
Introducción  Si n  l  ho k asca l  pri cipal fuent  de1993). e do a j ar a n e  
ut ie te  de  ue o r s usek & S fo dn r n s l s l  fo e tal (Vito an r  

El squ  úm do trop cal es l ás ri  y bo e h e i e m co 1986).
produ o e la supe cie terre tre l plan ta, ctiv  d rfi  s  de e  expl ción i ad cua  del bos ue  e  La ota n e da  q , l
don e és  bre ún c n e un 6% ero es d te cu i ame t  p ncrem nt  de l pre i n u a, e  emp a dei e o  a s ó h man  l re l zo  
h t de más del 5  del t tal de es ecie  de ábi at   0% o   p s st  squ s por ist mas agrícolas, y el so dee os bo e s e  u   
plan  an s del n  Ademá  es l t p  tas y imale mu do, s e i o o  s los ar  l gan rí  han e o  las l s ue  p a a ade a,  h ch que
de ecos s ema  com l jo de a rr en i t más p e  l  tie a rr s p er n u ca produc va atu al y tie a i da s pacidad ti n r
té m nos  s  estructura e idad de s cies r i  de u y div rs  e pe ase  a se i te as altame te gradados n p n r s s m n de co
(Or í  1992).t z  nsecuencias n gativas, o a pe da de co  e com l  rdi

En olomb a los bos es ú dos tropicales  C i qu  h me  o e idad (Malagón et al  bi div rs . 1993).
so  n e emplo de cir l i n y i aje den u  j cu ac ó c cl   r o to  los cam o  micr cli i s e  los  Po l  tan , bi s o mát co n
n r n s, y u x beranci e tá da por lut ie te s e u a s da e  r g ento  d  b sq es od ían f ct r la f a m s e o u p r a e a  
mismo p s te o  on  el  aque  roce o an ri r, d de C tá ducción y s pos ó   hojarasca, y pro  de com ici n de
p esent  interac ión de esp ies vege ales, r a c ec t bi n al porte de m u e t s, a mayo  tam é  a  acron tri n e r
produ ó  de ho aras a y las p bl i ne  decci n  j c o ac o s  el ci del viento, a enta a prod  de v o dad  um l ucción
organ smos n el s elo d de es as se re o ani  e  u on  t laci n  ojaras (Hu r &  1983), las t r entas h ca be Oyarzún   o m
es r ch mente me i te ac vidade  n nuas det e a  d an  ti s co ti   entan la caída de as e  stre s h d ico aum  ram y l s  í r
des mpo i i  tran formación (Malagón et co s c ón y s al duce un ume to n l caída de ho a  (Bray y pro   a n  e  a  j s
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Resumen

Se estimó la producción de hojarasca total, en la estación de monitoreo de biodiversidad del Centro de Investigaciones Amazónicas 
Macagual (CIAM), la cual abarca diferentes tipos de cobertura. Se utilizaron 20 trampas de 1m2 para colectar el material caído, se 
cuantificó mensualmente entre abril y septiembre de 2008. La hojarasca se llevó al laboratorio del herbario HUAZ, se separó en 
hojas, ramas, flores y material no identificado, se pesó en fresco y seco. Se tomaron además datos climáticos como precipitación, 
temperatura y humedad relativa.  La producción de hojarasca fue de 4.8 Mg/ha/año; representadas en hojas 70%, ramas 13.5%, 
flores 0.27% y material no determinado 16.25%. Las hojas se determinaron hasta el nivel de familia, género y morfoespecies para las 
no determinadas. No se encontró una diferencia significativa en la producción de hojarasca en las diferentes coberturas durante el 
periodo de estudio. A las 6 especies con mayor aporte de hojarasca se le analizaron los macronutrientes como N, P, K y C.

Palabras clave: Biomasa,  Bosque Intervenido, Hojarasca, Macronutrientes.

Abstract

The production of total trash, the Center of Amazon Investigations Macagual (CIAM), different types of coverings. Using 20 traps to 
collect the fallen material, it was quantified monthly between April and September of 2008. The trash was taken to the laboratory of 
the herbal HUAZ, he separated in leaves, branches, flowers and not identified material, the seeds one didn't keep since in mind he  
made part of another study, it was weighed fresh and I dry off. To this production he was related with the precipitation, temperature 
and relative humidity.  The trash production was of 4.8 Mg/ha/año; represented in leaves 70%, branches 13.5%, flowers 0.27% and 
material not determined 16.25%. The leaves were not determined until the family level, gender and morfoespecies for those certain. 
He was not a significant difference in the trash production in the different coverings and for the period of study. The  species with 
more trash contribution were analyzed the macronutrients like N y C. 

