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Resumen

Con el objetivo de conocer el nivel de infestación con lianas de 
los árboles de un bosque en el Chaco húmedo argentino, se llevó 
a cabo un estudio en el que se cuantificaron las proporciones de 
infestación y se analizó la posible existencia de patrones de pre-
ferencia de las lianas por árboles en particular como hospederos. 
Se encontró que el 70 % de los árboles de DAP ≥10 cm cargaba 
al menos 1 liana de diámetro ≥2 cm y estas se distribuyen sobre 
los árboles en un patrón de distribución espacial agregada. Las 
preferencias de las lianas por una u otra especie arbórea no se 
pueden atribuir a una única causa, se observa un patrón en el 
que la proporción de infestación está relacionada con el nivel de 
exposición de las especies arbóreas siendo este último el producto 
del comportamiento ecológico de las mismas.
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AbstRAct

With the purpose of determining the extent at which trees of an 
Argentinean Humid Chaco forest are infected with lianas, a study 
was carried out to establish the infection rate and to analyze the 
feasibility of lianas preference patterns to infect specific trees. 
It was found that 70% of trees with a dbh ≥ 10 cm had at least 
one ≥ 2 cm diameter liana on them and those lianas arrange in 
an aggregated spatial distribution pattern. Liana preference 
to infect a particular tree cannot be linked to one single cause. 
a pattern, relating infection rate with the exposure degree of 
the tree species, is observed. This pattern is the result of liana 
ecological behavior. 
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IntRoduccIón

Las lianas son plantas trepadoras leñosas que uti-
lizando mecanismos y adaptaciones especiales, as-
cienden a los árboles del bosque con el fin de alcanzar 
las zonas más iluminadas en donde se desarrollan y 
reproducen. No son parásitas, están enraizadas en 
el suelo y producen su propio alimento (Lahitte y 
Hurrel, 2000). 

Las lianas forman parte de los bosques desde 
las zonas templadas hasta los trópicos siendo más 
abundantes en el ecuador (Putz, 2004). Contribuyen 
con una proporción de 10 a 25% de la riqueza de 
especies del bosque y aunque sólo representan el 
5% de la biomasa total, las hojas de liana pueden 
constituir un 40% del área foliar total del bosque 
(Hladik, 1974; Schnitzer y Bongers, 2002).

Las lianas son abundantes dentro de bosques 
con perturbaciones antrópicas o naturales y a lo 

largo de los bordes de bosques fragmentados (Viana 
y Tabanez, 1996; Laurance et al., 1997). Dentro 
de zonas con éstas características pueden retrasar 
e incluso impedir la recuperación de la estructura 
del bosque por supresión de la regeneración arbórea 
(Schnitzer et al., 2000; Tabanez y Viana, 2000; Pérez-
Salicrup y Sork, 2001) y disminuyendo además el 
crecimiento de los árboles maduros por competencia 
y daños (Putz, 1984a; Clark y Clark, 1990).

Los bosques húmedos de la provincia de Chaco 
(Argentina) cuentan con una gran cantidad de lia-
nas como parte de su estructura (Lorea et al., 2007). 
Con el fin de evaluar el grado de infestación con 
lianas de los árboles de este bosque, en el presen-
te estudio se cuantificó las proporciones de árboles 
con lianas para cada especie arbórea, se investigó 
la posibilidad de la existencia de preferencias de las 
lianas por alguna especie arbórea en particular y las 
causas que podrían guiar a estas preferencias.



mAteRIAles y métodos

Área de estudio

Este trabajo se llevó a cabo en un bosque situa-
do dentro de la estación forestal Plaza (59º46’ O, 
26º56’ S), campo anexo de la Estación Experimental 
Agropecuaria del INTA de Sáenz Peña (provincia de 
Chaco). La estación forestal Plaza se encuentra ubi-
cada a aproximadamente 15 km de la localidad de 
Presidencia de la Plaza, situada en la región oriental 
de la provincia de Chaco, a 100 km de Resistencia, 
capital provincial. 

