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Diversidad y estructura arbórea en un gradiente altitudinal de la 
Cuenca del Yaque, República Dominicana
Diversity and tree structure in an altitude gradient of the Yaque Basin, Dominican 
Republic

Eduardo Navarrete Espinoza 1,2*, José Antonio Núñez 3, Fabián Raúl Milla Araneda 1,2, Graviel Peña 3

RESUMEN
República Dominicana posee una importante superficie de bosques de montaña, cuyas comunidades 
se encuentran altamente amenazadas, estando, además, entre los ecosistemas tropicales menos estu-
diados con respecto a los factores que determinan su estructura y composición de especies. Por esto, el 
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la gradiente altitudinal sobre la diversidad y estructura 
arbórea del bosque latifoliado de la Cuenca Alta del Yaque del Norte. Se analizaron  unidades muestra-
les en tres rangos altitudinales (RA), comparando sus índices de diversidad y estructura. Se registraron 
2800 individuos pertenecientes a 34 familias, 53 géneros y 59 especies. La distribución diamétrica de 
los individuos presentó un arreglo de “J invertida” para los tres rangos altitudinales. Se obtuvieron di-
ferencias en diversidad para los rangos altitudinales, presentando el RA1 el menor valor en dominancia 
y mayores valores en equidad, riqueza y diversidad, seguidos por el RA3 y RA2 respectivamente, aun-
que dichas diferencias no manifestaron significancia estadística. La Cuenca Alta del Yaque del Norte 
presentó valores de riqueza menores que otros bosques tropicales, explicado principalmente por las 
acciones antrópicas. Las variables de estructura del bosque no manifestaron relación con la gradiente 
altitudinal, obteniendo una distribución cuya tendencia reflejaría la característica sucesional del bos-
que. Los índices de diversidad no presentaron relación con la altitud, lo cual se explicaría debido a la 
heterogeneidad ambiental del área en estudio.
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elevación; riqueza de especies.
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ABSTRACT
The Dominican Republic has an important area of   mountain forests, whose communities are highly 
threatened, and are also among the least studied tropical ecosystems with respect to the factors that 
determine their structure and composition of species. For this reason, the objective of this work was to 
evaluate the effect of the altitudinal gradient on the diversity and tree structure of the broadleaf forest 
of the Upper Yaque del Norte Basin. Sample units in three altitudinal ranges (RA) were analyzed, com-
paring their diversity and structure indices. 2800 individuals belonging to 34 families, 53 genera and 
59 species were recorded. The diameter distribution of the individuals presented an arrangement of 
“inverted J” for the three altitudinal ranges. Differences in diversity were obtained for the altitudinal 
ranges, with RA1 presenting the lowest value in dominance and higher values   in equity, richness and 
diversity, followed by RA3 and RA2 respectively, although these differences did not show statistical 
significance. The Upper Yaque del Norte Basin presented lower richness values   than other tropical 
forests, mainly explained by anthropic actions. The forest structure variables did not show a relation-
ship with the altitudinal gradient, obtaining a distribution whose trend would reflect the successional 
characteristic of the forest. Diversity indices were not related to altitude, which would be explained by 
the environmental heterogeneity of the study area.

Keywords: Elevation gradient; floristic composition; species richness; threatened ecosystems trop-
ical forest.

INTRODUCCIÓN

La caracterización local de la vegetación representa el pri-
mer paso hacia el entendimiento de la estructura y dinámi-
ca de un bosque, lo que a su vez, es fundamental para com-
prender los diferentes aspectos ecológicos, incluyendo el 
manejo exitoso de los bosques tropicales (Méndez 2007). 
Los bosques tropicales de montaña son ecosistemas alta-
mente amenazados y su área ha disminuido rápidamente 
(Sherman et al. 2005, He et al. 2023); estando además, 
entre los ecosistemas tropicales menos estudiados con res-
pecto a los factores que determinan su estructura y com-
posición de especies (Bruijnzeel y Proctor 1995).

