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Resumen
Se realizó un análisis de la composición arbórea de un plano de inundación del Río
Duda, Departamento del Meta, Colombia, con base en un muestreo de 0.9 ha en
donde se censaron los individuos de 10 o más cm de DAP. Se encontraron dos
comunidades principales, una dominada por Guarea guidonia-Cecropia membrana-
cea y otra por Laetia corymbulosa. Estas comunidades están fuertemente relacio-
nadas con la duración en el tiempo de inundación de diferentes zonas del plano
inundable. Los análisis florísticos revelan marcadas afinidades con los bosques del
Río Manú al sur del Perú. Estos resultados apoyan las ideas de Gentry, quien
argumentó que las mayores afinidades florísticas se dan por similitudes ecológicas
(v. gr. fertilidad de suelos y regímenes de lluvias), más que por otros factores
(refugios pleistocénicos o barreras geográficas).

Palabras Clave: Bosque inundable, Colombia, Composición florística, Parque Na-
cional Tinigua, Río Duda, Ríos de agua blanca, Várzea.

Abstraet
We analyzed the floristic composition of a 0.9 ha sample of the Río Duda floodplain
forest, Colombia. Plants z 10 cm diameter were included in the analysis. Two main
communities were found in the area, one dominated by Guarea guidonia-Cecropia
membrana cea and the other one by Laetia corymbulosa. The establishment of these
communities is correlated to the intensity of flooding in the different zones of the
floodplain. Floristic comparisons show strong affinities with the forests at RíoManú
in southern Perú. The results support Gentry's hypothesis, that floristic affinities
are determined by ecological similarities (such as soil fertility or rainfall) and not
by other factors as geographical barriers or Pleistocene refugia.

Key words: Colombia, Duda River, Floodplain forest, Floristic composition, Tinigua
National Park, Varzea, White water rivers.
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Introducción

Los bosques de los planos de inundación de ríos
Amazónicos se han clasificado a partir de tres fac-
tores principales: l. tiempos de inundación (perió-
dica vs. permanente), 2. tipo de movimiento que
causa la inundación (crecientes anuales de ríos,
mareas y lluvias) y 3. tipo de agua de los ríos que
inundan (aguas blancas vs. aguas negras y claras)
(Prance 1979). Los ríos de aguas blancas se carac-
terizan por la abundancia de sólidos en suspensión
procedentes principalmente de sedimentos traídos
de la cordillera de Los Andes (Sioli 1965).

La composición tlorística de algunos bosques de
áreas de inundación periódica de ríos de aguas blan-
cas (várzeas) se ha tenido en cuenta en varios estudios
realizados mayormente en Brasil, Perú y Ecuador
(Junk 1984, 1989, Salo et al. 1986, Balsev et al. 1987,
Kalliola et al. 1987; Worbes et al. 1992; Campbell et
al. 1992,Martin et al. 1992). En Colombia los prime-
ros trabajos que describieron la tlorade bosques inun-
dables fueron realizados a gran escala (PRORADAM
1979, FAO 1988). Los trabajos más detallados que
se conocen corresponden en su mayoría a la zona del
Medio Caquetá (Alvarez 1993, Duivenvoorden &
Lips 1993, Urrego 1994) y del trapecio Amazónico
(Prieto et al. 1995).

En el Centro de 1nvestigaciones Ecológicas La Ma-
carena se han realizado algunos trabajos de carac-
terización estructural y tlorística de la vegetación
(Hirabuki 1990; Hirabuki et al. 1991, Hirabuki &
Barbosa 1992, ORAM 1994). Estos trabajos se han
enfocado hacia las partes no inundables del bosque
o a la vegetación que coloniza las playas, y nunca
se había estudiado la composición tlorística del
plano de inundación. El propósito de este trabajo
es hacer una descripción de su composición tlorís-
tica de plantas del dosel (DAP ;:::10 cm) y hacer
además algunas comparaciones cualitativas con
bosques no inundables de la misma zona y con
bosques inundables de otras localidades Amazóni-
cas. Estas comparaciones nos permiten discutir so-
bre patrones de diversidad que son esenciales para
tomar decisiones de conservación.

