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Resumen

Se instaló una parcela permanente de muestreo de 1 ha en un sitio de bosque amazónico dentro
el Área Natural de Manejo Integrado Madidi. En ella se evaluaron todos los individuos con dap≥10
cm. Fueron registrados 587 individuos, distribuidos en 137 especies, 103 géneros y 42 familias.
Entre las familias más diversas están Fabaceae (14 especies, 6 géneros), Euphorbiaceae (12
especies, 9 géneros), Rubiaceae (9 especies, 7 géneros) y Arecaceae (9 especies, 8 géneros). La
especie de mayor importancia ecológica fue Iriartea deltoidea (Arecaceae) con un IVI de 12.58% . Las
especies encontradas son típicas de la formación boscosa nombrada en trabajos anteriores como
bosque amazónico de pie de monte de Bolivia como en otros países (Perú y Ecuador). Este sitio
tiene varias especies y familias en común con los bosques amazónicos de Perú y Ecuador. La
diversidad es menor a la encontrada en Ecuador y en la parte inferior del rango establecido para
Perú, lo que indica la tendencia de disminución de la diversidad conforme aumenta la distancia
a la línea ecuatorial.
Palabras clave: Parque Nacional Madidi, bosque amazónico, estructura, composición florística.

Abstract

A 1 ha plot was installed in the Amazon forest of the Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
All trees with a DBH > 10 cm were recorded. A total of 587 individuals, distributed in 137 species,
103 genera, and representing 42 families were found. The most diverse family was Fabaceae with
14 species in six genera, followed by Euphorbiaceae (12 species, 9 genera), Rubiaceae (9 species,
7 genera), and Arecaceae (9 species, 8 genera). The species of major ecological importance was
Iriartea deltoidea (Arecaceae) with an IVI of 12.58%. Plants found in this study are typical of the
Amazonian foothill forest like in other works of Bolivia and other countries (Peru and Ecuador).
Several species and families are shared with forests of Peru and Ecuador. The diversity is less than
the one that was found in Ecuador and fall in the lower range of what is established for Peru. This
indicates a tendency of decreasing diversity with increasing distance to the equatorial line.
Key words: Madidi National Park, Amazon forest, structure, floristic composition.
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Introducción

Los bosques tropicales albergan gran parte de
la biodiversidad del planeta y nos proporcionan
muchos productos esenciales y servicios
ambientales importantes. Por eso se requiere
analizar su vegetación, a fin de obtener
suficiente información para mejorar el manejo
y utilidad de los recursos naturales del bosque.
El establecimiento de inventarios biológicos es
prioritario para conocer y manejar zonas de
alta diversidad (R. Seidel 2003, com. pers.).

La instalación de Parcelas Permanentes de
Muestreo (PPM) permite documentar y explicar
la composición de especies, su abundancia
relativa, su distribución y la diversidad del
bosque. Además, proporciona posibilidades
de observación a largo plazo, permitiendo
descubrir cómo los atributos de la comunidad
cambian de un lugar a otro pero principalmente
lo que sucede en el tiempo, es decir, la dinámica
del bosque.

El presente trabajo presenta la evaluación
de la composición florística de una PPM. Se
analiza la estructura horizontal y vertical para
la caracterización de la vegetación y se
documenta la flora mediante un listado de
familias y especies.

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en el Área Natural de
Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en Bolivia.
El área elegida para la instalación de la PPM
está situada en las proximidades de la cuenca
baja del río Tuichi y el arroyo Rudidi (Depto. La
Paz, Provincia Franz Tamayo), en una zona de
bosque maduro y homogéneo para que la
muestra sea representativa. La parcela se
encuentra localizada a los 14º21’26.4”S y
61º57’40.7”W, a una altitud aproximada de 360
m; el relieve del terreno es plano con leves
ondulaciones (Figura 1). El área de estudio
cuenta con un clima cálido, las temperaturas
oscilan entre los 22 y 26°C y la precipitación

anual tiene un promedio de 2.000 mm (Navarro
& Maldonado 2002).

Métodos

El método usado tanto para la instalación de la
PPM, como para el análisis de datos es el que
sigue Adler & Synott (1992) y Seidel (1995).

Se coleccionó material botánico de todas las
especies registradas como diferentes,
procurando obtener especímenes fértiles. Las
colecciones se depositaron e identificaron en el
Herbario Nacional de Bolivia (LPB) y los
duplicados fueron enviados a especialistas del
Jardín Botánico de Missouri (MO).

