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, 
PRESENTACION 

Una especie vegetal se puede encontrar en peligro de 
extincion debido a varias causas antropicas, entre las 
cuales estan la destruccion de sus habitats, sobreex
plotacion, extraccion, reemplazo por especies introdu
cidas y cambios en el uso del suelo para actividades 
agropecuarias y desarrollo urbanistico. Aunque tam
bien se deben considerar aspectos propios de algunas 
especies, par ejemplo que tengan un rango geogrMico 
restringido, baja tasa reproductiva y alta mortalidad de 
juveniles, siendo mayormente vulnerables aquellas 
especies cuya densidad poblacional se encuentre en 
decrecimiento y posea baja variabilidad genetica. 

En esta investigacion, que es uno de los resultados del 
proyecto "Modelo de Financiacion Alternativo para el 
Manejo Sostenible de los Bosques de San Nicolas" finan
ciado par la Organizacion Internacional de las Maderas 
Tropicales (OIMT), organizacion intergubernamental 
que promueve la conservacion y la ordenacion, la utili
zacion y el comercio sostenibles de los recursos de los 
bosques tropicales, se diagnostico el estado poblacional 
de 52 especies vegetales en peligro de extincion (en 21 
localidades de 19 veredas pertenecientes a la region 
Valles de San Nicolas en el Oriente de Antioquia). 

Este proyecto esta enmarcado dentro de la Estrategia 
Corporativa de Sostenibilidad Ambiental para la 
competitividad propuesta en el Pan de Accion 2007-2009, 
que se configura como el soporte para desarrollar yarien-

13 



tar el conocimiento, la conservacion y el manejo de la 
biodiversidad en la jurisdiccion de CORNARE, de tal 
manera que se pueda garantizar la funcionalidad de las 
poblaciones naturales, y ademas, el desarrollo de mo
delos economicos de aprovechamiento sostenible. 
El proyecto apunta a reducir la falta de alternativas via
bles que garanticen la sostenibilidad de las activida
des de conservacion, restauracion y rehabilitacion del 
territorio forestal. Contribuye tambien a fortalecer la 
Estrategia Nacional de Conservacion de la flora coor
dinada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y el Instituto Alexander von 
Humboldt,que tienen como objetivos: 1) Garantizar la 
diversidad de las plantas, as! como su potencial evolu
tivo, a traves de una estrategia combinada de conser
vacion ex situ - in situ. 2) Generar el conocimiento nece
sario para la conservacion de la flora en Colombia. 3) 
Fomentar el uso sostenible de la flora colombiana para 
mejorar la calidad de vida. 4) Generar conciencia ciu
dadana sobre la importancia de las plantas. 5) Fortale
cer la capacidad y cooperacion de las instituciones para 
desarrollar la estrategia de conservacion. 

Para alcanzar un nivel adecuado de informacion sobre 
la flora silvestre en la jurisdiccion, este proyecto se pro
puso fomentar una serie de acciones que contribuyan 
no solo al incremento del conocimiento sino que tam
bien permitan completar la informacion existente. Este 
fue el objetivo de la investigacion que se presenta en 
este libro y que se convierte en una primera entrega 
para la comunidad regional a fin de empezar a imple
men tar acciones que conlleven a la identificacion y co
nocimiento de los diferentes ecosistemas, la estructura 
y dinamica de las poblaciones y a la conservacion y fo
mento al uso sostenible de las especies. 

6scar Antonio Alvarez G. 
Director General CORNARE 
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, 
INTRODUCCION 

POR QUE SE EXTINGUEN LAS PLANTAS 

Son varias las razones para que una especie llegue a te
ner algtill riesgo de extinci6n, siendo las caracterfsticas 
propias de las especies tales como baja variabilidad 
genetica, area de distribuci6n restringida 0 especializa
ci6n en su habitat, al menos las mas documentadas 
(Primack,2002). 

Dentro de estas caracterfsticas inherentes, el Instituto 
Alexander von Humboldt (lAvH,2006a), propone que 
los principales fen6menos que hacen que una especie 
enfrente riesgo de extinci6n son: 

• Especies de rango geogrMico restringido. 

• Especies con pocas poblaciones actuales. 

• Especies con tamafios poblacionales pequefios. 

• Especies cuyas poblaciones se sabe que estan de
clinando. 

• Especies con baja densidad poblacional. 

• Especies con baja capacidad de dispersi6n a nue
vos ambientes. 

• Especies con variabilidad genetica baja. 

• Especies especialistas de habitat. 
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• Especies restringidas naturalmente a ambientes 
primitivos. 

• Especies congregatorias. 

• Especies que sufren presi6n por sobreexplotaci6n. 

• Especies con parientes cercanos extintos 0 amena
zados actualmente. 

• Especies afectadas por la presencia de especies in-
vasoras. 

Existen ademas, diferentes causas de perdida de biodi
versidad y extinci6n en plantas que son externas alas 
especies, las cuales se exponen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Identificacion de causas que ponen en riesgo 
las poblaciones de las especies (Primack,2002) 

.Actividades 
Deforestacion 0 deterioro del habitat 

agropecuarias 
por actividades relacionadas con la 
ganaderia 0 agricultura. 
Deforestaci6n 0 deterioro del habitat 

Perdida por actividades relacionadas con 

de habitat Extracci6n 
extracci6n directa del hombre de 
elementos de la naturaleza (mineria, 
pesqueria, extracci6n de maderables, 
etc.) 

Desarrollo - Deforestaci6n 0 deterioro del habitat 
U rbanizaci6n por acciones relacionadas con el 

desarrollo urbana 0 industrializaci6n. 
Deterioro 0 destrucci6n de humedales, 

Perdida Destrucci6n espejos de agua 0 mares, por acciones 

de habitat fuentes agua 
concretas queafectan las fuentes de 
agua (derrames de petr6leo, dese-
caci6n de humedales, etc.) 
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Continuaci6n de la tabla 1 

Causasno 
Otras causas que esten deteriorando 

especificadas 
el habitat natural de las especies sin 
causa 0 acci6n espedfica. 
Perdida de biodiversidad por 

Caceria y 
acciones de caceria 0 recolecci6n 

Perdida recolecci6n 
relacionadas con subsistencia 0 con 

directa 0 
aspectos culturales y que se 

explotaci6n 
desarrolla a una escala baja. 
Perdida de biodiversidad por 

Comercio legal acciones concretas relacionadas con 
actividades comerciales legales. 
Perdida de biodiversidad por 

Comercio ilegal acciones concretas relacionadas con 
actividades comerciales ilegales. 
Perdida indirecta de biodiversidad 

Causas relacionada con actividades huma-
humanas nas (turismo, investigaci6n, guerra, 

etc.) 
Perdida de biodiversidad oca-

Mortalidad sionada por muerte directa en 
accidental accidentes de diferente indole (tram-

Efectos 
pas, colisiones aereas, etc.) 
Perdida indirecta de biodiversidad 

indirectos Especies 
ocasionada por desequilibrio en el 

invasoras -
desequilibrio 

ecosistema 0 por la invasi6n de 
especies no propias del ecosistema 

ecol6gico que rompen el equilibrio natural. 
Perdida indirecta de biodiversidad 

Factores por causas intrinsecas propias de las 
intrinsecos especies (baja tasa reproductiva, alta 

mortalidad de juveniles, etc.) 

VoIcanes 

Desastres Inundaciones 
naturales Incendios naturales 

Tormentas 

Otros 
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Ademas de 10 planteado anteriormente, Franco et al. 
(1998), afirman que los fenomenos causantes de extin
cion se deben principalmente a dos factores: 

• Factores deterministicos: tambien llama dos siste
maticos 0 extrinsecos, se refieren a causas directas 
y continuadas que inciden de manera indiscri
minada en la disminucion de las poblaciones de 
especies independientemente de sus rasgos parti
culares. Procesos de este tipo son la destruccion 
de habitat (deforestacion, perdida de humedales, 
etc.), 0 los cambios climaticos a largo plazo. 

• Factores aleatorios: tambien llamados estocasticos 
o intrinsecos, los cuales se refieren a eventos que 
se producen a.1 azar en la estructura demogrMica 0 

genetica de las poblaciones, incluyendo las catas
trofes naturales. 

Por ultimo, existen tambien aspectos sociales que han 
contribuido a la perdida de biodiversidad en Latinoa
merica como son: la pobreza y la inequidad, las dina
micas de las poblaciones humanas, los patrones de de
sarrollo economico, los mercados distorsionados, los 
sistemas de gobierno debiles y las decisiones polfticas 
inadecuadas (Mainka, 2005). 

Durante el tercer Congreso Mundial de la Naturaleza 
UICN (2004), se analizo la situacion que enfrenta la 
biodiversidad en el marco de la conservacion tanto a 
escala global como local. Dicho congreso concluyo que 
las especies invasoras, la sobreexplotacion de especies 
medicinales y el cambio climatico, son las tres amena
zas que en la actualidad afectan mas gravemente la 
biodiversidad (Alvarenga, 2004). 

En Colombia, la mayor causa de extincion de plantas 
es la destruccion de sus habitats, principalmente por la 
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expansion de la frontera ganadera (lA vH, 2006b). La 
"potrerizaci6n" afecta selvas que contienen altas con
centraciones de especies endemicas como en las ver
tientes de la Cordillera Occidental, igualmente,las pnk
ticas de desecaci6n de humedales en los paramos, en 
el altiplano andino y en las tierras bajas en general, son 
tipos comunes de devastacion de habitats (IA vH, 2006b). 
Segun Andrade et al. (1992), en Colombia existen dos 
grandes tipos de extincion: por un la do, la extincion 
masiva de especies, que se puede producir con la des
truccion sistemcitica de ecosistemas completos (selva 
tropical, bosque seco, etc.) y la extincion de poblacio
nes pequenas y aisladas, siendo ambos fenomenos 
mutuamente dependientes. 

ECOLOGIA DE ESPECIES RARAS 

Para abordar el tema de las especies en peligro de ex
tincion, se deben considerar algunos aspectos determi
nantes para comprender la ecologia de las especies y 
su grado de vulnerabilidad a la extincion. Entre ellos 
se encuentran los conceptos de especies raras y espe
cies endemicas. 

Especie rara 

Segun la UICN (2006), una especie rara es aquella con 
pequenas poblaciones mundiales que no estan actual
mente "en peligro" 0 que no son "vulnerables" pero 
que estan sujetas a riesgo; estas se encuentran general
mente dentro de zonas geograficas 0 habitats limitados, 
o estan distribuidas a traves de una zona mas amplia 
pero en numeros muy reducidos. Se debe considerar 
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ademas, que las plantas raras sea que esten amenazadas 
ono, han sido naturalmente raras por su historica dis
tribucion restringida (Stein et al., 2000; Mills, 2003). Por 
esto,las plantas pueden reflejar mejor, patrones de rare
za que se podrfan observar independiente de las ame
nazas antropicas hacia estas (Domfnguez y Schwartz, 
2005). 

Los grupos de flora que tienen mas especies, contienen 
una mayor fraccion de especies raras, independiente 
del area en que se encuentren (Domfnguez y Schwartz, 
2005),10 cual pudiera ser explicado por la diferente rata 
de especiacion que se da entre familias, 10 que podrfa 
dar origen a una alta riqueza de especies con una rela
tiva distribucion restringida, esto puede justificar el que 
la rareza sea mas frecuente en especies herbaceas que 
en arboles (Mills y Schwartz, en prep.). Ademas, las 
aceleradas ratas de especiacion pueden dar origen a 
altas tasas de rareza, siempre y cuando las nuevas es
pecies tiendan a tener pequenos rangos de distribucion 
(Domfnguez y Schwartz, 2005). Por esto, el conocimien
to de los diferentes patrones que con1levan a la rareza 
de plantas, es esencial para determinar el tipo de acti
vidades de conservacion necesarias y asf prevenir la 
extincion de especies 0 la extirpacion local (Schemske 
et al., 1994). 

Espede endemica 

Una especie endemica es aquella que solo existe en una 
zona geogrMica determinada de extension variable, 
pero generalmente restringida en relacion con el patron 
geografico de taxones con los que se compare (Marcano, 
2006). 
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Algunas de las hipotesis encontradas para explicar los 
fenomenos causantes del endemismo, estan basadas 
en la presencia de estas plantas en suelos inusuales 
(Brown, 1984; Gaston y Lawton, 1990), donde estas se 
pueden hallar asociadas a condiciones edaficas extre
mas (Kruckeberg, 2002) 0 tambien, pueden ocupar 
habitats que difieren marcadamente del ambiente re
gional tipico (Brown, 1984; Gaston y Lawton, 1990). 
Mientras que Williamson (1981) propone que el ende
mismo esta asociado al aislamiento, como es el caso de 
las islas oceanicas. Aunque otros autores como Huston 
(1994) y Whittaker et al. (2001), afirman que si bien las 
areas con alta riqueza de especies pueden tener tam
bien un alto numero de especies endemicas, estas no 
necesariamente se hallan dentro de patrones geografi
cos y ambientales coherentemente explicables. 

Lesica et al. (2006) opinan que la abundancia local de 
especies endemicas en un lugar dado, puede ser mas 
probablemente un signo de recientes ratas de especia
cion que el resultado directo de inferioridad ecologica. 
Esto quiere decir que es posible que ocurra un fenome
no llamado "neoendemismo", el cual se trata de la apa
ricion de especies derivadas de otras por procesos de 
especiacion, las cuales tienen pequenos rangos geogra
ficos de distribucion, ya que al haber evolucionado re
cientemente aun no se han dispersado ampliamente, 
hasta alcanzar todo su potencial y llegar a ser localmen
te abundantes (Lesica et al., 2006). La distribucion y 
abundancia local para las especies endemicas puede 
reflejar procesos historicos que no han sido considera
dos dentro de la hipotesis de equilibrio, que se basa en 
la interaccion especie-medio ambiente (Stebbins y 
Major, 1965). 
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Nigel et al. (2002) observaron que el numero de espe
cies de plantas endemicas en una localidad es razona
blemente cercano al numero de especies de plantas 
amenazadas en la misma, representando las especies 
endemicas en algunos lugares entre el 46 y el 62% de 
su flora. Este alto valor es producto posiblemente de la 
sobreestimacion de la proporcion global de espedes 
amenazadas por tres razones principales: 

• Pafses con detallado conocimiento de su flora tie
nen tama:fi.os exactos de su flora amenazada, 10 cual 
es en algunos casos sustancialmente mas pequeiio 
que su flora endemica. 

• Los endemismos en las areas conocidas como "Hot 
spot" son mas comlinmente calificados como ame
nazados que los endemismos de otros lugares. 

• Las especies endemicas de pafses pequenos son 
mas probablemente consideradas como amenaza
das que las especies endemicas de pafses de ma
yor extension. 

Las especies endemicas al tener bajas densidades loca
les seran mas propensas a la extincion local y podrfan 
tener menor capacidad para recolonizar nuevos sitios 
que las especies ampliamente distribuidas (Hansky et 
aI, 1993; Gaston y Lawton, 1990). Por esto, uno de los 
criterios mas importantes y utilizados para identificar 
areas con mayor prioridad hacia la conservacion son 
los endemismos (Olson y Dinerstein, 1998), para esto 
se requiere comprender como las variaciones biogeo
graficas afectan la riqueza de especies y los procesos 
de endemismo (Vetaas y Grytnes, 2002). 

Para entender de una manera mas global otros factores 
por los cuales se originan especies raras y endemicas 
en alglin lugar se deben considerar dos procesos: 
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• Dispersion: cuando los factores c1imaticos y geo
grMicos son favorables, los organismos eshin en 
estado de "movilidad", por 10 que expanden acti
vamente su area de distribucion geografica de 
acuerdo con sus capacidades de dispersion 0 agi
lidad (Morrone, 2004). Para Hansky et al. (1993), 
cuando la especie ha logrado dispersarse, la rata 
de colonizacion dependera del numero potencial 
de dispersores, al igual que de las habilidades mis
mas de la especie para lograr dispersarse; encon
trando que las especies endemicas que son altamen
te abundantes tienen altas ratas de crecimiento 
poblacional pero pobre tasa de dispersi6n. 

• Vicarianza: mediante este proceso, una especie 
queda dividida en subpoblaciones aisladas y cuan
do los organismos han ocupado todo un espacio 
geografico 0 ecologico disponible, su distribucion 
se estabiliza. Con este periodo de "inmovilidad" 
se permite el aislamiento espacial de las poblacio
nes endistintos sectores del area, mediante el surgi
miento de barreras geograficas y la consecuente 
diferenciacion de nuevas especies (Morrone, 2004). 
Los relieves topograficos masivos, pueden poten
cialmente crear barreras que inhiben el flujo gene
tico y las facilidades de especiaci6n, 10 que posible
mente da origen a nuevas especies (Brown, 2001). 

PROCESOS DE EXTINCI6N VEGETAL EN LOS 
BOSQUES MONTANOS TROPICALES 

Los bosques montanos y submontanos tropicales del 
mundo representan solo el11 % del total de los bosques 
tropicales y estan distribuidos en America, Africa, su
roeste Asiatico y en las islas del Pacifico (Stadtmiiller, 
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1987; Doumenge et al., 1995). En America estan presen
tes en Centroamerica y el Caribe (La Bastille y Poot 
1978), asi como en el norte de los Andes (UNESCO, 
1981). En Suramerica,la mayor extension potencial de 
bosquesmontanos tropicales se encuentran en Peru, 
seguido de Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela 
(Cavelier et al., 2001). 

Los bosques montanos en America del Sur estan cam
biando rapidamente ya que son susceptibles de ero
sion acelerada de suelos, desprendimientos de tierras 
y un rapido empobrecimiento de la diversidad genetica 
y del habitat (ONU, 2004). El proceso de deforestacion 
ha reducido la cobertura original de estos bosques, sien
do en la actualidad considerados junto con los bosques 
secos tropicales, los ecosistemas mas amenazados 
(Cavelier et al., 2001). May et al. (1995), estiman que la 
destruccion del 0.8 a12% de los remanentes de bosques 
tropicales origina cada aiio la perdida del 0.2 al 0.5% 
de las especies del mundo. Un escenario similar se po
dria estar dando en los bosques montanos, aunque es
tudios realizados por Kinzig y Harte (2000), concluyen 
que muchas veces se sobreestima significativamente la 
perdida de especies, por medio de calculos basados en 
relaciones endemismo - area. 

Los procesos de deforestacion de los bosques montanos 
en Colombia, igual que en los demas paises andinos, 
han reducido considerablemente su extension (Hender
son et al., 1991). De una extension potencial de 184.710 
km2 de bosques montanos, se estima que solo queda 
en la actualidad entre el10% y e127% (Henderson et al., 
1991; Cavelier y Etter, 1995). 

En Colombia, la principal extraccion de los bosques 
montanos se realiza como recurso dendroenergetico 0 
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consumo de lena. El consumo de madera en los bos
ques montanospara 1998 se estimo en 11.538 toneladas 
y se proyecto que aumentaria a 12.000 toneladas para 
el ano 2000 (Chavez y Arango, 1997). La region andina 
es la zona mas deforestada a causa del consumo de lena, 
debido a su alta densidad poblacional, la alta presion 
sobre la tierra y la falta de sustitutos energeticos (Cha
vez y Arango, 1997). 

