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TÍTULO: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DEL 

BOSQUE SECUNDARIO DE LA RESERVA MINDO LINDO, PICHINCHA, ECUADOR. 

RESUMEN 

El desconocimiento de la diversidad y composición de los ecosistemas limita su uso 

potencial al aprovechamiento maderero, dificultando una gestión sostenible de los que recursos 

que lo componen. Además, el aporte científico del área forestal se ve limitada por la ausencia de 

información básica de este tipo de ecosistemas. La presente investigación se ejecutó en el bosque 

siempre verde montano bajo (BsBn04) de la Reserva Mindo Lindo, ubicado en el cantón San 

Miguel de los Bancos, parroquia Mindo. El objetivo principal de la investigación fue determinar 

la estructura y composición florística del bosque. Se determinó fustales, latizales altos y bajos, 

brinzales y plántulas. Se instaló diez parcelas aleatorias de 50m x 20m, registrando individuos con 

DAP ≥10 cm, en cada parcela se establecieron subparcelas de 10 x 10 m para latizal alto y bajo y 

otra subparcela de 5 x 5m para brinzal y plántula. Se realizó el análisis del perfil horizontal del 

bosque utilizando los parámetros de; abundancia, dominancia, frecuencia e índice de valor de 

importancia, para el perfil vertical se estableció los estratos inferior, medio y superior, además se 

tomó en cuenta la regeneración natural. Adicionalmente, se analizó el índice de diversidad 

florística, con ayuda de los índices de Shannon y Simpson. Se registró 61 especies, pertenecientes 

a 26 familias, Melastomataceae, Lauraceae y Myrtaceae son las familias con mayor diversidad. 

Las especies con mayor abundancia, dominancia, frecuencia e IVI son Miconia brevitheca 

Gleason, Hedyosmum cuatrecasana Occhioni y Vismia lauriformis (Lam.) Choisy. Las especies 

con mayor importancia ecológica es Miconia brevitheca Gleason. En el perfil vertical existe una 

distribución continua de individuos, tal es el caso de Miconia brevitheca Gleason, que se encuentra 

presente en los tres estratos. Las especies con mayor representación en el índice de regeneración 

natural son Otoba gordiniifolia (A. DC.) A. H. Gentry, Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 

y Meriania máxima Markgr. En el análisis de índice de diversidad mostró que el bosque presenta 

una diversidad alta registrado valores de 3,58 para el índice de Shannon y 0,96 en el índice de 

Simpson. Con la investigación se logró determinar que el bosque de Mindo Lindo se encuentra en 

un proceso de restauración. 

 Palabras clave: diversidad, estructura, composición, abundancia, dominancia, frecuencia 
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TITTLE: ANALYSIS OF THE FLORISTIC AND STRUCTURAL COMPOSITION OF 

THE SECONDARY FOREST OF THE MINDO LINDO RESERVE, PICHINCHA, 

ECUADOR 

ABSTRACT 

Lack of knowledge of the diversity and composition of ecosystems limits their potential 

use to timber harvesting, making sustainable management of the resources that comprise them 

difficult. In addition, the scientific contribution of the forestry area is limited by the absence of 

basic information on this type of ecosystems. This research was carried out in the low montane 

evergreen forest (BsBn04) of the Mindo Lindo Reserve, located in the San Miguel de los Bancos 

canton, Mindo parish. The main objective of the research was to determine the structure and 

floristic composition of the forest. Fustales, high and low latizales, brinzales and seedlings were 

determined. Ten random plots of 50m x 20m were installed, recording individuals with DAP ≥10 

cm, in each plot were established subplots of 10 x 10 m for high and low grassland and another 

subplot of 5 x 5m for saplings and seedlings. The horizontal profile of the forest was analyzed 

using the parameters of abundance, dominance, frequency and importance value index. For the 

vertical profile, the lower, middle and upper strata were established, and natural regeneration was 

also taken into account. Additionally, the floristic diversity index was analyzed with the help of 

the Shannon and Simpson indexes. Sixty-one species belonging to 26 families were recorded, with 

Melastomataceae, Lauraceae and Myrtaceae being the families with the greatest diversity. The 

species with the highest abundance, dominance, frequency and IVI are Miconia brevitheca 

Gleason, Hedyosmum cuatrecasana Occhioni and Vismia lauriformis (Lam.) Choisy. The species 

with the greatest ecological importance is Miconia brevitheca Gleason. In the vertical profile there 

is a continuous distribution of individuals, such is the case of Miconia brevitheca Gleason, which 

is present in all three strata. The species with the highest representation in the natural regeneration 

index are Otoba gordiniifolia (A. DC.) A. H. Gentry, Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore 

and Meriania máxima Markgr. The diversity index analysis showed that the forest has a high 

diversity registered values of 3.58 for the Shannon index and 0.96 in the Simpson index. The 

research was able to determine that the Mindo Lindo forest is in a process of restoration. 

Key words: diversity, structure, composition, abundance, dominance, frequency. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de investigación. 

 

La deforestación es una amenaza constante de los bosques, según Sierra et al. 2021 el área 

deforestada a nivel nacional para usos agropecuario del suelo creció un 42% desde 1990, trayendo 

cambios en la estructura y composición del suelo. Durante la década del cuarenta la colonización 

en el sector de Mindo provocó que extensas áreas de bosque se transformen en cultivos agrícolas 

y pasto (Álvarez et al., 2016).  

Debido a factores como la migración, dificultad de acceso y baja productividad los espacios 

agro-productivos fueron abandonados, dando paso a la formación de bosques secundarios (Smith 

et al., 1997). Este tipo de ecosistemas son de los menos estudiados (Restrepo et al., 2012). La 

fragilidad de estas formaciones requiere de un monitoreo de su evolución y dinámica, aspectos 

poco estudiados. 

La dificultad de trabajar en este tipo de bosques, la poca especialización demográfica y 

ecológica de actores forestales y el interés predominante del recurso maderero, hace que los 

estudios de diversidad y composición florística sean poco habituales. El conocimiento de su 

estructura es fundamental para entender su dinámica y los posibles beneficios ambientales, 

económicos y sociales, en este tipo de bosques como el caso del estudiado. 

La investigación forestal es de las menos desarrolladas en el país debido, en gran parte por 

la escasa información básica del sector. Además, no existe un interés más allá de lo maderero, 

siendo así que los bosques proporcionan una amplia gama de beneficios en forma de productos no 

madereros y servicios ecosistémicos. 

El desconocimiento de la diversidad y composición del bosque secundario limita su uso 

potencial al aprovechamiento maderero y dificulta una gestión sostenible de los que recursos que 

lo componen. Además, la escasa información básica de este ecosistema sea de aporte científico en 

el área forestal. 



2 
 

1.2. Justificación 

Los bosques nublados son ecosistemas de gran importancia debido a que brindan varios 

servicios ecosistémicos, entre ellos se encuentra la regulación hidrológica, conservación de la 

biodiversidad, belleza paisajística, entre otros. El estudio de la composición y diversidad de los 

bosques permite conocer la dinámica de los bosques, además de ser la base para el desarrollo de 

proyectos de conservación. 

La información acerca de la composición florística de los bosques nublado es muy escasa, 

la presente investigación aportará nuevos conocimientos al campo forestal, servirá como apoyo 

para futuras investigaciones a favor de la conservación de los recursos forestales. La información 

generada podrá ser ocupada como base comparativa de otras investigaciones en distintos 

ecosistemas.   

