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Presentación
Es una satisfacción para el Proyecto BOLFOR 11 presentar esta publicación que proporciona

información sobre las caracteristicas ecológicas y silviculturales de la especie Ampe!ocera ruizzi K!otzsch.
comúnmente conocida en nuestro medio como Blanquillo, resultado de la investigacion que sobre la
misma ha realizado el Instituto Bolivi no de Investigación Forestal.

Esta publicación enriquece la información científica sobre especies maderabl s menos conocidas,
y contribuye a ampliar las oportunidades para un aprovechamiento sostenible además de promover el
conocimiento para la diversificación de la oferta maderable de los bosques bolivianos,

Muestra también, la importancia de contar con una institución dedicada a la investigación y a la
generación de conocimiento que permita a los diferentes actores del sector forestal, ya sean públicos,
privados o sociales, tomar decisiones orientadas a la conservacion y al aprovechamiento sostenible de
los recursos del bosque con base en información seria y confiable.

BOLFOR 11 tiene entre sus objetivos promover el conocimiento de especies maderables y no
maderables menos conocidas para optimizar su manejo y aprovechamiento, asi como fortalecer las
capacidades de las organizaciones e instituciones nacionales para el manejo forestal sostenible.

A través de apoyo brindado para la elaboración del presente estudio y su pubhcac,ón. avanzamos
en el cumplimiento de ambos cometidos: promover mayor conocimiento científico y fortalecer el rol ele!
IBIF como un referente clave para el sector forestal en términos de investigación y generación de
conocimiento.

Entregamos este material como una contribución de BOLFOR II y del IBIF a todos los actores del
sector forestal.
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la organización de conservación, y la Agencia Sueca de Cooperación
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documento son las de los autores, y no necesararrente retejan el ateno
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Introducción
Ampelocera ruizi Klotzsch es una especie arbórea característica de los bosques húmedos de la

región amazónica, donde se encuentra en poblaciones densas. En Bolivia, esta especie aparece en
poblaciones con alta densidad en bosques húmedos tropicales y sulitropicales. Las provincias donde
esta especie se encuentra en abundancia es ltenez, del departamento del Beni e lturralde, del departamento
de La Paz. En menor cantidad se encuentra en bosques secos de tierras bajas que comprenden las
provincias Nullo de Chávez y Velasco, del departamento de Santa Cruz. Localmente, Ampelocera ruizii
es conocida como Blanquillo, cuyo nombre se debe al color blanco de la madera recién aserrada y al
color de la corteza externa grisácea blanquecina. En Bolivia, se ha encontrado una densidad promedio
de 1 7 .3 árboles por hectárea, en la zona de Ascensión de Guarayos. Ampelocera ruizii ha sido censada
a partir del año 2004, en algunas empresas madereras, por considerarse de alto potencial. Por ejemplo,
en la concesión forestal La Chanta, ubicada en la zona de Ascensión de Guarayos, se reportaron 4439
m3 de madera en pié de blanquillo (SmartWood, 2005). Sin embargo, hasta el momento no existe un
mercado local o internacional para esta madera. El uso actual de Ampelocera ruizi es local y se emplea
en construcciones rústicas. A pesar de no tener un mercado actual. se perfila como una de las especies
que se estará extrayendo del bosque de aqui a pocos años.

Clasificación
La especie fue descrita por primera vez, en 1847 por los botánicos Ruiz y Pavón, en el género

Ampelocera. El ruiziü deriva, de Ruiz y la colecta fue realiazda por Pavón. Desde entonces, Ampelocera
ruizii Klotzsch, generalmente, se ha alineado dentro la subfamilia Celtidoideae y familia UImaceae junto
con los géneros: Celtis L., Trema Lour., Aphananthe Planch., y Gironniera Gaudich (Kleen et al. 1993).

Sinónimos y denominaciones

Algunos autores describieron otras especies. que resultaron ser sinónimos de Ampelocera ruizii
Klotzsch (Cuadro 1 ).
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Cuadro 1. Lista de sinónimos de Ampelocera ruizii de acuerdo a Berg (1972) y a la base de datos de la página
electron:ca TROPICOS (2007).

