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PRESENTACIÓN

Como perenne producto del Octavo Congreso Colombiano de Botánica, presentamos este 
libro de memorias que ha pretendido recoger una muestra del estado del arte de la investi-
gación en la biodiversidad de Colombia. 

Bajo el lema “Biodiversidad y País”, se ha pretendido concitar a los diferentes investi-
gadores y demás estudiosos de la botánica colombiana y, a partir de esta conjunción en el 
objetivo de estudiar, conocer y conservar este patrimonio biológico, juntar nuestras voces 
para contribuir a que sea justamente la nación colombiana quien “apropie” esta diversidad 
botánica, que no solo es la base de todas las cadenas alimenticias que soportan nuestros 
ecosistemas, sino un activo que hoy más que nunca debe ser parte de la dinámica social y 
económica de los colombianos, pues a partir de su reivindicación como elemento activo de la 
realidad nacional y factor diferenciador de nuestro megadiverso país, la humanidad en gene-
ral y el pueblo colombiano en particular, se integrarán a esa cruzada educativa y formadora 
que debe necesariamente estudiar más, conocer más, conservar más y desarrollar cada vez 
más relaciones armónicas con nuestros frágiles ecosistemas.

Este libro de resúmenes reúne productos de investigación en las áreas de anatomía vege-
tal, áreas protegidas, estudios de biodiversidad, biogeografía, biología de la conservación, 
botánica estructural, bioinformática de comunidades vegetales, biotecnología vegetal, co-
lecciones botánicas, ecología de poblaciones y comunidades vegetales, educación en las 
ciencias botánicas, etnobotánica, botánica económica, evolución vegetal, filogenia, fisiolo-
gía y ecofisiología vegetal, fitogeografía, fitosociología, florística, herramientas de manejo 
del paisaje, impacto ambiental en comunidades vegetales, legislación ambiental, palinología 
y paleobotánica, relaciones de las plantas con otros organismos, restauración ecológica, 
silvicultura, sistemática y taxonomía y, vegetación y cambio climático, los cuales han sido 
objeto de las diferentes alternativas que el Congreso ha puesto a disposición de los asistentes 
para compartir sus experiencias y sus saberes; las cuales involucran exposición de carteles, 
presentaciones orales cortas, simposios y conferencias magistrales, que se integraron para 
conformar durante esta semana del 2 al 6 de agosto de 2015, un foro permanente del pensa-
miento acerca de la botánica desde las diferentes lecturas aquí expuestas.

Presento a toda la comunidad este libro de resúmenes, como producto del Octavo Congre-
so Colombiano de Botánica, llevado a cabo en ésta, su ciudad de Manizales, como un esfuerzo 
conjunto entre la Universidad de Caldas y la Asociación Colombiana de Botánica, con el apoyo 
de las diversas instituciones del ámbito local y nacional que brindaron su apoyo para alcanzar 
el éxito aquí reflejado.

Reciban mi más atento saludo, 

Luis Miguel Álvarez Mejía
Presidente

Comité Organizador
Octavo Congreso Colombiano de Botánica

Profesor Universidad de Caldas
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REDES DE INVESTIGACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
BOSQUE-PÁRAMO EN LA DELIMITACIÓN DE LOS PÁRAMOS DE COLOMBIA

BAPTISTE, BRIGITTE
Directora General, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

brigittebaptiste@humboldt.org.co

Los páramos abarcan el 2,5% de la superficie continental del país y son reconocidos por su 
singularidad y diversidad biológica, así como por los servicios ecosistémicos asociados. La le-
gislación actual restringe allí las actividades agropecuarias y mineras. Dada la existencia de 
recursos mineros y una frontera agropecuaria ampliamente extendida, su delimitación ha sido 
objeto de debate entre sectores económicos, autoridades ambientales y actores sociales. En 
respuesta, el I. Humboldt, el Ministerio de Ambiente y el Fondo Adaptación, han puesto en 
marcha el Proyecto Páramos y Humedales, el cual realiza estudios multidisciplinarios bajo 
un enfoque socio-ecológico, buscando contar con elementos de juicio para emitir recomen-
daciones integrales para su delimitación y manejo. En ello, se avanza en la caracterización 
biótica del límite inferior del páramo (LIP) en la mayoría de complejos paramunos del país. 
El LIP, entendido como una zona de transición con ecosistemas adyacentes, se está identifi-
cado mediante 1) La caracterización de vegetación y fauna en la transición bosque-páramo 
reconociendo los cambios en estructura y composición a lo largo del gradiente altitudinal 
2) Uso de modelos geoestadísticos para estimar la ubicación del LIP en función de variables 
topo-climáticas locales en zonas alteradas, y 3) Validación con datos de campo e imágenes 
satelitales de alta resolución. La conformación de redes de trabajo alrededor de dicho es-
fuerzo tiene pocos precedentes en el país: mas 200 investigadores vinculados a 12 grupos de 
investigación han obtenido datos bajo métodos estandarizados en más de 500 estaciones de 
muestreo en 85 localidades a lo largo del país. Los resultados muestran la heterogeneidad 
del LIP en función del clima, topografía y las trayectorias de uso del ecosistema. Resaltan la 
importancia de las zonas de transición en la conservación de los páramos dirigida a una toma 
de decisiones informada considerando la diversidad propia de estos valiosos ecosistemas.

Palabras Clave: 
Delimitación de Páramos, Transición Bosque–Páramo, Redes de investigación.

mailto:brigittebaptiste@humboldt.org.co
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA BOTÁNICA EN COLOMBIA

DIAZGRANADOS, MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mdiazgranados@jbb.gov.co

Colombia tiene un muy rica historia botánica, marcada por grandes momentos, espléndidos 
exploradores, naturalistas y botánicos, y una fascinante biodiversidad, que aún oculta mu-
chos secretos. Su desarrollo podría subdividirse en los siguientes momentos: las crónicas de 
la Colonia, los aportes de los botánicos europeos del siglo XVIII, la Real Expedición Botánica, 
la Comisión Corográfica, los botánicos de la República, la institucionalización de la ciencia, 
el auge de la investigación botánica liderada por centros e institutos de investigación, y la in-
ternacionalización de la botánica colombiana. Mutis, Humboldt, Caldas, Valenzuela, Triana, 
Bayón, Cortés, Vezga, Linden, Jacquin, Spruce, Pérez-Arbeláez, Schultes, Cuatrecasas, Pati-
ño, Dugand, Uribe Uribe, Jaramillo, Idrobo, García Barriga, Mora-Osejo, Romero Castañeda, 
van der Hammen y Díaz-Piedrahita son solo algunos de los numerosísimos botánicos y natura-
listas de renombre internacional que han contribuido con el desarrollo de la botánica en el 
país. Curiosamente, el primer congreso colombiano de botánica se celebra apenas en 1999, 
y el primer catálogo de plantas y líquenes fue publicado apenas en este año 2015. Mientras 
que en los últimos 15 años en varios países decrece el número de botánicos y de herbarios, 
en Colombia estos números parecerían aumentar. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la botánica 
en el país? ¿Cuáles han sido los paradigmas de investigación a lo largo de su historia? ¿Cómo se 
diferencia el enfoque de la botánica en Colombia en comparación con otros países? A través 
del análisis de publicaciones históricas y recientes, y de libros de resúmenes de congresos 
colombianos, latinoamericanos, norteamericanos y mundiales, se aporta conocimiento para 
entender cómo ha sido el desarrollo de la disciplina en el país a lo largo del tiempo y en 
comparación con otros escenarios internacionales, y se sugieren paradigmas emergentes y 
nuevos retos que puedan potenciar la investigación botánica en el país. 

Palabras clave: 
Botánica, Ciencia, Colombia, Historia.
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BITÁCORA CIENTÍFICA PARA CONSOLIDAR UN SISTEMA EFECTIVO DE 
PARQUES NATURALES

FANDIÑO–LOZANO, MARTHA
Directora de Estudios Ambientales, CIMAD-Universidad de Manizales.

mfandino@umanizales.edu.co, martha@grupoarco.info

En las recientes declaraciones de Paul Ehrlich nos alerta sobre la sexta gran extinción en la 
historia del planeta. Científicos destacados, entre ellos Stephan Hawking, están abordando 
el tema ambiental desde la importancia de cambiar los sentimientos humanos. “Necesitamos 
reemplazar la agresión con la empatía que nos reúne en un estado amoroso pacífico”, dijo. 
La empatía, en Wikipedia, es “el sentimiento de participación afectiva de una persona en 
la realidad que afecta a otra”; por ejemplo, las demás especies o las futuras generaciones. 
Ese sentimiento es el punto de partida para la concreción de cualquier solución técnica. No 
se puede alcanzar un fin desconocido. ¿Estamos dispuestos a proteger las demás especies 
aunque tal decisión limite algunas de nuestras libertades? ¿Las de procrear o consumir? Si es 
así, es posible trazar una bitácora científica y declarar parques naturales efectivos. Para em-
pezar, tendremos que reconocer la imposibilidad de basar su selección en especies objetivo, 
inventarios biológicos o mapas detallados. No hay tiempo. Es preciso utilizar sustitutos (land 
surrogates) y seleccionarlos mediante algoritmos programados en software. La información 
debe ser correcta y comparable, y encajar con el método. El resultado de la selección será 
un mapa con grupos de celdas (clusters). Hecha la selección de prioridades de conservación, 
se debe proceder con la identificación de prioridades de acción, la delimitación detallada 
de cada parque alrededor de los clusters, la zonificación para el manejo y el trazado de co-
rredores biológicos. El refinamiento del sistema puede ser gradual incorporando datos más 
detallados sobre especies y procesos naturales. Investigación sobre uso del hábitat por es-
pecies sombrilla, poblaciones viables, endemismos y migraciones, y flujos para ecosistemas 
dependientes es parte de la bitácora que sigue a la priorización de parques naturales. Lo 
importante es que los sustitutos habrán puesto a salvo la mayoría de la biota.

Palabras claves: 
Prioridades de conservación, Método, Algoritmos, Datos, Valores.

mailto:mfandino@umanizales.edu.co
mailto:martha@grupoarco.info
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THE DIVERSITY OF POLLINATION SYSTEMS IN NEOTROPICAL 
ARACEAE (WITH EMPHASIS ON COLOMBIAN AROID GENERA) & THE 

EVOLUTIONARY HISTORY OF THESE POLLINATION SYSTEMS

GIBERNAU, MARC
Natural Resources Project, Laboratory of Sciences for the Environment (UMR 6134), 

University of Corsica-France.
gibernau@univ-corse.fr

Pollination in Araceae has been well documented and involves striking floral features making 
this family an excellent model for studying the evolution of pollination systems at the family 
level. In this family, pollination systems are generalized, or specialized to insects belonging 
to three different orders: Diptera, Coleoptera or Hymenoptera. In addition, and according 
to the pollinator order involved, four different types of pollination have been described. The 
first type is a rewarding pollination mutualism. In this case, pollinators visit inflorescences 
looking for a reward which can be nutritive or an odorant wax. This type of pollination has 
been recorded in association with the three orders of pollinators, and some generalist sys-
tems (inflorescences attracting pollinators from different orders at the same time). The sec-
ond pollination type is a mating pollination mutualism and is associated with Coleoptera and 
Diptera. In this case, pollinators meet in the inflorescence to mate and eat floral parts. The 
third pollination type is a nursery pollination mutualism and is associated with Diptera. In 
this case, pollinators come into the inflorescences to mate and feed but also to oviposit, and 
the larvae develop later eating the decaying floral parts. The last pollination type is decep-
tive pollination. In this case, insects looking for an oviposition site are attracted by inflores-
cences which mimic the odour, colour and shape of different decaying organic matter. Insects 
are usually trapped into a floral chamber where they spend several hours without being able 
to oviposit. Deception has been documented for plants pollinated by Diptera and Coleop-
tera. We created a new phylogeny of Araceae and used it to reconstruct ancestral states of 
pollination and floral traits, and tested for their correlated evolution in order to retrace the 
apparition and evolution of floral traits and pollination systems at the family level. Adding 
phylogenetic inferences to the former correlative analysis of Gibernau et al. (2010) allowed 
to confirm the existence of “pollination syndromes” in Araceae, detectable at the family 
level, and to highlight broad tendencies of floral traits convergences and evolution. We found 
phylogenetic evidence for the apparition of floral features in correlation with pollinators in 
Araceae, which suggest that shifts in pollination lead to changes in floral morphology.

mailto:gibernau@univ-corse.fr
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COLOMBIA COMO UN CENTRO PARA ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN E 
IMPORTANCIA DE HONGOS LIQUENIZADOS TROPICALES

LÜCKING, ROBERT
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

La simbiosis liquénica es la estrategia nutritiva más exitosa del reino Fungi, proporcionando 
un 20% de todas las especies reconocidas. Aunque los líquenes son más conspicuos en zonas 
templadas, la mayor biodiversidad se encuentra en los trópicos. Combinados con estudios 
filogenéticos, inventarios recientes en el Neotrópico han revelado una hiperdiversidad en fa-
milias como Graphidaceae, Hygrophoraceae, Lobariaceae y Trypetheliaceae, así delineando 
un escenario de la evolución y diversificación de hongos liquenizados en la región, particular-
mente en conexión con la orogenia de los Andes. Por su posición geográfica, Colombia juega 
un papel importante en este respecto: cubre la mayor parte del norte de los Andes, con la 
división en tres cordilleras, y conecta Suramérica con el ístmo de Panamá a travéz del Chocó. 
Esto se combina con el viaje historico del geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt du-
rante los años 1800 y 1801 y particularmente la estadía del botánico Alexander Lindig duran-
te el periodo de 1859—1863, cuyos colecciones forman la base del estudio de la liquenobiota 
colombiana y neotropical por el micólogo Finlandes William Nylander. Con el trabajo subse-
cuente de Harrie Sipman del Jardín Botánico y Museo Botánico de Berlín, en colaboración con 
Jaime Aguirre de la Universidad Nacional, el número de líquenes reportados en el Catálago 
de Plantas y Líquenes de Colombia ha crecido a 1674, convertiendo a Colombia en el país con 
el mayor número de especies reportadas en el Neotrópico. Desde el 2010, el nuevo Grupo 
Colombiano de Liquenólogos (GCOL) está desarollando un programa de investigación sobre la 
biodiversidad, evolución, importancia ecosistémica y el uso de líquenes, que ha convertido 
al país en el centro más activo de la liquenología neotropical, con temas diversos como la 
hiperdiversificación de macrolíquenes en los Andes y la homogenización y “dediversificación” 
de comunidades epifíticas en bosques andinos convertidos en plantaciones de Eucalyptus.

Palabras clave: 
Diversificación de líquenes, Orogenia de los Andes, Líquenes como bioindicadores, Ecosiste-
mas urbanos.
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ASPECTOS Y PROBLEMAS DE LA ARQUEOLOGÍA DE LAS PLANTAS 
EMBRIAGANTES DE SUDAMÉRICA

SAMORINI, GIORGIO
giorgio@samorini.it

Las técnicas modernas arqueométricas están brindando nuevas contribuciones cognitivas 
acerca de la relación ancestral del hombre con las plantas embriagantes. Exponemos aquí 
datos actualizados sobre las orígenes de la utilización de las fuentes embriagadoras de Sud-
américa, incluyendo aclaraciones conceptuales y metodológicas.
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EL RENACIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN BOSQUES SECOS 
NEOTROPICALES: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

SÁNCHEZ-AZOFEIFA, ARTURO
Tropi-Dry

Over the last decades of the XX century research on tropical dry forests experience a renas-
cence in both research and conservation. This new impetus on conservation and research was 
more reactive than proactive and was driven by the realization that we knew very little about 
their function and responses to both climate variability and change. In this presentation I will 
discuss and present a new way of research emerging in tropical dry forests ecosystem mostly 
driven by international collaborations such Tropi-Dry and DryFor. The presentation will also 
explore new approaches for monitoring those forests and synthesize the work of Tropi-Dry 
over the last 15 years in tropical dry forests located in Mexico, Costa Rica and Brazil.
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CATÁLOGO DE PLANTAS Y LÍQUENES DE COLOMBIA 

BERNAL, RODRIGO
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

rgbernalg@unal.edu.co, rgbernalg@gmail.com

RAZ, LAUREN 
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

lraz@unal.edu.co, lraz.icn@gmail.com

CELIS-PACHECO, MARCELA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mcelis@jbb.gov.co, ymcelisp@unal.edu.co

GRADSTEIN, ROBERT
Department Systématique et Evolution, Muséum National d’Histoire Naturelle.

gradstein@mnhn.fr

Colombia es uno de los países con mayor diversidad de plantas en todo el planeta. Esa enor-
me riqueza vegetal constituye un patrimonio de valor incalculable, al cual nuestro país debe 
volver ahora la mirada para asegurar su futuro y desarrollo sostenible. El primer paso para la 
conservación y el uso sostenible de nuestros recursos es su conocimiento. En el caso de las 
plantas, un inventario básico de la flora nacional constituye la base fundamental para planear 
su manejo. Pero un inventario de esta naturaleza no existía hasta ahora en Colombia, a pesar 
de la larga historia del estudio de la flora de nuestro país. Este catálogo es quizás la empresa 
botánica más ambiciosa que se haya culminado en el país, y recopila, por primera vez en 
nuestra historia, las 28000 especies de plantas y líquenes que se han identificado hasta ahora 
en Colombia, suministrando para cada una de ellas información sobre el tamaño de la planta, 
las regiones ecológicas en las que se encuentra, el rango de elevación en el que crece, los 
departamentos en los que ha sido hallada, su actual estado de conservación y la distribución 
global de la especie, cuando esta crece en otros países. El Catálogo muestra el trabajo de 
una compilación de 180 investigadores de 20 países a lo largo de 13 años. No obstante esto 
es un punto de referencia para seguir sumando información sobre la flora colombiana, ya que 
cada año se descubren varias decenas de especies nuevas para la ciencia y se amplía el área 
de distribución conocida para muchas otras. La información que se presenta aquí constituye 
una valiosa herramienta sobre la cual podremos planear el futuro de nuestra flora: su conoci-
miento y su protección; su aprovechamiento racional y su incorporación a nuestra identidad 
nacional; y por encima de todo, su utilización como fuente de información para continuar 
aportando desde la investigación a la protección de los recursos de nuestro país.

Palabras claves: 
Biodiversidad, Especies, Colecciones, Bases de datos.
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PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE ABARCO, CAOBA, 
CEDRO, PALOROSA Y CANELO DE LOS ANDAQUÍES

CÁRDENAS-LÓPEZ, DAIRON
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI. 

dcardenas@sinchi.org.co

CASTAÑO-ARBOLEDA, NICOLÁS
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI. 

ncastano@sinchi.org.co

SUA-TUNJANO, SONIA
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI. 

ssua@sinchi.org.co

QUINTERO-BARRERA, LORENA 
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI. 

lquintero@sinchi.org.co

et al.

Los bosques en Colombia ofrecen una gran variedad de recursos maderables, sin embargo las 
especies de alto valor comercial han sido sobreexplotadas y sus poblaciones se encuentran 
actualmente en peligro de desaparecer. Esta problemática hace necesario generar insumos 
que aporten a la conservación de las especies maderables y a la lucha contra el tráfico ilegal 
de este recurso. En este contexto, el Instituto SINCHI y el Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible unieron esfuerzos para adelantar la elaboración de planes de manejo de las 
especies Cedrela odorata, Swietenia macrophylla, Aniba rosaeodora, Cariniana pyriformis 
y Ocotea quixos; especies que se encuentra bajo categorías de amenaza a nivel nacional e 
incluso han sido incluidas en los apéndices CITES. Con este fin, se realizaron las siguientes 
actividades: identificación de poblaciones naturales, generación de mapas de distribución 
histórica y potencial (a través de consultas y entrevistas en herbarios, CAR’s, depósitos de 
madera y a expertos), generación de códigos de barra ADN y huella genética de las especies 
y finalmente la construcción de forma colectiva de unos lineamientos para su conservación. 

Palabras claves: 
Especies amenazadas, Distribución histórica y potencial, Poblaciones, ADN.
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CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE RIESGO DE EXTINCIÓN 
DE LA FLORA Y FAUNA DE COLOMBIA

CASTELLANOS-CASTRO, CAROLINA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

ccastellanos@humboldt.org.co

BAPTISTE, MARÍA PIEDAD 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

mpbaptiste@humboldt.org.co

AMAYA, JUAN DAVID 
Laboratorio Fauna Australis, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Pontificia Uni-

versidad Católica de Chile.
jaamaya@uc.cl

GARCÍA, NÉSTOR
Pontifica Universidad Javeriana.
nestor.garcia@javeriana.edu.co

La extinción de una especie es uno de los indicadores más relevante para medir la pérdida de 
biodiversidad a nivel global, regional o nacional. En Colombia se han publicado libros rojos 
para diversos grupos de fauna y flora; pese a esto, existen numerosos desafíos técnicos y ope-
rativos en este proceso, ya que la información no se encuentra disponible de manera estruc-
turada y de fácil acceso, no se ha alcanzado una amplia cobertura de las especies registradas 
en el país y los procesos de recategorización ha sido limitados, lo que dificulta el monitoreo 
de avances en la gestión de especies amenazadas. El Instituto Alexander von Humboldt ha 
identificado la necesidad de incrementar la cobertura, la periodicidad, así como el impacto 
de los resultados de los procesos de evaluación en la detección de alertas tempranas y la 
priorización en la gestión, por lo aunó esfuerzos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para el diseño e implementación de un sistema nacional de análisis y monitoreo 
del riesgo de extinción que permita enfrentar los desafíos mencionados de forma eficiente, 
y que considere las capacidades y también las debilidades técnicas e institucionales del país. 
La base de este sistema requiere el fortalecimiento de los procesos de consolidación, estruc-
turación y publicación de información de calidad de las especies de fauna y flora del país a 
través del fortalecimiento de redes de trabajo conformadas por los investigadores y actores 
involucrados en la conservación de especies silvestres. Se espera con esta iniciativa generar 
las herramientas para responder de forma efectiva consultas respecto a la distribución y es-
tado de conservación de las especies en el país que apoyen la toma de decisiones informada, 
así como el monitoreo de la gestión de la biodiversidad. 

Palabras claves: 
Estado de conservación, Especies amenazadas, Gestión de datos, Información biológica.
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PLANES DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y USO SOSTENIBLE PARA LAS 
PALMAS DE COLOMBIA

GALEANO, GLORIA
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

gagaleanog@unal.edu.co

BERNAL, RODRIGO
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

rgbernalg@unal.edu.co

FIGUEROA, YISELA
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

yfigueroac@unal.edu.co

Las palmas son gran importancia ecológica y económica, y Colombia, por ser el segundo país 
más rico en palmas en América, tiene una oportunidad única de desarrollo y conservación 
a través de sus palmas silvestres. Desafortunadamente, tanto la deforestación como el uso 
inadecuado de las especies útiles, están provocando la pérdida de este patrimonio. Por esta 
razón, el Grupo de Investigación en Palmas Silvestres del Instituto de Ciencias Naturales de 
la Universidad Nacional, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se 
dieron a la tarea de elaborar un Plan de conservación, Manejo y Uso Sostenible de las Pal-
mas de Colombia. La obra está basada en el conocimiento acumulado hasta ahora sobre las 
palmas de Colombia, su taxonomía, distribución, ecología, usos y manejo. Presenta además 
una actualización del estado de conservación de todas las palmas del país, suministrando in-
formación detallada para las especies que se encuentran amenazadas. El Plan incluye cuatro 
líneas de acción: Conservación; Investigación y monitoreo; Políticas e instrumentos de ges-
tión; y Educación y comunicación. Dentro de cada una de estas líneas se definen las acciones 
que es necesario emprender para alcanzar la meta propuesta, identificando para cada acción 
los resultados esperados, los indicadores para evaluar el cumplimiento de esas acciones y las 
entidades que deberán involucrarse. El plan aspira a que en el año 2025, todas las especies 
de palmas silvestres en Colombia serán reconocidas como de importancia para el país, las 
poblaciones de las especies amenazadas se estarán recuperando y las poblaciones de palmas 
útiles estarán siendo manejadas de manera sostenible, e integradas al desarrollo socio-eco-
nómico de las diferentes regiones del país. Las comunidades académicas, las autoridades 
ambientales, las diferentes instituciones y las comunidades usuarias de las palmas velarán 
por que esta visión permanezca en el largo plazo. 

Palabras clave: 
Arecaceae, Conservación a través del uso, Desarrollo sostenible, Especies amenazadas.
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PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES ADELANTADAS PARA PROMOVER LA 
CONSERVACIÓN DE PLANTAS EN COLOMBIA

HIGUERA-DÍAZ, DIEGO 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. MinAmbiente. 

dhiguera@minambiente.gov.co

ACEVEDO, ADRIANA
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. MinAmbiente. 

bacevedo@minambiente.gov.co 

Colombia es una de los países con mayor diversidad de plantas en el mundo, con alrededor de 
25000 especies hasta el momento reportadas de acuerdo a los datos del catálogo de plantas 
y líquenes de Colombia. Diferentes motores de transformación han generado que varias de 
estas especies se encuentren en algún grado de amenaza, por lo que se ha generado la ne-
cesidad de adelantar estrategias para su conservación, no obstante es muy difícil adelantar 
estrategias de conservación para todos las especies, por lo que de acuerdo a esto se hace 
necesario usar algunos grupos estratégicos para promover esta conservación. Dentro de los 
ejercicios que se han venido adelantando para promover la conservación de las plantas en 
Colombia, está la generación de diferentes planes, programas y acciones de conservación 
alrededor de grupos específicos de flora. En lo referente a planes y programas que se han 
adelantado para contribuir con este fin se encuentran los documentos que han salido en el 
2015 sobre palma de cera, palmas, orquídeas, abarco, canelo de lo andaquíes, caoba, cedro, 
palo rosa, y zamias, estos documentos han sido el resultado del trabajo conjunto entre el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con institutos vinculados y universidades, 
además del aporte de diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental 
SINA. Sumado a esto dentro de las acciones que se viene adelantando para contribuir con esta 
conservación también, está la puesta en línea del catálogo de plantas y líquenes de Colombia 
al igual que la construcción de un sistema para análisis de riesgo de extinción de especies. 
Con todos estos esfuerzos se espera que el país cuente con información que aporte a la con-
servación de las diferentes especies de plantas. 

Palabras claves: 
Plan de acción, Convenio Diversidad Biológica, Estrategia Global de Conservación de Plantas, 
CITES.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

27

Si
m

po
si

o

Acciones sobre el Riesgo de Extinción de Plantas

PLAN PARA LA CONSERVACIÓN ZAMIAS EN COLOMBIA

LÓPEZ-GALLEGO, CRISTINA
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia. 

mariac.lopez@udea.edu.co

Las zamias son consideradas como un grupo prioritario para la conservación en Colombia 
debido a los niveles de endemismos registrados y su importancia evolutiva, ya que son con-
sideradas como fósiles vivientes. En Colombia se encuentran 21 especies de Zamias, de las 
cuales 65% fueron categorizadas como amenazadas en el libro rojo publicado en el 2005. 
Desde entonces eran poco los avances en el seguimiento de las poblaciones de estas especies, 
por lo que el Grupo de Ecología Evolutiva & Conservación de la Universidad de Antioquia y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aunaron esfuerzos para actualizar la evalua-
ción del estado de conservación de las especies de Zamias en el país, identificar las amenazas 
y factores que afectan la conservación de estas plantas y desarrollar un plan de acción con 
la participación de las entidades ambientales, investigadores, comunidades y otros actores 
involucrados en el uso y preservación de las poblaciones de Zamias. 

Palabras claves: 
Poblaciones, Amenazas, Plan de acción, Especies amenazadas.
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Bosque Seco Tropical en Colombia

RESTAURACIÓN ARBÓREA CON CONSIDERACIONES GENÉTICAS Y 
FUNCIONALES: AVANCES EN UNA HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA 

GUIAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN 
COLOMBIA 

ALCÁZAR-CAICEDO, CAROLINA
Bioversity Fundation.
c.alcazar@cgiar.org

THOMAS, EVERT
Bioversity Fundation.

MOSCOSO, LUIS GONZALO
Forestpa SAS.

moscosoluisgonzalo@yahoo.es

OSORIO, LUIS FERNANDO
Universidad Nacional, sede Medellín.

GONZÁLEZ, MAILYN ADRIANA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

BEATRIZ, SALGADO
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

RAMÍREZ, WILSON
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

La restauración ecológica de áreas degradadas es prioridad mundial. En América Latina, la 
iniciativa 20 × 20 pretende restaurar 20 millones de hectáreas al 2020. Sin embargo, el fracaso 
en procesos de restauración está relacionado al uso de material de siembra inapropiado. Para 
establecer ecosistemas resilientes es clave considerar aspectos genéticos y funcionales del 
germoplasma, e impactos del cambio climático. Son urgentes herramientas que ayuden a los 
restauradores en seleccionar especies y germoplasma más adecuados. En este ámbito se inició 
un proyecto de restauración del bosque seco tropical en Colombia, cuyo principal producto es 
una herramienta geoespacial interactiva donde los usuarios obtendrán información del mejor 
material de siembra para restaurar cualquier área potencial de bosque seco tropical, conside-
rando el uso de la restauración con propósitos productivos y sostenibles. La herramienta inclu-
ye: i. Detalles sobre el cambio climático del área; ii. Listado de todas las especies arbóreas que 
podrían usarse respaldado por modelos de distribución bajo condiciones actuales y futuras; iii. 
Combinaciones de especies más adecuadas según el uso previsto del bosque y maximización de 
la diversidad de funciones de las especies relacionadas a su capacidad adaptativa y resistencia 
a la perturbación; iv. Fuentes de semilla más adecuadas para cada especie de acuerdo a la 
diversidad genética estudiada y v. Protocolos de propagación.
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TOLERANCIA A LA SEQUÍA DE TRES DE LAS ESPECIES MÁS COMUNES DE 
CACTUS DE LA TATACOA, HUILA (COLOMBIA) 

ARAGÓN, LINA
Universidad de los Andes.

 
LASSO-DE PAULIS, ELOISA
Universidad de los Andes.
e.lasso@uniandes.edu.co

Las proyecciones climáticas del IPCC (Intergobernamental Panel on Climate Change) sugieren 
que en ambientes áridos tropicales la frecuencia y duración de episodios de sequía podrían 
aumentar. Por ello es vital empezar a comprender la capacidad que tienen las plantas para 
tolerar largos períodos de sequía y de qué forma la diversidad de estos ecosistemas áridos se 
verá afectada en escenarios de cambio climático. El objetivo de nuestro estudio es probar la 
tolerancia a la sequía de plántulas de tres de las especies más comunes de cactus encontra-
dos en el bosque muy seco tropical de la Tatacoa ubicado en el valle alto del Río Magdalena 
en el Departamento del Huila: Acanthocerus sp., Melocactus curvispinus y Stenocereus sp. 
Las plántulas son el estadío más susceptible ya que no han tenido tiempo de desarrollar raí-
ces profundas, y de su supervivencia y establecimiento depende que las poblaciones puedan 
mantenerse en el tiempo. Estudiamos tres aspectos: i. el éxito de germinación bajo diferen-
tes condiciones de estrés hídrico, ii. la tolerancia de plántulas de 12 meses de edad a la falta 
prolongada de agua, y iii. el metabolismo fotosintético (CAM vs. C3) en etapas tempranas de 
desarrollo en las tres especies. Colectamos semillas de las tres especies y probamos la veloci-
dad y éxito de germinación bajo diferentes tratamientos de potencial hídrico (0,0, -1,0, -1,5, 
-2,0 MPa) creados usando soluciones de polietilenglicol 6000. Adicionalmente a otro grupo 
de plántulas de aproximadamente 12 meses de edad se les expuso a diferentes tiempos de 
sequía (11, 8, 7 y 6 meses sin recibir agua) para determinar si hay diferencias entre especies 
en la capacidad de tolerar ausencias prolongadas de agua y si esa capacidad está relacionada 
a mecanismos de control de transpiración. Los resultados a la fecha indican que las tres es-
pecies presentan metabolismo CAM (fijación nocturna de CO2 y cierre de estomas durante el 
día) que les permite un uso eficiente de agua pero reduce la velocidad de crecimiento. No se 
han encontrado diferencias entre especies en la tasa de perdida de agua por transpiración, lo 
que sugiere que estas especies tienen estrategias similares de controlar la pérdida de agua. 
Se discutirán también los resultados sobre germinación, supervivencia y crecimiento de plán-
tulas bajo los diferentes regímenes de riego y las implicaciones de los mismos para el futuro 
de la diversidad de ecosistemas áridos como la Tatacoa.
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GESTIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR ESPECIES EXÓTICAS CON 
POTENCIAL INVASOR EN COLOMBIA: LINEAMIENTOS Y ÁRBOL DE 

DECISIÓN 

BAPTISTE, MARÍA PIEDAD
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

mpbaptiste@humboldt.org.co

CÁRDENAS, JULIANA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

AGUILAR, MAURICIO
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

RAMÍREZ, WILSON
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

En Colombia, los Institutos de Investigación del Sistema Nacional Ambiental (Instituto Hum-
boldt, SINCHI e INVEMAR) e investigadores de varias regiones del país han desarrollado he-
rramientas para identificar y priorizar especies invasoras y potencialmente invasoras, así 
como ecosistemas, rutas y vectores. Así mismo se ha promovido la realización de protocolos 
para evaluar el riesgo de establecimiento de las invasoras, de manuales para su identifica-
ción taxonómica y de impactos, y de guías técnicas para el manejo de algunas especies. El 
Instituto Humboldt desde sus líneas de Especies Invasoras y de Restauración Ecológica, viene 
desarrollando desde el año 2013 un conjunto de lineamientos para apoyar el proceso de toma 
de decisiones sobre la prevención y el manejo de las especies exóticas con potencial invasor 
desde dos abordajes: i. especies invasoras y ii. ecosistema afectado o susceptible a las inva-
soras. Dichos lineamientos se presentan en la publicación que tiene por título “Lineamientos 
para la gestión integral de áreas afectadas por especies exóticas con potencial invasor en 
Colombia” y su eje articulador es un árbol de decisiones con dos alternativas: i. la remisión 
a entidades responsables del manejo desde lo nacional; y ii. Un conjunto de estrategias de 
manejo básicas para gestionar procesos de invasión bajo algunos consejos técnicos sencillos 
que integran estrategias de control y restauración ecológica.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

31

Si
m

po
si

o

Bosque Seco Tropical en Colombia

PLANTAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN EN BOSQUES SECOS 

CASTELLANOS-CASTRO, CAROLINA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

ccastellanos@humboldt.org.co

La conservación de las más 2000 especies de plantas que componen el bosque seco tropi-
cal en Colombia representa un reto a nivel nacional, al que contribuyen las acciones de 
preservación y restauración que se realizan a escala de ecosistema y paisaje. Sin embargo, 
para asegurar la conservación de las especies prioritarias debido a su endemismo, nivel de 
amenaza o importancia socio-económica se requiere información detallada sobre su biología 
y distribución que dirija acciones de manejo a nivel específico. Ante esta necesidad, el Insti-
tuto Alexander von Humboldt está liderando la consolidación de información sobre especies 
prioritarias del bosque seco tropical para evaluar y/o actualizar su estado de conservación 
siguiendo estándares que permitan la publicación de los resultados de forma libre en línea 
útil en diferentes ámbitos académicos, gestión y conservación. 
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FORMACIONES ÁRIDAS Y SEMI-ÁRIDAS DEL CARIBE COLOMBIANO 

CUADROS, HERMES
Universidad del Atlántico.

Se analizó la distribución de las plantas leñosas reportadas para cinco localidades en el de-
partamento de La Guajira, una localidad próxima a la ciudad de Santa Marta en el departa-
mento del Magdalena y una localidad en el departamento del Atlántico, todas en el norte de 
Colombia, consideradas como áridas o semiáridas según la información climática disponible. 
El elemento florístico identificado presenta fuertes afinidades con la flora de las regiones 
áridas y semiáridas de Suramérica, las Antillas y Centroamérica. El método utilizado para el 
análisis reconoce la similitud florística entre las localidades de una región determinada cui-
dando la calidad de las observaciones mediante el uso de una herramienta matemática que 
permite establecer si se trata de localidades estadísticamente bien muestreadas y minimizar 
la probabilidad de asignar especies a sitios donde ellas no aparecen. Se presenta como una 
alternativa complementaria al análisis fitosociológico que tiene como fundamento principal 
la distribución de las especies dominantes y exclusivas. La prueba estadística aplicada a los 
datos agrupa las áreas de distribución de las especies presentes mediante un análisis de cla-
sificación jerárquica a localidades con un número variable de taxones que les confieren dis-
tintividad biológica tanto a la formación vegetal como al ombrotipo resultante de combinar 
los promedios anuales de precipitación y temperatura. 
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PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL COLOMBIANO 

ESPITIA-PALENCIA, LORENA PATRICIA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

SARMIENTO-BERNAL, DIANA CAROLINA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

LÓPEZ-CAMACHO, RENÉ
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

GONZÁLEZ, ROY
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Los bosques secos de Colombia localizados en las regiones de la llanura caribeña, los valles 
interandinos de los ríos Magdalena y Cauca, los cañones de Patía y Santanderes y los Llanos 
orientales, se encuentran considerablemente diezmados y degradados por históricos efectos 
antropogénicos. Sin embargo, de estos ecosistemas se obtienen un amplio número bienes y 
servicios tales como los Productos Forestales No Maderables (PFNM) de plantas vasculares. 
Teniendo en cuenta múltiples factores que han impulsado la pérdida de especies y con ello el 
conocimiento oral asociado a sus usos en áreas de bosque seco, se presenta la recopilación 
del conocimiento de las plantas útiles para las regiones donde ocurre este ecosistema. Para 
ello, se realizó una búsqueda de información bibliográfica en diferentes fuentes, identifi-
cando características como: nombre común, hábito, validación del nombre científico en el 
sistema APG, categoría de amenaza y sus principales usos identificados en unas categorías 
preestablecidas. El uso más frecuentemente fue el de fines medicinales, para el tratamiento 
de afecciones gástricas y respiratorias, dolores en general, tratamientos febrífugos, morde-
duras de serpiente y padecimientos relacionados con la menstruación, usando principalmen-
te las hojas, el tallo y ramas, en forma de infusiones, decocciones, y emplastos. El bosque 
seco aporta grandes beneficios para la seguridad alimentaria y bienestar de la población 
colombiana; sin embargo, se desconoce el gran potencial de las plantas útiles que contiene y 
los diferentes ámbitos económicos, sociales y ambientales donde tiene un espacio asegurado. 
No obstante, es importante establecer además de la potencialidad de uso una propuesta de 
seguimiento ecológico para realizar un aprovechamiento sostenible. Para enriquecer este 
conocimiento se recomienda realizar casos de estudio en las zonas en donde se presente el 
bosque seco en Colombia.
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ESTRUCTURA VEGETAL Y POTENCIAL DE REGENERACIÓN EN BORDES 
DE BOSQUE SECO TROPICAL. VALLE DEL PATÍA 

GAMBOA-BOLAÑOS, JAIRO HERNÁN
Universidad del Cauca.

jairogambooa@unicauca.edu.co

ERAZO-ERAZO, ASTRID LUCERO
Universidad del Cauca.

astriderazo@unicauca.edu.co

VERGARA-VARELA, HERNANDO
Universidad del Cauca.

hernandov@unicauca.edu.co

Los bordes de bosque son rasgos estructurales y funcionales del paisaje, además son áreas 
de contacto donde confluyen los flujos de especies tanto del interior del bosque como del 
exterior que determina muchos aspectos de la dinámica de la vegetación de los parches de 
bosque. El objetivo de este estudio es relacionar la estructura vegetal con el potencial de 
regeneración de un fragmento de bosque seco tropical. El área de estudio se ubica en el valle 
del Patía y comprende dos fragmentos de bosque seco tropical, que tienen un área aproxi-
mada de 10 ha cada uno y se localizan entre los 2º2’45”N y 77º8’24”W. Para la realización 
del estudio se establecieron cuatro transectos, longitud comprendida entre el centro y un 
punto en la matriz a 20 m del perímetro. Se ubicaron estaciones cada 25 m y parcelas de 20 
m2; se establecieron en total 28 parcelas. Se evaluó la diversidad de plántulas y juveniles 
como también la estructura de la vegetación en cada una de las parcelas. La estructura de 
la vegetación corresponde a bosques intervenidos donde predomina un estrato arbóreo so-
bre el estrato arbustivo, las especies con mayor representatividad del estrato arbóreo en el 
bosque 1 fueron Eugenia sp. y Pithecellobium lanceolatum; en el bosque 2 fueron Psidium 
santorianum y Eugenia sp. Es notable que tanto las parcelas de borde como las de interior 
presentan un comportamiento bastante homogéneo en cuanto a la presencia de especies, la 
especie dominante es Eugenia sp. La presencia de plántulas en el bosque 1 corresponde a Eu-
genia sp. (94%) y Pisonia aculeata (3%) y en juveniles a Eugenia sp. (87%) y P. aculeata (10%). 
En el bosque 2 los juveniles están representados por Eugenia sp. (59%) y P. santorianum (20%) 
y las plántulas por Eugenia sp. (56%) y Cassia grandis (22%). Los dos fragmentos analizados 
presentan niveles de perturbación dados principalmente por la presencia de ganadería, la 
regeneración está dada por la especie Eugenia sp. como especie pionera en éstos bosques.
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CACTÁCEAS DE LOS ECOSISTEMAS SECOS DEL VALLE DEL CAUCA, 
COLOMBIA 

HOME-RAMÍREZ, JOHAN KELBER
Universidad Nacional de Colombia.

kelberhome@gmail.com

CARDOZO, CARLOS IVÁN 
Universidad Nacional de Colombia.

CAETANO, CREUCÍ MARÍA 
Universidad Nacional de Colombia.

cmcaetano@unal.edu.co

Las cactáceas son uno de los grupos de plantas más diversos e importantes de las regiones 
áridas en el continente americano, incluyendo aproximadamente 150 géneros con 1800 a 
2000 especies. En Colombia, a diferencia de otros países Latinoamericanos como México y 
Argentina, el conocimiento sobre este grupo de plantas es limitado, por lo cual es necesario 
generar estudios sobre las especies de esta familia presentes en los valles secos inter-andinos 
colombianos. En el departamento del Valle del Cauca, los ecosistemas secos como el bosque 
seco tropical y el bosque muy seco tropical albergan varias especies de la familia Cactaceae 
las cuales están siendo afectadas por la pérdida de cobertura vegetal generada por activi-
dades como la agricultura y la ganadería intensivas. Con el objetivo de estimar la riqueza y 
conocer la distribución geográfica de las especies de cactáceas para el departamento del Va-
lle del Cauca, se realizaron visitas a 14 municipios con formaciones de bosque seco y bosque 
muy seco tropical. Durante estas visitas se recolectaron muestras botánicas, que junto con 
los registros obtenidos de los herbarios CUVC, VALLE, COL y MO, sirvieron para la elaboración 
de los mapas de distribución geográfica, una clave taxonómica y el listado de cactáceas para 
el Valle del Cauca. Se obtuvieron en total 118 registros de individuos de la familia Cactaceae, 
en los que se encontraron 12 especies pertenecientes a siete géneros. Entre las especies con 
mayor número de registros están Armatocereus humilis con 19, Opuntia bella con 15, Opun-
tia pittieri con 20 y Rhipsalis baccifera con 24, estas especies también corresponden a las 
que se encuentran distribuidas en el mayor número de municipios. Ante la intensa perturba-
ción de los ecosistemas secos en el Valle del Cauca es muy importante hacer mayores esfuer-
zos para conocer la biología y ecología de las cactáceas que permitan realizar programas de 
restauración y planes de manejo para estas especies en los bosques secos del Valle del Cauca.
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FLORA DEL BOSQUE SECO TROPICAL: RETOS Y PERSPECTIVAS 

IDÁRRAGA-PIEDRAHITA, ÁLVARO 
Universidad de Antioquia.

alvaro.idarraga@gmail.com

GONZÁLEZ-M., ROY
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

rgonzalez@humboldt.org.co

Durante los últimos años se ha desarrollado numerosos esfuerzos a nivel nacional para cono-
cer la diversidad de plantas que albergan los bosques secos tropicales en Colombia. Recien-
temente se compiló por primera vez una lista de 2569 especies de plantas vasculares regis-
tradas para este ecosistema, que incluye colecciones desde bosques maduros hasta áreas con 
diferentes estadios sucesionales. Así como, transiciones hacia otras zonas de vida (bosque 
húmedo tropical, bosque montano y matorrales subxérofiticos). Sin embargo, a pesar de 
estos esfuerzos se siguen reportando nuevos registros corológicos para algunas especies e 
incluso especies nuevas para la ciencia. Actualmente se realiza un esfuerzo a nivel nacional 
con el apoyo de investigadores de varios herbarios del país, para hacer pública y disponible, 
a través de plataformas virtuales, la información de la flora en bosque seco con alta calidad 
en las resoluciones taxonómica y geográfica. El herbario virtual de la flora del bosque seco en 
Colombia reúne información taxonómica, algunos elementos de la ecología de las especies y 
distribución geográfica en el territorio nacional y promueve la creación de redes de investi-
gadores en este ecosistema. A largo plazo se propone realizar un catálogo ilustrado de la flora 
vascular del bosque seco en Colombia. 

mailto:rgonzalez@humboldt.org.co
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VEGETACIÓN DE UN ENCLAVE SUB-XEROFÍTICO DEL VALLE DEL CAUCA, 
COLOMBIA. UNA APROXIMACIÓN A SU ESTADO DE CONSERVACIÓN 

LLANO-ALMARIO, MARTÍN
Universidad del Valle.

martin.llano@correounivalle.edu.co

HOME-RAMÍREZ, JOHAN KELBER
Universidad del Valle.

kelberhome@gmail.com

VARGAS, WILLIAM
Corporación Paisajes Rurales.

williamvarg@gmail.com

Entre las diferentes zonas de vida presentes en el Valle del Cauca, se destaca como una de las 
más amenazadas la referente a los bosques secos y muy secos tropicales, y por ello se convir-
tió en prioridad para ejercer acciones de conservación por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC) en 2010. Entre estas áreas, las propias del Orobioma Azonal, que 
corresponde a las zonas caracterizadas por un periodo seco de hasta seis meses, con altitudes 
aproximadas entre 700 y 1100 m de altitud. Dentro del bioma, se destacan tres ecosistemas 
de los cuales el de arbustales y matorrales naturales medio muy seco en montaña fluvio gra-
vitacional (AMMSXMH) cuenta con 65500 ha, y tan sólo el 22,8% del ecosistema cuenta con 
coberturas naturales. De este modo, en el proceso de declaratoria de un área protegida pú-
blica local en los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro, se realizó una caracterización de 
la vegetación. En un inventario general, producto de recorridos por las diferentes coberturas 
vegetales, se reportaron 124 especies pertenecientes a 54 familias botánicas. Para describir 
las zonas más representativas de las diferentes localidades, se establecieron parcelas de 
10 × 10 m con 10 repeticiones por localidad y se registraron los individuos leñosos con DAP 
mayor a 2,5cm, se registraron 2344 individuos, pertenecientes a 44 especies, distribuidas en 
25 familias botánicas. Siendo la más abundantes Eugenia procera, Zanthoxylum rigidum y 
Citharexylum kuntianum. Finalmente, para evaluar la regeneración natural se muestrearon 
10 cuadrantes de 2,5 × 2,5 m por localidad, en los cuales se incluyeron herbáceas y plántu-
las. Se reportaron 48 especies herbáceas y 33 especies leñosas en forma de plántula; de las 
cuales, 22 fueron registradas dentro del estudio de estructura y composición vegetal y 9 de 
ellas nunca se registraron como adultos en el área total de muestreo.
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DINÁMICA Y DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL BOSQUE SECO DEL VÍNCULO, 
VALLE DEL CAUCA 

LONDOÑO, VIVIANA
Universidad del Valle.

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co, albamarina.torres@gmail.com

VARGAS-FIGUEROA, JHON ALEXANDER
Universidad del Valle.
lexvafi13@gmail.com

RIVERA, KATHERINE
Universidad del Valle.

JIMÉNEZ, ÁNGELA
Universidad del Valle.

MORENO, MARÍA PAULA
Universidad del Valle.

GUEVARA-IBARRA, LEONARDO
Universidad del Valle.

leonardo.guevara@correounivalle.edu.co

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia, por esta 
razón, en los últimos años ha adquirido un mayor interés para la investigación de su flora, de 
cómo ocurren los procesos sucesionales y la dinámica de su vegetación. El Valle del Cauca es 
uno de los departamentos que presenta mayores tasas de pérdida de este ecosistema, princi-
palmente por el uso de las tierras en el cultivo de caña de azúcar, es por esto que el estudio de 
la vegetación en los pocos parches de bosque que quedan se presentan como una oportunidad 
para conocer más la flora que este ecosistema albergaba y cómo ha ido respondiendo a los 
cambios ambientales. El objetivo es conocer la dinámica y diversidad funcional del bosque seco 
tropical en el Parque Natural Regional El Vínculo, Buga. Se presentan los principales resultados 
del monitoreo durante seis años del mismo, en una parcela permanente de 1 ha, además de 
los principales rasgos funcionales de las especies dominantes de la misma. Como resultado del 
tercer monitoreo, se confirmó que la tasa de reclutamiento fue mayor que la tasa de mortali-
dad. Las especies dominantes siguen siendo Eugenia procera, Amirys pinnata, Pithecellobium 
lanceolatum, Guapira sp. y Guazuma ulmifolia. Los caracteres funcionales foliares y de tallo 
muestran alta variación entre las especies dominantes. Se concluye que el bosque del Parque 
avanza en su estado sucesional, lo que muestra que su recuperación permanece en una dinámi-
ca que responde al objetivo de conservación del área. Además, las especies más representati-
vas tienen diferentes estrategias funcionales para responder a las condiciones secas del lugar.
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ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE DOS PALMAS 
DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN CUNDINAMARCA (COLOMBIA) 

LÓPEZ-CAMACHO, RENÉ
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

RODRÍGUEZ, NELLY 
Unidad de Planificación Agropecuaria.

Se presentan resultados productos de la implementación de una acción para la conservación 
y uso sostenible de la palma de vino Attalea butyracea y la palma kalicá Sabal mauritiiformis 
en cuatro municipios de la jurisdicción CAR, mediante el conocimiento de su distribución, la 
evaluación rápida del estado actual de sus poblaciones y el establecimiento de lineamientos 
para el diseño de acciones relacionadas con planes de conservación y manejo de estas es-
pecies. Se identificó que en la actualidad hay una pérdida de conocimiento de los diversos 
usos de la palma, especialmente de A. butyraceae, donde sólo se registraron cinco usos de 
los cerca de treinta reportados para el país; la comercialización principal de los productos 
derivados de estas dos palmas se centra en la hoja para techado (generalmente por encargo). 
Para la palma calíca se realizan algunas prácticas silviculturales de poda y trasplante de ju-
veniles como una forma de garantizar material a futuro, mientras que en sitios con presencia 
de palma real no se realizan ningunas prácticas de manejo y los habitantes en ocasiones la 
asocian con una especie con buena propagación y muy abundante, pese a que la mortalidad 
de plántulas es alta. La palma calicá es la más apetecida para techado por su durabilidad (7 a 
12 años), tiene mayor valor económico dentro del mercado de la región, es más fácil de apro-
vechar (altura <9 m), y se encuentra en predios donde sus propietarios pueden percibir ingre-
sos directos o indirectos por su cosecha. Se recomienda completar el análisis de las cadenas 
de valor, incluyendo los canales de comercialización y la documentación del proceso final de 
procesamiento de la hoja de palma para la elaboración de kioskos, con el fin de facilitar el 
diseño de acciones de intervención y propuestas de gestión en cada eslabón de la cadena. Es 
necesario ampliar el conocimiento de las técnicas de aprovechamiento a otros cosechadores 
menores con el objeto de tener un protocolo sistemático en el tema que oriente acciones de 
manejo de los palmares en términos de buenas prácticas del proceso de cosecha. 
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INVESTIGACIÓN Y MONITOREO EN BOSQUE SECO TROPICAL DE 
COLOMBIA: UNA AGENDA DE PAÍS 

PIZANO, CAMILA 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

GONZÁLEZ-M., ROY 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

rgonzalez@humboldt.org.co

GARCÍA, HERNANDO 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Dado que el bosque seco tropical es considerado el ecosistema más amenazado del Neotró-
pico, su estudio ha sido una prioridad para el Instituto Alexander von Humboldt desde sus 
inicios hace 20 años. En los últimos tres años se ha consolidado desde el instituto y en cola-
boración con más de 30 instituciones nacionales e internacionales, una agenda de investiga-
ción enfocada en cuatro temas principales, i. La distribución y estado de conservación del 
bosque seco, ii. El estudio de la biodiversidad y la dinámica ecológica de bosques secos, iii. 
La importancia ecológica y funcional del bosque seco y iv. El manejo y la conservación de este 
ecosistema en Colombia. En esta presentación se expondrán los adelantos en investigación 
sobre bosques secos del país. Entre los avances más significativos en la agenda nacional de 
investigación en bosque seco se identifican el mapa nacional de cobertura, la creación de una 
red de parcelas permanentes de monitoreo en los bosques secos de las seis regiones donde 
se distribuye en Colombia y la articulación del herbario virtual bosques secos de Colombia.
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NUEVA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SATELITAL PARA EL MONITOREO 
DE LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES SECOS 

TROPICALES  

SÁNCHEZ-AZOFEIFA, ARTURO
Tropi-Dry

The mergence of new satellite systems and long-term time series of remote sensing infor-
mation is opening the opportunity to innovate approaches for environmental monitoring and 
assessment of tropical dry forests. In this presentation I will evaluate (1) the emergence of 
near surface remote sensing approaches, that combined with Drone-Phenology and remote 
sensing observations will help to obtain more accurate estimates of phenological process on 
tropical dry forests, (2) the integration of near surface observations into advanced analytics 
algorithms that can help to estimate and observe on real time phenological expressions and 
changes. The presentation will also cover emergent new approaches such as multi-angle re-
mote sensing technologies to estimate accurate maps on the extent and successional stage 
of secondary tropical dry forests.
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LÍQUENES CORTÍCOLAS DEL BOSQUE SECO DE COLOMBIA 

SOTO-MEDINA, EDIER ALBERTO
Universidad del Valle. 
ediersot@gmail.com

Los bosques secos en Colombia son los ecosistemas más amenazados y solo queda reducido, 
principalmente, a pequeños parches con distintos estado de conservación a lo largo del valle 
de los ríos Cauca y Magdalena, y en el Caribe. Los líquenes cortícolas son el grupo con más 
especies en el Neotrópico, pero son a la vez de los menos conocidos. El objetivo de este tra-
bajo fue mostrar el estado actual del conocimiento de los líquenes cortícolas de bosque seco 
de Colombia. Para este fin, se revisó la literatura relacionada con estos bosques, así como 
datos recopilados por el grupo colombiano de liquenólogos entre el 2010—2015. Los registros 
corresponden a las localidades: Hacienda Churimal, El Vínculo, Universidad del Valle (Valle 
del Cauca), San Juan de Acosta (Atlántico), San Andrés, Guarinocito (Caldas), Purificación 
(Tolima), Hacienda Alejandría (Risaralda). Se registraron cerca de 1050 ejemplares, perte-
necientes a 370 especies de líquenes. De éstos, la mayoría fueron costrosos, seguidos por los 
foliosos. Las familias dominantes fueron Graphidaceae, Pyrenulaceae y Physciaceae.
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INTEGRIDAD BIOLÓGICA DE LA VEGETACIÓN DE UN FRAGMENTO DE BOSQUE 
SECO TROPICAL Y DOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN CALDAS, COLOMBIA 

VARGAS-FIGUEROA, JHON ALEXANDER 
Universidad del Valle.
lexvafi13@gmail.com

GONZÁLEZ-COLORADO, ÁNGELA MARÍA
Universidad del Valle.

angelamgonzalezc@gmail.com

LLANO-ALMARIO, MARTÍN
Universidad del Valle.

martin.llano@correounivalle.edu.co

BOLÍVAR-GARCÍA, WILMAR 
Universidad del Valle.

bolivarwilmar@gmail.com

GIRALDO, ALAN 
Universidad del Valle.

alan.giraldo@correounivalle.edu.co

En la actualidad resulta importante proponer investigaciones, en las cuales a partir de la 
evaluación de nuevos arreglos del paisaje con sistemas productivos y coberturas naturales, 
se desarrollen acciones de manejo enfocados a la conservación de los recursos naturales. Se 
realizó un Análisis de Integridad Biológica (AIB) de la vegetación en un fragmento de bosque 
seco tropical-ZB y dos hábitats transformados (i.e. zona minería-ZM y zona sistema silvopas-
toril-ZS), en los municipios de La Dorada y Victoria (Caldas), como una metodología clave 
para entender la dinámica de la biodiversidad en paisajes con diferentes usos del suelo. Se 
caracterizó la vegetación en cada hábitat, ubicando al azar 20 transectos de 50 × 2 m. Para la 
vegetación leñosa, se censaron individuos con DAP mayor a 1 cm. Para la vegetación herbácea, 
se censaron especies en 5 cuadrantes de 1 m2, ubicados cada 10 m dentro de cada transecto. 
El inventario se completó con recorridos libres. Para evaluar el Índice de Integridad Biológica 
(IIB), se tuvieron en cuenta atributos biológicos (i.e. riqueza de especies, especificidad del 
hábitat, estado de amenaza de las especies, exigencias primarias de hábitat y abundancia). A 
partir de la escala de valoración obtenida en la matriz se categorizaron tres tipos de hábitat 
(i.e. “Bueno”, “Regular” o “Malo”). Se registraron en total 478 especies de 84 familias. Las 
familias con mayor representatividad en número de especies fueron Fabaceae, Rubiaceae, 
Moraceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Cyperaceae y Poaceae. La ZB presentó mayor riqueza 
y abundancia de individuos (202 y 1220 respectivamente), así como mayor área basal (15,11 
m2). De acuerdo con el índice creado para los hábitats evaluados, la ZB se encuentra en una 
condición “Buena” y los otros dos hábitats en una condición “Regular”. El AIB es fácilmente 
replicable, permitiendo realizar comparaciones futuras y detectar cambios, proporcionando 
así una herramienta para los tomadores de decisiones.
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MODELACIÓN DE LAS ÁREAS IDÓNEAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL Y 
SUS ESPECIES ARBÓREAS PARA PRIORIZAR ZONAS DE CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN EN COLOMBIA 

VÁSQUEZ, ÁLVARO
Bioversity Fundation.

THOMAS, EVERT
Bioversity Fundation.

TORO-RESTREPO, LUIS JAIRO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

ALCÁZAR-CAICEDO, CAROLINA
Bioversity Fundation.
c.alcazar@cgiar.org

ISAACS, PAOLA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

El Bs-T en Colombia es uno de los ecosistemas más amenazados y presionados por el uso de 
sus recursos. Los esfuerzos dirigidos a conservarlo han sido escasas, comparadas con otros 
ecosistemas. Hasta la fecha, muchas de las iniciativas de restauración se han desarrollado de 
manera cortoplacista, enfocados en el tiempo de ejecución y el desarrollo de los proyectos, 
sin que exista mayor seguimiento de su éxito o fracaso. El objetivo de esta investigación es 
identificar áreas prioritarias tanto para la conservación in situ como para la restauración 
ecológica del Bs-T basadas en modelos de distribución de las especies arbóreas y su diversi-
dad funcional. En total se construyeron modelos de distribución para 450 especies de hábito 
arbóreo, utilizando puntos de presencia reportados en diferentes fuentes de información y 
la combinación de variables climáticas, ambientales y topográficas. También se desarrolló 
un modelo con un cAUC=99% para la distribución del Bs-T como ecosistema. Este modelo se 
proyectó y analizó bajo tres escenarios de cambio climático y se determinaron las posibles 
áreas actuales que podrían perder idoneidad, mantenerse estables o expandirse, sobre las 
cuales se puedan determinar estrategias de conservación, restauración o rescate del mate-
rial vegetal presente. 
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO Y APORTES A LA FLORA VASCULAR DEL 
BOSQUE SECO DEL TOLIMA 

VILLANUEVA-TAMAYO, BORIS 
Universidad del Tolima.

bsvillanuevat@ut.edu.co, borislibre@gmail.com

MELO-CRUZ, OMAR AURELIO
Universidad del Tolima.

omelo@ut.edu.co

RINCÓN-GONZÁLEZ, MILTON 
Universidad del Tolima.

miltonrincon.g@gmail.com

En Colombia los bosques secos representan uno de los ecosistemas más degradados, frag-
mentados y menos estudiados, lo cual hace que se enmarque en un factor prioritario para 
la investigación. Este trabajo define el listado de plantas para los bosques secos en el de-
partamento del Tolima, empleando en ello las colecciones de los Herbarios TOLI y COL. Se 
determinaron los municipios mejor muestreados y los lugares sin colectas. Se registra para 
el Tolima y segunda vez para Colombia Acidocroton gentryi (Euphorbiaceae) en la Reserva El 
Neme en Coello; para bosque seco en Tolima Anthodon decussatum (Celastraceae), Gustavia 
santanderiensis (Lecythidaceae), el género Palmorchis de la familia Orchidaceae y Simira 
rubescens (Rubiaceae). Se concluye que los lugares más colectados obedecen a centros de 
estudios agrícolas y que son, en general, colectas históricas que incluyen principalmente 
especies asociadas a cultivos como herbáceas y pastos. De esta forma, los bosques que no se 
encuentran relacionados con los grandes monocultivos de las terrazas fértiles, siguen par-
cialmente inexplorados y pueden albergar importantes especies desconocidas para la zona. 
Se encontraron en total 2228 registros, correspondientes a 1048 especies distribuidas en 
112 familias. Las familias con mayor cantidad de registros fueron Fabaceae y Asteraceae. Se 
concluye que la diversidad vegetal de los bosques secos del departamento del Tolima está 
concentrada en los bordes de los relictos boscosos, es prioritario adelantar investigaciones 
sobre todos los relictos que se encuentran en las áreas marginales de las zonas cultivadas y 
piedemontes.
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Del Bosque al Páramo: Transición y Adaptaciones de la Vegetación en 
Alta Montaña

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LOS COMPLEJOS DE 
PÁRAMOS DE SONSÓN Y FRONTINO-URRAO

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO
Universidad de Antioquia.

alveiro.alzate@udea.edu.co

El complejo de páramos Frontino-Urrao se ubica en la cordillera Occidental del departamen-
to de Antioquia, tiene una extensión de 4030 ha y allí se muestrearon los páramos Pená, La 
Horqueta, El Junco, El Sol y Cerro Plateado. El complejo de Sonsón se encuentra ubicado en 
la cordillera Central en los departamentos de Antioquia y Caldas, su área es de 8707 ha y en 
él se muestrearon los páramos Las Palomas, La Vieja, Chaverras, Norí y Valle Alto. En ambos 
complejos se elaboraron 5 transectos con 4 o 5 estaciones de muestreo, cada una con 3 ré-
plicas a la misma altitud. El material vegetal fue herborizado e identificado en el Herbario 
de la Universidad de Antioquia y depositado en los herbarios HUA y FMB. Se estimaron los 
índices de diversidad de Simpson y Shannon-Wiener, riqueza Chao1 y ACE, curvas de rarefac-
ción, dendrogramas de similitud, IVI, diagramas de Whittaker y perfiles de vegetación. En el 
complejo Frontino-Urrao se registraron 258 especies, 129 géneros, 61 familias y 6782 indivi-
duos; la cobertura herbazal presentó el mayor número de especies; se encontraron 14 nuevos 
registros para la flora de Antioquia y 32 especies categorizadas en algún grado de amenaza 
por la IUCN; el páramo Pená obtuvo la mayor riqueza del complejo y La Horqueta arrojó los 
índices de diversidad más altos. En el complejo de Sonsón se registraron 4410 individuos, 319 
especies, 151 géneros y 72 familias; La Vieja fue el sitio con mayor riqueza de especies; se 
registraron 13 especies no reportadas para la flora de Antioquia y 39 especies con algún grado 
de amenaza, además de una especie no descrita de Espeletia, endémica para este complejo; 
este estudio permitió dar a conocer la existencia de áreas de páramo que no fueron consi-
deradas en la delimitación inicial del complejo propuesta por el IAvH en 2013. Los índices de 
Shannon y Simpson evidencian alta diversidad en ambos complejos. Este trabajo se desarrolló 
en convenio con el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt.

Palabras clave: 
Páramo, Estructura, Espeletia, Conservación.
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ESTUDIO FLORÍSTICO EN GRADIENTES ALTITUDINALES DEL COMPLEJO 
DE PÁRAMO LA COCHA-PATASCOY, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

BACA-GAMBOA, AIDA ELENA
Grupo de Páramos y Bosques Andinos, Universidad de Nariño.

aidaebaca@gmail.com

CASTILLO-RODRÍGUEZ, YULIETH VIVIANA 
Grupo de Páramos y Bosques Andinos, Universidad de Nariño.

CASTILLO-RODRÍGUEZ, ANDRÉS FELIPE 
Grupo de Páramos y Bosques Andinos, Universidad de Nariño.

Se presentan resultados preliminares sobre la diversidad y riqueza florística de tres transec-
tos (T) ubicados en los páramos del Complejo La Cocha-Patascoy, Departamento de Nariño; 
con el objetivo de contribuir a su delimitación. En cada transecto se localizaron 5 estaciones 
a lo largo de gradientes altitudinales T1: 3252—3544 m, T2: 3118—3500 m y T3: 2987—3430 
m, en las cuales se establecieron parcelas, evaluando en bosques y arbustales individuos con 
un diámetro a 30 cm del suelo mayor o igual a 2 cm y en herbazales la totalidad de los indi-
viduos. Para los transectos 1, 2 y 3 se encontraron 35, 41 y 40 familias; 54, 62 y 67 géneros; 
74, 87 y 107 especies respectivamente. En general, la mayor riqueza se registró en las esta-
ciones de herbazal y bosque; y la menor se halló en zonas de arbustal. En los tres transectos 
el índice de Shannon más alto se presentó en las estaciones de bosque (2,7) y el más bajo en 
las estaciones de arbustal (1,40—2,2). Los análisis de similitud por cota altitudinal sugieren 
la formación de dos grupos, uno conformado por estaciones de arbustal y de bosque y el otro 
por vegetación de herbazal. Los mayores valores de riqueza de especies se concentran en las 
estaciones de bosque (22, 24 y 35) y herbazal (34, 45 y 45), contrario al patrón existente en 
los ecosistemas de montaña, según el cual la riqueza disminuye conforme aumenta la altitud. 
Lo anterior podría estar relacionado con factores como el tipo de datos tomados en cada 
estación y el grado de conservación y/o perturbación. Adicionalmente, los índices de diver-
sidad alfa y beta reflejan la existencia de comunidades vegetales disimiles; y sugieren que 
cada una aporta de manera separada a la riqueza y diversidad total del complejo paramuno. 
Este estudio constituye la base para la delimitación y preservación de la diversidad biológica 
de los páramos de la región.

Palabras clave: 
Transectos, Análisis florístico, Diversidad, Riqueza.
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LA DINÁMICA DE LOS LÍMITES ARBÓREOS EN LAS MONTAÑAS 
TROPICALES Y TEMPLADAS

BADER, MAAIKE Y.
Universidad de Marburg, Deutschhausstrasse 10, D-35032 Marburg, Alemania.

maaike.bader@uni-marburg.de

El límite arbóreo es un ecotono que existe en las altas montañas de todo el mundo. Su posi-
ción altitudinal parece ser principalmente determinada por la cantidad de calor disponible 
en la época de crecimiento, y globalmente coincide con la isoterma de temperatura media 
entre 5ºC y 8ºC. Al mismo tiempo, existe un alto grado de variación regional, tanto en la 
elevación como en los patrones espaciales de la vegetación. Posibles causas de la variación 
entre límites arbóreos son las especies de árboles, el uso de la tierra, la geomorfología y el 
clima. Entender esta variación es esencial para generalizar estudios locales tanto como para 
interpretar estudios globales del límite arbóreo. Para llegar a tal entendimiento, propongo la 
creación de una red de observación global, que fomente el intercambio de experiencias y da-
tos. Una de las metas de dicha red, sería concretar una clasificación funcional de los límites 
arbóreos, permitiendo el reconocimiento de distintos tipos de respuesta a cambios ambien-
tales. Otra meta, sería coordinar observaciones y experimentos a nivel global, para detectar 
patrones globales tanto como regionales en la distribución y dinámica del límite arbóreo. 
Los límites arbóreos en las montañas tropicales son relativamente poco estudiados y tendrán 
un enfoque especial en la red. Aquí, las preguntas centrales incluyen: ¿En qué aspectos son 
comparables y en qué aspectos son únicos los límites arbóreos tropicales a nivel global?, ¿Qué 
patrones geográficos hay en la actualidad?, ¿Cuál es la distribución potencial de los bosques 
y páramos (o punas), especialmente en los Andes tropicales?, y ¿Cómo cambiará el ecotono 
y la distribución de los bosques y páramos como resultado de los actuales y futuros cambios 
climáticos? En esta presentación discutiré sobre las diferencias entre límites arbóreos en 
montañas tropicales y templadas, los actuales puntos de vista sobre las causas del límite 
arbóreo, y los controles sobre su dinámica y el valor indicativo de las muestras espaciales.

Palabras claves: 
Limite arbóreo, Dinámica, Muestras espaciales, Red científica.
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TRANSICIÓN DE LA VEGETACIÓN DE BOSQUE ALTOANDINO A PÁRAMO 
EN CUATRO LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

DUQUE-OROZCO, JUAN MANUEL
Fundación las Mellizas.
juanmd21@gmail.com

El Instituto Alexander von Humboldt (IAvH) y en convenio con la fundacion Las Mellizas y con 
el propósito de elaborar insumos para la delimitación de páramos; se caracterizó la vege-
tación de la franja de transición entre Bosque Altoandino y páramo, como una contribución 
para percibir los cambios en la composición, estructura y diversidad florística de cuatro lo-
calidades (Salento, Calarcá, Córdoba y Génova). Se trazó un transecto altitudinal para cada 
localidad realizando entre 5 y 7 estaciones ubicadas entre 80 y 100 m a lo largo del gradiente. 
En cada estación se realizaron 3 parcelas distanciadas a 30 m. En Bosque, se establecieron 
parcelas de 4 × 25 m y para arbustales-herbazales parcelas de 4 × 12,5 m. En total se regis-
traron 74 familias, 124 géneros y 209 especies de las cuales 53 fueron registradas en Salento, 
87 en Calarcá, 108 en Córdoba y 112 en Génova. En las primeras tres estaciones de cada 
transecto, las familias con más especies fueron Ericaceae, Asteraceae y Melastomataceae; 
las especies con mayor IVI fueron Disterigma acuminatum (Kunth) Nied., Pentacalia sp.1, 
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud., Rhynchospora sp.1 y Weinmannia mariquitae Szyszył; 
mientras que para las estaciones bajas (a partir de la E4), sobresalieron Melastomataceae, 
Cunoniaceae y Araliaceae; las especies con mayor IVI fueron Miconia sp.2, M. jahnii Pittier, 
M. cf. polyneura Triana, Oreopanax discolor (Kunth) Decne. & Planch. y Saurauia ursina Tria-
na & Planch. En las estaciones E1 y E2 se registraron los valores más altos de diversidad de 
Sannon-Wiener (Ln) y Simpson (Inverso), relacionadas por su gran similitud y cercanía, y pre-
sentaron la mayor concentración de individuos con estratos rasantes, herbáceos y arbustivos. 
Cinco de las especies registradas se encuentran bajo alguna categoría de amenaza. Según los 
resultados se presenta un cambio gradual en cuanto a composición estructura y diversidad 
generalmente entre las E2 (3450—3525 m) y E4 (3270—3325 m) para los cuatro transectos.

Palabras clave:
Páramo, Bosque altoandino, Franja de transición, Composición florística.
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TRANSICIÓN BOSQUE-PÁRAMO: BASES CONCEPTUALES PARA SU 
IDENTIFICACIÓN EN LOS ANDES COLOMBIANOS

LEÓN, OLGA ADRIANA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

JIMÉNEZ, DIANA ISABEL
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

MARÍN, CÉSAR 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

En Colombia, con la expedición de la Ley 1450 de 2011 surgió la obligación de delimitar a 
escala 1:25000 los ecosistemas de páramo reconociendo su diversidad biológica y los bienes y 
servicios que proveen. La delimitación busca la exclusión de actividades que pongan en riesgo 
dichos valores, considerando criterios técnicos, ambientales y sociales. Para ello, El Instituto 
Humboldt ha elaborado insumos técnicos para la toma de decisiones referidas a la gestión de 
la biodiversidad y se ha generado un marco conceptual para la identificación ecológica del 
límite inferior del páramo basado en estudios del “límite superior de bosque” en ecosistemas 
de la alta montaña en zonas tropicales y templadas. Los patrones de distribución altitudinal 
de muchas especies están relacionados con las respuestas de éstas a filtros ambientales, las 
cuales se reflejan en la morfología y fisiología de las plantas para evadir o tolerar las condi-
ciones climáticas estresantes. En la Zona de Transición Bosque-Páramo, estas adaptaciones 
se hacen evidentes en las especies leñosas, ya que allí los árboles empiezan a cambiar su 
forma de crecimiento para dar paso a la dominancia de arbustos propios del páramo bajo. 
Así, estructuralmente y en respuesta a los cambios en las condiciones ambientales, la ZTBP 
es dominada por arbustos y arbolitos, por lo que su composición florística es altamente diver-
sa, ya que en ella confluyen elementos del bosque altoandino y del páramo bajo. Para llegar 
a la identificación de la ZTBP se hace necesario entonces, definir las formas de crecimiento 
que dominan y configuran la estructura de la vegetación a lo largo del gradiente altitudinal, 
considerando el límite inferior de esta zona al sitio donde los árboles y arbolitos alcanzan 
la mayor dominancia y al límite superior donde la dominancia corresponde a los arbustos. 
Sugerimos que la totalidad de la zona de transición sea incluida dentro de la delimitación 
del páramo, reconociendo la estrecha relación ecológica con el bosque. Asimismo, el estudio 
permanente de la dinámica ecológica en el continuo bosque-páramo y de su variación en los 
patrones espaciales de la vegetación pueden revelar las respuestas más probables de la ZTBP 
a los cambios ambientales debidas a la influencia de factores locales como el microclima, el 
sustrato, el uso del suelo o a factores globales como la temperatura. 

Palabras clave: 
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ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN DE LA TRANSICIÓN 
BOSQUE-PÁRAMO EN LA CORDILLERA DE MÉRIDA: DE LOS PATRONES A 

LOS PROCESOS

LLAMBÍ, LUIS DANIEL
Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Los 

Andes, Mérida 5101, Venezuela. 
llambi@ula.ve

En los Andes tropicales, el límite altitudinal de los bosques corresponde a una compleja zona 
de transición entre los bosques altoandinos y el páramo. La delimitación y estudio de este 
ecotono se ha convertido en un tema prioritario en virtud de la creciente amenaza de las 
actividades agropecuarias y la minería. En este trabajo revisamos las investigaciones reali-
zadas en la cordillera de Mérida (Venezuela) sobre los cambios en la estructura, diversidad 
y respuesta a disturbios de la vegetación en la zona de transición. Los resultados de estas 
investigaciones documentan la alta alfa y beta diversidad que caracterizan la vegetación del 
ecotono, así como las severas limitaciones que enfrentan las plantas leñosas para el esta-
blecimiento tanto en áreas intervenidas como en zonas naturales por encima del límite. Así 
mismo, se documenta el papel clave que la facilitación mediada por arbustos juega en el 
establecimiento de las leñosas. Con base en la evidencia disponible, se discute la necesidad 
de una comprensión más mecanística que los procesos que determinan la dinámica del límite 
en escenarios de cambio ambiental y de diseñar estrategias de conservación y restauración 
asistida que partan de interpretar el ecotono bosque-páramo como una unidad dinámica 
integrada.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LOS 
COMPLEJOS DE PÁRAMOS TOTA-BIJAGUAL-MAMAPACHA Y GUANTIVA-

LA RUSIA, BOYACÁ-SANTANDER

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

mmoralespuentes183@gmail.com

DÍAZ-PÉREZ, CARLOS NELSON
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

cndiazperez@gmail.com

GIL-LEGUIZAMÓN, PABLO ANDRÉS
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

pagleguizamon@gmail.com

Los complejos de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (T-B-M) y Guantiva-La Rusia (G-LR) (Bo-
yacá-Santander) en la cordillera Oriental, tienen historias de transformación y uso severas, 
ocasionadas por actividades relacionadas con la producción agropecuaria, tala selectiva, 
quemas, minería, entre otros. Dichas alteraciones se han visto reflejadas en la progresiva 
disminución de las coberturas vegetales naturales en tiempo y espacio. Mediante muestreos 
altitudinales (3000—3800 m), en 12 transectos con 4—5 estaciones en cada uno, cada 80—100 
m, y con 3 parcelas de 50 m2 y 100 m2. Lo anterior, ha permitido corroborar que los elemen-
tos florísticos del páramo han migrado hacia zonas más bajas, y a su vez, los del bosque 
altoandino hayan ascendido hacia áreas más altas, lo cual ha generado áreas transicionales 
entre dichos ecosistemas, que dificultan establecer límites estrictos a nivel altitudinal, cli-
mático y fisionómico, debido al solapamiento entre ellos. Otras variables que inciden sobre 
la distribución de la vegetación es la topografía y los vientos, presentes en cada vertiente 
de la cordillera. Se evidencia mayor intervención en los municipios de Toca, donde la franja 
de bosque desapareció y la cobertura de arbustales se ubica en pequeños parches, mientras 
que las más conservadas corresponden a Tipacoque y Ranchería, éstas como áreas de orden 
municipal enfocadas a conservación, debido a su interés hídrico. A través del análisis del 
rango altitudinal se establece para el complejo T-B-M que la franja de transición inicia sobre 
los 3050 m, mientras que para G-LR, está en los 2800 m. A nivel de complejos T-B-M presenta 
mayor intervención minera (carbón) y agrícola (papa, cebolla y cebada), entre tanto, G-LR es 
ganadera (bovino, equino y caprino) y agricola (papa). La devastación del bosque ha llevado a 
que las fronteras minera, agrícola y ganadera lleguen al páramo. Por lo cual, es urgente crear 
políticas de protección del área de transición bosque altoandino-páramo.
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VEGETACIÓN DE ALTA MONTAÑA EN NORTE DE SANTANDER COLOMBIA

SÁNCHEZ-MONTAÑO, LUIS ROBERTO 
Universidad de Pamplona.
lrsanchezm@gmail.com

ROJAS-FLOREZ, CAROL BIBIANA 
Universidad de Pamplona.

carolrojas.biologa@gmail.com

GALVÁN-CISNEROS, CARLOS MARIO 
Universidad de Pamplona.

cgalvanc@gmail.com

En los macizos de Almorzadero y Tamá al norte de la cordillera Oriental, prosperan extensas 
áreas de páramo con conocimientos insuficientes, estos macizos continúan hacia el norte con 
el páramo de Santurbán y al Sur con la serranía del Cocuy y donde se generan numerosas 
fuentes de agua que vierten a diferentes cuencas como Servitá al Magdalena; Chitagá, Oirá, 
Valegrá y Cubugón al Arauca y Pamplonita y Táchira al Catatumbo , lo que convierte a estos 
macizos en zonas de vital importancia para su conservación. Por esta razón, se realizaron 
estudios de la vegetación entre las franjas de vegetación herbácea paramuna, arbustales del 
páramo y el bosque, con el objetivo de incrementar criterios de delimitación que fomenten 
la conservación de los ecosistemas claves para el mantenimiento de las fuentes hídricas y 
la regulación ambiental. Se trazaron cinco transectos; tres en la vertiente de la cordillera 
Oriental del páramo del Almorzadero, un trasecto en el cerro de Tierra negra y el ultimo en 
Mejue sobre el macizo de Tamá, se realizaron tres parcelas de 25 × 4 m en zonas de bosque y 
tres parcelas de 12,5 × 4 m en arbustal y en herbazal, en cada transecto se realizaron entre 
seis y siete estaciones, separadas altitudinalmente entre 60 y 80 m, incluyendo los tres tipos 
de vegetación (bosque alto andino, arbustal y herbazal), se cesanron todos los individuos, 
se estimó su cobertura, se separaron las especies, se midió el CAP y se estimó la altura y la 
cobertura para individuos leñosos con DAP de más de 1 cm. En la vertiente Oriental, el mues-
treo estuvo entre 2590 m y 3280 m de altitud, encontrando 275 especies de plantas vascula-
res; en la vertiente occidental las zonas de bosque y de herbazal se distribuyeron entre 2870 
y 3400 m y se registraron 263 especies vasculares y en la zona de Tama estuvo entre 2490 
m y 3115 m con un total de 242 especies, sumando entre las tres 518 especies de las cuales 
solamente el 15,45% son comunes, mientras que el 65,25% son exclusivas de cada localidad. 
En el páramo bajo (arbustales) se halló la mayor riqueza y diversidad de plantas, mientras 
que la menor fue para los bosques.
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IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN: EL CASO 
DE FLORA DE BOGOTÁ

CELIS-PACHECO, MARCELA
Coordinadora Programa de Conservación de la Diversidad Genética Asociada a la Flora-Subdi-

rección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
mcelis@jbb.gov.co

Cuántas especies de plantas están presentes en Bogotá y dónde están distribuidas son dos 
de las preguntas fundamentales en el establecimiento de la línea base sobre la vegetación 
del Distrito Capital. La generación de conocimiento gracias a las exploraciones botánicas, el 
proceso de compilación de información, la depuración de datos, la validación de nombres 
científicos y la consolidación de la base de datos más robusta que existe actualmente en el 
mundo sobre la vegetación de Bogotá con cerca de 46 mil registros de plantas y líquenes, 
son una base fundamental para abordar estudios más detallados sobre la flora de la ciudad y 
su conservación. Según nuestros estudios, se estima que la flora de Bogotá está compuesta 
por ca. 3792 especies. Si comparamos esta cifra con las especies presentes en el país pode-
mos decir que Bogotá representa el 16% de la diversidad de Colombia y que en su territorio 
están presentes 392 especies que son endémicas del país. Actualmente estamos trabajando 
en la elaboración del primer Catálogo de plantas de Bogotá que proporcionará información 
sobre sinónimos, referencias, hábito, origen, endemismo, distribución, elevación, estado de 
conservación, distribución en Colombia y tendrá un espécimen representativo para cada es-
pecie. Teniendo en cuenta la rareza de las especies, las que tienen distribución restringida, 
las que solo se conocen del tipo o aquellas que se conocen solo de uno o dos especímenes de-
positados en herbarios, y las especies endémicas; podremos definir un grupo de especies que 
serán la prioridad para evaluar su riesgo de extinción. El incremento en el entendimiento de 
la vegetación, su composición, estructura y diversidad, nos darán herramientas fundamenta-
les que a mediano plazo nos ayudarán a generar una propuesta articulada donde se prioricen 
especies de plantas y áreas para la conservación en el Distrito Capital.
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
JOSÉ CELESTINO MUTIS

DIAZGRANADOS, MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mdiazgrandos@jbb.gov.co

BARRERA, GERMÁN 
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

gbarrera@jbb.gov.co

La misión del Jardín Botánico de Bogotá es contribuir a la conservación de la flora de la 
ciudad y su área de influencia, a la sostenibilidad ambiental del territorio y al aprovecha-
miento del patrimonio genético mediante investigación científica, transferencia tecnológica 
y educación ambiental. Un equipo de 221 personas, conformado por 86 profesionales, 135 
técnicos y jardineros capacitados, lleva a cabo 75 proyectos de investigación, en el marco de 
6 programas interrelacionados, acordes con los objetivos de conservación del Jardín. Las in-
vestigaciones abarcan: 1) identificación de especies nativas y áreas prioritarias para conser-
vación; 2) caracterización detallada de los ecosistemas de interés; 3) valoración de servicios 
ecosistémicos como estrategia de conservación; 4) enriquecimiento de las colecciones vivas 
del Jardín para conservación ex-situ; 5) caracterización de fuentes semilleras; 6) consoli-
dación del banco de semillas de especies altoandinas; 7) propagación de material a través 
de técnicas como cultivo in vitro, propagación sexual y asexual; 8) análisis bromatológicos 
y fitoquímicos con fines de bioprospección; 9) incorporación y monitoreo del material pro-
pagado en los proyectos de restauración ecológica, arborización urbana, renaturalización e 
investigación; 10) evaluación de la pertinencia, efectividad y sostenibilidad de la incorpora-
ción de estas especies en estrategias de jardinería auto-sostenible, eco-envolventes urbanos, 
corredores ecológicos, agricultura urbana, y aprovechamiento energético; 11) evaluación del 
conocimiento etnobotánico, historia ambiental del paisaje, percepción y relación con agro-
ecosistemas; 12) promoción del desarrollo de trabajos de grado en torno a estas temáticas; 
y 13) herramientas geográficas para la espacialización de las investigaciones. Finalmente, el 
conocimiento generado se articula en procesos de apropiación social y aplicación para con-
servar estos recursos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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EXTINCIÓN DE LA FLORA DE COLOMBIA: RETOS Y PERSPECTIVAS

GÓMEZ-MEJÍA, ALBERTO
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia.

algomezmejia@gmail.com

La realidad ambiental de nuestro tiempo es que por acción y por omisión humanas se está 
generando la destrucción y degradación del entorno y la pérdida continua e irreversible de 
componentes de la naturaleza, con los riesgos inherentes a la simplificación de la diversidad 
biológica, a la erosión genética, a la alteración ecosistémica y a la aniquilación de la vida 
misma. Estamos en presencia de la sexta extinción masiva de seres vivos, pero esta vez ge-
nerada por el hombre. Según Peter Raven, ex presidente de Missouri Botanical Garden, si el 
ritmo actual de destrucción de las áreas naturales continúa, de una a dos terceras partes de 
todas las especies de plantas, animales y otros organismos habrán desaparecido durante la 
segunda mitad del presente siglo, lo que es equivalente a las grandes extinciones masivas del 
pasado. Según los estimativos una tercera parte de las 30 mil especies de la flora colombia-
na tiene alguna categoría de amenaza. Bajo este panorama se requieren acciones urgentes 
que involucren a todos los colombianos. La Red Nacional de Jardines Botánicos se encuentra 
implementando a través de sus 21 miembros, programas para la conservación integral de 
especies amenazadas de la flora nativa, programas que se encuentran articulados con la Es-
trategia Nacional para la Conservación de Plantas, que en su meta 8 establece que el 75% de 
las especies de plantas amenazadas del país deberán representarse en colecciones ex situ y 
al menos 10% de ellas deberán estar incluidas en programas de recuperación y restauración. 
Así mismo el Plan Nacional de Jardines Botánicos, dentro de su meta estratégica de conserva-
ción, contempla el fortalecimiento de las colecciones vivas con énfasis en aquellas especies 
o grupos taxonómicos que se encuentren bajo alguna categoría de amenaza. Como entidades 
que trabajamos en pro de la conservación de la biota nativa, tenemos un reto enorme. Pero 
el compromiso es de todos. 
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EL PAPEL DE LAS CRIPTÓGAMAS EN LOS JARDINES BOTÁNICOS

LÜCKING, ROBERT
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania

r.lucking@bgbm.org

Los jardines botánicos juegan un papel importante en la conservación de la flora local, regio-
nal y global, por el cultivo y el desarrollo de bancos de semillas de especies de plantas que 
están amenazadas o en peligro de extinción en la naturaleza. Además funcionan como “pul-
mones verdes” en el paisaje urbano. Hasta la fecha, los esfuerzos de los jardines botánicos 
se concentran en plantas vasculares; existen muy pocas colecciones en vivo de plantas no 
vasculares, como briófitos y líquenes, en su conjunto llamados criptógamas. Sin embargo, las 
criptógamas no vasculares no solamente son componentes importantes de la biodiversidad, 
sino que juegan un papel importante en la función de los ecosistemas; por ejemplo, para 
regular el ciclo de agua como biofertilizadores y para construcción de nidos; por otra parte, 
pueden ser utilizadas para monitorear la salud del ambiente. Por lo tanto, es apropiado in-
cluir las criptógamas en programas de cultivo de jardines botánicos. Se presentan ejemplos 
del Jardín Botánico en Berlín (BGBM) y se discute los desafíos en su cultivo. Además, se 
menciona el papel de los jardines botánicos como puntos de referencia en el uso de líquenes 
como bioindicadores de la calidad del aire, como se estará haciendo con el Jardín Botánico 
de Bogotá (JBB).
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CONSERVACIÓN ex situ EN JARDINES BOTÁNICOS DEL ECUADOR: 
REALIDAD Y FUTURO

ROMERO-SALTOS, HUGO
Jardín Botánico Yachay (Empresa Pública Yachay & Yachay Tech)

hgromero@hotmail.com 

La conservación ex situ de especies silvestres nativas del Ecuador, especialmente aquellas 
que se encuentran bajo amenaza, debería ser responsabilidad de los diferentes jardines bo-
tánicos activos en el país. En esta ponencia, presentaré a 17 jardines botánicos en el Ecuador, 
autodenominados como tal, enfatizando sus programas de conservación ex situ, de tenerlos. 
Desde el 2002, algunos de estos jardines conformaron la “Red de Jardines Botánicos del Ecua-
dor”; sin embargo, actualmente la Red necesita revitalizarse luego de haber estado relegada 
por varios años. Argumentaré sobre tres necesidades evidentes, y prioritarias, que tienen 
nuestros jardines botánicos: la necesidad de continuar equipándose tecnológicamente y téc-
nicamente, la necesidad de catalogar y monitorear sus colecciones vivas de germoplasma, 
y la importancia de enmarcar sus actividades locales dentro del marco de esfuerzos inter-
nacionales. Finalizo recordando que al considerar la continua destrucción de hábitat nativo 
original que el Ecuador enfrenta, el vivir ex situ puede ser la única opción de supervivencia 
para las especies vegetales más raras o amenazadas.
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EXTINCTION RISK IN PLANTS AND CONSERVATION PRIORITIES IN LATIN 
AMERICA

SARKINEN, TIINA
Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh, Reino Unido.

t.sarkinen@rbge.ac.uk

BANDA, KARINA 
Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh, Reino Unido.

k.banda@rbge.ac.uk

SERRANO, JULIETH
Royal Botanic Garden Edinburgh, Edinburgh, Reino Unido.

j.serrano@rbge.ac.uk

KNAPP, SANDRA
Plants Division, Natural History Museum, London, Reino Unido.

s.knapp@nhm.ac.uk

Botanic gardens and natural history museums have the power to communicate the value of 
natural ecosystems to the public and to the broader scientific audience. The challenge is big, 
considering how little is actually known about species in the tropics. At the Royal Botanic 
Garden Edinburgh, we have focused on delivering baseline data on plant species diversity 
in South America at broad spatial scale using both evolutionary and ecological data, high-
lighting the conservation value of biomes beyond the Amazon. I will focus on three examples 
from current projects: (1) Exploring extinction risk in plants using Peruvian Solanum L. as a 
case study; (2) Identifying conservation priority areas in lowland rainforest and seasonally 
dry tropical forests in Colombia; and (3) Understanding biome response to global change. 
These projects are teaching us that the value of conservation units has to be measured not 
just using species diversity but including measures of beta-diversity, phylogenetic diversity, 
and endemism. Additional measures are also needed for predicting extinction risk in plants: 
current measures focus on geographic range size, but ecological specialization should also be 
studied in order to understand threats in the face of climate change. Finally, building spe-
cies-level biome models will be needed in order to understand how plant communities will 
respond to global change. Species are likely not to respond as units, and hence biome models 
should allow the exploration of species-level variation which will allow us to study whether 
novel ecosystems are likely to evolve in the future.
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CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ORQUÍDEAS: SU IMPACTO EN EL 
DESARROLLO DEL JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER

WAGNER, JORGE
Jardín Botánico Lankester, Universidad de Costa Rica.

jorge.warner@ucr.ac.cr

PUPULIN, FRANCO
Jardín Botánico Lankester, Universidad de Costa Rica.

franco.pupulin@ucr.ac.cr

En el año 2000, el Jardín Botánico Lankester (JBL) diseñó una estrategia para su desarrollo 
y transformación en un centro de investigación botánica de la Universidad de Costa Rica. La 
estrategia partió del análisis de las causas por las cuales botánicos residentes en Costa Rica, 
aún en tiempos recientes, habían realizado escasas contribuciones al conocimiento científico 
de las plantas nativas comparado con la inmensa cantidad de contribuciones realizadas prin-
cipalmente por botánicos de instituciones europeas y norteamericanas. Este análisis adquirió 
relevancia al documentar, para el caso de la descripción de nuevas especies de orquídeas, 
que una enorme cantidad de publicaciones se basara en material vegetal enviado por natura-
listas residentes, que en muchos casos fue acompañado por precisas observaciones botánicas 
y detalladas ilustraciones. De igual manera, el análisis de los documentos publicados acerca 
de la conservación de las orquídeas mesoamericanas llevó a la conclusión que estos estaban 
sustentados en opiniones y escasos datos sobre la diversidad y la distribución de las especies. 
Nuestro análisis condujo a la premisa que el principal impedimento para estudiar localmente 
las plantas de un país rico en biodiversidad no es la falta de recursos económicos sino el limi-
tado acceso a la información taxonómica e histórica relevante-indispensable para una ciencia 
comparativa- y la ausencia de un eficiente sistema de documentación. Como estrategia de 
desarrollo, el JBL apostó a la especialización por lo que decidió concentrar sus esfuerzos en 
el estudio de una familia de plantas hiper-diversa y así diseñó una estrategia para convertirse 
en un nodo para el estudio y la conservación de orquídeas de Mesoamérica. Como prioridad 
estableció recolectar y repatriar toda la información existente sobre la identificación de las 
orquídeas, distribución, ecología, historia natural, dinámica de poblaciones y factores que 
pueden causar su extinción. De igual manera, se elaboró una estrategia para tratar de en-
tender la variación natural de las especies aprovechando las ventajas que ofrece un jardín 
botánico para cultivar, organizar y mantener colecciones de plantas vivas. El conocimiento 
científico generado y el valor de las contribuciones a la conservación de las orquídeas a lo 
largo de estos 15 años confirman que la estrategia puede potenciar el desarrollo de un jardín 
botánico en el Neotrópico.

Palabras clave: 
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CONOCIMIENTO, USO Y MANEJO DE PRODUCTOS FORESTALES NO 
MADERABLES EN LAS COMUNIDADES DE RÍO MEXICANO Y RÍO ROSARIO, 

TUMACO, NARIÑO

BACA-GAMBOA, AIDA ELENA 
Departamento de Biología, Grupo de Investigación Bioprospección, Universidad de Nariño.

aidaebaca@gmail.com

PATIÑO-CH., AYDA LUCÍA
Departamento de Biología, Grupo de Investigación Bioprospección, Universidad de Nariño.

GONZÁLEZ-I., MARTHA SOFÍA
Departamento de Biología, Grupo de Investigación Bioprospección, Universidad de Nariño.

Las comunidades residentes en las selvas del Pacífico Colombiano satisfacen parte de sus ne-
cesidades básicas y obtienen algunos ingresos económicos con el aprovechamiento de produc-
tos forestales no maderables (PFNM) como alimentos, medicinas, especias, materias primas 
para artesanías entre otros, cuya extracción proviene de bosques primarios y secundarios. 
Estos han sido empleados históricamente por los grupos humanos principalmente afrodescen-
dientes e indígenas, quiénes han generado sistemas tradicionales de saberes sobre su mane-
jo, uso y propiedades. En el Municipio de Tumaco (Nariño), se realizó esta investigación con 
el objetivo de caracterizar el conocimiento, uso y manejo de los principales PFNM en las co-
munidades de Río Mexicano (4 veredas) y Río Rosario (10 veredas). La información se obtuvo 
a partir de talleres con niños y adultos, entrevistas estructuradas y semiestructadas a núcleos 
familiares e individuales. Igualmente se evaluó el valor de importancia y la forma de manejo. 
En los dos sitios se definieron categorías de uso de las plantas: desde artesanal, medicinal, 
alimenticio, elaboración de herramientas hasta utensilios domésticos. En Río Mexicano, la 
comunidad registró 167 especies de plantas con diferentes usos, de las cuales sólo 22 poseen 
mayor utilización, mientras que en Río Rosario reportaron 131 especies con solo 20 de mayor 
empleo. Los valores de importancia más altos fueron para las especies Cymbogogon citratus 
(D.C. ex Nees) Stapf., Ocimun micranthum Willd, Bixa Orellana L., Carica papaya L. entre 
otras. De las especies seleccionadas de mayor uso, emplean la raíz, el tallo, hojas, frutos o 
semillas y la forma de manejo varía desde recolección simple de sitios silvestres, formas de 
manejo incipiente selectivo y no selectivo hasta cultivo permanente. Las dos comunidades 
comparten conocimiento, usos y formas de manejo para diversos productos forestales no 
maderables que extraen del bosque o que cultivan en sus huertos. 

Palabras clave: 
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LAS PALMAS Y SU ÍNDICE DE INTENSIDAD DE MANEJO EN EL PACÍFICO 
VALLECAUCANO

FEUILLET-HURTADO, CAROLINA
Universidad de Caldas & Universidad del Valle. 

feuilleth@gmail.com

En este estudio se caracterizaron etnobotánicamente las palmas útiles en las comunidades 
de Joaquincito y Guaimía, Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Se calculó el Índice de 
Intensidad de Manejo (IM) de las palmas para las dos comunidades; este permite establecer la 
importancia cultural de los recursos basado en el tipo de práctica con base en la complejidad 
del manejo, ya sea recolección simple o manejo incipiente con sus subcategorías: recolec-
ción selectiva, tolerancia, protección o promoción. Para la obtención de la información y la 
colecta del material vegetal se realizaron reuniones con las dos comunidades, además de 
entrevistas semiestructuradas y recorridos de campo con los conocedores. Se reconocieron 
quince palmas útiles en las dos comunidades, trece en Joaquincito y doce en Guaimía, que 
fueron agrupadas en los usos: alimento, artesanal, construcción y medicinal; el uso mejor re-
presentado fue alimento, con nueve especies para Guaimía y ocho especies para Joaquincito. 
La categoría de artesanía está de igual manera representada por un número considerable de 
palmas, nueve para Joaquincito y ocho para Guaimía. Oenocarpus bataua Mart. es de uso ex-
clusivo en esta categoría para la comunidad de Guaimía y Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav 
de Joaquincito. Las palmas de chontaduro Bactris gasipaes Kunth, O. bataua y Cocos nucifera 
L. son de conocimiento de toda la comunidad, por proveerlos de alimento con un agradable 
sabor. Las palmas que registraron un IM mas alto fueron B. gasipaes en las dos comunidades 
y C. nucifera solo en Joaquincito. Astrocaryum standleyanum L.H. Bailey utilizada solo en 
Joaquincito obtuvo el IM mas bajo de todas, pues aunque está presente en la zona, tan solo 
es reconocida por unos pocos habitantes y no se le da ningún manejo.

Palabras clave: 
Palmas, Pacífico, Caracterización etnobotánica, Índice de manejo.
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APORTES DE LA ETNOEDUCACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS VEGETALES NATURALES DEL PACÍFICO CAUCANO

HERNÁNDEZ-BERNAL, ERNESTO 
Docente Universidad del Cauca.

SANABRIA-DIAGO, OLGA LUCÍA 
Docente Universidad del Cauca.

olusa2@gmail.com

En la última década el largo conflicto armado colombiano se ha agudizado en el suroccidente 
colombiano y en particular en la región biogeográfica del Pacífico, en la pugna de actores 
armados por los recursos naturales como la minería, la implantación de los cultivos de pal-
ma africana, el control de las rutas del narcotráfico en refugios de la selva y la extracción 
tanto ilegal como descontrolada de los recursos maderables, de fauna y flora silvestres. Los 
pueblos indígenas y afrodescendientes de asentamiento ancestral en la región se encuentran 
en peligro de desaparición, tanto sus comunidades como sus conocimientos y lenguas, siendo 
reconocidos dentro del Plan Nacional de Salvaguarda Étnica ante los riesgos de extinción que 
como los Eperara enfrentan dado el conflicto armado en la región, desplazamientos forzados, 
hambrunas y abandono gubernamental. El Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Consti-
tucional reconoció que existen 34 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural, 
a causa del conflicto armado interno y las gravísimas violaciones a sus derechos fundamen-
tales, individuales, colectivos y del Derecho Internacional Humanitario. Como parte de sus 
frentes de investigación y de proyección social, la Universidad del Cauca mediante trabajos 
de investigación participativa con interacción y compromiso educativo regional, ha venido 
acompañando los procesos etnoeducativos desde los inicios de su formalización en programas 
de etnoeducación por parte del Ministerio de Educación Nacional desde 1985. Entre comuni-
dades de la región del Pacífico, especialmente Eperara Siapidara, los grupos de Investigación 
Indígena y Multicultural GEIM y de Etnobotánicos Latinoamericanos GELA–Colombia, han de-
sarrollado varias acciones, acompañamientos y estrategias de investigación-acción-desarrollo 
en los campos de la etnoeducación aplicados a la socialización, revaloración y recuperación 
del conocimiento tradicional asociado a los recursos naturales que para los departamentos 
de Cauca y Nariño manejan estas poblaciones y que se hace relevante trabajar precisamente 
como una de las maneras de hacerle frente a las problemáticas inicialmente expuestas.

Palabras claves:
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PFNM: VALORACIÓN CULTURAL O VALORACIÓN CREMATÍSTICA. LA 
RESISTENCIA DE LA VALORACIÓN CULTURAL FRENTE A LA VALORACIÓN 

CREMATÍSTICA 

MACÍAS-PINTO, DIEGO JESÚS
Universidad del Cauca.

diegomaciaspinto@gmail.com

SANABRIA-DIAGO, OLGA LUCÍA
Docente Universidad del Cauca.

olusa2@gmail.com

A partir del estudio de los productos forestales no maderables (PFNM), en algunas comunida-
des indígenas y afrocolombianas del pacífico, se realiza una reflexión respecto a las tipologías 
de valor con las que se aborda la relación entre los pueblos que habitan estos territorios, 
los enfoques de la investigación académica y el rol gubernamental en la preservación de la 
diversidad biológica y cultural. Los pueblos indígenas, afrocolombianos y mestizos habitantes 
del pacífico colombiano, en el marco de sus economías campesinas propias establecen un 
tipo de valoración cultural al territorio, al conocimiento ancestral y a los recursos naturales 
que va más allá de la valoración económica y utilitarista con que son registradas estas rea-
lidades por parte de las entidades gubernamentales y académicas. Es incomprensible que 
un país reconocido como multicultural y altamente biodiverso, se continúe privilegiando la 
valoración crematística que niega, invisibiliza, deprecia y atropella la valoración cultural que 
las comunidades han desarrollado en sus territorios por miles de años. 
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RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES EN UN AMBIENTE 
SOCIOCULTURAL DE LA REGIÓN NORTE DEL PACÍFICO COLOMBIANO: 

MUNICIPIO DE NUQUÍ

PINO-BENITEZ, NAYIVE
Grupo de Investigación en Productos Naturales, Programa de Biología y Química, Facultad de 

Educación-Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”.
nayivepino@gmail.com

En América Latina y el mundo en las últimas décadas se ha despertado gran interés por co-
nocer y valorar los productos del bosque, especialmente los productos forestales no made-
rables-PFNM. En ese sentido en este trabajo se cita el caso de las selvas del departamento 
del Chocó, específicamente en la zona costera norte correspondiente a tres comunidades 
del Municipio de Nuquí, en donde la extracción de los productos de la selva constituyen uno 
de los principales renglones de la economía informal; por tal razón ubicar y caracterizar el 
ambiente de donde se extraen estos productos es relevante para conocer a fondo el sistema 
tradicional que manejan para abastecerse de los mismos. Para esto se tuvo en cuenta concer-
tación, socialización, talleres comunitarios y selección de los PFNM. Se arrojaron 460, 214 y 
120 citaciones de plantas, asi mismo hubo 104, 99 y 97 citaciones de animales y/o derivados 
para cada una de las tres comunidades: institución educativa y ecoturística Litoral Pacífico 
de Nuquí, corregimiento de Termales y corregimiento de Partadó respectivamente, con 10 
especies seleccionadas por índice de mención tanto para flora como para fauna. El sauco 
amargo y el matarratón fueron las dos especies de plantas comunes en los indices de mención 
en las tres comunidades, y el bravo en la fauna. En el análisis de la información, se observa 
que en cuanto al uso y manejo que los pobladores dan a los PFNM, permite agrupar a estos 
recursos en tres grupos: las especies que ellos obtienen de ambientes silvestres, las que se 
encuentran en ambientes intervenidos y las que extraen tanto de ambientes silvestres como 
en ambientes intervenidos. 

Palabras Clave: 
Costa Chocoana, Recursos floristícos, Recursos faunistícos.
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PLANTAS DE PODER: COSMOVISIÓN SÍA DE LA SELVA DEL PACÍFICO 
COLOMBIANO

SANABRIA-DIAGO, OLGA LUCÍA 
Grupo de Etnobotánicos Latinoamericanos GELA, Colombia. Departamento de Biología, Uni-

versidad del Cauca-Colciencias_OPC.
olusa2@gmail.com

En los resguardos del Municipio de Timbiquí, los Eperara Siapidaara definen la naturaleza 
como territorio de selva grande a la cual denominan Eda thainde. La componen las plantas 
(Pakuru), los animales (Ne animalara), el suelo (Eunja), el agua (Pania), el aire (Na) y la gente 
Eperara quienes habitan el Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) o selva lluviosa neotropical 
inferior del Departamento del Cauca, en el Andén Pacífico Colombiano. Durante 2010 y 2012, 
mediante estancias y recorridos del Proyecto OPC-Colciencias 391/06 (Cauca, Chocó, Nariño, 
Valle y Nariño) se reconocieron los productos forestales no maderables (PFNM) utilizados por 
los Eperara Siapidaara del Departamento del Cauca. Se desarrollaron 4 Talleres con las comu-
nidades de 4 resguardos con el apoyo de las Organizaciones Indígenas Aciesca y Ozbescac y un 
Taller Regional de delegados de la Región del Pacífico; con los líderes y delegados indígenas 
de resguardos de los municipios de Timbiquí y López de Micay, se recorrió el espacio u Univer-
so Sía, se realizó el trabajo etnobotánico y se determinaron los valores y las connotaciones 
del espacio ambiental. Con las mujeres Sía se reconocieron los espacios y las plantas sagra-
das del espacio comunitario, clasificándolas, reconociendo sus significados y prácticas. La 
persistencia de la cosmovisión sobre naturaleza conlleva a la recuperación permanente del 
conocimiento, al mantenimiento dinamizado de la cultura y a la conservación de lo sagrado 
a través de normas y prácticas culturales, conservando el entorno ambiental y cultural de 
los Sía. Entre los Eperara, los vegetales forman parte de los valores culturales como pueblos 
ancestrales, cuyos recursos se encuentran localizados en territorios sagrados. Mediante las 
prácticas asociadas a la cosmogonía y el conocimiento sobre el ambiente a través de mitos 
y prácticas culturales, mantienen el conocimiento tradicional asociado a la cultura sobre los 
entornos del recurso vegetal.

Palabras Clave: 
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CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO DE LA VIVIENDA NASA EN 
TIERRADENTRO CAUCA, COLOMBIA

VELASCO-PRADA, MERY VICTORIA 
GELA, Colombia. Apoyo en investigación equipo de Territorio y Naturaleza- Asociación de Ca-

bildos Nasa Cxhacxha
meryvictoria@gmail.com

De acuerdo a la cosmovisión nasa, la vivienda integra aspectos del territorio y la naturaleza 
que moldean valores culturales; el territorio se concibe como la casa grande, donde transita 
la palabra, el pensamiento, la historia y el conocimiento que a través de generaciones ha 
sustentado a las comunidades. A través de los años el modelo de vivienda tradicional ha cam-
biado y se han diversificado y sustituido tanto los materiales de construcción, como algunos 
espacios al interior de la misma que han sido reemplazados o eliminados. Durante el periodo 
comprendido entre diciembre de 2013 y julio de 2014, se visitaron viviendas tradicionales en 
los resguardos de Tálaga, Lame, Vitoncó-Belalcazar, Togoima, Chinas y Suin en Tierradentro, 
Cauca; se documentaron las historias de vida de los pobladores en relación a la vivienda nasa 
y se realizaron trabajos grupales de cartografía social. Con base en los conocimientos de los 
pobladores se realizaron mapas sociales en los cuales se ubicaron espacialmente recursos 
maderables y no maderables utilizados tanto en la construcción como en la habitación de la 
vivienda nasa, se colectaron y herborizaron las plantas conocidas por los pobladores identi-
ficándose 25 familias botánicas que son utilizadas en la construcción de las viviendas ya sea 
de habitación o trabajadero; se evidenciaron valores culturales ligados a la ritualidad que 
aún persisten tanto en la construcción como en la habitación de las mismas. El conocimiento 
etnobotánico de la vivienda nasa incluye aspectos de ubicación espacial fuertemente liga-
dos con la medicina tradicional por lo que es importante la consulta a los The´wala antes 
de construir una vivienda y aspectos de energía territorial que se equilibran con la siembra 
o utilización de algunas plantas o de rituales para refrescar el lugar. Frente a las amenazas 
naturales que enfrentan los pobladores de Tierradentro y los programas de re asentamientos 
para zonas expuestas ya sea a flujos de lodo o deslizamientos, resulta de gran importancia 
valorar estos conocimientos etnobotánicos sobre la vivienda tradicional que contribuyen a 
fortalecer la cultura y la vida tradicional de las comunidades.

Palabras clave: 
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IMPORTANCIA DE LA VEGETACIÓN EN ESTUDIOS DE BIOINGENIERÍA Y 
BIOGEOQUÍMICA: INTRODUCCIÓN AL SIMPOSIO

GUEVARA, GIOVANY
Departamento de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agropecuarias-

Universidad de Caldas, Manizales & Departamento de Biología, Facultad de Ciencias-
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.

giovany.guevara@ucaldas.edu.co, ggcolombia@gmail.com

En este simposio, se resalta la importancia de la vegetación a través de cuatro estudios inde-
pendientes, enfocados en técnicas de bioingeniería e investigaciones biogeoquímicas, reali-
zados en la región Andina de Colombia y Chile. Silva Erazo et al., presentan una de las con-
tribuciones de la bioingeniería a las ciencias ambientales, en una sección de la Autopista del 
Café (Manizales, Colombia), utilizando técnicas convencionales y novedosas para el manejo 
de taludes viales, contrarrestar el efecto de la erosión hídrica y mejorar las condiciones de 
retención de suelo, con base en métodos de siembra sexual y asexual de plantas y, la evalua-
ción de atributos ecológicos durante la sucesión vegetal. Orozco et al., presentan datos de 
composición, riqueza y diversidad de especies vegetales ribereñas en microcuencas contras-
tantes, afluentes del Río Chinchiná (Manizales, Colombia). Meza-Salazar y Guevara, muestran 
los resultados obtenidos sobre descomposición de eucalipto y siete cueros en tres quebradas, 
también afluentes del Río Chinchiná (Manizales, Colombia), las cuales están sometidas al 
impacto de la ganadería, agricultura y minería. Finalmente, Guevara et al., integran los re-
sultados obtenidos en estudios de biogeoquímica (aporte y descomposición de hojarasca) de 
microcuencas boscosas en áreas protegidas de Chile y Colombia. Las diferentes investigacio-
nes resaltadas aquí, no solo reflejan la importancia de las plantas en la retención del suelo, 
manejo de taludes viales, aporte y descomposición de materia orgánica y flujo de nutrientes, 
sino que constituye una muestra de los estudios que se pueden realizar en ecosistemas (alto)
andinos que, en su área de distribución, son sometidos a presiones antropogénicas y ambien-
tales, las cuales requieren de un mejor conocimiento para su preservación y manejo a largo 
plazo. Estos ecosistemas, como otros de montaña a nivel global, son fundamentales en el 
suministro de muchos bienes y servicios ambientales para la humanidad.76
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SILVICULTURA Y ECOLOGÍA EN ZONAS RIBEREÑAS: EFECTO SOBRE 
EL APORTE Y DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA EN MICROCUENCAS 

ALTOANDINAS PROTEGIDAS DE CHILE Y COLOMBIA
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A pesar de la creciente presión antropogénica, la cordillera de Los Andes de Chile y Colom-
bia, presenta una riqueza hídrica asociada con microcuencas, que incluyen remanentes de 
bosques naturales en áreas protegidas. Los estudios hidrobiológicos con base en la respues-
ta de microcuencas boscosas frente a prácticas de manejo forestal, son una herramienta 
valiosa para determinar el impacto antropogénico y natural, en la dinámica de nutrientes, 
tales como el aporte y descomposición de hojarasca. Asimismo, son unidades experimentales 
idóneas para estudiar ritmos de colonización, fragmentación vegetal, así como la riqueza 
y biomasa de invertebrados bentónicos. En investigaciones separadas con un enfoque bio-
geoquímico, siguiendo métodos tradicionales, se realizaron experimentos en microcuencas 
altoandinas de Chile y Colombia, con el objeto de evaluar: 1) el aporte y descomposición 
estacional (2009—2010) de una especie caducifolia (Nothofagus alpina) y tres siempreverdes 
(Laureliopsis philippiana, Myrceugenia planipes, Saxegothaea conspicua) en la reserva priva-
da San Pablo de Tregua, sur de Chile (39°S, 72O), mediante la propuesta de cuencas parea-
das, donde una de ellas es manejada silviculturalmente y, 2) la descomposición de hojas de 
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Cecropia telenitida y Chusquea fendleri durante 2014, en la Reserva Forestal Protectora de 
la cuenca del Río Blanco y la Quebrada Olivares (Manizales, Colombia; 5°N, 75°O). En Chile 
se detectaron diferencias significativas tanto en el aporte como en la descomposición, donde 
N. alpina presentó los registros más altos y entre las siempreverdes, L. philippiana fue > M. 
planipes y S. conspicua. En las especies colombianas, C. fendleri presentó una descomposi-
ción mayor que C. telenitida. Las respuestas diferenciales observadas, se relacionan princi-
palmente con el efecto de la silvicultura en zonas ribereñas, aportes orgánicos estacionales 
y la presencia de invertebrados.

Palabras clave: 
Biogeoquímica, Invertebrados, Manejo forestal, Quebradas andinas.
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DESCOMPOSICIÓN DE HOJARASCA EN MICROCUENCAS ANDINAS 
COLOMBIANAS CON IMPACTO GANADERO, AGRÍCOLA Y MINERO

MEZA-SALAZAR, ANA MARÍA
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

anamariamezasalazar@gmail.com 

GUEVARA, GIOVANY 
Departamento de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Agropecuarias-

Universidad de Caldas, Manizales & Departamento de Biología, Facultad de Ciencias-
Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.

giovany.guevara@ucaldas.edu.co, ggcolombia@gmail.com

Las alteraciones antropogénicas más frecuentes sobre los ecosistemas acuáticos de la región 
Andina colombiana, están relacionados con cambios en su vegetación ribereña. Entre los 
principales impactos, se destacan las actividades ganaderas, agrícolas y mineras en ecosis-
temas altoandinos, en los cuales su metabolismo interno, depende del aporte de material 
orgánico alóctono. Algunas cuencas de esta región, presentan matrices heterogéneas con 
plantas nativas y exóticas que influyen sobre el aporte de hojarasca y nutrientes, en las 
que se desconoce su papel ecológico en términos de su descomposición y contribución en la 
dinámica de la comunidad bentónica asociada. En esta investigación, se seleccionaron 4 mi-
crocuencas afluentes del río Chinchiná (Manizales, Colombia), con influencia agrícola, minera 
o ganadera y una de referencia, para evaluar el efecto sobre la descomposición de hojas de 
Eucalyptus sp. (exótica) y Tibouchina lepidota (nativa) y su importancia en la colonización 
y dinámica de macroinvertebrados. Se siguieron procedimientos estándares para la incuba-
ción, colonización y descomposición de 5g de cada especie vegetal y de un tratamiento mixto 
con 4 repeticiones por quebrada, mediante extracciones a los 3, 8, 15, 30, 45, 60 y 75 días. 
El material separado en laboratorio fue secado a 70ºC durante 48h y pesado. Así mismo, se 
realizó la separación e identificación de macroinvertebrados acuáticos. La tasa de descompo-
sición (k, días-1) mostró diferencias significativas entre tratamientos. Eucalyptus sp. presentó 
una mayor descomposición seguido por el tratamiento mixto y, por Tibouchina lepidota. La 
menor pérdida de peso seco, se registró en la zona impactada por agricultura, mostrando un 
mayor efecto de la ganadería y agricultura en este proceso. Sin embargo, existen elementos 
asociados con la vegetación ribereña que no fueron claramente dilucidados, y que pueden 
afectar tanto el proceso de descomposición como la función de los invertebrados bentónicos.

Palabras clave: 
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE PARCHES DE BOSQUES 
ASOCIADOS A GANADERÍA, AGRICULTURA Y MINERÍA EN LA CUENCA 

DEL RÍO CHINCHINÁ

OROZCO-AGUDELO, JAIRO ANDRÉS 
Universidad de Caldas.
jairoa345@hotmail.com

BEDOYA-RUEDA, OCTAVIO ANDRÉS
Universidad de Caldas.

andresbedoya5@gmail.com

BOHÓRQUEZ-OSORIO, ANDRÉS FELIPE
Herbario Universidad de Caldas-FAUC. 

andresfelipebo@gmail.com

 
Los ecosistemas andinos han sido el soporte del desarrollo económico y cultural de Colom-
bia, dibujando un paisaje fragmentado a causa de actividades humanas y de explotación que 
transforman los bosques. Se realizó un estudio comparativo en la cuenca del río Chinchiná 
con el fin de evaluar la diversidad florística en algunos parches de bosque con diferentes 
usos de suelo. El área de estudio comprendió 10 quebradas en los municipios de Manizales 
y Villamaría. Se realizaron 5 parcelas/quebrada de 100 m2 donde se registraron Herbazales, 
Brinzales, Latizales y Fustales. Se calculó el IVI y el IVF, se establecieron categorías para de-
terminar la distribución en los parámetros altura y DAP para latizales y fustales. Se realizó un 
análisis de componentes principales. Como resultados las quebradas que presentaron mayor 
número de especies fueron Romerales (130) y Olivares (125); Se reportaron 52 taxones con 
alguna categoría a la extinción. Para Latizales y fustales las especies que registraron mayor 
IVI fueron Saurauia sp4 (93,2) y Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.) R.M. Tryon (95,8). 
Melastomataceae (119,5) y Urticaceae (119) reportaron el mayor IVF. La distribución vertical 
de las especies y clases diamétricas no mostró grandes diferencias. El análisis de componen-
tes principales formó 3 grupos donde hay una relación positiva entre dos conformados por 8 
quebradas las cuales están caracterizadas por Erigeron bonariensis L. Esta especie produce 
muchas semillas pequeñas, poco competitivas pero con alta capacidad de dispersión. El es-
tado de perturbación de la cuenca y la transformación del paisaje para el establecimiento 
de sistemas agropecuarios y de explotación minera han logrado que los bosques nativos en su 
mayoría desaparezcan. Se ratifica el valor de los estudios acerca de estructura y composición 
florística como generadores de herramientas útiles para el conocimiento de la biodiversidad 
y el entendimiento de las dinámicas dentro de las comunidades vegetales.

Palabras clave: 
Cuenca del río Chinchiná, Transformación del paisaje, Sistemas agropecuarios, Explotación 
minera.
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EFECTIVIDAD DE DIFERENTES TÉCNICAS DE REVEGETALIZACIÓN PARA 
LA RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

SILVA-ERAZO, NIXON WALTER
Universidad de Caldas.

nwsilvaerazo@gmail.com 

GUEVARA, GIOVANY
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ESCOBAR-POTES, CARLOS ENRIQUE
Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Colombia 

ceescobarpo@unal.edu.co

El principal problema que generan las infraestructuras viales es la inestabilidad de las lade-
ras producto de la erosión hídrica. La Autopista del Café no es la excepción, dado que en su 
construcción se activaron procesos erosivos que formaron cárcavas de 15000 m2, movilizando 
grandes volúmenes de suelo y ocasionando la pérdida de flora y fauna, además de la falta de 
regulación de aguas y la alteración del microclima. En esta investigación se evaluó la efecti-
vidad de hasta cuatro tratamientos de bioingeniería para la estabilización de taludes en dos 
tramos de la autopista del Café (San Peregrino, Manizales). En la Quiebra del Billar se utilizó 
un tratamiento con Agromanto con diferentes sustratos vegetales a 20, 15 y 10 cm. En el ta-
lud de Chila se utilizó: 1) Pasto, 2) Agromanto, 3) Semillas, 4) Estacas de especies herbáceas 
y arbustivas de la zona más un control (sucesión natural). La evaluación vegetal se realizó a 
través de parcelas y cuadrantes de 1 × 1 m2, los cuales se ubicaron cardinalmente sobre el 
primer talud y, en forma horizontal, en el segundo. Además, se registraron algunas propie-
dades fisicoquímicas del suelo. En cada parcela, se cuantificaron todos los individuos, altura, 
porcentaje de germinación de las especies establecidas al cabo de seis meses y los índices 
de diversidad de orden q. Se encontró que el tratamiento aplicado, además de controlar la 
inestabilidad del terreno recuperó la ladera al facilitar la sucesión vegetal. En ambos casos, 
la vegetación con mayor importancia ecológica estuvo representada por las familias Comme-
linaceae (53,7%), Gramineae (40,2%) y Fabaceae (6,1%). Los resultados han mostrado que las 
técnicas aplicadas de bioingeniería con especies vegetales nativas y comerciales estabilizan 
el terreno, con un mejoramiento ecológico visible al incrementar la riqueza de especies ve-
getales, la biomasa y el aporte de nutrientes que contribuyen a la calidad biológica del suelo 
y favorecen su retención.

Palabras clave: 
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LA ESCUELA DE KILLIP FRENTE LA BOTÁNICA ECONÓMICA COLOMBIANA 
DE INICIOS DEL SIGLO XX

ÁVILA, FABIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

favila@jjb.gov.co

Las relaciones de confianza en la economía mundial en la década de los 20 del siglo pasado, 
la sobre-oferta de producción agrícola y el surgimiento de Estados Unidos como una inmi-
nente potencia en el mundo, dieron paso a nuevas expediciones a los países tropicales, en 
la búsqueda de nuevos recursos naturales potencialmente explotables. La garantía de los 
monopolios en el mercado, en este caso de algunas plantas útiles (quina, coca, tabaco, café, 
plátano, caucho, principalmente), generó confianza en los mercados locales de Colombia 
para nuevos productos con potencial productivo, y en la comunidad científica fascinantes 
encuentros con especies aún desconocidas para los botánicos y los zoólogos. A pesar del ur-
gente e interno avance de la botánica económica en Colombia, la mayoría de las interesantes 
novedades taxonómicas fueron descritas en el exterior por botánicos como Smith, Leonard, 
Pennell, Standley, Robinson y Killip. El caso particular de la botánica taxonómica del Doctor 
Killip o “Buddy” como era llamado afectuosamente, comprendió una fructífera producción 
bibliográfica sobre especies neotropicales. Los grupos que más resaltan su trabajo fueron 
Passifloraceae, Leguminosae, Urticaceae, Alstroemeriaceae y Valerianaceae, muchas de las 
cuales correspondieron a sus cerca de 40000 especímenes colectados. Las expediciones abar-
caron diferentes departamentos e intendencias del país, pero Cauca, Santander, Chocó y el 
Valle del Cauca, fueron las principales zonas en las que concentró su atención. Su relación 
cercana con José Cuatrecasas y Enrique Pérez Arbeláez, permitió una permanente depura-
ción en la curaduría de la colección del Instituto Botánico de la primera mitad del siglo XX. Se 
concluye que gracias al desarrollo de esta escuela clásica, el doctor Killip logró dar a conocer 
alrededor de 600 nuevas plantas para la ciencia, por lo cual, también otros botánicos han 
honrado su aporte con el epíteto “killipii” y con el género Killipia.

Palabras clave: 
Botánica económica, Killip, Leguminosae, Passifloraceae.
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EXPLORADORES BOTÁNICOS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

CÁRDENAS-LÓPEZ, DAIRON
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI.

dcardenas@sinchi.org.co

La historia de las exploraciones botánicas en la amazonia colombiana, comienza con Francis-
co de Orellana en 1540 por el río Amazonas, dando inicio a un período de exploración sobre 
los recursos naturales de la región. También merece destacarse el padre José Gumilla, con su 
obra “El Orinoco ilustrado” publicado en 1741, donde se documentan aspectos geográficos, 
étnicos y botánicos, estos últimos centrados en relatos de plantas útiles por comunidades 
indígenas. En 1743 el recorrido efectuado por el frances Charles Marie de La Condamine y el 
botánico Joseph Jussieu, junto con los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa desde Qui-
to hasta el Océano Atlántico, dan inicio a los viajes de científicos a la región, dando como 
hecho notable la descripción la quina. En 1800 Alexander von Humboldt y Bonpland realizan 
su viaje por el Orinoco y el Río Negro, efectuando importantes colecciones botánicas. La 
exploración adelantada por Karl Friedrich Philipp von Martius, hacia el año de 1820 remonta 
el río Caquetá hasta los rápidos de Araracuara, efectuando colectas botánicas y descripción 
de especies como Lepidocaryum tenue, Oenocarpus bataua y Euterpe precatoria, publicadas 
en su monumental Flora Brasiliensis entre 1830 y 1867. En 1856 el alemán Hermann Karsten, 
estimulado por los trabajos adelantados por la Comisión Corográfica de Agustín Codazzi desa-
rrolla importantes aportes en botánica, describiendo especies como Caryodendron orinocen-
se. En 1940 R. E. Schultes inicia estudios farmacológicos de la Flora Amazónica, realizando 
importantes colectas el Vaupés. En 1939 José Cuatrecasas, visita el río Orteguaza (Caquetá), 
el río Vaupés, la Serranía de la Macarena (Meta) y la Lindosa (Guaviare), efectuando impor-
tantes colectas de nuevas especies. A partir de los años 80 con el proyecto radargramétrico 
la amazonia y hasta la fecha un número grande de botánicos realizan sus aportes a la flora de 
la región amazónica colombiana. 

Palabras clave: 
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LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA: PUNTO DE PARTIDA EN EL ESTUDIO 
DE LA FLORA DE COLOMBIA 

CASTAÑO-RUBIANO, NATALIA
Coordinadora Editorial del proyecto Flora de Mutis en Colombia, Instituto de Ciencias Natu-

rales Universidad Nacional de Colombia-Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
natalia.castano@hotmail.com

FERNÁNDEZ-ALONSO, JOSÉ LUIS
Coordinador Científico por España y Coordinador Editorial del proyecto Flora de Mutis, Real 

Jardín Botánico-CSIC.
jlfernandeza@rjb.csic.es

AGUIRRE-CEBALLOS, JAIME
Coordinador Científico por Colombia del proyecto Flora de Mutis, Instituto de Ciencias Natu-

rales Universidad Nacional de Colombia.
jaguirrec@unal.edu.co

Si bien antes de la llegada de José Celestino Mutis a la Nueva Granada, algunos cronistas de 
la conquista y botánicos viajeros tuvieron contacto con nuestra flora, es desde el inicio de La 
Expedición Botánica que se puede hablar de una historia de la botánica en Colombia. Aunque 
Mutis empezó las primeras observaciones botánicas en Colombia desde su llegada en 1761, 
La Expedición Botánica planteada por Mutis, inició oficialmente el 1 de noviembre de 1783, 
duró 34 años y abarcó cerca de 8000 km2 de territorio colombiano en torno al río Magdalena y 
algunos sectores de Ecuador. Fue cuna de una generación de naturalistas y botánicos criollos, 
así como de artistas y de herbolarios, que la convirtieron en un centro de desarrollo de las 
ciencias en La Nueva Granada. Pese a que Mutis nunca llegó a publicar su flora, ésta es sin 
duda una de las obras mejor documentadas. Resultado de su minucioso trabajo se cuenta con 
5393 láminas de gran exactitud botánica y belleza pictórica, conservadas en el Real Jardín 
Botánico de Madrid y unos 20000 ejemplares botánicos conservados en los herbarios MA-MUT, 
US, COL, LINN y S, así como numerosas descripciones y observaciones botánicas manuscri-
tas. Si bien la Expedición se vio interrumpida en 1816 en las fechas de la independencia de 
España, la semilla de Mutis dio sus frutos y años después fue José Jerónimo Triana, miembro 
de la Comisión Corográfica, el que determinó y sistematizó gran parte del material. Poste-
riormente, gracias al padre Enrique Pérez Arbeláez se logró promover el acuerdo binacional 
entre España y Colombia para la publicación de la Flora de la Real Expedición Botánica del 
Nuevo Reino de Granada o Flora de Mutis. Desde entonces, el trabajo aunado del Instituto de 
Ciencias Naturales (ICN) y del Real Jardín Botánico de Madrid (RJBM), con el aporte de sus 
botánicos en la elaboración de los tratamientos taxonómicos de las familias, ha permitido la 
publicación formal de 38 de los 55 tomos contemplados en la obra.
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EXPLORACIONES DE DON JOSÉ CUATRECASAS EN COLOMBIA

DIAZGRANADOS, MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mdiazgranados@jbb.gov.co

José Cuatrecasas Arumí (1903–1996), considerado por muchos el sucesor de José Celestino 
Mutis, fue uno de los botánicos más prolíficos e importantes en la historia de la botánica de 
Colombia. Desde el año 2005 se viene realizando un estudio biográfico de Cuatrecasas, basa-
do en los archivos de la Institución Smithsoniana y en una revisión exhaustiva de repositorios 
de datos y de sus publicaciones. Cuatrecasas publicó 2936 nombres de plantas, entre ellos 
939 basiónimos, 24 géneros y 2 tribus, en un total de 89 familias. Realizó docenas de expedi-
ciones entre 1932 y 1981, colectó más de 30000 plantas y tomó más de 20000 fotografías. Sus 
exploraciones, descritas cuidadosamente en sus 25 diarios de viajes y 12 cuadernos de notas, 
lo llevaron a numerosos parajes en todas las regiones del país. Conoció también diversas et-
nias indígenas, como Carijonas, Cholos, Cochas (Kamsá), Cofanes, Cubeos, Guananos, Guaya-
beros, Inganos, Kogis, Paeces, Tucanos, Tunebos, Uitotos y Yurutíes. Durante los 11 años que 
vivió en Colombia (en Bogotá y en Cali), trabajó para el Instituto de Ciencias Naturales, hizo 
parte de la Comisión del Valle y adelantó investigaciones florísticas a lo largo de todo el país. 
Fue uno de los pioneros en explorar a fondo la flora de los páramos, y se convirtió en uno de 
los más grandes expertos en este ecosistema. Realizó revisiones y monografías en géneros de 
Asteraceae, Bombacaceae, Brunelliaceae, Burseraceae, Cecropiaceae, Cunoniaceae, Humi-
riaceae, Malpighiaceae, Rubiaceae, Sabiaceae, Simaroubaceae, Solanaceae, Sterculiaceae y 
Violaceae. Sus espléndidas contribuciones al conocimiento de Asteraceae lo convirtieron en 
uno de los sinanterólogos más importantes del mundo. Realizó 263 publicaciones, la mayoría 
como único autor. Su propuesta de una clasificación general de la vegetación de Colombia es 
aún usada como referente. Como reconocimiento a su majestuosa labor en la botánica, 171 
epítetos específicos y 7 géneros han sido dedicados a Don José. 
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SANTIAGO DÍAZ PIEDRAHITA Y SU APORTE A LA BOTÁNICA EN 
COLOMBIA

PARRA-OSORIO, CARLOS A.
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

caparrao@unal.edu.co

Durante su carrera como profesor e investigador en botánica taxonómica en el Instituto 
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Santiago Díaz Piedrahita 
(1944−2014) describió un total de 104 especies nuevas para la familia Asteraceae. Sobresa-
len sus aportes en géneros como Pentacalia, Espeletia y Espeletiopsis, en donde describió 
25, 19 y cinco especies nuevas, respectivamente. Teniendo en cuenta que en el momento 
se acepta la presencia de 101 especies de Pentacalia, 63 de Espeletia y 23 de Espeletiopsis 
en Colombia, las contribuciones taxonómicas del profesor y coautores incrementaron en un 
25%, 30% y 22% el conocimiento taxonómico sobre la composición de estos géneros en nuestro 
país, respectivamente. Adicionalmente, describió dos géneros de Asteraceae endémicos para 
el país: Tostimontia S. Díaz, de la Sierra Nevada de Santa Marta y Yariguianthus S. Díaz & 
Rodr.-Cabeza, de los bosques aledaños al Parque Nacional Natural Serranía de Los Yariguíes. 
Con relación a sus colecciones de campo, el profesor recolectó ca. 4500 números en un lap-
so de 36 años (1965−2001), centrándose en áreas naturales de 12 departamentos del país. 
Aproximadamente el 18% de sus recolecciones se realizaron entre los 2000−2499 metros de 
altitud; adicionalmente, el 16% se centraron en la franja de los 3000−3499 m de altitud, en 
donde varios géneros nativos de Asteraceae se caracterizan por su diversidad y endemismo. 
En general, más de la mitad de sus recolecciones (57,6%) se efectuaron entre la franja de 
los 2000−4999 m de altitud. De todas sus colecciones el 22% corresponden a especies de la 
familia Asteraceae; el resto comprenden especies de diferentes familias de angiospermas y 
de helechos recolectados en inventarios florísticos, exploraciones a localidades puntuales y 
cursos docentes de campo en los que participó a lo largo de su vida.

Palabras clave: 
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LAS EXPEDICIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE AL CERRO DEL 
TORRÁ, CHOCÓ, COLOMBIA

SILVERSTONE-SOPKIN, PHILIP ARTHUR
Profesor Ad honorem, Departamento de Biología, Universidad del Valle.

pasilverstone_sopkin@yahoo.com

El Cerro del Torrá es una montaña en el municipio de San José del Palmar, departamento del 
Chocó, Colombia, a 4º46’N, 76º29’W. Aunque los mapas publicados indicaban alturas sobre el 
nivel del mar de hasta 4670 m, la verdadera altitud de este cerro es aproximadamente 2800 
m. Es parte de la cordillera de San Miguel, la cual se ubica al oeste de la cordillera Occiden-
tal, y no se conecta con ésta. Las primeras colecciones biológicas en esta montaña fueron 
hechas por tres expediciones de la Universidad del Valle, en 1982, 1984, y 1988. Todas las 
expediciones se subieron por tierra, por el lado oriental del Cerro del Torrá. Se realizaron co-
lecciones de líquenes, briófitos y plantas vasculares. Hay cuatro tipos de vegetación arriba de 
1600 m de altitud en el cerro; el filo de cumbre es un páramo sin frailejón, de origen eólico. 
El número total de especies de plantas vasculares colectadas fue 468, de las cuales 84 son 
helechos y licopodios, 1 es una gimnosperma y 383 son angiospermas. Las familias de angios-
permas con el mayor número de especies fueron Orchidaceae, Melastomataceae, Rubiaceae, 
Ericaceae, Gesneriaceae, Asteraceae, Bromeliaceae, Araceae, Piperaceae y Solanaceae. En-
tre las especies de plantas vasculares colectadas, 38% son epífitas, 36,8% se encuentra en 
tierra baja de la región chocoana, 74,8% se encuentra en la cordillera Occidental, 25,2% es 
endémica a Colombia y 5,2% se conoce sólo del Cerro del Torrá. Las colecciones incluyen por 
lo menos 35 especies nuevas. Florísticamente, el Chocó biogeográfico se extiende hasta el 
límite superior de bosque nublado en la vertiente occidental de la cordillera Occidental. La 
flora del Cerro del Torrá no representa una entidad fitogeográfica diferente de la flora de la 
cordillera Occidental. Sin embargo, es de gran interés, ya que el 25% es endémica a Colom-
bia, y muchas fueron nuevas especies cuando fueron colectadas. 

Palabras claves: 
Cerro del Torrá, Chocó, Expediciones florísticas, Fitogeografía.
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ACERCAMIENTO A LAS CONTRIBUCIONES BOTÁNICAS Y VIAJES DE DON 
JOSÉ JERÓNIMO TRIANA

VILLANUEVA-TAMAYO, BORIS
Laboratorio Dendrología, Universidad del Tolima. 
borislibre@gmail.com, bsvillanuevat@ut.edu.co

Se pretende a partir de esta exposición ampliar el conocimiento acerca de este noble y sabio 
caballero que fuera Don José Jerónimo Triana Silva. Es del conocimiento de muchas personas 
que se dedican a la botánica, que la vida y obra del mencionado personaje pasa anónima 
entre la sociedad colombiana en general, a diferencia de nombres como José Celestino Mutis, 
el sabio Caldas, Enrique Pérez Arbeláez, Lorenzo Uribe y otros que en diferentes regiones, 
evocan conocimiento y una época en la que la investigación proveía una investidura de caba-
llerosidad y sacrificio. Se revisaron las publicaciones realizadas por Santiago Díaz Piedrahita 
y las cartas inéditas publicadas por él mismo, aparte algunas memorias de la Expedición 
Corográfica, como contribución a la divulgación de su historia y la trascendencia que tuvo 
su actuar tanto para su época como para nuestros días. Se presentan los viajes realizados 
por Triana en seis temporadas diferentes, que abarcaron la gran mayoría del territorio co-
lombiano a excepción de la Amazonia y parte de la Orinoquía, remontando valles, montañas 
y páramos. Se encontró que, realizó la primera gran colección de la flora de nuestro país, 
incluso en campañas de contiendas armadas dedicó su tiempo libre a herborizar, se tratan 
de describir los viajes y algunos de los aportes que logro de cada uno de ellos. Triana quien 
como diría Don Santiago Díaz, “era poseedor de una mente inquieta” entabló comunicación 
con diferentes botánicos ilustres de la época como Warscewicz, Karsten, Holton, Planchon, 
Linden y Decaisne, con estos tres últimos propuso la Prodomus Florae Novo Granatensis, esta 
iniciativa se fue disolviendo en diferentes trabajos de floras separadas como la relacionada 
con las Gutíferas. Se listan algunos de sus nombres botánicos publicados relacionados por 
familias, mas resaltables y parte de la memoria que persiste en sus epónimos, como una re-
ferencia citable en cualquier espacio.

Palabras clave: 
Comisión corológica, Prodomus, Planchon.
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PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES ASOCIADAS AL USO DE LA MARIHUANA 
EMBRIAGANTE ANCESTRAL, EN CONTEXTO UNIVERSITARIO: ESTUDIO 

DE CASO UNIVERSIDAD DE CALDAS

BELTRÁN-PÉREZ, GINNA LIZETH
Semillero de investigación Experimental Plantas y Arte, Universidad de Caldas

gilibel_26@hotmail.com

La presente ponencia tiene como objetivo principal describir las diferentes prácticas socio-
culturales asociadas al uso de la marihuana, embriagante ancestral, por parte de los estu-
diante de la Universidad de Caldas, con el fin de identificar las motivaciones del consumo, los 
medios que emplean, el momento en que lo hacen y los espacios que comparten, llegando a 
establecer ciertas particularidades y generalidades en el consumo por parte de este tipo de 
población que van más allá de la práctica cotidiana. 

Palabras clave: 
Marihuana, Prácticas socioculturales, Usos, Universidad de Caldas.
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DIEZ MIL AÑOS DE APRENDIZAJES A PARTIR DEL ENCUENTRO ENTRE 
UNA ESPECIE CACTÁCEA Y LAS SOCIEDADES HUMANAS

BRESCIA, CARLO
Vasos comunicantes.

carlo.brescia@gmail.com

A través de esta ponencia, a partir de una investigación personal revisaremos de una manera 
ínter y transdisciplinaria las relaciones ancestrales, históricas y contemporáneas entre el 
cactus Trichocereus y el ser humano en el contexto sudamericano. Asimismo, elaboraremos 
en forma teórica las contribuciones de estas relaciones para la civilización humana en los 
Andes. El objetivo es brindar a los asistentes desde la perspectiva de los estudios culturales 
una puesta al día sobre los conocimientos relacionados a la arqueología, antropología, histo-
ria, botánica, farmacología y medicina a esta especie botánica, entre otras áreas del saber.

Palabras claves: 
Cactus, Andes, sudamericano.
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EL RITO INICIATICO DEL CULTO AFRICANO DEL BUITI Y SU PLANTA 
PSICOACTIVA IBOGA 

SAMORINI, GIORGIO
giorgio@samorini.it

Se describe el culto religioso africano del Buiti, en el cual se utiliza como sacramento visio-
nario la planta de la iboga, dando particular atención al dramático rito de iniciación que el 
autor pudo vivir en su propia piel entre los Fang del Gabón.

Palabras clave: 
Ritual, Iboga, Culto, Enteógenos.
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CHAMANISMO, DROGAS Y ARTE CONTEMPORÁNEO

TANGARIFE-PUERTA, HUGO FERNANDO
Semillero Experimental plantas y arte, Universidad de Caldas

hugotangarife@yahoo.es

La ponencia se trata de evidenciar procesos artísticos contemporáneos relacionados con las 
prácticas chamánicas y el uso de las drogas en la creación artística. Estos procesos se enfocan 
en la búsqueda de la creatividad por medio de la participación en rituales donde las plan-
tas enteógenas son parte fundamental de la experiencia. Por otro lado existen artistas que 
utilizan las drogas como un medio de protesta contra el sistema de regímenes en diferentes 
países. La metodología de la ponencia consiste en realizar un breve análisis de los artistas y 
sus obras, por medio de imágenes y textos que facilitan la observación e interpretación de 
las obras por medio de los participantes.

Palabras claves: 
Arte, Contemporaneidad, Chamanismo, Drogas.
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LA ETNOMEDICINA INDÍGENA DEL YAGÉ. PREPARACIONES Y PRÁCTICAS 
EMBRIAGANTES EN MARCOS RITUALES INTERÉTNICOS EN MANIZALES

RONDEROS-VALDERRRAMA, JORGE
Director grupo y línea de investigación Cultura y Droga, Universidad de Caldas 

jronderos@ucaldas.edu.co

Con base en la tesis doctoral DINÁMICAS INTERÉTNICAS Y RE-SIGNIFICACIÓN DE IDENTIDADES, 
EN EL RITUAL DE LA ETNOMEDICINA INDÍGENA DEL YAGÉ EN MANIZALES-COLOMBIA, (http://
agusvinnus.prodiversitas.org/tesis/ronderos.pdf) realizada por el expositor, se expone des-
criptiva e ilustradamente a partir del trabajo de campo, la relación entre plantas embriagan-
tes ancestrales y seres humanos en rituales interétnicos que se realizan en centros urbano 
rurales de Manizales y Eje Cafetero, se valoran hipotéticamente algunos potenciales cogni-
tivos y espirituales y posibilidades de usos etnoterapeuticos, se describen en el campo pro-
piamente etnobotánico, casos emergentes de intercambios interculturales de conocimientos 
científicos y no científicos, re-significación de identidades, beneficios y limitaciones y riesgos 
en contextos y condiciones específicos aportada por el trabajo etnográfico y se proyectan 
algunas conclusiones.

Palabras claves: 
Etnomedicina del yagé, Plantas embriagantes, Rituales, Dinámicas interétnicas.
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NECROMASA EN DIFERENTES TIPOS DE VEGETACIÓN A LO LARGO DE UN 
GRADIENTE ALTITUDINAL EN LA CUENCA DEL RÍO QUINDÍO, COLOMBIA

ARIAS-ZAPATA, VANESA
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”. Colegio Mayor de Antioquia. Medellín-Antioquia.
vanessa.a.z@hotmail.com

CARRILLO-RESTREPO, JHAN CARLOS
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
jucaraes@hotmail.com

FERNÁNDEZ-ÁNGEL, SANTIAGO
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
santiagoferan@gmail.com

GAONA, CAMILO
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
camilogaona87@gmail.com

RESTREPO-CORREA, ZORAYDA
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
zrestrepo@yahoo.es

MEJÍA, MARÍA CAMILA
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
mcmejia@gmail.com

GUZMÁN, DIEGO 
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”.
diegoguzman@gmail.com

El conocimiento de la variación en el almacenamiento de carbono en gradientes altitudinales 
es clave para entender de qué manera el cambio climático puede afectar la estructura y la 
dinámica de los ecosistemas. La necromasa, que incluye: árboles muertos en pie con DAP≥5 
cm, detritos leñosos (madera muerta con diámetro ≥5 cm) y hojarasca (hojas, ramitas y flo-

mailto:vanessa.a.z@hotmail.com1
mailto:jucaraes@hotmail.com
mailto:santiagoferan@gmail.com
mailto:camilogaona87@gmail.com
mailto:zrestrepo@yahoo.es
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res en el piso del bosque) es una variable principal del ciclo del carbono y del intercambio 
de nutrientes entre las plantas y el suelo, pero su variación en gradientes altitudinales ha 
sido poco estudiada. En este trabajo se presenta información sobre la necromasa en un gra-
diente altitudinal, entre 1800—3800 m de altitud en la cuenca del rio Quindío. En total se 
establecieron 21 parcelas de 0,25 ha en diferentes tipos de cobertura: bosque secundario, 
plantación con especies nativas/exóticas y bosque primario. La necromasa total presentó una 
alta variación en el gradiente altitudinal, con un valor promedio de 7,32 ± 4,62 ton/ha (ran-
go 0,81—7,32 ton/ha). La contribución de la necromasa al contenido total de carbono de la 
vegetación varía también ampliamente, con porcentajes entre 1,2% y 31%, ambos en bosques 
secundarios. No se encontró ninguna relación directa entre la cantidad total de necromasa 
para todas las parcelas y la altitud; no obstante a medida que la biomasa aérea aumenta, el % 
de necromasa (necromasa/biomasa aérea * 100) se reduce, lo que sugiere una relación posi-
tiva entre la productividad y la sobrevivencia de las plantas. Además, cuando se controla por 
el tipo de vegetación se encontraron efectos importantes en el gradiente climático y en la 
sucesión. Por ejemplo, las necromasas del bosque secundario y primario están correlaciona-
das negativamente con el gradiente altitudinal. Se concluye que tanto el tipo de vegetación 
como la altitud influyen de manera compleja en el contenido de carbono de la necromasa a 
lo largo del gradiente estudiado. 

Palabras clave: 
Andes tropicales, Bosques andinos, Páramos, Cambio climático, Contenido de carbono.
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RETOS DE LA HIDROLOGÍA DE CUENCAS DE ALTA MONTAÑA EN EL 
PNN NEVADOS: EL CASO DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS QUINDÍO Y 

COMBEIMA

BARRIOS, MIGUEL
Grupo de Investigación en Cuencas Hidrográficas, Facultad de Ingeniería Forestal, 

Universidad del Tolima, Colombia. 
mibarrios@ut.edu.co

La Ciencia Hidrológica estudia el movimiento del agua en el sistema Subsuelo-Suelo-Cober-
tura-Atmosfera en diferentes escalas espaciales y temporales. En el caso de las cuencas 
hidrográficas tropicales de alta montaña, es necesario estudiar los procesos hidrológicos que 
controlan el flujo del agua a nivel de ladera y desarrollar mecanismos innovadores para para-
metrizar la alta variabilidad de las propiedades de los componentes del sistema hidrológico. 
Este trabajo presenta avances metodológicos y conceptuales desarrollados por nuestro grupo 
de investigación para entender el efecto de los cambios de cobertura en el régimen hidro-
lógico mediante la implementación de modelación hidrológica distribuida. Los resultados 
demuestran que los cambios de cobertura tienen una influencia en la magnitud de los picos 
de crecidas, que puede ser representada a través de un operador de escalado entre las pro-
piedades hidráulicas del suelo y el pico de crecida. Además, se encontró que los cambios de 
cobertura afectan el rendimiento hídrico de manera diferenciada dependiendo además de 
otros factores relevantes como litología y geomorfología, lo cual implica que un mismo tipo 
de cobertura tiene efectos diferentes en la hidrología de una cuenca en condiciones de sitio 
diferentes. Finalmente, en este trabajo se analizan aspectos esenciales en los que debe en-
focarse la investigación de la hidrología de las cuencas estudiadas en términos de monitoreo, 
conceptualización y modelación matemática.

Palabras clave: 
Parque Nevados, Colombia, Alta montaña, Rendimiento hídrico, Uso del suelo.
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UNA SÍNTESIS DE LOS PROYECTOS TRANSECTOS ECOANDES 1977–1983 
Y EL TRANSECTO PARQUE LOS NEVADOS (1980)

CLEEF, ANTOINE M.
Universidad de Amsterdam, 1012 WX Amsterdam, Países Bajos.