La presente investigación aportará información técnica y científica que beneficiará al 

propietario del predio a la toma de futuras decisión como a la protección y conservación del bosque 

y favorecerá a incrementar la información sobre los bosques nublados del noroccidente del país. 

A su vez será de gran apoyo para entidades públicas o privadas encargadas de proyectos forestales 

con relación a la protección y usos sostenible. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar la estructura y composición florística del componente forestal del bosque secundario de 

la Reserva Mindo Lindo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la estructura vertical y horizontal del componente arbóreo del bosque 

secundario en la Reserva Mindo Lindo. 

 Determinar la diversidad de especies forestales del bosque secundario en la Reserva 

Mindo Lindo. 

1.4. Preguntas de investigación 

¿Cuál es el estado actual del bosque secundario en función de su estructura horizontal y vertical? 

¿Cuáles son las especies más representativas constituyentes en el bosque secundario de la Reserva 

Mindo Lindo? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Legal 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador (2008).  

Capítulo segundo. Derechos del buen vivir Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir 

en un ambiente, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, se declara la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país (Const., 2008, Art.14).  

Capítulo séptimo. Derechos de la naturaleza Art. 71. La naturaleza, tiene derecho a que se respete 

su existencia, comunidades, pueblos y toda persona podrá exigir el cumplimiento de este derecho, 

además de incentivar a su protección y conservación (Const., 2008, Art.71).  

Capítulo séptimo. Derechos de la naturaleza Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración, 

en impactos ambientales graves o permanentes el Estado establecerá mecanismos más eficientes 

para alcanzar su restauración (Const., 2008, Art 72)  

2.1.2. Código Orgánico del Ambiente (COA)  

De acuerdo con el Art. 83 los ecosistemas naturales o intervenidos brindan servicios ambientales 

para el sustento de la vida, produciendo beneficios directos o indirectos a la población (COA., 

2017, Art 83). 

Conforme al Art. 118 se prioriza la restauración natural y una regeneración ecológica siempre y 

cuando esta sea posible técnica, económica y socialmente (COA., 2017, Art 118). 

2.1.3. Plan Nacional de Desarrollo - Creación de Oportunidades 2021-2025  

El presente estudio se enmarca en el eje, objetivo y políticas siguientes: 

Eje: Transición Ecológica 

Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales 

(Secretaría Técnica Planifica Ecuador, [STPE] 2021).  
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2.1.4. Línea de Investigación   

 El estudio se enmarca en la línea de investigación de la carrera: Desarrollo agropecuario y forestal 

sostenible. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Bosques del Ecuador 

Los bosques se encuentran constituidos por elementos arbóreos que pueden llegar a una 

altura superior a cinco metros, formando un estrato o denominado dosel, el cual cubre al menos el 

40% de la superficie (Aguilar et al., 2020), existe la presencia de arbustos y demás especies 

vegetales y animales, efecto de un proceso ecológico en el que se relaciona con otros recursos 

como el agua, biodiversidad, suelo, aire (Muñoz, 2017). 

Los bosques brindan Productos Forestales Maderables (PFM), no obstante, existe recursos 

que pueden ser aprovechados por los integrantes de la cultura de diversos bosques nativos como 

los Productos Forestales No Maderables (PFNM) (Carrión et al., 2019). El aprovechamiento de 

estos recursos cada vez ha ido generando importancia como una estrategia para integral, a través 

de un uso sustentable, con una visión económica y social de los pueblos (Guamán et al., 2021) 

Además, los bosques brindan servicios ecosistémicos a través de funciones y procesos, 

manteniendo así a los seres vivos de manera directa e indirectamente, contribuyendo a una mejor 

calidad de vida (García et al., 2016; Negi, 2022). Según la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013) la población depende de recursos como el agua, 

energía hidroeléctrica, madera, biodiversidad, recursos minerales, entre otros. 

Gret-Regamey et al., (2008) menciona que, el valor de los servicios ambientales del bosque 

son pocos considerados en la toma de decisiones al momento de realizar un manejo de los recursos, 

debido a la falta de conocimiento sobre la importancia de estos mismos servicios ecosistémicos 

que atribuyen al bienestar del ser humano. 

Según el informe presentado por el MAE (2012) Ecuador, cuenta con aproximadamente 15 

millones de hectáreas, constituidas por 91 ecosistemas, 65 corresponden a ecosistemas boscosos, 

14 ecosistemas herbáceos y 12 ecosistemas arbustivos, representando el 57% del territorio 
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nacional, entre los tipos de bosque están: bosque húmedo tropical, bosque montano, bosque andino 

de altura y bosque seco. 

En el Ecuador los bosques son uno de los recursos naturales con mayor importancia para 

el desarrollo del país, sin embargo, la deforestación es una amenaza constante para los bosques, 

presenciando una pérdida de los servicios ambientales (Pérez et al., 2008; Sierra, 2013). Entre 

1990 y 2018 a nivel nacional, el 99% del área deforestada bruta fue utilizada para actividades 

agropecuarias, acuacultura y plantaciones forestales, en cuanto al 1%, se hizo uso para 

infraestructuras, áreas urbanas y asentamientos rurales (Sierra et al., 2021), cabe mencionar que 

Ecuador es uno de los países Sudamérica con más alta tasa de deforestación. 

2.2.2. Bosque Primario 

Estos bosques son aquellos que no han sido intervenidos o alterados por actividades 

antrópicas en un largo periodo de tiempo y sus procesos ecológicos no son alterados (FAO, 2007) 

biológicamente son bosques más diversos, además de contribuir significativamente al 

funcionamiento más amplio de este ecosistema (Vibrans et al., 2020). Los bosques primarios 

brindan varios servicios ecosistémicos, son parte del hábitat de pueblos indígenas, dependen de 

varios servicios que brindan, su biodiversidad es muy extensa y con el pasar del tiempo se ha ido 

adaptando a las condiciones del ecosistema, absorben grandes cantidades de CO2 (FAO & 

PNUMA, 2020). 

2.2.3. Bosque Secundario 

Para Chokkalingam & de Jong, 2001; Ewel, 1980; Lugo, 1990, los bosques secundarios se 

regeneran por medio de procesos naturales después de haber pasado por una intervención humana 

y/o natural de la vegetación forestal. En cuanto a su estructura de especies del dosel podría retrasar 

a comparación con los bosques primarios (Akindele & Onykwelu, 2011) , la recuperación del 

bosque dependerá mayormente de la duración e intensidad del uso anterior. 

Según el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE, 2016) la 

caracterización de los bosques secundarios se divide en las siguientes fases: 
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 Fase I 

Esta fase inicia entre los primeros años después del abandono, se encuentra hierbas, 

arbustos y bejucos, esta fase puede durar entre tres a cinco años, además es importante mencionar 

que, si en la regeneración se encuentra con especies de alta importancia, esta deberá ser protegida 

alrededor de los puntos de regeneración. 

 Fase II 

Esta fase puede durar entre 10 a 30 años, dependiendo a la vida de las especies pioneras de 

corta duración, las especies herbáceas pioneras existentes en la fase II decaen, debido a que el 

dosel de las especies heliófitas impiden el paso de sombra lo cual inciden a la eliminación de las 

especies herbáceas. 

