
Experiencias silviculturales en la Estación Experimental Alexan

der von Humboldt, Amazonia Peruana 

Antecedentes 

En la Amazonia Peruana se han desarrollado a 
partir de 1970 una serie de proyectos de investi
gación en silvicultura: en especial los localizados 
en Jenaro Herrero (Departamento de Loreto). 
Alexander von Humboldt (Ucayali), Puerto Al
mendras (loreto) y Selva Central (Chonchomo
yo y Pichis-Palcazú. en Junín y Huánuco. respec
tivamente). 

En el caso de la zona Alexonder von Humboldt, 
los estudios sobre tos recursos forestales se inicia· 
ron en 1965. De 1971 a 1978 se implementó el 
Proyecto PNUD/FAO PER/71 /551 Demostración 
de Manejo y Utilización Integral de Bosques Tro
picales. a cargo de la FAO. Dicho proyecto se 
condujo en el bosque nacional Alexander von 
Humboldt y tuvo como centro de acciones la 
Estación Experimental Forestal Alexander von 
Humboldt (EEAvH). Su objetivo principal era ela
borar un plan de manejo del bosque: para ello 
se realizaron inventarios forestales y un estudio 
semidetallado de suelos. más varios estudios 
dendromélricos. El plan de manejo, sin embar
go, nunca llegó a implementarse. 

En los casi ocho años de trabajo del proyecto se 
establecieron d iversos ensayos de plantaciones 
forestales con especies nativas y exóticas. Entre 
los especies nativas destacaron: tornillo ( Cedre
lingo cotenoetormis). ishpingo (Amburana cea
rensis) y marupó (Simarouba omoro): Gmelino 
orboreo fue la especie exótica más promisorio 
de las ensayadas. 

Al finalizar el proyecto en 1978. la administración 
de la EEAvH pasó a cargo del Centro Forestal XII 
(CENFOR·XII), del Instituto Nacional Forestal y de 
Fauna (INFOR). A partir de entonces. las planta-
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ciones solamente reciben algún mantenimiento 
periódico. Su cercanía a los carreteras Marginal 
de la Selva y Federico Basadre promovió la inva
sión de algunos áreas experimentales por agri
cultores migratorios. quienes talaron y quemaron 
algunas plantaciones hasta el año 1987. 

En 1982 se inició el Proyecto INFOR/JICA Estudio 
Conjunto sobre Investigación y Experimentación 
en Regeneración de Bosques en la Zona Ama
zónico de lo República del Perú El objetivo fue 
establecer un sistema técnico de regeneración 
del bosque húmedo tropical. basado en la re
generación natural y artificial. El proyecto delimi
tó un bosque experimental de 1500 ha . donde 
se establecieron alrededor de 830 ha de experi
mentos. consistentes de plantaciones en fojas 
de enriquecimiento. plantaciones o campo 
abierto. plantaciones bajo dosel y manejo de re
generación natural de especie único y mixta 
Además. se condujeron investigaciones y estu
dios en técnicas de producción de plantones. 
identificación dendrológica y fenológica de ár
boles. manejo y conservación de semillas y en
tomología forestal. Aunque el proyecto estaba 
planificado hasta 199l.los crecientes problemas 
de inseguridad asociados con el terrorismo a fi
nes de lo década de los 80. hizo que la Coope
ración Técnica Japonesa se retirara de la EEAvH 
en 1990. 

Desde 1990 el Proyecto Regeneración de Bos
ques Tropicales (ejecutado con Fondos Nacio
nales del Tesoro Público). se ocupo directamen
te de los trabajos en la EEAvH. A partir de 1993 
dicho proyecto pertenece al Programo Nacio
nal de Investigación en Agroforesterío y Cultivos 
Tropicales del INIA. el cual ha podido asegurar 
que los ensayos establecidos desde 1982 reci

ban mantenimiento y evaluaciones regulares. 
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Descripción del área 

lo Estación Experimental Alexonder van Hum
boldt se ubico sobre lo carretero Federico Boso
dre. o 86 km de lo ciudad de Pucollpo; entre 
8"22'- 9'36' sur y 7•f48' - 75"35' oeste. Se encuen
tro dentro de lo zona de vida bosque húmedo 
tropical transición o premontono tropical lo 
temperatura promedio anual es de 26.7"C (má· 
ximo promedio de 31"C y mínimo de 21"Cl. con 
uno humedad relativo medio de alrededor de 
75%. lo precipitación promedio anual alcanzo 
3600 mm. siendo julio. agosto y setiembre los 
meses menos lluviosos y de noviembre o marzo 
los más lluviosos. 

