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RESUMEN 

     El trabajo investigativo se llevó a cabo desde diciembre de 2020 a julio 2021, se 

evaluaron la estructura y diversidad de la vegetación arbórea del Parque Ecológico Nueva 

Loja ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia Nueva Loja. 

Se establecieron 10 transectos temporales de 10 m x 50 m, registrando a todos los 

individuos con un DAP1,3m ≥ a 10 cm, para ello se eligieron lugares representativos sin la 

intervención de senderos, para la recolección de datos de regeneración natural se 

establecieron subparcelas de 100 m2 (categoría III), 25 m2 (categoría II) y 4 m2 (categoría 

I). La identificación las especies se la realizó con la colaboración de botánicos de la zona 

y especialistas forestales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 

(MAATE), y la ayuda de páginas web especializadas. En el área de muestreo (5000 m2), 

se registraron 269 individuos, agrupados en 27 familias y 59 especies. Las familias más 

diversas fueron: Fabaceae 10 especies (16,9%); seguidas de Moraceae 6 especies 

(10,2%); Arecaceae y Urticaceae con 5 especies (8,5 %); y Malvaceae 4 especies (6,8%). 

Las cinco familias más diversas representan el 50,8%, mientras que las 22 familias 

restantes suman en conjunto 49,2 % de las especies presentes.  En el análisis de la 

estructura horizontal las especies con mayor importancia ecológica fueron: Ficus maxima 

Mill., con 11,17 %, Ficus insipida Willd., con 10,94 %, Ocotea spp Aubl., con 4,56 %, 

Piptadenia pteroclada Benth, con 4,31 %, y Sapium sp. Jacq., con 3,88%. La estructura 

horizontal y vertical se representó por el índice de valor de importancia ecológicamente 

ampliado (IVIA). Las especies más representativas son: Inga sp. A. St.-Hill con 8,17 %, 

Ficus maxima Mill., con 6,63 %, Guarea kunthiana A. Juss., con 6,41% Ficus insipida 

Willd., con 6,02 %, Guarea macrophylla M. Vahl., con 5,66 %.  

 

Palabras claves: AMAZONÍA ECUATORIANA, CATEGORÍAS, ESTRUCTURA 

VERTICAL, FLORÍSTICO, REGENERACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

     The research work was carried out from December 2020 to July 2021, evaluating the 

structure and diversity of the arboreal vegetation of the Nueva Loja Ecological Park 

located in the province of Sucumbíos, Lago Agrio canton, Nueva Loja parish. Ten 

temporary transects of 10 m x 50 m were established, recording all individuals with a 

DBH1,3m ≥ 10 cm, for this purpose representative sites were chosen without the 

intervention of trails, for the collection of data on natural regeneration subplots of 100 m2 

(category III), 25 m2 (category II) and 4 m2 (category I) were established. Species 

identification was carried out with the collaboration of local botanists and forestry 

specialists from the Ministry of Environment, Water and Ecological Transition 

(MAATE), and with the help of specialized websites. In the sampling area (5000 m2), 269 

individuals were recorded, grouped into 27 families and 59 species. The most diverse 

families were: Fabaceae 10 species (16,9%); followed by Moraceae 6 species (10,2%); 

Arecaceae and Urticaceae with 5 species (8,5%); and Malvaceae 4 species (6,8%). The 

five most diverse families represent 50,8%, while the remaining 22 families together 

account for 49,2% of the species present.  In the analysis of the horizontal structure, the 

species with the greatest ecological importance were: Ficus maxima Mill., with 11,17 %, 

Ficus insipida Willd., with 10,94 %, Ocotea spp Aubl., with 4,56 %, Piptadenia 

pteroclada Benth with 4,31 %, and Sapium sp. Jacq. with 3,88 %. The horizontal and 

vertical structure was represented by the ecologically important value index (IVIA). The 

most representative species are: Inga sp. A. St.-Hill with 8,17 %, Ficus maxima Mill. with 

6,63 %, Guarea kunthiana A. Juss. with 6,41 %, Ficus insipida Willd. with 6,02 %, 

Guarea macrophylla M. Vahl. with 5,66 %. 

 

Keywords: ECUADORIAN AMAZON, CATEGORIES, VERTICAL STRUCTURE, 

FLORISTIC, REGENERATION. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1. Introducción 

      Los bosques poseen y refugian una gran biodiversidad terrestre en el planeta, 

proporcionando hábitats para el 80% de las especies de anfibios, el 75% de las especies 

de aves y el 68% de las especies de las especies de mamíferos (FAO, 2020). En la base 

de datos GlobalTreeSearch (BGCI, 2021) hay más de 60 000 especies de árboles 

registradas. De las cuales alrededor del 60% de las plantas vasculares se encuentran en 

bosques tropicales (FAO y PNUMA, 2020). 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2020) citó que la diversidad biológica forestal puede examinarse en diferentes niveles, 

incluidos los niveles ecosistémicos, territoriales, de especies, de población y genéticos, 

produciendo interacciones complejas dentro de los dichos niveles y entre ellos. En los 

bosques con una gran diversidad biológica, esta complejidad permite a los organismos 

adaptarse a condiciones ambientales en continuo cambio, donde interactúan y mantienen 

las dinámicas de sus funciones ecosistémicas. 

     Los bosques tropicales de tierras bajas son conocidos comúnmente como selvas con 

la mayor biodiversidad del planeta (Wilson, 1998). En las cuales, brindan refugio para 

diversas especies de flora y fauna aportando funciones y servicios ecosistémicos de gran 

relevancia para las sociedades humanas (Martinez - Ramos et al., 2012).  

La Amazonía ecuatoriana se encuentra en la subregión andino-amazónica de la 

macrocuenca y comprende un área de transición entre los Andes y la Cordillera Real 

Oriental (CRO), definiendo ecosistemas de pie de monte o ceja de montaña (hasta 2300 

msnm), selva alta (2200 a 600 msnm), así como la vasta llanura amazónica o selva baja, 

caracterizada por sus áreas y bosques de inundación (López et al., 2013). 

     Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2012), los bosques 

siempreverdes localizados en las tierras bajas de la Amazonía y Costa corresponden a un 

bioclima pluvial y un ombrotipo que puede presentar las combinaciones de húmedo a 

hiperhúmedo. 

     Sierra (como citó Caranqui & Romero, 2011) considera que los bosques 

siempreverdes amazónicos son altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que 

alcanza los 30 m de altura y árboles emergentes que superan los 40 m o más de altura. A 
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pesar de que los factores antrópicos actualmente ponen en riesgo la vegetación natural 

existente, desequilibrando el relicto boscoso en la Amazonía.  

     La Amazonía norte del Ecuador es una de las zonas con más diversidad biológica en 

el mundo y también una de las más afectadas por las actividades antrópicas (De la Torre, 

Yépez y Payaguaje, 2012), tales como: la deforestación, cambio de uso de suelo y 

extracción de recursos petroleros, convirtiéndose en una de las amenazas más importantes 

para la conservación de la biodiversidad. Esta región es de interés permanente para 

científicos por poseer grandes ecosistemas boscosos y constituir un recurso para la 

sociedad, no sólo para producir elementos tangibles sino también como un espacio para 

satisfacer a las necesidades culturales y espirituales (Cabrera et al., 2019). 

     El presente estudio se enfocó en determinar la estructura y diversidad de la vegetación 

arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja, con el fin de generar información técnica para 

conocer el estado de sucesión ecológica del bosque y contribuir, con una base de datos 

para futuros trabajos de investigación en las diferentes áreas biológicas, mediante 

estrategias que enriquezcan la biodiversidad del área de estudio.  
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1.1.Planteamiento del problema 

     ¿Cuál es la estructura y diversidad arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja, ubicado 

dentro la ciudad?        

     El Parque Ecológico Nueva Loja (PENL) constituye un relicto boscoso en estado de 

sucesión enmarcado dentro de un complejo antrópico que tiene la influencia de factores 

como: la contaminación acústica, emisiones de gases y generación de residuos; 

provocando desestabilidad para las especies tanto de flora como fauna. Sin embargo, la 

presencia de este ecosistema brinda grandes beneficios a la población, favoreciendo la 

convivencia social, por sus cualidades intrínsecas, promoviendo condiciones adecuadas 

para la relajación y convivencia con la naturaleza; sin olvidar que sirve como refugio de 

algunas especies de fauna silvestre debido a que aún mantiene una gran parte del área 

como bosque en estado de sucesión. 

     La investigación se enfoca en el estudio de diversidad arbórea en el ecosistema del 

PENL; con la finalidad de suplir el déficit de información y el desconocimiento de su 

estructura y riqueza florística. Este vacío de información ha dificultado 

considerablemente la implementación de estrategias efectivas de manejo de los recursos 

asociados a la flora. 

     Bajo este contexto, la presente investigación se desarrolló dentro del Parque Ecológico 

Nueva Loja, en el cual se generó información valiosa en cuanto a la estructura y 

diversidad de la vegetación arbórea; que contribuirá a desarrollar y efectuar acciones 

dirigidas al buen manejo y gestión de este ecosistema. Así mismo, el estudio realizado 

constituye un aporte significativo para el conocimiento de la diversidad florística del área 

de estudio.  

     La investigación se realizó en el periodo comprendido de diciembre 2020 a julio 2021, 

con el apoyo técnico de personal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica, para lo cual se plantearon y cumplieron los siguientes objetivos:  
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1.2.Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar la estructura y diversidad de la vegetación arbórea del Parque 

Ecológico Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia Sucumbíos. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la composición florística de la vegetación arbórea del área de estudio. 

 Determinar la estructura horizontal y vertical de la vegetación arbórea del área de 

estudio. 

 Evaluar la diversidad alfa de la vegetación arbórea del área de estudio. 
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1.3.Justificación 

     La importancia de la riqueza florística de los bosques húmedos tropicales de la 

Amazonía ecuatoriana es de gran relevancia debido a la extensión que ocupan dentro del 

territorio, por sus valores ecológicos, bienes y servicios que producen para beneficio de 

las comunidades locales. La conservación y el manejo de los bosques naturales es una 

prioridad apremiante en la provincia, las razones de esta preocupación radican en la 

desaparición y el poco interés investigativo referente a las ciencias biológicas y estudios 

de diversidad florística. 

     El conocer la composición florística del área de estudio permitirá determinar el estado 

de conservación, las etapas de sucesión y la capacidad de resiliencia de este recurso. 

Asimismo, se generará información en cuanto su riqueza, estructura y diversidad como 

punto de partida para futuros estudios de investigación en el campo biológico. 

     Este estudio se realizó con el propósito de determinar la estructura y diversidad arbórea 

del Parque Ecológico Nueva Loja (PENL) , el cual contribuirá a generar información 

técnica y brindar una línea base relacionada con la vegetación arbórea del área estudiada, 

para de esa manera poder vincularlo en planificación y toma de decisiones en la gestión 

de estos recursos naturales, por lo tanto este trabajo beneficiará a diversos actores sociales 

como: Gobierno Autónomo Descentralizado, Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica (MAATE), Ministerio del Turismo (MINTUR), Universidades e 

Instituciones de educación superior que estén relacionados con el área biológica o 

facultades de las ciencias de la vida. 
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CAPITULO 2: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 Composición florística 

     La composición florística está determinada por varios factores ambientales que 

influyen de diferentes maneras en el bosque y la heterogeneidad permite determinar las 

categorías de vegetación, demostrando la riqueza de especies vegetales. La riqueza se 

expresa mediante el número de especies por área de superficie y la equitatividad o 

proporcionalidad son componentes importantes de la composición de un bosque. Es 

importante considerar que algunas especies pueden tener cierta dominancia sobre otras y 

también podría encontrarse especies raras o de escasa frecuencia (Merino, 2016).  

2.2 Biodiversidad 

     Serna (2011) mencionó que la biodiversidad se define como la variación de las formas 

de vida que ocupan un lugar determinado abarcando la diversidad de especies de plantas, 

animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética; los ecosistemas de los que 

hacen parte, los paisajes o las regiones en donde se ubican los ecosistemas e incluyen los 

procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y 

paisajes. 

2.3 La Biodiversidad del Ecuador  

     Ecuador se considera como uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. 

