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RESUMEN: Se estudió cómo y en que medida influyen los cortes de bejucos en la 
abundancia y densidad de bejucos en claros formados durante el aprovechamiento, dentro 
de la concesión de la empresa Forestal La Chonta Ltda., Provincia Guarayos, 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Los resultados obtenidos de densidad, cobertura y 
altura en claros sin corte de bejucos son relativamente mayores que los claros con corte, 
sin embargo no se registra una diferencia estadística significativa.  
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ABSTRACT: We studied how cutting of lianas have influence on abundance and density in 
forest gaps during the forest management, in the concession of the company La Chonta 
Ltda., Guarayos Province, Department of Santa Cruz, Bolivia. The analysis of t Student 
was performed to determine if exist significant differences between both types of gaps: with 
cutting and without cutting. The results obtained at forest gaps without cutting of lianas are 
relatively more significant than the gaps with cutting, althoug a significant stadistics 
difference was not obtained.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Los bejucos son un grupo diverso y abundante de plantas en los bosques tropicales. Se 
ha estimado que las lianas representan alrededor del 30-60% de las especies (Putz, 
1984) y del 2-4% de la biomasa (Putz, 1983). Al ser los bejucos plantas de hábitos 
trepadores que para alcanzar el dosel del bosque dependen del apoyo físico de árboles y 
bejucos (Gentry, 1991), se tornan en unos de los mayores problemas en los bosques 
manejados (Pérez-Salicrup, 1997; Putz, 1991). Entre los problemas que causan están, 
daño al fuste de los árboles, disminución a la tasa de crecimiento, supresión a la 
regeneración de árboles en claros de aprovechamiento (Putz, 1984; Clark & Clark, 
1990; Pérez-Salicrup, 2001) y reducción a la producción de frutos (Steven, 1987). 
Asimismo, los bejucos conectan las copas de los árboles entre si, provocando la caída 
por arrastre de plantas vecinas durante el aprovechamiento (Parren & Bongers, 2001). 
 
Algunas especies de bejucos son altamente demandantes de luz (Hegarty & Caballe, 
1991), y pueden desarrollarse en claros naturales o provocados por el hombre (Putz, 
1995). Los mismos que una vez establecidos pueden persistir en el sotobosque incluso 
después de que el dosel se haya cerrado (Schnitzer & Bongers, 2002), llegando a 
mantenerse por varias décadas o más (Gerwing, 2001), cubriendo totalmente un área e 
impidiendo la sucesión vegetal (Putz, 2005). Sumado a la capacidad de producir 
fisiológicamente ramas independientes y la habilidad para sobrevivir a grandes 
disturbios distinguen a los bejucos de la mayoría de las otras especies (Nabe-Nielsen & 
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Hall, 2002). De modo tal, que los bejucos juegan un rol importante en muchos aspectos 
de la dinámica de los bosques tropicales (Mascaro et al., 2002).  

 
Control de bejucos en bosques con manejo forestal 
 
El manejo de los bosques tropicales para producción de madera es a menudo 
complicado por la presencia de bejucos (Gerwing & Uhl, 2002), puesto que cuando los 
bejucos son abundantes representan una serie de dificultades para el manejo de los 
bosques (Putz, 2005). Para reducir este problema y minimizar los efectos de los bejucos 
sobre la regeneración de árboles se viene desarrollando el corte de lianas como una 
técnica de manejo (Parren, 2003). Este control se hace particularmente necesario en 
Bolivia, donde se han registrado las densidades más altas de bejucos (Alvira, 2004; 
Pérez-Salicrup, 2001; Killeen et al., 1998). 
 
La corta o eliminación de bejucos es una operación rutinaria dentro de los tratamientos 
silviculturales que se aplican para la producción de madera (Engel et al., 1998). No 
obstante, su manejo implica de un especial cuidado (Lamprecht, 1990) puesto que 
varias especies de bejucos rebrotan aceleradamente y su crecimiento es rápido 
(Fredericksen, 1999). Sin embargo, forestales y ecólogos forestales recomiendan 
periódicamente su manejo activo y el corte antes del aprovechamiento (Bongers et al., 
2002). 
 
En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivos: 1) Comparar cómo y en qué 
medida influyen los cortes de bejucos en la abundancia y densidad de bejucos en claros 
de aprovechamiento después de tres años. 2) Estimar la cobertura y altura que alcanzan 
los bejucos dentro del claro. 
 
