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COMPENDIO

La actividad minera tiene como consecuencia la formación de huecos, lagunas 
de lodo y colas. En este caso, se estudió la composición florística y estructura 
de comunidades vegetales afectadas por la minería aluvional aurífera en Río 
Grande, estado Delta Amacuro, Venezuela. La investigación se ejecutó en dos 
localidades: Puente Roto y Los Arenales, donde se encontraron bosques y zonas 
intervenidas por la minería. En las areas intervenidas se realizaron caminatas 
a lo largo de unos 200 m y se tomó nota de las especies presentes en cuatro 
zonas según el sustrato observado. La mayoría de las especies inventariadas 
en estas áreas son comunes de sitios que han sido perturbados. En los bosques 
se establecieron cuatro parcelas de 0,1 ha y se contaron e identificaron los 
individuos con DAP > 10 cm. Los bosques son siempreverdes y semejantes 
en altura del dosel (≤25 m). En ambos sitios los bosques variaron en su 
composición florística de acuerdo a su posición geomorfológica: a) bosque 
en valle, b) bosque en planicie. Los resultados indicaron rangos entre 13-
18 familias, 21-28 especies y 59-84 individuos en 0,1 ha. De las 32 familias 
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contabilizadas en las 0,4 ha estudiadas los bosques estuvieron dominados por 
Fabaceae, Malvaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae, Euphorbiaceae, 
Burseraceae, Sapotaceae, Lauraceae, Violaceae y Annonaceae, mientras 
que de las 57 especies encontradas en las cuatro parcelas, predominaron 
Mora gonggrijpii, Catostemma commune, Alexa imperatricis, Tapirira 
guianensis, Pentaclethra macroloba, Ocotea glomerata, Licania alba, 
Balizia pedicellaris, Eschweilera subglandulosa y Goupia glabra, que al 
igual que las familias presentan un arreglo diferente en valor de importancia 
dependiendo de la posición fisiográfica. El inventario general resultó en 
54 familias y 89 géneros representadas por 103 especies. Las familias con 
mayor número de especies son Fabaceae (11), Cyperaceae (7), y Asteraceae, 
Burseraceae e Hypericaceae (4 cada una). 

PALABRAS CLAVE 

Áreas intervenidas, Composición florística, Delta Amacuro, Guayana venezolana, 
Minería. 

FLORISTIC CHARACTERIZATION OF DEGRADADATED AREAS 
BY SMALL MINING AT THE  IMATACA FORESTRY RESERVE, 

RÍO GRANDE, DELTA AMACURO STATE, VENEZUELA

ABSTRACT

Mining activities cause holes, mood ponds and tails. The floristic composition and 
structure of plant communitie affected by gold alluvial mining in Río Grande, Delta 
Amacuro state, Venezuela, was studied. The research took place in two localities: 
Puente Roto and Los Arenales where can be found zones disturbed by mining 
activities and forests. In the intervened areas were carried out walks along of about 
200 m and notes of the present species in four zones according to the type of substrate 
observed were taken. Most of the species inventoried in these areas are common to 
sites that have been disturbed. In the forests were settled four plots of 0,1 ha and all 
the individuals with DBH > 10 cm were counted and identified. The forests were 
evergreen and similar in height of the canopy (≤25 m). The results indicated ranks 
between 13-17 families, 21-28 species and 59-84 individual in 0,1 ha. On both sites 
the forests varied on its floristic composition according to it physiographic position 
a) forest on valley, b) forest on flatland. Of 32 scored families on the 0,4 inventoried 
ha the forests were dominated by Fabaceae, Lecythidaceae, Chrysobalanaceae, 
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Euphorbiaceae, Malvaceae, Anacardiaceae, Lauraceae, Burseraceae, Goupiaceae 
and Annonaceae, whereas of 57 species found in the four plots the predominant 
were Mora gonggrijpii, Catostemma commune, Alexa imperatricis, Tapirira 
guianensis, Pentaclethra macroloba, Ocotea glomerata, Licania alba, Balizia 
pedicellaris, Eschweilera subglandulosa and Goupia glabra, that as the families 
presented a different arrange on importance value depending on the physiographic 
position. The whole inventory resulted in 54 families and 89 genera represented by 
103 species. The most specious families were Fabaceae (11), Cyperaceae (7) and 
Asteraceae, Burseraceae and Hypericaceae (4 each). 

