


I '  l i n e a  11 - meris 
1;nea 13 a 16 - 

l ea  : meris temas ' 

lea:600 ejemplos de á rbo le s  inss n - 
menos grandes.En un l i b r o  ac  

tualmente en preparaci6n 

(HALLE, OLDEMAN y TOMLINSON ,ms 
citaremos en t re  9000 y 2000 
especies  vegetales  ,cuyo nGmei. 
más grande no ha necesi tado 
cambiar l a  imagen e senc ia l , y  
tampoco,la creaci& d e  ~ U W Q S  

modelos. 

lea:  l a  a r q u i t e c t u r a  arb6rea - línea 23 - 1a 'arbBrea 

l í n e a  1 - por hec t  

l f n e a  17 - fenbmenob 1ea:fenómeno. Lfinea 1 9  b los chab'lis, 1ea: los  chab l i s .  

eño o modesto 

I.inea 4 - Fredereic  - lea:  Freder 
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c l f i c o .  L a  arbôrea representa  e l  resu 

. Sinerrbargo e s t e  cambio 
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i l 

d e l  bosque ,es p rec i so  t e n e r  en cuenta o t r o  fenômeno de 'crecimiento 

crecimientd e s  la  expresión e s t r u c t u r a l  de l a  transformaci& "normal" de l a  1 

o f e r t a  'lnormal'f de d i f e r e n t e s  formas de energPa en e l  ambiente : luz ,  soluciones 

n t k r i t i v a s .  Cuando l a  oferta de energía  excede l a  cant idad "normalr1, e l  á rbo l  

reacciona,  despertando a yemas afuera d e l  programa normal d e l  modelo$pero s í  

r e p i t e  este modelo.OLDEMAN (1974),estudiando este fenÓmeno,di6 e l  nombre de 

r e i t e r a c i j n  d e l  mode1o.a l a  r e p i t i c i b n  d e l  programa de crecimiento a p a r t i r  

de una yema.La r e i t e r a c i ó n  d e l  pa t r6n  genét ico  no e s  determinada desde dentro 

de  l a  p lan ta , s ino  p 

nociones fundamentales 

t o  de los áPb como '&lementos estruc- 

que. E l  primero, 

s ,las Gltimas 

t r o  modo de ra- 

o a l  d e s a r r o i l o  d e l  árbol d e l  bosque se  

r OLDEMAN( 1975 ) . 
I 

q u i  e l  aspec to  dinámico de esta 

vegetaci5n,con € ines  e l  r e su l t ado ,e l  bosque que vemos,andando 
1 t a l  i rospecc ión ,es  l a  a l  

caídos destruyendo l a  : 

t e  baja,ev$dentemente : 
Malesia y , e n  e l  Ecuador coinciden en cuanto 

a l  número de Srboles  cSidos,todavPa no podridos.Hay de e s t o s  e n t r e  10 y 25 por  
2 

: 
I 

I 
Consta, que l a  ac t iv idad  de e s t a s  yemas no da l a  l u z  a ramas d e l  SiPo que- 

r sea normal' en e l  modelo. 
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por hect5reas.Al lzmite inferior, de 10 %hablis",cada hectåirea muestra 
tambiên superficies cubiertas con bosque alto,Al límite superior,de 25 
*chablis",que se encueatra por ejemplo en. fuerte pendienteSSel bosq 
y bien desarrollado se pone extremamente escaso. 

I 

I 

Utilizaremos 
la destrucci6n de la vegetación en este lugarg y el hueco en el vuelo forestal 
Este t6rmino sint&ico,datando de la Edad Mediasno puede ser traducido a nin- 
guno de l o s  demás idiomas occidentales que conocemos,y creemos que 
adoptado en el vocabulario ecol6gico internacional.En el tzGpico el 
su existencia, sobretodo, a la disminuciSntde la cohesi6n del suelo duFante 
la estacidn 1 viosa.Las raices pierden parte de su podes? de anclarA el brbol, 
y este se que a la meroed del más minimo empujdn por e; vieqto.Ade6s l o s  
Srboles que rodean al chablis,forman copas asim6tricas por una reiteraciSn de 
su modelo aruitectural en direcci6n de la luz abundante en el centrg del chablis. 
Unos años despu&,tal de 
la estación de lluvias. 

palabra francesa "chablis" para indicar la cazda de un brbol, 

. 
, 

promedia del bosque,sobre superficies mSs grandes,por,ejmplo 'del orden de un 
kilbmetro cuadrado,es función directa de la 
hay mSs de estos, cuanto el bosque est6 mds 
venci& humana.Recientemente,encontxymos un ejemplo de esto, 
vegetación desde una trocha en T 
inestables,donde l o s  chablis se 

)c 

ecuencia de l o s  chabl$s,Tanto 
cundarizado,sin ninguna inter- 

I .  

