
INTRODUCCION 
El área de Cartagena, específicamente la zona 
continental adyacente a la costa, ha sido poco 
estudiada, por lo tanto la información botánica 
es deficitaria, a excepción de algunos aportes rea-
lizados para el Cerro de la Popa, con ocasión de 
la formulación del Plan de Desarrollo de la Ciu-
dad de Cartagena en1980 y su declaratoria como 
Reserva Forestal, así como un estudio liderado 
por la Fundación Jardín Botánico «Guilermo Pi-
rieres», sobre la flora del Departamento de Bolí-
var (Cuadros, 1987). 

Especial atención en cambio"ha tenido el estu-
dio de las comunidades acuáticas y anfibias de 
la Bahía de Cartagena, de las cuales existen es-
tudios taxonómicos y ecológicos sobre fitoplanc-
ton, praderas de pastos y manglares. Dentro de 
sus programas de Protección Ambiental, ALCO 
Ltda., emprendió en 1991 acciones orientadas a 
conocer y manejar los recursos bióticos de sus 
áreas de explotación minera, producción indus-
trial, transporte y manejo de insumos y mate-
rias primas, y de disposición de desechos sóli-
dos. Dichas acciones incluyeron la firma de un 
convenio interinstitucional con la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Palmira, para estu-
diar la composición florística y edafopedológica 
de los suelos de las áreas mencionadas. La infor-
mación incluida en el presente trabajo relacio-
na únicamente a la parte florística. 

MATERIAL Y METODOI 
Area de Estudio El área de estudio comprende 
los terrenos de la ALCO, entre la Bahía de Car-
tagena (muelles salineros, capitanía, lagunas de 
sedimentación, planta de producción de carbo-
natos, soda caústica, sal yodada-fluorada, plan-
ta de agua-estanque de reserva, área de lavado y 
acumulación de zahorra) y la zona de aprove-
chamiento minero (cantera, zona de trituración, 
área forestal de reserva, zona de cultivos), en las 
estribaciones del municipio de Turbaco (Bol.). 
La Bahía de Cartagena está situada en la costa 
norte del Caribe colombiano entre los 10o 15' y 
10o 28'N y los 75o 28' y 75o 42' W Tiene una 
longitud máxima de 15 km y una anchura de 8 
km. El volumen de agua es de 122 millones de 
m3  y la profundidad promedio es de 16 m. La 
bahía además presenta áreas de intercambio con 
el mar abierto de 4000 m2  en Bocagrande y de 
5000 m2  en Bocachica. En su extremo sur recibe 
las aguas del Canal del Dique, brazo artificial del 
río Magdalena, que aporta un volumen prome-
dio de 85m/seg., y la convierten en un sistema 
estuarino positivo (CGA, 1983). Sobre la región 
suroriental se encuentra la zona industrial de 
Mamonal situada a 15 km de la ciudad y con un 
área de 60 km2, considerada el mayor núcleo de 
industria química y petroquímica en el país 
(Hernández-Devia, 1976). Esta industria vier-
te en sus aguas residuales, sustancias químicas 
de diversa naturaleza y composición. Algunas 
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Figura 1. Lagunas de sedimentación y localización aproximada 
de los sitios estudiados 
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industrias poseen instalaciones para el trata-
miento de sus desechos acuosos, otras tienen 
muelles propios para recibir las materias primas 
y embarcar los productos elaborados, lo que'áfec-
ta notablemente la calidad de las aguas de la Ba-
hía de Cartagena (ECOPETROL, 1979). Los 
efluentes de ALCO están localizados en esta 
zona industrial. De los dos efluentes, uno des-
carga desechos químicos alcalinos (efluente Cos-
pique) y el otro aguas de enfriamiento (efluente 
Casimiro). El área de Cospique tiene 134 ha y 
limita con CORELCA, ATUNCOL y la bahía de 
Cartagena. Así mismo, el caño Casimiro atra-
viesa las instalaciones de ALCO y llega a la ba-
hía en forma paralela al muelle de la empresa. 
La zona donde está ubicada ALCO contiene is-
lotes cubiertos por manglares, los cuales aislan 
en algunos sectores la línea de costa del resto de 
la bahía y se distribuyen entre CORELCA-ALCO 
y ELECTRIBOL-ALCO-PETROQUÍMICA (Fi-
gura 1). 

Fase de (ampo 
El estudio se realizó entre 1991 (marzo, fase de 
campo) y 1992 (abril de 1991 - junio de 1992, 
fase de laboratorio). Se utilizaron tres métodos: 
(1) recorridos detallados de todas zonas del área 
de estudio, (2) transectos consistentes en líneas 
de aproximadamente 500-1000 m de largo; en 
dichas líneas se determinaron entre 8-16 parce 
las de observación, cada una con un área aproxi- 

- 

mada de 25 m2 y separadas 50 m entre sí; los 
transectos y parcelas de observación se realiza-
ron en siete sitios diferentes en la zona de estu-
dio, y (3) se establecieron cuatro parcelas de 100 
m2 cada una y separadas 50 m entre sí (en la zona 
de reserva o bosque adyacente a la Cantera. 

En cada parcela o punto de observación, se ana-
lizaron los siguientes parámetros: (1) Composi-
ción floristica (especies y las correspondientes 
familias), se hicieron las colecciones botánicas 
con fines de determinación; (2) Hábito o cons-
titución de las especies (arbóreas, arbustivas, 
herbáceas y volubles); (3) Grados de Presencia 
para las especies, mediante la clasificación de 
Dugand (1973), y (4) Observaciones ecológicas. 
(Tabla 1) 

rase de laboratorio 
* Determinación de especies en el Herbario de 

la Universidad Nacional de Colombia-Seccio-
nal Palmira José Cuatrecasas-Arumi o «VALLE» 
y con la bibliografía apropiada (Bailey, 1928; 
Standley, 1930; Killip, 1938; Cuatrecasas-
Arumi, 1958; Romero-Castañeda, 1961; 
Rayen, 1963; Romero-Castañeda, 1965; 
Mora-Osejo, 1966; Pinto-Escobar, 1966; 
Escobar-Manrique, 1971; Romero-Casta-
ñeda, 1971; Acuña-Gale, 1974; Pérez-Ar-
beláez, 1978; Pohl, 1980; Echeverry, 1984; 
Gunn, 1984; Roosrnalen, 1985; Pérez y 
González, 1989; Escobar-Manrique et 
1993). 