KEY WORDS 

Perturbed areas, Floristic composition, Delta Amacuro, Venezuelan Guiana, 
Mining.

INTRODUCCIÓN

Los bosques guayaneses son actualmente considerados una de las últimas 
fronteras forestales del planeta (Global Forest Watch 2002, Huber y Foster 
2003, Hammond 2005), siendo parte de las áreas naturales menos intervenidas 
que posee el país. De acuerdo con Elcoro y Velazco (1991), la mayoría de los 
estudios de la vegetación que se han realizado en la Reserva Forestal Imataca 
han sido orientados hacia la prospección forestal, encontrándose entre estos 
el realizado por el Ministerio de Agricultura y Cría, a través del Consejo de 
Bienestar Rural (1961) y posteriormente el de la FAO (1970) y CVG (1984). 
En este sentido, Lozada et al. (2012) señalan que la reserva se ha dividido en 
unidades de manejo que llegan hasta 180.000 ha, las cuales se otorgaban en 
concesión a empresas madereras. En cada unidad se ejecutan estudios para 
elaborar los planes de ordenación y manejo; sin embargo, muy rara vez esta 
información llega a ser una publicación científica. No obstante, a la fecha se 
cuenta con el trabajo realizado por Steyermark (1968) al norte de la reserva, 
en la región de Río Grande, y por Veillon et al. (1976), que establecieron 
una parcela de 10 ha en el sector noroeste. Aymard (1987) estudió el estado 
de la vegetación en las concesiones mineras, al noroeste de Las Claritas. Por 
otra parte, Elcoro y Velazco (1991) estudiaron estos bosques en el Proyecto 
Inventario de los Recursos Naturales de la Región Guayana; así mismo, 
Hernández (1997) analizó la selva de bejucos y Aymard y Velazco (2004) 
estudiaron los bosques medios sobre afloramientos de gneis al noreste de El 
Palmar, mientras que Manco (1999) y Castellanos (2002) estudiaron los bosques 
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en el Campamento El Buey, al noroeste de la reserva. Además, Serrano (2002) 
investigó sobre la dinámica del bosque natural en tres sectores de la reserva; 
mientras que González (2006) efectuó un estudio sobre los bosques de Mora 
gonggrijpii (Kleinhoonte) Sandwith. Por otra parte, Díaz (2007) analizó los 
bosques en los asentamientos campesinos El Guamo y Las Delicias, y Díaz et 
al. (2010) estudiaron los bosques sobre vegas periódicamente inundables en el 
sector del río San José, al noroeste de la Reserva Forestal Imataca. Igualmente, 
Díaz (2014) llevó a cabo un estudio sobre la composición y estructura de los 
bosques remanentes en las áreas mineras Bizcaitarra y Albino, en Las Claritas, 
mientras que Díaz-Pérez y Díaz (2018) caracterizaron la composición florística 
y estructural de los bosques de la Unidad de Producción Santa María I, Unidad 
de Manejo Forestal Imataca V, Reserva Forestal Imataca. Finalmente, Díaz-
Pérez y Rivero (2022) investigaron la estructura y florística de la vegetación 
del área minera Corregente en Bochinche. 

En el área, además del aprovechamiento de los recursos forestales, también se 
llevan a cabo actividades mineras. En este sentido, Aymard (2011) señala que 
la explotación desmedida de los recursos naturales ha generado amenazas de 
extinción de elementos de la flora local, por lo que recomendó realizar más 
exploraciones botánicas y estudios de la composición florística y estructura 
de los bosques, con la finalidad de obtener mayor información y así poder 
relacionar mejor su flora con las de otras áreas de interés científico.

