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Diversidad de las comunidades de palmas en dos fragmentos de 
bosque húmedo tropical de Antioquia

Diversity of palms communities in two fragments of 
tropical rainforest of Antioquia 

Juan-Carlos Copete*, Víctor Alfonso Mondragón Valencia*

Resumen

Objetivo: Evaluar cómo se afecta la presencia de palmas en dos fragmentos del bosque (bosque maduro 
y bosque secundario) en Antioquia. Metodología: Se realizaron transectos lineales de 24 x 4 m (0,01 
ha); en cada transecto se registró las especies presentes en el área teniendo en cuenta sus diferentes 
estadíos de desarrollo. Resultados: Se registró un total de 8 especies de palmas distribuidas en seis 
géneros con una abundancia de 104 individuos. El bosque maduro fue el más diverso con un alfa Fisher 
de 2,17, y se presentaron las tres formas de crecimiento (plántulas, juveniles y adultos). La profundidad del 
mantillo se relacionó positivamente con la riqueza de palmas con un (r2=0,9918, p=0,0289). En el bosque 
secundario, se registraron 4 especies y 4 géneros de palmas con una abundancia de 20 individuos; este 
tipo de bosque fue menos diverso con un alfa Fisher de 1,50. En este bosque se registraron dos formas 
de crecimiento (plántulas y adultos). La variable que se relacionó con la riqueza de palma fue la profun-
didad del mantillo con un (r2=0,9980, p=0,0141). Conclusiones: La diversidad y abundancia de palmas 
son afectadas por la pérdida de bosques; estos resultados demuestran que la fragmentación del bosque 
es uno de los mayores factores antrópicos que aumenta la disminución de las especies e individuos de 
palmas en los bosques de Antioquia. 

Palabras clave: Cantidad de mantillo, Intensidad de la luz, Riqueza, Variables ambientales. 

Abstract

Objective: To evaluate how the presence of palms is affected in two fragments of the forest (mature forest 
and secondary forest) in Antioquia. Methodology: Linear transects of 24 x 4 m (0.01 ha) were carried out, 
in each transect the species present in the area were recorded taking into account their different stages 
of development. Results: A total of 8 species of palms distributed in six genera with an abundance of 104 
individuals were recorded. The mature forest was the most diverse with an alpha Fisher of 2.17, and the 
three forms of growth were presented (seedlings, juveniles and adults). The depth of the mulch was posi-
tively related to the richness of palms with a (r2=0,991, p=0.028). In the secondary forest, 4 species and 4 
genera of palms with an abundance of 20 individuals were recorded, this type of forest was less diverse 
with a Fisher alpha of 1.50. They recorded two forms of growth (seedlings and adults). The variable that 
was related to palm richness was the depth of the mulch with a (r2=0.998, p=0.014). Conclusions: The 
diversity and abundance of palms are highly affected by the loss of forests; our results show that forest 
fragmentation is one of the major anthropic factors that increases the decrease of species and individuals 
of palms in the forests of Antioquia.

Keywords: Environmental variables, Light intensity, Mulch amount, Richness. 
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Introducción

En Colombia, la familia Arecaceae está bien 
conocida taxonómicamente y descrita en la Guía de 

Campo de las Palmas de Colombia (Galeano y Bernal 
2010), ubicándose como el segundo país en el mundo 
con mayor diversidad de palmas, con 44 géneros y 
231 especies. La región andina alberga 43% de estas 
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plantas con 82 especies. Esta riqueza está relacionada 
con su posición geográfica, en la parte noroccidental 
de sur América, considerada la ruta migratoria de 
las especies de centro y sur América. Además, la 
ramificación de los Andes en tres cordilleras crea los 
valles interandinos, donde crecen especies endémicas 
(Pintaud et al. 2008, Galeano y Bernal 2010).