El aumento de la deforestacion en los bosques montanos 
ha llevado a tomar medidas para minimizar los impac
tos negativos sobre la biodiversidad, por 10 cualse han 
creado estrategias como la Agenda 21, que es un plan 
de accion que los Estados deberian llevar a cabo para 
transformar el modelo de desarrollo actual, en un nue
vo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades 
de las generaciones actuales sin comprometer la capa
cidad de las generaciones futuras (ONU, 2004). Esta 
agenda prop one en el capitulo 13,la ordenacion de los 
ecosistemas fragiles y el desarrollo sostenible de Jas 
zonas de montana, 10 cual consiste en preparar un in
ventario de los diferentes tipos de suelos, bosques y 
uso del agua, y de los recursos genetic os de plantas y 
animales, dando prioridad a los que se encuentren en 
peligro de extincion (ONU, 2004). Los recursos gene
ticos deberian conservarse in situ mediante el estableci
miento de zonas protegidas, el mejoramiento de las 
actividades tradicionales de agricultura y ganaderia y 
la creacion de programas para la evaluacion del posi":' 
ble valor de los recursos (ONU, 2004). 

Tambien existen otros modelos internacionales para la 
conservacion de la flora, como las llamadas micro
reservas de flora,las cuales tienen como funcionlargos 
periodos de monitoreo, con el fin de evaluar la riqueza 
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floristica, endemismos, rareza, conservacion de plan
tas y tipos de vegetacion, con 10 cual se realicen estu
dios sobre metodos de conservacion de la vegetacion, 
ejecutando acciones in situ y ex situ, asegurando su per
manencia por media de estatutos nacionales e interna
cionales (Laguna, 2004). 

UNI6N MUNDIAL PARA LA CONSERV ACI6N 
DE LA NATURALEZA (UICN) 

La UICN es la mayor alianza intemacional, conforma
da por diversas organizaciones cuya mision es influir, 
alentar y ayudar alas sociedades en todo el mundo a 
conservar la integridad y diversidad de la naturaleza y 
a asegurar que cualquier uso de los recurs os naturales 
se haga de manera equitativa y ecologicamente susten
table. Esta se ha convertido en una herramienta cad a 
vez mas poderosa para la planificacion, gestion, vigi
lancia y adopcion de decisiones relativas a la conserva
cion a nivel mundial. 

La UICN, en su lista roja 2006, inc1uye una evaluacion 
para 16.119 especies con algu.n grado de amenaza a la 
extincion (UICN, 2006a). Para el ano 2004 se tenian eva
luadas 11.824 especies de plantas, de las cuales 8.321 
se encuentran dentro de la categoria amenazadas 
(Baillie et al., 2004). 

Para Colombia se tienen inc1uidas un total de 330 espe
cies de flora en la lista roja de 2006 (UICN, 2006a), cuyo 
resumen por categorias se presenta en la Tabla 2, don
de ademas se hace una comparacion con los datos dis
ponibles para 10s pafses vecinos. 
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Tabla 2. Numero de especies inc1uidas por categorias en la lista 
roja de plantas UICN 2006, en algunos paises latinoamericano§ 

Categoria Colombia Bolivia BrasH Ecuador Peru Venezuela 

Extinta 3 1 5 1 1 0 

Extintaen 
estado 
silvestre 0 0 0 0 0 0 

Enpeligro 
critico 31 4 46 240 9 3 

Enpeligro 86 10 117 669 15 6 

Vulnerable 108 57 219 923 252 60 

Casi 
amenazada 43 10 66 263 38 69 

Datos 
insuficientes 12 10 37 239 19 5 

Preocupaci6n 
menor 47 19 86 148 40 48 

TOTAL 330 111 577 2483 374 191 

Procedimientos para aplicar y evaluar las categorias 
delaUICN 

Para incluir una especie dentro de las categorias de la 
UICN (Figura I), se analiza en primera instancia la dis
ponibilidad de datos adecuados, esto quiere dedr que 
la informacion antecedente de la especie sea confiable, 
o si por el contrario la informacion es insuficiente (DD). 
Cuando los datos del taxon son adecuados, se determi
na si se encuentra extinto (EX) 0 extinto en estado sil
vestre (EW), en caso contrario se procede a evaluar el 
grado de amenaza (VU, EN 0 CR) Y para ello hay que 
calificar el taxon con los criterios definidos para cada 
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grado de amenaza (Renjifo et al., 2002). Estos criterios 
son cinco: 

• Rapida reduccion en tamano poblacional. 

• Areal pequeno, fragmentado, en disminucion 0 

fluctuante. 

• Poblacion pequena y en disminucion. 

• Poblacion 0 areal muy pequeno. 

• An,Hisis de viabilidad poblacional. 

Cada uno de estos criterios tiene tres umbrales prede
terminados y cada umbral corresponde a una catego
ria de amenaza (VU, EN 0 CR). Para ser considerada 
"amenazada", la poblacion 0 el taxon en cuestion tiene 
que alcanzar al menos uno de los umbrales, pero ade
mas, debe cumplir adicionalmente unos subcriterios 
y unos calificadores espedficos, para que la categoria 
sea valida (Renjifo et al., 2002). Los umbrales Corres
ponden a caracteristicas poblacionales cuantitativas, 
tales como: 

• Porcentajes de reduccion poblacional observados, 
estimados, inferidos 0 sospechados (criterio A). 

• Tamanos de areal, expresados ya sea como exten
sion de presencia 0 como area de ocupacion (crite
rios B, D2). 

• Tamafios de poblacion-efediva (criterios C, Dl). 

• Numero de localidades conocidas (criterio B). 

• Probabilidad de extincion de las poblaciones na
turales, expresada en porcentaje de probabilidad 
de extincion en un tiempo dado, tras un analisis 
matematico de viabilidad de poblaciones (crite
rio E). 
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La Tabla 3 muestra, en forma esquematica, 108 pa80s a 
seguir para establecer si un taxon cump1e con 10s crite
rios para considerar la especie como amenazada (CR, 
EN 0 VU). Tambien puede verse en esta tabla la secuen
cia de criterios, subcriterios, umbrales y calificadores 
que hay que confrontar para llegar a una categoria vali
da, asi como tambien, los c6digos que se suelen citar 
junto con las categorias consideradas para llegar a di
cha calificaci6n. 

Figura 1. Estructura de las categorias de las listas rojas 
de la UICN, (UICN, 2000) 

Extinto (EX) 

ExtJnto en Estado 
Sllvestre (EW) 

En Peligro Crltlco (CR) 

(Datos Adecuados) . (Amenazado) 
En Peligro (EN) 

Vulnerable (VU) 

(Evaluado) Casl Amenazado (NT) 

Preocupacl6n Menor 
(LC) 

Oatos Insuficlentes 
(DD) 

No Evaluado (NE) 
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Tabla 3. Resumen de las categorias y criterios de la UICN para 
especies amenazadas (Renjifo et al., 2002) 

Criterio Criterio Sub-criterios Calificadores Cod. 
principal 

Disminucion 1. Si la disminucion a. Observacion Ala 
observada, se ha detenido, segUn directa Alb 
estimada, uno cualquiera de los b. fndicede Alc 
inferida 0 calificadores a-e abundancia AId 
sospechada valores: c. Disminucion Ale 
en 10 mos 03 D 90% = (CR); D 70% en extension de A2a 
generaciones = (EN); D 50% = (VU) presencia, area A2b 
ycumpleuno 2. Disminucion deocupacion A2c 

..J delos continua en el tiempo o calidad del A2d 
~ subcriterios o puede no ser habitat A2e 
0 de 1 a4: reversibles, segUn d. Niveles de A3b ..... 
U 
< uno cualquiera de los explotacion A3c 
..J calificadores a-e reales 0 A3d ~ 
0 valores: potenciales A3e 
~ 

Z D 80% = (CR) ; 50% = e. Efecto de la A4a 
-0 (EN); 30% = (VU) biota A4b ..... 
U 3. Disminucion introducida, A4c 
~ proyectada 0 hibridizacion, ..... ::g sospechada en un patogenos, 
Vl futuro (maximo 100 contaminantes, ..... 
Cl mos) segUn uno competidores 

~ cualquiera de los y parasitos; ..... 
~ calificadores b-e 
=:: valores: 

< D 80% = (CR); D 50% 
= (EN); D 30% = (VU) 
4. Disminucion 
proyectada 0 

sospechada en un 
futuro (maximo 100 
ai\.os) 0 pasado segUn 
uno cualquiera de los 
calificadores a-e 
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Tabla 3. Continuaci6n 

Criterio Criterio Sub-criterios Calificadores Cod. 
principal 

A.RApIDA valores: A4d 
DISMlNUCION D 80% = (CR); D 50% A4e 

POBLACIONAL = (EN); D 30% = 
(VU) 

1. Extensi6n a. Severamente i. Extensi6n de B1a 
de presencia fragmentado 0 se presencia B1b (i) 
estimada conoce que solo ii. Area de B1b 
enmenos de existe: En ocupaci6n (ii) 
(ver valores una localidad (CR) iii. Area, B1b 
mols Enmenos de5 extensi6n y (iii) 
adelante) y localidades (EN) calidad del B1b 
cumpleal En menos de 10 habitat (iv) 
menoscon localidades (VU) iv. Nillnero de B1b 
dos de (a- b. Declinaci6n localidades 0 (v) 

0_ c): continua, observada, subpoblaciones B1c (i) 
Q~ 

~~ Valores: inferidao proyectada v.Nillnerode B1c (ii) 

~~ 
D100Km2= por cualquiera de los individuos B1c 
(CR) siguientes (i - v): maduros (iii) 

e,:,::J D5000Km2 B1c 
~..l = (EN) c. Fluctuaciones (iv) 
~~ D20000 extremas segUn B2a -0 
Oz Km2=(VU) cualquiera de los B2b (i) 
IZ-o 2. Area de siguientes (i-iv): B2b 
~O 
~~ 

ocupaci6n (ii) 
estimada en B2b 

..l~ menos de (iii) 
~fa (ver valores B2b 
~Q molS (iv) 
<Z 
e:cl~ adelante) y B2b 

cumpleal (v) 
menos B2c (i) 
con dos de B2c (ii) 
(a - c): B2c 
D10Km2= (iii) 
(CR) B2c 
D500Km2= (iv) 
(EN) 
D 2000 Km2 
= (VU) 
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Tabla 3. Continuaci6n 

Criterio Criterio Sub-criterios Calificadores Cod. 
principal 

Tamafio de la 1. Disminuci6n Ninguno Cl 
poblaci6n continua en tres afios 
estimadoen o una generaci6n (la 
nfunerode que sea mas larga): 

Z individuos 25% (CR) r.u 
~ maduros (ver 20% (EN) 

.< valoresmas 10 % (VU) ·,z 
r.uZ adelante) y 2. Declinaci6n i. 8ubpoblaci6n C2a(i) 
;:J'O cumple 162: continua, observada, estimada con C2a(ii) 01-
r.u U Valores: inferida 0 proyectada mas de 250 C2b ~~ 
Z_ <250 por cualquiera de los individuos 
'O~ individuos siguientes por: maduros 
O~ maduros a. Estructura de la ii. Al menos 95% :SO (CR) poblaci6n por de individuos = 0 < 2500ind. cualquiera de maduros en una 
~ maduros ( i 6 ii) subpoblaci6n U (EN) b. Fluctuaciones 

< 10000 ind. extremas en nfunero 
Maduros de individuos 
(VU) maduros 

DL Nfunero de individuos maduros en la poblaci6n, si: D1 
POBLACION < 50 (CR); < 250 (EN); < 1000 (VU) 
MUY 
PEQUENA 
D2.AREAL Area de ocupaci6n < 20 Km2 0 5localidades s610 aplica a D2 
MUY VU 
PEQUENO 

LIBROS ROJOS 

La importancia de 108 libros rojos radica en que pre
sentan informacion actualizada sobre las especies con 
algtffi grado de amenaza a la extincion y se constituyen 
as! en una herramienta fundamental para proponer 
medidas de conservacion (IAvH, 2006c). Su objetivo 
general es de transmitir la urgencia y magnitud de los 
problemas de conservacion al publico y a 10s encarga
dos de tomar decisiones y motivar a la comunidad 
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mundial a tratar de reducir la extinci6n de las especies 
(UICN,2006a). 

Anteriormente, la investigaci6n en especies amenaza
das para Colombia, seguia la informaci6n recopilada 
en las publicaciones de la UICN (1992, 1994, 1996,2002) 
con listados globales, pero estos caredan de un amili
sis nacional (IAvH, 2006c). En Colombia, el INDERENA 
en el ano 1986, realiz6 un primer esfuerzo en identifi
car cmiles especies estaban amenazadas, pero ese lista
do no seguia las categorias de la UICN. A partir de 1996 
el Instituto Alexander von Humboldt viene trabajando 
en el proyecto de libros rojos que surgi6 como una ne
cesidad para identificar cuales son las especies amena
zadas en el pais, conocer por que estan amenazadas y 
priorizar acciones de conservaci6n sobre esas especies 
(lA vH, 2006c). El resultado de esto fue la conformaci6n 
de un comite nacional de libros rojos de Colombia, hoy 
Comite tecnico nacional de categorizaci6n (liderado por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te
rritorial), compuesto por el Instituto de Ciencias Natu
rales de la Universidad Nacional de Colombia, Invemar, 
Sinchi, Instituto Alexander von Humboldt, Fundaci6n 
Inguede y Conservaci6n Intemacional. A la fecha este 
comite ha publicado 8libros rojos desde 2002 y algu
nos aun estan en proceso (IAvH, 2006c). 

Entre las publicaciones que ha realizado el Instituto 
Alexander von Humboldt, se encuentra el Libro Rojo 
de las Plantas Faner6gamas de Colombia (2002), que 
presenta una evaluaci6n del grado de riesgo para 222 
especies, e incluye informaci6n biol6gica detallada para 
71 especies amenazadas pertenecientes alas familias 
Chrysobalanaceae, Dichapetalaceae y Lecythidaceae. Se 
publico el volumen 2 del Libro Rojo de Plantas de Co
lombia, que propone categorias de riesgo para las es-
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pecies nativas de palmas, frailejones y zamias, publi
cacion en la cual participan varios entes, entre ellos el 
Jardfn de Botanico de Medellfn (JAUM) y el herbario 
de la Universidad de Antioquia (HUA). El volumen 3 
de Libros Rojos donde·se incluyen las familias Brome
liaceae, Passifloraceae y Lamiaceae (genero Salvia), pu
blicado en el ano 2006, es tambien un significativo avan
ce en el conocimiento de grupos de flora en peligro de 
extincion local y global. 

Ademas, se encuentran en proceso de diagramacion el 
volumen 1 de los Libros Rojos sobre Orqufdeas, don
de se incluyen algunas de las especies mas conocidas. 
En este volumen se han asignado categorfasde riesgo 
de extincion a todas las especies colombianas de los 
generos Anguloa, Cattleya, Coeliopsis, Comparettia, 
Coryanthes, Cycnoches, Dracula, Embreea, Lycaste, 
Masdevallia, Miltoniopsis, Odontoglossum, Otoglossum, 
Phragmipedium, Psychopsis, Restrepia, Rodriguezia y 
Selenipedium. 

En otra instancia, el Instituto Amazonico de Investiga
ciones Cientfficas -SINCHI-, con el apoyo del Fondo 
Nacional Ambiental-FONAM- y del Ministerio de Am
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, trabajo en la 
elaboracion del "Libro Rojo de Plant~s de Colombia: 
Especies maderables amenazadas parte 1". En esta obra 
se busca asignar categorfas de riesgo de las principales 
especies maderables de Colombia. De laB 50 especies 
evaluadas, a 34 se les asigno alguna categorfa de arhena
za y 16 fueron catalogadas como Casi Amenazadas (NT). 

Ademas, se encuentra publicado en la pagina web de 
este instituto, la evaluacion para 33 familias vegetales, 
las cuales han si do parcialmente examinadas para de
terminar el estado actual de conser-vacion en Colombia. 
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SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 
COMO UNA HERRAMIENTA EN LA 
CONSERV ACION DE PLANTAS 

Un Sistema de Informacion Geografica (SIG), se define 
como un conjunto de metodos, herramientas y datos 
que estan disefiados para actuar coordinada y logica
mente con e1 fin de capturar, almacenar, analizar, trans
formar y presentar toda la informacion geografica de 
un sitio en particular y de sus atributos satisfaciendo 
multiples propositos (IAvH, 2006a). Los SIG son 
una tecnologfa que permite gestionar y analizar la in
formacion espacial, que surgio como resultado de la 
necesidad de disponer rapidamente de informacion 
para resolver problemas y contestar a preguntas de 
modo inmediato (IAvH, 2006a). Este sistema graba, al
macena y analiza informacion sobre los e1ementos que 
componen la superficie de la tierra y son capaces de 
generar imagenes de un area en dos 0 tres dimensio
nes, representando elementos naturales, como colinas 
o rlOS, elementos artificiales como carreteras y tendi
dos electricos (Peru eco1ogico, 2006). 

La conservacion de la biodiversidad es una de las areas 
en las que los SIG han dado un aporte importante en 
sus diversos campos, donde el estudio de la distribu
cion y calificacion de especies, ecosistemas y paisajes, 
resultan de especial interes (Inbio,2006). El uso del SIG 
como modelo de distribucion de p1antas en acciones 
de conservacion ha tenido incremento y diversificacion 
en afios recientes, sin embargo,las caracterlsticas para 
desarrollar objetivos particu1ares han hecho que se de
sarrollen enfoques linicos en su aplicacion (Draper et . 
al., 2003). 
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El amllisis, manejo y uso de informaci6n geografica 
permite priorizar areas de conservaci6n y monitoreo, 
identificando y caracterizando tendencias de amenaza, 
protecci6n, uso y manejo de los recursos naturales 
(Cpic, 2006). 

Los programas de conservaci6n de especies implican 
una larga y variada lista de caracterlsticas, como por 
ejemplo, aspectos particulares de las especiesi habitats 
o usos de la tierra (Speduto y Congalton, 1996). La inte
graci6n del SIG en programas de conservaci6n puede 
ayudar a incrementar la contribuci6n de datos para ser 
aplicados en programas espedficos y originar relacio
nes que pueden ser establecidas entre estos (Draper et 
al., 2003). Algunas aplicaciones de los SIG tambien han 
sido llevados a cabo en la evaluaci6n de impactos am
bientales sobre poblaciones de plantas raras en la cons
trucci6n de carreteras (Wu y Smeins, 2000), tambien se 
han aplicado en la evaluaci6n de impactos ambienta
les para construcci6n de represas sobre poblaciones de 
plantas amenazadas (Draper et al., 2001). 

Varios estudios han utilizado el SIG como mecanismo 
para elaborar mapas de distribuci6n geografica de es
pecies individuales (Fabricius y Coetzee, 1992; Pfab y 
Witkowski, 1997; Williams et al., 2000; Wu y Smeins, 
2000). La metodologfa del SIG puede ser utilizada para 
una gran cantidad de. especies (Wu y Smeins, 2000), 
permitiendo la identificaci6n y superposici6n de ha
bitats. 

