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02%3%.4!#)s. 
 
La   interpretación y el estudio de la vegetación del territorio de la Región Madre de Dios, es parte de la 
variable para el análisis y modelamiento del uso del territorio, en el marco del proyecto Zonificación 
ecológica económica. 
 
El estudio de la vegetación, facilita el reconocimiento de las adaptaciones, la ecología y  distribución 
geográfica de las especies vegetales y sus respuestas para las asociaciones en comunidades, que son 
caracteres determinantes para la  interpretación  de  los  hábitats  y  ecosistemas.  La  caracterización de  
las diferentes comunidades vegetales está basada en las interrelaciones adaptativas de las especies 
vegetales a las condiciones del suelo y factores climático-ambientales en el concepto  de  las  formaciones  
vegetales;  todas correlacionadas con los factores geológicos, geomorfológicos, edáficos, fisiográficos y 
climáticos principalmente, e incluye las actividades humanas. Todos esos factores determinan la 
fisonomía estructural, composición florística y fenología de las comunidades vegetales. 
 

Para la Región Madre de Dios, describimos  22 tipos de formaciones vegetales naturales  y  una  de  origen  
antrópico.  Esta  última  está  conformada  por  el conjunto de parches medianos y grandes deforestados 
con cultivos anuales y permanentes, entre ellos pastizales y frutales, así como las áreas con vegetación 
sucesional o "purmas" en diferentes edades y estadios de regeneración. 
 

La secuencia del procedimiento de ejecución fue a partir del mapa fisiográfico, seguida de la integración 
de los mapas de bosques, de áreas deforestadas y de las grandes asociaciones de "pacales", cuyo 
producto fue el mapa forestal. A este último mapa ha seguido una fase de correlación entre la 
dominancia de la cubierta vegetal en el concepto de asociaciones, orientado a la tipificación de las 
comunidades vegetales con la finalidad de facilitar los planes de manejo y conservación del territorio. 
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2%35-%. 
 
El territorio de la Región de Madre de Dios, con una superficie de 8 518 396 ha presenta cinco grandes 
paisajes de vegetación. La mayor extensión comprende la llanura amazónica con sistemas de relieves 
entre planicies y colinas; seguido del sector de montañas con la faja de piedemonte y montañas 
propiamente hasta encima de 3500 msnm. En la llanura resaltan las planicies de inundación periódico-
estacional por las aguas blancas de los grandes ríos que escurren desde  los  Andes;  los  pantanos  de  
aguas  negras  con  los  "aguajales" en aparentes parches pequeños, sin embargo de gran importancia 
ecológica; y finalmente las planicies altas depresionadas y en cubetas de las pampas del Heath 
conformando el complejo de sabanas estacionalmente inundadas. En el sector sur y sureste, las 
influencias del clima con cierto déficit de agua, junto a los tipos de suelos, son factores que influyen en 
la densidad de las poblaciones de la "castaña" Bertholletia excelsa y "shiringa" Hevea brasiliensis y otras 
especies. Mientras que posiblemente los tipos de suelos definen la adaptación y distribución de los 
"pacales" tanto en la llanura como en las montañas hasta los 1200 msnm. En general, la localización 
latitudinal, altitudinal, fisiográfica y climática, con periodos de lluvias intensas durante más de cinco 
meses y periodos relativamente secos por más de seis meses, son factores que determinan la diversidad 
de vegetación en el territorio de Madre de Dios. 
 

Las formas vegetales corresponden a árboles vigorosos, con troncos y fustes bien conformadas y 
gruesos y DAP que superan los 100 cm, copas amplias, donde  espacialmente  destacan:  (i)  hacia  la  
mitad  sur,  los  rodales  de Bertholletia excelsa, Hevea brasiliensis, Dipteryx odorata, Amburana cearensis, 
y (ii) hacia la mitad norte, los rodales de cedro Cedrela sp. y Swietenia macrophylla. En todos los tipos de 
coberturas y latitudes abundan los arbustos y arbolillos en los estratos medios. Casi en toda la extensión 
de Madre de Dios destacan los "manchales" mixtos o puros, pequeños a amplios, de "pacas" Guadua sp. 
(Unas cuatro especies), que alcanzan las montañas, intercalando con los bosques achaparrados y los 
matorrales. En general, la vegetación está caracterizada por las comunidades o asociaciones vegetales 
con dominancia de  árboles  vigorosos,  dominancia  de  hierbas  y  arbustos  y/o  palmales adaptados   a   
los   terrenos pantanosos, comunidades  con presencia  y dominancia de "paca" Guadua sp. denominadas 
"pacales" en asociaciones densas o puras y mixtas, bosques de piedemonte subandino, y los bosques 
chaparrados y matorrales de montañas. En general, representan la etapa madura, estable o clímax, en la 
sucesión ecológica (series de vegetación), y son muy variables en su aspecto, hábitat y composición 
florística. 
 
Las  especies  de  las  comunidades  vegetales  adyacentes  a  los  centros poblados, como la "castaña" y 
"shiringa", también las comunidades de pacales "densos o puros", constituyen un potencial paisajístico 
y turístico a considerar. Similarmente, los portes grandes y robustos de árboles de "shihuahaco" 
Dipteryx odorata y "ana caspi" Apuleia leiocarpa, son potenciales elementos del turismo  por  los  DAP  
100  cm,  la  forma  y  ornamenta  plaqueada  de  las cortezas, como las  formas de las copas. La "copaiba" 
Copaifera paupera, con resina aceitosa que al tajo rezuma en abundancia, es una potencialidad 
económica industrial y farmacéutica. La diversidad epifitas (bromeliáceas, orquídeas, aráceas, líquenes 
y musgos), asociadas a las especies herbáceas y arbustivas (de matorrales) de los substratos rocosos de 
las montañas, también son importantes en la aplicación de la cultura de especies ornamentales. El estado 
de conservación del conjunto de vegetación en el contexto de bosque es  bueno;  sin  embargo es  
importante a  tomar en  cuenta  las  implicancias locales en el sector de la extracción aurífera, así como 
la construcción de la carretera Transoceánica, en la sinergia para la deforestación. En una selección 
preliminar se tiene 59 especies endémicas para la región que comparte con otros departamentos con 
montañas; de ellas 17 se encuentran solamente en Madre de Dios. 
 

En base a la interpretación de las imágenes de satélites, las exploraciones de campo con colectas de 
muestras de herbario y el análisis de informaciones previas, se ha caracterizado 22 formaciones 
vegetales naturales y un complejo de vegetación conformado por los cultivos de periodo vegetativo 
corto, pastizales, frutales y vegetación sucesional de regeneración o "purmas". Entre las  formaciones  
naturales,  las  comunidades  laterales  a  los  ríos  y  las pantanosas están en peligro de desaparición por 
las actividades agropecuarias aceleradas; también las sabanas de Pampas del Heath por las inadecuadas 
aplicaciones de manejo. 
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I. /"*%4)6/ $%, %345$)/ 
 
Caracterización de las comunidades vegetales (o asociaciones) según los tipos estructurales (de 
fisonomía y composición florística) relacionados con los factores geomorfológicos, fisiográficos e 
hidrográficos. 
 

II.  -%4/$/,/'^! 
 
La metodología global del estudio, mapa y texto,  sigue tres fases: 1) Fase pre campo, 2) Fase de campo 
y 3) Fase post campo. La fase pre campo ha comprendido la revisión bibliográfica de todas las fuentes 
de información disponibles que implicaron directa e indirectamente el tema de vegetación, simultáneo 
con la interpretación de las unidades de vegetación a partir de imágenes  de  satélite  Landsat.  Ambos  
procesos  ha  permitido  realizar  un diseño y un protocolo de muestreos de la vegetación en el campo. 
Seguidamente, en la fase de ampo, en determinados puntos de muestreos fueron demarcadas parcelas 
de 50 x 20 m donde fueron ejecutados inventarios florísticos que incluye el muestreo botánico con 
registros de composición florística, fisonomía, fenología, aspectos fisiográficos, suelos, y ubicación, entre 
otros. Finalmente, en la fase post campo fueron determinadas las muestras de herbario  y  confrontados 
con  el  mapa  preliminar, para  la definición de  las unidades de vegetación del mapa y la correspondiente 
memoria descriptiva. 
 