Esta biodiversidad no se limita al número de especies por unidad de área, también 

incluyen los distintos tipos de ambientes naturales o ecosistemas. En 1999 un grupo de 

investigadores científicos hicieron una caracterización de los tipos de vegetación 

existente en el Ecuador, e identificaron 71 formaciones botánicas para las tres regiones 

naturales del Ecuador continental: 29 formaciones en la Costa, 31 en la Sierra y 11 en el 

Oriente (Bravo, 2014, p.13). 

2.4 Riqueza florística 

     Quispe (2010) detalló que riqueza florística es el número total de especies de cualquier 

tamaño que viven en un área determinada, cambia gradualmente cuando se considera 

superficies cada vez mayores y diámetros o alturas cada vez menores; el tamaño muy 

diverso de los individuos crea dificultades, ya que cada ejemplar cuenta en los cálculos 

como unidad. 
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2.5 Estructura horizontal 

     La estructura horizontal es la distribución de las especies en capas o estratos, cuyos 

tamaños y número dependen de los tipos de forma de vida que tengan las especies, 

obedecen a las interacciones de diferentes factores como a las características del suelo, 

clima, estrategias de las especies y los efectos de disturbios sobre la dinámica del bosque, 

que se refleja en la distribución de los árboles por clase diamétrica (Quispe, 2010, p.19).  

     Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en la 

superficie del bosque. Puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de 

las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema es el caso de 

las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor 

de Importancia (Alvis, 2009, p.3). 

2.6 Parámetros estructurales 

     Para realizar estudios relevantes a la caracterización de la vegetación, es necesario 

conocer la dinámica de las estructuras. Para ello, se aplican las siguientes fórmulas: 

2.6.1 Densidad o abundancia (D) 

Densidad (D) =
 Número total de individuos por especie

Total del área muestreada (m2)
 

     

Densidad (DR) % =
 Número de individuos por especie

Número total de individuos
∗ 100 

 

     Según Carbajal (2019), la abundancia se da en forma cuantitativa, corresponde al 

número de individuos de cada especie dentro de una asociación vegetal, referido a una 

unidad de superficie. La abundancia absoluta, representa el número total de individuos 

perteneciente a una determinada especie y la abundancia relativa: establece la 

participación de cada especie en porcentaje del número total de árboles registrados en la 

parcela de estudio, considerando el número total al 100%.  
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2.6.2 Frecuencia relativa (Fr) 

Frecuencia (Fr) =
 Número de cuadrante en que está la especie

 Número total de cuadrantes evaluados
 

 

Frecuencia relativa (FrR)% =
 Frecuencia absoluta de la especie

 Sumatoria total de las frecuencias absolutas
x100 

     Carbajal (2019) mencionó que la frecuencia absoluta de una especie hace énfasis en el 

porcentaje de las subparcelas en que ocurre, en relación con el número total de sub-

parcelas (100%) y la frecuencia relativa se calcula en base a la suma total de las 

frecuencias absolutas de un muestreo que se considera igual a 100%.  

2.6.3 Dominancia (D) 

Dominancia absoluta (Dm)  = 
Área basal de cada especie 

 Área total muestreada 
 

 

Dominancia relativa (DmR) % = 
Área basal de la especie (m2)

 Área basal de todas las especies (m2) 
x100 

     Es el número de especies dominantes en un ecosistema que puede variar ampliamente. 

Un bosque tropical lluvioso tiene una gran diversidad de especies y puede contener una 

docena o más de árboles, los cuales son más abundantes que otras especies, por lo tanto, 

puede decirse que son dominantes (Carrera, 2014).  

2.6.4 Índice de valor de importancia (IVI) 

Índice de valor de importancia (IVI)%=
 (DR%+ DmR% + Fr%)

3
 

     Es un parámetro que estima el aporte ecológico de cada especie en la comunidad. El 

valor máximo es 300%, mientras más se aproxime a una especie a este valor, mayor será 

su importancia ecológica y dominio florístico sobre las demás especies presentes y están 

representados por la suma de los valores relativos como: dominancia, abundancia y 

frecuencia, muestra la importancia ecológica relativa de cada especie en el área 

muestreada. Y están representados por la suma de los valores relativos:  IVI = Dr + DmR 

+ Fr, donde Dr es la densidad relativa de la especie, DmR la dominancia relativa de la 

especie y Fr la frecuencia relativa de la especie (Carrera, 2014, p.21). 
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2.7 Estructura vertical 

     Aguirre (2013) menciona que “la estructura vertical hace referencia a la disposición 

de las plantas de acuerdo a sus formas de vida en los diferentes estratos de la comunidad 

vegetal, esta estructura responde a las características de las especies que lo componen y 

a las condiciones micro climáticas presentes en las diferentes alturas del perfil” (p.12). 

2.7.1 Posición sociológica (PS) 

     Acosta (2014), señala que “la posición sociológica (PS) es una expresión de la 

expansión vertical de las especies. Es un índice que informa sobre la composición 

florística de los distintos sub-estratos de la vegetación y del papel que juegan las 

diferentes especies en cada uno de ellos. El sub-estrato es una porción de la masa 

contenida dentro de determinados límites de altura, fijados subjetivamente, según el 

criterio que se haya elegido. Generalmente se distinguen tres estratos: superior, medio e 

inferior” (p.19). 

2.7.2 Regeneración natural (RN) 

     De acuerdo con Acosta (2014), la regeneración natural es un proceso en el cual un 

bosque se recupera luego de una intervención y permite evaluar las condiciones en que 

se encuentra la regeneración natural de las principales especies presentes en el área. Del 

conocimiento de la estructura y dinámica de las jóvenes plántulas dependerá el futuro de 

la masa forestal. 

2.7.3 Índice de valor de importancia ampliado (IVIA) 

     El índice de valor de importancia analiza solo la estructura horizontal y no refleja la 

heterogeneidad e irregularidad que pueden existir entre los estratos. Por lo que, para 

complementar el análisis de la estructura horizontal y vertical, se cuantifica para cada 

especie un nuevo índice, denominado índice de valor de importancia ampliado (IVIA), 

donde estima y recopila parámetros descriptivos de la estructura horizontal, vertical y de 

la regeneración natural (Acosta, 2014). 

2.8 Diversidad alfa 

         Sonco (2013) citó que la diversidad alfa es la riqueza biológica de un determinado 

hábitat o bien el número de especies de un grupo indicador que se encuentra en una 

localidad, comunidad o en un mismo paisaje.  

2.9 Métodos no paramétricos 

     Los modelos no paramétricos han sido llamados también libres de distribución 

(distribution-free) porque los datos no asumen un tipo de distribución particular ni una 
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serie de supuestos a priori que los ajusten a un modelo determinado. Se utilizan cuando 

no se asume una distribución estadística conocida. Se emplean generalmente cuando no 

tenemos datos del número de individuos, ya que no hay manera de conocer cómo se 

comporta la distribución de individuos por especie (Von Humboldt, 2010). 

     El cálculo de los modelos no paramétricos es más sencillo y rápido, son más fáciles 

de entender y explicar, y son relativamente efectivos. Los principales modelos no 

paramétricos que se han empleado para la estimación de la riqueza son Jacknife de 1ro. y 

2do. orden, Bootstrap y el desarrollado por Anne Chao, el Chao2. En cuanto a los no 

paramétricos de estructura, están el Chao1 y el estadístico Q (Escalante, 2003, p.54).  

2.9.1 Estimadores no paramétricos de Chao 

     Escalante (2003) relata que los métodos para estimar la riqueza de especies y la 

estructura de una población pueden dividirse en dos grupos: los métodos paramétricos y 

los no paramétricos.  

2.9.2 Chao 1 

     De acuerdo con Escalante (2003), el estimador Chao1 permite evaluar la abundancia 

de individuos que pertenecen a una determinada clase en una muestra, ya que existen 

muchas especies que solo están representadas por pocos individuos en dicha área, 

comparadas con las especies comunes que pueden estar presentes por diferentes 

individuos. 

2.10 Parque ecológico 

     Según Sánchez (2018), un parque ecológico es un espacio verde de uso público que se 

caracteriza por el especial cuidado de la vegetación, ecosistemas y especies que habitan 

en él. El término ecológico se refiere a las interacciones que tienen los seres vivos con el 

medio ambiente, el objetivo de parque ecológico es de servir de protección a las especies 

que se acogen en ese ecosistema y crear conciencia en la población sobre la importancia 

de la conservación de estos espacios que a su vez permiten que se lleven investigaciones 

y estudios de carácter científico.  

2.10.1 Parque Ecológico Nueva Loja (PENL) 

      El Parque Ecológico Nueva Loja está ubicado a pocos minutos del centro de la ciudad 

que lleva el mismo nombre, se encuentra a una altitud de 310 msnm, y está bajo la 

dirección del servicio de gestión inmobiliaria del sector público, entidad encargada de su 

administración (Burbano, 2019). 
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2.11 Estudios realizados en los bosques tropicales de la Amazonía del Ecuador 

2.11.1 Estructura y composición florística, posterior al aprovechamiento de un bosque 

húmedo tropical en el nororiente de la Amazonía ecuatoriana 

     Maldonado (2016) en su estudio con parcelas inventariadas encontró un total de 173 

individuos pertenecientes a 18 familias, 27 géneros y 30 especies diferentes, siendo las 

especies Iriartea deltoidea y Brownea grandiceps las que presentan un mayor número de 

individuos, mientras que las familias más diversas fueron Moreacea y Malvaceae con tres 

géneros cada uno. 

2.11.2 Composición florística, estructura y estado de conservación del bosque 

siempreverde montano bajo de la cordillera del Condor – Kutuku, en la 

microcuenca “El Padmi”, Zasmora Chinchipe - Ecuador 

     En el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, se realizó el estudio de 

composición florística, estructura y estado de conservación del Bosque Siempreverde 

Montano Bajo de la Cordillera del Condor, establecido por una parcela de 10 000 m2, 

subdividida en 25 subparcelas de 400 m2. Se registraron 164 especies en la parcela, 

distribuidas en 126 especies arbóreas, 20 arbustos, 6 hierbas y 12 epífitas. Se registraron 

1519 individuos /ha mayores o iguales a 5 cm de DAP, con un área basal de 50,46 m2 /ha 

(Cuenca, 2015, p.35). 

2.11.3 Diversidad, estructura y concentración de carbono en un bosque siempreverde 

piemontano de 800 a 900 msnm, en la Amazonía ecuatoriana 

     Torres (2016) en el estudio se registraron 385 individuos de árboles con DAP ≥ 10 cm, 

representados por 38 géneros, 72 especie. Las Arecaceae, Moraceae, Myristicaceae, 

Urticaceae, Lauraceae, Annonaceae, Meliaceae, Rubiaceae y Clusiaceae fueron las 

familias con mayor número de especies. Los resultados de la diversidad florística según 

los índices de Shannon (3,71) y el índice de Simpson (0,95) revelan que este bosque 

siempreverde del pie de monte de Napo posee una composición florística diversa y existe 

dominancia de pocas especies. 

2.11.4 Flora y endemismo del bosque húmedo tropical de la Quinta El Padmi, Zamora 

Chinchipe 

     El estudio realizado por Naranjo, Ramírez & Aguirre (2010), mediante dos parcelas 

permanentes encontraron un total de 230 especies en las parcelas “Quebrada El Padmi” y 

“Sendero a la Meseta Rocosa”, 135 especies son árboles, 36 arbusto, 35 hierba, 21 epifitas 
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vasculares y 3 especies de lianas/bejuco. Las familias más diversas fueron: Moraceae, 

Lauraceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae y Mimosaceae. Se registraron 6 especies 

endémicas: Rollinia dolichopetala, Swartzia aureosericea, Pouteria capacifolia, Piper 

longepilosum, Peperomia fraseri, Peristeria lindenii. 

2.11.5 Estructura y composición florística del bosque siempreverde montano bajo de 

la parroquia San Andrés, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, 

Ecuador 

     Aguirre, et al. (2018) mediante parcelas temporales registró 46 especies pertenecientes 

a 35 géneros y 20 familias; de las cuales 33 son árboles y 13 arbustos. Las especies 

arbóreas ecológicamente importantes son: Alchornea glandulosa, Calyptranthes sp. y 

Nectandra lineatifolia; y en el estrato arbustivo: Psychotria brachiata, Tetrorchidium 

andinum y Palicourea sp. La regeneración natural es abundante en la categoría brinzal, 

Cybianthus sp. y Nectandra lineatifolia son las especies que presentan mayor 

regeneración natural. 