Resultados

Composición florística

Se encontraron 587 individuos, 575 árboles y 12
lianas. See inventariaron 137 especies,
repartidas en 103 géneros y 42 familias (Tabla
1).

Las familias y especies más abundantes y
frecuentes fueron: Arecaceae, Moraceae,
Flacourtiaceae, Bombacaceae, Meliaceae,
Fabaceae y Lauraceae; y entre las especies
Iriartea deltoidea, Quararibea wittii, Euterpe
precatoria, Astrocaryum murumuru y Lunania
parviflora (Tabla 1). Las familias dominantes
fueron Arecaceae, Moraceae, Euphorbiaceae,
Combretaceae, Fabaceae, Anacardiaceae y
Meliaceae. Entre las especies dominantes se
encontraron a Iriartea deltoidea, Attalea phalerata,
Terminalia amazonia, Ficus coerulescens y Spondias
mombin (Tabla 1). Se halló a Iriartea deltoidea
como la especie más importante con un IVI de
12.58% valor excepcionalmente alto en
comparación con las especies restantes (Attalea
phalerata, Quararibea wittii, Terminalia amazonia
y Pseudolmedia laevis) (Tabla 1).

Arecaceae, la familia más importante en la
PPM, presentó un número de individuos
elevado (121) y la mayor área basal (7.1 m2).
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Además está representada por nueve especies,
cuatro de ellas se encuentran entre las 10
especies más importantes dentro la PPM. Las
familias Moraceae, Euphorbiaceae, Meliaceae
y Bombacaceae son también importantes en la
PPM, pero todas con número de individuos y
valores de área basal muy por debajo de las
Arecaceae. Las ocho familias más importantes
de la parcela acumulan el 60.6% del IVIF, por lo
que las 34 familias restantes se reparten en
39.4% del IVIF. Entre ellas hay 12 familias que

se registraron en la parcela tan solo con una
especie.

Las familias más diversas fueron Fabaceae
(14 especies, 6 géneros), Euphorbiaceae (12
especies, 9 géneros), Rubiaceae (9 especies, 7
géneros), Arecaceae (9 especies, 8 géneros),
Moraceae (8 especies) y Lauraceae (8 especies).

La riqueza florística se evaluó gráficamente,
a través de la curva especie vs. área (Figura 2).
La curva no logra estabilizarse debido a la
existencia de un número importante de especies

Fig. 1: Mapa de ubicación del área de estudio en el bosque amazónico de pie de monte,
Parque Nacional y ANMI Madidi.
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raras (78 especies), que representan el 57.3%
del total de las especies registradas en la parcela.
Esto indicaría la necesidad de evaluar un área
mayor para documentar en su totalidad la
diversidad de este tipo de bosque.

Estructura

Organización horizontal

El área basal fue de 28.76 m2/ha, acumulándose
en las clases diamétricas inferiores. El 85.8% de
los individuos se ubicaron en las clases
diamétricas más pequeñas (10-20 y 20-30 cm) y
solo el 0.7% en las clases diamétricas superiores
(90-100 y 100-110 cm). Revelando de esta
manera una “J” invertida típica de los bosques
tropicales (Figura 3).

Se evaluaron 12 lianas, distribuidas en cinco
familias y ocho especies con diámetros que van
de 10.1 a 15.9 cm. Dentro del área de estudio se
observó una gran abundancia de lianas con
diámetros menores a 10 cm, que no fueron
consideradas por la metodología usada (dap≥10
cm).

Organización vertical

La distribución de los individuos en clases
altimétricas forma una curva en forma de
campana distorsionada hacia la izquierda,
probablemente debido a la metodología elegida
(dap≥10cm). Se obtuvieron siete clases
altimétricas, pero solo dos acumulan la mayor
cantidad de individuos (367) y diversidad (125
especies) (Figura 4). La clase altimétrica 10–15
m con 69 especies y 214 individuos es el estrato
más diverso y abundante, seguido de la clase
altimétrica 15–20 m con 56 especies y 153
individuos. Las especies dominantes en ambas
clases fueron Iriartea deltoidea y Attalea phalerata.
Sin embargo, en la clase altimétrica 30–35 m,
que acoge a los árboles emergentes, las especies
dominantes fueron Terminalia amazonia, Ficus
coerulescens y Pentaplaris davidsmithii. La última

es una especie endémica para la Amazonía
occidental.

