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Los trabajos que aqui se presentan son el resultado de 

grandes esfuerzos cientificos, técnicos y econpmicos de va-

rias entidades del Gobierno Nacional, reunidas en un progra-

ma de investigation e inventario de los mas importantes re-

cursos naturales y humanos existentes en una tercera parte 

de la superficie total del pais. LA AMAZONIA COLOMBIANS 

region comprendida al Sur del rio Guaviare hasta los limites 

con Ecuador y Peru, y al Este de la Cordillera Oriental hasta 

los limites con Venezuela y Brasil. 

Son 380.200 kilómetros cuadrados de nuestra patria, para 

los cuales, inicialmente el Instituto Geogräfico "Agustin Co-

dazzi" logrd obtener las imagenes de radar en toda esa in-

mensa extension, asi como también las fotografias infrarro-

jo a color, en un 40% de la misma, a un costo de 34 millo-

nes de pesos. Posteriormente el IGAC, con la participación 

directa del Ministerio de Defensa Nacional, del Centro Intera-

mericano de Fotointerpretación y del Instituto Nacional de 

Investigaciones Geológico-Mineras y la colaboracirjn de otras 

entidades como el Instituto Nacional de Desarrollo de los Re-

cursos Naturales y del Medio Ambiente y el Instituto Colom-

biano de Hidrologia, Meteorologia y Adecuación de Tierras, 

adelantó y llevó a término la evaluación a nivel de reconoci-

miento de los recursos forestales, geológicos, de suelos y de 

las condiciones socioeconómicas del area. 

Presentation 

Es bueno destacar asi mismo la ayuda técnica ofrecida 

por el Gobierno de Holanda a través de un grupo calificado 

de expertos. 

Este programa en su segunda etapa, tuvo una duracirjn 

de seis anos y un costo cercano a los 120 millones de pesos. 

Los estudios realizados estén consignados en los inform es 

técnicos y en los mapas temëticos que aqui se ofrecen; ellos 

contienen las mës confiables informaciones sobre una zona 

hasta ahora casi desconocida y a la cual no dnicamente Co

lombia, sino todas las naciones con territorios en la gran 

Amazonia, estan volviendo hoy sus ojos en busca de solucio-

nes para sus problemas futuros. 

Creemos que estos trabajos contribuyen no solo a com

pleter nuestro conocimiento geogräfico del pais, sino que 

ellos constituyen un aporte esencial para el futuro desarrollo 

y la base para que el Gobierno adelante investigaciones mës 

detalladas, en las areas potenciales que se senalan en este 

primer trabajo, el cual entregamos a los colombianos con el 

deseo sincero de que él coadyuve a ampliar el porvenir de 

las actuales y próximas generaciones. 

ALVAR0 GONZALEZ FLETCHER 

Presidente Comité Ejecutivo 

PRORADAM. 
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El Gobierno National creó en el ano de 1972 el Proyecto 
Radargramétrico del Amazonas, para estudiar a nivel explo-
ratorio. los principales recursos fisicos y humanos de esta 
regió/i del pais con el propósito de disponer de los elementos 
bësicos de juicio para planificar y orientar su integration 
paulatina al proceso de desarrollo de la nación, aprovechan-
do experiencias adquiridas por paises vecinos, en el uso de 
imagenes de radar como herramienta bësica para los estu-
dios de campo. 

Para el cumplimiento de tales objetivos se designó al Ins
titute Geogrëfico "Agustin Codazzi" como la entidad ejecuto-
ra; esta Institution, junto con el Centro Interamericano de 
Fotointerpretación y el Ministerio de Defensa National cons-
tituyeron el Comité Ejecutivo. El Proyecto conto ademas con 
un Comité Técnico. la Direction del Estudio y un equipo 
técnico multidisciplinario constituido por representantes del 
Instituto Geogrëfico "Agustin Codazzi". IGAC; Centro Intera
mericano de Fotointerpretación, CIAF; Instituto de Investiga-
ciones Geológico-Mineras, INGEOMINAS; Instituto Colombia-
no de Hidrologia, Meteorologia y Adecuación de Tierras, 
Hl MAT; Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. INCORA; 
Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 
y del Medio Ambiente, INDERENA; Universidad Distrital y 
Gobierno de Holanda. 

Las instituciones coparticipantes se vincularon al Proyecto 
por medio de Convenios de cooperation técnica, y el Go
bierno de Holanda por medio de un Acuerdo Administrative 
suscrito en 1977 entre los Gobiernos de Colombia y los Pai
ses Bajos. 

El estudio se llevó a cabo en dos fases: 

Durante la Fase I se tomaron imagenes de radar a escala 
1:200.000 y fotografias infrarrojo a color a escala 1:80.000; 
también se elaboraron mosaicos semicontrolados a escala 
1:200.000. En la Fase II, se preparó la cartografia bésica y 
temätica a escala 1:200.000 y 1:500.000, se realizaron los 
estudios téenicos de suelos, bosques, geologia, socioeconomia 
y uso y manejo de las tierras y finalmente se elaboró el 
informe técnico de esta misión. 

Al finalizar las actividades de PRORADAM se realizaron ta-
reas por cerca de 6.500 hombres/meses con una inversion 
aproximada de 152 millones de pesos. 

Resumen 

Durante los 93 meses de actividades del Proyecto. se es
tudio el area amazónica colombiana de la que se obtuvo el 
siguiente diagnóstico: 

Se encuentra localizada en el sureste del territorio natio
nal, entre los 6° 98' de latitud Norte y los 4 1 3 . 5 ' de iatitud 
Sur, y los 66°50.9 ' y 75°24' de longitud W de Greenwich; 
cubre una extension aproximada de 380.200 kilómetros cua-
drados los cuales abarcan la totalidad de los territorios na
tionales constituidos por las comisarias de Guainia, Vaupés, 
Guaviare y Amazonas, y parte de las intendencias del Ca-
quetë y de Putumayo. 

La fisonomia de la region es bastante uniforme ya que la 
variation del relieve es poco acentuada y las desigualdades 
significativas son escasas; se distinguen mesas y serranias 
ademäs de montanas, islas y colinas bajas. terrazas y llanuras 
aluviales. 

Climatológicamente el area amazónica se caracteriza por 
presentar una precipitation pluvial total promedia anual en 
toda la region cerca na a 2.500 mm. y una temperatura me
dia anual superior a 24°C; la humedad relativa del aire es 
mayor del 75% y un promedio de cerca de 5 horas diarias 
de brillo solar. 

La region cuenta con una abundante cantidad de cursos 
permanentes de agua que forman una red hidrogrëfica bas-
tante compleja; sobresalen por su caudal los rios Putumayo, 
Caquetë, Vaupés, Guainia-Negro, Guayabero-Guaviare y el pro-
pio rio Amazonas; en segunda importancia se destacan los 
rios Inirida, Atabapo, Isana, Apaporis. Piraparanë. Caguén. 
Guayas, Orteguaza, Yari y Mesay. Los rios y canos que nacen 
dentro del ërea amazónica se caracterizan porque sus aguas 
presentan coloración oscura por lo que se les conoce con 
el nombre genérico de "rios negros"; los que tienen origen 
andino y que fluyen a través de la Amazonia presentan una 
coloración amarillenta por lo que se les denomina "rios 
blancos". 