2.11.6 Riqueza, estructura y diversidad arbórea del bosque montano bajo, Zamora 

Chinchipe – Ecuador 

     Palacios, et al. (2016) por medio de una unidad de muestreo permanente (UMP) de 

1ha, contabilizando a todos los individuos con diámetro ≥ a 5cm de DAP, dando un 

registro de 182 especies dentro de 118 géneros y 52 familias, con un total de 1515 ind/ha. 

La distribución de individuos por clase diamétrica fue normal y equilibrada. La familia 

con valores más altos fue: Rubiaceae (11,38%); Lauraceae (8,44%) y Myristicaceae 

(6,64%). En cuanto las especies con mayor IVI fueron; Nectandra reticulata (6,69%) 

Otoba parvifolia (5,08%) y Otaba glycycarpa (4,68%).  
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CAPITLO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Descripción del área de estudio 

3.1.1 Ubicación política 

     El Parque Ecológico Nueva Loja (PENL) está situado en la ciudad de Nueva Loja, 

cantón Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, región Amazónica del Ecuador. Cuenta 

con un área total de 30,9 hectáreas, tiene un 80% de ocupación de bosque tropical en 

regeneración y un 20% de infraestructura administrativa y turística. Se encuentra dentro 

del perímetro urbano de Nueva Loja a 310 msnm, cuenta con una temperatura que oscila 

entre los 37 a 39 °C con una precipitación pluviométrica (mm) de 4000 (Secretaría 

Técnica de Gestión Inmobiliaria de Sector Público, 2021). 

3.1.2 Ubicación geográfica 

     El PENL se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas proyectadas en UTM 

con Datum: WGS 84, zona 18N.  

Tabla 1-3. Ubicación geográfica del área de estudio en coordenadas UTM. 

Id  Latitud (m)  Longitud (m)  Altitud (m.s.n.m.)    

1  8936.76   289499.77     
  

310  

  

2  8392.63   289506.91     

3  8402.46   289658.40     

4  8880.26   289998.37     

Elaborado por: Guarnizo S; Sarango L 
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Figura 1-3. Mapa de ubicación del área de estudio. 

Elaborado por: Guarnizo S; Sarango L 

3.2 Establecimiento de transectos 

     Para evaluar la estructura y diversidad del bosque del parque, se realizó un muestreo 

preliminar con el fin de evaluar las condiciones de accesibilidad, se establecieron 10 

transectos temporales de 10m x 50 m, distribuidas al azar, para ello se eligieron lugares 

representativos sin la intervención de senderos, y para la recolección de datos de 

regeneración natural se establecieron subparcelas de 100 m2 (categoría III), 25 m2 

(categoría II) y 4 m2 (categoría I). 
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Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L 

3.3 Enfoque de investigación 

     El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, permitiendo indagar un 

enfoque cuantitativo siguiendo un proceso secuencial y sistemático para desarrollar 

la investigación, para ello se realizó actividades de campo donde se valoraron 

cálculos de las variables dasométricas, para de esa manera determinar la estructura y 

diversidad arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja, generando una línea base con 

información técnica del relicto boscoso localizado dentro de la ciudad.  

3.4 Métodos de investigación 

3.4.1 Selección de sitios de investigación y muestreo 

     Para determinar las características estructurales de la vegetación arbórea inicialmente 

se localizaron los lugares no intervenidos por turista o por senderos para evitar 

interrupciones en el proceso de trabajo. Posteriormente se realizaron recorridos en el área 

de estudio para establecer las unidades de muestreo cuantitativo, se trazaron 10 transectos 

de 10 m x 50 m; acorde a la metodología propuesta por Aguirre, et al. (2017). Para aplicar 

cada una de las unidades de muestreo, se lo estableció de manera homogénea abarcando 

en su mayoría al área de estudio. Considerando el eje central y tomando en cuenta cinco 
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Figura 2-3. Esquema de parcelas para regeneración natural dentro de los transectos. 
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metros a cada lado, en el que se ubicaron y registraron las especies con DAP1,3m ≥ a 10 

cm de cada individuo, llevando un registro de datos con: nombres comunes, nombres 

científicos, familias, diámetro y altura total (Cabrera et al., 2019). 

     Para el registro de datos de los individuos se elaboró la siguiente hoja de campo que 

se presenta en el Anexo 1.  

3.4.2 Registro de datos 

     Una vez obtenido los datos de recolección en campo, se contabilizaron e identificaron 

las especies en el área de estudio con la colaboración de botánicos de la zona y 

especialistas forestales del ministerio del ambiente. Los ejemplares no reconocidos en 

campo fueron fotografiados para de esta manera ser identificados con el apoyo de 

literatura especializada del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador y la base de 

datos de la página web especializada como Jardín Botánico (Trópicos, 2021). 

3.5 Análisis de la información – Estructuras 

3.5.1 Estimadores Chao en el programa EstimateS 

     Para el análisis de datos se realizó mediante el programa EstimateS versión 9.1.0. Este 

estimador permitió trabajar en base al método de Colwell (2019) con la finalidad de 

obtener los siguientes estimadores no paramétricos de riqueza tales como: Chao1, ICE, 

Jacknife 2 y Bootstrap. Estos estimadores ayudan a evaluar los datos de presencia y 

ausencia de especímenes sobre el lugar de estudio, permitiendo apreciar la interpretación 

de algunos datos de su cobertura, referente al cálculo del índice de diversidad. 

     Humboldt (2010) estima el número de especies esperadas considerando la relación 

entre el número de especies únicas (que sólo aparecen en una muestra) y el número de 

especies duplicadas que aparecen compartidas en dos muestras). 

3.6 Estructura horizontal 

     Según Aguirre, et al. (2017), la estructura horizontal es descrita mediante el índice de 

valor de importancia (IVI) desarrollado principalmente para jerarquizar la dominancia de 

cada especie. Para determinar los parámetros estructurales de la vegetación se usaron los 

datos del diámetro a la altura del pecho (DAP), para de esa manera obtener los parámetros 

estructurales del bosque, con la sumatoria de la densidad (D), densidad relativa (DR), 

dominancia relativa (DmR), frecuencia (FR), e índice de valor de importancia (IVI). 
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En base a las siguientes fórmulas:  

Densidad (D)=
 Número total de individuos por especie

Total del área muestreada (m2)
 

 

Densidad relativa (DR)%= 
Número de individuos por especie

Total de individuos
x100 

 

Dominancia relativa (DmR) % = 
Área basal de la especie (m2)

 Área basal de todas las especies (m2) 
x100 

 

Frecuencia relativa (Fr)% =
 Frecuencia absoluta de la especie

 Sumatoria total de las frecuencias absolutas
x100 

 

Índice de valor de importancia (IVI)%=
 (DR%+ DmR% + Fr%)

3
 

3.7 Estructura vertical 

     El análisis de la estructura horizontal es insuficiente en un estudio fitosociológico, por 

eso; se propuso incluir el estudio de estructura vertical, como una forma de describir el 

estado sucesional en el que encuentra cada especie. De donde surge una aproximación 

sobre cuáles son las especies más promisorias para conformar la estructura forestal en 

términos dinámicos. Pueden analizarse los estratos arbóreos y arbustivos conjuntamente, 

dividiéndolos en tres sub-estratos: superior, medio e inferior. Para ello se utilizan dos 

parámetros: la posición sociológica (PS) y la regeneración natural (RN) (Acosta, 2014). 

3.7.1 Posición sociológica (PS) 

     Una especie tiene su lugar asegurado en la estructura y composición del bosque cuando 

se encuentra representado en todos los estratos. Por lo contrario, será dudosa su presencia 

en la etapa climáxica, si se encuentra solamente en el sub el sub-estrato superior o superior 

y/o medio, a excepción de aquellas que por sus características propias no pasan del piso 

inferior. Siguiendo la metodología propuesta por Finol (1976), se asigna un valor 

fitosociológico a cada sub-estrato, en el cual se obtiene dividiendo el número de 

individuos en el sub-estrato por el número total de individuos de todas las especies 

(Acosta, 2014, p.20). 
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VF= n/N  

Donde: 

VF: Valor fitosociológico del sub-estrato.  

n: Número de individuos del sub-estrato. 

N: Número total de individuos de todas las especies. 

Para calcular el valor absoluto de PS de una especie, se suman sus valores fitosociológicos 

encada sub-estrato, el cual se obtiene efectuando el producto del VF del estrato 

considerando por el número de individuos de la especie en ese mismo estrato. 

 

PSa = VF (i) * n (i) + VF (m) * n (m) + VF (s) * n (s) 

Donde: 

PSa: Posición sociológica absoluta. 

VF: Valor fitosociológico del sub-estrato. 

n: Número de individuos de cada especie; i: inferior; m: medio; s: superior. 

 

3.7.2 Regeneración natural (RN) 

     Según Acosta (2014), para obtener datos de regeneración natural es necesario 

cuantificar los individuos existentes por unidad de superficie, para clasificar los renovales 

por categorías de altura, determinando la distribución espacial de los individuos y 

evaluando el vigor y el estado sanitario de las principales especies. Aquí se considerará 

todos los descendientes de plantas arbóreas que se encuentran entre 0,1m de altura hasta 

el límite de diámetro establecido en el inventario.  

     Fitosociológicamente la mayoría de las especies deberían presentar regeneración para 

que haya una sustitución normal en una asociación, según Hosokawa (1986) los 

individuos de la regeneración se pueden clasificar en tres categorías de tamaño. 

Tabla 2-3. Categorías de tamaños para regeneración. 

CATEGORÍA DE TAMAÑO RANGOS 

I de 0,1m a 0,99 m de altura 

II de 1,0 a 1,9 m de altura 

III de 2,0 m a 4,9 cm de DAP 

Fuente: (Acosta, 2014). 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 
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     Para el registro de datos de la regeneración natural, se utilizó el siguiente modelo de 

hoja de campo como se muestra en el Anexo 2. 

     Es necesario establecer los límites para las diferentes clases de altura, donde se 

utilizará el número de clases y de esa manera responder a criterios distintos según las 

características del bosque que se estudia (Acosta, 2014). Esta distribución en clases de 

altura puede utilizarse para obtener un índice analítico que se denomina categoría de 

tamaño. 

3.7.3 Categoría de tamaño absoluta (CTaRN) 

     Se fija en forma análoga a la posición sociológica (PS). Es decir, se atribuye un valor 

fitosociológico a cada categoría, el cual se usa para obtener este índice, como lo menciona 

Acosta (2014) con las siguientes fórmulas: 

VFrn (j) =
Nj

N
 

Donde:  

VFrn (j): Valor fitosociológico de la categoría de tamaño j. 

Nj: Número total de individuos de la categoría de tamaño j. 

N: Número total de individuos de la regeneración natural. 

     Para calcular la categoría de tamaño absoluta de la regeneración natural, se utiliza la 

siguiente expresión: 

CTaRN = VFrn(i)*n(i)+VFrn (m)*n(m)+VFrn (s)*n(s) 

 

Donde:  

CTaRN: Categoría de tamaño absoluta de la regeneración natural. 

VFrn: Valor fitosociológico de la categoría de tamaño. 

n: Número de individuos de la categoría de tamaño de regeneración natural: i: inferior; 

m: medio; s: superior. 

 

     El valor relativo de la clase de tamaño de la regeneración natural (CTaRN) se calcula 

de la siguiente manera: 

CTaRN=
CTaRN

∑ CTaRN  
*100 
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     La abundancia y frecuencia se calcula de la misma forma que para el estrato arbóreo.  

3.7.3.1 Abundancia absoluta de la regeneración natural 

AaRNi=
Número de plantulas de la especie i

Ha (m2)
 

 

Donde:  

AaRNi: Abundancia absoluta de la regeneración natural. 

3.7.3.2 Abundancia relativa de la regeneración natural 

     Es el porcentaje de la abundancia absoluta de cada especie. 

3.7.3.3 Frecuencia absoluta de la regeneración natural 

FaRNi=
Ni

Nt
 

     

Donde:  

FaRNi: Frecuencia absoluta de la regeneración natural de la especie i. 

Ni: Número de subparcelas en que está presente la especie i. 

Nt: Número total de parcelas. 

3.7.3.4 Frecuencia relativa de la regeneración natural 

     Se determina con relación a la suma de las frecuencias absolutas de la subparcela. 

FrRN=
FaRNi

∑ FaRNi
 

 

 

Donde:  

FrRNi: Frecuencia relativa de la regeneración natural de la especie i. 

