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RESUMEN

El estudio de la dinámica forestal nos ayuda a ver las tendencias de los 
bosques hacia el futuro. En esta investigación se evaluó la dinámica forestal a 
partir de la mortalidad y el reclutamiento en dos parcelas permanentes 
ubicadas en bosques premontanos entre los 800 y 1500 msnm en la provincia 
de Satipo, en la Selva Central del Perú. La parcela Santa Teresa Bosque 
Primario Intervenido (P‑SPI) registró una población inicial de 698 individuos 
arbóreos, fue remedida después de un periodo intercensal de 5 años, 
registrando 80 muertos, 77 reclutas, una población final de 695 árboles y 
tasas anuales de mortalidad de 2,43% y de reclutamiento de 2,35%. La 
parcela Santa Teresa Bosque Secundario Tardı́o (P‑SST) presentó una 
población inicial de 832 árboles, fue remedida después de un periodo 
intercensal de 8 años, registrando 152 muertos, 101 reclutas, una población 
final de 781 árboles y tasas anuales de mortalidad de 2,52% y de 
reclutamiento de 1,73%. Los resultados indican que P‑SPI se encuentra en 
equilibrio dinámico, mientras que P‑SST presenta un moderado decrecimiento 
en su densidad arbórea. Las familias Euphorbiaceae, Urticaceae, Burseraceae 
y Moraceae presentaron los mayores niveles de reclutamiento entre ambos 
bosques. Mientras que, las especies forestales Senefeldera inclinata, Vochysia 
venulosa, Alchornea glandulosa, Clarisia biflora e Inga ruiziana por su 
reclutamiento y usos reportados deben ser consideradas en proyectos de 
restauración ecológica en el ámbito de estudio.
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EVALUATION OF THE FORESTRY DYNAMICS IN PREMONTANE 

FORESTS OF SATIPO, PERU

ABSTRACT

The study of forestry dynamics helps us to see the trends of forests in the future. In 
this research, forest dynamics was evaluated based on mortality and recruitment in 
two permanent plots located in premontane forests between 800 and 1500 masl in 
the province of Satipo, in the Central Forest of Peru. The Santa Teresa Primary 
Forest Plot (P‑SPI) recorded an initial population of 698 tree individuals, it was 
remeasured after an intercensal period of 5 years, registering 80 dead individuals, 
77 recruits, a final population of 695 trees and annual rates of mortality of 2,43% 
and of recruitment of 2,35%. The Santa Teresa Late Secondary Forest Plot (P‑SST) 
had an initial population of 832 trees, it was remeasured after an intercensal period 
of 8 years, registering 152 dead individuals, 101 recruits, a final population of 781 
trees and annual rates of mortality of 2,52% and of recruitment of 1,73%. The 
results indicate that the P‑SPI forest is in dynamic equilibrium, while P‑SST shows a 
moderate decrease in its tree density. The Euphorbiaceae, Urticaceae, Burseraceae 
and Moraceae families presented the highest levels of recruitment between both 
forests. While, the forest species Senefeldera inclinata, Vochysia venulosa, Alchornea 
glandulosa, Clarisia biflora and Inga ruiziana a due to their recruitment and 
reported uses should be considered in ecological restoration projects in the study 
area.
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INTRODUCCIÓN

Los bosques cumplen un rol importante en la 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
debido a que pueden proveer bienes y servicios 
ambientales de importancia local, regional, na‑
cional e internacional. La sensibilidad de los 
bosques húmedos tropicales al clima se acentúa 
debido a la vasta fragmentación en la que se en‑
cuentran sometidos actualmente (Llerena et al., 
2014). La dinámica de los bosques tropicales ha 
sido estudiada por numerosos ecólogos, quie‑
nes han tratado de comprender los procesos 
naturales que permiten la coexistencia del alto 
número de especies que habitan en ellos (Valle‑
jo‑Joyas et al., 2005). A lo largo de los años se 
han realizado distintas investigaciones sobre 
dinámica forestal en el estrato montano de la 
Selva Central del Perú, reportándose tasas de 
mortalidad de hasta 2,16% y tasas de recluta‑
miento de hasta 3,82%, pero aún existe poca in‑
formación acerca de este tema, importante para 
conocer los cambios que ocurren en la densi‑
dad del bosque en el tiempo (Aguilar & Reynel, 
2009; Buttgenbach et al., 2013; Giacomotti & 
Reynel, 2018; Palacios‑Ramos et al., 2018).