* Análisis de la Información: (1)Determinación 
de Frecuencias y Abundancias Relativas. Las 
abundancias para las ocho áreas se obtuvieron 
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según la metodología propuesta por Herrera 
(2001), mediante equivalencias del sistema de 
Dugand (1972; 1973) con Grados de Presencia 
de las especies. Para el bosque tle la Cantera 
no se empleó dicha equivalencia. (2)Asociacio- 

nes Vegetales características para cada zona, 
tomando como base las Frecuencias Relativas. 
(3)Grados de Presencia y equivalencia respec-
tivas: 

TABLA 1. Grados de Presencia para las especies de acuerdo a los individuos observados, según Dugand (1972; 1973) 

TABLA 2. Clasificación de la Abundancia Relativa (AR) de acuerdo al Grado de Presencia (GP), de acuerdo a Herrera (2001) 

RESULTADOS Y DIS(USION 
De acuerdo a la metodología propuesta y el aná-
lisis de las nueve zonas, se presentan los siguien-
tes resultados. 

Composición Florística General 

En la Tabla 3 se presentan los sitios de observa-
ción (en números romanos) con sus respectivos 
grados de presencia (GP), Frecuencias Relativas 
(FR) y Abundancias Relativas (AR). En dicha 
tabla se puede observar que en el área de estudio 
existe una considerable riqueza florística pese a 
estar sometida a la intervención antrópica. El 
bosque presenta todavía algún tipo de vegeta-
ción nativa de la zona caribeña. Se obtuvo un 
total de 290 especies correspondientes a 71 fa-
milias. 

En cuanto a la constitución de las especies, las 
especies herbáceas son las dominantes (35 %), 
seguidas de los arboles (24 °/0), las arbustivas (21 
%), mientras que las especies de constitución 
voluble (20 °/0), son la menos frecuentes en las 
nueve zonas de muestreo. 

De esta información se deduce que la vegetación 
arbórea, la cual en su mayoría es típica de los 
bosques subxerofíticos e higrotropófilos carac-
terísticos de la costa norte de Colombia, es muy 
baja, lo cual indica que la acción antropogénica 
la ha reemplazado por otra que se considera de 
tipo arvense. 

Asociaciones más Importantes para Cada 
Zona 

ZONA E Lechos de Sedimentación 
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Caracterizada por vegetación de tres diferentes 
tipos ecológicos, 

a. Halohelophytia (propia de esteros cenagosos 
que bordean los mares tropicales), en el estudió 
esta representada por las especies: Rhizophora 
mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus 
erectay Avicennia germinans, que son especies 
arbóreas y por la presencia de la voluble, Rhab-
dadenia billora 

b. Halopezophytia (que se presenta en medios 
salinos o alcalinos, acuáticos o emergidos), en 
ella se encontrarón las especies: Phyloxereus ver-
micularís; Sesuvium portulacastru.m; Heliotro-
plum anglospermu.m; Sonchus asper; Timbrys-
tilis spathacea; Mariscus ligularis; Acrostichu.m 
aureum, Dactylitecnium aegyptium; Sporobo-
lus virginicus; Uniola pittien,"- Spilanthes urens; 
Chloris polydactyla. Especies en forma herbá-
cea y la especie arbórea Prosopi s juliflora, aun-
que no abundante en relación a las otras. 

c. Psamophytia (característica de suelos areno-
sos a veces se compenetran muy a menudo con 
la Halopezophytia y la Xerophytia o vegetación 
propia de ambientes secos), que en la zona prác-
ticamente corresponde a la misma composición 
florística encontrada en la Halopezophytia, pero 
en diferente proporción (Acrostichum aureum, 
Chlori s polydactyla, Dactylitecnium aegyptium, 
_Firnbrystilis spathacea, Heliotropiu.m anglosper-
m u.m, Mariscus .ligularis, Phyloxereus vermicu-
laris, Prosopis juliflora, Sesuvium portulacas-
trum, Sonchus asper, Sporobolus virginicus, 
Spilanthes urens, Uniola pittieri). 

En las tres clasificaciones ecológicas anteriores 
coinciden 16 especies, las cuales representan 
aproximadamente el 20 % del total de especies. 
Así mismo, 82 especies constituyen el 80% y co-
rresponden a una vegetación del medio emergi-
do, localizada a lo largo de los jarillones, en los 
cuales se presentan características edáficas y 
químicas diferentes. Cuando los residuos alcali-
nos han logrado una solidificación en las lagu-
nas de sedimentación, poco a poco se observa 
una colonización de plantas, las cuales son de 

mucho interés para aumentar su vitalidad y su 
proliferación, y con ello propiciar la recupera-
ción de dichas lagunas de sedimentación. 

En la transición humedad-sequedad se encuen-
tran las especies herbáceas: Sesuviu.m portula-
castrum, fimbrystilis spathacea, Uniola pittie-
ri, Chloris polydactila, Mariscus exasperata, la 
arbustiva Sesbania exasperata y la voluble Fas-
si flora sp. En la parte donde se observa una 
mayor descomposición de la vegetación y más 
sequedad, aparecen las especies arbóreas: Astro-
nium graveolens y Prosopis juliflora, que repre-
sentan el 10 % del total, es decir, la mitad del 
porcentaje hallado en la Psamophytia y Halo-
phytia, debido posiblemente a la alta presencia 
de carbonatos. 