En el área se pueden Identificar tres tipos de fi
siogro fio: a) Inclinado o plano; b) ondulada o de 
colinos suaves y c) colinos suaves y accidenta
das. l as altitudes van desde 250 hasta 340 
msnm. Según el Mapa de Suelos de FAO. se en
cuentran suelos de tipo Cambisol. Acrisol y Gley
sol. 

lo población local (aproximadamente 500 per
sonas) vive principalmente del comercio y del 
trabajo en lo EEAvH. Además. realizan activida
des extroctivos de plantas medicinales. modero. 
animales silvestres. entre otros productos del 
bosque. 

El campo experimental del proyecto se sitúo en 
un bosque de 1500 ha. en los zonas ecológicos 
bosque húmedo tropical y bosque húmedo pre
montono tropical. Se troto de un bosque que 
fue Intervenido en diversos ocasiones poro ex
traer modero de especies comerciales; por eso. 
es recorrido por uno carretero afirmada de 20.7 
km. actualmente transitables. lo variación oltitu
d inol en el área oscilo entre 200 y 340 msnm. los 
tipos de suelo presentes son: 

Gleysol: en terrenos con inundación frecuen
te o temporal. de topografía plano y ondulo
da. sobre colinos bajas y suaves y colinas al
tos suaves. 

Acrlsol (Uitisol): en terrenos con inundación 
frecuente o temporal. de topogra ffa plano y 
ondulada. sobre colinos bajas suaves y coli
nas altos accidentados. 
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Cambisol (lnceplisol): en terrenos de colinos 
bajos accidentados y colinos ollas suaves y 

hasta accidentadas. 

Descripción de los ensayos 

Hasta 1991 se contaba en lo EEAvH con 826.5 ha 
de ensayos silviculturoles con especies nativos. 
De esto extensión. 744 ha eran por regeneración 
artificial (700 ha por el método de fajos de enri
quecimiento y 44 ha como plantación demos
trativa) y los 82.5 ha restantes por regeneración 
natural. Estos plantaciones fueron establecidas 
por el Proyecto INFOR-JICA desde 1982. En letal. 
se ensayaron alrededor de 44 especies foresto
les (Cuadro 1 ). De ellas. por lo menos 16 se en
cuentran en combinaciones de tres tipos de fi· 
siogrofío. tres tipos de suelo y tres sistemas de 
plantación. Actualmente se está elaborando 
una base de datos de los evaluaciones de su· 
pervivencio y crecimiento tomados durante 13 

años consecutivos. 

Regeneración artificial 

Sistemas en fajos de enriquecimiento 

Se establecieron 700 ha de plantaciones en for
ma de fajos de enriquecimiento. con un total de 
37 especies diferentes. l os sistemas probados 
fueron: 

• Fajos de 5 m de ancho con 15m de entrefa
ja. Bajo este sistema. los plantones ( 1 00/ha) 
se instalaron linealmente en el centro de lo 
foja. con uno separación de S m entre plan
tos. lo zona de entrefojo cumplía lo función 
de protecc ión y además proveía de sombro 
lateral poro evitar deformaciones de los 
plantos introducidos. 

• Fajos de 10 m de ancho con 20m de entre
foja. Se tienen dos variaciones bajo este siste
ma. En lo primero etapa del proyecto ( 1981-
86). los plantones ubicados en las fajos se dis
tribuyeron en un disel'lo o tresbolíllo. con un 
d istanciamiento de 3 m entre plantos. En lo 
segunda etapa. los plantones se distribuye-
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Cuadro l . Especies forestales ensayadas en la Estación Experimental Alexander von Humboldt, 