Materiales y Métodos

El área de estudio está localizada en un bosque
tropical húmedo al margen Este del Parque Nacio-
nal Natural Tinigua, departamento del Meta, Co-
lombia, a 2° 40' Norte y 74° 10' Oeste y a cerca de
350 metros de altitud. La temperatura media anual
es de 25°C. Se presenta en la zona una estaciona-
lidad bastante marcada en el patrón de lluvias. Hay
un período seco que abarca por lo general los meses
de diciembre a marzo, en contraste con el resto del
año, en el que hay una precipitación mensual que
supera los 100 milímetros. La precipitación prome-
dio anual es cercana a 2500 mm. (Kimura et al.
1995). Otras informaciones sobre el área de estudio
se pueden encontrar en Stevenson et al. (1994).

Se realizaron levantamientos de vegetación en una
planicie de inundación del Río Duda. Este es un río
de aguas blancas nacido en la Cordillera Oriental a
100-150 km del área de estudio. En este tramo el
río es meándrico y ligeramente anguloso. El plano
de inundación estudiado tiene un área aproximada
de 47 hectáreas (Figura 1). Está limitado al norte
por el río, en donde presenta un dique alto de inun-
dación muy esporádica (supraanual), por el suro-
riente limita también con el río, pero en su franja
limítrofe presenta vegetación sucesional muy jo-
ven sobre playas con arenas de origen aluvial re-
ciente. El límite suroccidental es el escarpe hacia
la zona alta fuertemente disectada de origen tercia-
rio. La parte central del "plano" presenta zonas
cóncavas más bajas que son inundadas cada año
durante unos pocos meses, por el agua de escorren-
tía de las colinas y por el agua del río. Sin embargo,
dentro de la zona central también se presentan al-
gunos diques más altos.

Se establecieron nueve parcelas de 0.1 ha (1O x 100
m), de las cuales cuatro estaban en las zonas cen-
trales, más bajas, del plano de inundación, otras
cuatro sobre los diques altos de las áreas cercanas
a los límites norte y oriental y la otra en un bosque
en los primeros estad íos de sucesión sobre una pla-
ya colonizada por vegetación hace seis años. Se
marcaron los árboles con DAP ;:::10 cm y se les
midió la circunferencia a 1.3 m del suelo. Se iden-
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Figura l. Localización del are a de estudio. A. Ubicación de La Macarena dentro del mapa de Colombia. B.
Localización del área de estudio sobre el Río Duda y C. Mapa de los diferentes tipos de bosque en el área de estudio
y ubicación de las parcelas dentro del plano de inundación del Centro de Investigaciones Ecológicas La Macarena,
PNN Tinigua-Colombia (a partir de Stevenson et al. 1994).

tificaron las especies con la ayuda de la guía de
frutos de la zona (Stevenson et al., datos inéditos)
y se recolectaron algunos ejemplares por primera
vez registrados para el área. Una copia de las ce-
lecciones botánicas de referencia se entregó a la
Unidad de Parques del Ministerio del Medio Am-
biente, y las principales plantas mencionadas (Ta-
bla 1) tienen duplicados en los siguientes herba-

rios: COL, NY, MO y COAH. También se hicieron
observaciones de las especies dominantes en el so-
tobosque.

Se calcularon índices de importancia para todas las
especies, dados por la suma de las densidades, fre-
cuencias y dominancias relativas segun el área ba-
sal (Matteucci & Colma 1982). Para comparar la
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afinidad florística de diferentes parcelas, los datos
fueron tratados con un análisis de agrupamiento
por medio de distancias euclidianas, y también se
usó el análisis divisivo Twin-span (Jongman et al.
1995). Ambos análisis se basaron en el número de
individuos de cada especie en cada una de las par-
celas. Se usaron además análisis de chi cuadrado
para tablas de contingencia de dos por dos, para
revisar la relación entre las comunidades vegetales
y el grado de inundación.

Resultados

DENSIDADES,HÁBITOSy DISTRIBUCIÓNDE DIÁME-
TROS.En total se marcaron 420 individuos con DAP
¿ 10 cm, pertenecientes a 69 especies y 32 familias.
Esto representa una densidad promedio de 47 indi-
viduos por 0.1 ha (DS=17). Los hábitos más comu-
nes registrados en este rango de diámetro fueron
árboles (92%), palmas (5%) y bejucos (3%). La
distribución de los diámetros muestra la forma tí-
pica de J invertida (Figura 2). Cabe resaltar que los
tres árboles con DAP mayor a un metro correspon-
dieron a tres diferentes especies del género Fieus.

