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INTRODUWON (  

os Bosques estudiados correspondien-
tes al presente trabajo forman parte de la re-
gión denominada Chocó biogeográfico, área 
que ha sido enmarcada dentro de una gran 
diversidad biológica. 

La composición florística y los índices enun-
ciados aquí, es necesario evaluarlos para poder 
determinar si en verdad estos bosques presen-
tan una alta heterogeneidad, lo cual se confir-
ma. Se evaluaron los volumenes de madera tan-
to total, como comercial que pueden proporcio-
nar estos bosques. 

El alto grado de explotación que han tenido es-
tos bosques durante décadas, sugiere que el recur-
so forestal de especies comerciales, puede estar sien-
do afectado en las primeras etapas de la sucesión, 
como son los brinzales y latizales, proporcionan-
do de esta forma que en un' futuro cercano ya no 
haya muchos individuos de estas especies. 

El incremento diamétrico que logran que ga-
nan los árboles en un determinado período de 
tiempo, dá una idea de la capacidad de recupe-
ración del bosque y la tasa de crecimiento en 
función de éste, indican en cuanto tiempo se 
pueden obtener cosechas maderables. 

Los suelos, tan importantes sus propiedades 
físicas como químicas, muestran las diferentes 
limitantes que presenta el medio para las espe-
cies allí presentes, por ello también se señalan 
las relaciones que las plantas presentan con al-
gunos parámetros edáficos. 

OBJETIVO GENERAL 
• Caracterizar florística y estructuralmente dos 

tipos de bosque de la región de Bahía Málaga 
y compararlos con estados sucesionales de 5, 
9 y 19 arios en la región del Bajo Calima. 

• Determinar el crecimiento de los bosques de 
Colinas Bajas del Bajo Calima y de los bos-
ques de Guandal en el Bajo San Juan, duran-
te el periodo 1996-1997. 

RESUMEN MEDIO BIOFISKO 
Las características geológicas y el desarrollo 
geomorfológico de la región de estudio están 
enmarcados dentro de los aspectos generales de 
la subregión central del andén Pacífico colom- 
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biano, en el que se distinguen dos elementos 
principales: la faja costera sedimentaria (tercia-
ria y cuaternaria) y la parte alta de la Cordillera 
Occidental (mesozoico). (Niño, 1989):- -. 

La zona de estudio en general se clasifica, se-
gún las zonas de vida de Holdridge, en dos for-
maciones vegetales: Bosque húmedo tropical y 
Bosque pluvial tropical, con una temperatura 
promedio de 25 °C y una precipitación que va-- 
ría de 6.91/8,2 a 11536 mm/ario. 

METODOLOGIA 
Primera medición 
Se instalaron nueve parcelas permanentes de 
crecimiento (50x20 m) por tipo de bosque. Cada 
repetición se dividió en diez cuadrados de 10 x 
10 m para el inventario de árboles con DAP. (diá-
metro del árbol a 1.3 m de altura sobre el nivel 
del suelo) mayor o igual a 10 cm (Fustales). 

Dentro de cada cuadrado de 10x10 m se de-
marcó un cuadrado de 5x5 m donde se realizó el 
inventario de árboles con diámetro menor a 10 
cm y alturas mayores o igtiales a 1.5 m 
(Latizales). 

En cada tipo ded bosque y en las parcelas as 
0.1 ha se levantaron 20 subparcelas de 2x2 me-
tros para el registro y marcación de especies co-
mercialmentevaliosas en estado de Brinzal (ar-
bolitos con alturas inferiores a 1.5 metros). 

Segunda medición 
García & Ayala (1996) levantaron 3 parcelas 
permanentes de crecimiento en cada uno de los 
siguientes tipos de bosque: Bosque de colinas ba-
jas de 8, 18 arios y bosque primario intervenido 
en la Región del Bajo Calima y Bosque de 
Guandal subtipo mixto y subtipo sajal en el Bajo 
Río San Juan, un ario después, los autores reali-
zan la segunda medición de estas parcelas, se 

procedió a relocalizarlas y reconstruirlas, después 
de lo cual se midió el DAP a 1.3 metros del suelo 
de cada fustal y latizal. 

