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Reseña del libro

Este libro recopila resultados de investigaciones relacionadas con la gestión de la bio-
diversidad, a partir de la estimación de riqueza y abundancia de especies, así como la 
estructura y composición de bosques secundarios y la capacidad de almacenamiento de 
carbono. La publicación denominada Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques 
secundarios andino-amazónicos se deriva de investigaciones realizadas por estudian-
tes, docentes y egresados de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 
Ambiente (ECAPMA) de la UNAD y el grupo de investigación Inyumacizo; categorizado 
en A por Minciencias, en articulación con el Nodo de Conocimiento de los Espacios 
Rurales CIER de la UNAD.

El libro está dividido en dos capítulos: un primer capítulo denominado Diversidad 
florística y de entomofauna asociada en bosques secundarios andino-amazónicos y un 
segundo titulado Servicios ecosistémicos de los bosques secundarios andino-amazónicos. 
Este material constituye un recurso de alta relevancia, accesible para las comunidades 
científica y académica, los profesionales, expertos y técnicos, y el público (en general) 
interesados en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques secundarios 
en la región andino-amazónica. Además, el libro provee una base sólida para la toma 
de decisiones, planificación y construcción de políticas de conservación sobre la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos ofrecidos por los bosques secundarios 
andino-amazónicos, los cuales desempeñan un papel crucial en la conservación y 
preservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.
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Prólogo

En la última década, la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los 
bosques secundarios andino-amazónicos ha sido un tema de preocupación a nivel 
global. No obstante, en Colombia las iniciativas a largo plazo se han limitado a la reco-
lección de información sobre la presencia de especies en ecosistemas específicos y en 
ciertos grupos biológicos. En un país megadiverso, como el nuestro, surge la necesidad 
de generar información relevante y actualizada para una efectiva gestión ambiental y 
toma de decisiones que conlleven un desarrollo sostenible de los territorios.

Los bosques secundarios andino-amazónicos albergan una diversidad única de especies 
y funciones ecológicas que contribuyen a la conservación genética y a la adaptación de la 
biodiversidad. Además, actúan como sumideros de carbono, regulan el ciclo hidrológico 
y mantienen la calidad del suelo. Esto es crucial para la mitigación del cambio climático, 
la disponibilidad hídrica, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades.

Este libro recopila metodologías para la gestión de la biodiversidad, a partir de la 
estimación de riqueza y abundancia de especies de insectos, así como la estructura y 
composición de bosques secundarios y la capacidad de almacenamiento de carbono. 
La publicación denominada Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secun-
darios andino-amazónicos es producto de investigaciones realizadas por estudiantes, 
docentes y egresados de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Am-
biente (ECAPMA) de la UNAD y del grupo de investigación Inyumacizo, categorizado en 
A por Minciencias, en articulación con el Nodo Especializado de Conocimiento de los 
Espacios Rurales CIER de la UNAD.

El libro está dividido en dos capítulos. El primero, denominado Diversidad florística y de 
entomofauna asociada en bosques secundarios andino-amazónicos, resume investiga-
ciones importantes sobre la estructura y riqueza de un bosque secundario, así como la 
diversidad de entomofauna diurna asociada a cultivares de Achira (Canna edulis KER) en 
un agroecosistema andino. Estos resultados son relevantes para una mejor comprensión 
de la diversidad florística y de entomofauna, debido a que la variabilidad de especies 
de plantas y las comunidades de insectos desempeñan roles clave en la polinización, 
la regulación de plagas y la restauración de ecosistemas. Además, son bioindicadores 
de la salud del bosque y su resiliencia.

El segundo capítulo, denominado Servicios ecosistémicos de los bosques secundarios 
andino-amazónicos, consolida las principales investigaciones relacionadas con el análisis 
de los servicios ecosistémicos proporcionados por este tipo de bosques. Esto, a través 
de la medición de la biomasa aérea de Guadua angustifolia Kunth, la caracterización de 
la estructura y composición forestal, y la evaluación de su capacidad de retención de 
carbono. Los resultados revelan la importancia de estos servicios en la preservación 
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de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático, la gestión de recursos 
hídricos y la sostenibilidad de los recursos naturales; así como en el bienestar de las 
comunidades locales.

Este documento representa un recurso de alta relevancia para la comunidad acadé-
mica, los profesionales, expertos, técnicos y la comunidad, en general, con interés en 
áreas relacionadas con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques 
secundarios en la región andino-amazónica. Así mismo, este libro proporciona conoci-
mientos fundamentales sobre la biodiversidad y los servicios que brindan los bosques 
secundarios andino-amazónicos, que son cruciales para la conservación, el manejo 
sostenible y la toma de decisiones; lo que, a su vez, contribuye a la preservación de la 
biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

Nelly María Méndez Pedroza
Andrés Mauricio Munar Samboní
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Capítulo 1

En este capítulo se consolidan los resultados de investigaciones relacionadas con estudios 
de biodiversidad en bosques secundarios andino-amazónicos. El capítulo inicia con el 
estudio de la diversidad florística de un bosque secundario en el municipio de Florencia, 
Caquetá, que revela resultados importantes sobre la estructura y riqueza del bosque 
analizado. Posteriormente, se presenta el estudio de diversidad de entomofauna diurna 
asociada a cultivares de Achira (Canna edulis KER) en el municipio de Garzón, Huila 
(Colombia), donde se estimó la riqueza y abundancia de las comunidades de insectos. 
Los resultados de estas investigaciones revelan la biodiversidad presente en estos 
ecosistemas y la necesidad de establecer estrategias para su gestión y conservación.

DIVERSIDAD FLORÍSTICA Y DE 
ENTOMOFAUNA ASOCIADA 
EN BOSQUES SECUNDARIOS 
ANDINO-AMAZÓNICOS

Diana Marcela Quiroga 
Ismael Dussán Huaca 

Maarja Dadihani Alape 
Angie Victoria Torres Figueroa 

Laura Cristina Peña Rubio 
Lucerina Artunduaga Pimentel 

Arsened Vargas Guarín 
Guillermo Edmundo Caicedo Díaz 

Jordano Salamanca Bastidas

Cómo citar: Quiroga, D., Dussán, I., Alape, M.,Torres, 
A., Peña, L., Artunduaga, L., Vargas, A., Caicedo, G., 
y Salamanca, J., (2024). Diversidad florística y de 
entomofauna asociada en bosques secundarios 
andino-amazónicos. En Méndez, N., Munar, A., (Comp.). 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques 
secundarios andino.amazónicos. (19-57). Sello Editorial 
UNAD. https://doi.org/10.22490/UNAD.9789586519878
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Estudio de la diversidad florística de bosque 
secundario en el municipio de Florencia, Caquetá

Diana Marcela Quiroga 
Ismael Dussán Huaca 

Maarja Dadihani Alape 
Angie Victoria Torres Figueroa 

Laura Cristina Peña Rubio 
Lucerina Artunduaga Pimentel

Resumen

Este estudio se llevó a cabo en un bosque secundario producto de la regeneración 
natural en el predio Cocoa Ruber, ubicado en la vereda la Germania, del municipio de 
Florencia, Caquetá. Allí se aplicaron índices de diversidad (Simpson y Shannon) a especies 
forestales con un diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 10 cm encontradas 
en una parcela de monitoreo permanente de carbono (PMPC). El área de la parcela 
fue de 10 000 m2, divida en 5 transectos denotados por letras A, B, C, D y E. Cada uno 
de los transectos se subdividió en 20 m, para facilitar la identificación y marcación 
de las especies forestales. Posteriormente, se realizó la clasificación taxonómica de 
580 individuos forestales y se determinó que el bosque posee 33 familias, 58 géneros 
y 66 especies. Con base en estos datos, el índice de Shannon arrojó que el bosque 
objeto de estudio es medianamente diverso y el índice de Simpson determinó que el 
bosque no es dominante, una característica de los bosques tropicales húmedos de 
la región amazónica.

Además, se evidenció la presencia de especies forestales útiles para la construcción, 
medicina y alimentación. Esto demostró la importancia de los servicios ecosistémicos 
que brindan estos bosques a las comunidades. También, se encontraron algunas especies 
forestales reportadas en riesgo por la sobreexplotación del recurso.

Palabras clave: Bosque secundario, índice de diversidad, conservación, moni-
toreo y servicios ecosistémicos.

Cómo citar: Quiroga, D., Dussán, I., Alape, M., Torres, A., Peña, L. y Artunduaga, L., (2024). 
Estudio de la diversidad florística de bosque secundario en el municipio de Florencia, Caquetá.  
En Méndez, N., Munar, A., (Comp.). Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques  
secundarios andino.amazónicos. (20-40). Sello Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/
UNAD.9789586519878
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Abstract

This study was carried out in a secondary forest product of natural regeneration, in 
the Cocoa Ruber property, located in the village of Germania, in the municipality of 
Florencia, Caquetá, where diversity indexes (Simpson and Shannon) were applied to 
forest species with a diameter at breast height (DBH) greater than 10 centimeters, found 
in a permanent carbon monitoring plot (PMPC). The area of the plot was 10 000 m2 

divided into 5 transects denoted by letters A, B, C, D and E. Each of the transects was 
subdivided into 20 meters, to facilitate the identification and marking of forest species. 
Subsequently, the taxonomic classification of 580 forest individuals was carried out 
and it was determined that the forest has 33 families, 58 genera and 66 species. Based 
on these data, the indexes showed that the forest under study is moderately diverse, 
according to Shannon’s index, and Simpson’s index determines that the forest is not 
dominant, which is a characteristic of the humid tropical forests of the Amazon region. 
In addition, there was evidence of the presence of forest species useful for construction, 
medicine, and food, demonstrating the importance of the ecosystem services that these 
forests provide to the communities. Also, some forest species reported to be at risk due 
to overexploitation of the resource were found.

Keywords: Secondary Forest, diversity index, conservation, monitoring, and 
ecosystem services.

Introducción

Importancia de los bosques secundarios en 
los sistemas de producción amazónicos

Los bosques secundarios son aquellos que tienen menos de 100 años y se han regenerado 
naturalmente después de la perturbación o la eliminación de un bosque primario. En 
América Latina, la deforestación y la tala selectiva han disminuido la superficie de los 
bosques primarios, lo que ha llevado a una mayor expansión de los bosques secundarios. 
A pesar de que los bosques secundarios no pueden reemplazar completamente la 
diversidad biológica y las funciones de los bosques primarios, estos son importantes 
para la conservación de la biodiversidad y el suministro de servicios ecosistémicos.

Según López Gallego et al. (López Gallego et al., 2019) y Álvarez et al. (2015), los bosques 
secundarios pueden recuperar hasta el 90 % de la diversidad biológica y un alto porcentaje 
del carbono acumulado en el bosque primario en un periodo de 50 años o más. Además, 
estos bosques pueden proporcionar servicios ecosistémicos, como la regulación del 
clima, la protección del suelo y la generación de madera y otros productos forestales.
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Sin embargo, los bosques secundarios también enfrentan desafíos, como la falta de 
políticas y herramientas para su manejo sostenible y su conservación a largo plazo. Según 
Calvo-Alvarado et al. (2016), es necesario establecer estrategias para la restauración y 
la gestión sostenible de los bosques secundarios, involucrando a los diferentes actores 
y promoviendo la cooperación y la participación local.

Los bosques secundarios son importantes para la conservación de la diversidad 
biológica y la provisión de servicios ecosistémicos (Álvarez et  al., 2015). Además, 
la diversidad de especies en los bosques secundarios puede ser similar o, incluso, 
superior a la de los bosques primarios, dependiendo de su historia de uso y de los 
procesos de colonización de especies (Chazdon et al., 2016).

Chazdon et al. (2016) mencionan que la vegetación en proceso de crecimiento toma 
dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en tejidos o estructuras de las 
plantas (biomasa), tales como madera y hojas, almacenando carbono a través de la 
fotosíntesis. Así, cuando los bosques se regeneran, el almacén de carbono en la biomasa 
se incrementa, a través del tiempo, dependiendo del clima, del uso de suelo previo y 
otras características del paisaje que lo rodea. La regeneración de bosques secundarios, 
además de ser una estrategia para mitigar el cambio climático, trae otros beneficios; 
entre ellos se destacan la regulación hidrológica, proporcionar hábitats y corredores 
para la conservación de la biodiversidad, y brindar provisión de productos maderables 
y no maderables para las poblaciones locales.

Existen varias estrategias para promover la diversidad biológica en los bosques 
secundarios, como la restauración ecológica, la promoción de especies nativas y la 
mejora de la conectividad entre los fragmentos de bosque (Calvo-Alvarado et al., 2016). 
Estas estrategias pueden ayudar a restaurar la estructura y función del ecosistema, y a 
mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos.

Los bosques secundarios tienen un importante potencial para la conservación de la 
diversidad biológica, y su restauración y manejo sostenible son fundamentales para la 
preservación de los ecosistemas y la provisión de servicios ecosistémicos.

Biodiversidad biológica de los bosques 
primarios y secundarios

La diversidad biológica de los bosques primarios es una de las más ricas del planeta. Estos 
bosques, también conocidos como selvas tropicales, cuentan con una gran variedad 
de especies vegetales y animales que están en constante interacción y coevolución. 
Estos ecosistemas son esenciales para el equilibrio del planeta, ya que actúan como 
sumideros de dióxido de carbono y contribuyen a la regulación del clima global.
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Según el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en el año 1992, la conversión 
de los bosques en tierras agrícolas, el pastoreo excesivo, la gestión insostenible, la 
introducción de especies exóticas invasoras y el desarrollo de infraestructuras como las 
carreteras son las principales amenazas para la biodiversidad de los bosques primarios. 
Es importante destacar el papel de las poblaciones indígenas y las comunidades locales 
en la conservación de la biodiversidad de los bosques primarios.

Según un estudio realizado por el Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas de 
Patrimonio Natural, los pueblos indígenas son los mejores guardianes de la diversidad 
biológica, ya que han desarrollado una serie de prácticas y conocimientos que les 
permiten aprovechar los recursos naturales sin comprometer su conservación. Para 
lograr una gestión sostenible de la biodiversidad de los bosques primarios es necesario 
implementar normas y regulaciones que permitan su conservación y uso sostenible. En 
este sentido, la normativa sobre ordenamiento territorial y la protección de la diversidad 
biológica son aspectos clave que deben ser considerados.

La conservación de la diversidad biológica de los bosques primarios es un tema de vital 
importancia para la supervivencia del planeta y para asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción y de las comunidades aledañas a los mismos.

La Amazonía colombiana es uno de los ecosistemas más diversos y ricos del planeta, 
pero está siendo amenazada por la actividad humana; en particular, por la deforesta-
ción. Según datos recopilados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia IDEAM (2021), la tasa de deforestación en la Amazonía colom-
biana ha aumentado en los últimos años, llegando a un 0,35 % en 2019. La deforestación 
acumulada solo en el departamento del Caquetá sobrepasa las 3 200 000 hectáreas, y 
se estima que hacia el año 2050 podría abarcar 4 500 000 hectáreas.

Entre las principales causas de la deforestación se encuentran los cultivos ilícitos, la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera, la minería ilegal, el acaparamiento de tierras 
y el desarrollo de infraestructura vial. La deforestación tiene graves consecuencias para 
el medio ambiente y para las comunidades que dependen de los recursos naturales 
de la región: afecta la biodiversidad, el ciclo hidrológico y la calidad del aire y del agua, 
además de contribuir al cambio climático.

Se están llevando a cabo esfuerzos para detener la deforestación en la Amazonía 
colombiana a través de políticas públicas y proyectos de conservación. El gobierno 
colombiano ha implementado planes de acción para la reducción de la deforestación 
y la gestión sostenible de los recursos naturales en la región, y trabaja en conjunto con 
organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales para proteger la Amazonía. Sin 
embargo, la deforestación en la Amazonía colombiana es un problema ambiental grave, 
que debe ser abordado con políticas públicas y proyectos de conservación efectivos. 
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La protección del ecosistema de la Amazonía es fundamental para garantizar la salud 
del planeta y el bienestar de las comunidades locales.

Cuando se habla de la diversidad biológica de un bosque secundario, se refiere a la 
variedad de especies animales y vegetales que habitan en el bosque y su interacción 
con el medio ambiente. Los bosques secundarios son el resultado de la regeneración 
natural después de la intervención humana; y, aunque pueden albergar una menor 
diversidad que los bosques primarios, aún son importantes reservorios de biodiversidad 
y tienen un papel esencial en la protección del medio ambiente.

Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) publicado en el año 2020, la recuperación de bosques secundarios 
puede aumentar la diversidad de especies y mejorar la calidad del agua y del suelo, 
al tiempo que ayuda a mitigar el cambio climático. Además, los bosques secundarios 
pueden proporcionar alimentos y recursos para las comunidades que dependen de ellos.

La diversidad biológica de los bosques secundarios varía dependiendo del tipo de uso 
que se le haya dado al terreno previamente, la intensidad de la intervención humana y la 
capacidad de regeneración del ecosistema. En algunos casos, los bosques secundarios 
pueden incluso dar paso a un bosque primario luego de un proceso de sucesión ecológica.

Es importante destacar que la conservación de la diversidad biológica en bosques 
secundarios debe abordarse de manera integral; teniendo en cuenta, no solo la protección 
de las especies animales y vegetales, sino también de los procesos ecosistémicos y 
la diversidad cultural de las comunidades locales que dependen de los bosques. De 
esta manera, se pueden asegurar una gestión sostenible de los recursos naturales y la 
protección a largo plazo de la diversidad biológica.

Los bosques secundarios proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, 
aunque esto puede depender del tipo de bosque y de la región en la que se encuentran. 
Algunos de los servicios ecosistémicos prestados por los bosques secundarios incluyen:

• La protección del suelo y el control de la erosión

• La regulación del clima y la disminución de los gases de efecto invernadero

• La filtración y purificación del agua

• La conservación de la biodiversidad y la protección de hábitats

• La producción de madera y otros recursos forestales

• La recreación y el ecoturismo

• La contribución a la cultura y la identidad local.



25Capítulo 1. Diversidad florística y de entomofauna asociada en bosques secundarios andino-amazónicos

Es importante tener en cuenta que algunos de estos servicios pueden ser proporcionados 
por bosques primarios y otros tipos de ecosistemas, además de los bosques secundarios.

Los bosques secundarios son importantes para la conservación de la diversidad 
biológica en zonas intervenidas por el ser humano, y su recuperación y conservación 
puede tener un impacto positivo en la calidad de vida de las comunidades locales, así 
como en la salud del planeta.

Diversidad florística de bosques secundarios

En estudios florísticos realizados en bosques de la Amazonía, se observa que predominan 
las especies forestales. Al respecto, Londoño y Álvarez (1997) afirman que las familias 
botánicas más representativas son: Leguminosae, que sobresale por su mayor número 
de especies, con 128 —Fabaceae (68), Mimosaceae (38) y Caesalpiniaceae (22)—; seguida 
por Rubiaceae (64) y Lauraceae (63). En cuanto al número de géneros por familia: 
Leguminosae ocupa el primer lugar, con 36 géneros —Fabaceae (18), Caesalpinaceae 
(11) y Mimosaceae (7) —; mientras que el segundo y tercer lugar lo ocuparon Rubiaceae 
(24) y Euphorbiaceae (17), respectivamente. Entre los diez géneros más importantes se 
encontraron siete cuyas especies son exclusivamente arbóreas (Pouteria, Inga, Ocotea, 
Licania, Protium, Sloanea y Swartzia); los restantes, que incluyen especies con hábitats no 
arbóreos, fueron: Miconia (diez especies de árboles, ocho arbustos y dos enredaderas), 
Philodendron (16 hemiepífitas herbáceas) y Machaerium (doce lianas y dos árboles).

Varios trabajos realizados en la Amazonía noroccidental reportan alta riqueza de 
especies en los bosques primarios y secundarios inventariados (Balslev et  al., 1987; 
Duivenvoorden, 1994; Duivenvoorden y Lips, 1993; Gentry, 1988; Valencia et al. 1994; 
citados por Londoño y Álvarez, 1997b). Al parecer, esta es una característica generalizada 
de todos los bosques de la Amazonía noroccidental.

En este caso en particular, la alta riqueza se relaciona con una alta diversidad de especies, 
pero con un bajo número de individuos por cada especie en un área determinada. 
Algunas de estas especies ni siquiera han sido catalogadas taxonómicamente.

De igual manera, varios estudios plantean la alta heterogeneidad de los bosques 
amazónicos, lo cual parece deberse a interacciones que se dan entre el lugar (suelo y 
clima) y la capacidad de dispersión de las diferentes especies (Duivenvoorden y Lips, 1993; 
Tuomisto et al. 1995; Duivenvoorden y Lips, 1993; citados por Londoño y Álvarez, 1997a).

La alta diversidad de especies, la presencia de especies amenazadas y un número 
significativo de especies endémicas sustentan la necesidad de implementar adecuadas 
estrategias de conservación de estos bosques secundarios presentes en las fincas de 
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la región amazónica. En resumen, los bosques secundarios presentan oportunidades 
para la conservación de la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, 
pero también requieren de esfuerzos en su gestión y conservación. Es importante 
continuar investigando y desarrollando estrategias para el manejo sostenible y la 
restauración de estos importantes ecosistemas.

Debido a lo anterior, en este estudio estimó la diversidad florística presente en la 
Parcela Monitoreo Permanente de Carbono (PMPC), correspondiente a un bosque 
secundario del predio Cocoa Ruber del municipio de Florencia, Caquetá. Para cumplir 
con este propósito, se realizó la clasificación taxonómica de las especies vegetales 
presentes en la PMPC del predio Cocoa Ruber, mediante la recolección de muestras 
botánicas y la utilización de expertos locales; así mismo, se aplicaron los índices de 
diversidad florística en un bosque secundario en estudio. Por último, se generaron 
fichas técnicas de las especies botánicas encontradas, haciendo énfasis en el uso 
potencial de cada una de estas.

Materiales y métodos

Ubicación del área de estudio

El presente estudio se realiza en el predio Cocoa Ruber, ubicado en la zona rural de 
Florencia, Caquetá. Las coordenadas geográficas del lugar son latitud 1.415326° y 
longitud 75.542165°. El predio Cocoa Ruber cuenta con paisaje de lomerío, compuesto 
por vegetación natural conformada por sistemas de sabanas y bosques secundarios y 
ripiaros que han sido colonizados por asentamientos humanos. El lugar presenta las 
siguientes condiciones climáticas: temperatura promedio de 26,1°C, vientos de 3,8 km/h, 
precipitación anual de 3840 mm, altura promedio de 242 m s. n. m. y humedad relativa 
de 86,1 % (Alcaldía de Florencia, Caquetá, 2020, p. 6).

¿Cuáles son los objetivos del presente estudio?

Identificar la diversidad florística presente en la Parcela Monitoreo Permanente de 
Carbono (PMPC) correspondiente a un bosque secundario del predio Cocoa Ruber 
del municipio de Florencia, Caquetá. Para cumplir con este propósito, se realizó la 
clasificación taxonómica de las especies vegetales presentes en la PMPC del predio 
Cocoa Ruber, mediante la recolección de muestras botánicas y la utilización de 
expertos locales; así mismo, se aplicaron los índices de diversidad florística en un 
bosque secundario en estudio. Por último, se generaron fichas técnicas de cada una 
de las 66 especies botánicas encontradas, haciendo énfasis en el uso potencial de 
cada una de estas.



27Capítulo 1. Diversidad florística y de entomofauna asociada en bosques secundarios andino-amazónicos

Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: Munar (2023)

Variables de respuesta

Población y muestra: Está conformada por los individuos forestales con un DAP mayor 
de 10 cm, incluyendo las palmeras, presentes en la Parcela de Monitoreo Permanente 
de Carbono implementada en el predio Cocoa Ruber del municipio de Florencia, la cual 
consta de 10 000 m². Vale la pena aclarar que este estudio no consideró los individuos 
con DAP inferiores a 10 cm.

Muestra: La muestra incluyó la totalidad de los individuos con DAP >10 cm encontrados 
en 25 subparcelas de 20x20 m (400 m² cada una) que, en su conjunto, forman la parcela 
de monitoreo con un área de una hectárea de forma cuadriculada.

Técnicas de información y recolección de datos: Los instrumentos de recolección de 
datos utilizados fueron un GPS GARMIN etrex 10, que se empleó para georreferenciar 
la ubicación geográfica, y un computador con una tabla Excel diseñada con los datos 
básicos (numeración de árbol, DAP, nombre común, altura y características de la zona).

Delimitación de área: La metodología implementada para la delimitación de la parcela de 
muestreo y la elaboración de los transectos fue el método Gentry (1998); se consideraron 
parcelas rectangulares y transeptos con un área de 200 m² (20x20 metros). Con el 
propósito de perfeccionar la delimitación del área de estudio, se empleó la técnica de 
la escuadra, para generar un ángulo de 90°. La técnica de escuadra consiste en tomar 
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una cinta métrica mayor a 20 m, en donde se mide un lado de 3 m y, después, se hace 
la segunda medida de 4 m, haciendo una «L»; la tercera medida es para completar la 
escuadra, en donde se deben medir 5 m y formar un triángulo rectángulo o escuadra. 
Después, se sigue una de las dos direcciones y se miden 100 m, dejando marcaciones 
cada 10 y 20 m. Al llegar a la cota de los 100 m, se realiza nuevamente la técnica de la 
escuadra, hasta completar el cuadrado.

Registro de información del inventario forestal y medidas dasométricas: Los individuos 
que quedaron dentro de las unidades de muestreo cuyo DAP era igual o mayor a 
10 cm fueron seleccionados para realizar el registro de información de las medidas 
dasométricas, como la altura total (a través de la visión ocular, para árboles frondosos; 
y para los árboles estrechos se realizó mediante el medidor de distancia láser) y el DAP 
(utilizando una cinta diamétrica) a 1,30 m desde el suelo de todas las especies arbóreas. 
Para aquellos árboles con tallos múltiples, se midieron y promediaron los diámetros 
de todos los tallos.

Identificación de los árboles en estudio: A cada individuo se le colocó una placa metálica 
con números correlativos, que sirvió para su rápida identificación. Se pusieron plaquetas 
de aluminio perforadas, sujetadas con nailon a 20 cm por encima del punto de medición 
del diámetro, registrando información como nombre de transepto (A, B, C, D, E), número 
de lote (1, 2, 3, 4, 5) y número de individuo.

La identificación de las especies forestales 
presentes en la parcela de monitoreo se hizo de 
manera no destructiva: se utilizaron personas de 
las comunidades con amplia experiencia y saber empírico 
en el tema, se realizó la identificación por el nombre común 
de cada uno de los individuos seleccionados, se procesó la 
información obtenida en la base de datos y se procedió a 
su definición, mediante la consulta en base de datos de las 
categorías taxonómicas: orden, familia, género, especie y 
nombre científico.
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Índices de diversidad

Índice de diversidad Alfa: Para el cálculo, se aplicó el método del índice de Simpson, 
que mide la probabilidad de que dos individuos de la población extraídos al azar sean 
de la misma especie. Si su valor es elevado, indica que hay mayor abundancia; por el 
contrario, si es bajo, indica una alta diversidad (Montes, Del Río & Cañellas, 2003). La 
fórmula se expresa de la siguiente forma:

1 1 −
2

1

 ��

En donde D representa el máximo número de individuos que son iguales para todas las 
especies presentes en la muestra, s es el número total de especies y p es la proporción 
del número de individuos de la especie i.

Otro método implementado fue el índice de Shannon; este valora el número de especies 
presente en el rodal y toma mayores valores cuando los porcentajes de las distintas 
especies son similares (Del Río y Cañellas, 2003, p. 166). En este caso, se emplea la 
siguiente expresión:

´  

1

 ��
Donde H´ representa el máximo número de individuos que son iguales para todas las 
especies presentes en la muestra, s es el número total de especies en el rodal y Pi es 
el número de individuos de la especie i de rodal.

