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RESUMEN 
	

ABSTRAG 
En la zona de captación de la microcuenca El Ti-
gre, municipio de Norcasia, Caldas, entre 500 y 
550 m de altura, se caracterizó el componente 
florístico teniendo en cuenta los individuos con 
DAP ( 10 cm, a partir de un muestreo simple 
P2L.ars2on ocho levantamientos de 1000 m2  de su-
perficie cada uno. 

En la vegetación de la región se diferenció la alian-
za Ingo codonanthae - Vismion guianensis con las 
asociaciones Schefflero morototoni - Schizolo-
bietum parahybi entre cuyas especies caracterís-
ticas, además de las dominantes, figuran 
Guazuma ulmifolia, Pouroma aspera, Protium 
heptaphylium, Apeiba aspera y Cedrela odorata, y 
la asociación Cariniano piriformydis - Cordietum 
alliodorae, donde son especies características tam 
bién Cecropia sciadophylla, Persea americana, Vismia 
macrophylla e higa densiflora. 

Se registró igualmente una comunidad domina-
da por Dendropanax arboreus y Euterpe precatoria. 
La riqueza florística (individuos con DAP ( 10 cm) 
en las ocho parcelas efectuadas, está representa-
da por 89 especies de 82 géneros y 37 familias; el 
estrato arbóreo (mayor de 12 m de altura) pre-
sentó el mayor número de especies. La comunidad 
de Dendropanax arboreus y Euterpe precatoria mos-
tró los mayores índices de riqueza. 

The diversity and cla.ssification of the floristic 
component behavior for five layers of the 
vegetation and tree community structure (DAP 
> 10cm), was evaluated in the high zone of the 
watershed El Tigre, Norcasia Caldas, by eight 
hazard sampling of a 1000 m2  each one. The 
results of the classification defined the alliance 
Ingo codonanthae - Vismion guianensis and the 
associations Schefflero morototoni - SchizoloT  
bietum parahybi and Cariniano piriformydis - 
Cordietum alliodorae. Moreover, meeting a 
community less development determine by 
Dendropanax arboreus - Euterpe precatoria. The 
diversity reported 37 families, 82 genera and 89 
species, with the higher layer of larger richest. The 
community Dendropanax arboreus-Euterpe 
precatoria got the majors riches indexes, while the 
association Schefflero morototoni-Schizolo-
bietum parahybi and the community Dendro-
panax arboreus-Euterpe precatoria, share the major 
diversity in proportional abundance. 

INTROD11111 
Los procesos continuos de uso del suelo en el siste-
ma cordillerano, en especial en el flanco oriental 
de la Cordillera Central, han generado la desapa-
rición de la mayoría de los tipos de vegetación 
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natural a tal punto que en la actualidad-solamente 
se encuentran algunos relictos de bosque nativo 
en áreas de reserva natural, especialmente de las 
regiones de vida andina y subandina. Una parte 
considerable de la superficie del municipio de 
Norcasia (Caldas) se localiza en la región de vida 
tropical y ha sido durante varias décadas lugar 
de interés para el sector eléctrico por el aporte 
hídrico de la cuenca del Río la Miel, condición que 
ha impulsado al Estado a proteger los sectores ale-
daños para la recuperación de la cuenca, median-
te programas de restauración y protección de la 
vegetación natural. 

Los estudios florísticos de esta vegetación tropi-
cal del sistema cordillerano son escasos; de mane-
ra general aparecen las contribuciones de 
Cuatrecasas (1958), Espinal y Montenegro 
(1963), IGAC et al. (1984), Cleef et al., (1984) y 
Rangel y Velásquez (1997), sobre la. vegetación 
que se establece en el transecto parque Los Neva- 

dos, Cordillera Central, en áreas de influencia de 
los departamentos de Risaralda, Caldas y Tolima. 
Estudios más específicos se relacionan con el pro-
yecto Hidroeléctrico del río La Miel, realizados por 
hidroestudios (1984) y el Ministerio del Medio 
Ambiente (1993), pero que solo suministran lis-
tas de especies/género de la flora del área, sin rea-
lizar análisis de tipo estructural-fisonómico ni de 
clasificación de la vegetación. 