El mayor número (70) de especies se encuentra 
como se dijo antes en los jarillones y son de ca-
rácter chersofítico (vegetación qüe soporta una 
capa vegetal delgada por la compactación del suelo 
o del sustrato), pero que permiten una mayor di-
versidad vegetal y buen grado de cobertura. La 
mayoría de ellas son de tipo advenedizo pues se 
encuentran en los trópicos como malezas de im-
portancia económica (cultivos y potreros); prue-
ba de ello es que se les encontró en las canteras 
aprovechadas y los cultivos de rocería. 

La composición florística es muy pobre y la co-
lonización del mar hacia tierra es como sigue: 
Laguncularía racemosa (que reemplaza a Rhizo-
phora mangle, como pionera) de carácter halo-
hidrófilo de paso a las especies Sesuvium portu-
lacastrum, Cordia curassa vía, Mariscus ligula-
ris, Sporobolus virginicusy luego entran a colo-
nizar las áreas donde existen unas característi-
cas edafológicas ideales, las demás especies, son 
herbáceas, con poco desarrollo radicular, de tipo 
fasciculado (formando matojos o haces), y solo 
dos son arbóreas, con uno o dos individuos. 

ZONA II: Capitanía - Dársena 

La composición florística de la zona es pobre, 
pero aquí las especies presentan una mayor vi- 
talidad y buen grado de cobertura, debido quizá, 
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a una mayor acumulación de materia orgánica 
y a la actuación de las leguminosas (8 especies) 
que aportan nitrógeno al suelas importante 
la aparición de las especies: Tupatórium odora-
tum y Mimosa albida, características de zonas 
húmedas. 

ZONA III: Capitanía - Caño Casimir° 

La vegetación mejora en relación a las dos ante-
riores (especialmente cerca de las oficinas de la 
Dársena), puesto que se encontraron seis espe-
cies arbóreas; una de ellas Conocarpus erecta, 
la cual indica un mayor desarrollo radicular, una 
mejor profundidad del suelo y mejores caracte-
rísticas de tipo orgánico. La presencia de las gra-
míneas: Rottboellia cochinchinensis y Eleusíne 
indica, que prefieren suelos de buena'a mediana 
fertilidad, ratifican que los suelos son de buena 
a mediana fertilidad. 

ZONA IV: Planta de Agua 

La composición florística es aceptable y está re-
presentada en su mayoría, por especies herbáceas, 
pues solamente tres: Crescentia cujete, recoma 
stansy Glyricidia sepium, son arbóreas. La vege-
tación es producto de una disturbación anterior 
y de allí la proliferación de especies herbáceas, que 
sin embargo presentan un buen grado de cober-
tura en especial: Mucuna pruriensy Centrosema 
pubescens. Aparece igualmente la especie arbus-
tiva Tessaria Integnfolia, característica de ambien-
tes con niveles freáticos superficiales. 

ZONA V: Embalse para Agua de Reserva y 
Casa de Bombeo 

La vegetación se caracteriza por poseer tres fi-
sonomías diferentes: 

a. Helophytica (que se encuentra en un medio 
acuático y terrestre, denominadas frecuente-
mente como anfibias). Se destacan fuera del 
Embalse, la Casa de Bombeo y, en el trayecto 
hacia la Planta Principal, Mariscus ligularis, Eim-
brystilis spathacea, Torulinium odoratum, Ipo-
moca crassicaulls, Sesbania exasperata, Typha 
don-linguensis. 

b. Helophytica Modificada, que se encuentra 
alrededor del Embalse, la laguna de sedimenta-
ción de lodos y zahorra. Las especies presentes, 
son características de ambientes húmedos tro-
picales: Hellotropium Indicum, Commellna di-
ffusa, Malachra rudis, Neptunía plena, Phytola-
cca americana, Hemidiodia ocy-mifolia, Corcho-
rus sifiquosus, especies herbáceas que se encuen-
tran como malas hierbas en los cultivos de arroz. 
Aparece la especie herbácea acuática Echffiodo-
rus paniculatus indicando zonas pantanosas sin 
presencia considerable de sales; además de una 
especie arbórea interesante, como lo es Polygo-
num obtusifolium, la cual debe ser tenida en 
cuenta para ser propagada en áreas cenagosas, 
ya que sus frutos son consumidos por aves y por 
las personas. 

c. Higrophytica (comunidad vegetal propia de 
sitios con abundante humedad), debido a la hu-
medad proveniente de la evaporación del Em-
balse y la propia Laguna de Sedimentación. Una 
vegetación conformada por especies, muchas de 
las cuales forman parte de los bosques ribereños 
del río Magdalena y las selvas del Carare-Opón; 
además de las que se encuentran en las sabanas 
arbustivas y arboladas de los Departamentos de 
Córdoba, Cesar y Magdalena. Prueba de lo ante-
rior lo constituyen algunas especies arbóreas 
características del bosque nativo. 

ZONA VI: Reserva de Bosque Nativo - 
Cantera en Aprovechamiento 

En el transecto desde el bosque nativo, hacia la 
vegetación de la Cantera en aprovechamiento, 
pudo comprobarse una transición en la vegeta-
ción, con dos fisonomías diferentes: 

a. Higrophytica en la que se encuentran las es-
pecies propias del bosque nativo, vegetación 
cuyas características ecológicas se trata más ade-
lante, cuando se haga referencia al mismo. 

b. Chasmophytica (propia de fisuras de rocas) y 
Chersophytica (que medra en suelos con una 
capa muy delgada y que en ciertos casos deja al 
descubierto el material parental), así como una 
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composición florística de transición de medios 
subxerófiticos a medios subhigrofiticos, es de-
cir, especies de medio seco y medio húmedo<  Se 
añade a lo anterior la alta luminosidad que cón-
tribuye a la proliferación de especies helíofilas 
(amantes de la luz). Basta con observar que las 
familias Compositae, Convolvulaceae, Caesalpi-
nioideae, Faboideae, Mimosoideae, Malvaceae, 
Sterculiaceae y Poaceae, son las que poseen el 
mayor número de especies. 