Words key: Biomass, Intervened Forest, Trash, Macronutrients.
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Gorh  196 . n la pr nte i v stigaci e u aron uatr  r m a  e  o iónam 4)  E  ese n e ón se S  bic c o t a p s n p sic  
t  nta l ber as veg t le  h iz  con r spe o a  d l  cad  una e as uvo en cue as co tur e a s y cómo es or ontal e ct l ose  en a  d  l
a din i de c í de oja asca. cob r ur s e a es.l  ám ca a da h r e t a veg t l
E  el re nt  estudi e minó el apor e a a q nce dí s gún l  etod og a de n  p se e o se d ter te d  C d  ui  a se  a m ol í  
o ar sca d  u  e l s species veg e ( onoso 1 3)  ienlaf ( 996 , Sal za  (199   h j a e cada na d  a e etal s D ( 99 , L  1 )  a r 8) y

r lo  di rentes ipo  de c bert ra y e Burq z et al 1 9) ,  p r un pe i o de se s po s fe t s o u s ue  ( 99 )  y o  r od i
nti i el n e do e nutr e ( y C) de a  me s de r l a septi mb e p i o e l uvia cua f có co t ni d  i ntes N   l s se  ab i  e r ( er od d  l

species con ma or  a te de hoj ra  e l seg n acag l 2 8) lectó l m rial ca do e y por a sca, n e  ú M ua  00  se co e  ate  í
stem  a las tr pas. Se se ra on l s ra as, l es, ecosi a. am pa r a m  f or

f uto  as y se ag up on d  cuer o a mor o r s y hoj   r ar e a d f
at al s y M t d sM eri e é o o espe e  y f ag entos no iden ificado D l va l  ci , r m t s  ( e  l e

200 . Las mi las lectadas  se ra on ra el3) se l co se pa r pa   
r a de es u oÁ e  t di estud o de ll a e i l s, o cua  ha pari uvi d  sem l a  l l ce te de 
a in g ón  e ectúo e l estación de L  vesti aci se f n a o o io.tr estud

m itor o d  b o ive sidad, Cen o de on e e i d r tr D t rm ación de biom ae e in   as : e  m i l e a o l ater a  col ct d se 
Inve ig cione A azón c  Mac l e a st a s m i as agua  d l esó  f esco  ue o se có a una mpe aturp en r y l g  se  te r a 
U ve si a  de la A zonía. ub cada a 0 ni r d d ma i  2 60 C  p constan e pa a r l contenidde º hasta eso t  r ve e  o 
k lómet os  e Fl r a C u ti r  al sur d o enci ( aq e á- e hu d y l  ca dad de biomasa  gúnd  me ad  a nti  , se  
Col m i )  ver d  E  Ve d rd adas o b a , e a l na o con coo en onoso 19 3)D ( 9 .
g r i s  7´ N – 5° 36  , tur  e 2  eog áf ca  1° 3  7 ´ W  al a d  80 R   pre it :elación con la cip ación  Los atos i átid cl m cos 
msnm  te er a d a e 6 ° , pr ci tació  , mp atur me i d  2 C e pi n tem r a, ecipi ón y humcomo pe atur  pr taci  edad 
anu  d  600 m  medad elati e 85  al e 3  m y hu r va d % l t a  ro o tenido  d l C t  de re a iv fue n b s e en ro
( C GU L 08)  MA A A 20 . nv i ación Mac ual  e l ación i est g ag , d a est

 e acue d a H drid e 1 2) el á ea d  ioD  r o ol g ( 98  r  e estud  m t orol i , por un rio seis m s de e e óg ca   pe do de ese
se ncluy e la a e  v da d bosque muyi e n zon d  i e   m st eo.ue r
húme o tr ca  (bm T). Est  ár a esed opi l h- a e pr nta te i ci n de la  s e iesDe rm na ó s E p c : ara a  P l

