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Resumen
El piedemonte andino-amazónico es reconocido 

como una de las áreas más biodiversas del mundo, 

así como una de las más amenazadas (Dinerstein et 

al. 2017). El Parque Municipal Andakí comprende un 

gradiente altitudinal que abarca desde los 500 hasta 

los 2000 msnm, del cual se desconocían reportes 

sobre la diversidad de plantas. Se realizaron reco-

rridos libres utilizando como eje el Camino Andakí y 

se establecieron 14 transectos de 50 x 2 metros en 

donde se registraron todos los individuos con DAP ≥ 

2,5cm. Se encontraron 1434 especies, 596 géneros 

y 198 familias, de las cuales, 40 fueron líquenes, 

87 briófitos, 143 helechos, 1 gimnosperma y 1163 

angiospermas. Se reporta la presencia de 38 especies 

endémicas para Colombia (sensu Bernal et al. 2019), 

3 amenazadas y 195 útiles. Aún con un muestreo 

de baja intensidad se demuestra una correlación 

negativa de la riqueza con la altitud y se evidencia 

la importancia de incluír de grupos de plantas como 

bríofitos, helechos y líquenes.

Palabras clave
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Abstract
The Andes-Amazon piedmont is recognized as one 

of the most biodiverse areas in the world, as well 

as one of the most threatened (Dinerstein et al. 

2017). Andaquí Municipal Park traverses an altitu-

dinal gradient of 500 to 2000 meters elevation for 

which no prior analyses of floristic diversity exist, 

to our knowledge. We conducted general botanical 

collections along the trail and established 14 tran-

sects (50 x 2 m), on which we recorded all individuals 

with DBH ≥ 2.5 cm. We encountered 1434 species, 

596 genera and 198 families, of which 40 were 

lichens, 87 bryophytes, 143 ferns, 1 gymnosperm, 

and 1163 angiosperms. We report the presence of 

38 species endemic to Colombia (sensu Bernal et al. 

2019), 3 threatened and 195 useful. Despite the low 

sampling intensity, it was possible to demonstrate 

a negative correlation between species richness 

and elevation, which provides evidence support the 

biological importance of groups of organisms such 

as bryophytes, pteridophytes and lichens.
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INTRODUCCIÓN

La transición andino-amazónica colombiana, hace parte del 
Complejo Ecorregional de los Andes del Norte (Kattan et al. 
2001). Ha sido identificado como uno de los centros de mayor 
diversificación de especies (Olson & Dinerstein 2002, Brooks et 
al. 2006), una de las áreas con mayor número de endemismos 
(Mittermeier et al. 2011, Swenson et al 2012), así como una 
de las áreas con mayores amenazas en el mundo (Myers et al. 
2000, Dinerstein et al. 1995, 2017). Recientemente, al evaluar 
las prioridades de conservación de todos los Andes tropicales, 
algunas zonas de la transición andino-amazónica colombiana 
fueron identificadas entre las de mayor vulnerabilidad dada su 
irremplazabilidad ecosistémica (Bax & Francesconi 2019). Esta 
irremplazabilidad se determina por un complejo recambio de 
especies, producto de la conjunción de diversos procesos evo-
lutivos: por un lado, el aislamiento por 100 millones de años del 
Escudo Guyanés; la posterior diversificación de hábitats pro-
ducto de la orogénesis de la cordillera de los Andes, que trajo la 
aparición y desaparición del inmenso sistema lagunar denomi-
nado Pebas (Hoorn et al. 2010); los procesos de aislamiento y 
diversificación de secciones de los Andes actuales (Hazzi et al. 
2018); y finalmente el “Gran Intercambio Biótico Americano” 
(GABI) (por sus siglas en inglés) que para el caso de las plantas 
inició antes de la formación del Istmo de Panamá en el Plioceno 
Tardío (ca. 3,5 millones de años) (Cody et al. 2010).

La transición andino-amazónica en el departamento del 
Caquetá ha sufrido una fuerte transformación de sus ecosistemas 
naturales, con una tendencia hacia la creación de áreas fuerte-
mente transformadas debido a la colonización, la explotación de 
los recursos naturales, la ganadería extensiva, la expansión de la 
frontera agrícola y la presencia de cultivos ilícitos (Murcia et al. 
2014, Murad & Pearse 2018). Sin embargo, la transición andino-
amazonica del deparamento del Caquetá cuenta con áreas de 
conservación nacionales como el Parque Nacional Natural Cueva 
de los Guácharos, Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, 
Parque Nacional Natural Serranía de Churumbelos Auka-Wasi 
y varias figuras del nivel regional o municipal como el Parque 
Natural Municipal Andaki, las cuales mantienen coberturas de 
bosques conservados que forman los últimos corredores bioló-
gicos efectivos entre los Andes y la Amazonia.

