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Introducciön a la flora y vegetaciön de la Amazonia peruana: estado

actual de los estudios, medio natural y ensayo de una clave de deter-

minaciön de las formaciones vegetales en la llanura amazönica

FILOMENO ENCARNACIÖN

RÉSUMÉ

ENCARNACIÖN, F. (1985). Introduction à la flore et à la végétation de l'Amazonie péruvienne:
état actuel des connaissances, milieu naturel et essai d'une clé de détermination des formations végétales

dans la plaine amazonienne. Candollea 40: 237-252. En espagnol, résumés français et anglais.

L'auteur présente l'état actuel des connaissances sur la région, donne une description du milieu et
propose une clé permettant de différencier les principales formations végétales. Selon les rythmes
annuels d'inondation, on distingue deux grands types de formations: les "Bosques de altura" et les

"bosques de bajial". Ces deux ensembles sont subdivisés, selon la texture du sol, la nature de l'eau,
la géomorphologie et la dynamique des cours d'eau, en 7 formations pour les "bosques de altura"
("bosque de terraza", "bosque de colina", "supaichacra", "chamizal", "varillal", "palmal alto",
"palmal bajo") et en 9 pour les "bosques de bajial" ("bosque de tahuampa", "bosque de restinga",
"bosque de planicie de bajial", "vegetaciön de barrial", "vegetaciön de playa", "yarinal",
"tahuampa de agua negra", "aguajal", "pungal").

ABSTRACT
ENCARNACIÖN, F. (1985). Introduction to the flora and vegetation of the Peruvian Amazonia:
present state of research, natural environment, and a proposal for an identification key to types of
vegetation in the lowland amazonia. Candollea 40: 237-252. In Spanish, French and English
abstracts.

A summary of the research done in that region as well as a description of the environment is given.
A key to differentiate the major types of vegetation is proposed. According to the annual inundation
frequences two large community-types are distinguished: the "bosques de altura" and "bosques de

bajial". These two entities are subdivided according to the texture of soil, nature of water, geomor-
phology, dynamics of watercourse into 7 communities in the "bosques de altura" ("bosque de
terraza", "bosque de colina", "supaichacra", "chamizal", "varillal", "palmal alto", "palmal bajo")
and into 9 communities in the "bosques de bajial" ("bosque de tahuampa", "bosque de restinga",
"bosque de planicie de bajial", "vegetaciön de barrial", "vegetaciön de playa", "yarinal", "tahuampa

de agua negra", "aguajal", "pungal").

Introducciön

La Amazonia Occidental comprende la cuenca superior del Rio Amazonas que recibe el nombre

de Solimoes en su parte media, y el de Maranön en la parte alta, segûn la terminologla hidrogrâ-
fica internacional. Comprende aproximadamente las dos terceras partes del territorio peruano,
de éstas casi el 50% abarca la llanura o planicie, constituyendo los departamentos de Loreto,
Ucayali y Madré de Dios.

El estudio de la vegetaciön amazönica, en el contexto del bosque tropical hùmedo, es muy
amplio y poco comprensible, porque la fisonomia de la vegetaciön natural y sus formas biolögicas
son résultantes de los factores climâticos globales y de la acciön local de los factores geomörficos,
edâficos, biöticos y atmosféricos especiales (TOSI, 1960). La similitud fisonömica, a pesar de las
diferencias en la composition florlstica, se donominaformaciôn vegetal, en el sentido fisonomico-
ecolögico (TOSI, 1960; BRAUN-BLANQUET, 1979; PRANCE, 1978, 1979).

En la llanura amazönica occidental, la dinâmica y distribuciön del suelo y del agua son los
factores prépondérantes en moldear las adaptaciones de las plantas que constituyen las formacio-
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nés vegetales. Estas unidades, distribuidas en agrupaciones o comunidades ti'picas, han dado lugar
a topönimos y fitönimos locales (vernâculos), que ayudan a comprender la diversidad de los bos-

ques amazönicos.
Este documento constituye un ensayo para interpretar las formaciones vegetales en la Amazonia

occidental, bajo el concepto fisonömico de sus componentes floristicos, bâsicamente
dépendantes de la naturaleza de los suelos y de la influencia de la dinâmica hidrica. Igualmente, las

formaciones vegetales estân consideradas como estables o climâcicas (BRAUN-BLANQUET,
1979; RICHARDS, 1952; BEARD, 1944), concepto muy discutible en su aplicaciôn para la
Amazonia, aun cuando se manifiesta tendencia sucesîonista hacia los dos tipos climâcicos principales:
"bosques de altura" y "bosques de bajial", como consecuencia de adaptaciones a los flujos estacio-
nales de las aguas. En este contexto se publicarân progresivamente otros estudios: "Inventario flo-
ristico de los bosques de altura y de bajial en Jenaro Herrera, rio Ucayali", "Inventario floristico
en un sistema de islas en los rios Amazonas y Ucayali", "Aspectos ecolögicos de la sucesiön en
areas inundadas", "Biologia de la dispersion", etc.

El présente documento incluye una clave tentativa para diferenciar las principales formaciones
de la llanura amazônica peruana, elaborada bâsicamente a partir de las experiencias en el âmbito
de Jenaro Herrera, rio Ucayali (ENCARNACIÖN, 1982). Asi mismo, he seguido la terminologia
vernâcula o regional empleada por REVILLA (1974) y ENCARNACIÖN (1982), muchas veces

aplicada indistintamente a una u otra formaciön. He tratado de encontrar homologias y equivalences

con las terminologies de PIRES (1974), PRANCE (1978, 1979) y BRAGA (1979) para la Amazonia

brasilena.

Algunos anteeedentes

Diversas expediciones cientificas del siglo XIX procedentes de Europa — la de Humboldt y
Bonpland, la de Ruiz y Pavön, la de La Condamine, la de Spruce y muchas mâs — asi como otras
del présente siglo, han realizado estudios de las plantas, animales, rios y grupos nativos étnicos
de la Amazonia occidental, principalmente en las vertientes orientales de los Andes. Algunos expe-
dicionarios han dejado documentos referentes a la vegetaciön de la llanura mazônica.