El clima es subtropical subhúmedo seco, con pre-
cipitaciones superiores en verano-otoño e invierno-
primavera secas (Olivares et al., 1997). La precipi-
tación media anual es de 1170 mm. Según el índice 
de humedad de Thornthwaite el área se encuentra 
con menos de 50 mm de déficit hídrico; sin embargo, 
los excesos y deficiencias son comunes (INTA, 2003). 
La temperatura media anual es de 21,4 °C; el valor 
medio para el mes de julio es de 17-18 ºC y la media 
de enero oscila entre los 27-28 ºC. La humedad rela-
tiva media anual se encuentra entre el 67-70 % y el 
período libre de heladas es de 320 a 350 días por año 
(INTA, 1982). El suelo corresponde al área geomor-
fológica de cañadas y cauces, enorme relieve fluvial 
joven, elaborado por el sistema de ríos autóctonos de 
la llanura chaqueña (Morello y Adámoli, 1974). 

el bosque estudiado corresponde al tipo monte 
alto, en el cual el tipo de vegetación predominante 
es el bosque caducifolio con presencia de numerosas 
bromeliáceas, gramíneas y cactáceas en menor can-
tidad. Se caracteriza como masas forestales disconti-
nuas, en forma de isletas que emergen en áreas de-
primidas ocupadas por pajonales (Morello y Adámoli, 
1974). El bosque objeto de estudio fue levemente 
explotado para la extracción de tanino hasta el año 
1938 y permanece inalterado desde ese momento.

forma y tamaño de la muestra

En septiembre de 2004 se delimitó una superficie de 
10 hectáreas de forma rectangular, donde además 
de la homogeneidad del bosque se observa la conti-
nuidad del tipo de suelo (Serie Plaza; INTA-G.P.C, 
1997) El inventario se realizó mediante la instala-
ción de 13 parcelas de 250 m2.

Las parcelas fueron ubicadas al azar a lo largo 
de dos líneas imaginarias situadas en el centro de 

la superficie boscosa para evitar los efectos del bor-
de. La forma de las parcelas fue rectangular (50 x 
5 m) ya que se consideró que esa sería la mejor dis-
posición de las dimensiones por la comodidad para 
localizar todos los individuos desde el eje central de 
la parcela. La forma rectangular ofrece la ventaja 
de que dentro de un bosque denso, espacios de has-
ta 10 metros son cubiertos visualmente y se pueden 
hacer estimaciones oculares relativamente precisas 
(Lamprecht, 1990). En general las parcelas largas y 
estrechas dan estimaciones más precisas de densi-
dad y diversidad que cuadrados de la misma super-
ficie (Condit et al., 1996) siendo más sensibles a los 
cambios en la estructura de la comunidad (Troy et 
al., 1997).

recolección de datos

Se registraron y midieron todos los tallos de lianas 
de diámetro mayor o igual a 2 cm que se encontra-
ran enraizados dentro de los límites de la parcela, 
así como también los árboles a los que éstas ascen-
dían. Si alguna de las lianas se encontraba enraiza-
da en dos o más puntos dentro de la parcela, se la 
consideró como un mismo individuo. Incluir indivi-
duos de menor diámetro significaría un importante 
consumo de tiempo debido a su gran densidad y a la 
dificultad que representa distinguir las plántulas de 
lianas de las de árboles.

Posteriormente se realizó un inventario de los 
árboles presentes registrando aquellos de DAP ≥10 
cm, esta información se utilizó para la caracteriza-
ción del bosque. El cuadro 1 presenta la lista de es-
pecies arbóreas existente en la zona de trabajo.

fueron registrados los mecanismos de ascenso 
utilizados por las lianas y la identificación de las es-
pecies se llevó a cabo con claves y guías de taxonomía 
obtenidas a tal fin. Por otro lado, cuando fue necesa-
rio se enviaron muestras al Instituto de Botánica de 
Nordeste (IBONE-Corrientes), en donde se realizó 
la identificación por personal especializado. 

