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RESUMEN

La supervivencia de especies en un bosque estacionalmente inundable abre 
paso a entender mejor las estrategias para fines de conservación y restaura‑
ción ecológica. Este trabajo reporta especies tolerantes a áreas inundables, 
mediante la evaluación de supervivencia de especies sembradas para la res‑
tauración del bosque. De las diecisiete especies estudiadas, cinco mostraron 
alto potencial para ser utilizados en trabajos de restauración de bosques esta‑
cionalmente inundables. En general, las especies de P. munguba, C. tapia, H. 
crepitans, S. reticulata y M. dubia tuvieron un porcentaje de supervivencia ma‑
yor de 50%. Destacando S. reticulata que presentó mayor supervivencia con 
91,1% en condiciones sin sumergencia. Sin embargo, C. tapia (65,6%) y M. du‑
bia (52,8%) toleran mayor sumergencia. La supervivencia de plantas está di‑
rectamente relacionada con las caracterı́sticas de adaptación a periodos y 
niveles de inundación, lo que se ve condicionada también por la heterogénea 
microtopografı́a propias de los bosques inundables amazónicos.

PALABRAS CLAVE: bosques inundables, restauración ecológica, conservación, 
sumergencia
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SURVIVAL OF PLANTS SPECIES IN SEASONALLY FLOODED 

FORESTS OF THE PERUVIAN AMAZONIA

ABSTRACT

The survival of species in a seasonally flooded forest leads to a better unders‑
tanding of strategies for conservation and ecological restoration. This paper 
reports species tolerant to flooded areas by evaluating the survival of species 
planted for forest restoration. Of the seventeen species studied, five showed 
high potential for use in seasonally flooded forest restoration. In general, the 
species P. munguba, C. tapia, H. crepitans, S. reticulata and M. dubia had a survi‑
val rate higher than 50%. S. reticulata had the highest survival with 91,1% in 
non‑submergence conditions. However, C. tapia (65,6%) and M. dubia (52,8%) 
tolerated greater submergence. The survival of plants is directly related to 
characteristics of adaptation to periods and levels of flooding, which is also 
conditioned by the heterogeneous microtopography of Amazonian flooded fo‑
rests.

KEYWORDS: flooded forest, ecology restoration, conservation, submergence
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INTRODUCCIÓN

La supervivencia de especies frente al diná‑
mico régimen hidrológico de un bosque estacio‑
nalmente inundable abre paso a entender los 
patrones de revegetación que aportarı́an a de‑
sarrollar estrategias de restauración ecológica. 
Esto, contribuye a la restauración ecológica en 
su impulso a la conservación de la biodiversi‑
dad, a la resiliencia al cambio climático, al re‑
curso alimentario y de salud, de esta manera, 
también contribuye a los servicios ecosistémi‑
cos (Bullock et al., 2011).

En la Amazonı́a Peruana se han identificado 
519 mil ha para restaurar (Mamani et al., 2019) 
y Loreto es uno de los departamentos prioriza‑
dos para la restauración de sus paisajes, con un 
total de 257,007.3 ha (Román et al., 2018). Es 
ası́ que la restauración es una prioridad en la 
agenda nacional y Loreto es un ámbito ejecutor 
oportuno. La restauración es una actividad que 
se está ejecutando en 11 ecorregiones terres‑
tres de Perú (SERFOR, 2018).

Los bosques estacionalmente inundables son 
áreas que comprenden ambientes acuáticos y 
terrestres, albergando una diversidad de espe‑
cies arbóreas adaptadas a la inundación en dis‑
tintos niveles de tolerancia según el tipo de 
bosque inundable (Junk et al., 1989; Junk et al., 
2011; Wittmann & Junk 2003; Oliveira et al., 
2014). Existe un importante movimiento 
económico generado en estas áreas potencial‑
mente productivas y de soporte económico pa‑
ra las familias ribereñas en actividades de 
pesca, agricultura, recursos forestales madera‑
bles y no maderables (Nebel, 2000; A� lvarez & 
Rı́os, 2009; Correa et al., 2019). Las variadas ac‑
tividades productivas permiten el uso heterogé‑
neo local, aprovechando la estacionalidad de la 
inundación todo el año.