Resultados

Clasificación taxonómica e inventario forestal

El inventario forestal realizado a los árboles que presentaron la condición de un CAP 
>10 cm arrojó un total de 580 individuos, correspondientes a 34 familias botánicas, 53 
géneros y 66 especies (figura 1).
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Figura 2. Resumen de la clasificación taxonómica de las especies encontradas en la 
PPMC, predio Cocoa Ruber, municipio de Florencia, Caquetá

580 
individuos 
con CAP >

10 cm

34 familias 
botánicas 45 géneros 66 

especies

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, la identificación de las especies encontradas en la PMPC arrojó los siguientes 
resultados:

Tabla 1. Identificación taxonómica de especies encontradas en la PMPC, finca Cocoa 
Ruber, municipio de Florencia, Caquetá

No. Nombre común Familia
Nombre científico 
(género y especie)

No. Indi-
viduos

1 Achapo Fabaceae Cedrelinga catenaeformis 5

2 Ahumado 
hoji ancho Lamiaceae Vitex excelsa Moldenke 10

3 Ahumado Olacaceae Minquartia guianensis 8

4 Algarrobo Leguminosae Hymenaea courbaril 13

5 Arenillo Fabaceae Vatairea erythrocarpa 5

6 Arrayán Lecitidaceae Eschweilera coriacea (DC) 65

7 Arrayán rojo Myrtaceae Myrcia popayanensis 8

8 Bizcocho Sapotaceae Micropholis guyanensis 7

9 Cabo de hacha Apocinaceae Aspidosperma excelsum 11

10 Cacao de monte Malvaceae Pachira speciosa 4

11 Cacho Vochysiaceae Vochysia vismiaefolia 4
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No. Nombre común Familia
Nombre científico 
(género y especie)

No. Indi-
viduos

12 Café de monte Rubiaceae Psychotria racenosa 10

13 Caimarón de 
montaña Urticaceae Pouroma cecropiifolia 14

14 Caimo Apocinaceae Tabernaemontana 
macrocalyx Müll. Arg. 9

15 Caimo piedra Sapotaceae Pouteria guianensis Aubl. 16

16 Caimo rosado Sapotaceae Pouteria eugeniifolia 9

17 Caracolí Anacardiaceae Anacardium excelsum 10

18 Caraño Burseraceae Protium sagotianum 8

19 Cerillo Clusiaceae Symphonia globulifera L. f. 3

20 Chilco Melastomaceae Miconia impetiolaris. 10

21 Chilco blanco Asteraceae Baccharis polyantha H.B.K. 9

22 Chilco negro Asteraceae Baccharis floribunda 4

23 Chilco rosado Escalloniaceae Escallonia paniculata 6

24 Chocho Fabaceae Ormosia sp. 7

25 Chontaduro Arecaceae Bactris gasipaes Kunth 9

26 Comino Lauraceae Ocotea costulata 2

27 Copal Cesalpinaceae Hymenaea parvifolia 10

28 Costillo Apocinaceae Aspidosperma sp. 4

29 Matapalo Urticaceae Coussapoa villosa 3

30 Cuchiyuyo Acanthaceae Trichanthera gigantea 8

31 Guacharaco Sapindaceae Cupania cinerea 5

32 Fono colorado Leythutaceae Eschweilera sp. 4

33 Granadillo Fabaceae Platymiscium pinnatum 3

34 Fono negro Lecythidaceae Lecythis sp. 2

35 Fresno Anacardiaceae Tapirira guianensis 2
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No. Nombre común Familia
Nombre científico 
(género y especie)

No. Indi-
viduos

36 Golondrino Annonacea Guatteria megalophylla 2

37 Gomo rosado Boraginaceae Cordia alba 3

38 Gomorro rosado 
u Otobo Myristicaceae Virola sebifera Aubl 5

39 Guamo cerindo Mimosaceae Inga nobilis 3

40 Guarango Fabaceae Parkia velutina Benoist 4

41 Guasco Leythutaceae Eschweilera coriacea 2

42 Vara Anonaceae Guatteria 
Megalophylla Diels 4

43 Guayabo de coronel Myrtaceae Campomanesia cormifolia 5

44 Guayabo de monte 
o Guayabillo Myrtaceae Eugenia florida 2

45 Hormigoso Melastomataceae Tococa sp. 2

46 Laurel Lauraceae Nectandra cf. 
membranaceae 5

47 Laurel blanco Lauraceae Ocotea esmeraldana 
Moldenke 14

48 Laurel comino Lauraceae Ocotea sp. 4

49 Laurel negro Lauraceae Dacryodes chimantensis 7

50 Fono blanco Leythutaceae Cariniana decandra 3

51 Cheney Chrysobalanaceae Licania sp. 33

52 Longapijo Bignoniaceae Adenocalymma 
cladotrichum 50

53 Mierda de cerdo Lauraceae Endlicheria sp. 3

54 Naguí Annonaceae Rollinia insignis 2

55 Otobo Myristicaceae Dialyanthera gracilipes 17

56 Palo de cruz Fabaceae Brownea coccinea Jacq. 9

57 Pategallo Meliaceae Guarea guidonia 4

58 Caimo negro Sapotaceae Chrysophyllum superbum 34
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No. Nombre común Familia
Nombre científico 
(género y especie)

No. Indi-
viduos

59 Cordoncillo Piperaceae Piper sp. 6

60 Varasanta Poligonaceae Triplaris americana 5

61 Sangre toro Myristicaceae Virola elongata Warb. 2

62 Zapote Malvaceae Matisia lomensis (Cuatrec.) 22

63 Cerindo Apocinaceae Rhigospira quadrangularis 
(Müll. Arg.) 2

64 Guamo Mimosaceae Inga sp. 2

65 Sombrillo-guarango Mimosaceae Parkia igneiflora 13

66 Cumala blanca Myristicaceae Virola Calophylla 4

Total de individuos identificados 580

Fuente: Alape y Torres (2022)

El bosque secundario analizado, perteneciente al predio Cocoa Ruber del municipio 
de Florencia, Caquetá, está compuesto principalmente por las familias botánicas 
Fabaceae, Lauraceae y Myristicaceae. Esta información concuerda con trabajos similares 
realizados por Londoño y Álvarez (1997a), Ruiz y Cabrera (2019) y Marín et al. (2020), que, 
de igual manera, mencionan esos tres grupos como las familias con mayor número 
de especies en el rodal de cada estudio.

Tabla 2. Familias botánicas con el mayor número de géneros y con mayor número de 
individuos de la Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono, predio Cocoa Ruber

No. Familia Género No.  %

1 Myrtaceae Eschweilera 92 15,86

2 Lauraceae Ocotea 50 8,62

3 Annonaceae Rollinia 34 5,86

4 Lauraceae Laurus 33 5,69

5 Myristicaceae Virola 24 4,14

6 Fabaceae Leguminosae 18 3,1
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No. Familia Género No.  %

7 Bignoniaceae Adenocalymma 17 2,93

8 Asteraceae Baccharis 16 2,76

9 Sapotaceae Chrysophyllum 16 2,76

10 Urticaceae Pourouma 14 2,41

Total 314 54,14

Fuente: Alape y Torres (2022)

Tabla 3. Familias con mayor número de especies de la parcela de monitoreo,  
predio Cocoa Ruber

No. Familia Especies  %

1 Fabaceae 6 9,09

2 Lauraceae 6 9,09

3 Myristicaceae 4 6,06

4 Myrtaceae 4 6,06

5 Apocinaceae 3 4,55

6 Lecythidaceae 3 4,55

7 Mimosaceae 3 4,55

Total 29 43,94

Fuente: Alape y Torres (2022)
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Tabla 4. Especies con mayor número de individuos de la Parcela de Monitoreo 
Permanente Carbono, predio Cocoa Ruber

No. Familia Nombre común Nombre científico Total  % 

1 Lecythidaceae Arrayán Eschweilera coriacea 
(DC.) S.A. Mori 65 11,21

2 Bignoniaceae Juss. Longapijo Adenocalymma 
cladotrichum 50 8,62

3 Sapotaceae Juss. Caimo negro 
(Peludo) Chrysophyllum superbum 34 5,86

4 Chrysobalanaceae Cheney Licania sp. 33 5,69

5 Malvaceae Zapote o Zapo 
de reina Matisia lomensis (Cuatrec.) 22 3,79

6 Myristicaceae Otobo Dialyanthera 
gracilipes A.C. Sm. 17 2,93

7 Sapotaceae Caimo piedra Pouteria guianensis Aubl. 16 2,76

8 Urticaceae Caimarón de 
montaña Pouroma cecropiifolia 14 2,41

9 Lauraceae Laurel blanco Ocotea esmeraldana 
Moldenke 14 2,41

10 Leguminosae Algarrobo Hymenaea courbaril 13 2,24

Total 278 47,93

Fuente: Alape y Torres (2022)

Se identificaron ocho usos que pueden brindar las especies forestales estudiadas. Se 
encontró un alto número de especies maderables (62 %), de uso medicinal —incluyendo 
medicina tradicional— (15 %) y de uso alimenticio (12 %). Lo anterior es un argumento 
fuerte para que los productores agropecuarios reevalúen la importancia de estos 
bosques como una reserva forestal que aporta componentes maderables, medicinales 
y alimenticio a sus familias (tabla 5).

De acuerdo con Alape y Torres (2022), de las especies medicinales estudiadas, los 
Algarrobo (Hymenaea courbaril), Cerillo (Symphonia globulifera L. f.), Cheñei (Licania sp.), 
Copal (Hymenaea parvifolia), Cordoncillo (Piper sp.), Golondrino (Guatteria megalophylla 
Diels), Laurel comino (Ocotea sp.) y Laurel negro (Dacryodes chimantensis Steyerm. & 
Maguire) pueden ser de vital importancia para mantener la medicina tradicional de los 
pueblos rurales y la medicina ancestral de las comunidades indígenas.
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Tabla 5. Usos potenciales de las especies botánicas encontradas en la Parcela de 
Monitoreo Permanente Carbono, predio Cocoa Ruber

Usos potenciales de 
especies identificadas

Número de especies 
encontradas

Número de 
individuos

Maderable 41 380

Medicinal 10 71

Ornamental 2 15

Dendroenergético 2 4

Alimenticia 8 84

Artesanías 1 4

Otros usos (sellante botes) 1 5

Sin uso definido 1 17

Total 66 580

Fuente: Elaboración propia

Esta evaluación de la composición florística identificó un grupo de especies que tienen 
reporte de riesgo de conservación. Estas son: Golondrino (Guatteria megalophylla Diels), 
que está en evaluación para ser incluida en la lista roja de la UICN; Algarrobo (Hymenaea 
courbaril), que es una especie casi amenazada; Chontaduro (Bactris gasipaes Kunth) 
que es una especie vulnerable; Cheney (Licania sp.); Chocho (Ormosia sp.) y Longapijo 
(Adenocalymma cladotrichum), que son especies amenazadas por destrucción de su 
ecosistema. Por su parte, Achapo (Cedrelinga catenaeformis Ducke) y Comino (Ocotea 
costulata) son especies clasificadas en peligro crítico. Estas alertas se deben tener en 
cuenta para respaldar la conservación de los bosques nativos, disminuir los índices de 
deforestación y plantear acciones correctivas que modifiquen el uso de los bosques de 
la región, entre otras (Alape y Torres, 2022).

Índices de biodiversidad del bosque secundario 
en el municipio de Florencia, Caquetá

El índice de Shannon —también conocido como índice de Shannon-Weaver o índice 
de Shannon-Wiener— se utiliza en ecología y otras ciencias similares para medir la 
biodiversidad específica (Alape y Torres, 2022). Es un índice de diversidad que toma 
en cuenta la riqueza y la equitatividad de especies en una comunidad. En resumen, es 
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una medida estadística de la diversidad de una población que tiene en cuenta tanto el 
número de especies como su distribución.

A su vez, el índice de Simpson es una fórmula que se utiliza para medir la diversidad de 
una comunidad; comúnmente, la biodiversidad. Es decir, la diversidad de seres vivos en 
un lugar determinado. Sin embargo, este índice también es útil para medir la diversidad 
de elementos como escuelas, lugares, entre otros.

El análisis del índice de biodiversidad mediante el método de Shannon arrojó unos 
valores de diversidad de 3,79 para el transecto A; 3,18 para el transecto B; 3,29 para el 
transecto C; 3,43 para el transecto D y 2,70 para el transecto E. Según indica Moreno 
(2001), la interpretación del índice de Shannon tiene valores de referencia de 1 para baja 
diversidad y 5 para alta diversidad. Esto da a entender que el bosque de la parcela de 
monitoreo del predio Cocoa Ruber es medianamente diverso. Según la ejecución del 
índice de biodiversidad de Simpson, se obtuvieron los valores de 0,97 para el transecto 
A; 0,93 para el transecto B; 0,94 para el transecto C; 0,95 para el transecto D y 0,89 para 
el transecto E. Es decir, los transectos más dominantes en el bosque son el E (con un 
valor de 0,89) y el B (con un valor de 0,93), dado que tienen el índice de Simpson más 
bajo. En cambio, los transectos A y D son los menos dominantes, porque sus valores 
son los más altos. De acuerdo con Torres, Mena y Álvarez (2016), entre más aumente 
el valor a 1, la dominancia disminuye; entonces, el bosque de la parcela de monitoreo 
del predio Cocoa Ruber no es dominante, porque sus valores son cercanos a 1 (Alape 
y Torres, 2022).

Tabla 6. Recopilación de valores obtenidos por los índices de cada transecto

Transeptos Transepto 
A

Transepto 
B

Transepto 
C

Transepto 
D

Transepto 
E

Índice de 
Simpson 0,97 0,93 0,94 0,95 0,89

Índice de 
Shannon 3,79 3,18 3,29 3,43 2,70

Fuente: Alape y Torres (2023)

Fichas técnicas de las especies forestales 
encontradas en el bosque secundario en estudio

En el Anexo 1 se presentan las 66 fichas técnicas resumidas de las especies botánicas 
encontradas en la Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono en estudio, del predio 
Cocoa Ruber, del municipio de Florencia, Caquetá. Estas se construyeron con información 
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proveniente de las comunidades locales, quienes conocen y usan muchas de esas 
especies para diferentes labores; igualmente, se consultaron referencias bibliográficas 
especializadas. Estas referencias pueden ser consideradas en la realización de estudios 
similares a este, y fueron socializadas con la comunidad, con el objetivo de resaltar la 
importancia de los bosques dentro de sus predios.

Conclusiones

El Predio Cocoa Ruber presenta un alto número de individuos de CAP inferiores a 20 cm, 
lo que permite inferir que el predio ha pasado por un proceso de regeneración natural.

Las familias botánicas más representativas del Predio Cocoa Ruber son Fabaceae, 
Lauraceae y Myristicaceae. Se observó la aparición de especies de importancia para la 
industria maderera, alimenticia, medicinal y de protección del medio ambiente; algunas 
de ellas son: Algarrobo (Hymenaea courbaril), Cerillo (Symphonia globulifera L. f.), Cheñei 
(Licania sp.), Copal (Hymenaea parvifolia), Cordoncillo (Piper sp.), Golondrino (Guatteria 
megalophylla Diels), Laurel comino (Ocotea sp.) y Laurel negro (Dacryodes chimantensis 
Steyerm. & Maguire), Arrayán (Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori), Caimo rosado (Pouteria 
eugeniifolia) y Caimo (Tabernaemontana).

El Cocoa Ruber se puede llegar a considerar un predio de importancia ambiental, por 
albergar especies maderables finas nativas reportadas en riesgo de desaparición por 
deterioro del medio natural, como el Longapijo (Adenocalymma cladotrichum) y el 
Chocho (Ormosia sp.). Los bosques secundarios fruto de la regeneración natural del 
Predio Cocoa Ruber —de la vereda Germania, del municipio de Florencia, Caquetá— 
presentan una biodiversidad de baja a media, debido a que se encuentran en proceso 
de maduración. Los resultados de esta investigación permiten realizar una aproximación 
sobre la valoración económica del Predio Cocoa Ruber.

La aplicación de índices de diversidad como los de Simpson y Shannon proporciona 
medidas cuantitativas de la riqueza y abundancia de especies. Esto permite evaluar 
la estructura y la salud del bosque secundario, así como su capacidad para albergar 
biodiversidad. El marco metodológico propuesto y los resultados obtenidos son cruciales 
para comprender la recuperación de bosques secundarios tras perturbaciones. El 
análisis de la diversidad florística facilita la identificación de patrones de regeneración 
natural, determinando la efectividad de las prácticas de restauración, y proporciona 
datos fundamentales para la conservación de la biodiversidad. Además, este estudio 
puede revelar la respuesta de las comunidades vegetales a factores ambientales y 
antropogénicos, lo que es crucial para la gestión sostenible de los recursos forestales 
y la mitigación del cambio climático.
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Diversidad de entomofauna diurna asociada 
a cultivares de Achira (Canna edulis KER) en 

el municipio de Garzón (Huila), Colombia
Arsened Vargas Guarín 

Guillermo Edmundo Caicedo Díaz 
Jordano Salamanca Bastidas

Resumen
Los diversos agroecosistemas pueden experimentar una pluralidad de interacciones 
(recursos nutricionales, nidificación, depredación) cuya fuerza es inherente a la abundancia y 
la diversidad florística implícita en el comportamiento de forrajeo y necesidades especiales 
de las diferentes comunidades de visitantes florales. Esto fortalece el conocimiento sobre 
esas interacciones planta-polinizador y demás comunidades de los sistemas agrícolas, 
especialmente cultivos autóctonos. Sin embargo, no existe suficiente documentación que 
haya identificado las interacciones planta-polinizador o su relación con la entomofauna 
en agroecosistemas con cultivares de Achira comestible; caracterizada como un tubérculo 
andino susceptible de estudios que permitan conocer los aportes de su cultivo a la protección 
de la entomofauna diurna —especialmente abejas Apis mellifera y abejas nativas—.

Para ello, se caracterizaron las comunidades de entomofauna diurna asociadas a 
cultivares de Achira (Canna edulis KER) en dos sistemas agrícolas de economía familiar 
localizados en las veredas Claros y Alto Fátima del municipio de Garzón, Huila. Se 
efectuaron monitoreos quincenales durante seis meses (periodos de inflorescencia de 
los cultivares), a partir de la estimación de la riqueza y abundancia de las comunidades 
de insectos —principalmente, la familia Apidae (Apis mellifera y abejas silvestres)—, la 
identificación de la frecuencia y horarios de visitas ejercidas y el análisis del comportamiento 
de estas visitas. Ejerciendo en este hábitat visitas permanentes durante el día, se 
logró evidenciar que Canna edulis KER es una planta que se cultiva a pequeña escala, 
con manejo orgánico. El orden Hymenoptera es el mayor grupo perteneciente a esta 
comunidad de visitantes con actividad de polinización, consumo de néctar y prenéctar, 
nidificación y control biológico.

Cómo citar: Vargas, A., Caicedo, G., y Salamanca, J., (2024). Diversidad de entomofauna 
diurna asociada a cultivares de Achira (Canna edulis KER) en el municipio de Garzón, (Huila), 
Colombia. En Méndez, N., Munar, A., (Comp.). Biodiversidad y servicios ecosistémicos de  
bosques secundarios andino.amazónicos. (41-57). Sello Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/
UNAD.9789586519878
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Nuestro estudio enfatiza en la necesidad de mantener estas comunidades de plantas 
autóctonas en los agroecosistemas de adaptación, para permitir el apoyo al equilibrio 
y variedad de los visitantes florales y las abejas como fuertes proveedores de diversos 
sistemas ecosistémicos vitales para la salud de los sistemas productivos.

Palabras clave: Equilibrio ecológico, insecto, producción alimentaria, servicios 
ecosistémicos, zoogeografía.

Abstract

The diverse agroecosystems can experience a plurality of interactions (nutritional 
resources, nesting, predation), whose strength is inherent to the abundance and floristic 
diversity implicit in the foraging behavior and special needs of the different communities 
of floral visitors, strengthening the knowledge about these plant-pollinator interactions 
and other communities of agricultural systems, especially native crops. However, there 
is not enough documentation that has identified plant-pollinator interactions or their 
relationship with entomofauna in agroecosystems with edible Achira cultivars, characterized 
as an Andean tuber susceptible to studies that allow knowing the contributions of this 
crop to the protection of diurnal entomofauna, especially honeybees Apis mellifera 
and native bees.

The diurnal entomofauna communities associated with Achira cultivars (Canna edulis 
KER) were characterized in two family farming systems located in the Claros and Alto 
Fátima villages of the municipality of Garzón, Huila. Biweekly monitoring was carried 
out during six months (inflorescence periods of the cultivars) based on the estimation 
of the richness and abundance of the insect communities, mainly of the Apidae family 
(Apis mellifera and wild bees), identification of the frequency and schedules of visits and 
analysis of the behavior of visits. It was evidenced that (Canna edulis KER) is a plant that 
is cultivated on a small scale with organic management, with permanent visits during 
the day in this habitat, being the order Hymenoptera the largest group belonging to 
this community of visitors with pollination activity, nectar consumption and pre-laying, 
nesting, and biological control.

Our study emphasizes the need to maintain these native plant communities in adaptive 
agroecosystems allowing to support the balance and variety of floral visitors and bees as 
strong providers of diverse ecosystem systems vital for the health of productive systems.

Keywords: Ecological balance; insect; food production; ecosystem services; 
zoogeography.
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Introducción

La Canna comestible (Canna edulis KER o Canna indica) es un cultivo de fácil manejo 
y de alto rendimiento originario de la cordillera de los Andes (Vu & Le, 2017). La Achira 
comestible se cultiva en Colombia a pequeña escala y se obtiene a partir de su rizoma, 
una fécula conocida comúnmente como almidón comestible (Ortega et al., 2020), utilizado 
como materia prima en la panificación y obtención de diversos subproductos para la 
industria (Reyes et al., 2019).

Generalmente, los cultivares de Achira se establecen a escala familiar, con manejo 
agronómico basado en labores culturales. Por esto, se puede considerar un cultivo 
autóctono con potencial como establecimiento de franjas protectoras de especies 
benéficas, especialmente Hymenoptera (abejas), que ejercen visitas a los cultivares, 
gracias a su oferta floral espaciada o asincrónica (Olaya, 2017) y un ambiente ideal para 
el resguardo de diversidad de especímenes.

A nivel mundial, preocupa la creciente evidencia de que los desafíos nutricionales para 
los polinizadores y diversidad de especies en los sistemas agrícolas son un factor alar-
mante en la reducción de las poblaciones de polinizadores (Jones & Rader, 2022). Esto 
advierte sobre la importancia de las abejas y visitantes florales en paisajes fragmentados 
(Lowenstein et al., 2012) y sobre la necesidad de investigar la efectividad de especies 
agrícolas nativas promisorias para la protección de estos insectos y otros que representan 
beneficios ecosistémicos importantes. Así mismo, comprender las interacciones entre 
las redes de plantas y los polinizadores es particularmente importante dentro de los 
sistemas agrícolas (Gilpin et al., 2022).

Es escasa la información que existe en cuanto a la actividad de visitantes florales y 
abejas en cultivares de Canna edulis. Pocos estudios se han enfocado en reconocer los 
principales insectos asociados al cultivo y tendientes a explorar aspectos de la biología 
y hábitos de los principales insectos nocivos de Canna indica, así como de potenciales 
agentes de control biológico, con el fin de generar recomendaciones de manejo del 
cultivo de la Achira (Ortega et al., 2020). Así mismo, Bezerra et al. (Bezerra et al., 2019) 
concluyen que se deben tomar medidas para mitigar los efectos de los cambios climá-
ticos, para garantizar poblaciones viables de polinizadores, tanto a través de la gestión 
de las áreas agrícolas como de los paisajes circundantes.

El estudio basa su importancia en la conservación de la entomofauna y abejas, así como 
de sus hábitats naturales. Esto, para mantener un adecuado suministro de servicios 
ecosistémicos, a partir de cultivos y especies vegetales promisorias, que propicien 
mantener el equilibrio de las poblaciones de la entomofauna local; especialmente las 
abejas, bioindicadoras de la salud de los diferentes hábitats.
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El objetivo de este trabajo de investigación se fundamentó en caracterizar las comuni-
dades de entomofauna diurna asociadas a cultivares de Achira (Canna edulis KER) en 
dos sistemas agrícolas de economía familiar localizados en las veredas Claros y Alto 
Fátima del municipio de Garzón, Huila.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en dos cultivares a escala familiar de Achira comestible en el 
municipio de Garzón, localizado en el departamento del Huila (Colombia). Estos 
cultivares están localizados en las veredas Claros (C2) —N: 2°12’14,2»; W: 75°36’54,2»; 
858 m s. n. m.— y Alto Fátima (C1) —N: 2°10’33,25116; W: 75°33’18,31392—. El área 
de estudio se localiza a 1510 m s. n. m., presenta piso térmico templado, topografía 
ondulada y formación vegetal andina, con vocación a la agricultura cafetera en C1, y 
piscifactoría y ganadería en C2.

Figura 1. Localización de predios de muestreo C1 (predio La Primavera, vereda Alto Fátima) 
y C2 (predio El Encanto, vereda Claros), en el municipio de Garzón, Huila, Colombia. 2022

Fuente: Munar (2023)
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Se realizaron 12 monitoreos en los dos cultivares de Achira durante los meses de 
diciembre de 2020 a junio de 2021 (periodos de inflorescencia de los cultivares), mediante 
visitas quincenales con duración de dos horas (cada una), distribuidas en diferentes 
horarios durante el día. Para la captura directa de insectos se utilizó jama entomológica, 
tomando información de recurso colectado, hora de visita y frecuencia de visita, a partir 
de muestreos sistémicos en zigzag (Duarte & Almirall, 2020), y liberando los insectos 
repetidos. Para la frecuencia, se tomó como referencia el número de insectos, ejerciendo 
visita en 1m2 de área, por intervalos de tiempo de cinco minutos. Los insectos colectados 
se separaron y se conservaron en etanol al 70 %, dentro de frascos plásticos rotulados 
(sitio de colecta, fecha y hora), para su posterior envío a laboratorio. Su clasificación se 
realizó para grupo y familia, a partir de método de comparación morfológica, mediante 
el uso de estereoscopio.

Se colectó polen, tanto de las extremidades de abejas visitantes como de flor fresca, 
para conocer su estructura externa. Para ello, se utilizó la técnica de montaje y sellado 
con gelatina glicerinada teñida con fucsina (Pinilla-Gallego & Nates-Parra, 2015). Se rea-
lizó el montaje de las láminas en portaobjetos, y se llevaron a posterior calentamiento, 
utilizando mechero, con el fin ablandar la gelatina y evitar burbujas. Se utilizaron lámina 
cubreobjetos, sellando la muestra con esmalte transparente. Para la observación, se 
usó un microscopio óptico a 40X.

Los horarios de las visitas ejercidas durante diferentes horas del día se distribuyeron en 
rangos de mañana (7:00-11:59 horas), medio día (12:00-14:00 horas) y tarde (14:01-18:00 
horas), teniendo en cuenta la metodología propuesta por Talavera, Arista y Ortiz (1996).

Para el cálculo de índices de diversidad, se estimó riqueza observada (r), que corresponde 
al número total de especies presentes en la muestra; e índice de Shannon y Weaver (ShaW), 
para estimar la heterogeneidad, dependiendo del número de especies presentes y su 
abundancia relativa. Se tomó igualmente el índice de Simpson (Simp) para estimar una 
medida sospechada de la diversidad de una población, que se surte por la probabilidad 
de que dos individuos tomados independientemente de una población pertenezcan a la 
misma especie. Varía entre una menor concentración o máxima diversidad posible con 
(r) especies y el número de especies igualmente abundantes necesarias para producir la 
heterogeneidad observada en la muestra (InfoStat, 2008). La información consolidada 
fue procesada y analizada mediante el software estadístico InfoStat, versión 2008, para 
finalmente determinar los índices de diversidad y frecuencia de visita.

