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RESUMEN

La investigación se realizó en la parroquia Li- 
moncocha, cantón Shushufindi, provincia Su- 
cumbíos, Reserva Biológica Limoncocha, 
coordenadas aproximadas 76°32'W-00°24'S, 
altitud 240 m., zona de vida Bosque húmedo 
tropical, formación vegetal Bosque siempre 
verde inundado por aguas blancas y negras 
(Várzea -Igapo). El trabajo de campo se reali
zó en el mes de marzo del año 2000, se deli
mitó una parcela permanente de 1 Ha., subdi
vidida en subparcelas de 20 x 20 m. (25 en to
tal). Los árboles y lianas >10 cm. de DAP, se 
marcó con fichas metálicas, se colectó e iden
tificó material de herbario de todos los indivi
duos excepto algunos individuos de palmeras 
conocidas. Con los diámetros de cada indivi
duo se calculó el Área Basal (AB) e índice de 
Valor de Importancia (IVI), un duplicado está 
depositado en el herbario QAP con el número 
de catálogo de Cerón et al. 40119-40822. Se 
registró 381 individuos. 69 especies, 40 géne
ros y 14 familias. El AB total es 29.36 r r  Las 
especies más frecuentes son: Attalea buty- 
racea. Calycophyllum spruceanum. Tripla- 
ris weigeltiana y Astrocaryum urostachys. 
por el IVI, son importantes: Calycophyllum 
spruceanum. Attalea butyracea. Trip laris 
weigeltiana y Terminaba amazónica Los gé
neros más frecuentes son: Inga. Sloanea. 
Sapium y Trlchllia. por el IVI, son: Caly
cophyllum. Attalea. Triplaris e Inga Las fa
milias más frecuentes son: Mimosaceae. Are- 
caceae. Euphorbiaceae y Fabaceae. por el 
IVI. son: Arecaceae, Rubtaceae. Potygona- 
ceae y Mimosaceae. Los datos obtenidos en 
1 Ha de bosque en Limoncocha, correspon
de a una área con influencia de la explotación

petrolera, caída de árboles por fuertes vientos 
en épocas de invierno, posiblemente son las 
causas de la relativa baja densidad y diversi
dad comparado con otras parcelas ubicadas 
en colinas y llanuras aluviales de la Amazonia 
ecuatonana Las especies son indicadoras de 
bosques inundados tanto por aguas blancas 
(Várzea) como negras (Igapo) (Cerón et al 
2000).

INTRODUCCIÓN

Vanas parcelas permanentes se ha marcado 
en los 10 últimos años en la Amazonia ecua
toriana. tanto en bosques aluviales, como co
lmados (Cerón et al. 2000. Cerón & Montalvo 
1994, 1979. Kommg et al 1991. Neill et al. 
1993, Palacios 1997. Valencia et al 1994) A 
pesar del incremento de este tipo de estudios 
utilizando parcelas permanentes de 1 Ha . en 
las diferentes formaciones vegetales, parece
ría que siempre se necesita más, pues si bien 
hay algunos patrones daros de distribución 
para algunas especies, también hay diferen
cias substanciales entre ellos, quizá otros fac
tores como suelos, microdimas. diferente es
tado de madurez de los bosques debe estar 
afectando a la estructura y composición de 
los bosques. Aunque últimamente se ha in
crementado algunos estudios fiorisbcos en ta 
R B. Limoncocha (Cerón 2000, Cerón & Mon
talvo 2000). es uno de los primeros estudios 
en la Reserva en la modalidad parcela perma
nente. seguramente estos resultados y los 
anteriores servirán para la actualización del 
plan de manejo y la valoración del importante 
componente fkxístico que tiene la Reserva a 
pesar de su poca dimensión territorial Proba
blemente también 1 Ha. es una muestra pe-
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quería para poder generalizar la vegetación 
de una formación vegetal. Es conveniente 
que se incremente este tipo de estudios para 
poder medir los cambios a largo plazo, moni- 
torear los cambios especialmente en las par
celas que se ubiquen en áreas protegidas 
por el Estado

La presente contnbución presenta informa
ción sobre la estructura y composición de 1 
Ha. de bosque aluvial ubicado junto al pozo 
petrolero denominado laguna A, afectado por 
la dinámica de aguas blancas y negras, las 
especies analizadas son >10 cm. de DAP, se 
compara con otros estudios de la Amazonia 
ecuatonana. La nomenclatura botánica sigue 
el Sistema de Cronquist (1988). los nombres 
científicos se revisó con el libro de Jorgensen 
& León -Yánez (1999). Un resumen de este 
trabajo se presentó en las XXIV Jomadas 
Ecuatorianas de Biología, celebradas en la 
Pontificia Universidad Católica de Quito en el 
mes de noviembre (Cerón et al. 2000).

MÉTODOS

Área de Estudio
El área de estudio se localiza en la Amazonia 
ecuatonana. Reserva Biológica Limoncocha. 
Politicamente corresponde a la provincia Su- 
cumbíos. cantón Shushufmdi. parroquia Li
moncocha. sector plataforma laguna A. plani
cie aluvial entre la laguna de Limoncocha y el 
rio Ñapo, coordenadas aproximadas 
76'32'W-00*24'S. altitud 240 m . zona de vida 
8osque húmedo tropical, con una temperatu
ra promedio anual entre 23*C y 25*C y preci
pitación promedio anual entre 2000 mm y 
3000 mm (Catadas 1983), formación vege
tal Bosque siempreverde de fierra bajas (Pa
lacios ef al 1999). en este caso esta forma- 
oón vegetal bene la modenoa de agua blan
cas y negras por lo tanto es conveniente lla
marla mixta. Bosque siempreverde inundado 
por aguas blancas y negras (Várzea-lgapo).