Discusión

La riqueza de especies hallada en este estudio
es elevada en comparación con otros estudios
realizados y mencionados por Seidel (1995), De
la Quintana (2005) y Silman et al. (2005) en el
bosque amazónico de Bolivia (Tabla 2). Seidel
(1995) había encontrado que sus parcelas eran
más diversas que las evaluadas por Gentry
(1988) en Perú y Balslev et al. (1987) en Ecuador,
por lo que esperábamos que la diversidad de
este sitio los superase también. Pero
encontramos que nuestros valores de
diversidad son bajos comparados con las
parcelas estudiadas por Pitman (2000) en Perú
y Ecuador (Tabla 3), a pesar de usar solo los
promedios como punto de comparación. Esto
revela en principio que la diversidad disminuye
a medida que aumenta la latitud respecto a la
línea del Ecuador.

Las parcelas estudiadas por Pitman (2000)
se encuentran en los Parques Nacionales Yasuní
del Ecuador y Manú del Perú, ambos
localizados en bosques amazónicos de pie de
monte, con un rango altitudinal entre 200 a 500
m (Tabla 3). Encontramos algunas similitudes
florísticas a pesar de que estos sitios estudiados
se encuentran aproximadamente a 1.400 km
del nuestro. Al igual que en el presente trabajo,
la especie dominante es Iriartea deltoidea, especie
de amplia distribución. También coincidieron
10 especies con el presente estudio: Astrocaryum
murumuru, Euterpe precatoria, Oenocarpus bataua,
Guarea gomma, Pseudolmedia laevis, Pourouma
cecropiifolia, Celtis schippii, Otoba parvifolia,
Ampelocera edentula y Rinorea viridifolia. Las
familias comunes con el trabajo de Pitman
(2000) son Arecaceae, Myristicaceae, Moraceae
y Violaceae, coincidiendo la familia Arecaceae
con cuatro especies, Iriartea deltoidea, Euterpe
precatoria, Astrocaryum murumuru y Oenocarpus
bataua; las tres primeras ubicadas entre las
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Tabla 1: Lista de especies registradas en la parcela permanente de muestreo en el bosque
amazónico de piedemonte del ANMI Madidi. Abreviaciones: IVI = Índice de Valor
de Importancia, IVIF = Índice de Valor de Importancia Familiar, AB = Área Basal.

Familia Abundancia Frecuencia AB (m2) IVI IVIF
Especie Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. (%) (%)

Anacardiaceae 6 1.022 3 1.060 1.267 4.405 2.162
Spondias mombin L. 3 0.511 2 0.504 1.193 4.149 1.721
Tapirira guianensis Aubl. 3 0.511 2 0.504 0.074 0.256 0.424

Annonaceae 8 1.363 6 2.120 0.163 0.568 1.35
Cremastosperma leiophyllum (Diels) R.E. Fr. 1 0.170 1 0.252 0.011 0.040 0.154
Duguetia spixiana Mart. 1 0.170 1 0.252 0.011 0.039 0.154
Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill. 1 0.170 1 0.252 0.009 0.032 0.151
Rollinia edulis Triana & Planch. 2 0.341 2 0.504 0.038 0.132 0.326
Ruizodendron ovale (Ruiz & Pav.) R.E. Fr. 2 0.341 2 0.504 0.074 0.257 0.367
sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.020 0.068 0.163

Apocynaceae 2 0.341 2 0.707 0.033 0.115 0.387
Aspidosperma rigidum Rusby 2 0.341 2 0.504 0.033 0.115 0.320

Araliaceae 2 0.341 2 0.707 0.060 0.209 0.419
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 1 0.170 1 0.252 0.011 0.037 0.153
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, 1 0.170 1 0.252 0.049 0.172 0.198
Steyerm. & Frodin

Arecaceae 203 34.58 25 8.834 7.075 24.59 22.671
Astrocaryum murumuru Mart. 18 3.066 14 3.526 0.404 1.406 2.666
Attalea phalerata Mart. ex Spreng. 13 2.215 10 2.519 2.114 7.350 4.028
Bactris gasipaes Kunth 1 0.170 1 0.252 0.019 0.066 0.163
Euterpe precatoria Mart. 22 3.748 10 2.519 0.506 1.758 2.675
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 121 20.61 24 6.045 3.187 11.08 12.580
Mauritia flexuosa L. f. 1 0.170 1 0.252 0.080 0.280 0.234
Oenocarpus bataua Mart. 6 1.022 6 1.511 0.370 1.287 1.273
Oenocarpus mapora H. Karst. 7 1.193 4 1.008 0.065 0.226 0.809
Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. 14 2.385 8 2.015 0.329 1.144 1.848