HUBER (1906, 1909), DUCKE & BLACK (1954), HUECK (1978) y PRANCE (1979) hacen
referencias a los tipos de vegetaciön en la Amazonia peruana, âmbito de Loreto y Ucayali, conside-
rando las interrelaciones entre los tipos y condiciones de los suelos y la dinâmica del agua. Estos
autores distinguen entre los bosques inundados periödicamente: los inundados por aguas turbias
o "vârzeas" y los inundados por agua negra o "igapôs". Entre esos autores, Hueck destaca la pre-
sencia de los "varillales" semejantes a las "caatingas y campinaranas amazônicas" del Brasil, y
Prance observa la equivalencia que hay entre la "vârzea" brasilena y la "tahuampa" peruana.
WILLIAMS (1931) cita la "montana" como bosque denso y hùmedo, donde se asienta la llanura
amazônica desde los rios Maranon y Huallaga hasta el Yavari; distingue los terrenos periödicamente

inundados por los afluentes del rio Amazonas. WEBERBAUER 1936,1945) désigna "montana"

tierra de bosques) a la region fitogeogrâfica del llano amazönico hasta los 1800 msnm,
considerando las asociaciones hidrofiticas e higrofiticas como correspondientes a la formaciön de
"matorral" (bosque ribereno, pantanoso e inundado) y bosque tropical lluvioso (llano amazönico),

distinciones basadas en exploraciones de los cursos superiores de los rios Maranon, Huallaga
y Ucayali. FERREYRA (1960) présenta informaciones sobre el alto rio Huallaga, destacando para
la selva baja o llanura amazônica la presencia de "seticales" en el monte ribereno de Weberbauer.
MALLEUX (1975) adopta criterios de aprovechamiento y conservaciôn forestal para clasificar
los bosques del pals, haciendo la distinticiön en el llano amazönico entre los bosques colinosos,
aluviales y aguajales, bajo très tipos topogrâficos de terreno. El "Mapa Ecolôgico del Peru"
(ONERN, 1976) adopta el sistema de HOLDR1DGE denominando a la llanura amazônica "bosque
hûmedo tropical" sin detalles de otras formaciones. REVILLA (1974) y ENCARNACIÖN (1982)
presentan los tipos de bosques de colina o altura, y los bosques de bajial, adoptando las terminolo-
glas regionales. Estas formaciones se detallarân en un futuro artlculo.
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Fig. 1. — Amazonia peruana
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Medio natural

El clima

Contrastando con la diversidad de los ecosistemas, el clima es relativamente uniforme (HER-
RERA & al. 1978), caracterizado por la temperatura extremadamente uniforme en el dia y la noche
durante todo el ano (HUECK, 1978; MARENGO, 1983).

La temperatura media anual varia entre 25° y 27°C de N y NO hacia el SE y E, con descensos
en los dias de "friajes" de San Juan (julio: minima de 16°C y maxima de 27°C) y de Santa Rosa
(agosto-septiembre: minima de 11 °C y maxima de 26°C) registrados en Jenaro Herrera, rio Ucayali
(MARENGO, 1983). Por su parte, HUECK (1978) estima como promedio anual 24°C para el

extremo occidental, lo que abarcaria el SO de la llanura amazönica; ONERN (1976) da una biotem-
peratura anual maxima de 25.7°C registrada en Muyuy, cerca de Iquitos. Las variaciones diarias
son menores de 8-10°C y la diferencia entre la temperatura diurna y la nocturna es mayor que
la del verano (marzo, mes mas frio: 25°C) y la del invierno (septiembre-diciembre, meses mâs câli-
dos: 27.4-26.9°C) (TOSI, 1960).

La precipitaciön anual fluctûa entre 2400 y 3400 mm de O a E, con cierta periodicidad en
su intensidad de S a N; asi, en el verano (marzo: mes de lluvias o "crecientes") alcanza 200-350
mm/mes, y en el invierno (julio: mesdesoloestiaje(= "vaciante") seregistrade 150-350 mm/mes,
en ambos casos con menos lluvias en la parte central (MARENGO, 1983). Corresponde a
diciembre-marzo la estaciön lluviosa (SALATI & al., 1978; MARENGO, 1983) y a julio-octubre
los meses de sol (MARENGO, 1983). A pesar de la alta pluviosidad, no existen periodos secos
definidos (SALATI & al, 1978).

La evapotranspiracion anual es de 1400 a 1700 mm de NO y O al E, correspondiente a marzo
de 120-140 mm/mes de NO a SE (Amazonia central) y de julio de 100 a 120 mm/mes de NO a
E (MARENGO, 1983).

Estos datos indican que existe mayor variaciôn en la precipitaciön que en las temperaturas
a través del ano, por lo que es "prâcticamente imposible diferenciar verano e invierno desde el

punto de vista térmico..." (HUECK, 1978). En consecuencia, los meses con lluvias abundantes
que ocasionan las "crecientes" son considerados como "invierno", mientras que el periodo seco,
quedalugaral "estiaje" o "vaciante", se considéra "verano" (HUECK, 1978; MARENGO, 1983).

La fenologia de las plantas parece depender de las precipitaciones durante el ano. En casi todo
el bosque hay abundancia de frutos maduros en la estaciön "lluviosa". La floraciön de los ârboles
en los bosques de altura parece estar restringida al periodo seco, en los bosques de bajîal las plantas
florecen durante los regimenes de inundaciön (DUCKE & BLACK, 1954) aun cuando otras fructi-
fican en este ultimo periodo como una adaptaciön a la hidrocoria.

Este ritmo puede variar en ecosistemas menores taies como "chamizales" y "varillales" debido
a la naturaleza del suelo y a los regimenes de pluviosidad.