La Isla Hispaniola, ocupada por las Repúblicas Domini-
cana y de Haití, presenta la flora menos conocida de las 
Antillas, y se caracteriza por altos índices de endemismo y 
diversidad florística, debido al aislamiento y complejidad 
fisiográfica (Fisher-Meerow y Judd 1989). En Repúbli-
ca Dominicana existen diferentes asociaciones vegetales, 
desde el bosque seco micrófilo o monte espinoso, hasta los 
bosques muy húmedos y nublados de latifoliadas y los pi-
nares (Peguero y Jiménez 2015). Los tipos de bosques de 
mayor participación en cuanto a la superficie son el bosque 
latifoliado húmedo (37,75 %) y el bosque seco (24,05 %), 

que en conjunto representan el 61,80 % de la superficie 
boscosa del país (MARENA c2018). El bosque latifoliado 
húmedo se presenta en gran parte de los sistemas mon-
tañosos del país, es generalmente perennifolio o siempre 
verde, y se distribuye desde el nivel del mar hasta 1500 
msnm, y en algunas ocasiones, hasta los 1800 metros, con 
un rango pluviométrico comprendido entre 1500 a 2000 
mm con temperatura que varía entre 20 y 25 ºC (MARE-
NA c2012). En la Cordillera Central de República Domi-
nicana se ubica la Cuenca Alta de Yaque del Norte, abarca 
una superficie de 77 846 ha, correspondiendo el 55,3 % a 
uso forestal. Posee una rica biodiversidad, con diferentes 
tipos de ecosistemas y condiciones climáticas excepciona-
les, y en cuya área se originan los principales ríos del país, 
por lo que su aporte a la red hídrica nacional es de indiscu-
tible valor (DIARENA c2011). 

Durante las últimas décadas es notable el creciente inte-
rés por la conservación de la diversidad biológica como 
uno de los objetivos de la gestión forestal, puesto que los 
bosques son los ecosistemas de mayor diversidad (Noss 
1990). Si bien los bosques del neotrópico poseen gran bio-
diversidad, son los ecosistemas más amenazados, princi-
palmente por la deforestación, extracción de madera, caza, 
urbanización y aperturas de vías de comunicación; además 
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de eventos naturales como huracanes, incendios, plagas y 
enfermedades (Sánchez-Gutiérrez et al. 2017).

Los estudios sobre la estructura y diver sidad arbórea en 
las selvas y bosques, pro porcionan información botánica 
y ecológica con respecto a su dinámica y favorecen la defi-
nición de estrategias para el manejo sus tentable (Basáñez 
et al. 2008), siendo uno de los tópicos centrales en la eco-
logía de comunidades, el analizar la diversidad y compo-
sición florística en relación al gradiente de elevación (Ric-
klefs 2004, Mittelbach et al. 2007). Grubb (1977) argu-
menta que los gradientes altitudinales están relacionados 
con la composición y distribución de las especies, debido 
a factores como el relieve, temperatura y precipitación. 
Los patrones de vegetación que se observan típicamente 
a lo largo de los gradientes altitudinales, son el resultado 
de complejas interacciones entre factores como elevación, 
grado de exposición a la radiación solar y la posición en el 
relieve, entre otros (Girardin et al. 2014, Jadan et al. 2017, 
Cabrera et al. 2019). Una tendencia general, que no sólo se 
encuentra en los bosques tropicales, es una disminución 
en la diversidad de especies de plantas (Lieberman et al. 
1996, Kessler 2002) y estatura (Cavelier 1996, Aiba y Kita-
yama 1999) a medida que aumenta la elevación altitudinal.

Según Girardin et al. (2014), estudios sobre la influen-
cia de la altitud en la composición florística y estructura 
han sido reportados históricamente, pero en las últimas 
décadas han sido descritos contundentemente bajo proce-
dimientos técnicos y científicos, lo cual es indispensable 
para entender los cambios de la vegetación en el espacio y 
el tiempo. Por lo expuesto, el presente estudio tuvo como 
objetivo evaluar el efecto de la gradiente altitudinal sobre 
la diversidad y estructura arbórea del bosque latifoliado de 
la Cuenca Alta del Yaque del Norte.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El estudio se realizó en la Cuenca Alta del Yaque del Norte, 
localizada en la pendiente Norte de la Cordillera Central 
de República Dominicana (coordenadas 180 55` Norte, 700 
50` Oeste), y abarca una superficie total de 77 846 ha (Fig. 
1). El clima se caracteriza por ser tropical, la temperatu-
ra y precipitación media anual es de 21,4 0C y 1502 mm, 
respectivamente, con altitudes  que varían entre los 400 y 
los 2200 msnm. Los suelos son derivados principalmente 
de materiales ígneos y basaltos. El 55,3 % de la superficie 