Ante el problema de la pérdida de bosques, 
estudiar la dinámica forestal nos permite cono‑
cer que especies disminuyen su población y 
cuales tienen mayor reclutamiento, con el fin de 
favorecer su propagación. La mortalidad permi‑
te la regeneración y las oportunidades de cam‑
bio en el bosque, ya que se crean condiciones 
ecológicas, como el ingreso de luz, permitiendo 
el establecimiento de especies de árboles que 
alcanzarán posteriormente la madurez (Manta, 
1988). El conocimiento y comprensión de la 
mortalidad arbórea como mecanismo de fun‑
cionamiento de los ecosistemas boscosos es 
fundamental en la formulación de estrategias 
para su manejo sostenible y conservación (Me‑
lo & Vargas, 2003).

En la presente investigación se analizó la 
dinámica forestal en dos tipos de bosque: pri‑
mario y secundario tardı́o, ambos ubicados en la 
provincia de Satipo, dentro del estrato premon‑
tano entre los 800 y 1500 msnm. Para lo cual se 
remidieron dos parcelas permanentes de moni‑
toreo de la vegetación de una hectárea cada una, 
obteniéndose el número de individuos muertos, 
sobrevivientes y reclutas, las tasas anuales de 
mortalidad y reclutamiento, además de las espe‑
cies forestales y familias botánicas con los ma‑
yores niveles de mortalidad y reclutamiento.

El presente estudio tiene como objetivo eva‑
luar la dinámica forestal a partir del de las tasas 
anuales de mortalidad y reclutamiento, y deter‑
minar las familias botánicas y especies foresta‑
les con mayores niveles de reclutamiento en dos 
bosques del estrato premontano de la provincia 
de Satipo, en la Selva Central del Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

A� REA DE ESTUDIO

La presente investigación se realizó en Insti‑
tuto Regional de Desarrollo (IRD) ‑ Fundo Santa 
Teresa de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM), en el distrito de Rı́o Negro, 
provincia de Satipo, departamento de Junı́n, Sel‑
va Central del Perú (Figura 1). La parcela Santa 
Teresa Bosque Primario Intervenido (P‑SPI) se 
encuentra a una altitud de 940 msnm en un área 
de bosque maduro y presenta las coordenadas 
geográficas UTM 538044 E y 8765986 N, fue 
instalada en el año 2011 (Rivera, 2014) y fue re‑
medida en el año 2016 después de un periodo 
intercensal de 5 años. Mientras que, la parcela 
Santa Teresa Bosque Secundario Tardı́o (P‑SST) 
se ubica en un bosque secundario tardı́o a una 
altitud de 990 msnm y presenta las coordenadas 
geográficas UTM 537375 E y 8765142 N, esta 
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fue instalada en el año 2008 (Marcelo‑Peña, 
2009) y remedida después de un periodo inter‑
censal de 8 años en el año 2016. Ambas parce‑

las se encuentran la zona de vida bosque húme‑
do premontano Tropical (bh‑PT) según el Mapa 
Ecológico del Perú (ONERN, 1976).