La presencia relativa de periodos secos permite explicar la gran actividad reproductora de los
ârboles dominantes en el estiaje (HERRERA & al., 1978). Son raros los ârboles completamente
caducifolios como Pachira aquatica en los "pungales", Sterigmapetalum obovatum en colinas de
altura, y Tachigalia sp. en las planicies de altura.

La variaciôn estacional de los regimenes de lluvias régula el equilibrio hidrico (MARENGO,
1983) en los vegetales de la Amazonia, de modo que en el "invierno" tiende a los requerimientos
normales y en el estiaje existe una deficiencia relativa. La defoliaciön y desprendimiento de las
ramitas maduras en las fanerögamas lenosas (arbustos, ârboles y bejucos) se intensifican a finales
del estiaje, simultâneamente se da la producciön de yemas caulinares, foliares y florales que coincide

con el inicio de la estaciön "lluviosa". Igualmente, la oscilaciön de la concentraciön de agua
en el sustrato régula el crecimiento, desarrollo y maduraciön del tronco o fuste, originando los
anillos de crecimiento, inclusive en tallos lenosos muy delgados. Estos efectos son evidentes en
los bosques sujetos o no a la inundaciön periodica estacional de las aguas. Por otro lado, la fenologia

reproductiva y la esporificaciön de las criptôgamas (hongos, musgos, hepâticas y numerosos
helechos) dependen directamente de la estaciön "lluviosa" que régula la humedad en el substrato
y en el sotobosque.



F. ENCARNACIÖN: FORMACIONES VEGETALES EN LA LLANURA AMAZÖNICA 241

Suelos y fisiografia

Los suelos de la Amazonia se originaron al formarse el Geosinclinal E-O, que en el periodo
Cämbrico originö una cuenca cuyos desagües corrian hacia el Océano Paclfico. Con los procesos
continuos de sedimentaciön y con el inicio del levantamiento de la Cordillera de los Andes en el

Mioceno, el drenaje se orienté hacia el Océano Atlântico (PAREDES, 1979).
Posteriormente, en el Terciario y Pleistoceno, tienen lugar depösitos de relleno de la cuenca

con material sedimentario, arrastrado por los rios desde las cimas de los Andes y constituido por
areniscas, calizas y gredas volcânicas. Las planicies de inundaciön con depösitos recientes del Cua-
ternario (Holoceno) constituyen solo una pequena proporciön de la configuraciön geolögica de
la zona (BEEK & BRAMAO, 1968).

Los suelos estân sujetos a una biodinâmica evolutiva aün no bien definida, debida a condicio-
nes climâticas de altas temperaturas y altas precipitaciones, sin estaciön seca ni cambios térmicos
notables durante el ano. Los procesos evolutivos son râpidos y se aceleran cuando los suelos estân
desprovistos de su cubierta vegetal natural.

Por otro lado, los elementos del clima, la naturaleza de los sedimentos depositados y las inte-
racciones del ciclo biolégico, son factores prépondérantes en la generation de la diversidad de los
suelos amazönicos (PAREDES, 1979). Esta diversidad depende de los gradientes y ciclos de meteo-
rizaciön, lavado intenso, erosion y sedimentaciön, que producen lixiviaciôn y reducciön de nutrien-
tes en la fracciön mineral del suelo (van WAMBEKE, 1978; HERRERA & al., 1978).

En la fisiografia del terreno comprendida entre 100-250 msnm, podemos distinguir dos grandes

grupos:

a) Terrazas y planicies aluviales, con suelos a base de sedimentos recientes de profundidad
variable, generalmente expuestos a la acciön fluvial y ligados al hidrometamorfismo;

b) Terrazas altas y colinas desgastadas por erosiones continuas, con sedimentos no conso-
lidados, depositados en el Terciario y Pleistoceno, muy profundos y muy meteorizados.

La tabla n° 1, basada en PAREDES (1979), da la equivalencia nomenclatural co-
rrespondiente de FAO (1973), documento citado por el mismo autor y DROSDOFF & al. (1978).

Los suelos de la llanura de inundaciön o bajial se forman por acciön meândrica, mientras
los de colina y de terraza disecada se deben probablemente al rejuvenecimiento de los rios provo-
cado por cambios climâticos en diferentes periodos (TYLER citado por PAREDES, 1979).

También el nivel freâtico es una caracteristica de la ubicaciön y distribuciön de los suelos,
asi como de sus elementos constitutivos (TYLER citado por PAREDES, 1979).

Las condiciones edâficas del terreno son especificas en su concentraciàn y distribuciön en el

paisaje; la inundaciön estacional, erosiön, deficiencia de calcio, toxicidad debida al aluminio y
tendencia hacia un pH âcido, son factores que regulan el crecimiento superficial-horizontal de las
raices (HERRERA & al., 1978; van WAMBEKE, 1978), dandoun aspectoaracniformeindividual-
mente y de entarimado en su conjunto.

Relieve

A. Llanura
de inundaciön
(paisaje aluvial)

B. Llanura de
sedimentaciön

C. Colinoso

Clasificaciön traditional
ENTISOLES: Tropofluvent acuico
HISTOSOLES: Tropofibrit hidrico
INCEPTISOLES: Tropocuept aérico

Tropocuept tipico

Los inceptisoles son de mayor importancia agricola

ENTISOLES: Cuarzipsammen spödico
ESPODOSOLES: Tropocuod aérico
ULTISOLES: Plintacuult

Los ultisoles con de mayor importancia agricola

ALFISOLES: Paleudalf tipico
Paleudult tipico
Plintudult

ULTISOLES:

Clasificaciön FAO,

FLUVISOLES:
HISTOSOLES
GLEYSOLES:

ARENOSOLES:
PODZOLES:
ACRISOLES:

LUVISOLES:
ACRISOLES:

1973

Fl. eütrico
Hist, districo
Gl. eütrico
Gl. hümico

Ar. âlbico
P. örtico
Ac. gleyco

L. örtico
Ac. örtico
Ac. plintico

Tabla 1. — Clasificaciön de los suelos de la Amazonia peruana [resumen de PAREDES (1979) con equivalencia nomenclatural
de FAO (1973), citado por el mismo autor y DROSDOFF et al. 1978))
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Hidrografi'a

a) Las masas de agua

En la diferenciaciön de las formaciones vegetales amazönicas, las masas de agua lénticas
(estancadas) y löticas (corrientes), por minirno volumen o caudal que posean, son importantes,
mucho mâs en los bosques inundados periédicamente que en los inundables irregularmente
(JUNK, 1980).

