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3.12 INTRODUCCIÓN 

Debido a su amplio gradiente altitudinal que la definen y constituyen como una cuenca 
característica de montaña, la cuenca hidrográfica del Río Sumapaz aloja una gran 
variedad de ecosistemas que van desde las selvas inferiores en sectores de 
piedemonte y laderas bajas hasta áreas de páramo, subpáramo y bosque andino en 
su extremo oriental, sobre el eje anticlinal de la cordillera oriental. En contraste, los 
ecosistemas naturales con menor representatividad son el bosque andino y el bosque 
subandino, correspondientes al bosque húmedo premontano según la clasificación de 
zonas de vida (Holdridge, 2000), los cuales están muy reducidos, fragmentados y en 
algunos sectores son prácticamente inexistentes, debido a que han sido ocupados por 
agro sistemas. 

La cuenca del río Sumapaz presenta siete formaciones vegetales en todo su rango 
altitudinal, en un gradiente de humedad que va desde zonas secas hasta muy 
húmedas, diferentes relieves, tipos de suelos y fisonomías vegetales que originan 
diferentes ecosistemas naturales y en consecuencia diversos hábitats que son 
utilizados por las especies de fauna que allí coexisten. Además, posee una gran 
riqueza de ecosistemas y formaciones vegetales que se reflejan en el número de 
especies de fauna de distribución probable para el área: 154 especies de mamíferos 
(incluidos los murciélagos) y alrededor de 481 especies de aves. Aunque no se puede 
establecer una relación directa dado la naturaleza de los anteriores datos (especies 
probables y presentes), éstos son considerablemente altos si se tiene en cuenta que 
para Colombia se estima el número de especies de mamíferos en 518 y de aves en 
1937 (Rodríguez, Landazábal, & Nash 2006, Moreno, Andrade, & Ruiz 2017). 

En la cuenca del Río Sumapaz existen cuatro áreas protegidas de categoría nacional 
(el Parque Nacional Natural PNN Sumapaz, la Reserva Forestal Protectora RFP 
Nacional Cerro de Quininí, La RFP Mistela y la RFP Cuchilla Peñas Blancas), tres de 
categoría regional (El Distrito regional de manejo integrado Cuchilla de Peñas Blancas 
y del Subia, El Parque Natural Regional Páramo de las Oseras y la Reserva Forestal 
Protectora Regional Futuras Generaciones de Sibate l y ll), varias de las denominadas 
Reservas Forestales Distritales ubicadas en la Localidad 20 de Bogotá y varias 
reservas naturales de la sociedad civil. Cabe destacar que, a pesar de la diversidad 
de ecosistemas presentes en la cuenca, no todos tienen una representatividad 
suficiente en el Sistema Regional de Áreas Protegidas SIRAP o el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas SINAP.  

El ecosistema con mayor área territorial en la cuenca, es el páramo de Sumapaz, el 
cual a su vez es el más representativo en áreas protegidas ya que su mayor parte está 
dentro del PNN Sumapaz o en las reservas forestales distritales y la totalidad de su 
área, la cual está delimitada a escala 1:25.000. El bosque alto andino, incluyendo las 
dos grandes franjas ubicadas al sur del municipio de Cabrera y en la confluencia de 
los municipios de Cabrera, Venecia y San Bernardo, no está incluido dentro de alguna 
categoría de protección regional o nacional por lo cual su representatividad en el 
SIRAP y el SINAP es prácticamente inexistente. Situación similar ocurre con el bosque 
seco tropical (el de menor representación en el SINAP).  
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Los resultados de la caracterización biótica, aportan información útil en la priorización 
de áreas para la conservación, incluyendo recomendaciones sobre la declaratoria de 
nuevas áreas protegidas, áreas de manejo especial y áreas de importancia para la 
conservación de especies. Así mismo contribuyen notablemente en la definición de 
estrategias para el mantenimiento de bienes servicios ecosistémicos como el 
abastecimiento hídrico para consumo humano y las actividades productivas. 
 

3.12.1 CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN 

El análisis y clasificación de coberturas vegetales a partir del levantamiento de 
información, se realizó con base en los criterios de (Cuatrecasas, 1958), ya que integra 
un análisis de la composición florística como base para la ubicación de parcelas de 
muestreo. Por lo cual, es más cercana a la realidad actual, ya que en este análisis se 
tienen en cuenta el estado de las coberturas, la composición florística y la influencia 
humana en su conservación y factible intervención. Considerando que el estudio del 
componente biótico, incluidas las coberturas vegetales naturales como parte del 
diagnóstico de una cuenca hidrográfica debe estar basado en su estado de 
conservación actual como fundamento para formulación de acciones de conservación 
de la biodiversidad. Por lo cual la clasificación propuesta por (Cuatrecasas, 1958) 
aporta elementos idóneos para el propósito del presente trabajo. 

A partir de la clasificación de las formaciones vegetales propuestas por (Cuatrecasas, 
1958), se identificaron cinco en la cuenca del río Sumapaz, las cuales se describen a 
continuación (ver Figura 3.12-1). 

➢ Páramo propiamente dicho: Corresponde las formaciones de prado de gramíneas 
fasciculadas (Calamagrostis y Festuca) y de caulirrosuletum (Espeletia Spp). 
Aparte de las gramíneas el páramo es rico en especies de otras formas biológicas. 
La mayoría de los arbustos del subpáramo se encuentran esparcidos por entre el 
prado paramuno y algunas forman hasta pequeños matorrales en lugares en que 
las condiciones del terreno lo favorecen, por ejemplo, en puntos elevados o 
emergencias rocosas. Incluso arbolitos (2-1 metros) de ciertas especies se ven con 
frecuencia en el páramo propiamente dicho, cual ocurre con Diplostethium 
revolutum (romero), Gynoxys paramuna, Senecio vaccinioides, Valeriana arbórea, 
Miconia buxifolia, Polylepis boyacensis. Con bastante frecuencia se pueden 
observar estos arboles aislados o formando pequeños grupos en los márgenes del 
prago paramuno y entre peñascos a una altitud considerable (Cuatrecasas, 1958). 

 
➢ Subpáramo: Este tipo de páramo con abundante matorral que ocupa el cinturón, 

de anchura muy irregular, mas bajo del páramo; no es más que la zona de 
transición entre el bosque andino y el páramo propiamente dicho; su vegetación 
es una mezcla de ambos. Está dominado por arbustos y salpicado por arbolitos 
procedentes del inmediato bosque andino. En su composición entra un gran 
número de especies frutícolas características que faltan o que son solo 
esporádicas en el bosque andino (Cuatrecasas, 1958). 
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➢ Selva andina o bosque andino: Los bosques andinos empiezan a unos 2400 msnm 
formando una faja hasta los 3800 msnm. La temperatura media de este piso va 
desde 15 a 6 grados centígrados. Las precipitaciones se estiman en 900 a 1000 
mm anuales. Nubosidad y nieblas frecuentes contribuyen a una constante 
humedad. En la selva andina a medida que aumena la altitud se observa que los 
arboles van siendo menores, con hojas más pequeñas, predominando las 
microfilas y en el límite altitudinal las nanofilas. El estrato epifítico en general es 
exuberante y conspicuo, gracias especialmente a las bromelias y orquídeas que 
destacan por su colorido o bizarras formas de sus flores, a las Pteridofitas, musgos 
y hepáticas que a veces cumbren materialmente la superficie de las ramas y 
troncos de los arbolesy a los líquenes que ofrecen una variante nota de forma y 
color. Ya no se hallam los árboles epífitos de las Moráceas y Clusiáceas, pero son 
abundantes los arbustos epífitos de flores coloreadas de las Vacciniaceas y los 
semiparásitos de las Lorantaceas que exibén a menudo flores rojas o amarillas. 
Támbien contribuye a la flora epífita con profusión dicotiledóneas herbáceas de las 
Begoniáceas, Gesneriáceas y Lobeliáceas con vistosas flores y las carnositas 
Peperomia (Cuatrecasas, 1958). 
 

➢ Selva subandina o bosque subandino: La selva subandina se extiende desde los 
1000 a 2400 msnm por las faldas de las cordilleras. La temperatura media va desde 
23 a 16 grados centígrados. Las precipitaciones se calculan entre 4000 y 1000 mm 
anuales, regularmente distribuidos. La fisionomía de estos bosques es semejante 
a la de la selva inferior, pero contienen menor número de especies con raíces 
estribos, menor cantidad de lianas y de epífitas leñosas, tienen algunas especies 
arbóreas con hojas menores (microfilas) y menor cantidad de palmas grandes 
(Cuatrecasas, 1958). 

 
➢ Selva neotropical inferior: La temperatura media anual en esta formación va de 30 

a 23 grados centígrados. La precipitación total anual varía desde 10734 mm a 1816 
mm en diferentes partes del país. Esta formación de selva está constituida por 
árboles de distintos tamaños, alcanzando los más corpulentos una altura de 30-40 
metros y un diámetro de 1 mt. Muchos árboles presentan típicos fúlcreos o raíces 
zancos o grandes estribos tabulares en la base. El sotobosque esta formado por 
numerosas especies de arbolitos, grandes arbustos y hierbas gigantes (megafilas, 
como las Escitámíneas y Áraceas). Abundan bejucos leñosos de grueso tronco y 
hay gran profusión de epífitas (criptómagas, monocotiledóneas, matas leñosas). 
Matas caulifloras (truncifloras) o ramifloras son frecuentes. El ramaje de los árboles 
es siempre verde debido a qe el follaje es persistente; las hojas esclerófilas, 
cartáceas o coriáceas, de bordes enteros o subíntegros, predominantemente meo 
a crófilas. No obstante, existen unas pocas especies heliófilas cuyas hojas se 
desprenden por una corta temporada, hecho que no altera la fisionomía de la selva, 
ya que estos arboles se hallan esparcidos. 
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Figura 3.12-1 Ecosistemas relacionados con las formaciones vegetales de Cuatrecasas (1958) 
presentes en la cuenca del río Sumapaz. Fuente: Presente estudio. 

Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogotá (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 
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El conocimiento de la dinámica de los bosques, la vegetación y la flora presentes en 
una determinada región, permiten evaluar su biodiversidad e importancia ecológica. 
Esto se realiza, mediante la aplicación de diferentes índices, y la identificación de las 
especies más comunes, dominantes o frecuentes, identificando especies endémicas, 
en peligro de extinción, especies en veda del orden nacional y regional o invasoras; 
igualmente, permite conocer el valor de uso y la importancia cultural y económica que 
representan las plantas para sus pobladores. 

El estudio de la vegetación se considera como el resultado de factores ambientales 
sobre el conjunto interactuante de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema 
(Rangel & Velásques, 1997). El estudio de la composición florística, es útil para 
comparar las comunidades vegetales en función de su riqueza de especies, y 
evidenciar aspectos de su ecología (Begon, Harper, & Townsend, 1999). Por otro lado, 
la estructura de la vegetación es respuesta a la incidencia de la radiación, al flujo de 
la precipitación al interior de la comunidad y a la acción del viento (Rangel & 
Velásques, 1997). Está definida por su ordenamiento espacial (Kuchler, 1966), tanto 
vertical como horizontal (Kuchler, 1966; Rangel & Velásques, 1997). La estructura 
vertical se refleja en la estratificación o la altura de las especies, y la horizontal se 
manifiesta en la densidad, el área basal y la cobertura (Rangel & Velásques, 1997). 

El presente estudio busca realizar la caracterización de la vegetación natural en la 
cuenca a partir de revisión de información secundaria y muestreo de la vegetación en 
las coberturas naturales más representativas de la cuenca, así como la identificación 
de especies endémicas, en peligro de extinción, o en alguna categoría de amenaza. 
Igualmente, se determinan las especies en veda del orden nacional y regional, las 
invasoras y aquellas con valor sociocultural y económico. 

3.12.1.1  RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA. 

Se recopiló información bibliográfica secundaria disponible en páginas oficiales de 
instituciones, bases de datos, inventarios forestales, estudios de impacto ambiental e 
inventarios de universidades sobre estudios de vegetación realizados en la cuenca del 
río Sumapaz. Se realizó una revisión de la información disponible y se determinó la 
pertinencia de involucrarla dentro del presente POMCA. 

La información secundaria recopilada se relaciona y se amplía en cada una de las 
formaciones de vegetación identificadas. Los estudios encontrados más relevantes 
son:  

➢ El proyecto del “Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 
Cordillera Oriental (CEERCO)” realizado por la CAR, Cormacarena, Corpochivor, 
CAM, Corporinoquia, Corpoguavio, Unidad de Parques Nacionales y el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, en el año 2015, 
aporta información para el ecosistema de Páramo. 

 
➢ El estudio de la universidad Distrital Francisco José De Caldas titulado “Sumapaz 

– Cruz Verde Componente Flora” del año 2014, para los ecosistemas de Páramo, 
sub-páramo y bosque andino.   
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➢ La caracterización de flora realizada en el estudio de impacto ambiental del Campo 

Guando elaborada por Geocol en el año 2012, para el ecosistema de bosque 
neotropical inferior. 
 

➢ La caracterización de vegetación en la reserva ecológica Mana Dulce en el año 
2007, realizada por el curso de biología de la conservación del posgrado en 
ciencias – biología, de la Universidad Nacional de Colombia. Información 
pertinente para la formación de vegetación denominada selva neotropical inferior. 

La Tabla 3.12-1 muestra las coordenadas de las parcelas de vegetación provenientes 
de información secundaria.  

Tabla 3.12-1 Coordenadas de las parcelas de vegetación provenientes información secundaria.  

Nombre parcela Altura Este Norte Fuente 

VEF1A 3146 963953 926386 Universidad Distrital 2015 

VEF1B 3140 963964 926347 Universidad Distrital 2015 

VEF1C 3163 964010 926322 Universidad Distrital 2015 

VEF2A 3248 964086 926060 Universidad Distrital 2015 

VEF2B 3254 964117 926053 Universidad Distrital 2015 

VEF2C 3298 964260 926196 Universidad Distrital 2015 

VEF3A 3360 964554 925695 Universidad Distrital 2015 

VEF3B 3353 964708 925652 Universidad Distrital 2015 

VEF3C 3345 964624 925691 Universidad Distrital 2015 

VEF4A 3258 964906 926485 Universidad Distrital 2015 

VEF4B 3285 964819 926117 Universidad Distrital 2015 

VEF4C 3427 964804 924851 Universidad Distrital 2015 

VEF5A 3569 965855 924472 Universidad Distrital 2015 

VEF5B 3442 964596 924305 Universidad Distrital 2015 

VEF5C 3433 964526 924331 Universidad Distrital 2015 

VEF6A 3529 964351 923277 Universidad Distrital 2015 

VEF6B 3524 964351 923358 Universidad Distrital 2015 

VEF6C 3519 964353 923437 Universidad Distrital 2015 

VEF7A 3595 964177 922899 Universidad Distrital 2015 

VEF7B 3612 964042 922853 Universidad Distrital 2015 

VEF7C 3611 963959 922809 Universidad Distrital 2015 

UMF 1 1093 942543 951213 Geocol 2012 

UMF 2 1232 943490 951068 Geocol 2012 

UMF 3 1088 943269 952037 Geocol 2012 

UMF 4 1081 943674 951850 Geocol 2012 

UMF 5 1032 943042 952667 Geocol 2012 

UMF 6 983 943662 953046 Geocol 2012 

UMF 7 1215 945233 953387 Geocol 2012 

UMF 8 1314 945283 953063 Geocol 2012 
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Nombre parcela Altura Este Norte Fuente 

UMF 10 1264 945662 954195 Geocol 2012 

UMF 12 1198 944391 952725 Geocol 2012 

UMF 13 1306 945572 953402 Geocol 2012 

UMF 14 1215 945160 953405 Geocol 2012 

UMF 19 1302 946044 954805 Geocol 2012 

UMF 2o 1078 941729 951202 Geocol 2012 

UMF 4o 1091 941683 951501 Geocol 2012 

UMF 9 1325 944575 951637 Geocol 2012 

UMF 15 1335 944458 951615 Geocol 2012 

UMF 1a 1302 944109 951273 Geocol 2012 

UMF 3a 1427 944351 951397 Geocol 2012 

UMF 6a 1464 944792 951656 Geocol 2012 

Levantamiento 1 660 936122* 972855* Universidad Nacional 2007 

Levantamiento 2 500-600 936257* 972606* Universidad Nacional 2007 

Levantamiento 3 406-480 935742* 972892* Universidad Nacional 2007 

Levantamiento 4 393-403 935949* 972821* Universidad Nacional 2007 

Levantamiento 5 376-382 935619* 972124* Universidad Nacional 2007 

*Coordenadas aproximadas. Coordenadas planas Datum: Magna Sirgas origen Bogotá.             
Fuente: Presente estudio. 

 
 
Como se evidencia en la Figura 3.12-2, en total se realizaron 46 parcelas de 
vegetación por las diferentes entidades o instituciones, las cuales se realizaron en las 
formaciones vegetales de paramo, subparamo, selva andina o bosque andino, selva 
su bandina o bosque sub andino y selva neotropical inferior. 
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Figura 3.12-2 Ubicación parcelas de vegetación (Información secundaria). Fuente: Presente estudio. 
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3.12.1.2 IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE LOS TIPOS DE 
COBERTURA          

Existen diferentes acercamientos a la espacialización y definición de los ecosistemas 
colombianos. Debido a los múltiples factores que influencian y determinan los 
paisajes, el conjunto de los ecosistemas terrestres y acuáticos han sido abordados 
por diferentes autores e instituciones que realizan una aproximación al estudio de 
todos los elementos y expresiones del sistema natural. Acercamientos a la 
delimitación de ecosistemas a nivel global y local para Colombia se pueden encontrar 
en la literatura, a continuación, se mencionan algunos de importancia para el proyecto 
con el fin de determinar y escoger cual es el más adecuado para definir unidades de 
muestreo. 

Han sido varios los intentos por describir los ecosistemas y la vegetación natural de 
Colombia desde diferentes escuelas, aproximaciones y enfoques. Un recuento 
general de estas aproximaciones fue sintetizado por van der Hammen y Rangel (1997) 
citado por (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016). Entre estas, las propuestas que han 
tenido más impacto en Colombia, y que se han aplicado a nivel nacional, han sido la 
de Cuatrecasas (1958) y la de Holdridge (1967) citado por (Bernal, Gradstein, & Celis, 
2016). La propuesta de Cuatrecasas, de circunscripción estrictamente nacional y 
dirigida a un público amplio, se basó primordialmente en los aspectos fisonómicos de 
la vegetación, complementados con algunas consideraciones fitosociológicas. Espinal 
y Montenegro (1963) adaptaron para Colombia el sistema de zonas de vida de 
Holdridge, basado en características climáticas, y produjeron mapas de cobertura 
nacional. El sistema de Holdridge, que fue uno de los más utilizados en Latinoamérica, 
tiene entre sus principales críticas el dejar por fuera tipos importantes de paisajes y 
vegetación azonal (Josse et al.  2003) citado por (Bernal, Gradstein, & Celis, 2016). 

La clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge (1967), está representada 
por un hexagono en un modelo matemático, donde la respectiva unidad está definida 
por valores promedio anuales de biotemperatura y precipitación. Cuyo resultado se ve 
reflejado en determinada zona de vida, el cual es una asociación vegetal dentro de 
una división natural del clima, que se hace teniendo en cuenta las condiciones 
edáficas, las estapas de sucesión, y que tienen una fisionomia similar en cualquier 
parte del mundo. Por lo que esta clasificación es aplicable a nivel mundial. 

Las primeras aproximaciones a la definición general de formas de vegetación para 
Colombia fueron realizadas por Caldas y Humboldt, referente a la distribución de las 
plantas de acuerdo con la nivelación altitudinal. Posteriormente otros autores fueron 
definiendo unidades fisiologicas bajo esquemas de regiones naturales basados en 
delimitaciones geográficas, como serían las clasificaciones de Vergara & Velasco 
1974, Cortés, S 1903 y Chapman 1917 citados por Van der Hammen & Rangel, (1997). 
Más recientemente diferentes autores establecieron clasificaciones de formaciones 
vegetales de acuerdo tanto a su fisionomía como a factores abióticos que determinan 
su establecimiento en determinada ubicación geográfica. Como: (Hueck, 1978), 
(Hernández & Sánchez, 1992), (IDEAM, Posada, Barbosa, & Gutierrez, 1996), (Etter, 
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1998), (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, SINCHI e IIAP, 2007) y (IDEAM, IAvH, SINCHI, 
IIAP, INVEMAR, PNN, IGAC, Ministerio de Ambiente y Desarrollo , 2017). 

Una de las formas mas utilizadas recientemente para la identificación de coberturas 
se realiza utilizando la nomenclatura Corine Land Cover adaptada para Colombia 
(IDEAM, 2010); cuyo propósito es la realización del inventario homogéneo de la 
cubierta biofísica (cobertura) de la superficie de la tierra a partir de la interpretación 
visual de imágenes de satélite asistida por computador y su correspondiente 
generación de una base de datos geográfica. Para este efecto, y con el propósito de 
homologar la información, se recurrió al documento “Leyenda Nacional de la 
Cobertura de la Tierra del año 2010”. El resultado de esta actividad es la identificación 
de coberturas de la tierra como objeto potencial de los muestreos de vegetación en 
áreas naturales. 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los límites altitudinales en que se 
ubican estos ecosistemas en las cordilleras no se deben generalizar a nivel nacional, 
debido a la diversidad de geoformas y topografía que se presentan en los Andes. 
Además, es complejo definirlos sin llevar a cabo una verificación de campo. Así, la 
cordillera Central presenta una gran cantidad de volcanes y relieve abrupto de 
contrastes topográficos, donde los páramos se inician aproximadamente entre los 
3000 y 3400 m.s.n.m., mientras la cordillera Oriental, considerada el centro de los 
páramos húmedos de los Andes, es de topografía ondulada, con presencia de 
páramos entre 3200 -3600 m.s.n.m. En la cordillera Occidental las grandes áreas de 
páramo en su mayoría son escasas y pequeñas, sin embargo, se presentan algunos 
páramos representativos, cuyos límites superiores alcanzan los 3960 y 4200 m.s.n.m. 
Es claro que los límites de los ecosistemas varian e acuerdo a una gran cantidad de 
variables bióticas y abióticas que influyen en la ubicación y permanencia. 
 
   

3.12.1.3  UBICACIÓN Y SELECCIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO. 

Las áreas con información válida preexistente para vegetación y flora en el área de 
estudio (áreas protegidas, áreas de páramo, entre otras), no fueron objeto de 
muestreo ya que esta información puede ser incorporada directamente, citando la 
fuente y especificando la metodología utilizada para la obtención de la información. 
Para el levantamiento de los puntos de muestreo se tuvieron en cuenta las distancias 
a recorrer y la presencia de parches representativos de las coberturas a ser 
inventariados, evaluando el tiempo de desplazamiento a cada una de ellas, 
accesibilidad, seguridad y los tiempos de salida y retorno a las cabeceras municipales.  

Considerando que las Evaluaciones Ecológicas Rápidas plantean una metodología 
para el muestreo en zonas prioritarias para la conservación, se enfocaron los 
muestreos hacia aquellas áreas remanentes de vegetación natural, localizadas 
estratégicamente o con conectividad a corredores biológicos, en un rango altitudinal 
lo más amplio y representativo posible, con el propósito de buscar diferencias 
relevantes en la composición de la vegetación e identificar áreas prioritarias para la 
conservación. De manera complementaria se planteó el muestreo de áreas con algún 
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grado de intervención, aledañas a las áreas naturales como referencia para el análisis 
del estado actual de la vegetación. 

Mediante el uso de imágenes de satélite y con ayuda de la herramienta Google Earth, 
se realizó una identificación preliminar de áreas potenciales para los muestreos y 
posteriormente se hizo una verificación y georreferenciación en campo de las 
coberturas y tipos de vegetación para determinar los puntos definitivos de muestreo. 
Se estableció un rendimiento promedio de una (1) parcela/día por equipo de trabajo. 
Los puntos de muestreo realizados se relacionan en la Tabla 3.12-2 

Tabla 3.12-2 Localización de puntos de muestreo de vegetación en la cuenca del Río Sumapaz. 