En el transecto estudiado, 35 especies (30 %) son 
propias del bosque, en contraste, el resto de las 
especies de carácter heliófilo, las cuales represen-
tan el 70 <Yo. La proliferación de estas últimas y 
su grado de vitalidad, proliferación y grado de 
cobertura es menor en la zona de la Cantera re-
cién aprovechada y muchas de las especies se 
encuentran distanciadas una de otras. Por tan-
to son pocas las especies arbóreas que se encuen-
tran en tales sitios, destacándose: recoma stans, 
7-rema micran ta,, Guazuma ulmifolía, Cecropia 
peltata, Casearía tremula, Muntigia calabura, 
Glyricidia sepium y en algunos casos Astronium 
graveolens, especies que no sobrepasan los 10 m. 
de altura. Sobresale la gran importancia que tie-
nen en la cobertura, los géneros: Mucuna, Cen-
trosema, Ipomoea y Digitaria que conservan el 
medio y aportan en alto grado residuos orgáni-
cos, mejorando la fertilidad de los suelos. Tam-
bién merece la pena destacar la aparición de la 
especie Wigandia urens var. caracasana, ya que 
en la literatura se le registra como una especie 
con gran futuro ornamental. 

ZONA VII: Canteras Aprovechadas - Ve-
getación Chasmofítica y Chersofítica 

Al observar la composición florística producto 
del inventario realizado, se observa que la co-
munidad vegetal presenta la misma fisonomía 
que el anterior transecto (Bosque - Cantera), en 
su aspecto chasmofítico y chersofítico. El nú-
mero de especies disminuye, ya que solamente 
se encontraron 62, lo que indica además un sue-
lo deficiente y especies con una vitalidad, vigor 
y proliferación menor. Sólo en algunos casos se 

encuentran grados aceptables de cobertura, dado 
por las especies de los géneros: Ipomoea, Mo-
mordica, Merremia, Cucurbita Centrosema y 
Mucuna. 

ZONA VIII: Zonas de Cultivos y Vegeta-
ción Adventicia 

Las asociaciones están favorecidas por la presen-
cia de una buena capa vegetal, (zona de la Can-
tera sin aprovechar), de ahí que se observa un 
grado alto de cobertura, vitalidad y vigor de las 
especies, y aunque la mayoría de ellas no son 
cultivadas se encuentran también en las cante-
ras aprovechadas. Las especies no están aisla-
das, los géneros Ipomoea, Momordíca, Centro-
sema, Mucuna y Paullinia. Por otro lado apare-
cen especies arvenses como: Amaranthus du-
bius, Portulaca oleracea, Priva lapulacea, 
Acalypha alopecuroídes y Commelina diffusa, 
que se han considerado como indicadoras de 
suelos fértiles. 

A ello se debe la presencia de cultivos en la zona, 
tales como: caña de azúcar (Saccharum offisi-
narum), papaya (Carica papaya), cítricos (Citrus 
spp.) , guanábana (Annona muricata), ciruelo 
(Sponclias purpureay S. mombin), ñame (Dios-
corea alata), aj onj olí (Sesamum orientale), maíz 
(Zea mays), yuca (Manihot esculenta), frijol 
(Phaseolus spp.), maracuyá (Passiflora edulisvar. 
Havícarpa) y ají (Capsicum spp.), cultivos que 
se encuentran en buen estado, pese a los comen-
tarios que hacen los colonos de la conveniencia 
de no usar agroquímicos y ni asistencia técnica. 

ZONA IX: Bosque Nativo 

El ecosistema presenta 62 especies con las si-
guientes características: (a) Herbáceas, 3 (4.8%), 
(b) Arbustivas con Espinas 1 (1.6%), (c) Arbus-
tivas sin Espinas 8 (12.9%), (d) Arbóreas con 

. Espinas 6 (9.6%), (e) Arbóreas sin Espinas 27 
(43.5%) y (f) Volubles 17 (27.4%) 

Como se puede observar, las especies arbóreas 
en total, comprenden el 53.1% seguidas de las 
volubles 27.4%, formas biológicas que ocupan 
el 80.5 % de las especies, razón por la cual el bos- 
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que presenta una fisonomía de dos tipos o niveles 
de estratificación, esta fisionomía al ser compara-
da con ese otro de carácter higrófilo, tres o cuatro 
niveles de estratificación con un número menor 
de volubles y mayor en especies arbustivas, le dan 
al bosque estudiado un carácter subxerófitico, que 
si no se le protege de la acción antropogénica, ten-
derá hacia una formación xerofítica. 

Por otro lado, apenas 10 especies presentan fre-
cuencias relativas por encima del 66.6 °/.3 (espe-
cies constantes), de las cuales siete son arbóreas 
y cuatro volubles, lo cual ratifica la condición 
dominante de la Reserva Forestal, cuyo orden 
de frecuencia relativa y abundancia relativa, es. 
Gusta vía superba, Olmedias aspera, Serjania 
panículacia, Sabal mauritiaeformisTábernae-
montana grancliflora, Senegalia glomerosa, 

hirta, Diphisa carthagenensis, Philoden-
ciron hederaceum, Sandia glabra. 

Las especies arbóreas de esta asociación tienen 
alturas menores de 16 m, destacándose Trichilia 
_bina. Otras especies arbóreas de menor frecuen- 
cia relativa que tienen esas alturas son: Anacar- 
dium excelsum, Astronium graveolens, Spon días 
mombin, Bursera simaruba, Cochlospermum 

Nectandra sp.y Sterculla apetala, que 
aunque no tienen abundancia relativa alta, sus 
copas son amplias y por ello permiten un am- 
biente más fresco en el interior del ecosistema. 

