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Diversidad florística y análisis estructural de un ecosistema boscoso en el
departamento del Chocó, Colombia

Evaluation of the floristic diversity and structural analysis in a forest ecosystem in
department of Chocó, Colombia

Dissa Enith Mosquera Perea*, Henry Hernán Medina Arroyo*, Mélida Martínez Guardia*

Resumen

Objetivo: Determinar la diversidad florística y analizar la estructura en un ecosistema boscoso en Chocó,
Colombia.
Materiales y métodos: Se implementó un diseño en bloques sistemático al azar, en el que se midieron
cuatro parcelas de 250 m de largo x 10 m de ancho para individuos >10 cm de diámetro a la altura del pecho
(DAP) y cuadrículas de 2 m x 2 m, 5 m x 5 m y de 10 m x 10 m para las categorías de regeneración natural
renuevo, brinzal y latizal. La diversidad y riqueza del bosque se calculó con base en los parámetros estable-
cidos por Shannon-Wiener, Simpson, Morisita y Jaccard.
Resultados: Se registraron 388 árboles con DAP e»10 cm, distribuidos en 53 especies que pertenecen a 30
familias; dentro de estas, las familias mejor representadas por el número de especies fueron Arecaceae con
8, Lauraceae y Euphorbiaceae 3 cada una, Sapotaceae, Moraceae, Cecropiaceae y Lecythidaceae con 2
cada una. Entre las especies con mayor peso ecológico se encuentran guamo (Inga sp), aserrín (Pentachlethra
macroloba), anime (Protium veneralense), palma memé (Wettinia quinaria) y caimito (Pouteria caimito) con
22,5, 16,4, 16,1, 12,3 y 12,1% consecuentemente. Las clases diamétricas I (10-19,9 cm) y II (20-29,9 cm)
presentaron 162 y 133 individuos respectivamente. Para la regeneración natural se registraron 250 plántulas
distribuidas en tres categorías, donde la mejor representada fue renuevo con 117 plántulas, seguida de la
categoría brinzal con 67 plántulas y la categoría latizal con 66. En el análisis de la diversidad florística el
cálculo de los índices de Shanon-Wiener y Simpson indicaron alta heterogeneidad con valores de 3,55 y
4,95. Los índices de Jaccard y Morisita demostraron poca similitud entre las unidades de muestreo (0,29
para Jaccard; 0,65 y 0,44 unidades de muestreo 1-3 y 2-4).
Conclusión: El bosque conserva alta diversidad florística y presenta aceptable potencial de regeneración, lo
cual garantizará su fortaleza y supervivencia contribuyendo a la sostenibilidad del ecosistema.

Palabras clave: Bosque tropical; Diversidad florística; Estructura; Distribución diamétrica;
Regeneración natural.

Abstract

Objective: Determine the flora diversity and to analyze the structure on a forest ecosystem in Chocó, Colom-
bia.
Materials and methods: Was implemented a design on random systematics blocks, were measured four
parcels 250m long x 10m wide for individuals >10 cm of DAP and grids of 2 m x 2 m, 5 m x 5 m and 10 m x 10
m for the categories natural regeneration Renew, Brinzal and Latizal, the forest diversity and wealth was
calculated based on parameters established by Shannon-Wiener, Simpson, Morisita & Jaccard.
Results: Were registered 388 trees with DAP >10 cm, distributed on 53 species that belonged to 30 families;
inside them, the families better represented by its number of species were Arecaceae with 8, Lauraceae and
Euphorbiaceae with 3 each, Spotaceae, Moraceae, Cecropiaceae and Lecythidaceae with 2 each. Between
the species with more ecological weigth we can find guamo (Inga sp) aserrín (Pentachlethra macroloba),
anime (Protium veneralense), palma memé (Wettinia quinaria) and caimito (Pouteria caimito) with 22,5, 16,4,
16,1, 12,3 y 12,1% consequently. The diametrics classes I (10-19,9 cm) and II (20-29,9 cm) presented 162
and 133 respectively for the natural renew were registered 250 seedlings distributed on three categories
where the best represented was renuevo with 117 seedlings, followed by the category brinzal with 67 seedlings
and the category latizal with 66 seedlings, on the analisys of the floristic calculus of the Shannon-Wiener,
Simpson’s indicator indicated high heterogenity with values of 3,55 and 4,95. The Jaccard and Morisita indicators
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demonstrated little similarity between the sampling units (0,29
for Jaccard; 0,65 and 0,44 sampling units 1-3 y 2-4).
Conclusion: The forest holds high floristic diversity and
presents high acceptable regeneration potential. Which will
guarantee its strength and survival contributing to the
ecosystem sostenibility.