Las zonas que contienen habitats comunes en grupos 
de especies raras y puntos de megadiversidad pue
den ser identificados con el fin de otorgar prioridades 
apropiadas en el manejo de planes de conservaci6n 
(Pow ell et al., 2005). Dado las severas limitaciones im-
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puestas en los escasos recurs os en materia de restau
racion, este enfoque tiene el potencial, para desarro
lIar estrategias viables en el manejo de habitats de es
pecies amenazadas dentro de espacios especfficos 
(PowelI et al., 2005). 

PROPAGACI6NDEPLANTASCOMOESTRATEGIA 
PARA DISMlNUIR RIESGOS DE EXTINCI6N 

Una de las principales estrategias para reducir los ries
gos de extincion de plantas consiste en aumentar la 
densidad poblacional mediartte la propagacion de los 
taxones vulnerables. La forma de propagacion depen
de de la qisponibilidad de material sexual 0 asexual 
con que se cuente y de la factibilidad biologica de la 
utilizacion de diferentes estructuras vegetales para este 
fin. Para especies con extinciones locales, una estrate
gia pertinente, puede ser la conservacion in situ, pero 
para especies con rangos de extincion severa la conser
vacion ex situ se hace necesaria (Chen y Li, 2004). 

Reproduccion sexual 

La reproduccion sexual implica la union de celulas 
sexuales masculinas y femeninas, la forma cion de se
milIas y la creacion de individuos con nuevos genotipos 
(Hartmann y Kester, 1971). La fIor es elorgano repro
ductor de las plantas, donde se realiza la reproduccion 
por semilIas (Vazquez et al., 1997). En el interior del 
ovario, se une una celula sexual masculina y una celu
la sexual femenina, para formar las semilIas (Vazquez 
et al., 1997) que en la mayorfa de los. casos presentan 
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variaci6n fenotfpica y genotfpica con respecto a los 
parentales (Hartmann y Kester, 1971). 

La variabilidad genetica obtenida en las plantas repro
ducidas por medios sexuales, incide en el desarrollo 
de mayores alternativas fenotfpicas para soportar los 
posibles cambios medioambientales, esto resulta de 
gran beneficio en el ca so de poblaciones diezmadas 
donde la aparici6n de alguna variabilidad puede re
presentar su supervivencia en el tiempo (Sarukhan, 
1998). 

La reproducci6n sexual presenta ventajas comparati
vas como son: mayor longevidad, mejor enraizamiento, 
retardada senescencia y mayor variabilidad genetica, 
aunque como desventaja se puede advertir la baja pre
cocidad y la variabilidad que puede incidir en menor 
calidad fenotfpica (Montoya, 1985). 

Cerovich y Miranda (2004), proponen que la viabilidad 
de la semilla y la vida de almacenamiento de las mis
mas dependen principalmente de factores extrinsecos: 
fisicos, quimicos y bi6ticos. 

• Factores fisicos (humedad de equilibrio de la se
mina, la humedad relativa y la temperatura de al
macenamiento que la rodean). 

• Factores quimicos (oxigeno y bi6xido de carbono 
influyen fuertemente sobre las semillas almacena
das, 10 que esta relacionado con el volumen y la 
porosidad de las semillas almacenadas y los pro
cesos de respiraci6n). 

• Factores bi6ticos (insectos y microorganismos pue
den causar serios problemas cuando se encuentran 
asociados a la masa de semillas, llegando inclusi
ve a ocasionar la perdida de esta). 
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Propagaci6n asexual 

La propagacion asexual consiste en la reproduccion de 
individuos a partir de porciones vegetativas de las 
plantas (Hartmann y Kester, 1971). Parael caso de es
pecies vulnerables, este tipo de estructuras para pro
pagacion, representan las mas disponibles, ya que la 
obtencion de frutos es generalmente baja y escasa en 
poblaciones restringidas (Lesica et al., 2006). 

La propagacion asexual reproduce clones, esa propa
gaci6n implica la division autentica de las celulas, en 
la cual, hay una duplicacion integra del sistema cromo
somico y del citoplasma asociado a la celula proge
nitora, para formar dos celulas hijas (Bracho et al., 2006). 
La propagacion asexual es indispensable en la repro
duccion de plantas que no producen semillas viables y 
en algunas especies la propagacion es mas facil, mas 
rapida y mas economica por medios vegetativos que 
por semillas (Bracho et al., 2006). 

En la propagacion asexual 0 vegetativa se puede recu
rrir a diferentes tecnicas, algunas de las mas utilizadas 
son: 

• Estacas de tallo 

En la propagaci6n por estacas de tallo, solo es necesa
rio que se forme un nuevo sistema radical, puesto que 
ya existe un sistema ramal 0 tallo en potencia (una 
yema). Atin en plantas maduras, muchas celulas tienen 
la capacidad de retornar a la condicion meristematica y 
producir nuevos sistemas de rafz 0 tallo. Este hecho 
hace posible la propagaci6n por estacas. De hecho, una 
celula vegetativa, viviente, individual, tiene toda la in-
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formaci6n necesaria para regenerar una planta comple
ta, similar a la planta de donde procedi6 (Hartmann y 
Kester, 1971). 

Las estacas de tano pueden dividirse en cuatro grupos 
de acuerdo con la naturaleza de la madera usada: ma
dera dura, madera semidura, madera suave y herbacea. 
En este tipo de propagaci6n se obtendran segmentos 
de ramas que contendran yemas terminales olaterales, 
con la mira de que al colocarlas en condiciones adecua
das, produciran rafces adventicias y, en consecuencia, 
plantas independientes. Es muy importante tener en 
cuenta en la recolecci6n de las estacas el tipo de made
ra, la epoca del ano, el periodo de crecimiento, el tipo 
de sustratos y su desinfecci6n, para asegurar un enrai
zamiento satisfactorio (Hartmann y Kester, 1971). 

• Propagaci6n por acodos 

El acodado es un metodo de propagaci6n en el cual se 
provoca la formaci6n de rafces adventicias a un taUo 
que esta todavia adherido a la planta madre. A partir 
de la raiz del tano, acodado, se corta para convertirlo 
en una nueva planta que crece sobre sus propias rai
ces. La rama acodada sigue recibiendo agua y minera
les debido a que no se corta el tallo, por 10 tanto el 
xilema permanece intacto. 

• Injertos 

La tecnica de injerto consiste en tomar un segmento de 
una planta, por 10 general lenosa e introducirlo en el 
tano 0 rama de otra planta de la misma especie 0 de 
una especie muycercana, con el fin de que se establez
ca continuidad en los flujos de savia bruta y savia ela-
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borada entre e1 tallo receptor y e1 injertado (Vazquez et 
al., 1997). De esta manera, e1 tallo injertado forma un 
tejido de cicatrizacion junto con e1 tallo receptor y que
da perfectamente integrado a este, pudiendo reiniciar 
su crecimiento y producir hojas, ramas y hasta organos 
reproductivos. Tiene grandes ventajas sobre todo para 
e1 cultivo de arbo1es fruta1es y de ornato, pues permite 
utilizar como base de injerto p1antas ya estab1ecidas que 
sean resistentes a condiciones desfavorab1es yenferme
dades, utilizando1as como receptoras de injertos de 
p1antas mas productivas y con frutos de mejor calidad 
y mayor produccion (Vazquez et al., 1997). 

• Propagaci6n clonal in vitro 

La reproduccion clonal in vitro es una adecuada opcion 
para 1as especies vegeta1es que presenten dificu1tades 
en la reproduccion mediante tecnicas convenciona1es, 
esta tecnica consiste en ais1ar una parte de la p1anta (te
jido, organo, ce1u1a, etc.) para cultivarlo en un medio 
nutritivo y en condiciones asepticas. Estos cu1tivos tie
nen desventajas con respecto a la reproduccion sexual 
y asexual, debido a que pueden producirse aumentos 
en 10s dafios de genes fundamenta1mente por aberra
ciones (Montoya, 1991). 

Seglin Montoya (1991) 10s medios de cu1tivo son un fac
tor esencia1, ya que en e1 juegan un pape1 vita110s re
querimientos nutriciona1es, hormona1es y ambienta1es, 
espedficos de la especie que se esta cu1tivando; estos 
deben de ser semejantes a 10s que se tienen en condi
ciones naturales. Los medios de cu1tivo mas utilizados 
son e1 media Murashige y Skoog (MS) que es alto en 
nitratos, potasio y amonio; e1 medio White que es bajo 
en sales y e1 medio Gamborg et al. (BS) que tiene altos. 
nive1es de nitratos. 
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METODOLOGIA 

La investigacion implico varias etapas metodologicas, 
dentro de las cuales se incluyo la seleccion exclusiva 
de especies lefiosas como objeto de estudio, prospec
cion de algunos fragmentos boscosos, predios rurales 
y busqueda de arboles aislados en la region Valles de 
San Nicolas. En estas visitas se tomaron fotograffas a 
las especies de interes, se colecto germoplasma para 
realizar ensayos de propagacion; muestras botanicas 
con el fin de determinar la identidad taxonomica de los 
individuos encontrados, para posteriormente ser con
servadas en el herbario de la Universidad Catolica de 
Oriente (HUCO). 

SELECCION DE ESPECIES 

Esta seleccion se realizo con base eh los listados del 
Libro Rojo de las plantas fanerogamas de Colombia 
(Calderon et al., 2002), inventarios de especies y pros
pecciones vegetales realizados en la region (Alzate y 
Sierra, 2000), ellibro rojo de especies amenazadas 2006 
publicado por la· UICN y otras publicaciones realiza
das por el Instituto Alexander von Humboldt. Ademas, 
se concerto la seleccion de especies con algunos acto
res de la region, entre ellos Cornare y algunos propa
gadores de especies nativas. 
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PROSPECCION DE BOSQUES 

Los fragmentos visitados se se1eccionaron utilizando 
cartograffa regional y local, estudios, antecedentes e 
informaci6n secundaria obtenida de las oficinas am
bientales municipales. Para estas se deta1l6 su ubica
ci6n geogrcHica por medio del Sistema de Posiciona
miento Global (Global Positioning System): 

COLECCION BOTANICA 

Para cada especimen se recolectaron de dos a tres ejem
plares. De cada uno de los individuos col ectad os se 
tomaron los datos necesarios para la identificaci6n 
taxon6mica e informaci6n en general del mismo, tales 
como DAP, altura de arbol, presencia de latex, olor, 
color de flores y frutos, entre otros. 

DETERMINACION TAXONOMICA Y MONTAJE 
DE COLECCIONES 

La identificaci6n de las especies se llev6 a cabo por 
medio de revisi6n bibliogrcHica y comparaciones con 
material botanico de los herbarios de la Universidad 
Cat61ica de Oriente (HUCO) y de la Universidad de 
Antioquia (HUA). 
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COLECCI6N DE GERMOPLASMA 

Con la finalidad de disponer de material vegetal para 
ser propagado, se realizola coleccion de semillas, fru
tos y estacas. Con este material se llevaron a cabo ensa
yos de propagacion sexual y asexual, con los cuales se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

• Ensayos de propagadon sexual: se realizaron en
sayos de propagacion sexual de 20 especies, con 
las cuales se logro un porcentaje de exito del 70%. 

• Ensayos de propagacion asexual: mediante los en
sayos de propagacion asexual de 35 especies, se 
logro propagar una especie (Nageia oleifolia). 

SUSTRATOS 

Los ensayos de propagacion sexual y asexual, se reali
zaron con distintos sustratos previamente desinfecta
dos y se llevaron a cabo diferentes ensayos de propa
gacion con la finalidad de lograr resultados exitosos y 
as! definir protocolos preliminares de propagacion para 
cada especie tratada. 

CATEGORfAS UICN CONSIDERADAS PARA EL 
DIAGN6STICO DE ESPECIES VEGETALES EN 
PELIGRO DE EXTINCI6N 

Como referencia para esta investigacion se utilizaron 
los criterios de calificacion de riesgo de extincion pro
puestos por la UICN (2002). 
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MAPEO DE ESPECIES Y FRAGMENTOS 

Esta actividad se realizo, por media del programa 
computacional ArcMap version 9.1, de la empresa 
ESRI. 
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RESULTADOS 

DIAGNOSTICO POBLACIONAL PARA LAS 
ESPECIES VEGETALES EN PELIGRO DE 
EXTINCION 

El diagnostico poblacional indica el estado actual de 
las poblaciones de los taxones evaluados que se encuen
tran en peligro de extincion en el area de estudio. La 
Tabla 4 presenta la densidad poblacional de estas es
pecies por municipio y vereda. Para determinar dicho 
diagnostico se tomaron cuatro criterios de densidad de 
acuerdo al numero de individuos por especie presen
tes en cada fragmento boscoso. 
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~ Tabla 4. Diagnostico del estado poblacional e inventario de las especies evaluadas en peligro de extincion 

Familia Especie Municipio Vereda Densidad poblacional 

Alzateaeeae Alzatea verticillata La Ceja Guamito Individuo Vnieo 
Alzateaeeae Alzatea verticillata San Vicente El Canelo Densidad Baja 
Anaeardiaeeae Mauria ferruginea El Carmen de Viboral Aguas Claras Individuo Vnieo 
Anaeardiaceae Mauria ferruginea El Retiro Los Salados Densidad Baja 
Anaeardiaeeae Mauria ferruginea La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
Anaeardiaeeae Mauria ferruginea Rionegro Sajonia Individuo Vnieo 
Anaeardiaeeae Mauria ferruginea El Santuario Pavas Individuo Vnieo 
Anaeardiaeeae Mauria heterophylla El Retiro Los Salados Densidad Media 
Anaeardiaeeae Mauria heterophylla La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
Apoeynaeeae Oxypetalum cordifolium Rionegro Yarumal Densidad Baja 
Aquifoliaeeae [lex laurina La Ceja El Uehuval Individuo Vnieo 
Aquifoliaeeae [lex laurina Rionegro El Cerro Densidad Baja 
Aquifoliaeeae Ilex danielis San Vicente Corrientes Densidad Baja 
Aquifoliaeeae Ilex danielis Rionegro El Cerro Densidad Baja 
Aquifoliaeeae [lex danielis El Santuario Pavas Individuo Vnieo 
Araliaeeae Dendropanax querceti El Retiro Los Salados Densidad Baja 
Areeaeeae Chamaedorea pinnatifrons La Ceja El Uehuval Densidad Media 
Bombaeaeeae Spirotheca rhodostyla San Vicente Corrientes Densidad Baja 
Bombaeaeeae . Spirotheca rhodostyla San Vicente El Canelo Densidad Media 
Bombaeaeeae Spirotheca rhodostyla El Carmen de Viboral Rivera Densidad Media 
Celastraeeae Celastrus liebmannii La Ceja El Uehuval Individuo Vnieo 
Chrysobalanaeeae Licania cabrerae San Vicente Corrientes Densidad Abundante 



~ 
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Tabla 4. Continuaci6n 

Familia Especie 

Chrysobalanaceae Licania cabrerae 
Chrysobalanaceae Licania cabrerae 
Chrysobalanaceae Couepia platycalyx 
Chrysobalanaceae Licania salicifolia 
Clusiaceae Clusia decusata 
Clusiaceae Clusia ducuoides 
Cunnoniaceae Weinmannia balbisiana 
Cunnoniaceae Weinmannia balbisiana 
Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 
Euphorbiaceae Alchornea verticillata 
Euphorbiaceae Hyeronima antioquiensis 
Euphorbiaceae Hyeronima antioquiensis 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Dussia macroprophyllata 
Fabaceae Inga archeri 
Fabaceae Inga archeri 
Fabaceae Ormosia antioquensis 

~ --~-

Municipio Vereda Densidad poblacional i 

San Vicente El Canelo Densidad Media 

I 
Rionegro El Cerro Densidad Media 
Rionegro El Cerro Densidad ~aja 
Rionegro .Area urbana Individuo Unico 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Densidad Baja i 

Rionegro El Cerro Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Individuo Dnico 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
La Ceja El Uchuval Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
El Retiro La Amapola Densidad Baja 
El Retiro Pantanillo Individuo Dnico 
La Ceja El Uchuval Individuo Dnico 
La Union Piedras Individuo Dnico 
Rionegro El Cerro Densidad Baja 
San Vicente El Canelo Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
Rionegro El Cerro Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Densidad Media 
---- -



~ Tabla 4. Continuacion 

Familia Especie Municipio Vereda Densidad poblacional 

Fabaceae Ormosia antioquensis El Retiro La Amapola Densidad Baja 
Gentianaceae Symbolanthus pterocalyx San Vicente El Canelo Densidad Abundante 
Hippocastanaceae BiIlia rosea Marinilla San Juan Bosc Densidad Media 
Hippocastanaceae Billia rosea Rionegro El Cerro Densidad Abundante 
J uglandaceae Alfaroa colombiana El Retiro PuentePeliiez Individuo Unico 
Lauraceae Aniba perutilis San Vicente Corrientes Individuo Unico 
Lauraceae Cinnamomum triplinerve El Retiro Los Salados Densidad Baja 
Lauraceae Ocotea cernua La Ceja El Uchuval Densidad Baja 
Lauraceae Persea ferruginea Rionegro El Cerro Densidad Baja 
Lauraceae Phoebe cinnamomifolia La Ceja El Uchuval Densidad Baja 
Lecithydaceae Eschweilera antioquensis El Retiro Pantanillo Individuo Unico 
Lecithydaceae Eschweilera antioquensis Rionegro El Cerro Densidad Media 
Lecithydaceae Eschweilera antioquensis San Vicente La Travesia Individuo Unico 
Lecithydaceae Eschweilera panamensis El Retiro Los Salados Individuo Unico 
Lecithydaceae Eschweilera panamensis La Ceja El Uchuval Individuo Unico 
Loranthaceae Gaiadendron punctatum Rionegro Yarumal Individuo Unico 
Magnoliaceae Magnolia espinalii El Retiro Puente Pehiez Individuo Unico 
Melastomataceae Blakea princeps El Retiro Puente Pelaez Individuo Unico 
Melastomataceae Blakea princeps El Retiro Pantanillo Densidad Baja 
Melastomataceae Blakea princeps var. Esplendida El Retiro Los Salad os Densidad Baja 
Melastomataceae Conostegia monteleagreana La Ceja El Uchuval Densidad Baja 
Monimiaceae Mollinedia campanulacea San Vicente El Canelo Densidad Baja 
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Tabla 4. Continuacion 

Familia Especie 

Moraeeae Morus insignis 
Myrsinaeeae Cybianthus laurifolius 
Oehnaeea.e Godoya antioquiensis 
Oehnaeeae Godoya antioquiensis 
Podoearpaeeae Podocarpus oleifolius 
Podoearpaeeae Podocarpus oleifolius 
Podoearpaeeae Podocarpus oleifolius 
Proteaeeae Panopsis metcalfii 
Proteaeeae Panopsis yolombo 
Proteaeeae Panopsis yolombo 
Rosaceae Prunus integrifolia 
Rubiaeeae Posoqueria coriacea 
Rubiaeeae Posoqueria coriacea 
Rubiaeeae Cinchona pubescens 
Sapindaeeae Matayba elegans 
Sapotaeeae Pouteria torta 
Sapotaeeae Turpinia heterophylla 
Staphyleaeeae Turpinia heterophylla 
Staphyleaeeae Turpinia occidentales 
Theaeeae Freziera arbutifolia 
Theaeeae Freziera arbutifolia 
Voehysiaeeae Vochysia thyrsoidea 

--

Municipio Vereda Densidad poblacional 

La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Densidad Media 
San Vicente El Canelo Densidad Abundante 
San Vicente Corrientes Densidad Media 
San Vicente El Canelo Densidad Media 
El Carmen de Viboral El Cerro Densidad Baja 
Rionegro El Cerro Densidad Baja 

I 

La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
La Ceja El Uehuval Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Individuo Vnieo 

I El Retiro Los Salados Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Individuo Vnieo 
El Retiro Los Salados Densidad Abundante 
San Vicente Corrientes Individuo Vnieo I 

Rionegro El Cerro Densidad Baja 
El Retiro Los Salad os Densidad Baja 
El Retiro Los Salados Densidad Baja 
San Vicente El Canelo Densidad Baja 
El Retiro Pantanillo Densidad Baja 
San Vicente Corrientes Individuo Vnieo 

-- --- - -- --- --- - ~ 



Criterios de Diagn6stico Poblacional 

Densidad Abundante: >20 individuos 
Densidad Media: 10-19 individuos 
Densidad Baja: 2-9 individuos 
Individuo Vnieo: 1 individuo 

Figura 2. Porcentaje estimado de densidad poblacional en el 
area de estudio para las especies evaluadas 

52% 

• Individuo Unico ill Densidad Baja 

• Densidad Media o Densidad Abundante 

MAPEO DE ESPECIES EN PELIGRO DE 
EXTINCION 

El Mapa 1 presenta la ubicacion geografica de las 21 
localidades prospectadas donde se realizaron evalua
ciones, censos poblacionales y coleccion de germoplas
ma durante el desarrollo de la investigacion. El Mapa 2 
muestra la ubicacion geografica de las cinco localida
des visitadas donde se hallo el mayor numero de espe
cies vegetales en peligro de extincion. 
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Mapa 1. Sitios de muestreo 
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Mapa 2. Distribuci6n de areas con mayor numero de especies 
vegetales en peligro de extinci6n 
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SELECCION DE ESPECIES 

A manera de resumen se presenta en la Tabla 5, las ca
tegorias de amenaza global, asignadas para las espe
des evaluadas y las categorias sugeridas para estas en 
el area de estudio. 