ID Departamento Municipio Vereda 

Coordenadas Planas 
Datum Magna Sirgas 

Origen Bogotá 
Formación 

vegetal 
Altura 

Este Norte 

1 Cundinamarca Cabrera Hoyerias 963677.19 926537.4 Selva Andina 3045 

2 Cundinamarca Cabrera Pueblo Viejo 963542.14 927385.91 Selva Andina 2877 

3 Cundinamarca Cabrera 
Peñas 

Blancas 
963196.63 932345.72 Selva Andina 2758 

4 Cundinamarca Cabrera Nuñez 955096.49 922491.39 Selva Andina 2646 

5 Cundinamarca Cabrera Nuñez 950534.07 921544.01 Selva Andina 2588 

6 Cundinamarca Cabrera Nuñez 953634.48 923766.07 Selva Andina 2536 

7 Cundinamarca Cabrera 
Peñas 

Blancas 
962007.71 931264.61 Selva Andina 2520 

8 Cundinamarca Venecia Los Robles 959054 939054 Selva Andina 2499 

9 Cundinamarca Venecia 
Santa 

Bárbara 
957573 939916 Selva Andina 2427 

10 Cundinamarca Venecia Buenos Aires 957984 941135 Selva Andina 2266 

11 Cundinamarca Venecia Buenos Aires 957703 942122 Selva Andina 2100 

12 Cundinamarca Tibacuy La Vuelta 952979.94 970866.68 Selva subandina 2055 

13 Cundinamarca Tibacuy La Vuelta 954001.58 969872.41 Selva subandina 1870 

14 Cundinamarca Tibacuy La Vuelta 953847.59 970932.66 Selva subandina 1676 

15 Tolima Melgar Calcuta 944541 956974 Selva subandina 1125 

16 Tolima Melgar 
Alto de la 

Palma 
941240 955943 Selva subandina 611 

17 Cundinamarca Nilo Cajón 937372.15 971032.35 
Selva neotropical 

inferior 
646 

18 Cundinamarca Nilo Aguadiocito 945088.85 970712.82 
Selva neotropical 

inferior 
628 

19 Cundinamarca 
Agua de 

Dios 
Ibañez 937852.71 972605.48 

Selva neotropical 
inferior 

573 

20 Cundinamarca Nilo Aguadiocito 942479.47 970309.43 
Selva neotropical 

inferior 
440 

21 Cundinamarca Nilo Belén 936175.68 972842.93 
Selva neotropical 

inferior 
389 

22 Tolima Suárez Cañaverales 923975 961360 
Selva neotropical 

inferior 
302 

Fuente: Presente estudio. 
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Figura 3.12-3 Ubicación parcelas de vegetación (Información primaria). Fuente: Presente estudio. 
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En total se realizaron 22 levantamientos de vegetación como se muestra en la Figura 
3.12-2 y en el Anexo 3.12-1: Información Parcelas, procurando cubrir los vacíos de 
información que no se obtuvieran con información secundaria. Por lo que el 
cubrimiento altitudinal va desde los 302 msnm hasta los 3045 msnm. 

3.12.1.4  METODOLOGÍA DE LA CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA. 

Con relación a la caracterización de vegetación y flora, la Guía Técnica para la 
formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas 
POMCA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente, 2014), 
determina las denominadas Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER como la 
metodología de muestreo en zonas prioritarias para la conservación, en alusión a un 
método desarrollado por The Nature Conservancy - TNC, Un enfoque en la naturaleza: 
Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER (2002). 

De acuerdo con (TNC, 2002), los estudios de vegetación, se orientan a la 
caracterización, clasificación, representación en mapas y al inventario de especies de 
importancia, con la finalidad de conocer el estado actual de los tipos de vegetación 
investigados. Teniendo en cuenta lo anterior, la Evaluación Ecológica Rápida (EER), 
considera un enfoque metodológico para la caracterización de la vegetación y flora del 
río Sumapaz, fundamentado en los siguientes pasos. 

3.12.1.4.1 MUESTREOS. 

Para caracterización de la vegetación se plantea un muestreo estratificado (Matteucci 
& Colma, 1982), en el que cada estrato corresponde al tipo de cobertura vegetal 
natural identificada en la zona de estudio. Las unidades de muestreo corresponden a 
parcelas que varían de acuerdo con el biotipo dominante del ecosistema que se va a 
caracterizar; de esta forma se siguen los planteamientos metodológicos de (Rangel & 
Velásques, 1997) y (Villareal, y otros, 2006). De acuerdo con (TNC, 2002) y ante la 
necesidad de obtener datos estructurales que permitan diferenciar claramente las 
coberturas delimitadas, se realiza un muestreo por parcelas en un diseño modificado 
propuesto por (Gentry, 1988), el cual es usualmente utilizado en Colombia.  

Para el establecimiento de parcelas y subparcelas, se tienen en cuenta las siguientes 
categorías:  

Fustales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos 
arbóreos y/o palmas que presentan un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) mayor o 
igual a 10 centímetros.  

Latizales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos 
arbóreos y/o palmas que presentan un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) entre 5 
y 9,99 centímetros.  

Brinzales: denominados así, aquellos individuos ya sean árboles, arbustos, helechos 
arbóreos y/o palmas que presentan un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) menor a 
5 centímetros y cuentan con una altura mayor a 1,30 metros.  
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Las parcelas establecidas son de forma rectangular, con un área de 800 m2 (40m x 
20m) donde se realiza el inventario total de los fustales; estas se subdividen en un 
área de 5m x 5m para latizales y 2m x 2m para Brinzales. 

La delimitación de los cuadrantes y subcuadrantes se realiza con fibra sintética 
amarilla. Cada uno de los fustales inventariados lleva un número consecutivo con la 
letra F; pintando el fuste del árbol con pintura amarilla asfáltica para tráfico pesado. 
Los latizales solo llevan la letra L pintada y los brinzales debido al tamaño del DAP no 
se marcan. Cada uno de los formularios se diligencia con la información obtenida en 
campo.  

Para caracterizar tipos de hábitos, se relacionan los estratos correspondientes a: 
Rasante (ra): <0,3 m; Herbáceo (h), 0,31-1,5 m; Arbustivo (ar) 1,51- 5 m; Arbóreo (Ar) 
> 5 m (Adaptado de Rangel & Velásquez, 1997), Epifitas (E) y Lianas (L). 
 

3.12.1.4.2 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

La caracterización florística genera un listado con las especies presentes en los 
puntos de muestreo y a partir de los registros florísticos se evalúa el comportamiento 
de los individuos y las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede 
evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo 
que su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las frecuencias, 
abundancias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor de 
Importancia IVI. 

La composición y riqueza florística se estima a partir del número de familias, géneros 
y especies. Adicionalmente se calcula el índice de valor de importancia (IVI) de 
acuerdo con (Muller Dombois & Ellenberg, 1974), el cual es una medida de 
cuantificación para asignarle a cada especie o familia una categoría de importancia y 
se obtiene de la suma de la dominancia relativa (Área basal), densidad relativa y 
frecuencia relativa, indica que tan importante es una especie dentro de la comunidad. 
La especie que tiene el IVI más alto significa, que es ecológicamente dominante, que 
ocupa mayor espacio físico, que absorbe muchos nutrientes, que controla en un 
porcentaje alto la energía que llega a ese sistema, entre otros. 

IVI= dominancia relativa + densidad relativa + frecuencia relativa 

Dominancia relativa (Dm²): representa la relación que existe entre el área basal del 
conjunto de individuos de una especie con respecto al área muestreada y se calcula 
como la proporción de una especie dentro del área basal total evaluada.  

DmR = (área basal total para una especie/ área basal de todas las especies) x 100. 

Considerando: Área basal = (D² x /4), donde D = Diámetro 

Densidad relativa (DnR): es el número de individuos de una especie con relación al 
total de todos los individuos de la población. 
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DnR = (Número de individuos de una especie / Número de individuos total de todas 
las especies) x 100 

Frecuencia relativa (FeR): se expresa como porcentaje de la suma de las frecuencias 
absoluta de todas las especies. También este parámetro da una visión de la 
homogeneidad del bosque. 

FeR = (Número de parcelas en las que se encuentra una especie/ La suma de todas 
frecuencias (número de veces que aparecen las especies)) x 100  

La diversidad es una expresión de la estructura que resulta de las formas de 
interacción entre elementos de un sistema. Si S es el número de especies y N el de 
individuos, una expresión tan simple como (S-1) / Ln N, que expresa el número de 
especies en función del logaritmo de la extensión de la muestra, puede usarse como 
índice de diversidad y refleja bien los atributos de la misma, tanto en el número total 
de especies como en la relación entre sus numerosidades respectivas (Margalef , 
1995).  

Se confrontará el listado de especies encontrado en el área de estudio con los listados 
de especies amenazadas según las categorías de la Unión Internacional para la 
conservación de la Naturaleza (UICN), contenidos en los libros rojos de plantas para 
Colombia (Cárdenas & Salinas, 2007); (Calderon, Galeano, & Garcia, Libro Rojo de 
Plantas de Colombia. Volumen 1: Chrysobalanaceae, Dicapetalaceae y 
Lecythidaceae, 2002); (García & Galeano, 2006); (Calderon, Galeano, & García, Libro 
rojo de Plantas de Colombia, 2005) y las listas rojas definidas por el Instituto Humboldt, 
publicaciones y otros documentos de las Corporaciones Autónomas Regionales de la 
cuenca, documentos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; al igual que 
la información recopilada en campo.  

Las especies de carácter especial se relacionan en los capítulos sobre especies con 
algún grado de amenaza y se profundizará más acerca de estas especies de 
importancia para su conservación. 

3.12.1.4.3 DETERMINACIÓN DE USOS. 

La determinación de los usos actuales de las especies florísticas se realiza de acuerdo 
con la revisión de información bibliográfica, corroborada con los habitantes del sector 
del área de estudio a través de entrevistas semi-estructuradas; en los sitios donde se 
efectuará la caracterización por parcelas.  

En la aplicación de la entrevista se tomará el registro de las especies con su respectiva 
categoría de uso y su identificación se logrará con apoyo de guías de campo. 

La identificación de las especies se realiza mediante uso de literatura botánica como 
Vegetación del Territorio CAR (Mahecha et. al. 2012), entre otros, e información 
disponible en herbarios virtuales de la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, 
para la identificación de especies a partir de registro fotográfico. 
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3.12.1.5  RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FLORISTICA 

De acuerdo con la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER y con base 
en la revisión bibliográfica y/o muestreos en las coberturas vegetales relacionadas con 
los tipos de formación vegetal propuestos por (Cuatrecasas, 1958) se identificaron y 
caracterizaron los siguientes ecosistemas, en cuanto a su composición florística:  

➢ Páramo propiamente dicho 
➢ Subpáramo (zona de transición bosque andino – páramo). 
➢ Selva andina o bosque andino 
➢ Selva subandina o bosque subandino 
➢ Selva neotropical inferior 

En el Anexo 3.12-1: Información Parcelas, se encuentra la información registrada en 
campo para los 22 puntos de muestreo. La composición florística para toda la cuenca, 
incluyendo información primaria y secundaria verificada se presenta en el Anexo 3.12-
2: Composición Flora Sumapaz. 

En los casos en los que se dispuso de información secundaria idónea, es decir 
recopilada de manera rigurosa, confiable y actual, como la proveniente de estudios 
recientes institucionales y académicos, ésta fue incorporada según su importancia y 
pertinencia citando las respectivas fuentes; los muestreos mediante Evaluaciones 
Ecológicas Rápidas EER fueron priorizados en zonas estratégicas carentes de 
información disponible y/o confiable como los bosques andinos, la selva subandina y 
las selvas neotropicales inferiores. 
 
 

3.12.1.5.1 PÁRAMO PROPIAMENTE DICHO 
 
3.12.1.5.1.1  INFORMACIÓN SECUNDARIA 

En el marco del desarrollo de los denominados Estudios Técnicos, Económicos, 
Sociales y Ambientales para la Identificación y Delimitación del Complejo de Páramos 
Cruz Verde – Sumapaz a Escala 1:25.000 mediante el Convenio de Cooperación No. 
13-13-014-188CE de 2014 entre la comisión conjunta del Corredor de Ecosistemas 
Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCO 2015), se realizó 
una caracterización biótica del Entorno Local del complejo incluyendo una 
caracterización florística de la región. 

El Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz fue delimitado a escala 1:25.000 
mediante la resolución de Minambiente No. 1434 de 2017, con lo cual adquiere una 
categoría de manejo especial que debe ser considerada en el proceso de zonificación 
de la cuenca del Río Sumapaz, como área de conservación y/o restauración. 

A partir de la consulta de los listados de inventarios realizados como parte de los 
diferentes trabajos en la zona, CEERCCO (2015) elaboró una base de datos para el 
Complejo de Páramos Sumapaz - Cruz Verde conformada por 1640 especies 
vegetales, que incluyen plantas vasculares y no vasculares.  
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Así mismo en el marco del mismo Convenio de Cooperación No. 13-13-014-188CE 
de 2014, la Universidad Distrital realizó para el Instituto de Investigaciones Biológicas 
Alexander von Humboldt un estudio para la definición de una franja de transición entre 
el bosque alto andino y el páramo (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
2014), el cual incluyó muestreos de vegetación en sectores de páramo, subpáramo y 
bosque andino en el sector de Hoyerías en el municipio de Cabrera, aledaño al PNN 
Sumapaz.  

COMPOSICIÓN FLORÍSTICA. 

Los resultados señalan que en el Complejo de Páramos de Sumapaz – Cruz Verde, 
las especies vegetales están distribuidas en 98 órdenes, 212 familias y 605 géneros 
(Tabla 3.12-3).  Las familias con mayor riqueza son: Asteraceae, con 199 especies, 
Poaceae con (77 especies) y Orchidaceae (68 especies) (Figura 3.12-3). 

Tabla 3.12-3 Órdenes, Familias, y especies de plantas vasculares y no vasculares registradas para el 
Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz.  

COMPLEJO CRUZ VERDE – SUMAPAZ 

ORDENES FAMILIAS GÉNEROS ESPECIES 

98 212 605 1640 

Fuente: CEERCCO, 2015. 

 

Figura 3.12-4 Familias de plantas con mayor representatividad en cuanto a número de especies, para 
el Complejo de Páramos Cruz Verde - Sumapaz. Fuente: CEERCCO, 2015. 

El hallazgo de la mayor riqueza en estas familias se debe a que según Rangel (2006), 
las familias de las angioespermas más diversificadas (mayor número de géneros y de 
especies) en Colombia son Asteraceae, Orchidaceae, y Poaceae. 
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De acuerdo con los datos de las coordenadas de las plantas reportadas para el 
páramo de Sumapaz se obtuvo que la distribución potencial de las especies se 
extiende principalmente desde el municipio de Pasca y la Localidad 20 de Bogotá 
D.C., coincidiendo con el área del páramo del Parque Nacional Natural PNN Sumapaz. 
Adicionalmente, se observa la evidente continuidad de la proyección de la distribución 
de especies hacia la zona norte del complejo. 

Del total de especies reportadas en la literatura para el complejo Cruz Verde – 
Sumapaz (1640 especies), se identificaron 193 especies como endémicas (Figura 
3.12-5). 

 

Figura 3.12-5 Porcentaje de plantas endémicas para el entorno local del Complejo de Páramos Cruz 
Verde – Sumapaz.Fuente: CEERCCO, 2015. 

La modelación de distribución de especies endémicas indica que las principales zonas 
con endemismo para plantas son Pasca y Bogotá en la cuenca del Sumapaz. Con 
potencial muy alto están Bogotá - Sumapaz, San Bernardo y Pasca. Con potencial 
alto en el flanco occidental del páramo en los municipios de San Bernardo, Arbeláez, 
Cabrera y Pasca. Esta distribución, no solo señala las zonas con prioridad de 
conservación y los polígonos que deben ampliarse por su importancia y diversidad, 
sino que también indica, que se debe mantener y preservar adicionalmente zonas 
aledañas con fines de amortiguación, las cuales deben ser igualmente priorizadas 
(CEERCCO, 2015).   

El estudio que realizo la Universidad Distrital para el Instituto de Investigaciones 
Biológicas Alexander von Humboldt, permite evidenciar la composición florística de la 
formación vegetal del ecosistema de páramo en el municipio de Cabrera - 
Cundinamarca. El estudio en total realizo 7 parcelas, desde el bosque altoandino 
hasta el páramo. En el páramo realizaron 3 parcelas, en la Tabla 3.12-4 se muestra la 
ubicación geográfica de estas. 
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Tabla 3.12-4 Localización de las parcelas para vegetación de páramo.  

PARCELA 
COORDENADA INICIO ALTITUD 

INICIO 

COORDENADA FINAL ALTITUD 
FINAL Norte Oeste Norte Oeste 

VEF5A 03°54,788´ 74°23,097 3.46 03°54,794´ 74°23,694´ 3.459 

VEF5B 03°54,697´ 74°23,777´ 3.439 03°54,690´ 74°23,780´ 3.44 

VEF5C 03°54,711´ 74°23,815´ 3.424 03°54,716´ 74°23,821´ 3.432 

VEF6A 03°54,139´ 74°23,909´ 3.553 03°54,139´ 74°23,903´ 3.542 

VEF6B 03°54,183´ 74°23,909 3.532 03°54,179´ 74°23,905´ 3.532 

VEF6C 03°54,226´ 74°23,908´ 3.521 03°54,230´ 74°23,914´ 3.522 

VEF7A 03°53,934´ 74°24,003´ 3.6 03°53,941´ 74°24,008´ 3.602 

VEF7B 03°53,909´ 74°24,076´ 3.605 03°53,902´ 74°24,072´ 3.604 

VEF7C 03°53,885´ 74°24,121´ 3.615 03°53,888´ 74°24,127´ 3.61 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

En la Tabla 3.12-5 se muestra la composición florística resultado de las parcelas 
ubicadas en la formación vegetal de páramo. 

Tabla 3.12-5 Familias, géneros y especies presentes por cada estación de muestreo en páramo 
(Vereda Hoyerias, Municipio de Cabrera, Cundinamarca, Colombia).  

FAMILIA GENERO NOMBRE CIENTÍFICO 
ESTACIONES DE MUESTEO 

5 6 7 

APIACEEAE Eryngium Eryngium humboldtii X     

ASTERACEAE 

 Espeletia 
Espeletia cf. grandiflora X X X 

Espeletia sp. 2 X X   

Pentacalia 
Pentacalia abietina     X 

Pentacalia ledifolia     X 

BLECHNACEAE Blechnum Blechnum schomburgkii X X   

BROMELIACEAE Puya 
Puya sp. 2 X     

Puya trianae   X   
CYPERACEAE Rhynchospora Rhynchospora ruiziana X X   

ESCALLONIACEAE Escallonia Escallonia myrtilloides X     

HYPERICACEAE Hypericum 
Hypericum juniperinum X X X 

Hypericum myricariifolium   X   
IRIDACEAE Orthrosanthus Orthrosanthus chimboracensis     X 

RUBIACEAE Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum   X X 

SCROPHULARIACEAE Aragoa Aragoa abietina X X   
SYMPLOCACEAE   Symplocos theiformis     X 

Fuente: Universidad Distrital (2014) 

Se presentaron un total de 25 especies y 293 individuos para la formación vegetal de 
páramo, parcelas (5,6 y 7). La especie que se presenta en más estaciones de 
muestreo es la Espeletia cf. Grandiflora e Hypericum juniperinum. 
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A continuación se presentan los perfiles de vegetación del ecosistema de páramo, los 
cuales permiten evidenciar la estructura vertical y horizontal del ecosistema (Figura 
3.12-6; Figura 3.12-7; Figura 3.12-8). 

 

Figura 3.12-6 Perfil de vegetación estación 5.Fuente: Universidad Distrital (2014) 

  

Figura 3.12-7 Perfil de vegetación estación 6. Fuente: Universidad Distrital (2014) 

  

Figura 3.12-8 Perfil de vegetación estación 7. Fuente: Universidad Distrital (2014) 

 
Como lo evidencian las figuras anteriores predominan los hábitos arrosetados o 
arbustivos con una disminución de la altura media comparada con las otras estaciones 
(Universidad Distrital 2014). 

Áreas basales. 

Las mayores áreas basales se evidenciaron en las formaciones de frailejonales, 
debido a que se presenta una alta cantidad de individuos por área, a diferencia de las 
formaciones de bosque alto andino donde se presentan diámetros más altos pero la 
densidad de estos individuos es inferior (Universidad Distrital 2014). La Tabla 3.12-6, 
muestra el área basal para los sitios muestreados en páramo. 

Tabla 3.12-6 Área basal total por parcela 

Estación de muestreo Parcela Área basal (m2) 

VEF5 

VEF5A 0,347912706 

VEF5B 0,219981495 

VEF5C 0,31539934 
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Estación de muestreo Parcela Área basal (m2) 

VEF6 

VEF6A 0,44198211 

VEF6B 0,29994444 

VEF6C 0,202630901 

VEF7 

VEF7A 0,514927356 

VEF7B 0,386547568 

VEF7C 0,258539247 

Fuente: Universidad Distrital (2014) 

La parcela A de la estación de muestreo 7 tiene 0,5 m2 de área basal, esta es la mayor 
de todas, para la zona (Universidad Distrital 2014). 

Índice de valor de importancia IVI. 

El IVI permite comparar la representación de las especies en las parcelas en términos 
de su abundancia, frecuencia y área basal. Para el ecosistema de páramo según el 
estudio realizado por la Universidad Distrital (2015), en la estación 5 (Figura 3.12-9), 
la especie con mayor representatividad es Espeletia 2 con un 133,91% de 
participación debida a su frecuencia total y alta dominancia y abundancia, seguida de 
Puya sp. 2 con 34,67% gracias a una frecuencia total. En cambio, las especies 
Blechnum schomburgkii e Hypericum juniperinum que presentan los menores IVI con 
13,08% y 6,73% respectivamente debido en gran parte a que solo están presentes en 
una parcela. 

 

Figura 3.12-9 IVI de las especies de la estación 5. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Para la estación 6 como se muestra en la Figura 3.12-10, la especie con mayor 
representatividad es Espeletia cf. grandiflora con un 71,33% de participación debida a 
su frecuencia total y alta dominancia y abundancia, seguida de Espeletia 2 con 
40,45%. En cambio, especies como Blechnum schomburgkii y Hypericum juniperinum 
que presentan los menores IVI con 9,08% y 8,79% respectivamente debido en gran 
parte a que solo están presentes en una parcela (Universidad Distrital 2015).  
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Figura 3.12-10 IVI de las especies de la estación 6. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

 
 
Para la estación 7 como lo muestra la Figura 3.12-11 la especie con mayor 
representatividad es Espeletia cf. grandiflora con un 156,95% de participación debida 
a su frecuencia total y alta dominancia y abundancia, seguida de Hypericum 
juniperinum con 52,96% gracias a una frecuencia total. En cambio, especies como 
Orthosanrhus chimboracensis y Symplocos theiformis presentan los menores IVI con 
8,67% y 8,3% respectivamente debido en gran parte a que solo están presentes en 
una parcela (Universidad Distrital 2014). 

 

Figura 3.12-11 IVI de las especies de la estación 7. Fuente: Universidad Distrital (2014). 
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Diversidad alfa (Shannon y Simpson). 

Los índices de diversidad para las tres estaciones como se muestra en la Tabla 3.12-7 
, evidencian una disminución en la estación 7, lo que evidencia una dominancia del 
genero Espeletia. En general las tres estaciones presentan una menor equidad en 
comparación con las estaciones (1, 2, 3 y 4) en donde domina el hábito arbóreo. 

Tabla 3.12-7 Índices Shannon y Simpson estaciones para las estaciones 5,6 y 7 

Indices 
Estaciones de muestreo 

5 6 7 

Simpson 0,639 0,684 0,381 

Shannon 1,509 1,441 0,845 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

 

3.12.1.5.2 SUBPARAMO (TRANSICIÓN BOSQUE ANDINO – PÁRAMO) 

3.12.1.5.2.1  INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Para la descripción de la composición florística del subpáramo se tomó como 
referencia el estudio realizado por la Universidad Distrital año 2014. Para la formación 
vegetal o ecosistema de subpáramo se tomaron en cuenta las estaciones 3 y 4, las 
cuales se ubican en el ecosistema referenciado.  

Debido a la ubicación dentro de la cuenca alta del Rio Sumapaz este sector se ve 
influenciado por las formaciones sedimentarias del cretáceo, el terciario y el 
cuaternario, lo cual genera un relieve de tipo abrupto con pisos térmicos entre 
templado, frio y bioclimático de páramo. Esta zona igualmente es poco habitada 
debido a las condiciones de violencia reciente (Universidad Distrital, 2014). Las 
coordenadas geográficas de las parcelas en esta localidad se presentan en la Tabla 
3.12-8. 

Tabla 3.12-8 Localización de las parcelas para vegetación en la zona de transición de bosque alto 
andino – subpáramo – páramo.  

PARCELA COORDENADA INICIO 
(Datum WGS84) 

ALTITUD 
INICIO 

COORDENADA FINAL 
(Datum WGS84) 

ALTITUD 
FINAL 

Norte Oeste Norte Oeste 

VEF3A 03°55,451´ 74°23,800´ 3.362 03°55,456´ 74°23,804´ 3.360 

VEF3B 03°55,428´ 74°23,717´ 3.353 03°55,428´ 74°23,723´ 3.354 

VEF3C 03°55,449´ 74°23,762´ 3.291 03°55,451´ 74°23,771´ 3.343 

VEF4A 03°55,088´ 74°23,610´ 3.420 03°55,083´ 74°23,614 3.419 

VEF4B 03°55,068´ 74°23,657´ 3.419 03°55,065´ 74°23,635´ 3.419 

VEF4C 03°54,993´ 74°23,665´ 3.429 03°54,989´ 74°23,671´ 3.429 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 
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Composición florística. 