La región suroriental de Venezuela se ha caracterizado por poseer un alto 
potencial en el desarrollo de actividades mineras, lo que ha traído como 
consecuencia la contaminación ambiental por metales pesados (Méndez 
Pereira et al. 2022). La pequeña minería normalmente está relacionada con 
las operaciones no mecanizadas de oro y diamantes y el uso de monitores 
hidráulicos. Esta actividad ocasiona en algunas áreas la remoción de la cobertura 
vegetal, y la aparición de un mosaico de comunidades vegetales secundarias 
en distintas etapas sucesionales, diferenciadas según el tiempo e intensidad de 
la perturbación. En el proceso de explotación se remueve el sustrato que cubre 
al yacimiento aurífero o diamantífero mediante excavación, usando bombas y 
mangueras de alta presión y extracción con dragado (chupadoras). El material 
extraído es pasado por un tamiz, donde se concentra el material enriquecido, 
y el desecho se acumula formando las denominadas colas. Éstas tienen muy 
baja fertilidad y se caracterizan por presentar, en la parte superior, texturas 
gruesas (gravas y arenas gruesas), con muy poco contenido de humedad y 
bajas proporciones de limo, arcilla y materia orgánica, a causa del proceso de 
acarreo y deposición hídrica en las partes bajas de la cola (Chacón 1992). En 
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estas colas se presenta un complejo mosaico de comunidades vegetales que 
van desde sitios desprovistos de vegetación, en zonas recién explotadas, hasta 
zonas con matorrales en lugares con uno o dos años sin actividad minera. 
La colonización generalmente comienza por la zona baja, donde hay más 
humedad y se ha depositado el limo y la arcilla.

La presencia de comunidades vegetales en un sitio particular depende de la 
posibilidad de que los propágulos sean transportados al sitio y germinen, así 
como de la probabilidad de las plántulas de sobrevivir y reproducirse (Ash et 
al. 1994). Las escalas de tiempo involucradas son a menudo largas y la fase 
inicial de colonización, en particular, puede postergarse dependiendo de las 
condiciones del sustrato (Ash et al. 1994). Por lo tanto, es imprescindible 
analizar los procesos de sucesión a fin de poder lograr un mayor éxito en 
los programas de repoblación vegetal. Maestre et al. (2001), evaluando 
la replantación en ambientes áridos y semiáridos, señalan la importancia 
de parches de fertilidad de los suelos donde ocurren tanto mecanismos 
sucesionales de facilitación como la interacción dominante entre las especies. 
Dichos autores señalan que los parches proveen sitios favorables en áreas 
donde los procedimientos tradicionales de replantación fallan. En la Gran 
Sabana de la Guayana venezolana, un inventario de las especies de áreas de 
préstamo reveló la importancia de especies colonizadoras en comunidades 
arbustivas sobre roca, tales como musgos, helechos y especies herbáceas de 
las sabanas adyacentes también asociadas a islas de fertilidad, lo cual está 
modulado por la asociación con micorrizas de muchas de las especies nativas 
(Lovera y Cuenca 1996, Rosales et al. 1997, Cuenca et al. 1998a, 1998b). 
La reinserción de vegetación en áreas degradadas por la actividad minera es 
de primordial importancia en los proyectos de restauración de ambientes, 
particularmente por su efecto en la disminución de los procesos erosivos y 
sus consecuencias negativas en la sedimentación posterior de cursos de agua. 
Para garantizar la recuperación exitosa de áreas degradadas por la minería, 
es crucial la selección de especies que se emplearán para replantar, donde se 
deben incluir principalmente especies pioneras propias de las zonas afectadas 
(Johnson y Bradshaw 1979, Kageyana 1992). 

Este trabajo se enmarca en el proyecto “ordenación forestal sustentable y 
conservación de bosques en la perspectiva ecosocial”, cuyo objetivo ambiental 
global es integrar la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible de 
la tierra (MST) y la mitigación del cambio climático en la ordenación forestal 
para el manejo forestal sostenible (MFS), que busca contribuir a la restauración, 
conservación y MFS/MST en áreas bajo bosques y de suelos en proceso de 
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degradación con mayor potencial de generar Beneficios Ambientales Globales 
(BAG). El objetivo del mismo es identificar las especies de áreas perturbadas 
por la minería de oro mediante el inventario florístico de las colas mineras y 
bosques adyacentes en algunas áreas degradadas por la pequeña minería en 
la Reserva Forestal Imataca, Río Grande, estado Delta Amacuro, Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

La actividad se desarrolló en dos áreas mineras ubicadas al este del Río Grande, 
municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro, Reserva Forestal Imataca, del 
25 de agosto al 10 de septiembre de 2019. Específicamente se visitaron las áreas 
mineras El Arenal, ubicada en las coordenadas 649504,451 E, 895497,299 N y 
Puente Roto (650594,370 E, 896444,509 N), datum WGS84, UTM y ZONA 20. 
El bioclima dominante es el ombrófilo macrotérmico, con una precipitación media 
anual mayor de 2000 mm y temperatura media por encima de 24°C (Huber 1995a).

CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Bosques adyacentes

La investigación se llevó a cabo en dos localidades: Puente Roto y Los Arenales. 
En cada una de estas localidades se realizaron caminatas por el bosque y se 
llevaron a cabo cuatro levantamientos para conocer la composición florística 
y estructura de los mismos tomando en cuenta su posición geomorfológica: 
dos parcelas en el bosque en valle y otras dos en el bosque en planicie. En los 
levantamientos se utilizó el método de 0,1 ha estableciendo parcelas de 50 m 
de largo y 20 m de ancho para una superficie de 1000 m2  (Gentry 1982) que se 
dividió en 10 subparcelas de 10 x 10 m. En cada una de ellas se inventariaron 
los árboles con diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor o igual que 10 cm 
y se estimó su altura, se tomó nota de su nombre común (proporcionado por el 
baquiano) y se colectaron muestras botánicas de referencia de las especies que no 
pudieron identificarse en campo, siguiendo las normas comunes de herborización 
(Stergios y Ortega 1984). Luego se anotó lo relativo al número de estratos y 
altura, sotobosque, estrato herbáceo, presencia de palmas, bejucos y/o epífitas. 
Según la CVG TECMIN CA (1987), los bosques se clasifican de acuerdo a su 
estructura en altos (>25 m), medios (15-25 m) y bajos (<15 m) y según el grado 
de cobertura al suelo en densos (>75 %), medios (50-75 %) y ralos (<50 %).
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Áreas intervenidas

En este caso se realizaron caminatas a lo largo de unos 200 m y se tomó nota 
de las especies presentes siguiendo la metodología de Díaz y Elcoro (2009), 
que dividieron las colas en cuatro zonas según el sustrato observado: a) Tope 
o parte alta, cuyo sustrato es de textura gruesa (grava, guijarros, arena gruesa); 
b) Zona media, con arena y grava más pequeñas; c) Zona baja, con arena, 
limo y arcilla; y d) Laguna de lodo (yuma), compuesta principalmente por 
arcilla. Igualmente, se colectaron muestras botánicas de referencia siguiendo 
las normas comunes de herborización (Stergios y Ortega 1984).

Se elaboró una lista de los árboles inventariados con su densidad. Los datos 
de la estructura de los bosques fueron procesados con el software EXCEL. 
Se calculó el índice de valor de importancia IVI (suma de frecuencia relativa 
y densidad de una especie) según Curtis y McIntosh (1951, modificado), así 
como el Índice de Valor Familiar IVF (suma de los valores de importancia de 
todas las especies en una familia) según Mori et al. (1983).  

Las muestras colectadas se llevaron al herbario de la Facultad de Ciencias Forestales 
y Ambientales de la Universidad de los Andes (MER) para su procesamiento. 
Una parte de las mismas se trajo hasta Ciudad Bolívar y fueron revisadas en el 
Herbario Regional de Guayana (GUYN) para verificar su identificación botánica. 
La nomenclatura taxonómica seguida es la usada en el sistema APG IV (2016).

RESULTADOS

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

La composición florística general de la vegetación estudiada se presenta en el 
anexo I. El presente trabajo permitió reconocer 54 familias y 89 géneros de 
árboles, arbustos, lianas, bejucos, epífitas, hierbas y helechos, representadas 
por 103 especies. Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae 
(11), Cyperaceae (7), y Asteraceae, Burseraceae e Hypericaceae (4 cada una). 

DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Bosques adyacentes

Los cuatro bosques evaluados son de altura y cobertura media, siempreverdes 
y se ubican en planicies y valles estrechos con pendiente menor a 4%. 
Estructuralmente presentan tres estratos, estando el primero formado por árboles 
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de hasta 25 m de altura  El segundo estrato corresponde a los árboles entre 12 
y 18 m de altura, mientras que en el tercero se ubican aquellos entre 6 y 12 m 
de alto. El sotobosque es medianamente denso y de 5 m de altura con especies 
como Clavija cf. imatacae (Cola de pava), Bactris sp. (Palma corocillo) B. 
simplicifrons, Renealmia alpinia (Conopia), Ischnosiphon arouma (Tirita), 
Rinorea pubiflora (Gaspadillo) y Vismia sp. (Lacre) e individuos juveniles de 
las especies que ocupan los estratos superiores. El estrato es herbáceo, ralo, con 
colonias de Diplasia karatifolia, Calathea villosa (Casupo), Voyria aphylla, 
Adiantum cajennense y Scleria sp. (Cortadera). Los bejucos son comunes, 
estando entre ellos Bauhinia sp. (Bejuco cadena), Smilax sp. (Bejuco corona), 
Tetracera tigarea DC. y Philodendron muricatum (Picatón). Las epífitas son 
escasas, con algunos individuos de orquídeas y Tillandsia sp.

