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RESUMEN

Con el proposito de comparar como varia la distribuci6n y cornposicion de epffitas
vasculares en tres bosques intervenidos con diferenres tiempos de recuperacion y de com-
pro bar si estos factores pueden ser indicadores del estado de regeneracion. se seleccio-
naron tres rastrojos 0 chagras abandonadas con 12,18 Y22 an os de edad cerca de la
ciudad de Leticia (Amazonas, Colombia). En cada rastrojo se seleccionaron siete foro-
fitos de la especie Cecropia sciadophylla (Cecropiaceae) y en ellos se realize un muestreo de
las epffitas encontradas en los primeros 3 m. EI numero de especies. su abundancia y
co-bertura se usaron como criterios de comparacion entre los tres rastrojos, ya que en
estas variables se manifiesta la sensibilidad de las epffitas a las condiciones del entorno.
Los resultados muestran que los facto res evaluados son utiles para la caracterizacion
de los rastrojos de chagra en diferentes eta pas de regeneraci6n. Aunque el numero de
especies en los tres rastrojos fue similar, la composici6n vari6 de modo que cerca de la
mitad de las especies de cada rastrojo eran exclusivas. En los tres rastrojos fue evidente
la dominancia de Monstera obliqua (Araceae) que constituy6 mas del 80% de la cobertura
epifltica de todo el muestreo. EIrastrojo mas joven present6 una alta cobertura y un alto
mdice de diversidad, mientras que en los rastrojos mas viejos estos valores disminuyeron
drasticamente, 10 que sugiere que en los estados de regeneraci6n mas avanzados hay un
menor establecimiento de epffitas en los estratos bajos por cambios en las condiciones
del entorno, tales como la baja incidencia lumfnica.

Palabras clave: Epffitas vasculares, distribuci6n, diversidad, cobertura, regeneracion,
rastrojos de chagra, Amazonia.

ABSTRACT

In order to compare how the distribution and composition of vascular epiphytes varies,
in three disturbed forests with different recovery times, and to verify whether these
factors can indicate the regeneration state, three stubbles that had been abandoned
during 12, 18 and 22 years were selected in the neighborhood of Leticia city (Amazons,
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Colombia). In each stubble 7 Cecropia sciadophylla (Cecropiaceae) individuals were selected,
and a sampling of epiphytes was made in the first 3 m of each tree. The number of
species, their abundance and covering were used as criteria to compare the three
srubbles, because the sensitivity of epiphytes to environmental changes. The results
show that the evaluated factors are useful for the characterization of the forest
regeneration process. In spite of the fact that the number of species in the there stubbles
was similar, the composition varied in such a way that about half the species of each
stubble were exclusive. The dominance of Monstera obliqua (Araceae) was evident,
constituting more than 80% of the epiphytic covering of the total sample. The
youngest stubble presented a denser covering and a high diversity index, whereas in
the oldest srubbles these values diminish drastically.

Key words: Vascular epiphytes, distribution, diversity, cover, regeneration, stubbles,
Amazon region.

INTRODUCCION

Para explicar la discribucion de eprfitas se han tenido en cuenta diferentes criterios
para distintos tipos de vegetecion. Se considera que [a distribucion de una especie
epifita esta confinada a una zona climanca en particular y a un ripe de bosque. A su
vez dencro del bosque la disn-ibucion depende del microhabitat dado por la escruc-
tura y porosidad de la corteza del forofiro. Otros facto res estrechamente relacionados
con la edad del bosque, como la distribuci6n de la especie hospedera, su posicion y
condici6n y la presencia de otras eprfiras, cambien son determinantes tanto de la dis-
tribuci6n como de la composici6n de epffitas (Madison, 1979a). Se ha demostrado
una correlaci6n entre el numero de especies epffitas en un for6fito y parametres que
dependen de la edad del arbol, como Ja cobertura del dosel. Tarnbien se han obser-
vado algunos facto res que determinan el numero de especies en una comunidad,
como el tiempo de colonizacion, la magnitud de afgunas especies epffitas, el numero
de especies colonizadoras 0 el camano del area a colonizar (Yeaton y Gladstone,
1982). EI objetivo de este estudio fue determinar si fa distribuci6n y composici6n de
epffitas vasculares pueden ser parametres indicadores del estado de regeneraci6n
en un bosque estudiado. Se tuvieron en cuenta los factores abioticos relacionados
con la distribuci6n de la flora epifitica y se decidi6 realizar el rnuestreo en bosques con
un tiempo conocido de regeneraci6n, que corresponden a rastrojos de chagras en una
zona con suelos homogeneos. Este estudio constituye un acercamiento a la carac-
rerizaci6n de ambienres en recuperaci6n a partir de la observaci6n de la distribucion
y diversidad de la flora epifinca en bosques perturbados.