Sinónimos Autor, año

mpelocera albertaei
Ampelocera crenulata
Ampleocera cubensi
Ampelocera edentula
Ampelocera glabra
Ampelocera hondurensis
Ampleocera hottei
Ampelocera latitola
Ampelocera longissima
Ampe!ocera macphersoni1
Ampelocera macrocarpa
Ampelocera pubescens
Ampelocera verrucosa

2 Ampelocera ruizi, es una especie conocida en Bolivia como blanquillo, pero su nombre varía entre
regiones. Por ejemplo, en el departamento de La Paz, en los bosques andinos del Madidi, es conocida
como Kellu batan; en el departamento del Beni como ojoso blanco; en Santa Cruz, en la zona de
Ascensión de Guarayos, Choré y Concepción es conocida como patito y blanquillo (Killeen et al. 1993,
Mostacedo et al. 2003). En Brasil, el blanquillo es conocido comúnmente como cafezinho o cinzeiro.
En cambio, en el Perú, en la región Amazónica del Madre de Dios, se conoce con el nombre de shigiroki;
(Duke y Vásquez, 1994; INIA, 1996).

f

fuste de taraR
y recto

oron

Todzia., 1989
Urb, 1919
Griseb., 1866
Kuhlm., 1938
Kuhlrn.. 1925
Donn.Sm., 1912
(Standl.) Standl., 1937
Duche, 1943
Todzia,1989.
Todzia, 1989
Forero &A.H. Gentry.1984
C.V Morton, 1858
Kuhlm.., 1925

Morfología
Forma del tronco

Los árboles de blanquillo alcanzan hasta 35 m de altura
y 90 cm de diámetro a la altura del pecho (dap). Esta especie
puede tener también alturas comerciales entre 15-17 m en
bosque alto y entre 10-12 m en bosque medio. El fuste es
cilíndrico y recto, con características propias que tiene aletones
o ralees tablares no muy anchas, tornando al fuste de forma
algo acanalada, más notorios en árboles grandes.

Corteza externa exfolante
en placas pequeñas

Aletones en k1 basodel
tuste del arbol

La corteza externa es grisácea y rugosa, con
exfoliación de placas delgadas y de forma alargada
blanquecinas. con lenticelas de 1 -2 mm, de color café,
dispuestas longitudinalmente; en árboles jóvenes la
corteza es ligeramente lisa de color beige. La corteza
interna es laminar. con bandas de color crema
blanquecina y rosada, que se oxidan a color crema
café, con poco olor pero algo agradable.

El floema es fibroso y de color crema. La albura
es de color blanco amarillenta clara. con olor poco
agradable o definible; mientras que el duramen es de
color blanco. El grosor de la corteza interna es de 8 -
10 mm. (Araujo et al. 2005, Killeen et al. 1993.
Mostacedo et al. 2003).

Los árboles de blanquillo registrados en la zon
de Guarayos, presentan copas siempreverdes, de tamaño mediano, elípticas en torno al fuste: es casi
frondosa y prolongándose a lo largo del fuste. Las ramas crecen casi perpendiculares al eje del tronco,
dando a los árboles una apariencia verticilada cuando se encuentran debajo del dosel y cuando alcanzan
los estratos altos, las ramas se presentan un tanto ascendentes (Gentry, 1990; INIA, 1996).

Los árboles de blanquillo, generalmente,
presentan aletones en la base del fuste del árbol. Es1os
aletones pueden alcanzar una altura máxima de 2 m;
sin embargo, no son muy anchas ya que sólo llegan
a medir 0.5 m en la base del fuste desde el suelo,
formando un ángulo oblicuo hacia el tuste (Killeen et
al. 1993, Todzia, 1989).
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Hoja de blanquillo, simple
alterna y disticas

4

Flores pequenas dispuestas
en tasciculos

con mesocarpio carnoso

OA Aron

Hojas

Las hojas son alternas, enteras, muy ligeramente
aserradas, pinnatinervadas, con la nervadura terciaria
perpendicular al nervio central: coriáceas, oblongas hasta
elipticas, con pecíolos gruesos: las estipulas laterales y libres,
la lámina es de color verde opaco en el haz y un poco más
pálida en el envés, Las hojas de rebrotes o ramitas jóvenes son
de color verde claro brillante. Las hojas maduras, generalmente.
son atacadas por insectos masticadores en la parte central de
la nervadura (Todzia, 1989).