El rágenen de Suvias de los Andes y de la 
Amazonia afecta «¿rectamente al área de es- 
turto. así cuando Hueve en los Andes y crece 
■ I no Ñapo, e l agua desborda e monda de

aguas blancas la llanura aluvial y cuando el 
río Ñapo esta en su mayor caudal y las lluvias 
amazónicas se intensifican, se llena la laguna 
de Limoncocha y los bosques aledaños como 
el de la parcela permanente se inunda de 
aguas negras, razón por la cual el área de es
tudio se interpreta como una formación mixta 
várzea-igapo.

La parcela permanente se encuentra en una 
llanura aluvial totalmente plana, sobre bancos 
de arena. Un análisis de suelos realizado por 
el departamento de Química Agrícola y Sue
los "Julio Peñaherrera" de la Facultad de In
geniería Agronómica y Medicina Veterinaria 
de la Universidad Central de Quito, se obtuvo 
los siguientes resultados:

Muestra A (Superficial): Fracciones texturales 
10% de arena, 74% de limo, 16% de arcilla, cla
se textural franco limoso, pH=7.2 (casi neutro), 
nitrógeno total=0.17% (bajo), materia orgáni- 
ca=3.48% (medio), anhídrido fosfórico=220 Kg- 
/Ha (alto) y óxido de potasio=56 Kg/Ha (muy ba
jo). Muestra B (a 50 cm. de profundidad): 
Fraccoones texturales 36% de arena, 25% de 
limo. 39% de arcilla, clase textural franco arcillo
so. pH=7.6 (alcalino), nitrógeno total 0.09% 
(muy bajo), matena orgánica=1.88% (bajo), an
hídrido fosfónco=131 Kg/Ha (alto) y óxido de 
potasio=155 Kg/Ha (muy bajo).

Según el mapa de suelos del Ecuador, SECS 
1986. Los suelos del área de estudio son: Or
den INCEPTISOLES, Suborden AQUEPTS, 
TROPAQUEPS, material de origen sedimen
tario. aluvial reciente (limos, arcillas), sobre 
viejos sedimentos arcillosos con relieves pla
nos de terrazas, planos y depresiones de lla
nura aluviales y valles fluviales amazónicos, 
con características: saturados de agua per
manentemente, gleizados (color grises), pH 
ácido, horizonte orgánico (material fibroso) 
sobre arcillas, rojizos a amarillos y grises en 
profundidad.

La vegetación en el momento del muestreo. 
se encontró afectada por la presencia de mu
chos árboles caídos al suelo, según los habi
tantes de Umoncocha se debe a los fuertes
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vientos producidos en los inviernos de junio- 
julio, posiblemente esta sea la causa de la 
menor densidad y diversidad encontrada en 
este bosque. Los árboles emergentes que 
mayor altura alcanzan (más de 40 m. de alto), 
corresponden a: Calycophyllum sprucea- 
num. Ceiba pentandra, Triplaris weigeltia- 
na y Zanthoxylum riedelianum, en el dosel 
y el estrato medio las especies más conspi
cuas son: Terminalia amazónica y las pal
meras Attalea butyracea y Astrocaryum 
urostachys. El sotobosque en ocasiones for
ma pequeños rodales de la palmera Phyte- 
lephas tenuicaulis. La presencia de lianas y 
bejucos 210 cm. de DAP es escasa, sin em
bargo es destacable la presencia de una Pi- 
nophyta Gnetum nodiflorum, así como las 
Magnoliophytas Dalbergia riparia y Dioclea 
sp., la diversidad en lianas y bejucos <10 cm. 
de DAP es mejor con la presencia de Bigno- 
niaceae, Sapindaceae, Cucurbitaceae, Mimo- 
saceae y Fabaceae, e incluso la presencia de 
novedades como es el caso del primer regis
tro para el Ecuador de la vena Tragia falax 
(Euphorbiaceae). El estrato herbáceo a nivel 
del suelo, en la época del trabajo de campo 
(mes de marzo) fue totalmente denso, impi
diendo inclusive la movilización dentro de la 
parcela, forma una estructura uniforme la her
bácea Calalhea capitata, seguido en menos 
densidad por Heliconia episcopalis, H. 
stricta y escasamente por Calathea majesti- 
ca, Heliconia margínala En los troncos caí
dos y hojarasca se encontró una gran diversi
dad de hongos especialmente xilófagos, en la 
hectárea estudiada se registró 96 individuos, 
correspondiente a 8 familias. 20 géneros y 46 
especies (Píllajo & Cerón 2001).

Método de Muestreo
En la formación vegetal Bosque siempreverde 
inundado por aguas blancas y negras (Vár- 
zea-lgapo) de la R.B. Limoncocha, durante el 
mes de marzo del 2000, se estableció una 
parcela de 1 Ha. (100 x 100 m.) subdnndida 
en 25 subparcelas de 20 x 20 m „ las esquinas 
de la parcela y subparcelas se señalaran con 
tubos PVC de 5 cm. de diámetro x 2 m. de al
to, pintadas de color rosado. La vegetación

muestreada fue 210 cm. de DAP, además del 
DAP se anotó información sobre la altura de 
los árboles, presencia de zancos, raíz tablar, 
resinas, látex, fructificación, floración, nom
bres y utilidades por parte de la etma Qui
chua, cada individuo se marcó a la altura 1.30 
cm. de DAP con una ficha de aluminio nume
rada desde 1 hasta 381. Se colectó material 
de herbano de al menos un duplicado de ca
da especie para la verificación taxonómica 
excepto en palmeras conocidas y frecuentes.