total de la cuenca corresponde a uso forestal (43 025 ha) y 
un 28,7 % al agrícola (22 328 ha) (Milla et al. 2014). Según 
estudio de Uso y Cobertura de la Tierra, en la cuenca, la 
cobertura boscosa representa el 47,0 %, donde el bosque 
de conífera ocupa 13,95 %, el de latifoliadas 21,67 %, que 
abarca los bosques latifoliado nublado, húmedo y semi-
húmedo presente en la cuenca alta y media. Hacia la des-
embocadura de la cuenca existe una pequeña porción bajo 
mangles. El bosque seco ocupa el 11,81 % presente en la 
parte baja en los municipios: Guayubín, Mao, Villa Gon-
zález, San José de Las Matas, Monción, y San Ignacio de 
Sabaneta (MARENA, c2012).

Muestreo de la vegetación
Para la caracterización del bosque latifoliado de la Cuenca 
Alta del Yaque del Norte se utilizó la información levanta-
da en la Fase I del Inventario Nacional Forestal Multipro-
pósito (INFM-RD), Región Operativa VI (Cuenca Alta de 
Yaque del Norte), desarrollado entre diciembre de 2014 y 
febrero de 2015 (REDD/CCAD-GIZ c2014). De la informa-
ción registrada en terreno, se seleccionaron ocho unidades 
muestrales de 20 × 50 m (1000 m2) (Sánchez-Merlo et al. 
2005, Torres-Torres et al. 2016, Siles et al. 2017): tres en 
el rango altitudinal 1 (RA1: 588 a 697 m.s.n.m), tres en el 
rango altitudinal 2 (RA2: 1090 a 1388 m.s.n.m) y dos en 
el rango altitudinal tres (RA3: 1709 a 1904 m.s.n.m). En 
cada unidad muestral se registró el nombre de la especie y 
diámetro a la altura del pecho (Dap) para todos los indivi-
duos con Dap ≥ 10 cm. 

Análisis de la composición y estructura
La determinación de las especies arbóreas se realizó en 
campo, y cuando esto no fue posible, se colectó material 
vegetal para la determinación posterior con base en regis-
tros previos o con información de las muestras existentes 
en el Herbario del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael 
Ma. Moscoso. La nomenclatura de las especies se basó se-
gún actualizaciones del Instituto de Botánica Darwinion 
(CONICET c2022). La categorización del nivel de conser-
vación de las especies se realizó según la Lista Roja de es-
pecies amenazadas de la flora vascular de la República Do-
minicana (García et al. 2016). La dominancia de las espe-
cies se calculó mediante el índice de Valor de Importancia 
Relativa (Müeller-Dombois y Ellenberg 1974) a partir de la 
suma de la fre cuencia, densidad y dominancia relativas. Se 
elaboraron histogramas de frecuencias para el reconoci-
miento de los patrones de distribución de los diámetros de 
los individuos registrados. Se construyeron tablas de rodal 
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Figura 1. Ubicación del área 
de estudio y distribución de 
las unidades muestrales en 
los diferentes rangos altitu-
dinales.

para cada rango altitudinal (RA), determinando densidad 
(número de árboles por hectárea), área basal (AB) y diá-
metro cuadrático medio (DCM) de las especies de interés y 
de las de mayor frecuencia absoluta.

Diversidad de especies arbóreas
La riqueza, abundancia, dominancia y equidad fueron de-
terminadas a través de distintos indicadores de diversidad 

(Zarco et al. 2010), a través del programa PAST 2.17. La 
comparación de la diversidad y estructura entre los ran-
gos altitudinales (RA) fue realizada a través de análisis de 
varianza (ANOVA), previa determinación de los supues-
tos de normalidad, homocedasticidad e independencia. La 
identificación de las diferencias fue realizada por medio 
de la prueba de diferencias mínimas significantes (LSD) al 
5 % de significancia. Para establecer la relación florística 



399

Navarrete et al., 2024. Caldasia 46(2):395-408

entre rangos altitudinales se realizó un análisis de agru-
pamiento (dendrograma) aplicando el método de Ward y 
distancia de Bray-Curtis (Magurran 2004). Los análisis 
de ANOVA y dendrograma fueron realizados a través de 
los programas estadísticos STATISTICA 10.0 versión 7® 
(StatSoft Inc. 2004) y PAST 2.17 (Hammer et al. 2001), 
respectivamente.

