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  Resumen

Las plantaciones forestales comerciales con especies nativas pueden proporcionar una variedad de 
servicios ecosistémicos, principalmente madera, carbono y recursos para la biodiversidad. Para 
aprovechar el potencial de producción el conocimiento de las tasas de crecimiento es fundamental 
para el desarrollo y promoción de plantaciones forestales comerciales en regiones tropicales. Este 
estudio describe la influencia de las condiciones ambientales en las tasas de crecimiento de cuatro 
especies forestales nativas mayormente utilizadas en plantaciones comerciales en cuatro regiones 
de la Amazonía peruana. Se establecieron 224 parcelas cuadradas de 400 m2 en plantaciones de 
diversas edades de Guazuma crinita, Calycophyllum spruceanum, Simarouba amara y Cedrelinga 
cateniformis. Se calculó el Incremento Medio Anual (IMA) en diámetro y altura de las cuatro es-
pecies a partir de la medición del diámetro a la altura del pecho, la altura total y la altura comercial 
de un total de 5974 individuos evaluados en las 224 parcelas. Las plantaciones de G. crinita y C. 
spruceanum fueron las que exhibieron una mayor variación en sus tasas de crecimiento, mientras 
que las plantaciones de S. amara y C. cateniformis fueron las que mostraron menores diferencias 
en sus tasas de crecimiento. Las plantaciones evaluadas en Ucayali mostraron menor crecimiento 
promedio. Se concluye que la variabilidad observada en las tasas de crecimiento es producto de la 
edad de evaluación, las características intrínsecas de la especie, así como por el historial de uso de 
la tierra, ya que las tasas de crecimiento fueron significativamente menores en pastizales ganaderos 
que en áreas agrícolas.  

Palabras clave: Calycophyllum spruceanum, Cedrelinga cateniformis, Guazuma crinita, reforestación, 
rehabilitación, Simarouba amara
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Abstract

Commercial forest plantations with native species can provide a variety of ecosystem services, 
mainly timber, carbon sequestration and resources for biodiversity. However, the increase of 
knowledge on species growth rates is key for the development and promotion of commercial forest 
plantations in tropical regions. This study evaluates the influence of the history of land use and abi-
otic factors on the growth rates of four native tree species mostly used in commercial plantations 
in four regions of the Peruvian Amazon. A total of 224 square plots of 400 m2 were established in 
plantations of different ages of the species Guazuma crinita, Calycophyllum spruceanum, Simarou
ba amara and Cedrelinga cateniformis. The Average Annual Increase (IMA) in diameter and height 
of the four species was calculated by measuring the diameter at breast height, the total height and 
the commercial height of a total of 5974 individuals evaluated in the 224 plots. The G. crinita 
and C. spruceanum plantations showed the greatest variation in growth rates, while the S. amara 
and C. cateniformis plantations showed the smallest differences in growth rates. The plantations 
evaluated in Ucayali showed lower average growth. It is concluded that the variability observed 
in growth rates is a product of the age of evaluation, the intrinsic characteristics of the species, as 
well as the history of land use, since growth rates were significantly lower in cattle pastures than 
in agricultural areas.

Key words: Calycophyllum spruceanum, Cedrelinga cateniformis, Guazuma crinita, reforestation, re-
habilitation, Simarouba amara

Introducción
Grandes extensiones de bosque tropical se 

están degradando, con la consiguiente pérdida 
de biodiversidad y cambios climáticos globales 
(Barlow et al. 2016). Aunque los esfuerzos por 
restaurar los bosques se vienen incrementando 
en América Latina, estos suelen estar restrin-
gidos por la falta de financiamiento (Schweiz-
er et al. 2018). Por otro lado, las plantaciones 
forestales comerciales con especies nativas se 
vienen estableciendo como uno de los medios 
para reforestar grandes áreas de paisajes de-
forestados o degradados, y al mismo tiempo 
proveen de productos maderables a la indus-
tria forestal (Griscom et al. 2017). 

A medida que la oferta sostenible de madera 
de bosque natural decaiga y la demanda siga 
aumentando, la tendencia general en el futu-
ro será hacia el aumento de la producción y la 
utilización de más madera cultivada en planta-
ciones (Guariguata et al. 2017). Varios países 
están interesados en mejorar los rendimien-
tos y retornos financieros de sus plantaciones 
a través de la producción madera de menores 
dimensiones de especies de rápido crecimiento 
y madera de densidad media como una nueva 
oportunidad de mercado (Merry et al. 2009). 