A.M.Cleef@uva.nl, 

El proyecto ECOANDES inició en 1977; ha sido el más ambicioso y el que mayor conocimiento 
ha generado sobre los ecosistemas de alta montaña y los Páramos de Colombia. Hasta 1983 
investigadores holandeses y colombianos (acompañados frecuentemente por científicos de 
otros países) hicieron trabajo de campo en la Sierra Nevada del Cocuy, el Sumapaz, la Sierra 
Nevada de Santa Marta y Parque de los Nevados. Enormes cantidades de colecciones biológi-
cas de diferentes grupos de flora y fauna, bases de datos y publicaciones científicos hicieron 
que el mundo conociera la inmensa biodiversidad de las montañas de Colombia. En esta 
presentación se describen de manera anecdótica los objetivos del proyecto, las labores de 
campo y los principales resultados que fueron resumidos en la serie de Libros ECOANDES. Se 
espera mostrar una seria de fotografías representativas de las expediciones y de los ecosiste-
mas para ilustrar como era, hace 40 años, la vegetación de los transectos Buritaca (S. Marta 
1977), Parque Los Nevados (1980), Sumapaz (1981) y Tatamá (1983). Se espera hacer también 
una presentación de las fotografías de esos años donde vamos a reconocer a importantes 
botánicos de Colombia, algunos de los cuales ya no están con nosotros. 

Palabras clave: 
Páramos, Colombia, 40 años de historia, Ecoandes.
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CARACTERIZACIÓN ECOLÓGICA Y ANÁLISIS DE VACÍOS DEL PARQUE 
LOS NEVADOS

FANDIÑO–LOZANO, MARTHA
Directora de Estudios Ambientales, CIMAD–Universidad de Manizales.

mfandino@umanizales.edu.co, martha@grupoarco.info

En 2002 se realizó la investigación titulada “Parque Nacional Los Nevados. Un caso de Se-
lección y Zonificación de Áreas de Conservación Biológica”. Se describieron los ecosistemas 
del Parque y de la región, se determinaron los vacíos en la representatividad y se propuso 
la ampliación necesaria para superarlos. Se diferenciaron 19 tipos de ecosistemas: nieve; 
roca y cenizas; conos volcánicos con herbazales de Baccharis–Lachemilla, turberas de Wer-
neria y arbustales de Pentacalia-Senecio; morrenas y flujos de lava con pajonales de Ca-
lamagrostis-Espeletia, turberas de Plantago, arbustales de Pentacalia-Hypericum-Gynoxys 
y bosques abiertos de Gynoxys-Hesperomeles; laderas erosionales con bosques densos de 
Weinmannia-Fuchsia, Weinmannia-Hesperomeles; Weinmannia-Pilea, Quercus-Viburnum, 
Lauraceae-Ladenbergia, Lauraceae-Ulmaceae, Lauraceae-Croton, Lauraceae-Coccoloba; y 
colinas y abanicos con bosques de Randia. La altitud; los suelos (en el caso de páramos y 
superpáramos), la longitud del periodo de crecimiento y la ubicación en las vertientes de la 
cordillera explicaron la variación mediante un análisis de gradiente directo. Los ecosistemas 
se agruparon en cuatro tipos corológicos o mosaicos: superpáramo, páramo, bosques de la 
vertiente occidental y bosques de la vertiente oriental. Los ecosistemas de superpáramo y 
páramo están bien representados en el Parque Los Nevados. Los arbustales y bosques altoan-
dinos de la vertiente occidental están presentes y los otros bosques, prácticamente ausentes. 
En cuanto a representatividad corológica, sólo el superpáramo está en balance; es decir, 
los ecosistemas de este grupo aportan a su mosaico dentro del Parque el mismo porcentaje 
que en la condición original de la zona. El páramo resulta desbalanceado por la baja repre-
sentatividad de arbustales de Gynoxsys–Hesperomeles. Los restantes tipos corológicos están 
completamente fracturados. La ampliación del Parque hacía las zonas bajas, es fundamental.

Palabras claves: 
Ecosistemas, Vacíos, Representatividad, Conservación biológica.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS POR CAMBIO CLIMÁTICO EN 
PÁRAMOS ANDINOS Y MEDIDAS DE ADPATACIÓN: EL CASO DEL PÁRAMO 

DE GUERRERO

MELO-CRUZ, OMAR AURELIO
Departamento de Ciencias Forestales, Universidad del Tolima. A.A. 546 Ibagué, Colombia, 

Sudamérica.
omelo@ut.edu.co.

Esta investigación (Convenio CAR–UT) se desarrolla en el área conservada del Páramo de 
Guerrero– PG (Cundinamarca, Colombia). El estudio se centra en realizar un diagnóstico del 
estado de conservación del PG, implementar un sistema de monitoreo con base en parcelas 
permanentes de vegetación PPV y proponer un Plan de Manejo enfocado en la restauración 
ecológica de áreas degradadas y la conservación efectiva de las áreas intactas. En el PG se 
presentan tres tipos de clima, Frío Semi húmedo FS, Páramo Alto Súper húmedo PAS y Páramo 
Bajo Semiárido PBS, éste último ocupando la mayor extensión del área de estudio; conside-
rando la predominancia del PB Semiárido se puede afirmar que el PG es altamente vulnerable 
al Cambio Climático. Se estima que el 70,5% del área ha sido transformada principalmente en 
sistemas de pastoreo y cultivos de papa, con un impacto significativo sobre la biodiversidad 
nativa y los servicios ecosistémicos. En total se establecieron 160 PPV distribuidas de manera 
proporcional en cada tipo de Páramo. En cuanto al gradiente altitudinal se definieron tres 
puntos de registro (parte baja, media y alta). Este sistema de PPV son línea base para el 
monitoreo de la dinámica de las comunidades y su relación con la variabilidad climática. El 
componente edáfico se evaluará a partir de la descomposición de la necromasa e indicadores 
como la diversidad de la mico-flora que se asocia simbióticamente con la vegetación del pá-
ramo. Las especies con mayor abundancia en la zona de Laguna Verde, son Pentacalia nitida, 
Pernettya próstata y Hypericum estrictum; en la zona de la Reserva Forestal de los Naci-
mientos de las Quebradas Honda y Calderitas son Hypericum juniperinum, Pentacalia nitida 
y Espeletia grandiflora; En Pantano redondo Pernettya prostata, Espeletia grandiflora; en 
la zona Canadá: Espeletia grandiflora, Pernettya prostata, Arcytophylium nitidum, Monnina 
sp. Se espera que a corto plazo el monitoreo arroje información suficiente para entender los 
efectos de la variabilidad climática en la vegetación del PG y los potenciales impactos del 
cambio climático sobre su biodiversidad y servicios ecosistemicos. 
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LA VEGETACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS

RANGEL-CH., JESÚS ORLANDO
Profesor titular en Tenencia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. 

jorangelc@unal.edu.co, jorangelc@gmail.com 

Se caracterizó la vegetación de las dos vertientes del P.N.N. Los Nevados con base en la com-
posición florística y aspectos de la estructura (cobertura, densidad, volumen, área basal). 
Los grupos florísticos se describen siguiendo las recomendaciones del código de nomencla-
tura fitosociológica. Los bosques achaparrados de la franja altoandina entre 3250 y 3750 m 
de altitud en la vertiente Occidental, se agrupan en la alianza fitosociológica Neurolepido 
aristatae- Oreopanacion nitidi, con las asociaciones Gordonio speciosae- Weinmannietum 
pubescentis entre 3250 y 3450 m de altitud; Monochaeto lindeniani-Weinmannietum mari-
quitae entre 3450 y 3650 m y Gynoxyo- Hesperomeletum lanuginosae entre 3550 y 3700 m. 
En la vertiente Oriental, entre 3300 y 3750 m, la alianza fitosociológica Diplostephio bicolo-
ris-Hesperomelion lanuginosae, incluye a las asociaciones Chusqueoscandentis-Hedyosmetum 
bonplandiani entre 3300 y 3500 m y Gynoxyo baccharoides-Diplostephietum floribundi entre 
3600 y 3750 m. En la región andina, entre 2800 y 3250 m se establece la alianza Chusqueo 
scandentis-Weinmannion rollottii, con las asociaciones Tovomito guianensis-Clusietum mul-
tiflorae entre 2800 y 3050 m y Chusqueo scandentis-Brunellietum goudotii entre 3050 y 3250 
m. Entre 2500 y 3110 m la alianza Monotropo uniflorae- Quercion humboldtii con las asocia-
ciones Clusio minoris-Quercetum humboldtii entre 2500—2800 m y Weinmannio magnifoliae- 
Quercetum humboldtii entre 2940 y 3110 m. En la vertiente Occidental en la región de vida 
subandina entre 1125 y 2400 (2600) m, la alianza Palicoureo angustifoliae-Hedyosmion race-
mosi con las asociaciones Ocoteo discoloris-Huerteetum glandulosae entre 1000 y 1800 m y 
Brunellio occidentalis- Moretum insignis entre 1850 y 2400—2600 m. En la vertiente Oriental, 
entre 1400 y 2400 m se establece la alianza Hedyosmo racemosi-Nectandrion caucanae entre 
1400 y 2500 m con las asociaciones Chrysochlamydo dependentis-Nectandretum globosae 
entre 1400 y 1760 m y Nectandretum acutifolio-caucanae entre 1750 y 2500 m. En la región 
de vida tropical entre 300 (vertiente Oriental) y 1000 m (vertiente Occidental), la alianza 
Caseario corymbosae-Randion aculeatae con las asociaciones Amyro pinnatae-Crotonetum 
glabellae a 1000 m en la vertiente Occidental y Mayno suaveolentis-Casearietum corymbosae 
entre 300 y 600 m en la Oriental y la alianza Carludovico palmatae-Acalyphion villosae entre 
600 y 1400 m con las asociaciones Ardisio foetidae-Cupanietum latifoliae entre 600 y 1050 m 
y Protio macrophyllae-Rheedietum madruñae entre 1050 y 1400 m. En la región del páramo, 
se establecen grandes formaciones como el pastizal-frailejonal de la alianza Espeletio-Cala-
magrostietalia effuso-rectae entre 3900 y 4200 m, los pajonales del Festuco-Calamagrostion 
effusae entre 4000 y 4200 m y el pastizal-herbazal del Cerastio-Calamagrostion rectae entre 
3900 y 4250 m. En las partes más altas aparecen el pajonal del Festuco-Agrostion entre 4300 
y 4470 m y el pastizal-herbazal del Agrostio foliatae-Cerastion entre 4150 y 4600 m. 

Palabras clave: 
Vegetación Parque los Nevados, Biodiversidad, Bosques, Páramo.
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MULTI-TIERED INTEGRATED APPROACH TO ASSESS THE IMPACTS OF 
CHANGES IN CLIMATIC CONDITIONS ON THE INTEGRITY OF COLOMBIAN 

PÁRAMO ENVIRONMENTS

RUIZ-CARRASCAL, DANIEL
Escuela de Ingeniería de Antioquia-Colombia. & International Research Institute for Climate 

and Society, Columbia University in the City of New York-USA.

GUTIÉRREZ-LAGOUEYTE, MARÍA ELENA
Escuela de Ingeniería de Antioquia-Colombia. & International Research Institute for Climate 

and Society, Columbia University in the City of New York-USA.
ammagut@eia.edu.co

ORTEGA-ARANGO, SANTIAGO
Escuela de Ingeniería de Antioquia-Colombia. & International Research Institute for Climate 

and Society, Columbia University in the City of New York-USA.

LONDOÑO-CADAVID, CATALINA
Escuela de Ingeniería de Antioquia-Colombia. & International Research Institute for Climate 

and Society, Columbia University in the City of New York-USA.

A faster tropical upper-tropospheric warming is having a negative impact on the overall integ-
rity of páramo environments. The goal of our multi-tiered research project, long-term effort, 
is to deepen our understanding of the function and importance of páramo environments, and 
assess the best suite of adaptation strategies for their conservation. Activities are conduct-
ed in a key protected area, the Los Nevados Natural Park, in the Colombian Central Andean 
region. The proposed socio-ecological, mountain monitoring system, integrates seven com-
ponents of analysis: (i) long-term changes in key circulation dynamics (e.g. convective pro-
cesses); (ii) diagnostics of water balance and potential changes in hydrological regimes; (iii) 
assessments of biodiversity levels and vulnerabilities; (iv) role of anthropic disturbances; (v) 
carbon capture and storage in soils, peatlands and aquatic microhabitats; (vi) socio-econom-
ic factors (e.g. ecosystem services valuation, communities perceptions, land-use practices, 
and prevalent concerns of stakeholders); and (vii) long-term changes in climatic conditions 
(past climate reconstructions, analysis of instrumental periods, hindcasts, and climate mod-
el projections). Research activities are supported on the analysis of primary data collected 
by weather and gauging stations, georreferenced photographs, biological parameters from 
vegetation experimental plots, and a set of forty U23—001 HOBO® temperature and relative 
humidity data loggers. The latter were installed along two ~4000 m altitudinal gradients and 
are now providing insights into the dynamics of the unusual upper-tropospheric warming. 
Analyses of ongoing changes in climatic conditions suggest that páramos are experiencing 
region-wide, cumulative and irreversible increases in climatic stress. Ambitious sustainable 
management strategies are urgently required to protect these unique and highly endangered 
high altitude environments.

Keywords: 
Climate change, Paramo environments, Los Nevados Natural Park, Integrated approach.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES DE ÁRBOLES EN UN GRADIENTE 
ALTITUDINAL EN LA CUENCA DEL RIO QUINDÍO

TOBÓN, JUAN PABLO
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
jpta08@gmail.com

ZAPATA-ARCILA, LAURA ISABEL
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
laura.zapata.arcila@gmail.com

CARRILLO-RESTREPO, JHAN CARLOS
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
jucaraes@hotmail.com

FERNÁNDEZ-ÁNGEL, SANTIAGO
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
santiagoferan@gmail.com

GAONA, CAMILO 
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
camilogaona87@gmail.com

RESTREPO-CORREA, ZORAYDA 
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
zrestrepo@yahoo.es

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN 
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Medellín 

“Joaquín Antonio Uribe”
esalvarez3000@gmail.com

Los gradientes ambientales y florísticas en las montañas tienen un enorme potencial para 
mejorar nuestro entendimiento de la distribución de las especies y de sus patrones de rique-
za. En este trabajo se presenta información de 21 inventarios florísticos de 0,25 ha, conside-
rando individuos con DAP≥1 cm, realizados en un gradiente altitudinal de 1800—3800 metros 

mailto:jucaraes@hotmail.com
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de altitud en la cuenca del rio Quindío, como parte de un programa de monitoreo de los 
efectos del cambio climático en la biodiversidad y los servicios ecosistemicos de la cuenca. 
El alcance del trabajo consistió en identificar especies que tengan una distribución restrin-
gida en el gradiente y por tanto alta afiliación climática, con el objetivo de evaluar a futuro 
posibles cambios en su abundancia poblacional en relación con el incremento en la tempe-
ratura. En el gradiente se encontraron 295 especies, 153 géneros y 73 familias. Lauraceae, 
Melastomataceae, Solanaceae, Rubiaceae y Asteraceae fueron las familias más importantes, 
confirmando los reportes pyhara otros bosques andinos. Los géneros más diversos fueron Mi-
conia, Oreopanax y Ocotea. El análisis de su abundancia con respecto al gradiente altitudinal 
mostró un conjunto de especies con alta concentración en puntos particulares del gradiente. 
Por ejemplo, especies como Heliocarpus americanus y Verbesina humboldtii son dominan-
tes en el límite inferior del rango altitudinal (2000—2200 m de altitud). Otras, Hedyosmum 
bonplandianunm y Escallonia paniculata en el intermedio (2400—2800 m de altitud), Axinaea 
macrophylla y Weimmania rolloti, entre 2800—3400 m de altitud y Espeletia hartwegiana y 
Pentacalia sp. en el Páramo (>3700 m de altitud). Estos grupos se pueden considerar claves 
como indicadores de la humedad relativa y de la temperatura en el gradiente, y ya que son 
especies de ciclos de vida relativamente cortos y tasas altas de colonización, podrían respon-
der a variaciones en el clima. 

Palabras clave: 
Bosques andinos, Cambio climático, Deriva poblacional, Diversidad, Carbono.
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UN ENFOQUE FILOGENÉTICO EN LA CONSERVACIÓN DE LOS PÁRAMOS 
DE ANTIOQUIA

ÁLVAREZ-SÁNCHEZ, ASTRID
Universidad de Antioquia.

ayasluna@gmail.com

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO
Universidad de Antioquia.

alzatef@gmail.com

Los páramos son ecosistemas frágiles, lo cual parcialmente se ha atribuido a que no han sido 
sometidos a disturbios permanentes, dado el aislamiento geográfico en que han evoluciona-
do. El objetivo principal de este estudio fue establecer prioridades de conservación para las 
áreas de páramo de Antioquia con base en medidas de la individualidad evolutiva y comple-
mentariedad de biotas. Se consideraron 5 áreas de páramos: Belmira, Farallones de Citará, 
Frontino-Urrao, Padre Amaya-San Félix y Sonsón. Para realizar los análisis se generó una base 
de datos incluyendo 416 taxones de angiospermas y 1951 localidades para un total de 12897 
registros de distribución. Los datos se compilaron de los muestreos y revisiones realizados 
en este proyecto, adicionalmente se incluyó la informacion disponible en Global Biodiversity 
Information Facility y en el Sistema de Informacion sobre Biodiversidad. A partir de estos 
datos se identificaron áreas de prioridad para la conservación de los páramos de Antioquia 
de acuerdo a medidas de la individualidad evolutiva basadas en nodos y complementariedad 
de biotas, donde el páramo mas prioritario para la conservación fue el Páramo de Fronti-
no-Urrao, seguido del Páramo de Farallones de Citará, teniendo en cuenta solamente los 
índices de individualidad evolutiva, pero al considerar la complementariedad de biotas la 
segunda área más prioritaria para la conservación fue para el Páramo de Sonsón. Las clasifi-
caciones de la prioridad de áreas basadas en individualidad son congruentes con las áreas de 
mayor riqueza de especies. Es necesario y urgente preservar el ecosistema páramo dado su 
vulnerabilidad y a la subsecuente pérdida de los servicios ecosistémicos que presta si se ven 
expuestos a la degradación o desaparición.

Palabras clave:
Páramos de Antioquia, Individualidad evolutiva, Prioridad de conservación, Diversidad taxó-
nomica.

mailto:ayasluna@gmail.com
mailto:alzatef@gmail.com


VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

97

Si
m

po
si

o

Sistemática y Evolución de Plantas Neotropicales

DIVERSIFICACIÓN MORFOLÓGICA DEL GÉNERO Piper L. (FAMILIA: 
PIPERACEAE) EN EL NEOTRÓPICO

CELIS-TARAZONA, ÁNGELA CATHERINE
Universidad Industrial de Santander.

angela.celis.act@gmail.com

TORRES-MEJÍA, RAFAEL MAURICIO
Fundación Conservación Andina.
mauriciotorresmejia@gmail.com

JARAMILLO-SIERRA, MARÍA ALEJANDRA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

alejandra.jaramillo@gmail.com

La región Neotropical contiene la mayor diversidad de angiospermas del mundo. Para expli-
car cómo se ha producido esa diversidad se han propuesto dos modelos de diversificación. 
El modelo “museo” plantea que la diversidad resulta de un proceso con tasa constante de 
especiación, mientras que el modelo “cuna” propone que la diversidad resulta de una acu-
mulación rápida y reciente de especies a través de tasas de especiación altas. Piper L. es un 
grupo excelente para abordar el estudio de la diversificación en el Neotrópico, dada su rique-
za (1300 sp.) y amplia distribución (Norte de méxico a Chile, 0 a 2500 m de altitud). En este 
trabajo estudiamos la relación entre diversificación y diversidad morfológica en Piper. Para 
ello, se estimó una filogenia calibrada usando la secuencia ITS y se ajustaron varios modelos 
de diversificación basados en el proceso nacimiento-muerte. Se tomaron 10 medidas mor-
fológicas a 120 especies, se calculó el índice de disparidad morfológica (MDI) y se ajustaron 
tres modelos de evolución morfológica, movimiento browniano, Ornstein-Uhlenbeck y delta. 
El modelo de diversificación que mejor se ajustó detectó dos aceleramientos en la tasa de 
diversificación. Sin embargo, la gráfica de acumulación de linajes muestra que en general la 
diversificación ha sido constante en la mayoría de linajes. Se obtuvo un MDI de 0,407, que 
indica que la mayor parte de la variación morfológica dentro de Piper se encuentra distribui-
da al interior de sus subclados. Los linajes con valores positivos de MDI se caracterizan por la 
evolución repetida de combinaciones de caracteres a través de los clados y por tasas constan-
tes de especiación. El morfoespacio de Piper confirma que la variación morfológica ha surgido 
repetidamente al interior de sus subclados. Concluimos que la extraordinaria diversidad de 
Piper es el resultado de una tasa constante de especiación (modelo museo) acompañada de 
rápidos aumentos en la tasa de especiación localizados en dos de sus subclados más diversos.

Palabras clave:
Forma de la hoja, Disparidad morfológica, Bosques Neotropicales, Patrones diversificación.
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ANÁLISIS CLADÍSTICO DE LAS ESPECIES ECUATORIANAS DEL GÉNERO 
Meriania Sw. (MELASTOMATACEAE)

FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, DIANA MARGOTH
Herbario Nacional del Ecuador-QCNE.

fernandezdiana@yahoo.com

Meriania Sw. (Melastomataceae) es un género con 85 especies, distribuidas en el Neotrópico, 
en el Ecuador se registran 31 especies, de las cuales 20 son endémicas. Meriania presenta 
problemas de circunscripción con respecto a Adelobotrys, Axinaea, Centronia y Graffenrie-
da, en Ecuador, Meriania necesita una revisión urgente. Este trabajo presenta un análisis 
cladístico con las merianias ecuatorianas basado en caracteres morfológicos y moleculares, 
con el fin de establecer grupos relacionados. Se evaluaron 44 caracteres morfológicos y se 
muestrearon las regiones de ADN ribosomal nuclear ITS y cloroplástica trnL-F (grupo interno). 
Como grupo externo se emplearon especies de Adelobotrys, Axinaea, Graffenrieda y Miconia. 
Los resultados muestran las relaciones muy estrechas de Meriania con Graffenrieda, Adelo-
botrys y Axinaea. Los análisis independientes y combinados de moléculas y morfología de 
las especies de Meriania, Graffenrieda y una de Axinaea, evidencian que Meriania no es un 
grupo monofilético, esto se debería a que los caracteres morfológicos presentan gran varia-
bilidad entre sus especies, los mismos que pueden ser compartidos por otras de géneros de 
la misma tribu. Las especies de Meriania del Escudo de las Guayanas se agrupan separadas 
del resto de merianias. Algunas especies de distribución amplia se asocian con algunas me-
rianias de Ecuador. El análisis combinado propone dos grupos y tres subgrupos de especies 
relacionadas: el primero, se caracteriza por el margen de la lámina serrado o dentado, los 
estambres levemente dimorfos y la posición del torus por encima del ápice del ovario; dos 
subgrupos caracterizados por el color de los pétalos y el tipo de corola. El segundo grupo lo 
conforman la mayoría de especies de Meriania, caracterizados por los estambres isomorfos y 
el conectivo de la antera generalmente grueso; el último subgrupo compuesto por especies 
restringidas al Sur del Ecuador. 

Palabras clave:
Cladística, Meriania, Melastomataceae, Ecuador.
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FILOGENIA MOLECULAR DE Pentacalia, Monticalia Y Dendrophorbium 
E HIPÓTESIS SOBRE EL ORIGEN DE LAS FORMAS ESCANDENTES EN 

SENECIONEAE, ASTERACEAE

GARCÍA, FEDERICO
Universidad Incca de Colombia.

fgarciay@gmail.com

Con ocasión del fallecimiento del doctor Santiago Díaz Piedrahita, se presenta una reseña de 
su trabajo con el género Pentacalia (Asteraceae, Senecioneae), célebres bejucos de los pá-
ramos altoandinos. Se complementa el trabajo con una filogenia molecular del género (data-
ción molecular) y una hipótesis sobre la colonización de los páramos por estas bioformas. La 
topología del gen ITS muestra la relación con Monticalia (arbustos de páramo) y la radiación 
a que hubo lugar en Brasil en las formas de hoja dentada asignadas a Dendrophorbium. La 
colonización de estas plantas responde al modelo en mosáico, con ingresos al páramo desde 
zonas bajas hacia el páramo (cambio a formas achaparradas), desde selva hacia el bosque 
andino (especies de hojas dentadas), y desde el páramo hacia zonas bajas (etiolación y ad-
quisición de la forma escandente). Finalmente se discute la relación con Gynoxys y Paragy-
noxys, formas arborescentes de origen boreal, en el marco del Mioceno medio (15 millones 
de años atrás).

Palabras clave:
Pentacalia, Evolución de formas de crecimiento, Páramo, Filogenia.
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FILOGENIA DE Piper L. SUBGÉNERO Enckea Kunth (PIPERACEAE), 
BASADO EN LOS MARCADORES ITS Y psbJ–petA.

QUIJANO-ABRIL, MARIO ALBERTO
Universidad Católica de Oriente.

maquijano@uco.edu.co
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CIMAD.
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CALLEJAS-POSADA, RICARDO
Universidad de Antioquia.
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El clado Enckea reúne un grupo de especies neotropicales formalmente clasificadas en el 
género Piper. Desde su formulación original, Enckea ha incluido un gran número de especies 
caracterizadas por presentar venación palmada y brácteas florales conchaeformes. Dichas es-
pecies han sido transferidas a diferentes secciones e inclusive a otros géneros por diferentes 
autores, creando confusión en la taxonomía del grupo y dudas sobre su monofilia. En el pre-
sente trabajo se realizó un análisis filogenético del subgénero Enckea basado en los marca-
dores moleculares ITS (Nuclear) y psbJ–petA (Cloroplastídico), con el objetivo de corroborar 
su monofilia, examinar previas clasificaciones y las relaciones filogenéticas de sus especies. 
Para el análisis filogenético se realizaron búsquedas por separado para cada marcador y fi-
nalmente un análisis combinado. Los resultados muestran que en todos los análisis realizados 
bajo los criterios de Parsimonia, Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana, Enckea fue 
monofilético. El análisis combinado presentó la mayor resolución y soportes en el árbol final. 
Enckea está compuesto por siete clados principales los cuales están conformados por espe-
cies con distribución restringida a zonas geográficas tales como Las Antillas, Mesoamérica y 
Suramérica.

Palabras clave: 
Piper, Subgénero Enckea, Filogenia molecular, ITS.
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POSICIÓN FILOGENÉTICA DEL GÉNERO Rhytidanthera (OCHNACEAE) 
DENTRO DE LA TRIBU SAUVAGESIEAE

REINALES, SANDRA
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia.
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PARRA-OSORIO, CARLOS A.
Instituto de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia.
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El género Rhytidanthera (Planch.) Tiegh. incluido tradicionalmente en la subfamilia Sauvage-
sioideae (Ochnaceae), está compuesto por cerca de seis especies distribuidas en su mayoría 
en Colombia en el flanco occidental de la cordillera oriental, desde el departamento de Nor-
te de Santander hasta Caquetá, así como en la Serranía de La Macarena y la Sierra de Chiri-
biquete. Algunos autores han reducido el número de especies dentro de Rhytidanthera a una 
sola; sin embargo, la variación morfológica presente al interior de este género aún no ha sido 
evaluada en detalle. Adicionalmente, a pesar de que existen estudios filogenéticos sobre las 
relaciones dentro de la subfamilia basados en caracteres morfológicos y moleculares, aún no 
ha sido posible esclarecer las relaciones de Rhytidanthera con los géneros presumiblemente 
afines (Godoya, Cespedesia y Kruvoviella), debido a la falta de información acerca de los 
caracteres de este género. Por lo anterior, el presente trabajo propone una hipótesis alterna-
tiva a las hipótesis existentes acerca de las relaciones filogenéticas del género Rhytidanthera 
dentro de la tribu Sauvagesieae, con base en caracteres moleculares cloroplásticos y del 
núcleo; así mismo se sugiere la monofilia del género Godoya, tradicionalmente considerado 
hermano de Rhytidanthera.

Palabras clave:
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CONSERVACIÓN in vitro: UNA PERSPECTIVA PARA EL MANEJO DE LOS 
RECURSOS FITOGENÉTICOS

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

adcaguirremo@unal.edu.co

MANCIPE-MURILLO, CAROLINA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
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BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

Los recursos fitogenéticos comprenden la diversidad vegetal cultivada que tiene un valor 
real o potencial en la seguridad alimentaria de la humanidad. Desde esta perspectiva, cada 
una de las especies que han presentado un proceso de domesticación, tanto a nivel local o 
mundial asociando sus parientes silvestres, poseen un patrimonio genético invaluable. Por 
tal motivo, las especies cultivadas pueden beneficiarse mediante el flujo genético de sus 
parientes en busca de la resistencia de plagas y enfermedades, fitomejoramiento o material 
adaptado al cambio climático para el establecimiento en la producción agrícola en campo. 
De tal manera, la conservación del germoplasma de una especie es prioridad para mantener 
la variabilidad genética inter e intra especifica cómo entre sus accesiones. Las estrategias 
de conservación ex situ en campo presenta el riesgo de pérdida por condiciones climáticas 
adversas, ataque de agentes patógenos, altos costos asociados al manejo agronómico como 
personal, preparación de terreno, productos para el control de plagas y enfermedades, in-
sumos y dificultad del manejo e intercambio de material. No obstante, las técnicas de cul-
tivo de tejidos vegetales permiten mantener las plántulas como bancos de germoplasma in 
vitro, libres de patógenos, en espacio reducido, a bajo costo y condiciones controladas que 
faciliten el manejo a corto, mediano y largo plazo de material vegetal, particularmente, a 
especies con propagación asexual. De este modo, la revisión del papel que juega el cultivo 
in vitro tiene como objetivo determinar los componentes principales para la introducción de 
especies cultivadas y establecer bancos de germoplasma bajo esta técnica, que faciliten el 
intercambio de material vegetal entre entidades y personas, en busca de garantizar la con-
servación, disponibilidad y uso de la diversidad genética obtenida por los cultivadores.

Palabras claves:
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CITOGENÉTICA, PALINOLOGÍA Y ECOGEOGRAFÍA DE Passiflora L. DEL 
CENTRO-OCCIDENTE COLOMBIANO

BARRIOS-ARANGO, LIVISTON
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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CAETANO, CREUCÍ MARÍA
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BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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La diversidad de biotipos, razas y especies, son generadas y mantenidas por mutación y 
recombinación o por hibridación, lo que aumenta la dinámica de los entes vivos asociada a 
procesos de domesticación. Las pasifloras son un grupo que en Colombia se utiliza para el 
consumo como fruta fresca, sin embargo, su potencial uso por sus propiedades farmacoló-
gicas ha aumentado el interés para conocer aspectos de diversidad, distribución, hábitat, 
genética y condiciones climáticas que permiten establecer en cultivo especies silvestres. 
Por tal motivo, el presenta trabajo tuvo como objetivo estudiar la citogenética, palinología 
y ecogeografía de Passiflora L. del centro occidente Colombiano. El estudio se enfocó en los 
municipios de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca (VC) y Nariño (NA), por lo 
que se realizaron colectas de materia vegetal (hojas y polen) y georreferenciación de las 
individuos encontrados. Además, se construyó una base de datos complementando los datos 
obtenidos de campo con colecciones botánicas, que relacionaron los sitios de estudio de los 
principales herbarios colombianos. Seguido se realizaron las diferentes pruebas citogenéticas 
y palinológicas para conocer el número cromosómico y estructura y forma del polen, respec-
tivamente. Por ello, se obtuvo que la región andina concentra la mayor diversidad del grupo, 
y a su vez, existen más de 40 áreas que de acuerdo a la modelación no se han explorado y por 
lo que la cifra de las especies existentes puede incrementar. Especies como P. coriacea y P. 
alnifolia son consideradas especies bioindicadoras de sistemas intervenidos para el eje cafe-
tero y VC y NA, mientras P. foetida para el Chocó. La información citogenética y palinológica 
asoció a los grupos de acuerdo a la clasificación por subgéneros. El alto número de especies 
endémicas y su no relación con las áreas protegidas implica que se deben generar estrategias 
para su conservación.

Palabras claves: 
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BIOPROSPECCIÓN DE Passiflora SUPERSECCIÓN Tacsonia: USO DE LAS 
CURUBAS EN LOS ANDES PARA SU MANEJO Y CONSERVACIÓN

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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Las curubas se consideran recursos fitogenéticos utilizados en la seguridad alimentaria, prin-
cipalmente de las comunidades indígenas de Suramérica, que seguido por los periodos de 
colonización, su uso se extendió a los campesinos y después su comercialización paso de los 
mercados locales a internacionales. Por esta razón, se tuvo como objetivo establecer una 
revisión de literatura científica, herbarios nacionales e internacionales y salidas de campo, 
que permitieran recopilar y analizar la información correspondiente a Passiflora supersec. 
Tacsonia con la finalidad de establecer una bioprospección del grupo. De las 66 especies 
encontradas de curuba, 23 son comestibles y 20 han experimentado un proceso de cultivo o 
domesticación local. Las especies con mayor importancia en Suramérica y mercado en Europa 
son P. tripartita var. mollissima y P. tarminiana, sumando especies como P. pinnatistipula, 
P. x rosea y P. cumbalensis cultivadas y consumidas en diferentes países en Suramérica. Co-
lombia es el país que alberga la mayor riqueza de especies comestibles y con un valor real 
como potencial en el mercado, como las restringidas a la serie Leptomischae que incluye P. 
antioquiensis, P. flexipes, P. tenerifensis, y especies asociadas de este grupo a Ecuador como 
P. ampullacea y P. coactilis. Las propiedades encontradas generalmente en los frutos, se 
asocian a un alto nivel de vitamina A que funciona como antioxidante, sin embargo, algunas 
especies son utilizadas como medicinales con propiedades sedativas, reguladoras del insom-
nio. Por lo tanto, el uso de las curubas en sus zonas nativas va a permitir constituir procesos 
de conservación in situ on farm, como potenciar la utilidad de estos recursos genéticos poco 
utilizados.
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ESTANDARIZACIÓN DE UN PROTOCOLO DE REGENERACIÓN EN 
Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Moran

CAETANO NUNEZ, DIEGO GERALDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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VACA-VACA, JUAN CARLOS
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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A partir de meristemos axilares (aréolas) cultivados en medio MS (Murashige y Skoog) se 
estandarizó un protocolo de regeneración in vitro vía organogénesis indirecta en pitahaya 
amarilla (Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Moran). Se ensayaron tres con-
centraciones de 2,4-D (2,26, 3,26 y 4,26 pM) y 2,4-D suplementado con 6-BAP al 2,21 pM; y 
tres concentraciones de TDZ (200, 300 y 400 pM) o TDZ con 6-BAP, para un total de 12 tra-
tamientos. Las condiciones de crecimiento evaluadas incluyeron el uso de luz (fotoperiodo 
de 16/8) y oscuridad (0/24). El 2,4-D indujo callo, pero la eficiencia en regeneración para 
la especie fue nula. A su vez, el TDZ o TDZ suplementado con BAP se mostró más eficiente 
en la inducción de callos compactos, de color verde-morado, con capacidad de regeneración 
vía organogénesis indirecta. Con el TDZ a 300 pM se observó mayor eficiencia de respuesta, 
ya que el número de brotes formados por punto de regeneración fue el más alto. Un análisis 
histológico confirmó la vía de regeneración en S. megalanthus, evidenciando estructuras pri-
mordiales características de la formación de brotes a partir de callos.

Palabras clave: 
Callo regenerante, Cultivo in vitro, Organogénesis indirecta, Thidiazuron.
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LOS AGROECOSISTEMAS TRADICIONALES COMO FUENTE DE ALIMENTOS 
DE ALTO VALOR NUTRICIONAL: VARIANTES Y VALORACIÓN NUTRICIONAL

CHÁVEZ-SERVIA, JOSÉ L.
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Oaxaca.

jchavezs@ipn.mx

Diversos trabajos sobre estudio, conservación y aprovechamiento de recursos fitogenéticos 
han demostrado que sistemas de producción basados en cultivos múltiples, son los espacios 
donde se recrea y preserva la mayor diversidad genética de las especies cultivadas. En Mé-
xico, el sistema de policultivo milpa y sus variantes actuales son los espacios donde se pre-
serva in situ el maíz (Zea spp.), frijol (Phaseolus spp.) y calabaza (Cucurbita spp.). En este 
contexto, se hicieron evaluaciones independientes de 70 poblaciones de maíz, 25 de frijol y 
una de flor de calabaza, en relación al contenido de lisina, triptófano y proteína para maíz; 
polifenoles, antocianinas, flavonoides y actividad antioxidante en frijol; y ácido ascórbico, 
polifenoles, azúcares y contenido de CO2 en atmosferas modificadas en flores de calabaza, 
consumidas como vegetales. El germoplasma evaluado estuvo integrado por maíces de la 
región mixteca oaxaqueña, en el segundo por frijol de la región centro-sur de México y el 
tercero por una población de calabaza de Coatepec, Veracruz. Los resultados muestran que 
los maíces pigmentados poseen un enorme potencial para consumo debido a que su valor nu-
tricional es comparable con las variedades mejoradas del alto contenido proteíco (QPM). En 
frijol resalta su aportación de proteínas, pero sobre todo un alto contenido de metabolitos 
secundarios como ácido ascórbico y polifenoles. En el caso de flores de calabaza se observó 
que es una fuente importante de carotenoides, ácido ascórbico y polifenoles. En conjunto, 
maíz, frijol y calabaza puede abastecer de las necesidades de carbohidratos, proteínas y 
metabolitos de alta actividad antioxidante para las familias rurales.

Palabras clave:
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GENÓMICA VEGETAL Y SU IMPORTANCIA EN ESTUDIOS DE POBLACIONES 
NATURALES
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La genética de poblaciones, área de la biología evolutiva, busca determinar la manera en que 
los mecanismos evolutivos (mutación, recombinación, selección natural, migración) actúan 
sobre poblaciones naturales. Con los resultados de los trabajos desarrollados Yule, Castle, 
Pearson, Hardy, Punnett y Weinberg a principios del siglo XX, combinando genética con esta-
dística, nació el “Principio de Equilibrio de Hardy-Weinberg”, el primer parámetro de genéti-
ca de poblaciones. Con el crecimiento del área fueron desarrollados más parámetros, actual-
mente utilizados en estudios genéticos de poblaciones naturales. Dentro de estos podemos 
destacar la heterocigosidad, la diversidad de Shannon, la diversidad de Nei, el coeficiente de 
diferenciación genética, el flujo génico, la distancia genética, la variancia y los parámetros 
basados en análisis Bayesiano. La determinación de estos parámetros utilizando datos mor-
fológicos es demorada y laboriosa, así, con el avance de las técnicas moleculares, el análisis 
directo del genoma se convirtió en la metodología más indicada y confiable. Diversas técnicas 
moleculares están disponibles para acceder a información genética en poblaciones naturales, 
dentro de éstas, los marcadores basados en DNA son los más indicados por no sufrir influencia 
del ambiente a corto plazo. Entre éstos, los más utilizados en estudios genéticos poblacio-
nales están los dominantes (RAPD, ISSR, AFLP) y los codominantes (SSR, SNP), siendo estos 
últimos los más informativos para tal fin. En esta conferencia serán presentados y discutidos 
los siguientes tópicos: i) estado de arte del uso de marcadores basado en DNA en genética 
de poblaciones neotropicales; ii) limitaciones del uso de cada marcador; iii) importancia de 
la genética de poblaciones para conservación de recursos genéticos. Asimismo, durante la 
palestra serán abordados temas transversales como la degradación ambiental, la acción an-
trópica y su influencia sobre la diversidad genética de poblaciones naturales.
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Dioscorea spp. DE LA ORINOQUÍA COLOMBIANA: LA TAVENA UN CASO 
DE EROSIÓN GENÉTICA
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El género Dioscorea se caracteriza por presentar rizomas o tubérculos de importancia econó-
mica por ser fuente de almidón o compuestos como las sapogeninas, alcoloides y fitoesteroles 
utilizados en la industria. Se realizaron colectas de germoplasma de Dioscorea spp. silvestre 
y cultivado de la Orinoquía Colombiana en los departamentos Meta (Villavicencio, Cubarral, 
Guamal, Acacias, San Martín, Granada, Vista hermosa, San Juan de Arama, Mesetas, El Dora-
do, Restrepo, Cumaral, Calvario), Guaviare (San José del Guaviare), Casanare (Yopal, Agua 
Azul, Sácama, Paz de Ariporo, Monterrey, Támara), Arauca (Arauca) y Vichada (Puerto Carre-
ño: cerro del tigre) tomando datos de pasaporte y los descriptores utilizados por Bioversity, 
parte reproductiva asexual (rizoma, tubérculo, bulbillos) para la siembra y establecimiento 
en el banco de germoplasma de la Universidad de los Llanos con su respectivo número de 
entrada (accesión 001 y siguientes) y, especímenes de herbario de plantas que presentaban 
flores para su identificación. Se establecieron 150 accesiones: 110 son cultivables y 40 sil-
vestres. Dentro de las cultivables se encuentra D. trífida con 49% (74 accesiones), Dioscorea 
bulbifera con 18% (27 accesiones) y Dioscorea alata con 6% (9 accesiones) y, silvestres, Dios-
corea sp. 26,7% (40 accesiones) dentro de estas probablemente se encuentra D. trifoliata, 
D. discolor en campo y D. pitteri, D. glandulosa y D. acanthogene reportadas en el Herbario 
Llanos. La tavena o D. trifida registrado en el siglo XIX como el tercer renglón de produc-
ción del Meta, actualmente, no es conocido ni en el gremio de los agrónomos, y aunque se 
haya individuos silvestres, a nivel de producción se encuentra asociada solo como cultivo de 
pancoger. Sin embargo, el material existente en la Orinoquía permite generar expectativas 
para su uso comestible, medicinal, fito y zoo sanitario, industrial, farmaceútico, cosmético, 
alimenticio y bioplástico.
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CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE MAÍZ CRIOLLO E 
INDÍGENA SRR Y CITOGENÉTICA MOLECULAR
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Empleando 10 marcadores moleculares SSR (Simple Sequence Repeats) seleccionados por su 
grado de polimorfismo para Zea mays, se evaluó la variación genética en 165 accesiones de 
razas criollas, indígenas y variedades locales colombianas, divididas en dos colecciones de 
trabajo: i. 62 accesiones repatriadas del banco de germoplasma del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), colectadas en 1950, y ii. 103 accesiones colectadas 
entre 2007 y 2013 por el Grupo de Investigación en Recursos Fitogenéticos Neotropicales 
(GIRFIN) de UNAL-Palmira e Instituto Colombiano Agropecuario, incluyendo como testigos un 
maíz Negro peruano y Tripsacum. El mayor número alélico lo presentó la región phi072 con 
siete alelos diferentes y el menor NA, phi115, con tres alelos. En total se encontraron 47 ale-
los, de los cuales 37 son comunes para ambas poblaciones y que se han mantenido a través 
del tiempo. Tres son exclusivos para la población CIMMYT con una pérdida alélica generada 
posiblemente por fuerzas de selección a través del tiempo. Siete son exclusivos para la po-
blación GIRFIN con una ganancia alélica en la nueva población. Negro peruano y Tripsacum 
comparten sus alelos en las dos poblaciones evaluadas a excepción de dos alelos hallados en 
la región umc1719, presentes en Tripsacum. Ambas poblaciones tuvieron un déficit de hete-
rocigotos implicando un desequilibrio de Hardy-Weinberg, resultado de la selección y domes-
ticación. La diferenciación genética (FST=0,06) reveló que los genotipos se han mantenido a 
través del tiempo con pequeños cambios. En GIRFIN la mayor variabilidad alélica es la raza 
Común y la menor Cariaco. En CIMMYT la mayor fue Chococeño y la menor Puya. En GIRFIN la 
más distante genéticamente es Puya, y mayor similitud, Cariaco y Clavo. En CIMMYT la más 
distante Chococeño, y la mayor similitud, Andaquí y Puya. Al analizar la varianza molecular 
de las dos poblaciones y sus niveles evaluados, existe mayor variabilidad intra que inter po-
blaciones.
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LA CITOGENÉTICA: UNA HERRAMIENTA EN EL MEJORAMIENTO VEGETAL 
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El presente trabajo resalta los conceptos básicos de citogenética clásica y molecular, técni-
cas citogenéticas, división celular y su aplicación a estudios citogenéticos en programas de 
fitomejoramiento y conservación de los recursos fitogenéticos en cultivos de yuca (Manihot 
esculenta Crantz), arroz (Oryza sativa L.), maíz (Zea mays L.) y plátano (Musa spp.). La 
citogenética contribuye a estudios citotaxonómicos, evolutivos y de genómica estructural y 
funcional; además, permite conocer la situación biológica del desarrollo celular, la organi-
zación del genoma y la arquitectura nuclear, el estudio de los cromosomas, el tamaño de los 
genomas y nivel de ploidía, el mapeo de secuencias y cariotipos, el comportamiento meiótico 
y las alteraciones cromosómicas, la viabilidad en microsporas/polen durante la microsporo-
génesis, y la respuesta androgénica en el cultivo in vitro; así como estudios en el desarrollo 
de la megaspora, apomixis, desarrollo del polen y la polinización, doble fecundación y trans-
ferencia de genes en programas de mejoramiento. El estudio de la embriogénesis en micros-
poras, permite generar el conocimiento de los aspectos más importantes en el desarrollo del 
cultivo in vitro, la identificación de los cambios estructurales durante todo el cultivo y la 
optimización de protocolos de cultivo in vitro de microsporas aisladas para la producción de 
plantas doble haploides mediante la evaluación y el estudio de los factores que alteran el 
desarrollo normal de las plantas.

Palabras clave: 
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CARACTERIZACIÓN POLÍNICA DE Selenicereus megalanthus (K Schum 
ex Vaupel) Moran POR MICROSCOPÍA ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

MUÑOZ- GALÍNDEZ, EFRÉN 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

efmunozga@unal.edu.co

La pitahaya es uno de los cultivos promisorios para los climas tropicales y subtropicales. En 
los últimos veinte años el interés por el cultivo ha aumentado en varios países, incluyendo 
Colombia, Nicaragua, Israel y México. El tipo de pitahaya más cultivado en el suroccidente 
colombiano se caracteriza por tener frutos con pulpa blanca y cáscara amarilla con acúleos. 
El origen del polen puede influir en algunas características morfológicas, fenológicas y quí-
micas de las semillas y los frutos. Por tanto, en este trabajo se efectuó la caracterización 
morfológica del polen de pitahaya amarilla, utilizando un listado de descriptores siendo los 
más importantes el NPC-número, posición y carácter de la abertura, tamaño, forma, estruc-
tura y escultura de la esporodermis. El trabajo se desarrolló en los laboratorios de microsco-
pía electrónica de la Universidad Nacional de Colombia-Palmira y Universidad del Cauca. El 
material polínico se acetolizó para el análisis óptico y electrónico. Se midieron 25 granos de 
polen en vista ecuatorial y polar, éste se caracterizó por ser tricolpado, reticulado, tamaño 
polínico grande de 89 μm (93 μm) 96 μm; tectum de 200 nanómetros de grosor, discontinuo, 
subtectado; infratectum granular columnelar de 0,8 a 1 μm, en MET se midieron microes-
pínulas de 0,8 μm.

Palabras clave:
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RECURSOS FITOGENÉTICOS Y PREMEJORAMIENTO: ESTUDIO DE CASO 
EN Cucurbita Juss. COLECCIÓN UNAPAL

ORDÓÑEZ-NARVÁEZ, GINNA ALEJANDRA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

gaordonezn@unal.edu.co 

SANÍN-ORTIZ, GRISALES
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

sortizg@unal.edu.co 

VALLEJO-CABRERA, FRANCO ALIRIO 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

favallejoca@unal.edu.co

Los recursos genéticos (RG) de especies cultivadas son portadores de gran variabilidad produ-
cida de forma natural, enriquecida por la variación generada en procesos empíricos de parte 
de los agricultores y/o métodos artificiales, desarrollados por fitomejoradores. La agrobiodi-
versidad corresponde a RG de utilidad inmediata para consumo humano, lo que favorece el 
establecimiento de redes de conservación e implementación de bancos de germoplasma de 
especies cultivadas y el estudio de los recursos genéticos locales. El género Cucurbita Juss. 
considera alrededor de 27 especies de las que se destacan cinco domesticadas, C. moschata 
(Duch. ex Lam) Duch. ex Poir, C. argyrosperma Huber, C. ficifolia Bouché, C. maxima Duch. y 
C. pepo L., en su mayoría originadas y cultivadas en América. Su importancia está en la uti-
lidad de frutos, semillas y flores, en la alimentación, medicina, artesanías, ornamentación, 
actividades folclóricas y cultos religiosos, desde el punto de vista etnobotánico. Por su parte, 
económica y agroindustrialmente presenta alta calidad nutricional por su contenido de ca-
rotenos, almidón, ácido ascórbico, minerales (calcio, hierro, fósforo), aminoácidos (niacina, 
tiamina, cucurbitina) y ácidos grasos insaturados (oleico y linoleico). El Programa de Mejo-
ramiento Genético de Hortalizas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, con 
una colección de 300 introducciones provenientes de México, Centro América, Brasil y Co-
lombia, ha lanzado cinco cultivares de zapallo, reconocidos nacionalmente para consumo en 
fresco y fines agroindustriales: Unapal Mandarino, Unapal Bolo Verde, Unapal Llanogrande, 
Unapal Dorado y Unapal Abanico 75. La caracterización por contenido nutricional en fruto y 
semillas en conjunto a la selección y evaluación de la variabilidad existente en la colección, 
es lo que ha permitido avanzar en la obtención de poblaciones mejoradas con el estudio de 
caracteres que generan valor agregado para el zapallo, un recurso fitogenético local.

Palabras clave: 
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LA CITOGENÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
LOS RECURSOS FITOGENÉTICOS

PEÑA-CUELLAR, RICHARD DANILO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

rdpenac@unal.edu.co 

CAETANO, CREUCÍ MARÍA 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

cmcaetano@unal.edu.co

La citogenética comprende el estudio de la estructura, función y comportamiento de los 
cromosomas. La citogenética clásica, con sus técnicas convencionales o la citogenética mole-
cular, con el análisis de bandeo cromosómico por hibridación con fluorescencia in situ (FISH) 
e hibridación genómica in situ (GISH), son herramientas que permiten realizar la caracteri-
zación del germoplasma, encontrando diferencias entre especies, subespecies e individuos 
dentro de poblaciones. La presente es una revisión bibliográfica en la cual se resalta el 
aporte de la citogenética en el proceso de identificación y caracterización de especies ve-
getales de importancia económica, ambiental y cultural en América Latina. Este proceso de 
caracterización permite identificar cambios a nivel genético, como el cambio en el número 
cromosómico o mutaciones puntuales como delección, duplicación, inversión, translocación 
entre otras. Al establecer mapeos genéticos realizando la observación de bandas y genes en 
los cromosomas, igualmente se establecen relaciones filogenéticas indispensables para la 
comprensión del comportamiento biológico a nivel reproductivo (reproducción sexual). Ésta 
es la principal fuente de variabilidad genética dentro de los organismos eucariotas, lo cual 
convierte la citogenética en una herramienta indispensable al momento de realizar la carac-
terización de los recursos fitogenéticos por su versatilidad, presión y confiabilidad.

Palabras clave: 
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EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN RAZAS CRIOLLAS E 
INDÍGENAS DE MAÍZ EN COLOMBIA CON MARCADORES MOLECULARES 

(RAMs)

ROJAS, RUBÉN DARÍO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

rdrojasp@unal.edu.co 

La diversidad genética de los maíces criollos e indígenas en Colombia se ha analizado sola-
mente sobre dos poblaciones, una en la década del 50 y otra en el 2008, que representan casi 
la totalidad de las razas cultivadas en el país. Para determinar el grado de diversidad presen-
te, se empleó la metodología de marcadores de tipo RAMs (Random Amplified Polymorphic 
DNA), que permitieron conocer un aumento significativo en la población del 2008 (He=0,208), 
como también en algunas razas (Montaña 0,297; Común 0,298; Puya 0,293; Sabanero 0,291; 
Costeño 0,29) que conforman dicha población. Los valores de He evaluados indican los pro-
cesos continuos de mejoramiento y selección dados por las comunidades campesinas e in-
dígenas, lo que ha permitido la acumulación de caracteres y genes de interés. El análisis 
de varianza molecular reafirma el hallazgo anteriormente mencionado, indicando que gran 
parte de la variación genética es de tipo interracial. Por otro lado, los análisis de diversidad 
genética permitieron establecer los departamentos con mayor diversidad genética de maíces 
criollos e indígenas en Colombia.

Palabras clave: 
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PROPAGACIÓN in vitro DE YUCA (Manihot esculenta Crantz): 
PRODUCCIÓN DE SEMILLA LIBRE DE PATÓGENOS PARA EL META

SÁNCHEZ-ORDÓÑEZ, SERGIO ADOLFO
Universidad de los Llanos.

yeyolpasanchez@hotmail.com 

PACHÓN-GARCÍA, JORGE 
Universidad de los Llanos.
jotapachon@hotmail.com 

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
 Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co 

Tradicionalmente la yuca ha sido una fuente de carbohidratos para los sectores de la pobla-
ción con menores ingresos a nivel mundial, por lo que es un recurso fitogenético indispen-
sable en la seguridad alimentaria de la humanidad. Dentro de sus bondades como cultivo, 
resaltan sus altos niveles de rendimiento en condiciones del trópico húmedo como los suelos 
ácidos de baja fertilidad. Actualmente, el potencial del cultivo de la yuca ha tomado otra 
dimensión al combinarse, sus altos potenciales de rendimiento, con nuevos usos industria-
les, especialmente, la producción de bioetanol. La forma de propagación asexual en yuca a 
través de estacas genera problemas de tipo fitosanitario, ejemplo, el “cuero de sapo” en el 
Meta. Por tal razón, se tuvo como propósito establecer protocolos de manejo y multiplicación 
de material vegetal mediante técnicas de propagación in vitro, ex vitro, multiplicación de 
material en campo y programa pedagógico que incentivarán el uso de estas técnicas en el 
Meta. Se siguieron protocolos de desinfección y multiplicación in vitro para la regeneración y 
multiplicación del material, seguido se realizó endurecimiento de las vitroplantas obtenidas 
y propagación en esta etapa a través de miniestacas. Se realizó traslado del material obte-
nido al Sena y aplicación de estrategias pedagógicas en los colegios. Los resultados involucra 
cuatro componentes: i) Protocolo de micropropagación in vitro masiva; ii) Eficiencia en la 
etapa ex vitro utilizando sustratos orgánicos y aumento de la producción del material con la 
técnica de miniestacas; iii) Traslado de material endurecido para su crecimiento en campo; 
iv) Difusión del conocimiento del manejo y propagación de material libre de patógenos en 
colegios agropecuarios del Meta. En conclusión, la producción de material libre de patógeno 
de yuca es una alternativa rentable para su uso en cultivos por productores del Meta.

Palabras claves: 
Cultivo, Micropropagación, Miniestacas, Recurso fitogenético.
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COLECCIONES DE BRIÓFITOS, CARPOTECA Y FIBRAS DEL HERBARIO 
UPTC, MUESTRA DE LA DIVERSIDAD DE LA CORDILLERA ORIENTAL 

COLOMBIANA

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Profesora, Herbario UPTC / Grupo SisBio, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

maria.morales@uptc.edu.co

En el año 1999 se crea la colección de referencia de briófitos, y hoy día cuenta con más de 
3500 colecciones, donde el 60% corresponden a musgos, el 39,5% a hepáticas y los restantes 
a antoceros. Junto con la colección de líquenes con ~2000 exsicata. Estas colecciones nacen 
como necesidad del conocimiento en la vegetación avascular y el estudio de su papel en el 
ecosistema; tales han permitido generar flórulas específicas de páramos, bosques altoandi-
nos, andinos y zonas xéricas de Boyacá y Santander. Es una colección valiosa no solo en el 
reconocimiento de especies, sino por su distribución y el enfoque en epífitas amenazadas, 
además de ser un apoyo significativo en procesos de docencia y extensión; son un soporte 
en el diseño de estrategias de caracterización vegetal, biología reproductiva, especies con 
alguna categoría de amenaza, interacciones bióticas y abióticas, entre otras. Ha sido la base 
sólida a nivel regional y nacional, para el avance en el conocimiento de nuevos registros, 
nuevas especies, bioindicación, microclima, sustratos, biogeografía, entre otros, que han 
fortalecido el conocimiento de estos organismos. Años posteriores se crea la carpoteca, como 
apoyo a las investigaciones a nivel taxonómico, propagación in situ y ex situ, con fines de 
restauración. Esta colección cuenta con más de 1000 muestras, centradas en la vegetación 
nativa y plantas útiles, como apoyo a las ciencias básicas, aplicadas y sectores productivos. 
Una colección reciente corresponde a las fibras útiles de Boyacá, con cerca de 50 objetos, 
donde se tienen los artefactos y sus referencias en la elaboración de artesanías y productos 
útiles. Lo anterior, con el objetivo de generar la historia de uso de los recursos naturales, 
junto a la reconstrucción social y evolución cultural de la importancia de estos objetos como 
soporte de las comunidades del departamento y áreas de influencia. Estas colecciones son 
dinámicas no sólo en su crecimiento, sino en el apoyo a investigaciones.

Palabras clave: 
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ANTOTECA HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO: UNA INICIATIVA 
PARA INDAGAR SOBRE LA BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE LA FLORA DEL 

QUINDÍO

MORALES-TRUJILLO, ÁNGELA MARÍA
Estudiante de Biología. Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Quindío.

angela89_mt@hotmail.com

SEPÚLVEDA-NIETO, MARÍA DEL PILAR
Profesora Programa de Biología, Universidad del Quindío. Centro de Estudios e Investigacio-

nes en Biodiversidad y Biotecnología−CIBUQ.
msepulveda@uniquindio.edu.co

Las colecciones biológicas son bancos de datos consideradas patrimonio nacional, fuente pri-
maria de conocimiento e información sobre la biodiversidad. Dentro de estas, los Herbarios 
son los principales medios para el almacenamiento del material botánico mediante los exsi-
cados, sin embargo, también se encuentran las colecciones accesorias como la Antoteca, que 
es el método más adecuado para la preservación de material delicado como las flores. Por 
esta razón, se realizó la curaduría de la Antoteca (AUQ), con el propósito de preservar la co-
lección en líquido; adoptando una serie de etapas que permitan el adecuado manejo y creci-
miento de la colección, entre las cuales se encuentran el ingreso, cuarentena, preservación, 
etiquetado, catalogación, sistematización, determinación taxonómica y almacenamiento. La 
información de cada ejemplar se transcribió a una base de datos en Excel® que cuenta con 
37 ítems, lo que permite la adecuada consulta y monitoreo de la colección, por parte de los 
investigadores. La Antoteca cuenta con 366 ejemplares, de las familias Commelinaceae, Hae-
modoraceae (Orden Commelinales); Costaceae, Heliconiaceae, Marantaceae, Stretliziaceae, 
y Zingiberaceae (Orden Zingiberales); y Orchidaceae (Orden Orchidales), esta última familia 
botánica cuenta con 231 ejemplares. Los ejemplares más antiguos de la colección tienen 32 
años: Stelis pusilla Kunth recolectada por García A. y Ortiz G. el 2 de junio de 1983 y Pleu-
rothallis sp. recolectada por Arbeláez S. G., Vélez M.C., Ceballos A.L. y Carvajal D. N., el 25 
de septiembre de 1983. El 2000 fue el año donde se recolectó mayor número de ejemplares 
con 109, y los ejemplares más recientes que ingresaron son del 2012 (32 ejemplares), 2013 
(19 ejemplares), y 2014 (43 ejemplares).

Palabras Claves: 
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CARPOTECA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO: “REPRESENTACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD DE FRUTOS Y SEMILLAS NATIVAS”

OROZCO-CARDONA, ANDRÉS FELIPE
Centro de estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología-CIBUQ, Programa de 

Biología. Universidad del Quindío.
andresorozco@uniquindio.edu.co

GÓMEZ-MARÍN, GERMÁN DARÍO 
Centro de estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología-CIBUQ, Programa de 

Biología. Universidad del Quindío.
germandario@uniquindio.edu.co

El Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología de la Universidad 
del Quindío (CIBUQ) a través de la investigación realizada por Herrera y Orozco (2009), ha 
dado inicio a la carpoteca de especies nativas, principalmente forestales, incluyendo algunas 
especies ornamentales y especies amenazadas como es el caso de Magnolia hernandezii, 
Cedrela odorata, Juglans neotropica o especies focales para el departamento. El objetivo es 
implementar una colección de referencia que represente la diversidad en formas y diseños de 
frutos secos y semillas para propósitos educativos y de investigación científica en las áreas de 
carpología y biología de semillas. Hasta el momento se cuenta con 98 accesiones de las fami-
lias: Aristolochiaceae, Asclepiadaceae, Bignoniaceae, Bixaceae, Bombacaceae, Cannaceae, 
Euphorbiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae, Lythraceae, Magnoliaceae, Malvaceae, Meliaceae, 
Myristicaceae, Myrtaceae, Orchidaceae, Poaceae, Proteaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Sa-
potaceae, Solanaceae, Tiliaceae. Entre las cuales las especies más abundantes son las de la 
familia Fabaceae con un total de 22 especies.

Palabras claves: 
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COLECCIÓN DE TEJIDOS DEL HERBARIO AMAZÓNICO COLOMBIANO

QUINTERO-BARRERA, LORENA
Herbario Amazónico Colombiano-COAH, Instituto Amazónico de Investigaciones Científi-

cas-SINCHI.
lquintero@sinchi.org.co

CÁRDENAS-LÓPEZ, DAIRON
Herbario Amazónico Colombiano-COAH, Instituto Amazónico de Investigaciones Científi-

cas-SINCHI.
dcardenas@sinchi.org.co

La Colección de Tejidos del Herbario Amazónico Colombiano (COAH) del Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas Sinchi, conserva tejidos de plantas en su mayoría de la Ama-
zonia colombiana. Se ha consolidado a través de proyectos de investigación cuyos objetivos, 
permiten la colección de tejidos con toda la información necesaria para que su conservación 
sea significativa y cuyo potencial en estudios moleculares, sea útil. Hoy, en todos los estudios 
de Inventarios de Flora del Instituto Sinchi en la región amazónica, se ha adoptado la filoso-
fía de colectar tejido de todo material que tendrá un ejemplar en el Herbario. La Colección 
de Tejidos del COAH comenzó en el año 2001, hoy cuenta con 3738 tejidos de plantas que 
se mantienen conservados individualmente con un agente descante, cada entrada a la co-
lección se encuentra rotulada con la misma ficha de información del ejemplar que existe en 
el herbario. Actualmente, la Colección de Tejidos del COAH es el insumo de varios estudios 
moleculares relacionados con Códigos de Barra de ADN, estudios de diversidad genética, y en 
estudios moleculares de especies maderables sometidas a tráfico ilegal.
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HERBARIO IAN (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL) BELÉM-PARÁ-BRASIL: A 
IMPORTÂNCIA DAS COLEÇÕES ASSOCIADAS NA AMAZÔNIA

SEBASTIÃO-RIBEIRO, XAVIER JÚNIOR
Biólogo, Analista B da Embrapa Amazônia Oriental–Belém, Pará,Brasil.

sebastião.xavier@embrapa.br

A Amazônia é o maior conjunto de florestas tropicais do planeta, abrigando uma biodiversida-
de única e indescritível de flora e fauna. Mais da metade deste território concentra-se no Bra-
sil, tornando importantíssima a missão do país no que se refere a conhecimento, preservação 
e gerenciamento de informações de dados de coletas. As coleções de plantas são de inestimá-
vel importância para todo e qualquer trabalho de pesquisa relacionado a diversidade, estru-
tura, classificação e distribuição dos organismos vegetais. Nesse contexto, o Herbário IAN da 
Embrapa Amazônia Oriental armazena milhares de dados acerca da biodiversidade vegetal, 
com destaque para a flora amazônica. O acervo científico do Herbário IAN constitui uma va-
liosa fonte de pesquisa científica, documentação e informação sobre a Amazônia, composto 
por 193 mil exsicatas, abrigando ainda uma xiloteca com 8 mil amostras de madeira, uma 
carpoteca com 700 frutos desidratados e 289 em meio líquido, uma fototeca com cerca de 30 
mil fotografias de tipos e uma coleção de tipos nomenclaturais com aproximadamente 2 mil 
amostras, devidamente acompanhadas da cópia de sua respectiva obra princeps (publicação 
contendo a primeira descrição de um táxon). Coleções menores, mas não menos importan-
tes, fazem parte desse patrimônio científico, como flores em meio líquido (321 amostras), 
sementes desidratadas (191), plântulas em meio líquido (54) e desidratadas (65). Atualmente 
o herbário utiliza o BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) desde 
1996, sendo o primeiro herbário do Brasil a utilizar este sistema. Todas as coleções estão pas-
sando por um processo de digitalização e atualização de dados para serem disponibilizadas 
no site do herbário. Assim, já possível observar informações com imagens de exsicatas, corte 
de madeira, frutos e sementes disponíveis para estudantes e pesquisadores.

Palavras-chave: 
Acervo, Coleção, Herbário.
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I Simposio de Flores, Frutos, Semillas, Genes y Maderas en las 
Colecciones Botánicas

XILOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MEDELLÍN

VÁSQUEZ-CORREA, ÁNGELA MARÍA
Directora Xiloteca, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

amvasque@unal.edu.co

La Xiloteca MEDEL del Laboratorio de Productos Forestales “Héctor Anaya López” de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede Medellín, se inició hace 40 años, en 1975 cuando el 
Profesor Luis Carlos Mejía Mesa comenzó un proyecto de intercambio con numerosas Xilote-
cas en todo el mundo y también, a desarrollar investigaciones que permitieran la colecta de 
material colombiano. Incluida desde 2002 en el Registro Nacional de Colecciones Biológicas 
(X-UNCM – Registro 123) que tiene a su cargo el Instituto Alexander von Humboldt, se presen-
ta en el Index Xilariorum, como la mayor en Colombia, actualmente con 3228 ejemplares re-
presentados por 1362 especies, 857 géneros y 131 familias, entre las cuales, 52% pertenecen 
a América (1690) y 17% a muestras colombianas (558). Su continua permanencia debe contri-
buir a generar un cambio en la olvidada y pobre visión de las xilotecas y de los investigadores 
asociados a las mismas en el país. Un nuevo enfoque que garantice su fortalecimiento y el 
desarrollo de una política de adquisiciones en estrecha relación con botánicos y herbarios, 
llevando a valorar sus especímenes como un importante reservorio biológico que sea punto 
de referencia para la realización de labores de docencia y extensión y fuente imprescindible 
para el montaje de placas permanentes que den continuidad a investigaciones en anatomía 
macro y microscópica; para estudios de ADN, isótopos estables y espectroscopia infrarroja, 
entre otros. Incluso, y de manera muy importante, como apoyo para la conservación de nues-
tros bosques, al permitir la identificación de las especies que se transportan y comercializan 
en el país y en el exterior y contribuir de manera decisiva a frenar su tala ilegal. 

Palabras clave: 
Xiloteca, Anatomía de maderas, Conservación, Tala ilegal.
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NOTAS SOBRE EL DESARROLLO DE LA BIOGEOGRAFÍA EN COLOMBIA

DIAZGRANADOS, MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mdiazgranados@jbb.gov.co

ÁVILA, FABIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

favila@jbb.gov.co 

Desde los cronistas de la Conquista hasta los modernos biogeógrafos filogenéticos y filogeó-
grafos, el desarrollo de la biogeografía en Colombia comprende cerca de 450 años de histo-
ria, y es paralelo al desarrollo de la botánica en el país. Emergió con los primeros cronistas, 
quienes describían las plantas que encontraban en las diferentes regiones y aquellas que los 
españoles traían desde el viejo mundo. La Real Expedición Botánica dirigida por Mutis fue un 
punto de inflexión para la biogeografía del nuevo mundo, al registrarse por primera vez las 
altitudes de las colectas botánicas. ¿Fue Caldas, geógrafo de Mutis, quien observó antes que 
Humboldt la variación de las plantas a lo largo del gradiente altitudinal? Lo cierto es que el 
barón prusiano se llevó la fama, aún cuando los mapas de distribución de especies de Cal-
das preceden los suyos. La Comisión Corográfica, cuya sección de botánica era liderada por 
Triana, fue sin duda otro momento crucial para la biogeografía del nuevo mundo. Un tercer 
hito, liderado por Pérez-Arbeláez, es el arraigamiento de la ciencia institucionalizada, con la 
creación del Instituto de Ciencias Naturales, del Herbario Nacional Colombiano y del Jardín 
Botánico de Bogotá, entre otros. A partir de entonces, la biogeografía ha tenido un creci-
miento sostenido, con un refinamiento de los paradigmas de investigación, principalmente en 
la rama de la biogeografía ecológica. Una comparación del estado del arte entre Colombia y 
otros países, con énfasis en número de investigadores, producción, paradigmas y tecnologías, 
sugiere que posiblemente la complejidad de la fitogeografía Neotropical y el costo asocia-
do a las nuevas tecnologías han hecho que otras ramas, como la biogeografía histórica o la 
biogeografía filogenética, avancen a un ritmo mucho más pausado que en otras latitudes. 
Finalmente se puntualizan algunos vacíos de conocimiento y se realizan recomendaciones 
para fomentar investigaciones en todas las ramas de la biogeografía en el país. 

Palabras clave: 
Biogeografía, Colombia, Filogeografía, Fitogeografía.
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DIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA DE Begonia L. 
(BEGONIACEAE) EN EL NORTE DE LOS ANDES

JARA-MUÑOZ, ORLANDO ADOLFO
Universidad de los Andes. 

oajara.38@uniandes.edu.co

Begonia L. es un género de hierbas que se distribuye principalmente en las zonas húmedas 
y montañosas de las zonas tropicales a subtropicales. En América comprende cerca de 600 
especies, siendo uno de los grupos de plantas más diversos y con mayores endemismos. En 
este estudio se identificaron las áreas de endemismo de Begonia en América, con base en 
aproximadamente 5600 registros, y mediante el método de interpolación geográfica de ende-
mismos. Se destacan el Norte de los Andes y la Mata Atlántica como las zonas con mayor den-
sidad de endemismos. Del mismo modo, se ha estudiado la historia biogeográfica de un clado 
americano de 160 especies. Para esto se generó una filogenia calibrada en BEAST, y se usaron 
los métodos de reconstrucción de áreas ancestrales S-DIVA, DEC, BayArea y Biogeobears. 
Se ha podido establecer el origen de este clado en el Mioceno medio, con una distribución 
ancestral disjunta entre la Mata Atlántica y los Andes Centrales, periodo durante el cual exis-
tían incursiones marinas que separaban estas dos regiones. El modo como se dio la diversifi-
cación en este clado, respalda la hipótesis de un patrón dominante de especiación alopátri-
ca, principalmente en altitudes entre los 1800 y 2400 m, con eventos independientes y poco 
frecuentes de colonización hacia zonas de alta montaña. El levantamiento de los Andes del 
Norte, que tuvo su mayor expresión durante el Plioceno, se ve reflejado en la radiación de las 
secciones Casparya y Semibegoniella, que incluyen cerca de 50 especies. Al interior de este 
grupo, se ha dado una elevada diversificación en los Andes de Colombia, particularmente en 
las cordilleras Occidental y Oriental, así como una amplia variación fenotípica en caracteres 
reproductivos. Se espera que la próxima inclusión al estudio de más especies de Colombia y 
Venezuela, permitan discernir con más detalle los nodos geográficos de especiación.

Palabras clave: 
Begonia, Casparya, Cucurbitales, Diversificación, Endemismo.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

124

Si
m

po
si

o
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EL LEVANTAMIENTO DE LOS ANDES EN LA DIVERSIFICACIÓN Y 
BIOGEOGRAFÍA DE CAMPANULACEAE Juss. NEOTROPICALES 

(ASTERALES)

LAGOMARSINO, LAURA
Harvard University.

llagomarsino@oeb.harvard.edu

Factores abióticos y bióticos contribuyen a radiaciones evolutivas rápidas, pero sus contri-
buciones relativas son raramente examinadas. Exploramos esta interacción con la aplicación 
de modelos de diversificación que incorporan la orogenia de los Andes, la historia climáti-
ca, y evolución de rasgos biológicos a las Campanuláceas Neotropicales, las que tienen su 
centro de diversidad en los Andes tropicales. Usamos una filogenia molecular con fechas de 
divergencia reconstruida con inferencia Bayesiana y cuatro puntos de calibración. Inferimos 
la biogeografía histórica usando el modelo de DEC (dispersal-extinción-cladogénesis). De-
mostramos que las tasas de especiación en las Campanuláceas Neotropicales aumentaban 
con la altura de los Andes tropicales, mientras que las tasas de extinción disminuían durante 
el enfriamiento global durante los últimos 17 millones de años. De esos factores, el clima 
parece que tiene el rol más importante, por lo cual atribuimos una pre-adaptación a climas 
templados. El origen del clado en el sur de los Andes, potencialmente en las estribaciones de 
los Andes chilenos, soporta esta hipótesis. Rasgos bióticos que faciliten mutualismos entre 
plantas y animales, tipo de fruto y síndrome de polinización en particular, eran claves en 
el aumento de las tasas de diversificación. Estos resultados sugieren que, aunque los Andes 
actuaron como un species pump de este linaje, una interacción sinérgica entre factores eco-
lógicos y ambientales explica su diversificación rápida, la cual culminó en una de las radiacio-
nes de plantas más rápidas documentada hasta ahora: las centropogonídeas. Nuestro estudio 
subyace la interacción compleja de determinantes ecológicos e históricos que han generando 
la biodiversidad del mundo.

Palabras claves: 
Andes, Campulaceae, Diversificación, Hotspot de biodiversidad.
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BIOGEOGRAFÍA APLICADA: ANÁLISIS Y SÍNTESIS PARA LA GESTIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD

LONDOÑO-MURCIA, MARIA CECILIA
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

mlondono@humboldt.org.co

VELÁSQUEZ-TIBATÁ, JORGE
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

GONZÁLEZ, IVÁN 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

OLAYA, HELENA 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

LÓPEZ, DANIEL
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

GUTIÉRREZ, CÉSAR
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 

La información sobre distribución de especies debe ser incidente en las decisiones ambien-
tales, la biogeografía de la conservación dispone de métodos y herramientas que permiten 
hacer análisis que tienen una aplicación directa en la gestión de la biodiversidad. El Instituto 
Humboldt como entidad puente entre investigación y gestión ha desarrollado tres productos 
de análisis que propenden por brindar información biogeográfica robusta a los colombianos. i. 
Biomodelos: es una plataforma web que crea comunidades de expertos para la construcción 
y validación de modelos de distribución de especies, combinando métodos de modelamiento 
con la incorporación del conocimiento de expertos. ii. Bioregiones: son mapas realizados a 
partir de la información de distribución de especies utilizando métodos de amalgamiento que 
definen cuantitativamente regiones biogeográficas. iii. Bioreportes: en su versión beta, esto 
es una aplicación en Shiny de RStudio para presentar cifras referentes a la biodiversidad co-
lombiana; se alimenta de una base de datos relacional MySQL que permite la estructuración 
y la integración de la información recopilada y curada por el Laboratorio de Biogeografía 
Aplicada y Bioacústica. Los resultados de estos análisis son divulgados mediante estrategias 
de comunicación dirigidas a públicos particulares, que han sido utilizados en contextos de 
gestión como el Mapa de Ecosistemas Continentales y Costeros de Colombia, el Mapa Po-
tencial de Humedales y se utilizan para atender solicitudes de información realizadas por 
sectores productivos, organizaciones no gubernamentales y partidos políticos entre otros. 
Pese a que hemos avanzado en la construcción de métodos y herramientas que nos permiten 
desarrollar análisis con gran número de datos, incorporando diferentes tipos de información 
y produciendo salidas gráficas con síntesis de información. Aún nos falta mejorar, desde la co-
munidad científica, el interés por la comunicación de la ciencia para lograr mayor incidencia 
en la gestión de la biodiversidad.

Palabras clave: 
Comunicación, Cifras de Biodiversidad, Distribución de especies, Regiones Biogeográficas.
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PLANTAS DE PÁRAMO EN LÍNEA: HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO DE 
LA BIODIVERSIDAD DE LOS PÁRAMOS

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Laboratorio de Botánica y Sistemática, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de 

los Andes.
samadrin@uniandes.edu.co

Los páramos son ecosistemas tropicales de alta elevación situados por encima de la línea 
de bosque en la región norte de los Andes. Tienen una biota característica y única que es el 
resultado de procesos evolutivos complejos, aún no bien entendidos. Esto ha producido un 
gran número de especies vegetales y animales endémicas, distribuidos en un ambiente archi-
pelágico. La flora de los páramos ha sido muy bien estudiada. Aunque las bases de datos de 
información sobre biodiversidad distribuidas han facilitado el acceso a la información sobre 
la ocurrencia de especies, no se cuenta con conjuntos de datos que congreguen dicha infor-
mación. Este proyecto tiene como objetivo general la recopilación y la construcción de una 
base de datos relacional de la flora de páramos accesible en línea incluyendo datos de espe-
címenes georeferenciados, sinonimia de nombres científicos, mapas, referencias a las áreas 
protegidas y referencias a trabajos publicados relacionados. Los datos disponibles incluyen 
ca. 30000 datos de ocurrencias de especímenes de plantas de páramo georreferenciadas; 
4000 nombres de especies de plantas vasculares dispuestos jerárquicamente; un diccionario 
geográfico georeferenciado con al menos 10000 topónimos de localidades de páramo organi-
zadas jerárquicamente.

Palabras clave: 
Flora, Georreferencia, Internet, Páramos.
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BIOGEOGRAFÍA DE LOS ANDES AUSTRALES: DIVERSIDAD Y ENDEMISMO 
DE FAMILIAS DE PLANTAS VASCULARES NEOTROPICALES

MOREIRA-MUÑOZ, ANDRÉS
Instituto de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

amoreiramunoz@gmail.com

La biogeografía de los Andes australes ha suscitado el interés de botánicos y naturalistas a 
partir de las exploraciones de Ruiz y Pavón, Poeppig, Gay, Philippi, Weberbauer, Lorentz, 
entre otros. Seguidas por las numerosas prospecciones de Spegazzini, Reiche, Cabrera y con-
temporáneos. Actualmente hemos avanzado en el conocimiento de las complejas interaccio-
nes entre la orogenia, el clima y las plantas, que dan origen a los patrones de diversidad y 
endemismo en los Andes australes, lo que da la posibilidad de plantear hipótesis acerca de los 
potenciales efectos del cambio climático global sobre las plantas andinas. El análisis de las 
relaciones florísticas de los géneros australes muestra una marcada relación Neotropical, y 
una fuerte presencia de los elementos pantropical, anti-tropical y cosmopolita. El elemento 
austral-asiático, aunque menor, no deja de ser importante, debido a las antiguas relaciones 
gondwánicas que representa. El elemento endémico austral devela una larga historia de ais-
lamiento y especiación. Asumiendo las limitaciones taxonómicas, sistemáticas y geográficas, 
hemos comparado los patrones de distribución y diversidad de cinco familias diversas y ricas 
en especies endémicas, a partir de los ejemplares de herbario georreferenciados y el trabajo 
de campo. Los resultados del análisis de los géneros más diversos de Alstroemeriaceae, As-
teraceae, Calceolariaceae, Loasaceae y Tropaeolaceae, muestran una concentración latitu-
dinal de la riqueza y el endemismo en el centro de Chile y Argentina (25º–40ºS), con centros 
menores de endemismo en el Altiplano. El esfuerzo de recolección ha sido evaluado explíci-
tamente para lograr una medida de la incertidumbre asociada a los registros históricos. Los 
resultados ayudarán a mejorar la comprensión de la evolución de los procesos biogeográficos 
que resultan en altos niveles de endemismo, y permitirán discutir el uso de especies endémi-
cas en la planificación de las redes de reservas naturales frente a los cambios globales.

Palabras clave: 
Asteraceae, Alstroemeriaceae, Calceolariaceae, Loasaceae, Tropaeolaceae.
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BIOGEOGRAFÍA HISTÓRICA DE LA TRIBU JUANULLOEAE (SOLANACEAE): 
EPIFITISMO Y EL SURGIMIENTO DE LOS ANDES

OREJUELA-RAMÍREZ, ANDRÉS
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

aorejuela@jbb.gov.co

La tribu Juanulloeae es un pequeño grupo de plantas epífitas o hemi-epífitas perteneciente 
a la familia Solanaceae que comprende 5 a 9 géneros y aproximadamente 70 especies distri-
buidas en el Neotrópico, siendo especialmente diversa en los Andes de Colombia y Ecuador. 
Filogenias recientes basadas en datos moleculares han provisto nueva información sobre la 
circunscripción de la tribu, los géneros Solandra y Schultesianthus, cuya posición tribal había 
sido controversial, debe ser considerada al interior de Juanulloeae. Por otro lado, la mayoría 
de las agrupaciones genéricas aceptadas en la actualidad no son monofiléticas y numero-
sos cambios taxonómicos son necesarios para definir grupos naturales en la tribu. Un caso 
destacable es el género Markea, que en su circunscripción tradicional incluye 20 especies 
mayoritariamente andinas, no obstante, solo tres especies restringidas al escudo guayanés 
y la región amazónica pertenecerían a Markea de acuerdo a los resultados preliminares con 
marcadores de filogenia. Para inferir la historia biogeográfica de la tribu Juanulloeae se im-
plementó un análisis en S-DIVA y se exponen los resultados preliminares de dicho estudio, los 
cuales se relacionan con el surgimiento de los Andes, el principal centro de especiación de 
las epífitas vasculares Neotropicales.

Palabras clave:
Andes, Biogeografía histórica, Juanulloeae, Solanaceae.
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INCREMENTOS EN LAS TASAS DE DIVERSIFICACIÓN Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA BIOGEOGRAFÍA: ESTUDIOS DE CASO EN Bartsia 

(OROBANCHACEAE) E Hypericum (HYPERICACEAE)

URIBE-CONVERS, SIMÓN
Idaho University, Moscow, Idaho, US. 

uribe.convers@gmail.com 

Los incrementos en las tasas de diversificación son normalmente asociados con la aparición 
de nuevos caracteres morfológicos que confieren a las especies (adaptaciones o ventajas evo-
lutivas). Sin embargo, se ha demostrado que procesos como la colonización de nuevos ecosis-
temas, ya sean en diferentes locaciones geográficas o en diferentes condiciones climáticas, 
pueden resultar en los mismos patrones. En esta charla, se analizarán las consecuencias 
biogeográficas en los géneros Bartsia (Orobanchaceae) e Hypericum (Hypericaceae) desde la 
perspectiva de diversificación neta (especiación menos extinción). En el caso de Bartsia, se 
ve una clara relación entre un incremento en la tasa de diversificación del grupo y la coloni-
zación de los páramos, hace aproximadamente 2 millones de años. En este caso, no existen 
en el género adaptaciones morfológicas a las que se les puedan atribuir el incremento en 
diversificación y concluimos que puede ser el resultado de lo que algunos han descrito como 
“dispersificación”— dispersión y diversificación. En el caso de Hypericum, el incremento en la 
tasa de diversificación puede ser relacionado con el cambio en nicho que experimentó el gru-
po. La familia Hypericaceae se encuentra distribuida mayoritariamente en zonas tropicales, 
pero Hypericum evolucionó la tolerancia a climas fríos hace aproximadamente 30 millones 
de años. Esta adaptación le permitió colonizar los ecosistemas templados del mundo donde, 
15–20 millones de años después de esta adaptación, se diversificó en las ~500 especies que 
vemos hoy. Además de contribuir con en el entendimiento y estudio de la biodiversidad co-
lombiana y suramericana, esta charla expondrá cómo se pueden utilizar nuevas técnicas en 
secuenciación para generar grandes cantidades de datos genómicos, útiles en el estudio de 
biogeografía y evolución en general.

Palabras clave: 
Bartsia, Diversificación, Genómica, Hypericum.
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DIVERSIDAD DE ARÁCEAS EPÍFITAS EN BOSQUES DEL NORTE DE LOS 
ANDES (ANTIOQUIA, COLOMBIA)

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Investigador, Corporación para Investigaciones Biológicas.

abenavides@cib.org.co

CARMONA-HIGUITA, MARÍA JUDITH
Joven Investigadora Colciencias-CIB.

brida.6@gmail.com

El departamento de Antioquia (Colombia), ubicado en el norte de la cordillera de los Andes 
presenta una variada orografía y amplia variación climática (63612 km2 y altitudes de 0 a 
3969 metros de altitud). En Antioquia se reporta una alta diversidad de Aráceas, gran canti-
dad de ellas de hábito epífito. Las epífitas en general presentan alta sensibilidad ambiental y 
patrones de distribución restringidos. En este estudio exploramos la distribución regional de 
las especies, géneros y hábito de crecimiento de Aráceas registradas en el proyecto “Diver-
sidad y dinámica de epífitas vasculares en los Andes Colombianos”. El estudio se llevó a cabo 
en diez sitios del departamento de Antioquia ubicados entre los 60 y 2900 metros de altitud. 
En cada sitio se siguió la metodología SVERA, la cual consiste en la selección aleatoria de 35 
árboles en diferentes categorías diamétricas. Este estudio reporta ca. 710 especies de epí-
fitas, de las cuales 97 morfoespecies son Araceae. Dos géneros (Anthurium y Philodendron) 
representan más del 80% de la diversidad registrada para la familia. Los bosques montanos 
(>1500 m de altitud) concentran la mayor diversidad de especies y géneros. El hábito de 
crecimiento predominante es el nómada (antes hemiepífito). De acuerdo a los resultados del 
análisis “FourthCorner”, la distribución de la riqueza de especies, hábito de crecimiento y 
géneros responde a: (1) altura sobre el nivel del mar y (2) factores climáticos como tempera-
tura y precipitación. En conclusión sugerimos que los grupos de especies (a nivel de géneros 
y hábito) presentan barreras ecofisiológicas que restringen su distribución. Estrategias de 
conservación de esta familia deben procurar incluir una amplia representatividad ambiental 
que garanticen hábitats bien preservados.

Palabras clave: 
Bosques montanos, Hábitos de crecimiento, Nómada.
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COLECCIÓN DE IMÁGENES Y TIPOS DE ARACEAE DEPOSITADOS EN EL 
HERBARIO HUA

CARDONA-NARANJO, FELIPE ALFONSO
Jefe sección herbario, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.

cardonaf@gmail.com

El Herbario Universidad de Antioquia (HUA) actualmente posee 197000 especímenes que do-
cumentan la riqueza florística de Colombia, en especial de Antioquia. Históricamente por el 
trabajo de algunos especialistas vinculados con el herbario, familias de plantas como Ara-
ceae, Passifloraceae y Piperaceae, representan una muestra significativa y bien curada de 
la flora colombiana, por esta razón y en el marco del proyecto “Global Plant Initiative”, se 
generaron imágenes de alta resolución de los ejemplares de Araceae, incluyendo la colección 
general y los tipos, con el objetivo final de ser publicadas como un referente importante de 
HUA y como apoyo a la exploración botánica del neotrópico. Para las imágenes de la colec-
ción general de Araceae, se escogió un espécimen representativo de cada especie, basados 
en la revisión cuidadosa de los protólogos, las imágenes tipo disponibles en https://plants.
jstor.org/ y literatura de cada especie; los especímenes tipo fueron separados de la colec-
ción general basados en publicaciones que involucran especies nuevas y donde se definieron 
ejemplares de HUA como paratipos, isotipos y holotipos. Se digitalizaron 405 especímenes de 
la colección general, correspondientes a 338 especies, de las cuales 127 están en el departa-
mento de Antioquia y representan el 64% de las 199 especies reportadas en el departamento. 
En cuanto a los tipos, se tienen 118 especímenes de Araceae que representan 59 especies. La 
iniciativa sugiere que en el proceso inicial de la generación de imágenes de los herbarios, los 
esfuerzos se enfoquen en las familias que tienen buenos niveles de curatoría y que aporten a 
la homologación y definición taxonómica correcta de las especies.

Palabras claves: 
Araceae, Tipos, Herbario virtual, Antioquia, Anturios.
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WORKSHOPS FOR RESEARCH ON ARACEAE

CROAT, THOMAS B.
P.A. Schulze Curator of Botany | Missouri Botanical Garden

thomas.croat@mobot.org

As the result of a recently funded OPUS grant from the National Science Foundation I will be 
conducting a series of workshops for research with Araceae throughout Latin America as I at-
tempt to visit most the herbaria in South America to try to determine remaining specimens of 
Anthurium and Philodendron. This is part of a project which involves preparing descriptions 
for all species of Anthurium and all species of Philodendron. The work shops will be one day 
events and are open to anyone who wants to pursue studies with Araceae. Discussion will co-
ver how to select and design a research project, how to best carry out a project and what to 
do about publishing results. Finally the workshop will demonstrate the Lucid interactive key 
and show how this technology can be useful in presenting research results. It is hoped that 
some aroid researchers will take up to challenge to use Lucid to create keys for some of the 
smaller and poorly known genera or to collaborate in producing keys for the larger genera.

Keywords:
Workshops, Araceae, Lucid key, Latin America.
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VISITANTES FLORALES DE ARACEAE EN UN BOSQUE MONTANO 
TROPICAL: EFECTO DEL GRADIENTE DE ELEVACIÓN

CUARTAS-HERNÁNDEZ, SANDRA E. 
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.

scuartashdez@gmail.com

GÓMEZ-MURILLO, LAURA
Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.

En este estudio se evaluó la variación en la composición y estructura de los ensamblajes de 
visitantes florales de la comunidad de Araceae del sotobosque en un bosque montano tropical 
a través del gradiente de elevación. Se trazaron 8 transectos de 100 m cada uno, separados 
cada 100 m elevación entre 2200 y 2900 metros de altitud. En cada uno de estos transectos 
se registraron mensualmente durante 8 meses todas las plantas en floración y sus visitantes 
florales. Se registraron 17 especies de Araceae pertenecientes a 5 géneros. Las especies más 
ampliamente distribuidas en el gradiente de elevación fueron Anthurium yarumalense y A. 
cupreum, las cuales se encontraron en 4 de los 8 niveles de elevación mientras que A. pan-
duriforme y A. microspadix se presentaron en 3 niveles. Las otras especies presentaron dis-
tribución restringida en el gradiente. Los ensamblajes de visitantes florales presentaron alta 
disimilitud entre elevaciones y entre especies. Thysanoptera y Diptera fueron los órdenes 
con mayor abundancia seguidos de Coleoptera. Se detectó una alternancia en dominancia: 
Coleoptera y Diptera dominaron en la parte baja del gradiente mientras que Thysanoptera 
fue más abundante en la parte alta del gradiente. Thripidae visitó inflorescencias de 6 es-
pecies de Anthurium a través del gradiente, aunque la mayor proporción se registró en A. 
yarumalense. Se registraron interacciones únicas entre A. panduriforme con Chrysomelidae y 
Xanthosoma undipes con Sphaeroceridae. El alto recambio de especies cada 100 m de atitud, 
incluso para una especie particular sugiere que la dinámica subyacente a la estructura de la 
red de interacciones en este sistema está influenciado ampliamente por la baja disponibi-
lidad de recursos (i.e., inflorescencias) generando un patrón de visita con un bajo nivel de 
especialización, aspecto interesante para su evaluación en futuros estudios.

Palabras clave: 
Visitantes florales, Araceae, Bosque montano.
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DYNASTID BEETLE POLLINATION IN NEOTROPICAL AROIDS

GIBERNAU, MARC
Natural Resources Project, Laboratory of Sciences for the Environment (UMR 6134), Universi-

ty of Corsica-France.
gibernau@univ-corse.fr.

I will present the floral and ecological characteristics of dynastid beetle pollination in Neo-
tropical Aroids. This floral syndrome presents consistent traits among the different aroid 
genera involved such as Philodendron, Caladium, Dieffenbachia, Xanthosoma, a nocturnal 
anthesis, the presence of sterile flowers (nutritional resource), the production of heat by the 
inflorescence (odor volatilization, thermic resource), the emission of a strong floral scent, I 
will also detail the recent chemical ecology approach of these pollination systems by descri-
bing the composition of floral scents and the beetle olfactory attraction.

Keywords: 
Anthesis, Cyclocephala, Erioscelis, Floral scent, Thermogenesis.

mailto:gibernau@univ-corse.fr
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Anthurium buganum (ARACEAE) EN EL 
PARQUE NATURAL REGIONAL EL VÍNCULO, COLOMBIA 

GUEVARA-IBARRA, LEONARDO
Universidad del Valle.

leonardo.guevara@correounivalle.edu.co

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co, albamarina.torres@gmail.com

GIBERNAU, MARC
Università di Corsica Pasquale Paoli, Corte, Francia.

gibernau@univ-corse.fr.

Se estudió la biología reproductiva de A. buganum en el Parque Natural Regional El Vínculo 
(PNREV). Las plantas presentaron floración asincrónica, la antesis fue larga, entre 16 y 29 
d, las flores fueron protóginas y las inflorescencias presentaron fase pistilada, estaminada y 
para algunos individuos fase bisexual. Las flores emitieron olores fragantes durante las tres 
fases, entre 07:30 y 15:30 h. La fase estaminada fue la más larga, la cual duró entre 12 y 24 
d. Las fragancias fueron emitidas sin producción de calor por parte de las flores; al parecer 
el efecto de la luz solar es suficiente para la emisión de las fragancias. Cyclanthura sp. fue 
el visitante floral más frecuente, los individuos se aparean y las hembras ovipositan sobre 
las flores en fase estaminada, posteriormente las larvas se desarrollan en las flores y raquis 
de las inflorescencias. Se registraron ocho especies de abejas de las familias Apidae y Ha-
lictidae, Eufresea sp. colectó fragancias y las otras especies colectaron polen. La mayoría 
de especies de abejas tuvieron contacto con estigmas y anteras. La alta oferta de polen y 
emisión de fragancias durante el día estuvieron relacionados con el comportamiento de las 
abejas que posiblemente son los principales polinizadores. Estas abejas juegan un papel muy 
importante para la reproducción de A. buganum, ya que los resultados sugieren xenogamia 
obligada para la especie.

Palabras clave: 
Antesis, Cyclanthura, Fragancias, Polinización, Razón P/O. 
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DISPONIBILIDAD DE RAÍCES ADVENTICIAS DE TRES ESPECIES 
SILVESTRES COSECHADAS PARA LA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS EN 

SANTA ELENA, ANTIOQUIA

HERNÁNDEZ-G., ALBA LORENA
Corporación Para Investigaciones Biológicas-CIB, Unidad de Biodiversidad. Cra. 72A No. 78B-

141, Medellín.
hglorena@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA 
Corporación Para Investigaciones Biológicas-CIB, Unidad de Biodiversidad. Cra. 72A No. 78B-

141, Medellín.
anamaria.benavides@gmail.com 

En los Andes colombianos, una gran cantidad de artesanías se fabrican a partir de raíces 
adventicias de plantas nativas que crecen de forma silvestre. Sin embargo la deforestación 
y prácticas no sustentables han diezmado la disponibilidad de plantas silvestres producto-
ras de fibra. En este estudio evaluamos la disponibilidad de fibras de tres especies en Santa 
Elena (Antioquia): Asplundia sarmentosa, Philodendron aff. sagittifolium y Clusia multiflora. 
Después de una búsqueda exhaustiva en la zona de estudio ubicamos menos de 30 individuos 
adultos de cada especie. Para cada planta se midieron las variables asociadas al tamaño de 
la planta (como longitud, número de hojas) y se registró el número y la longitud de raíces 
maduras e inmaduras. Fragmentos de raíces fueron pesados para estimar la biomasa y cortes 
transversales de la raíz se realizaron para medir el diámetro del córtex. El crecimiento de 
raíces de cada planta fue monitoreado mensualmente durante siete meses. La disponibilidad 
actual de fibra (raíces maduras) es de ca. 3352 m (Asplundia 1481 m, Clusia de 952 m, Philo-
dendron 918 m) con esta cantidad de material se pueden elaborar entre 419 a 838 canastos. 
De acuerdo a la tasa de crecimiento mensual, una nueva raíz podría alcanzar un tamaño 
para ser cosechado entre el mes 39 y 84. Plantas más grandes tienen mayor cantidad de 
raíces maduras, sin embargo la tasa de crecimiento no está asociada al tamaño de la planta. 
Nuestros resultados proveen evidencia que las plantas en Santa Elena presentan una relación 
(tamaño de la planta, número de raíces maduras) que es similar a plantas que se encuentran 
en zonas no intervenidas, no obstante la cosecha de fibras en Santa Elena no es una actividad 
sostenible debido a la baja cantidad individuos susceptibles de ser cosechados, la lenta tasa 
de crecimiento de raíces y la alta demanda de fibras. Es necesario implementar estrategias 
como el enriquecimiento del bosque con estas tres especies para garantizar una actividad 
sustentable para campesinos y artesanos en Santa Elena y en otros bosques de la cordillera 
central de los Andes.

Palabras clave:
Asplundia, Clusia, Fibras, Philodendron.
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MORFOLOGÍA FLORAL Y COMUNIDAD DE INSECTOS VISITANTES 
FLORALES DE Anthurium caucanum y A. panduriforme (ARACEAE): 

VARIACIÓN A TRAVÉS DE UN GRADIENTE DE ELEVACIÓN

HERRERA-PALMA, MARIBEL
Estudiante de Biología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.

maripalmah89@gmail.com

MORENO-BETANCUR, DEISY JOHANNA 
Estudiante de maestría en Biología, Instituto de Biología, Universidad de Antioquia.

dejoha0224@yahoo.es

Los gradientes naturales proveen una excelente oportunidad para estudiar la distribución y 
las respuestas de las plantas y sus polinizadores en un rango de condiciones medioambien-
tales cambiantes. Estudios de polinización en ambientes montanos de zona templada han 
evidenciado un incremento en la limitación de la polinización con la altitud y a la vez se 
ha sugerido variación en la morfología floral asociada al gradiente de elevación. El objetivo 
general de este estudio es evaluar la variación de la morfología floral y la comunidad de 
visitantes florales a través de un gradiente de elevación en dos especies pertenecientes al 
género Anthurium con morfología floral contrastante, A. caucanum y A. panduriforme, en 
un bosque montano tropical ubicado en la reserva Natural Mesenia-Paramillo (Jardín- Antio-
quia). Se establecieron siete puntos de muestreo cada 100 m desde los 2200 hasta los 2800 
metros de altitud. Se realizaron registros mensuales con dos días de observación de los insec-
tos visitantes florales, los cuales fueron colectados e identificados. Se registró el número de 
individuos de plantas en floración, se midió la longitud y diámetro del espádice y la longitud 
y ancho de la espata. Se encontraron 274 insectos visitando 238 inflorescencias de las dos 
especies de plantas. Los insectos fueron clasificados en 4 órdenes y 15 familias, de la cuales 
Thripidae, Curculionidae y Platygastridae presentaron mayores abundancias. A. pandurifor-
me presentó mayor abundancia de insectos visitantes florales y menor tamaño de estructuras 
florales en bajas elevaciones (2200—2600) comparado con altas elevaciones (2600—2800). 
Contrariamente, la abundancia de visitantes florales y la morfología floral de A. caucanum 
no responden fuertemente a las variaciones asociadas al gradiente de elevación. Las dos 
especies analizadas responden de manera diferencial a los cambios ambientales en relación 
al gradiente altitudinal en términos de morfología floral y abundancia de visitantes florales, 
características que podrían potencialmente determinar diferencias en el sistema de aparea-
miento (tasa de entrecruzamiento) de estas especies. 

Palabras claves: 
Gradiente altitudinal, Morfología floral, Visitantes florales.
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FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL ANTURIO NEGRO Anthurium 
caramantae EN EL PARQUE ARVÍ, ANDES COLOMBIANOS

MORALES-MORALES, PAULA ANDREA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

paumoralesm@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA 
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.
abenavides@cib.org.co, anamaria.benavides@gmail.com

Colombia es el país con mayor número de especies Anthurium spp., siendo una gran par-
te de distribución andina. Actualmente el género es considerado un recurso floral con alto 
potencial económico, pero dichas especies están amenazadas por la deforestación y la so-
breexplotación comercial. Anthurium caramantae Engl., es una especie de anturio negro 
aparentemente endémica de los Andes colombianos. Se desconocen detalles de su historia 
natural y del estado actual y viabilidad de las poblaciones in situ. En el Parque Ecoturístico 
Arví (Medellín, cordillera Central, 2500 metros de altitud), se seleccionaron 6 poblaciones 
naturales para describir sus patrones fenológicos y éxito reproductivo. El seguimiento feno-
lógico se realizó mensualmente por 20 meses, comparando la producción de flores y frutos 
entre poblaciones bajo dosel nativo y dosel foráneo. Complementariamente, se realizaron 
ensayos de germinación in vitro y ex vitro. Se encontró reproducción constante a través de 
todos los meses. La floración se relacionó a periodos lluviosos mientras que la fructificación 
a periodos secos. Los picos de fructificación difieren entre los tipos de poblaciones. Las po-
blaciones bajo plantaciones forestales fueron más propensas a presentar herbivoría en hojas 
y una baja proporción de frutos maduros debido al ataque de parásitos en las inflorescencias. 
La baja producción de frutos y el bajo éxito reproductivo encontrado, puede ser una conse-
cuencia de la alta densidad de individuos sobre la interacción entre sus visitantes florales y 
sus parásitos. Se sugiere evaluar el estado de conservación de la especie según criterios de la 
UICN y de ser el caso sugerir algún tipo de veda a la comercialización no sostenible, dada su 
importancia económica y paisajística en la región andina.

Palabras clave: 
Anturio negro, Araceae, Fenología, Anthurium caramantae.
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ESCARABAJOS ASOCIADOS A INFLORESCENCIAS DE ARACEAE

SÁNCHEZ, JOSÉ RAMIRO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Versalles, 

sede Centro, Florencia, Caquetá.
jose_guadalupe_27@hotmail.com 

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Versalles, 

sede Centro, Florencia, Caquetá.
botánico_ua@yahoo.com 

GAMBOA-TABARES, JEAN ALEXANDER 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Versalles, 

sede Centro, Florencia, Caquetá.
gamboatabares@gmail.com 

La polinización en Araceae está usualmente relacionada con escarabajos, los cuales son 
atraídos por el aroma, temperatura, alimento y demás sustancias segregadas por las plantas. 
El objetivo del presente trabajo fue identificar los escarabajos asociados a inflorescencias de 
especies de Araceae en áreas de bosque húmedo tropical en el departamento del Caquetá y 
Huila. La fase de campo se realizó de agosto de 2014 a marzo de 2015. Se ubicaron poblacio-
nes de especies de aráceas en floración y en ellas se colectó manualmente los escarabajos 
asociados. La determinación de los especímenes se realizó en el Museo de Historia Natural 
(UAM) y en el Herbario HUAZ de la Universidad de la Amazonia. Se registraron ocho especies 
del género Cyclocephala (Scarabaeidae, Dynastinae): C. gravis, C. amblyopsis, C. ampliata, 
C. atripes, C. confusa, C. fasciolata, C. kaszabi y C. melanocephala. Tres de Nitidulidae (Ni-
tidula rufipes, Macrostola costulata y Urophorus humeralis), dos Curculionidae (Cyclantura 
sp. y Derelomus chaemeropis) y una especie de Coccinellidae. La especie Cyclocephala am-
blyopsis se reporta en cuatro especies del género Xanthosoma y Cyclocephala atripes en tres 
especies (Homalomena crinipes, Philodendron wittianum y Xanthosoma sp.). Por su parte 
Nitidula rufipes se reporta por primera vez como visitante en Monstera, y Macrostola costu-
lata se registra en cuatro especies de Araceae (Monstera adansonii, Philodendron palaciosii, 
Xanthosoma sagittifolium y Xanthosoma sp.). Dentro de los Curculionidae, el género Cyclan-
tura se reporta en cinco especies (Anthurium sp., Xanthosoma sagittifolium, Philodendron 
palaciosii y dos especies de Xanthosoma). La familia Coccinellidae no se había reportado 
como visitante en Araceae. Por último la especie de arácea, Xanthosoma helleborifolium 
presenta la mayor riqueza de visitantes (Cyclocephala amblyopsis, C. ampliata, C. fasciolata 
y Derelomus chaemeropis) dando a entender que las Araceae pueden atraer varios visitantes 
para que realicen su polinización. 

Palabras claves: 
Cyclocephala, Nitidulidae, Curculionidae, Polinización.
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ARACEAE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS (COLOMBIA)

SIERRA-GIRALDO, JULIO ANDRÉS
Grupo de investigación Biodiversidad y Recursos Genéticos, Herbario FAUC.

andresierra25@gmail.com

SANÍN, DAVID
Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Florencia, Caquetá.

dav.sanin@gmail.com

CASTAÑO-RUBIANO, NATALIA
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C.

natalia.castano@hotmail.com

Colombia es el país más diverso del mundo en especies de Araceae. Sin embargo, el registro 
de la familia no ha sido completado y menos aún revisado taxonómicamente. Dentro del te-
rritorio colombiano, la región andina concentra el mayor número de especies y endemismos 
de Araceae. Paradójicamente, es en esta región donde se presenta la mayor alteración an-
trópica en los ecosistemas. Allí se ubica el departamento de Caldas, el cual se extiende tanto 
en el flanco occidental de la cordillera Occidental, como en ambos flancos de la Central de 
Colombia, y comprende cotas altitudinales que van desde los 200 hasta los 5321 metros de 
altitud. Con la intención de generar un argumento biológico que permita promover el orde-
namiento del territorio, se presenta un análisis de las aráceas del departamento de Caldas. 
Se recolectaron ejemplares fértiles en los municipios del departamento y se revisaron las 
colecciones de los herbarios COL, HUA, HUQ, FAUC, FMB y TOLI, así como las bases de datos 
y la literatura. Se registran 18 géneros y 100 especies. Los distritos con mayor número de 
registros de especies son el Centro Sur (161 registros) y el Magdalena caldense (46), mien-
tras que los menores registros se presentaron en el Alto Oriente (3) y el Bajo Occidente (2). 
Los géneros con más especies son Anthurium (40) y Philodendron (18). Hasta la fecha se ha 
encontrado una nueva especie perteneciente al complejo de A. oxybellium Schott, 10 nove-
dades corólogicas y la presencia dieciséis especies nativas con categoría de riesgo en Caldas. 
Lo anterior demuestra el escaso conocimiento florístico en el departamento y sugiere cómo 
el inadecuado ordenamiento del territorio, provoca la extinción de estos recursos en el de-
partamento. Es necesario avanzar en el inventario detallado de la ecología, la evolución y la 
biogeografía de Araceae, partiendo de insumos como su inventario en Caldas.

Palabras clave:
Andes centrales, Aráceas, Conservación, Ordenamiento territorial.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POTENCIAL DEL ANTURIO NEGRO 
Anthurium caramantae (ARACEAE) EN LOS ANDES COLOMBIANOS

ZULETA, DANIEL FELIPE
Corporación para Investigaciones Biológicas & Posgrado en Bosques y Conservación Ambien-

tal, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
dfzuleta@gmail.com

MORALES-MORALES, PAULA ANDREA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín. 
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BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Corporación para Investigaciones BiológicasCIB, Medellín.
abenavides@cib.org.co, anamaria.benavides@gmail.com

Conocer la distribución de las especies endémicas es crucial en la conservación de la biodi-
versidad. Para esto, el uso de modelos de distribución de especies (MDE) ha sido una herra-
mienta útil y de fácil acceso en los últimos años. En este estudio se estimó la distribución 
geográfica potencial del Anturio Negro (Anthurium caramantae) en los Andes colombianos a 
partir de un MDE. Para esto se ajustaron dos modelos individuales (BIOCLIM y MAXENT) y se 
ensamblaron con el fin de lograr una predicción más robusta de la distribución de la especie. 
Finalmente, considerando que en su estado silvestre la especie se restringe a coberturas 
boscosas, la predicción se redujo con respecto a éstas zonas en el área de estudio. Los resul-
tados arrojaron mayor probabilidad de presencia de la especie en los bosques de la cordillera 
Central y algunos relictos de la cordillera Occidental. La mayoría de las áreas potenciales 
de distribución de este Anturio negro se encuentran por fuera de las áreas protegidas por los 
Parques Nacionales Naturales de Colombia. Esto, sumado al aprovechamiento indiscriminado 
por parte de comunidades campesinas debido a su alto valor ornamental y a las crecientes 
tasas de deforestación en los Andes colombianos; implica que si no se toman prontas medidas 
de conservación, desaparecerían las poblaciones de este Anturio que pudieran existir en esos 
sitios. Este estudio sugiere incrementar muestreos en bosques no protegidos de la cordillera 
Central, entre 2200 y 3000 m de altitud, en busca de poblaciones de A. caramantae, con el 
objetivo de definir áreas para la conservación y el estudio de esta especie.
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RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL CARÁCTER ARILO EN LAS 
LEGUMINOSAS: ¿ESTABA EN LO CIERTO EDRED JOHN CORNER?

ACOSTA-ROJAS, DIANA CAROLINA
Universidad de Los Andes.

dc.acosta10@uniandes.edu.co

HENAO-DÍAZ, LUIS FRANCISCO
Universidad de Los Andes.

lf.henao28@uniandes.edu.co

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Universidad de Los Andes.

samadrin@uniandes.edu.co

Los arilos son estructuras carnosas, usualmente de colores llamativos, que se encuentran ad-
heridas a la semilla y han sido asociadas a la dispersión de semillas mediada por animales. En 
1949, Edred J. Corner propuso que las especies con frutos capsulares y semillas rodeadas de 
arilo debían pertenecer a un grupo de plantas ancestrales. En este sentido, su hipótesis pre-
dice que la presencia de arilo en las semillas debe constituir el estado de carácter ancestral. 
Nosotros escogimos la familia Fabaceae, con el objetivo de poner a prueba dicha hipótesis y 
explorar la influencia del arilo en la evolución de este taxón. Para ello, utilizamos la filoge-
nia más reciente de las leguminosas y recopilamos la información de presencia y ausencia de 
arilo en 426 géneros. El carácter arilo se refirió unicamente a la extensión de tejido funicular. 
Los datos para cada género fueron extraídos de la base de datos INTKEY: Legume (Fabaceae), 
fruits and seeds y de literatura científica. La reconstrucción marginal del carácter ancestral 
fue estimada mediante el criterio de máxima verosimilitud con los paquetes phytools y gei-
ger. La influencia del arilo en la evolución de las leguminosas fue explorada con el modelo de 
estado binario de especiación y extinción (BiSSE) en el paquete diversitree. Todos los análisis 
fueron realizados en el programa estadístico R. Contrario a lo esperado por Corner, la ausen-
cia de arilo resultó ser el estado del carácter ancestral más probable para las leguminosas 
(p=0,85). Encontramos que el efecto de la ausencia del arilo sobre la especiación fue signifi-
cativamente menor de la presencia, lo cual nos sugiere que la presencia del arilo puede estar 
facilitando procesos de especiación en las Fabaceae. 

Palabras clave: 
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LA DENDROLOGÍA APLICADA A LAS LEGUMINOSAS DE COLOMBIA

ARIZA-CORTÉS, WILLIAM 
Docente Diversidad Forestal, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

arizacortes@yahoo.com, arizacortes@gmail.com

Los ecosistemas tropicales albergan una enorme biodiversidad, lo que genera un reto enorme 
frente a la necesidad de identificar las especies que allí habitan. La familia Leguminosae es 
una de las más diversas del planeta con cerca de 20000 especies, según Bernal et al. (2015), 
en Colombia se registran cerca de 1200 especies. La dendrología es una herramienta que uti-
liza las características vegetativas de las plantas para realizar la primera aproximación a su 
identificación. Dentro de la familia de las leguminosas surgen numerosas características úti-
les para la identificación a partir de caracteres vegetativos, entre los que se pueden resaltar: 
tipo de hoja, disposición de los foliolos, tipo de estipulas, exudados, glándulas, entre otros. 
Se realiza una breve introducción a las características morfológicas de campo más útiles para 
la separación de taxones al interior de las Leguminosas. 

Palabras clave: 
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EL CLADO Hymenaea: LOS “FOLIOLOS CASADOS” DE LINNAEUS

BARBOSA-PINTO, RAFAEL
Instituto de Biología Vegetal, Universidade Estadual de Campinas- Brasil.

rafaelbpinto@gmail.com

El clado Hymenaea pertenece a la tribu Detarieae (Caesalpinioideae) y en los últimos años 
viene siendo sustentado por análisis filogenéticos. El clado está compuesto por los géneros 
Hymenaea L., Guibourtia Benn. y Peltogyne Vogel, se caracterizan por tener especies ma-
yormente bifolioladas. Esta característica llevó a Linnaeus a interpretar la unión de los fo-
liolos como un matrimonio entre ellos, utilizando una variación del nombre Hymenaeus, dios 
griego del matrimonio, para nombrar el género Hymenaea. Las similitudes morfológicas, es-
pecialmente vegetativas, propician determinaciones erróneas de los géneros en colecciones 
de herbarios. Sin embargo, características como posición de la inflorescencia, presencia de 
pétalos y tipo de frutos son útiles en la delimitación de los géneros, siendo características im-
portantes para el uso en claves de identificación y guías de campo. El clado está actualmente 
representado por 55 especies, Peltogyne siendo el género más diverso (25 spp.), seguido de 
Hymenaea (16 spp.) y Guibourtia (14 spp.). Estudios filogenéticos preliminares basado en el 
15% de la diversidad del clado, señalan a Peltogyne como grupo hermano del clado formado 
por Hymenaea y Guibourtia. Otro factor intrigante es la biogeografía del grupo, especial-
mente referente a la distribución de las especies de Hymenaea, que son predominantemen-
te neotropicales, excepto de H. verrucosa Gaertn. que se encuentra en el este de África y 
Madagascar. Curiosamente, el género Guibourtia tiene un patrón inverso, con sus especies 
distribuidas en toda África y apenas una especie, G. hymenaeifolia (Moric.) Léonard, que 
se encuentra en el Neotrópico. Por estas razones, están siendo realizados esfuerzos para la 
elaboración de una filogenia más robusta para el clado, subsidiando estudios evolutivos que 
permitan formular hipótesis que explican la distribución anfiatlántica de Hymenaea y Gui-
bourtia, aclarando de esta manera la relación entre los linajes del clado Hymenaea.

Palabras clave: 
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EL GÉNERO Orphanodendron (LEGUMINOSAE: PAPILIONOIDEAE) DE 
COLOMBIA, UNA NUEVA ESPECIE Y SU ESTATUS FILOGENÉTICO

CASTELLANOS, CÉSAR
Universidad Santo Tomas–Villavicencio, Colombia

cesar.castellanos@usantotomas.edu.co

El género Orphanodendron fue descrito por Barneby & Grimes en 1990 basado en la especie 
tipo O. bernalii, conocida únicamente de la localidad del tipo en la cordillera occidental 
de Colombia. Originalmente el género fue ubicado dentro de la subfamilia Caesalpinioideae 
(sensu Polhill & Vidal 1981), y después Polhill (1994), incluyó el género dentro del grupo Or-
phanodendron de la tribu Caesalpinieae,: Lewis (2005) incluyó el taxón dentro de un grupo 
de cinco géneros sin ubicación, en su listado de la tribu Caesalpinieae, puesto que no había 
sido posible la obtención de material genético para análisis molecular. Castellanos y Lewis 
(2015) publicaron la segunda especie Orphanodendron: O.grandiflorum Castellanos & Lewis, 
para el departamento de Santander y transfirieron el género a la subfamilia Papilionoideae. 
Los análisis moleculares realizados hasta el momento confirman que Orphanodendron es un 
grupo monofilético y que está ubicado dentro del clado Genistoide, el cual tendría como 
grupo hermano al género africano Camoensia (tribu Sophoreae sensu lato). Adicionalmente, 
investigadores en Kew han detectado la presencia de alcaloides quinolizidínicos, propios del 
clado Genistoide, información que ayudará a esclarecer en un futuro, las relaciones entre 
Camoensia y Orphanodendron.

Palabras Clave: 
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FILOGENÉTICA Y DELIMITACIÓN DE ESPECIES DE Lupinus FISTULOSOS 
EN LOS ANDES: ANÁLISIS DE POBLACIONES EN COLOMBIA

CONTRERAS-ORTIZ, NATALIA ANDREA
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Institute of Systematic Botany, University of Zurich, 8008 Zurich, Switzerland.
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MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Laboratorio de Botánica y Sistemática, Departament.o de Ciencias Biológicas-Universidad de 

los Andes, Bogotá.
samadrin@uniandes.edu.co

La radiación adaptativa de Lupinus (Leguminosae) en los Andes cuenta con alrededor de 
85 especies y tiene una tasa alta de diversificación, comparable con las tasas más altas de 
diversificación de otros grupos de plantas y animales. El estado taxonómico de este grupo 
lleva a ambigüedades y al desconocimiento general de las especies. Dentro de la variedad 
de formas de crecimiento del clado andino están las rosetas fistulosas, que crecen entre los 
3800–4500msn. En Colombia están reportadas tres especies de este grupo: L. carrikeri C.P. 
Sm. endémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, L. triananus C.P. Sm. y L. alopecuroides 
Desr., en las cordilleras Oriental y Central. El objetivo de este trabajo es entender los pa-
trones filogenéticos de las poblaciones de L. triananus C.P. Sm y L. alopecuroides Desr. en 
las cordilleras Central y Oriental y aportar en la delimitación taxonómica del grupo en el 
contexto de otras especies de Lupinus fistulosos Andinos. Para ello se cuantificaron las varia-
ciones morfológicas en especímenes de herbario y en campo. Se aplicó el método RAD-seq, 
incluido dentro de las técnicas NGS, y con estos datos se infirieron las relaciones filogenéti-
cas y estructura genética de las poblaciones. Analizando conjuntamente evidencia genética, 
morfológica y biogeográfica, se establecieron cuatro grupos en las dos cordilleras, siendo 
la cordillera Oriental la más diversa en formas. Estos grupos pudieron ser asignados (i) a L. 
alopecuroides Desr. , especie restringida a la cordillera Central, extendiéndose hacia Ecua-
dor; (ii) a L. triananus C.P. Sm, restringida a la cordillera Oriental (Chingaza y Sumapaz); (iii) 
poblaciones de Oceta; (iv) poblaciones de Cocuy/Pisba, estos dos últimos de estatus taxonó-
mico incierto. Se encontró identidad geográfica en la estructura genética de las poblaciones 
separadas en las dos cordilleras. Este enfoque de taxonomía integrada permite entender los 
patrones de diferenciación y especiación que originaron la biodiversidad en los páramos.
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DIVERSIDAD DE LEGUMINIOSAS Y SU IMPORTANCIA EN LA SUCESIÓN 
VEGETAL Y EDAFOLÓGICA EN LOS LODOS FLUODOVOLCANICOS DE 
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Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales-Universidad 

del Tolima.
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Durante los 30 años de ocurrido el suceso de erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, 
se han realizado 4 estudios de sucesión vegetal y edafológica, para lo cual se tomó como re-
ferencia, el levantamiento de 10 parcelas de 10 × 20m; la distribución en 8 consociaciones y 
Tierras de Ripio, en las que se realizó el conteo de todas las especies con su correspondiente 
determinación. Se calcularon los índices de Margalef, Shannon-Wienner y Simpson. El primer 
estudio mostró 294 especies, 53 de ellas correspondieron a Leguminosas, se destacaron por su 
actividad pionera Mimosa camporum Benth., Indigofera hirsuta L. y Cannavalia ensiformis (L.) 
DC., con unas condiciones edáficas adversas (pH de 3,1—4, alta salinidad de los aluviones, la 
CIC de 9,6 meq/100 g), eso favoreció la formación de montículos al cabo de los cinco años don-
de las leguminosas ya mencionadas se asociaron con especies de otras familias. En el segundo 
estudio hubo un incremento de 115 especies sobre los lodos y una ausencia de 77 respecto al 
primer estudio; se formaron asociaciones de acuerdo a las condiciones edáficas así: Rhynche-
lytretum, Panicetum, Indigoferetum y Ficetum, cada una dominada por Rhychelytrum repens 
(Willd.) C.E:Hubb., Panicum máximum Jacq., Indigofera hirsuta L. y Ficus insipida Willd. res-
pectivamente. De estas cuatro asociaciones la tercera presentó mayor número de leguminosas 
en las que se destacaron Mimosa camporum Benth, Desmodium triflorum (L.) DC., Rhynchosia 
minima (L.) DC., Senna tora (L.) Roxb. y Acacia farnesiana (L.) Willd. Las áreas con niveles 
muy altos de azufre en los primeros 10 años solo permitieron el desarrollo de Cyperus ligularis 
L.. En el tercer estudio se registraron 284 especies de las cuales 87 son nuevos registros con 
incremento de 10 leguminosas donde se destacaron 8 especies arbóreas. El cuarto estudio mos-
tró 217 especies, con disminución de 67 e incremento de 59 nuevos registros que evidencian el 
proceso de sucesión. Al visualizar todo el proceso se infiere que las leguminosas han sido factor 
decisivo en las etapas de sucesión, especialmente por su trabajo de fertilización gradual de los 
lodos gracias a la captura de nitrógeno a través de los nódulos de las raíces y la simbiosis con 
bacterias nitrificantes, los cuales por medio del Nitrobacterium fertilizan los lodos.
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AVANCES EN LEGUMINOSAS A NIVEL LOCAL Y GLOBAL

FORERO, ENRIQUE
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

enriqueforero2003@gmail.com 

La idea de realizar simposios sobre la familia de las Leguminosas, analizándolas del nivel 
global al nivel local, se hizo realidad a partir del VII Congreso Colombiano de Botánica rea-
lizado en Ibagué en el año 2013. En el primer simposio se contó con la presencia de siete 
conferencistas. Se cubrieron temas relacionados con las tres subfamilias, y se presentaron 
avances en los estudios moleculares y filogenéticos a nivel global en varios grupos. Aunque 
se presentan algunos trabajos de carácter global, en el presente simposio se hace énfasis en 
estudios realizados en Colombia tanto desde los puntos de vista taxonómico, sistemático, 
florístico y ecológico, como desde otras aproximaciones a la morfología y filogenia de varios 
grupos de Caesalpinioideae y Papilionoideae. Lo estudios en Leguminosas colombianas, en 
particular, han visto un incremento en los últimos años y continúan ocupando la atención de 
los botánicos del país.
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EL GÉNERO Chamaecrista Moench (LEGUMINOSAE–CAESALPINIOIDEAE) 
EN COLOMBIA 

LÓPEZ, ROMERO, JAIR ANTONIO
Universidad de Sucre.

yacobiologo@gmail.com

FORERO, ENRIQUE
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

enriqueforero2003@yahoo.com

Se presenta una sinopsis de las especies colombianas de Chamaecrista. Chamaecrista Moe-
nch (Leguminosae: Caesalpinioideae), es un género principalmente tropical, con extensiones 
de su distribución en los subtrópicos y con algunas especies en zonas templadas de Norte y 
Suramérica y el sudeste asiático. Incluye aproximadamente 330 especies, de las cuales 266 
crecen en el Nuevo Mundo, con una mayor concentración en Brasil, donde está representa-
do por unas 225 especies. En Colombia está ampliamente distribuido, y sus especies crecen 
desde el nivel del mar hasta los 3100 metros de altitud. Las especies de este género son 
principalmente arbustos o hierbas, pocas son árboles; hojas hasta con 64 pares de foliolos; 
pelos glandulares presentes o ausentes; nectarios extraflorales presentes; inflorescencias 
en racimos de una a muchas flores, axilares o caulifloras, flores subactinomorfas; legumbres 
dehiscentes elásticamente. Algunas especies son usadas en la elaboración de alimentos, me-
dicinas, bebidas y productos químicos; otras tienen un gran valor para la recuperación de 
suelos, o como forestales u ornamentales y otras son forrajeras. Este trabajo constituye la 
primera sinopsis de las especies del género encontradas hasta ahora en el país, y se realizó 
con base en las colecciones depositadas en los herbarios COL, COAH y UTMC y en la consulta 
de la bibliografía pertinente. Se concluye que en Colombia prosperan 27 especies de Cha-
maecrista que representan las secciones Apoucouita (Benth.) Irwin & Barneby, Absus (Co-
llad.) Irwin & Barneby, Grimaldia (Schrank) Irwin & Barneby, Chamaecrista Irwin & Barneby, 
Caliciopsis Irwin & Barneby, y Xerocalyx (Benth.) Irwin & Barneby.
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LA IMPORTANCIA DE LOS PÁRAMOS Y SU RELACIÓN CON LAS 
LEGUMINOSAS

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Laboratorio de Botánica y Sistemática, Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de 

los Andes, Apartado Aéreo 4976, Bogotá, Colombia.
samadrin@uniandes.edu.co

Las leguminosas constituyen un grupo de plantas altamente diversificado en los páramos. 
Mediante el uso de la herramienta “Plantas de páramo en línea” se presenta un resumen de 
la diversidad de géneros, y especies de ésta familia en los páramos y su posición dentro de la 
diversidad de plantas vasculares en la flora de los páramos. Mediante el uso de especímenes 
georefrenciados, se presentan datos de distribución de todas las especies de leguminosas 
reportadas para los páramos, de los cuales se infieren datos sobre endemismos, rangos de 
distribución, simpatría y alopatría, y estado actual del conocimiento de las leguminosas en 
los páramos
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ESTADO ACTUAL DE LAS PAPILIONOIDEAE EN COLOMBIA CON ENFÁSIS 
EN UN GÉNERO DE ALTA DIVERSIDAD EN COLOMBIA
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En Colombia las Papilionoideae son un grupo de gran importancia agronómica y taxonómica 
que integra un gran número de especies. De acuerdo a las colecciones depositadas en los 
herbarios colombianos el número de especies de Papilionoideae para el país es de 615. Los 
géneros con mayor número de especies son: Aeschynomene, Centrosema, Clitoria, Clotala-
ria, Dalbergia, Desmodium, Dioclea, Erythrina, Lonchocarpus, Lupinus, Machaerium. Ormo-
sia, Swartzia y Vigna. Dentro de los géneros de la alta diversidad en Colombia esta Swartzia. 
El género neotropical Swartzia (Leguminosae) está muy diversificado en las tierras bajas y 
húmedas de Colombia, en ambos lados de la cordillera de los Andes y también a lo largo de 
los valles interandinos. La documentación de esta diversidad, amenazada en su gran mayoría, 
se ha producido a un ritmo lento. En los herbarios de Colombia existen cerca de 2000 ejem-
plares, un número reducido que ofrece apenas una visión incompleta de la diversidad taxo-
nómica, morfológica y de distribución de las especies en el territorio nacional. Como parte 
de un estudio sistemático de largo plazo sobre el género, se examinó el material existente en 
los herbarios de Colombia y del extranjero. Se concluye que en Colombia se conocen hasta el 
momento 65 especies de Swartzia, duplicando el número previamente registrado en el país. 
Aquí se describen tres especies nuevas de la sección más grande y diversa de Swartzia en Co-
lombia, la sección Terminales; dos de las nuevas especies son endémicas de las tierras bajas 
del valle del río Magdalena, mientras que el tercera se encuentra sólo en la región del Darién 
en el Chocó. También se incluye una nueva especie de la pequeña sección Pittierianae; esta 
especie crece en los bosques montanos de la vertiente occidental de la cordillera Central y 
en la vertiente oriental de la cordillera Occidental, en elevaciones que son atípicas para el 
género en su conjunto. Las cuatro especies están en peligro de extinción.

Palabras clave:
Colombia, Papilionoideae, Taxonomía, Diversidad.
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SINOPSIS DEL GÉNERO Desmodium Desv. (Leguminosae-
Caesalpinioideae) PARA LA ORINOQUIA COLOMBIANA

VALENCIA-VILLABÓN, RODRIGO
Universidad de los Llanos.

rodrigovalencia26@gmail.com

QUIÑONES-MÉNDEZ, LUZ MILA
Universidad de los Llanos.

luzquime@gmail.com

FORERO, ENRIQUE 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

enriqueforero2013@gmail.com

El género Desmodium Desv., incluye 275 especies distribuidas en los trópicos y subtrópicos 
del mundo y su centro de dispersión se encuentra en México y Suramérica. Ha sido estudiado 
en el país desde una perspectiva agraria, siendo utilizado como control de malezas, forraje, 
rehabilitador de pasturas degradas, entre otros, no obstante no se ha realizado una aproxi-
mación desde la taxonomía de este grupo. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio 
taxonómico y morfológico del género para la Orinoquia Colombiana, como una contribución 
al conocimiento de la flora de la región. El estudio se realizó con base en las colecciones 
hechas por el autor y de especímenes colectados en la región y depositados en los herbarios 
LLANOS, COL, COAH, FMB. Aunque en Colombia no existe revisión del género, según la bi-
bliografía consultada se reconocen 29 especies del género Desmodium, para la Orinoquia, se 
registran 17 especies y la mayor diversidad se observa en el piedemonte. El trabajo incluye 
descripciones, Clave para la identificación de las especies del área de estudio, ilustraciones 
y fotografías y usos.

Palabras clave: 
Colombia, Orinoquia, Desmodium, Taxonomía.
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THE HETEROMORPHIC ANDROECIUM AND THE DIVISION OF LABOR IN 
LEGUMINOSAE, PAPILIONOIDEAE

VILLELA-PAULINO, JULIANA 
Departamento de Produtos Naturais e Alimentos, Faculdade de Farmácia, Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, Av Prof Paulo Rocco s/n-Centro de Ciências da Saúde-Bl A 2º andar sala 

016, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.
jvillelapaulino@yahoo.com.br

MANSANO, VIDAL DE FREITAS 
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 22460-030 Brazil.

vidalmansano@gmail.com

PRENNER, GERHARD
Royal Botanic Gardens, Kew, Richmond, Surrey, TW9 3DS, UK.

G.Prenner@kew.org

A heteromorphic androecium is characterized by the presence of distinct sets of stamens in a 
flower. It occurs in all three subfamilies of Leguminosae, but it is most commonly found in the 
subfamily Papilinoideae, characterized by papilionaceous corollas and complex pollen-re-
leasing mechanisms. Thus, the objective was to evaluate some possible evolutionary and 
reproductive advantages of heterostameny in papilionoid legumes. We investigated in vitro 
viability of pollen grains from nine heterantherous papilionoid species. Two species, Lupinus 
“the governor” and Citysus scoparius, were selected to study pollen grain functionality and 
floral ontogeny, using SEM, LM and TEM techniques. In all species studied, excepted Dalea sp, 
the androecium is initiated in two whorls, being one outer whorl antesepalous and one inner 
whorl antepetalous in: Cytisus scoparius, Crotalaria pallida, Lupinus, Spartium junceum and 
Teramnus labialis; one outer whorl alternate with the petals and a multiple set of stamens 
(120 to 320) initiated in a ring meristem in the species of Inga; one set of larger abaxial sta-
mens and another multiple set of shorter stamens (about 100) initiated in a ring meristem 
in S. dipetala. The only stamens whorl initiated in Dalea sp. is the antesepalous one, the 
antepetalous one is absent since the initiation. The structural and/or functional changes 
have taken place in the antepetalous stamens whorl, except for Cytisus scoparius, with 
different sets of stamens have mixed formation. The carpels raise and elongate early, their 
initiation occur concomitantly with the antesepalous stamens and after petals initiation; 
the carpel primordia arise and then start its elongation restricting the space for other floral 
organs initiation on the meristem, suggesting the spatial restriction hypothesis acting in the 
evolution of heteranthery and stamens reduction. On the other hand, the polyandry, found 
in S. dipetala and Inga species is the result of the ring meristem that increases the region 
of the second set of stamens formation. Among the nine species investigated only Lupinus 
presented differences in pollen viability between the two stamen morphs. The antesepalous 
stamens in Lupinus, with fertile pollen grains, initiated in reversed unidirectional order and 
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develop before the antepetalous ones, with sterile pollen grains. The keel petals fuse at their 
ventral and dorsal regions, forming a tube, which surrounds the reproductive column leaving 
an apical opening through which the antepetalous stamens outpace the antepetalous ones 
and push their pollen grains out of the keel. In Citysus scoparius the keel petals have lateral 
projections that fit into depressions in the wing petals, facilitating explosive pollen release. 
Stamen formation and elongation occur in a unidirectional order. The two distinct sets of 
stamens have mixed initiation, forming the abaxial pollination and adaxial feeding set. This 
great diversity forms and functions of heteranthery types, besides the reduction or polyandry 
in Leguminosae may reflect an evolutionary trend, probably, evolved via pollinator-mediated 
selection, especially in flowers that provide only pollen as a reward and flowers which the 
androecium is the whorl responsible for the visual attraction of pollinators. Our conclusion is 
that two of the nine studied species presented a clear “division of labor”. Citysus scoparius 
shows a classic “division of labor”, with some stamens producing pollen for food and others 
for pollination. In Lupinus heterostameny is related to the pollen-releasing mechanism (i.e. 
division of functions).

Keywords: 
Heteromorphic androecium, Functionality, Floral development, Pollination.
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LEGUMINOSAS REGISTRADAS PARA EL BOSQUE SECO DEL TOLIMA EN 
LOS HERBARIOS TOLI Y COL, IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS EN 

EL CONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD

VILLANUEVA-TAMAYO, BORIS 
Laboratorio Dendrología, Universidad del Tolima.
borislibre@gmail.com, bsvillanuevat@ut.edu.co

MELO-CRUZ, OMAR AURELIO
Laboratorio Dendrología, Universidad del Tolima.

omelo@ut.edu.co

RINCÓN-GONZÁLEZ, MILTON 
Laboratorio Dendrología, Universidad del Tolima.

miltonrincon.g@gmail.com

El bosque seco es uno de los ecosistemas más vulnerados en el mundo entre otras cosas por 
encontrarse normalmente en valles fértiles de gran desarrollo agrícola, los relictos encontra-
dos están asociados a reservas privadas y a terrenos de poco uso por su relieve. Su fragmenta-
ción y el desconocimiento de la flora que albergan sus relictos, lo hace prioritario en conser-
vación. Los bosques secos son tal vez los más vulnerados. A partir de diferentes expediciones 
a los bosques secos se definió el listado de plantas para los bosques secos en el departamento 
del Tolima, empleando en ello las colecciones de los Herbarios TOLI y COL en especial se se-
pararon las especies de la familia Fabaceae. Se determinaron los municipios mejor muestrea-
dos y los lugares sin colectas. Se concluye que los lugares más colectados obedecen a centros 
de estudios agrícolas y que son, en general, colectas históricas que incluyen principalmente 
especies asociadas a cultivos como Herbáceas y pastizales. De esta forma, los bosques que no 
se encuentran relacionados con los grandes monocultivos de las terrazas fértiles, siguen par-
cialmente inexplorados y pueden albergar importantes especies desconocidas para la zona. 
Se encontraron 156 especies de la familia Fabaceae correspondientes a 347 registros, de 
estas especies 21 fueron lianas, el sitio en el que más se encontraron especies fue en borde 
de bosque con 31 especies en estos sitios. La revisión de estos ejemplares brindo una impor-
tante información acerca de los lugares con vacíos de información, al inicio del trabajo se 
plantearon los sitios menos colectados en cuanto a municipios y tipos de sitios en donde se 
concentraron las expediciones.

Palabras clave: 
Tolima, Bosque seco tropical, Diversidad, Flora.
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ATRACCIÓN DE INSECTOS Y RECOMPENSA EN ALGUNAS ORQUÍDEAS 
DEL BOSQUE NUBLADO CULTIVADAS EN LA RESERVA NATURAL “EL 

REFUGIO-TORREMOLINOS”

CALDERÓN-SÁENZ, EDUARDO
Reserva Natural El Refugio-Torremolinos, Dagua.

educasaenz@gmail.com

La colección de orquídeas de la Reserva Natural El Refugio-Torremolinos (una reserva natural 
de la sociedad civil en el municipio de Dagua) es mantenida al aire libre, bajo condiciones se-
mi-naturales, al lado de un bosque nativo a 1900 metros de altitud y en contacto con una po-
blación natural de insectos. Hemos observado que algunos insectos son capaces de retirar los 
polinarios de algunas orquídeas, y por lo tanto son considerados potenciales polinizadores. 
Las especies de orquídeas involucradas (y los insectos capaces de retirar sus polinarios) son: 
Lepanthes yubarta E. Calderón (moscas fungosas macho del género Bradysia seudocopulan 
con la flor); Pleurothallis colossus Kraenzl. ex Kerch. (moscas Anthomyidae atraídas por una 
fragancia y una secreción de los pétalos); Stelis gargantua Pridgeon & M. W. Chase (moscas 
Bibionidae atraídas por fragancia); Anguloa clowesii Lindl. (machos de Eulaema sp. atraídos 
por la fragancia); y Sudamerlycaste jimenezii (Oakeley) Archila (polilla no identificada, atraí-
da por fragancia y néctar). Si bien en algunos casos hay una clara recompensa en términos 
de néctar o líquido alimenticio (por ejemplo en Pleurothallis colossus y en Sudamerlycaste 
jimenezii), en otros casos (como en Anguloa clowesii) la recompensa consiste en perfume 
que las abejas macho del género Eulaema recolectan para atraer a sus hembras. En el caso 
de Lepanthes yubarta, es discutible si los machos obtienen o no una recompensa al hacer uso 
del escenario ofrecido por la flor para llevar a cabo sesiones de seudocópula. Se requieren 
investigaciones más detalladas para caracterizar mejor la calidad de las recompensas y la 
efectividad de los presuntos polinizadores.

Palabras clave: 
Lepanthes,Stelis, Anguloa, Sudamerlycaste.
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ESTADO DE CONOCIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ORQUÍDEAS DE LA 
TRIBU CRANICHIDEAE EN COLOMBIA

DUEÑAS-GÓMEZ, HILDA DEL CARMEN
Universidad Surcolombiana.

hildugo@gmail.com

Las orquídeas de la tribu Cranichideae son en su gran mayoría terrestres, con flores pequeñas 
y de colores poco vistosos, por lo cual los estudios y colecciones de estos grupos son escasos; 
se encuentran principalmente en ecosistemas de bosque andino y páramo, siendo drástica-
mente amenazadas por las actividades humanas. Con base en la consulta de información de 
ejemplares almacenados en herbarios colombianos, bases de datos y muestreos en campo, se 
analizó la riqueza y estado de conservación de las especies de orquídeas terrestres de esta 
Tribu presentes en Colombia. Los resultados muestran que la tribu está representada en Co-
lombia por 3 subtribus, 31 géneros y 224 especies, distribuidas en todas las regiones del país, 
principalmente en la andina, entre 800 y 4500 metros de altitud. Los géneros mejor repre-
sentados son Microchilus, con 47 especies, Cranichis (19), Gomphichis (19), Cyclopogon (15), 
Ponthieva (14) y Pelexia (13), los cuales se encuentran ampliamente distribuidos; en contras-
te, Beloglottis, Brachystele, Cybebus, Eltroplectris, Hapalorchis, Helonoma, Lankesterella, 
Lyroglossa, Kreodanthus, Pteroglossa y Sauroglossum, tienen distribución muy restringida. 
La mayor riqueza se encuentra en los departamentos de Cauca, con 68 especies, Cundina-
marca (65), Antioquia (59), Nariño (36), Valle del Cauca (34) y Boyacá (33), donde también 
se registra el mayor número de colectas. Se logró establecer que 198 especies de este grupo 
de orquídeas son endémicas, 102 de las cuales son solo conocidas del tipo y alrededor del 
70% de todas las especies se encuentran en alguna categoría de amenaza. Se deben realizar 
exploraciones más exhaustivas para establecer con mayor certeza el estado, distribución y 
composición de este grupo de orquídeas en el país, con el fin de establecer estrategias de 
conservación adecuadas.

Palabras clave: 
Conservación, Cranichideae, Orquídeas terrestres, Riqueza de especies.
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ANÁLISIS CROMATOGRÁFICOS DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES DE LOS 
FRUTOS DE DIFERENTES ESPECIES DE Vanilla DE COLOMBIA

GONZÁLEZ-MINA, ROBERT TULIO
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia-Palmira. Grupo de 

investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal.
rtgonzal2000@yahoo.com
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Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia-Palmira. Grupo de 

investigación en Orquídeas, Ecología y Sistemática Vegetal.
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STASHENKO, ELENA E.
Universidad Industrial de Santander, Cenivan.
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Colombia es uno de los países del mundo más rico en especies de Vanilla, que incluye varias 
especies productoras de la vainilla comercial natural, una especia de alto valor. Para este 
trabajo se incluyeron los análisis de cromatográficos de gases, de los compuestos volátiles de 
frutos de las especies V. calyculata Schltr., frutos inmaduros de V. dressleri Soto Arenas, V. 
pompona Schiede, V. sprucei Rolfe, V. trigonocarpa Hoehne, V. palmarum (Salzm. ex Lindl.) 
Lindl., V. planifolia G. Jackson (dos poblaciones), V. bicolor Lindl., V. rivasii Molineros, R. 
González, Flanagan & J.T.Otero y de un potencial híbrido natural entre V. rivasii X V. trigo-
nocarpa. Se incluyó frutos de Selenipedium chica Rchb.f., especie sucedánea de la vainilla. 
Los estudios cromatográficos de extractos obtenidos en fase sólida, muestran que no todas 
las especies de Vanilla pertenecientes al denominado clado aromático americano contienen 
vanillina compuesto característico del olor a vainilla, y que se acumulan variados compues-
tos derivados de la ruta del shikimato (compuestos aromáticos fragantes), compuestos ter-
pénicos y compuestos oxilipínicos volátiles. Se discute la relación de estos compuestos de 
las diferentes especies de Vanilla, con los eventuales dispersores de semillas. Se discute los 
resultados de estos análisis y sus efectos en la planeación estratégica para la conservación y 
mejoramiento de V. planifolia y su eventual hibridación con otras especies silvestres locales. 
Se concluye que las poblaciones del Pacífico colombiano de V. planifolia, presentan singula-
ridades útiles para la obtención de una denominación de origen. La nueva V. rivasii presenta 
los frutos curados más ricos en vanillina del mundo. Se pudo identificar a partir del análisis 
de compuestos volátiles de los frutos, la existencia de un híbrido natural de V. rivasii y V. 
trigonocarpa y los efectos de la hibridación en la composición.

Palabras clave: 
Vanilla, Cromatografía de gases acoplada a masas, Vanillina.
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LAS ORQUÍDEAS NATIVAS COMO ESTRATEGIA DE MANEJO Y 
CONSERVACIÓN EN EL CORREGIMIENTO DE LA BUITRERA, VALLE DEL 

CAUCA

HAELTERMAN, DAVID
davorchid@yahoo.fr

El corregimiento La Buitrera de la ciudad de Cali, ubicado en el piedemonte del Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali, ha sido muy perturbado a nivel ambiental debido a la 
deforestación causada por la minería de carbón. Actualmente, se observa un crecimiento 
poblacional sin planeación ambiental, preocupante para la conservación de los relictos de 
bosque nativo. Estas acciones alteran de manera pronunciada las condiciones ideales de los 
bosques, ocasionando una disminución de forófitos adecuados que pueden albergar espe-
cies de la familia Orchidaceae en este territorio. Hoy en día, La Buitrera presenta una baja 
densidad poblacional en orquídeas, sin embargo la creación de un listado preliminar de las 
especies presentes muestra una gran riqueza para una área que ha perdido tanta cobertura 
vegetal. La familia Orchidaceae puede servir como bioindicadora del estado de los relictos de 
bosques existentes, por tener exigencias estrictas, generando una sensibilidad aguda de par-
te de muchos taxones a la perturbación de su entorno natural. Varias entidades locales tratan 
de concientizar a la población sobre los retos ambientales y se intenta demostrar que, entre 
otros temas, la situación de este componente florístico puede influir sobre la percepción del 
estado del medio ambiente local y sobre la necesidad de manejar los recursos naturales de 
una forma sostenible. En un futuro cercano, se realizaran acciones temáticas de educación 
ambiental hacia la población local a través de talleres sobre la importancia de conservar y 
regenerar los bosques nativos y la biodiversidad local. Paralelamente, se plantea fomentar la 
conservación y ayudar a la reintroducción de especies nativas de orquídeas de La Buitrera, 
en predios privados de personas concientizadas para evitar un saqueo probable si se realiza 
en espacio públicos. A largo plazo, se espera crear corredores biológicos que permitirán a 
las especies nativas de orquídeas diseminarse sobre los forófitos que se habrán regenerado.

Palabras clave: 
Conservación, Forófitos, La Buitrera, Valle del Cauca.
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AN UPDATED PHYLOGENETIC OVERVIEW OF PLEUROTHALLIDINAE: 
IMPLICATIONS IN GENUS Specklinia Lindl. (ORCHIDACEAE)

KARREMANS, ADAM P.
Jardín Botánico Lánkester, Universidad de Costa Rica.

akarremans@gmail.com

After the publication of the first molecular phylogeny of the Pleurothallidinae many species 
were transferred to genus Specklinia. In the last decade different authors have assigned 40 to 
420 species to the genus. A broad molecular phylogeny of Specklinia and relatives is prepared 
on the basis of nuclear and chloroplast sequences. We find that about 90 species belong to 
Specklinia in the broad sense, and that this includes the type species of the genera Acostaea, 
Areldia, Cucumeria, Empusella, Gerardoa, Pseudoctomeria, Sarcinula, Sylphia, Tribulago 
and Tridelta, which are therefore here considered synonyms of the first. Specklinia in a 
broad sense is monophyletic with the removal of Muscarella, it is manageable in size, and it 
can also be easily recognized morphologically. Specklinia has a north-Andes to south-Central 
America speciation pattern. The relatively young age of both geographical locations indicates 
that the diversification of the entire clade must have happened quite recently. Incaea, a 
monospecific genus that was previously unplaced, is here found embedded within Dryadella 
and synonymized. The also unplaced and monospecific Rubellia is found sister to Platystele 
and reduced as a synonym. Teagueia, which is morphologically similar to Platystele, was 
unexpectedly found sister to Scaphosepalum instead. The superficial morphological dissimi-
larities among species of Specklinia led to a proliferation of generic concepts, proposing the 
segregation of several small species groups from the genus. Nevertheless, we have been able 
to show that Specklinia as here defined is monophyletic and can be recognized by several 
morphological characters that had not been considered before.

Keywords: 
Orchids, Phylogeny, Andes, Platystele.
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AVANCES EN EL CONOCIMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LAS 
ORQUÍDEAS DE LOS FARALLONES DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 

COLOMBIA

OREJUELA-GARTNER, JORGE ENRIQUE
Departamento de Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma de Occidente, Cali.

jeorejuela@uao.edu.co

El macizo de los Farallones de Cali constituye la estrella hidrográfica y el centro de biodiver-
sidad más sobresaliente del suroccidente colombiano. No obstante, el conocimiento que se 
tiene de sus recursos vivos es aún fragmentario, al tiempo que avanza la degradación de los 
ecosistemas. El conocimiento de sus orquídeas, particularmente las endémicas, entre ellas 
las del género Dracula, contribuye a identificar los sitios donde podemos adelantar con éxito 
programas integrales de conservación. El conocimiento de la distribución de algo más de un 
centenar de especies ya ha servido para guiar acciones de conservación de una docena de 
reservas naturales privadas y públicas entre las que se destacan: San Antonio, El Danubio, 
Amatea y Mapalina en cuenca río Cali; Roble Negro, Campoalegre y Campohermoso en cuenca 
río Jamundí y Torremolinos, Morovia, Chicoral, Bitaco y Dapa en el divorcio de aguas entre 
los municipios de La Cumbre y Yumbo. Estas reservas naturales, en diferentes etapas de de-
sarrollo, protegen más de 4000 hectáreas de bosque de niebla andino. Se requiere redoblar 
esfuerzos para conocer las de estas reservas naturales así como otras orquídeas de los Fara-
llones, quizás más de 700 especies y trabajar para su conservación efectiva.

Palabras clave: 
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PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ORQUÍDEAS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDIMANARCA (COLOMBIA)

VALENCIA-DUARTE, JANICE
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jvalenciad@gmail.com

BETANCUR, JULIO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

jcbetancurb@unal.edu.co

HUERTAS, CLAUDIA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Cundinamarca, con su variedad de climas y alturas (con un rango altitudinal entre los 150 y 
4810 metros de altitud), es uno de los departamentos con mayor diversidad de orquídeas en 
Colombia, con más de 800 especies, superado solamente por el departamento Antioquia. Con 
el ánimo de establecer la relación entre la diversidad de las orquídeas de Cundinamarca y los 
factores ambientales y geomorfológicos de la región, se utilizó la compilación más actual y 
completa de los registros de especies de Orchidaceae para Colombia. Se realizó la ubicación 
geográfica de los ejemplares presentes en Cundinamarca, se recopiló la información ambien-
tal disponible en las bases de datos de registros geográficos, y se elaboraron los modelos de 
distribución de las especies utilizando ModestR. Esta información permite por primera vez 
realizar un análisis de los patrones de distribución de la diversidad de las orquídeas en el 
departamento de Cundinamarca. En la presente contribución se muestran la riqueza y com-
posición de las orquídeas en las zonas de vida presentes en el departamento, así como la de 
las especies endémicas. Se presenta la correlación entre la diversidad y factores geográficos 
y ambientales como la altitud, la temperatura, la humedad y el tipo de vegetación. Este 
tipo de estudios permite interpretar la diversidad desde una perspectiva geográfica amplia y 
por lo tanto es una herramienta fundamental para la identificación de áreas prioritarias de 
conservación y para el desarrollo de planes regionales de investigación, protección y manejo 
de las orquídeas.

