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RESUMEN 

     La presente investigación titulada “Rendimiento en área basal y composición florística en 

tres tipos de bosques secundarios”; se realizó en la Asociación  Kichwa Domingo Calapucha, 

ubicada en la Comuna Atari, Parroquia El Eno, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos. El sitio está a 335 msnm, y corresponde a bosque siempre-verde de penillanura 

del sector Aguarico-Putumayo-Caquetá.  Los objetivos de la investigación fueron: a) 

identificar la composición florística de tres tipos de bosques secundarios; y, b) comparar el 

rendimiento del área basal de los tres tipos de bosques secundarios. Se estudiaron tres tipos 

de sucesión: Bosque I  de 5 a 10 años, Bosque II  de 15 a 20 años,  y el Bosque III  de 35 a 

40 años. En cada tipo de bosque se evaluaron seis parcelas al azar  de 1000 m2 cada una, es 

decir 1,8 ha. Se registró la especie y el diámetro a la altura del pecho (DAP) de cada 

individuo en estado fustal (DAP mayor o igual a 10 cm), se determinó la composición 

florística y el  rendimiento en área basal para cada tipo de bosque. La comparación de los 

tres bosques se hizo mediante la prueba “t” de Student. Adicionalmente, se calculó el índice 

de valor importancia (IVI) para los tres tipos de bosque. Se registraron seis especies 

pertenecientes a tres familias y cuatro géneros en el bosque I; 22 especies pertenecientes a 

13 familias y 17 géneros en el bosque II; y 36 especies pertenecientes a  22 familias y 29 

géneros en el bosque III. En total, en los tres tipos de bosque se identificaron 45 especies de 

36 géneros, pertenecientes a 26 familias. En lo que respecta al área basal el bosque I 

presentó una área basal de 3,27 m2/ha, el bosque II  5,46 m2/ha, y el bosque III 12,06 m2/ha;  

La especie con mayor importancia ecológica para el bosque I fue Ochroma pyramidale con 

220,41%; en tanto que en el bosque II fue Cordia alliodora con 125,36%; y en el bosque III 

Heliocarpus americanus con 144,38%.   

 



SUMMARY 

 

The present investigation titled "Performance in basal area and composition floristic in 

three different types of secondary forests." This investigation was held in the Association 

Kichwa Domingo Calapucha, which is located in the community of Atari, the Eno parish, 

Lago Agrio Canton, Sucumbios province. This place is at 335 meters, which it belongs to 

the forest called Evergreen in Aguarico-Putumayo-Caquetá peneplain. The goals of the 

investigation were to a) identify the floristic composition of three different types of 

secondary forests; and, b) to compare the performance of the basal area of the three types of 

secondary forest. It was studied three types of succession: FOREST I from 5 to 10 years, 

FOREST II from 15 to 20 years, and the FOREST III from 35 to 40 years. In each type of 

forest were measured six plots randomly from 1000 m2 each one. Therefore, it was 1.8 ha. 

where it was recorded the species and the diameter at the height of the chest (DAP) from 

each one in an fustal state (DAP greater than or equal to 10 cm), It was determined the 

floristry composition and the performance for each type of forest basal area. The contrast of 

the three forests was made by the test "t" Student's. Also, the index of importance (IVI) for 

the three types of forest was calculated. Six species belonging to three families and four 

genera were recorded in the forest I; 22 species belonging to 13 families and 17 genera in 

the forest II; and 36 species belonging to 22 families and 29 genera in the forest III. In total, 

45 species in 36 genera, belonging to 26 families were identified in the three forest types. In 

regards to the basal area of the forest I it was presented a basal area of 3.27 m2 / ha, forest 

II 5.46 m2 / ha, and the forest III 12.06 m2 / ha; The species with the greatest ecological 

importance to the forest I was Ochroma pyramidale 220,41%; While in the forest II was 

Cordia alliodora 125,36%; and in the forest III Heliocarpus americanus with 144,38%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

      

      El bosque secundario se desarrolla  después del abandono de un cultivo o pastizal,  al 

poco tiempo empieza el proceso de  regeneración natural. Las especies que aparecen son 

dominantes y de rápido crecimiento. Un ejemplo claro son: Cecropia peltata, Heliocarpus 

americanus, Ochroma pyramidale e Inga sp. 

     “El bosque secundario es definido como la vegetación leñosa sucesional, que se 

desarrolla después que la vegetación original del lugar fue eliminada por la actividad 

humana” (Smith, et al., 2001, p.9). 

     Budowski (como se citó en Finegan, 1992) piensa que “las tres primeras etapas de la 

sucesión están dominadas por hierbas y arbustos, seguido por árboles heliófitos efímeros 

(pioneros),  seguidos por árboles heliófitos durables. Este último grupo ecológico también 

llamado especies secundarias tardías” (p.11).  

     Los bosques secundarios no han sido aprovechados de una forma racional, estos son 

transformados en cultivos, pastizales de los cuales los colonos  reciben un beneficio 

económico que es un sustento para sus familias. La deficiencia de estudios en este tipo de 

bosque, así como  de las especies que existen en ellos, hace que desaparezcan de una forma 

acelerada. 