La restauración en bosques estacionalmente 
inundable crea una oportunidad de generar un 

bienestar ecológico. El principal reto es enten‑
der el rol de factores como la sedimentación, he‑
terogeneidad topográfica, velocidad y 
permanencia del agua e interacción entre las 
dos estacionalidades que interviene en la adap‑
tación de las plantas (Zedler, 2000; Ferreira et 
al., 2010; Damasceno‑Junior et al., 2004; Girard 
et al., 2009; Bao et al., 2018; Arias et al., 2016). 
En consecuencia, es necesario generar informa‑
ción acerca de especies con mecanismo de adap‑
tación a la sumersión, nivel y periodo de 
inundación como propuestas para metodologı́as 
viables de restauración ecológica. 

En este sentido el objetivo del presente estu‑
dio fue determinar la supervivencia de planto‑
nes sembradas frente a la dinámica de 
inundación de un bosque estacionalmente inun‑
dable con fines de restauración ecológica.

MATERIAL Y MÉTODOS

A� REA DE ESTUDIO

El área de estudio comprende una extensión 
de 4,02 ha ubicada en la comunidad de 7 de ju‑
nio, al noreste del Perú, en el departamento de 
Loreto, provincia de Requena, distrito de Pui‑
nahua (Figura 1). El sitio de estudio está locali‑
zado en las coordenadas de 5.232058°S y 
74.291598°W, con temperaturas anuales máxi‑
ma de 33,8 °C, mı́nima de 17,3 °C y precipitacio‑
nes anuales promedio de 2392,13 mm 
(Modern‑Era Retrospective analysis for Re‑
search and Applications, Version 2; MERRA – 2).

Según el mapa nacional de ecosistemas del 
Perú el área de estudio pertenece a un bosque 
aluvial inundable con parche de vegetación se‑
cundaria (MINAM, 2019). Olson (2001), también 
la clasifica como una ecorregión de bosque 
inundable bajo la denominación de bosque 
inundable de Iquitos en el trabajo de ecorregio‑
nes terrestres del mundo.
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. A. Área de estudio dentro de la clasificación del Mapa nacional 
de ecosistemas del Perú (MINAM, 2019), muestra el bosque aluvial inundable con parches de vegetación secunda‐

ria. B. Zonas sembradas, clasificadas en zona alta (ZA), media (ZM) y baja (ZB); y los puntos de medición del nivel 
de agua en el mes de abril (periodo de creciente de los ríos).

La cobertura vegetal del área está predomi‑
nantemente compuesta por gramalote (Paspa‑
lum sp.) alcanzando una altura de 2 m de alto 

en las zonas más densas con escasas plantas de 
porte arbóreo. La vegetación adyacente es de un 
bosque estacionalmente inundable con especies 



DOI: https://doi.org/10.24841/fa.v32i1.627 05Vol. 32 (1) 2023. e32627

Supervivencia de especies de plantas en bosques estacionalmente inundables en la Amazonía 
peruana

catahua (Hura crepitans), cetico (Cecropia mem‑
branacea), huimba (Ceiba samauma), insira 
(Maclura tinctorea), oje (Ficus insipida), punga 
(Pseudobombax munguba), retama (Senna reti‑
culata), shimbillo (Inga sp.), tamara (Crateva ta‑
pia) y ubos (Spondias mombin); arbusto: camu 
camu (Myrciaria dubia); y hierba arborescente: 
raya balsa (Montrichardia arborescens).

DISEN� O DEL EXPERIMENTO

Debido a la microtopografı́a del terreno se ha 
divido el área de siembra en tres zonas llama‑
das: zona baja, zona media y zona alta. Esta cla‑
sificación se ha realizado con el propósito de 
representar zonas con diferentes niveles de 
inundación a las cuales las plantas estuvieron 
sometidas.

La distribución de las especies a campo defi‑
nitivo fue realizada por el criterio de tolerancia 
al agua en las tres zonas identificadas. Por lo 
tanto, las especies más tolerantes al agua fueron 
sembradas en la zona baja y se continuó este 
criterio de tolerancia para establecer las demás 
especies en la zona media y alta (Tabla 1). 