En la Tabla I puede observarse que los bosques en valle  presentaron los valores 
más altos  en cuanto al número de familias, especies (riqueza) y abundancia. 
Por otra parte, es notable que a pesar de que el bosque en planicie de Puente 
Roto presenta el menor número de familias y de abundancia, presenta un 
número de especies similar al bosque de planicie de Los Arenales y al de valle 
de Puente Roto.

Tabla I. Número de familias, especies y abundancia de individuos en 0,1 ha para plantas 
con DAP > 10 cm.

Sitio Familias Especies Abundancia 
B5PlPR 13 23 59
B5VaPR 18 23 84
B5PlLA 15 21 66
B5VaLA 17 28 80

B5PlPR: Bosque medio-medio en planicie del sector Puente Roto.  
B5VaPR: Bosque medio-medio en valle del sector Puente Roto. 
B5PlLA: Bosque medio-medio en planicie del sector Los Arenales.   
B5VaLA: Bosque medio-medio en valle del sector Los Arenales.

Aspecto  florísticos

Considerando en conjunto los cuatro levantamientos de bosques (0,4 ha), se 
contabilizaron 32 familias de plantas leñosas con DA > 10 cm (Tabla II).

Pocas de las 32 familas presentaron un índice de valor de importancia familiar 
(IVF) alto. De las 13 familias registradas en el bosque en planicie de Puente 
Roto, Fabaceae presenta el IVF más alto, más del doble que la segunda  
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(Lecythidaceae), que junto con Malvaceae, Chrysobalanaceae y Euphorbiaceae 
conformaron 62,9% del IVF. En el bosque en valle de la misma localidad, de las 
18 familias contabilizadas, el 60,18% del IVF estuvo representado por Fabaceae, 
Malvaceae, Anacardiaceae, Lauraceae, Burseraceae y Sapotaceae. De las 17 familias 
presentes en el bosque en valle de Los Arenales, Fabaceae, Chrysobalanaceae, 
Malvaceae, Burseraceae y Goupiaceae sumaron 52,56 % del IVF. Finalmente, en el 
bosque en planicie, de igual localidad, Fabaceae es claramente dominante (42,61%) 
en el grupo de las 15 familias registradas (Tabla II).

En cuanto a la afinidad florística entre los tipos de vegetación encontrados, 
Fabaceae y Chrysobalanaceae son compartidas por los cuatro bosques 
mientras que Malvaceae, Sapotaceae, Burseraceae y Combretaceae sólo están 
ausentes en el bosque en planicie de Los Arenales. Por otra parte,  Lauraceae, 
Goupiaceae, Violaceae y Acanthaceae son comunes en tres tipos de bosques 
excepto el bosque en planicie de Puente Roto. Finalmente, Lecythidaceae no 
estuvo presente en el bosque en valle de Puente Roto (Tabla II).
Tabla II. Índice de valor de importancia de las familias (IVF) para individuos con 
DAP> 10 cm en 0,1 ha.

SITIO PR PR LA LA
FAMILIA B5Pl B5Va B5Va B5Pl
Fabaceae 24,56 19,88 15,80 42,61
Malvaceae 9,17 17,23 11,69
Chrysobalanaceae 9,72 2,51 13,37 5,83
Lecythidaceae 10,30 4,97 9,40
Euphorbiaceae 9,17 5,39 5,67
Anacardiaceae 9,15
Lauraceae 7,83 3,36 4,08
Sapotaceae 7,48 6,09 3,78
Burseraceae 6,89 6,09 6,26
Hypericaceae 6,89
Annonaceae 4,97 5,67
Goupiaceae 4,64 5,44 2,83
Violaceae 2,91 5,03 4,08
Myrtaceae 2,51 4,97
Apocynaceae 4,61 2,83
Nyctaginaceae 3,58
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Tabla II. Continuación.