Análisis de los Datos
Más del 90% de las especies de la parcela se 
identificó a nivel de especie. Para las familias 
de plantas superiores se siguió el Sistema de 
Cronquist (1988), los nombres científicos se 
revisó con el libro de Jorgensen & León-Yá- 
nez (1999). Durante la identificación se con
sultaron las colecciones del herbano ‘Alfredo 
Paredes' QAP y el Nacional (QCNE). Un du
plicado de la colección esta montado y depo
sitado en el herbario QAP con el número de 
catálago. Cerón et al. 40119-40822

Con la información de campo y la identifica
ción botánica se realizó el análisis matemáti
co y análisis crudo. Se calculó el Área Basal 
(AB), densidad relativa (DnR), dominancia re
lativa (DmR) e índice de Valor de Importancia 
(IVI) de las especies, géneros y familias, se
gún las fórmulas propuestas por Campbell 
(1989), Campbell el al. (1996) y reducidas por 
Neill et al. (1993).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Número de Individuos y Especies
Se registró: 381 individuos (árboles y lianas) 
*10 cm. de DAP, 69 especies. 40 géneros y 
14 familias. Cuadro 1. El 27.6 % se encontró 
en estado fértil y el 72.4 % en conchado esté
ril. Otros estudios de parcelas permanentes 
en la Amazonia ecuatoriana bajo los 1.000 m 
de altitud, como: Smangúe (Cerón & Montal
vo 1994), Quehueiri-ono (Cerón & Montalvo 
1997), rio Yasuní (Cerón ef al 2000). AAangu 
(Koming ef al. 1991), Jatun Sacha (Neill ef al
1993), el Chuncho (Palacios 1997). Cuyabeno
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(Valencia et al. 1994), se ha encontrado cifras 
de diversidad superior a la parcela de Limon
cocha tanto en el número de individuos como 
de especies, las cifras varían entre 536 y 774 
individuos y 114 a 307 especies La baja den
sidad y diversidad de la parcela de Limonco
cha posiblemente se debe a que se encontró 
durante el trabajo de campo muchos árboles 
caídos por los fuertes vientos de la época in
vernal de |umo-julio, sin embargo de estos da
tos relativamente bajos, comparado con otras 
localidades de países como rio Mamqui en Bo
livia 600 individuos. 50 especies (Palacios et 
al 1991). Barro Colorado en Panamá A=173 
individuos. 61 especies. B=168 individuos. 44 
especies (Thonngton et al 1990). las cifras de 
Limoncocha son superiores

Área Basal (AB)
El AB total de la Parcela de Limoncocha es 
29 36 m2 La cifra se encuentra entre los ex
tremos 22.06 m2, Aftangu (Koming 1991) y 
39 54 m2 rio Yasuni (Cerón ef al 2000) en
contrados en la Amazonia ecuatonana. y en
tre 23.1 m2 (Renecal) y 51.2 m2 (Aguajal) en 
pantanos, mientras que los extremos más al
tos están en 43.2 m2 (Otorongo) y 59.3 m2 
(Satvamat) de los bosques aluviales o área de 
inundación en la Amazonia peruana (Pitman 
et al 1999)

A pesar de la baja densidad de la parcela de 
Umoncocha. el AB total es una afra interme- 
dua detxdo a que la segunda espeoe más fre
cuente Calycophyllum spruceanum (74 in
dividuos AB=8 72) posee fustes bastante 
considerables tanto en alto como en diáme
tro. contribuyendo de manera importante al 
AB total de la parcela

Im portancia según la  Frecuencia
Las 10 espeoes más frecuentes en la parce
la de Umoncocha. son Attalea butyracea 
(80 individuos). Calycophyllum sprucea
num (74). Trlplaris weigeltiana 33 Astro- 
caryum uroatachys (19). Terminaba amá
ronles (17) Inga stenoptera (13). Cuerea 
.ecrophytla (10). Euterpe piscatoria. Mauri-

tía flexuosa (9). Inga ruiziana y Neea spru- 
ceana (8), el resto de especies tiene cifras in
ferior a 8 individuos. Cuadro 1.

A pesar de tener suelos y topografía pareci
dos y estar en la misma cuenca del río Ñapo, 
la dominancia según la frecuencia en la par
cela del río Yasuni (Cerón et al. 2000), difiere 
substancialmente siendo las especies Poute- 
ria multiflora. Inga stenoptera. Astrocar- 
yum jauari y Trichilia pachipoda las 5 más 
importantes. La diferencia se acentúa con re
lación a parcelas ubicadas en bosques colina- 
dos (Cerón & Montalvo 1994,1997, Neill etal. 
1993, Palacios 1997), donde las especies 
más frecuentes son: Iriartea deltoides 
Eschweilera coriácea. Otoba glycycarpa y
0 . parvifolia

Los 10 géneros más frecuentes en Limonco
cha. son: Attalea (80 individuos. 1 especie). 
Calycophyllum (74 individuos, 1 especie), 
Triplaris (33 individuos. 1 especie). Inga (30 
individuos, 5 especies). Astrocaryum  (19 in
dividuos. 1 especie). Terminaba (18 indivi
duos, 2 especies). Guarea (10 individuos, 1 
especie), Euterpe. Mauritla (9 individuos, 1 
especie) y Neea (8 individuos. 1 especie), el 
resto de géneros tienen de 8 individuos hasta
1. Cuadro 2. Comparado con la parcela del rio 
Yasuni (Cerón et al. 2000) a excepción de In
ga y Terminaba, géneros como: Pouteria. Vi
rola Astrocaryum. Duguetla y Brosimum  
son comunes. La diferencia con otras forma- 
dones vegetales se agranda, por ejemplo: en 
Quehueiri-ono (Cerón & Montalvo 1997), el 
único género que comparte como frecuente 
es Inga.