2.1. Nivel de  estudio 

 
El estudio está orientado a nivel de macrozonificación, a escala 1:250000, sobre  la  base de  información 
disponible para  la  diversidad florística  y  las comunidades vegetales, tales como de la vegetación para 
la Macrozonificación Madre de Dios (IIAP 1999),  los reportes de la estación Biológica Los Amigos, de la 
Zona Reservada Tambopata-Candamo (actual Parque Nacional Buhuaja Sonene) y al Parque Nacional 
del Manu. 
 
2.1.1. Antecedentes y fuentes de  información.  
 

Entre  los  estudios  previos  afines  consideramos  las  evaluaciones  de  los recursos naturales, en 
ámbitos grandes y extensos como de la cuenca del Inambari y Yaco Chandles (ONERN, 1994), evaluación 
ecológica económica del área de Iberia-Iñapari (INRENA, 1994), la clasificación de los bosques según el 
mapa forestal del Perú (INRENA, 1996), de macrozonificación del ámbito peruano boliviano (INADE, 
1998), y la macrozonificación de la Región Madre de Dios (IIAP 1999). A nivel local en sectores como los 
reportes de la estación Biológica Los Amigos, de la Zona Reservada Tambopata Candamo (actual Parque 
Nacional Buhuaja Sonene) y el Parque Nacional   del Manu, también los inventarios rápidos realizados 
en los sectores del Purús y del sector fronterizo con Bolivia. 
 
1.1.2. Materiales y equipos.  
 
Los materiales empleados incluyen la revisión documentaria en bibliotecas y vía Internet. Entre ellas los 
catálogos de colecciones Online de los herbarios Missouri  Botanical  Garden  y  New  York  Botanical  
Garden.  También  las muestras   botánicas   colectadas,   sumado   al   registro   fotográfico   de   las 
principales comunidades vegetales accesibles durante cuatro exploraciones: (i) entre Puerto Maldonado 
- Iberia, siguiendo el tramo de la carretera, (ii) el curso bajo del río las Piedras que incluye boca de los 
ríos Pariamanu y Madre de Dios, (iii) tramo Mavila-Puerto Maldonado-Masuko, y (iv)   Las dos primeras 
fueron con los auspicios del convenio IIAP- Nature Serve en el 2006, y los dos segundos  mediante  los  
convenios  IIAP  - GOREMAD.  Estas  colecciones forman parte de la diversidad florística para establecer 
las especies representativas de las unidades de vegetación diferenciadas. El tratamiento sistemático 
taxonómico de las muestras fue mediante confrontación con muestras de los Herbarios AMAZONENSE, 
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en Iquitos; y SAN MARCOS de la Universidad 
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Nacional mayor de San Marcos, en Lima; en ambos casos a cargo de especialistas en florística de la región 
amazónica. 
 
Entre los equipos empleados se refieren a brújula SUUNTO, GPS Navegador Garmin, equipos para  
fotointerpretación  y  visualización  de  imágenes  de satélite. 
 
 
2.1.3. Metodología  
 
La determinación de las unidades de vegetación fue según el procedimiento: 
 

a. Interpretación e  interrelación fisiográfico -boscosa. La fuente de información básica fue el    
mapa fisiográfico previamente elaborado y confrontado con las imágenes de satélite LandSat. Las 
unidades fisiográficas fueron superpuestas sobre las imágenes de satélite, de manera que los límites 
de los polígonos conducían a la distinción de los espacios con unidades de tipos  de  bosques  (o  
mapa forestal) caracterizados por los  aspectos  decoloración, textura y granulosidad  homogéneas,  
interrelacionados con el relieve, la hidrografía y la altitud, que facilitaron la demarcación clara de 
los polígonos del producto 1 "mapa de bosques". 

 
b. Interpretación  e  interrelación  fisonómico -vegetacional  dominante . El mapa fisiográfico y el 

mapa de bosques fueron reinterpretados por superposición siguiendo los patrones de la textura de 
la fisonomía arbórea y de la fisonomía de los matorrales densos y mixtos que contrastan a las 
comunidades con "bambúes" o "pacales (Guadua sp.). El producto 2 fue el "mapa de pacales" en 
distintos rangos de densidad y relieves contrastantes. 

 
c. Integración de  mapas bosques (1)  y de  pacales (2) . La superposición del "mapa de bosques" y 

"el mapa de pacales" ha derivado el producto 3 "mapa de bosques con pacales" que delimita y 
demarca las unidades de bosques (o con leñosas en general) y de comunidades de pacales. 

 
d. Interpretación  de   la   interrelación  cobertura  natural  (de   bosques  y pacales 3)   y áreas 

deforestadas. El producto 4 fue el "mapa de bosques y de áreas intervenidas o antrópicas". 
 
e. Integración e interpretación de  mapas (3) de bosques con pacales y de (4) bosques y áreas 

intervenidas. Esta integración, seguida de la interpretación basada en la correlación fisiográfica con 
el tipo de cobertura fisonómico- vegetacional, da como producto 5 el "mapa forestal", que contiene: 
(i) áreas deforestadas, (ii) áreas con los pacales densos y mixtos, (iii) tipos de bosques del  llano  y  
de  las  montañas,  (iv)  áreas  pantanosas  y  humedales  entre aguajales, pantanos arbóreos y 
sabanas de Pampas del Heath, (v) áreas de inundación periódico estacional, y (vi) cuerpos de agua. 

 
f. Interrelación forestal -vegetación . Las conclusiones bibliográficas y las muestras de herbario 

conducen a establecer similitudes y diferencias entre las unidades forestales, sujeto a las 
caracterizaciones de las variables analizadas en cada uno de las fases. El producto 6 es el "mapa de 
vegetación". 

 

Finalmente, cada uno de los polígonos derivados corresponde a una unidad de vegetación.  En  las  
imágenes  de  satélite,  en  los  sectores  de  la  llanura amazónica la textura permite establecer 
correspondencias y homologías de caracterización entre los bosques de los gradientes de colinas, como 
de las planicies, en ambas definidas por la fisonomía arbórea, pero diferenciadas por la presencia y 
abundancia de las especies representativas. En las llanuras de inundación (complejos de orillares, 
depresiones y cubetas, planicies de inundables estacionalmente) ocurren mosaicos de comunidades 
vegetales adaptados a los gradientes de inundación, a la tolerancia a la saturación del agua, o invasión 
periódico estacional de los flujos del agua. En las planicies o terrazas altas del Heath ocurren 
adaptaciones hidromórficas tipo sabanero. En contraste, las rugosidades y plegamientos en las 
imágenes que corresponden a las partes de montañosas facilitan la correspondencia de las unidades 
fisiográfico-vegetacionales desde comunidades arbóreas en la parte bajas o en el piedemonte, a bosques 
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achaparrados entre 2000 a 2500 msnm, seguido de matorrales y comunidades arbustivo-herbáceas 
encima de los 3100 msnm. 
 
En la una fase posterior, fue verificada la homogeneidad de la cobertura de los pacales y pantanos, e 
incorporados   dentro del criterio de las unidades de vegetación.  También,  hemos  aplicado  
herramientas  adicionales  como  las curvas de nivel, las georeferencias de las muestras de herbario, los 
mapas  de áreas deforestadas y de los centros poblados, los que facilitaron las tareas finales para la 
obtención del mapa de vegetación. 
 
La necesidad de mayores exploraciones, inventarios y estudios de campo son urgentes en los espacios 
intercuencas de las cabeceras de los ríos de Madre de Dios para la comprobación y verificación del mapa 
de vegetación, de modo que tengamos evidencias intensivas sobre el terreno y plasme la heterogeneidad 
a pequeña escala y la diversidad de hábitats aún no descritos, con el apoyo moderno "desde el 
advenimiento de los soportes tecnológicos, la información detectada a distancia ha sido considerada 
como un componente clave en los programas de inventario y monitoreo de plantas y hábitats" (BRIT, 
Online 2007). 
 