Geológicamente el ërea amazónica colombiana se caracte
riza por presentar al Oriente rocas graniticas y neisicas de 
edad Precämbrica pertenecientes al Escudo de GuayarTa y 
rocas sedimentarias plegadas de esa misma edad. En el sur-
oriente aparecen rocas igneas ëcidas y depositation vulcano-
sedimentaria, también de edad Precämbrica. Hacia el occi-
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dente se presenta una gran extension de sedimentos poco 

consolidados de edad Terciaria y algunos relieves construidos 

por masas de areniscas muy consolidadas, de edad Paleozoi-

ca. Algunos sectores se encuentran cubiertos por arenas eó-

licas recientes. 

Los suelos se caracterizan por un nivel de fertilidad muy 

bajo, alto grado de acidez, saturación de bases muy pobre, 

contenidos bajos de calcio, magnesio y potasio intercambia-

bles, marcada pobreza en fósforo y alto contenido de alumi-

nio de cambio. Los minerales ricos en nutrientes se presen

ta n en cantidades insignificantes y por el contrario predomi-

nan minerales tales como la caolinita y el cuarzo: Extensio-

nes considerables presentan problemas de mal drenaje y 

susceptibilidad a la erosión. 

A medida que se desplaza de Sur a Norte dentro del area 

en estudio se distingue una variación gradual de la fisono-

mia de la cobertura vegetal, desde una masa forestal densa 

y heterogénea en cercanias del rio Putumayo hasta un bos-

que bajo muy pobre y sabanas en el Guainia. 

El volumen total promedio de madera oscila entre 90-

140 m 3 /ha . y el volumen de madera promedio de las espe-

cies comerciales varia entre 18-25 m 3 ha. 

En el ärea amazónica se encuentra representada cerca del 

54% de la fauna total del pais; en ella sobresalen los mami-

feros terrestres y los peces continentales ya que se calcula 

que cada una tiene representados cerca del 70% de las es-

pecies con relación al territoria colombiano. 

Se estima que en la Amazonia colombiana existen cerca 

de 210 especies de mamiferos, 600 de aves, 170 de reptiles, 

100 de anfibios y mas de 600 especies de peces. 

Con relación a la población, se estima que 247.500 perso-

nas se asientan en esta region de las cuales el 46% vive en 

el piedemonte Caqueteno. La mayor parte de la población 

amazónica se asienta a lo largo de los rios y en los tramos 

de carreteras y carreteables; el 20% de la población total vi

ve en el sector urbano y el 80% restante en el rural. De la 

población total el 22% corresponde a nativos de varios gru-

pos raciales y el 78% restante a "blancos" que en su mayor 

parte son colonos provenientes del interior de Colombia y 

paises vecinos. 

No se dispone de una infraestructura de transporte ade-

cuada para el medio amazónico; sin embargo, existe un de-

senvolvimiento social y económico de alguna significancia. 

Hay cerca de 100 campos de aterrizaje entre aeropuertos y 

pistas que son operadas por varias empresas aéreas que co-

muni.can el area amazónica con las localidades de Bogota. 

Villavicencio, Neiva y Florencia. El transporte fluvial tiene un 

papel principal en el mantenimiento de la soberania nacio-

nal y el servicio a sectores aislados. La red de transporte 

fluvial esta constituida principalmente por los rios Guaviare, 

Caqueté, Orteguaza, Putumayo y Amazonas, todos con afluen-

tes de considerable importancia. El transporte terrestre se 

ejerce mediante las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, 

Villavicencio-Puerto Rico y Villavicencio-Santa Rita, que cons-

tituyen las cuatro principals vias de comunicación con el 

interior del pais; ademas son de significativa importancia pe-

quenos trayectos carreteables y numerosas trochas, algunas 

carreteables y otras de herradura. 

El medio ambiente altamente hümedo, lluvioso y de eleva-

das temperaturas del aire favorece la presencia y prolifera-

ción de enfermedades infecciosas intestinales, del aparato 

respiratorio y la malaria que constituyen los principals fla-

gelos de la población infantil. A la población adulta se le 

anexa ademäs, la anemia tropical, la tuberculosis, enferme

dades gastrointestinales y de otra indole como secuelas de 

anomalias de embarazo, accidentes e intoxicaciones y tam-

bién enfermedades venéreas. Para atender los requerimientos 

de la salud amazónica se dispone de un personal medico y 

paramédico compuesto por 777 personas, 19 hospitales, 31 

centros y 81 puestos de salud y un total de 590 cam as. 

La educación es un servicio prestado principalmente por 

el Estado y en menor proporción por organizaciones de ca-

räcter privado. Existe un total de 99.446 alumnos de los cua

les el 3.1% corresponde a nivel preescolar, el 79.8% al nivel 

de primaria y el 17.1% al nivel de secundaria; el alumnado 

total estä atendido por 3.566 profesores con 1.223 estableci-

mientos educativos. 

El servicio de radiocomunicaciones es prestado mediante 

cuatro estaciones principales ubicadas en Leticia, Puerto Ini-

rida, San José del Guaviare y Mitu. y cerca de 40 subesta-

ciones en las principales localidades. 

Fuera de la region como centrales de enlace con la Ama

zonia, existen dos estaciones principales en Florencia y Mo-

coa y seis subestaciones localizadas en las intendencias del 

Caqueté y Putumayo. 

El area que cubre PRORADAM cuenta con una potencia 

instalada de cerca de 9.000 kilovatios de la cual el 60% se 

dispone exclusivamente en la intendencia del Caqueté; de la 

potencia instalada el 20% se encuentra fuera de servicio 

por el mal mantenimiento de las plantas. 

El acueducto y el alcantarillado son servicios muy preca-

rios tanto en poblados y aldeas como en las capitales inten-

denciales y comisariales; no existen acueductos que suminis-

tren agua potable tratada; la distribución del agua tiene poca 

cobertura y los volümenes de flujo son insuficientes; el al

cantarillado para eliminación de aguas negras es préctica-

mente inexistente en los centros poblados exceptuando al

gunas capitales y lugares que han logrado cierto nivel de 

adelanto. Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos y 

la eliminación de los desechos por cauces de agua super

ficial. 

En cuanto a la producción conviene mencionar que esta 

representada en tres renglones principales: pecuario (ganado 

vacuno, porcino y derivados como leche y queso), agricola 

(maiz, plétano, yuca, arroz, cacao) y de extractivos (maderas. 
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pescado, fibra de chiquichiqui, peccs ornamentales, caucho, 

chicle). 

Cifras de 1978 reportan que en el renglón pecuario la 

Amazonia comercializó productos por 1.073 millones de pe

sos, en el renglón agricola 710 millones y en el de extracti

ves 505 millones, todo lo cual es equivalente a una produc

tion total que ascendió a cerca de 2.287 millones de pesos. 

El comercio opera en cumplimiento de dos caracteristicas 

principales: atender los requerimientos bäsicos de la pobla-

ción y el intercambio de parte de su production con el in

terior del pais (Bogota, Villavicencio, Cali y Pasto) y con re-

giones fronterizas (Ecuador, Brasil y Venezuela). 

El sector industrial principalmente tiene signification en 

las capitales intendenciaies y comisariales. Existen muy pocas 

industrias mayores; en general son las menores, de tipo arte-

sanal, las que absorben buena parte de la mano de obra dis

ponible. 

