de enriquecimiento y manejo de 
natural: INIA 
a campo abierto y áreas d egradadas: 

El Comi t é de Refores tación de Pucallpa con las 
tecnologías institucionales adoptadas e implementadas 
principalmente con el uso de humus de lombriz , abono 
que restituye en forma localizada la ferti lidad del 
suelo, ha logrado incrementar sustancialmente los 
índices de sobrevivencia , aligerar el crecimiento 
inicial y disminuir las labores de mantenimiento del 
productor. 

En el período 1 994 Octubre 95 , e l Comite de 
Refores tación ha logrado incrementar la superficie 
reforestada en Ucayali, logrando establecer a la fecha 
en estos casi dos años 3,600 ha, de las cuales 
alrededor de 2,400 fueron atendidas solo en lo que vá 
del año 1995 (Ver Cuadro 6) con el uso de 907,000 
plantones, principalmente en áreas degradadas 
contribuyendo a disminuir los efectos nocivos al medio 
a~Diente y posibilitar a futuro la disponibilidad de 
especi es comerciales maderables de actual uso. 

Se viene contribuyendo a mejorar las condiciones de 
conducción y productividad de actividades antes no 
identif icadas como la piscicultura y apicultura, 
util izando para ello la promoción y alimen to par a 
peces (inci ra, moenas, tamara, caimitillo, uvas, etc . ) 

Actual mente existe una mayor cobertura desconcentrada 
de áreas reforestadas en las cuatro provincias y 
catorce distritos del ámbito regional . 

Se aperturó y se viene consol idando la inclusión de 
las comunidades nativas en las tareas de reposición 
fores tal, lográndose a la fecha altos índices de 

. aceptación y participación comunal. 

Se desconcentró la producción de plantones hacia las 
subsedes dis tritales del ámbito regional a través de 
contratos y convenios múltiples con a sociaciones de 
agricultores, comunidades nativas, instituciones y 
e mpresas regionales, lográndose amplia participación 
y expectativas por las decisiones adoptadas. 

Las labores de extensión y promoción se viene 
realizando en períodos semanales, quincenales y 
mensuales hac ia los disti tntos caseríos , ce. NN del 
ámbito regional con un equipo confor mado por los 
extensionistas de la Dirección Regional Agraria, 
Comi te de Reforestación, investigador es y 
personalidades regionales involucradas en acci ones de 
desarrollo agrario. 



Se logró implementar la infraestructura logística y de 
comunicación (oficinas, equipo de transporte, equipo 
de procesamiento de da t os ), acciones que vienen 
logrando incrementar la e ficiencia en e l logro de los 
objetivos y metas. 
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ANEXO 3 

PADRE ABAD (19.3%) 

St IP~RflCl~ REtORESi ADA POR PRO VlNClAS 
DE ENERO A OCTUBRE. 1995, 

Crnf!l. Portillo 
Podre Abad 
Atalaya 
Purus 

TOTAL 

1. 632.75 ha 
471.75 ha 
304.75 ho 

3 2.00 ha 

2, 441.25 ha 

PORTU O (66.9%) 
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AN~XO 6 

SISTEMA DE PLANTACION AGROFORESTAL 

Densidad: 400 plantas/Ha. (5 x 5 m) 
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• Especie de rápido crecimiento. frutal nativo 
o especie mcaicinal 

v Cullivo agrícola 

SISTEMA DE PLANTACION EN FAJAS 
DE ENRIQUECIMIENTO 

• tspecie 
loaestal de allo 
valor 
eoonómico 
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