Un total de 3104 plantas fueron sembradas, 
obtenidas de regeneración natural y semilleros 
adquiridos de la localidad. Las plantas de rege‑
neración natural fueron adaptadas por un mes 
como mı́nimo antes de la siembra. El tamaño de 
las plantas fue entre 25 y 50 cm de altura con la 
finalidad de asegurar el cuidado en el traslado 
de plantas por la distancia y las áreas densas de 
bosques antes de llegar al área de siembra defi‑
nitiva. La siembra fue realizada para un área de 
4,02 ha con una separación de 3 x 3 m y 6 x 6 m 
entre los individuos y de 3, 6, 9, 12 y 24 m de se‑
paración entre las especies aplicando un marco 
de plantación cuadrado en orientación de Este – 
Oeste en los meses de noviembre y diciembre 
del 2021 (Tabla 1 y Figura 2).

de cetico (Cecropia sp.), punga (Pseudobombax 
sp.), ojé (Ficus sp.), amasisa (Erythrina sp.), Pi‑
per sp., y raya balsa (Montrichardia sp.), algu‑
nas de las especies mencionadas son 
excepcionalmente abundantes y forman pobla‑
ciones densas y con una mezcla de la variedad 
de especies.

La inundación en el área tiene distintos nive‑
les, en zonas más elevadas tiene una altura 
aprox. de 1 m sobre el suelo y hasta 2,5 m en 
zonas más bajas durante la época de máxima 
creciente de los rı́os.

La microtopografı́a del área es desnivelada 
con una ligera depresión avanzando hacia el 
centro (de norte a sur) a esto se debe los distin‑
tos niveles de inundación del agua en época de 
creciente de los rı́os. Por lo tanto, hay zonas con 
mayor tiempo de permanencia de agua eviden‑
ciados en épocas de creciente y vaciante de los 
rı́os.

ESPECIES SELECCIONADAS

Se seleccionó especies de plantas perennes y 
se consideró principalmente su adaptación 
ecológica a bosques estacionalmente inunda‑
bles, luego, el potencial agroforestal, el uso me‑
dicinal, el recurso alimentario para la fauna 
local y la diversidad local, lo que fue determina‑
do mediante observaciones de campo, revisio‑
nes de anteriores monitoreos en la zona y 
finalmente el conocimiento local. La finalidad 
de selección de especies es generar cobertura 
vegetal y valoración del área (mitigación del 
cambio climático, recuperación y conservación 
de la biodiversidad, protección del suelo, pro‑
ductos maderables y no maderables). 

Se han seleccionado diecisiete especies, en‑
tre ellas árboles: amasisa (Erythrina fusca), bo‑
laina negra (Guazuma ulmifolia), bolaina blanca 
(Guazuma crinita), capinurı́ (Maquira coria‑
ceae), capirona (Calycophyllum spruceanum), 
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Tabla 1. Número de plantas sembrados, distanciamiento de siembra y porcentaje de supervivencia por especies establecidos según zonas de siembra. ZA: zona al‐
ta, ZM: zona media, ZB: zona baja

Zonas

ZA

ZM

ZB

N° de es‐
pecies

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

Nombre común

Catahua

Retama

Capinuri

Bolaina Negra

Capirona

Huimba

Oje

Shimbillo

Ubos

Bolaina Blanca

Punga

Retama

Capirona

Cetico

Oje

Amasisa

Ubos

Punga

Tamara

Camu camu

Raya balsa

Insira

Amasisa

Nombre científico

Hura crepitans

Senna reticulata

Maquira coriacea

Guazuma ulmifolia

Calycophyllum spruceanum

Ceiba samauma

Ficus insipida

Inga sp.

Spondias mombin

Guazuma crinita

Pseudobombax munguba

Senna reticulata

Calycophyllum spruceanum

Cecropia membranacea

Ficus insipida

Erythrina fusca

Spondias mombin

Pseudobombax munguba

Crateva tapia

Myrciaria dubia

Montrichardia arborescens

Maclura tinctoria

Erythrina fusca

Sembrado

47

45

184

133

110

54

19

156

91

63

369

242

116

235

26

174

107

82

157

271

180

161

82

Distanciamiento de 
siembra

12 x 12

12 x 6 / 12 x 12

12 x 6 / 12 x 12

12 x 12

12 x 6 / 12 x 12

12 x 24

12 x 24

12 x 6

12 x 6 / 12 x 12

12 x 6

3 x 6 / 6 x 12

12 x 6 / 12 x 12

6 x 12

6 x 12

12 x 24

12 x 24

12 x 6

9 x 12

6 x 6

3 x 3

3 x 6

6 x 6

9 x 12

Supervivencia

28

41

76

44

47

11

2

23

10

3

285

99

11

60

3

23

0

13

103

143

24

18

0

Supervivencia 
(%)