Toma de muestras de (jun; raíces y suelos 
Para litter, se recolectaron nueve repeticiones 
completamente al azar por cada tipo de bosques 
en un marco de 20x20 cm, cada muestra fue 
empacada y marcada para su posterior análisis. 

Se sacaron bloques de 20x20 cm de tierra a 
profundidades de 0-10 cm y 10-20 cm; cada 
bloque se tamizó con el fin de separar las raí-
ces de la tierra; las raíces fueron empacadas y 
etiquetadas para su posterior análisis. En cada 
tipo de bosque se realizaron nueve repeticio-
nes por profundidad. 

Se tomaron nueve muestras por tipo de bos-
que a profundidades de 0-10 cm, 10-20 cm y 20- 
30 cm para análisis químico de suelos. Cada 
muestra fue empacada y etiquetada. 

La toma de muestras para análisis físicos de 
suelos se realizó en cilindros metálicos de 4 pul-
gadas de diámetro y 7 centímetros de altura, a 
profundidades de 0-10 cm, 10-20 cm y 20-30 cm 
en cada tipo de bosque. 

Análisis de la información 

Con los datos obtenidos se identificó y analizó 
la composición florística y estructural de los 
bosque primarios de Bahía Málaga. Se determi-
nó también el área basal, volumen, índices de 
alfadiversidad y el Indice de Valor de Importan-
cia (IVI) para especies en estado de Fustal. 

Por otra parte se, realizaron análisis de 
varianza para establecer diferencias entre Brin-
zales, de especies comercialmente valiosas con 
otros bosques de la misma zona. Se calculó ade-
más el índice de ocupación para Latizales. 



Bosque primario y secundario en tres estados sucesionales 

A través de una matriz de residuales se clasifi-
caron los datos a analizar en los diferentes bos-
ques, para averiguar el incremento corriente anual. 

Las muestras de litter y raíces se secaron 'y 
pesaron con el fin de calcular biomasa por apor-
te de hojarasca y raíces. Posteriormente se en-
viaron al laboratorio para el análisis químico. De 
igual forma se enviaron las muestras de suelo 
recolectadas para análisis químico. Los análisis 
físicos de suelos se realizaron en los laboratorios 
de física de suelos del CIAT. 

RESULTADOS 
Bosques primarios de Bahía Málaga 
Composición florística 

En el bosque de terraza plana se encontraron 58 
especies en estado de Fustal de las cuales 26 son 
especies deseables, 62 en estado de Latizal y 12 
en estado de Brinzal. El número total de espe-
cies encontradas en los tres estados es de 79. Las 
especies en común encontradas en los tres esta-
dos mencionados son: anime (Protium nervosum), 
anime blanco (Dacryodes colombiana), caimito 
chicle (Manilkara bidentata), caimito pelón 
(Pouteria caimito), carbonero (Licania chocoensis), 
guasco (Eschweilera amplexifolia), jigua negro 
(Ocotea cernua), marimbo (Macrolobium archeri), 
mora blanca (Miconia sp), mora roja (Miconia 
lepidota), otobo (Otoba lehmannii) y zanca de ara-
ña (Chrysochlamys floribunda). 

Se hallaron 193 Fustales, de los cuales 79 son 
árboles deseables, 556 Latizales y 68 Brinzales. 

De los 193 ejemplares en estado Fusta', 109 
presentaron lianas (56.18%), 33 musgo (17.01%), 
98 epífitas (50.51%) y 37 presentaron bejucos 
(19.07%). Unicamente 27 individuos (13.92%) se 
hallaban libres de vegetación asociada. 

En el Bosque de transición entre terrazas pla-
nas a terrazas disectadas, se encontraron 51 es- 

pecies en estado de Fustal de las cuales 19 son 
especies deseables, 67 en estado de Latizal y 15 
en estado de Brinzal. El número de especies en-
contradas en los tres estados es de 85. Las espe-
cies en común encontradas en los tres estados 
son: anime (Protium nervosum), caimito chicle 
(Manilkara bidentata), caimito pelón (Pouteria 
caimito), carbonero (Licania chocoensis), cargade-
ro (Guatteria calimensis), dormilón (Pentaclethra 
rilacroloba), mora blanca (Miconia sp), mora roja 
(Miconia lepidota), otobo (Otoba lehmannii), 
sande (Brosimum utile) y zanca de araña 
(Chrysochlamys floribunda). 