Amazonia peruana 

Nombre común Nombre científico Fom'lio PF PD RN 

Acacia NI' Mimosoceoe X 

Achiote caspi Bixa p/aticarpa Bíxoceoe X 

Aguono mosho Huberodendron swietenoides Bombocaceae X 

Amoslsa frythrina u/ei Fobaceoe X 

Anlsmoena NI l auraceoe X 

Ma'lo caspl Cordia al/iodora Boroginoceae X X 

Azúcarhuoyo Hymenaea ob/ongifoF.a Coesa'piniaceae X X 

Bola no b'onco Guazumo crinita Stercu5oceoe X X 

Bolo.na negra Guazumo ulmifofia Sterculioceoe X X 

Caoba Swiefenio macrophylla Melioceoe X X X 

Cedro blanco Cedtela fiSSi!is Melioceoe X X 

Cedro colorado Cedrelo odorato Melíoceoe X X X 

Copolbo Copoifero sp. Coesalpinloceae X X X 

Cumala negro Virola flexuosa Myristicoceae X X 

Estoraque Miroxylum balsamun Fabaceae X X 

Goma huoyo pashaco Parkia oppositifolla Mimosoceoe X X 

Huayruro colorado Ormosia schunkei Faboceoe X X 

Huayruro rojo Ormosio maCiocalyx Fabaceae X )( 

Hu'mba blanco Chorisia insignis Fabaceoe X X 

Hu•mbo negro Ceiba somouma Bombacoceoe X X 

lshpingo Amburona cearensis Fabaceae X X X 

Lagarto caspl Calycophyltum brosíliensis Rubioceae X X 

Lupuno Cetba pentandra Bombococeoe X X 

Maquisapa ñoccho Apeibo fíbourbou Ttlioceoe X 

Morupó Simarouba amara Simaroubaceae X X 

Moshonaste Clarisia sp. Moroceoe X X 

Moeno negro Neclandra sp. Louroceoe X 

Polo sangre blanco Pterocarpus amazonicum Foboceoe X X X 

Polo sangre amarillo Swarlzla pollphylla Caeso1plnloceoe X X 

Pollo moeno NI Louroceoe X 

Poshoco NI NI X 

P.no regtonol Alseis peruviano Rubicceoe X X 

Pumoquiro Aspidosperma maCiacarpon Apocynoceoe X X X 

Qui!lobardón amarino Aspidosperma sp. Apocynoceoe X X 

Qu llobardón colorado Aspidosperma sp. Apocynoceoe X 

Qu•ni.lo colorado Manilka1a bidentata Sopotoceoe X X 

Tohuori amarillo Tobebuia serralifo/ía Bignonloceoe X X X 

Tahuorií negro Tobebuia sp. Bignonioceoe X X 

Tornillo Cedrellnga cotenoefo1mls Mlmosaceoe X X X 

Ubos Spondios mombln Anocordioceoe X X X 

Vilco pashoco Parkio sp. Mimosaceoe X X 

Yocushopono amarillo Te1minolia oblonga Combretoceae X X X 

Yocushopono negra Te1minalla amazon/a Combretoceoe X 

Pf • l'lor.too<ln en topt PO = P".ontocoón dernostrOII\/0 (o campo cb!erio) 

llN • l?egenerociOn natural (de e.pecte único o rrcxto) NI = no idenfifK:odo 
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ron en doble hilera con respecto a l centro. 

para evitar que los árboles de la zona de en
trefaja sombreen a las p lantas instaladas. di

ficultando su c recimiento. 

• Fajas de 30 m de ancho con 30 m de entre
faja. En este sistema la distancia entre plan

tas. tanto en longitud como en ancho. es de 
5 m. En las fajas las operaciones de cuidados 
culturales son mós dificultosos y requieren de 

mayor tiempo. 

En los Cuadros 2. 3 y 4 aparecen los resultados 
poro las especies que mostraron mejor c reci

miento en los diferentes ensayos de plantación 
en fojas. Aunque es uno especie de crecimien
to relativamente lento. el ishpingo es lo especie 

que mejor crecimiento ho mostrado bajo este 
método de plantación. 