Keyword: Tropical forest; Species diversity; Structure;
Diameter distribution; Natural regeneration.

Introducción

La mayor diversidad de recursos vegetales y ani-
males del mundo se encuentra en el bosque tro-
pical húmedo. Se ha estimado que más de 50%
de los recursos mundiales de plantas y animales
es originario de las zonas tropicales húmedas
(FAO, 1995). Colombia es uno de los países de
mayor diversidad biológica en el mundo a nivel
de ecosistemas; es además, uno de los cuatro
países más ricos en oferta hídrica y poseedor de
una gran diversidad climática. La región del Pa-
cífico colombiano, constituye después de la
Amazonia, la reserva más grande de recursos
naturales del país, sobre todo en lo pertinente a
recursos hídricos, forestales, pesqueros y mine-
ros; además, se considera que esta región, y en
especial el departamento del Chocó, es quizás,
la zona de mayor biodiversidad por unidad de
área en el mundo. Esta biodiversidad se debe a
que Chocó contiene entre 7 y 8 mil de las 45 mil
especies de plantas estimadas para Colombia; su
selva pluvial central, es el lugar de máxima di-
versidad florística del trópico americano, según
datos de la FAO (2002).

Los bosques húmedos tropicales han sido objeto
de muchos estudios en lo que respecta a su ri-
queza, estructura y diversidad florística (FAO,
1995). Por ejemplo, Rangel et al. (1994) recopi-
laron los registros de estudios de diversidad y
botánica de los bosques de Colombia, reportan-
do para la región de la costa pacífica 6.966 re-
gistros que corresponden a 271 familias, 1.040
géneros y 5.474 especies. Entre las familias con
mayor número de especies están: Asteraceae
2.195, Rubiaceae 2.089, Leguminosas 1.409,

Orchidaceae 1.357, Melastomataceae 1.239 y
Piperaceae 881; entre los géneros con mayor
número de especies figuran Piper 162,
Epidendrum 134 y Pasiflora 110.

De manera similar, en el departamento del Cho-
có se han llevado a cabo diferentes estudios de
biodiversidad en lo que respecta al conocimien-
to de la estructura, composición y diversidad
florística de sus bosques como los realizados,
entre otros, por Arroyo et al. (1994) en el
corregimiento de San Isidro, Quibdó, García et
al. (2002) para el corregimiento de Salero, Unión
Panamericana, Mena (2003) corregimiento de
Pacurita, Quibdó, Bermúdez y Blandón (2005)
quebrada Beteguma, Quibdó, Arango (2006)
municipio San José del Palmar, Mosquera et al.
(2007) municipio de Alto Baudó, Sánchez y Cór-
doba (2008) corregimiento Pie de Pepe, munici-
pio del Baudó, Medina y Martínez (2009) muni-
cipio Cantón de San Pablo, Rengifo et al. (2009)
en los municipios de Cértegui, Condoto y Lloró,
y García et al. (2004) en la cuenca hidrográfica
del río Cabí (corregimientos San Martín y San
José de Purré, Pacurita y Guadalupe). Este últi-
mo estudio es el único reportado para el corregi-
miento de San Martín de Purré en este aspecto, y
no se poseen datos actualizados de la estructura
y composición de su cobertura boscosa, que ha
sufrido modificaciones porque las actividades
comerciales de esta zona involucran la continua
tala selectiva de bosques naturales, y según da-
tos del Instituto de Investigaciones Ambientales
del Pacífico (IIAP) (2004) la mayor extracción
selectiva de especies forestales del municipio de
Atrato se lleva a cabo en este corregimiento, ade-
más de ser la principal actividad comercial del
mismo.

Según estudios de la FAO (2002), el déficit de
información confiable y permanente sobre la
composición, oferta, grado de intervención y
afectación de los bosques por actividades rela-
cionadas con el aprovechamiento selectivo, li-
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mitan las posibilidades de llevar a cabo la plani-
ficación adecuada de estos ecosistemas en tér-
minos de la zonificación y ordenación, así como
el manejo de los recursos que contienen y los
servicios ambientales que aportan. Esta carencia
también incide en la eficacia de las medidas ne-
cesarias para prevenir los factores de alteración
de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad,
así como el manejo adecuado de especies fores-
tales bajo diferentes grados de amenaza.