Palabras clave: 
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS HELECHOS Y LICÓFITAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BRAVO-PEDRAZA, WILLIAM JAVIER
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

william.bravo.90@hotmail.com

DÍAZ-PÉREZ, CARLOS NELSON
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

cndiazperez@gmail.com

Los helechos y licófitas representan el 4% de las plantas vasculares, se distribuyen en casi 
todos los ecosistemas, y en el trópico expresan su mayor diversidad y exuberancia, dadas en 
las formas de vida (terrestres, epifitas, acuáticas y hemiepifitas). En Colombia se presentan 
~1515 especies (~12% del mundo), con el mayor número de taxones en la región andina. 
Es el caso del departamento de Boyacá, con un rango altitudinal entre 145—5490 metros 
de altitud, favorable para el establecimiento de este grupo; sin embargo, el conocimiento 
que se tiene sobre la diversidad, distribución, usos y grado de amenaza de estas plantas en 
Boyacá es aún incipiente. Este trabajo es el preámbulo del estudio de la flora Pteridológica 
del departamento, y parte de la revisión exhaustiva de las colecciones (COL, UPTC y FMB), 
de información gris y publicada, además de registros del SIB. Dicha actividad permite hoy 
día aproximar a 431 especies, 91 géneros y 30 familias, con el 88,4% de helechos y 11,6% de 
licófitas. Polypodiaceae, Dryopteridaceae (helechos) y Lycopodiaceae (licófita) son las fami-
lias con más especies. Tambi176én se evidencia que los mayores muestreos son de la región 
centro (Arcabuco, Duitama, Paipa y Tunja) y sur (Miraflores y Santa María); esto se debe a los 
accesos, cercanía, interés académico o gubernamental; se identifica el rango de distribución 
entre 2000—3000 metros de altitud, como el más diverso, debido a condiciones climáticas y 
orográficas. Como factores de amenaza se registran la tala, minería, agricultura y ganadería, 
y los usos son principalmente ornamentales, construcción, medicinales, entre otros. Es así 
como, estos resultados permiten identificar que el ~43% de los municipios de Boyacá carecen 
de registros y el grado de afectación de dichos ecosistemas cada vez es mayor, razón que 
obliga a continuar estudiando dichas plantas, para tener un acercamiento más preciso de su 
riqueza, usos, grados de amenaza y distribución como soporte de estrategias de conserva-
ción.

Palabras clave:
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Pleopeltis (POLYPODIACEAE) EN COLOMBIA

CAMELO-CALVO, DAVID ALBERTO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

dacameloc@unal.edu.co

MURILLO-ALDANA, JOSÉ
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jcmurilloa@unal.edu.co

Pleopeltis es un género principalmente neotropical redefinido con base en estudios molecu-
lares, morfológicos y citológicos para incluir a Dicranoglossum y a los taxones de Polypodium 
con escamas clatradas, lo que permitió elevar el número de especies a cerca de 90. De 
acuerdo con esta nueva definición, y teniendo en cuenta que el género no ha sido estudiado 
en el país, se decidió revisar taxonómicamente las especies para establecer su composición 
y distribución geográfica y altitudinal. Se revisaron las colecciones de COL, HECASA, HUA, 
JAUM, MEDEL y UPTC, además, cerca de 130 especímenes colectados durante seis salidas de 
campo en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Guaviare, Meta y Santander, donde 
se visitaron zonas comprendidas entre los 200 y 3700 metros de altitud. De acuerdo con las 
colecciones estudiadas y el material colectado, en Colombia se registran 17 especies, carac-
terizadas por presentar escamas clatradas y peltadas en rizoma y lámina, una sola fila de 
soros entre la costa y la margen y un ala membranosa variable en el pecíolo (excepto en P. 
bombycina). Pleopeltis se encuentra ampliamente distribuido en todo el país desde los 80 
a los 3900 metros de altitud, sin embargo, la mayor diversidad se presenta principalmente 
en la zona andina, en altitudes comprendidas entre 1500 y 3000 m. Los departamentos con 
mayor número de especies son Cundinamarca (10), Antioquia (9) y Boyacá (9). Las especies 
más frecuentes son P. macrocarpa, P. murora y P. buchtienii y las menos frecuentes son P. 
fructuosa y P. monosora. Como novedad se registra por primera vez para el país una especie, 
antes encontrada solamente en Costa Rica y Panamá. Se elaboraron las descripciones taxo-
nómicas para el género y para cada una de las especies, las que se acompañan de fotografías 
del hábito y los caracteres morfológicos más importantes para reconocerlas, además, se 
presenta una clave dicotómica para la determinación de las especies y se hacen anotaciones 
sobre su distribución y ecología.

Palabras clave:
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DIVERSIDAD DE CYATHEACEAE DE COLOMBIA

GIRALDO-GALLEGO, LUIS FERNANDO 
Herbario Universidad de Antioquia-HUA.

ferngiraldo@yahoo.com

Los helechos arborescentes contribuyen significativamente a la biodiversidad de los trópicos, 
principalmente en bosques húmedos del Neotrópico. Comprender dicha biodiversidad, pre-
supone conocer detalladamente grupos taxonómicos particulares para tener una apreciación 
confiable de la diversidad a diferentes escalas espaciales. Se presenta una revisión histórica 
del grupo que incluye su evolución y taxonomía. Se ilustran las filogenias más recientes y los 
avances en la resolución de problemas y actualizaciones taxonómicas. Esta información es 
fundamental para resolver la taxonomía de las especies que ocurren en Colombia. Adicional-
mente, la exploración de áreas como el Chocó biogeográfico, la cordillera Oriental, Serranía 
del Perijá y norte de la cordillera Central en el PNN Paramillo y Urabá, representan un ob-
jetivo importante en este proceso. Es claro que para completar la revisión de Cyatheaceae 
en Colombia, además de los argumentos mencionados, se necesita una detallada descripción 
en campo y de una mayor exploración de caracteres. Una revisión superficial revela, como 
a nivel de genérico, las descripciones son crípticas, incompletas y a menudo no incluyen 
caracteres de alto valor diagnóstico. Se requiere cotejar los tipos, protologos y hasta donde 
fuese posible ratificar ciertos taxones problemáticos para incrementar la certeza taxonómica 
de los nombres que constituyen una de las familias más diversas de los helechos leptoespo-
rangiados.

Palabras clave: 
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LA IMPORTANCIA DE LOS MÉTODOS DE CAMPO PARA EL ESTUDIO 
ECOLÓGICO DE ESPECIES DE HELECHOS

MOSTACERO-GIANNANGELI, JULIÁN
Instituto Experimental Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser, Herbario Nacional de Venezuela, 

Universidad Central de Venezuela, Caracas.
julian.mostacero@ucv.ve

La ecología de los helechos, particularmente para especies focales (amenazadas de extinción, 
raras o no descritas), es el aspecto menos abordado en los estudios clásicos de campo que 
incluyen florística, distribución geográfica y taxonomía. El conocimiento de los patrones es-
paciales, densidades y estructuras poblacionales, es fundamental para realizar predicciones 
sobre su destino y proponer medidas para su conservación. El objetivo de esta contribución 
es exponer tres casos de estudio con metodologías contrastantes, que evaluaron el estado de 
las poblaciones de helechos terrestres. En el primer estudio, se estimó la densidad poblacio-
nal y los patrones espaciales de helechos arborescentes en relictos de bosque rodeados por 
urbanismos, empleando métodos de distancia. Para el segundo, se evaluó la calidad de un 
bosque semicaducifolio a través de tres transectos, utilizando los helechos como bioindicado-
res de humedad y perturbación, con estimaciones adicionales de parámetros del suelo, tasas 
de descomposición de hojarasca y densidad de especies de árboles. El último estudio, analiza 
el establecimiento de parcelas de 400 m² en tres sitios con altitudes distintas en un área 
natural protegida, comparando el conteo directo de individuos contra la estimación aparente 
de la abundancia en especies de helechos. Todos los estudios permitieron distintos grados 
de caracterización del ambiente. Los resultados indican que es posible obtener con menor 
esfuerzo y en un tiempo reducido, una evaluación rápida de la ecología de las especies, 
acumulando parámetros poblacionales, cuya dinámica puede ser conducida a mediano plazo 
con unidades de muestreo no permanentes. Para especies focales de interés, los métodos de 
campo aplicados tienen la ventaja de relacionar la ecología con problemas biosistemáticos, 
a la vez que se evalúan la fenología y los tipos de reproducción de las especies.

Palabras clave:
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LOS HELECHOS Y LICÓFITOS EN COLOMBIA: DIVERSIDAD Y 
COMPOSICIÓN

MURILLO-ALDANA, JOSÉ
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jcmurilloa@unal.edu.co

Los helechos y licófitos son plantas ampliamente distribuidas en todo el mundo, pero su mayor 
diversidad se encuentra principalmente en las zonas tropicales. Este estudio busca actualizar 
la composición y diversidad de estas plantas en Colombia, a través de colecciones de campo, 
trabajo de herbario y la búsqueda de información en la literatura y las bases de datos. En 
Colombia se registran 40 familias, 142 géneros, 1630 especies y 57 taxones infraespecíficos. 
De las especies registradas 96 son endémicas y 16 son cultivadas o naturalizadas. En los li-
cófitos se encuentran tres familias, 10 géneros y 184 especies; los helechos comprenden 37 
familias, 132 géneros y 1446 especies. Las familias con mayor número de especies y géneros 
son Dryopteridaceae (293, 18), Polypodiaceae (246, 27) y Pteridaceae (169, 25); 23 familias 
tienen menos de 11 especies. El género más diverso es Elaphoglossum con 186 especies, se-
guido de Thelypteris (104 spp.), Cyathea (96 spp.), Selaginella (91 spp.), Asplenium (80 spp.) 
y Phlegmariurus (65 spp.); 23 géneros poseen entre 12 y 55 especies, y 113 poseen menos de 
10 especies. Los helechos y licófitos se encuentran ampliamente distribuidos en todo el país, 
la región Andina es la que presenta la mayor diversidad (40 familias, 131 géneros, 1213 spp.), 
seguida de la Pacífica con 30 familias, 87 géneros y 504 especies; en las restantes regiones se 
registran menos de 400 especies. Las regiones con menor diversidad son Caribe (25 familias, 
59 géneros y 167 spp.) y Orinoquia (22 familias, 48 géneros y 134 spp.). Altitudinalmente se 
distribuyen desde el nivel del mar hasta los 5000 metros de altitud, la mayor diversidad se 
registra entre los 1500 y 2000 m con 733 especies. Los departamentos con la mayor diversi-
dad específica son Antioquia (875 spp.), Cundinamarca (574 spp.), Chocó (547 spp.), Cauca 
(504 spp.) y Nariño (498 spp.). A pesar de la gran riqueza de helechos y licófitos en el país, 
aún falta mucho trabajo en el campo y en los herbarios. 

Palabras clave: 
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SPORE AND BLADE MORPHOLOGY OF Serpocaulon (POLYPODIACEAE) 
IN RELATION TO ITS PHYLOGENY

RAMÍREZ-VALENCIA, VALENTINA
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

valentinaramirez.v@gmail.com

SANÍN, DAVID
Botanic Garden Meise, Bélgica.

dav.sanin@gmail.com

The sculpture pattern and perispore structure of 26 species of Serpocaulon was studied using 
scanning electron microscope and linked with the lamina dissection in a phylogenetic con-
text. The species studied were those used in a published phylogenetic analysis based on chlo-
roplast DNA regions. Four additional Polypodiaceae species were examined for comparative 
purposes. Seven morphological characters of the spore and the blade dissection were scored 
for each species and optimized on to the previously published molecular tree. Discriminant 
analysis was performed in order to group the species according morphological similarities. 
Spore morphology and character state changes are described and discussed in a phylogenetic 
context. The irregular depressed verruca and pinnate blade dissection were found to be the 
ancestral character states. Regular depressed verrucae and irregular prominent verrucae 
were optimized as a derived characters that may be correlated with the pinnatisect and 
pinnate blade dissection respectively. The evaluated traits represents interesting functional 
traits to be included in phylogenetic and ecologic analysis. The evolution of the charac-
ters studied supports the previously stated hypothesis that Serpocaulon originated in low to 
mid-elevation forests, and later migrated and diversified into medium and high-elevation 
forests, from the southern to the northern South America. Spore images and their description 
are available at http://biogeodb.stri.si.edu/jaramillo/palynomorph/.

Keywords: 
Character evolution, Ferns, Eupolypods I, Verrucae.
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SPOROGENESIS IN LYCOPODIACEAE: CONTRIBUTIONS TO THE 
REPRODUCTIVE BIOLOGY AND TAXONOMY OF A CONFLICTING GROUP 

OF PLANTS

RINCÓN-BARÓN, EDGAR JAVIER
Universidad de Antioquia.

ejrbaron@gmail.com

Studies on reproductive aspects and on spore morphology and ultrastructure of Lycopodiace-
ae constitute essential information to support taxonomic and systematic relationships, but 
are scarce. A comparative analysis of sporangia ontogeny, sporogenesis, and cytochemical 
during sporogenesis was carried out in 14 taxa belonging to six genera in the Lycopodiaceae. 
Additionally, investigations were conducted on ultrastructure of 43 taxa belonging to eight 
genera in Lycopodiaceae, with emphasis on cytological aspects about sporogenesis and spore 
ornamentation. Our results show that cutinisation occurs in early stages of sporangium cell 
wall development, and ultimately walls become lignified. Sporoderm development is centrip-
etal: the exospore (sporopollenin) is the first layer formed; then the endospore (cellulose, 
pectin, and carboxylated polysaccharides); and finally, when present, the perispore. Mucopo-
lysaccharides were found on the sporocyte coat and persist in the sporangial cavity up to the 
immature tetrads stage. Lipids were abundant in sporocytes, tetrads, and spores. Starch is 
not detected in the spores, but it is abundant in premeiotic sporocytes and immature tetrads. 
Interestingly, transfusion cells and the perispore are not always present. The sporocyte coat 
is composed by primary wall components and its formation and development is related to 
dictyosomes. We proposed that this coat might protect the diploid cells undergoing meiosis. 
Besides mainly microtubule activity, the final patterns of spore ornamentation is determined 
early. The monoplastidic condition is common in Lycopodium s.l., whereas the polyplastidic 
condition was observed in Huperzia and Lycopodiella s.l. Microornamentation traits could be 
diagnostic at the specific level. The finding that the sporogenesis and ontogeny of sporangia 
are extremely similar in all the taxa studied, suggests that considering fewer genera seems 
more comprehensive, than the recent marked splitting of the family.

Keywords: 
Lycopodiaceae, Ultrastructure, Sporogenesis, Sporopollenin.
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EL GENERO Hymenophyllum EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RODRÍGUEZ-DUQUE, WILSON DARÍO
Independiente.

wdropteris@hotmail.com 

El género Hymenophyllum (hymen=membrana, phyllon=hoja) es un grupo monofilético, so-
portado por caracteres de rbcl, cuenta con aproximadamente 300 especies ampliamente 
distribuidas en todo el mundo, pero su mayor distribución está en las regiones tropicales. 
Estas se caracterizan por ser hierbas delicadas, tejido laminar de una célula de grosor, pe-
queñas, algunas menores de 5 cm, epífitas, raramente terrestres, esporangios con un anillo 
oblícuo no interrumpido. El mayor desarrollo del género ocurre en los Andes de Colombia a 
Bolivia, una de las regiones más deforestadas. Se encuentra especialmente entre 1000—3000 
metros de altitud, ocasionalmente puede alcanzar los 4000 m. Su presencia casi que exclu-
siva en áreas boscosas húmedas, es debido presumiblemente a sus hojas delgadas, las cuales 
son muy susceptibles a la desecación, se puede catalogar como un grupo muy susceptible 
a la desaparición, principalmente por la pérdida de su hábitat. Para el área de estudio, el 
departamento de Antioquia, se estima con base en la revisión de los herbarios de Medellín, 
entre 40—44 especies. Para Colombia no se conocen estudios taxonómicos del grupo, el cual 
ha sido desconocido y poco colectado. Se tiene como referencia dos estudios, de áreas próxi-
mas, para el Ecuador (Jorgensen & León-Yánez, 1999) donde se reportan 52 especies y para 
Centroamérica (Moran & Riba, 1995) se reportan 31 especies, el listado preliminar del género 
Hymenophyllum para Antioquia indica una gran afinidad con estas 2 grandes áreas, los cuales 
comparten 25 especies.

Palabras clave: 
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VARIACIÓN EN LA ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE 
ALGUNOS HELECHOS EN RÍO MACHO, COSTA RICA, Y SU RELACIÓN 

CON VARIABLES CLIMÁTICAS

ROJAS-ALVARADO, ALEXANDER FRANCISCO
Universidad Nacional de Costa Rica.

alfrojasa@yahoo.com

Observaciones recientes en la reducción de las lluvias en algunos meses del año en Río Ma-
cho, marchitez de algunas plantas epífitas y caída completa o abundante de hojas de algunos 
árboles, motivaron esta investigación. Siendo que los helechos son altamente dependientes 
de la luz, temperatura y humedad, y muy poco de otros factores, se analizaron para utili-
zarlos como indicadores. La metodología incluyó el conteo de individuos de siete especies 
de Elaphoglossum en tres senderos en Río Macho, entre los 1600 y 1900 metros de altitud, 
en transectos lineales de 4 m de ancho (2 m a cada lado del camino) y los que se encuentran 
terrestres o epífitos hasta una altura de 5 m, para comparar la variaciones entre 1991—1993 
y 2013—2014. También se comparó la distribución altitudinal de todas las especies registra-
das con la distribución mencionada en Flora Mesoamericana (Moran & Riba, 1992) y en los 
helechos y licopodios de Costa Rica (Rojas 2012, ined.). Al analizar la variación poblacional y 
distribución altitudinal de las especies de Elaphoglossum entre los periodos de muestreo, se 
encontró que algunas especies han desaparecido de su distribución inferior y/o aumentado su 
distribución superior, y la mayoría han disminuido su densidad poblacional. Luego se comparó 
la distribución altitudinal de todas las especies de helechos y licopodios con las registradas 
en las floras mencionadas, encontrándose que más de 50 especies han aumentado su distribu-
ción altitudinal sobre una o ambas floras. También se registró el ingreso de cuatro especies de 
bosque estacional a Río Macho, sitio que ha correspondido a un bosque nuboso. Finalmente, 
el análisis de datos de precipitación de 20 años (1995—2014) demostró que en once meses hay 
reducción de los niveles de precipitación (pendiente negativa) con ocho marcadamente sig-
nificativos, además de reducción de la precipitación anual promedio. Los resultados indican 
que la lluvia está disminuyendo, generando un patrón más similar a un bosque estacional, lo 
que al parecer afecta la abundancia y distribución altitudinal de los helechos.

Palabras clave: 
Cambio climático, Helechos, Distribución altitudinal, Abundancia.
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ESCENARIO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL CONOCIMIENTO 
FILOGENÉTICO DE HELECHOS NEOTROPICALES

SALINO, ALEXANDRE 
Universidade Federal de Minas Gerais.

salinobh@gmail.com

ALMEIDA, THAIS ELIAS
Universidade Federal do Oeste do Pará.

blotiella@gamil.com

Las primeras nociones sobre la filogenia de helechos en la década de 1990 y principios de 
2000 basadas en datos moleculares y morfológicos promovieron un cambio en la percepción 
sobre las relaciones de las principales linajes de helechos. Desde principios de siglo hasta 
2014 muchos otros estudios de filogenia molecular fueron publicados, lo que condujo a una 
mejora significativa en la comprensión de las relaciones entre las familias de helechos y gru-
pos afines. Estas obras estimularon la publicación de nuevos sistemas de clasificación para 
este grupo. El enfoque principal de las filogenias moleculares de helechos durante la última 
década se ha centrado en los representantes de diferentes familias y géneros, con el fin de 
esclarecer los límites diagnósticos de cada uno de los grupos. En este contexto, algunas fami-
lias han sufrido importantes reorganizaciones, principalmente Woodsiaceae, que a quedado 
dividida en seis familias. Existen muchos estudios filogenéticos basados en datos moleculares 
publicados para muchas familias y géneros, pero el número de taxones neotropicales inclui-
dos en dichos estudios es todavía muy bajo teniendo en cuenta la abundante representación 
de estos grupos en el Neotrópico. Sin embargo, en base a los datos recopilados reciente-
mente, se sabe que se están desarrollando estudios para varios grupos bien representados 
en el Neotrópico y que cubren algunas familias razonablemente grandes como Anemiaceae, 
Aspleniaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Dennstaedtiaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae, 
Tectariaceae y Thelypteridaceae. En cuanto a perspectivas, desafíos y enfoques debemos 
pensar en los siguientes puntos: incluir el mayor número posible de taxones neotropicales; 
aumentar el número de marcadores moleculares; determinar mejores marcadores para los 
grupos de reciente divergencia; estudiar la evolución de los caracteres morfológicos; impul-
sar los estudios de complejo de especies con caracteres informativos y técnicas adecuadas. 

Palabras clave:
Filogenia Molecular, Sistemática , Pteridófitas, Clasificación.
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LOS HELECHOS Y LICÓFITOS DE CALDAS: DIAGNÓSTICO, E 
IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

TRIANA-MORENO, LUZ AMPARO
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Caldas.

luz.triana@ucaldas.edu.co

El departamento de Caldas posee regiones naturales con características climáticas y orográfi-
cas particulares que varían entre bosques secos en el valle del río Cauca, bosques montanos, 
bosques muy húmedos del valle del Magdalena, y páramos. Esto determina que su flora sea 
igualmente diversa, en concordancia con las condiciones de los hábitats. Este estudio busca 
identificar cómo está compuesta la flora pteridológica de Caldas, y reconocer localidades 
prioritarias para la exploración. Se compiló información de los especímenes depositados en 
el herbario FAUC, de fuentes bibliográficas, de las bases de datos de los herbarios COL, FMB, 
MO y NY, y del Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia. En Caldas se encuentran 376 
especies (343 helechos, 33 licófitos), distribuidas en 84 géneros y 26 familias. Éstas consti-
tuyen aproximadamente el 23% de las especies registradas en Colombia. 159 especies no se 
habían documentado previamente para el departamento, y dos no se habían registrado en el 
país (Doryopteris pentagona y Pityrogramma adiantoides). La familias con mayor número de 
géneros son Polypodiaceae (13), Dryopteridaceae (13) y Pteridaceae (10), y los géneros con 
más especies son Elaphoglossum (36), Asplenium (24), Thelypteris (24), Phlegmariurus (16) 
y Cyathea (15). Sólo una especie cuenta con categoría de amenaza (Thelypteris rosenstockii: 
VU). La franja subandina presenta el 42% de las especies, seguida por la tropical (25%), el 
páramo (17%) y la andina (16%). La región centrosur del departamento ha sido la más explora-
da, especialmente los municipios de Manizales (160 especies) y Villamaría (126). La segunda 
región en intensidad de muestreo es el Magdalena medio caldense con 96 especies, colecta-
das en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria. Las regiones cuya flora pteridológica 
requiere mayor exploración son Alto Oriente y Bajo Occidente, y no se cuenta con ningún 
espécimen procedente de los municipios de Marquetalia, Marulanda, San José , Viterbo y La 
Merced.

Palabras clave:
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UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA FILOGENIA DE Coccocarpia Pers. 
EN COLOMBIA: EL CASO DEL GRUPO stellata.

COCA, LUIS FERNANDO 
Herbario Universidad de Caldas–FAUC, Manizales, Colombia.

lfcoca@gmail.com

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

Coccocarpia Pers. (Coccocarpiaceae: Peltigerales) es un género de hongos liquenizados, de 
distribución pantropical que hace simbiosis con cianobacterias (Rhizonema). Un total de 118 
nombres han sido descritos de los cuales 25 son actualmente aceptados como especies, sin 
embargo, aún es desconocida la riqueza de especies que puede albergar este género. Espe-
cies de Coccocarpia colonizan desde los 0 m hasta los 4000 m de altitud, presentándose la 
mayor riqueza en bosques húmedos, por lo que Colombia se convierte en un sitio de interés 
para el estudio. Por lo que el objetivo de este trabajo es realizar una primera propuesta 
filogenética que integre tanto datos moleculares como morfo-anatómicos para Coccocarpia 
grupo stellata, un conjunto de especies con lobulos muy pequeños y esporas globosas a elip-
soides. Asimismo revelar cuál es la riqueza real del grupo e indagar sobre las distribuciones 
amplias vs. los endemismos. Para ello se recolectaron y revisaron ca. 300 colecciones, 90 de 
ellas correspondientes a ejemplares tipo, que se recopilaron en una base de datos con 133 
caracteres entre morfológicos, anatómicos ecológicos y químicos, de igual manera fueron 
obtenidos los genes código de barras ITS, RPBII y mtSSU de 180 especímenes, se construyeron 
arboles con Máxima Verosimilitud (ML) y los taxones de los que no se disponían secuencias de 
ADN (8 spp.) fueron incluidos en el árbol a partir de “agrupación filogenética” con “Molecular 
site weight calibration”. La tipificación nos lleva al redescubrimiento de C. subtilis Mull. Arg. 
El análisis filogenético nos enseña que el grupo es tres veces más diverso de lo que se creía, 
al pasar de 10 spp. a 30 spp. y los eventos de especiación están fuertemente relacionados con 
la distribución geográfica llevando algunas al endemismo.

Palabras clave:
Complejo de especies, Filogenia molecular y morfológica, Líquenes, Peltigerales.
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LOS LÍQUENES EN LOS ESTUDIOS AMBIENTALES EN COLOMBIA: 
¿CONSERVACIÓN O AMENAZA?

CORTÉS, DAVID
Consultor independiente.

briologia@gmail.com

En Colombia actualmente hay una norma que posibilita la conservación de los líquenes (reso-
lución 213 de 1977 del INDERENA) ya que establece la veda a las especies de este grupo y de 
otros cuatro grupos taxonómicos presentes en territorio colombiano. Así mismo, en los térmi-
nos de referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la ela-
boración de estudios de impacto ambiental y los correspondientes planes de manejo, se exige 
en el componente de flora y vegetación incluir la caracterización de especies vedadas y/o 
amenazadas. Sin embargo, estos estudios tienen varias limitaciones que impiden alcanzar el 
objetivo de conservación deseado, dentro de las cuales se encuentran el desconocimiento, 
subestimación y desinterés por los líquenes por parte de los actores que intervienen en el 
proceso como son las empresas que deben realizar trámites ambientales, las empresas de 
consultoría que elaboran estos estudios, e incluso por parte de autoridades ambientales que 
efectúan el proceso de evaluación y aprobación. Lo anterior, se expresa en deficiencias de 
índole técnico-científica que presentan estas caracterizaciones de comunidades liquénicas, 
como muestreos realizados por profesionales con poco, o incluso ningún conocimiento sobre 
liquenología, utilizando técnicas inadecuadas y esfuerzos de muestreo poco representativos 
para la diversidad y complejidad ambiental de las zonas a impactar; identificaciones taxo-
nómicas erróneas producto de procedimientos inadecuados realizados por profesionales sin 
formación en taxonomía de líquenes y/o con el tiempo y recursos bibliográficos y técnicos li-
mitados; resultados de riqueza y abundancia con sesgos que impiden tener una aproximación 
confiable a la estructura y composición de las comunidades a impactar y el planteamiento 
coherente de medidas de manejo y compensación. Finalmente, las licencias ambientales se 
otorgan, los proyectos de intervención se realizan, y los planes de manejo, aunque desacer-
tados, se aprueban e implementan, poniendo en riesgo a las especies afectadas.

Palabras clave: 
Líquenes, Legislación ambiental, Gestión ambiental, Conservación.
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COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE SIMBIONTES EN EL LIQUEN 
Dictyonema C. Agardh ex Kunth s.l. (HYGROPHORACEAE)

DAL FORNO, MANUELA
George Mason University, Fairfax, VA, USA.

manudalforno@hotmail.com 

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

LAWREY, JAMES D. 
George Mason University, Fairfax, VA, USA.

Dictyonema C. Agardh ex Kunth s.l. es un grupo grande de basidiomicetos liquenizados que 
tiene una variación morfológica enorme, con talos crustosos-filamentosos, escuamulosos o 
foliosos y con basidiocarpos cifeloides a estereoides; sin embargo, todos se asocian con el 
mismo fotobionte, cianobacterias del género Rhizonema Lücking & Barrie. Con eso, estos 
líquenes tienen una combinación única de características, siendo basidiolíquenes (la mayoría 
de los líquenes son Ascomycota) y cianolíquenes (los líquenes en su mayoría tienen un alga 
verde como fotobionte). La distribución del grupo es principalmente pantropical, con unas 
pocas especies en zonas templadas. El número total de especies es probablemente más de 
500, pero 53 especies en cinco géneros ya están formalmente reconocidos. En cambio, las 
cianobacterias asociadas han sido poco estudiadas y hasta ahora sólo una especie se publicó 
válidamente. Para comparar la diversidad de ambos simbiontes, obtuvimos secuencias de 
16S rDNA bacterianas generados a través de multi-tag pirosecuenciación (MTPS) y del código 
de barras de hongos (ITS) generados principalmente a través de la secuenciación de Sanger 
de 560 ejemplares que representan a los principales linajes obtenida de 19 países. Mientras 
que los micobiontes representan más de 300 especies, en cuanto a las cianobacterias, alinea-
ciones iniciales de las secuencias sugieren dos linajes principales entre todas las muestras; 
análisis con máxima verosimilitud y la red de TCS confirmaron este resultado. No hay indi-
cación de coevolución entre micobiontes y fotobiontes a nivel de especie; sin embargo, uno 
de los dos linajes de Rhizonema parece asociarse principalmente con uno de los clados de 
Cora presentes principalmente en el norte de los Andes. Nuestros resultados muestran que 
la diversidad de fotobiontes es mucho menor que la de los micobiontes, que apoya hipótesis 
previamente publicados sobre compartición de fotobiontes entre especies de micobiontes.

Palabras clave:
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Heterodermia Trevis. EN COLOMBIA

DÍAZ-ESCANDÓN, DAVID
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

Heterodermia Trevis. es uno de los géneros de líquenes foliosos más conocidos de la familia 
Physciaceae, de amplia distribución tropical y cosmopolita, sin embargo a lo largo de la su 
historia presentó varios conflictos taxonómicos. El territorio colombiano considerado mega 
diverso hace parte de la distribución potencial de Heterodermia, y se encuentran registros 
para casi el 25% de las especies del mundo. Con el fin de mejorar el catalogo actual para 
Colombia, y el conocimiento actual del género, se revisó material de herbario de las colec-
ciones presente en los principales herbarios del país, COL, CUVC, FAUC, UBDC y herbarios 
internacionales como el F. Además se realizaron análisis filogenéticos, quimiotaxonómicos y 
biogeográficos, para datar su distribución y relaciones evolutivas. Como resultados prelimi-
nares, tras la revisión de 800 ejemplares, se tiene que el número de especies para el país se 
acerca a las 65 especies que incluye nuevos registros y nuevas especies que aun se encuen-
tran en proceso de descripción. Los análisis filogéneticos generan nuevos interrogantes a la 
ya truculenta historia del género, sin embargo recalcan su existencia como género monofilé-
tico y una división infragénero similar a las propuestas morfológicas existentes. 

Palabras Clave: 
División infragénero, Biogeografía , Filogenia, Historia taxonómica.
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INTEGRACIÓN DE ADN Y MODELOS PREDICTIVOS DE DISTRIBUCIÓN 
PARA EVALUAR LA PRECISIÓN DE IDENTIFICACIONES DE COLECCIONES 

DE HERBARIO

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

SMITH, BRIAN EUGENE
The Field Museum, Chicago, Estados Unidos.

brianesmith11@gmail.com

JOHNSTON, MARK K.
TheField Museum, Chicago, Estados Unidos.

mjohnston@fieldmuseum.org

La precisión de identificaciones taxonómicas es crucial para la calidad de datos en reposi-
torios de occurrencia de especies, como la Infraestructura Mundial de Información en Biodi-
versidad (GBIF), que ha acumulado cientos de millones de registros. Estos datos sirven como 
base para análisis de macroecología y biogeografía y para documentar cambios ambientales 
a través del tiempo. Sin embargo, las identificaciones taxonómicas a menudo no son fiables, 
especialmente en plantas no vasculares y hongos, incluyendo líquenes, que frecuentemente 
carecen de revisiones críticas. Debido a que la revisión de millones de colecciones no es 
viable, se necesitan estrategias alternativas. Aquí utilizamos datos moleculares para aplicar 
modelos predictivos de distribución que se pueden usar para evaluar ocurrencias reporta-
das. Seleccionando Usnea longissima, utilizamos ocurrencias georreferenciadas de muestras 
secuenciadas para modelar su nicho predicto con el programa MaxEnt, lo que garantiza un 
concepto taxonómico reproducible. Los resultados sugieren que U. longissima se limita a una 
zona de bosques boreales en el hemisferio norte y que supuestas ocurrencias en las regiones 
tropicales y el hemisferio sur no representan este taxón, una predicción que fue luego com-
probada consultando revisiones taxonómicas de Usnea para estas regiones. Como un enfoque 
novedoso, se utilizó el análisis de componentes principales visualizar posibles barreras eco-
geográficas y se encontró que las regiones tropicales conforman una barrera fuerte, explican-
do por qué potenciales nichos en el hemisferio sur no fueron colonizados por U. longissima. 
Esta estrategía es un ejemplo de cómo datos de los repositorios de biodiversidad más impor-
tantes, GenBank y GBIF, pueden ser combinados con eficacia para enfrentar el problema de la 
imprecisión de identificaciones taxonómicas y para proporcionar un filtro que puede reducir 
considerablemente el número de especímenes que necesitan revisión taxonómica crítica.

Palabras clave:
Repositorios de biodiversidad, Modelaje de distribución, Precisión de identificaciones taxo-
nómicas, Líquenes.
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REVISIÓN FILOGENETICA DE LA FAMILIA LOBARIACEAE EN NUEVA 
ZELANDA

MONCADA, BIBIANA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

bibianamoncada@gmail.com

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.
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DE LANGE, PETER
Department of Conservation, Auckland, Nueva Zelanda.

pj.delange@xtra.co.nz

RANFT, HANNAH
The Field Museum, Chicago, Estados Unidos.

ranft11@gmail.com

Conocida en el mundo de la liquenología por su increíble diversidad en líquenes, Nueva Zelan-
da es ahora el centro de atención para el redescubrimiento de la familia Lobariaceae, con los 
géneros Crocodia, Lobaria s.l., Lobarina, Podostictina, Pseudocyphellaria, Sticta y Yarrumia. 
Desde los años 70 hasta hace menos de un año, los estudios de David Galloway, el liquenólo-
go más importante de Nueva Zelanda, daba cuenta de al menos 70 especies de Lobariaceas 
registradas para ese país. Sin embargo y a la luz de los nuevos desarrollos en la taxonomía y 
sistemática de este grupo, era necesaria la reevaluación del concepto de especies usando téc-
nicas modernas moleculares. Para este trabajo, se utilizaron tanto métodos convencionales de 
observación macro y microscópica y de la química, como también métodos moleculares del gen 
de código de barras ITS, y otros marcadores moleculares, así como el escaneo a alta resolución 
de la morfología para ser comparada con los resultados de los árboles filogenéticos. Esta combi-
nación de técnicas ha permitido encontrar nuevas especies para la ciencia y otras nuevamente 
reconocidas, como Sticta menziesii Hook. f. & Taylor, cercana a S. filix (Sw.) Nyl. y S. latifrons 
A. Rich. Taxones identificados bajo un mismo epíteto resultaron ser varias especies diferentes, 
como el caso de Pseudocyphellaria crocata que no ocurre en Nueva Zelanda sino representa 
al menos cinco especies distintas, en parte no reconocidas anteriormente. Un fenómeno par-
ticular de este biota es la ocurrencia de especies con diferentes simbiontes fotosintéticos y 
variadas formas de reproducción que dan cuenta de morfologías distintas, pero que pertenecen 
a un sólo clado o hasta a una sola especie, casos que se encuentra tanto en los géneros Pseudo-
cyphellaria y Sticta. Este trabajo es dedicado al Dr. David Galloway quien falleció antes de ver 
los grandes avances que pudimos hacer gracias a su trabajo de toda una vida. 

Palabras clave:
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DE SEIS HUMEDALES DE BOGOTÁ D.C., 
UTILIZANDO LÍQUENES COMO BIOINDICADORES

PARDO-BECERRA, YUDDY JUDITH 
Colegio República de Colombia IED, Bogotá, Colombia.
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Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.
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Se presenta el estado de conservación de seis humedales de Bogotá D.C., por medio del 
estudio de los líquenes como bioindicadores de salud de estos ecosistemas, haciendo uso 
del método del Índice de Pureza Ambiental (IPA). Adicionalmente, con los datos obtenidos a 
partir del IPA se realizó un inventario de las especies presentes en los humedales y por último 
se realizaron análisis de agrupamiento y de ordenación usando el sistema de escalamiento 
multidimensional no métrica (NMS) con el fin de establecer posibles relaciones entre la dis-
tribución de las comunidades y el grado de conservación/Salud ambiental de los humedales. 
El estudio arrojó que en general los humedales de Bogotá se encuentra en un estado de con-
servación regular, siendo el humedal Córdoba el mejor conservado con el mayor índice de 
diversidad y abundancia de las comunidades liquénicas, seguido por La Conejera y Juan Ama-
rillo (Tercio alto), Santa María del Lago y Capellanía y como el más deteriorado La Vaca. Se 
presentan 89 especies de líquenes para los humedales estudiados, siendo 18 nuevos registros 
para Colombia, 26 para Cundinamarca y 43 para Bogotá, Con este estudio se establecen como 
especies indicadoras de toxicotolerancia Candelaria concolor (Dicks.) Arnold, Xanthoria pa-
rietina (L.) Beltr., Physcia undulata (Moberg), Ramalina celastri (Spreng). Krog & Swinscow y 
Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi) y toxicosensibilidad (Heterodermia tremulans (Müll. 
Arg.) W. L. Culb., Physcia sp.1, Heterodermia leucomela (Zahlbr.) y Amandinea submontana 
(Marbach)). Se concluye además, que existen similitudes entre las comunidades liquénicas 
de diferentes humedales y estas no son dependientes de los forófitos que las sustentan sino 
que su establecimiento y mantenimiento se debe a condiciones ambientales. Finalmente se 
elaboró una guía rápida de color siguiendo el modelo del Museo Field de Chicago, la cual 
se socializó en diferentes lugares de la ciudad con personas de diferentes edades y niveles 
académicos.

Palabras clave: 
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ENSAMBLAJE DE EPÍFITAS A LO LARGO DE UNA CARRETERA EN UNA 
ZONA DE TRANSICION BOSQUE HÚMEDO-SECO TROPICALO EN EL 

CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO DEL VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA)

SOTO-MEDINA, EDIER ALBERTO
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

ediersot@gmail.com

LONDOÑO-LEMOS, VIVIANA 
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

vlondon28@gmail.com

DÍAZ-ESCANDÓN, DAVID
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

ddiazescandon@gmail.com

Los bosques húmedos tropicales son ecosistemas que acumulan una alta biodiversidad y alto 
endemismo, principalmente en la ecorregión del Chocó biogeográfico. La vegetación en esta 
zona ha sido poco estudiada, sobre todo para el grupo de las epífitas. De esta forma, el ob-
jetivo de este trabajo fue evaluar el ensamblaje y composición de estas plantas (vasculares 
y no vasculares) en una zona de transición entre bosque húmedo Tropical y bosque seco 
tropical en el Chocó biogeográfico. Se muestrearon 43 árboles con abundante cobertura 
de epífitas: las no vasculares fueron muestreadas hasta los 2 m de altura, mientras que las 
vasculares fueron muestreadas a lo largo de todo el forófito. Los datos se agruparon en seis 
zonas a lo largo de la vía, siendo la zona 1 la más cercana al Pacífico (bosque húmedo tropi-
cal) y la zona 6 la más cercana al enclave subxerofítico del río Dagua (bosque seco tropical); 
también se agruparon dependiendo de la exposición a la luz en tres micrositios: abiertos, 
semiabiertos y cerrados. Se recolectaron 485 ejemplares de epífitas no vasculares pertene-
cientes a 77 especies de líquenes, cinco de hepáticas y ocho de musgos, para un total de 
90 especies. Por otro lado, se registraron 5987 individuos pertenecientes a 24 especies de 
epífitas vasculares, siendo la familia Bromeliaceae la más rica en especies (seis especies), 
seguida de Gesneriaceae, Orchidaceae y Polypodiaceae (cuatro especies). Se encontraron 
25 nuevos registros de líquenes para Colombia, 26 para el Chocó biogeográfico, también 11 
nuevos registros de epífitas vasculares para Chocó biogeográfico. La riqueza y diversidad de 
las comunidades de no vasculares fueron afectadas por la zona y el micrositio donde estaban 
los árboles, mientras que en las comunidades de vasculares, fueron afectadas por la zona a 
lo largo de la carretera. 

Palabras clave
Composición, Diversidad, Factores microclimáticos, Micrositios.
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BIOGEOGRAFÍA DE ISLAS DEL LOS LÍQUENES EN ARCHIPIELAGO DE 
GALÁPAGOS

SOTO-MEDINA, EDIER ALBERTO
Universidad del Valle, Cali, Colombia.

ediersot@gmail.com

LÜCKING, ROBERT 
Botanisches Museum und Botanischer Garten Berlin, Alemania.

r.lucking@bgbm.org

BUNGARTZ, FRANK 
Charles Darwin Foundation (AISBL), Puerto Ayora, Santa Cruz, Galapagos, Ecuador.

frank.bungartz@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue evaluar sí los líquenes de las islas Galápagos se ajustan a la 
biogeografía de islas y el efecto de la diversidad de hábitat (visto como la cobertura y diver-
sidad de la vegetación) sobre la riqueza de especies de líquenes. Para este fin, se tuvo en 
cuenta el área, la altura máxima, el porcentaje de cobertura y la riqueza vegetal de cada 
isla. Con estas variables, se realizaron análisis de componentes principales (ACP) para evitar 
la multicolinealidad entre las variables predictoras. Se realizaron modelos de regresión lineal 
entre el área, los componentes principales y la riqueza de especies de líquenes. También se 
efectuó un escalamiento no métrico multidimensional (índice de Jaccard) y correlaciones con 
las variables de cada isla. Los resultados sugieren que la riqueza aumenta con la diversidad 
de hábitat y el tamaño de la isla, siendo la primera más importante. También se encontró que 
el ensamblaje de especies de líquenes es determinado por la cobertura y diversidad vegetal. 
De esta forma, los líquenes de las islas Galápagos se ajustan a la teoría de biogeografía de 
islas, pero la diversidad de hábitat parece ser el factor más importante para la riqueza de 
especies.

Palabras clave:
Ordenaciones, Ensamblaje de especies, Tamaño de Isla, Diversidad de hábitat.
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PATRONES MORFO-ANATÓMICOS DE LAS HOJAS EN EL GÉNERO 
Festuca (POACEAE), Y EL TIPO DE SIMETRÍA COMO NUEVA EVIDENCIA 

BIOLÓGICA?

OSPINA, JUAN C.
Instituto de Botánica Darwinion (ANCEFN-CONICET), Labardén 200, Casilla de Correo 22, 

B1642HYD San Isidro, Buenos Aires, Argentina.
juancamiloosgo@yahoo.com.ar

La anatomía foliar ha sido usada para diferenciar las especies del género Festuca L. y pro-
poner tendencias evolutivas de las especies, los taxones de hojas anchas (basales) y taxones 
con hojas finas (derivados). En análisis filogenéticos sobre la base de datos moleculares se 
han reconocido estos dos mismos patrones y se ha detectado que algunas especies presentan 
hojas “intermedias”. La incongruencia en la transformación evolutiva de estos atributos se 
debe en gran medida a la manera de interpretar, definir y codificar los caracteres ya que 
presentan amplio rango de variación. Se estudia el rango de la variabilidad y similitud de los 
atributos morfoanatómicos foliares en 35 especies del género Festuca de América del Sur y 
se definen patrones morfoanatómicos aplicando técnicas estadísticas basadas en distancias. 
Se explora por primera vez la capacidad de transmisión de información del carácter “simetría 
foliar” y la aplicabilidad bajo el criterio de parsimonia usando técnicas de reconstrucción fi-
logenética. Se definieron dos patrones morfo-anatómicos y dos tipos de simetría de la lámina 
(isolateral y bifacial). Se caracterizó la simetría constitutiva y descriptiva que exhiben las 
láminas de las hojas. Se analizó el modo en que los patrones morfo-anatómicos y el tipo de 
simetría de la hoja, se relacionan con las hipótesis filogenéticas disponibles para Festuca, 
proponiéndose como nueva evidencia biológica, ya que la simetría es el orden básico que 
está relacionado con el modo en que ocupan y viven en el espacio los organismos.

Palabras clave: 
Anatomía, Patrones, Simetría, Formas y órdenes.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

185

Áreas Protegidas

VARIACIÓN TEMPORAL EN LA ESTRUCTURA DE LOS PASTOS MARINOS 
DEL CARIBE COLOMBIANO

GALEANO-GALEANO, ELIZABETH
Invemar.

elizabeth.galeano@invemar.org.co

GÓMEZ-LÓPEZ, DIANA ISABEL
Invemar.

diana.gomez@invemar.org.co

ADJAMIDIS, CECILE
Invemar.

est.cecile.adjamidis@invemar.org.co

DÍAZ-SÁNCHEZ, CHRISTIAN MICHAEL
Invemar.

christian.diaz@invemar.org.co

NAVAS-CAMACHO, RAÚL
Invemar.

raul.navas@invemar.org.co

ZARZA, ESTEBAN
Parques Nacionales Naturales.

esteban.zarza@gmail.com

En las últimas décadas, la degradación del ecosistema de pastos marinos se ha acelerado, a 
tasa de pérdida de cobertura anual de 0,9% a 7%, debido a la creciente presión antrópica so-
bre las regiones costeras. En este mismo tiempo, los pastos marinos vienen siendo reconoci-
dos por su elevada productividad primaria y por ofrecer protección y refugio a una gran varie-
dad de grupos de la biodiversidad. Debido a su vulnerabilidad frente al acelerado escenario 
de cambio climático global y la presión de desarrollo en zonas costeras, en Colombia se viene 
implementando un sistema de monitoreo para identificar cambios del ecosistema a través del 
tiempo. Debido a que en el país la distribución del ecosistema se restringe a aguas del mar 
Caribe, dos Parques Nacionales Naturales del subsistema de áreas marinas protegidas fueron 
estudiados: Tayrona y Corales del Rosario-San Bernardo. Durante el 2013 y 2104, en cinco es-
taciones permanentes conformadas por tres transectos paralelos a la costa, se monitorearon 
las variables estructurales de la especie Thalassia testudinum, mediante cuadrantes de 25 
× 25 cm en 12 puntos aleatorios a lo largo de los transectos. Los resultados muestran cober-
turas vegetales entre 7 y 87%, densidad de vástagos entre 368 y 523 vástagos/m2 y hojas de 
hasta 22 cm de altura. Se encontraron diferencias temporales tanto mensuales como anuales, 
en la densidad de vástagos y la altura de las hojas, así como diferencias entre los sitios y esta-
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ciones. La temporada de floración se registró para los meses de abril y julio. Las praderas del 
caribe continental muestran un comportamiento bianual en las variables monitoreadas, por 
lo que se sugiere desarrollar monitoreos en al menos dos épocas climáticas. Estos resultados 
acerca de la composición, estructura y dinámica del ecosistema proporcionan información 
de referencia para el país que servirá para generar indicadores de condición-tendencia que 
a futuro brinden herramientas para la toma de decisiones de las autoridades ambientales en 
temas de conservación y protección.

Palabras clave: 
Dinámica ecológica, Áreas protegidas, Thalassia testudinum, Monitoreo ecosistémico.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES DE Mikania Serie 
Corymbosae (ASTERACEAE) EN COLOMBIA

AGUILAR, JOSE
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jraguilarc@unal.edu.co

DÍAZ-PIEDRAHITA, SANTIAGO
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

sdiaz.piedrahita@gmail.com

GONZÁLEZ, FAVIO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

fagonzalezg@unal.edu.co

La subtribu monogenérica Mikaniinae (Asteraceae) es la más grande dentro de las Eupato-
rieae; su género tipo, Mikania Willd. comprende aproximadamente 450 especies. En Colom-
bia se ha documentado la presencia de cerca de 63 especies distribuidas desde el nivel de 
mar hasta los bosques andinos y páramos a 4000 m de altura. La mayor concentración de 
especies se registra en elevaciones medias, entre 1000 y 2500 m de elevación. Se presenta el 
estudio taxonómico de las especies de la serie Corymbosae presentes en Colombia. Con base 
en trabajo de campo y de herbario, se evaluaron los caracteres morfológicos diagnósticos 
tradicionalmente usados para la definición de las especies de la serie Corymbosae, en par-
ticular los relacionados con las capitulescencias. Entre los resultados obtenidos se presenta 
la caracterización morfológica y la revisión taxonómica de 17 especies pertenecientes a esta 
serie; además, se proporciona información de la distribución geográfica de las especies en 
el país. El tratamiento incluye una clave de identificación taxonómica y descripciones de 
cada especie, las cuales van acompañadas de las sinonimias pertinentes, mapas de distri-
bución, comentarios taxonómicos, ilustraciones con dibujos y microfotografías. Se describe 
una nueva especie de Mikania hasta ahora conocida del Páramo de Frontino en la cordillera 
Occidental de Colombia y adicionalmente se hace la lectotipificación de Mikania amblyolepis 
y la neotipificación de M. lloensis. De acuerdo con los registros disponibles, 14 especies de 
Mikania son de distribución restringida para el país; de éstas, la mitad hacen parte de la serie 
Corymbosae s.l. Todas estas especies, excepto M. dictyophylla, habitan en una única región 
biogeográfica por lo que se trata de especies con áreas de distribución restringida, tres de 
éstas especies se encuentran categorizadas En Peligro y una En Peligro Crítico, lo que las 
convierte en elementos de conservación local.

Palabras clave:
Compositae, Mikaniinae, Páramo flora, Endemismo.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE Passiflora SUBGENERO Astrophea 
(PASSIFLORACEAE) DE COLOMBIA

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

acaguirrem@gmail.com 

CAETANO, CREUCÍ MARÍA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

cmcaetano@unal.edu.co

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

El género Passiflora L. con ca de 575 especies es el más diverso de la familia Passifloraceae. 
Se distribuye en regiones tropicales y subtropicales desde el nivel del mar hasta 4300 m, 
siendo Colombia el país con mayor diversidad de especies (167) para la familia. El género se 
divide en cinco subgéneros: Astrophea (DC.) Mast., Decaloba (DC.) Rchb, Deidamioides (Har-
ms) Killip, Tetrapathea (DC.) Green y Passiflora L. El propósito de la presente investigación 
fue presentar una lista actualizada de las especies del subgénero Astrophea para Colombia y 
aspectos relacionados con la distribución actual y potencial del subgénero. Para ello, se ob-
tuvo información de datos de herbario, revisión de literatura y colectas de campo, con la cual 
se constituyó una base de datos cuya información se analizó a través de Excel© y Diva-GIS©. 
A partir de 372 observaciones reportadas para Colombia se tiene que el país cuenta con 23 
especies distribuidas en 28 departamentos que abarcan la región Andina principalmente, 
concentrándose a lo largo del valle del Río Magdalena y del Río Cauca. Sin embargo, la distri-
bución potencial se establece en nichos asociados a la Amazonia y la Orinoquía, bioregiones 
que a su vez presentan amplías áreas con vacío de colecta. Además, ca. del 80% de las espe-
cies distribuidas en la región Andina están por fuera de algún área protegida, lo que se agrava 
bajo los criterios de la IUCN, pues el 50% de las especies presentan algún grado de amenaza, 
y P. mutisii es considerada extinta. Nuevos reportes se registran para los departamentos de 
Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guaviare, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Santander y Tolima. Se concluye que esfuerzos de colecta 
deben orientarse en las regiones de distribución potencial, las cuales poseen condiciones 
bioclimáticas óptimas para el desarrollo de las especies del subgénero Astrophea, además de 
enfocar esfuerzos de conservación en las áreas actuales de distribución.

Palabras clave:
Amazonia, Biogeografía, Conservación, Orinoquía.
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE HEPÁTICAS EPÍFITAS 
ASOCIADAS A Blechnum, EN EL PARQUE ECOLÓGICO MATARREDONDA

ARAQUE-GÓMEZ, ALICE CAROLINA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

alicearaque@hotmail.com

TIJARO-OREJUELA, MERY HELEN
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

helentbio@gmail.com

Las hepáticas tienen gran importancia dentro de los ecosistemas por su capacidad poiqui-
lohídrica, su disposición y habilidad de formar microambientes facilitando la formación de 
relaciones ecológicas. Se realizó este estudio en la zona de Bosque alto andino, en el parque 
ecológico Matarredonda, ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia, se evaluó 
la estructura biológica y diversidad de hepáticas epífitas presentes en Blechnum (Filico-
phyta). Metodológicamente se tuvieron en cuenta caracteres morfológicos del forófito como 
altura, DAP, entre otros, para su respectiva determinación, además se establecieron dos es-
tratos (alto y bajo), en donde se tomaron los porcentajes de humedad relativa y temperatura 
ambiente. Para la toma de muestras se trazaron 4 transectos, desde la base hasta el ápice 
de las frondas y cada 10 cm se extrajó el material vegetal. Los ejemplares fueron llevados al 
laboratorio, se les hizo la respectiva curaduria y por medio de claves taxonómicas, fotogra-
fías y expertos se determinaron hasta la categoria inferior posible, para establecer la estruc-
tura biológica e índices de diversidad. Se evidenció la presencia de 16 géneros de hepáticas 
foliosas distribuidas en 10 familias, siendo los géneros más abundantes y representativos 
Cephalozia, Calypogeia y Jungermannia. Así mismo, se observó que el estrato bajo presenta 
mayor riqueza específica y diversidad, con 15 géneros, comparado con el estrato alto, con la 
presencia de 4 géneros, esto se ve influenciado por las características morfológicas de Ble-
chnum, en especial en el estrato bajo se observa concentración de escamas y vellosidades, 
que permiten la retención de agua, aumentando el porcentaje de humedad relativa, además 
la luminosidad es escasa generando un desarrollo óptimo de especies de hepáticas sensibles 
a procesos de deshidratación. Con este trabajo se concluye que la estructura y composición 
de la comunidad de hepáticas, está estrechamente relacionada con las variables fisicas pre-
sentes en el ambiente y aspectos morfológicos de Blechnum (Filicophyta). 

Palabras clave:
Hepáticas, Epífita, Comunidad, Cundinamarca.
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DIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFÍA DE COELIOPSIDINAE (ORCHIDACEAE: 
CYMBIDIAE) EN COLOMBIA

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co 

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

acaguirrem@gmail.com 

Orchidaceae es uno de los grupos de plantas que ha presentado principalmente estudios 
relacionados a componentes taxonómicos como especies nuevas o inventarios, no obstan-
te, trabajos que profundicen diversidad y biogeografía y que permitan un acercamiento al 
conocimiento bioclimático de algunos taxa como Coeliopsidinae es escaso. Pues estos com-
ponentes que involucran análisis espaciales son importantes para conocer la distribución 
potencial y los nichos ecológicos idóneos del grupo con perspectivas de establecer patrones 
de distribución y programas de conservación. El presente estudio pretende determinar la 
diversidad, biogeografía y conservación de la subtribu Coeliopsidinae de Colombia. De tal 
manera, se realizaron salidas de campo a las cinco bioregiones de Colombia desde el 2011 
hasta el 2015, consultas a herbarios nacionales e internacionales y colecciones privadas de 
cultivadores para la recolección de información, que luego fue tabulada y analizada con el 
Excel y Diva-Gis. Así, se establece la lista de la subtribu Coeliopsidinae con 11/19 registradas 
en el Neotrópico. Todos los géneros de Coeliopsidinae se presentan en el país, Coeliopsis (1 
sp.), Lycomormium (2 spp.) y Peristeria (8 spp.). Estos grupos son encontrados principalmen-
te en la bioregión Andina, Pacifico y Amazonas asociada a bosques húmedos entre un rango de 
200 a 1800 metros de altitud. Las especies endémicas están relacionadas con Lycomormium 
(1) y Peristeria (4). Los patrones de distribución potencial establecen zonas al suroccidente 
en el Pacífico para Coeliopsis, Amazonas para Lycomormium y los Andes para Peristeria. De 
este modo, el conocimiento de las especies exclusivas de Colombia es urgente como nece-
sario para generar estrategias de manejo y conservación de las subpoblaciones existentes. 
Aunque, un alto porcentaje de los grupos estudiados presenta un grado de amenaza, las 
especies endémicas se encuentran en Peligro Crítico, pues son restringidas de los sitios de 
colecta tipo.

Palabras clave:
Distribución, Ecología, Endémica, Euglossine.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE Stanhopea (ORCHIDACEAE: STANHOPEINAE) 
DE COLOMBIA

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

MARTÍNEZ-LÓPEZ, SERGIO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

smartinez0101@gmail.com

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

acaguirrem@gmail.com

Las orquídeas son consideradas un recurso genético de importancia ornamental, por lo que 
son muy utilizadas en la decoración de colecciones y jardines, sin embargo, algunas tienen 
importancia industrial por la presencia de sustancias aromáticas y ecológicas debido a las es-
trechas relaciones con diversos organismos. Dentro éstas se encuentran las del género Stan-
hopea, donde la mayoría de las plantas son cultivadas y algunas usadas para la extracción de 
compuestos con uso cosmético. No obstante, Colombia ha sido muy poco explorado en este 
grupo y el conocimiento que se tiene es escaso o desactualizado, particularmente en lo que 
relaciona la diversidad de especies existente en el país. Así pues, el objetivo del presente tra-
bajo es conocer la riqueza del género Stanhopea para Colombia, para lo cual, se realizó visita 
a herbarios para la revisión de colecciones botánicas, consulta de literatura relacionada con 
el género y salidas de campo con la finalidad de recolectar información correspondiente al 
género. Se registraron 25 especies para Stanhopea, distribuidas principalmente en la región 
Andina entre los 400 a los 2300 metros de altitud. En cuanto a la clasificación infragenerica se 
encuentra los subgéneros Stanhopeastrum (3 spp.), Candida (3 spp.), Stanhopea sec. Tricor-
nis (1 sp.), Connata (1 sp.), Saccata (1 sp.) y Wardii (15 spp.) y dos híbridos naturales entre 
secciones: S. x quadricornis y S. x herrunhuasana. Ademas, cerca del 25% de las especies son 
endémicas con distribución restringida y por no encontrarse en áreas protegidas se estima 
que de acuerdo a los criterios de la IUCN se encuentra en Peligro Crítico. Adicionalmente, 
se elaboró la clave taxonómica de cada una de los subgéneros de Stanhopea para Colombia. 
Finalmente, el establecer programas de conservación in situ y ex situ asociados a cultivos es 
importante para preservar los recursos florísticos de Stanhopea.

Palabras clave:
Bioregión, Conservación, Distribución geográfica, Biodiversidad.
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BIODIVERSIDAD ANDINA AL PLATO DE TODOS, UNA ESTRATEGIA DE 
CONSERVACIÓN ex situ Y USO SOSTENIBLE: PRIMEROS AVANCES

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

TORRES-CÁRCAMO, MARÍA EUGENIA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
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El proyecto “Biodiversidad Andina al plato de todos”, tiene por objetivo principal impulsar la 
cocina local, rescatando el uso y el conocimiento tradicional de especies vegetales promiso-
rias para el sector de la industria gastronómica en el Distrito Capital y la Región. A través de 
la caracterización de la materia prima, el desarrollo y la aplicación de técnicas para la obten-
ción de productos y subproductos derivados y la apropiación sociocultural de conocimientos 
y saberes, es factible la identificación, la inclusión y el rescate de especies vegetales en la 
cocina local, y por ende el aprovechamiento sostenible de los recursos fitogenéticos. Las in-
vestigaciones desarrolladas en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, revelan que 
de un total de 84 especies abordadas desde el año 2004, 40 tienen potencial alimenticio, una 
alimenticio y/o medicinal, y ocho alimenticio y/o industrial, las cuales corresponden a 23 fa-
milias botánicas. En contraste, los avances documentados en propagación revelan a la fecha, 
la factibilidad de reproducción tradicional e in vitro para 21 especies de las familias Ama-
ranthaceae, Caricaceae, Chenopodiaceae, Passifloraceae, Rosaceae y Solanaceae. La priori-
zación inicial de grupos de plantas para el desarrollo del proyecto según sus características 
(frutales de clima frío, tubérculos, deshidratados y pseudocereales), indica la viabilidad de 
aprovechamiento en 25 especies, que serán abordadas en la fase inicial y evaluadas a través 
de los estudios de bioprospección y propagación. El desarrollo de estudios en bioprospección, 
producción y transformación de materia prima de origen vegetal, permitirá la articulación de 
todos los eslabones y enriquecerá las preparaciones gastronómicas realizadas con recursos 
andinos generalmente relegados en su uso industrial.

Palabras clave:
Bioprospección, Gastronomía, Propagación vegetal, Tecnología de alimentos.
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FENOLOGÍA REPRODUCTIVA Y LLUVIA DE SEMILLAS DE ÁRBOLES 
NATIVOS EN EL PIEDEMONTE DE LOS FARALLONES DE CALI, COLOMBIA

CORREDOR-LONDOÑO, GERMÁN
Universidad del Valle.

german.corredor@gmail.com

SARDI-SAAVEDRA, ANTONELLA
Universidad del Valle.

antonellasardi06@gmail.com

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co

La fenología contribuye al conocimiento de la reproducción de las especies, la dinámica de 
las comunidades y las interacciones planta-animal. Por esto, en este estudio se evaluaron 
las fenofases reproductivas y la lluvia de frutos y semillas en plantas individuales de nueve 
especies de los árboles nativos más comunes en un paisaje rural del piedemonte del PNN 
Farallones de Cali. Para ello, se realizaron observaciones quincenales registrando los porcen-
tajes de floración y fructificación de estas especies desde febrero de 2013 hasta febrero de 
2015. Además se evaluó la producción de frutos y semillas, utilizando trampas debajo de la 
copa de los árboles, que posteriormente fueron cuantificadas por medio de su peso seco. Los 
resultados mostraron que los patrones fenológicos de floración y fructificación, varían entre 
especies, cuatro tuvieron patrones anuales, cuatro subanuales y una continua. La mayoría de 
las especies florecen en época seca y fructifican en época lluviosa y presentan correlaciones 
significativas con la precipitación. Ocotea aurantiodora, Erythroxylum citrifolium y Myrsine 
pellucida se pueden considerar mutualistas claves, pues ofrecen poca cantidad de frutos 
de manera constante. Mientras que Miconia minutiflora, Henriettella hispidula y Schefflera 
morototoni son especies sincrónicas y masivas que generan una oferta abundante de frutos 
por un determinado tiempo, además fueron las especies con mayor lluvia de semillas. Igual-
mente, hay una correlación entre los frutos de los árboles y la lluvia de semillas, mostrando 
que el método de trampas de semillas refleja los patrones de fructificación que ocurren en 
los árboles. Finalmente, se concluye que hay una diversa y constante oferta de frutos en los 
árboles y en la lluvia de semillas que cae, lo que representa una constante disponibilidad de 
recursos para la fauna aérea y terrestre.

Palabras clave:
Floración, Fructificación, Fenofases, Bosque premontano.
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TRANSFORMACIÓN DE LAS COBERTURAS DE BOGOTÁ Y LA CONECTIVIDAD 
COMO ESTRATEGIA PARA LA MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS

CORZO, LILIANA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lcorzo@jbb.gov.co 

CORREA, DIEGO FELIPE
University of Queensland.

diegofelipecorrea@gmail.com

ROJAS-ZAMORA, OSCAR ANDRÉS
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

orojas@jbb.gov.co

Los procesos de intensificación agrícola y ganadera, la extracción minera y la urbanización 
generan la transformación de la cobertura. Esta alteración de la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas conlleva a la pérdida de hábitat y de servicios ecosistémicos. Se consi-
dera que una de las fuerzas motoras para estos cambios es el aumento poblacional, que en 
Colombia durante los últimos 30 años ha sido cercano al 55%, concentrándose en las áreas 
urbanas. El objeto de este trabajo fue determinar las tendencias de cambio de las cobertu-
ras e identificar las principales transiciones que se presentaron para los años 1985 y 2014 en 
Bogotá, y proponer estrategias de conectividad funcional en la cuenca alta y media del río 
Tunjuelo. La metodología consistió en la utilización de imágenes de satélite Landsat para la 
clasificación de las coberturas para los años analizados y la evaluación de las transiciones por 
medio de una matriz de cambio. La propuesta de conectividad se realizó a partir de modelos 
de idoneidad de hábitat para seis especies de mamíferos, la creación de potenciales parches 
de hábitat, rutas de conectividad y flujos de corriente. Los resultados mostraron que la co-
bertura de pastos y cultivos tuvo una alta conversión hacia la cobertura de áreas urbaniza-
das. El páramo fue transformado en su mayoría a pastos y cultivos, al igual que la cobertura 
de bosques y arbustales. Los resultados obtenidos indican que como efecto subyacente del 
crecimiento poblacional, la urbanización acelera la transformación de coberturas principal-
mente en las zonas periféricas, donde se concentra la mayor de población en condiciones 
sociales deficientes. A partir de la propuesta de conectividad se tiene que el 57,4% de los 
potenciales parches de hábitat se encuentran dentro de áreas de alto nivel de protección, 
ademas de identificar áreas con alto valor biológico que no han sido incluidas en la Estructura 
Ecológica Principal del Distrito.

Palabras clave:
Fragmentación, Conectividad, Expansión urbana, Pérdida de hábitat.
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DIVERSIDAD DE PLANTAS VASCULARES EN COBERTURAS NATURALES 
DEL DISTRITO CAPITAL (BOGOTÁ-COLOMBIA)

FAJARDO-GUTIÉRREZ, FRANCISCO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

fajardo.pacho@gmail.com

CABRERA-AMAYA, DIEGO MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dcabrera@jbb.gov.co

TRUJILLO-ORTIZ, LEDY
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ltrujillo@minambiente.gov.co 

ROJAS-ZAMORA, OSCAR ANDRÉS
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

orojas@jbb.gov.co

Los procesos de transformación y uso del suelo han reducido la vegetación nativa de Bogotá 
a parches inmersos dentro de una matriz de coberturas transformadas por el hombre. Esta 
pérdida de áreas naturales amenaza la conservación de las comunidades y especies vegetales 
nativas, por lo cual se hace necesario como línea base de investigación, conocer la diversidad 
presente. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ha realizado 327 levantamien-
tos de vegetación en el Distrito Capital, entre los años 2001 a 2015, con áreas de muestreo 
entre 16 m2 en páramos y 200 m2 en bosques. En este estudio se analizó la diversidad de 
plantas vasculares de la vegetación natural remanente del Distrito Capital, mediante análisis 
descriptivos, de clasificación con el uso de TWISPAN y de ordenación. Se obtuvieron 6206 
registros geográficos de 587 especies, de 295 géneros y 117 familias botánicas (77 pteridófi-
tas, 24 angiospermas basales, 116 monocotiledóneas y 374 eudicotiledóneas). Las especies 
más abundantes del muestreo son Gaultheria myrsinoides Kunth, Espeletia killipii Cuatrec. 
y Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm. Como tipos de bosques se encuentran los Encenillales, 
dominados por Weinmannia tomentosa L.f., los bosques de Aliso, Alnus acuminata Kunth, y 
los bosques más húmedos con presencia de Lauráceas. Los páramos presentan tres grandes 
tipos: los pajonales frailejonales que cubren extensas áreas al sur del Distrito; los páramos 
arbustados con Pentacalia ledifolia (Kunth) Cuatrec., Hypericum juniperinum Kunth y Ar-
cytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl., entre otras; y las áreas inundables donde abundan 
Chusquea tessellata Munro y Diplostephium revolutum S.F.Blake. Las comunidades vegetales 
que se describen permiten identificar áreas prioritarias de conservación y uso sostenible que 
aportan a la toma de decisiones de manejo en las áreas rurales del Distrito. Los ensambles de 
especies reflejan los gradientes altitudinal, de pendiente del terreno e intervención humana.

Palabras clave:
Páramo, Bosque altoandino, Tipos de vegetación, Conservación.
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DIVERSIDAD DE BRIÓFITOS EN LOS MONTES DE MARÍA, COLOSÓ-
SUCRE, COLOMBIA

GARCÍA-MARTÍNEZ, STEVENS
Universidad de Sucre.
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Universidad de Sucre.
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Universidad de Sucre.
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Universidad de Sucre.
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MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

maria.morales@uptc.edu.co

El bosque seco tropical (Bs-T) se constituye como uno de los ecosistemas más amenazados degra-
dados, fragmentados y menos conocidos en Colombia debido a las acciones antrópicas; sumado 
a esto, se desconoce gran parte de su diversidad en muchas localidades y grupos taxonómicos, 
como es el caso de los briófitos en el departamento de Sucre. Por lo anterior, el objetivo funda-
mental del presente estudio fue determinar la diversidad (alfa y beta) y la distribución en los 
sustratos de briófitos reófilos en tres quebradas (localidad de Salto del Sereno, Pajarito y Paraí-
so), ubicadas en los Montes de María (Sucre-Colombia). Para esto, se realizaron dos transectos 
de 50 × 2 m en cada sitio de muestreo durante la temporada de lluvia. Así mismo, se realizaron 
144 levantamientos y se tomaron medidas de cobertura vegetal usando la metodología propuesta 
por Iwatsuki (1960), con el fin de evaluar la diversidad alfa y beta (Margalef, Simpson y Shannon 
Weaver); también se registraron los datos sobre el sustrato (suelo, epilítico, epífito-cortícola y 
materia orgánica en descomposición) para conocer la forma en que se distribuyen las especies. 
La clase Bryopsida presentó 22 especies y la Hepaticopsida nueve. Las familias con mayor núme-
ro de especies son Bryaceae (3 especies), Neckeraceae (2 especies), Pottiaceae (2 especies) y 
Lejeuneaceae (6 especies), y los géneros más ricos Fissidens (5 especies), Fabronia (2 especies), 
Lejeunea (3 especies) y Mastigolejeunea (2 especies). El tipo de sustrato con mayor incidencia 
de briofitos fue el epilítico (29 especies), seguido de epifito-cortícola (16) y terrestre (13). Este 
estudio, es un aporte a la biodiversidad vegetal que conforman el bosque seco incrementando 
los registros corológicos, ya que los datos obtenidos en el presente estudio representan el primer 
registro de especies para esta localidad del Caribe y el departamento de Sucre.

Palabras clave: 
Briófitos reofilos, Bosque seco neotropical, Diversidad, Sustratos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS PASTOS MARINOS EN COLOMBIA Y ESTADO 
ACTUAL
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MILLÁN, SANTIAGO
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Entre junio de 2013 y abril de 2014 se realizó el levantamiento de información en campo 
para determinar la distribución y estado actual de los pastos marinos de la Guajira, Sucre y 
Chocó caribe. Mediante análisis e interpretación de imágenes satelitales multianuales y de 
cartografía temática se complementó la grilla con 369 puntos georreferenciados con los cua-
les se verificó la existencia de los hábitats de pastos marinos y en 26 se colectó información 
biológica (densidad, biomasa, fauna y flora asociada, longitud de hojas) y de atributos de uso 
de las áreas. Para el ejercicio de definición del estado actual, se usó la evaluación de la via-
bilidad de áreas incluida en la metodología de La Planificación para la Conservación de Áreas 
(CAP) desarrollada por The Nature Conservancy (TNC) dando como resultado que las prade-
ras de pastos marinos del Caribe colombiano están en un estado “Bueno”. Otros resultados 
observados, mostraron fundamentalmente cuatro unidades de paisaje: Praderas de pastos 
marinos, macroalgas-parche de pastos marinos, coral-macroalga-parches de pastos marinos 
y praderas potenciales de pastos marinos. Esta última unidad corresponde a sustrato arenoso 
con características similares a praderas que se encuentran actualmente establecidas, en las 
que al momento de la visita en campo aparentemente no registran vástagos de pastos ma-
rinos creciendo, pero se considera que existen condiciones ambientales para su desarrollo 
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y crecimiento en algún momento del tiempo. De acuerdo con lo anterior, se registran para 
el caribe colombiano 64586,37 ha. de praderas de pastos marinos, 1477,28 ha. de praderas 
de macroalgas-parches de pastos marinos, 68,82 ha. de coral-macroalgas-parches de pastos 
marinos que corresponden a 85,74% al departamento de la Guajira 4,78% a Sucre (Punta San 
Bernardo), 0,4% a Urabá chocoano, 4,7% en Bolívar, 3,15% San Andrés y Providencia, 0,14% 
en el Magdalena, 0,02% en Córdoba y en su totalidad 82038,87 ha. de praderas potenciales 
de pastos

Palabras clave: 
Distribución pastos marinos, Estado actual, Caribe colombiano, Sistemas de informa-
ción.
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MONITOREO DEL BOSQUE EN UN GRADIENTE DE PRECIPITACIÓN ENTRE 
LA GUAJIRA Y EL DARIÉN, EN EL CARIBE COLOMBIANO.
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El Caribe alberga una gran variedad de tipos de bosque, desde húmedos en el Darien a muy 
secos en la Guajira. Sin embargo, debido a la fragmentación, altas tasas de deforestación y 
al cambio climático todos se encuentran altamente amenazados; por tanto, es importante 
desarrollar estudios de su estructura, dinámica y servicios ecosistémicos. El Jardín Botánico 
de Medellín, conjuntamente con investigadores y entidades de la región, estableció, con 
métodos estandarizados, una red de 30 parcelas permanentes (entre 0,25 y 1 ha) en rema-
nentes de bosques del Caribe, distribuidas en el gradiente Este-Oeste de precipitación (600 
a 2100 mm/año) y temperatura (29—24 oC). En las parcelas se marcaron, midieron e identi-
ficaron 9000 árboles con diámetro ≥ 10 cm de 350 especies, y se tienen datos de contenido 
de carbono estimado con ecuaciones de biomasa para la región. Las parcelas presentan un 
amplio rango de diversidad (entre 8—69 especies de árboles/ha), almacenamiento de carbo-
no (entre 2,5—60,3 ton/ha) y dinámica de los árboles (0,19—2,55% mortalidad y 0,50—2,51% 
reclutamiento). Un análisis del contenido de carbono y la diversidad de árboles en relación 
con el gradiente climático usando regresión lineal, muestra que variables climáticas como la 
aridez, el promedio y estacionalidad de la precipitación y la temperatura explican gran parte 
de la variación en la estructura del bosque. Los modelos de regresión predicen que con una 
reducción de 200 mm/año en promedio, se perdería un 11% de las reservas de carbono/ha 
entre los bosques de Urabá y Bolívar y un 27% entre Bolívar y el Sur de la Guajira. Un patrón 
similar se observó para la diversidad con una reducción de 4 familias/ha y 11 especies/ha de 
árboles, con 200 mm/año menos de precipitación. Las tasas de mortalidad y reclutamiento 
no mostraron tendencias claras. Este análisis indica que los bosques del Caribe pueden ser 
afectados de manera importante con los cambios climáticos que se presentan actualmente 
en la región. 

Palabras clave:
Bosque seco, Servicios ecosistémicos, Cambio climático, Parcelas permanentes.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

201

Biodiversidad

CARACTERÍZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL FRUTO DE 60 ACCESIONES DEL 
GERMOPLASMA NATURAL DE GUANÁBANA (Annona muricata L.) DE 

MANABÍ, ECUADOR
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Universidad Agraria de la Habana, Cuba.
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Universidad Agraria de la Habana, Cuba.
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UGUÑA-ROMERO, FÁTIMA MAGDALENA
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias-INIAP, Ecuador.

fatimuro@yahoo.com

Debido a que los frutos de la población natural de guanábana (Annona muricata L.) de Manabí 
no habían sido estudiados en sus características fenotípicas, esta investigación se propuso 
determinar la variabilidad a través de la medición de sus caracteres físico-químicos para que 
sirva de base científica en programas de mejoramiento genético y el establecimiento de una 
colección ex situ. Las variables cuantitativas evaluadas fueron: peso (PF), circunferencia 
(CF), longitud (LF), número (NF), peso de semillas (PS), densidad de espinas (DE), porcen-
taje de pulpa (PP), sólidos solubles totales (SST), acidez titulable (AT), relación de madurez 
(RM) y materia seca (MS). Los datos se procesaron estadísticamente mediante análisis de 
componentes principales (ACP) y conglomerados de Ward; previamente se hizo un análisis 
de correlación (Pearson) para determinar la posible interdependencia de las variables. Los 
caracteres cualitativos fueron forma de frutos (FF) y de espinas (FE), a los que se determinó 
la frecuencia estadística. El 69,22% de la variabilidad total lo aportaron las cuatro primeras 
componentes, con los caracteres PF y CF, DE, PP, SST, RM y AT de mayor contribución. El 
dendrograma fue conformado por cuatro grupos, integrados por 27, 14, 10 y 9 genotipos; 
se observaron varias correlaciones positivas altamente significativas: NS con PF y PS; SST 
con NS; AT con NS y SST; DE con NS y SST. De seis formas de frutos y espinas observadas, los 
frutos ovoides alargados y ovoides (33,7% y 31,3%) y las espinas en forma de punta de clavo 
de hasta 5 mm de longitud (58,3%), fueron estadísticamente las más frecuentes. Los resulta-
dos demuestran variabilidad fenotípica de los frutos en cuanto a FF, FE, PF, PP, DE, SST, AT y 
RM; correlación entre varios de sus caracteres, y presencia de individuos con características 
agronómicas superiores, lo cual, puede ser aprovechado en programas de mejora genética.

Palabras clave:
Guanábana, Germoplasma, Natural, Variabilidad fenotípica.
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INFLUENCIA DEL ORIGEN Y MANEJO DE HUMEDALES LÉNTICOS EN LA 
DIVERSIDAD DE ESPECIES LEÑOSAS EN EL PIEDEMONTE DEL META

MURILLO-PACHECO, JOHANNA ISABEL
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante.

johannamurillo@gmail.com

ESCOBAR, FEDERICO
Red de Ecoetología, Instituto de Ecología A.C.

federico.escobarf@gmail.com

CASTRO-LIMA, FRANCISCO
Independiente.

bojonawi@gmail.com

LÓPEZ-IBORRA, GERMÁN
Departamento de Ecología, Instituto de investigación IMEM Ramón Margalef, Universidad 

de Alicante.
german.lopeziborra3@gmail.com

RÖS, MATTHIAS
Red de Ecoetología, Instituto de Ecología A.C.

iguarana@gmail.com

VERDÚ-FARACO, JOSÉ RAMÓN
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante.

jr.verdu@ua.es

La acelerada transformación y afectación de los humedales en el Piedemonte, ha repercutido 
en su biodiversidad. Se estudió la relación de la diversidad de plantas leñosas con el origen y 
manejo de los humedales lenticos. Se muestrearon 37 humedales, de tres orígenes (natural, 
artificial y mixto) y seis tipos (zurales, garceros, piscícolas, lagos construidos, lagos artificia-
les mixtos y cultivos de arroz de riego). En cada uno se hicieron cuatro transectos lineales de 
50x2 m y se incluyeron las especies con DAP≥2,5 cm. En total se registraron 409 especies de 
plantas leñosas, de 242 géneros y 74 familias. La cobertura de muestreo fue superior al 94%. 
En términos de riqueza (q=0), fue mayor en los humedales artificiales (256 especies), segui-
do por los mixtos (234) y los naturales (195). La mayor riqueza se encontró en las Piscícolas 
(213), y los más pobres fueron las Arroceras (68). En términos de especies comunes (q=1) y 
en especies dominantes (q=2), el patrón de diversidad fue similar, aunque se presenta una 
menor equitatividad (IFq0-q1>4,4). La similitud composicional entre y dentro de orígenes y 
tipos de humedales fue baja. Los naturales tuvieron mayor similitud dentro de ellos, y fue no-
torio en especies comunes (q=1, CSq=0,31). Se encontraron diferencias en la composición de 
especies entre y dentro de los tipos (Fperm=5,17, df=5, p<0,01), y en los orígenes se hayo un 
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90% de homogeneidad de varianza. Se reportan tres especies amenazadas y siete indicadoras. 
Tanto el origen como los tipos de humedales contribuyen significativamente a la diversidad 
regional (Gamma) de plantas leñosas en la Orinoquia. Se sugiere una homogenización biótica 
de plantas leñosas, atribuido a la alta heterogeneidad de los ecosistemas y a su manejo. La 
gestión integral de los ecosistemas acuáticos es prioritaria en la región, así como la vege-
tación asociada en especial las plantas leñosas. Este estudio contribuye como base para el 
diseño de propuestas integrales de gestión y conservación.

Palabras clave:
Orinoquia, Villavicencio, Conservación, Diversidad verdadera.
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COMPOSICIÓN FLORÍSTICA ARBÓREA DE DOS BOSQUES PLUVIALES 
TROPICALES DEL CHOCÓ BIOGEOGRAFICO.

QUINTO-MOSQUERA, HARLEY
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

hquintom@gmail.com

ARBOLEDA-GARCÍA, JULAY
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

julay_015@hotmail.com

Los bosques pluviales tropicales del Chocó biogeográfico están entre los ecosistemas que 
albergan la mayor biodiversidad del mundo. Sin embargo, a pesar de su alta biodiversidad, 
existe la hipótesis de que la composición florística es dominada por unas pocas especies y 
familias botánicas. Por tal razón, el objetivo del presente estudio fue evaluar la composición 
florística arbórea de cinco parcelas permanentes de investigación en Biodiversidad (PPIB) 
instaladas en las localidades de Opogodó (municipio de Condoto) y Pacurita (municipio de 
Quibdó), departamento del Chocó, Colombia. Dichas parcelas se instalaron con una dimen-
sión de una hectárea (100 × 100 m2) cada una, y divididas a su vez en fajas (de 20 × 100 m2) 
y en cuadrantes (de 20 × 20 m2). En dichas parcelas se realizó un inventario de las especies 
arbóreas con diámetro a la altura del pecho (DAP) ≥10 cm. El material fue determinado me-
diante claves taxonomicas en el herbario Chocó hasta un 90%. En la localidad de Opogodó 
se registró un total de 2300 individuos censados en tres hectáreas de bosque, distribuidos 
en 32 familias, 70 géneros y 91 especies; las familias más representativas fueron Arecaceae, 
Clusiaceae, Fabaceae, Lecythidaceae y Sapotaceae; los géneros más representativos fueron 
Calophyllum, Eschweilera, Inga, Vismia; y las especies más dominantes fueron Calophyllum 
auratum Stevens, Eschweilera sclerophylla Cuatrec, Mabea occidentalis Benth, Wettinia 
quinaria O.F.Cook & Doyle. Por otro lado, en la localidad de Pacurita, se registraron 1893 
individuos arbóreos en dos hectáreas de bosque, representados en 35 familias, 73 géneros 
y 93 especies. Las familias más representativas fueron Arecaceae, Clusiaceae, Fabaceae, 
Lecythidaceae, Myristicaceae y Sapotaceae; los géneros más representativos fueron Calophy-
llum, Eschweilera y Virola; y las especies dominantes fueron Calophyllum auratum Stevens, 
Eschweilera sclerophylla Cuatrec, Protium apiculatum Swart, Faramea multiflora A.Rich, 
Virola sp. Los resultados ratifican la hipótesis de hiperdominancia de unas pocas especies y 
familias botánicas en los bosques tropicales.

Palabras clave:
Composición, Dominancia florística, Especies, Parcelas.
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DE Guadua angustifolia Kunth EN 
CUNDINAMARCA Y EL EJE CAFETERO

RUGELES-SILVA, PAULA ANDREA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

parugeless@unal.edu.co 

DÍAZ, LUCÍA ANA
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

luciaana@javeriana.edu.co

LONDOÑO DE LA PAVA, XIMENA
Sociedad Colombiana del Bambú.

ximelondo@gmail.com

LONDOÑO-CAICEDO, JORGE MARIO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jorge11681@gmail.com

MUÑOZ-FLOREZ, JAIME EDUARDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jemunozf@unal.edu.co

Los bambúes, distintivo grupo de especies maderables y arbustivas de la familia Poaceae, su-
bfamilia Bambusoideae, presentan aproximadamente 1,575 especies de distribución tropical 
y subtropical. Colombia, identificado como el segundo país con mayor diversidad de bambú 
maderable en América Latina, presenta 9 géneros y 70 especies reportadas, distinguiéndose 24 
endémicas. La región Andina colombiana comprende el 89% de las especies reportadas, siendo 
el 55% hallado en la cordillera oriental. A pesar de la importancia, los conocimientos básicos de 
las especies de bambú maderables a nivel genético son aún limitados. Por ello el objetivo de 
este estudio fue realizar una evaluación molecular en Guadua angustifolia Kunth, con los mar-
cadores tipo RAMs para realizar un diagnóstico del estado de diversidad genética y estructura 
poblacional de la especie en diferentes regiones del país. Las obtención del material vegetal 
se realizó en los departamentos de Cundinamarca (44), Valle del Cauca (2) y la región del Eje 
cafetero (18). 134 alelos fueron identificados con 8 cebadores; la heterocigosidad encontrada 
fue de 0,28, reflejando el alto nivel de diversidad genética, el 77% de los loci fueron polimór-
ficos presentándose un alto nivel de identidad de las poblaciones las cuales fueron claramente 
discriminadas mediante el coeficiente de Nei-Li a un nivel de similaridad de 0,85. La estruc-
tura poblacional identificó 7 poblaciones observándose flujo de genes entre departamentos 
adyacentes, sin embargo la población del Quindío generó un grupo independiente, por lo cual 
puede ser considerado como una población endémica. El conocimiento generado a partir de 
este estudio conllevó a la identificación de relictos de alta diversidad y endemismos, indicando 
la importancia de conservar estas poblaciones naturales de riqueza biológica.

Palabras clave:
Guadua angustifolia Kunth, Diversidad genética, Estructura poblacional, RAMs. 
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VEGETACIÓN DE LA FRANJA HERBAZAL-BOSQUE ANDINO EN EL MACIZO 
DE ALMORZADERO, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

SÁNCHEZ-MONTAÑO, LUIS ROBERTO
Universidad de Pamplona.

lrsanchezm@gmail.com

GALVÁN-CISNEROS, CARLOS MARIO
Universidad de Pamplona.

cgalvanc@gmail.com

ROJAS-FLOREZ, CAROL BIBIANA
Universidad de Pamplona.

carolrojas.biologa@gmail.com 

En convenio de cooperación entre la Universidad de Pamplona y el Instituto Alexander von 
Humboldt, se realizó la caracterización de la vegetación del macizo de Almorzadero presente 
en un gradiente altitudinal que varío entre 2590 m y 3290 m, franja que abarca comunidades 
de bosque alto andino de arbustal y de herbáceas, las que disponen de gran heterogeneidad 
en sus formas de crecimiento como macollas, rosetas, caulirrosetas, cojines, procumbentes, 
decumbentes y erguidas, entre otras, como aporte a la delimitacion de los biomas de páramo 
de esta region. En cada vertiente se establecieron 3 transectos, cada uno incluyendo 6—7 
estaciones separadas entre sí por 65—80 m de diferencia altitudinal y en cada estación se 
establecieron 3 parcelas de 25 m × 4 m en zonas de matorral y de bosque y de 12,5 m × 4 m 
en franjas dominadas por herbáceas. Para el flanco occidental se hallaron 250 especies de 
plantas vasculares. Destacándose Asteraceae, Poaceae y Melastomataceae, como las fami-
lias con mayor riqueza de especies, mientras que para el flanco oriental se encontraron 235 
especies de vasculares, destacándose igualmente Asteraceae, Poaceae, Orchidaceae y Melas-
tomataceae, como las de mayor riqueza. Los valores más altos de riqueza de acuerdo con los 
índices de Simpson y de Shannon se presentaron principalmente en las franjas de matorral en 
la transición entre bosque alto-andino y arbustal, mientras que la menor usualmente se pre-
sentó en las franjas de bosque alto andino, donde en varios transectos hubo dominancia de 
algunas especies como Quercus humboldtii o Weinmannia sp. Hay una destacada diversidad 
β, ya que usualmente la similaridad entre estaciones no supero el 60% de especies compar-
tidas, con marcadas diferencias entre la comunidad de bosque con las de zonas de arbustal 
y herbazal, en donde en varios de los transectos no se presentó una clara delimitación entre 
estos dos últimos tipos de vegetación

Palabras clave:
Vegetación, Franja bosque alto-andino-herbazal, Macizo almorzadero, Cordillera oriental.
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CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POTENCIAL DE ALGUNAS 
Passiflora EN ANTIOQUIA

ATEHORTÚA-GÓMEZ, ANDRÉS FELIPE
Universidad Nacional de Colombia.

afatehortuag@unal.edu.co

LEMA-TAPIAS, ÁLVARO DE JESÚS
Universidad Nacional de Colombia.

adjlema@unal.edu.co

En este estudio se pretende evaluar uno de los impactos negativos que ejerce la defores-
tación sobre la biodiversidad: la pérdida de hábitat de las especies. Para ello, se aplicó el 
modelado de nicho ecológico usando Maxent, con el fin de estimar la distribución geográfica 
potencial de ocho especies del género Passiflora y se contrastó tal resultado con los mapas 
de deforestación mundial entre los años 2000 al 2013. Los criterios de selección de los mo-
delos fueron el área bajo la curva ROC, el área predicha y la tasa de omisión para datos de 
calibración y de validación. Todos los modelos fueron estadísticamente significativos y solo 
para dos especies las variables con mayor contribución al modelo fueron estacionalidad en 
temperatura y en precipitación. La tendencia general fue la siguiente: las especies comunes 
presentaron las mayores pérdidas porcentuales de hábitat respecto a aquellas cuya distribu-
ción geográfica potencial fue más restringida. Finalmente, sean comunes o no, las especies 
estudiadas experimentaron una reducción de sus hábitats y esto es llamativo sabiendo que 
Antioquia presenta la más alta proporción de alertas por deforestación a nivel nacional.

Palabras clave:
Nicho ecológico, Passiflora, Deforestación, Biodiversidad.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

208

Biogeografía

SIMILITUDES FLORÍSTICAS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO SUÁREZ CON 
BOSQUES SECOS DE COLOMBIA Y EL CONTINENTE

DÍAZ-PÉREZ, CARLOS NELSON
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

cndiazperez@gmail.com

RIVERA-DÍAZ, ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

oriverad@unal.edu.co

En los bosques secos de Colombia se han propuesto algunas rutas migratorias y afinidades en-
tre regiones, basadas en la comparación de especies entre los diferentes lugares. La falta de 
estudios florísticos en estos ambientes ha sido una dificultad en conocer la veracidad de estas 
afinidades. Por lo cual, en el presente estudio realizado en la cuenca baja del río Suárez (San-
tander) en los municipios de Barichara, Cabrera, El Palmar, Galán, Villanueva y Zapatoca; se 
evaluó la flora vascular, con la cual se efectuó un análisis de similitud a partir de matrices 
fenéticas de presencia-ausencia, con otras zonas secas de Colombia de los valles interandinos 
y del Caribe Colombiano. A su vez, para el análisis se establecieron unas categorías o rangos 
de distribución a nivel continental, donde cada una incluye un rango de distribución más 
amplio que la precedente. Se realizó con 273 especies nativas en 44 familias, donde fueron 
excluidas aquellas introducidas o cultivadas. A nivel local, se registró la mayor afinidad con 
los valles interandinos, seguido de la llanura del Caribe. Según las categorías se presentaron 
nueve especies con distribución restringida al país, tres de ellas, solo se conocen del área 
de estudio y cuencas cercanas a los ríos Chicamocha y Sogamoso, lo cual es un valor bajo, 
al ser comparado con otras regiones secas de Colombia. El mayor número se distribuye en el 
neotrópico (Suramérica/Mesoamérica/Antillas) con el 35,53%, seguido del cosmopolita 21%, 
Suramérica/Mesoamérica 24,5%, Suramérica 7% y Suramérica/Antillas 2,6%. El alto porcen-
taje de especies con distribución tropical puede ser explicado por los eventos que probable-
mente sucedieron como la dispersión a larga distancia, la unión de las placas Suramericana 
y Norteamericana, y en que la placa del Caribe estuvo en contacto con el actual territorio 
mexicano; lo que favoreció el intercambio de las floras entre estas zonas.

Palabras clave: 
Colombia, Fitogeografía, Flora xérica, Neotrópico.
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ÁREAS DE ENDEMISMOS DE PLANTAS VASCULARES EN EL DESIERTO DEL 
MONTE (ARGENTINA)

ELÍAS, GABRIELA DEL VALLE
Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Chilecito. Ruta 

Los Peregrinos s/n, Chilecito, La Rioja, Argentina.
gelias@darwin.edu.ar

AAGESEN, LONE
Instituto de Botánica Darwinion (ANCEFN-CONICET). Labardén 20. Casilla de Correo 2, San 

Isidro, Buenos Aires, Argentina.
laagesen@darwin.edu.ar

El presente estudio tiene como objeto analizar los patrones de distribución de las especies 
de plantas vasculares endémicas en el desierto del Monte. Esta región árida, considerada 
Provincia Fitogeográfica o Ecoregión, se encuentra exclusivamente en Argentina, abarcando 
desde el nivel del mar hasta los 3000 metros de altitud, aproximadamente. Para el análisis 
de las distribuciones se utiliza el programa VNDM (http://www.zmuc.dk/public/phylogeny), 
cuyo método basado en cuadrículas, detecta áreas de endemismos a través de la distribución 
congruente de una o más especies. En el análisis se incluyeron 190 especies endémicas del 
área de estudio. A su vez, se estimó la altitud (a partir de BioClim) y la aridez (mediante el 
programa QGIS) de las áreas obtenidas. En total, se identificaron 11 patrones de distribución 
bien definidos y parcialmente superpuestos. Las principales áreas de endemismos se concen-
tran en la porción oeste del área analizada, precisamente donde se inicia la región monta-
ñosa de los Andes (precordillera); mientras que las áreas menores se asocian a pequeñas se-
rranías, a zonas bajas de estepas, así como también a zonas costeras del mar. Las principales 
áreas detectadas corresponden a zonas de transición de dos o más unidades fitogeográficas, 
aunque es posible recuperar gran parte de la Provincia o Ecoregion del Monte en dos de las 
áreas encontradas. Algunas de las áreas halladas coinciden con propuestas previas de regio-
nalización del Monte, a partir de distribuciones de insectos y plantas. Nuestros resultados 
indican que las especies endémicas se distribuyen en altitudes que van desde el nivel del mar 
hasta aprox. 5000 metros de altitud; aunque, casi el 90% de las especies endémicas han sido 
colectadas en altitudes que no superan los 3000 metros de altitud. A su vez, en relación con 
el clima general del Monte, los ambientes áridos aparecen como el tipo de hábitat principal 
para las especies endémicas. Alrededor del 80% de la flora endémica habita ambientes áridos 
y/o semiáridas.

Palabras clave: 
Áreas de endemismos, Biogeografía, Argentina, Provincia Fitogeográfica del Monte.
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APUNTES SOBRE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS 
BOSQUES DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO

LÓPEZ-OVIEDO, WILMAR
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

wlopez@unal.edu.co

RODRÍGUEZ-ESCOBAR, JUAN CARLOS ANDRÉS
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
jrodriguzescobar@gmail.com

RESTREPO-CORREA, ZORAYDA
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
zrestrepo@yahoo.es

GONZÁLEZ-CARO, SEBASTIÁN
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
sebastian.gonzalez.caro@gmail.com

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
esalvarez3000@gmail.com

Los bosques del Pacifico colombiano aún son desconocidos, a pesar de los avances e inves-
tigaciones actuales. Este trabajo presenta una síntesis de la estructura y dinámica de estos 
bosques con base en una muestra de 50 parcelas (áreas entre 0,25—6 ha y árboles con DAP≥10 
cm) distribuidas entre 0—2500 metros de altitud y 2000—7000 mm año-1 de precipitación, 
complementadas con inventarios florísticos publicados. En las 50 parcelas se encontraron 
20000 árboles, 1200 especies/morfoespecies, 447 géneros y 97 familias. La diversidad alfa 
varía ampliamente entre 4 sp./ha en bosques pantanosos y 200 sp./ha en tierra firme); la 
riqueza promedio de los bosques no inundables es baja en comparación con la región ama-
zónica, en contraste con especies de menor tamaño (265 spp. leñosas con DAP≥2,5 cm/0,1 
ha y 960 spp./ha de plantas vasculares) donde los bosques del Chocó no tienen comparación. 
Adicionalmente analizamos el recambio de especie a lo largo de la geografía, y encontramos 
grandes diferencias entre el sur y el norte, particularmente en cercanía a los bosques del ca-
ribe, donde la flora se asemeja a los bosques secos. Los bosques de montaña tienen la mayor 
biomasa (400 ton/ha) reportada para cualquier bosque en Colombia, pero los de tierras bajas 
almacenan un 30% menos de carbono/ha que los de Amazonia; por el contrario, tienen altas 
de mortalidad (>2% anual) y bajas tasas de rotación de árboles (<50 años). Estos resultados 
indican que los bosques del Chocó tienen características (además de su flora y precipitación) 
que los diferencian de los demás bosques tropicales de tierras húmedas.

Palabras clave:
Chocó, Diversidad florística, Biomasa, Dinámica.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

211

Biogeografía

SUBGENERO ASTROPHEA (Passiflora L.): DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN 
EN COLOMBIA

OCAMPO-PÉREZ, JOHN ALBEIRO
Universidad Nacional de Colombia & Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT.

jaocampop@unal.edu.co

FORERO-PINTO, LUIS EDUARDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

leforerop@unal.edu.co

El Subgénero Astrophea (DC.) Mast. se divide en 2 supersecciones caracterizadas por poseer 
especies arbóreas, arbustivas y lianas con distribución neotropical. Sin embargo, el cono-
cimiento de las especies presentes en Colombia es poco documentado y fragmentado. El 
objetivo de esta investigación es inventariar y mapear la distribución espacial del subgénero 
para promover su conservación. Un total 258 observaciones provenientes de 19 herbarios 
(212 ejemplares), 22 localidades en campo y 24 revisiones bibliográficas fueron tabuladas, 
georeferenciadas y mapeadas con la ayuda de software Diva-GIS©. El inventario mostró 23 
especies y de las cuales siete son endémicas del país (P. callistemma, P. emarginata, P. engle-
riana, P. grandis, P. mariquitensis, P. mutisii y P. sphaerocarpa). Las especies se distribuyen 
desde el nivel del mar hasta 3110 metros de altitud en zonas con alto grado de perturbación 
y en corredores ecológicos. El mapa de riqueza muestra tres áreas de concentración con más 
de cinco especies en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca principalmente. El 
estatus de conservación de acuerdo a IUNC estableció que el 74% de las especies presentó 
grado de amenaza, 1% son vulnerables (VU), 17% están peligro de extinción (EN), 55% en peli-
gro crítico de extinción (CR) y una especie es considerada extinta (P. mutisii). Los resultados 
muestran que Colombia posee el 43% de las especies de Astrophea y un mejor conocimiento 
de la distribución espacial es necesario para la implementación de estrategias de conserva-
ción que integre el medio ambiente a escala del paisaje.

Palabras clave: 
Passifloraceae, Neotrópico, Recursos genéticos, Conservación.
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APORTACIÓN AL ESTUDIO DEL ORIGEN BOTÁNICO DEL POLEN 
CORBICULAR COLECTADO EN ZONA ALTOANDINA DE BOYACÁ

SALAMANCA-GROSSO, GUILLERMO
Universidad del Tolima.

salamancagrosso@gmail.com

CASAS-RESTREPO, LUIS CARLOS
Universidad del Tolima.

lccasasr@ut.edu.co

ROMERO-ACOSTA, KEVIN FERNANDO
Universidad del Tolima.
kevrome17@gmail.com

La actividad apícola en la actualidad se ha consolidado pieza clave en procesos de seguri-
dad alimentaria y alternativa compatible con ecosistemas de baja intervención antrópica, 
posibilitando estudios de la relaciones planta-insecto como parte de la dinámica de éstos. 
Se ha estudiado la distribución y composición cromática de las cargas de polen corbícular 
colectado por Apis mellifera L (Hymenoptera: Apidae) de la zona alto-andina de Boyacá, con 
el fin de evaluar el origen y diversidad de la flora visitada por las abejas para su alimentación 
y sustento se colectaron 50 muestras en 26 apiarios establecidos en la zona de estudio. Las 
muestras fueron separadas en grupos por tonalidad de color y clasificadas de acuerdo a la 
guía universal de color Pantone, los parámetros cromáticos de la escala CIELab y Munsell, 
estableciendo el número de cargas y sus frecuencias relativas. Cada una de las fracciones 
fueron acetolizadas y analizadas al microscopio óptico, para identificar el origen botánico. 
El análisis polínico reveló la presencia de 106 especies botánicas, distribuidas en 42 familias, 
con dominancia de taxones de Asteraceae Cunnoniaceae, Melastomataceae, Sapindaceae, 
Fabaceae, Myricaceae, Eleocarpaceae Myrtaceae, Verbenaceae y Ericaceae. La dominancia 
cromática permitió observar variabilidad en la composición de las cargas de polen corbicular, 
que reune entre 4 y 7 tipos polínicos. Se clasificaron cargas de las los tipos marrón oro (146c) 
con 18,2%, café (154c) con 12,5%, amarillo café (139c) 11,17% y café oscuro (464u) 10,6%, 
además de ocre (153c) y café obscuro (464u). Las frecuencias del analis cromático mostraron 
que la tonalidad del naranja, corresponden a valores del rojo/verde (a*): -.1,9 y amarillo/
azul (b*): 60,7, el croma de C: 53,6 y una luminancia (L) de 67,2, que se relaciona direc-
tamente con las especies de la familia Asterácea. El estudio da cuenta de dinámica de las 
relaciones planta-insecto y de la biodiversidad de la cobertura vegetal de la zona altoandina 
de los bosques de cliserie.

Palabras clave: 
Bosque de cliserie, Diversidad, Flora polinifera, Palinología.
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ESTABLECIMIENTO ex situ DE 25 ESPECIES DE PLANTAS ACUÁTICAS DE 
HUMEDALES, EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO 

MUTIS

CAMELO, LINA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lcamelo@jbb.gov.co

MARTÍNEZ, MYRIAM LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mlmartinez@jbb.gov.co

CASTELLANOS, LISETH
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lisethcastellanoss@gmail.com

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá cuenta con ambientes acuáticos tipo estanque con los que se 
comenzaron adecuaciones del lago principal a una transición a Jardín de Humedales para 
resaltar su rol dentro del sistema hídrico del JBB, la conectividad con otros sistemas como, 
sistemas de drenaje urbano sostenible/ y la ruta del agua, mejorar e incrementar el esta-
blecimiento de nuevas especies que mejoren las condiciones y hábitats para la avifauna y la 
conservación de especies de áreas de humedales de la Sabana de Bogotá como: Eleocharis 
montana (Kunth) Roem. & Schult., Equisetum bogotense Kunth, Juncus densiflorus Kunth, 
Juncus microcephalus Kunth, Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, Ludwigia peruviana (L.) 
H.Hara, Marsilea ancylopoda A. Braun, Begonia fischeri Schrank., entre otras. Se realizó el 
monitoreo y seguimiento por 17 meses, de la supervivencia, fenología, tasas de crecimiento 
de 25 especies, mediante la implementación de cuatro técnicas de siembra. Se presentan 
las características por fisiotipo (Pradera enraizada herbácea, gramínea, flotante y juncoide). 
Se destacan altas tasas de crecimiento para especies de praderas enraizadas herbáceas y el 
efecto de los aspectos físicos, químicos y mantenimiento en el microclima del lago, en las 
fluctuaciones de tasas de crecimiento y supervivencia. Se registran respuestas morfológicas 
asociadas a la arquitectura de las especies de acuerdo a las diferentes técnicas y periodos 
climáticos evaluados, así como la predominancia de estrategias reproductivas clonales acor-
des con los ciclos climáticos y ciclos de vida de las especies propagadas. La mayoría de grupos 
presentó estolones y rebrotes asociados a periodos de mayor precipitación. Se evidenció un 
incremento representativo de las coberturas vegetales acuáticas, facilitando la regeneración 
natural de especies, características de humedal, así como la producción de semillas ex situ, 
para nuevos ensayos de propagación y auto-abastecimiento de material vegetal.

Palabras clave:
Réplicas de humedales, Colecciones biológicas, Conservación ex situ, Monitoreo.
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PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN INTEGRAL DE DIEZ ESPECIES DE 
PLANTAS PRIORITARIAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL

CASTAÑO, ALEJANDRO
Jardín Botánico Juan María Cespedes–INCIVA.

alecastulua@gmail.com

NIEVES, JESÚS
Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino.

jardinbotanico@museobolivariano.org.co

OYUELA, GERMÁN
Jardín Botánico San Jorge.
jardinsanjorge@gmail.com

SANTOS-MARTÍNEZ, ADRIANA
Jardín Botánico de San Andrés. Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe.

asantosma@unal.edu.co

ROJAS, ALICIA
Jardín Botánico Eloy Valenzuela–CDMB.

aliciarojasbotanica@gmail.com

SOFRONY-ESMERAL, CAROLINA 
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia.

jardinesbotanicosdecolombia@gmail.com

La situación actual del Bosque Seco Tropical (BST), ha sido documentada en estudios recien-
tes donde se demuestra que el área original se ha reducido dramáticamente al 10%, esta cifra 
lo ubica dentro de los tres ecosistemas más fragmentados y degradados de Colombia. A pesar 
de la poca importancia que se le ha conferido al BST, estos ecosistemas albergan importantes 
especies de uso antrópico; constituyéndose en verdaderos bancos genéticos in situ, descono-
cidos hasta ahora. La Red Nacional de Jardines Botánicos en asocio con Ecopetrol, a través de 
su Convocatoria Nacional de Biodiversidad, se encuentra implementando el “Programa para 
la Conservación Integral de diez especies de plantas prioritarias del Bosque Seco Tropical”. 
El programa está siendo ejecutado en las áreas de influencia de los Jardines Botánicos Juan 
María Céspedes (Tulúa, Valle del Cauca), Eloy Valenzuela (Floridablanca, Santander), Quinta 
de San Pedro Alejandrino (Santa Marta, Magdalena), San Jorge (Ibagué, Tolima) y Universi-
dad Nacional, sede Caribe (San Andrés Isla). Las diez especies de plantas incluidas dentro 
del programa fueron priorizadas dado su grado de amenaza: Zamia encephalartiodes, Zamia 
muricata, Attalea amygdalina, Crateva tapia, Aspidosperma polyneruron, Cedrela odorata, 
Pachira quinta, Parinari pachyphylla, Swietenia macrophylla y Coccothrinax jamaicensis. El 
programa de conservación para la 10 especies está siendo implementado en tres fases. La 
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fase uno consiste en el estudio del estado de las poblaciones naturales de cada una de las es-
pecies en las áreas de distribución previamente identificadas. La fase dos se centra en la rea-
lización de estudios fenológicos y de propagación para cada una de las especies. Finalmente 
la fase tres esta enfocada hacia los programas de recuperación de poblaciones y aumento 
de representatividad en las colecciones vivas de los jardines botánicos, se busca además el 
trabajo con las comunidades locales, generando procesos de apropiación.

Palabras clave:
Bosque seco Tropical, Especies prioritarias, Jardines Botánicos, Conservación. 
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SISTEMATIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN LINEA A TRAVÉS DE CÓDIGOS 
QR, DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

MORENO-VARGAS, DIEGO ALEXANDER 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dmoreno@jbb.gov.co

REINALES, SANDRA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

spreinalesl@gmail.com

GRANADOS, DAVID
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dgranados@jbb.gov.co

VÁSQUEZ-ÁVILA, ADRIAN
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

ragdeadrian@gmail.com

PALACIOS, MAGDA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mpalacios@jbb.gov.co

La implementación del Jardín en Línea del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) busca poner a 
disposición del público el conocimiento adquirido en 60 años de vida de la entidad. Uno de 
los proyectos para alcanzar este objetivo es el Sistema de información de la Colección Viva 
que ha implicado la sistematización, actualización de la base de datos y la preparación de 
la información en aplicativos web. Se presentan los resultados alcanzados desde 2012 que 
incluyen un modelo de datos propuesto para captura y visualización de información, los 
lineamientos y la estructura de las bases de datos de accesiones de especies del JBB. Du-
rante el último año, se realizó depuración taxonómica, actualización de procedimientos y 
protocolos de ingreso de accesiones, inventario por zonas del jardín, colecciones botánicas, 
georreferenciación, curaduría y retroalimentación en la base de datos. De este modo, se 
logró confirmar el registro de 21114 accesiones, correspondientes a 2057 especies de plantas 
nativas y exóticas, representadas en 196 familias y 894 géneros. Se destaca que el 8,85% de 
las especies endémicas, y un 33% está incluido en alguna categoría de amenaza según UICN 
o CITES, tiene restricciones de uso y/o comercialización, o presenta veda a nivel nacional. 
Actualmente, se está desarrollando el diccionario de dominios de información de las especies 
y las actualizaciones taxonómica y ecológica, para acceder a través de códigos QR ubicados 
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en la etiqueta de identificación en campo mediante el uso de dispositivos móviles. Esta colec-
ción ex situ como patrimonio vivo invaluable de la flora andina, altoandina, y de páramo para 
el Distrito Capital y el país, constituye una estrategia efectiva de conservación que podrá 
estar al alcance mediante el uso de las tecnologías recientes de comunicación.

Palabras clave:
Colecciones, Conservación ex situ, QR, Colecciones en línea.
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VEGETACIÓN ASOCIADA A LA PALMA PAPTÁ (Coccothrinax argentata) 
EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, CARIBE COLOMBIANO

MURCIA, GLORIA
Jardín Botánico de San Andrés. Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe.

gloriaandrea79@gmail.com

SANTOS-MARTÍNEZ, ADRIANA
Jardín Botánico de San Andrés. Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe.

asantosma@unal.edu.co

MERCADO, CARELIS
Jardín Botánico de San Andrés. Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe.

cmercadov@unal.edu.co

SOFRONY-ESMERAL, CAROLINA
Red Nacional de Jardines Botánicos de Colombia.

jardinesbotanicosdecolombia@gmail.com

Con el propósito de contribuir a la conservación de la palma Paptá (Coccothrinax argentata) 
en el marco del Convenio suscrito por ECOPETROL y la Red de Jardines Botánicos, se carac-
terizó la vegetación leñosa asociada y se realizó una descripción de las zonas de muestreo 
en la isla de Providencia. En Colombia C. argentata es una especie catalogada En Peligro 
(EN) ya que en el país está presente solo en la isla de Providencia donde fue reportada en 
solo cinco localidades con algún grado de deterioro de su hábitat y crece en playa arenosa 
y en el Bosque Seco. Los muestreos de la vegetación asociada se llevaron a cabo en el año 
2014 en la Isla de Providencia y en tres parcelas de 0,1 ha, ubicadas en los sectores de Agua 
Mansa (Bosque Seco), Agua Dulce (Bosque Seco) y Manzanillo (Boque Seco y Playa); fueron 
identificados y medidos todos los individuos con DAP≥2 cm. La riqueza taxonómica de la 
vegetación asociada a la palma, en los tres sitios de muestreo fue de 51 especies agrupadas 
en 48 géneros y 28 familias. Las familias con mayor número de especies fueron Leguminosae 
con 6 especies, Anacardiaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae, Meliaceae y Moraceae, con 3 
especies cada una. El mayor número de especies y el valor más alto de diversidad se presentó 
en Agua Mansa, sitio con un grado de intervención media, con poca presión antrópica; sin 
embargo no fue el sitio donde se observó el mayor número de individuos de C. argentata; 
por el contrario, el sitio que presentó la diversidad más baja. Agua Dulce tuvo una mayor 
densidad de C. argentata, este lugar es el mejor conservado con poca presión antrópica ya 
que está ubicado en una zona de difícil acceso. El estrato predominante de los 668 indivi-
duos muesteados fue: Arbóreo (88%) seguido de las lianas (6%), las formas de vida con menor 
representación fueron los arbustos con (4%) y palmas (2%). Las especies asociadas a la Paptá 
con mayor Índice de Valor de Importancia fueron Eugenia acapulcensis y Cocos nucifera. Esta 
investigación es una contribución a la conservación de la palma y al bosque seco, dentro de 
la Reserva de Biosfera Seaflower.

Palabras clave:
Palma Coccothrinax argentata, Bosque Seco, Isla de Providencia, Reserva de Biosfera Seaflower.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE PALMA DE ACEITE (Elaeis guineensis Jacq) 
MEDIANTE RAM’S (Random Amplified Microsatellites)

CASTAÑEDA-CARDONA, CHRISTIAN CAMILO
Universidad de los Llanos.

mon.ecosistemas@hotmail.com

MORILLO-CORONADO, YACENIA
Universidad de los Llanos.
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MORILLO-CORONADO, ANA CRUZ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

ana.morillo@uptc.edu.co
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Unipalma.

iochoa@unipalma.com

La palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq), desempeña un papel importante en la economía 
de algunos países tropicales; Colombia ocupa el primer puesto en producción en América 
Latina y el quinto lugar a nivel mundial. El objetivo de esta investigación fue caracterizar 
la variabilidad genética de 51 accesiones de palma de aceite procedentes del Congo (Zaire) 
con ocho marcadores microsatélites amplificados al azar RAMs. Se generaron 241 bandas, el 
número de loci polimórficos varió entre 46 y 14 para los cebadores ACA y CGA, respectiva-
mente. Se encontró una alta diversidad genética, con una heterocigocidad total de 0,64, y un 
alto porcentaje de loci polimórficos, 87%. El estudio de diversidad genética diferenció los 51 
genotipos en cinco grupos con una similaridad de 0,54, donde el grupo dos albergó la mayor 
cantidad de materiales de palma del tipo Ténera y los del tipo Dura se distribuyeron en el res-
to de los grupos formados. Se encontró que la variabilidad genética entre las dos poblaciones 
analizadas es menor (19%) que la encontrada dentro de cada población (81%). Los resultados 
demuestran que la variación genética existente entre los genotipos de las palmas tipo Dura y 
Ténera es de gran interés, cuando se busca seleccionar materiales tipo Dura que sirvan como 
parentales para la generación de combinaciones híbridas deseables; y sobretodo constituye 
una de las estrategias para aumentar la base genética en los programas de mejoramiento de 
palma en Colombia.

Palabras clave:
Variabilidad genética, Microsatélites, Palma de Aceite, Estructura poblacional.
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EFECTO DEL ESTRÉS HÍDRICO E INÓCULOS DE RIZOBIOS EN LA 
VIABILIDAD DE POLEN EN MUTANTES DE Phaseolus acutifolius A. Gray
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El fríjol tépari, P. acutifolius, es una especie originaría de México y Estados Unidos que presenta 
altos niveles de tolerancia a estrés por sequía y altas temperaturas. Sin embargo, su diversidad 
genética es baja, por lo que se inició una investigación para aumentar su diversidad mediante 
la inducción de mutagénesis química con Metano Sulfonato de Etilo (EMS) en dos genotipos 
(G40068 y G40159), en el marco del proyecto “Heat effects on tepary beans, P.acutifolius, and 
its relatives”. Se realizó un ensayo en invernadero bajo condiciones de temperatura alta, riego 
y sequía, con líneas mutantes de la generación M5 y parentales, también se evaluó el efecto 
de la inoculación con cepas de Rhizobium tropici (CIAT899) y Bradyrhizobium sp. (CIAT461). 
Resulta relevante evaluar la viabilidad del polen en los mutantes ante el estrés abiótico, ya que 
es una característica fundamental para procesos de mejoramiento genético. En tal sentido, el 
objetivo del presente trabajo es determinar el efecto del genotipo, la inoculación con rizobios 
y el estrés por sequía en la viabilidad del polen de los mutantes M5 y sus parentales. Para esto 
se tomaron muestras de botones florales de 144 materiales con los que se hizo un montaje de 
anteras maceradas en placas con tinción de carmín acético al 2%. La viabilidad se determinó en 
500 granos de polen por muestra, y se correlacionaron los datos con las condiciones de riego, 
la cepa de rizobio y el genotipo, encontrándose diferencias en la viabilidad del polen, relacio-
nadas presumiblemente con la inducción de mutagénesis.

Palabras clave:
Polen, Mutante, Fabaceae , Valle del Cauca.
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FLORACIÓN in vitro DE MORERA Morus indica VARIEDAD KANVA-2
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Morus indica L es una especie originaria del Norte de China que ha sido introducida en Colom-
bia, la cual presenta alto valor económico al ser la principal fuente alimenticia del gusano 
de seda, en la producción de esta fibra textil y es utilizada como forraje en la producción 
ganadera. El problema de investigación consistió en la búsqueda de métodos eficientes por 
micropropagación para la regeneración de plantas de morera para su aplicación comercial, 
siendo el objetivo de este proyecto la inducción de la embriogénesis somática y la organogé-
nesis a partir de yemas axilares para su regeneración, por medio de la acción combinada de 
las hormonas 2,4-D (0,5, 1 y 2mg/L) y 6-BAP (0,5 y 1mg/L) en medio MS, con un fotoperiodo 
de 12 horas luz (1000 lux) a 28ºC. Los resultados obtenidos consistieron en respuestas organo-
génicas de las yemas que evolucionaron a la formación de brotes con hojas y su propagación, 
siendo los tratamientos 0,5mg/L de 2,4-D + 1mg/L de 6-BAP y 1mg/L de 2-4D + 0,5mg/L de 
6-BAP, los que presentaron una mayor respuesta regenerativa. Concomitantemente a esta 
respuesta, apareció la formación de inflorescencias, posiblemente femeninas, teniendo en 
cuenta la identificación de estructuras del gineceo floral y la comparación de las estructuras 
in vitro con flores femeninas presentes en campo. Esta respuesta se presentó en mayor fre-
cuencia en el tratamiento 0,5mg/L de 2,4-D + 1mg/L de 6-BAP. La aparición de inflorescencias 
ocurrió también durante la inducción embriogénica de las yemas axilares, aunque en menor 
frecuencia, con el tratamiento 0,2mg/L de 2,4-D + 0,5mg/L de 6-BAP. En tales experimentos 
se encontraron principalmente respuestas como callos embriogénicos, embriones somáticos 
y plántulas. Los resultados sobre las respuestas morfogénicas in vitro de Morus indica var. 
Kanva-2, demuestran la alta capacidad de la totipotencia celular de la especie y sugieren su 
probable aplicación en programas de transformación genética y multiplicación masiva.

Palabras clave: 
Morus, Floración, Totipotencia, Organogénesis.
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ARVENSES COMO HOSPEDEROS ALTERNATIVOS DE GEMINIVIRUS EN EL 
VALLE DEL CAUCA

JARA-TEJADA, FRENYILINE
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

fjarat@unal.edu.co

LÓPEZ-LÓPEZ, KARINA
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

klopezl@unal.edu.co

VACA-VACA, JUAN CARLOS
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jcvacav@unal.edu.co

Las arvenses son elementos de ocurrencia común en la mayoría de los sistemas agrícolas 
donde interactúan con otros organismos. Además de competir por recursos y espacio con las 
plantas cultivadas, ha llamado la atención por ser hospederos temporales de virus de DNA de 
la familia Geminiviridae. Éstos virus son propagados por su insecto vector, la mosca blanca 
Bemisia tabaci biotipo B, durante la rotación de campos cultivados, contribuyendo a su per-
sistencia y propagación. A la fecha las arvenses frecuentemente reportadas como hospederas 
de geminivirus se agrupan en las familias: Malvaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Solanaceae, 
Capparaceae, Sterculiaceae, Amaranthaceae y Asteraceae. Los arvenses al ser un sitio nuevo 
de colonización viral favorecen la recombinación, competencia y selección que podrían gene-
rar nuevas variantes virales. Con el objetivo de identificar arvenses hospederos de geminivi-
rus asociadas al cultivo de tomate, se colectaron hojas con y sin sintomatología viral en culti-
vos de tomate en los municipios de Florida, Ginebra y el Cerrito (Valle del Cauca). Se realizó 
su identificación taxonómica en el Herbario Valle-José Cuatrecasas Arumí, de la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Palmira. Para la detección de geminivirus se empleó la técnica 
de Reacción en Cadena de la Polimerasa utilizando iniciadores universales que amplifican 
1100 bp y 500 pb, correspondientes al componente genómico viral A y B, respectivamente. Se 
recolectaron 42 especies de arvenses, donde Hybanthus attentats, Verbena sp., Croton hir-
tus, Petiveria alliaceae, Lantana camara, Rhynchosia minima, Desmodium sp. y Caesalpinia 
sp. amplificaron el componente A y B geminiviral. Las arvenses reportadas se agrupan en las 
familias Phytolaccaceae, Fabaceae, Violaceae y Euphorbiaceae. La identificación de nuevos 
arvenses como hospederos alternos de Begomovirus evidencia la habilidad de adaptación a 
nuevos hospederos que tiene esta familia de virus.

Palabras clave:
Arvenses, Begomovirus, Solanum lycopersicum, Valle.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR CON MICROSATÉLITES AMPLIFICADOS 
AL AZAR (RAMs) DE INCHI (Caryodendron orinocense H. Karst.)

MORILLO-CORONADO, ANA CRUZ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

ana.morillo@uptc.edu.co

GÓMEZ-BELTRÁN, LISETH
Universidad de los Llanos. 

ladgb1228@gmail.com

ÁVILA-MORALES, IVÁN ADIEL
Universidad de los Llanos.

ivanavilamorales@hotmail.com

ANDRADE-URRESTA, ERNESTO
Universidad de los Llanos.

eandrade@unillanos.edu.com

MORILLO-CORONADO, YACENIA
Universidad de los Llanos.
ymorillo@unillanos.edu.co

El Inchi o Cacay (Caryodendron orinocense H. Karst.)) es una de las especies más promisorias 
de la Amazonia y la Orinoquia Colombiana. El principal producto del Cacay son sus almendras, 
de las que se extrae un aceite con aplicaciones cosméticas, fitoterapéuticas y alimenticias, 
además presenta un alto contenido de antioxidantes como los Omega 3, 6 y 9 y Vitaminas 
como la A y E. El objetivo de esta investigación fue caracterizar la diversidad genética usan-
do marcadores Microsatélites Amplificados al Azar (RAMs). La caracterización molecular se 
llevó a cabo en los laboratorios de Biotecnología Vegetal y Reproducción y Genética Animal 
de la Universidad de los Llanos. Se colectaron hojas jóvenes de 29 árboles entre machos y 
hembras de Inchi, procedentes del departamento del Meta, en los municipios de San Juan de 
Arama, Lejanías, Cubarral, Guamal, El Castillo, Restrepo y algunos materiales fueron propor-
cionados por el vivero KAHAI S.A.S. Se generó una matriz binaria de ausencia y presencia. La 
similitud genética entre los individuos se calculó utilizando el coeficiente de similitud de Nei 
y Li (1979) también conocido como DICE (1945). El análisis cluster se realizó por el método 
UPGMA y se generó un dendrograma utilizando el paquete estadístico NTSYS, versión 2.02 PC. 
Para evaluar la diversidad genética se estimó la heterocigosidad insesgada y el porcentaje de 
loci polimórficos utilizando el paquete estadístico TFPGA, versión 1.3. Se determinó el f esta-
dístico insesgado con un intervalo de confianza del 95%. El análisis de similitud al 0,50 formó 
cuatro grupos de acuerdo al sitio geográfico, siendo los materiales procedentes de Putumayo, 
Cacayal 19, Pauna y Castilla los de menor similitud. Los valores de heterocigosidad estimada 
fueron de 0,16 y 0,28 para los cebadores CGA y GT, respectivamente. El porcentaje de loci 
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polimórfico varió entre 55% para el cebador CGA y el 90% para el GT. El valor de Fst promedio 
para los 27 materiales estudiados fue de 0,35, mostrando que la dinámica espacio-temporal 
de los materiales de Caryodendron tienden hacia una diferenciación genética, propio de sus 
procesos evolutivos y de domesticación.

Palabras clave: 
Cacay, Marcadores moleculares, Diversidad genética, Flujo genético.
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EXPRESIÓN Y FUNCIÓN DE LOS GENES BHLH ALCATRAZ Y SPATULA EN 
FRUTOS DE AJÍ (Capsicum annuum, SOLANACEAE)

ORTIZ-RAMÍREZ, CLARA INÉS
Universidad de Antioquia.
claraortiz29@gmail.com

GIRALDO, MARCO A.
Universidad de Antioquia.

december.14.1900@gmail.com

PABÓN-MORA, NATALIA
Universidad de Antioquia.
lucia.pabon@udea.edu.co

Los frutos son el resultado de la extrema transformación ontogenética del carpelo luego de 
la fertilización de los óvulos. A pesar de ser la principal fuente de alimento, la identificación 
de genes responsables del desarrollo del fruto ha estado limitada a la especie modelo Arabi-
dopsis thaliana. En el fruto de Arabidopsis, una cápsula con dehiscencia opercular, llamada 
silicua, se han identificado seis factores de transcripción que regulan el crecimiento de las 
valvas (FRUITFULL), las líneas de dehiscencia (SHATTERPROOF 1/2, INDEHISCENT, SPATULA y 
ALCATRAZ) y la identidad del replum (REPLUMLESS). Sin embargo, es difícil extrapolar esta 
red a otros frutos debido a que los linajes de genes a los que pertenecen han sufrido duplica-
ciones asociadas a eventos de poliploidización en Brassicaceae y eudicotiledóneas centrales, 
resultando en complementos genéticos diferentes entre Arabidopsis y demás angiospermas. 
Estudios funcionales comparativos en otras angiospermas de los genes MADS-box FRUITFULL 
y SHATTERPROOF revelan funciones conservadas en la identidad del carpelo y la pared del 
fruto. A la fecha son pocos los estudios comparativos de los demás genes de la red. Nosotros 
exploramos la expresión y función de ALCATRAZ y SPATULA, genes bHLH, en ají (Capsicum 
annuum). ALC y SPT son parálogos resultantes de una duplicación en las eudicotiledóneas 
centrales y C. annuum posee una copia por gen. Nuestros resultados por RT-PCR muestran 
que CaALC se expresa en todos los órganos florales, en frutos inmaduros, maduros y hojas, 
mientras que CaSPT no se detecta en pétalos ni en frutos inmaduros, pero se enciende en los 
demás órganos. Usando silenciamiento genético inducido por virus (VIGS), proponemos una 
nueva función de CaALC en el desarrollo del septo, especialmente en la proliferación celular 
apical durante el desarrollo del fruto. Además, proponemos que CaALC está implicado en la 
producción de flavonoides en hojas, función descrita para genes bHLH, fuera del linaje ALC/
SPT.

Palabras clave:
ALCATRAZ, SPATULA, Capsicum annuum, Desarrollo de fruto.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LÍNEAS MUTANTES DE FRIJOL TEPARI, 
(Phaseolus acutifolius A. Gray) USANDO MARCADORES TIPO RAMs

OSORIO-RUEDA, JUAN GABRIEL
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jgosorior@unal.edu.co

MUÑOZ-FLOREZ, JAIME EDUARDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jemunozf@unal.edu.co

GARCÍA-OSORIO, JESÚS ARIEL
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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RUGELES-SILVA, PAULA ANDREA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

parugeless@unal.edu.co

MUÑOZ-FLOREZ, LIGIA CARMENZA 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

carmenza.munoz@hotmail.com

Frijol tépari, Phaseolus acutifolius A. Gray, es una especie originaria del noroccidente de 
México y el suroccidente de Estados Unidos, tolerante a altas temperaturas, suelos alcalinos 
y con resistencia a plagas y enfermedades que afectan la productividad del frijol común, P. 
vulgaris L. Pocas investigaciones se han desarrollado sobre inducción de mutagénesis en frijol 
tépari usando Metanosulfonato de etilo, (EMS), método que permite ampliar la variabilidad 
genética de la especie. Se utilizó una población de mutantes desarrollada previamente, se 
evalúo la variabilidad genética de las líneas mutantes en dos poblaciones provenientes de los 
genotipos cultivados; G40068 y G40159 de P. acutifolius por medio de marcadores molecu-
lares RAMs. Se evaluaron 169 líneas provenientes de las generaciones mutantes M3 y M4. Se 
estandarizaron 5 cebadores tipo RAMs en las poblaciones mutantes, por medio de la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) y el producto amplificado se visualizó en geles de poliacri-
lamida al 7%. Se analizó el polimorfismo de los RAMs, el marcador molecular TG obtuvo una 
he de 0,234 y un porcentaje de loci polimórfico de 73% para toda la población. El valor 0,276 
muestra diferencias genéticas entre las generaciones de mutantes. La generación M3 fue más 
variable que la generación M4. Los datos obtenidos apoyan el uso de marcadores moleculares 
RAMs para estudios de variabilidad genética entre líneas mutantes inducidas con EMS. El pre-
sente estudio demuestra que la inducción de mutagénesis química (EMS), permitió ampliar 
la variabilidad genética del frijol tépari. Este trabajo es interesante para el mejoramiento 
genético de P.acutifolius, una especie adaptada al cambio climático.

Palabras clave:
Estrés abiótico, EMS, Cambio climático, Variabilidad genética.
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CULTIVO in vitro DE ORQUÍDEAS COMO ESTRATEGIA PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UNA COLECCIÓN ex situ DE GERMOPLASMA 

NATIVO

PÉREZ-MARTÍNEZ, BELKYS ADRIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

baperez@jbb.gov.co

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

La Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) emplea 
como una de las estrategias para la conservación ex situ de los recursos vegetales de flora 
nativa del Distrito Capital y su área de influencia, la técnicas in vitro para la recuperación, la 
conservación y la propagación de orquídeas colombianas. En la fase inicial, se contempla la 
priorización de especies que incluye como criterios de selección el grado de amenaza, la ac-
cesibilidad de las poblaciones y la disponibilidad de material vegetal, entre otros. El material 
reproductivo es colectado en los sitios de distribución natural o en la colección especializada 
para la conservación (CEPAC) de orquídeas del JBB. Los datos de pasaporte se registran por 
cada especie que ingresa al laboratorio. De acuerdo al estado de la cápsula (dehiscente y 
no dehiscente), las semillas se someten a ensayos de desinfección y de siembra asimbiótica 
en medios de cultivo. Al emplear el medio MS al 50% y suplementado con pulpa de banano 
(3—6%) se favorece la germinación de Cyrtochylum revolutum, Epidendrum chioneum, Mas-
devallia ignea, Masdevallia sp., Epidendrum nocturnum, Epidendrum oxysepalum, Oncidium 
pyramidale y Oncidium sp. El medio Knudson C suplementado con ácido indolbutírico-AIB y 
bencilaminopurina-BAP, con vitaminas Gamborg y con 5% de agua de coco brinda las condicio-
nes nutritivas óptimas para la germinación de Odontoglossum luteopurpureum. Igualmente, 
se encuentran en evaluación del establecimiento in vitro de semillas tres especies perte-
necientes a los géneros Elleanthus, Platystele y Stelis. Los protocormos generados son el 
germoplasma base con el cual se están adelantado ensayos de proliferación y enraizamiento 
in vitro de brotes bajo condiciones controladas de luz (intensidad lumínica entre 2500 y 3000 
lux y fotoperiodo 16:8), temperatura (entre 24 y 27ºC) y humedad (entre el 60% y 80%). 

Palabras clave:
Recursos Fitogenéticos, Jardín Botánico, Orchidaceae, Propagación.
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PROPAGACIÓN VEGETAL A TRAVÉS DE TÉCNICAS in vitro DE ESPECIES 
DE BOSQUE ALTOANDINO Y DE PÁRAMO DEL DISTRITO CAPITAL

PÉREZ-MARTÍNEZ, BELKYS ADRIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

baperez@jbb.gov.co

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), contempla entre sus estrategias de 
conservación ex situ, el desarrollo de estudios en propagación por medios in vitro, para el 
manejo de especies vegetales promisorias del Distrito Capital y su área de influencia. Entre 
las investigaciones realizadas, se cuenta con avances en la identificación de métodos de 
reproducción sexual de especies nativas pertenecientes a las familias Orchidaceae, Passiflo-
raceae y Rosaceae. El material vegetal que ingresa al laboratorio, se desinfecta y se siembra 
en diferentes medios de cultivo, en donde se registra la respuesta a la germinación y al desa-
rrollo plantular, así como las variables incremento en altura y formación de raíces. Las plán-
tulas que han completado su desarrollo foliar, caulinar y rizogénico, son llevadas a procesos 
de adaptación a condiciones ex vitro (invernadero). Se ha determinado la influencia de su-
plementos orgánicos como la pulpa de banano y el agua de coco y de fitorreguladores (ácido 
giberélico -GA3, ácido indol butírico -AIB, ácido 1-naftalenacético -ANA o bencilaminopurina 
-BAP) en el proceso germinativo de las especies. En el desarrollo plantular, el medio MS redu-
cido en un 50% en las concentraciones de macro y micronutrientes resulta ser apropiado para 
la pasiflora y para las rosáceas. Para las orquídeas se ha empleado además, el medio Kudson 
C. En el proceso de adaptación ex vitro se monitorea la supervivencia y el desarrollo de las 
vitroplantas, expresado en términos de altura. Con la aplicación de este esquema de trabajo, 
se ha podido establecer y mantener en el JBB, una colección in vitro de 15 especies vegetales 
del bosque altoandino y de páramo en diferentes fases de propagación, que servirá para la 
realización de investigaciones en propagación masiva y para la reintroducción de las especies 
con fines de enriquecimiento. Igualmente, se encuentran en evaluación de la propagación in 
vitro tres especies de la familia Compositae.

Palabras clave:
Conservación ex situ, Germinación, Recursos fitogenéticos, Semilla.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

229

Biotecnología Vegetal

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS SOBRE PROPAGACIÓN in vitro DE Manihot 
esculenta EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL META (COLOMBIA)

SÁNCHEZ-ORDÓÑEZ, SERGIO ADOLFO
Colegio Yaaliakeisy.

sergio-lpa@hotmail.com

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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PACHÓN-GARCÍA, JORGE
Universidad de los Llanos.
jotapachon@hotmail.com

El diseñar e implementar estrategias pedagógicas en el campo de la educación facilita la 
formación y el aprendizaje en los estudiantes. De tal manera, los conocimientos enfocados 
hacia la ciencia y tecnologia no deben ser sujetos a simples técnicas y temas sin bases cien-
tificas. Por tal motivo, deben apoyarse en una rica formación teórica y práctica. El presente 
trabajo de investigación tuvo como eje principal el diseñar estrategias pedagógicas para la 
formación en el área de cultivos in vitro y ex vitro aplicado a cultivos de importancia para la 
región de la Orinoquia. De esta manera, se estableció el programa de formación para seis co-
legios con modalidad Agropecuaria del departamento del Meta. Las estrategias pedagógicas 
incluyen tres fases i) capacitación en el aula que incluyo la formación en colegios, ii) semina-
rio sobre temáticas eje en cultivo de tejidos y iii) prácticas de laboratorio en la Universidad 
de los Llanos. Estos procesos se evaluaron mediante encuestas cuantitativas y cualitativas 
que fueron tabuladas y analizadas con el programa Excel. Los resultados en los colegios tu-
vieron un 96,7% de respuesta positiva destacando que las clases formativas fueron significati-
vas para el aprendizaje en el area de cultivo de tejidos, teniendo como apoyo las siguientes 
herrramientas de formacion para los educandos: guía de la temática, diapositivas y docente. 
El 100% definió que tanto las temáticas y los expertos establecieron los ítems básicos en los 
protocolos de desinfección, micropropagación y etapa ex vitro. El 80% de los estudiantes que 
realizaron las prácticas determinaron que su enseñanza era idónea, sin embargo, dentro de 
los puntos que relacionan sus habilidades y destrezas comenta que requieren de un periodo 
mayor de práctica para mejorar en algunos componentes. De esta manera, la integración 
de estrategias pedagógicas a componentes científicos como el cultivo de tejidos permite la 
formación en estudiantes de instituciones educativas.

Palabras clave:
Aprendizaje, Biotecnología, Ciencia, Investigación.
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MORPHOLIA: NUEVO SOFTWARE PARA MEDIR MORFOLOGÍA FOLIAR

TORRES-MEJÍA, RAFAEL MAURICIO
Fundación Conservación Andina.
mauriciotorresmejia@gmail.com

CELIS-TARAZONA, ÁNGELA CATHERINE
Fundación Conservación Andina.

angela.celis.act@gmail.com

Hay una larga tradición en el estudio de la diversidad de las formas de las hojas. Para des-
cribir estas formas se han utilizado caracteres discretos, morfometría tradicional, geometría 
morfométrica y curvas de Fourier, por mencionar algunos métodos comunes. Si bien hay una 
amplia oferta de programas computacionales que describen la forma de las hojas, nuevas 
herramientas de programación permiten implementar maneras más eficientes de medir estas 
formas y proponer nuevas medidas. Por ello desarrollamos un paquete en Matlab que permite 
estimar una serie de variables de tamaño y forma de las hojas. El programa permite la cuanti-
ficación de medidas comunes como el área foliar y el radio longitud/ancho. Adicionalmente, 
ofrece variables que otros paquetes no calculan, como los ángulos de la base y el ápice, la 
forma del drip-tip y la longitud del peciolo. Otros aspectos novedosos del programa es que 
(1) endereza las hojas en su eje longitudinal antes de medir la forma; (2) permite eliminar a 
preferencia del usuario bordes faltantes y agujeros; (3) calcula landmarks y semilandmarks 
para análisis posteriores de geometría morfométrica, y (4) implementa nuevas variables que 
proponemos para describir las formas foliares. Para mostrar la utilidad de nuestro programa 
presentamos un análisis de la forma de las hojas de un conjunto de especies del género Piper 
L.

Palabras clave:
Morfometría, Digitalización, Métodos, Morfología funcional.
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LA XILOTECA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE 
BOGOTÁ

GUERRERO-ROMERO, JOSÉ MIGUEL
Universidad Nacional de Colombia.

jomguerreroro@unal.edu.co

LOZANO-PEÑA, JORGE ENRIQUE
Universidad Nacional de Colombia.

jelozanop@unal.edu.co

Una colección de maderas representa una fuente de conocimiento muy valiosa, ya que cada 
una de sus muestras encierra una amplia cantidad de información útil tanto para activida-
des investigativas en áreas como la anatomía vegetal y la ciencia de materiales, así como 
también para actividades didácticas y docentes. Es por esto que se creó la Xiloteca de la 
Universidad Nacional – Sede Bogotá como contribución al estudio de las maderas de Colombia 
por parte del Grupo de Investigación Madera y Guadua del Instituto de Investigaciones Tecno-
lógicas. Actualmente la colección cuenta con un total de 337 especímenes que corresponden 
en total a maderas colombianas pertenecientes a 47 familias, 131 géneros y 159 especies, de 
las cuales el 98% son especies nativas, el 2% son especies introducidas y un 2,7% corresponden 
a especies con algún grado de amenaza según la UICN. Las muestras han sido colectados en 
diferentes partes del país, principalmente en la región pacífica (158 especímenes), siendo los 
departamentos de Chocó (146 registros) y Nariño (27 registros) los mejor representados en 
la colección. Actualmente está en proceso la elaboración de una colección complementaria 
de láminas para el estudio microscópico de las maderas, así como también se encuentra en 
redacción un manual de identificación macroscópica de las maderas comerciales presentes 
en la xiloteca, publicación que será de carácter divulgativo. Se espera que la xiloteca sea 
un espacio abierto para investigadores, docentes y estudiantes interesados en el estudio y 
análisis de las maderas.

Palabras clave:
Colección de maderas, Xilología, Flora colombiana, Anatomía vegetal.
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GUÍA DE FRUTOS Y SEMILLAS DE ESPECIES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE 
BOGOTÁ JÓSE CELESTINO MUTIS-AVANCES Y PERSPECTIVAS

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

OBANDO, SANDRA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

sobando@gmail.com

RODRÍGUEZ, ÁNGELA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

arodriguez@jbb.gov.co

BERNAL, JOHN JAIRO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jjbernal@jbb.gov.co

ROMERO-MURCIA, JHOANA ESPERANZA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jromero@jbb.gov.co

PÉREZ-MARTÍNEZ, LAURA VICTORIA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lperez@jbb.gov.co

SUÁREZ-BALLESTEROS, CARLOS IVÁN
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

csuarez@jbb.gov.co

MANCIPE-MURILLO, CAROLINA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cmancipe@jbb.gov.co

Las colecciones vivas ex situ del Jardín Botánico de Bogotá (JBB) están compuestas por 21114 
individuos, de 2057 especies nativas y exóticas de excepcional valor científico y/o económico 
y con algún grado de amenaza en su conservación. El conocimiento de los rasgos reproducti-
vos de la colección de germoplasma ex situ es limitado a pesar de su potencial, y es necesario 
para proyectos de propagación, restauración, agricultura urbana, arborización, jardinería, 
entre otros. Debido a esto, se está elaborando una Guía de Frutos y Semillas de especies del 
JBB. El proceso inició con la identificación de las especies que alcanzan la etapa reproductiva 
bajo las condiciones medio ambientales del JBB, se tomaron muestras para el herbario con 
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el objetivo de confirmar su identidad y se obtuvieron muestras frescas de rama y frutos para 
la sesión fotográfica en el laboratorio y en estereoscopio; además se alimentó la colección 
de referencia de la carpoteca. Para la elaboración de las fichas se determinaron descriptores 
botánicos, de los frutos y de las semillas. Cada ficha incluye el estado de conservación, distri-
bución geográfica y usos de cada especie. Hasta la fecha se cuenta con 90 fichas de especies 
finalizadas y se encuentran en proceso de elaboración 52. Se han trabajado 74 familias y 126 
géneros, de las cuales las más representativas son Solanaceae (15), Asteraceae (8), Myrta-
ceae (8), Rosaceae (8), Fabaceae (7), Apiaceae (4), Melastomataceae (3), Plantaginaceae 
(3), Proteaceae (3), Sapindaceae (3); el resto de familias cuenta con una o dos especies. Se 
completará un total de 200 fichas para su publicación, que constituirá una guía para el cono-
cimiento de la flora. Se espera evaluar la posibilidad de usar las plantas de la colección viva 
como fuente semillera, comparándolo con fuentes localizadas en ambientes naturales, lo que 
permitirá la evaluación de adaptación a las condiciones ex situ del JBB. 

Palabras clave:
Colección viva, Conservación ex situ, Frutos, Semillas.
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IMPLEMENTACIÓN DEL HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ 
(JBB) EN LÍNEA

MORENO-VARGAS, DIEGO ALEXANDER
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dmoreno@jbb.gov.co

CELIS-PACHECO, MARCELA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mcelis@jbb.gov.co

BERNAL, JOHN JAIRO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jjbernal@jbb.gov.co

VALENCIA-DUARTE, JANICE
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jvalencia@jbb.gov.co

El Herbario JBB en línea es una herramienta desarrollada con la finalidad de mostrar a la 
comunidad científica y a la ciudadanía en general, la información de los ejemplares deposi-
tados en el herbario, provenientes de las colecciones realizadas principalmente en zonas de 
vida andina y paramuna de Colombia. La virtualización de la colección general del herbario 
es uno de los logros del proyecto Flora de Bogotá desarrollado en la Subdirección Científica 
y que se encuentra ligado a una propuesta de Jardín Botánico Virtual que permitirá acceder 
a las colecciones del Jardín desde cualquier dispositivo con conexión a internet. La platafor-
ma, lanzada al público a inicios del año en curso, permite la consulta de datos de ocurrencia 
primaria, determinación taxonómica, así como la visualización y acercamiento de fotografías 
de 9043 ejemplares de plantas vasculares representados en fichas de información de libre 
acceso y uso. La consulta de la información se puede realizar de manera básica a través 
de diferentes categorías taxonómicas o usando filtros avanzados por familia, especie, en-
tidades territoriales (país, departamento, municipio), entre otros; estos resultados pueden 
ser exportados a hojas de cálculo o a archivos delimitados por comas. El Herbario JBB en 
línea obtuvo 2167 visitas en el primer mes y medio de funcionamiento. Actualmente se está 
realizando el desarrollo de nuevas funciones, que incluyen un servicio web para facilitar la 
interoperabilidad de datos, la mejora de los procesos de búsqueda, la descarga de datos, y 
la implementación de módulos de consulta para los ejemplares del carpofilacio y de la colec-
ción de briofitos y líquenes. También se planea aumentar la calidad y mejorar la visualización 
de las imágenes de los especímenes a través de un servidor que permita ponerlas a disposi-
ción desde los archivos originales, evitando la pérdida de información por conversión a otros 
formatos, lo cual brinda al usuario mejor resolución y detalle en las imágenes.

Palabras clave:
Herbario, En linea, Virtualización, Colecciones.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE SEMILLAS DE ESPECIES 
ALTOANDINAS Y DE PÁRAMO: LIMITACIONES Y DESAFÍOS.

PÉREZ-MARTÍNEZ, LAURA VICTORIA 
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lperez@jbb.gov.co

ROMERO-MURCIA, JOHANNA ESPERANZA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jromero@jbb.gov.co

MANCIPE-MURILLO, CAROLINA 
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cmancipe@jbb.gov.co

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

PÉREZ-SUÁREZ, BIBIANA 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

bperez@jbb.gov.co

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

El banco de semillas ex situ es una de las formas menos costosas y más efectivas de conserva-
ción de plantas. El bosque alto andino y el páramo están siendo amenazados y son altamente 
vulnerables en escenarios de Cambio Climático, por lo cual la implementación de planes de 
conservación es urgente. En Colombia no se registran bancos de semillas (BS) de especies 
nativas; el Jardín Botánico de Bogotá adelanta el primer esfuerzo para su implementación 
focalizando esfuerzos en ecosistemas altoandinos. Se deben responder preguntas esenciales 
para garantizar la conservación a largo plazo: ¿Dónde y en qué condición se encuentran las 
especies y sus poblaciones? ¿Cómo son las semillas? ¿Cuándo se dispersan? ¿Cuándo colectar? 
¿Es posible almacenar las semillas, bajo qué condiciones? ¿Qué requisitos tienen para germi-
nar? Los primeros esfuerzos para responder estas preguntas se presentan y señalan grandes 
desafíos. Una baja viabilidad de las semillas (<50%) y grandes variaciones según la fecha de 
colecta indican la necesidad de buscar fuentes semilleras adecuadas e identificar el punto 
óptimo de colecta por especie. La germinación de las especies señala un problema de baja 
viabilidad más que de requisitos especiales de germinación. A su vez, se encuentra en pro-
ceso la elaboración de una matriz de priorización para la focalización de especies con algún 
grado de amenaza. Actualmente se cuenta con un equipo de cuatro profesionales, un opera-
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rio fijo y cuatro itinerantes trabajando para conseguir los objetivos. Los vacíos son amplios 
pero el objetivo es claro; El desafío es la generación de información robusta sistematizada, 
la implementación de infraestructura adecuada y la conservación efectiva de especies de 
páramo con fines de conservación a largo plazo, propagación y procesos de restauración.

Palabras clave:
Conservación, ex situ, Propagación, Viabilidad.
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COLECCIONES TIPO DE JOSÉ JERÓNIMO TRIANA EN EL NUEVO REINO 
DE GRANADA. COMISIÓN COROGRÁFICA 1851 — 1857

REINALES, SANDRA
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

spreinalesl@unal.edu.co

PARRA-OSORIO, CARLOS A.
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

caparrao@unal.edu.co

Las colecciones botánicas de José Jerónimo Triana en el territorio colombiano son de parti-
cular interés debido al gran número de especímenes tipo que albergan, al ser Triana el pri-
mer botánico en visitar en el siglo XIX, muchas zonas aisladas del país. Una de sus obras más 
importantes, el “Prodromus florae Novo-granatensis” fue el primer compendio de carácter 
científico sobre la flora del norte de Suramérica, gracias al cual Triana dio a conocer la vasta 
diversidad vegetal presente en Colombia. Luego de viajar a Europa, el botánico colombiano 
organizó la información más relevante de su herbario, en un Catálogo que se encuentra depo-
sitado actualmente en el Museo Británico (BM); este catálogo posee diferentes tipos de nume-
ración, cuya correspondencia con la numeración presente en las etiquetas de los ejemplares 
de herbario es imprecisa en la mayoría de los casos. Hasta el momento no existe consenso en 
la comunidad botánica acerca de la manera correcta de citar los especímenes recolectados 
por Triana, generando así confusiones y errores en monografías y tratamientos taxonómicos. 
En el presente trabajo se examinaron 2763 imágenes de especímenes pertenecientes a 126 
familias, recolectados por Triana en Colombia, de los cuales 904 son actualmente considera-
dos como tipos; para estos, se aclaró tanto su estatus nomenclatural como su ubicación de 
depósito actual. Producto de este estudio, se estableció que en COL se encuentran deposita-
dos actualmente 3450 especímenes recolectados por Triana, correspondientes al 8% del total 
de sus colecciones; de éstos, sólo 290 se reconocían como tipos nomenclaturales, a los que 
se suman aproximadamente 85 especímenes recientemente identificados como tipos en COL. 
Finalmente se propone una forma unificada de citar los especímenes recolectados por Triana, 
para evitar futuros errores al momento de hacer mención de los mismos.