MATERIALES Y METODOS

Se seleccionaron como sitios de estudio tres rasrrojos con diferente tiempo de rege-
neracion: un rastrojo de 12 afios, uno de 18 an as y uno de 22 anos, con alturas de do-
sel de aproximadamente 22 m. Dentro del area de cad a rastrojo se muestrearon alea-
toriamente 7 yarumos (Cecropia sciadophylla) con DAP mayor a 50 em y con alturas rna-
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yores a 10m. Esta especie fue seleccionada por ser propia de bosques en estados suce-
sionales tempranos, 10 cual garantiza su presencia en cualquiera de los rastrojos a
muestrear; adem as, presenta una estructura uniformemente lenticelada en la corteza
y posee el mayor grade de cofonizacion de epffitas en el estrato bajo (0 - 3 m), que fue
el sector del forofiro muestreado. Esra especie presenta rakes zancos que para los
arboles muestreados alcanzaban los 1.2 m de altura.

UBICACI6N GEOGRAFICA

Los muestreos se realizaron en el area de chagras y rastrojos aledana al do Tacana, en
la comunidad Ciudad Hitoma, localizada en el kil6metro 7 de la via Let.cia-Tarapaca
en el departamento del Amazonas, Colombia; esta comunidad pertenece al Resguar-
do Ticuna-Huitoto kilometre 6 y 11. Geol6gicamente, el area hace parte de los pianos
aluviales del terciario inferior; el resguardo comprende terrazas bajas y medias can
altitudes que no superan los 150 m (Otero y Botero, 1997). La temperatura media
varfa de 25 a 26.2°C y la precipiracion no excede los 3.000 mm/ano. Los muestreos
se hicieron en el mes de abril, epoca de altas precipitaciones que ascienden basta los
254 mm y dan lugar a procesos de ir-undacion (Rangel y Luengas, 1997).

DESCRIPClON DEL LUGAR DE MUESTREO

EI tipo de vegecacion dominante corresponde a Selva Neotropical Inferior segun Cua-
trecasas (1958) 0 a Bosque Humedo Tropical, (bh-T), segun el sistema Holdridge (Espi-
nal y Montenegro, 1963). En este ambience predominan arboles de 30 - 40 m de alto,
DAP cercanos a los 80 em, can rakes fulcreas y tabloides. abundan las palmas, los beju-
cos lenosos y las lianas, el follaje es siempre verde y la diversidad florfstica elevada. La
cobertura vegetal en el area del Resguardo corresponde a Bosque Medio modera-
damente dense en vegas de rfos pequefios, y Bosque Alto moderadamente dense sobre
superficies disectadas (Murillo, 2001). EI uso dado a estes terrenos por parte de las co-
munidades indfgenas es el establecimienro de chagras, areas de cultivo que no superan
la hectarea y que son localizadas en planicies no inundables con suelos bien drenados.
La dinamica de este sistema de producci6n agricola permite la regeneracion del terreno
explocado hasta la recuperaei6n de la vegetacion primaria, tiempo en el cual el area en
regeneracion se eonoce como rastrojo (Triana eta!., 2002). Dependiendo de la edad del
rastrojo, la estructura y eomposiei6n varian notablemente en los distincos estadios suce-
sionales. En los rastrojos muestreados abundan elementos de las familias Mimosaceae,
Cecropiaceae y Arecaceae en el estrato arb6reo y Arecaceae) Marantaceae y Heliconiaceae en el
sorobosque, pero la predominancia y el tamafio de estes varia entre rase-ojos.