El Parque Municipal Natural Andakí (en adelante Parque 
Andakí) es atravesado por un camino prehispánico llamado 
Camino Andakí, el cual fue abierto por indígenas Andaquíes en 
la época de la conquista, que se negaron a someterse al gobierno 
español y se desplazaron de la zona del alto Magdalena hacia 
la Amazonia, posteriormente el camino fue la ruta comercial 
de la quina y otros productos y posteriormente un corredor de 
contrabando y eje estratégico de la subversión en la región del 
piedemonte (Parques Nacionales de Colombia 2007). Actual-
mente es uno de los bosques del piedemonte andino-amazónico 
en mejor estado de conservación.

Con el fin de evidenciar la riqueza y diversidad del Parque 
Andakí se inventarió la flora en el Camino Andakí, mediante la 
colecta de registros biológicos y el establecimiento de transectos 
que permitió además, dilucidar los patrones de diversidad en el 
sotobosque en el gradiente altitudinal.

MÉTODOS

Área de estudio

El Camino Andakí atraviesa el Parque Andakí (Figura 1), ubi-
cado en el municipio de Belén de los Andaquíes, departamento 
de Caquetá, pertenece a la región biogeográfica Cordillera 
Central Norte (sensu Hazzi et al. 2018). El Parque Andakí se 
encuentra ubicado entre los límites del Parque Nacional Natu-
ral Alto Fragua Indi-Wasi, interfluvios del rio Pescado y el rio 
Bodoquero, con una extensión de 26.754 ha (González et al. 
2013). El Camino Andakí presenta un buen estado de conserva-
ción con una transformación de las coberturas naturales hacia 
su frontera occidental en límites con el departamento del Huila 
y en menor medida en su frontera oriental colindante con la 
frontera agrícola en el departamento del Caquetá.

Los biomas que predominan en el área corresponden a Oro-
bioma de clase Higrofitico Andino y Subandino dominados por 
Bosque Húmedo Alto Andino y Subandino (La Torre et al. 2014). 
Esta zona presenta paisajes de montaña fluvio gravitacional 
sobre tipos de relieve de filas y vigas de la región Andina en la 
cordillera Oriental, con relieves que varían desde ligeramente 
quebrado a fuertemente escarpados. Los suelos se han desarro-
llado bajo tres tipos de material parental: asociados con aflora-
mientos rocosos desarrollados sobre complejos de rocas ígneo 
metamórficas y sedimentarias, depósitos superficiales de ceniza 
volcánica y rocas mixtas del complejo ígneo – metamórfico y 
sedimentario; con pendientes entre 25%, 50% y mayores de 
50% (IGAC–CORPOICA 2002).

La mayor parte del área se encuentra en el piso térmico tem-
plado, con una precipitación que oscila entre 2000 y 3000 mm 
anuales y temperaturas de 18 a 24°C, aunque se presentan unas 
pequeñas áreas en piso cálido al sur del área y frio hacia el norte, 
la precipitación varía desde 1500mm con una disminución hacia 
las zonas más bajas (IGAC–CORPOICA 2002)

Inventario florístico

En el gradiente altitudinal entre 500 y 2000 msnm se realizaron 
colecciones botánicas de todos los grupos de flora (líquenes, 
briófitos, helechos y afines, y plantas con flor). Con el fin 
de aumentar la detección de especies y abarcar diferentes 
hábitats, se siguieron 2 metodologías: a) recorridos libres 
utilizando como eje el Camino Andakí y entradas al bosque 
tratando de muestrear la mayor área posible colectando todas 
las plantas encontradas en algún estado reproductivo; y b) 
transectos (14) de 50 x 2 metros en los cuales se registraron 
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todos los individuos con DAP (diámetros la altura del pecho) 
mayor o igual a 2,5cm, a los que se les registró el DAP, se 
estimaron las alturas fustal y total; y se colectó una muestra 
botánica por morfoespecie encontrada en cada transecto. Para 
la colección de árboles de gran tamaño, se contó con la ayuda 
de trepadores expertos. Las colecciones fueron procesadas en 
el Herbario Amazónico Colombiano (COAH) y se contó con el 
apoyo adicional de especialistas de diferentes familias botá-
nicas y se siguieron los siguientes tratamientos taxonómicos: 
Ascomycota, Basidiomycota (Lücking et al. 2017); Bryophyta 
(musgos) (Goffinet & Buck 2020); Marchantiophyta, Antho-
cerotophyta (hepáticas, antoceros) (Söderström et al. 2016); 
Lycophyta, Monilophyta (helechos) (Pryer et al. 2001); Gneto-
phyta (Bold et al. 1973) y Magnoliophyta (APG IV 2016).