RESULTADOS

Composición y estructura de especies arbóreas
Se registraron un total 2800 individuos por hectárea, per-
tenecientes a 34 familias, 53 géneros y 59 especies. Las 
familias con mayor número de especies fueron Lauraceae 
(seis), Fabaceae (cinco) y Myrtaceae (cinco), las demás 
estuvieron representadas por tres o menos especies. Los 
géneros más ricos fueron Ocotea con tres especies y Chry-

sophyllum, Eugenia, Symplocos y Tabebuia con dos es-
pecies. De las espe cies registradas, una se encuentra cate-
gorizada en Peligro Crítico (PC), Schefflera tremula (Krug 
& Urb.) Alain; una En Peligro (EP), Tabebuia vinosa A.H. 
Gentry; y tres Vulnerables (VU), Prestoea montana (R. 
Graham) Nichols, Roystonea hispaniolana L. H. Bailey y 
Pinus occidentalis Sw. 

El RA1 presentó el mayor número de familias (19), seguido 
de los RA2 (16) y RA3 (catorce), respectivamente. De las 
34 familias determinadas en el área de estudio, sólo cua-
tro se encuentran presentes en los tres rangos altitudinales 
de manera simultánea (Arecaceae, Fabaceae, Lauraceae y 
Myrtaceae) (Fig. 2).

Las dos familias con mayor valor de importancia relati-
va (VIR) según rango altitudinal fueron: Euphorbiaceae 

Figura 2. Distribución de 
las familias según rango al-
titudinal (RA1: 588 a 697; 
RA2: 1090 a 1388 y RA3: 
1709 a 1904 m.s.n.m).
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y Meliaceae (RA1), Araliaceae y Brunelliaceae (RA2), y 
Brunelliaceae y Muntingiaceae (RA3). De las cinco espe-
cies con mayor VIR según rango altitudinal, los RA2 y RA3 
comparten en común las especies Brunellia comocladifo-
lia Bonpl. (Brunelliaceae) y Prestoea montana (R. Gra-
ham) Nichols. (Arecaceae). Las especies con mayor domi-
nancia fueron Hura crepitans L. y Guarea guidonia (L.) 
Sleumer para el RA1, Oreopanax capitatus (Jacq.) Dcne. 
& Pl. y Brunellia comocladifolia Bonpl. subsp. domingen-
sis Cuatrec. para RA2, y B. comocladifolia y Muntingia ca-
labura L. para RA3; explicado principalmente por sus al-
tos valores de VIR, aporte de biomasa al ecosistema (área 
basal) y abundancia (N árb ha-1) (Tabla 1). Cabe destacar 
que la única especie catalogada como En Peligro (EP) en 
el área de estudio, se encuentra entre las cinco con mayor 
valor de importancia relativa (VIR) en el RA3 (S. tremula, 
VIR 18,6 %) (Tabla 1).

La distribución de los individuos en las clases diamétricas 
presentó un arreglo de “J invertida” para los tres rangos 

altitudinales (Fig. 3), donde el número de individuos dis-
minuye conforme se incrementan los valores en las clases, 
presentando la mayor concentración entre las clases diez 
y 40 cm. El RA2 presentó el mayor número de individuos 
(323 ± 129 árb ha-1), y a su vez, los menores valores en 
área basal (13,9 ± 6,2 m2 ha-1) y diámetro medio cuadrático 
(21,1 ± 5,0 cm), no presentando diferencias significativas, 
en ninguna de estas variables, con los demás rangos alti-
tudinales (Tabla 2).