Se hallaron 162 Fustales, de los cuales 71 son 
árboles deseables, 394 Latizales y 59 Brinzales, 
comercialmente deseables. 

De los 162 ejemplares en estado Fustal, 101 
— presentaron lianas (62.34%), 88 musgo (54.32%), 

98 epífitas (60.49%) y 135 tenían bejucos 
(83.33%). Unicamente 36 individuos (22.22%) 
se hallaban libres de vegetación asociada. 

Caracterización estructural 

El área basal encontrada en los bosques de terra-
za plana para Fustales, fue 5.98 m'. El volumen 
total en Fustales para 0.3 hectáreas fue 51.24 m3, 
mientras que el volumen comercial fue de 34.37 
m3. El volumen comercial de especies deseables 
en 0.3 hectáreas fue de 17.63 m3. La estructura 
diamétrica de Fustales se muestra en la Tabla 1. 

El área basal en el bosque de transición en 0.3 
ha para Fustales fué 7.05 rn2. El volumen total 
en Fustales para 0.3 ha fué 60.57 m3, mientras 
que el volumen comercial fué 42.32 m3. El volu-
men comercial de especies deseables en 0.3 hec-
táreas fué 22.46 m3. La estructura diamétrica se 
muestra en la Tabla 1. 

Indices 

En la Tabla 2 se consignan los índices de alfa 
diversidad para Fustales. En general, se observa 

Colombia Forestal - Vol 6 No. -13 - Septiembre de Boo 



Sandra Gutiérrez / Javier, Valderrama 

Tabla 1. Estructura diamétrica de los bosques de Bahía Málaga (área levantada: o.3 ha) • 

116 0.16 0.03 84 10.39 1.73 

0.7 	• 	 6.56 7.61 . III 0.9 9 

0.67 	9.13 10 26.06 2.28 

VI \ 2.49 0.35 

128 48.88 5.07 5.39 	47.8' 157 S 
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1.25 • 	12.6 . 0.55 5.21 3 IV 

Margalef 9.82 10.83 

Menhinick 4.0069 4.17 

Berger - Parker 0.0740** 0.15* 

Shannon- Wiener 3.57 3.55 

Simpson 0.036 0.05 

MAZA LAN 

Uniformidad de Shannon 0.87 0.91 
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* I= 10-19.9 cm 
	 II= 20-29.9 cm 

	
III= 30-39.9 cm 

IV= 40-49.9 cm. 	 V= 50-59.9 cm 
	

VI= 60-69.9 cm 

Tabla z. Indices de alfa diversidad para los bosques de Bahía Málaga 

* Dado para la especie más abundante Palma Mil pesos 

** Dado para la especie más abundante Palma Memé 

que existe una alta biodiversidad en el área, lo 
que se refleja en que no hay una especie que 
domine. En el resultado de estos índices se evi-
dencia que el ecosistema de bsoque de transi-
ción es ligeramente más heterogéneo que el bos-
que de terraza plana. 

Indice de valor de importancia 

En el bosque de terrraza plana, el mayor IVI. 
fué para la palma mil pesos (34.55), seguida de 
juana se va -(Hebepetalum sp) (17.03) y carbone-
ro (Licania chocoensis) (14.39) y que presentaron 
el mayor peso ecológico en este ecosistema. Las 

tres anteriores, junto con zanca de araña 
(Chrysochlamys floribunda) (13.9), pacocillo 
(Godoya antioquensis) (13.7) y otobo indio 
(Iryanthera juruensis) (13.6) conforman el 35.7% 
del total del IVI. 