ife en e  ip s de o rtu  v ge a c m  d r t s t o c be ra e t l o o deter i ción d  a una d  as uestr de m na  e cad   e l m as 
r gm t d b , pastur convencional s yf a en os e osque  as e  hoj s colectadas uti izar claves onómicas a se l on tax
stem a r fo e ta es (CORPOI A 01)  en lsi as g o r s l C  20 ,  os tal s m  e er ar  ( 974 , Ge y 19 )  e co o: St y m k 1 )  ntr ( 93 ,

ual s s i t ó arcela Perman e de c e e ns al  la P ent Ri eiro t al e  ale . ( 999 , Men oza t . 200 )  b 1 )  d  ( 4 y
tor de od ve sidad PPMB) en el aMoni eo Bi i r (   ño Me oz & R míre ( 006 . Se   l  a ud  nd a  a z 2 )  contó con a y a

08.20 d  los doc ntes conocedore f or  d más  e e  s de l a. A e se
L PPMB consta e  ár a e ha 500 x 0m),a d un e d  1 ( m  2  col on  m st as b i ar a p e i  ectar ue r otán cas p a l  ost r or
 la p ese a l  er a ge :en el se r nt  a cob tur ve tal d t r na ón de l ol ol  y s  tuvo en cu t  e e mi ci os f i os,  e en a

sq  i rve do  orde e osque  bo ue Bo ue nte ni , b d  b , sq la  c leccio es del h rio .  Las s o n erba  HUAZ
rip i  ra r o to, y arre l  ag ofor st lar o, st oj al   g o r e a . cole one se e tar e r o con elcci s  d posi on d  acue d  

om de Mue t :T a s ra  Pa a a ma ón del ap t  de r l esti ci or e pr tocol  e ba i e a niver d d d lo o del H r r o d  l  U si a  e a 
h j ra u il zó l m ol ía Hi ue a  o a sca se t i a etod og de g r y Am o (H ), ajust o a n rma  az nia UAZ  ad  o s
Ma tí z 20 ), e l  cu   u ilizar  2 tra as r ne ( 06 n a al se t on 0 mp n e nacio al s ra col c on Bot ni  i t r n e pa  e ci es á cas.
cua r d e i r e tula d   m² a al a de d a as d  f b a d  e 1  a un tur Si b g a ause a de cl ves espe fin em ar o l nci  a cí cas 
10 . ra educi  l  posi i id e ue e  ag a cm  Pa  r r a b l ad d  q l u ara la de e ina ió  de s fo los ace p  t rm c n  lo lio h
se acum e en l mismas. i ur 1.ul as F g a ece ar o la colecc ón de m s j mp a en s i i  á e e l r s 

otánico p a amp i r la col cci n d  ef re ab s ar l a  e ó  e r e nci .
An s s  n t i n eáli i  de u r e t s: pa a el nál sis ar  a i de l  

ar s , se tuvo  cue l técnica de el l hoj a ca  en nta a Kj dah
ra l cua f cación e  tr geno Ló ez & pa  a nti i d l ni ó ( p  

ópe 90; R r g ez & odrigu  002 ,  L z 19 od i u  R ez 2 )  el
ca b or áni  se ea i ó m d an e aná i s r ono g co, r l z  e i t  l si
fí co, p o so e i n ación, Pa a p r  si  r ce d  nci er  r P o el
m o d  orimetr a y   espe r a de étod e col í   k por ct oscopi  
a sorción cab atómi .

gur 1. r mpas o ecto as d hojar a el Cen o dFi a T a c l r e asc en  tr  e 
áli i  E tadíst :An s s s icos a eva uar ife encias  Par l d r

nvesti i n  zóni as M agua  IAM  en a par elI gac o es Ama c  ac l (C ) l c a 
si nificati e a de hoj ra ca t e las g vas d  caíd a s  en rermanente de bi d v si a  Mac .p o i er d d agual
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e d 1 q o difer ntes coberturas y los meses estu iados se 993), mientras ue en este estudio sol se 
có e  sk – W t a a p i b eapli la pru ba de Kru al  allis por medio del om ron los meses de bril-se t em r  donde la 

og m s 0 p a t lpr ra a estadístico XLSTAT ver ión 2 07. Con recipit ción es bastan e alta, Tab a 1.
a n m  i a r a  n f el  i for ación obten da se evaluó l  abundancia Ot as de las r zones por la cual so  in erior s los 