El propósito de realizar esta investigación fue
conocer el estado actual de la zona boscosa del
corregimiento de San Martín de Purré, en cuan-
to a su diversidad y riqueza florística, distribu-
ción de especies y estructura del área forestal,
además de contribuir a identificar las condicio-
nes de los bosques del Chocó respecto a su dis-
ponibilidad de recurso forestal y capacidad de
regeneración luego del aprovechamiento selec-
tivo del cual han sido objeto.

Materiales y métodos

Área de estudio. El corregimiento San Martín
de Purré, pertenece al municipio de Atrato, de-
partamento del Chocó, ubicado a la margen de-
recha del río Purré del cual toma su nombre, lo-
calizado sobre los 5º38’41" de latitud norte y
76º23’20" de longitud oeste. Presenta una tem-
peratura promedio anual mayor de 24°C, una
precipitación superior a 8.000 mm y humedad
relativa media superior a 85%. Según el sistema
de clasificación de Holdridge corresponde a la
zona de vida bosque pluvial tropical (bp-T) (IIAP,
2004). La economía del corregimiento está ba-
sada en la explotación agropecuaria intensiva, la
conservación y mantenimiento del ecosistema y
la extracción selectiva de especies forestales,
siendo esta última la principal actividad econó-
mica de la zona y el área de mayor extracción
del municipio.

Métodos. El estudio del ecosistema boscoso se

realizó aplicando el muestreo sistemático al azar,
para lo cual, se trazó una línea base de 1.000 m
de longitud en dirección norte y a partir de ésta
de forma perpendicular se trazó cada 250 m una
unidad de muestreo, para un total de cuatro, las
cuales presentaron una dimensión de 250 m lar-
go por 10 de ancho; en cada unidad de muestreo
se establecieron cinco transectos de 50 m de lar-
go por 10 m de ancho; en cada transecto se re-
gistró el nombre vulgar, diámetro a la altura del
pecho, altura total y altura comercial de todos
los árboles con un diámetro >10 cm. Para el es-
tudio de la regeneración natural se trazaron par-
celas al principio y al final de cada unidad de
muestreo con dimensiones de 2 m x 2 m para
plántulas de alturas menores a 30 cm; en parce-
las de 5 m x 5 m se inventariaron los individuos
con alturas entre 31 y 130 cm y para registrar los
individuos con alturas superiores a 150 cm y diá-
metros inferiores a 9.9 cm se trazaron parcelas
de 10 m x 10 m; en cada parcela se registró el
nombre vulgar de los individuos. Para el análisis
de la estructura horizontal y vertical del bosque,
se utilizaron los indicadores de abundancia, fre-
cuencia, dominancia, índice de valor de impor-
tancia y distribución de especies por clases
diamétricas. La diversidad y riqueza del bosque
se calculó con base en los parámetros estableci-
dos por Shannon-Wiener, Simpson, Morisita y
Jaccard.

Resultados

Composición florística del bosque. En una ha
de bosque del corregimiento de San Martín de
Purré se registraron 388 individuos con un diá-
metro a la altura del pecho (DAP) >10 cm, dis-
tribuidos en 53 especies correspondientes a 30
familias; las especies con mayor número de in-
dividuos fueron guamo (Inga sp), palma memé
(Wettinia quinaria), anime (Protium veneralense)
y aserrín (Parkia pendula) con 31, 29, 26 y 19
individuos respectivamente. Las familias mejor
representadas fueron Arecaceae con 8 especies,
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22

Lauraceae y Euphorbiaceae ambas con 3, por
último Burceraceae, Caesalpinaceae, Sapotaceae,
Lecythidaceae, Mimosaceae, Moraceae y

Sapotaceae con 2 cada una (Tabla 1). De las es-
pecies observadas en este estudio, dos se encuen-
tran reportadas en vía de extinción por el Minis-
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Tabla 1. Composición florística de un ecosistema boscoso en el corregimiento de
San Martín de Purré, municipio del Atrato, Chocó, Colombia.