Lds propósitos fundamentales de esta contribu-
ción fueron caracterizar la vegetación según su 
composición florística, evaluar la riqueza y diver-
sidad en áreas boscosas del piedemonte de la Cor-
dillera Central en zona de influencia de la cuenca 
del Magdalena, en límites entre los municipios de 
Norcasia y La Dorada, Caldas 

ÁREA DE ESTUDIO 
La zona de estudio se localiza en la vertiente orien- 
tal de la Cordillera Central, específicamente al 

Figura 1. Localización del área de estudio y ubicación de los ocho levantamientos en la microcuenca de la Quebrada El Tigre, 
Municipio de Norcasia - Caldas. 
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Figura 2. Precipitación promedio para la zona de influencia en la estación Samaná y Norcasia. 

sureste de la Hidroeléctrica Miel 1 y suroeste del 
municipio de Norcasia (Caldas), entre 500 m y 550 
m, que incluye la parte alta de la microcuenca de 
la quebradá El Tigre, entre los 5° 31' 54.13" - 5° 32' 
52.8" Norte y los 74°50' y-74°51'37" Oeste (Fig. 1). 

Los suelos de la región son aluviales de edad 
cuaternaria, producto de la meteorización de to-
cas ígneas y metamórficas localizadas en las cuen-
cas media y alta de los ríos La Miel y Moro, y 
coluvio-aluviales de edad terciaria, antiguos y 
ondulados, originados a partir de arcillas, arenis-
cas y depósitos de 'cascajo. La topografía es que-
brada, con pendientes entre 25% y 50%. Presen-
tan un drenaje interno de medio a rápido y el 
natural, de imperfecto a bien drenado. En gene-
ral, son suelos de escasa profundidad, pedrego-
sos, gravillosos y la gran mayoría son de textura 
mediana a gruesa; francos, francolimosos, franco 
arcillosos y franco arenosos, con mediana capaci-
dad catiónica de cambio, un contenido medio de 
bases totales, bajo contenido de fósforo, de car-
bón orgánico y de materia orgánica. El pH o gra-
do de acidez normalmente corresponde a los ni-
veles de ácido a ligeramente ácido (5,2 a 6,3), son 
más ácidos en superficie que en subsuelo. Se ex-
tienden entre 400 m y 1.500 m (Hidroestudios, 
1984). Los afloramientos rocosos son generaliza-
dos en el área y están formados por lutitas rojas 
con intercalaciones de arenisca y grava y arenas 
lodáceas (formación Mesa y grupo Honda), jun-
to con cenizas volcánicas y acumulaciones 
detríticas recientes, que son las menos duras y por 
tanto menos resistentes a la erosión. 

La ganadería ocupa la principal actividad en la 
región; los pastos dominantes son Panicum 

maximum, Dichanthium aristatum y Digitaria 
decumbens. Aunque la agricultura no es muy re-
presentativa en el área, ocupa un renglón muy 
importante, ya que produce para la población la 
mayoría de alimentos como yuca, maíz, plátano, 
banano, cacao, aguacate, mango, cítricos y pa-
paya. 

MATERIALES Y METODOI 
Se definió como población del presente trabajo el 
bosque tropical interandino (intercotdillerano) 
ubicado en la parte baja de la subcuenca del río 
La Miel, que corresponde a la selva básal tropical 
(Cuatrecasas, 1958), y como muestra la zona de 
captación de aguas de la microcuenca El Tigre 
localizada en el municipio de Norcasiá - Caldas. 

El análisis climático se elaboró sobre los meteoros 
temperatura media, precipitación media y hume-
dad relativa. Se recolectó información de campo 
a partir del muestreo de ocho unidades aleatorias 
de 1.000 m2  (Rangel y Velásquez1997)., para to-
das las formas de crecimiento con hábito arbóreo, 
arbustivo y herbáceo leñoso, y segúñ la distribu-
ción de estratos propuesta por Rangel & Lozano 
(1986) así: herbáceo (h): 0,3-1,5 m; arbustivo (ar): 
1.5-5 m; subarbóreo o de arbolitos (Ar): 5-12 m; 
arbóreo inferior (Ai): . 12-25 m y arbóreo superior 
(As): >25 m. Para los estratos superibres se toma-
ron datos de D.A.P., altura total, altura a la pri-
mera rama, diámetro de copa y otras observacio-
nes fisionómicas (periodicidad de laloja, perio-
dicidad de la cobertura, raíces). Para - los estratos 
bajos se delimitaron subparcelas de 5x5 m y 2x2 
m. Las muestras botánicas se determinaron en el 
Frerbario de la Universidad Distrital. Se tomó una 
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Diversidad y caracterización florística de la vegetación en la zona de captación de aguas de la 
microcuenca El Tigre - NorCasia, Caldas 

muestra de suelos por parcela y se llevó a labora-
torio determinando humedad, textura, pH, ma-
teria orgánica, C orgánico, N total, CIC, satura-
ción de bases, P, Mg, Na, K, entre otros. 