Con relation al turismo es de mencionar que a pesar de 

que el area amazónica presents varios lugares con caracte

risticas naturales apropiadas para tales fines, existen pocos 

programas y excursiones turisticas. Sobresale exclusivamen-

te la localidad de Leticia, como lugar para excursiones y 

Puerto Inirida, Mitü, Miraflores y La Pedrera como puntos fi-

jos para paseos. 

Con base en este diagndstico se pueden hacer finalmente 

las siguientes conclusiones adicionales: 

1. La Amazonia colombiana es una region con caracteristi

cas verdaderamente disimiles comparada con otras re-

giones del pais, no solo en cuanto a sus recursos natu

rales sino también en cuanto a su potencialidad y situa

tion socioeconrjmica. 

2. Con el estimativo amazónico, el potential maderable del 

pais, es 60% mayor que el calculado iniciaImente 

(CONIF, 1976). Incorporando la Amazonia al aprovecha-

miento forestal national bajo la filosofia del aprovecha-

miento rational de los recursos naturales, se podria 

abastecer ampliamente la demanda del pais en el futuro. 

3. Solamente el 0.1% de la extension de esta region pre

sents aptitud buena y el 18.3% aptitud regular para ex-

plotaciones agricolas. La region no dispone de condicio-

nes apropiadas para explotaciones ganaderas de impor-

tancia national. 

4. Existen corrientes fluviales que proporcionan buena pes-

ca tanto para la alimentation como para la ornamenta

tion. Explotaciones planificadas de este recurso, podrian 

incrementar notablemente la participation económica 

regional dentro del contexto national. 

5. La Amazonia puede participar activamente en el proceso 

de desarrollo si se diversifica la utilization de la vegeta

tion natural: extraction de fibras, aceites, caucho, pro

ductos para la medicina y la alimentation. 

6. Geológicamente lo més interesante encontrado hasta el 

presente en el area en estudio es el hierro oolitico de 

Mitü y varios ambientes favorables para la acumulación 

de minerales radiactivos. 

7. A corto plazo no es recomendable aumentar la coloniza

tion; en su lugar conviene priorizar la consolidation, re

habilitation y valorization de las colonizaciones ya esta-

blecidas. 

8. Conviene adelantar programas indigenistas encaminados 

a definir derechos territoriales para las tribus; estable-

cer sistemas de relaciones armónicas colono-indigena; 

mejorar el nivel de vida nativo y conocer la manera de 

manejar racionalmente el medio ambiente amazónico. 

9. Se recomienda fortalecer instituciones como DAINCO, 

Corporation de Araracuara, Instituto Antropológico Co-

lombiano, y crear Corporaciones de Desarrollo Regional 

para lograr mayor cobertura en la prestation de servi

ces y realizaciones en el orden de la infraestructura fi-

sica. 

10. Urge ampliar la infraestructura investigativa para ade
lantar estudios integrales; para tal efecto se recomienda 
la creation de un ente investigativo con las caracteris
ticas organizativas que tuvo PRORADAM. 

11. La Amazonia representa un inmenso banco de germo-

plasma; se recomienda la creation de Parques Nationa

les y decretar areas para preservation, conservation y re

cuperation de los recursos naturales y el medio ambien

te amazónico. 

12. Los problemas sociales y económicos de la población ac

tual son numerosos, para los cuales se necesitan solu-

ciones urgentes. Se recomienda adelantar programas in

tegrales con el propósito de lograr verdaderamente la 

promotion social y económica de la region, y el mante-

nimiento de la soberania national en este sector del pais. 
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In 1972 the Colombian Government initiated the Proyecto 

Radargramétrico del Amazonas (PRORADAM) with the aim 

to carry out an exploratory study of the main physical and 

human resources of the Colombian Amazonas. It was to 

provide the basic information required for planning and di

recting the gradual integration of the Amazonas region into 

the development process of Colombia. As in similar studies 

in neighbouring countries radar imagery was used as the 

main tool for the various surveys. 

The Geographical Institute "Agustin Codazzi" was appoin

ted as the executing agency; the Interamerican Centre for Pho

tointerpretation and the Colombian Ministry of Defence 

joined as co-members of the executive board of the project. 

The project staff was made up of representatives of the fol

lowing Colombian Institutions: the Geographical Institute 

"Agustin Codazzi" (IGAC), the Interamerican Centre for Pho

tointerpretation (OAF), the Geological and Mining Survey In

stitute (INGEOMINAS). the Institute of Hydrology, Meteorolo

gy and Land Improvement (HIMAT), the Institute for Agrari

an Reform (INCORA). the Institute for the Development of 

Renewable Natural Resources and the Environment (INDERE-

NA). the Bogota District University as well as from a techni

cal aid mission of the Government of the Netherlands. The 

various national bodies taking part in the project were as

sociated through Technical Agreement. Participation of the 

Dutch Government was arranged through an Administrative 

Agreement of Colombia and the Netherlands in 1977. 

The project was carried out in two stages. Stage one 

consisted of securing radar images (scale 1:200.000) and in

fra-red photos (scale 1:80.000) of the area as well as the 

elaboration of the corresponding semi-controlled mosaics 

(scale 1:200.000). Stage two included the preparation of the 

basic cartography and technical maps at scales 1:200.000 and 

1:500.000. During this stage a final report had to be pre

pared on basis of the various technical studies to be under

taken concerning aspects such as pedology, geology, forest

ry, land-use and socio-economy. 

The project took 93 months to complete, at the end of 

NOTE: "Amazonas" refers to the geographical area covered by PRO
RADAM. "The districts of Amazonas" where mentioned in the 
text, menas the political and administrative subdivision cover
ing the total of the six districts involved. 

Summary 
which some 6.500 man/months of work had been invested. 

The total costs amounted to about 152 million pesos colom-

bianos. 

The general features of the project area are presented 

below. 

The Amazonas project area is located in the South East of 

Colombia, lying between 6°98'0" North Latitude and 4° 

13' 5" South and between 66°50' 9" and 75°24' 0" West 

Longitude. Its surface area covers about 380.200 sq.km., 

and includes the administrative districts known as Guainia, 

Vau pes, Guaviare, and Amazonas, and part of Caquetä and 

Putumayo. 

The general physiography of the region with exception of 

the Andes foothills is reasonably uniform with little variation 

in altitude (between 100 and 300 m above sealevel). This 

rather monotonous expanse of plateaus, terraces and alluvial 

planes is interrupted in places by ranges of hills and iso

lated hills rising to a height of maximum 900 m above sea

level. The climate is characterized by an average annual 

rainfall of around 2.500 mm, and a daily mean temperature 

of over 24° C. Relative humidity is over 75%, and average 

sunshine reaches 5 hours a day. 

A large number of permanent waterways forms a rather 

complex hydrographic network. The main rivers are the Pu

tumayo, Caquetä, Vaupés, Guainia-Negro, Guayabero-Guaviare, 

and the Amazon itself. Other sizable rivers include the Ini-

rida, Atabapo, Isana, Apaporis, Piraparanä, Caguän, Guavas, 

Orteguaza, Yari and Mesay. Rivers originating from within 

the Amazon region are characterized by the dark colour of 

their waters, and for that reason are known as the "Rios Ne

gros" (Black Rivers). Those that arise in the Andes and flow 

across Amazonas are of a lighter, more yellowish colour, 

due to the sediment load and are called "Rios Blancos" 

(White Rivers). 