CONCLUSIONES 
La realización de este primer inventario exhaus-
tivo en los terrenos de Alcalis de Colombia Ltda. 
en la Zona Industrial de Mamonal, permite co-
rroborar la presencia de especies típicas de la re-
gión caribeña, el transplante de las especies típi-
cas de la zona de la cantera (al parecer transpor-
tadas hasta las áreas de las lagunas de sedimen-
tación con el material utilizado en la construc-
ción de los jarillones), así como la introducción 
de diversas especies exóticas. 

Sobresale igualmente la gran diversidad floristi- 
ca en un area de grandes contrastes, por una 
parte, la gran intervención antrópica, fruto del 

desarrollo industrial, y por otra, los ecosistemas 
que todavía conservan su composición pristina. 
En su oportunidad el trabajo de Cuadros (1987), 
resaltaba tambien no solo la diversidad sino el 
potencial de las especies que tienen mucho apre-
cio en la región, por su aporte al ecosistemas y a 
las poblaciones que los aprovechan. 

En la vegetación costera, la presencia del man-
gle blanco (Laguncu^  lana racemosa) como pio 
nero de la sucesión y del bejuco lechoso (Rhab

- 
- 

daclenia bfflora) establecido a pocos centímetros 
del nivel mínimo de marea y creciendo como 
arbusto de pequeña altura, constituyen un re-
gistro nuevo para el Caribe. 
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28,57 Herbácea 

3,75 Árbol 

Aphelandra pulchertima 
(JacqdH.B. le  
Bravaisia tntegerrirna (Spre 
Standl 

Ruelliapaniculada  

Thumber:sa s • 

Sesuviumportulacastrwn (L.) L 

Tflanthema portulacastrum L  

ALISMATACEAE 

Echinodorus paniculatus Michel! 

Alternanthera sessilis (L.) R.Br. 
Atnaranthus dubius Mart. ex 
Thuell. 
Blutaparon vertniculare (L.) 
Maars 

Charnisoct maximiliani Mar t. 

ANACARDIACEAE 
Anacardium excelsum 
(Bert.&.Balb)Skeels 

E'11:10,625. 

Spondias purpurea L.  

ANNONACEAE 

Annona muricata L 

Rollinia sp 

111(A.10 
MOW

1:1
e'll 1111 hl n2$ 1,111: 

'iT4áobleOoernontpna gdalin

a 

j   

Tabernaemontana grandiflora 

4,3 1-20 Arbol 

711ACEAE 

21-40 Arbustiva 

280.7 Herbácea • 
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ROMERO-CASTAÑEDA, R. 1965. Flora del ROSMALEN, M. G. M. 1985. Fruits of the 
centro de Bolívar. Talleres Gráficos del Banco 	Guianan flora. Netherlands Institute of Sys- 
de la República. Bogotá (Colombia), 437 p. 	tematic Botany, Utrech University, 483 p. 

ROMERO-CASTAÑEDA, R. 1971. Plantas STANDLEY, P. 1930. The Rubiaceae of Co-
del Magdalena II. Flora de la Isla de Salaman- 	lombia. Fieldiana Botany, 7 (1), 485 p. 
ca. UNC - Instituto de Ciencias Naturales. 
Bogotá (Colombia), 299 p. 

TABLA 3. Inventario florístico de los terrenips de ALCO Ltda. de Colombia, en la Zona Industrial de Mamonal, 
Cartagena (Caribe colombiano) 
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Gl? Prom. 

A.Dc. Thevetia ahoual 

Heliop,sis oppositifolia 
Licor?. S.Diaz 

L coseris s 

11111111111111111 
CE1115110 

11111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111 	 
NITIN11111111111111111.  
11111111111111111111111111111 
111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111 
11111111111111111111111•1 
1111111111111111111111 
111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111111111 
11111111111111111111111111111 
111111111.11111111111 

111111111111111111111111111111 
1111111111111111111111111111 
11111111111111:11111 
191111111111311111111111111111 
1111111111111111111111111111 
11111111111111111111111 
111111111111111111111 
1111111111111111111111191111 
1111111=111111111111111 
aummuumm. 

1-20 

41-60 

0,625 

0,625 

4,3 

Arbustiva 

21-40 

1-20 

Herbácea 

41-60 

21-40 

Herbácea 

Herbácea 21-40 

1-20 Voluble 

Gonolobus conduran o Triana 

111111111•1 

Constitución 

1111111111111111 
Theveia peruvlana(Pers.  

SC1114M 

Rhabdadenia Nilo a (fa 
Muell.Ar:, 

Arbol 

Arbustiva 

Voluble 

Arbustiva 

Voluble 

Voluble 

Rawol za letra 

Anthirium s 
Phylodendron hederaceum 
Oaci Schott 

ARECACEAE 
Bactris guianensis (L.) 
H.E.Moore 

Desmoncus ortliocanthus Mer 

Voluble 

Voluble 
Saecosternma clausurn (Jacq. 
Schultes 
ASTERACEAE 
COMPOSITAE 

Baccharis trinervis 

Rhexioides I-I.B.K. Pers. 
Conyza bonariensis (L.) 
Cron,  uist 

rostrata (L. 

Emitía sanchi olla L.) DC. 
Erectites valerianaefolia (Wolf.) 
DC. 
Chromolaena oclorata (L.) 
R.MKing & H.Rob. 

Jae:eria hirta Less 
Heliopsis buphthalmoides (Jacq. 

DUPI 

Arbustiva 

Herbácea 

Herbácea 

Herbácea 

HerbáCea. 

ARISTOLOCHIACEAE 

Aristolochia an ¡sida Jac 

ASCLEPIADACEAE 

Arbol 

Arbol 

Árbol .  

Voluble 

Sabal mauritiaeforrnis (Karst 
Griseb. 
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FAMILIA Y ESPECIE 

Melanpodium divaricatum (L.) 
Less 

Porophyllum ruderale (Sw.) Cass  

Pterocaulon vir atum L.. 

Sonehus ayer (L) Hill  

Spilanthes ureas Jacq. 