Flores

El blanquillo es una especie polígama que posee flores
en fascículos o dicasios simples o compuestos, axilares, pequeñas
de color blanquecina, son hermafroditas con estambres iguales
en número a los sépalos y opuestos a ellos (Killeen et al. 1993).

Frutos

Los frutos son globosos amarillos, el mesocarpio es
carnoso y maduro, de color blanco-crema, dulce, envolviendo
una drupa ampliamente ovado-depresas, comprimidas,
asimétricas de 12 x 14 mm. La superficie del fruto es algo
áspera, con algunas puntuaciones blancas, de aproximadamente
2 cm de circunferencia. Los frutos de blanquillo son muy
importantes para la fauna silvestre ya que son consumidos por

aves Y mamíferos cuando los frutos están maduros. El mesocarpio es de sabor dulce. La época en la
que generalmente los frutos maduran son los meses de noviembre y diciembre (Berg. 1972: Gentry,
1990; Kroll et al. 1994; Nee, 1995; 1NIA, 1996)

Fruto drupa avado - depresas

Semillas

La superficie de las semillas es algo aspera, de color
marrón: cuando es separado del mesocarpio en forma
manual. posee una semilla por fruto. Los árboles de
blanquillo, generalmente. presentan buena cantidad de
producción de semillas aproximadamente > a 1000 semillas
sanas por cada árbol, (Mostacedo et al. 2003. Park et
al. 2004). El patrón fenológico de A. ruizii es abundante
y sincrónico (Wallace et al. 2000).

O A Aarcon

Usos y aplicaciones

El color base de la madera seca de blanquillo es de color café amarillenta. La transición de la
albura al duramen es gradual y los anillos de crecimiento se presentan diferenciados. La madera tiene
olor poco perceptible y pertenece al grupo de maderas muy pesadas. Según la densidad básica de su
peso, el módulo de rotura, a mayor esfuerzo aplicado a las fibras externas a influencia de una carga
es alto: el módulo de elasticidad y ta relación entre esfuerw y tensión (esfuerzo sin producir deformaciones)
es alto (BOLFOR 11, 2005).

De acuerdo a sus características, la madera de blanquillo puede ser usada en aplicaciones
externas como: puentes, crucetas, en construcciones cviles como vigas y piso de parquet, en chapas
rebanadas: así también como objetos decorativos y en la construcción naval. A escala local se mplea,
básicamente, en construcciones rústicas. puntales, estacas, mango para herramientas y carbón vegetal
BOLFOR II, 2005).

Características ecológicas
El blanquillo es una especie siempreverde, tolerante a la sombra: pertenece al gremio ecológico

esciófi1a total. Su regeneración es abundantemente en todas las condiciones de perturbación del bosque
(Mostacedo et al. 2003). La especie presenta individuos de copas anchas y fustes grandes de primera
y segunda calidad en estratos de bosque alto. denso, con alturas totales entre 25 a 35 metros. En
bosque medio denso, los árboles alcanzan alturas que oscilan entre 15 y 25 metros (Kileen 1998,
Navarro 1997).
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Frutos

Los frutos son globosos amarillos, el mesocarpio es
carnoso y maduro, de color blanco-crema, dulce, envolviendo
una drupa ampliamente ovado-depresas, comprimidas,
asimétricas de 12 x 14 mm. La superficie del fruto es algo
áspera, con algunas puntuaciones blancas, de aproximadamente
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Fruto drupa avado - depresas

Semillas
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Usos y aplicaciones

El color base de la madera seca de blanquillo es de color café amarillenta. La transición de la
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BOLFOR II, 2005).