Pero, por otro lado "Los ecologistas del paisaje han descubierto que la gruesa resolución y naturaleza 
bidimensional de la información detectada por satélite limita su utilidad en la evaluación y monitoreo 
de muchos tipos de procesos e indicadores necesarios para sustentar las agendas de investigación y 
monitoreo" (BRIT, Online 2007). Mientras que los avances en tecnología han provisto a  los  biólogos de  
campo con  un  arsenal de  nuevas y  excitantes herramientas, la importancia del trabajo de 
comprobación en tierra es frecuentemente pasada  por  alto.  Muchos  mapas  de  vegetación  y  hábitats 
detectados a distancia, especialmente en los trópicos, no son nítidos y carecen de detalles en relación 
con la verdadera situación en tierra (BRIT, Online 2007).La importancia de la cobertura vegetal, en 
términos de vegetación natural, esta resumida en Salinas y Silva (Online 2007) referida a la captación 
de carbono, sistematizaciones ecológicas, redes tróficas, etc. 
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III.  2%35,4!$/3 
 

3.1. Flora  de Madre de  Dios. 

 
Sobre la base del tratamiento sistemático taxonómico (o determinación) de las muestras de herbario 
colectadas "in situ", y de la recopilación bibliográfica, se reporta aprox. 2429 especies de plantas entre 
musgos (Bryophyta), helechos (Pteridophyta), gimnospermas y Angiospermas. Ellas corresponden a 
172 familias y 869 géneros. Del total de familias, 135 familias son de Angiospermas y Gimnospermas, 
representando el 59.21 % de las familias reportadas para el Perú (total = 228 familias). 
 
3.1.1. Patrones de  abundancia y riqueza florística.  
 
Los patrones de abundancia y riqueza de las familias están dentro de los patrones generales para  la  
Amazonía,  particularmente  la  llanura,  siendo  las  más  abundantes (Tabla 1): Fabaceae, Moraceae, 
Arecaceae, Rubiaceae, Bignoniaceae, Violaceae, Euphorbiaceae, Myristicaceae, entre otros. Mientras las 
familias con mayores cantidades de especies son Fabaceae, Rubiaceae, Melastomataceae, Araceae, 
Bignoniaceae, Moraceae, Poaceae, Annonaceae, Sapindaceae, entre otras. 
 
En relación a los géneros (Tabla 2), los más abundantes fueron Rinorea, lnga, lriartea, Piper, Virola, 
Pausandra, Siparuna, Ficus, lryanthera, y otras; y los más ricos   (mayores   cantidades)   en   especies:   
lnga,   Piper,   Miconia,   Ficus, Psychotria, Philodendron, Anthurium, Calathea, Paullinia, Solanum, y otras 
las muchas. Finalmente las especies más abundantes (Tabla 3) fueron lriartea deltoidea ("pona", 
"barrigona"), Rinorea viridifolia (palo lora, canilla de vieja), Pausandra trianae (oreja de burro), Siparuna 
decipiens (palo de agua), Rinorea flavescens, lryanthera juruensis (cumala colorada), Rinorea pubiflora, 
Pseudolmedia lavéis (chimicua), entre muchas. 
 
Tabla 1. Las veinte familias de plantas con mayor abundancia y riqueza en especies en la Región 
de Madre de Dios. 
 

Abundancia   Riqueza 

ID Familia  Abundancia  
 

ID Familia  
Nº de 
especies 

1 

2 

3 

4 

5 

Fabaceae 570  1 Fabaceae 178 

Moraceae 568  2 Rubiaceae 160 

Arecaceae 515  3 Melastomataceae 85 

Rubiaceae 473  4 Araceae 82 

Bignoniaceae 456  5 Bignoniaceae 78 

6 Violaceae 413  6 Moraceae 76 

7 Euphorbiaceae 361  7 Poaceae 74 

8 Myristicaceae 326  8 Annonaceae 64 

9 Araceae 278  9 Sapindaceae 61 

10 Meliaceae 235  10 Piperaceae 57 

11 Piperaceae 222  11 Euphorbiaceae 55 

12 Melastomatacea
e 

207  12 Acanthaceae 50 

13 Annonaceae 186  13 Lauraceae 45 

14 Flacourtiaceae 185  14 Orchidaceae 45 

15 Monimiaceae 175  15 Solanaceae 42 

16 Solanaceae 172  16 Apocynaceae 41 

17 Sapindaceae 168  17 Malpighiaceae 41 

18 Sapotaceae 150  18 Arecaceae 39 

19 Poaceae 150  19 Asteraceae 34 

20 Cecropiaceae 146  20 Cyperaceae 34 
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Tabla 2. Los veinte géneros botánicos con mayor abundancia y riqueza en  especies en la región 
Madre de Dios 
 
 

ID Genero Abundancia  Genero Nº especies 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Rinorea 329 Inga 47 

Inga 231 Piper 44 

Iriartea  219 Miconia 38 

Piper 172 Ficus 30 

Virola 166 Psychotria 29 

Pausandra 145 Philodendron 26 

Siparuna 136 Anthurium  24 

Ficus 123 Calathea 22 

Iryanthera 122 Paullinia 22 
Pseudolmedia 120 Solanum 20 

Guarea 113 Arrabidaea 19 

Solanum 105 Pouteria 17 

Miconia 101 Protium 17 

Psychotria 100 Adiantum 16 

Trichilia  99 Passiflora 15 

Arrabidaea 97 Palicourea 14 

Anthurium  95 Heliconia 14 

Pourouma 88 Virola 14 

Pouteria 83 Serjania 14 

Neea 75 Peperomia 13 

 
 
 

Tabla 3. Las veinte especies más frecuentes en Madre de Dios. 
 

ID Genero especie Nº de lnd. 

1 Iriartea deltoidea 219 
2 Rinorea viridifolia  166 

3 Pausandra trianae 145 

4 Siparuna decipiens 87 

5 Rinorea flavescens 74 

6 lryanthera juruensis 72 
7 Rinorea pubiflora 67 

8 Pseudolmedia laevis 62 

9 Cedrelinga cateniformis 61 

10 Leonia glycycarpa 56 

11 Pourouma minor 56 
12 Euterpe precatoria 53 

13 Guarea macrophylla 52 

14 Oenocarpus mapora 48 

15 Virola calophylla 41 
16 Socratea exorrhiza 38 

17 Tetragastris altissima 37 

18 Otoba parvifolia 37 

19 Pseudolmedia laevigata 37 

20 Guarea kunthiana 36 
21 lryanthera laevis 36 
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3.1.2. Formas vegetales 
 
Las formas de vida o hábitos más dominantes en la estructura de la vegetación de Madre de Dios (Tabla 
4) son los árboles (38.72 %), arbolillos (25,79 %), arbustos (9,25 %), hierbas (9,08 %), palmeras 
estipitadas y monocaules (6,69 %), cañas o bambúes (4,97 %), entre otros. Sin embargo, las "cañas" 
ciertamente ocupan mayores espacios por su forma cespitosa, con definitivamente mayores 
porcentajes, lo que sugiere a la afirmación que son los más importantes. Esto es razonable porque las 
estimaciones resultan del análisis de la evaluación en las pocas parcelas con bambusales o "pacales". 
 
 
Tabla 4. Formas vegetales de las especies registradas en la Región Madre de Dios. 
 

Forma de vida vegetal  
Nº de 
lndividuos  

 
% 

Árboles 1770 38,72 

Arbolillos  1179 25,79 

Arbustos 423 9,25 

Hierbas 415 9,08 
Palmeras estipitadas  

306 
 
6,69 

Cañas 227 4,97 

Bejucos 105 2,30 

Palmeras acaules 100 2,19 

Enredaderas 27 0,59 

Arborescentes 10 0,22 

Subfrutices 7 0,15 

Palmoides 2 0,04 

Total  4571  100 

 

 

3.1.3. Estructura de los árboles.  
 
Los árboles en los bosques, principalmente la llanura y partes bajas del piedemonte, en la Región Madre 
de Dios, presentan DAP<= 20 cm en mayor porcentaje, seguido de DAP<= 40 cm, y otros en menor 
porcentaje hasta DAP >=100 cm. Mientras que las alturas más frecuentes alcanzan hasta 15 m, seguido 
de otra cantidad menor con hasta 30 m, y algunos árboles emergentes de distribución dispersa de hasta 
40 m (Gráficos 01 y 02). 
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3.2. Tipos de vegetación de Madre de Dios 

 

La documentación existente permite interpretar diversos enfoques para comprender la vegetación en 
el territorio madrediosense, cuyos criterios se resumen para comprender un poco la complejidad de la 
vegetación. 