En la Vereda Hoyerias, Municipio de Cabrera para las estaciones 3 y 4 se presentaron 
22 familias repartidas en 31 géneros y 36 especies (Tabla 3.12-9).  

Tabla 3.12-9 Familias, géneros y especies presentes por cada estación de muestreo (Vereda 
Hoyerias, Municipio de Cabrera, Cundinamarca, Colombia).  

FAMILIA GENERO NOMBRE CIENTÍFICO 

ESTACIONES DE 
MUESTEO 

3 4 

APIACEEAE Eryngium Eryngium humboldtii   X 

AQUIFOLIACEAE Ilex Ilex kunthiana X X 

ARALIACEAE Oreopanax Oreopanax bogotensis   X 

ASTERACEAE 

Diplostephium 
Diplostephium ochraceum X   
Diplostephium phylicoides X   

Espeletia 

Espeletia argéntea   X 

Espeletia cf. grandiflora X X 

Espeletia sp. 2 X   
Pentacalia Pentacalia ledifolia   X 

BERBERIDACEAE Berberis Berberis goudotii X   
BLECHNACEAE Blechnum Blechnum schomburgkii   X 

CLETHRACEAE Clethra Clethra fimbriata X   
CLUSIACEAE Clusia Clusia multiflora X   

CUNONIACEAE Weinmannia 
Weinmannia balbisiana X   
Weinmannia rollottii X   

CYPERACEAE Rhynchospora Rhynchospora ruiziana X   
ELAEOCARPACEAE Vallea Vallea stipularis   X 

ERICACEAE 

Bejaria Bejaria resinosa X   
Cavendishia Cavendishia bracteata X   
Gaultheria Gaultheria anastomosans X X 

Gaylussacia Gaylussacia buxifolia   X 

Pernettya Pernettya prostrata   X 

ERIOCAULACEAE Paepalanthus Paepalanthus columbiensis X   
ESCALLONIACEAE Escallonia Escallonia myrtilloides   X 

HYPERICACEAE Hypericum 
Hypericum juniperinum   X 

Hypericum myricariifolium X X 

LORANTHACEAE Gaiadendron Gaiadendron punctatum X   

MELASTOMATACEAE 

Brachyotum Brachyotum ledifolium   X 

Bucquetia Bucquetia glutinosa X X 

Miconia Miconia cundinamarcensis X   
Tibouchina Tibouchina grossa X   

PRIMULACEAE Myrsine Myrsine dependens X   
ROSACEAE Hesperomeles Hesperomeles goudotiana X X 

RUBIACEAE Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum X X 
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FAMILIA GENERO NOMBRE CIENTÍFICO 

ESTACIONES DE 
MUESTEO 

3 4 

SYMPLOCACEAE Symplocos Symplocos theiformis X X 

WINTERACEAE Drymis Drymis granadensis X   
Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Las primeras 4 estaciones altitudinales agrupan la mayor cantidad de familias, 
géneros y especies (Figura 3.12-12), las estaciones de muestreo 5, 6 y 7 presentan 
en general las mismas cantidades, para la formación de Bosque alto andino y 
matorrales se presentan más familias y géneros, a diferencia de las formaciones de 
las estaciones superiores donde prácticamente se presenta un solo género y especie 
por familia. 

 

Figura 3.12-12 Número de familias géneros y especies por estación de muestreo (Vereda Hoyerias, 
Municipio de Cabrera, Cundinamarca, Colombia). Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Formas de crecimiento. 

Las estaciones de muestro 1 y 2 están dominadas por árboles  en un 90 %  el restante 
se agrupa en las otras formas de crecimiento (Figura 3.12-13), la estación tres 
presenta una transición debido a que aún posee individuos de porte arbóreo  pero en 
una medida inferior a la obtenida para las estaciones anteriores, esta se caracteriza 
por los arbustos y subarbustos; en la estación 4 ya desaparece el estrato arbóreo y 
entra a tener un alto ponderado los subarbustos; para la estaciones siguientes 
gradualmente van disminuyendo los subarbustos y a su vez van en aumento las 
rosetas caulescentes (Frailejones). 
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Figura 3.12-13 Abundancia de las formas de crecimiento (Vereda Hoyerias, Municipio de Cabrera, 
Cundinamarca, Colombia). Fuente: Universidad Distrital (2014). 

A continuación, se presentan los perfiles de vegetación de las estaciones 3 y 4, en las 
cuales se puede evidenciar la estructura vertical y horizontal (Figura 3.12-14; Figura 
3.12-15). 

 

Figura 3.12-14 Perfil de vegetación estación 3. Fuente: Universidad Distrital (2014) 
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Figura 3.12-15 Perfil de vegetación estación 4. Fuente: Universidad Distrital (2014) 

Áreas basales. 

En las formaciones vegetales de transición Bosque – Páramo, presentan diámetros 
más altos pero la densidad es inferior a la del páramo. Como lo evidencia la Tabla 
3.12-10 , la mayor área basal entre las estaciones 3 y 4 se presenta en la 4 con un 
valor de 0.17m2. Son áreas basales menores en comparación a las encontradas en 
las demás formaciones vegetales, como por ejemplo en el páramo las cuales 
presentan las mayores áreas basales o las del bosque andino. 

 Tabla 3.12-10 Área basal total estaciones 3 y 4. 

Estación de muestreo Parcela Área basal (m2) 

VEF3 

VEF3A 0,10 

VEF3B 0,03 

VEF3C 0,11 

VEF4 

VEF4A 0,04 

VEF4B 0,007 

VEF4C 0,17 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Índice de valor de importancia IVI. 

Para la estación 3 como se observa en la Figura 3.12-16, la especie con mayor 
representatividad es Diplostephium ochraceum con un 27,62% de participación debida 
a su frecuencia total, es decir a su presencia en todas las parcelas; seguida de 
Gaultheria anastomosans con 27,62% gracias a una frecuencia total. A diferencia de 
especies como Hypericum myricariifolium y Rhynchospora ruiziana que presentan los 
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menores IVI con 3,31% para ambas especies debido a que solo están presentes en 
una parcela (Universidad Distrital 2014). 

 

Figura 3.12-16 IVI de las especies de la estación 3. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Para la estación 4, como se muestra en la Figura 3.12-17, la especie con mayor 
representatividad es Espeletia cf. grandiflora con un 40,22% de participación debida a 
su frecuencia total, seguida de Gaultheria anastomosans con 35,09% gracias a una 
frecuencia total. A diferencia de especies como Oreopanax bogotensis y Vallea 
stipularis que presentan los menores IVI con 4,96% para ambas especies debido a 
que solo están presentes en una parcela (Universidad Distrital 2014). 

 

Figura 3.12-17 IVI de las especies de la estación 4. Fuente: Universidad Distrital (2014). 
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Diversidad alfa (Shannon y Simpson). 

Los índices de diversidad que se muestran en la Tabla 3.12-11 , evidencian una alta 
equidad de especies en comparación con la dominancia que se evidencia en las 
estaciones realizadas en el páramo (Estaciones 5, 6 y 7). Es posible concluir que en 
el ecosistema de transición bosque – páramo, a pesar que existe un mayor diámetro 
en la altura de las especies, existe una mayor equidad de especies. En contraste las 
estaciones ubicadas en el páramo en donde los hábitos que dominan son los arbustos 
y las formas arrosetadas disminuyendo considerablemente la altura promedio, 
dominan ciertas especies como las Espeletias. 

Tabla 3.12-11 Índices Shannon y Simpson estaciones 3 y 4. 

Indices 
Estaciones de muestreo 

3 4 

Simpson 0,932 0,902 

Shannon 2,875 2,542 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

 

3.12.1.5.3 SELVA ANDINA O BOSQUE ANDINO 
 
3.12.1.5.3.1  INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Dentro del estudio elaborado por la Universidad Distrital (2014), existen dos parcelas 
que están dentro del denominado bosque andino, por lo cual se referencia dentro de 
esta formación vegetal o ecosistema. La ubicación geográfica de la parcela se muestra 
en la Tabla 3.12-12. 

Tabla 3.12-12 Localización de las parcelas en el bosque andino.  

PARCELA 
COORDENADA INICIO ALTITUD 

INICIO 

COORDENADA FINAL ALTITUD 
FINAL N W N W 

VEF1A 03°55,826´ 74°24,125´ 3.145 03°55,834´ 74°24,135´ 3.147 

VEF1B 03°55,805´ 74°24,119´ 3.15 03°55,797´ 74°24,112´ 3.154 

VEF1C 03°55,791´ 74°24,094´ 3.15 03°55,787´ 74°24,076 3.136 

VEF2A 03°55,649´ 74°24,053´ 3.22 03°55,648´ 74°24,071´ 3.221 

VEF2B 03°55,645´ 74°24,036´ 3.147 03°55,645´ 74°24,017´ 3.179 

VEF2C 03°55,723´ 74°23,959´ 3.302 03°55,711´ 74°23,955´ 3.300 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Composición floristica. 

En la vereda Hoyerias del municipio de Cabrera, para las estaciones 1 y 2 se 
presentaron 19 familias, 26 géneros, y 34 especies, las cuales se muestran en la Tabla 
3.12-13. 
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Tabla 3.12-13 Familias, géneros y especies presentes en las estaciones de muestreo 1 y 2 

FAMILIA GENERO NOMBRE CIENTÍFICO 

ESTACIONES DE 
MUESTEO 

1 2 

AQUIFOLIACEAE Ilex Ilex nervosa   X 

ARALIACEAE 
Oreopanax Oreopanax bogotensis X   
Schefflera Schefflera bogotensis   X 

ASTERACEAE 

Ageratina Ageratina tinifolia X   
Diplostephium Diplostephium ochraceum   X 

Paragynoxys Paragynoxys cf. neodendroides X X 

BROMELIACEAE Greigia Greigia stenolepis X X 

BRUNELLIACEAE Brunellia 
Brunellia acutangula X X 

Brunellia propinqua X X 

CHLORANTHACEAE Hedyosmum Hedyosmum colombianum X X 

CLUSIACEAE Clusia 
Clusia eliptica X X 

Clusia multiflora   X 

CUNONIACEAE Weinmannia 

Weinmannia balbisiana   X 

Weinmannia cf. cundinamarcensis X   
Weinmannia rollottii X X 

CYATHEACEAE Cyathea Cyathea caracasana X   
ERICACEAE Cavendishia Cavendishia bracteata   X 

ESCALLONIACEAE Escallonia Escallonia myrtilloides   X 

LAURACEAE 

Aiouea Aiouea sp.1 X   
Ocotea Ocotea sericea X X 

Persea Persea ferruginea   X 

MELASTOMATACEAE 

Meriania 
Meriania aguaditensis X   
Meriania mutisii   X 

Miconia 

Miconia  jahnii   X 

Miconia cundinamarcensis   X 

Miconia elaeoides   X 

Miconia wurdackii X   
PIPERACEAE Piper Piper cf. lacunosum   X 

POACEAE 
Chusquea Chusquea sp.1 X X 

Neurolepis Neurolepis aperta X X 

POLYGALACEAE Monnina Monnina cf. aestuans   X 

RUBIACEAE Palicourea Palicourea cf. apicata X X 

SYMPLOCACEAE Symplocos Symplocos aff. rigidissima   X 

WINTERACEAE Drymis Drymis granadensis X X 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Como lo evidencia la Figura 3.12-18, la estación 2 presenta la mayor cantidad de 
familias, géneros y especies registradas de todas las parcelas. En general las 
primeras 4 estaciones ubicadas en el bosque andino y el ecotono bosque-páramo 
presentan la mayor diversidad de especies en comparación con las del páramo. 
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Figura 3.12-18 Abundancia por familias, géneros y especies. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Formas de crecimiento. 

Las estaciones 1 y 2 están dominadas por árboles, tal como se muestra en la Figura 
3.12-19. Lo que permite clasificar a estas estaciones en la formación vegetal de 
bosque andino. Las demás estaciones tienen diferentes formas de crecimiento, como 
arbustos, epifitas, lianas y hierbas entre otros. 

 

Figura 3.12-19 Formas de crecimiento. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

A continuación, se presentan los perfiles de vegetación de las estaciones 1 y 2, en las 
cuales se puede evidenciar la estructura vertical y horizontal (Figura 3.12-19; Figura 
3.12-20). 
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Figura 3.12-20 Perfil de vegetación estación 1. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

 

Figura 3.12-21 Perfil de vegetación estación 2. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Áreas basales. 

Como lo evidencia la Figura 3.12-21, la mayor área basal se presenta en la estación 
2 con un valor de 0.35 m2. Esta estación presenta la mayor área basal en comparación 
con las estaciones que presentan hábitos arbóreos. Sin embargo, las mayores áreas 
basales se presentan en las estaciones de páramo, las cuales por sus hábitos 
arbustivos y que mantienen la necromasa como los frailejones, conlleva al incremento 
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significativo de su área basal en comparación con las demás estaciones. No obstante, 
las estaciones 1 y 2 presentan diámetros más altos, aunque su densidad es menor en 
comparación de las demás estaciones. 

Tabla 3.12-14 Áreas basales estaciones 1 y 2. 

Estación de muestreo Parcela Área basal (m2) 

VEF1 

VEF1A 0,214484125 

VEF1B 0,166562571 

VEF1C 0,173787171 

VEF2 

VEF2A 0,156908073 

VEF2B 0,283658274 

VEF2C 0,354553923 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Índice de valor de importancia IVI. 

Para el ecosistema (Bosque andino) en la estación 1 la especie con mayor 
representatividad es Hedyosmum colombianum con un 51,23% de participación 
debida a su frecuencia total y alta abundancia (Figura 3.12-22), seguida de Meriania 
aguaditensis con 33,36% gracias a una frecuencia total es decir a su presencia en 
todas las parcelas y mediana abundancia. A diferencia de especies como Brunellia 
acutangula y Weinmannia rollottii que presentan los menores IVI con 4,88% y 4,35% 
respectivamente debido en gran parte a que solo están presentes en una parcela 
(Universidad Distrital 2015). 

 

Figura 3.12-22 IVI de las especies de la estación 1. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

La Figura 3.12-23 muestra que la especie con mayor representatividad en la estación 
2 es Neurolepis aperta con un 98,43% de participación debida a su frecuencia total y 
alta dominancia, seguida de Drymis granadensis con 30,19% gracias a una frecuencia 
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total. A diferencia de especies como Greigia stenolepsis y Palicourea cf. apicata que 
presentan los menores IVI con 3,28% para ambas especies debido en gran parte a 
que solo están presentes en una parcela (Universidad Distrital 2015). 

 

Figura 3.12-23 IVI de las especies de la estación 2. Fuente: Universidad Distrital (2014). 

Diversidad alfa (Shannon y Simpson). 

Como se evidencia en la Tabla 3.12-15 Índice de Shannon y Simpson para las 
estaciones 1 y 2, los índices de equidad muestran valores altos para las dos 
estaciones. Evidenciando que no existe dominancia de especies y se evidencia una 
equidad en las estaciones. 

Tabla 3.12-15 Índice de Shannon y Simpson para las estaciones 1 y 2 

Indices 
Estaciones de muestreo 

1 2 

Simpson 0,848 0,917 

Shannon 2,289 2,859 

Fuente: Universidad Distrital (2014). 

 

3.12.1.5.3.2  INFORMACIÓN PRIMARIA  

Considerando la no disponibilidad de información secundaria idónea para realizar una 
caracterización florística correspondiente a la formación vegetal bosque andino o zona 
de vida Bosque muy húmedo montano bmh-M de Holdridge, ya que su distribución 
altitudinal puede ir desde las zonas bajas hasta el páramo, se determinó realizar 
muestreos representativos en zonas prioritarias para la conservación, en cumplimiento 
de los parámetros técnicos para el levantamiento de parcelas de vegetación mediante 
la metodología de Evaluación Ecológica Rápida EER sugerida por la Guía Técnica 
para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas POMCA (Minambiente, 2014). 
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En la Figura 3.12-24 se observa el paisaje de un bosque andino, en donde converge 
con actividades ganaderas, cultivos y la explotación ilegal del bosque, para uso 
doméstico (casas, postes, corrales) y dendroenergético, permitiendo evidenciar que 
se ha llevado a cabo un cambio con una alteración y transformación en la cobertura 
vegetal de bosques naturales. Los cuales han cambiado su función ecosistémica de 
captadores y reguladores del recurso hídrico a áreas de potreros que conllevan a la 
compactación de los suelos y otros problemas asociados a la fragmentación de 
ecosistemas y potrerización. Así mismo es posible observar cultivos generalizados de 
papa y tomate de árbol, siendo este último un factor de perturbación para los bosques 
ya que para su actividad requiere de tutores, los cuales son proveídos por los bosques 
aledaños. 

 

Figura 3.12-24 Aspecto general del Bosque andino, vereda Santa Bárbara, municipio de Venecia, 
Cundinamarca. Fuente: Presente estudio. 

Desde el punto de vista ecológico, los terrenos de esta zona de vida ofrecen pocas 
posibilidades para las actividades agropecuarias; son netamente forestales y su 
vegetación natural, en algunos lugares, debe permanecer sin explotarse para controlar 
el escurrimiento de las lluvias y evitar la erosión de los suelos de las cuencas 
hidrográficas (Rangel & Velásques, 1997). Hacia la vereda Hoyerías en el municipio 
de Cabrera (Figura 3.12-25). Cundinamarca, es característico el bosque andino el cual 
se constituye en un ecosistema forestal con su flora y una estructura que están 
influidas por condiciones climáticas que controlan en parte su funcionamiento. La 
fisionomía del Bosque andino se caracteriza por que a medida que aumenta la altitud 
acercándose al ecosistema de páramo, la altura del dosel disminuye encontrándose 
así especies desde los 1,5 m hasta los 8 m en lo que se podría denominar como una 
zona límite inferior (subpáramo o franja alto andina) en la que se presenta una 
transición entre el bosque y la región paramuna. Los bosques de alta montaña, 
cumplen funciones específicas como son la regulación del flujo hídrico que desciende 
de los páramos y la acumulación y administración de sus nutrientes, haciendo un 
valioso aporte de agua a la cuenca. 
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Figura 3.12-25 Zona de Bosque andino, vereda Hoyerías, municipio de Cabrera, Cundinamarca. 
Fuente: Presente estudio. 

 

3.12.1.5.3.2.1 COMPOSICIÓN FLORISTICA 

Las jornadas de visitas a campo se realizaron en los municipios de Venecia y Cabrera. 
En total se realizaron 11 parcelas cubriendo el rango altitudinal desde los 2100 msnm 
hasta los 3045 msnm. Para la selva andina se registraron 653 individuos los cuales 
están agrupados en 39 familias y 78 especies, las cuales se muestran en la Tabla 
3.12-16.  

Tabla 3.12-16 Familias y especies presentes en el bosque andino. Fuente: Presente estudio. 

Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

ARALIACEAE 
  

Oreopanax bogotensis 6 

Schefflera bogotensis 16 

ARECACEAE 
  

Ceroxylon quindiunse H. 1 

Chamaedorea pinnatifrons 2 

ASTERACEAE 
  
  

Baccharis sp. 2 

Cinnamomum triplinerve 1 

Jaramilloa hylibates (B.L.Rob) R.M.KING & H. 
Rob. 

3 

BIGNONIACEAE 
  

Cavendishia bracteata 17 

Tecoma sp. 16 

BURSERACEAE Dacryodes sp. 16 

CECROPIACEAE Cecropia sp. 3 

CHLORANTHACEAE 
  
  
  

Hedyosmum bonplandianum Kunth 19 

Hedyosmum colombianum 5 

Hedyosmum sp. 1 

Hedyosmun parvifolium 1 

CLETHRACEAE Clethra fimbriata 24 
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Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

  
  
  

Clethra sp. 6 

Myrsine guianensis 1 

Psychotria sp. 7 

CLUSIACEAE  
  
  

Chrysochlamys colombiana 3 

Clusia multiflora 53 

Clusia sp. 6 

CUNONIACEAE Weinmannia tomentosa 21 

CYATEACEAE  
  
  

Cyathea caracasana 64 

Dacryodes sp. 2 

Trichipteris frígida 5 

CYCLANTHACEAE 
  

Carludovica palmata 1 

Dacryodes sp. 1 

ESTIRACACEAE 
  

Dacryodes sp. 1 

Styrax tomentosus 1 

EUPHORBIACEAE 
  
  

Alchornea bogotensis 1 

Hieronyma macrocarpa 13 

Ricinus communis 1 

FAGACEAE Quercus humboldtii 12 

FILANTACEAE Hieronyma macrocarpa 1 

HIPPOCASTANACEAE Billia columbiana 18 

HYPERICACEAE  Vismia baccifera 10 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 1 

LAMIACEAE Hiptedendron arboreum (Benth.)Harley 9 

LAURACEAE 
  
  
  

Aniba panurensis 6 

Cinnamomum triplinerve 4 

Ocotea serícea 1 

Ocotea sp. 5 

LECYTHIDACEAE Eschailera antioquensis 2 

MALVACEAE Pachira speciosa 5 

MELASTOMATACEAE 
  
  
  
  
  
  
  
  

Axinaea macrophylla 13 

Miconia affinis 7 

Miconia caudata 5 

Miconia Cundinamarcensis 2 

Miconia elaeoides 47 

Miconia hteizans (Bonpl.) Cogn. 1 

Miconia smaragdina 13 

Miconia sp. 9 

Miconia squamulosa 4 

MELIACEAE 
  

Guarea grandifolia 5 

Guarea guidonea 1 

MIRTACEAE Myrcia cucullata 1 

MORACEAE Ficus andicola 1 
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Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

  
  

Ficus dendrocida 1 

Morus insignis 10 

MYRSINACEAE 
  
  
  

Cybianthus sp. 7 

Myrsine coriácea 6 

Myrsine guianensis 13 

Myrsine latifolia 1 

MYRTACEAE 
  
  
  
  
  

Eugenia uniflora L.  24 

Myrcia sp. 4 

Myrcianthes orthostemon 1 

Myrcianthes rhopaloides 5 

Myrcianthes sp. 1 

Psidium sp. 1 

PIPERACEAE Piper angustifolium 1 

POACEAE  Chusquea scandens 1 

PRIMULACEAE 
  

Myrsine coriácea 16 

Myrsine sp. 5 

ROSACEAE Hesperomeles sp. 1 

RUBIACEAE 
  
  
  
  
  

Cinchona pubescens Vahl 18 

Coussarea sp. 1 

Faramea sp. 6 

Palicourea guinensis Aubl. 2 

Palicourea pyramidalis Standl. 7 

Palicourea sp. 6 

SAPINDACEAE 
Billia rosea (Planch& Linden) C.U.Ulloa & M. 
Jorg. 

2 

SCROPHULARIACEAE Buddleja bullata Kunth 4 

SIPARUNACEAE Siparuna lepidota (Kunth) A. DC. 1 

URTICACEAE  Cecropia sp. 3 

WINTERACEAE Drymis granadensis 2 

Total general   653 

 

Como lo evidencia la Figura 3.12-26, la familia de las Melastomataceas presenta la 
mayor cantidad de individuos (101) para los muestreos realizados. Seguido de la 
familia de las Cyateaceas con 71, las Clusiaceas con 62 entre las familias con mayor 
cantidad de individuos.   
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Figura 3.12-26 Abundancia relativa por familia de la selva andina. Fuente: Presente estudio. 

Las familias con mayor cantidad de especies son: Las Melastomataceas con 9, las 
Myrtaceas con 6, Rubiaceas con 6, Chloranthaceas, Clethraceas, Lauraceas y 
Myrsinaceas cada una con 4, entre las familias con mayor número de especies (ver 
Tabla 3.12-26 Clases diamétricas presentes en la cobertura de Bosque denso alto de 
tierra firme (Bdat), Campo Guando.). 

Tabla 3.12-17 Número de especies por familia (selva andina). Fuente: Presente estudio. 

Familia Número de especies 

MELASTOMATACEAE 9 

MYRTACEAE 6 

RUBIACEAE 6 

CHLORANTHACEAE 4 

CLETHRACEAE 4 

LAURACEAE 4 

MYRSINACEAE 4 

ASTERACEAE 3 

CLUSIACEAE  3 

CYATEACEAE  3 

EUPHORBIACEAE 3 

MORACEAE 3 

ARALIACEAE 2 

ARECACEAE 2 

BIGNONIACEAE 2 

CYCLANTHACEAE 2 

ESTIRACACEAE 2 
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Familia Número de especies 

MELIACEAE 2 

PRIMULACEAE 2 

BURSERACEAE 1 

CECROPIACEAE 1 

CUNONIACEAE 1 

FAGACEAE 1 

FILANTACEAE 1 

HIPPOCASTANACEAE 1 

HYPERICACEAE  1 

LACISTEMATACEAE 1 

LAMIACEAE 1 

LECYTHIDACEAE 1 

MALVACEAE 1 

MIRTACEAE 1 

PIPERACEAE 1 

POACEAE  1 

ROSACEAE 1 

SAPINDACEAE 1 

SCROPHULARIACEAE 1 

SIPARUNACEAE 1 

URTICACEAE  1 

WINTERACEAE 1 

Las parcelas con mayor cantidad de individuos fueron la parcela 6 con 94, seguido de 
la parcela 4 con 81 y la parcela 1 con 80, entre las más abundantes Así mismo la 
parcela que presentó mayor número de especies fue la 9 con 27. (ver Tabla 3.12-18).  