DATOS DE COLECCtON

Para cad a arbol muestreado se midi6 su DAP, se estirno su altura y se muestrearon
todos los individuos epffiros que se encontraran entre 0 y 3 m desde la base del tron-
co. Para eada individuo eprfito se midio la altura desde el nivel del suelo hasta la pri-
mera hoja y se midieron los parametros para el ealculo de la cobertura segun el
criterio del area del rombo inscrito (Rangel y Velasquez, 1997). Se eonsidero la cober-
tura total del individuo aunque el follaje se extendiera par eneima de los 3 m de altura
o su extension superara el diametro del tronco. Se identifie6 la forma de vida de cad a
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ejemplar, asf: epffitas, las que se encontraron creciendo completamente sobre el foro-
fito, sin mantener contacto alguno con el suelo: hemiepffitas, las que se encontraron
creciendo sobre el tronco y manteniendo contacto con el suelo, dentro de las cuales
se agruparon las trepadoras y verdaderas hemieprfitas: y, eprfires accidentales, cuya
forma habitual de crecimienro es terrestre pero ocasionalrnente crecen sobre otras
plantas. Se iniciaron las observaciones por el rastrojo con mayor riernpo de rege-
neracion para determinar la cantidad de arboles a observar en cada rasrrojo, ya que
por el proceso sucesional es menor la cantidad de yarumos presentes en este, respecto
a los rastrojos mas jovenes.

DETERMINACl6N DEL MATERIAL COlECTADO

Se colect6 material de referencia de cada morfoespecie. Se logr6 la determinacion
com pieta de cuatro especies. Dado que la mayorfa de los individuos cotecrados eran
plantulas de diflcil determinacion y que 5610 pudieron ser identificadas a! nivel de
genero 0 familia, se asignaron como morfoespecies.

ANAuSIS ESTADfsTICO

Las epffitas no son elementos ideates para esrudios ecologicos cuancitativos, en parte
porque su habitat y forma de discribucion no son apropiados para muchos de los me-
todos que comunmence son usados para el anal isis de datos de las especies terrestres.
La comparaci6n ideal puede ser realizada entre las mismas especies y tamanos de
forofitos en diferentes localidades por la estrecha relacion que se presenea entre
especies eplfitas y sus for6fitos (Sudgen y Robins, 1979). Otra raz6n por la que los
metodos estadrsticos no se porencian en el presente estudio es el reducido nurnero de
individuos colectados. En trabajos realizados por Nieder et al. (2000), solo arrojaron
resultados esradrsticamenre significativos aquellos anal isis realizados con las especies
que presenearon mas de doce individuos, que para nuestro caso fueron unicamenre
dos especies. Sin embargo, se calcul6 el Indice de Shannon (Magurran, 1989) a fin de
per-rnitir una comparacion cuantitativa de la diversidad en los tres tipos de bosque.

RESULTADOS

COMPOSICl6N SISTEMATICA Y FORMAS DE VIDA

En las tres zonas de muestreo se colectaron '122 individuos de 25 morfoespecies, discri-
minadas en 17 familias (Tabla 1). La familia Araceae fue dominante en numero de
morfoespecies (32%) yen numero de individuos (72.9%) y, denero de esta, la especie
dominante en numero de individuos fue Monstera obliqua (49.2%), seguida por Anthurium
sp.1 (13.9%). Las familias restantes presentaron una 0 dos morfoespecies. Fue notable
la ausencia de algunos grupos representativos de la flora epffita neotropical (Sudgen
y Robins, 1979), como las orqufdeas y helechos, ademas de la escasez de bromelias
en los for6fitos muestreados. Las form as de vida de las morfoespecies col ectad as se
c1asificaron en 3 grupos: epffitas, 12 morfoespecies (48%); hemiepffitas, 12 morfoespe-
cies (48%); y, epffitas accidentales, una morfoespecie (4%). EI rastrojo en el cual se en-
contr6 un mayor numero de especies fue el de 18 ailos, con 15 especies representadas
por 48 individuos; seguido del rastrojo de 22 arios, en el que 45 individuos de 10
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especies fueron encontradas; el rastrojo con men or numero de especies e individuos fue
el de 12 afios can solo 8 especies y 29 individuos. No se observaron asociaciones a
jardines de hormigas, a pesar de que el epifitismo debido a la mirmecocoria es un feno-
meno fi-ecuenre en toda la Amazonia (Madison, 1979b).

FORMA No. No. No. No. TOTAL
FUENTE REFERENCIA M5P DE VIDA INDIV. INDIV. INDIV. DE INDIV.