The geology of the Eastern part of the Colombian Amazo

nas region is characterized by the presence of rocks of Pre-

cambrian age, forming part of the Guyana Shield. They con

sist largely of granites, gneisses and folded sedimentary se

ries. Towards the Southeast the Precambrian is represented 

by acid igneous intrusives and volcano-sedimentary rocks. 

Most of the shield area is a vast expanse of poorly consoli

dated sediments of Tertiary age interrupted by tablelands of 
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Paleozoic sandstones. Cover of recent aeolian sands occurs 

in places 

The soils generally have a very low level of fertility; with 

high acidity, poor base saturation, low exchangeable calci

um, magnesium and potassium content, very little available 

phosphorus and a high exchangeable aluminium content. The 

most commun minerals are kaolinite and quartz. The weath-

erable minerals with a high nutrient content in the sand 

fraction are found only in insignificant quantities. Conside

rable areas are subject to drainage problems and erosion 

hazards. 

Covering the study area from South to North, a distinct 

variation in the general characteristics of the vegetation is 

noticeable, starting with a heterogeneous, dense forest area 

in the South and ending with poor forest and savanna in the 

North-Eastern area of Guainia. The average total volume of 

lumber in the exploitable regions fluctuates between 90-140 

m 3 per hectare and the average volume of commercial lum

ber varies between 18-25 m 3 per hectare. 

Of all the animal species of Colombia, 54% can be found 

in the Amazon Region. Of these the most important are the 

landmammals and the fresh water fish. It is estimated that 

the Amazon Region contains 210 different species of mam

mals, 600 of birds, 170 of reptiles, 100 of amphibians and 

more than 600 of fish. 

The total population of the districts of Amazonas is esti

mated at 465.000. The population in the project area is about 

247.500, of which 46% live within the Piedemonte area of 

the administrative district of Caquetä. In the Amazon plains 

population is concentrated along the river banks and along 

the few stretches of road in the area; 22% of the popu

lation are native indians belonging to various tribes and the 

remaining 78% are settlers who migrated from the Colom

bian interior and neighbouring countries. 

The economic activity of the region is hampered by the 

lack of adequate transport services and facilities. There are 

about 100 airstrips and landing fields, some 10 of which are 

operated by various airlines linking the Amazonas with ci

ties such as Bogota, Villavicencio, Neiva, and Florencia. 

River transport plays the main role in connecting Amazonas 

with the rest of Colombia and in providing service to iso

lated areas. In this connection the most important rivers are 

Guaviare, Caquetä-Orteguaza. Putumayo and the Amazon. 

There are four main routes for land transport connecting 

the river network with the rest of Colombia. These are Pas-

to-Mocoa-Puerto Asis. Neiva-Villavicencio, Villavicencio-Puer-

to Rico and Villavicencio-Santa Rita. The road system is 

complemented by rough roads in the colonization areas and 

footpaths in sparsely populated regions. 

The highly humid and rainy atmosphere and the high air 

temperature encourage the presence and proliferation of 

intestinal and respiratory infections and malaria. These are 

the main afflictions suffered by infants. The adults popula

tion is also liable to suffer from tropical anaemia, tubercu

losis, gastrointestinal illnesses and others such as those aris

ing from abnormal childbirth, accidents, intoxication and 

venereal diseases. To deal with the needs for medical care 

in the districts of Amazonas there are 777 medically and 

paramedically trained persons, 19 hospitals, 31 health cen

tres and 81 health stations. There is a total of 590 beds. 

Educational services are almost exclusively provided by 

the State. In the districts of Amazonas 99.446 children are 

attending school of whom 3.1% are in pre-primary. 79.8% in 

primary and 17.1% in secondary classes. There are 1223 

schools and the teaching staff numbers 3.556. 

Radio communication services within the project area are 

maintained by four main stations in Leticia, Puerto Inirida. 

San José de Guaviare and Mitü, and some 40 substations 

in various locations. 

The Amazona districts have a total installed power capa

city of 9.000 KW, of which 60% is in the district of Caquetä. 

Of the installed capacity 20% is out of service due to bad 

maintenance of machinery. 

Water and sewerage facilities are unreliable throughout 

the area and there are no water-treatment plants. Where 

available, water distribution is underdesigned and flow is 

inadequate. Sewerage for the disposal of nightsoil hardly 

exists, except in the most important towns and other places 

which have reached a certain level of development. Latrines 

and septic tanks are in increasing use. Despite this the 

waterways are still being polluted with untreated waste. 

Agricultural production comes from three main activities: 

livestock (cattle, pigs and their products such as milk and 

cheese), field crops (corn, plantain, cassava, cacao) and ex

ploitation (wood, fish, chiquichiqui fibre, rubber and gum 

mastic). 1978 figures show that Amazonas traded USS 26 

million in cattle, US$ 17 million in field crops, US$ 12 mil

lion in extractive industry, to make a total of US$ 55 mil

lion with an approximate value of USS 150 million at na

tional wholesale prices. 

The commercial sector works towards two principal func

tions: to satisfy the basic needs of the local population and 

to exchange some of its production with the rest of the 

country (Bogota, Villavicencio, Cali and Pasto) and with the 

adjacent areas of Ecuador. Brazil and Venezuela. Industry 

of local importance only is to be found mainly in the dis

trict centres. 

Amazonas has a number of tourist attractions, but there 

are few guided programmes or excursions. Only Leticia has 

developed an infrastructure for tourism: Puerto Inirida. Mi

tü. Miraflores and La Pedrera receive the occasional visitor. 

A brief outline of the project's conclusions and recommen

dations is presented below: 

1. Development policies for the Amazonas region have to 
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be designed with a view to its unique physical and so
cio-economic characteristics. 

2. Colombia's potential of commercial lumber, based on 
the estimates of CONIF 1976, could be increased by 
approximately 60% on account of the new estimates 
made for the Amazonas region as a result of the present 
study. Therefore, under a policy of rational use of natural 
resources future national demand for lumber should eas
ily be met. 

3. An evaluation of the agricultural potential of the area 
indicates that 0.1% of the region can be classified as 
suitable and 18.3% as moderately to marginally suitable 
for agricultural production. It has to be doubted that in 
the foreseeable future the Amazona will play an impor
tant role in meeting the country's meat and cereals de
mand. 

4. The rivers supply some of the region's most important 
commercial products, namely edible and ornamental 
fish, which in some areas is the mainstay of the econ
omy. With proper control, and improved infrastructure 
facilities there is scope for increased exploitation of 
this resource. 

5. A modest local industry could be based on the extrac
tions of fibres, vegetable oils, rubber and pharmaceuti
cal base products from indigenous trees, palms, shrubs 
and plants. Research in this field is recommended. 

6. No economic mineral deposits have been identified. Of 
most interest is the occurence of oolitic iron ore near 
Mitii and the presence in various places of favourable 
geological environments for the accumulation of radio
active minerals. It should be realised however that the 

scope of the survey has not reached beyond the prelimi
nary reconaissance stage. 

7. In the short term, it would seem wrong to promote the 
expansion or opening-up of new areas for settlement 
purposes; priority should be given to the reclamation 
and consolidation of the existing small-scale agricultural 
areas. 

8. For the indigenous population programs should be ini
tiated aiming at laying down the territorial rights for 
the tribes, improving the settler-aborigen relationship as 
well as uplifting the general standard of living in the 
regions with dispersed population. 

The indigenous ways of utilizing the natural resources 
should be the subject of detailed studies with a view to 
tapping this valuable source of know-how. 