Tabla 3.12-18 Número de especies e individuos por parcela (selva andina).  
Fuente: Presente estudio. 

 

Parcela Número de especies Número de individuos 

1 16 80 

2 13 68 

3 19 62 

4 16 81 

5 15 55 

6 22 94 

7 11 37 

8 14 31 

9 27 60 

10 11 26 

11 21 59 

Total general   653 
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3.12.1.5.3.2.2 ANALISIS ESTRUCTURAL HORIZONTAL 

El análisis de la estructura horizontal de la selva andina o bosque andino se realizó a 
partir del cálculo de la abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 
importancia (IVI). Los resultados se presentan en la Tabla 3.12-19. 

Tabla 3.12-19 Índice de valor de importancia para la formación vegetal selva andina. 
 Fuente: Presente estudio. 

 

Especie 
Abundancia Frecuencia Dominancia   IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Clusia multiflora 53 8.12 7 3.78 25.92 10.59 22.49 7.50 

Cyathea caracasana 64 9.80 9 4.86 16.81 6.87 21.53 7.18 

Miconia elaeoides 47 7.20 8 4.32 9.92 4.05 15.58 5.19 

Quercus humboldtii 12 1.84 1 0.54 21.92 8.96 11.34 3.78 

Myrsine coriacea 22 3.37 7 3.78 8.15 3.33 10.48 3.49 

Dacryodes sp. 20 3.06 4 2.16 11.41 4.66 9.89 3.30 

Weinmannia tomentosa 21 3.22 8 4.32 5.29 2.16 9.70 3.23 

Clethra fimbriata 24 3.68 3 1.62 10.18 4.16 9.46 3.15 

Hieronyma macrocarpa 14 2.14 5 2.70 8.18 3.34 8.19 2.73 

Cinchona pubescens Vahl 18 2.76 5 2.70 5.33 2.18 7.64 2.55 

Schefflera bogotensis 16 2.45 4 2.16 6.40 2.62 7.23 2.41 

Eugenia uniflora L.  24 3.68 3 1.62 4.02 1.64 6.94 2.31 

Billia columbiana 18 2.76 3 1.62 5.71 2.33 6.71 2.24 

Myrsine guianensis 14 2.14 5 2.70 3.71 1.51 6.36 2.12 

Tecoma sp. 16 2.45 4 2.16 4.01 1.64 6.25 2.08 

Hedyosmum bonplandianum Kunth 19 2.91 4 2.16 1.78 0.73 5.80 1.93 

Morus insignis 10 1.53 4 2.16 4.76 1.94 5.64 1.88 

Vismia baccifera 10 1.53 3 1.62 5.80 2.37 5.52 1.84 

Guarea grandifolia 5 0.77 3 1.62 7.59 3.10 5.49 1.83 

Cavendishia bracteata 17 2.60 2 1.08 3.60 1.47 5.15 1.72 

Hedyosmum colombianum 5 0.77 2 1.08 7.76 3.17 5.02 1.67 

Axinaea macrophylla 13 1.99 4 2.16 2.01 0.82 4.97 1.66 

Miconia smaragdina 13 1.99 4 2.16 1.63 0.67 4.82 1.61 

Clusia sp. 6 0.92 3 1.62 4.25 1.73 4.27 1.42 

Cinnamomum triplinerve 5 0.77 4 2.16 2.22 0.91 3.83 1.28 

Trichipteris frigida 5 0.77 5 2.70 0.63 0.26 3.73 1.24 

Aniba panurensis 6 0.92 2 1.08 3.90 1.59 3.59 1.20 

Miconia sp. 9 1.38 3 1.62 1.17 0.48 3.48 1.16 

Cecropia sp. 6 0.92 2 1.08 3.56 1.46 3.46 1.15 

Ocotea sp. 5 0.77 4 2.16 1.05 0.43 3.35 1.12 

Hiptedendron arboreum (Benth.) 
Harley 

9 1.38 2 1.08 1.67 0.68 3.14 1.05 

Palicourea pyramidalis Standl. 7 1.07 1 0.54 3.69 1.51 3.12 1.04 

Oreopanax bogotensis 6 0.92 3 1.62 1.23 0.50 3.04 1.01 
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Especie 
Abundancia Frecuencia Dominancia   IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Cybianthus sp. 7 1.07 1 0.54 3.43 1.40 3.01 1.00 

Palicourea sp. 6 0.92 2 1.08 2.33 0.95 2.95 0.98 

Psychotria sp. 7 1.07 1 0.54 2.94 1.20 2.82 0.94 

Pachira speciosa 5 0.77 2 1.08 2.10 0.86 2.71 0.90 

Miconia affinis 7 1.07 2 1.08 0.99 0.40 2.56 0.85 

Miconia caudata 5 0.77 3 1.62 0.33 0.14 2.52 0.84 

Jaramilloa hylibates (B.L.Rob) 
R.M.KING & H. Rob. 

3 0.46 3 1.62 0.89 0.36 2.44 0.81 

Faramea sp. 6 0.92 1 0.54 2.40 0.98 2.44 0.81 

Miconia squamulosa 4 0.61 2 1.08 1.32 0.54 2.23 0.74 

Myrcianthes rhopaloides 5 0.77 2 1.08 0.89 0.36 2.21 0.74 

Clethra sp. 6 0.92 1 0.54 1.80 0.74 2.20 0.73 

Myrsine sp. 5 0.77 1 0.54 1.45 0.59 1.90 0.63 

Buddleja bullata Kunth 4 0.61 1 0.54 1.46 0.60 1.75 0.58 

Eschailera antioquensis 2 0.31 1 0.54 2.00 0.82 1.66 0.55 

Myrcia sp. 4 0.61 1 0.54 1.14 0.47 1.62 0.54 

Chrysochlamys colombiana 3 0.46 1 0.54 1.09 0.45 1.45 0.48 

Ficus andicola 1 0.15 1 0.54 1.74 0.71 1.41 0.47 

Baccharis sp. 2 0.31 1 0.54 1.16 0.47 1.32 0.44 

Drymis granadensis 2 0.31 1 0.54 1.04 0.42 1.27 0.42 

Myrcia cucullata 1 0.15 1 0.54 1.19 0.49 1.18 0.39 

Hedyosmun parvifolium 1 0.15 1 0.54 1.13 0.46 1.16 0.39 

Billia rosea  2 0.31 1 0.54 0.67 0.27 1.12 0.37 

Ocotea sericea 1 0.15 1 0.54 0.74 0.30 1.00 0.33 

Guarea guidonea 1 0.15 1 0.54 0.72 0.30 0.99 0.33 

Ficus dendrocida 1 0.15 1 0.54 0.71 0.29 0.98 0.33 

Ricinus communis 1 0.15 1 0.54 0.69 0.28 0.98 0.33 

Ceroxylon quindiunse H. 1 0.15 1 0.54 0.65 0.27 0.96 0.32 

Chamaedorea pinnatifrons 2 0.31 1 0.54 0.19 0.08 0.93 0.31 

Chusquea scandens 1 0.15 1 0.54 0.54 0.22 0.91 0.30 

Miconia Cundinamarcensis 2 0.31 1 0.54 0.16 0.06 0.91 0.30 

Palicourea guinensis Aubl. 2 0.31 1 0.54 0.09 0.04 0.88 0.29 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

1 0.15 1 0.54 0.29 0.12 0.81 0.27 

Myrsine latifolia 1 0.15 1 0.54 0.26 0.11 0.80 0.27 

Siparuna lepidota (Kunth) A. DC. 1 0.15 1 0.54 0.20 0.08 0.78 0.26 

Styrax tomentosus 1 0.15 1 0.54 0.17 0.07 0.76 0.25 

Miconia hteizans (Bonpl.) Cogn. 1 0.15 1 0.54 0.13 0.05 0.75 0.25 

Alchornea bogotensis 1 0.15 1 0.54 0.12 0.05 0.74 0.25 

Myrcianthes sp. 1 0.15 1 0.54 0.12 0.05 0.74 0.25 

Carludovica palmata 1 0.15 1 0.54 0.05 0.02 0.71 0.24 

Hedyosmum sp. 1 0.15 1 0.54 0.05 0.02 0.71 0.24 
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Especie 
Abundancia Frecuencia Dominancia   IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Piper angustifolium 1 0.15 1 0.54 0.04 0.02 0.71 0.24 

Hesperomeles sp. 1 0.15 1 0.54 0.02 0.01 0.70 0.23 

Psidium sp. 1 0.15 1 0.54 0.02 0.01 0.70 0.23 

Myrcianthes orthostemon 1 0.15 1 0.54 0.02 0.01 0.70 0.23 

Coussarea sp. 1 0.15 1 0.54 0.01 0.00 0.70 0.23 

Total general 653 100 185 100 244.8 100 300 100 

Aa: Abundancia absoluta, Ar: Abundancia relativa, Fa: Frecuencia absoluta, Fr: Frecuencia relativa, Da: 
Dominancia absoluta, Dr: Dominancia relativa. 

La caracterización de la selva andina o bosque andino arrojó como resultados que las 
especies con mayor abundancia fueron Clusia multiflora (7.5%), Cyathea caracasana 
(7.18%) y Miconia elaeoides (5.19%).  

En cuanto a la frecuencia de presencia de las especies en las 11 pacelas, se 
determinó que Cyathea caracasana es la especie que se reportó mayor número de 
veces (9/11). Seguido de la especie Miconia elaeoides y Weinmannia tomentosa, cada 
una con valor de 4.32%, cuyo valor absoluto es de 8 de las 11 parcelas. 

 En cuanto a la dominancia relativa, las especies con mayor valor fueron Clusia 
multiflora (10.59%), Quercus humboltii (8.96%) y Cyathea caracasana (6.87%). La 
sumatoria de la abundancia relativa, frecuencia relativa y dominancia relativa da como 
resultado el IVI, el cual revela la importancia ecológica de las especies presentes. 
Entre las especies con mayores valores están: Clusia multiflora, Cyathea caracasana, 
Miconia elaeoides y Quercus humboldtii. 

En cuanto a la estructura diamétrica se tomaron individuos con diámetro DAP superior 
o igual a 10 cm y se distribuyeron en 6 clases diamétrica. La Tabla 3.12-20 Clases 
diamétricas presentes en la selva andina, muestra la distribución del número de 
individuos y la sumatoria de su área basal de acuerdo a las clases diamétricas 
establecidas. 

Tabla 3.12-20 Clases diamétricas presentes en la selva andina. Fuente: Presente estudio 
 

Clase 
Clases 

diamétricas (CAP) 
Número de 
individuos 

Porcentaje Área basal (m2) 

I 10-19.9 45 6.89 0.91 

II 20-29.9 92 14.09 4.54 

III 30-39.9 116 17.76 10.87 

IV 40-49.9 89 13.63 13.84 

V 50-59.9 72 11.03 16.66 

Vl ≥60 239 36.60 197.94 

Total general 653 100.00 244.76 
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La Figura 3.12-27, muestra la tendencia de la distribución de las clases diamétricas, 
evidenciando que la mayoría de los individuos registrados presenta un CAP mayor 60 
cm (239 individuos). 
 

 

Figura 3.12-27 Clases diamétricas con respecto al porcentaje del número de individuos en la selva 
andina. Fuente: Presente estudio 

 
 

3.12.1.5.3.2.3 ANALISIS DE LA ESTRUCTURAL VERTICAL 

Todos los individuos cuyo CAP fuera superior de 10 cm, se les midió la altura total, 
para clasificarlos en clases altimétricas. La Tabla 3.12-21, muestra la cantidad de 
individuos y el promedio de altura por clase altimétrica, evidenciando que el 34.8 % 
de los individuos se encuentra entre 10 y 14.9 metros de altura. 

Tabla 3.12-21 Clases altimétricas en la selva andina. Fuente: Presente estudio 

Clases altimétricas 
Número de 
individuos 

Porcentaje 
Altura promedio 

(mt) 

≤4.99 23 3.53 3.26 

5-9.99 136 20.86 6.95 

10-14.99 227 34.82 11.70 

15-19.99 156 23.93 16.70 

20-24.99 100 15.34 21.21 

≥25 10 1.53 40.00 

Total general 652 100   
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La Figura 3.12-28, muestra que el estrato alto (entre 10 y 14.9 mt) es dominante, lo 
que es congruente con la estructura vertical ya que presenta diámetros altos, lo que 
supone una relación directa entre el área basal de los árboles y sus alturas. 

 

Figura 3.12-28 Estratificación de árboles por rangos de altura de la selva andina. Fuente: Presente 
estudio 

Con el fin de complementar la información concerniente a la estructura horizontal y 
vertical de la formación vegetal selva andina o bosque andino, se presenta a 
continuación el perfil de vegetación de la parcela No. 7 (Figura 3.12-29), con las 
características particulares en cuanto a su estado.  

Puesto que esta parcela se encuentra en el borde de la frontera agrícola y se evidencia 
intervención en la cobertura como entresaca de especies, por lo que seguramente ha 
condicionando la composición y estructura vegetal.  

Así como se evidencia en la Tabla 3.12-19, existe una dominancia por parte de la 
especie Quercus humboldtii, la cual aparece solo para esta formación vegetal. 
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Figura 3.12-29 Perfil de vegetación parcela No. 7. Fuente: Presente estudio 

 

3.12.1.5.3.2.4 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 

Para determinar la diversidad alfa, se calculó los índices de Simpson y Shannon –
Weiner para las parcelas ubicadas en la selva andina (Tabla 3.12-22).  

Tabla 3.12-22 Índices de diversidad para la selva andina. Fuente: Presente estudio 

  
  

Parcelas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Taxa_S 16 13 19 16 15 22 11 14 27 11 21 

Simpson_1-D 0.87 0.85 0.91 0.90 0.85 0.93 0.82 0.86 0.90 0.86 0.89 

Shannon_H 2.35 2.17 2.66 2.52 2.25 2.84 1.99 2.27 2.85 2.14 2.61 
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Para Simpson siendo el valor de 1 o cercanos sitios donde es equitativo la presencia 
de especies, y 0 o valores cercanos sitios donde dominan solo algunas especies. El 
valor para las 11 parcelas está por encima de 0.81, lo que evidencia una equidad en 
las parcelas. Así mismo para Shannon que no tiene rango definido, muestra valores 
entre 1.99 y 2.85. La parcela 7 muestra los valores más bajos que las demás parcelas, 
debido principalmente a que el sitio de muestreo es un robledal por lo que Quercus 
humboldtii domino en el muestreo.  
 
 

3.12.1.5.4 SELVA SUBANDINA O BOSQUE SUBANDINO 
 
3.12.1.5.4.1  INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Existe información secundaria idónea para la caracterización del bosque neotropical 
inferior (zona de vida Bosque húmedo Premontano de 7dridge) suministrada por la 
empresa petrolera Perenco que realizó muestreos de vegetación a través de Geocol 
Consultores en 2012 para la obtención de la licencia ambiental del Campo Guando, 
localizado en la vereda Cualamana del municipio de Melgar. 

El área de influencia de Campo Guando se localiza entre los 800 y 1600 msnm; 
presenta una precipitación anual entre 1850 – 2000 mm, una temperatura entre 22 y 
24°C con presencia frecuente de nubes y niebla y se encuentra en la provincia 
biogeográfica Norandina en el Distrito de Selvas Nubladas occidentales de la cordillera 
Oriental (Halfter et al, 1992). La formación vegetal se clasifica según (Holdridge, 2000) 
como bosque húmedo pre-montano (bh-PM) (Geocol, 2012).  

Debido a su rango altitudinal el área de caracterización florística de Campo Guando 
corresponde a la franja de selva subandina o bosque subandino para la cuenca del 
río Sumapaz, considerando que este bioma es de los más transformados tanto en la 
cuenca como para el país, puesto que los asentamientos humanos se han establecido 
en su mayoría en este bioma. 

En el área de estudio se evidenciaron dos unidades de cobertura boscosa de gran 
importancia como el Bosque denso alto de tierra firme y el Bosque fragmentado, los 
cuales presentan grandes diferencias en composición, diversidad y riqueza. El bosque 
denso a pesar de ser un área poco intervenida y nativa, presenta una diversidad, 
dominancia y riqueza media, ya que sus condiciones topográficas son limitadas. Por 
el contrario, el bosque fragmentado cuenta con una alta diversidad de especies, 
debido a la intervención de la que ha sido objeto, que ha permitido una dinámica 
diferente (Geocol, 2012).  

La flora hallada en el bosque denso alto de tierra firme (Bdat) es indicador de un buen 
estado de conservación ya que se encontraron especies importantes como la Cyathea 
caracasana (Helecho arbóreo); así mismo estos bosques albergan una gran cantidad 
de musgos, hepáticas, hongos y líquenes que demuestran un ambiente sano y 
propicio para su desarrollo. Así mismo, en el bosque denso se encontró una 
comunidad de robles (Quercus humboldtii) con alturas promedio entre 15-30 m en 
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estado maduro, esto corrobora que estos bosques están muy poco intervenidos y que 
presentan un buen estado de conservación (Geocol, 2012). 

Bosque denso alto de tierra firme (bdat). 

Para este tipo de cobertura, se realizaron cinco parcelas cada una de 1000 m2 
(50m*20m), distribuidas en la zona de interés (ver Tabla 3.12-23). 

Tabla 3.12-23 Localización de levantamiento de parcelas para caracterización de vegetación y en el 
bosque denso alto de tierra firme (Bdat), en Campo Guando.  

UNIDAD DE MUESTREO 
COORDENADAS 

Altura 
ESTE NORTE 

UMF 9 944575 951637 1325 m 

UMF 15 944458 951615 1335 m 

UMF 1a 944109 951273 1302 m 

UMF 3a 944351 951397 1427 m 

UMF 6a 944792 951656 1464 m 

Fuente: Geocol (2012). 

Teniendo en cuenta la caracterización florística realizada para este bosque, se 
determinó que las familias con mayor cantidad de individuos son Sapindaceae (66), 
Fagaceae (20) y Bombacaceae (19). La familia Lauraceae es de gran importancia ya 
que es una de las más abundantes (20 individuos) y a su vez es representativa ya que 
cuenta con 5 especies (Geocol, 2012).  

En general, se encontraron 216 individuos distribuidos en 30 especies y 21 familias. 
La Figura 3.12-30 y la Tabla 3.12-24 ilustran la composición de la vegetación hallada 
en el Bdat. 

 

Figura 3.12-30 Familias presentes en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), Campo Guando. 
Fuente: Geocol (2012). 
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Tabla 3.12-24 Composición florística de fustales en el Bdat, Campo Guando.  

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN N° ARBOLES 

Araliacea Oreopanax cf. acerifolium Sapotillo 1 

Bombacaceae Ochroma pyramidale Balso 19 

Boraginaceae Cordia alliodora Nogal cafetero 1 

Caprifoliaceae Viburnum cornifolium Zanca de mula 4 

Cecropiaceae Cecropia sp. Yarumo 17 

Cyatheaceae Cyathea sp. Helecho arbóreo 1 

Fagaceae Quercus humboldtii Roble 20 

Lauraceae 

Cinnamomum triplinerve Laurel 1 

Nectandra sp Jigua negro 4 

Nectandra sp. 1 Laurel amarillo 4 

Ocotea cf. leucoxylon Baboso 8 

Persea caerulea Aguacatillo 3 

Melastomataceae 
Miconia affinis Tuno blanco 5 

Miconia sp. Tuno colorado 8 

Meliaceae 

Cedrela odorata Cedro 1 

Trichilia hirta Cedrillo 5 

Trichilia sp. Tostado 3 

Mimosaceae 
Albizia sp. Doncel 3 

Inga edulis Guamo 4 

Moraceae Ficus sp. Caucha 2 

Myrsinaceae Ardisia foetida Bayo negro 5 

Myrtaceae Eugenia sp. Guayabo cimarrón 5 

Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa Arepa de choclo 9 

Rutaceae Zantoxilum rhoifolium Tachuelo 2 

Sapindaceae 
Cupania cinerea Carbonero 16 

Matayba sp Carga agua 50 

Simaroubaceae Picramnia latifolia Coco 5 

Solanaceae Solanum cf. laevigatum Amargo 2 

Urticaceae Urera caracasana Pringamoso 6 

Verbenaceae Vitex cymosa Aceituno 2 

Sumatoria 216 

Fuente: Geocol (2012). 

 
Análisis estructural. 

 
Estructura horizontal:  

 
El análisis de la estructura horizontal del bosque denso (Bdat) se realizó a partir del 
cálculo de abundancia, frecuencia, dominancia e índice de valor de importancia (I.V.I), 
cuyos resultados se presentan en la Tabla 3.12-25. 
 

Tabla 3.12-25 Estructura horizontal de la vegetación en el Bdat, Campo Guando. 
  

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

IVI (%) 
Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

Matayba sp 50 23,15% 60,00 5,1% 4,221 24,18% 52,41% 

Quercus humboldtii 20 9,26% 20,00 1,7% 4,018 23,01% 33,97% 

Ochroma pyramidale 19 8,80% 40,00 3,4% 1,358 7,78% 19,96% 

Cecropia sp. 17 7,87% 60,00 5,1% 0,784 4,49% 17,45% 
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ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

IVI (%) 
Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

Cupania cinerea 16 7,41% 60,00 5,1% 0,635 3,64% 16,13% 

Ocotea cf. leucoxylon 8 3,70% 60,00 5,1% 0,814 4,66% 13,45% 

Ladenbergia macrocarpa 9 4,17% 80,00 6,8% 0,425 2,43% 13,38% 

Miconia sp. 8 3,70% 60,00 5,1% 0,095 0,55% 9,33% 

Ficus sp. 2 0,93% 40,00 3,4% 0,805 4,61% 8,92% 

Eugenia sp. 5 2,31% 60,00 5,1% 0,128 0,74% 8,14% 

Urera caracasana 6 2,78% 40,00 3,4% 0,335 1,92% 8,09% 

Miconia affinis 5 2,31% 60,00 5,1% 0,119 0,68% 8,08% 

Ardisia foetida 5 2,31% 60,00 5,1% 0,083 0,47% 7,87% 

Inga edulis 4 1,85% 60,00 5,1% 0,144 0,83% 7,76% 

Trichilia hirta 5 2,31% 40,00 3,4% 0,221 1,26% 6,97% 

Vitex cymosa 2 0,93% 40,00 3,4% 0,450 2,58% 6,89% 

Zantoxilum rhoifolium 2 0,93% 20,00 1,7% 0,714 4,09% 6,71% 

Nectandra sp 4 1,85% 20,00 1,7% 0,545 3,12% 6,67% 

Picramnia latifolia 5 2,31% 40,00 3,4% 0,145 0,83% 6,54% 

Nectandra sp. 1 4 1,85% 40,00 3,4% 0,103 0,59% 5,83% 

Cordia alliodora 1 0,46% 20,00 1,7% 0,489 2,80% 4,96% 

Solanum cf. laevigatum 2 0,93% 40,00 3,4% 0,035 0,20% 4,52% 

Trichilia sp. 3 1,39% 20,00 1,7% 0,201 1,15% 4,23% 

Viburnum cornifolium 4 1,85% 20,00 1,7% 0,094 0,54% 4,09% 

Persea caerulea 3 1,39% 20,00 1,7% 0,144 0,83% 3,91% 

Cedrela odorata 1 0,46% 20,00 1,7% 0,238 1,36% 3,52% 

Albizia sp. 3 1,39% 20,00 1,7% 0,052 0,30% 3,38% 

Cinnamomum triplinerve 1 0,46% 20,00 1,7% 0,040 0,23% 2,39% 

Oreopanax cf. acerifolium 1 0,46% 20,00 1,7% 0,016 0,09% 2,25% 

Cyathea sp. 1 0,46% 20,00 1,7% 0,009 0,05% 2,21% 

SUMATORIA 216 100% 1180,0 100% 17,461 100% 300% 

Fuente: Geocol (2012). 

Abundancia.  

Teniendo en cuenta la caracterización realizada para la cobertura de bosque denso 
alto de tierra firme, se determinaron las especies con mayor presencia, dentro de las 
cuales se destacaron Carga agua Matayba sp (23.15%), Roble Quercus humboldtii 
(9.26%), Balso Ochcroma pyramidale (8.80%) y Yarumo Cecropia sp. (7.87%) (Figura 
3.12-31) (Geocol, 2012). 
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Figura 3.12-31 Especies con mayor abundancia en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), 
Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Frecuencia. 

