


diferentes hábitat. 

Resultados y discusión 

. E l  Bosque Tropical muy Húmedo se caracteriza por 
una alta diversidad de especies producto de muchos 
factores ambientales y geográficos. En el sotobosque se 
amjugan diferentes factores como: luz, humedad, tempe- 
.&tira, etc que determinan una alta diversidad de plantas 
.asi como diferentes adaptaciones a estos microclimas. A 

tinuación se hará referencia a las diferentes condicio- 
que presenta el sotobosque específicamente en la 
MB, así como las características morfológicas y la di- 
idad de especies, producto de las adaptaciones a los 
rentes microclimas Al mismo tiempo se indicará cua- 
son las especies predominantes en cada uno de los di- 

Werancia a las restricciones en hábitat de poca luz 

* Muchas de las características vegetativas de las espe- 
herbáceas que se describen se relacionan con la to- 

ncia compartida a la sombra. Una repuesta de 
ncia a la sombra de acuerdo a las observaciones ob- 
S la presentaron las siguientes especies herbáceas: 
otria guapilensis, Hoffmannia leucocarpa, Dorstenia 

coniana y Miconia platyphylla. Estas plantas general- 

ciclo de vida mientras que otras presentan una distribu- 
ción más amplia. 

El agua y la luz son dos factores ambientales exter- 
nos que determinan la distribución de las especies encon- 
tradas en este estudio, además es importante mencionar la 
destrucción parcial (en algunos casos total) de la biomasa 
vegetal ocasionada por los herbívoros, los agentes patóge- 
nos y el hombre. 

En este breve análisis se describirán cualitativamente 
la preferencias de las características adaptativas que pre- 
sentan las especies del sotobosque a los diferentes hábi- 
tat. Las mismas se basan en observaciones que se hicieron 
durante las visitas periódicas al sitio de estudio. 

Metodología 

La presente investigación se llevo a cabo durante dos 
años, para lo cual se colectaron e identificaron los ejem- 
plares botánicos en orden de aparición, en el bosque que 
rodea la Estación Biológica, así mismo se realizó un estu- 
dio detallado del sitio específico donde se encontró cada 

, una de las especies, para determinar la preferencia por los 

mente permanecen cubiertas por otras de mayor tamaño, 
de manera que a simple vista no pueden ser observadas. 
De las cuatro especies citadas, Hoffmannia leucocarpa 
presenta las características morfológicas que más se ajus- 
tan a la sombra compartida, estas son: 

1. Exposición lateral del brote. 
2. Mayor cantidad de entrenudos 
3. Mayor proliferación de raíces. 

Es interesante anotar, que esta misma especie presen- 
ta una floración abundante, lo que contrasta con otras es- 
pecies tolerantes a la sombra que producen pocas flores. 

Dimorfismo foliar 

Algunas especies presentan una capacidad para rea- 
lizar rápidos ajustes morfológicos que le permitan duran- 
te la época de crecimiento, un constante reajuste en la 
distribución espacial en el follaje. Esta misma situación 
fue observada por (Grime y Jeffrey 1975) en especies ba- 
jo condiciones de sombra extrema. 

Esta característica se observa en Aphelandra auran- 
tiaca al presentar 2 tipos de hojas; en ejemplares diferen- 
tes, unos individuos presentan hojas lanceoladas sin 
borde aserrado y otros presentan hojas lanceoladas pero 
con bordes totalmente crenados o lobulados. 

Otro ejemplo de plasticidad fenotípica está en la ca- 
pacidad de producir un denso follaje y una gran área de 
superficie radical durante el período del año en que las 
condiciones son más favorables a la alta productividad. 
Cyclanthus bipartitus parece poseer esta cualidad ya que 
se presenta en el bosque formando densas "masas" o par- 
ches, con hojas muy voluminosas. Es necesario mencio- 
nar también que Cyclanthus, se distribuyó sólo en las 
partes más altas y menos drenadas del bosque, aunque 
otros autores han encontrado esta misma especie en luna- 
res encharcados (Gómez 1984). 

Respuesta al daño mecánico producido por insectos 

Aunque no se hicieron estudios comparativos de las 
respuestas de algunas especies ante el daño mecánico, las 
observaciones de campo indican que, estas especies pre- 
sentan respuestas morfogenéticas ante la defoliación. Una 
de estas respuestas es la producción de una rápida rege- 
neración del follaje después de la defoliación. Este hecho 
se hizo patente en Besleria notabilis y Psychotria uligino- 
sa. Estas especies presentaron una cantidad considerable 
de hojas dañadas, pero al mismo tiempo un renovado 



crecimiento de hojas nuevas o por lo menos exposición 
de nuevos brotes. Parece razonable indicar que estas 
reacciones se adaptan específicamente a la competencia 
por la luz, nutrientes y demás factores ambientales, por el 
hecho de que hacen que la planta restablezca un alto y 
denso follaje. 