La clasificación de unidades de vegetación se rea-
lizó de manera automatizada (Tvvinspan). La ta-
bla general se manipuló para confeccionar la ta-
bla sintética sobre la cual se estimó la fidelidad 
de las especies (Szafer & Pawlowski, en Braun-
Blanquet, 1979). A partir de la determinación de 
especies características se diferenciaron los gru-
pos florísticos que se nombran según las recomen-
daciones del Código Internacional de Nomencla-
tura Fitosociológica. Se describió cada asociación 
o grupo resultante mediante sus características 
fisionómicas, ecológicas y la composición florística. 

Los datos de clima, junto con los de suelo, sirvie- 
ron para el análisis posterior de los resultados ob- 
tenidos en el proceso de clasificación, relacionan- 

do los cambios de las especies con cambios am-
bientales probables. Para el análisis de la diversi-
dad se determinaron algunos índices de riqueza 
(Margalef, Menhinick y cociente de mezcla) y 
abundancia relativa (Shannon-Wiener, Simpson, 
Berger-Parker y uniformidad). Además, se deter-
minó el número de especies, géneros y familias, 
número de géneros por familia, familias más re-
presentativas, familias y especies dominantes por 
estrato. 

RESULTADOS 
ANÁLISIS CLIMÁTICO 
Se realizó a partir de los registros tomados en cm-
co estaciones que influyen en el área. (Tabla 1). 
Con base en la información de la estación Samaná, 
única con datos completos, se caracterizó el clima 
durante el período 1981-2000. 

Tabla 1. Régimen pluviométrico y períodos secos y húmedos para las diferentes estaciones climáticas. 
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Figura 3. Di'agrama de Isoyetas. Área de influencia Quebrada El Tigre. 

La temperatura media mensual en la zona de es-
tudio supera los 24 °C, aunque en la estación 
Samaná (1.475 m) es de 19 °C, con máximas 
mensuales medias de 25,2 °C y mínimas mensua-
les medias de 14,3 °C. Los promedios de tempera-
tura mensual más altos coinciden con los perio-
dos de precipitación más bajos que se presentan 
en junio, julio y agosto; la amplitud térmica me-
dia es de 1,3 °C y confirma la constancia térmica 
característica del bosque tropical. 

La precipitación media mensual muestra a la es-
tación Samaná como la más lluviosa a lo largo del 
año, con un monto anual de 6.529,8 mm, mien-
tras que la estación Norcasia llega a 3.675 mm 
(Figura 2). Al observar el diagrama de isoyetas 
(Figura 3), se evidencia una disminución gradual 
de la precipitación en dirección oeste-este, atri-
buible a la influencia de masas de aire cargadas 
de humedad que se dirigen al occidente, las cua-
les se condensan al encontrar como barrera 
orográfica la vertiente oriental de la Cordillera 
Central. Localmente, en la zona correspondiente 
a la quebrada El Tigre, se presentan valores de 
precipitación cercanos a los 3.900 mm. 

En general, el área se caracteriza por un régimen 
de distribución de las lluvias bimodal 
tetraestacional; la época más lluviosa se presenta 
en abril y mayo para la estación Norcasia con un 
período de menor intensidad entre septiembre y 
noviembre. Los períodos de menos pluviosidad se 
presentan a principio y a mitad del ario; este últi-
mo es el más seco (Tabla 1). 

Los meses de humedad relativa más elevada co-
rresponden a octubre y noviembre con 79,6% y 
82,02%. El valor más bajo de humedad relativa 
se presenta en julio con 68,6%. La evapotrans-
piración potencial promedio anual según el mé-
todo de Thornthwaite es de 877 mm, con un pro-
medio mensual de 73,07 mm. La humedad efec-
tiva es positiva por exceso hídrico al ser la curva 
de evapotranspiración inferior a la de preci:pita-
ción (Figura 4). 

Al relacionar la precipitación y la temperatura 
según el modelo de Gaussen (1955), (Figura 5), se 
observa la ausencia de períodos ecosecos, al no 
encontrarse valores que cumplan la relación: 
P<2T. Se trata de una zona con régimen 
perhúmedo. 
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Diversidad y caracterización florística de la vegetación en la zona de captación de aguas de la 
microcuenca El Tigre - Norcasia, Caldas 

GIRAGERIZA(IÓN FLORÍSTKA 
La vegetación de la región se agrupa en una alian- 
za, dos asociaciones y una comunidad (Tabla 2). 

Ingo codonanthae - Vismion guianensis al!. nov. 

Asociación tipo: Schefflero morototoni - 
Schizolobietum parahybi 

Otra asociación: Cariniano piriformydis - 
Cordietum alliodorae (Tabla 2). 