Características ecológicas
El blanquillo es una especie siempreverde, tolerante a la sombra: pertenece al gremio ecológico

esciófi1a total. Su regeneración es abundantemente en todas las condiciones de perturbación del bosque
(Mostacedo et al. 2003). La especie presenta individuos de copas anchas y fustes grandes de primera
y segunda calidad en estratos de bosque alto. denso, con alturas totales entre 25 a 35 metros. En
bosque medio denso, los árboles alcanzan alturas que oscilan entre 15 y 25 metros (Kileen 1998,
Navarro 1997).
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Distribución geográfica

El blanquillo se dislribuye desde la región norte de Brasil, Acre y Pará, hasta llegar a la región
centro oeste del Mato Grosso. En Perú, se distribuye desde la región sur oriental del Madre de Dios
hasta llegar a ta región de San Martín y Loreto (Killeen, 1998, Navarro, 1997). En Bolivia, se encuentra
en los bosques semihümedos siempreverdes de tierras bajas, que comprenden las provincias Nuflo de
Chavez y Velasco, del departamento de Santa Cruz y la provincia ltenez, del departamento del Beni.
También se encuentra al norte de Bolivia, en la región amazónica del departamento de Pando.

Según las colecc iones botánicas y observaciones, realizadas en Bolivia, el blanquillo se encuentra
en la cuenca lchilo-Mamoré, río lbabo, la reserva forestal Choré y noroeste de Santa Cruz. También se
encuentra en la zona de Ascensión de Guarayos, en la provincia Nuflo de Chávez y Velasco. En el
departamento del Bení, se encuentra al oeste en la provincia Yacuma, en la estación biológica del Beni,
cerca de Aguas Negras. En La Paz, se encuentra al norte, en la provincia San Buenaventura e lturralde
en el Parque Nacional Madidi, atravesando la serranía Mamuque entre los departamentos de La Paz y
Beni. También se encuentra en los bosques amazónicos de Pando, en las provincias Abuna, Nicolás
Suárez y Federico Román (Figura 1) (Killeen et al. 1993, Mostacedo et al. 2003).

Figura 1. Dstnbucón geograt« de Amnpelocera Ruz» en Bola. Los puntos rojos son los sitios de censo y la mancha verde
es la dstnbucion potencial donde puede encontrarse la espece

Asociaciones ambientales

El blanquillo en Bolivia es una especie de amplio rango altitudinal. Se encuentra en lugares desde
t 00- 1535 m. EI rango varia por departamentos, por ejemplo en Beni, se encuentra entre 200 y 900
m. En el departamento de La Paz (Madid1, Apolo, Mamacona) se halla entre 250 y 1532 m. Asimismo,
según la bibliografía consultada, revela la existencia de poblaciones de blanquillo en altitudes de hasta
2500 m. ubicadas en la localidad de Huanuco en el Perú (Araujo et al. 2005).

En relación a su clima el blanquillo se distribuye en zonas donde la temperatura promedio lluctúa
entre 24 y 26 ºC. Prefiere zonas con precipitaciones entre 1250 y 3000 mm/ano. Fisiográficamente. las
áreas de distribución de blanquillo se encuentran sobre topografia variable pero, por lo general. en tierra
firme (Mostacedo et al. 2003). También se encuentra n pie de monte, llanuras y fisiografia ondulada,
formando serranías con colinas y zonas montañosas, con laderas de gradiente hasta 70 % (NFOBOL.
2001, Montes de Oca, 1997).

Respecto al suelo, esta especie se desarrolla en suelos arcillosos, formado principalmente por
arcilla, constituida por silicato de aluminio hidratado. También está asociada a suelos arenosos con limo
que se caracterizan por ser una mezcla de arena de carácter silicico y sedimentación de materiales muy

finos arrastrados por el agua (Park el al. 2004).

Asociaciones bióticas
Asociación con especies arbóreas

El blanquillo se encuentra asociado en el bosque semihúmedo semisiempreverds a familias como
Fabaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Melaceae, Malvaceae. Eaecca rpaceae, Rubiaceae, Burseraceae,
Chysobalanaceae y otras (Killeen et al. 1993). En la serranía del área protegida de Pon Lajas blanquilo
esta asociada a la familia Moraceae. Burseraceae y Aralia ae (Kleen, 1993).