 

3.2.1. Criterios de  las  zonas de  vegetación o regiones florísticas:  
 
Basado en la ocurrencia de las especies y sus comunidades según la variación altitudinal, entonces 
ligados al clima, Weberbauer (1945) las regiones florísticas y Rauh (1979) establece las zonas de 
vegetación, sin embargo ambos distinguen los bosques perennifolios de neblina de las laderas de la 
cordillera oriental (1200-2500 msnm) o selva alta y de selva baja menor de 800 msnm). 
 
Indistintamente, en los pisos altitudinales hasta los 1200 msnm, con relieves variados y en grados de 
humedad del suelo diversos, se hallan comunidades puras y dominantes de Guadua spp. ("pacas"), 
localmente conocidos como "pacales". 
 
Por otro lado en el sector sur, de oeste a este de la llanura amazónica, están las especies conspicuas de 
gran valor comercial como productos diferentes a las maderas, tales como Bertholletia excelsa 
("castaña") y Hevea spp. ("shiringa"). 
 
 
A.  Selva alta. 
 
Abarca altitudes superiores a 700 - 800 msnm, como límites inferiores, hasta los 1800-2800 msnm en 
los límites superiores. En el sector entre la cabecera de los ríos Tambopata y alto Madre de Dios existen 
semejanzas y similitudes florísticas correspondiente a la "ceja de montaña" (Weberbauer, 1945); arriba 
de los 2500 msnm, a pesar de una diferencia de altitud de 1000 m. Se caracteriza por los árboles con 
abundancia de epífitos (especies de Orchidaceae, Bromeliaceae, Piperaceae, Araceae, Gesneriaceae, 
entre otras) y sotobosque de gramíneas (Poaceae), helechos (Pteridophyta), musgos y líquenes. Los 
árboles, arbolillos y arbustos crecen y se disponen en galerías cubriendo las laderas rocosas y algunos 
flancos de los terrenos con suelos coluviales, o glacis, en forma de deltas. 
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Según los factores bioclimáticos y altitudinales, las comunidades vegetales de la selva alta se pueden 
discriminar en tres niveles o pisos de vegetación (Weberbauer, 19445), los cuales se describen a 
continuación. 
 

a. Piso inferior microtérmico : encima de 1800 - 2500 msnm, donde por la similitud geológica (de 
rocas) y fisiográficas, y por la visualización a distancia, se deduce que el aspecto de la vegetación es 
arbórea baja y dispersa, conespecies saxícolas, con dominancia de arbustos, destacando especies 
de Mirtáceas (Myrcianthes), Clusiáceas (Vismia), Rubiáceas (Hoffmannia, Cinchona), 
Melastomatáceas (Tibouchina, Miconia), Urticáceas (Phenax), Poligaláceas (Monnina), Proteáceas 
(Oreoacallis, Roupala), entre muchas. 

 

b. Piso superior mesotérmico : entre 1200-1800 msnm (Ferreyra, 1986), que corresponde a la "ceja 
de montaña" propiamente, con árboles perennifolios poblado de epífitos, palmeras, helechos 
arbóreos y abundancia de Pteridium aquilinum. La fisonomía general se presenta en estratos 
arbóreos, arbustivos y herbáceos. En el estrato de árboles perennifiolos, se registran palmeras en 
regular densidad, con bejucos y enredaderas muy leñosos. Se anotan Triplaris sp. Scheelea sp., 
Astrocaryum sp., Croton draconoides, Zygia coccinea, Psychotrya carthaginensis, Cyathea andina y 
Cyathea sp. El estrato arbustivo crece en las intersecciones rocosas, principalmente, y en el 
sotobosque, conformado por arbustos y bejucos muy leñosos y fibrosos, entre ellos Tillandsia sp., 
Guzmania sp., Monnina sp., variadas especies de Acantáceas (Aphelandra sp., Sanchezia sp.). En este 
piso existen numerosas especies endémicas por las características del hábitat. El estrato herbáceo 
es muy diversa, con especies de Bomarea sp., Aechmea sp., Pachystachys sp., Costus sp., y muchas 
otras; todas de interés ornamental. En los humedales, riachuelos y pequeños cursos de agua 
abundan Roripa nasturtium-aquaticum, Ludwigia sp., Pontederia rotundifolia, entre otras. 
 

c. Piso intermedio macrotérmico : Abarca las comunidades vegetales con altitudes abajo de 700-
1200 msnm, que incluye "las laderas de la selva tropical" de Weberbauer (1945). En las 
comunidades vegetales del alto Madre de Dios, cuenca alta del lnambari y otros similares con 
orígenes en la parte andina, las plantas, que cubren las laderas rocosas, peñascos y riscos verticales, 
son arbustivas, de hábitat rupícola y saxícola, con sistema radical adaptado a la saturación del agua 
de escorrentía, entre cuyas especies se hallan Warscewiczia coccinea, Bomarea sp., Cranichis sp., 
Tibouchina sp., Miconia sp., Besleria sp., Ruellia sp. y otras. Aquí abundan plantas suculentas 
adheridas a las rocas de las especies Pitcairnia paniculata, Pitcairnia lanuginosa, Begonia glabra, 
Pilea marginata, Peperomia serpens. Muchas especies ligadas a los chorros y pequeños riachuelos 
de agua como Asplundia peruviana, Dicranopygium yacu-sisa, y otras. 

 

B.    Selva baja: 
 
Abarca el piso inferior macrotérmico, en los paisajes con altitudes similares abajo de los 500-600 msnm, 
en la "llanura y matorral ribereño" de Weberbauer (1945), donde los biotipos de árboles son más 
vigorosos, pueden llegar a medir alturas mayores de 30 m, troncos con diámetros mayores de 1.50 m y 
ramificación generalmente terminal que determina fustes alargados de gran valor comercial maderable. 
Se advierte un claro comportamiento caducifolio estacional correspondiente a la estación "seca" como 
Erythrina sp., Schizolobium sp., Tabebuia sp., Jacaranda sp. que destacan por sus flores rojas, amarillas y 
violáceas respectivamente. Las especies de dos géneros son las más conspicuas por su valor comercial, 
Bertholletia excelsa ("castaña"), y Hevea spp. ("shiringa"). 
 
 
3.2.2. Según el criterio fitogeográfico de  los  grandes paisajes:  
 
En el esquema de los grandes paisajes para la vegetación Sudamérica de Hueck (1972), la Región de 
Madre Dios comprende dos grandes unidades: de las pluviselvas tropicales y subtropicales, en mayor 
extensión, y de las sabanas de palmeras y palmares, en mínima extensión. 
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Diversos autores han interrelacionado la naturaleza geomorfológica y el relieve actual ligado a las 
influencias climáticas, que les han permitido caracterizar grandes unidades de vegetación. Siguiendo el 
criterio de Hueck (1972, 1978) tenemos: 
 
 
a. Vegetación de  las  pluviselvas y  tropicales  de  la región del  Amazonas y Orinoco.  
 
 
a.1.  Bosque de  la llanura amazónica del  Acre - Las Piedras. Correspondiente a los bosques de la 

región del Acre, Beni, Mamoré y Guaporé de Hueck (1972, 1978), cuyo límite norte es el flanco 
de la cuenca derecha del río Purús y la margen derecha del río Acre, al este se continúa con 
territorio boliviano, por el suroeste y sur hasta la margen izquierda del río Las Piedras y margen 
derecha el curso inferior de río Tambopata, y por el noreste y noroeste se continua con territorio 
del departamento de Ucayali. Las unidades de vegetación de esta región comprenden en su 
mayor extensión a los bosques de colinas bajas y pequeña extensión de planicies o terrazas altas 
hacia el lado oriental, ambas con geomorfología del Cuaternario, con especies de Hevea y Guadua 
como indicadoras. Los límites altitudinales de esta gran unidad están por debajo de los 500 
msnm, dentro de la ecorregión del bosque tropical amazónico o selva baja de Brack (1986) y la 
selva tropical con los matorrales ribereños, montes perennifolios y sabana pluviifolia de 
Weberbauer (1945). 