análisis de los datos

infestación general. Se contabilizaron los árboles 
con lianas dentro de las 13 parcelas del muestreo y 
se estimó la proporción de árboles de DAP ≥10 cm 
con al menos una liana (∅ ≥2 cm) como medida de la 
infestación general. 
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distribución espacial. Se analizó la distribución 
de las lianas sobre los árboles y la forma de distri-
bución espacial de las lianas en el bosque. Para ello 
se utilizó el Coeficiente de Dispersión que es un in-
dicador del tipo de distribución espacial, cuando su 
valor es > 1 indica distribución agregada, cuando es 
= 1 indica distribución uniforme y valores < 1 indi-
can distribución aleatorizada (Taylor, 1984). 

finalmente se comparó la distribución de las lia-
nas con diferentes distribuciones estadísticas. estas 
últimas son utilizadas en ecología para representar 
distribuciones espaciales (Krebs, 1989), con esto se 
apoya el resultado del Coeficiente de Dispersión.

patrones de preferencia de las lianas por los 
árboles. Para estudiar la existencia de preferencias 
de lianas por alguna especie arbórea en particular y 
sus posibles causas, se realizaron una serie de aná-
lisis que se describen a continuación.

primero: para determinar las magnitudes de las 
preferencias se creó una herramienta aplicable en 
este trabajo, el índice de preferencia por hospedero 
(ipH). Con el uso del mismo, la preferencia o recha-
zo de parte de las lianas por las especies arbóreas, 
se materializa como la desviación que presenta la 
cantidad observada, con respecto a una cantidad 
esperada de árboles con lianas para cada especie 
arbórea.

Para la creación del ipH se modificó el índice 
de preferencia de Ivlev (1961), siendo este último 
utilizado para medir las preferencias alimenticias 
dentro de la dieta de los animales silvestres y se 
fundamenta en la comparación de “lo esperado” con 
“lo observado” (Krebs, 1989).

La fórmula utilizada es:

donde: IPH: índice de preferencia por el hospedero 
i, basado en el índice de preferencia de Ivlev. 
Co: cantidad observada de individuos de la especie i 

utilizada por las lianas como hospedero; 
Ce: cantidad esperada de individuos de la especie i 

utilizada como hospedero de lianas. 

La modificación radica en la obtención de la 
“cantidad esperada” (Ce), que se basa en el peso o 
importancia ecológica de la especie arbórea y no sólo 
en el número de individuos con que participa en el 

bosque. La “cantidad observada” (Co) es la que pro-
viene del muestreo. Un instrumento que tiene en 
consideración el peso ecológico de las especies es el 
índice de valor de importancia (IVI):

donde: iVi: Índice de importancia de las especies
arel: Abundancia relativa; 
frel: frecuencia relativa; 
drel: dominancia relativa.  

Para determinar la “cantidad esperada” de lia-
nas por especie arbórea se debe calcular el iVi so-
lamente con las especies arbóreas presentes en la 
muestra de las lianas. Luego se realiza un cambio 
de escala en la sumatoria de los iVi, se transfor-
ma de 300 a 100, y se traslada proporcionalmente 
el cambio de escala hacia el iVi de todas las espe-
cies arbóreas (Ej: si la sumatoria de IVI=300 se con-
vierte en 100, entonces el IVI=70 de una especie se 
convierte en 23,3, que es el valor relativo para cada 
especie arbórea).

Los nuevos valores de IVI de cada especie ar-
bórea, multiplicados por el total de las lianas en-
contradas en el muestreo, entregan los valores de la 
“cantidad esperada” (Ce) de lianas para cada especie 
arbórea, mientras que los valores de la “cantidad ob-
servada” (Co) son los observados en el inventario y 
dependen de la distribución real de las lianas sobre 
las especies de árboles hospederos. Con esta nueva 
información se realizaron los cálculos utilizando la 
Fórmula 1.

el ipH se empleó con aquellas especies arbóreas 
que contaron con 8 o más individuos dentro de la 
muestra. cada especie arbórea adquiere para este 
índice valores que oscilan entre –1 y +1. Valores del 
ipH = 0 (cero) indican que las lianas son indiferen-
tes por cualquier especie arbórea, es decir que la 
probabilidad de ser infestadas está en relación a su 
distribución y al espacio que ocupan en el bosque. 
Los valores positivos indican preferencia de parte 
de las lianas por las especies arbóreas mientras que 
los negativos indican rechazo (Krebs, 1989).