En la zona de transición boscosa, que va desde bosques afines a la vegetación amazónica en
los tondos de valles, esta asociado a la familia Annonaceae, Nyctagnaceae, Meliaceae, Fabaceae y
otras especies típicas de bosques secos, mezcladas con especies amazónicas en donde los arboles
emergentes sobrepasan los 35 m de altura y siempreverdes. En el bosque húmedo de transición
chiquitano amazónico, el blanquillo se encuentra exclusivamente mn zonas de bosque alto y medo,
donde la especie es abundante y se asocia a las familias, Moraceae, Lauraceae, Combretaceae.
Sapindaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae y Sapotaceae (Kileen et al.1 193, Mostacedo et al. 2003).
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Historia de vida

Floración

Los árboles de blanquillo tienen una frecuencia de floración anual entre los meses de septiembre
y octubre. La intensidad Y regularidad de la floración son aspectos poco estudiados en esta especie.
Sin embargo, se ha visto que la floración esta influenciada por las condiciones ambientales tales como:
precipitacion, sequedad del suelo, presencia de bejucos en la copa y cantidad de iluminación que puede
absorber la copa de los árboles (Wallace et al. 2000).

8

Polinización

Como la mayoría de las especies de la familia UImaceae, las llores de blanquillo son polinizadas
por insectos de la familia himenópteros, compuesto principalmente por abejas, avispas lamedoras y
chupadoras (Vasquez et al. 1998, Vargas, 1998).

Dispersión de semillas, germinación y establecimiento

Las semillas se esparcen junto con el fruto en la época
de mayor precipitación lluvia! de noviembre a diciembre y
son diseminados por aves y mamíferos silvestres (Park, 2003,
Mostacedo et al. 2003. El blanquillo presenta frecuencias
anuales de fructificación y producción de semillas. No se
descarta que el proceso de fructificación tenga fechas
particulares para cada región. No se ha encontrado
información sobre germinación de siembra directa de las
semillas. Sin embargo, se sabe que las semillas pasan por
el tracto digestivo de mamíferos silvestres, a pesar que existe
poca información sobre si este proceso mejora la germinación
de las semillas (Woltmann, 2000).

El blanquillo se regenera tanto en áreas perturbadas
como no perturbadas; puede aguantar toda su vida en la
sombra Y requiere poca iluminación para su desarrollo dentro
el bosque. Por ejemplo, en la zona de Ascensión de Guarayos
la regeneración obtenida mediante transectos de regeneración

natural (< a 1 O cm de dap), reportaron densidades de 331 individuos por hectárea, después del
primer año de aprovechamiento. La germinación de blanquillo alcanza su cúspide poco después de la
formación del claro y las plantas sobreviven posteriormente. La densidad de regeneración de blanquillo,
en los bosques húmedos, puede ser a la lrecuencia regular de lruclificacion y su tolerancia de la sombra
durante periodos ele tiempo prolongado en condiciones en que la mayoría de las plantas, especialmente
heliófitas y esciófitas parciales. no pueden desarrollarse (Park, 2003).

Distribuciones diamétricas

La distribución diamétrica de blanquillo varia entre poblaciones. Por ejemplo. en la zona de
Ascensión de Guarayos la distribución diamétrica presentó curvas normales de distribucion en !arma
de "j" invertida. Este comportamiento indica que los individuos de las clases menores (<= a t O cm dap).
son más abundantes que el resto de las clases superiores y a medida que se incrementa la clase
diamétrica disminuye el número de árboles (IBIF datos inédilos).
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Densidad de árboles
el crecimiento diamétrico promedio hallado fue 0.45 cm/año (Fessy 2007). En cambio en los

bosques amazónicos el incremento diamétrico promedio fue 0.30 cmv/ano Figura 3) Daubver et al. 2003).

