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RESUMEN 

Los bosques húmedos tropicales constituyen un mundo aparte, y su importancia para el 

ecosistema global y la existencia humana es inmensa. En términos de diversidad biológica. Se 

describió la vegetación existente en un área de 600 m2 en el sector de Margarita, Provincia de 

Colón, Panamá localizado entre las coordenadas  9° 19’ 48,17”  N y 79° 53’ 23,21” W . Para la 

identificación más sencilla de las especies se estableció una parcela de muestreo, dentro de las 

cuales se encontraron las especies representativas. Se registraron 20 familias en 47 especies 

arbóreas. Las familia con más individuos fueron, Moraceae y Piperaceae con 5 especies, Se midió 

la estructura vertical del bosque, sacando así dos estratos: emergente y dosel siendo el estrato 

dosel  el que presentó la mayor cantidad de individuos (130). Se encontraron 3 especies con mayor 

IVI fueron: La especie con el más alto valor de importancia fue Cecropia peltata con (IVI =117.55) 

esto se debe a su alta abundancia, dominancia y frecuencia; mientras que hubo un espécimen 

desconocido con (IVI =25.16) y  Cocos nucifera (IVI= 23.20), Estas 3 especies son las que mejor 

representan y caracterizan este bosque. Finalmente, se registraron dos especies con categoría de 

importancia estas fueron, Protium tenuifolium y Cordia alliodoralas  las cuales aparecen como 

Vulnerables, según la lista de ANAM (Autoridad Nacional de Ambiente) y UICN, y Protium 

tenuifolium, la cual se considera una especie endémica. 

Palabras clave: Bosque Húmedo tropical, Margarita, Mi Ambiente, Diversidad, 

Índice de valor IVI. 
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ABSTRACT 

Tropical rain forests are a world apart, and their importance to the global ecosystem and human 

existence is immense. In terms of biological diversity. described the vegetation in an area of 60 

meters in the area of Margarita, Colón Province, Panama located between coordinates 9 ° 19 '48.17 

"N and 79 ° 53' 23.21" W. For identification more species simple sampling a plot established, within 

which the representative species found. 20 families were recorded in 47 tree species. The more 

individuals were family, Moraceae and Piperaceae with 5 species, vertical forest structure was 

measured, and took out two layers: emergent and canopy canopy being stratum which had the 

highest number of individuals (130). 3 species with the highest IVI were found: The species with the 

highest importance value was Cecropia peltata with (IVI = 117.55) this is due to their high 

abundance, dominance and frequency; while the unknown specimen (IVI = 25.16), Cocos nucifera 

(IVI = 23.20), These 3 species are those that best represent and characterize this forest. Finally, 

two species category of importance these were, Protium tenuifolium and Cordia alliodoralas which 

appear as Vulnerable were recorded, according to the list of ANAM (National Environmental 

Authority) and IUCN, and Protium tenuifolium, which is considered an endemic species. 

Keywords: Tropical Rainforest, Margarita, My Environment, Diversity Index value 

IVI. 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos forestales de Panamá están constituidos por los bosques naturales, 

las plantaciones establecidas y por las áreas con suelos de aptitud forestal y ahora 

dedicada a otros usos. Parte de estos recursos conforman el patrimonio forestal 

del Estado, el cual está constituido por todos los bosques naturales, las tierras 

sobre las cuales están estos bosques, por las tierras estatales de aptitud 

preferentemente forestal y las plantaciones forestales establecidas por el Estado 

en terrenos de su propiedad. 

En 1950 aproximadamente el 70% de la superficie del territorio nacional estaba 

cubierta de bosques (5,3 millones de hectáreas), estimándose que para 1998 la 

superficie cubierta de bosques se reduce al 40,4% (3,05 millones de hectáreas), 
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de este total se considera como bosques de producción un remanente de 350 mil 

hectáreas, la diferencia la constituyen las “Áreas Protegidas” y cuerpos de aguas 

(Sistema de Información Geográfica, 1996). 

Los bosques tropicales son sitios con alta biodiversidad en plantas y animales; es 

también uno de los ecosistemas más antiguos del planeta, se encuentran debajo 

de los 1200 metros de altura; la temperatura y luz permanecen constantes durante 

el año La vegetación se encuentra muy desarrollada y puede ser dividida en 

muchos estratos o “pisos”, dependiendo de su altura (suelo, sotobosque, dosel, 

árboles emergentes.) El dosel normalmente está formado por árboles altos, de 25 

a 35 m de altura; los árboles emergentes gigantes superan los 50 m de altura. 