Las 10 familias más frecuentes en Limonco
cha. son: Arecaceae (121 individuos), Rubia- 
ceae(175). Mmosaceae (36), Polygonaceae 
(35). Combretaceae (18). Meliaceae (13). Fa- 
baceae (9). Euphorbiaceae. Nyctaginaceae 
(8) y Mynsticaceae (7). el resto de familias tie
ne menos de 7 individuos. Cuadro 3. De las 
10 espeoes más frecuentes en Limoncocha y 
el río Yasuni. 6 son comunes a las dos locali
dades. pero el orden de importancia es dife-
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rente, por ejemplo en el río Yasuní, la familia 
más importante es Mimosaceae, seguido de 
Sapotaceae, Myristicaceae, Annonaceae y re
cién en quinto lugar aparece Arecaceae, igual 
diferenciación sucede en las parcelas de coli
nas y terrazas aluviales como Quehueiri-ono 
(Cerón & Montalvo 1997), donde son frecuen
tes Myristicaceae, Rubiaceae. Arecaceae, 
Lauraceae y Caesalpiniaceae, mientras que 
en el Chuncho son frecuentes Moraceae y 
Myristicaceae (Palacios 1997).

índice de Valor de Im portancia (IVI)
Las 10 especies más importantes según el IVI 
en forma descendente, son: Calycophyllum 
spruceanum (IVI=49.17), Atlalea butyracea 
(IVI=43.40), Tríplarís weigeltiana 
(IVI=24.57), Terminalia amazónica 
(IVI=8.91), Astrocaryum urostachys 

(IVI=6.19), Mauritia flexuosa (IVI=5.46). 
Guarea macrophylla (IVI=4.04), Inga ruizia- 
na (IVI=3.57), Inga stenoptera (IVI=3.56) y 
Euterpe precatoría (IVI=3.01), el resto de es
pecies tienen valores inferiores a 3.01. Cuadro 
1. No necesariamente las especies más fre
cuentes tienen valores altos en IVI, por ejem
plo Attalea butyracea a pesar de ser la más 
frecuente, ocupa el segundo lugar según el 
IVI. debido a que por ser una palmera sus es
típites son constantes y no gruesos, no suce
de igual con Calycophyllum spruceanum 
que ocupa el segundo lugar en frecuencia pe
ro el pnmero según el IVI. La presencia de 4 
palmeras entre las 10 más importantes por el 
IVI es destacable. conviniéndole a este bos
que en un dominio de palmeras, no sucede 
igual en el rio Yasuni donde las especies más 
importantes son: Pouteria multiflora, segui
do de Virola surinamensis. Inga ruiziana 
Astrocaryum jauari. Brosimum lactescens 
Pouteria procera. Terminalia dichotoma 
Macrolobium multijugum, M. acaciifolium. 
Trichilia pachypoda y la presencia de una 
sola especie de palmera (Cerón et al. 2000). 
Comparado con las parcelas de Quehuein- 
ono. hay substanciales diferencias, donde do
minan Otoba glycycarpa. Iriartea deltoi- 
dea. Grias neuberlhii y Gratfenrieda inter

media (Cerón & Montalvo 1997), también en 
el Chuncho domina. Otoba glycycarpa Pou- 
rouma bicolor y Eschweilera coriácea (Pa
lacios 1997).

Los 10 géneros más importantes según el IVI 
en Limoncocha, son: Calycophyllum
(IVI=49.17). Attalea (IVI=43 40). Triplaris 
(IVI=24.57). Inga (IV I* 11.03). Terminalia 
(IVI=9.29). Astrocaryum (IVI=6 20). Mauritia 
(IVI=5.46). Guarea (IVI=4.03). Euterpe 
(IVI=3.10) y Ceiba (IVI=2.92), el resto de gé
neros tienen valores inferiores a 2.92. Cuadro 
2. Géneros como Trichilia. Sloanea y Sa- 
pium. que aparecen como frecuentes, no 
aparecen entre los 10 más importantes según 
el IVI. se debe a que son árboles del dosel 
medio y no alcanzan considerables diáme
tros. De los géneros más importantes según 
el IVI en el río Yasuní Pouteria Coussapoa 
Macrolobium. Inga. Astrocaryum Brosi
mum. Terminalia. Trichilia. Ficus y 
Allophyius. sólo 3 comparten los diez pnme- 
ros lugares con Limoncocha (Inga Termina
lia y Astrocaryum  (Cerón et al 2000) Com
parado con la información de Ouehuem-ono 
(Cerón & Montalvo 1997). sólo dos de los 10 
más importantes comparten, estos géneros, 
estos son Inga y Guarea.

Las 10 familias más importantes según el IVI. 
son: Arecaceae (IVI=59 34). Rubiaceae 
(IVI=40 81). Poiygonaceae (IVI =25 15). Mi
mosaceae (IVI=12.50). Combretaceae 
(IV!=9.29). Meliaceae (IVI=5.01). Euphorbia- 
ceae (IVI=3.249. Tiliaceae (IVI=2 81). Ruta- 
ceae (IVI=2.54) y Fabaceae (IVI=2 46). el res
to de las familias tienen valores inferior a 
2.46. Cuadro 3. Familias como Nyctagina- 
ceae y Mynsticaceae que según la frecuencia 
aparecieron entre las 10 pnmeras. según el 
IVI desaparecen Comparado con los datos 
del rio Yasuni. sólo 3 familias comparten las 
10 familias más importantes, estas son: Mi
mosaceae. Arecaceae y Combretaceae (Ce
rón et al. 2000). En relación a la parcela de 
Quehuein-ono. comparte tres familias Areca
ceae. Mimosaceae y Euphorbiaceae (Cerón & 
Montalvo 1997).
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Familias correspondiente al orden Fabales o 
Leguminosa, como: Caesaipmiaceae (4 indivi
duos. AB=0.07 m2), Fabaceae (9 individuos, 
AB=023 m2) y Mimosaceae (36 individuos. 
AB=1 54 m2) suman 46 indwiduos. AB=1 84 m2, 
IVI=1625. 16.25% de la composición vegetal 
en la hectárea de bosque. 6 26% de la cobertu
ra vegetal según el AB En relación a la parcela 
del río Yasuni. se encontró valores más altos del 
orden Fabales: Frecuencias 36 individuos. 
AB=8 05 m2. IVU44.8 (Cerón et al. 2000).