En resumen. se tienen los siguientes resultados 
poro los especies más promisorias; 

• Tornillo : crece mejor en suelo ocrisol. en fajos 
de 5 m. 10m y 30m de ancho 

• Morupá: suelo gleysol y combísol. en fojas de 
10 y 30 m de ancho 

• Boloino blanco: suelo gleysol y combisol. en 
tojos de 10 y 30m 

• Goma huayo pashoco: suelo gleysol. en fajas 
de 10 y 30m de ancho 

• lshpingo: suelo o crisol; en fojas de 5 y 1 O m 

de ancho 

Cuadro 2. Especies con mejor crec imiento en plantaciones en fajas de enriquecimiento de 5 m y 
entrefajas de 15 m. Año de evaluación: 1994 

Especie Año Suelo Fisiogrofío Altura Diám. IMA dióm. 

Plan t. (m) (cm) (cm/año) 

Tornillo 1982 GI-Ac 1-2 18.36 17.5 1.46 
1984 GI-Ac 1-2 20.20 17.7 1.77 
1986 B 3 14.67 11.0 1.37 
1987 Ac 2 15.62 12. 1 1.73 

Morupá 1984 Gl 15.79 17,8 1.78 
1985 Gl 1 13.90 9.3 1.03 
1987 Ac 2 11 .91 9,0 1.29 
1984 Ac-B 2-3 13.67 12.0 1.20 
1986 B 3 14.13 11. 1 1.39 

Boloino blanco 1984 B 3 17.50 15.6 1.56 
Gomo huoyo posh. 1984 GI-Ac 1-2 12.38 13.2 1.32 

1985 GI-B 1-3 13.66 12.8 1.42 
lshpingo 1984 Gl 1 8.29 8.2 0.82 

1985 Gl 6.35 4.5 0.50 
1982 GI-Ac 1-2 6.74 6.3 0.52 
1984 GI-Ac 1-2 8.60 6.4 0.64 
1984 Ac-8 2-3 9.12 7.9 0.79 
1987 Ac 2 5.28 4.3 0.61 
1986 B 3 7.41 5.9 0.74 
1986 B 3 6.00 5.2 0.65 
1986 B 3 6.86 6.0 0.75 
1988 B 3 4.88 4.7 0.78 

Huimbo blanco 1984 G1-Ac 1-2 14.41 22.0 2.20 

Suero: Gr = Gleysol Ac = ACt1SOI 8 = Combisol (ChfOI"r'UC cofl"Vsol y Verthic combisoO 

Fisiogrotío: l = Plano 2 = Ondulado 3 =Colino 
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Plantaciones demostrativas a campo abierto 

Enfre 1984 y 1987 se establecieron plantaciones 
o campo abierto (condiciones de pleno luz) po
ro un total de 32 especies. o rozón de uno espe
cie por hectóreo. El terreno fue anteriormente 
un campo de cultivo en abandono. sobre suelo 
Gleysol. Los mejores resultados (Cuadra 5) se ob-

tuvieron con los especies bolaina blanca (Gua
zumo crinita). goma huoyo pashaco (Parkia op

positifolia). huimbo blanco (Chorisia insignis). 
huimbo negra <Ceiba pentondra). copo iba (Co
paitera officinalis) y yacushapona amarillo (Ter
minalia oblonga). Tornillo ( Cedrelingo catenoe
tormis) presentó un buen comportamiento en 
suelo Acrisol, a pesar de tener nueve años de es

tablecido. 

Cuadro 3. Especies con mejor crecimiento en plantaciones en fajas de enriquecimiento de 10 m y 
entretejas de 20 m. Año de evaluación: 1994 

Especie Al'lo Suelo Fisiografía Altura Diám. IMA diám. 

Tornillo 1985 GI-Ac 
1987 8 
1985 8 
1986 8 

Marupó 1985 GI-Ac 
1984 GI-B 
1984 Ac 
1985 8 
1986 8 

Bolaino blanca 1984 Gl 
1985 GI-Ac 
1985 GI-Ac 
1984 Gl-8 
1985 8 
1986 8 

Goma huoyo posh. 1984 Gl 
1965 GI-Ac 
1964 Gl-8 

lshpingo 1985 GI-Ac 
1987 Ac 
1985 8 
1986 B 

Yocushapono negro 1986 B 

Regeneración natural 

Las parcelas poro el manejo de lo regeneración 
natural se establecieron sobre uno superficie de 
82.5 ha boja dos sistemas: 