Bombacaceae 29 4.940 15 5.300 1.208 4.202 4.814
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 2 0.341 2 0.504 0.506 1.760 0.868
Eriotheca macrophylla (K. Schum.) A. Robyns 2 0.341 2 0.504 0.055 0.191 0.345
Quararibea wittii K. Schum. & Ulbr. 25 4.259 14 3.526 0.648 2.251 3.346

Burseraceae 13 2.215 10 3.534 0.489 1.702 2.483
Protium glabrescens Swart 6 1.022 6 1.511 0.366 1.274 1.269
Protium rhynchophyllum (Rusby) 5 0.852 3 0.756 0.083 0.287 0.631
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 2 0.341 2 0.504 0.041 0.141 0.329

Cecropiaceae 6 1.022 6 2.120 0.213 0.740 1.294
Coussapoa ovalifolia Trécul 1 0.170 1 0.252 0.018 0.062 0.162
Pourouma cecropiifolia Mart. 5 0.852 5 1.259 0.195 0.678 0.930

Celastraceae 1 0.170 1 0.353 0.008 0.029 0.184
Zinowiewia australis Lundell 1 0.170 1 0.252 0.008 0.029 0.150

Chrysobalanaceae 4 0.681 3 1.060 0.233 0.811 0.851
Licania oblongifolia Standl. 3 0.511 3 0.756 0.071 0.245 0.504
Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & 1 0.170 1 0.252 0.163 0.565 0.329
Schult.) Kuntze

Clusiaceae 5 0.852 5 1.767 0.066 0.230 0.949
Marila sp. 01 2 0.341 2 0.504 0.036 0.126 0.324
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Familia Abundancia Frecuencia AB (m≤) IVI IVIF
Especie Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. (%) (%)

Rheedia acuminata (Ruiz & Pav.) Planch. 1 0.170 1 0.252 0.009 0.030 0.151
& Triana
Vismia sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.012 0.043 0.155
Chrysochlamys sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.009 0.031 0.151

Combretaceae 4 0.681 4 1.413 2.004 6.968 3.021
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 4 0.681 4 1.008 2.004 6.968 2.886

Cyatheaceae 4 0.681 2 0.707 0.035 0.122 0.503
Cyathea amazonica R.C. Moran 4 0.681 2 0.504 0.035 0.122 0.436

Dichapetalaceae 1 0.170 1 0.353 0.078 0.273 0.265
Tapura juruana (Ule) Rizzini 1 0.170 1 0.252 0.078 0.273 0.232

Elaeocarpaceae 7 1.193 5 1.767 0.560 1.948 1.636
Sloanea fragrans Rusby 6 1.022 4 1.008 0.552 1.918 1.316
Sloanea sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.009 0.030 0.151

Euphorbiaceae 24 4.089 13 4.594 3.041 10.57 6.419
Alchornea brevistyla Pax & K. Hoffm. 1 0.170 1 0.252 0.196 0.683 0.368
Drypetes amazonica Steyerm. 1 0.170 1 0.252 0.017 0.057 0.160
Hura crepitans L. 1 0.170 1 0.252 0.798 2.774 1.066
Hyeronima alchorneoides Allemao 7 1.193 5 1.259 0.587 2.041 1.498
Margaritaria nobilis L. f. 1 0.170 1 0.252 0.068 0.238 0.220
Omphalea diandra L. 2 0.341 2 0.504 0.017 0.058 0.301
Pera benensis Rusby 1 0.170 1 0.252 0.159 0.553 0.325
Pera distichophylla (Mart.) Baill. 3 0.511 3 0.756 0.077 0.268 0.512
Pera sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.020 0.069 0.164
Sapium glandulosum (L.) Moroni 1 0.170 1 0.252 0.302 1.050 0.491
Sapium marmieri Huber 2 0.341 2 0.504 0.270 0.940 0.595
Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 3 0.511 3 0.756 0.530 1.843 1.037