SIOL1 (1967, 1968, 1974) y SCHMIDT (1972a, 1972b) distinguen principalmente très tipos
de agua en la Amazonia brasilena, resumidos y explicaos por PRANCE (1978) (la tabla n° 2

corresponde a la de este ültimo autor, con algunas adiciones).
Estos grandes tipos de agua estân también présentes en la Amazonia peruana, lögicamente

con ciertas variaciones en los valores de su contenido medio de humus, nutrimentos, indices de
acidezy otros, comosenala SIOLI (1968) para las aguas claras de la "Formaciön geolögicaPebas",
y K1NSEY (1977a) para las aguas marrones del "varillal" de Mishana, rio Nanay [cuyos caractères
corresponden a las tipicas aguas negras descritas por JANZEN (1974)].

Para las aguas negras de la Amazonia peruana, el mismo SlOLl 1968) afirma que en la "zona
de la Formaciön Pebas... de origen plioceno-pleistocénico... ocurren aguas negras mâs ricas y
menos âcidas...". Estas drenan y escurren de los "manchales" de arena lavada o "espodozoles",
cubiertos de un tipo especial de vegetaciön denominado "aguajales", "varillales" y "chamizales"
como los que se observan en Jenaro Herrera, rio Ucayali; mientras que en Varillal, localidad cerca
de Iquitos, escurren agua cristalina.

En las aguas negras, la materia orgânica no esta completamente oxidada y constituye "humus
bruto", cuyas substancias hümicas de color marrön se disuelven progresivamente. Estas aguas que-
dan depositadas en los lagos o "cochas" y algunos rios y quebradas de minima fuerza hidrâulica
0 casi estancados, que en periodos de "creciente" reciben el flujo de agua blanca y se transforman
en aguas de mezclas, mâs ricas en nutrimentos y menos âcidas. En la Amazonia peruana el agua
negra es de carâcter estacional, con duraciôn no mayor de 150 dias, luego se comporta como agua
de mezclas en diversos grados.

La presencia de aguas intermedias o de mezclas con relativa acidez (1RMLER, 1977: tablas
1 y 6), es importante. Los rios y lagos o "cochas" que reciben descargas de agua negra de los
"chamizales", "varillales" y "palmal alto" en los bosques de altura, y de los "aguajales" en los de bajial,

Tipo

Agua négra

Agua blanca

Caracteristicas

Azul obscuro a negro
Contiene agua clara
tenida por suspensiones
coloidales de materia
vegetal marrön-negruzca

Marron turbio
Acarrea suspensiones
pesadas de aluviôn

Contenido
de humus y/o
nutrien tes

26.6 mg/1

14.1 mg/1

pH

4.6-5.2
3.8-4.9

6.9-7.4
6.2-7.2

Ejemplo
para Brasil

Rio Negro*

Rio Solimôes

Reeonocim ien to
prâctico**

Color de té o
café diluidos

Aspecto turbio,
de color marrön-
blanquecino a
marrön-rojizo

Aspecto cristalino
o transparente

Agua clara Azul verde (en rios 2.26 mg/1 c. 4.5-4.6 Rio Tapajôs
y lagos por reflexion b. 4.5-7.8
del cielo)
Nunca turbia ni tenida
por materiales en
suspension

a. Valores citados en PRANCE (1979).

b. Valores citados en SIOLI (1967).

c. Valores citados en SCHMIDT (1972 a: tabla 1), posiblemente muy variable.
*E1 Rio Negro tiene su origen en los maeizos del periodo arqueano de las Guayanas y Brasil central, consistente en granitos
y gneis parcialmente cubiertos por capas de areniscas (SIOLI, 1968). El rio Solimôes corresponde al rio Amazonas en el Peru.

**Se vierte el agua en un vaso o botella de cristal transparente (SIOLI, 1974).

Tabla 2. — Tipos principales de masas de agua registrados en la Amazonia brasilena. En la elaboraciôn de la tabla se ha seguido
bâsicamente a PRANCE (1979).
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solamente durante 120dias presentan caractères deaguanegra, luego reciben el flujode los grandes
rios de agua blanca produciéndose el agua de mezcla. La tabla n° 3 fue preparada adoptando el
criterio del color de las aguas.

Las acumulaciones periödicas de los tipos de agua sobre los suelos, segün la fisiografia y natu-
raleza de éstos, determinan las adaptaciones de los tâxones y comunidades de plantas sujetos a
los flujos estacionales. Ast como Victoria amazonica, una hidröfita arraigadâ, habita solamente
en agua blanca del tipo lötico (PRANCE, 1978), nunca hallaremos Myrciaria dubia expuesta a
los flujos de agua blanca, pero si en aguas negras o de mezclas, mientras siempre hallaremos Tessa-
ria integrifolia en las riberas de agua blanca.