UNIDADES DE MUESTREO

A partir de las dos mediciones realizadas en 
ambas parcelas permanentes (instalación y re‑
medición) se evaluó la dinámica forestal en ba‑
se al número de individuos arbóreos reclutas, 
sobrevivientes y muertos. Los reclutas son 
aquellos individuos que fueron contabilizaron 

Figura 1. Ubicación de las parcelas permanentes en Satipo, Selva Central del Perú.

solo en la remedición presentando medidas ma‑
yores o iguales a 10 cm de diámetro a la altura 
de pecho (DAP). Los sobrevivientes son aquellos 
que fueron medidos en la instalación y en la re‑
medición de la parcela. Finalmente, los indivi‑
duos muertos son aquellos que no se 
contabilizaron en la remedición.

En campo se realizaron colectas botánicas, la 
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cuales fueron secadas, depositadas e identifica‑
das en el Herbario de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la UNALM. Las especies, géneros y 
familias botánicas fueron clasificadas según el 
Angiosperm Phylogeny Group (APG IV, 2016). 
Los nombres cientı́ficos de las especies fueron 
revisados y escritos según la página web del 
Missouri Botanical Garden (www.tropicos.org). 
Estas dos parcelas permanentes fueron remedi‑
das usando la metodologı́a propuesta por la 
Red Amazónica de Inventarios Forestal (RAIN‑
FOR) (Phillips et al., 2016).

ANA� LISIS DE DATOS

A partir del número de individuos muertos, 
reclutas y sobrevivientes se calcularon las tasas 
anuales de mortalidad y reclutamiento en am‑
bos bosques, empleando las siguientes 
fórmulas (Swaine & Lieberman, 1987; Phillips 
et al., 1994; Nebel et al., 2000):

Tasa de mortalidad anual (m): m = [ ln (No / Ns) ] / t

Tasa reclutamiento anual (r): r = [ ln (Nf / Ns) ] / t

Donde: ln = Logaritmo neperiano; No = Nú‑
mero de individuos inicialmente inventariados 
(población inicial); Ns = Número de individuos 
sobrevivientes; Nf = Número de individuos al fi‑
nal del inventario (población final); t = periodo 
intercensal (años).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La parcela Santa Teresa Bosque Primario In‑
tervenido (P‑SPI) presentó una población inicial 
de 698 individuos arbóreos, agrupados en 158 
especies y 46 familias botánicas. Después de un 
periodo intercensal de 5 años, P‑SPI registró 80 
muertos y 77 reclutas, disminuyendo su pobla‑

ción a 695 individuos, pero la diversidad au‑
mentó a 162 especies agrupadas en 46 familias 
(Tabla 1).

La parcela Santa Teresa Bosque Secundario 
Tardı́o (P‑SST) registró una población inicial de 
832 individuos arbóreos, agrupados en 94 espe‑
cies y 37 familias. Luego del periodo intercensal 
de 8 años, registró 152 muertos y 101 reclutas, 
presentando una población final que disminuyó 
hasta 781 individuos agrupados también en 94 
especies y 37 familias (Tabla 1).

MORTALIDAD

En la parcela P‑SPI se registraron 80 árboles 
muertos, teniendo como media 3,02 fustes 
muertos por subparcela. El número de árboles 
muertos por subparcelas va desde 1 a 7, siendo 
la subparcela 18 la que presentó la mayor mor‑
talidad con 7 fustes muertos. En la parcela P‑SST 
se registró un total de 152 árboles muertos, con 
una media de 6,08 individuos muertos por par‑
cela. Se encontraron entre 1 y 20 árboles muer‑
tos por subparcela. La subparcela con mayor 
mortalidad fue la número 11 con 20 muertos 
(Figura 2).

En cuanto a las categorı́as de mortalidad en 
las parcelas estudiadas, estas fueron “muerto 
caı́do”, “muerto parado” y “muerto roto” en am‑
bas parcelas, además de “muerto no ubicado” en 
P‑SPI y “presumido muerto” en P‑SST. Se obtuvo 
un registro de 10 árboles muertos no ubicados 
(12,5%) en P‑SPI, debido principalmente a la co‑
bertura vegetal de este bosque y al alto número 
de 42 árboles muertos caı́dos, lo que hizo muy 
difı́cil localizar a estos individuos muertos, los 
cuales posiblemente se encuentren enterrados o 
cubiertos con vegetación, después del periodo 
intercensal de medición de 5 años.
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Tabla 1. Resultados de mortalidad y reclutamiento en las parcelas permanentes.