i et al, 2 a ve i e a   h or l(V llareal  004), l  di rsidad (Índ ce d  result dos en  la caída de ojarasca es p que a 
- r n n i  a d d  i   iShannon Wiener propuesto por Magu ra  1988), ca t dad y l  cali ad e b omasa varía con el t po 

d e r  sq co s conriqueza (Ín ice d  Ma galef), para estimar de bo ue, n las especies presente y  las 
e ci n si t p x de hdif ren as e  la compo ción de especies duran e pro orciones e istente  árboles de ojas 

e st e t r a o o r alos m ses de mue reo y ntre cober u as (Índice decidu s  caducas como l afi ma (Mal gón et al 
J ) r te  al  .de accard  (Villa eal , 2004) y frecuencia 1993)  

relativa.
d p l l y Tabla 1. Relación e precipitación or Ma agón et a  1993 los 

 s uddatos obtenido  en el est io.R o y Desultad s  iscusión

n ot lLa producció  t a  de hojarasca  fue de 4.755.9 g 
2u se rque eq ivalente a 20m  por mestre. Pa a cada 

n   e ru o de los compon ntes de la hoja asca, nos da un 
t 3 se o  repor e de 3. 25.3 g (70%) hojas, guid por tallos 

4 7 1 5 , l6 4.  g ( 3. %)  f ores 12.9 g (0.27%) y material no 
e d 7 1 ) pid ntifica o 7 6.  g (16.25%  el mayor a orte de 

a a c  7 obiom sa son l s hojas on 0% com  lo afirma 
y r  1 e  e 0Bra  & go ham ( 964) qu  oscila entr  65% y 8 % 

n d s n c  Producció  e hojara ca y relació  on r uden hojas.  Cabe esaltar que en este est io no se 
 m or s microclima. La precipitación pro edio p  me í f t i ytuvo en cuenta la ca da de ru os y sem llas a que 

r a a a  st  cueport d  par  el Caquetá  e á en 192 mm,  la al  d c a í  hacia parte de otro estu io, lo u l aumentar a  la 
d n s seismi uye en lo me s de diciembre a marzo, i s   .  b oma a aportada al bosque en ± 0 85% en flores y 
t  g   ub eiene un li ero aumento en los meses de oct r  a . % a g d± 0 56  en semill s se ún Jor an (1983).

ovi b e t sen em r  en oda la región, y los me s más e n eTeniendo en cu nta que la producció  d  
u y oll viosos es abril (478 mm)  juni  con (310 mm), r t , i ahoja asca es constan e  y no hay var ación en l  

 tdonde los meses de abril a junio ienen el a l t acaíd  de hojarasca con e  clima se ex rapola l  
n e o ni crem nt  de la precipitació  y por ende  pproducción total de hojarasca en las tram as a 

sm y p ndi inu e la roducción de hojarasca (Malagó  et l r nmi lones de gramos (Mg), po  hectárea y por u  
al 5 a 0 1993, Arenas 199 , Vargas & Varel  2 02)d  d  /a  año a un resultado e 4.8 Mg/ha ño. Los

D p o o  urante el eriod de estudi se encontró que la a   n d s  resultados de hoj rasca total e  este estu io on
p o d a upreci itación  en l s meses e abril a gosto f e de a e or n ) p  inferiores   los r portados p  (Jorda , 1983  ara

6 u r m34  mm promedio lo cual f e superio  a 192 m  b i  t yosque húmedo trop cal que oscilan en re 7  15 
m e y se mque es el pro edio m nsual,  en ptie bre fue  M ñ , e ng/ha/a o  d  materia seca. Como tambié  son 

n d s a t bi ferior e todo los datos encontr dos ( a la 1). i s enferiore para bosque fragm ntados en la sabana 
 r os  dLos esultad obtenidos concuerdan con lo icho ade Bogotá con un reporte de 6.39 Mg/h /año que  

a e ), a e  por  Escob r t al (1986 quien afirm  qu  en el e r ( ilo r porta C uz 2001). Aún sigue siendo nferior 
 cebosque de piedemonte del Caquetá, se produ   s e alos datos obtenido  n esta investig ción 

r i iuna mayo  cant dad de hojarasca en el per odo d  d  compara os al estudio hecho por Valver e et al 
n u s  l m  me os ll vio o y en e  es con menor ) i e l a(1980  en las prox midad s de  río Am zonas 