El bosque húmedo tropical alberga una enorme diversidad de flora. En la mayor 

parte de los casos, no se encuentran especies de árboles dominantes. Más bien, 

los ejemplares de cada especie se encuentran muy dispersos por el bosque y un 

sorprendente número de especies de árboles pueden crecer juntas: se ha 

calculado que en los bosques húmedos más diversos del mundo, una sola 

hectárea de terreno puede albergar hasta 280 especies de árboles. Para poner 

esto en perspectiva, mencionemos que en toda Europa hay sólo unas 100 

especies de árboles nativos. 

A pesar de esta heterogeneidad a nivel de especie, el bosque húmedo tropical 

tiene una composición muy clara a nivel de familias de plantas. Las Leguminosas 

(familia de los guamos, chochos y fríjoles) son la familia más diversa de árboles en 

la mayor parte de los bosques húmedos. Otras familias dominantes de árboles son 

las Moráceas (familia de los higuerones), Anonáceas (familia de los guanábanos), 

Rubiáceas (familia del cafeto), Miristicáceas (familia de la nuez moscada), 

Sapotáceas (familia del árbol del chicle), Meliáceas (familia de la caoba), 

Arecáceas (familia de las palmas), Euforbiáceas (familia del árbol del caucho) y 

Bignoniáceas (familia de los guayacanes o chicaláes.) (Gentry 1990.) 
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IMPORTANCIA DE LOS BOSQUE HUMEDOS TROPICALES  

Los bosques húmedos tropicales constituyen un mundo aparte, y su importancia 

para el ecosistema global y la existencia humana es inmensa. En términos de 

diversidad biológica, los bosques lluviosos tropicales son una reserva natural de 

diversidad genética, que nos ofrece una gran variedad de plantas medicinales, 

alimentos de alta cosecha y un sin número de productos forestales. Esta zona de 

vida es uno de los mejores bio climas para uso forestal. 

Los bosques húmedos tropicales juegan un papel importante en la regulación 

global del clima, además de mantener una precipitación regular y amortiguar las 

inundaciones, sequías y erosión. Además, almacenan una vasta cantidad de 

carbono, mientras que producen una cantidad significativa de oxígeno en el 

mundo.   

Una de las características más sobresalientes de los bosques secundarios es la 

gran variabilidad florística que presentan sus rodales dentro de cortas distancias, 

tanto a nivel de dosel como de vegetación de sotobosque (por ejemplo, 

Zimmermann et al. 1995; Guariguata et al. en prensa). Esto es debido 

principalmente a variaciones fenológicas de especies colonizadoras al momento 

del abandono del terreno, al tipo de regeneración (rebrotes vs. semillas), así como 

a la presencia de diferentes especies de árboles remanentes, los cuales pueden 

influenciar la composición del sitio. 

En general los bosques secundarios maduros están caracterizados por una 

vegetación con avanzado estado de sucesión, donde a menudo está constituido 

por especies como Luehea seemannii y Anacardium excelsum. 
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METODOLOGÍA 

Área de estudio 

Él presenta estudio se desarrolló, en el área de Margarita, Corregimiento de 

Cristóbal, provincia de Colón, Panamá entre las coordenadas  9° 19’ 48,17”  N y 

79° 53’ 23,21” W , a 0 metros sobre el nivel de mar (msm). En este lugar la 

precipitación anual varía de 1,850 a 3400 mm, con una temperatura media anual 

de 26 ºC. (Percis et al.2013). El área de estudio se encuentra dentro de la zona de 

vida de Bosque Húmedo Tropical, según el sistema de zonas de vida desarrollado 

por Holdridge (1967). Según el Mapa de Vegetación de Panamá (ANAM, 2000), 

basado en el sistema de clasificación de la UNESCO, el área de estudio se 

encuentra dentro del tipo de vegetación de Bosque Siempre Verde, Tropical de 

Tierras Bajas. El área se ubicó en un fragmento de bosque de 600 m2, localizada 

al frente de los predios de la piscina de Margarita. 

Método de estudio  

Para obtener la información de campo necesaria, se visitó el sitio el cual estaba 

ubicado dentro del bosque. Una vez ubicado el punto de estudio se procedió a 

demarcar con una cinta métrica el transecto lineal, el cual eran de 60 metros de 

largo y 10 metros de ancho. El transecto se dividió en subparcelas, cada una era 

de 6 m x 10 m, hasta completar los 60 metros lineales.  Una vez divididas las 

subparcelas, se contabilizaron los árboles que se encontraban dentro de los 5 m  

de izquierda y derecha, del transecto lineal. 