FaRNi: Frecuencia absoluta de la regeneración natural de la especie i. 
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3.7.3.5 Regeneración natural relativa 

     La regeneración natural relativa (RNr) para cada especie se obtiene por la media 

aritmética de los valores mencionados (abundancia, frecuencia y categoría de tamaño) 

utilizando la siguiente expresión: 

RNr =
( ArRN + FrRN+ CTrRN)

3
 

Donde: 

RNr = Regeneración natural relativa. 

ArRN = Abundancia relativa de la regeneración natural.  

FrRN = Frecuencia relativa de la regeneración natural. 

CTrRN = Categoría de tamaño relativa de la regeneración natural. 

 

3.7.4 Índice de valor de importancia ampliado (IVIA) 

     Para complementar los análisis de la estructura horizontal, se cuantificará para cada 

especie el índice de Valor de importancia ampliado que reúne los parámetros descriptivos 

de la estructura horizontal, vertical y de la regeneración natural. De esta manera, la 

importancia fitosociológica de cada especie queda mejor explicada. 

 

IVIA= Estructura horizontal + Estructura vertical + Regeneración natural 

 

    Por el cual se aplica la siguiente fórmula para determinar IVIA: 

 

IVIA=Ar + Dr + Fr + PSr + RNr 

     

     La abundancia relativa (Ar), dominancia relativa (Dr) y frecuencia relativa (Fr) 

definen el IVI, por lo que la expresión se resume a: 

 

IVIA=IVI + PSr + RNr 
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3.8 Índices de diversidad alfa 

3.8.1 Índice de Shannon – Wiener 

     Con el propósito de conocer que tan homogéneo o heterogéneo es el bosque, se calculó 

la diversidad alfa del bosque, mediante el índice de Shannon-Wiener (Shannon & 

Weaver, 1949), que expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas 

las especies de la muestra  (Aguirre, et al., 2017). 

     El índice de Shannon se basa en la teoría de la información y por tanto en la 

probabilidad de encontrar un determinado individuo en un ecosistema y se calcula de la 

siguiente forma: 

H’= - ∑ pi Ln

s

i=1

pi 

Donde:  

S: Número total de especies. 

Pi: Proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i= ni/N. 

ni: Número de individuos en el sistema de la especie determinada i. 

N: Número total de especies. 

     El valor máximo suele estar cerca de 5, pero existen ecosistemas excepcionalmente 

ricos que pueden superarlo, a mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del 

ecosistema como se representa en la tabla 3. 

Tabla 3-3. Escala de significancia de valores del índice de diversidad Shannon – Wiener. 

Valores Significancia 

< a 1,5 Diversidad baja 

1,6 – 3,5 Diversidad media 

>a 3,5 Diversidad alta 

Fuente: Aguirre (2013).  

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

3.8.2 Índice de Simpson 

     Índice de Simpson (D): Mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al 

azar de una muestra pertenezcan a la misma especie. El valor de D oscila entre 0 y 1. En 

ausencia de diversidad, donde hay solo una especie, el valor de D es 1. Cuando la riqueza 

y la equitatividad de las especies se incrementan, el valor se aproxima a 0. Dado que 
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cuanto mayor sea el valor de D, menor es la diversidad. Se resta 1 a D para obtener el 

índice de diversidad de Simpson (García, 2014, p.22). 

     El valor de este índice oscila entre 0 y 1, si el valor obtenido es cercano a 1 significa 

mayor diversidad. Se parte desde la base que un sistema es más diverso, cuanta menos 

dominancia de especies hay la distribución es más equitativa. 

 

Diversidad= 
N - 1

∑ ni(ni - 1)i 
 

Donde: 

S = Índice de Simpson 

ni = Número de individuos en la misma especie. 

N = Número total de individuos. 

     Los resultados se interpretan usando la siguiente escala de significancia representada 

en la tabla 4. 

Tabla 4-3. Escala de significancia del índice de diversidad de Simpson. 

Valores Significancia 

0 – 0,35 Diversidad baja 

0,30 – 0,70 Diversidad media 

> a 0,71 Diversidad alta 

Fuente: Aguirre (2013).  

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Curva de acumulación de especies 

     Para la comunidad arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja, la aproximación de 

especies esperadas mediante la curva de acumulación de especies con un intervalo de 

confianza del 95%, representa la relación entre el número de especies encontradas con el 

número de unidades de muestreos realizado. Se puede observar que la curva alcanza una 

zona de aproximación progresiva a una asíntota, de acuerdo al cálculo porcentual entre 

las especies encontradas (59spp.) y al número potencial de especies esperadas (71spp.)  

presentó una eficiencia de muestreo del 82,6 %. 

     En la figura 3, se presenta la curva de acumulación de especies de acuerdo con el 

estimador de riqueza Chao1 

 

Figura 3-4. Curva de acumulación de especies estimador de riqueza Chao1. Parque Ecológico 

Nueva Loja - -Sucumbíos Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

4.2 Identificación de la composición florística de la vegetación arbórea del área de 

estudio 

     En el área de muestreo se registraron 269 individuos de árboles con DAP1,3 m ≥ 10cm, 

agrupados en 27 familias y 59 especies. Las familias con mayor número de especies 

fueron: Fabaceae con 10 especies (16,9%); seguidas de Moraceae con 6 especies (10,2%); 
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Arecaceae y Urticaceae con 5 especies (8,5 %); y Malvaceae con 4 especies (6,8%).  Estos 

datos son similares al estudio realizado por Zambrano (2020) en un bosque siempreverde 

piemontano del centro de investigación posgrado y conservación amazónica (CIPCA), en 

la gradiente altitudinal de 800 - 900 m. s n. m, registrando un total de 322 individuos de 

árboles con DAP ≥ 10cm, agrupados en 37 familias y 85 especies. También hace énfasis 

en que sus familias con mayor número de especie fueron Moraceae con 19 especies 

(22,35%), debido que estas especies cumplen una amplia distribución geográfica de la 

región Amazónica. 

     Las familias con menor diversidad de especies fueron: Annonaceae, Boraginaceae, 

Bignoniaceae, Combretaceae, Lecythidaceae, entre otras. Las cinco familias más diversas 

representan el 50,8%, mientras que las 22 familias restantes suman en conjunto 49,2 % 

de las especies presentes. La tabla 5 muestra a las familias con mayor y menor número 

de especies arbóreas del parque. 

Tabla 5-4. Familias con mayor y menor número de especies arbóreas en el Parque Ecológico 

Nueva Loja - Sucumbíos Ecuador 2021. 

 

Familia 

             Especies 

TRANSECTOS  

  

TOTAL 

Ind/sp 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10  

Fabaceae 
Acasia glomerosa Benth. 1                   

28/10 

Brownea grandiceps Jacq.     1 1             

Calliandra trinervia Benth       2             

Dussia lehmannii Harms       1     2 1     

Enterolobium sp. Mart.         1       1   

Inga marginata Willd. 1   1   1   1       

Inga sp. A. St.-Hill     2 2     1 2 2 1 

Parkia multijuga Benth.               1     

Schizolobium parahyba 
(Vell.) S.F. Blake          1           

Senegalia polyphylla (DC.) 
Britton & Rose                   1 

Moraceae Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg 2                   

56/6 

Brosimum utile (Kunth) Oken 
ex J. Presl.           2 1 1     

Brosimun rubescens Taub.           2 1   1   

Ficus insipida Willd. 7 3 1 1   1   2 1   

Ficus maxima; Mill.     7 7 1 1 2 1 2   
Trophis caucana (Pittier) C. 
C. Berg     1     1 1 2 4   

Arecaceae 
Astrocaryum chambira Burret.     2 3   1         

41/5 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.       3   1 1   1 6 
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Oenocarpus bataua Mart.   2                 

Phytelephas sp Ruiz & Pav.     9         1     

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl   2     1 1 6     1 

Urticaceae 
Cecropias gabrielis Cuatrec. 1           2       

14/5 

Cecropias peltata L.           1 1       

Cecropias sp. Loefl. 4   1     1         

Coussapoa sp. Aubl.         1     1     

Pourouma cecropiifolia Mart 1                   

Malvaceae 
Catostemma comune Sandw           1         

14/4 

Heliocarpus americanus L.         6   1     1 

Ochroma pyramidale (Cav. ex 
Lam.) Urb 1                   

Piptadenia pteroclada Benth.   1         1 1 1   

Annonacea 
Annona spp.  L.           1   1 1 3 6/1 

Lecythidaceae 
Grias neuberthii J.F.Macbr.       3     1 3     7/1 

Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) 
D.Don.     1               1/1 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken     1               1/1 

Combretaceae Terminalia oblonga (Ruiz & 

Pav.) Steud. 1   1           1   3/1 
 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

     En la figura 4 se ilustran las familias con mayor y menor diversidad de la vegetación 

arbórea de área del estudio. 

 

Figura 4-4. Familias con mayor y menor diversidad de especies Parque Ecológico Nueva Loja - 

Sucumbíos Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 
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4.3 Determinar la estructura horizontal y vertical de la vegetación arbórea del área 

de estudio 

4.3.1 Estructura horizontal  

4.3.1.1 Abundancia 

     Las familias con el mayor número de individuos por área muestreada (5000m2) son:  

Moraceae con 56 individuos que representan el (20,8%) del total de individuos; 

Arecaceae con 41 individuos (15,2%); Fabaceae con 28 individuos (10,4%); Meliaceae 

con 21 individuos (7,8%) y Euphorbiaceae con 17 individuos (6,3%); en conjunto estas 

familias representan el 60,6% del total de individuos. Mientras que las familias con menor 

número de individuos fueron: Boraginaceae Cyatheaceae, Hypericaceae, Olacaceae, 

Vochysiaceae entre otras. La tabla completa sobre la abundancia a nivel de familia se 

muestra en el Anexo 3. 

     A nivel de especies, Ficus maxima; Mill., presentó la mayor abundancia con 21 

individuos que representan el 7,8 %, Ficus insipida Willd. con 16 individuos (5,9%), 

Ocotea spp con 15 individuos (5,6%) Sapium spp., con 14 individuos (5,2%), Iriartea 

deltoidea Ruiz & Pav., y Miconia sp con 12 individuos cada una (4,5%). A diferencia del 

estudio realizado por Maldonado (2016), en un bosque húmedo tropical de la Amazonía 

norte se registraron a: Brownea grandiceps e Iriartea deltoidea como las especies con 

mayor abundancia, debido a que son especies de una amplia distribución de la Amazonía. 

     Las especies con menor número de individuos fueron: Pouteria multiflora (A. DC.) 

Eyma; Schizolobium parahyba (Vell.) S.F.; Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose; 

Vismia floribunda Sprague y Vochysia bracelinii entre otras, con un individuo cada una. 

La abundancia de cada una de las especies se presenta en el Anexo 4. 

4.3.1.2 Dominancia 

     El área basal total del área muestreada es de 22,74 m2. La familia con mayor 

dominancia es la Moraceae con un total de 10,74 m2 que representa el 47,2% del área 

basal total, seguido de las familias Malvaceae 2,23 m2 (9,79%); Urticaceae 1,64 m2 

(7,19%); Fabaceae 1,28 m2 y Arecaceae 1,27 m2 (5,59%). Las familias con menor 

dominancia fueron: Burseraceae, Boraginaceae, Olacaceae, Vochysiaceae, Cyatheaceae 

que en conjunto suman 0,44 m2 (1,93%). La dominancia basada en el área basal por 

familia se la presenta en el Anexo 5. 
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     La especie con mayor área basal (AB) o dominancia son:  Ficus insipida Willd. con 

5,08 m2 que representa el 22, 36% del total de área basal del área muestreada, seguido de 

Ficus máxima Mill. con 4,82 m2 (21,18%); Piptadenia pteroclada Benth. con 2,01 m2 

(8,86%); y Annona spp.  L. con 1,27 m2 (5,58 %). La dominancia basada en el área basal 

de cada especie se presenta en el Anexo 6. 