Las categorias locales sugeridas se establederon con base 
en las categorias estableddas por la UICN y los criterios 
utilizados para realizar el diagnostico pobladonal asi: 

Tabla 5. Categorias globales UICN y categorias sugeridas para 
la region de las especies en peligro de extincion evaluadas 

Especie Categoria local Categoria global 
sugerida 

Alchornea glandulosa EN NE 
Alchornea verticiIlata CR NE 
Alzatea verticillata CR VU (Gobernaci6n de Antio-

quia, 2005) DD (IAvH,2006e) 
Aniba perutilis CR NE 
BiIlia rosea VU NE 
Blakea princeps CR NE 
Celastrus liebmannii CR NE 
Chamaedorea pinnatifrons VU LC (Gobernaci6n de Antio-

quia, 2005) 
Cinchona pubescens CR NE 
Clusia ducuoides EN NE 
Couepia platycalyx EN EN A2c+4c; Cl +2a(i) (IAvH, 

2006e) 
Cybianthus laurifolius EN NE 
Dussia macroprophyIlata CR NE 
Eschweilera antioquensis CR LC (IAvH,2006e) 
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Eschweilera panamensis CR LC (IAvH,2006e) 
Gaiadendron punctatum CR NE 
Godoya antioquiensis VU NE 
Hyeronima antioquensis EN NE 
Ilex laurina CR NE 
Ilex danielis CR EN/CR (IAvH, 2006e) 
Inga archeri VU NE 
Licania cabrerae CR CR Blab(iii), Cl +2a(i,ii), D1 
Licania salicifolia EW EN Bl+2c (UICN, 2006), CR 

Bl ab(iii), Cl +2a(i), D1 (Cal-
der6n et.al., 2002). 

Magnolia espinalii CR CR Bl+2c (UICN, 2006), EN 
A4c (IAvH,2006e). 

Mauria ferruginea CR NE 
Mauria heterophylla EN NE 
Podocarpus oleifolius EN NE 
Ormosia antioquensis EN NE 
Panopsis metcalfii EN NE 
Panopsis yolombo EN NE 
Persea ferruginea EN NE 
Posoqueria coriacea CR NE 
Pouteria torta CR NE 
Prunus integrifolia EN NE 
Spirotheca rhodostyla EN NT (IAvH, 2006e). 
Turpinia heterophylla EN NE 
Vochysia thyrsoidea CR NE 
Weinmania balbisiana EN NE 

Criterios de Diagnostico Poblacional Categoria Local Sugerida 
Densidad Abundante LC 
Densidad Media VU 
Densidad Baja EN 
Individuo Unico CR 

EW* 

A continuacion se describen las especies evaluadas, su 
ecologia, distribucion, usos, protocolos de propagacion 
establecidos, categorias de conservacion global y cate
gorias sugeridas para la region, ademas de las locali
dades donde se colectaron dichos taxones. 

* Esta categoria solo aplica para Licania salicifolia. 
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Alzatea verticillata Ruiz & Pay. 

Familia botanica: 
Alza teaceae. 

N ombre vulgar: descono
cido. 

Descripcion taxonomica: ar
bol de hasta 20 m de altura, 
corteza con exfoliacion lami
nar, copa generalmente re
dondeada y densa; ramifica
cion verticilada; ramitas 
cuadrangulares. Hojas sim
pIes, opuestas, con forma 
oblonga a ovada, coriaceas, de color verde oscuro en el 
haz y verde claro en el enves, sesiles. La inflorescencia 
es una cima paniculada con flores color blanco y man
chas cafe en su interior. El fruto es una capsula 

dehiscente conteniendo 
semillas aladas. 

Ecologia: crece comun
men'te en barrancos al 
lado de carreteras, en 
ocasiones es epifita sobre 
arboles caidos. 

Distribucion geogrMica: 
se ha reportado para 
Mesoamerica en Costa 
Rica y Panama, y en 
Suramerica para Bolivia, 
Ecuador, Peru y Colom-
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bia. En Colombia se registra para los departamentos 
de Antioquia y Choc6. Crece entre los 1.000 y 2.000 m 
(W3 Tr6picos, 2006). 

Usos: dendroenergetico. 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: Vulnerable (Gober
naci6n de Antioquia, 2005), datos insuficientes (IAvR, 
2006e). 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
LaCeja 
San Vicente 
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VEREDA 
Guamito 
El Canelo 

LOCALIDAD 
Parcelacion Los Yarumos 
Finca Don Emilio 



Mauria ferruginea Tul. 

Familia botanica: 
Anacardiaceae. 

Nombre vulgar: 
Manguito. 

Descripcion taxo
nomica: arboles 
de hasta 15 m de 
altura, con las 
partes terminales 
cubiertas por pe
los cafe; hojas compuestas con 3-7 pinnas, pubescentes, 
pedolos y raquis pubescente, coriacea, eliptico
lanceoladas de 7-10 cm de longitud y 2-4 cm de ancho, 
haz glabro, el nervio central presenta pubescencia cor
ta cafe, enves pubescente y ferruginoso. Las inflores
cencias se disponen en paniculas terminales, ferru
ginosas; flores numerosas, pequenas y amarillentas. El 
fruto es una drupa comprimida y arqueada, amarilla a 
roja al madurar, con abundante exudado traslucido de 
olor similar al mango. 

Ecologia: frecuente en bosques sucesionales maduros 
y bordes de bosques, de rapido crecimiento, especie 
protectora de fuentes de agua (Vargas, 2002). 

Distribucion geogrMica: se ha reportado para Sura
merica en Bolivia, Peru y Colombia. En el pais se re
porta para los departamentos de Antioquia, Quindio y 
Valle del Cauca. Se ha encontrado entre los 1.000 y 3.000 
m (W3 Tropicos, 2006). 
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Usos: la madera es utilizada para construcci6n de pos
tes de cercas y fuente dendroenergetica (Vargas, 2002). 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO VEREDA LOCALIDAD 
El Carmen de Viboral Aguas Claras El Canada 
El Retiro Los Salados Bosques de Fizebad 
LaCeja El Uchuval Curva del Tabor 
Rionegro Sajonia Glorieta Sajonia 
El Santuario Pavas Acueducto veredal 
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Mauria heterophylla Kunth. 

Familia botanica: 
Anacardiaceae. 

N ombre vulgar: 
Manzanillo, Man
guito. 

Descripci6n ta
xon6mica: arbo
les medianos po
co ramificados 
con exudado tras
lucida; la parte terminal de las ramas cubierta de tro
zos irregulares y delgados de corteza color naranja; 
hojas compuestas y alternas, cada pinna de 10-12 cm 
de longitud y 4-5 cm de ancho, glabras y con los ner
vios verde-amarillentos, inflorescencias axilares rami
ficadas basalmente, 12-25 cm de longitud, verde claro 
o rojizas; flores pequenas, color amarillo. El fruto es 
una drupa comprimida de 0.9 cm de largo, arqueada y 
con el mesocarpo resinoso y muy aromatico, anaranja
dos 0 rojizos al madurar. 

Ecologia: frecuentemente se encuentra en bordes de 
bosque 0 aislada en potreros (Vargas, 1996), los frutos 
son consumidos por aves silvestres (Toro, 2000). 

Distribuci6n geografica: distribuida desde Venezuela 
hasta Ecuador. En el pais se encuentra ampliamente dis
tribuida en las tres cordilleras entre los 1.800 y 2.600 m. 

Usos: su madera es utilizada para construcci6n de pos
tes de cercas y fuente dendroenergetica (Vargas, 2002). 
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Protocolo de propagacion: 

Tipode 
propagacion 
Sexual 

Tratamiento 
pregerminativo 
Ninguno 

Desinfeccion 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
LaCeja 
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VEREDA 
Los Salados 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Curva del Tabor 



Ilex laurina Kunth. 

Familia bohinica: 
Aquifoliaceae. 

Nombre vulgar: Cardeni-
110. 

Descripcion taxonomica: 
arboles medianos hasta 
16 m de altura y 30 cm de 
diametro. Ramas abun
dantemente lenticeladas, 
hojas nuevas glabras y de 
color granate brillante, los 
arboles se ven rojizos a 10 
lejos. Hojas simples alter
nas y espiraladas, con esti-
pulas pareadas diminutas; pedolo acanalado; lamina 
foliar estrechamente eliptica, 5-12,5 cm de longitud y 
1,5-4 cm de ancho, base y apice agudos a acuminado, 
borde aserrado, coriacea; nerviaci6n pinnada; haz de 
color verde oscuro lustroso y enves verde palido con 
puntos negros diminutos. Las flores son pequenas y 
agrupadas en fasdculos densos axilares 0 caulinares, 
cada eje posee de 2 a 3 flores. El fruto es una baya 
globosa con un pequeno mucr6n, el cual posee de 3 a 4 
semillas, caIiz persistente en la base. Fructificaci6n muy 
abundante. 

Ecologia: arbol no abundante, propio de tierras frfas. 
Se encuentra en bosques secundarios y robledales, don
de llega a formar parte del dosel principal (Toro, 2000). 
Es util en la protecci6n de cuencas. 
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Distribucion geografica: es una especie de zonas altas 
distribuida en el pais en la zona norte de las cordilleras 
Central y Occidental, entre los 1.600 y 2.900 m. 

Usos: su madera es utilizada en construcciones locales 
y como fuente dendroenergetica, las flores son visita
das par gran cantidad de insectos y los frutos son con
sumidos por ayes (Toro, 2000). 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
LaCeja 
Rionegro 
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VEREDA 
EIUchuval 
EICerro 

LOCALIDAD 
Las Antenas 
Alto de Santa Elena 



Ilex danielis Killip & Cuatrec. 

Familia botanica: 
Aquifoliaceae. 

N ombre vulgar: 
Cardenillo. 

Descripcion taxo
nomica: arboles 
pequenos, hasta 10 
m de altura y 20 
cm de diametro, 
copa pequena y 
redondeada. Ramas y hojas nuevas glabras y de color 
verde palido. Hojas simples alternas y espiraladas, con 
estipulas pareadas diminutas; pedolo entre 0,6-1,2 cm. 
Lamina foliar obovada 0 eliptico redondeada de 3,5-
6,5 cm de longitud por 1,6-3 cm de ancho, borde entero 
o subentero, consistencia coriacea a subcoriacea. El haz 
de color verde oscuro lustroso y enves verde palido 
con puntos negros diminutos. La inflorescencia se dis
pone en fasdculos dens os y axilares pequenas y muy 
aromaticas. El fruto es una baya globosa con el caliz 
persistente en la base y con un pequeno mucr6n en el 
apice, conteniendo de 3 a 4 semillas. 

Ecologia: arbol escaso, encontrado principalmente en 
zonas humedas y frias del Oriente Antioqueno. Las flo
res son visitadas por una gran cantidad de insectos, los 
frutos son consumidos por aves (Toro, 2000). 

Distribucion geografica: es una especie endemic a de 
las zonas altas del departamento de Antioquia. Se en
cuentra en bosques secundarios, robledales y rastrojos 
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altos, en algunos sitios llega a ser una especie domi
nante (Toro, 2000). 

Usos: de utilidad maderable y dendroenergetico. 

Protocolo de propagadon: No reportado. 

Categoria de conservacion global: En Peligro/Critica
mente Amenazado (IAvH, 2006e). 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Crftico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Santuario 
Rionegro 
San Vicente 
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VEREDA 
Pavas 
EICerro 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Acueducto veredal 
Alto de Santa Elena 
Los Cachos 



Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 

Familia botanica: 
Arecaceae. 

N ombre vulgar: 
Palmicho, Palma 
molinillo. 

Descripcion laxo
nomic a: palma pe
quena, hasta de 3,5 
m de alto, solitaria; 
tallo recto 0 a veces postrado, muy delgado, hasta 2 cm 
de diametro, marcadamente anillado y de color verde 
oscuro, con rakes adventicias en la base. Corona for
mada por 3 a 5 hojas pinnadas, vaina muy desarrollada 
de 20 a 25 cm; el pedolo oscila entre los 12 y 40 cm, 
acanalado en la base. Hojas con 4-8 pinnas por lado, las 
dos pinnas terminales mas grandes y las pinnas latera
les irregulares, ente 11 y 40 cm de longitud por 2 a 15 

cm de ancho, asimetricas y 
con el apice largamente acu
minado. Inflorescencia dis
puesta en racimos poco 
ramificados y horizontales 
originada por debajo del 
punto de inserci6n de las 
hojas y con una bractea pe
d uncular larga; ejes de co
lor verde en flor y anaranja
do en fruto. Las flores son 
pequenas unisexuales, tri
meras y de color amarillen
to. El fruto es una drupa 
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elipsoide de color anaranjado encendido antes de ma
durar y finalmente mora do oscuro. 

Ecologia: palma propia de suelos humedos y de soto
bosque, creciendo en el interior de robledales y bos
ques secundarios maduros, es gregaria y llega a ser un 
elemento caracteristico del sotobosque (Toro, 2000). Sus 
frutos son consumidos por aves silvestres (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: desde el sur de Mexico hasta 
Panama y en Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bra
sil y Bolivia, des de zonas bajas hasta bosques montanos 
entre los 40 y 2.700 m, en el 
pais se ha registrado para los 
departamentos de Antioquia, 
Choco, La Guajira, Magdale
na, N arifio, Quindio y Valle 
del Cauca (W3Tropicos, 2006). 

Usos: de la parte baja del ta-
110 junto con las rakes se fa
brican molinillos para batir 
chocolate (Toro, 2000). 

Protocolo de propagacion: 

Tipo de Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagacion pregerminativo de semillas de siembra 
Sexual Escarificaci6n Hipoclorito en 

mecanica soluci6n al 2% 100% arena 

Categoria de conservacion global: Preocupacion Me
nor (Gobernacion de Antioquia et al., 2005). 

Categoria de conservacion local sugerida: Vulnerable. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
La Ceja 
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VEREDA 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Curva del Tabor 



Spirotheca rhodostyla Cuatrec. 

Familia botanica: 
Bombacaceae 
(Malvaceae). 

N ombre vulgar: 
Ceiba de tierra 
frfa. 

Descripcion taxo
nomica: arboles 
hasta 20 m de al
tura y 50 cm de 
diametro, caducifolios, tronco y ramas cubiertos con 
aguijones c6nicos que se pierden con la edad; pierde el 
follaje durante cierta epoca del ano que coincide con el 
periodo seco de principio de ano, las hojas nuevas se 
producen masivamente y son de color granate encen
dido. Hojas digitado compuestas, alternas y espira
lad as, agrupadas al final de las ramas, con estipulas 
lineales, pareadas; pedolo 4-15,5 cm. Cada hoja contie
ne 7 foliolos de forma espatulada, el borde es entero y 
con consistencia coriacea, haz de col or verde oscuro y 
enves verde amarillento muy reticulado, glabros. La 
inflorescencia se agrupa en cimas cortas con pocas flo
res grandes de color rojo pentameras. El fruto es una 
capsula dehiscente, cafe, las semillas se cubren por lana 
delgada y suave de color pardo dorado. 

Ecologia: arbol generalmente reiterado, formando 
simposios. Polinizado y dispersado por murcielagos y 
colibries (Toro, 2000). 

Distribucion geografica: distribuida en Colombia en las 
vertientes hacia los valles interandinos y el Padfico en 
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las cordilleras Central y Occidental, entre los 1.200 y 
2.400 m (Toro, 2000). 

Usos: especie ornamental, en algunas regiones utilizan 
su mad era como fuente dendroenergetica. 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: Casi Amenazado 
(IAvH,2006e). 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Carmen de Viboral 
LaCeja 
San Vicente 
San Vicente 
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VEREDA 
Rivera 
El Uchuval 
Corrientes 
El Canelos 

LOCALIDAD 
Acueducto veredal 
Curva del Tabor 
Los Cachos 
Finca Don Emilio 



Familia 
botanica: 

Celastrus liebmannii StandI. 

Celastraceae. 

Nombre 
vulgar: no 
conocido. 

Descripcion 
taxonomic a: 
liana escan
dente; hojas 
simples, al-
ternas y elfpticas con margen dentado. Flores peque
nas, comunmente hermafroditas, dispuestas en racimos 
o paniculas terminales 0 axilares. El fruto es una cap
sula, coric1ceo de color cafe y naranja al madurar, este 
se divide de 3 a 5 l6culos, cada uno con 1 62 semillas 
rodeadas por un arilo color naranja, endosperma car
noso. 

Ecologia: planta formando densas coberturas en bor
des de bosque. Frutos consumidos por la fauna. 

Distribucion geografica: se ha reportado para Mesoa
merica en Mexico y Costa Rica, en Suramerica para Bo
livia, Ecuador, Peru y Colombia. En el pais se encuen
tra en los departamentos de Antioquia, Choc6 y Valle 
del Cauca. Crece entre los 1.100 y 2.700 m (W3Tr6picos, 
2006). 