 
a.2.  Bosque de  piedemonte andino. Con extensión es relativamente grande, dentro de los bosques 

de la Hylea próxima a los Andes de Hueck (1972, 1978). Se extiende por el norte por la margen 
derecha del río Las Piedras, al este con las sabanas de palmeras de la Pampas del Heath y se 
continua hacia territorio boliviano, al suroeste y sur con las partes bajas de los afluentes del río 
Madre de Dios e lnambari, y al noreste y oeste se continua con territorio del departamento de 
Ucayali. Las unidades de vegetación de esta región incluyen los extensos "pacales densos y 
mixtos" entre las colinas bajas por el lado medio occidental y terrazas altas por el lado medio 
oriental. Otro aspecto importante son las unidades de vegetación de laderas coluviales de 
piedemonte sobre geomorfología de "glacis" entre las márgenes derecha de los ríos Manu y 
Pinquen, y margen izquierda de los ríos Chilive y Colorado. Las altitudes varían de 500 a 1000 
msnm. 

 
 
a.3.  Bosque de  ceja de  montaña, en una angosta extensión, dentro de los bosques de las laderas 

occidentales de los Andes de Hueck (1972, 1978), que se extiende de sur a norte en una angosta 
faja de las estribaciones andinas. Está conformada por las unidades de vegetación andino 
oriental, como los bosques de colinas altas, bosque de laderas de montañas y montañas altas, 
cuya geomorfología corresponde al Terciario. 

 

Los limites altitudinales van de 1000 a 3000 msnm , comprendido en la ecorregión de selva alta 
o de las yungas de Brack (1986), la ceja de montaña entre 1800 a 3900 msnm de Weberbauer 
(1945) y el conjunto de selva tropical, montes nubosos asociados a pajonales y montes 
intermedios macrotérmicos y mesotérmicos de Weberbauer (1922); y los bosques lluviosos de 
montañas entre 600 a 1450 msnm, bosques de neblina de 1400 a 2550 msnm y bosque enano 
de 2550 a 3800 msnm de Terborgh (1971). 

 

b.  Vegetación de  sabanas de  palmeras y palmares de  Santa Cruz y Tr inidad.  
 
Representada por las sabanas de palmeras de Pampas del Heath, en una extensión mínima, ubicada en 
el extremo sur oriental, en terreno de planicies altas de drenaje deficiente; al sur de la cuenca derecha 
del río Madre de Dios, margen derecha del río Palma Real y margen izquierda del río Heath. Esta 
conformada por un complejo de vegetación de "aguajales" y "palmares", matorrales abiertos de 
Curatella americana y Tabebuia suberosa, sabanas abiertas o pajonales (Denevan, 1980; Mendoza, 
1996). 
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3.3. Delimitación de  las  comunidades vegetales en  Madre de  Dios. 

 
Las variaciones geomorfológicas, fisiográficas y de relieves, hidrográficas, altitudinales, son factores que 
modelan la estructura y fisonomía de las comunidades de plantas. Esto impone el análisis y la aplicación 
de criterios para definir y delimitar tales comunidades vegetales en el territorio de la región de Madre 
de Dios. 
 
 
3.3.1. Criterios para la caracterización de  la vegetación.  
 
En la extensión del territorio de Madre de Dios destacan dos grupos de formaciones que definen dos 
escenarios o paisajes vegetacionales. Un primer grupo ocupa menor extensión en parches dispersos 
conformado por comunidades con dominancia de árboles leñosos; y otro paisaje el más extenso con 
dominancia de bambúes o "pacas" Guadua, o asociadas con árboles. 
 

Las áreas deforestadas corresponden a las actividades antrópicas, de agricultura y ganadería, que 
tomaron apogeo desde la década del 80, localizadas en las laterales de la carretera de penetración desde 
Cusco, referidas en los sectores de Masuko, Puerto Maldonado, Mavila, Alerta, San Lorenzo, Iberia e 
Iñapari. A escala 1:250000, es posible caracterizar la vegetación de la llanura hasta los 1200 msnm 
siguiendo cuatro criterios, en los que se excluye la vegetación del complejo de chacras y de regeneración 
o "purmas", y a los sectores deforestados por la mortandad de las "pacas". Pero las imágenes de satélite 
no facilitan la distinción de los cultivos en las partes de montañas andinas. 

 

Criterio 1.   Por el origen o estado evolutivo de  la vegetación.  
 
a.  Expuestos y adaptados al hidromorfismo. 
 

(i). Sujetas a la inundación periódico-estacional de los ríos y cuerpos de agua. Con saturación 
temporal o nictimeral de los flujos de aguas, conformadas por una comunidad boscosa con especies 
de árboles dominantes y densos. Resaltan dos asociaciones de poblaciones de bambúes o "pacales", 
una densa o casi pura y otra con mixta con árboles. 
 
 
(ii). Tolerantes a los pantanos permanentes. Conformadas por una extensión pequeña de 
comunidades de palmeras con dominancia de Mauritia flexuosa "aguajal" y otras especies; dos 
comunidades pantanosas adyacentes, una de tipo arbóreo y otra herbáceo-arbustiva; y otra de 
palmeras mixtas. 

 
 
b.  Adaptadas a los terrenos de "tierra firme". Muy bien drenados. Las formas vegetales crecen sobre las 

terrazas, lomadas y colinas, formando parches medianos a grandes con dominancia de especies 
leñosas de árboles, arbustos y herbáceos; y otras con poblaciones densas o puras y mixtas de especies 
leñosas de árboles asociadas con los bambúes o "pacales". 

 
 
Criterio 2.   Tipos de  vegetación por las  adaptaciones a los  tipos de relieves y gradientes de  
humedad.  
 
a.  Formaciones vegetales de terrenos planos o planicies, con relativa mayor humedad en los suelos. 
 

(i). Formaciones vegetales sujetas a las inundaciones periódico-estacionales y nictimirales de los 
cuerpos de agua. 
(ii). Formaciones vegetales de terrenos planos bien drenados (planicies altas). (iii). Formaciones 
vegetales adaptadas a las planicies altas con mal drenaje (sabanas y palmerales de Pampas del Heath) 
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b.   Formaciones vegetales de terrenos de lomadas y colinas, con rápido drenaje y escurrimiento. 
 
 

Criterio 3. Tipos de formaciones vegetales por la fisono mía (aspecto) dominante de las 
comunidades herbáceo-arbustivas (tipo monocotiledóneas) y arbóreas o comunidades densas 
de  bambúes Guadua "pacas". 

 

a.   Formaciones vegetales con dominancia de formas arbóreas y palmeras. 

(i). Fisonomía de árboles de portes medianos a grandes. 

(ii). Fisonomía de palmeras gigantes. 
 
b.  Formaciones vegetales con dominancia de formas herbáceo-arbustivas (principalmente pantanosas). 
 
c.  Formaciones vegetales con comunidades puras de bambúes o asociaciones mixtas de bambúes o 

pacas. 

(i). Pacales densos o puros.  

(ii ). Pacales mixtos 
 
 
Criterio 4. Tipos de  formaciones vegetales por la ocupación altitudinal, ligado a los  substrato de  
la cordillera subandina y andina, conformando fajas o gradientes zonal -climáticos.  
 
 
a.  Formaciones vegetales de piedemonte subandino. 
 

(i). Formaciones vegetales adaptadas a los substratos aluviales y coluviales (colinas de piedemonte, 
abanicos y valles intramontanos. 

 
 
b.  Formaciones vegetales de montañas andinas. 

(i). Formaciones de las montañas bajas y altas, con bosques medianos a achaparrados. 

(ii). Formaciones de montañas altas con matorrales y hierbas (punas o pajonales). 
 