ESPECIESy FAMILIASMÁSIMPORTANTES.De acuerdo
con los índices de importancia (Tabla 1), las espe-
cies dominantes en el plano de inundación fueron
Guarea guidonia y Ceeropia membranaeea. Otras
especies importantes son Laetia corymbulosa, Fi-
cus maxima, Inga bonplandiana, Pouteria proeera
y Luehea cf. tessmannii. Se encontraron cuatro es-
pecies de palmas de las cuales Soeratea exorrhiza
fue la más abundante. Dentro de las especies de
bejucos, la más abundante fue Combretum laxum.
La familia Cecropiaceae fue la más abundante en
términos de individuos con 87 miembros de una
sola especie (Ceeropia membranaeea), aunque 73
de estos provienen de una sola parcela en la fase
temprana de la sucesión. En contraste, las familias
con mayor riqueza de especies fueron Fabaceae
sensu lato, Moraceae, Euphorbiaceae y Palmae
(Tabla 2).

ANÁLISISDEORDENAMIENTO.Los análisis de agrupa-
miento (Fig. 3) muestran la parcela 9 como la más
contrastante con las demás. Esta es la parcela de

estados tempranos de sucesión, con una dominan-
cia casi absoluta de Ceeropia membranaeea,
acompañada tan solo por dos árboles de Muntingia
ealabura. Por otra parte, se observa que las parce-
las más afines entre sí son la 3,6 Y7, que son tres
de las cuatro parcelas de las zonas centrales más
bajas y con mayor período de inundación. La res-
tante parcela de inundación (2) presenta según este
análisis, pocas afinidades con las otras parcelas.
Las parcelas menos inundables (1, 4, 5 Y 8) se
muestran relativamente agrupadas, pero con me-
nos afinidad entre sí que las de zonas más inunda-
bIes, posiblemente porque las condiciones menos
drásticas permiten el desarrollo de mayor número
de especies.

Los análisis divisivos indican la presencia de dos
comunidades principales (Tabla 3). La primera
agrupa las parcelas 1, 3, 2, 6 y 7; donde se destaca
la alta densidad de Laetia eorymbulosa en casi to-
das. Otras especies importantes en esta comunidad
son Inga bonplandiana, Pouteria proeera y Pseu-
dobombax munguba. Luehea cf. tessmannii tam-
bién puede ser muy abundante en estas parcelas,
pero al parecer muestra una distribución más agru-
pada. En la segunda comunidad (parcelas 4, 5, 8 Y
9), se resalta la densidad de Guarea guidonia y
Ceeropia membranaeea. Otras especies usuales en
esta comunidad son Alehornea glandulosa, Inga
marginata, Piptadenia flava, Piper arboreum, Sa-
pium laurifolium y Soeratea exorrhiza.

Según este análisis, todas las parcelas con alto gra-
do de inundación estaban dentro de la comunidad
de Laetia eorymbulosa, mientras que todas las par-
celas sobre diques más altos estaban en la comuni-
dad de C. membranacea-Giguidonia, con excep-
ción de la parcela l. De hecho, se encontró una
fuerte asociación entre estas dos comunidades y el
grado de inundación (X2 =4.8, p=O.03).

Es posible que algunas de las discrepancias entre
grado de inundación y asociaciones vegetales se
deba a que parcelas de lOOm de largo no son siem-
pre homogéneas, es decir que parcelas de zonas
bajas podían atravesar pequeños diques de suelos
menos inundables y viceversa.
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Tabla 1. Especies más importantes de la planicie de inundación del Río Duda, según los índices de importancia
(IND.IMP), dados por la suma de la frecuencia (fRQ.R), densidad (DEN.R) y dominancia relativas (DOM.R)
basadas en las áreas basales. La segunda columna muestra los números de colección de Pablo Stevenson con los que
se realizaron las determinaciones botánicas. Estas colecciones están en COL, MO, NY y COAH.