Diversidad de especies arbóreas 
El RA1 presentó el mayor número de familias (19), géneros 
(29) y especies (31), seguidos por los rangos altitudinales 
RA2 y RA3, respectivamente. Se manifestaron diferencias 
significativas en diversidad para los diferentes rangos al-
titudinales, presentando el RA1 el menor valor en domi-
nancia (Simpson D = 0,15), y a su vez, los mayores valo-
res en los índices de equidad de Shannon-Weiner (H` = 
2,17), número de especies abundantes (N1 de Hill = 9,10), 
de especies muy abundantes (N2 de Hill = 7,17) y de equi-

Tabla 2. Índices de diversidad y parámetros de rodal para los tres rangos altitudinales.

Rango altitudinal (m.s.n.m.)

Variables Rango 1 Rango 2 Rango 3

(588 a 697) (1090 a 1388) (1709 a 1904)

Familias 19 16 14

Géneros 29 18 15

Total de especies 31 18 18

Riqueza de especies (promedio) 123 ± 4,5 a 7,7 ± 1,5 a 10,0 ± 0,0 a

Abundancia (individuos) 34,0 ± 16,6 a 39,3 ± 12,9 a 30,0 ± 15,6 a

Dominancia de Simpson (D) 0,15 ± 0,1 a 0,36 ± 0,1 b 0,19 ± 0,1 ab

Equidad de Shannon-Weiner (H’) 2,17 ± 0,3 a 1,44 ± 0,3 b 1,93 ± 0,3 ab

Diversidad de Margalef (I) 3,24 ± 1,0 a 1,82 ± 0,3 a 2,74 ± 0,5 a

N1 DE Hill (especies abundantes) 9,1 ± 2,9 a 4,30 ± 1,1 b 6,98 ± 1,8 ab

N2 DE Hill (especies muy abundantes) 7,17 ± 1,9 a 2,93 ± 0,7 b 5,64 ± 2,0 ab

Equidad de Hill 0,80 ± 0,1 a 0,68 ± 0,0 b 0,79 ± 0,1 ab

Densidad (árb ha-1) 340 ± 166 a 393 ± 129 a 300 ± 156 a

Área basal (AB) (m2 ha-1) 20,3 ± 8,7 a 13,9 ± 6,2 a 16,9 ± 7,2 a

Diámetro cuadrático medio (DCM) (cm) 29,4 ± 11,7 a 21,1 ± 5,0 a 27,2 ± 1,4 a

Letras diferentes significa que hay diferencias significativas (LSD, p < 0,05) entre los rangos altitudinales.
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Figura 3. Distribución diamétrica de los árboles en los tres rangos alti-
tudinales.

dad de Hill (0,80), siendo los índices antes mencionados, 
estadísticamente diferentes sólo con el RA2. El RA1 pre-
senta además, los mayores valores en riqueza y diversidad 
de Margalef, seguidos por el RA3 y RA2 respectivamente, 
aunque dichas diferencias no manifestaron significancia 
estadística (Tabla 2).

El análisis de agrupamiento basado en la similitud de la 
composición florística de las especies, separó la zona me-
dia (RA2) de la baja (RA1) y alta (RA3), conformando estas 

