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Resumen 

El uso de parcelas permanentes en estudios de vegetación, 
busca promover la conservación de la diversidad de los 
bosques tropicales y el uso sostenible de los recursos 
naturales, para lo cual es fundamental conocer cómo 
cambian estos complejos ecosistemas en el tiempo y en el 
espacio. Con el fi n de estudiar y comparar la composición 
y estructura de la vegetación en dos sectores del Parque 
Nacional Natural (PNN) Munchique, se establecieron dos 
parcelas permanentes de 0.1 ha en La Romelia a 2.850 msnm 
y en el Alto de La Paz a 2.050 msnm. Se censaron y mapearon 
todos los individuos con DAP ≥ 2,5 cm. La riqueza de especies 
encontrada fue de 129 especies (55 para la Romelia y 74 para 
La Paz), superior al promedio registrado para otros bosques 
andinos situados a altitudes similares. La diversidad de 
especies disminuyó con el aumento de la altitud, mientras 
que el número de individuos aumento. En ambas parcelas 
la mayor proporción de individuos estuvo representada en 
las clases diamétricas y altimétricas inferiores evidenciando 
un comportamiento en J invertida, que es típico de estos 
ecosistemas. Las familias más representativas en las dos 
zonas de vida fueron Melastomataceae (21), Lauraceae (16) 
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y Rubiaceae (14), en Alto de La Paz la 
especie con el mayor Índice de Valor de 
Importancia (IVI) fue Wettinia disticha y 
en la Romelia la especie con mayor IVI fue 
Miconia theaezans. En total se reportan 
cinco especies en alguna categoría 
de amenaza y un nuevo registro para 
Colombia. Con la presente investigación 
se amplía el listado de flora registrado 
para el PNN Munchique y se establecen las 
bases para el monitoreo de la vegetación 
a largo plazo.

Palabras claves: Riqueza, Clases diamétricas, 
Parcela permanente. Índice de valor de 
importancia.

Abstract

The use of permanent plots in vegetation 
studies seeks to promote diversity 
conservation and sustainable use of 
natural resources in tropical forests, 
which is why it is essential to know 
how these complex ecosystems change 
in time. With the aim of comparing 
vegetation structure and composition in 
Munchique National Natural Park, two 
permanent plots of 0.1 ha were stablished 
in La Romelia at 2800 m.a.s.l and Alto de 
La Paz at 2050 m.a.s.l. Trees with dbh > 
2.5cm were registered and mapped. 129 
species were found (55 in La Romelia 
and 74 in La Paz), these values are above 
the average of another andean forests 
located at similar altitudes. Species 
diversity decrease with increasing 
altitude, whereas abundance increase. 
On both sites, the largest proportion of 
individuals were represented in the lower 

diameter and height classes, showing a 
reversed- J shape, typical feature of this 
ecosystems. The most representative 
families were Melastomataceae (21), 
Lauraceae (16) and Rubiaceae (14), where 
higher IVI values were for Wettinia 
disticha and Miconia theaezans for Alto 
de La Paz and La Romelia, respectively. 
In addition, 5 species threatened to some 
degree and a new record were recorded 
for Colombia. The present investigation 
expands the list of flora for the National 
Natural Park and establishes the basis 
for long term monitoring of vegetation.

Keywords: Richness, Diameter classes, 
Permanent plots, Index of value of 
Importance.

Introducción

Aunque la mayor parte de estudios de 
la vegetación en Colombia, a partir 
de parcelas permanentes, se han 
concentrado en los bosques húmedos 
y pluviales de la Amazonia y el Chocó 
biogeográfico por debajo de los 1.000 
msnm, se destacan estudios como los de 
León y Yepes (2009), Álvarez et al. (2009) y 
David-Higuita y Álvarez (2015), que fueron 
hechos a partir de parcelas permanentes 
de diferentes tamaños y a diferentes 
altitudes en los Andes colombianos; sin 
embargo la mayoría de estudios en los 
Andes se han centrado en comparaciones 
de la composición florística a lo largo 
de gradientes latitudinales o distintas 
escalas espaciales (Gentry, 1982). Dichos 
estudios de composición, estructura, 
diversidad y fisonómicos realizados en 
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las comunidades vegetales permiten, 
entre otras cosas, establecer deducciones 
importantes acerca del origen, las 
características ecológicas y sinecológicas 
y las tendencias del futuro desarrollo de 
las comunidades vegetales (Lamprecht, 
1962). No obstante, además del inventario 
inicial de la vegetación obtenido en las 
parcelas, es necesario cuantificar los 
cambios que ocurren a largo plazo para 
identificar los vacíos de conocimiento y 
las estrategias que se deben seguir para 
cubrirlos (Vallejo et al., 2005).