(12anos) (18anos) (22 anos)

Araceae Antburium sp. 7 3 h 5 7 5 17
Araceae Ara1 5 h 1 1 2
Araceae Ara2 6 e 1 3 4
Araceae Monstera gracilis 8 h 2 2
Araceae Monstera obliqua 10 h 16 25 19 60
Araceae Anthurium

pentaphyllum 11 h 1 1
Araceae Anthurium sp.2 17 h 2 2
Araceae Monstera sp. 24 h 1 1
Bromeliaceae Tillandsia juncea 12 e 1 1
Cucurbitaceae Cue 9 h 1 1
Gesneriaceae Ges1 2 e 1 2 3
Gesneriaceae Ges2 15 e 2 2
Malpighiaceae Mal 18 h 1 1
Marantaceae Cafathea 13 a 2 2
Melastomataeae Mel 14 e 5 5
Moraceae Ficus sp. 20 h 1 1
Urticaceae U" 21 e 1 1
Familia10 Msp 4 4 e 5 5
Familia11 Msp 7 7 e 1 1
Familia12 Msp 16 16 h 1 1 2
Familia l S Msp 19 19 e 1 1
Familia14 Msp 22 22 e 1 1
Famifia15 Msp 25 25 e 2 2
Familia16 Msp 26 26 h 1 1
Familia17 Msp 27 27 e 3 3

TOTAL Msp 27 27 e 29 48 45 122

Tabla 1. Lisra de familias y morfoespecies par rastrojo. Se muestra la cantidad de individuos encon-
trados en cada ripe de bosque y se indica edemas, la forma de vida de cada morfoespecie: e: epffita,
h: hemiepffita , r: terrestre (epffira accidental).

De las morfoespecies identificadas, fueron exclusivas del rastrojo de 12 afios las Ard-
ceas Monstera gracilis y Anthurium pentaphyllum, un bejuco de la familia MaJpighiaceae
y CaJathea sp. (Marantaceae), aunque la forma habitual de crecimiento de esta ultima
es terrestre. EI rastrojo de 18 alios tuvo como morfoespecies exclusivas una trepadora
de la familia Cucurbitaceae, una especie de Gesneriaceae de hojas suculentas, una Mons-
tera (Araceae) diferente a la especie mas abundante, TiJJandsiajuncea (Bromeliaceae) y
una especie de Urticaceae. Las morfoespecies exclusivas del rastrojo de 22 arios fueron
Anthurium sp.2 (Araceae), una especie de la familia Melastomataceae y Ficus sp. (Moraceae).
24% de las morfoespecies fueron compartidas: los rastrojos de 12 y 18 arios compar-
tieron dos morfoespecies, los rastrojos de 18 y 22 alios com parten cuatro morfoes-
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pecies y los rastrojos de 12 y 22 anos compartieron tres morfoespecies. Anthurium sp1.
y Monstera obliqua se encontraron en las tres zonas de muestreo; esta ultima en particu-
lar present6 un gran nurnero de individuos y plantas con una amplia coberrura en com-
paraci6n con las demas morfoespecies, 10 que tuvo gran influencia en los resultados.
Como se observa en la Figura 1a, la mayor parte de la cobertura medida en los rastrojos
fue debida a Monstera obliqua. La Figura 1b rnuesrra que la influencia de esta especie en
ezl conteo de individuos fue grande, representando alrededor de la mitad para este
paramecro. En la Figura 1c se ilustra que el comportamientofue similar para la cobertura
relativa y el numero relative de individuos de Monstera obliqua en cad a rastrojo.
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Figura 1. Comportamienro e inflvencia de Monstera obtiqua en la cobertura total de las epfficas rnues-
tread as y en e! numero de individuos. a. Comparaci6n de coberturas. b. Comparaci6n de numero de
individuos. c. Comporcamiento de M obliqua

En la Figura 2 se observa la distribuci6n de especies compartidas y exclusivas en cada
uno de los rastrojos. Entre 50 y 65% de ~species encontradas fueran exclusivas de
cad a rastrojo, entre 20 y 30% son compartidas en dos rastrojos y entre lOy 25% fue-
ron compartidas por los tres rastrojos. EI ca.lculo de la relaci6n entre el numero de
especies y el numero de individuos dada por el fndice de diversidad de Shannon arraj6
cifras bajas y homogeneas entre los rastrojos mas viejos (H22=1.86; H18=1.81), en
contraste con un alto fndice de diversidad para el rastrojo mas joven (H 12=20.17).