Para analizar la variabilidad de la composición florística 
a lo largo del gradiente altitudinal, se generó una matriz de 

disimilitud de Jaccard para la abundancia (número de individuos) 
de especies, géneros y familias en cada parcela. Posteriormente, 
para evaluar la asociación de variables ambientales (altitud y 
precipitación promedio anual) con la matriz de disimilitud a 
nivel de especies, género y familia, se realizó una ordenación de 
escala multidimensional no métrica (NMDS). Se utilizó la función 
ordisurf, de la librería Vegan en R, la cual permite ajustar las 
variables ambientales como curvas de nivel en la representación 
gráfica de los resultados de la ordenación (Oksanen et al. 2015). 
Para cuantificar la relación entre las variables ambientales 
seleccionadas con la variabilidad florística, se realizaron corre-
lación de Pearson entre los ejes del NMDS (para especie, género 
y familia) con la altitud y la precipitación promedio anual de cada 
parcela (Legendre & Legendre 1998). Los datos de precipitación 
fueron obtenidos a partir de la base de datos The WorldClim (Fick 
& Hijmans 2017, www.worldclim.org).

Figura 1. Área de estudio, Parque Natural Municipal Andaki
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RESULTADOS

En total se herborizaron 4537 muestras y 1434 especies, agru-
padas en 596 géneros y 198 familias, entre estas se encontraron 
40 especies de líquenes, 87 briofitos, 143 helechos y afines, 1 
gimnosperma (Gnetum leyboldii) y 1163 angiospermas (Anexo 
1). De todos los grupos de organismos muestreados, las familias 
con mayor número de especies fueron Rubiaceae (103), Melasto-
mataceae (81) y Araceae (70) (Tabla 1), mientras que los géneros 
más diversos fueron Miconia (55), Piper (34) y Anthurium (30), 
mientras que 73 familias estuvieron representadas por una sola 
especie y 23 representadas por dos especies (Anexo 1).

Las especies de líquenes se agruparon en 26 géneros y 18 
familias, de las cuales Coccocarpiaceae y Graphidaceae fueron las 
más diversas con 6 especies (Tabla 1); mientras que 11 familias 
estuvieron representadas por una especie; el género más diverso 
fue Coccocarpia con 6 especies (Tabla 1), mientras que 20 géneros 
estuvieron representados por una sola especie (Anexo 1). Los 
briófitos, estuvieron representados por 65 géneros y 38 familias, 
de las cuales Lejeuneaceae (16) y Sematophyllaceae (5) fueron 
las más diversas (Tabla 1), mientras que 19 familias de estu-
vieron representadas por una especie; en cuanto a los géneros 
Acroporium, Frullania, Leucobryum, Octoblepharum y Odontole-
jeunea estuvieron representados por 3 especies, mientras que 
48 géneros estuvieron representados por una especie (Anexo 
1). Los helechos y afines fueron representados por 52 géneros 
y 24 familias, de las cuales las más diversas fueron Cyatheaceae 
(21 especies), seguido de Polypodiaceae (20) y Dryopteridaceae 
(14) (Tabla 1), mientras que 7 familias estuvieron representadas 
por una única especie; en cuanto a los géneros de helechos, los 
más diversos fueron Cyathea (18), Asplenium, Elaphoglossum, 
Selaginella y Thelypteris tuvieron 9 especies y 28 géneros estu-
vieron representados por una sola especie (Anexo 1). 

Las plantas con flores fueron representadas por 451 géneros 
y 117 familias, de las cuales las más diversas fueron Rubiaceae 
(103 especies), Melastomataceae (81) y Araceae (70) (Tabla 1), 
mientras que 31 familias estuvieron representadas por una sola 
especie. Los géneros más diversos fueron Miconia (55), Piper (34), 
Anthurium (30), Peperomia (26) y Psychotria (20), mientras que 83 
géneros estuvieron representados por dos especies y 249 géneros 
estuvieron representados por una sola especie (Anexo 1).