Es de importancia realizar raleos de liberación y refinamiento en esta fase, así como también 

conservar los árboles semilleros.  

 Fase III 

En esta fase las especies que predominan son las heliófitas tardías, especies de vida larga, 

se puede realizar varios tipos de intervenciones, así como raleos comerciales, además se debe 

conservar los árboles semilleros y especies protegidas.   

 Fase IV 

Las especies esciofitas predominan el sitio, es importante mencionar que, si no hay 

perturbación, el bosque continuará su desarrollo hasta adoptarse a la forma de un bosque primario.  

2.2.4. Bosque Nublado 

El bosque nublado también conocido como bosque húmedo montano tropical, son 

ecosistemas que se encuentran cubiertos por nubes o niebla, la humedad introducida por las nubes 

en formación es retenida con mayor efectividad, estos bosques protegen la calidad del régimen de 

desagüe natural de los arroyos y los ríos (Bruijnzeel et al., 2011). 

Según Krasilnikov, (2020) los bosques nubosos montanos se forman en las laderas 

montañosas, donde se encuentra cubierta de nubes durante gran parte del año, estos bosques no 

solamente reciben agua de las lluvias, sino también de la formación de neblina, la mayoría de sus 
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árboles son retorcidos, con una altura máxima de dosel, árboles cubiertos por abundantes epífitas 

(Aguirre et al., 2003), se encuentran en altitudes entre 500 m.s.n.m. sobrepasando los 3000 

m.s.n.m., este tipo de bosques se encuentra con altos niveles de endemismos en flora y fauna.  

Para Bruijnzeel et al., (2011) los bosques nublados cumplen un papel fundamental en el 

continente sudamericano, realizando los ciclos biogeoquímicos de la tierra, provisión de servicios 

ecosistémicos y la regulación hídrica y climática. Entre los principales servicios ambientales que 

brinda los bosques nublados, se encuentra la captación y filtración de agua, mitigación de los 

efectos del cambio climático, generación de oxígeno, protección de la biodiversidad, retención de 

suelo, refugio de la fauna silvestre, belleza escénica (González et al., 2011), así mismo el bosque 

nublado tiene un papel de gran relevancia dentro del ciclo hidrológico, debido a que actúa como 

un agente regulador de fuentes de agua, además ayuda a regular los caudales de ríos, controlando 

y manteniendo los flujos de agua durante épocas secas (Armenteras et al., 2007).  

2.2.5. Ecología del bosque 

El estudio de la ecología del bosque permite conocer la estructura, composición y función 

de ecosistemas forestales, estudio procesos internos con los seres vivos su interrelación con el 

medio ambiente y su impacto (Jiménes et al., 2017) este a su vez da respuesta a factores físicos de 

su entorno relacionando sus funcionalidades, la relación de otras ciencias como la climatología, 

edafología, botánica entre otras, ayuda en la obtención de resultados y teorías, se interesa a dos 

grandes enfoques, el estudio de ecosistemas forestales conocimiento su funcionalidad sin 

necesidad de destruirla y su restauración en el marco de un aprovechamiento compatible con un 

desarrollo de la humanidad (Valdés et al., 2020) 

2.2.5.1 Resiliencia y equilibrio del bosque   

Se denomina como resiliencia a la capacidad del individuo o sistema a adaptarse a las 

tensionantes reflejando la funcionalidad del ecosistema, manteniendo su estructura, dinámica y 

funcionalidad (Weigandt et al, 2019). En cuanto al equilibrio se define como una estabilidad 

biológica de seres vivos y el medio ambiente, este estado permite un desarrollo armónico de la 

naturaleza favoreciendo al avance ecológico (Bermejo, 1994). 
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2.2.6. Composición Florística 

Según (Krebs, 1999) la composición florística es la enumeración de las especies de plantas 

presentes en un determinado lugar, teniendo en cuenta la densidad, distribución y biomasa. El 

estudio de la composición florística determina el número de familia, género y especies con la ayuda 

del inventario, además, la información generada se utiliza para caracterizar la estructura arbórea, 

la diversidad, riqueza, similaridad entre otros, son aquellos componentes que mejora la 

información de la composición (López & García, 2002). 

El conocimiento de la vegetación es un área determinada son fundamentales para planificar, 

manejar y conservar los ecosistemas, por ende, es de importancia proporcionar información de su 

riqueza a nivel de especies (Villarreal et al., 2006) 

2.2.7. Estructura del Bosque 

La estructura del bosque es la distribución individual dentro de un área forestal (Torres et 

al., 1999), las principales características se basan en la distribución de especies arbóreas en el sitio 

y su distribución de las mismas por clases de dimensión (Gadow, 2014). La finalidad de estudiar 

la estructura del bosque es valorar sociológicamente una muestra y establecer categorías en la 

asociación,  (Alvis, 2009), permitiendo conocer el estado actual de los ecosistemas con el fin de 

determinar prácticas silvícolas apropiadas(Alvis, 2009; Rendón et al., 2021). El análisis estructural 

ayuda a obtener un estudio de las comunidades arbóreas, mismas que necesitan de la estructura 

horizontal (densidad, frecuencia y dominancia) y una estructura vertical (posición 

sociológica)(Dupuya et al., 2013). 

El estudio de la estructura horizontal evalúa el comportamiento de los individuos y de 

las especies en la superficie boscosa (Alvis, 2009). Los elementos ecológicos que se encuentran 

en esta estructura son: abundancia, densidad, frecuencia, dominancia, Índice de valor de 

importancia (IVI) (Mendoza et al., 2013). 

La densidad es el grado de ocupación de agrupación de árboles en el área determinada, 

con relación al número total de individuos (Alvis, 2009; Hush et al., 1993) o volumen, su medición 

puede determinar tasas de crecimiento y mortalidad (Hernández et al., 2013). El tamaño como la 
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movilidad del organismo son características fundamentales que desempeñan un efecto en la 

selección de técnicas (Villalobos, 2006). 

La dominancia es el grado de cobertura en relación a la influencia que cada especie tiene 

sobre las demás, ocupada por el fuste de un individuo (Melo & Vargas, 2003). La suma de 

proyecciones horizontales de los individuos sobre el suelo, cuando la especie posee una 

dominancia alta, la especie es la mejor adaptada a las condiciones edafoclimáticas del sitio (Kees 

& Michela, 2020). 

Se determina como frecuencia a la probabilidad de evidenciar la existencia o ausencia de 

una especie en una unidad de muestreo (Alvis, 2009), este elemento ecológico ayuda a observar la 

distribución especial de las especies (Araujo et al., 2006), puede ser expresada en porcentaje (Melo 

& Vargas, 2003). 

El IVI permite evaluar características particulares del bosque, además de su masa forestal 

la cual se compone de un gran número de especies representadas por pocos individuos (Campo & 

Duval, 2014), este cálculo se lo realiza por medio de las sumas de los parámetros relativos de la 

dominancia, densidad y frecuencia, con el fin de revelar la importancia ecológica de cada especie 

en una comunidad vegetal (García et al., 2020). 

En cuanto a la estructura vertical, se determina por la distribución de especies arbóreas 

que componen al ecosistema, considerando su altura y ocupan un espacio en respuesta a factores 

como el clima, gradientes ambientales o alteraciones naturales o antrópicos (Remmert, 1991). 