Fabaceae 26 4.429 14 4.947 1.357 4.717 4.698
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 1 0.170 1 0.252 0.020 0.068 0.163
Dipteryx odorata (Aubl.) Wild. 2 0.341 2 0.504 0.137 0.475 0.440
Inga bourgonii (Aubl.) DC. 1 0.170 1 0.252 0.046 0.160 0.194
Inga capitata Desv. 1 0.170 1 0.252 0.019 0.066 0.163
Inga cylindrica (Vell.) Mart. 1 0.170 1 0.252 0.009 0.030 0.151
Inga edulis Mart. 1 0.170 1 0.252 0.182 0.634 0.352
Inga marginata Willd. 1 0.170 1 0.252 0.053 0.185 0.202
Inga nobilis Willd. 2 0.341 2 0.504 0.158 0.551 0.465
Inga ruiziana G. Don 2 0.341 1 0.252 0.023 0.080 0.224
Inga tomentosa Benth. 1 0.170 1 0.252 0.015 0.051 0.158
Inga sp. 01 2 0.341 2 0.504 0.124 0.430 0.425
Myroxylon balsamum (L.) Harás 2 0.341 2 0.504 0.042 0.147 0.331
Pterocarpus rohrii Vahl 2 0.341 2 0.504 0.210 0.730 0.525
Swartzia myrtifolia Sm. 7 1.193 5 1.259 0.319 1.111 1.187

Flacourtiaceae 32 5.451 19 6.714 0.508 1.767 4.644
Casearia sylvestris Sw. 4 0.681 4 1.008 0.075 0.261 0.650
Casearia sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.010 0.035 0.153
Hasseltia floribunda Kunth 11 1.874 9 2.267 0.163 0.567 1.569
Lunania parviflora Spruce ex Benth. 16 2.726 13 3.275 0.260 0.903 2.301

Hippocrateaceae 3 0.511 3 1.060 0.070 0.242 0.604
Salacia elliptica Spruce ex Benth. 3 0.511 3 0.756 0.070 0.242 0.503

Lacistemataceae 1 0.170 1 0.353 0.019 0.066 0.196
Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby 1 0.170 1 0.252 0.019 0.066 0.163



Estructura y composición florística de un bosque amazónico de pie de monte, ÁNMI Madidi, La Paz – Bolivia

123

Familia Abundancia Frecuencia AB (m≤) IVI IVIF
Especie Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. (%) (%)

Lauraceae 24 4.089 16 5.654 0.883 3.072 4.271
Nectandra sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.059 0.204 0.209
Nectandra sp. 02 1 0.170 1 0.252 0.037 0.127 0.183
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer 1 0.170 1 0.252 0.041 0.143 0.188
sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.021 0.074 0.166
sp. 02 15 2.555 10 2.519 0.295 1.024 2.033
sp. 03 1 0.170 1 0.252 0.198 0.688 0.370
sp. 04 3 0.511 3 0.756 0.099 0.345 0.537
sp. 05 1 0.170 1 0.252 0.134 0.466 0.296

Melastomataceae 3 0.511 2 0.707 0.447 1.552 0.923
sp. 01 3 0.511 2 0.504 0.447 1.552 0.856

Meliaceae 27 4.600 17 6.007 1.214 4.220 4.943
Guarea gomma Pulle 13 2.215 9 2.267 0.834 2.901 2.461
Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. 12 2.044 10 2.519 0.352 1.222 1.928
Trichilia septentrionalis C. DC. 2 0.341 2 0.504 0.028 0.099 0.314

Menispermaceae 1 0.170 1 0.353 0.009 0.031 0.185
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 1 0.170 1 0.252 0.009 0.031 0.151

Monimiaceae 4 0.681 3 1.060 0.045 0.155 0.632
Mollinedia ovata Ruiz & Pav. 2 0.341 2 0.504 0.020 0.071 0.305
Siparuna guianensis Aubl. 2 0.341 1 0.252 0.024 0.084 0.226

Moraceae 33 5.622 17 6.007 3.847 13.37 8.334
Clarisia biflora Ruiz & Pav. 3 0.511 3 0.756 0.583 2.028 1.098
Ficus coerulescens (Rusby) Rossberg 3 0.511 3 0.756 1.586 5.515 2.261
Ficus cuatrecasana Dugand 1 0.170 1 0.252 0.009 0.032 0.152
Ficus maxima Mill. 5 0.852 3 0.756 0.157 0.546 0.718
Ficus trigona L. f. 1 0.170 1 0.252 0.196 0.683 0.368
Poulsenia armata (Miq.) Standl. 2 0.341 2 0.504 0.168 0.584 0.476
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 13 2.215 10 2.519 0.982 3.414 2.716
Sorocea briquetii J.F. Macbr. 5 0.852 5 1.259 0.165 0.573 0.895