De acuerdo con el Catalogo de Plantas de Colombia (Bernal 
et al. 2019) se registraron 38 especies endémicas dentro de las 
cuales se encuentran especies importantes en la estructura de 
los bosques como Colombobalanus excelsa, Aiphanes simplex, 
Geonoma wilsonii entre otras (Tabla 2). A su vez, según la reso-
lución de especies amenazadas de Colombia (MADS 2020), se 
registraron tres especies amenazadas todas en categoría Vul-
nerable (VU): Micropterygium parvistipulum (Lepidoziaceae), 
Colombobalanus excelsa (Fagaceae) y Scutellaria cuatrecasasiana 
(Lamiaceae).

Por otro lado, se registraron 195 especies útiles, de las cuales 
las categorías con mayor número de especies fueron Medicinal 
(87 sp.), Alimenticio (52), Maderable (45) (Figura 2). Las 
especies con mayor número de categorías de uso fueron Virola 
calophylla y Micropholis guyanensis, con 5 categorías de uso 
(Anexo 1).

Finalmente, a partir del trabajo de diferentes especialistas se 
encontraron 28 especies nuevas para la ciencia, algunas recien-
temente descritas como Aechmea andaquiensis (Bromeliaceae) 
(Aguirre-Santoro & Betancur 2019) y Ophiocaryon nicolasii 
(Sabiaceae) (Aymard 2019) y otras en proceso de descripción 
pertenecientes a las familias Araceae, Bromeliaceae, Bursera-
ceae, Cyclanthaceae, Gesneriaceae, Heliconiaceae, Nyctagina-
ceae, Marantaceae, Melastomataceae y Piperaceae.

Tabla 1. Las diez familias y con mayor número de especies en el Camino Andakí, totales y por grupo de organismo

Fam-TOTAL # sp. Líquenes # sp. Briofito s # sp. Helechos # sp. Angiosp # sp.

Rubiaceae 103 Coccocarpiaceae 6 Lejeuneaceae 16 Cyatheaceae 21 Rubiaceae 103

Melastomataceae 81 Graphidaceae 6 Sematophyllaceae 5 Polypodiaceae 20 Melastomataceae 81

Araceae 70 Parmeliaceae 5 Brachytheciaceae 4 Dryopteridaceae 14 Araceae 70

Piperaceae 60 Arthoniaceae 4 Daltoniaceae 4 Hymenophyllaceae 10 Piperaceae 60

Orchidaceae 47 Hygrophoraceae 3 Leucobryaceae 4 Thelypteridaceae 10 Orchidaceae 47

Bromeliaceae 44 Lobariaceae 3 Pilotrichaceae 4 Aspleniaceae 9 Bromeliaceae 44

Gesneriaceae 43 Coenogoniaceae 2 Polytrichaceae 4 Selaginellaceae 9 Gesneriaceae 43

Fabaceae 38 Frullaniaceae 3 Pteridaceae 7 Fabaceae 38

Solanaceae 36 Hypnaceae 3 Athyriaceae 6 Solanaceae 36

Arecaceae 33 Octoblepharaceae 3 Blechnaceae y 
Lycopodiaceae 6 Arecaceae 33
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Estructura y diversidad

En los 14 transectos establecidos se encontraron 526 indi-
viduos correspondientes a 211 especies, 123 géneros y 54 
familias, en promedio se encontraron 22 especies/100m2. 
Los transectos más diversos se encontraron por debajo de 
los 1000 msnm (Tabla 3). Las 5 especies más abundantes 
fueron Wettinia praemorsa (52 individuos), Socratea rostrata 
(21), Arawakia  weddelliana (20), Graffenrieda colombiana y 
Miconia trinervia (12 ind c/u) y representaron el 24% de los 

individuos censados, mientras que 105 especies (24%) estu-
vieron representadas por un solo individuo. Las cinco familias 
más abundantes representaron el 54% de todos los individuos 
censados y corresponden a Arecaceae (109 ind.), Melasto-
mataceae (62), Rubiaceae (53), Lauraceae (31) y Clusiaceae 
(28). Mientras que 15 familias estuvieron representadas por 
un solo individuo (2,8%). El número de individuos promedio 
fue de 37,57 ind/100m2 y el alpha de Fisher varió entre 99,74 
y 6,33(Tabla 3).