Resultados y discusión
Riqueza y abundancia
A partir de los monitoreos, se capturaron 230 insectos; de los cuales, 89 corresponden 
al orden y familia Hymenoptera: Apidae (abejas).
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Tabla 1. Índices de diversidad biológica Shannon-Wiener y Simpson
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El cultivar C2 (Claros) demostró mayor número de especies (9) y mayor diversidad 
(2,2) respecto al cultivar C1 (Alto Fátima), con 1,39. Esto puede ser promovido por la 
localización sobre áreas con poca intervención de actividades agrícolas convencionales; 
mientras que C1 se encuentra rodeado por cultivos con alta demanda de agroquímicos, 
por la producción cafetera (monocultivo) y el establecimiento de cultivos transitorios. 
Asimismo, se evidencian poblaciones de insectos debilitadas, entre otras razones, por la 
desaparición de plantas autóctonas que les permitían alimentarse durante un periodo de 
tiempo adecuado. Por tanto, se hace imperativo el fomento de la agricultura ecológica 
y las prácticas respetuosas con las abejas y demás especímenes locales, con énfasis 
en la producción de cultivos autóctonos (García Jiménez, 2018).

El índice de Simpson, interpretado también como índice de dominancia, se contrasta 
con el estimado de diversidad. Simpson para C2 presentó menor concentración de 
individuos de una sola especie, o menor posibilidad de dominancia; esto sucede también 
con el predio C1, cuyos valores se acercan a cero. Esto claramente demuestra que existen 
diversas interacciones a nivel del cultivar como un hábitat ideal donde puede converger 
gran riqueza de insectos; especialmente, del orden Hymenoptera Apidae.

Frecuencia

Se tuvo en cuenta la frecuencia de visitas, considerando un rango de 0 a 10 abejas, 
durante cinco minutos por metro cuadrado (Montoya Bonilla et al., 2017).

Figura 2. Composición de la comunidad de insectos observados en inflorescencias de 
Canna edulis KER



48 Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos

Hymenoptera constituyó el orden de visitantes más abundantes en los dos cultivares mo-
nitoreados: C1 y C2 (36,45 % y 72,38 %). Es representado por cinco familias, siendo Apidae 
(abejas melíferas y abejas nativas) la que evidenció mayor representatividad, con cuatro 
géneros plenamente identificados (los más capturados fueron Apis mellifera, Tetragonisca 
sp., Trigona sp. y Geotrigona sp.) con porcentajes de 12,5 % para C1 y 57,4 % para C2. Otros 
insectos capturados en menor número y observados con menor frecuencia, pero con 
gran importancia como controladores biológicos, fueron: Coleoptera coccinellidae (5,2 % 
y 8,2 %), Hymenoptera Chalcididae (5,2 % en C2), Hymenoptera Xylocopinae (2,1 % y 1,5 %) 
y Diptera Syrphidae. Por su parte, los Syrphidae (10,41 % para C1 y 3,7 % para C2) integran 
una familia de Diptera y son conocidos como importantes polinizadores que equilibran 
las comunidades de insectos que ejercen acción de polinización en los cultivos (Caraba-
li-Banguero et al., 2020). Dentro de esta comunidad de visitantes destacan igualmente 
los Dermaptera Forficulidae, con porcentajes del 12,4 y 9,7 para C1 y C2, respectivamente.

La comunidad de insectos visitantes que ejercían sus visitas en busca de polen, néctar 
y refugio (principalmente), en general, son de tamaño pequeño y mediano. La duración 
de las inflorescencias de Canna edulis (flor abierta siete días) e inflorescencias que 
pueden alcanzar hasta seis meses, distribuidos en tres periodos bien definidos, y su 
manejo limitado a labores culturales potencian esta planta como estrategia de floración 
masiva, que permite atraer un acople impredecible de polinizadores. Los registros de 
monitoreo evidencian que, luego de visitar las flores varias veces y durante varios días 
(Chamer et al., 2020), logran adecuados niveles de polinización cruzada, no solo por 
Canna edulis, sino por la comunidad de arvenses que conviven en este tipo de cultivares.

Figura 3. Características morfológicas Canna edulis KER. A. Polen de Canna edulis 
KER expuesto; B. Granos de polen Canna edulis, microscopio 40 X; C. Granos de polen 
Canna edulis, vista exina espinulosa; D. Apis mellifera ejerciendo visita para obtención de 
prenectar y E. Trigona sp perforando nectario

Fuente: Elaboración propia
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La inflorescencia en Canna edulis se caracteriza por ser simpodial o de asimetría 
floral e inusual (Zhao et al., 2022), con un estambre medio fértil. Entretanto, los otros 
segmentos androeciales se desarrollan como estaminodios petaloides o abortan 
temprano durante el desarrollo (Yu et al., 2020), cuya evolución de la cigomorfia floral 
posibilita las interacciones planta-polinizador. Esto incrementa, de manera importante, 
la especificidad y el éxito de la acción polinizadora (Neal et al., 1998). A pesar de que 
Canna edulis es considerada una flor con comportamiento también autógamo (Ciciarelli, 
2014), se comprobó la presencia de prenéctar en las papilas de dichas piezas, donde 
la secreción de néctar se inicia en el floema de haces anficribales y en el parénquima 
asociado, para luego ser secretado por los poros cuticulares de la epidermis.

Otro producto nutricional ofertado por Canna edulis para forrajeo de diversos especímenes 
es el polen. Se observa importante frecuencia de visita por este producto floral, del 
cual se colectaron muestras que evidenciaron granos de polen esféricos con una exina 
espinulosa. Este polen se obtuvo de las extremidades de Trigona sp. y Tetragonisca sp., 
de varias de sus cargas, y comparadas con muestras tomadas de flores frescas, lo que 
evidencia la obtención de este como recompensa floral.

Figura 4. Horarios de visitas observadas C1 y C2: mañana (7:00-11:59 horas), medio día 
(12:00-14:00 horas) y tarde (14:01-18:00 horas)
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Los horarios de visita evidenciaron que todo el día hay actividad de las diferentes 
poblaciones de insectos, marcando los dos predios preferencia en las horas de la 
mañana. El predio C2 mantiene mayor uniformidad entre los horarios de la mañana y la 
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tarde respecto a C1 con 60 a 70 visitas ejercidas. Esto puede deberse al tipo de sistemas 
productivos alrededor de los cultivares de Achira y una mayor diversidad florística.

Las visitas en los diferentes rangos horarios se evidencian de manera permanente, 
influyendo en ello la rica inflorescencia que, aunque estacionaria, mantiene en su 
estrato bajo una diversidad de arvenses con oferta florística permanente. Canna edulis 
sirve, además, como refugio y oferta otras recompensas, no solo para polinizadores o 
buscadores de néctar, sino para comedores de hojas y controladores biológicos. Esto 
indica que la frecuencia de visitas es proporcional a las demandas de nutrientes de la 
especie, así como la disponibilidad y la calidad de ese recurso y otros servicios que 
pueda ofrecer.

Figura 5. Frecuencias observadas en inflorescencias de Canna edulis KER frente a los 
horarios de visitas observados en C1 y C2
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Las frecuencias de visita se indicaron a partir de los siguientes rangos: baja (menos de 4 
individuos), media (4 a 6 individuos) y alta (más de 8 individuos). Hymenoptera Apidae (y, 
dentro de este grupo, destaca Trigona sp.) en C2 presentó mayor frecuencia dentro de este 
grupo. En el caso de C1, se destacan la mayor frecuencia de Lepidoptera, Hymenoptera: 
Xylocopidae e Hymenoptera: Vespidae FRA (0,95; 0,89 y 0,79 respectivamente). Por su 
parte, Orthoptera: Gryllidae realmente demuestra mayor frecuencia de visita.

Comportamiento de visita

No todos los visitantes florales polinizan, de ahí la importancia de identificar esas 
preferencias florales (Restrepo-Chica & Bonilla-Gómez, 2017). Así que las diferentes 
especies de plantas que se presentan en una comunidad generalmente son visitadas por 
los mismos animales. Los hallazgos de estudio validan ese comportamiento de visita no 
limitado a la polinización en el caso de las abejas, en cuanto a obtención de néctar. En 
el caso de Trigona sp. (específicamente, Trigona fulviventris) se observa perforación de 
nectario, mientras que Apis mellifera dilata su abdomen y se contrae al posarse sobre 
el tallo (poros cuticulares de la epidermis) o en el exterior del nectario. 

En la oferta néctar-polen se observó a las abejas pecoreando néctar y colectando 
polen de manera simultánea (Olaya, 2017). Así mismo, en el caso de Apis mellifera, se 
logró observar la obtención de prenéctar al adherirse a tallos, principalmente. También 
se estudió el comportamiento de visita de las diferentes comunidades de entomofauna 
diurna a los cultivares de Canna edulis, tomando como criterio las visitas legítimas e 
indicando el contacto con órganos reproductores de las flores y otras estructuras de 
la planta (Miñarro Pardo et al., 2017). 

Asimismo, se percibió la recompensa floral (polen, néctar y prenéctar) y otras demandadas 
por los diferentes insectos como lugares de depredación y nidificación en Coleoptera, 
Coccinellidae, Diptera Syrphidae y Dermaptera Forficulidae (como casos concretos).

En el polen se observó que este se 
obtenía mientras las abejas camina-
ban sobre la flor, desprendiéndolo, 
pegándolo en sus cuerpos y aglome-
rándolo en las corbículas (extremi-
dades traseras). 
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Figura 6. Comportamiento de visita de los diferentes especímenes a inflorescencias de 
Canna edulis KER

Se logró determinar la mayor presencia y acción de forrajeo en Canna edulis KER ejercida 
por Trigona sp., cuyas recompensas florales básicamente son polen y néctar, al igual 
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que Geotrigona sp., en el cultivar C2; su recompensa se fundamenta en la obtención de 
granos de polen. Por su parte, Apis mellifera se pudo encontrar en tallos y partes bajas 
de las flores con sospecha de prenéctar y se observaron en su posición movimientos 
abdominales característicos.

De acuerdo con las observaciones en campo de inflorescencias de Canna edulis, fue 
común ver a insectos con especial actividad —destacando Hymenoptera e Hymenoptera 
Apidae, y otros especímenes, como arácnidos— desplazándose alrededor del labelum y 
acarreando el polen desde el estambre hacia el estigma (Ciciarelli, 2014). Esto manifiesta 
que cualquier progreso en la transformación del actual sistema agrícola convencional 
de carácter destructivo en uno ecológico tendrá muchos beneficios asociados en otras 
dimensiones del medio ambiente y la seguridad alimentaria humana; además, por 
supuesto, de claras ventajas en la salud integral de los polinizadores (Greenpeace, 2013).

Conclusiones

Este trabajo de investigación sobre visitantes florales, basado en caracterizar la 
entomofauna diurna, principalmente Hymenoptera: Apidae, en cultivos de Achira 
comestible (Canna edulis KER) en el municipio de Garzón, Huila, ha demostrado que 
en los cultivares de estudio Trigona sp., Tetragonisca sp., Geotrigona sp. y Apis mellifera 
(principalmente) contribuyen a la polinización y autopolinización de esta planta. Lo 
anterior, principalmente por efecto de golpeteo de sus estructuras sexuales. Se trata 
de visitantes permanentes, incluyendo controladores biológicos como Coccinelidae, 
Syrphydae, Forficulidae e Hymenoptera Xylocopidae; este último es catalogado como 
importante polinizador en floraciones de pasifloras, pero su baja frecuencia de visitas 
indica la necesidad de analizar sus poblaciones y posibles causas que inciten su declive.

El identificar especies nativas resalta la importancia de trabajar en su conservación y la 
protección de su hábitat natural, para mantener un adecuado suministro de servicios 
ecosistémicos a partir de cultivos y especies vegetales promisorias que propicien 
conservar el equilibrio de las poblaciones de la entomofauna local; especialmente las 
abejas, bioindicadoras de la salud de los diferentes hábitats.

Es perceptible la importancia de plantaciones de especies nativas, como la Achira, limitadas 
a labores culturales que, además de producir alimentos y otros subproductos a las familias, 
proporcionan servicios adicionales como áreas protectoras de especies tanto de flora 
nativa como de fauna silvestre, y como estrategia importante para la protección de las 
abejas tanto gestionadas (Apis mellifera) como nativas. Esto permite aportar a los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el propósito de frenar la pérdida de biodiversidad.

Con nuevos estudios, se espera identificar prácticas de manejo del cultivo de Achira 
como franja protectora en agroecosistemas cafeteros desarrollados bajo sistemas 
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de manejo convencional. Así mismo, este tipo de estudios proporcionan información 
importante sobre la diversidad, abundancia y comportamiento de los polinizadores; 
lo que ayuda a mejorar las prácticas de manejo agrícola, optimizar la producción y 
conservar la biodiversidad.

Además, esta caracterización puede identificar posibles amenazas para los polinizadores, 
como el uso de pesticidas, cambios en el hábitat y enfermedades. Esto permite 
implementar estrategias de conservación y manejo adecuadas para garantizar la 
sostenibilidad de los cultivos y la biodiversidad.
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Capítulo 2

Capítulo 1

En este capítulo se integran resultados de investigaciones relacionadas con los servicios 
ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos, a partir de la cuantificación 
de biomasa aérea de Guadua angustifolia Kunth, la estructura y composición de un 
bosque secundario y la evaluación de su capacidad de almacenamiento de carbono. 
Los resultados indican la importancia de los servicios ecosistémicos en términos de 
conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, regulación de 
recursos hídricos y sostenibilidad de recursos naturales, así como del bienestar de las 
comunidades locales.
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Cuantificación de biomasa aérea de Guadua 
angustifolia Kunth en la cuenca hidrográfica  
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Resumen
Los bosques de bambú (Guadua angustifolia Kunth) desempeñan un papel significa-
tivo en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, 
la cuantificación de biomasa y sus características a nivel de cuencas hidrográficas es 
poco estudiada. El objetivo de este estudio fue cuantificar la biomasa aérea en los 
bosques naturales de la Guadua angustifolia Kunth, que se encuentran en la cuenca 
hidrográfica del río Guarapas, ubicada al sur de Colombia.

Para obtener estos resultados, se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple en el campo, 
que resultó en la medición de 120 rodales, de los cuales se registraron las dimensiones 
dasométricas. Se tomaron muestras (método directo) destructivas de tallo y muestras 
húmedas (hojas, ramas y madera) de tres guaduas (al azar) por cada rodal, siguiendo 
rutas establecidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Pos-
teriormente, se secaron las muestras durante 48 horas a 50°C para obtener los valores 
de peso húmedo, peso inicial y peso seco. A partir de estos datos, se calcularon las 
tasas de humedad y el volumen de biomasa seca. En la zona de estudio, se estimó un 
promedio aproximado del 34 % de humedad en la Guadua y un total de 82 toneladas 
de biomasa seca por hectárea. Se observó una variabilidad significativa en los niveles 
de biomasa seca por hectárea en las diferentes rutas, con valores que oscilan entre 68 
y 100 toneladas por hectárea.

Estos resultados permiten llevar a cabo investigaciones para incluir la Guadua en 
proyectos de carbono, estrategias de adaptación al cambio climático y conservación 
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de recursos naturales, entre otros; además de fomentar su comercio e industrialización 
en el mercado colombiano.

Palabras clave: Dasometría, método destructivo, rodales, cambio climático.

Abstract

Bamboo forests (Guadua angustifolia Kunth) play a significant role in mitigating 
greenhouse gas emissions. However, the quantification of biomass and its characteristics 
at the watershed level is understudied. The objective of this study was to quantify the 
aboveground biomass in natural forests of Guadua angustifolia Kunth, located in the 
Guarapas River basin, in southern Colombia.

To obtain these results, a simple random sampling was carried out in the field, which 
resulted in the measurement of 120 stands, of which the dasometric dimensions were 
recorded. Destructive (direct method) stem samples were taken, and wet samples (leaves, 
branches and wood) were taken from three random guaduas for each stand, following 
routes established in the Watershed Management Plan. Subsequently, the samples 
were dried for 48 hours at 50°C to obtain the values of wet weight, initial weight, and 
dry weight. Based on these data, moisture rates and the volume of dry biomass were 
calculated. In the study area, an average of approximately 34 % moisture content in the 
Guadua and a total of 82 tons of dry biomass per hectare were estimated. Significant 
variability was observed in the levels of dry biomass per hectare in the different routes, 
with values ranging from 68 to 100 tons per hectare. These results allow the possibility of 
carrying out research to include Guadua in carbon projects, climate change adaptation 
strategies, and conservation of natural resources, among others. In addition, to promote 
its trade and industrialization in the Colombian market.

Keywords: Dasometry, destructive method, stands, climate change.

Introducción

La Guadua, técnicamente clasificada como un bambú leñoso, o más comúnmente 
considerada un pasto gigante, pertenece taxonómicamente a la familia de Poaceae o 
Gramineae. En todo el mundo existen alrededor de 1400 especies de bambú, de las cuales 
435 son nativas de América (Méndez Pedroza & Montealegre, 2021) y aproximadamente 
20 conforman las especies prioritarias de bambú. Colombia se destaca por poseer la 
especie Guadua angustifolia Kunth, que cuenta con las mejores propiedades físico-
mecánicas del mundo y una extraordinaria durabilidad. Esta especie se caracteriza 
por tener culmos erectos que alcanzan alturas de hasta 25 m y diámetros de 10 a 25 
cm, con entrenudos que presentan paredes de hasta 2 cm de espesor (Camargo, 2014).
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Además de sus características físicas, la Guadua angustifolia ofrece una serie de 
beneficios notables. Uno de ellos es su capacidad de reproducción permanente, que la 
convierte en un recurso altamente renovable (Brand et al., 2019). Así mismo, contribuye 
a la conservación del suelo, evita la movilización de tierra y presenta una destacada 
capacidad para el almacenamiento de agua (Ceccon & Gómez Ruiz, 2019). También 
ofrece una significativa contribución a la fijación de dióxido de carbono (CO2), lo cual 
constituye un valioso aporte al control del cambio climático, un desafío que claramente 
afecta al mundo de manera adversa (Camargo García et al., 2010).

Es importante destacar que diversos trabajos a nivel local han enriquecido esta 
investigación, como el Plan prospectivo y estratégico para la consolidación de la cadena 
productiva de la Guadua en la zona sur del Huila, Colombia (Cuellar B. et al., 2016). Además, 
la Guadua adquiere una gran relevancia ambiental en el municipio de Pitalito, Huila, donde 
se encuentran aproximadamente 347,9 hectáreas de esta especie (Montealegre, 2014).

El grupo de investigación del Macizo Colombiano Inyumacizo (2012) y el semillero de 
investigación del Macizo Colombiano SIMAC han establecido como prioridad, dentro 
de su plan de acción, avanzar en el estudio de la especie natural de flora silvestre 
Guadua angustifolia Kunth. A lo largo de su desarrollo, estos grupos han llevado a cabo 
investigaciones orientadas a esa especie vegetal, como el Diagnóstico de guaduales 
y propuesta de un modelo de ordenamiento forestal sostenible productivo para el 
manejo e industrialización de la Guadua (Guadua angustifolia Kunth), con participación 
comunitaria en la cuenca hidrográfica del río guarapas, zona sur (Méndez Pedroza, 2014) 
y la Formulación del plan prospectivo y estratégico para la consolidación de la cadena 
productiva de la Guadua en la cuenca hidrográfica del río Guarapas, departamento del 
Huila, Colombia (Montealegre, 2014), entre otros. Con ellas han contribuido al conocimiento 
y aprovechamiento sostenible de esta valiosa especie vegetal.

Por esta razón, el presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal la 
cuantificación de la biomasa aérea en la especie Guadua angustifolia Kunth, a través 
de la medición de parámetros dasométricos. Este estudio se llevó a cabo en la cuenca 
hidrográfica del río Guarapas, ubicada en el municipio de Pitalito, en el departamento 
de Huila. A su vez, se enmarca en una iniciativa más amplia, que busca contribuir a la 
mitigación del cambio climático y apoyar las investigaciones relacionadas con la estimación 
del carbono orgánico en los bosques de bambú (Ramírez Córdoba & Guaca Cruz, 2021).

Materiales y métodos

Área de estudio

La investigación se llevó a cabo en la cuenca hidrográfica del río Guarapas, ubicada 
al sur del departamento de Huila, en los municipios de Palestina y Pitalito. Esta 
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cuenca abarca un área de 70 567 ha y tiene su origen en el Macizo Colombiano; 
más específicamente, en el flanco occidental de la cordillera oriental, a una altitud 
aproximada de 2715 m s. n. m., en la vereda Villas del Macizo del municipio de Palestina. 
A lo largo de su curso, el río recorre una distancia de 71,4 km antes de desembocar 
en el río Magdalena, alcanzando una altitud de 1203 m s. n. m. en la vereda Chillurco 
del municipio de Pitalito (Méndez Pedroza, 2014).

Tabla 1. Variables climatológicas óptimas para la Guadua

Hábitat 

Precipitación Superior a 1200 mm/año

Humedad relativa 75  %-85  %

Condiciones de desarrollo óptimo

Altitud 900-2000 ms. n. m.

Precipitación 2000-2500 mm/año

Temperatura 20 ºC-26 ºC

Fuente: Méndez Pedroza (2014).

El área del proyecto está en el municipio de Pitalito, Huila, sobre la cuenca del río 
Guarapas; cuenta con 7 corregimientos y 120 veredas, con alturas s. n. m. desde 1000 
m hasta 2200 m, y presenta una extensión aproximada de 347,9 ha de Guadua, con una 
densidad promedio de 5466 guaduas/ha, según Montealegre (2014).
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Figura 1. a) Localización de la cuenca hidrográfica del río Guarapas y b) 
Georreferenciación de los puntos de muestreo de la Guadua angustifolia Kunth  
en el municipio de Pitalito.

a)  

 

b) 
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Trabajo de Campo

El trabajo de campo se llevó a cabo mediante la aplicación del método destructivo, que 
implica la utilización de los individuos para obtener muestras húmedas (Mónaco et al., 
2015) (anexo 2). Este proceso realizó en las siguientes etapas:

Selección de la Muestra: Se seleccionaron 120 rodales de Guadua ubicados en diversas 
áreas que cubren la totalidad de la cuenca del río Guarapas. En cada rodal de Guadua, 
se eligieron tres guaduas como muestras representativas para el desarrollo del proyecto.

Marcación de Guadua: Las guaduas se seleccionaron al azar, asegurando que estuvieran 
ubicadas en diferentes puntos dentro del rodal. Se llevó cabo una georreferenciación 
precisa de estas guaduas en el área geográfica del rodal (fig.1).

Corte: Las guaduas seleccionadas para el muestreo se cortaron en el primer o segundo 
entrenudo, evitando dejar depósitos de agua que pudieran afectar la regeneración de su 
rizoma. Luego, se realizaron mediciones dasométricas como altura total, altura de copa, 
altura a la primera rama y diámetro del tallo (Duarte-Vargas et al., 2021). Posteriormente, 
se dividió el tallo en tres compartimentos, para efectuar mediciones de canutos que 
incluyen altura y circunferencia. Se repitió esta variable diez veces por cada Guadua; 
además de medir la densidad de la madera (Ramírez Córdoba & Guaca Cruz, 2021) 
cumpliendo con las especificaciones del método destructivo. Luego de realizado este 
proceso, se tomó por cada Guadua una muestra de 1 kg de biomasa húmeda, compuesta 
por 400 g de madera, 300 g de hojas y 300 g de ramas.

Secado: Las muestras recolectadas se metieron en un horno, previamente pesadas, y se 
secaron a una temperatura constante de 50°C durante 48 horas continuas. Este proceso 
permitirá determinar el contenido de humedad, lo que a su vez facilitará el cálculo de la 
cantidad de biomasa de la Guadua angustifolia Kunth. Es importante mencionar que, en 
investigaciones de Camargo et al. (Camargo García et al., 2010), se utilizó una temperatura 
de 60°C durante 48 horas continuas. En este proyecto se empleó un equipo de secado 
conocido como «silo»; el cual está diseñado para el secado de café, y su eficiencia para 
eliminar la humedad de las muestras vegetales es muy rápida. Este funciona con un 
intercambiador de calor automático y un ventilador centrífugo. Este proceso optimiza 
significativamente la liberación y evaporación de la humedad de las muestras.

Análisis y estimación de biomasa

Después de la recolección de datos en el campo, se procede a realizar un análisis y 
estimación de la biomasa aérea. Esto se logra utilizando los datos obtenidos durante 
los procesos de corte y secado, aplicando las siguientes ecuaciones:

A. Peso fresco (Pf ): Se refiere al peso húmedo encontrado en el campo.
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B. Peso inicial (Pi): Corresponde al peso de la muestra o submuestra antes de 
someterse al proceso de secado.

C. Peso seco (Ps): Indica el peso obtenido después de completar el proceso de 
secado.

A partir de estas tres variables, es posible calcular el contenido de humedad (C.H) 
presente en cada una de las muestras, siguiendo la siguiente ecuación (Camargo, 2010):

. =
( ) − ( )

( )  

Luego, la biomasa (B) se determina con la siguiente ecuación:

== −− ( � . )

Resultados y discusión
En un primer análisis, se registró un contenido de humedad promedio del 34 % por 
individuo. Al desglosar los datos según el componente evaluado (culmo, ramas, hojas), 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Figura 2. Contenido de humedad por componente
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Fuente: Molina y Montealegre (2018)

La figura 2 ilustra una comparación entre los tres componentes, en términos de contenido 
de humedad, resaltando una marcada disparidad de 9 % entre las ramas y las hojas.



67Capítulo 2. Servicios ecosistémicos de los bosques secundarios andino-amazónicos

Figura 3. Comparación de contenido de humedad
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Asimismo, se llevó a cabo una comparación con los resultados de un estudio similar 
realizado por Cruz Ríos (2015) en plantaciones de Guadua en México. La figura 3 refleja 
una notoria disparidad en el contenido de humedad de cada componente evaluado, 
revelando valores significativamente más bajos para la Guadua estudiada en esta 
investigación.

Figura 4. Comparación del porcentaje de biomasa por órganos
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Se llevó a cabo otro análisis que se centró en el porcentaje de biomasa por órgano. Los 
valores resultantes están representados en las columnas azules de la figura 4. Además, 
se realizó una comparación con los datos obtenidos en el estudio de Cruz Ríos (2015); 
en esta ocasión, los resultados fueron altamente favorables en cuanto al porcentaje 
de biomasa por Guadua.
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Tabla 2. Resultados de biomasa seca

Culmo Ramas Hojas Total

Promedio biomasa 
Seca/cm3 Guadua 15 647,32 4729,94 1582,75 21 960,01

Promedio biomasa
seca/m3 Guadua 0,015 0,0047 0,0015 0,02

Densidad Guadua kg/m3 687,08 687,08 687,08 687,08

Promedio biomasa 
seca/kg Guadua 10,75 3,25 1,087 15,08

Promedio biomasa seca/ha cm3 85 528 274,5 25 853 852,8 8 651 315,15 120 033 442,5

Promedio biomasa seca/ha m3 85,53 25,85 8,65 120,03

Promedio biomasa seca/ha kg 58 764,77 17763,66 5944,14 82 472,57

Promedio biomasa seca/ha t 58,76 17,76 5,94 82,47

Biomasa seca total CH t 20 444,26 6179,98 2067,97 28 692,20

Fuente: Ramírez et al. (2018).

En la tabla 3 se presentan los resultados de los valores correspondientes a la biomasa 
seca, que constituye el enfoque principal de este estudio. Se destacan los valores de 
biomasa seca por hectárea (ha) en toneladas (t) para cada órgano evaluado; y el total, 
que arroja un promedio de 82,47 t/ha de biomasa aérea seca. Esto se traduce en un 
valor total de 28 692,20 t para toda la cuenca hidrográfica del río Guarapas, ubicada en 
el municipio de Pitalito.

A estos datos también se les hizo una comparación con el trabajo de Cruz Ríos (2015). 
Los resultados fueron más bajos, ya que los de Cruz Ríos (2015) dan unos valores re-
lativamente altos, tomando en cuenta que la densidad de culmos por hectárea no es 
muy diferenciada (5755 para Cruz Ríos, 5466 para el presente estudio). Esta diferencia 
puede deberse a que Cruz Ríos (2015) consideró la edad y el estado de madurez de cada 
individuo; en nuestro caso, se utilizaron guaduales naturales.
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Figura 5. Comparación de biomasa seca por órganos
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Figura 6. Biomasa por ruta t/ha
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La figura 6 presenta los resultados de biomasa seca en toneladas por hectárea (t/ha) 
para cada ruta analizada, destacando especialmente la significativa contribución de la 
ruta Palestina, la cual supera la marca de las 100 t/ha.