Las especies con mayor peso ecológico en el 
bosque de transición fueron: otobo (Otoba 
lehmannii) (18.4), palma memé (Wettinia 
quinaria) (16), palma amarga (Welfia regia) 
(15.8). Las anteriores, más amargo (Guatteria 
sp) (15.1), sande (Brosimum utile) (14.7), zanca 
de araña (Chrysochlamys floribunda) (14.1) y 
bacaito (Matisia leptandra) (13.9) conforman 
el 36% del IVI. 
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Bosque primario y secundario en tres estados sucesionales 

Estructura vertical 

En el ecosistema de terraza plana se encontra-
ron tres estratos no muy bien definidos, debido 
a que las alturas totales y comerciales presentan 
una distribución continua correspondiendo a la 
de un bosque primario. La mayoría de las altu-
ras se concentraron entre los 5 y 15 m y aumen-
ta a medida que incrementa el diámetro. 

En el bosque de transición se identificaron 
dos estratos,esto sugiere que se trata de un bos-
que primario, la altura tiende a incrementarse 
a medida que se avanza en las clases 
diamétricas. La mayoría de los individuos se 
concentraron en el segundo estrato y en las cla-
ses diamétricas II y III. 

Bosque de colinas bajas de 5 años 
Composición florística 

En el inventario realizado en 0.3 hectáreas, se 
encontraron 30 especies en estado de fustal de 
las cuales 13 son especies deseables, 58 en esta-
do de latizal y 14 en estado de brinzal. El núme-
ro de especies encontradas en los tres estados 
fue de 65. Se encontraron ocho especies comu-
nes en los tres estados: anime (Protium nervosum), 
caimito chicle (Maniikara bidentata), caimito 
popa (Pouteria sp), caimito silvador (Pouteria sp), 
carbonero (Licanía chocoensis), mora peluda 

(Miconia sp), mora roja (Miconia lepidota) y otobo 
(Otoba lehmannii). 

En las 30 subparcelas de 10x10 m se hallaron 
44 fustales, de los cuales 20 son individuos de-
seables, 363 latizales (en 30 subparcelas de 5x5 
m) y 150 brinzales (en 60 parcelas de 2x2 m) 
para un total de 557 ejemplares en los tres esta-
dos. De los 44 ejemplares en estado de fusta', 14 
presentaron lianas (32%), 11 musgo (25%), 11 
epífitas (25%) y 3 presentan bejucos (7%). Uni-
camente 22 individuos (50%) se encontraron li-
bres de vegetación asociada. 

Caracterización estructural 

El área basal para 0.3 hectáreas en todos los in-
dividuos mayores a 10 cm de DAP. Fue de 0.74 
m2. El volumen total en fustales para 0.3 hectá-
reas es 3.39 m3, mientras que el volum-en comer-
cial fue 2.07 m3. El volumen comercial de espe-
cies deseables en 0.3 hectáreas fue 1.1m3. La es-
tructura diamétrica de Fustales se muestran en 
la Tabla . 3 

Indice de valor de importancia 

El 33.94% del índice de valor de importancia. 
Estaba conformado por: guabo (Inga spp), ani-
me (Protium nervosurn), guasco (Eschweilera 
amplexifolia), otobo (Otoba lehmannii) y bacaito 

Tabla 3. Estructura diamétrica, área basai y volumen total del bosque de 5 años. Bajo Calima (Sin palmas; área levantada: o.3 ha) 

* I= 10-19.9 cm 	II= 20-29.9 cm. 

** Porcentaje de fustales comercialmente deseables. 
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(Matisía leptandra); 14 especies conformaron el 
65.79% del peso ecológico del total de especies. 

Estructura Vertical 

Para el Bosque de colinas bajas de 5 arios no se 
observaron estratos definidos solo un dosel que 
va desde los 4 hasta los 12 m. de altura total. 

REGENERMION NATURAL 
En el área total (0.192 ha), se encontraron 30 
especies comercialmente deseables en estado 
de brinzal pertenecientes a 14 familias. La fa-
milia con mayor número de especies resultó 
ser Sapotaceae (7 especies), seguida de 
Myristicaceae con 5 (Tabla 4 ). Esta última 
familia se concentró principalmente en los bos-
ques de guandal del Bajo San Juan. 