Tabla 2. Especies endémicas de Colombia (sensu Bernal et al. 2019) registradas en el Camino Andakí

Familia Especie Familia Especie
Actinidiaceae Saurauia aromatica Ericaceae Satyria grandifolia

Annonaceae Guatteria cargadero Ericaceae Themistoclesia flexuosa

Araceae Anthurium bogotense Euphorbiaceae Croton cupreatus

Araliaceae Oreopanax parviflorus Fabaceae Macrolobium grallator

Araliaceae Schefflera heterotricha Fagaceae Colombobalanus excelsa (VU)

Araliaceae Schefflera lancifoliolata Gesneriaceae Besleria inaequalis

Araliaceae Schefflera lilacina Gesneriaceae Columnea chrysotricha

Arecaceae Aiphanes simplex Heliconiaceae Heliconia gilbertiana

Arecaceae Geonoma wilsonii Lythraceae Cuphea philombria

Bromeliaceae Guzmania cuatrecasasii Melastomataceae Blakea calyptrata

Bromeliaceae Aechmea andaquiensis Melastomataceae Blakea truncata

Campanulaceae Burmeistera asclepiadea Orchidaceae Sobralia crocea

Campanulaceae Centropogon glandulosus Piperaceae Piper calanyanum

Campanulaceae Centropogon laxus Piperaceae Piper cumaralense

Caricaceae Vasconcellea longiflora Piperaceae Piper dolichostylum

Cyclanthaceae Asplundia rhodea Piperaceae Piper peculiare

Cyclanthaceae Dicranopygium callithrix Piperaceae Piper viscaianum

Cyclanthaceae Dicranopygium parvulum Poaceae Pariana setosa

Cyclanthaceae Dicranopygium sararense Sabiaceae Ophiocaryon nicolasii

Figura 2. Número de especies útiles registradas en el Camino Andakí por categoría de uso.
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A nivel de especie, la riqueza, representada por el primer 
eje del NMDS, presentó una correlación negativa con la altitud 
(Figura 3, Tabla 4), lo cual evidencia el recambio en la composi-
ción florística a lo largo del gradiente altitudinal. Especies como 
Wettinia praemorsa se encontraron en todo el gradiente altitudinal 
evaluado, mientras que especies como las de los géneros Ilex, 
Hedyosmum, Weinmannia, y otras especies como Cyathea nigripes 
y Tetrorchidium popayanense, predominaron en los bosques por 

encima de 1500 msnm. La riqueza de las familias, representada 
por el segundo eje del NMDS presentó una correlación positiva con 
la precipitación promedio anual (Tabla 4, Figura 4), familias como 
Aquifoliaceae, Clethraceae, Cunoniaceae, Ericaceae, Hippocasta-
naceae, se dieron exlusivamente en las zonas en las que cambia la 
precipitación (IGAC–CORPOICA 2002), por encima de 1500 msnm. 
Mientras que familias como Bombacaceae, Sapotaceae, Sterculia-
ceae, se encontraron en las zonas inferiores a 1500 msnm.

Tabla 3. Número de individuos, riqueza y diversidad de transectos establecidos

Transecto Altitud msnm # Individuos Riqueza especies Alpha Fisher

1 1883 59 24 15,07

2 1840 38 24 27,97

3 1608 27 15 13,9

4 1490 43 13 6,33

5 1125 22 19 66,35

6 1154 39 22 20,88

7 1558 47 26 23,93

8 1457 32 17 14,72

9 1002 23 18 38,16

10 912 41 24 24,24

11 1002 33 26 56,61

12 936 46 24 20,25

13 995 35 30 99,74

14 925 41 26 30,55

Figura 3. Ordenación NMDS. Las líneas continuas representan la variabilidad altitudinal (el tamaño de los puntos está en función de la 
altitud a la cual está cada parcela)
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DISCUSIÓN

El alto número de especies registradas (1434 totales – 1163 
angiospermas) excede los reportes de especies para gradien-
tes altitudinales similares en el mismo flaco de los Andes en 
el departamento de Putumayo (464 angiospermas en 750-2802 
msnm- Ramírez et al. 2019) y en Perú (102 angiospermas en 
900-1500 msnm–Marcleo-Peña & Rodrígez 2014). Lo cual 
evidencia que el registro de líquenes, plantas no vasculares y 
helechos, incluidos en el presente estudio, aporta considera-
blemente a la riqueza (18,8%). A su vez, la riqueza encontrada 
en el presente estudio, es mayor que lo reportado en estudios 
florísticos recientes a menos de 30km de distancia para la 
cuenca alta y media del río Hacha (1289 especies en 500 – 2500 
msnm–Marín et al. en prensa). La alta diversidad de plantas 
encontrada corrobora la importancia biológica que tiene la 
transición andino-amazónica.