ESPECIE # colección FRQ.R. DEN.R. DOM.R. IND.IMP.

Guarea guidonia 106,185 44.4 12.1 2 I.6 78.1
Cecropia membranacea 294 44.4 20.7 12.1 77.2
Laetia corymbulosa 172 44.4 10.9 3.7 59.1
Ficus maxima 307 44.4 I.9 5.7 52. I
!nga bonplandiana 248 44.4 1.4 5.6 5 I.5
Pouteria procera 305 44.4 3.3 2.0 49.8
Luehea cf tessmannii 1782 33.3 5.7 5.3 44.4
Socratea exorrhiza 86 33.3 3.3 0.6 37.3
Pseudobombax munguba 921 33.3 I.9 1.3 36.6
Piptadenia flava 456 33.3 I.O 2. I 36.4
Ruprechtia sp. 1881 33.3 I.7 I.1 36.1
Combretum laxum 346 33.3 2.1 0.5 36.0
Psychotria viridis 434 33.3 2.1 0.3 35.8
Inga marginata 887 33.3 I.9 0.4 35.7
Trichilia pleeana 958 33.3 1.4 0.8 35.6
Triplaris americana 943 33.3 I.2 0.3 34.9
Quararibea aff funebris 997 33.3 I.2 0.2 34.8
Eugenia cf florida 34 33.3 0.7 0.6 34.6
Gustavia hexapetala 23,64 33.3 0.7 0.2 34.3
Casearia aculeata 289 33.3 0.7 0.1 34. I
Ficus insipida 399 22.2 0.5 7.3 30.0
Sapium laurifolium 22.2 I.7 2.1 26.0
Alchornea glandulosa 462 22.2 2.6 0.9 25.7
Piper arboreum 1080 22.2 I.4 0.2 23.9
Theobroma cacao 1268 22.2 I.2 0.4 23.8
Trichanthera gigante a 922 22.2 0.7 0.6 23.5
Spondias venulosa 180 22.2 0.7 0.5 23.4
Bursera inversa 487 22.2 0.5 0.7 23.4

OBSERVACIONESDEL SOTOBOSQUE.Aunque no se
cuantificó la abundancia de las plantas del sotobos-
que, fue evidente la presencia de Heliconia margi-
nata en las zonas más propensas a inundación, for-
mando conglomerados muy densos y casi exclusi-
vos de esta especie. En contraste, las zonas más
altas del plano de inundación presentan menor den-
sidad y mayor variedad de especies, donde cabe
destacar como las más abundantes: H. episcopalis,
Psychotria psychotriifolia, Costus spiralis, San-
chezia pennellii, Tradescantia zanonia, Calathea
comosa, Ruellia tubiflora, Geophila macropoda y
Renealmia cernua.

Discusión

COMPARACIONESCONZONASALEDAÑASNO INUNDA-
BLES.Muchas de las especies de los planos de inun-
dación parecen ser exclusivas de estas zonas (v. gr.
Cecropia membranacea, Guarea guidonia, Laetia
corymbulosa, Pseudobombax munguba, Piptade-
niaflava, lnga bonplandiana, lnga cf. margina/a,
Luehea cf. tessmannii, Sapium laurifolium, Inga
vera, Calycophyllum spruceanum y Heliconia
marginatai. Posiblemente son especies que logran
soportar las difíciles condiciones de inundación
durante parte del año. Aunque gran parte de las
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Figura 2. Distribución de las frecuencias de DAP's de los bosques inundables y altos en el Río Duda, de acuerdo
al porcentaje de individuos en categorías de 10 cm. Este intervalo fue calculado como: Xmax-Xmin / m, donde
Xmax es el dato máximo, X min es el dato mínimo y
m = 1+3.3* lag (numero total de individuos).

Tabla 2. Familias con mayor riqueza de especies (No. SPP) en los levantamientos del plano de inundación. También
se anota el número total de individuos por familia (No. IND).