Palabras clave:
Colecciones biológicas, Herbario Nacional Colombiano (COL), José Jerónimo Triana, Nomen-
clatura botánica.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA VEGETACIÓN LEÑOSA EN 
BOSQUES RIBEREÑOS DE LA CUENCA BAJA DEL RÍO PAUTO (CASANARE-

COLOMBIA)

CABRERA-AMAYA, DIEGO MAURICIO
Yoluka ONG.

dmcabreraa@unal.edu.co

RIVERA-DÍAZ, ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad nacional de Colombia.

oriverad@unal.edu.co

Se caracterizó la estructura de la vegetación leñosa en los bosques ribereños de la cuenca 
baja del río Pauto (Colombia, Casanare). El estudio se llevó a cabo entre marzo y agosto del 
2012 en los municipios de San Luis de Palenque y Trinidad. La zona se ubica en el paisaje de 
sabanas inundables de Arauca y Casanare, a una altitud promedio de 150 metros de altitud, 
26ºC y 2048 mm de precipitación anual (régimen unimodal). Se levantaron 9 parcelas de 20 
× 50 m para determinar la estructura del componente leñoso, 1 en morichales, 5 en bosques 
ribereños inundables y 3 en bosques ribereños no inundables. Se midió el diámetro a la al-
tura del pecho (DAP), altura total, altura del fuste, y cobertura de la copa. Las colecciones 
se depositaron en el Herbario Nacional Colombiano (COL). Se calculó el IVI y se realizó un 
análisis de clases diamétricas y de alturas para cada sitio. Se elaboraron diagramas estructu-
rales para visualizar la estratificación de los bosques. Se registraron 79 familias, 207 géneros 
y 279 especies. Se encontró que las familias con mayor IVF fueron Arecaceae, Leguminosas, 
Euphorbiaceae, Moraceae y Verbenaceae. Las especies más importantes según su IVI fueron: 
Attalea butyracea, Clarisia biflora, Sarcaulus brasiliensis, Dendropanax arboreus e Inga inte-
rrupta. La distribución de clases diamétricas muestra una tendencia de j invertida en todos 
los bosques estudiados, mientras que la distribución de clases altimétricas muestra un patrón 
unimodal; en ambos casos el patrón es irregular, lo que da cuenta de disturbios a los que se 
han visto sometidos, como por ejemplo la entresaca de madera. Hay un predominio de la 
cobertura en el estrato arbóreo, los bosques de galería se encuentran en una etapa temprana 
de la sucesión al igual que los bosques de vega, aunque estos son mucho más heterogéneos y 
maduros. Tan sólo se registraron tres especies dentro de las categorías de riesgo de la UICN 
y a otras 7 especies reportadas en los apéndices del CITES.

Palabras clave:
Bosques de vega, Bosques de galería, Estratificación, Tipos de vegetación.
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VERTICAL DISTRIBUTION OF FUNCTIONAL TRAITS OF EPIPHYTES IN 
NORTHERN COLOMBIAN ANDES

CARMONA-HIGUITA, MARIA JUDITH
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

juditycarmona@gmail.com

AGUDELO-PALACIO, CLAUDIA MILENA 
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín.
clamigup88@gmail.com

MONSALVE-CORREA, SAMUEL 
Universidad de Antioquia, Medellín.

salmon1090@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA 
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

anamaria.benavides@gmail.com

Vertical distribution of epiphytes within a tree has been attributed to several microenvi-
ronmental gradients, and foliar traits have been used to evaluate the adaptive responses of 
plants to the environment. We studied vertical distribution of vascular epiphytes functional 
traits in ten forests ranged between 60 to 2880 m in Northern Andes of Colombia. Previous 
studies have found differences in the vertical pattern of distribution of vascular epiphytes 
community. Our aim was to test whether the functional traits of epiphytes were segregated 
according to the location on the host trees. We analyzed five leaf traits (leaf area, specific 
leaf area, leaf dry-matter content, leaf thickness, and leaf toughness) for the 166 most abun-
dant species in the ten forests (59 genera, 20 families). We assigned the location on a tree 
(base, trunk and crown) for each species. Ordination analysis (RDA) and analysis of similari-
ties indicate that functional traits of epiphytes were not segregated according to the location 
on the host trees. However, extreme values of thickness (>0,5 mm) and leaf toughness (>0,7 
N/mm2) were common in the tree crown, where the drought risk for the epiphytes is high-
er. Moreover, plants with larger leaves (>17 mm2) and more dry matter content (>230 mm2) 
were common in the base of the trees, where the plants require to intercept lower amounts 
of light falling on leaves. We hypothesize that epiphyte functional traits related with water 
acquisition and light will be segregated along microhabitats that are not strictly related with 
the main parts of a host tree (crown, trunk or trunk base). Our results underline the impor-
tance of using functional traits as ecophysiological proxy to understand the mechanisms that 
allow the coexistence of epiphyte species in the Andean tropical forests.

Palabras clave:
Functional traits, Vascular epiphytes, Microhabitat, Vertical strata.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA Y MORFOLOGÍA FLORAL DE TRES ESPECIES 
DE Vanilla (ORCHIDACEAE) EN EL PACÍFICO COLOMBIANO 

CUERO-VALENCIA, KETTY JOHANA 
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

kettyjhoana1@hotmail.com

LEDEZMA-RENTERÍA, EVA 
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.

evaledezma06@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

abenavides@cib.org.co

En Colombia existen ca. 15 especies de Vanilla, varias de ellas con potencial comercial. No 
obstante existen pocos estudios sobre la biología de estas especies en estado silvestre. En 
este estudio se abordan aspectos de la biología reproductiva con el objetivo de dilucidar 
cómo coexisten estas especies en el Pacifico colombiano. Durante el 2014, se estudió el sis-
tema de reproducción y morfología floral de Vanilla cribbiana, V. planifolia y V. trigonocarpa, 
especies que se encuentran en el Golfo de Tribugá en el Chocó. Se realizaron ensayos de poli-
nización controlada considerando los tratamientos de polinización natural (Na), polinización 
cruzada o alogamia (Al), autopolinización manual (Au) y apomixis (Ap), evaluando su efecto 
sobre la formación de frutos. Se realizaron pruebas de receptividad del estigma en intervalos 
de 6—8 a.m., 9—12 a.m. y de 1—4 p.m. Además se describió la morfología de la flor y del fru-
to. Los resultados mostraron que los sistema de reproducción de V. cribbiana y V. planifolia 
son relativamente similares. V. cribbiana presentó formación de frutos en tres de los trata-
mientos Na, Au, Al con proporciones de 5/5, V. planifolia formó frutos en los tratamientos de 
Na (1/5), Au y Al (4/5), mientras que V. trigonocarpa no formó frutos con el tratamiento de 
Na (Au y Al no se evaluaron). Las tres especies dieron una respuesta similar en el tratamiento 
de apomixis (Ap) registrando una proporción de 0/5, es decir que no presentan reproducción 
asexual. Las tres especies evidencian antesis diurna (7—10 a.m. y de 1—4 p.m.). A nivel mor-
fológico las especies difieren desde el desarrollo de la inflorescencia hasta la formación del 
fruto, en aspectos como el tamaño, la forma y el color de las flores y frutos. Las especies 
presentan diferencias en sus características florales que podría indicar segregación de poli-
nizadores. No obstante otros elementos como intervalos de receptividad similar podrían dar 
indicios que procesos de hibridización podrían ser comunes en la zona.

Palabras clave:
Biología floral, Bosques tropicales, Sistema reproductivo, Vanilla planifolia.
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DINÁMICA, ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE LOS BOSQUES DE GALERÍA 
DE LA RESERVA DE TOMOGRANDE, VICHADA.

GONZÁLEZ-ABELLA, JUAN SEBASTIÁN 
Universidad de los Andes.

js.gonzalez1030@uniandes.edu.co

ALDANA-SERRANO, ANA MARÍA 
Universidad de los Andes.
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CORREA, DIEGO FELIPE
Universidad de los Andes.
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Universidad de los Andes.

luisferca@gmail.com

STEVENSON-DÍAZ, PABLO ROBERTO
Universidad de los Andes.
pstevens@uniandes.edu.co

Estudios de dinámica y acumulación de biomasa en bosques son indispensables para la compren-
sión del funcionamiento y productividad de estos ecosistemas, por ser una herramienta valiosa 
para la futura planeación de estrategias de conservación y uso sostenible de los bosques. Este 
estudio describe la estructura, dinámica y cambio en la biomasa aérea de 5 hectáreas de bosque 
de galería, ubicadas en la reserva de Tomogrande, municipio de Santa Rosalía, Vichada. Se rea-
lizó el re-muestreo de 5 parcelas de vegetación, después de 5 años de su establecimiento, en 3 
parcelas de tierra firme y 2 parcelas en bosques de planos de inundación de aguas negras (Igapó). 
Se evaluaron y cuantificaron las diferencias entre ambos tipos de bosque en cuanto a diversidad, 
composición florística, biomasa aérea, dinámica de bosque, entendidas como las tasas de creci-
miento, mortalidad y reclutamiento y se determinó la influencia de la composición química del 
suelo sobre estas variables. El bosque más diverso fue el de tierra firme (α de Fisher=30,4) y la 
composición florística de ambos tipos de bosque fue notoriamente diferente. Adicionalmente, 
se encontró que la relación del DAP con la altura es mayor en tierra firme. No se encontraron 
diferencias significativas entre ambos tipos de bosque en cuanto a las tasas de mortalidad, reclu-
tamiento y cambio poblacional. Mientras que, en el bosque de tierra firme se encontró una tasa 
de crecimiento mayor y un menor cambio de biomasa, resultando en una acumulación de carbono 
promedio de 0,32 (Ton/año) para tierra firme y 0,64 (Ton/año) en planos de inundación. También 
se distingue una marcada diferencia en el contenido de arcilla y calcio en el suelo de ambos tipos 
de bosque. Cabe resaltar que el resultado de las tasas demográficas y de crecimiento resultaron 
ser similares a las de un bosque continuo amazónico. Este es el primer estudio que resalta las 
diferencias en la dinámica y diversidad de bosques de galería inundables y de tierra firme. 

Palabras clave:
Cambio en biomasa aérea, Planos de inundación, Tierra firme, Vichada.
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ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE Ceroxylon sasaimae EN REMANENTES 
DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA, CUNDINAMARCA.

LARA-BENAVIDES, JULIÁN DAVID
Pontificia Universidad Javeriana.

juliandavid.91@hotmail.com

CÓRDOBA-SÁNCHEZ, MIREYA PATRICIA
Pontificia Universidad Javeriana.
mireya.cordoba@javeriana.edu.co

Ceroxylon sasaimae es una especie en peligro crítico de extinción. Se encuentra restringida 
los municipios de Sasaima y San francisco Cundinamarca y San Luis, Antioquia. Con el objeti-
vo de conocer el estado actual de su población en el municipio de Sasaima, se estableció la 
densidad poblacional, la estructura por edades reconociéndose cuatro categorías: Plántula 
aquellas con una o dos hojas enteras cada una con seis a siete nervios aproximadamente y 
una altura menor a un metro, Juvenil 1 con hoja acaule de siete pinnas apicales unidas y de 
tres o más pinnas separadas, altura promedio entre los 1 y 4 metros, Juvenil 2 hoja con 80 
pinnas a cada lado, en ocasiones las 4 y 5 pinnas apicales están unidas en la margen, altura 
promedio entre los 4 y 8 metros, Adultas con presencia de corona, anillos que demarquen el 
tronco y con una altura mayor a 8 metros. Se evidencio que esta especie crece en dos tipos 
de bosques, agroforestal (BCU) que presenta el mayor número de individuos con 4038 y en 
bosque secundario (BS) con 2452 individuos. En total se censaron 6490 individuos, distribui-
dos 5558 en Plántulas, 630 Juvenil 1, 213 Juvenil 2 y finalmente 89 Adulta, Se estableció que 
no existen diferencias significativas en la presencia de estadios en los dos tipos de bosque. 
A partir de entrevistas semiestructuradas, se registró cuatro categorías de uso: religioso, 
artesanal, construcción y ornamental. Así mismo se pudo evidenciar los factores bióticos y 
antrópicos que afectan negativamente la población de Ceroxylon sasaimae.

Palabras clave: 
Ceroxylon sasaimae, Poblaciones, Estructura poblacional de palmas, Afectación a poblacio-
nal de palmas.
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SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO DE ÁRBOLES NEOTROPICALES

LÓPEZ-OVIEDO, WILMAR
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
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DEL VALLE-ARANGO, JORGE IGNACIO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

jidvalle@unal.edu.co

PÉREZ-AGÁMEZ, RAÚL ALBERTO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

raperez1@unal.edu.co

GONZÁLEZ-CARO, SEBASTIÁN
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
sebastian.gonzalez.caro@gmail.com

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe.
esalvarez3000@gmail.com

La tasa de crecimiento en los árboles es información fundamental para entender las dinámicas 
en los bosques tropicales, donde existen pocos datos. El crecimiento lo miden como el cambio 
diamétrico en el tiempo (mm año-1), resultando relacionados el tamaño y el tiempo, supuesto 
básico de los modelos que usan el diámetro inicial como indicador de tiempo. Sin embargo, el 
tamaño de un árbol no es indicador de su edad, siendo un supuesto necesario de evaluar. Aquí, 
aplicamos tres modelos no lineales mixtos para analizar el crecimiento en función del diámetro 
inicial y se compararon usando el AICw. Los datos provienen de parcelas permanentes, donde 
individuos de diferentes tamaños y edades coocurren “datos espaciales”. Adicionamos algunas 
características propias de las especies (e.g. densidad de la madera) que influencian su capaci-
dad de acumulación de biomasa. Realizamos un proceso de trasformación adecuado a la eco-
logía del sistema para normalizar los datos. Separamos por clases diamétricas y obtuvimos dis-
tribuciones simétricas excluyendo los individuos suprimidos. Finalmente los modelos generados 
se validaron con árboles en la misma parcela, medidos durante 20 años “datos temporales”. 
Si el tamaño indica el tiempo, los modelos construidos con “datos espaciales” predicen ade-
cuadamente el incremento en los “datos temporales”, de otra manera el supuesto es inválido. 
Encontramos que el diámetro explica 25% de la variación, la densidad de la madera afecta el 
crecimiento y los modelos que usan el diámetro inicial como indicador del tiempo están sesga-
dos, ya que los “datos temporales” fueron débilmente predichos por los modelos resultantes.

Palabras clave:
Regresión no lineal, Bondad de ajuste, Métodos de estimación de modelos no lineales, Cre-
cimiento orgánico.
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FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DEL ANTURIO NEGRO Anthurium 
caramantae EN EL PARQUE ARVÍ, ANDES COLOMBIANOS

MORALES-MORALES, PAULA ANDREA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

paumoralesm@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA 
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

anamaria.benavides@gmail.com

Colombia es el país con mayor número de especies Anthurium spp., siendo una gran parte 
de distribución andina. Actualmente el género es considerado un recurso floral con alto po-
tencial económico, pero dichas especies están amenazadas por la deforestación y la sobre-
explotación para su comercio. Anthurium caramantae Engl., es una especie de anturio negro 
aparentemente endémica de los Andes colombianos. Se desconocen detalles de su historia 
natural y del estado actual y viabilidad de las poblaciones in situ. En el Parque Ecoturístico 
Arví (Medellín, cordillera central, 2500 metros de altitud), se seleccionaron 6 poblaciones 
naturales para describir sus patrones fenológicos y éxito reproductivo. El seguimiento feno-
lógico se realizó mensualmente por 20 meses, comparando la producción de flores y frutos 
entre poblaciones bajo dosel nativo y dosel foráneo. Complementariamente, se realizaron 
ensayos de germinación in vitro y ex vitro. Se encontró reproducción constante a través de 
todos los meses. La floración se relacionó a periodos lluviosos mientras que la fructificación 
a periodos secos. Los picos de fructificación difieren entre los tipos de poblaciones. Las po-
blaciones bajo plantaciones forestales fueron más propensas a presentar herbivoría en hojas 
y una baja proporción de frutos maduros debido al ataque de parásitos en las inflorescencias. 
La baja producción de frutos y el bajo éxito reproductivo encontrado, puede ser una conse-
cuencia de la alta densidad de individuos sobre la interacción entre sus visitantes florales y 
sus parásitos. Se sugiere evaluar el estado de conservación de la especie según criterios de la 
UICN y de ser el caso sugerir algún tipo de veda a la comercialización no sostenible, dada su 
importancia económica y paisajística en la región andina. 

Palabras clave:
Araceae, Anthurium, Anturio negro, Fenología reproductiva.
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE CUATRO ESPECIES DE Vanilla 
SILVESTRES PRESENTES EN BOSQUES DE NUQUÍ, CHOCÓ

RAMÍREZ, CATALINA
Corporación Para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

mariak1286@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Corporación Para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

abenavides@cib.org.co

SERNA, MARCELA
Tecnológico de Antioquia, Medellín.

msernag@gmail.com

Vanilla (Orchidaceae) se distribuye en la region tropical. En Colombia se presentan cerca de 
15 especies nativas y el cultivo puede ser promisorio en diferentes zonas del país. Conocer 
la distribución de las especies nos ayuda a crear estrategias de manejo para su conservación 
y uso sostenible. Los modelos de distribución de especies permiten identificar la idoneidad 
del hábitat para el establecimiento de poblaciones o comunidades. Este trabajo tuvo como 
objetivo analizar la distribución de cuatro especies silvestres de Vanilla (Vanilla cribbiana, 
V. trigonocarpa, V. odorata, V. planifolia) que se encuentran en los bosques de Nuquí, Cho-
có. La presencia de las especies se registro in situ en ocho corregimientos y se registraron 
factores ambientales del bosque (altura, cobertura del dosel, presencia de inundación, en-
tre otros). Para el análisis de la distribución espacial empleamos el modelo de distribución 
Maxent con base en variables bioclimáticas disponibles en BIOCLIM y en mapas del IGAC, tales 
como altura sobre el nivel del mar. Además se realizaron análisis de ordenación basados en 
las características del bosque. Se generaron cuatro mapas que predicen la zona de mayor 
riqueza potencial de cuatro especies de Vanilla para la cuenca del Baudó. De acuerdo con los 
resultados, V. cribbiana y V. planifolia, presentaron una distribución más amplia en la cuen-
ca, mientras que V. odorata y V. trigonocarpa presentaron una distribución más restringida. 
La altura sobre el nivel del mar fue la variable que mayor porcentaje aporto al modelo. Los 
datos obtenidos nos dan una aproximación a las distribución de las especies con mayor pro-
babilidad de ocurrencia logrando así formular pautas de manejo y conservación. Este estudio 
se desarrolla en el marco del proyecto “Ecología de Vanillas silvestres del Pacífico colombiano 
con miras a su bioprospección” financiado por Colciencias.

Palabras clave:
Vanilla planifolia, Altitud, Maxent, Orchidaceae.
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EVALUACIÓN DE RASGOS MORFO-FUNCIONALES EN ESPECIES 
SILVESTRES DE Vanilla EN BOSQUES DEL GOLFO DE TRIBUGÁ, 

COLOMBIA

RESTREPO, ERIKA MARITZA
Posgrado en Bosques y Conservación Ambiental, Universidad Nacional de Colombia.

erikamarf@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Corporación para Investigaciones Biológicas-SIB.

abenavides@cib.org.co

DIEZ, MARIA CLAUDIA
Universidad Nacional de Colombia.

mcdiez@unal.edu.co

El análisis de cómo varían los rasgos funcionales de especies de un mismo género brinda 
elementos para comprender las estrategias que permiten la coexistencia de especies simila-
res. En este estudio se evaluaron diferencias morfológicas y funcionales relacionadas con la 
adquisición de recursos en especies silvestres de Vanilla (Orchidaceae) teniendo en cuenta 
la variación causada por la posición de las hojas en el tallo. En bosques del Golfo de Tribugá 
(Costa Pacífica colombiana) se colectaron hojas ubicadas en tres diferentes posiciones del 
tallo de V. cribbiana, V. odorata, V. planifolia y V. trigonocarpa. Para cada especie (mínimo 
de seis individuos) se determinó el contenido de materia seca, grosor, dureza, área foliar 
, área foliar especifica, densidad estomática e índice de conductancia potencial, concen-
tración de nitrógeno y fósforo por masa seca foliar. Los resultados muestran que los rasgos 
funcionales presentaron diferencias significativas entre las especies de Vanilla y algunos de 
los rasgos se diferencian en los diferentes estratos de la planta. De acuerdo con el diagrama 
de ordenación (ACP), las especies se separan bien. En el diagrama, los rasgos funcionales de 
V. trigonocarpa y V. cribbiana se asociadan a estrategias adquisitivas en el uso de los recursos 
(valores elevados de área foliar específica, concentración de nitrogeno y fósforo), mientras 
que los rasgos de V. odorata y V. planifolia se relacionan con estrategias conservativas (va-
lores elevados de materia seca, grosor y dureza). Lo cual sugiere que las especies emplean 
estrategias diferenciales para la captación de recursos, evitando la competencia directa lo 
cual favorece la coexistencia. Este estudio está enmarcado dentro del proyecto “Ecología de 
Vanillas silvestres del Pacífico colombiano con miras a su bioprospección” que es financiado 
por Colciencias.

Palabras clave:
Rasgos funcionales, Rasgos foliares, Vanilla planifolia, Coexistencia.
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DINÁMICA DE BOSQUE HÚMEDO EN DIFERENTES ESCENARIOS DE TALA 
SELECTIVA EN EL MAGDALENA MEDIO (COLOMBIA)

RESTREPO-CARVAJAL, ISABEL CRISTINA
Universidad de Los Andes.

ic.restrepo1444@uniandes.edu.co 

ALDANA-SERRANO, ANA MARÍA
Universidad de Los Andes.

am.aldana262@uniandes.edu.co

STEVENSON-DÍAZ, PABLO ROBERTO
Universidad de Los Andes.
pstevens@uniandes.edu.co 

La tala selectiva es una actividad de uso forestal en crecimiento, que ha demostrado tener 
un menor impacto frente a la tala convencional. A pesar de esto, tanto la magnitud como la 
dirección del cambio ecológico después de la tala, depende fuertemente de su intensidad, 
y, de la subsecuente dinámica espacial y temporal del bosque. Por esta razón, es importante 
realizar estudios para comprender la dinámica de diferentes ecosistemas tras practicar tala 
selectiva. En este estudio se analizó la dinámica del bosque húmedo tropical de la Reserva El 
Paujil (Magdalena Medio, Colombia) en términos demográficos, dinámica de claros, y de ca-
pacidad de producir biomasa, comparando 50 subparcelas de 20 × 20 m en un fragmento del 
bosque que se conserva primario y 50 subparcelas de 20 × 20 m en un fragmento del bosque 
que fue objeto de tala selectiva en el pasado. Como se esperaba, la frecuencia de grandes ar-
boles con valores de densidad de madera altos fue menor en los bosques talados, sin embar-
go la tala no generó un impacto significativo en los demás aspectos mencionados, ya que al 
parecer, las fuertes pendientes de la zona, provocan una elevada mortalidad y promueven la 
formación de claros tanto en bosques intervenidos, como en los que han sido poco alterados.

Palabras clave:
Biomasa aérea, Bosque primario, Demografía, Serranía de Las Quinchas.
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ESTUDIO POBLACIONAL DE LA PALMA DE CUMARE (Astrocaryum 
chambira) EN LA COMUNIDAD DE CUMARIANA EN LAS SELVAS DEL 

MATAVÉN
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Pontifica Universidad Javeriana.
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Pontificia Universidad Javeriana.
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La palma de cumare es la especie productora de fibras más importante para las comunidades 
indígenas de la Amazonia y la Orinoquía. Sus fibras se emplean para la elaboración de objetos 
simbólicos y materiales, tanto para uso cotidiano como para su venta y artesanías, actividad 
que representa una de las principales fuentes de ingresos para las familias indígenas. Con 
el fin de contribuir al conocimiento del estado actual de las poblaciones de la palma Astro-
caryum chambira en la región de la Orinoquía colombiana, se realizó un estudio de la estruc-
tura poblacional, mediante el establecimiento de doce parcelas de 20 × 50 m distribuidas 
en zonas de extracción y no extracción en áreas de conucos, selva y mata de monte. Como 
resultado, se registraron que no hay diferencias significativas entre las densidades poblacio-
nales de las zonas intervenidas versus zonas no intervenidas. Aunque la densidad poblacional 
no arrojó diferencias significativas entre las áreas con alto y bajo nivel de extracción, la 
estructura poblacional si indicó que las poblaciones están siendo afectadas por esta activi-
dad; en las zonas de alta extracción, las poblaciones presentan estructuras tipo campana, 
mientras que en las zonas con baja extracción las poblaciones presentan estructuras en for-
ma de J invertida, indicando una mayor capacidad de regeneración. La frecuente extracción 
destructiva estaría reduciendo las poblaciones, lo cual no solo podría afectar el papel de la 
especie en estos ambientes, sino que pone en riesgo el abastecimiento de materia prima para 
la actividad tradicional de los indígenas Sikuani.

Palabras clave: 
Astrocaryum chambira, Estructura poblacional, Orinoquía, Producto Forestal no maderable.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POTENCIAL DEL ANTURIO NEGRO 
(Anthurium caramantae) ARACEAE, EN LOS ANDES COLOMBIANOS.

ZULETA, DANIEL FELIPE
Posgrado en Bosques y Conservación Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, sede 

Medellín.
dfzuleta@gmail.com

MORALES-MORALES, PAULA ANDREA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

paumoralesm@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Corporación para Investigaciones Biológicas-CIB, Medellín.

abenavides@cib.org.co

Conocer la distribución de las especies endémicas es crucial en la conservación de la biodi-
versidad. Para esto, el uso de modelos de distribución de especies (MDE) ha sido una herra-
mienta útil y de fácil acceso en los últimos años. En este estudio se estimó la distribución 
geográfica potencial del Anturio Negro (Anthurium caramantae) en los Andes colombianos 
a partir de un MDE. Se ajustaron dos modelos individuales (BIOCLIM y MAXENT) y se en-
samblaron con el fin de lograr una predicción más robusta de la distribución de la especie. 
Finalmente, considerando que en su estado silvestre la especie se restringe a coberturas 
boscosas, la predicción se redujo con respecto a éstas zonas en el área de estudio. Los resul-
tados arrojaron mayor probabilidad de presencia de la especie en los bosques de la cordillera 
Central y algunos relictos de la cordillera Occidental. La mayoría de las áreas potenciales 
de distribución de este Anturio negro se encuentran por fuera de las áreas protegidas por los 
Parque Nacionales Naturales de Colombia. Esto, sumado al aprovechamiento indiscriminado 
por parte de comunidades campesinas debido a su alto valor ornamental y a las crecientes 
tasas de deforestación en los Andes colombianos; implica que si no se toman prontas me-
didas de conservación, desaparecerían las poblaciones de este Anturio que pudieran existir 
allí. Este estudio sugiere incrementar muestreos en bosques no protegidos de la cordillera 
Central, entre 2200 y 3000 m de altitud, en busca de poblaciones de A. caramantae, con el 
objetivo de definir áreas para la conservación y el estudio de esta especie. 

Palabras clave:
Modelación, Maxent, Bioclim, Deforestación.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA EN 
MORFOLOGÍA E HISTOLOGÍA VEGETAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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Universidad de los Llanos.
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Actualmente, el uso de las herramientas de las tecnologías de la información y la comuni-
cación en la educación ha comenzado a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Desde esta perspectiva, la metacognición es un aliciente para que el estudiante autorregule 
sus procesos de aprendizaje. Por tal motivo, el presente trabajo de investigación incluye el 
área de la tecnología digital para el diseño y desarrollo de Material Didáctico Multimedia 
(MDM) en Morfología e Histología Vegetal mediante herramientas de la suite de Adobe©. Por 
otro lado, se realizó la aplicación pedagógica a través de la estrategia metacognitiva en los 
estudiantes de los cursos de Biología, Botánica y Educación Vegetal de I, II y IV semestre de 
Licenciatura en Producción Agropecuaria, Universidad de los Llanos, durante el periodo del 
2013B. La aplicación del MDM regulado por la estrategia metacognitiva tuvo como ejes el 
experto, el profesor del curso y auxiliares docentes, para cada curso durante el transcurso 
del semestre. De tal manera, se obtuvo un libro digital, un software interactivo y videos 
complementarios en Morfología e Histología Vegetal avalado en funcionalidad hasta un 100% 
por los expertos en el área como en el componente pedagógico. En cuanto al alcance me-
tacognitivo, los estudiantes de I y IV semestre subieron 1,0 del promedio de acuerdo al test 
inicial y en su mayoría pasaron el curso, a diferencia de un 60% de II semestre que no pasaron 
el curso y la curva metacognitiva no presentó diferencias. En conclusión, la combinación de 
MDM y la estrategia pedagógica, aumentan el nivel cognitivo de los estudiantes en el área de 
morfología e histología, pero hace falta más tiempo y dedicación para alcanzar habilidades 
metacognitivas en el educando, pues mayor tiempo y la regulación de los docentes del curso 
en componentes pedagógicos es necesario para generar en el educando habilidades idóneas 
en la autoeducación.

Palabras clave:
Educación, Objeto virtual de aprendizaje, Pedagogía, Tecnología digital.
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¿ES EL CULTIVO DE LAS ORQUÍDEAS UNA HERRAMIENTA DE 
CONSERVACIÓN?

D.-GALLEGO, ENMANUEL
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

enmanuel-gallego@hotmail.com

El cultivo de las orquídeas no es algo novedoso, ya Confucio (551—479 A.C.) hace la prime-
ra mención importante sobre ellas, lo cual indica que los orientales fueron los primeros en 
interesarse en el cultivo de estas plantas. En occidente la primera referencia aparece en 
manuscritos aztecas en donde se describe la Vanilla como “ambrosia” de los dioses. Pero la 
fascinación por estas plantas a mediados del XVII hasta inicios del siglo XX desató una so-
brecolecta que acabó con muchas poblaciones naturales, aun en la actualidad esta práctica 
sigue amenazando con la extinción de miles de especies. Cultivarlas fue el detonante de esta 
depredación antrópica, pero esta misma práctica podría ser un medio de conservación, ya 
que muchas especies se han visto amenazadas por otros factores como la expansión urbana 
y la agricultura. El manejo de las orquídeas en medios artificiales con condiciones similares 
a su hábitat, reproducirlas y hasta comercializarlas ha generado una disputa entre lo que se 
considera conservación y depredación. Actualmente se han encaminado algunos proyectos 
que respaldan los beneficios que ofrece la conservación ex situ en jardines botánicos, co-
lecciones personales de cultivadores aficionados, relictos de bosques protegidos. Y es aquí 
donde el cultivo y sus técnicas juegan un rol importante y clave para la preservación de es-
pecies, lo que se hace principalmente es la polinización de flores, la obtención de capsulas 
(frutos), sembrar las semillas en cultivo in vitro, esperar su posterior crecimiento, llevarlas 
a cultivo ex vitro, donde adquirirán fuerza para ser llevadas a sus ecosistemas de origen, por 
ejemplo el caso de la Cattleya trianae, que después de este proceso, fue llevada a sectores 
del departamento del Huila donde se sembraron con el apoyo de la comunidad que se encar-
gó de su posterior protección. Entonces podríamos usar la metodología del cultivo in vitro y 
ex vitro como una herramienta en la reinserción de las orquídeas con un impacto positivo en 
sus poblaciones.

Palabras clave: 
Conservación, ex situ, Cultivo, Orquídeas.
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APORTES DE LAS REDES DE INTERCAMBIO DE SEMILLAS Y EL 
CONOCIMIENTO TRADICIONAL A LA CONSERVACIÓN DE CULTIVARES 

NATIVOS EN CUMBAL (NARIÑO), 2014.
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La agrobiodiversidad incluye todos los componentes de la diversidad biológica pertinentes 
para la producción agrícola. Sin embargo, desde mediados del siglo veinte y a nivel mundial, 
se ha ido produciendo una pérdida de diversidad agrícola, conocida también como erosión 
genética. Un pequeño número de variedades de cultivos agrícolas ha reemplazado a miles de 
variedades locales en extensas áreas de producción, lo que ha incrementado el interés en las 
posibles formas de detener la pérdida de la diversidad genética de los cultivos. En ese esfuer-
zo, los investigadores y los políticos han señalado la importancia de la conservación in situ, 
como una estrategia complementaria a la conservación ex situ. En este sentido, las redes de 
intercambio de semillas se constituyen en un elemento importante para la conservación al 
conformar una estructura de intercambio de cultivares nativos y en muchos casos, el cono-
cimiento tradicional asociado a los mismos. El presente trabajo de tesis está enfocado hacia 
los cultivares nativos, el conocimiento tradicional y las redes de intercambio de semillas. Se 
diagramará la estructura de la red de intercambio de semillas de diversos cultivos presentes 
en las huertas caseras de la zona de estudio, Cumbal, Nariño, empleando el programa NodeXL 
y se determinará el aporte de las prácticas de manejo a la biodiversidad de cultivares nativos 
de papa en dicha zona, mediante análisis estadísticos multivariados. Estas asociaciones son 
importantes para definir unidades de manejo, teniendo en cuenta la caracterización de las 
prácticas culturales, el desarrollo de estrategias de conservación y la comunicación e imple-
mentación de planes de conservación in situ con la comunidad local. Mediante este estudio 
se analizará el papel que han desempeñado los agricultores locales en el manejo y conserva-
ción de la agrobiodiversidad a través de las redes sociales de intercambio de semillas. 

Palabras clave: 
Agrobiodiversidad, Cultivares nativos, Redes de intercambio de semillas, Conocimiento tra-
dicional.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL ZAPOTE (Matisia cordata 
Bonpl.) CULTIVADO EN EL OCCIDENTE CERCANO ANTIOQUEÑO
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El zapote es un árbol frutal de la familia Malvaceae, subfamilia Bombacoideae. Es nativo 
del trópico americano, por lo que se esperaría encontrar una alta variabilidad en la región 
estudiada. Sin embargo, la variabilidad dentro de esta especie ha sido escasamente estu-
diada. En la región de Occidente antioqueño el sistema productivo de zapote corresponde 
a un arreglo agroforestal multiestrato, en asocio con cacao, ornamentales, plátano y otras 
especies arbóreas. Los productores reconocen dos variedades, una criolla y otra ecuatoriana. 
El objetivo de este trabajo fue conocer la diversidad de zapotes existente en el Occidente 
cercano antioqueño. Se caracterizaron 100 árboles distribuidos en siete fincas del municipio 
de Sopetrán. Se analizaron características cualitativas (4) y cuantitativas (18) de planta, 
fruto y semilla. Siete variables cuantitativas: DAP, peso de semilla, peso mesocarpio, grosor 
epicarpio, diámetro pedúnculo, color cáscara, ancho de semilla mostraron diferencias signi-
ficativas (p<0,001) para las dos variedades de zapote, sugiriendo que la variedad ecuatoriana 
se caracteriza por formar frutos más pesados, con epicarpio más grueso y pulpa más pesada, 
sin embargo, el porcentaje de pulpa no mostró diferencias significativas (p=0,654) entre las 
variedades. Los árboles criollos presentaron mayor DAP y diámetro de pedúnculo. La for-
ma de frutos criollos fue redonda de punta aguda (92%) y de los ecuatorianos fue obovada 
(48%). Ambas variedades presentaron en promedio 12,2 °Brix, corroborando el sabor dulce, 
por lo cual ambas variedades son apetecidas por los consumidores. De forma paralela a la 
caracterización morfológica, se está haciendo un estudio de diversidad genética con técnicas 
moleculares, para corroborar si las diferencias encontradas se corresponden con diferencias 
genéticas. Se hará un análisis conjunto para características morfológicas y moleculares con 
componentes principales.

Palabras clave:
Matisia cordata, Caracterización morfológica, Diversidad vegetal, Frutales.
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CATEGORÍAS Y VALOR GENERAL DE USO DE LAS PLANTAS EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA YANACONA (SAN AGUSTÍN, HUILA, COLOMBIA)
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Colombia, país pluricultural, alberga diferentes grupos étnicos, como el Resguardo Indígena 
Yanacona en el Departamento del Huila, ubicado en las Veredas Nueva Zelanda, Quebradón, 
Estrecho y Arauca I (Municipio de San Agustín). El objetivo de este trabajo es la determinación 
de las categorías y el valor general de uso de las plantas más importantes para la comunidad 
del Resguardo. Para el desarrollo del proyecto se realizaron visitas de campo, utilizando ins-
trumentos y métodos como la observación participante, entrevistas y el uso de herramientas 
analíticas, permitiendo el registro de información con niños, jóvenes y adultos. Como resul-
tados se logró el desarrollo de cuatro visitas de campo, la realización de talleres de pintura 
con técnicas de óleos (monotipia) y témperas (digito-pintura y dibujo libre) en la escuela del 
Resguardo, observación participante y entrevistas en diferentes espacios socioculturales que 
permitieron la obtención de la información etnobotánica y la colecta de los ejemplares bo-
tánicos; se registró información de un total de 222 especies de plantas identificadas, en 160 
géneros y en 67 familias. Las familias vegetales con mayor número de especies corresponden 
a Asteraceae (34), Malvaceae (11), Solanaceae (11), Melastomataceae (10) y Rubiaceae (10). 
Los géneros con más especies fueron Solanum con 5 especies y Alternanthera, Heliconia, Mi-
conia, Piper y Rubus con 4 especies cada uno. Las especies fueron agrupadas en las siguientes 
categorías de uso: Alimenticia, Alimento de animales, Aliño, Comercial, Construcción, Insec-
ticida, Maderable, Medicinal, Ornamental, Reforestadora, Ritual, Semilla, Sombrío, Tóxica 
y Otros usos. De acuerdo con los usos reportados se realizó la estimación del valor general 
de uso para cada una de las especies. Este estudio evidencia un gran número de especies 
conocidas y utilizadas por la comunidad del Resguardo Yanacona de San Agustín, mostrando 
los conocimientos relacionados con la diversidad vegetal y cultural.

Palabras clave:
Conocimiento tradicional, Diversidad cultural, Diálogo de saberes, Diversidad de plantas útiles.
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DESDE AS ÁGUAS NO SUL DO BRASIL: PLANTAS AQUÁTICAS 
VASCULARES UTILIZADAS PARA ARTESANATO
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A importância das plantas aquáticas transcende as funções ecológicas já conhecidas nos 
ecossistemas aquáticos, pois representam a cultura, tradição e conhecimento de diferentes 
comunidades humanas. Assim como as plantas e o conhecimento ecológico local são pouco 
estudados, não são considerados partes das soluções em conflitos socioambientais gerados 
em áreas de proteção ambiental. Objetivou-se estudar a riqueza de espécies aquáticas co-
nhecidas e utilisadas para artesanato e a sua versatilidade, investigar se os dados sociais 
estão associados com o conhecimento sobre plantas aquáticas, identificar o conhecimento 
ecológico local e os riscos da atividade artesanal na Bacia Hidrográfica do rio Tramandaí no 
sul do Brasil. Empregou-se a técnica denominada bola-de-neve, entrevistas semiestruturadas 
e turnê-guiada para o registro das informações. Os dados foram analisados através da esta-
dística descritiva, correlação de Sperman, teste U de Mann-Whintney e índices etnográficos. 
A pesquisa se desenvolveu em 13 meses exclusivamente com 35 pessoas que atualmente 
trabalham com artesanato. Registrou-se 16 espécies, das quais são elaboradas 17 formas 
diferentes de artesanato. Os dados sociais mais informativos do conhecimento, do uso e do 
número de objetos confeccionados foram a idade, tempo no local e tempo de trabalhado com 
artesanato. Os cortadores de plantas para artesanato (n=15) têm maior conhecimento ecoló-
gico (p=0,001; X2=7,75, g.l=1). Os principais riscos citados foram os problemas de saúde e a 
influência negativa da ação dos órgãos ambientais na região, em vista dos conflitos socioam-
bientais e a exclusão da população nas decisões das entidades ambientais. É imprescindível 
incluir estas pessoas em planos de manejo das plantas e em estratégias de gestão, conser-
vação ambiental e dos recursos vegetais, assim como estabelecer uma legislação ambiental 
clara e acessível à população para a manutenção da prática artesanal (Financiamento Brasil, 
PNADB/CAPES).

Palavras-chave: 
Etnobotânica, Conflitos socioambientais, Conhecimento ecológico local, Dados sociais.
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APROVECHAMIENTO Y USO DE FIBRAS VEGETALES DE ORIGEN 
SILVESTRE PARA LA CESTERÍA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, 

COLOMBIA
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Ante la necesidad de reglamentar el Aprovechamiento de Productos Forestales No Maderables 
en el departamento de Risaralda que adelanta la Autoridad Ambiental Regional, el Grupo de 
Investigación Jardín Botánico UTP investiga el caso de aprovechamiento de recursos biológi-
cos, especialmente bejucos, de los cuales se obtienen fibras vegetales empleadas en cestería 
comercial. Mediante entrevistas semiestructuradas y el diálogo de saberes, se describieron 
los eslabones de la cadena productiva de la cestería y sus características socioeconómicas. 
En zonas donde se registra aprovechamiento de bejucos se establecieron 10 parcelas 50 m 
× 50 m al interior de bosques naturales, en las cuales se realizó un censo de individuos de 
las especies útiles e inventario de recursos (raíces, tallos secundarios) sobre especies prio-
rizadas; se colectaron ejemplares botánicos y muestras de recurso para su caracterización. 
Como resultados generales, se evidencia que el aprovechamiento de bejucos y la cestería se 
conservan como oficios de tradición, practicados a pequeña escala y de manera informal para 
la subsistencia por una población aproximada de 50 personas en 7 municipios de Risaralda. 
Se determinaron taxonómicamente 18 especies, las familias que demostraron mayor riqueza 
en especies útiles corresponden a Bignoniaceae seguido por la familia Araceae, en Clusiaceae 
y Gleicheniaceae se registraron 2 spp. y 1 spp. en seis familias restantes. Se estimó parcial-
mente la oferta natural de recursos y fibras, determinando su disponibilidad en unidades, 
longitud y peso por hectárea para las zonas muestreadas. Las poblaciones de Philodendron 
longirrhizum y Chusquea latifolia demuestran un alto potencial de aprovechamiento, en las 
demás especies de bejucos se requiere seguimiento específico y definir medidas de manejo, 
pues sus individuos se encontraron escasos, dispersos y/o con baja disponibilidad de recursos 
en estado aprovechable.

Palabras clave:
Cestería, Fibras vegetales, Especies útiles, Departamento de Risaralda.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

257

Etnobotánica y Botánica Económia

NOMBRES Y USOS DE LAS PLANTAS IDENTIFICADAS POR LOS 
INDÍGENAS CUBEO DE COLOMBIA
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La cultura, lengua y diversidad biológica del entorno en el que habita una comunidad, hacen 
parte de lo que se conoce como patrimonio biocultural. A pesar de que para el caso de los 
indígenas cubeo cada uno de estos componentes ha sido estudiado, poco se conoce acerca 
de la relación entre estos. En aras de cerrar esta brecha cognitiva se realizó una revisión de 
literatura, donde después de documentar el repertorio de plantas usadas y nombradas por 
los indígenas cubeo, se establecieron relaciones entre su importancia en términos materiales 
y culturales. Se revisaron 22 fuentes bibliográficas para recopilar información acerca de las 
plantas usadas y las palabras en lengua cubeo asociadas a estas. Se generaron 1634 regis-
tros, se identificaron 95 familias botánicas y 378 especies. Adicionalmente, se recopilaron 
681 reportes de uso y 692 nombres asociados a alguna especie previamente identificada. Las 
familias con mayor número de reportes de uso fueron Arecaceae, Fabaceae y Apocynaceae. 
Astrocaryum chambira es la especie más diversamente utilizada. Los usos encontrados se 
distribuyeron en 10 categorías en donde Medicinal y veterinario, alimento humano, y utensi-
lios y herramientas, reúnen más del 60% de los usos. Se encontró que las familias con mayor 
número de palabras asociadas son Arecaceae, Euphorbiaceae y Musaceae. Manihot esculenta 
es la especie con más palabras asociadas. Se demostró que hay una correlación débil entre el 
número de reportes de uso para una especie y el número de palabras en lengua cubeo asocia-
das a la misma. Resaltamos la importancia tanto de un enfoque utilitarista como epistemoló-
gico, con el fin de producir conocimientos integrados acerca de la importancia de los recursos 
tanto a una escala material como cultural. A través de este enfoque creemos que es posible, 
plantear mejores estrategias de conservación de los recursos, planear políticas públicas más 
asertivas y conceptualizar mejor el territorio en el que habitan estas comunidades.

Palabras clave: 
Etnobotánica cuantitativa, Lingüística, Cubeo, Patrimonio biocultural.
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ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE PLANTAS MEDICINALES 
POR LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO PALO DE AGUA (CÓRDOBA–

COLOMBIA)
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El conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales ha estado disminuyendo como 
consecuencia del estilo de vida que impone la sociedad actual. Con el fin de reconocer las 
especies vegetales con propiedades medicinales utilizadas por los habitantes de Corregimien-
to Palo de agua, se realizó un estudio etnobotánico en las veredas Garavito, El Tigre y La 
Estancia, para lo cual se aplicaron encuestas a hombres y mujeres con edades comprendidas 
entre 18 y 80 años. Se colectaron especímenes de las especies reportadas por los habitantes 
durante las entrevistas, asimismo, se tomaron fotografías de las especies y se anotaron datos 
claves para su posterior identificación taxonómica. Se registraron 37 especies distribuidas 
en 36 géneros y 22 familias, siendo las más representativas Plectranthus parviflorus Willd. 
(Orégano), Mentha × piperita L. (Hierba buena), Ocimum basilicum L. (Albahaca), Salvia 
officinalis L. (Salvia), Melissa officinalis L. (Toronjil), Aegiphila sp. (Miao de perro), Citrus 
limon (L.) Osbeck (Limón), Murraya paniculata (L.) Jack (Azar de la india), y Ruta graveo-
lens L. (Ruda). Las enfermedades y dolencias comúnmente tratadas con plantas medicinales 
son: gripa, parasitosis, dolor de cabeza, dolor de oído y colesterol. Al comparar el grado de 
conocimiento etnobotánico entre los encuestados, se evidenció que las mujeres (64% de la 
población encuestada) tienen mayor conocimiento del uso medicinal de las plantas, puesto 
que son ellas quienes se ocupan de utilizarlas para aliviar algún malestar que se presente 
en cualquier miembro de la familia. En cuanto al nivel educativo, los analfabetas (14% de la 
población encuestada) mostraron tener mayor conocimiento acerca de los usos medicinales 
dados a las plantas de su comunidad. En conclusión, los habitantes del corregimiento Palo de 
Agua aplican la medicina tradicional, no obstante, el mayor grado de conocimiento sobre el 
uso de las plantas medicinales se está limitando a los adultos mayores.

Palabras clave: 
Etnobotánica, Plantas medicinales, Conocimiento ancestral, Medicina tradicional.
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CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE UNA COMUNIDAD RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE ACEVEDO (HUILA, COLOMBIA)
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Se realizó la presente investigación en la vereda Delicias (Acevedo-Huila), con una duración 
de ocho meses, en el cual se generaron espacios de dialogo y de intercambio mutuo de cono-
cimientos, haciendo un reconocimiento de la cultura campesina, su importancia y necesidad 
para el desarrollo de la sociedad. Participaron 41 conocedores, 33 mujeres y 8 hombres y 
estudiantes de 5º de la Institución Educativa San José de Llanitos. El proyecto se enmarcó 
desde la parte cualitativa y cuantitativa para determinar la importancia cultural de las espe-
cies vegetales usadas por la comunidad, a partir de la frecuencia de mención y de métodos 
entnográficos. Teniendo en cuenta los procesos de transmisión y las prácticas agrícolas que se 
generan en las familias. Realizando entrevistas semiestructuradas y colectas botánicas para 
la identificación de flora útil, apoyada de un registro fotográfico. Se registraron 263 especies 
agrupadas en 185 géneros y 74 familias, de las cuales, las que presentaron mayor número 
de géneros y especies en el estudio fueron Asteraceae (20 géneros, 23 especies), seguidos 
por Solanaceae (7,15) y Leguminosae (8,11), mientras las de menor reporte corresponde a 
familias con un solo género y dos o una especie, como son el caso de Melastomataceae (1 
género, 2 especies) y Urticaceae (1,1). La comunidad estableció 10 categorías etnobotánicas 
(Alimento, Artesanal, Combustible, Condimentaría, Construcción, Económico, Forraje, Medi-
cinal, Ornamental y Otros), encontrando con mayor reporte a la categoría: ornamental (119 
especies) y medicinal (80). La especie de mayor importancia cultural fue el café (Coffea ara-
bica), por brindar diversos recursos de sostenimiento familiar y la categoría de alimentación 
como la de mayor importancia cultural, por generar y garantiza el bienestar de las familias, 
en donde los niños aprenden a cultivar el campo, no con la visión económica, sino al contrario 
el de seguir construyendo su cultura campesina alrededor de los cafetales.

Palabras clave:
Etnobotánica, Educación, Transmisión, Importancia cultural.
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Etnobotánica y Botánica Económia

CREANDO HISTORIA, TIÑENDO VIDA. RESCATE DE PLANTAS TINTÓREAS 
CON ARTESAN@S EN TRES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

CALDAS.

SANTOYO-S., SANDRA
Coordinadora de Educación ambiental, Jardín Botánico-Universidad de Caldas. Candidata 

Master agroecología. Universidad de Córdoba-España.
ssantoyo.s@gmail.com

GALLEGO, JOSÉ HUMBERTO
Profesor asociado. Departamento de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas.
josegallego@ucaldas.edu.co

Rescatar el saber de las plantas tintóreas entre las comunidad de artesanos del de-
partamento de Caldas, ha sido uno de los objetivos fundamentales del trabajo del 
Jardín Botánico Universidad de Caldas, que ha permitido articular la investigación, 
la conservación y la educación ambiental como principios rectores en su proyección 
universitaria. De esta manera se ha llevado a cabo una búsqueda de material biblio-
gráfico y documental que fundamente la labor que se ha emprendido en el marco del 
proyecto sobre plantas tintóreas elaborado por el JBUC y financiado por Corpocaldas 
durante el 2014 y el cual favorece el reconocimiento de la riqueza botánica para el 
uso y aprovechamiento en la producción y elaboración de productos de origen natural 
para la región. Sin embargo, en los espacios de intercambio, formación y cualifica-
ción de los artesanos-as se ha establecido una serie de problemáticas importantes a 
definir, a partir de la aplicación de técnicas de recolección de información como la 
matriz DOFA y las entrevistas semiestructuradas, que dieron como resultado el poco 
conocimiento que existe con respecto al uso sostenible de la biodiversidad. El JBUC 
ha recopilado distintas formas y técnicas de dar color a fibras de uso tradicional como 
el Fique, la Lana, Iraca y semillas, teniendo en cuenta las características físicas y la 
composición química de las mismas, con el fin de contrarrestar el impacto que sobre 
el ambiente ejercen los tintes de síntesis química. Con base en ello se lograron obte-
ner como resultados los siguientes: L@s artesan@s presentan una pérdida importante 
de las técnicas y métodos tradicionales de extracción de color en sus territorios, 
producto de la ausencia de espacios comunitarios de intercambio entre los actores 
implicados; no se ha avanzado en la investigación de tintes naturales de uso comuni-
tario en la producción artesanal; la reproducción de germoplasma tintórea es mínima 
y se encuentra descuidada por parte de los artesanos/as.

Palabras clave:
Plantas tintóreas, Artesanías naturales, Uso del bosque, Artesanos.
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Evolución Vegetal

RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL CARÁCTER ARILO EN LAS 
LEGUMINOSAS: ¿ESTABA EN LO CIERTO EDRED JOHN CORNER?

ACOSTA-ROJAS, DIANA CAROLINA
Universidad de Los Andes.

dc.acosta10@uniandes.edu.co

HENAO-DÍAZ, LUIS FRANCISCO
Universidad de Los Andes.

lf.henao28@uniandes.edu.co

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Universidad de Los Andes.
samadrin@uniandes.edu.co

Los arilos son estructuras carnosas, usualmente de colores llamativos, que se encuentran ad-
heridas a la semilla y han sido asociadas a la dispersión de semillas mediada por animales. En 
1949, Edred J. Corner propuso que las especies con frutos capsulares y semillas rodeadas de 
arilo debían pertenecer a un grupo de plantas ancestrales. En este sentido, su hipótesis pre-
dice que la presencia de arilo en las semillas debe constituir el estado de carácter ancestral. 
Nosotros escogimos la familia Fabaceae, con el objetivo de poner a prueba dicha hipótesis y 
explorar la influencia del arilo en la evolución de este taxón. Para ello, utilizamos la filoge-
nia más reciente de las leguminosas y recopilamos la información de presencia y ausencia de 
arilo en 426 géneros. El carácter arilo se refirió unicamente a la extensión de tejido funicular. 
Los datos para cada género fueron extraídos de la base de datos INTKEY: Legume (Fabaceae), 
fruits and seeds y de literatura científica. La reconstrucción marginal del carácter ancestral 
fue estimada mediante el criterio de máxima verosimilitud con los paquetes phytools y gei-
ger. La influencia del arilo en la evolución de las leguminosas fue explorada con el modelo de 
estado binario de especiación y extinción (BiSSE) en el paquete diversitree. Todos los análisis 
fueron realizados en el programa estadístico R. Contrario a lo esperado por Corner, la ausen-
cia de arilo resultó ser el estado del carácter ancestral más probable para las leguminosas 
(p=0,85). Encontramos que el efecto de la ausencia del arilo sobre la especiación fue signifi-
cativamente menor de la presencia, lo cual nos sugiere que la presencia del arilo puede estar 
facilitando procesos de especiación en las Fabaceae. 

Palabras clave:
Fabaceae, Endozoocoria, Reconstruccion de estados de caracter, Especiación.
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Evolución Vegetal

EVOLUCIÓN DEL HÁBITO ACUÁTICO EN Ludwigia (ONAGRACEAE): 
ADAPTACIONES MORFO-ANATÓMICAS EN EL NEOTRÓPICO

BEDOYA-OVALLE, ANA MARÍA
Universidad de los Andes.
am.bedoya250@gmail.com 

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Universidad de los Andes.

samadrin@uniandes.edu.co 

El género Ludwigia incluye una gran variedad de formas adaptadas para vivir en ambientes 
acuáticos que van desde húmedos, hasta inundados. Caracteres morfo-anatómicos de tallos 
y raíces –órganos que están expuestos a condiciones de inundación en plantas acuáticas– se 
utilizaron para caracterizar y discriminar entre especies Neotropicales de Ludwigia. Los ca-
racteres empleados incluyen el hábito, proporción de aerénquima, tejidos lignificados, área 
lacunar, estado de desarrollo de la endodermis, presencia de pneumatóforos, etc). Se recons-
truyó una hipótesis filogenética usando las regiones combinadas de ITS y rpl32–trnLUAG del 
ADN nuclear y del cloroplasto respectivamente, incluyendo las mismas especies e individuos 
estudiados morfo-anatómicamente. Secuencias de ITS de especies norteamericanas fueron 
obtenidas de GenBank e incluidas en el análisis, como marco de referencia para la ubicación 
de las especies Neotropicales. Los estados de caracter morfo-anatómicos fueron mapeados 
en el árbol filogenético resultante. Se logró separar las especies de Ludwigia incluidas en 
el estudio en tres grupos según sus adaptaciones morfo-anatómicas al medio acuático: dos 
grupos de plantas estrictamente acuáticas y un grupo de plantas anfibias. Los dos primeros 
grupos, corresponden en la filogenia a grupos monofiléticos. Los resultados soportan por lo 
menos dos orígenes diferentes del hábito estrictamente acuático en Ludwigia, en concordan-
cia con clasificaciones taxonómicas previas. Del mismo modo, se sugiere que las especies in-
cluidas experimentaron convergencia de caracteres como respuesta a las presiones de selec-
ción impuestas por ecosistemas acuáticos (baja concentración y tasa de difusión de oxígeno, 
disminución de disponibilidad de luz para fotosíntesis, acumulación de fitotoxinas, etc) pero 
también se diversificaron en varias formas de vida adecuadas para vivir estrictamente en el 
agua. Ludwigia es un buen modelo para el estudio de la evolución del hábito acuático Sin em-
bargo, es necesario un muestreo completo de todas las especies del género para reconstruir 
la historia evolutiva completa en el género.

Palabras clave: 
Planta acuática, Evolución convergente, Anatomía, Ludwigia.
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Ficología

DIVERSIDAD FITOPLANCTÓNICA DE UN SISTEMA ALGAL DE ALTA TASA 
PARA LA BIORREMEDIACIÓN DE LIXIVIADOS DE RELLENOS SANITARIOS

SARDI-SAAVEDRA, ANTONELLA
Universidad del Valle.

antonellasardi06@gmail.com

PEÑA-SALAMANCA, ENRIQUE JAVIER
Universidad del Valle.

enrique.pena@correounivalle.edu.co

MADERA-PARRA, CARLOS ARTURO
Universidad del Valle.

carlos.a.madera@correounivalle.edu.co

CERÓN-HERNÁNDEZ, VÍCTOR ALFONSO
Universidad del Valle.

victor.a.ceron@correounivalle.edu.co

Los sistemas algales de alta tasa se caracterizan por la mejora en el crecimiento de la bio-
masa y capacidad de tratamiento de lixiviados. Las microalgas involucradas en estos sistemas 
son utilizadas para la biorremediación de contaminantes, y también pueden indicar cambios 
en el sistema acuático al presentar variaciones en la estructura, función y crecimiento de 
las comunidades. Este estudio tuvo como objetivo evaluar la diversidad de la comunidad de 
microalgas asociadas a un sistema algal de alta tasa empleado en la biorremediación del 
lixiviado del relleno de San Pedro, Valle del Cauca, Colombia. Para ello se tomaron muestras 
biológicas y fisicoquímicas durante tres fases del tratamiento entre noviembre de 2012 y 
julio de 2013. Se utilizaron los índices de Shannon y Simpson para evaluar la diversidad del 
sistema. En total se registraron 28 morfoespecies, siendo Chilomonas insignis y Euglena sp. 1, 
las más abundantes. El estudio reveló variaciones tanto en abundancia como en composición 
de especies durante todas las fases de desarrollo del sistema. En la primera fase dominaron 
organismos del phylum Cryptophyta y en la segunda y tercera, organismos del phylum Eugle-
nophyta. La dominancia de los organismos estuvo asociada a la concentración de compuestos 
orgánicos y nutrientes en el agua. Los índices mostraron una baja diversidad (entre 0 y 2) 
debido a los altos niveles de eutrofización, siendo la segunda fase el momento de mayor di-
versidad (H’=1,9). Finalmente, el conocimiento de la estructura y dinámica del fitoplancton 
es clave para el mantenimiento y desempeño de este sistema.

Palabras clave:
Diversidad microalgal, Sistema eutrofizado, Composición microalgal, Fitopláncton.
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

EFECTO DEL ESTRÉS ABIÓTICO EN LA FLORACIÓN DEL AGUACATE

ACOSTA-RANGEL, ALEYDA 
Department of Botany and Plant Science – University of California Riverside 

aacos011@ucr.edu

LOVATT, CAROL
Department of Botany and Plant Science – University of California Riverside 

carol.lovatt@ucr.edu

 SANTIAGO, LOUIS
Department of Botany and Plant Science – University of California Riverside 

louis.santiago@ucr.edu

El aguacate (Persea americana Mill) es exitosamente comercializado en el mundo por su 
alto valor nutritivo y saludable: además, es un alimento culturalmente importante en las 
Américas. El cultivo del aguacate es altamente sensible al estrés ambiental. Con el objetivo 
de estudiar los efectos del estrés abiótico en la floración del aguacate, árboles que experi-
mentaron inducción floral fueron expuestos a condiciones constantes de baja temperatura 
(12°C), sequía o baja radiación mas un control. Los resultados indican una reducción en el 
periodo de floración en todos los tratamientos de estrés aplicados al compararlos con el 
control. La exposición constante al frio generó un retraso en el inicio de la floración. Frio y 
sequía redujeron el número de inflorescencias en árboles de aguacate, además incentivaron 
el desarrollo vegetativo una vez finalizado el estrés. Los árboles en sombra aceleraron la 
formación de inflorescencias determinadas. Este estudio confirma que el aguacate genera 
mecanismos de respuesta compensatorios ante condiciones ambientales desfavorables, los 
cuales incluyen la reducción en el numero de órganos, cambio en su estrategia reproductiva 
y/o inducción del desarrollo vegetativo.

Palabras claves: 
Aguacate, Estrés, Floración, Cultivo.
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

RESPUESTAS DE CRECIMIENTO Y FISIOLÓGICAS DE TRES ESPECIES 
VEGETALES EXPUESTAS A LIXIVIADOS DE UN RELLENO SANITARIO

ÁVILA-LÓPEZ, VANESSA
Universidad del Valle.

vanessavilop@hotmail.com

ROJAS-USCATEGUI, LADY
Universidad del Valle.
lelerojas@gmail.com

MADERA-PARRA, CARLOS ARTURO
Universidad del Valle.

carlos.a.madera@correounivalle.edu.co

PEÑA-SALAMANCA, ENRIQUE JAVIER
Universidad del Valle.

enrique.pena@correounivalle.edu.co

A escala piloto, se evaluaron respuestas de crecimiento y fisiológicas de tres especies ve-
getales tropicales: Colocasia esculenta, Heliconia psittacorum y Gynerium sagittatum, ex-
puestas al lixiviado del Relleno Sanitario Regional de Presidente (San Pedro, Valle del Cauca), 
en cuatro humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal (HCFSS). Se midieron las 
siguientes variables: área foliar, longitud de tallo, biomasa, porcentaje de supervivencia, 
clorofila, tasa fotosintética y nitrógeno foliar. Durante el experimento, las tres especies pre-
sentaron aumento del área foliar, longitudes de tallos dentro de los valores de taxonomía de 
las especies y biomasa con los mayores valores en G. sagittatum, seguida de H. psittacorum 
y C. esculenta. La especie C. esculenta reportó bajos índices de supervivencia a los 168 días 
de la fase experimental. Para clorofila y nitrógeno foliar, C. esculenta presentó los mayores 
valores seguida de H. psittacorum y G. sagittatum. Los mayores valores de tasa fotosintética 
se registraron en G. sagittatum. Adicionalmente, se observaron procesos como floración y 
aparición de nuevos esquejes, indicando una buena adaptabilidad de las especies al sistema, 
al lixiviado y las condiciones ambientales. Acorde a estos resultados, se sugiere el uso de G. 
sagittatum y H. psittacorum en la fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios.

Palabras clave:
Área foliar, Longitud de tallo, Clorofila, Tasa fotosintética.
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

ASPECTOS FOTOSINTÉTICOS DE Passiflora ligularis Juss. (ESPECIE) EN 
ESTADO REPRODUCTIVO EN EL HUILA, COLOMBIA

FERNÁNDEZ-MOLANO, GINNA ESPERANZA
Universidad Nacional de Colombia.

gefernandezm@unal.edu.co

MELGAREJO-MUÑOZ, LUZ MARINA
Universidad Nacional de Colombia.

lmmelgarejom@unal.edu.co

RODRÍGUEZ-CASTILLO, NATALIA ALEJANDRA
Universidad Nacional de Colombia.

narodriguezc@unal.edu.co

La granadilla (Passiflora ligularis Juss.) es un fruto apreciado en el mercado nacional e in-
ternacional por sus características organolépticas y nutricionales. Sin embargo, muy pocos 
estudios se han realizado sobre su ecofisiología en zonas de alta producción en Colombia. Por 
esta razón el objetivo de este estudio fue describir y analizar algunos aspectos de la fotosín-
tesis y potenciales hídricos de la granadilla, en estado reproductivo, en dos fincas localizadas 
en el municipio de Santa María (Huila, Colombia). Dentro de la metodología establecida se 
contempló realizar el estudio en las fincas conocidas como: La Ceiba (2060 metros de altitud) 
y La Yerbabuena (2270 metros de altitud). Se monitorearon variables climáticas y se midieron 
parámetros de intercambio gaseoso, fluorescencia de la clorofila a y potenciales hídricos. Los 
resultados obtenidos indican que la temperatura promedio en La Yerbabuena fue 16,24ºC y 
en La Ceiba de 17,15ºC, con una PAR de 470,9 y 1186,2 μmol de fotones m-2s-1, respectivamen-
te. Los valores de Amax, RD e Ic para la finca La Ceiba (23,6; 2,24 y 34,6 μmol m-2s-1) fueron 
mayores respecto a La Yerbabuena (17,5; 1,34 y 21 μmol m-2s-1), en esta última se evidencia 
una alta capacidad de uso de la luz disponible para garantizar una mayor eficiencia fotosin-
tética (Φ) de 0,0457 a valores bajos de radiación. El potencial hídrico foliar (cercano a -0,2 
MPa) y del suelo (cercano a -0,01 MPa) y los valores de Fv/Fm (por encima de 0,86) en prealba 
indican ausencia de estrés en las plantas. En conclusión ambos ambientes son favorables para 
el desarrollo de la granadilla porque a pesar de las características ambientales y las diferen-
tes intensidades de luz se mantiene una alta eficiencia de la fotosíntesis (Φ).

Palabras clave:
Uso eficiente del agua extrínseco (WUEe), Eficiencia de la fotosíntesis (Φ), Tasa fotosintética 
(A), Radiación fotosintéticamente activa (PAR).
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

RESPUESTA FISIOLÓGICA DE Capsicum frutescens L. (SOLANACEAE) A 
DIFERENTES CONDICIONES DE RIEGO

MARÍN-SALGADO, HERNEL
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
hernelmarin@gmail.com hamarins@unal.edu.co 

PEÑA-SALAMANCA, ENRIQUE JAVIER
Universidad del Valle.

enrique.pena@correounivalle.edu.co 

Las plantas están a menudo expuestas a factores de estrés ambiental; entre estos, el estrés 
hídrico. La eficiencia en el uso del agua es una medida de la eficiencia estomática para maxi-
mizar la fotosíntesis reduciendo así, la perdida de agua. El cultivo de ají tabasco presenta 
gran auge en Colombia por ser una alternativa de subsistencia para los agricultores, ya que 
es de los pocos cultivos que no está amenazado por la economía de puertas abiertas. El ob-
jetivo de esta investigación radicó en evaluar respuestas fisiológicos de Capsicum frutescens 
L. a diferentes condiciones de riego. El experimento se realizó en la Estación Experimental 
de Biología de la Universidad del Valle, con cuatro niveles de tratamiento para riego (100% o 
Capacidad de Campo, 150, 50 y 10% de C.C.). El crecimiento fenológico, tasa fotosintética y 
conductancia estomática fueron las variables consideradas como indicadores fisiológicos. Los 
resultados indican que con el 150% de humedad en el suelo las plantas presentan mayores 
tasas fotosintéticas, así como conductancia estomática y tasa de transpiración. Sin embargo, 
no se encontraron diferencias entre los riegos a 10 y 100% de C.C. Las plantas con 50 y 150% 
de C.C. presentaron condiciones fisiológicas que indican mayor eficiencia en el uso del agua 
con respecto a los otros tratamientos. La baja disponibilidad de agua acompañada de valores 
relativamente altos de radiación solar provocan disminución de la actividad fotosintética.

Palabras clave: 
Capacidad de campo, Conductancia estomática, Eficiencia en el uso del agua, Tasa fotosin-
tética .
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

VALORACIÓN DE CONTENIDO DE BIOMOLÉCULAS EN SEMILLAS 
DE Heliconia huilensis Abalo & Morales USANDO UN MÉTODO 

FOTOTÉRMICO

TAPIERO-GRANDA, JOSEPH HELBERTH
Instituto Interdisciplinario de las Ciencias. Grupo de Investigación en Ciencia Aplicada para 

el Desarrollo de la Ecorregión-GICADE, Universidad del Quindío.
joseph.1005@hotmail.com

GORDILLO-DELGADO, FERNANDO
Universidad del Quindío.

fgordillo@uniquindio.edu.co

SEPÚLVEDA-NIETO, MARÍA DEL PILAR
Universidad del Quindío.

msepulveda@uniquindio.edu.co

La familia Heliconiaceae desempeña un papel ecológico trascendental dentro de los ecosiste-
mas ya que protegen las fuentes de agua. Estas plantas ornamentales son componentes fre-
cuentes de los bosques colombianos; en particular, la especie Heliconia huilensis es endémi-
ca de la vertiente magdalenense y hace algunos años fue reportada en la vertiente occidental 
de la cordillera central en el departamento del Quindío con poblaciones altamente fructifi-
cadas; no obstante, es tal el desconocimiento de su reproducción sexual que a la fecha no se 
han desarrollado estudios de caracterización de especies silvestres en los que se describan 
detalladamente sus semillas. En el presente trabajo se utilizó la espectroscopia fotoacústica 
para estimar luego de un proceso de tinción, los contenidos de biomoléculas en estas semi-
llas. Con este método se radia la muestra con luz pulsada a una frecuencia constante y se va-
ría su longitud de onda. Utilizando un micrófono se miden las variaciones de presión del aire 
en una región adyacente al punto de incidencia, producidas por el calentamiento periódico 
del material debido a desexcitaciones no radiativas; de esta forma, se obtiene directamente 
de la muestra una señal proporcional a su absorbancia. Se utilizaron los reactivos biuret, azul 
de comasiee y sudan, respectivamente, para determinar el contenido de hidratos de carbo-
no, lípidos y proteínas en el endospermo de las semillas de esta especie. Teniendo en cuenta 
que se trata de muestras biológicas, se tomaron varios espectros y se compararon con los de 
otras semillas más conocidas utilizando el análisis estadístico de componentes principales. Se 
encontró que el contenido de proteína es bajo (similar al de la higuerilla, <5%), el de lípidos 
es alto (similar al de la higuerilla, 50%) y el de almidón es medio (similar al del maní, 25%).

Palabras clave:
Heliconiaceae, Biomoleculas, Espectroscopia fotoacústica, Absorbancia.
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Fisiología y Ecofisiología Vegetal

LA RESPUESTA GERMINATIVA DE LAS ESPECIES DE BOSQUE SECO 
TROPICAL ESTÁ DADA POR EL GRUPO ECOLÓGICO AL QUE PERTENECE? 

VARGAS-FIGUEROA, JHON ALEXANDER
Universidad del Valle.
lexvafi13@gmail.com

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co, albamarina.torres@gmail.com

El conocimiento sobre los requerimientos fisiológicos de las especies para los procesos de 
germinación, crecimiento y desarrollo es clave para un acertado planteamiento en los pro-
gramas de conservación y restauración ecológica de los bosques secos tropicales. En este 
trabajo se evaluó el efecto de la luz y la temperatura en la germinación de semillas de dos 
especies pioneras (Guazuma ulmifolia y Tecoma stans) y dos especies secundarias (Sapin-
dus saponaria y Cedrela odorata), en laboratorio y en campo. En laboratorio, se colocaron 
semillas a dos temperaturas alternadas (20/30 y 25/35ºC) y cuatro calidades lumínicas (i.e. 
fotoperiodo de 12 horas de luz, oscuridad total, luz enriquecida en rojo por 1 hora y en inter-
valos de 5 minutos por 1 hora, y luz enriquecida en rojo lejano por 1 hora y en intervalos de 
5 minutos por 1 hora). En campo, las semillas se colocaron a germinar en cuatro sitios (i.e. 
sotobosque, claro de bosque, borde de bosque y pastizal) a dos niveles (i.e. sobre hojarasca 
y debajo de ésta). La variable de respuesta fue el número de semillas germinadas, expresado 
en porcentaje (PG). Las especies pioneras presentaron un PG significativamente más alto en 
las condiciones de fotoperiodo y de luz roja, y menor en las condiciones de luz roja lejana, 
mientras que las secundarias fueron ciertamente indiferentes a estas condiciones. En campo, 
el PG fue relativamente alto en todos los tratamientos para las cuatro especies, excepto en 
el pastizal, donde las pioneras lograron registrar germinación en los dos niveles, mientras 
que las secundarias sobre hojarasca murieron. Las respuestas germinativas de las especies 
en general fueron consistentes con su rol ecológico, ya que las pioneras tienden a germinar y 
establecerse mejor en sitios con mayor iluminación, mientras que las secundarias requieren 
de la asistencia de las primeras (i.e. penumbra) para su posterior establecimiento. Sin em-
bargo, el hecho de que las pioneras sean capaces de germinar en sitios con alta sombra, como 
la hallada en sotobosque, indica que los procesos germinativos de estas especies no están 
restringidos a un tipo de característica externa medioambiental. Las semillas de las especies 
secundarias que germinaron en pastizal bajo hojarasca, permiten suponer una necesidad de 
estas especies por encontrar sitios con baja iluminación. 
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ENDEMISMO DE PLANTAS CON FLORES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

INFANTE-BETANCOUR, JHON
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. YOLUKA ONG-Fundación 

de Investigación en Biodiversidad y Conservación.
jhon.infante@yoluka.org.co

RANGEL-CH., JESÚS ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jorangelc@gmail.com

Las plantas con flores representan uno de los principales elementos que mantienen la diná-
mica de los ecosistemas amazónicos que han evolucionado inmersos en una dinámica historia 
geológica que data del precámbrico. En este escenario es importante conocer la singularidad 
de su biota, puesto que brinda información sobre la historia evolutiva de este espacio. El 
objetivo de este trabajo es presentar la composición de plantas con flores de distribución 
restringida a la Amazonia Colombiana. Se partió de la información proveniente de la base 
de datos del grupo de biodiversidad y conservación, la cual se enriqueció con los registros 
obtenidos del herbario nacional colombiano, la información proveniente del Global Biodiver-
sity Information Facility (GBIF) y el Sistema de Información de Biodiversidad (SIB) buscando 
detectar las especies de distribución restringida con ayuda de la base de datos Tropicos y 
revisiones monográficas de los diferentes grupos de plantas registrados siguiendo el sistema 
de clasificación APGIII. En total se registraron 204 especies de distribución restringida a la 
Amazonia Colombiana, distribuidas en 120 géneros y 57 familias. Las familias más ricas fue-
ron Acanthaceae (16 especies/5 géneros), seguida por Bromeliaceae (15/5), Melastomata-
ceae (11/8), Orquidaceae (11/7) y Piperaceae (11/2). En cuanto a géneros, el más rico fue 
Navia (10 especies) seguido por Justicia (9), Piper (8), Cuphea (6) y Maxillaria (5). La subre-
gión donde se presentó la mayor riqueza de especies restringidas fue la Amazónica (sensu 
stricto) con 167 especies, seguida de la Guayana con 63, el Piedemonte (áreas entre 500 y 
1000 metros de altitud en la cordillera oriental) con 14 y la Serranía de la Macarena (áreas 
por encima de 500 metros de altitud) con 15. Se espera que esta información sirva de base 
para la planeación regional de conservación y uso de la biodiversidad, priorización de áreas 
de conservación y evaluación del estatus de conservación de estas especies de distribución 
única en Colombia.

Palabras clave: 
Guayana, Piedemonte, Sierra de la Macarena, Fitogeografía.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DE UN BOSQUE ALTO ANDINO EN EL 
PARQUE NACIONAL NATURAL PURACÉ, CAUCA, COLOMBIA

ABUD-HOYOS, MELISSA
Universidad del Valle.

melissa.abud@correounivalle.edu.co

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co

Los bosques alto andinos son ecosistemas que albergan importantes muestras de la biodi-
versidad en Colombia, constituyen el hábitat de numerosas especies y cumplen importantes 
funciones, entre éstas, la regulación hídrica. Sin embargo, las actividades antrópicas afectan 
este importante recurso, poniendo en peligro su composición y función. Por tanto, es nece-
saria la producción de conocimiento biológico del ecosistema y la definición de medidas para 
su conservación. Como respuesta a lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo descri-
bir la vegetación presente en el ecosistema de bosque alto andino, entre los 3200 y 3400 m 
de altitud, en el bosque de San Juan, al interior del Parque Nacional Natural (PNN) Puracé, 
departamento del Cauca, Colombia. Para ésto se usó el método de Cinturón de Gentry (DAP 
>2,5 en 0,1 ha). El bosque estudiado estuvo compuesto por 301 individuos clasificados en 
13 familias, 18 géneros y 38 especies. Las especies con mayores índices de valor de impor-
tancia (IVI) se presentaron en las familias Cunoniaceae, Chloranthaceae, Melastomataceae, 
Araceae, Piperaceae y Clusiaceae, representadas por: Weinmannia mariquitae Szyszył. (IVI: 
0,96), Hedyosmum sp. (IVI: 0,56), Miconia sp.1 (IVI: 0,25), Anthurium sp. (IVI: 0,13), Piper 
sp. (IVI: 0,13) y Clusia multiflora Kunth (IVI: 0,13), respectivamente. El bosque se caracterizó 
por la presencia de abundantes árboles con alturas entre 3,0 a 5,9 metros. Se calculó una 
diversidad de 0,18 usando el índice de Simpson y un área basal total de 6,19 m2. Se concluye 
que el bosque de San Juan posee una composición y estructura típicas de los bosques alto 
andinos descritos para la cordillera central colombiana. Las características de este bosque 
(i.e. zona de transición de bosque alto andino a páramo y su cercanía a aguas termales), lo 
convierten en un referente importante para la conservación de este ecosistema en el Cauca.

Palabras clave:
Riqueza florística, Composición florística, Estructura vertical, Cinturón de Gentry.
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FLORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“LA TRIBUNA” (NEIVA, HUILA, COLOMBIA)

DUEÑAS-GÓMEZ, HILDA DEL CARMEN
Universidad Surcolombiana.

hildugo@usco.edu.co

Se realizó el estudio florístico de un relicto de bosque seco en el Centro de Investigaciones 
La Tribuna (área rural de Neiva), situado entre 480 y 800 m de altitud, en estribaciones de la 
cordillera Central, margen izquierda del Río Magdalena. Abarca 176 Ha, divididas en cuatro 
sectores diferenciados por topografía, altitud y tipo de vegetación; en cada sector se reco-
lectaron muestras botánicas de tres grupos de plantas, en cuatro épocas del año (abril, julio, 
octubre y diciembre). De Angiospermas se han registrado 224 especies de 178 géneros y 69 
familias, siendo Leguminosae la más diversa (28 especies, 22 géneros), seguida de Malva-
ceae (16/13), Asteraceae (12/11), Poaceae (11/10), Euphorbiaceae (11/7), Melastomataceae 
(10/3) y Sapindaceae (8/4). Los géneros con mayor número de especies son Miconia, Piper 
(6 especies), Paullinia, Croton (4), Heliconia, Mimosa, Cyperus, Sida y Clidemia (3). De he-
lechos se identificaron 37 especies, de 25 géneros y 16 familias, abundantes al borde de los 
cursos de agua y en el sotobosque de la vegetación boscosa, siendo las familias Polypodiaceae 
(6 especies), Pteridaceae (5), Dryopteridaceae y Thelypteridaceae (4) las más representati-
vas. De Briófitos se identificaron 24 especies (18 especies de musgos y 6 especies de hepáti-
cas), encontrándose muy abundantes sobre rocas, troncos y ramas de árboles y barrancos, a 
la orilla de las quebradas y cascadas de la zona.

Palabras clave:
Bosque Seco, Centro La Tribuna, Flora, Huila.
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VARIACIÓN ESTACIONAL DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE 
HERBAZALES INUNDABLES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, COLOMBIA

MIJARES-SANTANA, FRANCISCO JAVIER
Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia.

fjmijaress@gmail.com

PÉREZ-BUITRAGO, NESTOR FERNANDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia.

nfperezb@unal.edu.co

LARA-CORREDOR, ELSY YANETH
Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia.

eycorredorla@unal.edu.co

Debido a su aparente simpleza estructural y floristica las sabanas inundables de la Orinoquia 
han recibido poca atencion por parte de la comunidad cientifica, a pesar de representar más 
del 20% del territorio nacional y sostener sectores importantes de la economia nacional. Esa 
percepcion implica que su ecologia ha sido poco documentada y se requiere para promover 
la conservacion de estos ecosistemas. En este estudio se evaluó el cambio asociado a la esta-
cionalidad en la composición florística en la sabana inundable en el municipio de Arauca. El 
estudio se realizó en la Sede Orinoquia de la Universidad Nacional. Se empleó el método BOL-
FOR de líneas de intercepción de 30 m y parcelas de un m2 para cuantificar el numero de es-
pecies presentes, el número de individuos por especie, la altura, y el hábito de crecimiento. 
Los muestreos fueron realizados bimensualmente entre marzo de 2014 y marzo de 2015. Los 
registros de precipitacion se obtuvieron mediante una estación meteorológica automatizada 
de la UN. Se encontraron 40 familias, 83 géneros y 108 especies que incluyen Peridophyta, 
Magnoliopsida y Liliopsida. Las familias con mayor número de géneros y especies fueron: 
Cyperaceae con (5:13) y Poaceae con (11:12). La variación en la composición florística y la 
tasa de recambio durante la temporada lluviosa respecto a la época seca fue notoria, en 
especies de las familias Melastomataceae, Onagraceae, Alismataceae, Mayacaceae, Lenti-
bulariaceae, Selaginellaceae, Orobanchaceae, Cyperaceae y Eriocaulaceae principalmente. 
Durante la temporada seca y a pesar de la herbívora bovina y equina se destacó la familia 
Poaceae con especies como Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy, Andropogon bicornis L., 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees, y Leersia hexandra Sw. Este estudio contribuye al 
conocimiento de la dinámica de la vegetación de las sabanas estacionalmente inundables y 
resalta la alta diversidad de un ecosistema aparentemente simple estructuralmente.

Palabras clave:
Herbazales, Sabana inundable, Diversidad florística, Arauca.
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Herramientas de Manejo del Paisaje

ASPECTOS SOCIOCULTURALES VINCULADOS A LA TRANSFORMACIÓN DE 
ECOSISTEMAS EN BOGOTÁ REGIÓN; APUESTAS METODOLÓGICAS

DE LA PAVA-ARANGO, RICARDO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

rdlpava@jbb.gov.co

ORTIZ-PRZYCHODZKA, STEFAN
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

sortiz@jbb.gov.co

PÉREZ, DARÍO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dperez@jbb.gov.co

CORTÉS-GUTIÉRREZ, LINA MARÍA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lcortes@jbb.gov.co

Durante los últimos años, los paisajes naturales de Colombia han sufrido una transformación 
acelerada, producto del reemplazo de las matrices de los ecosistemas silvestres por matrices 
de carácter antrópico, reflejándose en una continua degradación en donde se intercambian 
los lugares ocupados por la vegetación nativa por centros urbanísticos y sistemas agrope-
cuarios tecnificados de acelerado crecimiento. Así se han originado mosaicos de hábitat en 
donde los procesos ecológicos para el mantenimiento de la biodiversidad están influenciados 
por los procesos culturales, lo que demuestra la manera como las sociedades se relacionan 
con su entorno, cómo los seres humanos han manejado y transformado el medio natural y de 
qué manera el medio ambiente puede condicionar o afectar la historia social y ambiental, 
dejando a su paso conflictos asociados con el uso y el acceso a los recursos naturales. Preci-
samente, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, consciente de la influencia de 
las dinámicas sociales en la transformación de los ecosistemas, ha venido trabajando en la 
consolidación de un programa de investigación en aspectos socioculturales vinculados a la 
transformación de los ecosistemas, tomando como eje articulador la Historia Ambiental y la 
Etnobotánica. En este trabajo se mostrarán los resultados obtenidos en cuanto a la imple-
mentación de metodologías participativas de investigación-acción local e interdisciplinaria 
para la conservación de la flora de Bogotá-región. Específicamente, los avances en los pro-
cesos que se vienen desarrollando en las áreas rurales de las localidades de Usme y Sumapaz 
y que están relacionados con las líneas de investigación en: transformaciones del paisaje, 
agrobiodiversidad y resiliencia socioecológica y conocimiento tradicional asociado a la bio-
diversidad.

Palabras clave:
Etnobotánica, Conocimiento tradicional, Agrobiodiversidad, Investigación-acción.
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Herramientas de Manejo del Paisaje

MULTITEMPORALIDAD DE COBERTURAS VEGETALES DEL COMPLEJO 
PÁRAMO DE BIJAGUAL (BOYACÁ)

GIL-LEGUIZAMÓN, PABLO ANDRÉS 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

pablo.gil@uptc.edu.co

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

maria.morales@uptc.edu.co

El mapeo y monitoreo de coberturas es una aplicación de observación terrestre, que permite 
identificar cambios a partir de datos de sensores satelitales. La detección digital de tales 
modificaciones se asocia a propiedades de uso y cobertura del suelo con referencia de geore-
gistros multitemporales. Este trabajo se desarrolló en Bijagual, orientado a identificar cam-
bios de coberturas de páramo y bosque altoandino con información de sensores Landsat 5 y 8 
(resolución espacial de 30 m; Path/Row 7/56; 1986, 2000 y 2014). En cada imagen se realizó 
ortorectificación con Autosync, recorte de ventana de trabajo, corrección radiométrica (Ni-
vel Digital a Nivel de Reflectancia), filtros de paso bajo (3 × 3), clasificación supervisada con 
puntos de control en campo (ERDAS ver11, licencia empresarial ECOPETROL) y aplicación de 
métricas de paisaje (Fragstats ver4). Bijagual es uno de los 9 complejos de páramos en Boya-
cá con 8603,73 ha. Para el periodo 1986—2000 la cobertura de páramo (frailejonal, arbustal, 
chuscal y pajonal) mostró una reducción drástica de su extensión (3725,5 a 2420,1 ha/43% a 
28% del total), patrón que continúo entre 2000—2014 (actualmente 1517,78ha/18%); el bos-
que altoandino mostró un leve crecimiento en extensión de 1986—2000 y una disminución en 
2014 (2024,1 ha—2395,5 ha—2012,8 ha). La reducción periódica del páramo se evidenció en 
el aumento gradual de los mosaicos de pastos y cultivos (2788,4 ha—3712,2 ha—4672,7 ha) en 
un poco más de la mitad de la extensión de Bijagual. Los factores que orientaron la transfor-
mación del páramo para los dos periodos son: 1. Prácticas agrícolas desmedidas; 2. Datos de 
estructura y composición de la vegetación revelan que existe migración de especies arbóreas 
a zonas con cobertura de páramo, posiblemente influenciado por cambios climáticos; 3. La 
normatividad ambiental no es efectiva a la protección de los complejos. Se deben proyectar 
esfuerzos conducentes al saneamiento y adquisición de predios para conservar y restaurar. 

Palabras clave: 
Multitemporalidad, Coberturas, Páramo, Bosque.
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ESTADO ACTUAL DE LA COBERTURA DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL 
ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, COLOMBIA

PÉREZ-GÓMEZ, URIEL
Grupo de investigación Cuenca Hidrográfica y LabSIG, Facultad de Ingeniería Forestal, Uni-

versidad del Tolima.
uperez@ut.edu.co

PÉREZ-VÁSQUEZ, LUIS ADALBERTO
LabSIG, Facultad de Ingeniería Forestal, Universidad del Tolima.

laperezv@ut.edu.co

FERNÁNDEZ-MÉNDEZ, FERNANDO
Grupo de Investigación en Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales-GIBDET, Uni-
versidad del Tolima & Laboratório de Ecología y Evolução de Plantas, Universidade Federal 

de Viçosa-UFV, Viçosa-Brasil.
fmendez@ut.edu.co

El bosque seco tropical en Colombia está bastante afectado por el cambio de uso del suelo, 
para ganadería y cultivos. El bosque remanente son fragmentos, localizados principalmente 
en el piedemontes, y bosques riparios. El departamento del Tolima tiene un 1,8% de su terri-
torio, en bosque seco tropical. El área de estudio, en el Oriente del Departamento del Tolima, 
está compuesto por cinco municipios que abarcan las cuencas del Río Sumapaz y el Río Prado. 
La metodología consideró la utilización de una imagen del satelite Landsat 8, localizada en 
Path 8 y Row 57, de 2013, la cual se empleó para establecer recorridos en campo y para rea-
lizar una interpretación visual de la cobertura de bosque. De acuerdo a las caraccteristicas 
del bosque seco se realizaron muestreos en campo con una parcela permanente de 0,25 ha, 
en cada municipio, y parcelas temporales de 0,01 ha. Se generó cartografía de coberturas 
del suelo a escala semidetallada. Solamente el 2,8% del bosque seco tropical pertenece a las 
categorías de bosque protector y bosque potencialmente productor y el 16,7% de la cobertu-
ra, pertenece a rastrojo alto. Los remanentes de bosques presentan una diversidad media de 
30 especies por sitio de muestreo. Se encuentran especies representativas como Astroniun 
graveolens, Anacardium excelsun, Brosimun allicastum y Aspidosperma polineurum. Se halló 
que estos remanentes de bosque sirven como refugio de fauna, conservación de suelos y es-
tabilización de corrientes de agua. Tienen vital importancia para los servicios ecosistémicos 
de la región, su conservación y restauración debe ser prioritaria para mejorar la conectividad 
y así mantener estas reservas de biodiversidad del bosque seco, cada vez más escaso.

Palabras clave:
Zonas secas, Interpretación visual, Landsat 8, Conservación.
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Impacto Ambiental en Comunidades Vegetales

CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y DENSIDAD 
ESTOMÁTICA EN TRES ESPECIES VEGETALES DEL VALLE DE ABURRÁ

AGUIRRE-ARBOLEDA, ALEJANDRO
Universidad CES.
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Universidad CES.

camiliny@gmail.com
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Universidad CES.
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Universidad CES.
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Universidad CES.
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TUBERQUIA-MUÑOZ, DINO JESÚS
Universidad CES.

dinotuberquia@yahoo.es

A medida que los asentamientos urbanos se expanden y la quema de combustibles fósiles 
incrementa, la contaminación atmosférica por material particulado (MP) se ha convertido en 
un problema de preocupación mayor en las ciudades modernas. En los últimos años, se han 
realizado estudios para entender cómo las altas concentraciones de MP afectan la fisiología 
y aspectos anatómicos de las plantas, en los cuales se reporta cómo las especies vegetales 
en contextos urbanos, responden de diferente forma a las altas concentraciones de MP, de-
sarrollando cambios morfológicos y anatómicos que se correlacionan con sus características 
estructurales y funcionales. En el Valle de Aburrá, subregión del departamento de Antioquia, 
que comprende la ciudad de Medellín y 9 municipios aledaños, no se han realizado investi-
gaciones que evalúen las respuestas de plantas comunes en la flora urbana, a las diferentes 
concentraciones de MP. En el presente estudio se cuantificaron cambios en la densidad esto-
mática en las hojas de tres especies vegetales frecuentes en la flora urbana, mango (Mangi-
fera indica), palma areca (Dypsis lutescens) y guayacán amarillo (Tabebuia chrysantha) con 
respecto a las concentraciones de MP de tipo PM10 en seis estaciones de monitoreo de mate-
rial particulado, distribuidas a lo largo del Valle de Aburrá y que representan un amplio gra-
diente de contaminación. Se examinaron hojas de cuatro individuos para cada especie en las 
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distintas estaciones. Se calculó la densidad estomática de 8 campos visuales no superpuestos 
de la parte media de cada hoja. Los datos fueron analizados con un Modelo Lineal General 
Mixto. Se encontró que el guayacán no presentó respuesta significativa al MP en tanto mango 
y palma areca, exhibieron resultados disímiles al relacionar el gradiente de concentración de 
MP con la densidad estomática. Acorde con otros trabajos, estos resultados concuerdan en 
que no se identifica una tendencia global única en las respuestas de las plantas al MP.

Palabras clave:
Material particulado, Contaminación atmosférica, Densidad estomática, Anatomía foliar.
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DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DE BOSQUE SECO TROPICAL EN EL 
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

ALVARADO-SOLANO, DIANA PATRICIA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

dpalvarados@unal.edu.co

OTERO-OSPINA, JOEL TUPAC
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jtoteroo@unal.edu.co

La intensificación de la actividad agrícola ha sido uno de los principales factores de degrada-
ción del bosque seco tropical (Bs-T) a nivel mundial. En el Valle del Cauca se conservan poco 
relictos con características propias de un bosque seco. Para reconocer el área de distribución 
y los cambios de cobertura del Bs-T entre 1984 y 2014 en zona plana del departamento, se 
revisaron definiciones dadas por diferentes autores, y se trabajó con información cartográfica 
y satelital. La información cartográfica facilitó el reconocimiento de polígonos de Bs-T dentro 
y fuera del área de estudio, la presencia de coberturas naturales y seminaturales y las áreas 
bajo protección. Con un modelo digital de elevaciones se identificó la variabilidad del rango 
altitudinal a lo largo del área de distribución potencial del Bs-T. El cambio de cobertura se 
determinó por comparación post-clasificación entre dos pares de mapas temáticos obteni-
dos de la clasificación supervisada de imágenes satelitales (1984—1998 y 1998—2014). Como 
resultados, se observó que el 80% de los fragmentos de Bs-T se encuentran fuera del área 
de estudio en ecosistemas localizados sobre biomas de montaña cuyos valores de variables 
ambientales son similares a las de la zona plana; la altura máxima registrada fue de 1695 
metros de altitud al suroccidente del área de estudio y sólo el 0,2% del Bs-T está protegido. 
Las coberturas naturales asociadas a BsT fueron similares entre 1984 (44,1%) y 1998 (38,3%), 
en 2014 disminuyó hasta cubrir el 22,5% del área de estudio. Las tasas de cambio entre 1984—
1998 (-0,01%/año) y 1998—2014 (-0,03%/año) evidencian el proceso de degradación causada 
por el aumento de áreas cultivadas. Lo anterior permite comprobar el avanzado estado de 
deterioro de Bs-T, por ello, las áreas naturales dentro y fuera del área de estudio represen-
tan una oportunidad para iniciar procesos asociados a la sucesión ecológica que conlleven a 
su recuperación y a la implementación de programas de monitoreo de su cobertura vegetal.

Palabras clave: 
Bioma, Clasificación supervisada, SIG, Landsat.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO PALINOLÓGICO DE LOS MUSGOS 
(BRYOPHYTA) EN EL MUNICIPIO DE UNE-CUNDINAMARCA

BECERRA-CRUZ, DIEGO FRANCISCO
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

iscariof@hotmail.com

BOGOTÁ-ÁNGEL, RAÚL GIOVANNI
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

ragiob@yahoo.com

Los estudios palinológicos desarrollados en varias regiones del país se han centrado especial-
mente en conocer la morfología polínica de plantas vasculares y pteridofitos; esto motivó la 
caracterización morfológica de esporas de 40 especies de musgos distribuidas en 20 familias, 
inventariadas en el municipio de Une, Cundinamarca. Con esta investigación se buscó llenar 
el vacío existente en el conocimiento de la morfología de esporas en este grupo vegetal, así 
como la importancia que tienen estas, en la reconstrucción de los ambientes locales en tér-
minos de biodiversidad, ya que estas hacen parte del registro fósil de lagunas y turberas de 
alta montaña. Se siguió la técnica acetolítica de Erdtman (1986) con algunas modificaciones 
propuestas por los autores. Para cada taxón se midieron 20 esporas en vista polar y 20 en 
vista ecuatorial, de los valores obtenidos se calculó la media y la desviación estándar. Los 
resultados mostraron 55% de esporas intectadas, 2,5% semitectadas y 22,5% tectadas; según 
la estructura de la exina 32,5% fueron escabradas, 20% granuladas, 12,5% verrugadas, 2,5% 
psiladas, 2,5% perforadas, 2,5% clavadas, 2,5% reticuladas y 2,5% ruguladas; otros patrones 
como perforada-escabrada, psilada-escabrada, perforada-granulada, psilada-escabrada, pi-
lada-granulada, psilada-perforada y polimórfica sumaron el 22,5%. Los tipos de aperturas 
presentes son: con leptoma (55%), atremadas (40%), triletes (5%) y monolete (2,5%). Este at-
las brindara información sobre la morfología de esporas, también se podrá hacer distinciones 
entre las familias de musgos, así pues, será una herramienta que se podrá utilizar para hacer 
comparaciones e identificaciones de esporas fósiles en registros sedimentarios.

Palabras clave:
Palinología, Musgos, Briofita, Paleoecología.
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IMPLICACIONES TAXONÓMICAS DE LA MORFOLOGÍA Y MORFOMETRÍA 
POLÍNICA EN LA FAMILIA CACTACEAE

HOME-RAMÍREZ, JOHAN KELBER
Universidad del Valle.

kelberhome@gmail.com

CAETANO, CREUCÍ MARÍA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

cmcaetano@unal.edu.co

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

albamarina.torres@gmail.com

Las semejanzas y diferencias del polen han constituido una metodología básica para la cla-
sificación de diversas familias de plantas, como también para determinar líneas evolutivas 
y filogenias. En este trabajo mediante el uso de microscopía óptica (MO) y electrónica de 
barrido (MEB), se evaluó la variabilidad de la morfología polínica de Hylocereus undatus, 
Hylocereus polyrhizus, Hylocereus costaricensis, Hylocereus sp., Selenicereus megalanthus, 
Acanthocereus tetragonus, Pereskia bleo, Nopalea cochenillifera y Epiphyllum oxypetalum. 
Las especies de la subfamilia Cactoideae presentaron polen de tamaño grande, forma oblato 
esferoidal, tricolpado, exina con espínulas (1,34—1,71 µm) y perforaciones con annulus. P. 
bleo se diferenció por tener polen prolato esferoidal con 12 brevicolpos, exina con microes-
pínulas (longitud 0,5 µm) y perforaciones con annulus. N. cochenillifera por su parte presentó 
polen prolato esferoidal con 12 poros, exina con nanoespínulas (0,25 µm) y perforaciones sin 
annulus. Por medio de un análisis de grupos se encontró que las especies formaron dos gru-
pos, uno conformado por N. cochenillifera y P. bleo (similitud=76%) y el otro por las especies 
de Cactoideae (similitud=82%). Dentro de Cactoideae se agruparon las pitahayas (H. polyrhi-
zus, H. undatus, H. costaricensis, Hylocereus sp. y S. megalanthus) (similitud=94%) a parte 
de E. oxypetalum y A. tetragonus (96%). Finalmente en las pitahayas, H. polyrhizus se agrupó 
con Hylocereus sp. (similitud=98%), mientras S. megalanthus se agrupó con H. undatus y H. 
costaricensis (similitud=95%), los cuales presentaron una similitud de 97%. Estos resultados 
fueron sustentados mediante pruebas Kruskal-Wallis y un análisis de similitud (ANOSIM), mos-
trando así la variabilidad en la morfología y la morfometría del polen de Cactaceae, además 
de evidenciar las relaciones a nivel de género, subtribu, tribu y subfamilia.

Palabras clave: 
Polen, Acetólisis, Microscopía, Hylocereus.
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ATLAS PALINOLOGICO DEL GÉNERO Notopleura PARA COLOMBIA

MORENO-BARRAGÁN, FREDY FABIANY
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

ffmorenob@unal.edu.co

JIMÉNEZ-BULLA, LUIS CARLOS
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

lcjimenezb@unal.edu.co

Notopleura (Benth. & Hook. f.) Bremek. Es un género neotropical con alrededor de 73 espe-
cies entre hierbas y subarbustos, terrestres y epífitas, distribuido en los bosques húmedos 
neotropicales desde México y las Antillas hasta Bolivia y Brasil. Este género anteriormente 
incluido en Psychotria L., se distingue por bajo hábito suculento, estípula distintiva, inflo-
rescencias usualmente pseudoaxilares y pirenos con dos ranuras de germinación en la cara 
adaxial. En Colombia se registran 36 especies entre los 0 y 2870 m. Con el objetivo de ser 
una herramienta taxonómica se hizo un atlas palinológico a partir de muestras tomadas del 
Herbario Nacional Colombiano (COL), sometidas a la técnica de acetólisis. La descripción de 
los granos de polen se hizo bajo los estándares de Van der Hammen (1956), Kremp (1968) y 
Erdtmann (1986). Se describió el polen de 25 especies del género, encontrándose una gran 
variedad morfológica predominan los granos esferoidales y prolado esferoidales inabertu-
rados y trilobados, tricolpados o tricolporados. A excepción de N. anomothyrsa las demás 
especies las podemos clasificar en tres grupos: 1. Trilobados, tricolpados o tricolporados,-
con exina reticulada. 2. Ámbito circular, inaberturados con exina gemada, verrugada, o con 
combinaciones de esculturas incluyendo escabradas. 3. Ámbito circular, inaberturados con 
exina reticulada. A nivel general el polen varía entre 32,6 µm y 175 µm, las mónadas pueden 
ser inaberturadas, estefanocolpadas (tetracolpadas), tricolpadas o tricolporadas con exina 
tectada, intectada o semitectada. Se distingue una gran diversidad de esculturas: reticula-
das, gemadas, verrugadas, escabradas, equinadas, además de interesantes combinaciones de 
elementos esculturales, por ejemplo encontramos espinas acompañadas de verrugas o gemas 
o escabras. También se evidencio variación entre los retículos: microretículos y per-retículos 
con variaciones en el grosor del muro; que corresponde a el carácter euripolínico de la fami-
lia Rubiaceae.

Palabras clave: 
Notopleura, Palinología, Atlas, Taxonomía.
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LAS ANGIOSPERMAS DEL CRETÁCICO INFERIOR COLOMBIANO

MORENO-SÁNCHEZ, MARIO
Universidad de Caldas.

mario.moreno@ucaldas.edu.co

En tiempos de Darwin el registro fósil del Cretácico Inferior estaba colmado de gimnosper-
mas (coníferas, bennetitales, cicadáceas, caytoniales y ginkgos) con la notable ausencia de 
fósiles de angiospermas. Por otro lado, los restos de angiospermas presuntamente “aparecían 
súbitamente” en las capas del Cretácico Superior incomodando a Darwin quien acuñó la ex-
presión el “abominable misterio” para referirse a este y otros eventos similares del registro 
fósil. En la actualidad el misterio ya no es abominable, nuevos restos encontrados en varios 
lugares confirman que durante el Cretácico Temprano existía una variada, aunque restringi-
da, flora de angiospermas en el mundo. Además, nuevos fósiles sugieren que los ancestros de 
las angiospermas se pueden encontrar en rocas Jurásicas o aún más antiguas. En Colombia las 
angiospermas del Cretácico Inferior no son raras, diferentes morfotipos foliares se han repor-
tado en yacimientos sedimentarios de origen deltaico del Aptiano-Albiano de la zona andina. 
La flora de angiospermas se alterna con restos de coníferas y helechos, siendo dominante en 
los intervalos de avance de canales fluviales, pero rara durante las fases de retroceso deltai-
co, sugiriendo que las angiospermas estaban bien adaptadas a áreas emergidas más estables. 
La presencia de angiospermas del Cretácico Inferior en depósitos fluviales, y su rareza en 
depósitos marinos costeros, se debió probablemente a factores adaptativos. Esto apoya la 
hipótesis que sugiere que la evolución de las angiospermas se dio en áreas con bajo potencial 
de fosilización en el interior continental y que su aparición gradual en zonas costeras en el 
Cretácico Superior se debió a su adaptación tardía a estos ecosistemas.

Palabras clave: 
Angiospermas, Adaptación, Cretácico Inferior, Gimnospermas.
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RECONSTRUCCIÓN PALEOECOLÓGICA DEL HOLOCENO TARDÍO EN 
AMBIENTES DE CANANGUCHAL (Mauritia flexuosa) DEL MUNICIPIO 

LETICIA

PIRAQUIVE-BERMÚDEZ, DANIELA
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

danielapiraquivebermudez@gmail.com

RANGEL-CH., JESÚS ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

jorangelc@gmail.com

Los cananguchales son un tipo de vegetación que se asocia con sitios de mal drenaje (ríos de 
canangucha), encharcamiento y suelos de llanura de desborde. Mauritia es un linaje muy an-
tiguo (Cretácico – Paleoceno) y ha sido dominante en la zona aluvial de la cuenca amazónica. 
Sin embargo en varias épocas (evidencia del Pleistoceno) su representación en los sedimen-
tos ha sido muy pobre, lo cual se ha relacionado con la disminución de su extensión debido 
a cambios en el clima. Con base en el análisis palinológico de una columna de sedimentos 
en un sitio cercano Leticia–Amazonas, Colombia donde actualmente se establece un palmar 
de Mauritia flexuosa se llevó a cabo una reconstrucción de la historia paleoecológica de la 
llanura aluvial en Leticia que involucró las condiciones del hábitat y de la formación vegetal 
dominante (palmares de Mauritia flexuosa). El procesamiento de las muestras se llevó a cabo 
mediante la metodología de flotación de particulas propuesta por Davis 1996 y modificada 
para este estudio, para lo cual se utilizó cloruro de zinc (ZnCl2). El núcleo fue datado con una 
edad de 14C 4650 mil años y una edad calibrada de 5384 cal BP, se identificaron tres grupos 
ecológicos; Cananguchal, Bosque de Tierra Firme y Elementos pioneros y se establecieron 
cuatro asociaciones palinológicas, se logró establecer que el Cananguchal dominaba en épo-
cas más húmedas y mientras ésta disminuida se registraron Elementos pioneros en el sistema 
y la Pósterior dominancia del Bosque de Tierra Firme.

Palabras clave:
Cambio climático, Cuaternario, Cuenca Amazónica, Vegetación.
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RESISTENCIA A ANTRACNOSIS EN ESPECIES SILVESTRES Y CULTIVADAS 
DE MORA EN PAMPLONA, COLOMBIA

ARAQUE, ASTRID YESENIA
Universidad de Pamplona.
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SÁNCHEZ-MONTAÑO, LUIS ROBERTO
Universidad de Pamplona.
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University of Maryland.
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Corpoica.
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Rubus género de la familia Rosaceae de amplia distribución mundial; con más de 700 especies 
es en uno de los géneros más grandes de las Magnoliidae. Se le han dado amplios usos como 
alimento, plantas ornamentales, en restauración ecológica y mantenimiento de fauna silvestre. 
En Colombia, la principal especie cultivada es la mora de castilla (Rubus eriocarpus Liebm.) 
que es afectada por un gran número de patógenos como Colletotrichum spp., hongo causante 
de la antracnosis, su alta incidencia provoca amplias pérdidas económicas a los agricultores. 
Con el fin de evaluar la resistencia al patógeno en especies silvestres de Rubus, procedentes 
de Pamplona, Norte de Santander; se propagaron plantas de R. floribundus, R. bogotensis, R. 
nubigenus, R. compactus, R. alpinus y R. urticifolius usando como métodos de propagación 
semillas, acodos y estacas. El aislamiento del hongo se realizó a partir de fragmentos de 
plantas de mora con lesiones características de la enfermedad (frutos momificados, manchas 
oscuras en tallos y espinas), y su determinación taxonómica se realizó por morfología macro 
y microscópica, además del uso de regiones ITS (internal transcript spacer). Fue significativa 
la dificultad para multiplicar especies silvestres, pues las semillas no germinaron y se presen-
taron pocos rebrotes de los acodos (25% en R. urticifolius, y 30,7% en R. alpinus) y estacas 
(R. eriocarpus 17,5%, R. compactus 5% y R. bogotensis 2,5%), las restantes especies no se 
multiplicaron. Las plantas silvestres obtenidas por acodos y estacas no se inocularon con Co-
lletotrichum spp. porque presentaron patologías, mientras que estacas de R. eriocarpus se 
infectaron con aislamientos altamente patogénicos, mostrando resistencias variables. Se ob-
tuvieron 25 aislamientos del hongo pertenecientes a dos especies reportadas como patogéni-
cas para mora: C.gloesporioides con un 28% y C.acutatum con un 56%, el 16% de aislamientos 
restantes corresponden a especies no identificadas por los ITSs usados. 

Palabras clave:
Rubus, Colletotrichum, Fitopatología, Agricultura.
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EVALUACIÓN DE HONGOS FORMADORES DE MICORRIZA EN CUATRO 
ESPECIES VEGETALES PROMISORIAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA

ARCOS-RAMÍREZ, DIANA MARCELA 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
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Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
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Las micorrizas arbusculares colonizan más del 80% de las plantas con raíz y les facilitan el 
acceso a minerales y agua del suelo. Este trabajo propuso evaluar la presencia de hongos 
formadores de micorriza arbuscular (HMA) en cuatro plantas promisorias, sobre las cuales se 
están realizando estudios de factibilidad de cultivo en el departamento de Antioquia, por el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, lo que permitirá plantear opciones de manejo 
sostenible en especies que reciben poca o ninguna fertilización. Para ello, se recolectaron 
muestras de suelo y raíces de Hylocereus undatus en San Jerónimo, Escobedia grandiflora 
en Gómez Plata, Yarumal y Yolombó, Tamarindus indica y Matisia cordata en Sopetrán. De 
cada especie, se seleccionaron 10 plantas al azar, en su rizosfera se realizó un plateo y, a 
partir de 20 cm de profundidad, se tomaron muestras de suelo y raíces terciarias. Para el 
aislamiento de las HMA se siguió el método de tamizado húmedo y para establecer porcenta-
jes de colonización se efectuó tinción de raíces. En cada muestra se determinó: número de 
esporas/g de suelo, porcentaje de colonización y caracterización morfológica de las esporas 
encontradas. Todos los hospedantes mostraron susceptibilidad a la colonización de raíces por 
HMA. Como resultado se obtuvo que H. undatus presentó mayor porcentaje de colonización 
(22%), seguido de M. cordata (17%) y T. indica (12%), E. grandiflora presentó el menor valor 
(4%). El número de esporas/g de suelo fue mayor en E. grandiflora con 13 esporas y menor en 
H. undatus con 4 esporas. Se encontraron 16 morfotipos, el género Acaulospora fue el más 
dominante y frecuente, también se encontraron los géneros Glomus, Claroideoglomus, Para-
glomus y Scutellospora. Dada la importancia de las HMA nativas, especialmente asociadas a 
especies promisorias manejadas por productores de bajos recursos, se propone continuar con 
la determinación de las HMA más efectivas para el desarrollo y producción de estas plantas.

Palabras clave:
Micorriza arbuscular, Especie promisoria, Morfotipos, Colonización.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

287

Relación Planta-Otros Organismos

BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Calliandra haematocephala y 
Calliandra medellinensis (FABACEAE) EN LUGARES CON ESTADO DE 

INTERVENCIÓN CONTRASTANTES EN UN AMBIENTE URBANO.
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Es de gran interés para la ecología urbana entender las interacciones que se dan, siendo la 
relación planta-polinizador un modelo determinante en la sostenibilidad del bosque urbano. 
Con el fin de entender que factores influyen en la fecundidad de 2 especies en un ambiente 
urbano, evaluamos algunos aspectos de la biología reproductiva de C. haematocephala y 
C. medellinensis, ésta ultima especie endémica de Medellín, con una única población de 6 
individuos. Se evaluaron 6 sitios, con individuos sembrados en vías, Parques y El Jardín Bo-
tánico, se realizaron observaciones durante un periodo de 36 horas/sitio entre día y noche, 
se registraron: i.Visitantes florales: cantidad, diversidad y cargas polinicas; ii.Recompensas 
florales: cantidad de polen, nectar y su contenido de azucar; iii.Fecundidad: producción de 
flores, frutos y semillas; iv.Caracteristicas del ambiente urbano: cobertura y distancia de in-
dividuos de la misma especie. Los resultados se analizaron por medio de regresiones lineales 
y pruebas de correlación de Kendall. Encontramos que la diferencia de fecundidad se expresa 
en cantidad de frutos y promedio de semillas por fruto, sin embargo la producción de flores 
es constante en las dos especies, por lo tanto ambas especies muestran predisposión para la 
reproducción, pero existe un desbalance en la dispersión del polen, ya que a nivel de los vi-
sitantes, hay amplias diferencias en la composición y tasa de llegada (F=19,93; p=0,000391), 
lo que puede deberse a que existen diferencias en la cantidad y calidad de las recompensas 
(F:70,43,P<2e-16***).Y el porcentaje de cobertura arbórea presenta una correlación positiva 
con la llegada de visitantes. Por lo tanto C. medellinensis presenta una baja fecundidad como 
consecuencia de una población reducida, que se ve reflejada en la producción de pocas re-
compensas para visitas exitosas. Se sugiere para la conservacion de la especie mantener las 
interacciones con los vistantes y con las especies cercanamente emparentadas.

Palabras clave:
Fecundidad, Visitantes Florales, Polinizadores, Recompensa Floral.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE HONGOS FITOPATÓGENOS ASOCIADOS A 
PLÁNTULAS DE ESPECIES PRIORIZADAS PARA CONSERVACIÓN ex situ.

GARCÍA-CASTAÑEDA, ANDREA ROCÍO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

agarcia@jbb.gov.co

DÍAZ-ALVARADO, ÁLVARO ISAAC
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

adiaz@jbb.gov.co

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

Dentro de los componentes de investigación de la propagación vegetal y la conservación ex 
situ del Jardín Botánico de Bogotá, se encuentra la línea de Sanidad Vegetal, que contempla 
tanto la prevención y protección ante agentes externos bióticos y abióticos, como la identi-
ficación y el estudio de las enfermedades de las plantas en invernaderos y bancos plantula-
res. Una de las principales limitantes sanitarias en invernaderos es “la muerte prematura” 
causada por enfermedades que imponen la necesidad de establecer medidas efectivas de 
control fitosanitario, y a su vez requieren de la identificación de los agentes causales para 
llevar a cabo una correcta selección de los ingredientes activos que intervienen en la protec-
ción. Bajo esta premisa, se han llevado a cabo estudios en laboratorio para la determinación 
de hongos fitopatógenos asociados a plántulas de especies priorizadas para propagación en 
invernaderos. Las muestras empleadas fueron fracciones de hojas, tallos y raíces con sínto-
mas visuales de enfermedad en las especies Espeletia grandiflora Bonpl., Espeletia argentea 
Bonpl., Drimys granadensis L.f., Begonia fischeri Knowles & Wescott., Oreopanax bogotensis 
Cuatrec. y Vaccinium meridionali Ruiz & Pav. ex Dunal. Para la identificación de géneros fún-
gicos presentes, se llevó a cabo la incubación de muestras en cámaras húmedas, aislamien-
tos en medios de cultivo, observaciones mediante microscopía óptica y comparaciones con 
criterios taxonómicos para su determinación. Como resultado se describieron los síntomas y 
los caracteres morfo-fisiológicos de seis géneros de hongos fitopatógenos, Phytophthora sp., 
Phytium sp., Rhizopus sp., Fusarium sp., Alternaria sp., y Colletotrichum sp. La identifica-
ción de estos patógenos en la etapa de semillero, permite la implementación de medidas 
preventivas y normas de manejo, que reduzcan el porcentaje de incidencia de enfermedades 
y así garanticen un adecuado desarrollo de las plantas, inclusive después de su trasplante.

Palabras clave:
Enfermedad, Especies nativas, Frailejón, Invernadero.
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HONGOS FORMADORES DE MICORRIZAS ARBUSCULARES ASOCIADOS A 
Persea americana Mill, 1768 (LAURACEAE)

GONZÁLEZ-SALAZAR, VIVIANA
Programa de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas.

viviana.gonzalezs@hotmail.com

GONZÁLEZ-ACOSTA, JORGE GIOVANY
Programa de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas.

giovany_goa28@hotmail.com

OSSA-LÓPEZ, PAULA ANDREA
Programa de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Caldas.

paula.ossa@ucaldas.edu.co

RIVERA-PÁEZ, FREDY ARVEY
Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univer-

sidad de Caldas. Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, UNESP-Universidade 
Estadual Paulista.

fredy.rivera@ucaldas.edu.co

Colombia es el quinto productor mundial de aguacate y presenta buenas expectativas para 
mejorar su producción. Las micorrizas son asociaciones simbióticas que pueden aportar múl-
tiples beneficios, como el incremento de la absorción de iones y nutrientes minerales inorgá-
nicos por parte de la planta y obtención de compuestos carbonados para el hongo. En Hongos 
formadores de Micorrizas Arbusculares (HMA) es importante su determinación taxonómica, la 
cual es dificultosa por caracteres morfológicos y se hace necesario implementar herramien-
tas moleculares. En la presente investigación se evaluaron las familias de HMA asociadas a 
las variedades de aguacate Hass y Lorena, relacionadas a 12 muestras de suelo rizosférico y 
raíces en el Departamento de Caldas. Las esporas fueron obtenidas por tamizado húmedo y 
centrifugación en gradiente de sacarosa, con tinciones de Polivinilactoglicerol y Melzer para 
determinar su morfología, y de Phillips y Hayman para establecer su colonización. El ADN fue 
extraído por el DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen), se amplificaron los genes 18S y 28S del rADN 
nuclear, fueron visualizados y purificados en geles de agarosa, y secuenciados por Macrogen 
Advancing Through Genomics–Corea del Sur. Los resultados muestran una simbiosis con una colo-
nización superior al 80% en ambas variedades de aguacate, la presencia de 12 morfotipos de 
las familias Acaulosporaceae, Gigasporaceae, Diversisporaceae y Glomeraceae. En la evalua-
ción molecular se logró aislar el ADN de nueve morfotipos, de los cuales siete amplificaron 
con los iniciadores específicos para Glomeromycota, donde el alineamiento de las secuencias 
de ADN en BLAST y ClustalW en conjunto con secuencias ya reportadas en el GenBank, per-
mitieron construir un árbol de similitud con las secuencias agrupadas en las familias corres-
pondientes. Estos resultados permitieron estandarizar procesos moleculares para familias de 
este grupo donde su taxonomía es dificultosa y controversial.

Palabras clave: 
Producción, Simbiosis, Molecular, Morfológica.
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VARIABILIDAD TEMPORAL Y DISPONIBILIDAD DE FRUTOS DE PLANTAS 
LEÑOSAS EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SUBANDINO DEL VALLE DEL 

CAUCA

LLANO-ALMARIO, MARTÍN
Grupo de Investigación en Ecología Animal- Universidad del Valle.

martin.llano@correounivalle.edu.co

OREJUELA-SALAZAR, SEBASTIÁN
Grupo de Investigación en Ecología Animal- Universidad del Valle.

guastian1988@gmail.com

GONZÁLEZ-COLORADO, ÁNGELA MARÍA
Grupo de Investigación en Ecología Animal- Universidad del Valle.

angelamgonzalezc@gmail.com

BOLÍVAR-GARCÍA, WILMAR
Grupo de Investigación en Ecología Animal- Universidad del Valle.

bolivarwilmar@gmail.com

GIRALDO, ALAN
Grupo de Investigación en Ecología Animal- Universidad del Valle.

alan.giraldo@correounivalle.edu.co

El proceso de dispersión de las semillas es un elemento esencial para entender la estructura y 
función de las comunidades biológicas vegetales. La mayoría de las semillas son dispersadas por 
animales, llegando incluso la producción de frutos a modular la presencia y abundancia de las 
especies que los dispersan en un ecosistema. El bosque de niebla subandino es un ecosistema 
que ofrece una alta variedad de bienes y servicios ecológicos. En el Valle del Cauca, la Reserva 
Forestal de Bitaco ha sido identificada como un área clave para la conservación de este tipo 
de ecosistema debido a que alberga una alta diversidad. Sin embargo, hasta el momento no se 
han realizado trabajos de investigación que pretendan establecer la relación entre la oferta 
de frutos y la abundancia de especies dispersoras, especialmente murciélagos frugívoros. Para 
abordar este tema de estudio, entre mayo de 2014 y enero de 2015 se registró la producción 
mensual de frutos en general y de plantas leñosas en cuatro parcelas de 50 × 20 m2, y simultá-
neamente se realizaron jornadas de captura de murciélagos utilizando 10 redes de niebla du-
rante 6 noches cada mes, las cuales permanecieron abiertas entre las 18:00—24:00 h. Aunque 
no se estableció una correlación directa entre la producción general de frutos y el ensamble 
de murciélagos presentes, los periodos de mayor abundancia de captura de murciélagos coin-
cidieron con los periodos de mayor fructificación de Ficus sp. (julio) y Solanáceas y Piperáceas 
(octubre). Adicionalmente se evaluó la relación entre la precipitación y temperatura y la fruc-
tificación y abundancia de murciélagos, y se encontró una correlación positiva entre el número 
de frutos y la precipitación, y la riqueza de murciélagos y la temperatura.

Palabras clave: 
Oferta de frutos, Semilla, Zoocoria, Bosque Andino.
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HONGOS QUE ‘COMEN’ ROCAS: METEORIZACIÓN BIOGÉNICA EN 
BOSQUES TEMPLADOS LLUVIOSOS DEL SUR DE CHILE

MARÍN, CÉSAR
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile.

cesar.marin@postgrado.uach.cl

DECHÊNE, ANNIKA
Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover.

dechene@ifbk.uni-hannover.de

GODOY, ROBERTO
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile.

rgodoy@uach.cl

BOY, JENS
Institute of Soil Science, Leibniz Universität Hannover.

boy@ifbk.uni-hannover.de

Los bosques de coníferas y Nothofagus de la Nor-Patagonia, exhiben marcado aislamiento 
biogeográfico, dado por peculiares características orográficas y edafoclimáticas. En estas 
condiciones restrictivas, las micorrizas tendrían un rol vital en los ciclos biogeoquímicos. Un 
patrón general de la flora vascular en los bosques templados lluviosos del centro-sur de Chile, 
donde el 85% presenta micorrización, indica un dominio del tipo micorrízico arbuscular en 
Pteridófitas, Gimnospermas y Angiospermas. El tipo ectomicorrízico es exclusivo del géne-
ro Nothofagus. La meteorización biogénica o biometeorización, es el proceso fisicoquímico 
mediante el cual las rocas son degradadas por la acción directa o indirecta de la biota. En 
bosques longevos, la biometeorización se daría principalmente por hifas micorrízicas, ya que 
éstas tienen energía de la fotosíntesis y pueden acceder a superficies meteorizables. Habría 
una relación inversa entre la biodisponibildad de nutrientes y el grado de biometeorización, 
dado que ésta última es energéticamente costosa, pues implica procesos de quelación, com-
plexólisis, redoxólisis, precipitación de metales y tigmotropismo. Éstos procesos implican la 
liberación de nutrientes esenciales en la nutrición vegetal, como P, Ca, K, Mg y Al. El presente 
estudio plantea que la biometeorización es relevante en escenarios ambientales restrictivos. 
Se informa de un experimento de biometeorización en P.N. Puyehue y P.N. Tolhuaca, Centro 
Sur de Chile y los primeros resultados de exposición in situ de minerales test (apatita, mus-
covita, biotita). Se encontró una relación inversa entre el estado nutricional del suelo y el 
grado de biometeorización (calculado como volumen del mineral test colonizado por hifas en 
un año, por medio de Microscopia Confocal Laser y Electrónica de Barrido). Se encontró un 
mayor grado de biometeorización en bosques de Nothofagus dominados por ectomicorrizas. 
Financiación: Mecesup AUS 1203, Fondecyt 1141060 y DFG: BO 3741 3—1. 

Palabras clave: 
Biometeorización, Biogeoquímica, Micorrizas, Simbiosis.
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FLORA APÍCOLA, ORIGEN BOTÁNICO DE MIELES Y CALENDARIOS 
FLORALES DE APIARIOS EN PITALITO Y PALESTINA, HUILA, COLOMBIA.

MOSQUERA, JONATHAN ANDRÉS
Universidad Surcolombiana.

mosanjo1993@gmail.com

DUEÑAS-GÓMEZ, HILDA DEL CARMEN
Universidad Surcolombiana.

hildugo@usco.edu.co

LAVAO-LAVERDE, LORENA
Universidad Surcolombiana.
u2010192334@usco.edu.co

SERRATO-BASTIDAS, ANA RITA
Universidad Surcolombiana.
u2010192334@usco.edu.co

En el departamento del Huila, la apicultura es una actividad agropecuaria muy importante, 
por esto se planteó identificar la oferta floral melífera y se elaboraron calendarios florales de 
especies asociadas a dos apiarios de los municipios de Pitalito y Palestina, con la información 
recolectada en un periodo de once meses, entre abril de 2013 y marzo del 2014. Los mues-
treos en el área de estudio fueron mensuales realizando recorridos por las zonas aledañas 
a los apiarios y áreas de influencia. Igualmente, se hizo seguimiento al comportamiento de 
forrajeo, frecuencia de visita de Apis mellifera en tres franjas horarias y se hizo registro 
fotográfico de las especies vegetales colectadas. Se realizó seguimiento fenológico a 51 es-
pecies en el apiario Betania de Palestina y a 37 en la Reserva de Pitalito, determinando el 
estado de floración de cada planta y clasificando su comportamiento fenológico en sincrónico 
o asincronico. Entre los resultados relevantes, se encontró que la familia de mayor importan-
cia apícola registrada fue Asteraceae con 10 especies en cada uno de los apiarios, seguida de 
Melastomataceae (5), Fabaceae (4), Rubiaceae (3) y Clusiaceae (2). Las especies de mayor 
aporte apicola en los apiarios fueron Cuphea micrantha para Apiario La Reserva y Austroeu-
patorium inulifolium y Bidens pilosa para Apiario Betania. Se evidenció mayor actividad de 
visita en la franja contemplada desde las 6:00 a 10:00 a.m. Los datos de flora melífera en 
la zona de estudio, permitieron identificar el origen botánico de las mieles cosechadas en 
cada apiario, tres poseen origen multifloral y una presentó dominancia monofloral para He-
liocarpus americanus. En las mieles se encontraron 28 palinomorfos, la familia Asteraceae es 
dominante y como polen anemófilo se encontraron familias como Piperaceae y Cyperaceae.

Palabras clave:
Flora Apícola, Calendario floral, Apis mellifera, Polen.
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ECOLOGÍA DE LA POLINIZACIÓN DE Socratea exorrhiza (ARECACEAE). 
UN CASO DE EXTREMA ESPECIALIZACIÓN PLANTA-POLINIZADOR

NÚÑEZ-AVELLANEDA, LUIS ALBERTO 
Programa de Biología, Universidad de La Salle.

lanunez@unisalle.edu.co

CARREÑO, JAVIER 
Untrópico.

jicarrenob@gmail.com

Se estudió durante cinco años (2010—2014) la ecología de la polinización de la palma monoica 
Socratea exorrhiza en una población conformada por 500 individuos ubicados en un bosque 
da galería en Casanare, Orinoquia colombiana. El estudio incluyó la fenología de la pobla-
ción, el desarrollo de la inflorescencia, el sistema reproductivo, la biología floral, el éxito re-
productivo, registro de visitantes florales y la determinación de los polinizadores. Además se 
colectaron visitantes florales de la palma en 25 localidades diferentes, para así evidenciar la 
presencia de los polinizadores. S. exorrhiza es una palma con floración continua, con antesis 
diurna, monoica dicogamica protógina, y con floración corta. La fase femenina dura tan sólo 
4 horas y la masculina hasta por dos días. La principal recompensa floral es polen. Presenta 
un sistema sexual xenogámico estricto, aunque la autogamia (polen intrafroral) y hercogamia 
(diferentes inflorescencias) son posibles, pero se evitan por la autocompatibilidad encontra-
da. Las inflorescencias atraen en promedio 12 especies de insectos de Coleóptera (Curculio-
nidae, Nitidulidae, Staphylinidae, Chrysomelidae), Díptera (Drosophilidae) e Himenóptera 
(Apidae, Meliponinae). La abundancia, cargas polínicas y arribo en fase femenina determina-
ron como principal polinizador a Mystrops lobanobi (Nitidulidae: Coleoptera) el cual vierte el 
95% del polen necesario para fertilización de las flores. Dado que el polinizador se reproduce 
en las flores masculinas de la palma, que llega en grandes cantidades y que se encontró en 
todas las localidades en dónde se colectaron visitantes florales y que es exclusivo de la palma 
son pruebas de mutua dependencia. Presentar un polinizador exclusivo y que éste dependa 
de la palma y la palma del polinizador para su reproducción indican que S. exorrhiza es un 
nuevo caso de extrema especialización Planta-Polinizador en bosques tropicales. 

Palabras clave:
Especialización, Polinizador, Coevolución, Mystrops.
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FENOLOGÍA FLORAL DE LA UCHUVA Physalis peruviana L. 
(SOLANACEAE) Y EFECTO DE LOS POLINIZADORES SOBRE SU BIOLOGÍA 

REPRODUCTIVA Physalis peruviana L. (SOLANACEAE)

TORO-VARGAS, DIANA MARCELA
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

dmtorov@unal.edu.co

AMAYA-MÁRQUEZ, MARISOL
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

mamayam@unal.edu.co

La uchuva, Physalis peruviana L. (Solanaceae) es un importante frutal originario de los An-
des. Su cultivo es importante en la región Andina para las economías campesinas y la produc-
ción comercial mayor. Aunque se han realizado estudios sobre desarrollo floral y polinización 
no se ha estudiado la fenología floral de esta especie. En el presente estudio se evaluó su 
fenología floral y se presentan resultados del efecto de los polinizadores en su sistema repro-
ductivo. Se caracterizaron las fases florales mediante la cuantificación morfo-métrica de las 
flores desde la antesis hasta la senescencia floral. La función femenina se evaluó con pruebas 
de receptividad estigmática y la masculina contando el número de anteras en antesis. El 
efecto de los polinizadores se evaluó con la calidad del fruto formado en plantas sometidas 
a 7 tratamientos de polinización. Estos aspectos fueron estudiados en plantas cultivadas en 
el campus de la UNAL, sede Bogotá, en invernadero (n=23) y en campo abierto (n=24). Entre 
ambas condiciones experimentales se encontraron diferencias en la hora de apertura de las 
flores, longevidad, diámetro máximo de apertura de la corola y tiempo post-antesis de la 
dehiscencia de la última antera. Se discute si estas diferencias se deben a que la tempera-
tura y humedad relativa cambian entre las condiciones experimentales como se sugiere en 
estudios previos. Los cambios fenológicos fueron semejantes en ambos cultivos, establecién-
dose 3 fases en la funcionalidad reproductiva: pre-antesis, hercogamia, y autopolinización. 
Las plantas mostraron autocompatibilidad genética, no produjeron frutos por apomixis, y la 
calidad de sus frutos no se vio significativamente afectada por la ausencia de polinización. 
Estos resultados no fueron significativamente diferentes entre invernadero y campo abierto. 
Se presenta por primera vez la fenología floral de la uchuva, y se reportan diferencias en la 
biología floral entre dos condiciones climáticas.

Palabras clave:
Physalis peruviana, Fenología floral, Polinización, Microclima.
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BIOLOGÍA, MORFOMETRÍA FLORAL Y VISITANTES EN UNA POBLACIÓN 
DE Puya sodiroana Mez (BROMELIACEAE), ÁREA RURAL DE TUNJA

VEGA-CUBIDES, JOSEPH STEVEN
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Joseph.vega@uptc.edu.co

ROSERO-LASPRILLA, LILIANA
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.

lilianaroslasprilla@gmail.com

SANDOVAL-MOJICA, ADRIANA CAROLINA
Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia.

adris_802@hotmail.com

La subfamilia Pitcairnioideae es considerada la más primitiva de las Bromeliaceae, cuyo cen-
tro de distribución es el nororiente de los Andes. Puya es un género terrestre perteneciente 
a esta subfamilia con cerca de 190 especies distribuidas desde Costa Rica hasta Argentina. 
Existen pocos estudios que documenten la biología de las diferentes especies en este género, 
pero en general registran que las flores de colores poco llamativos para los colibríes presenta 
altos volúmenes del néctar con baja concentración de azucares. Este trabajo realizado entre 
junio-julio de 2014, en la finca San Vicente (Tunja) evaluó algunos aspectos de la biología 
floral, como características del néctar (volumen y concentración) en 12 flores de 6 indivi-
duos, duración de las flores y adicionalmente se siguió el crecimiento de pistilo y estambres 
en 60 flores de 30 individuos, con el fin de verificar su incidencia en las visitas realizadas por 
su principal polinizador Puya sodiroana Mez es protógina y hercogama, al inicio de antesis 
algunas flores presentan estambres más cortos que el pistilo y otras flores registran pistilos 
más largos que los estambres, siendo en promedio de 1,75 (±1,53) mm. Al final de la antesis 
la mayoría de las flores presentan estambres más largos que el pistilo, con una separación 
en promedio de 6,20 (±41,77) mm. El volumen y concentración del néctar oscilaron entre 17 
(±1,41) µl y 15,36 (±0,15) µl y 37 (±9,89) % y 36,66 (± 20,34) % durante la antesis. El principal 
visitante, Colibri coruscans, se comporta como territorial y visita en promedio 11 (±7,6) flo-
res. Los altos volúmenes en el néctar y altas concentraciones de azucares son evidenciados 
en este estudio, se sugiere que estas características difieren del síndrome de ornitofilia. La 
separación de estambres-pistilos y la protoginia durante la antesis, constituyen estrategias 
reproductivas que pueden evitar la autofecundación y posteriormente asegurar la variabili-
dad genética de la especie.

Palabras clave:
Puya, Antesis, Morfometria, Visitantes.
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Restauración Ecológica

VALIDACIÓN DEL COMPOSTAJE DE Ulex europaeus L. Y Genista 
monspessulana (L.) L.A.S.Johnson EN LA PROPAGACIÓN DE ESPECIES

AZULA-BARRERA, MARÍA CATALINA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cataazula@hotmail.com

En el proyecto de restauración ecológica se genera la necesidad de aprovechar la biomasa 
producto de las labores de manejo de especies invasoras y así proveer materia organica como 
enriquecimiento a zonas degradadas., el compost se realizó a partir de especies invasoras. Se 
realizó el montaje en bandejas de germinación con proporciones de compost de 50%, 100%, 
0% y 25%, con tres replicas para cada sustrato, se sembraron 50 semillas de 3 especies nativas 
utilizadas en los procesos de restauración ecológica, con un tipo de crecimiento característi-
co, se realizó monitoreo de germinación, crecimiento, peso fresco/seco y desarrollo radicu-
lar.Verbesina crassiramea S.F.Blake presenta la germinación mas alta en el sustrato de 100% 
compost seguido por 0% compost, 75%, 50% y 25% respectivamente. Dodonaea viscosa (L.) 
Jacq., presenta mayor germinación en el sustrato de 75% compost, seguido por 50%, 100%, 0% 
y 25%. Estos resultados evidencian que el compost con menores condiciones para de D. viscosa 
y V. Crassiramea es el que está constituido por 25% compost. Con mayor mortalidad Duranta 
mutisii L.f. muestra una germinación más alta en el sustrato con 0% compost, descendiendo 
la germinación a medida que la proporción de compost y tierra aumenta. El análisis cluster 
de Bray Curtis muestra que hay similitud entre los 5 sustratos, sin embargo existen dos grupos 
que se diferencian, donde el 100% compost está solo en un grupo y el otro grupo conformado 
por los otros sustratos. En términos generales, D. viscosa se desarrolló mejor en los sustratos 
producidos con compost. En la proporción con 75% compost, se presentaron valores altos en 
germinación, crecimiento, desarrollo radicular/aéreo y biomasa generada. En el caso del D. 
mutisii no es recomendable el uso de compost para su germinación ni desarrollo dado que 
presenta valores bajos,. En el caso de V. crassiramea presenta una germinación alta en el 
sustrato con 100% compost, sin embargo su crecimiento se da mejor en 0% compost.

Palabras clave:
Germinación, Crecimiento, Compost, Desarrollo.
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CARACTERIZACIÓN FLÓRISTICA Y ESTRUCTURAL DE LA ZONA DE 
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL HUMEDAL TIBANICA, 

BOGOTÁ D.C.

AZULA-BARRERA, MARÍA CATALINA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cataazula@gmail.com

El Humedal Tibanica, pertenece al microclima seco de Bogotá D.C, su degradación se presen-
ta por la contaminación del cuerpo de agua y los suelos. Establecer el estado y las caracte-
rísticas del humedal permite implementar procesos de recuperación en aras de garantizar la 
supervivencia de las especies vegetales. Se realizó una caracterización biofísica, mediante 
análisis físicos-químicos y biológicos del suelo. La metodología para identificar plantas leño-
sas fue mediante transectos de 50 × 4 m. Los datos registrados son: altura, estrato, diámetro 
mayor, diámetro menor, DAP, estado fenológico, estado fitosanitario. Para el estrato rasante 
y herbáceo se realizó el método de cuadrante de 1 m2 y línea intercepto. Se realizó el análisis 
fisionómico vertical (abundancia y altura), horizontal (abundancia, cobertura, IVI, IPF, clases 
diamétricas–DAP), el análisis de diversidad (Índices de Shannon, Margalef, Berger-Parker y 
Simpson).Los suelos son de textura franco-arcillosas con una baja representación de materia 
orgánica, con un pH que varía desde ligeramente alcalino a medianamente ácido. Se identi-
ficaron dos coberturas vegetales, pastizales arbustivos y pastizales. Los pastizales arbustivos 
están representados en su estrato herbáceo por Penissetum clandestinum Hochst. ex Chiov, 
asociado a árboles en desarrollo. En el estrato arbustivo la especie con mayor abundancia es 
Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Las especies con mayor adaptación al medio en buen 
estado son Baccharis bogotensis Kunth, Ageratina aristei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob., y 
Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Schult. La cobertura de pastizal hace referencia a zonas 
donde la implementación de los modelos de restauración ecológica en campo no se ha rea-
lizado y se encuentra dominada por malezas de clima frío y exóticas. Se establece la nece-
sidad de sustituir estas especies por nativas pioneras generando competencia directa con P. 
clandestinum Hochst. ex Chiov.

Palabras clave:
Restauración ecológica, Cobertura vegetal, Suelo, Humedales.
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APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y BIOSEGURO DE RESIDUOS VEGETALES 
DE Ulex europaeus L Y Genista monspessulana L

BUITRAGO-PABÓN, LADY CATHERINE 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lcathe2006@gmail.com

Ulex europaeus y Genista monspessulana son denominadas especies invasoras exóticas agre-
sivas, presentes en ecosistemas altoandinos. Debido a la problemática del complejo invasor 
en cuanto a su forma de propagación eficiente e incendios forestales, en los procesos de 
restauración ecológica, al efectuarse la remoción total de la planta, se genera grandes canti-
dades de biomasa residual. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, creó la línea de 
investigación en subproductos, para darle un manejo a estos residuos y aprovecharlos, dismi-
nuyendo los riesgos que conlleva una nueva germinación, expansión de las especies, rebrotes 
de esquejes y de contaminación aérea por quemas controladas y no controladas. Mediante el 
empleo de una máquina denominada bioextrusora, los residuos por fricción mecánica, alta 
presión y temperatura, elimina las semillas y se disminuye el tamaño de partícula. Con este 
tratamiento termo-mecánico, se busca reducir los riesgos y amenazas del compostaje tradi-
cional. Se desarrollaron tres fases: manejo, transformación y aprovechamiento, en etapas 
que implican manipulación del material vegetal, apilado, picado, transporte, proceso de 
bioextrusión, montaje y enriquecimiento de pilas hasta obtener el sustrato final de acuerdo 
a la normatividad Colombiana. Se obtuvo una reducción en volumen de material vegetal 
removido por hectárea que corresponde a un 82,54% del volumen inicial en campo, durante 
un tiempo de 100 horas continuas. La etapa de montaje y compostaje en pila para estas 
especies se obtuvo en 80 días. Esta técnica innovadora para obtener sustratos que permiten 
retroalimentar los procesos de recuperación de áreas degradadas, minimizando el riesgo de 
dispersión de la invasión, con controles de bioseguridad específicos dentro de un protocolo, 
han permitido disminuir el riesgo de germinación de la semilla y rebrote de esquejes y de 
igual manera tiempos de proceso en la transformación debido a la reducción del área de la 
partícula.

Palabras clave:
Residuos vegetales, Especies invasoras, Bioextrusora, Compostaje.
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ESPECIES CLAVES PARA LA RESTAURACIÓN A PARTIR DE GRUPOS 
FUNCIONALES DE PLANTAS EN UN ENCLAVE SECO INTERANDINO DEL 

HUILA

CANO-ARBOLEDA, LAURA VICTORIA 
Fundación Natura.

lauravictoriac@gmail.com

BERDUGO-LATTKE, MARY LEE
Fundación Natura.

maleryw2@gmail.com

SÁNCHEZ-CORREA, JHON JAIRO 
Fundación Natura.

jeanbap563@hotmail.com

NIETO-VARGAS, JHON EDISON
Fundación Natura.

nietojhon31@gmail.com

AVELLA-MUÑOZ, EDGAR ANDRÉS 
Fundación Natura.

aavella@natura.org.co

TORRES-RODRÍGUEZ, ITMA SELENE 
Fundación Natura.

storres@natura.org.co

GONZÁLEZ-MELO, GERMÁN ANDRÉS
Fundación Natura.

agonzalez@natura.org.co

En la actualidad, como parte del plan de compensación ambiental del proyecto hidroeléc-
trico “El Quimbo”, se está desarrollando el plan piloto de restauración del bosque seco tro-
pical interandino en el departamento del Huila, Colombia. En el contexto del plan piloto, 
se presentan los resultados del análisis funcional de la vegetación de bosques y arbustales 
con el fin de seleccionar especies claves para la restauración teniendo en cuenta sus carac-
terísticas funcionales. Las especies incluidas en éste estudio ocuparon el 80% del índice de 
valor de importancia (IVI) y el 80% del índice de predominio fisionómico (IPF). En total se 
seleccionaron 44 especies para bosque y 33 para arbustales, se midieron 9 rasgos funcionales 
(estructurales, foliares y reproductivos), se realizó un análisis de conglomerados y un aná-
lisis de varianza multivariado (MANOVA) para definir los grupos funcionales. En los bosques 
se encontraron siete grupos y en arbustales cinco grupos, con el MANOVA se caracterizaron 
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las estrategias de cada grupo con el fin de diferenciar especies que puedan ser introducidas 
en diferentes estadios de la sucesión, con base en sus características funcionales. Los ras-
gos funcionales con mayor importancia en la definición de los grupos en el bosque fueron 
densidad de madera y peso específico foliar (LMA). Por su parte, en arbustales, los rasgos 
más importantes fueron el índice de vulnerabilidad a la sequía y grosor foliar. Así mismo la 
dispersión más relevante entre las especies fue la Zoocoria. Las características de los rasgos 
observados se relacionan con la resistencia y tolerancia a la sequía, por lo tanto, el factor 
más importante en la expresión funcional de éste tipo de vegetación es el recurso hídrico. 
A partir de las diferencias funcionales de los grupos se logró distinguir una amplia gama de 
estrategias ecológicas (diversidad de rasgos), las cuáles agrupan información pertinente a su 
crecimiento, resistencia, características vegetativas y reproductivas, esto permitirá mejorar 
las pautas para decidir la inclusión de una especie de acuerdo a las condiciones abióticas y 
bióticas en las áreas a restaurar. Como recomendación, es importante identificar especies 
con valores extremos en los rasgos, para detallar características ecológicas particulares que 
pueden afectar el análisis en conjunto. Adicionalmente, se propone el uso del enfoque de 
grupos funcionales para iniciativas de restauración ecológica, ya que permite incluir la infor-
mación de composición y estructura de la vegetación autóctona y la interpretación funcional 
en trayectorias sucesionales es más clara. Asimismo, es necesario rescatar la importancia 
de incluir rasgos cualitativos en análisis funcionales, ya que pueden ser determinantes en la 
definición de grupos y brindan información relevante para los diseños de restauración. Esta 
investigación estuvo auspiciada por la fundación Natura y Emgesa.

Palabras clave:
Grupo funcional, Vegetación, Restauración, Sucesión.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA ZONA DE 
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL DEL HUMEDAL EL BURRO-

BOGOTÁ D. C.

GONZÁLEZ-PINTO, ALBA LUZ
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

albaluzgp@gmail.com

El estudio se realizó en el Humedal El Burro, Bogotá D. C., con el fin de caracterizar la es-
tructura y la composición florística de la Zona de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). 
Se muestrearon aleatoriamente 14 cuadrantes de 200 m2 para plantas leñosas con DAP≥2,5 
cm y para herbáceas se siguió el método de cuadrante de 1 m2 y línea intercepto, con un 
total de 61 unidades muestrales. Se identificaron 3 coberturas: pastizal arbolado, matorral 
y plantación de Acacia, en las cuales se registraron 29 familias, 46 géneros y 51 especies. La 
cobertura de pastizal arbolado hace referencia a un pastizal dominado por la especie Pen-
nisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., con presencia de individuos vegetales arbustivos, 
como Baccharis bogotensis Kunth, Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers., Cotoneaster pan-
nosus Franch., Dodonaea viscosa (L.) Jacq, Duranta mutisii L.f., Salix humboldtiana Willd., 
Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & Planch.; la cobertura de matorral arbustivo y subarbóreo, 
se caracteriza por la presencia de especies como Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze, Coto-
neaster pannosus Franch., Dodonaea viscosa (L.) Jacq., Salix humboldtiana Willd; la última 
cobertura está constituida por áreas con especies exóticas reintroducidas como Acacia decu-
rrens Willd. y Acacia melanoxylon R.Br. En las coberturas analizadas las especies con mayor 
valor ecológico (IVI) e Índice de Valor de Predominio Fisionómico (IPF) fueron: en el pastizal 
arbolado, Salix humboldtiana Willd. y Acacia decurrens Willd; en el matorral, Caesalpinia 
spinosa (Molina) Kuntze y Acacia melanoxylon R.Br.; y en la plantación de Acacia, Acacia me-
lanoxylon R.Br. La evaluación de las condiciones actuales del ecosistema, permitió evidenciar 
que aún cuando en las coberturas vegetales de pastizal arbolado y matorral se registra la 
presencia de especies vegetales nativas reintroducidas en estado de desarrollo juvenil, se 
debe continuar implementando estrategías para superar las barreras a la restauración.

Palabras clave:
Humedal el burro, Caracterización, Estructura, Composición.
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA 
VEREDA CAJETE, MUNICIPIO DE POPAYÁN, CAUCA

MONDRAGÓN-VALENCIA, VICTOR ALFONSO
Universidad del Cauca.

victormondragon89_07@hotmail.com

MACÍAS-PINTO, DIEGO JESÚS
Universidad del Cauca.

diegomaciaspinto@gmail.com

Mediante un diagnóstico ambiental realizado en la vereda Cajete se establecieron líneas 
de acción para transformar positivamente los disturbios ecológicos presentes en la zona; se 
analizaron aspectos y potencialidades para la gestión, planeación y ejecución de proyectos 
de restauración ecológica de la vereda. Se describen los componentes: biótico, físico y so-
cial. A través de observaciones de campo y fuentes bibliográficas se obtuvieron los registros 
de flora y fauna, datos climáticos y análisis del suelo y características físicas del área; se 
aplicaron encuestas y entrevistas a los habitantes de la vereda caracterizando socio ambien-
talmente la comunidad; se determinaron los disturbios ecológicos, establecieron elementos 
potenciadores identificando la especies vegetales y fijaron líneas de acción para la restaura-
ción ecológica. Entre los disturbios presentes en el área se encuentran: la contaminación de 
fuentes hídricas, tala acelerada y ampliación de asentamientos humanos. Los conocimientos 
tradicionales de la comunidad aportaron conceptos para la selección de 13 especies vege-
tales adecuadas para la restauración, así como las transformaciones históricas del territorio 
estableciendo un ecosistema de referencia, reglas, conflictos y actividades desarrolladas a 
nivel ambiental en la zona. Las líneas de restauración ecológica participativa generadas pro-
ponen: delimitación de áreas con disturbios y con potencialidades de restauración; acciones 
puntuales de conservación, protección y enriquecimiento vegetal como estrategia para la 
disminución de la presión sobre el bosque nativo y el establecimiento de sistemas agrofores-
tales como estrategia para reducir la presión sobre los remanente de bosques.