Composición florística: Especies característi 
cas: Schefflera morototonii, Schizolobium parahybum, 
Phoebe cinnamtfolia, Brosimum alicastrum, Bellucia 
grossularioides. 

Fisionomía: La vegetación agrupa selvas con tres 
estratos arborescentes bien definidos; el dosel es 
cerrado. 

Ecología: Se establece sobre suelos con texturas 
gruesas, ácidos, deficientes en fósforo, en sitios 
planos hasta inclinados (pendiente de 35%). 

Schefflero morototoni - Schizolobietum 
parahybi ass. nov. (Tabla 2). 

Levantamiento tipo: L6 
Composición florística: Son especies caracte-
rísticas exclusivas: Guazuma ulmifolia, Schefflera 
morototonii y Pourouma aspera. Entre las especies 
electivas se encuentran Protium heptaphyllum, 
Apeiba aspera, Cedrela.  odorata, Casseal'ia 
oblonguifolia, Triplaris americana y Ficus glabrata. 

Figura 5. Diagrama ombrotérmico, estación Samaná. 

Fisionomía: Vegetación arbórea densa con ele-
mentos que alcanzan más de 30 m. El estrato 
arbóreo superior con coberturas de 62% en pro-
medio mientras el arbóreo inferior mantiene el 
100%; sobresalen en ambos, Schizolobium 
parahybum, Jacaranda copaia e Inga codonantha. El 
estrato de arbolitos cubre el 23%, son >comunes 
Cupania cinerea y Palicourea sp. El estrato arbusti-
vo cubre el 38%, mientras que el herbáceo es de 
bajo vigor con una cobertura de 5%; las especies 
más frecuentes pertenecen a Rollínia, Elaegia y 
Palicourea (Figura 6). 

Ecología: La vegetación se establece sobre suelos 
con texturas gruesas que varían de francoarenosa 
a francoarcilloarenosa, muy fuertemente ácidos 
(pH 4,8), bajos en fósforo, mediana capacidad de 
intercambio catiónico y pendientes promedio de 
30%, localizada en ambientes próximos a cursos 
de agua (Quebrada El Tigre). Sus especies se pue-
den agrupar en gremios ecológicos con tolerancia 
total a la luz (heliófita) y parcial (hemisciófita) 
en el dosel, y tolerantes a la sombra (esciófita) en 
los estratos bajos. 

Cariniano piriformydis - Cordietum alijo-
dorae ass. nov. (Tabla 2). 

Levantamiento tipo: L4 
Composición florística: Las especies caracte- 
rísticas exclusivas son Cariniana pirtformys y Corcha 
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Figura 6. Diagrama estructural de la asociación Schefflero 

morototoni - Schizolobietum parahybi. 

panamensis. Entre las especies electivas se encuen-
tran: Cecropia sciadophylla, Persea americana, 
Vismia macrophylla e Inga densiflora. 

Fisionomía: Las especies dominantes en los estra-
tos arbóreos son Cordia alliodora, Ocotea longifolia, 
Jacaranda copaia e Inga codonantha. En el estrato 
de arbolitos dominan los géneros Miconia sp. y 
Elaegia sp. En el estrato arbustivo son frecuentes 
Xylopia polyantha y Phoebe cinnamifolia y en el es-
trato herbáceo las plántulas de Duguettia sp. y 
Hasseltia sp. (Figura 7). 

Ecología: La vegetación se establece sobre suelos 
con texturas gruesas que varían de franco a 

Tabla 2. Composición florística de la alianza lngo codoranthae-Vismion guianensis 
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Especies características y dominantes de la asociación Schefflero morototoni-Schizolobietum parahbi 
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Sdhafflara, ::thdrototónii: 
Myrcia 
Gilazurhal4IthifOlia :- 
PasSearia óliOngliifOtte: 

pouroOna otperá 
NegOridra sp 

Especies características y dominantes de la asociación Canniano piriformydis-Cordietum Alliodora 
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Especies características y dominantes de la comunidad Dendropanax arboreus -Euterpe precatoria 

Euterpe precatoria 
Naucieopsis sp 
Myrsine sp. 
Drendopanax arboreus. 
Persea caerulia 
Swietenia macrophylla 
Roupala pachypoda 
Ceiba penthandra 
Astrocaryum rnalybo 
Hirnatanthus articulatus 

Otras especies 

0,4 

1,2 	 0 ,4 

0,491 

2.4 

Aiphanescatyololia 
:Alsophylla sp. 