últimas, un grupo independiente y diferenciable (Fig. 4), 
lo cual puede explicarse debido a que el RA2 presenta dife-
rencias significativas en la mayoría de los índices de diver-
sidad respecto al RA1, y este último, a su vez, no manifiesta 
diferencias estadísticas con el RA3 (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La Cuenca Alta del Yaque del Norte registró una riqueza de 
59 especies arbóreas, similar a lo determinado por Pegue-
ro y Clase (2015) en un estudio realizado en la Cordillera 
Central de República Dominicana (Cerro Angola), quienes 
de un total de 299 especies de flora vascular identificadas, 
64 correspondieron al tipo arborescente. Este valor de 
riqueza es bajo comparado con otros bosques tropicales 
(159 especies en el Parque Nacional Sierra de Neiba, Re-
pública Dominicana (Familia et al. 2019); 209 especies en 
el Área Protegida Metzabok, México (Sánchez-Gutiérrez et 
al. 2021), lo cual pudiese explicarse por la condición de 
área protegida de estas últimas. Las familias mayormen-
te representadas en el área de estudio fueron Lauracea, 
Fabaceae y Myrtaceae. Estos resultados coinciden con los 
determinados por Rasal-Sánchez et al. (2012) al estudiar 
la vegetación del bosque montano neotropical de Lan-
churán, Perú, quienes determinaron que las familias con 
mayor número de especies presentes fueron Lauraceae, 
Solanaceae, Myrtaceae y Melastomataceae. A su vez, Ca-
brera-Amaya y Rivera-Díaz (2016) al analizar la composi-
ción florística de bosques ribereños en la cuenca baja del 
río Pauto (Colombia), registraron que la mayor riqueza se 
presentó agrupada en las familias Rubiaceae, Moraceae, 
Myrtaceae, Fabaceae y Bignoniaceae, cuyas familias son 
reconocidas por Gentry (1982), como algunas de las más 
importantes en el neotrópico. Gentry (1988) menciona al 
respecto, que las Fabaceaes siempre ocupan los primeros 
lugares de riqueza, ya que ha sido catalogada como una 
de las familias más ricas en especies de bosques de tierras 
bajas en el neotrópico. Cinco de las especies identificadas 
en la zona de estudio presentaban problemas de conserva-
ción (S. tremula, T. vinosa, P. montana, R. hispaniolana 
y P. occidentalis). Según estimaciones de expertos botáni-
cos de campo del Jardín Botánico Nacional de Santo Do-
mingo, aproximadamente un 20 % de la flora dominicana 
confronta problemas de conservación en distintos grados. 
Esa situación se presenta por diversas razones, pero en un 
alto porcentaje se debe a las acciones antrópicas, como 
destrucción y fragmentación de los ambientes, fuegos y ex-
tracción irracional del medio silvestre (García et al. 2016).
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Figura 4. Análisis de agrupamiento basado en similitud de especies para los tres rangos altitudinales.

El número de familias presentes en la Cuenca del Yaque 
del Norte disminuyó a medida que aumentó la elevación 
altitudinal, identificándose cuatro familias en común en 
los tres rangos de altitud (Arecaceae, Fabaceae, Laura-
ceae y Myrtaceae). Similares resultados encontraron 
Loza et al. (2010) en un estudio en bosques montanos de 
Bolivia, determinado que las familias más comunes en 
diferentes gradientes altitudinales fueron Fabaceae, Sa-
potaceae, Moraceae, Lauraceae, Bignoniaceae y Euphor-
biaceae. Según Peguero y Clase (2015), la familia Laura-
ceae, además de ser muy diversa en la Isla Hispaniola en 
general, particularmente tiene una gran riqueza en los 
ambientes de montañas. Esto se debe a que en este lugar 
se conjugan ambientes muy intervenidos, abiertos y so-
leados, con parches de bosques de segundo crecimiento 
en estado de regeneración avanzada, así como relictos de 
la vegetación primaria.

Las especies con mayor dominancia fueron H. crepitans y 
G. guidonia para el rango altitudinal de 588 a 697 m.s.n.m. 
(RA1), O. capitatus y B. comocladifolia para el rango 1090 
a 1388 m.s.n.m. (RA2), y B. comocladifolia y M. calabura 
para el rango 1709 a 1904 m.s.n.m. (RA3). Dentro de las 
cinco especies con mayor VIR según rango altitudinal, los 
RA2 y RA3 compartieron en común las especies B. como-
cladifolia y P. montana. Estos resultados coinciden con 
los obtenidos por Sherman et al. (2005), quienes determi-
naron en un estudio relacional entre vegetación y ambien-
te realizado en la Cordillera Central de República Domini-
cana, que B. comocladifolia era más común en elevaciones 
entre 1500 y 2000 m en laderas empinadas de barlovento, 
sin antecedentes de incendios y suelo con bajo pH mineral, 
P. montana alcanzaba su punto máximo entre 1300 y 1500 
m de elevación en las laderas orientadas al norte en una to-
pografía de forma cóncava y Prunus occidentalis era más 
probable que ocurriera en terreno plano (baja pendiente), 
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a baja altura (1100–1400 m) y en sitios sin antecedentes 
de incendios, situación similar a lo determinado en este 
estudio, donde esta última especie sólo se encontró pre-
sente en el rango altitudinal más bajo (RA1).