DISTRIBUCl6N VERTICAL

A pesar del estrecho rango en el cual se realizaron las observaciones, fue notable la
amplia distribuci6n vertical de algunas morfoespecies denero del rango muestreado
y la distribuci6n localizada en un determinado estrato para otras. En las figuras 3a,
by c, se observa la distribuci6n vertical de (ada morfoespecie dentro de cada uno de
los bosques.
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Figura 2. Especies compartidas y exctusivas en cada uno de los rastrojos.
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Figura 3. Distribuci6n vertical de las especies epffitas en los tres rastrojos. Observese la amplia distri-
buci6n de Monstera obliqua (Msp 10) y su abundante presencia en los tres bosques. a. Rastrojo de 12
aries. b. Rastrojo de 18 artos. c. Rastrojo de 22 anos. Distribuci6n de las coberturas de cada morfo-
especie en los tres tipos de bosque. d. Rastrojo de 12 anos. e. Rasrrojo de 18 aries. f. Rastrojo de 22
anos. Se observa que la mayorfa de morfoespecies presentan coberturas bajas Sin embargo, Monstera
obliqua (Msp 10), presenta un amplio rango de cobertura en los tres rastrojos. A fin de permitir una
comparaci6n de los valores extremes de cobertura, se presenta una escala logarftmica de la grafica
d) para el rascrojo de 12 aries, que muestra un valor muy alto para uno de los individuos.

Es notable que Monstera obliqua (Msp 10) es la que present6 tanto un mayor numero
de individuos como una mayor distribuci6n vertical, encontrandose casi desde el nivel
del suelo hasta los 2.60 m de altura sabre el tronco. Anthurium sp.1 (Msp 3) mostr6 una
distribuci6n mas restringidas encontrandose solo hasta los 50 cm de altura. En las figu-
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ras 3a, by c es posible observar las diferencias en la composici6n epifftica de los diferen-
tes tipos de bosque y que las especies exdusivas tuvieron distribuci6n verticallocalizada.
Igualmente se observa una discontinuidad en la distribuci6n de epffitas entre 1 y 1.5 m
de altura, rango en el cual disminuy6 el numero de individuos encontrados; este hecho
es aun mas evidente en el caso de Monstera obliqua (Msp 10), la cual se encontro en los
tres rastrojos uniformemente distribuida hasta 0.8 m de altura, luego disminuy6 su den-
sidad hasta 1.5 m de altura donde nueva mente se distribuy6 de manera uniforme pero
can menos individuos que en la porci6n basal del rango de observaciones.

COBERTURA

Las areas de cobertura calculadas se presentan en las figuras 3d, e, f, en la cual se ob-
serva que la mayorfa de las morfoespecies presentaronn coberturas bajas. Sin embargo,
se vieron altas coberturas para algunas morfoespecies de Araceas y, en particular, se
observe que Monstera obliqua (Msp 10) present6 areas de cobertura desde muy pequerias
hasta significarivamenre grandes.

En la figura 4a, se observa la dominancia de Monstera obliqua (Msp 10) en los rastrojos,
en los cuales la cobertura total de epffitas se debe en gran parte a esta especie, represen-
tando 81% de la cobertura total en los rastrojos de 22 y 18 afios y 92% en el rastrojo de
12 aries. Los forofiros con una mayor cobertura de epffitas se encontraron en el rastrojo
de 12 arias, con 12 rn', Ie siguieron los rastrojos de 18 con 4 m' y de 22 can solo 1.6 m'.