9. The Government's official administrative arm for the 
area (DAINCO) should be strenghtened, as should the 
Corporation de Araracuara, and the Instituto Antropo-
Irjgico Colombiano. Regional development corporations 
should be set up, to provide wider coverage in social, 
economic and commercial services. 

10. Further integrated technical studies are needed in the 
Amazonas, for which an organizational set-up along the 
lines of PRORADAM would be recommendable. 

11. Amazonas is a vast germoplasmic bank, therefore Na
tional Parks should be created as to preserve the origi
nal flora and fauna of the area. 

12. The social and economic problems of the area are specif
ic and urgent solutions are needed. Integrated pro
grammes are recommended. 
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La Amazonia colombiana conjuntamente con la region de 

la Orinoquia, conforma mäs de la mitad del territorio natio

nal, la cual ha estado präcticamente marginada del desarro-

llo y casi totalmente aislada del resto del pais. La coloniza

ción y el progreso comenzaron por la region andina y la lla-

nura del Caribe por lo que alii se concentre la mayor parte 

de la población, crecieron los principals centros urbanos y 

surgieron polos de desenvolvimiento tecnológico, cientifico 

y socioeconomics 

Para explicar el porqué del marginamiento en que ha per-

manecido el suroriente del pais se habla del "infierno verde" 

de las selvas tropicales hümedas que no ofrece un medio 

propicio para la vida hurnana; se analizan las dificultades de 

penetrabilidad a través de la cordillera oriental y se hace 

reminiscencia sobre la colonización en Colombia. El con

quistador espanol prefirió las montanas por su clima agrada-

ble y fundó poblados importantes en la costa Caribe que sir-

vieron de puertos de salida a Europa. De cualquier manera. 

los colombianos se concentraron en la region andina y en 

las zonas costeras del Caribe y permanecieron de espaldas a 

las tierras situadas al Este de la cordillera. 

Lo anterior fue posible hasta hace algunos ahos porque la 

población era escasa y no existia, por lo tanto, una presión 

demogräfica sobre los territorios andinos; pero en los Ulti

mos anos, la situación ha cambiado notablemente hasta el 

punto de que muchas gentes han empezado a mirar las tie-

rras amazónicas con la esperanza de hallar en ellas un lu-

gar adecuado para asentarse e iniciar la conquista de una vi

da mejor. Oesafortunadamente muchos de los que han lle-

gado hasta esas tierras, en vez de prosperidad. encontraron 

frustration y miseria. 

Los unicos que han podido sobrevivir con éxito en las 

condiciones selvéticas han sido los nücleos indigenas que 

desde hace muchos anos, quizes siglos, aprendieron a convi-

vir con la naturaleza y a extraer de ella lo necesario para 

su subsistencia. 

iCómo explicar el fracaso del ensayo colonizador si en la 

historia de la colonización americana, Nevada a efecto por 

los europeos, hubo aciertos que culminaron con la apertura 

de grandes areas boscosas a la production de fibras y ali-

mentos para la humanidad? iQué ocurre con el medio ama-

zónico que aun hombres avezados en las faenas del campo 

Introduction 
se enfrentan al fracaso cuando deciden abandonar las mon

tanas para descuajar la selva en busca de nuevos campos de 

cultivo? 

La respuesta a tales interrogantes es que quienes conquis

ta ron las regiones templadas de Norteamérica o las zonas 

montahosas de nuestra cordillera andina. encontraron tierras 

similares a las que habian dejado al otro lado del océano y 

en muchos casos. medios ecológicos iguales. En la region 

andina y en la Nanura Caribe, si bien las condiciones climä-

ticas son diferentes, la calidad de los suelos es aceptable y 

sus propiedades son, en muchos aspectos, semejantes a las 

de los suelos de otras latitudes del viejo continente. 

Con el medio amazónico no ha ocurrido lo mismo. Aun 

para los cientificos y los técnicos colombianos, la Amazonia 

es un medio ecológico extra no en su constitución, caracteris-

ticas y primordialmente en su capacidad de uso o en los re-

querimientos de präcticas de manejo en comparación con 

los ecosistemas andinos o con las areas costeras. El colono 

que llega a la selva amazónica encuentra un suelo diferente. 

un clima dificil y un ambiente hostil. Las präcticas que uti-

liza, que son el fruto de su experiencia, Ie resultan inefica-

ces en el nuevo medio. Aun el cientifico que se enfrenta 

a la realidad amazónica, con "mentalidad andina" se descon-

cierta ante un mundo que es nuevo y dificil de comprender. 

Al hablar de tecnologia apropiada al medio, se esté acep-

tando de hecho que la Amazonia no puede permanecer in-

tocada para siempre. En esta region hay recursos que de-

ben ponerse al servicio del hombre, pero con inteligencia 

tal, que el desarrollo del area sea armónico y esté ceüido, 

por lo tanto, a los més estrictos principios ecológicos. 

Pero la utilization rational de la Amazonia requiere del 

conocimiento del medio fisico, del inventario de sus recur

sos y de la investigation intensiva sobre métodos apropiados 

de manejo de tales riquezas. No es posible, en momentos 

en que crece la preocupación de las naciones por el futuro 

de la gran cuenca amazónica, continuar ignorando la parte 

de la selva que nos corresponde. 

Afortunadamente el gobierno ha comenzado a preocuparse 

por las tierras amazónicas y como resultado de su interés 

se llevó a efecto en el Instituto Geogräfico "Agustin Codazzi", 

con la participación de otras entidades del Estado y con la 
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colaboración del gobierno holandés, el Proyecto Radargra-

métrico del Amazonas en el que un equipo multidisciplina-

rio de cientificos y técnicos realizaron el inventario de los 

recursos fisicos y humanos del area y esbozaron pautas eco-

lógicas para su desarrollo racional. 

El estudio realizado por el Proyecto Radargramétrico es el 

primer intento serio para conocer en forma integral, la 

Amazonia colombiana. Es un paso definitivo del gobierno 

para afianzar la soberania del pais sobre esos territorios. Es 

un documento obligado de consulta para la toma de deci-

siones de tipo politico o económico y es, en fin, un reto a 

las juventudes estudiosas, amantes de la naturaleza y cons-

cientes del futuro de la patria para que dediquen sus mejo-

res esfuerzos en la continuación de la obra cientifica em-

prendida por el Proyecto y Ie entreguen al pais una tecifo-

logia amazónica que permita desarrollar el érea conservando 

la calidad del medio ambiente, de tal manera que podamos 

entregar a las nuevas generaciones un pais próspero en 

donde reine la armonia, la justicia y la paz. 
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Capiïulo 1 

Al considerar la Amazonia colombiana como un conjunto 
y analizarla como un ecosistema integrado. se han distin-
guido varias caracteristicas generales de sus recursos natu
rales y humanos. 

Las principales caracteristicas de la zona que ha sido ob-
jeto de este estudio son: 

1.1 LIMITES 

Colombia ha definido sus fronteras politicas con los paises 
vecinos por medio de tratados. 

La Amazonia colombiana limita con Venezuela por la co-
misaria de Guainia; con Brasil por las comisarias de Guainia, 
Vaupés y Amazonas; con Perti por la intendencia del Putu-
mayo y la comisaria del Amazonas; y con Ecuador por la 
intendencia del Putumayo. 