Los chahlis g. IA) constituye 
vigénesis,es decir el conjunto d 
la reconstitución del bosque.La 
bien conocida or el trabajo,par 
l o s  &nepos suramericanos de l o s  

- Inga,Apeiba, Ochroma,Muntingia ( 

I 
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su-biotopo definitivo,no su2ren cambios importantes en la oferta de energla 
desde el ambiente, y por consecuencia se con€orman bastante bien a su modelo 
gen6tico-de crecimiento durante toda su vida.Su fase d recimiento ocupa de 
cinco a diez años.luego constituyen un vuelo forestal poco,denso pero muy 
regular,bajo el cual permanecen árboles de otras especies esperando la ocasión 
de subir, cuando desaparezca la sombra de l o s  pioneros '(fig. 23). 

" .  
Cuando mueren aquellos, al término natural de su vida, 
desata entre l o s  árboles que, hasta,este mo 
espera.Su crecimiento se acelera,y 
dario" aumenta la oferta de luz,de manera 
se hace, no solamente por la ramificaci6n 
también por la reiteración de aquello,Aquf 
establecer del proceso,puesto que 1 

dicaciones cronólogicas, decifrables 
ganan la lucha durante esta segunda 
lento que l o s  pionerosyuna capacidad de re 
la fase de crecimiento el bosque n iene estructura c 

cha feroz se 
han estado en fas? de 
,del vuelo forestal "secun- 
celeracibn de creqiniento 

> &  . L  

I 

tamafio m5xímo;Este tamaño está det 
modelo qÙe no han s ido  explicados aqu5 ( 

cuantitativas ntre * biovolumen y bfosuperf icie en el Srbol. Las especies que , 

se presentan como las sucesoras de los pioneros,se encuentran, por  ejq3.o en 
familias tales como las Myristlcáceas (Virolk,DyalantheraJ,las~Mimosaceas 
(Parkia ,Newtonia)y las Vochysiáceas : (Vochysis 2 .Mientras 
dptica del vuelo ocasiona un aumento relativo de la luz eh un 
en el cual se instalan l as  copas de l o s  árboles 
Taberneamontana,Diospyros Cordia.Entre las dos capas de bopas kxpandidas en'lel 

8 

'kdultos" bajos tal como 

presente" se encuentran nuevamente 
su ocasión de subi 
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Llegando al término natural de su vida (ddos siglos?), l o s  &boles de la 
segunda 
otras especies con crecimiento más lento,reiteraciÓn prolî€ica,y vida mSs 

1arga.Como antes, una fase de crecimiento bastante r5pido,pero sin estruetma 
clara,está seguida por una fase estable,est 
presente", y con poca bioproducción baja. 

fase, sucediendo a la fase pionera,mueren, y son reemplazados por 

Sin embargo, 
bosque aumentan.La probabilidad que un chablis, se produzca se hace m5s alta 

medida que dura este procesoslos riesgos de destrucción del 

con el tiemp0.E~ decir que la silvigSnesis,por fases sucesivas,no puede durar 
m5s tiempo que hasta el momento cuando 
de un l oo%,  a 1 certeza.El tiempo entre e 
de.la ecologla del lugar,por ejemplo de la 
ciÓn,de la probabilidad de tempestades o borrascas, o pop la ocum 
terremoto ,sin olvidar l o s  animales y su influencia sobre las plantas. conociendo 
estos factores. podria hacerse un modelo estadzstico de 18. silwigénesis. Desgra- 
ciadamente,esto aiun no es posible,y e 

la probabilidad de un chablis se acerca 

proporción de chablis,de fases pioneras,y de cada fase 
estadísticamente constanteS.No tenemes que olvidar,sia 
cibn de cada una de estas fases,cambia sin cesar,por el juego de autodestrucción 
y crecimiento del bosque.En esta situación ,hay una fa 

tampoca la fase la m%s vieja, puesto que aquella e 

y en la Guayana francesa,y de las cuales el konjunto cubre unas cua 
La técnica empleada fue la de l o s  corredoj?es de prospecciÓn,c&tas de 28 metms 
de ancho dent s cuales el r 
. -  - 
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de los ârboles  ,son medidoS.Este método est5 d e s c r i t o  en otpa p a r t e  (OLDENAN, 