Naturalmente, las condiciones de acidez, concentraciön de humus y nutrimentos contenidos
en el acarreo estacional, asi como la naturaleza del suelo donde queda depositado dicho material,
conforman los habitats para las formaciones vegetales inundadas e inundables. Por otro lado, la
capacidad o gradientes de drenaje y escorrentia y la filtraciön en los suelos de altura (JUNK, 1980),
también son factores que determinan las formaciones vegetales que actüan como ecosistemas.

b) El cardcter de los meandros

Este aspecto es de suma importancia en la configuration topogrâfica del relieve de la llanura
amazonica desde sus origenes geolögicos. DANSEREAU 1947) senala la inmadurez de la topogra-
fia y la congestion en el drenaje de los terrenos de "vârzea" brasilenos. HUBER (1906) interpréta
didäcticamente los aspectos de las riberas, de modo que "a cada concavidad de una ribera
corresponde siempre una convexidad en la ribera opuesta" (Fig. 2).

En todos los rios de la llanura amazonica existe una interdependencia entre el cauce tortuoso
y sinuoso, y la inmadurez topogrâfica, cuyo resultado es la gran actividad hidrâulica y cambios
continuos de cursos (HUBER 1906; HERSHKOVITZ, 1983), originando accidentes geogrâficos
con terminologiaspropias: "barrancos", "playasoarenales", "barriales", "estirones", "cochas",
"tipishcas", "sacaritas", "canos", "islas" y otros.

El incremento de caudal produce desbarrancamiento por erosion lateral en la ribera côncava;
ésta es mâs altay cortada verticalmente, denominândose "barranco", mientras en la ribera convexa
hay una pendiente leve donde se asientan los "barriales" y "playas", respectivamente, segün los
depösitos recientes de limo y arena. Los tramos en que ambas riberas estân cortadas con taludes
fuertemente inclinados son los "estirones".

Periôdicamente, en "creciente", el agua ejerce una actividad casi sincronizada, en la ribera
côncava hay pérdida de terreno y en la convexa hay ganancia, de modo que en cada curva del rio,
la mayor masa de agua es llevada por la fuerza centrifuga hacia la perifieria (HUBER, 1906). Estos
mecanismos van aumentando la sinuosidad hasta llegar a un estrangulamiento, y finalmente la
diseccion del cauce (HERSHKOVITZ, 1983), originândose una "tipishca" en forma de herradura
y una "isla" con el consecuente cambio del curso fluvial.

La "tipishca" generalmente desagua en el estiaje, porque el nivel del lecho es igual o mâs alto
que el del nuevo cauce. En el lecho de la "tipishca" puede ocurrir una asociaciôn priserial con
plantas colonizadoras, o dar origen a una "cocha" o lago en herradura o media luna. Esto, por
su separaciôn del lecho materno mediante un dique de sedimentos en los tramos cortados del rio,
depende de la intensidad de la "creciente" y de la concentraciön de sedimentos acarreados.

Los "canos" son cauces de entrada y salida de agua de las "cochas" u otras masas de agua;
generalmente el cano de salida contiene agua casi todo el ano. En periodos de creciente, dos cuerpos
de agua se pueden comunicar entre si a manera de vasos comunicantes por medio de las "sacaritas".

Las "islas" son producidas por cambio del curso fluvial (HERSHKOVITZ, 1983) como en
las "tipishcas", o por acumulaciôn de sedimentos y material de acarreo en el cauce mismo de los
grandes rios, como en Padre Isla, frente a lquitos (ENCARNAC1ÖN & al., 1983).

Formaciones vegetales

Las formaciones vegetales, en el concepto climâcico y sucesionista, determinan los ecosistemas.

Los mapas "Formaciones Vegetales del Peru" de WEBERBAUER (1936), "Ecolögico del
Perü" de TOSI (1960) y ONERN (1976), "Bosques de Refugio" de PRANCE (1978), "Unidades
biogeogrâficas" de LAMAS (1982) y otros, dan ideas generalizadas de los variados ecosistemas
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xvffi. "Barrial" o "arenal"

nîih Sucesiön primaria en la formaciön o bosque ribereno.

v Bosque

Tomado y adaptado de HUBER (1906: figs. 1, 2, 3 y 4).

Fig. 2. — Fases sucesivas de un meandro en la Amazonia, con la formaciön de un lago en herradura o media luna (las fléchas
indican la direcciôn de la corriente)

B) "Barranco", ârea de deslizamiento de las capas del suelo (concavidad activa trazada en lînea gruesa).
P) "Playa", incluye: a) "arenal" con xeroserie temporal; b) "barrial" con hidroserie (convexidad pasiva trazada en lînea

delgada).

T) "Tahuampa", e) nivel de creciente; d) dique o relleno de aislamiento; e) nivel de estiaje; h) "altura o colina"; r) "restinga";
s) capas de acumulaciôn de arena; t/1 "tipishca" o "lago"

(bosque de nubes, ceja de selva, pajonales y llanura) existentes en la Amazonia peruana, cada uno
de los cuales alberga diversas formaciones vegetales que, se supone, se originaron en el Cuaternario
(PRANCE, 1978).

Estos ecosistemas estàn incluidos en el concepto de "Bosque tropical lluvioso del neotröpico"
o la gran "Hylaea" de Humboldt (RICHARDS, 1952; HUECK, 1978; HERRERA & al., 1978).
En el llano amazönico de los departamentos de Loreto y Ucayali existen areas con vegetaciön baja
y heliöfila sobre suelos arenoso-blanquecinos, designados como "varillales" (HUECK, 1978;
REVILLA, 1974; KINSEY, 1977a, b; KINSEY y GENTRY, 1979); extensas areas pantanosas
pobladas de palmeras o "aguajales" (GONZALEZ, 1974; MALLEUX, 1975), as! como variadas
agrupaciones de bosques con ârboles portentosos sobre terrazas y colinas alternando con bosques
en galerla en diversos grados de desarrollo y con gran humedad. Tanto los afluentes como el mismo
rio Amazonas, en sus recorridos meândricos (HUBER, 1906), dejan sectores periodica y regular-
mente inundados o "tahuampas" (IRMLER, 1977, 1979; PRANCE, 1979; JUNK, 1980) con areas
riberenas, los "barriales" y "playas", gradualmente ocupados por gramineas en franco proceso
de hidroserie y xeroserie.
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Los "aguajales" y "planicies" drenan y escurren agua del tipo negra (SIOLI, 1968) formando
"canos", "quebradas" y lagoso "cochas" cuyos caudales fluyen hacia los grandes nos con tenden-
cia direccional al este. La gran actividad de los rfos détermina el carâcter meândrico de los mismos
(HUBER, 1906), lo que origina lagos no auténticos (MARLIER, 1965; SIOLI, 1968; JUNK, 1980)
o "cochas" estacionales, y las islas. Estos estân sujetos a oscilaciones periödicas del nivel de agua
blanca en los rlos principales, ocurriendo también ciclos de agua negra y ciclos de agua de mezcla
(IRMLER, 1977).