FAMILIA No.IND. No. Spp

Leguminosae 27 10
Moraceae 19 9
Euphorbiaceae 25 6
Rubiaceae 13 4
Palmae 21 4
Polygonaceae 13 3
Sterculiaceae 9 3
Meliaceae 59 3
Sapotaceae 16 3
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Figura 3. Dendrograma de los análisis de agrupamiento a partir de las distancias euclidianas entre parcelas. de
acuerdo al número de individuos de las distintas especies muestreadas. ZA= zonas más altas, ZB= zonas bajas. ST=
sucesión temprana.

otras especies son compartidas con las zonas altas
no inundables, las diferencias se resaltan porque las
especies dominantes de bosques inundables no se
presentan en las zonas de colinas altas. Sin embar-
go, no es fácil hacer comparaciones cuantitativas,
porque los levantamientos que se han realizado en
estas zonas altas, utilizaron diferentes metodolo-
gías. De cualquier forma, son evidentes algunas
diferencias entre estas zonas. Por ejemplo, la diver-
sidad es menor en los planos de inundación. En los
levantamientos de vegetación realizados por
ORAM (1994) en esta misma zona de estudios en
áreas no inundables y con un área total de 0.53 ha
se encontraron 110 especies de diámetro ;:::10 cm.
Estos datos contrastan con las 69 especies que se
registraron en este estudio en un área consider-
ablemente mayor (0.9 ha). La densidad de indivi-
duos también muestra estas mismas tendencias. Se
presentan en promedio en los bosques no inunda-
bIes 6.9 individuos (DAP;::: 10) por 0.01 ha en con-
traste con 4.7 para bosques de) plano inundable, lo
cual representa diferencias significativas (t = 4.5,
P < 0.00 1). De hecho las menores densidades se
encontraron en parcelas con alto grado de inunda-

ción, resaltando de nuevo la dificultad de desarro-
llo en estas zonas. Estas diferencias de densidad
reflejan una característica de los bosques inunda-
bles, que es la prevalencia de un dosel abierto (Hi-
rabuki 1990, Stevenson et al. 1994).

De manera inversa, la distribución de diámetros en
ambos bosques (Fig. 2) indica que hay mayores
frecuencias de árboles más gruesos en los planos
de inundación que en las zonas altas. Se encontró un
promedio de DAP de 20 cm (para plantas de más de
10 cm) para las zonas no inundables y de 24 cm para
las inundables, lo que representa diferencias signifi-
cativas (prueba Mann-Whitney U: p = 0.0001). Ter-
borgh (1983) ha resaltado las altas tasas de crecim icn-
to de los árboles y la alta productividad en los planos
de inundación. Posiblemente las diferencias de DAP
puedan deberse a estos dos factores. De hecho, en la
zona de estudio se ha evidenciado la mayor produc-
tividad de los bosques inundables, de acuerdo a la
producción de hojarasca (Stevenson et al. 1998).

Se han descrito diferencias en la densidad de in-
dividuos entre zonas no inundables en contraste
con áreas inundables; por ejemplo, Balslev et al.
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(1987) reportan densidades de 728 individuos por
hectárea en bosques no inundables, en contraste
con 417 en planos de inundación del Río Napo
(Ecuador), datos similares a los encontrados para
el Río Duda (690 vs. 470 respectivamente). La dis-
tribución de diámetros es también muy similar en-
tre ambas localidades, donde se destaca la mayor
frecuencia de diámetros pequeños en bosques altos
y mayor frecuencia de diámetros grandes en los
bosques inundables (Fig. 2). Además, también re-
portan mayor riqueza de especies en bosques no inun-
dables. Los estudios de Duivenvoorden (1996) en el
medio Caquetá también documentan estas diferen-
cias y discuten sobre el mayor grado de estrés al que
se encuentran sometidas las plantas en los bosques
inundables.

COMPARACIONESCONBOSQUESINUNDAflLESDEOTRAS
LOCALIDADES.Son evidentes las diferencias entre
bosques inundables de ríos de aguas negras y claras
con los de aguas blancas. Por ejemplo, en el Río
Negro (Brasil) se reportan como especies domi-
nantes a Myrciaria dubia, Pithecellobium adianti-
folium, Eugenia cachocirensis y E. chrysobalanoi-
des (Kou Keet & Prance 1979). Ninguna de estas
especies ha sido encontrada en nuestra zona de es-
tudio. Incluso zonas mucho más cercanas geográ-
ficamente en el Caquetá (Colombia), en ríos ama-
zónicos (de aguas negras y claras), no presentan
ninguna de las especies dominantes en el Tinigua
(Duivenvoorden 1995, ORAM inéd.). Estas dife-
rencias se pueden explicar por diferencias ecológi-
cas, principalmente porque los planos de inunda-
ción de ríos de aguas negras y claras tienen menor
fertilidad que los de aguas blancas (Junk 1982,
1984).