(m) (cm) (cm/año) 

1 20.05 16.7 1.66 
2 15.06 12.2 1.74 
3 11.21 9.4 1.04 
3 13.20 11 ,4 1.42 
1 16,08 14,5 1.61 

1-3 16.94 14.4 1.44 
2 16.16 7.2 1.72 
3 3.43 lA 1.26 
3 12.40 0.2 1.27 
1 21.29 17.5 1.75 

1-2 16.39 11.4 1,27 
1-2 11.94 10.2 1.12 
1-3 22.30 19.8 1.98 

3 5.99 5.2 0.58 
3 17.77 15.7 1.57 
1 11.14 16.0 1.60 

1-2 13,05 15.3 1.70 
1-3 11 .49 10.9 1,09 

1 8.51 6.3 0.70 
2 5.37 4.6 0.77 
3 8.38 M 0.82 
3 6.80 5.3 0.66 

3 8, 15 8, 1 1,97 

• Mixto:. manejo de regeneración natural de 
varias especies 

• Puro: manejo de regeneración natural de 

uno solo especie. 
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Cuadro 4. Especies con mejor c recimiento en plantaciones en fajas de enriquecimiento de 30 m y 
enlrefajas de 30m. Año de evaluación: 1994 

Especie Año SUelo Fisiografía Altura Dióm. IMA dióm. 
(m) (cm) (cm/año) 

Tornillo 1983 GI-Ac 1 14.89 12.4 1,13 

1984 GI-Ac 1 22.32 23.4 2.34 
1984 GI-Ac 1 25.60 26.5 2.65 
1987 Ac 1 17.15 14.3 2.04 
1988 Ac 2 13,24 11,5 1.92 
1988 B 3 6.20 5.4 0.90 

Morupó 1984 GI-Ac 1 14.89 16.3 1.63 
1987 Ac 1 12.10 10.3 1.47 

Bolaina blanco 1984 GI-Ac 1 24.91 22.8 2.28 
1984 GI-Ac 1 27.07 26.7 2.67 
1988 Gl 3 17.85 13.6 2.27 

Goma huoyo pash. 1983 GI-Ac 1 15.30 13.7 1.24 
1984 GI-Ac 1 15.07 18.8 1.88 
1988 Gl 3 11.51 13.7 2.28 
1987 Ac 1 6.20 4.5 0.64 
1988 Ac 2 7.13 8.0 1.33 
1988 Ac 2 6.88 6.6 1.32 

lshpingo 1988 Gl 3 5.53 5.0 0.83 
1984 GI-Ac 1 8.80 8.0 0.80 
1987 Ac 1 6.31 4.8 0.69 
1988 Ac 2 6.36 5.5 0.92 
1988 8 3 5.80 4.8 0.80 

Yacushapano amor. 1988 Gl 3 7,62 7.5 1.25 

Cuadro 5. Especies con mejor crecimiento en plantaciones o campo abierto (1 ha por especie). 

Especie Año Suelo Fislografía Altura Dióm. IMA dióm. 
(m) (cm) (cm/año) 

Huimbo blanca 1985 Gl 1 14.48 31.3 3.48 
Amaciso 1985 Gl 1 22.08 29.2 3.24 
Tornillo 1986 GI-Ac 1-2 19,98 23,8 2.97 
Huimba negra 1985 Gl 12.95 20.1 2.23 
Bolaina blanca 1984 Gl 21.54 20.1 2.01 
Goma huayo pashoco 1984 Gl 12.69 18,0 1,80 

Yocushapana amarillo 1986 GI·Ac 1-2 13.40 12.2 1.52 
Copaiba 1984 Gl 7.30 11 .0 1.10 