Tessaria integrifolia R. et  

Cyanthinium cinereum (L)  

Wedelia frutescens Jacq. 

BiGNONIACEAE.11i. 

Martinella abovata (11.B.K) Burt.  
et Schum 

Tabebuia dugandi Standl  

Tabebúia rosca 	:DC 

1 11TépáMá: stán,g,(0,:;),IásHejt::Kühth 

BL1ECHNACEAE 

Bleehnum oecidentale L. 

130M13ACACEAE 

Ceiba pentandra Gaernt 

BORAGINACEAE 
Cordia collocoeca Sandrnarek ex 
L. 

CordialdentatelL 
Cordia macrostachy (la q.)R.et 

Heliottopium angiospermum 
Miirleta 

.11-eliotropium curassavieum 

Heliotropium indicum L. 

l'ozone ortia eaneseens II,B,K, 

A 

II 	III IV V 
	

AR % Constitución 

21-40 Herbácea 

71,42 
	

41-60 	Herbácea 

57,14 
	

2 
	

21-40 	Herbácea 

71,42 
	

2 
	

21-40 	Herbácea 

28,57 
	

41-60 	Herbácea 

14,3 
	

1 
	

1-20 	Arbustiva 

42,85 
	

41-60 	Herbácea 

41-60 Arbusüva 

58,57 
	

1-20 	Árbol 

14,3 
	

21-40 	Voluble 

14,3 
	

1-20 	Árbol 

14,3 
	

1-20 	Arbol 

85,71 
	

41-60 	Árbol 

4,3 
	

1-20 	Arbustiva 

1-20 	Arbol 

25 
	

Árbol 

41-60 Arbustiva 

85,71 
	

21-40 	Arbustiva 

28,57 
	

1-20 	Herbácea 

21-40 Arbustiva 

42,85 
	

41-60 	Herbácea 

14,3 
	

21-40 Arbustiva 

50 
	

1 ,88 	Arbol 

14,3 
	

1-20 	Herbácea 

14,3 
	

21-40 	Arbol 

14,3 
	

21-40 	Árbol 

•BURSERACEAE 

Bursera simaruba (1,.) Sarg. 

BROMELIACEAE  

CIAPPARACEAEI„:„ 
Capparts eustaehiana «Meg. 

Ca saris exuosa L. 

(olombia Forestal - Vol. 7 No. is - Noviembre 2002 89 



2,5 50 

21-40 14,3 

1,25 50 

143 1-20 

0,625 5 

41-60 28,57 

41-60 28,57 

143. 

41-60 281"57"' 

: 

25 

41-60 

0,625 

0,625 

2 1-40 28,57 

1-20 14,3 

28,57 

14,3 

41-60 

1-20 

Herbácea 

Herbácea 

50 1,25 

14,3 	2 	21-40 

143 	1 	1-20 

Voluble 

Voluble 

41-60 42,85 
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FAMILIA Y ESPECIE 

Cleorne s s inosa Jac 

CARICACEAE 

Carica candamarcensis Hook 

Carica papaya L 
CLUSIACEAE 
(GUTIFERAE) 

Clusia sp 

Mammea americana L 

COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng 

COMBRETACEAE 

Conocarpus erecta L. 
ilLagunculariá racemoso (1,), 
CF. Gaeinl 

TerMinalia::Cáttá" a L 

COMMELINACZAE  

Rosco a robusta Sreud Ciar/ce 

CONNARACEAE 

Rourea surinamensis Mi 

CONVOLVULACEAE 

1.pornoea congesta 
Ipomoea crassicaulis Be th) 
Robinson 

1s omoea heder olla L. 

I omoea incarnata 'ah!. Chois 

I ()mea fil (L.) Rothb  

Ipomoea tiliaceoe (Willd)ChoI.sy.  

Ipornoea triloba L 
Jacquemontia pentatha (lacq 
G.Don. 

Merremki aeg-iptta (L.) Urban  
Merremia quinquefolio (L.) 

Iferreinia uMbellata.(L.) Hallier 

ICUCURBITACEAE  

Cayaponia racemosa (Sw) Cogn. 

Cayaponia racemosa (Sw.) Cogn. 

Cucurbita maxiraa Duck  

Gurania macoyana (Less) Cogn 

VIII FR % GP Prom. ALI. % 

14,3 	1 	1-20 

42,85 	2 	21-40 

28,57 	3 	41-60 

25 	 0,625 

21-40 

1-20 

Constitución 

Arbustiva 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

A 

II 	III IV V 
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1 

28,57 

Arbustiva 1-20 

Arbustiva 0,625 

Ibervillea tenella faud, Small 

Mornordica charantia L. 

CITI)E 

C erus com resus 

Cyperusgiganteus Vahl  

Cyperus odoratus L. 

C erus rotundus L. 

Fienblystilis spathacea Rothb.  

Alariscus ligularis tfrban 

DIOSCOREACEAE 
Dioscorea sp 

y .0C A.Rf . : ACZALB. 

%'Iuntigia étilehro,L43. 

UPHORRIACEAE : .:: 
ro: .."..do4..J::„„. a. 

.11A01 liaidiVerSt olía Jac 

Dalechampsia scandens  
Chatnaecyse hypericifilia (L) 
Millsp. 

Hura crepitans L.  

Uukieffitos„ :::0:: e nt pos', 	D 

Sapiutn oucupaelueilaé,: „  

' FARALFS 
Subfamilia 
CAESALPINIOIDEAE 

Bauhinia ianensis Aubl. 

BaUhinepMetia¡Pérs. 

CaesalPinki sp 

41-60 'Herbácea 

1,88 	Arbustiva 

21-40 Arbustiva 

41-60  Herbácea 

Cassias bi 

Charnaecrista enlosa L 
chatnaecrista nititans Benth) 
Ir, et.Bae 

Geafraea sPinasa Jacq. 