En cuanto a la frecuencia de presencia de las especies en esta unidad de cobertura, 
se determinó que Ladenbergia macrocarpa (Arepa de choclo) (Figura 3.12-32) es la 
especie que se reportó mayor número de veces en las diferentes unidades de 
muestreo forestal (UMF), de tal forma que se observó en 4 de las 5 parcelas. De las 
30 especies 9 se encontraron en 3 parcelas, dentro de las cuales se encuentran 
Matayba sp (Carga agua), Cecropia sp (Yarumo), Cupania cinerea (Carbonero) y 
Ocotea cf. leucoxylon (Baboso) entre otras (Geocol, 2012). 

 

Figura 3.12-32 Especies con mayor frecuencia en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), Campo 
Guando. Fuente: Geocol (2012). 
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Dominancia.  

Teniendo en cuenta las especies dominantes encontradas en los muestreos 
realizados en la cobertura Bdat y de acuerdo a los valores relativos del área basal, se 
encontró que Matayba sp (Carga agua) y Quercus humboldtii (Roble) son las especies 
más abundantes, cada una con 24.18% y 23.01% respectivamente (Figura 3.12-33). 
Ochroma pyramidale (Balso) presenta un 7.78% de dominancia, el resto de las 
especies presentan porcentajes inferiores al 5% (Geocol, 2012). 

 

Figura 3.12-33 Especies con mayor dominancia en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), 
Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Índice de valor de importancia (IVI).  

El índice de valor de importancia revela la importancia ecológica de las especies 
presentes. En el bosque denso alto de tierra firme el Carga agua (Matayba sp.) 
presenta un índice de valor de importancia de 52.41%, lo cual corresponde a la 
especie más encontrada en el área muestreada y la más dominante por su gran porte 
(bien representativo) (Geocol, 2012).  

Las especies con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) son en su orden: Matayba 
sp., Quercus humboldtii y Ochroma pyramidale (ver Figura 3.12-34). 
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Figura 3.12-34 Especies con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) en el Bosque denso alto de 
tierra firme (Bdat), Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Estructura diamétrica. 

Para la distribución diamétrica se tomaron los individuos con diámetro DAP superior o 
igual a 10 cm; los 216 individuos registrados están distribuidos en nueve clases 
diamétricas. La Tabla 3.12-26 muestra una tendencia de jota invertida donde la clase 
más baja presenta el mayor número de individuos (43.98%) y las clases más altas 
presentan el menor valor (Figura 3.12-35) (Geocol, 2012). 

Tabla 3.12-26 Clases diamétricas presentes en la cobertura de Bosque denso alto de tierra firme 
(Bdat), Campo Guando.  

CLASE DIAMÉTRICA RANGO 
Nº 

ARBOLES 
% AB  (m2) VOL (m3) 

I 10 - 19.99 95 43,98% 1,679 15,787 

II 20 - 29.99 51 23,61% 2,496 30,142 

III 30 - 39.99 33 15,28% 2,893 38,329 

IV 40 - 49.99 15 6,94% 2,208 28,939 

V 50 - 59.99 9 4,17% 2,109 35,515 

VI 60 - 69.99 4 1,85% 1,323 23,283 

VII 70 - 79.99 6 2,78% 2,633 38,249 

VIII 80 - 89.99 1 0,46% 0,615 6,642 

IX 90 - 99.99 2 0,93% 1,505 21,233 

Sumatoria 216 100,0% 17,461 238,118 

Fuente: Geocol (2012). 
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Figura 3.12-35 Clases diamétricas con respecto al porcentaje de presencia de individuos en el 
Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Estructura vertical. 

Para la distribución de alturas del estrato arbóreo se tomó una altura mínima de 3 m 
que presentan los individuos fustales (con DAP, mayor a 10 cm) (Geocol, 2012).  

Se observa la agrupación de individuos en tres estratos, donde el mayor número de 
individuos se encuentra en el estrato superior (alturas mayores a 15 m) con 146 
individuos que corresponden al 68%. En el estrato codominante se encontraron 48 
individuos correspondientes al 22% y en el estrato inferior (alturas menores a 10m) se 
presentan 22 individuos equivalentes al 10% (ver Tabla 3.12-27) (Geocol, 2012). 

Tabla 3.12-27 Estratificación vertical en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), Campo Guando.  

ESTRATO ARBOREO SÍMBOLO LIMITE DE ALTURA No ARB % 

Estrato superior (Dominante) Es > 15 146 68% 

Estrato medio (Codominante) Em 10 - 15m 48 22% 

Estrato inferior (Dominado) Ei < 10 22 10% 

TOTAL 216 100% 

Fuente: Geocol (2012). 

Para este bosque se encontró que el estrato dominante registra la mayor cantidad de 
individuos (Figura 3.12-36); es posible atribuir este comportamiento al hecho de que 
este bosque es maduro y tiene alto grado de conservación que ha permitido que los 
individuos presenten un buen desarrollo fisionómico (Geocol, 2012). 
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Figura 3.12-36 Estratificación de árboles por rangos de altura en el Bosque denso alto de tierra firme 
(Bdat), Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Índices de diversidad. 

Para determinar la diversidad en el bosque denso alto se realizó el análisis de los 
índices de Shannon – Wiener (H’) y Simpson. Para revisar la riqueza se analizan los 
índices de Margalef (Dmg), de Menhinck (Dmn) y el cociente de mezcla (CM). Los 
resultados de los índices se presentan en la Tabla 3.12-28 (Geocol, 2012). 

Tabla 3.12-28 Índices de diversidad y riqueza en el Bosque denso alto de tierra firme (Bdat), Campo 
Guando.  

TIPO INDICES VALOR 

Riqueza especifica 

Margalef (Dmg) 5,39506939 

Menhinick (Dmn) 2,041241452 

Cociente de mezcla(CM) 1:7 

Estructura 
Equidad / Diversidad Shannon - Wiener (H') 2,849 

Dominancia Simpson 0,09191 

Fuente: Geocol (2012). 

Para el análisis de estructura se analiza a Simpson y a Shannon & Wiener; Simpson 
mide la probabilidad de que dos individuos de la población extraídos al azar sean de 
la misma especie, por tanto, mide dominancia de especies; y Shannon expresa la 
uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 
muestra, por tanto, mide dominancia.  

Para el caso específico hallado en el área de estudio se tienen los valores de 0.0919 
- Simpson y 2.849 – Shannon; esto refleja que el bosque denso abierto de tierra firme 
es medianamente diverso, pero presenta dominancia de algunas especies lo cual es 
coherente con lo encontrado en el bosque y analizado previamente (Geocol, 2012). 
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Perfiles de vegetación. 

Con el fin de facilitar la comprensión de la estructura vertical y horizontal del Bosque 
denso alto de tierra firme, se presenta un perfil de vegetación de la unidad de muestreo 
correspondiente (Figura 3.12-37). 

 

Figura 3.12-37 Perfil de vegetación del bosque denso alto de tierra firme. Fuente: Geocol (2012). 

Con base en la estructura del bosque, las especies con mayor dominancia (Diámetros 
entre 0.95 m y 1.0 m de DAP) para esta unidad de cobertura vegetal, corresponde a 
Ficus sp. (Caucha) y Quercus humboldtii (Roble), con DAP de 0.98 y 0.89 m 
respectivamente.  

La especie Matayba sp. a su vez presenta las mayores alturas con valores entre los 
30 – 35 m y es la especie con mayor importancia ecológica (Geocol, 2012). 

Bosque fragmentado (BF). 

Para este tipo de cobertura, se realizaron quince parcelas cada una de 1000 m2 
(50m*20m), distribuidas en la zona de interés. Las coordenadas de las parcelas 
realizadas se presentan en la Tabla 3.12-29 (Geocol, 2012). 
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Tabla 3.12-29 Coordenadas de las Unidades de muestreo forestal para el Bosque fragmentado (Bf), 
Campo Guando.  

UNIDAD DE MUESTREO 
COORDENADAS 

Altura 
ESTE NORTE 

UMF 1 942543 951213 1093 m 

UMF 2 943490 951068 1232 m 

UMF 3 943269 952037 1088 m 

UMF 4 943674 951850 1081 m 

UMF 5 943042 952667 1032 m 

UMF 6 943662 953046 983 m 

UMF 7 945233 953387 1215 m 

UMF 8 945283 953063 1314 m 

UMF 10 945662 954195 1264 m 

UMF 12 944391 952725 1198 m 

UMF 13 945572 953402 1306 m 

UMF 14 945160 953405 1215 m 

UMF 19 946044 954805 1302 m 

UMF 2o 941729 951202 1078 m 

UMF 4o 941683 951501 1091 m 

Fuente: Geocol (2012). 

Composición florística. 

Para la composición florística del bosque fragmentado presente en el área de estudio 
se registraron 699 individuos distribuidos en 47 especies y pertenecientes a 30 
familias (Tabla 3.12-30) (Geocol, 2012). 

Tabla 3.12-30 Composición florística del Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
  

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN N° ARB 

ANACARDIACEAE Anacardium excelsum Caracolí 5 

ANNONACEAE 

Annona muricata Guanábano 1 

Guatteria cf. cargadero Aboyá 31 

Xylopia aromatica Sembé 1 

ARECACEAE Attalea sp Palma corozo 3 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale Balso 8 

BORAGINACEAE 
Cordia alliodora Nogal cafetero 31 

Cordia sp Arenillo 1 

CAESALPINIACEAE 
Senna sp. Tabaquito 1 

Senna spectabilis Vainillo 7 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum cornifolium Zanca de mula 5 

CECROPIACEAE Cecropia sp. Yarumo 108 

ERYTROXILACEAE Erythroxylum sp Coyo 1 

EUPHORBIACEAE 
Croton sp. Sangregado 1 

Hieronyma sp Chuguaca 3 

FABACEAE Erythrina poeppigiana Cachimbo 20 

FLACOURTIACEAE Casearia sp Huesito 1 

HIPERICACEAE Vismia sp Carate 17 

LAURACEAE 

Nectandra sp. 1 Laurel amarillo 6 

Ocotea cf. leucoxylon Baboso 47 

Ocotea longifolia Laurel Cuadrado 44 

Persea caerulea Aguacatillo 3 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN N° ARB 

LYTHRACEAE Adenaria floribunda Corralito 1 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Guácimo 1 

Matisia cordata Sapote 1 

MELASTOMATACEAE 

Miconia affinis Tuno blanco 53 

Miconia sp. Tuno colorado 11 

Miconia sp1 Tuno negro 4 

MIMOSACEAE 

Albizia sp. Doncel 10 

Inga edulis Guamo 15 

Inga marginata Churimbo 1 

MORACEAE Ficus sp. Caucha 22 

MYRSINACEAE 
Ardisia foetida Bayo negro 17 

Myrsine cf. guianensis Cucharo 5 

MYRTACEAE 

Eugenia sp. Guayabo cimarrón 5 

Myrcia sp Arrayán 1 

Psidium guajaba Guayabo 2 

PIPERACEAE Piper angustifolium Cordoncillo 11 

POACEAE Guadua angustifolia Guadua 19 

POLYGONACEAE Coccoloba sp. Quino 10 

RUBIACEAE Ladenbergia macrocarpa Arepa de choclo 44 

RUTACEAE Zantoxilum rhoifolium Tachuelo 3 

SAPINDACEAE 
Cupania cinerea Carbonero 95 

Matayba sp Carga agua 1 

SOLANACEAE Solanum cf. laevigatum Amargo 2 

URTICACEAE Urera caracasana Pringamoso 14 

VERBENACEAE Vitex cymosa Aceituno 6 

Sumatoria 699 

Fuente: Geocol (2012). 

En la Figura 3.12-38 se relacionan las familias registradas en el área de estudio y se 
destacan las que cuentan con mayor número de individuos. Dentro de las familias más 
numerosas se encontró: Cecropiaceae con 108 individuos, Lauraceaea con 100 
individuos y cuatro especies haciéndola una de las más representativas a su vez y 
Sapindaceae con 96 individuos (Geocol, 2012). 
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Figura 3.12-38 Familias de plantas registradas en el Bosque fragmentado (Bf), Campo 
Guando.Fuente: Geocol (2012). 

Análisis estructural. 

 Estructura horizontal. 

Para la realización del análisis de la estructura horizontal del Bosque fragmentado se 
realizaron los cálculos de abundancia, frecuencia y dominancia. Así miso se calcula 
el índice de valor de importancia (IVI) ecológica para poder determinar el peso e 
importancia ecológica de las diversas especies encontradas en el área. (Tabla 
3.12-31) (Geocol, 2012). 

 
 

Tabla 3.12-31 Estructura horizontal del Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando 
  

ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

IVI (%) 
Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

Cecropia sp. 108 15,45% 86,67 7,5% 8,48949 21,77% 44,70% 

Cupania cinerea 95 13,59% 73,33 6,3% 3,64597 9,35% 29,26% 

Miconia affinis 53 7,58% 66,67 5,7% 2,55998 6,57% 19,90% 

Ocotea cf. leucoxylon 47 6,72% 66,67 5,7% 2,12115 5,44% 17,91% 

Cordia alliodora 31 4,43% 46,67 4,0% 3,47302 8,91% 17,37% 

Ladenbergia macrocarpa 44 6,29% 33,33 2,9% 2,13058 5,46% 14,63% 

Ocotea longifolia 44 6,29% 53,33 4,6% 1,13836 2,92% 13,81% 

Ficus sp. 22 3,15% 60,00 5,2% 1,15177 2,95% 11,27% 

Erythrina poeppigiana 20 2,86% 26,67 2,3% 2,30015 5,90% 11,06% 

Guatteria cf. cargadero 31 4,43% 26,67 2,3% 1,11755 2,87% 9,60% 

Vismia sp 17 2,43% 60,00 5,2% 0,62148 1,59% 9,20% 

Inga edulis 15 2,15% 46,67 4,0% 0,92222 2,37% 8,53% 

Ardisia foetida 17 2,43% 40,00 3,4% 0,75223 1,93% 7,81% 

Vitex cymosa 6 0,86% 33,33 2,9% 1,24023 3,18% 6,91% 

Urera caracasana 14 2,00% 40,00 3,4% 0,36791 0,94% 6,39% 
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ESPECIE 
ABUNDANCIA FRECUENCIA DOMINANCIA 

IVI (%) 
Aa Ar (%) Fa Fr (%) Da Dr (%) 

Ochroma pyramidale 8 1,14% 20,00 1,7% 1,31542 3,37% 6,24% 

Piper angustifolium 11 1,57% 46,67 4,0% 0,16601 0,43% 6,02% 

Guadua angustifolia 19 2,72% 13,33 1,1% 0,55835 1,43% 5,30% 

Miconia sp. 11 1,57% 26,67 2,3% 0,25979 0,67% 4,54% 

Anacardium excelsum 5 0,72% 13,33 1,1% 0,76226 1,96% 3,82% 

Coccoloba sp. 10 1,43% 13,33 1,1% 0,43335 1,11% 3,69% 

Albizia sp. 10 1,43% 13,33 1,1% 0,39412 1,01% 3,59% 

Eugenia sp. 5 0,72% 26,67 2,3% 0,09591 0,25% 3,26% 

Nectandra sp. 1 6 0,86% 20,00 1,7% 0,24552 0,63% 3,21% 

Solanum cf. laevigatum 2 0,29% 6,67 0,6% 0,72957 1,87% 2,73% 

Hieronyma sp 3 0,43% 6,67 0,6% 0,64290 1,65% 2,65% 

Senna spectabilis 7 1,00% 13,33 1,1% 0,13674 0,35% 2,50% 

Miconia sp1 4 0,57% 13,33 1,1% 0,26359 0,68% 2,40% 

Zantoxilum rhoifolium 3 0,43% 20,00 1,7% 0,07519 0,19% 2,35% 

Attalea sp 3 0,43% 20,00 1,7% 0,05352 0,14% 2,29% 

Viburnum cornifolium 5 0,72% 13,33 1,1% 0,09373 0,24% 2,11% 

Persea caerulea 3 0,43% 13,33 1,1% 0,09693 0,25% 1,83% 

Myrsine cf. guianensis 5 0,72% 6,67 0,6% 0,17408 0,45% 1,74% 

Matisia cordata 1 0,14% 6,67 0,6% 0,17431 0,45% 1,16% 

Psidium guajaba 2 0,29% 6,67 0,6% 0,03681 0,09% 0,96% 

Myrcia sp 1 0,14% 6,67 0,6% 0,06735 0,17% 0,89% 

Xylopia aromatica 1 0,14% 6,67 0,6% 0,02865 0,07% 0,79% 

Casearia sp 1 0,14% 6,67 0,6% 0,02407 0,06% 0,78% 

Cordia sp 1 0,14% 6,67 0,6% 0,02407 0,06% 0,78% 

Croton sp. 1 0,14% 6,67 0,6% 0,02152 0,06% 0,77% 

Annona muricata 1 0,14% 6,67 0,6% 0,01989 0,05% 0,77% 

Erythroxylum sp 1 0,14% 6,67 0,6% 0,01611 0,04% 0,76% 

Guazuma ulmifolia 1 0,14% 6,67 0,6% 0,01273 0,03% 0,75% 

Senna sp. 1 0,14% 6,67 0,6% 0,01273 0,03% 0,75% 

Adenaria floribunda 1 0,14% 6,67 0,6% 0,01031 0,03% 0,74% 

Inga marginata 1 0,14% 6,67 0,6% 0,00920 0,02% 0,74% 

Matayba sp 1 0,14% 6,67 0,6% 0,00287 0,01% 0,73% 

SUMATORIA 699 100% 1160,00 100% 38,98969 100% 300% 

Fuente: Geocol (2012). 

Abundancia.  

De acuerdo al inventario forestal realizado en esta unidad de cobertura se determinó 
que las especies que presentan mayor abundancia son: Cecropia sp. (Yarumo) con 
108 individuos y aportando el 15.45% de abundancia relativa, en segundo lugar, 
Cupania cinerea (Carbonero) con 95 individuos y en tercer lugar Miconia affinis con 
53 individuos. Dentro de las especies menos abundantes se encontraron Matayba sp. 
(Carga agua), Inga marginata (Guamo churimbo) y Adenaria floribunda (Corralito) 
entre otras (Figura 3.12-39) (Geocol, 2012). 
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Figura 3.12-39 Especies de mayor abundancia en el Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
Fuente: Geocol (2012). 

Frecuencia.  

Con relación a la frecuencia relativa se observa que Cecropia sp. es la especie 
encontrada con mayor frecuencia en el área de estudio, con un valor de 7,5%. En 
segundo lugar, se presenta Cupania cinerea (Carbonero) presente en 11 de las 15 
UMF. Finalmente, se registra a Miconia affinis (Tuno blanco) y Ocotea cf. leucoxylon 
(Baboso) presentes en 10 parcelas con un porcentaje de representatividad de 5.7% 
(ver Figura 3.12-40) (Geocol, 2012). 

 

Figura 3.12-40 Especies con mayor frecuencia en el Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
Fuente: Geocol (2012). 
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Dominancia.  

De acuerdo con los valores relativos del área basal, las especies dominantes en el 
bosque fragmentado son Cecropia sp. (Yarumo) con 21.77%, seguido de Cupania 
cinerea (Carbonero) con 9.35%, Cordia alliodora (Nogal cafetero) 8.91% y Miconia 
affinis (Tuno blanco) con 6.57%. Dentro de las menos dominantes se presentan: 
Matayba sp. (Carga agua), Inga marginata (Guamo churimbo) y Adenaria floribunda 
(Corralito) con valores menores al 0,03% (ver Figura 3.12-41) (Geocol, 2012). 

 

Figura 3.12-41 Especies con mayor dominancia en el Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
Fuente: Geocol (2012). 

Índice de valor de importancia (IVI).  

En la Figura 3.12-42 se representa el índice de valor de importancia, el cual destaca 
las especies con mayor peso ecológico debido a su abundancia, frecuencia y 
dominancia; es un valor que se expresa en porcentaje con un máximo del 300%. Para 
el caso del bosque fragmentado, se destacó la especie Cecropia sp. (Yarumo) ya que 
en las tres variables exhibió los mayores valores y presenta una gran diferencia con 
los otros individuos. Este comportamiento se puede atribuir al comportamiento 
fisiológico de esta especie, ya que es de tipo heliofita, esto indica que es una especie 
que requiere de la luz plena del sol para poder desarrollarse, aunque generalmente 
es una especie de gran porte, por lo cual exhibe valores altos de dominancia. En 
cuanto a las demás especies se destacan Cupania cinerea (Carbonero), Miconia 
affinis (Tuno blanco) y Ocotea cf. leucoxylon (Baboso) con 44.7, 29.26 y 19.9% 
respectivamente (Geocol, 2012). 
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Figura 3.12-42 IVI para el bosque fragmentado. Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Estructura diamétrica. 

Para la distribución diamétrica se tomaron los individuos con diámetro DAP superior o 
igual a 10 cm; los 699 individuos registrados están distribuidos en 10 clases 
diamétricas.  En la Tabla 3.12-32 se muestran las clases diamétricas encontradas 
respecto a la cantidad de árboles, área basal y volumen. La Figura 3.12-43 refleja una 
tendencia de jota invertida donde la clase más baja presenta el mayor número de 
individuos (53.72%) y las clases más altas presentan el menor valor (Geocol, 2012). 
 

Tabla 3.12-32 Distribución de clases diamétricas en el Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
  

CLASE DIAMÉTRICA RANGO Nº ARBOLES % AB  (m2) VOL (m3) 

I 10 - 19.99 375 53,72% 6,899 76,173 

II 20 - 29.99 175 25,07% 8,156 114,284 

III 30 - 39.99 79 11,32% 7,266 120,301 

IV 40 - 49.99 34 4,87% 5,194 86,380 

V 50 - 59.99 20 2,87% 4,645 79,124 

VI 60 - 69.99 6 0,86% 1,969 39,152 

VII 70 - 79.99 5 0,72% 2,099 41,939 

VIII 80 - 89.99 1 0,14% 0,538 12,911 

IX 90 - 99.99 2 0,29% 1,452 34,839 

X 100 - 109.99 1 0,14% 0,820 14,760 

Sumatoria 698 100,0% 39,036 619,863 

Fuente: Geocol (2012). 
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Figura 3.12-43 Clases Diamétricas respecto al número de individuos en el Bosque fragmentado (Bf), 
Campo Guando. Fuente: Geocol (2012). 

Estructura vertical. 

Para la distribución de alturas del estrato arbóreo se tomó una altura mínima de 3 m 
que presentan los fustales (con DAP, mayor a 10 cm), los resultados se presentan a 
continuación: 

Se presenta una agrupación de individuos en tres (3) estratos (Figura 3.12-44), donde 
el mayor número de árboles se encuentra en el estrato superior o dominante (alturas 
mayores a 15m) con 507 individuos, correspondientes al 73%. Por su parte en el 
estrato codominante se encuentran 146 individuos correspondientes al 21% y en el 
estrato inferior se presentan 46 individuos equivalentes al 7% de la totalidad (Tabla 
3.12-33) (Geocol, 2012). 
 

Tabla 3.12-33 Estratificación vertical en el Bosque fragmentado (Bf), Campo Guando. 
  

ESTRATO ARBOREO SÍMBOLO LIMITE DE ALTURA No ARB % 

Estrato superior (Dominante) Es > 15 507 73% 

Estrato medio (Codominante) Em 10 - 15 146 21% 

Estrato inferior (Dominado) Ei < 10 46 7% 

TOTAL 699 100% 

Fuente: Geocol (2012) 
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Figura 3.12-44 Estratificación de árboles por rangos de altura en el Bosque fragmentado (Bf), Campo 
Guando. Fuente: Geocol (2012) 

Índices de diversidad. 

Para determinar la diversidad en el bosque fragmentado se analizaron los índices de 
Shannon – Wiener (H’) y Simpson. Para determinar la riqueza se analizan los índices 
de Margalef (Dmg), de Menhinck (Dmn) y el cociente de mezcla (CM).  Los resultados 
de los índices de diversidad se presentan en la Tabla 3.12-34 (Geocol, 2012). 
 

Tabla 3.12-34 Índices de diversidad para el bosque fragmentado. 
 

TIPO INDICES VALOR 

Riqueza especifica 

Margalef (Dmg) 7,023 

Menhinick (Dmn) 1,778 

Cociente de mezcla(CM) 1:15 

Estructura 
Equidad / Diversidad Shannon - Wiener (H') 3,062 

Dominancia Simpson 7,07E-02 

Fuente: Geocol (2012). 

Para el bosque fragmentado se obtuvo un índice de Shannon de 3.062 y de Simpson 
de 0.0707 lo cual implica que la población es tendiente a la diversidad, mientras que 
los índices de riqueza Menhinick (1.778) y Margalef (7.023) indican la alta riqueza de 
especies que se encuentran en el área de estudio para esta unidad de coberturas 
(Geocol, 2012). 
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Perfiles de vegetación. 

Con el fin de facilitar la comprensión de la estructura vertical y horizontal del Bosque 
fragmentado, se presenta un perfil de vegetación levantado en la unidad de muestreo 
correspondiente (Figura 3.12-45). 