Palabras clave:
Restauración, Ecología, Disturbios, Especies.
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GERMINACIÓN Y VIABILIDAD DE ALGUNAS ESPECIES DE PÁRAMO 
CON ÉNFASIS EN FRAILEJONES: EFECTO DE POBLACIÓN Y FECHA DE 

COLECTA

PÉREZ-MARTÍNEZ, LAURA VICTORIA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lperez@jbb.gov.co

CASTAÑEDA-GARZÓN, SANDRA LILIANA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

slcastaneda@jbb.gov.co

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

La germinación de las semillas es el primer paso para asegurar la continuidad de las poblacio-
nes. El páramo es uno de los ecosistemas más afectados en escenarios de Cambio Climático. 
La ausencia de información robusta sobre requisitos de germinación y viabilidad de semillas 
de especies de páramo es evidente y necesaria no sólo para el conocimiento básico de las 
especies, sino para su propagación y articulación con programas de restauración. En el pre-
sente estudio, se evaluó la germinación en condiciones controladas (20/10°C y fotoperiodo 
de 12 horas) y la viabilidad de ocho especies de páramo: Aragoa corrugatifolia Fern. Alon-
so, Espeletia argentea Humb. & Bonpl., Espeletia barclayana Cuatrec., Espeletia cayetana 
(Cuatrec.) Cuatrec., Espeletia killipi Cuatrec., Espeletia grandiflora Humb. & Bonpl., Espe-
letiopsis corymbosa (Humb. & Bonpl.) Cuatrec. e Hypericum prostratum Cuatrec., teniendo 
en cuenta fecha de colecta y la procedencia, según disponibilidad de material vegetal. Se 
halló el tiempo medio de germinación (MGT) y para algunas especies se evaluó el efecto del 
almacenamiento a 4°C en la viabilidad de las semillas. Las diferencias significativas entre 
especies se probaron por medio de modelos lineales generalizados (p<0,05). Se encontraron 
diferencias en las tres variables evaluadas entre las especies y dentro de las especies, a ex-
cepción de E. corymbosa. La viabilidad de las especies fue menor al 50% excepto en E. bar-
clayana y E. cayetana. La germinación, basada en el número de semillas viables, varió entre 
3 y 100%, sin embargo, la germinación basada en semillas totales osciló entre el 2% y 45% lo 
cual indica un problema de viabilidad más que de dormancia a excepción de E. corymbosa e 
H. prostratum. El MGT fue cercano a 30 días en la mayoría de las especies y actualmente se 
encuentran en procesamiento los datos de nuevas fechas de colecta para comparación entre 
años y la evaluación del efecto del almacenamiento a 4ºC.

Palabras clave: 
Ecología reproductiva, Espeletia, Propagación, Semillas.
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TIPOS FUNCIONALES VEGETALES DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
TUNJUELO CON BASE EN RASGOS RELACIONADOS A LA REGULACIÓN 

HÍDRICA

PINZÓN-PÉREZ, LUISA FERNANDA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lpinzon@jbb.gov.co

ROJAS-ZAMORA, OSCAR ANDRÉS
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

orojas@jbb.gov.co

Muchos servicios ecosistémicos dependen de la diversidad funcional, debido a las conexiones 
que existen entre la presencia y la abundancia de ciertos atributos funcionales en una co-
munidad, con ciertas propiedades del ecosistema. El objetivo principal de éste estudio fue 
evaluar la diversidad funcional de la vegetación presente en la cuenca alta del río Tunjuelo, 
a partir de rasgos funcionales relacionados con el servicio ecosistémico de regulación hídrica. 
Con base en esto identificar grupos funcionales que puedan tener una función específica en 
la provisión de este servicio, y a partir de esta clasificación proporcionar información de base 
para identificar especies o tipos funcionales útiles en diferentes escenarios de restauración 
ecológica. Se evaluaron 12 rasgos funcionales de fácil medición en 48 de las especies más 
importantes en el área de estudio, las cuales incluyen 15 especies no leñosas y 33 leñosas. Se 
identificaron tres tipos funcionales de plantas en el estrato no leñoso, y cuatro tipos funcio-
nales en el estrato leñoso, diferenciados principalmente por los rasgos categóricos relaciona-
dos con la forma de crecimiento, la clonalidad, el tipo o tamaño de las hojas y la presencia 
de cubiertas foliares, y con los rasgos continuos de área foliar específica y de contenido foliar 
de materia seca. Se proponen estratégias de inclusión y manejo de estos tipos funcionales en 
diferentes estrategias de restauración ecológica en los páramos de la zona rural de Bogotá. 
Cada tipo funcional identificado dependiendo de los atributos funcionales característicos 
de las especies, responde a diferentes necesidades dentro de los procesos de restauración 
ecológica, relacionadas con la etapa sucesional, la fase del proceso, el tipo de estrategia, el 
grado de alteración y las características geomorfológicas de las zonas a restaurar.

Palabras clave:
Diversidad funcional, Servicios ecosistémicos, Restauración ecológica, Ecosistemas rurales.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l

305

Restauración Ecológica

POTENCIALIDADES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR 
DE CUENCA DE CHUSCALES, MUNICIPIO DE TOTORO-CAUCA

PISSO-FLOREZ, GUSTAVO ADOLFO
Universidad del Cauca.

tapiflo@gmail.com

MACÍAS-PINTO, DIEGO JESÚS
Universidad del Cauca.

diegomaciaspinto@gmail.com

La restauración ecológica con participación comunitaria, se ha visualizado como una de las 
actividades de conservación biológica que garantiza la conservación de la biodiversidad que 
posee el país, y la permanencia de bienes y servicios ecosistémicos que prestan los diferentes 
ecosistemas. Los páramos, subpáramos y selvas altoandinas, son esenciales para la provisión 
del recurso hídrico, por las condiciones bióticas, abióticas y socioculturales que albergan. 
Es por esto, que se realizó un diagnóstico ambiental para el sector de cuenca de Chuscales, 
con el fin de reconocer los componentes biofísicos y socioambientales, las limitantes y tipos 
de disturbios tanto ecológicos como antrópicos, y las potencialidades que existen en la zona 
para la implementación de proyectos de restauración ecológica. Se utilizaron herramientas 
de investigación social (encuestas y entrevistas de tipo semiestructurado), y la evaluación 
ecológica rápida para caracterizar los componentes biofísico y socioambiental, además los 
ecosistemas de referencia presentes, se realizaron visitas periódicas para determinar los fac-
tores tensionantes y limitantes, se diseñó una evaluación multicriterio social por medio del 
programa NAIADE, y se establecieron las especies botánicas con uso potencial para procesos 
de restauración ecológica. Se encontraron 112 especies de fauna, 339 especies de plantas, 
11 tipos de tensionantes, 5 especies invasoras, y 21 especies de plantas con potencial para 
restauración. Se destaca la ganaderia, como la actividad de mayor impacto, y el conflicto por 
posesión de tierras entre campesinos e indígenas de la región como limitante de incertidum-
bre. Las potencialidades encontradas fueron, el proceso de establecimiento de una reserva 
de la sociedad civil, la disposición y proyecciones ambientales de la comunidad, el funciona-
miento de un vivero escolar, ecosistemas de referencia dentro del área del sector de cuenca, 
soporte institucional, entre otras.

Palabras clave: 
Restauración ecológica, Comunidad campesina, Páramo, Selva altoandina.
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ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL INTERANDINO DE COLOMBIA.

TORRES-RODRÍGUEZ, ITMA SELENE
Fundación Natura.

storres@natura.org.co

AVELLA-MUÑOZ, EDGAR ANDRÉS
Fundación Natura.

aavella@natura.org.co

GÓMEZ, WILSON
Fundación Natura.

wgomez@natura.org.co

VILLOTA-OJEDA, ARMANDO
Fundación Natura.

armandovillota@yahoo.com

DÍAZ, JULIÁN
Fundación Natura.

jediaz@natura.org.co

TORRES-ROMERO, FRANCISCO JAVIER
Fundación Natura.

ftorres@natura.org.co

En los valles secos interandinos del río Magdalena en el departamento del Huila, se desarrolla 
el Plan Piloto de Restauración del bs-T del proyecto hidroeléctrico el Quimbo en 140 hectá-
reas. En el marco de este proyecto se presenta el diseño de 11 estrategias de restauración 
ecológica con el fin de determinar aquellas costo-efectivamente más exitosas. La definición 
estrategias de restauración necesarias para facilitar los procesos sucesionales en los tres 
tipos de vegetación (pastizales, arbustales y bosques), la selección de especies y grupos fun-
cionales claves se realizó con base en la caracterización florística, estructural y funcional, 
la identificación de barreras ecológicas y socioeconómicas y los ecosistemas de referencia. 
En los pastizales se encontraron 21 familias y 56 especies, sobresalen Digitaria horizontalis, 
Hyparrhenia rufa y Croton leptostachyus. En los arbustales se encontraron 14 familias y 30 
especies, sobresalen Calliandra tolimensis, Croton glabellus y Croton hibiscifolius. En los 
bosques se encontraron 28 familias y 54 especies, sobresalen Trichillia hirta, Machaerium ca-
pote y Casearia praecox. A nivel funcional se identificaron cuatro grupos funcionales en bos-
ques y cinco en arbustales de especies clave para los arreglos florísticos de las estrategias de 
restauración. Con base en esta información se definieron tres (3) estrategias de restauración 
diferentes para cada tipo de vegetación: restauración no asistida, restauración intermedia 
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y restauración intensiva. En los pastizales las estrategias de rehabilitación buscan recuperar 
procesos ecosistémicos y los servicios ambientales. En los arbustales y bosques las estrategias 
de restauración buscan aumentar su integridad ecológica. Esta información es fundamental 
para restaurar ecosistemas muy degradados para conformar trayectorias sucesionales que se 
configuren con el tiempo en ecosistemas ecológicamente viables.

Palabras clave:
Proyecto hidroeléctrico el Quimbo, Barreras socioeconómicas y ecológicas, Ecosistema de 
referencia, Trayectorias sucsionales.
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PLAN PILOTO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE BOSQUE SECO 
TROPICAL (11,079 HA) PROYECTO HIDROELÉCTRICO QUIMBO, HUILA-

COLOMBIA

TORRES-ROMERO, FRANCISCO JAVIER
Fundación Natura.

ftorres@natura.org.co

AVELLA-MUÑOZ, EDGAR ANDRÉS
Fundación Natura.

aavella@natura.org.co

MIRANDA-MOJICA, BEATRIZ TERESA
Emgesa ESP.

bmiranda@endesacolombia.com.co

VILLOTA-OJEDA, ARMANDO 
Fundación Natura.

armandovillota@yahoo.com

TORRES-RODRÍGUEZ, ITMA SELENE
Fundación Natura.

storres@natura.org.co

GÓMEZ-ANAYA, WILSON FERNANDO 
Fundación Natura.

wgomez@natura.org.co

El Bosque Seco Tropical (BST) en Colombia representa una prioridad para su restauración 
por varias razones: i) se encuentran en peligro de extinción, ii) alberga gran diversidad de 
especies de fauna y flora, iii) están sometidos a fuerte estrés hídrico y presión antrópica y 
iv) presenta funciones ecológicas vitales para sustentar las comunidades que los habitan. 
Un acercamiento al propósito anterior se plantea en el desarrollo por parte de la Fundación 
Natura del primer Plan Piloto de Restauración Ecológica del BST a nivel nacional para las 
zonas de compensación ecológica del proyecto Hidroeléctrico el Quimbo en el departamento 
del Huila sobre un área aproximada de 11,079 ha. La metodología del proyecto tiene 9 com-
ponentes principales: i) Análisis ecológico regional y priorización de áreas de restauración 
ecológica (RE); ii) Caracterización biofísica de las áreas de RE; iii) Diseño de ensayos de RE; 
iv) Domesticación y Propagación de especies nativas; v) Implementación de ensayos de RE; 
vi) Mantenimiento de ensayos de RE; vii) Monitoreo y seguimiento de estrategias de RE; viii) 
Zonificación de áreas prioritarias para RE y ix) Divulgación, articulación y apropiación social 
del conocimiento. Se identificaron 3 zonas ecológicas prioritarias para la implementación de 
las estrategias piloto de RE con base en un análisis multicriterio y se hizo caracterización 
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biótica y física detallada para dichas zonas. Se definieron 7 unidades de manejo y 5 estrate-
gias diferentes de RE para cada una de ellas. A partir de la caracterización de vegetación y 
un análisis funcional se priorizaron y se están domesticando y propagando 41 especies nativas 
en vivero. Para restaurar estos ecosistemas es fundamental generar conocimiento sobre su 
dinámica ecológica, y seleccionar estrategias más costo-efectivas que permitan mejorar su 
integridad ecológica, se debe monitorear todo el proceso y articular a la comunidad local a 
través de la capacitación y generación de conocimiento.

Palabras clave:
Plan Piloto, Restauración, Quimbo, Compensación.
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CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y PRODUCTIVIDAD DE VARIEDADES 
DE B. orellana EN MANAGRÚ, MPIO DEL CANTÓN DE SAN PABLO, 

CHOCÓ

ÁNGEL-DÍAZ, JHORMAN 
Programa Biología con Énfasis en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Básicas, Univer-

sidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba.
jhowandy87928@hotmail.com

La Bixa orellana (Achiote) es una especie de la región tropical de América. En el Chocó se 
usa para preparar condimentos, también se le han atribuido propiedades medicinales y eco-
lógicas. Se tuvo como objetivo caracterizar morfológica y productivamente tres variedades 
de Bixa orellana en el corregimiento de Managrú, Chocó durante la segunda cosecha de la 
especie, fueron colectadas 25 muestras al azar en cada zona, para un total de 375 datos de 
árboles, frutos, hojas, flores y semillas. Para su determinación se describieron diez caracte-
res morfológicos, ocho cualitativos y diez aspectos de rendimiento productivo. Las variables 
cuantitativas fueron analizadas mediante análisis de varianza y correlación de Pearson. Las 
variedades se identificaron como Verde Púas Laterales, Amarillas Redonda Púas Abundantes 
y Roja Púas Laterales. El análisis de varianza mostró que las tres variedades difieren signifi-
cativamente en ocho de once caracteres morfológicos: la longitud del fruto fue de 3,5 cm, 
el ancho de 3,1 cm; la longitud media de las hojas fue de 15,3 cm y el ancho en 8,8 cm en 
promedio; el número de semillas por fruto tuvo una media de 39; y en cinco de ocho aspectos 
productividad: número de frutos por panículas 12 en promedio; 66 panículas por árbol; para 
el peso seco de 100 semillas la media fue de 2,69 g. La representación gráfica para la corre-
lación de Pearson, mostró que a nivel general no existe correspondencia entre el carácter 
morfológico y los de productividad. Cabe resaltar que al correlacionar el carácter morfológi-
co con un aspecto productivo específico, solo una variedad mostró una correspondencia. La 
producción de peso seco de semillas en kilogramos por hectárea, exhiben una media de 458 
kg/ha.

Palabras clave: 
Chocó Biogeográfico, Morfología, Productividad, Variedades de Achiote.
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¿CÓMO SELECCIONAR LAS ESPECIES ARBÓREAS MÁS APROPIADAS PARA 
EL AMBIENTE URBANO? 

ARROYAVE-MAYA, MARÍA DEL PILAR 
Escuela de Ingeniería de Antioquia.

maarr@eia.edu.co

MORALES-SOTO, HORACIO LEÓN
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

iriartea@hotmail.com

MORENO-HURTADO, FLAVIO HUMBERTO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

fhmoreno@unal.edu.co

El arbolado urbano genera importantes beneficios ambientales y sociales que redundan en el 
mejoramiento de la calidad ambiental y en el bienestar de la comunidad. Entre estos servi-
cios se destacan la remoción de contaminantes atmosféricos, captura y almacenamiento de 
carbono, regulación micro climática, protección de la biodiversidad y mejoramiento paisa-
jístico. Sin embargo, si las especies establecidas están plantadas en un sitio no apropiado, 
pueden presentar limitaciones en su desarrollo y riesgos a la población y a la infraestructu-
ra, por eventuales caídas de ramas o volcamientos. Las condiciones a las que comúnmente 
se someten los árboles en la ciudad son la presencia de suelos compactados, superficies 
impermeables, deficiencia hídrica y contaminación atmosférica; los árboles deben tolerar 
estas condiciones para sobrevivir y tener un buen desarrollo. En este trabajo se proponen los 
siguientes pasos para la selección apropiada de las especies: identificar las condiciones am-
bientales del lugar, definir el tipo de espacio público, establecer las características apropia-
das de las especies para cada zona y analizar el sitio de plantación. Entre las características 
deseables de las especies están las siguientes: tamaño, forma y amplitud de copa, follaje, 
floración, fructificación, longevidad, sistema radical, tasa de crecimiento, atracción de fau-
na, procedencia y funciones de la especie. Una vez seleccionadas las especies más adecua-
das, se realiza una evaluación del sitio de plantación, tanto del componente aéreo como del 
subterráneo. En el componente aéreo se consideran las condiciones de luminosidad, vientos, 
vegetación arbórea establecida, redes de energía, luminarias y construcciones. En la parte 
subterránea se consideran las redes de servicios, el espacio disponible y las propiedades del 
suelo. La disminución de los riesgos asociados a la acertada selección de especies contribuye 
al manejo integral de la vegetación y a la sostenibilidad ambiental urbana.

Palabras clave:
Silvicultura urbana, Selección de especies, Vegetación urbana, Ambiente urbano.
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FLORA ARBÓREA DE LA CIUDAD DE MANIZALES (CALDAS, COLOMBIA): 
UNA VISIÓN DESDE LA SILVICULTURA URBANA

GALLEGO, JOSÉ HUMBERTO
Profesor asociado. Departamento de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias. Universidad de Caldas.
josegallego@ucaldas.edu.co

TABARES, ÁNGELA ADRIANA
Jardín Botánico, Universidad de Caldas.

atabares@gmail.com

SIERRA-GIRALDO, JULIO ANDRÉS
andresierra25@gmail.com

Grupo de investigación Biodiversidad y Recursos Genéticos, Herbario Universidad de 
Caldas-FAUC.

Son muchos los aportes que brinda una correcta arborización en la ciudad, valorándose desde 
lo ambiental, sociológico y psicológico. Es por esto que es necesario establecer estrategias 
para manejar y ordenar adecuadamente su flora arbórea, con el fin de aprovechar sus carac-
terísticas. Por lo anterior, a partir de recorridos por la ciudad, se inventarió y georreferenció 
la flora arbórea de Manizales. Se registraron 7219 individuos, distribuidos en 41 familias, 83 
géneros y 112 especies. Las familias con mayor número de especies son Fabaceae (18), Areca-
ceae (16) y Myrtaceae (9), los géneros con mayor número de especies son Ficus (6), Citrus (4) 
y Bauhinia (3). La especie con mayor abundancia es Lafoensia punicifolia (Lythraceae, 698 
individuos), seguida de Yucca guatemalensis (Asparagaceae, 690), Archontophoenix alexan-
drae (Arecaceae, 463) y Fraxinus chinensis (Oleaceae, 403). La comuna Palogrande es la que 
presenta mayor numero de árboles en su espacio público. El 50,89% (57) de las especies son 
nativas y el 49,1% (55) son introducidas, siendo el continente asiático el que más especies 
aporta. La anterior información demuestra la necesidad de incluir más elementos nativos en 
el arbolado urbano de Manizales, además se debe prestar especial atención en la elección 
de la vegetación que se ubica en sus laderas con el fin de restaurar y proteger estas zonas de 
riesgo. Se proponen estrategias para promover el establecimiento y conservación de la flora 
nativa para fomentar la biodiversidad de la región y el adecuado arbolado de Manizales. 

Palabras clave:
Conservación, Especies nativas, Georreferenciación, Ordenamiento territorial.
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JARDINERÍA URBANA DE BOGOTÁ – GUÍA ILUSTRADA

MAHECHA-VEGA, GILBERTO EMILIO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

contactenos@jbb.gov.co

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

contactenos@jbb.gov.co

BARRIENTOS-DÍAZ, OSSMAN DAVID
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Universidad Nacional de Colombia.

odbarrientosd@unal.edu.co

Se presenta el libro Jardinería Urbana de Bogotá – Guía Ilustrada, concebido y dirigido por 
el Ingeniero Forestal, Dendrologo y Ecólogo Gilberto Mahecha Vega, quien con sus aportes y 
amplio conocimiento en flora retoma los fundamentos de dendrología en relación a la organo-
grafía vegetativa. Brindando desde una perspectiva técnica la selección y cuidado de algunas 
de las plantas más comunes utilizadas en la jardinería de la ciudad, es así como se propone 
en conjunto con el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis un trabajo de descripción 
científica, técnica y divulgativa de las plantas más representativas de los jardines bogota-
nos. El objetivo de esta publicación es generar directrices para la planificación y manejo de 
las coberturas de la ciudad con la intención de ampliar el uso y fomento sociocultural de la 
biodiversidad, promover la construcción de nuevas coberturas vegetales para generar mayor 
apropiación de la vegetación y renaturalización de los espacios ciudadanos. Esta guía inclu-
ye cuatro apartados: clasificación de las plantas según sus tipos de hojas, esquema para la 
identificación de especies en el libro, identificación de las especies según las hojas, estípulas 
y exudados, y por último la descripción de las plantas teniendo en cuenta sus flores, frutos, 
hojas, tallos, raíces, incluyendo información sobre su etimología, manejo y uso. En esta guía 
son incluidas 159 especies de plantas ornamentales con ilustraciones en formato digital, 
distribuidas en 77 familias botánicas que siguen principalmente el sistema de clasificación 
filogenética Angiosperm Phylogeny Group (APG III). Este libro es una herramienta clave que 
aporta a la caracterización, identificación y descripción de las especies vegetales presentes 
en escenarios verdes y del contexto urbano que es útil a técnicos, botánicos, paisajistas, 
biólogos, estudiantes, profesores, adeptos de la jardinería y ciudadanos del común.

Palabras claves: 
Organografía, Renaturalización, Cobertura vegetal, Biodiversidad.
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CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EL ARBOLADO URBANO 

DE MEDELLÍN

ZAPATA-ARCILA, LAURA ISABEL
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

laura.zapata.arcila@gmail.com

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

esalvarez3000@gmail.com

RESTREPO-CORREA, ZORAYDA
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

zrestrepo@yahoo.es

RODRÍGUEZ-ESCOBAR, JUAN CARLOS ANDRÉS
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

jrodriguzescobar@gmail.com

DUQUE, BRAYAN
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

brayanduque94@gmail.com

Los estudios de vegetación urbana permiten determinar el rol de las plantas en la disminu-
ción de los niveles de CO2 atmosférico y de partículas contaminantes, es por ello que el co-
nocimiento de la biomasa y área foliar es una base necesaria como medio para cuantificar la 
contribución del arbolado urbano a la descontaminación, otro de los beneficios, se refiere a 
que mejoran la calidad del aire, al ofrecer una superficie donde puedan quedar atrapadas las 
partículas contaminantes. Se siguió la metodología que consiste en apear y pesar los árboles 
para medir la biomasa, se seleccionaron 10 individuos que cubren todo el rango diamétrico 
observado para 7 especies, los árboles se separan por componentes, se toman muestras lleva-
das al laboratorio y procesadas, adicionalmente se miden variables alométricas, para ajustar 
un modelo de biomasa, estos modelos explican hasta el 88% de la variación en la biomasa 
total. Adicionalmente para estas mismas especies se realizó el análisis del material particu-
lado, la metodología consistió en tomar 5 muestras de hojas de 5 individuos de cada especie, 
filtrarlas con agua destilada, hacer un análisis químico y cuantificar el peso de las sustancias 
suspendidas en las hojas. Se obtuvo que la vegetación arbórea de Medellín tenga un poten-
cial de captación de 18% del material particulado emitido. De esta manera se satisfacen las 
necesidades de estimación de las reservas de carbono y de comprensión de la contribución 
de los ecosistemas terrestres en el ciclo del carbono.

Palabras clave:
Biomasa, Modelos alométricos, Material particulado, Área foliar.
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EL GÉNERO Viola (VIOLACEAE) EN COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN Y 
TAXONOMÍA

PINZÓN-CAMACHO, CRISTIAN ORLANDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

copinzonc@unal.edu.co

El género Viola, con cerca de 400 especies, es de distribución subcosmopolita, aunque sus 
centros de diversidad incluyen los Alpes, los Himalayas, los Andes y la Patagonia; éste se 
caracteriza por un hábito herbáceo, presencia de estípulas, flores asimétricas, axilares y 
solitarias donde el pétalo anterior forma un espolón en su base y frutos coriáceos de pocas 
semillas. Estudios moleculares han ratificado la monofilia del grupo y lo han relacionado con 
los géneros monotípicos Schweiggeria y Noisettia. Se pretendió conocer la riqueza del género 
en Colombia, así como su taxonomía y su distribución; se analizaron los caracteres tradicio-
nalmente considerados para el género así como la inclusión de nuevos caracteres (glándu-
las vegetativas). Se estudiaron las colecciones del herbario COL, con base en las técnicas 
empleadas clásicamente en taxonomía, y se adoptó el concepto morfológico de especie. Se 
documentaron 12 especies (8 nativas, 3 naturalizadas, 1 cultivada). Las regiones Andina y 
Pacífica presentaron la mayor riqueza con 7 especies, seguidas por la región Amazónica (3). 
El trabajo incluyó los resultados morfológicos y las descripciones de cada una de las especies. 
Se encontró que las glándulas de hojas y estípulas constituyen una valiosa característica para 
el reconocimiento de las especies. Se incluyeron observaciones sobre el uso medicinal de 
algunas especies. Se destaca la necesidad de priorizar el estudio y el muestreo de Viola, toda 
vez que son evidentes los vacíos de información en Colombia (distribución, nuevos registros, 
nuevas especies, entre otros aspectos). 

Palabras clave:
Viola, Flora de Colombia, Distribución de plantas neotropicales, Glándulas vegetativas.
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SINOPSIS DEL GÉNERO Micropholis (SAPOTACEAE) PARA COLOMBIA

PIÑEROS-URREGO, LISETH PAOLA
Universidad Nacional de Colombia.

lppu023@hotmail.com

CORTÉS-BALLÉN, ROCÍO DEL PILAR
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

rpcortesb@unal.edu.co

Micropholis es un género con distribución neotropical y uno de los más ricos en especies 
dentro de la familia Sapotaceae. Tiene 38 especies, de las cuales 19 se registran en nuestro 
país, principalmente en bosques húmedos, también en bosques andinos y sabanas. Dentro 
del género algunas especies han sido reconocidas por su utilidad industrial (látex es usado 
para la producción de gomas, madera para construcción) y alimenticia. Esta investigación 
presenta una sinopsis del género Micropholis (Sapotaceae) para Colombia la cual incluye una 
descripción del género, clave para la identificación de las especies y la descripción de cada 
especie, en la cual se incluye información sobre distribución geográfica, rango altitudinal, 
fenología y nombres comunes. Se analizaron cerca de 500 ejemplares de siete herbarios de 
Colombia y se realizaron salidas de campo en la Orinoquía y la Amazonia. Los ejemplares tipo 
se observaron a través de herramientas digitales en línea. La clave para la identificación de 
las especies permiten observar que el género se divide en dos grupos desde el punto de vista 
de su morfología vegetativa: aquellas especies que tienen hojas con venación secundaria y 
terciaria paralela de apariencia estriada y aquellas especies de hojas con venación terciaria 
poligonal reticulada; por otro lado, las especies que presentan la más amplia distribución 
son Micropholis guyanensis y Micropholis venulosa; a diferencia de Micropholis gardneriana, 
Micropholis grandiflora, Micropholis trunciflora y Micropholis splendens, las cuales tienen 
una distribución restringida.

Palabras clave:
Bosque humedo tropical, Hojas estriadas, Venación poligonal reticulada, Caimitillo.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Cecropia Löfling (URTICACEAE) 
PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

TORO-GONZÁLEZ, LAURA
Universidad de Antioquia.

lauratg11@gmail.com

IDÁRRAGA-PIEDRAHITA, ÁLVARO
Universidad de Antioquia.
alvaro.idarraga@gmail.com

CALLEJAS-POSADA, RICARDO
Universidad de Antioquia.
callejas542004@yahoo.com

Se registran 16 especies del género Cecropia para el departamento de Antioquia. Este género 
de árboles en su mayoría pioneros se caracteriza por presentar hojas peltadas, trichillias en 
sus peciolos y brácteas espatosas cubriendo sus inflorescencias. Estos caracteres morfoló-
gicos permiten diferenciarlos fácilmente de otros géneros de plantas. Sus especies suelen 
establecerse en áreas perturbadas de ecosistemas de bosques húmedos, secos, premonta-
nos, montanos y pluviales, en los que pueden encontrarse desde el nivel del mar hasta los 
2700 m. Sus individuos suelen presentar asociaciones con un sin número de organismos, sin 
embargo la asociación más reconocida es con hormigas del género Azteca. Se han elaborado 
algunas revisiones taxonómicas para el género en el neotrópico, sin embargo para el depar-
tamento de Antioquia existían muy pocos registros, puesto que sólo el 33% de sus municipios 
presentaban colecciones, sólo algunas de sus especies contaban con exicados informativos y 
descripciones para ambos sexos, muchas de las colecciones depositadas en los herbarios na-
cionales no habían sido identificadas sistemáticamente en los últimos 20 años. Esto promovió 
la curaduría de 347 ejemplares depositados en tres herbarios regionales (HUA, JAUM, MEDEL) 
y en el herbario nacional colombiano (COL), la colecta e identificación de 70 muestras de 18 
municipios del departamento que no presentaban registros para el género. Lo anterior permi-
tió obtener nuevos registros de distribución para las especies, construir una clave taxonómica 
para el género, describir las especies del género para el departamento, incluir el registro de 
C. telenitida como especie válida para el departamento y elaborar una guía de cómo realizar 
colecciones.

Palabras clave: 
Cecropia, Ecología, Clave taxonómica, Morfología.
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ALMACENAMIENTO DE CARBONO EN BOSQUES DE TIERRA FIRME 
EN EL RESGUARDO VILLAZUL EN EL MEDIO CAQUETÁ, AMAZONIA 

COLOMBIANA

PAKY, EDWIN 
Universidad de la Amazonia.

pakybarbosa@gmail.com

MORENO, FABIÁN
Organización de Pueblos indígenas de la Amazonia.

unuva_famgo@yahoo.com

SUESCÚN, DIEGO 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín & Jardín Botánico de Medellín Joaquín 

Antonio Uribe.
diegocarvajal8@gmail.com

LÓPEZ-OVIEDO, WILMAR
Departamento Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín & Jar-

dín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.
wlopez@unal.edu.co

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

esalvarez3000@gmail.com

Los bosques amazónicos cubren cerca de 5,3 millones de km2 y tienen influencias planeta-
rias en el ciclo del carbono, el ciclo del agua y la biodiversidad. En Colombia, la Amazonia 
cubre el 43% del territorio nacional (con 403 mil km2) y sus bosques almacenan el 72% del 
carbono forestal del país; adicionalmente, existen 185 resguardos indígenas que ocupan una 
superficie de 26 millones de hectáreas, las cuales equivalen al 54,18% del total del territorio 
amazónico. El manejo de los recursos naturales y conocimiento profundo de la naturaleza 
que tienen las comunidades indígenas a partir de su acerbo cultural, los convierte en los ac-
tores estratégicos más importantes para la conservación de los servicios ambientales globales 
de la Amazonia en contexto de cambio climático y los hace merecedores de reconocimiento 
social, moral y económico por parte de la comunidad mundial. En este sentido es importante 
avanzar en la cuantificación de servicios como el almacenamiento de carbono forestal en los 
bosques de los resguardos indígenas de Amazonia colombiana. Con este objetivo, en el 2010 
se inició un proyecto de cooperación entre el Resguardo Villazul y el Jardín Botánico de Me-
dellín, con el apoyo de la Red Amazónica de Inventarios Forestales, para establecer una par-
cela permanente de 6 ha para el monitoreo del bosque. En la parcelas se marcaron, midieron 
e identificaron 4893 árboles, palmas y lianas con Diámetro (DAP)≥10 cm, pertenecientes a 
357 especies, agrupadas en 51 familias botánicas. La biomasa en las 6 ha fue estimada con 
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ecuaciones desarrolladas recientemente para Colombia, y se obtuvo un total de 1556,6 ton, 
con un promedio de 269 ± 20 ton/ha, o 130 ± 10 ton Carbono/ha. Este valor es similar al pro-
medio reportado recientemente por el IDEAM para la Amazonia Colombiana (137 ± 21 ton C/
ha), pero con una incertidumbre menor. Se destaca la importancia de que investigadores de 
las comunidades asuman el desarrollo de este tipo de proyectos.

Palabras clave: 
Monitoreo del bosque, Parcela permanente, Cambio climático, Biomasa.
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CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS EN TECHOS VERDES UNA 
ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO PARA LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C.

SANTOS-GARZÓN, DIANA CATALINA 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

catasantosg@gmail.com

Las plantas son de vital importancia para los seres humanos, debido a los múltiples beneficios 
que ofrecen en escenarios de adaptación y mitigación del cambio climático. Por esta razón, 
implementar ampliaciones en zonas vedes de ciudades altamente urbanizadas resulta una 
medida prácticamente indispensable. Sin embargo, las urbes modernas presentan grandes 
déficits de espacio para este fin por lo que es prioritario generar nuevas estrategias que pue-
dan compensar estas carencias de espacio. Una potencial alternativa aplicada recientemen-
te, es el uso de ecoenvolventes arquitectónicos (techos, muros e infraestructura urbana), en 
los cuales se siembra y se mantiene la vegetación adaptada a las condiciones particulares 
que tendría cada zona. A pesar de gran diversidad de plantas nativas en Colombia, la mayo-
ría de especies generalmente utilizadas son exóticas, por niveles de rendimiento, cuidados, 
comportamiento y desempeño en el tiempo. Por esta razón, el Jardín Botánico de Bogotá y 
su programa de investigación en “Coberturas vegetales urbanas”, estudia la adaptabilidad de 
especies nativas del páramo para ser utilizadas en techos verdes de la ciudad. Este trabajo 
presenta los resultados obtenidos del estudio de 4 especies nativas Geranium lindenianum 
Turcz, Pernettya prostrata (Cav.) DC., Paepalanthus columbiensis Ruhland y Orthrosanthus 
chimboracensis (Kunth) Baker, sembradas en tres sustratos (mixto con sustrato dominante de 
turba—sphagnum, mixto con sustrato dominante de fibra de coco y comparada con plantas 
sembradas en tierra), donde se observó que la especie que O. chimboracensis se a dapta 
mejor a sustratos predominates de tierra y turba, P. columbiensis, se adata a sustratos de 
tierra y turba, P. Prostrata adaptó medianamente a los sustratos diferentes de la tierra, y G. 
lindenianum se adapta a cualquier sustrato.
 
Palabras clave:
Techos Verdes, Especies nativas, Conservación, Adaptación.
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ANATOMÍA FOLIAR DE Gaiadendron punctatum Y Tripodanthus 
belmirensis (LORANTHACEAE)

CARMONA-GALLEGO, ISABEL 
Universidad de Antioquia.

isabelcg04@gmail.com

MURILLO-SERNA, JHON STEVEN
Universidad de Antioquia.
murillojsteven@gmail.com

RINCÓN-BARÓN, EDGAR JAVIER
Universidad de Antioquia.

ejrbaron@gmail.com

En Colombia hay pocos estudios sobre anatomía de plantas parasitas. Se describe la anatomía 
foliar de las especies Gaiadendron punctatum y Tripodanthus belmirensis con el objetivo 
de ampliar el numero de caracteres que permitan una identificación precisa y que apoyen 
futuras hipótesis de clasificación. Los ejemplares se recolectaron en los departamentos de 
Antioquia y Caldas, las muestras se procesaron utilizando técnicas rutinarias para infiltración 
en parafina. Las secciones obtenidas a 7 µm de espesor se colorearon con safranina/azul 
de alcian. Las hojas de G. punctatum son hipostómaticas con epidermis monoestratificada 
en ambas caras. Las células epidérmicas tienen forma de cuña, cutícula gruesa en el haz y 
difieren en tamaño y grosor con el envés de la hoja, donde se observan glándulas que acumu-
lan polifenoles. El mesófilo está constituido por parénquima de empalizada en dos estratos 
y parénquima esponjoso ocupando la mayor parte de este. Se observan braquiesclereidas 
de paredes delgadas y haces vasculares compuestos por casquetes de xilema y floema, este 
último puede estar asociado a braquiesclereidas de paredes engrosadas; las hojas de T. bel-
mirensis son anfiestomáticas con epidermis monoestratificada de cutícula delgada y células 
de tendencia cuadrangular en haz y envés. No existe una clara diferenciación del mesófilo; se 
observan células rectangulares acumulando polifenoles y ocupando gran parte del área foliar, 
el centro de la hoja presenta una capa delgada de tejido parenquimático no acumulador que 
soporta los haces vasculares. La nervadura principal está constituida de tres a cuatro cas-
quetes de xilema y floema con colénquima asociado. La anatomía foliar de las dos especies 
estudiadas difiere en: ubicación de los estomas, diferenciación del mesófilo, cantidad de po-
lifenoles acumulados, grosor de la cutícula y presencia de glándulas; la realización de traba-
jos anatómicos en plantas parásitas sería de utilidad para posteriores estudios comparativos.

Palabras clave:
Loranthaceae, Gaiadendron, Anatomía, Tripodanthus.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

323

Anatomía Vegetal

CARACTERIZACIÓN MORFOANATÓMICA DE LOS ÓRGANOS VEGETATIVOS 
DE Guazuma ulmifolia

MEJÍA-AGUDELO, LAURA ALEJANDRA
Universidad Nacional de Colombia.

laamejiaag@unal.edu.co

El Guazumo (Guazuma ulmifolia, Malvaceae) es un árbol mediano de 2 a 15 metros originario 
de América tropical, desde México hasta el noreste de Argentina, prosperando en altitudes 
hasta los 1200 metros; en la medicina tradicional la infusión de corteza del guazumo, es usa-
da para el tratamiento de hemorragias y enfermedades inflamatorias. Las hojas son utilizadas 
para enfermedades gastrointestinales, y las partes aéreas tienen un efecto gastroprotectivo. 
La determinación morfo anatómica de esta planta curativa permite establecer los caracteres 
diagnósticos para la identidad botánica en su control de calidad, en caso de que no presente 
órganos reproductivos o se halle seca y fragmentada. En el presente trabajo se realizó una 
preparación de cortes en parafina usando el agente aclarante histochoice de acuerdo con los 
protocolos establecidos, seguido a esto se realizaron los cortes en micrótomo y se tiñeron con 
una tinción con Astra blue y Fucsina básica, se tomaron fotos en los diferentes aumentos y se 
procedió a analizar la planta. Como hallazgos principales se encontró que las hojas presentan 
tricomas unicelulares en forma estrellada y glandulares, en el parénquima esponjoso presen-
ta alta cantidad de canales mucilaginíferos. El haz vascular se encuentra rodeado de taninos 
y cristales de tipo romboidal y prismático. El tallo se distingue principalmente por una alta 
cantidad de súber, en la felodermis presenta canales mucilaginíferos, el xilema está caracte-
rizado con vasos de paredes reticuladas, y punteadas y el floema es estratificado. Estructuras 
como los tricomas permiten la protección contra la desecación y evaporación excesiva, a su 
vez aumentan la retención del agua, y la presencia de cristales le permite generar defensa 
mecánica en contra de los herbívoros. Este estudio permitió establecer los principales carac-
teres a nivel morfoanatómico que se deben observar en esta planta curativa para establecer 
su identidad y pureza, con el fin de evitar su adulteración.

Palabras clave: 
Tricomas estrellados, Guazuma ulmifolia, Morfoanatomía, Droga vegetal.
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CARACTERIZACIÓN HISTOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DE LAS HOJAS DE 
Espeletia grandiflora (ASTERACEAE)

MEJÍA-AGUDELO, LAURA ALEJANDRA
Universidad Nacional de Colombia.

laamejiaag@unal.edu.co

MARQUINEZ-CASAS, XAVIER
Universidad Nacional de Colombia.

xmarquinezc@unal.edu.co

MARÍN-LOAIZA, JUAN CAMILO
Universidad Nacional de Colombia.

jcmarinlo@unal.edu.co

Espeletia grandiflora (Asteraceae), se encuentra distribuida en los páramos de Venezuela 
y Colombia. A nivel macroscópico tiene un tallo principal del cual las hojas se agrupan en 
rosetas y puede alcanzar más de 1 metro de altura, en esta planta la necromasa perdura 
permitiendo el reciclaje de nutrientes y el aislamiento a bajas temperaturas. En el presente 
trabajo se realizó el análisis morfo-anatómico de las hojas de E. grandiflora a través de la 
preparación de cortes en parafina utilizando el agente aclarante Histochoice®, seguido de 
cortes en micrótomo y tinción con Astra blue y Fucsina básica. A su vez se realizaron cortes 
a mano alzada y se tiñó con diferentes reactivos para detectar metabolitos (Cloruro férrico, 
fluoroglucinol, Sudan Black III y IV, vainillina, draggendorf y KOH). Como hallazgos principales 
del análisis histológico, las hojas de E. grandiflora presentan una lámina foliar delgada, con 
criptas. Adaxialmente tiene estomas anomocíticos. Adicionalmente, la lámina foliar posee 
una cutícula gruesa, epidermis multiestratificada y parénquima en empalizada y esponjoso. 
Asimismo, toda la lámina está cubierta de tricomas, de tipo unicelular y multicelular unies-
tratificados; los tricomas glandulares presentan pedúnculo biseriado y cabeza multicelular. 
Los haces vasculares en las criptas, son de tipo colateral, poseen una vaina y están rodeados 
de parénquima. Dependiendo del tamaño, evidencian una diferenciación de xilema y floe-
ma. En los extremos se aprecian canales resiníferos. En el estudio histoquímico, se encontró 
cutina y suberina, compuestos fenólicos, terpenos y flavonoides. No se evidenció la presen-
cia de alcaloides. Estructuras como las criptas y los tricomas evitan la pérdida de agua por 
transpiración y le permiten a esta especie adaptarse a las condiciones climáticas del páramo. 
Este estudio permitió establecer las principales estructuras de Espeletia grandiflora a nivel 
morfoanatómico y correlacionarlo con su estilo de vida en el páramo.

Palabras clave:
Espeletia, Morfoanatomía, Criptas abaxiales, Páramo.
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE TRES CULTIVARES DE Furcraea 
(ASPARAGACEAE) PRESENTES EN COLOMBIA

MURILLO-SERNA, JHON STEVEN
Universidad de Antioquia.
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RINCÓN-BARÓN, EDGAR JAVIER
Universidad de Antioquia.

ejrbaron@gmail.com

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO
Universidad de Antioquia

alveiro.alzate@udea.edu.co

El género Furcraea conocido como Fique o Cabuya, está representado en Colombia por 5 es-
pecies de importancia económica. Se realizó un análisis histológico de tres cultivares, con la 
finalidad de caracterizarlos y compararlos desde el punto de vista anatómico e histológico, 
considerando que el género presenta inconsistencias taxonómicas. Los ejemplares fueron re-
colectados en los departamentos de Antioquia y Nariño, se tomaron diferentes secciones de 
las hojas maduras y se procesaron utilizando técnicas rutinarias para infiltración en parafina y 
posterior corte en micrótomo. Las secciones obtenidas de 8 µm de espesor se colorearon con 
safranina/azul de alcian. Los tres cultivares presentan los siguientes caracteres en común: 
epidermis monoestratificada en ambas caras de la hoja con células columnares, el grosor y 
estructura de la cutícula puede presentar variación dependiendo del sector de la hoja cor-
tado siendo muy similar entre los cultivares examinados. Las hojas son anfiestomáticas con 
estomas encriptados, mesófilo no diferenciado y compuesto por células isodiamétricas, abun-
dantes cloroplastos en zonas próximas a la epidermis abaxial y adaxial y escasos o ausentes 
hacia el centro de la hoja. Los cristales de oxalato de calcio tipo drusas, rafidios y prismáticos 
son abundantes en las células parenquimáticas. Los haces vasculares están distribuidos por 
todo el mesófilo y aunque varían en tamaño la construcción histológica es la misma. Estos 
están formados por un casquete de floema y uno de xilema poco lignificado; estos pueden 
estar parcial o totalmente rodeados por fibras de esclerénquima de tipo libriforme. Existen 
además paquetes aislados de fibras que varían en tamaño. En la margen de la lámina foliar se 
encuentran diferentes tipos de braquiesclereidas, al parecer correlacionados con la dureza 
de las espinas presentes en algunas variedades del género. Este trabajo se desarrolló bajo 
convenio de cooperación entre Corpoica y la Universidad de Antioquia.

Palabras clave:
Furcraea, Cabuya, Anatomía, Asparagaceae.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

326

Anatomía Vegetal

ESTUDIO ANATÓMICO PRELIMINAR EN HOJA DE DOS ESPECIES DE LA 
FAMILIA MARCGRAVIACEAE 

PINZÓN-CAMACHO, CRISTIAN ORLANDO
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

copinzonc@unal.edu.co

ÁLVAREZ-FLÓREZ, FAGUA VIRGINIA
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

falvarez@unal.edu.co

La familia Marcgraviaceae está constituida por cerca de 140 especies incluidas en ocho gé-
neros, siendo su distribución típicamente neotropical, que comprende desde México hasta el 
norte de Bolivia. En Colombia se encuentra el mayor número de especies con un aproximado 
de 60. El conocimiento de la familia es reducido y la mayoría de estudios se han enfocado a 
la taxonomía mientras que áreas como la anatomía son un interrogante para el grupo, por 
eso el presente trabajo busca realizar un acercamiento al conocimiento histológico analizan-
do la hoja. Una de las características diagnósticas de la familia es la presencia de glándulas 
(posibles nectarios extraflorales) ubicadas en la cara abaxial de las hojas. Si bien se les ha 
atribuido un papel secretor, la función que desempeñan es aún desconocida. La presente 
investigación se realizó con un ejemplar depositado en el Herbario Nacional Colombiano 
(COL) de Marcgraviastrum mixtum (Triana & Planch.) y con un ejemplar de Marcgraviastrum 
macrocarpum (G.Don) ubicado dentro de las instalaciones del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis (Bogotá). Se hicieron observaciones macroscópicas de la hoja así como la elaboración 
de micropreparados para la identificación de tejidos por microscopía óptica tanto de mate-
rial fresco como de material rehidratado. Se presenta la anatomía de la lámina, de la nerva-
dura central y la disposición de los tejidos en las zonas de las glándulas para las dos especies. 
Como resultado importante se encontró una alta densidad de esclereidas en la hoja sobre 
las cuales se consigna información de forma y composición y un mesófilo con grandes espa-
cios intercelulares. El presente trabajo es la primera descripción anatómica que se realiza 
en Colombia para las especies M. mixtum y M. macrocarpum. De manera paralela se están 
caracterizando otras partes de la planta con el fin de aumentar el conocimiento histológico, 
esperando que esta información tenga valor taxonómico para el grupo. 

Palabras clave:
Anatomía foliar, Marcgraviastrum, Glándula, Esclereida.
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INVENTARIO DE ÁRBOLES PRESENTES EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
ALEJANDRO VON HUMBOLDT (JBAVH) DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

CAICEDO-TIQUE, GERMÁN ANDRÉS
Universidad del Tolima.
gacaicedot@ut.edu.co

ESQUIVEL, HÉCTOR EDUARDO 
Universidad del Tolima.

hesquive@ut.edu.co

ROMERO-BARRERA, JORGE ARTURO
Universidad del Tolima.

jaromerobarrera@gmail.com

El JBAVH hace parte de las instalaciones del campus de la Universidad del Tolima, ocupando 
dentro de él, un área de 10 ha, además está conectado a la cuenca del río Combeima, com-
prendiendo una altura entre los 1070 a 1170 metros de altitud. Y representa una formación 
vegetal de bosque subandino o premontano. Igualmente, desde el año de 1969 se encuentra 
en crecimiento natural, y actualmente existe un bosque conservado en estado de sucesión. 
Por los motivos citados anteriormente, el semillero de investigación del JBAVH se tomó la 
tarea de actualizar el inventario general de las especies vegetales del mencionado jardín; en 
consecuencia, este estudio se interesó en la diversidad de especies que crecen por encima 
de los 4 metros de altura. Hasta al momento la determinación se ha realizado recorriendo los 
senderos periódicamente, recolectando muestras vegetales y confrontándolas en el Herbario 
TOLI. Hasta la fecha se han encontrado 81 individuos que se agrupan en 23 familias, 47 géne-
ros y 48 especies. Aunque dicho estudio no ha finalizado, se ha registrado la mayor diversidad 
para la familia Fabaceae con 8 individuos repartidos en 7 géneros y 7 especies, seguido por la 
familia Arecaceae con 17 individuos repartidos en 5 géneros y 5 especies, la familia Bignonia-
ceae con 10 individuos repartidos en 4 géneros y 4 especies, por último tenemos 11 familias 
(Malvaceae, Rubiaceae, Anacardiaceae, Calophyllaceae entre otras) que cuentan cada una 
con un género y una especie. Los dos géneros más diversos son, Tabebuia con 5 individuos 
repartidos en dos especies y Garcinia con 5 individuos repartidos en 2 especies, los demás 
géneros cuentan con una sola especie. Las especies como el mangostino (Garcinia mangos-
tana) y caobo (Cedrela odorata y Swietenia macrophylla) son típicas del bosque Subandino, 
asimismo confirman la sucesión en que se encuentra dicho jardín.

Palabras clave:
Árboles, Jardín Botánico, Bosque en sucesión, Inventario.
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FLORA VASCULAR DE LA ZONA AMORTIGUADORA SECTOR 
NOROCCIDENTE DEL PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA 

CASCABEL, LA CRUZ-N 

CLAROS-TULCÁN, JAEL
Universidad del Cauca.
jaelclaros@hotmail.com

CERÓN-MUÑOZ, MIYER IVÁN 
Universidad del Cauca.
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LIÉVANO-BONILLA, ANDRÉS FELIPE
Universidad del Cauca.

aflb73@gmail.com

SOLARTE-FERNÁNDEZ, DILBERNEY 
Universidad del Cauca.
dilberney@gmail.com

Se realizó el inventario de plantas vasculares de la parte alta de la cuenca del río Mayo, zona 
amortiguadora del sector noroccidental del PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, 
zona de alta significancia ambiental por su condición de área protegida y su ubicación dentro 
de la cuenca hidrográfica, aspectos que resaltan la variedad de servicios ecosistémicos que 
brinda. El inventario florístico se efectuó siguiendo el método de colecciones generales de 
plantas. Se registró un total de 165 especies, distribuidas en 62 familias y 112 géneros. En 
cuanto a las angiospermas basales, magnólidas y dicotiledóneas están representadas por 110 
especies pertenecientes a 78 géneros y 43 familias, siendo las familias con mayor riqueza de 
especies Melastomataceae (14 spp.), Asteraceae (11 spp.) y Ericaceae (11 spp.); el género 
Miconia cuenta con la mayor riqueza (9 spp.). En cuanto a las monocotiledóneas se encon-
traron 35 especies distribuidas en 18 géneros y 8 familias. Orchidaceae y Bromeliaceae pre-
sentan la mayor riqueza (19 spp. y 5 spp., respectivamente); Pleurothallis es el género con 
el mayor número de especies (5 spp.). Los licófitos y monilófitos están representados por 20 
especies, agrupadas en 17 géneros y 11 familias, siendo Polypodiaceae (5 spp.) y Lycopodia-
ceae (4 spp.) las familias más ricas. Los resultados obtenidos son un aporte significativo al 
conocimiento de los elementos de conservación de una zona estratégica que brinda conec-
tividad y continuidad a los ecosistemas, por lo tanto, este inventario permite fortalecer las 
estrategias de gestión y conservación de los recursos ambientales.

Palabras clave:
Riqueza de especies, Selva Andina, Inventario florístico, Río Mayo.
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INSUMOS PARA LA DELIMITACIÓN DEL PÁRAMO DE MORAS RESGUARDO 
INDÍGENA DE MOSOCO –MUNICIPIO DE PÁEZ, CAUCA (2013)

SANTAMARÍA-BOHÓRQUEZ, SEBASTIÁN
Resguardo indigena de Mosoco.

sebsantamaria@yahoo.es

El resguardo de Mosoco cuenta con 11271 hectáreas en el ecosistema del páramo de Moras, 
territorio ancestral de la comunidad Nasa. La investigación realizó un muestreo de 10 tran-
sectos de 10 × 10 distanciados uno de otro mínimo por 50 m, en las cotas 3000 a 3200, 3200 a 
3400 y 3400 a 3600, con base en lo propuesto en la Guía de Criterios para la Delimitación de 
Páramos en Colombia (2011). En total se muestrearon 3000 metros cuadrados en las unidades 
de paisaje del río Pisno y río Moras. Se aplicó a la información extraída los índices fitosocio-
lógicos con los individuos leñosos que presentaron un DAP>3 cm para encontrar las especies 
predominantes e importantes (I.V.I. e I.P.F.) para cada franja altitudinal y unidad de paisaje 
(Villarreal et al., 2006). Los datos de diversidad se analizaron con la herramienta Biodiversity 
pro, a nivel Alfa, riqueza especifica (Margaleff), dominancia (Simpson), equidad (Shannon 
Wiener) y curva de acumulación de especies (CHAO1), a nivel Beta se analizó la distribución 
de las especies por cuadrante y entre cuadrantes. También se desarrolló una ordenación Clus-
ter (distancia de Bray-Curtis) discriminando cuencas como unidades de paisaje (Villarreal et 
al., 2006). En total se encontraron 119 especies, de las cuales 53 son orquídeas, en las fran-
jas baja (3000—3200) y media (3200—3400) las especies con más individuos son el Encenillo 
(Weinmania lopezana Cuatrec.), Palo Blanco (Hesperomeles ferruginea.) y Cope (Clusia alata 
Planch & Triana) y para la franja alta (3400—3600), las especies de Frailejón (Espelettia har-
twegiana Sch. Bip. ex Cuatrec) y el Helecho Arbóreo (Cyathea caracasana (Klotzsch), son las 
que tiene mayor representatividad. Los resultados demostraron que el límite inferior para el 
ecosistema de páramo de Moras consiste en una franja localizada en el gradiente altitudinal 
entre 3000 y 3200 m.

Palabras clave:
Páramo, Territorio, Minería, Vegetación.
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Polylepis quadrijuga Bitter, VALOR OBJETO DE CONSERVACIÓN DEL 
SFF GUANENTÁ-ALTO RÍO FONCE, COLOMBIA

VILLAMIL-MALDONADO, JORGE SAÚL
SFF Guanentá-Alto Río Fonce, Dirección Territorial Andes Nororientales, Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.
jsvillamil66@gmail.com

CARRILLO-FAJARDO, MERLY YENEDITH
Grupo de Investigación Sistemática Biológica-Herbario UPTC. Universidad Pedagógica y Tec-

nológica de Colombia & Universidad de Córdoba.
mycarrillofajardo@correo.unicordoba.edu.co

MUÑOZ-BLANCO, FABIO URIEL
SFF Guanentá-Alto Río Fonce, Dirección Territorial Andes Nororientales, Parques Naciona-

les Naturales de Colombia.
fabio.munoz@parquesnacionales.gov.co

El SFF Guanentá-Alto Río Fonce (10429 ha, 2000—4000 m, bosque andino, alto andino y pára-
mo) es un Área Protegida (AP) de Parques Nacionales Naturales de Colombia con jurisdicción 
en Santander y límites con Boyacá. La conservación de los rodales de Polylepis quadrijuga 
Bitter, fue una de las razones de la declaratoria del Santuario. Los objetivos de este trabajo 
fueron establecer la distribución y área de los parches de la especie y describir aspectos 
generales de cada fragmento. Durante los meses de marzo, junio y noviembre del 2014 se 
desarrollaron tres salidas de campo al sector Chontales-Lagunas del AP., y con la ayuda de 
receptores GPS se delimitaron las áreas. Se registraron siete parches distribuidos altitudinal-
mente entre 3538—3803 m, que suman 50 hectares, asociadas a humedales, quebradas y sis-
temas rocosos. El tamaño de los parches varió entre 1—20 hectareas. La flora asociada, está 
representada principalmente por especies de Melastomataeae, Asteraceae y Ericaceae; en 
cuanto a fauna se reconocieron rastros de tinajos, guaches, cuyes y observaciones de colibrís 
y águila de páramo. La altura de los individuos se estimó entre <10-±15 m, el patrón de dis-
tribución al interior de los parches muestra a los árboles más grandes se ubican en el centro 
y los jóvenes en la periferia. De esta manera, se aporta información relevante sobre la loca-
lización precisa de la población de P. quadrijuga y se evidencia la recuperación natural de los 
rodales en el área de estudio; insumos básicos para investigaciones orientadas a determinar 
el estado de éste valor objeto de conservación y la definición de indicadores de monitoreo 
que proporcionen datos para la toma de decisiones sobre estrategias de protección a escala 
local (cuenca alta del río Fonce) y regional (corredor de páramos Guantiva-La Rusia-Iguaque).

Palabras clave:
Polylepis quadrijuga, Distribución, Área protegida, Fragmentos.
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ORQUÍDEAS DE BOSQUE ALTOANDINO Y PÁRAMO DEL PARQUE 
ECOLÓGICO MATARREDONDA (CUNDINAMARCA): PARTE I

ALOMÍA-AGUIRRE, JAZMÍN
Universidad de los Andes.
jazminalomia@gmail.com

GIL, KAREN
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

morotaz@gmail.com

GUTIÉRREZ, NICOLÁS
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

almirante2504@hotmail.com

TORRES, GERMÁN
Universidad de los Andes.

ge.torres2782@uniandes.edu.co

Los ecosistemas altoandinos colombianos albergan cerca del 87% de las especies de orquí-
deas del país, y a pesar de la importancia de estos ecosistemas para el mantenimiento de la 
biodiversidad y de los servicios ambientales, éstos son extremadamente vulnerables ante los 
efectos de la actividad humana. En este sentido, las orquídeas son especialmente afectadas 
debido a la sensibilidad de sus complejas interacciones ecológicas, el empobrecimiento de 
su base genética y su distribución restringida. El presente trabajo es un avance preliminar 
del estudio de la composición florística de orquídeas en la zona altoandina de la cordillera 
Oriental, para apoyar las iniciativas de conservación. Esta primera parte incluye las especies 
de orquídeas del Parque Ecológico Matarredonda entre los 3000 m de altitud de bosque Al-
to-andino y los 3500 m de altitud de ecosistema de Páramo (El Verjón- Complejo de páramos 
Chingaza, Cundinamarca). El estudio se llevó a cabo entre los meses de mayo a noviembre de 
2014. La familia Orchidaceae del parque, estuvo representada por 26 especies agrupadas en 
15 géneros. El 80% de las especies presentó un hábito epífito con Gaultheria anastomosans 
(Mutis ex L.f.) Kunth (Ericaceae) como el forófito más común. Los géneros con mayor número 
de especies fueron Epidendrum (5 spp.), Stelis (4 spp.) y Cyrtochilum (3 spp.). Se reporta 
una especie endémica de la cordillera Oriental (Cundinamarca); Cyrtochilum weirii (Rchb. 
f.) Dalström, catalogada según el sistema de la UICN como una especie vulnerable (VU). Gé-
neros importantes que están incluidos en las prioridades de conservación como Masdevallia 
y Oncidium también fueron encontrados en el parque. Tomar la representación de la familia 
Orchidaceae y sus atributos carismáticos para promover un adecuado manejo del parque, 
permitiría conservar muchos organismos asociados y procesos ecológicos importantes para el 
equilibrio del ecosistema en general, y así garantizar su permanencia a largo plazo.

Palabras clave: 
Orchidaceae, Chingaza, Orquidioflora, Conservación.
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LISTADO PRELIMINAR DE LOS BRIÓFITOS DEL CAMPUS DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (TUNJA-

BOYACÁ)

ÁLVARO-ALBA, WILSON RICARDO
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

walvaroa@gmail.com

BECERRA-INFANTE, DANIELA ALEJANDRA
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CÁRDENAS-ESPINOSA, KAREN ALEJANDRA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

cardenasek@gmail.com

Los briófitos (musgos, hepáticas y antoceros) cumplen una función ecológica importante de-
bido a que evitan la erosión del suelo, las inundaciones, fijan en sus estructuras carbono y 
nitrógeno, aportan humedad suficiente para la subsistencia de las especies en los bosques y 
sirven de refugio a invertebrados. Actualmente, las ciudades son consideradas como un medio 
ecológico más y en estos lugares, además de encontrar parques, árboles, cercas vivas y bal-
cones adornados con plantas colgantes, también se encuentran briófitos. La UPTC se localiza 
al norte de Tunja a N 5º33’16,25 y W 73º21’9,14’’, a una altitud de 2690 m. En el campus uni-
versitario, se realizaron recorridos por los diferentes sectores donde se realizó un muestreo 
manual y minucioso sobre suelo, roca, materia orgánica en descomposición, corteza y ramas 
de árboles y arbustos, paredes, tejas de barro, canaletas para lluvia, ventanas y concreto. 
Además, se establecieron transectos lineales de 100 m en las comunidades de eucalipto, pino 
y acacia. Se colectó un total de 283 ejemplares de briófitos, de los cuales, 164 correspon-
den a musgos, 117 a hepáticas y 2 antoceros. Hasta el momento, para musgos se registran 
las especies: Bryum argenteum (Bryaceae), Fabronia ciliaris (Fabroniaceae), Leskeadelphus 
bolivianus (Leskeaceae) y Polytrichum juniperinum (Polytrichaceae). Para hepáticas, las es-
pecies: Metzgeria cf. parviinvolucrata (Metzgeriaceae), Lunularia cruciata (Lunulariaceae), 
Marchantia polymorpha (Marchantiaceae); las especies de la familia Frullaniaceae: Frullania 
pluricarinata, F. sphaerocephala, F. standaertii, F. lobato-hastata, F. ringens y los géneros 
de la familia Lejeuneaceae: Brachiolejeunea sp., Cololejeunea sp., Lejeunea sp. y Microle-
jeunea sp. Algunos forófitos donde se establecen los briófitos en el campus universitario son: 
Tecoma stans, Pittosporum undulatum, Yucca guatemalensis, Schinus molle, Phoenix cana-
riensis, Acacia melanoxylon, Ficus sp., Croton sp., Sambucus sp. y Araucaria sp.

Palabras clave:
Briófitos, Inventario, UPTC, Tunja.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

333

Biodiversidad

UNA APROXIMACIÓN A LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL BOSQUE 
HÚMEDO PREMONTANO EL BERLÍN, ROLDANILLO- VALLE DEL CAUCA

ALZATE-SÁNCHEZ, CRISTIAN CAMILO
Universidad del Quindío.

cricalte@gmail.com

MORALES-RODRÍGUEZ, LAURA DANIELA
Universidad del Quindío.

laurisldm@gmail.com

Se determinó la composición florística del bosque montano El Berlín, un predio de 175 ha 
ubicado en el municipio de Roldanillo-Valle; en el cual nace la microcuenca El Salto, principal 
abastecedor del acueducto de las veredas Bélgica y La Esperanza. Pese a su relevante im-
portancia hídrica, este predio no cuenta con una línea base que permita orientar estrategias 
para su manejo y conservación; es por este motivo que a partir de la realización de recorridos 
aleatorios por el predio, desde el mes de noviembre del 2014 hasta mayo del 2015; se reco-
lectaron plantas vasculares con flores y/o frutos por coberturas vegetales, identificadas con 
la metodología Corine Land Cover, adaptada para Colombia, las cuales se clasificaron como: 
Bosque denso alto de tierra firme (BDa), Pastos enmalezados (PE), Bosque ripario (BR), Ve-
getación secundaria (VS) y Plantación forestal (PF) de Fraxinus chinensis Roxb. Además, se 
realizó un análisis de similitud de Jaccard, utilizando como unidad de medida la frecuencia 
de las especies. Se determinaron hasta el momento un total de 193 especies de plantas, 
agrupadas dentro de 73 familias botánicas y 135 géneros; los géneros con el mayor número 
de especies fueron Piper con 8 y Solanum y Palicourea con 4 cada uno. Dentro de las especies 
determinadas se encuentran: Magnolia hernandezii (Lozano) Govaerts, y Ceroxylon alpinum 
Bonpl. ex DC., especies en peligro de extinción. El coeficiente de similitud de Jaccard si-
tuó a las coberturas BDa y BR como las más similares en cuanto a su composición florística, 
mientras que PF tuvo el menor coeficiente de similitud; esto refleja la importancia de la 
conectividad entre fragmentos de bosques naturales, por lo que facilita la dispersión de las 
especies vegetales y que los procesos de reforestación con especies exóticas, no son los más 
adecuados para restablecer la composición florística natural de este tipo de bosques. La 
aproximación al conocimiento de la flora del bosque montano El Berlín, demuestra que esta 
es una zona con atributos especiales para la conservación y a partir del reconocimiento de 
estos se pueden orientar estrategias que garanticen la permanencia de los servicios eco-sis-
témicos que este brinda.

Palabras clave:
Conectividad, Reforestación, Conservación, Servicios ecosistémicos.
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COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE HEPÁTICAS EN 
UN INTERVALO ALTITUDINAL SOBRE LA CORDILLERA ORIENTAL, 

SANTANDER

CACUA-TOLEDO, CRISTHIAN FERNANDO
Universidad Industrial de Santander.
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mpramir@gmail.com

Las hepáticas cumplen múltiples funciones ecológicas, ayudando a mantener el estado hídri-
co de muchas zonas, siendo importantes para la conservación del agua, aunque su distribu-
ción local es limitada por factores ambientales como luz y humedad. En Colombia hay unas 
713 especies; la mayor parte distribuida en la zona Andina, en donde las condiciones ambien-
tales, la gran cantidad de microclimas y sustratos, favorecen esta alta diversidad. Pero aun 
así los estudios de diversidad dirigidos hacia este grupo son pocos en comparación con las 
plantas superiores. Los muestreos se realizaron en el municipio de Santa Bárbara-Santander 
mediante parcelas de 100 m2 a lo largo de un intervalo altitudinal de los 2400 hasta los 3400 
m de altitud cada 200 m, en cada franja altitudinal adicional a la información de sustrato 
y cobertura de cada individuo, se tomaron datos ambientales de sustrato, temperatura, 
humedad, luminosidad y pH, mediante miniestaciones climáticas. Se identificaron las mues-
tras, se calcularon los valores de diversidad alfa y beta para cada franja, hábitat y sustrato, 
comparando su composición, se obtuvo el IVI de cada especie y se relacionó con los factores 
microambientales. Se encontraron 74 especies en 16 géneros, siendo Plagiochila el género 
más abundante. La máxima diversidad se logró a los 3000 metros de altitud (32 especies), 
relacionándose con una luminosidad baja y una humedad relativa y del suelo altas. Asimis-
mo, la riqueza y abundancia de cada sustrato se relacionó con la disponibilidad del mismo, 
predominando la madera y corteza. Se encontró una diversidad beta baja entre las franjas 
altitudinales más próximas, además se encontraron especies propias de algunas franjas alti-
tudinales que además están restringidas a microhábitats particulares. En definitiva la diversi-
dad de hepáticas aumenta altitudinalmente dentro del bosque andino y luego disminuye en la 
zona de subpáramo, limitando la distribución de especies debido a la humedad, luminosidad 
y disponibilidad de sustratos.

Palabras clave:
Hepática, Santander, Marchantiophyta, Altitudinal.
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DETERMINACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y FENOLOGIA DE LA FAMILIA 
ARACEAE EN UN FRAGMENTO DEL BOSQUE SECO TROPICAL EN LOS 

MONTES DE MARÍA (SUCRE-COLOMBIA)

CARRASCAL-PRASCA, DAIRO ENRIQUE
Universidad de sucre.
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MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID
Universidad de sucre.
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Araceae es una familia compuesta por aproximadamente por unos 117 géneros y 4095 espe-
cies, distribuidas principalmente en los trópicos, siendo Colombia uno de los países más ricos 
en especies, sin embargo algunos ecosistemas en este país no presentan información sobre 
la diversidad de este grupo, tal es el caso del Bosque seco tropical (Bs-T) en los Montes de 
María. En este estudio se pretende identificar la diversidad y establecer un cronograma feno-
lógico para la familia Araceae, en Coloso (Sucre-Colombia). Inicialmente se han realizado 5 
transectos de 1 km, sobre un bosque de galería en Colosó, recolectado todos los ejemplares 
epifitos y terrestres; para analizar la fenología, se tomarán datos de georreferencia de cada 
ejemplar, marcando cada forófito y en el caso de las terrestres solo el punto GPS. Una vez 
terminada esta fase, los transectos y especies de esta familia serán visitadas con una perio-
dicidad de 30 días, tomando observaciones y fotografías de cada especie, para el calendario 
fenológico. Dentro de los resultados preliminares se ha identificado una gran diversidad de la 
familia Araceae en el bosque seco tropical de Colosó (Sucre) de los géneros Dracontium, Phi-
lodendron, Monstera, Syngonium, Anthurium, Aglaonema, Caladium, Epipremnum y Xantho-
soma, en especial de las especies Caladium bicolor Vent., Aglaonema commutatum Schott, 
Anthurium caucanum Engel., Syngonium podophyllum Schott y Epipremnum aureum Bunting; 
frente a la determinación de los periodos fenológicos de esta familia en la región, se espera 
que la etapa de floración se encuentren durante los periodos de lluvias entre los meses de 
mayo y julio; la determinación de un calendario fenológico se hace con el fin de tener datos 
que faciliten futuros estudios de polinización y conservación.

Palabras clave:
Epífitas, Floración, Inflorescencias, Forófito.
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FLORA APÍCOLA DE INTERÉS POLÍNICO EN UN ENCLAVE DE BOSQUE DE 
CLISERIE DE LA ZONA ANTOANDINA DE BOYACÁ
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La evaluación de la biodiversidad de las coberturas vegetales y su potencial productivo como 
unidad de ecosistemas no intervenidos, ha posibilitado el desarrollo de la actividad apícola, 
logrando el beneficio de flujos de néctar y polen, que en el primer caso permiten la generación 
de miel y en segundo un suplemento nutricional con propiedades funcionales. La dieta alimen-
taria de las abejas está compuesta por un número limitado de especies vegetales. En nuestro 
medio se desconoce la mecánica de las relaciones planta-insecto-planta a nivel de ecosistemas 
y son pocos los trabajos reportados en la literatura y que son de importancia económica desde 
el punto de vista del sistema apícola. En éste trabajo se presentan resultados del proceso de 
indagación y verificación del potencial botánico en términos de plantas vasculares asociadas 
a cuatro consociaciones biogeográficas, correspondientes al bosque seco montano bajo (bs-
MB), bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) y 
bosque húmedo montano (bh-M). Las áreas de muestreo se seleccionaron en virtud a la relación 
de apiarios instalados en las zonas de estudio, a una base cartografía y salidas de campo de 
reconocimiento. La identificación de los especímenes se realizó con base en la literatura espe-
cializada y con la ayuda de la colección de referencia. El trabajo de campo se extendió desde 
2004 a 2012. Se colectaron y fotografiaron especímenes y muestras de estambres, para su 
posterior evaluación mediante técnicas de acetolisis y caracterización por microscópica de luz. 
Los resultados indican que la flora apícola de interés polinífero en zona altoandina de Boyacá, 
se distribuye entre los 2500—3100 m de altitud, esta compuesta por 106 especies botánicas, 
distribuidas en 42 familias, con predominio de especies de las familias Asteraceae (Baccharis 
sp., Vaccinoides pentacalia, Taraxacum officinale, Bidens sp.) Cunnoniaceae (Weinmannia sp.) 
Melastomataceae (Miconia sp., Monochaetum sp.) Sapindaceae (Dodonea viscosa) Fabaceae 
(Trifolium repens) Myricaceae (Morella parvifolia), Eleocarpaceae (Vallea estipularis), Myr-
taceae (Myrcianthes leucoxyla), Verbenaceae (Duranta mutissi), Ericaceae (Bejaria resinosa, 
Macleania rupestris, Disterigma sp., Pernettya sp.) principalmente. El estudio contribuye a la 
identificación de plantas de interés apícola orientadas a la producción de polen como parte de 
la cobertura vegetal de los ecosistemas de alta montaña en la zona andina colombiana.

Palabras clave:
Bosque de cliserie, Flora apícola, Plantas vasculares, Zona altoandina.
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ARACEAS DE LA SEDE SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 
(FLORENCIA–CAQUETÁ)

CASTRO-ROJAS, DIEGO FRANCISCO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
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ANGULO-GONZÁLEZ, MARIO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
mario.a.93@hotmail.com 

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
botánico_ua@yahoo.com 

Dentro de los procesos de expansión urbana en la ciudad de Florencia, se han establecido 
áreas de esparcimiento y recreación, con la consecuente deforestación de las áreas bosco-
sas. La sede social de la Universidad de la Amazonia (Florencia, Caquetá), es un espacio de 
integración para eventos de la comunidad universitaria, y cuenta con un área de 5 Ha, distri-
buidas en sitios de esparcimiento, regeneración natural y bosques de galería sobre paisajes 
rocosos aledaños a la quebrada La Yuca. Se realizó el inventario de las especies de la familia 
Araceae registrados en la sede social de la Universidad de la Amazonia. El estudio se realizó 
de enero-marzo de 2013. Se realizaron recorridos por los fragmentos de bosque, en los cua-
les se generaron colecciones botánicas, registros fotográficos y observación directa de los 
individuos de Araceae en los diferentes hábitos de crecimiento. Se registraron un total de 28 
taxones agrupados en 10 géneros, de los cuales 27 fueron determinados a especie y 1 a nivel 
de género. Los géneros que presentaron mayor riqueza específica fueron Philodendron con 
8 taxones, Anthurium con 7 y Monstera con 4, por su parte los géneros con menor riqueza 
fueron Dieffenbachia con 3 taxones, Caladium, Homalomena, Rhodospatha, Spathiphyllum, 
Syngonium, y Xanthosoma con un taxón cada uno. En cuanto al hábito de crecimiento, se en-
contraron 8 taxones de hábito terrestre, 16 hemiepífitos y 4 epífitos. El número de especies 
presentado en este resumen, posiblemente va a aumentar según se avance en las identifica-
ciones y se continúe el trabajo de muestreo en la zona. Con este trabajo se aporta al conoci-
miento de la flora del Caquetá en áreas de importancia estratégica con vacíos de información 
sobre diversidad vegetal y se recomienda mantener la estructura vertical del bosque que 
permita el hábitat de muchas de estas especies poco estudiadas en la zona.

Palabras clave: 
Amazonia, Diversidad, Distribución, Géneros.
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ESTUDIO FLORISTICO DEL RESGUARDO INDÍGENA INGA, DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA (CAQUETÁ)

CHECA-CÓRDOBA, EDHER
Universidad de la Amazonia.

echecordoba@gmail.com

LOAIZA-ROJAS, LUZ MARY
Universidad de la Amazonia.
estrellamar-19@hotmail.com

LOAIZA-ROJAS, LUZ MERY
Universidad de la Amazonia.

princesita.20.78@hotmail.com

Las características estructurales de un bosque natural son un aspecto muy importante para 
conocer su dinámica y especialmente para definir su estructura y composición, atributos 
importantes para futuros procesos de conservación que son claves para las distintas figuras 
de protección de las áreas naturales en Colombia. El objetivo fue generar conocimiento so-
bre la composición y estructura florística de los bosques del resguardo indígena Inga, en el 
municipio de San José del Fragua, se realizó a través de la instalación de cuatro parcelas en 
diferentes tipos de cobertura: bosque intervenido (BI), borde de quebrada (BQ), potrero (P) 
y rastrojo (R), censando y haciendo las respectivas mediciones de la vegetación por estratos: 
herbácea, arbustiva y arbórea. Se registraron 1144 individuos, 334 colecciones botánicas, de 
las cuales se determinaron 70 familias, 192 géneros y 253 especies. Las especies que se pre-
sentaron mayor índice de valor de importancia (IVI), e índice de predominio fisionómico (IPF) 
para cada una de las coberturas vegetales fueron Eschweilera pedicellata en el BI, Marila cf. 
tomentosa en el BQ, Guarea guidonia en R y Banara nitida en (P), con valores significativos 
en dominancia por su tamaño o cobertura de copa, y que actualmente están en alto riesgo de 
ser alterado debido a la extracción de madera y establecimiento de pastura.

Palabras clave:
Estudio florístico, Resguardo indígena, Índice de valor de importancia, Índice predominio 
fisionómico.
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COMPOSICIÓN Y RIQUEZA DE LÍQUENES CORTICÍCOLAS DE LA RESERVA 
FORESTAL PROTECTORA SERRANÍA DE CORAZA Y MONTES DE MARÍA 

(SUCRE-COLOMBIA)

FERIA-MONTES, STEEVEN ANDRÉS
Universidad de Sucre.

steeven.liquenes@hotmail.com

GARCÍA-MARTÍNEZ, STEVENS
Universidad de Sucre.

stevens.garcia@unisucre.edu.co

Los líquenes son asociaciones mutualistas, en algunos casos específicas, entre hongos (Mico-
biontes) y algas (Fotobiontes), los cuales presentan gran diversidad morfológica, fisiológica 
y ecológica. En ecosistemas tropicales, los líquenes actúan como descomponedores y forma-
dores del suelo, además pueden colonizar diferentes sustratos y han sido considerados indi-
cadores de ambientes perturbados. Sin embargo, las investigaciones sobre líquenes se han 
centrado principalmente en bosques andinos, siendo muy escaza en los bosques de tierras 
bajas. Por ello, el objetivo del presente estudio es determinar la composición y riqueza de 
líquenes corticícolas en tres fragmentos de bosque seco tropical (Bs-T) correspondientes a 
los municipios de Colosó, Chalán y Toluviejo, como objeto para aportar información sobre su 
abundancia y mitigar la ausencia de registros para estas zonas del Caribe. Para la recolecta 
de ejemplares se han establecidos tres transectos lineales de 100 metros en cada localidad; 
dentro de éstos, se realizaron recolectas sobre forófitos con presencia de talos liquénicos. 
Asimismo, a cada ejemplar se le registró la siguiente información: localidad exacta del mues-
treo, coordenadas (GPS), altitud, forma de crecimiento y presencia de estructuras reproduc-
tivas. Para la reserva forestal (municipio de Colosó), se realizaron 179 levantamientos, en los 
que se registran 34 especies pertenecientes a 24 géneros y 17 familias. Las familias más ricas 
según el número de géneros y de especies son: Graphidaceae (5—9), Parmeliaceae (4—5), 
Trypetheliaceae (2—3), Rocellaceae (2—2), Pyrenulaceae (1—2) y Ramalinaceae (1—2). Los 
géneros más ricos en especies son Graphis (4), Parmotrema (3) y Ramalina (3). Hasta la fe-
cha, en este estudio se tienen registradas por primera vez para el departamento de Sucre, 34 
especies de líquenes corticícolas, sin embargo se hace necesario desarrollar investigaciones 
en el resto de Bs-T que forman los Montes de María (dpto. de Sucre).

Palabras clave:
Líquenes, Bosque Seco Tropical, Reserva Forestal, Composición florística.
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EPÍFITAS EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL (BS-T) EN 
COLOSÓ, (COLOMBIA): RIQUEZA Y ASPECTOS FENOLÓGICOS

GANDÍA-RODRÍGUEZ, INDIRA MARCELA
Universidad de Sucre.

indira_gandia@yahoo.es

MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en el Colombia, descono-
ciéndose información sobre la diversidad y ecología de epifitas vasculares en los Montes de 
María. En este sentido, en la presente investigación se determinó la riqueza y estados feno-
lógicos de las epífitas vasculares en un fragmento de bosque seco en Colosó (Sucre) durante 
los periodos sequia y lluvia. Se realizaron recolectas de especies en un transecto de 1000 
m2 durante los periodos de sequia y lluvia, llevando a cabo observaciones sobre fenología de 
los taxones identificados, con una periodicidad de 30 días, tomando datos de temperatura y 
humedad en cada observación. Un total de 10 especies fueron identificadas: Anthurium sp., 
Monstera dubia, Monstera sp.1, Monstera sp.2, Rhodospatha sp., Syngonium sp., Hylocereus 
sp., Chelyorchis ampliata, Heterotaxis sessilis, Epidendrum sp., de las cuales solo H. sessilis, 
C. ampliata presentaron floración en época seca, mientras que Anthurium sp. solo en época 
de lluvia, cabe resaltar que las especies no presentaron estados de defoliación, lo cual puede 
deberse a que la temperatura y humedad no variaron con respecto a ambos periodos (27ºC 
– 80%), consecuencia de un cuerpo de agua sobre el punto muestreado. En conclusión este 
estudio muestra el primer listado de epifitas vasculares para los Montes de María, dentro de 
las cuales la familia Araceae presento mayor número de especies, seguida de Orchidaceae. 
Aunque es necesario profundizar en la elaboración de un calendario fenológico, en este 
estudio se aportan los primeros aspectos ecológicos de epifitas en el bosque seco para el 
departamento. 

Palabras clave:
Fenología, Forófitos, Epífitas, Bosque seco.
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BRIÓFITOS Y LÍQUENES: UNA CONTRIBUCIÓN A LA BIOTA DEL BOSQUE 
SECO TROPICAL, MONTES DE MARÍA (SUCRE–COLOMBIA)

GARCÍA-MARTÍNEZ, STEVENS
Universidad de Sucre.

stevens.garcia@unisucre.edu.co

Actualmente, las áreas boscosas tropicales como consecuencia de acciones antrópicas, han 
traído como resultado la fragmentación y reducción de los bosques a sistemas aislados; por 
lo tanto la pérdida de los hábitat se incrementa, que en consecuencia genera una rápida des-
aparición de especies y daños irreversibles en los ecosistemas secos. En bosques tropicales, 
los briófitos desempeñan roles importantes, ayudan a la formación, estabilización y conser-
vación de la humedad del suelo, permitiendo así el desarrollo de comunidades de plantas 
vasculares; además los líquenes son considerados sucesores vegetales, productores prima-
rios, formadores de suelo y grandes retenedores de agua. En este trabajo, se estudió la flora 
briológica y liquenológica del Bs-T en los Montes de María (Sucre-Colombia); relacionado con 
la diversidad y composición florística. El método de recolecta consistió en 3 transectos linea-
les, en los cuales se hicieron recolectas manuales y a cada muestra se le registró información 
sobre el tipo de sustrato, forma de crecimiento y cobertura en un protocolo de campo. La 
cobertura, se estimó por medio de la metodología propuesta por Iwatsuki (1960). En total, 
se realizaron 290 levantamientos en dos puntos de muestreos, en los que se encontraron 52 
especies pertenecientes a 22 géneros y 17 familias. El 34,31% de la diversidad correspondió a 
líquenes y el 65,63% a briófitos (musgos 42,36% y hepáticas 23,27%). En musgos, las familias 
más importantes (géneros-especies) fueron Neckeraceae (2—2), Pterobryaceae (2—2) y Fis-
sidentaceae (1—5). En hepáticas, Lejeuneaceae (3—5), Plagiochilaceae (1—5) y Jubulaceae 
(1—2). En Líquenes, las familias más importantes fueron Collemateceae (1—2), Graphidaceae 
(5—9), Physciaceae (1—3), Arthoniaceae (3—2) y Ramalinaceae (1—3). Con este trabajo se 
espera contribuir al conocimiento de la vegetación criptogámica, presente en los Bs-T de los 
Montes de María (departamento de Sucre); el cual es muy reducido para estas zonas.

Palabras clave: 
Bosque seco tropical, Briófitos, Líquenes, Montes de María.
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INVENTARIO ORQUIDEOLÓGICO DE VILLAVICENCIO-META EN COLOMBIA

HERNÁNDEZ-CASTAÑEDA, OSCAR IBAN
Universidad de los Llanos.

oscaribanhernandez.90@gmail.com

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

MOSQUERA-HERNÁNDEZ, JOHAN DE JESÚS
Universidad de los Llanos.

johannbioquimica@hotmail.com

La familia Orchidaceae es uno de los grupos de plantas más interesantes por sus particula-
res relaciones para su crecimiento y desarrollo con hongos, atracción de hormigas para su 
defensa, polinizadores específicos que son atraídos por una recompensa o engaño floral, y, 
regulación del nitrógeno y carbono atmosférico. Adicional, resulta ser uno de los grupo más 
representativos en las angiospermas, representando un 10%, lo que da entender que por cada 
10 especies una de ellas es orquídea. De acuerdo a lo anterior, este grupo se consolida como 
excelente indicador ambiental que escasamente se conoce en zonas poco estudiadas como 
la Orinoquía Colombiana. De tal manera, desde el 2011 hasta el 2015 se procedió a realizar 
salidas mensuales a bosques, fincas y senderos del municipio de Villavicencio para conocer 
su diversidad, sumado a esto, se obtuvo datos de especímenes de herbario depositados en el 
COL, SINCHI y LLANOS como literatura científica para conocer las especies de orquídeas exis-
tentes. De tal manera, se registra para el municipio de Villavicencio 86 especies distribuidas 
en 48 géneros. Las subtribus con el mayor número de géneros son Oncidiinae y Laelinae (8) 
y Catasetinae (5) asociadas a bosque seco. Los taxa más representativos son Catasetum (9 
spp.), Epidendrum (8 spp.), Maxillaria (7 spp.), Scaphyglottis (7 spp.), Mormodes (5 spp.) 
y Prosthechea (5 spp.). La mayor diversidad de las especies se concentra en el piedemonte 
andino de la cordillera Oriental a un rango altitudinal de 400 a 800 m. Por tal motivo, estra-
tegias de conservación para esta zona que albergan una diversidad importante de orquídeas 
en bosque seco es importante para preservar las especies nativas.

Palabras clave:
Diversidad, Cordillera Oriental, Especie nativas, Orchidaceae.
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PREFERENCIA DE FORÓFITOS Y DIVERSIDAD DE BRIÓFITOS EPÍFITOS 
EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE SECO TROPICAL, COLOSÓ (SUCRE-

COLOMBIA)
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MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

El bosque seco tropical (Bs-T) es uno de los ecosistemas más degradados, fragmentados, 
vulnerables y poco conocidos en Colombia; carentes de información sobre la diversidad y 
preferencia briófitos epífitos hacia forófitos. En este trabajo de analizó la preferencia de 
briófitos epífitos sobre forófitos en bosques de galería en Colosó (Sucre). Tres parcelas de 20 
× 50 m fueron realizadas, seleccionando los forófitos de troncos derechos, no ramificados por 
debajo de los 2 m, DAP mayor a 5 cm y una altura superior a 10 m; además datos sobre el tipo 
de corteza y pH de los forófitos fueron tomados. Posteriormente se llevaron a cabo análisis 
de diversidad y multivariados (DCA y CCA) para establecer la posible existencia de preferen-
cia hacia un forófito por parte de los briófitos. En relación con la flora de briófitos epífitos, 
se registraron 9 familias, 11 géneros y 12 especies, siendo Lejeuneaceae, Plagiochilaceae y 
Fissidentaceae las de mayor número de individuos y especies. Con respecto a los índices de 
ecológicos (Margalef y Shannon), se determinó, que de las 42 especies de forófitos evalua-
dos, Lecythis sp., Anacardium excelsum, Brownea ariza, Clavija sp., Guarea glabra, García 
nutans y Trichilia sp. presentan mayor diversidad. Por medio del análisis de correspondencia 
canónico, se pudo determinar que solo las cortezas están relacionadas con la preferencia, 
mientras que el pH no tuvo importancia. El análisis de correspondencia corregido indica que 
Plagiochila fusculotea es la especie más dominante en Clavija sp., Zyzyphus sp., G. nutans, 
Memora cladotricha y A. excelsum. También se destaca Thuidium tomentosum con valores 
de cobertura importante en B. ariza y Trichilia sp. En conclusión, se pudo determinar que 
existe una alta diversidad en especies de epífitos en forófitos como A. excelsum y que existe 
una posible preferencia de los briófitos hacia forófitos con cortezas tipo fisurada hallada en 
los forófitos con mayor diversidad.

Palabras clave:
Briófitos epífitos, Preferencia, Diversidad, Bosque seco Tropical.
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EFECTO DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA SOBRE LA DIVERSIDAD DE 
MACROHONGOS EN DOS ZONAS DE BOSQUE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
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Universidad del Valle.
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Universidad del Valle.
ediersot@gmail.com

La diversidad de un ecosistema depende de factores como número de especies presente y 
equilibrio demográfico entre ellas. En el caso de los macrohongos pese a su gran diversidad 
necesitan de factores ambientales que influyan en su desarrollo como temperatura, humedad 
relativa e intensidad lumínica. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de variables 
microclimáticas sobre la abundancia, riqueza y composición de especies de macromicetes en la 
microestación de la Universidad del Valle. Para este fin, se muestrearon dos zonas con diferen-
cias en el nivel de perturbación causada por la presencia o ausencia de actividades humanas. 
Una de las zonas de estudio presentó mayor actividad antropogénica generada por el paso 
peatonal y la tala, al igual que diferencias en la composición vegetal donde influye en mayor 
medida la presencia de árboles y hojarasca (Zona1). En cada una se establecieron tres parcelas 
de 5 × 2 m2, que fueron muestreadas dos veces mensualmente en un rango de altura de 0—1,60 
m. La relación entre las parcelas de cada zona se realizó mediante un escalamiento no métrico 
multidimensional (NMS), usando el índice de Bray Curtis. Se encontraron 54 morfoespecies de 
hongos saprofitos, con una eficiencia de muestreo del 61%, de las cuales Marasmius elegans, 
Trametes variegata, Marasmius delicatus y Xylaria guazumae son nuevos registros para Colom-
bia. No se encontraron diferencias en la riqueza de especies y abundancia de hongos entre las 
zonas, pero el NMS mostró dos agrupaciones de parcelas. La zona 1 tendió a presentar menor 
temperatura que la zona 2. De esta forma los resultados sugieren que el microclima afectó la 
composición de especies de hongos, mas no la riqueza y abundancia.

Palabras clave:
Diversidad, Escalamiento no métrico multidimensional, Macromicetes, Variables microclimá-
ticas.
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BRIÓFITOS DEL JARDÍN BOTÁNICO ALEJANDRO VON HUMBOLDT DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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ESQUIVEL, HÉCTOR EDUARDO
Universidad del Tolima.

hesquive@ut.edu.co

Al interior del campus de la Universidad del Tolima se encuentra el Jardín Botánico Alejandro 
von Humboldt, un área natural ubicada en la margen izquierda del río Combeima en la cual 
predomina un bosque subandino secundario en conservación desde el año 1967. Con el fin 
de investigar los briófitos presentes al interior del jardín botánico, además de enriquecer la 
base de datos existente sobre este grupo, se presenta el inventario preliminar, para lo cual se 
realizaron recorridos a través de los senderos ecológicos, colectando las especies de briófitos 
encontrados en los sustratos disponibles. Se registra un total de 42 especies de briófitos, 29 
musgos y 13 hepáticas, pertenecientes a 35 géneros (25 musgos y 10 hepáticas) y 26 familias 
(19 musgos y 7 hepáticas). En musgos, las familias más ricas en géneros y especies son Meteo-
riaceae (2—3), Brachytheciaceae (2—2), Hypnaceae (2—2), Pilotrichaceae (2—2), Pottiaceae 
(2—2), Thuidiaceae (2—2), Fissidentaceae (1—3) y Orthotrichaceae (1—2), mientras que los 
géneros con mayor número de especies son Fissidens (3), Meteorium (2) y Groutiella (2), 
para las hepáticas, las familias más ricas en géneros y especies son Lejeuneaceae (5—6) y Ju-
bulaceae (1—3), los géneros con mayor número de especies son Frullania (3) y Cheilolejeunea 
(2). Los musgos se encontraron en 3 sustratos, epífitos (17 especies), epilíticos (7 especies) 
y terrestre (2 especies), 2 especies son epífitas-epilíticas y 1 especie es epífito-terrestre, las 
hepáticas en su mayoría son epífitas (7 especies), seguido de las epífitas-epilíticas (2 espe-
cies), epilíticas-terrestres (2 especies), terrestres (1 especie) y epífita-epilítica-terrestre (1 
especie). De las 29 especies de musgos, 14 son nuevos registros para el Tolima, lo cual indica 
que los territorios bajos del Tolima han sido poco estudiados. 

Palabras clave:
Briófitos, Inventario, Jardín botánico Alejandro von Humboldt, Universidad del Tolima.
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GÉNEROS DE HEPÁTICAS DE LAS VERTIENTES NOROCCIDENTAL Y 
SURORIENTAL DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

MORALES-BAQUERO, CLAUDIA PATRICIA
Universidad del Magdalena.

claudiamoralesbaquero@gmail.com

NEGRITTO, MARÍA A. 
Universidad del Magdalena.

manegritto@gmail.com

Las Hepáticas (Marchantiophyta) son un grupo de plantas no vasculares relativamente poco 
conocido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Por tal motivo, se realizó una revisión de la 
composición taxonómica de hepáticas en las vertientes noroccidental y suroriental de la 
Sierra Nevada en un gradiente altitudinal comprendido entre el nivel del mar hasta los 2300 
metros de altitud. En total, se recolectaron 222 muestras, de las cuales se separó y analizó 
el material correspondiente a hepáticas, las que fueron determinadas a nivel de género. El 
material recolectado se depositó en el Centro de Colecciones Biológicas de la Universidad del 
Magdalena CBUMAG. Los géneros registrados se describen, ilustran y se establece su distri-
bución geográfica. Como resultado preliminar, la composición de hepáticas es de 9 familias, 
15 géneros, de los cuales 2 géneros constituyen nuevas citas para la Sierra Nevada de San-
ta Marta: Jungermannia (Jungermanniaceae) y Harpalejeunea (Lejeuneaceae). Predominan 
aquellos de hábito folioso, epífito-cortícolas, 13 géneros y 2 de hábito taloso y rupícolas. Las 
hepáticas son más frecuentes en el bosque subandino, con el 66% de hepáticas, en el bosque 
tropical de tierras bajas fue del 60% y el menor registro en el bosque semideciduo con el 40% 
del total de los 15 géneros. Se evidencia una amplia distribución en el gradiente altitudinal 
de dos géneros foliosos: Plagiochila (Plagiochilaceae) y Lejeunea (Lejeuneaceae). Con el 
aporte de este trabajo, el número de hepáticas registrados para la Sierra Nevada de Santa 
Marta aumenta a 42 géneros y 24 familias. 

Palabras clave:
Hepáticas, Diversidad, Sierra Nevada de Santa Marta, Tipo de sustrato.
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CATALOGO DE ORQUÍDEAS DEL CALVARIO-META EN COLOMBIA

MOSQUERA-HERNÁNDEZ, JOHAN DE JESÚS
Universidad de los Llanos.

johannbioquimica@hotmail.com

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co

HERNÁNDEZ-CASTAÑEDA, OSCAR IBAN
Universidad de los Llanos.

oscaribanhernandez.90@gmail.com

AGUIRRE-MORALES, ADRIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

acaguirrem@gmail.com

Las orquídeas son consideradas dentro de las angiospermas el más diverso grupo de plantas 
en los Andes Colombianos. Esto se corrobora con que la mayoría de estudios se han realizado 
en esta bioregión. Sin embargo, todavía existente departamentos que acobijan en pequeña 
proporción zona andina y que han sido poco estudiados como el Calvario-Meta. El propósito 
de este trabajo es establecer un catálogo de la diversidad florística de orquídeas del Calva-
rio. De esta manera, mediante salidas de campo durante el 2013 al 2015, que involucraron 
senderos ecológicos y bosques se recolectó información sobre caracteres morfológicos, es-
pecímenes y fotografía para conocer el inventario orquideológico del municipio del Calvario. 
El inventario florístico permitió establecer 100 especies distribuidas en 55 géneros, de estas 
se incluye un nuevo registro para Colombia Platystele sylvestri y 30 nuevos registros para el 
departamento. La subtribu que alberga la mayor diversidad genérica es Pleurothallidinae con 
14 géneros y 51 especies, que involucran la mitad de la diversidad interespecífica encontrada 
en el municipio. El género con el mayor número de especies es Epidendrum con 21, lo que 
representa aproximadamente el 20% de las especies registradas para la zona. La mayoría 
de los registros encontrados se concentran en los orobiomas andino y pre-páramo entre los 
2000 a 3000 m de altitud. Finalmente, el catálogo de la flora orquideológica del Calvario va 
a permitir conocer las especies que se encuentran en la región y las que en relación con el 
país requieren prioridad de conservación.

Palabras clave:
Diversidad, Conservación, Distribución, Orchidaceae.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

348

Biodiversidad

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE ORQUÍDEAS EN EL PARQUE 
NACIONAL NATURAL CHINGAZA, SECTOR MONTERREDONDO

OROZCO-AGUDELO, JAIRO ANDRÉS
Universidad de Caldas.
jairoa345@hotmail.com

CALDERÓN-LÓPEZ, DIANA ISABEL
Universidad de Caldas.

dianisa2007@hotmail.com

ARAUJO-DA PAZ, ANDRÉ
Universidad Federal de Viçosa.
andre_dapaz@yahoo.com.br

Se realizó un estudio comparativo en el Parque Nacional Natural Chingaza con el fin de eva-
luar la estructura y composición de familia Orchidaceae. El área de estudio comprendió el 
sector monterredondo, allí se escogieron 2 senderos, los cuales presentan diferente grado de 
perturbación: el sendero Suasié el cual es el más intervenido por los frecuentes recorridos 
que se realizan a los visitantes y el sendero Las Ciervas en el cual no se presentan recorri-
dos. En cada sendero se tomaron 6 parcelas de 100m2 donde se documentó la riqueza de la 
familia acompañada de su registro fotográfico. Se compararon los 2 senderos con una prueba 
t studen seguido del índice de Jaccard comparando las 12 parcelas en un cladograma y los 2 
senderos. Como resultado se obtuvo un inventario florístico de 35 especies, distribuidas en 
15 géneros, en el sendero Suasié se registraron 31 especies de las cuales 12 solo se encon-
traron allí, y en el sendero las Ciervas 23 especies de las cuales 4 solo estaban allí, en total 
se compartieron 19 especies en los 2 senderos. Los géneros dominantes son Epidendrum (10 
especies), Stelis (5 especies), Pleurothallis y Telipogon (3 especies). El hábitat más común 
fue el epífito (29 especies) seguido del terrestre (5 especies) y el rupícola (1 especie). La 
prueba t no presentó diferencias estadísticas entre los senderos. El índice de Jaccard mos-
tró similitudes entre las parcelas (1,2,4,5,7,11) (3,6,10,12), las parcelas 8 y 9 no poseen 
similitud con ninguna parcela. En cuanto al índice de Jaccard entre los 2 sitios mostró una 
similitud de (0,404). Las diferencias entre los 2 senderos se explican por la teoría ecológica 
de perturbación intermedia, La estructura y composición está compuesta por las orquídeas 
presentes en las parcelas 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12. Las parcelas 8 y 9 corresponden a zonas de 
páramo, por lo que la composición de la familia cambia en esta zona.

Palabras clave:
Composición, Estructura, Orquidaceae, Chingaza.
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CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LA RESERVA NATURAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL, LA HONDONADA, MUNICIPIO DE YOTOCO-VALLE

OSPINA-CALDERÓN, NHORA HELENA
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

nhora_helena@yahoo.com

ZULUAGA, MARLYN G.
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

marzuluaga1493@gmail.com

FONTAL, YISVEIRE A.
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

yisve12@gmail.com

CARREÑO, ANDRÉS FELIPE
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

yisve12@gmail.com

CHÁVES-ROSERO, GUISELLA
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

guiselachaves@gmail.com

BARRERA, ÁNGELA MARCELA
Universidad del Valle.

angela.barrera@correounivalle.edu.co

RAMÍREZ, DIANA PATRICIA 
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

dprm93@hotmail.com

GARCÍA, ANDREA DEL PILAR 
Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

ag255675@gmail.com

Se adelantó la caracterización de la vegetación en la Reserva Natural La Hondonada integran-
do las actividades de docencia e investigación en el programa de Biología en la PUJ Cali. A 
través de las actividades en campo de la cátedra de Diversidad Vegetal y las actividades de 
laboratorio y campo del grupo de estudio en Diversidad Vegetal, se adelantó un muestreo de 
1000m2 en un relicto de bosque subandino dentro de una matriz de cultivos y potreros. Se 
censaron todas las plantas (hierbas, arbustos y árboles) en diez transectos en banda de 50 × 
2 m documentando la riqueza y abundancia, además de las medidas dasométricas a todos los 
árboles con DAP mayor o igual a 10 cm. Se recolectaron muestras vegetales para herboriza-



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

350

Biodiversidad

ción y determinación siguiendo la guía de Gentry (1996) y herbarios locales y virtuales (CUVC, 
COL, JBB). Se encontraron 200 spp. representadas en 50 familias botánicas, la familia más di-
versa Orchidaceae, con 12 especies, las especies más abundantes, Selaginella geniculata en 
el estrato herbáceo, Faramea occidentalis en el estrato arbustivo; Nectandra macrophylla, 
Eschweilera cincta y Poulsenia armata en el estrato arbóreo. En el estrato arbóreo se relacio-
na la abundancia con la dasometría ya que las especies con mayor IVI e IPF son también Es-
chweilera cincta y Nectandra macrophylla. Se encontró un bosque muy diverso, con una com-
posición y dominancia de especies heredera de la conservación en paisajes fragmentados, se 
reportan familias botánicas con algún grado de protección y amenaza como Orchidaceae y 
Lecythidaceae, se aportan argumentos para la conservación con la caracterización vegetal de 
la Reserva Natural la Hondonada, mientras se entrenan algunos estudiantes con actividades 
específicas durante dos semestres en reuniones del grupo de estudio en Diversidad Vegetal.

Palabras clave:
Diversidad vegetal, Caracterización vegetal, Reservas de la sociedad civil, Docencia con in-
vestigación.
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GUÍA ILUSTRADA DE MACROMICETOS EN LA RESERVA NACIONAL 
FORESTAL BOSQUE DE YOTOCO (VALLE DEL CAUCA)

PATIÑO-GALLEGO, ALEJANDRA MARÍA
Universidad de Caldas.

alejandra.1711213403@ucaldas.edu.co

MEJÍA-GALLEGO, JULIANA
Universidad de Caldas.

juliana.1711213396@ucaldas.edu.co

LÓPEZ-GETIAL, DANIELA
Universidad de Caldas.

danielalopezgetial@gmail.com

Los macromicetos son organismos que presentan un importante rol en los ecosistemas en 
donde habitan gracias a sus relaciones simbióticas, reciclaje de nutrientes y su gran capa-
cidad de descomponer materia orgánica; a pesar del poco estudio a nivel científico para su 
caracterización e identificación se conoce que asimismo brindan servicios ecosistémicos de 
suma importancia para el ser humano, de allí radica que sea necesario profundizar en el 
campo investigativo y educativo. El presente trabajo de caracterización e ilustración llevado 
a cabo en la Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco (Valle del Cauca) brinda un aporte 
a la flora fúngica de Colombia y de la reserva, ya que ésta es uno de los últimos remanentes 
de bosque protegido de la vertiente oriental de la cordillera Occidental. Se tuvo en cuenta 
la caracterización detallada de macromicetos presentes como objetivo principal y seguida-
mente la elaboración de la guía ilustrada, la cual cuenta con 20 individuos, siendo el género 
Marasmius de la familia Marasmiaceae el predominante debido a los diferentes tipos de 
sustratos que ofrece la heterogeneidad espacial de las áreas de estudio y que favorece la 
proliferación de éstos.

Palabras clave: 
Guía ilustrada, Macromicetos, Marasmius, Yotoco.
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LOS CÓDIGOS DE BARRA DE ADN COMO HERRAMIENTA EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO Micropholis EN 

COLOMBIA

SÁNCHEZ-CALLEJAS, SHIRLEY DAYANA
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

sdsanchez05@gmail.com

CORTÉS-BALLÉN, ROCÍO DEL PILAR
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

rpcortesb@udistrital.edu.co

RICHARDSON, JAMES
Royal Botanic Garden Edinburgh.

jrichardson@rbge.ac.uk

El género Micropholis de la familia Sapotaceae es diverso y ecológicamente importante en 
los bosques húmedos de tierras bajas. En general, las especies son difíciles de identificar 
en ausencia de caracteres reproductivos y en estados juveniles. Por consiguiente, se podría 
subestimar la biodiversidad de los bosques donde crecen estas especies al desconocer con 
certeza su identidad, lo que a su vez impide tomar decisiones con precisión en cuanto al 
manejo, uso y conservación de dichos bosques. Actualmente, existen técnicas que permiten 
identificar las especies con base en caracteres moleculares mediante el uso de los códigos 
de barra de ADN. El proyecto pretende evaluar la capacidad de los marcadores moleculares 
matK, ITS y rbcL en la diferenciación de las especies del género Micropholis que se distribu-
yen en Colombia. Para la extracción se ha seguido cuatro protocolos y técnicas de extracción 
en plantas. El ADN del material de herbario se extrajo usando el protocolo de CTAB (Doyle & 
Doyle, 1990) y la técnica de Alexander (Alexander et al., 2007). Y para el material fresco se 
utilizó adicionalmente el protocolo de sales (Maniatis et al., 1982) y el método indicado por 
el fabricante del DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, 2012). Aunque la extracción de ADN de ma-
terial fresco no ha presentado dificultades, la extracción con base en material de herbario sí, 
por lo que se han utilizado diversas técnicas. Hasta el momento, el marcador molecular que 
mejores resultados ha presentado es ITS, debido a que a nivel de especie logra discriminar 
en la mayoría de los casos. Adicionalmente, el árbol de máxima parsimonia como resultado 
de los seis árboles más parsimoniosos de 269 pasos (CI=92; RI=83), no presentó polimorfismos 
intraespecificos como sí ocurrió con los marcadores moleculares matK y rbcL. Sin embargo, 
es importante mencionar que rbcL sigue siendo un marcador prometedor, debido a que logra 
discriminar entre especies hasta en un 70%; por lo que se debe seguir realizando ensayos con 
este marcador. 

Palabras clave:
Biodiversidad, ITS, Marcadores moleculares, matK y rbcL.
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GÉNEROS DE LA FAMILIA ARACEAE PRESENTES EN EL JARDIN 
BOTANICO ALEJANDRO VON HUMBOLT DE LA UNIVERSIDAD DEL 

TOLIMA

SÁNCHEZ-DUCUARA, LINA MARCELA 
Universidad del Tolima.
lmsanchezd@ut.edu.co

DORADO-RAMÍREZ, PAULA MARCELA
Universidad del Tolima.
pmdorador@ut.edu.co

SERNA-SOSA, CARLOS EMILIO 
Universidad del Tolima.

cesernas@ut.edu.co

En la actualidad se presentan pocos parches de bosque primario o en proceso de sucesión ve-
getal, debido a la creciente necesidad de expandir los terrenos para cultivos y ganadería con 
el propósito de suplir la necesidad alimenticia de la sociedad. El campus de la universidad del 
Tolima dispone parte de su área al Jardín Botánico Alejandro von Humboldt que se caracte-
riza por tener una parte dedicada a colección y otra es un bosque en proceso de sucesión el 
cual conserva plantas nativas, entre las muchas especies de plantas que allí se encuentran, 
está la familia Araceae; Por lo tanto, el objetivo de nuestro estudio se basó en esta familia, 
de las cuales presentan una variada utilidad dentro de nuestra sociedad como plantas medi-
cinales, ornamentales y alimenticia, sin embargo algunas especies presentan toxicidad. En el 
Jardín Botánico de esta Universidad se lograron determinar 13 géneros, a partir de muestreos 
por recorridos con longitud de 1,5 kilómetros a través de los senderos del jardín botánico, 
los cuales son: Xanthosoma, Caladium, Monstera, Dieffenbachia, Anthurium, Philodendron, 
Aglaonema, Spathiphyllum, Caladium, Pistia, Syngonium, Alocasia, Lemna. Teniendo cada 
uno de estos sus características y usos particulares. Las condiciones ambientales en las que 
se encontraron estos géneros nos dan idea de la adaptación que han tenido al medio favore-
ciendo en buena manera la diversidad y abundancia de estas.

Palabras clave:
Araceae, Género, Jardín Botánico, Alejandro von Humboldt.
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DIVERSIDAD FLORÍSTICA EN UN PAISAJE RURAL DEL PIEDEMONTE DE 
LOS FARALLONES DE CALI, COLOMBIA

SARDI-SAAVEDRA, ANTONELLA
Universidad del Valle.

antonellasardi06@gmail.com

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co

CORREDOR-LONDOÑO, GERMÁN
Universidad del Valle.

german.corredor@gmail.com

La fragmentación del hábitat es una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad. 
Sin embargo, lugares transformados como los paisajes rurales representan un potencial para 
el estudio y conservación de la biodiversidad subsistente. Este trabajo tuvo como objetivo 
evaluar la composición, estructura y diversidad florística de bosque, matorral y pastizal en 
un paisaje rural del piedemonte de los Farallones de Cali en 2013. Se realizaron tres repe-
ticiones en cada elemento del paisaje. En bosque y matorral los muestreos consistieron en 
parcelas de 50 × 4 m para registrar árboles, y subparcelas de 50 × 1 m para registrar arbustos 
y plántulas. En los pastizales se muestrearon doce cuadrantes de 1m2. Se encontró que en 
bosque las familias con mayor índice de importancia fueron Melastomataceae, Myrtaceae y 
Lacistemataceae y las especies más dominantes fueron Lacistema aggregatum, Eugenia sp. 
y Henriettella hispidula. En matorral la familia más importante fue Melastomataceae y las 
especies más abundantes fueron Ladenbergia oblongifolia, Miconia minutiflora y Miconia ru-
biginosa. Mientras que en pastizal las familias dominantes fueron Poaceae y Asteraceae y las 
especies más representativas fueron Urochloa decumbens y Eleutheranthera sp. El elemento 
del paisaje más diverso fue matorral. La distribución de las clases dimétricos de los árboles 
mostró una forma de “J” invertida indicando que el bosque está en una sucesión temprana 
compuesta principalmente por individuos jóvenes. En conclusión, este paisaje rural está 
compuesto por un mosaico de diferentes estados sucesionales en regeneración que represen-
tan una reserva de la flora nativa del bosque premontano.

Palabras clave:
Bosque premontano, Matorral, Pastizal, Parque Nacional Natural Farallones.
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DIVERSIDAD GENETICA DE Espeletia paipana, ESPECIE ENDEMICA DEL 
PÁRAMO BOYACENSE
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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OJEDA-PÉREZ, ZAIDA ZARELY 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

zaida.ojeda@uptc.edu.co

Los páramos son sistemas complejos y diversos en los cuales se generan y nacen gran parte 
de las fuentes de agua que comprenden la compleja red hidrológica nacional e internacional. 
A pesar de su utilidad, éstos se están viendo deteriorados por la intervención antrópica y por 
fenómenos naturales, que han llevado a la pérdida de fauna y flora. Al año 2006, el departa-
mento de Boyacá reportaba ser el más diverso en frailejones en Colombia. Actualmente, el 
40% de las especies se encuentran en alguna categoría de amenaza. El caso más preocupante 
es Espeletia paipana, catalogada en peligro crítico al tener actualmente menos de 30 indivi-
duos en una única zona geográfica. Es así que, dentro del marco de estudio de las estrategias 
de conservación, se planteó en este trabajo, realizar el análisis de la diversidad genética 
de E. paipana a través del uso de marcadores moleculares tipo RAPD. Inicialmente se llevó 
a cabo el proceso de estandarización de la extracción de ADN con diferentes metodologías, 
encontrando que al utilizar la metodología descrita en el kit de DNAeasy de Quiagen con mo-
dificaciones al comienzo y al final del protocolo, fue la que permitió obtener ADN de buena 
calidad y en cantidades y concentraciones suficientes (25ng-80ng). Actualmente se está lle-
vando a cabo la estandarización de los RAPDs, observándose amplificaciones con varios de los 
cebadores probados. Posteriormente se realizarán los análisis para determinar la diversidad 
genética de E. Paipana. con el fin de proponer alternativas conducentes a la conservación de 
la especie y permitir una adecuada selección de materiales para repoblación.

Palabras clave:
Espeletia paipana, Diversidad genética, Conservación, RAPD.
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ESTÍMULOS A LA INVESTIGACIÓN: NOVEDOSA PLATAFORMA DE 
GESTIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LOS ECOSISTEMAS 

ANDINOS

TORRES-CÁRCAMO, MARÍA EUGENIA
Jardín Botánico José Celestino Mutis.
estimulosjardinbotanico@gmail.com

BERMÚDEZ-VALERO, MAGDA LISETH
Jardín Botánico José Celestino Mutis.

mbermudez@jbb.gov.co

La baja asignación de recursos estatales para producir, difundir, usar e integrar el conoci-
miento científico, limita la gestión de la ciencia en el país. Por ello, como parte de las es-
trategias planteadas para contribuir a la solución de esta problemática, el Jardín Botánico 
de Bogotá José Celestino Mutis creó el Programa “Estímulos a la Investigación Thomas van 
der Hammen”, que tiene como propósito fomentar y canalizar la capacidad investigativa en 
ecosistemas andinos y generar conocimiento pertinente que contribuya a la sostenibilidad 
ambiental y el aprovechamiento del patrimonio genético en la región andina. La implemen-
tación del Programa, se adelanta a través de acuerdos de cooperación que permiten hacer 
un proceso de selección y asignación de estímulos para estudiantes de posgrados de las dife-
rentes universidades del País. El Programa ha puesto en marcha una novedosa plataforma de 
generación y apropiación del conocimiento, con la vinculación de 69 investigaciones, cuyos 
resultados contribuyen al manejo, a la conservación y al aprovechamiento de la biodiversi-
dad de los Andes colombianos; además fortalece la formación del capital científico del país. 
De esta forma, se ha generado nuevo conocimiento sobre la base natural de nuestro territo-
rio, con nuevos reportes de especies de flora y fauna para el país, lo cual amplía de manera 
sensible el conocimiento biogeográfico andino. Finalmente, los resultados obtenidos fortale-
cen la capacidad investigativa del país, ya que contribuyen a la generación de conocimiento 
sobre la biodiversidad, la valoración integral de los bienes y servicios ecosistémicos asociados 
a los ecosistemas estratégicos, que garantizan la sostenibilidad ambiental del territorio.

Palabras clave:
Estímulos a la investigación, Biodiversidad, Ecosistemas Andinos, Red del conocimiento.
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DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE Sobralia uribei (ORCHIDACEAE: 
SOBRALIEAE): UNA ESPECIE ENDÉMICA DE SANTANDER, COLOMBIA
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Colombia y Ecuador son considerados los países más ricos en orquídeas, particularmente la 
bioregión andina, que por sus ecosistesmas, orografía, suelos y vertientes hidrográficas es 
uno de los puntos que concentra la mayor biodiversidad del planeta. En Colombia, alrede-
dor de la tercera parte de las especies registradas son endémicas y, en algunos casos, sólo 
conocidas del espécimen o localidad tipo, no obstante, el avance de la frontera agrícola, la 
deforestación, la minería y otras prácticas antropogénicas son la principal causa de su extin-
ción. Estudios realizados en Santander desde los años 60 determinaron que Sobralia uribei, 
endémica del departamento, es conocida de una localidad en el municipio de Piedecuesta. El 
objetivo de esta investigación fue conocer la diversidad intraespecífica, distribución actual 
y potencial y estado de conservación de S. uribei mediante análisis morfométricos y biogeo-
gráficos, con los programas DIVA-GIS y Bioclim, y la plataforma GeoCAT. Después de 54 años, 
se obtuvo registro de una nueva localidad en el municipio de Contratación, a 84 km en línea 
recta. Por tal motivo, se amplía la distribución y el rango altitudinal (1500—2000 metros de 
altitud). Los caracteres morfológicos diferenciales son altura de la planta (1—3 m), color del 
ápice del labelo (blanco o lila) y número de flores por racimo (9—11 vs 7—9). La distribución 
potencial se concentra en los municipios de Carmen y San Vicente de Chucurí, Hato, Galan y 
Zapatoca, entre los 1500 a 2600 metros de altitud, y no donde fue colectada. La temperatura 
de las subpoblaciones no presenta diferencias significativas y las precipitaciones de enero a 
abril, permiten la floración de la especie. El estatus de conservación de Sobralia uribei se 
define en la categoría de Peligro Crítico. Actualmente, la incidencia antrópica es el factor 
principal que puede causar la extinción de las subpoblaciones existentes, por lo que estrate-
gias de conservación in situ y ex situ, son urgentes como necesarias.

Palabras clave:
Andes, Cordillera Oriental, Distribución, Manejo ambiental.
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INCIDENCIA DEL GRADIENTE ALTITUDINAL EN LA RIQUEZA DE 
BRIÓFITOS DE LA CORDILLERA ORIENTAL DE LOS ANDES COLOMBIANOS
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Semillero BIOMAT, Universidad EAFIT.

acatano@eafit.edu.co

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe
esalvarez3000@gmail.com

PARRA-CUSPOCA, JUAN DAVID
Laboratorio de Servicios Ecosistémicos y Cambio Climático-SECC, Jardín Botánico de Mede-

llín Joaquín Antonio Uribe
jdpc1965@yahoo.es

Los briófitos son plantas no vasculares que carecen de cutícula, siendo organismos sensibles 
a cambios ambientales como precipitaciones, temperatura y humedad relativa; debido a lo 
que son consideradas como indicadores de la incidencia del cambio climático. En Colombia 
se reportan 1636 especies siendo uno de los países con mayor biodiversidad del mundo para 
este grupo. Aun así, son pocos los estudios representativos de su biodiversidad en gradientes 
altitudinales. En este trabajo se presentan datos de diversidad de briófitos de los bosques 
de la cordillera Oriental de los Andes en el departamento de Santander, Colombia, con base 
en 147 parcelas de 200 m2 distribuidas a lo largo de un gradiente altitudinal entre 500—3800 
metros de altitud; en cada parcela se hizo recolección de briófitos presentes en los troncos 
de los arboles a una altura máxima de 3 metros sobre el suelo. En el inventario se encontra-
ron 61 familias, 152 géneros y 368 especies de briófitos, de las cuales 41 familias, 100 géne-
ros y 241 especies corresponden a musgos, y el resto a hepáticas. Se encontró una relación 
significativa entre altitud y la riqueza de especies; un modelo polinómico de segundo orden, 
explica el 30% (p<0,01) de esta relación y muestra que existe un pico máximo de diversidad 
entre los 2000—2300 m de altitud. Adicionalmente, un análisis de gradiente indirecto (DCA) 
muestra una rotación de especies desde las tierras bajas hasta la alta montaña; un análisis 
de regresión entre la altitud y el primer eje del DCA, indica que aquella explica el 93% de la 
distribución de las especies a lo largo del gradiente altitudinal.

Palabras clave:
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SOLAPAMIENTO DE NICHO POTENCIAL DE TRES ESPECIES DE 
Astrophytum (CARYOPHYLLALES:CACTACEAE) EN EL NORTE DE 
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El género Astrophytum comprende cuatro especies reconocidas en la literatura america-
na, Astrophytum ornatum (DC.) F.A.C. Weber ex Britton & Rose 1922, A. myriostigma Lem. 
(1839), A. capricorne (A. Dietr.) Britton & Rose 1922, y A. asterias (Zucc.) Lem. 1868; algu-
nos autores europeos y asiáticos reconocen una quinta especie, A. coahuilense (Möll) Kays. 
1932. Todas las especies de Astrophytum se encuentran en alguna categoría de riesgo. Se ha 
propuesto que A. coahuilense surgió de la hibridación entre A. myriostigma y A. capricorne 
con base a evidencias morfológicas y embriológicas; y en la actualidad, A. capricorne y A. 
coahuilense cohabitan en la Sierra de Parras. Es posible que exista solapamiento de nicho 
entre ambas, y que esas áreas de contacto constituyan zonas de hibridación, dada la relati-
va facilidad que presentan las cactáceas para hibridar. Se modelaron los nichos potenciales 
de A. capricorne, A. coahuilense y A. myriostigma con Maxent 3.3.3k, utilizando puntos de 
presencia de distribución histórica, datos de elevación, geología, temperatura media diurna 
anual, precipitación media anual y estacionalidad de precipitación; con dichos modelos se 
realizó un análisis de solapamiento, en el que se encontró que existen áreas puntuales donde 
podrían solaparse las distribuciones potenciales de estas especies. Sin embargo, los modelos 
generados, visitas a campo y entrevistas con habitantes de los lugares visitados y viveristas 
indican que existe una diferenciación de nichos entre estas especies, que se traduce en una 
separación geográfica que imposibilita la hibridación entre ellas; por lo que se concluye que 
no existe solapamiento de nicho entre estas especies, y la hipótesis del origen por hibridación 
de A. coahuilense debería ser revisada con mayor atención.

Palabras clave: 
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UNA APLICACIÓN EN R PARA PROCESAMIENTO Y ESTIMACIÓN DE 
PARÁMETROS FITOSOCIOLÓGICOS DE COMUNIDADES VEGETALES EN 

COLOMBIA
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La caracterización de comunidades vegetales requiere del procesamiento de bases de datos 
con diferente número de variables. Por lo general cada investigador realiza sus procesamien-
tos en hojas de cálculo o programas estadísticos, pero no se cuenta con herramientas fáciles 
de manejar para los diferentes profesionales que usan esta información. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar una aplicación que permita realizar los cálculos fitosociológicos más 
usados en diferentes tipos de estudios tanto investigativos como a nivel de caracterización. 
La aplicación se desarrolló en R y cuenta con las siguientes funcionalidades: leer un archivo 
de Excel o CSV con la estructura de datos de campo, con las siguientes variables, parcela, 
subparcela, número de árbol, especie, circunferencia normal, diámetro normal, altura total, 
altura de reiteración, coordenadas, diámetro de copa. Posteriormente genera un reporte en 
formato Excel del Índice de Valor de Importancia, también calcula índices de alfadiversidad, 
Margalef, Menhinick, Densidad Shannon H’, Uniformidad Shannon E, Simpson, Berger Parker, 
e índices de betadiversidad, Jaccard, Sorensen, Morisita-Horn, Distancia Euclidiana, Porcen-
taje de disimilitud, Porcentaje de remotidad. El cálculo de los índices se realiza en tamaños 
de parcelas y transectos variados y comúnmente usados en Colombia. La aplicación está dis-
ponible y probada para quienes la quieran usar y se proyecta como una herramienta de uso 
común para los egresados de diferentes universidades en los programas de biología, ecología 
e ingeniería Forestal. R es de código abierto así que los usuarios pueden modificarlo, durante 
el congreso se recogerán necesidades de la comunidad botánica para mejorar la aplicación.

Palabras clave:
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ESTUDIO FENOLÓGICO DE LAS ESPECIES Quercus humboldtii Y 
Anacardium excelsum, UBICADAS EN LOS BOSQUES NATURALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
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Según los lineamientos generados a partir del Plan General de Ordenación Forestal para el 
Departamento del Tolima y basados en los principios de ordenación forestal; La Universidad 
del Tolima y la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) adelantan desde el año 2009 
un proyecto de investigación que busca conocer y evaluar la biología reproductiva de espe-
cies que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad y que se localizan en el listado de alta 
comercialidad a nivel departamental como el Roble (Quercus humboldtii) y Caracoli (Ana-
cardium excelsum), ubicadas en diferentes zonas de vida del departamento. El estudio de 
investigación toma registros mensuales utilizando la metodología de Fournier de 1974; esta 
metodología colecta información para la evaluación de la presencia o ausencia de cada even-
to en la siguiente escala numérica donde: cero (0) significa la ausencia del fenómeno, uno (1) 
presencia del evento entre el 1—25%; Dos (2) presencia del evento entre el 26—50%; Tres (3) 
presencia del evento entre el 51—75%; y cuatro (4) la presencia del evento entre el 76—100%. 
Las variables fenológicas a evaluar son 6: flor en botón, flor abierta, fruto verde, fruto ma-
duro, caída de hojas y brotación foliar; en una escala de 0 a 4. El estudio muestra resultados 
preliminares en un tiempo de 6 años, a partir del 2009, obteniéndose los dendrofenogramas 
y los calendarios fenológicos para cada una de las especies de interés; por ejemplo para la 
especie Quercus humboldtii en las zonas de vida bmh-M y bh-MB el perido de floración se 
evidencia en los meses de diciembre a febrero; los periodos de fructificación en los meses de 
marzo a mayo; la defoliación fuerte en una escala de 2 se presenta en el segundo semestre 
del año (julio a noviembre), por otro lado se observa brotación foliar constante durante todo 
el año. Los resultados que se obtengan del estudio seran utilizados para la toma de decisiones 
que conduzcan a la planificación forestal a nivel local y departamental como por ejemplo el 
establecimiento de un banco de germoplasma en la región donde se garantice la conservación 
y viabilidad de las semillas. Sin embargo, para el estudio, se necesita de por lo menos 10 
años, con mediciones mensuales, con el fin de cubrir todos los eventos fenológicos durante 
las fluctuaciones climáticas locales.
 
Palabras clave:
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ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN ex situ DE RECURSOS 
FITOGENÉTICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
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Ante la necesidad de establecer metodologías eficaces para afrontar la pérdida de la biodiver-
sidad y la fragmentación de los ecosistemas alto andinos y de páramo del Distrito Capital, el 
Jardín Botánico de Bogotá ha fortalecido la investigación en el manejo y la conservación de 
especies vegetales. La metodología general incluye las etapas de prospección, caracterización 
florística, registro de pasaporte, descripción morfológica, análisis de calidad de semilla, aná-
lisis microbiológico, propagación vegetal (tradicional e in vitro), documentación y monitoreo 
de las colecciones. La conformación de los bancos de semillas, in vitro y de campo, son las 
principales estrategias de conservación ex situ que han permitido el rescate, la reproducción, 
el almacenamiento de material reproductivo y el enriquecimiento de las colecciones vivas de 
especies silvestres y domesticadas, seleccionadas bajo criterios de rareza, amenaza, endemis-
mo y vulnerabilidad, entre otros; representativas de la región y promisorias para el desarrollo 
de estudios en bioprospección. Actualmente, los bancos de germoplasma de la entidad cuentan 
con materiales de 54 especies en la colección in vitro, 31 especies en bancos de campo (inver-
nadero), 24 accesiones en cepario microbiológico y 25 accesiones en banco de semillas, ligado 
a investigaciones actuales en más de 15 especies andinas. Las familias priorizadas son Astera-
ceae, Begoniaceae, Bromeliaceae, Droseraceae, Ericaceae, Melastomataceae, Orchidaceae, 
Passifloraceae, Rosaceae y Solanaceae, entre las que se encuentran especies semiacuáticas, 
agroalimentarias silvestres, frutales de clima frío y pseudo-cereales. La implementación de es-
tos estudios, ha fortalecido la estrategia integral de conservación y ha fomentado la generación 
de conocimiento sobre la biología y la ecología de las plantas que son actualmente objeto de 
monitoreo con respecto a su viabilidad (semillas), su adaptación y desarrollo fisiológico.

Palabras clave:
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ex DISTRIBUCIÓN DE LÍQUENES CORTICÍCOLAS BAJO INFLUENCIA 
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La distribución de los organismos en el medio, es condicionada por factores bióticos y abióti-
cos, es así como los líquenes al tener un crecimiento y metabolismo lento se ven influencia-
dos por diversos factores ecológicos, especialmente el sustrato y variables microclimáticas. 
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la distribución y abundancia de los 
líquenes corticícolas bajo influencia de diferentes condiciones microclimáticas en el Jardín 
Botánico de Popayán, ubicado en la sede Los Robles de la Fundación Universitaria de Popa-
yán. Se tomaron en cuenta 11 estaciones contrastantes distribuidas en la zona, seleccionando 
5 individuos de la misma especie para un total de 55 forófitos. En las colectas de líquenes se 
trabajó con un muestreo cuantitativo ubicando un cuadrante de 0,50 × 0,20 m2 en el tronco 
de cada árbol, donde se estimó el porcentaje de cobertura de cada especie en el cuadrante, 
de modo que la porción central coincida con la parte del tronco con máxima densidad de 
líquenes. Se evaluaron parámetros microambientales como luminosidad, temperatura y hu-
medad relativa, además, los forófitos con mínimo 20 cm CAP y se evaluó el pH de la corteza. 
Dentro de los resultados preliminares se muestra un registro de 66 especies, de los cuales 13 
se han identificado hasta especie, 28 hasta género, 25 no han sido determinadas. Las espe-
cies representativas por cobertura y abundancia son Diorygma sp., Coniarthonia sp., Graphis 
sp., Usnea sp., H. rubrocinctum, Phyllospora sp., H. japonica, L. versicolor. Los forófitos 55 
y 49 presentaron mayor riqueza o diversidad alfa de líquenes (14, y 13 especies respectiva-
mente), encontrándose en zonas con menor cobertura vegetal, mientras que los forófitos 17 
y 21 de bosque denso mostraron una menor riqueza (2 especies). En el análisis se empleó es-
tadística descriptiva para evaluar los patrones de los datos registrados en el muestreo, tanto 
para las especies encontradas como para los parámetros ambientales y de sustrato medidos.

Palabras clave:
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Los bosques húmedos tropicales se distinguen por su complejidad de interacciones y alta 
biodiversidad de flora y fauna, siendo un componente importante las plantas epífitas, que 
pueden llegar a ocupar gran parte de la riqueza de especies vegetales. Como medida de 
conservación de la flora epífita se construyó e implementó en el arboretum, un epifitario, 
adscrito como una de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Popayán (JBP). Este estudio 
tuvo como objetivo promover la conservación in situ y ex situ de especies epífitas del depar-
tamento del Cauca, además de ser un espacio para el mantenimiento y propagación de estas. 
Las especies se obtuvieron por medio de colectas y rescates realizados en los senderos del 
JBP en el año 2012, sin afectar poblaciones naturales, además se recibió una donación de la 
Asociación Payanesa de Orquideología con 177 individuos de diversas especies. Para la siem-
bra se emplearon técnicas artesanales en distintos sustratos según el hábito de crecimiento, 
como canastas, troncos, materas, sarro y forófitos naturales, con su respectiva etiqueta del 
nombre científico y número de colección; para la actualización de nombres se consultó la 
base de datos virtual de botánica theplantlist.org. Además, se está realizando la micropropa-
ción in vitro en medios de bajo costo para recuperación, conservación y generación de nue-
vos individuos de diferentes especies. La compilación de datos está en una base de Microsoft 
Excel, con la información de número de colección, taxonomía, autor, fecha de identificación, 
procedencia y hábito. El Epifitario, cuenta hasta el momento con 395 individuos distribuidos 
en 62 morfo especies, 45 géneros, 4 familias entre Orquidaceae, Bromeliaceae, Polypoda-
ceae y Cactaceae, de los cuales 376 individuos corresponden a orquídeas, 12 a bromelias, 6 
helechos, 1 cactus y 14 indeterminadas. El Epifitario proyecta fortalecerse como un centro 
de conservación, investigación y educación de la flora epífita de la región.

Palabras clave:
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En este trabajo se describe la composición florística, la estructura y la diversidad de especies 
leñosas y herbáceas en claros de bosque de la Reserva Natural la Montaña del Ocaso, Quimba-
ya, Quindío. Para ello se seleccionó un claro por cobertura vegetal, bosque secundario, bos-
que mixto y guadual y en cada una de ellas se delimitó cada claro en su totalidad dividiéndolo 
en franjas de 4 m de ancho. Dentro de cada franja se registraron las especies presentes, se 
midió el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura de todos los individuos con DAP≥2,5 
cm. La estructura de cada cobertura se describió con los valores relativos de altura y área 
basal. La similitud florística entre las parcelas se valoró con un dendrograma basado en el 
índice de Jaccard. La diversidad de especies se estimó con los índices de Shannon-Wiener y 
Simpson. Para los claros evaluados en las tres coberturas vegetales se registraron un total de 
1717 individuos, distribuidos en 70 especies, 60 géneros y 42 familias. Dentro de las herbá-
ceas las familias con más especies fueron Araceae (6) Rubiaceae (4) y Piperaceae (3); para 
las leñosas las familias más representativas fueron Rubiaceae, Flacourtiaceae y Poaceae. En 
la cobertura vegetal de bosque secundario las familias con mayor importancia ecológica (her-
báceas-leñosas) fueron: Araceae (63%) y Flacourtiaceae (146,29%); en bosque mixto: Araceae 
(63,35%) y Rubiaceae (128,88%); y en guadual: Poaceae (54,72—165,16%). La diversidad y 
composición florística se vieron fuertemente influenciadas por la cobertura vegetal de cada 
zona. En vista del desconocimiento acerca de la flora asociada a disturbios como lo son los 
claros era necesario adelantar investigaciones que aportaran información acerca de cuáles 
son las especies que hacen parte de la resiliencia ecológica en la zona.

Palabras clave: 
Claros de bosque, Regeneración vegetal, Composición florística, Estructura.
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MORFOLOGÍA Y DISTANCIAS DE DISPERSIÓN DE LAS SEMILLAS ALADAS 
DE Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth (BIGNONIACEAE)

CRUZ-TEJADA, DIANA MARÍA
Universidad de los Andes.

dm.cruz42@uniandes.edu.co

OUTOMURO-PRIEDE, DAVID
Universidad de los Andes.

d.outomuro@uniandes.edu.co

Las distancias de dispersión de las semillas que son dispersadas por viento pueden verse 
afectadas por la morfología, la carga alar, la altura de liberación de la semilla y por las con-
diciones ambientales como la velocidad del viento. El objetivo de este trabajo fue evaluar 
el efecto de la variabilidad morfológica de las semillas de Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth 
sobre las distancias de dispersión de esta especie. Se tuvieron en cuenta el contorno de for-
ma, la longitud, la carga alar (peso dividido por área), la velocidad de caída de las semillas 
y la velocidad del viento. El contorno de forma fue extraído por descriptores elípticos de 
Fourier, método que a través de una secuencia de ajustes lineales por tramos, se aproxima 
a un contorno continuo y lo describe matemáticamente al transformar sus coordenadas en 
coeficientes de Fourier. Estos coeficientes fueron resumidos con un Análisis de Componentes 
Principales para proporcionar las variables independientes de forma. Las medidas de dis-
persión se tomaron en condiciones naturales en 100 semillas pertenecientes a cuatro indi-
viduos de la ciudad de Bogotá. Se encontró que la velocidad del viento fue la variable que 
más explicó la distancia de dispersión de las semillas, sugiriendo que el agente dispersor es 
indispensable para cumplir con las estrategias de dispersión desarrolladas por las plantas. El 
tamaño y la carga alar de las semillas, también influyeron en las distancias de dispersión. Las 
semillas más anchas y pequeñas (en longitud) con menor carga alar presentaron una mayor 
capacidad de sustentación, permitiendo que las distancias de dispersión fueran mayores. Por 
lo tanto, las distancias de dispersión de las semillas de Tecoma stans pueden ser predichas 
a partir de una parte de su variabilidad morfológica, teniendo en cuenta su influencia en la 
aerodinámica de la semilla. Con esto, los cambios morfológicos de las semillas podrían estar 
sujetos a selección para mejorar la capacidad de dispersión de las plantas.

Palabras clave:
Descriptores moleculares, Variabilidad morfológica, Aerodinámica, Dispersión.
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PROPAGACIÓN Y SIEMBRA DE Lecythis cf. tuyrana (LECYTHIDACEAE) 
EN EL MAGDALENA MEDIO SANTANDEREANO

DUEÑAS-CEPEDA, JOSÉ ARIEL
Biótica Consultores Ltda.

ariel.duenas@bioticaconsultores.com

CÁCERES-GÓMEZ, LUIS FERNANDO
Biótica Consultores Ltda.

fernando.caceres@bioticaconsultores.com

MATEUS-BARBOSA, LUZ MARINA
Biótica Consultores Ltda.

luz.mateus@bioticaconsultores.com

Con el objetivo de sembrar 120 plántulas de Lecythis cf. tuyrana, especie vulnerable a nivel 
nacional, se realizaron tres actividades: 1) Censo de árboles semilleros y cosecha de frutos, 
2) Propagación de semillas en vivero y 3) Siembra de plántulas en campo. El censo se realizó 
en tres tipos de hábitats en jurisdicción de Barrancabermeja, bosque maduro, bosque secun-
dario y potreros. La abundancia total de árboles semilleros fue de 60, de los cuales, 15 se 
hallaron en bosque maduro (25%), 2 en bosque secundario (3,3%), y 43 en potrero (71,7%). 
Todos los individuos fueron censados y se les registraron las variables de DAP, altura total, 
altura fustal, coordenadas, y estado reproductivo; la información obtenida fue estructurada 
en una base de datos con el fin de generar mapas de distribución e iniciar el seguimiento. Se 
registraron 9 árboles con frutos, de los cuales 8 se hallaron en potrero y 1 en bosque maduro. 
El número de frutos cosechados fue de 21, con un total de 152 semillas, 148 provenientes de 
parentales del potrero y 4 de un individuo del bosque maduro. La germinación se llevó a cabo 
bajo condiciones semicontroladas de vivero con el siguiente tratamiento: Condición lumínica 
de penumbra (sombra total), y sustrato compuesto de dos partes de tierra con textura fran-
co-limosa, una parte de arena y una parte de cascarilla de arroz, sin tratamientos pre-ger-
minativos. Las semillas se ubicaron en posición horizontal a tres centímetros de profundidad 
cubiertas ligeramente, y riego diario en horas de la mañana. El tamaño de la muestra fue 
de 152 obteniéndose un porcentaje de germinación total del 84%. La siembra en campo se 
efectuó cuando alcanzaron 45 cm de altura, con distancia de 3 × 3 m entre individuos, lo-
grándose la supervivencia de 124 plántulas con altura promedio de 60,5 cm en cuatro meses, 
con deshierbes, abonado y control fitosanitario mensuales. Los resultados evidencian que en 
Barrancabermeja la población de Lecythis cf. tuyrana está concentrada principalmente en 
potreros, y su germinación en vivero es alta utilizando sustratos franco-limosos y condiciones 
de penumbra, la supervivencia en campo es considerablemente, siempre que se realicen 
mantenimientos los primeros meses. 

Palabras clave: 
Lecythis, Santander, Barrancabermeja, Propagación.
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CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 
INTRODUCIDAS E INVASORAS EN EL ALTIPLANO DEL ORIENTE 

ANTIOQUEÑO

GARCÍA-DUQUE, JUAN JOSÉ 
Universidad Católica de Oriente.

juanjo030893@gmail.com

FRANCO-OSPINA, MARÍA CRISTINA
Universidad Católica de Oriente.
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QUIJANO-ABRIL, MARIO ALBERTO
Universidad Católica de Oriente.
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Se realizó una clasificación de especies vegetales introducidas, establecidas e invasoras en 
los municipios: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Ma-
rinilla, Rionegro y San Vicente Ferrer, pertenecientes a la subregión Valles de San Nicolás en 
el oriente del departamento de Antioquia. En total se analizaron 243 especies distribuidas en 
197 géneros pertenecientes a 74 familias, las mejor representadas fueron: Fabaceae (15 gé-
neros y 23 especies), Poaceae (15 gen. y 16 sp.), Solanaceae (7 gen. y 15 sp.), Asteraceae (12 
gen. y 12 sp.), Apiaceae (11 gen. y 11 sp.), Lamiaceae (8 gen. y 11 sp.) y Malvaceae (9 gen. 
y 10 sp.). Para analizar el riesgo y categorización según el potencial invasivo, cada especie 
seleccionada fue evaluada mediante la metodología I3N tomando en cuenta tres factores de 
riesgo: probabilidad de establecimiento o invasión, impacto potencial y dificultad de con-
trol o erradicación. Con base en los resultados obtenidos se obtuvo una clasificación de las 
especies según su potencial invasivo en: Alto (41 especies), Requiere mayor análisis (21 sp.), 
Moderado (123 sp.) y Bajo (58 sp.). Se definieron 7 categorías de uso para todas las especies: 
aceites y resinas, artesanal, comestible, medicinal, ornamental, forraje y maderable, los 
cuales podrían explicar en parte su introducción en la región.

Palabras clave: 
Invasoras, Distribución, I3N, Altiplano.
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APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE PROPAGACIÓN in vitro EN LA 
CONSERVACIÓN DE Santanderella amadorinconiana (ORCHIDACEAE)

GÓMEZ-LIZARAZO, ANDRÉS FABIÁN
Universidad Industrial de Santander.

anfagoli@gmail.com

ROJAS, ALICIA
Universidad Industrial de Santander.
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CONTRERAS, OLGA MARINA
Asociación de Orquideología de Santander.
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Santanderella amadorinconiana P. Ortiz es una planta epífita de la familia Orchidaceae Juss. 
descrita y publicada apenas hace 5 años (2010) por el Padre Pedro Ortiz Valdivieso, sus repor-
tes se restringen a los municipios de Floridablanca y Toná, departamento de Santander, en la 
carretera Bucaramanga a Berlín con 1630—1800 metros de altitud y un área de distribución 
menor a los 50 km2. Actualmente está catalogada como especie en peligro de extinción por 
algunos autores y especialistas. No se encuentra aún en la lista roja IUCN posiblemente por 
su reciente descubrimiento y por la destrucción masiva de su endemico hábitat que obedese 
al uso de terrenos destinados a prácticas agrícolas y construcción de infraestructura vial. Son 
escasos o no existen trabajos encaminados a la conservacion de esta especie que puedan ser 
utilizados en proyectos de refortalecimiento o de introduccion de esta poblacion silvestre, 
por ello se pretende que mediante el uso de la técnica de cultivo in vitro de semillas se pue-
da contribuir a mantener este recurso genético. Para dar cumplimiento a este propósito se 
tomaron capsulas maduras de plantas y se extrajeron semillas las cuales fueron sembradas 
bajo condiciones asépticas en medio MS (1962) modificado en la concentracion de sales a ¼ , 
suplemenatdo con agua de coco , peptona, MES pH 5,6. Se incubaron en condiciones contro-
ladas a 22 ºC y fotoperiodos de 12h luz oscuridad. Se realizó un seguimiento fotográfico cada 
cuatro semanas del comportamiento de las semillas en el medio, con el fin de determinar la 
velocidad y porcentaje de germinación. A partir de las cinco semanas de incubadas las semi-
llas se notó la formación de protocormos y a las 8 semanas se evidenció la diferenciación de 
brotes foliares en porcentajes elevados del 90%. Se concluye que el medio utilizado ha sido 
favorable para la germinacion y diferencicacion de protocormos de esta especie. 

Palabras clave:
Orchidaceae, Cultivo in vitro, Santanderella amadorinconiana, Protocormo.
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¿INFLUYE LA DISTANCIA AL BORDE EN LA REGENERACIÓN DE LOS 
FRAGMENTOS DE BOSQUE SECO?

HENAO-GALLEGO, NATALIA
Universidad del Valle.

henao.natalia@correounivalle.edu.co

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
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A pesar del avanzado estado de fragmentación del bosque seco (Bs) en Colombia, existe poca 
información acerca del potencial de regeneración de estos fragmentos embebidos en matri-
ces alejadas de su composición original. Durante la regeneración, las plántulas y juveniles 
son muy sensibles a factores ambientales como luz, temperatura, disponibilidad de nutrien-
tes y humedad, los cuales pueden alterarse cuando las condiciones cambian abruptamente 
en los bordes de los fragmentos. Por este motivo, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
si existe un cambio en la densidad de plántulas y juveniles desde el borde hacia el interior 
de dos fragmentos de Bs en el Valle del Cauca y estimar su potencial de regeneración. En 
cada fragmento se ubicaron 4 transectos, en los cuales se establecieron parcelas de 10 × 2 m 
cada 25 m, para un total de 28 parcelas por fragmento. Dentro de cada parcela se contaron 
las plántulas con circunferencia basal (CB) <2,5 cm y juveniles (CB≥2,5). Se registraron 916 
plántulas y 166 juveniles en El Vínculo y 2148 plántulas y 95 juveniles en El Hatico. En ambos 
fragmentos se encontraron menos plántulas y juveniles en la matriz. El promedio de juve-
niles aumentó hacia el interior en ambos fragmentos. La densidad de plántulas varió entre 
parcelas en El Hatico (p=0,0002), pero no varió en El Vínculo (p=0,47). Se encontró variación 
en la densidad de plántulas entre transectos tanto en El Hatico (p=0,0006) como El vínculo 
(p=0,04). Estos resultados sugieren una tendencia de aumento en la densidad de plántulas y 
juveniles hacia el interior del fragmento. Sin embargo, esta tendencia no es muy clara por 
las diferencias entre transectos, que pueden ser originadas por factores intrínsecos como la 
historia de uso de la tierra, que influyen en la disponibilidad de nutrientes para las plántulas. 
Además, la edad de sucesión del fragmento y la dinámica de sus poblaciones pueden generar 
condiciones que favorecen la emergencia de plántulas en algunas áreas de los fragmentos.

Palabras clave:
Fragmentación, Efecto de borde, Plántulas, Reclutamiento de juveniles.
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APORTES A LA BIOLOGÍA FLORAL DE Lantana camara (VERBENACEAE) 
EN LOS JARDINES DE LA UPTC
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LIZARAZO, CÉSAR AUGUSTO
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Lantana camara L. (1753), arbusto perenne que alcanza hasta 1,5 m de altura, ramificación 
densa, hojas ásperas y rugosas en el haz y tallo cuadrangular, aguijonado. Nativa de regiones 
tropicales y subtropicales de Sudamérica y Centroamérica, incluida entre las 100 especies 
exóticas invasoras más dañinas del mundo por la UICN, invasora de algunos cultivos peren-
nes y pastos, de efecto tóxico en el ganado. Aspectos de su biología floral son desconocidos 
y merecen ser complementados; En este estudio, se embolsaron 5 inflorescencias de 3 in-
dividuos; se registró el periodo de duración de la flor e inflorescencia, el número de flores 
abiertas por día y se consideró como visitante floral a todo animal que toco la corola de la 
flor; el néctar se extrajo mediante inserción de capilares. Presenta flores bisexuales, corola 
tubulosa, zigomorfa, ovario súpero bilocular, inflorescencia capituliforme con 20 a 30 flores 
con longitud promedio de 9,54 mm (n=126), con 4 estambres epipétalos, los más largos de 
6,11 mm (n=126) y los cortos de 4,85 mm (n=126) (2 largos y 2 cortos a iguales distancias 
respectivamente).El desarrollo de las flores en la inflorescencia es centrípeta, con una dura-
ción de aproximadamente 2 días. Experimentan un cambio de color a lo largo de la antesis, 
inicialmente son amarillas y al final toman coloraciones rojizas. Estas coloraciones constitu-
yen las señales de advertencia para diversos visitantes diurnos como Lepidópteros, dípteros, 
himenópteros (avispas y abejas) que se observaron en las horas de la mañana (entre 8:00 
a.m. y 11:00 a.m.). Al parecer las flores, tallos y hojas generan un olor similar al bálsamo 
de limón que atrae a visitantes nocturnos como polillas (entre 7:00 p.m. y 9:00 p.m.). Los 
recursos florales son néctar y polen, los cuales se encuentran disponibles desde el primer día 
de antesis. Las cantidades de néctar son mínimas pero suficientes para atraer diversos grupos 
de insectos.

Palabras clave:
Inflorescencia, Flores, Antesis, Visitantes, Néctar.
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INTENSIFICACIÓN AGRÍCOLA, FLORA Y SU ENSAMBLAJE EN 
AGROECOSISTEMAS DE CAFÉ EN LA MESETA DE POPAYÁN, CAUCA
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Los bosques pre-montanos se encuentran muy intervenidos debido a la sobreexplotación, 
donde los agroecosistemas de café con sombra diversa son fuente de hábitat, además de ge-
nerar conectividad. En esta investigación se evaluó cómo la intensificación afecta el ensam-
blaje y la estructura de las comunidades vegetales en un gradiente de manejo con sombra 
hasta cafetales a pleno sol en el corregimiento La Rejoya, en una altitud de 1600—1700 m, La 
Meseta de Popayán-Cauca. Se evaluó 20 fincas; 8 cafetales de sombra, 8 de sol y 4 bosques 
siguiendo protocolos ya establecidos. Se determinó un total de 165 especies distribuidas en 
50 familias y 80 géneros. La riqueza y la estructura de la flora arbórea y arbustiva decrecían 
en función de la intensificación, de igual modo, la flora epífita, la cual presentó dominancia 
de Maxillaria racemosa y Rodríguezia granadensis. Las especies arbóreas y arbustivas fueron 
en su mayoría generalistas; Montanoa quadrangularis, Heliocarpus americanus, Hedyosmum 
bonplandianum y Lacistema aggregatum, especies características en ambientes interveni-
dos. Se resalta la especie Quercus humboldtii, la cual es vulnerable a nivel nacional. Por otro 
lado, el aporte de estas plantaciones para la flora autóctona y hábitat a nivel regional para 
plántulas.

Palabras Claves: 
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LOS HELECHOS Y LICÓFITOS DE LA COLECCIÓN VIVA DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE BOGOTÁ

OROZCO-OSPINA, NUBIA ESPERANZA
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norozco@jbb.gov.co

Se estudiaron los helechos y licófitos de la colección viva del JBB. En el Sistemático de Ciptó-
gamas o sector de La Cascada, los individuos se han distribuido siguiendo la secuencia lineal 
propuesta por Cristenhuzs en el 2011; buscando reflejar una parte de la historia evolutiva, 
las relaciones filogenéticas de las plantas que crecen allí; cada sección recreará parte del 
escenario biológico en que el grupo o sus ancestros apareció, se diversificó y en muchos ca-
sos, predominó sobre otros grupos de plantas. En el Jardín, crecen más de 50 especies de 
helechos y licófitos y en el Sistemático, están representadas 26 familias, 40 géneros y 46 es-
pecies que en su mayoría provienen de bosques altoandinos (Melpomene spp., Cyathea spp., 
Alsophila spp.) y páramos (Jamesonia spp., Elaphoglossum spp.) cercanos a Bogotá. Allosorus 
lendigera (Cav.) Farw., Pellaea ternifolia (Cav.) Link y Selaginella sellowii Hieron., se en-
cuentran en enclaves subxerofíticos, mientras que Rumhora adiantiformis (G. Forst.) Ching 
y Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. son foráneas. Los licófitos están representados por 
especies de los géneros Lycopodium, Huperzia y Selaginella. Botrychium virginianum (L.) Sw. 
representa a los helechos eusporangiados. Las especies con mayor número de individuos son 
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. y Nephrolepis cordifolia (L.) C.; los géneros con mayor 
número de especies son Asplenium, Elaphoglossum, Thelypteris y Cyathea. Polypodiaceae es 
la familia con mayor número de especies. De las especies arborescentes, Cyathea bicrenata 
Liebm. y Dicksonia sellowiana Hook, alcanzan hasta 3,5 m de altura y con otros elementos 
altoandinos, propician condiciones para especies típicas del sotobosque como Megalastrum 
andicola (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran, Polystichum spp. y Athyrium filix-femina (L.) Roth. 
10 especies de Serpocaulon, Campyloneurum, Phlebodium, Melpomene, Ctenopteris y As-
plenium, son epífitas. Marsilea ancylopoda A. Braun y Salvinia auriculata Aubl. representan 
a los helechos acuáticos.