Myristicaceae 17 2.896 13 4.594 0.716 2.490 3.326
Iryanthera sp. 01 2 0.341 2 0.504 0.046 0.160 0.335
Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry 5 0.852 5 1.259 0.302 1.049 1.053
Virola sebifera Aubl. 10 1.704 9 2.267 0.368 1.281 1.751

Myrsinaceae 3 0.511 3 1.060 0.056 0.195 0.589
Stylogyne ambigua (C. Mart.) Mez in Engl. 3 0.511 3 0.756 0.056 0.195 0.487

Myrtaceae 2 0.341 2 0.707 0.024 0.084 0.377
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) 1 0.170 1 0.252 0.014 0.049 0.157
O. Berg
Myrcia sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.010 0.035 0.152

Nyctaginaceae 4 0.681 3 1.060 0.226 0.785 0.842
Neea sp. 01 4 0.681 3 0.756 0.226 0.785 0.741

Polygonaceae 13 2.215 9 3.180 0.261 0.907 2.101
Coccoloba mollis Casar. 1 0.170 1 0.252 0.039 0.136 0.186
Triplaris setosa Rusby 12 2.044 8 2.015 0.222 0.771 1.610

Rubiaceae 16 2.726 12 4.240 0.292 1.017 2.661
Chimarrhis glabriflora Ducke 2 0.341 1 0.252 0.053 0.184 0.259
Ixora peruviana (Spruce ex K. Schum.) Standl. 1 0.170 1 0.252 0.012 0.041 0.154
Palicourea lasiantha K. Krause 1 0.170 1 0.252 0.012 0.043 0.155
Posoqueria latifolia (Rich.) A. Rich. ex DC. 3 0.511 3 0.756 0.029 0.100 0.456
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Familia Abundancia Frecuencia AB (m≤) IVI IVIF
Especie Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. (%) (%)

Psychotria pichisensis Jacq. 1 0.170 1 0.252 0.011 0.039 0.154
Simira macrocrater (K. Schum.) Steyerm. 1 0.170 1 0.252 0.088 0.306 0.243
Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel. 4 0.681 4 1.008 0.048 0.168 0.619
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & 1 0.170 1 0.252 0.017 0.060 0.161
Schult.) DC.
sp. 01 2 0.341 1 0.252 0.021 0.074 0.222

Sabiaceae 5 0.852 4 1.413 0.328 1.140 1.135
Meliosma glabrata (Liebm.) Urb. 2 0.341 2 0.504 0.100 0.347 0.397
Meliosma herbertii Rolfe 1 0.170 1 0.252 0.204 0.710 0.377
Meliosma sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.012 0.043 0.155
Meliosma sp. 02 1 0.170 1 0.252 0.011 0.040 0.154

Sapindaceae 2 0.341 2 0.707 0.027 0.093 0.380
Allophylus divaricatus Radlk. 1 0.170 1 0.252 0.015 0.051 0.158
Serjania elongata J.F. Macbr. 1 0.170 1 0.252 0.012 0.041 0.155

Sapotaceae 9 1.533 9 3.180 0.231 0.804 1.839
Pouteria sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.060 0.208 0.210
Pouteria sp. 02 1 0.170 1 0.252 0.049 0.172 0.198
Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma 7 1.193 7 1.763 0.122 0.424 1.127

Staphyleaceae 3 0.511 3 1.060 0.119 0.415 0.662
Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 3 0.511 3 0.756 0.119 0.415 0.561

Sterculiaceae 5 0.852 5 1.767 0.157 0.545 1.055
Sterculia rebeccae E.L. Taylor 1 0.170 1 0.252 0.049 0.171 0.198
Sterculia tessmannii Mildbr. 2 0.341 2 0.504 0.057 0.199 0.348
Theobroma cacao L. 2 0.341 2 0.504 0.050 0.175 0.340

Tiliaceae 11 1.874 4 1.413 0.569 2.050 1.779
Luehea paniculata Mart. 1 0.170 1 0.252 0.096 0.334 0.252
Pentaplaris davidsmithii Dorr & C. Bayer 10 1.704 3 0.756 0.494 1.716 1.392

Ulmaceae 13 2.215 8 2.827 0.508 1.768 2.270
Ampelocera edentula Kuhlm. 1 0.170 1 0.252 0.047 0.164 0.195
Ampelocera ruizii Klotzsch 2 0.341 2 0.504 0.131 0.454 0.433
Celtis schippii Standl. 10 1.704 7 1.763 0.331 1.150 1.539