Usos: desconocido. 
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Protocolo de propagaci6n: 

Tipode 
propagacion 
Sexual 

Tratamiento 
pregerminativo 
Extracci6n de arilo 

Desinfeccion 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Crftico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
LaCeja 
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VEREDA 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Curva del Tabor 



Couepia platycalyx Cuatrec. 

Familia botanica: 
Chrysobalanaceae. 

Nombre vulgar: Cule
fierro, Cordillero (Co
lombia), Mapurito mon
tafi.ero (Venezuela). 

Descripci6n taxon6-
mica: arboles hasta 16 m 
de altura y 40 cm de 
diametro; ramas y hojas 
nuevas con pubescencia diminuta dorada. Hojas sim
pIes y altemas, ovaladas entre 8,5-12 cm de longitud y 7-
9 cm de ancho, redondeadas en la base y el apice, glabras 
en el haz, en individuos j6venes las hojas de mayor ta
mafi.o, alcanzan hasta 28 cm de longitud por 13,5 cm de 
ancho, base obtusa, apice redondeado, borde entero y 
coriacea. El haz es de color verde oscuro lustroso y el 
enves verde amarillento con pubescencia diminuta dis
persa; hojas nuevas de color granate. Las estipulas son 
caducas y la inflorescencia esta dispuesta en paniculas 
terminales poco ramificadas, los petalos son glabros, el 
fruto es una drupa oblonga, coriacea, uniseminada, las 
semil1as son grandes y reticuladas (Toro, 2000). 

Ecologia: crece en bosques humedos a muy humedos 
del piso subandino y andino, restringido posiblemen
te a franjas de bosque nublado. Algunos individuos se 
conservan en fragmentos de bosques mixtos, donde lle
ga a formar parte del dosel (Toro, 2000). Se ha encontra
do florecido en enero y fructificado entre abril y no
viembre. Los frutos son apetecidos por roedores. 
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Distribuci6n geografica: desde Costa Rica hasta Vene
zuela y Ecuador. En Colombia se conoce de la Cordi
Uera accidental (desde el departamento del VaUe del 
Cauca hasta Antioquia), el norte de la Cordillera Cen
tral (en Antioquia) y el centro de la Cordillera Oriental, 
hacia el vaUe del Magdalena (en el departamento de 
Cundinamarca), entre los 1.150 y 2.700 m. 

Usos: maderable. 

Amenazas: la tala generalizada para la apertura de tie
rras y las actividades agropecuarias y la fragmentacion 
de los bosques en la zona andina. 

Medidas de conservaci6n tomadas: en Antioquia se 
encuentra protegida en el PNN Las Orquldeas y en el 
Parque Regional Arvl, donde es rara en fragmentos de 
bosque mixto (Toro, 2000). Tambien eshi relativamente 
protegida en los bosques existentes sobre la cresta de 
la Cordillera accidental, en el sector comprendido en
tre El Dieciocho y Chicoral (VaUe del Cauca); aunque 
en este sector no hay una reserva de caracter estatal, la 
zona esta protegida por la CVe. Algunos individuos 
estan cultivados en la RSC "El Refugio-Torremolinos" 
(municipio de Dagua, VaUe del Cauca). 

Situaci6n actual: al parecer es una especie rara en todo 
su areal. En Colombia se conoce solo de nueve localida
des y las subpoblaciones se encuentran aisladas, ya que 
su habitat esta severamente fragmentado; ademas, en los 
lugares en donde existe, es una especie poco frecuente. 

Las localidades de la Cordillera Central en Antioquia y 
las de la Cordillera Oriental en Cundinamarca se en
cuentran seriamente deforestadas y las poblaciones 
probablemente estan reducidas a unos pocos indivi
duos adultos esparcidos en medio de potreros. Las 10-
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calidades mejor conservadas se encuentran en la Cor
dillera Occidental, al norte, en el PNN Las Orqufdeas y 
al sur, en el municipio de Dagua y en la Cordillera Cen
tral en el SFF OtUn Quimbaya. 

Se categoriza como una especie En Peligro (EN), con 
base en la estimacion de que las poblaciones colom
bianas han sufrido una reduccion mayor del 50% en los 
uItimos 100 afios, tasa de reduccion que se cree con
tinuani en el futuro, si no se toman medidas para 
asegurar la conservacion efectiva en las areas donde aUn 
existe. Con base en estas inferencias y en su condicion 
de especie rara, presente en sitios muy nublados de las 
cordilleras, se estima probable tambien que en la 
actualidad sobrevivan menos de 2.500 individuos 
aduItos. Fue categorizada previamente como "En Pe
ligro" tanto a nivel global, como nacional en Colombia 
y Venezuela (WCMC 1996, Waiter y Gillett, 1998). 

Medidas de conservaci6n propuestas: monitoreo y ex
ploracion, especialmente de las localidades conocidas 
en la Cordillera Central en Antioquia y Risaralda y en 
la Cordillera Oriental en Cundinamarca. Establecimien
to de nuevas areas de reserva donde existan poblaciones 
viables de esta especie; ademas se sugiere su introduc
cion en Jardines Botanicos y en colecciones particulares 
(Calderon et al., 2002). 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: En Peligro (IAvH, 
2006e). 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
Rionegro 

VEREDA 
ElCerro 

LOCALIDAD 
Alto de Santa Elena 
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Licania cabrerae Prance. 

Familia botanica: 
Orrysobalanaceae. 

N ombre vulgar: 
Marfil. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles pequenos, 
hasta 8 m de al
tura; corteza in
terna cafe amari
llenta y con olor a manteca; ramas y hojas nuevas 
cubiertas totalmente con indumento lanoso cafe claro, 
que se conserva solo en el enves de las hojas. Yemas 
latentes, cubiertas con gran cantidad de escamas que 
quedan adheridas a la base de la rama cuando inicia su 
desarrollo. Hojas simples, alternas y disticas, con 
estipulas pareadas, caedizas; pedolo grueso y lenoso 
en las hojas viejas. Lamina foliar oblonga, de 4,5-10 cm 
de longitud por 2-5 cm de ancho, base obtusa, apice 
acuminado, borde entero, consistencia coriacea; nerva
duras secundarias numerosas paralelas entre si y muy 
notorias por el enves; haz de color verde oscuro lustro
so, hojas nuevas de color granate y con dos glandulas 
en la base. Las inflorescencias dispuestas en paniculas 
axilares 0 terminales, hasta 12 cm de largo, ejes lenosos 
y con estipulas en la base de cada ramificaci6n. Flores 
pequenas actinomorfas y sesiles. El fruto es una drupa 
lenosa, redondeada entre 4,2-5 cm de diametro, 
uniseminada (Toro, 2000). 
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Ecologia: 
crece en bos
ques secun
darios y ro
bledales, 
aunque tam
bien se en
cuentra en 
areas abier
tas (Toro, 

2000), del bosque humedo andino, sobre suelos ricos 
en humus. Se ha visto floreddo en junio y julio y con 
frutos en diciembre (Prance, 2001). 

Distribucion geografica: espede endemic a de las zo
nas altas de la cordillera central en el departamento de 
Antioquia, entre los 2.000 y 2.600 m. Conocida de una 
pequefia regi6n de la Cordillera Central, entre Mede
Hin y Piedras Blancas, en el departamento de Antio
quia, y entre los munidpios de San Vicente y Concep
ci6n en altitudes de 2.200 a 2.800 m. Endemica para 
Colombia (Calder6n et al., 2002). 

Usos: desconoddo. 

Amenazas: fragmentaci6n del habitat, tala indis
criminada, actividades agropecuarias 0 silviculturales. 

Medidas de conservacion tomadas: el habitat de la es
pede tiene au.n derto grado de protecd6n, ya que hay 
registros para varias reservas 0 parques regionales cer
canos a MedeHin como el Parque Eco16gico y Estad6n 
Experimental Piedras Blancas, Parque Regional ArvL 

Situacion actual: esta espede se encuentra actualmen
te muy amenazada, aparece catalogada como en peli-
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gro critico de extinci6n en ellistado de flora ~m~nC!-za
da en Colombia (IAvH, 2006e). 

De esta especie se conocen pocos sitios de cole2d6h, 
realizadas a partir de 1957. Se estima que la poblaci6n 
ha sufrido una reciucci6n mayor del 50% en los ultimos 
90 afios. Trabajos previos han reportado menos de 250 
individuos maduros, por 10 cual ha sido categorizada 
como "Rara" (BGCI 1996, WCMC 1996, WaIter y Gillett, 
1989). 

Medidas de conservaci6n propuestas: explorar en for
ma mas amplia la regi6n para estimar el estado actual 
de la poblaci6n y su habitat; reforzar las medidas de 
conservaci6n en las localidades donde au.n persiste la 
especie y determinar la variabilidad genetica entre las 
poblaciones existentes. 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipode Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagacion pregerminativo de semillas de siembra 
Sexual Escarificaci6n Hipoclorito en 100% arena 

mecanica soluci6n al 1% 
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Categoria de conservaci6n global: En Peligro Critico 
(IAvH,2006e). 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
San Vicente 
Rionegro 

VEREDA 
Corrientes 
El Canelo 
EICerro 

LOCALIDAD 
Los Cachos 
Finca Don Emilio 
Alto de Santa Elena 
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Licania salicifolia Cuatrec. 

Familia botanica: 
Chrysobalanaceae. 

N ombre vulgar: 
Arbol raro. 

Descripcion ta
xonomica: arbol 
de 8-10 m de al
tura y 40 cm de 
diametro, ramas 
jovenes puberu
las, conspicua
mente lenticeladas. Hojas simples, alternas, oblongo
lanceoladas, de 6-8 cm de longitud por 1,5 cm de ancho, 
coriaceas y cuneadas en la base, apice acuminado, 
glabras en el haz y densamente gris-lanoso en el enves. 
Estipulas lineares, membranaceas, pubescentes. 
Inflorescencias dispuestas en paniculas racimosas, gris
tomentosas. Flores sesiles localizadas sobre las ramas 
primarias de la inflorescencia (Prance, 2001), petalos 
cafe conteniendo numerosos estambres. El fruto es una 
drupa, esferica cafe, aromatico. Semilla con abundan
tes proyecciones filamentosas. 

Ecologia: arbol creciendo en bosque andino; se encuen
tra florecido entre marzo y diciembre. 

Distribucion geognifica: esta especie es conocida solo 
de su coleccion tipo encontrada en Rionegro (Antioquia) 
a una altitud de 2.125 m, aunque se tienen un par de 
colecciones determinadas para esta especie que deben 
ser corroboradas para tener mayor confiabilidad en su 
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determinaci6n. 
Endemica de An
tioquia (Calder6n 
et al., 2002). 

Usos: desconoci
do. 

Amenazas: ame
nazado por la de
forestaci6n y la 
fragmentaci6n de 
su habitat. 

Medidas de con
servaci6n toma
das: ninguna. 

Situaci6n actual: 
se conoce s610 de 

Rionegro en el Oriente Antioqueno, localidad de la co
lecci6n tipo, dentro del club recreativo Comfama Los 
Osos. 

No se conoce de la existencia de poblaciones silvestres, 
pero dadas las pocas areas boscosas que se encuentran 
actualmente en la regi6n y el intenso muestreo de que 
ha sido objeto la zona, es de suponer que la poblaci6n, 
en caso de existir aun, esta en un estado critico. Esta 
especie fue categorizada previamente como "Rara". 

Medidas de conservaci6n propuestas: exploraci6n y 
monitoreo para conocer el estado actual de la pobla
ci6n; propagaci6n en viveros y cultivo en jardines bo
tanicos; reintroducci6n de la especie en bosques 
montano bajos. 
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Protocolo de propagacion: 

Tipode Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagacion pregerminativo de se mill as de siembra 
Sexual Esearificaci6n Hipoclorito en 100% arena 

mecaniea soluci6n al 1% 

Categoria de conservacion global: En Peligro (UICN, 
2006), En Peligro Critico (Calder6n et al., 2002). 

Categoria de conservacion local sugerida: Extinta en 
Estado Silvestre. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
Rionegro 
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AREA URBANA 
Caseo urbano 

LOCALIDAD 
Comfama 



Familia 
botanica: 
Clusiaceae. 

Nombre 
vulgar: 
Chagualo 
menudo. 

Descripcion 
taxonomic a: 
arbol de 10 
m de altura 

Clusia ducuoides Engl. 

y 10 cm de diametro con exudado color crema. Hojas 
simples, opuestas y decusadas, coriaceas y glabras, con 
pedolo corto. Las inflorescencias se agrupan en 
paniculas cimosas, terminales, frecuentemente con 
bracteas. Las flores son unisexuales y carnosas. El fruto 
es una capsula dehiscente, drupacea, suculenta y co
riacea, de color verde y naranja internamente, las semi
Has se encuentran recubiertas con un arilo coloreado 
(Hammel, 1986). 

Ecologia: arbol creciendo en bordes de bosque por en
cima de los 1.500 m. Frutos consumidos por la fauna. 

Distribucion geografica: esta especie se ha registrado 
en Suramerica para Bolivia, Ecuador, Peru, Venezuela 
y Colombia. En el pais se reporta para los departamen
tos de Antioquia, Huila, Risaralda y VaHe del Cauca. 
Crece entre los 700 y 2.700 m (W3 Tr6picos, 2006). 

Usos: la madera es utilizada para ebanisteria y cons
trucci6n (Hammel, 1986). 
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Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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VEREDA 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Los Cachos 



Weinmannia balbisiana Kunth. 

Familia bohlnica: 
Cunoniaceae. 

Nombre vulgar: Encenillo. 

Descripcion taxonomica: 
arboles hasta 18 m de altu
ra y 40 cm de diametro; ra
mas y hojas nuevas de co
lor rosado 0 granate y con 
pubescencia escasa. Hojas 
simples opuestas, decu
sadas y agrupadas al final 
de las ramas, con estipulas 
interpeciolares. Lamina 
foliar eliptica de 3-7,5 cm de longitud por 1,8-4,5 cm de 
ancho, base obtusa, apice acuminado, borde crenado 
dentado, consistencia coriacea; nerviaci6n pinnada; el 
enves muy reticula do y glabro. Las hojas viejas se tor
nan de color rojo encendido antes de caer. Las in
florescencias se agrupan en racimos angostos, densos, 
que semejan espigas. Flores pequenas y amarillentas. 
El fruto es una capsula seca dehiscente bivalvada, muy 
pequena y cafe al madurar. Florece y fructifica de for
ma abundante. 

Ecologia: especie poco abundante, tipica de bosques 
secundarios (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: distribuida en Panama, Vene
zuela, Colombia y Ecuador. En el pais se encuentra 
ampliamente distribuida en las tres cordilleras, entre 
1.800 y 3.100 m (Toro, 2000). 
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Usos: la madera se usa para construcciones locales, cer
cas, estacones y como fuente dendroenergetica (Toro, 
2000). 

Ptotocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservad6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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VEREDA 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Los Cachos 



Alchornea glandulosa Poepp. 

Familia botanica: 
Euphorbiaceae. 

Nombre vulgar: Escobo. 

Descripcion taxonomica: 
arbol de 5 m de altura y 20 
cm de diametro, monoicos 
o dioicos. Hojas simples, 
alternas, nervaduras rojas 
por el enves, margen den
tada, con glandulas cerca 
de la base de la lamina; 
estipulas de color rojo. Las 
inflorescencias se agrupan 
en espigas axilares. Las flores masculinas compuestas 
de bracteas pequenas y petalos ausentes, las flores fe
meninas son sesiles con petalos ausentes. El fruto hace 
dehiscencia en 2 16culos. 

Ecologia: arbol de zonas abiertas y bordes de bosque, 
frecuentemente visitados por avifauna. 

Distribucion geografica: se ha reportado para Mesoa
merica en Costa Rica y Panama, en Suramerica para 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Peru, Venezuela y Colom
bia. En el pais se encuentra en los departamentos de 
Antioquia, Caqueta, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, 
Magdalena, Meta, Santander y Valle del Cauca. Se ha 
encontrado entre los 200 y 2.000 m (W3 Tr6picos, 2006). 

Usos: desconocido. 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

87 



Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
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VEREDA 
Los Salados 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 



Alchornea verticillata Franco y Renteria. 

Familia bot<inica: 
Euphorbiaceae. 

Nombre vulgar: Escobo. 

Descripcion taxonomica: 
arboles dioicos, hasta 16 
m de alto y 40 cm de dia
metro; ramas y hojas 
nuevas con pubescencia 
estrellada dispersa, par
do amarillenta. Hojas 
simples, alternas y 
opuestas 0 verticiladas, 
en el mismo individuo, 
con estipulas pareadas. La lamina foliar es eliptica, va
riable en tamano entre 3-11 cm de longitud por 2-6 cm 
de ancho, base obtusa a redondeada, con un par de glan
dulas visibles por el enves, apice agudo a acuminado, 
el borde es irregularmente dentado y con consistencia 
coriacea; haz verde opaco y enves densamente cubier
to con indumento estrellado pardo amarillento. Hojas 
nuevas de color granate 0 rosado. Inflorescencias 
axilares, las masculinas en paniculas y las femeninas 
en espigas. Las flores son pequenas, apetalas, verdo
sas, casi sesiles y unisexuales. El fruto es una capsula 
bilocular, subglobosa con caliz persistente en la base y 
estigmas en el apice. 

Ecologia: arbol creciendo a plena luz en bordes de bos
que. Frutos consumidos por la fauna. 
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Distribuci6n geografica: se distribuye en Colombia y 
Ecuador. En el pais se encuentra en las tres cordilleras 
yen la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los 2.000 y 
2.800 m (Toro, 2000). 

Usos: dendroenergetico ypara la obtencion de carbon 
(Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidadesde colecci6n: 

MUNICIPIO 
SanVicente 

VEREDA 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Los Cachos 

Observaciones: esta especie no ha sido aun validamente 
publicada, pero constituye un taxon reconocible que 
fuepropuesto por Franco y Renteria. 
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Hyeronima antioquensis Cuatrec. 

Familia bota
nica: 
Euphorbiaceae. 

Nombrevul
gar: Candelo. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles media - . 
nos a grandes, 
hasta 18 m de 
de altura y 30 
cm de diametro, la corteza interna es rosada a rojizo 
encendida; las ramas y hojas nuevas con pubescencia 
estrellada, que se conserva en las hojas viejas. Hojas 
simples, alternas y espiraladas, sin estipulas con pe
dolo acanalado. Lamina foliar eliptica entre 5,5-13 cm 
de longitud por 3-7 cm de ancho, consistencia coriacea; 
la nerviaci6n es pinnada y las nervaduras secundarias 
mas 0 menos paralelas entre SI, arqueadas y unidas 
antes de la margen; haz de color verde oscuro lustroso 
y enves verde palido. Las hojas viejas se tornan de co
lor rojo-marr6n antes de caer. Las inflorescencias se 
agrupan en paniculas axilares. Las flores son peque
nas, unisexuales, apetalas, casi sesiles y amarillentas. 
El fruto es una drupa globosa a elipsoide de color gra
nate a marr6n al madurar, posee caliz persistente en la 
base. 