ó se 1 , eprecipitaci n ( ptiembre 94 mm)  s  obtuvo m , con t 1 3lí ites con el Perú   un apor e de 0. 00 
or  a  o pmay  caída de hoj rasca com  lo ropone h  e mKg/ a/año y nuestro resultado lo xtrapola os a 

r s ,  (Brown & Lugo 1982, A ena 1995  Vargas &/h  e aKg a/año da un aport  de 4755.9 Kg/h /año.
2 3 i et al )  Varela 002, Schuur 200 , Qu nto 2007  y  i i lHay que resaltar que la infer or dad en os 

m vi d d n e h oayor plu osi a  me or aport  de ojarasca l  e or sultados en la pr ductividad de hojarasca de 
c  a  t  ual afect  el ciclo de nu rientes y la o a  8  e r ñJ rd n, (19 3) está r portado pa a el a o, lo 
d a  e s  l sisponibilid d de sto en las p anta . r  e s e , econtra io se da en este studio ( eis m ses)  qu  no 

n a u aSegú  l  pr eb  de Kruskal – Wallis no hubo l a lse registran a totalid d de as épocas del año, en 
t ndiferencias significa ivas entre la producció  de r t n n olas que p esen a  increme t s en temporadas 

o t s t eh jarasca en los diferen e ipos de cob rturas, or M g  secas, con  men  precipitación, ( ala ón et al, 
a e s r n ue s dun s d  la azones so  porq  mucha e las 

Meses

Precipitación (mm) 

Malagón et al   (1993)

Precipitación (mm)     

obtenida 

Abril 478 286

Mayo 192 533

Junio 310 372

Julio 192 289

Agosto 192 250

Septiembre 192 194
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p e s  e n n  s  u  de: Bellucia grossolarioi s,  es ecies xi tentes se ncue tra  en varia  hojas f eron  811 g 
l o Met al 7 g i  iconia 2 8coberturas vegeta es com  propone Quinto (1 .05%), se u do por sp, 6  g (5.63%), 

. i o i , o a  P ptoc ma d scolor    (2007)  225 g (4.73%),  S l num
d a a  m egrandufloru ,  ,  Ocotea inm rsa, 7   La mayor cantidad e hoj r sca aportada por  221 g (4.64%)   1 7 g 

j  , m h r Pouro a , . ,cobertura y por meses son: ulio agroforestal, 301,3 (3.73%)  sp  126 g (2 64%)  Sc effle a 
 m j o  o t im roto oni, 1g (6,33%), septie bre rastro o alt , 245,73 g 1 1 g (2.33%), Jacaranda copa a 88.4 g 

1 %  m , ,  , r n y C atilia argé tea  . .(5, 6 ), ayo agroforestal, 239,73g (5 04%)   julio (1.85%) con 65 g (1 37%)  La 
o a a  d e b ub rde de c rretera, 237g (4,98%), gosto bor e d fami l ia  que  apor tó  mas  iomasa  f e  

, g m e A icarretera, 235 93  (4,96%),  y septie br  MELASTOMAT CEAE con los géneros Belluc a y 
g o r o 7 g )  L  Miconia o ho aa r fo estal con un ap rte de 223, 7  (4,70% . a  debid  a que sus jas son de gran tam ño 

r o no b e  cobertu a c n me r productividad fue osqu  y por ende genera más peso y biomasa al suelo, 
n  9 )   u l  i tervenido en el mes de junio con 5 ,2 g (1.24% , donde el hábito de crecimiento p ede inf uir en la 

r 5 C o lseguido po  bosque ripario en el mes de julio, 7 g biomasa como lo indica  ruz 2001. Otr  de os 
%)  s   s r i  d j(1.57 . Esto datos nos muestra que las zona  motivos po  el cual la producc ón e ho arasca  se 
a i (  ne  e f g smás b ertas claros) tie  mayor aporte d  diferencia en meses por amilias o éneros e debe 

 e a u o  m ( a g s  hojarasca en el caso d  l  cobert ra agrof restal y por la fenología co o lo indica V r a & Varela 
a o a i m  e r ar stroj  y las menos b ertas co o el caso d  2002), la segunda familia que apo ta gran c ntidad 
o u i o u  a  a a a E g i ob sq e interven do y b sq e ripario v  a producir de hoj r sc  es  LAURAC AE, se u do p r 

nt s . T , N E Amenor ca idad de hojara ca  AS ERACEAE  BORAGI AC AE, FAB CEAE, 
p e C O A T )Las especies que a ortaron mayor biomasa n ANNONA EAE Y BIGN NI CEAE, ( abla 2