 
En resumen, las comunidades de Guadua sp. "pacales" ocupan todos los substratos y niveles altitudinales 
hasta los 1200 msnm, de modo que por esta adaptación podemos designarla como "taxa generalista" 
hasta esa altitud. En total diferenciamos 22 tipos de formaciones vegetales (Tabla 4) naturales y una de 
complejo de chacras y "purmas". 
 

Según el criterio 1, nueve (09) formaciones vegetales están adaptadas a las condiciones de 
hidromorfismo en terrenos planos a depresionados. De ellas, dos (02) con especies sucesionales, dos 
(02) con especies de árboles y/o asociadas con bambúes, expuestos a las inundaciones periódico 
estacional o nictimiral de los cuerpos de agua; cinco (05) con especies adaptadas a los terrenos 
pantanosos entre herbáceo-arbustivo, arbóreo acuático y semipantanoso y palmales de Mauritia 
flexuosa. 
 
Otras seis (06) formaciones están adaptadas a las condiciones de terrenos de planicies o terrazas y 
ligeramente accidentadas o colinosos, suelos con drenaje bueno. Cuatro (04) de las mencionadas con 
fisonomía dominante de especies leñosas de árboles y dos (02) con comunidades de bambúes o "pacas", 
diferenciadas una en poblaciones casi puras o densas y otra mixta o asociadas con especies leñosas. 
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También, en siete (07) formaciones sus adaptaciones están interrelacionadas con el piedemonte 
subandino, incluyendo las comunidades de Guadua, que alcanzan las colinas y abanicos aluviales hasta 
los 800 msnm. Finalmente tres (03) comunidades tienen relación directa con las montañas hasta encima 
de los 3500 msnm. 
 
3.3.2. Caracterización sinóptica de  las  comunidades vegetales.  
 
Comprende la interpretación de los variados aspectos de la cubierta vegetal del área y la dinámica 
poblacional de las especies de las plantas nativas y cultivadas. La naturaleza del suelo y la forma del 
relieve, los pisos altitudinales unido al clima, son los factores que regulan e interrelacionan las 
comunidades vegetales, de modo que para el reconocimiento de las unidades de vegetación, se 
adoptaron cuatro criterios, sobre la base del criterio fisiográfico. 
 

En la amplitud de la extensión de la cubierta vegetal se distingue dos grandes paisajes de vegetación 
relacionados con el grado de intervención humana, una de origen natural y otra antrópica (Tabla 5). En 
la estructura y fisonomía de la vegetación natural, relacionada con la fisiografía del terreno y las 
adaptaciones ecológicas de las comunidades vegetales, se diferencian tres subpaisajes boscosos (de la 
llanura aluvial adyacente a los grandes ríos, de la amplitud de planicies y colinas y de las montañas), y 
un subpaisaje pantanoso tipo sabanas con palmeras. El conjunto de secciones deforestadas para usos 
agropecuarios, constituye la vegetación antrópica, de modo agrupado conforman cinco subpaisajes de 
vegetación, como sigue: 

 

I. Vegetación natural  
 
A. Ligados a la geomorfología reciente a subreciente y topografía plana de los terrenos del llano 

amazónico. 
 
 
a. Bosques de planicies aluviales. Comprenden la extensión de bosques cercanos, inmediatos y 

adyacentes a los grandes y medianos ríos, como resultado del proceso de sucesión vegetal a partir de 
especies pioneras, en los suelos recientes dejados o formados por los ríos, hasta especies climácicas, 
en los suelos subrecientes o más antiguos en el conjunto. Se distinguen dos subpaisajes: 

 
a.1. Vegetación expuesto a las inundaciones periódico estacionales de los ríos. Caracterizada por la 

sucesión vegetal activa en las fajas inmediatas a las orillas de los ríos, seguido de extensiones 
regulares de con especies climácicas estables. Comprende las unidades de: (1) Comunidades 
sucesionales del complejo de orillares e islas, y bosques de terrazas o planicies inundables. 

 
 
a.2. Vegetación no inundable por los flujos periódicos estacionales de los ríos. Se hallan en 

extensiones regulares cercanas e inmediatas a los ríos pero en terrenos ligeramente más altos o 
en hondonadas separadas por acumulaciones tipo "dique", donde la acumulación del agua 
temporal es por inundación efímera o de poca duración debido al efecto de los vasos 
comunicantes, el mismo que facilita el drenaje. Se caracteriza por la unidad de: bosque de 
palmares mixtos. 

 
 
b. Bosques de "tierra firme" o de "altura". Comprende el conjunto de los bosques de "tierra firme" o de 

"altura" ubicadas, en las partes altas, entre los terrenos de colinas y terrazas altas y medias. Las 
especies están adaptadas a las influencias de los tipos de suelos y los regímenes estacionales de la 
precipitación pluvial. Lo conforman las unidades de: bosques de terrazas y bosques de colinas bajas. 
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B.  Ligados a la acumulación de agua en el terreno o substrato hidromórfico. Comprende los terrenos de 
drenaje deficiente o mal drenaje, adyacentes o cercanos, principalmente, a los grandes ríos y en la 
terrazas bajas de las Pampas del Heath. Lo integran las unidades de: aguajales, y complejo de 
vegetación tipo sabana del Heath. C. Subpaisajes especiales de bambúes gigantes. Ocupan grandes 
extensiones de comunidades dominantes de especies de Guadua, llamados "pacales", de 
comportamiento hapaxántico. Para su ubicación se ha seguido los lineamientos preliminares dados 
por Stern y Cornejo (s/f). Ocupan todos los tipos de relieves, con cierta preferencia los terrenos 
húmedos, en algunas localidades se hallan adyacentes a los "aguajales densos" y "aguajales mixtos". 
Se distinguen los: pacales densos y los pacales mixtos. 

 

D. Subpaisajes acuáticos. Abarcan pequeñas extensiones sujetos a la presencia de masas de aguas 
estancadas o en remansos, algunos de comportamiento temporal. Comprende la unidad de: Pantano 
herbáceo arbustivo. El más conspicuo está en la margen derecha del río Tahuamanu, cerca de San 
Lorenzo. 

 

C.  Subpaisaje de montañas. Comprende desde los 500 msnm hasta encima de los 3500 msnm: Bosques 
de abanicos coluviales de piedemonte, bosques de colinas bajas y de colinas altas de piedemonte, las 
laderas de montañas bajas y montañas altas. 

 
 
II. Vegetación intervenida o antrópica. Comprende las extensiones de las áreas desbrozadas para fines 

agropecuarios, que incluyen cobertura de cultivos de pan llevar, yuca, plátanos y frutales 
permanentes diversos, así como los terrenos abandonados en proceso de regeneración o "empurme", 
aproximadamente menores de 30 años. Se describe como el complejo de chacras y purmas. 

 
 
3.3.3. Descripción de  las  unidades de  vegetación  
 

Se sigue la nomenclatura del Mapa de Vegetación (Mapa) y del Mapa de pacales (Mapa.). La integración 
de estos mapas y la confrontación con las muestras de herbario y las referencias bibliográficas 
permitirán la validación de la superficie de cada una de estas unidades de vegetación (Tabla 6).Tabla 6. 
Secuencia de la descripción de las unidades de vegetación. 
 
 

1. Comunidades sucesionales de  orillas de  aguas blancas (Cs-Ab)  
 
Comunidades representadas por estructura y composición sucesional de baja diversidad, con fisonomía 
de varias formas de vida, desde hierbas, arbustos, hasta árboles. Se desarrolla en áreas directamente 
influenciadas por la dinámica periódico estacional de los ríos de aguas blancas del río Madre de Dios y 
sus principales afluentes. Abarca una extensión de 89578 ha (1,05 %), ubicados en las orillas de los ríos 
Manu, Alto Madre de Dios, Madre de Dios, Las Piedras, lnambari, Tambopata, Tahuamanu, entre otros. 

Crecen sobre sustratos pedregosos y suelos de depósitos fluviales recientes, dependientes de la 
dinámica de los ríos que originan los complejos de orillares. Las hierbas, arbustos y árboles son de 
hábitos pioneros y colonizadores, heliófilas. Los árboles y arbustos ocupan los mayores espacios; pero 
presentan pocas especies en comparación con las especies herbáceas que ocupan menores espacios y 
por tanto contribuyen con mayor diversidad a la comunidad vegetal. 
 