La densidad de los árboles por hectárea, área basal y 
diámetro medio cuadrático no presentaron relación con 
la altitud, similar a lo obtenido por Brown et al. (2001) 
en Argentina y Yepes et al. (2015) en Colombia. Si bien 
varios estudios en bosques tropicales han reportado una 
relación marcada e inversamente proporcional con varia-
bles como el área basal y la biomasa aérea (Moser et al. 
2011, Girardin et al. 2014), Cuyckens et al. (2015) en Ar-
gentina, determinaron que la densidad de individuos por 
hectárea varió significativamente con la altitud, siendo 
máxima en la elevación altitudinal intermedia, resultados 
que se condicen con los obtenidos en el presente estudio. 
Esto pudiese deberse a las condiciones de extracción de 
madera en la zona, lo que trae como consecuencia, el ori-
gen de bosques de segundo crecimiento, con alta densidad 
arbórea, pero bajos valores en tamaño (diámetro medio 
cuadrático y área basal). Yepes et al. (2015) mencionan 
al respecto, que factores como el estado de conservación 
de los bosques, relacionados con las intervenciones hu-
manas, podrían explicar este comportamiento en algunos 
bosques tropicales de montaña.

En todos los rangos altitudinales se obtuvo un mayor 
número de individuos en las primeras categorías diamé-
tricas, con una disminución progresiva en las siguientes, 
mostrando una distribución de “J” invertida, lo cual coin-
cide con los resultados de Vázquez-Negrín et al. (2011) 
y López-Toledo et al. (2012). Según Rasal-Sánchez et al. 
(2012) y Sánchez-Gutiérrez et al. (2021), esta tendencia de 
distribución podría estar reflejando la característica suce-
sional del bosque, debido a las perturbaciones constantes 
y selectivas que se han realizado por los habitantes cerca-
nos a la zona, manteniéndolo en una sucesión secundaria, 
lo que sugeriría una buena repoblación de las especies ar-
bóreas, asegurando la permanencia del bosque.

Los índices de diversidad no presentaron relación con la 
altitud, determinándose en el primer rango altitudinal 
(RA1), el menor valor en dominancia, y a su vez, los mayo-
res valores en los índices de equidad de Shannon-Weiner 
y de Hill, además del número de especies abundantes y 
muy abundantes, siendo los índices antes mencionados, 
estadísticamente diferentes sólo con el RA2. El RA1 pre-

sentó además, los mayores valores en riqueza y diversidad 
de Margalef, seguidos por el RA3 y RA2 respectivamente, 
aunque dichas diferencias no manifestaron significancia 
estadística. Similares resultados fueron reportados por 
Loza et al. (2010), quienes mencionan que el comporta-
miento de los índices de diversidad a lo largo del rango 
fue oscilante, tal vez porque la presencia de otras varia-
bles como la topografía, el suelo, la disponibilidad de luz 
o clima, o la combinación de más de una de estas varia-
bles, pudiesen estar explicando algún patrón de diversi-
dad para los datos. De la misma manera, Sherman et al. 
(2005) señalan que existe una variedad de factores locales 
que cambian a lo largo de la gradiente altitudinal, tales 
como las condiciones de suelo, topografía y régimen de 
disturbios, lo cual se superpone a la gradiente climática. 
Esto no permitiría determinar, la naturaleza exacta de las 
interacciones vegetación-medioambiente que regulan la 
distribución de las especies a lo largo de la gradiente al-
titudinal en los bosques remanentes de la Cordillera Cen-
tral de República Dominicana.

CONCLUSIONES

La Cuenca Alta del Yaque del Norte presentó valores de 
riqueza menores que otros bosques tropicales, explicado 
principalmente por las acciones antrópicas, como des-
trucción y fragmentación de los ambientes, incendios y 
extracción irracional del medio silvestre. Las variables 
que caracterizan la estructura del bosque no manifestaron 
relación con la gradiente altitudinal, obteniéndose una 
distribución de J invertida, tendencia que podría estar 
reflejando la característica sucesional del bosque, debido 
a las perturbaciones constantes y selectivas. Los índices 
de diversidad no presentaron relación con la altitud, lo 
cual se explicaría debido a la heterogeneidad ambiental 
del área en estudio.
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ANEXO

Listado total de especies y estados de conservación (PC: Peligro Crítico, VU: Vulnerable, EP: En Peligro, PM: Preocupación Menor).