59.6

91.1

41.3

33.1

42.7

20.4

10.5

14.7

11

4.8

77.2

40.9

9.2

25.5

11.5

13.2

0

15.9

65.6

52.8

13.3

11.2

0
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DATOS AMBIENTALES 

Nivel del agua in situ

Se realizó la medición de los niveles de inun‑
dación semanalmente durante la época de cre‑
ciente de los rı́os y periodos posteriores hasta 
la época de vaciante en tres puntos de cada zo‑
na identificada en el área de estudio desde abril 
a julio del 2022. La medición se realizó utilizan‑
do una varilla asegurando que el extremo de la 
varilla alcance el suelo mineral y luego se me‑
dió la longitud de la varilla hasta el nivel de 
agua en cada punto de medición.

Temperatura y precipitación

Los datos meteorológicos de temperatura y 
precipitación anual se obtuvieron de la página 
https://power.larc.nasa.gov/data‑access‑viewer/ 
el 27 de octubre del 2022, para el periodo del 
año 2021. Los datos meteorológicos obtenidos 
en POWER Release 8 se basaron en los produc‑
tos del modelo de asimilación de la Oficina de 
modelado y asimilación global (GMAO) de God‑
dard's Modern Era Retrospective ‑ Analysis for 
Research and Applications (MERRA‑2) y el pro‑
cesamiento directo de GMAO: equipos de ins‑
trumentos (FP‑IT) GEOS 5.12.4.

MEDIDAS Y ANA� LISIS ESTADI�STICOS

La evaluación de supervivencia se realizó 
nueve meses posteriores a la siembra de plan‑
tas. Este criterio en tiempo de evaluación co‑
rresponde a la finalización del efecto de 
inundación, es decir, por las caracterı́sticas de la 
dinámica de inundación especı́fica del área. El 
cálculo de supervivencia se realizó mediante el 
conteo de individuos vivos frente a la cantidad 
de individuos sembrados inicialmente por espe‑
cie y por zonas, el cual, fue representado en por‑
centaje. Para descartar muerte por efecto de 
siembra se realizó una evaluación de muestreo a 
los tres meses (febrero).

Se usó la prueba estadı́stica del chi cuadrado 
de Pearson (Zar, 1996) para determinar que las 
diferentes zonas influyen en la supervivencia de 
las plantas y para el caso de las especies que 
fueron sembradas en dos zonas diferentes. El 
análisis de los datos fue realizado con el progra‑
ma R v. 4.3.0 usando el paquete stats v.4.3.0 para 
los análisis estadı́sticos y el paquete graphics v. 
4.3.0 para la visualización de las frecuencias de 
supervivencia.

RESULTADOS

SUPERVIVENCIA EN RELACIO� N A LOS NIVELES 

Figura 2. Distribución y combinación de especies sembradas en las zonas de siembra. A: zona alta, B: zona media y 
C: zona baja. SeRe: S. reticulata; HuCr: H. crepitans; CaSp: C. spruceanum; MaCo: M. coriacea; GuUl: G. ulmifolia; 

CeSa: C. samauma; InSp: Inga sp., SpMo: S. mombin; FiIn: F. insipida; GuCr: G. crinita; PsMu: P. munguba; CeMe: C. 
membranacea; ErFu: E. fusca; MyDu: M. dubia; MoAr: M. arborescens; MaTi: M. tinctorea y CrTa: C. tapia.
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DE INUNDACIO� N

Las diecisiete especies sembradas supervi‑
vieron: P. munguba (66,1%), C. tapia (65,6%), H. 
crepitans (59,6%), M. dubia (52,8%), S. reticula‑
ta (48,8%), M. coriacea (39,1%), G. ulmifolia 
(33,1%), C. spruceanum (25,7%), C. membrana‑
cea (25,5%), C. samauma (20,4%), M. arbores‑
cens (13,3%), M. tinctorea (11,2%), F. insipida 
(11,1%), E. fusca (9%), Inga sp. (8,3%), S. mom‑
bin (5,1%) y G. crinita (4,8%) (Figura 3).