Experiencias de laboratorio realizadas por (Mah- 
moud 1973) en Agrostis tenuis parecen corroborar lo an- 
teriormente expuesto. 

cientes a las familias: Marantaceae, Costaceae y Zingibe- 
raceae tales como: Calathea gyrnnocarpa, C. lasiostachya, 
C.leucostachys y C. trichoneura, Costus rnalortieanus, C. 
sacaber, Renealrnia cernua, R. Congesta, R. Llgulata, res- 
pectivamente. 

También estas especies presentan máximos grados 
de exposición foliar como respuesta a condiciones de al- 
ta humedad y sombra permanente. (Grime 1982). 

Area de encharcamiento 

Durante todo el año, ciertas áreas de la Reserva bio- 
lógica se mantienen encharcadas; estos sustratos son ge- 
neralmente ricos en nutrimentos minerales disponibles y 
a menudo favorecen el extremadamente rápido creci- 
miento de las plantas. En lo referente a las hierbas que se 
distribuyen en este sustrato existe un grupo de la familia 
Urticacea entre estas: Pilea ptericlada, Pilea irnparifolia, 
Pilea diversissirna. 

Estas especies presentan una alta densidad en esta 
área de encharcamiento permanente. Mención especial 
merece Pliea diversissirna ya que crece en la parte supe- 
rior de las rocas que están en contacto directo y perma- 
nente con el río San Lorencito. Este río en ciertas épocas 
del año aumenta su caudal de agua, lo cual produce que 
en ciertos periodos de tiempo estas plantas se cubran to- 
talmente de agua. Esta distribución de Pilea diversissirna 
parece concordar con lo expuesto por (Burger 1977) en lo 
que delimita a esta especie en áreas sumamente húmedas. 

Otras especies de hierbas, también tienen una distri- 
bución en estas áreas de suelos fangosos, estos grupos de 
plantas pertenecen a la familia Acanthaceae, estas espe- 
cies son: Aphelandra tridentata y Aphelandra aurantiaca, 
Odontonerna tubiforrne y Razisea spicata. 

De interés también es el hábitat de Sauvagesia erec- 
ta y Campelia zanonia que se encontraron en las áreas 
más altas, pero en aquellos suelos que de alguna forma 
presentaron cierto grado de encharcamiento. 

Suelos hiperhúmedos 

(Gómez 19841, llama a suelo hiperhúmedo "aquel 
que sin estar anegado alcanza la saturación, es plástico y 
al ser hundido con el pulgar acumula en la huella una 
cantidad de agua". En la RBAMB, estos suelos son fre- 
cuentes, aunque no se distribuyen en forma uniforme, en 
estas áreas es muy frecuente encontrar plantas pertene- 

Tolerancia a la luz 

Un grupo considerable de especies herbáceas de di- 
ferentes familias, ocupan una distribución amplia en la re- 
serva, (excepto Laciacis procerrirna). Se puede afirmar en 
general que las especies Phytolacca rivinoides, Scutellaria 
costaricana, Centropogon gronulosus, Urera baccifera, 
Aclepias curassavica, Critonia rnorifolia, Colurnnea glo- 
riosa (epífita), Koheleria spicata, aprovechan los espacios 
abiertos en el bosque así como los lugares de mayor pen- 
diente, ya que estas especies necesitan una mayor canti- 
dad de luz para establecerse y completar su ciclo 
biológico. 

Epífitas 

En el sotobosque por las variaciones microclimáti- 
cas según (Valerio 1991 ) "son especialmente ricas las co- 
munidades de epífitas y las trepadoras" analizadas en 
este estudio, las familias que se distribuyen ampliamente 
en la Reserva son: Cesneriaceae, Melastomaceae y Mar- 
graviaceae, es posible que los representantes de estas fa- 
milias estén expuestos a mayores corrientes de aire y por 
ende a mayor humedad, lo que permite una distribución 
local más amplia. En la Reserva entre las especies epífi- 
tas encontradas tenemos: Peperornia poasana, Anthurium 
obtusiloburn, Spathiphyllurn laeve, Blakea tuberculata, 
Blakea gracilis, Marcgravia a ffinis, Pitcairnia brittoniana, 
Paradryrnonia lineata, Alloplectus parviflorus, Colurnnea 
purpurata etc. 

Vegetación leñosa 

Se considera vegetación leñosa las especies del soto- 
bosque que miden menos de 3 metros de altura. Según 
(Holdridge 1975) desde el punto de vista ecológico de la 
estratificación de un bosque tropical muy húmedo, estas 
especies cabrían dentro de la vegetación oprimida o do- 
minada. Sin embargo, se toman en cuenta ya que cuando 
se colectaron presentaban flores o frutos. Estas especies 
son: Rauvolfia aphelebia, Sternrnadenia alfar;, Dendropa- 
nax querceti, Calliandra brenesii, Erythrina gibbosa, 



Xylosma intermedia, Chrysoclamys glauca, Malvaviscus 
arboreus, Ardisia brenesii, Neea pittieri y Justicia crenata. 