 

Figura 3.12-45 Perfil de vegetación del bosque fragmentado. Fuente: Geocol (2012) 

Con base en la estructura del bosque, las especies con mayor dominancia (diámetros 
entre 0.93m y 1.1 m de DAP) para esta unidad de cobertura vegetal, corresponde a 
Cordia alliodora (Nogal cafetero), Erythrina poeppigiana (Cachimbo) y Solanum cf. 
laevigatum (Amargo) con DAP de 1.02, 0.96 y 0.95 m respectivamente, reportando 
solo un individuo para cada una. La especie Cecropia sp. presenta la mayor altura con 
valores de 45 m y es la especie con mayor importancia ecológica (Geocol, 2012). 

Las especies Cedrela odorata y Quercus humboldtii presentan amenaza de extinción 
a nivel regional según el Plan de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima 
realizado por CORTOLIMA y la Universidad del Tolima (2007); en consecuencia, las 
zonas de Bosque Neotropical Inferior contenidas en el área objeto del presente estudio 
son de gran importancia preservar la cobertura vegetal natural que alberga estas 
especies de importancia ecológica (Geocol, 2012). 
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3.12.1.5.4.2  INFORMACIÓN PRIMARIA 

A pesar de la existencia de información válida para la formación vegetal selva 
subandina, se determinó realizar algunos muestreos en zonas no cubiertas por el 
rango altitudinal del Campo Guando, para lo cual se realizó una ubicación cartográfica 
y verificación en campo de los sitios de muestreo. 

En general, para la selva subandina (zona de vida de Bosque húmedo Premontano 
según Holdridge), se observaron relictos de bosque alto (Figura 3.12-46) y vegetación 
secundaria alta, formando un dosel discontinuo, ubicados principalmente sobre las 
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales, que generalmente son las 
que abastecen los acueductos comunitarios, así mismo se evidenciaron parcelas 
pequeñas con cultivos de café con sombra y a libre exposición, cítricos y frutales.  

Estos bosques pertenecen a un estado sucesional temprano, en la que predominan 
especies heliófilas de crecimiento rápido, en los estratos inferiores se encontraron 
especies de lianas y bejucos. 

 

Figura 3.12-46 Panoramica de la selva subandina, Nilo, Cundinamarca. Fuente: Presente estudio. 

Los muestreos realizados se ubican en los municipios de Tibacuy y Nilo – 
Cundinamarca. Se realizaron 5 parcelas en total, ubicados en aquellos sitios donde 
todavía se encuentra este tipo de vegetación y se lograse acceder. 

3.12.1.5.4.2.1 COMPOSICIÓN FLORISTICA 

En total se realizaron cinco parcelas sobre esta formación vegetal. En donde se 
registraron 239 individuos, los cuales están agrupados en 34 familias y 52 especies, 
las cuales se muestran en la Tabla 3.12-35. 

. 
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Tabla 3.12-35 Familias y especies presentes en la selva subandina. Fuente: Presente estudio 

Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

ANACARDIACEAE Toxicodendron striatum 22 

ANNONACEAE Xylopia aromatica 7 

ARECACEAE 
Attalea butyracea 1 

Bactris sp. 1 

ASTERACEAE 

Baccharis macrantha 1 

Baccharis sp. 2 

Clibadium sp. 2 

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale 3 

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 

CHLORANTHACEAE Hedyosmum bonplandianum Kunth 9 

CLUSIACEAE Clusia multiflora 3 

CYATEACEAE  Cyathea caracasana 2 

ERICACEAE Cavendishia sp. 3 

EUPHORBIACEAE 

Croton cupreatus 7 

Croton magdalenensis Muell.Arg. 1 

Croton smithianus Croizat 13 

Hieronyma macrocarpa 7 

FABACEAE Inga sp. 2 

FAGACEAE Quercus humboldtii 1 

HIPPOCASTANACEAE Billia columbiana 2 

HYPERICACEAE  Vismia baccifera 7 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

7 

LAURACEAE Nectandra sp. 14 

LEGUMINOSAE 

Inga semialata (Vell.) C.Mart. 8 

Pseudosamanea guachapele 1 

Senna sp. 2 

MELASTOMATACEAE 

Leandra sp. 1 

Miconia affinis 14 

Miconia smaragdina 2 

Miconia sp. 8 

MELIACEAE Ruagea pubescens Karst 1 

MORACEAE 

Ficus glabrata 6 

Ficus insipida 1 

Ficus sp. 4 

Ficus americana Aubl. 1 

Prunus ernestii Garcia-Barr. 2 

MYRSINACEAE Myrsine sp. 1 

MYRTACEAE Myrcia popayanensis 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma macrocarpa 1 

POACEAE Guadua angustifolia Kunth 2 
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Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

PRIMULACEAE Ardisia sp. 8 

RUBIACEAE 
Palicourea pyramidalis Standl. 1 

Palicourea angustifolia Kunth 2 

RUTACEAE 
Zanthoxylum rigidum Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

1 

SAPINDACEAE 

Cupania americana L. 5 

Cupania cinerea 1 

Cupania latifolia 4 

SOLANACEAE Cestrum sp. 18 

STYRACACEAE Styrax  sp. 2 

URTICACEAE 
Cecropia angustifolia Trécul. 7 

Urera baccifera 8 

VERBENACEAE Citharexylum subflavescens 6 

VOQUISIACEAE Vochysia ferruginea 2 

Total general   239 

 
Como lo muestra la Figura 3.12-47, la familia de las euphorbiaceas registro la mayor 
cantidad de individuos (28), lo que comprende el 11.7% de la abundancia en las 
parcelas realizadas. 

 

Figura 3.12-47 Abundancia relativa por familia de la selva subandina. Fuente: Presente estudio 

 
La Tabla 3.12-36 muestra que las familias con mayor cantidad de especies fueron: 
Arecaceae con 5 especies, Primulaceae y Ericaceae con 4 especies cada una, entre 
las familias que presentan mayor cantidad de especies. 
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Tabla 3.12-36 Número de especies por familia (selva subandina). Fuente: Presente estudio 

 

Familias Número de especies 

ARECACEAE 5 

PRIMULACEAE 4 

ERICACEAE 4 

SOLANACEAE 3 

CLUSIACEAE 3 

FAGACEAE 3 

ANACARDIACEAE 2 

VOQUISIACEAE 2 

MYRTACEAE 2 

EUPHORBIACEAE 1 

MELASTOMATACEAE 1 

URTICACEAE 1 

LAURACEAE 1 

MORACEAE 1 

LEGUMINOSAE 1 

SAPINDACEAE 1 

CHLORANTHACEAE 1 

ANNONACEAE 1 

HYPERICACEAE  1 

LACISTEMATACEAE 1 

VERBENACEAE 1 

ASTERACEAE 1 

BOMBACACEAE 1 

RUBIACEAE 1 

CYATEACEAE  1 

FABACEAE 1 

HIPPOCASTANACEAE 1 

POACEAE 1 

STYRACACEAE 1 

BORAGINACEAE 1 

MELIACEAE 1 

MYRSINACEAE 1 

PHYLLANTHACEAE 1 

RUTACEAE 1 

 
La Tabla 3.12-37 muestra que las parcelas con mayor cantidad de individuos fue la 13 
con 70 registros y 20 especies y la 14 con 59 registros y 17 especies. 
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Tabla 3.12-37 Número de especies e individuos por parcela (selva subandina).  
Fuente: Presente estudio 

 

Parcela 
Número de 
especies 

Número de 
individuos 

12 16 58 

13 20 70 

14 17 59 

15 6 36 

16 6 16 

Total general  239 

 

3.12.1.5.4.2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURAL HORIZONAL 

El análisis de la estructura horizontal a partir del calculo de la abundancia, frecuencia 
y dominancia da como resultado integrado en el valor del Indice de valor de 
importancia (IVI), el cual se muestra en la Tabla 3.12-38. 

Tabla 3.12-38 Índice de valor de importancia para la formación vegetal selva sub andina. 
Fuente: Presente estudio. 

 

Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr IVI al 300% 
IVI al 
100% 

Ficus glabrata 6.00 2.51 2.00 3.08 35.26 28.51 34.09 11.36 

Nectandra sp. 14.00 5.86 3.00 4.62 15.22 12.30 22.77 7.59 

Toxicodendron striatum 22.00 9.21 2.00 3.08 8.49 6.86 19.14 6.38 

Ficus insipida 1.00 0.42 1.00 1.54 14.52 11.74 13.70 4.57 

Cestrum sp. 18.00 7.53 2.00 3.08 0.48 0.39 10.99 3.66 

Inga semialata (Vell.) 
C.Mart. 

8.00 3.35 3.00 4.62 2.24 1.81 9.77 3.26 

Croton smithianus Croizat 13.00 5.44 1.00 1.54 3.15 2.55 9.52 3.17 

Vismia baccifera 7.00 2.93 3.00 4.62 2.12 1.72 9.26 3.09 

Miconia affinis 14.00 5.86 1.00 1.54 1.90 1.54 8.93 2.98 

Hedyosmum bonplandianum 
Kunth 

9.00 3.77 2.00 3.08 1.83 1.48 8.32 2.77 

Cecropia angustifolia Trécul. 7.00 2.93 2.00 3.08 2.17 1.76 7.76 2.59 

Hieronyma macrocarpa 8.00 3.35 2.00 3.08 0.68 0.55 6.98 2.33 

Xilopia Aromatica 7.00 2.93 1.00 1.54 2.65 2.15 6.61 2.20 

Vochysia ferruginea 2.00 0.84 1.00 1.54 5.13 4.15 6.52 2.17 

Urera baccifera 8.00 3.35 1.00 1.54 1.79 1.44 6.33 2.11 

Croton cupreatus 7.00 2.93 1.00 1.54 2.26 1.83 6.29 2.10 

Miconia sp. 8.00 3.35 1.00 1.54 0.99 0.80 5.69 1.90 

Cupania americana L. 5.00 2.09 1.00 1.54 2.50 2.02 5.65 1.88 

Citharexylum subflavescens 6.00 2.51 1.00 1.54 1.87 1.51 5.56 1.85 

Ardisia sp. 8.00 3.35 1.00 1.54 0.77 0.62 5.51 1.84 
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Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr IVI al 300% 
IVI al 
100% 

Bactris sp. 1.00 0.42 1.00 1.54 3.80 3.07 5.03 1.68 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

7.00 2.93 1.00 1.54 0.24 0.20 4.66 1.55 

Attalea butyracea 1.00 0.42 1.00 1.54 3.27 2.64 4.60 1.53 

Ficus americana Aubl. 1.00 0.42 1.00 1.54 3.14 2.54 4.50 1.50 

Ochroma pyramidale 3.00 1.26 1.00 1.54 2.00 1.62 4.41 1.47 

Cupania latifolia 4.00 1.67 1.00 1.54 1.11 0.89 4.11 1.37 

Billia columbiana 2.00 0.84 2.00 3.08 0.08 0.06 3.98 1.33 

Ficus sp. 4.00 1.67 1.00 1.54 0.14 0.12 3.33 1.11 

Baccharis sp. 2.00 0.84 1.00 1.54 1.14 0.92 3.30 1.10 

Cavendishia sp. 3.00 1.26 1.00 1.54 0.09 0.07 2.86 0.95 

Clusia multiflora 3.00 1.26 1.00 1.54 0.04 0.03 2.82 0.94 

Inga sp. 2.00 0.84 1.00 1.54 0.41 0.33 2.71 0.90 

Clibadium sp. 2.00 0.84 1.00 1.54 0.26 0.21 2.58 0.86 

Senna sp. 2.00 0.84 1.00 1.54 0.25 0.20 2.58 0.86 

Guadua angustifolia Kunth 2.00 0.84 1.00 1.54 0.22 0.18 2.55 0.85 

Miconia smaragdina 2.00 0.84 1.00 1.54 0.10 0.08 2.46 0.82 

Cyathea caracasana 2.00 0.84 1.00 1.54 0.08 0.07 2.44 0.81 

Styrax  sp. 2.00 0.84 1.00 1.54 0.08 0.06 2.44 0.81 

Prunus ernestii Garcia-Barr. 2.00 0.84 1.00 1.54 0.03 0.02 2.40 0.80 

Palicourea angustifolia Kunt
h 

2.00 0.84 1.00 1.54 0.02 0.02 2.40 0.80 

Pseudosamanea 
guachapele 

1.00 0.42 1.00 1.54 0.41 0.33 2.29 0.76 

Palicourea pyramidalis 
Standl. 

1.00 0.42 1.00 1.54 0.23 0.19 2.14 0.71 

Croton magdalenensis 
Muell.Arg. 

1.00 0.42 1.00 1.54 0.11 0.09 2.04 0.68 

Quercus humboldtii 1.00 0.42 1.00 1.54 0.10 0.08 2.03 0.68 

Myrsine sp. 1.00 0.42 1.00 1.54 0.09 0.07 2.03 0.68 

Zanthoxylum rigidum Humb. 
& Bonpl. ex Willd. 

1.00 0.42 1.00 1.54 0.09 0.07 2.03 0.68 

Leandra sp. 1.00 0.42 1.00 1.54 0.05 0.04 1.99 0.66 

Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken 

1.00 0.42 1.00 1.54 0.03 0.03 1.98 0.66 

Cupania cinerea 1.00 0.42 1.00 1.54 0.02 0.02 1.98 0.66 

Baccharis macrantha 1.00 0.42 1.00 1.54 0.02 0.02 1.97 0.66 

Myrcia popayanensis 1.00 0.42 1.00 1.54 0.02 0.01 1.97 0.66 

Ruagea pubescens Karst 1.00 0.42 1.00 1.54 0.01 0.01 1.97 0.66 

Total general 239 100 65 100.00 123.70 100.00 300.00 100.00 

Aa: Abundancia absoluta, Ar: Abundancia relativa, Fa: Frecuencia absoluta, Fr: Frecuencia relativa, Da: 
Dominancia absoluta, Dr: Dominancia relativa. 



83 

 

La caracterización en la formación vegetal de la selva sub andina arrojo como 
resultado que las especies con mayor abundancia fueron Toxicodendron striatum 
(9.2%), Cestrum sp. (7.5%) y Nectandra sp. (5.85%). En cuanto a la frecuencia las 
espcies con mayores valores fueron: Nectandra sp. (4.62%), Inga semialata (4.62%) 
y Ficus glabrata, Toxicodendron striatum, Cestrum sp., Hedyosmum bonplandianum, 
Cecropia angustifolia y Hieronyma macrocarpa, todas con valor de 3.08%. Las 
especies con mayor dominancia fueron: Ficus glabrata (28.51%), Nectandra sp. 
(12.3%) y Ficus insípida (11.74). 

Como resultado de las tres variables el IVI para la selva sub andina muestra que la 
especie con mayor valor fue Ficus glabrata (Figura 3.12-48). 

 

Figura 3.12-48 Índice de Valor de Importancia (IVI) en la selva sub andina. Fuente: Presente estudio 

Para la estructura diamétrica la Tabla 3.12-39, evidencia que el 24.7% de los 
individuos registrados supera los 6 cm de CAP (Clase Vl). Lo que evidencia que a 
pesar de estar fragmentados los ecosistemas que hacen parte esta formación vegetal, 
todavía se conservan arboles con una estructura horizontal robusta. 

Tabla 3.12-39 Clases diamétricas presentes en la selva subandina. Fuente: Presente estudio 

Clase 
Clases diamétricas 

(CAP) 
Número de 
individuos 

Porcentaje Área basal (m2) 

I 10-19.9 55 23.01 1.01 

II 20-29.9 54 22.59 2.64 

III 30-39.9 25 10.46 2.28 

IV 40-49.9 28 11.72 4.39 

V 50-59.9 19 7.95 4.36 

Vl ≥60 58 24.27 109.02 

Total 239 100.00 123.70 
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La Figura 3.12-49 permite evidenciar que la tendencia de la distribución de las clases 
diamétricas se posiciona sobre las clases Vl, l y ll. 

 

Figura 3.12-49 Clases diamétricas con respecto al porcentaje del número de individuos en la selva 
sub andina. Fuente: Presente estudio 

 

3.12.1.5.4.2.3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL VÉRTICAL 

La Tabla 3.12-40 muestra que la clase altimétrica con mayor cantidad de individuos 
es la altura de 5 a 9.99 metros de altura, con un porcentaje de 33.89%. 

Tabla 3.12-40 Clases altimétricas en la selva sub andina. Fuente: Presente estudio. 

Clases altimétricas 
Número de 
individuos 

Porcentaje 
Altura promedio 

(mt) 

≤4.99 14 5.86 3.79 

5-9.99 81 33.89 6.75 

10-14.99 80 33.47 11.91 

15-19.99 35 14.64 16.34 

20-24.99 16 6.69 20.69 

≥25 13 5.44 27.23 

Total general 239 100   

La Figura 3.12-50 evidencia la distribución de los individuos en las clases altimétricas 
establecidas, mostrando que la mayoría de los individuos están entre 5-9.99 y 10-
14.99. Esto permite reconocer que el estrato arbóreo está ausente y lo que se 
encuentra en su mayoría son relictos de vegetación secundaria. 
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Figura 3.12-50 Estratificación de árboles por rangos de altura de la selva sub andina. 
Fuente: Presente estudio 

 
 
3.12.1.5.4.2.4 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 
 
Para las parcelas realizadas en la formación vegetal selva sub andina, la Tabla 
3.12-41 muestra los resultados de los índices de diversidad. Para el índice de Simpson 
existe una equidad generalizada en las parcelas, mostrando una disminución de los 
valores en las parcelas 15 y 16. Para Shannon de igual manera muestra valores bajos 
para las últimas parcelas, mostrando una tendencia hacia la baja diversidad 
ocasionada por la dominancia de especies como la Miconia affinis y Xilopia Aromatica.  
 

Tabla 3.12-41 Índices de diversidad para la selva sub andina 

 

  

Parcelas 

12 13 14 15 16 

Taxa_S 16 20 17 6 6 

Simpson_1-D 0.89 0.89 0.87 0.75 0.72 

Shannon_H 2.45 2.57 2.40 1.52 1.49 
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3.12.1.5.5 SELVA NEOTROPICAL INFERIOR 
 
3.12.1.5.5.1  INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
La universidad Nacional de Colombia realizó un estudio de riqueza y estructura 
florística en la Reserva Ecológica Mana Dulce ubicada en el municipio de Nilo – 
Cundinamarca. Se realizaron 5 transectos de 2 x 5 mt en donde se registraron y 
contabilizaron todos los individuos de las plantas vasculares (Universidad Nacional de 
Colombia, 2007). 

Dentro de los resultados obtenidos se pudo determinar dentro de la misma formación 
vegetal “Selva neotropical inferior” tres tipos de coberturas que varían su composición 
de acuerdo a las condiciones físico-bióticas particulares de cada sitio. Se denominaron 
como: bosque húmedo, bosque transicional y bosque seco. En estos bosques 
diferentes habitos de crecimiento estuvieron presentes, siendo el más dominante el 
arbustivo (Figura 3.12-51), representado por diferentes especies de arrayán 
(Myrcianthus sp.) y tachuelo (Zanthonxylum sp.), seguido por el arbóreo, en donde los 
individuos de Ceiba sp. y Attalea sp., presentaron mayores alturas y diámetros 
(Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

 

Figura 3.12-51 Hábitos de crecimiento vegetación reserva Mana Dulce. Fuente: Universidad 
Nacional de Colombia (2007) 

En total se registraron 263 morfoespecies pertenecientes a 67 especies agrupadas en 
48 géneros y 32 familias botánicas (Tabla 3.12-42), siendo la familia Rubiaceae con 
12 especies la más representativa (Figura 3.12-52), las cuales se distribuyen en todos 
los ambientes de la reserva Mana Dulce. A esta le siguen en importancia las familias 
Myrtaceae con 4 especies, Sapindaceae con 4 especies, Cactaceae con 4 especies y 
Bombacaceae con 3 especies (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 
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Tabla 3.12-42 Lista de especies encontradas en los cinco levantamientos. 

 

Familia    Nombre científico   Nombre vulgar  

ARACEAE 

Anturium sp 1   

Anturium sp2   

Montrichandia sp   

Monstera   

ARALIACEAE Sciadodendron excelsus   

ARECACEAE 
Bactris sp   

Attalea butyraceae Vino 

ASTERACEAE Tessalia sp   

BOMBACACEAE 

Bombacopsis sp   

Ochroma piramidalis   

Ceiba petandra Ceiba 

CACTACEAE 

Opuntia wentiana   

Stenocereus sp Cardon 

Rhipalis sp   

Indeterminada sp4   

CAESALPINACEAE Indeterminada   

CECROPIA Coussapoa sp1   

CLUSIACEAE 
Symphonia sp1   

Symphonia sp2   

DILENEACEAE 
Indeterminada   

Indeterminada 2   

EUPHORBIACEAE Croton sp   

FABACEAE Eritrina sp   

HELICONIACEAE Heliconia sp   

LAMIACEAE Ocimum sp Albahaca 

LECYTICACEAE Gustavia sp   

MELASTOMATACEAE Miconia sp   

MELIACEAE Trichilia sp   

MIMOSACEAE 
Mimosa sp1   

Mimosa sp2   

MORACEAE 

Coussapoa sp    

Brosimun utile   

Ficus sp   

Ficus sp2   

MYRTACEAE 

Myrcianthes sp Arayan 

Eugenia sp1 Arayan 

Eugenia sp2 Arayan 

Myrsia sp   
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Familia    Nombre científico   Nombre vulgar  

ORCHIDACEAE 
Maxillaria sp1   

Maxillaria sp2   

PASSIFLORACEAE Passiflora sp   

PHYTOLACACEAE Petiveria aliaea Anamú 

PIPERACEAE Piper sp   

PTERIDIFITA   Helecho 

RUBIACEAE 

Psychotria cf Cinta 

Indeterminada   

Chomelia cf Espinosa 

Ferdinandusa sp   

Psychotria sp   

Rudgea sp   

Indeterminada 2   

Randia armata   

Palicourea sp   

Psychotria sp2   

Palicourea sp2   

Genipa americana Jagua 

RUTACEAE 
Zanthoxylum sp Tachuelo 

Zanthoxylum sp2   

SAPINDACEAE 

Melicocca sp   

Paullinia sp   

Urvillea sp   

Paullinia sp2   

SAPOTACEAE Pouteria sp   

SELAGINELLACEAE Sellaginella sp   

SMILACACEAE Smilax sp   

ZINGIBERACEAE Zingiber sp   

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, (2007) 
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Figura 3.12-52 Familias botánicas más representativas en la reserva Mana Dulce. Fuente: 
Universidad Nacional de Colombia (2007) 

En cuanto abundancia como lo muestra la Figura 3.12-53, la familia con mayor número 
de individuos es la Myrtaceae con un total de 81 individuos registrados, seguido de 
las Rutaceaes con 59 individuos. Estas dos familias conformaron una asociación que 
caracteriza la homogeneidad del tipo de bosques en el que fueron encontradas 
(Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

 

Figura 3.12-53 Familias más abundantes reserva Mana Dulce. Fuente: Universidad Nacional de 
Colombia (2007) 
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A continuación, se describen a detalle los resultados de cada uno de los cinco 
levantamientos. 

➢ Levantamiento número 1 

El transecto se localizó en el sector de denominado El Mana, ubicado por debajo de 
los 385 msnm, que representa la única zona de baja pendiente del área, asociado a 
la dinámica hídrica de un posible antiguo plano de inundación de la quebrada La 
Chimbilacera (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

En este transecto se obtuvieron 27 especies de 48 morfoespecies, con un promedio 
de DAP de 5.64 cm. El levantamiento presentó la mayor diversidad de especies y se 
caracterizó por presentar especies emergentes de alta densidad como Ceiba 
pentandra y Attalea sp. De acuerdo a las observaciones realizadas en campo sobre 
el tipo de suelo, el relieve y la influencia hídrica permitieron recrear las condiciones 
pasadas, llegando a una deducción que esta zona tuvo influencia de arrastres de 
material aluvial, lo que permitió tener cantidad de especies arbóreas y por ende un 
microclima distinto al resto de la reserva. Característica como la presencia de gran 
cantidad de hojarasca en descomposición, un estrato arbóreo y herbáceo definido, y 
la presencia de arbustos (estrato en regeneración), hacen de este lugar una zona 
claramente diferenciable de los otros levantamientos (Figura 3.12-54) (Universidad 
Nacional de Colombia, 2007). 