1975 1 
1 

Resulta una imagen de l a  selva,semejante a l  esquema de l a  f i g u r a  2 ,  mostrando 

las  d i f e r e n t e s  fases  s i l v e g í h e t i c a s  coexis ten tes  a l  mismo ins t an te ,y  l a  a p l i -  

caciBn de l a  alfombra vegeta l  en e l  paisaje,Siendo dado'que, que en cada fase, 

l a  s i l v i g g n e s i s  ee r e a l i z a  por o t r a  gama de !especieSScon c a r a c t e r f s t i c a s  auto- 

ecológicas  apropiadas ,esto' permite un m e  joy en-tendimien-to de la  d i s t r f iuc iBn  

de las espec ies  vegetales  en e l  bosque,es d e c i r  de l a  fLorPst ica .  

Las grandes h ie rbas  (Musáceas,Maranthaceas9Zlngiberaceas),as.5 

pioneros ya mencionados,que representan a &a vegetacien de 10 

CQmQ 10s QrbOLes 

chablis y de 

on bas tan te  frecuen s,Su tamaño pequefio Q modesto,hacen que 

ndividuos para  l l e n  

cuencia en conta jes  f l o r l s t i c o s . L o s  áirboles de 'fases- un poco 

un c i e r t o  espacio con vegetación, lo  que 

de edades cerca de l a  edad promedia d e l  b o s q u e g e p r e q n t a n  

r t e  idel t o t a l  de individuos vegetales .Esto no solamente expl ica  

l a  gran frecuencia  Lflor is t ica  de t a l e s  especies  ,sino tambfen 

ralmente gregaria,particularmente c l a r a  en vegetaciones, j6wa 

indole  gene- 

(Cecmp ia  Inga 

-- Ochroma ¶'Cordia a l l i o d o r a  ) , 

Al con t ra r io  s demás fases son 

desarrol2arse .Asl  las  p a r t e s  d s  

las especies  que las  realizan.Un 

qúe l e s  fa l ta  TIISS tiempo para  

que son las d s  raras, con ellas 

c y t h i s  ( $ t p i c t o  sensu)es el ejem- 

p l o  de este t i p o  de årbo1,bastante papo y d i s t r ibu ldo  en e l  bosque por  p i e s  

a iskados,  indicadores de s i t i o s  con manchas egetacidn muy vieja.  

va de las  espe e una m i s m a  fa s i lGig6net ica  
I 

parece depender sobretodo de s u s  capacidade , 

una manera e f ic ien te .Pe  

d i s t r i b u i r  las semi l las  de 
1 

HOLDRIDGE y aX.(1971),r 

s u p e r f i c i e  inventar izad 
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J I  en espec ies .El  número de especies  no sube regularmente,pero, por escalones.  

cierta superf ic ie ,una f a s e  s i l v igeng t i ca  con o t r a  gama de espec ies  est5 

encontrada.  L a  posici6n de los escalones,con r e f e r w e n c i a  a Los ejes d e l  

gr%fico,no e s  constante  de una curva a o t ra .Es to  t raduce en primer l u g a r  e l  

orden a r b i t r a r i o  s e g h  l a  E n e a  d e l  inventar io .  La va r i ac i& individual de 

las  curvas puede también ind ica r  var iaciones micro-ecológicas de 

a o t r o , t a l s s  como l a  profundidad d e l  suelo o de la  pendiente,provoc;lndo 

a j u s t e s  en l a  silvig6nesis,manifestSndose pap otnlas proporciones e n t r e  las 

s u p e r f i c i e s  cub ie r t a s  por cada fase.Los "pe r f i l e s  naturales',',acompañando 

a las  descr ipciones de vegetación por HOLDRIDGE y a l ,  (19711,dan cuenta 

, Cada escalón ind ica  que, despu6s de haber contado las espec ies  dentro de 

I 

i 

4 hecho que las f a ses  no han sido encontradas en orden cornol6gico,sino en 

1 

i 

climax deberla  s e r  m6s v i e j o  y ocupar l a  p a r t e  más gr 

l 

c 
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La agricultura y la ganaderza son los  ejemplos los más evidentes del uso 

de vegetaciones artificiales con ciclo corto.Pero en silvicultura también 
se buscan especies de buen rendimiento,implicando un crecimiento rãpido 