Solamente en las últimas décadas hemos 
comenzado a comprender la estructura 
y dinámica de estos bosques, a través 
del uso de parcelas permanentes para 
estudiar los cambios en poblaciones a lo 
largo del tiempo (Losos y Leigh, 2004). 
Los resultados han demostrado que 
los bosques tropicales son ecosistemas 
que presentan poblaciones de plantas 
muy dinámicas con altas tasas de 
reclutamiento y mortalidad (Hubbell y 
Foster, 1990; Condit et al., 1999), por lo que 
la utilización de parcelas permanentes 
en los estudios de la vegetación 
busca promover la conservación de la 
diversidad de los bosques tropicales y el 
uso sostenible de los recursos naturales, 
para lo cual es fundamental conocer cómo 
cambian estos ecosistemas en el tiempo 
y en el espacio. Los métodos utilizados 
con mayor frecuencia sólo incluyen 
colecciones botánicas en un momento 
y sitio determinado y ofrecen listas de 
verificación que permiten comparar la 
riqueza entre diferentes localidades, 
mientras que los sistemáticos, como los 

transectos o las parcelas demarcadas y 
referenciadas geográficamente, ofrecen 
información cuantitativa útil para medir 
y valorar económicamente los recursos 
del bosque (Campbell et al., 2002).

Por lo anterior en la presente 
investigación se estudió y comparó 
la composición y estructura de la 
vegetación en dos parcelas permanentes 
de 0.1 ha del Parque Nacional Natural 
(PNN) Munchique, con el fin de 
aportar elementos que contribuyan a 
la compresión de estos importantes 
ecosistemas que ayuden en la toma de 
decisiones futuras en el área protegida.

Materiales y métodos

Área de estudio

El PNN Munchique se encuentra 
ubicado en el Departamento del 
Cauca, Municipio de el Tambo (2° 25’ 2’’ 
N; 76°54’10’’ W) específicamente en los 
sectores conocidos como La Romelia a 
2.800 msnm y El Alto de La Paz, ubicado a 
2.260 msnm (Figura 1).

En general el Parque Nacional presenta 
una variación altitudinal que va desde 
los 500 msnm en la zona litoral del 
Pacífico hasta los 3.107 msnm en el cerro 
Santa Ana, en su parte más alta. Esta 
variación altitudinal permite encontrar 
temperaturas entre 5° y 27°C y una 
humedad relativa promedio de 87%, 
determinada principalmente por la alta 
nubosidad. La precipitación media anual 



24

Revista Novedades Colombianas

alcanza valores superiores a los 4.000 
mm, registrándose un régimen de lluvias 
unimodal-biestacional que presenta los 
menores valores entre los meses de junio 
y agosto y los mayores entre octubre 
y noviembre (Acevedo, 1994; MAVDT-
UAESPNN, 2005).

En el sector la Romelia a 4 km de la 
vereda del mismo nombre, predominan 
las actividades agropecuarias, está zona 
se localiza entre los 2.600 y los 2.900 
msnm, y de acuerdo a la precipitación y la 
altitud pertenece a la zona de vida bosque 
muy húmedo montano bajo (bmh-MB) 
(Holdridge, 1996). Esta zona permanece 

cubierta de una densa niebla registrándose 
una humedad relativa superior al 90 % 
y una temperatura promedio de 15ºC 
(Acevedo, 1994; MAVDT- UAESPNN, 2005).

De igual manera, el sector conocido 
como el Alto de La Paz a 2.050 msnm, 
se encuentra atravesado por un camino 
de herradura que va desde el sector el 
Rosal hasta López de Micay, presenta 
intervención por el constante flujo 
de arrieros y explotación maderera y 
está en la transición del bosque muy 
húmedo premontano (bmh-PM) y el 
bosque muy húmedo montano bajo  
(bmh-MB) (Holdridge, 1996).