La regeneración natural en estado de brinzal 
no es satisfactoria para ninguna especie comer-
cialmente deseable en los tipos de bosque estu-
diados. Si se toma como referencia el índice de 
existencias propuesto por Dubois (1969), ci-
tado por Becerra (1972) en donde la regene-
ración natural se considera adecuada si existen 
100 renuevos (plántula con altura inferior a 
30cm) o 10 brinzales (arbolitos con alturas en-
tre 0.3 y 1.5 metros) en una parcela de 2x2 
metros, ninguna especie cumpliría esta condi- 

ción. Esto se debe a que los ecosistemas estu-
diados son tan biodiversos en especies arbóreas, 
que el número de especímenes juveniles por 
unidad de área es muy bajo, tal como lo afirma 
Clark & Clark (1987). 

En la Tabla 5 se muestran los resultados del 
índice de ocupación calculado para latizales de 
las especies: anime (Protium nervosum), caimito 
silvador (Pouteria sp), carbonero (Licania 
chocoensis), guasco (Eschweilera amplexifolia) y otobo 
(Otoba lehmannii), en el Bajo Calima y Bahía 
Málaga, las cuales mostraron representatividad 
en casi todos los tipos de bosque. Estas-cinco es-
pecies son comercialmente deseables en la zona. 

Según Dubois (1969), citado por Becerra 
(1972), el índice de ocupación para especies va-
liosas en estado de latizal es adecuado si alcanza 
un 40% o más. De acuerdo a lo anterior, el índi-
ce de ocupación es satisfactorio para el anime 
(Protium nervosum) en la sucesión de 5 y 9 arios y 
el bosque primario intervenido. El carbonero 
(licania chocoensis) tiene un índice de ocupación 
adecuado en la sucesión de 9 arios y el bosque 
de transición. La especie guasco (Eschweilera 
amplexifolia) es la que exhibe el mayor índice de 
ocupación, en los tipos d e bosque estudiados, 
salvo en el bosque primario intervenido. 

En la Tabla 6 se presentan los valores de ín-
dice de ocupación para algunas especies comer-
cialmente deseables en estado latizal en el Bajo 

Tabla s. Indice de ocupación para algunas especies en estado de latizal en los bosques de Bajo Calima y Bahía Málaga. (Valores en porcentaje) 
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Bosque primario y secundario en tres estados sucesionales 

Tabla 6. Indice de ocupación para algunas especies en estado de lafizal en los bosques de Guandal del Bajo San Juan. (Valores en porcentaje) 
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San Juan. Valores reportados por Gil (1996), 
para la misma zona están por encima del 50% 
(para especies comercialmente deseables). 

En el bosque de sajal la única especie que tie-
ne un índice de ocupación satisfactorio es güina 
cedro (Carapa guianensis). El bajo valor de índi-
ce de ocupación para el sajo (Campnosperma 
panamensis) nos indica que esta especie necesita 
obligatoriamente de un claro para poder llegar-
á dosel y se refleja en que el número de indivi-
duos en estado de fustal es alto (133 en 0.3 ha). 

El número de brinzales en los bosques de 
guandal (Tabla 4) no es comparable a los indivi-
duos encontrados en estado latizal, el bajo índice 
de ocupación obtenido sugiere que este 
ecosistema es dominado por unas pocas especies. 

Aspectos edáficos 
Litter (mantillo) 

Los valores de peso seco encontrados en el litter 
de los bosques primarios de Bahía Málaga, son 
más bajos comparados con los hallados en Bos-
ques del Bajo Calima. Lo anterior probablemen-
te se deba a que estos bosques no están en per-
manente crecimiento (biomasa relativamente 
constante) y tienen mejor disponibilidad de 
nutrientes en el suelo, su necesidad de reciclar 
la hojarasca no sería tan urgente como en aque- 

1.1.os que están en pleno crecimiento (aumento 
de biomasa). Sin embargo, Cannon. (1984) re-
gistró altos valores de hojarasca en bosques pri-
marios sin intervención de Bajo Calima (3.02 y 
1.25 Kg/m2). 

No se encontraron grandes diferencias en el 
status de elementos del litter para los bosques 
estudiados a excepción del magnesio que aumen-
ta con la edad del bosque en la región del Bajo 
Calima, y alcanza los máximos valores en los 
bosques primarios de Bahía Málaga. 