segundo: se profundizó el análisis del ipH conside-
rando la influencia de las variables “diámetro” y “es-
pecie” de los árboles, para poder reconocerlas como 
características causantes o no, de la preferencia  de 
las lianas por determinadas especies arbóreas. 

ii

ii

i

CeCo

CeCo
IPH

+
−=

DrelFrelArelIVI ++=
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Para la prueba por especies se tomaron sólo las 
especies arbóreas que contaron con 10 o más indivi-
duos dentro de la muestra y se realizó una prueba 
de diferencia de proporciones. Para la prueba por 
diámetros se agruparon los árboles en clases diamé-
tricas, cada una de ellas con al menos 10 individuos, 
por lo que se formaron 4 clases.

con esta prueba se compara la infestación gene-
ral con la infestación por especie arbórea, y la infes-
tación general con la infestación por diámetros de 
los árboles. La prueba de diferencias de proporciones 
calcula la diferencia de infestación y la significancia 
de esa diferencia. Los valores de p (significancia) se 
obtienen de la distribución exacta del estadístico de 
fisher.

Tercero: finalmente se analizó el efecto conjunto 
de las variables “especie” y “diámetro” de los árboles 
sobre la preferencia de las lianas mediante la utili-
zación de tablas de contingencia. Esta herramienta 
además de comprobar si existe o no asociación de 
variables, mide el grado de asociación a través de 
un coeficiente (Pcc, coeficiente de contingencia de 
Pearson) que toma valores entre 0 y 1. La máxima 
asociación se da para Pcc= 1.

Para los mencionados análisis se utilizó el 
Software Estadístico InfoStat versión 1.1 (2002).

ResultAdos

infestación general

Se observó un elevado número de individuos infes-
tados, el 70 % de los árboles con DAP ≥10 cm, cargan 
al menos una liana. El porcentaje de árboles infesta-
dos por lianas encontrado en este estudio, está cerca 
del 65% registrado por Malizia y Grau (2006) para 
la selva de las Yungas (Argentina). Ambos valores 
son similares e incluso mayores a los registrados 
en muchos bosques tropicales en los que el rango 
de infestación va desde 40% - 63% de los árboles 
de DAP ≥10 cm (Boom y Mori, 1982; Clark y Clark, 
1990; Pérez-Salicrup y de Meijere, 2005; Putz, 1983; 
Talley et al., 1996), con valores máximos de 86% de 
infestación (Pérez-Salicrup y Sork, 2001). 

distribución espacial

El rango va desde 0 a 7 lianas por árbol con un pro-
medio de 1,7 lianas por árbol y un coeficiente de dis-

persión de 2. En este caso el coeficiente de disper-
sión 2 está indicando la distribución espacial agre-
gada de las lianas sobre los árboles. Al comparar la 
distribución de las lianas sobre los árboles con la 
distribución binomial negativa se confirmó que exis-
te un buen ajuste entre ambas (p>0,05). La distri-
bución binomial negativa es considerada sinónimo 
de patrones de distribución agregada (Krebs, 1989; 
Oyarzún, 1995).

en un caso hipotético en que todos los puntos del 
espacio (los árboles) tienen la misma probabilidad 
de ser ocupados por un individuo (liana), existirán 
ciertos puntos donde las condiciones y factores que 
afectan el establecimiento y sobrevivencia de los in-
dividuos (lianas) son más favorables que otros, y por 
lo tanto estos puntos más favorables (árboles con 
alguna liana) concentrarán una mayor cantidad de 
individuos (Waters y Henson, 1959). 