A pesar de que la reforestación comercial 
en el Perú es aún incipiente comparada con 
otros países de América Latina, la superficie 
de plantaciones se ha ido incrementando en 
las últimas dos décadas. Actualmente, existen 
más de 15 300 ha de plantaciones forestales 
comerciales en regiones de la selva, principal-
mente en tierras privadas. En la Selva las espe-
cies más utilizadas han sido bolaina (Guazuma 
crinita), capirona (Calycophyllum spruceanum) 
y tornillo (Cedrelinga cateniformis), entre otras 
(Guariguata et al. 2017). 

El fomento a la inversión pública y privada 
en plantaciones forestales requiere de cono-
cimiento con respecto a los factores que in-
fluyen en las tasas de crecimiento y la pro-
ductividad de las plantaciones, siendo clave la 
selección de especies y su establecimiento en 
sitios adecuados respecto a sus requerimien-
tos ecológicos (van Breugel et al. 2011). Tanto 
en el Perú como en otros países de la región, 
este conocimiento es limitado por la falta de 
una red de plantaciones experimentales en 
diversos ecosistemas y la poca cantidad de pu-
blicaciones científicas que contribuyan a dar 
respaldo y seguridad a potenciales inversiones 
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públicas y privadas en plantaciones forestales 
comerciales (Wightman et al. 2006, Guarigua-
ta et al. 2017). En este contexto, los objetivos 
del estudio fueron: a) Calcular las tasas de cre-
cimiento de cuatro especies forestales nativas 
utilizadas en plantaciones en cuatro regiones 
de la Amazonía peruana; y b) Describir la in-
fluencia de factores abióticos en las tasas de 
crecimiento de las especies seleccionadas.
 
Materiales y Métodos
Área de estudio

En la región Ucayali se evaluaron planta-
ciones en las provincias de Padre Abad (dis-
tritos de Irazola y Von Humboldt) y Coronel 
Portillo (distritos de Yarinacocha y Campo 
Verde). En la región Huánuco el estudio com-
prendió las provincias de Puerto Inca (distri-
tos de Súngaro y Codo del Pozuzo) y Leoncio 
Prado (distritos de Pucayacu, Rupa Rupa, José 
Crespo Castillo y Pueblo Nuevo). En la región 
Pasco se visitaron plantaciones en la provincia 
de Oxapampa (distrito de Palcazú) mientras 
que en la región San Martín el estudio abarcó 
las provincias de Mariscal Cáceres (distritos 
de Juanjui y Huicungo), Huallaga (distrito de 
Saposoa) y Lamas (distritos de Rumisapa, La-
mas y Aucaloma) (Figura 1). Las plantaciones 
evaluadas en las cuatro regiones abarcaron un 
rango altitudinal entre los 150 y 800 msnm, y 
una precipitación pluvial promedio anual de 
entre los 1400 y 3500 mm (Cuadro 1).
Especies estudiadas

En base a consultas de documentos cientí-
ficos, registros de plantaciones y consultas a 
expertos nacionales y locales se priorizaron 
cuatro especies: “bolaina” (Guazuma crinita 
Mart., Malvaceae), “capirona” (Calycophyllum 
spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum., 
Rubiaceae), “marupa” (Simarouba amara 
Aubl., Simaroubaceae) y “tornillo” (Cedrelinga 
cateniformis (Ducke) Ducke, Fabaceae). En las 
cuatro regiones se encontraron mayormente 
plantaciones de bolaina y marupa; plantaciones 
de capirona se hallaron sólo en las regiones de 
Ucayali, Huánuco y San Martín, mientras que 
plantaciones de tornillo sólo se localizaron en 

Huánuco y Pasco. Las especies seleccionadas 
tienen una amplia distribución geográfica en 
el trópico americano y abarcan una variedad 
de familias y características ecológicas que 
pueden ayudar a interpretar su desempeño en 
las plantaciones evaluadas (Cuadro 2).
Evaluación de plantaciones

Se establecieron 224 parcelas cuadradas de 
400 m2 (20 × 20 m) en plantaciones forestales 
comerciales de las especies seleccionadas que 
tuvieran entre 2 y 20 años de edad (Cuadro 1). 
Se midieron el diámetro a la altura del pecho 
(DAP), la altura total y la altura comercial de 
un total de 5974 individuos en las 224 parcelas. 
El DAP se midió con cinta diamétrica, mien-
tras que las alturas total y comercial fueron 
medidas con un clinómetro. A partir de en-
trevistas con los gerentes de las plantaciones se 
recabó información a sobre el historial de uso 
de la tierra previo a la plantación, edad de la 
plantación, y reconocimiento visual de áreas 
con mayor y menor productividad dentro de 
las plantaciones. 