ASTERACEAE Piptocoma discolor 224.78

Mikania sp 14.30

ARISTOLOCHIACEAE Aristolochia sp 5.35

ANACARDIACEAE Astronium sp 51.18

APIACEAE/ARALIOIDE Schefflera morototoni 110.50

ANNONACEAE Annona sp 44.10

Unonopsis sp 1.80

Bocageopsis multiflora 22.90

Guatteria megalophylla 58.44

Mendoncia hoffmannseggiana 0.30

ACANTHACEAE Duguetia pycrostera 9.19

APOCYNACEAE Blepharodon nitidum 10.15

OLACACEAE Morfoespecie 4 0.10

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia 88.43

Arrabidea  sp 17.70

Spatodea campanulata 17.50

BURSERACEAE Dacryoides sp 8.00

Protium subserratum 64.60

BORAGINACEAE Cordia sp 6.60

Pourouma sp 125.51

Cecropia sp 65.90

CLUSIACEAE Vismia baccifera 11.30

COMBRETACEAE morfoespecie 8 0.90

CHRYSOBALANACEAE Crysobalanus venezuelanus 12.53

DILLENIACEAE Davilla sp 74.26

Familia
Especie Biomasa 

total (g)

Tabla 2. Producción de hojarasca total de familias y especies presentes en la PPMB de Macagual
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EUPHORBIACEAE Alchornea trinervia 9.30

Micandra sp 21.35

Sapium sp 3.80

Estoria sp 1.00

ELAEOCARPACEAE Sloanea syandra 8.90

MALVACEAE/STERCULIOIDEAE morfoespecie 10 9.90

FABACEAE Bauhinia guianensis 29.35

Parkia  igneiflora 28.00

Erythrina poeppigiana 12.00

Inga sp 24.25

Inga grandiflora 4.60

Papilionoidae 1.20

Zygia longifolia 7.87

Cratilia argentea 64.80

Paullinia serjaniifolia 5.11

Dialium sp 1.30

FLACOURTIACEAE Casearia arborea 17.30

Casearia javitesis 2.10

Casearia manausensis 6.05

ICACINACEAE  morfoespecie 12 4.30

Rhodostemanodaphne sp 22.70

LAURACEAE morfoespecie 1 7.60

Ocotea inmersa 176.64

Pleurothyrium vasquezii 51.90

Aniba ubicaria 21.20

Persea sp 20.40

Licaria sp 16.70

Miva sp 21.70

LORANTACEAE Phoradendrom 73.15

Phturusa sp 21.00

MORACEAE  morfoespecie 2 19.70

morfoespecie 3 27.10

MELASTOMATACEAE Miconia duckei 22.00

Miconia centrodesma 18.00

Miconia sp 227.37

Bellucia grossolarioides 810.95

Miconia carasana 38.70

Maieta sp 20.42

MYRTACEAE Myrcia sp 26.80

Eugenia sp 2.80

Psidum guajava 4.10

MENISPERMACEAE Abuta grandifolia 8.90

MELIACEAE Guarea sp 5.60

MYRISTICACEAE Virola sp 16.00

Familia
Especie Biomasa 

total (g)

Continuación... Tabla 2. Producción de hojarasca total de familias y especies presentes en la PPMB de Macagual
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NYGTAGINACEAE  morfoespecie 5 1.90

morfoespecie 11 0.70

PASSIFLORACEAE Passiflora sp 0.80

POLIGONACEAE morfoespecie 7 4.20

ROSACEAE morfoespecie 6 0.80

RUBIACEAE Foramea sp 1.00

Palicourea lascianta 24.60

Warscewizia sp 3.60

Remija sp 2.90

Coussearea sp 7.90

SAPOTACEAE Poutteria manausence 5.40

Poutteria sp 25.40

SOLANACEAE Solanum grandiflorum 220.90

SAPINDACEAE Cupania scrobiculata 2.50

VITACEAE  morfoespecie 4 12.67

VIOLACEAE Rinorea sp 8.80

VERBENACEAE Vitex orinoscence 6.90

Familia
Especie Biomasa 

total (g)

Continuación... Tabla 2. Producción de hojarasca total de familias y especies presentes en la PPMB de Macagual

a producc ón de tallos es el  segundo L i
compo ente en aport r más biomasa en n a
comparación a las hojas como lo afirma (Quinto et 
al 2007). 