Una vez que una liana coloniza un árbol, se pro-
duce un proceso de facilitación por el que otras lianas 
ascienden al mismo árbol utilizando a la primera 
liana como vía de acceso. Las figuras 1 y 2 muestran 
como un árbol que ya fue colonizado por una liana, 
tiene una probabilidad mayor de ser colonizado por 
otra liana, que la que se esperaría del azar.

este comportamiento fue descrito para costa 
Rica (Clark y Clark, 1990), Venezuela (Putz, 1983), 
Panamá (Putz, 1984a), Gabón (Caballé, 1986) y 
Bolivia (Pérez-Salicrup, 2001) y se identifica como 
un patrón reconocido de agrupamiento de lianas. 
La distribución espacial agregada es la más co-
múnmente registrada en la naturaleza (Mateucci y 
Colma, 1982) y especialmente en las lianas debido a 
su propagación vegetativa (Peñalosa, 1984; Caballé, 
1994).

patrón de preferencia de lianas por los 
árboles

el índice de preferencia por hospedero creado para 
indicar la magnitud de la preferencia de las lianas 
por algún tipo de hospedero en particular, reveló 
cuáles de las especies arbóreas son aquellas que 
presentan mayor probabilidad de ser infestadas por 
lianas (Figura 3).

En la Figura 3 se aprecia que mientras que es-
pecies como palo piedra, garabato y ñangapirí son 
prácticamente indiferentes (IPH <0,1 en valor abso-
luto), otras presentan distinta susceptibilidad a ser 
colonizados, algunas parecen ser atractivas para las 
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lianas (urunday, guayaibi), mientras que otras pare-
cen provocar rechazo (guayacán, quebracho blanco).

En la figura 3 se puede observar la tendencia de 
las especies arbóreas en cuanto su susceptibilidad a 
cargar lianas. El valor absoluto indica la fuerza de 
la relación y el signo su sentido. 

con respecto a la infestación general, de las es-
pecies de árboles representadas con 10 o más indi-
viduos (DAP ≥10 cm) dentro de la muestra, dos de 

las especies mostraron una proporción significati-
vamente mayor al promedio de 70 % mientras que 
otras especies mostraron una menor proporción de 
infestación (Cuadro1). 

En el cuadro 1 se aprecia que el palo lanza y 
el guayaibí son cerca de 15% más propensos que el 
promedio general a ser colonizados por lianas, en 
tanto que el ibirá puitá í y el tembetarí presentan 
menor cantidad de árboles con lianas.

Figuras 1 y 2. Proceso de facilitación.

Figura 3. Índice de preferencia por hospedero con un mínimo de 8 individuos dentro de la muestra (UR: uunday; 
PP: palo piedra; PT: palo tinto; GTO: garabato; ÑA: ñangapirí; GY: guayacán; TB: tembetarí; QB: quebracho 
blanco; PL: palo lanza; IP: ibirá puita í; GB: guayaibí; EC: espina corona). 
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Según Putz (1984b) el rápido crecimiento y la 
corteza lisa y desprendente, son características de 
los árboles con capacidad para evitar las lianas.

De las especies presentes, la especie guayaibí es 
la de más rápido crecimiento hasta 9 mm/año, (Pérez 
et al., 1993); sin embargo, muestra una tendencia a 
ser colonizada por lianas, mayor a la media general. 
Por otro lado una especie de lento crecimiento como 
el ibirá puitá i <4 mm/año, (Pérez et al., 1993) debe-
ría presentar una mayor proporción de individuos 
colonizados por lianas; sin embargo, en este bosque 
es una de las especies menos afectadas. 

Según diversos autores la corteza lisa y despren-
dente como obstáculo al ascenso de lianas, tiene re-
sultado con especies que usan zarcillos en forma de 
garras o raíces adventicias como mecanismos de as-
censo (Putz, 1984b; Boom y Mori, 1982, Talley et al., 
1996). Esta particularidad no tiene trascendencia 
en el sitio de estudio ya que el 90% de las lianas per-
tenecen a una especie de tallo voluble (Forsteronia 
glabrecens), siendo el diámetro del árbol hospede-
ro el factor limitante más significativo para este me-
canismo de ascenso (Putz, 1984b). 