Área de estudio 
 
El área de estudio se encuentra dentro de la Concesión La Chonta de la empresa 
Agroindustrial Forestal La Chonta Ltda. (15° 47´  S, 62° 55´ W), departamento de Santa 
Cruz (Bolivia). La concesión tiene una superficie de 100.000 ha, y una elevación entre 
400 – 600 msnm (Alvira, 2004). La vegetación natural de esta área es clasificada como 
bosque subtropical húmedo según el sistema de Holdridge (Unzueta, 1975). 
Biogeográficamente constituye una serie de vegetación con elementos florísticos típicos 
de los contactos entre las regiones biogeográficas Brasileño-Paranense y Amazónica. 
Existen especies de plantas de amplia distribución en las transiciones de ambas 
regiones, como ser, Spondias mombim, Cedrela fissilis, Gallesia integrifolia, Cariniana 
estrellensis y Licaria triandra (Navarro y Maldonado, 2002). Sin embargo, algunas 
especies son abundantes solo en este tipo bosque. Geológicamente el área de estudio se 
encuentra dentro del Escudo Precámbrico. La precipitación es de 1.562 mm y la 
temperatura promedio anual es de 25.3 °C (La Chonta, 1998). 
 
En el área se encuentran alrededor de 100 especies arbóreas de las cuales solo 18 se 
consideran comerciales. El aprovechamiento forestal se lo realiza por superficie con un 
aprovechamiento de 2.370 hectáreas al año, y una intensidad de corta entre 2 y 22m³/ha, 
y ciclos de corta de 30 años (La Chonta, 1998).  
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MÉTODOS 
 
Diseño experimental 
 
El diseño experimental inicialmente fue establecido en el año 2000 (Alvira, 2004), 
posteriormente en febrero del 2003, fueron revisados y reevaluados 40 claros formados 
durante el aprovechamiento forestal realizados en el área anual de aprovechamiento 
(AAA-2000-1 y AAA-2000-3). La mitad de los claros fueron formados por árboles a los 
cuales se les cortó los bejucos antes del aprovechamiento (todos los bejucos en un radio 
de 30 m) mientras que la otra mitad de claros no. En cada uno de los claros se instaló 
cinco parcelas de 2 m², haciendo un total de 200 parcelas. 
 
Cada parcela fue ubicada de manera sistemática dentro del claro para representar 
diferentes zonas del mismo. La primera fue ubicada en la base del ¨tocón¨ (base de la 
copa del árbol), la segunda en la ¨troza¨ del árbol (sector seccionado de su base), la 
tercera al costado derecho de la copa, la cuarta al costado izquierdo y la última al final 
de la copa del árbol. 

Levantamiento de datos 

Se tomaron en cuenta todos los bejucos que alcanzaron una longitud ≥ 1m. A los 
mismos se les midió el DAP en la base del bejuco, y la altura máxima que alcanzaban 
dentro del claro. Se determinó asimismo la procedencia de los bejucos (rebrotes o 
semillas). Para tal efecto se tomó en cuenta todos los rebrotes de bejucos e individuos 
germinados por semilla que se encontraban dentro de la parcela, así como los que 
estaban fuera pero que atravesaban la misma. Se estimó la cobertura de bejucos con la 
ayuda de una rejilla de 25 cuadros de 3 x 3 cm, diseñado en una lámina de acetato 
transparente. 

Análisis de datos 
 
Para comparar las diferencias en cuanto a la densidad, altura, cobertura de bejucos entre 
claros con y sin corta de bejucos antes del aprovechamiento, se utilizó la prueba de t 
Students. 
 

RESULTADOS 
 
Densidad de bejucos 
 
Después de tres años los claros de aprovechamiento con y sin corte de bejucos tuvieron 
densidades de 4,19 ind/m² y 4,28 ind/m² respectivamente (Figura 1). No se encontraron 
diferencias significativas entre la densidad de ambos tipos de claros (T =  0.168, P = 
0.867).  
 
Cobertura de bejucos 
 
De acuerdo a nuestros resultados el porcentaje de cobertura de bejucos en  los claros 
formados por árboles con corte de bejucos fue de 12.4%, mientras que para claros 
formados por árboles sin corte, se registró una cobertura de 15.5% de promedio (Figura 
2). No se encontraron diferencias significativas de cobertura, entre uno y otro tipo de 
claros (T = 1.661, P = 0.105). 
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Altura que alcanzaron los bejucos 
 
La altura promedio que alcanzaron los bejucos en claros formados por árboles con corte 
de bejucos fue de 3.40 m, mientras que los claros formados por árboles sin corte de 
bejucos registraron una altura promedio de 4.03 m, como promedio (Figura 3). De igual 
manera no se encontraron diferencias significativas de altura de bejucos  entre ambos 
tipos de claros (T = 1.401, P = 0.169). 
 