Verbenaceae 1 0.170 1 0.353 0.028 0.098 0.207
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. 1 0.170 1 0.252 0.028 0.098 0.173

Violaceae 6 1.022 5 1.767 0.075 0.260 1.016
Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández 4 0.681 4 1.008 0.050 0.174 0.621
Rinorea viridifolia Rusby 2 0.341 2 0.504 0.025 0.086 0.310

Vochysiaceae 3 0.511 3 1.060 0.172 0.598 0.723
Qualea sp. 01 1 0.170 1 0.252 0.027 0.095 0.173
Vochysia sp. 01 2 0.341 2 0.504 0.145 0.503 0.449

Indeterminado 1 0.170 1 0.353 0.018 0.061 0.195
sp 01 1 0.170 1 0.252 0.018 0.061 0.161

TOTALES 587 100 397 100 28.76 100 100 100
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especies más importantes del presente estudio.
Las 14 parcelas instaladas en Perú contienen
promedios por hectárea de 598 árboles con dap
≥10 cm (465–724 árboles), 43 familias, 115
géneros y 174 especies (126–217 spp.). El
promedio de individuos por parcela es similar
al obtenido en el presente estudio que alcanzó
587 árboles por hectárea, sin embargo el número
de especies es menor (137), comparado con lo
encontrado en el Perú. Algo similar sucede al
comparar los datos de las 15 parcelas

ecuatorianas que contienen promedios por
hectárea de 654 árboles (542–790 árboles), 47
familias, 129 géneros y 239 especies (188–295
especies). El promedio de árboles por parcela y
la riqueza de especies sobrepasan por mucho a
los resultados obtenidos en este estudio.

Comparando con el estudio de Spichiger et
al. (1996) realizado en la Reserva Jenaro Herrera
(Perú) dentro un bosque amazónico de tierra
firme, también encontramos algunas
similitudes con la composición florística de

Fig. 2: Riqueza florística en una hectárea de bosque amazónico de pie de monte, ANMI
Madidi.

Fig. 3: Distribución del número de individuos por clases diamétricas. Los números sobre las
barras, son el número de individuos por cada clase diamétrica.
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nuestra parcela. Por ejemplo, la familia más
importante es Arecaceae con la especie
Oenocarpus bataua y la tercera es Moraceae. En
nuestra parcela Arecaceae es la familia más
importante y Moraceae está ubicada en segundo
lugar. La parcela de la Reserva Jenaro Herrera
tiene menos individuos (504 árboles/ha) pero
la cantidad de especies es elevada (227 especies)
en relación con los valores hallados en este
estudio.

Gentry (1988) argumentaba que existían
dudas respecto a la diversidad encontrada en
muchos estudios realizados en la Amazonía. El
atribuyó los valores bajos de diversidad a la
instalación de las parcelas en suelos pobres o la
confianza excesiva en la información brindada
por los materos, que suelen usar un mismo
nombre común para diferentes especies. Al
parecer con el pasar de los años, los estudios se
han ido afinando ya que ahora la diversidad
encontrada en Perú y Ecuador (Pitman 2000),
sobrepasan a los valores hallados en esta
parcela. Es claro que una parcela no es suficiente
para definir la riqueza verdadera de una
formación vegetal, pero nos brinda una idea

general de lo que puede encontrarse en ese sitio
de estudio.

A nivel de Bolivia, se encontraron
similitudes a nivel de especies importantes
entre las parcelas (Seidel 1995, De la Quintana
2005, Silman et al. 2005), aunque no en el mismo
orden de importancia. La especie de mayor
importancia en este estudio fue Iriartea deltoidea,
con un valor de IVI excepcionalmente alto en
comparación con las otras especies. En la parcela
del río Hondo (De la Quintana 2005), en la
parcela 3 de la Serranía de Marimonos (Seidel
1995) y en la parcela de Chalalan (Silman et al.
2005) esta especie alcanza el primer lugar y en
la parcela 2 de la Serranía de Marimonos ocupa
el tercer lugar en importancia. La segunda
especie importante es Attalea phalerata, pero no
tiene relevancia en las parcelas estudiadas por
Seidel (1995), De la Quintana (2005) ni Silman
et al. (2005). Según Moraes (2004), estas dos
especies tienen una amplia distribución en la
Amazonía. Están limitadas al parecer por el
nivel de humedad del suelo, aunque no se
conoce aún el factor relevante que influye en su
distribución.