Al considerar las proporciones de árboles infes-
tados de acuerdo a sus respectivos diámetros, se en-
contraron diferencias (Cuadro 2) donde se advierte 
que la proporción de árboles colonizados por lianas, 
aumenta en forma conjunta con la clase diamétrica, 
a mayor diámetro de los árboles le corresponde ma-
yor proporción de infestación. 

Si bien los árboles más pequeños son el futuro 
del bosque y son los más vulnerables, los árboles de 
mayor DAP son los más valiosos actualmente desde 

el punto de vista industrial y por ello las roturas 
y deformaciones provocadas por las lianas a estos 
últimos, son las que más inciden en la rentabilidad 
del bosque.

Como se mencionó, según Putz (1984b) las lia-
nas de tallo voluble encuentran en el diámetro de 
los árboles un factor limitante para su colonización 
ya que este tipo de lianas debe lograr envolver al so-
porte a colonizar y por lo tanto a mayor diámetro del 
árbol menores son las probabilidades de ascenso, se 
advierte, sin embargo, que la situación del bosque 
de estudio parece no ajustarse a este patrón ya que 
más del 90% de los árboles de DAP ≥40 cm se en-
cuentra cargando ese tipo de lianas. 

Al analizar el proceder con que Forsteronia 
glabrecens (liana de tallo voluble), llega a colonizar 
los grandes árboles se observó que no lo hace ascen-
diendo por sus troncos directamente sino que utiliza 
escalas; árboles vecinos de diámetros pequeños son 
utilizados para alcanzar las ramas más delgadas de 
los grandes árboles y de ese modo accede a su copa. 

Esta observación es consistente con los hallaz-
gos de Pérez-Salicrup et al. (2001), quienes asegu-
ran que la proporción de grandes árboles infestados 
con lianas está influenciada por el tamaño y número 
de los árboles vecinos a cada uno de los grandes ár-
boles.

El hecho de que los árboles de mayores dimen-
siones presenten proporciones de infestación más 
altas que los árboles pequeños, parece estar relacio-
nado con que a medida que crecen aumenta el área 
(copas) y tiempo de exposición a ser colonizados por 
lianas (Pérez-Salicrup et al., 2001). En trabajos rea-
lizados por Malizia y Grau (2006) y Pérez-Salicrup 
y Meijere (2005) se señala, que los árboles de diá-
metros mayores cargan más lianas por árbol que los 

Cuadro 1. Porcentaje de infestación con lianas para 
especies arbóreas con un mínimo de 10 individuos 
en la muestra (*: Diferencias significativas (p<0,05) 
con la media de 70 %. EC: espina corona; GB: gua-
yaibí; PL: palo lanza; IP: ibirá puitá í; TB: tembe-
tarí)

Especie Porcentaje de Árboles con 
lianas Dif. 70 %

PL 85 15 *
GB 84 14 *
EC 70 0
TB 52 -18 *
IP 44 -26 *

Cuadro 2. Porcentaje de infestación con lianas según 
diámetro de los árboles. Especies con un mínimo de 
10 individuos en la muestra. *: Diferencias signifi-
cativas (p<0,05) con la media de 70%.

Clase diamétrica (cm) Porcentaje de árboles 
con lianas Dif. 70%

10-19,9 58 -12 *
20-29,9 66 -4
30-39,9 80 10

≥40 94 24 *
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árboles de menores dimensiones, indudablemente a 
causa del proceso de facilitación mencionado ante-
riormente.

En el Cuadro 3 se observa que los árboles de 
DAP ≥40 cm, infestados en un 94% sólo conforman 
el 14% de los árboles con lianas en el bosque, mien-
tras que aquellos individuos con 10-20 cm de DAP, 
infestados en un 58%, representan el 45% de todos 
los árboles con lianas en el bosque. 

Aunque un árbol de gran diámetro presenta ma-
yor área y tiempo de exposición que un árbol joven, 
un gran número de árboles jóvenes representa una 
gran área de exposición y por lo tanto la diferencia 
de proporciones de infestación que presentan las es-
pecies arbóreas estaría relacionada a las estructu-
ras diamétricas de las mismas.