Población inicial

Nº de especies (1º censo)

Nº de familias (1º censo)

Nº de especies (remedición)

Nº de familias (remedición)

Muertos (Nm)

Sobrevivientes (Ns)

Reclutas (Nr)

Población Final (Nf)

Tasa de mortalidad anual % (m)

Tasa de reclutamiento anual % (r)

Periodo intercensal (años)

Santa Teresa Bosque 
Primario Intervenido

 (P-SPI)

698

158

46

162

46

80

618

77

695

2,43%

2,35%

5 años

Santa Teresa Bosque 
Secundario Tardío 

(P-SST)

832

94

37

94

37

152

680

101

781

2,52%

1,73%

8 años

Figura 2. Variación de la mortalidad por subparcelas en P-SPI y P-SST.
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Ambas parcelas destacan por sus altos por‑
centajes de mortalidad en la categorı́a “muerto 
caı́do”, teniendo P‑SPI un 52,5% y P‑SST un 
42,1% respectivamente (Figura 3), lo que en 
gran medida origina claros que impulsan la re‑
generación de especies pioneras en el bosque 
(Córdoba et al., 2005; Quinto‑Mosquera et al., 
2009). Esta categorı́a de mortalidad ocasiona 
una apertura en el dosel superior, permitiendo 
que aumente la penetración de luz en el piso 
del bosque y se origine el establecimiento de 
nueva regeneración, con lo cual se activa el cre‑
cimiento de aquellos árboles que se encuentran 
suprimidos en el dosel (Quesada‑Monge et al., 
2012), lo que indicarı́a que estos procesos be‑
nefician el establecimiento de individuos reclu‑
tas en el bosque.

En cambio, los árboles muertos agrupados 
en la categorı́a “muerto parado” alcanzaron el 
primer lugar en P‑SST con un 44,7% (68 muer‑
tos parados) y el segundo lugar en P‑SPI con un 
25% (20 muertos parados) (Figura 3). Esta 
mortalidad está asociada muchas veces a ata‑
ques de patógenos ocasiona que los troncos de 
los árboles muertos empiecen a descomponer‑
se, con lo cual se van a desintegran de forma 
gradual, lo que origina claros pequeños en el 
bosque que ayudan a que especies tolerantes a 
la sombra se regeneren en el bosque (Chao & 
Phillips, 2005; Quinto‑Mosquera et al., 2009).

RECLUTAMIENTO

En P‑SPI se registró un total de 77 individuos 
reclutas que alcanzaron DAP mı́nimo de 10 cm 
durante el periodo intercensal de 5 años. Se ob‑
tuvo una media de 3,08 árboles reclutas por 
subparcela, teniendo el 96% de las subparcelas 
individuos reclutas, salvo en la subparcela 25 
donde no existió reclutamiento (Figura 4).

En la parcela P‑SST después de un periodo 
intercensal de 8 años, se registraron 101 indivi‑

duos reclutas con un DAP mayor o igual a 10 cm, 
con una media de 4,04 reclutas por subparcela. 
Se encontraron de 1 a 13 reclutas en las subpar‑
celas. En 24 de las 25 subparcelas presentaron 
reclutamiento, solamente la subparcela 4 no re‑
gistró individuos reclutas, siendo la subparcela 
22 la de mayor reclutamiento con 13 reclutas 
(Figura 4).