Palabras clave:
Helechos, Licófitos, Colecciones botánicas, Bogotá.
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PÁRAMOS DE ANTIOQUIA: CONOCIMIENTO DE LA FLORA Y EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DEL ESTADO DE RIESGO DE GRUPOS SELECTOS
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Los páramos son ecosistemas de alta montaña con elevaciones entre 3000 a 5000 m de altitud 
que se encuentran al norte de América del Sur y áreas contiguas de América Central. Estos 
ecosistemas se caracterizan no solo por su gran diversidad biológica, alto grado de endemis-
mo y su importancia hidrológica, sinó tambien por su fragilidad, principalmente como resul-
tado de la expansión agrícola y la amenaza inminente del cambio climático. Exploraciones 
intensivas desarrolladas recientemente, han permitido completar una série de inventarios 
florísticos para los seis complejos de páramos localizados en Antioquia, cuyos resultados su-
plementan la información florística de la región. En esta contribución se evalúa el estado del 
conocimiento actual de la flora característica de este ecosistema. Particularmente, se evalúa 
de manera preliminar el estado de riesgo de las angiospermas registradas en los páramos de 
Antioquia con énfasis en las especies endémicas, siguiendo los lineamientos de la UICN. Los 
resultados preliminares indican que la distribución de la gran mayoría de las especies es aún 
pobremente conocida. Para el caso de la familia Asteraceae, 15 especies son endémicas, 2 
especies son conocidas solamente de la colección tipo, y la mayoría son conocidas solo de 
unas pocas localidades. Las especies evaluadas, fueron preliminarmente categorizadas como 
EN, Baccharis antioquensis, Diplostephium antioquense, Espeletia occidentalis y Pentacalia 
ellipticifolia, mientras que Espeletia frontinoensis ha sido categorizada como CR. Cabe in-
dicar que los análisis preliminaries han sido efectuados solamente con la información de los 
herbarios MO y HUA. Análisis finales se harán luego de una revisión de los herbarios colom-
bianos.

Palabras clave:
Páramos, Conservación, Asteraceae, Antioquia.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

375

Biotecnología Vegetal

ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES in vitro PARA EL 
CRECIMIENTO DEL TUBO POLÍNICO DE LA FLOR DE Hibiscus rosa-

sinensis
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En este trabajo se establecieron las condiciones in vitro para la germinación del tubo po-
línico de los granos de polen de flor de Hibiscus rosa-sinensis, con el fin de constituir un 
protocolo preciso sobre la germinación de esta estructura en la familia Malvaceae, teniendo 
en cuenta que dentro del bosque seco tropical (uno de los ecosistemas más amenazados en 
el Neotrópico) existen una gran variedad de taxones de este grupo que se encuentran en 
algún estado de amenaza, de los cuales no se tiene información en cuanto a su biología del 
desarrollo. Diferentes tratamientos se realizaron a distintas cantidades de sacarosa (10 gr y 
20 g), ácido bórico (0,003 g; 0,005 g; 0,01 g), nitrato (0,0432 g; 0 g) en un medio agar-agar, 
con dos repeticiones y se incubaron a 37ºC. Se realizaron observaciones cada 8, 24 y 32 ho-
ras, para establecer una relación de tiempo-granos germinados. El mejor tratamiento fue 20 
g de sacarosa, 0,003 g de ácido bórico y 0,0432 g de nitrato y la germinación total del tubo 
polínico fue a las 32 horas. Con los resultados obtenidos se logra estandarizar un protocolo 
para la germinación del tubo polínico de esta especie. Se concluye, que al ser significativos 
los resultados se pueden generar condiciones para la conservación del grupo. 

Palabras clave: 
Polen, Tubo polínico, Germinación, Malvaceae.
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BASES MORFOLÓGICAS Y GENÉTICAS DE LA PÉRDIDA DE PÉTALOS EN 
AMAPOLAS SILVESTRES
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Universidad de Antioquia.
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La familia de las amapolas (Papaveraceae 760 spp.) presenta un plan floral dímero que consis-
te en 2 sépalos caducos, 2 verticilos de 2 pétalos, numerosos estambres (hasta 700) y 2 (—8) 
carpelos fusionados. El género neotropical Bocconia Plum ex L. (9 spp.) y su género hermano 
de zonas templadas Macleaya R Br. (2 spp.), presentan flores atípicas sin pétalos. Nuestros 
estudios muestran que a pesar de que los primordios de pétalos son reemplazados por estam-
bres homeóticos en ambos géneros, el numero de verticilos transformados es diferente en 
cada caso. El estudio genético de la identidad de los órganos florales se hizo teniendo como 
referencia el modelo de desarrollo floral ABC modificado para la amapola del opio (Papaver 
somniferum L.). En P. somniferum los genes clase A (FUL-Like) son responsables de la identidad 
del meristema floral y de la identidad de sépalos y pétalos. Genes clase B, incluyen los homó-
logos PISTILLATA (PI) y APETALA3 (AP3). Mientras PI es responsable de la identidad de pétalos 
y estambres, las copias de AP3 se han sub-funcionalizado, regulando por un lado la identidad 
de pétalos (AP3-3) y por otro la identidad de estambres (AP3-1). Finalmente, los genes clase 
C (AGAMOUS) controlan la identidad de estambres y carpelos. A partir del transcriptoma floral 
de B. frutescens identificamos 3 copias de FUL-Like, 4 copias de PI, 1 copia de AP3 y 1 copia de 
AG. Nuestros resultados muestran parálogos específicos de B. frutescens y otros compartidos 
con eudicotiledóneas basales. A partir del estudio de la expresión de todas las copias en órga-
nos florales disectados en diferentes estados de desarrollo, hojas y frutos concluimos que el 
modelo ABC de desarrollo floral propuesto para P. somniferum es parcialmente extrapolable a 
B. frutescens. Destacamos la presencia de un solo ortólogo de genes AP3 (AP3-1) y proponemos 
que la pérdida del ortólogo del clado AP3-3 en B. frutescens es el responsable de la ausencia 
de pétalos, tal como ocurre en algunas Ranunculaceae sin pétalos.

Palabras clave: 
Pérdida de pétalos, Estambres homeóticos, Modelo ABC, Papaveraceae.
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DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA DE Lantana camara (VERBENACEAE) 
FRENTE AL ESTRÉS OXIDATIVO MEDIANTE LA TÉCNICA Comet Assay
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Lantana camara L. (Verbenaceae) es un arbusto perennifolio, que presenta una alta capa-
cidad para proteger el ADN de estrés oxidativo. Los mecanismos desarrollados por la planta 
presentan la posibilidad de que su ADN pueda soportar el estrés de una variedad de factores 
deteriorantes de la calidad del ADN, se conoce del mismo modo que factores físicos como 
la incidencia directa de rayos UV o el contacto directo con el O2 pueden causar alteraciones 
en el metabolismo de los seres humanos por modificaciones causadas en el ADN y como con-
secuencia puede generarse un rápido envejecimiento, este deterioro puede detenerse con 
ayuda de productos fabricados a partir de plantas que presenten dicha resistencia, por tal 
razón L. camara fue seleccionada como modelo de estudio para la medición del daño celular 
infringido por peróxido de hidrógeno (H2O2) en el ADN. Este trabajo de investigación tiene 
como objetivo final determinar la resistencia de L. camara frente a factores físicos como 
el peróxido mediante la técnica Comet Assay, la cual fue apropiadamente estandarizada en 
el laboratorio de Biología Molecular de la Universidad de Caldas. Se aislaron los núcleos de 
células de hojas de L. camara, que anteriormente fueron expuestas a cinco diferentes con-
centraciones de H2O2 (6%, 12%, 18%, 24%, 30%). Se tuvo un grupo control que no se sometió 
a ningún tipo de estrés con H2O2. Las hojas se cortaron desde el borde hasta la vena central, 
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se ubicaron en cajas Petri, y se les agregaron 500 µL de Buffer Sorensen. Los núcleos se ex-
trajeron usando la solución de lisis A1 modificada. Se lavó el exceso de sales con Buffer A2. 
El producto de la lisis se disolvió en agarosa fundida, y se ubicaron en portaobjetos cubiertos 
por una de sus caras con agarosa. Se sometió el portaobjetos a migración electroforética 
durante 5 minutos, a 150 V. Después de la migración, los portaobjetos se sumergieron en una 
solución de Nitrato de Plata (AgNO3) y por último se procedió a realizar microscopía óptica de 
las placas, Las colas fueron medidas con el software CaspLap versión beta (software gratuito) 
y se realizó ANOVA a una vía para encontrar diferencias entre los tratamientos. Como resulta-
do, se encontraron diferencias en la longitud de las colas, en donde las colas que presentaron 
una diferencia significativa en el coeficiente de deformación fueron los núcleos de las hojas 
sometidas a una concentraciones de H2O2 al 18, 24 y 30% lo que permite inferir que la planta 
contiene compuestos activos que la protegen de factores oxidantes en bajas concentraciones 
y de ser utilizados estos compuestos en tópicos ayudarían a prevenir el daño causado por el 
mismo tipo de factores en los seres humanos. Este trabajo aporta entonces avances sobre los 
usos de L. camara enfocados hacia la producción de productos cosméticos exponiendo la téc-
nica de Comet Assay preliminarmente para medir la resistencia en el ADN de estas plantas.

Palabras clave: 
Células vegetales, Comet assay, Daño en ADN, Lantana camara.
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EVALUACIÓN DE SUSTRATOS ORGÁNICOS PARA EL ENDURECIMIENTO 
DE VITROPLANTAS DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) VARIEDAD 

BRASILERA

BONILLA-MORALES, MIGUEL MACGAYVER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

mmbonillam@unal.edu.co
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PACHÓN-GARCÍA, JORGE
Universidad de los Llanos.
jotapachon@hotmail.com

La adaptación de las vitroplantas a condiciones fisiológicas ambientales (endurecimiento) 
es uno de los puntos más críticos del proceso de obtención de plantas a través del cultivo 
de tejidos. Inicialmente, las plantas deben ajustar su fisiología estomática a las condiciones 
de evapotranspiración imperantes y activar la toma de agua y nutrientes a través del siste-
ma radicular. Los sustratos utilizados en el proceso de endurecimiento son variados y todos 
coinciden en permitir un buen drenaje del suelo de manera que se mantengan los niveles 
de humedad requeridos y se evite la contaminación con patógenos. De tal manera, el cuello 
de botella de la producción de material es la etapa ex vitro, aun en yuca se han reportado 
datos que alcanzan el 90% de pérdidas. Por tal motivo, la presente investigación evaluó tres 
tipos de sustratos: MB 1 (humos sólido + cascarilla de arroz seca 1:1), MB2 (humos sólido + 
viruta 1:1) y MB (Bocashi) de vitroplantas de 8 semanas de Manihot esculenta Crantz varie-
dad brasilera. La unidad experimental correspondió a 10 plántulas con tres replicas cada uno 
y los análisis se hicieron con test student con el programa SPSS versión 20. El sustrato MB1 
permitió la supervivencia y adaptación del 80% de las vitroplantas, en comparación con el 
MB2 32,5% y el MB sin ninguna. El tiempo de duración de la etapa ex vitro es de dos meses y 
su relación con el número de nudos (10) y hojas (8) es el más representativo para el MB1. En 
conclusión, el sustrato MB1 es considero el idóneo tanto a nivel nutricional como componente 
estructural del suelo al tener una porosidad adecuada para el enraizamiento de la planta.

Palabras clave: 
Biotecnología, Cultivo de tejidos, ex vitro, in vitro.
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PROTOCOLO PARA LA PROPAGACIÓN Y CRECIMIENTO DE MINIESTACAS 
DE Manihot esculenta Crantz (YUCA) VARIEDAD BRASILERA
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El cultivo de tejidos vegetales a través de la micropropagación in vitro por microestacas de 
Manihot esculenta (yuca) permite la producción masiva de plantas, a baja costo, en espacio 
reducido, libre de patógenos, con condiciones controladas y disponibilidad de material ve-
getal en cualquier época. Estos procedimientos se pueden complementar con la propagación 
de miniestacas, que hace relación a la obtención de semilla asexual o estacas de plantas 
endurecidas que están en proceso de finalización de la etapa ex vitro y que en vez de ir a 
campo se multiplican para hacer más eficiente el sistema de producción de plantas. El ob-
jetivo esta investigación fue establecer el protocolo para la propagación de miniestaca de 
yuca variedad brasilera, que ha sido una de las variedades más cultivadas por los agricultores 
del departamento del Meta. Por ello, se consolidó que por cada planta endurecida se pueden 
extraer entre 4 a 6 miniestacas con 2 a 3 yemas. El tiempo de crecimiento y enraizamiento 
es de 6 a 8 semanas sin requerir un proceso de cámara humedad para su adaptación. El sus-
trato utilizado para su desarrollo fue el MB1 (humos sólido + cascarilla de arroz seca 1:1) y 
el riego mesurado con spray fue cada dos día. Adicional, los suplementos nutricionales tanto 
la fertilización edáfica como foliar generan buenos resultados. Por tal motivo, este procedi-
miento complementado con la producción in vitro va a fortalecer programas de producción 
masiva de material vegetal que sirvan para el repoblamiento de zonas infectadas con “cuero 
de sapo” u otro agente patógeno, o, para productores o investigadores interesados en la 
obtención de material.

Palabras clave: 
Biofertilizantes, Cultivo de tejidos, ex vitro, Sistema de producción.
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PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE COLINOS DE Musa AAB Simmonds 
var. DOMINICO HARTÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO in vitro 
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Ralstonia solanacearum y otros microorganismos, han provocado cierta disminución en la 
producción de colinos de plátano en campo así como disminuyen o afectan a estos en el es-
tablecimiento in vitro. El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes alternativas para 
asegurar la asepsia de colinos traídos del campo para su establecimiento in vitro. Para ello se 
evaluaron dos factores: el tiempo en el que los colinos permanecen sumergidos en hipoclorito 
de sodio NaClO (10—15 minutos) y diferentes concentraciones de esa solución (1%, 2% y 3%). A 
todos los colinos se les realizó el mismo procedimiento, el cual consistía de un lavado inicial 
con abundante agua y detergente, a continuación fueron sumergidos en hipoclorito al 1% y 
en alcohol al 95% por 1 minuto, para luego ser sometidos a los diferentes tratamientos de 
concentración de hipoclorito y tiempo de sumersión. Para el análisis de las variables se rea-
lizó una regresión logística empleando el software Statgraphics Centurion 15. Los resultados 
mostraron diferencias en la contaminación de los colinos, siendo más asépticas las soluciones 
de hipoclorito de menor concentración (1% y 2%); sorprendentemente no se evidenció efecto 
en la solución de mayor concentración (3%). Así mismo, para la variable tiempo se encontró 
menor contaminación en los colinos que habían sido sumergidos en menor lapso (10 minutos). 
Teniendo en cuenta los problemas de contaminación en el cultivo in vitro de plátano se reco-
mienda utilizar menos tiempo de sumersión y bajas concentraciones de hipoclorito de sodio 
para la desinfección en el laboratorio.

Palabras clave: 
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BROTACIÓN INDUCIDA DE COLINOS EN CAMPO DE Musa AAB Simmonds 
var. DOMINICO HARTÓN CON BENCIL AMINO PURINA (BAP) 
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La obtención de semilla de plátano se ha convertido en una problemática que genera la ne-
cesidad de buscar posibles soluciones optimizando este proceso, por esta razón se planteó 
como objetivo evaluar diferentes aspectos en la brotación de colinos. Para ello se seleccio-
naron plantas distribuidas al azar que recien hubieran emitido racimo y otras que aun no lo 
hubieran emitido. Se midió el efecto de la hormona bencil amino purina (BAP) a diferentes 
concentraciones (5 mg, 10 mg, 20mg), el tipo de corte en el pseudotallo (corte en cruz o 
corte en ocho), el efecto de la altitud, en los dos municipios (Quimbaya y Tebaida) así como 
el estado de la planta (racimo sin emitir-racimo emitido). Para el análisis estadistico se rea-
lizaron anovas simples mediante el software Statgraphics Centurion 15. Como resultados se 
observó mayor producción de colinos en la concentración de 5mg comparada con el control 
(sin hormona); para el estado de la planta el tratamiento sin emitir racimo supero la can-
tidad de colinos sobre el estado ya emitido. Al evaluar el efecto de la altitud se encontró 
una diferencia significativa en el cultivo ubicado a 1400 m correspondiente al municipio de 
Quimbaya comparado con los 1200 m de altitud (municipio de tebaida). En cuanto al tipo de 
corte, se encontró que no hay una significancia estadística sobre la cantidad de colinos obte-
nidos. Teniendo en cuenta los costos/gastos y los problemas de contaminación conocidos en 
los cultivos de plátano de nuestra región se recomienda usar también plantas que ya hayan 
emitido el racimo y de esta forma volverlas productivas. 

Palabras clave: 
Brotación inducida, BAP, Colinos , Pseudotallo.
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ACTIVIDAD LEISHMANICIDA DE LOS EXTRACTOS ETANÓLICOS DE LA 
ESPECIE Pilocarpus alvaradoi (RUTACEAE)
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La especie Pilocarpus alvaradoi ha sido usada en la medicina tradicional para curar heridas 
infectadas y en el tratamiento de afecciones de Glaucoma, tratamiento que se realiza con 
medicamentos a base de Pilocarpina, constituyente principal dentro de especies de este 
género. El género Pilocarpus pertenece a la familia Rutaceae, es endémico de América, 
constituida por 45 especies de las cuales 4 de ellas se encuentran en Colombia. Estudios 
fitoquímicos de ésta especie reportan el aislamiento de diversos constituyentes como ligna-
nos, triterpenos, flavonoides y cumarinas. Muchas especies de este género han presentado 
actividades biológicas como son antibacteriana, antiinflamatoria y anticonceptiva. Basados 
en la importancia medicinal y farmacológica que representa la especie Pilocarpus alvaradoi 
fue seleccionada para esta investigación. El material vegetal seco y molido de hojas, corteza 
y madera se sometió a extracción por percolación con etanol al 96%. Los extractos etanólicos 
se fraccionaron por reparto con sistemas de solventes de polaridad creciente. A los extractos 
y subextractos se les evaluó la actividad leishmanicida sobre amastigotes axénicos usando ce-
pas de Leishmania (Viannia) panamensis UA140-pIReGFP 6. El extracto etanólico de corteza 
y el subextracto en acetato de etilo de hojas presentaron una buena actividad Leishmanicida 
in vitro frente a cepas de Leishmania panamensis, con valores de CE50 de 30,7 y 45,1 µg/ml, 
respectivamente, lo que indica que estos extractos contienen moléculas responsables de esta 
actividad como son alcaloides, flavonoides y cumarinas que han sido aislados en esta especie.

Palabras clave: 
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HIBRIDACIÓN SOMÁTICA DE Vanilla spp.
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Vanilla planifolia G. Jackson. ex Andrews, presenta una estrecha variabilidad genética, lo 
cual genera susceptibilidad a patógenos como Fusarium oxysporum f. sp. vanillae, generando 
pérdidas en el cultivo, y en la producción de la vainilla, esencia de alto valor en la industria 
alimenticia. Con el fin de obtener individuos con tolerancia a dicho hongo, se propuso gene-
rar híbridos somáticos entre V. planifolia y V. pompona Schiede, ésta última reportada como 
tolerante a Fusarium. Se evaluaron tres tratamientos enzimáticos: celulasa-C, pectinasa-P y 
driselasa-D (T1: 1% C, 1% P; T2: 2% C, 1% P y T3: 2% C, 1% P y 1% D), para el aislamiento de 
protoplastos, a partir de hojas in vitro de las dos especies. Se evaluaron variables como por-
centaje de protoplastos aislados y su viabilidad. Previamente a la inducción de híbridos, los 
protoplastos de V. planifolia se tiñeron con sales de tetrazolio, para identificar las fusiones 
con los de V. pompona, que no se tiñen. La fusión se realizó utilizando polietilenglicol-PEG al 
4%. Los híbridos se regeneran en medio Murashige & Skoog-MS con diferentes concentraciones 
de 2,4-D (0%, 1% y 2%); y de tidiazuron-TDZ (0%, 0,1%, 0,5%). Los mejores tratamientos enzi-
máticos se dan en la combinación de celulasa al 1% y pectinasa al 1% para V. planifolia ; y de 
2% de celulasa y 1% de pectinasa para V. pompona, donde se obtuvo un 84% de protoplastos 
viables para V. planifolia y un 60% para V. pompona. En relación a la fusión de protoplas-
tos, el tratamiento con PEG al 4% dio resultados satisfactorios. El mejor tratamiento para 
el desarrollo de microcolonias a partir de las fusiones es el de TDZ al 0,5%. La obtención de 
híbridos somáticos de Vanilla planifoilia x V. pompona, permite ampliar la base genética con 
potencial para la selección de genotipos con tolerancia a enfermedades fúngicas.

Palabras clave: 
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN DE FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN MADS-
box DEL DESARROLLO FLORAL EN Aristolochia fimbriata 
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Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
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PABÓN-MORA, NATALIA 
Universidad de Antioquia, Medellín.
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Aristolochia fimbriata ha sido considerada como potencial modelo en estudios de evolución y 
desarrollo (evo-devo) dentro de las Magnolídeas por ser una hierba de crecimiento rápido, flo-
ración constante y poseer un genoma pequeño con pocos cromosomas (2n=14). Adicionalmen-
te, A. fimbriata posee tres sépalos petaloides, un ginostemo, que resulta de la fusión congénita 
entre estambres y estigmas, ovario ínfero y no presenta pétalos. Nosotros estudiamos como el 
modelo clásico de las bases genéticas del desarrollo floral puede extrapolarse a esta especie 
de divergencia temprana con morfología floral atípica, considerando que los complementos 
genéticos entre especies modelo como Arabidopsis thaliana y las Magnolídeas han cambiado 
considerablemente como resultado de eventos de duplicación de genoma completo en eudico-
tiledoneas centrales y Brassicaceae. El modelo ABCDE de desarrollo floral describe la identidad 
de órganos a partir de la expresión coordinada entre factores de transcripción, así, genes clase 
A y E controlan la identidad de sépalos, genes A, B y E regulan la formación de pétalos, genes 
B, C y E son responsables de la identidad de estambres, y genes C y E controlan la identidad 
de carpelos. Adicionalmente, se ha postulado el modelo de los cuartetos florales en el cual, 
las proteínas A, B C y E interactúan en tetrámeros específicos para activar vías de trascripción 
distintas en cada verticilo floral. Encontramos que A. fimbriata posee una copia de genes clase 
A, dos copias de genes clase B y C, y dos copias de genes clase E. Estudios de expresión por RT-
PCR e hibridización in situ muestran muy poca conservatividad con respecto a lo planteado en 
el modelo y nos permiten proponer nuevos genes candidatos de identidad de órganos, en par-
ticular de identidad de perianto. Así mismo, basados en los dominios de expresión más amplios 
encontrados para genes clase A, B y C proponemos interacciones proteicas novedosas ajustadas 
a un modelo reevaluado para A. fimbriata.

Palabras clave: 
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RESPUESTA A LA INOCULACIÓN CON RIZOBIO DE LÍNEAS MUTANTES DE 
FRÍJOL TÉPARI BAJO CONDICIONES DE SEQUÍA Y ALTA TEMPERATURA
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El fríjol tepari,Phaseolus acutilofius A Gray., es una especie originaria de la frontera entre 
México y Estados Unidos, es tolerante al estrés porsequía y altas temperaturas. Es una alter-
nativa para afrontar los retos de la alimentación frente al cambio climático. Actualmente es 
subutilizada por algunas de sus características agronómicas y la variación genética limitada 
de los genotipos cultivados. Con el objetivo de ampliar la variabilidad genética, en dos po-
blaciones de fríjol tépari se indujeron mutaciones químicas con EMS (Metasulfonato de etilo). 
Se seleccionaron seis líneas mutantes M5, se inocularon con las cepas, Rhizobium tropici, 
CIAT899 y Bradyrhizobium sp., CIAT461 y se evaluaron en invernadero bajo condiciones de 
riego y sequía en alta temperatura. Se observaron efectos significativos de las características 
morfo-fisiológicas evaluadas, para humedad de suelo (riego y sequía), las líneas mutantes, las 
cepas de rizobio y para algunas de sus interacciones. Como tendencia se observó un mayor 
peso semillas con la cepa CIAT 899, tanto en riego y sequía, sobresaliendo las líneas 164 y 
187. La sequía afectó de manera significativa los genotipos, con reducciones drásticas, hasta 
del 50% en número de semillas y de vainas por línea, el efecto mostró la misma tendencia 
con número de nódulos en ambas cepas. La inducción de mutaciones en el fríjol tepari, es un 
método eficiente para ampliar la variabilidad del fríjol tepari lo cual contribuye significativa-
mente al mejoramiento genético de la especie.

Palabras clave: 
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CAPACIDAD CAPTADORA DE RADICALES LIBRES DE LOS EXTRACTOS Y 
FRACCIONES DE LA ESPECIE Rollinia pittieri (ANNONACEAE)

TORRES-AYAZO, OMAR LEONARDO
Universidad de Córdoba.
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MARÍN-SEVERICHE, FERNIS JOSÉ 
Universidad de Córdoba.
fernismarin@hotmail.com

PETRO-BUELVAS, FAVIO ARMANDO
Universidad de Córdoba.
petrofavio@gmail.com 

La población humana actualmente se encuentra expuesta a contraer diversas enfermedades 
como consecuencia de factores ambientales, alimenticios, agentes químicos, entre otros. 
Una de las patologías más frecuentes son las enfermedades asociadas al estrés oxidativo 
como: arterosclerosis, algunos tipos de cáncer, envejecimiento y enfermedades neurodege-
nerativas; las cuales representan un problema de salud pública. Se han empleado muchas al-
ternativas terapéuticas para contrarrestar la producción de radicales libres en el organismo, 
destacándose la utilización de antioxidantes sintéticos y recientemente el uso de antioxidan-
tes naturales muchos de ellos obtenidos de especies vegetales. Basados en estos anteceden-
tes se desarrolló el estudio fitoquímico y de actividad antioxidante de la especie R. pittieri 
sometida a un proceso de extracción por el método de percolación con etanol al 96%, luego 
los extractos obtenidos fueron sometidos a fraccionamiento cromatográfico. Finalmente se 
evaluó la capacidad antioxidante de los extractos y las fracciones obtenidas empleando el 
método del radical libre DPPH3. El extracto etanólico de madera, el subextracto de acetato 
de etilo de hojas y de corteza exhibieron una buena actividad antioxidante con valores de 
concentraciones inhibitoria media (IC50) de 65 ppm, 28 ppm y 30 ppm respectivamente, 
estos resultados muestran existen en esta especie metabolitos secundarios de tipo fenólico 
con una buena capacidad captadora de radicales libres. Esta especie se convierte entonces 
en una fuente potencial de metabolitos activos con una promisoria actividad antioxidante 
lo que representa una alternativa como tratamiento de enfermedades derivadas del estrés 
oxidativo.

Palabras clave: 
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UN ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LAS PLANTAS VASCULARES 
IRIDISCENTES DE COLOMBIA
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Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia.
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VINCK-POSADA, HERBERT
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá

hvinckp@unal.edu.co

La iridiscencia es un tipo de coloración estructural de carácter óptico presente en muchos 
grupos de seres vivos, incluyendo las plantas. A pesar del conocimiento que se tiene para 
diversos taxa (e.g. insectos, aves, peces), la iridiscencia en plantas ha sido menos estu-
diada, en particular si se considera la alta diversidad presente en este reino. Esto puede 
explicarse, por la aparente poca presencia del fenómeno en plantas, la dificultad para ser 
vista e identificada, y la limitación de protocolos para su evaluación en laboratorio. En esta 
investigación, se procedió con la recopilación y organización de información consignada en 
la literatura, consultas en herbarios y entrevistas con botánicos para realizar una revisión 
minuciosa sobre el fenómeno de la iridiscencia en plantas vasculares con énfasis en el caso 
de Colombia, un país tropical megadiverso. Inicialmente, se describen las principales teorías 
asociadas al origen y funcionalidad de este fenómeno, así como los potenciales mecanismos 
físicos y morfológicos descritos que ayudan a explicar la iridiscencia en este grupo de plan-
tas. En este sentido, para plantas vasculares se han descrito principalmente dos fenómenos 
que explican la iridiscencia: la interferencia de película delgada (multicapas) y las rejillas 
de difracción. Posteriormente, se revisa de manera particular el caso de la iridiscencia en 
especies de plantas de Colombia. Reportamos 9 especies, 4 de ellas han sido estudiadas y su 
iridiscencia ha sido confirmada por la literatura, y 5 más han sido observadas en campo por 
biólogos botánicos, y exhiben alto potencial de presentar este fenómeno. Para concluir, se 
presentan algunas consideraciones finales en las que se incluyen y discuten posibles perspec-
tivas de la investigación de la iridiscencia en este grupo, que tiene múltiples aplicaciones en 
varios campos de las ciencias naturales.

Palabras clave:
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Lupinus monserratensis EN EL PÁRAMO 
EL VERJÓN
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Universidad de los Andes.
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Universidad de los Andes.
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Universidad de los Andes.
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Lupinus es un género de plantas leguminosas con distribución anfiatlántica a lo largo de Euro-
pa y el norte y sur de América. El género cuenta con más de 270 especies y aproximadamente 
85 se encuentran distribuidas en los Andes. La variación altitudinal en ecosistemas como 
los páramos genera oportunidades ecológicas que tienen como consecuencia altas tasas de 
especiación para las especies capaces de aprovechar los recursos disponibles. Actualmente 
el clado andino cuenta con una de las más altas tasas de especiación reportada en plantas, 
pero dado que el fenómeno es muy reciente las diferencias morfológicas y moleculares en-
tre especies no se encuentran definidas con claridad. Este estudio tuvo como objetivo la 
descripción de la biología reproductiva de Lupinus monserratensis C.P. Sm. en el páramo El 
Verjón mediante medidas precisas de sus estructuras reproductivas (Tamaño de inflorescen-
cias, número de flores, cambio de coloración floral, número de vainas, semillas, germinación 
de semillas). Las medidas se tomaron durante tres meses, una vez por semana a cuarenta 
individuos dentro de una población, dentro de los cuales se establecieron tratamientos de 
veinticinco inforescencias con bolsas de velo para determinar el efecto de los polinizadores 
en el ciclo reproductivo. Se determinó que el ciclo reproductivo tiene una duración aproxi-
mada de tres meses y se evidenció que los polinizadores juegan un papel fundamental para 
esta especie debido a que aumentan la tasa de producción de frutos y semillas. 

Palabras clave:
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COSTACEAS DEL HERBARIO ENRIQUE FORERO HUAZ
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Con una distribución pantropical, la familia Costaceae se encuentra presente en todos los 
departamentos del territorio colombiano. En el país existen reportes de 35 especies, distri-
buidas en 4 géneros. Se revisaron las colecciones de la familia Costaceae del herbario Enrique 
Forero-HUAZ, relacionando datos como sitio de colecta y distribución altitudinal, consigna-
das en las etiquetas de las exsicatas. En total, el herbario cuenta con 75 colecciones, corres-
pondientes a 10 especies contenidas en los géneros Costus y Dimerocostus. Las especies pre-
sentes en los registros para el departamento del Caquetá son: Costus asplundii Maas, Costus 
chartaceus Maas, Costus claviger R. Benoist, Costus erythrophyllus Loes, Costus guanaiensis 
Rusby, Costus laevis Ruiz & Pav, Costus lasius Loes, Costus scaber Ruiz & Pav, Costus spiralis 
(Jacq) Roscoe y Dimerocostus strobilaceus Kuntze. Se cuenta con colectas de los municipios 
de Florencia (48), Belén de los Adakies (5), El Doncello (5), La Montañita (4), San José del 
Fragua (4), San Vicente del Caguán (2), Milán (2), Solano (1), Valparaíso (1), Cartagena del 
Chairá (1), Puerto Leguizamo y Leticia con una colecta cada uno; con el gradiente altitudinal 
que varía entre 100 y 1350 m. Las especies con mayor distribución en el departamento son 
C. chartaceus Maas, C. guanaiensis Rusby, C. scaber Ruiz & Pav y D. strobilaceus Kuntze. Los 
registros evidencian dos nuevos reportes para el departamento del Caquetá, C. claviger R. 
Benoist y C. erythrophyllus Loes; con ausencia de Costus amazonicus (Loes.) J.F.Macbr, Cos-
tus comosus (Jacq.) Roscoe y Costus longibracteolatus Maas, teniendo en cuenta el catálogo 
de plantas de Colombia. Las colecciones de la familia Costaceae, en el herbario HUAZ para el 
departamento del Caquetá, cuenta con el 43,5% de especies reportadas para la región ama-
zónica, siendo necesario que se extiendan las colectas a municipios de los cuales no se tienen 
registros y en algunos de los cuales ya existen reportes, y de esta manera se intensifiquen las 
exploraciones.
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DIGITALIZACIÓN HERBARIO TOLI SECCIÓN DENDROLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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DUQUE-MORA, ANDRÉS FELIPE
Universidad del Tolima.
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En los últimos años se ha venido hablando de la necesidad de digitalizar la información de 
todas las colecciones botánicas presentes a nivel nacional y hasta donde sea posible, un re-
gistro fotográfico de los exicados para la creación de herbarios en línea donde las personas 
interesadas tengan acceso libre a dichos datos; también que sea un banco de protección a 
la información que se ha depositado en ellos durante décadas de investigación y aportes a la 
ciencia por diferentes estudios. Con base en esto, ha nacido el interés de iniciar el proceso 
de creación del Herbario Digital TOLI; una herramienta de fácil acceso y que permita mejorar 
el estado del conocimiento de la flora, no solo del departamento del Tolima, sino también, 
de todos los lugares donde se han desarrollado proyectos relacionados con vegetación. El 
trabajo inició de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones Científicas Alexander 
von Humboldt con la digitalización de 2000 registros de Bosque seco Tropical; ahora, se ha 
dado inicio al procesamiento de la información de otras zonas de vida, comenzando con la 
compilación que se ha hecho de los Bosques muy húmedos Tropicales de la región del Bajo 
Calima en Buenaventura, Valle del Cauca. Hasta la fecha se han digitalizado 122 registros, 
equivalentes al 34,28% de esta sección, representados en 104 especies que se agrupan en 54 
familias, donde Rubiaceae y Arecaceae son las más abundantes con nueve especies cada una. 
Con este proyecto se busca mejorar el estado de salud de la colección y del herbario TOLI 
como también, incentivar la participación de todos los estamentos de la universidad para 
iniciar procesos de modernización en cada una de sus colecciones y laboratorios.

Palabras clave:
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UNA MIRADA A LA SISTEMATIZACIÓN DE COLECCIONES BIOLÓGICAS: EL 
CASO DEL HERBARIO JBB
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Las colecciones biológicas son bancos de datos representativos del patrimonio natural de un 
país o una región y son de gran interés como fuente primaria de datos de la biodiversidad y 
su cambio en el tiempo. El herbario del Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) alberga 
cerca de 10000 ejemplares y su puesta en línea es uno de los objetivos principales dentro del 
proyecto Flora de Bogotá. Una de las actividades más importantes para llevar a cabo este 
proceso es la sistematización de los ejemplares botánicos que consiste en digitalizar toda 
la información contenida en las etiquetas de colecta del ejemplar. Esto se realiza con el fin 
de proporcionar una herramienta útil para obtener datos específicos de cada espécimen, 
agilizando la consulta de las colecciones. Previo al inicio de este proceso en el Herbario 
JBB fue necesario el establecimiento de metodologías en forma de protocolos orientados 
a lograr un proceso estandarizado en materia de fotografía de ejemplares, para obtener 
la mejor calidad con los equipos disponibles y garantizar el manejo fiel de la transferencia 
de la información. A finales de 2013 se inició el proceso de asignación de códigos de barras 
en los ejemplares del herbario para vincularlos con su fotografía. Se migró la base de datos 
anterior al software de administración de colecciones biológicas Specify 6®, dando inicio a 
la digitalización de la colección del Herbario JBB. Paralelamente se realizó una serie de ac-
tividades que permitieron garantizar la calidad y el seguimiento de la información ingresada 
en la base de datos, tales como la curaduría de la colección física y el control de calidad de 
los registros. En la actualidad el Herbario JBB cuenta con 9442 ejemplares sistematizados de 
los cuales el 86,9% pertenecen a angiospermas, 7,6% pertenecen a helechos, 4,4% a briófitos, 
0,8% a gimnospermas y 0,2% a hongos. Este proceso continuará a la par del crecimiento de la 
colección del Herbario JBB y se expandirá hacia sus colecciones accesorias.

Palabras clave:
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LISTA DE ESPECIES DE FLORA VASCULAR PARAMUNA PRESENTE EN LA 
COLECCIÓN DEL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
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El ecosistema de Páramo merece una especial atención puesto que es un importante provee-
dor de servicios ambientales tales como la regulación de los ciclos del agua (Hofstede, 2003). 
Debido a que los herbarios son poseedores de grandes cantidades de información relevante 
para la investigación de ecosistemas vulnerables como éste, se llevó a cabo el presente estu-
dio con el fin de aportar al conocimiento sobre la flora vascular de los páramos del Quindío, 
teniendo como finalidad realizar un listado de dichas especies cuyos ejemplares se encon-
trasen en el Herbario Universidad del Quindío (HUQ). Objetivo que se desarrolló mediante 
la búsqueda sistemática de los ejemplares de interés. Esto se realizó en orden alfabético, 
teniendo como criterios de exclusión la pertenencia al departamento del Quindío y a los pá-
ramos que se definen por el rango altitudinal de 3000 m a 4000 m (Van der Hammen, 1998). 
Se registran hasta la fecha un total de 41 familias botánicas, representados en 125 géneros 
y 432 especies, distribuidos en 1123 exsicados. Las familias con el mayor número de ejem-
plares son Asteraceae, Poaceae, Ericaceae, Bromeliaceae y Apiaceae. Los sitios que registran 
mayor número de ejemplares son: Páramo de Chilí (Pijao), Romerales (Salento) y Páramo de 
las Hermosas (Génova). Las especies más representativas de flora paramuna son: Chusquea 
tessellata, Disterigma acuminatum, Pentacalia weinmannifolia, Espeletia hartwegiana, Mi-
conia chlorocarpa y Plutarchia monantha, siendo E. hartwegiana la única especie con grado 
de amenaza (Preocupación Menor), De esta manera se puede concluir que el Herbario HUQ 
constituye una importante muestra de la flora vascular paramuna para el departamento del 
Quindío. Esperándose así mismo un futuro fortalecimiento de la colección, la cual podrá con-
tribuir a futuros estudios y complementar el conocimiento sobre la flora de la región.

Palabras clave:
Lista de especies, Flora vascular, Páramos del Quindío, Herbario (HUQ).
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AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA DEL HUILA
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El Herbario de la Universidad Surcolombiana constituido en 1990, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, constituye una colección biológica mantenida bajo términos legales colombianos, 
registrada ante el Instituto Alexander von Humboldt bajo el número 24 y acrónimo SURCO; se 
creó para realizar investigación en flora del departamento del Huila y circunvecinos, dando 
cuenta de la gran diversidad vegetal, e igualmente ser apoyo a la investigación y docencia 
de la comunidad académica y científica de la región surcolombiana. Aunque en los últimos 
años se han incrementado las colectas, siguen existiendo problemas relacionados con el poco 
conocimento de la riqueza florística de la región, y la falta de suficientes especialistas para 
realizar los procesos de curaduría. Como actividades básicas, se llevan a cabo proyectos de 
investigación en diferentes regiones del departamento, se realiza asesoría técnica, visitas di-
rigidas, consultas bibliográficas, servicios de secado, montaje, etiquetado e identificación de 
especies de plantas, con participación de una coordinadora, monitor, pasante y auxiliares del 
Semillero Mamakiwe. Actualmente el Herbario cuenta con más de 10000 ejemplares, que re-
presentan alrededor de 2200 especies de plantas, de 228 familias y 961 géneros. Anualmente 
ingresan alrededor de 500 ejemplares, se recibe la visita de especialistas, quienes colaboran 
en la organización e identificación de especies; también se atienden grupos de estudiantes, 
de Instituciones educativas de Neiva y del Huila, así como de la Universidad Surcolombiana y 
otras universidades del país. El Herbario se ha constituido en un apoyo fundamental para la 
comunidad académica de la región, así como de especialistas a nivel nacional e internacional.

Palabras clave:
Colección biológica, Flora, Herbario, Huila.
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ESPECIES FORESTALES ARBOREAS DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO 
PRESENTES EN EL HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO (HUQ)

DUQUE-SERNA, ANA MARÍA
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnolgia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
annaduq90@hotmail.com

OROZCO-CARDONA, ANDRÉS FELIPE
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnolgia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
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La flora arbórea asociadas al Paisaje Cultural Cafetero (PCC), es sembrada debido a los 
múltiples servicios que ofrecen, entre estos, actuar como barrera rompevientos, regular la 
radiación solar y la temperatura, disminuir la demanda de agua, son de rápido crecimiento y 
desarrollan un follaje que protege al suelo del cafetal de la pérdida de humedad; adicional-
mente, estas especies tienen un gran valor socioeconómico y ecológico; pues su madera es 
empleada como leña, para la construcción general y para la carpintería, también los frutos 
de algunas especies son comestibles para los humanos y la fauna silvestre; en este sentido la 
colección del Herbario HUQ, custodia gran parte del patrimonio biológico, para lo cual esta 
investigación tuvo como finalidad identificar las especies arbóreas del PCC para el Departa-
mento del Quindío. Se revisó cada uno de los ejemplares que hacen parte de la colección del 
HUQ, la información de cada ejemplar se transcribió a una base de datos en Excel® la cual 
cuenta con 37 ítems, solo se tuvieron en cuenta las especies arbóreas que en su etiqueta 
estuvieran registradas con una altitud entre los 1000 y los 2000 m; otro criterio de selección 
fue que los ejemplares como mínimo estuvieran determinados a nivel de familia, posterior-
mente cada ejemplar fue acompañado de un registro fotográfico. Se registran hasta la fecha 
un total de 850 ejemplares pertenecientes a 13 familias botánicas; 46 géneros y 72 especies. 
Las familias más representativas son: Annonaceae, Bignoniaceae, Bombacaceae, Malvaceae, 
Magnoliaceae, Moraceae, Meliaceae, Tiliaceae y Fabaceae la cual registra el mayor número 
de especies 22; hasta el momento se han encontrado 36 exsicados indeterminados a nivel de 
especie que corresponden al 4,6%; y 10 exsicados a nivel de género 0,8%. Entre las especies 
amenazadas encontradas se encuentran Magnolia hernandezii, Cedrela odorata y Juglans 
neotropica.

Palabras clave:
Flora arbórea, Paisaje Cultural Cafetero, Herbario Universidad del Quindío, Especies Fores-
tales.
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LA BOTÁNICA EN SANTANDER VISTA DESDE EL HERBARIO UIS

GÓMEZ-REYES, ADRIANA
Universidad Industrial de Santander.
adriana.gomez3@correo.uis.edu.co

GARCÍA-PINZÓN, HUMBERTO EMILIO
Universidad Industrial de Santander.

hugarcia49@gmail.com

En la década de los 70’s con la creación del Herbario UIS la botánica en Santander empezó 
a consolidar su historia, en este trabajo se pretende dar una visión amplia del desarrollo de 
la misma en el departamento desde la institucionalización del mismo para finalmente dejar 
planteada la necesidad de continuar con ese sueño que dio origen al principal herbario del 
oriente del país. Se llevó a cabo una revisión de los archivos históricos que reposan en la co-
lección y se contó con información proporcionada por algunos de los investigadores que han 
hecho parte del Herbario UIS a lo largo de su historia, se tuvo en cuenta las experiencias y 
la visión actual que tienen del herbario los estudiantes asociados al mismo. Partiendo de la 
necesidad de crear un catálogo acerca de la flora de Santander, el profesor Enrique Rentería 
adscrito al Departamento de Biología, presentó en la segunda mitad de los años setenta el 
proyecto “Desarrollo de las Investigaciones Sobre Flora del Departamento de Santander” e 
incluyó en el mismo la creación del Herbario de la Universidad Industrial de Santander; en el 
año de 1978 mediante Acuerdo N° 075 del 2 de mayo de 1978 se institucionalizó el Herbario 
UIS. Con 37 años de historia, el herbario alberga un patrimonio florístico incalculable, cuenta 
con cerca de 15111 ejemplares catalogados, que son la base del conocimiento y el desarrollo 
de la botánica en el departamento. Dentro del material que reposa en el Herbario UIS se des-
tacan ejemplares colectados por José Cuatrecasas y Alwin Gentry entre otros, quienes con 
el trabajo realizado en esta zona del país contribuyeron al conocimiento de la flora regional. 
Actualmente estudiantes asociados como voluntarios al Herbario UIS, junto con el Lic. Hum-
berto García desarrollan proyectos que pretenden ser aportes para el catálogo de la Flora 
del Departamento que un día dio origen a la creación del Herbario UIS, y de esta manera 
continuar forjando el futuro de la Botánica en el departamento de Santander.

Palabras clave: 
Herbario, UIS, Santander, Botánica.
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FAMILIA ORCHIDACEAE Juss. DEL HERBARIO-UIS, UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SATANDER: REVISION, ACTUALIZACION Y DISTRIBUCION

MILLÁN-MARTÍNEZ, MARIO ANDRÉS
Universidad Industrial de Santander.

marandmimart123@gmail.com

CACUA-TOLEDO, CRISTHIAN FERNANDO
Universidad Industrial de Santander.
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GÓMEZ-LIZARAZO, ANDRÉS FABIÁN 
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GARCÍA-PINZÓN, HUMBERTO EMILIO 
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Orchidaceae Juss. representa la familia (taxonómica) con mayor diversidad en Colombia con el 
14,5% de las especies reportadas en el mundo. Las orquídeas se caracterizan por tener un as-
pecto herbáceo, a veces presentar pseudobulbos, el perianto está formado por seis segmentos 
en dos filas, en el exterior se encuentran los sépalos y en el interior los pétalos de los cuales 
se diferencia el central, generalmente más grande y vistoso denominado labelo, los órganos 
reproductivos femeninos y masculinos se encuentra fusionados en una estructura columnar 
llamada ginandrio. Las orquídeas cumplen un papel importante en la dinámica de los bosques 
tropicales, relacionándose con la productividad primaria de estos hábitats, además albergar 
y proveer recursos a otros organismos, por lo tanto es necesario conocer la composicion y 
distribucion de las orquideas no solo geograficamente sino temporalmente, para establecer es-
trategias de conservacion. Se realizó revisión del material botánico depositado en el Herbario 
UIS de la familia Orchidaceae y se actualizó la base de datos, pósteriormente se determinó la 
composición y distribución de las orquídeas dentro de la misma. El Herbario de la universidad 
industrial de Santander cuenta con 15186 especímenes catalogados de los cuales 304 pertenece 
a la familia Orchidaceae, donde el 33,2% se encuentran identificados hasta género y el 62,5% 
hasta especie. Adicionalmente el Herbario-UIS posee 54 géneros distribuidos en 91 especies, 
siendo Epidendrum (26%) y Epidendrum fimbriatum Kunth. (10%) el género y la especie más 
abundante. Dentro de la colección de orquídeas el 90% corresponde al departamento de San-
tander, donde el municipio de Piedecuesta posee 51 especímenes colectados, aunque el muni-
cipio de Los Santos ostenta la mayor riqueza de especies con 21. Con solo 91 de 425 especies 
de orquídeas registradas para Santander, la colección escasea de muestras para esta familia, 
por ello se recomienda aumentar el esfuerzo de muestreo en Santander.

Palabras clave:
Orchidaceae, Herbario, Santander, UIS.
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COLECCIÓN ACTUAL DE LOS GÉNEROS DE LA TRIBU MERIANEAE Triana 
(MELASTOMATACEAE) EN EL HERBARIO UIS

MIRANDA-MONTERO, YURANIS
Universidad Industrial de Santander.

yuranismirandam@gmail.com

MENDOZA-CIFUENTES, HUMBERTO
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

hummendoza@gmail.com

GARCÍA-PINZÓN, HUMBERTO EMILIO
Universidad Industrial de Santander.

hugarcia@uis.edu.co

La familia Melastomataceae Juss es una de las más representativas de la colección en el Her-
bario de la Universidad industrial de Santander al contar con más de 750 registros, por lo que 
se estableció conocer cuántas especies y que distribución tienen en el departamento de San-
tander. La tribu consta de 16 géneros neotropicales de los cuales 8 se encuentran en Colom-
bia. Se revisó la información de las etiquetas corroborando el género, especie y realizando 
la respectiva modificación de los datos de ser necesario. En el herbario el grupo taxonómico 
presenta 3 géneros, Adelobotrys, Graffenrieda y Meriania. Adelobotrys contó con 4 registros 
de 2 especies colectadas en los municipios de Sabana de torres, Piedecuesta, Convención y 
Cubarral; Graffenrieda con 18 representantes de 4 especies ubicadas en Piedecuesta, Charalá 
y Encino; Meriania con 25 registros de 5 especies localizadas en Piedecuesta, Cepitá, Zapa-
toca, Charalá, Encino y Carmen. En el herbario se tienen muestras de la tribu colectadas en 
solo 8 de los 87 municipios del departamento de Santander, lo cual puede ser debido a que 
no se han realizado suficientes muestreos en el resto del territorio del departamento por lo 
que no se ha obtenido registros para la tribu en otros municipios.

Palabras clave:
Melastomataceae, Merianieae, Santander, Herbario UIS.
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CURADURÍA ANTOTECA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ~ AUQ

MORALES-TRUJILLO, ÁNGELA MARÍA
Universidad del Quindío.

angela89_mt@hotmail.com

SEPÚLVEDA-NIETO, MARÍA DEL PILAR
Universidad del Quindío.

msepulveda@uniquindio.edu.co

Las colecciones biológicas son bancos de datos que representan el patrimonio de la diversi-
dad biológica del planeta, son fuente primaria de conocimiento e información. Los Herba-
rios salvaguardan la diversidad florística y es través de los especímenes preservados que se 
puede reconstruir en gran parte la historia de las plantas, sin embargo, al interior de estos, 
también se encuentran colecciones accesorias como la Antoteca, que son colectas de flores 
fijadas en líquido, cuya preservación favorece el estudio de la biología floral de las especies. 
El objetivo de este trabajo fue realizar la curaduría de la Antoteca (AUQ), con el propósito de 
organizar la información cuya revisión taxonómica incluia describir detalladamente las flores 
en diferentes estudios de la flora del Quindío. El trabajo consistió en sistematizar el ingreso, 
la preservación, el etiquetado, y la verificación de nombres y colectores con la revisión de las 
exsicatas que correspodieran a esta colección accesoria. La información de cada ejemplar se 
transcribió a una base de datos en Excel® que cuenta con 37 ítems, lo que permite la ade-
cuada consulta y seguimiento de la colección, por parte de los investigadores. La Antoteca 
cuenta actualmente con 366 ejemplares, de las familias Commelinaceae, Haemodoraceae 
Costaceae, Heliconiaceae, Marantaceae, Stretliziaceae, Zingiberaceae y Orchidaceae esta 
última familia botánica con 231 colectas. Los ejemplares más antiguos de la colección tie-
nen 32 años: Stelis pusilla Kunth recolectada por García A., y Ortiz G. el 2 de junio de 1983 
y Pleurothallis sp. R. Br. recolectada por Arbeláez et al., el 25 de septiembre de 1983. El 
2000 fue el año donde se recolectó mayor número de ejemplares con 109, y los ejemplares 
más recientes que ingresaron son del 2012 (32 ejemplares), 2013 (19 ejemplares), y 2014 
(43 ejemplares). La Antotecas contienen una gran cantidad de información, en especial para 
aquellos grupos cuyas flores despues del proceso de herborización son de dificil reconstruc-
ción, además, permiten indagar acerca de otras preguntas de investigación relacionadas con 
la morfometría, la relación planta animal y los estudios polínicos y del desarrollo floral. Por 
este motivo se recomienda ser consideradas como una valiosa fuente de información al rea-
lizar el trabajo de campo cuyo objetivos no solo sean de carácter taxonómico. 

Palabras clave:
Antoteca, Conservación, Preservación, Base de datos.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS MELASTOMATACEAE EN ANTIOQUIA 
CON BASE EN COLECCIONES DEL HERBARIO DE LA UDEA (HUA)

MURILLO-SERNA, JHON STEVEN
Universidad de Antioquia.
murillojsteven@gmail.com

DAVID-HIGUITA, HERIBERTO
Universidad de Antioquia.
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Universidad de Antioquia.
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CARDONA-NARANJO, FELIPE ALFONSO
Universidad de Antioquia.

cardonaf@gmail.com

La familia Melastomataceae agrupa aproximadamente 200 géneros y 4500 especies a nivel glo-
bal, su distribución es tropical y registra la mayor diversidad en Suramérica, siendo Colombia el 
país más rico con cerca de 59 géneros y 900 especies. Estudios previos reportan para Antioquia 
36 géneros y 300 especies distribuidas en todos los rangos altitudinales. Sin embargo, no hay 
estudios sobre la familia donde se condense la informacion suministrada por las colecciones 
botanicas en el Departamento, ignorando informacion valiosa con la que pueden formular hipo-
tesis en diversas diciplinas. Utilizando Microsoft Excel se generaron bases de datos con la infor-
macion de cerca de 7000 especimenes depositados en HUA y con estas se generaron mapas de 
distribución con el software QGIS. Se obtuvo que el 69% de las colecciones fue recolectado en 
Antioquia, 28% en otros departamentos de Colombia y el 3% en otros países del mundo. En HUA 
se registran 635 especies, encontrándose 551 de estas en Colombia y 335 en Antioquia, esto 
equivale al 61% del estimado para la Flora de Colombia. Ademas el 60% de la colección total ha 
sido determinada por especialistas de la familia como J. Wurdack, H. Mendoza, F. Michelangeli 
y H. David, y se encontraron cerca de 40 colecciones tipo de 23 especies de la familia. HUA 
posee colecciones para el 77% de los municipios de Antioquia y los géneros con mayor número 
de especímenes son: Miconia, Clidemia y Blakea, siendo estos los mas diversos con 142, 26 y 34 
especies respectivamente. Las subregiones con mayor número de colecciones son: el Altiplano 
del oriente, Nordeste y el Valle de Aburrá. Este estudio representa un aporte importante al 
conocimiento de la familia Melastomataceae en Antioquia, se evidencian las localidades más 
y menos muestreadas y la ocurrencia de los taxones en el departamento. Adicionalmente se 
expone el potencial que tiene la colección de HUA como centro de referencia para documentar 
la diversidad de plantas que ocurren en nuestro país.

Palabras clave:
Melastomataceae, Miconia, Antioquia, HUA.
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REVISIÓN TAXONÓMICA DE LA TRIBU MICONIEAE DC-MELASTOMATACEAE 
EN EL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

NÚÑEZ-IBÁÑEZ, OSCAR ANDRÉS
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La tribu Miconieae DC posee 19 géneros, todos neotropicales con cerca de 1800 especies. 
La mayoría son árboles y arbustos de bosque tropical lluvioso y montano; flores 4—10 pé-
talos sin brácteas, ovario ínfero; estambres similares; sin prolongaciones del conectivo ni 
apéndices; hipanto parcial o completamente unido al ovario; fruto en baya. En la tribu se 
encuentra el género Miconia Ruiz & Pavon, uno de los más diversificados y grandes con cerca 
de 1000 especies, encontrándose desde los 0 a los 4000 metros de altitud. Se realizó revisión 
taxonómica así como de distribución al nivel de territorio y altitud de los géneros de la tribu 
depositados en la colección Herbario UIS, seleccionándose géneros del grupo taxonómico 
presente en la colección; el número de muestras existentes en cabina se cotejó con la base 
de datos del herbario incluyéndose las muestras no registradas, con cada espécimen se revisó 
su taxonomía usando claves de identificación y realizando comparaciones con muestras de 
otros herbarios, la validez del nombre fue constatada de acuerdo a Plant List, igualmente se 
tomaron datos de ubicación y altura por muestra. Se encontró 404 especímenes de los géne-
ros: Clidemia D.Don, Conostegia D.Don, Leandra Raddi, Miconia Ruiz & Pavon, Pachyanthus 
A. Richard, Tococa Aublet, distribuidos entre 0 y 4000 m de altitud; el género con mayor nú-
mero de muestras fue Miconia Ruiz & Pavon con 310 individuos en colección; el 45,3% de las 
muestras se presentaron en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, Lebrija 
y Tona; siendo Piedecuesta con mayor número de muestras, los rangos altitudinales entre 
800 y 1600 m presentaron el mayor número de individuos, mostrando una preferencia de los 
individuos de la tribu por un rango de altitud especifico, la zona de muestreo se concentró 
en áreas cercanas a Bucaramanga. Recomendamos realizar muestreos en más municipios del 
departamento como en áreas de reservas para tener mayor claridad de la distribución de la 
tribu en la región.

Palabras clave:
Miconieae, Melastomataceae, Miconia, Herbario UIS.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

402

Colecciones Botánicas

EL HERBARIO UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA: CURADURÍA Y 
SU RELACIÓN CON PROCESOS EDUCATIVOS EN TAXONOMÍA VEGETAL

OBANDO-POLO, SANDRA HELIANY
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El Herbario de Botánica Económica Universidad Militar Nueva Granada (UMNG-H) fue funda-
do en 2001, su última actualización en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas 
(RNC) se realizó en 2006. Se creó con el fin conservar muestras de plantas, especialmente 
de interés económico colectadas por profesores e investigadores del programa de Biología 
Aplicada de la UMNG, y así mantener un acervo de referencia en Botánica Económica y 
plantas de la flora regional. En los últimos 9 años ha ingresado material vegetal pero la co-
lección no cuenta con personal especializado permanente para su adecuada incorporación. 
Los objetivos son realizar la reestructuración, organización y curaduría de los ejemplares 
para la debida actualización de la colección en el RNC, a través de actividades didácticas y 
de apoyo del curso de Taxonomía y Sistemática Vegetal ofrecido en la Universidad, mediante 
entrenamiento en técnicas de colecta, herborización, registros de la diversidad florística en 
áreas de influencia, trabajos de iniciación científica y tesis de pregrado. Para ello, durante 
3 períodos, con el apoyo de 47 estudiantes de pregrado, bajo orientación supervisada de la 
docente encargada, se realizaron actividades de colecta, secado, montaje, organización de 
pliegos en los armarios y digitalización en una tabla de datos de la información contenida 
en las etiquetas. El resultado del proceso se manifiesta en dos aspectos: se estableció que 
el herbario contiene 1626 ejemplares, pertenecientes a 118 familias, principalmente Angios-
permas, provenientes de 10 departamentos; por otra parte, se capacitó a los estudiantes en 
el manejo de colecciones, así como en nociones básicas de taxonomía y sistemática vegetal. 
Las colecciones biológicas, soporte para el conocimiento de nuestra biodiversidad, son un 
recurso valioso para el aprendizaje de bases teóricas y técnicas taxonómicas, competencias 
adicionales en el correcto desempeño en una colección biológica y su sistema integrado de 
manejo.

Palabras clave:
Herbario UMNG-H, Colecciones Cajicá, Botánica, Docencia.
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ESTADO ACTUAL Y PROYECCIÓN DE LA COLECCIÓN DE REFERENCIA DE 
FRUTOS Y SEMILLAS DEL HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA
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La identificación taxonómica de semillas es fundamental en los estudios de dispersión y 
restauración ecológica. Aunque en Colombia existen algunas colecciones de referencia, se 
hace necesario dirigir los esfuerzos hacia el establecimiento de una colección de apoyo que 
incluya descripciones detalladas, actualización taxonómica constante, registros fotográficos 
de calidad, base de datos para fácil acceso, mejora en aumento y calidad en el número de 
registros (semillas y ejemplares botánicos) y ampliación de la representatividad geográfica. 
En la actualidad el Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana (HPUJ) encamina sus es-
fuerzos hacia la consolidación de una colección con información relevante para satisfacer 
esos vacíos. En este estudio se evaluó el estado actual y la proyección de la carpoteca del 
HPUJ como colección de referencia para estudios ecológicos. Se comparó y actualizó la base 
de datos de la colección principal con los ejemplares almacenados en la carpoteca. Se actua-
lizó la nomenclatura del material presente en la colección y se analizaron los datos según la 
distribución geográfica y altitudinal. La carpoteca cuenta con 352 registros pertenecientes 
a 77 familias, 149 géneros y 197 especies. El 96,9% de los ejemplares están determinados 
hasta familia, 83,5% hasta género y 37,8% hasta especie. Las familias más representadas 
son: Solanaceae, Fabaceae, Piperaceae, Arecaceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. Los géneros 
más representados pertenecen a la familia Fabaceae (18). Los géneros con mayor número de 
registros son: Piper, Solanum, Ficus, Cestrum, Miconia y Cecropia representando el 26% de 
la colección. Los departamentos más representados son Quindío, Risaralda y Putumayo. El 
59% se encuentra entre 1500 y 2000 m, el 12% entre 2000 y 2500 y el 12% entre 1000—1500. 
La representatividad de los registros permite concluir que actualmente la carpoteca es una 
herramienta útil para los estudios de dispersión y restauración en la región Andina.

Palabras clave: 
Carpoteca, Identificación taxonómica de semillas, Región Andina, Identificación taxonómica 
de frutos.
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LA GUÍA GENÉRICA DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ COMO 
ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LAS COLECCIONES VIVAS

OREJUELA-RAMÍREZ, ANDRÉS
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

aorejuela@jbb.gov.co

BERNAL, JOHN JAIRO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jjbernal@jbb.gov.co

MUÑOZ-DÍAZ, JOSÉ ARNALDO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jmunoz@jbb.gov.co

CELIS-PACHECO, MARCELA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mcelis@jbb.gov.co

JAIMES-SÁNCHEZ, VILMA ISABEL
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

vjaimes@jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como centro de investigación y desarrollo 
científico, tiene entre sus objetivos estratégicos fortalecer los cambios de actitud de la po-
blación frente a la valoración, el uso y la conservación de la flora. Una de las estrategias para 
cumplir con este objetivo es ofrecer al público la visita a sus colecciones vivas. La guía genéri-
ca del Jardín Botánico de Bogotá es una iniciativa que surgió como estrategia de divulgación, 
ante la ausencia de herramientas que permitieran a los visitantes aproximarse a la diversidad 
de plantas que alojan las colecciones del Jardín. Como paso inicial para elaborar la guía se 
seleccionaron 200 géneros de gimnospermas y angiospermas de los cerca de 800 presentes en 
las colecciones vivas, teniendo en cuenta criterios como alta representatividad en las distintas 
zonas del Jardín, en la flora altoandina y paramuna colombiana, en la flora introducida habitual 
de jardines y parques, del arbolado urbano de Bogotá, y otros de importancia económica. Los 
individuos de los géneros escogidos fueron monitoreados en su ciclo fenológico durante 18 me-
ses, realizando colectas de especímenes testigo y un minucioso registro fotográfico. Del total 
de géneros, 110 son nativos y todas las especies representadas en la colección viva son propias 
del territorio colombiano, 38 géneros tienen tanto especies nativas como introducidas y 52 son 
completamente foráneos. Para cada género se elaboró una ficha informativa que contiene in-
formación nomenclatural, de distribución geográfica, nombres vernáculos y descripciones mor-
fológicas enlazadas a fotografías de alta calidad que ilustran hábito, estructuras vegetativas 
sobresalientes y estructuras reproductivas. Como publicación impresa estará disponible próxi-
mamente, de igual manera, se adelanta una versión online y un aplicativo para dispositivos 
móviles que harán de la visita a las colecciones del Jardín una experiencia más enriquecedora.

Palabras clave:
Colección viva, Guía genérica, Nativo, Introducido.
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HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO – HUQ – 30 AÑOS APORTANDO 
AL CONOCIMIENTO, USO Y CONSERVACIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN 

ANDINA COLOMBIANA

OROZCO-CARDONA, ANDRÉS FELIPE
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnologia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
andresorozco@uniquindio.edu.co

LÓPEZ-GONZÁLEZ, ANA LUCÍA
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnologia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
analucia@uniquindio.edu.co

AGUDELO-HENAO, CARLOS ALBERTO
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnologia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
cagudelo@uniquindio.edu.co

El Herbario Universidad del Quindío HUQ, fue creado en octubre de 1985 y desde entonces 
ha venido dinamizando los estudios de la Flora del Quindío y constituyendo una colección de 
referencia con un buen nivel de curaduría, la cual es catalogada como un archivo biológico 
histórico valioso del eje cafetero. Está registrado ante el Ministerio del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, además, socio fundador de la Asociación Colombiana de Herbarios-ACH 
e internacionalmente está registrado en el Index Herbariorum. El Herbario HUQ tiene como 
objetivo almacenar especímenes vegetales, para estudiar la flora de la región Centro Andina 
Colombiana, con el fin de fomentar su conservación y uso sustentable, en el tiempo yen el 
espacio, como un patrimonio nacional. El trabajo ha sido realizado a través de salidas de 
campo, ejecución de proyectos de investigación a nivel local, nacional e internacional, de-
sarrollo de trabajos de grado y trabajos de investigación de maestría y Doctorado.Entre los 
resultados tangibles se tiene: Una colección con 37000 ejemplares, de los cuales 35000 son 
de plantas vasculares, 1464 de plantas no vasculares, 39 ejemplares tipo, 431 líquenes. Con 
la colección se tiene cobertura taxonómica para los siguientes grupos: Bryophyta (Bryales, 
Jungermanniales, Metzgeriales, Marchantyiales), Lycophyta (Lycopidales, Selaginellales), 
Monilophyta (Cyatheales, Polypodiales), Espermatophyta (Gimnospermas, Angiospermas). 
Entre las colecciones más importantes están Bambusiformes, Zingiberales, Amaranthaceae, 
Asteraceae, Lauraceae, Gesneriaceae, Orchidaceae, Solanaceae, entre otras familias botá-
nicas. El Herbario ha conformado colecciones accesorias que sirven de apoyo a los procesos 
investigativos, entre ellas están: Carpoteca con 100 ejemplares, Antoteca con 120 especíme-
nes, Xiloteca con 45 ejemplares y Palinoteca con 100 placas de polen de diversas especies. 
La cobertura geográfica principal corresponde al Departamento del Quindío, pero también 
se tienen especímenes antiguos o donaciones de otros Herbarios, procedentes de Valle del 
Cauca, Risaralda, Caldas y Antioquia, principalmente.Durante los 30 años de existencia, con 
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base en la colección del HUQ se hangenerado más de 100 publicaciones entre libros, cartillas, 
revistas y artículos científicos, además se han terminado más de 65 trabajos sobre la flora 
de la región. Finalmente, con sus estudios ha contribuido notablemente en los procesos de 
estudio y conservación de especies nativas y amenazadas de la región.

Palabras clave:
Herbario, HUQ, Quindío, Flora.
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HELECHOS EPÍFITOS SOBRE PALMAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE 
BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS

OROZCO-OSPINA, NUBIA ESPERANZA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

norozco@jbb.gov.co

VELÁSQUEZ-BERNAL, PATRICIA ALEXANDRA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

biopati186@gmail.com

Los helechos epífitos son un componente importante de la flora en las regiones tropicales, 
además, cumplen un papel fundamental como refugio para fauna del dosel y algunas han 
sido usadas como indicadoras de contaminación del aire. Su presencia y distribución depende 
entre otros factores, de las especies sobre las que crecen: las palmas constituyen forófitos 
ideales para el establecimiento de las epífitas al conservar las bases de sus pecíolos donde 
acumulan restos de material orgánico e inorgánico que pueden ser usados para el estableci-
miento de propágulos. Con el fin de conocer su composición, se observaron los helechos epí-
fitos sobre las palmas del Jardín Botánico de Bogotá. Todas las especies de helechos crecen 
sobre palmas del género Phoenix –con excepción de un individuo de Dryopteris wallichiana 
(Spreng) Hyl, que crece en la base de una palma del género Washingtonia-. En total se regis-
traron 14 especies en 62 de las 92 palmas Fénix observadas: Pleopeltis macrocarpa (Bory ex 
Willd.) Kaulf, en 28 individuos; Serpocaulon sessilifolium (Desv.) A.R. Sm. en 14; Pleopeltis 
polypodioides (L) E.G. Andrews & Windham en 10, Niphidium albopunctatissimum Lellinger 
en 8, Nephrolepis cordifolia (L) C. Presl en 5, Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger en 
5, Serpocaulon sp. en 4, Dryopteris walliichiana (Spreng) Hyl, en 4, Niphidium crassifolium 
(L.) Lellinger en 3, Asplenium preaemorsum Sw. en 3, Thelypteris aff. rudis (Kunze) Proc-
tor en 3, Campyloneurum sp. en 1, Serpocaulon levigatum (Cav) A.R. Sm. en 1 y Pteridium 
arachnoideum (Kaulf) en 1.

Palabras clave:
Helechos, Epifitismo, Palmas, Colecciones vivas.
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BUENAS PRACTICAS DE MONTAJE COMO ESTRATEGIA PARA LA 
PRESERVACION DE EJEMPLARES BOTÁNICOS: UN RETO PARA LOS 

HERBARIOS

ORTIZ-ZÁRATE, ALBA NUBIA 
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

aortiz@jbb.gov.co

VALENCIA-DUARTE, JANICE
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jvalencia@jbb.gov.co

Los herbarios, como instituciones destinadas al depósito, preservación e investigación de 
los especímenes vegetales, libran una constante lucha contra el deterioro. Los ejemplares 
contenidos en los herbarios son entidades con valor patrimonial, y elementos irremplazables 
en investigaciones florísticas, sistemáticas, biogeográficas y ecológicas. La información que 
contienen da cuenta de las especies en relación con sus localidades y épocas de recolección, 
de manera que tras una adecuada preservación son testigos de nuestra biodiversidad en el 
tiempo. Si bien una colección botánica adquiere su valor científico por la suma de proce-
dimientos adecuadamente realizados, que inician desde la recolección de la planta hasta 
su almacenamiento, es el montaje el que le confiere a los ejemplares su valor científico al 
convertirse en puente entre el espécimen natural y la pieza museística. El montaje de ejem-
plares botánicos que se ha desarrollado en el Herbario del Jardín Botánico José Celestino 
Mutis (JBB) incluye elementos de diversos métodos, documentados e inéditos, que se llevan a 
cabo en otros herbarios del mundo. Para la creación de esta metodología, se reevaluaron las 
ventajas y desventajas de los materiales y técnicas empleados tradicionalmente, las necesi-
dades de los curadores que estudian los especímenes y el componente estético. El resultado 
obtenido es una técnica mixta de montaje que garantiza la preservación del valor científico 
del espécimen, sin descuidar aspectos como la exposición del mayor número de estructuras 
de valor taxonómico, la facilidad de remoción de estructuras para reinterpretación de carac-
teres sin detrimento de la fijación del espécimen y el carácter artístico de los ejemplares.

Palabras clave:
Herbarios, Colecciones biológicas, Montaje de ejemplares, Especímenes.
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LA COLECCIÓN DE BRIÓFITOS DEL HERBARIO UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA

PÉREZ, GIOVANNY
Herbario Universidad de Antioquia-HUA.

gapz01@gmail.com

Se realizó el proceso de curaduría, organización y actualización del sistema de clasificación 
de las colecciones de musgos y hepáticas del Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA), 
como parte del proceso de digitalización de colecciones y montaje de bases de datos del 
Herbario. La colección cuenta con 13500 especímenes de briófitos, de los cuales aproxima-
damente 9500 son colecciones de musgos y 4000 de hepáticas y antocerotes, para los musgos 
cerca del 75% de las colecciones se encuentran plenamente identificadas hasta la categoría 
taxonómica de especie mientras que para las hepáticas este valor es del 40% aproximada-
mente. Se actualizó el sistema de organización de las colecciones de briófitos en el herbario, 
basado en los actuales sistemas de clasificación para musgos (Goffinet, Buck & Shaw, 2008) y 
hepáticas (Crandall-Stotler, 2009), para facilitar el proceso de consulta de las colecciones a 
los usuarios del Herbario y en la actualidad se está trabajando en el montaje de la base de 
datos de la colección. En total se encuentran registradas 932 especies de musgos y 462 espe-
cies de hepáticas, entre las que se encuentran cinco colecciones tipo de especies descritas 
para Colombia. La Colección de Briófitos del HUA es depósito de importantes colecciones de 
musgos de briólogos nacionales e internacionales, con un alto nivel de resolución taxonómica 
y representación de diversos grupos de briofitos, que ha servido de apoyo para el desarrollo 
de importantes trabajos de taxonomía en este grupo de plantas.

Palabras clave:
Colecciones botánicas, Briófitos, Bases de datos, Musgos.
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REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA FAMILIA 
ASTERACEAE Bercht. & J. Presl DEL HERBARIO-UIS, SANTANDER-

COLOMBIA

PIMIENTO-QUIROGA, NATALY ANDREA
Universidad Industrial de Santander.

nataly.pimiento13@gmail.com

CACUA-TOLEDO, CRISTHIAN FERNANDO
Universidad Industrial de Santander.

criscacua93@gmail.com

GARCÍA-PINZÓN, HUMBERTO EMILIO
Universidad Industrial de Santander.

hugarcia@uis.edu.co, hugarcia49@hotmail.com

La familia actual Asteraceae Bercht. & J. Presl fue fundada con el nombre de Compositae 
por Giseke en 1792, y no fue hasta 1873 que George Bentham estableció las 13 tribus usadas 
hasta hoy. En Colombia se reportan 178 géneros de asteráceas, presentes en diversas zonas, 
desde áridas-xerofíticas, bosques secos y húmedos, hasta los páramos, donde son muy repre-
sentativas. Las especies de esta familia se caracterizan por ser hierbas o arbustos, y pocas 
veces árboles, enredaderas, o lianas, con hojas alternas u opuestas usualmente simples, pero 
son principalmente reconocidas por presentar fruto en aquenio e inflorescencias en capítulos 
con flores tubulosas y liguladas. Se realizó una revisión del material de la familia Asteraceae 
incluido en la colección del Herbario UIS, y se actualizó la base de datos para posteriormen-
te determinar la composición y distribución de las asteráceas dentro de esta. De los 15186 
especímenes catalogados en el Herbario UIS, 743 pertenecen a la familia Asteraceae, donde 
el 36,8% se encuentran identificados hasta género y el 41% hasta especie, además de contar 
con un holotipo y 7 isotipos, 5 pertenecientes al páramo. Dentro de la revisión se encontra-
ron 147 especies distribuidas en 104 géneros, de los cuales Baccharis, Pentacalia, Erato y 
Clibadium son los más abundantes. También se destaca Erato vulcanica (Klatt) H. Rob. con 
21 especímenes como la especie más abundante. Las muestras de Asteraceae incluidas en el 
herbario UIS provienen principalmente de los municipios de Tona (25%), Piedecuesta (13,5%) 
y Floridablanca (7,5%), donde el municipio de Tona está representado por 46 especies y es 
seguido por el municipio de Piedecuesta con 22. Los especímenes presentes se encuentran 
distribuidos desde los 100 hasta los 4050 msnm, con una mayor ocurrencia entre los 900-1100 
msnm. Dentro de la colección se encuentra el 58% de los géneros reportados para Colombia, 
estos corresponden a una muestra representativa de la diversidad de la familia en el país.

Palabras clave:
Asteraceae, Herbario, UIS, Santander.
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COLECCIONES ANEXAS DEL HERBARIO JBB: PRESERVANDO OTRAS 
FUENTES DE INFORMACIÓN

PORTILLO-MORENO, ANGÉLICA MARÍA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

angepomo@gmail.com

CASTILLO-GARCÍA, JHOANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jcastillo@jbb.gov.co

VALENCIA-DUARTE, JANICE 
jvalencia@jbb.gov.co

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

Las colecciones biológicas son una herramienta para la documentación de la biodiversidad de 
una región, en ese sentido, las colecciones anexas de los herbarios apoyan la tarea de los cu-
radores pues almacenan partes de las plantas que de otra manera podrían perder caracteres 
taxonómicos valiosos. Algunas de las estructuras que conforman especímenes y se albergan 
en estas colecciones son frutos, semillas, flores, polen y maderas principalmente. Este tipo 
de colecciones tienen preservaciones especiales y por lo tanto su manejo y gestión requieren 
de procedimientos particulares. El Herbario del Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB) 
alberga, además de su colección general que cuenta con cerca de 10 mil ejemplares de las 
zonas de vida andina y paramuna, tres colecciones anexas: el carpofilacio, la antoteca y la 
colección de tejidos preservados en sílica gel para estudios moleculares. El carpofilacio se 
compone de 1043 ejemplares correspondientes a 162 familias y 519 géneros. Las familias 
mejor representadas son Fabaceae (10%), Asteraceae (7%) y Lamiaceae (5%). Los géneros 
con mayor número de especímenes son Salvia (4%), Passiflora (3,8%) y Heliconia (2%). La 
Antoteca contiene 257 ejemplares pertenecientes en su mayoría a la familia Orchidaceae 
y representa 38 géneros y 61 especies. La colección de tejidos en sílica gel contiene 1078 
muestras, e incluye ejemplares correspondientes a 90 familias y 180 géneros. Las familias 
mejor representadas son: Asteraceae (15%) y Orchidaceae (14%). Las colecciones anexas del 
Herbario JBB brindan apoyo a la investigación científica adelantada por los investigadores del 
Jardín y personal externo a la institución. Actualmente estas colecciones están siendo cons-
tantemente enriquecidas y se encuentran en proceso de fotografía y sistematización para su 
virtualización y puesta en línea a través de la página del herbario virtual.

Palabras clave:
Colecciones biológicas, Carpoteca, Antoteca, Colección de tejidos.
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LA FAMILIA LAURACEAE EN LA REAL EXPEDICIÓN BOTÁNICA DE 
COLOMBIA

POSADA-HERRERA, JUAN MAURICIO
Instituto de Ciencias Naturales-ICN.

juan.posada87@gmail.com

SÁNCHEZ, JUAN CAMILO
Herbario Universidad de Antioquia-HUA.

camilosanchez1224@gmail.com

PENAGOS, JUAN CARLOS
Escuela Forestal y de Estudios Ambientales, Universidad de Yale.

juan.penagoszuluaga@yale.edu

Durante la realización de La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783—
1816) dirigida por José Celestino Mutis, la familia Lauraceae fue documentada, pudiéndose 
realizar el tomo de la flora de Mutis para la familia, donde fueron plasmadas descripciones de 
sus especies ilustradas durante la expedición, comentarios taxonómicos y nomenclaturales 
y una clave para su identificación. El registro comprende 22 láminas a color y 13 monocro-
mos pertenecientes a 20 especies y morfoespecies en nueve géneros (Aiouea, Aniba, Beil-
schmiedia, Cinnamomum, Endlicheria, Nectandra, Ocotea, Persea y Pleurothyrium) y una 
morfoespecie que no pudo ser identificada el género al que pertenece. De estas, 12 láminas 
se encuentran firmadas por sus pintores: Acero, F. Cortés, Mancera, Matiz, Pérez, Quezada, 
Rizo, Sánchez y Villarroel. Adicional a esto hay archivos epistolares referentes a la familia, 
particularmente para la canela de los Andaquíes (Ocotea quixos), la cual representaba un 
potencial económico como alternativa a la canela (Cinnamomum verum). Se describe ade-
más por primera vez la morfología floral de Ocotea quixos. Lo anterior es un gran aporte 
taxonómico e histórico a la familia y representa un homenaje a La Real Expedición Botánica, 
a su director José Celestino Mutis y a los demás miembros de la expedición implicados en el 
estudio de la familia.

Palabras claves: 
Lauraceae, Real Expedición Botánica, Canela de Andaquies, Láminas.
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INVENTARIO DE PALMAS DEL JARDÍN BOTÁNICO ALEJANDRO VON 
HUMBOLDT DE LA UNIVERSIDAD DE TOLIMA

QUINTANA-SAAVEDRA, LINA PAOLA
Universidad del Tolima.

linapqs1818@hotmail.com

SALAZAR-SALGUERO, CARLOS ANDRÉS
Universidad del Tolima.

carlos_salazar1991@hotmail.com

ROMERO-BARRERA, JORGE ARTURO
Universidad del Tolima.

jaromerobarrera@gmail.com

ESQUIVEL, HÉCTOR EDUARDO
Unviersidad del Tolima.

hesquive@ut.edu.co

Las palmas pertenecen al orden Arecales y a la familia Arecaceae, en el mundo existen alre-
dedor de 2360 especies y 189 géneros, Colombia es el segundo país más rico en palmas del 
Neotrópico encontrándose 231 especies y 44 géneros con 50 endemismos (Bernal & Galeano, 
2010). Este grupo de plantas pertenecen a uno de los más amenazados en Colombia presen-
tando altos valores de especies con algún grado de amenaza por esta razón es de gran impor-
tancia contribuir a la conservación de esta familia. En el presente trabajo se determinaron 
las especies de la familia Arecaceae del jardín botánico Alejandro von Humboldt (JBAVH), 
como producto de la actualización del inventario de plantas realizado por el semillero de 
investigación de este jardín botánico. Este espacio cuenta con una extensión de 10 hectáreas 
de bosque, donde se encuentran diferentes palmas nativas e introducidas en especial en 
la colección de palmas (palmetum) del jardín botánico. La metodología que se utilizó para 
inventariar las palmas se dividió en dos etapas, la primera consistió en diferentes salidas de 
campo, en donde se reconoció el terreno y se ubicaron las palmas, se recolectó el material 
vegetal y se tomó registro fotográfico, en la segunda etapa se determinaron las muestras y 
se llevaron a la colección del herbario TOLI. Se registraron 22 especies distribuidas en 20 gé-
neros, de las cuales tres se encuentran con algún grado de amenaza según los libros rojos del 
IAVH; en Peligro Critico (CR) Ceroxylon sasaimae, Vulnerable (Vu) Syagrus sancona y Bactris 
gasipaes var. chichagui, varias se destacan por su atractivo paisajístico como Socratea exorr-
hiza, Attalea butyracea y Roystonea regia.

Palabras clave:
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LAS TRIBUS MICROLICIEAE NAUDIN Y MELASTOMEAE (OSBECKIEAE) DC. 
(MELASTOMATACEAE) EN EL HERBARIO UIS
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La familia MELASTOMATACEAE en una de las más diversas del planeta, se han ejecutado es-
tudios a nivel nacional y global buscando establecer el número de epecies en los diferentes 
ecosistemas, sin embargo ha nivel regional para el departamento de Santander no existen es-
tudios similares, para conocer de una forma aproximada el estado de las tribus MICROLICIEAE 
Naudin (1949) y MELASTOMEAE Osbeckieae DC. (1828) en el departamento de Santander, se 
realizó la revisión de la colección del Herbario UIS aplicando consulta en base de datos y ve-
rificación taxonómica. Se encontraron 253 exsicados de 11 géneros y 22 especies. Se destaca 
para la tribu MELASTOMEAE los géneros Tibouchina Aubl. con 108 números de colecta como 
el más representativo, seguido de Monochaetum (DC.) Naudin con 67, mientras que el género 
Marcetia DC. posee únicamente dos registros de una sola especie. Para el caso de la tribu 
MICROLICIEAE se encontró que de los dos géneros presentes, en Bucquetia DC. hay 11 regis-
tros de una especie y Castratella Naudin tiene 3 registros con las dos especies reportadas. El 
58% de las muestras se han colectado en Santander principalmente en el municipio de Piede-
cuesta en formaciones de bosque montanos contrastando con los ecosistemas de páramo de 
los que se tienen 3 registros. De la tribu MICROLICIEAE se registran especies de 2 géneros en 
relación a los 3 existentes en el país, mientras que en MELASTOMEAE existen 8 géneros de los 
20 reportados para el país, por lo que es conveniente realizar exploraciones botánicas en mas 
localidades del departamento que permitan tener un conocimiento más fundamentado sobre 
las especies existentes en este territorio.
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ESTABLECIMIENTO DE UNA XILOTECA (XUQ) COMO COLECCIÓN 
ACCESORIA DEL HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO (HUQ)
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En Colombia existen pocas colecciones de madera las cuales no permiten fortalecer los pro-
cesos investigativos que se vienen desarrollando sobre la diversidad forestal. El objetivo 
de esta investigación fue establecer una xiloteca como colección accesoria del Herbario 
Universidad del Quindío (HUQ), la cual contribuirá proporcionando información acerca de 
las especies y sus características maderables. El estudio se desarrollo en la Reserva Natural 
La Montaña del Ocaso, el criterio de selección de los individuos fue: árboles derrivados por 
fenomenos naturales, árboles muertos caidos por dinámica del bosque y árboles asociados a 
redes electricas de viviendas cercanas a la zona. Para este trabajo se aplicó la metodología 
de Vásquez (2011), la cual consiste en realizar un corte transversal radial a los tallos de los 
árboles. Las medidas que se establecieron para esta colección fueron prismas rectangulares 
de 2 cm de alto × 14 cm de ancho × 18 cm largo. Las muestras maderables fueron descritas 
resaltando sus características organolépticas y macroscópicas; como el olor, sabor, lustre o 
brillo, dureza, densidad, grano y veteado. La colección quedó establecida con 33 muestras 
maderables: 2 Gimnospermas; Podocarpus oleifolius y Araucaria heterophylla. 31 especies 
angiospermas, de las cuales 4 son monocotiledóneas; Roystonea regia, Bismarckia nobilis, 
Areca catechu y Guadua angustifolia. Cabe resaltar que la especie P. oleifolius se encuentra 
en estado de vulnerabilidad. Con este estudio se abre otro espacio como apoyo a la docencia 
e investigación; herramienta fundamental para el conocimiento y la diferenciación de las 
especies forestales de la región.
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PARA LAS ESPECIES DE LORANTHACEAE EN ANTIOQUIA
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El estado de conservacion de la familia Loranthaceae se desconoce a nivel regional y esta 
se encuentra representada en el departamento de Antioquia por 37 especies y 9 géneros. 
Se realizo un estudio utilizando la información disponible en los herbarios HUA, COL y MO, 
adecuando el método propuesto por Krupnick en 2009 e incluyendo 1270 colecciones de 86 
municipios, se asignaron categorias de amenaza a las especies presente en el departamento. 
El método evalúa en cuatro pasos las variables: tiempo, espacio, abundancia y abundan-
cia/tiempo respectivamente, asignando a poblaciones regionales categorías de riesgo. Estas 
categorías son: potencialmente extinto, potencialmente amenazado y no amenazado. Se 
analizó la edad de las colecciones para determinar qué tan reciente es la ocurrencia de la 
especie en la región, a los especímenes que solo fueron recolectados antes de 1990 se les 
asignó la categoría “Potencialmente extinto”, los demás fueron evaluados siguiendo el paso 
dos. Especies con áreas de distribución superior a 9000 km2 se asignaron a la categoría “Sin 
amenaza”, las demás fueron discriminadas conforme al paso tres y de acuerdo al número de 
la media de especímenes por especie. Las especies con registros inferiores a la media fueron 
asignadas a “Potencialmente amenazado”. Las restantes se evaluaron con el cuarto paso, 
donde las especies recolectadas después de 1990 y con un número de colecciones inferior a 
la media, fueron asignadas a “Potencialmente amenazado”. Especies con registros mayores 
a la media fueron asignadas a la categoría “Sin amenaza”. Siguiendo este protocolo y con el 
software QGIS, se determinó un área de distribución tentativa y se asignó una categoría de 
amenaza para cada una de las especies. Los resultados indican que el 30% de la familia se 
encuentra bajo la categoría “potencialmente extinto”, el 35% se considera “potencialmente 
amenazado” y 35% se ubica en el rango de “no amenazado”.
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INVENTARIO DEL ORDEN ZINGIBERALES EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
ALEJANDRO VON HUMBOLDT DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
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Se realizó el inventario del orden Zingiberales con el objeto de actualizar la información de 
la colección presente en el JBAVH de la Universidad del Tolima el cual está ubicado a 1170 
metros de altura, con un área de 10 Ha, constituido por una colección delimitada y un bos-
que en estado sucesional que ha sido conservado desde hace más de 40 años, mediante un 
inventario general de las especies, un recorrido de 2500 metros en la colección, recolectas 
de material vegetal en el área boscosa del jardín, revisión de bibliografía y muestras de 
herbario. Hasta la fecha se han registrado un total de 11 géneros distribuidos en 7 familias y 
34 especies de las cuales todas son nativas con excepción de los géneros de las familias Stre-
litziaceae, Musaceae y Zingiberaceae excluyendo el género Renealmia. La familia Heliconia-
ceae presenta 11 especies destacándose por su alta densidad poblacional Heliconia hirsuta L. 
f., Heliconia latispatha Benth. y por su grado de amenaza Heliconia abaloi G. Morales y Heli-
conia berriziana Abalo & G. Morales. De la familia Maranthaceae se reconocieron 6 especies 
entre las que se destaca Calathea lutea (Aubl.) Schult. y Stromanthe stromanthoides (J.F. 
Macbr.) L. Andersson. De la familia Musaceae se destaca Musa velutina H. Wendl. & Drude y 
Musa acuminata var. Sumatrana (Becc.) Nasution; entre las Zingiberaceae se destaca Reneal-
mia cernua (Sw. ex Roem. & Schult.) J.F. Macbr. y de las Strelitziaceae se registraron varios 
ejemplares de Ravenala madagascariensis. Sonn. En el estado preliminar del inventario se 
concluye que existe especies representantes de todas las familias del orden zingiberales con 
excepción de Lowiaceae y la familia Heliconiaceae representa la mayor diversidad con un 
porcentaje de 32,35% de las especies encontradas.
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Este trabajo centró su interés en identificar las especies Tracheophytas del Jardín Botánico 
Alejandro von Humboldt (JBAVH), que se encuentran con algún grado de amenaza según la 
base de datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y libros 
rojos de plantas de Colombia. En el JBAVH existen diferentes colecciones de plantas vivas y 
también un bosque de 10 hectáreas que ha sido conservado desde el año 1969, razón por la 
cual en este lugar se encuentra gran diversidad de plantas nativas e introducidas. Por esta 
razón el semillero de Investigación del JBAVH en el año 2014 empezó la tarea de actualizar 
el inventario de las especies vegetales de este sitio mediante diferentes salidas de campo, 
recolectando material vegetal y determinándolo en el Herbario TOLI de la universidad del To-
lima. Con los resultados preliminares se establece un total de 15 especies de Tracheophytas 
con algún grado de amenaza: 3 en peligro crítico (CR), 2 en peligro (EN) y 10 vulnerables 
(VU), distribuidas en 11 Familias. Se destacan por estar en CR, Ceroxylon sasaimae Galeano, 
Aniba perutilis Hemsl., Cariniana pyriformis Miers. De esta manera se busca obtener datos 
que puedan servir de referencia para la toma de decisiones futuras en cuanto a su conserva-
ción y propagación, así mismo se busca crear conciencia en la población sobre la importancia 
de proteger la flora y especies que están en riesgo de desaparecer.

Palabras clave: 
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Desde el año 2002 el Herbario Regional Catatumbo Sarare se ha convertido en la única colec-
ción botánica institucional de la región nororiental de Colombia con miras a realizar aportes 
significativos en el conocimiento de la flora de esta región a partir de inventarios florísticos y 
estudios de vegetación en los diferentes ecosistemas del departamento y áreas aledañas que 
además aportan información sobre distribución, abundancia relativa, estado de amenaza y 
usos potenciales de las plantas. La colección de referencia reside en la sede principal de la 
Universidad de Pamplona. Actualmente cuenta con cerca de 12000 ejemplares en proceso de 
catalogación y otros 3000 en fase de herborización que corresponden en su gran mayoría a 
registros del departamento Norte de Santander y en menor cantidad a zonas aledañas como 
Santander, Arauca, Cesar, Boyacá y Casanare. También se dispone de una colección palinoló-
gica con cerca de 350 muestras principalmente de la zona andina y una colección de frutos 
secados (carpoteca) que cuenta con 224 muestras debidamente organizadas. Se ha logrado 
la descripción de nuevas especies como Salvia pamplonitana Fern. Alonso, Espeletiopsis san-
chezsii S. Díaz & S. Obando, Pentacalia robertii S. Díaz & S. Obando,y Espeletiopsis diazii M. 
Diazgranados & L.R. Sánchez así como la ampliación de áreas de distribución como es el caso 
de Libanothamnus tamanus (Cuatrec.) Cuatrec. y nuevos registros de especies poco conoci-
das o plantas cuyos últimos hallazgos databan de hace más de cincuenta años como Espele-
tiopsis insignis (Cuatrec.) Cuatrec, Espeletia canescens A.C. Sm. y Pachira pulchra Planch. 
& Linden ex Triana & Planch. Adicionalmente, esta colección se constituye en un recurso de 
apoyo para docencia e investigación de diferentes carreras, instituciones de investigación y 
demás escenarios interdisciplinarios y relacionados con el ambiente.

Palabras clave:
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El Herbario Universidad del Quindío (HUQ), comprende colecciones biológicas de hongos Ma-
cromicetes en el cual desde sus inicios no se empleó una serie de procesos de curación para 
obtener un buen manejo durante un largo tiempo por falta de personal especializado, para 
cumplir el objetivo se realizó una revisión del material presente en la colección encontrando 
195 especímenes en condiciones no adecuadas para su preservación, lo cual se realizó una 
limpieza y desinfección adecuada de la colección micológica para permitir la conservación 
del material para futuros estudios. Realizando el proceso de reorganización del material de-
terminado nos permitió recuperar 115 especímenes, registros clasificados y organizados ta-
xonómicamente por orden alfabético, a nivel de género de acuerdo a la base de datos www.
indexfungorum.org. La colección se encuentra clasificado por los órdenes más representati-
vos: 31 Polyporales, 24 Agaricales, 12 Xilariales y 9 Geastrales y representadas por familias 
de Ascomycota y Basidiomycota, dentro de los cuales las más representativas son: 25 Polypo-
raceae, 13 Agaricaceae, 9 Sarcoscyphaceae, 5 Xylariaceae. La totalidad de los especímenes 
actualmente de la colección micológica portan etiquetas de localidad impresas y códigos de 
barras individuales, como también los datos de la colección micológica fueron sistematizados 
a la base de datos institucional. Sin importar el método utilizado, los especímenes deben ser 
almacenados en gabinetes bien cerrados y que puedan ser fumigados. Ya que se encuentran 
susceptibles al ataque de otros hongos.
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La tribu Blakeeae Bentham & Hooker se compone de cuatro géneros según Penneys & Judd 
(2013) los cuales son Blakea P.Browne, Chalybea Naudin, Huilaea Wurdack y Topobea Aublet. 
Esta tribu es estrictamente neotropical, con centros de diversidad en la región del Chocó y la 
región Andina en Suramérica, así como en las montañas de Costa Rica y Panamá; la tribu se 
caracteriza por presentar hojas con vénulas transversales muy numerosas y paralelas, flores 
con 6 pétalos, uno o dos pares de brácteas conspicuas en el ápice del pedicelo que encierran 
el hipanto, inflorescencias en fascículos axilares y fruto tipo baya. En este trabajo se revisa-
ron las colecciones de la tribu en el herbario UIS con fines de realizar el inventario del de-
partamento de Santander. En el Herbario UIS, la tribu está representada por 22 especímenes, 
los cuales se procedió a revisar su determinación taxonómica con base en claves taxonómicas 
y comparación con ejemplares existentes en bases de datos en línea. Se determinaron ocho 
ejemplares hasta el rango taxonómico de especie y catorce hasta el rango taxonómico de 
género (36% y 64% del total de ejemplares revisados respectivamente). Todos los ejemplares 
analizados pertenecen al género Blakea P. Browne, 21 de los cuales fueron colectados en el 
departamento de Santander y uno en el departamento de Boyacá, entre los 1900 y 2600 m de 
altitud. La mayor representación corresponde a ecosistema de bosque montano bajo (Tierra 
fría) entre los 2000 y 3000 m, a temperaturas entre los 12º y 18ºC, lo cual corresponde con 
el rango altitudinal encontrado en la literatura, el cual va de 0 a 2800 m de altitud. Por el 
estudio realizado vemos que aún persiste la confusión entre los géneros Blakea P. Browne 
y Topobea Aublet debido a que son morfológicamente similares, por lo que creemos que se 
deben realizar estudios morfológicos más exhaustivos y hasta posiblemente moleculares.
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La familia Anacardiaceae Lindl.; incluye unas 600 especies que se encuentran principalmente 
en zonas tropicales de todo el mundo. Aunque también hay algunos representantes en zonas 
templadas. Los ambientes donde se pueden encontrar son variados, desde las comunidades 
clímax de las selvas altas perennifolias y las selvas bajas caducifolias hasta los ambien-
tes perturbados, donde funcionan como colonizadoras tempranas, o las zonas costeras tipo 
manglar, así como en zonas xerófilas. Los miembros de esta familia se conocen por producir 
reacciones alérgicas al contacto, debido a la presencia de compuestos fenólicos en la resina 
(Judd et al., 2002); Otros miembros de la familia son de importancia económica debido a sus 
frutos comestibles y, por tanto, prácticamente se cultivan en todo el mundo. Tal es el caso 
del mango (Mangifera indica L.), el pistache (Pistacia vera L.) y el anacardo o nuez marañón 
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(Anacardium occidentale L.). A partir de los ejemplares en seco depositados en la colección 
del Herbario Universidad del Quindío (HUQ), se revisó y elaboró un listado de los ejemplares 
de la familia Anacardiaceae con información sobre su estado de conservación y distribución 
altitudinal, así como el número de especies y géneros presentes en la familia, en la cual 
se revisaron un total de 117 ejemplares, agrupados en 6 géneros y 10 especies, los géneros 
Mauria y Anacardium, son los de mayor números de especímenes, con 4 y 2 respectivamente, 
seguidos por Astronium, Manguifera, Tapira y Toxicodendrum con 1 especie por cada género, 
respecto a la distribución altitudinal la mayoría de los ejemplares revisados se encuentran 
recolectados entre los 15 m y los 2656 m. Del total de los ejemplares analizados el 63,25% de 
ellos fueron colectados en el departamento del Quindío y 35,89% provienen de departamen-
tos que van desde el sur occidente hasta el norte del País.

Palabras clave: 
Anacardiaceae, Herbario HUQ, Lista anotada, Departamento del Quindío.
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LISTADO DE EJEMPLARES DE LA FAMILIA BROMELIACEAE PRESENTE EN 
EL HERBARIO UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO (HUQ)
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La familia Bromeliaceae está constituida por cerca de 50 géneros (Grant & Zijlstra, 1998) y 
unas 3010 especies en el mundo (Luther, 2004), Colombia es el segundo país más rico en estas 
especies. Esta familia, ocupa el noveno lugar en número de especies (492), de las cuales, el 
37% son endémicas de Colombia (Betancur & García, 2006). Cumplen tres funciones principa-
les: refugio de vida silvestre, medio de protección contra depredadores y fuente de agua y 
alimento especialmente para los animales que viven en las copas de los árboles (Richardson, 
1999). A partir de los ejemplares en seco depositados en la colección del Herbario Universi-
dad del Quindío (HUQ), se revisó y elaboró un listado de los ejemplares de la familia Brome-
liaceae con información sobre su estado de conservación y distribución altitudinal, así como 
el número de especies y géneros presentes en las tres subfamilias (Tillandsioideae, Brome-
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lioideae y Pitcairnioideae). En total se revisaron 252 ejemplares evaluados por el especialista 
Julio Betancur y distribuidos de la siguiente manera: la subfamilia Tillandsioideae agrupa el 
mayor número de especímenes (41) distribuidos en los géneros: Tillandsia (18 sp.), Guzma-
nia (14 sp.), Racinae (5 sp.), Vrieseae (2 sp.), Captosis (1 sp.) y Mezobromelia (1 sp.). En la 
subfamilia Bromelioideae se encontraron 8 especímenes de los géneros: Aechmea (3 sp.), 
Billbergia (2 sp.), Greigia (2 sp.), Ananas (1 sp.) y Neoregelia (1 sp.). Finalmente se encon-
tró 9 especímenes pertenecientes a la subfamilia Pitcairnioideae agrupados en los géneros: 
Pitcarnia (8 sp.) y Puya (1 sp.). A nivel de especies se encontraron un total 59, distribuidas 
altitudinalmente desde los 0—4357 metros. Del total de los ejemplares analizados 84,86% 
fueron colectados en el departamento del Quindío y el 15,14% en diversos departamentos de 
Colombia. La taxonomía y nomenclatura de varias especies de esta familia depositadas en el 
HUQ en el departamento del Quindío no ha sido clara por lo que hacen falta herramientas que 
permitan identificar las especies y muestren su diversidad e importancia biológica. A nivel 
local de herbario se recomienda enriquecer las colecciones biológicas con los representantes 
de los diferentes géneros, a nivel regional se recomienda realizar registros en municipios 
como: Buenavista, Córdoba, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Circasia de los cuales se obtie-
nen pocos registros o no se tiene registro alguno.

Palabras clave: 
Bromeliaceae, Herbario HUQ, Lista Anotada, Departamento del Quindío.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

426

Ecología de Poblaciones y Comunidades Vegetales

DIVERSIDAD DE LÍQUENES, MUSGOS Y HEPÁTICAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE PASQUILLA (BOGOTÁ-COLOMBIA)

CABRERA-AMAYA, DIEGO MAURICIO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

dcabrera@jbb.gov.co
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ROJAS-ZAMORA, OSCAR ANDRÉS
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Líquenes, musgos y hepáticas juegan un papel fundamental en la interceptación de agua y el 
escurrimiento a través de la vegetación en zonas de alta montaña. Por esta razón se realizó 
una primera aproximación a partir de la diversidad de estos organismos a partir de 36 levan-
tamientos de vegetación realizados entre abril de 2014 y julio de 2015 en en el corregimiento 
de Pasquilla (Bogotá-Colombia). Se analizó la riqueza de familias, géneros y especies para 
toda el área de estudio, por rango altitudinal, y por tipos de vegetación. También se analizó 
la abundancia de las especies terrestres a través del porcentaje de cobertura y a través de 
la frecuencia por zona del forófito en las especies epífitas. Se registraron 117 morfoespecies 
(43 líquenes, 50 musgos y 24 hepáticas), 47 géneros y 37 familias. Las familias con mayor 
riqueza fueron Cladoniaceae, Parmeliaceae y Stereocaulacae (líquenes); Dicranaceae, Brya-
ceae y Thuidiaceae (musgos); Plagiochillaceae, Aneuraceae y Metzgeriaceae (hepáticas). Los 
líquenes son de preferencia epífitos, incluso en zonas abiertas de páramo (Usnea, Parmo-
trema, Leptogium), mientras que los musgos y las hepáticas son principalmente terrestres 
o epífitos de las zonas más bajas de la vegetación boscosa y arbustiva (base y tronco). En 
pajonales-frailejonales drenados predominan Breutelia y Cladonia, en zonas inundables apa-
rece Campylopus; en turberas Sphagnum, y en matorrales abiertos domina Hypnum. Entre las 
hepáticas de páramo las más abundantes son Frullania y Metzgeria (epífitas), y en arbustales 
Plagiochilla y Lophocolea (terrestres). Se concluye que hay mayor riqueza y abundancia en 
menores altitudes por condiciones favorables de humedad y sombrío dentro de bosques o ar-
bustales, especialmente para las epífitas. Mientras tanto, las especies terrestres cobran una 
gran importancia en las zonas abiertas del páramo, en donde pueden llegar a ser las especies 
dominantes por encima de especies vasculares.

Palabras clave:
Cobertura, Estratificación, Páramo, Bosque altoandino.
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VARIACIÓN DE LA DENSIDAD DE LÍQUENES DEL GÉNERO Usnea SOBRE 
Diplostephium rosmarinifolius EN UN GRADIENTE ALTITUDINAL
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El crecimiento y la densidad de los líquenes se encuentran condicionados por gradientes 
altitudinales y factores ambientales tales como la humedad y la temperatura. Los líquenes 
del género Usnea son cortícolas y fruticosos, se caracterizan por tener un fuerte hilo central 
blanco que se encuentra con una médula del mismo color. Son poco abundantes en las tierras 
bajas, pero a partir de los 2000 m y hasta los 4000 m de altitud aumentan considerablemen-
te. En este trabajo se estudió la variación de la densidad de líquenes del género Usnea en un 
gradiente altitudinal entre los 2900 m y los 3200 m de altitud. El estudio se desarrolló en un 
área del Parque Ecológico Pionono el cual se encuentra localizado en la cordillera Oriental, 
en el municipio de Sopó, Cundinamarca, con una extensión aproximada de 611 hectáreas. Se 
trabajaron cuatro estaciones en diferentes altitudes, ascendiendo 100 m en cada estación. 
En cada sitio se seleccionaron al azar 15 árboles de Diplostephium rosmarinifolius y, en cada 
uno de estos, se contaron los individuos del género Usnea en una sección del tronco compren-
dida entre 50 y 100 cm de altura. De cada liquen se tomó la longitud comprendida entre el 
disco de fijación y el ápice. Para el cálculo de densidad se midió el perímetro del tronco de 
cada árbol; después se dividió el número de líquenes sobre el valor estimado de superficie. 
Las diferencias en densidades se evaluaron por medio de un análisis de varianza, seguido por 



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

428

Ecología de Poblaciones y Comunidades Vegetales

la prueba de contrastes ortogonales. Para la evaluación de la variación del tamaño de los 
líquenes se utilizó un análisis de varianza con submuestreo. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, la densidad de Usnea se incrementa en función de la altitud, siendo la estación 
de 3200 m la que presento el valor más alto, mientras que el valor más alto de longitud del 
liquen se encontró a 3000 m, lo cual puede deberse a que la combinación entre temperatura 
y humedad es óptima en esta altitud.

Palabras clave: 
Usnea sp., Diplostephium rosmarinifolius, Parque Ecológico Pionono, Grandiente altitudinal.
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ASPECTOS SOBRE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE Espeletia 
occidentalis Y Diplostephium rosmarinifolius EN EL PÁRAMO DE 

SANTA INÉS (ANTIOQUIA)
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En el ecosistema páramo, se pueden diferenciar las coberturas pajonal y matorral, con una 
zona ecotonal entre ambas. Se ha propuesto que existe una dinámica ecológica, en la cual el 
acceso a la luz, determina la estructura poblacional de cada cobertura. Posibles procesos de 
expansión del matorral hacia el pajonal, dependerían de la formación de un frente de avance, 
compuesto de colonizadores tempranos, con capacidad de adaptarse a condiciones de alta lu-
minosidad. Dado que existen especies del género Diplostephium que prosperan en el ecotono y 
en áreas abiertas de pajonal, donde predominan plantas del género Espeletia, se evaluó cómo 
varía la estructura poblacional de las especies heliófilas E. occidentalis y D. rosmarinifolius, 
según la forma en que distintas categorías de edad se distribuyen en coberturas con un acceso 
diferencial al recurso lumínico. La investigación se llevó a cabo en el páramo de Santa Inés 
(Belmira, Antioquia). En las dos coberturas y el ecotono, se establecieron cuatro parcelas de 5 
× 5 m, en las cuales se estimó el porcentaje de luz incidente y se censaron todos los individuos 
observados de las dos especies de interés, subdivididos en cuatro categorías de edad. Los datos 
correspondientes a la distribución de las distintas categorías en cada cobertura, fueron analiza-
dos con una prueba de Chi cuadrado. Se encontró que el crecimiento de D. rosmarinifolius es li-
mitado en el pajonal, mientras que en el ecotono, ambas especies coexisten en una proporción 
relativamente equivalente. Sin embargo, fue mayor la densidad poblacional de E. occidentalis 
frente a D. rosmarinifolius, en las categorías extremas: regeneración e individuos adultos de 
más de 50 cm. Los datos sugieren que las categorías intermedias de E. occidentalis no pros-
peran en el ecotono dado que allí, el acceso al recurso lumínico es limitado. Tales resultados 
contribuirían a entender las dinámicas de expansión-compresión de las coberturas paramunas.

Palabras clave:
Espeletia occidentalis, Diplostephium rosmarinifolius, Páramo, Estructura poblacional.
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CARACTERIZACION FLORISTICA DE UN REMANENTE DE BOSQUE 
SUBANDINO EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA
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La caracterizacion florística de un área específica depende de la riqueza y diversidad de las 
especies vegetales asociadas en tanto que su arquitectura comunitaria lo hace por el ordena-
miento en el sentido vertical y horizontal de sus componentes; la alteración de cualquiera de 
las condicones anteriores modifican los servicios ambientales de los bosques. Con la finalidad 
de conocer la estructura y composición florística de un remante de bosque subandino bifrag-
mentado, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca (3º1’0,75’’N 76º27’’4,6’’W), en un rango 
altitudinal de 1029 a 1200 m, se realizó, en cada uno de los fragmentos, un levantamiento 
de 0,1 ha, valíendose 10 transectos de 50 × 2 m situados al azar y distanciados entre si un 
máximo de 20 m. Se censaron todos los individuos de DAP≥1 cm. Adicionalmente se hizo un 
inventario florístico mediante el método de colecta libre. El inventario general mostró la pre-
sencia de 76 familias, 182 géneros y 247 especies. Las familias mejor representadas fueron: 
Asteraceae (20 géneros/20 especies), Rubiaceae (12/13), Fabaceae (11/23). En el fragmento 
de vegetación (I) se presentaron 752 individuos pertenecientes a 26 familias, 54 géneros y 
56 especies. En el fragmento (II) se presentaron 569 individuos en 21 familias, 34 géneros 
y 39 especies. Como es típico de los bosques neotropicales, estructuralmente el estrato ar-
bustivo (altura 1,3 a 5 m, diámetros inferiores a 10 cm) fue el dominante con 410 individuos 
(54,52%) en el fragmento (I) y 302 individuos (53,07%) en el fragmento (II). Las especies de 
mayor importancia ecológica en orden decreciente fueron: Urera baccifera, Trichillia pallida 
y Lacistema aggregatum para el fragmento (I) y Guarea guidonia, Cupania americana y Ficus 
dulciaria en el (II). La familia de mayor importancia ecológica fue Lauraceae (IVF: 4,02) en 
el fragmento I y Sapindaceae (IVF: 0,184) en el fragmento II.

Palabras clave:
Riqueza florística, Composición florística, Importancia ecológica, Cauca.
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AVANCE SOBRE LA CARACTERIZACIÓN TEMPORAL DE LA LLUVIA DE 
SEMILLAS Y SU APORTE DE BIOMASA, EN UN FRAGMENTO DE BOSQUE 

HÚMEDO TROPICAL DEL URABÁ ANTIOQUEÑO
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Los frutos y semillas son un recurso valioso para la comunidad de frugívoros y los que no son 
dispersados son importantes componentes del banco del suelo, lo que permitirá en un futuro 
la regeneración y conservación de los Bosques Tropicales, los cuales se encuentran afectados 
por actividades antrópicas especialmente la ganadería y la agricultura, por ello es impor-
tante conocer la disponibilidad y variabilidad de estos a través del tiempo en términos del 
aporte de biomasa. Con esta investigación se quiere evaluar las diferencias en cuanto a la 
composición de especies y biomasa de la lluvia de frutos y semillas en el bosque tropical Tu-
lenapa durante dos épocas estacionales de pluviosidad (seca y lluviosa) y en tres fragmentos 
de bosque en diferente estadio sucesional. El estimado de biomasa y composición de frutos 
y semillas se está realizando en un fragmento de bosque secundario ubicado en el municipio 
de Carepa en la Sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antio-
quia (Tulenapa). Al interior de este fragmento se encuentran distintos estadios sucesionales 
que implican diferentes ambientes que pueden retardar o acelerar la dispersión de frutos y 
semillas, los cuales presentan importancia tanto para el banco de semillas, la comunidad de 
frugívoros y granívoros. Resulta de importancia conocer la disponibilidad de frutos y semillas 
a través del tiempo en términos de aporte de biomasa con el fin de evaluar la hipótesis de 
que a una mayor diversidad hay una mayor productividad. Este estudio se tiene programado 
para 8 meses, diciembre 2014 a agosto 2015 en el cual la lluvia de semillas se mide en tres 
sitios con diferentes estadios sucesionales: bosque primario, bosque con sucesión secunda-
ria y rastrojo alto. En cada sitio se estableció una parcela permanente de 1 ha, donde se 
colocaron 10 trampas de 1 m2 elaboradas con mayas de nylon a 0,4 m del suelo, para evitar 
rebotes de frutos y daño por los vientos. Las muestras de la lluvia de semilla en la época seca 
se han recolectado cada mes y en la época de lluvias cada 15 días. Se han registrado hasta el 
momento un total de 2176 semillas, 711 para el bosque primario, 756 para el estadio suce-
sional secundario y 709 para rastrojo alto. Estos datos corresponden únicamente a la época 
de baja pluviosidad, ya que el periodo muestreal no ha concordado hasta el momento con 
época húmeda. En la lluvia de frutos y semillas se destaca Castilla tunu que es la especie más 
representativa en los tres sitios; Guazuma ulmifolia encontrada solo en la parcela en estadio 
sucesional secundario; Machaerium sp. y Anacardium excelsum solo observadas en la parcela 
de bosque primario y Astrocaryum standleyanum de la cual solo se ha encontrado un fruto.

Palabras clave: 
Biomasa, Lluvia de semillas, Dispersión, Fragmentación.
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CUANTIFICACIÓN DEL NITRÓGENO EN UN GRADIENTE SUCESIONAL 
DEL BOSQUE ALTOANDINO COLOMBIANO (PARTE ALTA DEL RÍO 

PAMPLONITA)
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La cuantificacion del nitrógeno total en ecosistemas altoandinos de Colombia es un tema de 
gran interés: enterder y modelar la dinámica del metabolismo regenerativo sucesional na-
tural del bosque altoandino como propuesta de restauración ecológica en la cuenca del río 
Pamplonita. En el presente estudio, se verificaron cambios en el flujo del nitrógeno total (N), 
en un área con regeneración natural del bosque altoandino del alto Pamplonita. Se colecta-
ron tres muestras (n=3) por unidad observacional: hojas verdes, recién caídas, y con un año 
de descomposición, de las especies más productoras de hojarasca, además de suelo, de las si-
necias sucesionales de matorral, rastrojo, bosque secundario y bosque maduro. El contenido 
de nitrógeno total (N) de todas las muestras fue determinado por el método de Kjeldahl (con 
reducción de nitratos), en el Laboratorio de Suelos del IGAC (Bogotá). La reabsorción (Re) 
se calculó así: Re = [N (hoja verde-recién caída)]*100*[N hoja verde]-1. En matorral Gynoxys 
lindenii reasorbió 59,2%, Hypericum phellos 37,9%, Miconia ligustrina 0%; en rastrojo Miconia 
ligustrina 20%, Escallonia myrtilloides 11,1%, Monochaetum strigosum 6,7%; en bosque se-
cundario Clusia multiflora 53,1%, Weinmannia fagaroides 26,7%, Ternstroemia meridionalis 
12,8%; en maduro Clusia multiflora 54,4%, Schefflera sp. 49,4%, Centronia haemantha 38,1% 
y Ocotea callophylla 32,9%. La cantidad de nitrógeno total en el suelo (NTS) y la produc-
ción de líquenes sucesional (PLS: gramos/por colector de hojarasca, n=20) aumentan con la 
edad (T) de la sinecia de forma no lineal: NTS=-6,41(1/T) + 0,79, (R²=0,965, p<0,0005); PL-
S=0,45e0,0316(T), (R²=0,9, p<0,05), de modo que el zonorobioma (de bosque) altoandino tiende 
a metabolizar más nitrógeno mientras más maduro sea.

Palabras clave:
Nitrógeno, Resorción, Sucesión, Altoandino.
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REGISTRO DE Zamia ulei Dammer EN TRES MUNICIPIOS DEL 
PIEDEMONTE ANDINO-AMAZONICO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAQUETÁ-COLOMBIA

PEÑA-NÚÑEZ, JORGE LUIS 
Universidad de la Amazonia.

jlmontano87@gmail.com

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Universidad de la Amazonia.

botanico_ua@yahoo.com
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Universidad de la Amazonia.

marcorreamunera@gmail.com

El género Zamia es un grupo de distribución restrictiva, limitado a las Américas. Colombia es 
el país más diverso en este grupo, sin embargo, son pocos los estudios existentes. Este des-
conocimiento ecológico, taxonómico y de su distribución promueve su riesgo a la extinción. 
El presente trabajo busco identificar poblaciones o ejemplares de Zamia en el departamento 
del Caquetá mediante la revicion de colecciones y ademas mediante la visita a sitios espe-
cificos del piedemonte con reportes del genero aun no documentados. Los unicos registros 
existentes para el departamento, pertenecen al municipio de Solano, donde se reportan dos 
especies, Zamia amazonum D.W. Stev. y Zamia ulei Dammer. Por otra parte los reportes vi-
suales existentes de Zamia para el resto del departamento correspondieron a la especie Z. 
ulei, por lo cual se amplía su distribución a los municipios de Florencia, La Montañita y Val-
paraíso, ubicados sobre la zona de transición andino-amazonica. Pese a que los especimenes 
observados no presentaron caracteres reproductivos, la identificacion se realizo mediante la 
observacion de caractéres vegetativos como, tallo acaulescente y foliolos simetricos, que la 
diferencian de la especie Zamia obliqua A. Braun considerada como la de mayor similaridad. 
Florencia registró un individuo adulto; Valparaíso plántulas y un juvenil, y Montañita indivi-
duos en todos los estados de desarrollo. Las principales amenazas para estas poblaciones son 
la extracción selectiva de madera, el establecimiento de cultivos y potreros, así como el des-
monte o socoleo parcial o total del sotobosque. El conocimiento de la distribución geográfica 
y la estructura poblacional de los nuevos registros permitirá generar hipótesis biogeográficas 
sobre la evolución del género Zamia en la Amazonia.

Palabras clave:
Amazonia, Zamiaceae, Piedemonte, Conservación.
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE APROVISIONAMIENTO 
DE AGUA DEL BOSQUE ALTOANDINO DE LA RESERVA FORESTAL 

PROTECTORA EL MALMO (TUNJA-BOYACÁ)

RAMOS-FRANCO, ALBALUZ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

albaluz.ramos@uptc.edu.co

La preocupación respecto a las inundaciones y escasez de agua dulce, obligan a la comunidad 
científica a nivel mundial a realizar estudios sobre las alteraciones en el suelo, la topografía 
y la cobertura vegetal; pues se ha demostrado que son elementos clave en la modificación 
de los procesos de escorrentía y precipitación en las cuencas. La Reserva Forestal Protectora 
El Malmo se encuentra incluida en la cuenca del Río Teatinos, una de las tres cuencas que 
abastece el acueducto de la ciudad de Tunja, a su vez realiza aporte hídrico a la quebrada 
Barón Gallero cuyas aguas fluyen hacia el Río Teatinos. Al estudiar el efecto de los tipos de 
coberturas vegetales del Bosque Altoandino de la Reserva en la intercepción y temporalidad 
del recurso hídrico, se puede analizar el impacto que los cambios en dicha cobertura pueden 
ocasionar en el servicio ecosistémico de aprovisionamiento de agua a la zona de influencia. 
Brown et al. en 2005 y Bosch et al. en 1982 recopilan una serie de estudios a diferentes es-
calas espaciales y temporales, que demuestran que el cambio de cobertura vegetal y uso del 
suelo pueden tener implicaciones en el balance hídrico de las cuencas y afectar la disponi-
bilidad y provisión de agua en las mismas. La Reserva Forestal Protectora El Malmo, aunque 
está categorizada dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas actualmente se encuentra 
bajo diferentes tipos de presión antrópica, esta intervención ha propiciado el incremento del 
número de parches de pastura y la entrada de especies alóctonas, que generan un cambio 
importante en la cobertura original del Bosque Altoandino. Se espera determinar el aprovi-
sionamiento de agua que brindan las diferentes coberturas vegetales del Bosque Altoandino 
de la Reserva Forestal Protectora El Malmo, encontrando una relación estadística entre las 
diferentes coberturas vegetales, la interceptación y la escorrentía. La Reserva Forestal Pro-
tectora El Malmo se localiza a 8 km de Tunja (Boyacá) en la vía Tunja-Bogotá, en la vereda 
Barón Germania, sobre la falda sur-occidental de la cuchilla Alto del Muerto, entre 3050–3200 
m de altitud. Para establecer los lugares de muestreo en cada tipo de cobertura, se realiza 
una visita previa a la toma de datos, para georeferenciar el área de la Reserva, establecien-
do 4 tipos de cobertura, 1) Bosque nativo, 2) Bosque de Acacia sp. 3) Parches de Patura 4) 
Parches de Chusquea sp. En cada una de estas coberturas, se toman al azar dos puntos en los 
cuales se instalan pluviómetros que miden la cantidad de precipitación interceptada por la 
vegetación. A su vez, en el suelo de cada punto de muestreo, se instalan lisímetros de suc-
ción pasiva, los cuales calculan la cantidad de agua de escorrentía. En todos los lugares se 
registran las condiciones de humedad relativa y temperatura con ayuda de un Datalogger. El 
registro de estos datos se prolongará hasta enero de 2016, para obtener la informacion de la 
estación seca y lluviosa de la segunda mitad del ciclo hidrológico anual. 

Palabras clave: 
Servicio ecosistemico, Bosque altoandino, Coberturas vegetales, Interceptación.
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MICROHÁBITAT DE TRES ESPECIES DE BROMELIÁCEAS SOBRE 
FOROFITOS EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO CAMPOALEGRE, RISARALDA

RODRÍGUEZ-DUQUE, DAYRO LEANDRO
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QUINTERO-GARCÍA, STHEPANY
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Las bromelias epífitas juegan un papel muy importante en la composición florística del bos-
que, ya que existe alta diversidad de epifitas vasculares en árboles hospederos o forofitos, 
que les sirven de soporte para su desarrollo. Sin embargo, debido a la destrucción y fragmen-
tación del hábitat las epífitas pueden verse afectadas indirectamente al producirse cambios 
en las condiciones microclimáticas necesarias para su sobrevivencia, aun cuando el hospe-
dero que las alberga se mantenga en pie. En este trabajo evaluamos la distribución de tres 
especies de bromelias Tillandsia fendleri Griseb, Racinaea sp. y Guzmania multiflora (André) 
André ex Mez. sobre el forofito en la cuenca media del rio Campoalegre, en Santa Rosa de 
Cabal, Risaralda. Se ubicaron árboles con presencia de las bromelias mencionadas, en cada 
uno se midió la altura del forofito, DAP del hospedero, diámetro de la rama, altura del sue-
lo a la epifita y distancia al eje del forofito. Se analizaron 40 forofitos con un total de 139 
bromelias. No se encontraron diferencias significativas con respecto a la altura del suelo a 
la epífita y la distancia al eje. Las variables con diferencias significativas fueron la altura del 
forofito, que indicó la preferencia de Racinaea sp. por árboles de mayor altura, el diámetro 
de la rama, donde se observó que Racinaea sp. se asoció a medidas mayores y el DAP indicó 
que las tres especies tuvieron diferencias (p<0,05). Así mismo, se encontró que cada especie 
está asociada a un estrato de altura en relación a la altura total del forofito. No se observaron 
diferencias en la distribución vertical y horizontal entre las especies, lo cual puede indicar 
que existe una competencia por ubicarse en el sitio más adecuado del árbol. Se presentó una 
estratificación hacia las partes bajas por parte de Racinaea sp. y una preferencia general de 
las especies por ubicarse más cerca del tronco principal.

Palabras clave:
Ecología de epífitas, Microhabitat, Forofito, Campoalegre.
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RELACIÓN ENTRE VIGOR VEGETATIVO, POTENCIAL REPRODUCTIVO Y 
CALIDAD DE SEMILLA DE DOS FRAILEJONES DE LA REGIÓN ANDINA

ROMERO-MURCIA, JOHANNA ESPERANZA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jromero@jbb.gov.co

PÉREZ-MARTÍNEZ, LAURA VICTORIA 
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Las semillas son la base de la propagación sexual y su conservación tiene muchas ventajas 
sobre otros medios ex situ. La implementación del banco de semillas de especies altoandinas 
en el Jardín Botánico de Bogotá, ha generado interrogantes frente a los efectos de la edad en 
la calidad y el éxito germinativo. La compleja biología reproductiva de los frailejones ha difi-
cultado la consecución de semillas con alto porcentaje de viabilidad. El objetivo del estudio 
fue evaluar la relación entre el vigor vegetativo y el potencial reproductivo con la calidad de 
las semillas de E. grandiflora Humb. & Bonpl. y E. argentea Humb. & Bonp. para la selección 
de fuentes semilleras en el Páramo El Verjón (Cundinamarca) a 3500 m de altitud. Por medio 
de variables morfométricas (altura y volumen de la roseta), se determinaron tres categorías 
como indicadores de la edad. El potencial reproductivo se evaluó por medio del número de 
ejes florales, de capítulos por ejes florales y de capítulos totales, y la calidad de las semi-
llas se evaluó por medio del peso, contenido de humedad (CH), viabilidad y germinación. 
El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA, Kruskal Wallis y correlaciones lineales. E. 
grandiflora presentó mayor número de ejes florales por planta a mayor tamaño del individuo 
(p=0,0359) mientras que en E. argentea aumentaron los capítulos por eje floral (p=0,0003) y 
capítulos por planta (p=0,0204) en los individuos de mayor tamaño. Semillas de los individuos 
más grandes de E. grandiflora y E. argentea registraron mayor peso (p=0,0007; p=0,0519) y 
mayor CH en E. grandiflora (p=0,0050) indicando que los individuos de mayor edad invier-
ten más recursos y energía en sus semillas. En E. argentea se encontró una relación entre 
individuos más grandes y el porcentaje de viabilidad (p=0,0133). Los resultados sugieren que 
individuos de mayor edad serían más adecuados para la propagación. Actualmente se está 
finalizando el monitoreo de germinación que será incluido dentro del análisis.

Palabras clave:
Asteraceae, Calidad de semillas, Espeletia, Fuente semillera.
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ESTUDIO DE COMUNIDADES VEGETALES DE ANGIOSPERMAS DEL 
SECTOR CAMINO DE DOLORES UBICADO EN EL PARQUE ECOLÓGICO 
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En este estudio se analizó la composición florística de Angiospermas en el sector Camino de 
Dolores del Parque Ecológico Matarredonda Bogotá D.C, ubicado en la cordillera oriental. 
El bosque de niebla, el subpáramo y el páramo ubicados en la región Andina se encuentran 
muy amenazados por la concentración poblacional, que ha causado una consolidación indus-
trial generando una degradación de los ecosistemas, perdiendo elementos fundamentales 
que le impiden recuperarse de manera espontánea hasta su estado original, además, no 
se han realizado estudios de manera profunda y completa sobre comunidades vegetales de 
angiospermas presentes en estos ecosistemas estratégicos. El área de estudio se dividió en 
tres zonas comprendidas entre ecosistemas de Bosque Alto andino y Subpáramo, a través 
del método de cuadrado puntual que permitió analizar la estructura biológica (diversidad) 
y la estructura física, obteniendo como resultado, que la forma de vida predominante es la 
herbácea, así mismo, se determinó un total de 25 familias, 46 géneros y 60 especies, donde 
las familias más representativas son Asteraceae, Poaceae y Rosaceae, encontrando que las 
especies más abundantes son Macleania rupestris, Hydrocotyle sp., Cortaderia columbiana, 
Nertera granadensis, Bucquetia glutinosa, Baccharis prunifolia, Espeletiopsis corymbosa, 
Orthrosanthus chimboracensis, Paspalum hirtum y Lachemilla orbiculata. Es probable que 
factores como diferentes actividades antrópicas de agricultura y ganadería existentes en el 
sector hayan influenciado en un proceso sucesional en el área de estudio. Como lo afirma 
Hofstede et al. en 1998; Velasco-Linares y Vargas en 2008. Las zonas de transición entre el 
bosque y el páramo han estado sometidas a una importante presión de uso asociada principal-
mente a actividades agrícolas, ganaderas, de extracción de madera y de conversión a planta-
ciones forestales exóticas Estos cambios en la cobertura vegetal pueden generar alteraciones 
importantes en la dinámica de la vegetación y posición altitudinal del límite. Estudios en 
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Colombia muestran que la apertura de claros en la zona superior del bosque (producto de la 
extracción de leña, el cultivo o la creación y mantenimiento de potreros) inducen condicio-
nes desfavorables para la recolonización de los árboles, promoviendo el establecimiento de 
algunas especies características de los páramos.

Palabras clave: 
Comunidades vegetales, Angiospermas, Diversidad alfa, Ecosistemas.
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ABUNDANCIA DE SEMILLAS BAJO EL EFECTO DE BORDE EN UN 
FRAGMENTO DE BOSQUE SECO
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La lluvia de semillas es considerada uno de los procesos ecológicos de mayor relevancia en la 
regeneración de un bosque. Sin embargo, puede verse afectada, por las condiciones bióticas 
y abióticas del ambiente circundante, proceso llamado efecto de borde. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la abundancia de diásporas por lluvia de semillas entre el borde y el inte-
rior del bosque del PNR El Vínculo- Buga, Valle del Cauca. Se ubicaron 4 transectos de 225 m 
y en cada uno se instalaron 7 colectores de semillas (1 cada 25 m). Un total de 28 colectores 
abarcaron el gradiente desde borde a interior de bosque. Se determinaron los morfotipos 
presentes y la abundancia de cada uno. Los muestreos se realizaron quincenalmente durante 
6 meses. Se colectaron un total de 6846 diásporas que presentaron la siguiente distribución: 
12,36% (846 diásporas) entre la matriz y los 25 m desde el borde hacia el interior del bosque, 
37,06% entre los 50 y 75 m, y 50,58% (3463) entre los 100 y 200 m. El número de morfoes-
pecies por colector estuvo entre 0 y 23; la distribución en el promedio de morfoespecies 
presentó dos picos: uno a 25 m y otro en 100 y 200 m. La abundancia de diásporas aumenta 
hacia el interior del bosque lo cual indica que hay un efecto de borde que produce una reduc-
ción de la oferta de semillas. La cantidad de morfoespecies aumentó en el interior (100—200 
m), lo cual refleja una mayor diversidad vegetal respecto al borde. En general, la lluvia de 
semillas tiene la tendencia de aumentar en individuos y en especies de plantas al interior del 
bosque, mientras que disminuye hacia el borde de bosque y la matriz que lo rodea. 

Palabras clave:
Fragmentación, Lluvia de semillas, Regeneración, Conservación.
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CATÁLOGO VIRTUAL DE FLORA DEL VALLE DE ABURRÁ (ANTIOQUIA): 
UNA HERRAMIENTA PARA EL CONOCIMIENTO Y SELECCIÓN DE ESPECIES
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La vegetación urbana brinda múltiples beneficios ambientales y sociales que redundan en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. Además, la identificación de las diferen-
tes especies que existen en la ciudad y el conocimiento de sus características morfológicas 
y ecológicas permiten una mayor apropiación y un mejor manejo por parte de la comunidad 
y de los profesionales encargados de este recurso. Con el propósito de brindar una difusión 
amplia, ilustrativa y de fácil consulta se desarrolló el catálogo virtual de diferentes especies 
de flora en el Valle de Aburrá-Antioquia, donde se resalta la identificación taxonómica, las 
características morfológicas y los requerimientos ambientales para cada una de ellas. La 
metodología consistió en el registro fotográfico de la morfología de la planta, la consulta de 
información secundaria, la elaboración de una base de datos, y finalmente el desarrollo de 
la página web. A la fecha, el catálogo ilustra 200 especies. Cada especie tiene una página 
donde se incluye la familia, el nombre científico, el nombre común, las fotografías y al menos 
28 características botánicas y ecológicas que las diferencian. Adicionalmente, se dispone de 
una herramienta de búsqueda avanzada denominada “Selector de especies” que permite en-
contrar aquellas que cumplen con ciertas características definidas por el usuario, tales como 
tamaño, amplitud y forma de copa, limitaciones y condiciones ambientales, entre otras, lo 
que facilita la selección de las especies más apropiadas para establecer en los diferentes ti-
pos de espacios verdes urbanos. Finalmente, el catálogo virtual tiene la ventaja de permitir 
la actualización de la información fácilmente, tanto para el registro de las nuevas especies 
plantadas como de su clasificación taxonómica. Se puede consultar en: http://catalogoflora-
valleaburra.eia.edu.co.

Palabras clave:
Catálogo virtual, Flora urbana, Selección de especies, Valle de Aburrá.
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LAS PLANTAS EN LA OBRA DISCOGRÁFICA DE JORGE VELOSA, EL 
CARRANGUERO MAYOR
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Jorge Luis Velosa Ruiz es un polifacético cantautor colombiano, nacido en Ráquira, Boya-
cá. Estudió medicina veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia, donde afianzó el 
proceso de rescate y difusión de las raíces culturales y musicales del interior del país; con-
solidando lo que se convertiría en la música carranguera, en la cual se exalta el costumbris-
mo campesino con sus valores culturales y naturales. Velosa lleva 35 años de vida artística 
pregonando carranguerías, en la que ha recibido diferentes homenajes como el doctorado 
honoris causa que le otorgó la Universidad Nacional y las especies de ranas que el científico 
John Lynch describió en su honor: Eleutherodactylus jorgevelosai y E. carranguerorum. Este 
trabajo consistió en revisar toda su obra discográfica, compuesta por 211 canciones, distri-
buidas en 23 álbumes, listando todos los nombres comunes de las plantas que el cantautor 
menciona y su uso en el contexto de la canción. Este listado se confrontó con la plataforma 
de Nombres Comunes de las Plantas de Colombia (Instituto de Ciencias Naturales), restrin-
giendo los nombres registrados para la región cundiboyacense y la zona andina aledaña, para 
co-relacionarlos con un nombre científico. Se tuvo un total de 205 registros, en 67 canciones, 
correspondientes a 113 plantas, distribuidas en 57 familias, las cuales están principalmente 
relacionadas con los usos: alimenticio, ornamental y medicinal. Las plantas nombradas con 
más frecuencia son: el maíz (15), la rosa (13) y la papa (9), entre otras. Por otra parte, las 
canciones con más plantas citadas son: La rumba de las flores (33), Canto a mi vereda (17) y 
Yo también soy boyaco (9). La obra discográfica de Jorge Velosa se ha convertido en un pilar 
de la idiosincrasia campesina del interior colombiano, con una importante función pedagógi-
ca, rescatando la identidad y sensibilizando a la comunidad colombiana sobre el valor de la 
biodiversidad del país y su relación con el ser humano.

Palabras clave: 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS EN 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
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Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

baperez@jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis como centro de investigación y desarrollo 
científico comprometido con la conservación de la flora del Distrito Capital a través de la 
investigación científica, educación ambiental y el PEI, se planteó engranar los procesos de 
la Subdirección Educativa y cultural y la Subdirección Científica por medio del desarrollo 
de prácticas experimentales que permitan fortalecer los contenidos temáticos del aula de 
clase y sensibilizar a los estudiantes en la conservación de la biodiversidad. La propuesta 
para la implementación de prácticas de laboratorio del Jardín Botánico está dirigida a estu-
diantes de colegio de los grados primero a once que realizan visitas académicas, con el fin 
de promover el desarrollo de competencias científicas a través de prácticas experimentales 
que permitan la apropiación de la importancia del uso de las especies vegetales, por medio 
del entendimiento de la ciencia, la naturaleza, las relaciones ecológicas y la sociedad. Los 
procesos pedagógicos estan enmarcados de acuerdo al plan de investigación de la entidad 
en los ejes de: conservación ex situ y uso sostenible a través de prácticas que permitirán a 
los participantes, familiarizarse con las especies vegetales del Jardín, su importancia, usos 
tradicionales y aplicaciones en la vida cotidiana desde diferentes temáticas microbiología, 
propagación, química y transformación. Para la propuesta se diseñaron 44 prácticas de labo-
ratorio divididas en cinco ciclos de acuerdo a la escolaridad: explorando la ciencia (grados 1 
y 2), curioseando en la ciencia (3 y 4), descubriendo la ciencia (5, 6 y 7), ciencia cotidiana 
e impresionante (8 y 9) y ciencia cotidiana y aplicada (10 y 11). Como estrategia de imple-
mentación se han realizado dos pruebas piloto con tres prácticas de laboratorio con niños 
de 5 a 12 años, que nos permitieron realizar ajustes de redacción del texto y metodología 
empleada, asi como corroborar la pertinencia de las tematicas propuestas.

Palabras clave:
Conservación, Educación ambiental, Escolaridad, Propuesta pedagógica.
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Educación (Enseñanza de la Botánica y Afines)

PRIMERA GUÍA ILUSTRADA PARA LA ENSEÑANZA DE MACROMICETOS 
AGARICALES Y APHYLLOPHORALES (BASIDIOMYCOTA) EN COLOMBIA

PINZÓN-OSORIO, CÉSAR AUGUSTO
Universidad Pedagógica de Colombia, sede Bogotá. 

cesar.fungi20@gmail.com

LADINO-OSPINA, NUBIA
Universidad Pedagógica de Colombia, sede Bogotá. 

nubialadinoospina@gmail.com

La investigación micológica en Colombia se enfoca principalmente al ámbito taxonómico y 
sistemático. Sin embargo, reconocer la micología solo en estos aspectos, desconoce razo-
nes científicas y sociales en las que se involucra la ciencia. Como un esfuerzo por vincular 
el ámbito educativo al reino Fungi, se diseñó una guía ilustrada para la enseñanza de los 
macromicetos a partir del estudio de la composición de la comunidad de estos macrohongos 
en un bosque Alto Andino en Colombia, procesos que tardaron 3 años. Este trabajo es uno 
de los primeros aportes para el país en la construcción de material didáctico que vincula la 
micología y su enseñanza a nivel universitario. El diseño de la guía se desarrolló en 4 fases. 
1 Fase: revisión bibliográfica y justificación de la elaboración del material didáctico. 2 Fase: 
construcción de inventario de contenidos, estructuración, organización y orientación de las 
temáticas de la guía. 3 Fase: diseño de la guía, conversión del contenido formal a contenido 
didáctico. 4 Fase: versión definitiva de la guía ilustrada, revisión técnica y corrección de 
estilo. La guía ilustrada para el estudio de Macromicetos (Agaricales y Aphyllophorales), con 
5 tópicos: generalidades, método de colecta, macroscópica, microscopía y sistematización 
de datos micológicos de macromicetos, contiene elementos novedosos, mensaje científico y 
fomenta el autoaprendizaje. Presenta 85 macrofotografías y 44 microfotografías, que ayudan 
al reconocimiento de elementos teórico-prácticos para adentrarse en el campo micológico. 
La guía permite el acercamiento y aprendizaje significativo de los aspectos macroscópicos y 
microscópicos de los Agaricales y Aphyllophorales. Ayudando a que estudiantes novatos en el 
ejercicio del reconocimiento de estos grupos puedan examinar los caracteres diagnósticos de 
forma clara y precisa. Este material didáctico sencillo y riguroso asegura que tópicos abstrac-
tos en la micología puedan ser explorados con agrado, minuciosidad y detalle. 

Palabras clave:
Enseñanza Universitaria, Guía ilustrada, Macromicetos, Material didáctico.
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CREANDO COMUNIDAD BOTÁNICA EN LA ESCUELA CUNDINAMARQUESA

VELÁSQUEZ-BERNAL, PATRICIA ALEXANDRA
Asesores pedagógicos proyecto CREAR.

pvelasquezasesorpedagogico@gmail.com

GUEVARA-CORREAL, ÁNGEL YESID 
Asesores pedagógicos proyecto CREAR.

angelasesorpedagogico@gmail.com

En el marco del proyecto de formación en ciencia, tecnología e innovación en la comunidad 
educativa de las instituciones oficiales de los municipios no certificados de Cundinamarca, 
se viene trabajando en una propuesta formativa que es la investigación como una estrategia 
pedagógica (IEP), con el fin de impactar el proyecto educativo institucional y la enseñanza 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en la escuela rural y urbana del departamento. 
Para ello se visitan de forma periódica las instituciones educativas de las 15 provincias don-
de se plantean 493 proyectos investigativos, de los cuales 77 involucran a las plantas desde 
diferentes intereses, que parten de los maestros, estudiantes y directivos docentes. Dichas 
propuestas están ubicadas en el nodo investigativo la trama de la vida, donde se trabajan di-
ferentes aspectos tales como: la sistemática, crecimiento y desarrollo, ilustración científica, 
fisiología y conservación y usos de los recursos naturales. Teniendo en cuenta lo anterior, se 
ve el interés por la botánica ya que se abarca el 39% (45) de los municipios del departamento, 
donde se resaltan las siguientes temáticas con el número de proyectos que la integran: usos 
de las plantas (19), huertas escolares (18), plantas para la conservación (14), plantas nativas 
(7), taxonomía (6), producción de plantas (5), seguridad alimentaria (4), ilustración botánica 
(2) y orquídeas (2), esto deja entrever que las plantas se convierten en una de las formas en 
las que se está pensando el territorio y el departamento, además que son parte de las nece-
sidades de los habitantes Cundinamarqueses y estos proyectos en su mayoría sobre pasan las 
paredes del aula y se integran a la comunidad de una forma real haciendo así que la ciencia, 
la tecnología y la innovación se involucre de forma efectiva en la escuela.

Palabras claves: 
Proyecto crear, Investigación, Estrategia pedagógica, Botánica.
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Licania salicifolia: CARACTERIZACIÓN FITOQUÍMICA Y CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE DE UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN

CALDERÓN, JUAN CARLOS
Universidad de Antioquia.

jcarloscalderon@yahoo.com

CARDONA-GALEANO, WILSON
Universidad de Antioquia.

wcardonag@gmail.com

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO 
Universidad de Antioquia.

alveiro.alzate@udea.edu.co

ROJANO, BENJAMÍN ALBERTO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

brojano@gmail.com

Licania salicifolia es una especie perteneciente a la familia Chrysobalanaceae, descrita a 
partir de una única colección de un espécimen que se encuentra en el área urbana del muni-
cipio de Rionegro, departamento de Antioquia. Este taxón fue descrito por José Cuatrecasas 
en el año 1951 y hasta la actualidad solo se ha logrado encontrar un individuo de la especie. 
Especies de la familia han sido reportadas por diferentes autores como de utilidad en el con-
trol de bacterias, parásitos y moluscos. La rareza de esta especie, sumado al peligro inminen-
te de su conservación, motivó el interés de realizar un amplio estudio que brindara informa-
ción de algunas características biológicas y químicas de la especie. Un muestreo amplio de 
diferentes caracteres químicos se realizó a partir de material recolectado del único individuo 
conocido. El material consistió en 1Kg de hojas frescas las cuales se secaron, se trituraron 
y se percolaron en 4 solventes de polaridad creciente (Hexano, diclorometano, acetato de 
etilo y etanol), posteriormente se procedió a la concentración de cada uno de los extractos 
bajo presión reducida. La composición química se determinó realizando una marcha fitoquí-
mica sobre los extractos obtenidos. Las marchas fitoquímicas demostraron la ocurrencia de 
diferentes metabolitos, siendo lo más destacable la no ocurrencia de alcaloides que han sido 
reportados ampliamente en la familia. El estudio de la actividad antioxidante se realizó por 
los métodos FRAP, DPPH y ORAC; en todos los métodos el extracto etanólico fue el que mayor 
capacidad mostró, lo cual está relacionado con alto contenido de fenoles que éste presentó. 
Estudios biológicos adicionales se han venido desarrollando, buscando generar la mayor can-
tidad de información sobre esta especie que se encamina a una inevitable extinción.

Palabras clave: 
Licania, Bioactividad, Fitoquímica, Extinción.
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EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE LOS USOS DE LAS PLANTAS 
DEL BOSQUE SECO EN COLOMBIA: UNA REVISIÓN

CASAS-HERRERA, LUISA FERNANDA
Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD.

luisa.casas@unad.edu.co

ÁLVAREZ-DÁVILA, ESTEBAN
Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe.

esalvarez3000@gmail.com

En 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) estableció que los países signatarios 
tienen la obligación de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales de in-
terés para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Esto generó un 
gran esfuerzo por conocer los usos que las comunidades les dan a las plantas de los bosques 
tropicales, pero desafortunadamente persisten muchos vacíos de información en ecosistemas 
tropicales altamente amenazados y en particular en el bosque seco de Colombia. En este tra-
bajo se hizo un esfuerzo por documentar y hacer una síntesis de la información sobre los usos 
de las plantas del bosque seco a partir de una revisión de trabajos publicados, pero también 
de información gris. En la revisión encontramos registros del Alto Magdalena, la Costa Caribe 
y Antioquia. En total se reportan 78 familias, 277 géneros y 415 especies con algún tipo de 
uso, equivalentes al 16% del total de las especies del bosque seco para Colombia. De acuerdo 
con la literatura los usos fueron agrupados en 5 categorías: Alimentación (102 especies re-
portadas), Comercial (45 especies), Construcción (212 especies), Medicinal (231 especies) y 
Tecnológico (235 especies). La mayor proporción de especies con uso corresponden a árboles 
(66%), seguidos de las lianas (11,1%), arbustos (9,8%), hierbas (9,8%) y palmas (2,6%). El 60% 
de las especies fueron reportadas en un solo estudio, 27,7% en dos estudios, 11,8% en tres 
estudios y solo el 0,7% en cuatro estudios. Fabaceae, Malvaceae y Bignoniaceae fueron las 
familias con mayor número de especies con uso reportado, mientras que los géneros fueron 
Capparis, Trichilia y Cassia. Las 10 familias con mayor número de especies reportados con-
tribuyen con el 65% del total de especies, mientras los 10 géneros con el 17%. Se destaca la 
amplia proporción de especies reportadas con uso con respecto al total, y el conocimiento de 
la flora que tienen los habitantes del bosque seco en el país.

Palabras clave:
Etnobotánica, Bosque seco, Estado de conservación, Caribe.
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ESTUDIO DE BIOPROSPECCIÓN EN TRES ESPECIES ALIMENTICIAS DE LA 
FAMILIA ROSACEAE 

CORZO-BARRAGÁN, DIANA CAROLINA 
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 

dcorzo@jbb.gov.co

PLAZAS-GONZÁLEZ, ERIKA ANDREA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. 

erikaandrea.plazasgonzalez@gmail.com

Estudios a nivel mundial evidencian que la ingesta de frutos de las Rosaceae aporta efec-
tos benéficos en la salud, de diferentes especies se han aislado e identificado compuestos 
nutracéuticos con actividad antioxidante. Se realizó un estudio de bioprospección en frutos 
verdes, rojos y morados de tres especies de esta familia, por medio de caracterización fito-
química y bromatológica, cuantificación de nutraceúticos, evaluación de la actividad antioxi-
dante y estudios poscosecha. Los frutos de las especies Rubus megalococcus Focke, Rubus 
bogotensis Kunth y Hesperomeles sp. fueron clasificados de acuerdo a su estado de madura-
ción, asociado al indicador subjetivo de color. Se obtuvieron extractos etanólicos, se realizó 
un tamizaje fitoquímico preliminar y se cuantificó la cantidad de fenoles y flavonoides por 
espectrofotometría. La actividad antioxidante se cuantificó con el método de captación de 
radicales DPPH y se determinó la EC50. En la caracterización bromatológica se realizó un 
análisis proximal. A partir de los frutos morados se evaluó el comportamiento poscosecha 
a diferentes condiciones de empaque y temperatura. Los extractos de frutos verdes de las 
tres especies presentaron mayores concentraciones de fenoles y flavonoides. A medida que 
aumentó el grado de maduración disminuyó la concentración de metabolitos nutracéuticos. 
El extracto de frutos verdes de la especie R. bogotensis presentó potencial antioxidante con 
un porcentaje de inhibición de 81,4% y una EC50 de 61,8 mg/L. Las mejores características 
nutricionales se presentaron en los frutos verdes con altas cantidades de fibra y proteína. Se 
identificó que los frutos congelados en bolsa con cierre hermético se conservan por 21 días. 
A temperatura ambiente se logró un máximo de 7 días. Los frutos de Hesperomeles sp. con-
servan mejor sus características bajo refrigeración en cajas plásticas, por 31 días. Los frutos 
estudiados representan un potencial nutracéutico por las características encontradas. 