La fisonomía y estructura es variada, desde las herbáceas menores de 1 m, hasta 20-25 m de de alto en 
sectores arbóreos, mientras el diámetro medio puede medir 30 cm. 
 
En la composición florística registramos como frecuentes y representativas las especies: 
 
Árboles y arbustos: Alchornea castaneifolia, Tessaria integrifolia, Cassia reticulata, Cecropia 
membranacea, Mimosa pigra, Aeschynomene sensitiva, Crotalaria anagyroides, Desmodium cajanifolium, 
lndigofera suffruticosa, entre otros. Mientras que en el habito herbáceo tenemos: Sanchezia habra, 
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Amaranthus gracilis, Mecardonia procumbens, Ageratum conyzoides, Cleome viridiflora, Drymaria 
divaricada, Cyperus ligularis, Fimbristylis dichotoma, F. littoralis, Kyllinga pumila, Torulinium odoratum, 
Crotalaria incana, Vigna luteola, Gloxinia perennis, Ludwigia affinis, L. decurrens, L. densiflora, L. erecta, 
L., octavalvis, Axonopus capillaris aff., Cynodon dactylon, E. polystachya, Echinochloa crus-pavonis, 
Eragrostis japonica, Gynerium sagittatum, Hymenachne donacifolia, lmperata minutiflora, Leptochloa 
scabra, Paspalum fasciculatum, Pennisetum purpureum, Scoparia dulces y Solanum americanum. Existen 
otras especies consideradas raras, como Hygrophyla guianensis, Alteranthera sessilis, A. spinosus, 
Ambrosia cumanensis, Conyza bonariensis, Baccharis salicifolia, Eclipta alba, Erechtites hieracifolia, 
Porophyllum ruderale, Spilanthes alba, Muntingia calabura, entre otras. 
 
Árboles, arbustos y hierbas que forman colonias conspicuas en ciertos sectores: Alchornea castaneifolia, 
otros con Tessaria integrifolia  o con Gynerium sagittatum, mientras que alejados del río ocurren las 
colonias de Cecropia sp. 
 
Parcelas de  muestreos referenciales : San Francisco II-MD2. UTM: 521742/8618066. 197 msnm. 
Fecha: 8-nov-2007. Auspiciado por IIAP- GOREMAD. 

 

 

 

Fig. 02 Foto panorámica de la Comunidad sucesional de orillas de aguas blancas (Cs -Ab), en la 
localidad de San Francisco, río Madre de Dios.  

 
 
2. Comunidades densas de  planicies inundables (Bds -pi)  
 
Estas comunidades se desarrollan sobre la llanura de inundación de los ríos de aguas blancas, ubicados 
contiguos a las comunidades sucesionales, sobre suelos recientes e inundados periódico-
estacionalmente por periodos relativamente prolongados de más de 30 días. Ocupa las planicies 
adyacentes a los grandes ríos, con 294 463 ha (3,45 %), en los terrenos denominados "restingas" y 
terrazas bajas de la llanura aluvial de los ríos Alto Madre de Dios, Madre de Dios, Tambopata, lnambari, 
Heath, Las Piedras, Malinoswki, Acre, Tahuamanu entre otros. Ubicados contiguos a las Comunidades 
sucesionales de orillas de aguas blancas (Cs-Ab). 
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Todas las especies están adaptadas a la sobresaturación temporal por las aguas. Los suelos son arcillosos 
de depositación reciente, con drenaje bueno a moderado. La inundación varía desde algunas horas hasta 
tres meses en periodos de crecientes extremas. Presenta una diversidad de baja a alta con valores de 
14,55 a 501,1 de a Fisher. La fisonomía y estructura están dominadas principalmente por árboles con 
copas amplias y 30 m de alto, conemergentes dispersos alcanzan hasta 35 m de alto. En las copas del 
estrato superior abundan los bejucos y hierbas epifitas. En los estratos inferiores se encuentran árboles 
mediamos, arbolillos y arbustos, y en el sotobosques destacan la abundancia de hierbas y pequeños 
arbustos. 
 
Entre las especies representativas tenemos: 
 
Árboles: Guarea kunthiana, Ceiba pentandra, Capparis sola, Pourouma minor, Symphonia globulifera, 
Margaritaria nobilis, lnga chartacea, Lindackeria paludosa, Lunania parviflora, Endlicheria dysodantha, 
Nectandra globosa, Batocarpus costaricensis, Brosimum lactescens, Clarisia biflora, Ficus insipida Perebea 
xanthochyma, Poulsenia armata, Pseudolmedia laevigata, Pseudolmedia lavéis, Pseudolmedia 
macrophylla, Sorocea briquetii, lryanthera juruensis, l. laevis, Otoba parvifolia, Virola calophylla, Neea 
spruceana, Heisteria acuminata, Gallesia integrifolia, Triplaris americana, Warszewiczia coccinea, 
Turpinia occidentales, Theobroma cacao, Ampelocera edentula, Leonia glycycarpa, entre otros; 
combinando con palmeras como: Iriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, Oenocarpus mapora, Phytelephas 
macrocarpa, Astrocaryum sp. Scheelea sp. entre otros y con algunas matas de "paca" Guadua weberbaueri 
muy dispersas. Entre los bejucos se entrelazan Curarea toxicofera, Tetracera parviflora, Salacia 
macrantha, Roentgenia bracteomana, Chondrodendron tomentosum, Abuta grandifolia, Paullinia cuneata, 
Sciadotenia toxifera, Tanaecium nocturnum, Anomospermum bolivianum, Combretum laxum, Connarus 
punctatus, Petraea maynensis, Strychnos asperula, Urera eggersii, entre otros. 
 
Arbustos y arbolillos: En el estrato medio y bajo, Rinorea viridifolia, Casearia obovalis, Hasseltia 
floribunda, Siparuna bifida, Siparuna decipiens, Lacistema aggregatum, Psychotria viridis, Faramea 
multiflora, Mollinedia lanceolata, Quiina amazonica, Solanum mite, Acalypha stachyura, Piper arboreum, 
P. dumosum, entre otros. Además existen hierbas terrestres adaptadas a la sombra del bosque como 
Cyathea andina, Thoracocarpus bissectus, Costus acreanus, Cyperus luzulae, Physalis angulata, Solanum 
robustifrons, y Anthurium oxycarpum, Monstera obliqua, entre otras. 
 

Ecológicamente,   las   inundaciones   aceleran   las   interacciones   entre   la comunidad biológica y el 
medio físico. Entre ellas la muerte de plantas pequeñas que no soportan el estrés de sumersión, el 
ingreso de peces para alimentarse de hojas juveniles, yemas, frutos y semillas y de artrópodos, la 
dispersión de  semillas por el agua o  animales, la  polinización de algunas plantas herbáceas y la 
captación de nutrientes en el suelo. Es perceptible que el  estrés  hídrico  genera  una  adaptación  
evolutiva  y  selectiva  de  ciertas especies de  los  bosques inundables por  selección del  uso  de  espacios 
y alimentos. También las plantas y materia orgánica del bosque actúan como barreras, tamices y filtros 
que disminuye la velocidad y facilita la sedimentación y decantación de sólidos que nutren los suelos. 
 
 
Parcelas de  muestreos referenciales : Sabaluyo II-MD 9. UTM: 471595/8638115. 209 msnm. Fecha: 
11-oct-2007. San Francisco II-MD3. UTM: 517180/8619145. 180 msnm. Fecha: 8-nov-2007. Auspiciado 
por IIAP- GOREMAD. 
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Fig. 03. Foto del sotobosque y estrato medio de Comunidades densas de planicies inundables 
(Bds-pi), en  la localidad de San Francisco, río Madre de Dios.  

 

 

 

 

Fig. 04. Foto panorámica de las Comunidades densas de planicies inundables (Bds -pi) del Río 
Alto Madre de Dios en la, en la cercanía de la localidad ltahuania  
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3.  Comunidades pantanosas arbóreas (renacales y palmerales) (Cp -ar)  
 
Estas comunidades ocupan las planicies depresionadas y cubetas con terrenos pantanosos laterales y 
adyacentes a los grandes ríos de aguas blancas, conformando parches continuos y laterales de grandes 
matas de árboles grandes y frondosos, muy ramificados tanto en las ramas como en las raíces tipo 
fúlcreas, con caracteres anastomosantes, asociados con palmeras. La diversidad florística es muy baja. 
Abarca 483032 ha (5,67 %). 
 