Suelo: Gl ; Gleyscl Ac ; Acrisol 8 ; Combisol (Chromic comiso! y Verlhic cambisol) 
Fisiogrofío: 1 ; Plano 2 ; Ondulado 3 ; Colino 
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En el sistema mixto. se seleccionaron grupos de 
árboles semilleros de especies vor.osos. esto 
área fue designado como porcelo de regenera
ción natural. Antes de que los árboles podres df
seminoron. se rozó el bosque con el fin de au
mentar el ingreso de luz al estrato inferior. me)o· 
rondo así Jos condiciones poro Jo germinación y 
el desarrollo de los plóntulos y brinzoles. Aunque 
hubo uno germinación aceptable, el desarrollo 
de los plóntulos fue desigual y algunos especies 
no prosperaron. Asimismo. el manejo postertor 
fue complicado. debido o los requerimientos va
riables de luz y lo atto variabilidad en lo época 
de diseminación poro los diferentes especies. En 
consecuencia. el momento óptimo de lo oper· 
furo del dosel y lo irregularidad en lo producción 
de semillas no permitió un manejo uniforme de 
lo parcelo; por ello. este sistema se excluyó del 
esludlo de lo regeneración natural. 

En el sistema puro. los á rboles semilleros fueron 
de los especies comerciales mós deseados. De
bido o que los árboles semilleros de uno mismo 
especie por lo general no se encuentran ogru· 
podas, el área de manejo fue pequeflo. Sin em· 
borgo, el manejo de la regeneración alrededor 
de un árbol o agrupamiento de árboles de uno 
mismo especie resulto más ventajoso y sencillo, 
yo que simplifico los problemas de los épocas 
oportunos de diseminación y diferentes Intensi
dades de luz, así como lo facilidad en el reco
nocimiento de lo regeneración. además de que 
no requiere encontrar áreas no intervenidas, sino 
disponer por lo menos de un árbol poro su mo· 
nejo en formo natural. 

Los costos de preparación de sitio y montenf
miento en áreas manejados mediante este siste
ma son significativamente inferiores. yo que evi
tan gastos de adquisición de plantones, además 
de disminuir lo frecuencia de mantenimiento. 
pues lo estructuro del dosel se modifico en for· 
mo gradual. Los roleos son de sumo Importancia 
para disminuir la competencia por espacio aé· 
reo y terrestre. además que permiten seleccio· 
nor los mejores ejemplares. Es tas prácticos pue
den proporcionar un Ingreso adicional por pro· 

duetos maderables de corto edad. 

Otras estudios relacionados 

Fenologío 

Se tienen establecidos 13 rodales semilleros con 
un total de 815 árboles, pertenecientes o 115 es· 
pecies forestales de 30 familias diferentes. Se ha 
elaborado un calendario fenológico paro 95 es· 
pecies forestales de la zona. La primero parte 
(poro 55 especies) fue concluido en 1987 y lo se
gunda (40 especies) en 1996. Se Identificó el 
comportamiento fenológico de este grupo de 
especies mediante los eventos de foliación. flo
ración. fructificación y dispersión de sem~los. Los 
registros fenológicas corresponden o un periodo 
de observación de 8 o 14 or'\os, según lo espe

cie. 

Entomología forestal 

Se condujeron diversos ensayos y estudios bioló
gicos y silviculturales del barrenador del brote 
de las meliáceos. Hypslpyla grandello. que oto
ca o lo caoba (SWietenio mocrophyllo) y al ce
dro colorado (Cedrelo odoroto), dos de los mo· 
deros más valiosos en la Amazonia. Estos ensa
yos se dirigieron o evitar y/o controlar lo plago 
mediante control químico y medidas silvicultura· 
les. Los resultados preliminares (hasta 1992. cuon· 
do concluyó esto lfneo de investigación) Indican 
que los árboles jóvenes de cedro fueron más 
atractivos al Insecto que las árboles jóvenes de 
caoba. Respecto al control químico, lo emulsión 
piretroide pulveríZodo sobre lo superficie de los 
hojas resultó ser el método más efectivo. pues 
permanece activo de 3 o 5 semanas. SI se de· 
seo obtener un mejor crecimiento. los árboles de 
caoba deberán ser plantados en fajos de 5 m 
de ancho. de preferencia en laderos de suelo 
Combisol. y el cedro colorado en tojos de 5 m 
de ancho sobre laderos de suelo AcrisoL Con 
ambos especies. la densidad no debería supe-

rar 10 · 15 plantos por hectóreo. 
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Balance de las experiencias 

De las experiencias silviculturales realizadas con 
la cooperación técnica y financiera de la FAO, 
solamente quedan informes de proyecto y algu
nas publicaciones técnicas. pues las áreas esta
blecidas fueron destruidas por agricultores mi
gratorios. Sin embargo. las áreas instaladas con 
el apoyo de lo Cooperación Técnico del Japón 
aún existen y constituyen un potencial de cono
cimiento de gran valor. 