A los árboles se les midió el diámetro a la altura del pecho (DAP)  con una cinta 

métrica, sé estimo la altura utilizando una medida base y calculando cuantas 

veces esa medida se repetía en el árbol, la suma de estas nos daba el aproximado 

de cuál era la altura del árbol. Los árboles contabilizados se identificaron hasta 
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nivel familia y especies, en algunos casos no se logró identificar. Para lograr 

identificarlos se utilizó de referencia la colección del Herbario de la Universidad de 

Panamá. Para obtener la estratificación natural del bosque se determinaron 

rangos a criterio propio para los distintos estratos. El estrato emergente se 

encontraba los árboles cuya altura es igual o mayor a los 20 m. Dosel o dominante 

entre los 10 y 15 m de altura. El estrato dominado se encuentra por debajo de los 

10 metros de altura. 

Las especies arbóreas encontradas fueron clasificadas según las categorías de 

conservación, y se identificaron las especies con algún grado de amenaza o 

endemismo regional. La clasificación se realizó de acuerdo con los siguientes 

documentos: Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, Apéndices CITES y 

la Autoridad Nacional de Ambiente ANAM.  

Para calcular la estructura horizontal de bosque utilizamos: 

La estructura horizontal del bosque se determinó con el índice de valor de 

importancia (IVI), para lo cual se utilizaron los valores de abundancia, frecuencia y 

área basal:  

La determinación de la abundancia relativa por especie se calculó mediante la 

siguiente fórmula:    

Ar = (Ai /Σ A) x 100 

Donde Ar es la abundancia relativa, Ai es la abundancia absoluta de la especie i, y 

Σ A es la abundancia total de las especies.  

La frecuencia relativa de una especie se determina como su porcentaje en la suma 

de las frecuencias absolutas de todas las especies, esta permite determinar el 

número de parcelas en que aparece una determinada especie. 
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Para obtener la frecuencia relativa se utilizó la siguiente fórmula:    

Fr = (Fi / Σ F) x 100 

Donde Fr es la frecuencia relativa para cada especie, Fi es la frecuencia absoluta 

de la especie i de cada especie en las sub-parcelas, y Σ F es el número total de 

frecuencias absolutas para todas las especies.       

La dominancia relativa se expresa como un valor relativo de la sumatoria de las 

áreas basales de la siguiente manera:                               

Dr = (Di / Σ D) x 100 

Donde Dr es la dominancia relativa de la especie i, ABi la sumatoria de las áreas 

basales de todos los árboles de una misma especie, ΣAB la sumatoria de  

las áreas basales de todas las especies en la parcela.  

El valor del IVI para cada especie arbórea se representa por la fórmula:      

                                              IVI = AR + FR + DR 

Dónde: Ar: Abundancia relativa, Fr: Frecuencia relativa, Dr: Dominancia relativa, 

IVI. Índice de Valor de Importancia. 

 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

El estudio realizado dio como resultado un total de 20 familias, distribuidas en 47 

especies, y 34 géneros tal como se observa en la (Tabla. 1). Aunque el transecto 

solo fue de 60 m lineales, este fragmento mantenía un considerable número de 

especies (47). Hubo  7 representaciones de arbustos y 40 mantenían hábito de 

árboles.  
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TABLA. 2 FAMILIAS REPORTADAS EN EL 
ESTUDIO Y EL NÚMERO DE ESPECIES 
CORRESPONDIENTE A CADA UNA. 

Nº Familia Número de especies 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Moraceae 
Urticaceae 
Fabaceae 
Sterculiaceae 
Sapotaceae 
Meliaceae 
Rubiaceae 
Boraginaceae 
Sapindaceae 
Burseraceae 
Lacistemataceae 
Flacourtiaceae 
Solanáceas 
Pricamniaceae 
Apocynaceae 
Caricaceae 
Lauraceae 
Piperaceae 

2 
4 
5 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 

                 Total  47 

 

Las familias mejor representadas, según la cantidad de especies, fue  Moraceae y 

Piperaceae con 5 especies, seguida de Fabaceae, Anacardiaceae, Rubiaceae, las 

cuales contaban con 4 individuos cada uno. Las demás familias solo estaban 

representas por dos y un  individuo.  
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ESTRUCTURA HORIZONTAL 

En la estructura horizontal se considera la abundancia, dominancia y frecuencia 

relativa, que presenta cada una de las especies arbóreas para determinar el índice 

de valor de importancia (IVI). 

 

TABLA. 3 ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI). 