Figura 1. Mapa de ubicación Parque Nacional Natural Munchique, Tambo, Cauca.  
Fuente: Parques Nacionales Natural de Colombia.
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Muestreo

Se realizó una salida de reconocimiento 
de cuatro días en los sectores del PNN 
Munchique con el propósito de explorar 
las dos localidades y definir, basado 
en criterios estandarizados, los sitios 
adecuados para el establecimiento de las 
parcelas permanentes. Durante los meses 
de agosto y septiembre de 2016 se llevaron 
a cabo dos salidas de campo a las zonas 
de estudio con el fin de establecer las 
parcelas permanentes de 0.1 ha siguiendo 
la propuesta de Vallejo et al. (2005).

Por localidad se estableció una parcela 
de 50 x 20 m y esta fue subdivida 
en 40 cuadrantes de 5 x 5 m, para la 
caracterización de la vegetación se siguió 
la propuesta metodológica basada en 
los inventarios RAP (Rapid Assesment 
Program) realizados por Gentry (1982). Al 
interior de cada parcela se registraron y 
colectaron ejemplares botánicos mayores 
o iguales a 2,5 cm de diámetro a la altura 
del pecho (DAP), se tomaron para cada 
uno datos de altura total, altura del fuste 
(estimación visual) y usos cuando fueron 
suministrados por los guías en campo. 

Además, se colectaron muestras botánicas del 
primer individuo de cada especie, tomando 
como mínimo 2 duplicados, posteriormente 
se compararon con ejemplares de los 
herbarios de la Universidad del Cauca 
(CAUP) y de la Universidad Nacional de 
Colombia (COL) y con catálogos de plantas 
vasculares (Galeano y Bernal, 1988; Croat, 
1992; Gentry, 1993; Mendoza y Ramírez, 
2000; Galeano y Bernal, 2010); además, para 

corroborar los datos de distribución fueron 
consultadas las bases de datos del Missouri 
Botanical Garden, el Instituto de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, el Herbario virtual del New York 
Botanical Garden y el Catálogo de plantas 
y líquenes de Colombia (Bernal et al., 
2105). Se contó también con la asesoría de 
especialistas nacionales e internacionales 
en diversos grupos taxonómicos, algunas 
especies no pudieron se precisadas debido 
a que se encontraban en estado infértil y los 
ejemplares en estado fértil fueron depositados 
en los Herbarios (CAUP) y (COL).

Tratamiento de los datos

El perímetro medido a cada individuo 
(CAP) se transformó a DAP mediante la 
ecuación DAP=CAP/π. En el caso de las 
plantas ramificadas por debajo de la altura 
del pecho, o con varios vástagos o brotes 
basales, el DAP total se calculó según la 
ecuación DAPt=(4 At/π)1/2, en donde At(área 
total)=ΣAi, y Ai (área individual)=πDAP1/2 
(Franco-Rosselli et al., 1997). 

Con el fin de estudiar la estructura vertical 
y total de todos los individuos encontrados 
en los dos bosques, se construyeron 
intervalos de clase mediante la ecuación 
C=(Xmax - Xmin/m), donde C=amplitud 
del intervalo; m=1+3,3 log 10 N;N= No. de 
individuos (Rangel-Ch y Velásquez, 1997). 
Para estudiar la estructura horizontal, 
se calculó para cada bosque la densidad 
(DeR) y la dominancia relativa (DoR) (Finol, 
1976), en donde DeR=(#de individuos 
por especie/# total de individuos en la 
comunidad) x 100; DoR=(Σ AB de todos 



26

Revista Novedades Colombianas

los individuos de la especie/Σ AB de toda 
la comunidad) x 100. 

La clasificación de los hábitos de 
crecimiento se hizo de acuerdo con 
los lineamientos propuestos por la 
metodología del convenio Isa-Jaum 
(2004), la revisión de las especies con 
algún grado de amenaza se realizó por 
medio de la consulta de los Libros rojos 
de plantas de Colombia (Betancur y 
García, 2006; Cárdenas y Salinas, 2006), 
la lista roja de la UICN y el catálogo de 
plantas y líquenes de Colombia (Bernal 
et al., 2015).