SITIO PR PR LA LA
FAMILIA B5Pl B5Va B5Va B5Pl
Combretaceae 3,16 2,51 2,48
Sapindaceae 3,16 2,83
Lamiaceae 3,16
Phyllanthaceae 3,16
Rubiaceae 3,16
Clusiaceae 2,90 2,83
Acanthaceae 2,51 2,48 2,83
Celastraceae 2,48
Boraginaceae 2,83
Moraceae 2,83
Simaroubaceae 2,83
Dichapetalaceae 2,51
Elaeocarpaceae 2,51
Melastomataceae 2,51
Polygonaceae 2,51
Proteaceae 2,51

PR: sector Puente Roto.
LA: sector Los Arenales.  
B5Pl: Bosque medio-medio en planicie.  
B5Va: Bosque medio-medio en valle.

Con respecto a las especies, al considerar los cuatro bosques estudiados en 
conjunto, se inventariaron 57 especies diferentes de plantas leñosas con DAP> 
10 cm en la superficie muestreada (0,4 ha). Estas especies pertenecen a 32 
familias entre las cuales Fabaceae es claramente dominante (Tabla III).

En el sector Puente Roto, de las 23 especies registradas en el bosque en planicie, 
Alexa imperatricis, Pentaclethra macroloba, Licania alba, Eschweilera 
subglandulosa y Catostemma commune conformaron el 45,19% del IVI. En 
este mismo sector, el bosque en valle, también con 23 especies contabilizadas, 
C. commune presentó el mayor valor de índice, 23,67%, y junto con 
Tapirira guianensis, P. macroloba, Ocotea glomerata y Balizia pedicellaris 
representaron el 63,25% del IVI. De las 28 especies presentes en el bosque en 
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valle de Los Arenales, C. commune, L. alba, Goupia glabra, A. imperatricis y 
Rinorea pubiflora constituyeron el 42,54% del IVI. Para esta misma localidad, 
en el bosque en planicie con 21 especies registradas, Mora gonggrijpii (28,94 
de IVI) es la especie dominante, que junto con A. imperatricis y P. macroloba 
contabilizaron el 52,53% del IVI (Tabla III).

En cuanto a la afinidad florística entre los tipos de vegetación encontrados, 
Pentaclethra macroloba y Licania alba son compartidas por los cuatro 
bosques mientras que Catostemma commune, Manilkara bidentata, Protium 
decandrum y Terminalia amazonia sólo están ausentes en el bosque en 
planicie de Los Arenales. Por otra parte, Ocotea glomerata, Goupia glabra, 
Rinorea pubiflora y cf. Trichanthera gigantea son comunes en tres tipos 
de bosques excepto en el bosque en planicie de Puente Roto. El bosque en 
planicie de Puente Roto y el de valle y planicie de Los Arenales tienen en 
común a Alexa imperatricis y Mabea piriri (Tabla III).

Tabla III. Índice de valor de importancia (IVI) de las especies con DAP> 10 cm en 0,1 ha.

SITIO PR PR LA LA
Especie B5Pl B5Va B5Va B5Pl
Mora gonggrijpii (Kleinhoonte) Sandwith 28,94
Catostemma commune Sandwith 6,84 23,67 15,76
Alexa imperatricis (R.H. Schomb.) Baill. 13,62 5,76 16,11
Tapirira guianensis Aubl. 11,55
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 9,38 9,76 3,19 7,48
Ocotea glomerata (Ness) Mez 9,57 3,26 3,74
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec. 7,66 1,60 8,88 6,37
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & 
J.W. Grimes 8,17 1,94

Eschweilera subglandulosa (Steud. ex O. 
Berg) Miers 7,69 1,94

Goupia glabra Aubl. 4,785 6,38 1,87
Mabea piriri Aubl. 5,99 2,57 1,87
Rinorea pubiflora Sprague & Sandwith 2,19 5,76 3,74
Aspidosperma excelsum Woodson 5,13 1,87
Eschweilera decolorans Sandwith 5,61
Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. 4,30 1,60 3,88
Parinari rodolphii Huber 2,57 3,88
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers 3,42 1,94 3,74
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Tabla III. Continuación.