La presencia de lianas y bejucos >10 cm. de 
DAP en la parcela de Limoncocha es escasa, 
se registró apenas 3 individuos correspon
diente a 3 especies: Gnetum nodlflorum. 
Dalbergia riparia y Dioclea sp. Cuadro 1. El 
AB=0.056 m2. crfra inferior a la registrada en 
el río Yasuni, dónde se encontró 11 especies 
con AB=0.67 m2 (Cerón ef al. 2000). Aunque 
existe una importante presencia de lianas y 
bejucos <10 cm de DAP. la ausencia de indi
viduos >10 cm DAP. puede deberse a la mis
ma causa que determina la baja densidad y 
diversidad de árboles por los fuertes vientos 
ocurridos en este sector en inviernos espe
cialmente en los meses de junio y julio.

Fenología y Etnobotánica
El 27.6% de las especies se encontró en es
tado fértil (presencia de flores o frutos) al mo
mento de la ejecución del trabajo de campo 
en el mes de marzo del arto 2000. el 72 4% 
restante constituye muestras esténles.

Se registró cifras de fertilidad y estenhdad de 
las especies vegetales ligeramente parecidas 
al estudio del río Yasuni (Cerón el al. 2000). 
12.9% en estado lérU 87.1% en condición 
esteni, más parecido encontramos con un es
tufe) realizado en la Amazonia colombiana en 
la regrtn del Ara/acuara. 25% en estado fér
til. 75% en estado estén) (LondoAo-Vega & Al- 
varez-DéWa 1997) Dependiendo de la forma 
como se desarrolla la «rvesbgaoón en el cam
po. es postte  que los datos de fertilidad y es 
lenfetad puede vsrtar. por ejemplo Se esta
blece la parcela permanente con su respecti
va merftoón y coéecoón material botánico

en 5-10 días o varios meses, colección o 
identificación mediante la observación. En las 
especies emergentes tanto de Yasuni como 
Limoncocha se encontró que especies como: 
Buchenavia amazónica en Yasuni y Caly- 
cophyllum spruceanum en Limoncocha po
seen flores solo en las ramas apicales y que 
tienen acceso a la luz del sol, las ramas infe
riores permanecen estériles.

Debido a la caída de árboles, varios fustes 
tendidos en el suelo se encontraban sus ra
mas en regeneración formando fustes erec
tos, corresponde a individuos de: Inga ruizia- 
na, I. stenoptera e I. striolata, Terminalia 
amazónica Triplaris weigeltiana y Guarea 
macrophylla.

Según la base del tallo, se encontró varias 
formas de raíz: Raíz tablar: Calycophyllum 
spruceanum. Inga stenoptera. Ceiba pen- 
tandra. Virola surinamensis, Triplaris wei
geltiana. Terminalia amazónica y Luehea 
cymulosa Raíz fibrosa: Euterpe precatoría. 
Mauritia flexuosa y Attalaea butyracea. 
Raíz zancuda: Nectandra clsslflora. Wetti- 
nia maynensis. Virola surinamensis, So- 
cratea exorrhiza Inga ruiziana y Rhodoste- 
monodahpne longipetiolata

Según la presencia de exudados en el tallo o 
ramas: Látex blanco: Saplum glandulosum. 
S. laurifolium S. marmieri. Clarisia biflora. 
Sarcaulus braslllensis y Ficus donnell- 
smithii Látex crema: Brosimum lactes- 
cens Inga striolata Látex limón Garcinia 
intermedia Resina rojo Pterocarpus ama- 
zanum. Oloba parvifolia, Dioclea sp.. Uno- 
nopsls floribunda Machaerium floribun- 
dum. Parkia balslevil, Strypnodendron 
porcatum y Euterpe precatoría

Presencia de espinas cónicas: Zanthoxylum 
riedelianum y Ceiba samauma

Presencia de tallos múltiples: Coccoloba leh- 
mannii y Theobroma cacao

Igual que el patrón de estructura presente en 
otros bosques amazónicos, la parcela de ü -
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moncocha tiene el 66.7% de su composición 
a nivel de especie formado por 1 y 2 indivi
duos, 50.7% un sólo individuo por especies y 
15.9% una especie con 2 individuos. Cuadro 
1. En el río Yasuní (Cerón et al. 2000). se en
contró que el 47.37% de las especies está 
constituido por 1 y 2 individuos. En Quehuei- 
ri-ono (Cerón & Montalvo 1997), el 75% de las 
especies está representado por 1 y 2 indivi
duos. Es importante tomar en cuenta estas ci
fras para establecer políticas de uso y mane
jo de los bosques o de las especies del bos
que. Parte de la fragilidad de los ecosistemas 
amazónicos se debe a la baja densidad de la 
mayoría de las especies presentes en 1 Ha. 
de bosque.