'i 

. l 

i 

t . 

y regular.Los Srboles cultivados son, efectivamente,en gran parte,pioneros 
como la Balsa (Ochroma lagopus 1, el' Laurel (Cordia alliodora) a las Caobas 
(Meliáceas industriales) y la Teca (Tectona grandis). 

Este simposium trata de la conservaciôn de l o s  recumos del medio ambiente. 
Por eso tiene sentido de conclulr la presente contribuciôn preghtandose, 
en cual medida la acelaración de los ciclos vegetales puede ser tolerada 
por  el ecosistema,sin llegar a la 
brevemente considerados bajo esta Óptica: el agotamiento de los suelos ,la 
protección anti-erosi6n en las pen 

degpadaciôn de esto.Tres problemas serán 

I 

D (19601, en su estudio de 1 
occidenta1,afirman que se necesita un periodo de baldío de diez a doce 
años,bajo vegetacien secundaria natura1,para que el suelo regenere un poco 
miis que 90% 

escogiendo a 
El sistema de abono verde parece indicar que sT.En consecuen+a,to 
estudios sobre las especies secundarias, desde este punto de 
nuestro inter& y la prioridad en el programa de icvestigaeiÓn.Conseguir el 
mejoramamiento de tales sistemasses mejorar la salud econômiqa del 
de cultivoy bajar el precio económico de este Último,eliminando el gasto 

su fertilidad y estructura.Puede acelerarse este proceso 
species particulares para reemplazar a las pionera naturales. 

de productos artificiales. 

! 

Las fases jóvenes del bosque pasan generalmente un rato bajo vegetación her- , I "  
båcea. BiÓlogictamente, esta oorresponde m6s 'o menos a los c u l t i v o s  de ciclo 
corto.En el ecosistema natural sobre pendientes, que es estable e impide 
a la erosi6n, se produce un cierto porcentaje de chablises naturales.La 
naturaleza nos procura así una medida de la proporción de vegetacidn her- 
bácea,que puede ser tolerada en las pendientes,sin peligro de erosiÓn.Sería 

a , 

.4 I 

i 

i 

i 

i 

\ 



deseable que, s e  h gan conta j  

-10- 

en la chabl i ses  en pendientes de escarpa 

d i f emnte ,pa ra  cuan t i a r ,  en funcibn de l  empinamiento,la proporcibn n a t u r a l  

de vegetación herbåcea y vegetación arborea.Luego,la ppotección d e ' l a s  pen- 

d i en te s  

herb6ceos y arboreossen las mismas proporciones, y en c in turones  siguiendo 

a las  curvas de n ive l .  

puede conseguirse reemplazando a l a  vegetación natupal  pom, cu l t i vos  

Ilay zonas que son, o fueron, cub ie r t a s  de 

Cuando se suprime e l  bosque,el clima se vuelve un poco mâs seco,a desventaja 

a e l  hombre,puesto que, en continuación, c i e r t o s  cul t ivos r e s u l t a n  Smposibles. 

E l  a n á l i s i s  d e l  mosaSco f o r e s t a l  en t a l e s  zonas puede también procurar  una 
pauta,  para  determinar a l a  proporcien de 

so reserva  de mantener vegetaciones arbore 

demás de l a  regiÓn.Este problema d e  manifi  

Ecuador,y va a manifestarse  t a l  

ives herbSeeOs 

I 

presentado no ambiciona nada 

consideraciones que se han demostrado 

ningûn sent ido  pretendemos e n t r a r  en c 

con t r a r i a  ,nos parece que so lo  u 

ke6ricas  y p r s c t i c a s  como pos ib l  

l o s  numerosos problemas b a v e s  a los c 
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Esta bibliografia no es 1arga.Pero en cambio contiene obras,que casi todas 

procuran,numerosas referencias de literatura. 
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