Palabras clave:
Actividad antioxidante, Bioprospección, Rosaceae, Nutracéutico.
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EL PUEBLO ETTE ENNAKA Y LA PERVIVENCIA DEL CONOCIMIENTO 
BOTÁNICO SOBRE EL BOSQUE SECO TROPICAL DEL CARIBE 

COLOMBIANO

DE LA PAVA-ARANGO, RICARDO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

rdlpava@jbb.gov.co

NIÑO-VARGAS, JUAN CAMILO
Universidad de los Andes.

juancamilonino@gmail.com

El pueblo ette ennaka, o “chimila”, es uno de los pocos pueblos indígenas en Colombia cuya 
cultura está íntimamente asociada al bosque seco tropical. Este se encuentra altamente 
amenazado y su degradación ecosistémica actual es alarmante. Estudios preliminares en los 
remanentes de bosque en las Llanuras del Caribe Colombiano, llevados a cabo cerca del ac-
tual territorio de esta comunidad en las Sabanas de San Ángel departamento del Magdalena, 
registran la existencia de cerca de 230 especies. De acuerdo a los datos recogidos en campo, 
un adulto puede llegar a reconocer y nombrar con relativa facilidad un número no menor a 
250 especies. Un poco más del 80% de estas especies se encuentran en estado silvestre en 
las coberturas de rastrojo asociadas al bosque seco. Resultado de más de tres años de inves-
tigación etnográfica y registro continuo de nombres comunes y usos, se generó un listado de 
alrededor de 300 nombres comunes, algunos en lengua y/o en castellano. Partiendo de este 
ejercicio, en el año 2011 junto con varios sabedores se colectaron 180 especímenes fértiles 
y más del 80% fueron identificados a especie. Partiendo de un buen registro fotográfico, se 
llegó a la determinación parcial de 70 especies más. El total de las especies identificadas 
están representadas en 64 familias, dentro de las cuales se destacan Fabaceae (50 spp.), 
Malvaceae (16 spp.), Bignoniaceae (13 spp.), Capparaceae (8 spp.) y Rutaceae (6 spp.). Los 
resultados inéditos de esta investigación etnobotánica dan relevancia a la flora del bosque 
seco y las coberturas de rastrojo en cuanto a sus múltiples funciones bióticas y culturales. Los 
conocimientos locales sobre esta flora pueden parecer modestos cuando se comparan con los 
de los habitantes de las selvas húmedas tropicales, pero debemos tener en cuenta las carac-
terísticas ecológicas y ambientales de los actuales remanentes de este ecosistema altamente 
intervenido y las difíciles condiciones históricas a las que ha estado sometido el pueblo ette.

Palabras clave:
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APROXIMACIÓN DE LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA A DOS POBLACIONES 
DE Piper tuberculatum Jacq. EN EL CORREGIMIENTO DE ROBLES 

GUERRERO-COBOS, DEISY JOHANNA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

djguerreroco@unal.edu.co

GÓMEZ-CARABALÍ, ARNULFO 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

agomezcar@unal.edu.co

OTERO-OSPINA, JOEL TUPAC
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jtoteroo@unal.edu.co

El pipilongo Piper tuberculatum Jacq. (Piperaceae) es una planta promisoria para las comuni-
dades rurales del corregimiento de Robles municipio de Jamundí, quienes cosechan y adquie-
ren de forma artesanal sus frutos y los procesan para su consumo doméstico como producto 
condimentario que podría sustituir la pimienta comercial. Con el objetivo de identificar la 
entomofauna asociada a P. tuberculatum se realizaron cuatro tipos de muestreos: bandeja, 
aspiradora, manual y jama en 10 arbustos silvestres presentes en el centro poblado de Robles 
con entre 2,5 a 3m de altura. Se encontró que los tres primeros permiten obtener la mayor 
cantidad de insectos situados en parte epigea de los arbustos de pipilongo en un momen-
to determinado. En este reconocimiento de implementación de metodologías de muestreos 
para esta especie se obtuvieron un total de 80 morfotipos pertenecientes ocho órdenes dis-
tintos de insectos: Hemiptera, Lepidoptera en estado inmaduro, Coleoptera, Diptera, Hyme-
noptera, Blattodea, Collembola, Thysanoptera y Dermaptera e incluyendo algunos ácaros y 
arácnidos. Por medio de un análisis de ANOVA se determinó que existen diferencias significa-
tivas en la captura de algunos de los morfotipos reportados por metodología de muestreo. Por 
otro lado se encontró que un determinado morfotipo de insectos se puede colectar por una 
única metodología de muestreo, lo cual es importante al momento de investigar en un grupo 
determinado de interés. Se ha observado de igual manera que al ser una especie cosechada 
artesanalmente y valorada por la comunidad de Robles algunos de los morfotipos presentes 
dentro de los órdenes Hemiptera, Lepidoptera en estado inmaduro, Coleoptera pueden llegar 
a ser plagas potenciales en campo ya que se ha observado que las plantas presentan signos de 
daño severo por insectos masticadores quienes consumen la parte interna de la lámina foliar 
lo cual puede limitar la producción de frutos de pipilongo.

Palabras clave:
Pimienta, Muestreo, Entomofauna, Plaga.
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EFECTO ALELOPÁTICO DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE ALGUNAS 
ESPECIES DE LA FAMILIA APOCYNACEAE

HINCAPIÉ-MONSALVE, VICTORIA
Universidad de Antioquia.

victoria.hincapie@udea.edu.co

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO
Universidad de Antioquia.

alveiro.alzate@udea.edu.co

CARDONA-GALEANO, WILSON
Universidad de Antioquia.

wcardonag@gmail.com

La presión de factores bióticos y abióticos en las plantas ha generado numerosas rutas bio-
sintéticas de metabolitos secundarios, muchos de ellos con funciones importantes en la in-
teracción con otros organismos. Estos compuestos llamados aleloquímicos, tienen la capa-
cidad de controlar parámetros vitales en otros organismos, como evitar su reproducción o 
supervivencia, el cual podría resumirse en inhibir la germinación de sus semillas, a partir 
de mecanismos muy variables. La familia Apocynaceae perteneciente al orden Gentianales, 
posee plantas caracterizadas principalmente por su látex lechoso y propiedades tóxicas. Esta 
toxicidad puede ser aprovechada en agricultura para proteger los cultivos de ataques de 
insectos o plagas, ya que sus productos naturales tienen un potencial herbicida inhibiendo 
la germinación de semillas de un cultivo indeseable. Además de que son biodegradables y 
no generan contaminación o afectan otros organismos gracias a su especificidad, reempla-
zando también productos sintéticos contaminantes. En este estudio se realizaron extractos 
etanolicos a partir de partes aéreas de Catharanthus roseus (L.) G. Don, Nerium oleander 
L., Allamanda cathartica L., Tabernaemontana coronaria (Jacq.) Willd., Cascabela thevetia 
(L.) Lippold y Plumeria rubra L. Se evaluó el porcentaje de inhibición de germinación de los 
extractos sobre semillas de pasto y lechuga. El mayor efecto observado fue sobre semillas 
de lechuga, encontrándose la mayor actividad en los extractos de Allamanda cathartica ob-
teniendo en promedio casi un 80% de inhibición sobre semillas de lechuga. Tras realizar una 
marcha fitoquímica a A. cathartica, se determino la presencia de triterpenoides, los cuales 
han sido documentados como responsables de generar actividad alelopática sobre semillas. 
Este mecanismo de acción puede ser el que se esta dando en el caso aquí estudiado.

Palabras clave:
Apocynaceae, Alelopatia, Allamanda, Triterpenoides.
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ASTERÁCEAS MEDICINALES DEL DISTRITO DE MATAHUASI. CONCEPCIÓN 
JUNÍN. PERÚ

LOJA-HERRERA, BERTA
Centro de Medicina Tradicional Andina del Instituto de Investigación de la Facultad de Me-

dicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú
berta_loja@yahoo.com

RAMOS-LLICA, EVA
Laboratorio de Botánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacio-

nal Mayor de San Marcos. Lima, Perú
aqpany@yahoo.es

ENRÍQUEZ-VALENCIA, YANINA PASTOR
Centro de Medicina Tradicional Andina del Instituto de Investigación de la Facultad de Me-

dicina Humana de la Universidad San Martín de Porres. Lima,Perú.
yaninaenriquez12@yahoo.com

El distrito de Matahuasi situado en la sierra central del Perú, en el valle del Mantaro. Se en-
cuentra a 75º20’30” de longitud oeste y 11º53’21” de latitud sur. Entre 3200—4100 m, tiene 
una extensión de 29 km2 de superficie. El objetivo de la investigación es brindar conocimien-
tos básicos de las plantas medicinales del área en estudio. Se llevó a cabo la investigación 
en la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana (Centro de Medicina 
Tradicional Andina) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Farmacia y 
Bioquímica (Laboratorio de Botánica). Se realizaron encuestas y colectas para identificar 
las especies de plantas medicinales. Se emplearon los métodos de Cerrate (1996) para el 
estudio taxonómico y Ramagosa & et al. (2001) para el estudio fitoquímico. Determinamos 
30 especies de la familia Asteraceae. La marcha fitoquímica se realizó siguiendo el método 
de Olga Lock (1994). Se concluye que la población emplea plantas medicinales para aliviar 
o curar sus enfermedades. Los géneros de asteráceas más representativos son Senecio con 
4 especies, Baccharis y Tagetes con 3 especies cada uno. El 30% de las plantas estudiadas 
sirven para curar o aliviar las enfermedades de las vías respiratorias siendo la más usada el 
Senecio culcitiodes Sch. Bip “huamanripa”. El 15% de las plantas alivian dolores artríticos y 
musculares siendo las especies del género Baccharis las más utilizadas. El 50% de las especies 
estudiadas se emplean en infusión. En los extractos etanólicos se encontró alcaloides, ami-
noácidos, antocianinas, cardiotónicos, cumarinas, esteroides, fenoles, flavonoides, lactonas, 
quinonas, saponinas, triterpenoides.

Palabras clave: 
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ANÁLISIS FITOQUÍMICO Y CROMATOGRÁFICO DE Solanum arboreum Y 
Solanum ovalifolium (SOLANACEAE)

LONDOÑO-JARAMILLO, FERNANDA
Universidad de Antioquia.

fer9304@hotmail.com

CARDONA-GALEANO, WILSON
Universidad de Antioquia.
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ALZATE-GUARÍN, FERNANDO 
Universidad de Antioquia.

alveiro.alzate@udea.edu.co

CARDONA-NARANJO, FELIPE ALFONSO
Universidad de Antioquia.

cardonaf@gmail.com

La familia Solanaceae está conformada por plantas herbáceas y leñosas de considerable di-
versidad y amplia distribución. El género Solanum es el más abundante de la familia y cuenta 
con cerca de 100 especies en el departamento de Antioquia, varias de ellas conocidas por sus 
usos medicinales y otras por su toxicidad. Dos especies del género Solanum ocurriendo en 
Antioquia fueron incluidas en un estudio de fitoquímico, ellas fueron: Solanum ovalifolium 
Dunal y S. arboreum Dodson & A.H. Gentry las cuales fueron recolectadas en el municipio 
de Amalfi y la ultima en áreas rurales de Medellín. Solanum ovalifolium es una especie fre-
cuente en bosques andinos de Venezuela hasta Perú, mientras que S. arboreum ocurre en el 
Caribe, Centro y Sur América. Hojas de estas especies fueron colectadas y secadas a 45°C 
durante 48 h, después de lo cual fueron pulverizadas. La extracción se realizó en percolador 
utilizando solventes orgánicos de diferentes polaridades: hexano, diclorometano, acetato de 
etilo y etanol. Marchas fitoquímicas se realizaron a cada uno de los extractos, demostran-
do con ellos la presencia de triterpenos, fenoles y flavonoides y la ausencia de alcaloides. 
Además, se les efectúo perfiles cromatográficos usando como referencia esteroides aislados 
de Solanum nudum, revelando la presencia de la sapogenina diosgenona en los extractos de 
baja y mediana polaridad. Esta molécula ha mostrado tener utilidad en el tratamiento de la 
malaria y por ende las dos especies estudiadas pueden constituir fuentes prometedoras de 
metabolitos para el tratamiento de enfermedades tropicales. 

Palabras clave: 
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ETNOBOTÁNICA DEL ÑAME Colocasia esculenta (L.) Schott, EN 
COMUNIDADES CAMPESINAS DEL PNN LAS ORQUÍDEAS, URRAO, 

ANTIOQUIA

LOTERO-VELÁSQUEZ, ELISA
Universidad CES.

elilo2008@hotmail.com

TUBERQUIA-MUÑOZ, DINO JESÚS
Universidad CES.

dinotuberquia@yahoo.es

BOLÍVAR-BETANCUR, LINA MARCELA
Universidad CES.

bolivarlinamarcela1986@gmail.com

La especie Colocasia esculenta (L.) Schott llegó a ser considerada como la fuente de almi-
dón más ampliamente cultivada desde el sudeste hasta el nordeste de Asia. En Colombia, 
esta planta, conocida como ñame, es cosechada y aprovechada por comunidades campesinas 
que habitan dentro del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, en condiciones de pobreza y 
alejados de centros urbanos. Allí, sus alternativas para el sustento son: el cultivo para auto-
sostenimiento, el ganado a utilidad, la cría y levante de cerdos para venta y la producción 
de queso. Por medio de métodos etnobotánicos cualitativos (observaciones directas y entre-
vistas semiestructuradas) se documentaron aspectos sobre el uso y aprovechamiento de esta 
especie por los habitantes de la vereda Calles, dentro del Parque. Además, se describieron 
procesos de cosecha, manejo y preparación. Inicialmente se identificó la distribución de 
roles dentro de las familias, donde la cosecha, el mantenimiento de las ñameras y la prepa-
ración del ñame para alimentar animales domésticos, es tarea de los hombres. El proceso de 
transformación del ñame para alimento humano es rol exclusivo de las mujeres. Finalmente 
se reconoció la importancia del Ñame, como recurso de facil manejo y de alto valor nutricio-
nal, tanto para los animales como para la población humana. Con este trabajo se pretende 
generar información que sirva de base para proponer nuevas estrategias que promuevan el 
aprovechamiento de esta especie, en beneficio de la calidad de vida de estas comunidades 
campesinas, y contribuir así de manera indirecta, a disminuir el impacto antrópico sobre los 
bosques en este parque nacional natural.

Palabras clave:
Colocasia esculenta, Araceae, Parque Nacional Natural Las Orquídeas, Etnobotánica.
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PROPAGACIÓN VEGETATIVA DE PIPILONGO (Piper tuberculatum Jacq.)
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Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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GÓMEZ-CARABALÍ, ARNULFO 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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OTERO-OSPINA, JOEL TUPAC
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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El pipilongo (Piper tuberculatum Jacq.) es una especie de importancia económica y cultural 
para la comunidad de Robles Jamundí, Valle del Cauca. El pipilongo es un substituto nativo 
y promisorio de la pimienta negra. Piper nigrum L. Sin embargo, los conocimientos de pro-
pagación en P. tuberculatum son tan escasos como necesarios para su conservación y man-
tenimiento de ecotipos de interés agronómico para comunidades rurales. Con el objetivo de 
evaluar métodos de propagación asexual para determinar los protocolos más eficientes en P. 
tuberculatum, se establecieron 3 ensayos de campo comparando los factores que influían en 
el desarrollo de la planta: Primer ensayo, sustrato (Oasis, Tierra negra, Cascarilla de arroz + 
arena + tierra negra de la zona + materia orgánica de cacao), hormona (Hormonagro y sábila) 
y cantidad de nudos (1, 2, 3). Segundo ensayo, sustrato (Cascarilla de arroz + tierra negra + 
abono de cacao, Carbón molido, arena y cascarilla + arena + carbón molido) y hormona (Hor-
monagro y sábila). Tercer ensayo, parte de la planta (Basal, media y apical) y cicatrización 
(Con y sin cicatrización). Encontramos que los factores que incidieron positivamente en el 
establecimiento de las estacas fueron la parte de la planta y el sustrato. La parte basal fue 
más influyente en el enraizamiento que la parte apical y media. El sustrato con mezcla de 
cascarilla + arena + carbón molido y turba influyó de mejor manera en el proceso de enrai-
zamiento de las estacas. Estos resultados permitirán el desarrollo de un protocolo de propa-
gación que impacte de manera positiva a las comunidades rurales del sur del Departamento 
del Valle mediante el cultivo del pipilongo.

Palabras clave:
Cultivo promisorio, Enraizamiento, Comunidades rurales, Piperaceae.
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APORTES AL RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN SOBRE PLANTAS 
MEDICINALES EN COMUNIDADES DE LAS ZONAS PERIURBANAS DEL 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
(COLOMBIA)

NORIEGA-PELÁEZ, JENNIFER
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jnoriegap@unal.edu.co

PEÑA-PEDREROS, CILENA
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

cpenap@unal.edu.co

BELTRÁN-DELGADO, JOHANM STEVEN
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.
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En el campo experimental de las zonas periurbanas del municipio de Buenaventura Departa-
mento del Valle del Cauca, se estudió el conocimiento sobre las prácticas de medicina tradi-
cional basándose en plantas medicinales de la comunidad negra, con el fin de obtener cono-
cimiento sobre qué especies trabajan y de cómo son preparadas de acuerdo a diferentes usos 
que los curanderos le dan, utilizando como enfoque la etnobotánica. Se realizó una visita a las 
zonas periurbanas. Se identificaron diferentes especies de plantas, por medio de encuestas y 
diálogos con 3 médicos tradicionales. Se registraron 14 especies de plantas con ayuda de bo-
tánicos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. La identificación etnobotánica 
fue realizada por medio de fichas etnobotánicas las cuales eran respondidas por el curandero 
o médico tradicional de la zona. De la revisión se obtuvo 14 especies que son: Moradita (Oxalis 
hedysaroides Kunth) , Santa María de anís (Piper auritum Kunth), Teatino anicillom (Scoparia 
dulcis L.); Peorrea (Ageratum conyzoides L.), marrubio (Piper tuberculatum Jacq.), Pipilongo 
(Wedelia trilobata (L.) Hitchc.), Botoncillo (Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl), Rabo de 
zorro, Escoba negra, (Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth.), Hierba de la Virgen, 
(Malachra rudis Benth), Malva, Malva ruda (Hyptis verticillata Jacq.), Hierba de chivo (Piper 
auritum), Malvavisco (Sida rhombifolia), Escubilla, escoba (Iresine herbstii Hook.), Descancel, 
escancel, (Solanum torvum Sw.) de las cuales 6 plantas son de uso mágico religioso y medicinal 
y las otras 8 son de uso medicinal estrictamente. Se realizó un taller de colección de ejem-
plares botánicos con jóvenes de la zona bajo el método del diálogo de saberes en el cual hubo 
una interacción con los jóvenes y médicos tradicionales para complementar el conocimiento de 
esta cultura en las nuevas generaciones. También se resalta esta investigación como una alter-
nativa en nuevas investigaciones de tipo farmacológico y de usos promisorios. Se concluye que 
la medicina tradicional es de alta importancia, ya que estas prácticas ancestrales generan una 
comunión y respeto hacia las propiedades medicinales y terapéuticas de estas especies obser-
vadas. Por esa razón es importante generar programas de protección basados en la educación 
ya que esto evitaría la perdida de las tradiciones.

Palabras clave: 
Etnobotánica, Fichas etnobotánicas, Curanderos, Colección taxonómica.
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CATÁLOGO PRELIMINAR DE LA FLORA ORNAMENTAL DE COLOMBIA Y 
EVALUACIÓN DEL MULTIPOTENCIAL DE SUS ESPECIES

ORDÓÑEZ-PARRA, CARLOS ANDRÉS
Pontificia Universidad Javeriana.
carlos.ordonez@javeriana.edu.co

JÁCOME, JORGE
Pontificia Universidad Javeriana.

jacomej@javeriana.edu.co

Dada la amenaza que experimenta la flora de nuestro país y la necesidad de aprovecharla de 
manera sostenible, se requieren esfuerzos para ampliar el conocimiento que tenemos de la 
misma y consolidar listados temáticos en torno a su uso que funcionen como referencias para 
avanzar en esta materia. Bajo esta óptica, el presente trabajo recopila una primera aproxi-
mación al catálogo de plantas ornamentales presentes en Colombia, construído mediante la 
revisión de literatura sobre plantas útiles del neotrópico y del país; y bases de datos interna-
cionales sobre especies de importancia económica y tecnologías asociadas a su cultivo. Una 
vez hecho esto, se evaluó el multipotencial de los taxones nativos para Colombia identifican-
do las familias y géneros más diversos, las especies con mayor volumen de información de 
tecnologías de cultivo y las familias con mayor número de usos adicionales. Una vez consoli-
dado, se obtuvo un catálogo de 1324 especies, repartidas en 684 géneros y 148 familias. De 
éste, sólo el 40% de las especies reportadas son nativas de nuestro país y se trata de especies 
que carecen de estudios agrotecnológicos. A pesar de esto, se reconoce el multipotencial de 
familias como Leguminosae, Orchidaceae y Araceae y los géneros Passiflora, Senna e Ipo-
moea por ser los taxones con mayor número de especies nativas, reportados en el catálogo. 
A su vez, se destacan las familias Poaceae, Solanaceae y Leguminosae por presentar la mayor 
proporción de especies con volúmenes muy altos de estudios agrotecnológicos y las familias 
Leguminosae, Araceae, Poaceae y Amaranthaceae por presentar el mayor número de usos 
adicionales. Se concluye que la flora ornamental nativa de nuestro país debe ser explorada 
a mayor profundidad, el conocimento sobre su propagación fuertemente ampliado y difun-
dido; y examinar los usos adicionales que esta pueda tener. Adicionalmente, se propone la 
metodología aplicada como referente para la elaboración futura de listados de plantas útiles.

Palabras clave:
Flora de Colombia, Botánica económica, Plantas útiles, Plantas ornamentales.
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PLANTAS MEDICINALES UTILIZADAS Y COMERCIALIZADAS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTENEGRO-QUINDIO

OROZCO-CARDONA, ANDRÉS FELIPE
Centro de Estudios e Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnolgia-CIBUQ, Universidad 

del Quindío.
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juanesmafe@hotmail.com

Se realizó un estudio sistemático y etnobotánico de las plantas medicinales utilizadas y co-
mercializadas en el Municipio de Montenegro Quindío; para lo cual se seleccionaron diferen-
tes sitios de muestreo: droguerías, tiendas naturistas, plaza de mercado y huertas caseras; 
a cada uno de estos sitios se les aplico una encuesta semi-estructurada. El material vegetal 
recolectado se llevó al herbario de la Universidad del Quindío (HUQ), para la determinación 
taxonómica; posteriormente se hizo una revisión de literatura para comparar los saberes 
populares sobre el uso dado a las plantas, con la información disponible en literatura espe-
cializada. Para el estudio etnobotánico se aplicó el índice de valor de uso (IVU) y el nivel 
de uso significativo (UST) TRAMIL. Los resultados obtenidos registran un total de 59 espe-
cies pertenecientes a 22 familias botánicas. Las familias botánicas más representativas en 
cuanto al número de especies comercializadas son: Asteraceae (11 sp.), Lamiaceae (9 sp.), 
Apiaceae (4 sp.), Acanthaceae (2 sp.). Las especies más comercializadas son: Melissa offi-
cinalis L. (Toronjil), Calendula officinalis L. (Caléndula), Mentha piperita L. (Hierbabuena), 
Rosmarinus officinalis L. (Romero), Matricaria chamonilla L. (Manzanilla), Lippia citriodora 
Lam. (Cidrón), Ocimun basilicum L. (albahaca), Petiveria allacea L. (Anamú), Malva silves-
tri L. (Malva), Tagetes erecta L. (rosamarilla), Plantago major L. (Llantén). Las partes de la 
planta que más se utilizan son las hojas y el tallo; se suministran principalmente en bebidas 
o infusión, las aplicaciones más comunes son para tratamiento de los nervios, ansiedad, in-
somnio, estrés, cólicos, dolor de estómago y riñones. La mayoría de las plantas medicinales 
no tienen un respaldo científico, que ofrezca garantías al utilizarlas, debido a la escasez de 
información técnica y científica, sobre muchas de estas especies, que pone en riesgo la salud 
de sus consumidores.

Palabras clave:
Plantas medicinales, Comercialización, Valor de uso, Montenegro.
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LA BIOPROSPECCIÓN COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DESDE EL 
JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS
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Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.
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Los estudios en bioprospección se orientan a la verificación de los usos tradicionales y la 
búsqueda de fracciones o extractos con diversas actividades biológicas que puedan tener 
aplicaciones a nivel farmacéutico, cosmético o alimenticio. Del mismo modo, representan 
una opción estratégica de uso y aprovechamiento. Estos estudios se desarrollan a nivel de 
especie, comenzando por la selección de estas especies priorizadas bajo criterios de abun-
dancia, usos tradicionales y zona de trabajo. Desde la fitoquímica, se realizan tamizajes de 
metabolitos secundarios, cuantificación de nutracéuticos y estudios de actividad biológica 
como: antibacteriana, antifúngica, antioxidante, citotóxica. Los resultados anteriores son 
de importancia para la determinación del potencial de uso y aprovechamiento, donde se 
realizan ensayos experimentales para la obtención de productos. Para cada especie se di-
seña una metodología específica de acuerdo al potencial encontrado, se plantean distintas 
pre-formulaciones, a las cuales se les evalúa la estabilidad, el rendimiento, la efectividad y 
las pruebas sensoriales, con el fin de escoger el método más apropiado para la obtención de 
productos. A las especies alimenticias se les realiza una caracterización bromatológica la cual 
permite identificar los componentes nutricionales; una última línea de investigación evalúa 
el comportamiento poscosecha, permitiendo determinar el periodo de vida útil, en diferen-
tes condiciones de empaque y temperatura. Del 2012 al 2014 se han realizado estudios a 18 
especies de las familias Ericaceae, Hypericaceae, Lauraceae, Melastomataceae Rosaceae, y 
del género Hypericum. A partir de estos resultados se han publicado artículos científicos y se 
han realizado procesos de divulgación como cursos y talleres de capacitación a la comunidad, 
así como la participación en eventos académicos. Los estudios realizados han permitido iden-
tificar extractos y fracciones activos que son la base para Pósteriores estudios.

Palabras clave:
Especies altoandinas, Fitoquímica, Uso y aprovechamiento, Bioprospección.
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USO MEDICINAL DE LAS ESPECIES DE Dioscorea (DIOSCOREACEAE) EN 
CUNDINAMARCA (COLOMBIA)
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Las especies de Dioscorea han sido tradicionalmente valoradas a nivel mundial como fuente 
de alimento y medicina; sin embargo, en Colombia solo se han registrado usos de Dioscorea 
spp. como comestible, y por esta razón, este estudio pretende documentar los usos medi-
cinales de estas plantas comerciadas en las plazas de mercado del departamento de Cun-
dinamarca. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los vendedores en los puestos de 
plantas medicinales y se recolectaron ejemplares botánicos, los cuales fueron determinados 
hasta el nivel de especie. Adicionalmente, se estableció una cartografía temática que re-
presenta la distribución, la venta y los usos de las especies de Dioscorea en Cundinamarca. 
Como resultado se encontraron tres especies de Dioscorea nativas comercializadas como 
medicinales, D. coriacea Willd, D. polygonoides Willd y D. lehmannii Uline. Estas plantas 
no son cultivadas, se recolectan directamente del medio y se comercializan con el nombre 
común “zarzaparrilla”. Quienes venden Dioscorea spp. promocionan su uso para mejorar la 
salud de pacientes que poseen problemas derivados a la circulación sanguínea; además, la 
recomiendan para “limpiar la sangre”, es decir, como eficaz en el tratamiento de problemas 
generados por altas concentraciones de azúcar, triglicéridos y/o colesterol en la sangre, coin-
cidiendo con lo reportado en la literatura. Estos datos permiten actualizar el conocimiento 
sobre la flora medicinal colombiana, promoviendo el manejo sustentable y la valoración del 
conocimiento tradicional, dentro de un marco de conservación y aprovechamiento sosteni-
ble, considerando su distribución restringida.

Palabras clave:
Circulación sanguínea, Etnobotánica, Medicina tradicional, Zarzaparrilla.
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CAMBIOS OXIDATIVOS DEL ACEITE DE CHOIBA (Dipteryx oleifera Benth.) 
SUPLEMENTADO CON EXTRACTO DE ROMERO (Rosmarinus officinalis) 
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El Choiba (Dipteryx oleifera Benth.), familia Fabaceae, posee un fruto que se considera una 
prometedora fuente de aceite comestible de alta calidad nutritiva con un importante conte-
nido de ácido oleico (52—54%). En la producción, distribución y almacenamiento de aceites 
la pérdida de calidad nutricional y organoléptica se debe principalmente a las reacciones de 
peroxidación lipídica. El objetivo de esta investigación fue evaluar la estabilidad oxidativa 
del aceite de Choiba bajo condiciones de estrés de: 100 ± 1°C con aireación (1150mL aire/
min), adicionado como agente conservante natural extracto de romero (Rosmarinus officina-
lis L.), a 1000 mg/L (RE1000) y 1500 mg/L (RE1500), y con BHT como conservante aprobado 
(200 mg/L) con estos resultados se evaluó la cinética de degradación y predicción de la vida 
útil del aceite a 35°C, 45°C y 55°C sin adición de antioxidantes (Control) y con adición de 
la mejor concentración de extracto de romero del estudio anterior (RE1500). El progreso en 
la oxidación del aceite se realizó a través de la aparición y cuantificación de productos de 
oxidación: índice de peróxido (PV) y sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS). 
Los resultados revelaron que la adición de extracto de romero a 1500 mg/L reduce significa-
tivamente la formación de hidroperóxidos (PV), incluso más que el BHT. Las reacciones de 
oxidación de este aceite, siguen un modelo cinético de primer orden para PV, y de orden cero 
para el modelo TBARS. La velocidad de formación de PV fue dependiente de la temperatura 
de almacenamiento, de acuerdo con la ecuación de Arrhenius, con una energía de activación 
de 4611,5071 J/mol para el Control y 7409,5771 J/mol para el tratamiento RE1500. 

Palabras clave:
Estabilidad oxidativa, Dipteryx oleifera, Peroxidación lipídica, Antioxidantes naturales.
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EVALUACIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DEL CRECIMIENTO DE Candida 
albicans POR MEDIO DE EXTRACTOS VEGETALES
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LORA, FABIANA MARÍA
Universidad del Quindío.
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En Colombia, como en el mundo, las plantas medicinales son de gran importancia para las co-
munidades, debido al interés de cambiar los medicamentos sintéticos por medicina tradicio-
nal, como alternativa, tanto de menor costo, como de menor riesgo de efectos secundarios. 
Las mujeres con frecuencia presentan infecciones vaginales, causadas por el hongo Candida 
albicans, las cuales son tratadas con antifúngicos como Fluconazol y Clotrimazol, que al ser 
utilizados regularmente, pueden generar efectos secundarios y hacer que los hongos desa-
rrollen resistencia. En condiciones de laboratorio, se evaluó si los extractos etanólicos de 
Mentha piperita L., Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. y Lantana canescens Kunth presentan ac-
tividad inhibitoria sobre el crecimiento de Candida albicans. Los extractos vegetales fueron 
obtenidos por percolación y disueltos con Dimetilsulfóxido hasta alcanzar concentraciones 
de 1000, 500 y 100 µg/mL. Se realizó la evaluación del Crecimiento Mínimo Inhibitorio (CMI), 
posteriormente se utilizó espectrofotometría teniendo como longitud de onda 600 nm. Con 
la evaluación de CMI se evidenció que L. canescens en la concentración de 1000 µg/mL y M. 
piperita en las tres concentraciones inhibieron el crecimiento de C. albicans; mientras H. 
mutabilis no presentó actividad antifúngica. Este mismo resultado se obtuvo en la prueba de 
espectrofotometría, donde a medida que la concentración de hongos iba disminuyendo, dis-
minuía la medida de absorbancia. Se ha reportado que el mentol y la mentona, presentes en 
el extracto de M. piperita, y los sesquiterpenoides de L. canescens presentan alta actividad 
antifúngica. Se concluye que los extractos etanólicos de M. piperita y L. canescens demues-
tran ser una opción viable a la hora de tratar infecciones fúngicas, por lo que se recomienda 
seguir investigando sobre sus efectos, posible producción y comercialización.

Palabras clave:
Medicina tradicional, Candida albicans, Antifúngicos, Extractos.
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EVALUACIÓN in vitro DE LA ACTIVIDAD ANTIPLASMODIAL Y 
CITOTÓXICA DE CUATRO PLANTAS DEL SUR PACÍFICO COLOMBIANO 

(TUMACO, NARIÑO)
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La malaria es una enfermedad parasitaria con impacto negativo para la salud humana mun-
dial, lo que motiva la búsqueda de nuevos antimaláricos a partir de plantas medicinales que 
han mostrado gran potencial en experimentos antiplasmodiales in vivo e in vitro. El objetivo 
de este estudio fue evaluar in vitro la actividad antimalárica y citotoxicidad, de nueve ex-
tractos crudos preparados a partir de las hojas de las plantas: Piper tricuspe (Miq.) C. DC. 
(Piperaceae), Plantago major L. (Plantaginaceae), Solanum nudum Dunal (Solanaceae) y Gli-
ricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. (Fabaceae) del sur Pacífico colombiano Tumaco Nariño. 
La actividad citotóxica se valoró en la línea celular HepG2 y la actividad antiplasmódica se 
evaluó en las cepas 3D7 Y FCR3 de Plasmodium falciparum. Se encontró que los extractos 
preparados con etanol de P. tricuspe y S. nudum tuvieron una CI50 24,41 y 16,59µg/mL para 
la cepa FCR3 y 23,26µg/mL para 3D7. Cabe resaltar la importancia de buscar nuevos medi-
camentos antimaláricos a partir de las plantas informadas por las comunidades del sur de 
Colombia.

Palabras clave:
Extractos de plantas, Etnobotánica, Plasmodium falciparum, Malaria.
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ETNOMEDICINA UNA ALTERNATIVA EN LA SELECCIÓN DE PLANTAS PARA 
EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS
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Las plantas tradicionalmente se han utilizado por diversas culturas con fines terapéuticos, 
esto ha llevado al estudio de su potencial medicinal. En las investigaciones dirigidas al de-
sarrollo de nuevos medicamentos se ha encontrado que la selección de plantas con base en 
los usos etnomedicinales frente al azar es más efectiva para la obtención de extractos con 
actividad biológica, estableciendo que la alta frecuencia con la que una planta se menciona 
es un buen indicador de su eficacia y valor medicinal. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 
fue seleccionar las plantas con uso potencial para el tratamiento de enfermedades infeccio-
sas a partir del factor de consenso, nivel de fidelidad y variedad de uso. Para esto fueron 
encuestados 60 herbolarios de las plazas de mercado de Bogotá, Colombia. Los resultados 
mostraron un reporte total de 128 plantas utilizadas para el tratamiento de enfermedades 
infecciosas, distribuidas en cuatro categorías (urogenitales, respiratorias, gastrointestinales 
y piel y ojos), en las que se obtuvieron valores de FIC (Factorde consenso entre informantes) 
entre 0,74 y 0,79, indicando un criterio de selección definido con información correctamente 
transferida y alta eficacia en el tratamiento de ciertas enfermedades. Del total de plantas 
el 74% (95/128) se reportaron solo para una categoría y por consiguiente presentan un nivel 
de fidelidad del 100%, correspondiendo 32 plantas a urogenitales y 21 plantas para cada una 
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de las categorías restantes. El 15% (19/128) de las plantas fueron reportadas por los herbola-
rios en las cuatro categorías, representando un valor de uso inferior a 0,125. Este trabajo se 
presenta como una contribución al conocimiento que tienen los herbolarios sobre las plantas 
medicinales que puede proyectarse y ser considerado para estudios fitoquímicos orientados 
a identificar compuestos con potencial antibacterial para el control de enfermedades infec-
ciosas de impacto en salud pública.

Palabras clave:
Etnomedicina, Plantas medicinales, Infecciosas, Fitoquímica.
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ETNOFITOTECA VIRTUAL DE LA FLORA DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO

VERA-RAMÍREZ, PAULA
Universidad Católica de Oriente.

paulavera392@gmail.com

QUIJANO-ABRIL, MARIO ALBERTO
Universidad Católica de Oriente.

maquijano@uco.edu.co

DOMÍNGUEZ-RAVE, MARÍA ISABEL
Universidad Católica de Oriente.

maria.16.rave@gmail.com

ESSAU-CARDONA, DIEGO
Universidad Católica de Oriente.

ecardona@gmail.com

HERNÁN-SUÁREZ, WILSON
Fundación Tecnológica Rural Coredi.

wsuarez2586@coredi.edu.co

GÓMEZ-ARIAS, LUZ MARINA
Universidad Tecnológica Rural Coredi.

luzmarinag4751@coredi.edu.co

Con el propósito de afianzar el vínculo entre lo cultural y la mentalidad de las nuevas ge-
neraciones, se implementa la Etnofitoteca virtual como un museo o fuente de consulta que 
permita la conservación del conocimiento tradicional, conservación de especies vegetales, 
y a su vez que funcione como herramienta para la enseñanza de las ciencias naturales. Esta 
compilación virtual de plantas útiles para las comunidades del Oriente Antioqueño permite 
impactar gran cantidad de público a escala global, no solo a estudiantes, profesionales y es-
pecialistas, sino al público en general interesado en el conocimiento de las plantas. Para el 
desarrollo de este trabajo se realizó la identificación de las especies vegetales con usos po-
tenciales, fueron seleccionadas 12 categorías de uso, las cuales son: alimento, alucinógeno, 
artesanal, construcción, cultural, forraje, maderable, leña, medicinal, ornamental, tintóreo 
y tóxico. La selección de las veredas pertenecientes al área de estudio, se realizó teniendo 
cuenta el contacto previo con la fundación tecnológica rural COREDI, buscando que esta 
funcionara como puente de llegada a cada una de las comunidades. Se realizaron charlas, 
talleres participativos y encuentros de saberes que incluían a los miembros de la comunidad 
estudiantil y personas adultas caracterizadas por el trabajo con plantas. La recolección de 
datos se realizó en tres diferentes escenarios: huertas, bordes de camino y bosque nativo de 
las comunidades visitadas. Al evaluar las categorías de uso en cada municipio y las especies 
empleadas para cada una de ellas, se obtienen diferencias significativas entre los municipios 
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y el uso registrado para cada especie. Se colectaron un total 579 individuos con usos poten-
ciales, distribuidos en 319 especies pertenecientes a 227 géneros y 98 familias, las mejor 
representadas fueron Asteraceae, Solanaceae, Melastomataceae, Ericaceae. La categoría de 
uso más representativa en cuanto al número de especies fue medicinal (26,90%), seguida de 
alimento (17,40%) y ornamental (17,11%), encontrándose diferencias en la forma de uso, es-
pecialmente en la categoría medicinal, así mismo se encontraron relaciones entre la edad y 
el conocimiento en torno al uso de las plantas. Enlace página web: http://www.uco.edu.co/
herbario/herbario/home.html

Palabras clave: 
Etnobotánica, Categorías de uso, Oriente Antioqueño, Comunidades.
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DIATOMEAS EPIZOICAS DE Crassostrea virginica (Gmelin, 1791), DE 
LA LAGUNA DE MANDINGA, VERACRUZ, MÉXICO
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Universidad Veracruzana.

joseake@yahoo.com

Las valvas de los bivalvos proveen un sustrato ideal para el desarrollo de diferentes microor-
ganismos entre ellos las diatomeas. A pesar que estos organismos contribuyen significati-
vamente a la producción primaria de muchos ecosistemas acuáticos, el conocimiento de la 
diversidad de las diatomeas epizoicas es escaso. El objetivo de este trabajo es determinar 
las especies de diatomeas epizoicas de la ostra americana Crassostrea virginica. Para este 
propósito se realizaron dos muestreos durante los meses de septiembre y octubre del 2014, 
en tres puntos diferentes de la laguna, donde se tomaron 20 ostras por sitio, a cada ostra 
se le hizo un raspado con ayuda de un cepillo dental y una piseta. Posteriormente se fijaron 
en formaldehido hasta una concentración del 4%. Para la limpieza del material se utilizó 
permanganato de potasio (KMnO4) y ácido clorhídrico (HCl). Luego se observaron en el mi-
croscopio de luz muestras frescas y preparaciones permanentes en resina sigma, por último 
se utilizó literatura especializada para su identificación. En total se identificaron 10 especies 
de diatomeas de las cuales 3 son centrales y 7 son penales, no se presenta ningún género 
dominante. La gran diversidad de diatomeas penales, es un fenómeno común en ambientes 
bentónicos. Se recomienda la realización de estudios que comprendan un mayor intervalo de 
tiempo, además de incluir otros animales.

Palabras clave: 
Ostra, Diversidad, Veracruz, Epizoico.
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ESPECIES DEL GÉNERO Caulerpa J. V Lamouroux, 1809 DE LAS 
COSTAS DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, COLOMBIA
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El género Caulerpa es uno de los más importantes del Caribe, debido a su amplia extensión 
dentro de los diferentes tipos de ambientes costeros. Aunque este grupo está conformado por 
especies conspicuas, su conocimiento en el departamento de Sucre es escaso. El objetivo de 
este trabajo es realizar un listado de las especies del género Caulerpa para las aguas costeras 
de Sucre. Para este propósito se realizó un muestreo mensual durante los meses de marzo y 
abril en tres sitios diferentes de las costas del departamento. Las muestras se tomaron hasta 
una profundidad de 2 m con ayuda de un cuchillo y se almacenaron en recipientes de 250 
ml, posteriormente se fijaron en una solución de formol con agua de mar al 4%. Luego, en el 
laboratorio, se identificaron los ejemplares con ayuda de literatura especializada. En total se 
encontraron cinco especies de las cuales dos son nuevos registros para el departamento (C. 
cupressoides y C. verticillata). Se recomienda el desarrollo de más estudios en el área, los 
cuales incluyan otros sitios de colectas con un mayor rango de profundidad.

Palabras clave: 
Sucre, Género, Caulerpa, Macroalga.
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DINÁMICA FITOPLANCTÓNICA EN UN SISTEMA ALGAL DE ALTA TASA 
PARA LA BIORREMEDIACIÓN DE LIXIVIADOS DE RELLENOS SANITARIOS
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El análisis de comunidades fitoplanctónicas utilizando el enfoque de grupos funcionales es 
empleado con frecuencia en los estudios ecológicos actuales, para predecir la respuesta de 
la composición de especies fitoplanctónicas a la variación de las condiciones ambientales. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la dinámica de las comunidades fitoplanctónicas en 
un sistema algal de alta tasa para la biorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios em-
pleando grupos funcionales y correlacionándolos con las variables fisicoquímicas. Para ello se 
tomaron muestras biológicas y fisicoquímicas entre noviembre de 2012 y julio de 2013. Los 
organismos se reunieron en dos propuestas de grupos funcionales, una basada en ecología 
funcional y otra en la morfología. Se calculó el biovolumen de las microalgas y se realizó un 
análisis de correlación canónica para explicar cuáles de las variables fisicoquímicas presen-
taron una incidencia mayor sobre la los grupos. Se identificaron nueve grupos funcionales (C, 
J, Lo, MP, P, Y Tc, Wo y W1) y cuatro grupos funcionales basados en la morfología (IV, V, VI y 
VII). El grupo Y fue dominante entre noviembre e inicio de febrero, mientras que W1 lo fue 
entre finales de febrero y julio. C, J, Lo, MP, P y Y proliferaron con el incremento de la tem-
peratura y los grupos Tc, Wo y W1 con los altos valores de DQO y OD. Por otro lado, el grupo V 
fue dominante durante todo el periodo de estudio y se vio influenciado por las altas concen-
traciones de OD y DQO, el grupo IV por las altas concentraciones de DQO filtrada, el grupo VI 
por los sólidos suspendidos y el grupo VII por el incremento de nutrientes. El uso de los grupos 
funcionales puede ser útil para comprender la dinámica de la comunidad de fitoplancton en 
un tiempo corto en cualquier sistema que involucre organismos fitoplanctónicos, como es el 
caso de la laguna algal de alta tasa empleada en el tratamiento de lixiviados.

Palabras clave:
Microalgas, MBFG, Grupos funcionales, Laguna algal.
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GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE ESPECIES POTENCIALES PARA LA 
RECUPERACIÓN DEL BOSQUE SECO TROPICAL 
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El éxito de los programas de restablecimiento de los bosques depende de la investigación 
sobre las características biológicas de las especies que los componen, a nivel de germinación 
y del establecimiento de las mismas. El objetivo fue establecer los protocolos de germina-
ción en laboratorio de dos especies (Senna reticulata y Myrcia popayanensis) potenciales 
para restauración ecológica y enriquecimiento del bosque seco tropical. Para este fin se 
utilizó una prueba de contenido de humedad siguiendo el protocolo de estandarización de 
humedad para semillas y una prueba de germinación en la cual se sometieron las semillas a 
dos temperaturas alternadas (20/30 y 25/30 °C, 8 horas a la temperatura más alta), ambas 
con un fotoperiodo de 12 horas de luz blanca más un control en oscuridad total para ambas 
temperaturas. La variable de respuesta fue el número final de semillas germinadas por trata-
miento expresado en porcentaje (PG). Las semillas de S. reticulata se dispersan con menor 
contenido de humedad (9−10%) que las semillas de M. popayanensis (45−48%). S. reticulata 
tuvo mayor germinación en el tratamiento con escarificación tanto en luz como en oscuridad 
y en ambas temperaturas alternadas (PG=92,87%, p=0,000147). M. popayanesis registró una 
mayor germinación en el tratamiento con fotoperiodo (PG=84,25%) en comparación con los 
tratamientos de oscuridad (PG=57,25%). Sin embargo, las diferencias significativas estuvie-
ron sólo con el tratamiento a 20/30 °C en comparación con los de oscuridad (p=0,039367 y 
0,046902). Se concluye que las características germinativas de las dos especies estudiadas 
permiten utilizarlas para propósitos de recuperación de bosques secos, debido al éxito germi-
nativo encontrado. Adicionalmente, la capacidad de germinar en condiciones de luz confirma 
su potencial como especies pioneras y/o de estadios tempranos en la sucesión vegetal, lo 
cual sugiere que las plántulas podrían establecerse en sitios con alta luminosidad.

Palabras clave:
Senna reticulata, Myrcia popayanensis, Germinación de semillas, Sucesión vegetal.
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EFECTO DEL AGUA AHUMADA SOBRE LA GERMINACIÓN DE TRES 
ESPECIES DE PÁRAMO
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El humo, derivado de la combustión de material vegetal, estimula la germinación de las semi-
llas de especies vegetales en diversos ecosistemas. En el Neotrópico, las evidencias paleoeco-
lógicas han permitido caracterizar los páramos como ecosistemas fuego-dependientes. Esto 
sugiere, que el humo estimularía la germinación de especies nativas de páramo. El objetivo 
de este estudio fue evaluar el efecto del agua ahumada sobre la germinación de tres especies 
del páramo El Verjón, en Cundinamarca, Colombia. Para evaluar este efecto, 90 semillas de 
tres especies vegetales: Diplostephium phylicoides, Orthrosanthus chimboracensis y Senecio 
formosoides, se embebieron durante 24 horas en cuatro diluciones de agua ahumada (1:1, 
1:10, 1:100,1:1000), como control se utilizó agua destilada. Luego se incubaron en presencia 
de luz (12:12) y oscuridad, este experimento se repitió cuatro veces. Salvo un tratamiento, 
las soluciones de agua ahumada estimularon la germinación de D. phylicoides bajo condicio-
nes de luz. Sin embargo, en obscuridad los tratamientos no tuvieron efecto sobre la germina-
ción. Una excepción fue el tratamiento con la dilución más concentrada (1:1), la cual inhibió 
la germinación de D. phylicoides, sin embargo no lo hizo con O. chimboracensis, ni con S. 
formosoides. Los tratamientos, en presencia de luz, no estimularon la germinación de S. for-
mosoides ni de O. chimboracensis. En obscuridad, los porcentajes de germinación obtenidos 
para S. formosoides, en todos los tratamientos, resultaron ser más bajos que los obtenidos en 
luz. Además, en oscuridad las semillas de O. chimboracensis no germinaron, sugiriendo de-
pendencia de la luz. Nuestros resultados muestran que el efecto del agua ahumada depende 
de la especie y las condiciones de luz a las cuales son sometidas las semillas. En las especies 
evaluadas, el humo al parecer no es una importante señal química de la germinación.

Palabras clave:
Germinación, Fuego, Páramo, Agua Ahumada.
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LIGHT ENVIRONMENT AND PHOTOSYNTHETIC RESPONSE ASSOCIATED 
WITH VERTICAL STRATIFICATION AND GROWTH FORMS IN THE 

COLOMBIAN 
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In the high mountain tropical paramo ecosystem low temperatures and high light intensi-
ties determine two principal strata in the vegetation. The first one dominated by shrubs 
and large rosettes and the second one occupied by herbs, cushions, forbs and acaulescent 
rosette at floor level. This narrow range of stratification suggests a homogeneous flux of 
sunlight in the ecosystem. We investigated whether the light environment is homogenous 
along the paramo canopy and the relationship between net photosynthesis and light in plant 
species of contrasting life forms belonging to different vegetation strata. We measured five 
photosynthetic parameters for eight species in paramo El Verjón in the Colombian Andes. 
Maximum net photosynthetic rate (PN), light compensation point (LCP), light saturation point 
(LSP), quantum yield (QY), and dark respiration (RD) for three species of shrubs: Oreopanax 
mutisianus, Macleania rupestris and Bucquetia glutinosa; three species of herbs: Valeriana 
pilosa, Geranium multiceps, Pentacalia vaccinioides; one caulescent rosette Espeletia gran-
diflora, and one acaulescent rosette Paepalanthus columbiensis. Additionally, we measured 
the photon flux densities above several individuals of each species to determinate if there 
was a vertical stratification in light levels. We didn’t found light stratification nor found 
significant differences in any of the light response curves parameters when growth forms 
and strata were compared. The mean value for each parameter and growth form is as fol-
low: PN for shrubs was 7,27±3,55, for rosettes 8,55±2,38, and for herbs 8,75±3,4; LCP for 
shrubs was 39,055±23,28, for rosettes 33,9±17,09, and for herbs 35,78±22,6; LSP for shrubs 
was 583±371,68, for rosettes 595,4±196,55, and for herbs 697,61±393,71; RD for shrubs was 
2,41±0,91, for rosettes 1,75±1,08 and for herbs 2,10±0,68; and ɸ for shrubs was 0,08±0,02, 
for rosettes 0,06±0,04 and for herbs 0,08±0,02. Our results suggest that paramo plants are 
not light limited, regardless of the position along the canopy and their growth form.

Keywords:
Light response curve, Photon flux density, Paramo, Growth form.
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PROPAGACIÓN VEGETATIVA POR MEDIO DE ESTACAS EN ESPECIES 
FRUTALES NATIVAS DE PÁRAMO Thibaudia floribunda Y Cavendishia 

bracteata
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Para las especies Cavendishia bracteata y Thibaudia floribunda, frutales nativos de páramos 
de los Andes, actualmente se desconoce una metodología de propagación que permita su 
domesticación y uso potencial agronómico. El objetivo principal del estudio fue caracterizar 
enraizamiento de estacas apicales y basales del tallo utilizando auxina ácido naftalenacé-
tico (ANA), en diferentes concentraciones (0, 200, 500 o 1000 ppm) bajo invernadero en un 
sustrato a base de cascarilla quemada de arroz y turba. La investigación se realizó en la Fa-
cultad de Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. En ambas 
especies, estacas apicales con la aplicación de auxinas, presentaron mayor número de nudos 
comparadas con las basales, esta variable presentó efecto en el porcentaje de enraizamiento 
y brotación. La aplicación de ANA a concentraciones de 200 y 500 ppm fue adecuada para la 
propagación C. bracteata debido a que presentó porcentajes de enraizamiento del 75% para 
estacas apicales y producción de nuevos brotes. La aplicación de 1000 ppm de ANA disminu-
yó el porcentaje de brotación independientemente de la posición de la estaca en la planta 
madre. C. bracteata tuvo un mayor porcentaje de supervivencia y enraizamiento que T. flori-
bunda. De las especies utilizadas, C. bracteata es la más apta para el establecimiento de un 
cultivo a partir de propagación vegetativa mediante estacas. Con la finalidad de comprender 
el proceso y lugar de formación de las raíces adventicias, se realizó un análisis histológico de 
estacas, esta prueba indica que las raíces tienen origen exógeno. Los resultados del estudio 
ofrecen una base para la elaboración de un protocolo de propagación vegetativa de éstas 
especies.

Palabras clave:
Ericaceae, Ácido naftalenacético, Enraizamiento, Propagación vegetativa.
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LA PRUEBA DE TETRAZOLIO COMO MÉTODO PARA DETERMINACIÓN DE 
VIABILIDAD DE SEMILLAS DE PÁRAMO Y BOSQUE ALTOANDINO
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La conservación de semillas ex situ nace como iniciativa frente a los cambios constantes en 
los ecosistemas que amenazan la supervivencia de especies. Los Andes tropicales es uno de 
los sistemas topográficos y climáticos más complejos del mundo en cuyo gradiente elevacio-
nal se ubica el bosque altoandino y páramo, ecosistemas amenazados en el marco del cambio 
climático y los cambios en el uso de la tierra. Por esta razón, en el Jardín Botánico de Bogotá 
se encuentra en proceso la implementación de un banco de semillas ex situ de especies na-
tivas de estos ecosistemas. Esto necesita de la implementación de protocolos que permitan 
evaluar la calidad de las semillas, dentro de las cuales la prueba de viabilidad es una de 
las más importantes, frecuentemente evaluada por la prueba de tetrazolio (TZ). Variables 
como la concentración de la solución, el tiempo y la temperatura, pueden tener un efecto 
importante en la tinción e impedir su correcta evaluación. Con el fin de calibrar el método 
para especies priorizadas, se evaluó la prueba de TZ en 12 especies, con concentraciones 
de 0,1 y 1,0%, tiempos de 3 y 24 horas y temperaturas de 30 y 40°C. A la fecha, no se han 
registrado buenos resultados de tinción en ninguna de las condiciones en Amaranthus sp., 
Hypericum prostratum Cuatrec. y dos especies de Puya spp. por lo cual se están implemen-
tando pre-tratamientos o modificaciones del tiempo. Los mejores resultados se han obtenido 
para las condiciones de 1,0%, 24 horas y 40°C, con los cuales se ha calibrado el método en 
Orthrosanthus chimborasensis (Kunth) Baker, Espeletia argentea Humb. & Bonpl., Espeletia 
barclayana Cuatrec., Espeletia cayetana (Cuatrec.) Cuatrec., Espeletia killipii Cuatrec., Es-
peletia grandiflora Humb. & Bonpl. y Espeletiopsis corymbosa. (Humb. & Bonpl.) Cuatrec. No 
obstante, los resultados se deben comparar con las pruebas de germinación, que se encuen-
tran actualmente en proceso.

Palabras clave:
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EFECTO DE FÓSFORO Y NITRÓGENO EN EL CRECIMIENTO DE AJÍ 
TABASCO Capsicum frutescens L. EN INVERNADERO

ORTEGA-CEPEDA, MARÍA CAMILA
Universidad del Valle.

maria.ortega@correounivalle.edu.co

PEÑA-SALAMANCA, ENRIQUE JAVIER
Universidad del Valle.

enrique.pena@correounivalle.edu.co

Capsicum frutescens (ají tabasco), es un arbusto perteneciente a la familia de las Solanáceas, 
de gran importancia económica mundial, al tener países consumidores como: Estados Unidos, 
Alemania, Canadá, entre otros. En Colombia la mayor producción de ají, se encuentra en el 
Valle del Cauca, por ello es un cultivo promisorio y es de gran importancia conocer sus re-
querimientos nutricionales; para la utilización de buenas prácticas agrícolas. En este estudio 
se determinó el efecto de nitrógeno y fósforo en el crecimiento de Capsicum frutescens, a 
través de diferentes tratamientos para cada elemento. Para el nitrógeno se establecieron los 
tratamientos, control a 168 ppm (100%), nitrógeno alto a 252 ppm (150%) y nitrógeno bajo 
84 ppm (N50%) y para el fósforo, se utilizaron concentraciones de 31 ppm, 46,5 ppm y 1,5 
ppm, dando como tratamientos control (100%), nivel alto (150%) y nivel bajo (50%) respecti-
vamente. Se evaluaron medidas morfométricas (longitud total, biomasa, número de hojas y 
área foliar) e índices de rendimiento (TAN, IAF Y TCR). En el crecimiento de C. frustencens 
se obtuvo que a concentraciones de fosforo a 150%, se obtuvieron mayores concentración de 
biomasa con TAN de 0,0093 g/cm2, IAF de 0,15 y TCR de 0,036 g/(g/día), siendo este trata-
miento el de mejor respuesta frente a las variables evaluadas en este estudio.

Palabras clave:
Curvas de crecimiento, Nutrición, Índices de crecimiento, Capsicum frutescens.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

476

Fisiología y Ecofisiología Vegetal

EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 
PÁRAMO
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Los modelos climáticos predicen que las temperaturas globales aumentarán entre 2—5ºC. 
Uno de los procesos claves que pueden afectarse por el cambio climático es la germinación. 
En este trabajo se busca evaluar como la temperatura afecta la germinación de semillas de 
cuatro especies comunes de páramos con diferentes rangos de distribución geográfica y alti-
tudinal para empezar a entender si las especies de rango de distribución restringida, serán 
más vulnerables que las especies de amplia distribución geográfica. Colectamos 225 semillas 
de las siguientes 4 especies: Galium hypocarpium y Nertera granadensis que poseen amplio 
rango altitudinal y Puya santosii y Valeriana pilosa que tienen un rango altitudinal restringi-
do, consiguiendo un total de 900 semillas. Establecimos los siguientes tratamientos: una tem-
peratura similar a la actual (20ºC de día/10ºC de noche), una temperatura 5ºC más caliente 
que es lo que predicen los modelos climáticos (25ºC día/15ºC noche) y una temperatura 10ºC 
más caliente a la actual (30ºC día/15ºC noche). Asignamos a cada tratamiento 5 platos Petri, 
cada uno con un total de 15 semillas para un total de 75 semillas por especie por tratamien-
to. Seguimos la germinación por 40 días para determinar la velocidad de germinación y la 
germinación total final. Encontramos que todas las especies estudiadas mostraron valores 
iguales o mayores de germinación cuando estuvieron a 5ºC por encima de la temperatura 
actual, pero que la velocidad de germinación disminuía cuando estaban a 10ºC por encima de 
la temperatura actual. No encontramos ningúna relación entre el rango de distribución de la 
especie y su plasticidad en germinación, indicando que el rango de distribución de la especie 
probablemente no sea útil para predecir que especies de páramo se verán más afectadas en 
un escenario de cambio climático. Si bien nuestro estudio abarca 4 especies nuestros resul-
tados sugieren que bajo un escenario de calentamiento de 5ºC no las afecta.

Palabras clave: 
Germinación, Distribución altitudinal, Temperatura, Cambio climático.
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RESPUESTA DE LA FLUORESCENCIA DE LA CLOROFILA Y EL POTENCIAL 
HÍDRICO FOLIAR DE Gmelina arborea EN DOS ÉPOCAS CLIMÁTICAS
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Gmelina arborea es un árbol maderable ampliamente sembrado en los trópicos a nivel co-
mercial en plantaciones mono específicas. Debido a su fácil adaptación es sembrada en la 
Costa Atlántica colombiana, donde se presentan dos épocas climáticas contrastantes, una 
época seca y una lluviosa. Con el fin de determinar la respuesta de diferentes clones a estas 
dos épocas climáticas se evaluó la eficiencia máxima potencial del fotosistema II (Fv/Fm) 
como uno de los parámetros relacionados con la fluorescencia de la clorofila y los potencia-
les hídricos foliares (Yhf MPa) relacionado con el status hídrico de la planta, en tres edades. 
Los valores de Fv/Fm en época de lluvia fueron similares para las tres edades encontrándose 
valores cercanos a 0,8. La ausencia de lluvias generó una disminución en los valores de Fv/
Fm en plantas juveniles y adultas, presentándose los más bajos en estas últimas, alcanzan-
do en algunos clones valores por debajo de 0,7. Una respuesta diferente presentaron los 
potenciales hídricos foliares, mostrando valores heterogéneos durante la época de lluvia en 
las tres edades tanto en la medición de prealba como en la de medio día. Los valores de Yhf 
obtenidos en la época seca fueron significativamente más bajos en comparación con la época 
lluviosa y fue la edad adulta la que presentó los potenciales más negativos, en algunos casos 
alcanzando los -2,0 MPa en la medición de prealba. Estas variables muestran diferencias en 
la respuesta fisiológica de la especie en las tres edades evaluadas, así como cambios debido 
a la disponibilidad hídrica generada por las lluvias. La identificación de clones que minimice 
el efecto del déficit hídrico en las respuestas de estas variables podría ser de utilidad para 
la inclusión de estos en programas de reforestación de zonas con una marcada época seca. 

Palabras clave:
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EFECTO DE LA DOSIFICACIÓN DE UN FERTILIZANTE ORGÁNICO SOBRE 
PARÁMETROS FOTOSINTÉTICOS DE MAÍZ
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Se evaluó y comparó la Actividad Fotosintética (AF) y la morfoanatomía foliar de plantas de 
maíz (Zea mays L.) cultivadas con diferentes dosis de un fertilizante orgánico comercial de 
producción regional, con el fin de recomendar la forma más efectiva de aplicación. El sumi-
nistro de este agroinsumo alternativo, que reduce los costos de producción y los efectos am-
bientales negativos causados por los fertilizantes sintéticos, se ejecutó diferenciando cuatro 
tratamientos en los que las concentraciones de este líquido nutritivo disuelto en agua fueron 
9, 13, 16 y 20%. Para garantizar el control en la disposición de nutrientes, el cultivo se hizo en 
un sustrato hidropónico esterilizado, bajo condiciones de invernadero, con aspersión foliar 
diaria de 1 mL del compuesto. A través de microfotografías se midió y se comparó la den-
sidad estomática de las poblaciones estudiadas, mientras que el monitoreo de la Razón de 
Evolución de Oxígeno (REO), del coeficiente de difusión de oxígeno, de la pigmentación y de 
la Difusividad Térmica (DT) de las hojas de maíz se hizo con la técnica Fotoacústica (FA), que 
en un arreglo de medición que considera la saturación de la fotosíntesis, permite analizar 
este tipo de fenómenos fotoquímicos. Se halló un comportamiento oscilatorio de la AF y de la 
DT en función del tiempo con diferentes características en los cuatro procesos; esto prueba 
que éstas son afectadas por la cantidad suministrada de fertilizante. La mayor frecuencia y 
amplitud de la REO (41%) y de la DT (0,022 cm2/s) fue alcanzada por las plantas expuestas a 
la concentración de 16%, en correspondencia con el espesor de la hoja, que en este caso fue 
hasta 33% más alto que el de las otras. En las mediciones de pigmentación por absorción FA se 
observó un aumento en el contenido de clorofila b a mayor cantidad del producto aplicado. 
Con base en estos resultados, se puede afirmar que la metodología propuesta tiene un alto 
potencial para ser usada en la dosificación de abonos.

Palabras clave:
Fotosíntesis, Técnica fotoacústica, Razón de evolución de oxígeno, Maíz.
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DISTRIBUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE ESPECIES C3 Y C4 DE LA FAMILIA 
AMARANTHACEAE EN LOS GRADIENTES ALTITUDINALES DE COLOMBIA
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La familia Amaranthaceae cuenta actualmente con aproximadamente 180 géneros y alrede-
dor de 2500 especies para todo el planeta. Debido a que su distribución es cosmopolita, la 
familia Amaranthaceae está compuesta por un complejo de especies que ha desarrollado dos 
vías fotosintéticas (C3 y C4), como mecanismo de respuesta para la supervivencia y la colo-
nización de nuevos ambientes. Dada esta adaptación, se evaluó para Colombia si existe una 
relación entre la composición de especies en un gradiente altitudinal y la vía fotosintética 
que la especie presenta. Mediante la revisión del material del Herbario Nacional Colombiano 
(COL) debidamente determinado por un especialista se registró la distribución tanto altitudi-
nal como latitudinal de las especies colectadas en el país. Se encontró que los géneros más 
representativos en el país son Althernantera con 21 especies registradas y Amaranthus con 
13 especies, las especies con la mayor distribución en el territorio y con mayor número de 
registros resultaron ser Iresine diffusa, Chamissoa altissima y Achyranthes aspera presentes 
desde los 0 hasta los 3400 metros de altitud. La distribución de las vías fotosintéticas según 
el gradiente altitudinal no presenta un patrón certero ya que en todo el gradiente altitudinal 
se observan especies C3 como C4, sin embargo es posible observar que las especies C4 están 
mayormente distribuidas a lo largo de todo el gradiente altitudinal siendo capaces de coloni-
zar grandes altitudes, y a pesar de la presencia de especies C3 en una gran franja altitudinal, 
dichas especies pueden estar limitadas a altitudes bajas exceptuando algunas especies como 
las del género Blutaparon o Chenopodium ambrosioides. Por otro lado, se observa una ten-
dencia de las especies C3 a habitar ambientes secos o áridos mientras que la presencia de 
C4 se da más en ambientes húmedos, sin embargo es posible encontrar ambas vías tanto en 
ambientes secos como en ambientes áridos. 

Palabras clave:
Vías fotosintéticas, Amaranthaceae, Fotosíntesis C3 y C4, Patrón de distribución.
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DIVERSIDAD Y FITOGEOGRAFÍA DE LA FLORA VASCULAR PARAMUNA DE 
LA RUSIA-BOYACÁ: OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DEL PAÍS
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El páramo de La Rusia está ubicado sobre la cordillera Oriental (flanco occidental-húmedo), 
es parte del sistema de áreas de especiación de frailejones y el distrito páramos de Boyacá. 
Se consolidaron datos de diversidad florística y analizaron patrones de distribución genérica 
a través de la revisión de las colecciones en línea del Herbario Nacional Colombiano (Ins-
tituto de Ciencias Naturales-COL, Missouri Botanical Garden-MO, The New York Botanical 
Garden-NY, y de referencia de los Herbarios FMB, HECASA y UPTC). Las distribuciones, con 
información de W3-Tropicos, Mabberley (1997), van der Hammen & Cleef (1983,1986) y Cleef 
(1979); los elementos fitogeográficos definidos por éste último y algunos propuestos en este 
trabajo (Noramericano-Neotropical, Américano, Américo-Austral y Neotropical-Antártico). 
Se registraron 227 especies, 131 géneros y 44 familias de plantas vasculares ubicadas entre 
3000—4000 m de altitud. Las familias más diversas: Asteraceae (33 géneros/68 especies), Me-
lastomataceae (8/15) y Ericaceae (9/14); a nivel genérico, Espeletia (13 spp.), Ageratina (7), 
Gaultheria e Hyperium (6). Fitogeográficamente, se registraron 45 géneros de distribución 
Neotropical, 25 Cosmopolita, 24 Americano, 17 Américo-Asiático, ocho Noramericano-Neo-
tropical, seis de Páramo, tres Neotropical-Antárico, dos Pantropical y uno Américo-Austral. 
Paramiflos, es un género monotípico paramuno [P. glandulosus (Cuatrec.) Cuatrec.], endémi-
co y categorizado como vulnerable, debido a que las localidades con poblaciones efectivas 
son <10 (Libro Rojo v2), una de ellas, en La Rusia, sobre la margen de la vía Duitama-San 
Gil. Por lo anterior, es fundamental conocer el estado actual de Paramiflos glandulosus (VU, 
Res.192/2014), de tal manera que los resultados soporten las decisiones técnicas en un tra-
bajo interinstitucional que evite las controversias entre el cumplimiento de los objetivos de 
conservación y los motores de desarrollo del país.

Palabras clave: 
Páramo, Diversidad florística, Fitogeografía, Paramiflos glandulosus.
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ESPECIES NATIVAS Y ENDÉMICAS DE CACTACEAE Y BROMELIACEAE EN 
EL DESIERTO DEL MONTE, ARGENTINA

ELÍAS, GABRIELA DEL VALLE
Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Chilecito. Ruta 

Los Peregrinos s/n, Chilecito, La Rioja, Argentina.
gelias@darwin.edu.ar
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Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Chilecito. Ruta 

Los Peregrinos s/n, Chilecito, La Rioja, Argentina.
xfranco_cx@hotmail.com

KLEINE-HERING, INTI
Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas, Universidad Nacional de Chilecito. Ruta 

Los Peregrinos s/n, Chilecito, La Rioja, Argentina.
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OSPINA, JUAN C. 
Instituto de Botánica Darwinion (ANCEFN-CONICET). Labardén 20. Casilla de Correo 2, San 

Isidro, Buenos Aires, Argentina.
juancamiloosgo@yahoo.com.ar

La Provincia Fitogeográfica del Monte presenta numerosos taxones endémicos de Cactaceae 
y Bromeliaceae. Actualmente, existen pocos datos de distribución de ambas familias en esta 
región. Por lo cual, en este trabajo se pretende (1) recolectar datos de distribución geográfi-
ca de las especies de Cactaceae y Bromeliaceae en el norte de la Provincia Fitogeográfica del 
Monte y (2) determinar los patrones de distribución de las especies endémicas y nativas de 
ambas familias en esta región. Se realizaron cinco viajes de colección a la Prov. de La Rioja 
(Argentina). Se colectaron ejemplares al azar a lo largo del área de estudio y se registraron 
las coordenadas geográficas. En el norte de la Provincia Fitogeográfica del Monte, la familia 
Cactaceae se encuentra representada por dos subfamilias, siete géneros y 11 especies (nueve 
endémicas y dos nativas). El género Tephracactus está representado por tres especies, mien-
tras que Bloosfeldia, Lovibia y Parodia por sólo una especie. Tephrocactus articulatus (Pfei-
ff.) Backeb. y Opuntua sulphurea Gillies ex Salm-Dyck presentaron amplia distribución (80% 
del área de estudio), mientras que Blossfeldia liliputana Werderm., Lobivia Formosa (Pleiff.) 
formosa Dodds, Parodia chrysacanthion (K. Schum.) Backeb. y Tephrocactus alexanderi Bac-
keb. mostraron una distribución restringida (10% del área). Se registró P. chrysacanthion (K. 
Schum.) Backeb. por primera vez para la provincia de La Rioja. Para la familia Bromeliaceae 
se registraron dos subfamilias, dos géneros y siete especies (cinco endémicas y dos nativas). 
El género Tillandsia está representado por seis especies, mientras que Deuterocohnia por sólo 
una especie. Las especies de la familia Bromeliaceae se hallaron ampliamente distribuidas, 
excepto T. tenebra L. Hrom. & W. Till hallada solamente en el cerro El Paimán (Chilecito).

Palabras clave: 
Fitogeografía, Andes del sur, Endemismo, Biogeografía.
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TIPOS DE VEGETACIÓN EN LOCALIDADES SECAS Y MUY SECAS DEL 
MEDIO Y ALTO CESAR (COLOMBIA)

DELGADO-HERNÁNDEZ, CÉSAR ANDRÉS
Universidad Nacional de Colombia.

cadelgadoh@unal.edu.co

RANGEL-CH., JESÚS ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jorangelc@unal.edu.co

Se caracteriza la vegetación de localidades secas y muy secas de los municipios de Chiri-
guaná, El Paso y Valledupar, departamento del César. Se identificaron y describieron ocho 
asociaciones vegetales comprendidas en cuatro alianzas, dos órdenes y dos clases fitosocioló-
gicas. En los municipios de El Paso y Chiriguaná se caracterizaron palmares mixtos de Attalea 
butyracea y Guazuma ulmifolia dentro de la clase Spondio mombinis-Attaleetea butyraceae 
y el orden Capparidastro frondosi-Ataleetalia butyraceae, dentro del cual se describieron dos 
alianzas y cuatro asociaciones. En el municipio de Valledupar se caracterizaron bosques secos 
de follaje caedizo y arbustales espinosos altos dominados por Cereus hexagonus dentro de 
la clase Cereo hexagonoris-Pereskietea guamacho y el orden Cereo hexagonoris-Pereskietalia 
guamacho, dentro del cual se describieron dos alianzas y cuatro asociaciones. Se relacionan 
florística y estructuralmente los bosques de la clase Spondio-Attaleetea con los bosques de 
tierra firme de otras áreas circundantes al complejo cenagoso de Zapatosa y a otras forma-
ciones de bosque seco en Suramérica y el caribe basados en elementos florísticos de amplia 
distribución. La vegetación de la clase Cereo-Pereskietea muestra afinidad con la vegetación 
seca de la región de vida tropical de la serranía de Macuira en La Guajira y algunos cerros 
aislados en Santa Marta, al igual que con los enclaves secos de los andes (cañón del Chicamo-
cha). Se considera que las mayores amenazas para la vegetación en el centro del Cesar son la 
expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva, mientras que para la vegetación 
al norte del departamento son la expansión demográfica desmesurada y la explotación de 
maderas finas presentes en el bosque nativo.

Palabras clave:
Bosque seco tropical, Caribe colombiano, Attalea butyracea, Pereskia guamacho.
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ESTUDIO FLORÍSTICO SOBRE UN FRAGMENTO DE BOSQUE EN 
SINCELEJO (SUCRE-COLOMBIA)

ÁLVAREZ-PÉREZ, PEDRO JOSÉ 
Universidad de Sucre.

pedrojalvarezp@gmail.com

MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID 
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados y vulnerables de Colombia donde 
solo existe el 3% de la cobertura original; de los cuales el Caribe posee el 55% y en Sucre re-
presenta el 3,7%, del cual 2,5% está representado en polígonos de vegetación, de los cuales 
se desconoce su diversidad actual. En el presente estudio se lleva a cabo un análisis florístico 
en un fragmento de bosque seco localizado en el campus de la Universidad de Sucre (Since-
lejo – Sucre) con el fin de identificar la presencia de especies características de ecosistemas 
secos tropicales. La recolecta de ejemplares se realizó durante un periodo de cuatro meses 
(febrero–mayo de 2014) haciendo caminatas con intervalos de tiempo de una semana, esto 
con el fin de encontrar el mayor número de especies en estado fértil; la identificación taxo-
nómica se realizó mediante el uso de literatura especializada, bases de datos y comparacio-
nes con herbarios virtuales; igualmente se llevó a cabo una caracterización de los hábitos de 
crecimiento con base en los datos reportados en la recolecta y literatura para cada especie 
identificada, con esta información se determinó el grado de perturbación en la zona estu-
diada. Dentro de los principales resultados se pudo establecer que las familias mejor repre-
sentadas fueron Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Asteraceae y Acanthaceae las cuales 
han mostrado una alta representatividad en diversos estudios llevados a cabo en ecosistemas 
secos tropicales; asimismo en cuanto a los hábitos de crecimiento a nivel de especies los 
arbustos y hierbas dominan el sitio. Aunque el grado de intervención es reflejado por el gran 
número de hierbas y arbustos, queda claro que dentro de los parches de vegetación con un 
alto grado de perturbación presente en el municipio de Sincelejo aún se pueden hallar espe-
cies vegetales que son características del bosque seco tropical.

Palabras clave:
Bosque seco, Vegetación, Hábitos de crecimiento, Diversidad.
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ACANTHACEAE DEL BOSQUE SECO TROPICAL (Bs-T) EN SUCRE–
COLOMBIA

ÁLVAREZ-PÉREZ, PEDRO JOSÉ
Universidad de Sucre.

pedrojalvarezp@gmail.com

MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID 
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

En Colombia se han registrado alrededor de 360 especies de la familia Acanthaceae, dentro 
de las cuales 71 son reportadas para el Caribe, no obstante para el departamento de Sucre 
se registran solo 5 y únicamente para algunas localidades de los Montes de María, que deja 
sin conocer la flora de este grupo en las 4 subregiones restantes de este departamento. En 
este estudio se realiza un catálogo comentado de la familia Acanthaceae en tres subregiones 
de Sucre, que incluye aspectos relacionados con la taxonomía, variaciones morfológicas y 
composición de la familia; se presenta una sinopsis que incluye claves para las especies y 
nomenclatura actualizada. Un total de 14 salidas de campo fueron realizadas durante enero 
de 2013 hasta enero de 2015, sobre 10 localidades de las subregiones Montes de María, San 
Jorge y Morrosquillo. Se recolectó todas las especies pertenecientes a este taxón, consecuti-
vamente fueron determinadas por medio del uso de literatura, comparaciones con herbarios 
online, y búsquedas en bases de datos para establecer su nomenclatura actual; finalmente 
con los datos morfológicos y florales se realizó una clave dicotómica para géneros y especies. 
Se registra un total de 14 taxones distribuidas en 8 géneros que incluyen a Justicia (J. secun-
da, J. chaetocephala, J. comata, J. sexangularis, J. bracteosa, Justicia sp.); Aphelandra (A. 
albert–smithii, A. aff. pulcherrima); Asystacia (A. gangentica); Barleria, (B. oenotheroides); 
Blechum, (B. pyramidatum); Ruellia (R. tuberosa, R. cf obtusa) y Elytraria, (E. imbricata) 
Bravaisia (B. integerrima). Estos resultados, nos permiten sugerir que los géneros mas re-
presentativos en cuanto al número de especies son Justicia y Ruellia, asimismo se establecio 
que la familia Acanthaceae esta mejor representada en este territorio según lo reportado en 
la bibliografía.

Palabras clave:
Taxonomía, Acanthaceae, Bosque eco Tropical, Composición.
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GERMINACIÓN DEL ABARCO AMAZÓNICO (Cariniana micrantha Ducke, 
LECYTHIDACEAE) BAJO TRES TRATAMIENTOS PREGERMINATIVOS

ANGULO-GONZÁLEZ, MARIO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
mario.a.93@hotmail.com 

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
botanico_ua@yahoo.com 

PERDOMO-BÁEZ, OSCAR
Docente Secretaría departamental de educación de Boyacá.

oscarperdomo79@hotmail.com

TERRA-NASCIMENTO, ANDRE ROSALVO
Universidade Federal de Uberlandia. Brasil.

arnterra@gmail.com

Cariniana micrantha Ducke se distribuye en Colombia en áreas donde su mayor amenaza es la 
destrucción de su hábitat. Por esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la germinación del 
Abarco. El experimento se realizó en el Jardín Botánico Uniamazonia (Florencia) de diciem-
bre de 2012 a abril de 2013. Las semillas se almacenaron en papel y transportaron desde Leti-
cia (Amazonas) a Florencia. Se seleccionaron 20 semillas para la caracterización biométrica y 
30 semillas para el test de imbibición. La viabilidad se realizó depositando semillas en agua y 
se excluyeron aquellas que flotaron. Se sembraron 200 semillas, en cuatro submuestras de 50 
semillas, bajo 3 tratamientos pre-germinativos y un testigo (T1: testigo, T2: choque térmico, 
T3: imbibición 24 horas y T4: imbibición 48 horas), sobre sustrato de bocashi/arena en rela-
ción 10:2, y poli sombra de 75% de intercepción de luz. El conteo de semillas germinadas fue 
diariamente, hasta obtener un número constante, y se calculó: Porcentaje de germinación 
(%G), Periodo de energía (PE), Velocidad de germinación (VG), y el Índice de velocidad de 
germinación (IVG). La caracterización biométrica arrojo un promedio de 1,7 cm de longitud, 
0,8 cm de ancho y 0,4 cm de diámetro, con peso de 0,17 gr. La curva de imbibición alcanzo el 
pico más alto a la hora cinco y se estabilizo. El mayor %G fue el T3 con 48%, seguido de T4 con 
36%, y los tratamientos T1 y T2 obtuvieron valores de 28% y 26% respectivamente. Para el PE el 
mayor valor fue T2 con 104 días, T3 con 103 días, T4 con 99 días y T1 con 86 días. En la VG, se 
presentó el mayor valor en T4 con 2,51 semillas/día, T2 con 2,069 semillas/día y por ultimo T1 
con 0,907 semillas/día. En el IVG se presentó el T1 con 0,375, seguido de T3 con 0,347, T4 con 
0,24 y T2 con 0,188. Aunque la imbibición genera mayor porcentaje de germinación respecto 
a los otros tratamientos, esta es baja, por lo cual es necesario mejorar el proceso de cosecha 
de semillas, para garantizar mayor sobrevivencia. 

Palabras claves: 
Abarco, Germinación, Amazonia, Caquetá.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

486

Florística

FLORA REPRESENTATIVA DE LOS PREDIOS PRIVADOS CON INICIATIVAS 
DE CONSERVACIÓN EN ZAPATOCA, SANTANDER

AYALA-JOYA, LAURA MELISA
Fundación Natura.

mayala@natura.org.co

DÍAZ-RUEDA, DANIEL MAURICIO
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

damdiazru@unal.edu.co

Sobre el costado occidental de la cordillera Oriental colombiana, en el departamento de 
Santander, se encuentra el municipio de Zapatoca, que hace parte de la zona amortiguadora 
del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. La región posee ecosistemas contras-
tantes desde enclaves secos en el cañón del río Sogamoso (350−400 metros de altitud) hasta 
bosques altoandinos y subpáramos (2600−2800 metros de altitud). Allí existen once predios 
ubicados entre los 827 y 2900 metros de altitud, que comprenden un área de 619,4 ha, de 
las cuales 414,4 están destinadas a la conservación y en donde sus propietarios promueven la 
producción agropecuaria sostenible y la recuperación de los ecosistemas que estos albergan. 
Como parte del apoyo de la Fundación Natura a esta iniciativa, se generó un diagnóstico 
del estado de conservación de los bosques, para lo cual se requirió información florística, 
que fue obtenida a través de la realización de recorridos por cada uno de los heterogéneos 
parches de vegetación y en donde se recolectó la mayor cantidad de especies, a la vez que 
se tomaron los datos estructurales de los mismos. Se han registrado hasta el momento 87 es-
pecies, agrupadas en 43 familias botánicas, en donde las más importantes por su dominancia 
y abundancia son: Clusiaceae, Primulaceae, Escalloniaceae, Adoxaceae, Myrtaceae e Hype-
ricaceae. Las coberturas más diversas son los relictos de bosque andino dominados por roble 
(Quercus humboldtii), cedrillo (Alfaroa williamsii) y cedro tagua (Billia rosea). En las zonas 
abiertas es frecuente el arrayán (Calycolpus moritzianus), el cucharo (Myrsine cf. guianen-
sis) y el mangil (Escallonia pendula). Esta información generada se usará para producir una 
guía fotográfica de plantas de las áreas protegidas del municipio, como un instrumento que 
promueva el reconocimiento y apropiación del patrimonio natural por parte de la comunidad 
Zapatoca, contribuyendo a su conservación y al fortalecimiento de los procesos eco turísticos 
y de educación ambiental en la región.

Palabras clave:
Diversidad florística, Educación ambiental, Conservación, Serranía de los Yariguíes.
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CATÁLOGO DE HELECHOS DEL BOSQUE SECO TROPICAL, MONTES DE 
MARÍA (SUCRE–COLOMBIA)

CALDERÓN-SALAZAR, PAULA ANDREA
Universidad de Sucre.
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Universidad de Sucre.
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MURILLO-ALDANA, JOSÉ 
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jcmurilloa@unal.edu.co

El Bosque seco Tropical (Bs-T), es uno de los ecosistemas más fragmentados y amenazados del 
Neotrópico, debido a las acciones humanas que se ven reflejadas de manera directa sobre los 
recursos naturales. Colombia, es uno de los países que presenta esta problemática, lo cual, 
impulsa a realizar estudios que generen medidas para la conservación y la protección de las 
áreas naturales de nuestro país. Además, estos bosques presentan un desconocimiento sobre 
su diversidad vegetal, incidiendo principalmente sobre las plantas sin flores (Musgos, Licófi-
tos y Helechos) por lo que se hace necesario abordar estudios que permitan disminuir esta 
problemática. En esta investigación se llevará a cabo un análisis de la estructura y la com-
posición florística de los Helechos en los Montes de María, donde no hay estudios referentes 
a este grupo y por tanto no hay especies registradas para esta localidad. Para la colección 
de los ejemplares y los datos de campo, se realizarán expediciones exhaustivas, recorriendo 
los senderos y quebradas que recorren la zona de estudio. La identificación taxonómica se 
realizará con las claves dicotómicas disponibles en la literatura y mediante comparación 
con los ejemplares depositados en COL y bases de datos puestas en internet. El objetivo de 
esta investigación es elaborar el catálogo de los Helechos de los Montes de María, como una 
contribución para aumentar el conocimiento de la flora vascular de la región. Hasta la fecha 
se han identificado ejemplares pertenecientes a las familias Lygodiaceae, Polypodiaceae y 
Pteridaceae.

Palabras clave:
Helechos, Licófitos, Bs-T, Montes de María.
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ASPECTOS FLORÍSTICOS DE UN BOSQUE ANDINO DEL MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR-SANTANDER
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

bionace.0101@hotmail.com

GIL-LEGUIZAMÓN, PABLO ANDRÉS
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

pagleguizamon@gmail.com

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

mmoralespuentes183@gmail.com

Los bosques andinos son reconocidos como centros de especiación en el mundo, se carac-
terizan por ser ecosistemas con gran diversidad de especies por unidad de área. Esta inves-
tigación busca identificar las características fisionómicas y elementos florísticos de impor-
tancia para la conservación y manejo de recursos ecosistémicos del bosque andino de Santa 
Rosa (Bolívar-Santander ubicado entre 1467—1738 metros de altitud, con precipitación entre 
1000—4000 mm y temperatura entre 18°—24°C. Se realizaron 10 levantamientos de vegeta-
ción de 500 m2 como mínima unidad de muestreo en 100 ha, a individuos con DAP≥2,5 cm. 
Las colecciones se depositaron en el herbario UPTC. Se recolectaron 905 ejemplares agru-
pados en 94 familias y 129 géneros. Las familias con mayor riqueza florística en géneros son 
Rubiaceae (15), Euphorbiaceae (6), Arecaceae (5), Clusiaceae (5), Araliaceae, Gesneriaceae, 
Orchidaceae (Epífitas y terrestres), y Solanaceae (4); los géneros más abundantes son Mico-
nia (21), Peperomia (13), Anthurium (12), Pilea (11), y Piper (9); especies de importancia 
ecológica y de conservación son Blakea granatensis, Trilonena aff. hirsuta, Cedrela odorata, 
Cecropia, Columnea; el estrato arbóreo está dominado por individuos de los géneros Ficus, 
Hieronyma, Miconia, Oreopanax y Schefflera con alturas entre 6 y 19 m, el arbustivo con los 
géneros Tovomita, Inga, Miconia, Justicia, Piper y Siparuna. Este bosque se ubica sobre una 
estructura rocosa con pendientes entre 20−90° de inclinación que impiden la formación de 
caminos de herradura en su interior; sin embargo existe una marcada demanda en la zona por 
madera como cedro, guayacan, nogal, balso, otobo y chirivito, cuyo extractivismo no garan-
tiza un uso sostenible en la región. Lo anterior, hace necesario generar un análisis del patrón 
de distribución espacial de las especies identificadas y generar las políticas de protección 
para el área, así mismo determinar las especies con importancia biológica y en el estudio de 
la ecología poblacional y la biología reproductiva.

Palabras clave:
Bosque Andino, Conservación, Diversidad, Florística.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE YACOPÍ (CUNDINAMARCA, COLOMBIA)

CASTAÑO-ALZATE, DIANA CAROLINA
Universidad Nacional de Colombia.

dccastanoa@unal.edu.co

El municipio de Yacopí pertenece a la provincia de Rionegro y está ubicado en el flanco 
occidental de la cordillera oriental. Posee una importante riqueza natural entre la que se 
destacan áreas de bosque subandino primarias y secundarias que representan una décima 
parte del municipio, junto con otras zonas naturales como los bosques de galería. Dada la 
extensión del municipio, existen varias zonas que aún no han sido intervenidas, algunas de 
ellas se han catalogado como áreas potenciales para la conservación a pesar de la falta de 
conocimiento y los impactos ambientales evidentes. Esta zona ha sido poco estudiada en 
cuanto a su diversidad, en parte, por los problemas de orden público y a la falta de un plan 
estratégico para hacer frente a las necesidades de la comunidad. En este trabajo se realizó 
un catálogo detallado de las especies de plantas reportadas para el municipio en base a co-
lecciones históricas disponibles en el Herbario Nacional Colombiano (COL), el material fue 
actualizado e identificado a nivel de especie. También se llevó a cabo una completa revisión 
de la literatura y un análisis fitogeográfico que reporta un grado de endemismo importante 
a nivel regional y en áreas continentales adyacentes, lo que demuestra su importancia como 
zona de refugio para la conservación de especies, también se reportaron afinidades florísticas 
con otras zonas de América del Sur y América Central. En total se encontraron 94 familias, 
más de 200 géneros de plantas y unas 390 especies entre angiospermas y pterifófitos, den-
tro de los que se encuentran algunos nuevos registros para la zona. Es necesario establecer 
estrategias integradas de conservación tanto de especies como de ecosistemas, además se 
recomienda continuar realizando estudios en la región que permitan ampliar el muestreo, 
conocer el estado de las poblaciones de especies de flora altamente amenazadas y establecer 
el nivel de disturbio en estos ecosistemas.

Palabras clave:
Bosque subandino, Valle del Magdalena, Fitogeografía, Conservación.
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RECUPERACIÓN DE LA FLORA DEL CAMPUS DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA

CASTELLANOS-RAMÍREZ S.J, LUIS ALFONSO
Pontificia Universidad Javeriana.

alfonso.castellanos@javeriana.edu.co

MORA-GOYES, MARIO FERNANDO
Escuela de Botánica, Pontificia Universidad Javeriana.

m.mora@javeriana.edu.co

MORENO-RINCÓN, MILENA MARÍA
Escuela de Botánica, Pontificia Universidad Javeriana.

milena.moreno@javeriana.edu.co

PUENTES-LÓPEZ, NATALIA
Escuela de Botánica, Pontificia Universidad Javeriana.

npuentes@javeriana.edu.co

Las áreas verdes del campus de la Universidad Javeriana se han convertido en elementos 
clave, tanto para el esparcimiento como para la conciencia ambiental de los miembros de la 
comunidad. Hasta los años cincuenta el paisaje en los cerros orientales era desbastador: en 
su mayoría contaba con plantaciones de especies introducidas, como: eucaliptos, acacias, 
pinos y urapanes. En 2007 la Facultad de Estudios Ambientales Rurales y la Escuela de Bo-
tánica, registraron en el campus 2302 individuos pertenecientes a 119 especies de plantas, 
de las cuales 65 resultaron introducidas y 54 nativas. A partir del año 2008, en el marco del 
proyecto “Historia Verde” y con el propósito de una recuperación de la flora del campus, 
se viene adelantando un reemplazamiento de especies foráneas por nativas, realizando una 
tala selectiva de 700 individuos, entre eucaliptos, acacias y urapanes; y la plantación de 811 
árboles de 78 especies nativas, entre las cuales están especies en riesgo como: (Ceroxylon 
quindiuense) Palma de cera, (Aniba perutilis) Comino crespo, (Colombobalanus excelsa) Ro-
ble negro, (Magnolia hernandezii) Molinillo, (Magnolia polyhypsophylla) Alma negra, entre 
otras. Hasta el momento estas actividades se han desarrollado exitosamente logrando un 90% 
de supervivencia de la vegetación plantada, generando un embellecimiento del paisaje e 
incentivando la participación de la comunidad universitaria en el proceso de recuperación de 
la flora. A mediano y largo plazo se pretende que el campus de la Universidad albergue en su 
mayoría especies nativas de bosque andino, aportando al embellecimiento de su arquitectu-
ra, estudios de arborización urbana, conservación de especies, y ofreciendo a la comunidad 
educativa la posibilidad de generar espacios pedagógicos y culturales que permitan conocer 
y profundizar el conocimiento acerca de la flora de nuestro país en un Jardín Botánico. 

Palabras clave: 
Arborización, Conservación, Especies nativas, Campus universitario.
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DIVERSIDAD Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL CAMPO ENFARMA-
YACHAY, URCUQUI–IMBABURA-ECUADOR

CERÓN-MARTÍNEZ, CARLOS EDUARDO
Herbario Alfredo Paredes-QAP, Universidad Central del Ecuador.

carlosceron57@hotmail.com

ROJAS-AGUIRRE, MARJORIE MIREYA
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, Facultad de Filosofía, 

Universidad Central del Ecuador.
cruzcaspi_hermosaflor@hotmail.com

Yachay es una de las Universidades nuevas mejor atendidas gubernamentalmente, la imple-
mentación de edificaciones como ENFARMA, requiriere del levantamiento de la línea base 
con el objetivo de proveer datos florísticos para la elaboración del Plan de Manejo Ambien-
tal. El área de estudio se localiza en el cantón Urcuquí, provincia Imbabura, coordenadas 
00º25,18’N, -78º09,10’’W, 2000 metros de altitud, formación vegetal matorral seco montano 
y espinar seco montano, zona de vida monte espinoso premontano, estepa espinosa montano 
bajo. Se establecieron tres sets de transectos (A, B, C) de 100 × 10 m, se registraron todas 
las Magnoliophytas, cada espécimen fue herborizado y depositado en el Herbario QAP. Los 
datos se analizaron mediante los Índices de Simpson y Sorensen. El endemismo se determinó 
mediante el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador. En los tres muestreos se en-
contraron 67 especies (A=49, B=31, C=17), de las cuales 10,4% son endémicas, 26 familias, 
siendo Poaceae la más común, el hábito más frecuente es herbáceo. Índice de Diversidad en 
A, B y C interpretado como diversidad bajo la media y el porcentaje de similitud 12—60%. 
Las especies más frecuentes son, en A: Gaya gaudichaudiana A. St.-Hil., Furcraea andina 
Trel., Opuntia soederstromiana Britton & Rose, B: Racinaea fraseri (Baker) M.A. Spencer & 
L.B. Sm., F. andina Trel., O. soederstromiana Britton & Rose, C: Pappophorum pappiferum 
(Lam.) Kuntze, Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov., Chloris gayana Kunth. El campo 
Yachay-ENFARMA, constituye sectores con diferente estado de conservación, número de es-
pecies y composición vegetal. Para minimizar los impactos se sugiere: el rescate de especies 
endémicas, creación de un Jardín Botánico y la reforestación del campus.

Palabras clave: 
Diversidad, Flora, Yachay, Ecuador.
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LA FLORA LEÑOSA EN 0,25 HA, ORILLA DEL RÍO OGLÁN ALTO, 
PASTAZA –ECUADOR

CERÓN-MARTÍNEZ, CARLOS EDUARDO
Herbario Alfredo Paredes-QAP y Estación Científica Juri Juri Kawsay, Universidad Central 

del Ecuador.
carlosceron57@hotmail.com

MONTALVO-AYALA, CONSUELO GENOVEVA
Herbario Quito (Q), Facultad de Ciencias Químicas y Estación CientìficaJuriJuriKawsay, Uni-

versidad Central del Ecuador.
consuelomontalvo8@hotmail.com

REYES-TELLO, CARMITA ISABEL
Herbario Alfredo Paredes-QAP, Facultad de Ciencias Químicas y Estación Científica Juri Juri 

Kawsay, Universidad Central del Ecuador.
cirt87@hotmail.com 

El estudio de la parcela permanente de 0,25 hectáreas se realizó con los objetivos de obtener 
información para caracterizar los diferentes tipos de bosque de la cuenca alta del río Oglán 
a fin de monitorear y estudiar a futuro el carbono, etc. El área de estudio se localiza en la 
provincia de Pastaza, cantón Arajuno, Bosque Protector del Oglán Alto y Estación Científica 
de la Universidad Central del Ecuador, coordenadas 01º17,57’S -77º41,20’W, 680 metros de 
altitud, formación vegetal bosque siempreverde de tierras bajas, zona de vida bosque muy 
húmedo tropical. En septiembre del 2014, se estableció un parcela permanente de 0,25 ha a 
la orilla del río Oglán Alto, en bosque maduro, se midió el diámetro a la altura del pecho de 
los individuos igual o mayor a 10 cm DAP, de los cuales al menos una colección por especie 
se herborizó y depositó en el Herbario QAP. Se calculó el Área Basal (AB) e Índice de Valor 
de Importancia (IVI) de las familias, géneros y especies. Se registraron 124 árboles corres-
pondientes a 72 especies, 56 géneros, 29 familias. El AB total es 7,4 m². Las 5 especies con 
mayor AB e IVI son: Sloanea grandiflora Sm. (AB=0,81 m², IVI=11,87), Ceiba pendrandra C.F. 
Gaertn. (AB=0,67 m², IVI=9,89), Alchornea glandulosa Poepp. (AB=0,60 m², IVI=16,21), Iriar-
tea deltoidea Ruiz & Pav. (AB=0,55 m², IVI=19,58) y Cecropia sciadophylla Mart. (AB=0,50 m², 
IVI=9,14). Los géneros con mayor IVI son Iriartea, Alchornea, Sloanea, Inga, Ceiba. Las fami-
lias con mayor IVI son: Fabaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae y Elaeocarpaceae. 
En este bosque las cifras de diversidad son altas, el AB total de esta parcela es superior en 
relación a otras similares de esta localidad, las cifras del IVI son similares a otras localidades 
de la Amazonia ecuatoriana.

Palabras clave: 
Flora, Parcela, Amazonia, Ecuador.
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PLANTAS DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE GUAYAQUIL, GUAYAS – 
ECUADOR

CERÓN-MARTÍNEZ, CARLOS EDUARDO
Herbario Alfredo Paredes-QAP, Universidad Central del Ecuador.

carlosceron57@hotmail.com

Además de valores atrayentes, esculturales, históricos, religiosos y sentimentales de los ce-
menterios como: Cuba, Londres, Nueva York, París, Praga, Rio de la Plata, Roma entre otros, 
es importante la presencia de las plantas. Razones por la cual el objetivo del presente estu-
dio fue conocer las plantas que forman parte del cementerio Patrimonial de Guayaquil funda-
do en 1823. Este cementerio se localiza en la ciudad de Guayaquil, una parte incluye el Cerro 
el Carmen, provincia del Guayas, coordenadas: 02º10,57’S, 79º59,01’W, 50 metros de altitud, 
formación vegetal bosque deciduo de tierras bajas, zona de vida bosque seco tropical. En 
noviembre del 2012 y 2013, se realizaron algunas colecciones botánicas y fotografías de to-
das las plantas del cementerio, determinadas mediante literatura especializada, taxónomos 
y herbarios, los especímenes montados se depositaron en el herbario QAP. Se registraron 95 
especies vegetales correspondientes a 42 familias, son comunes Fabaceae (11 especies), Are-
caceae (10), Euphorbiaceae (8), Apocynaceae (7), Bignoniaceae (4), Agavaceae, Amaryllida-
ceae, Cactaceae, Malvaceae y Moraceae con 3 especies. Según el hábito: son 43 árboles, 26 
arbustos, 17 hierbas, 3 hemiepífitas, 2 lianas, 2 venas, 1 epífita y 1 parásita. Según el estatus: 
57 introducidas, 36 nativas y 2 endémicas (Clitoria brachystegia Benth., Phytelephas aequa-
torialis Spruce). La flora del cementerio es variada y vistosa, tanto por el hábito como por las 
forma de hojas y color de flores, algunas son frutales: Annona squamosa L., Artocarpus altilis 
(Parkinson) Fosberg, Citrus medica L., Hylocereus polyrhyzus (F.A.C. Weber) Britton & Rose, 
Inga spectabilis (Vahl) Willd., Mangifera indica L., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Psidium 
guajava L., Spondias purpurea L., así como también la presencia de varios animales entre 
ellos aves y reptiles. La flora del cementerio es variable e incluye más especies introducidas 
y debido a sus esculturas y antigüedad ha sido declarado Patrimonial.

Palabras clave: 
Cementerio, Plantas, Guayaquil, Ecuador.
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DIVERSIDAD DE LA FAMILIA CACTACEAE EN RELICTOS DE BOSQUE SECO 
DE LOS MONTES DE MARÍA (SUCRE-COLOMBIA)

COBO-MEZA, JOSÉ DE JESÚS
Universidad de Sucre.

josekobo22@gmail.com

HERAZO-VITOLA, FRAN YAIR
Universidad de Sucre.

fran.herazo@unisucre.edu.co

La familia Cactaceae en Colombia se encuentra distribuida en ambientes de zonas secas. 
Su mayor representatividad radica en ecosistemas áridos y de bosque seco. El bosque seco 
en Colombia es un bioma con las condiciones adecuadas para esta familia, donde se han 
reportado un total de 27 géneros y 83 especies, la mayoría están presentes en los valles 
interandinos. Sin embargo, la Región Caribe a pesar de tener una gran extensión en bosque 
seco, muestran pocos registros y estudios para esta familia (Santa Marta). No obstante, en 
otros departamentos como en Sucre, donde el bosque seco se distribuye en los Montes de 
María con una extensión de 2578 km2, no presenta investigación alguna, que permita conocer 
la diversidad de esta familia. De manera que se hace necesario un estudio que determine 
la abundancia y riqueza de la cactoflora del Bs-T en los municipios de Chalán y Morroa del 
departamento de Sucre, los cuales forman parte de los Montes de María. Para esto se planea 
realizar recorridos (ad libitum) en los relictos de Bs-T; donde a cada individuo se le registra-
ran datos de georeferencia, tipo de hábitat, presencia o ausencia de espinas, color de las 
mismas, y otros caracteres que se puedan perder en el secado. Posteriormente se llevarán al 
herbario HEUS para su prensado, secado, identificación y respectivo montaje. Con relación 
a los datos obtenidos en campo se determinará la diversidad alfa con el índice de Shannon y 
Margalef y la diversidad beta con el índice de Jaccard. Todo esto se realizará con el fin de de-
terminar la diversidad de esta familia y poder indicar diferencias o similitudes entre las dos 
zonas de estudio. Los géneros; Pereskia, Acanthocereus, Epiphyllum, Hylocereus y Rhipsalis 
pueden encontrarse en ambas zonas de estudio, tal vez por su amplio rango de distribución 
en ecosistemas secos. Se recomienda implementar más estudios sobre este tema en la zona, 
con el fin de conocer la cactoflora del departamento de sucre y comprender el papel funcio-
nal de estos en el los fragmentos de bosque seco del departamento.
 
Palabras clave:
Cactaceae, Sucre, Zonas secas, Bosque seco.
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HELECHOS Y LICÓFITOS DEL PÁRAMO DE GÉNOVA (QUINDÍO): 
ADICIONES A LA FLORA PTERIDOLÓGICA DEPARTAMENTAL

CORTÉS-MOLINA, JULIO GIOVANNY
Herbario Universidad de Caldas-FAUC.

jgcortes2011@hotmail.com

TRIANA-MORENO, LUZ AMPARO
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Caldas.

luz.triana@ucaldas.edu.co

DUQUE-OROZCO, JUAN MANUEL
Programa de Maestría en Biología Vegetal, Universidad del Quindío.

juanmd21@gmail.com

En el marco del estudio florístico del complejo de páramos Chilí-Barragán en el departa-
mento del Quindío, se realizó el muestreo de helechos y licófitos en el bosque alto-andino y 
páramo del municipio de Génova, vereda San Juan, en la vertiente occidental de la cordillera 
Central, entre 2800—3300 metros de altitud. El área de estudio juega un papel importante 
en el suministro hídrico del departamento, ya que pertenece a la cuenca del río San Juan, 
afluente del río La Vieja, uno de los principales cursos fluviales del Quindío, lo cual hace 
importante conocer y conservar su flora. Se recolectaron y herborizaron 65 especímenes que 
se encuentran preservados en los herbarios HUQ y FAUC. Sus distribuciones geográficas y al-
titudinales se verificaron con bibliografía, con las colecciones físicas de los herbarios HUQ y 
FAUC, con las colecciones virtuales de los herbarios COL, FMB, MO, NY y US, y con el Catálogo 
de Plantas y Líquenes de Colombia. Se registraron 55 especies pertenecientes a 26 géneros 
y 12 familias. La familia con mayor número de géneros (5) fue Polypodiaceae, y el género 
con mayor riqueza fue Blechnum (Blechnaceae), con 5 especies. Seis especies se registran 
por primera vez para el departamento: Blechnum werffii, Blechnum falciforme, Blechnum 
auratum (Blechnaceae), Hypolepis bogotensis (Dennstaedtiaceae), Polystichum orbiculatum 
(Dryopteridaceae) y Pteris livida (Pteridaceae). Todas estas especies habían sido registradas 
previamente en otras localidades de la región andina colombiana, describiendo mapas de 
distribución que dejaban un vacío en el Quindío. Este hecho pone de manifiesto que el cono-
cimiento de la flora pteridológica quindiana aún es insuficiente, y muestra la necesidad de 
intensificar su exploración.

Palabras clave:
Helechos y licófitos, Nuevos registros, Páramo de Génova, Quindío.
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ÁRBOLES MADERABLES MAS UTILIZADOS EN MUNICIPIO DE FLORENCIA, 
CAQUETÁ, COLOMBIA

CRIOLLO-BUSTAMANTE, FRANKLIN
Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Ver-

salles-Sede Centro, Florencia, Caquetá.
fcriollo91@hotmail.com

SANÍN, DAVID
Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Ver-

salles-Sede Centro, Florencia, Caquetá.
dav.sanin@gmail.com

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Carrera 11 No. 5-69 Barrio Versa-

lles-Sede Centro, Florencia, Caquetá.
botanico_ua@yahoo.com

El departamento del Caquetá presenta la mayor tasa de deforestación a nivel nacional. Esto 
principalmente por su amplia oferta ambiental al presentar influencia andina y amazónica. 
Este proceso no es compatible con la conservación de las especies, ya que la extracción es 
insostenible y no cuenta con una regulación científicamente sustentada, ya que no existen 
caracteres que permitan determinar el taxón al cual pertenece la madera. Con el objetivo de 
aclarar la taxonomía de las especies maderables registradas en el principal puerto maderero 
del departamento, se realizó el inventario de los nombres comunes de los árboles registrados 
en las principales carpinterías y ebanisterías del municipio de Florencia. Se consultaron ex-
pertos locales sobre la oferta, el uso y la posibilidad de encontrar los árboles en el bosque. 
Esta información fue confirmada en diversas bases de datos y literatura para estandarizar 
el registro taxonómico. Se registran 17 nombres comunes utilizados en el Caquetá, que se 
vinculan con 52 nombres científicos distribuidos en 33 géneros y 22 familias. Cariniana, Ce-
drela, Ocotea y Virola son los géneros más representativos, mientras Lauraceae, Fabaceae, 
Meliaceae y Myristicaceae son las familias con mayor número de especies registradas. Estos 
nombres científicos a su vez se podrían vincular con 270 nombres comunes utilizados en otras 
regiones del país, lo cual complejiza el escenario aún más, dado que algunas especies perte-
necen a géneros diversos y que en ocasiones representan grupos parafiléticos. Esta informa-
ción será útil para definir planes de manejo y ordenamiento de estos recursos, en uno de los 
principales centros de diversidad arbórea del planeta.

Palabras clave:
Conservación, Complejos taxonómicos, Extracción maderera, Piedemonte andino-amazónico.
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GUÍA ILUSTRADA “FLORA” CAÑÓN DEL RÍO PORCE, ANTIOQUIA

DAVID-HIGUITA, HERIBERTO
Universidad de Antioquia.
heridavidhi@yahoo.com

DÍAZ-VASCO, OSWALDO
Universidad de Antioquia.

wodv13@yahoo.es

URREA, LINA MARÍA
Universidad de Antioquia.
linamariaurrea@gmail.com

CARDONA-NARANJO, FELIPE ALFONSO
Universidad de Antioquia.

cardonaf@gmail.com

SEPÚLVEDA-LENIS, MÓNICA
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

MONICA.SEPULVEDA@epm.com.co

PELÁEZ-SILVA, JORGE
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
JORGE.PELAEZ.SILVA@epm.com.co

Las guías ilustradas de flora, como material didáctico orientado a la socialización del conoci-
miento, sobre aspectos técnicos, culturales y biológicos de las plantas, son herramientas de 
divulgación científica y educativa particularmente útiles, dado que en ellas por medio de una 
fácil lectura se muestra información relevante de cada una de las especies presentadas. Igual-
mente, aportan al conocimiento sobre los recursos florísticos en las comunidades, a los intere-
sados en el estudio de la flora colombiana y se convierten en un insumo para fortalecer la valo-
ración, la admiración y el cuidado de las plantas a nivel local y nacional. La guía ilustrada Flora 
del cañón del río Porce-Antioquia, es producto de una alianza entre EPM E.S.P. y la Universidad 
de Antioquia, desarrollado a partir de los resultados de diversos estudios florísticos que realiza 
dicha empresa, desde el año 1995 en el área de influencia de las centrales de generación de 
energía Porce II y Porce III, ubicadas en el Nordeste de Antioquia. En esta guía se describen 200 
especies de plantas vasculares agrupadas en 58 familias y 135 géneros, las cuales crecen en 
los diferentes ecosistemas presentes en el cañón del río Porce y componen aproximadamente 
el 30% de la flora en la región. Para cada especie, se presenta el nombre común, acompañado 
por la familia botánica, el nombre científico e imágenes fotográficas donde se resaltan algunos 
atributos y detalles que permiten su reconocimiento en campo. Además, se describen aspectos 
de las especies como: etimología, usos, distribución geográfica, ecología y estatus de conser-
vación. La mayoría de las especies listadas presentan rangos de distribución en la zona Neotro-
pical, mientras que otras, presentan distribuciones restringidas para el nordeste de Antioquia.

Palabras clave:
Antioquia, Colombia, Guía ilustrada, Plantas vasculares.
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COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BOSQUE DE MANGLAR 
EN DOS LOCALIDADES (ISLA BARÚ-BOLÍVAR-COLOMBIA)

FERNÁNDEZ-MOLANO, GINNA ESPERANZA
Universidad Nacional de Colombia.

antigonagf@hotmail.com

CASTAÑO-HOYOS, VALENTINA 
Universidad Nacional de Colombia.

vcastanoh@unal.edu.co

Los bosques de manglar son ecosistemas estratégicos para la supervivencia de las especies 
y además altamente productivos de ahí parte la importancia de su conocimiento y conser-
vación, por tanto el objetivo del presente trabajo fue comparar la composición y estructura 
de dos bosques de manglar en Barú, Cartagena; ubicados en las localidades de Playa de los 
muertos y Punta Barú donde se encontraron cinco especies de mangle: Rhizophora mangle 
L., Avicennia germinans L., Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn., Conocarpus erectus L., y 
Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana (mangle piñuelo) las primeras cuatro compartidas en 
ambas localidades y Pelliciera rhizophorae Planch. & Triana presente en Playa de los muertos 
lo cual se explica por la baja salinidad y alta escorrentía de la zona. Para la determinación 
de la estructura florística y fisionómica del manglar se realizaron cuatro transectos de 30 m 
de longitud perpendiculares a la orilla de la costa y en cada transecto se delimitaron tres 
parcelas de 100 m2, se tomaron los datos necesarios para la descripción fisionómica y flo-
rística de los bosques de manglar, se realizó el análisis estadístico con ayuda del programa 
Past. La composición florística de ambas localidades fue muy similar (difieren en una especie) 
según índices de Jaccard, Sorensen y Whittaker, la diversidad de especies es baja (índice 
de Shannon) debido a la condición halófita del medio. La estructura del bosque de manglar 
es diferente para ambas localidades lo cual fue comprobado a través de la Prueba de U de 
Mann-Whitney con la cual se demostró que habían diferencias significativas entre localidades 
para los parámetros de biomasa, altura total, área basal y DAP. La localidad que tiene un 
mayor desarrollo de bosques de manglar y una mayor diversidad de especies es Playa de los 
muertos, debido a sus condiciones ecológicas. 

Palabras clave:
DAP, Área basal, Diversidad, Biomasa.
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ESPECIES DE LÍQUENES PRESENTES EN UN RELICTO DE BOSQUE 
ALTOANDINO EN LA VEREDA POZO AZUL, CHOCONTA-CUNDINAMARCA

FRANCO-GARCÍA, CHRISTIAN DAVID
Universidad El Bosque.
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Universidad El Bosque.
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LANCHEROS-REDONDO, HÉCTOR ORLANDO
Universidad El Bosque.
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CASTILLO-VELANDIA, DANIEL RICARDO
Universidad El Bosque.
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Los catálogos son herramientas fundamentales para la síntesis del conocimiento de la diver-
sidad en una determinada área geográfica, además son la base para posteriores estudios de 
taxonomía, distribución y para la producción de listas rojas. Los hongos liquenizados son uno 
de los grupos ecológicos que presenta mayor abundancia en el bosque altoandino, sin em-
bargo son escasos los estudios relacionados con su diversidad. En el presente trabajo se hizo 
una caracterización de la flora liquénica en la vereda Pozo Azul que se encuentra ubicada 
en el costado nororiental del municipio de Chocontá, en un área con vegetación de bosque 
altoandino. A partir de esto se elaboró un catálogo con todas las especies de líquenes encon-
tradas en el área, con descripciones de las características morfológicas más relevantes y los 
sustratos en que se encontraron (rocas, árboles, corteza muerta y algunos suelos compacta-
dos). De cada especie se estimó la abundancia y se encontró que el género Cladonia era el 
más representativo, mientras que Lobariella fue el menos frecuente. Se encontraron cuatro 
tipos morfológicos, esquamulosos, foliosos, fruticosos y dimórficos. Del phyllum Ascomycata 
se encontraron representantes del orden Lecanorales, de las familias Bacidiaceae, Cande-
lariaceae, Cladoniaceae, Lobariaceae, Parmeliaceae, Ramalinaceae y Teloschistaceae y del 
phyllum Basidiomycota el orden Agaricales con la familia Hygrophoraceae. Los especímenes 
colectados pertenecen a los géneros Bacidia, Caloplaca, Candelariella, Cladonia, Evernias-
trum, Flavopunctelia, Heterodermia, Hypotrachyna, Lobariella, Physcia, Pseudocyphellaria, 
Ramalina, Rimelia, Teloschistes, Usnea, y Cora.

Palabras clave:
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ANÁLISIS FLORÍSTICO Y ESTRUCTURAL SOBRE RELICTOS DE BOSQUE 
SECO TROPICAL EN LOS MONTES DE MARÍA (SUCRE-COLOMBIA)

HERAZO-VITOLA, FRAN YAIR 
Universidad de Sucre.

fran.herazo@unisucre.edu.co

MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID 
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

El bosque seco tropical (Bs-T) Colombiano, es uno de los ecosistemas más fragmentados y vul-
nerables que posee el país, producto de la alteración y degradación antrópica en las últimas 
décadas; además, en varias localidades del país no existe información sobre su diversidad ni 
mucho menos de su estructura, como es el caso de los Montes de María en el departamento 
de Sucre. Por lo tanto se pretende obtener datos florísticos y estructurales de la vegetación 
del bosque seco en los Montes de María; en los municipios de Chinulito, Colosó, Coraza, 
Chalan, Los Palmitos y Tolúviejo en el departamento de Sucre. Para esto se realizó la elabo-
ración de un inventario de todas las plantas con un DAP superior a 1 cm y 1,3 m de altura, 
utilizando la metodología de inventario rápido (RAPs). Con base en los listados de vegetación 
y los conteos de especies se llevaron a cabo índices ecológicos para la diversidad (Shannon, 
Simpson y Margalef). Asimismo, se determinó la estructura vertical y horizontal en base a la 
altura y diámetro de cada planta. Además se examinaron las afinidades fitogeográficas entre 
la flora de los seis fragmentos por medio de análisis multivariados (DCA y Jaccard). Hasta la 
fecha, dentro de los resultados preliminares se ha reportado un total de 520 individuos para 
el punto de muestreo Los Palmitos, comprendido en 25 familias y 47 géneros; siendo la fa-
milia Fabaceae la más abundante tanto en individuos como en especies (9 géneros); seguido 
por Bignoniaceae (5 géneros), Sapindaceae y Apocynaceae (3 géneros). Estos datos parecen 
indicar que el municipio Los Palmitos presenta una alta representatividad de la vegetación 
en Los Montes de María. 

Palabras clave:
Bosque Seco, Montes de María, Vascular, Tolúviejo.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

501

Florística

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN EN TRES PARCELAS DE 0,25 HA DE 
BOSQUE DEL PARQUE NACIONAL YASUNÍ, ORELLANA-ECUADOR

JIMÉNEZ-LÓPEZ, EDISON DELFÍN 
Universidad Central del Ecuador.
edisond_jimenez@hotmail.com

La conservación de los bosques del PNY, representan uno de los desafíos más importantes, 
pues constituyen el hábitat de especies endémicas y amenazadas, además aquí sobreviven 
grupos no contactados familiarizados con los Huaorani, localizado en la Amazonia ecuato-
riana, provincia de Orellana, cantón Aguarico, parroquia Nuevo Rocafuerte, se ubica a 220 
y 240 metros de altitud aproximadamente. Ecológicamente corresponde a la zona de vida 
de bosque húmedo Tropical (bhT) y formación vegetal Bosque siempreverde de tierras ba-
jas inundable por aguas blancas. El trabajo de campo se realizó en los meses de noviembre 
y diciembre de 2013, se establecieron tres parcelas temporales de 0,25 ha, se registraron 
todos individuos ≥10 cm de DAP. Se midió su DAP, se estimó la altura, se realizó colecciones 
para herbario, se calculó el Área Basal, Índice de Diversidad de Simpson e Índice de Valor de 
Importancia. En la parcela 1, se registraron: 178 individuos, 118 especies, 80 géneros y 36 
familias botánicas, el AB es de 8,41 m², el Índice de Diversidad de Simpson fue de 65,5. En 
la parcela 2, se registraron: 155 individuos, 96 especies, 68 géneros y 35 familias botánicas. 
El AB fue de 8,29, el Índice de Diversidad de Simpson fue de 64. En la parcela 3, se inventa-
riaron: 153 individuos, 102 especies, 78 géneros y 38 familias. El AB es de 8,01 y un Índice de 
Diversidad de Simpson de 49,1. Las especies más importantes fueron Iriartea deltoidea para 
P1; Cordia ucayaliensis para P2 y Peltostigma guatemalense para P3. En los tres muestreos 
se registraron 12 especies endémicas, un nuevo registro para Ecuador y una posible nueva 
especie. Los números de individuos y especies es similar a otros estudios en la Amazonia, no 
así su composición florística.

Palabras clave: 
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DIVERSIDAD, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA FLORÍSTICA DE 
REMANENTES DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE SASAIMA, 

CUNDINAMARCA

LARA-BENAVIDES, JULIÁN DAVID
Pontificia Universidad Javeriana.

juliandavid.91@hotmail.com

CÓRDOBA-SÁNCHEZ, MIREYA PATRICIA
Pontificia Universidad Javeriana.
mireya.cordoba@javeriana.edu.co

Se caracterizó la diversidad, la composición y estructura florística de seis remanentes de 
bosque húmedo premontano, en el municipio de Sasaima Cundinamarca. Se agruparon en: 
bosques secundarios (BS) y bosques con cultivos o agroecosistemas (BCU), en cada uno se 
realizaron parcelas de 25 × 50 m, censando todos los individuos con DAP≥10 cm. Se registro 
un total de 843 individuos. En los BCU se registró 27 familias, 42 géneros y 47 especies. Según 
el índice de Shannon (3,8) la diversidad es alta, en el índice de Simpson (0,97) indica una 
mayor dominancia de especie. Las especies con mayor valor de importancia fueron Coffea 
arabica y Musa Paradisiaca. Para el BS se registro 26 familias, 36 géneros y 40 especies, el 
índice de diversidad de Shannon (3,7) y el de Simpson (0,97) indican una alta diversidad con 
una mayor dominancia de especies. Las especies con mayor valor de importancia fueron 
Ceroxylon sasaimae y Syzygium jambos. Para ambos bosques se puedo reconocer una distri-
bución de J invertida en la frecuencia de alturas, mientras que en su distribución diamétrica 
se reconoce que en el caso de los BCU su distribución fue en campana, donde los individuos 
se encuentran en todas las categorías. Para evidenciar si existen diferencias estructurales 
entre los dos tipos de bosque se estimo el grado de significancia, estableciendo que sí hay 
diferencias significativas (valor de P≤0,05) entre la variables estructurales (DAP y Altura) con 
un 95% de confianza.

Palabras clave: 
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LAS PASIFLORAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ

LÓPEZ-DIAGO, DIANA
Pontificia Universidad Javeriana.

dlopezd@javeriana.edu.co

GARCÍA, NÉSTOR
Pontificia Universidad Javeriana.
nestor.garcia@javeriana.edu.co

Passiflora, el género más representativo de la familia Passifloraceae, es de gran importancia 
en la diversidad colombiana por su riqueza, usos e interacciones bióticas y abióticas en los 
ecosistemas que habitan, lo que también las hace muy vulnerables a cambios en el ambiente. 
La mayoría de estas especies se encuentran en los Andes y son un grupo muy explorado en 
la sabana de Bogotá. Aun así, en la región no existían trabajos taxonómicos que permitan la 
identificación y el aprovechamiento de las especies de Passiflora. Por lo tanto, el objetivo del 
estudio fue elaborar una guía de campo con las especies del género Passiflora de la sabana 
de Bogotá. Para esto se consultaron los herbarios con alta representatividad del grupo en la 
región, se listaron las especies y se describieron con base en caracteres diagnósticos, que 
se complementaron con descripciones en fresco y, finalmente, se revisó la información exis-
tente sobre su ecología, etnobotánica y estado de conservación. Se encontró un total de 20 
especies y un híbrido natural, lo que corresponde a un 12% de la riqueza de Passiflora en el 
país. Se obtuvo una descripción de la familia, una clave taxonómica y un glosario de términos 
para la identificación. Para cada especie se obtuvo una ficha descriptiva, nombres comunes, 
usos, distribución, fenología, conservación y forma de manejo. Se encontró que dos especies 
están en la categoría Vulnerable y una En Peligro Crítico; 13 especies se reportaron con uso 
y siete son cultivadas. Las pasifloras resultan ser un grupo de plantas diverso en la Sabana de 
Bogotá, pero se requieren mayores esfuerzos para su estudio y conservación.

Palabras clave: 
Tratamiento taxonómico, Guía de campo, Conservación, Passifloraceae.
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ERICACEAE DE LOS PÁRAMOS DE GUANTIVA-LA RUSIA Y TOTA-
BIJAGUAL- MAMAPACHA EN BOYACÁ Y SANTANDER, COLOMBIA

MANRIQUE-VALDERRAMA, NAISLA TATIANA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

naislamanrique@gmail.com

OLAYA-ANGARITA, JEISON ADRIAN
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

naislamanrique@gmail.com, adrianolaya_10@hotmail.com

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

naislamanrique@gmail.com, mmoralespuentes183@gmail.com

Ericaceae, es una familia sobresaliente por su diversidad y abundancia de especies en los 
páramos y bosques altoandinos; lo anterior motivo el estudio de dichas plantas en los com-
plejos paramunos de GuantivaLa Rusia (G-LR) (Cerinza, Belén, Onzaga, Rusia, Tipacoque y 
Ranchería) y Tota−Bijagual-Mamapacha (T−B−M) (Siachoque, Toca, Toquilla, Mongua, Pesca y 
Viracachá), a través de un rango altitudinal que oscila entre los 3000 y 3800 metros de alti-
tud, con el establecimiento de estaciones cada 80−100 m, para un total de 4−5 estaciones 
por sitio (=57 estaciones), con parcelas de 100 m2 (25 m × 4 m) para bosque y para arbustal 
y pajonal-frailejonal de 50 m2 (12,5 m × 4 m), adicionalmente se describieron las plantas, y 
la frecuencia de presencia dentro de las parcelas; el material se recolectó según metodolo-
gía de herborización, luego se procesó y curó en el Herbario UPTC. Se encontraron 32 taxa 
y 13 géneros. Gaultheria fue el género con mayor riqueza (6 especies), seguido de Disterig-
ma y Vaccinium (3), también registró la mayor abundancia con 1791 individuos. En G-LR se 
registraron 30 especies y T-B-M 19 y los dos complejos comparten el 84,3% del total de las 
especies y el 15,7% corresponde a Bejaria resinosa, G. lanigera, Themistoclesia epiphyti-
ca y Vaccinium meridionale para G-LR y Sphyrospermum cordifolium para T-B-M, especies 
propias de cada complejo. Estas especies están adaptadas a condiciones microclimaticas 
de cada formación como las boscosas para S. cordifolium en T-B-M, con poca luminosidad y 
mayor humedad, y zonas abiertas y expuestas a luminosidad, además de fuertes vientos en 
pajonal-frailejonal para el caso de G. lanigera en G-LR y T. epiphytica en la zona de bosque. 
En G-LR se presentó la mayor riqueza de especies, atribuido a la humedad que se presenta 
debido a los vientos y lluvias del Valle del Magdalena. Es posible que la riqueza de las espe-
cies, esté siendo afectada por amenazas causadas por la intervención humana (evidenciado 
en cultivos, potreros, entre otros).

Palabras clave:
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BRIOFLORA Y LIQUENOFLORA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-SEDE BARCELONA, VILLAVICENCIO-META

MEDINA-MERCHÁN, MÓNICA
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LOMBO-SÁNCHEZ, YEISON JAROC
Universidad de Los Llanos.
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La sede Barcelona de la Universidad de Los Llanos en Villavicencio, se encuentra en el km 12 
vía Puerto López, por su ubicación en zona rural la intervención antrópica y los efectos de la 
contaminación son mínimos. Cuenta con una amplia zona verde conformada principalmente 
por pequeños fragmentos de bosque de galería, en donde predominan especies arbóreas de 
Lecythidaceae, Fabaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, además de plantas orna-
mentales y diversa fauna silvestre asociada al ecosistema. Aprovechando dicha riqueza el 
grupo de estudio Flora de la Orinoquia del programa de Biología, realiza un análisis florístico 
de briófitos y líquenes presentes en el Campus Universitario con el fin de conocer su compo-
sición y distribución en el área de estudio. Se realizaron muestreos en toda la Universidad 
teniendo en cuenta diferentes sustratos como árboles, rocas, madera en descomposición, 
suelo y hojas; posteriormente el material fue herborizado y determinado en el Herbario 
Llanos. Se encontraron 6 géneros y 8 especies de hepáticas agrupadas en 5 familias: Calypo-
geiaceae, Jungermanniaceae, Lejeuneaceae, Metzgeriaceae y Symphyogynaceae, 11 géneros 
y 15 especies de musgos agrupados en 10 familias: Leskeaceae, Stereophyllaceae, Leucomia-
ceae, Bryaceae, Calymperaceae, Leucobryaceae, Pilotrichaceae, Fabroniaceae, Helicophy-
llaceae y Sematophyllaceae y 11 géneros y 14 especies de líquenes agrupados en 9 familias: 
Candelariaceae, Lecanoraceae, Arthoniaceae, Pertusariaceae, Physciaceae, Ramalinaceae, 
Teloschistaceae, Parmeliaceae y Collemataceae. Como resultado de éste trabajo se presenta 
un catálogo ilustrado en el que se dan a conocer las principales especies de éstos grupos, 
con fotografías y breves descripciones, evidenciando la riqueza florística de las criptógamas 
presentes en el Campus Universitario.

Palabras clave:
Briófitos, Líquenes, Campus, Catálogo.
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INVENTARIO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA POACEAE 
PRESENTES EN LA FINCA MANACIAS PUERTO GAITÁN META

MEDINA-MERCHÁN, MÓNICA
Universidad de Los Llanos.
mmedina@unillanos.edu.co

La finca Manacacias predio perteneciente a la Universidad de Los Llanos cuenta con mas de 
700 hectáreas de sabana nativa, altillanura y bosque de galería, condiciones importantes que 
motivaron la ejecución de éste proyecto para realizar un acercamiento a la caracterización 
taxonómica de la flora de gramíneas en ésta zona, que hasta el momento no cuenta con estu-
dios preliminares al respecto. El proyecto se inició con una fase de campo de tres salidas en 
diferentes épocas del año: seca y de lluvia; una en noviembre de 2014 que fue propicia para 
establecer un rango comparativo con el muestreo realizado en mayo del mismo año, donde 
la composición florística manifestó un cambio que se evidenció en la presencia/ausencia de 
ciertas especies de gramíneas; la tercera se llevó a cabo en marzo de 2015, la sequía era muy 
fuerte y la diversidad se redujo de manera notable. La identificación taxonómica de los 106 
ejemplares colectados se hizo en el herbario Llanos a las categorías de subfamilia, género 
y especie. Las subfamilias Panicoideae con géneros como: Panicum, Paspalum, Axonopus, 
Digitaria, Andropogon y Chloridoideae con géneros como: Ctenium, Eragrostis y Sporobolus 
resaltan por su dominancia y frecuencia. En cuanto a especies se destacan: Andropogon 
hypogynus, Andropogon leucostachyus, Ctenium concissum, Eragrostis maypurensis, Lepto-
coryphium lanatum, Paspalum pectinatum, y Paspalum carinatum. Con éste trabajo se co-
noció la diversidad de la flora de gramíneas de un lugar donde su dominancia es importante 
por la amplia cobertura vegetal que ocupan en sabana y altillanura y de la cual no se tenía 
ningún conocimiento.

Palabras clave:
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ESTUDIO FLORÍSTICO Y ESTRUCTURAL DE UN BOSQUE DENSO BAJO 
ESTACIONALMENTE INUNDABLE CON “ZURALES” EN EL MUNICIPIO DE 

ARAUCA, COLOMBIA
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Se determinó la composición florística y estructural de un bosque denso bajo estacional-
mente inundable con presencia de “zurales”, montículos de aprox. 1,45 m de altura y 3,5 m 
de diámetro, localizado en jurisdicción del municipio de Arauca. El área de estudio está en 
la llanura aluvial a 125 metros de altitud, con precipitación y temperatura promedio anual 
de 1840 mm y 27°C respectivamente. Se muestreó un área de 0,1 ha siguiendo la metodo-
logía propuesta por IAvH para estudiar la flora vascular en inventarios de biodiversidad. Se 
instalaron y georeferenciaron diez transectos (50 × 2 m cada uno) en los que se registró la 
vegetación arbórea y arbustiva con diámetro normal (d)≥2,5 cm. Para evaluar la vegetación 
herbácea y rasante se instalaron aleatoriamente diez (10) parcelas de 1 × 1 m al interior de 
los transectos. Especies conocidas se determinaron directamente en campo y de especies no 
conocidas se colectaron muestras para su posterior determinación y depósito en el herbario 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquia (HORI). Se registraron 849 individuos 
correspondientes a 29 familias, 36 géneros y 40 especies que incluyen Peridophyta, Magno-
liopsida y Liliopsida. Las familias con mayor número de géneros y especies fueron: Fabaceae 
(considerando a las Leguminosae como una familia) y Rubiaceae cada una con 4 géneros y 4 
especies. La especie que presentó el mayor índice de valor de importancia (IVI) fue Mabea 
trianae Pax (Euphorbiaceae) con 46,35%. Como un nuevo registro para el departamento de 
Arauca se reporta Sarcoglottis metallica (Rolfe) Schltr. (Orchidaceae). Este estudio contri-
buye al conocimiento de una formación vegetal poco documentada de la Orinoquia además 
de contribuir a la cuantificación de las especies de flora vascular que están presentes en la 
región en bosques densos bajos estacionalmente inundables con presencia de “zurales”.

Palabras clave:
Bosque, Composición florística, Zurales, Arauca.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE DOS BOSQUES DE 
GALERÍA EN CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, COLOMBIA

MIJARES-SANTANA, FRANCISCO JAVIER
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PÉREZ-ALBARRACÍN, KAREN ELISA
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Importantes ecosistemas presentes en las tierras bajas de la Orinoquia aún están escasamen-
te representados en el sistema nacional de áreas protegidas. En la ruta para la declaración 
de nuevas áreas protegidas, especialmente en la zona conocida como “Cinaruco” en el de-
partamento de Arauca se realizó la caracterización florística y estructural de dos bosques de 
galería localizados en jurisdicción de Cravo Norte. Estos bosque presentan caracteristicas 
de drenaje diferentes entre sí. En cada bosque se muestreó un área de 0,1 ha. Se instalaron 
aleatoriamente veinte transectos de 50 m de largo por 2 m de ancho donde se registraron 
todos los individuos presentes con un diámetro normal igual o superior a 2,5 cm. La deter-
minación del material vegetal se realizó a través de la colecta de ejemplares que fueron de-
positados en el herbario FMB del IAvH. El bosque de galería de tierra firme registró la mayor 
diversidad, con 26 familias, 47 géneros y 52 especies, mientras que en el bosque de galería 
estacionalmente inundable se encontraron 24 familias, 36 géneros y 43 especies de plantas 
vasculares. En ambos bosques la familia Fabaceae fue la que registró el mayor número de 
géneros y especies con (6:6) y (4:4) respectivamente. La comparación entre la similitud 
en composición florística de estos bosques es muy baja. La intervención humana sobre los 
bosques estudiados es baja, lo cual es una característica importante para la inclusión en 
una figura de área protegida a nivel nacional o regional. Se encontró que florísticamente los 
bosques objeto de estudio tienen afinidad con flora relictual de origen amazónico/guayanés 
por lo que se considera importante la conservación de esta parte de la Orinoquia bajo alguna 
categoría nacional de área protegida.

Palabras clave:
Bosque de galería, Composición florística, Coservación, Arauca.
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CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO Y TAXONÓMICO DE 
LAS ORQUÍDEAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MONSALVE-CORREA, SAMUEL
Universidad de Antioquia.
salmon1090@gmail.com

CARMONA-HIGUITA, MARÍA JUDITH
Universidad de Antioquia.
juditycarmona@gmail.com

En el departamento de Antioquia confluyen taxones de Orchidaceae provenientes de la cor-
dillera de los Andes, Centroamérica, Amazonas, las Guyanas y el Caribe, además de especies 
endémicas. La amplia diversidad de zonas de vida y ecosistemas favorecen la presencia de 
este ensamble particular de especies: la familia Orchidaceae exhibe la mayor riqueza espe-
cífica para el departamento según el Catálogo de plantas vasculares del departamento de 
Antioquia, con 150 géneros nativos y 253 especies endémicas (43,6% del total de endemis-
mos del departamento). De los 10 géneros con mayor aporte de endemismos, 6 pertenecen 
a esta familia (Lepanthes, Epidendrum, Masdevallia, Dracula, Stelis y Pleurothallis sensu 
lato). Esta alta diversidad de orquídeas se contrapone con una tasa anual de deforestación 
cercana a 30000 hectáreas, lo cual exige una oportuna generación de conocimiento para pro-
mover acciones que contribuyan a la conservación de este grupo particularmente sensible a 
la deforestación, cambio climático y transformación de los bosques. En el presente estudio 
se muestreó a través de la metodología SVERA la diversidad de orquídeas epífitas de 10 sitios 
del departamento en un rango altitudinal entre 62 y 2887 m. Se comparó la abundancia y 
composición entre sitios y se han registrado hasta el momento 86 especies pertenecientes 
a 30 géneros. Adicional a esto, se colectaron en colecciones generales 257 especímenes 
correspondientes a más de 60 géneros de orquídeas, los cuales han sido depositados en el 
Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA). Se incluyen nuevos registros para la Flora de 
Antioquia y la ampliación de rangos de distribución en el departamento, además de fotogra-
fías y colecciones de flores en medio líquido que servirán de soporte para futuros estudios 
anatómicos y taxonómicos del grupo. Este estudio hace parte del trabajo de grado “Ecología 
funcional de las orquídeas epífitas: una mirada al dosel de los bosques de Antioquia“ y del 
proyecto “Diversidad y dinámica de epífitas vasculares de los Andes colombianos”, financiado 
por Colciencias.

Palabras clave:
Orchidaceae, SVERA, Antioquia, Epífitas.
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CARACTERIZACIÓN FLORISTICA DE BARÚ, CARTAGENA-COLOMBIA

PEÑA-VERGARA, CAMILA
Universidad del Quindío

p.camila.1105@gmail.com

PULIDO-GONZÁLEZ, ANNY LUCÍA
Universidad del Quindío
pulidog.anny@gmail.com

El Bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más degradados y amenazados, que cuenta 
con una biodiversidad única de especies que poseen importantes estrategias adaptativas, por 
lo cual presenta alto nivel de endemismo. El objetivo de este trabajo fue hacer una carac-
terización florística preliminar en La península de Barú, departamento de Bolívar, ciudad de 
Cartagena de Indias. La identificación de la flora se realizó por observación directa a través 
de muestreos aleatorios efectuados durante tres días del mes de octubre de 2014, las áreas 
de muestreo fueron alrededor de las viviendas, la playa y bosque seco, donde fueron iden-
tificados los individuos en estado fértil. Como resultados se obtuvo un total de 50 especies, 
comprendidas en 29 familias. De éstas, la familia Fabaceae presentó la mayor importancia, 
seguida de la Solanaceae, Apocynaceae y finalmente Arecaceae. Es de resaltar la presencia 
de una especie semiendémica Buxus citrifolia (Willd.) Spreng., además de 4 especies de 
mangle importantes para la conservación, Avicennia germinans (L.) L., Laguncularia race-
mosa (L.) CF. Gaertn., Rhizophora harrisonii Leechm en Preocupación menor y Mora oleifera 
(Triana ex Hemsl.) Ducke, con categoría de amenaza Vulnerable. Cerca de 13 especies con 
importancia para el uso de los pobladores, sea para uso alimenticio, Coccoloba uvifera (L.) 
L., Cocos nucifera L., Melicoccus bijugatus Jacq., Carica papaya L., Aloe sp., uso maderable, 
Cedrela odorata L. en estado Vulnerable, Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp., Guazu-
ma ulmifolia Lam., Haematoxylum brasiletto H. Karsten, Hymenaea courbari L. y especies 
fundamentales para la extracción de fibras para artesanías como Carludovica palmata Ruiz 
& Pav., Chusquea sp., y Cocos nucifera L. En conclusión hay que considerar que dadas las 
condiciones de amenaza del bosque seco tropical, es preciso promover la conservación de 
las zonas en regeneración, por ser una muestra representativa de este tipo de ecosistemas 
en el País.

Palabras clave:
Bosque seco, Biodiversidad, Amenaza, Endemismo.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE UNA HECTÁREA DE BOSQUE 
SECUNDARIO EN TENA, NAPO–ECUADOR

REYES-TELLO, CARMITA ISABEL
Herbario Alfredo Paredes-QAP, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del 

Ecuador.
cirt87@hotmail.com

El establecimiento de parcelas permanentes, benefician en: monitoreo, dinamismo, ma-
nejo, cambio climático, ecología, etc. El área de estudio está en la provincia del Napo, 
cantón Tena, Centro Etno Agroecológico “TamiaYura”, tiene 56,80 hectáreas, coordenadas 
00º58,17’S –77º48,04’W, altura 650 metros de altitud, zona de vida: bosque muy húmedo tro-
pical, formación vegetal: Bosque siempreverde de tierras bajas, Sistema de Clasificación de 
Ecosistemas: bosque siempreverde de tierras bajas del Napo – Curaray. El trabajo de campo 
se realizó en agosto del 2008, como base del diseño de un Jardín Etnobotánico, se instaló una 
parcela permanente de 100 × 100 m, dividida en 8 sub-parcelas de 50 × 20 m, los árboles igual 
o mayores a 10 cm de DAP se marcaron con fichas de aluminio, se herborizó una muestra por 
especie, y se encuentran en el Herbario QAP. Se calculó el Área Basal (AB) e Índice de Valor de 
Importancia (IVI). Se registró 328 individuos, 94 especies, 71 géneros y 44 familias, AB=14,15 
m²/ha, según el IVI, las 10 especies más importantes: Piptocoma discolor (Kunth) Pruski, 
Vismia floribunda Sprague, Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson, Nectan-
dra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez, Myriocarpa stipitata Benth., Trophis caucana (Pittier) C.C. 
Berg, Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry, Metteniusa tessmanniana (Sleumer) Sleumer, 
Cecropia marginalis Cuatrec., Ficus tonduzii Standl. Las familias más frecuentes: Clusiaceae, 
Melastomataceae, Asteraceae, Urticaceae, Icacinaceae, Moraceae, Lauraceae, Rubiaceae, 
Mimosaceae, Annonacea, Urticaceae, Myristicaceae, Rosaceae. Acorde a la información ob-
tenida, la parcela corresponde a un bosque secundario con evidencia de sucesión vegetal. La 
presencia de árboles ramificados antes de 1,30 m de alto (10,6%) y el dominio de familias: 
Asteraceae, Urticaceae y Melastomataceae demuestra el carácter de sucesión vegetal. Cabe 
mencionar que todas las especies tienen importancia para la nacionalidad Kichwa del lugar.

Palabras clave: 
Estructura, Composición, Bosque-secundario, Tena-Ecuador.
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DIVERSIDAD VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA

SANDOVAL-SIERRA, CLAUDIA LORENA
Grupo de Investigación Yamboró. Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.

loresandoval82@gmail.com

TAFUR-HENAO, JUAN CARLOS
Universidad del Valle.

jcarlostafur@gmail.com

El municipio de Pitalito (Huila) tiene un área de 666 km2 y está entre 1200 a 1900 metros 
de altitud. El tipo de bosque predominante es húmedo premontano (Bh-PM) de acuerdo a 
Holdridge (1979) y selva subandina de acuerdo a Cuatrecasas (1958). Esta zona es princi-
palmente agrícola, con una expansión progresiva de los cultivos de café, y de explotación 
forestal, además de contar con una gran riqueza hídrica. Problemas como la fragmentación 
y pérdida de hábitats son ya visibles, y hasta el momento no se han realizado o divulgado 
estudios sobre la diversidad vegetal de este municipio. Se realizó un inventario florístico 
mediante colecta libre abarcando cinco de los ocho corregimientos y 33 de las 137 veredas. 
Los muestreos se realizaron desde noviembre del 2013 hasta abril del 2014. Para la colecta se 
contó con el acompañamiento de los líderes ambientales del municipio. El material vegetal 
se depositó en el herbario CUVC de la Universidad del Valle. Se registraron 358 especies de 
plantas vasculares distribuidas en 154 géneros y 92 familias, de las cuales 12 son Pteridófitos, 
8 Monocotiledóneas y 72 Dicotiledóneas. Las familias con el mayor número de especies son 
Asteraceae (30 especies/15 géneros), Araceae (25/4), Melastomataceae (15/8), Fabaceae 
(15/8), Rubiaceae (15/11), Clusiaceae y Orchidaceae (10/3). Los géneros más diversos fue-
ron Piper (6 especies), Philodendron (5), Kohleria, Inga, Galium y Euphorbia (4). Algunas de 
las especies más frecuentes fueron Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze, Psychotria 
erythrocephala (K.Schum. & K.Krause) Standl, Pilea microphylla (L.) Liebm, Duranta coria-
cea Hayek y Oxypetalum cordifolium (Vent.) Sch. Aunque el registro indica poca diversidad 
en el municipio, aún hace falta realizar inventarios para abarcar diferentes ecosistemas 
presentes en esta área. 

Palabras clave:
Inventario florístico, Diversidad vegetal, Macizo Colombiano, Plantas vasculares.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

513

Florística

FLORA DE ISLA PALMA, BAHÍA MÁLAGA (BUENAVENTURA COLOMBIA)

SOTO-MEDINA, EDIER ALBERTO
Universidad del Valle.
ediersot@gmail.com

LLANO-ALMARIO, MARTÍN
Universidad del Valle.

martin.llano@correounivalle.edu.co

HOME-RAMÍREZ, JOHAN KELBER
Universidad del Valle.

kelberhome@gmail.com

PEÑA-AVENDAÑO, IGOR
Universidad del Valle.
igorpe78@yahoo.com

VÁSQUEZ-VÉLEZ, ANA ISABEL
Universidad del Valle.

anaisabelvasvel@gmail.com

GONZÁLEZ-ROMÁN, RUBÉN DARÍO
Universidad del Valle.
rudargo16@gmail.com

Los bosques húmedos tropicales albergan por lo menos el 50% de la diversidad mundial, esta 
riqueza se da a nivel de número de especies y por unidad de área. El estudio de este tipo de 
ecosistemas es de suma importancia, ya que pese al esfuerzo invertido por muchos investiga-
dores no se conoce gran parte de su diversidad, además está siendo alterado por la extrac-
ción de madera y la minería. Isla Palma es uno de los principales accidentes geográficos en 
la Bahía de Málaga, ha servido de base para el desarrollo de numerosos estudios faunísticos 
durante los últimos 30 años. Sin embargo, los estudios de vegetación han sido pocos y poco 
difundidos. En el presente trabajo se presenta un listado de especies de plantas, macrohon-
gos y hongos liquenizados, producto de diferentes visitas realizadas a la isla por diferentes 
cursos de pregrado y postgrado de la Universidad del Valle entre el 2010 y el 2015. Se reporta 
en total 130 especies de angiospermas, siendo las más representativas las familias Melasto-
mataceae, Araceae, Fabaceae y Arecaceae; 10 especies de monilofitos, cuatro de licofitos, 
115 especies de macro hongos y 175 especies de hongos liquenizados. De líquenes, 120 espe-
cies fueron cortícolas, 53 especies folícolas, dos terrícolas, siendo la familia Graphidaceae 
la dominante con 60 especies.

Palabras clave:
Chocó biogeográfico, Hongos, Bosque húmedo tropical, Líquenes.
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ANGIOSPERMAS HERBÁCEAS TERRESTRES DE UN BOSQUE DE 
PIEDEMONTE EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META

SUÁREZ-SUÁREZ, LUZ STELLA
Universidad de los Llanos.

luz.suarez@unillanos.edu.co

La mayoría de estudios que se realizan sobre flora, se privilegia el muestreo del estrato arbó-
reo y arbustivo, dejando de lado o submuestreando el estrato herbáceo. Sin embargo, a pesar 
de ser poco estudiadas, las plantas herbáceas contribuyen de manera importante a la diver-
sidad florística de los bosques. Los bosques aledaños a la bocatoma del acueducto regional 
del Ariari aún mantienen un estado un estado aceptable de conservación. En estos bosques 
sobresalen por su abundancia las angiospermas herbáceas. Como una contribución al conoci-
miento de la flora de los bosques ubicados en la zona del piedemonte en el departamento del 
Meta, se inició el inventario florístico de las especies de angiospermas herbáceas terrestres 
que allí se encuentran con recursos de la Dirección de Investigaciones de la Universidad de 
los Llanos. Una de las metodologías empleadas para estudiar las angiospermas herbáceas te-
rrestres fue la de realizar colectas en campo en diferentes épocas del año. Hasta el momento 
se han colectado en campo 270 muestras botánicas fértiles que pertenecen a 32 familias, 70 
géneros y 98 morfoespecies. De las familias encontradas 11 son monocotiledóneas y 21 eudi-
cotiledóneas. Las familias botánicas mejor representadas en los muestreos son: Asteraceae 
(9 sp.), Melastomataceae (8), Rubiaceae (8), Commelinaceae (7), Gesneriaceae (6), Verbe-
naceae (6), Marantaceae (6) y Begoniaceae (5). La colección del herbario LLANOS se ve for-
talecida con una colección de referencia de angiospermas herbáceas terrestres debidamente 
montadas, sistematizadas y georeferenciadas y esto constituye un aporte al conocimiento del 
estrato herbáceo de los bosques de piedemonte de la cordillera oriental.

Palabras clave: 
Angiospermas, Hierbas, Piedemonte, Meta.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA DE UN BOSQUE DE PIEDEMONTE EN EL 
MUNICIPIO DE CUBARRAL (META, COLOMBIA)

TORO-BUITRAGO, ANGÉLICA MARÍA
Universidad de Los Llanos.

ornito.angelica.toro@gmail.com

CASTRO-LIMA, FRANCISCO
Independiente.

bojonawi@gmail.com

Los estudios sobre vegetación constituyen uno de los principales soportes en la orientación 
de acciones para la planificación, manejo y conservación de la biodiversidad, que permiten 
enfrentar los procesos caóticos de destrucción y fragmentación de hábitat. En la actualidad, 
estos procesos de transformación que se presentan en los bosques de piedemonte llanero en 
el municipio de Cubarral, afectan el hábitat de la especie Allobates juanii (Morales, 1994), 
catalogada en estado crítico (CR) por la IUCN y además limitan la provisión de servicios eco-
sistémicos como el ecoturismo, que ya es incipiente en el área. Lo anterior motivó la eva-
luación de la composición y estructura de un fragmento de bosque de piedemonte, ubicado 
en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, en límites del Parque Nacional Natural Suma-
paz, en la vereda Aguas Claras, localizada en el municipio de Cubarral, entre 3°48’18,4’’N, 
73°53’39,8’’W a los 850 m de altitud. Se realizaron ocho transectos de 50 × 10 m2 en cuatro 
hectáreas de bosque y se registraron todos los individuos con DAP>1 cm. Se colectaron ejem-
plares de especies vegetales en estado reproductivo, que luego fueron depositados en el Her-
bario LLANOS de la Universidad de los Llanos. Se encontraron 1592 individuos pertenecientes 
a 54 familias, 118 géneros y 204 especies. Las familias con mayor número de especies fueron 
Rubiaceae (20), Leguminosae (16), Melastomataceae (11), Arecaceae (9), Urticaceae (9) y 
Moraceae (7). Los géneros más representativos fueron Inga (8), Miconia (7), Psychotria (5) y 
las especies más frecuentes fueron Schizocalyx bracteosa (Wedd.), Wettinia praemorsa (Wi-
lld.) Wess.Boer, Acalypha cuneata Poepp., Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. y Euterpe pre-
catoria Mart. El Bosque presentó tres estratos: herbáceo, arbustivo y arbóreo. Este estudio 
contribuye al conocimiento de la composición y estructura de la flora presente en el piede-
monte llanero para orientar medidas adecuadas de conservación y manejo de estos bosques.

