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Los bosques de las regiones húmedas 
permanentes cubren en los cuatro continentes 
(América, Asia, Africa y Australia) una superficie 
de alrededor de 16 milliones de kilómetros 
cuadrados. Su potencial de expansión se extiende 
en la línea ecuatorial hasta mas o menos 10" de 
latitud norte hasta sur. 

Las cuencas, en la cual todavía se 
encuentran bosques sin haber sido afectados por 
el hombre, se han reducido en los Últimos decenios 
fuertemente. Cada año son utilizados más de 
200.000 kilómetros cuadrados con otros fines 
(Myers. 1988). En Costa Rica se reducen las 
partes de cuencas boscosas desde un 80 % 
(1940) hasta un 20 YO (1987) (Ellenberg. 1990). 

Es característico para las zonas selváticas 
una gran variedad de especies. Se trata de un 
sistema ecológico que durante un período de 
tiempo muy prolongado se ha mantenido 
inalterado a pesar de la utilización técnica que el 
hombre ha ido desarrollando. 

Cuanto más se acerca a las latitudes 
ecuatoriales, las condiciones climaticas serán más 
equilibradas. como por ejemplo la temperatura. y 
de esta forma tienen influencia sobre la 
vegetación. En tales regiones. donde los factores 
climáticos no son tan determinantes para el 
crecimiento de las plantas, se encuentran los 
ecosistemas más ricos del mundo. Aquí la 
competencia de las especies por luz y alimentos 
toma un valor muy importante y determina la 
vegetación. Es muy interesante la gran variedad 
de posibilidades que la naturaleza ha encontrado. 
para (en sentido global) que los mismos 
ecosistemas tengan la capacidad de utilizarlos. 

RESULTADOS 

Clima 

Los datos metereológicos fueron 
tomados en la Estación Biológica de la RFSR. 
Bajo la observación de las Estaciones vecinas. se 
elaboró un diagrama climático (Breckle. 1992 
más actual en este publicación Breckle & Ortiz), 
que indica una temperatura promedio anual de 
21°C. Las temperaturas máximas y mínimas 
absolutas oscilan entre 35°C y 14°C. Las 
oscilaciones anuales son en las temperaturas 
habituales diarias un poco menores. 

Las precipitaciones pluviales en Costa 
Rica están marcadas a través de la cadena central 
montañosa. Se diferencia la nubosidad del 
Pacífico y del Atlántico. La Cordillera de Tilarán 
está ubicada en la zona de transición de esta 
importante área climática. 

Las precipitaciones en la estación son 
aproximadamente entre 4000 mm y 5000 mm en 
el año. La distribución de las precipitaciones 
anuales disminuye en los meses de febrero, marzo 
y abril con precipitaciones que llegan solamente 
hasta los 100 mm mensuales. El resto de los meses 
tienen un valor de más de 100 mm. Las 
precipitaciones mayores se producen entre agosto 
y noviembre con más de 800 mm. 

Densidad de la copa de los árboles 

El valor mayor alcanzó 9 7%. El valor 
menor alcanzó 72 %. Se encuentra una 
acumulación en el area de las clase 4 y 5 .  Debajo 
de esto baja un 59,5 % de la superficie. En las 
clases claras 1 -3 se reducen a 15,5 %. Las clases 
oscuras 6 - 7 están representadas por un 25 % de 
la superficie (Fig. 1 ). 
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Fig. 1 Densidad de la copa sobre de los árboles en el área de investigación 
Un cuadrado: 5 x 5 m, área total 1 ha. Kdd: densidad de la copa de 
árboles: clase 1 : 72-75%, clase 7 :  96-100% 
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Fig. 5 Un brote de 10 días de Pterocarpus hayesii 



En la selva premontañosa de la R.F.S.R., 
se encuentra en el mismo tipo de selva estas 
formas diferentes de hojas, una al lado de la otra. 
La razón de este caso, será discutido a 
continuación. teniendo en mano diferentes 
características de las especies. 

Investigaciones morfológicas dieron, 
dentro de un determinado marco, información 
sobre las cualidades fisiológicas de las hojas 
(Napp-Zinn 1984, Larcher 1980). 

Inga Leonis tiene muchas pequeños 
estomas, que están repartidos en la parte inferior 
de la hoja y que segun Larcher (1980) esto la 
capacita para una rápida y efectiva regulación del 
agua. Una gran cantidad de pequefios estomas sc 
valoriza como característica de hojas xeromorfas 
(Kausmann & Schiewer 1989 y Napp-Zinn, 
1984). En una investigación de Medina (1988)' 
fueron dados valores de plantas resistentes a la 
sequía en una cuenca selvática en Río Negro 
(Brasil). El encuentra un valor medio de 346 
estomas por mm2. Esto corresponde apro- 
ximadamente al valor de Inga leonis de 400 
estomas por rnm2). 

En el corte transversal de la hoja de Inga 
leonis se aprecia que los tejidos son más 
compactos que los de Pterocarpus hayesii. El 
peso de la superficie de las hojas de Pterocarp~ts 
hayesii alcanzó una cuarta parte a l  peso 
correspondiente al de Inga leonis. Esta diferencia 
está radicada en una mayor cantidad dc tejido de 
sostén y de la compacta estructura del mesénquina 
en Inga Ieonis. 