No se encontró es adísticamente diferencias en t
el aporte de tallos en los di erentes meses y las f
d stintas coberturas vegetales. El apo te generado i  r
por l s flor s (0.27%) es muy ínimo omparado a e m c
con las hojas, la baja cantidad de flores puede  
debe se también a la fenología de las p antas y la r  l
alta precipitación. La hojarasca colectada se  
clasificó así: 40 familias con  67 géneros   88y  
especi s, las species que no se logró determi are e  n  
hasta género s  dejaron n morfoespecies,  e e
c o r r e s p o n d i n t e  a  1 2  f a m i i a s  c o m o  e l
morfoespecie ,  dando u  total de 1 0 s n 0

Figura 3. Den rograma de agrupamiento de las áreas co  d nmorfoespecies. La familia que p esentó má  r s
respecto a morfoespecies, familia  y géneros de hojas, con base  sespecies f e FABA EAE con diez, seguido por u C
en el í dice de simil tud d  ja ard.n i e c

LAURACEAE co  seis especies.n
 El índ ce e similitud de Jacard muestra que la  i d  Las cober uras con mayor  s militud de especies t i

cobertu a de m nor si ilitud en producción de r e m res ntes durant  el periodo de estudi  f e la p e e o u
hojar sca en morfoespe ies, géne os y species  a  c r e , obertura de bosque ripario con l bosque c  e
por meses da un porcentaje de 16% formando dos nter enido con un 31 %, y la qu  menor similitud i v e
grandes grupos entre agosto de b sque o pre entó ue la cobertura agrofores al con el s f t
intervenido con septiembre en bosque   bosque intervenido con n 8%, esto se debe por u
int rvenido con un 2 %, el seg ndo grupo es de e 0 u dos razones. La pr mera la cobertura de bosque  i  
abril de borde de bosqu  con septiembre e  la e n intervenido con el bosque ripario ueda a pocos  q
cobertura de rastrojo. El mes que más similitud metros de d stancia. El bosque ripar o comparte i i
p esenta es julio bosqu  rip rio y mayo bosque r e a algunas características con la diferenc a de la  i
ripar o con un 0% (Figura 3)i 6 presencia de agua. La seg nda la cobertura  u
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agroforestal presenta plantas muy diferentes a las de nitrógenos al igual el C también es alto. 
cde bosque intervenido, y la distan ia entre estas Una explicación para el bajo contenido de 

dos coberturas es considerable. nutrientes es que las plantas extraen elementos de 
 pLa especie con mayor frecuencia de acuerdo a la las hojas antes de dejarlas caer, ( roceso de 

 ypresencia en las coberturas y por los meses  fue translocación) como lo afirma Tanner  Kapos 
Bellucia grossolarioides   con un 36% seguido por (1982). Hay que tener en cuenta también que el 

iMiconia  y la  P ptocoma usp con el mismo 36% especie al to  contenido de ag a disminuye la  
discolor Jacaranda copaia l n con un 23% y  cada uno, disponibi idad de nutrientes e  las plantas ya que 

e n sesto indica que la familia MELASTOMATACEAE reduc  el oxige o disponible en la  raíces y por 
rse encuentra a lo la go de toda la zona de estudio ende afecta la obtención de los recursos, 

es decir en las cinco coberturas vegetales y concuerda con lo dicho por Lebret et al (2001).
s edurante el periodo de los seis mese , esto permit  

Agradecimientos udecir q e esta familia tiene un gran potencial de 
rrestau ación.