El aporte de biomasa total más destacado en promedio se observa en la ruta Palestina, 
con un promedio de 100,14 toneladas por hectárea (t/ha). En comparación con las otras 
rutas evaluadas, es importante destacar que esta ruta cuenta con una mayor densidad 
de guaduales, condiciones ambientales favorables y un buen nivel de manejo y cuidado 
de los guaduales.
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El cálculo estimado de la biomasa aérea seca total proporcionada por la Guadua 
angustifolia Kunth en el municipio de Pitalito (Huila), en la cuenca del río Guarapas, 
asciende a 28 692,20 toneladas. Este valor se deriva del promedio general de biomasa 
seca por hectárea y de la extensión total de guadua en el municipio de Pitalito, que 
abarca 347,9 ha. Sin embargo, es importante mencionar que no se disponen de datos 
precisos sobre la extensión de cada área en el municipio, lo que podría influir en los 
resultados finales; como en el caso de la ruta Palestina, que posiblemente tenga una 
mayor proporción de Guadua en comparación con otras áreas.

En cuanto a las comparaciones realizadas con el estudio de Cruz Ríos (2015), se observa 
una notable disparidad en el contenido de humedad, con una diferencia de más del 
20 % en favor de los resultados obtenidos por Cruz Ríos (2015). Esta variación podría 
estar relacionada con la ubicación geográfica; aunque esta es una cuestión que requiere 
investigaciones adicionales, incluyendo aspectos geográficos, de suelos, flora y fauna 
asociados (entre otros) que pueden influir en esta variable. También se podría atribuir 
a que en el presente estudio no se consideró la variable de edad, mientras que Cruz 
Ríos (2015) afirma que la Guadua angustifolia Kunth presenta una mayor producción de 
biomasa a las edades de 4, 5 y 6 años. Por lo tanto, esta variable debería ser tenida en 
cuenta en futuras investigaciones.

En consecuencia, los resultados derivados de la estimación de la biomasa aérea total en 
la Guadua angustifolia Kunth, que alcanzó los 82 Mg ha en tallos de aproximadamente 
3 años, muestran una marcada diferencia en comparación con la biomasa aérea total 
estimada en la plantación de Bambusa oldhamii, que alcanzó los 103,4 Mg haˉ¹ en 
culmos de 4 años; así como con la biomasa aérea total estimada en la plantación de 
Guadua angustifolia Kunth, que se situó en 47, 7 Mg haˉ¹, según el estudio de Aguirre-
Cadena et al. (2018).

De acuerdo con el estudio de Kaushal et  al. (2016), los resultados en términos de 
biomasa para plantaciones de Dendrocalamus Strictus, tanto en su etapa joven (6 
años) como en su fase madura (20 años), arrojaron valores de 18,91 t/ha y 109,30 t/
ha, respectivamente. Por lo tanto, es importante destacar que estos primeros valores, 
según la edad, se sitúan por debajo de los obtenidos en el presente estudio.

Estos hallazgos sugieren que Bambusa oldhamii se destaca como una especie con una 
mayor producción de biomasa, aunque no muy distante de los resultados obtenidos 
en nuestro estudio; donde la Guadua angustifolia Kunth, con sus 82 Mg ha, se revela 
como una especie vegetal prometedora en la producción de biomasa. Esto es de 
suma importancia para la reducción de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI).

Basándonos en el aporte de biomasa seca por hectárea, que promedia 82,47 t/ha, 
podemos estimar que la Guadua angustifolia Kunth en la cuenca hidrográfica del río 
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Guarapas, municipio de Pitalito, aporta en promedio 110,54 toneladas por hectárea, 
incluyendo rizomas y raíces. Esto se fundamenta en la estimación de que la biomasa 
aérea constituye aproximadamente el 74,6 % de la biomasa total de la Guadua, según 
Camargo (2010).

Conclusiones

En este estudio se llevaron a cabo el análisis y la estimación de la biomasa aérea 
recolectada de los individuos seleccionados, y se obtuvo un valor promedio de 82 
toneladas por hectárea (t/ha) para todos los rodales estudiados. Se observó una 
marcada variabilidad en los valores obtenidos en las diferentes rutas, tanto en 
términos de contenido de humedad como de volumen de biomasa. Esto sugiere que 
la Guadua angustifolia Kunth presente en la cuenca hidrográfica del río Guarapas, en 
el municipio de Pitalito, experimenta condiciones diversas en diferentes sectores, a 
pesar de pertenecer a una misma cuenca. Esta variabilidad podría respaldar futuros 
estudios más específicos, ya sea evaluando áreas más pequeñas o incorporando 
nuevas variables, como la edad de las guaduas, el tamaño de los rodales, los tiempos 
de corte, la proximidad a centros poblados o carreteras transitadas y otros factores 
que puedan influir en los resultados.

Los resultados finales de este trabajo destacan el importante papel ambiental que 
desempeña la Guadua angustifolia Kunth en el municipio de Pitalito; especialmente en 
relación con las fuentes de agua, dado que suele encontrarse cerca de ellas. Además, 
identifica ciertos problemas en el tratamiento de esta especie: la Guadua requiere cuidado 
y manejo periódico para desarrollarse adecuadamente, pero las legislaciones nacional y 
regional imponen restricciones que dificultan la implementación de prácticas silviculturales 
adecuadas. Esto puede resultar en una menor producción de biomasa y, por tanto, en 
una capacidad reducida para capturar carbono, entre otras consecuencias negativas.

Es destacable el potencial de la Guadua en términos ambientales, económicos y sociales. 
Además, respecto a sus servicios ecosistémicos, este estudio demostró que puede 
generar un promedio de 82 t/ha de biomasa. Su ciclo de crecimiento relativamente 
corto, de alrededor de 6 años, la hace más atractiva en comparación con las especies 
maderables tradicionales. Además, puede sustituir la madera, lo que contribuye a la 
protección de especies maderables en peligro de extinción. Su versatilidad permite el 
uso manual o con maquinaria industrial, lo que la convierte en un recurso altamente 
manejable. Asimismo, puede generar empleo en la región, impulsar la economía local 
y nacional, y promover productos nacionales, en lugar de importados.

Este artículo puede ser un punto de partida para cuantificar la cantidad de carbono 
orgánico en rodales naturales de Guadua, con el objetivo de mitigar el cambio 
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climático en la zona sur de Colombia, específicamente en la cuenca hidrográfica 
del río Guarapas. Además, contribuye a impulsar investigaciones que promueven la 
conservación, sostenibilidad y un uso adecuado de los recursos naturales vinculados 
a esta especie vegetal.

Finalmente, este estudio proporciona datos primordiales para comprender el ciclo 
del carbono, la productividad del bosque y su capacidad para almacenarlo, lo que es 
crucial para la mitigación del cambio climático. Además, la información sobre la biomasa 
aérea de la Guadua es fundamental para la gestión forestal sostenible, la planificación 
del uso del suelo y la evaluación de proyectos de reforestación y restauración. Esta 
cuantificación también puede ayudar a monitorear el impacto de perturbaciones como 
incendios forestales o deforestación, facilitando estrategias de conservación y manejo 
adaptadas a las necesidades de estos ecosistemas.
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Estructura del bosque secundario en el 
municipio de Florencia, Caquetá

Diana Marcela Quiroga 
Ismael Dussán Huaca 

William Orlando Motta Rosas

Resumen

En el municipio de Florencia, Caquetá, los bosques primarios prácticamente han 
desaparecido; han sido reemplazados por pasturas o cultivos agrícolas. Solamente se 
encuentran bosques secundarios, fruto de la regeneración de la vegetación natural en 
lotes que anteriormente fueron pastizales. Estos bosques secundarios aportan servicios 
ecosistémicos como la captura de carbono, ser fuente de maderas, frutos y alimentos, 
y protegen recursos naturales como el suelo.

Con el objetivo de estudiar la composición florística de los bosques secundarios 
encontrados en las fincas del municipio, en el predio Cocoa Ruber de la vereda Germania 
se estableció una Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono de 10 000 m2 de extensión, 
la cual se dividió en 25 cuadrantes de 400 m2 cada uno. Posteriormente, se procedió a 
realizar un inventario forestal, para lo cual se muestrearon y paquetearon todas las plantas 
de la parcela con Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP) superior a 10 cm. Se midió 
la altura total, se tomaron muestras botánicas para la identificación taxonómica a nivel 
de familia, género y especie, y se contabilizaron los individuos por cada especie. Para la 
caracterización del bosque, se implementaron cinco índices de composición florística. 
Se encontraron 580 individuos con CAP mayor a 10 cm, correspondientes a 34 familias 
botánicas —entre las que se destacan Fabaceae, Lauraceae, Myristicaceae y Myrtaceae—, 
45 géneros y 66 especies. Los índices implementados muestran la dominancia de las 
especies Arrayán (Eschweilera coriacea), Laurel (Nectandra cf. membranacea) y Sangre 
toro (Virola elongata); siendo el Arrayán (Eschweilera coriacea) la especie de mayor 
importancia e, igualmente, la especie más abundante.

Palabras clave: bosque secundario, servicios ecosistémicos, composición 
florística, dominancia.

Cómo citar: Quiroga, D., Dussán, I., y Motta, W., (2024). Estructura del bosque secundario 
en el municipio de Florencia, Caquetá. En Méndez, N., Munar, A., (Comp.). Biodiversidad 
y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos. (75-106) Sello  
Editorial UNAD. https://doi.org/10.22490/UNAD.9789586519878
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Abstract

In the municipality of Florencia, Caquetá, primary forests have practically disappeared, 
replaced by pastures or agricultural crops; only secondary forests are found, as a result 
of the regeneration of natural vegetation in plots that were previously pastures. These 
secondary forests provide ecosystem services such as carbon sequestration, a source 
of wood, fruit, and food; and protect natural resources such as soil.

With the objective of studying the floristic composition of the secondary forests found 
in the farms in the municipality, in the Germania area, in the Cocoa Ruber property, a 
permanent carbon monitoring plot of ten thousand square meters was established, 
which was divided into twenty-five quadrants of four hundred square meters each. 
Subsequently, a forest inventory was carried out, for which all the plants in the plot with 
a Circumference at Breast Height (CAP) greater than 10 centimeters were sampled and 
packaged, the total height was measured, botanical samples were taken for taxonomic 
identification at the family, genus and species level, and the individuals were counted 
for each species. For the characterization of the forest, five floristic composition indexes 
were implemented. A total of 580 individuals with a CAP greater than 10 centimeters 
were found, corresponding to 34 botanical families —including Fabaceae, Lauraceae, 
Myristicacea and Myrtaceae—, 45 genera, and 66 species. The implemented indexes 
show the dominance of the species Arrayán (Eschweilera coriacea), Laurel (Nectandra 
cf. membranacea) and Sangre toro (Virola elongata); being the Arrayán (Eschweilera 
coriacea) the most important species, and also, the most abundant species.

Keywords: Secondary forest, ecosystem services, floristic composition,  
dominance.

Introducción

Panorama general de la región amazónica en Colombia

De acuerdo con Minambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021), en 
el contexto nacional, la región amazónica —con un área total de 477 274 km2— corres-
ponde al 41,8 % del total del área de Colombia y el 6,4 % de toda la cuenca. Sin embrago, 
aunque representa un importante sector del territorio nacional, no es vista ni valorada 
en la dimensión real que ello significa, en términos de la participación en la producti-
vidad del país y los impactos que genera su deterioro para la dinámica nacional. Pese 
a estar cubierta principalmente por ecosistemas naturales aún, la rápida transforma-
ción de la cobertura boscosa en pastizales —especialmente en los departamentos de 
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Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá— deja ver claramente que es una región con una 
frontera agropecuaria aún muy dinámica y con sistemas productivos convencionales 
extractivistas y sin criterios de sostenibilidad.

Según el SINCHI (Instituto Amazónico Investigaciones Científicas SINCHI, s/f), la región 
amazónica presenta suelos químicamente pobres y físicamente susceptibles a deterioro, 
donde la capa orgánica está reducida a una delgada capa de hojarasca, que proviene 
directamente de la materia orgánica depositada por la misma cobertura vegetal que 
sustenta. Esta genera, de forma cíclica, los nutrientes que se requieren para mantener 
dicha cobertura y protege el suelo de procesos erosivos y del lavado de nutrientes 
por escorrentía. En este sentido, la deforestación y las prácticas de mejora que se dan 
históricamente en el territorio (tumba, quema y siembra), no solo destruyen la cobertura 
vegetal —con la consecuente pérdida de biodiversidad—, sino que también contribuyen 
al mayor empobrecimiento del suelo.

De acuerdo con Minambiente (2021), Colombia es un país de bosques y selvas que cubren 
más de 59 millones de hectáreas; es decir, más de la mitad del territorio continental del 
país. Las regiones con mayor cobertura de bosques son la Amazonía y el Pacífico. Los 
bosques y las selvas son importantes para los colombianos porque: regulan el ciclo del 
agua, recogiendo almacenándola y ayudando a evitar las inundaciones; protegen los 
suelos, con lo que contribuyen a controlar la erosión y a evitar derrumbes y deslizamientos; 
son el hábitat de miles de especies de plantas, aves, mamíferos, reptiles y anfibios; 
son la fuente de muchos recursos, incluyendo madera, medicinas, alimentos, fibra y 
materiales de construcción, entre otros; son territorio de vida para las comunidades que 
los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo pueden contribuir a la conservación 
de estos bosques y selvas; y contribuyen a regular el clima, porque reducen los efectos 
del cambio climático producidos por el hombre.

En resumen, la razón fundamental por la cual se habla de una vocación boscosa para 
la región es, precisamente, porque de esta misma cobertura dependen el equilibrio y 
la capacidad del suelo para ser productivo. De hecho, numerosos estudios demuestran 
la baja rentabilidad de los sistemas agropecuarios en la región amazónica, en relación 
con otras regiones del país. No obstante, ello no significa que no se pueda aprovechar 
este territorio, pues existen estrategias y modelos socio-productivos que favorecen las 
características ecológicas naturales y lo articulan con cultivos y cría de especies animales, 
como la agroforestería (Instituto Amazónico Investigaciones Científicas SINCHI, s/f).

En departamento del Caquetá representa aproximadamente el 18 % de la Amazonía 
colombiana y el 7,9 % del territorio nacional. Según el IDEAM (2022b), de las 9 010 289 
hectáreas que conforman Caquetá, tan solo 1 227 952 ha albergan suelos con la capacidad 
para algún tipo de desarrollo productivo; estas abarcan el 13 % del departamento. La 
actividad que debería predominar en la región es la forestal y agroforestal.
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Según la Alcaldía del municipio de Florencia (Alcaldía de Florencia, Caquetá, 2020), este 
tiene un área total de 229 200 ha. La zona rural se encuentra dividida en 7 corregimientos 
y 184 veredas, en las que se ubican 2033 unidades productivas agropecuarias. El sector 
agropecuario ha sido tradicionalmente uno de los principales sectores productivos del 
municipio; se estima que 54 393 ha son de uso agropecuario, 15 262 ha están destinadas 
al área pecuaria y 2967 ha a la actividad agrícola.

Impactos de la deforestación en el 
departamento del Caquetá

El IDEAM (2022a) informa que para el 2022 se encontraron un total de 2 278 338 hectáreas 
(25,3 %) del territorio caqueteño con intervención alta en cuanto a deforestación de 
los bosques primarios, 443 183 ha (4,92 %) con intervención media, 386 916 ha (4,83 %) 
con intervención baja, y 5 896 152 ha (65,48 %) sin ningún tipo de intervención. Este 
mismo instituto considera que, de seguir en esta tónica, para el año 2050 la mitad del 
departamento estará completamente deforestado; y, al finalizar el siglo, la totalidad del 
bosque primario en la región habrá desaparecido.

Según SINCHI (Instituto Amazónico Investigaciones Científicas SINCHI, s/f), las coberturas 
del territorio evidencian de manera rápida los procesos de conservación o transformación 
de los ecosistemas de la región. La Amazonía posee los mayores porcentajes de bosques 
naturales del país, pero también es una de las regiones que más se han transformado 
para sembrar pastizales como base del sistema de ganadería extensiva y semiextensiva 
que caracteriza el uso del territorio en las áreas más intervenidas. Esta praderización 
no garantiza una sostenibilidad ambiental, social, ni mucho menos económica.

Dado que la Amazonía colombiana actúa con un regulador hídrico, ahí se genera el agua 
que después abastece en el Macizo Colombiano a los principales ríos del país —como 
los ríos Magdalena, Cauca, Putumayo y Caquetá—. También es un gran reservorio de 
flora y fauna —mucha de estas, desconocida aún— y representa un stock de carbono 
almacenado, con posible impacto sobre el cambio climático.

Adicionalmente, Minambiente (2021) reporta que el bosque nativo desaparece sin que 
se hayan registrado al 100 % las especies vegetales y animales que lo conforman. Del 
total de registros de flora adelantados en la Amazonía colombiana, cerca de 60 000 están 
representados en el Herbario Amazónico Colombiano, ya sea en condición de ejemplares 
originales o duplicados. Esto corresponde a un 75 % de la información florística hasta 
el momento conocida de la región. En la actualidad, se han identificado plenamente 
6249 especies entre plantas vasculares, las cuales están representadas por 219 familias 
agrupadas en 7 divisiones; de estas, las más representativas son Magnoliophyta (con 
5933 especies) y Pteridophyta (con 277). En la división Magnoliophyta, se destacan la 
clase Magnoliopsida —dicotiledóneas)— (con 5027 especies) y las familias Rubiaceae 
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(con 405), Melastomataceae (269) y Fabaceae (241), con el mayor número de especies. La 
clase Liliopsida (monocotiledóneas) está representada por 906 especies, y las familias 
mejor representadas en especies son la Poaceae (164), Araceae (109) y Arecaceae (98).

Importancia de los bosques secundarios 
en el norte de la Amazonía

Se encontraron diversas definiciones de bosques secundarios en el trópico húmedo. 
El rasgo común es el disturbio o perturbación del ecosistema originado naturalmente 
por fenómenos atmosféricos, geológicos y fauna silvestre, entre otros; o bien causado 
por el hombre, en cuyo caso se habla de disturbios de origen antrópico. El bosque 
secundario se define como una vegetación leñosa de carácter sucesional, que se 
desarrolla sobre tierras originalmente destruidas por actividades humanas. Su grado 
de recuperación dependerá mayormente de la duración e intensidad del uso anterior 
por cultivos agrícolas o pastos, así como de la proximidad a fuentes de semillas para 
recolonizar el área alterada. Conviene aclarar que no es lo mismo un bosque secundario 
y que un bosque residual, pues este último es similar a un bosque primario pero que ha 
sido intervenido por el hombre (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, 
2022). Así como se presenta la transformación de los bosques primarios a otros usos 
de la tierra, agricultores y ganaderos han permitido la revegetalización natural de áreas 
hacia bosques secundarios.

Los bosques secundarios poseen características biofísicas en armonía con el manejo 
forestal, tales como una alta productividad y una composición ecológicamente 
uniforme de especies arbóreas dominantes que simplifican su utilización y facilitan 
su manejo; además de su alto valor en productos no-maderables y biodiversidad. 
Las evidencias indican que los bosques secundarios, originados por la intervención 
humana, pueden ser manejados para proporcionar servicios ecológicos y económicos 
suministrados en un principio por los bosques primarios; estos se conocen como 
servicios ecosistémicos.

Caro y Torres (2015) definen los servicios ecosistémicos como los beneficios directos 
e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad. Los agrupan en cuatro 
categorías: de aprovisionamiento, bienes y productos brindados por los ecosistemas 
—como alimentos, agua, recursos genéticos y productos forestales—; de regulación, 
que atañen a los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos e 
inciden en el clima, las inundaciones y la calidad del agua; culturales, definidos como los 
bienes no materiales obtenidos de los ecosistemas, como el enriquecimiento espiritual, 
desarrollo cognitivo, reflexión, recreación y experiencias estéticas; de soporte o apoyo, 
que se refieren a procesos ecológicos necesarios para la provisión y existencia de los 
demás servicios ecosistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo y 
el ciclado de nutrientes.
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De acuerdo con la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA, 2022), 
son innumerables los servicios ecosistémicos que los bosques secundarios pueden 
proporcionar. Ese amplio rango de usos hace que su manejo pueda adecuarse a las 
prioridades de los usuarios. En términos económicos, los bosques secundarios son muy 
productivos, con tasas de incremento de madera comparables a las de plantaciones 
con especies de rápido crecimiento. Los bosques secundarios son fuente de frutas, 
plantas medicinales, materiales de construcción, forraje para animales y madera de 
valor; así como para la restauración de la productividad del sitio, reducción de plagas 
y conservación de la biodiversidad.

Según OTCA (2022), América tropical posee una gran área de bosques secundarios, 
definidos como vegetación secundaria desarrollada en terrenos abandonados después 
de la destrucción del bosque por la actividad humana. Estos bosques poseen un gran 
potencial para la generación de productos maderables y no maderables, además de 
los servicios ambientales.

De acuerdo con Ruiz et al., (2007), la mayoría son habitados por pobladores de menores 
recursos, y podrían ser utilizados para mejorar sus niveles de vida a través de un manejo 
sostenible y de recuperación. Por tanto, se considera necesario estimular políticas 
nacionales de manejo de bosques secundarios que tengan en consideración sus 
características biofísicas, sociales y económicas. Para lograr que el bosque secundario 
pueda contribuir al desarrollo de las economías locales, nacionales y regionales, su 
tratamiento debe ser considerado prioritario en las agendas políticas y en los planes de 
desarrollo nacionales; pues los bosques secundarios pueden ser una fuente permanente 
de recursos para el desarrollo sostenible.

Asimismo, asegurar y documentar su producción, mediante la aplicación de técnicas de 
manejo forestal y agroforestal, puede ser una excelente oportunidad para la conservación 
de la biodiversidad de la región, sin relegar su desarrollo económico. Es fundamental 
que se reconozca, además de los aspectos puramente ambientales, la importancia del 
bosque secundario en lo técnico, económico, cultural y social (Ruiz et al., 2007).

Por tanto, se propone fomentar el desarrollo de agendas y programas locales y nacionales 
de investigación, divulgación y transferencia de tecnologías y metodologías apropiadas. 
Esto, con la participación plena de los habitantes de este tipo de bosques y sus experiencias 
consolidadoras, que permitan a mediano y largo plazo integrar estos ecosistemas al 
sistema productivo, sin descuidar sus servicios ambientales (Ruiz et al., 2007).

En las últimas décadas se dio prioridad a la problemática generada por la ocupación 
de los bosques primarios. Sin embargo, con políticas bien definidas y apropiadas es 
posible que los bosques secundarios puedan cumplir un papel importante en beneficio 
de un amplio espectro de actividades productivas, así como disminuir la presión sobre 
los bosques primarios (OTCA, 2022).
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Las actividades económicas en los bosques secundarios pueden ser compatibles con 
el uso sostenible de los recursos forestales y agropecuarios, mediante el desarrollo de 
estrategias nacionales. Para esto, en su elaboración se debe ampliar el concepto del 
balance de costos y beneficios —incluyendo la equidad social, mayor racionalidad en los 
procesos de ocupación territorial, eficiencia tecnológica de los procesos productivos y 
conservación de los recursos naturales— respeto a los valores culturales de las poblaciones 
locales y al conocimiento de los usos y manejos tradicionales del bosque (OTCA, 2022).

En el caso particular de la zona estudiada, las comunidades locales del municipio de 
Florencia (vereda Germania) desconocen los servicios ecosistémicos que brindan estos 
bosques secundarios. Por esto, no los aprecian, respetan, ni cuidan; por el contrario, los 
consideran un criadero de vectores de enfermedades —como el paludismo, la malaria 
o la leishmaniasis— y de serpientes venenosas.

Por todo lo anterior, el Grupo de Investigaciones Inyumacizo y el Semillero la Minga 
abordan este trabajo con el propósito de caracterizar la composición y estructura del 
bosque secundario en el municipio de Florencia, Caquetá.

El área estudiada corresponde a una Par-
cela de Monitoreo Permanente de Carbo-
no de un tamaño de 10 000 m2, dividida 
en 5 cuadrantes; cada uno repartido, a 
su vez, en 5 áreas más pequeñas.

Materiales y métodos

Ubicación área de estudio

El proyecto se desarrolla en el predio Cocoa Ruber, ubicado en la zona rural de Floren-
cia, Caquetá. Sus coordenadas son 1°25’13.8»N 75°32’47.5»W (1.420489,-75.546528). El 
municipio cuenta con una gradiente de temperatura de máximo 30,7°C y mínimo 21,5°C 
y una precipitación anual de 3840 mm. Se eleva a 242 m s. n. m., con una humedad 
relativa de 86,1 % (Alcaldía de Florencia, Caquetá, 2020, p. 6)
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en la vereda Germania del municipio de Florencia, 
Caquetá

Fuente: Munar (2023)

Se seleccionó un bosque secundario de aproximadamente 25 años, fruto de la 
regeneración natural ocurrida en lotes donde un bosque primario hace muchos años 
fue talado, quemado y reemplazado por pastos introducidos del género Brachiaria 
sp. Estos se utilizan para la ganadería de tipo extensivo, sistema de producción 
implementado en la zona de estudio. La Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono 
(PMPC) está conformada por 5 cuadrantes (A, B, C, D y E), cada uno de 20 m x 100 m; 
es decir, 2000 m2. A su vez, cada cuadrante se ha dividido en 5 cuadros de 20 m, para 
facilitar el conteo, marcación e identificación de cada individuo encontrado o presente. 
La parcela implementada para el monitoreo de un bosque natural se clasifica como 
Bosque Húmedo Tropical (BHT), con sub-clasificación de cálido y muy húmedo, por 
sus condiciones climáticas y geográficas (Herrera et al., 2013).

¿Qué es y para qué sirve una Parcela de 
Monitoreo Permanente de Carbono (PMPC)?

La Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono (PMPC) es una herramienta utilizada 
para monitorear los cambios ocurridos en los bosques o ecosistemas naturales en el 
tiempo y en el espacio. También se usa para cuantificar y evaluar los posibles efectos 
derivados del cambio climático.
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Debido a que es fundamental conocer y entender en qué medida el cambio climático 
afecta al bosque amazónico —con condiciones particulares del suelo, regímenes 
hídricos y composición de especies que están siendo afectados diferencialmente por los 
cambios en el clima— es importante adelantar procesos de monitoreo representativos. 
Durante estos, se deben observar las reacciones del bosque, a partir de un seguimiento 
continuo del desempeño demográfico, con el fin de entender el balance asociado con 
la mortalidad y el reemplazo de individuos y especies del bosque (Vallejo et al., 2005).

Para el estudio, se delimitó un área de una hectárea, donde se marcaron todos los árboles 
con circunferencia a la altura del pecho (CAP) mayor o igual a 10 cm. A cada árbol se le 
midió el CAP, la altura total y la altura del fuste, y se tomó una muestra botánica, para 
su correcta identificación taxonómica (generalmente familia, género y especie).

El establecimiento de una PMPC permite recolectar información sobre la estructura, 
composición y evaluación de las dinámicas del bosque a lo largo del tiempo. Con el 
establecimiento de las parcelas, se obtiene información sobre la riqueza, abundancia y 
distribución de las especies arbóreas de los bosques (Vallejo et al., 2005). La información 
que se genera del monitoreo de la parcela aporta a mejorar las estrategias de manejo 
y conservación de la biodiversidad, con miras a la gestión sostenible del ecosistema. 
Asimismo, genera insumos para la política de recursos naturales acordes con la sensibilidad 
y resiliencia intrínsecas de cada bosque.

Figura 2. División de la Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono (PMPC)

Nota: Se observa una división de parcela principal de 100 m x100 m y una subparcela 
20 m x 20 m, con sus respectivas etiquetas.
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Marcaje de los individuos: A cada uno de los árboles al interior de la parcela se le asigna 
un número único, a partir de un consecutivo que va desde 1 hasta el número total de 
árboles encontrados. El número asignado queda en el árbol con una placa de lámina 
de aluminio, y el orden consecutivo del número de cada individuo se asigna siguiendo 
el sentido de las manecillas del reloj; esto, al interior de cada subcuadrante y, a su vez, 
al interior de cada cuadro.