SITIO PR PR LA LA
Especie B5Pl B5Va B5Va B5Pl
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) 
Pax & K. Hoffm. 3,42 1,94 1,87

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze 3,42
Vismia sp.2 3,42
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 3,26
Protium decandrum (Aubl.) Marchand 2,57 3,19 2,57
Guapira sp. 3,19
Pouteria venosa Baehni 3,19
Terminalia amazonia (J.F. Gmelin) Exell 2,57 1,60 1,94
Inga sp. 2,57 1,60
Hyeronima alchorneoides Allemão 2,57
Amaioua sp. 2,57
Toulicia pulvinata Radlk. 2,57
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 2,57
Vitex capitata Vahl 2,57
Vismia sp. 2,57
Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum. 2,57
Pouteria sp. 2,57
Tovomita brevistaminea Engl. 2,57 1,87
cf. Trichanthera gigantea (Humb. & 
Bonpl.) Nees 1,60 1,94 1,87

Jupunba trapezifolia var. micradenia (Benth.) 
M.V.B. Soares, M.P. Morim & Iganci 1,60 1,94

Duguetia megalophylla R.E. Fr. 1,94 1,87
Xylopia nitida Dunal 1,94
Calyptranthes multiflora O. Berg. 1,94
Hirtella racemosa Lam. 1,94
Eugenia sp. 1,94
Ormosia paraensis Ducke 1,94
Maytenus guyanensis Reissek 1,94
Cordia nodosa Lam. 1,87
Clathrotropis brachypetala (Tul.) Klein. 1,87
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg. 1,87
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Tabla III. Continuación.

SITIO PR PR LA LA
Especie B5Pl B5Va B5Va B5Pl
Simaba sp. 1,87
Talisia sp. 1,87
Duguetia pycnastera Sandwith 1,87
cf. Roupala sp. 1,60
Sloanea grandiflora Sm. 1,60
Melastomataceae sp. 1,60
Myrtaceae sp. 1,60
Tapura guianensis Aubl. 1,60
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze 1,60
Protium sp. 1,60

PR: sector Puente Roto.
LA: sector Los Arenales.   
B5Pl: Bosque medio-medio en planicie.  
B5Va: Bosque medio-medio en valle.  

Áreas intervenidas

El análisis de la distribución de las plantas en las colas muestra lo siguiente: 
1) En las lagunas de lodo las especies más comunes son Bulbostyls capillaris, 
Fuirena umbellata, Eleocharis filiculmis, Ludwigia hyssopifolia, L. latifolia y 
Typha domingensis (Enea); 2) En la parte baja de las colas son más abundantes 
Vismia macrophylla, Palhinhaea cernua, Chromolaena pharcicoides, Cyperus 
luzulae, Cyperus sp., y Andropogon selloanus; 3) En la parte media es común 
observar a Pluchea sagittalis, Jacaranda obtusifolia, Pityrogramma, Cecropia 
cf. peltata, C. cf. sciadophylla y Vismia cf. laxiflora; 4) En el tope, las especies 
mayormente observadas fueron Emilia fosbergii, Paspalum conjugatum, 
Paspalum sp., Pityrogramma calomelanos, Tabebuia sp. (Apamate) y Ficus 
spp.; 5) Finalmente, las áreas alrededor de las colas, donde no ha habido actividad 
minera, se caracterizan por presentar matorrales de hasta 1,5 m de alto, donde 
es común observar a Varronia curassavica, Solanum asperum, Solanum sp., 
Wedelia ambigens, Piper hispidum, Cissus erosa, Vismia cf. laxiflora, Acacia 
articulata y Heteropterys sp. 
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DISCUSIÓN

En las 0,4 ha estudiadas los resultados indicaron que los bosques están 
dominados por 10 familias (Fabaceae, Malvaceae, Chrysobalanaceae, 
Lecythidaceae, Euphorbiaceae, Burseraceae, Sapotaceae, Lauraceae, Violaceae 
y Annonaceae) que presentan un valor de importancia diferente dependiendo 
de la posición fisiográfica donde se encuentran y de la zona evaluada. Es 
importante destacar que estas familias, están incluidas entre las 16 más 
importantes de árboles en bosques de tierras bajas de la Amazonia y el 
Escudo Guayanés mencionadas por ter Steege y Zondervan (2000). Fabaceae 
(Leguminosae s.l.) conforma entre el 20 y 25% del Índice de Valor Familiar 
(IVF) en estos bosques. De acuerdo con Gentry (1988, 1995), Leguminosae 
está ampliamente distribuida en los bosques neotropicales y es predominante 
en la Amazonia oriental y en el Escudo Guayanés (ter Steege 2000, Berry 
2002). Esta predominancia ha estado asociada con una mejor adaptación de 
algunas especies a las condiciones prevalecientes de suelos con baja fertilidad, 
lo cual también es señalado por ter Steege y Hammond (1996) y Henkel et al. 
(2002). Por otra parte, la dominancia de Fabaceae, Lecythidaceae, Lauraceae, 
Euphorbiaceae, Chrysobalanaceae y Burseraceae ha sido señalada por Knab-
Vispo (1998) para los bosques de la Amazonia y Guayana.