N°           Familia                                                       Nombre                                                  Nº árboles

                                                                   científico                                       común

1 Euphorbiaceae Drypetes sp Aceitillo 2

2 Solanaceae Cápsicum baccatum Ají 2

3 Caesalpinaceae Hymenaea oblongifolia Algarrobo 15

4 Compositae Pollalesta discolor Aliso 11

5 Burceraceae Protium veneralense Anime 26

6 NN1 NN1 Arenillo 1

7 Mimosaceae Pentachlethra macroloba Aserrín 19

8 Papilonaceae Pterocarpus officinalis Bambudo 2

9 Dichapetalaceae Stephanopodium sp Bijo 2

10 Sapotaceae Pouteria caimito Caimito 14

11 Burceraceae Trattinickia aspera Caraño 7

12 Chrysobalanaceae Licania durifolia Carbonero 9

13 Annonaceae Cymbopetalum sp Cargadero 14

14 Moraceae Clarisia biflora Cauchillo 7

15 Anacardiaceae Tapirira miriantus Cedro macho 4

16 Bombacaceae Ceiba petandra Ceiba 1

17 Humiriaceae Humiristrum procerum Chanó 9

18 Tiliaceae Apeiba menbranacea Corcho 5

19 Euphorbiaceae Hieronyma colombiaa Cuerito 11

20 Mimosaceae Inga sp Guamo 31

21 Lecythidaceae Eschweilera coriaceae Guasca 6

22 Meliaceae Carapa guianensis Guino 8

23 Melastomataceae Miconia sp Hormigo 11

24 Caesalpinaceae Dialium guianensis Hueso 4

25 Lauraceae Aniba sp Incibe 4

26 Lauraceae Beilschmieda rohliana Jigua 1

27 Lauraceae Ocotea cooperi Jigua blanco 1

28 Moraceae Brosimun utile Lechero 11

29 Apocynaceae Couma macrocarpa Lirio 11

30 NN2 NN2 Napema 2

31 Sapotaceae Crysophyllum sp Níspero 2

32 Myristicaceae Virola sehifera Nuánamo 15

33 Lecythidaceae Gustavia superba Pacó 15

34 Arecaceae Welfia georgii Palma amargo 15

35 Arecaceae Ammandra decasperma Palma cabecita 8
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terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial mediante Resolución N° 383 del 23 de fe-
brero de 2010: chanó (Humiristrum procerum) y
carbonero (Licania durifolia). De igual manera
se registraron otras especies en vía de extinción
según el IIAP (2004) como algarrobo (Hymenaea
oblongifolia) con 15 individuos, lechero
(Brosimun utile) y lirio (Couma macrocarpa) 11
cada una, incibe (Aniba sp) 4 individuos y ceiba
(Ceiba petandra) 1.

Estructura horizontal

Índice de valor de importancia. Las especies con
mayor importancia ecológica fueron guamo (Inga
sp) 22,5%, aserrín (Pentachlethra macroloba)
16,4%, anime (Protium veneralense) 16,1%, pal-
ma memé (Wettinia quinaria) 12,3% y caimito
(Pouteria caimito) 12,1%.

Existencia de las especies por clase diamétrica.
La distribución diamétrica de los individuos
mostró que las clases I (10-19,9cm) y II (20-29,9
cm) agrupan el mayor número de árboles con 162
(41,8%) y 133 (34,3%) respectivamente, segui-
dos de las clases III con 67 árboles (17,3%) y IV
con 17 individuos (4,4%); las clases V, VI y VII
presentaron 4, 3 y 2 individuos subsecuente-
mente.

Estructura vertical. El estrato inferior o domi-
nado (árboles con alturas <15 m) presentó 166
individuos; el estrato medio o codominante (ár-
boles con alturas entre 15-20 m) mostró 170 in-
dividuos y el estrato superior o dominante (ár-
boles con alturas >20 m) solo presentó 52 indi-
viduos. Especies como algarrobo (Hymenaea
oblongifolia), anime (Protium veneralense), ase-
rrín (Pentachlethra macroloba), caimito (Pou-

Tabla 1. Composición florística de un ecosistema boscoso en el corregimiento de
San Martín de Purré, municipio del Atrato, Chocó, Colombia (continuación)

N°           Familia                                                       Nombre                                                  Nº árboles