En cada una de las parcelas se hicieron 3 per-
foraciones en el suelo de 31 cm3 cada una con 
tubos de muestreo de suelos de acero inoxi-
dable, para formar una muestra compuesta, que 
fue dispuesta en bolsas ziploc y enviada para su 
análisis al Laboratorio de Suelos y Fertilizantes 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
A cada una de las muestras se les practicó el 
análisis de caracterización que incluyó cálculos 
de pH, conductividad eléctrica (CE), materia 
orgánica (MO), fósforo (P), potasio (K), arena, 
limo, arcilla, capacidad de intercambio catióni-
co (CIC), cationes cambiables, suma de catio-
nes, suma de bases y porcentaje de saturación 
de bases. 
Análisis de datos

Se calculó el Incremento Medio Anual 
(IMA), tanto en diámetro como en altura, para 
cada uno de los individuos evaluados en las 
parcelas, a partir de la siguiente fórmula:

IMA = (Hf – Hi) / T
Donde: Hf = Diámetro (cm) o altura to-

tal (m) al momento de la evaluación; Hi = 
Diámetro (cm) o altura total (m) al instalar la 
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Figura 1. Mapa de ubicación mostrando las ocho provincias dentro de las cuatro regiones de la Amazonía pe-
ruana donde se realizó el estudio. Provincias de Padre Abad (1), Coronel Portillo (2), Puerto Inca (3), Leoncio 
Prado (4), Oxapampa (5), Mariscal Cáceres (6), Huallaga (7) y Lamas (8).
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Cuadro 1. Características abióticas y número de parcelas evaluadas en plantaciones comerciales de cuatro 
especies en cuatro regiones de la Amazonía peruana.

Características Ucayali Huánuco Pasco San Martín

Altitud (msnm) 150 – 288 204 – 771 309 – 409 258 – 790

Precipitación anual (mm)* 2344 3472 3429 1478

Edad (años) 1-18 2-62 4-22 2-14

Número de parcelas evaluadas (ind.)
•	 Guazuma crinita
•	 Calycophyllum spruceanum
•	 Simarouba amara
•	 Cedrelinga cateniformis

56 (1688) 
16 (556)
20 (757)
20 (375)

0

65 (1560)
21(545)
13 (225)
20 (721)
4 (69)

56 (1162)
16 (251)

0
20 (748)
20 (163)

47 (1564)
15 (503)
25 (910)
7 (151)

0

Edad en años
•	 Guazuma crinita
•	 Calycophyllum spruceanum
•	 Simarouba amara
•	 Cedrelinga cateniformis

1-18
1-17
2-18

9
-

2-62
2-8
3-25
3-4

18-62

4-22
7
-

4-5
22

2-14
2-5
2-7
2-14

-
* Elaborado con base en Senamhi (2018). 

Nombre científico Nombre común Familia Distribución Gremio ecológico y 
hábitat

Guazuma crinita Bolaina blanca (PER) Malvaceae
Oeste de 

Sudamérica y 
Brasil.

Intolerante a la sombra, 
vegetación secundaria 

temprana.

Calycophyllum 
spruceanum 

Capirona (PER), 
Pau-Mulato (BRA), 
Guayabete (COL).

Rubiaceae
Oeste de 

Sudamérica y 
Brasil.

Intolerante a la sombra, 
vegetación secundaria.

Simarouba amara 
Marupa (PER, COL, 

BRA), Capulli (ECU), 
Chiriuana (VEN).

Simaroubaceae América tropical Tolerante a la sombra, 
vegetación secundaria.

Cedrelinga 
cateniformis 

Tornillo (PER), 
Cedrorana (BRA), 

Seique (ECU).
Fabaceae

Oeste de 
Sudamérica y 

Brasil.

Tolerante a la sombra, 
vegetación secundaria.

Elaborado con base en ITTO (2018).

Cuadro 2. Características de las especies evaluadas en plantaciones forestales comerciales en cuatro regiones 
de la Amazonía peruana.

plantación; T = Tiempo transcurrido (en años) 
entre la instalación de la plantación y el mo-
mento de la evaluación.