Resultados y discusión

Riqueza y composición florística

En total, para las dos parcelas estudiadas 
se reportan 129 especies de plantas 
vasculares, la mayor riqueza de especies 
se presentó en el Alto de La Paz con 285 
individuos de 74 especies; mientras que 
en La Romelia se reportan 361 individuos 
de 55 especies (Tabla 1). 

En ambos sectores las tres familias más 
representativas fueron Melastomataceae 
Lauraceae y Rubiaceae. En cuanto a los 
géneros más diversos en La Romelia 
se reportaron Miconia con 6 especies, 
seguido de Palicourea con 5 y en La 
Paz fueron Blakea con 5 y Miconia con 
4 (Tabla 1). En ambas localidades la 
mayoría de individuos fueron árboles 
con 63% y arbustos con el 21% en el Alto 
de La Paz y, 46% y 24% en La Romelia, 
respectivamente.

Tabla 1. Composición florística en dos parcelas de 0.1 ha del PNN Munchique

Localidad N° de 
individuos

N° de 
especies

N° de 
familias

N° de 
géneros

Familias 
representativas

La Romelia, 
2.850 msnm 361 55 22 36

Melastomataceae(10) 
Lauraceae (7) 
Rubiaceae (6)

Alto de La Paz, 
2.050 msnm 285 74 25 63

Melastomataceae(12) 
Lauraceae (9) 
Rubiaceae (8)
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En general la composición florística 
encontrada coincide con los elementos 
florísticos nativos de la región Andina 
colombiana, los cuales han sido reportados 
por diversos autores (Cuatrecasas, 
1958; Cleef et al., 1983; Rangel-Ch, 1995; 
Álvarez y Fernández, 2001; Ariza et al. 
2009; Franco et al., 2010; García et al., 
2010; Sanín y Duque, 2006; Baquero et 
al., 2010). Los resultados señalan que los 
bosques estudiados en el PNN Munchique 
difieren tanto a nivel estructural como de 
composición y diversidad, por lo que se 
reconocen dos zonas de vida, la primera 
ubicada en el Alto de La Paz a 2.050 msnm 
en la transición del Bosque húmedo 
premontano (bh-P) y el bosque húmedo 
montano (bh-M) (franja subandina) y la 
segunda ubicada en La Romelia a 2.850 
msnm en un bosque húmedo montano 
(bh-M) (franja andina).

Una condición que ha sido registrada 
como uno de los principales cambios 
fisonómicos de la vegetación, relacionados 
con el incremento en la altitud es la 
abundancia de individuos con DAP>2,5cm 
(Cavelier, 1991; Rangel-Ch, 1995; Jørgensen 
et al., 1995), esto concuerda con los 
resultados obtenidos dado que aumentó 
de 285 a 361 individuos entre Altos de La Paz 
(2.050 msnm) y La Romelia (2.850 msnm). 
Además, La Romelia presentó el menor 
número de especies (55), lo cual concuerda 
con el gradiente de disminución de 
especies con respecto al aumento en la 
altitud (Gentry, 1995). 

La mayor  diversidad de especies por 
familia se presentó en el Alto de La Paz, 

donde las perturbaciones de origen 
natural son mayores que en el sector de La 
Romelia y esto se puede explicar a partir 
de lo planteado por Denslow (1985), White 
y Pickett (1985) y Tilman y Pacala (1993), 
quienes afirman que las perturbaciones 
en intensidades intermedias pueden 
aumentar la riqueza al disminuir la 
dominancia de una o pocas especies, 
con lo que se liberan recursos para otras 
menos competitivas, y/o incrementan la 
heterogeneidad ambiental.