Al comparar ríos de aguas blancas se evidencian
afinidades florísticas, pero no en todos los casos.
Por ejemplo, en bosques inundados por el Río
Amazonas en cercanías de Manaos (Martin et al.
1992), de las cuatro especies dominantes sólo una
(Pseudobombax mungubai está presente en nues-
tro lugar de estudio en bajas densidades. Los estu-
dios florísticos de la isla Mocagua en el trapecio
amazónico (Prieto et al. 1995) encontraron como

especies dominantes a Rheedia madruno, Palicou-
rea crocea, Trichilia pallida, Sommera sabiceoi-
des, Cecropia latiloba y Montrichardia arbores-
cens, ninguna de las cuales es abundante en el pIa-
no de inundación del Río Duda (aunque la primera
y la tercera estan presentes). De manera similar en
el estudio de los bosques inundables del medio Ca-
quetá (Urrego 1994) se describen 7 asociaciones
vegetales, pero ninguna tiene como elementos do-
minantes a las especies más frecuentes en los bos-
ques inundables del Duda. Parte de estas diferen-
cias se podrían explicar por la dinámica diferencial
de los ríos: el Caquetá es mucho más estable, mien-
tras que el Duda erosiona y deposita nuevos subs-
tratos de forma más rápida, permitiendo la abun-
dancia de especies propias de la sucesión ribereña
como Cecropia membranacea. De hecho esta es-
pecie se encuentra en el Caquetá pero en densida-
des más bajas y generalmente acompañado por An-
nona hypoglauca (Duivenvoorden & Lips 1993),
especie que no se ha colectado en el Río Duda. Por
otro lado es posible que la fertilidad de los planos
de inundación sea menor a medida que los ríos se
alejen de la cordillera, ya que en su curso los ali-
mentan otros ríos de agua con menos nutrientes.

Por otra parte se han reportado similitudes florísti-
cas entre ríos de aguas blancas, para zonas cercanas
a la cordillera. Por ejemplo, Puhakka et al. (1993)
señalan la similitud en las especies en los estadíos
tempranos de sucesión ribereña en aluviones, donde
se incluyen entre las 10 especies más abundantes a
Cecropia mcmbranacea, Margaritaria nobilis y
Tessaria integrifolia, especies también comunes
con la zona del Duda. Otras especies mencionadas
por su dominancia y frecuencia que también son
compartidas con nuestra zona de estudio incluyen:
Ficus insipida, Calycophyllum spruceanum, Ade-
nariafloribunda y Cedrela odorata, y también es-
tán presentes Gttarea guidonia, Pseudobombax
munguba, Theobroma cacao, Piper arboreum,
Coccoloba densifrons, Ficus maxima, Inga cf.
marginata, Trichilia pleeana, Casearia aculeata,
Alchornea glandulosa, Acalipha diversifolia,
Muntingia calabura y Crataeva tapia. También a
nivel de familias se hacen evidentes las afinidades



46 Caldasia Vol. 21, No. 1, 1999

Tabla 3. Resumen del análisis divisivo de Twin-span en el que se observan dos principales comunidades vegetales
(parcelas 1, 3, 2, 6 Y7 vs. 4, 5, 8 Y9). de acuerdo a los pseudo-valores de densidad de distintas especies. Se anotan
únicamente las especies más importantes y en las últimas filas la zonificación correspondiente a cada parcela.