Clave para diferenciar las formaciones vegetales de la llanura amazônica occidental, departamento
de Loreto

Tipo I. Bosques no inundables por el flujo estacional y periödico de las aguas; ocupan
principalmente las partes altas de la cuenca Bosques de altura

Tipo II. Bosques inundados e inundables por el flujo estacional y periödico de las aguas;
ocupan las partes bajas y prôximas a las masas de agua o âreas de inundaciön

Bosques de bajial
Obs. Se diferencian dos tipos de aguas: aguas löticas (por ejemplo los rios) y aguas lénticas

(por ejemplo los lagos). Entre estos tipos a su vez se distinguen: aguas blancas, negras
y de mezcla (ver las tablas 2 y 3).

Tipo Masa de agua Ubicaciôn

Agua negra Rio Maniti (a) Margen derecha del no Amazonas, abajo de Indiana
Rio Yanayacu Margen derecha del rîo Amazonas, frente a Indiana
Rio Tahuayo Margen derecha del rîo Amazonas, arriba de Tamshiyacu
Rio Yarapa Margen derecha del rio Amazonas, abajo de la confluencia de los nos

Ucayali y Maranôn
Rio Itaya Margen izquierda del rio Amazonas, cerca de Iquitos
Rio Nanay Margen izquierda del rio Amazonas, cerca de Iquitos
Rio Tapiche Margen izquierda del rio Ucayali, cerca de Requena
Rio Pacaya Margen izquierda del rio Ucayali, Réserva Nacional Pacaya-Samiria
Rio Samiria Margen derecha del rio Maranôn, Samiria
Rio Yuvineto Margen derecha del rio Putumayo, frontera con Colombia
Rio Tigre (a) Margen izquierda del rio Maranôn, caserio Miraflores
Lagos o "cochas" Réserva Nacional Pacaya-Samiria, Pastaza y otros
Lago Quistococha Cerca de Iquitos

Agua blanca Rio Maranôn Parte mas occidental de la Amazonia
Rio Huallaga Parte central de la Amazonia
Rio Ucayali Parte oriental de la Amazonia
Rio Putumayo Margen izquierda del rio Amazonas, frontera con Colombia
Rio Napo Margen izquierda del rio Amazonas, cerca de Indiana
Rio Tamshiyacu Margen derecha del rio Amazonas, cerca de Tamshiyacu
Quebrada Blanco Margen derecha del rio Tahuayo, cerca de El Chino
Rio Blanco Afluente del rio Tapiche
Lagos o "cochas" En las islas entre los grandes rios

Agua clara 1. En las vertientes orientales de los Andes o ceja de selva, provienen de las napas freâticas rocosas
2. EnVarillal, cerca de Iquitos. En los taludes de la ribera del rio Amazonas que limita con la ciudad

de Iquitos.

a. El curso medio y superior del rio Maniti tiene agua blanca. El curso medio e inferior del rio Tigre contiene agua negra
y de mezcla en creciente

Tabla 3. — Tipos de agua en la Amazonia peruana, segün el color a simple vista.

Tipo I. Bosques de altura

Fisiografla con pendiente leve a ondulada, o en terraza y planicie levemente disecadas.
Terreno con buen drenaje y escorrentîa 2

Fisiografia casi plana, en meseta o depresiôn. Terreno con drenaje déficiente y
escorrentîa lenta 6
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2. Suelo arcilloso o areno-arcilloso de constituciön y colores variados. Terreno no inun-
dado por lluvias torrenciales, drenaje y escorrentia optimos; escurren agua del tipo
blanca 3

2a. Suelo, principalmente, de arena blanquecina. Terreno inundado por lluvias torrenciales,
drenaje y escorrentia lentos; escurren agua negra. Vegetaciön heliöfila y escleröfila 5

3. Ocupan superficies pequenas representadas por ârboles mirmecöfilos. Vegetaciön de
fisonomia homogénea. Suelo asentado sobre gredas azulverdosas muy compactas

Supaichacra

Obs. 1 Son areas que principalmente se hallan en los "bosques de colina". Duroia hirsuta
y Cordia nodosa son las especies caracteristicas.

3a. Ocupan superficies grandes. Vegetaciön de fisonomia heterogénea 4

4. Fisiografia en terraza y planicie, generalmente con leves disecaciones que dan el aspecto
ondulado. Areas cercanas a los lechos de las masas de agua, ocupan las partes bajas de
la cuenca Bosques de terraza o planicie

Obs. 2 En los bosques de altura, las terrazas o planicies y las colinas son las mâs notables,
éstas se hallan interrumpidas por sectores semejantes a islotes designados como
supaichacra, chamizal, varillal, palmal alto y palmal bajo. Los canos y quebra-
das, principalmente en los bosques de colina, demilitan bosques transicionales
similares a los bosques en galeria, que puede ser designados "vegetaciön de que-
brada o de pendiente" (ENCARNACIÖN, 1982).