Libidibia coriaria (Jacq) Schl 

Schnella"glabra (Jacq.) Dugand  
Senna bicapsularis (L.) Irw.et 
Barneby 

21-40 4,3 Herbácea 

,3 

25 

100 	4 	61-80 	Herbácea 
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21-40 	Arbustiva 

25 	 0,625 	Árbol 
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2 Senna hirsuta (L) Britton ex ftose 

Tarnarinclus indica L.  

S ubfamilia FABOIDEAE 

Aechynomene americana L.  

Áechynomene sensitiva Beauv. 

Cajanus calan (L) 

Calo n o:oniup.7 mucunoides Pitt 

C:entrosema plumieri Benth 

Centrosema pubescens Benth. 
Centrosema schotii (Milps) 
K.Schum 
Crotalaria nifidula (Schrack 
Mart. 
Desmodium c mpiloclados 
Hemsl. 

Desniodium incanurn DC 

Senna ticosa Mili 1-20 	Arbustiva 

21-40 Arbustiva 

1-20 	Arbol 

41-60 Arbustiva 

61-80 Arbustiva 

1-20 	Arbustiva 

21-40 	Voluble 

41-60 	Voluble 

0,625 
	

Voluble 

21-40 
	

Voluble 

41-60 
	

Herbácea 

Herbácea 

21-40 
	

Herbácea 

1 28,57 

• "1" 1 H: 	• .1 	 . 

2 

3 

42,85 

28,57 

28,57 

28,57 
Desmodium intortum (Mill.)Urb. 

Desmodium s 

41-60 'Herbácea 

1-20 	Herbácea 

Arbustiva 2 

41-60 Voluble 

Árbol 42,85 41-60 

42,85 
	

41-60 

Herbácea: 

Indi o era su) ticosa Mili. 21-40 Arbustiva 

.Machaerium glabratum pitt  
Macroptilium atropurpureum 
(DC.) Lorsban  
.MUcuna priurens var. utilis 
(Stick) DC. 

41-60 	Voluble 

Alucuna rostrata Brnth 25 	 1,25 	Voluble 

143 	 21-40 	Voluble Phose011iü•lunatus L. 
Platymiscium pinhOtufn .(Jacq 
ID0 and 

Rhynchosia mínima L. 

Sesbania exas erata HB.K. 

Subfamilia 'MINIOSOIDEAE 

Acacia pennatula Br. et Ros-e. 

85,711H 

71,42 I . • 	..H1 :::..:i 	:A I:. 	. : .i': 	::-:.. 	:. 	: .. 	• .:..:::::: 	..,111111.' 	,111112 .'. 	..:.11114 	:.:: : ' 	• 	14,3 

. ::::E .„ 	 :. 	 .:;„::„„„:,.. 	 :.;.,::.... 	 .. 	:..„„„:..: 	.::.:„::::: 	.::::„:....::....... 	::::::.:::::::...:. 	,... 	x 	• 	. 	• 	:75. 
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14,3 

Voluble 

Voluble 

Voluble 

1-20 	Árbol 

41-60 

61-80 

1-20 
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14,3 	2 	21-40 	Árbol 

100 

21-40 	Árbol 

Stigmaphyllum sp 
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Albízia guachapele (Kunth.) 
and 

Chloroleucon mangensenses 
(Jacq.) B. & 

Árbol 1-20 14,3 

1-20 	Árbol 
Inga spurta 	Het. B.  

Leucaena leucocephala L. 

Desmanthus virgathus fL)  28,57 

28,57 

25 Myrmecodendron costancensis 
(Scherck)  

0,625 	Árbol 

Herbácea 

Ne tunia lene L Benth. 

Pithecellobium dulce Benth. 

Prosopzs juliflora Dc. 
Senegalicz glomerosa (Brnth) B. 
&. R. 

ilYDROPIIYLLACEAE  
Wigandia urcas var. caracasana 
(11. B. K)Gibson 

Nectandra Pichurin M z 

LECYTH1DACEAE 

Gustavra superba (11.13.K.) .Berg.  

Lecythis minor Jacq.. 

LOMACZAE...  
'KlppMhlefá$90 :lgtq ::  
liY.C.PrOMPástg»....  

MAITIGHIACEAL.: 

Árbol 

Árbol 

Mimosa pudica L 

Mimosa albida H.&.B. 

71,42 

41-60 Herbácea 

1-20 Voluble Iliraea sp  28,57 

28,57 1-20 

21-40 

Voluble 

Herbácea 

Ga okles  

Gossypium arboreum L. 

Hibiscus scukntus L. 

Malachra rudis Benth 

Malvastrum americanum L. 

14,3 1-20 

21-40 

Arbustiva 

Herbácea 

1-20 Arbustiva 

Bastardia viscosa HB. & K 28,57 

Malvavzscus arboreus cav. var. 
lonfólium (Gar)Sch.  

1,25 Árbol 

41-60 Herbácea 

41-60 	Herbácea 

42,85 

28,57 Sida jamaicensis L. 
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14,3 21-40 

MYRSINACEAE 
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Thespesia popuinea (4) Soland.  
Wissadula periplocifalia (L) 

MORACEAE 
Brossivnum aliseatrum ssp. 
bolivarense (Pilt.)CC.B. 

Cecropia peltata L. 

          

57,1 

 

21-40 

  

Olmedia aspera Poepp. 

            

6,875 Árbol 

 

MIUSACEAE 

               

Helicoma bihai L. 

          

14,3 

  

Herbácea 

 

                

Herbácea 

Ra anea ianensts Aubl. 

MYRTACEAE 
Psidium zanensis Sw 

M 'fria s* 

Boerhavia d 

ORCHIDACEAE 

28,57 	1 	1-20 

4,3 	2 	21-40 

Árbol 

Árbol 

Árbol 

'Herbácea 

25 	 0,625 	Voluble 
OENOTHERACEAE 
(ONAGRACEAE)  

Ludw• u le -tocar -a uti. liara 

PASSIFLORACEAE 
Passiflora edulis var. flawcarpa 
Sims 
Passillora foetida var. elliasii 
Killip 42,85 Voluble 

Passdlora sp Voluble 

PHYTOLACACEAE 

Petiveria alliacea 14,1 21-4011111 Herbácea 

14,3 Herbácea 1-20 Phytolaca americana L. 