Ecologia: arbol encontrado en bosques montano bajos 
donde crece en zonas de mediana luminosidad. Los fru
tos son consumidos por ayes (Toro, 2000). 
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de carbon (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMi
ca: se distribuye en zo
nas altas de las cordi
lleras Central y Occi
dental en el departa
mento de Antioquia, 
entre los 2.000 y 2.900 m 
(Toro, 2000). 

U sos: la madera es de 
buena calidad y se em
plea en ebanisteria y 
para construccion (Var
gas, 1996), ademas es 
fuente dendroenerge
tica y para la obtencion 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
LaCeja 
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VEREDA 
Los Salados 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Las Antenas 



Dussia macroprophyllata (Donn. Srn.) Harms. 

Familia bohinica: Fabaceae. 

Nombre vulgar: Ubre de 
vaca, Frijolillo. 

Descripcion taxonomica: 
arboles hasta 16 m de altu
ra y 30 cm de diametro, ra
mas y hojas nuevas con 
pubescencia densa cafe que 
les da esa coloraci6n. Hojas 
compuestas, imparipina
das y alternas espiraladas, 
agrupadas al final de las 
ramas, con estipulas dimi
nutas; pedolo y raquis 
grueso y cilindrico. Contiene 7 foliolos por hoja, opues
tos en el raquis, oblongos a oblongo redondeados de 
11-25 cm de longitud por 8-16,5 cm de ancho, base 
cordada, apice redondeado y emarginado, borde ente
ro oblongos y opuesto$ en el raquis consistencia cor~a
cea y la nerviaci6n pinna'cia muy notoria por el enves. 
Las inflorescencias se agnipan en racimos axilares, flo
res zigomorfas y corola con cinco petalos de color vio
leta. El fruto es una legumbre oblonga, dehiscente con 
una a dos semillas, densamente pubescente y de col or 
cafe. 

Ecologia: la mayorfa persisten aislados coma producto 
de la deforestaci6n, encontrandose tambien en el inte
rior de rob led ales, en bosques mixtos remanentes y 
bosques secundarios (Toro, 2000). 
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Distribuci6n 
geogrMica: se 
distribuye des
de Costa Rica 
hasta Ecuador. 
En Colombia se 
encuentra en la 
cordillera Cen

tral en el departamento de Antioquia, entre los 1.700 y 
2.600 m (Toro, 2000). Se reporta tambien para las tierras 
bajas de la provincia biogeogrMica del ChocD. 

Usos: desconocido. 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipode Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagaci6n pregerminativo de semillas de siembra 
Sexual Extracci6n de Ninguno 100% arena 

arilo 
Sexual Extracci6n de Ninguno Limo-Arena-

arilo Gallinaza en 
proporciones: 5:1:1 
respectivamente 

Sexual Extracci6n de Ninguno 100% Limo 
arilo 
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Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO VEREDA LOCALIDAD 
El Retiro La Amapola Ffuca Otra Parte 
El Retiro Los Salados -Bosques de Fizebad 
El Retiro Pantanillo Finca La Sierra 
LaCeja El Uchuval Villa Herminda 
La Union Piedras Km 5. Via La Union-Sonson 
Rionegro EICerro Alto de Santa Elena 
SanVicente El Canelo Finca Don Emilio 
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Inga archeri Britton & Killip. 

Familia bohini
ca: Fabaceae. 

Nombre vul
gar: Guamo. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles peque
nos, hasta 8 m 
de altura y 12 
cm de diame
tro; la corteza desprende guasca; las yemas recubiertas 
de pubescencia densa cafe; las hojas nuevas poseen 
consistencia lisa y de color granate. Hojas compuestas, 
paripinnadas y alternas espiraladas, con estipulas; pe
dolo engrosado en la base; raquis con una glandula en 
la base de cada par de fo11olos, peciolulos cortos y grue
sos. Las hojas contienen de 4 a 6 foliolos opuestos en el 
raquis de 4,5-12 cm de longitud por 2-4,5 cm de ancho. 
El haz es lustroso y el enves glabro. Las inflorescencias 
se disponen en umbelas axil ares, las flores son peque
nas y aromaticas. El fruto es una legumbre plana alar
gada, de color verde palido. Las semillas estan cubier
tas con una pulpa algodonosa comestible. 

Ecologia: arbol pequeno, abundante en algunas zonas 
del Oriente Antioqueno, crece en rastrojos, bosques 
secundarios y robledales. Frutos fuente de alimento 
para la fauna y flores me11feras (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: distribuida en los Andes en 
Colombia y Ecuador. En el pais se encuentra en las 
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Cordilleras Central y Occidental, entre los 1.800 y 2.800 
m (Toro, 2000). 

Usos: madera utilizada para postes de cercas, carbon y 
como fuente dendroenergetica (Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de coriservaci6n local sugerida: Vulnerable. 

Localidades de colecci6n: . 

MUNICIPIO 
El Retiro 
Rionegro 

VEREDA 
Los Salados 
EICerr'o 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Alto de Santa Elena 
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Ormosia antioquensis Rudd. 

Familia botanica: 
Fabaceae. 

Nombre vulgar: 
Chocho. 

Descripcion taxo
nomic a: arbol de 
10 a 15 m de altura 
y 30 cm de diame
tro, de copa glo
bosa y densa, hojas 
compuestas y alternas de 5 a 9 pinnas opuestas y mayo
res de 10 cm, el tallo y las hojas con pubescencia. Flores 
con caliz color cafe y corola lila. El fruto es una legum
bre de color cafe con semillas de testa dura color rojo. 

Ecologia: arbol de dosel, escaso, encontrado en bosques 
conservados. 

Distribucion geogrcifica: a nivel global, solo se han re
portado cuatro 
colecciones para 
Colombia en el 
departamento 
de Antioquia, 
entre los 1.100 y 
2.050 m (W3 Tro
picos, 2006). 

Usos: las semi
Has son utiliza
das en artesa
nias. 
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:protocolo de propagacion: 

Tipode Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagacion pregerminativo de semillas de siembra 
Sexual Agua a TO ambiente Ninguno 100% arena 

durante 48 horas 
Sexual Semillas a punto de Ninguno 100% arena 

ebullici6n y dejar 
enfriar 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Retiro 

VEREDA 
La Amapola 

LOCALIDAD 
Finca Otra Parte 
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Billia rosea (Planch. & Linden) C. Ulloa & P. J0fg. 

Familia botanica: 
Hippocastanaceae. 

Nombre vulgar: Manzano 
de monte, Cariseco. 

Descripcion taxonomica: 
arboles medianos, hasta 
14 m de altura y 30 cm de 
diametro; semicaduci
folios; hojas nuevas de co
lor granate brilLintes y 
glabras. Hojas compues
tas, trifoliadas y opuestas 
decusadas, agrupadas al 
final de las ramas. Foliolos elipticos a oblongo elipti
cos, entre 5-26 cm de longitud por 3-11 cm de ancho, la 
base va de aguda a obtusa, el apice acuminado y el 
borde entero, consistencia coriacea; haz de color verde 
lustroso. Las hojas viejas se tornan rojas antes de caer. 
Las inflorescencias se disponen en pankulas cimosas 
terminales. Las flores tienen la corola color blanco con 
puntos amarillos en la base que se tornan rojos con la 
edad. El fruto es una capsula trilocular, dehiscente, 
ovoide, apiculada, lenticelada y de color rojo y rosado 
al madurar. 

Ecologia: arbol que crece en robledales y bosques se
cundarios, sus semillas son consumidas por pequenos 
roedores (Vargas, 1996). 

Distribucion geografica: se distribuye desde Costa Rica 
hasta Venezuela y Ecuador, en el pais se encuentra dis-
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tribuida des de el nivel del 
mar en el anden Pacifico y 
Uraba hasta 108 2.800 m en 
la cordillera de 108 Ande8 
y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Toro, 2000). 

Usos: la madera se emplea 
en ebanisteria, pisos y para 
tornear. Es importante en 
la proteccion de cuencas 
(Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipo de Tratamiento Desinfeccion Sustrato 
propagacion pregerminativo de semillas de siembra 
Sexual Escarificacion Hipodorito en Caballaza - Limo 

mecanica solucion al 2% en proporciones: 
1:1 respectiva
mente 
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Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: Vulnerable. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO VEREDA 
Marinilla San Juan Boseo 
Rionegro El Cerro 
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LOCALIDAD 
Finea El Yarumo 
Alto de Santa Elena 



Aniba perutilis Hemsl. 

Familia bohlnica: 
Lauraceae. 

Nombre vulgar: Comi
no, Laurel Comino, Co
mino Crespo, Comino 
Canelo, Caparrapi, 
Aceite de Palo, Comino 
Real, Punte, Chachajo. 

Descripcion taxonomi
ca: arbol de 25 m de al
tura y 60 cm de diame
tro . Hojas simples, 
alternas, coriaceas y lan
ceoladas, entre 9-15 cm de longitud por 4-6 cm de an
cho. Base cuneada, apice brevemente acuminado y 
margen entera, haz glabro y de color verde, liso, el en
ves mas 0 menos glabro con el nervio medio promi
nente. Flores pequenas y poco vistosas, bisexuales 0 

estaminadas de color marron y raramente rojas. El fru
to es una baya elipsoide lisa y mucronulada. La cupu
la es espesa, hemisferica y engrosada irregularmente 
en la base, lisa 0 verrugosa. El fruto al madurar es mo
rado y su pulpa posee olor a aguacate. 

Ecologia: crece en paisajes de terraza y colinas (DAMA, 
1998) presenta diferentes interacciones ecologicas con 
gran cantidad de especies que se desarrollan en los 
bosques donde esta se encuentra. 

Distribucion geogrMica: se encuentra desde tierras ba
jas hasta los 2.600 m en bosques amazonicos y monta-
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nos, preferiblemente primarios. La distribuci6n geogra
fica va desde el sur de las selvas humedas de Costa 
Rica hasta las selvas amaz6nicas de Brasil y los bos
quesandinos de Bolivia (Santamaria, 2006). En Colom
bia se ha reportado la presencia de la especie en los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Choc6, 
Risaralda, Santander, Huila y Meta. 

Usos: produce una madera muy fina por su resistencia 
y duraci6n, es una de las pocas maderas que resisten 
las mandibulas del comejen (Termes tenius). Tambien se 
extraen aceites esenciales, semillas medicinales y cor
tezas fragantes (Santamaria, 2006). 

Se tienen dos varied.ades de la madera; la comu.n que 
es usada en construcciones y ebanisteria y se conoce 
con el nombre de Comino liso y la denominada Comi
no crespo, que posee un hermoso color oscuro con ve
tas claras de color amarillo, por 10 que es usada en con
trachapados (Santamaria, 2006). 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. Esta 
especie fue declarada como vedada segu.n Resoluci6n 
316 de 1974 INDERENA Y Resoluci6n 177 de 1997 de la 
Carder. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Crltico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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VEREDA 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Los Cachos 



Persea ferruginea Kunth. 

Familia bohinica: 
Lauraceae. 

Nombre vulgar: Laurel. 

Descripcion taxonomic a: 
arboles pequenos a gran
des, hasta 18 m de altura y 
30 cm de diametro; la cor
teza interna es aromatic a, 
las ramas y hojas nuevas 
poseen pubescencia densa 
de col or cafe ferruginoso, 
que les da esa coloraci6n. 
Hojas simples, alternas y 
espiraladas, agrupadas al final de las ramas, sin esti
pulas. La lamina foliar es eliptica de 9-25 cm de longi
tud por 4,5-13 cm de ancho con la base obtusa, y los 
bordes doblados ha cia el enves, el apice es obtuso a 
redondeado, con borde entero y consistencia muy co
riacea; haz de color verde oscuro y enves densamente 
tomentoso, ferruginoso y muy reticulado. Las inflores
cencias se disponen en paniculas axilares, ejes y boto
nes florales con pubescencia densa cafe ferrugfnea. Las 
flores son pequenas y aromaticas. El fruto es una dru
pa globosa con los tepalos persistentes en la base. 

Ecologia: especie del dose!, con poblaciones poco den
sas. Propia de tierras fdas. Los frutos son consumidos 
por aves silvestres (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: distribuida en los Andes en 
Colombia y Venezuela, en bosques humedos andinos 
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Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
Rionegro 
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VEREDA 
EICerro 

y subparamos. En el pais se 
encuentra en las tres cordi
lleras, entre 2.200-3.300 m 
(Toro, 2000). 

Usos: dendroenergetico. 

Protocolo de propagacion: 
No reportado. 

Categoria de conservacion 
global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion 
local sugerida: En Peligro. 

LOCALIDAD 
Alto de Santa Elena 



Eschweilera ' l}ntioquensis Dllgand .. & D~rti.el. 

Familia bohinica: 
Lecythidaceae. 

Nombre vulgar: 
alla de mono, 
Cabuyo. 

Descripci6n ta- .. 
xon6mica: arbo"" 
les medianos a 
grandes, hasta 15 
m de altura y 40 
cm de diametro, 
de copa amplia y 

., , 

redondeada con corteza fibrosa que da guasca larga al 
arrancarla; las ramas y hojas nuevas son glabras y de 
color granate encendido. Hojas simples, alternas, 
disticas, pedolo acanalado en la parte superior. Lami
na foliar oblonga de 8-24 cm por 4-12 cm, base y apice 
redondeados, el borde es entero con consistencia 
cartacea; haz de color verde oscuro lustroso y enves 
verde palido, glabro y muy reticulado. Las inflores
cencias se disponen en racimos axilares con pocas flo
res. Las flores son grandes y vistosas, de color morado 
a rosado; la corola es de color lila. El fruto es un pixidio 
lefioso, campanulado y dehiscente por un operculo 
apical, de color cafe con 2 a 4 semillas grandes, 
angulosas (Toro, 2000). 

Ecologia: es una especie muy escasa, se le observa en 
interior de bosques 0 aislado en potreros hasta los 2.400 
m. Se encuentra en bosques secundarios, robledales y 
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bosques 
mixtos, don
de llega a 
formar parte 
del dosel 
(Toro, 2000). 

Distribucion 
geografica: 
distribuida 
en Colombia 
en la cordi
llera Occi

dental en Antioquia y Choc6 y en la cordillera Central 
en Antioquia, entre 1.900 y 2.600 m. 

Usos: la madera se utiliza para estacones y construc
ciones locales. 

Protocolo de propagacion: 

Tipode 
propagacion 
Sexual 

Tratamiento 
pregerminativo 
Ninguno 

Desinfeccion 
de 'semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservacion global: Preocupaci6n Me
nor (IAvH,2006e). 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO VEREDA 
El Retiro Pantanillo 
LaCeja El Uchuval 
Rionegro ElCerro 
San Vicente La Travesia 
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LOCALIDAD 
Finca La Sierra 
Villa Herrninda 
Alto de Santa Elena 
ElColmillo 



Eschweilera panamensis Pittier. 

Familia 
botanica: 
Lecythidaceae. 

Nombre 
vulgar: alla 
de mono, 
Cabuyo, 
Guasco nato. 

Descripcion 
taxonomic a: 
arbol de 25 m 
de altura y 40 cm de diametro, tronco recto y ramas pla
nas. Hojas simples, alternas, glabras, ovadas, hasta 14 
cm de longitud. Inflorescencia racemosa, terminal 0 

axilar. 

Flores numerosas, pediceladas, con 6 sepalos verdes y 6 
petalos lila, los 3 exteriores mas largos; numerosos 
estaminodios; ovario supero, glabro, conteniendo nume
rosos ovulos. El fruto es un pixidio globoso de cerca de 
4 cm. Semillas ovoides y oblongas The New York 
Botanical Garden (2006). 

Ecologia: especie del dosel, rara, con individuos aisla
dos. 

Distribucion geografica: se ha reportado para Meso
america en Costa Rica y Panama, para Suramerica en 
Ecuador y Colombia. En el pais se reporta para los de
partamentos de Antioquia, Choco y Valle del Cauca 
entre los 50 y 1.250 m (W3 Tropicos, 2006). 
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Usos: desco
nocido. 

Protocolo de 
propagaci6n: 
No reportado. 

Categoria de 
conservaci6n 
global: 
Preocupaci6n 
Menor (IAvH, 
2006e). 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
LaCeja 
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VEREDA 
Los Salados 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Curva del Tabor 



Gaiadendron punctatum (Ruiz. & Pav.) G. Don. 

Familia botanica: 
Loranthaceae. 

Nombre vulgar: Platero, 
Tagua. 

Descripcion taxonomic a: 
arbol de hasta 15 m de al
tura. Hojas simples y 
opuestas, las inflores
cencias se disponen en 
racimos axilares 0 termi
nales, compuestas por 
triadas con la flor central 
sesil y las laterales con un 
pedolo corto. El fruto es 
una baya, las hojas y las partes terminales poseen abun
dantes puntos glandulares notorios, amarillentos u os
curos; las flores de color naranja y el follaje de color 
rojizo. Se reconoce por la coloraci6n rojiza de las partes 
terminales, ademas de los puntos glandulares en hojas 
y ramas. 

Ecologia: se le encuentra en zonas altas por encima de 
los 2.500 m. Crece en areas abiertas, rastrojos altos, bos
ques secundarios y bordes en vias y caminos. 

Distribucion geografica: distribuida en Los Andes de 
Colombia y Ecuador, en el pais se encuentra en zonas 
altas de las tres cordilleras y en la Sierra Nevada de 
Santa Marta entre los 2.200 y 3.700 m. 

Usos: especie tint6rea y fuente dendroenergetica. Los 
frutos son consumidos por aves silvestres. 
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Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Crltico. . 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
Rionegro 
La Union 
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VEREDA 
Yarumal 
Las Pefias 

LOCALIDAD 
Alto de Topos 
Las Pefias 



Magnolia espinalii (Lozano) Govaerts. 

Familia 
botanica: 
Magnoliaceae. 

Nombrevul
gar: Hojaras
ca, Magnolio. 

Descripcion 
taxonomica: 
arbol de has
ta30m de al
tura y tronco de 55 cm de diametro. Hojas ovadas a elip
ticas de consistencia cartacea, con escasa pubescencia 
en el enves sobre la nervadura principal; el pedolo 
posee una cicatriz en toda la superficie, tiene una pubes
cencia crema caediza. Las flores son de color verde
amarillentas, con tres, cuatro 0 hasta cinco bracteas; tres 
sepalos camosos y seis 0 siete petalos. El fruto es de forma 
eliptica y lenoso, cuando empieza a madurar se abre mos
trando las semillas protegidas por una cubierta rojiza. 

Ecologia: ar
bol escaso, 
de interior 
de bosques y 
tierras altas, 
donde llega a 
formar parte 
del dosel. 
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Distribuci6n geografica: se distribuye en dos regiones 
del departamento de Antioquia: sobre la cordillera Cen
tral en bosques hUmedos premontanos y montanos en
tre el sur del Valle de Aburra y en el Valle de San Nico
las en los municipios de La Union, El Retiro, Caldas, 
Envigado, Medellin y sobre la cordillera Occidental en 
bosques muy humedos montanos; en la region de los 
farallones del Citara en los municipios de Betania y 
J erico. Esta especie crece entre los 1.800 y 2.400 m (Serna 
y Velasquez, 2005). 