La regeneración natural es un proceso ecológico que permite conocer la sostenibilidad 

de los recursos florísticos a través del tiempo, bosques que han sido perturbados antrópicamente 

dependen de este proceso ecológico, evaluando la distribución y la abundancia de las plántulas 

responde a factores ambientales, evaluando el potencial de recuperación de coberturas (Chazdon 

et al., 2020). 

 La posición sociológica se trata de un índice que anuncia acerca de la composición 

florística de distintos subestratos de la vegetación del bosque y su importancia de diferentes 

especies en cada uno de ellos (Hosokawa, 1986). 
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2.2.8. Diversidad Biológica  

En el ecosistema la diversidad de especies se encuentra representada por las siguientes 

escalas (Jiménez et al., 2017a): 

 Diversidad alfa (α): riqueza de especies de una comunidad particular a la que se considera 

homogénea. 

 Diversidad beta (β): grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre 

diferentes comunidades en un paisaje. 

 Diversidad gama (δ): riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un 

paisaje, resultado de las diversidades alfa como diversidades beta. 

El estudio de la estructura, composición y diversidad arbórea ayuda a conocer el estado, 

distribución actual, con el fin de optar por las mejores soluciones para su conservación y manejo 

de este (Godínez & López, 2002). 

2.2.9. Dinámica de los bosques  

 Se conoce como dinámica del bosque al proceso ordenado de cambios en la vegetación en 

su estructura y composición florística, Sherman et al. 2012 menciona a la dinámica con relación a 

la mortalidad, reclutamiento, el crecimiento de las especies, además de interacciones con factores 

ambientales y bióticos (Sherman et al., 2012), además la dinámica del bosque también se relaciona 

con factores alogénicos como erupciones volcánicas o terremotos y autogénicos de una sucesión 

vegetal (Donoso et al., 1984). Los cambios que sufren las poblaciones pueden ser en su tamaño, 

densidad, dispersión e inclusive en la distribución de edad con relación a cambio en las condiciones 

ambientales con escasez o exceso de alimento o nutrientes (Aguirre, 2013). 

2.2.10. Índices de diversidad  

Para Moreno, Barragán & Pavón, (2011) los índices de diversidad permiten calcular la 

composición de los diferentes individuos que se encuentran presentes en una comunidad. Estos 

índices estiman la diversidad que existe en una comunidad en relación al número de individuos 

por especie conjunto al espacio evaluado (Minga, 2016). 

 Índice de Shannon: se considera como un índice de equidad, expresa la uniformidad de los 

datos de importancia a través de todas las especies del área de estudio, a su vez ayuda a 



12 
 

predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar (Magurran, 1988). A su 

vez asume que estos individuos son seleccionados al azar y que todas las especies se 

encuentran representadas en la muestra (Moreno, 2001).  

Este índice refleja la heterogeneidad de una comunidad con relación al número de especies 

y su abundancia relativa (Pla, 2006) 

 Índice de Simpson: A diferencia de los índices de uniformidad, los índices de dominancia 

son parámetros inversos, estos toman en cuenta la representatividad de las especies con 

mayor valor de importancia, sin tener en cuenta la contribución del resto de especies 

(Magurran, 1988) 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del Lugar 

3.1.1. Política: Parroquia, Cantón, Provincia 

El área de estudio, Reserva privada “Mindo Lindo” se encuentra ubicada en la parroquia 

Mindo, cantón, San Miguel de los Bancos, provincia Pichincha.  

3.1.2. Geografía del Sitio Investigación Coordenadas y Mapa 

La presente investigación se realizó en el predio del Sr. Pedro Peñafiel, para lo cual se 

cuenta con el permiso correspondiente otorgado por el propietario de la reserva, Anexo 2. La 

Reserva Mindo Lindo se encuentra ubicado dentro de la zona 17 sur, con una latitud norte de 

0º01’30.16, longitud oeste de 78º46’6.17.  

Su rango altitudinal va desde 1650 a 1750 metros sobre el nivel del mar y corresponde a 

un bosque siempreverde montano bajo de Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) de acuerdo 

con la clasificación propuesta por (Ministerio del Ambiente del Ecuador [MAE], 2013, p. 235) 

Figura 1 

Bosque siempreverde montano bajo de la Reserva Mindo Lindo-Área de estudio 
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3.1.3. Límites 

Al norte limita con la propiedad del Sr. Marco Cruz, al Sur con la vía Quito-San Miguel de 

los Bancos, km 19, al este con la propiedad de la Sra. Carmen Cevallos y Sr. Diego Cárdenas y al 

oeste con la propiedad del Sr. Marco Cruz. 

3.2. Caracterización Edafoclimática del Lugar  

3.2.1. Suelo  

Suelo andisol, generalmente negro que se desarrollan a partir de depósitos volcánicos, 

posee una buena estructura (Sistema Nacional de Información de Tierras Rurales e Infraestructura 

Tecnológica [SIGTIERRAS], 2017). Suelo franco en la superficie y franco arenoso a profundidad, 

con un drenaje moderado, poco profundo, con un pH medianamente ácido y una fertilidad mediana  

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Mindo [GAD parroquial], 2020) 

3.2.2. Clima 

El sitio presenta un rango de temperatura anual que va desde los 10ºC hasta los 21ºC; la 

parroquia de Mindo se encuentra en una zona donde mayor cantidad de precipitaciones se presenta 

en un rango de 2700-3100 mm anuales (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

[INAMHI] , 2018). 

3.3. Materiales, Equipos y Software 

Los materiales de campo, materiales de laboratorio, equipos y software que se empleó en 

el desarrollo de la investigación se encuentran descritos en la Tabla 1. 

Tabla 1 

Materiales, equipos y software 

Materiales de campo Equipos Softwares 

Cinta diamétrica, hojas de campo, 

útiles de oficina, machete, podadora 

aérea, periódico, prensas de madera, 

podadora de mano, cuerda, clavos, 

tazos, tubos de agua.  

GPS, 

clinómetro, 

brújula 

ArcGIS 10.7, Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Google 

Earth, Microsoft Power Point. 

 



15 
 

3.4. Metodología  

3.4.1. Universo – Población  

El área total de la reserva es de 7,5 ha de las cuales 4 ha son de bosque plantado, 3 ha de 

bosque en regeneración natural y 0,5 ha de uso múltiple. Para efecto de la presente investigación 

el universo corresponde a las 3 ha del bosque secundario regenerado naturalmente. 

3.4.2. Tamaño de la Muestra 

Se utilizó 1 ha, debido a que es la unidad de superficie convencional para mensuraciones 

forestales y dado que la diversidad no es extrapolable (Romahn & Ramírez, 2010).  

3.4.3. Establecimiento de la Parcela 

Se utilizó la metodología establecida por Gentry en 1992 y modificada por Aymard en 

1997, método de muestro anidado que ayudará a obtener una comparación de diversidad de 

especies de plantas. Además, se atribuye la importancia que menciona Stohlgren et al. (1995) 

acerca de una parcela mayor, Figura 2. 

Figura 2 

Diseño de la parcela y subparcelas. 