TASAS DE MORTALIDAD Y RECLUTAMIENTO

Las tasas anuales de mortalidad fueron en la 
parcela P‑SPI de 2,43% y en la parcela P‑SST de 
2,52%. Estos valores se ubican dentro de los 
rangos reportados en el estrato premontano de 
la selva central peruana, con tasas de mortali‑
dad que van de 0,72 a 2,16% (Buttgenbach et al., 
2013; Giacomotti & Reynel, 2018; Palacios‑Ra‑
mos et al., 2018); en bosques de la selva baja 
amazónica de Perú, Brasil y Ecuador con valores 
que van de 1,05 a 3,08% (Nebel et al., 2000) y 
para bosques de Centroamérica de Panamá y 
Costa Rica con rangos de mortalidad de 1,09 a 
3,02% (Nebel et al., 2000). Se han reportado ta‑
sas anuales de mortalidad que exceden el 3% en 
bosques tropicales (Nebel et al., 2000; Asquith, 
2002; Gomes et al., 2003), pero cuando logran 
pasar el 5% estamos ante una “mortalidad ca‑
tastrófica” (Lugo & Scatena, 1996). En esta in‑
vestigación la mortalidad en ambas parcelas 
estuvo por debajo de 5%, por lo que estos bos‑
ques están sujetos mayormente a perturbacio‑
nes naturales como vientos, lluvias, 
inestabilidad del terreno y/o agentes patógenos, 
por lo que presentan una “mortalidad de tras‑
fondo” (Lugo & Scatena, 1996) que no origina 
una disminución considerable de su densidad 
arbórea, pero de igual forma estas perturbacio‑
nes influyen en los procesos de mortalidad y re‑
clutamiento del bosque (Ramı́rez‑Angulo et al., 
2002). 



Figura 3. Categorías de mortalidad en las parcelas P-SPI y P-SST.

Figura 4. Variación del reclutamiento por subparcelas en P-SPI y P-SST.
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Las parcelas P‑SPI y P‑SST presentaron tasas 
anuales de reclutamiento de 2,35% y 1,73% 
respectivamente, por debajo a las reportadas 
en bosques premontanos de la Selva Central del 
Perú con tasas de reclutamiento de 3,15% (Gia‑
comotti & Reynel, 2018), 3,27% (Buttgenbach 
et al., 2013) y 3,82% (Palacios‑Ramos et al., 
2018), y ubicándose dentro de los rangos para 
tasas de reclutamiento en bosques de la ama‑
zonı́a baja de Perú, Brasil y Ecuador con valores 
de 0,81 hasta 3,56% (Nebel et al., 2000) y en 
bosques de Centroamérica con registros de 0,9 
a 4,48% (Nebel et al., 2000). 

En P‑SPI se presentaron similares tasas de 
mortalidad de 2,43% y de reclutamiento de 
2,35%, esto indicarı́a un equilibrio en la diná‑
mica forestal y un mantenimiento en la densi‑
dad, estructura y diversidad del bosque 
(Quinto‑Mosquera et al., 2009), posiblemente 
esto este asociado a que en esta parcela el 
52,5% de los árboles muertos fueron “muertos 
caı́dos”, originando la formación de varios cla‑
ros en el bosque, lo que permitió una alta rege‑
neración y desarrollo de reclutas, manteniendo 
un equilibrio en este bosque.

P‑SST presentó una tasa de mortalidad de 
2,52% la cual es mayor a su tasa de recluta‑
miento de 1,73%, lo que indica un decrecimien‑
to en su población. Esta disminución en su 
densidad arbórea podrı́a deberse a que en esta 
parcela el 45% de la mortalidad fueron “árboles 
muertos parados”, lo que dificulta la entrada de 
luz al bosque, disminuyendo la regeneración y 
posterior reclutamiento. 