,Bactris gaeipaes 
:E31,0SiMUiTi (4H:e 
BroWnea anza 
Carioca arnyldálifprOm 
,Centrolobiumi:Iparaense, ' 
Triplaris americana 
Clarisia ratembsa 
Cochlbspermun VitifolOM 
EschWeilera:,sp. 

:(L7/4):i 
(L.1/5) 
:(12/1?1L5(1): 
(tA M): 

(L516) 
: (L6/1:;1_1317) 
W7/1.:y: 
(L112) 
(L8/1) 
(:::21/1) 
(L4/21:8711) 

"FiCus, s0, 
Gonipa americana 

Hura trepitan:s:  
inanthera ,pléi 
Llaetia,,prOderaii 
Lecytigil'áp. 

:::LiodagKe.ti? nitida 
Q. :Obteá: 

. .(121/3114/4L7.11) 

(L411.1.1,118/4): 

(11111) 

PiIhété.1. 1150,Uni. : 10purnbO' 

. 	 :P:$0. 14:41pOorrib.Ox:s•eptenatum 
'CrilylOpliOrniS ,dependén.s:;. 
.Pt9irOciatpuS:offitinalis::: 
..TabebUi4.1 ,1Ch:rOaritha::•. . 

, Tabenarn:Cntana•::sp... 
..:::Tapitira•:•,gujanensis• 
'' .1711:ébibrOnta:COtaP; 

•••••••:: 

:YedtlySia•Iferf:4g.inea• • 
.1 

(L811).: 
.(L4/7). • 

(L611 ;L8/17) 
.(1:615)-  

. (L41.1..,L1311).  
(L6/1)' 

,•:•:(L613). 
••.(t8/2) 
(4.4/1)::;i 

francoarcilloarenoso, muy fuertemente ácidos 
(pH 4,7), bajos en fósforo, inclinación de 35%, en. 
zonas de fisiografía irregular; sus especies presen-
tan gremios ecológicos con dominancia 
hemisciófita en dosel .y esciófitas en los estratos 
bajos. 

Comunidad de Dendropanax arboreus y 
Euterpe precatoria (Tabla 2). 

Composición florística: Las especies caracte-
rísticas dominantes son Naucleopsis sp., 
Dendropanax arboreus y Euterpe precatoria. Entre 
las especies electivas se encuentran: Myrsine sp, 
Pseudolmedia laevis, Persea caerulea, Swietenia 
macrophylla, Roupala pachypoda, Ceiba penthandra, 
Astrocaryum malybo, Himatanthus articulatus y 
Chrysochlamys dependens. 

Fisionomía: En los estratos arbóreos (superior e 
inferior) dominan Ocotea longifolia, Jaca randa 
copaia e Inga codonantha. En el estrato de arboli-
tos lo hacenMiconia sp., en el arbustivo, Palicourea 
sp., y en el herbáceo, Pourouma aspera y especies 
de Alibertia y Naucleopsis (Figura 8). 

Ecología: Se desarrolla en zonas muy quebradas 
sobre suelos con texturas gruesas que varían de 
francoarenoso a arenofrancoso, muy fuertemen-
te ácidos, bajos en fósforo y pendientes que va-
rían entre 60 y 100%. 

RIQUEZA Y DIVERSIDAD 
En plantas vasculares se encontraron 1.779 indi-
viduos pertenecientes a 37 familias, 82 géneros y 
89 especies. 

Las familias Leguminosae (sentido amplio), 
Moraceae y Lauraceae comprenden más del 35% 
de dicotiledóneas. Estas familias, junto con 
Flacourtiaceae y Rubiaceae, contienen cinco o más 
especies diferentes (Tabla 3). 

DIVERSIDAD POR COMUNIDAD 
La asociacion Schefflero morototoni-
Schizolobietum parahybi contiene el mayor nú-
mero de familias (31), pero es la que menos nú-
mero de géneros y especies contiene, mientras que 
la asociación Cariniano piriformidis-Cordietum 
alliodorae muestra mayor número de géneros (83) 
y especies (85), pero menor número de familias 
(Tabla 4). 

Para definir la comunidad más rica, se aplicaron 
índices que relacionan el número de géneros con 
el número de especies totales encontradas y por 
comunidad, que se denominan Índice Genera-
lítico Específico (IGE) e Índice Generalítico por 
Comunidad (IGC) (Tabla 4). 

Los resultados de este proceder confirman que la aso-
ciación Cariniano piriformydis-Cordietum alliodorae 
es la más rica en cuanto al número de especies por 
género con un IGE de 0,93 y un IGC de 0,98. 
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Figura 7. Diagrama estructural de la asociación Cariniano 
piriformydis-Cordietum alliodorae. 

Figura 8. Diagrama estructural de la comunidad Dendropanax 
arboreus y Euterpe precatoria. 