PARCELAS 132674589
Luehea cf. tcssmannii
Inga bonplandiana
Laetia corymbulosa
Pseudobombax munguba
Ruprechtia sp.
Pouteria proeera
Trichilia pleeana
Triplaris americana
Combretum laxum
Picramnia latifolia
Quararibea aff asterolepis
Theobroma cacao
Sapium marmieri
Trichanthera gigantea
Ficus maxima
Alehornea glandulosa
Cecropia membranacea
Guarea guidonia
Inga marginata
Piper arboreum
Piptadenia jlava
Psychotria cf viridis
Sapium laurifolium
Socratea exorrhiza

PARCELAS
ZONAS 8AIAS
ZONAS MAS ALTAS
SUCESION TEMPRANA

- - 5 I - - 1- - 00000
1-122 ----00001
- 3 5 4 3- - - - 0000I
- 13 1-----00001
- 2 2 - I - - - - 000I
2 I 2 - 3 - - - - 0001
2 2 - 2 - - - - - 00100
12 - - 2 - - - - 00100
3 ! 1------00101
2 I - - - - - - - 00 I O 1
2 2 - - I - - - - 00 1O 1
2 - - - - - 1- - 0011
2 - - - - - 1- 0011
----122-1-01
------3 -3 -111
--2---335111
----2354-111
-----212-111
-----31--111
-----121-111
-----132-111
-----3-2-111
-----322-111
000001111

132674589

* * * *
* * * *

*

ya que 3 de las 4 familias con mayor número de
especies son compartidas con el Duda: Legumino-
sae, Rubiaceae y Euphorbiaceae.

Sin embargo, no todas las zonas inundadas por ríos
de aguas blancas y cercanos a la cordillera son si-
m ilares. Por ejemplo, en el Río Napa (Ecuador), se
han encontrado bosques dominados por Astrocar-
yum murutnuru y Ceiba samauma (Balslev et al.
1987), especies que no han sido reportadas para el
Duda. Aunque estos bosques son más cercanos a
nuestro lugar de estudio que los bosques peruanos,
es posible que las diferencias se puedan explicar de

la manera expuesta por Gentry (1982, 1988, 1990),
quien argumentó que las afinidades florísticas se
pueden deber mayormente a factores ecológicos,
donde se resalta la fertilidad de los suelos y el ré-
gimen de lluvias. De hecho, el lugar del Río Napa
no presenta una estacionalidad tan marcada en el
régimen de lluvias, como ocurre en el Río Duda.

Un resultado sorprendente que apoya las teorías de
que la distribución de las especies obedece más a
factores ecológicos que a otros factores (como re-
fugios pleistocénicos o barreras geográficas), es
que las mayores afinidades florísticas del Duda se
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dan con zonas muy alejadas, al sur del Perú, donde
el régimen de lluvias vuelve a ser estacional. Por
ejemplo, los estudios de los planos de inundación
del Río Manú resaltan, entre las fases tempranas de
sucesión, comunidades dominadas por Cecropia
membranacea y Guarea guidonia (Foster 1990),
de idéntica forma a la reportada por este trabajo.
Fases más avanzadas en la sucesión en Manú, están
dominadas por Ficus insipida y Cedrela odorata,
que también están presentes en el plano de inunda-
ción del Duda; para las zonas más antiguas Foster
menciona otras seis especies predominantes de las
cuales tres se comparten: Clarisia racemosa, Bro-
simum lactescens y Ceiba pentandra. Además a
nivel de sotobosque también se presenta la domi-
nancia de Heliconia marginata en las zonas de ma-
yor inundación y la de H. episcopalis en zonas me-
nos inundables. Otras afinidades con el bosque del
Río Manú se resaltan por las descripciones enun-
ciadas por Gentry & Terborgh (1990), donde men-
cionan como una de las principales características
de Manú, la presencia de enormes árboles de Ficus,
de manera similar a la de nuestro estudio en en los
tres individuos más grandes (DAP ~ 100 cm) per-
tenecen a este género.

Nuestros resultados indican que la vegetación de
la zona del Parque Tinigua es bastante particular
con respecto a otros bosques en Colombia, lo que
parece estar explicado en gran parte por su cercanía
a la Cordillera Oriental (que influye en la fertilidad
de los suelos) y su marcada estacionalidad, con 3 a
4 meses secos. Por lo tanto, esta zona debe tenerse
en cuenta en los propósitos de conservación de la
biodiversidad en Colombia, dado que dentro del
sistema de parques naturales el área de La Macare-
na es la única con estas caracerísticas ecológicas.
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