ESPECIES CON MORTALIDAD Y RECLUTAMIEN‑
TO

En el primer censo P‑SPI registró 158 espe‑
cies forestales, siendo las más abundantes Se‑
nefeldera inclinata (170 individuos), Hevea 
guianensis (26 individuos), Oenocarpus bataua 

(23 individuos), Pourouma minor (23 indivi‑
duos), Alchornea glandulosa (20 individuos), 
Oreopanax cf. liebmannii (20 individuos) y Schef‑
flera morototoni (19 individuos). Después de 5 
años, en P‑SPI 43 especies forestales presenta‑
ron mortalidad, destacando Oenocarpus bataua 
(6 muertos), Schefflera morototoni (5 muertos), 
Senefeldera inclinata (5 muertos), Alchornea 
glandulosa (4 muertos), Dendropanax arboreus 
(4 muertos), Miconia sp.6 (4 muertos) y Mouriri 
myrtilloides (4 muertos). Además, 30 especies 
presentaron reclutamiento, donde las más im‑
portantes fueron Senefeldera inclinata (29 reclu‑
tas), Inga ruiziana (5 reclutas), Casearia 
decandra (3 reclutas), Clarisia biflora (3 reclu‑
tas), Cyathea sp. (3 reclutas), Endlicheria aff. 
bracteata (3 reclutas), Pausandra trianae (3 re‑
clutas) y Protium puncticulatum (3 reclutas) (Fi‑
gura 5). Tras la remedición de P‑SPI las especies 
forestales con mayor abundancia fueron Senefel‑
dera inclinata (194 individuos), Hevea guianen‑
sis (26 individuos), Pourouma minor (21 
individuos), Oreopanax cf. liebmannii (19 indivi‑
duos), Oenocarpus bataua (17 individuos), Al‑
chornea glandulosa (16 individuos) y Schefflera 
morototoni (14 individuos). 

La parcela P‑SST registró en su primer censo 
de instalación a Guatteria hyposericea (132 indi‑
viduos), Pourouma minor (96 individuos), Al‑
chornea glandulosa (63 individuos), Vochysia 
venulosa (54 individuos), Henriettella sylvestris 
(47 individuos) y Miconia barbeyana (30 indivi‑
duos) como las especies más abundantes. Luego 
de un periodo intercensal de 8 años, 32 especies 
presentaron mortalidad, siendo la de mayor re‑
gistro Guatteria hyposericea con 51 muertos de‑
bido su alta densidad arbórea en el censo de 
instalación. Le siguen Alchornea glandulosa (14 
muertos), Henriettella sylvestris (9 muertos), Ja‑
caranda glabra (8 muertos), Pourouma minor (8 
muertos) y Vochysia venulosa (7 muertos). En 
cambio, 24 especies forestales reportaron reclu‑
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tamiento, destacando Pourouma minor (15 re‑
clutas), Vochysia venulosa (15 reclutas), Alchor‑
nea glandulosa (8 reclutas), Crepidospermum 
goudotianum (7 reclutas), Trattinnickia lawran‑
cei (7 reclutas), Guatteria hyposericea (6 reclu‑
tas) y Senefeldera inclinata (6 reclutas) (Figura 
5). La remedición de P‑SST reportó que las es‑
pecies con mayor abundancia fueron Pourouma 
minor (103 individuos), Guatteria hyposericea 
(87 individuos), Vochysia venulosa (62 indivi‑
duos), Alchornea glandulosa (57 individuos), 
Henriettella sylvestris (38 individuos) y Trattin‑
nickia lawrancei (31 individuos).

La especie Senefeldera inclinata fue la más 
importante entre ambos boques en términos de 
reclutamiento, registrando el valor más alto en 
P‑SPI (29 reclutas) y un valor importante en P‑
SST (6 reclutas), esto que sugiere su capacidad 
de repoblamiento en los bosques premontanos 
de la provincia de Satipo. Además, se ha estu‑
diado esta especie con buenos resultados para 
la industria del aserrı́o debido a la densidad al‑
ta de su madera (Aguirre, 2014) y en Colombia 
tiene usos medicinales, artesanales y en aserrı́o 
(Peñuela & Jiménez, 2010). También hay que 
destacar por su reclutamiento en P‑SPI a Inga 
ruiziana y a Clarisia biflora. La especie Inga rui‑
ziana tiene un rápido crecimiento y puede ser 
utilizada en la recuperación de suelos degrada‑
dos, debido a que proporciona hojarasca y ma‑
teria orgánica al suelo (Reynel et al., 2003), se 
ha reportado su uso en sistemas agroforestales 
de café bajo sombra en el departamento de San 
Martı́n en la Amazonı́a peruana (Solis et al., 
2020) y en sistemas agroforestales en Costa Ri‑
ca, Nicaragua y Panamá con usos para postes, 
leña y sombra para cultivos (Cordero & Boshier, 
2003). Además, esta especie presenta frutos co‑
mestibles por poblaciones rurales de la selva 
central peruana (Reynel & Albán, 1985) y de 
Centroamérica (Cordero & Boshier, 2003). Cla‑
risia biflora presenta una madera de buena cali‑