Las hojas de h g a  leonis son más duras 
y estables que las de Pterocarpus ha+vesii. Un 
mesénquina compacto y un marcado tejido de 
sostén son otras características de hojas 
xeromorfas (Napp-Zinn 1984). 

Las observacíones fenológicas muestran 
una concordancia pronunciada con la morfología 
da las hojas. Pterocarpus hayesii, con hojas 
higromorfas, pertenece a las especies caducifolia. 
que durante el periodo de sequía pierden el follaje. 
Inga leonis. con hojas xeromorfas, es un árbol 
siempreverde. Esto quiere decir que ambos árboles 
muestran una adaptación. aunque de forma 
distinta, a la falta de agua. Ya que ellas pertenecen 
a las especies que con mas frequencia se presentan 
en el área de investigacion. parece ser quc esta 
adaptación es una ventaja para los árboles en esta 
cuenca. 

Rejuvenecimiento 

La expansión ecológica de las plantas, 
es un medio muy importante para entender la 
estructura y función del complejo sistema de 
selvas tropicales (Kubitzki 1984). El reju- 
venecimiento con la expansión de la semilla y el 
establccimiento de los brotes (Fig. 5), presenta 
un ritmo de vida de los árboles en los lugares más 
delicados. El éxito de esta fase depende de si el 
árbol en existencia se  puede establecer y 
reproducir (Terborgh 1990). 

A continuación, influyen factores 
abióticos como la luz, el agua y la calidad del 
suelo sobre las posibilidades de sobrevivir de la 
planta joven. El efecto de las condiciones de luz 
sobre cl crecimiento del brote, fueron investigadas 
por diferentes autores (Loach 1967; Augspurger 
1983: Liebermann et al. 1985; Howe 1986). 

Liebermann el al .  (1985). observaron 
tres modos de adaptación diferentes en las 
relaciones de luz: 

1) especies de árboles sombreados 

2) especies de árboles luminosos tolerantes 

con la sombra 

3) especies de árboles luminosos intoleran- 
tes con la sombra. 

Pterocarpirs ha-vesii se presenta como 
una de las especies de árboles pioneros de larga 
vida (Fig. 4). A los brotes'se los encuentra muy a 
menudo en las partes claras. Los frutos son 
distribuidos por el viento y se encuentran en 
lugares claros y ventosos. En el transcurso del 
tiempo la planta joven es sustituida por otras 
pioneras que crecen rápidamente hasta cubrirlas 
totalmente. Debido a que el área media de las 
clases mayores falta, se puede sospechar que el 
árbol bajo malas condiciones de luz. no sobrevive. 
Pterocarpus hayesii sería, según esos resultados, 
una especie de árbol intolerante a la sombra. que 
necesita mucha iluminación para su rejuve- 
necimiento. 

En general, las especies del Inga 
pertenecen al de especies de árboles luminosos 
(León 1966; Janzen 1991). Para Inga leonis no 
se rcconoce ninguna preferencia para deter- 
minadas relaciones de luz. 

Presumiblemcnlc. se trata de una planta 
de crecimiento rápido, tolerante a la sombra y una 



especie de árbol pionero. que bajo una buena 
relación de luz, se abre a la copa superior, y que 
en el caso de relaciones de luz negativas, también 
como oportunista se puede mantener en pequeños 
lugares luminosos y al borde de grandes lugares 
luminosos. 

El período de sequía, principalmente en 
los árboles mayores (especialmente Pterocarpus 
hayesii), necesitan una determinada adaptación 
en la parte superior de la wpa, pero para los brotes 
y las planta jóvenes no parece ser una influencia 
muy grande. Esto será reforzado a través de las 
observaciones, donde las planta jóvenes de 
Pferocarpus hayesii no padecen de una marcada 
caída del follaje como en los árboles mayores. 

Una razón para esto podría ser el 
establecimiento de relaciones hídricas del soto- 
bosque de la selva (Walker & Breckle 199 1). 

La influencia de factores abióticos como 
competencia intra- e interespecífica, herbivona 
y patogenos, están estrechamente ligadas con 
condiciones abióticas. 

En ambas especies investigadas se 
encuentran dos estrategias opuestas para el 
aumento de la capacidad de competencia. 

Hay que agregar también, que las hojas 
esclerenquimatosas, es lo que les obliga a los 
herbívoros a adaptarse a esta relación. El efecto 
en conjunto de estos factores presenta una 
estrategia para evitar los enemigos devoradores. 

La estrategia, que  se  observa en 
Pterocarpus hayesiz, nos indica claramente lo 
contrario. Los brotes se presentan en alfom- 
bramientos. que para los hervíboros es una meta 
muy atractiva. La distribución de las clases 
mayores muestra una ancha base de brotes y una 
alta proporción de mortalidad de plantas jóvenes. 
En oposición a h g a  leon~s, se marca aquí una 
especie de estrategia de víctima. Esta estrategia 
funciona naturalmente si algunos individuos 
sobreviven. 

Investigaciones de otras especies (Clark 
& Clark, 1984. 1985: Janzen, 1975). han 
demostrado que se reducirá fuertemente la 
población de brotes. La presentación temporal de 
brotes (Fig. 4) y la presencia de substancias 
aceitosas en la hojas, como será observado en 
Pterocarpus hayeszi, pueden contrarrestar el 
ataque de los herbívoros. El resto de los brotes 
tiene por lo tanto grandes posibilidades dc 
sobrevivir. 
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