Medición de los individuos: Se miden todos los árboles, helechos arbóreos y palmas 
con circunferencia a la altura del pecho (CAP) mayores a 10 cm. La medida se realiza 
a una altura de 1,3 m. En el sitio exacto donde se toma la medida del CAP se pinta la 
circunferencia completa (con pintura especial, para que no se borre).

Medición de alturas: Se realiza con un hipsómetro láser para el 100 % de los individuos.

Colección botánica:  Para la identificación taxonómica de cada individuo se toman 
muestras botánicas. Para esto, se hacen necesarios escalar los árboles y —a través de 
un cortarramas— cortar una rama, que se identifica con el número correspondiente. 
Este ejercicio se hace con la ayuda de expertos locales de las diferentes comunidades 
que acompañan el establecimiento de la parcela. Las muestras recolectadas fueron por 
el Jardín botánico de la Universidad de la Amazonia; la identificación incluye familia, 
género y (de ser posible) especie.

Variables de respuesta: Con el propósito de caracterizar la estructura y conformación 
vertical del bosque, se utilizaron en este trabajo 5 índices, siguiendo la metodología de 
Bustillo (Bustillo, 2017):

1.  Abundancia absoluta y relativa

 

 

Aai: Sumatoria del número de árboles de la especie i.

At: Número total de individuos.

2.  Frecuencia absoluta y relativa

Proporción de subparcelas en los que aparece la especie i
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Fai: Proporción de cuadrantes en los que aparece la especie i.

Ft: Frecuencia de todas las especies.

3.  Dominancia absoluta y relativa

 

 

DAP: Diámetro a la altura del pecho (1,3 m).

Dai: La sumatoria del área basal de la especie i.

Dt: Área basal total de todas las especies.

4.  Índice de valor de importancia (IVI)

 

5.  Composición florística (índice de Jaccard)

 

Ij = Índice de similitud de Jaccard.

a = Número de especies comunes de ambos sitios.

b = Número de especies exclusivas del sitio 1.

c = Número de especies exclusivas del sitio 2.
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Resultados y discusión

Instalación de la Parcela de Monitoreo Permanente 
de Carbono (PMPC) e inventario forestal

Figura 3. Instalación de Parcela de Monitoreo Permanente en predio Cocoa Ruber

Nota: Imagen izquierda: demarcación de los cuadrantes de la parcela; imagen derecha: 
se observa la marcación de árboles que presentan CAP >10 cm.

El inventario forestal realizado a los árboles que presentaron la condición de un CAP 
>10 cm, arrojó un total de 580 individuos, correspondientes a 34 familias botánicas, 53 
géneros y 66 especies (fotografías 1 y 2).

El Instituto SINCHI (s. f.) reporta haber establecido 33 Parcelas de Monitoreo Permanentes 
de Carbono en la región amazónica colombiana. En total, se tienen monitoreados 21 830 
árboles, correspondientes a 2126 especies, 457 géneros y 107 familias. Las parcelas con 
mayor número de individuos son MO2 (con 1116 individuos), seguida de CJ1 (con 871 i). 
Por otro lado, las parcelas con menor número de individuos fueron LI1 (430) y FU1 (474). 
A su vez, las parcelas más diversas fueron Tarapacá 4 (con 328 especies), seguida de CH1 
(con 299); y las menos diversas fueron FU1 (con 69 especies) y MA1 (con 73).
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Tabla 1. Identificación taxonómica de especies encontradas en la PMPC finca Cocoa 
Ruber, municipio de Florencia, Caquetá.

No. Nombre común Familia
Nombre científico
(género y especie)

No. Indi-
viduos

1 Achapo Fabaceae Cedrelinga catenaeformis 5

2 Ahumado hoji ancho Lamiaceae Vitex excelsa Moldenke 10

3 Ahumado Olacaceae Minquartia guianensis 8

4 Algarrobo Leguminosae Hymenaea courbaril 13

5 Arenillo Fabaceae Vatairea erythrocarpa 5

6 Arrayán Lecitidaceae Eschweilera coriacea (DC.) 65

7 Arrayán rojo Myrtaceae Myrcia popayanensis 8

8 Bizcocho Sapotaceae Micropholis guyanensis 7

9 Cabo de hacha Apocinaceae Aspidosperma excelsum 11

10 Cacao de monte Malvaceae Pachira speciosa 4

11 Cacho Vochysiaceae Vochysia vismiaefolia 4

12 Café de monte Rubiaceae Psychotria racenosa 10

13 Caimarón de 
montaña Urticaceae Pouroma cecropiifolia 14

14 Caimo Apocinaceae Tabernaemontana 
macrocalyx Müll. Arg. 9

15 Caimo piedra Sapotaceae Pouteria guianensis Aubl. 16

16 Caimo rosado Sapotaceae Pouteria eugeniifolia 9

17 Caracolí Anacardiacea Anacardium excelsum 10

18 Caraño Burseraceae Protium sagotianum 8

19 Cerillo Clusiaceae Symphonia globulifera L. f. 3

20 Chilco Melastomaceae Miconia impetiolaris. 10

21 Chilco blanco Asteraceae Bacharis polyantha H.B.K. 9

22 Chilco negro Asteraceae Bacharis floribunda 4

23 Chilco rosado Escalloniaceae Escallonia paniculata 6
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No. Nombre común Familia
Nombre científico
(género y especie)

No. Indi-
viduos

24 Chocho Fabaceae Ormosia sp. 7

25 Chontaduro Arecaceae Bactris gasipaes Kunth 9

26 Comino Lauraceae Ocotea costulata 2

27 Copal Caesalpiniaceae Hymenaea parvifolia 10

28 Costillo Apocinaceae Aspidosperma sp. 4

29 Matapalo Urticaceae Coussapoa villosa 3

30 Cuchillullu Acantaceae Trichanthera gigantea 8

31 Guacharaco Sapindaceae Cupania cinerea 5

32 Fono colorado Lythraceae Eschweilera sp. 4

33 Granadillo Fabaceae Platymiscium pinnatum 3

34 Fono negro Lecythidaceae Lecythis sp. 2

35 Fresno Anacardiaceae Tapirira guianensis 2

36 Golondrino Anonaceae Guatteria megalophylla 2

37 Gomo rosado Borraginaceae Cordia alba 3

38 Gomorro rosado 
u Otobo Myristicaceae Virola sebifera Aubl 5

39 Guamo cerindo Mimosaceae Inga nobilis 3

40 Guarango Fabaceae Parkia velutina Benoist 4

41 Guasco Lythraceae Eschweilera coriacea 2

42 Vara Anonaceae Guatteria 
Megalophylla Diels 4

43 Guayabo de coronel Myrtaceae Campomanesia cormifolia 5

44 Guayabo de monte 
o Guayabillo Myrtaceae Eugenia florida 2

45 Hormigoso Melastomaceae Tococa sp. 2

46 Laurel Lauraceae Nectandra cf. 
membranaceae 5

47 Laurel blanco Lauraceae Ocotea esmeraldana 
Moldenke 14

48 Laurel comino Lauraceae Ocotea sp. 4
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No. Nombre común Familia
Nombre científico
(género y especie)

No. Indi-
viduos

49 Laurel negro Lauraceae Dacryodes chimantensis 7

50 Fono blanco Lythraceae Cariniana decandra 3

51 Cheney Chrysobalanaceae Licania sp. 33

52 Longapijo Bignoniaceae Adenocalymma 
cladotrichum 50

53 Mierda de cerdo Lauraceae Endlicheria sp. 3

54 Naguí Anonaceae Rollinia insignis 2

55 Otobo Myristicaceae Dialyanthera gracilipes 17

56 Palo de cruz Fabaceae Brownea coccinea Jacq. 9

57 Pategallo Meliaceae Guarea guidonia 4

58 Caimo negro Sapotaceae Chrysophyllum superbum 34

59 Cordoncillo Piperaceae Piper sp. 6

60 Varasanta Poligonaceae Triplaris americana 5

61 Sangre toro Myristicaceae Virola elongata Warb. 2

62 Zapote Malvaceae Matisia lomensis (Cuatrec.) 22

63 Cerindo Apocinaceae Rhigospira quadrangularis 
(Müll. Arg.) 2

64 Guamo Mimosaceae Inga sp. 2

65 Sombrillo-guarango Mimosaceae Parkia igneiflora 13

66 Cumala blanca Myristicaceae Virola Calophylla 4

Total de individuos identificados 580

Nota: Los nombres comunes relacionados corresponden a los utilizados por los 
agricultores de la región o vaquianos que apoyaron la identificación de las especies.

Composición y estructura del bosque secundario 
en el municipio de Florencia, Caquetá

Para realizar la composición y estructura del bosque se implementaron cinco índices. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos.
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Índice de abundancia absoluta (Aa) y relativa 
(Ar) de las especies estudiadas en la PMPC

La abundancia absoluta (Aa) relaciona la cantidad total encontrada por especie. La 
abundancia relativa (Ar) es una proporción de los individuos relacionada con la totalidad 
de individuos identificados (Reyes & Torres Flórez, 2009).

Tabla 2. Abundancia absoluta (Aa) y relativa (Ar) de las especies en la PMPC finca Cocoa 
Ruber, municipio de Florencia, Caquetá

No. Especie
CUADRANTES  

Ar ( %)
A B C D E Aa

1 Achapo 1 1 1 2   5 0,86

2 Ahumado 2 3 2 3   10 1,72

3 Ahumado 6 1 1     8 1,38

4 Algarrobo 4 5 2 2   13 2,24

5 Arenillo 2     3   5 0,86

6 Arrayán 4 19 19 14 9 65 11,21

7 Arrayán rojo 4 1 1 2   8 1,38

8 Bizcocho 1 2 1 2 1 7 1,21

9 Cabo de hacha 3 3 2 3   11 1,9

10 Cacao de monte 1 1 1 1   4 0,69

11 Cacho   1   2 1 4 0,69

12 Café de monte 2 4 2 2   10 1,72

13 Caimarón de montaña 3 3   3 5 14 2,41

14 Caimo 3   4   2 9 1,55

15 Caimo negro 5 3 4 4   16 2,76

16 Caimo piedra 3 2 4     9 1,55

17 Caimo rosado 6 2 1 1   10 1,72

18 Caracolí 1 1 2 2 2 8 1,38
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No. Especie
CUADRANTES  

Ar ( %)
A B C D E Aa

19 Caraño     1 1 1 3 0,52

20 Cerillo 3 3 1 1 2 10 1,72

21 Cerindo 2 1 3 3   9 1,55

22 Cheney 4         4 0,69

23 Chilco 1 1 1 1 2 6 1,03

24 Chilco blanco 3 1   1 2 7 1,21

25 Chilco negro 6 1     2 9 1,55

26 Chilco rosado 1   1     2 0,34

27 Chocho 2 1   2 5 10 1,72

28 Chontaduro 1   1 1 1 4 0,69

29 Comino 2   1     3 0,52

30 Copal 3 1   1 3 8 1,38

31 Cordoncillo 3 1   1   5 0,86

32 Costillo 1 1 1 1   4 0,69

33 Cuchillullu 1   2     3 0,52

34 Cumala blanca 1     1   2 0,34

35 Fono blanco 1     1   2 0,34

36 Fono colorado 1   1     2 0,34

37 Fono negro 1 1   1   3 0,52

38 Fresno       1 4 5 0,86

39 Golondrino     2   1 3 0,52

40 Gomo rosado 2   1   1 4 0,69

41 Gomorro rosado u Otobo 1   1     2 0,34

42 Granadillo 3 1       4 0,69
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No. Especie
CUADRANTES  

Ar ( %)
A B C D E Aa

43 Guacharaco 1 1 2 1   5 0,86

44 Guamo 1     1   2 0,34

45 Guamo cerindo 1   1     2 0,34

46 Guarango 2 1 1 1   5 0,86

47 Guasco 5 1 2 1 5 14 2,41

48 Guayabo de coronel 1 1 2     4 0,69

49 Guayabo de monte o Guayabillo 2 2   3   7 1,21

50 Hormigoso     1 1 1 3 0,52

51 Laurel 10       23 33 5,69

52 Laurel blanco 14 15 9 12   50 8,62

53 Laurel comino       1 2 3 0,52

54 Laurel negro 1   1     2 0,34

55 Longapijo 3 6 4 3 1 17 2,93

56 Matapalo 4 2   3   9 1,55

57 Mierda de cerdo 1 1 1 1   4 0,69

58 Naguí 2 10 10 11 1 34 5,86

59 Otobo 1 2 2 1   6 1,03

60 Palo de cruz 2 1 1 1   5 0,86

61 Pategallo     1   1 2 0,34

62 Sangre toro 9     1 12 22 3,79

63 Sombrillo o guarango 1     1   2 0,34

64 Vara 2         2 0,34
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No. Especie
CUADRANTES  

Ar ( %)
A B C D E Aa

65 Varasanta 3 3 3 4   13 2,24

66 Zapote 1 1   1 1 4 0,69

Total 161 112 105 111 91 580 100

Nota: Se relacionan la cantidad de individuos que se identificaron en cada uno de los 
cinco cuadrantes: A, B, C, D y E.

Como se puede observar, las especies con mayor Aa y Ar son: Arrayán (Eschweilera coriacea 
(DC.), familia Myrtaceae; Laurel blanco (Ocotea esmeraldana) y Laurel (Nectandra sp.), 
familia Lauraceae; y Naguí (Rollinia insignis), familia Anonnaceae. Cada especie tiene 65, 
50 y 34 individuos, respectivamente, y conforman el 25,69 % de las especies del rodal.

La presencia de estas especies en la parcela estudiada corresponde a lo reportado 
por el Instituto SINCHI (s/f) en una parcela de 25 hectáreas establecidas en la región 
amazónica de Amacayacu. Esta, para su estudio, se dividió en subparcelas de 1 ha. En las 
25 hectáreas se censaron 123 268 individuos, de los cuales 14 725 son árboles del dosel 
(DAP ≥10cm); mientras que en el sotobosque se encuentran 108 543 individuos (DAP 1-10 
cm). Se registraron 1347 especies, correspondientes a 416 géneros y 88 familias botánicas. 
Las familias con mayor número de individuos son Myristicaceae (9605), Moraceae (8712), 
Rubiaceae (7016), Meliaceae (5934) y Lecythidaceae (5747). Los géneros más abundantes 
fueron Guarea (4808), Rinorea (4466), Eschweilera (4453), Virola (4355) e Inga (3596).

Según investigaciones realizadas por Ruiz y 
Cabrera (2019) y Marín et  al. (2020), las es-
pecies de las familias Fabaceae, Rubiaceae, 
Lauraceae, Euphorbiaceae, Melastomataceae, 
Araceae, Solanaceae, Asteraceae, Gesneriaceae, 
Arecaceae y Clusiaceae son más abundantes 
entre los 400-1000 m s. n. m.

La diversidad florística de la Parcela de Monitoreo Permanente de Carbono perteneciente 
al predio Cocoa Ruber, localizada en la vereda La Germania, está principalmente 
representada por las familias Fabaceae, Lauraceae y Myristicaceae. Se contrastó la 
información recolectada con las investigaciones realizadas por Ruiz & Cabrera. (2019) 
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y Marín et al. (2020), donde también se mencionan esos tres grupos como las familias 
con mayor número de especies en el rodal de cada estudio.

Figura 4. Abundancia absoluta (Aa) y relativa (Ar) de las especies en la PMPC finca Cocoa 
Ruber, municipio de Florencia, Caquetá

0

10

20

30

40

50

60

70

Ah
um

ad
o 

ho
ji 

an
ch

o
Al

ga
rr

ob
o

Ar
ra

yä
n

Bi
zc

oc
ho

Ca
ca

o 
de

 m
on

te
Ca

fé
 d

e 
m

on
te

Ca
im

o
Ca

im
o 

ro
sa

do
Ca

ra
ño

Ch
ilc

o
Ch

ilc
o 

ne
gr

o
Ch

oc
ho

Co
m

in
o

Co
s�

llo
Cu

ch
ill

ul
lu

Fo
no

 co
lo

ra
do

Fo
no

 n
eg

ro
Go

lo
nd

rin
o

Go
m

or
ro

 ro
sa

do
-O

to
bo

Gu
ar

an
go

Va
ra

Gu
ay

ab
o 

m
on

te
La

ur
el

La
ur

el
 co

m
in

o
Fo

no
 b

la
nc

o
Lo

ng
ap

ijo
Na

gu
í

Pa
lo

 d
e 

cr
uz

Ca
im

o 
ne

gr
o

Va
ra

 sa
nt

a
Za

po
te

Gu
am

o
Cu

m
al

a 
bl

an
ca

 )rA( avitaler y )aA( atulosba aicnadnubA

Abundancia absoluta-Aa Abundancia rela�va-Ar (%)

Fuente: Elaboración propia

Índices de dominancia absoluta y relativa de las especies

El índice de dominancia absoluta (Da) representa la ocupación de una especie respecto 
al área del bosque estudiado. A su vez, la dominancia relativa (Dr) es una proporción 
que relaciona la dominancia de cada especie con respecto a la ocupación de todas las 
especies.

Tabla 3. Frecuencia absoluta y relativa de las especies de la parcela

No. Especie Nombre científico 
(género y especie)

Da Da
Dr  %

cm2 m2

1 Achapo Cedrelinga catenaeformis 424 0,4 0,5

2 Ahumado Vitex excelsa 1536 1,5 1,8

3 Ahumado Minquartia guianensis 555 0,6 0,7

4 Algarrobo Hymenaea courbaril 1355 1,4 1,6
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No. Especie Nombre científico 
(género y especie)

Da Da
Dr  %

cm2 m2

5 Arenillo Vatairea erythrocarpa 317 0,3 0,4

6 Arrayán Eschweilera coriacea 9730 9,7 11,6

7 Arrayán rojo Myrcia popayanensis 1354 1,4 1,6

8 Bizcocho Micropholis guyanensis 612 0,6 0,7

9 Cabo de hacha Aspidosperma excelsum 1149 1,1 1,4

10 Cacao de monte Pachira speciosa 125 0,1 0,1

11 Cacho Vochysia vismiaefolia 367 0,4 0,4

12 Café de monte Psychotria racenosa 1129 1,1 1,3

13 Caimarón de montaña Pouroma cecropiifolia 3059 3,1 3,7

14 Caimo Tabernaemontana macrocalyx 2741 2,7 3,3

15 Caimo negro Pouteria guianensis 1515 1,5 1,8

16 Caimo piedra Pouteria eugeniifolia 2087 2,1 2,5

17 Caimo rosado Anacardium excelsum 680 0,7 0,8

18 Caracolí Protium sagotianum 2739 2,7 3,3

19 Caraño Symphonia globulifera 550 0,5 0,7

20 Cerillo Miconia impetiolaris 939 0,9 1,1

21 Cerindo Bacharis polyantha 2477 2,5 3

22 Cheney Bacharis floribunda 110 0,1 0,1

23 Chilco Escallonia paniculata 822 0,8 1

24 Chilco blanco Ormosia sp. 1605 1,6 1,9

25 Chilco negro Bactris gasipaes 2328 2,3 2,8

26 Chilco rosado Ocotea costulata 1051 1,1 1,3

27 Chocho Hymenaea parvifolia 2708 2,7 3,2

28 Chontaduro Aspidosperma sp. 584 0,6 0,7
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No. Especie Nombre científico 
(género y especie)

Da Da
Dr  %

cm2 m2

29 Comino Coussapoa villosa 233 0,2 0,3

30 Copal Trichanthera gigantea 2048 2 2,4

31 Cordoncillo Cupania cinerea 199 0,2 0,2

32 Costillo Eschweilera sp. 359 0,4 0,4

33 Cuchillullu Platymiscium pinnatum 180 0,2 0,2

34 Cumala blanca Lecythis sp. 174 0,2 0,2

35 Fono blanco Tapirira guianensis 559 0,6 0,7

36 Fono colorado Guatteria megalophylla 31 0 0

37 Fono negro Cordia alba 140 0,1 0,2

38 Fresno Virola sebifera 1142 1,1 1,4

39 Golondrino Inga nobilis 234 0,2 0,3

40 Gomo rosado Parkia velutina 677 0,7 0,8

41 Gomorro rosado Eschweilera coriacea 607 0,6 0,7

42 Granadillo Guatteria Megalophylla 331 0,3 0,4

43 Guacharaco Campomanesia cormifolia 549 0,5 0,7

44 Guamo Eugenia florida 136 0,1 0,2

45 Guamo cerindo Tococa sp. 245 0,2 0,3

46 Guarango Nectandra cf. membranaceae 1233 1,2 1,5

47 Guasco Ocotea esmeraldana 2679 2,7 3,2

48 Guayabo de coronel Ocotea sp. 74 0,1 0,1

49 Guayabo de monte Dacryodes chimantensis 547 0,5 0,7

50 Hormigoso Cariniana decandra 590 0,6 0,7

51 Laurel Licania sp. 8803 8,8 10,5

52 Laurel blanco Adenocalymma cladotrichum 2781 2,8 3,3

53 Laurel comino Endlicheria sp. 597 0,6 0,7
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No. Especie Nombre científico 
(género y especie)

Da Da
Dr  %

cm2 m2

54 Laurel negro Rollinia insignis 104 0,1 0,1

55 Longapijo Dialyanthera gracilipes 1232 1,2 1,5

56 Matapalo Brownea coccinea 1011 1 1,2

57 Mierda de cerdo Guarea guidonia 344 0,3 0,4

58 Naguí Chrysophyllum superbum 2819 2,8 3,4

59 Otobo Piper sp. 947 0,9 1,1

60 Palo de cruz Triplaris americana 387 0,4 0,5

61 Pategallo Virola elongata 222 0,2 0,3

62 Sangre toro Matisia lomensis 4866 4,9 5,8

63 Sombrillo o guarango Rhigospira quadrangularis 419 0,4 0,5

64 Vara Inga sp. 118 0,1 0,1

65 Varasanta Parkia igneiflora 916 0,9 1,1

66 Zapote Virola Calophylla 515 0,5 0,6

Total (cm2) 83 698,70 83,70 100,00

Total (m2)   83,70  

Nota: En la tabla se observa la suma del área de ocupación de las especies en la parcela.

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla 3 y la figura 4, las especies más 
dominantes son: Arrayán (Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori-Lecythidaceae), con un área 
de 9,73 m2; Laurel (Nectandra cf. membranaceae Griseb-Lauraceae), con un área de 8,8 
m2; y Sangre toro (Virola elongata Warb.-Myristicaceae), con un área de 4,8 m2. Las tres 
especies suman el 27, 96 % del área total ocupada por los individuos representativos 
de estas especies en la PMPC.

Según Corpoamazonia (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 
2014), la familia Lecythidaceae corresponde a árboles o arbustos que habitan el bosque 
húmedo tropical, y que presentan hojas alternas, dispuestas en fascículos terminales, 
simples, enteras o dentadas; raro estípulas. Las flores son: efímeras, solitarias o en 
racimos o panículas terminales; perfectas; epíginas, a veces semiepíginas, cáliz, de 4-6 
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sépalos; corola, de 4-6 pétalos o ausente, estambres, 10, dispuestos en series; libres 
o soldados entre sí y a la corola; ovario ínfero, carpelos, 2-6 soldados; lóculos, igual 
número de carpelos; óvulos 1, axilares, el fruto es una cápsula, grande, con opérculo 
distal; o drupáceo la semilla: grandes, leñosas, sin endospermo, la madera es dura, fina 
muy apreciada para construcciones.

Figura 5. Frecuencia absoluta y relativa de las especies de la PMPC del predio Cocoa 
Ruber, municipio de Florencia, Caquetá
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Las Lauraceae son nativas de América tropical; se distribuyen desde el sur de México 
hasta Bolivia, Venezuela, las Guyanas y Brasil. En Colombia, se han registrado en 
bosques húmedos de entre 100 y 1500 metros de altitud. En el área de estudio es una 
especie poco conocida y se encuentra al interior de coberturas boscosas, en buen 
estado de conservación, donde alcanza el dosel. La madera se utiliza en la construcción 
de viviendas rurales y como fuente de combustión; los frutos son consumidos por la 
avifauna (SINCHI, s.f.).

Peñuela y Jiménez (2010) —en un estudio realizado en las instalaciones de Corpoamazonia 
en el Centro Experimental Amazónico (CEA) de Mocoa, Putumayo—, monitoreando el 
bosque del CEA, se encontraron la familia del Otobo, Sangre toro y Caracolí (Myristicaceae), 
con 143 individuos, correspondientes al 6  %, representada en cinco géneros y seis 
especies. De estos, el género Virola presentó 50 plantas, siendo el de mayor número 
de individuos. Sangre toro u Otobo* (Virola elongata (Benth.) Warb) presentó el mayor 
número de individuos, con 58; luego, el Caracolí* (Osteophloeum platyspermum (Spruce 
ex A. DC.) Warb.) con 19; y el Otobo* (Otoba novogranatensis Moldenke), con 14 individuos.
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En este mismo estudio se encontró la familia de los Amarillos, Medio comino y Aguarrás 
(Lauraceae), con 109 individuos; correspondientes al 5  % del total de los individuos, 
con 7 géneros y 36 especies. Esta también fue una familia muy diversa, por la cantidad 
de especies que se registraron. El Amarillo* (Ocotea javitensis (Kunth) Pittier) y el Medio 
comino* (Ocotea puberula (Rich.) Nees) fueron de las más abundantes, con 15 y 9 
individuos, respectivamente. A este grupo de árboles llamados Amarillos pertenecen 
muchas especies; el género Ocotea fue de los más diversos, con 10 especies.

Índice del valor de importancia de las especies

El índice de valor de importancia (IVI) integra y relaciona los valores relativos de abundancia, 
frecuencia y dominancia. Este indicador arroja un valor de 1 a 100, siendo 1 el menor 
valor de importancia y 100 el mayor (Reyes & Torres Flórez, 2009).

Tabla 4. Índice de valor de importancia (IVI) para las especies encontradas en la PMPC 
ubicada en el predio Cocoa Ruber del municipio de Florencia, Caquetá

No. Especie Ar % Fr % Dr % (IVI)

1 Achapo 0,86 1,47 0,51 0,95

2 Ahumado hoji ancho 1,72 2,06 1,83 1,87

3 Ahumado o lengua de potro 1,38 0,88 0,66 0,98

4 Algarrobo 2,24 2,95 1,62 2,27

5 Arenillo 0,86 1,18 0,38 0,81

6 Arrayán 11,21 6,19 11,62 9,68

7 Arrayán rojo 1,38 1,18 1,62 1,39

8 Bizcocho 1,21 1,47 0,73 1,14

9 Cabo de hacha 1,9 2,65 1,37 1,97

10 Cacao de monte 0,69 1,18 0,15 0,67

11 Cacho 0,69 0,88 0,44 0,67

12 Café de monte 1,72 1,47 1,35 1,52

13 Caimarón de montaña 2,41 1,77 3,65 2,61
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No. Especie Ar % Fr % Dr % (IVI)

14 Caimo 1,55 2,06 3,27 2,3

15 Caimo negro 2,76 2,36 1,81 2,31

16 Caimo piedra 1,55 1,47 2,49 1,84

17 Caimo rosado 1,72 1,47 0,81 1,34

18 Caracolí 1,38 2,36 3,27 2,34

19 Caraño 0,52 0,88 0,66 0,69

20 Cerillo 1,72 1,47 1,12 1,44

21 Cerindo 1,55 2,06 2,96 2,19

22 Cheney 0,69 0,29 0,13 0,37

23 Chilco 1,03 1,47 0,98 1,16

24 Chilco blanco 1,21 1,18 1,92 1,43

25 Chilco negro 1,55 1,47 2,78 1,94

26 Chilco rosado 0,34 0,59 1,26 0,73

27 Chocho 1,72 2,06 3,24 2,34

28 Chontaduro 0,69 1,18 0,7 0,86

29 Comino 0,52 0,88 0,28 0,56

30 Copal 1,38 1,77 2,45 1,87

31 Cordoncillo 0,86 0,88 0,24 0,66

32 Costillo 0,69 1,18 0,43 0,77

33 Cuchillullu 0,52 0,88 0,21 0,54

34 Cumala blanca 0,34 0,59 0,21 0,38

35 Fono blanco 0,34 0,59 0,67 0,53

36 Fono colorado 0,34 0,59 0,04 0,32

37 Fono negro 0,52 0,88 0,17 0,52

38 Fresno 0,86 0,88 1,36 1,04
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No. Especie Ar % Fr % Dr % (IVI)

39 Golondrino 0,52 0,88 0,28 0,56

40 Gomo rosado 0,69 0,88 0,81 0,79

41 Gomorro rosado u Otobo 0,34 0,59 0,73 0,55

42 Granadillo 0,69 0,59 0,4 0,56

43 Guacharaco 0,86 1,47 0,66 1

44 Guamo 0,34 0,59 0,16 0,37

45 Guamo cerindo 0,34 0,59 0,29 0,41

46 Guarango 0,86 1,47 1,47 1,27

47 Guasco 2,41 2,65 3,2 2,76

48 Guayabo de coronel 0,69 0,59 0,09 0,46

49 Guayabo de monte o Guayabillo 1,21 2,36 0,65 1,41

50 Hormigoso 0,52 0,88 0,7 0,7

51 Laurel 5,69 2,65 10,52 6,29

52 Laurel blanco 8,62 4,13 3,32 5,36

53 Laurel comino 0,52 0,59 0,71 0,61

54 Laurel negro 0,34 0,59 0,12 0,35

55 Longapijo 2,93 3,54 1,47 2,65

56 Matapalo 1,55 1,47 1,21 1,41

57 Mierda de cerdo 0,69 1,18 0,41 0,76

58 Naguí 5,86 5,01 3,37 4,75

59 Otobo 1,03 1,47 1,13 1,21

60 Palo de cruz 0,86 1,47 0,46 0,93

61 Pategallo 0,34 0,59 0,27 0,4

62 Sangre toro 3,79 2,65 5,81 4,09
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No. Especie Ar % Fr % Dr % (IVI)

63 Sombrillo o guarango 0,34 0,59 0,5 0,48

64 Vara 0,34 0,29 0,14 0,26

65 Varasanta 2,24 2,06 1,09 1,8

66 Zapote 0,69 1,18 0,62 0,83

Nota: En esta tabla se muestra el IVI de cada especie presente en la PMPC.