En esta categoría de vegetación se encuentran otras 
especies pero que no tienen mayor distribución en la Re- 
serva como: Euonymus costaricensis, Ouratea lucen~ y 
Cestrum fragile. Estas tres especies se encuentran distri- 
buidas en las partes más altas del área estudiada. Parece 
que estas especies tienen poca regeneración en el bosque 
ya que, estas especies en estado de completa madurez 
ocupan doseles más altos dentro de la vegetación total del 
bosque. El caso de Cestrum fragile, se puede considerar 
como un caso fortuito de dispersión de sus frutos por las 
diferentes especies de avifauna que se establecen en el 
bosque. 

Luz y alta humedad del suelo 

Otras especies leñosas de la Reserva de amplia dis- 
tribución son: Piper arboreum, Piper auritum, Piper sinu- 
paudens, Piper aequale, Piper pittieri, Piper Otophorum. 

Estas especies se encuentran distribuidas en su ma- 
yoría en aquellas zonas cercanas a la ribera del río San 
Lorencito, donde la mayor parte del año hay suelos ane- 
gados. Dos factores ambientales podrían ejercer influen- 
cia en su distribución, estas son la luz y la alta humedad 
del suelo. En estas áreas ribereñas no existen árboles que 
cubran el dosel superior, lo que permite a mi criterio su 
establecimiento en estas zonas. El  establecerse en suelos 
anegados parece ser una respuesta defensiva ante ataque 
de depredadores herbívoros; lo anterior se debe a que, en 
las áreas más altas del bosque, en los individuos que com- 
ponen estas especies, el follaje se nota más atacado por 
depredadores. 

Adaptaciones a diferentes tipos de suelo 

En este estudio se encontraron especies que ocupan 
tanto los suelos más húmedos como los más secos del 
área, también se distribuyen indistintamente en lugares 
con topografía plana y abrupta, así como en lugares con 
poca o mucha luz. Muchos son los factores ecológicos y 
ambientales que permiten esta amplia distribución de es- 
tas especies leñosas; sin embargo a falta de investigacio- 
 es disponibles en el área, no será posible enjuiciar la 
validez de estas hipótesis. 

Entre las familias adaptadas a estas condiciones están 
bs siguientes: Melastomacea y Rubiacea, entre las prime- 

ras: Clidemia setosa, Clidemia ombrophyla, Conostegia 
bracteata, y entre las segundas: Gonzalagunia rosea, Psy- 
chotria elata, Fararnea multiflora, Hamelia macrantha, 
Hoffmannia leucocarpa y Hoffmannia psychotriifolia. 

Conclusión 

Esta investigación, confirma una ves más la riqueza 
biológica que presenta el Bosque Tropical muy húmedo, 
específicamente el bosque de la RBAMB, producto de la 
conjugación de múltiples factores ambientales, entre ellos 
la luz, temperatura, humedad, suelo, etc que determinan 
las diferentes adaptaciones, diversidad, abundancia, y 
distribución de las especies observadas. 

A esta misma conclusión han llegado muchos otros 
investigadores entre ellos (Miller 1 994)quien reconoce 
que " un bosque lluvioso maduro posee una diversidad 
mayor de plantas y animales por unidad de área que cual- 
quier otro bioma. En un sólo árbol de un bosque tropical 
húmedo, se pueden encontrar más especies de animales y 
plantas que en todo un bosque de latitudes altas. Estas di- 
versas formas de vida vegetal, ocupan una variedad de ni- 
chos especializados en las distintas capas, basados 
principalmente en su aptitud para prosperar con diferen- 
tes niveles de luz solar". 

Las variaciones ambientales son especialmente im- 
portantes en el sotobosque ya que este es un ambiente 
que se ve sometido diariamente a variaciones microcli- 
máticas, así se pudo observar que en una pequeña área de 
estudio la variedad de especies y formas de ellas es muy 
amplia ya que se encontraron especies adaptadas a suelos 
muy húmedos, a suelos muy inclinados, a troncos de los 
árboles como las epífitas, a condiciones de poca luz o por 
el contrario a condiciones de mucha luz, etc. 

Otra conclusión importante de destacar con respec- 
to a los diferentes hábitat observados en la RBAMB es que 
aquí no existen combinaciones climáticas idénticas, ya 
que con sólo distancias de unos pocos metros, varía la in- 
tensidad de la mayoría de los factores de acuerdo con la 
hora del día y la estación del año. 

Todos estos factores se han conjugado en la Reserva 
para establecer la diversidad que la caracteriza y una ves 
más se debe insistir en la importancia de proteger y con- 
servar sitios como éste, diferentes al resto de los bosques 
del planeta. 
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