Fig. 4: Distribución del número de individuos por clases altimétricas, sin tomar en cuenta
las lianas. Los números sobre las barras, corresponden al número de individuos por
cada clase altimétrica.
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Quararibea wittii -la tercera en importancia-
se presenta en la parcela de Chalalan (Silman et
al. 2005) como la tercera en importancia, y
como la décima en importancia en la parcela 1
de la Serranía de Marimonos (Seidel 1995),
pero no trasciende en ninguna de las otras
parcelas comparadas. En una situación similar
se encuentra Terminalia amazonia, que no ocupa
relevancia en otra parcela más que en  la nuestra.
Sin embargo cabe destacar que esta última
especie posee un IVI influenciado por el

diámetro de sus individuos y no por su
abundancia.

Otras especies importantes en otras parcelas
(Seidel 1995, De la Quintana 2005 y Silman et al.
2005) son Pseudolmedia laevis, Tetragastris
altissima y Otoba parvifolia que presentan en
nuestro caso un IVI bajo de 2.7 %, 0.3 % y 1.05%
respectivamente.

En cuanto al área basal, el valor que hallamos
se encuentra entre los valores obtenidos por
Seidel (1995) y De la Quintana (2005), pero

Tabla 2: Parcelas  permanentes  de  muestreo  de  diferentes  localidades  de  Bolivia.  Símbolos:
1 

Bosque amazónico de pie de monte (El presente estudio), 
2 

Bosque amazónico
estacional húmedo (De la Quintana 2005), 

3 
Bosque primario (Seidel 1995), 

4 
Bosque

primario (Seidel 1995), 
5 
Bosque primario (Seidel 1995), 

6 
Bosque amazónico (Silman

et al. 2005).

Localidades Altitud Nº indi- Nº espe- Área basal Especies Familias
(m) viduos cies (m2/ha) importantes importantes

Rudidi1 360 587 137 28.76 Iriartea deltoidea, Attalea Arecaceae,
phalerata, Quararibea wittii, Moraceae,
Terminalia amazonia Euphorbiaceae

Hondo2 380 519 134 23.1 Iriartea deltoidea, Astrocaryum Arecaceae,
murumuru, Pseudolmedia laevis, Moraceae,
Hirtella sp. Tiliaceae

Marimonos P-13 600 499 118 25.13 Brosimum lactescens, Poulsenia Sapotaceae,
armata, Pseudolmedia laevis, Moraceae,
Tetragastris altissima Burseraceae

Marimonos P-24 630 512 116 28.22 Sloanea guianensis, Tetragastris Elaeocarpaceae,
altissima, Iriartea deltoidea, Burseraceae,
Oenocarpus bataua  Arecaceae

Marimonos P-35 750 579 115 27.54 Iriartea deltoidea, Poulsenia Moraceae,
armata,  Otoba parvifolia, Myristicaceae
Pseudolmedia laevis Arecaceae,

Chalalan6 - 702 118 38.8 Iriartea deltoidea, Otoba Myristicaceae,
parvifolia, Quararibea wittii, Bombacaceae
Pachira cf. insignis Arecaceae,
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lejano al valor hallado por Silman et al. (2005),
que resulta excepcionalmente alto en
comparación al de otros estudios. Sin embargo,
la estructura mantiene las características típicas
de los bosques tropicales. En cuanto a la
composición florística, además de la similitud
en familias y especies importantes
ecológicamente, el resto es exclusivo para este
sitio estudiado.

Conclusiones

De acuerdo a las especies encontradas en este
estudio, la vegetación de este sitio corresponde
al bosque amazónico de pie de monte en
concordancia con trabajos realizados en Bolivia
y otros países amazónicos (Perú y Ecuador).

Existen familias y especies en común con
los bosques de Perú y Ecuador, siendo relevante
para las parcelas de Bolivia, Perú y Ecuador la
especie Iriartea deltoidea, la cual denota su amplia
distribución en la región amazónica.

La diversidad es menor a la encontrada en
Ecuador e inferior al rango establecido para
Perú, mostrando la tendencia de que la

diversidad baja conforme aumenta la distancia
a la línea del Ecuador.

La instalación de una red de parcelas
permanentes en esta formación permitiría una
comparación más objetiva de la diversidad
entre Perú, Ecuador y Bolivia.
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