El area amazónica cubierta por el Proyecto Radargramé-
trico del Amazonas estä localizado en el sureste del territo-
rio nacional (al sur del rio Guaviare), aproximadamente entre 
los 6" 09' de latitud Norte y 4° 13,5' de latitud Sur y los 66" 
50,9' y 75° 24' de longitud Oeste de Greenwich. (Mapa 1-1). 

En el area de PRORADAM, la longitud aproximada de las 
fronteras internacionales es la siguiente: 

Con el Brasil, 1.645 kilómetros de limites definidos por 
medio del Tratado Vésquez Cobo-Martins, el 24 de abril de 
1907. Con el Peru, 1.626 kilómetros definidos por medio del 
Tratado Lozano-Salomón, el 24 de marzo de 1922. La fronte
ra entre Colombia y Venezuela tiene una longitud de 2.219 
kilómetros. definida por medio del Laudo arbitral proferido 
por Maria Cristina, reina regente de Espana, el 16 de marzo 
de 1891; pero de esta ultima longitud, solamente 315,7 ki
lómetros corresponden al limite con el area estudiada por 
PRORADAM. Finalmente, la frontera entre Colombia y Ecua
dor tiene una longitud de 586 kilómetros, definida mediante 
el Tratado Suärez-Vernaza. el 15 de julio de 1916; de esta 
longitud, solamente 14 kilómetros corresponden al limite con 
el area estudiada por PRORADAM. 

1.2 EXTENSION Y DIVISION 
POLITICO-ADMINISTRATiVA 

De acuerdo con los limites descritos, a la Amazonia co
lombiana (area de PRORADAM) Ie corresponde una exten-

Geografia 

sión total de 380.200 kilómetros cuadrados, area que repre-
senta cerca del 33.4% del territorio nacional. 

Abarca la totalidad de las comisarias del Guainia, del Vau
pés, del Guaviare y del Amazonas; la intendencia del Caque
tä, exceptuando el sector occidental de este territorio (parte 
andina y el piedemonte) y finalmente el sector mäs oriental 
de la intendencia del Putumayo. 

El territorio de la comisaria del Amazonas es el mäs ex
tenso no solo del area amazónica sino del pais; tiene una 
superficie de 121.240 kilómetros cuadrados y esta integrado 
por el municipio de Leticia y los corregimientos de Miriti-
Paranä, Santander, La Pedrera, La Chorrera, El Encanto, Ta-
rapacä, Atacuari, Puerto Narino y Arica. 

La comisaria del Guainia tiene una extension de 78.065 
kilómetros cuadrados y estä integrada por el municipio de 
Puerto Inirida y los corregimientos de Barrancominas, San 
Felipe, Cacahual, Puerto Colombia, La Guadalupe, Venado-
Isana y Morichal. 

La comisaria del Vaupés, con una extension de 49.300 ki
lómetros cuadrados, estä integrada por el municipio de Mitü 
y los corregimientos de Carurü, Pacoa y Yavaraté. 

La comisaria del Guaviare, con una extension de 41.325 
kilómetros cuadrados la integran el municipio de San José 
del Guaviare y los corregimientos de Miraflores y Morichal. 

Los territorios intendenciales que hacen parte del ärea de 
estudio de PRORADAM y que pertenecen al Caquetä y Pu
tumayo excluyen el sector occidental a partir del meridiano 
75° 24' de longitud Oeste. 

El ärea intendencial del Caquetä que es objeto de estudio, 
con una extension de 80.770 kilómetros cuadrados, estä in
tegrada por el municipio de San Vicente del Caguén y parte 
de los municipios de Puerto Rico, Doncello, Montanita y Pau-
jil; y los corregimientos de Milan, Puerto Solano y Cartage
na del Chairä. El ärea intendencial del Putumayo correspon-
diente a la zona de PRORADAM, con una extension de 9.500 
kilómetros cuadrados abarca la mayor parte del municipio 
de Puerto Leguizamo (Mapa 1-2). 

1.3 FISIOGRAFIA Y RELIEVE 

A partir de los estudios geomorfológicos llevados a cabo 
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Mapa 1 - 1 

ZONA ESTUDIADA POR EL PROYECTO RADARGRAMETRICO DEL AMAZONAS 
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por PRORADAM, se puede precisar que el relieve del area 
amazónica esté compuesto por cuatro unidades mayores con 
caracteristicas propias, las cuales se han designado como: 
provincia de paisajes de origen estructural; provincia de pai-
sajes de origen denudativo; sistema de terrazas. y sistema 
de paisajes aluviales. 

1.3.1 Provincia de paisajes 
de origen estructural 

Esta provincia se distingue por su caracter montan os o, con 
jn predominio de mesas y serranias, ademés de montes-is-
las y de colinas bajas. Los nivelss altimétricos de esta pro
vincia alcanzan hasta 900 metros sobre el nivel circundante. 

1.3.1.1 Mesas 

Aparecen localizadas en la parte central de la region y 
estän formadas por areniscas tabulares cuarciticas. con ni-
veles arcillosos hacia su base, por lo general, de posición ho
rizontal con leves inclinaciones que dan lugar en algunos 
casos a pendientes estructurales muy largas. El drenaje en 
general es extenso y su patrón rectangular de densidad fluc-
tüa entre medio y bajo. La disección es fuerte y origina va
lles en U, estrechos y profundos. Conforman un relieve que 
varia entre 80 y 220 metros sobre la superficie circundante. 

1.3.1.2 Serranias 

Se encuentran localizadas en la esquina nororiental y en 
la parte suroriental de la zona de estudio. Se caracterizan 
por la presencia de una topografia montanosa, con alturas 
que varian entre 200 y 900 metros; alargadas, fuertemente 
disectadas y plegadas; conforman amplias estructuras de nü-
cleos erosionados, cuyos flancos estän limitados por fallas 
paralelas al rumbo de esas estructuras. 

1.3.1.3 Montes-lslas 

Aparecen en la parte centro-oriental y nororiental, con 
una distribución muy irregular. Su caracteristica es la pre
sencia de cerros aislados o "inselbergs" remanentes de una 
etapa de peneplanación, con alturas que varian de 100 a 
300 metros, con terminaciones redondeadas y pendientes 
abruptas. Por lo general carecen de vegetación y en sus 
flancos presentan acanaladuras verticales de dimensiones 
centimétricas. Al sur de Mitü estas formas se agrupan, dan-
do la impresión de ser un macizo fuertemente disectado. 

1.3.1.4 Colinas bajas 

Se encuentran localizadas sobre las märgenes del rio.Pi-
raparanä. Son colinas alargadas, agudas, bajas y con pen
diente occidental corta; muy disectadas y afectadas por fa
llas transversales. El drenaje es superficial y persistente, con 
una densidad muy baja, lo que impide definir un patrón ca-
racteristico. 

1.3.2 Provincia de paisajes de origen denudativo 

Los paisajes de origen denudativo constituyen la mayor 

provincia geomorfológica del ärea de estudio; su contacto 
topogräfico solo es nitido en la provincia de paisajes de ori
gen estructural, debido principalmente al desnivel altimétri-
co existente entre ambas provincias. 

En general, la provincia de paisajes de origen denudativo 
representa una planicie baja, suavemente ondulada, desarro-
llada por procesos de erosion subaérea, presumiblemente en 
el penültimo estado de un ciclo geomorfológico. 