Nº Especie Familia AR FR DR IVI 

1 Pseudosamanea guachapele Mimosaceae 1.9 10 0,1467 12.04 

2 Persea americana Lauraceae 0.6 10 0,1467 12.04 

3 Mangifera indica Anacardiaceae 1.9 10 0,1860 12.08 

4 Cocos nucifera Arecaceae 3.2 20 0,0016 23.20 

5 Cecropia peltata Cecropiaceae 87.1 30 0,4543 117.55 

6 Desconocido  XXX 5.1 20 0.0643 25.16 

 Total     178.87 

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

 

En este estudio las 3 especies con mayor IVI fueron Cecropia peltata con (IVI 

=117.55) esto se debe a su alta abundancia, dominancia y frecuencia; mientras 

que el espécimen desconocido con (IVI =25.16), Coco nucifera (IVI= 23.20), Estas 

3 especies son las que mejor representan y caracterizan este bosque. Mientras 

que las otras especies tenían un valores inferiores de 12, debido a su poca 

abundancia y dominancia relativa.  

 



 

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2644-3805 

 
Acceso Abierto. Disponible en: 

https://www.revistasaberesapudep.com/ 

Volumen 1 Número 1 
Enero-Junio 2018 

 
Recibido: 11/02/18; Aceptado: 15/06/18 

pp. 47-60 

 

- 57 - 
 

ESTRUCTURA VERTICAL  

En el área de estudio, la altura máxima que alcanzaron los individuos localizados 

en la parcela fue de 17 m. En base a la altura mayor y observaciones en campo se 

establecieron dos estratos: emergente, dosel y siendo el estrato dosel el que 

presentó la mayor cantidad de individuos 130  

 

Nº 

 

Especie 

 

Familia 

Estratos 

Emergente Dosel Total 

1 Pseudosamanea guachapele Mimosaceae 3  3 

2 Persea americana Lauraceae 1  1 

3 Mangifera indica Anacardiaceae 3  3 

4 Cocos nucifera Arecaceae  5 5 

5 Cecropia peltata Cecropiaceae  117 117 

6 Desconocido  XXX  8 8 

 Total  7 130 137 

 

Se identificaron 2 especies las cuales tenían algún grado de importancia, según 

ANAM. Las especies, Protium tenuifolium y Cordia alliodora aparecen como 

Vulnerables, según la lista de ANAM (Autoridad Nacional de Ambiente) y UICN.  

Es importante resaltar que se registró una especies la cual se considera especie 

endémica de la región, La especie fue: Protium  tenuifolium. La importancia de 

estas especies vulnerables y endémicas, deben ser tomadas en consideración 

para desarrollar planes de conservación de este pequeño parche de bosque. 

 

 



 

REVISTA SABERES APUDEP 
ISSN L 2644-3805 

 
Acceso Abierto. Disponible en: 

https://www.revistasaberesapudep.com/ 

Volumen 1 Número 1 
Enero-Junio 2018 

 
Recibido: 11/02/18; Aceptado: 15/06/18 

pp. 47-60 

 

- 58 - 
 

Tabla.4  Especies Protegidas y Endémicas. 

Familia  Especie  Nombre común ANAM CITES UICN Endémica 

Burseraceae Protium tenuifolium Conejo VU   x 

Boraginaceae Cordia alliodora Laurel VU  VU  

Nota: ANAM = Autoridad Nacional de Ambiente, UICN = Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, CITES = Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora, Vu = vulnerable. Para referirse a las especies endémicas se utilizó una X. 

 

CONCLUSIONES 

La vegetación del área de estudio y sus alrededores han sido sometidas a fuertes 

perturbaciones debido a la mano del hombre , Pero aun así pudimos encontrar 

una buena representación de especies, podemos decir que este bosque posee un 

valor ecológico importante, ya que presenta especies endémicas y algunas cuyas 

poblaciones se encuentran en estado vulnerable. 

El número elevado de especies aquí citados no reportado con anterioridad para la 

zona de estudio, es un reflejo de la escasa exploración botánica en esta 

comunidad, hecho no sorprendente si consideramos que gran parte de nuestro 

país está en el proceso de conocimiento de su flora.. 

Los datos aportados en este proyecto deseamos sienten las bases científicas de la 

gestión y conservación de la flora en la comunidad de margarita  y sirvan como un 

primer paso para la elaboración de estudios más abarcadores. 

RECOMENDACIONES 

Esta lista de especies se puede ampliar más, ya que solo se usó un transecto de 

60 metros.  

Se pueden hacer estudios comparativos con otros fragmentos cercanos al área de 

estudio.  
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Se debe realizar un estudio de la fauna del sitio que complemente la información 

obtenida en este trabajo. 
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