                                                                   científico                                       común

36 Arecaceae Euterpe sp Palma chappi 3

37 Arecaceae NN3 Palma chontadurito 2

38 Arecaceae Wettinia quinaria Palma memé 29

39 Arecaceae Oenocarpus bataua Palma milpeso 4

40 Arecaceae NN4 Palma tasi 1

41 Arecaceae Socrotea exorrhiza Palma zancona 1

42 Fabaceae Andira inermis Palmillo 3

43 Anacardiaceae Simarouba amara Abul Palo perico 8

44 Bombacaceae Matisia aff. Leptandra Pastran 4

45 Podocarpaceae Podocarpus guatemalensis Pino 1

46 Apocynaceae Himatanthus articulatus Plátano 1

47 NN3 NN5 Sauco 1

48 Euphorbiaceae Micrandra sp Taparo 3

49 Verbenaceae Vitex columbiensi Trúntago 11

50 Ericaceae Macleania sp Uva 1

51 Cecropiaceae Cecropia peltata Yarumo 1

52 Cecropiaceae Pourouma chocoana Yarumo uva 5

53 Clusiaceae Toyomita rhizophoroides Zanca araña 3

Total 388
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teria caimito), guasca (Eschweilera coriaceae),
guamo (Inga sp), lechero (Brosimun utile), car-
gadero (Cymbopetalum sp), acó (Gustavia
superba), palma memé (Wettinia quinaria) y pal-
ma amargo (Welfia georgii), entre otras, estuvie-
ron presentes en todos los estratos arbóreos.

Regeneración natural. La categoría mejor re-
presentada fue renuevo con 117 plántulas distri-
buidas en 31 especies, de las cuales caimito
(Pouteria caimito), anime (Protium veneralense)
y sauco NN5 fueron las más abundantes con 16,
14 y 9 individuos. Para la categoría brinzal se
registraron 67 individuos correspondientes a 21
especies, destacándose anime (Protium venera-
lense) con 9, trúntago (Vitex columbiensi) 7 y
caimito (Pouteria caimito) 6. Mientras que la
categoría latizal estuvo representada por las es-
pecies palma memé (Wettinia quinaria) con 12
individuos, anime (Protium veneralense), aserrín
(Pentachlethra macroloba) y caimito (Pouteria
caimito) con 6 individuos cada una y se registra-
ron 66 ejemplares.

Diversidad del bosque. Al realizar el análisis de
la diversidad del ecosistema forestal del corregi-
miento de San Martín de Purré, el índice de
Simpson mostró que la probabilidad de que dos
individuos tomados al azar pertenezcan a la mis-
ma especie es de 5%, lo que indica una alta di-
versidad de especies en el área de bosque estu-
diada. De igual manera, el cálculo del índice de
Shannon indicó la heterogeneidad florística del
área objeto de estudio con un valor de 3,55. La
evaluación de la similitud entre parcelas por
medio del índice de Jaccard arrojó un valor de
0,29 para las unidades de muestreo 1 y 3, mien-
tras que para las parcelas 2 y 4 fue de 0,43, lo
cual significa que las especies encontradas en
cada una de las unidades de muestreo son poco
parecidas. Asimismo, el índice de Morisita mos-
tró poca similitud entre las unidades de muestreo
con valores de 0,65 (parcelas 1 y 3) y 0,44 (par-
celas 2 y 4). La diversidad florística obtenida por

medio del coeficiente de mezcla fue de 1:7, lo
cual indica la aparición, en promedio, de una
nueva especie cada 7 individuos.

Discusión

Composición florística del bosque. Esta com-
posición permite discriminar el número de espe-
cies presentes en el área muestreada, además de
proporcionar elementos para efectuar compara-
ciones con otros bosques de características simi-
lares. Para el área de estudio, el análisis de la
composición florística permitió realizar con-
frontaciones; en ese sentido se manifiesta que
las especies registradas en este estudio son simi-
lares a las observadas por García et al. (2004) en
0,3 Ha de bosque de este corregimiento, donde
se observaron las especies lechero (Brosimun
utile), lirio (Couma macrocarpa), aserrín (Penta-
chlethra macroloba), yarumo uva (Pourouma
chocoana), guasca (Eschweilera coriaceae),
guamo (Inga sp), palo perico (Simarouba ama-
ra) y pastrán (Matisia aff. Leptandra). La alta
abundancia de palmas observadas en este estu-
dio se debe a que éstas son típicas de los bos-
ques neotropicales húmedos y pluviales, según
Devia et al. (1994); por su parte Gentry (1993)
afirma que en las áreas de bosque pluvial del
Chocó hay más especies de palmas que en cual-
quier otra área del mundo.