La supervivencia por zonas, muestra que en 
la zona alta de las diez especies sembradas S. 
reticulata tuvo un porcentaje mayor de supervi‑
vencia de 91,1%, y de manera descendente con‑
tinúa: H. crepitans (59,6%), C. spruceanum 
(42,7%), M. coriacea (41,3%), G. ulmifolia 
(33,1%), C. samauma (20,4%), Inga sp. (14,7%), 
S. mombin (11%), F. insipida (10,5%) y G. crinita 
(4,8%).

En la zona media de las siete especies sem‑
bradas, P. munguba tuvo un porcentaje supervi‑
vencia mayor de 77,2%, luego, S. reticulata 
(40,9%), C. membranacea (25,5%), E. fusca 
(13,2%), F. insipida (11,5%), C. spruceanum 
(9,5%) y S. mombin (0%). 

En la zona baja de las seis especies, C. tapia 

lidera la supervivencia con un 65,6%, luego, M. 
dubia (52,8%), P. munguba (15,9%), M. arbores‑
cens (13,3%), M. tinctorea (11,2%) y E. fusca 
(0%) (Figura 3).

El análisis de chi cuadrado demostró que en 
cada zona hay diferencia significativa para la su‑
pervivencia entre las especies (p ˂ .000) y el 
gráfico de mosaico representa las principales 
especies que supervivieron por la tonalidad de 
color para cada zona: S. reticulata (ZA); P. mun‑
guba (ZM); C. tapia y M. dubia (ZB) (Figura 4). 
Para el caso de las especies que se sembraron 
en dos zonas distintas (S. reticulata, P. munguba, 
C. spruceanum, E. fusca, F. insipida y S. mombin) 
la dinámica de inundación por la microtopo‑
grafı́a de las zonas influye en la supervivencia de 
cinco especies (Tabla 2).

La dinámica de inundación según las zonas 
tuvo caracterı́sticas distintas en altura de inun‑
dación y tiempo de permanencia del agua debi‑
do a la microtopografı́a del área. En la zona alta 
la máxima altura de inundación alcanzó 1,02 m 
con 42 dı́as de inundación. En la zona media tu‑
vo una altura de 1,74 m con 64 dı́as de inunda‑
ción. En la zona baja tuvo 2,42 m de altura de 
inundación con 87 dı́as de inundación.

Figura 3. Supervivencia de las diecisiete especies sembradas en bosques inundables a nivel de comunidad
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Figura 4. Supervivencia de las diecisiete especies sembradas clasificadas según zona: zona alta (ZA), zona media 
(ZM) y zona baja (ZB). SeRe: S. reticulata; HuCr: H. crepitans; CaSp: C. spruceanum; MaCo: M. coriacea; GuUl: G. 

ulmifolia; CeSa: C. samauma; InSp: Inga sp., SpMo: S. mombin; FiIn: F. insipida; GuCr: G. crinita; PsMu: P. munguba; 
CeMe: C. membranacea; ErFu: E. fusca; MyDu: M. dubia; MoAr: M. arborescens; MaTi: M. tinctorea y CrTa: C. tapia.
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Tabla 2. Prueba de chi cuadrado de Pearson de supervivencia de las especies sembradas en dos 
zonas de siembra diferentes

N°

1

2

3

4

5

6

Nombre científico

Calycophyllum spruceanum

Erythrina fusca

Ficus insipida

Pseudobombax munguba

Senna reticulata

Spondias mombin

Zonas

ZA (n=47)

ZB (n=0)

ZA (n=2)

ZB (n=13)

ZA (n=41)

ZA (n=10)

ZM (n=11)

ZM (n=23)

ZM (n=3)

ZM (n=285)

ZM (n=99)

ZM (n=0)

p

0,000*

0,001*

1

0,000*

0,000*

0,001*

DISCUSIÓN

SUPERVIVENCIA DE PLANTAS EN RELACIO� N A 
LOS NIVELES DE INUNDACIO� N

La heterogénea microtopografı́a de la super‑
ficie del terreno genera zonas con diferentes ni‑
veles y perı́odos de inundación durante la 
época de creciente de los rı́os. El éxito de super‑
vivencia de las plantas en este bosque estacio‑
nalmente inundable se debe a los mecanismos 
de tolerancia de la especie frente a la dinámica 
de inundación (Ferreira et al., 2010) y a las es‑
trategias adaptativas de las plantas a otras pre‑
siones ambientales (Oliveira et al., 2014). De 
esta manera, se observa un comportamiento de 
supervivencia distinta de individuos de la mis‑
ma especie frente a condiciones de sumersión, 
nivel y periodo de inundación que caracteriza a 
cada zona de siembra como es el caso de S. reti‑
culata, P. munguba y C. spruceanum (Figura 4 y 
Tabla 2).