A los datos calculados del IMA se les aplicó 
la prueba de Shapiro-Wilk, para evaluar la 
normalidad de los residuos de las variables de 
respuesta, y además se realizaron transforma-
ciones logarítmicas en el caso del IMA en altu-
ra y diámetro para satisfacer los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianzas (Fry 
1993, Scheiner y Gurevitch 2001). Se realizaron 
análisis de varianza (ANOVA) para evaluar dif-
erencias significativas en el IMA en diámetro y 

altura de cada especie entre las cuatro regiones 
estudiadas. Posteriormente se utilizó la Prueba 
de t para evaluar diferencias significativas en 
el IMA en diámetro y altura, así como en las 
propiedades del suelo, para determinar la in-
fluencia del historial de uso previo de la tierra 
en las variables de crecimiento.

Resultados
Tasas de crecimiento por regiones

Se detectaron diferencias estadísticamente 
significativas en el IMA en altura y diámetro 
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Figura 2. Diferencias en el Incremento Medio Anual (IMA) en altura de cuatro especies forestales en cuatro 
regiones de la Amazonía peruana. Letras diferentes encima de las barras de error revelan diferencias estadística-
mente significativas (ANOVA, Prueba de Tukey, P<0.05).

Figura 3. Diferencias en el Incremento Medio Anual (IMA) en diámetro de cuatro especies forestales en cuatro 
regiones de la Amazonía peruana. Letras diferentes encima de las barras de error revelan diferencias estadística-
mente significativas (ANOVA, Prueba de Tukey, P<0.05).
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de las especies estudiadas en cada una de las 
regiones. Las mayores diferencias fueron en-
contradas en las plantaciones de Guazuma 
crinita y Calycophyllum spruceanum, especial-
mente entre Ucayali y San Martín para el caso 
de Guazuma crinita, mientras que para Caly
cophyllum spruceanum la mayor variación fue 
observada entre las plantaciones de Ucayali y 
Huánuco (Fig. 2). 

Guazuma crinita y Calycophyllum sprucea-
num. El IMA en altura de las plantaciones de 
Guazuma crinita fue 48% y 36% mayor en San 
Martín y Huánuco, con respecto al IMA pro-
medio registrado Ucayali (Fig. 2). Asimismo, 
el IMA en diámetro fue 54% mayor en San 
Martín y 49% mayor en las regiones de Pas-
co y Huánuco, con respecto a las plantaciones 
de Guazuma crinita en Ucayali (Fig, 3). En el 
caso de Calycophyllum spruceanum, el IMA 
en altura tuvo una variación del 50% y el 40%, 
mientras que el IMA en diámetro fue 44% y 
39% mayor en las plantaciones de Huánuco y 
San Martín con respecto a las de Ucayali (Figs. 
2 y 3).

Simarouba amara y Cedrelinga catenifor mis. 
Las plantaciones de Simarouba amara y Ce
drelinga cateniformis fueron las que mostraron 
menores diferencias entre las cuatro regiones 
estudiadas. En el caso de Simarouba amara, 
se registró que el IMA en altura fue mayor en 
las regiones de Pasco y Huánuco, mientras que 
el IMA en diámetro fue mayor en Huánuco 
que el IMA promedio de Simarouba amara 
re gistrado en Ucayali y San Martín (Figs. 2 y 
3). En cuanto a las plantaciones de Cedrelinga 
cateniformis, se observó que el IMA en altura 
fue mayor en Pasco y el IMA de diámetro fue 
mayor en Huánuco (Figs. 2 y 3).
Influencia del historial de uso en las tasas de 
crecimiento

El historial de uso de la tierra previo a la ins-
talación de las plantaciones demostró tener 
una fuerte influencia en las tasas de crecimien-
to, tanto en altura como en diámetro. En las 
cuatro regiones, se evidenciaron mayores ta-
sas de crecimiento en áreas que fueron usadas 
para agricultura en comparación con áreas de 
historial ganadero. En cuanto al IMA en altu-

Figura 4. Diferencias en el Incremento Medio Anual (IMA) en altura en 4 regiones de la Amazonía peruana 
por influencia del historial de uso previo de la tierra. Letras diferentes encima de las barras de error revelan 
diferencias estadísticamente significativas (Prueba de t, P<0.05).
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de suelo analizadas (limo, Mg+2 y Al+3+H+) los 
promedios son mayores en plantaciones esta-
blecidas en áreas de ganadería que en planta-
ciones con historial de uso agrícola (Cuadro 3). 