 

Figura 3.12-54 Perfil de la vegetación del levantamiento 1 

1. Similax sp., 2. Monstera deliciosa, 3. Attalea sp., 4. Ceiba pentandra, 5. Heliconia sp., 6. 
Mimosa sp., 7. Maxillaria sp. Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007) 
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➢ Levantamiento número 2 

Ubicado en el sendero hacia El Mirador y en el bosque norte parando la carretera, se 
encuentra el bosque al que se denominó de transición (franja altitudinal 393 a 403 
msnm), debido a la presencia de elementos vegetales de bosque húmedo como de 
bosque seco (Universidad Nacional de Colombia, 2007). Se encontraron 11 especies 
con 35 morfoespecies que presentan un promedio de DAP de 5.7 cm. Las 
observaciones en campo, como la presencia de zonas anegadas en la parte inferior 
del transecto, la hojarasca seca poco descompuesta en la parte alta y el cambio de 
un suelo tipo grada a uno arenoso en el gradiente, permitió establecer que la 
hidrografía del terreno es un factor que determina la estructura y composición del 
bosque en esta zona. Dando como resultado un bosque de transición entre bosque 
con recursos hídricos favorables (levantamiento 1) y el bosque seco (levantamiento 3) 
(Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

Se observó una gran cantidad de individuos (13) con hábito arbustivo, con una gran 
cantidad de lianas y bejucos las cuales componen el dosel. Adicionalmente, se 
presentaron especies epifitas del primer levantamiento que empiezan a disminuir su 
frecuencia a medida que se aumenta la pendiente, y algunas cambian sus hábitos y 
crecen directamente sobre el duelo como (Anturium sp. y Montrichandia sp. Araceae). 
Aparecen individuos espinosos como (Stenosecereus sp. Cactaceae) y otras especies 
que son típicas de los bosques secos como (Eugenia sp. Myrtaceae) (Figura 3.12-55). 
Las familias más representativas del levantamiento fueron Araceae, Myrtaceae, 
Rutaceae y Sapindaceae (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

 

Figura 3.12-55 Perfil de la vegetación del levantamiento 2 

1. Myrcianthus sp., 2. Zanthoxylum sp., 3. Montrichandia sp., 4. Anturium sp1. 5. Ceiba pentandra, 
6. Anturium sp2. 7. Rhipsalis sp. Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007) 
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➢ Levantamiento número 3 

Entre los 406 y los 480 msnm aproximadamente, aparece el bosque seco, con 
referentes sobre distintos puntos en los flancos de las colinas internas de las 
microcuencas de la Barrilosa y la Chimbalacera, que rodean el valle de la planicie de 
La Chimbilacera (Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

Se realizó un levantamiento en la parte alta, camino al Mirador, que se caracterizó por 
presentar 11 especies con 60 morfoespecies y un promedio de DAP de 4.9 cm. En 
esta zona las condiciones tanto edáficas como hídricas cambian drásticamente. El 
suelo no presenta una capa orgánica establecida (capa de hojarasca seca y delgada), 
motivo por el cual la capacidad de retención hídrica es muy baja, a esto se le suma el 
relieve inclinado y las altas temperaturas que lo convierten en el sitio más particular 
de toda la reserva, estos factores se ven reflejados en la estructura y la composición 
de la vegetación de esta zona, representada por arbustos, arboles enanos y 
raquíticos, y poca cobertura del dosel, lo que agudiza el problema de calentamiento 
del suelo (Universidad Nacional de Colombia, 2007). La Figura 3.12-56, muestra el 
perfil de vegetación del levantamiento número 3. 

 

Figura 3.12-56 Perfil de vegetación levantamiento 3 

1. Croton sp., 2. Myrcianthus sp., 3. Cerus sp., 4. Rhandia armata, 5. Eugenia sp., 6. 
Zanthoxylum sp. Fuente: Universidad Nacional de Colombia 

En este sitio predomina la asociación de (Eugenia sp., y Myrsianthes sp., nombre 
común: Arrayan y Zanthoxylum sp. Nombre común: Tachuelo), especies espinosas 
típicas de bosques secos y lo caracterizan como un lugar bastante homogéneo. En 
menor proporción se presentan algunas especies espinosas como (Randia armata y 
Chomelia espinosa, Rubiaceae) y especies de la familia Cactaceae, hacia la parte 
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más firme se presenta se presenta una gran población de (Croton sp. Euphorbiaceae) 
la cual coloniza los ambientes intervenidos de este levantamiento (Universidad 
Nacional de Colombia, 2007). 

Una característica importante en la vegetación de este tipo de bosque es la presencia 
de espinas en muchas de las familias que en los levantamientos anteriores no tenían 
esta característica adaptativa, la cual junto a la reducción de las láminas foliares y la 
altura de los arbolitos se constituyen en la mejor estrategia para las condiciones 
extremas, como el estrés hídrico y la alta radiación solar (Universidad Nacional de 
Colombia, 2007). 

➢ Levantamiento número 4 

Entre los 441 y 429 msnm, se realizó un transecto en donde se encontró 8 especies 
con 57 morfoespecies y un DAP promedio de 3.78. Este levantamiento fue parecido 
al anterior, ya que presenta características semejantes en el suelo, relieve, 
temperatura y la mayoría de las especies del levantamiento número 3 están 
representados en este. Predominan las especies espinosas (Zanthoxylum sp. Randia 
armata y Chomelia espinosa, Ribiaceae), diferentes clases de gramíneas y helechos, 
cuya abundancia permite inferir que este sector ha sido intervenido, y gran cantidad 
de lianas que hacen casi impenetrable y difícil el muestreo. En esta zona se 
presentaron algunas especies que no estaban reportadas para otros levantamientos 
como (Pseudobombax sp. y Ochroma piramidales, Bombacaceae) y (Trichilia sp 
Meliaceae). La Figura 3.12-57, permite ilustrar el perfil de vegetación realizado para 
esta parcela. 

 

Figura 3.12-57 Perfil de la vegetación del levantamiento 4 

1. Pseudobombax sp., 2. Croton sp., 3. Zanthoxylum sp., 4. Myrcianthus sp., 5. Guzmannia sp. 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (2007) 
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➢ Levantamiento número 5 

El transecto se realizó en el bosque que posee una franja altitudinal entre 403 y 401 
msnm. Se encontraron 12 especies con 63 morfoespecies y un DAP promedio de 4.9 
cm. Este levantamiento presenta elementos vegetales del levantamiento 1, 3 y 4, 
características que lo posicionan dentro de la clasificación denominada bosque de 
transición. Las especies vegetales típicas de bosque seco se encuentran en la parte 
alta de esta zona y en la parte baja existen pozos naturales que favorecen el 
establecimiento de organismos adaptados a condiciones de alta humedad como lo 
son los briófitos, en particular una especie del genero Salleginella, y algunas especies 
de la familia Aracea. En este levantamiento se encontraron especies que no fueron 
reportadas en ningún levantamiento anterior como Sciadodendron sp. Araliaceae y 
Pouteria sp. Sapotaceae. 

La Figura 3.12-58, muestra el perfil de vegetación para el levantamiento número 5. 

 

 

Figura 3.12-58 Perfil de la vegetación del levantamiento 5 

1. Myrcianthes sp., 2. Mimosa sp., 3. Pseudobombax sp., 4. Anturium sp., 5. Eritrina sp., 6. 
Zanthoxylum sp., Cerus sp.  Fuente: Universidad Nacional de Colombia 
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3.12.1.5.5.2  INFORMACIÓN PRIMARIA 

Al igual que el bosque andino, las selvas neotropicales inferiores que corresponden a 
la zona de vida Bosque seco Tropical (bs-T) de Holdridge. Se determinó realizar 
muestreos en sectores estratégicos para la conservación, en cumplimiento de los 
parámetros técnicos para el levantamiento de parcelas mediante la metodología 
Evaluación Ecológica Rápida EER; sugerida por la Guía Técnica para la formulación 
de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas POMCA 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente, 2014). 

Las jornadas campo se realizaron en los municipios de Suárez, Nilo, y Agua de Dios. 
Se hizo la verificación en campo de sitios con representatividad de las formaciones 
vegetales de zonas sub-xerofíticas (Bosque seco Tropical bs-T), la cual, según 
Hernández (1990) corresponde a los llamados bosques higrotropofíticos y bosques 
tropicales caducifolios de otros autores, y al bosque tropical de baja altitud caducifolio 
por sequía, de la clasificación de la UNESCO.  

Para esta zona se observaron relictos de bosques secundarios con algunos elementos 
arbustivos, matorrales altos y rastrojos con vegetación sub-xerofítica (Figura 3.12-59), 
se evidenciaron especies leguminosas, Fagara spp. (tachuelo), Tabebuia chrysanta 
(chicalá), Xilopia spp. (zembé), dando paso a un paisaje con presencia de árboles, 
arbustos, palmas y enredaderas, indicando los estados intermedios de la sucesión 
vegetal, el cual se ve afectado por la deforestación, conllevando a la pérdida de hábitat 
debido al desarrollo de actividades como la construcción de condominios y la 
ganadería. 

 

Figura 3.12-59 Ubicación de la selva neotropical inferior (Bosque seco tropical, vereda La Arabia), 
Melgar, Tolima. Fuente: Presente estudio. 

Para esta formación vegetal se realizaron 6 parcelas, cubriendo el rango altitudinal 
desde los 302 msnm hasta los 645 msnm. 
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3.12.1.5.5.2.1 COMPOSICIÓN FLORISTICA 

Para la selva neotropical inferior se registraron 262 individuos, los cuales están 
agrupados en 29 familias y 55 especies, tal como se muestra en la Tabla 3.12-43. 

Tabla 3.12-43 Especies presentes en el bosque neotropical inferior. Fuente: Presente estudio 

Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

ANACARDIACEAE 

Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels 2 

Astronium graveolens 1 

Spondias mombin L. 3 

Spondias sp. 1 

ANNONACEAE 
Oxandra espintana (Spruce ex Benth) Bail. 2 

Xilopia Aromatica 5 

APOCYNACEAE 
Stemmadenia grandiflora (Jacq) Miers 1 

Tabernaemontana sp. 9 

ARECACEAE Attalea butyracea 1 

BIGNONIACEAE 
Handroanthus sp. 2 

Tabebuia chrysanta 3 

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 

BURSERACEAE 
Bursera simaruba 5 

Bursera tomentosa 4 

CAESALPINACEAE 
Brownea ariza 1 

Senna siamea 3 

CAPPARACEAE Quadrella odoratissima (Jacq). Hutch. 3 

EUPHORBIACEAE 
Croton sp. 2 

Tetrorchidium macrophyllum Müll.Arg. 7 

FABACEAE 
Machaerium capote 10 

Platymiscium hebestachyum 2 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 12 

LAMIACEAE 

Aegiphila sp. 2 

Petrea sp. 1 

Vitex cf. cymosa Bertero ex Spreng. 3 

LAURACEAE 

Nectandra turbacensis (Kunth) Nees 19 

Nectandra pichurim (Kunth) Mez 4 

Ocotea serícea 3 

Pithecellobium dulce 1 

LEGUMINOSAE 

Acacia glomerosa Benth 1 

Bauhinia variegata 1 

Calliandra pittieri 4 

Inga sp. 7 

Pithecellobium dulce 13 

MALPIGIACEAE Bunchosia pseudonitida Cuatrec. 12 

MALVACEAE Ceiba pentandra 1 
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Familia Nombre científico 
Número de 
individuos 

MELIACEAE 
Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms 2 

Trichilia hirta L. 2 

MIMOSACEAE Pseudosamanea guachapele 1 

MIRTACEAE 
Eugenia biflora (L.) DC. 3 

Myrcia sp. 1 

MORACEAE 
Chlorophora tinctoria 1 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 2 

POACEAE Guadua angustifolia Kunth 1 

POLYGONACEAE 
Coccoloba obovata Kunth 3 

Triplaris americana 64 

RUBIACEAE Genipa americana 1 

RUTACEAE 

Amiris sp. 3 

Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. 5 

Zanthoxylum caribaeum Lam. 2 

Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) Reynel ex C.Nelson 2 

SALICACEAE Casearia corymbosa Kunth 1 

SAPINDACEAE 
Allophylus sp. 1 

Cupania americana L. 9 

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia 3 

URTICACEAE Cecropia peltata 3 

Total general   262 

Como se muestra en la figura Figura 3.12-60, la familia de las Polygonaceas presenta 
la mayor cantidad de individuos (67) y representa el 25.5% de los registros. Seguido 
de la familia de las Lauraceas con 27 individuos que corresponde al 10.3%. 

 

Figura 3.12-60 Abundancia relativa por familia del bosque neotropical inferior.  
Fuente: Presente estudio 
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Las familias con mayor cantidad de especies resgistradas en las parcelas son: 
Leguminosae o fabáceae con 5 especies, seguido de la familia Anacardiaceae, 
Lauraceae y Rutaceae con 4 especies cada una (ver Tabla 3.12-44). 

Tabla 3.12-44 Número de especies por familia del bosque neotropical inferior.  
Fuente: Presente estudio 

 

Familia Número de especies 

LEGUMINOSAE 5 

ANACARDIACEAE 4 

LAURACEAE 4 

RUTACEAE 4 

LAMIACEAE 3 

ANNONACEAE 2 

APOCYNACEAE 2 

BIGNONIACEAE 2 

BURSERACEAE 2 

CAESALPINACEAE 2 

EUPHORBIACEAE 2 

FABACEAE 2 

MELIACEAE 2 

MIRTACEAE 2 

MORACEAE 2 

POLYGONACEAE 2 

SAPINDACEAE 2 

ARECACEAE 1 

BORAGINACEAE 1 

CAPPARACEAE 1 

LACISTEMATACEAE 1 

MALPIGIACEAE 1 

MALVACEAE 1 

MIMOSACEAE 1 

POACEAE 1 

RUBIACEAE 1 

SALICACEAE 1 

STERCULIACEAE 1 

URTICACEAE 1 

La Tabla 3.12-45 permite evidenciar las parcelas con mayor cantidad de individuos 
fueron la 18 con 72 y la 20 con 47. La parcela que presento mayor cantidad de 
especies fue la 21 con 15 y la parcela con menos especies fue la 22 con 8. 

  



99 

 

Tabla 3.12-45 Número de especies e individuos por parcela (bosque neotropical inferior).  
Fuente: Presente estudio 

 

Parcela 
Número de 
especies 

Número de 
individuos 

17 12 43 

18 12 72 

19 12 39 

20 13 47 

21 15 26 

22 8 35 

Total general   262 

 
 

3.12.1.5.5.2.2 ANÁLISIS ESTRUCTURA HORIZONTAL 

El resultado de la estructura horizontal representado en el IVI, para la selva neotropical 
inferior se puede evidenciar en la Tabla 3.12-46. 

Tabla 3.12-46 Índice de valor de importancia para la formación vegetal bosque neotropical inferior. 
Fuente: Presente estudio. 

Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Triplaris americana 64 24.43 3 4.17 13.55 15.50 44.10 14.70 

Nectandra turbacensis (Kunth) 
Nees 

19 7.25 2 2.78 15.17 17.36 27.39 9.13 

Anacardium excelsum (Bertero ex 
Kunth) Skeels 

2 0.76 2 2.78 9.53 10.90 14.44 4.81 

Pithecellobium dulce 14 5.34 1 1.39 6.68 7.65 14.38 4.79 

Bunchosia pseudonitida Cuatrec. 12 4.58 2 2.78 3.95 4.51 11.87 3.96 

Tabernaemontana sp. 9 3.44 3 4.17 1.67 1.92 9.52 3.17 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

12 4.58 3 4.17 0.29 0.33 9.08 3.03 

Zanthoxylum rigidum Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 

5 1.91 2 2.78 3.65 4.18 8.87 2.96 

Machaerium capote 10 3.82 2 2.78 1.77 2.03 8.62 2.87 

Tetrorchidium macrophyllum 
Müll.Arg. 

7 2.67 1 1.39 3.15 3.61 7.67 2.56 

Bursera tomentosa 4 1.53 1 1.39 4.12 4.71 7.63 2.54 

Cupania americana L. 9 3.44 2 2.78 0.88 1.01 7.22 2.41 

Inga sp. 7 2.67 1 1.39 2.71 3.11 7.17 2.39 

Calliandra pittieri 4 1.53 1 1.39 2.48 2.84 5.76 1.92 

Cecropia peltata 3 1.15 2 2.78 0.94 1.08 5.00 1.67 

Xilopia Aromatica 5 1.91 2 2.78 0.26 0.30 4.99 1.66 
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Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 
Steud. 

2 0.76 2 2.78 0.90 1.04 4.58 1.53 

Nectandra pichurim (Kunth) Mez 4 1.53 2 2.78 0.14 0.16 4.46 1.49 

Spondias mombin L. 3 1.15 2 2.78 0.30 0.34 4.26 1.42 

Bursera simaruba 5 1.91 1 1.39 0.85 0.97 4.26 1.42 

Ocotea serícea 3 1.15 1 1.39 1.35 1.54 4.08 1.36 

Amiris sp. 3 1.15 1 1.39 1.32 1.51 4.05 1.35 

Platymiscium hebestachyum 2 0.76 1 1.39 1.27 1.45 3.60 1.20 

Pseudosamanea guachapele 1 0.38 1 1.39 1.37 1.57 3.34 1.11 

Tabebuia chrysanta 3 1.15 1 1.39 0.62 0.71 3.24 1.08 

Quadrella odoratissima (Jacq). 
Hutch. 

3 1.15 1 1.39 0.51 0.58 3.11 1.04 

Guazuma ulmifolia 3 1.15 1 1.39 0.45 0.51 3.05 1.02 

Zanthoxylum caribaeum Lam. 2 0.76 1 1.39 0.70 0.80 2.95 0.98 

Senna siamea 3 1.15 1 1.39 0.34 0.39 2.92 0.97 

Ceiba pentandra 1 0.38 1 1.39 1.00 1.15 2.92 0.97 

Vitex cf. cymosa Bertero ex 
Spreng. 

3 1.15 1 1.39 0.22 0.25 2.78 0.93 

Allophylus sp. 1 0.38 1 1.39 0.87 0.99 2.76 0.92 

Ruagea hirsuta (C. DC.) Harms 2 0.76 1 1.39 0.52 0.60 2.75 0.92 

Coccoloba obovata Kunth 3 1.15 1 1.39 0.14 0.16 2.69 0.90 

Eugenia biflora (L.) DC. 3 1.15 1 1.39 0.05 0.05 2.59 0.86 

Attalea butyracea 1 0.38 1 1.39 0.69 0.79 2.56 0.85 

Aegiphila sp. 2 0.76 1 1.39 0.35 0.39 2.55 0.85 

Trichilia hirta L. 2 0.76 1 1.39 0.28 0.32 2.47 0.82 

Acacia glomerosa Benth 1 0.38 1 1.39 0.58 0.66 2.44 0.81 

Handroanthus sp. 2 0.76 1 1.39 0.13 0.15 2.30 0.77 

Spondias sp. 1 0.38 1 1.39 0.45 0.52 2.29 0.76 

Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.
) Reynel ex C.Nelson 

2 0.76 1 1.39 0.07 0.09 2.24 0.75 

Brownea ariza 1 0.38 1 1.39 0.38 0.44 2.21 0.74 

Croton sp. 2 0.76 1 1.39 0.05 0.06 2.21 0.74 

Oxandra espintana (Spruce ex 
Benth.) Bail. 

2 0.76 1 1.39 0.04 0.04 2.20 0.73 

Myrcia sp. 1 0.38 1 1.39 0.16 0.18 1.95 0.65 

Bauhinia variegata 1 0.38 1 1.39 0.13 0.14 1.91 0.64 

Guadua angustifolia Kunth 1 0.38 1 1.39 0.11 0.13 1.90 0.63 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 
Oken 

1 0.38 1 1.39 0.08 0.09 1.86 0.62 

Stemmadenia grandiflora ( Jacq) 
Miers 

1 0.38 1 1.39 0.05 0.06 1.83 0.61 
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Especie 

Abundancia Frecuencia Dominancia IVI    

Aa Ar Fa Fr Da Dr 
IVI al 
300% 

IVI al 
100% 

Casearia corymbosa Kunth 1 0.38 1 1.39 0.05 0.06 1.83 0.61 

Astronium graveolens 1 0.38 1 1.39 0.03 0.03 1.80 0.60 

Genipa americana 1 0.38 1 1.39 0.02 0.02 1.79 0.60 

Chlorophora tinctoria 1 0.38 1 1.39 0.02 0.02 1.79 0.60 

Petrea sp. 1 0.38 1 1.39 0.00 0.00 1.77 0.59 

Total general 262 100 72 100 87.39 100 300 100 

Aa: Abundancia absoluta, Ar: Abundancia relativa, Fa: Frecuencia absoluta, Fr: Frecuencia relativa, Da: 
Dominancia absoluta, Dr: Dominancia relativa. 

La caracterización de la selva neotropical inferior arroja como resultados que las 
especies con mayor abundancia fue Triplaris americana (24.4%), Nectandra 
turbacensis (7.2%) y Pithecellobium dulce (5.3%). En cuanto a la frecuencia las 
especies con mayor valor fueron: Triplaris americana (4.17%), Tabernaemontana sp. 
(4.17) y Lacistema aggregatum (4.17%). Las especies que presentaron mayor 
dominancia fueron: Nectandra turbacensis (17.36%), Triplaris americana (15.5%) y 
Anacardium excelsum (10.9%). 

Como lo evidencia la Figura 3.12-61, entre las especies con mayor valor IVI están: 
Triplaris americana, Nectandra turbacensis y Anacardium excelsum.  

 

Figura 3.12-61 Índice de Valor de Importancia (IVI) en el bosque neotropical inferior. Fuente: 
Presente estudio 

El resultado del análisis de la estructura diamétrica arroja que la mayoría de los 
individuos (29.39%) se encuentran en la clase Vl. La Tabla 3.12-47, muestra la 
distribución del número de individuos y la sumatoria de su área basal de acuerdo a las 
clases diamétricas establecidas. 
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Tabla 3.12-47 Clases diamétricas en el bosque neotropical inferior. Fuente: Presente estudio 

Clase 
Clases diamétricas 

(CAP) 
Número de 
individuos 

Porcentaje Área basal (m2) 

I 10-19.9 43 16.41 0.75 

II 20-29.9 42 16.03 2.12 

III 30-39.9 49 18.70 4.72 

IV 40-49.9 33 12.60 5.08 

V 50-59.9 13 4.96 3.00 

Vl ≥60 77 29.39 71.71 

Total general 262 100.00 87.39 

La Figura 3.12-62 muestra la tendencia de la distribución de las clases diamétricas, 
evidenciando que la mayoría de los individuos registrados presenta un CAP mayor 60 
cm (77 individuos) lo que representa un 29.39%. 

 

Figura 3.12-62 Clases diamétricas con respecto al porcentaje del número en el bosque neotropical 
inferior. Fuente: Presente estudio 

 

3.12.1.5.5.2.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA VERTICAL 

En la Tabla 3.12-48 se muestra la cantidad de individuos por clase altimétrica, 
evidenciando que la mayoría de los individuos registrados se enceuntra entre 5 a 9.9 
metros de altura, lo que representa un 43.8%. 
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Tabla 3.12-48 Clases altimétricas en el bosque neotropical inferior. Fuente: Presente estudio 

Clases altimétricas 
Número de 
individuos 

Porcentaje Altura promedio (mt) 

≤4.99 28 10.69 2.96 

5-9.99 115 43.89 6.54 

10-14.99 95 36.26 11.79 

15-19.99 16 6.11 16.44 

20-24.99 5 1.91 20.40 

≥25 3 1.15 26.33 

Total general 262 100.00   

 
La Figura 3.12-63 permite evidenciar la estratificación con respecto a la cantidad de 
individuos registrados, mostrando que la mayoría de los individuos tienen una altura 
entre 5 - 9.9 (115 individuos) y entre 10 – 14.9 metros (95 individuos). 

 

Figura 3.12-63 Estratificación de árboles por rangos de altura del bosque neotropical inferior. Fuente: 
Presente estudio. 

 
3.12.1.5.5.2.4 ÍNDICES DE DIVERSIDAD 
 
Para determinar la diversidad alfa, se calculó los índices de Simpson y Shannon –
Weiner para las parcelas ubicadas en la selva neotropical inferior (Tabla 3.12-49) 

Tabla 3.12-49 Índice de diversidad para la selva andina. Fuente: Presente estudio 

  
  

Parcelas 

17 18 19 20 21 22 

Taxa_S 12 12 12 13 15 8 

Simpson_1-D 0.86 0.54 0.88 0.83 0.92 0.78 

Shannon_H 2.16 1.37 2.26 2.16 2.61 1.77 



104 

 

En general para Simpson se puede evidenciar una equidad en las parcelas, solo en la 
parcela 18 presenta valor bajo para el índice, lo que evidencia la dominancia de la 
especie Triplaris americana Para el índice de Shannon el comportamiento de los 
valores es similar al anterior envidenciando valores bajos en las parcelas 18 y 22. 