En cuanto a la Etnobotánica, si bien el objeti
vo de la investigación fue estudiar la estructu
ra y composición de una hectárea de bosque, 
la presencia de guías e informantes de la et- 
nia Quichua, permitió registrar 66 especies de 
las 69 totales con nombres y utilidades Qui
chua, corresponde al 95.7%. Seguramente 
que trabajando con informantes adultos y co
nocedores del bosque que habitan la comuni
dad Limoncocha el porcentaje de utilidad su
biría al 100% como sucede con otras etnias e 
investigaciones como es el caso de los Huao- 
rani de Quehueiri-ono (Cerón & Montalvo 
1997). El tratamiento de la Etnobotánica en 
Limoncocha, está en desarrollo ya que se ha 
colectado información no sólo en la investiga
ción de esta parcela permanente, sino tam
bién mediante la metodología de transectos, 
sendero etnobotánico y colecciones al azar, 
información compilada que será probable
mente publicada en el futuro.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las cifras correspondiente a la densidad y di
versidad de la parcela permanente de 1 Ha. 
en la R.B. Limoncocha, es una de las más ba
las encontradas en bosques de la Amazonia 
ecuatonana. esto no significa que el resto de 
formaciones vegetales de la Reserva sean 
iguales o inclusive en la misma formación pe
ro sin una disturbance como la caída de árbo

les. Para tener información mas amplia se re
comienda establecer parcelas permanentes 
en el resto de formaciones vegetales como la 
llanura aluvial, moretales y no moretales.

La mayoría de estudios de parcelas perma
nentes instaladas en la Amazonia ecuatona
na, corresponde a bosques colmados: Se re
comienda implementar más parcelas perma
nentes en llanuras aluviales y pantanos para 
poder conocer la estructura y composición de 
estos bosques.

La densidad baja de las especies en los bos
ques amazónicos ecuatorianos (66 7% repre
sentado por 1 y 2 individuos en la hectárea 
de Limoncocha). indican una gran fragilidad 
de estos bosques, significa que una especie 
necesita de otra hectárea para volver a apa
recer. Se recomienda a las autoridades del 
país cuando es su obligación preservar en los 
parques y áreas naturales suficiente exten
sión territorial del bosque que asegura la su
pervivencia y dinamismo de las especies

Toda instalación de una parcela permanente, 
sugiere un estudio a largo plazo, sobre dina
mismo y ecología del bosque. Se recomienda 
a las autondades de la Reserva y la comuni
dad Limoncocha establecer programas de 
educación ambiental, conoentización. recu
peración y soaabtlizaoón del conocimiento 
ancestral para un mejor uso futuro del bosque 
por parte de las etnias y gente circundante a 
la R.B Limoncocha.

Últimamente se han incrementado los estu
dios ftoristicos en la R.B. Limoncocha. Se re
comienda copilar la información y actualizar el 
Plan de Manejo para una optimización de uso 
y conservación de ésta área protegía. pe
queña en territorio pero grande en aspectos 
biológicos y ubicación geográfica estratégica
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Cuadro 1
ESPECIES IGUAL 0  MAYOR A 10 cm. DE DAP ENCONTRADAS EN UNA PARCELA 

PERMANENTE DE 1 Ha. EN LA RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA

No E S P E C I E F A B Dn R Dm R 1 V 1

1 Analaa butyracea (Mutis ex L f ) Wess Boer 80 6 59 20 99 22 49 43 40
2 C alycophyllum  spruceanum  (Benth ) Hook f ex K Schum 74 8 72 19 42 29 74 49 17
3 Tnplaris weigeltiana (Rchb ) Kurtue 33 4 66 8 68 15 88 24 57
4 A ttro ca ryum  urostachys Burret 19 0 35 4 99 1 21 6 20
5 Tarmlnalla amazonia (J F Gmel) Exell 17 1.31 4 46 4 45 8 91
6 Inga stanoptara Benth 13 0 47 3 41 0 14 3 56
7 Guaraa m acrophylla  Vahl 10 0 41 2 62 1 41 4 04
8 Euterpe precatoria  Mart 9 0 22 2 36 0 74 3 10
9 Mauntia flazuoaa L f 9 0 91 2.36 3 10 5 46