DAP Y NUMEROS DE ESPECIES

Haciendo una correlacion entre las variables DAP y ncmero de especies en los foro-
fires de los rastrojos de 18 y 22 anos (Fig. 4b) se encontr6 correspondencia entre
numero de especies y DAP del forofito. En contraste, en el rastrojo de 12 ail os se
encontraron forofitos con DAP grande pero con pocas especies.
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Figura 4. a. Distribuci6n de la cobertura total y de M obJiquQ en cada uno de los rastrojos. Se verifica
la dominancia de M. obliqua que en los rastrojos de 22,18 Y12 arias representa 81.9, 81.7 Y 92.9%
respectivamente. b. Correlaci6n para las variables DAP y numeros de especies de los for6fitos de los
rastrojos de 18 y 22 arios. Coeficiente de correlaci6n - 0.71.
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DISCUSION

COMPOSICI6N SISTEMATICA Y FORMAS DE VIDA

En comparaci6n con observaciones previas hechas en bosques subandinos y andinos.
la abundancia y riqueza de epffiras en los lugares muestreados es, al men os, cualica-
tivamente baja (Begh, 1992; Linares, 1999). Esto se exptica por el estrecho rango
vertical y horizontal de muestreo, ya que las adaptaciones propias de las eptfitas
sugieren un habito de vida alejado del suelo. Sin embargo, la diversidad presentada
es suficiente para hacer comparaciones entre los tres tipos de bosque estudiados.

EI evidente dominic de las Araceas en la zona del tronco muestreada es un fen6meno
de comun ocurrencia en el bosque Huvioso, aunque la cornposicion de generos resulta
diferenre a la reportada para otros bosques amaz6nicos (Nieder et ot., 2000). Las Ara-
ceas colectadas en su mayorfa son hemieprflcas y, al requerir en algun memento de
su desarrollo un contacto con el suelo, deben mantenerse relacivamente cerca a este
0, como se observ6 tarnbien, iniciar su cicio vida en el suelo. Esto puede explicar
su abundancia en los estratos bajos as! como la del habico hemieprfiro en general.
Las especies comunes no contribuyen a la caracterizaci6n del bosque a partir de la
composici6n del epifitismo. Sin embargo, la presencia de especies exclusivas de cada
rastrojo permite afirrnar que la composici6n de la flora epifitica pod ria constituir una
herramienta uti! para la caracterizacion de los tres tipos de bosque esrudiados. El
Indice de diversidad de Shannon arroj6 cifras bajas y homogeneas para los rastrojos
mas viejos, indicando que a pesar de la mayor cantidad de especies. su represen-
tatividad en cuanto a numero de individuos fue baja y que no hubo diferencias
significativas entre los bosques de 18 y 22 afios , en 10 relativo a estos parametres.
En contraste, el bosque de 12 aries presento un alto indice de diversidad a pesar de
su men or cantidad de especies. Este hecho unido a la gran cobertura, permite deducir
que las condiciones de este arnbienre fueron mucho mas favorables para el estable-
cimiento de formas epiffticas j6venes mas competitivas entre sf, con mayor homo-
geneidad en sus poblaciones.

COBERTURA Y DISTRIBUCI6N VERTICAL

A pesar de la amplia distribuci6n vertical de las Araceas, en particular de la especie
Monstera obliqua, se encontr6 un area de baja ocupaci6n, aproximadamente entre 1 y
1.5 m de altura. Este rango corresponde a una zona de transici6n entre las rarces zan cos
y el fuste, la cual se ve fuertemente sometida a recibir las hojas cafdas del arbol,
sufTiendo un fTecuente rozamiento que impide el asentamiento de epffitas. A menor
altura hay abundantes plantulas de baja cobertura, en su mayorfa dispuestas en las
caras laterales de los zancos, donde la calda de hojas no afecta gravemente su per-
manencia. A alturas superiores el tronco vertical, cuya area basal resulta muy pequef'ia
en comparaci6n con la cobertura de la copa, no sufre el rozamiento constante de las
hojas cafdas. Adicionalmente, por encima de los 1.5 m de altura, 105 troncos del yaru-
mo presentan una distribucion uniforme de lenticelas que proveen microhabitats
aptos para la germinaci6n de semillas y para la adherencia de las form as hemiepifiticas,
de modo que en esta zona hay una mayor presencia de epffitas.
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Las areas de coberrura entre los diferentes ripos de bosque, asociadas a la abundancia
y diversidad en cada uno, permiren comparaciones aun mas drasricas. Asf, como es evi-
denre en la Figura 4, el rastrojo de 12 afios presenr6 una baja cantidad de morfoes-
pecies respecto a los rasrrojos de 18 y 22 anos, pero las areas de cobertura alcanzadas
por sus individuos superaron considerablemenre las coberruras en los bosques con
mayor riempo de regeneraci6n. La menor densidad de vegeraci6n arborea que permire
una mayor incidencia de luz en los estratos bajos del bosque, es un factor favorable
para el abundance crecimiento de epjfitas en el bosque mas joven. Sin embargo, la am-
plia cobertura lograda par la especie dominante Monstera obliqua dadas estas condi-
ciones, puede resulrar limitante para la proliferacion de arras especies. Lo contrario
ocurre en el bosque de 22 anos, donde el dense dosel y la baja intensidad lumlnica no
permiren el crecimienro de individuos con grandes coberturas, pero en su lugar au men-
ta el numero de individuos pequenos en el estraro muesrreado y, simultaneamente,
aumenra el numero de especies coloruzadoras, pues la densa vegetaci6n aledana pue-
de consticuir una Fuente abundante de diasporas. La predominancia de la cobertura de
Monstera obliqua sugiere que esta especie presenta un rapido crecimienro, 10 cualle per-
mite competir eficazrnente con orras especies con men or rasa de crecimienro.