4a. Fisiografia colinosa y muy ondulada, limitada por canos y quebradas. Areas alejadas
de los lechos de masas de agua y que ocupan las partes altas de la cuenca

Bosques de colina

5. Vegetaciön arbustiva a subarbustiva con una altura de 3 m, aspecto de matorral con
ârboles dispersos de menos de 8 m de altura Chamizal

Obs. 3 Existe notable esclerofilia. Abundan los liquenes crustâceos y foliosos. El sub-
suelo generalmente esta conformado por oxido férrico muy compacto de consis-
tencia pétrea.

5a. Vegetaciön densa con ârboles de mâs de 3 cm de diâmetro, generalmente delgados y rec¬
tos, hasta 10-20 m de altura, algunos emergentes alcanzan 25 m o mâs, pero siempre
delgados Varillal
Obs. 4 Abundan los helechos, orquideas y liquenes como epifitos. La flora de un "cha¬

mizal" y de un "varillal" son muy diferentes aün considerando distancias pequenas.

Se hallan en pequenos sectores dispersos entre los bosques de colina y de
terrazas o planicies.

6. Suelo arenoso o areno-arcilloso muy hidrometamôrfico, drenaje nulo. La vegetaciön
ocupa grandes superficies y estâ representada por palmeras gigantes como Mauritia
flexuosa y Jessenia bataua Palmal alto o aguajal de altura

Obs. 5 Las especies tienen adaptaciön hidrofitica, como la presencia de neumatôforos
en Mauritia y raices fùlcreas en las Miristicâceas y Anonâceas.

6a. Suelo hùmico, aluvial y lacustre, drenaje lento a completo y escorrentia lenta. La vegeta¬
ciön ocupa superficies pequenas, estâ representada por palmeras pequenas como Phyte-
lephas macrocarpa Palmal bajo o yarinal de altura

Obs. 6 Los estipites de Phytelephas alcanzan una altura de 3 m, algunas veces son
arqueado-decumbentes.
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Tipo II. Bosques de bajial

1. Terrenos de inundaciön periodica por el flujo estacional de las aguas blancas, negras
o de mezcla, löticas y lénticas. Corresponden a superficies contiguas a estas masas de

agua 2

la. Terrenos pantanosos o de inundaciön permanente e inundables por las masas de agua
blanca, negra o de mezcla, lénticas y löticas. Fisiogrâficamente son depresiones sujetas
a la variaciön estacional del nivel de agua. Habitan hidröfitas 8

2. Äreas contiguas a las masas de agua negra o de mezcla, lénticas o löticas. Corresponden
a fajas de vegetaciön riberena. Drenaje y escorrentia lentos

Bosque ripicola o tahuampa de agua negra

Obs. 1 Los rios, canos, quebradas y lagos de bajial, delimitan vegetaciön riberena similar
a bosque de galeria. Los ârboles medianos y arbustos son muy ramificados, con
raices fülcreas o adventicias muy notables por su abundancia; la corteza casi siem-
pre es negruzca o violâcea y muy lenticelada (ej. : Campsiandra sp., Macrolobium
acaciaefolium, Symmeriapaniculata, Ficus sp., Alchornea castaneifolia) o ma-
rrön-anaranjada y exfoliante (ej.: Myrciaria dubia, Eugenia patrisii, Mouriri
sp.). En los periodos de creciente existe una minima acumulaciön de limo pero
hay gran actividad de descomposiciön de hojarasca.

2a. Areas contiguas a las masas de agua blanca o de mezcla, principalmente löticas. Terreno
con buen drenaje y escorrentia durante el estiaje 3

3. Äreas contiguas a las masas de agua blanca löticas, expuestas a la inundaciön periodica
regular y a la acumulaciön de limo, arena y sedimentos por acarreo hidrâulico. Sin
vegetaciön herbâcea al inicio del estiaje, en consecuencia ocurren fases de sucesiön vegetal
con asociaciones priseriales 4

3a. Àreas contiguas a las masas de agua blanca o de mezcla, löticas y lénticas, expuestas
a la inundaciön periodica irregular o en crecientes mâximas o por lluvias torrenciales 6

4. Fisiografia generalmente plana o con pendiente leve. Vegetaciön de tipo matorral con
ârboles grandes dispersos, estrato herbâceo anual présente. Bosques de tahuampa

Obs. 2 En la vegetaciön destacan5ac?ràsp. y Desmoncus sp. entre las palmeras; Helico-
nia spp. entre las Musâceas, Bambusa superba entre las Gramineas. Esta forma-
ciön es contigua al barrial, en cuyo limite existen asociaciones de Cecropia spp.,
Stryphnodendron sp., Erythrina sp., Caiycophyllum spruceanum, Ficus insi-
pida. En el bosque climâcico existen ârboles dispersos y grandes de Ficus insipida,
Clarisia biflora, Hura crepitans y otros.

4a. Fisiografia generalmente con pendiente leve hacia el lecho de las aguas löticas. Son âreas

que significan la ganancia de terreno en la dinâmica meândrica por acumulaciön y sedi-
mentaciön de limo y arena 5

5. Âreas que limitan por un lado con la tahuampa. Suelo limoso résultante de la acumula¬
ciön aluvial reciente, muy fértil y aprovechable para la siembra de Oryza sativa

Vegetaciön de barrial

Obs. 3 Esta ârea también es designada como barrizal. Es una asociaciön priserial desde
hidroserie por efecto del estiaje. En la sucesiön hay invasion de monocotiiedöneas
y dicotiledöneas como: Paspalum spp., Echinochloa sp., Panicum spp., Cyperus
spp., Ludwigia spp., Salix sp., Tessaria integrifolia. La vegetaciön de la fase cli-
mâcica corresponde al limite con la tahuampa (ver obs. 2). Los barriales, en las
masas de agua negra, son superficies pequenas y estrechas, invadidas por gramineas

acuâticas.