 

  

 



16 
 

 Parcela 50 x 20m; fustales 

 Subparcela 10 x 10m: latizal alto y bajo 

 Subparcela 5 x 5m: plántula y brinzal 

Se instaló aleatoriamente 10 parcelas rectangulares, con una dimensión de 50 x 20 m (1000 

m2), se estableció subparcelas 10 x 10 m (100 m2) y subparcelas de 5 x 5 (25 m2) para evaluar 

regeneración natural. 

Figura 3 

Establecimiento de las parcelas en la Reserva Mindo Lindo 

 

3.4.4. Inventario Forestal 

Se realizó un inventario en el cual se midió las variables dasométricas; altura total y DAP. 

Para la altura total de los árboles se obtuvo con clinómetro y para la obtención del DAP, se realizó 

la medición de la circunferencia con una cinta diamétrica. Los árboles que fueron medidos se los 

matizó con pintura, además de ser codificados. Para la codificación de los árboles se hizo uso de 

tazos, los cuales contienen la información que detalla la Figura 3. 
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Figura 4 

Codificación de los árboles 

 

3.4.5. Composición Florística 

3.4.5.1. Identificación de Especies. 

El reconocimiento de especies se realizó en el área establecida de la parcela permanente, se 

tomó como referencia el método de recolección e identificación de especímenes botánicos 

propuestos por Palacios, (2002), en la que se detalla los siguientes pasos: 

 Observar la arquitectura general del árbol  

 Tipo de raíz 

 Identificar el tipo de la forma de la copa 

 Tipo de hojas por su forma y distribución  

 Presencia de flores o frutos.  

 Determinación de las especies 

Los datos obtenidos se registraron en una hoja de campo, Anexo 1. Posteriormente se 

recolectó las muestras botánicas fértiles. Se procedió a prensar las muestras utilizando cartón y 

periódico, para ser trasladadas hacia la Universidad Técnica del Norte. En cuanto al secado de los 

especímenes se utilizó la estufa perteneciente a la Carrera de Ingeniería Forestal ubicado en el 

Campus “Yuyucocha”. 

Una vez culminado el proceso de secado de las muestras botánicas, se procedió al 

reconocimiento de las especies, en el herbario de la Universidad Técnica del Norte, así como 

también la base de datos Trópicos y The Plant List. 

3.4.6. Análisis Estructural 

3.4.6.1. Estructura Horizontal 
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Para el cálculo de la estructura horizontal se efectuó mediante la determinación de los 

parámetros descritos en la Tabla 2 y para la obtención del área basal se aplicó la siguiente ecuación: 

𝐴𝐵 =
𝜋∗(𝐷𝐴𝑃)2

4
     Ec.1 

Donde: 

AB= Área Basal 

DAP= Diámetro a la altura del pecho 

𝜋= 3,1416 (constante) 
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Tabla 2 

Variables de estructura horizontal 

VARIABLES FÓRMULA DESCRIPCIÓN 
Nº 

ECUACIÓN 

Abundancia 

relativa  
𝐴𝑟 =

𝑛𝑖

𝑁
𝑥100 

Ar= Abundancia relativa 

ni= número de individuos de la especie 

N= número total de individuos  

Ec.2 

Frecuencia 

absoluta 
𝐹 =

𝑗𝑖

𝑘
 

F= frecuencia absoluta 

ji= unidades en las que está presente la 

especie 

k= Número total de unidades de muestreo 

Ec.3 

Frecuencia 

relativa 
𝐹𝑟 =

𝑓𝑖

∑𝑓
𝑥100 

Fr= Frecuencia relativa 

fi= Frecuencia absoluta por especie 

∑f= Total de frecuencias de todas las 

especies  

Ec.4 

Dominancia 

absoluta 
𝐷𝑚 =

𝑔𝑖

𝐴
 

D= Dominancia absoluta 

gi= área basal de cada especie 

A= total del área muestreada 

Ec.5 

Dominancia 

relativa 
𝐷𝑚𝑟 =

𝐷𝑎𝑖

∑𝐷𝑎𝑖
𝑥100 

Dmr= Dominancia relativa 

Dai= Dominancia absoluta por especie 

∑Dai= Dominancia de todas las especies 

Ec.6 

Índice de Valor 

de Importancia 

(IVI) 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐴𝑟 + 𝐷𝑚𝑟

+ 𝐹𝑟 

IVI= índice de valor de importancia 

Ar= Abundancia relativa 

Dmr= Dominancia relativa 

Fr= Frecuencia relativa 

Ec.7 

 

3.4.6.3 Estructura Vertical 

Para el cálculo de la estructura vertical se utilizó los estratos de altura del individuo 

definidos por la Unión Internacional de Organizaciones Forestales (UIFRO): 
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 Estrato superior (altura > 2/3 de la altura superior del individuo) 

 Estrato medio (altura entre <2/3 - >1/3 de la altura superior del individuo) 

 Estrato inferior (altura <1/3 de la altura superior del individuo) 

 

3.4.6.4 Regeneración Natural. 

Para el cálculo de la regeneración se tuvo en cuenta los estratos detallados en la Tabla 3 

descritos por (Hierro, 2003) ;  

Tabla 3 

Estratos para determinar la regeneración natural 

Estratos  Tamaño 

Fustal >10 cm de DAP 

Latizal Alto >5 cm - ≤ 10 cm de DAP 

Latizal Bajo 1,5 m de altura y/o ≤ 5 cm de DAP 

Brinzal 0,3 - ≤ 1,5 m de altura 

Plántula ≤ 30 cm de altura 

 

3.4.7 Índices de Diversidad 

Para determinar la diversidad, se evaluó con los índices detallados en la Tabla 4.  
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Tabla 4 

Índices de diversidad 

VARIABLE FÓRMULA DESCRIPCIÓN ECUACIÓN 

Índice de 

Shannon 
𝐻 =∑(𝑃𝑖)(𝑙𝑜𝑔𝑛𝑃𝑖)

𝑆

𝑖−1

 

H= Índice de Shannon 

S= Número de especies. 

Pi= Proporción del número total de 

individuos que constituye la especie i 

Ec.8 

Índice de 

Simpson 
D = ∑

𝒏𝒊(𝒏𝒊−𝟏)

𝑵(𝑵−𝟏)

𝑺
𝒊=𝟏  

D= Índice de diversidad de Simpson 

n= Número de individuos de la especie 

particular 

N = Número total de individuos  

Ec.9 

 

Para la interpretación del índice de Shannon se basó en los rangos de valor que se muestra 

en la Tabla 5 (Aguirre, 2001). 

 

Tabla 5 

Rangos de diversidad para el índice de Shannon 

Rangos Significado 

< a 1,5 Diversidad baja 

1,6 – 3,5 Diversidad media 

>3,5 Diversidad alta 

 

Para la interpretación del índice de Simpson se basó en los rangos de valor que se muestra 

en la Tabla 6 (Aguirre, 2001). 
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Tabla 6 

Rangos de diversidad para el índice de Simpson 

Rangos Significado 

0 – 0,33 Diversidad baja 

0,34 – 0,66 Diversidad media 

>0,67 Diversidad alta 

 

 

 

 

  



23 
 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Composición Florística  

En la Reserva Mindo Lindo se registraron 61 especies, distribuidas en 47 géneros y 26 

familias, Tabla 7. Entre las familias más representativas se encuentran Melastomataceae con 

9,84%, seguido de Mytaceae y Lauraceae con 8,20% respectivamente. Entre las familias menos 

representativas se encuentran Proteaceae, Salicaceae y Verbenaceae con 1,64% cada una.  