Asimismo, las familias registradas por Martínez y
Alvarado (2002), Quiroz y Quesada (2002), García
et al. (2004), Rentería et al. (2006), Dueñas et al.
(2007) y Rodríguez y Perea (2008), coinciden con
las encontradas en este estudio, indicando que es-
tas familias se encuentran en bosques naturales tro-
picales con alto grado de intervención antrópica.
En cuanto al número de individuos, Gentry (1993)
establece que en 1 Ha de bosque pluvial tropical
pueden encontrarse en promedio 880 individuos.
Para este estudio se registró un total de 388 indivi-
duos en 1 Ha de bosque afectado por la extracción
selectiva de madera.
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Estructura horizontal

Índice de valor de importancia. Este índice re-
fleja el peso ecológico que tienen las especies
dentro del área de estudio. Este cálculo conside-
ra la abundancia, la dominancia y la frecuencia
relativas. En el caso del área de estudio, el cál-
culo del IVI refleja que pese a la alteración de la
estructura vegetal ocasionada por la intervención
antrópica, el comportamiento ecológico de las
especies les permite desarrollarse y adaptarse a
las nuevas condiciones del medio. De manera
similar, García et al. (2004) reportó que el alto
peso ecológico de las especies algodoncillo
(Croton killipianus), lechero (Brosimum utile),
guamo (Inga sp), yarumo uva (Pourouma
chocoana) y aserrín (Pentachlethra macroloba),
se debe a su facilidad de adaptación a espacios
abiertos ocasionados por la extracción forestal.

Los resultados antes citados difieren de los obte-
nidos por García et al. (2002), donde las espe-
cies de mayor índice de valor de importancia fue-
ron caimito blanco (Micropholis crotonoides),
palma milpesos (Oenocarpus bataua), guasca
blanco (Eschweilera pittieri), juanchito (Mabea
chocoensis) y guasca negro (Eschweilera inte-
gricalix) debido a que presentaron grandes diá-
metros y frecuencia en todos los sitios del eco-
sistema.

Existencia de las especies por clase diamétrica.
La distribución de las especies por clase
diamétrica demostró que el bosque se encuentra
en proceso de recuperación o regeneración lue-
go de la continua extracción selectiva de espe-
cies forestales, resultados similares a los obteni-
dos por Brown (2000), Quirós y Quesada (2002),
García et al. (2004), Bermúdez y Blandón (2005),
Gómez y Kees (2005), Mosquera et al. (2007).
Pedraza y Molina (2007), Fraatz y Montúfar
(2007), Hoyos et al. (2009), Medina y Martínez
(2009), y Rodríguez y Melo (2009), quienes ob-
servaron mayor cantidad de individuos en las

clases diamétricas inferiores debido a la intensi-
dad de la explotación maderera.

Por su parte, Pardo y Cediel (1994) consideran
que el alto número de individuos con diámetros
pequeños se debe a que las especies de este tipo
de bosques adoptan estrategias de crecimiento
rápido que favorecen la altura antes que el porte
del tronco, además de la extracción selectiva de
árboles de diámetros grandes que son económi-
camente importantes o muestran algún tipo de
utilidad en la zona. Medina y Martínez (2009)
afirman que la abundancia de pequeños indivi-
duos en las clases diamétricas inferiores indica
que el bosque cuenta con potencial para regene-
rarse y retornar a su estado de evolución ante-
rior. En igual sentido, Devia et al. (1994) citado
por Mosquera et al. (2007) y Gentry (1993) afir-
man que los bosques tropicales de la región
fitogeográfica del Chocó se caracterizan por una
alta densidad de árboles pequeños y medianos
(2,5-30 cm DAP).

Estructura vertical. La presencia de ciertas es-
pecies en todos los estratos arbóreos indica que
éstas se encontraron con frecuencia en la estruc-
tura y composición florística del ecosistema fo-
restal, según estudios realizados por Rojas et al.
(2002). De manera similar, los estudios sobre la
estructura vertical de ecosistemas boscosos rea-
lizados por Melo (1994) y Rodríguez y Melo
(2009), mostraron tres estratos arbóreos. En cuan-
to al número de individuos por estratos, los re-
sultados obtenidos por Pardo y Cediel (1994),
Fredericksen et al. (2000), Poorter et al. (2001),
García et al. (2002), Sanin y Duque (2006),
Sánchez y Córdoba (2008) y Hoyos et al. (2009),
son similares a los obtenidos en este estudio, don-
de se reportó mayor concentración de ejemplares
para los estratos inferiores. Por el contrario, para el
bosque estudiado por Bermúdez y Blandón (2005)
se presentó menor número de individuos para los
estratos inferior (45) y medio (130), el estrato su-
perior mostró 369 árboles.