Rivina humilis L. 41-60 Herbácea 

PIPERACEAE 
25 1.11P4,eréf:adunoum L. 0,625 Arbusto 

POACEAE (GRAMINEAE  
42,85 Andropogon bicornis 13enth. Herbácea 
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/.1.70nopu,s compresus (N ,.) 
Beauv.  
Brachiaria asciculaia (Sw.) 
Parodi  

111Brachiáro::rnutio TTársky:„$fror,  

Echinochloa colona 	Link  

Eleusine indica (19 Gaernt.  

Hyparrhenia ryfaiNees) StgpL, _  
Laciasis sorghodea (Desv.) 
Hithc. 
Leptochloafqascicularis (Lant) 
A.Gar . 

Panicum maximum Jacg  

Pos alum vtrgatum L 

1119,1041,14#1ígki(LI.G1/40rpt."1,. , 

Rhynchelitrum repens (Willd) 
Hubb 	 
Rottboellia cochinchinensis 
(Loar.) Clayton  

.::$1.ór •humhalqpense1::(L) : ..: .:Perj1:11, 

oroholuv indicus 1.. R 
Sporobolus fframickitus 

ain)  Hitchc.  

Uniola patieri Hackel 

POLYGONACEAE  

Coccoloba obtusi olía Jac 

Coccoloba s 

PORTULACACEAE 
42,85 	3 	41-60 

28,57 

28,57 

28,57 

42,85 

42,85 

42,85 

71,42 

28,57 

71,42 

85,71 

14,3 

1-20 ' 	•.11otbikeá 

Herbácea 

Herbácea 

41-60 •• Herbácea 

41-60 .Herbácea 
• 417•7601. Flerbácea 

41-60 ::::Herbácea•• :  

41-60 ..Herbácea• 

• 0140, :,,HerbáCea:: 

41-60 ::Herbácea: 

Herbácea 

Herbácea 

:HerbáCea•• 

Herbácea 

Hed7140égi 

ljetbkéa 

..„ .Herbácea• 

20::: • • -i.:.1-lerbácpk. 

.1-jéffikoa 

Herbácea . 

.Herb4Cea• • 

.,.:Herbácea 

HerbáCea.:: 

Herbácea.:•. 

21-40 , ::.Herbácea • 

•::::Herbácea 

Herbátea. 

Herbácea 

1-20 	Herbácea 

Arbolo 

.:.nerbáceáe • • 

61-80 
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4,3 

	

1-20 	Arbusto 

	

1-20 	Voluble 
Solanum hirsutissimum Steud 

1-20 	Arbusto: 42,85 

21-40 . Arbusto 

'SolárzuniiláneelfffluejaCq:  

Duna  

STERCULLACEAE 

*olio magna L. 

Arbol 

14,3 

Gouania polygama (Jaco) Urban  

RHIZOPIIORACEAE 

Rhizophora mangle L. 

Apeiba tibourbou Aubl 

Corchorus  silicuosus L.  

RUBIACEAE 

Borreria laevis Griseb.  

Gonzala mia rudis Stand 

Guettarda °damita (jacq.)L 

Hemidiodía ocim olia 
Schurn 

Morinda turbacensis If A. X  
Psychotria rnicrodon (DO 
Urban 

S ermacoe.e labra Miela. 

RUTACEAE 
Fagara clugandii (Stand 
Dugand  

Paullinia cururu L.  

Paullinia fuscescens H.B.K 

Serrjania paniculaia HB.K  

SAPOTACEAE 

C s 9.PM hiM11141ffilib L.  

SCROPYTULARXWEAr 
Caprzaria bipora 	hirsuta 
Loes 

$MILACACEAE  
Smiktx spinosa  

SOLANACEAE  
Capsicum baccaturn L  

Capsicunzfi-utescens Willd.  
Cestrum altemifolium 
(Jacq.)Sclzultes 

Arbusto  

Arbusto 

1-20 

1-20 

0,625 	Arbusto . ;:25.' 

1-20 	Arbusto 

Arbol 

Herbácea  

Herbácea 

Arbusto 

Arbusto 

41-60 	Herbácea 4,3 

,88 	Voluble 50 

Arbol 

Arbol 

Herbácea 

Arbusto 

Arbol 

Voluble 

Voluble 

Voluble 
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Árbol 

0,625 	Arbusto 

0,625 	11111111111111111  	  

Adelochict nodiflora Sw.  
Melochia parviflora 1-1.B.k.var. 
iarvi ora 

1111111111111111111181111111111 Arbusto 21-40 

Árbol 

'ttneria aculeata 

Guazuni 	olla Lam. 

	 11111111111111 	• 	Arbol  

1111111111111111111911111 

Urera  car ana   Griseb  111111111111111 
Trema micrantha 	Biume 	 2857 	 2140 	Arbol 

URTICACEAE • 21-40 Arbusto 

11111111111111111111111111111 

111111111111111  • 

TITYPRACEAE 
Herbácea 

ULMACEAE 

Arbusto 

VERBENACEAE 

Priva la ulacea L. 
Herbácea 

VITACEAE 

Clerodendron a ans Benth 

Stachytarpheta orubica 

21-40 	Herbácea Kalistroemia maxima (L.) T.et, G. 

ZYGOPHYLLACEAE 

1-VIII = Zonas muestreadas 
= Presencia 

GP 	= Grado de presencia : 1 = rara o muy escasa; 
2 = Escasa o muy esparcida; 
3 = Moderadamente numerosa y esparcida; 
4 = Numerosa; 
5 = Muy numerosa 
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