Cannon (1984), halló para un bosque de 7 
arios, 1.65 Kg/m2  de hojarasca, mientras que para 
un bosque de 18 arios encontró 0.47 Kg/m2  . Es-
tos valores difieren totalmente a los encontrados 
en este estudio para los sitios de 5 (0.6 Kg/m2) y 
19 arios (0.9 Kg/m2), sin que por el momento 
pueda encontrarse una explicación a este hecho. 

Raíces 

La masa radicular se concentró en los primeros 
10 cm. En todos los bosques estudiados, las raí-
ces forman redes superficiales, dentro de esta red 
superficial se deposita materia orgánica en des-
composición, la cual es reciclada con un míni-
mo de pérdida por lavado y con la ayuda de 
rnicorrizas endotróficas, según describe Went & 
Stark (1968); citado por Rodríguez, 1988) 
para ecosistemas lluviosos tropicales. 
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Estudios realizados por Rodríguez (1988), en 
la misma región de Colinas bajas en el Bajo Ca-
lima, muestran valores similares a los registra-
dos para nitrógeno (0.9%), calcio (0.24%) y 
magnesio (0.11%), mientras que para fósforo 
presentan altos valores (0.22%) y_para potasio 
valores inferiores a los encontrados'en el presente 
estudio (0.02%). 

Suelos 

Propiedades físicas 

Los suelos de la región del Bajo Calima y Bahía 
Málaga son en su mayoría de textura franca y 
franca arcillosa, coincidiendo con los.datos en-
contrados por Cannon (1984), para la zona del 
Bajo Calima y por IGAC (1994), para las aso-
ciaciones presentes en la región de este estudio. 
El mayor porcentaje de arenas encontradas se 
ubicó en los diámetros inferiores a 0.125 mm. 

A medida que se profundiza en el suelo, dismi-
nuye el porcentaje de porosidad total, la 
conductividad hidraúlica saturada y el pH, y au-
menta a la vez la densidad real y la densidad apa-
rente. Lo anterior se debe a que en la primera capa 
del suelo, después del litter, existe una mayor can-
tidad de raíces y de materia orgánica en descom-
posición, condición que propicia una mejor airea-
ción del suelo. Por otra parte, existe un 
adensamiento a partir de 10 cm de profundidad 
causado por las razones anteriormente expuestas. 

Estos suelos son ácidos, el pH en todos los 
casos estuvo por debajo de 5.5, y cercanos a los 
reportados por otros estudios en la misma re-
gión: IGAC (1994), encontró pH entre 4.3 y 5.0, 
y Cannon (1984), entre 4.5 y 4.9. 

Propiedades químicas 

No se encontraron cambios relativamente altos 
en el estado nutricional del suelo con respecto a 
los diferentes tipos de bosque. De ahí se conclu- 

ye que la fertilidad del suelo permanece relati-
vamente constante a lo largo de la sucesión. 

En conjunto se observa que los bosques de 
Bahía Málaga, especialmente los de terraza pla-
na, muestran el mejor contenido de elementos 
nutricionales, más específicamente de O a 10 cm; 
en esta profundidad se encuentra también el 
menor porcentaje de saturación de aluminio. 

A medida que aumenta la profundidad del 
suelo, decrecen los valores de calcio, magnesio, 
potasio y la capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), y aumenta a la vez el porcentaje de satu-
ración de aluminio (SA1%); esto se debe a que el 
complejo coloidal (humus) presente en la pri-
mera capa deJ suelo contribuye al aumento del 
status nutricional. 

Comparando los resultados obtenidos, con 
. los de Cannon (1984) para la región del Bajo 
Calima, se observa que en el bosque primario 
sin intervención se obtuvieron valores meno-
res a los del presente estudio. Aunque los datos 
para otros tipos de bosque reportados por el 
mismo autor (7 y 18 años) no difieren en for-
ma significativa con los aquí estudiados, la ca-
pacidad de intercambio catiónico, sigue mos-
trando valores bajos. 

Algunas Relaciones Suelo — Planta 

Se detectó una correlación entre el porcentaje 
de saturación de aluminio y la profundidad del 
suelo; la relación <MAI tiende a aumentar en 
forma proporcional a la edad del bosque, con 
excepción del bosque primario de terraza plana. 