Esta provincia presenta cierta diversificación de formas 
que da la posibilidad de dividirla en tres unidades principa-
les: colinas redondeadas, colinas facetadas y sabanas. 

1.3.2.1 Colinas redondeadas 

Se caracterizan porque presentan un drenaje externo per
sistente, de densidad entre alta y media, con valles en U po-
co profundos. 

Se desarrollan sobre rocas de baja resistencia. en las que 
se nota estratificación. Esta unidad, de origen continental, 
aparece en la parte centro-occidental del ärea. 

1.3.2.2 Colinas facetadas 

Se caracterizan en la imagen de radar por una textura fi-
na con un drenaje dendritico muy denso, con valles en V 
agudos, muy poco profundos, que originan pequenas colinas 
agudas y facetadas. Es casi total la ausencia de fracturas en 
esta unidad. Aparecen ubicadas en la parte sur y surocciden-
tal del ärea; estän formadas por rocas que varian de no con-
solidadas a semiconsolidadas, de probable origen marino o 
lacustre de agua salobre. 

1.3.2.3 Sabanas 

La unidad de sabanas se encuentra localizada en la esqui
na nororiental del ärea. 

Presenta drenaje externo persistente, con corrientes que 
cambian de dirección en ängulo recto, por lo cual el patrón 
es localmente subangular; la densidad del drenaje es media 
y desarrolla valles en U muy poco profundos. La resistencia 
de la roca sobre la cual se desarrolla la unidad es alta y 
aparece muy fracturada. En esta superficie hay areas inun-
dables, de vegetación entre baja y casi nula, cubiertas por 
sedimentos arenosos recientes de poco espesor, que en al-
gunas localidades alcanzan mäs de 2 metros; también apare
cen en las märgenes de los rios exposiciones de estas 
arenas. 

1.3.3 Sistema de terrazas 

Se presenta principalmente en la parte sur de la Amazo
nia, a lo largo de los rios Amazonas, Caquetä, Apaporis y al
gunos de sus afluentes principales. 

El drenaje es muy incipiente, con corrientes principales si-
nuosas que originan una disección muy pobre. Se caracteri-
za ademäs por la presencia de canales que conforman com-
plejos orillares. 



Mapa 1 - 2 

DIVISION POLITICO-ADMINISTRATIVA 

PERU 

FUENTE : I.G.A.C. 
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1.3.4' Sistema de paisajes aluviales 

Este formado por llanuras aluviales y en algunos lugares 
por areas mäs altas, esporëdicamente inundables, que tienen 
forma aterrazada. 

El paisaje aluvial, compuesto por sedimentos sueltos arci-
llosos y limoarcillosos de origen principalmente aluvial, cons-
tituye las areas bajas y planas de la region, con diferencia 
de pendientes minimas, lo cual permite que los rios desarro-
llen corrientes divagantes con meandros fracturados y aban-
donados, lagunas de forma de herradura y cicatrices de co
rrientes. La textura es fina y lisa, sin ningün tipo de fractu-
ramiento. 

Los grandes rios de la region amazónica colombiana y al
gunos tributarios principales, al correr por su llanura aluvial 
forman meandros o divagan notoriamente, con lo que origi-
nan lagunas en forma de medialunas y albardones semiluna-
res; indican asi escasa pendiente en el terreno y también 
una disminución de su nivel de base. 

Es caracteristico que estos rios, principalmente los que 
corren sobre rocas del basamento, presenten discontinuidad 
de la llanura aluvial, debido a la presencia de räpidos o rau-
dales, que en su mayor parte estän controlados por frac-
turas. 

1.4 CLIMA 

Ha sido costumbre senalar la gran hoya amazónica como 
representativa del trópico hümedo. Sin embargo, dentro de 
esta vasta area de casi 7 miltones de kilómetros cuadrados, 
se presentan diversas modalidades climatológicas. 

Indudablemente. los fenómenos climéticos mäs influyen-
tes en los ecosistemas amazónicos son la precipitación plu
vial (intensidad y distnbución de las lluvias) y la evapotrans-
piración; esta ultima, por la existencia de enormes espejos 
de agua y por la vigorosa masa vegetal transpirante. 

Estudios climéticos realizados en Brasil indican, en una 
primera aproximación, los siguientes datos: a) la evapotrans-
piración media amazónica es del orden de 4 milimetros por 
dia, o sea, 1.460 milimetros por ano; b) la cuenca funciona 
como un gran ecosistema que recibe a través de la precipita
ción pluvial 14,4 x 1012 metros cübicos de agua por 
ano, lo que se equilibra con una descarga superficial de 5.5 x 
10'2 metros cübicos de agua por ano, y 8,9 x 1012 metros 
cübicos de evapotranspiración; c) el caudal del Amazonas 
es, en promedio, de 150 mil metros cübicos por segundo, se-
gün aforos en el estrecho de Obidos; esta descarga en reali-
dad corresponded aproximadamente a la cifra del agua de 
escorrentia y percolación; la evapotranspiración es casi el 
doble de esta cantidad por segundo; d) las vertientes monta-
nosas constituyen solamente el 12% del agua de la cuenca 
amazónica; tal porcentaje, sin embargo, esté formado por 
seis grandes rios andinos que contribuyen con el 86% del 
total de sales disueltas y con el 82% de los sólidos en sus
pension de las aguas del gigantesco rio. Estas corrientes flu-

viales son: el rio Caquetë. el rio Putumayo o Icä y el rio Napo. 
procedentes del hemisferio septentrional; y el rio Maranón, 
el rio Ucayali y el rio Madeira, del hemisferio austral. 

Al hablar particularmente del area amazónica colombia
na, conviene mencionar que climatológicamente no ha sido 
estudiada y por lo tanto no se conoce con alguna precision el 
comportamiento de los principales indicadores del conjunto 
de caracteristicas atmosféricas locales; sin embargo, las ob-
servaciones Nevadas a cabo y el anälisis de la información 
disponible (Cuadro 1-1), permite la siguiente descripción: 

1.4.1 Altitud 

La fisonomia de la region, en rasgos generales, es unifor
me, ya que la variación del relieve es poco acentuada y las 
desigualdades significativas son escasas. 

Para los lugares donde existen estaciones meteorológicas 
e hidrológicas, se reportan datos sobre este parametro cli-
matológico, los cuales indican que las altitudes varian entre 
90 y 400 metros. 

Desde luego, localmente se presentan obsticulos orogrä-
ficos que sobresalen del terreno, rompiendo la horizontali-
dad de la fisonomia general, situación que determina lugares 
con altitudes mayores y condiciones climatológicas un tanto 
diferentes a las del conjunto. Esto sucede particularmente en 
las serranias de Chiviriquete, entre la comisaria de Guaviare 
y la intendencia del Caquetë, o la de Jirijiri entre las comisa-
rias de Vaupés y del Amazonas; fuera de ellas. se marca en la 
region un relieve que varia entre plano en el centro y norte 
y ondulado hacia el sur pero predominando en general el re
lieve plano. 

Dentro del area cubierta por PRORADAM, las mayores al
titudes se encuentran hacia el sector mäs occidental, por 
estar alii ubicadas las ultimas estribaciones de la cordillera 
oriental de Colombia y la serrania de la Macarena. A partir de 
este sector y en dirección Oeste-Este, las alturas sobre el ni
vel del mar van decreciendo al punto de encontrarse su mi
nima expresión en cercanias de Leticia al Sur y en Puerto Ini-
rida al Norte, lugares donde las altitudes oscilan alrededor 
de los 100 metros. 