El objetivo general de los trabajos de investiga
ción sllvlculturol realizados por el proyecto INIA
/ JICA fue desarrollar técnicos y tecnologlos po
ro lo producción sostenible de moderas valiosas 
de bosques tropicales. con el fin de proveer de 
este recurso o lo industrio. Los trabajos se desa
rrollaron principalmente en el establecimiento 
de 700 ha de plantaciones de enriquecimiento 
y uno plantación demostrativo de SO ha: parale
lamente. se programó el manejo de 100 ha de re
generación natural mixto y homogéneo. Lo plani
ficación e implementación de los trabajos en el 
campo fue bien organiZado y los mantenimientos 
planificados: pero por tratarse de un proceso de 
estudio nuevo en el país. los necesidades han si
do determinadas de acuerdo con las condicio
nes del experimento. A portir de 1990. por restric
ciones presupuestarios. se prionzon tos manteni
mientos a las plantaciones jóvenes. 

En las plantaciones se combinaron los cinco sis
temas de plantac ión en cuatro tipos de suelo y 
tres tipos de fisiogrotlo. para estudiar los coroc
teríslicas de crecimiento y las respuestos a las di

ferentes combinaciones de plantación. Los distan
ciamientos utilizados fueron de 3 x 3 m en lajas de 
30 m y o campo abierto. y 5 x 5 m en fajos de 5. 
10 y 30 m o campo abierto y bajo dosel. 

Los plantaciones bajo dosel fueron Instalados 
paro buscar un método de control sitviculturol 
de Hyps/pylo grande/lo a los meliáceos cedro y 
caoba: el experimento no tuvo éxito. pues las 
plantaciones fueron completamente destruidas. 
Como se buscaba diseñar un método de con
trol integrado de la plaga. se contó con planta
ciones adicionales poro el control químico; pero 
tampoco se tuvo éxito. 

Las plantaciones en lajas de enriquecimiento se 

usaron poro determinar el rango de intensida
des de luz en que se desarrollan las diferentes 
especies. asf como la Intensidad óptima para su 
desarrollo exitoso. 

De otro lado. las plantaciones a campo abierto 
se reolízoron con el fin de estudiar los carac terís
ticos m01fol6gicos y de crecimiento en esos 
condiciones. pero tos suelos donde se instalaron 
los plantaciones no eran apropiados para mu
chas de las especies. por lo que se alcanzaron 
resultados satisfactorios solamente en algunos 
de ellos. Los resultados indicaron que este méto
do de plantación es recomendable paro espe
cies venosas y de crecimiento gregario. Especies 
como Cedrelinga cotenoeformls. Guozumo cri
n/lo. Termino/lo oblongo. Aspidosperma mocro
carpon. Amburano cearensis. Calicophyl/um 
spruceonum. entre otros. son alternativos viables 
paro plantaciones o campo abierto y poro el 
manejo de la regeneración natural homogéneo. 

Se tuvo problemas iniciales de mortandad en lo 
instalación de las plantaciones. por el descono
cimiento de los requerimientos de suelo y luz de 
los especies. Al cabo de 13 ol'los de investiga
ción. se tiene un conocimiento básico muy sóli
do sobre estos necesidades poro las diferentes 
especies en estudio. 

Lo experimentación en regeneración natural 
consistió en ubicar material genético reproduci
ble (árboles padres éiite de maderos valiosos). al 
cual se le hizo un seguimiento fenológico contí
nuo poro determinar los épocas de fructifica
ción y diseminación. Se utilizaron técnicos de 
apertura de dosel poro favorecer la regenera
ción. El manejo de varios especies (o mixto) re
sultó demasiado difícil. El mejor resultado fue sin 
dudo el obtenido con el manejo poro uno úni
co especie: Cedrelingo cotenaetormis Ducke. 
Se optó. entonces. por abandonar el manejo. Los 
áreas de manejo de varias especies valiosos que
daron solamente poro el estudio de tenologío. 