Figura 6. Índice de valor de importancia (IVI) encontrado en la PMPC ubicada en el predio 
Cocoa Ruber del municipio de Florencia, Caquetá
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Como se puede observar en la tabla 4 y en la figura 5, las especies con mayor índice de 
valor de importancia (IVI) son: Arrayán (Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori-Lecythidaceae), 
con 9,67 %; Laurel (Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb-Lauraceae), con 6,29 %; y 
Laurel blanco (Ocotea esmeraldana Moldenke-Lauraceae), con 5,36 %. Estas tres especies 
suman el 21,32 % del total de la parcela. Las tres son especies forestales, maderables 
y muy apreciadas en la región. Algunas de ellas están en peligro de desaparición por la 
fuerte presión por parte de los habitantes de la región.

En bosques relativamente nuevos con baja biodiversidad, como lo es el lote de estudio, 
los IVI presentes son bajos, debido a la alta presencia de pocas familias con un alto 
número de individuos representativos. Según Soler et al. (2012), en un estudio realizado 
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en los bosques venezolanos, identificaron 54 especies pertenecientes a 48 géneros y 26 
familias. Se observó la dominancia de las familias Fabaceae (14,8 %), Caesalpiniaceae 
(14,8 %), Mimosaceae (11,1 %), Rubiaceae (7,4 %), Bignoniaceae (5,6 %), Malpighiaceae 
(5,6 %) y Boraginaceae (5,6 %). El 65 % de las especies pertenecen a siete familias; el resto 
(35 %) a 19 familias, representadas por una especie cada una. La tendencia a concentrar 
en pocas familias una alta proporción de especies indica que la riqueza de especies 
incide directamente en la dominancia de las familias de plantas.

Índice de Jacard para determinar la composición 
florística de los transectos de la PMPC

El índice de Jaccard (o coeficiente de Jaccard) mide el grado de similitud entre dos 
conjuntos, sea cual sea el tipo de elementos. En otras palabras, este índice se basa en 
la relación de presencia-ausencia entre el número de especies comunes entre los cinco 
transectos que conforman la PMPC y en el número total de especies (Reyes & Torres 
Flórez, 2009).

En la PMPC se identificaron siete especies que se aparecen en cada uno de los cinco 
transeptos (1, 2, 3, 4 y 5), y tan solo se identificaron tres especies que son únicas del 
transepto 1. El índice de Jacard encontrado fue del 75 %, lo cual puede interpretarse 
como que el 75 % de las especies se comparten en los transectos estudiados.

El índice de Jacard es alto, esto indica que casi todas las subparcelas comparten la 
mayoría de sus especies identificadas (Reyes y Torres-Flores, 2009, pp. 244-247). Este 
valor se ajusta a los resultados aportados en los otros indicadores, los cuales demuestran 
que el bosque natural del predio posee una composición florística mayoritariamente 
homogénea, con leves concentraciones de especies en puntos específicos que no son 
significativos en el periodo de tiempo. Este es un bosque joven, que muestra una aparente 
homogeneidad; aunque puede variar al pasar un tiempo prudente, dependiendo de la 
capacidad de ciertas especies de reproducirse con mayor velocidad que otras.

Conclusiones

La caracterización florística de este bosque secundario presentó un total de 580 
individuos, correspondiente a 34 familias botánicas, 45 géneros y 66 especies. En general, 
se clasifica como un bosque de baja a media diversidad, a pesar de que es un bosque 
joven en proceso de maduración.

Las especies más abundantes, con mayor índice de dominancia e importancia, son 
Arrayán, Laurel y Naguí. Estas se caracterizan por ser árboles altos y de buena adaptación 
al ecosistema amazónico, por lo cual logran persistir en el medio boscoso, y recuperarse, a 
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pesar de la fuerte presión que alcanzan por al alto valor económico de la madera. Algunas 
de estas, como es el caso de los Laureles, se registran como especies amenazadas.

El índice de similitud (índice de Jacard), con valor de 0,75, reportó mucha similitud entre 
los transectos estudiados del bosque. Es decir, que las especies tienden a repetirse; 
situación que es común en los bosques jóvenes e inmaduros. Se espera que esta 
situación particular cambie en la medida que el tiempo pase.

Como tarea pendiente se tiene realizar un estudio que permita caracterizar el sotobos-
que en cuanto a composición florística, por cuanto allí se encuentran las especies que 
a futuro contribuirán a incrementar la diversidad florística de estos bosques. Se hace 
referencia a las plantas con CAP < 10 cm, que no se estudiaron.

De igual manera, se debe realizar un trabajo de marcación de los individuos del bosque 
por especie. Esto, con el propósito de utilizar la parcela para actividades de extensión 
agropecuaria o de divulgación para el conocimiento de estas especies; para que, a 
futuro, siendo conocidas en cuanto a sus usos y bondades, puedan ser utilizadas 
como componentes de sistemas agroforestales o fuentes semilleras. También se debe 
ampliar la información respecto a cada especie en temas como usos potenciales de 
cada una de ellas.

Este estudio proporciona datos críticos sobre la cantidad de carbono almacenado en 
los bosques, lo que permite evaluar el impacto de la deforestación, la degradación 
y las prácticas de manejo forestal. Estos datos son fundamentales para las políticas 
de mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Además, 
los inventarios forestales proporcionan información detallada sobre la composición, 
estructura y distribución de las especies. Esto apoya la toma de decisiones en la gestión 
forestal y la planificación del uso del suelo.
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Resumen
El departamento del Caquetá se ha convertido en los últimos años en el mayor defores-
tador del bosque primario en Colombia. Esta región ha experimentado una deforestación 
particularmente grave en las últimas décadas, y sus bosques destruidos representan 
una pérdida significativa de biodiversidad y servicios ecosistémicos.

La pérdida del bosque primario representa el retorno a la atmósfera de altas cantidades 
de carbono, lo que acrecienta el problema del calentamiento global y la pérdida de los 
servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad de especies animales y vegetales. Sin 
embargo, con el tiempo, algunas de estas áreas se convierten en bosques secundarios, 
por regeneración natural. En consecuencia, el propósito de esta investigación es evaluar 
la capacidad de fijación de carbono de estos bosques secundarios.

Para realizar las determinaciones se utilizaron métodos no destructivos, como las 
ecuaciones alométricas que, a partir de variables dasométricas, calculan el carbono 
almacenado por los bosques en pie. Primero se calculó la biomasa aérea, mediante 
el modelo alométrico ln[BA]=a+B1 ln(D), que presentó un total de 71,577 t/ha. Por su 
parte, el carbono almacenado en el área de estudio fue de 35,798 t/ha, en promedio, 
calculado mediante la fórmula CA=BA*0,5. También, se llegó a una estimación promedio 
de carbono equivalente de 131,26 (t CO2/ha), hallada con la fórmula CO2eq = CA*3.67. 
Las cantidades obtenidas corresponden a un bosque joven en proceso de maduración.

La evaluación de la capacidad de fijación de carbono de los bosques secundarios en 
el departamento del Caquetá es esencial para abordar el cambio climático, conservar 
la biodiversidad, mantener servicios ecosistémicos y promover la recuperación de 

Cómo citar: Quiroga, D., Dussán, I., Torres, J., Garzón, D. y Artunduaga, L. (2024). Evaluación 
de la capacidad para almacenar carbono de un bosque secundario del municipio de 
Florencia, Caquetá. En Méndez, N., Munar, A., (Comp.). Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
de bosques secundarios andino-amazónicos. (107-120). Sello Editorial UNAD. https://doi.
org/10.22490/UNAD.9789586519878
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áreas previamente degradadas. La restauración y conservación de estos bosques 
desempeñan un papel crítico en la gestión ambiental y la sostenibilidad en la región, 
del país y a nivel global.

Palabras clave: deforestación, calentamiento global, bosque secundario, ser-
vicios ecosistémicos.

Abstract

The department of Caquetá has become the largest deforester of primary forest in Co-
lombia in recent years. This region has experienced a particularly severe deforestation of 
its destroyed forests in recent decades. This represents a significant loss of biodiversity 
and ecosystem services.

The loss of primary forest represents the return of high amounts of carbon to the 
atmosphere, increasing the problem of global warming and the loss of ecosystem 
services provided by the biodiversity of plant and animal species. Over time, some of 
these areas become secondary forests by natural regeneration.

Thus, the purpose of this research is to evaluate the carbon fixation capacity of these 
secondary forests. To make the determinations, non-destructive methods were used, 
such as allometric equations, which from dasometric variables calculate the carbon 
stored by standing forests. First, the aerial biomass was calculated using the allometric 
model ln[BA]=a+B1 ln(D) presenting a total of 71,577 t/ha of aerial biomass, the carbon 
stored in the study area was an average of 35,798 t/ha using the formula CA=BA*0.5 and 
an average estimate of carbon equivalent of 131,26 (t CO2/ha) found with the formula 
CO2eq = CA*3,67. The amounts obtained correspond to a young forest in the process 
of maturing. Assessing the carbon sequestration capacity of secondary forests in the 
department of Caquetá is essential to address climate change, conserve biodiversity, 
maintain ecosystem services and promote the recovery of previously degraded areas. 
The restoration and conservation of these forests play a critical role in environmental 
management and sustainability in the region, the country and globally.

Keywords: Deforestation, global warming, secondary forest, ecosystem services.

Introducción

La deforestación ha sido una práctica común durante siglos y ha tenido significativos 
impactos en el medio ambiente, cambio climático, calentamiento global y efecto 
invernadero. Estas actividades han provocado la pérdida de grandes superficies de 
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bosques, lo que ha impactado de manera importante el medio ambiente. La deforestación 
es una de las principales causas del cambio climático, ya que libera grandes cantidades 
de dióxido de carbono. Los árboles absorben dióxido de carbono durante la fotosíntesis 
y, cuando se talan, el carbono almacenado en ellos se libera a la atmósfera. Este proceso 
contribuye al aumento de los gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la 
atmósfera terrestre y provocan el calentamiento global.

La deforestación también tiene un impacto significativo en la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. Los bosques albergan una amplia gama de especies de plantas 
y animales, por lo que la pérdida de estos hábitats puede provocar la extinción de estas 
especies. La deforestación también afecta la prestación de servicios ecosistémicos como 
el almacenamiento de carbono, la regulación del agua y la conservación del suelo. La 
pérdida de estos servicios puede tener impactos de gran alcance en el bienestar humano, 
incluidas la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua.

Ahora bien, el calentamiento global asociado (por supuesto) a la deforestación, cambio 
climático, etc. es el aumento gradual de la temperatura media de la superficie terrestre, 
causado principalmente por el incremento de los gases de efecto invernadero en la 
atmósfera. El efecto invernadero es el proceso mediante el cual estos gases atrapan el 
calor en la atmósfera terrestre y se provoca un aumento de la temperatura. Los principales 
gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Todos 
ellos se liberan a través de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, 
la deforestación y la agricultura. El impacto del calentamiento global en los patrones 
climáticos, el aumento del nivel del mar y los desastres naturales es significativo; el 
incremento de la temperatura ha provocado cambios en los patrones de precipitación, 
lo que ha derivado en sequías, inundaciones y tormentas más frecuentes y graves.

La deforestación es un problema ambiental grave que claramente también afecta a 
Colombia y, de manera significativa, al departamento del Caquetá. En este departamento 
la deforestación ha sido especialmente preocupante: esta región, ubicada en la Amazonía 
colombiana, alberga una gran cantidad de bosques tropicales que son vitales para el 
equilibrio ambiental y la conservación de especies endémicas. Sin embargo, debido a 
la expansión de la agricultura, la minería ilegal y la tala indiscriminada, estos bosques 
se han visto amenazados.

Según cifras de Global Florest Watch (2022), en 2010, el departamento de Caquetá tenía 7,90 
Mha de bosque natural, con una extensión del 88 % de su superficie. En 2022, perdió 42,8 
kha de bosque natural, equivalente a 28,3 Mt de emisiones de CO₂. El mismo estudio 
indica que las  dos  principales regiones causantes del  74 %  de toda la pérdida de 
cobertura arbórea entre 2001 y 2022 son: San Vicente del Caguán, región que en particular 
experimentó la mayor pérdida de cobertura arbórea, con un total de 338 000 hectáreas; 
y Cartagena del Chaira, con 232 000 hectáreas afectadas.
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La deforestación en el Caquetá no solo tiene consecuencias ambientales, sino también 
sociales y económicas. Muchas comunidades indígenas y campesinas dependen de 
recursos naturales de los bosques —como como la caza, la pesca y la recolección de 
frutas y plantas medicinales— para su subsistencia. Por eso, la pérdida de estos recursos 
afecta directamente su calidad de vida y su cultura.

En consecuencia, es fundamental tomar medidas urgentes para frenar la deforestación 
en Colombia y en el departamento del Caquetá. Esto incluye fortalecer la vigilancia y 
el control de actividades ilegales, promover prácticas sostenibles en la agricultura y 
la ganadería, y fomentar la conservación de los bosques, a través de programas de 
reforestación y educación ambiental. Por lo tanto, es crucial que se tomen medidas para 
proteger los bosques restantes y promover prácticas más sostenibles para garantizar 
un futuro más saludable para todos.

Los árboles son un importante recurso para el almacenamiento de carbono, por lo 
que su conservación y restauración es fundamental para la mitigación del cambio 
climático  (United States Enviromental Protection Agency, 2021). Los programas de 
reforestación y conservación de bosques pueden ayudar a aumentar el número de 
árboles y, por lo tanto, incrementar la cantidad de carbono almacenado en los bosques. 
La medición del stock de carbono en la vegetación es clave para evaluar su importancia 
como sumidero de carbono. Existen protocolos y guías disponibles para llevar a cabo 
esta tarea de manera precisa y confiable (Rügnitz Tito et al., 2009).

En razón a lo anterior, el objetivo de esta investigación es evaluar la capacidad de 
fijación de carbono de los mencionados bosques secundarios, a través de métodos no 
destructivos, como las ecuaciones alométricas. Estas, a partir de variables dasométricas, 
calculan el carbono almacenado por los bosques en pie.

Materiales y métodos

Ubicación del área de estudio

El proyecto se llevó a cabo en el predio Cocoa Ruber, situado en la vereda Germania, 
dentro del municipio de Florencia, en el departamento del Caquetá, Colombia. Las 
coordenadas geográficas del lugar son latitud 1.415326° y longitud-75.542165°. La 
zona presenta una temperatura promedio de 26,1 °C, una humedad promedio del 
70 % y una elevación de 238 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.). Además, la zona 
experimenta precipitaciones promedio anuales de 3700 mm. Según las condiciones 
climáticas descritas, el área de estudio se clasifica como un «bosque tropical húmedo» 
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(bh-t), de acuerdo con la leyenda de estratificación utilizada (IDEAM, 2005; citado por 
Phillips et al., 2011, p. 25). Esta información proporciona un contexto importante sobre 
las condiciones ambientales y geográficas en las que se realizó el proyecto en la región 
Amazónica colombiana.

Figura 1. Localización del área de estudio

Fuente: Munar (2023)

La parcela en estudio corresponde a un bosque secundario de aproximadamente 25 
años. La PMPC está conformada por 5 cuadrantes (A, B, C, D, y E), cada uno de 20 m x 
100 m; es decir, 2000 m2. A su vez, cada cuadrante se ha dividido en 5 cuadros de 20 m 
cada uno, para facilitar el conteo, marcación e identificación de cada individuo encon-
trado o presente.

Según Garzón y Torres (2022), el inventario forestal de la parcela de monitoreo permanente 
ubicada en el predio Cocoa Ruber fue realizado por estudiantes y dos docentes de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), además de un experto en reconocimiento 
de especies arbóreas y el apoyo del laboratorio de la Universidad de la Amazonia para el 
reconocimiento de algunos árboles no identificados en la zona de estudio.

Para hallar la proporcionalidad de cada variable, se realizó una operación matemática 
conocida como regla de tres simple: donde b=variable (BA, CA y CO2eq), c=edad bosque 
Cocoa Ruber (25 años) y c=edad bosque JBC (30 años).
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Métodos alométricos no destructivos

Los métodos alométricos son una herramienta útil y comúnmente empleada para 
estimar el carbono almacenado en la biomasa aérea de la vegetación en Colombia. 
Existen diversas ecuaciones disponibles para diferentes tipos de bosque y vegetación; 
no obstante, es importante utilizarlos con precaución y complementarlos con otras 
metodologías, para obtener estimaciones más precisas y completas del stock de 
carbono en los bosques y otros ecosistemas. Estos métodos consisten en medir algunas 
características de los árboles (como el diámetro a la altura del pecho, la altura total o 
la densidad de la madera) y, a partir de estas mediciones, desarrollar ecuaciones que 
permitan estimar la biomasa aérea total y (por ende) el carbono almacenado.

En Colombia se han desarrollado diversas ecuaciones alométricas para diferentes tipos 
de bosques y vegetación, como los bosques andinos, la selva amazónica, los sistemas 
silvopastoriles y otros ecosistemas. Algunas de estas ecuaciones han sido desarrolladas 
por Albarracín et al. (2019), y están disponibles en diferentes publicaciones y bases de 
datos. Es importante tener en cuenta que los métodos alométricos tienen limitaciones, 
ya que pueden presentar cierta variabilidad en las estimaciones y pueden no ser aplica-
bles para todos los tipos de bosques y vegetación. Por lo tanto, es importante utilizarlos 
con precaución y complementarlos con otras metodologías de medición del carbono.

De acuerdo con Fonseca et al. (2013; citado por Garzón y Torres, 2022), los métodos 
alométricos más empleados son el Coeficiente de determinación (R2) y Coeficiente 
de determinación ajustado (R2 ajustado). Estos demuestran que, cuando el valor de 
R2 y R2 ajustado sea más cercano a uno (R2=1; R2 ajustado=1), el valor del modelo 
es más confiable.

Variables de respuesta

• Estimación biomasa aérea

Para la estimar la biomasa aérea de la PMPC se utilizaron dos modelos alométricos 
adaptados para bosques colombianos reportados en el estudio de Álvarez et al. (2011). 
Los modelos fueron tomados y ajustados del trabajo de Álvarez et al. (2011). El primero 
se describe en la siguiente ecuación:

 

Donde, (BA) corresponde a la biomasa aérea, expresada en kg; (a) es una constante 
equivalente a-1,5442 para bosque húmedo tropical; (B1) es una constante equivalente 
a 2,37 para bosque húmedo tropical; y (D) es el diámetro del árbol, a una altura de 1,30 m, 
expresada en cm.
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La segunda ecuación se describe de la siguiente manera:

 

En esta ecuación, (BA) corresponde a la biomasa aérea, expresada en kg; (a) es una 
constante equivalente a-2,218 para bosque húmedo tropical; (B1) es una constante 
equivalente a 0,932 para bosque húmedo tropical; (D) es el diámetro del árbol, a una 
altura de 1,30 m, expresada en cm; H es la altura del árbol, preferiblemente de fuste, 
expresada en cm; y (p) es la densidad de la madera de la especie, expresada en g/cm3.

El valor de la densidad para árbol vivo será de 0,632 g/cm3; este es el dato usado en 
áreas tropicales de alta diversidad de especies (Chave et al., 2009).

• Estimación del carbón almacenado

Para estimar el carbono almacenado en la biomasa aérea de las parcelas se asume que 
este corresponde a un porcentaje de peso de la biomasa. En varios de los estudios se 
tolera el valor del 50 %; es decir que el carbón secuestrado por la biomasa corresponde 
al 50 % de su peso total (Phillips et al., 2011, pp. 52–57). La ecuación para determinar la 
estimación de CO2 es la siguiente:

 
Donde, (CA) es el carbón almacenado, estimado en kg y (BA) es la biomasa aérea 
calculada en kg.

• Cálculo de CO2 equivalente

Para calcular el dióxido de carbono equivalente, y así determinar el grado potencial de 
calentamiento global del planeta, es necesario tomar la cantidad de carbono almacenado 
convertido en toneladas multiplicado por 3,67; resultado de dividir el peso atómico de 
CO2 (44) sobre el peso atómico del C (12) (IPPC, 2003-2006; citado por Díaz, 2020, pp. 
20-21). Así, CO2eq = CA*3,67. El carbón almacenado estimado en toneladas es CA en kg, 
y 3,67 es el factor multiplicador.

• Cálculo de la tasa de fijación de carbono (TFC)

Para hallar la TFC se empleará la siguiente fórmula (Torres-Torres, Mena-Mosquera & 
Álvarez-Dávila, 2017):

TFC: Tasa de fijación de carbono, CT= carbono total almacenado y NA= número de 
años o edad del bosque.
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Resultados y discusión
Cálculo de la biomasa e inventario forestal
El resultado de la recolección de la información fue de 580 individuos con DAP > 10 cm 
en los cinco cuadrantes de la PMPC.

Figura 2. Toma de datos en la Parcela Permanente de Monitoreo de Carbono PMPC, 
predio Cocoa Ruber, municipio de Florencia, Caquetá

Fuente: Garzón y Torres (2022)

Selección y aplicación de los modelos alométricos

Para la presente investigación se propusieron dos modelos alométricos, los cuales se 
aplicaron para encontrar el más adecuado para la presentación de la información y de 
los resultados.

Tabla 1. Modelos alométricos propuestos

Ecuación Tipo de bosque Fuente

ln[BA]=a+B1 ln(D) Bosque tropical Álvarez et al. (2011), IDEAM, (2011); Phillips et al. 
(2011), IDEAM, (2011).

Ln[BA]=a+B1 ln(D2Hp) Bosque tropical Álvarez et al. (2011), IDEAM, (2011); Phillips et al. 
(2011); IDEAM, (2011).

Nota: Se observa la ecuación del modelo, el tipo de bosque al cual se puede aplicar el 
modelo y la referencia bibliográfica.

Fuente: Garzón y Torres (2022).



115Capítulo 2. Servicios ecosistémicos de los bosques secundarios andino-amazónicos

Para el cálculo de la biomasa del área de estudio del presente proyecto en función 
del DAP, Garzón y Torres (2022) analizaron dos modelos alométricos propuestos por 
diferentes autores (tabla 1). Una vez comparados y estudiados, se determinó finalmente 
el más confiable o cuyo coeficiente de correlación ajustado (R2) fuese más cercano a 
uno (1) (Fonseca et al., 2013, p. 41), como se evidencia en la figura 2. Este correspondió al 
modelo de Álvarez et al. (2011), con un (R2) ajustado de 0,9956; por lo que fue el modelo 
elegido para el desarrollo del presente trabajo.

Figura 3. Gráfica de modelos analizados para calcular biomasa aérea PMPC

Modelo 1: Álvarez Modelo 1: Álvarez et alet al., 2011., 2011

Modelo 2: Chave Modelo 2: Chave et alet al., 2005., 2005
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Nota: Se observan las gráficas del análisis de los modelos alométricos usados: A) 
Álvarez, B) Chave. Puede notarse el coeficiente R2, que mide el ajuste del modelo.

Fuente: Garzón y Torres.
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Estimación de biomasa aérea, carbono 
fijado y carbono equivalente

En la tabla 2 y el Anexo 3 se observa que en la parcela de monitoreo permanente de 
bosque secundario ubicado en el predio Cocoa Ruber la biomasa aérea total estimada es 
de 71,576 t/ha-1, la fijación de Carbono de 35,798 t/ha-1 y el dióxido de carbono equivalente 
es de 131,260 t/ha-1. Los resultados obtenidos en el presente estudio son coherentes con 
Arreaga, (2002; citado por Torres-Torres, Mena-Mosquera & Álvarez-Dávila, 2017), quien 
reporta para los bosques secundarios una captura de carbono de entre 25 y 190 t/ha-1.

De igual manera Torres (2017), en un estudio realizado en un bosque de 30 años del Jardín 
Botánico del Pacifico (Bahía Solano, Chocó, Colombia), utilizando diferentes rangos de 
diámetro (≤5 y ≥15), obtuvo resultados muy similares en BA=90,3 t/ha, CA=45,2 t/ha y 
CO2eq=165,88 t/ha.

La mayor cantidad de biomasa aérea, carbono almacenado y dióxido de carbono 
equivalente está concentrada en la subparcela E, con 29,596 t/ha, 14,800 t C/ha  y 54,267 
t CO2eq/ha  respectivamente (figura 4). Por otra parte, el dióxido de carbono que dejó de 
recibir la atmósfera fue de 131,260 t/ha, cantidad significativa en la huella de carbono 
de esta región del país.

Tabla 2. Biomasa aérea, carbono almacenado y CO2 equivalente por cuadrante de la PMPC 
del municipio de Florencia, Caquetá

Cuadrante Biomasa 
aérea (t/ha)

Estimación de 
carbono (t/ha)

Estimación de 
captura (t CO2/ha)

A 18,685 9,342 34,255

B 5,692 2,846 10,435

C 7,491 3,75 13,75

D 10,113 5,06 18,553

E 29,596 14,8 54,267

Parcela total 
(t/ha) 71,577 35,798 131,26

Nota: Se reportan los valores obtenidos de cada variable: biomasa aérea, carbono 
almacenado y carbono equivalente (CO2eq) de cada transepto.

Fuente: Garzón y Torres (2022)
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Figura 4. Representación de la biomasa aérea, carbono fijado y carbono equivalente 
estimado en la PMPC del municipio de Florencia, Caquetá
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Existen reportes y estudios realizados sobre la cantidad de carbono almacenado en 
bosques secundarios en Colombia que pueden ser de interés. Por ejemplo, el Fondo 
Adaptación y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 
2019) realizaron un estudio en 2019 para medir el carbono almacenado en diferentes 
tipos de bosques en Colombia. En este estudio se incluyeron bosques primarios, bosques 
secundarios con una edad de entre 10 y 50 años, y bosques en proceso de restauración. 
Los resultados encontrados mostraron que los bosques secundarios tenían una densidad 
de carbono promedio de 111 toneladas por hectárea (Ramírez et al., 2022).

Otro estudio interesante se llevó a cabo en la Reserva Natural Tambito, en el departa-
mento de Cauca, donde se midió el carbono almacenado en bosques secundarios con 
edades que oscilaban entre los 10 y 40 años. Los resultados mostraron que los bosques 
secundarios almacenaron en promedio 19,6 toneladas de carbono por hectárea (Torres 
et al., 2017).