10 Inga rulziana G Don 8 0 43 2 10 1 47 3 57
11 Naaa sprucaana Heimert 8 0 09 2 10 0 30 2 40
12 Inga strio lata T D Penn 6 0 27 1 57 0 92 2 50
13 Virola aurinam ansia (Rol ex Rottb ) Warb 5 0 47 1.31 1 59 2 91
14 Gnas nauberth ii JF Macbr S 0 27 1.31 0 91 2 23
15 Luahaa cym uloaa Spruce ex Benth 5 0 33 1.31 1 12 2 43
18 Bauhin la larapotanaía Benth 4 0 07 1.05 0 24 1 29
1 7  Phytolopha* tonuicaulis (Barfod) An Hend 3 0 03 0 79 0 09 0 87
18 Byraonima arthropoda A Juss 3 0 16 0 79 0 54 1.32
1 9  Allopbylua punctatus (Poepp ) Radlk 3 0 31 0 79 1 04 1 83
20 Zanthoxylum  hadalianum  Engl 3 0 51 0.79 1.75 2 54
21 Platym iaclum  suputare Benth 3 0 11 0 11 0 37 0 47
22 Zygia Inaaqualla (Humb 6 Bonpl ex WiM ) Pittier 3 0 04 0 04 0 13 0 17
23 Sapium m arm iarl Huber 2 0 13 0 52 0 44 0 96
24 Coccoloba lahm annil lindau 2 0 02 0 52 006 0 58
25 Otoba parv lto lia  (Markgr ) A H Gentry 2 0 09 0 52 0.31 0 84
26 Parlnari k lu g li Prance 2 0 08 0 52 027 0 79
27 Machaarium floribundum  Benth 2 0 02 0 52 0 06 0 59
28 Sloanaa gutananala (Aubl) Benth 2 0 02 0 52 0 06 0 59
29 Inga um bel litara  (Vahl) Steud 2 0 17 0 52 0 57 1 10
30 Broaim um  lactascana (S Moore) C C Berg 2 0 09 0 52 0 30 0 83
3 1  Drypataa amazónica Steyerm 2 0 04 0 52 0 13 0 65
32 Pahua ba la lavii HC Mopkms 2 0 13 0 52 0 44 0 96
33 Sarcaulua braallianala (A DC ) Eyma 2 0 08 0 52 0 27 0 80
34 Uolha lapidóla  Spruce ex Benth 1 0 04 0 26 0 12 0 38
35 Nactandra ciaatflora N eet 1 0 02 0 26 0 08 0 34
38 Trie h i lia poepp,gi, C OC 1 002 0 26 0 06 0 32
37 Ptarocarpua amazonum (C Man ex Benth ) Amshoff 1 0 01 0 26 0 03 0 29
38 C atearla bract atiera Sagor ex Char 1 001 0 26 0 03 0 29
39 Sloanaa aynandra Spruce ex Benth 1 001 0 26 0 04 0 30
40 Socrataa aeorrtUza (Man ) H Wendl 1 0 01 0 26 0 05 0 3141 Carta pan tendrá (L ) Gaertn 1 0 66 0 26 2 26 2 53
42 Onatum nodrOorvm Brongn 1 0 01 0 26 0 03 0 2943 Dtoe lea tp 1 0 03 0 26 0 10 0 3644 Unonopata floribunda D*H 1 0 01 0 26 0 04 0 30
45 H jfffo o w ii iícíKxn#oíd#i A li fn io 1 0 01 0 26 0 03 0 30
48 Trtchtba paluda S« 1 0 01 0 26 0 04 0 30
47 TrtchiUa aoMudinia Harms 1 0 03 0 26 0 09 0 35
48 Terminal,a oblonga (Pial & Par ) Steud 1 0 03 0 26 0 12 0 38
49 Clónala b iflo ra  Run 6 Par 1 0 1 0 26 0 34 0 6050 Sloanaa grandiflo ra  Sm 1 0 01 0 26 0 03 0 29
5 1  Sloanaa laaiñora Spruce ex Benth 1 0 01 0 26 0 03 0 2957 Inga coruscar» H u r t (  Bonpl ex W M 1 0 01 0 26 0 05 0 3153 Catatóla c o tta r ic a n t it Standi 1 0 03 0 26 0 11 0 3754 Andera inarm ,t  (W WngN) Kunth ex DC 1 0 05 0 26 0 16 0 42
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55 Ouratea arom ática  J F Macbr 1 0 04 0 26 0 13 0 39
56 Theobrom a cacao L. 1 0 1 0 26 034 0 60
57 Trophis racem osa  (L ) Urb 1 0 01 0 26 0 03 0 29
58 A ichom ea g landu losa  Poepp & Endl 1 001 0 26 004 0 30
5& R hodostem onodaphne long ipe tio la ta  Madrirtan 1 0 03 0 26 0 09 0 36
60 S tryphnodendron po rca tum  D A Neill 4 Occhiom ( 1 0 02 026 0 08 034
61 Sapium g landu losum  ( l ) Morong 1 0 02 0 26 006 0 32
62 Sapium  la u r ifo lium  (A Rich ) Griseb 1 0 13 0 26 0 44 0 71
63 Ceiba sam aum a  (M art) K Schum 1 0 04 0 26 0 13 0 39
64 Dalbergia ripa ria  (M art) Benth 1 0 02 0 26 006 0 03
65 Lacis tem a nena J F Macbr 1 0 02 026 006 0 33
66 Ocotea ucaya lens is  0  Schmidt 1 0 06 0 26 021 0 47
67 G arcin ia in te rm ed ia  (Pittier) Hammel 1 0 02 0 26 0 05 0 31
68 Ficus do nne ll ■ s m ith ii Standl 1 0 01 0 26 0 03 0 29
69 Genipa am ericana  L. 1 0 11 0 26 0 38 0 65

Cuadro 2
GENEROS IGUAL 0  MAYOR A 10 cm. DE DAP ENCONTRADOS EN UNA PARCELA 

PERMANENTE DE 1 Ha. EN LA RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA

No. G É N E R O  ( F A M I L I A ) Indv. *  Esp. A B On R Dm R I V I

1 C alycophy llum  (Rubiaceae) 74 1 8 73 19 42 29 74 49 17
2 A tta lea  (Arecaceae) 80 1 660 21 00 22 49 43 40
3 Trip la ris  (Polygonaceae) 33 1 4 66 8 68 15 88 24 57
4 A stroca ryum  (Arecaceae) 19 1 0 35 4 99 1 21 6 20
5 Term inaba (Combretaceae) 18 2 1 34 4 72 4 56 9 29
6 Inga (Mimosaceae) 30 5 1 19 7 87 3 16 11 03
7 Guarea (Meliaceae) 10 1 041 2 62 1 41 4 04
8 Euterpe  (Arecaceae) 9 1 0 22 2 36 0 74 3 10
9 U auritia  (Arecaceae) 9 1 0 91 2 36 3 10 5 46
10 Neea (Nyctagmaceae) 8 1 009 2 10 030 2 40
11 Viro la  (Mynsticaceae) 5 1 0 47 1 31 1 59 291
12 G rias (Lecythidaceae) 5 1 0 27 1 31 0 91 2 23
13 Luehea (Tiliaceae) 5 1 0 33 1 31 1 12 2 43
14 B auh in ia  (Caesalpmiaceae) 4 1 0 07 1 05 0 24 i  29
15 P hyte lephas  (Arecaceae) 3 1 0 03 0 79 0 09 0 87
16 B yrson im a  (Malpighiaceae) 3 1 0 16 0 79 054 1 32
17 A llo phy lu s  (Sapmdaceae) 3 1 0 31 0 79 1 04 1 83
18 Zanthoxylum  (Rutaceae) 3 1 0 51 0 79 1 75 254
19 P la tym isc ium  (Fabaceae) 3 1 0 11 0 11 0 37 0 47
20 Zyg ia  (Mrmosaceae) 3 1 004 004 0 13 0 17
21 Sapium  (Euphorbiaceae) 4 3 0 28 1 05 054 1 99
22 C occoloba  (Polygonaceae) 2 1 002 0 52 006 058
23 Otoba (Myrrsticaceae) 2 1 0 09 0 52 0 31 084
24 P arina ri (Chrysobalanaceae) 2 1 0 08 0 52 0 27 099
25 M achaerium  (Fabaceae) 2 1 0 02 0 52 006 0 59
26 Sloanea (Elaeocarpaceae) 5 2 005 1 31 0 16 1 47
27 B rosim um  (Moraceae) 2 1 009 0 52 030 0 83
28 Orypetes (Euphorbiaceae) 2 1 004 0 52 0 13 0 65
29 P ark ia  (Mimosaceae) 2 1 0 13 0 52 044 096
30 U o llia  (Tiiiaceae) 1 1 004 0 26 0 12 0 38
31 N ectandra  (Lauraceae) 1 1 0 02 0 26 008 034
32 Trich illa  (Meliaceae) 3 3 006 079 0 19 1 12
33 P terocarpus  (Fabaceae) 1 1 0 01 026 0 03 029
34 C a te a rla  (Flacourtiaceae) 1 1 0 01 026 0 03 029
35 S arcau lus  (Sapotaceae) 2 1 0 08 0 52 0 27 080
36 Sócra tes (Arecaceae) 1 1 0 01 026 005 0 31
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3 : Caiba (Bombacaceae) 2 2 0 70 0 52 2 39 2 92
38 Gnatum (Gnetaceae) 1 1 0.01 0.26 0.03 0 29