Usos: desconocido. 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Estado de conservaci6n: en los valles de Aburra y San 
Nicolas, solo se encuentran individuos de Magnolia 
espinalii de forma aislada, generalmente adultos, locali
zados en pequenos fragmentos de bosque muy dete
riorados, como el resultado de procesos de urbanismo, 
construccion de vias, establecimiento de plantaciones 
forestales y apertura de tierras para la agricultura (Serna 
y Velasquez, 2005). 

Categorfa de conservaci6n global: En Peligro Crftico 
(UICN), En Peligro (IAvH,2006e). 

Categorfa de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Crftico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO VEREDA LOCALIDAD 
El Retiro Puente Pehlez 9 km. del parque principal 
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Blakea princeps (Linden & Mast.) Cogn. 

Familia bota 
nica: 
Melastomataceae. 

Nombre vulgar: 
Marraboyo real, 
Miona. 

Descripcion ta
xonomica: arbol 
entre 7 y 15 m de 
altura y 15 cm de 
diametro. Ramas 

",,-

.. ". 't iJ-:>', .,' ' w • , 

r "~ ""'~ •• ' " , 

'- . "'PWt'· .',' ~ ,,',, " ','-.. ., ''''~' . 

" '-/-'" ' r '. 
.' . . 

cuadrangulares con nudos ensanchados. Hojas simples, 
opuestas, sin estipulas, glabras y coriaceas de margen 
entero con 3 nervios prominentes. Flores axilares, en 
inflorescencias muy cortas ubicadas en los nudos de 
las ramas superiores, con 
sepalos morados, pe
talos blancos, proximal
mente lilas, anteras ama
rillas y filamentos rojos. 
El fruto es una capsula 
de color verde y rojos al 
madurar con numerosas 
semillas. Genero en ho
nor a Stephan Blake, jar
dinero de la Isla de Anti
gua en el siglo XVII (An
deantrees, 2006). 

Ecologia: su presencia al 
parecer esta relacionada 
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con otras especies de la misma familia, como las del 
genero Tibouchina spp, sobre quienes se recuesta y ter
mina ahogando por estrangulamiento. En tierra fria no 
sedesarrollan muy bien, ademas se ha observado que 
prefieren$uelos muy aireados conformados por hoja
rase a de sietecueros. Su crecimiento es bastante lento, 
menos de 1 m de altura en cuatro afios (Andeantrees, 
2006). 

Distribucion geogrMica: seglin Andeantrees (2006), se 
encuentra en pisos termicos templados, entre los 1.200 
y 1.500 m. Presente en la cordillera Central, donde se 
han observado pocos individllos en su medio natural. 
SegUn la base de datos W3 Tropicos (2006), solo se ha 
reportado una coleccion cl "nivel global en Colombia en 
el departamento de Antioquia, entre los 1.800 y 1.900 m. 

Usos: ornamental. 

Protocolo de propagacion: 

Tipo de Tratamiento 
propagacion pregerminativo 
Sexual Ninguno 

Desinfeccion 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
El Retiro 
El Retiro 
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VEREDA 
Los Salados 
Pantanillo 
Puente Pelaez 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Finca La Sierra 
9 km. del parque principal 



Cybianthus laurifolius (Mez) G. Agostini. 

Familia botanica: 
Myrsinaceae. 

Nombre vulgar: Espadero. 

Descripcion taxonomic a: 
arbol. Hojas sesiles 0 pecio
ladas, alternas 0 pseudo
verticiladas, semi-coriaceas, 
haz con puntuaciones oscu
ras en el enves. Inflores
cencia axilar, en racimos 0 

pan:iculas. Flores 3-6-me
ras, funcionalmente uni
sexuales 0 bisexuales con 
pedicelos cortos. Flores masculinas con un pistilodio 
c6nico; flores femeninas con estaminodios desarrolla
dos; caliz cupuliforme, sepalos basalmente connatos, 
corola campanulada. El fruto es una drupa contenien
do de 1 a 2 semillas (Agostini, 1980). 

Ecologia: las especies de este genero se describen como 
propias de bosques primarios. Crecen en poblaciones 
poco densas y escasas. 

Distribucion geogrMica: segun la base de datos W3 Tr6-
picos (2006), solo se ha reportado a nivel global para 
Venezuela y en Colombia para el departamento de 
Antioquia entre los 1.300 y 2.400 m. 

Usos: desconocido. 

Protocolo de propagacion: No reportado. 
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Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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VEREDA 
Corrientes 

LOCALlDAD 
Los Cachos 



Godoya antioquiensis Planch. 

Familia bota
nica: 
Ochnaceae. 

Nombre vul
gar: Caunce. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles media
nos hasta 12 
metros de altu
ra; hojas nue
vas glabras y de color rosado brillante 0 granate, las 
yemas estan protegidas por una sustancia gomosa que 
se cristaliza. Hojas simples alternas y espiraladas, con 
estipulas bien desarrolladas, hasta de 5 cm de longi
tud, que dejan cicatrices anilladas en las ramas; pedo-
10 grueso. Lamina foliar obovada de 8,5-18 cm de lon
gitud por 4-9 cm de ancho, apice obtuso, base aguda y 
borde dentado, consistencia coriacea; haz de color ver
de oscuro lustroso y enves verde palido, glabro. Las 
inflorescencias se disponen en racimos terminales has
ta de 15 cm de largo con ejes amarillos. Las flores son 
grandes, vistosas y amarillas. El fruto es una capsula 
oblonga con 5 16culos, dehiscente, cafe al madurar. Las 
semillas son diminutas y aladas (Toro, 2000). 

Ecologia: crece en bosques secundarios, rastrojos altos 
y areas abiertas (Toro, 2000). 

Distribucion geografica: especie endemic a del depar
tamento de Antioquia, se encuentra en las cordilleras 
Central y Occidental, entre 1.600 y 2.600 m. 
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Usos: su madera se utiliza como fuente dendroener
getica y para la fabricaci6n de cabos de herramientas. 
En el parque regional Arvl, se utiliz6 ampliamente para 
lefia, por sus facilidades para arder aUn en estado ver
de, 10 cual caus6 la casi desaparici6n de la especie en 
este territorio (Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipo de Tratamiento 
propagacion pregerminativo 
Sexual Ninguno 

Desinfeccion 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categona de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categona de conservaci6n local sugerida: Vulnerable. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
San Vicente 
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VEREDA 
Corrientes 
El Canelo 

LOCALIDAD 
Los Cachos 
Finca Don Emilio 



Po do carpus oleifolius D. Don ex Lamb. 

Familia botanica: 
Podocarpaceae. 

N ombre vulgar: Pino co
lombiano, Pino romer6n. 

Descri pcion taxono
mica: arboles dioicos, 
hasta 20 m de altura y 60 
cm de diametro, usual
mente monop6dicos; ye
mas vegetativas cubier
tas con escamas. Hojas 
simples alternas y espi
raladas. La lamina foliar 
es lanceolada de 1,5-6 cm de longitud por 0,5-1,5 cm de 
ancho, la base es cuneada y el apice acuminado, borde 
entero, coriacea; la nervadura central es prominente por 
el enves; el haz es de color verde oscuro lustroso y el 
enves palido, glabros. Conos masculinos axilares, ci
lindricos, con gran cantidad de espor6filos sobre un eje 
carnoso; conos femeninos solitarios, axilares. La semilla 
es de forma ovoide, apiculada y con cubierta coriacea. 

Ecologia: crece en paisajes de colina sobre suelos su
perficiales (DAMA, 1998). Sus frutos son consumidos 
por murcielagos y ayes silvestres (Toro, 2000). 

Distribucion geografica: des de Mexico hasta Bolivia. 
Segun la base de datos W3 Tr6picos, en Colombia se 
ha colectado en los departamentos de Antioquia, Cho
c6, Cundinamarca, Magdalena, Narifio, Norte de San
tander, Santander y Valle del Cauca. Crece entre los 
1.800 y 3.000 m. 
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Usos: su madera se utiliza para ebanisteria, elaboraci6n 
de muebles de lujo y construcci6n de viviendas; esta 
especie tambien se usa como ornamental (Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipo de Tratamiento 
propagacion pregerminativo 
Sexual Ninguno 

Desinfeccion 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. Esta 
especie fue declarada como vedada segu.n Resoluci6n 
316 de 1974 INDERENA Y Resoluci6n 177 de 1977 
CARDER. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
El Carmen de Viboral 
San Vicente 
San Vicente 

122 

VEREDA 
E1Cerro 
Corrientes 
El Canelo 

LOCALIDAD 
Morro Bonifacio 
Los Cachos 
Finca Don Emilio 



Panopsis metcalfii Killip y Cuatrec. 

Familia botanica: 
Proteaceae. 

Nombre vulgar: Yolombo. 

Descripcion taxonomica: 
arboles pequenos a media
nos, hasta 10 m de alto y 25 
cm de diametro, la mad era 
contiene radios muy mar
cados; las hojas nuevas son 
glabras y de color granate, 
las yemas se cubren de una 
pubescencia diminuta co
lor cafe. Hojas simples, al
ternas y espiraladas, a ve-
ces subopuestas; el pedolo es de color amarillo palido. 
Lamina foliar oblonga de 12-24 cm de longitud por 4,5-
9 cm de ancho, la base es cuneada, apice agudo y borde 
entero, consistencia cartacea, ties a y quebradiza; la ner
vadura principal es amarillenta por el enves; el haz de 
color verde lustroso y el enves verde amarillento, liso. 
Las hojas viejas se tornan amarillo ocre antes de caer. 
Las inflorescencias se disponen en racimos angostos 
axilares 0 terminales, dispuestos al final de las ramas 
semejando paniculas, los ejes y botones florales cubier
tos con pubescencia densa cafe dorada. Las flores son 
pequenas, amarillentas, aromatic as y apetalas. El fruto 
es una drupa globosa apiculada, uniseminada y cafe al 
madurar, el pericarpio es duro y lenoso (Toro, 2000). 

Ecologia: crece en bosques mixtos, robledales y bosques 
secundarios, tambien en areas abiertas (Toro, 2000). 
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Distribuci6n geografica: distribuida en los bosques 
hu-medos de los Andes de Colombia, se encuentra en 
las cordilleras Central y Occidental, entre los 1.900 y 
2.800 m. 

Usos: su madera se utiliza para la obtenci6n de carb6n 
y como recurso dendroenergetico, tambien para esta
cones y cercas (Toro; 2000). 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
Rionegro 
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VEREDA 
ElCerro . 

LOCALIDAD 
Alto de Santa Elena 



Panopsis yolombo (Pos.-Arang.) Killip. 

Familia bota
nica: 
Proteaceae. 

Nombre vul
gar: Y olombo. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles hasta 14 
m de altura y 
35 cm de dia
metro, corteza 
rojiza con bandas oscuras, mad eras con radios muy 
notorios; las yemas y hojas nuevas contienen un indu
mento cafe claro que les da esa coloraci6n. Hojas sim
pIes, alternas, opuestas 0 subopuestas en el tallo. La 
lamina foliar es oblonga y muy variable en tamano de 
12-32 cm de longitud por 8-14 cm de ancho, base y api
ce obtusos, borde entero, consistencia cartacea, tiesa y 
quebradiza; haz de color verde oscuro lustroso y enves 
verde amarillento 0 a veces azuloso. Las hojas viejas se 
toman de color amarillo ocre 0 cobrizo antes de caer. 
Las flores se disponen en racimos angostos axilares 0 

terminales. Flores pequenas, amarillentas, aromatic as 
y apetalas. El fruto es una drupa globosa apiculada, 
con el pericarpio duro y lenoso, cafe al madurar, 
uniseminado (Toro, 2000). 

Ecologia: crece en bosques mixtos, robledales y bos
ques secundarios, tambien en areas abiertas (Toro, 
2000). 
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Distribucion geografica: distribuida en bosques hume
dos en las cordilleras Central y Occidental en el depar
tamento de Antioquia, entre los 2000 y 2800 m. 

Usos: su madera se utiliza para la obtenci6n de carb6n 
y como recurso dendroenergetico,.tambien para esta
cones y cercas (Toro, 2000),las semillas se utilizan para 
el control de cucarachas. ' 

Protocolo de propagacion: 

Tipode 
propagaci6n 
Sexual 

Tratamiento 
pregerminativo 
Escarificaci6n 
mecanica 

Desinfecci6n 
de semillas 
Ninguno 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
LaCeja 
LaCeja 
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VEREDA 
El Uchuval 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Curva del Tabor 
Las Antenas 



Prunus integrifolia (c. Presl) Walp. 

Familia botanica: 
Rosaceae. 

Nombre vulgar: Botundo, 
Trapichero, Cerezo. 

Descripcion taxonomic a: 
arboles pequenos a me
dianos, hasta 13 m de al
tura y 20 cm de diametro, 
usualmente monop6di
cos; corteza interna ama
rillenta, algo aromatica; 
ramas y hojas nuevas lisas 
y de color verde palido. 
Hojas simples, alternas y disticas, con estipulas parea
das lineales, pedolo ranurado en la parte superior. La
mina foliar oblongo lanceolada de 16,5-32 cm de longi
tud por 5-10,5 cm de ancho, la base es obtusa y con dos 
glandulas visibles por el enves, apice agudo a acu
minado, borde entero y consistencia coriacea; haz de 
color verde oscuro lustroso y enves verde palido, gla
bro. Las inflorescencias se agrupan en racimos angos
tos axilares. Las flores son pequenas y aromaticas, co
rola blanca y estambres numerosos. El fruto es una 
drupa ovoide, apiculada (Toro, 2000), con olor a almen
dra (DAMA, 1998). 

Ecologia: crece principalmente en bosques mixtos y 
robledales, tambien en bosques secundarios y areas 
abiertas (Toro, 2000), donde los suelos son profundos 
y en zonas disectadas (DAMA, 1998). 
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Distribucion geogrMica: distribuida en los Andes de 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Peru. En el pais se 
encuentra en las tres cordilleras, entre los 1.600 y 3.100 
m, es un arbol de las estribaciones subandinas en las 
tres cordilleras colombianas. 

Usos: su madera se utiliza para estacones, cercas y cons
trucciones rurales, tambien coma recurso dendroener
getico. Los frutos son consumidos por roedores y ma
mfferos pequenos (DAMA, 1998 Y Toro, 2000). La 
madera es de alta durabilidad natural, se utiliza por su 
gran dureza para vigas de construccion y para carroce
rias (DAMA, 1998). 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
LaCeja 
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VEREDA 
El Uchuval 

LOCALIDAD 
Curva del Tabor 



Cinchona pubescens Vahl. 

Familia bot<inica: 
Rubiaceae. 

N ombre vulgar: Quina, 
Quino, Azuceno. 

Descripcion taxonomic a: 
arboles de hasta 20 m de 
altura, de corteza gruesa 
y apariencia corchosa con 
la cara interna amarillen
ta, ramitas pubescentes; 
hojas ovadas u orbicu
lares, pubescentes por el 
enves, rojas al madurar, el 
apice y base agudos, la 
margen es entera, con estipulas grandes. Las inflo
rescencias se agrupan en paniculas terminales 0 sub
terminales, con pubescencia suave, flores aromatic as, 
con la corola rojiza a rosado claro. El fruto es una cap
sula cilindrica y de color rojizo, las semillas son aladas 
de color cafe. 

Ecologia: es comtin especialmente en sitios humedos 
del interior de bosques y bordes de quebradas con ra
pido crecimiento. Crece en bosques secundarios, ras
trojos altos, sucesiones boscosas tempranas y areas 
abiertas (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: distribuida en los Andes de 
Venezuela hasta Peru y Bolivia. Es una especie origi
naria de las cordilleras colombianas; actualmente se 
encuentra en el norte de Suramerica. En Colombia se 
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ha observado entre los 1.900 y 2.900 m (Bartholomaus 
et al., 1990). 

Usos: la corteza del tronco es la base para la prepara
cion de la quinina, sustancia mediante la cual se con
trola la fiebre. Es una especie melifera de floracion lla
mativa. (Bartholomaus et al., 1990). La madera es usada 
como postes para cercas y lefta (Toro, 2000). A finales 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la corteza de 
quina fue producto de exportacion. 

Protocolo de propagaci6n: No reportado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. Esta 
especie fue declarada como vedada segiln el Decreto 
489 de 1929. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
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VEREDA 
Los Salados 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 



Posoqueria coriacea M. Martens & Galeotti. 

Familia bota
nica: 
Rubiaceae. 

Nombre vul
gar: Boca de 
vieja, Borojo, 
Fruta de mono 
(Costa Rica). 

Descripcion 
taxonomica: 
arbol que al-
canza de 5 a 10 m de altura, hojas simples y opuestas, 
con nervaduras prominentes y a veces con el enves gri
saceo. Las estipulas son deciduas, pero persistentes en 
los extremos apicales de las ramas a manera de una 
yema terminal aplanada. Las flores son tubulares, lar
gas y de color blanco. Frutos globosos y con una es
tructura en forma de anillo en la punta de col or verde, 
tornandose amarillos al madurar (Smithsonian Tropi
cal Research Institute, 2006). 

Ecologia: arbol pequeno encontrado en bordes de bos
que. Es una especie escasa creciendo en bosques con
servados. 

Distribucion geografica: en Mesoamerica se encuentra 
distribuida desde Mexico hasta Panama, y en Sura
merica para Ecuador, Peru, Venezuela y Colombia. En 
el pais se tienen registros para los departamentos de 
Antioquia, Magdalena, Narino, Quindio, Risaralda y 
Valle del Cauca (W3 Tropicos, 2006). 
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Usos: en Costa Rica la madera se emplea en la fabrica
cion de mangos de herramientas y postes de cercas, la 
pulpa de los frutos maduros es comestible. 

Protocolo de propagaci6n: No rep()rtado. 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro 
Crltico. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
San Vicente 
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VEREDA· 
Los Salados . 
Corrientes 

LOCALIDAD 
Bosques de Fizebad 
Los Cachos 



Pouteria torta (Mart.) Radlk. 

Familia botanica: Sapotaceae. 

Nombre vulgar: Caimo. 

Descripcion taxonomic a: arbo
les medianos, hasta 14 m de 
altura y 30 cm de diametro, 
corteza y ramas con exudado 
abundante blanco; ramas y 
hojas nuevas cubiertas con 
pubescencia densa cafe ferru
gmea. Hojas simples alternas 
y espiraladas, agrupadas al fi
nal de las ramas, sin estipulas; 
pedolo tomentoso y ferrugi
neo. Lamina foliar obovada de 9-26 cm de longitud por 
4,5-11 cm de ancho, base cuneada y apice agudo, borde 
entero y coriacea; haz de color verde oscuro lustroso y 
enves verde palido con pelos esparcidos ferrugmeos. Las 
inflorescencias se disponen en fasclculos densos 
caulinares y cortos. Las flores son pequenas y amarillen

tas, casi sesi
les. El fruto 
es una baya 
globosa, to
talmente cu
bierta con cer
das gruesas y 
flexibles de 
color cafe; se
millas ovoi
des. 
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Ecologia: crece al interior de bosques secundarios y ro
bledales (Toro, 2000). 