En este sentido, entendiendo que la variable 
“especie” (arbórea) conlleva implícitamente las ca-
racterísticas de su estructura diamétrica que se ma-
nifiesta en la cantidad de árboles que constituyen 
cada clase y por lo tanto caracteriza el concepto de 
su área de exposición, y que la variable “diámetro” 
caracteriza el concepto de tiempo de exposición, se 
analizó el efecto conjunto de ambas variables.

Mediante este análisis se confirmó que las va-
riables “especie” y “diámetro” arbóreos son depen-
dientes (Chi Cuadrado Pearson: p<0,05; Pcc=0,71) 
actuando en forma asociada sobre la preferencia de 
las lianas por los hospederos, y por lo tanto área y 
tiempo de exposición se funden en un solo concepto: 
nivel de exposición (Cuadro 4).

En el Cuadro 4, las proporciones con que cada 
asociación especie-diámetro participa del total de 
árboles con lianas refleja su nivel de exposición a las 
lianas. en el bosque de estudio las especies arbó-
reas espina corona, guayaibí y palo lanza tienen las 

densidades más altas con gran cantidad de indivi-
duos participando en las clases diamétricas inferio-
res, concordando este hecho con el concepto de que 
la preferencia está fuertemente influenciada por el 
número de individuos (área de exposición) con que 
cuentan las especies arbóreas.

El Pcc (coeficiente de contingencia de Pearson) 
presentado en el análisis del efecto conjunto de las 
variables “especie” y “diámetro”, es un indicador del 
grado de asociación de las mismas y, como se comen-
tó, en la metodología toma valores de 0 a 1 (Infostat 
2002). 

El Pcc= 0,71 obtenido en el análisis demuestra 
que la dependencia no es absoluta y por lo tanto el 
efecto de la asociación de estas variables no es total-
mente determinante al momento de definir la pre-
ferencia de las lianas por una determinada especie 
arbórea.

conclusIones

Considerando los resultados de los sucesivos aná-
lisis realizados en este estudio, se comprende que 
no es apropiado señalar específicamente una única 
causa que responda en forma independiente por la 
preferencia de las lianas a infestar a ciertas espe-
cies arbóreas por sobre otras. fundamentalmente 
las preferencias responden al nivel de exposición de 
los árboles como su probabilidad de ser colonizado 
por lianas, con la presencia de otros factores alte-
rando este patrón.

el comportamiento ecológico de las especies ar-
bóreas establece los patrones de distribución y ocu-
pación del espacio en el contexto de un determinado 

Cuadro 3. Participación de los árboles, según clase 
diamétrica, en el total de árboles del bosque y en el 
total de árboles con lianas en el bosque.

Clase 
diamétrica 

(cm)

Proporción del 
total de ár-

boles 
en el bosque

Proporción del 
total de árboles
con lianas en el 

bosque

Proporción de 
árboles con lianas 

en cada clase

10 a 19,9 46 45 58
20 a 29,9 34 23 66
30 a 39,9 12 18 80

≥ 40 8 14 94

Cuadro 4. Participación de las asociaciones “especie-
diámetro” más importantes en el total de árboles 
con lianas presentes en el bosque de estudio. ec: 
espina corona; GB: guayaibí; PL: palo lanza; TB: 
tembetarí.

Asociación
“especie-diámetro”

Proporción del total 
de árboles con lianas

EC  10-19,9 cm 13%
EC  30-39,9 cm 11%
GB 10-19,9 cm 11%
PL 20-29,9 cm 9%
GB 20-29,9 cm 8%
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estado sucesional, determinando las densidades y 
proporciones de especies en cada clase de diámetro, 
así como las especies que alcanzarán los diámetros 
mayores; pero como se mencionó, no es el único mo-
delador del patrón de distribución de lianas sobre 
las especies arbóreas. 

Podría asegurarse que para el bosque estudiado, 
aunque la preferencia de las lianas por una u otra 
especie arbórea está determinada por el comporta-
miento ecológico de las mismas y por el estado suce-
sional del bosque, presenta una fuerte influencia de 
otros factores entre los que se reconoce la conducta 
de agregación de las lianas (proceso de facilitación). 
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