Nombre científico Familia Estado de 
Conservación

Manguifera indica L. Anacardiaceae -
Rauvolfia nitida Jacq. Apocynaceae -
Ilex macfadyenii (Walp.) Rehder Aquifoliaceae -
Schefflera tremula (Krug & Urb.) Alain Araliaceae PC
Oreopanax capitatus (Jacq.) Dcne.&Pl. Araliaceae -
Prestoea montana (Grah.)  Nichol (= Prestotea acuminata (Willd) H. E. Moore ; Euterpe globosa Arecaceae VU
Roystonea hispaniolana Bailey Arecaceae VU
Tabebuia vinosa A.H. Gentry Bignoniaceae EP
Tabebuia polyantha Urb. & Ekman Bignoniaceae EP
Brunellia comocladifolia Bonpl. subsp. domingensis Cuatrec. Brunelliaceae PM
Tetragastris balsamifera (Sw.) Oken. (= Protium balsamiferum (Sw.) Daly & P. Fine) Burseraceae PM
Cecropia peltata L. Cecropiaceae VU
Clusia rosea L. Clusiaceae -
Weinmannia pinnata L. Cunoniaceae -
Cyrilla racemiflora L. (Michx.), (= Cyrilla antillana Michx) Cyrillaceae -
Sp 1 Desconocida 1 -
Sp 2 Desconocida 2 -
Sp 3 Desconocida 3 -
Alchornea latifolia Sw. Euphorbiaceae -
Hura crepitans L. Euphorbiaceae -
Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook. Fabaceae -
Pseudoalbizzia berteroana  (Balbis) Britt. & Rose Fabaceae -
Inga vera Willd. Fabaceae -
Andira inermis (Wright) DC. Fabaceae -
Gliricidia sepium  (Jacq.) Kunt Fabaceae -
 Lysiloma latisiliqua (L.) Benth Fabaceae -
Casearia arborea  (L. C. Rich.) Urb. Flacourtiaceae -
Garrya fadyenii Hook. (= Fadyenia hookeri Endl; Garrya fadyenia Hook.) Garryaceae -
Persea americana Mill.     Lauraceae -
Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez Lauraceae -
Cinnamomum elongatum (Nees)  Kosterm. (= Aiouea montana (Sw.) R. Rohde) Lauraceae -
Ocotea wrightii (Meissn) Mez.  Lauraceae -
Beilschmiedia pendula (Sw.) Benth. &  Hook. Lauraceae -
Ocotea floribunda (Sw.) Mez Lauraceae -
Guarea guidonea (L.) Sleumer Meliaceae -
Albizia lebbeck (L.) Benth. Mimosaceae -
Ficus  maxima P. Mill (=Ficus picardae Warb.; Ficus rubricostata Warb.; Ficus plumieri Urb.) Moraceae -
Pseudolmedia spuria (Sw.) Griseb. Moraceae -
Muntingia calabura L. Muntingiaceae -
Eugenia monticola (L.) DC. Myrtaceae -
Calyptranthes guayabillo Alain Myrtaceae PC
Eugenia dominguensis Berg (= Eugenia aeroginea DC.) Myrtaceae PC
Pimenta racemosa (Mill.) J.W. Moore var. ozua (Urb. & Ekman) Landrum Myrtaceae EP
Syzygium jambos (L.) Alston (= Jambosa vulgaris DC., Eugenia jambos L.) Myrtaceae -
Rivina humilis L. Phytolaccaceae -
Pinus occidentalis Sw. Pinaceae PM
Prunus occidentalis Sw. Rosaceae VU
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC Rutaceae -
Cupania americana L. Sapindaceae -
Chrysophyllum cainito L. Sapotaceae EP
Chrysophyllum argenteum Jacq. Sapotaceae -
Sideroxylon salicifolium (L.) Lam. Sapotaceae -
Turpinia occidentalis (Vent.) G. Don, Bija Staphyleaceae -
Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae    -
Symplocos berterii (CD.) Miers Symplocaceae -
Symplocos domingensis Urb. Symplocaceae   -
Ternstroemia buxifolia Ekm. & Schmidt Theaceae PC
Trema micrantha (L.) Blume Ulmaceae -
Citharexylum caudatum L. Verbenaceae -
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