4.3.1.3 Frecuencia 

     Las familias más frecuentes son Moraceae, Arecaceae y Meliaceae su presencia fue 

registrada en nueve de los 10 transectos establecidos con un 8,3%, le siguen 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae con 8 apariciones (7,4%); Lauraceaeae,con 7 

apariciones (6,5%) y Melastomataceae, Urticaceae con seis apariciones (5,6%). Estos 

datos son similares al estudio realizado por Cerón et al., (2006) en la Reserva de 

Producción Faunística del Cuyabeno donde registró a 10 familias más frecuentes entre 

ellos: Moraceae (46 individuos), Arecaceae (40), Myristicaceae (40), con mayor 

presencia en la unidad de muestreo aplicado seguido de Sapotacea (27), Lecythidaceae 

(25), Euphorbiaceae (24), Chrysobalanaceae (23), Vochysiaceae (21), Lauraceae (21) y 

Caesalpiniaceae (20), debido a que son familias que se encuentran en un bosque húmedo 

y zonas inundables de la Amazonía.  

     Las familias con menor frecuencia fueron: Piperaceae, Ulmaceae, Vochysiaceae entre 

otras con una aparición cada una (0,9%). La frecuencia basada a nivel de familias se 

presenta en el Anexo 7. 

     En cuanto a la frecuencia de las especies con mayores valores fueron:  Ficus insipida 

Willd., Ficus máxima Mill, Ocotea spp Aubl., cada una presente en 7 de los 10 transectos 

muestreados (4,52%), le siguen Guarea macrophylla M.Vahl,  Sapium sp. Jacq., Inga sp. 

A. St.-Hill., Miconia sp. Ruiz & Pav. con seis apariciones cada una (3,87%).  Luego 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg., Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., Socratea exorrhiza 

(Mart.) H.Wendl., Guarea kunthiana A. Juss. con cinco apariciones cada una (3,23%). 

Las especies con menor frecuencia fueron: Pouteria multiflora (A. DC.) Eyma., 

Catostemma comune Sandw, Cyathea sp. Sm., Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill., 

entre otras con una aparición cada una (0,65%). La frecuencia a nivel de especies se 

presenta en el Anexo 8. 
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4.3.1.4 Índices de valor de importancia (IVI) 

     Las especies con el mayor IVI fueron: Ficus maxima Mill.11,17 %, Ficus insipida 

Willd. 10,94 %, Ocotea spp Aubl.  4,56 %, Piptadenia pteroclada Benth. 4,31 %, Sapium 

sp. Jacq.  3,88%. Estos datos difieren para el estudio desarrollado por Cuenca (2015) en 

un bosque siempreverde montano bajo de la cordillera del Cóndor - Kutukú donde se 

encontró que las especies ecológicamente más importantes fueron: Nectandra reticulata, 

Virola glycycarpa, Otoba parvifolia, esto se puede deber a que el estudio se desarrolló en 

un ecosistema boscoso sin intervención que forma parte de una microcuenca. Mientras 

que en otro estudio por Merino (2016) realizado en un bosque secundario de la Amazonía 

ecuatoriana, registra que las especies con mayor índice de importancia fueron: Pouroma 

sp. de la familia Cecropiaceae, Inga sp, Iriartea deltoide, Miconia sp, y Rollina mucosa 

debido a que son especies heliófitas es decir especies indicadores de un bosque en 

regeneración. 

     Las especies con menor IVI: Vochysia bracelinii, Pouteria multiflora (A. DC.) Eyma., 

cada una con 0,36%, Catostemma comune Sandw, Cyathea sp. Sm., Aparisthmium 

cordatum (A.Juss.) Baill. 0,35% respectivamente. A continuación, se presenta las 

especies con el índice de valor de importancia más alto y bajo del área de estudio. Ver 

IVI total en el Anexo 9. 

Tabla 6-4. Especies ecológicas más y menos importantes de acuerdo con el índice de valor de 

importancia referente al Parque Ecológico Nueva Loja – Sucumbíos - Ecuador 2021 

ESPECIES 

Abundancia  Dominancia Frecuencia 

IVI Abs Rel (%) Abs Rel (%) Abs (%) Rel (%) 

Ficus maxima Mill. 21 7,8 4,82 21,18 70 4,52 11,17 

Ficus insipida Willd. 16 5,9 5,08 22,36 70 4,52 10,94 

Ocotea spp Aubl.   15 5,6 0,82 3,59 70 4,52 4,56 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 1,5 2,01 8,86 40 2,58 4,31 

Sapium sp. Jacq. 14 5,2 0,58 2,56 60 3,87 3,88 

Annona spp.  L. 6 2,2 1,27 5,58 40 2,58 3,46 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 4,5 0,29 1,27 60 3,87 3,20 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 4,5 0,41 1,81 50 3,23 3,17 

Inga sp. A. St.-Hill 10 3,7 0,38 1,67 60 3,87 3,09 

Trophis caucana (Pittier) C. C.  9 3,3 0,45 1,98 50 3,23 2,85 

Parkia multijuga Benth. 1 0,4 0,03 0,13 10 0,65 0,38 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.)  1 0,4 0,03 0,12 10 0,65 0,38 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,4 0,03 0,12 10 0,65 0,38 

Ochroma pyramidale Urb 1 0,4 0,02 0,08 10 0,65 0,37 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,4 0,02 0,07 10 0,65 0,36 
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Vochysia bracelinii 1 0,4 0,02 0,07 10 0,65 0,36 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,4 0,01 0,05 10 0,65 0,36 

Catostemma comune Sandw 1 0,4 0,01 0,05 10 0,65 0,35 

Cyathea sp. Sm. 1 0,4 0,01 0,04 10 0,65 0,35 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.)  1 0,4 0,01 0,04 10 0,65 0,35 
 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

     En la figura 5, se representa el índice de valor de importancia de las especies 

ecológicas más altas y bajas que se muestreo en el área de estudio.  

 

Figura 5-4. Índice de valor de importancia de las especies más representativas del Parque 

Ecológico Nueva Loja - Sucumbíos Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

4.3.2 Estructura vertical 

4.3.2.1 Posición sociológica (PS) 

     Considerando latizales, brinzales, árboles y palmas conjuntamente con la abundancia 

se determinó el estado sucesional en que se encuentra cada especie. Las especies que 

presentan la posición sociológica relativa más alta son Sapium sp. Jacq., Ficus maxima 

Mill., y de lo contrario a esto Vismia floribunda Sprague., y Schizolobium parahyba 

(Vell.), presentan los valores más bajos. Tal como lo enfatiza Oyarzún (2016), el 

conocimiento de la estructura vertical nos da la oportunidad de comprender el 

comportamiento de los ecosistemas y las respuestas de las especies vegetales que 

componen los bosques.  
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     En el sub-estrato superior Ficus maxima Mill., se registraron los mayores valores para 

el bosque, 10 individuos que alcanzan hasta 25 m de altura total; seguido de Ocotea spp 

Aubl., con 2 individuos que alcanzan alturas hasta 22 m; estás especies se caracterizan 

además por presentar mayor abundancia con 21 y 15 individuos, respectivamente.  En el 

sub-estrato medio, Sapium sp. Jacq., presenta el mayor número de 10 individuos seguido 

de Ocotea spp Aubl., e Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., con 9 individuos. El estrato 

inferior Miconia sp. Ruiz & Pav. presenta la mayor abundancia seguido de Ocotea spp 

Aubl. y Sapium sp. Jacq. Maldonado et al., (2018) en el estudio realizado en un bosque 

montano bajo en Palanda, Zamora Chinchipe menciona que la estructura del perfil 

vertical se diferencia en tres estratos distribuidos según la necesidad de luminosidad, 

registrando especies con alturas mayores a 17 m de altura tales como Trichilla sp., con 

25 m, Nectrandra lineatifolia con 20 m, Ceroxylon amazonicum con 19,5 m y Cecropias 

sp., con 18 m. 

     En la tabla 7, se presenta la posición sociológica absoluta y relativa de la vegetación 

arbórea del área de estudio. Ver la posición sociología de los estratos de altura completa 

en el Anexo 10.   

Tabla 7-4. Posición Sociológica (PS) de la vegetación arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja 

- Sucumbíos Ecuador 2021. 

ESPECIES 

Estrato de altura 

Psa PsR (%) 

Inferior Medio Superior 

N° ind VFi N° ind VFm 

N° 

ind VFs 

Sapium sp. Jacq. 4 0,43 10 0,45 0 0,12 6,2 5,7 

Ficus maxima Mill. 3 0,43 8 0,45 10 0,12 6,1 5,6 

Ocotea spp Aubl.   4 0,43 9 0,45 2 0,12 6,0 5,5 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 3 0,43 9 0,45 0 0,12 5,3 4,9 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 9 0,43 3 0,45 0 0,12 5,3 4,9 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,4 0,4 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,4 0,4 

Pouteria multiflora (A. DC.)  1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,4 0,4 

Vismia floribunda Sprague 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,4 0,4 

Schizolobium parahyba (Vell.)  0 0,43 0 0,45 1 0,12 0,1 0,1 
Nota: Sub-estrato Inferior: (2-9 m) Medio: (10-17m) Superior: (18-25m) 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 
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     A continuación; en la figura 6 se presenta la posición sociológica (PS) de las especies 

en los tres estratos de la vegetación del área de estudio. 

 

Figura 6-4. Posición sociológica (PS) de la vegetación arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja 

- Sucumbíos - Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

4.3.2.2 Regeneración natural (Rn) 

     Para la regeneración natural se consideraron todos los descendientes de las plantas 

arbóreas, desde 0,1 m de altura y el límite diamétrico (DAP4,9cm) establecido en las 

categorías de estratos. 

4.3.2.3 Abundancia relativa de la regeneración natural 

     La regeneración natural de las especies arbóreas dentro del ecosistema en estudio está 

representada por la abundancia, especies como: Inga sp. A. St.-Hill. presentó mayores 

valores con 74 individuos, distribuidos en las tres categorías establecidas (47,12,15) que 

representa el 25,2 %, Guarea kunthiana A. Juss., con 51 individuos (17,3%) (13,18,20), 

seguido de Guarea macrophylla M. Vahl, con 42 individuos (14,3%) (11,8,23), 

finalmente Inga marginata Willd., con 16 individuos (5,4%). Las especies con menor 

número de individuos fueron: Dussia lehmannii Harms; Piper sp. L; Piptadenia 

pteroclada Benth.; Pouteria multiflora (A. DC.) Eyma. presentando 1 individuo en la 

categoría III; especies como: Vismia floribunda Sprague; Trattinnickia glaziovii Swart; 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud.; Tapirira guianensis Aubl., entre otras que no 
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presentaron regeneración natural.  La abundancia relativa de la regeneración natural se 

encuentra en el Anexo 11. 

     A continuación; en la figura 7 se representa la abundancia relativa de la regeneración 

natural del área de estudio. 

 
Figura 7-4. Abundancia relativa de la regeneración natural de la vegetación arbórea del Parque 

Ecológico Nueva Loja - Sucumbíos - Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

4.3.2.4 Frecuencia absoluta de la regeneración natural 

     Las especies con mayores valores fueron:  Inga sp. A. St.-Hill, Guarea macrophylla 

M.Vahl, Ficus insipida Willd., Miconia sp. Ruiz & Pav. Ficus maxima Mill., Sapium sp. 

Jacq. cada una presente en 6 de los 10 transectos muestreados (4,17%), le siguen Guarea 

kunthiana A. Juss., Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl., Trophis caucana (Pittier) C. C. 

Berg., Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. con cinco apariciones cada una (3,47%). Las 

especies con menor frecuencia fueron: Parkia multijuga Benth.  Pourouma cecropiifolia 

Mart., Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose., Trattinnickia glaziovii Swart., Vismia 

floribunda Sprague., entre otras con una aparición cada una (0,23%).  La frecuencia 

absoluta y relativa de la regeneración natural se presenta en el Anexo 12. 
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     En la figura 8, se presenta las frecuencia absoluta y relativa de la regeneración natural 

del área de estudio. 

 
Figura  8-4. Frecuencia absoluta y relativa de la regeneración natural de la vegetación arbórea 

del Parque Ecológico Nueva Loja - Sucumbíos Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

4.3.2.5 Índice de valor de importancia ampliado (IVIA) 

     El índice de valor de importancia ampliado combinó la estructura horizontal, 

estructura vertical y la regeneración natural. Las especies con el mayor IVIA fueron: Inga 

sp. A. St.-Hill con 8,17 %, Ficus maxima Mill. 6,63 %, Guarea kunthiana A. Juss. 6,41% 

Ficus insipida Willd. 6,02 %, Guarea macrophylla M.Vahl. 5,66 %. Las especies con 

menor IVIA fueron: Pourouma cecropiifolia Mart., Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

con 0,34%; Minquiartia guianensis Aubl., Cyathea sp. Sm., Aparisthmium cordatum 

(A.Juss.) con 0,33%  respectivamente.  