El blanquillo es una esp cie considerada muy común en algunas zonas, sin embargo en otras
es rara encontrarla. En la zona de Ascensión de Guarayos es considerada como una especie muy
común y según datos de parcelas permanentes, la densidad es de 17.3 árboles por hectárea(> a 1 O
cm. dap). Igualmente, en la Reserva Forestal Bajo Paraguá, la densidad es de 12.5 árboles/ha. Densidades
un poco más bajas se pueden encontrar en la zona este de Pando (7 árboles/ha). Sin embargo, en la
Chiquitania la especie es considerada rara, ya que la densidad de individuos es menor a 0.3 árboles/ha
(Figura 3: Gonzales, 1995. IBIF datos inéd,tos, Toledo et al. 2003).
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Crecimiento y desarrollo

El crecimiento diamétnco promedio de los árboles blanquillo, en la zona de Ascensión de Guarayos,
es 0.73 cm/año. A pesar de ser una especie tolerante a la sombra, la especie tiene crecimiento alto
comparado a otras especies del mismo gremio ecológico. El incremento diamétrico varia con la clase
diamétrica y de una zona a otra. Los árboles pequeiios tienen menor incremento diamétrico comparado
con los individuos de mayor diámetro, aunque individuos muy gruesos son los que realmente crecen
muy poco; este patrón también fue percibido por Mostacedo (2007). Asimismo, en la zona de lxiamas,
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Figura 4. Incremento dametrico de árboles da blanqu 'lo segun las cases damnetncas. Las neas
verticales representan el error estandar.

Según la posición de copa con respecto a ta luz, los arboles emergentes Y árboles que estan
recibiendo luz completa vertical son los que tienen mayor incremento diamét ·co promed.o (= 1.5 cm/ano).
En cambio. los árboles que se encuentran suprimidos y reciben muy poca luz solar son los que crecen
muy poco (< 0.8 cm/año) (Figura 5) (IBIF datos inéditos).
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Plagas y patógenos
Las semillas de blanquillo tienen problemas de depredación por loros de la lamilia Psitlacidae

cuando los frutos se encuentran todavía en el árbol. Los frutos también son depredados por los monos
Ateles belzebuth (mono araña) yAteles paniscus (marimono). Asimismo, cuando los frutos caen al suelo.
las semillas son atacadas por coleópteros de la familias Curculionidae o Bruchidae dejando un pequeño
orificio de entrada en la semilla.

Por otra parte, los incendios tienen un gran impacto en la estructura y composición del bosque.
los árboles que sobreviven al fuego presentan daños basales en el cambium y putrefacción micótica
(Mostacedo 1999). Observando la sanidad de los fustes de blanquillo. datos de la zona de Ascensión
de Guarayos, se determinó que 7 .1% de los árboles tienen huecos y solo el 2% presentan ataque de
hongos o podridos. Estos valores hacen presumir que la especie es susceptible a los incendios. Al
contrario, la especie parece ser poco susceptible a la infestación de bejucos. Por e¡emplo, en la zona
de Ascensión de Guarayos la especie con mayor porcentaje de infestación de bejucos es Pseudo'media
laevis (ojoso colorado) con el 22% de los árboles se encuentra cubierta por bejucos. En cambio el
blanquillo sólo presenta 5.1% de los árboles se encuentran con algún grado de inlestac1ón. (IBIF datos
inéditos., Justiniano, 2002).

Valor para la fauna silvestre

Los frutos de blanquillo son fuente importante como alimento directo para la fauna silvestre. El
fruto es consumido o explotado cuando se encuentra en estado maduro y es apetecido por loros, huazo,
monos y otros frugívoros silvestres (oltmann, 2000).

Implicaciones para el manejo
Regeneración y requerimientos para la sucesión

Según el análisis de la distribución diametrica. El blanquillo tiene buena d,stnbución. con buena
regeneración natural. tanto en áreas no aprovechadas como aprovechadas. Segun la información
obtenida, en la zona de Ascensión de Guarayos, la regeneración natural de latizales de blanqu1!lo, n
claros de aprovechamiento, después de transcurrido un año. fue 35 1nd1viduos/ha. Similar cantidad se
encontró en claros de 2 años de edad (38 individuos/ha) y en claros de 4 anos de edad se hallaron 27
individuos/ha (Park 2003). Sin embargo. según revisiones b:bhográficas de blanquillo es afectado por

13

La forma de copa de los árboles también está relacionada con el incremento diamétrico. Los
árboles con copas perfectas y en buenas condiciones tienen alto incremento diamétrico (= 1.4 cm/año);
Al contrario, árboles con copas malas a muy malas tienen incremento bajo (< 0.5 cm/aro) (Figura 6).