Las palmas son una de las familias de plantas 
con ciclos de vida de mayor duración (Scariot 1999). 
La fase de establecimiento es una de las etapas más 
críticas con un período largo durante los primeros es-
tadíos de desarrollo, donde el tallo alcanza el máximo 
diámetro (Henderson 2002). Después de esta etapa, la 
planta empieza a alargar más el tallo y alcanza poten-
cial reproductivo. Este grupo de plantas cumplen un 
papel ecológico importante, por encontrarse en todos 
los estratos del bosque y ser importantes para el man-
tenimiento de su estructura y composición (Scariot 
1999). Así mismo, son consideradas como posibles 
indicadores del nivel de alteración en bosques tropi-
cales, debido a que la apertura de claros favorece la 
colonización de palmas (Svenning 1999), cumpliendo 
un papel crucial en la regeneración y la dinámica 
general de los bosques (Fleischmann et al. 2005). 
Es de resaltar que las palmas son una de las familias 
de plantas más usadas por las comunidades rurales 
debido a que partes de sus estructuras se utilizan como 
materia prima para la elaboración de múltiples objetos 
(Johnson 1997, Macia et al. 2011, Ledezma-Rentería 
y Galeano 2014, Camara-Leret et al. 2016), y por lo 
tanto muchas de sus especies podrían ser susceptibles 
a la extinción. De ahí la importancia de establecer un 
protocolo que sirva para evaluar la sostenibilidad del 
uso de las palmas (Galeano et al. 2010).

El presente estudio tiene como objeto evaluar 
cómo se afecta la presencia de palmas en dos frag-
mentos del bosque (bosque maduro y bosque secun- 
dario) en Antioquia, donde sus suelos eran dedicados 
a prácticas productivas de café, enfocándonos en 
responder las siguientes preguntas: ¿cómo el estado 
susecional de dos fragmentos de bosque influye en la 
proporción de palmas y en el estadío de desarrollo de 
las mismas? y ¿de qué manera las variables ambien-
tales (cantidad de mantillo, inclinación de la pendi-
ente y radiación solar) afectan la distribución de las 
comunidades de palmas dentro de dos fragmentos de 
un bosque húmedo en la región de Maceo, Antioquia?

Metodología

Metodología

Área de estudio. El trabajo de campo se realizó en 
el municipio de Maceo, departamento de Antioquia, 
en la reserva natural de San Pedro, ubicada a 6° 27’ N 
y 74° 47’ W. Es un área de reserva de carácter priva-
do, localizada en la vertiente oriental de la cordillera 
Central en el margen derecho del río Nus, con un 
rango altitudinal entre 800 y 1100 msnm, clasificado 
como un bosque húmedo tropical (Holdridge 1987). 
La temperatura promedio anual es de 23,8°C, y la pre-
cipitación media anual oscila entre 2.000 y 4.000 mm 
y una humedad relativa de 87%. Esta reserva tiene 
una extensión aproximada de 300 ha con bosques en 
diferentes estados sucesionales; 30 hectáreas son de 
pasto; 90 presentan procesos de regeneración natural 
con especies pioneras de muy rápido crecimiento; y 
180 ha son bosque maduro.

Muestreo de campo. Para la toma de la infor-
mación se siguió con algunas modificaciones la 
metodología descrita por Balslev et al. (2010). Se 
realizaron 6 transectos distribuidos así: 3 transectos en 
bosques maduros, ubicados a 6° 27’ 33” N; 74°47’ 11” 
W, a una altura de 1048 m; este tipo de bosque es aquel 
que no ha sido alterado por actividades antrópicas 
como ganadería o expansión agrícola y 3 transectos 
en bosques secundarios de 20 años de abandono, 
ubicados a 6° 27’ 38.4” N; 74° 47’ 17.2”; este tipo 
de bosque ha sido utilizado para ganadería y cultivos 
agrícolas. Cada transecto tenía una dimensión de 24 
x 4 m (0,001 ha), subdivididos en 3 cuadrantes de 8 
x 4 m, donde se identificaron y se contaron todas las 
especies de palmas en 3 clases de tamaño (plántula, 
juvenil y adulto). Las especies eran identificadas con 
ayuda de claves taxonómicas y guías de campo (Ga-
leano y Bernal 2010, Henderson 2011). 