     En la tabla 8, se presenta las especies con el índice de valor de importancia ampliado 

más alto y bajo del área de estudio. Ver IVIA total en el Anexo 13. 

 

Tabla 8-4. Especies ecológicos más y menos importantes de acuerdo con el IVIA. Parque 

Ecológico Nueva Loja - Sucumbíos - Ecuador 2021. 

ESPECIES IVI PsR (%) RNr (%) IVIA 

Inga sp. A. St.-Hill 3,09 3,77 17,65 8,17 

Ficus maxima Mill. 11,17 5,60 3,12 6,63 
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Guarea kunthiana A. Juss. 2,73 4,44 12,07 6,41 

Ficus insipida Willd. 10,94 3,26 3,88 6,02 

Guarea macrophylla M.Vahl 2,66 3,35 10,96 5,66 

Sapium sp. Jacq. 3,88 5,73 2,34 3,98 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 3,20 4,85 3,66 3,90 

Ocotea spp Aubl.   4,56 5,54 1,24 3,78 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 2,77 4,48 3,12 3,46 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 3,17 4,92 2,05 3,38 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 0,36 0,40 0,40 0,38 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 0,44 0,41 0,23 0,36 

Parkia multijuga Benth. 0,38 0,41 0,23 0,34 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 0,38 0,41 0,23 0,34 

Vismia floribunda Sprague 0,39 0,40 0,23 0,34 

Pourouma cecropiifolia Mart 0,38 0,40 0,23 0,34 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)  0,37 0,41 0,23 0,34 

Minquiartia guianensis Aubl. 0,36 0,40 0,23 0,33 

Cyathea sp. Sm. 0,35 0,40 0,23 0,33 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.)  0,35 0,40 0,23 0,33 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

     A continuación, en la figura 9 se presenta las diez especies más significativas mediante 

el índice de valor de importancia ampliado encontradas en el área de estudio. 

 

Figura 9-4. Índice de Valor de Importancia Ampliado de las especies más significativas del 

Parque Ecológicos Nueva Loja - Sucumbíos Ecuador 2021. 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 
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4.4 Evaluar la diversidad alfa de la vegetación arbórea del área de estudio 

4.4.1 Índice de diversidad de Shannon – Wiener 

     Tomado en cuenta la riqueza de especies y su abundancia, y al relacionar el número 

de las mismas, la proporción de individuos pertenecientes a cada una ellas.  Se estableció 

la uniformidad de la distribución de los individuos entre las especies, obteniendo un 

índice de diversidad de 3,66 que verifica la presencia de una composición florística alta 

propia de estos ecosistemas amazónicos. Así mismo Zambrano (2020) hace referencia en 

su estudio que la diversidad de Shannon – Wiener es de 3,75 en el área muestreada en el 

CIPCA denotando que la diversidad es alta porque existe poca presencia de especies 

dominantes. El índice de diversidad de Shannon – Wiener total se presenta en el Anexo 

14. 

4.4.2 Índice de diversidad de Simpson 

     De acuerdo con la probabilidad de que dos individuos de la población seleccionados 

al azar sean de la misma especie, se relacionó la riqueza o número de especies y la 

abundancia obteniéndose un valor de 0,97 lo cual es un indicativo de diversidad alta. En 

comparación al estudio realizado por Guerrero et al., (2020) en el cantón Pastaza, donde 

se obtuvo un índice de Simpson fue de 0,87 en el área muestreada denotando que no existe 

una sola especie dominante, si no muchas especies dominantes y agrupaciones en una 

varianza heterogénea, características propias de un ecosistema lo cual demuestra que son 

área con formaciones vegetativas diversas. El índice de diversidad de Simpson total se 

presenta en el Anexo14. 
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CONCLUSIONES 

     La composición arbórea del Parque Ecológico Nueva Loja registrada cuenta con un 

total de 269 individuos en el área muestreada de (5000 m2), pertenecientes a 27 familias 

y 59 especies diferentes, siendo las familias con mayor número de especies la Fabaceae, 

Moraceae, Arecaceae, Urticaceae y Malvaceae.  

     La estructura horizontal determinó que las especies ecológicamente más importantes 

por el cálculo del IVI son: Ficus máxima Mill. y Ficus insipida Willd., con los valores 

más altos en dominancia relativa debido a sus grandes diámetros, seguido de Ocotea spp 

Auble., Pictadenia pteroclada Benth, y Sapium sp. Jacq.   

     Para determinar la estructura vertical se consideraron tres estratos y las especies con 

mayor índice de valor de importancia ampliado fueron las siguientes especies: Inga sp. 

A. St.-Hill, Ficus maxima Mill, Guarea kunthiana A. Juss., Ficus insipida Willd., y 

Guarea macrophylla M.Vahl. 

     La estimación de la diversidad alfa para el índice de Shannon – Wiener es de 3,66 

considerando la presencia de una composición florística alta.  

     El índice de Simpson es de 0,97 indicativo de que el área muestreada es diversa, 

evidenciando una diversidad alta y una distribución uniforme de los individuos entre sus 

especies. 
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RECOMENDACIONES  

 Con base en los resultados encontrados y a las conclusiones que se llegó, se 

recomienda generar estudios fenológicos de cada especie vegetal y su uso 

alternativo para identificar etapas de floración y fructificación de plantas 

asociadas a la fauna silvestre. 

 Incluir y aplicar estrategias operativas, políticas y acciones concretas que vayan 

mejoradas a encaminar la diversidad existente y mantenerla a largo plazo. 

 Realizar proyectos investigativos y metodologías de estudio de regeneración 

natural, donde considere los vectores de dispersión o diseminación de semillas 

proyectos de reforestación.     

 Promover educación ambiental e incentivar el conocimiento de la importancia 

ecológica para la conservación del área de estudio y de esa manera mantener la 

interacción entre las especies de flora y fauna con los visitantes.      
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de hoja de registro de datos para los individuos por transectos 

TRANSECTO IND FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

DAP (cm) HT (m) 

       

       

       

       

       

       
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 2. Modelo de hoja de registro de datos de campo para la regeneración natural 

TRANSECTO  # IND  NOMBRE COMÚN  CATEGORÍAS  MEDIDAS   

          

          

          

          
Categorías de tamaño: I: (de 0,1m a 0,99 m de altura) II: (de 1,0 a 1,9 m de altura) III: (de 2,0 m a 4,9 cm de DAP)  

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 3. Abundancia a nivel de familias del área de estudio 

FAMILIAS Ind/Fam Abun (%) 

Moraceae 56 20,8 

Arecaceae 41 15,2 

Fabaceae 28 10,4 

Meliaceae 21 7,8 

Euphorbiaceae 17 6,3 

Lauraceae 15 5,6 

Malvaceae 14 5,2 

Urticaceae 14 5,2 

Melastomataceae 12 4,5 

Anacardiaceae 7 2,6 

Lecythidaceae 7 2,6 

Annonacea 6 2,2 

Myristicaceae 5 1,9 

Araliaceae 3 1,1 

Combretaceae 3 1,1 

Piperaceae 3 1,1 

Sapotaceae 3 1,1 

Burseraceae 2 0,7 

Caricaceae 2 0,7 

Rubiaceae 2 0,7 

Ulmaceae 2 0,7 

Bignoniaceae. 1 0,4 

Boraginaceae 1 0,4 

Cyatheaceae 1 0,4 

Hypericaceae 1 0,4 

Olacaceae 1 0,4 

Vochysiaceae 1 0,4 

Total general 269 100 

Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Abundancia basada por especies 

ESPECIES #Ind/Sp AbR (%) 

Inga sp. A. St.-Hill 10 3,7 

Ficus maxima Mill. 21 7,8 

Guarea kunthiana A. Juss. 11 4,1 

Ficus insipida Willd. 16 5,9 

Guarea macrophylla M.Vahl 9 3,3 

Sapium sp. Jacq. 14 5,2 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 4,5 

Ocotea spp Aubl.   15 5,6 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 11 4,1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 4,5 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 9 3,3 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 3,7 

Annona spp.  L. 6 2,2 

Inga marginata Willd. 4 1,5 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 1,5 

Grias neuberthii J.F.Macbr. 7 2,6 

Heliocarpus americanus L. 8 3,0 

Virola duckei A.C. Sm. 5 1,9 

Cecropias sp. Loefl. 6 2,2 

Astrocaryum chambira Burret. 6 2,2 

Spondias mombin; L. 5 1,9 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 4 1,5 

Schefflera morototoni Aubl. 3 1,1 

Coussapoa sp. Aubl. 2 0,7 

Oenocarpus bataua Mart. 2 0,7 

Dussia lehmannii Harms 4 1,5 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 3 1,1 

Brosimun rubescens Taub. 4 1,5 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 3 1,1 

Piper sp. L 3 1,1 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 0,7 

Cecropias peltata L. 2 0,7 

Brownea grandiceps Jacq. 2 0,7 

Enterolobium sp. Mart. 2 0,7 

Chimarrhis glabriflora Ducke 2 0,7 

Calliandra trinervia Benth 2 0,7 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 0,7 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 0,7 

Tapirira guianensis Aubl. 2 0,7 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 0,7 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  1 0,4 

Trattanickia glaziovii Swart 2 0,7 



 

Vochysia bracelinii 1 0,4 

Acasia glomerosa Benth. 1 0,4 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 0,4 

Catostemma comune Sandw 1 0,4 

Cedrela odorata L. 1 0,4 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 1 0,4 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 1 0,4 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,4 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 1 0,4 

Parkia multijuga Benth. 1 0,4 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 0,4 

Vismia floribunda Sprague 1 0,4 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,4 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 1 0,4 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,4 

Cyathea sp. Sm. 1 0,4 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 0,4 

Total general 269 100 
Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L. 

 

  



 

Anexo 5. Dominancia basada en el área basal por familias 

FAMILIA AB/Familia (%) 

Moraceae 10,74 47,20 

Malvaceae 2,23 9,79 

Urticaceae 1,64 7,19 

Fabaceae 1,28 5,62 

Arecaceae 1,27 5,59 

Annonacea 1,27 5,58 

Lauraceae 0,82 3,59 

Euphorbiaceae 0,62 2,71 

Meliaceae 0,53 2,32 

Anacardiaceae 0,42 1,87 

Ulmaceae 0,33 1,44 

Melastomataceae 0,29 1,27 

Caricaceae 0,19 0,84 

Combretaceae 0,15 0,67 

Myristicaceae 0,15 0,67 

Bignoniaceae. 0,14 0,61 

Lecythidaceae 0,14 0,60 

Araliaceae 0,13 0,59 

Piperaceae 0,13 0,56 

Sapotaceae 0,09 0,42 

Rubiaceae 0,06 0,27 

Hypericaceae 0,03 0,15 

Burseraceae 0,03 0,14 

Boraginaceae 0,03 0,12 

Olacaceae 0,02 0,07 

Vochysiaceae 0,02 0,07 

Cyatheaceae 0,01 0,04 

Total general 22,74 100 
Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L.  