Se logró el manejo de regeneración natural úni
ca de Cedrelinga cotenaeformls. pero se obser
vó que esto especie crece bien en forma natu
ral con especies valiosos como Cedrela odora
fo. Amburano cearensís. Aspidospermo macro
corpon. lo que haría deseable un manejo de re-
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generación natural mixto alrededor de esto es
pecie. Este método de manejo no funcionó por
que no se prestó lo suficiente atención. Se bus
caban resultados rópldos y no se obseNó lo po
sibilidad de manejar en formo sostenido estos 
bosques según el potencial de modero en píe 
poro fuluros cosechas. 

Se han realizado algunos esi\Jdios de rendimien
tos y de costos poro Guozumo crinito y Cedre
fingo cotenoeformls. que pueden ser cosos re
presentativos poro especies de rápido (8 - 10 
ol'los) y mediano crecimiento (20- 40 años). Po
ro Guozumo crinito. se obi\Jvo hasta 0.5 m3fór
bol; o seo. cuatro trozos de 2.5 m codo uno. En 
lo zona de Pucollpo. el ciento de tablas de be
loina blanco de 1" x 4' x s· tiene un valor apro
ximado de $30. y eso cantidad de tablas se 
consigue con aproximadamente 3,5 árboles. En 
el coso del lornlllo. en el Centro de Investigacio
nes Jenoro Herrero (perteneciente al IIAP) y en 
lo EEAvH se hicieron proyecciones poro su creci
miento hasta los 30 años poro ut ilizarse como 
modero corto. Se determinó un crecimiento en 
altura de 35 m aproximadamente. un diámetro 
de 39.6 cm y un volumen proyectado de 2.2 m3 
por árbol. Sin embargo. en un estudio sobre esto 
especie. Vidourre (1994) encuentro que bajo 
condiclones de plontoción en lo zona de Tinge 
Moría. sobre suelos similares o los del CIJH y de 
lo EEAvH. o lo edad de 37 años esto especie al
canzó 1.10 m de diámetro y 30 m de oii\Jro 
aprovechable. En ese sentido. un calculo o prio
ri arrojo un volumen de 5,5 m3 por órbol. lo que 
es equivalente o 1210 píes tablares (oci\Jolmen
te el pie tablar de esto especie tiene un precio 
de $0,95); esto rendirlo un aproximado de 
$1150/árbol o los 30-40 años. 

Aci\Jolmente es posible regenerar áreas utilizan
do lo tecnología sllvlculturol que se posee poro 
las especies siguientes: Cedrelingo cotenaefor
mis. Guazuma crinita. Amburana cearensls. Aspl· 
dospermo macrocorpon. Calicophyllum spru-

ceanum y Termino/la oblongo. 

En la región de Ucoyalí. los Comités de Refores
tación y algunos ONG vienen trabajando con 
los técnicos desarrollados. Los instituciones gu
bernamentales no han realizado transferencia 
de tecnología en formo directo; mós bien han si
do los propios investigadores quienes han dise
minado su conocimiento. al irse o trabajar en 

otros instiuciones. 

Necesidades de investigación 

• Requerimientos de luz poro el manejo de lo 
regeneración natural de especies valiosos se
leccionados. 

• Determinación del o los tipos de suelo donde 
desarrollan con éxito especies valiosos y otros 
con potencial o futuro. 

• Técnicos de manejo mixto de lo regenera
ción natural. 

• Estudio de gremios alrededor de especies 
valiosos. 
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• Silvicultura de especies valiosos de creci
miento gregario y especies con corocterfstí
cos heliófitos poro lo recuperación de óreos 
deforestados. 

• T écnícos poro desarrollar característicos 
adecuados poro lo regeneración óptimo de 
especies de rápido y mediano crecimiento 
bajo condiciones de suelos compactados y 
degradados. 

• Productos diferentes o lo modero que pue
dan reportar fuentes adicionales de ingresos 
en un manejo integral del bosque (como 
plantos medicinales. biocidos. ornamentales. 
palmeros. etc.). 

• ConseNocíón de recursos genéticos. colec
ción de germoplosmo. creación de huertos 
semilleros y clonoles. 

• Continuar lo investigación sobre lo conserva

ción de semillas. 
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