dad (Hernández‑Benalcázar et al., 2015) con 
usos para el aserrı́o (Vásquez & Rojas, 2022), y 
debido a que es semidura puede emplearse en 
la construcción (Quispe, 2018).

En la parcela P‑SST las especies forestales 
con mayor reclutamiento fueron Pourouma mi‑
nor y Vochysia venulosa con 15 reclutas cada 
una, siendo Pourouma minor una especie heliófi‑
ta caracterı́stica de bosques secundarios y áreas 
alteradas por causas antrópicas (Reynel et al., 
2003), mientras que Vochysia venulosa ha sido 
reportada con usos para madera aserrada (Vás‑
quez & Rojas, 2022) y con potencial maderable 
en Satipo (Talavera & Quichca, 2014). Alchornea 
glandulosa, la especie con el segundo mayor re‑
clutamiento en P‑SST, es empleada como made‑
ra aserrada (Vásquez & Rojas, 2022) y presenta 
usos maderables en la fabricación de puntales y 
soportes (Dueñas & Nieto, 2010). También des‑
taca el reclutamiento de Guatteria hyposericea, 
especie con potencial en la industria forestal 
maderable por usos en la carpinterı́a y cajonerı́a 
(Arechaga, 2009), siendo utilizada en la cons‑
trucción de viviendas rurales (Reynel et al., 
2003; Dueñas & Nieto, 2010). Estas especies 
constituyen alternativas importantes para con‑
siderar en proyectos de reforestación y revege‑
tación con flora nativa.

FAMILIAS BOTA� NICAS CON MORTALIDAD Y RE‑
CLUTAMIENTO

En P‑SPI durante el primer censo se registra‑
ron 46 familias que agruparon a 698 individuos, 
siendo las de mayor abundancia Euphorbiaceae 
(228 individuos), Araliaceae (50 individuos), 
Melastomataceae (47 individuos), Urticaceae 
(42 individuos), Arecaceae (37 individuos), Fa‑
baceae (36 individuos), Moraceae (33 indivi‑
duos) y Lauraceae (25 individuos). Tras la 
remedición de la parcela luego de 5 años, 22 fa‑
milias registraron mortalidad, destacando Me‑
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Figura 5. Especies forestales con mortalidad y reclutamiento en P-SPI y P-SST



lastomataceae (18 muertos), Araliaceae (10 
muertos), Euphorbiaceae (10 muertos), Faba‑
ceae (8 muertos) y Arecaceae (7 muertos); en 
cambio, 13 familias presentaron reclutamiento, 
siendo las principales Euphorbiaceae (33 reclu‑
tas), Fabaceae (9 reclutas), Lauraceae (6 reclu‑
tas), Moraceae (6 reclutas) y Burseraceae (4 
reclutas). Como resultado de los procesos de 
mortalidad y reclutamiento, en P‑SPI la familia 
Euphorbiaceae (251 individuos) siguió siendo 
la de mayor abundancia, seguida de Araliaceae 
(40 individuos), Urticaceae (39 individuos), Fa‑
baceae (37 individuos), Moraceae (37 indivi‑
duos), Lauraceae (31 individuos) y 
Melastomataceae (31 individuos). 