 

  



 

Anexo 6. Dominancia basada en el área basal por especie 

ESPECIES #Ind/Sp AB/Sp DmR (%) 

Inga sp. A. St.-Hill 10 0,38 1,67 

Ficus maxima Mill. 21 4,82 21,18 

Guarea kunthiana A. Juss. 11 0,20 0,89 

Ficus insipida Willd. 16 5,08 22,36 

Guarea macrophylla M.Vahl 9 0,17 0,76 

Sapium sp. Jacq. 14 0,58 2,56 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 0,29 1,27 

Ocotea spp Aubl.   15 0,82 3,59 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 11 0,23 1,01 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 0,41 1,81 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 9 0,45 1,98 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 0,09 0,40 

Annona spp.  L. 6 1,27 5,58 

Inga marginata Willd. 4 0,05 0,24 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 2,01 8,86 

Grias neuberthii J.F.Macbr. 7 0,14 0,60 

Heliocarpus americanus L. 8 0,18 0,80 

Virola duckei A.C. Sm. 5 0,15 0,67 

Cecropias sp. Loefl. 6 0,08 0,34 

Astrocaryum chambira Burret. 6 0,49 2,17 

Spondias mombin; L. 5 0,25 1,08 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 4 0,14 0,60 

Schefflera morototoni Aubl. 3 0,13 0,59 

Coussapoa sp. Aubl. 2 0,62 2,74 

Oenocarpus bataua Mart. 2 0,04 0,20 

Dussia lehmannii Harms 4 0,12 0,52 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 3 0,77 3,37 

Brosimun rubescens Taub. 4 0,19 0,85 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 3 0,15 0,67 

Piper sp. L 3 0,13 0,56 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 0,33 1,44 

Cecropias peltata L. 2 0,14 0,63 

Brownea grandiceps Jacq. 2 0,09 0,38 

Enterolobium sp. Mart. 2 0,06 0,28 

Chimarrhis glabriflora Ducke 2 0,06 0,27 

Calliandra trinervia Benth 2 0,03 0,13 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 0,06 0,24 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 0,03 0,12 

Tapirira guianensis Aubl. 2 0,18 0,79 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 0,08 0,37 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  1 0,17 0,75 

Trattanickia glaziovii Swart 2 0,03 0,14 

Vochysia bracelinii 1 0,02 0,07 



 

Acasia glomerosa Benth. 1 0,10 0,45 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 0,25 1,08 

Catostemma comune Sandw 1 0,01 0,05 

Cedrela odorata L. 1 0,15 0,67 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 1 0,14 0,61 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 1 0,12 0,53 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,01 0,05 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 1 0,07 0,32 

Parkia multijuga Benth. 1 0,03 0,13 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 0,03 0,12 

Vismia floribunda Sprague 1 0,03 0,15 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,03 0,12 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 1 0,02 0,08 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,02 0,07 

Cyathea sp. Sm. 1 0,01 0,04 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 0,01 0,04 

Total general 269 22,74 100 
Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L. 

 

  



 

Anexo 7. Frecuencia relativa a nivel de familia 

FAMILIA       FRECUENCIA         Fr (%)        (%) 

Arecaceae 9 90 8,3 

Meliaceae 9 90 8,3 

Moraceae 9 90 8,3 

Euphorbiaceae 8 80 7,4 

Fabaceae 8 80 7,4 

Malvaceae 8 80 7,4 

Lauraceae 7 70 6,5 

Melastomataceae 6 60 5,6 

Urticaceae 6 60 5,6 

Anacardiaceae 5 50 4,6 

Annonacea 4 40 3,7 

Myristicaceae 4 40 3,7 

Araliaceae 3 30 2,8 

Combretaceae 3 30 2,8 

Lecythidaceae 3 30 2,8 

Sapotaceae 3 30 2,8 

Caricaceae 2 20 1,9 

Rubiaceae 2 20 1,9 

Bignoniaceae. 1 10 0,9 

Boraginaceae 1 10 0,9 

Burseraceae 1 10 0,9 

Cyatheaceae 1 10 0,9 

Hypericaceae 1 10 0,9 

Olacaceae 1 10 0,9 

Piperaceae 1 10 0,9 

Ulmaceae 1 10 0,9 

Vochysiaceae 1 10 0,9 

Total general  1080 100 

Realizado por:  Guarnizo, S; Sarango, L 

 

  



 

Anexo 8. Frecuencia relativa por especies 

ESPECIES #Ind/Sp Fr 

Fre. 

Abs(%)     Fre.Rel (%) 

Inga sp. A. St.-Hill 10 6 60 3,87 

Ficus maxima Mill. 21 7 70 4,52 

Guarea kunthiana A. Juss. 11 5 50 3,23 

Ficus insipida Willd. 16 7 70 4,52 

Guarea macrophylla M.Vahl 9 6 60 3,87 

Sapium sp. Jacq. 14 6 60 3,87 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 6 60 3,87 

Ocotea spp Aubl.   15 7 70 4,52 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 11 5 50 3,23 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 5 50 3,23 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 9 5 50 3,23 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 2 20 1,29 

Annona spp.  L. 6 4 40 2,58 

Inga marginata Willd. 4 4 40 2,58 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 4 40 2,58 

Grias neuberthii  J.F.Macbr. 7 3 30 1,94 

Heliocarpus americanus L. 8 3 30 1,94 

Virola duckei A.C. Sm. 5 4 40 2,58 

Cecropias sp. Loefl. 6 3 30 1,94 

Astrocaryum chambira Burret. 6 3 30 1,94 

Spondias mombin; L. 5 3 30 1,94 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 4 3 30 1,94 

Schefflera morototoni Aubl. 3 3 30 1,94 

Coussapoa sp. Aubl. 2 2 20 1,29 

Oenocarpus bataua Mart. 2 1 10 0,65 

Dussia lehmannii Harms 4 3 30 1,94 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 3 2 20 1,29 

Brosimun rubescens Taub. 4 3 30 1,94 

Terminalia oblonga ( Ruiz & Pav.) Steud. 3 3 30 1,94 

Piper sp. L 3 1 10 0,65 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 1 10 0,65 

Cecropias peltata L. 2 2 20 1,29 

Brownea grandiceps Jacq. 2 2 20 1,29 

Enterolobium sp. Mart. 2 2 20 1,29 

Chimarrhis glabriflora Ducke 2 2 20 1,29 

Calliandra trinervia Benth 2 1 10 0,65 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 1 10 0,65 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 2 20 1,29 

Tapirira guianensis  Aubl. 2 2 20 1,29 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 2 20 1,29 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  1 1 10 0,65 

Trattanickia glaziovii Swart 2 1 10 0,65 



 

Vochysia bracelinii 1 1 10 0,65 

Acasia glomerosa Benth. 1 1 10 0,65 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 1 10 0,65 

Catostemma comune Sandw 1 1 10 0,65 

Cedrela odorata L. 1 1 10 0,65 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 1 1 10 0,65 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 1 1 10 0,65 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 1 10 0,65 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 1 1 10 0,65 

Parkia multijuga Benth. 1 1 10 0,65 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 1 10 0,65 

Vismia floribunda Sprague 1 1 10 0,65 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 1 10 0,65 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 1 1 10 0,65 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 1 10 0,65 

Cyathea sp. Sm. 1 1 10 0,65 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 1 10 0,65 

Total general 269  1550 100 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 9. Índice de Valor Importancia de las especies ecológicas del PENL - Sucumbíos Ecuador 

2021 

ESPECIES #Ind/Sp AbR (%) 

DmR 

(%) Fr.R(%) IVI 

Inga sp. A. St.-Hill 10 3,7 1,67 3,87 3,09 

Ficus maxima Mill. 21 7,8 21,18 4,52 11,17 

Guarea kunthiana A. Juss. 11 4,1 0,89 3,23 2,73 

Ficus insipida Willd. 16 5,9 22,36 4,52 10,94 

Guarea macrophylla M.Vahl 9 3,3 0,76 3,87 2,66 

Sapium sp. Jacq. 14 5,2 2,56 3,87 3,88 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 4,5 1,27 3,87 3,20 

Ocotea spp Aubl.   15 5,6 3,59 4,52 4,56 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 11 4,1 1,01 3,23 2,77 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 4,5 1,81 3,23 3,17 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 9 3,3 1,98 3,23 2,85 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 3,7 0,40 1,29 1,80 

Annona spp.  L. 6 2,2 5,58 2,58 3,46 

Inga marginata Willd. 4 1,5 0,24 2,58 1,44 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 1,5 8,86 2,58 4,31 

Grias neuberthii  J.F.Macbr. 7 2,6 0,60 1,94 1,71 

Heliocarpus americanus L. 8 3,0 0,80 1,94 1,90 

Virola duckei A.C. Sm. 5 1,9 0,67 2,58 1,70 

Cecropias sp. Loefl. 6 2,2 0,34 1,94 1,50 

 Astrocaryum chambira Burret. 6 2,2 2,17 1,94 2,11 

Spondias mombin; L. 5 1,9 1,08 1,94 1,62 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 4 1,5 0,60 1,94 1,34 

Schefflera morototoni Aubl. 3 1,1 0,59 1,94 1,21 

Coussapoa sp. Aubl. 2 0,7 2,74 1,29 1,59 

Oenocarpus bataua Mart. 2 0,7 0,20 0,65 0,53 

Dussia lehmannii Harms 4 1,5 0,52 1,94 1,32 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 3 1,1 3,37 1,29 1,92 

Brosimun rubescens Taub. 4 1,5 0,85 1,94 1,42 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 3 1,1 0,67 1,94 1,24 

Piper sp. L 3 1,1 0,56 0,65 0,77 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 0,7 1,44 0,65 0,94 

Cecropias peltata L. 2 0,7 0,63 1,29 0,89 

Brownea grandiceps Jacq. 2 0,7 0,38 1,29 0,80 

Enterolobium sp. Mart. 2 0,7 0,28 1,29 0,77 

Chimarrhis glabriflora Ducke 2 0,7 0,27 1,29 0,77 

Calliandra trinervia Benth 2 0,7 0,13 0,65 0,50 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 0,7 0,24 0,65 0,54 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 0,7 0,12 1,29 0,72 

Tapirira guianensis  Aubl. 2 0,7 0,79 1,29 0,94 



 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 0,7 0,37 1,29 0,80 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  1 0,4 0,75 0,65 0,59 

Trattanickia glaziovii Swart 2 0,7 0,14 0,65 0,51 

Vochysia bracelinii 1 0,4 0,07 0,65 0,36 

Acasia glomerosa Benth. 1 0,4 0,45 0,65 0,49 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 0,4 1,08 0,65 0,70 

Catostemma comune Sandw 1 0,4 0,05 0,65 0,35 

Cedrela odorata L. 1 0,4 0,67 0,65 0,56 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 1 0,4 0,61 0,65 0,54 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 1 0,4 0,53 0,65 0,52 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,4 0,05 0,65 0,36 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 1 0,4 0,32 0,65 0,44 

Parkia multijuga Benth. 1 0,4 0,13 0,65 0,38 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 0,4 0,12 0,65 0,38 

Vismia floribunda Sprague 1 0,4 0,15 0,65 0,39 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,4 0,12 0,65 0,38 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 1 0,4 0,08 0,65 0,37 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,4 0,07 0,65 0,36 

Cyathea sp. Sm. 1 0,4 0,04 0,65 0,35 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 0,4 0,04 0,65 0,35 

 Total general 269 100 100 100 100 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 10. Posición sociológica según los estratos de alturas 

ESPECIES 

Estratos de altura 

Psa PsR 

inferior medio superior 

N° ind Vfi 

N° 

ind VFm 

N° 

ind VFs 

Sapium sp. Jacq. 4 0,43 10 0,45 0 0,12 6,20 5,73 

Ficus maxima; Mill. 3 0,43 8 0,45 10 0,12 6,06 5,60 

Ocotea spp Aubl.   4 0,43 9 0,45 2 0,12 5,99 5,54 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 3 0,43 9 0,45 0 0,12 5,32 4,92 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 9 0,43 3 0,45 0 0,12 5,25 4,85 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 5 0,43 6 0,45 0 0,12 4,85 4,48 

Guarea kunthiana A. Juss. 9 0,43 2 0,45 0 0,12 4,81 4,44 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 0,43 0 0,45 0 0,12 4,35 4,02 

Inga sp. A. St.-Hill 5 0,43 4 0,45 1 0,12 4,08 3,77 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 2 0,43 7 0,45 0 0,12 3,99 3,69 

Guarea macrophylla M.Vahl 6 0,43 2 0,45 1 0,12 3,62 3,35 

Ficus insipida Willd. 1 0,43 4 0,45 11 0,12 3,53 3,26 

Heliocarpus americanus L. 8 0,43 0 0,45 0 0,12 3,48 3,22 

Grias neuberthii  J.F.Macbr. 6 0,43 1 0,45 0 0,12 3,06 2,82 

Annona spp.  L. 2 0,43 4 0,45 0 0,12 2,65 2,45 

Astrocaryum chambira Burret. 2 0,43 4 0,45 0 0,12 2,65 2,45 

Cecropias sp. Loefl. 4 0,43 2 0,45 0 0,12 2,63 2,43 

Virola duckei A.C. Sm. 1 0,43 4 0,45 0 0,12 2,22 2,05 

Spondias mombin; L. 1 0,43 3 0,45 1 0,12 1,89 1,75 

Brosimun rubescens Taub. 1 0,43 3 0,45 0 0,12 1,77 1,64 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 2 0,43 2 0,45 0 0,12 1,76 1,63 

Inga marginata Willd. 3 0,43 1 0,45 0 0,12 1,75 1,62 

Piptadenia pteroclada Benth. 0 0,43 3 0,45 1 0,12 1,46 1,35 

Dussia lehmannii Harms 3 0,43 0 0,45 1 0,12 1,42 1,32 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 0 0,43 3 0,45 0 0,12 1,34 1,24 