 

3.12.1.6  DETERMINACIÓN DE USOS 

A partir de la información recopilada en las parcelas de muestreo, las entrevistas 
realizadas a las personas clave y la revisión bibliográfica se determinaron los usos 
para 135 especies (Anexo 3.12-3: Determinación usos flora cuenca Sumapaz). 
Mediante la información consignada en las planillas a partir del conocimiento local de 
las personas que guiaron y acompañaron los muestreos de flora y la revisión 
bibliográfica de fuentes como: Mahecha, Ovalle, Camelo, Rozo, & Barrero, (2012), el 
herbario virtual del Jardín Botánico de Bogotá y el catalogo en linea 
(https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co), se determinaron siete tipos de usos los 
cuales son: alimenticio, domestico, ornamental, industrial, medicinal, artesanal, 
ecológicos, agroforestales y otros usos.  

En la Tabla 3.12-50, se muestran el número de especies registradas por tipo de uso. 

Tabla 3.12-50 Número de especies por tipo de uso. Fuente: Presente estudio 

Tipo de uso No. De especies 

Alimenticio 86 

Domestico 52 

Ornamental 63 

Industrial  66 

Medicinal 47 

Artesanal 7 

Ecologicos 3 

Agroforestales 1 

Otros usos 82 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior la mayoría de los usos registrados son 
de uso alimenticio, seguido de la categoria otros usos y usos industriales. Se pudo 
determinar que existe un amplio conocimiento sobre el uso de las especies, pues la 
información consignada muestra que los pobladores conocen ampliamente las zonas 
naturales y realizan determinados usos a las especies presentes. 
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3.12.1.7 ESPECIES AMENAZADAS, ENDÉMICAS O EN PELIGRO 
DE EXTINCIÓN  

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN 
(2014), para el Complejo de Páramos Cruz Verde – Sumapaz, Prunus carolinae se 
reporta como especie en peligro crítico de extinción (CR); en tanto que, la resolución 
383 de 2010, registra en estado Vulnerable (VU) las especies Podocarpus oleifolius, 
Halenia major, Espeletia tapirophila y E. cabrerensis y Aureolejeunea aurífera. Así 
mismo, en los apéndices l, ll, lll de CITES ninguna especie de las halladas se 
encuentra registrada (Tabla 3.12-51). 

Tabla 3.12-51 Especies de plantas en estado de amenaza para el entorno local del Complejo de 
Páramos Cruz Verde – Sumapaz. Fuente: Presente estudio 

FAMILIA ESPECIE RESOLUCIÓN 
383/2010 

CITES AP 
I,ll,lll 

UICN 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius VU 
 

LC 

Podocarpaceae Prumnopitys montana VU 
  

Asteraceae Hieracium sodiroanum 
  

NT 

Bromeliaceae Greigia sodiroana 
  

NT 

Poaceae Aegopogon cenchroides 
  

LC 

Poaceae Calamagrostis coarctata 
  

LC 

Poaceae Calamagrostis fibrovaginata 
  

LC 

Poaceae Poa annua 
  

LC 

Valerianaceae Valeriana secunda 
  

EN 

Fabaceae Lupinus bogotensis 
  

LC 

Fabaceae Ulex europaens 
  

LC 

Betulaceae Alnus acuminata 
  

LC 

Gentianaceae Halenia major VU 
  

Juncaceae Juncus effusus 
  

LC 

Melastomataceae Centronia brachycera 
  

VU 

Melastomataceae Centronia mutisii 
  

VU 

Potamogetonaceae Potamogeton pusillus 
  

LC 

Lejeuneaceae Aureolejeunea aurifera VU 
 

VU 

Brunelliaceae Brunellia racemifera 
  

VU 

Rosaceae Prunus carolinae 
  

CR 

Solanaceae Solanum paucijugum 
  

LC 

LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, VU: Vulnerable, CR: En peligro critico. Fuente: 
CEERCCO, 2015. 

El modelo de distribución potencial de especies de flora con algún grado de amenaza, 
señala que éstas se distribuyen en la Loclaidad 20 de Bogotá, con muy alto potencial 
en Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Cabrera. Es importante indicar la preponderancia 
de unas zonas hacia el límite del polígono del páramo a escala 1:100.000 (IAvH, 
2012), incluyendo Cabrera, San Bernardo y Localidad 20 de Bogotá al occidente del 
complejo, donde la modelación indica probable presencia de especies amenazadas 
por fuera del polígono (CEERCCO, 2015). 
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Por otro lado, se realizó una búsqueda en la base de datos de la IUCN “red list”, 
apéndices del CITES y el decreto 1912 de 2017 “…listado de especies silvestres 
amenazadas”, de la totalidad de las especies de plantas registradas en el presente 
estudio y las registradas por la información secundaria. El resultado se evidencia en 
la Tabla 3.12-52 

Tabla 3.12-52 Listado de especies amenazadas POMCA Sumapaz. Fuente: Presente estudio 

Nombre científico Familia 
Amenaza 

IUCN red list 
Amenaza Res 

1912/2017 
Cites Apendices 

l, ll,l ll 

Adenaria floribunda Lythraceae LC  - 

Bauhinia variegata Fabaceae LC  - 

Bucquetia glutinosa Melastomataceae LC  - 

Carludovica palmata Cyclanthaceae LC  - 

Cedrela odorata Meliaceae VU EN - 

Ceiba pentandra Malvaceae LC  - 

Ceroxylon quindiunse Arecaceae VU EN - 

Chamaedorea pinnatifrons Arecaceae LC  - 

Clusia multiflora Clusiaceae DD  - 

Cordia alliodora Cordiaceae LC  - 

Ficus dendrocida Moraceae LC  - 

Ilex kunthiana Aquifoliaceae LC  - 

Ilex nervosa Aquifoliaceae LC  - 

Inga marginata Fabaceae LC  - 

Maclura tinctoria Moraceae LC  - 

Miconia wurdackii Melastomataceae LC  - 

Myrcia popayanensis Myrtaceae LC  - 

Persea caerulea Lauraceae LC  - 

Prunus ernestii Rosaceae CR  - 

Quercus humboldtii Fagaceae LC VU - 

Schefflera bogotensis Araliaceae LC  - 

Senna siamea Fabaceae LC  - 

Senna spectabilis Fabaceae LC  - 

Symplocos theiformis Symplocaceae LC  - 

DD: Datos insuficientes, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, VU: Vulnerable, CR: En 
peligro critico. Fuente: Presente estudio. 

Se registraron 24 especies con algún grado de amenaza por la IUCN, de los cuales 3 
especies (2 en peligro y 1 vulnerable) se encuentran registradas también en el decreto 
1912 de 2017. Resalta que la especie Prunus ernestii, se encuentre en peligro critico 
según IUCN y sin embargo no aparece en el decreto 1912/17. 
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3.12.1.8  ESPECIES INTRODUCIDAS E INVASORAS  

La introduccion de especies invasoras exóticas en los ecosistemas es uno de los cinco 
principales motores de pérdida de diversidad biológica. Algunos efectos incluyen la 
alteración de procesos ecológicos y los ciclos vitales de las especies nativas con las 
que coexisten. Según el CDB la introducción de espcies se define como el movimiento 
intencional o no intencional, indirecto o directo, de una especie exótica fuera de su 
rango natural (pasado o presente) por intervención humana. Este movimiento puede 
ser entre países o bien entre regiones de un mismo país. Así mismo el termino 
“especie invasora” se define como: “especie introducida/exótica que se establece y 
dispersa en ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales. Es un agente de 
cambio y causa o tiene el potencial de causar impactos ambientales, económicos o 
de salud publica” (Cardenas-Lopez, Baptiste, & Vasqués, 2017). 

La cuenca del río Sumapaz no ha estado excenta de estas invasiones biológicas y sus 
consecuencias en los ecosistemas y comunidades toman relevancia a la hora de 
planificar el manejo adecuado de los recursos naturales. Por tal motivo se realizó una 
revisión bibliográfica de las especies introducidas con potencial de invación para el 
área de estudio.  

A continuación, en la Tabla 3.12-53, se presenta el listado de especies introducidas 
encontradas para la zona de estudio, a partir de la revisión de literatura.   

Tabla 3.12-53 Listado de especies introducidas registradas para la cuena del río Sumapaz. Fuente: 
Presente estudio 

Especie 
Nombre 
común 

Ubicación Fuente 
Riesgo de 
invación* 

Thunbergia 
alata 

Susanita 

Arbeláez, Cabrera, 
Fusagasugá, Granada, 
Nilo, Pandi, San 
Bernardo, Silvania, 
Soacha, Tibacuy, 
Venecia y Bogotá 

(Mora-Goyes & 
Barrera-Castaño, 
2015); Cardenas-
Lopez, Baptiste, & 
Vasqués, 2017 

Alto 

Calotropis 
procera 

Algodón de 
seda 

Fusagasuga, Nilo y 
Sibaté 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Spirodela 
intermedia 

Lenteja de 
agua 

Bogotá Mora & Barrera 2015  

Hedera helix Yedra 
Fusagasugá, Silvania y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015  

Tithonia 
diversifolia 

Botón de oro 
Fusagasugá, Granada, 
Silvania y Tibacuy 

Mora & Barrera 2015  

Taracacum 
campylodes 

Diente de 
león 

Fusagasugá, Granada, 
Soacha, Bogotá, San 
Bernardo, Sibaté y 
Silvania 

Mora & Barrera 2015  

Senecio vulgaris Cerrajilla Soacha y Bogotá Mora & Barrera 2015  

Impatiens 
balsamina 

Caracucho 
Arbelaez, Nilo, 
Fusagasugá, San 

Mora & Barrera 2015  
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Especie 
Nombre 
común 

Ubicación Fuente 
Riesgo de 
invación* 

Bernardo, Silvania y 
Venecia 

Spathodea 
campanulata 

Tulipan 
Arbelaez, Fusagasugá, 
Sibaté, Silvania y 
Tibacuy 

Mora & Barrera 2015  

Bryophyllum 
pinnatum 

Hojasanta Fusagasuga Mora & Barrera 2015  

Momordica 
charantia 

Subicogé 

Nilo, Arbelaez, 
Fusagasugá, San 
Bernardo, Silvania y 
Venecia. 

Mora & Barrera 2015  

Cyperus 
papyrus 

Papiro Bogotá Mora & Barrera 2015  

Pteridium 
aquilinum 

Helecho 
marranero 

Cabrera, Fusagasugá, 
Granada, Nilo, Pandi, 
San Bernardo, Sibaté, 
Silvania, Soacha, 
Tibacuy, Venecia y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Ricinus 
communis 

Higuerilla 

Arbeláez, Cabrera, 
Fusagasugá, Granada, 
Pasca, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Leucaena 
leucocephala 

Panelo 

Pandi, Fusagasuga, 
Arbeláez, Nilo, San 
Bernardo, Silvania y 
Venecia 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Genista 
monspessulana 

Retamo liso 
Granada, Sibaté, Soacha 
y Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Limnobium 
laevigatum 

Buchón Soacha y Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Egeria densa Elodea Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Ulex europaeus 
Retamo 
espinoso 

Fusagasugá, Granada, 
Sibaté, Silvania y Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Acacia 
decurrens 

Acacia 
negra, gris 

Bogotá, Granada, 
Soacha, Sibaté, Silvania 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Artocarpus altilis Árbol del pan Fusagasuga   Mora & Barrera 2015  

Eucalyptus 
camaldulensis 

Eucalipto Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 
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Especie 
Nombre 
común 

Ubicación Fuente 
Riesgo de 
invación* 

Nephrolepis 
cordifolia 

Helecho 
serrucho 

Cabrera, Fusagasugá, 
San Bernardo, Silvania, 
Tibacuy y Venecia 

Mora & Barrera 2015  

Pittosporum 
undulatum 

Jazmín 
australiano 

Sibaté, Silvania y Bobotá Mora & Barrera 2015  

Plantago major Llanten 
Fusagasugá, Pasca y 
Silvania 

Mora & Barrera 2015  

Bambusa 
vulgaris 

Bambú de la 
India 

Bogotá  

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Urochloa 
decumbens 

Braquiaria 
Cabrera, Fusagasugá, 
Sibaté y Silvania 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Saccharum 
officinarum 

Caña de 
azucar 

Arbelaez, Cabrera, 
Fusagasugá, Granada, 
Nilo, Pandi, Ricaurte, 
San Bernardo, Sibaté, 
Tibacuy y Venecia 

Mora & Barrera 2015  

Andropogon 
bicornis 

Cola de zorro 
Fusagasugá, Pandi, San 
Bernardo, Silvania, 
Tibacuy y Venecia 

Mora & Barrera 2015  

Hyparrhenia 
rufa 

Faragua Venecia 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Megathyrsus 
maximus 

Guinea 

Arbelaéz, Cabrera, 
Fusagasugá, Nilo, Pandi, 
Ricaurte, San Bernardo, 
Silvania, Tibacuy y 
Venecia 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Cenchrus 
clandestinus  

Kicuyo 

Cabrera, Fusagasugá, 
Granada, Pasca, 
Ricaurte, Sibaté, 
Silvania, Venecia y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Cynodon 
dactylon 

Pasto 
argentina 

Fusagasugá, Nilo, 
Arbeláez, Pandi, San 
Bernardo, Silvania, 
Tibacuy y Venecia 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Cenchrus 
purpureus 

Pasto 
elefante 

Fusagasugá, Arbeláez, 
Nilo, Pandi, San 
Bernardo, Silvania y 
Tibacuy 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Holcus lanatus Pasto poa 

Fusagasugá, Silvania, 
Pasca, Venecia, San 
Bernardo, Granada y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Melinis 
minutiflora 

Yaraguá 
Fusagasugá, San 
Bernardo y Tibacuy 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 
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Especie 
Nombre 
común 

Ubicación Fuente 
Riesgo de 
invación* 

Rumex crispus 
Lenguaevac
a 

Sibaté Mora & Barrera 2015  

Azolla 
filicuoides 

Alfombra de 
agua 

Ricaurte, Soacha y 
Bogotá 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

Typha 
angustifolia 

Enea, junco Soacha y Bogotá Mora & Barrera 2015  

Lantana camara Venturosa 

Nilo, Arbeláez, 
Fusagasugá, San 
Bernardo, Silvania, 
Venecia y Bogotá. 

Mora & Barrera 2015  

Verbena litoralis 
Verbena 
blanca 

Fusagasugá, Granada, 
San Bernardo y Bogotá 

Mora & Barrera 2015  

Hedychium 
cornonarium 

Matandrea 
Arbelaez, Fusagasugá, 
Cabrera y Silvania 

Mora & Barrera 2015; 
Cardenas-Lopez, 
Baptiste, & Vasqués, 
2017 

Alto 

*Especies con riesgo alto a partir de la evaluación realizada por (Baptiste, Castaño, Cardenas, 

Gutiérrez , & Gil, 2010) 

Para la cuenca del río Sumapaz se registrarosn 42 especies introducidas de plantas, 
de las cuales 22 presentan riesgo alto de invasión. 

La conjunción de diferentes factores externos como la ausencia de competidores o 
depredadores, la deforestación y expansión de la frontera agrícola y el cambio en las 
condiciones climáticas, sumado a la presión de múltiples introducciones (presión de 
propágulos), contribuyen a que las nuevas especies dispongan de espacios y 
condiciones ideales en las que pueden proliferar y dominar sobre las especies nativas 
(Baptiste, Castaño, Cardenas, Gutiérrez , & Gil, 2010).  

Los procesos de transformación de los ecosistemas actuales de la cuenca del río 
Sumapaz involucran la introducción de especies exóticas por lo que la gestión del 
territorio debe incluir en el análisis de riesgo las acciones para el control de las 
especies con alto riesgo de invasión. 
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3.12.1.9 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

La cuenca del río Sumapaz al estar ubicada en la cordillera oriental en el flanco 
occidental, presenta una continuidad estructural ecosistémica que va hasta el bioma 
amazónico, pasando por el piedemonte oriental y conectando también los 
ecosistemas de la Orinoquia, así mismo posee una continuidad hasta los valles 
interandinos del río magdalena. Además, tiene una variabilidad altitudinal desde los 
270 msnm hasta los 4100 msnm, el cual configura una heterogeneidad ecosistémica 
que se evidencia en una diversidad de flora, fauna, paisajes naturales y antrópicos.  

El estudio de composición de la flora arrojo como resultado que para los ecosistemas 
muestreados hay 301 especies registradas agrupadas en 91 familias, información 
proveniente tanto de fuentes secundarias como primaria. Es claro que este valor está 
sub-estimado ya que por ejemplo el estudio de CEERCO (2015), registro más de 1640 
especies vasculares y no vasculares. Sin embargo, el presente estudio permite 
evidenciar la composición general de los sitios de importancia para la conservación 
de estos ecosistemas remanentes. 

Para el páramo en el sector de la laguna de Chisacá según Pedraza Peñaloza, 
Betancur, & Franco Rosselli (2004), registran 45 familias, 132 géneros y 243 especies 
de plantas, muchas de las cuales son endémicas. La familia más destacada es la 
Asteraceae con 26 generos y 55 especies (Pedraza Peñaloza, Betancur, & Franco 
Rosselli, 2004). No obstante para todo el complejo de Sumapaz Franco y Betancur 
(1999), reportan la existencia de 75 familias, 256 generos y 577 especies en la región. 

Además de su importancia biológica, los ecosistemas de páramo proporcionan 
bienestar y vivienda para una buena parte de la población asentada y son cruciales  
en la regulación de los ciclos hídricos y de los caudales de las corrientes, 
constituyendose así en una importante reserva de agua en la cuenca del río Sumapaz 
(Pedraza Peñaloza, Betancur, & Franco Rosselli, 2004). 

En términos de composición, Asteraceae fue la familia mas representativa para la 
formación vegetal de páramo, para la formación de Bosque alto andino la familia de 
las Melastomataceas presenta la mayor cantidad de individuos, es de anotar que se 
presenta mayor diversidad de especies en comparación con las estaciones ubicadas 
en el páramo, para la formación vegetal selva subandina, se encontró que la familia 
de las euphorbiaceas registro la mayor cantidad de individuos, también se pudo 
determinar que dentro de la formación vegetal Selva neotropical inferior esta 
representada por familia de las Polygonaceas. 

Según los resultados del índice de valor de importancia (IVI), se obtuvo que, para el 
bosque andino, la especie con mayor peso ecológico es Clusia multiflora, para la selva 
sub andina muestra que la especie con mayor valor fue Ficus glabrata, para el bosque 
neotropical inferior la Triplaris americana, Nectandra turbacensis y Anacardium 
excelsum. Los índices de diversidad de Shannon y Simpson muestran que el bosque 
es heterogéneo y no hay predominio de ninguna especie, excepto el ecosistema de 
páramo en el que se evidencia una dominancia del genero Espeletia. 
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Mediante las clases diamétricas se pudo establecer que, para la selva andina, la 
mayoría de los individuos se encuentran con un CAP mayor ≥60cm, indicando la 
exisitencia de indivuiduos de gran tamaño en dicha categoría, con lo anterior se 
acentúa la importancia de conservación de dichos remanentes de bosque andino ya 
que estos pueden contribuir con la conexión geográfica que esta zona genera entre 
áreas protegidas del sistema de parque nacional natural Sumapaz y áreas 
circundantes no protegidas en los sectores de Cabrera, Venecia, Pasca.   

Para la selva subandina se evidencia que este bosque se encuentra distribuido 
principalmente en tres categorías diamétricas Vl, l y ll; indicando que a pesar de estar 
fragmentado el ecosistema, todavía se conservan arboles con una estructura 
horizontal robusta. Esto permite reconocer que el estrato arbóreo está ausente, 
encontrandoe en su mayoría son relictos de vegetación secundaria.  Para el bosque 
neotropical inferior, la estructura diamétrica arroja que la mayoría de los individuos 
(29.39%) se encuentran en la clase Vl. Se estableció a partir del análisis de la 
distrubución de altura para cada una de las comunidades vegetales, que los individuos 
muestran un comportamiento regular, en el cual las clases de alturas intermedias 
constituye un buen aporte. 

El páramo, el bosque andino, el bosque subandino y el bosque neotropical inferior, 
son ecosistemas estratégicos que se encuentran amenazados por su pérdida de 
cobertura. Tal vez por su baja extensión, el más amenazado es el bosque neotropical 
inferior, cuya extensión en el país ha sido diezmada por la transformación de cobertura 
para beneficiar sistemas agropecuarios. Cada uno de estos ecosistemas ofrece 
bienes y servicios ecosistémicos importantes para las comunidades, en donde el más 
evidente lo generan los ecosistemas de alta montaña (páramo y bosque alto-andino), 
cuya capacidad de realizar la función de regulación hídrica, está soportando las 
actividades agropecuarias y el sustento para el consumo humano en la cuenca. A 
pesar de estar protegido el parámo mediante la figura de parque nacional natural, las 
actividades agrícolas en este ecosistema ponen en riesgo la capacidad funcional de 
regulación hídrica. Así mismo el bosque alto-andino que no se encuentra protegido 
bajo ninguna figura de conservación, es otro ecosistema vulnerable por la pérdida de 
su cobertura. En el municipio de Cabrera el uso de madera para tutores en el cultivo 
de tomate de árbol para poner un solo ejemplo, genera perdida de especies y procesos 
de fragmentación; así mismo la ampliación de la frontera agropecuaria gana terreno a 
este ecosistema, evidenciandoce el aislamiento de fragmentos y la perdida de 
conectividad tanto estructural como funcional. Estas actividades agropecuarias no 
tienen en cuenta los minimos principios ecológicos de sostenibilidad y degradan la 
base ambiental que los sostiene. 

Asi mismo el ecosistema bosque neotropical inferior presente en la cuenca, según 
Pizano & Garcia (Eds), (2014), corre peligro inminente de desaparecer, puesto que se 
encontro que queda menos del 4% de la cobertura original en el pais. Otro 5% 
corresponde a remanentes de bosque seco tropical o bosque neotropical inferior con 
algun grado de intervencion. Según (Ariza, Isaacs, & Gonzales, 2014), en la cuenca 
de Sumapaz quedan 11.012 ha, las cuales se encuentran fragmentadas, no tienen 
corredores ecológicos y no se evidencian planes a nivel nacional o regional que 
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involucre las áreas registradas y permitan su conservación. La regeneración natural 
en el bosque neotropical inferior de esta región es límitada por la presencia de la 
actividad ganadera que restringe los procesos de sucesión. La fragmentación de las 
coberturas en sus componentes arbóreos y arbustivos genera un proceso de pérdida 
de la composición, tamaño y estructura de los parches, por lo cual se encuentran 
suelos degradaos por el pisoteo de ganado y por la extracción de materiales de 
construcción donde dominan especies como la ortiga (Cnidoscolus urens), el pelá 
(Vachellia farnesiana), el cují (Pithecellobium dulce), el angarillo (Chloroleucon 
mangense), el ortiguillo (Alcalypha macrostachya) y Croton schiedeanus, las cuales 
son indicadores de áreas degradadas (Pizano & Garcia (Eds), 2014). Además, el 
análisis de especies introducidas permite identificar otro factor que pone en riesgo la 
permanencia de especies nativas y los procesos ecológicos, puesto que configura un 
motor de pérdida de biodiversidad y su control se configura como una de las 
estrategias primordiales en el manejo de los recursos naturales para prevenir mayores 
impactos.  

En conclusión, todas estas actividades que se presentan en la cuenca, han puesto en 
amenaza diferentes especies de flora, cuya explotación para madera, ha diezmado 
considerablemente sus poblaciones poniendo en riesgo no solo la perdida de 
funciones ecológicas en los ecosistemas si no a las mismas comunidades que 
perciben de manera directa la perdida de bienes y servicios ecosistémicos. No 
obstante, en la cuenca se encuentran parches o ecosistemas naturales importantes 
que presentan que conservan especies y procesos ecológicos que sustentan la 
provisión de bienes y servicios. Los ecosistemas naturales mas conservados en la 
cuenca del río Sumapaz, están representados por el páramo propiamente dicho, el 
subpáramo y la selva andina, mientras que los ecosistemas mas amenazados por su 
transformación son la selva subandina y el bosque neotropical inferior. 

Recomendaciones. 

En general es urgente que se adopten medidas que permitan conservar los pocos 
remanentes de bosques que aun se encuentran en la cuenca hidrográfica del rió 
Sumapaz, de tal manera que se garantice su estancia y se promuevan otras zonas 
para ser reestablecidas con vegetación natural de la zona. 

Desde la educación ambiental se pueden establecer Proyectos Ciudadanos de 
Eduación Ambiental –PROCEDA, que desde la comunidad conllevan a tomar 
conciencia y aprender a valorar nuestro patrimonio biológico y realizar acciones que 
permitan recuperar ecosistemas degradados, que corresponde evidentemente a 
causas antropogénicas, considerando además en toda acción de conservación, 
objetivos sociales y ecológicos, ejecutando las actividades propias del desarrollo de 
la región de manera sustentable. 

Impulsar el turismo dirigido del ecosistema Andino y Páramo, mediante la adecuación 
de zonas destinadas a ello, sin que el ecosistema se vea afectado y que los turistas 
puedan conocer y enriquecerse con este hermoso paisaje. Y para el ecosistema de 
bosque neotropical inferior promover proyectos de restauración y procurar conectar 
estructuralmente y funcionalmente los relictos de este ecosistema. 
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