Se tomaron datos de variables ambientales en 
cada cuadrante como inclinación de la pendiente y 
apertura en el dosel; estas dos variables se midieron 
usando la aplicación para Android, GPS status. La 
cantidad de mantillo se evaluó en cuadrantes de 15 x 
15 cm, en donde se midió la profundidad y se recolectó 
la cantidad de mantillo dispuesto. Estas muestras se 
empacaron en bolsas plásticas y se rotularon para ser 
transportadas al Laboratorio del Biogeoquímica de la 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, 
para sus posteriores análisis o tratamientos. Estas 
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muestras se secaron en un horno a una temperatura 
de 110°C.

Análisis de los datos

Estimador de riqueza. La riqueza de especies de 
palmas registradas se realizó mediante el índice de 
diversidad de alfa de Fisher, definido por la fórmula:

S= α ln (1 + n/ α)

donde:
S, es el número de especies
n el número de individuos
α alfa de Fisher

Para esto se utilizó el programa Past versión 3.12 
(Hammer et al. 2001). Para identificar si había dife-
rencias significativas entre la abundancia de palmas 
de los diferentes estados sucesionales (bosque maduro 
y bosque secundario) se realizó un ANOVA simple, 
con el programa Statgraphics versión 16.1.15. Para 
observar la relación entre la profundidad del mantillo, 

la inclinación de la pendiente y la intensidad de luz 
con la riqueza y abundancia de palmas se realizó un 
análisis de correlación con el programa estadístico R 
versión 3,3,2 (www.r-project.org).

Resultados

Palmas del bosque maduro (Figura 1) vs. 
variables ambientales. En este tipo de bosque se 
realizaron 3 transectos (0,003 ha). Se registraron 8 
especies pertenecientes a 6 géneros y 84 individuos 
de palmas (Figura 2). Las especies más abundantes 
fueron Euterpe precatoria con 18 (21%) individuos, 
Socratea exorrhiza con 15 (17%), Bactris maraja con 
8 (9%) y Welfia regia con 7 (8%) individuos (Figura 
3A). En este tipo de bosque se presentaron las tres 
clases de tamaño (plántulas, juveniles y adultos); la 
categoría mejor representada fue la de plántulas con 
41 (48.8%) individuos y le siguieron los juveniles 
con 28 (33.3%) y adultos con 15 (17.9%) individuos 
(Figura 3A). En cuanto a las variables medidas, la 
proporción de mantillo encontrada fue 24,3 kg/ha, la 
intensidad de luz fue de 54.407 luxes y la inclinación 
de la pendiente fue de 2,1% (Tabla 1).

Figura 1. Algunas especies registradas en el bosque maduro. A. Individuo adulto de Bactris maraja. B. Individuo adulto 
de Geonoma deversa. C. Individuo adulto de Oenocarpus bataua. D. Plántula de Euterpe precatoria. E. Plántula de 
Oenocarpus minor. F. Plántula de Socratea exorrhiza.
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Figura 2. Especies de palmas encontradas en cada tipo de bosque con sus 
abundancias; la barra negra es un bosque maduro y la gris es un bosque 
secundario de 20 años.

Figura 3 A. Especies encontradas en el bosque maduro y la distribución de 
las categorías de crecimiento (plántulas, juveniles y adultos).

Figura 3 B. Especies encontradas en el bosque secundario de 20 años y la 
distribución de las categorías de crecimiento (plántulas, juveniles y adultos).

Tabla 1. Variables ambientales medidas en campo 

                                          Transectos           Intensidad lumínica           Cantidad de         Inclinación de
                                                                                de luxes                   mantillo (kg/ha)            pendiente (%)

Bosque maduro 3 54407 24,3  2,1
Bosque secundario 3 43744  13,8  2,0

Se encontró una fuerte relación 
estadísticamente significativa entre 
la profundidad del mantillo y el 
número de especie encontrada con 
(r2=0,9918, p=0.0289). También con 
la intensidad de la luz (r2=0.9869, 
p=0,0377). Con la variable incli-
nación no se encontró ninguna 
relación estadísticamente significa-
tiva (r2=0,4808, p=0,2561). Lo que 
quiere decir que entre mayor sea la 
profundidad del mantillo hay más 
probabilidad de encontrar mayor 
número de especies.