Al  Herbario HUAZ y todo su equipo por toda su sLa mayor riqueza presentada en la  coberturas 
lco aboración. al Magister Hernán García y PhD. brespecto al tiempo fue: junio en la co ertura 

cAlberto Fajardo, por su orienta ión en la fase de o  agr forestal con 27 especies y la menor con una 
olaboratori  y los biólogo Alexander Velásquez y  riqueza de 11 en el mes de  julio en el  bosque 

Erika Gordillo  y al ingeniero  Edwin Trujillo por  ripario, esto puede ser debido a que las plantas en
ssu  críticas al documento.la cobertura agroforestal estaban mas en el tiempo 

 de caída de sus hojas comparado a las plantas 
aLiteratura Cit daepresent s en la cobertura del bosque ripario, pero 

cla riqueza total por coberturas, sin tener en uenta 
Arenas, S. 1995. Dinámica de la hojarasca en un bosque nativo 

los meses, el bosque intervenido con el bosque a e iltoandino y un bosque y un bosqu  de eucal ptos en la 
ripario son los que contiene mayor riqueza (44 iregión de Monserrate, Colomb a. Disponible en: Mora-O, L. 

H  ey Sturn, . estudios ecológicos del páramo y d l bosque especies cada uno) respecto a la cobertura de 
lA toandino cordillera oriental de colombia. Tomo II. rastrojo alto con 25 especies. 

lAcademia co ombiana de ciencias exactas físicas y naturales. 
rNit ogeno y carbono. En la Tabla 3, se presentan Colección  Jorge Álvarez lleras, número 6 santa fe de Bogotá.

 alos contenidos de N y C en las hojas de la hojar sca r fBray, T. & Gorham, E. 1964. Litter p oduction in orest of the 
world. Advances in Ecological Research.  5.101-152. que aportaron considerable cantidad de biomasa 

.Brown, S  & Lugo, A. 1982. The storage and production of durante el periodo de estudio.  
organic matter in tropical forests and their role in the global 
carbon cycle. Biotropica( 14)161-187.

3Tabla . Concentración de N y Ca en las hojas de hojarasca que ,Búrquez, A., Martínez  A. y Núñez, S. 1999. Sonoran desert 
más biomasa aportaron. dproductivity an  the effect of trap size on litterfall estimates 

 o vin dryland vegetation. Journal f Arid En iroments (43) 459-
465.

sCastro, Y. 2008. Planificación y Evaluación de los Recurso  de 
 la Tierra de la Granja de Macagual para Determinar 

Alternativas de Usos más Sostenibles (Levantamiento 
Topográfico con GPS). Trabajo de grado.

cCorpoi a. 2001. Especies promisorias de la Amazonia, 
iconservac ón, manejo y utilización del germoplasma. CI 

á iMacagual-Caquet -Putumayo. Colcienc as. Editorial 
Produmedios. P 45-105.

Cruz, G. 2001. Comparación de la caída de hojarasca entre 
fragmentos y áreas de bosque continuo altoandino en la región 

 osuroccidental de la Sabana de Bog tá. jTraba o de grado. fLa especie que menos N reportó ue Ocotea 
 d BPontificia Universi ad Javeriana. ogotá, Colombia, 98 p.

inmersa, este dato es bajo comparado con el  Del Valle, J. 2003. Cantidad, calidad y nutrientes reciclados por
la hojarasca fina en bosques pantanosos del pacífico sur tes udio de Gordillo y Páez (2005) con un 
colombiano. Interciencia. (28)8. e n  porcentaje de 2.06 % de N para l gé ero Ocotea y 

-1  s l Donoso, C. 1993. Producción de semilla  y hojarasca de as 
5076 mg Kg para C. El C al  igual que el N es bajo.  

s  e pecies del tipo forestal alerce (Fitzroya cupressoides) de la 
f iLa especie que más N aportó ue Cratil a argéntea,   Cordillera de la Costa de Valdivia, Chile. Revista Chilena de 

s nuna  de las razones por la cual prese ta este alto Historia Natural( 66) 53-64.
 uEscobar, c. J., F. Munevar & J. Perea. 1986. Prod cción de a c evalor compar do on los demás especi s es 

hojarasca y transferencia de nutrientes en un bosque del 
qpor ue esta  es una leguminosa y tiene catadores 

ip edemonte amazónico. Amazónica. Boletín técnico del 

Especie N% total Ca mg

Bellucia 1.68 971.70

Cratilia argentea 2.45 1120.40

Jacaranda copaia 2.24 999.80

Ocotea inmersa 1.47 970.20

Piptocoma discolor 2.03 934.10

Solanum grandiflorum 1.82 969.00
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