D ioc la* (Fabaceae) 1 1 0 03 0 26 0 10 0 36
•1 U n o ro p s it (Armonaceae) 1 1 001 0 26 0 04 0 30
41 Hyaromma (Euphorbtaceae) 1 1 001 0 26 0 03 0 30
42 C la ris !*  (Moraceae) 1 1 0 10 0 26 0 34 0 60
4 | Catatóla (Icacmaceael 1 1 0 03 0 26 0 11 0 37
4 / . Andira (Fabaceae) 1 1 0 05 0 26 0 16 0 42
46 Ourataa (Ochnaceae) 1 1 037 0 26 0 18 0 39
4 - Thaobroma (Sterculiaceae) 1 1 0 10 0 26 0 34 0 60
47 Trophís (Moraceae) 1 1 0.01 0 26 0.03 0 29
46 Alchornaa (Euphorbiaeeae) 1 1 001 0 26 0 04 0 30
•1 • Rhodostam onodaphna (Lauraceae) 1 1 00 3 0 26 0.09 0 36
50 Stryphnodandron (Mimosaceae) 1 1 002 0.26 0.08 0 34
51 Dalbargia (Fabaceae) 1 1 00 2 0 26 0 06 0 32
52 Laclstam a  (Lacistemataceae) 1 1 002 0 26 0 06 0 33
53 Ocorea (Lauraceae) 1 1 0 06 0 26 0 21 0 47
54 G arcin ia  (Ouvaceae) 1 1 002 0 26 0 05 0 31
55 f ic u s  iMoraceae) 1 1 0 01 0 26 0 03 0 29
56 Gampa (Rub<aceae) 1 1 0 11 0 26 0 38 0 65

Cuadro 3
FAMILIAS IGUAL 0  MAYOR A 10 cm. DE DAP ENCONTRADOS EN UNA PARCELA 

PERMANENTE DE 1 Ha. EN LA RESERVA BIOLOGICA LIMONCOCHA

No F A M I L I A  Indv. A B  On R Dm R I V I

1 Arecaceae 121 8 115 31 759 27 668 59 337
2 Rubtaceae 75 8 837 19 685 30 128 49 813
3 Mmoaaceae 36 1 545 8 699 3 800 12 500
4 Poiygonaceae 35 4 682 9 209 15 942 25 151
5 Combreleceae 18 1 339 4 724 4 565 9 289
6 Mefcaceae 13 0 470 3412 1 602 5 014
7 Fabaceae 9 0 228 1 682 0 777 2 459
8 Euphortxeceae 8 0 335 2 100 1 142 3 242
9 Nyctagmaceae 8 0 088 2 100 0 301 2 400

10 Myntbcaceae 7 0 559 1 837 1 907 3 744
11 Taaceae 6 0 363 1 575 1 239 2 814
12 Eiaeocarpaeeae 5 0 047 1 312 0 161 1 473
13 Lecyiíwleeeae 5 0 268 1 312 0913 2 225
14 Moraceae 5 0 205 1 312 0 699 2 011
t i  C*e**»p*H*ce»t 4 0071 1 050 0 242 1 291
18 Lauraceae 3 0 110 0 787 0 375 1 163
17 lU p g ru c a M 3 0 158 0 787 0 537 1 324
18 Rutaceee 3 0 513 0 787 1 751 2 538
19 Sapndaceae 3 0 306 0 787 1 045 1 832
20 Bombacaceae 2 0 703 0 525 2 393 2 918
2 i Oryaobatanaceae 2 0 079 0 525 0 268 0 79322 2 0 079 0 525 0 270 0 795
23 Armonaceae 1 0 012 0 262 0 040 0 303
24 CLiM ceao 1 0 015 0 262 0 052 0 315
25 Fiacastnaceae 1 0 008 0 262 0 028 0 291
26 Gnetaceae 1 0 009 0 262 0 031 0 294
27 kacmaceae 1 0 032 0 262 0 108 0 371
28 Lacratemataceae 1 0 019 0 262 0 063 0 326
29 Ocbnaceae 1 0 037 0 262 0 127 0 390
30 Stercukaceae 1 0 098 0 262 0 335 0 598