Cálculo de la tasa de fijación de carbono
Según Garzón y Torres (2022), la parcela de monitoreo permanente ubicada en el predio 
Cocoa Ruber presenta una TFC estimada de 1,431 t C ha-1año-1. Este resultado que indica 
que la fijación de carbono de este bosque secundario de aproximadamente 25 años es 
coherente y muy aproximado con el estudio realizado por Torres et al. (2017) en los bos-
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ques del Jardín Botánico del Pacifico, Mecana, Bahía, Solano, Choco, Colombia. Donde 
el resultado fue de TFC 1,5 t C ha-1año-1 para bosques aproximadamente de 30 años.

Socialización de los resultados con la comunidad de 
la vereda la Germania, en el municipio de Florencia

Se realizó la socialización de los resultados obtenidos en el presente trabajo con la co-
munidad de la vereda la Germania, el día 10 de julio de 2022 a las 3:00 p.m., con la asistencia 
de 16 integrantes de la junta directiva de la zona, en las instalaciones de la institución 
educativa Bruselas (Anexo 4). La experiencia y los resultados obtenidos en las variables 
de biomasa aérea, fijación de carbono, dióxido de carbono equivalente y fijación de 
carbono de una hectárea de bosque secundario en esta zona del país fue socializada 
y compartida con la comunidad, resaltado la importancia y el aporte de los bosques 
a la huella de carbono en el planeta; también, se entregó un poster a cada integrante 
para ilustrar lo expuesto.

Conclusiones

La cantidad de carbono almacenado en la parcela de monitoreo permanente del 
bosque secundario del predio Cocoa Ruber fue de 35,788 t/ha, cifra que representa 
un potencial de deterioro de la capa de ozono de 131,223 t/ha de dióxido de carbono 
equivalente que no recibió la atmósfera; lo que representa un aporte importante en la 
huella de carbono de esta región. Se considera bajo este contenido, considerando que 
es un bosque joven en proceso de maduración.

La participación de la comunidad en este estudio fue importante por cuanto la conser-
vación y protección de bosques permite a los seres vivos y a la misma naturaleza seguir 
gozando de los servicios ecosistémicos (suministro, regulación, apoyo y cultura) que 
estos prestan y aportan a la vida y equilibrio del planeta.

Los resultados de la investigación permiten a la comunidad académica y científica contar 
con una línea base útil para futuras investigaciones en la fijación de carbono en una 
Parcela de Monitoreo Permanente de un bosque secundario de la región Amazónica 
de Colombia; y, específicamente, en el municipio de Florencia, del departamento del 
Caquetá. Asimismo, este tipo de estudios son esenciales para comprender el papel en 
el ciclo global del carbono, al proporcionar estimaciones precisas de biomasa y, por lo 
tanto, del carbono almacenado en los árboles. Esta información es crucial para evaluar 
la contribución de los bosques secundarios a la mitigación del cambio climático y la 
conservación de la biodiversidad. Además, estas evaluaciones respaldan la toma de 
decisiones en la gestión forestal, la planificación de la restauración y el desarrollo de po-
líticas para la conservación de los ecosistemas forestales y la sostenibilidad ambiental.
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Anexos

Anexo 1. Fichas técnicas de las especies forestales 
encontradas en el bosque secundario de estudio

Tabla 1. Clasificación taxonómica y descripción del Cedrelinga catenaeformis Ducke

Clasificación 
taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
En Colombia se encuentra en la Amazonía cen-
tral, Nariño y Putumayo; también, desde Brasil y 
Ecuador hasta Perú. 

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m., 1501-2000 
m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Maderable para construcciones livianas, embar-
caciones, carpintería y mueblería. En medicina 
tradicional, por su contenido de alcanfor.

Clase Magnoliopsida Ecología Se encuentra en los bosques húmedos tropicales 
y húmedos subtropicales.

Orden Fabales Situación 

actual
En peligro crítico. 

Familia Mimosaceae

Género Cedrelinga

Fenotipología
Flores: hermafroditas.

Semillas: grandes, elípticas, entre 1,8 y 3,5 cm de 
largo y de 1,0 a 2,5 cm de ancho. 

Especie
Cedrelinga cate-
naeformis (Duc-
ke) Ducke

Nom-
bre 
común

Achapo

Fuente: Guerrero (2017) y López (2008) 
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Tabla 2.Clasificación taxonómica y descripción del Vitex excelsa Moldenke

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonas, Caquetá, Putumayo, 
Uaupés y Vichada

Reino Vegetal Altitud 1001-1500 m s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos
Maderable muy apreciado, madera de 
gran resistencia; es utilizada para cercos 
de ganadería, vigas para casas, etc. 

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical

Orden Lamiales Situación 
actual No evaluada.

Familia Lamiaceae

Fenotipología
Hojas: de 5-7 palmadas, opuestas 
y decusadas, cubiertas de pelos 
largos y amarillentos. 

Género Vitex L.

Especie Vitex excelsa 
Moldenke

Nombre 
común

Ahumado 
hoji ancho

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Roskov (2022)
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Tabla 3. Clasificación taxonómica y descripción del Minquartia guianensis Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Desde Nicaragua hasta 
Sudamérica tropical.

Reino Vegetal Altitud 1001-1500 m s. n. m., 1501-
2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Construcción de viviendas, cercos 
de ganadería y mueblería.

Clase Magnoliopsida Ecología Se encuentra en los 
bosques húmedos.

Orden Santalales Situación 
actual No evaluada.

Familia Olacaceae

Fenotipología

Hojas: elípticas a oblongas, de 10-25 
cm de largo y 4-7 (-10) cm de ancho.
Flores: individuales en fascículos; 
cáliz cupuliforme, de 1 mm 
de largo, 5-6 lobado.

Género Minquartia Aubl

Especie Minquartia 
guianensis Aubl.

Nombre 
común

Ahumado lengua 
de potro

 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-(GBIF) (2001) y Nebe (2001)
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Tabla 4. Clasificación taxonómica y descripción del Hymenaea courbaril

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América tropical

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. 
n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Su madera se utiliza en construcciones, 
ebanistería y carpintería. Produce una resi-
na medicinal llamada copal. Los frutos son 
comestibles.

Clase Magnoliopsida Ecología Crece bien en terrenos no inundables, 
aunque tolera anegamiento temporal.

Orden Fabales Situación 
actual Casi amenazada (NT).

Familia Fabaceae

Fenoti-
pología

Corteza: es color pardo rojizo, con manchas 
blancuzcas horizontales amorfas. Ramifica 
a partir de la mitad del fuste y tiene ramas 
muy retorcidas.

Hojas: bifoliadas: alternas, asimétricas, con 
puntos translúcidos y una venación poco 
prominente.

Flores: son blancas o cremas, miden cerca de 
3,5 cm de diámetro; cada flor con 5 sépalos 
de color verde, 5 pétalos blancos con finas 
rallas purpúreas y 10 estambres con anteras 
de color rojo, densas y muy aromáticas

Género Leguminosae

Especie Hymenaea courbaril

Nombre 
común

Algarrobo, 
Algarrobillo, Ámbar, 
Copal, Courbail

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001)
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Tabla 5. Clasificación taxonómica y descripción del Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonía (Amazonas, 
Caquetá)

Reino Vegetal Altitud
0-1000 m s. n. m., 
1001-1500 m s. n. m., 
1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Maderable.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo.

Orden Fabales Situación 
actual No evaluada.

Familia Leguminosae

Fenotipología
Ramas de color 
pardo oscuro.
Hojas: con el pecíolo 
de 5-11 cm.

Género Fabaceae

Especie Vatairea erythrocarpa 
(Ducke) Ducke

Nombre 
común Arenillo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001)
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Tabla 6. Clasificación taxonómica y descripción del Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonía 

Reino Vegetal Altitud 1001-1500 m s. n. m., 
1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Maderable, para fabricar guayucos 
y antorchas. Su fruto es comestible.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical.

Orden Ericales Situación 
actual No evaluada.

Familia Lecythidaceae

Fenotipología
Frutos: son pixidios globosos, 
con una tapa que se desprende y 
deja caer las semillas al suelo.

Género Eschweilera

Especie Eschweilera coriacea 
(DC.) S.A. Mori

Nombre 
común Arrayán 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Taxonomy (2022)
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Tabla 7. Clasificación taxonómica y descripción del Myrcia popayanensis

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución (Endémica) Antioquia, 
Cundinamarca, Huila y Caquetá.

Reino Vegetal Altitud 1001-500 m s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Su madera es utilizada para torno, postes, 
cercas, cabos de herramientas y construcción.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical.

Orden Mirtales Situación 
actual No evaluada.

Familia Myrtaceae

Fenotipología

Flores: Aromáticas, no mayores a 5 mm de 
largo, con 5 pétalos redondeados y nume-
rosos estambres.

Hojas: sus hojas jóvenes son de color rojizo 
y de margen entero.

Género Myrcia

Especie Myrcia 
popayanensis

Nombre 
común Arrayán rojo

Fuente: Plants of the World Online. (s.f.), Colombia U. N. (2015)
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Tabla 8. Clasificación taxonómica y descripción del Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonas, Caquetá y Cauca.

Reino Vegetal Altitud 1001-1500 m s. n. m., 1501-
2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Maderable, fruto comestible.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo.

Orden Ericales Situación 
actual No evaluada.

Familia Sapotaceae

Fenotipología

Corteza: pálida

Hojas: nuevas gris plateadas o 
castaño doradas con pilosidad 
con nervaduras estrechamente 
paralelas, con un 1 dm de largo.

Flores: 3-5 juntas.

Fruto: comestible.

Género Micropholis

Especie Micropholis guya-
nensis (A. DC.) Pierre

Nombre 
común Bizcocho

Fuente: Plants of the World Online. (s.f.), Colombia U.N. (2015)
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Tabla 9. Clasificación taxonómica y descripción del Aspidosperma excelsum

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Perú, Bolivia y Colombia.

Reino Vegetal Altitud 1001-1500 m s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos
Utilizada como decoración en 
viviendas por su estructura física 
y como bases para viviendas.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo. 

Orden Gentianales Situación 
actual No evaluada.

Familia Apocynaceae

Fenotipología

Hojas: oblongas o elíptico-
oblongas de 3 a 7 cm de largo 
por 1,1 a 2,9 cm de ancho.

Flores: forma de panícula con 
numerosas flores, puberulenta, 
pedúnculo de 3 a 11 mm de largo.

Frutos: verrucosos.

Género Phanerogama

Especie Aspidosperma 
excelsum

Nombre 
común Cabo de hacha

Fuente: Mutis (1816), Biológicos (2020)
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Tabla 10. Clasificación taxonómica y descripción del Pachira speciosa Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Andes, Orinoquía y Valle del Magdalena.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. 
n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Parques, orejas de puente, cerros, glorietas, 
plazas/plazoletas y edificios institucionales.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical.

Orden Malvales Situación 
actual No evaluado.

Familia Malvaceae

Fenotipología

Flores: miden hasta 35 cm de largo, con cinco 
pétalos largos y estrechos que se abren por 
completo dejando al descubierto un racimo de 
estambres amarillo-anaranjados o blancos de 
unos 7 a 10 cm.

Hojas: palmadas.

Fruto: cápsula de color marrón claro. Mide hasta 
30 cm de largo por 13 cm de diámetro, llena de 
semillas redondas.

Género Pachira Aubl.

Especie Pachira 
speciosa

Nombre 
común

Cacao de 
monte 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2012) (Oliveira, 2000)
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Tabla 11. Clasificación taxonómica y descripción del Vochysia vismiaefolia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Caquetá, Amazonas y Cauca.

Reino Vegetal Altitud 0-000 m s. n. m., 1001-1500 m s. 
n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos
Se usa para cajonería y carpintería 
de interiores, en decoraciones de 
paredes y cielo rasos y muebles.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosques de ribera con suelos 
inundables temporalmente.

Orden Myrtales Situación 
actual No evaluada.

Familia Vochysiaceae

Fenotipología

Hojas: simples, agrupadas al 
extremo de las ramitas.

Flores: dispuestas en manojos de 8 a 10 
cm de longitud, de color amarillentas, 
vistosas y con pelitos cobrizos.

Frutos: alargados, de 2,5 a 3 cm de longitud.

Género Vochysia

Especie Vochysia 
vismiaefolia

Nombre 
común Cacho

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007)



132 Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos

Tabla 12. Clasificación taxonómica y descripción del Psychotria racenosa

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Caquetá, Amazonas y Huila.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Leña.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical, 
bosque muy húmedo.

Orden Gentianales Situación 
actual No evaluada.

Familia Rubiaceae

Fenotipología

Hojas: ovaladas con un verde brillantes 
en la haz y verde pálido en el envés.

Flores: blancas, seguidas por racimos 
de frutos pequeños, llamativos.

Género Vochysia

Especie Psychotria 
racenosa

Nombre 
común Café de monte 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007), Selva (2019)
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Tabla 13. Clasificación taxonómica y descripción del Pouroma cecropiifolia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia, Ecuador y Brasil

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Parques, andenes, vías de servicio, 
vías peatonales, orejas de puente, 
glorietas, plazas/plazoletas y 
edificios institucionales.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosques húmedos, bosques tropicales.

Orden Urticales Situación 
actual No evaluada.

Familia Urticaceae

Fenoti-
pología

Frutos: Caimarona o uva de 
monte comestible.

Hojas: son alternas, profundamente 
lobuladas con 9-11 folíolos de 10-20 
cm y un pecíolo de 20 cm de largo.

Flores: blancas, producidas 20 o 
más juntas en una inflorescencia 
de 10 cm de largo.

Género Pourouma

Especie Pouroma 
cecropiifolia

Nombre 
común

Caimarón de 
montaña

Fuente: Universidad EIA-Catalogo Virtual de Flora del Valle de Aburrá (2014) (Coral, 2002)
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Tabla 14. Clasificación taxonómica y descripción del Tabernaemontana macrocalyx Müll. Arg.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Venezuela, Colombia, Perú y Brasil.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Traqueofitos Usos Se utiliza como aditivo para algunas 
bebidas, como la ayahuasca.

Clase Angiospermas Ecología Bosque húmedo tropical

Orden Gentianales Situación 
actual No evaluada.

Familia Apocynaceae

Fenotipología

Flores: caulinares verde-amarillas.

Frutos: redondo ovalado; a veces, 
punteado; amarillento y verdoso al 
madurar, con 1 a 4 semillas ovales.

Género Tabernaemontana

Especie Tabernaemontana 

Nombre 
común Caimo

Fuente: Universidad EIA-Catalogo Virtual de Flora del Valle de Aburra (2014). 
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Tabla 15. Clasificación taxonómica y descripción del Caimo piedra Pouteria guianensis Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia, Brasil, Guayana 
Francesa y Perú.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Fruto comestible y madera 
para construcción.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical, bosque 
tropical húmedo. 

Orden Ericales Situación 
actual No evaluada.

Familia Sapotaceae

Fenotipología

Flores: bisexuales, con un 
color verde pálido.

Hojas: agrupadas, dispuestas 
en hélice, de 5-10 cm.

Género Pouteria

Especie Pouteria 
guianensis Aubl.

Nombre 
común Caimo piedra

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007), Bosques (2022)
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Tabla 16. Clasificación taxonómica y descripción del Pouteria eugeniifolia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sudamérica: Colombia, Guayana 
Francesa, Bolivia, Perú y Brasil.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Este tipo de madera pesada se utiliza 
para construcciones pesadas.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical.

Orden Ericales Situación 
actual No evaluada.

Familia Sapotaceae

Fenotipología

Flores: bisexuales con un 
color verde pálido.

Hojas: agrupadas, dispuestas 
en espiral 5-10 cm.

Género Pouteria Aubl.

Especie Pouteria 
eugeniifolia

Nombre 
común Caimo rosado

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2021), Bosques (2022)
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Tabla 17. Clasificación taxonómica y descripción del Anacardium excelsum

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Honduras a Ecuador, y Venezuela

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos La madera es fácil de 
aserrar y labrar.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical.

Orden Sapindales Situación 
actual No evaluada.

Familia Anacardiaceae

Fenotipología

Flores: de 5 pétalos pequeños 
con color blanco.

Hojas: Semicaducifolia.

Género Anacardium

Especie Anacardium 
excelsum

Nombre 
común Caracolí

Fuente: Universidad EIA (2014), Vásquez (2014)
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Tabla 18. Clasificación taxonómica y descripción del Protium sagotianum

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Desde Costa Rica a 
Colombia y Ecuador

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-
1500 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Parques, Cerros

Clase Magnoliopsida Ecología No determinado.

Orden Sapindales Situación 
actual No evaluada.

Familia Burseraceae

Fenotipología
Flores: pequeñas con 3-6 
sépalos, 3-6 pétalos.

Frutos: drupa globosa.

Género protio

Especie Protium sagotianum

Nombre 
común Caraño

Fuente: Universidad EIA (2014), Universidad Nacional de Colombia (2018)



139Anexos

Tabla 19. Clasificación taxonómica y descripción del Symphonia globulifera L. f. 

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia: Choco, amazonas, Caquetá.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m.

División Eudicots Usos Productos de construcción y medicinal. 

Clase Rosids Ecología Bosque tropical húmedo

Orden Malpighiales Situación 
actual No evaluada.

Familia Clusiaceae

Fenotipología

Plantas hermafroditas.

Hojas: elípticas a oblongo-elípticas, de 
6.5-14 cm de largo y 1,5-4 cm de ancho.

Frutos: baya ovoide de 2,5 cm de largo, 
paredes delgadas a coriáceas cafés 
semillas 1 o 2 de color rojo vino.

Género Sinfonía

Especie Symphonia 
globulifera L. f.

Nombre 
común Cerillo

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007)
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Tabla 20. Clasificación taxonómica y descripción del Miconia impetiolaris

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Guayana y Serranía de La Macarena, 
Llanura del Caribe, Pacífico, Valle 
del Cauca, Valle del Magdalena

Reino Vegetal Altitud 10-850 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Maderable.

Clase Magnoliopsida Ecología No determinada.

Orden Myrtales Situación actual No evaluada.

Familia Melastomatácea

Fenotipología Hojas: son de color verde brillante 
arriba y púrpura brillante debajo

Género Miconia

Especie Miconia 
impetiolaris.

Nombre 
común Chilco

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2014), Dalling (2000)
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Tabla 21. Clasificación taxonómica y descripción del Bacharis polyantha H.B.K.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia: Zona andina.

Reino Vegetal Altitud a partir de los 1000 m s. n. m. 
hasta los 4000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Maderable: cercas, casas, etc.

Clase Magnoliopsida Ecología
Es una especie característica de 
zonas alteradas, y se le encuentran 
con frecuencia cerca de los caminos 
y a la orilla de los cursos de agua

Orden Asterales Situación 
actual No evaluada

Familia Asteraceae

Fenotipología

Hojas: de 10 a 20 cm de 
largo, son elípticas y oblongo 
lanceoladas, enteras, acuminadas, 
coriáceas y brillantes, peciolo 
de unos 4 mm de largo.

Flores: pentámeras muy pequeñas.

Género Baccharis

Especie Bacharis polyantha 
H.B.K.

Nombre 
común Chilco blanco

Fuente: Global Biodiversity Information Facility GBIF (2001), Giuliano (2001)



142 Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos

Tabla 22. Clasificación taxonómica y descripción del Baccharis floribunda

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sudamérica: Bolivia, Ecuador, Colombia, 
Argentina, Perú, Uruguay y Chile.

Reino Vegetal Altitud A partir de los 1000 m s. n. m. 
hasta los 4000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Maderable: cercas, casas, etc.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical andino.

Orden Asterales Situación 
actual No evaluada.

Familia Asteraceae

Fenotipología

Hojas: de 10 a 20 cm de largo, son 
elípticas u oblongo lanceoladas, enteras, 
acuminadas, coriáceas y brillantes, 
peciolo de unos 4 mm de largo.

Flores: inflorescencia surge de las axilas de 
las ramas. Numerosas flores pentámeras 
muy pequeñas, cáliz con dientes desiduos 
y pétalos blancos de forma abovada.

Fruto es una cápsula ovoide.

Género Baccharis

Especie Baccharis 
floribunda

Nombre 
común Chilco negro

Fuente: Universidad EIA, 2014
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Tabla 23. Clasificación taxonómica y descripción del Escallonia paniculata

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución

Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cun-
dinamarca, La Guajira, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima, Valle

Reino  B Altitud 1500-3800 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Dendroenergético.

Clase Angiospermas Ecología Bosque húmedo.

Orden Asterids Situación 
actual No evaluada.

Familia Escalloniaceae

Fenotipología

Género Escallonia

Especie Escallonia 
paniculata

Nombre 
común Chilco rosado

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF (2021).
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Tabla 24. Clasificación taxonómica y descripción del Ormosia sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sudamérica. 

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Fanerógama 
Magnoliophyta Usos

La madera con usos locales. Las 
semillas son tóxicas, se emplean en la 
elaboración de collares y artesanías

Clase Magnoliopsida Ecología América tropical

Orden Fabales Situación 
actual Amenazadas por destrucción.

Familia Fabaceae

Fenotipología

Flores: son purpúreas, 
aladas y cerradas.

Fruto es una pequeña legumbre 
o vaina aplanada, punteada 
en un extremo y de color 
verde y rojo-anaranjado.

Género Ormosia

Especie Ormosia sp

Nombre 
común Chocho

Fuente: Universidad EIA (2014), Wang (2019)
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Tabla 25. Clasificación taxonómica y descripción del Bactris gasipaes Kunth

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Centro América y Sur América. 

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Sus frutos son comestibles, el 
tallo se usa en la construcción.

Clase Liliopsida Ecología Bosque húmedo tropical

Orden Commelinidae Situación 
actual Vulnerable

Familia Arecaceae

Fenotipología

La planta llega a medir hasta 20 
metros de alto cubiertos de espinas.

Hojas: terminales pendientes hacia 
los lados, con raquis de 1,8 a 3,3 
m y pecíolo hasta de 4 dm.

Flores: son unisexuales.

Género Bactris

Especie Bactris gasipaes 
Kunth

Nombre 
común Chontaduro

Fuente: Universidad EIA (2014), Romero (2020)
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Tabla 26. Clasificación taxonómica y descripción del Ocotea costulata

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Norte de sur América.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m., 
1501-2000 m s. n. m., 2001-3000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos

La madera se emplea para trabajos 
de ebanistería, tallas y enchapados; 
construcción de puentes, viviendas y como 
durmientes en las vías del ferrocarril.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical.

Orden Laurales Situación 
actual En peligro crítico

Familia Lauraceae

Fenotipología Flores: blanquecinas
Género Ocotea

Especie Ocotea costulata

Nombre 
común Comino real

Fuente: Universidad EIA (2014), Calderón (2019)
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Tabla 27. Clasificación taxonómica y descripción del Hymenaea parvifolia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonía 

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos

Su madera se utiliza en construcciones, 
ebanistería y carpintería. Produce 
una resina medicinal llamada copal. 
Los frutos son comestibles.

Clase Magnoliopsida Ecología Crece bien en terrenos no inundables, 
aunque tolera anegamiento temporal

Orden Fabales Situación 
actual No evaluada

Familia Caesalpinaceae

Fenotipología

Hojas: son compuestas, base redonda, 
elípticas, de 12,5 cm de largo por 5 cm 
de ancho.

Fruto: es una legumbre de 6 cm de longitud 
por 5 cm de ancho, de color marrón.

Género Hymenaea 

Especie Hymenaea 
parvifolia.

Nombre 
común Copal 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2014), Silva (2007)
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Tabla 28. Clasificación taxonómica y descripción del Aspidosperma sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia, Venezuela y Brasil.

Reino Vegetal Altitud No determinado.

División Magnoliophyta Usos
Su madera es dura y resistente, lo 
que se usa como madera estructural, 
en ebanistería y carpintería

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical

Orden Gentianales Situación 
actual No evaluado

Familia Apocynaceae

Fenotipología Hojas: oblongas hasta 
obovado, elípticas.

Género Aspidosperma

Especie Aspidosperma sp.

Nombre 
común Costillo

Fuente: Universidad EIA (2014), Alzugaray (2006)
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Tabla 29. Clasificación taxonómica y descripción del Coussapoa villosa. 

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonas y Caquetá.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Madera de construcción

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque de América tropical

Orden Urticales Situación 
actual No evaluado

Familia Urticaceae

Fenoti-
pología

Hojas: con estípulas fusionadas en espa-
ta caediza, son alternas y espiralmente 
dispuestas.

Flores: dioicas pequeñas y sésiles organi-
zadas en capítulos solitarios o panicula-
dos; tienen 3-4 tépalos libres en las flores.

Género Coussapoa Aubl.

Especie Coussapoa villosa

Nombre 
común Matapalo

Fuente: Universidad EIA (2014), Alzugaray (2006) - Universidad Nacional de Colombia (2009)
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Tabla 30. Clasificación taxonómica y descripción del Trichanthera gigantea

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Centro y Sur América

Reino Vegetal Altitud No determinada

División Magnoliophyta Usos
Alimento para ganado y aves; 
especie para reforestación y 
protección de fuentes hídricas.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical

Orden Lamiales Situación 
actual No evaluada

Familia Acanthaceae

Fenotipología

Hojas: de unos 30 cm de longitud 
de color verde oscuro.

Flores, en forma de campana, son 
de color rojo oscuro, vino tinto o 
amarillo, de 3 a 4 cm de longitud.

Género Trichanthera Kunth

Especie Trichanthera gigantea

Nombre 
común Cachiyuyo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF (2021), Universidad Nacional de 
Colombia (2012)
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Tabla 31. Clasificación taxonómica y descripción del Cupania cinerea

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Centro América y Sur América

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos La madera se usa para la fabricación 
de postes y estacones.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical, suelos fértiles. 

Orden Sapindales Situación actual No evaluada

Familia Sapindaceae

Fenotipología
Hojas: folioladas
Inflorescencia paniculada-
racemosa, terminal o subterminal, 
de flores blancas.

Género Cupania L.

Especie Cupania cinerea

Nombre 
común Guacharaco

Fuente: Universidad EIA.
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Tabla 32. Clasificación taxonómica y descripción del Eschweilera sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia

Reino Vegetal Altitud 883 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Construcción, pisos y cercas.

Clase Magnoliopsida Ecología
Árbol emergente se encuentra de forma 
natural en el bosque húmedo a muy hú-
medo tropical.

Orden Ericales Situación 
actual No evaluado

Familia Leythutaceae

Fenotipología

Frutos: son pixidios globosos, con una 
tapa que se desprende y deja caer las 
semillas al suelo.

Hojas: simples y alternas

Género Eschweilera

Especie Eschweilera sp.

Nombre 
común Fono colorado

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF (2019), Montoya (2018)
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Tabla 33. Clasificación taxonómica y descripción del Platymiscium pinnatum (Jacq) 
Dugand

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonía

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos La madera se utiliza para muebles, objetos 
torneados, postes de cerca y construcción

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical, 
suelo bien drenado.

Orden Fabales Situación 
actual No evaluada

Familia Fabaceae

Fenotipología

Flores: longitud de la flor mayor o igual a 10 
mm; unguiculus del ala y quilla corta.

Hoja: forma de la estípula angosto triangular; 
indumento de la fase abaxial de los foliolos 
glabro; indumento de la raquis foliar glabro; 
longitud del foliolo distal 2-6,5 cm/4-11 
(-25) cm.

Género Platymiscium Vogel

Especie
Platymiscium 
pinnatum (Jacq) 
Dugand

Nombre 
común Granillo 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF (2001), Linea (2023)
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Tabla 34. Clasificación taxonómica y descripción del Lecythis sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia

Reino Vegetal Altitud Hasta los 883 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Madera usada en elementos de construc-
ción y estructuras, pisos, durmientes, 
cercas, cajones y gabinetes.

Clase Magnoliopsida Ecología
Árbol emergente se encuentra de forma 
natural en el bosque húmedo a muy 
húmedo tropical.

Orden Ericales Situación 
actual No evaluado

Familia Lecythidaceae

Fenotipología

Fruto: es un pixidio que es utilizado ma-
yormente de manera ornamental y para 
la fabricación de utensilios.