S. reticulata tiene antecedentes de buenos 
resultados en actividades de restauración (Ga‑
rate‑Quispe et al., 2021). El rápido crecimiento, 
la alta tolerancia a condiciones de inundación 
sin sumergencia y su capacidad de colonizar en 
áreas abiertas o pastizales son caracterı́sticas 
ventajosas (Parolin 1998, 1999, 2001a, 2005; 
Parolin et al., 2002). La previa identificación del 

nivel de inundación para la siembra es un crite‑
rio crucial, de esta manera, la supervivencia se 
duplica cuando es sembrada en áreas de menor 
nivel y periodo de inundación (Figura 4 y Tabla 
2), debido a la menor exposición a la sumersión 
de los individuos (Parolin 2001a).

P. munguba es una especie pionera que 
comúnmente se encuentra a lo largo de la gra‑
diente de inundación en el bosque estacional‑
mente inundable de la Amazonı́a (Encarnación, 
1993; Kalliola et al., 1993; Junk et al., 2015). A 
nivel de comunidad lidera la supervivencia en 
espacios abiertos en bosques que inunda hasta 
los 2,42 m a pesar de la sumersión en la época 
de creciente de los rı́os. Sin embargo, P. mungu‑
ba responde mejor a condiciones de niveles de 
inundación menor y menos prolongado (Figura 
4 y Tabla 2), de esta manera, en la zona media 
tiene una supervivencia mayor (77,2%) en com‑
paración a la zona baja (15,9%). El nivel y perio‑
do de inundación es un factor clave para el 
desarrollo de la especie (Damasceno‑Junior, et 
al., 2004). Adicionalmente, durante el inicio de 
la época de vaciante se observó que los indivi‑
duos en sumersión estaban defoliados o con ho‑
jas nuevas y antes de finalizar la vaciante 
desarrollaron más hojas nuevas (Parolin, 
2001b). Para este estudio, P. munguba presenta 
cierta tolerancia a la sumersión (~ < 1 m.) aun‑
que no es óptimo por la notable mortalidad 
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comparativa en condiciones de mayor sumer‑
sión (~ > 1.5 m) y periodo de inundación (Melo 
et al., 2015).

C. tapia se encuentra adaptada en zona de 
inundación de la Amazonı́a (Kalliola et al., 
1993; Wittmann, 2012; Arias et al., 2016). Entre 
las seis especies tolerantes a inundación sem‑
bradas en la zona baja es el que mayor supervi‑
vencia ha tenido (65,6%). La estrategia de 
tolerancia para este estudio está caracterizada 
por soportar una sumersión de ~> 1,6 m sin re‑
ducción drástica de la población. En compara‑
ción con P. munguba, C. tapia se adapta mejor a 
condiciones de sumersión, nivel y periodo de 
inundación (Figura 4). No se descarta la proba‑
bilidad de una mayor respuesta de superviven‑
cia a condiciones sin sumergencia (Melo et al., 
2015).

M. dubia es resistente en áreas inundables 
para caracterı́sticas de la zona baja, aunque su 
porcentaje de supervivencia no es alto, su res‑
puesta a la tolerancia podrı́a ser mayor. Ha de‑
mostrado sobreponerse a partir de un estado 
deteriorado, es decir, sin hojas y con el fuste 
quebrado cercano al nivel del suelo. Esto repre‑
sentarı́a una resistencia notable y recomenda‑
ble para ensayos de siembra en áreas de 
restauración en bosques inundables de la Ama‑
zonı́a Central (Scarano et al., 2018).

Las estrategias adaptativas para la tolerancia 
de la sumersión tienen diferentes mecanismos 
de respuesta según la especie (Parolin, 2002). S. 
reticulata evita la sumersión mediante un rápi‑
do crecimiento mientras que M. dubia, P. mun‑
guba y C. tapia tienen mecanismos de 
tolerancia a la sumersión (Parolin, 2001b, 
2002) con mejor tolerancia para C. tapia.