Palmas del bosque secundario 
vs. variables ambientales. En los 3 
transectos establecidos se registra-
ron cuatro especies pertenecientes 
a cuatro géneros y 20 (19%) indi-
viduos de palmas (Figura 2). La 
especie más abundante fue Euterpe 
precatoria con 16 (84%) individuos 
(Figura 3B). En este tipo de bosque 
se presentaron solo dos formas de 
crecimiento, plántulas y juveniles, 
siendo los juveniles los mejores re-
presentados con 11 (55%) individuos 
(Figura 3 B). 

Las variables medidas arrojaron 
los siguientes valores para este tipo 
de bosque, cantidad de mantillo 13,8 
kg/ha, la intensidad de luz fue de 
43.744 luxes y la inclinación de la 
pendiente fue de 2% (Tabla 1).

Al igual que en el bosque madu-
ro, se encontró una fuerte relación 
estadísticamente significativa entre 
la profundidad del mantillo y el 
número de especies registrada con 
(r2=0,9980, p=0,0141). No se encon-
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tró diferencias significativas con las demás variables. 
La intensidad de luz arrojó (r2=0,2489, p=0,6674) y 
la inclinación (r2=0,4986, p=0,5009) lo que quiere 
decir que entre mayor sea la profundidad del mantillo 
hay más probabilidad de encontrar mayor número de 
especies.

Riqueza de especies de palmas. En total se regis-
traron 8 especies de palmas y seis géneros en los 6 
transectos en (0,06 ha), siendo los bosques maduros 
los que mayor número de palmas albergaron con 8 
especies. En los bosques secundarios se registraron 
4 especies, siendo, como en el caso anterior, Euterpe 
precatoria la más representativa. 

Diversidad de palmas (Tabla 2). El índice de 
diversidad alpha Fisher, muestra que el bosque ma-
duro fue el más diverso con 2,17, con un mínimo de 
4 especies por transecto y una máxima de 6 en pro-
medio 5; en comparación con el bosque secundario, 
el alfa Fisher de 1,50, con un valor mínimo de una 
especie por transecto y máxima de tres especies y un 
promedio de 2.

Abundancia de palmas. La abundancia de palmas 
fue de 104 individuos en el área muestreada; el ANO-
VA mostró que existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los tipos de bosques (p=0,0321). 
El bosque maduro presentó la mayor abundancia de 
palmas con 84 individuos, con un valor mínimo de 2 
individuos por transecto y una máxima 29 individuo 
con un promedio de 10,5 y el bosque secundario 
registró 20 individuos, con un valor mínimo de un 
individuo por transecto y máxima de 16 individuos, 
con un promedio de cinco individuos; la especie 
más abundante fue Euterpe precatoria para ambos 
bosques (Figura 3).

Riqueza vs. variables ambientales. Se encontró 
una fuerte relación significativa entre la riqueza de 
especie y la profundidad del mantillo (r2=0,9640, 
p<0.0001). Las otras variables fueron: inclinación de 
la pendiente (r2=0.1337; p=0.1666) y la intensidad de 
luz (r2=0.066; p=0.251) lo que demuestra que no hay 

diferencias significativas entre estas dos variables y 
la riqueza de especies. El porcentaje de luz fue mayor 
en el bosque maduro, este resultado fue porque los 
transectos realizados en este tipo de bosque se ubica-
ron en unos claros, a su vez, esto responde al porqué 
la presencia de muchos individuos en la categoría de 
plántulas; este proceso es muy común en los bosques 
tropicales, porque cada vez que en un bosque se abre 
un claro esto genera la germinación de las semillas 
que están latentes en el banco de semillas. 