Distribucion geogrMica: distribuida en bosques hlline
dos de zonas bajas, valles interandinos, vertientes de 
los Andes, desde Venezuela hasta Peru y Brasil. En 
Colombia se encuentra en la Amazonia, Costa Pacifica, 
valles interandinos y en las vertientes de tres cordille
ras,entre 200 y 2.300 m (Toro, 2000). 

Usos: madera utilizada para estacones, cercas, construc
ciones rurales y fuente dendroenergetica. Sus frutos son 
consumidos por fauna silvestre (Toro, 2000). 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

CategQria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Critico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. 

Familia bota
nica: 
Staphyleaceae. 

Nombre vul
gar: 
Mantequillo. 

Descripcion ta
xonomica: ar
boles pequenos 
a medianos, 
hasta 14 m de 
altura y 20 cm de diametro; las ramas y hojas nuevas 
son glabras y de color verde palido. Hojas compues
tas, imparipinnadas y opuestas decusadas, con estipu
las interpeciolares caedizas; estipulillas en la base de 
cada par de fol1olos. Contiene de 5 a 7 fol1olos por hoja 
opuestos en el raquis, aunque a veces puede contener 
3, de 5,5-12 cm de longitud por 2,5-5 cm de ancho, api
ce agudo y borde aserrado con consistencia coriacea; 
haz de color verde oscuro lustroso y enves verde ama
rillento, glabro. Las inflorescencias se agrupan en 
paniculas terminales. Las flores son pequenas yamari
llentas. El fruto es una capsula trilocular, achatada en 
el apice, esta conserva restos del estigma en el apice. 

Ecologia: se encuentra en bosques mixtos, robledales y 
bosques secundarios, donde llega a formar parte del 
dosel (Toro, 2000). 

Distribucion geografica: distribuida desde Venezuela 
y Colombia hasta Peru. En el pais se encuentra en las 
tres cordilleras, entre los 2.100 y 2.900 m (Toro, 2000). 
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Usos: su madera es utilizada para construcciones rura
les y como insumo dendroenergetico (Toro, 2000). 

Protocolo de propagaci6n: 

Tipode 
propagaci6n 
Sexual 

Tratamiento 
pregerminativo 
Ninguno 

Desinfecci6n 
de semillas 
Ningurto 

Sustrato 
de siembra 
100% arena 

Categoria de conservaci6n global: No Evaluado. 

Categoria de conservaci6n local sugerida: En Peligro. 

Localidades de colecci6n: 

MUNICIPIO 
El Retiro 
Rionegro 
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Vochysia thyrsoidea Pohl. 

Familia botanica: 
Vochysiaceae. 

Nombre vulgar: Papelillo 
(Colombia), Gomeira 
(Brasil). 

Descripcion taxonomic a: 
arbol que puede crecer 
hasta 108 40 m de altura, y 
diametro superior a 1 m, 
tronco recto, densamente 
cubierto de laminas del
gadas de corteza muerta, 
aromatico y con exudado 
oxidable. Rojas vertici-
ladas, con estipulas pequefias. Las flores se disponen 
en racimos de color amarillo y espolonadas. El fruto es 
una capsula lucolicida 0 en samara alada con los sepa

los persisten
tes y semillas 
aladas. 

Ecologia: es 
una especie 
muy escasa, 
caracteristica 
de bosques 
maduros don
de llega a for
mar parte del 
dosel. 
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Distribucion geografica: se ha reportado para Sura
merica solo en Bolivia y Brasil des de tierras bajas hasta 
los 1.700 m. En el area de estudio se reporta para el 
municipio de San Vicente a 2.258 m (W3 Tropicos,2006). 

Usos: en Brasil se utiliza como artesanal, la madera tie
ne utilidades similares a las del corcho, tambien se con
serva como ornamental y ellatex que desprende es de 
aprovechamiento (FAO, 2006). La madera es usada en 
ebanisterfa, construccion de viviendas y postes para 
cercas. 

Protocolo de propagacion: No reportado. 

Categoria de conservacion global: No Evaluado. 

Categoria de conservacion local sugerida: En Peligro 
Crltico. 

Localidades de coleccion: 

MUNICIPIO 
San Vicente 
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, , 
ANALISIS Y DISCUSION 

La baja densidad poblacional local y la distribucion 
global restringida de algunas especies evaluadas como 
Ilex danielis, Licania cabrerae, Celastrus liebmannii, Ormosia 
antioquensis, Magnolia espinalii, Blakea princeps, Godoya 
antioquiensis y Vochysia thyrsoidea, puede deberse a que 
estas se hallan naturalmente en rangos geogrMicos res
tringidos como 10 propone IAvH (2006a), ademas para 
Kruckeberg (2002), la baja densidad en poblaciones de 
plantas es debido a que algunos taxones son especia
listas de habitats determinados y que se encuentran 
asociados a condiciones edMicas particulares. Asimis
mo se advierte que estas especies al tener bajas densi
dades poblacionales y posiblemente pobre dispersion, 
su capacidad para recolonizar nuevos sitios es menor, 
tal como 10 proponen Gaston y Lawton (1990). 

En la region, una de las causas de peligro de extinci6n 
que mas se ha acentuado ha sido la fuerte presi6n que 
han sufrido las especies por sobreexplotacion, extrac
cion, reemplazo por especies introducidas y cambios 
en el uso del suelo para actividades agropecuarias y 
desarrollo urbanistico, 10 que concuerda con 10 postu
lado por Franco et al. (1999). Aunque para Nigel et al. 
(2002), el factor principal que aumenta la probabilidad 
de extincion es el endemismo, 10 cual podria aplicarse 
a algunas especies como [lex danielis, Licania cabrerae, 
Ormosia antioquensis, Magnolia espinalii, Blakea princeps y 
Godoya antioquiensis. Para Stein et al. (2000), Mills (2003) 
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y Lesica et al. (2006), la rareza juega un papel funda
mental al hablar de plantas en peligro de extincion, esta 
rareza puede responder a una historica distribucion res
tringida 0 bien, que se trate de neoendemismos no in
vestigados en la region como podria ser el caso de Lica
nia salicifolia, la cual es una especie rara a nivel global. 

Es posible que algunas de las especies endemic as y en 
peligro de extincion de la region se encuentren alli, 
porque responden a habitats que difieren marc a
damente del ambiente regional tipico, tal como 10 pro
ponen Brown (1984), Gaston y Lawton (1990), 10 cual se 
evidencia en la region Valles de San Nicolas, la cual 
tiene un origen y geologia comUn, pero con vertientes 
y habitats particulares. Tambien estas especies podrian 
estar asociadas al aislamiento por la aparicion de ba
rreras geogrMicas como proponen Morrone (2004) y 
Williamson (1981), 0 por barreras creadas por el hom
bre como ocurre al fragmentar un bosque. 

Si bien la Lista Roja de la UICN, es la guia de mayor 
autoridad sobre el estado de la diversidad biologica 
mundial, dentro de sus listados recientes solo se han 
realizado evaluaciones de categorias para dos de las 
especies inc1uidas en la investigacion (Licania salicifolia 
y Magnolia espinalii). Igualmente en Colombia existen 
calificaciones para especies vegetales en peligro de ex
tincion realizadas por el Instituto Alexander von 
Humboldt, sin embargo, ciertas categorias no son las 
adecuadas para nuestra region, debido a que en oca
siones se les ha catalogado con una importancia inne
cesaria 0 se ha subestimando el grado de vulnerabili
dad paraalgunas especies. Lo anterior da una vision 
sobre las necesidades urgentes de categorizar median
te los criterios UICN las especies vegetales en peligro 
de extincion de la region. 
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En total se evaluaron 39 especies vegetales en peligro 
de extinci6n dentro cuatro de las categorias estableci
das por la UICN (EW: 1; CR: 19; EN: 15; VU: 4), sin uti
lizar los criterios para especies amenazadas propues
tos por dicha instituci6n. 

El diagn6stico del estado poblacional, mostr6 estados 
crfticos para algunas de las especies evaluadas, tales 
como Licania salicifolia, Licania cabrerae, Magnolia espinalii, 
Blakea princeps, Celastrus liebmannii, Eschweilera panamensis, 
Ilex danielis, Vochysia thyrsoidea. La gran cantidad de espe
cies con densidades bajas e individuos unicos, obedecen 
a factores antr6picos como la tala intensiva para el esta
blecimiento de cultivos, potreros, plantaciones y desa
rrollo urbanfstico e industrial. De igual forma sobre la 
situaci6n actual de las poblaciones podrfan estar influ
yendo factores bio16gicos, uno de ellos podrfa ser, el 
planteado por Gaston y Lawton (1990) que consiste en 
que determinados grupos de plantas poseen una pobre 
dispersi6n natural. Si este fen6meno estuviese ocurrien
do en algunos de los taxones estudiados, la baja eficien
cia para dispersarse naturalmente, estarfa ocasionando 
densidades poblacionales bajas para las especies a 10 
largo del tiempo, disminuyendo consecuentemente, la 
probabilidad de llegar a incrementar las poblaciones. 

Los fragmentos boscosos se encontraron aislados y sin 
ningtin tipo de conexi6n, salvo pocas excepciones. La 
gran separaci6n entre los fragmentos de mayor nume
ro de especies vegetales en peligro de extinci6n, evi
dencia como las poblaciones vegetales de cada locali
dad podrfan tener dificultad para realizar intercambio 
genetico con las poblaciones de especies de otras loca
lidades. Para Crawley (1997), Young y Clarke (2000) este 
efecto tiende a incrementar el grado de endogamia, 
dado que aumentan las autofecundaciones y los cruces 
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entre individuos emparentados, 10 que traerfa como 
consecuencia directa una disminucion del exito y vi
gor de los individuos en terminos de supervivencia, 
crecimiento y reproduccion. Lo anterior podrfa afectar 
la dinamica de las poblaciones fragmentadas e incre
mentar la probabilidad de extincion. 

Aunque la mayorfa de los fragmentos visitados son 
pobres en especies en peligro de extincion y no pro
porcionarfan una vasta fuente de germoplasma para 
realizar labores derepoblamiento, en las localidades 
Los Cachos, Finca don Emilio, Alto de Santa Elena, 
Curva del Tabor y Bosques de Fizebad (Mapa 2), se 
encontro un mayor numero de especies vegetales ame
nazadas en comparacion con los otros fragmentos visi
tados. Estas localidades podrfan adoptarse como ban
cos para la obtencion de germoplasma de especies 
vegetales en peligro de extincion, como una estrategia 
de conservacion ex situ. 

En las localidades Los Cachos y El Canelo del munici
pio de San Vicente, se encontraron densidades medias 
y abundantes de especies que estan en alto peligro de 
extincion local y global como es el caso de Godoya 
antioquiensis, Licania cabrerae y Podocarpus oleifolius, entre 
los cuales se encuentran poblaciones de especies vege
tales en peligro de extincion, puesto que la tala no se 
ha desarrollado de una manera tan intensiva como en 
los otros fragmentos visitados, ademas el diffcil acceso 
a estos ha causado que la intervencion antropica se yea 
disminuida. 

En las localidades Bosques de Fizebad, Alto de Santa 
Elena y Curva del Tabor pertenecientes a los munici
pios de El Retiro, Rionegro y La Ceja respectivamente, 
se encontraron poblaciones de especies de gran interes 
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para la investigacion, aunque estas no se hallaron en 
densidades abundantes, tambien podrfan denominar
se como areas 0 puntos clave de diversidad para espe
des vegetales en peligro de extincion local y global. 
Estos fragmentos poseen cierto nivel de conservacion 
puesto que se ubican en zonas protegidas por iniciati
va de parcelaciones y areas que se han mantenido en 
menor grado de intervencion por alglin control que ha 
ejercido sobre ellas la autoridad ambiental, ademas, 
algunos propietarios han conservado estos relictos por 
ser protectores de cauces de agua que pasan por sus 
predios. Estas son entonces las localidades mas claves 
para realizar inventarios completos de la flora y otras 
investigaciones que permitan entender mejor los pa
trones ecologicos y geogrMicos para la conservacion de 
especies en peligro de extincion en la region Valles de 
San Nicolas. 

Dentro de las labores de conservacion ex situ realizadas 
para las especies evaluadas, se debe anotar que aun
que los ensayos de propagadon efectuados se realiza
ron con las condiciones tecnicas requeridas, no se lle
varon a cabo el numero de ensayos suficientes para 
concluir con certeza modelos de propagacion en vive
ro, puesto que al tratarse deespecies en peligro de ex
tincion, no se colecto material en grandes cantidades 
con el fin de no afectar las plantas y poblaciones 
progenitoras. Dtro factor influyente en el bajo numero 
de ensayos realizados fue la falta de semillas durante 
el tiempo de realizacion de la investigacion, debido a 
que muchas de estas especies de plantas son de pro
duccion multianual 0 incluso no se les conoce produc
cion de frutos en la region. 

El exito en los ensayos de propagacion sexual logra
dos para Alchornea sp., Blakea princeps, Billia rosea, 
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Celastrus liebmannii, Chamaedorea pinnatifrons, Dussia 
macroprophyllata, Eschweilera antioquensis, Godoya 
antioquiensis, Licania cabrerae, Licania salicijolia, Mauria 
heterophylla, Ormosia antioquensis, Panopsis yolombo y 
Turpinia heterophylla, se debio a la adecuada seleccion 
de,las semillas en campo, verificando que los frutos 
colectados estuvieran libres de ataques de patogenos y 
confirmando su optima madurez fisiologica para ser 
sembradas. Asi mismo, los procesos de escarificacion 
mecanica y extraccion de arilo efectuados en algunas 
especies, fueron cruciales para permitir su germinacion; 
la desinfeccion de semillas, resulto importante para 
evitar problemas fitopatologicos y lograr que estas se 
desarrollaran sin inconveniente. El sustrato utilizado 
fue otro de los parametros que influyo en el exito obte
nido para la propagacion sexual, pues como 10 afirma 
Trujillo (1989), la arena es un sustrato muy efectivo 
debido a su buena aireacion y drenaje 10 que evito ex
cesos de humedad, aparicion de enfermedades que ata
caran y contaminaran las semillas; ademas facilito la 
rapid a emergencia de rakes sin problemas de compac
tacion por ser este un sustrato suelto y ligero. 

A pesar de la gran cantidad de semillas colectadas de 
Mauria heterophylla, muy pocas germinaron, con 10 que 
se evidencia, la baja tasa germinativa del individuo 
evaluado, puesto que de 200 semillas colectadas solo 
germinaron dos. Otro caso similar se observo en el in
dividuo evaluado de Alchornea sp., puesto que del nu
mero considerable de semillas colectadas en campo, la 
gran mayoria se encontraron contaminadas. El escaso 
conocimiento de la ecologia y propagacion de Alchornea 
verticillata, Blakea quadrangularis, Cinchona pubescens, 
Gaiadendron punctatum, Inga archeri, y Weinmannia 
balbisiana, incidio en que las labores de propagacion no 
fueran exitosas. 
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En esta investigacion se propagaron especies que has
ta la fecha no habian sido reportadas, como es el caso 
de Licania salicifolia, la cual solo cuenta con un indivi
duo reportado en el mundo, esto es,un logro importante 
en los procesos de propagacion de especies vegetales 
con alto peligro de extincion global. 

En los ensayos de propagacion asexual, el porcentaje 
de exito obtenido fue muy bajo, para este tipo de ensa
yo solo se logro enraizamiento en Podocarpus oleifolius, 
en esta especie la aplicacion de las auxinas estimulo el 
crecimiento y desarrollo de las ralces, puesto que las 
auxinas tal como 10 proponen Hartmann y Kester (1971), 
regulan el crecimiento y forma cion de ralces en las es
tacas e incrementa y acelera el porcentaje y tiempo de 
enraizamiento. Aunque se utilizaron otros experimen
tos con cristales de penca sabila y aguade coco como 
posibles enraizadores, no se tuvo exito con ellos. 

Considerando el bajo porcentaje de enraizamiento ob
tenido en la propagacion asexual, es probable que la 
aplicacion de auxinas no haya sido eficiente en todas 
las especies de plantas estudiadas. Gtro posible esce
nario como ~o plantea Pidi (1981), es que el bajo exito 
obtenido en los ensayos de propagacion asexual se debe 
a que no todas las plantas tienen la facultad de multi
plicarse por estacas 0 producen sus ralces con excesiva 
dificultad. Los arboles parentales podrian ser demasia
do viejos 0 jovenes, 10 que ocasiona plantas poco vigo
rosas y de corta longevidad, el tamafio y grosor de las 
estacas pudo no haber sido el indicado, puesto que para 
la mayoria de estas especies no se conocen sus meto
dos de propagacion asexual. 

Aunque los esfuerzos de conservacion in situ y ex situ 
son trascendentales en el manejo de plantas en peligro 
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de extinci6n, estos deben gozar de soportes politicos 
que los respalden. Por ejemplo en Colombia uno de 
los mecanismos que se han venido realizando en el 
ambito politico, ha si do la Resoluci6n No. 0584 de Ju
nio 26 de 2002, "Por la cual se declaran las especies sil
vestres que se encuentran amenazadas en el territorio 
nacional y se adoptan otras disposiciones" y la Estrate
gia Nacional para la Conservaci6n de Plantas, formula
da por el Instituto Alexander von Humboldt y el Mi
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
de esta estrategia ya se han llevado a cabo estudios pi
lotos de conservaci6n para la familia Magnoliaceae y 
el genero Cattleya, ademas de la publicaci6n de 3 volu
menes de la serie Libros Rojos. 

En el departamento de Antioquia igualmente las labo
res de conservaci6n han cobrado gran interes para las 
autoridades ambientales y otros agentes relacionados 
en conservaci6n de plantas, tal es el resultado de la 
Estrategia para la Conservaci6n de Plantas Amenaza
das en el Departamento de Antioquia (2005), con la cual 
se pretende aportar herramientas en materia de conoci
miento y conservaci6n, haciendo enfasis en aquellas 
especies vegetales que presentan algUn .grado de ame
naza 0 peligro de extinci6n. 

Esta investigaci6n entonces, se enlaza con las estrate
gias para la conservaci6n de plantas a nivel global, na
cional y local; ademas de servir como soporte para otros 
mecanismos politicos establecidos en materia de con
servaci6n de plantas, haciendo aportes valiosos sobre 
el estado actual de algunas poblaciones vegetales en 
peligro de extinci6n en la regi6n Valles de San Nicolas. 
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En este trabajo se diagnostica el estado 
poblacionol de 52 especies vegetales en 
peligro de extincion (en 21 localidades de 19 
veredas pertenecientes a la region Valles de San 
Nicol6s en el Oriente de Antioquia), donde se 
encontro densidad baja para 105 poblaciones y 
un elevado numero de taxones diagnosticados 
como "individuo unico". La ubicacion de las 
especies evaluadas y 105 localidades se 
mapearon mediante el Sistema de Informacion 
Geogr6fica (SIG), anexando 105 dates de 
densidad poblacional para cada taxon. As! 
mismo se evaluan 105 protocolos de propagacion 
para 105 especies incluidas. 
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