CONSIDERACIONES PARA LA SUPERVIVENCIA 
DE PLANTAS

Las estrategias de colonización del gramalo‑

te como el crecimiento rápido (Ferreira et al., 
2010) es un factor que desfavorece la supervi‑
vencia de especies en las áreas abiertas. El gra‑
malote puede alcanzar a medir los 2 m de altura 
y al finalizar la época de vaciante cubre por 
completo a las especies de menor altura en mu‑
chos casos doblando o quebrando el fuste. Debi‑
do a la amenaza del gramalote para la 
supervivencia de las especies mencionados an‑
teriormente, no se descarta una mejor respues‑
ta a la tolerancia de sumersión, nivel y periodo 
de inundación por parte de todas las especies 
sembradas mencionadas.

S. reticulata es una especie de rápida coloni‑
zación con un comportamiento monodominante 
para una determinada área favorable, aunque 
esto podrı́a representar una competencia para 
otras especies sembradas, hay estudios que in‑
dicarı́a favorecer la coexistencia luego de seis 
años en la diversidad para las zonas inundables 
(Parolin et al., 2015). Adicionalmente, se reporta 
otras caracterı́sticas luego de la siembra: creci‑
miento rápido con un incremento de hasta 1,80 
m en 45 dı́as, producción de flores y frutos a los 
4 meses y regeneración natural de hasta 0,95 m 
de altura a los 11 meses. De esta manera, se con‑
sidera que es una especie con una alta producti‑
vidad en biomasa (Grandis et al., 2020) en 
menos de un año de sembrado.

Las evaluaciones a futuro ayudarán a enten‑
der mejor los posibles escenarios de respuesta 
de la planta a las condiciones dinámicas de un 
área inundable y la coexistencia con otras espe‑
cies. Aunque se puede obtener un stock de espe‑
cies a considerar para siembra en lugares 
estacionalmente inundable de la Amazonı́a, la 
dinámica de inundación, microtopografı́a del te‑
rreno, el relleno de sedimentación, disponibili‑
dad de nutrientes, áreas de vegetación cerradas 
y aisladas, drenaje del suelo y la interacción en‑
tre estos factores (Girard et al., 2009; Arieira et 
al., 2016; Bao et al., 2018) no tienen las mismas 



caracterı́sticas en todos los bosques inundables 
de la Amazonı́a. Los datos de dinámica de inun‑
dación para este estudio se realizaron luego de 
la época máxima de creciente de los rı́os, por lo 
que, la permanencia de agua para cada zona es 
mayor a lo presentado debido a la inundación 
temprana de los niveles de terreno más bajos. 

En general, es limitante la supervivencia de 
especies sembradas en áreas de mayor profun‑
didad de agua, el cual, tendrı́an un efecto nega‑
tivo en abundancia y riqueza de especies por la 
sedimentación, condiciones anóxicas y perma‑
nencia de agua (Damasceno‑Junior et al., 2004; 
Bao et al., 2018).

CONCLUSIONES

Las especies de P. munguba, C. tapia, H. crepi‑
tans, M. dubia y S. reticulata tienen un alto po‑
tencial para restauración en términos de 
supervivencia para bosques estacionalmente 
inundables.

S. reticulata tiene una mejor respuesta en de‑
sarrollo en zonas sin sumergencia, de preferen‑
cia que el nivel de inundación no supere el 1,2 
m y sembrı́o realizado 2 meses antes del inicio 
de la inundación con al menos 30 cm de altura. 
En terrenos más bajos con nivel de inundación 
de hasta 2,4 m, C. tapia puede establecerse y P. 
munguba tiene una mejor adaptación en condi‑
ciones intermedias de las dos especies mencio‑
nadas anteriormente.

El criterio para la restauración de bosques 
estacionalmente inundable es identificar las 
áreas que sumergen, nivel y periodo de inunda‑
ción según los mecanismos de tolerancia de las 
especies a sembrar. La clasificación previamen‑
te realizada de las zonas de siembra contribuyó 
a entender la adaptación en términos de super‑
vivencia de especies frente a la dinámica de 
inundación y condiciones heterogéneas espa‑
ciales del área. La identificación de un factor li‑

mitante que desfavorece el desarrollo de las 
plantas sembradas, distintos a los mecanismos 
de tolerancia propias de las especies, son las es‑
pecies competidoras presentes en el área. Final‑
mente, este trabajo es un aporte para reforzar 
los criterios a considerar en estrategias de res‑
tauración ecológica para bosques estacional‑
mente inundables.
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