Discusión

Las palmas son un componente importante en los 
bosques tropicales por su diversidad y funciones eco-
lógicas. Sin embargo, estas son afectadas por diferen-
tes actividades antrópicas, que tienden a disminuir su 
diversidad y abundancia. Las palmas son indicadoras 
de un buen estado de conservación de los bosques. 
En esta investigación se encontraron pocas especies 
e individuos en los bosques secundarios y a medida 
que el bosque tenía más fisionomía de un bosque ma-
duro, las especies de palmas iban aumentando. Estos 
resultados son similares a los encontrados por Aguilar 
y Jiménez (2009), quienes al estudiar la diversidad y 
distribución de palmas en tres fragmentos de bosque 
muy húmedo en Costa Rica, encontró que la diver-
sidad de palmas aumenta a medida que cambian el 
estado sucesional de menor edad a mayor del bosque. 
Letcher et al. (2015), quienes estudian los gradientes 
ambientales y la evolución de la especialización de 
hábitat de sucesión, en un estudio de caso con 14 
sitios de bosques neotropicales, registraron que las 
palmas no son generalistas y que parecen en un estado 
sucesional tardío. 

Palmas del bosque maduro vs. variables ambien-
tales. Las palmas suelen ser diversas y abundantes 
en bosques maduros; los resultados encontrados en 
esta investigación parecen soportar esta idea, algunos 
autores han demostrado esto. Gentry (1995) registra 9 

Tabla 2. Diversidad y abundancia de las palmas en el área de estudio, encontradas en 6 transectos a lo 
largo de en gradiente sucesional.

                       Transectos       Individuos     Especies      Especies/transecto (media)  Alpha Fisher

Bosque maduro 3 84 8 4-6 (5,0) 2,17
Bosque secundario 3 20 4 1-3 (2,0) 1,50
Total 6 104 8 1-6 (3,5) 
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especies en transectos de 0,1 ha en Murrí, Antioquia 
y 7 especie en el Alto de Mira, Magdalena. Báez y 
Balslev (2007), quienes estudian el efecto de borde 
sobre la diversidad de palmas en un bosque lluvioso 
fragmentado en el occidente del Ecuador, registran 12 
especies en 51 transectos (1 ha) además, demuestran 
que existen más especies de palmas en el interior del 
bosque que en las zonas cercanas al borde y que la 
proporción de individuos adultos decrece a medida 
que se acercan a las áreas con mayor efecto de bor-
de. Aguilar y Jiménez (2009) estudian la diversidad 
y distribución de palmas en tres fragmentos de 
bosque muy húmedo en Costa Rica; estos autores 
demuestran que la diversidad de palmas es mayor 
en los bosques primarios. Correa y Vargas (2009), 
quienes estudian regeneración de palmas en bosques 
nativos y plantaciones del Santuario de Fauna y Flora 
Otún, (Quimbaya, Risaralda, Colombia) registran 10 
especies en 5 transectos de 50x4 (0,1 ha). Browne 
y Karubian (2016), estudiaron la diversidad de las 
comunidades de palma a diferentes escalas espaciales 
en un paisaje tropical recientemente fragmentado y 
encontraron que la abundancia de los adultos aumen-
ta con la altura del dosel y disminuye cerca al área 
fragmentada. Carrillo (2014) estudia el efecto de la 
actividad humana y factores ambientales en la diver-
sidad y estructura de comunidades de palmeras en el 
Chocó Biogeográfico en el Ecuador y encontró que 
la proporción de individuos adultos es mayor en los 
remanentes de bosque que en las áreas perturbadas. 

Euterpe precatoria fue la especie de palma más 
abundante en este estudio; este resultado coincide 
con el registrado por ter Steege et al. (2013) quienes 
al estudiar la hiperdominancia de las especies en la 
Amazonia, encontraron que E. precatoria es la espe-
cie más abundante de la región.

Entre las variables ambientales medidas en el 
bosque maduro, la que mejor respondió a este estudio 
fue la profundidad del mantillo que juega un papel 
importante para el establecimiento de las plántulas 
y la germinación de las semillas, debido a que la 
cantidad de materia orgánica proporciona nutrientes 
para el crecimiento y establecimiento de los nuevos 
individuos de palmas en este tipo de bosque; este 
fenómeno ha sido poco estudiado en los bosques 
tropicales (Svennig 1999, Correa y Vargas 2009).