Las familias Myrtaceae, Cunnoniaceae, 
Ericaceae, Primulaceae, Aquifoliaceae 
y Clethraceae fueron reportadas para 
el sector de La Romelia (bmh-MB), 
mientras que en el sector de Alto de 
La Paz se registraron familias como 
Annonaceae, Araliaceae, Urticaceae, 
Fabaceae y Chloranthaceae lo cual era 
de esperarse, pues estas familias son 
las que generalmente dominan en áreas 
conservadas de los Andes colombianos 
y para el caso del PNN Munchique los 
bosques del Alto de La Paz, representan 
la transición entre los bosques muy 
húmedos premontanos y Montanos bajos. 
Weinmannia, Clusia, Miconia, Meriania, 
Palicourea, Clethra, Ocotea e Ilex fueron los 
géneros más representativos, coincidiendo 
con la lista de géneros típicos de la 
selva o bosque andino reportados por 
Cuatrecasas (1958) y por Gentry (1995) para 
altitudes similares. Las lauraceas han 
sido explotadas durante décadas debido 
a la consistencia y durabilidad de sus 
maderas, por lo que, a pesar de ser típicas 
en los bosques andinos, su dominancia 
se ha visto reducida notablemente, sin 
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embargo, en el PNN Munchique aparecen 
como la segunda familia más diversa 
indicando el buen estado de conservación 
de los remanentes boscosos del área 
protegida (Anexo 1). 

Al comparar la riqueza obtenida en 0.1 ha 
del bmh-MB en La Romelia con la de otros 
bosques húmedos montanos bajos a la 
misma altitud y estudiados con la misma 
metodología, se observa que los bosques de la 
parte alta del PNN Munchique están entre los 
más diversos con 55 especies y 361 individuos 
y solo son superados por los bosques del 
Alto de Sapa en Antioquia que registraron 
63 especies y 386 individuos (Gentry, 1995) y 
los de la reserva Torre cuatro en Caldas que 
registraron 62 especies y 470 individuos. 
Además, en localidades centroamericanas 
como el Parque Nacional Braulio Carrillo 
de Costa Rica, se encontró que presentan 
valores inferiores comparados con las 
localidades colombianas, tanto en riqueza 
de especies como en número de individuos, 
esto concuerda con la afirmación de que 
los bosques de montaña costarricenses 
situados a alturas similares, son menos 
diversos que los de los Andes de la porción 
Noroccidental de Suramérica (Gentry, 1995; 
Galindo-T et al., 2003).

Finalmente, los resultados de riqueza 
obtenidos en el bmh-PM de Altos de La 
Paz con los de otros bosques húmedos 
premontanos a la misma altitud, unidad 
muestreal y DAP, se evidencia como 
los bosques de la parte media del PNN 
Munchique se encuentran entre los más 
diversos del país con 74 especies y 285 
individuos, superando los reportados por 

Gutiérrez y Rojas (1996) con 35 especies y 
185 individuos en Timbío, Cauca. Alcázar 
(2002) reporto 56 especies y 448 individuos 
en el Alto de Cenagra, y 63 especies con 
322 individuos en Las Guacas, ambos en 
Popayán, Cauca. Además, otro factor 
que influencia la alta diversidad del PNN 
Munchique en comparación con otros 
bosques andinos situados a la misma 
altitud, es la alta precipitación entre 2.000 
mm/año y 4.000 mm/año.

Estructura

En las dos parcelas estudiadas la mayor 
parte de los individuos se encuentran en 
los tres primeros intervalos de clase de 
altura (Figura 2). Para el sector La Romelia 
el primer grupo de alturas corresponde 
en su mayoría a individuos de Cyathea aff. 
caracasana y Miconia cf. theaezans, a partir 
de allí la curva decrece progresivamente 
hasta los estratos superiores, donde 
es posible encontrar individuos con 
alturas entre 20 y 22m como las especies 
Weinmannia cf. elliptica, Alchornea sp. 
y Myrcianthes rophaloides, sobresale un 
individuo de Geissanthus occidentalis de 25m 
de altura. Para el caso de Altos de La Paz, 
el primer grupo de alturas corresponde a 
gran cantidad de individuos de Wettinnia 
cf. disticha y Cyathea sp., a partir de 
allí la curva decrece hasta los estratos 
superiores, donde es posible encontrar 
individuos con alturas entre 15 y 19m como 
las especies Couepia platycalyx, Miconia 
lehmanii, Croton mutisianus y Hedyosmum 
bonplandianum, y dos individuos de Ficus 
dulciaria y Tapura colombiana con alturas 
superiores a los 20m.
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Figura 2. Estructura vertical en 0.1 Ha en los sectores en los sectores; A) La Romelia, B) Altos de 
La Paz PNN Munchique.
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Los resultados de las distribuciones 
altimétricas en las dos parcelas (Figuras 
2) coinciden con lo reportado por Marín y 
Betancur (1997) en el Santuario de Flora y 
Fauna de Iguaque; Sanín y Duque (2006) 
en la reserva Rio Blanco en Manizales, 
Caldas; Franco et al. (2010) en la Reserva 
Torre Cuatro en el Parque Nacional 
Natural los Nevados y Bohórquez et al. 
(2011) en Salamina, Caldas, donde los 
intervalos más bajos reúnen el mayor 
número de especies. Una concentración 
de individuos y especies en el sotobosque 
y la disminución drástica de éstos a 
medida que se acercan al dosel, parece 
ser el patrón de distribución vertical más 
común en los bosques tropicales (Gentry, 
1982; Galeano, 2001).