Discusión
Este estudio presenta los resultados de una 

evaluación extensiva de plantaciones forestales 
comerciales nunca antes realizada ni publica-
da en un medio de divulgación científica. Esta 
evaluación incluyó la evaluación de casi 6 000 
árboles en 224 parcelas de 400 m2 distribuidas 
en 17 distritos y 8 provincias de 4 regiones de la 
Amazonía peruana. Si bien consideramos que 
este esfuerzo constituye una muestra represen-
tativa del universo de plantaciones forestales 
comerciales con especies nativas en la Ama-
zonía peruana, los resultados de este estudio 
deben tomarse con cautela. Particularmente en 
la región Ucayali, que fue la región con las tasas 
de crecimiento más bajas, podrían existir al-
gunas zonas no evaluadas cercanas a Aguaytía 
que podrían ser mucho más productivas para 
plantaciones, especialmente de Guazuma que 
reporta valores de hasta 8.6 cm promedio de 

ra, los mayores incrementos promedio para 
todas las especies se encuentran en las tierras 
con antecedentes de uso agrícola en la región 
Pasco, mientras que en Ucayali se apreciaron 
los menores crecimientos tanto con antece-
dentes agrícolas como de uso ganadero (Fig. 
4). En el caso del IMA en diámetro, la mayor 
variación por efecto del historial de uso fue en-
contrada en las regiones de Pasco y San Martín 
(34% y 20% respectivamente), mientras que las 
menores diferencias fueron observadas en las 
regiones de Ucayali y Huánuco (11% y 7%, res-
pectivamente) (Fig. 5).
Propiedades del suelo

Se registraron diferencias significativas en 
16 de las 17 propiedades del suelo estudiadas 
en plantaciones con historial de uso ganadero 
y agrícola (Cuadro 3). La comparación mues-
tra que los promedios de 13 de las 17 variables 
edáficas estudiadas (pH, CE, MO, P, K, Arena, 
Arcilla, CIC, Ca+2, K+, suma de cationes, suma 
de bases y % Sat. bases) son significativamente 
mayores en plantaciones establecidas en áreas 
usadas previamente para agricultura que en 
áreas de ganadería. Sólo en tres de las variables 

Figura 5. Diferencias en el Incremento Medio Anual (IMA) en diámetro en 4 regiones de la Amazonía peruana 
por influencia del historial de uso previo de la tierra. Letras diferentes encima de las barras de error revelan 
diferencias estadísticamente significativas (Prueba de t, P<0.05).
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Propiedades del suelo
Historial de uso Nivel de 

significancia1Ganadería Agricultura

pH (1:1) 5.06 + 1.30 5.45 + 1.29 **

C.E. (dS/m) 0.15 + 0.11 0.21 + 0.14 **

M.O. (%) 3.28 + 1.64 3.41 + 1.50 **

P (ppm) 4.88 + 5.21 5.49 + 5.68 **

K (ppm) 115.96 + 106.81 180.09 + 180.71 **

Arena (%) 43.44 + 14.32 46.82 + 13.43 **

Limo (%) 33.21 + 9.66 27.27 + 8.03 **

Arcilla (%) 24.32 + 11.60 25.90 + 9.59 **

Cationes 
cambiables

CIC (meq/100 g) 17.15 + 12.99 18.59 + 11.12 **

Ca+2 9.96 + 11.78 12.15 + 11.36 **

Mg+2 2.52 + 3.54 2.17 + 1.65 **

K+ 0.33 + 0.26 0.51 + 0.50 **

Na+ 0.17 + 0.10 0.17 + 0.12 ns

Al+3+H+ 0.88 + 1.13 0.51 + 0.77 **

Suma de cationes 13.85 + 14.33 15.50 + 12.58 **

Suma de bases 12.97 + 14.93 14.99 + 13.04 **

% Saturación de bases 59.10 + 36.55 68.34 + 32.76 **
1 ns: diferencias no significantivas; ∗ p < 0.05; ∗∗ p < 0.01. 

Cuadro 3. Comparación de propiedades físico-químicas del suelo en plantaciones establecidas en áreas con 
historial de uso ganadero y agrícola.

diámetro a los 10 cm del suelo en parcelas de 
12 meses de edad en zonas aluviales (Rochon 
et al. 2007). 