Palmas del bosque secundario vs. variables 
ambientales. Los resultados aquí encontrados dan 

soporte que las palmas son una familia de plantas 
que están mejor adaptadas para vivir en ambientes sin 
perturbaciones; algunos autores han demostrado que 
las palmeras son menos diversas y menos abundantes 
en lugares alterados y que de la misma manera sus 
categorías de tamaño (plántula, juvenil y adultos), 
decrecen con el grado de alteración (Báez y Balslev 
2007, Aguilar y Jiménez 2009, Carrillo 2014, Browne 
y Karubian 2016).

Riqueza vs. variables ambientales. En este estu-
dio se encontró una fuerte relación estadísticamente 
significativa entre la profundidad del mantillo y la 
riqueza de especie en ambos tipos de bosque; esto 
demuestra que la cantidad de mantillo juega un papel 
fundamental para el establecimiento de las plántulas 
en un área en proceso de regeneración, porque las 
palmas necesitan de un buen grado de humedad y de 
sombra para su germinación; no se encontró relación 
significativa entre las otras variables y la riqueza de 
palmas, pero se observó que la cantidad de luz es 
importante en la abundancia de los individuos, por-
que en el tipo de bosque donde hubo más intensidad 
de luz, se presentó mayor número de individuos de 
palmas en las categoría de plántulas y juveniles; este 
resultado es muy similar a los encontrados por Correa 
y Vargas (2009).

La inclinación de la pendiente no jugó un papel 
importante en este estudio porque el área de estudio 
fue muy homogénea en su topografía; caso contrario 
son los resultados de algunos autores como Kristian-
sen et al. (2011) y Vormisto et al. (2004), quienes 
estudiaron los patrones de distribución de las palmas 
en los bosques tropicales de la Amazonia y su relación 
con la topografía, y demostraron que la distribución 
de algunas especies de palmas está fuertemente rela-
cionada con algunas variables microclimáticas como 
la inclinación. La intensidad de luz reportada en el 
área de estudio fue mayor en los bosques maduros 
que en los secundarios, debido a la presencia de claros 
en los transectos realizados dentro de bosques ma-
duros, donde se podía apreciar la mayor cantidad de 
juveniles de las especies de palmas; este resultado es 
similar a lo encontrado por Correa y Vargas (2009), 
quienes estudian regeneración de palmas en bosques 
nativos y plantaciones del Santuario de Fauna y Flora 
Otún (Quimbaya, Risaralda, Colombia). Estos autores 
encontraron mayores individuos en la categoría de 
juveniles en los bosques maduros y le atribuyeron esto 
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a la disponibilidad de luz y la proporción de adultos 
que aportan semillas al bosque.

Conclusiones

La diversidad y abundancia de palmas son 
afectadas por diversos factores antrópicos como la 
extracción de madera, la minería a cielo abierto, 
ampliación de la frontera agrícola y la ganadería 
extensiva. En esta investigación se demostró una vez 
más que la fragmentación de hábitat es uno de los 
agentes principales en la pérdida de la diversidad. Los 
resultados mostraron que en los bosques secundarios 
la diversidad y abundancia de palmas fue menor que 
en bosque maduros, además, las especies encontradas 
en bosques secundarios pueden ser utilizadas como 
especies indicadoras del grado de perturbación del 
bosque, porque estas familias de plantas son propias 
de bosques maduros. La diversidad de palmas re-
gistrada en este estudio indica que la colonización o 
regeneración se está dando exitosamente y de seguir 
así probablemente el bosque secundario se podrá 
parecer, mucho más en cuanto a su estructura, al bos-
que maduro. La variable ambiental que se relacionó 
positivamente con la riqueza de palma fue la cantidad 
de mantillo; las otras variables medidas, como la 
intensidad de luz e inclinación de la pendiente, no 
se relacionaron con la riqueza de especie de palmas 
registradas en el estudio; sin embargo, se observó 
una proporción mayor de individuos como plántulas 
y juveniles cuando había más presencia de luz.
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