Procedencia de bejucos 
 
En los claros formados por árboles con corte de bejucos el 88,3% se originan de 
rebrotes. De igual forma el 92,1% en los claros formados por árboles sin corte 
provienen de rebrotes (Figura 4). 
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Figura 1. Densidad de bejucos en claros de bosque.  
Figure 1. Density of lianas in forest gaps.  
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Figura 2. Cobertura de bejucos en claros de bosque.  
Figure 2. Cobering of lianas in forest gaps. 
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Figura 3. Altura que alcanzaron los bejucos en claros de bosque. 
Figure 3. Size which rising the lianas in forest gaps. 
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Figure 4. Percent emergence of lianas in forest gaps. 
Figura 4. Porcentaje de rebrotes de bejucos en claros de bosque.  

 

DISCUSIÓN 

Luego de tres años la densidad de bejucos no varió significativamente entre los dos 
tipos de claros (Figura 1). Se encontraron resultados similares en el mismo bosque 
después del aprovechamiento forestal (Raes, N., en prep.) y un bosque seco un año 
después de realizado el tratamiento de corte de bejucos en árboles a ser aprovechados 
(Sánchez, 1997). 
 
En el presente trabajo se evidenció un aumento en la densidad de los bejucos después de 
tres años, dichos resultados difieren con lo encontrado por Alvira (2004) quien registró 
una reducción del 30% en la densidad de bejucos ocho meses después, de la creación de 
los claros. Al respecto Putz et al. (1984), citado por Parren (2003), afirma que si bien la 
reducción del número de bejucos es inicialmente satisfactoria, los bejucos producidos 
vegetativamente en claros de corta pueden incrementarse. 
 
Los altos porcentajes de rebrotes de bejucos encontrados en ambos tratamientos, son 
similares a los registrados en La Chonta por Alvira (2004), en un bosque seco 
(Fredericksen, 1999), en la amazonía brasilera (Gerwing, 2001), y en un bosque 
lluvioso (Parren & Bongers, 2001). Sin embargo Pérez-Salicrup (2001), en el Bajo 
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Paraguá, encontró un alto porcentaje de regeneración de bejucos por semilla en claros 
de aprovechamiento.  
 
La corta de bejucos para reducir el daño durante el aprovechamiento reduce la densidad 
de bejucos luego de formado el claro, pero no es un efecto que dure mucho tiempo. De 
aquí se desprende que el corte de bejucos no altera la densidad transcurridos varios años 
después. Al respecto Engel et al. (1998), afirma que el control de bejucos a través de la 
corta estimularía al rebrote y favorecerían especies más agresivas. Así mismo Parren y 
Bongers (2001), encontraron que el corte de bejucos tuvo un fuerte efecto sobre algunas 
especies, mientras que otras fueron altamente resistentes. 
 
En tal sentido se puede concluir que si bien la densidad en claros sin corta de bejucos es 
relativamente mayor la misma no es significativa estadísticamente (ver Figura 1), 
resultados que nos sugieren que el corte no afectaría negativamente a los bejucos. Por 
otra parte, aunque hay más rebrotes en claros sin corte ambos tratamientos no son 
diferentes, si se toma en cuenta la proporción de los individuos rebrotados, al contrario 
de los bejucos germinados por semillas 
 
Si bien la corta de bejucos a tiempos relativamente cortos dan resultados positivos, la 
misma es insuficiente como un control a largo plazo para reducir su densidad. Por otra 
parte, el corte de bejucos para prevenir el daño durante el aprovechamiento forestal, es 
una técnica que da buenos resultados y su aplicación es adecuada si se la realiza un año 
antes de la extracción maderera o durante el censo forestal, ya que la mayoría de los 
individuos establecidos son jóvenes y con un área basal que presumiblemente no 
ocasionaría mucho problema a la hora del aprovechamiento forestal. 
 
En conclusión si se quiere reducir la densidad de bejucos, no es suficiente solo cortarlos 
antes del aprovechamiento, se deben adoptar otras alternativas que no sean solamente el 
corte de bejucos para inhibir los rebrotes de bejucos. Una de estas alternativas podrían 
ser tratamientos controlados con herbicidas, al dar éstos buenos resultados según 
algunos trabajos elaborados en BOLFOR.  
 
Ante cualquier modalidad de control a ser aplicada, son necesarios estudios 
complementarios que evalúen el efecto o impacto sobre la biota cuya relación con 
ambientes de bejucos es conocida. De igual manera es necesario implementar estudios 
acerca de los efectos secundarios que ocasionarían la aplicación de herbicidas a ciertos 
grupos de mamíferos, aves e insectos. 
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