Tabla 3. Número de especies y géneros de las familias representadas en la zona de estudio. 

FAMILIA GENEROS No. ESPECIES' FAMILIA No , GENEROS No ESPECIES N o 
Anacardiaceae 

Moraceae atlfseraceae: 
Lauraceae 10.01:yfocarace.:ae:  
Flacourtiaceae ChrysolDalanaceae 
Rubiaceaé 1..CódhilOPermaceaell:::. 
Annonaceae Cyatheaceae 

Palmae 
Lecythidaceae M.yllinaceee 

Myrt000ale: 'ApácStAnaCeae : I.: 
Ochnac ae Clusiaceae 
Piperaceae 
IPItotéáé eae .  
PSailpnciateae::H •• • •••••• ••••••••••.-- •••-••••• • •••••• 

Eupharbiaceae 
Meliaceae 
Myrsinaceae 
jSterpOtlacele  
Araliaceae 
Bígnonaceae 
E3ombacaceae Tiliaceae 

soianaceae  

111$ tOphyleaCeaél 

Sapotaceae 

•OCIlyliaceae 
TOTAL 90 Cecropiaceae 

Boraginaceae 
84 

Melastornataceae TOTAL FAMILIAS 
	

37 

Tabla 4. Número de familias, géneros y especies por levantamiento para árboles y arbolitos. 

cpmvpipAD No Familias N Generos No Especies G.C. 
Asociacion Schefflero morototoni- 

Schizolobietum parahybi 

Asociacion Cariniano piriformyclis 
Cordietum ailiodorae 

Comunidad Dendropanax arboreus- 
Euterpe precatona 

* I.G.E. El índice generalítico específico indica la relación entre el número de géneros en la comuni- 
dad y el número de especies totales identificadas, que para este estudio fue de 89. 

** I.G.C. El índice generalítico por comunidad indica la relación entre el número de géneros y el 
número de especies de la comunidad. 
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Diversidad y caracterización florística de la vegetación en la zona de captación de aguas de la 
microcuenca El Tigre - Norcasia, Caldas 

Riqueza por estratos para toda la vegetación del área de estudio 

Tabla 5. Principales familias, número de individuos y número de especies por estrato. 

Estratos arbóreos. En los estratos arbóreo su-
perior e inferior se encontraron 64 especies que 
representan el 71.9% de la riqueza global del área. 
Las familias Lauraceae y Leguminosae con seis es-
pecies cada una, representan el 9,4% de las espe-
cies en el estrato y el 6,7% del total cada una. Le 
siguen Moraceae con cuatro especies, 6,3% en el 
estrato y 5% del total, y Annonaceae con tres es-
pecies, 4,7% y 3,8% con relación al estrato y al 
total respectivamente (Tabla 5). 

Estrato de arbolitos. Hay 59 especies, que re-
presentan el 66,3% del global. Moraceae con cin-
co especies es la más rica, seguida por las familias 
Rubiaceae, Leguminosae y Annonaceae, con 
cutro especies cada_ una. Lauraceae y 
Flacourtiaceae con tres especies cada una son tam-
bién dominantes (Tabla 5). 

Estrato arbustivo. Se encontraron 52 especies 
que equivalen al 58,4% del total. La familia do- 
minante es Moraceae con cinco especies; le siguen 
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Rubiaceae, Annonaceae, Leguminosae y 

Lecythidaceae con cuatro especies cada una (Ta-
bla 5). 

Estrato herbáceo. Se encontraron 48 especies 
equivalentes al 54% de las especies totales 
muestreadas. Domina Leguminosae con cinco es-
pecies; con cuatro especies se encuentran 
Rubiaceae, Annonaceae, Lecythidaceae y 
Moraceae (Tabla 5). 

Número de individuos. En general se encon-
traron 478 individuos mayores de 10 cm de DAP, 
de los cuales se hallaron en promedio 60 indivi-
duos por grupo fitosociológico; la asociación 
Cariniano piriformydis-Cordietum alliodorae es 
la que más contribuyó, al contener 65 individuos 
en promedio. (Figura 9). Le sigue la comunidad 
Dendropanax arboreus-Euterpe precatoria con 63 in-
dividuos en promedio y la asociación Schefflero 
morototoni - Schizolobietum parahybi con 52 in-
dividuos. 
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Figura 9. Número de individuos promedio con DAP mayor a 10 cm por comunidad. 

Tabla 6. Cobertura relativa, número de individuos y número de especies por estrato en cada comunidad. 

AS: Arbóreo Superior; AI: Arbóreo Inferior; Ar: Subarbóreo o arbolitos; ar: Arbustivo; H: Herbáceo. 