     Finegan (1992) afirma que “existe poca evidencia de mejoras en el manejo de bosque 

secundario para productos forestales y mucho menos en un manejo para servicios 

ambientales”  

     En el Ecuador  no existe una ley o reglamento, en el cual el bosque secundario también 

entre como un sistema de producción, por lo que estos pasan desapercibidos. Sin darnos 

cuenta que los  productos forestales maderables y no maderables como: plantas 

medicinales, frutas comestibles, leña,  que se hallan en este tipo de bosque son de 

importancia para la subsistencia de las personas que se encuentran rodeadas de este tipo de 

bosque. Es decir la sociedad no reconoce la importancia ecológica, social y económica que 

tiene el bosque secundario, por lo que es muy importante la educación ambiental en 

escuelas y colegios del país. Según Smith et al. (1999) “Los bosques secundarios parecen 



ser los únicos recursos forestales significativos accesibles a los pobres de áreas rurales” 

(p.75).       

El objetivo de este trabajo es dar una pauta para iniciar el manejo de bosque secundario en 

base al conocimiento del rendimiento en área basal y la composición florística en tres 

etapas diferentes de sucesión del bosque. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Determinar el rendimiento en área basal  y  la composición florística en 

tres tipos de bosques secundarios. 

 

Objetivos específicos: Identificar la composición florística de tres tipos de bosques 

secundarios. Comparar el rendimiento del área basal de los tres tipos de bosques 

secundarios. 

LOCALIZACIÓN 

Descripción del sitio de la investigación: 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Lago Agrio 

Parroquia: El Eno 

Comunidad: Atari 

 

Características del sitio 

Ubicación 

 Altitud: 300 msnm 

 Latitud: 277813 

 Longitud: 9993311  coordenadas  UTM  17SUR  GW84  

 

Características climatológicas 

El clima es cálido húmedo con  niveles de alta pluviosidad en los meses de abril, mayo, 

junio. Presenta variaciones que se dan en el clima con temperaturas que oscilan entre 15 y 

29° C. 



 

Clasificación ecológica 

Según el Sistema de Clasificación de ecosistemas del Ecuador publicado por el MAE 

(2012)  el   sitio de estudio se encuentra en el ecosistema bosque siempre-verde de 

penillanura del sector Aguarico-Putumayo-Caquetá 

 

Coordenadas UTM, DATUM WGS-84, Zona 17S 

Tipo 

de bosque 

Número de parcela Coordenadas Altitud 

Msnm X Y 

 

 

 

Bosque 1 

1 274448 9991864  

 

 

330 

 

 

 

 

 

 

339 

 

 

2 274594 9991744 

3 274801 9991459 

4 274732 9991244 

5 274586 9991080 

6 274491 9990848 

 

 

 

Bosque 2 

1 275333 9992549 

2 275437 9992461 

3 275317 9992334 

4 275532 9992279 

5 275603 9992025 

6 276087 9992160 

 

 

 

Bosque 3 

1 274822 9992092  

 

 

335 

2 274954 9992135 

3 275012 9992045 

4 274975 9991881 

5 275287 9991769 

6 275261 9991463 

 

METODOLOGÍA 

Se definió el tamaño de la muestra  empleando la ecuación  pertinente con los siguientes 

datos: área por tipo de bosque = 50 ha, el error de muestreo fue del 20 % con un nivel de 

significancia estadística del 95%.   Se delimitaron seis parcelas por cada tipo de bosque, 

cada parcela de 25 m por 40 m igual a 1000 m2, fueron  ubicadas usando GPS y  marcadas 



con balizas pintadas de color blanco. Además se las ubico de manera aleatoria, dando un 

total de 18 parcelas en los tres tipos de bosque y una superficie total muestreada de 1,8 ha. 

Para el levantamiento de datos se inventario todos los individuos cuyo diámetro a la altura 

del pecho (DAP) fue igual o superior a 10 cm, nombre común; además se realizaron 

colecciones botánicas de las especies arbóreas, con el fin de realizar su identificación en el 

herbario de la Universidad Técnica del Norte. Con los datos obtenidos de la medición se 

determinó el número de árboles por hectárea, número de especies y el área basal   para cada 

uno de los tipos de bosque. A estas variables se les realizó comparaciones estadísticas 

sometiendo los datos por tipo de bosque a pruebas de “t” de Student para muestras 

independientes, el análisis de la composición florística  se lo realizó mediante la 

determinación del número de especies registradas en cada tipo de bosque y su abundancia, 

además  se determinó el Índice de Valor de Importancia (IVI), índice propuesto por Curtis y 

McIntosh (1950), donde considera los parámetros de abundancia, dominancia y frecuencia 

relativa para cada especie y ofrece así un criterio objetivo para la determinación de la 

importancia ecológica de las especies. 

 

 

RESULTADOS 

Composición Florística 

 Se identificaron para el tipo de Bosque I (5 a 10 años de sucesión), seis especies 

pertenecientes a tres familias y cuatro géneros. Los géneros con mayor número de especies 

fueron  Cecropia e Inga con dos especies cada uno. 