Palabras clave:
Comunidad vegetal, Bosque húmedo, Piedemonte, Orinoquia.
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ARÁCEAS DE FRAGMENTOS DE BOSQUES EN EL CORREGIMIENTO DE 
PLAYA RICA (VALPARAISO–CAQUETÁ)

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
botanico_ua@yahoo.com 

ANGULO-GONZÁLEZ, MARIO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
mario.a.93@hotmail.com 

GARCÍA-VILLALBA, JAVIER ENRIQUE
Fundación Herencia Natural. Maestría en Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bo-

gotá, Colombia.
jegarciabat@gmail.com 

Se presenta la lista de especies de la familia Araceae en fragmentos de bosque en el corregi-
miento de Playa Rica (Valparaíso, Caquetá). El trabajo fue realizado en el marco del proyecto 
“Plan de Conservación del Macaco del Caquetá (Callicebus caquetensis)” ejecutado desde 
enero del 2013 hasta diciembre del 2014 por la Universidad Nacional de Colombia. En el área 
de estudio la economía se basa en la ganadería extensiva, lo cual genera la disminución de 
las áreas de bosque natural para su conversión en pasturas, generando de esta manera una 
gran amenaza para la conservación de la biodiversidad. Se realizaron recorridos por los frag-
mentos de bosque, en los cuales se generaron colecciones botánicas, registros fotográficos y 
observación directa de los individuos de Araceae en los diferentes hábitos de crecimiento. Se 
registraron un total de 54 taxones agrupados en 13 géneros, de los cuales 45 fueron determi-
nados a especie y 9 a nivel de género. Los géneros que presentaron mayor riqueza especifica 
fueron Philodendron con 20 taxones, Anthurium con 12, Rhodospatha con 4, Monstera y 
Syngonium con 3 cada uno, y los géneros Alocasia, Dieffenbachia, Heteropsis, y Xanthosoma 
con dos taxones cada uno y Dracontium, Epipremnum, Homalomema, y Spathiphyllum con 
un taxón cada uno. En cuanto al hábito de crecimiento, se encontraron 14 taxones de hábito 
terrestre, 30 hemiepífito y 10 epifito. Los géneros Alocasia y Epipremnum aunque son ori-
ginarios de Asia, son cultivados frecuentemente en jardines, logrando dispersarse hasta las 
áreas de bosques cercanas al casco urbano. Se destaca el registro de Rhodospatha moritziana 
Schott, especie terrestre muy común en los bordes de las quebradas de la zona, y no repor-
tada hasta el momento para el departamento del Caquetá. Igualmente, se presenta un taxón 
de Philodendron como posible nueva especie para la ciencia. De esta manera, se aporta al 
conocimiento y distribución de esta familia en un área con vacíos de información botánica. 

Palabras clave: 
Amazonia, Diversidad, Distribución, Callicebus.
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ARÁCEAS DE LA RESERVA COMUNITARIA EL MANANTIAL (FLORENCIA–
CAQUETÁ)

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
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NÚÑEZ-CANO, CÉSAR AUGUSTO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
cesar.cano117@gmail.com 

Se presenta la flora de aráceas de la Reserva Comunitaria El Manantial, ubicada en el área 
periurbana del municipio de Florencia (Caquetá, Colombia). La zona ha sufrido un proceso 
de deforestación, por las oleadas de pobladores invasores, generando asentamientos, prin-
cipalmente de parcelas productivas con asociaciones de frutales y peces, y últimamente 
como fincas con fines recreativos. Sin embargo, las familias se agruparon y han generado 
una estrategia de conservación comunitaria de las áreas boscosas sobre las fuentes de agua. 
Durante los años 2013−2014, se realizaron recorridos por los fragmentos de bosque, en los 
cuales se generaron colecciones botánicas, registros fotográficos y observación directa de los 
individuos de Araceae en los diferentes hábitos de crecimiento. Se registraron un total de 48 
taxones agrupados en 12 géneros, de los cuales 44 fueron determinados a especie y 4 a nivel 
de género. Los géneros que presentaron mayor riqueza específica fueron Philodendron con 20 
taxones, Anthurium (10) y Monstera (3), seguidos de Caladium, Dieffenbachia, Rhodospatha, 
Spathiphyllum, Syngonium, y Xanthosoma (2 taxones cada uno), y Alocasia, Homalomena y 
Stenospermation con un taxón cada uno. En cuanto al hábito de crecimiento, se encontra-
ron 15 taxones de hábito terrestre, 24 hemiepifito y 9 epifito. La especie Alocasia cucullata 
cuyo origen es asiático es cultivado comúnmente en jardines. Se encontró una posible nueva 
especie de Anthurium sección pachyneurium. De esta manera, se aporta al conocimiento y 
distribución de esta familia en un área con vacíos de información botánica.

Palabras clave: 
Amazonia, Diversidad, Distribución, Philodendron.
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ARÁCEAS DE LA RESERVA ECOTURÍSTICA LAS DALIAS (LA MONTAÑITA – 
CAQUETÁ)

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
botánico_ua@yahoo.com 

ANGULO-GONZÁLEZ, MARIO
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
mario.a.93@hotmail.com 

OVALLE, JOSÉ ALFONSO
Reserva Ecoturística Las Dalias, La Montañita, Caquetá.

cortuca@gmail.com

Se presenta el listado de especies de la familia Araceae de la reserva ecoturística Las Da-
lias, ubicada en el municipio de La Montañita, departamento del Caquetá (Colombia), a 250 
metros de altitud, y en la cual se ha generado una iniciativa familiar de conservación con 
fines ecoturísticos e investigativos. La zona presenta áreas distribuidas en pasturas, sistemas 
agroforestales con regeneración, al igual que áreas de vegetación primaria y secundaria, 
sobresaliendo especies endémicas como Boyania colombiana H. Mendoza y Alloneuron ulei 
Pilger (Melastomataceae), debido a las características rocosas del área, que hacen pensar en 
un posible origen orogénico de las guyanas. Se realizaron recorridos por los fragmentos de 
bosque aledaños a la quebrada La Cajona, en los cuales se generaron colecciones botánicas, 
registros fotográficos y observación directa de los individuos de Araceae en los diferentes 
hábitos de crecimiento. Se registraron un total de 33 especies, agrupadas en 10 géneros. 
Los géneros que presentaron mayor riqueza específica fueron Philodendron (18 especies) y 
Anthurium (5), seguidos de Heteropsis y Rhodospatha (2), y finalmente Caladium, Dieffenba-
chia, Homalomena, Monstera, Spathiphyllum, y Xanthosoma con una especie cada uno. En 
cuanto al hábito de crecimiento, se encontraron 10 taxones de hábito terrestre, 17 hemiepi-
fitos y 6 epifitos. Se destacan el registro de dos especies nuevas para la ciencia: Anthurium 
sp. nov. (E. Trujillo, M. Angulo & D. Sanín 3043) y Philodendron sp. nov. (E. Trujillo, M. Angulo 
& D. Sanín 3042). De esta manera, se aporta al conocimiento y distribución de esta familia en 
un área con vacíos de información botánica y de mucho interés de conservación, de acuerdo 
a las diferentes novedades taxonómicas encontradas. 

Palabras clave: 
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LAS ARÁCEAS DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CARAÑO, 
(FLORENCIA-CAQUETÁ)

TRUJILLO-TRUJILLO, EDWIN 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
botánico_ua@yahoo.com 

ANGULO-GONZÁLEZ, MARIO
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Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá.
mario.a.93@hotmail.com 

TRUJILLO-CALDERÓN, WILLIAM FERNANDO
Maestría en Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

williamtrujilloca@gmail.com 

BERMÚDEZ-HIGINIO, MARÍA FERNANDA 
Facultad de Ingeniería, Universidad de la Amazonia, Calle 17 Diagonal 17 con Carrera 3f, 

Barrio el Porvenir, sede Principal, Florencia, Caquetá. 
fernanda940416@hotmail.com 

Se presenta la lista de especies de Araceae de la microcuenca de la quebrada el Caraño, muni-
cipio de Florencia (Caquetá). Esta microcuenca es tributaria al río Hacha, que a su vez suminis-
tra la mayor cantidad de agua al casco urbano del municipio, y en la cual se encuentran vacíos 
de información sobre la composición florística de sus fragmentos de bosques. Se seleccionaron 
bosques entre los 800—1500 metros de altitud, y se colectaron los ejemplares observados en 
sus diferentes hábitos de crecimiento. Se registró un total de 78 taxones distribuidos en 12 
géneros, de los cuales 61 fueron determinados a especie. Los géneros que presentaron mayor 
riqueza específica fueron Philodendron con 29 taxones, Anthurium con 27, Monstera y Xantho-
soma con cinco especies cada uno. Los géneros que tuvieron menor riqueza fueron Stenosper-
mation con tres taxones, Caladium y Rhodospatha con dos taxones cada uno y Dieffenbachia, 
Dracontium, Homalomena, Spathiphyllum y Syngonium, cada uno con un taxón. En cuanto a la 
distribución altitudinal, los géneros Anthurium, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Rhos-
dospatha, Stenospermation y Xanthosoma se encontraron con representación de taxones desde 
los 850 hasta los 1300 metros de altitud, Caladium desde los 850 hasta los 1050 m, Homalomena 
solo se encontró a los 1270 m, Spathiphyllum desde los 850 m hasta 1400 m, y Syngonium solo 
a los 1040 metros de altitud. En cuanto al hábito de crecimiento, se encontraron 27 taxones de 
hábito terrestre, 37 hemiepífito y 17 epifito, con observación para Philodendron deflexum que 
se registró en los tres hábitos de crecimiento, y Anthurium mindense en los hábitos hemiepífito 
y epifito. El número de especies presentado en este trabajo, posiblemente aumentará en la 
medida que se avance en las determinaciones y se intensifique el muestreo en zonas con vacíos 
de información. Con este trabajo se aporta al conocimiento de la flora del Caquetá en zonas 
con vacíos de información sobre diversidad vegetal.

Palabras clave: 
Amazonia, Andino, Distribución, Diversidad.
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FLORA VASCULAR DE LAS COBERTURAS NATURALES DE PASQUILLA, 
CIUDAD BOLÍVAR (BOGOTÁ–COLOMBIA)

VARGAS, CARLOS ALBERTO
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cvargas@jbb.gov.co

OREJUELA-RAMÍREZ, ANDRÉS
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

aorejuela@jbb.gov.co

VALENCIA-DUARTE, JANICE
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

jvalencia@jbb.gov.co

CELIS-PACHECO, MARCELA
Subdirección Científica, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

mcelis@jbb.gov.co

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis actualmente adelanta expediciones en di-
ferentes localidades del Distrito con el fin de contribuir con el conocimiento de la flora de 
Bogotá. Uno de los sitios seleccionados es vereda Pasquilla, localidad que esta ubicada al sur 
de la ciudad sobre un rango altitudinal que va desde los 2800 a los 3700 metros de altitud. La 
vegetación natural predominante en la zona corresponde a coberturas de páramo, matorrales 
y remanentes de bosque altoandino que se encuentran bajo presión de la ganadería y agricul-
tura. Se realizó la caracterización florística de la zona, implementando la metodologia “línea 
intercepto” para la caracterizacion de las plantas en los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo 
en cada una de las coberturas, la vegetación rasante de cada cobertura se caracterizó em-
pleando cuadrantes. Los censos fueron complementados mediante colectas libres. A los datos 
florísticos obtenidos a traves del trabajo de campo se adicionó información proveniente de la 
consulta de los herbarios COL, JBB y UDBC y de la base de datos del proyecto Flora de Bogotá. 
Como resultado se registran para la zona 404 especies de plantas vasculares pertenecientes a 
76 familias y 204 géneros. El 88% de las especies son angiospermas, el 12% restante corresponde 
a pteridófitos. Las familias con el mayor número de especies son Asteraceae (18%), Orchida-
ceae (8%) y Melastomataceae (7%). Los géneros más diversos son Epidendrum (12 especies), Mi-
conia (9), y Ageratina (9). Las formas herbáceas y arbustivas son predominantes en la flora de 
Pasquilla (80%). El análisis de riqueza por cobertura muestra que en los matorrales se presenta 
la mayor riqueza, con el 63% de las especies, seguido de los bosques (46%) y el páramo (37%). 
El análisis por estratos muestra la mayor riqueza de especies en la franja herbácea, donde se 
acumula el 69% de la diversidad. Cinco de las especies registradas se encuentran bajo categoría 
de amenaza. El 4% de la flora corresponde a especies introducidas. Con base en este estudio se 
adicionan 13 especies al registro de la flora bogotana. En las áreas naturales de la vereda Pas-
quilla está representado el 15% de la flora de Bogotá y cerca del 0,1% de la flora de Colombia.

Palabras clave:
Caracterización floristíca, Ciudad Bolívar, Flora vascular, Pasquilla.
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ESTUDIO FLORÍSTICO EN EL SECTOR SUR DEL PARQUE NATURAL 
ANDAKI, MUNICIPIO DE BELÉN-CAQUETÁ

VARGAS-AGUIRRE, VIVIANA ANDREA 
Universidad de la Amazonia.

viviaa3@hotmail.com

TOVAR-ÁLVAREZ, KATERIN
Universidad de la Amazonia.
kajhos_2091@hotmail.com

PEÑA-NÚÑEZ, JORGE LUIS
Universidad de la Amazonia.

jlmontano87@gmail.com

TRUJILLO-CALDERÓN, WILLIAM FERNANDO
Universidad de la Amazonia.
williamtrujilloca@gmail.com

La vertiente amazónica de la cordillera Oriental y en especial la transición andino-amazónica 
del Departamento del Caquetá y Putumayo se cuenta entre las menos estudiadas florística-
mente en Colombia. Con el objetivo de contribuir al conocimiento florístico en esta zona de 
piedemonte en un gradiente altitudinal entre los 900 y 1500 metros de altitud, evaluamos 
la estructura, riqueza y composición de árboles con DAP≥2,5 cm en 3 parcelas transitorias 
de 0,1 ha, en el Parque Natural Andakí, Municipio de Belén de los Andakies-Caquetá. Se 
encontraron 1072 individuos distribuidos en 68 familias y 345 especies. Las familias más di-
versas fueron Rubiaceae con 37 especies, seguida de Fabaceae (26), Melastomataceae (22), 
Moraceae (21) y Lauraceae (18). Considerando el índice de Valor de Importancia (IVIF), las 
familias más importantes son: Rubiaceae, Arecaceae, Melastomataceae, Moraceae y Myris-
ticaceae. Las especies que registraron un mayor índice de valor de Importancia (IVI) fueron 
Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentry, Pseudolmedia laeviga-
ta Trécul, Aspidosperma cf. rigidum Rusby, Cyathea andina (H. Karst.) Domin. Los índices de 
Shannon 5,128 y Simpson 0,016 revelaron una alta diversidad en el sitio estudiado, aportando 
datos que corroboran la afirmación de una elevada diversidad florística en el piedemonte 
amazonico. Se recomienda adelantar investigaciones en otras áreas Andino-amazonicas, ade-
más realizar comparaciones de valores de riqueza y diversidad.

Palabras clave:
Florística, Piedemonte, Diversidad, Caquetá.
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ORQUÍDEAS EN FRAGMENTOS DE BOSQUE SECO EN LOS MONTES DE 
MARÍA (SUCRE-COLOMBIA)

VERGARA-ORTEGA, TATIANA
Universidad de Sucre.

tvergara.ortega@gmail.com

HERAZO-VITOLA, FRAN YAIR
Universidad de Sucre.

fran.herazo@unisucre.edu.co

REINA-RODRÍGUEZ, GUILLERMO ALBERTO
Universidad del Valle.
guireina@hotmail.com

La familia Orchidaceae, es una de las más diversas en Colombia con 4270 especies y 274 gé-
neros. Sin embargo, grandes áreas de Bs-T de la región Caribe Colombiana aún no han sido 
exploradas exhaustivamente. Los Montes de María se encuentra entre los departamentos de 
Sucre y Bolívar y es un vasto territorio de 6297 Km2 con altitudes de hasta 570 metros de 
altitud. Está ubicada a solo 22 km de la línea de costa del mar Caribe y aún mantiene una de 
las coberturas de bosque seco mejor conservadas del país. Las prospecciones de estas plantas 
en este territorio han sido escasas debido a factores sociales de violencia durante las últimas 
décadas y por otro lado su hábito epífito las ubican en zonas inaccesibles y difíciles de asumir 
para la mayoría de botánicos convencionales. La conjunción de estos factores hacen de este 
territorio uno de los mayores vacíos geográficos para estas plantas en Colombia. Este estu-
dio pretende determinar la riqueza y abundancia de esta familia en los Montes de María, en 
los municipios de Morroa y Chalan en el departamento de Sucre y comparar su riqueza con 
otras áreas de Bs-T en el país. Los muestreos se realizan a partir de recorridos ad libitum en 
fragmentos de Bs-T y se toman los siguientes datos: georeferencia, hábito, estado fenológi-
co, altura sobre el forófito, nombre del forófito, entre otros. La diversidad alfa se estimará 
con los índices de Shannon y Margalef y la diversidad beta utilizando el índice de Jaccard. 
Los muestreos preliminare señalan la presencia de géneros como: Encyclia, Trichocentrum, 
Cyrtopodium, Brassavola, Oeceoclades y Epidendrum, en el municipio de Morroa, por el con-
trario en el municipio de Chalan están los géneros: Oeceoclades y Epidendrum, señalando 
posiblemente una mayor abundancia en el munipio de Morroa. Por lo anterior se recomienda 
realizar mas estudios sobre las Orquideas en el departamento de Sucre, con el fin de conocer 
su diversidad, distribucion, fenología y la función que éstas cumplen en los fragmentos de 
Bs-T.

Palabras clave:
Orchidaceae, Sucre, Bosque seco tropical, Montes de María.
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DE LA ZONA DE 
MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL (ZMPA) EN EL HUMEDAL LA VACA

ZABALETA-BEJARANO, ÁNGELA MARÍA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

azabaleta@jbb.gov.co

El estudio se realizó en el Parque Ecológico Distrital de Humedal La Vaca (sector Norte), Bo-
gotá D.C., con el fin de caracterizar la estructura y composición de la vegetación en la Zona 
de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA). La metodología aplicada en el estudio de plantas 
leñosas comprendió seis parcelas de 200 m2, en las cuales se registró las especies presentes 
con la información de altura, estrato, cobertura, DAP. En plantas herbáceas se empleó el 
método de cuadrante (1 m2) y línea intercepto, con 24 unidades de muestreo. En los análisis 
se tuvo en cuenta los índices de diversidad Shannon, Margalef, Berger-Parker y Simpson. Los 
resultados mostraron 71 individuos de plantas leñosas distribuidos en 17 familias y 26 espe-
cies. Desde el análisis de distribución de alturas, hasta la distribución por clases diamétricas 
se observó la prevalencia del estrato arbustivo a lo largo de la caracterización pues el mismo 
contenía 18 especies y 46 individuos donde sobresalieron Citharexylum subflavescens Mol-
denke, Dodonaea viscosa (L.) Jacq, Duranta mutisii L.f., y Xylosma spiculifera (Tul.) Triana 
& Planch. Con el análisis de clases diamétricas se supo que 52 individuos se ubicaron en la 
clase I (DAP 2,7−31,7), al tiempo que no se registraron individuos en tres de las siete clases 
de DAP. Los análisis de diversidad mostraron que la curva de esfuerzo de muestreo se estabi-
lizó con seis transectos realizados siendo el transecto 1 el más diverso según la composición 
y estructura hallada (Shannon=2,2; Margaleff=3,2). En la población de herbáceas y rasantes 
se identificó a Pennisetum clandestinum Hochst. ex chiov, como una especie dominante con 
91—100% de la cobertura herbácea. Se discute la posibilidad de un riesgo poblacional debido 
a la escasez de especies nativas en otros estratos y/o clases diamétricas. Una barrera en 
la regeneración es la presencia de especies exóticas halladas en la caracterización como P. 
clandestinum, Acacia decurrens Willd, Acacia melanoxylon R. Br. 

Palabras clave:
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE COMUNIDADES DE BRIÓFITOS REÓFILOS 
EN QUEBRADAS DEL BOSQUE SECO TROPICAL, MORROA-SUCRE 

(COLOMBIA)

ZAPATA-ARAUJO, MARÍA FERNANDA
Universidad de Sucre.

marifernanhello@hotmail.com

GARCÍA-MARTÍNEZ, STEVENS
Universidad de Sucre.

stevens.garcia@unisucre.edu.co

Los bosques secos tropicales (Bs-T) son uno de los ecosistemas más afectados por la acción 
del hombre en el país. Sumado al problema de deforestación, estos ecosistemas son carentes 
de análisis de diversidad en muchos grupos de plantas, entre estos los briófitos, especies cuya 
necesidad hídrica es alta y por lo tanto poco aptos para su desarrollo en estos ecosistemas; 
no obstante localidades en los Montes de María como el municipio de Morroa (Sucre) por su 
topografía y relieve presenta aguas subterráneas captadas a través de los acuíferos libres, 
dando origen a los llamados “ojos de agua”, los cuales forman corrientes que abastecen a 
los arroyos y/o quebradas del área, generando condiciones óptimas para el crecimiento de 
musgos y hepáticas. En el presente estudio se estudió la diversidad de briófitos reófilos en 
cuatro quebradas del área de estudio (municipio de Morroa), realizando transectos lineales 
en un recorrido de 100 m, dentro de los cuales se realizaron recolectas (a ambos lados, 
aproximadamente 10 m), tomando datos de cobertura y tipo de sustrato. La cobertura, se 
estimó a través del método propuesto por Iwatsuki (1960). Hasta la fecha, en la quebrada 
uno, se registran familias como Fissidentaceae, Splacnobryaceae, Stereophyllaceae, Pottia-
ceae, Thuidiaceae (musgos), Plagiochilaceae y Marchantiaceae (hepáticas). Si bien, se ha-
llaron comunidades de Eulacophyllum culterliforme, Fissidens mollis, Fissidens prionodes, 
Thuidium tomentosum, Hyophila involuta, Splacnobryum obtusum, Marchantia chenopoda y 
Plagiochila sp.; presentando los mayores porcentaje de coberturas Eulacophyllum culterli-
forme y Splacnobryum obtusum. Con esta investigación, se espera contribuir a la brioflora 
que conforman los ecosistemas neotropicales presentes en planicies bajas de la región caribe 
Colombiana.

Palabras clave:
Briófitos reófilos, Bosque seco Tropical, Diveridad, Quebradas.
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Herramientas de Manejo del Paisaje

ESTUDIOS DE LA FLORA EN LA AMAZONIA COLOMBIANA: ANALISIS 
BIBLIOMETRICO PRELIMINAR

INFANTE-BETANCOUR, JHON
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Yoluka ONG Fundación 

de Investigación en Biodiversidad y Conservación.
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RANGEL-CH., JESÚS ORLANDO
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

jorangelc@gmail.com

Se revisó la literatura primaria y gris que se ha producido para la flora de la amazonia colom-
biana que incluye las áreas boscosas continuas al sur del Río Vichada y del departamento del 
Meta, tomando como límite occidental la cota de 1000 metros de altitud sobre la cordillera 
oriental, diferenciando cuatro subregiones: piedemonte, amazónica (sensu stricto), Gua-
yana y Sierra de la Macarena. Se hicieron análisis por año, subregión, categoría temática, 
departamento, municipio, tipo de publicación, revistas y autores. En total se registraron 
607 publicaciones entre los años 1938 y 2014 de estos el 67% se produjo entre las déca-
das de 1990—1999 y 2000—2009. Las regiones que más publicaciones presentaron fueron la 
Amazonia (sensu stricto) con 299 publicaciones, la Guayana con 119. Los departamentos 
con más publicaciones fueron el Amazonas con 149, Caquetá con 120, mientras que los que 
menos producción obtuvieron fueron Vichada (3) y Putumayo (16). Los municipios que pre-
sentaron el mayor número de publicaciones fueron Solano (Caquetá) con 106 títulos, seguido 
por Puerto Santander (Amazonas) con 93 y Leticia (Amazonas) con 90. En cuanto al tipo de 
publicación, los artículos de revista presentaron el mayor número de publicaciones (46%), 
seguido de los libros (22%), mientras que las tesis de doctorado presentaron el menor número 
de títulos (1%). 349 autores han aportado a la comunicación de la información de la flora 
de la amazonia colombiana. Las publicaciones se han hecho en 99 revistas donde Colombia 
Amazónica es la que presenta el mayor número de publicaciones (37), seguido del Botanical 
Museum Leaflet of the Harvard University (34) y Caldasia (31). El panorama de investigación 
de la amazonia colombiana muestra un escenario donde la comunicación de la información 
producida sobre su flora se deriva de programas de investigación de largo plazo, localizados 
en áreas específicas.

Palabras clave: 
Producción científica, Plantas, Literatura, Botánica.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

526

Impacto Ambiental en Comunidades Vegetales

ABUNDANCIA DE PLANTAS EXÓTICAS DE LA CUENCA DE RIO 
PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER COLOMBIA. (ESTUDIO 

PRELIMINAR)

BITAR-QUIÑONEZ, VANESSA
Universidad de Pamplona.
vanessabitarq@gmail.com

SÁNCHEZ-MONTAÑO, LUIS ROBERTO
Universidad de Pamplona.

lrsanchezm@gmail.com

La cuenca del rio Pamplonita, en el departamento Norte de Santander, Colombia, posee un 
gradiente altitudinal heterogéneo y una geomorfología compleja, reflejado en gran diver-
sidad de biomas. En cincuenta kilómetros de longitud se pueden encontrar gran variedad 
de zonas de vida desde páramo hasta bosque seco tropical, pero por otro lado, esta ha sido 
una zona tradicional de actividades antrópicas tanto para agricultura como para minería. 
Un ecosistema o una zona de vida con un alto grado de disturbio, como sucede en la mayor 
parte de la cuenca es más propenso a invasiones biológicas, las cuales representan amenazas 
a la biodiversidad de los ecosistemas andinos debido a que quedan nichos disponibles para 
ser ocupados por especies de gran capacidad de adaptación evitando la recolonización de la 
especies sucesionales nativas. La cuenca posee un alto disturbio donde se distinguen grandes 
franjas con abundancia de plantas exóticas, en el cual se destacan poblaciones de Eucalyp-
tus, Acacia y Pinus en la cuenca alta y aéreas con alta abundancia de Leucaena, Ricinus y 
Kalanchoe en localidades de bosque seco tropical, sin embargo existen también grupos her-
báceos y arbustivos de los que no se posee ningún registro cuantificado de especies. En este 
trabajo se abordan dos biomas claves que se encuentran en dicha cuenca, el bosque seco 
tropical cuyas especies nativas de mayor abundancia pertenecen a las familias Fabaceae y 
Euphorbiaceae y el bosque andino en el cual predominan las familias Rubiaceae, Clusiaceae 
y Melastomataceae además de plantas epifitas como Bromeliaceae y Orchidaceae. Este es 
un trabajo pionero para la región al indagar sobre las interacciones entre nativas y exóticas, 
evaluando la adaptación de las exóticas de acuerdo con la respuesta al ambiente de ciertos 
rasgos de historias de vida en estos biomas. 

Palabras clave:
Plantas exóticas, Disturbio, Río Pamplonita, Rasgos funcionales.
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IMPACTO DE LAS QUEMAS SOBRE EL MORICHE (Mauritia flexuosa): 
EVIDENCIAS DESDE LA EXPERIENCIA LOCAL EN EL VICHADA

INFANTE-BETANCOUR, JHON
Yoluka ONG.

jhon.infante@yoluka.org.co

HUIDOBRO-JÁUREGUI, GABRIELA
Yoluka ONG.

gab.huidobro@gmail.com

El moriche es una de las plantas más emblemáticas de la cuenca de río Bita, reconocida lo-
calmente por su papel en el mantenimiento de la oferta hídrica. La quema incontrolada de 
la sabana para producción de pastos para el ganado es su principal amenaza en la región. El 
objetivo de este trabajo es evaluar el impacto del fuego sobre el crecimiento del moriche 
analizando las evidencias mostradas por un habitante local. Se midieron alturas y número de 
hojas de 148 individuos sembrados en el mismo periodo del año 2011, 84 de los cuales su-
frieron quema. Se realizó un análisis de varianza para ver si existen diferencias significativas 
en el crecimiento. El promedio de altura para los individuos afectados por la quema fue de 
0,51 m (+/- 0,13 m) con alturas entre 0,21 y 0,8 m y presentando en promedio 5 hojas (+/- 1 
hojas). El promedio de altura para los individuos no quemados fue de 1,2 m (+/- 0,37 m) con 
alturas entre 0,11 y 2,3 m, presentando en promedio 7 hojas (+/- 2 hojas) por individuo. El 
análisis de varianza con un límite de confianza del 95% evidenció que existen diferencias sig-
nificativas entre los dos grupos de individuos (valor p<0,05), mostrando una varianza mayor 
en la variable altura en los individuos no quemados, diferenciándose tres grupos, algunos 
individuos con alturas pequeñas, un grupo intermedio que presentan un intervalo continuo 
bastante grande que va de 0,5 a 2 m aproximadamente y un pequeño grupo que supera estas 
dimensiones. Mientras que los individuos quemados presentaron un continuo en la distri-
bución de sus valores. Partiendo de lo anterior y con base en la información proporcionada 
por el propietario se concluyó que el efecto de la quema sobre los individuos de moriche es 
uniformizar y retrasar el crecimiento de las plantas frente a escenarios en que este disturbio 
no se presenta. Como parte del “Proyecto Vida Silvestre”, que lidera YOLUKA ONG, se están 
ejecutando actividades para la mitigación de los impactos del fuego sobre los morichales.

Palabras clave:
Participativo, Recurso hídrico, Crecimiento, Río Bita.
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PALINOLOGÍA DE LAS SUB-TRIBUS BESLERIINAE, COLUMNEINAE 
Y GLOXINIINAE (GESNERIACEAE Rich. & Juss.) PRESENTES EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, COLOMBIA

ÁLVAREZ-RODAS, LARRI
Universidad del Quindío.
maxwellero81@gmail.com

RAMOS-ARIAS, YENNIFER
Universidad del Quindío.

yenniferramos@hotmail.com

AGUDELO-HENAO, CARLOS ALBERTO
Universidad del Quindío.

cagudelo@uniquindio.edu.co, agudelohenao@yahoo.com

Colombia, como el país neotropical con la mayor diversidad de gesneriáceas, registra apro-
ximadamente 360 taxones, distribuidos en 32 géneros. El departamento del Quindío a su vez 
cuenta con alrededor de 45 especies y 10 géneros, sin embargo su taxonomía aun no es clara, 
debido a posibles procesos de hibridación en algunos géneros. En este trabajo, se presenta un 
estudio morfológico de los granos de polen de 36 especies presentes en el departamento del 
Quindío, los cuales se clasificaron en sus respectivas subtribus. Se recolectó material vegetal, 
tomando el polen presente en botones florales frescos, las muestras se conservaron en alco-
hol y se acetolisaron, a continuación se llevaron al microscopio electrónico de barrido (MEB) 
para obtener su fotografía, analizando 10 granos de polen por especie, para su descripción 
se utilizó el glosario de Punt et al. (2007). Siguiendo la clasificación propuesta por Moller & 
Clark (2013) las especies se agruparon en tres subtribus: Besleriinae con 8 especies presen-
to granos pequeños a medianos, isopolares, esferoidales achatados, 3-colporados, apertura 
elongada, exina reticulada a microreticulada; seguida Columneinae con 19 especies donde 
los granos variaron de pequeños a grandes, 3-colpados, esferoidales achatados, endoaper-
turados con perforaciones pequeñas en forma de anillo alrededor de la lumina, y con exina  
finamente reticulada; por último, la subtribu Gloxiniinae con 9, la cual presentó granos de 
pequeños a medianos, esferoidales achatados a esferoidales alargados, 3-colporados, elon-
gados a circulares, endoaperturados y la exina fue predominantemente microreticulada. Se 
sugiere que la familia es europolínica, ya que presenta características para distinguir tribus, 
géneros y especies, debido a que posee una morfología polínica variable; además se aporta 
nueva información para la depuración taxonómica del grupo.

Palabras clave:
Quindío, Taxonomía, Subtribu, Gesneriaceae.
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ATLAS PALINOLÓGICO DE LAS ANGIOSPERMAS PRESENTES EN 
HUMEDAL EL TRIUNFO, ZONA AMORTIGUADORA P.N.N. LOS NEVADOS, 

VILLAMARIA, CALDAS

BETANCUR-FRANCO, JUAN PABLO
Universidad de Caldas.
jpablo.16@hotmail.com

PARDO, ANDRÉS
Instituto de Investigaciones en Estratigrafía-IIES, Universidad de Caldas.

andres.pardo@ucaldas.edu.co

BOHÓRQUEZ-OSORIO, ANDRÉS FELIPE
Herbario Universidad de Caldas-FAUC.

andresfelipebo@gmail.com

Se realizó la colecta de ejemplares de herbario con sus respectivos botones florales de las 
angiospermas presentes en el Humedal el Triunfo y sus alrededores, zona amortiguadora del 
P.N.N. los Nevados, Villamaría Caldas, Colombia, a 3810 m de altitud, las muestras fueron de-
terminadas y herborizadas en el herbario de la Univesidad de Caldas-FAU, y procesadas en el 
Instituto de Investigación en Estratigrafía-IIES de la Universidad de caldas donde se describió 
la morfología polínica de 53 especies distribuidas en 25 familias y 40 géneros; se dan a cono-
cer 33 descripciones de nuevos palinomorfos. Los botones florales se procesaron con la téc-
nica de acetólisis de Erdtman y el montaje de los granos de polen con la técnica de Fonegra. 
El espectro polínico más abundante y la familia más representativa es Asteraceae. Bomarea 
hirsuta, Monnina revoluta, Berberis goudotii, Myrteola nummularia, Disterigma empetrifo-
lium y Gnaphalium spicatum; de igual manera se realiza el primer registro polínico actual 
para esta región con descripciones de cada taxón así como su respectiva microfotografía. 

Palabras clave: 
Palinomorfos, Páramos, Acetólisis, Asteraceae.
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EL POLEN DE Sabinaria magnifica (CRYOSOPHILEAE, CORYPHOIDEAE, 
ARECACEAE) Y RELACIONES POLÍNICAS DENTRO CRYOSOPHILEAE

BOGOTÁ-ÁNGEL, RAÚL GIOVANNI
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.
rgbogota@udistrital.edu.co

HOORN, CARINA
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, University of Amsterdam.

M.C.Hoorn@uva.nl

BERNAL, RODRIGO 
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

rgbernalg@gmail.com

BANKS, HANNAH
Royal Botanic Gardens, Kew.

H.Banks@kew.org

LANGELAAN, ROB
Naturalis.

rob.langelaan@naturalis.nl

GALEANO, GLORIA
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.

gagaleanog@unal.edu.co

Recientemente descubierto en la región del Darién el género Sabinaria, con su única espe-
cie conocida S. magnifica, hace parte de la tribu Cryosophileae o palmas del “nuevo mun-
do”. Presentamos una descripción completa del polen de S. magnifica utilizando tres tipos 
de microscopía: luz (LM), electrónica de barrido (SEM) y electrónica de transmisión (TEM). 
Igualmente, basados en observaciones con microscopía electrónica de barrido elaboramos 
una comparación del polen entre los 11 géneros de Cryosophileae. Polínicamente las móna-
das de S. magnifica comparten características con las de los otros 10 géneros en cuanto son 
heteropolares; ligeramente asimétricas y mononosulcadas con exina tectada perforada con 
columnelas conspicuas. Sin embargo sulcos ligeramente hundidos con extremos redondeados 
y la exina con perforaciones pequeñas homogéneamente distribuidas y una superficie lisa 
permiten su distinción, en particular de la especie más cercana Itaya amicorum cuya exina 
es microreticulada, finamente perforada bordeando la abertura. Igualmente, el polen de S. 
magnifica nunca es tricotomosulcado como puede ocurrir en Thrinax, Chelyocarpus y Cryo-
sophila, además que en éstos la exina es respectivamente perforada hasta microacanalda 
o perforadada, irregularmente perforada hasta reticulada y foveolada−reticulada (SEM). El 
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polen de Schippia y Coccothrinax se distingue por su exina perforada−rugulada (SEM) y sul-
co estrecho contrastando con la exina lisa y sulco abierto de S. magnifica. Nuestro estudio 
muestra lo pertinente de caracterizar el polen usando diferentes técnicas en especial cuando 
se desea diferenciar polínicamente los géneros de Cryosophileae y de otros grupos menos 
diferenciados de palmas.

Palabras clave: 
Palmae, Palinología, Biodiversidad, Sistemática.
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ACETÓLISIS Y MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO PARA ESPECIES 
BOTÁNICAS DEL VALLE DEL CAUCA

MARTÍNEZ-LÓPEZ, SERGIO
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

smartinez0101@gmail.com

OTERO-OSPINA, JOEL TUPAC
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira.

jtoteroo@unal.edu.co

La palinología es una disciplina de la botánica que se dedica al estudio del polen y las espo-
ras mediante el análisis de su morfología externa, por medio de un proceso que involucra el 
tratamiento del material polínico utilizando una mezcla acetolítica en caliente que genera 
una reacción fuerte. Así pues, con el fin de conocer algunos aspectos cualitativos en el polen 
de plantas presentes en la ciudad de Cali y la efectividad de una modificación del protocolo 
de acetólisis presentado por Erdtman, se realizó la recolección de anteras en 76 especies de 
25 familias vegetales presentes en la Universidad del Valle para su posterior tratamiento en 
laboratorio; la modificación al proceso de acetólisis consistió en una reducción de volúmenes 
hasta 1,5 ml, centrifugado a 3000 rpm durante cuatro minutos y secado en horno durante dos 
horas a 70°c posterior al segundo lavado del polen; mediante la utilización de este protocolo 
se esperaba reducir las cantidades de quimicos peligrosos disminuyendo los riesgos, además 
economizar los reactivos que pueden ser de difícil adquisición en nuestro país como el anhi-
drido acético. El material colectado se montó en tres placas por especie y se selló con para-
fina para realizar las observaciones y fotografías en el microscopio Nikon eclipse Ni-U 90 del 
laboratorio de imágenes de la Universidad del Valle. De las 76 especies acetolizadas, solo dos 
presentaron problemas relacionados a la ruptura y colapso de la pared, dos por separación 
de mónadas en especies con políadas y dos conservaron el protoplasma luego del proceso. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, la modificación del protocolo puede ser útil para muchas 
de las especies dicotiledóneas presentes en el Valle del Cauca y se sugiere su utilización para 
estudios palinológicos en la flora de la región.

Palabras clave:
Palinología, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, Universidad del Valle, Micros-
copia óptica.
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ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN HONGOS-INSECTOS MICÓFAGOS, 
PRESENTES EN TRES SENDEROS DE LA RESERVA FORESTAL DE YOTOCO

BETANCURT-GRISALES, JUAN FELIPE
Universidad de Caldas.

juan.1711021147@ucaldas.edu.co

VARGAS-DAZA, ÁNGELA MARÍA
Universidad de Caldas.

angela.1711022332@ucaldas.edu.co

VARGAS-AGUDELO, DANIEL
Universidad de Caldas.

daniel.1711021801@ucaldas.edu.co

OSPINA-LONDOÑO, XIMENA ALEXANDRA
Universidad de Caldas.

ximena.1711021631@ucaldas.edu.co

ARIAS, SANDRA LORENA
Universidad de Caldas.

sandra.200923265@ucaldas.edu.co

En la naturaleza, insectos y hongos poseen una amplia red de interacciones ecológicas. Las re-
laciones macromicetos-hexápodos micófagos han sido poco estudiadas en Colombia. Las princi-
pales investigaciones sobre esta temática se han realizado en bosques de la cordillera oriental. 
El presente trabajo es una aproximación al conocimiento de las interacciones entre macromi-
cetos e insectos presentes en un bosque subandino de Colombia. El estudio se realizó en la Re-
serva Forestal Bosque de Yotoco (Valle del Cauca). Se seleccionaron tres senderos en los cuales 
durante dos días se realizó muestreo oportunista. Los insectos hallados fueron colectados con 
carácter devolutivo e identificados hasta nivel de familia; para los carpóforos se tomó eviden-
cia fotográfica y se diligenció la ficha para identificación de macromicetos con características 
morfológicas, organolépticas y de hábitat, estos fueron identificados hasta orden. Para definir 
las interacciones entre los taxones, se utilizó el apéndice “Mycophagy in insects: a Summary”. 
Los datos obtenidos se sometieron a un Análisis de Componentes Principales (ACP) y se realizó 
una matriz de correlación. Se reportó que las familias de insectos Formicidae, Staphylinidae, 
Micetophagidae y Coccinellidae están bien representan en el ACP, al igual que los órdenes de 
hongos Xilariales, Poliporales, Agaricales, Auriculariales y Gomfales. Se observó que la familia 
Staphylinidae presenta correlación directa con Formicidae y Coccinellidae, en términos de fre-
cuencia sobre hongos hospederos. La familia Drosophilidae se encontró con mayor frecuencia 
en hongos agaricales, con interacciones de micofagia y saprofagia. Los bosques andinos alber-
gan hongos hospederos de una amplia variedad de insectos con diferentes tipos de dieta. Este 
trabajo representa un punto de partida frente al conocimiento de las interacciones existentes 
entre insectos y hongos en reservas forestales de Colombia.
 
Palabras claves: 
Bosque andino, Colombia, Hexápodos, Macromicetos.
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ASOCIACIÓN SIMBIÓTICA ENTRE Lupinus spp. DE PARAMO Y BACTERIAS 
NITRIFICANTES

CONTRERAS, MARIA PAULA
Universidad de los Andes.

mp.contreras836@uniandes.edu.co

ORTIZ-BARBOSA, GABRIEL SANTIAGO
Universidad de los Andes.

gs.ortiz1301@uniandes.edu.co

DUSSAN, JENNY
Universidad de los Andes.
jdussan@uniandes.edu.co

MADRIÑÁN-RESTREPO, SANTIAGO
Universidad de los Andes.

samadrin@uniandes.edu.co

Lupinus es un género de la familia Fabaceae con más de 270 especies ampliamente distribuidas 
a nivel mundial. Al igual que la mayoría de las leguminosas, especies de este género cuentan 
con la maquinaria molecular para formar asociaciones simbióticas con bacterias fijadoras de 
nitrógeno. Gracias a la simbiosis la planta es capaz de utilizar el nitrógeno atmosférico y fijarlo 
en nitratos lo cual tiene un efecto directo en la fertilidad del suelo. La fijación de nitrógeno 
se lleva a cabo en estructuras denominadas nódulos, los cuales se forman a partir de una 
bacteria nitrificante y la raíz de Lupinus. El objetivo se centró en aislar e identificar las de 
bacterias presentes en los nódulos de Lupinus y establecer la presencia de genes del operon 
nif, específicamente nifH. Las muestras fueron obtenidas en dos localidades diferentes, el pá-
ramo el Verjón via a Choachí, y la hacienda Sabaneta, Granada, ambas en Cundinamarca. Se 
recolectaron nódulos pertenecientes a tres especies de Lupinus: L. mutabilis, L. bogotensis y 
L. interruptus, los nódulos se desinfectaron por lavados sucesivos en agua corriente y poste-
riormente se colocaron en soluciones de hipoclorito al 2,5% y etanol al 70% durante 30 segundos 
cada uno. Posteriormente se realizaron cortes de 1cm × 1cm de cada nódulo, en total 5 por 
cada uno fueron colocados en placas de Petri con medio MMS+ glucosa libre de nitrógeno, se 
incubaron a 30ºC durante cinco días y el procedimiento se repitió por cinco pases en el mismo 
medio para asegurar el aislamiento y selección preliminar de las posibles bacterias diazótrofas. 
Cada colonia obtenida, en total 13 aislamientos, fue subcultivada en medio LB por 15 horas a 
30ºC a 180 rpm. 50µl del cultivo anterior fue empleado para el aislamiento por lisis alcalina del 
ADN cromosomal. La identificación se basó en la amplificación de la región V3-V5 del ADN 16S, 
las secuencias obtenida fueron comparadas a través del algoritmo Blast con la base de datos 
de genomas disponible en genbank. Adicionalmente se amplificó el gen nifH para determinar 
la presencia de genes del operon nif involucrados en la fijación de nitrógeno. Como resultado 
se obtuvieron bacterias del género Bradyrhizobium sp. y presencia del gen nifH en 10 de los 13 
aislamientos estudiados Se recomienda ampliar el muestreo tanto de especies como de locali-
dades para identificar si las bacterias nitrificantes son o no especie específicas. 

Palabras clave:
Lupinus, Simbiosis, Bacterias, Fijación de nitrógeno.
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS DE GLOMEROMYCOTA 
ASOCIADOS A COMINO CRESPO Aniba perutilis Hemsl (LAURACEAE)

ESCOBAR-VARGAS, SEBASTIÁN
Programa de Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Caldas.
sebastian.escobar.vargas@gmail.com
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Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Univer-

sidad de Caldas; Departamento de Biologia, Instituto de Biociências, UNESP-Universidade 
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fredy.rivera@ucaldas.edu.co

La propagación de especies forestales en peligro de extinción enfrenta problemáticas como 
la adaptación de los individuos vegetales a los sustratos, presencia de plagas y deficiencias en 
la nutrición. El comino crespo (Aniba perutillis) es una especie en peligro crítico de extinción 
presente en varias regiones de Colombia, la cual presenta limitantes para su propagación. 
Los Hongos formadores de Micorrizas Arbusculares (HMA) simbiontes de esta especie en con-
diciones naturales, pueden ser organismos candidatos en eventuales biotratamientos para 
procesos de propagación del comino crespo. A partir de la colección de cultivos monospóricos 
obtenidos de esporas aisladas de la raíz de esta especie que reposan en la Universidad del 
Tolima, se realizó la extracción de ADN de una sola espora y la posterior amplificación por 
PCR de fragmentos de los genes nucleares ribosomales LSU, SSU, ITS1 e ITS2, realizando PCR 
anidadas para aumentar la especificidad y sensibilidad de la determinación molecular. Los 
productos de amplificación se secuenciaron (las secuencias obtenidas se depositaron en 
el GenBank). Los resultados muestran que los aislados pertenecen principalmente al género 
Glomus, con especies registradas en la literatura como taxas de elevada importancia para la 
protección de la planta contra el ataque de nematodos y otros parásitos radicales, así como 
en la incorporación de nutrientes poco móviles. En este contexto la determinación taxonó-
mica a nivel de especie de HMA asociados a Aniba perutilis puede contribuir al desarrollo de 
técnicas de propagación en invernadero que ayuden a la conservación de la especie.

Palabras clave: 
Aislados monospóricos, Caracterización molecular, Micorrizas, Genes nucleares ribosomales.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA BIOLOGÍA FLORAL Y VISITANTES 
DE Cuphea racemosa Y Salvia scutellarioides EN EL SFF OTÚN 

QUIMBAYA

GÓMEZ-CAMARGO, JENIFFER
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

jeniffer.gomez@uptc.edu.co

CUSBA-VELANDIA, HUGO ANDRÉS
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El estudio del papel de las abejas como polinizadoras es de gran importancia debido a su 
contribución en el mantenimiento de la biodiversidad‚ como para el entendimiento de dis-
tintos mecanismos que desarrollan las plantas para atraer varios visitantes‚ para lograr la 
polinización. El presente estudio pretendía aportar información sobre algunos rasgos florales 
y visitantes de dos especies herbáceas comunes en el SFF Otún Quimbaya‚ Risaralda de las 
cuales no existía información. Entre el 2 y 4 de junio de 2014 se realizaron registros en 5 
plantas de las dos especies en distintas horas del dia y se establecieron los visitantes más 
frecuentes para cada una. Para evaluar los recursos florales se aislaron 5 inflorescencias con 
bolsas de tul. Para las dos especies se tomaron medidas morfométricas de las flores‚ se eva-
luó la receptividad del estigma‚ si la antesis era diurna o nocturna‚ los recursos florales ofre-
cidos y se verificó la interacción de los visitantes florales con las estructuras reproductivas. 
Las dos especies presentaron antesis diurna‚ flores zigomorfas con colores azul para el caso 
de Salvia scutellarioides y blanco o rosado para Cuphea racemosa, característicos del síndro-
me de melitofilia; S. scutellarioides ofrece néctar y polen mientras que C. racemosa ofrece 
únicamente polen como recompensa floral. Las dos especies solamente fueron visitadas por 
insectos‚ principalmente abejas de las familias Halictidae‚ Colletidae y Apidae. El visitante 
más frecuente en S. scutellarioides fue Lasioglossum sp. (Halictidae) con el 46% de las visitas 
y de C. racemosa‚ correspondió a Chilicola sp. (Colletidae) con el 37% y Sphecodes sp. (Ha-
lictidae) con el 31% del total de las visitas. Andinaugochlora sp. (Halictidae)‚ visitó ambas 
especies con el 15% de las visitas. Se destaca S. scutellarioides el “mecanismo palanca”‚ que 
fue usado por Bombus sp.‚ uno de sus visitantes menos frecuentes con el 9% de las 33 visitas. 
Se recomienda hacer un estudio con mayor intensidad de muestreo.

Palabras clave: 
Melitofilia, Polinización, Salvia, Cuphea.
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FENOLOGÍA Y POLINIZACIÓN DE Bulnesia carrapo EN EL BOSQUE SECO 
TROPICAL (SUCRE-COLOMBIA)

GÓMEZ-GAMARRA, ANGEE PAOLA 
Universidad de Sucre.

angee_gomez@hotmail.com

MEDINA-RODRÍGUEZ, KATY LUZ 
Universidad de Sucre.
katy-lmr@hotmail.com

MERCADO-GÓMEZ, JORGE DAVID 
Universidad de Sucre.

jorge.mercado@unisucre.edu.co

El bosque seco tropical (Bs-T) es uno de los ecosistemas más amenazados del Neotrópico a 
causa del impacto antrópico, lo cual ha llevado a que muchas especies se encuentren en al-
gún estado de amenaza, tal es el caso de Bulnesia carrapo, (Zygophyllaceae), taxón que ha 
sido catalogado en peligro (EN), por la UICN; y de la cual se desconoce su fenología, poliniza-
ción y distribución en el departamento de Sucre. En el presente estudio se observará la feno-
logía y polinización de B. carrapo en un fragmento de bosque seco tropical en Colosó-Sucre. 
Para determinar los datos fenológicos se seleccionaron todos los individuos sobre 4 puntos 
a través del arroyo Pajarito, los cuales fueron marcados con pintura y georreferenciados, 
posteriormente, se realizan visitas cada 15 días, en las cuales se registran las fenofases (fo-
liación, defoliación, botón, flor, fruto verde, fruto maduro, caída, dispersión), cada fenofase 
será evaluada de forma independiente de la presencia de las otras en el mismo individuo; al 
registrar la fenofase de floración, se llevará un registro detallado de toda la fauna que forra-
jee las flores, además los granos de polen serán tomados y caracterizados morfológicamente 
de tal forma que sea posible registrar los polinizadores. Dentro de los resultados preliminares 
obtenidos hasta junio de 2015, se han observado durante el mes de mayo la fenofase de flora-
ción, dentro de la cual se pudieron observar abejas polinizando principalmente, sobre el mes 
de junio, se registraron varias fenofases: frutos verdes, maduros y liberación de semillas. 
En conclusión, hasta la fecha B. carrapo ha mostrado 4 fenofases, además de registrar a las 
abejas como uno de sus principales polinizadores. 

Palabras clave:
Bosque seco Tropical, Fenología, Polinización, Lecythis minor.
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Jacaranda caucana (BIGNONIACEAE) EN 
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

LLANO-ALMARIO, MARTÍN
Grupo de Investigación en Ecología y Diversidad Vegetal, Universidad del Valle.

martin.llano@correounivalle.edu.co

TORRES-GONZÁLEZ, ALBA MARINA
Grupo de Investigación en Ecología y Diversidad Vegetal, Universidad del Valle.

alba.torres@correounivalle.edu.co

Se evaluó la biología reproductiva de Jacaranda caucana en el campus de la Universidad del 
Valle, sede Meléndez. Se hizo seguimiento de los fenómenos fenológicos de 25 individuos 
durante un año, se evaluaron los patrones reproductivos y se observó el desarrollo desde 
botón floral hasta fruto, en cuatro individuos. Como resultado se obtuvo que la caída de 
follaje presentó un pico con valor máximo (57,25%) en julio, mes de menor precipitación. El 
rebrote presentó dos picos, el mayor (35%) en septiembre, mes con mayor temperatura me-
dia. El brote de botones y la apertura de flores se comportaron de manera similar mostrando 
dos picos, el mayor entre junio y agosto, periodo de baja precipitación. Tanto los botones 
como las flores abiertas alcanzaron su valor máximo (41,8%) en julio cuando la precipitación 
fue mínima, mientras que los valores mínimos se registraron en noviembre, mes de mayor 
precipitación. Los frutos maduros presentaron su valor máximo (32,6%) en agosto, mes de 
baja precipitación. Se confirmó la alogamia de J. caucana por la producción de frutos por 
polinización cruzada obligada y la viabilidad de las semillas de estos frutos (24,4% de germi-
nación). Además, se considera autoincompatible dada la ausencia de frutos producto de la 
autopolinización. Como polinizadores potenciales se encontraron Apis mellifera, Euglossa sp. 
y Eulaema cf. cingulata, de acuerdo a su tamaño y la presencia de polen de J. caucana en 
su cuerpo. El 83,33% del total de flores abiertas hicieron la antesis entre 0600h y 0700h, y la 
maduración del fruto tomó 31 semanas.

Palabras clave: 
Polinización, Morfología floral, Auto-compatibilidad, Gualanday.
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RELACIÓN DEL NÚMERO DE HORMIGAS Azteca sp. CON LA UBICACIÓN 
Y EL TAMAÑO DE LOS MIRMECODOMACIOS EN Tococa guianensis

MOSCOSO-ORGANISTA, WILSON ANDRÉS
Universidad El Bosque.

wmoscoso54@gmail.com

LANCHEROS-REDONDO, HÉCTOR ORLANDO
Universidad El Bosque.
holancheros@gmail.com

CASTILLO-AGUILAR, MÓNICA ANDREA
Universidad El Bosque.

monicastilloa@gmail.com

Las especies de 13 géneros de la familia Melastomataceae de América tropical son mirme-
cófitas, éstas pueden presentar sacos peciolares, como Tococa spp. y Maieta spp., o tallos 
huecos, como Miconia spp. (Jolivet, 1996). El bosque húmedo tropical posee unas caracterís-
ticas climáticas importantes que le permiten tener una gran diversidad de especies de fauna 
y flora, así como amplia diversidad de relaciones ecológicas, como la que se presenta entre 
la Melastomatácea Tococa guianensis y las hormigas del género Azteca, la cual implica la 
protección de la planta contra los organismos fitófagos y mayor disponibilidad de hábitat para 
las hormigas. El estudio se desarrolló en el departamento Valle del Cauca, Municipio Bue-
naventura, Corregimiento Juanchaco. El área donde se hicieron los muestreos presenta una 
cobertura arbustiva y un dominio de plántulas de Calycophyllum sp. y arbustos de Miconia 
sp. Se hicieron muestreos preferenciales, mediante los cuales se ubicaron plantas de Tococa 
guianensis, en las cuales se tomaron registros de altura, número de domacios y la altura en 
la cual se encontraba ubicado cada domacio; a cada domacio se le tomaron medidas de lon-
gitud. De cada planta se tomó una muestra de los domacios presentes y cada uno se fijó en 
etanol 70%; de cada muestra se contó el número de hormigas presentes y se identificaron a 
partir de las característicias morfológicas. Se tomó un ejemplar botánico, el cual se utilizó 
para la identificación de la especie y se depositó en el Herbario de la Universidad El Bosque. 
En promedio se encontraron 4,25 domacios por planta con una longitud promedio de 2,85 cm. 
Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar posibles correlaciones entre 
el número de hormigas con la longitud de los domacios y la altura en la cual se encontraban 
ubicados. Se observaron correlaciones positivas entre el tamaño del domacio y el número de 
hormigas que lo habitan y entre el tamaño de los domacios y la altura de la planta.

Palabras clave:
Tococa guianensis, Azteca sp., Mirmecodomacios, Mutualismo.
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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN MICORRIZAL, EN DOS ÁREAS 
CONSERVADASDEL PÁRAMO DE GUERRERO, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

SOSA-POLONIA, EDGARD A.
Grupo de Investigación en biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas tropicales (GIBDET).

andreyso92@hotmail.com

MELO-CRUZ, OMAR AURELIO
Grupo de Investigación en biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas tropicales (GIBDET).

omelo@ut.edu.co

BÁEZ, MARÍA HELENA
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

RODRÍGUEZ, NATHALY
Grupo de Investigación en biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas tropicales (GIBDET).

natha8902@hotmail.com

Las micorrizas son asociaciones simbióticas mutualistas entre raíces de plantas y hongos no 
patogénicos, que colonizan las raíces generalmente durante los periodos de crecimiento de 
la planta, esta asociación se caracteriza por tener flujos de carbono hacia el hongo y flujos de 
nutrientes hacia el hospedero. El presente trabajo busca caracterizar y evaluar las poblacio-
nes de Micorrizas Vesiculo Arbusculares (MVA) asociadas a ecosistemas típicos del Páramo de 
Guerrero en el departamento de Cundinamarca, siendo este ecosistema paramuno uno de los 
de mayor intervención antrópica y con procesos de fragmentación en Colombia. Se seleccio-
naron dos áreas representativas de este ecosistema y se dividieron en tres sectores (Alto, Me-
dio, Bajo), eligiéndose las especies más abundantes Pernettya postrata, Bucquetia glutinosa, 
Hypericum goyanesii, Aragoa abietina, Espeletia grandiflora, E. argentea, E. barclayana, 
Pentacalia nitida, Tibouchina andreana, Monnina salicifolia. Aplicándose la metodología uti-
lizada para la tinción de MVA y porcentaje de colonización micorrizal (%CM). Los sectores con 
mayor %CM se encontraron en las partes alta, media con 64,7% y 56,5% de significancia para 
las áreas de estudio, debido a su alto grado de conservación. Las estructuras más frecuentes 
son Hifas y Vesículas con un valor promedio de 42% y 4,3%. Se utilizó el análisis de varianza 
(ANAVA) en el cual no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las 
áreas de estudio con un α=0,05, a pesar de ser zonas diferentes tanto en composición florísti-
ca como en grado de conservación, es necesario realizar un segundo muestreo en temporada 
de lluvias para confrontar estos resultados. 

Palabras clave: 
Micorrizas, Páramo, Colonización micorrizal, Hifas.
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MORFOLOGÍA FLORAL DE Fuchsia microphylla EN EL CAMPUS DE LA 
UPTC

VEGA-CUBIDES, JOSEPH STEVEN
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

joseph.vega@uptc.edu.co

RODRÍGUEZ-CAMACHO, IANANDRÚ
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

ianandru.rodriguez@uptc.edu.co

Un alto porcentaje de las 682 especies de Onagraceae (42%), presentan polinización cruzada 
determinada en parte por la marcada hercogamia. El género Fuchsia comprende generalmen-
te arbustos principalmente relacionados a hábitats frescos y húmedos, alrededor del 3% de 
las especies se concentran en los Andes tropicales. Las 89 especies de Fuchsia presentan una 
protoginia completa, por lo que el estudio de estos fenómenos es indispensable para la com-
prensión de las estrategias reproductivas de las diferentes especies. Se estudió la biología 
floral de Fuchsia microphylla entre febrero y marzo de 2015 en el sector de “la colina” en el 
campus de la Universidad Pedagógica de Colombia (UPTC); se evaluó néctar (volumen-con-
centración de azucares) y se registró el crecimiento de corola, pistilo y estambres durante la 
antesis en 39 flores de 4 plantas. Las flores presentan como señal de advertimiento la corola 
de color fucsia con marcas de guía de color blanco hacia el centro de la corola. El estigma 
está receptivo desde el segundo día de antesis, mientras que el polen está disponible en 
algunas flores desde el inicio de antesis y en otras desde el tercer día. El volumen promedio 
de néctar es de 6,57 (± 5,14 µl). Las flores son hercógamas, y protóginas y duran alrededor 
de 72 horas. El pistilo es exerto con una longitud media de 12,14 (± 0,98 mm). Se destaca el 
crecimiento diferencial de pétalos, estambres y pistilo durante la antesis de las flores. Los 
pétalos varían de 3,18 (±0,89 mm) a 3,67 (±0,30 mm), los estambres de 8,68 (±2,97 mm) a 
8,35 (±0,22 mm) y el pistilo de 12,28 (±1,07 mm) a 12,90 (±0,10 mm). El crecimiento pistilo y 
estambres además de la protoginia son evidentes durante la antesis, lo que sugiere que esta 
especie sincroniza el crecimiento de los verticilos y la receptividad estigmática para facilitar 
el cruce entre las flores por vectores de polinización, se afirma que el rol de estos mecanis-
mos pueden asegurar la variabilidad genética entre los individuos estudiados y se sugiere que 
debe corroborarse con estudios de alcance genético.

Palabras clave: 
Fuchsia, Antesis, Protoginia, Hercogamia.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA COMO ESTRATEGIA PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LOS BOSQUES ALTOANDINOS

ARÉVALO-MARÍN, EDNA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

earevalo@jbb.gov.co

ROJAS-BOTERO, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

srojas@jbb.gov.co

La restauración ecológica se ha convertido en una práctica importante para contrarrestar la 
pérdida de hábitats, mejorar los servicios ambientales y ayudar en la mitigación del Cambio 
Climático. Este estudio implementó un proceso de restauración ecológica participativa en 
dos comunidades rurales en área de bosque altoandino y de páramo en Bogotá, Colombia. 
Reuniones con cada comunidad permitieron identificar personas interesadas en participar 
en el proceso. Cada predio fue visitado realizándose entrevistas semi-estructuradas con el 
fin de reconocer las plantas de interés para la comunidad, intercambiar conocimiento sobre 
especies nativas de relevancia ecosistémica y seleccionar áreas para la implementación de 
estrategias de restauración. Finalmente, un análisis de comparación de medias entre los 
predios fue realizado para evidenciar las fincas más exitosas en relación a las afectaciones 
sufridas por las plantas. Esta intervención tuvo como resultado la inscripción de 12 actores 
con igual número de predios en donde fueron implementadas cuatro estrategias: cercas vivas 
(CV), protección de reservorios y nacederos de agua (PRN), enriquecimiento/protección-bor-
de-ripario (EN/BR), protección de humedales y pantanos (PHP). Un total de 19 plantas fueron 
nombradas por los entrevistados siendo aliso (Alnus acuminata Kunth) la de mayor preferen-
cia (58,83%) seguido del encenillo (Weinnmania tomentosa L.f. ) y arrayán (Myrcianthes rho-
paloides (Kunth) McVaugh) con un 50%. El análisis de medias reveló que tan solo 1 de los pre-
dios presentó afectaciones por problemas de ramoneo y daño mecánico (H=167,06; p<0,01). 
Concluimos que, integrar la restauración ecológica al quehacer de la comunidad campesina 
se constituye en una buena oportunidad para lograr que estas se conviertan en protagonistas 
de la recuperación de su entorno natural. Esta relación directa y el trabajo conjunto ayuda a 
la conservación de estos ecosistemas y del conocimiento cultural asociado a estos.

Palabras clave:
Ruralidad, Usme, Ecosistemas andinos, Restauración.
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CONTROL DE FUMAGINA EN Ilex kunthiana Triana & Pachón A PARTIR 
DE LA APLICACIÓN DE BIOFUNGICIDAS EN APIRE LAS MERCEDES

BUITRAGO-PABÓN, LADY CATHERINE
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

lcathe2006@gmail.com

Las Mercedes, es uno de los últimos relictos de bosque primario de planicie inundable. En 
él, se puede observar aún, flora representativa que constituía la sabana de Bogotá. Según 
estudios paleobotánicos, Ilex kunthiana, dominaba ecológicamente en la planicie, junto con 
Myrcianthes leucoxyla, Vallea stipularis y el Symplocos theiformis. En la actualidad en el 
Bosque, persisten, individuos adultos de esta especie que se encuentra registrada en catego-
ría de vulnerable. Sin embargo estos individuos se encuentran afectados por el polvillo negro 
denominado fumagina. En la investigación se realizó el control del ataque fúngico causado 
por el complejo de hongos en área foliar de los árboles de I. kunthiana. Se determinó en la 
población total, la ponderación inicial y final de incidencia y severidad de la afectación. De 
los individuos evaluados se seleccionaron aleatoriamente cinco. Se tomaron las muestras 
foliares de hojas jóvenes, medias y senescentes. Se sembraron en agar SDA para realizar el 
recuento inicial y final, aislamiento e identificación de los hongos. Pósteriormente se aplicó 
Burkholderia cepacia, bacteria antagonista de hongos, en tres diferentes dosis 1cc, 2cc y 
3cc/litro a tres árboles diferentes con sus respectivas réplicas. Finalmente se estableció la 
dosis y frecuencia adecuada para disminuir la fumagina. El recuento inicial estableció que la 
mayor afectación se encuentra en las hojas viejas. Se aislaron y se identificaron los hongos 
causantes del polvillo. Los hongos causantes del polvillo negro aislados e identificados fueron 
Alternaria infectoria, Alternaria alternata, Nigrospora sp, Cladosporium herbarium, Mucor 
plumbeus, Cladosporium cladosporoides, Mucor plumbeus, Rhizomucor pusillus, Monilliella 
suaveolens, Rhizopus microsporus, Eremascus sp, Xeromyces sp, Mucor hiemalis, Ulocladium 
sp. La mayoría de estas especies de hongos se repitieron a los largo de las réplicas realiza-
das. La ponderación final de incidencia y severidad registra que en los árboles tratados con la 
dosis más alta de 3cc/l, miminizó la afectación folair al rango al de 11—25%. En el recuento 
final en agar SDA, se obtuvo que la afectación se miminizó en un 70% en las hojas nuevas, 
52% en las hojas medias y 64% en las hojas viejas. Estableciéndose que la dosis de 3cc/l de la 
bacteria Burkholderia cepacia es la dosis más eficaz para la disminución de la fumagina en el 
área foliar de los árboles de I. kunthiana.

Palabras clave:
Fumagina, Ilex kunthiana, Biofungicidas, Burkholderia cepacia.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

544

Restauración Ecológica

GERMINACIÓN DE SEMILLAS, EN CAMPO Y LABORATORIO, DE CUATRO 
ESPECIES DE PLANTAS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO OTÚN, RISARALDA, 

COLOMBIA

CALDERÓN-HERNÁNDEZ, MANUELA 
Universidad de Caldas.
macahek@hotmail.com

MUÑOZ-NEIRA, MARCIA CAROLINA
Goethe Universität.

marcarmu@gmail.com

ÁLVAREZ-MEJÍA, LUIS MIGUEL
Universidad de Caldas.

luis.alvarez@ucaldas.edu.co

La germinación de semillas es uno de los procesos ecológicos determinantes en la aparición 
de nuevos individuos en una comunidad de plantas. Sin embargo, poco se sabe sobre los 
requerimientos de germinación en las especies nativas de plantas colombianas, lo que limi-
ta el desarrollo de proyectos de restauración ecológica en el país. En las especies Alchor-
nea grandiflora Müll. Arg, Palicourea acetosoides Wernham, Palicourea angustifolia Kunth y 
Oreopanax floribundus Decne & Planch, se evaluó la incidencia del hábitat, el sustrato y la 
escarificación de las semillas en el porcentaje de germinación (PG) y tiempo medio de germi-
nación (TMG). En el bosque de niebla se estableció un experimento con cuatro tratamientos 
en borde e interior, siembra a 1 y 8 cm y escarificación con y sin ácido (H2SO4). En laboratorio 
se utilizaron cinco tratamientos, escarificación con y sin H2SO4 sembrados en arena, turba y 
algodón. Adicionalmente, medimos el crecimiento en 20 plántulas por especie. En el bosque 
el PG fue muy bajo (<20%) y el TMG fue mayor que en el laboratorio, no hubo diferencias 
significativas entre el hábitat y los tratamientos de ninguna especie. Por el contrario, en las 
pruebas de laboratorio se encontró una diferencia significativa entre las variables especie y 
tratamiento sobre el PG. El TMG presentó diferencias significativas entre todas las especies. 
Estos resultados sugieren que las condiciones ambientales son un fuerte filtro para la ger-
minación en el bosque; mientras que en condiciones controladas el sustrato juega un papel 
importante tanto en la germinación como en el crecimiento de las plántulas. Según los resul-
tados, estas cuatro especies de plantas podrían ser usadas en procesos de restauración en los 
Andes colombianos dado su éxito germinativo en el laboratorio (>60%) y el rápido crecimiento 
de las plántulas. Al integrar la información sobre el efecto del hábitat en la germinación de 
las semillas y los resultados obtenidos en el laboratorio, establecimos un protocolo sobre 
los requerimientos y tiempos de germinación de estas especies para su potencial uso en un 
programa de restauración. 

Palabras clave:
Germinación de semillas, Restauración, Bosque Andino, Hábitat natural y laboratorio.
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DIAGNÓSTICO PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA 

GENERACIÓN, LA SIERRA, CAUCA

CÓRDOBA-CALVO, JHOY FLEMING
Universidad del Cauca.
jhoyco84@hotmail.com
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Universidad del Cauca.
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En la Institución Educativa Nueva Generación (IENG), vereda La Cuchilla en el municipio de 
La Sierra (Cauca) se realizó un diagnóstico ambiental de su ecosistema y área de influen-
cia, ya que los ecosistemas en el Macizo Colombiano estan siendo deteriorados por la falta 
de conciencia y mal manejo del capital natural. El diagnóstico permitio analizar aspectos, 
ambientales, políticos, culturales, boifísicos y sociales. Se revisó bibliografía, se aplicaron 
encuestas, recorridos de campo, colecciones biológicas y cartográfica. Se plantearon como 
objetivos: identificar los principales disturbios que afectan el ecosistema referenciado, iden-
tificar la problemática socioambiental del área, fijar con la comunidad mecanismos para el 
manejo sostenible del capital natural que permitan recuperar la salud de ecosistemas alte-
rados, reforzar la educación ambiental en la (IENG). Los cultivos, ganadería, la ampliación y 
mejoramiento de vías, la apertura de canteras, la construcción de vivienda, son actividades 
antrópicas que alteran en mayor porcentaje los ecosistemas. La falla geológica del Romeral 
y los deslizamientos por inclinación y erosión de pendientes contribuyen en la generación de 
disturbios naturales. La poca planeación de infraestructuras, el crecimiento de la comunidad 
adyacente a la (IENG) y la necesidad de mejorar sus condiciones de vida, indujo el detri-
mento paulatino de ecosistema por el uso inadecuado de la oferta ambiental. Se plantearon 
acciones junto con la comunidad para mitigar el deterioro de ecosistemas a corto y mediano 
plazo, las charlas teórico practicas y el levantamiento de un viviero para especies nativas fue 
un punto de partida, los recorridos de campo, registros de flora y fauna se realizó con estu-
diantes de la (IENG), acciones que sirven para inducirlos en practicas ambientales y ampliar 
sus conocimientos. Es posible realizar actividades en pro de mejorar las salud de ecosistemas 
cuando se consientiza a las comunidades, el reforzar la educación ambiental en niños y jove-
nes en centros educativos es fundamental para conservar y recuperar ecosistemas a mediano 
y largo plazo.

Palabras clave:
Diagnóstico, Restauración, Disturbio, Ecosistema.
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CARACTERIZACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLE (BSG) 
DE ESPECIES LEÑOSAS EN UN BOSQUE ANDINO EN EL RESGUADO 

INDIGENA DE PANIQUITÁ, TOTORÓ-CAUCA

CORTÉS-VELASCO, MARÍA ALEXANDRA
Universidad del Cauca.

malecortesvelasco@gmail.com

VARONA-BALCÁZAR, GIOVANNI
Universidad del Cauca.
giovarona@yahoo.com

 
En dos secciones de un bosque andino, una conservada y otra intervenida, se evaluó la densi-
dad, composición, diversidad y patrón de distribución del banco de semillas germinable (BSG) 
del suelo. Se tomaron muestras de suelo a diferentes profundidades y se utilizó el método 
de conteo directo, mediante la técnica de separación física de semillas y frutos, registrando 
una abundancia de 1749 y 1260 ejemplares en la sección conservada e intervenida respecti-
vamente; se evidenció la existencia de los tres tipos de banco en ambas secciones de bosque 
con un patrón de distribución que disminuye a medida que aumenta la profundidad, en la 
sección conservada 1139 individuos forman un banco transitorio, 422 un banco persistente a 
corto plazo y 188 un banco persistente a largo plazo; en la sección intervenida 834 individuos 
forman el banco transitorio, 286 un banco persistente a corto plazo y 140 un banco persisten-
te a largo plazo. Las especies con mayores densidades relativas para la sección conservada 
fueron Cordia resinosa (50,8%), Mimosa albida (25,8%), Myrsine coriacea (3,1%) y Oxalis sp. 5 
(4,3%); para la sección intervenida fueron Asteraceae sp.1 (24,1%), Cordia resinosa (18,4%), 
Myrsine coriacea (12,7%) y Oxalis sp.5 (5,6%). No se encontraron diferencias significativas en 
el BSG de las dos secciones estudiadas en cuanto a diversidad, abundancia y composición. El 
nivel de similaridad entre la vegetación en pie y el banco de semillas resultó bastante bajo, 
lo que podría tener importantes efectos sobre la dinámica espacial y temporal de la vegeta-
ción del bosque.

Palabras clave: 
Banco de semillas, Especies leñosas, Restauración ecológica, Bosque andino.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN EN TRES TIPOS 
BOSQUES ASOCIADOS A LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN A CIELO ABIERTO 

EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR-COLOMBIA
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Universidad Católica de Oriente.
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Se caracterizó la vegetación presente en un ecosistema de referencia ubicado en el refugio 
de vida silvestre “los Besotes”, un ecosistema medianamente intervenido ubicado en áreas 
de explotación de carbón a cielo abierto y la zona actual de explotación de una mina, en el 
departamento de Cesar-Colombia. Se realizaron muestreos de vegetación tipo RAP, donde se 
definieron 9 transectos de 2 m de ancho por 50 m de largo, considerando todos los individuos 
con DAP≥2,5 cm. Debido a que en la zona de explotación y en el ecosistema medianamente 
intervenido no fue posible encontrar una cobertura boscosa continua que permitiera el esta-
blecimiento de transectos se establecieron parcelas de 4 × 4 m2 en puntos estratégicos que 
permitieran obtener una muestra representativa del área. En estas parcelas se registraron 
todos los individuos con un DAP≥1 cm. Sumado a esto se realizaron análisis de suelos con el 
objetivo de evidenciar las condiciones físicas y químicas en las cuales crecen algunas de las 
especies de la zona. En total se registraron 286 individuos representados en 30 familias, 57 
géneros y 52 especies, las familias mejor representadas fueron Fabaceae (14 géneros y 16 
especies), Rubiaceae (5 y 4), Rutaceae (1), Burseraceae (1 y 2). Se encontraron diferencias 
importantes en la estructura, abundancia y diversidad de la vegetación para los tres tipos de 
ecosistemas muestreados. En los muestreos realizados fueron registradas algunas especies 
creciendo en condiciones extremas de suelo tales como: Byrsonima crassifolia, Curatella 
americana, Desmanthus virgatus, Mimosa pigra y Senegalia mcbridei las cuales han sido 
reportadas por algunos autores como especies potenciales para iniciar futuros programas de 
restauración.

Palabras clave: 
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RESTAURACIÓN DE QUEBRADAS EN EL LÍMITE RURAL-URBANO DE 
BOGOTÁ: PADRE DE JESÚS, MOCHÓN DEL DIABLO Y SAN BRUNO

GRUPO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Secretaría Distrital de Ambiente.

restauracionecologica@ambientebogota.gov.co

FUNDACIÓN ALMA
almafun8@gmail.com

Con el fin generar conectividad entre parches de bosque en la Reserva Forestal Bosque Orien-
tal de Bogotá y fortalecer la Estructura Ecológica Principal del Distrito, la Secretaría Distrital 
de Ambiente llevó a cabo actividades de restauración ecológica en la cuenca media de tres 
quebradas de las localidades del centro de la ciudad, siguiendo los lineamientos del modelo 
de recuperación integral de quebradas del Distrito. Estas actividades incluyeron el diagnósti-
co biofísico y socioeconómico de las áreas a intervenir, diseños de restauración y arreglos flo-
rísticos, manejo de especies invasoras, plantación de especies nativas, adecuación del cauce 
y mejoramiento paisajistico, todas con participación de la comunidad que interactúa diaria-
mente con estos espacios. Los arreglos florísticos involucraron módulos pequeños con espe-
cies clave como Cinchona pubescens y Weinmannia tomentosa, acompañadas de plantas de 
rápido crecimiento como Myrcianthes leucoxyla y Smallanthus pyramidalis. En total se sem-
braron 3500 individuos de 44 especies típicas de bosques andinos y altoandinos de la región. 
La intervención se realizó en un total de 5,6 ha e involucró diseños para áreas desprovistas 
de vegetación e infestadas por especies invasoras (Ulex europaeus, Genista monspessulana 
y Pennisetum calndestinum) en zonas de margen de quebrada. El proceso de restauración 
participativa generó cambios en el uso y manejo de los espacios asociados a los cuerpos de 
agua intervenidos, así como el control de especies vegetales invasoras con el aumento de co-
berturas vegetales nativas asociadas a estos ecosistemas estratégicos. La articulación de las 
acciones entre lo urbano y rural permitieron fortalecer la visión de conectividad ecológica, 
social y cultural asociada al recurso hídrico desde su afloramiento. Parte de los logros obteni-
dos se centran en la vinculación de las comunidades en el proceso de restauración ecológica 
como una de las estrategias empleadas para la sostenibilidad del proyecto.

Palabras clave:
Recuperación de quebradas, Restauración participativa, Bogotá, Bosque andino.
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RESTAURACIÓN DE QUEBRADAS EN EL LÍMITE RURAL-URBANO DE 
BOGOTÁ: MICROCUENCA DE LA CHORRERA

GRUPO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
Secretaría Distrital de Ambiente.

restauracionecologica@ambientebogota.gov.co

Con el fin generar conectividad entre parches de bosque en la Reserva Forestal Bosque Orien-
tal de Bogotá y fortalecer la Estructura Ecológica Principal del Distrito, y como respuesta a 
la importante presión antropica sobre las quebradas urbanas y ecosistemas asociados, la Se-
cretaría Distrital de Ambiente está llevando a cabo actividades de restauración ecológica en 
la cuenca alta y media de varias quebradas pertenecientes a la microcuenca de La Chorrera, 
en límites entre las localidades de Usaquén y Chapinero, adyacentes también al municipio 
de La Calera, siguiendo el modelo de recuperación integral de quebradas del Distrito. Estas 
actividades incluyen el diagnóstico biofísico y socioeconómico de las áreas a intervenir, los 
diseños de restauración y arreglos florísticos, el manejo de especies invasoras, plantación de 
especies nativas, limpieza y adecuación del cauce, y la adecuación de senderos ecológicos 
con participación de los dueños de predios de la zona y los habitantes de los barrios por los 
que pasan estas quebradas. Los diseños florísticos realizados para el proceso de restauración 
incluyen especies nativas de bosque altoandino como Weinmannia tomentosa, y Quercus 
humboldtii, junto con arbustos como Miconia squamulosa y Baccharis latifolia, buscando 
generar barreras de viento para lugares expuestos, conectividad entre parches de bosques 
en buen estado de conservación con pequeños fragmentos de bosque secundario presentes 
sobre las quebradas y frenar la paramización sobre los nacimientos y rondas de los cauces. 
La comunidad local ha sido involucrada desde el momento de la priorización de los cursos 
de agua a intervenir y es partícipe del proceso de implementación siendo ellos parte de la 
fuerza operativa del proyecto. En el avance actual del proyecto (cerca del 40%) se ha logrado 
la participación de cerca de 350 habitantes locales y la siembra de arboles nativos para el 
enriquecimiento de las coberturas vegetales.

Palabras clave:
Recuperación de quebradas, Bosque altoandino, Participación comunitaria, Weinmannia to-
mentosa.
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CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA VERTICAL DE LAS ESPECIES 
VEGETALES ASOCIADAS A PARCELAS DE MATANDREA (Hedychium 

coronarium J. Koening) EN EL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA OTÚN 
QUIMBAYA, RISARALDA

GUTIÉRREZ-GONZÁLEZ, KATERINE 
Universidad del Quindío.

enire05@hotmail.com

MEJÍA-DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL 
Universidad del Quindío.
angel-037@hotmail.com
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Universidad del Quindío.
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BEDOYA-ZULUAGA, FELIPE ALBERTO 
Santuario de Fauna y Flora Otun Quimbaya.

felipebed@gmail.com

Desde el año 2011 en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, se viene desarrollando un 
proyecto piloto para la erradicación de Hedychium coronarium (Matandrea), ya que esta espe-
cie por su excesiva colonización, crea una barrera para los procesos de regeneración natural o 
restauración que intentan establecerse en el área. Con el objetivo de evaluar el estado actual 
del proceso de restauración se realizó la caracterización y estructura de las especies vegetales 
asociadas a los focos de invasión de H. coronarium intervenidos con control manual desde el 
año 2011. Se instalaron 61 parcelas de un 1 m2 distribuidas en 26 focos de invasión, los cuales 
se agruparon en tres coberturas diferentes: interior de bosque, borde de camino y claros. Se 
registraron 1325 individuos, distribuidos en 153 especies, 68 géneros y 54 familias, donde Pali-
courea angustifolia fue una de la especies con mayor frecuencia dentro de este estudio, la cual 
permite dar mayor dinámica al proceso de sucesión ecológica. El índice de valor de importancia 
por especie (IVI) y por familia (IVF) mostró que la especie más importante para las tres cober-
turas fue Oplismenus burmannii y las tres familias más importante por cada cobertura fueron 
Rubiaceae, Poaceae y Malvaceae respectivamente. Para la estructura vertical se halló que del 
total de individuos, 905 presentaron una medida entre 0,04m y 0,497m, esto se debe al tem-
prano estado de sucesión de todos los focos de invasión. El índice de Shannon-Wiener (H’) indi-
có que para las coberturas interior de bosque (3,593) y borde de camino (3,641) la diversidad 
es relativamente alta, diferente a la cobertura de claros (1,375), que es relativamente menor. 
Conocer el estado actual de la sucesion ecologica y las especies con mayor importancia en este 
estudio, aportó información que permite potenciar el manejo y las estrategias de conservación 
de la biodiversidad en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Palabras clave:
Sucesion Ecologica, Restauracion Ecologica, Manejo y estrategias de conservación, Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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EVALUACIÓN DEL CONTROL MANUAL EN LA CAPACIDAD INVASORA 
DE MATANDREA (Hedychium coronarium J. Koening) EN UN BOSQUE 
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Desde el año 2005 en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, se detectó la excesiva 
colonización de Hedychium coronarium J. Koening (Matandrea) en diferentes hábitats, sen-
deros, terrenos en regeneración, humedales, zonas abiertas, bordes de quebradas y bordes 
de bosque. Esta especie constituye una barrera para los procesos de regeneración natural o 
restauración que intentan establecerse en el área. Se realizó la evaluación de las parcelas en 
las cuales se realizo un control manual desde el año 2011 el cual consistió en la eliminación 
de la biomasa epigea y de los rizomas de Matandrea (Hedychium coronarium J. Koening), en 
el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya-SFFOQ. En el 2014 se monitorearon 61 parcelas 
distribuidas en 26 focos de invasión. Los Análisis de varianza (ANOVA) evidenciaron que no 
hay diferencia estadísticamente significativa en el número de rebrotes entre focos, ni entre 
parcelas con un P-valor 0,3166, pero presento diferencia estadísticamente significativa entre 
los focos donde se hizo algún tipo de intervención extra (cercas, trinchos y canaletas), con 
respecto al número de rebrotes en las parcelas de monitoreo se obtuvo un P-valor de 0,068, 
lo cual refleja que no importa el terreno o el tipo de cobertura en la evaluación. Se esta-
bleció que la capacidad de invasión fue inferior al 1%, por lo que el Protocolo implementado 
es efectivo, demostrando así que el control manual es un método exitoso para reducir las 
poblaciones de H. coronarium y la erradicación de una planta invasora en el ecosistema de 
selva subandina.

Palabras clave: 
Restauración Ecológica, Monitoreo, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, Control ma-
nual.
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RESTAURANDO LA CRYPTÓSFERA: REINTRODUCIENDO EPÍFITAS NO 
VASCULARES EN BOSQUES SECUNDARIOS EN EL NORTE DE LOS ANDES
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Universidad Nacional de Colombia.
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La pérdida de diversidad de epífitas no vasculares tropicales debido a la tala de bosques es 
alarmante. Para minimizar este fenómeno se deben generar estrategias de restauración via-
bles, que garanticen la supervivencia de las especies. Nosotros diseñamos un experimento 
contestando las siguientes preguntas ¿Cómo podemos restaurar las comunidades de epífitas 
no vasculares?, ¿Cómo varía el establecimiento de diferentes especies acorde al tipo de sus-
trato, el tamaño de fragmento y la intensidad lumínica? Nosotros seleccionamos 4 especies 
de epífitas no vasculares en un bosque húmedo premontano de Antioquia. Inicialmente cons-
truimos un índice de propagación (PCA) que tuvo en cuenta área de cobertura, tipo de repro-
ducción observable, tipo biológico y frecuencia relativa. Las especies seleccionadas perte-
necen a los géneros Coenogonium, Metzgeria, Lejeunea y Plagiochila. En el experimento de 
propagación implementamos un diseño de parcelas divididas con cuatro factores: Intensidad 
lumínica, tipo de sustrato, tamaño del fragmento y especies a propagar (4). La cobertura se 
midió clasificando fotografías tomadas sobre cada cuadrante, en el momento de la siembra 
y dos meses después. Las plantas crecieron más en sombrío, con un 72%, en contraste con el 
61% en muestras iluminadas. El sustrato sobre el que se presentó un mayor porcentaje de es-
tablecimiento fue Agrotextil. Plagiochila sp. fue la especie con un mayor porcentaje de esta-
blecimiento (75,9%). Concluimos que es posible mitigar el efecto de la tala de bosques sobre 
la perdida de diversidad de epífitas no vasculares, por medio de la extracción preliminar del 
material vegetal de los forofitos, seguido por un cultivo en vivero sobre materiales biodegra-
dables para un trasplante posterior a bosques en generación. Así, restaurando la cryptósfera 
en sitios intervenidos o en regeneración incrementa la riqueza y abundancia de este grupo, 
aumentando la retención de agua de lluvia y diversidad de microclimas en el bosque.
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ESTUDIO PRELIMINAR EN LA RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA DE 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LAS CUENCAS DEL RÍO COELLO Y 
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El presente estudio se realizó en predios de propiedadad de CORTOLIMA en el municipio de 
Ibagué; liderado por la Universidad del Tolima y la Corporación, proyectó de investigación 
titulado “Línea base y monitoreo temprano de las actividades de restauración pasiva y activa 
en las cuencas del río Coello y río Totare”; el cual tiene como objetivo realizar el monitoreo 
a las actividades de restauración pasiva y activa en dichas cuencas. Este proyecto busca 
establecer una línea base, para iniciar el proceso de monitoreo de la efectividad y el éxito 
de las intervenciones que se realizarán en las áreas, en diferentes grados de afectación, y 
además establecer a futuro los indicadores que permitan evaluar y mejorar los procesos de 
restauración. Dentro del proyecto se estableció una red de 54 Parcelas Permanentes de Mo-
nitoreo (PPM) del tamaño de 10 metros de ancho por 50 metros de largo, y con subparcelas 
de 10×10 metros, ubicadas en el área de las cuencas del Rio Coello y Totare, en cada PPM se 
tomaron datos como: Nombre científico, nombre común, altura total, diámetro, ubicación de 
los individuos en coordenadas locales X y Y, ubicación geoespacial de la PPM y observaciones. 
Dentro de los resultados tenemos el establecimiento de la línea base para iniciar el monito-
reo del proceso de restauración, con un área de 0,05 ha proporcionales a un área por cuenca 
y un área por tipo de intervención (pasiva y activa). En los registros realizados dentro de 
las parcelas se encontraron 3761 individuos distribuidos en las diversas etapas de sucesión, 
teniendo en ellas brinzales, latizales, fustales y palmas; por otro lado el número de especies 
registradas es de 79 y los rangos de altura promedio (m) oscilan entre 32 m y 0,02 m; y el Diá-
metro promedio (cm) entre 53,3 cm y 0,02 cm. Dentro del proceso de restauración ecológica 
planteado para las cuencas de los ríos Coello y Totare, se hace necesario monitorear la línea 
base establecida, por lo menos 5 años más; la cual nos dará resultados de la efectividad y el 
éxito de las intervenciones de las áreas en diferentes grados de afectación. Dicho proceso 
es la base para lograr establecer a futuro los indicadores que permitan evaluar y mejorar los 
procesos de restauración, permitiendo mostrar la efectividad de las intervenciones y generar 
bases para crear protocolos para posteriores procesos que la Corporación inicie o evalúe. 

Palabras clave:
Restauración ecológica, Procesos de restauración, Recuperación de coberturas boscosas, Par-
celas permanentes de monitoreo.
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En la actualidad, los humedales de la ciudad, se encuentran gravemente afectados por di-
versos procesos de alteración y degradación, evidenciando necesaria la intervención para 
su mantenimiento, recuperación, gestión y monitoreo, es por tanto que los intereses por 
la restauración ecológica, ha incrementado, específicamente El Jardín Botánico de Bogotá, 
realizó un estudio en los Humedales La Vaca y Tibanica, con el fin de caracterizar el banco de 
propágulos, como estrategia de propagación de especies vegetales nativas. Se evaluó el ban-
co de semillas germinable (BSG) mediante un muestreo estratificado al azar, definiéndose 15 
parcelas de 4 m2 para cada humedal, en las que se recolectaron muestras de suelo a diferen-
tes profundidades (10, 20 y 30 centímetros), que fueron tamizadas y dispuestas en bandejas 
de germinación, a partir de las cuales se realizó el conteo e identificación de especies germi-
nadas, durante un tiempo de 4 meses. Adicionalmente se hicieron disturbios experimentales 
en parcelas permanentes de 4 m2 mediante remoción epigea e hipogea de la vegetación para 
evaluar la regeneración natural, un mes después. El BSG registró para los dos humedales un 
total de 1089 individuos, 27 especies y 14 familias, siendo el Humedal La Vaca donde germinó 
mayor cantidad de individuos. De acuerdo con los rasgos de historia de vida de las especies 
del BSG de los dos humedales, se observa que no hay una representatividad de especies vege-
tales de forma de vida arbórea y arbustiva, están conformados en su totalidad por herbáceas, 
con forma de dispersión anemócora y origen exótico, registrándose únicamente 7 especies 
nativas. En las parcelas permanentes se registraron 1305 individuos, 9 especies y 8 familias, 
reportándose el mayor número de individuos en el Humedal Tibanica. Se reportan 7 especies 
vegetales nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas como potenciales fuentes semilleras, que 
pueden desempeñar un papel importante en la recuperación de estos ecosistemas.

Palabras clave:
Humedal, Banco de semillas germinable, Disturbio experimental, Fuente semillera.
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ESPECIES POTENCIALES PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL 
SECTOR DE CUENCA DE CHUSCALES, MUNICIPIO DE TOTORÓ-CAUCA

PISSO-FLOREZ, GUSTAVO ADOLFO
Universidad del Cauca.

tapiflo@gmail.com

MACÍAS-PINTO, DIEGO JESÚS 
Universidad del Cauca.

diegomaciaspinto@gmail.com

La restauración de ecosistemas es una actividad en auge, debido a las altas tasas de dis-
minución de coberturas boscosas en el mundo. Las áreas de páramo, subpáramos y selvas 
altoandinas, han recibido una importante atención en los últimos años, debido a la función 
de regulación hídrica que prestan, además de albergar gran cantidad de especies de flora y 
fauna exclusivas, y condiciones socioeconómicas particulares. Una de las herramientas utili-
zadas en la restauración ecológica para mejorar las condiciones de estos ecosistemas ame-
nazados, es la siembra de especies nativas. En el área de estudio, se hallaron 3 especies de 
plantas Gymnospermas, 90 especies de plantas monocotiledóneas, 197 especies de plantas 
dicotiledóneas y 59 especies de monilofitos y licofitos, por medio de la colecta libre y la re-
visión de información secundaria. A partir de esta información, se determinaron las especies 
con potencial de restauración, de acuerdo a lo reportado en la bibliografía, encontrándose 
29 especies en la zona y 21 géneros con especies relacionadas, donde las familias Asteraceae, 
Rosaceae, Araliaceae, Ericaceae y Melastomataceae, son las más representativas.

Palabras clave:
Restauración ecológica, Páramo, Especies nativas, Selva altoandina.
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COMUNIDADES VEGETALES Y PATRONES DE REGENERACIÓN EN ÁREAS 
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS CERROS ORIENTALES DE 

BOGOTÁ

ROJAS-BOTERO, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

srojas@jbb.gov.co

Los bosques altoandinos de la cordillera Oriental se encuentran altamente degradados y casi 
no existen áreas con vegetación primaria. Grandes esfuerzos se han hecho desde finales de 
los 90 por recuperar la diversidad y estructura de los bosques de los cerros orientales de 
Bogotá en un área piloto de restauración ecológica del Jardín Botánico José Celestino Mutis 
ubicada en el cerro de Monserrate. Para conocer los patrones de regeneración y el estado 
actual de las comunidades vegetales se identificaron y zonificaron las unidades de cobertura, 
entre las que se destacan plantaciones forestales, matorrales de especies invasoras y de ve-
getación secundaria y pastizales. En cada uno de los fragmentos se caracterizó la estructura y 
composición de la vegetación mediante transectos. Se identificaron 27 fragmentos de cuatro 
diferentes unidades de cobertura. Los patrones de la vegetación se relacionan con la suce-
sión natural que ha apuntado a la conformación de comunidades secundarias dominadas por 
Cordia cylindrostachya, Piper bogotensis y Miconia squamulosa. Las áreas de plantación fo-
restal de Acacia spp. y Eucalyptus globulus presentan procesos discretos de regeneración con 
la dominancia de las especies mencionadas, asistidos por la apertura de claros y la introduc-
ción de especies nativas, aunque algunos fragmentos muestran la persistencia de las especies 
forestales exóticas. Los pastizales evidencian la ralentización de las dinámicas que lleva a 
comunidades estructuralmente más complejas, dadas las características de los pastos exó-
ticos dominantes. Por su parte, zonas de matorral de Ulex europaeus que fueron manejados 
por seis años consecutivos actualmente contienen comunidades de especies pioneras entre 
silvestres y plantadas que se orientan hacia la regeneración de coberturas boscosas. Mientras 
se mantengan las acciones de restauración y se aborden diversas estrategias en el área se 
facilitará la recuperación de algunos atributos de los bosques de montaña de la región.

Palabras clave:
Bosque altoandino, Sucesión natural, Especies nativas, Vegetación secundaria.
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TRASLADO DE BANCOS DE SEMILLAS COMO ESTRATEGIA DE 
ACTIVACIÓN DE LA REGENERACIÓN DEL BOSQUE ALTOANDINO EN 
MATRICES DE PASTOS EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ

ROJAS-BOTERO, SANDRA LILIANA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

srojas@jbb.gov.co

Entre las barreras más comunes para la regeneración de bosques en matrices de pastos están 
la escasa dispersión de semillas y la falta de especies nativas en la vegetación en pie y en 
los bancos de semillas locales. Con el fin de acelerar dinámicas sucesionales que llevan a la 
recuperación del bosque altoandino se evaluó el traslado de bancos de semillas de áreas con-
servadas a otras donde en estos ya no existen las especies propias del bosque. Durante 6 me-
ses se caracterizó el banco de semillas germinable de un bosque secundario ubicado a 2600 
m de altitud en Bogotá, mediante el método de emergencia de plántulas en invernadero, de 
muestras tomadas en los primeros 10 cm de profundidad en tres sectores del bosque. A partir 
de los resultados se estableció la presencia y dominancia de especies nativas, la mayoría pio-
neras de comunidades secundarias, con variedad de atributos funcionales útiles para la recu-
peración de la diversidad y estructura del bosque. Para la implementación de la estrategia se 
seleccionó un pastizal dominado por Pennisetum clandestinum en los cerros orientales a 2750 
m de altitud, en la que se identificaron barreras ecológicas a la regeneración. De varios pun-
tos del bosque secundario se colectaron 12 muestras de suelo de los primeros 10 cm con un 
volumen aproximado de 0,03 m3 cada una, para trasladar a la zona de pastizal. Cada muestra 
se homogenizó y se extendió en un cuadrante de 1 m2 en el que previamente se removió la 
biomasa epigea de P. clandestinum y se mantuvo controlada su regeneración. A partir de la 
expresión del banco semillas han aparecido 19 especies nativas; se destacan por abundancia: 
Bocconia frutescens, Verbesina crassiramea, Phytolacca bogotensis y Solanum americanum 
que por sus atributos contribuyen a la recuperación del bosque en áreas abiertas. A partir de 
los resultados se concluye que la estrategia resulta útil como aporte a la diversidad genética, 
de formas y rasgos de historia de vida en procesos de recuperación del bosque altoandino.

Palabras clave:
Barreras a la regeneración, Diversidad, Cerros Orientales, Restauración Ecológica.
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PROPAGACIÓN in situ DE MUSGOS EN UN BOSQUE MONTANO: UNA 
ALTERNATIVA DE CONSERVACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN ILEGAL

VELÁSQUEZ, ESTHER LUCÍA
Centro de Investigaciones Biológicas-CIB.

esthervelasquezv@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, ANA MARÍA
Centro de Investigaciones Biológicas-CIB.

anamaria.benavides@gmail.com

BENAVIDES-DUQUE, JUAN CARLOS
Universidad Nacional de Colombia.

jcbenavides@gmail.com

Los productos forestales no maderables son una alternativa económica para las comunidades 
rurales que se ven privadas de tierras para fines agrícolas, sin embargo las prácticas extrac-
tivas sin un control adecuado trae resultados irreversibles en la diversidad y almacenamiento 
de carbono a largo plazo. Para el caso de los bosques montanos tropicales en el norte de los 
Andes, son ecosistemas especialmente ricos en diversidad y biomasa de musgos y hepáticas, 
que logran verse impactados. En los bosques cercanos a áreas urbanas las comunidades colec-
tan musgos para comercializarlos como sustrato para materas o para decoración de pesebres. 
Los colectores tienen restricciones legales para continuar con esta actividad y es por esto que 
se evaluo la posibilidad de un protocolo de reproducción viable de musgos para las comuni-
dades rurales. Seleccionamos cuatro especies de musgos (Breutelia chrysea, Sphagnum sanc-
to-josephense, Thuidium peruvianum e Hypnum amabile) basado en el conocimiento local 
y la ecología de estas plantas. Plantamos fragmentos de diferente tamaño en dos sustratos: 
arena y materia orgánica (hojarasca y madera en descomposición) y se midió la cobertura 
mensualmente durante 6 meses. La toma de datos de cobertura fue transformada a biomasa 
con ecuaciones alometricas. Las tasas de crecimiento relativa (RGR) de las plantas fue mayor 
en materia orgánica excepto para Sphagnum. Hypnum amabile que fue la especie con mayor 
RGR y Breutelia chrysea fue la de menor RGR. La aplicación de este protocolo permitirá a 
las comunidades desarrollar estrategias viables de extracción que eviten disturbios en los 
paisajes naturales y reducir el riesgo de conflicto entre los funcionarios del gobierno y las 
comunidades rurales sin tierra, con énfasis en el uso de materiales de bajo costo que pueden 
ser ubicadas en cualquier sitio sin afectar ecosistemas estratégicos cercanos a las grandes 
ciudades en desarrollo.

Palabras clave: 
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PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS GERMINABLES 
DE UN BOSQUE ALTOANDINO EN LA VEREDA EL COFRE, MUNICIPIO DE 

TOTORÓ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

VÉLEZ-MURILLO, LEIDY VIVIANA
Universidad del Cauca.
leidyve91@hotmail.com

VARONA-BALCÁZAR, GIOVANNI
Universidad del Cauca.
giovarona@yahoo.com

En la actualidad la diversidad biológica se ha visto afectada por las altas tasas de deforesta-
ción de los bosques, por ello estudiar el banco de semillas del suelo brinda información de 
las especies potencialmente capaces de reemplazar a otras; para ello se estudió la densidad, 
composición, diversidad y patrón de distribución del banco de semillas germinable del suelo, 
en tres áreas: área abierta (A.A), área de ecotono (A.E) y área boscosa (A.B). Se evaluaron 
muestras de suelo para su germinación mediante el método de plántulas emergentes, encon-
trándose 13 familias botánicas pertenecientes a 9 géneros y 10 especies. Para el análisis de 
los datos se utilizó el programa SPSS, el cual permite comparar entre las tres áreas y dentro 
de cada una de ellas con base en los tres niveles del suelo evaluados (superficial, medio y 
profundo); para de esa forma determinar claramente la dispersión y el tipo de banco de 
semillas germinables. La familia con mayor densidad relativa para las tres áreas objeto de 
estudio fue la familia Oxalidaceae con un 64,93%, 88,14%, y 90,11% respectivamente. El área 
de bosque fue la única donde se presentaron las familias Solanaceae, Malvaceae, Fabaceae y 
Euphorbiaceae con un 0,38%, 0,15%, 0,08% y 0,83% respectivamente. El área de ecotono fue 
más heterogénea que las áreas abierta y boscosa. Se encontraron un total de 3764 individuos; 
y se evidenciaron los tres tipos de bancos transitorio, persistente a corto y largo plazo, en las 
tres áreas estudiadas, con un patrón de distribución que disminuye a medida que aumenta la 
profundidad, en el A.A el 56% de los individuos forman un banco transitorio, el 23% un banco 
persistente a corto plazo y el 21% un banco persistente a largo plazo; en el A.E el 74% de los 
individuos forman el banco transitorio, el 16% un banco persistente a corto plazo y el 10% un 
banco persistente a largo plazo, y finalmente para el A.B el 44% de los individuos forman el 
banco transitorio, el 32% un banco persistente a corto plazo y el 24% un banco persistente a 
largo plazo.

Palabras clave: 
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CÁLCULO DEL FACTOR DE FORMA PARA ESPECIES DE LA FORMACIÓN 
(BS-T) EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-COLOMBIA

LOZANO-BOTACHE, LUIS ALFREDO
Universidad del Tolima.

llozano@ut.edu.co

BONILLA-VARGAS, JEIMY LORENA
Universidad del Tolima.

forest.lorena@gmail.com

Este estudio hace referencia a la determinación del coeficiente mórfico (factor de forma) 
para especies del bosque seco tropical en el Departamento del Tolima, el cual se hizo in-
dispensable para el cálculo de volúmenes dentro del proyecto “Plan General de Ordenación 
Forestal para el Departamento del Tolima” realizado en convenio entre la Universidad del 
Tolima y Cortolima. Para cada árbol en pie se obtuvo el perfil del fuste con base en los diá-
metros registrados por el equipo de alta tecnología Field Map a diferentes alturas a partir 
del cual se obtuvo el volumen real. Adicionalmente se registro el D.A.P. para cada uno de los 
individuos de la muestra, el cual permitió calcular el volumen aparente de los árboles para 
el cálculo del factor de forma al relacionarlo con el volumen real. Las especies que sirvieron 
de base para el presente estudio, corresponden a un relicto primario de bosque seco tropical 
de aproximadamente 100 hectáreas en una zona de terrenos planos y ligeramente ondulados 
a 300 metros de altitud, ubicado en el centro de Colombia, sobre el valle del río grande de 
la Magdalena, en cercanías del municipio de Venadillo correspondiente a la vereda Limones. 
La muestra para el estudio del factor de forma promedio de este bosque estuvo constituida 
por 36 árboles de diferentes especies y de D.A.P. mayor a 10 centímetros. Los árboles fueron 
elegidos en forma aleatoria y que correspondieran a diferentes clases diamétricas, procu-
rando disponer una buena distribución de individuos por diámetros y por especies. Sobre el 
fuste de los árboles en pie se midieron los diámetros con corteza a diferentes alturas desde 
la base del árbol hasta su altura comercial utilizando la tecnología Field Map y sin necesidad 
de apearlo. El factor de forma determinado fue de 0,8. 

Palabras clave:
Field Map, Factor de forma, Bosque seco tropical, Volumen real.
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APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA MUSCOLÓGICA DEL 
MUNICIPIO DE UNE, CUNDINAMARCA (COLOMBIA)

BECERRA-CRUZ, DIEGO FRANCISCO 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
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Puesto que los caracteres diagnósticos más relevantes de los musgos ocurren en los game-
tofitos y sus colecciones poco incluyen esporofitos; su palinología en Colombia es apenas 
incipiente. Con el fin de avanzar en la palinología del grupo se realizó un estudio sobre la 
composición florística de los musgos en fase esporofítica en el municipio de Une el cual inclu-
ye áreas en las zonas de vida paramuna, andina y subandina. En 12 sitios distanciados cada 
150 m altitudinales se colectaron bajo un muestreo oportunístico/selectivo musgos con espo-
rofitos para su identificación y extracción de esporas. Se registraron 65 especies de musgos, 
distribuidas en 55 géneros y 28 familias. Las familias más diversificadas en géneros-especies 
fueron Brachytheciaceae (6—6), Bryaceae (4—6), Pottiaceae (4—4), Polytrichaceae (3—3). Los 
géneros más representativos en especies fueron: Campylous (5), Bartramia, Brachymenium, 
Bryum, Ditrichum, Enthostodon, Pilopogon y Sematophyllum con dos especies respectiva-
mente. La mayor diversidad de especies se encontró en la zona de vida paramuna con el 
49,2% de las especies, seguida por el Bosque Subandino con el 42%, el Bosque Andino registró 
el 18,8% de las especies. Con relación al tipo de sustrato, los musgos terrestres comprendie-
ron el 35%, epífito-cortícolas 32%, 27% son epilíticos y 6% maordes. Ocho nuevos registros se 
reportan para el departamento de Cundinamarca. Además, se documenta para Bartramia hu-
milis, Sphagnum strictum, Dicranella angustifolia y Ditrichum heteromallum la ampliación 
de su rango altitudinal. Como producto final de este estudio se presenta una guía ilustrada 
con la descripción de la especie, fotografías del hábito y fotomicrografías del filidio, células 
de la lámina, corte transversal del filidio, corte transversal de la costa, corte transversal del 
cauloide, dientes del peristoma y esporangio con cápsula opérculo y cápsula en caso de pre-
sentarlo. Se resalta la necesidad de continuar con estudios muscologicos para ampliar el co-
nocimiento sobre su flora, los caracteres de sus esporofitos y posteriormente su palinología.

Palabras clave:
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EL GÉNERO Bauhinia sensu stricto (LEGUMINOSAE: CAESALPINIOIDEAE: 
CERCIDEAE) EN COLOMBIA

CASTELLANOS, CÉSAR
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FORERO, ENRIQUE
Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
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La familia Leguminosae incluye las subfamilias: Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoi-
deae. De acuerdo con Lewis et al. (2005) la subfamilia Caesalpinioideae está conformada 
por cuatro tribus: Cercideae, Detarieae, Cassieae y Caesalpinieae. El género Bauhinia perte-
nece a la subfamilia Caesalpinioideae, tribu Cercideae. Wunderlin et al. (1987) organizaron 
la tribu reconociendo dos subtribus (Cercidinae y Bauhiniinae) y cinco géneros. La subtribu 
Bauhiniinae incluía los géneros Brenierea y Bauhinia. Este último género fue subdividido 
en Bauhinia subgen. Bauhinia, B. subgen. Elayuna, B. subgen. Barklya y B. subgen. Phane-
ra. Recientemente Wunderlin (2010) reorganizó la tribu Cercideae sustentado en estudios 
moleculares e información morfológica y reconoció dos subtribus y 12 géneros: la subtribu 
Cercidinae (con los géneros Adenolobus, Cercis y Griffonia) y la subtribu Bauhiniinae (con los 
géneros Bauhinia, Brenierea, Barklya, Gigasiphon, Lysiphyllum, Phanera, Piliostigma, Schne-
lla y Tylosema). De los géneros citados, dos se encuentran en Colombia: Bauhinia y Schnella. 
El género Bauhinia fue, a su vez, subdividido en secciones y series, En Colombia ocurren las 
secciones Amaria (representada con la serie Decandrae con cuatro taxa: Bauhinia beguinotii 
var. gorgonae, B. geniculata, B. petiolata y B. picta) y Pauletia (representadas por las se-
ries Aculeatae, con 1 especie (B. aculeata); ser. Ariaria, con 2 especies (B. conceptionis y B. 
tarapotensis); ser. Cansenia, con 4 especies (B. cupulata, B. longicuspis, B. longifolia y B. 
ungulata); ser. Pentandrae, con 2 especies (B. corniculata y B. pauletia). Para la desarrollo 
de este estudio se han revisado hasta el presente, las colecciones históricas y recientes del 
género Bauhinia, depositadas en herbarios nacionales y extranjeros como: Berlín (B), Museo 
Británico (BM), Londres; Herbario Amazónico Colombiano (COAH), Bogotá; Herbario Nacional 
Colombiano (COL), Bogotá; Real Jardín Botánico de Kew (K), Reino Unido; Jardín Botánico de 
Nueva York (NY), Universidad Industrial de Santander (UIS), Bucaramanga y Herbario Nacional 
de Estados Unidos (US), Washington. 
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DIVERSIDAD DE LAS FAMILIAS POACEAE, BROMELIACEAE Y 
ORCHIDACEAE PRESENTES EN EL JARDIN BOTANICO ALEJANDRO VON 

HUMBOLDT
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Se realizó un muestreo de las familias Poaceae, Bromeliaceae y Orchidaceae al interior del 
Jardín Botánico Alejandro von Humboldt, ubicado en predios de la sede central de la Univer-
sidad del Tolima, en la margen izquierda de la cuenca media del Río Combeima, entre 1070 y 
1170 metros de altitud. Dicho estudio arrojó los siguientes resultados: De la familia Poaceae 
se encontraron 15 especies correspondientes a 15 géneros, 13 de las cuales están determi-
nadas hasta el nivel especie: Pennisetum purpureum, Panicum maximum, Hyparrhenia rufa, 
Guadua angustifolia, Gynerium sagittatum, Axonopus micay, Cymbogogon citratus, Bambusa 
vulgaris, Oplismenus burmanii, Coix lacryma, Zoysia matrella, Rottboellia exaltata, Bracha-
ria brizantha, dos pastos de los género Paspalum y Phyllostachys está pendiente su deter-
minación hasta especie. De la familia Bromeliaceae se registran 8 géneros: Neoregelia, Bill-
bergia, Aechmea, Bromelia, Racinaea, Tillandsia, Guzmania y Catopsis, las cuales están en 
estudio para su determinación a especie. La familia Orchidaceae registra 12 géneros, 7 has-
ta el nivel de especie: Vanilla planifolia, Catasetum tuberculatum, Arundina graminifolia, 
Epidendrum ruizianum, Epidendrum nocturnum, Cattleya trianae, Oeceoclades maculata, 
y están pendiente para su determinación a especie los géneros: Habenaria, Trichocentrum, 
Notylia, Scaphyglottis y Prosthechea. El inventario se basó en colectas, observación, revisión 
de ejemplares del Herbario TOLI y consulta bibliográfica. Este trabajo se realizó con el fin 
de conocer la diversidad de especies de estas tres familias dentro del Jardín Botánico y su 
estado de conservación. El jardín botánico Alejandro von Humboldt presenta una vegetación 
típica de bosque seco tropical y bosque húmedo premontano, por lo tanto es un lugar con las 
características ecológicas para el crecimiento de un número significativo de especies, que a 
su vez favorecen el hábitat para una gran diversidad de aves, roedores e insectos entre otros. 

Palabras clave:
Poaceae, Bromeliaceae, Orchidiaceae, Jardín Botánico.
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DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE BRIÓFITOS EN EL PÁRAMO DE ONZAGA 
(SANTANDER, COLOMBIA) 

CUTA-ALARCÓN, LÍA ESPERANZA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

liae30@hotmail.com

GIL-NOVOA, JORGE ENRIQUE
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

jorge.gil@uptc.edu.co

MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

maria.morales@uptc.edu.co

El ecosistema de páramo se caracteriza por sus condiciones de clima, suelo y formaciones 
vegetales, donde los briófitos hacen parte importante de biomasa, cumpliendo un papel fun-
damental de regulación hídrica, formación de microhábitats, almacenamiento de agua, entre 
otros. Sin embargo, los páramos han sufrido transformaciones en sus coberturas vegetales, es 
el caso del páramo de Onzaga (Santander). Por lo anterior, se caracterizó la composición de 
las plantas avasculares, razón que llevó a la evaluación de tres formaciones (bosque, arbustal 
y pajonal-frailejonal), mediante el levantamiento de parcelas, donde se colectaron los briófi-
tos en todos los sustratos posibles. Se realizaron 105 levantamientos, donde se encontraron 22 
familias (16 musgos/seis hepáticas), 33 géneros (26/7) y 40 especies (30/10). Las familias con 
mayor diversidad de géneros fueron Bryaceae, Neckeraceae, Pottiaceae y Sematophyllaceae, 
con tres géneros cada una, y a nivel de género, los más diversos fueron Campylopus con cinco 
especies, Frullania con tres y Lepidozia y Syrrhopodon con dos especies cada uno. El sustrato 
con mayor riqueza fue el cortícola con 18 especies, seguido de terrícola con 17, rupícola y 
madera en descomposición con seis especies cada uno. La cobertura con la diversidad más 
alta fue el bosque alto andino con el 46,51% de las especies, seguido del pajonal-frailejonal 
con 27,9% y por último el arbustal con el 25,58%. En consecuencia el proceso de colonización 
de los briófitos en los diferentes sustratos al interior de bosque, permiten establecer que sus 
microhabitats aún se mantienen; no obstante, la afectación por incidencia del hombre puede 
llevar al deterioro de tales condiciones; razón por la cual, es vital plantear estrategias de 
conservación de estos ecosistemas. Este trabajo hace parte del Proyecto de delimitación de 
páramos, para el complejo Guantiva-La Rusia, en el departamento de Santander.

Palabras clave:
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ALCALOIDES ERYTHRINOIDES Y HOMOERYTHITRINOIDES COMO 
MARCADORES QUIMIOTAXONÓMICOS

GARCÍA-BELTRÁN, OLIMPO JOSÉ 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Universidad de Ibagué. 
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Universidad de Ibagué.
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Los alcaloides de Erythrina están constituido por 4 anillos unidos, etiquetados como A, B, C, 
y D, y pueden ser divididos o clasificados en dos grupos principales: Alcaloides que presentan 
un sistema de anillos indoloisoquinolinico 6,5,6,6 llamado erithrinanos, y un segundo grupo 
con un sistema de anillo 6,5,7,6 denominados homoerithrinanos. Los erithrinanos dependen 
de la naturaleza del anillo D, tanto para erithrinanos de las familias Fabaceae y Menisperma-
ceae, como homoerithrinanos encontrados en las familias Phellinaceae y Colchicaceae que 
pueden subdividirse en alcaloides aromáticos y no aromáticos. El objetivo del trabajo fue 
realizar una revisión y comparación por el método cualitativo de Jaccard para determinar 
la similitud de alcaloides presentes en las familias Fabaceae, Menispermaceae, Phellinaceae 
y Colchicaceae como fuente para métodos quimiotaxonómicos. La familia Fabaceae con su 
género más representativo Erythrina presenta 61 alcaloides conocidos y la Familia Menisper-
maceae con 1858 alcaloides reportados. Las familias Phellinaceae y Colchicaceae reportan 19 
y 150 alcaloides respectivamente. Existe un bajo porcentaje de similaridad en ambos grupos 
de alcaloides erithrinanos y homoerithrinanos presentes en estas familias, estos compuestos 
representan una diversidad estructural con alto potencial farmacológico asociado al sistema 
nervioso central.

Palabras clave: 
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NUEVOS REGISTROS DE BRIÓFITOS PARA COLOMBIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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MORALES-PUENTES, MARÍA EUGENIA
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El departamento de Boyacá se ha considerado como uno de los más diversos en cuanto a flora 
nacional, debido, entre otras razones, a la ubicación geográfica (zona norte de la cordillera 
de los Andes) y a la variedad de climas que presenta. Esta amplia diversidad se ve reflejada 
en grupos como las plantas no vasculares. En aras de conocer la diversidad de briófitos del 
departamento de Boyacá, se han realizado colectas en lugares poco explorados, como algu-
nos páramos y zonas subxerofiticas, en cuyo proceso se han identificado dos nuevos registros 
para el país (un musgo y una hepática). En la zona subxerofitica del municipio de Tipacoque 
(1350 metros de altitud) se encontró Erpodium beccarii Müll. Hal. ex Vent. (Erpodiaceae), una 
especie de amplia distribución en el neotrópico, principalmente en Centroamérica, pero que 
no había sido registrada para Colombia; se caracteriza por presentar células pluripapilosas, 
ápices hialinos-políferos y cápsulas inmersas. De igual manera, en el municipio de Viracha-
chá, en el páramo de Bijagual (3350 metros de altitud), se descubrió a Platycaulis renifolia 
R.M. Schust. (Lophocoleaceae), especie que se caracteriza por presentar hojas adpresas, 
células con cutícula papilosa y anfigastros profundamente bífidos. El género fue descrito por 
Schuster (1978) dentro de la familia Geocalycaceae, con una corta descripción en latín para 
la especie tipo P. renifolia, basándose en un ejemplar colectado en el páramo de Tamá (Vene-
zuela). Este registro era el único para la especie hasta que Benítez (2014), publicó el registro 
de un segundo ejemplar para el volcán Chiles (Ecuador) a 3600 m de altitud. Con estos dos 
registros, se amplía el área de distribución para las especies en mención, y es así como el 
departamento de Boyacá continúa siendo una región a la que hace falta mucho por explorar.

Palabras clave:
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EL GÉNERO Acalypha (EUPHORBIACEAE) EN SANTANDER
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Acalypha es un género con cerca de 500 especies generalmente tropicales o subtropicales, 
de amplia distribución en América y en Colombia se registran 25 especies. Se elaboró la si-
nopsis del género para Santander, para la cual se realizaron colectas en varios municipios (El 
Playón, Guadalupe, Piedecuesta, Rionegro, Suaita y Tona, entre otros), además, se revisaron 
las colecciones de CDMB, COL y UIS y se complementó con revisión bibliográfica. Acalypha, 
en el departamento, se caracteriza principalmente por el hábito arbustivo, las estípulas late-
rales, las hojas simples y alternas, la venación generalmente acródroma, las inflorescencias 
en espigas, racimos o panículas uni o bisexuales, las anteras vermiformes, los estilos multífi-
dos y las brácteas generalmente acrescentes en fruto. Entre los caracteres más importantes 
que permiten diferenciar las especies están: el tipo y distribución del indumento, que en 
ocasiones es glandular (A. plicata y A. cuspidata); el tipo de venación, a veces es pinnada 
eucamptódroma o camptódroma, la disposición de las flores en las inflorescencias bisexuales, 
la presencia de pedicelo en las flores femeninas, la forma de ramificación de los estilos y la 
presencia de brácteas acrescentes. En Santander, Acalypha es el cuarto género con más espe-
cies (12, luego de Alchornea, Croton y Euphorbia) y es uno de los departamentos de Colombia 
más diversos para el género. Se encontraron 5 especies que no habían sido registradas pre-
viamente, una de las cuales es un nuevo registro para el país. El género se distribuye entre 
los 50 y los 2300 metros de altitud, su mayor presencia se concentra en alturas menores de 
1800 metros de altitud. Las especies más frecuentes son A. macrostachya y A. diversifolia, y 
las menos comunes son A. amentacea y A. cuspidata. Las especies crecen principalmente en 
zonas intervenidas y a veces son utilizadas como leña, sólo A. amentacea subsp. wilkesiana 
y A. hispida, dos especies exóticas, son ornamentales.

Palabras clave:
Acalypha, Euphorbiaceae, Santander, Taxonomía.



VIII CONGRESO COLOMBIANO DE BOTÁNICA: Biodiversidad y País

Libro de Resúmenes

Ca
rt

el

568

Sistemática y Taxonomía

HIPÓTESIS DE INCLUSIÓN FILOGENÉTICA Y CLADÍSTICA ENTRE LOS 
GÉNEROS Heppiella Y Kohleria PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
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En este trabajo se propone una nueva hipótesis filogenética efectuando comparaciones mor-
fológicas, fisiológicas y moleculares de carácter binomial en taxones pertenecientes a los 
géneros Kohleria y Heppiella de la familia Gesneriaceae presentes en el departamento del 
Quindío; esto con el fin de generar una topología que defina el parentesco de dichos géneros 
en relación a un representante de la familia Lamiaceae tomado como grupo externo. Los ta-
xones evaluados fueron Heppiella ulmifolia (Kunth.) Regel, Kohleria hirsuta (Kunth.) Regel, 
Kohleria inaequalis (Benth.) Wiehler y Kohleria warszewiczii (Regel.) Hanst; de los cuales se 
polarizó el mayor número de caracteres que se compararon con los demás representantes 
de cada género. Los datos se agruparon en una matriz, para los caracteres morfo-fisiológicos 
y moleculares se emplearon los programas WinClada y MEGA respectivamente, con el fin de 
ordenarlos de manera cladística. Con el software NONA se realizó un análisis heurístico de la 
matriz y se generaron cladogramas que sustentan la topología en cuestión de monofilia entre 
los taxones confrontados pertenecientes a Kohleria y Hepiella con un índice de consistencia 
del 84—86% entre caracteres morfológicos y moleculares; así mismo se propone la metáfora 
de la posible modificación del androceo con fines estaminódicos siguiendo una posible línea 
evolutiva para Kohleria con ancestralidad por parte de Heppiella.

Palabras clave:
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ASPLENIACEAE Newman EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
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Se realizó el estudio taxonómico de la familia Aspleniaceae en el Departamento del Quindío, 
Colombia, con el fin de conocer las especies presentes en la región y aportar nuevo cono-
cimiento sobre la diversidad de helechos. Se revisó y determinó un total de 189 exsicados 
recolectados en el Departamento y depositados en las colecciones de los Herbarios HUQ, 
TOLI, FAUC, HUA, JAUM y COL. El trabajo se completó con material recolectado en relictos 
boscosos de los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, La Tebaida, 
Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento. Se utilizó microscopía óptica para el análisis mor-
fológico y se empleó microscopía electrónica de barrido para complementar el estudio de 
la espora. Se reconocieron 2 géneros Asplenium e Hymenasplenium, con 21 y 2 especies 
respectivamente, de las cuales 4 fueron nuevos registros para el departamento (Asplenium 
cristatum Lam., Asplenium harpeodes Kunze, Hymenasplenium laetum (Sw.) L. Regalado & 
Prada, e Hymenasplenium ortegae (N. Murak. & R.C. Moran) L. Regalado & Prada). La mayor 
diversidad de especies se registró entre los 1500—3000 metros de altitud., los municipios con 
mayor diversidad fueron Salento (14) Calarcá (13) y Génova (11) que están ubicados por en-
cima de los 1500 metros de altitud, mientras que los de menor diversidad fueron La Tebaida 
(2), Armenia (2) y Montenegro (1) ubicados en altitudes entre 1100—1500 metros de altitud. 
Asplenium auritum estuvo ampliamente distribuida en 11 de los 12 municipios del departa-
mento, mientras que A. juglandifolium, A. rosenstockianum, A. rutaceum, A. salicifolium, 
A. serratum, A. sessilifolium e Hymenasplenium ortegae solo cuentan con un registro por 
municipio. Se construyeron las descripciones morfológicas, en las que se prestó especial in-
terés a la morfología de la espora y de la escama del rizoma, como caracteres útiles para la 
identificación de los taxones. Finalmente, se elaboró una clave taxonómica para facilitar el 
reconocimiento de las especies del Departamento. 

Palabras Clave: 
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REVISIÓN TAXONÓMICA DEL GÉNERO Schefflera J. R. Forst. & G. Forst. 
(ARALIACEAE) EN EL ALTIPLANO DE SANTA ROSA DE OSOS, RIONEGRO 

Y SONSÓN (ANTIOQUIA)
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El género Schefflera J. R. Forst & G. Forst. (Araliaceae) contiene alrededor de 600 especies 
descritas, ubicándolo como el más diverso y de mayor distribución en la familia. Su distribu-
ción es pantropical y pansubtropical, con dos centros de diversidad ubicados en el sudeste 
asiático y el neotrópico. Estudios recientes confirman la polifilia del género. En el Neotrópi-
co, el género Schefflera forma un grupo monofilético, con una diversidad mayor a 200 espe-
cies. Las regiones de mayor diversidad son los Andes, Centroamérica, el Planalto Brasilero 
y el Escudo Guyanés. Actualmente se reconocen cinco grupos neotropicales: Didymopanax, 
Cephalopanax, Crepinella, Cotylanthes y Sciodaphyllum. Se realizó la revisión taxonómica 
para Schefflera en el Altiplano de Santa Rosa de Osos, Rionegro y Sonsón en el departamento 
de Antioquia, el cual presenta una alta diversidad y numerosas especies que han sido poco 
estudiadas. Se encontraron 16 morfoespecies las cuales se identificaron y describieron, de 
las cuales tres posibles novedades taxonómicas fueron encontradas y se discute acerca de la 
identidad de otras cinco morfoespecies. Se realizó una clave para la identificación de las es-
pecies en la región posterior a una revisión exhaustiva de más de 300 ejemplares depositados 
en diferentes herbarios nacionales.

Palabras clave:
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LOS MUSGOS DEL PÁRAMO DE ANAIME-RESERVA NATURAL “SEMILLAS 
DE AGUA” (CAJAMARCA-TOLIMA-COLOMBIA)
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Con el fin de contribuir al conocimiento de los musgos en las zonas de páramo, se realizó un 
estudio sobre los musgos presentes en el páramo de Anaime, cordillera central de los Andes 
Colombianos, municipio de Cajamarca (Tolima), en áreas correspondientes a la reserva na-
tural Semillas de Agua, donde hasta el momento no se tenía conocimiento sobre la riqueza 
de musgos. Se establecieron 4 transectos lineales a través de un gradiente altitudinal com-
prendido entre 3562—3680 metros de altitud, donde se colectaron las diferentes especies 
de musgos. Los especímenes colectados se determinaron a nivel de especie en un 95%, se 
registran 41 especies, agrupadas en 16 familias y 22 géneros, se estima que 18 especies son 
nuevos registros para el Tolima. Las familias más ricas en géneros y especies son: Dicranaceae 
(4 géneros—14 especies), Hypnaceae (3—4), Bartramiaceae (2—7), Prionodontaceae (1—2) y 
Sphagnaceae (1—2). A nivel de género, Campylopus presenta el mayor número de especies 
(11), seguido por Breutelia (5), Bartramia (2), Hypnum (2), Lepidopilum (2), Prionodon (2) 
y Sphagnum (2). Los 15 géneros restantes presentan 1 especie cada uno. Se encontraron 
musgos sobre dos sustratos, terrestre y epífito, todas las especies epífitas son corticícolas, el 
sustrato donde más especies se encontró fue terrestre con un total de 32 (78%) del total de 
las especies, las 9 especies restantes (22%) son epífitas. En el páramo de Anaime, de las 41 
especies de musgos encontrados, se observó que 26 (63,4%) son acrocárpicos, mientras que 
las 15 especies restantes presentan forma de crecimiento pleurocárpico (36,5%).

Palabras clave:
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MORFOMETRÍA DEL PERIANTO Y EL ESTAMINODIO EN Heliconia 
montana Abalo & Morales Y Heliconia venusta Abalo & Morales 

(HELICONIACEAE)
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Se realizó el estudio morfométrico del perianto y los estaminodios de dos poblaciones de 
H. montana y H. venusta (Heliconiaceae) presentes en la zona andina, vertiente occidental 
de la cordillera central de Colombia (región Quindío); el objetivo del trabajo es aportar a 
la resolución taxonómica de los taxones. Para esto se recolectaron 30 flores en antesis por 
población, en los municipios de Calarcá y Córdoba, efectuándose un registro fotográfico del 
perianto y los estaminodios con una cámara digital Canon PowerShot SX130 IS. Se analiza-
ron 13 caracteres morfológicos, de los cuales 11 son cuantitativos y 2 cualitativos, entre las 
cuales se encuentran: Longitud del perianto (LP), diamétro del perianto (DP), distancia de 
inserción del estaminodio a la base del perianto (DIEP), longitud del ovario (LO), longitud del 
estaminodio (LE), ancho del estaminodio (AE). La medición de las estructuras se realizó con 
el programa Image-Pro Plus, versión 7.0 para Windows™ (MediaCybernetics, Inc), a partir de 
las fotos tomadas en campo. Los resultados muestran variación en el tamaño de las estrucu-
turas de las dos especies; en cuanto al LP levemente varian, H. montana mide en promedio 
50,33—59,83 mm con respecto a H. venusta 51,39—58,52 mm, sin embargo el estaminodio 
es de menor tamaño en H. montana 7—9 mm en comparación con H. venusta 9—11 mm. Se 
complemento la morfometría con la descripción de las estructuras reproductivas, que aportó 
información de importancia para la identificación de las especies objeto de estudio.

Palabras clave:
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LAS SOLANÁCEAS DE LA FLORA DE BOGOTÁ
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La familia Solanaceae contiene alrededor de 100 géneros y 2500 especies. Es una familia 
cosmopolita, con una mayor diversificación en las regiones tropicales de Centro y Suraméri-
ca. Las solanáceas ocupan el décimo lugar entre las familias botánicas con mayor riqueza en 
Colombia, con 33 géneros y cerca de 370 especies, distribuidas en todas las regiones biogeo-
gráficas. Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad localizada sobre la vertiente occiden-
tal de la cordillera Oriental, en el departamento de Cundinamarca, tiene una extensión de 
163,660 ha, de las cuales 38,305 ha corresponden al perímetro urbano y 125,335 ha al área 
rural. El presente estudio busca documentar la diversidad de la familia Solanaceae en esta 
área, para lo cual se inició una revisión a partir de la lista preliminar para la familia Solana-
ceae del proyecto Flora de Bogotá, iniciativa del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis. Dicha lista fue compilada a partir de las bases de datos de los herbarios COL, FMB, JBB, 
K, MO, NY, PUJ y UDBC, de salidas de campo del proyecto Flora de Bogotá, caracterizaciones 
florísticas y de información secundaria. Mediante la confrontación en herbarios y la bibliogra-
fía especializada se confirmó la presencia de 60 especies de la familia en Bogotá, 41 especies 
nativas (68,3%) y 19 especies exóticas (31,7%). Las especies nativas pertenecen a 14 géneros, 
entre los cuales los más diversos son Solanum y Cestrum con 18 y 8 especies respectivamen-
te. Las especies introducidas pertenecen a 11 géneros entre los que se destacan Solanum, 
Brugmansia y Nicotiana cada uno con tres especies foráneas. Todas las especies introducidas 
en Bogotá son de origen americano y cuentan con un uso ornamental o alimenticio, solamen-
te Solanum marginatum es de origen africano y se considera una especie invasora.

Palabras clave:
Cestrum, Flora de Bogotá, Solanaceae, Solanum.
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ESTRUCTURA FLORAL Y PALINOMORFOS DE ALGUNOS TAXONES DE 
INTERÉS APÍCOLA DE LA FAMILIA CUCURBITACEAE 

REY-CAMPOS, JUAN FERNANDO 
Universidad del Tolima.

jifrrvc@gmail.com

TORRES-GARCÍA, DANIELA ALEJANDRA 
Universidad del Tolima.

dalejandratorres@ut.edu.co

OSORIO-TANGARIFE, MÓNICA PATRICIA
Universidad del Tolima.
moniosorio@gmail.com

SALAMANCA-GROSSO, GUILLERMO
Universidad del Tolima.

salamancagrosso@gmail.com

El estudio de palinomorfos de especies de interés apícola, ha ganado especial interés en te-
mas asociados a la biodiversidad y son la base de algunas relaciones planta-insecto, además 
han sido utilizados como herramienta de las colecciones de referencias de material botánico 
para estudios taxonómicos y forestales. La familia cucurbitáceas que está representada por 
53 géneros y aproximadamente 325 especies. La mayor parte de las especies de esta familia 
se distinguen por su hábito postrado o trepador. En éste trabajo se describe la estructura 
floral y los palinomorfos de algunas especies de interés apícola. Las flores de ésta familia 
en general son unisexuadas y actinomorfas, tetracíclicas y pentámeras, su cáliz presentan 
sépalos, soldados en la base y corola simpétala, separados lobulos, ovario ínfero trilocular, 
inserto en el receptáculo. Los granos de polen fueron removidos directamente de anteras de 
especies a nivel de campo y de la colección del herbario TOLI, en la Universidad del Tolima. 
El material se dispuso etanol de 70º y sometido a proceso de acetólisis, para su posterior 
estudio al microscopio de luz. Las características estructurales del polen es bien diversa en 
tamaño, forma y características de la exina. En general los granos de polen son simples, del 
tipo trizonocolporado o tetrazonocolporado e isopolares, de simetría radial, elípticos y de ta-
maño mediano a grande, exina recticulada a recticulada-perforada. El análisis de las polinias 
permite distinguir seis tipos de estructuras que van de triporados, pantoporados, tricolporoi-
dados, tricolporados, zonocolpados y pantorugados. Las especies incluidas en el estudio han 
sido plantas visitadas por especies de abejas que requieren polinización asistida entre ellas 
Cucumis sativus L., C. melo L., Cucurbita máxima, C. pepo, C. foetidissima, Luffa aegytiaca 
L., Citrullus lanatus y Sechium edule (Jacq.) Sw. El trabajo contribuye al conocimiento de los 
recursos florísticos de interés apicola. 

Palabras clave:
Botánica, Morfología floral, Palinología, Taxonomía.
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DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS ESPECIES DE Swartzia (LEGUMINOSAE) 
EN EL OCCIDENTE DE COLOMBIA

RUIZ-BOHÓRQUEZ, LIZ KAREN
Universidad de Cundinamarca.

likarubo@gmail.com

TORKE, BENJAMIN
Institute of Systematic Botany, The New York Botanical Garden.

btorke@nybg.org

MANSANO, VIDAL DE FREITAS
Instituto de Pesquisas, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, DIPEQ.

vidalmansano@gmail.com

El género neotropical Swartzia (Leguminosae) está muy diversificado en las tierras bajas y 
húmedas de Colombia, en ambos lados de la cordillera de los Andes y también a lo largo de 
los valles interandinos. La documentación de esta diversidad, amenazada en su gran mayoría, 
se ha producido a un ritmo lento. En los herbarios de Colombia existen cerca de 2000 ejem-
plares, un número reducido que ofrece apenas una visión incompleta de la diversidad taxo-
nómica, morfológica y de distribución de las especies en el territorio nacional. Como parte 
de un estudio sistemático de largo plazo sobre el género, se examinó el material existente en 
los herbarios de Colombia y del extranjero. Se concluye que en Colombia se conocen hasta el 
momento 65 especies de Swartzia, duplicando el número previamente registrado en el país. 
Aquí se describen tres especies nuevas de la sección más grande y diversa de Swartzia en Co-
lombia, la sección Terminales; dos de las nuevas especies son endémicas de las tierras bajas 
del valle del río Magdalena, mientras que el tercera se encuentra sólo en la región del Darién 
en el Chocó. También se incluye una nueva especie de la pequeña sección Pittierianae; esta 
especie crece en los bosques montanos de la vertiente occidental de la cordillera Central y 
en la vertiente oriental de la cordillera Occidental, en elevaciones que son atípicas para el 
género en su conjunto. Las cuatro especies están en peligro de extinción.

Palabras clave:
Colombia, Fabaceae, Leguminosae, Taxonomía.
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Serpocaulon tayronae (POLYPODIACEAE), A NEW ENDEMIC FERN 
SPECIES FROM THE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, COLOMBIA

SANÍN, DAVID
Botanic Garden Meise.
dav.sanin@gmail.com

Serpocaulon tayronae is described as a new endemic fern species from the Sierra Nevada de 
Santa Marta, Colombia. The specimens at the herbaria AMES, BM, BR, BRIT, BRU, CAL, CAS, 
CAUP, CHOCO, COL, CUVC, DAO, DOV, E, GH, HUA, HUQ, FAUC, FMB, ISC, JAUM, LE, MBM, 
MEDEL, MICH, MO, MPU, NY, OKLA, PA, PSO, S, UC, UPCB, URM, VT, TEX, and WVA, and its da-
tabases were revised to describe the new species. This species with long-creeping rhizomes, 
whitish or light-coloured patent scales, free veins, and spores with dense rounded verrucae, 
that resembles both, the species complexes of Polypodium plesiosorum and P. dulce and 
the species Serpocaulon eleutherophlebium, S. obscurinervium and S. patentissimum, but 
differs from these taxa by the clathrate orange rhizome scales and the pectinate laminae, 
proximally reduced with its pinnae slightly ascending. To distinguish the new species from 
the other Serpocaulon taxa from Colombia, a taxonomic key for the Colombian species is 
provided.

Keywords:
Continental archipelago, Endemic fern, Key for the Colombian taxa, Lower montane wet 
forest.
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REVISIÓN TAXONÓMICA Y EXPLORACIÓN DE CARACTERES PARA EL 
GÉNERO Urera Gaud. EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SARRAZOLA-YEPES, HERBER JASSIN
Universidad de Antioquia.

biojassin@gmail.com

ALZATE-GUARÍN, FERNANDO
Universidad de Antioquia.

alveiro.alzate@udea.edu.co

RÍOS-SÁNCHEZ, MATEO
Universidad de Antioquia.

axoos.rios@gmail.com

El género Urera pertenece a la familia Urticaceae, y es reconocido por presentar espinas y 
tricomas urticantes, hojas alternas, inflorescencias en paniculas caulinares, flores femeninas 
con rudimentos de perianto 3-partito y estigmas penicilados. Presenta alrededor de 35 espe-
cies distribuidas en los trópicos de América, África, Madagascar y Hawaii. Para Colombia se 
han reportado 8 especies de las cuales 6 aparentemente se encontraban en el departamento 
de Antioquia: U. elata, U. baccifera, U. simplex, U. verrucosa, U. laciniata y U. eggersii. Sin 
embargo, las descripciones originales de los tipos no coinciden en la mayoría de los casos con 
los especímenes vistos en los herbarios de Colombia. El género Urera es bastante complicado 
en su identificación, debido a que las estructuras florales son diminutas, pero resultan ser las 
de mayor valor diagnóstico. En el presente trabajo se llevó a cabo una revisión de especíme-
nes de los Herbarios COL, HUA, JAUM y MEDEL, revision de literatura y exploración de nuevos 
caracteres con especímenes de campo; como la anatomía del tallo, morfología de citolitos y 
ornamentación del perianto. Esto permitió determinar qué especies están presentes en An-
tioquia y estimar su distribución. Se encontró que U. caracasana, anteriormente excluida del 
catálogo Flora de Antioquia, está presente en el departamento. U. elata no fue encontrada 
y se comprobó que las determinaciones en los herbarios bajo este nombre corresponden a U. 
simplex y U. glabriuscula; esta última representa un nuevo hallazgo para el departamento. 
Se determinó que U. eggersii es sinónimo de U. simplex. Ningún tipo de conflicto taxonómico 
fue encontrado para U. baccifera y U. laciniata y no hay evidencia que respalde la presencia 
de U. verrucosa en Antioquia. Finalmente con la información recabada y los resultados obte-
nidos se construyó una clave para las especies del departamento, que permite diferenciar de 
manera ágil y precisa los taxones al interior del género Urera.

Palabras clave:
Urera, Urticaceae, Antioquia, Pringamosa.
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO TAXONÓMICO DE LA FAMILIA 
CARYOPHYLLACEAE PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

SEPÚLVEDA-NIETO, MARÍA DEL PILAR
Universidad del Quindío.

msepulveda@uniquindio.edu.co

Se realizó la revisión y tratamiento taxonómico de la familia Caryophyllaceae presente en el 
departamento del Quindío-Colombia. Para la revisión de la familia se estudiaron 120 ejem-
plares depositados en el Herbario Universidad del Quindío (HUQ). Las medidas y el análisis de 
los especímenes examinados se realizó con base en la morfología de los caracteres vegetati-
vos y reproductivos. La determinación de los ejemplares se hizo con base en las publicaciones 
floras especializadas, por comparación con ejemplares depositados en el HUQ y análisis de 
las bases de datos. La citación de los herbarios se realizó de acuerdo con la actualización per-
manente de Thiers. Se registran 8 especies para la zona de estudio: Arenaria tetragyna, A. 
lanuginosa, Cerastium trianae, C. fontanum, Colobanthus quitensis, Drymaria cordata, Ste-
llaria ovata y S. cuspidata. Se encontró que las especies se distribuyen en altitudes que van 
desde los 1000 a 4200 metros de altitud, siendo Colobanthus quitensis una planta herbácea, 
muy pequeña, escasa, que forma cojines, de hojas delgadas y cortas, las flores pequeñas, sin 
pétalos. En la zona de estudio las especies de Drymaria pueden confundirse en ocasiones con 
las del género Stellaria; Drymaria difiere de Stellaria al presentar cápsulas dehiscentes por 
tres valvas, los estilos parcialmente unidos y la venación trinervia; en contraste, Stellaria se 
distingue por presentar apertura de sus cápsulas por seis valvas, hojas con venación pinnada, 
y una vena submarginal que se puede observar también en especímenes de herbario. Este es-
tudio contribuye a completar los listados de la flora regional y a enriquecer el conocimiento 
de la familia Caryophyllaceae para Colombia, así mismo, incluir nuevos y mejores caracteres 
para su identificación en campo y en especímenes de herbario.

Palabras clave:
Caryophyllaceae, Herbario-HUQ, Quindío, Revisión taxonómica.
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COMPARACIÓN DEL SECUESTRO DE CARBONO EN TRES ESPECIES DE 
PASTOS MARINOS EN PLAYA DEL MUERTO, BARÚ, CARIBE COLOMBIANO

BARRIOS-AMAYA, MIGUEL DAVID
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

mdbarriosa@unal.edu.co

La vegetación marino-costera (manglares, marismas y pastos marinos) constituye un sumide-
ro importante del llamado carbono azul; el cual tiene un impacto comparativamente mayor 
y más duradero que los bosques terrestres en la reducción del CO2 atmosférico, debido a ca-
racterísticas del ambiente y suelos, que contribuyen con la mitigación del cambio climático. 
En Playa del Muerto, Barú, Departamento de Bolívar, Colombia (10º08’22”N, 75º40’42,11”O) 
confluyen tres especies de pastos marinos, Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y 
Halodule wrightii. Su estudio y conservación son vitales actualmente, favoreciendo también 
actividades humanas relacionadas con pesca y turismo. Con el objetivo de comparar la can-
tidad de carbono acumulado y secuestrado entre estos pastos, así como su distribución entre 
raíces y hojas, se tomaron tres muestras de biomasa total y suelo por especie mediante un 
corazonador, en puntos aleatorios de cada pradera, en época seca (febrero 2015). En labo-
ratorio se determinó el peso seco de raíces y hojas sin epífitos, el área foliar total por m2 de 
cada especie, se estimó el contenido de C en biomasa basado en una tasa del 0,45 del peso 
seco total y se calculó la cantidad de C orgánico presente en sedimento. Se observó que T. 
testudinum tiene un peso seco significativamente mayor a S. filiforme y H. wrightii (P−valor 
0,012<0,05 y 0,004<0,05 respectivamente), acumulando en su biomasa total alrededor de 
tres veces más carbono. El C secuestrado en el sedimento, aunque ligeramente, también 
presentó valores más altos en praderas de T. testudinum. La relación de carbono acumulado 
raíces/hojas en S. filiforme es 1/1, en T. testudinum es 2/1 y en H. wrightii es 4/1 aproxi-
madamente, mostrando diferencias en cómo estas plantas distribuyen su biomasa. El estudio 
de las tasas de crecimiento y abundancia de las especies consideradas es una herramienta 
útil a futuro para determinar cuánto carbono se puede acumular y secuestrar en determinado 
periodo de tiempo.

Palabras clave:
Pastos marinos, Secuestro de carbono, Cambio climático, Barú.
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PAPEL DE LA BIODIVERSIDAD URBANA A LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO: APORTE DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

BONILLA, YENITH
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

bonila25@yahoo.com

LÓPEZ-RODRÍGUEZ, ARIEL ARTURO
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

arlot1988@gmail.com

SANTOS-GARZÓN, DIANA CATALINA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

catasantosg@gmail.com

SANABRIA-CEPERO, MARÍA FERNANDA
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis.

cepero.maria@yahoo.com

Varios estudios han demostrado el impacto negativo que el cambio climático va a tener en 
las ciudades y su efecto en la salud de sus habitantes y el aporte de la biodiversidad urbana 
a la adaptación al cambio climático. El Jardín Botánico de Bogotá (JBB) como entidad encar-
gada de la generación de conocimiento para la toma de decisiones en el Distrito Capital, a 
través de su programa de Cobertura Vegetal urbana para la Adaptación al Cambio Climático, 
ha desarrollado una serie de investigaciones con el fin de generar información vanguardista 
que cumpla múltiples beneficios: estrategia de adaptación al cambio climático, conservación 
de plantas nativas y amenazadas de Colombia, manejo fitosanitario de plagas y enfermeda-
des de plantas de jardinería y reducción de emisiones de gases efecto invernadero, entre 
otras. La metodología utilizada fue la evaluación del potencial de especies nativas para ser 
implementadas en las estrategias de cobertura vegetal en la ciudad (techos y muros ver-
des y jardines nativos) y la comparación de múltiples métodos para reutilizar los residuos 
provenientes de la poda, jardinería y otras fuentes. Se evaluaron un total de 22 especies 
nativas de las familias Iridaceae, Ericaceae, Lamiaceae, Compositae, y Hypericaceae entre 
otras, las cuales se encuentran en los páramos de Colombia. Estas especies son importantes 
porque hacen parte de ecosistemas amenazados ya sea por la expansión agrícola o por otros 
fenómenos. Durante 2013 y 2014 fueron implementadas 4 investigaciones en diversas loca-
lidades de la ciudad de Bogotá. En cuanto a la comparación de diferentes métodos para el 
manejo de residuos orgánicos, la técnica a cielo abierto conocida como Indore resultó ser 
la que alcanzó los mejores resultados en cuanto a temperatura, pH y humedad promedio en 
el proceso de transformación en las dos zonas priorizadas de la ciudad. Por lo tanto, es una 
técnica que puede ser recomendada para el manejo de los residuos orgánicos provenientes 
de las ciudades.

Palabras clave:
Vegetación nativa, Adaptación, Residuos, Ecoenvolventes.
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SPATIAL AND TEMPORAL VARIATION OF SOIL AND STEM RESPIRATION IN 
LOWLAND TROPICAL FOREST

RUBIO-RAMOS, VANESSA
Universidad de los Andes.

v.rubio3403@uniandes.edu.co

DETTO, MATTEO
Smithsonian Tropical Research Institute.

dettom@si.edu

Tropical forests play an important role in the global carbon cycle storing around 55% of the 
global forest carbon pool. However, estimations of tropical forest carbon stock and fluxes 
are still quite uncertain. CO2 flux from soil is the largest carbon flux into the atmosphere and 
can account for 60—90% of total ecosystem respiration. CO2 effluxes vary in time and space 
as function of environmental drivers such as temperature, soil moisture, precipitation and 
sunlight and biotic factors, such as root dynamics and litterfall. To study what are the main 
factors controlling soil respiration in a seasonal tropical forest, we have been monitoring soil 
effluxes from several locations on Barro Colorado Island (Panamá) starting from 2013 using 
manual and automated chambers. 32 plastic collars were located in different topographic 
features (plateau and slope) land in forest gaps. Additional collars were installed on tree 
trunks of 18 species to monitor stem respiration. Preliminary results showed a strong influ-
ence of hydrological conditions, with fluxes generally higher during the wet seasons. Small 
temporal variability was generated by precipitation events, with suppression of fluxes during 
soil moisture saturation, and pulses after long dry spells. Spatial variability was quickly re-
lated to topographic position.

Palabras clave:
Dióxido de carbono, Respiración, Variabilidad espacio-tiempo, Bosque tropical.
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