En ambas zonas la distribución diamétrica 
presentó un comportamiento de “J” 
invertida, donde las primeras clases de 
tamaño se encuentran representadas 
por un alto número de individuos, que 
posteriormente decrece conforme 
aumenta el tamaño de los árboles; esta 
forma de distribución representa la 
mejor garantía para que una población 
se mantenga equilibrada, ya que los 
individuos de clases altas, eliminados 
ocasionalmente, son remplazados por los 
existentes en las clases inferiores (Rollet, 
1980; Lamprecht, 1990). 

En La Romelia el mayor número de 
individuos (195) se presentó en la categoría 
más baja (2.5<7.2), disminuyendo 
progresivamente el número a medida 
que se incrementan los valores del 

diámetro; no se presentaron individuos 
entre 30,1<35,4 cm y sólo un individuo 
en la última clase (40,1 y 44,8 cm). Las 
especies con mayores valores de DAP 
fueron cf. Axinaea (44,6cm), Geissanthus 
occidentalis (34,8cm), Weinmannia cf. 
elliptica (33,8cm) y Alchornea sp. (33,7). 
En el Alto de La Paz también presentó 
un comportamiento de “J” invertida 
encontrándose en la categoría más 
baja (2,5<8,1) con el mayor número 
de individuos (171), disminuyendo 
progresivamente el número a medida 
que incrementaron los valores del 
diámetro; no se presentaron individuos 
entre 41,7<47,3 cm y sólo un individuo 
en la última clase (47,3 y 52,9cm). Las 
especies con mayores valores de DAP 
fueron Ficus dulciaria (52,5 cm), Tapura 
colombiana (40,4 cm) y Hedyosmum cf. 
bonplandianum (39,8 cm) (Figura 3).

Los resultados obtenidos coinciden con 
los encontrados por Álvarez y Fernández 
(2001) en Jardín Antioquia; Gómez 
(2008) en el sector El Cóndor de PNN 
Munchique; Ariza et al. (2009) y García 
et al. (2010) en Buenos Aires, Cauca en el 
extremo norte de la Cordillera Central 
donde el bosque tiene un estructura de 
“J” invertida, algo que es típico de bosques 
naturales disetáneos poco intervenidos 
(Lamprecht, 1990), debido a la alta 
presencia de regeneración natural y a una 
menor abundancia en las clases mayores, 
lo cual garantiza una población suficiente 
de individuos jóvenes que aportaran al 
sostenimiento futuro del ecosistema.
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Figura 3. Estructuras diamétricas en 0.1 ha en los sectores; A) La Romelia, B) Altos de La Paz 
PNN Munchique.
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Índice de Valor de Importancia (IVI)

La especie Miconia cf. theaezans de 
la familia Melastomataceae fue la 
más abundante de La Romelia con 62 
individuos (17,2%), seguida de Cyathea 
lindeniana de la familia Cyatheaceae 
con 58 individuos, esta familia ocupa 
una mayor extensión sobre el área pues 
presentó una dominancia relativa de 
10,7%, seguida de Weinmannia cf. elliptica 
con 5,3% (Anexo 1).