Las tasas de crecimiento registradas en las 
plantaciones de Guazuma crinita permiten 
estimar un turno final de corte entre los 6 y 
8 años en las regiones de Huánuco, Pasco y 
San Martín (Cuadro 4), mientras que para las 
plantaciones de Guazuma crinita evaluadas 
en Ucayali el turno estimado asciende a los 14 
años. Igualmente, en el caso de Calycophyllum 
spruceanum las tasas de crecimiento permiten 
estimar un turno de corte final de entre 15 y 18 
años en las regiones de Huánuco y San Martín, 
mientras que en Ucayali las bajas tasas de cre-
cimiento hacen que el tiempo de espera para el 
corte final exceda los 25 años (Cuadro 4). En el 
caso de Simarouba amara y Cedrelinga cateni
formis, las tasas de crecimiento no han tenido 
una variación tan importante entre las regiones 

como en las dos especies anteriores, estimán-
dose un turno final de corta de entre 14 y 18 
años para Simarouba amara, y de entre 30 y 35 
años para Cedrelinga cateniformis (Cuadro 4).

La alta variabilidad observada en las tasas 
de crecimiento de Guazuma crinita y Calyco
phyllum spruceanum, así como la relativamente 
poca variación en Simarouba amara y Ce
drelinga cateniformis, puede deberse al estatus 
sucesional de las especies y a la influencia de la 
calidad de sitio (Rozendaal et al. 2006). Otros 
estudios han demostrado que especies suce-
sionales iniciales, intolerantes a la sombra (ej. 
Guazuma crinita y Calycophyllum sprucea num 
para este estudio) suelen crecer más rápido y 
asignar más biomasa a la parte aérea cuando 
los recursos son abundantes, y crecer lenta-
mente y asignar más biomasa a las raíces en 
niveles bajos de disponibilidad de recursos 
(Román-Dañobeytia et al. 2012, Santiago et al. 
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2012). Evidencia en la morfología de las plantas 
refleja que este tipo de especies presentan raíces 
superficiales y extensas, que han sido asocia-
das con un rol más efectivo en la exploración 
y explotación de zonas con alta disponibilidad 
de nutrientes (Paz 2003, Martínez-Garza et al. 
2013a); mientras que especies tolerantes a la 
sombra, de sucesión avanzada (ej. Simarouba 
amara y Cedrelinga cateniformis para este estu-
dio) suelen tener raíces profundas y una menor 
capacidad para convertir recursos abundantes 
en mayor crecimiento y biomasa (Russo et al. 
2005, Krause et al. 2012).

Nuestro estudio demuestra que las tasas de 
crecimiento son significativamente menores 
en pastizales ganaderos que en áreas agríco-
las. Estos resultados se explican también por 
las diferencias significativas en la mayoría de 
propiedades del suelo analizadas entre estas 
dos categorías de historia de uso. Varios estu-
dios confirman que la ausencia de cobertura 
arbórea, el pisoteo constante del ganado en 
suelos arcillosos (por lo general durante dé-
cadas) y la elevada precipitación en regiones 
tropicales húmedas, propician una mayor de-
gradación del suelo en los pastizales ganaderos 
en términos de compactación, pérdida de nu-
trientes y de materia orgánica entre otros, que 
dificultan la sobrevivencia y crecimiento de la 
vegetación arbórea natural o inducida (Braz et 
al. 2013, Martínez-Garza et al. 2013b). Por otro 
lado, la agricultura de subsistencia en la Ama-
zonía suele ocupar la tierra por menor tiempo 
en comparación con la ganadería, y si bien hay 
también importantes cambios en cuanto a pér-
dida de nutrientes, las características estruc-
turales del suelo no se degradan tanto como en 
el caso de la ganadería, permitiendo una recu-
peración de la vegetación más rápida y diversa 
(Fearnside y Barbosa 1998, Sohng et al. 2017).

Conclusiones
Los datos analizados corroboran que el 

creci miento de Guazuma crinita y Calycophy
llum spruceanum es sensible a la variación en 
el historial de uso previo de la tierra y la ca-
lidad de sitio, mientras que Simarouba amara 
y Cedrelinga cateniformis son especies cuyas 
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tasas de crecimiento presentaron una menor 
variación entre las regiones estudiadas. Los 
resultados describen la importancia de la se-
lección del sitio forestal para orientar plan-
taciones forestales comerciales en la Amazonía 
peruana hacia áreas de mayor productividad, 
principalmente aquellas con antecedentes de 
producción agrícola. Para una mayor precisión 
se debe intensificar el muestreo en áreas que 
pueden tener mayor fertilidad natural como 
las áreas aluviales. Una adecuada selección del 
sitio en función de los antecedentes y datos de 
precipitación y fertilidad es determinante para 
seleccionar la especie a instalar que justifique la 
inversión en plantaciones.
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