El promedio de individuos en el estrato arbóreo 
superior para todos los grupos es de 25; la asocia-
ción Cariniano piriformydis - Cordietum alijo-
dorae mostró el mayor valor (36) sin ser la de ma-
yor cobertura relativa (33%), mientras que la aso-
ciación Schefflero morototoni - Scllizolobietum 
parahybi. con 24 individuos alcanzó el valor ma-
yor de cobertura relativa (51%) (Tabla 6). 

El estrato arbóreo inferior contiene en promedio 123 
individuos; la asociación Cariniano piriformydis-
Cordietum alliodorae tiene más individuos (150), 
pero no la mayor cobertura relativa (86%), la cual 
es máxima para la asociación Schefflero morototoni 
- Schizolobietum parahybi (100%). 

En el estrato de arbolitos el promedio de indivi-
duos es 65; la asociación Schefflero morototoni - 
Schizolobietum parahybi mostró los valores ma-
yores con 99 individuos y 23% de cobertura rela- 

tiva, casi el doble de la asociación Cariniano 
piriformydis-Cordietum alliodorae que tenía 55 
individuos y 11% de cobertura relativa 

NÚMERO DE ESPECIES 
En el área de estudio se encontraron 89 especies 
con un promedio de 75 por grupo fitosociológico. 
La asociación Cariniano piriformydis-Cordietum 
alliodorae fue la más rica, al concentrar 85 espe-
cies, seguida de la comunidad Dendropanax 
arboreus-Euterpe precatoria con 80 especies. 

Para individuos mayores de 10 cm de DAP se iden-
tificaron 64 especies con un promedio de 35 espe-
cies mayores de 10 cm de DAP por grupo 
fitosociológico (Fig. 10). En la asociación 
Schefflero morototoni - Schizolobietum parahybi 
se encontró de nuevo mayor número de especies 
con DAP (10 cm (38). 
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Figura 10. Número de especies mayores de 10 cm de DAP por levantamiento. 

Hay una relación entre el número de individuos 
y el número de especies en los estratos superiores: 
las comunidades más ricas son aquellas que ob-
tienen el mayor número de individuos. 

Riqueza. El valor promedio mayor del índice de 
Margalef lo mostró la comunidad de Dendropanax 
arboreus - Euterpe precatoria tanto para individuos 
mayores a 0,25 m de altura (7.283) como para 
individuos con DAP ( 10 cm (5,4). La misma ten-
dencia se presentó en los valores del índice de 
Menhinick (Figura 11). 

Abundancia proporcional. El valor mayor se-
gún Shannon-Wiener se obtuvo en la comunidad 
Dendropanax arboreus - Euterpe precatoria en las dos 
condiciones, incluyendo todos los individuos (4,7), 
y cuando se seleccionan solamente los de 
DAP(10cm (4.0), condición en que se compartió 
el dominio con la asociación Scheffiero morototoni 
- Schizolobietum parahybi. En estas comunida-
des hay mayor riqueza y proporciones de la abun-
dancia más regularmente distribuidas. Con rela-
ción al índice de Simpson, diversidad mayor para 
todos los individuos y para los de DAP ( 10cm se 
obtuvo en la comunidad Dendropanax arboreus - 
Euterpe precatoria (0,95) y en el segundo caso tam-
bién en la asociación Schefflero morototoni - 
Schizolobietum parahybi. El valor mayor del ín-
dice de Berger- Parker (0,88) se encontró en la 
comunidad Dendropanax arboreus - Euterpe 
precatoria para todos los individuos y cuando se 
discrimina para individuos con DAP ( 10cm fue 
0,85 para la asociación Scheffiero morototoni - 

Schizolobietum parahybi. La equidad o uniformi-
dad de Pielou, condición que se presenta al relacio-
nar los valores de diversidad real (encontrado) y el 
valor máximo probable, fue también Más alta en 
las comunidades mencionadas anteriormente (Fi-
gura 12). 

En síntesis, la comunidad Dendropanax arboreus - 
Euterpe precatoria es la que tiene el mayor número 
de especies o mayor riqueza absoluta y la que 
presenta valores mayores de diversidad según los 
índices de Shannon-Wiener, Simpson, Berger-
Parker y uniformidad de Pielou. 