Asimismo, la predominancia de estas familias en la Reserva Forestal Imataca ha 
sido encontrada por Díaz (2007) en bosques semideciduos de Las Delicias y El 
Guamo, Díaz et al. (2010) en los bosques ribereños del río San José en El Buey; 
así como en bosques remanentes en Bizkaitarra y Albino de Las Claritas (Díaz 
2014), en la Unidad de Producción Santa María I de la Unidad de Manejo Forestal 
Imataca V (Díaz-Pérez y Díaz 2018) y en los bosques en áreas intervenidas por 
minería en Corregente, Bochinche (Díaz-Pérez y Rivero 2022).

En el caso del Índice de Valor de Importancia (IVI)  en el bosque en planice de 
Puente Roto, las especies más importantes son Alexa imperatricis,  Pentaclethra 
macroloba, Eschweilera subglandulosa, Licania alba y Catostemma commune. 
En este sentido, los bosques dominados por A. imperatricis han sido reportados 
por Fanshawe (1952), Aymard (1987), Huber (1995b), Dezzeo y Briceño 
(1997) y ter Steege y Zondervan (2000). En el bosque en valle de este mismo 
sector predominan C. commune, Tapirira guianensis, P. macroloba, Ocotea 
glomerata y Balizia pedicellaris. En el sector Los Arenales, la especie de mayor 
importancia en el bosque en valle también es C. commune, acompañada por L. 
alba, Goupia glabra, Rinorea pubiflora y A. imperatricis; no obstante, Lozada 
et al. (2012) mencionan que no se han encontrado reportes de bosques con una 
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clara dominancia de C. commune, y que Aymard (1987) la registró como una 
especie poco frecuente en bosques dominados por Mora gonggrijpii del sector 
Las Claritas, al sur del área del presente estudio; sin embargo, ter Steege et 
al. (2002) y Arets (2005) mencionan su alta abundancia en algunos sectores 
de Guyana. 

El otro tipo de bosque en Los Arenales se presenta en un valle esporádicamente 
inundable y las especies principales que lo conforman son M. gonggrijpii, A. 
imperatricis, P. macroloba, L. alba y Eschweilera decolorans. En este caso, 
M. gonggrijpii ha sido reportada como dominante en los bosques basimontanos 
bajos por Finol (1992) y Hernández et al. (2012), así como en bosques 
remanentes de tierras bajas en un área minera de Las Claritas (Díaz 2014).

De manera general, en la vegetación evaluada, las especies P. macroloba 
y L. alba destacan por su frecuencia e importancia; también son las más 
representativas en el conjunto de áreas estudiadas; es así que Díaz et al. (2010), 
en el bosque ribereño del río San José, Reserva Forestal de Imataca, mencionan 
que P. macroloba es dominante en los bosques en valle. Para otras zonas de la 
Guayana venezolana, ter Steege y Zondervan (2000) señalaron a P. macroloba 
como dominante en los bosques de las planicies del Cuyuní y la cuenca del río 
Supamo. Esta especie es también reportada por Rabelo et al. (2002) como una 
de las más abundantes en una región de estuario del río Amazonas en Amapá, 
Brasil. Así mismo, Carapa guianensis y P. macroloba son las especies más 
dominantes, después de Mora excelsa y Eperua rubiginosa, en los bosques 
ribereños de las planicies inundables en Guyana (ter Steege 1996). Además, 
para Guyana, ter Steege y Zondervan (2000) mencionan varios trabajos donde 
también se registra a P. macroloba como localmente dominante en bosques 
lluviosos sobre arenas marrones del Pleistoceno de la Guayana Central.  

Con respecto a las áreas intervenidas por la minería, la mayoría de las especies 
inventariadas en este estudio son comunes de áreas perturbadas. Todas las 
especies colonizadoras presentes en las comunidades evaluadas son además 
importantes, ya que ellas previenen la aceleración de los procesos erosivos, 
contribuyendo a la protección del suelo de la escorrentía superficial y del 
arrastre de sedimentos, destacándose las especies que presentan mayor 
cobertura (Guevara et al. 2006).
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