El mayor IVI en La Romelia lo obtuvo 
Miconia cf. theaezans (30,6%), al igual 
que en Pasochoa, Ecuador, donde fue la 
especie ecológicamente más importante 
con una alta dominancia en la comunidad 
(IVI de 85%) (Valencia y Jørgensen, 1992). 
Esto, sumado al hallazgo en común de 
Alchornea sp. nov. en Ecuador y en el PNN 
Munchique, evidencia la semejanza de los 
bosques Andinos de la porción sur de la 
cordillera Occidental colombiana con los 
Andes ecuatorianos.

La especie Wettinia cf. disticha de la 
familia Arecaceae fue la más abundante 
del Alto de La Paz, con 50 individuos lo 

que le da un porcentaje de 17,5%, seguida 
de cf. Cyathea con 20 individuos y un 
porcentaje de 7,0%. Ficus sp. es la que 
ocupa una mayor extensión sobre el área 
pues presentó una dominancia relativa 
de 6,86%, seguido de Palicourea cf. killipii 
con 4,8% y Mikania cf. leiostachya con 
4,46% (Anexo 1).

La especie con mayor IVI en Alto de 
La Paz fue Wettinia cf. disticha (20,1%) 
coincidiendo con Galeano y Bernal (2010), 
quienes la reportan como especie endémica 
abundante de los bosques pluviales 
nublados en las vertientes occidentales de 
los Andes en Colombia, desde Antioquia 
hasta Cauca entre los 1.700 y 2.250 msnm.

Especies amenazadas

En general se encontraron cinco especies 
en alguna categoría de amenaza según la 
UICN, dentro de las especies En peligro de 
extinción (EN) están Couepia platycalyx, 
Casi amenazada (NT) Geonoma undata y 
Geonoma orbignyana, y Vulnerables (VU) 
Meriania yalconensis y Tapura colombiana 
(Tabla 2).

Tabla 2. Especies encontradas en 0.2 ha del PNN Munchique, amenazadas a nivel nacional y a 
nivel global

Familia Especie  Amenaza

Chrysobalanaceae Couepia platycalyx En peligro de extinción (EN)  
Arecaceae Geonoma undata Casi amenazada (NT)
Arecaceae Geonoma orbignyana Casi amenazada (NT)

Melastomataceae Meriania yalconensis Vulnerable (VU)
Dichapetalaceae Tapura colombiana Vulnerable (VU)
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Conclusiones

El establecimiento de dos parcelas 
permanentes en el PNN Munchique 
aportan al entendimiento de la estructura 
y dinámica de los bosques Andinos de 
la cordillera Occidental de Colombia, 
convirtiéndose en línea base para elaborar 
planes de manejo y conservación de las 
especies claves con algún grado de amenaza 
reportadas en este estudio, a través de 
programas de conservación in situ y ex situ.

En la parcela del bh-M la especie 
ecológicamente más importante fue Wettinia 
disticha, la cual se encuentra reportada 
en los listados de la UICN en la categoría 
de preocupación menor (LC), por lo que 
dichos resultados son de importancia para 
la comprensión y conservación de sus 
poblaciones naturales en Colombia.

Respecto a las formas de crecimiento, no se 
observaron diferencias estructurales entre 
los bosques de las zonas muestreadas pues 
los árboles fueron el hábito predominante, 
seguido de los arbustos; sin embargo, las 
palmas fueron más abundantes en Altos de 
La Paz a 2.050 msnm que en La Romelia 
a 2.850 msnm, posiblemente debido a la 
cercanía de Altos de La Paz con los bosques 
pluviales premontanos y tropicales del 
pacífico caucano.

El PNN Munchique es sin duda un refugio 
importante de diversidad florística, 
debido a la alta riqueza de especies 
reportadas, a la complejidad estructural 
de los bosques y a la nueva especie 
Alchornea sp. para Colombia.

Debido a la pendiente de los bosques 
estudiados, se recomienda para el segundo 
censo, realizar ajustes topográficos en los 
dos escenarios y realizar réplicas de las 
parcelas que permitan ampliar la unidad 
muestreal y la diversidad para cada zona 
de vida; estableciendo al menos dos 
parcelas permanentes de 0,1 ha en la 
cota de 1.000 msnm, con el fin de poder 
comparar y monitorear los cambios 
en la vegetación en las tres zonas más 
representativas del PNN Munchique.
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Artículo 1 - Composición y estructura de la vegetación en dos zonas de vida del parque
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