(ONCLUSIONES 
La vegetación de la zona de estudio se agrupa en 
la alianza Ingo codonanthae - Vismion guianensis, 
conformada por las asociaciones Schefflero 
morototoni - Schizolobietum parahybi y 
Cariniano piriformydis - Cordietum alliodorae y 
la comunidad Dendropanax arboreus - Euterpe 
precatoria 

Fisionómicamente, son formaciones arbóreas den-
sas, con elementos de alturas inferiores a 35 m. 
Los estratos arbóreos superiores tienen cobertu-
ras de 50% en promedio, mientras el arbóreo in.- 
ferior tiene en promedio 80%. Los estratos de ar-
bolitos y arbustivo cubren un 20% y 40% de la 
superficie, respectivamente. El estrato herbáceo 
es pobre y tiene un cubrimiento medio de 5%. 
Estas comunidades se desarrollan sobre suelos con 
texturas gruesas que varían de francoarenosa a 
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Figura 11. Índices de riqueza por grupo fitosociológico para individuos mayores de 0,1 m de altura y para mayores de 10 cm de DAP. 

francoarcilloarenosa, muy fuertemente ácidos al 
promediar valores de pH de 4,8, bajos en conte-
nido de fósforo, mediana capacidad de intercam-
bio catiónico y medianamente inclinados. Sus es-
pecies se agrupan en gremios ecológicos con do-
minancia heliófita y hemisciófita en el dosel y 
esciófita en los estratos bajos, lo cual significa un 
estado de desarrollo intermedio, posiblemente por 
intervención humana. 

Se encontraron 89 especies de 82 géneros y 37 fa-
milias. Las familias con mayor riqueza y diversi-
dad fueron Leguminosae, Moraceae, Lauraceae, 
Flacourtiaceae y Rubiaceae, las cuales contienen 
más de cinco especies cada una. Hay gran varia-
bilidad en las familias dominantes según el estra-
to, siendo características del estrato arbóreo las 
familias Lauraceae y Leguminosae, del estrato de 
arbolitos y arbustivo Moraceae y Rubiaceae y del 
estrato herbáceo Leguminosae, Rubiaceae y 
Annonaceae, entre otras. 

• 

El número de individuos mayores de 10 cm de 
DAP por 0,1 ha fue en promedio 60 por grupo 
fitosociológico, cifra muy cercana a los resulta- 

dos de Gentry (1986) en Perú , Ecuador y Colom-
bia y Ubirajana y Lisboa (1989) en Brasil. Con 
relación al número de individuos en el estrato 
arbóreo por 0,1 ha, se encontró un promedio de 
63 individuos en la zona de estudio, dato compa-
rable con los encontrados en el piso basal del 
transecto Buritaca-La Cumbre, Sierra Nevada de 
Santa Marta, de 60 en promedio (Cleef et al., 
1984). El mayor número de individuos superiores 
de 10 cm de DAP se localiza en el estrato arbóreo 
inferior, seguido del estrato de arbolitos y del 
arbóreo superior. 

Con relación al número de especies, es la asocia-
ción Cariniano piriformydis - Cardietum 
alliodorae la más rica, al concentrar 85 especies. 
El número de especies en el estrato arbóreo por 
0,1 ha es parecido al encontrado en el- transecto 
Buritaca-La Cumbre (Cleef et al., 1984) y un poco 
más alto que él reseñado para el parque Los Ne-
vados y para el Puracé (Rangel, 1991). El estrato 
de arbolitos es un poco menor que el encontrado 
en los estudios anteriores, pero su número vuelve 
a ser mayor en el estrato arbustivo. 
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Figura 12. Índices de abundancia proporcional por grupo fitosociológico para individuos mayores de 0,1 m de altura y para 
mayores de 10 cm de DAP. 
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Se encuentra una relación en los grupos sociológi-
cos en cuanto al número de especies totales y el 
número de especies con DAP (10 cm; mientras la 
asociación Schefflero morototoni - Schizplo-
bietum parahybi contiene el mayor número-de 
especies con DAP ( 10 cm, es la que menor núme-
ro de especies totales representa. 

La riqueza fue mayor para la comunidad de 
Dendropanax arborea - Euterpe precatoria, tanto 
para todos los individuos mayores de 0,1 m de 
altura, como para fustales con DAP (10 cm, al 
obtener los más altos valores promedio de los ín-
dices de Margalef y Menhinick. 

Por su parte, la diversidad es mayor en la comu-
nidad Dendropanax arborea-Euterpe precatoria en 
cuanto a _abundancia proporcional para todos los 
individuos mayores de 0,1 m de altura, al alcan-
zar los mayores índices de Shannon-Wiener, 
Simpson, Berger-Parker y Equidad de Pielou, mien-
tras que estos mismos índices fueron mayores en 
fustales (árboles con DAP ( 10 cm) para la aso-
ciación Schefflero morototoni - Schizolobietum 
parahybi. 
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