Los registros biológicos indican que existen limitaciones 
para algunos elementos estrictamente amazónicos que solo 
logran ascender hasta los 500 msnm aproximadamente, 
tales como Couma macrocarpa, Clusia chiribiquetensis, Grias 
neuberthii, Theobroma subincanum, entre otras; mientras 
que a los 1500 msnm existen limitaciones para los elementos 
estrictamente andinenses, tales como Saurauia aromatica, 
Brunellia acutangula, Clethra fagifolia, Equisetum bogotense, 
Alfaroa colombiana, Elaeagia pastoensis, Cyathea nigripes y 
Pholidostachys synanthera, entre otros. A su vez, de acuerdo con 
los resultados de la ordenación NMDS y las correlaciones con las 
variables ambientales, la composición florística cambia a lo largo 
del gradiente ambiental a nivel de especies en el gradiente de 
elevación y nivel de familias en el gradiente de precipitación. 
Esto puede ser el resultado del cambio en las condiciones 
abióticas y bióticas en el gradiente, lo cual afecta la distribución 
de las especies, incluso a niveles taxonómicos mayores.

Figura 4. Ordenación NMDS. Las líneas continuas representan la variabilidad en la precipitación promedio anual (el tamaño de los puntos 
está en función con la altitud a la cual está cada parcela)

Tabla 4. Correlación de Pearson entre los ejes del NMDS frente a la altitud y la precipitación promedio anual

Taxonomía Eje
Altitud (msnm) Precipitación (mm año)

Correlación Valor P Correlación Valor P

Especie
NMDS 1 -0,773 0,001 0,370 0,193

NMDS 2 0,101 0,731 0,004 0,989

Género
NMDS 1 -0,466 0,093 0,390 0,169

NMDS 2 -0,358 0,209 0,172 0,557

Familia
NMDS 1 0,052 0,860 -0,053 0,857

NMDS 2 -0,496 0,071 0,666 0,009
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Las 32 especies de palmas encontradas (Arecaceae) exceden 
las cifras modeladas para esta zona estimada de 15 a 28 especies 
(Alvez-Valles et al. 2018) y coinciden con lo esperado por Pintaud 
y colaboradores (2008) en cuanto a que, las palmas presentan 
una gran diversificación entre los 1000 y 2000 msnm, dada la 
complejidad topográfica y prevalencia de ambientes húmedos 
en los que predominan géneros como Wettinia, Aiphanes y Dic-
tyocaryum. A su vez, las 43 especies de Orquídeas registradas 
excede las estimaciones de 39 especies de la familia para un 
gradiente altitudinal similar, al sur del presente estudio, en el 
departamento del Putumayo (Restrepo & Naranjo 2007).

Aunque estamos conscientes de que la cantidad de transectos 
establecidas fue baja, se logra evidenciar el recambio de especies 
en las comunidades de plantas (beta diversidad) la cual ha sido 
documentada para áreas semejantes (González-Caro et al. 2014, 
Ramírez et al. 2019).

La gran riqueza encontrada, más la presencia de un consi-
derable número de especies endémicas de Colombia (38), así 
como la presencia de especies nuevas para la ciencia (28) son 
evidencias que coinciden con la propuesta de alta irremplazabili-
dad ecosistémica para esta región (Bax & Francesconi 2019) y se 
sustenta la importancia del Parque Andaki para la conservación 
de la flora de la transición andino-amazónica.

CONCLUSIONES

El alto número de especies registradas evidencia la importancia 
biológica del Parque Andakí, más aún si se tiene en cuenta el 
cuantioso número de especies endémicas y útiles reportadas. 
Se evidencia el alto recambio de especies y la irremplazabilidad 
ecosistémica que conserva y se sustenta la importancia del 
Parque Andaki para la conservación de la flora de la transición 
andino-amazónica.

El inventario florístico esboza patrones altitudinales, en la 
que un gran grupo de especies características de los bosques 
amazónicos ascienden solo hasta los 500 msnm, mientras que 
algunos grupos característicamente andinos se registran por 
encima de los 1500 msnm.
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