En la experiencia de Yaguana et al., (2012) dichas familias muestran similar 

comportamiento en un bosque nublado del Río Numbala, Zamora Chinchipe. También se coincide 

con los resultados de Aguirre et al., (2017) pero dichos autores adicionan a las familias Rubiaceae, 

Araliaceae y Asteraceae, entre las más diversas en su estudio realizado en un bosque montano en 

el sur del Ecuador.  

Este ecosistema está ubicado en una zona de transición (Yánez, 2009) posee una 

biodiversidad florística de media a alta y la misma muestra una relación inversa con la altitud 

(Condit et al., 2002). La disminución de la biodiversidad florística en relación con el aumento de 

la altitud se debe a los cambios en condiciones climáticas locales (Lieberman et al., 1996; Toledo 

& Williams, 2014). En el rango de 800 y 1500 m.s.n.m., bosque siempreverde montano se registra 

un promedio de 160 especies y a los 3000m se registra menos de 40 especies (Gentry, 1995), se 

puede inferir que a los 1700 m.s.n.m. se puedan registrar las 61 especies identificadas en la presente 

investigación. 

En un bosque montano bajo de la provincia de Zamora (Aguirre et al., 2017) entre las 

familias más representativas se encuentran Melastomataceae y Laureaceae, coincidiendo con la 

presente investigación, estas familias son muy comunes en este tipo de ecosistemas. Sin embargo 

añade a Rubiaceae y Euphorbiaceae, mismas que en el presente estudio se encuentran entre las 

familias menos representativas. Estas familias se las puede encontrar con mayor frecuencia en 

bosques secos tropicales y bosques montanos (Vargas, 2015; Lema et al., 2021) 
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Tabla 7 

Familias y especies del bosque siempreverde montano bajo, Reserva Mindo Lindo 

Familias Especies 
% de 

especies 

Melastomataceae 

Miconia brevitheca Gleason, Miconia clathranta 

Triana ex Cogn, Tibouchina lepidota (Bonpl.) 

Baill, Meriania máxima Markgr, Conostegia sp, 

Graffenrienda cucullata (Triana) L. O. Williams 

9,84 

Lauraceae 

Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Ocotea 

javitensis (Kunth) Pitiier, Persea 

pseudofasciculata L.E. Kopp, 

Rhodostemonodaphne kunthiana (Ness) 

Rohwer, Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) 

Mez 

8,20 

Myrtaceae 

Eugenia florida DC., Myrcia magnifolia 

(O.Berg) Kiaersk, Myrcia fallax (A.Rich.) DC., 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden 

8,20 

Fabaceae 
Erythrina megistophylla Diels, Inga densiflora 

Benth, Inga oertediana Benth, Inga sp 
6,56 

Urticaceae 

Morus insignis Bureau, Cecropia monostachya 

C.C.Berg, Boehmeria caudata Sw., Coussapoa 

sp 

6,56 

Euphorbiaceae 

Alchornea cf. triplinervia (Spreng.) Müll.Arg., 

Acalypha dictyoneura Müll.Arg., Sapium 

marmieri Huber 

4,92 

Meliaceae 
Guarea kunthiana A.Juss, Trichilia sp, Cedrela 

sp.nof 
4,92 

Moraceae Ficus citrifolia Mill, Ficus myrciaria 4,92 

Rubiaceae Palicourea sp, Guettarda sp 4,92 

Araliaceae 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch, 

Oreopanax grandifolius 
3,28 

Asteraceae 

Critoniopsis occidentalis (Cuatrec.) H. Rob, 

Barnadesia parviflora Spruce ex Benth. & 

Hook.f. 

3,28 

Betulaceae 
Alnus acuminata Kunth, Alnus nepalensis D 

.Don 
3,28 

Chloranthaceae 
Hedyosmum cuatrecasana Occhioni, 

Hedyosmum anisodorum Todzia 
3,28 

Hypericaceae 
Vismia lauriformis (Lam.) Choisy, Vismia 

obtusa Spruce ex Reichardt 
3,28 
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Phyllanthaceae 
Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg., 

Hieronyma asperifolia Pax & K. Hoffm. 
3,28 

Piperaceae Piper psoudonovil, Piper sp 3,28 

Solanaceae Cestrum schlechtendalii G.Don, Solanum sp 3,28 

Actinidiaceae Saurauia brachybotrys Turcz 1,64 

Lamiaceae Aegiphila alba Moldenke 1,64 

Magnoliaceae 
Magnolia mindoensis A. Vázquez, D. A. Neill 

& Dahua-Machoa 
1,64 

Myristicaceae Otoba gordiniifolia (A. DC.) A. H. Gentry 1,64 

Picramniaceae Picramnia longistaminea 1,64 

Poligonaceae Triplaris cumingiana Fish. & C.A.Mey. 1,64 

Proteaceae Roupala obovata Kunth 1,64 

Salicaceae Banara riparia Sleumer 1,64 

Verbenaceae Citharexylum sp 1,64 

TOTAL 61 100 

 

4.2. Análisis Estructural  

4.2.1. Estructura Horizontal 

4.2.1.1 Clases Diamétricas Determinadas en el Bosque Siempreverde Montano Bajo, 

Reserva Mindo Lindo 

De los datos obtenidos en el inventario y de acuerdo con el análisis de clases diamétricas 

analizados en cinco intervalos, Figura 4, se registró mayor cantidad de individuos en la clase 

diamétrica 10-19,99 cm de DAP representando el 53.92%, mientras que el menor número de 

individuos se encontró en >50 cm de DAP con 1,63%. En cuanto se incrementa la categoría de las 

clases diamétricas, el número de individuos disminuye. 

En el estudio de Paredes et al. (2020) en un ecosistema de bosque siempreverde pie 

montano el mayor número de individuos se encuentran presentes en la primera clase diamétrica 

representando más del 50%, coincidiendo con la presente investigación. Así mismo Aguirre et al. 

(2017) en un bosque montano también coincide con la mayor abundancia en la primera clase 

diamétrica. La distribución diamétrica permite conocer el estado ecológico y conservación de las 

masas del bosque, en el presente estudio el mayor número de individuos se encuentran en la clase 

diamétrica menor, dando a conocer que existe reclutamiento y regeneración de este (Ajbilou et al., 
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2003), además esta distribución se encuentra presente en formaciones boscosas heterogéneas  

(Melo & Vargas, 2003). 

Figura 5 

Distribución de clases diamétricas del estrato leñoso reflejado en el bosque siempreverde 

montano de la Reserva Mindo Lindo 

 

4.2.1.2 Parámetros de la Estructura Horizontal  

Respecto al análisis de la estructura horizontal, Figura 5, la especie con mayor abundancia, 

dominancia, frecuencia relativa e IVI es Miconia brevitheca Gleason, con 11,44%, 14,41%, 5,71% 

y 10,52% respectivamente. Destacan también, Hedyosmum cuatrecasana Occhioni presentando 

un valor de 7,52 en abundancia, sin embargo, Vismia lauriformis (Lam.) Choisy posee valores 

altos en dominancia, frecuencia e IVI, con 10.1%, 5,00% y 7,07%, respectivamente. 