Schefflera morototoni Aubl. 1 0,43 2 0,45 0 0,12 1,33 1,23 

Piper sp. L 3 0,43 0 0,45 0 0,12 1,30 1,21 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 1 0,43 1 0,45 1 0,12 1,00 0,92 

Chimarrhis glabriflora Ducke 0 0,43 2 0,45 0 0,12 0,89 0,82 

Coussapoa sp. Aubl. 0 0,43 2 0,45 0 0,12 0,89 0,82 

Enterolobium sp. Mart. 0 0,43 2 0,45 0 0,12 0,89 0,82 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 1 0,43 1 0,45 0 0,12 0,88 0,81 

Brownea grandiceps Jacq. 1 0,43 1 0,45 0 0,12 0,88 0,81 

Calliandra trinervia Benth 1 0,43 1 0,45 0 0,12 0,88 0,81 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 1 0,43 1 0,45 0 0,12 0,88 0,81 

Trattanickia glaziovii Swart 1 0,43 1 0,45 0 0,12 0,88 0,81 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 0,43 0 0,45 0 0,12 0,87 0,80 

Oenocarpus bataua Mart. 2 0,43 0 0,45 0 0,12 0,87 0,80 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 0,43 0 0,45 0 0,12 0,87 0,80 

Cecropias peltata L. 0 0,43 1 0,45 1 0,12 0,57 0,52 



 

Tapirira guianensis  Aubl. 0 0,43 1 0,45 1 0,12 0,57 0,52 

Acasia glomerosa Benth. 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Cedrela odorata L. 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 
Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) 
Solms 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 

Urb 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Parkia multijuga Benth. 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & 
Rose 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Vochysia bracelinii 0 0,43 1 0,45 0 0,12 0,45 0,41 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Catostemma comune Sandw 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Cyathea sp. Sm. 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Vismia floribunda Sprague 1 0,43 0 0,45 0 0,12 0,43 0,40 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. 
Blake  0 0,43 0 0,45 1 0,12 0,12 0,11 

TOTAL 117   120   32   108,23 100 

VF 0,43   0,45   0,12       
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 11. Abundancia relativa de la regeneración natural 

ESPECIES 

     

Ind/Rn          AbR RN (%) 

Inga sp. A. St.-Hill 74 25,17 

Guarea kunthiana A. Juss. 51 17,35 

Guarea macrophylla M.Vahl 42 14,29 

Inga marginata Willd. 16 5,44 

Ficus insipida Willd. 11 3,74 

Dussia lehmannii Harms 1 0,34 

Piper sp. L 1 0,34 

Piptadenia pteroclada Benth.  1 0,34 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,34 

Tapirira guianensis Aubl. 0 0 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 0 0 

Trattinnickia glaziovii Swart 0 0 

Vismia floribunda Sprague 0 0 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 12. Frecuencia absoluta y relativa de la regeneración natural 

ESPECIES    FAb (%)      FRr (%) 

Inga sp. A. St.-Hill 60 4,17 

Guarea macrophylla M.Vahl 60 4,17 

Ficus insipida Willd. 60 4,17 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 60 4,17 

Ficus máxima Mill. 60 4,17 

Sapium sp. Jacq.  60 4,17 

Guarea kunthiana A. Juss. 50 3,47 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 50 3,47 

Trophis caucana (Pittier) C. C. 50 3,47 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 50 3,47 

Parkia multijuga Benth. 10 0,23 

Pourouma cecropiifolia Mart 10 0,23 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 10 0,23 

Trattinnickia glaziovii Swart 10 0,23 

Vismia floribunda Sprague 10 0,23 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 13. Índice de Valor de Importancia Ampliado (IVIA) de las especies ecológicas más altas 

y bajas del Parque Ecológico Nueva Loja - Sucumbíos Ecuador 2021 

ESPECIES 
 

#Ind/Sp IVI PsR (%) RNr (%) IVIA 

Inga sp. A. St.-Hill 
 

10 3,09 3,77 17,65 8,17 

Ficus maxima Mill. 
 

21 11,17 5,60 3,12 6,63 

Guarea kunthiana A. Juss. 
 

11 2,73 4,44 12,07 6,41 

Ficus insipida Willd. 
 

16 10,94 3,26 3,88 6,02 

Guarea macrophylla M.Vahl 
 

9 2,66 3,35 10,96 5,66 

Sapium sp. Jacq. 
 

14 3,88 5,73 2,34 3,98 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 
 

12 3,20 4,85 3,66 3,90 

Ocotea spp Aubl.   
 

15 4,56 5,54 1,24 3,78 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 
 

11 2,77 4,48 3,12 3,46 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 
 

12 3,17 4,92 2,05 3,38 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 
 

9 2,85 3,69 2,42 2,99 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 
 

10 1,80 4,02 1,98 2,60 

Annona spp.  L. 
 

6 3,46 2,45 1,68 2,53 

Inga marginata Willd. 
 

4 1,44 1,62 4,38 2,48 

Piptadenia pteroclada Benth. 
 

4 4,31 1,35 1,18 2,28 

Grias neuberthii  J.F.Macbr. 
 

7 1,71 2,82 2,05 2,20 

Heliocarpus americanus L. 
 

8 1,90 3,22 0,69 1,94 

Virola duckei A.C. Sm. 
 

5 1,70 2,05 1,93 1,90 

Cecropias sp. Loefl. 
 

6 1,50 2,43 1,70 1,88 

Astrocaryum chambira Burret. 
 

6 2,11 2,45 0,92 1,83 

Spondias mombin; L. 
 

5 1,62 1,75 0,69 1,36 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 
 

4 1,34 1,63 0,69 1,22 

Schefflera morototoni Aubl. 
 

3 1,21 1,23 1,20 1,21 

Coussapoa sp. Aubl. 
 

2 1,59 0,82 1,22 1,21 

Oenocarpus bataua Mart. 
 

2 0,53 0,80 2,25 1,19 

Dussia lehmannii Harms 
 

4 1,32 1,32 0,95 1,19 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 
 

3 1,92 0,92 0,72 1,19 

Brosimun rubescens Taub. 
 

4 1,42 1,64 0,46 1,17 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 
 

3 1,24 1,24 0,69 1,06 

Piper sp. L 
 

3 0,77 1,21 0,48 0,82 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 
 

2 0,94 0,80 0,68 0,81 

Cecropias peltata L. 
 

2 0,89 0,52 0,72 0,71 

Brownea grandiceps Jacq. 
 

2 0,80 0,81 0,46 0,69 

Enterolobium sp. Mart. 
 

2 0,77 0,82 0,46 0,69 

Chimarrhis glabriflora Ducke 
 

2 0,77 0,82 0,46 0,69 

Calliandra trinervia Benth 
 

2 0,50 0,81 0,74 0,68 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 
 

2 0,54 0,81 0,65 0,67 

Croton lechleri; Müll.Arg. 
 

2 0,72 0,80 0,46 0,66 

Tapirira guianensis  Aubl. 
 

2 0,94 0,52 0,46 0,64 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 
 

2 0,80 0,81 0,23 0,62 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  
 

1 0,59 0,11 0,90 0,53 



 

Trattanickia glaziovii Swart 
 

2 0,51 0,81 0,23 0,52 

Vochysia bracelinii 
 

1 0,36 0,41 0,74 0,50 

Acasia glomerosa Benth. 
 

1 0,49 0,41 0,46 0,45 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 
 

1 0,70 0,41 0,23 0,45 

Catostemma comune Sandw 
 

1 0,35 0,40 0,56 0,44 

Cedrela odorata L. 
 

1 0,56 0,41 0,23 0,40 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 
 

1 0,54 0,41 0,23 0,40 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 
 

1 0,52 0,41 0,23 0,39 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 
 

1 0,36 0,40 0,40 0,38 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 
 

1 0,44 0,41 0,23 0,36 

Parkia multijuga Benth. 
 

1 0,38 0,41 0,23 0,34 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 
 

1 0,38 0,41 0,23 0,34 

Vismia floribunda Sprague 
 

1 0,39 0,40 0,23 0,34 

Pourouma cecropiifolia Mart 
 

1 0,38 0,40 0,23 0,34 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 
 

1 0,37 0,41 0,23 0,34 

Minquiartia guianensis Aubl. 
 

1 0,36 0,40 0,23 0,33 

Cyathea sp. Sm. 
 

1 0,35 0,40 0,23 0,33 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 
 

1 0,35 0,40 0,23 0,33 

Total general 
 

269 100   100 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

  



 

Anexo 14. Índice de diversidad de Simpson y Shannon – Weiner 

ESPECIES #Ind/Sp ni/N (Pi) (ni)/N2  LN pi Pi.LNPi 

Inga sp. A. St.-Hill 10 0,04 0,0014 -3,29 -0,122 

Ficus maxima Mill. 21 0,08 0,0061 -2,55 -0,199 

Guarea kunthiana A. Juss. 11 0,04 0,0017 -3,20 -0,131 

Ficus insipida Willd. 16 0,06 0,0035 -2,82 -0,168 

Guarea macrophylla M.Vahl 9 0,03 0,0011 -3,40 -0,114 

Sapium sp. Jacq. 14 0,05 0,0027 -2,96 -0,154 

Miconia sp. Ruiz & Pav. 12 0,04 0,0020 -3,11 -0,139 

Ocotea spp Aubl.   15 0,06 0,0031 -2,89 -0,161 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl 11 0,04 0,0017 -3,20 -0,131 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 12 0,04 0,0020 -3,11 -0,139 

Trophis caucana (Pittier) C. C. Berg 9 0,03 0,0011 -3,40 -0,114 

Phytelephas sp Ruiz & Pav. 10 0,04 0,0014 -3,29 -0,122 

Annona spp.  L. 6 0,02 0,0005 -3,80 -0,085 

Inga marginata Willd. 4 0,01 0,0002 -4,21 -0,063 

Piptadenia pteroclada Benth. 4 0,01 0,0002 -4,21 -0,063 

Grias neuberthii  J.F.Macbr. 7 0,03 0,0007 -3,65 -0,095 

Heliocarpus americanus L. 8 0,03 0,0009 -3,52 -0,105 

Virola duckei A.C. Sm. 5 0,02 0,0003 -3,99 -0,074 

Cecropias sp. Loefl. 6 0,02 0,0005 -3,80 -0,085 

Astrocaryum chambira Burret. 6 0,02 0,0005 -3,80 -0,085 

Spondias mombin; L. 5 0,02 0,0003 -3,99 -0,074 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J. Presl. 4 0,01 0,0002 -4,21 -0,063 

Schefflera morototoni Aubl. 3 0,01 0,0001 -4,50 -0,050 

Coussapoa sp. Aubl. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Oenocarpus bataua Mart. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Dussia lehmannii Harms 4 0,01 0,0002 -4,21 -0,063 

Cecropias gabrielis Cuatrec. 3 0,01 0,0001 -4,50 -0,050 

Brosimun rubescens Taub. 4 0,01 0,0002 -4,21 -0,063 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. 3 0,01 0,0001 -4,50 -0,050 

Piper sp. L 3 0,01 0,0001 -4,50 -0,050 

Trema micrathan (L.) R.M.Tryon 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Cecropias peltata L. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Brownea grandiceps Jacq. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Enterolobium sp. Mart. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Chimarrhis glabriflora Ducke 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Calliandra trinervia Benth 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Croton lechleri; Müll.Arg. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Tapirira guianensis  Aubl. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Chrysophyllum argenteum Jacq. 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake  1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Trattanickia glaziovii Swart 2 0,01 0,0001 -4,90 -0,036 

Vochysia bracelinii 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 



 

Acasia glomerosa Benth. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Catostemma comune Sandw 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Cedrela odorata L. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Parkia multijuga Benth. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Vismia floribunda Sprague 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Pourouma cecropiifolia Mart 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Minquiartia guianensis Aubl. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Cyathea sp. Sm. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. 1 0,00 0,0000 -5,59 -0,021 

Total general 269 D  0,0341 
Índice de 

Shannon -3,65 

 Simpson  1-D 0,96  3,65 
Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

 

  



 

ANEXOS 

1. Fase de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-8. Identificación de la vegetación arbórea in situ 

Realizado por: Guarnizo S, Sarango L. 

 

Figuras 10-8. Recolección de datos de campo 

po. 

 