5a. Âreas adyacentes o entre los barriales. Suelo arenoso, résultante de la acumulaciön alu¬
vial reciente, aprovechable para el sembradio de leguminosas como Phaseolus sp., Vigna
sp. y Arachis hypogea Vegetaciön de playa
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Obs. 4 Recibe también el nombre de arenal. Es una asociaciön priserial desde xeroserie

por efecto del estiaje. En la sucesiön hay invasion de Gynerium sagittatum, y
otras, Gramineas, Ciperâceas y, entre las leguminosas, Phaseolussp.,Aeschyno-
mene sp., Mimosa sp. La fase climâcica es una asociaciön de Gynerium sagittatum

y Tessaria integrifolia. Las playas en las masas de agua negra son muy lavadas
y estériles, sin priseriaciön, en estos lugares diversos quelonios depositan sus
huevos.

6. Fisiografia en colina ondulada o elevaciones consecutivas, generalmente paralela o con¬
vergente a los lechos de masas de agua. Suelo limoso, con buen drenaje y escorrentia

Bosques de restinga

Obs. 5 La vegetaciön es similar a la de la tahuampa y représenta una formaciön de rela-
tiva madurez con Heliconia sp., en el estrato herbâceo, y Ficus insipida, Clarisia
biflora, Calycophyllum spruceanum, Sloanea sp. entre los ârboles grandes. Las
colinas son adyacentes a las tahuampas.

6a. Fisiografia plana o en depresiön. Suelo hùmico y aluvial variado con drenaje lento, inun-
dable principalmente por agua de mezcla 7

7. Fisiografia en depresiön, areas entre las restingas o contiguas a éstas, generalmente son
lechos de antiguos lagos. Son superficies pequenas pero frecuentes; suelo limoso o
hümico. Vegetaciön representada por Phytelephas macrocarpa y Astrocaryum sp. (ver
obs. 8) Yarinal

7a. Fisiografia plana o en depresiön leve. Son superficies grandes alejadas de los lechos de

masas de agua. Inundables también por lluvias torrenciales Bosques de planicie de bajial
Obs. 6 Durante las inundaciones hay una minima acumulaciön de sedimentos limosos,

en contraposiciön hay gran descomposiciön de hojarasca.

8. Ocupan superficies grandes, también habitan hidröfitas flotantes sujetas al flujo estacio-
nal de las aguas negras o de mezcla; presentan abundantes neumatöforos durante el

estiaje. Drenan y escurren agua negra. Vegetaciön representada por palmeras como
Mauritia flexuosa, Euterpe oleracea y otras Aguajal
Obs. 7 Generalmente son formaciones que se hallan entre el bosque de planicie de bajial

y alejadas de las masas de agua blanca.

8a. Ocupan superficies pequenas a medianas, generalmente laterales y pröximas a los lechos
de masas de agua blanca y de mezcla, habitan hidröfitas flotantes y arraigadas sujetas
al flujo estacional del agua. Durante el estiaje ocurren procesos de distrofizaciön y eutro-
fizaciön. Vegetaciön representada por Pachira aquatica y Montrichardia sp. Pungal

Obs. 8 El pungal corresponde, generalmente, al lecho de un antiguo lago que continüa
el proceso de eutrofizaciön y que posteriormente sera un yarinal, como résultante
del relleno de limo y otros materiales acarreados por el agua durante los periodos
de creciente.

Observaciön general: Con excepciön de los barriales y de las playas, en todas las for¬
maciones se dan asociaciones subseriales o fases de regenera-
ciön que son denominadas purmas (origen antröpico) y
bosques secundarios (de origen natural: por el viento, desliza-
mientos y otros).

Conclusion

En la llanura amazönica occidental estân présentes principalmente dos tipos de bosque inte-
grados por diferentes formaciones vegetales. En éstas, las plantas estân bâsicamente ligadas a los
factores edâficos, hidrodinâmicos y climatolögicos; un tipo esta fundamentalmente ligado al inter-
cambio de nutrimentos facilitado por la precipitaciön estacional, y el otro sujeto a la precipitaciön
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como a la variaciön del flujo periödico en las aguas que contienen los nutrimentos. El rejuveneci-
miento del lecho de los ri'os, ocurrido por los cambios climâticos en los diferentes perlodos geolögi-
cos, ha originado los suelos y relieves colinosos, terrazas desgastadas o alturas, donde prosperan
los "bosques de altura", no expuestos a la inundaciön por los flujos estacionales de las aguas.

La acumulaciôn y concentraciön de arena en los suelos amazönicos son también factores
importantes para définir la fisonomla de las formaciones présentes en areas dispersas. As! en los
"bosques de altura", la arena blanca o grisâcea del tipo lavada es fundamental para la presencia
del "chamizal" y "varillal", cuando estân sobre materiales compactos de oxido férrico, casi
pétreos. La arena rojiza, asentada generalmente sobre gredas diversas, favorece el desarrollo de
la "supaichacra". En los "bosques de bajial" sujetos a inundaciones temporales por agua negra
o de mezcla détermina las playas del "bosque ripicola o tahuampa de agua negra". Por otro lado,
la interpretation de los meandros nos facilita el reconocimiento de los suelos y relieve de la llanura
de inundaciön, aptos para los "bosques de bajial". El incremento del caudal de los rios en perlodos
de creciente produce la acumulaciôn de limo, arena, restos vegetales y otros sedimentos, cuyas
concentraciones en tramos riberenos originan el "barrial" y la "playa" o "arenal" que daran lugar
a la respectiva vegetaciön. Los gradientes de estas acumulaciones y concentraciones y las fluctua-
ciones del nivel de agua originan las "restingas" y "tahuampas" con sus respectivas formaciones
vegetales. La presencia de asociaciones con afinidad subserial en la dinâmica de los bosques son
procesos de regeneraciön o sucesiön vegetal, conocidos como "purmas" y "bosques secundarios",
segtïn sean antropogénicos o de origen natural respectivamente.

Un futuro articulo de la mismaserie sera: "La Terminologia y la Descripciön de las Formaciones

Vegetales en la Amazonia peruana".
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