La especie con mayor peso ecológico es Miconia brevitheca Gleason perteneciente a las 

Melastomataceae, se encuentra presenta en todos los parámetros de la estructura horizontal. 

Miconia posee demasiada adaptabilidad a los cambios de hábitat y supervivencia que otras 

especies, (Isaza et al., 2016).  Su crecimiento depende a la cantidad de radiación que puede 

capturar, sin embargo, se ha adaptado a las características edafoclimáticas de área de estudio, 

además de ser uno de los géneros más comunes de este ecosistema. 
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Pertenece a una de las familias más abundantes y diversas como son las Melastomataceas 

se encuentran distribuidas en la región de los Andes, bosques húmedos montanos, páramos, 

inclusive en bosques húmedos de tierras bajas de la Amazonia y Costa ecuatoriana (Goldenberg et 

al., 2013). Sin embargo, se ausenta en bosques secos y matorrales (Yánez et al., 2011).  

Figura 6 

Comportamiento del IVI en las especies más representativas del bosque siempreverde montano 

de la Reserva Mindo Lindo. 

 

Nota. Ar: Abundancia relativa, Fr: Frecuencia relativa, Dr: Dominancia relativa, IVI: Índice de 

Valor de Importancia. 

En el estudio de Rivadeneira (2020) se observa el mismo comportamiento, en un bosque 

secundario con otra especie, Delostoma integrifolium presentó altos valores en su estructura 

horizontal. En un bosque siempreverde montano alto (Guamantaqui & Espinoza, 2021) con 

altitudes entre 3000 y 34000 m.s.n.m., mostró un comportamiento similar a la presente 

investigación, entre sus especies más abundantes se encuentra Miconia latifolia, Myrsine andina 
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y Aegiphila ferruginea, especies típicas de estos ecosistemas, dado que el rango altitudinal es 

amplio para algunos taxones. En la investigación de Gutiérrez et al, (2015) en un ecosistema 

bosque húmedo tropical se encuentran registro del género con mayor peso ecológico  presente 

como la Miconia. 

4.2.2. Estructura Vertical 

El resultado del análisis de los intervalos para los tres estratos en relación a la altura total 

de los árboles, fueron; estrato inferior: <10.99 m; estrato medio:11-22 m; estrato superior >22,1 

m, Figura 6. Se destaca el estrato inferior con 55% del total de los individuos identificados, seguido 

del estrato medio con 37% y, por último, estrato superior con 8%. 

La especie Miconia brevitheca Gleason se encuentra representada en los tres estratos con 

8.93% en el inferior, 14.04% en el medio y 16.67% en el superior. Destacan también las siguientes 

especies en cada estrato, así en el inferior están presentes Critoniopsis occidentalis (Cuatrec.) H. 

Rob y Hedyosmum cuatrecasana Occhioni con 7,74% y 7,14% respectivamente; en el medio 

Vismia lauriformis (Lam.) Choisy con 9.65%, Hedyosmum cuatrecasana Occhioni con 7,89% y 

en cuanto al superior Inga oertediana Benth 16,67%, seguido de Hedyosmum cuatrecasana 

Occhioni con 8,33%. 

El género Miconia puede llegar a una altura de hasta 25 m, en el presente estudio se registró 

una altura máxima de 22. Esta característica se manifiesta independencia en rango altitudinal a su 

vez depende del rango altitudinal en el que se encuentre la especie (Montesinos, 2018), su 

comportamiento es inversamente proporcional a la altitud. 

En el estudio realizado por Fuel (2020) en un bosque secundario con una altitud de 1798 

m.s.n.m., determinó que el mayor número de individuos se encuentra en el estrato inferior y no 

existió especie representada en los tres estratos. Para el presente estudio se localizó que la especies 

Miconia brevitheca Gleason está representada en los tres estratos, lo que permite afirmar que se 

muestra una mejor adaptación al ecosistema.  

En un bosque montano con altitud entre 2400 a 2700 m.s.n.m., Dávila, (2019) demostró en 

su estudio el mismo comportamiento con los estratos establecidos de la presente investigación, 

además existen especies que fueron encontradas en los tres estratos, (Lamprecht, 1990) los 

denomina como especies de distribución vertical continua.  
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El bosque siempre verde montano bajo de la Reserva Mindo Lindo presenta una 

distribución vertical continua, misma que tiene relación con la distribución diamétrica de los 

individuos, debido a la mayor presencia de individuos en el estrato inferior, asegura el equilibrio 

del bosque (Morales et al., 2012). Este comportamiento se genera debido al estado de sucesión de 

bosque siendo común en areas que anteriormente han sido perturvadas (Oyarzún et al., 2019; Melo 

& Vargas, 2003), tal es el caso de Mindo Lindo quien anterioremente era un potrero. 

Las especies con mejor distribución dentro del perfil vertical son Miconia brevitheca 

Gleason, Hedyosmum cuatrecasana Occhioni, Critoniopsis occidentalis (Cuatrec.) H. Rob, estas 

especies poseen una permanencia dentro de la estructura del bosque siendo especies con menor 

vulnerabilidad a alteraciones naturales o antropogénicas (Acosta et al. 2006). 

Figura 7 

Clasificación de especies por estratos en el bosque siempreverde montano de la Reserva Mindo 

Lindo. 

 

Nota. estrato inferior: <10.99 m; estrato medio:11-22 m; estrato superior >22 m. 

4.2.2.2 Regeneración Natural  

Se registró un total de 234 individuos pertenecientes a 40 especies, 37 géneros y 25 

familias, Tabla 8. Las especies más representativas fueron Otoba gordoniifolia (A. DC.) A. H. 
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Gentry y Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore con un Índice de Regeneración Natural (IRN) 

de 12,46% y 10,01% respectivamente, siendo las especies más representativa y encontrándose en 

todas las categorías. 

Tabla 8 

Especies con mayor representatividad en la regeneración natural 

ESPECIE Ar Fr 

Categorías 

Total CTR IRN 
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Nº individuos 

Otoba gordiniifolia (A. DC.) 

A. H. Gentry 13,68 8,74 10 5 8 9 32 14,97 12,46 

Prestoea acuminata (Willd.) 

H.E.Moore 11,11 6,80 4 7 9 6 26 12,12 10,01 

Meriania máxima Markgr 5,56 3,88 7 4 2 0 13 4,72 4,72 

Persea pseudofasciculata 

L.E.Kopp 4,70 4,85 2 6 2 1 11 4,54 4,70 

Palicourea sp1 4,27 3,88 1 2 5 2 10 4,68 4,28 

Myrcia magnifolia (O.Berg) 

Kiaersk 3,42 4,85 5 0 1 2 8 3,47 3,92 

Hedyosmum cuatrecasana 

Occhioni 3,42 4,85 7 1 0 0 8 2,69 3,65 

Tetrorchidium andinum 

Müll.Arg. 2,99 2,91 4 1 0 2 7 3,09 3,00 

Ocotea javitensis (Kunth) 

Pittier 2,56 3,88 2 3 1 0 6 2,25 2,90 

Otros 48,29 55,34 34 36 29 14 113 47,58 50,14 

TOTAL 100 100 76 65 57 36 234 100 100 
Nota. Ar: Abundancia relativa; Fr; Frecuencia relativa; CTR: Categoría de Tamaño Relativo; IRN: Índice 

de Regeneración Natural. 