La concentración de magnesio en el mantillo 
y en los primeros 10 cm de suelo se correlaciona 
con la edad del bosque; algo similar ocurre con el 
sodio en los primeros 10 cm del suelo. Entre me-
nor es el grado de intervención del bosque, los 
niveles de magnesio en mantillo, y magnesio y 
sodio, en los primeros 10 cm de suelo es mayor. 
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Bosque primario y secundario en tres estados sucesionales 

Algunas palmas en la Bahía de Málaga llegan a alcanzar 
el dosel superior, compitiendo con varias especies arbóreas. 

Se buscaron además relaciones entre el nú-
mero de individuos por especie y los factores 
edáficos. Se encontró una correlación entre 
abundancia absoluta de individuos en estado de 
fustal y de latizal, y el porcentaje de arenas (0-
30 cm de profundidad) para la especie guasca 
(Eschweilera amplexifolia). El coeficiente de de-
terminación (R2) exhibe un valor de 73%, signi-
ficativo para explicar tal correlación. A pesar de 
que la abundancia de individuos está afectada 
principalmente por factores antrópicos, la co-
rrelación encontrada sugiere la posibilidad de que 
la abundancia también esté en función de la 
composición textural del suelo. 

Crecimiento 
El incremento corriente anual (ICA) de árboles 
en bosques de 9, 19 arios y primario intervenido, 
en el Bajo Calima, para todos los estados 
sucesionales estuvo por debajo de 0.7 cm/ario y 
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Típica vegetación en la Bahía de Málaga, de epífitas asociadas 
a bosques muy húmedos. 

para los bosques de Guandal subtipo mixto y sajal 
en el Bajo San Juan, por debajo de los 0.9 cm/ 
ario. El incremento diamétrico promedio para 
individuos en estado de latizal estuvo por deba-
jo de cero. Las clases diamétricas intermedias (20 
-40 cm) en todos los tipos de bosque presenta-
ron un mayor incremento corriente anual (0.1 - 
0.65 cm/ario). La mayor mortalidad se presentó 
en el bosque primario intervenido, igualmente 
fue mayor en individuos en estado de latizal para 
todos los tipos de bosque; la razón principal de 
esta mortalidad es el fuerte aprovechamiento que 
la población local realiza dentro de las parcelas 
permanentes de crecimiento. 

CONCLUSIONES 
Al menos un 50% de las existencias totales en es- 
tado de fustal son especies comercialmente impor- 
tantes en la región. A pesar de la fuerte interven- 
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ción a que es sometido el bosque, aún existe la po-
sibilidad de un manejo sostenible del mismo. 

La regeneración natural en estado- de brinzal 
para especies comercialmente deseables es baja. Los 
valores más bajos de regeneración, establecida en 
estado de latizal, contrastan con los más altos en 
estado de brinzal en el mismo tipo de bosque, po-
siblemente por una disponibilidad inadecuada de 
luz para latizales, por enfermedades endógenas y 
por intervención antrópica entre otras razones. 

El incremento corriente anual promedio (1996 
- 1997) para los bsoques de colinas bajas en el 
Bajo Calima estuvo por debajo de 0.7 cm. Los 
mayores crecimientos se tuvieron en el bosque 
de 19 arios, y en las clases diamétrics interme-
dias de todos los tipos de bosque. 

La mayor cantidad de raíces se concentró en 
los primeros 10 cm, esto se debe a que en esta 
capa se presenta la mayor disponibilidad de 
nutrientes asimilables para la vegetación. 

Los suelos de los sitios estudiados son de tex-
tura franca y franca - arcillosa; sus propiedades 
físicas están en función de la profundidad, más 
que de la edad o el estado de intervención del 
bosque. Las características químicas del suelo, 
arrojadas por el presente estudio sugieren que a 
mayor edad del bosque y menor grado de inter-
vención mejor son sus propiedades químicas; 
igualmente, la disponibilidad de nutrientes dis-
minuye proporionalmente a medida que se pro-
fundiza en el suelo. 
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