Género Eschweilera albiflora 
(DC.) Miers 

Especie Lecythis sp.

Nombre 
común Fono negro, Amarillo

Fuente: Universidad EIA (2014).
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Tabla 35. Clasificación taxonómica y descripción del Tapirira guianensis Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sur de Nicaragua a Brasil, 
Paraguay y Bolivia.

Reino Vegetal Altitud Hasta los 2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Ebanistería y carpintería. Los frutos sirven 
de alimento para la fauna silvestre.

Clase Magnoliopsida Ecología
Parques, plazas/plazoletas, retiros 
de quebrada, andenes, vías de 
servicio y edificios institucionales.
Especie pionera para la reforestación.

Orden Sapindales Situación 
actual No evaluada

Familia Anacardiaceae

Fenotipología

Hojas: alternas imparipinnadas, raramente 
paripinnadas, siempreverdes.

Flores: pediceladas o sésiles, 5-meras, im-
bricadas, corola amarillo-verdosa, amarilla 
o color crema.

Género Tapirira

Especie Tapirira 
guianensis Aubl

Nombre 
común Fresno, Cedrillo

Fuente: Universidad EIA (2014), Patient (2022)
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Tabla 36. Clasificación taxonómica y descripción del Guatteria megalophylla Diels

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América del sur tropical.

Reino Vegetal Altitud Hasta los 2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
La corteza se utiliza para hacer 
cuerdas, casas de bahareque 
y como medicamento.

Clase Magnoliopsida Ecología
Bosque y arbolado, matorral, 
humedales (tierra adentro) y 
artificial-terrestre. 

Orden Magnoliales Situación 
actual

Evaluación de la Lista 
Roja de la UICN. 

Familia Anonaceae

Fenotipología

Hojas: membranáceas

Flores: fragantes con 
olor a frutas

Fruto: un fascículo de 
monocarpos abayados
Semillas: elipsoides

Género Guatteria

Especie Guatteria 
megalophylla Diels

Nombre 
común

Imbirablanco, Anón 
de monte, Golondrino, 
Carguero, Carguero de 
rebalse, Carguero negro. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2014)
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Tabla 37. Clasificación taxonómica y descripción del Cordia dentata Poir

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Desde México hasta el norte de 
Sur América y las Antillas.

Reino Vegetal Altitud Hasta los 3000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Construcción de casas y 
trabajos artesanales.

Clase Magnoliopsida Ecología Arenosos, tolerantes a inundaciones 
temporales y alta atracción de fauna.

Orden Lamiales Situación 
actual No determinado

Familia Boraginaceae

Fenotipología

Hojas: son simples y alternas, pueden 
tener desde 3 hasta 13,5 cm de largo y 
desde 2 hasta 7 cm de ancho.

Flor: es amarilla y, a veces, blanca; es 
muy vistosa. Tienen la capacidad de 
producir néctar y son polinizadas por 
muchas especies de insectos.

Fruto: es ovoide, tiene de 1 a 1,5 cm 
de longitud y 0,6 cm de diámetro. Es 
blanco y casi transparente cuando se 
encuentra maduro.

Género Cordia

Especie Cordia dentata Poir

Nombre 
común

Gomo rosado, 
Uvito, Caujaro, 
Uvita mocosa. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2021), Guzmán (2014)
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Tabla 38. Clasificación taxonómica y descripción del Virola sebifera Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Desde Nicaragua hasta el sur de 
Brasil, Bolivia y Costa Rica. 

Reino Vegetal Altitud Hasta los 1300 m s. n. m.

División Traqueofitos Usos

Madera de calidad, utilizada en carpin-
tería, ebanistería y construcción. Los 
frutos son consumidos por la avifauna 
y pequeños mamíferos. 

Clase Angiospermas Ecología Bosque húmedo tropical, 
rastrojos altos. 

Orden Magnoliales Situación 
actual No determinado

Familia Myristicaceae

Fenotipología

Hojas: son simples y crecen hasta 30 
cm (12 pulgadas) de largo.

Flores: pequeñas, son de un solo sexo 
y se encuentran en panículas.

Fruto: es rojizo, de forma ovalada y de 
unos 10 a 15 mm.

Género Virola

Especie Virola sebifera Aubl.

Nombre 
común

Cumala, Otobo, 
Cotón, Fruta dorada, 
Sangre toro

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007)
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Tabla 39. Clasificación taxonómica y descripción del Inga nobilis Willd

Clasificación 
taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Se encuentra a lo largo de la vertiente amazónica 
desde Bolivia hasta Colombia y Venezuela; y 
hasta las Guayanas. 

Reino Vegetal Altitud Hasta 2890 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Madera empleada en muebles, embalajes 
y vigas. Su fruto tiene uso comestible.

Clase Magnoliopsida Ecología

Dentro de las 22 especies de la Sect. Pseudinga 
reconocidas en Colombia, Inga nobilis es una 
especie cuya posición no es clara, ya que pre-
senta el patrón de variación más grande, tanto 
en órganos vegetativos como reproductivos, 
dentro de la Sect. Pseudinga en Colombia. 

Orden Fabales Situación 
actual No evaluado

Familia Mimosaceae

Fenotipología

Ramas: teretes café amarillentos
Flores: florescencias umbelas, 1-3 
fasciculadas, generalmente en brotes afilos, 
pedúnculos aplanados, 1,5-4 cm de largo.

Género Inga

Especie Inga nobilis 
Willd.

Nombre 
común

Guamo, Gua-
mo cerindo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2021), Correia (2019)



160 Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos

Tabla 40. Clasificación taxonómica y descripción del Parkia nitida Miq.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución

Amazonas, Caquetá, Chocó, Meta, 
Putumayo, Vaupés, Amazonia, 
Guayana, Serranía de la Macarena, 
Orinoquía y Pacífico. 

Reino Vegetal Altitud 100-1200 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos NA

Clase Tracheophyta Ecología Bosque tropicales de Suramérica

Orden Fabales
Situación 
actual

No evaluada

Familia
Fabaceae 
(Leguminoceae)

Fenotipología

Hojas: bipinnadas, opuestas o 
subopuestas, con 3-12 pares de pinnas, 
cada pinna con 20-40 pares de folíolos.
Flores: blancas
Frutos: en legumbres aplanadas, 
de 20-40 cm de largo, ligeramente 
marrón o rojizos.

Género Parkia

Especie  Parkia nitida Miq.

Nombre 
común

Guarango, Paleta, 
Dormidera. 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Universidad Nacional de 
Colombia (2015)
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Tabla 41. Clasificación taxonómica y descripción del Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Se encuentra en la Amazonía 
colombiana, peruana y brasilera.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos

La madera se utiliza para la fabricación 
exterior de traviesas, vivienda, vigas y 
construcción pesada, ya que es mode-
radamente dura y pesada. Las semillas 
son consumidas por micos y borugas.

Clase Magnoliopsida Ecología Especie frecuente y crece en bosques no 
inundados o periódicamente inundados. 

Orden Ericales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Lecythidaceae

Fenotipología

Frutos: son pixidios globosos, con una 
tapa que se desprende y deja caer las 
semillas al suelo.

Hojas: simples y alternas

Género Eschweilera

Especie
Eschweilera coriacea 
(DC.) S.A. Mori

Nombre 
común

Guasco, Coco, Coco 
majagua, Fono blan-
co, Carguero negro, 
Carguero de gavilán.

Fuente: López (2008)
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Tabla 42. Clasificación taxonómica y descripción del Croton matourensis Aubl.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Amazonas, Antioquia, Cauca, 
Chocó, Guaviare y Vaupés.

Reino Vegetal Altitud 70-1100 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos Huacales, aserrío y para transporte de 
alimentos.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical, rastrojos altos. 

Orden Amborellales
Situación 
actual

No evaluado

Familia Euphorbiaceae

Fenotipología

Hoja: pecíolo largo, lámina foliar elíptica 
oblonga; lado adaxial con ausencia de 
tricomas; lado abaxial con tricomas es-
trellados.

Flor: masculina, superficialmente pedi-
celada.

Género Croton L.

Especie
Croton 
matourensis 
Aubl. 

Nombre 
común

Vara blanca

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2021)
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Tabla 43. Clasificación taxonómica y descripción del Campomanesia cormifolia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución

Amazonas, Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, 
Vaupés Antioquia, Boyacá, Cauca, Chocó, 
Cundinamarca, Guaviare, Nariño, Santander, 
y Vaupés.

Reino Vegetal Altitud 70-1100 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Maderable

Clase Magnoliopsida Ecología
Bosque tropical húmedo, con bastante hu-
medad. 

Orden Myrtales
Situación 
actual

No evaluado

Familia Myrtaceae

Fenotipología

Hojas: opuestas de 9 por 4 cm y con nervios 
bien marcados en el envés.
Flores: son de color crema de 15 mm de 
diámetro.

Los frutos son bayas, amarillas al madurar, 
de 30 mm de diámetro en promedio,  aunque 
pueden alcanzar hasta 70 mm y hasta 140 g 
de peso.

Género
Campomanesia 
Ruiz & Pav.

Especie
Campomanesia 
cormifolia

Nombre 
común

Guayabo de 
coronel

Fuente: Mutis (1816), Yepes (1989)
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Tabla 44. Clasificación taxonómica y descripción del Buchenavia capitata (Vahl) Eichler

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonas y Caquetá.

Reino Vegetal Altitud Hasta 220 m.s.n.m.

División Magnoliophyta Usos Construcción (pisos y paneles), chapas 
y contrachapados (chapa decorativa).

Clase Magnoliopsida Ecología

Se desarrolla en áreas de tierra firme, 
sobre suelos arcillosos; en bosque hú-
medo tropical y bosque muy húmedo 
tropical.

Orden Myrtales Situación 
actual No evaluado

Familia Combretaceae

Fenotipología

Hojas: dispuestas en espiral, general-
mente agrupadas en las puntas de las 
ramitas, sin tricomas glandulares.

Flores: bisexuales

Género Terminalia L.

Especie Buchenavia capitata 
(Vahl) Eichler

Nombre 
común

Guayabo de monte 
o Guayabillo y 
Guayabillo negro

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2011)
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Tabla 45. Clasificación taxonómica y descripción del Tococa sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, Valle.

Reino Vegetal Altitud 0-1050 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos De uso ornamental. 

Clase Magnoliopsida Ecología Terreno fértil, húmedo tropical. 

Orden Myrtales
Situación 
actual

No evaluada.

Familia Melastomaceae

Fenotipología

Frutos: en baya
Semillas: numerosas, ovoides 
a piramidales y la testa de lisa 
a variadamente esculpida.

Género
Miconia Ruiz 
& Pav.

Especie Tococa sp

Nombre 
común

Hormigoso 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007)
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Tabla 46. Clasificación taxonómica y descripción del Laurus endlicheria sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Especie nativa de Suramérica. 98 especies 
pertenecientes a las Lauraceae.

Reino Vegetal Usos La madera fina, muy apreciada, es empleada 
en ebanistería y en la construcción. 

División Magnoliophyta Ecología No determinado

Clase Magnoliopsida
Situación 
actual

No evaluada

Orden Laurales

Fenotipología No evaluada

Familia Lauraceae

Género Laurus

Especie Endlicheria sp.

Nombre 
común

Laurel
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Tabla 47. Clasificación taxonómica y descripción del Ocotea esmeraldana Moldenke

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Amazonía 

Reino Vegetal Altitud
0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. 
n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Streptophyta Usos
sombrío, barreras rompevientos, barreras 
contra ruido y ornamental.

Clase Cycadopsida Ecología Bosque tropical húmedo

Orden Cycadales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Lauraceae

Fenotipología

Plantas: leñosas, desde arbustos a árboles 
grandes.

Tronco: liso, a menudo con lenticelas.

Hojas: alternas o raramente opuestas, usual-
mente coriáceas, aromáticas, a menudo 
glaucas. Presentan comúnmente puntos 
glandulosos traslúcidos y venación princi-
palmente pinnada.

Género Ocotea Aubl

Especie
Ocotea 
esmeraldana 
Moldenke

Nombre 
común

Laurel blanco

Fuente: Universidad EIA (2014), Moldenke (2007)
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Tabla 48. Clasificación taxonómica y descripción del Ocotea javitensis

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Perú.

Reino Vegetal Altitud Hasta 2000 m s. n. m. 

División Magnoliophyta Usos Aserrío, maderable muy apreciado y me-
dicinal.

Clase Magnoliopsida Ecología
En Colombia se conoce en bosques pri-
marios, a menudo como un elemento muy 
importante de los bosques. 

Orden Laurales
Situación 
actual

Esta especie no se encuentra en las listas 
oficiales de especies amenazadas de Co-
lombia, ni en los Apéndices CITES. 

Familia Lauraceae

Fenotipología No evaluada

Género Ocotea

Especie Ocotea javitensis 

Nombre 
común

Laurel comino, 
Amarillo, Canela 
y Medio comino. 

Fuente: UNAM (1991)
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Tabla 49. Clasificación taxonómica y descripción del Dacryodes chimantensis

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Amazonia, Guayana y Serranía de 
la Macarena.

Reino Vegetal Altitud 50-200 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Medicinal y aserrío

Clase Magnoliopsida Ecología

Bosques húmedos tropicales. (El 
olor desagradable ha restringido 
sus usos a chapas para placas y 
compensados). 

Orden Sapindales
Situación 
actual

No evaluada 

Familia Burseraceae 

Fenotipología

Tronco: alcanza 12 m de alto y 15 
cm de diámetro.

Fruto: comestible, con pulpa car-
nosa y dulce.

Género Dacryodes

Especie
Dacryodes chimantensis 
Steyerm y Maguire

Nombre 
común

Laurel negro

Fuente: Steyerm (1967)
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Tabla 50. Clasificación taxonómica y descripción del Eschweilera parvifolia Mart. ex DC

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Colombia, Bolivia, Brasil, Guya-
na, Ecuador, Honduras, Panamá, 
Perú y Venezuela.

Reino Vegetal Altitud 0-1500 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Construcción, pisos y cercas.

Clase Magnoliopsida Ecología

Esta especie habita en bosques 
primarios no inundados (tierra 
firme) o periódicamente inun-
dados. 

Orden Ericales Situación 
actual No evaluado

Familia Leythutaceae

Fenotipología
Hojas: simples y alternas

Frutos: pixidios globosos

Género Eschweilera Mart. Ex DC.

Especie Eschweilera parvifolia 
Mart. ex DC.

Nombre 
común

Fono blanco, Fono 
colorado, Fono, carguero.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2009)
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Tabla 51. Clasificación taxonómica y descripción del Licania arborea

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
México a Perú, Brasil y Colombia. 
(Amazonía, llanura del Caribe y Pa-
cífico). 

Reino Vegetal Altitud 230 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Construcción, carpintería naval. 

Clase Magnoliopsida Ecología

Crece en bosque seco o húmedo 
tropical, usualmente en áreas de 
buen drenaje, aunque también en 
áreas con inundación periódica.

Orden Malpighiales
Situación 
actual

Amenazado

Familia Chrysobalanaceae

Fenotipología

Hojas: de color amarillento, con forma 
de óvalo.

Ramas: forma cilíndrica de color café

Género
Microdesmia (Benth.) 
Sothers & Prance

Especie Licania arborea

Nombre 
común

Cheñei, Tapaliso, Caña 
agria, Cañagria, Gracero

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001)



172 Biodiversidad y servicios ecosistémicos de bosques secundarios andino-amazónicos

Tabla 52. Clasificación taxonómica y descripción del Adenocalymma cladotrichum

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Venezuela, Perú y Colombia. 
(Amazonía, Guayana, Serranía 
de la Macarena y Orinoquía). 

Reino Vegetal Altitud 500 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos NA

Clase Ginkgoopsida Ecología Especie colectada en 
bosques ripiaros

Orden Ginkgoales Situación 
actual Amenazado 

Familia Bignoniaceae 

Fenotipología

Arbusto de 3 a 4 m

Flores: amarillas

Hojas: 3-folioladas o 2-folioladas con 
un zarcillo terminal o una cicatriz de 
zarcillo.

Género Adenocalymma

Especie Adenocalymma 
cladotrichum

Nombre 
común Longapijo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001)
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Tabla 53. Clasificación taxonómica y descripción del Endlicheria sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Desconocida 

Reino Vegetal Altitud Hasta 2.200 m s. n. m. 

División Magnoliophyta Usos Desconocida 

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque seco premontano

Orden Laurales Situación actual No evaluada

Familia Lauraceae

Fenotipología No evaluada

Género Endlicheria Ness

Especie Endlicheria sp.

Nombre 
común

Mierda de cerdo 
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Tabla 54. Clasificación taxonómica y descripción del Rollinia insignis

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América del Sur, Amazonia

Reino Vegetal Altitud 1000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Frutos comestibles, semillas 

Clase Magnoliopsida Ecología Desconocida

Orden Magnoliales
Situación 
actual

No evaluada 

Familia Anonaceae

Fenotipología

Flores: solitarias o inflorescencias de pocas 
flores.

Fruto: un sincarpo carnoso, globoso a ovoide; 
semillas aplanadas, elipsoide-obovadas, sin 
arilo.

Género Rollinia

Especie
Rollinia 
insignis

Nombre 
común

Naguí, 
Chirimoyo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF (2001), Plants (1935)
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Tabla 55. Clasificación taxonómica y descripción del Dialyanthera gracilipes A.C. Sm.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Costa Rica y Panamá a través de 
Venezuela, Colombia y Perú.

Reino Vegetal Altitud 100 m.s.n.m.

División Magnoliophyta Usos

Construcción, (viguetas, tableros, marcos, 
herrajes). Contrachapados y chapas, 
embalaje, otros instrumentos musicales y 
artículos, artesanía, molduras, aglomerado

Clase Magnoliids Ecología Bosques tropicales pantanosos

Orden Magnoliales
Situación 
actual

No evaluada 

Familia Myristicaceae

Fenotipología

Hojas: son simples

Flores: son amarillas y dispuestas en racimo.

Fruto: es de tipo folicular globoso, parecido 
a la nuez moscada.

Género
Otoba (ADC) 
H.Karst.

Especie
Dialyanthera 
gracilipes 
A.C. Sm.

Nombre 
común.

Otobo, Cuángare

Fuente: Unzu (2021)
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Tabla 56. Clasificación taxonómica y descripción del Brownea coccinea Jacq.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución

Norte de Suramérica Región biogeográfica 
(Amazonia, Andes, Guayana y Serranía de 
la Macarena, llanura del Caribe, Orinoquía, 
Pacífico y valle del Magdalena). 

Reino Vegetal Altitud Hasta 700 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos NA

Clase Magnoliopsida Ecología

Regiones tropicales; florece en las áreas de 
bosques que se inundan estacionalmente 
y se asocia, a menudo, con Virola Ducke y 
Thibaudiana Inga.

Orden Fabales Situación 
actual No determinada 

Familia Fabaceae

Fenotipología

Flores: rojas

Semilla: alargada y café

Hojas: anchas y verdes oscuras

Género Brownea 

Especie Brownea 
coccinea Jacq.

Nombre 
común

Palo de cruz, Osa 
de montaña, 
Rosa del monte

Fuente: Global Biodiversity Information Facility-GBIF ( 2001), Universidad Nacional de 
Colombia (2015)



177Anexos

Tabla 57. Clasificación taxonómica y descripción del Guarea guidonia

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sur América 

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
La madera se usa en ebanistería, 
muebles y postes.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque húmedo tropical

Orden Sapindales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Meliáceas

Fenotipología

Hojas: de hasta 35 cm de largo, con hasta 
6 pares de folíolos.

Flores: usualmente axilares, tirsos pira-
midales de 10-25 cm de largo.

Género Guarea L.

Especie
Guarea 
guidonia

Nombre 
común

Pata gallo

Fuente: Universidad EIA (2014)
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Tabla 58. Clasificación taxonómica y descripción del Chrysophyllum superbum

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Colombia y Brasil.

Reino Vegetal Altitud 0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m s. n. m.

División Tracheophytes Usos
Maderable muy apreciado para 
postería y su fruto es alimento.

Clase Angiospermas Ecología Bosque húmedo

Orden Eudicots
Situación 
actual

No evaluada

Familia Sapotaceae Juss.

Fenotipología

Hojas: son ovales de 3-15 cm de lon-
gitud; verdes arriba y doradas en la 
parte baja.

Flores: son pequeñas (3-8 mm), blanco 
púrpura y con un suave olor fragante.

Fruto: comestible, redondo, con la 
piel púrpura.

Género Chrysophyllum L.

Especie
Chrysophyllum 
superbum

Nombre 
común

Caimo negro 
(peludo)

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2009)
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Tabla 59. Clasificación taxonómica y descripción del Piper sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sur de México a Sudamérica, África y Asia. 

Reino Vegetal Altitud Hasta los 1500 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Medicinal, saborizantes, 
componentes químicos. 

Clase Magnoliopsida Ecología

En sitios perturbados: a lo largo 
de ríos y caminos, en plantaciones 
como cafetales o cultivos de cacao, 
en viveros y claros de bosque.

Orden Piperales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Piperácea

Fenotipología

Hojas: son alternas pubescentes

Flores: se organizan en inflorescencias 
espiciformes

Género Piper L.

Especie Piper sp

Nombre 
común

Cordoncillo, 
Santa María 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Paredes (2012)
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Tabla 60. Clasificación taxonómica y descripción del Triplaris americana

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Panamá a N y C Suramérica.

Reino Vegetal Altitud
0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos
Alimento para la fauna, ornamental 
y restauración ecológica.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical

Orden Caryophyllales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Polygonaceae

Fenotipología

Hojas: son simples, alternas en coronas 
con forma de hélice.

Flores: dioicas; las femeninas, de color 
rosado, y las masculinas, grises.

Frutos: forma alada

Género Triplasis

Especie
Triplaris 
americana

Nombre 
común

Varasanta 

Fuente: Universidad EIA (2014), Dugand (1960)



181Anexos

Tabla 61. Clasificación taxonómica y descripción del Virola pavonis (A.DC.) A.C.Sm.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América Central y en el norte 
tropical de América del Sur.

Reino Vegetal Altitud 511 m s. n. m. 

División Magnoliophyta Usos
Maderable muy apreciado 
para construcción.
La resina se utiliza en medicina tradicional.

Clase Magnoliopsida Ecología

Bosques húmedos tropicales y crece 
en bosques primarios de tierra firme, 
llanuras aluviales con inundaciones 
frecuentes y superficies rocosas.

Orden Magnoliales
Situación 
actual

No evaluado

Familia Myristicaceae

Fenotipología No evaluada

Género Virola Aubl

Especie
Virola pavonis 
(A.DC.) A.C.Sm.

Nombre 
común

Sangre toro 

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001
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Tabla 62. Clasificación taxonómica y descripción del Matisia lomensis (Cuatrec.) Cuatrec.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución Sur América

Reino Vegetal Altitud
0-1000 m s. n. m., 1001-1500 m 
s. n. m., 1501-2000 m s. n. m.

División Tracheophyta Usos
La madera se emplea en 
ebanistería y carpintería.

Clase Cycadopsida Ecología
Bosque húmedo tropical, 
seco-húmedo.

Orden Cycadales
Situación 
actual

No evaluado

Familia Malvaceae

Fenotipología

Hojas: dispuestas de forma dística en 
las ramas; estípulas lanceoladas o trian-
gular-lanceoladas, de hasta 10 mm de 
longitud y 2-4 mm de ancho en la base.

Semillas: fuertemente elipsoides, con 
testa marrón y cotiledones rugosos-ple-
gados.

Plántulas: fanerocotilares

Género
Matisia Humb. 
& Bompl.

Especie
Matisia lomensis 
(Cuatrec.) Cuatrec.

Nombre 
común

Zapote o Zapo 
de reina

Fuente: Universidad EIA (2014), Fernández (2011)
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Tabla 63. Clasificación taxonómica y descripción del Rhigospira quadrangularis (Müll. 
Arg.) Miers

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Colombia: Vaupés, 
Caquetá y Amazonas. 

Reino Vegetal Altitud No evaluada

División Tracheophyta Usos
Su madera es apta para 
carpintería interior. 

Clase Cycadopsida Ecología Bosque tropical

Orden Cycadales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Apocynaceae

Fenotipología

Fruto: es de color verde 
amarillento, con el mesocarpio 
de color rojo encendido y 
numerosas semillas. La pulpa 
del fruto maduro es comestible.

Género Rhigospira Miers

Especie
Rhigospira quadrangu-
laris (Müll. Arg.) Miers

Nombre 
común

Cerindo

Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007), Clavijo (2011)
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Tabla 64. Clasificación taxonómica y descripción del Inga sp.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América Central y del Sur

Reino Vegetal Altitud 305 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos Frutos, madera y medicinal. 

Clase Magnoliopsida Ecología
Sombra, energía, fijación de carbono 
y producción de biomasa.

Orden Fabales
Situación 
actual

No evaluada

Familia Mimosaceae

Fenotipología

Flores: blancas tubulares 
con estambres salientes
Hojas: son alternas, paripinnadas, 
con raquis alados, 10-25 cm de 
largo, con 4-6 parejas de hojitas 
ovadas con ápice acuminado.

Género Inga 

Especie Inga sp.

Nombre 
común

Guamo

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Málaga (2021)
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Tabla 65. Clasificación taxonómica y descripción del Parkia igneiflora

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución América tropical

Reino Vegetal Altitud 305 m s. n. m.

División Magnoliophyta Usos

Maderable de baja 
calidad, utilizado para 
barillones y tablas no 
expuestas a la humedad.

Clase Magnoliopsida Ecología Bosque tropical

Orden Fabales Situación actual No evaluada

Familia Mimosaceae

Fenotipología No evaluada
Género Parkia R.Br.

Especie Parkia igneiflora

Nombre 
común

Sombrillo-guarango

Fuente: Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (2001), Instituto de Ciencias Naturales 
(2015)
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Tabla 66. Clasificación taxonómica y descripción del Virola Calophylla (Spruce) Warb.

Clasificación taxonómica Características de la especie

Taxon Categoría Distribución
Colombia, Brasil, Perú, 
Ecuador, Guyana, Venezuela, 
Amazonas y Bolivia.

Reino Vegetal Altitud Hasta 1700 m s. n. m. 

División Traqueofitos Usos
La madera aserrada se 
usa para encofrado.

Clase Angiospermas Ecología
Habita en bosque de terraza alta, 
bosque de colina baja, bosque de 
colina alta y bosques de montañas.

Orden Magnoliales
Situación 
actual

No existen restricciones 

Familia Myristicaceae R. Br

Fenotipología
Fruto: es de elipsoide a ovoide 
y subglobular, de 19 a 32 mm.

Género Virola Aubl. 

Especie
Virola Calophylla 
(Spruce) Warb

Nombre 
común

Cumala blanca, 
Cumala

Fuente: Instituto de Ciencias Naturales (2015)
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Anexo 2. Cuantificación de biomasa aérea de 
Guadua angustifolia Kunth en la cuenca hidrográfica 
del río Guarapas, Pitalito (Huila), Colombia

Apéndice A. Trabajo de campo-recolección de las muestras

1. Solicitud de permiso 
y socialización del 
proyecto.

2. Cortes de culmos 
de guadua, al 
azar, en el rodal. 3. Toma de medidas 

dasométricas de 
longitud y fuste.

4. Toma de 
muestras de 
madera y ramas.

5. Toma de puntos de 
georreferenciación.

7. Toma de medidas de longitud, 
DAP y espesor de canutos. 8. Recolección de muestras de hojas. 9. Pesado y rotulado de las muestras.

6. Diligenciamiento de 
datos e información 
en formatos y rótulos.

péndice B. Proceso de secado del material vegetal recolectado en campo

10. Proceso de empacado de las muestras.

11. Adecuación del horno, pesado inicial, e ingreso de las 
muestras al secado.

12. Muestras secas: pesado y análisis. Estimación 
de la biomasa aérea recolectada.
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Anexo 4. Socialización de resultados con la 
comunidad de la vereda la Germania, en 
el municipio de Florencia, Caquetá

Figuras 1, 2, 3 y 4. Socialización de resultados con la comunidad de la vereda la 
Germania. 

Fuente: Garzón y Torres (2022)
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