El hecho de que mas del 50% de las especies encontradas en cad a uno de los rasrrojos
sean exclusivas de estes, muesrra un recambio de especies en los distintes estadios su-
cesionales. Esto indica que la composici6n de su flora epifitica puede relacionarse con
[a edad del bosque. No se observe un aumenro en la diversidad del rasrrojo de mayor
edad, 10 que indica que no necesariamenre los esradios sucesionales mas avanzados
poseen mayor cantidad de especies. Esre resulrado concuerda con 10 reporrado por Gi-
raldo-Canas (2000) quien evaluola variacion de la diversidad en un mosaico sucesional
y concluy6 que el equilibrio del numero de especies es alcanzado tempranamente en el
proceso sucesional. Sin embargo, para llegar a conclusiones ran conrundentes creemos
necesarios muestreos en rangos verticales y horizontales mas amplios.

DAP Y NUMERO DE ESPECIES

La evidente correlaci6n entre el DAP y numero de especies encontradas en los rastrojos
de 22 y 18 anos es un indicador del area disponible de colonizaci6n ofrecida por el foro-
fito (Fig. 4b), propiciando el asenramiento de un mayor numero de especies cuando hay
mayor espacio aprovechable. En estudios similares se ha enconcrado correlacion entre
el numero de especies y otras indicadores de la dominancia energetica de los for6fitos,
como la cobertura del dosel, zona que ademas de proporcionar espacios de coloniza-
ci6n, ofTece diversidad de microhabitats para el asencamiento de la flora epifftica
(Yeacon y Gladstone, 1982). En conrraste, en el rasrrojo de 12 anos, donde la incidencia
de luz posibiliro la dominancia de M. obliqua, no hubo una correspondencia evidence, ya
que el numero de especies se mantuvo relarivamente bajo independientemente del DAP.

CONCLUSIONES

A pesar de la aparenre homogeneidad de la zona donde se localizan los rastrojos, son
evidentes las diferencias entre los tres tipos de bosque. La idenrificaci6n de las espe-
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cies exclusivas de cad a rastrojo indica que la composici6n de la flora epifitica permite
caracterizar el estado de regeneraci6n del bosque intervenido estudiado. En los
rastrojos con mayor tiempo de regeneracion se encuentran muchos individuos con areas
pequeftas de cobertura y concentrados a bajas alturas dentro del rango de muestreo.
En zonas con poco tiempo de regeneraci6n el epifitisrno se presenca mostrando pocos
individuos con gran coberrura, distribuidos a mayores alturas sobre el tronco.

La dominancia energenca de los forofitos tiene implicacion en la cantidad de especies
colonizadoras para los rastrojos con mayor tiempo de regeneraci6n. Sin embargo,
en el bosque mas joven estes para metros son independientes. La relaci6n entre la can-
tidad de especies y el numero de individuos determina un Indice de diversidad menor
en los bosques con mas ciempo de regeneracion con respecto al mas joven. Los resul-
tados aquf presentados, aunque provienen de un rnuescreo restringido a los estraros
verticales mas bajos, muestran que esras observaciones pueden constituir herramien-
tas valiosas para estudios encaminados a Ia recuperaci6n y conservacion de am-
bienres perturbados.
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