Ciencias biológicas y medio ambiente: Diversidad florística y ecosistema boscoso. DE Mosquera et al.



26

Regeneración natural. El estudio de la regene-
ración natural mostró la disminución de espe-
cies forestales de importancia económica o de
alguna utilidad para la comunidad, como aliso
(Pollalesta discolor), chanó (Humiristrum
procerum), guasca (Eschweilera coriaceae),
güino (Carapa guianensis), jigua (Beilschmieda
rohliana), jigua blanco (Ocotea cooperi), jigua
negro (Ocotea cernua) y nuánamo (Virola
sehifera) ocasionada por la excesiva y continua
extracción de éstas.

Respecto a las categorías de tamaño que se utili-
zaron para caracterizar la regeneración, los re-
sultados de este estudio son similares a los pre-
sentados por Rentería y Santacoloma (2004),
quienes reportan que la categoría renuevo pre-
sentó el mayor número de individuos y la cate-
goría latizal fue menos representativa. En cam-
bio, los resultados de este trabajo difieren de los
obtenidos por Lemus y Palacios (2007) donde la
categoría latizal presentó el mayor número de
individuos, mientras que en la categoría tenuevo
se redujo el número. Córdoba et al. (2006),
Sánchez et al. (2008) y Guerrero et al. (2009)
consideran que una vez realizado el aprovecha-
miento del bosque, se crea una serie de condi-
ciones ambientales que favorece un determina-
do número de especies; sin embargo, en inter-
venciones muy fuertes, se causa un gran impac-
to que podría repercutir en una disminución del
número de individuos como se observó en este
estudio.

Diversidad del bosque. Monsalve (1994) repor-
tó gran riqueza de especies y alta diversidad para
los bosques del Bajo Calima, los cuales presen-
tan características climáticas similares a las del
corregimiento de San Martín de Purré (alta pre-
cipitación, temperaturas elevadas y alta hume-
dad relativa), que propician gran diversidad de
condiciones ecológicas adecuadas para la diver-
sificación y evolución de las especies o regene-
ración del bosque. De manera similar, al evaluar

la diversidad florística de otras áreas boscosas
de la región chocoana se han obtenido altos va-
lores de heterogeneidad como los reportados por
Valencia y Asprilla (2007), Rentería y
Santacoloma (2004), García et al. (2004), García
et al. (2002) entre otros (Tabla 2).

Especies amenazadas. Según información del
IIAP (2004) la deforestación masiva por acción
antrópica en el municipio de Atrato ha contri-
buido al agotamiento de la flora, produciendo la
amenaza de muchas especies como chanó
(Sacoglottis procera) (98%), abarco (Cariniana
piriformes) (90%), algarrobo (Hymenaea
oblongifolia) (85%), lechero (Brosium utile) y
aceite (Calophylum mariaecon) 80% cada una,
incibe (Aniba sp) (70%), lirio (Couma macro-
carpa) (60%) y dormilón (Macrolobium
stenosiphon) (50%). Esta situación se refleja en
el corregimiento de San Martín de Purré, donde
se ha visto reducida la disponibilidad de estas
especies, por ejemplo, en este estudio no se ob-
servaron las especies abarco (Cariniana
piriformes), aceite (Calophylum mariae) y dor-
milón (Macrolobium stenosiphon); sin embargo,
se registraron chanó (Sacoglottis procera) con 9
individuos, incibe (Aniba sp) con 4, lirio (Couma
macrocarpa) y lechero (Brosium utile) con 11
individuos cada una. Pese al continuo aprove-
chamiento del algarrobo (Hymenaea oblongi-
folia), ésta fue una de las especies con mayor
número de individuos.