La estructura está caracterizada por la dominancia, principalmente, de árboles frondosos de 20-25 m 
de alto como Ficus trigona y Coussapoa trinervia "renaco", y parches con palmeras estipitadas. El 
conjunto de ramas y raíces de los árboles de "renacos" dan el aspecto de barbacoas. Presentan cobertura 
abierta, en mosaico de copas amplias mientras y follaje fino de las palmeras entremezcladas. El estrato 
inferior es nítidamente más denso con hierbas y arbustos entrecruzadas, con clara mayor diversidad 
florística. Se explica que los individuos de esta comunidad han evolucionado con el sustrato pantanoso 
en clara adaptación al hidromorfismo con las raíces zancos y aerénquima en las hierbas flotantes. 
 
Especies representativas: 
 
Árboles: Guatteria tomentosa, Trigynaea duckei, Unonopsis matthewsii, Aspidosperma myristicifolium, 
Coussapoa trinervia, Pourouma minor, Couepia latifolia, Garcinia macrophylla, Buchenavia sp., Croton 
lechleri, Drypetes amazonica, Glycydendron amazonicum, Hura crepitans, Cedrelinga cateniformis, Crudia 
glaberrima, Erythrina sp., lnga auristellae, l. densiflora, l. obidensis, l. oerstediana, l. setosa, l. stenoptera, 
Zygia coccinea, Z. macbridei, Caryodaphnopsis fosteri, Cariniana decandra, Eschweilera coriacea, 
Byrsonima poeppigiana, Guarea guidonia, G. macrophylla, Trichilia poeppigii, Brosimum rubescens, 
Clarisia racemosa, Ficus trigona, Naucleopsis ulei, Pseudolmedia laevigata, P. laevis, lryanthera juruensis, 
Virola calophylla, V. flexuosa, V. pavonis, Eugenia sp., Heisteria acuminata, Coccoloba densifrons, Triplaris 
sp., Allophylus pilosus, Micropholis guyanensis, Leonia crassa, y Rinoreocarpus ulei, entre otros. 
 
Arbolillos y arbustos, en los estratos inferiores: Rinorea viridifolia, Aegiphila cuneata, Oxandra 
acuminata, Cordia nodosa, Hirtella bullata, H. triandra, H. excelsum, Casearia obovalis, C. pitumba, C. 
sylvestris, Faramea multiflora, Clavija tarapotana, entre otros 
 
Herbáceas, principalmente del sotobosque: Ludwigia sp., Cyperus sp., Eleocharis sp., Pharus latifolius, 
Philodendron alatum, Tassadia obovata, Anthurium croatii, Aristolochia acutifolia, Diplasia karataefolia, 
Chaubardia klugii, entre otras. 
 
Bejucos: Ceratophytum tetragonolobum, Bauhinia glabra, Cheiloclinium cognatum, Cuspidaria 
lateriflora, entre otros. 
 
Palmeras: Oenocarpus bataua, Euterpe precatoria, Oenocarpus mapora, lriartea deltoidea, entre otras, 
en sectores en colonias de palmeras asociadas con los árboles. 
 
Parcelas de  muestreos referenciales : 1tahuania 111-MDD-04. UTM: 255484/8603743. 423 msnm. 
Fecha: 21-ago-2008. Boca Manu 111-MDD-05. UTM: 293600/8644636. 308 msnm. Fecha: 23-ago-2008. 
Boca Manu 111-MDD-06. UTM: 294434/8645542. 298 msnm. Fecha: 23-ago-2008. San Lorenzo /Agua 
Negra I Río Tahuamanu I-MA77A. UTM: 468923I8731775. 260 msnm. Fecha: 2-oct-2006. Auspiciado 
por IIAP-GOREMAD y NatureServe. 
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4. Comunidades pantanosas herbáceo-arbustivas (Cp -her)  
 
Estas comunidades herbáceas ocupan las planicies depresionadas y cubetas, con sustratos fangosos con 
alto contenido de materia orgánica vegetal en diferentes estados de descomposición. Se interpreta que 
son originadas por procesos de eutrofización y colmatación de pequeñas lagunas o cochas abandonadas 
entre los meandros de los ríos de aguas blancas. Comprende 2010 ha (0,02 %), localizadas próximas a 
los ríos y en el tramo de la carretera de Puerto Maldonado a Iñapari. 
 
La composición y estructura corresponden a herbazales y sufrútices en comunidades densas y muy 
heliófilas, por consiguiente con baja diversidad florística, asociadas con árboles, palmeras o arbustos 
solitarios y dispersos. En secciones con espejos de aguas crecen hierbas flotantes y sumergidas. La 
fisonomía es de aspecto uniforme de hasta 3 m de alto con algunos árboles y arbustos y palmeras de 7-
10 m o unos 15 m de alto. En la dinámica se advierte una fase clara de sucesión desde las hierbas 
flotantes y sumergidas, seguido de las arraigadas a las compactaciones en sustrato fangoso por efecto 
de colmatación, y así sucesivamente. 
 
Entre las especies representativas tenemos: 
 
Hierbas: Polygonum acuminatum, Hymenachne donacifolia, Adenaria floribunda, Ludwigia 
helminthorhiza, L. densiflora, L. leptocarpa, L. erecta, L. affinis, Hydrocotyle ranunculoides, Philodendron 
deflexum, Bleplarodon sp., Tassadia aristata, lpomoea sp., Costus sp., Cyclanthus bipartitus, Scleria sp., 
Besleria aggregata, Heliconia sp., Panicum sp., Paspalum sp, Echinochloa polystachya, Eleocharis sp., 
Polygonum sp., Echinodorus sp., Eichhornia crassipes, entre otros. 
 
Helechos: Cyathea pilosissima, Didymochlaena trunculata, Lomagramma guianensis, Adiantum 
terminatum, Thelypteris interrupta, entre otros. 
 

Árboles, arbolillos y palmeras dipersos: Alchornea castanaefolia, Salix martiana, Cecropia latiloba, 
Triplaris sp., Virola pavonis, Xylopia micans,Cecropia sciadophylla, Citharexylum poeppigii, Tapirira 
guianense, Hura crepitans, Zygia latifolia, Carpotroche longifolia, lriartea deltoidea, Socratea exorrhiza, 
Euterpe precatoria, Bactris maraja, entre otras. 
 
Constituyen formaciones vegetales únicas, con carácter de "relicto", atravesada por la carretera 
Transoceánica, y aproximadamente el 30 % utilizado como pastizales; por tanto amenazada de 
desaparición. Deben ser tratadas según las normas de Zonas de Protección Ecológica (D.S. 011-96-AG). 
 
 
Parcelas de  muestreos referenciales : San Lorenzo / cerca del pueblo 1- MA77B. UTM: 
467309/8730012. 258 msnm. Fecha: 2-oct-2006. Colorado 111- MDD-08i. UTM: 342069/8611195. 240 
msnm. Fecha: 25-ago-2008. Colorado 111-MDD-08f. UTM: 342231/8611156. 243 msnm. Fecha: 25-ago-
2008. San Lorenzo 1-RZ87Uc. UTM: 466868/8731757. 252 msnm. Fecha: 2-oct-2006. Primavera Alta 
11-MD 14. UTM: 376990/8571774. 255 msnm. Fecha: 14-nov-2007. Auspiciado por 11AP-GOREMAD y 
NatureServe. 
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Fig. 05. Foto panorámica  de las Comunidades pantanosas herbáceo-arbustivas  (Cp-her) en la 
cercanía de la carretera entre Puerto Maldonado y Mazuko.  

 

 

 

 

Fig. 06. Foto Panorámica de las Comunidades pantanosas herbáceo-arbustivas (Cp -her) en la 
cercanía de la desembocadura del río Colorado al río Madre de Dios  

 
 
 
 
 






















