Figura 6. Incremento diamétrico de los árboles de blanquito según categorías de forma de copa.

En relación al grado de infestación por bejucos, los árboles de blanquillo crecen mejor cuando
no están infestados o cuando solo presentan bejucos en el fuste (= 1.3 cm/año). En cambio, los árboles
infestados por bejucos en la copa tienen bajo crecimiento diamétrico (< O. 7 cm/año) (Figura 7) (IBIF
datos inéditos).

Lbre Bejucos en el Bejucos en el Be¡ucos
tuste fuste y copa afectando el

Figura 7. Incremento damnétnco de árboles de 'anquillo clasificados segn el grado de intestación
do bejucos.
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l aprovechamiento forestal, únicamente, en la clase de tamaño s 2 metros de altura, mientras
que los árboles;:,: 2 metros de altura no son afectados por el aprovechamiento (Toledo et al. 2003).

En caso de realzar experimentos de germinación se recomienda realizar un pre-tratamiento de
escarificación con agua fria a 4-5C, durante dos o tres meses, de lo contrario la germinación puede
tardar mas de un año. Este tratamiento, además de acelerar y garantizar la germinación ayuda a
homogeneizar la semilla (García et al. 2001).

Reacción a la competencia y perturbación

Los árboles de blanquillo. a diferencia de otras especies maderables, no son afectados por la
competencia de otros árboles principalmente por luz. ya que es una especie tolerante a la sombra. En
un estudio en la zona de Guarayos, se supo que después de dos años de transcurrido el aprovechamiento.
el bosque presentó mayor riqueza floristica y alto porcentaje de abundancia de blanquillo y Pseudo/media
laevis, tanto en áreas perturbadas como no perturbadas (Mostacedo et al. 1999, Toledo et al. 2003).

Recolección y almacenamiento de semillas

Se recomienda recolectar las semillas junto con el fruto directamente de los árboles, caso contrario
recoger lo más rápido posible cuando caen del árbol. Lo más conveniente es separar la pulpa de las
semillas y secar al aire hasta alcanzar un contenido de humedad entre 6 y 8%. Se debe almacenar en
frascos a una temperatura de 4-5 °C., para de esta manera, mantener su germinabilidad aproximadamente
por cinco años (García et al. 2001, Mostacedo et al. 2003).

Potencial para el manejo sostenible y recomendaciones silviculturales

El blanquillo es una especie con mucho potencial para el aprovechamiento forestal, especialmente
en aquellas zonas donde se encuentra en densidades mayores. La especie se caracteriza por tener
abundante regeneración natural, y no es afectada por el aprovechamiento forestal. La densidad de
blanquillo en la zona de Ascensión de Guarayos es 17.3 árboles por hectárea, cuyo incremento diamétrico
fue 0.73 cm/ano. Asimismo, comparando el incremento de blanquillo en la zona de Ascención de
Guarayos con otras especies maderables se considera de rápido crecimiento a pesar de ser tolerante
a la sombra. Solo dos especies superan en crecimiento a blanquillo, bibosi colorado (Ficus boliviana) y
serebó (Schizolobum parahyba). Sin embargo, existen zonas donde la densidad de individuos es muy
baja, tal es el caso del bosque seco chiquitano (0.3 árboles/ha).

Una práctica silvicultural recomendable para árboles potenciales de blanquillo < al Diámetro
Mínimo de Corte (DMC), es el corte de bejucos. También se recomienda cortar los bejucos en claros
de aprovechamiento, cortar los bejucos que se encuentran colgados y sobre el suelo. Estos bejucos
llegan a cubrir toda la superficie del claro impidiendo de esa manera la regeneración natural. Asimismo,
se recomienda seleccionar a los mejores árboles de blanquillo y marcarlos como Árboles de Futura
Cosecha (AFC), antes del aprovechamiento para evitar daños especialmente en áreas con altas densidades
de árboles. A pesar que aún no existe mercado para la comercialización de madera de blanquillo, esta
es una de las especies considerado potencial por presentar gran densidad de árboles. los que hace
presumir que se aprovechamiento sea sostenible.
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