Trabajos como el de Arroyo et al. (1994) obser-
varon la disminución de algunas especies de
importancia económica como abarco (Cariniana
piriformis), laurel (Cordia alliodora), cedro
(Cedrela odorata), roble (Tabebuia rosea), ani-
me (Protium sp) y aliso (Pollalesta corei). Igual-
mente, Rengifo et al. (2009) informaron la dis-
minución de las especies chanó (Sacoglottis
procera), algarrobo (Hymenaea oblongifolia),
cabecinegro (Manilcaria saccifera) y cedro
(Cedrela odorata). En igual sentido, Rentería y
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Santacoloma (2004) manifestaron la disminución
de cedro (Cedrela odorata), costillo (Sagotia
racemosa) y chanó (Sacoglottis procera). De la
misma forma, el estudio realizado por Mena
(2003) dejó ver la baja densidad o ausencia de
algunas especies con potencial forestal debido a
la explotación selectiva de madera; además de
la dominancia de especies como guasca
(Eschweilera coriacea), plátano boteco (Pouteria
sp), lechero (Brosimum utile) y otras especies no
muy valiosas cuya presencia refleja la perturba-
ción del ecosistema y la exclusión de maderas
finas. Gallegos et al. (2002) indican que las es-
pecies menos frecuentes corren riesgos de extin-
ción.

De acuerdo con lo expresado por Valois et al.
(2009), estos autores observaron bajo número de
especies de las familias Lauraceae, Rubiaceae y
Annonaceae (14, 40 y 25% respectivamente), y
la dominancia de especies pertenecientes a las
familias Melastomataceae (71%), Mirysticaceae
(57%) y Apocynaceae (62%) consideradas de
bajo valor en el mercado. Según la FAO (1995),
la abundancia de especies e individuos en
ecosistemas forestales garantiza su fortaleza y
supervivencia genética ante circunstancias adver-
sas para el medio ambiente de origen humano o
natural, además, contribuye a la resistencia ecoló-
gica y sostenibilidad de los bosques.

Por su parte, Rojas et al. (2008) reportó pérdida
de diversidad de especies de las familias de im-
portancia económica como Lauraceae y
Meliaceae, mientras que se observó alta domi-
nancia de especies no utilizadas de menor valor
maderable pertenecientes a la familias Bomba-
caceae, Moraceae, Fabaceae, Bignoniaceae y
Caryocaraceae.

Domínguez y Abadía (2008), Rodríguez y Perea
(2008) y Osorio (2007) consideran que la domi-
nancia puede influir en la diversidad de especies
de una comunidad forestal, porque la diversidad

no se refiere solamente al número de especies
que la componen, sino también a la proporción
que cada una de ellas representa.

Conclusiones

El número de especies registradas (53 especies/
Ha) para el corregimiento de San Martín de Purré
está en el rango establecido para los bosques
húmedos tropicales según los lineamientos de
Ofosu (1997), quien establece que en este tipo
de bosques pueden existir de 40 a más de 300
especies en una hectárea bajo condiciones am-
bientales óptimas para la vida debido a su dispo-
nibilidad de calor durante todo el año y abun-
dante precipitación.

Los individuos con DAP >10 cm que predomi-
nan en esta área boscosa pertenecen a las espe-
cies guamo (Inga sp), palma memé (Wettinia
quinaria), anime (Protium veneralense), aserrín
(Pentachlethra macroloba), algarrobo (Hyme-
naea oblongifolia), nuánamo (Virola sevifera),
pacó (Gustavia superba), palma amargo (Welfia
georgii), caimito (Pouteria caimito) y cargadero
(Cymbopetalum sp). En cuanto a la regeneración
natural, la categoría renuevo está representada
por caimito (Pouteria caimito), anime (Protium
veneralense) y sauco NN5. Para la categoría
brinzal las especies más abundantes son anime
(Protium veneralense), trúntago (Vitex colum-
biensi) y caimito (Pouteria caimito); por último,
para la categoría latizal las especies mejor repre-
sentadas son palma memé (Wettinia quinaria),
anime (Protium veneralense), aserrín (Penta-
chlethra macroloba) y caimito (Pouteria
caimito).

El análisis de la regeneración natural del eco-
sistema forestal de San Martín de Purré indica
que éste se encuentra en período de recupera-
ción y presenta potencial para regenerarse, ex-
cepto algunas especies con grado de amenaza
como Chanó (Humiriastrum procerum).
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El corregimiento de San Martín de Purré presen-
ta alta heterogeneidad de especies y diversidad
florística pese a la extracción selectiva de espe-
cies forestales.
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