La especie Otoba gordoniifolia (A. DC.) A. H. Gentry es ampliamente distribuida entre 

700 a 2500 m.s.n.m.  (Pinto et al., 2018), Prestoea acuminata (Willd.) H.E. Moore se encuentra 

en un rango altitudinal entre 800-2000 m.s.n.m. (Benavides et al., 2013), estas especies son 

comunes en las estribaciones occidentales de los Antes, por medio de los mecanismos de 

dispersión de semillas, generalmente estas especies son esparcidas por mamíferos y aves, además 
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la presencia de estas especies se encuentran en suelos fértiles y con pH neutro, adaptándose al 

medio y cambios ambientales (Corporación Nacional Forestal [CONAF, 2018]). 

A comparación de los individuos con un DAP ≥ 10 cm, se observa especies distintas, esto 

se debe a que los bosques secundarios son muy heterogéneos, presentan una gran diversidad, pero 

las condiciones para su regeneración llevan a una estructura diferente a la del bosque original 

(Andrade, 2010). 

En la reserva Mindo Lindo, existió una restauración ecológica, actividad que ayuda a la 

naturaleza al restablecimiento del ecosistema degradado que busca incrementar los servicios 

ecosistémicos (Colmena et al., 2021; Mosquera et al., 2013). Mientras que, el ecosistema bosque 

siempreverde montano bajo se encuentra en un proceso de restauración.  

La sucesión secundaria inicia en lugares que anteriormente han tenido disturbios de origen 

natural o actividades antrópicas, dando paso a una regresión en el ecosistema (Atilio, 2020) esta 

sucesión es rápida, debido a que se encuentra varias semillas dispersas en el área, en comparación 

a las áreas estériles (Jiménez et al., 2017). En la medida que un ecosistema desarrolle y madure, 

se presenta cambios en la comunidad como la biomasa, el grado de diversidad de las especies y el 

remplazo de las misma (Gliessman, 2007).  

4.3. Diversidad del Bosque Siempreverde Montano Bajo 

4.3.1. Índice de Shannon 

El análisis de diversidad empleando el índice de Shannon arrojó un valor de 3,58 

obteniendo una diversidad alta según los rangos que menciona Aguirre (2001). En el estudio de 

Hernández et al. (2011) en un bosque de niebla subandino demostró que también posee la 

diversidad alta. Sin embargo Quispe (2020), en su investigación en un bosque con distribuciones 

de 2500 a 3000 m.s.n.m. obtuvo 2,43, es decir una diversidad media, mientras que en un estudio 

realizado en un bosque con altitudes entre 1660-2200 m.s.n.m. se encuentra el valor de 4,25 

(Palacios et al., 2016) por ende, se corrobora lo mencionado por Gentry (1995) mientras más altitud 

menos diversidad de especies. 
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4.3.2. Índice de Simpson  

El resultado empleando el índice de Simpson arrojó el valor de 0,96 obteniendo también 

una diversidad alta según los rangos que menciona Aguirre (2001). En un bosque montano 

(Caranqui et al., 2022) en su análisis de diversidad indica un valor de 0.73, con alta 

representatividad de especies endémicas. En un estudio donde se compara la diversidad a 

diferentes niveles altitudinales, entre 1500 a 300 m.s.n.m. obtienen valores entre 0,86 a 0,90 de 

dominancia en este índice, haciendo énfasis que se considera una diversidad alta, sin embargo, 

Carrión (2019) en su estudio de comparación entre zonas de conservación, restauradas y 

degradadas, con altitudes de 2432, 2410 y 2381 m.s.n.m., poseen índices de 0,75, 0,55 y 0,50 

respectivamente, destacando que en un bosque secundario se encuentra con una diversidad media. 

La alta diversidad que posee este tipo de ecosistema indica que existe heterogeneidad en el 

lugar, producto de la temperatura, altitud y precipitación del sitio. La Reserva Mindo Lindo 

presenta pendientes y quebradas que, junto al rango altitudinal que presenta el área de estudio 

generan cambios en el clima influyendo en la diversidad de especies (Cuesta el al., 2009) 

 

 

Los resultados del estado de la estructura horizontal y vertical del bosque siempreverde montano 

bajo de la Cordillera Occidental de los Andes (BsBn04) permiten inferir que el mismo se encuentra 

en un proceso de restauración y existen especies representativas del sitio.   
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La composición florística del bosque siempreverde montano de la Cordillera Occidental de 

los Andes registró 61 especies perteneciente a 26 familias, además muestra a la familia 

Melastomataceae como la más representativa. Las especies ecológicamente más importantes son 

Miconia brevitheca Gleason, Vismia lauriformis (Lam.) Choisy y Alchonea triplinervia. 

En la estructura horizontal la especie Miconia brevitheca Gleason es la más abundante, 

frecuente, dominante y con mayor índice de valor de importancia. El mayor número de individuos 

están presentes en la clase diamétrica de 10 a 19,99 cm.  

El estrato inferior en la estructura vertical presenta el mayor número de individuos, además 

Miconia brevitheca Gleason se encuentra en los tres estratos establecidos. 

La biodiversidad del bosque siempreverde montano de la Cordillera Occidental de los 

Andes de la Reserva Mindo Lindo en función a los índices de Shannon y Simpson es alta. 

.  
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5.2 Recomendaciones 

Promover investigaciones en relación a los siguientes aspectos: profundizar la composición 

de la flora menor herbácea; fenología de las especies más importantes ecológicamente y estudios 

de la composición florística de los ecosistemas boscosos montano a diferentes rangos altitudinales. 

Los resultados de la presente información pueden ser empleados en la academia de la 

carrera de Ingeniería Forestal. 
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CAPITULO VII 

ANEXOS 

Anexo 1 

Hoja de campo 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 2 

Permisos correspondientes del predio 

 

Ibarra, 11 de marzo de 2022  

  

Sr.  

Pedro Peñafiel  

PROPIETARIO DE LA RESERVA MINDO LINDO   

  

Presente. –  

De mi consideración:  

Reciba un cordial saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones diarias.  

  

El motivo de la presente es para solicitarle de la manera más comedida me certifique 

que, yo, Chiza Gamboa Yma Sumac, con cédula de ciudadanía 1004689954, 

estudiante de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica del Norte, 

autora del trabajo de titulación “ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

Y ESTRUCTURAL DEL BOSQUE SECUNDARIO EN LA RESERVA DE 

MINDO LINDO, PICHINCHA, ECUADOR.” realice la presente investigación en la 

Reserva Mindo Lindo.  

  

Seguro de contar con mi pedido, desde ya le anticipo mis debidos agradecimientos.  

  

Atentamente,  
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Ibarra, 11 de abril de 2022  

  

  

CERTIFICACIÓN  

  

Certifico que la Srta. Chiza Gamboa Yma Sumac, estudiante de la Carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Técnica del Norte, tiene los permisos respectivos para el 

desarrollo del trabajo de titulación: “ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN 

FLORÍSTICA Y ESTRUCTURAL DEL BOSQUE SECUNDARIO EN LA 

RESERVA DE MINDO LINDO, PICHINCHA, ECUADOR.”.  

La interesada está facultada a dar uso al presente.  

  

  

 

C.I: 1705056149  
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Anexo 3 

Proceso de trabajo en campo 

  

Anexo 4 

Proceso de etiquetado de muestra botánicas 

       