En el bosque II (15 a 20 años de sucesión) se registró 22 especies pertenecientes a 13 

familias y 17 géneros. El género con mayor número de especies es Inga y Ficus con tres y 

finalmente el bosque III (35 a 40 años de sucesión) presentó 36 especies pertenecientes a  

22 familias y 29 géneros. El género con mayor número de especies es Inga con tres seguido 

de Cecropia con dos. 



Al realizar un análisis estadístico comparativo (Prueba de t de Student) entre los tres tipos 

de bosque se puede afirmar que los bosques son estadísticamente muy diferentes en cuanto 

a su composición florística, ya que se evidencia una relación directamente proporcional 

entre el tiempo de sucesión y el número de especies registradas. 

      

Área Basal 

 

El Bosque I (5 a 10 años de sucesión) presentó una área basal de 3,27 m2/ha, el Bosque II 

(15 a 20 años de sucesión) 5,46 m2/ha, y el Bosque III (35 a 40 años de sucesión) 12,06 

m2/ha. La prueba de t de Student, evidenció diferencias altamente significativas; es decir,  

son estadísticamente muy diferentes. 

Ochroma pyramidale alcanzó el mayor rendimiento en área basal con 2,01 m2/ha seguida 

de Heliocarpus americanus con 0,55 m2/ha para el Bosque I (5 a 10 años de sucesión); en 

cambio, en el Bosque II (15 a 20 años de sucesión),  Cordia alliodora  alcanzó el mayor 

rendimiento con 1,29 m2/ha seguida de Ochroma pyramidale con 0,76 m2/ha, mientras que, 

el Bosque III (35 a 40 años de sucesión),  Heliocarpus americanus  alcanzó el mayor 

rendimiento con 3,36 m2/ha seguida de Cordia trichotoma con 0,85 m2/ha. 

 



 Importancia ecológica 

     La especie con mayor importancia ecológica para el Bosque I (5 a 10 años de sucesión) 

fue Ochroma pyramidale con 220,41%, seguida de Heliocarpus americanus con 133,26%; 

en tanto que en el Bosque II (15 a 20 años de sucesión) fue Cordia alliodora con 125,36%, 

seguida de Inga sp.2 con 116,44%. En el Bosque III (35 a 40 años de sucesión) 

Heliocarpus americanus con 144,38% y Cecropia sciadophylla con 109,07%, fueron las 

más importantes. 

CONCLUSIONES 

 

Del objetivo específico uno se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

El número de especies para el Tipo de Bosque I (5 a 10 años de sucesión) es seis, tipo de 

Bosque II (15 a 20 años de sucesión) 22 y Bosque III (35 a 40 años de sucesión) con 36 

especies. Las especies con mayor número de individuos son Ochroma pyramidale con 96, 

Cordia alliodora con 21, y Heliocarpus americanus con 22, para cada tipo de bosque 

respectivamente. 

Las especies que  se repiten y se encuentran distribuidas indistintamente  en los tres tipos de 

bosque son: Cecropia peltata, Cecropia sciadophylla, Heliocarpus americanus, Inga sp.1, 

Inga sp.2, y Ochroma pyramidale, con diferente número de individuos, lo  que demuestra 

que el bosque cambia en las diferentes etapas de sucesión. 

 

Del objetivo específico dos se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

En lo referente al área basal el Bosque III (35 a 40 años de sucesión) obtuvo el mayor 

rendimiento con 12,06 m2/ha, seguido del Bosque II (15 a 20 años de sucesión) con 5,46 

m2/ha y finalmente el Bosque I (5 a 10 años de sucesión)  con el menor rendimiento 3,27 

m2/ha; esta diferencia significativa se debe claramente al estado sucesional de cada uno de 

los bosques estudiados.  



Las especies Ochroma pyramidale, Cordia alliodora, y Heliocarpus americanus, se las 

encuentra en cada uno de los tipos de Bosque respectivamente, como las de mayor 

rendimiento en Área Basal, independientemente del número de individuos que se registró 

para cada una de las especies, esta variable tiene una distribución directamente 

proporcional con el DAP y número de individuos. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Para futuras investigaciones en bosque secundario se recomienda: 

 

Los  resultados del proyecto deberían tomarse en cuenta para dar mayor valor a los bosques 

secundarios, ya que a la mayoría de especies presentes en ellos se las utiliza para Embalajes 

de uso corriente, carpintería de interiores, chapas interiores de tableros contrachapados, 

generando un beneficio económico a sus propietarios 

 

Según el tiempo de sucesión se recomienda manejar el bosque tomando en cuenta  el 

interés del propietario, el mismo que se fundamentara en las especies de mayor valor 

comercial.  

 

Para mejorar el valor económico de los bosques secundarios, es necesario aplicar los   

distintos tratamientos silviculturales beneficiando a las especies de mayor valor comercial, 

cuya finalidad  es aumentar su rendimiento en área basal, lo cual incide en un mayor valor 

económico. 
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