La parcela P‑SST en su instalación registró 
37 familias que concentraron a 832 individuos 
arbóreos, donde las más abundantes fueron An‑
nonaceae (134 individuos), Urticaceae (101 in‑
dividuos), Melastomataceae (90 individuos), 
Euphorbiaceae (77 individuos), Fabaceae (74 
individuos). Luego de 8 años, en la remedición 
de P‑SST hubo 21 familias que presentaron 
mortalidad, teniendo como las más importan‑
tes a Annonaceae (51 muertos), Melastomata‑
ceae (15 muertos), Euphorbiaceae (14 
muertos), Fabaceae (12 muertos) y Urticaceae 
(10 muertos). Además, se registraron 16 fami‑
lias con reclutamiento, donde Euphorbiaceae 
(16 reclutas), Urticaceae (15 reclutas), Vochy‑
siaceae (15 reclutas), Burseraceae (14 reclutas) 
y Moraceae (11 reclutas) fueron las más desta‑
cadas. La familia más abundante en P‑SST pasó 
a ser Urticaceae (106 individuos), seguida de 
Annonaceae (89 individuos), Euphorbiaceae 
(79 individuos), Melastomataceae (76 indivi‑
duos) y Fabaceae (66 individuos).

De las familias con alto número de reclutas 
en ambas parcelas, destacan Burseraceae, Urti‑
caceae, Fabaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae y 
Moraceae por su reclutamiento en bosques 
montanos y premontanos de Chanchamayo 

(Aguilar & Reynel, 2009; Buttgenbach et al., 
2013) y por reportar altos niveles de abundan‑
cia en bosques premontanos en Chanchamayo 
(Antón & Reynel, 2004; Quintero et al., 2020; 
Giacomotti et al., 2021). De estas, Euphorbia‑
ceae y Urticaceae son importantes por su dina‑
mismo debido a su alta mortalidad y 
reclutamiento, además ambas familias son ca‑
racterı́sticas en bosques secundarios en la selva 
central (Echia et al., 2019; Giacomotti et al., 
2021).

CONCLUSIONES

Las tasas de mortalidad y reclutamiento indi‑
can que P‑SPI se encuentra en equilibrio dinámi‑
co y P‑SST presenta un moderado decrecimiento 
en su densidad arbórea. Estas tasas se ubican en 
los rangos reportados en otros bosques tropica‑
les de Sudamérica, por lo que se recomienda 
continuar con el monitoreo de ambas parcelas 
para ver su tendencia hacia el futuro.

Las familias Euphorbiaceae, Urticaceae, Bur‑
seraceae y Moraceae son las más importantes 
en términos de reclutamiento dentro de ambos 
bosques del estrato premontano debido al alto 
número de individuos reclutas que presentaron.

Las especies con mayores niveles de recluta‑
miento reportadas en esta investigación como 
Senefeldera inclinata (uso maderable), Vochysia 
venulosa (uso maderable), Alchornea glandulosa 
(uso maderable), Clarisia biflora (uso madera‑
ble) e Inga ruiziana (uso en agroforesterı́a), de‑
ben considerarse para futuros proyectos de 
reforestación y restauración ecológica dentro 
del ámbito de estudio.
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Institucional Universidad Tecnológica del 
Chocó, 23: 11‑19.

Chao, K.; Phillips, O.L. 2005. Manual de campo 
para censos sobre el tipo de mortandad de 
árboles. Proyecto Pan‑Amazonia. 11pp.
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Palacios‑Ramos, S. 2020. Tiempos de 
recomposición de la diversidad arbórea a lo 
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Centro del Perú, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Satipo, Perú. 61pp.
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138. DOI: https://doi.org/10.21704/
rfp.v37i3.1956

Recibido: 14 de octubre de 2022   Aceptado para publicación: 05 de abril de 2023

Evaluación de la dinámica forestal en bosques premontanos de Satipo, Perú

DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.609 15Vol. 32 (1) 2023. e32609