1.4.2 Precipitación pluvial 

La precipitación total promedio anual es mayor de 2.500 
milimetros en toda la region. Se presentan dos zonas de maxi
ma precipitación: la primera, con promedios de mäs de 4.500 
milimetros por ano, se ha IIa situada hacia el piedemonte de 
la cordillera oriental y sus volümenes altos se deben a la nu-
bosidad de tipo orogrëfico ocasionada por la posición relati
va de la cordillera con respecto a la dirección de los vientos 
dominantes; el segundo nücleo de alta precipitación pre
sents valores mayores de 3.500 milimetros por ano y esté lo-
calizado en el sector comprendido entre el sur de la comisa
ria de Guainia y el sur-oeste de la comisaria del Vaupés. (Ma-
pas 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6). 
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Cuadro 1 - 1 

INFORMACION CLIMATOLOGICA DE LA AMAZONIA 

(Promedios Multianuales) 

CODIGO ELEVACION PRECIPITACION DIAS DE BRILLO TENSION OE TEMPERATURA 
ESTACION (Coordenadas) (m.s.n.m.) PLUVIAL (mm.) LLUVIA SOUR (horas) VAPOR (mb.) MEDIA <°C). 

Ato. Florencia 01347533 244 3.800 247 1.403 28.8 24.9 
Maguare 01407510 270 2.983 222 1.617 26.2 24.8 
La Mono 01207548 220 3.291 248 1.452 — 24.5 
Puerto Rico 01557508 400 3.299 246 — — 25.5' 
Valparaiso 01157536 200 3.786 240 1.480 27.0 25.0 
Plantas 01387537 — 4.554 — — — 
Ato. Leticia 04096957 S. — 2.836 204 — 28.7 26.4 
Chimbote 03567047 S. 90 2.966 183 — — 
Puerto Alegria — — 2.657 — — — 
Caballo Cocha — — 2.708 — — — 
Corbata 02177059 S. 200 3.003 — — — 
Bergerie 02197156 S. 300 2.734. — — 
Puerto Arturo — — 2.579 — — — 
Giiepi — — 2.673 — — • — 

Sao Paulo de Olivensa 03286857 S. 180 2.658 192 — — 25.7 
Rio Isana 01036729 — 3.519 — — — 26.1 
Taracua 00046814 — 3.627 239 — — — 
Benjamin Constant 04257002 — 2.880 166 — — 25.3 
Vau pes 00086705 S. — 2.925 223 — — — 
lava rate 00186854 — 3.496 254 — — — 
La Macarena 02047357 350 2.223 192 — — 25.4 
Tres Esquinas 00457513 214 2.607 207 — — 25.0 
Puerto Inirida 03506752 100 2.691 219 — — — 
Bocas del Ariari 02347245 260 2.507 - 214 1.667 — 25.5 
Gaviotas 04297044 171 2.587 188 1.949 26.4 25.9 

FUENTE: Institute Colombiano de Meteorologia. Hidrologia y Adecuación de Tierras. HIMAT. 

En términos muy generales, se puede considerar la Ama

zonia colombiana dividida en dos regiones, en cuanto a la va

riation anual de la precipitación pluvial. En el Norte, el pe

riodo. de mayor precipitación pluvial por lo regular se ex-

tiende durante siete meses, desde marzo hasta septiembre; 

en este periodo si em pre se sobrepasa el promedio mensual 

de todo el aiio, que varia entre 208 y 379 milimetros. El pe

riodo de mayor precipitación oscila entre mayo y julio, con 

cifras entre 315 y 570 milimetros. Los meses restantes del 

ano son de menor precipitación pluvial disminuyendo gradual-

mente hasta los meses de enero y febrero, cuando se presen

ts el periodo mäs seco de todo el aiio, con cifras que varian 

entre 44 y 167 milimetros. 

En el sur del area amazónica se presentan dos periodos 

de mayores lluvias, alternados con dos permdos donde éstas 

decrecen un poco: el primer lapso de alta precipitación se pre

sents durante los meses de marzo, abril, mayo y junio; y el se-

gundo durante los meses de septiembre, octubre y noviem-

bre; en ambos periodos, por lo general, la precipitación men

sual sobrepasa el promedio mensual de todo el aiio, cuya ci-

fra varia entre 221 y 250 milimetros. El mes de mayor preci

pitación durante todo el ano por lo regular es el de marzo 

esporädicamente, sin embargo, puede ser el mes de abril. 

Los meses restantes conforman los dos periodos de menor 

precipitación pluvial. El mes de menores lluvias es el de julio 

y ocasionalmente el mes de agosto; sin embargo, en algunos 

sectores esta situación se presenta durante el mes de fe

brero. En los meses de menor precipitación, la intensidad 

de las lluvias varia entre 125 y 202 milimetros. 

1.4.3 Temperatura del aire 

La distribución de las temperaturas medias mensuales 

muestra valores con muy poca variación temporal y latitudi

nal, pero con la conocida dependencia de la altura. La zona 

selvätica es précticamente isoterma, con un promedio anual 

superior a los 24°C. La distribución de temperatura a lo lar

go del ano presenta tendencia bimodal en la zona del sur del 

Ecuador, aparentemente siguiendo el paso anual de la ITC (In-
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Mapa 1 - 3 
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Mapa 1 - 4 
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Mapa 1 - 5 
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ternational Tropical Convergence); dicha tendencia es poco 
significativa. 

En cuanto a la variación de la temperatura a través del 
ano, se puede precisar ademäs que el mes de mayor tempera
tura del aire oscila entre enero y febrero, con cifras que fluc-
tdan entre 25,2°C y 27,6°C; el mes en que se presenta el ma
yor descenso en la temperatura es Julio y esporädicamente 
junio. con cifras que oscilan entre 23.5°C y 24,4°C. 

1.4.4 Humedad del aire 

La humedad relativa es siempre alta (mayor del 75%) y 
depende principalmente de la temperatura. Con respecto a las 
distribuciones anuales promedias, se observa que los méxi-
mos y mini mos son casi coincidentes con los de precipita
tion y con el numero de dias con lluvias; en algunas estacio-
nes se presentan cerca de un mes después de éstos. La hu
medad es, en términos generales, menor en la parte del he-
misferio Norte, donde los valores son siempre cercanos a la 
saturation, debido a la alta persistencia de las precipitacio-
nes y a la gran masa de agua superficial. 

1.4.5 Brillo solar 

El régimen de brillo solar es consistente con respecto a 
la distribution de la precipitation, pues los meses de mayor 
cantidad de Nu via son, en general, los de mayor nubosidad. 
Para la region del estudio, los totales anuales no sobrepasan 
las 1.700 horas, lo que representa un promedio diario de me
nos de 5 horas; cantidad baja, debido a la alta nubosidad que 
en general es mayor de 4 octas, o sea medio cielo cubierto. 

Los datos de algunas estaciones ubicadas fuera de la Ama
zonia colombiana mu est ran que los totales anuales de insola
tion aumentan tanto hacia el Norte (Gaviotas). como hacia 
el Este (Carauri-Manaos); es decir, que el minimo de insolation 
total anual coincide, en localization, con el mäximo de 
precipitation. 

No obstante lo anterior, se debe anotar que, en un alto 
porcentaje de la precipitation total (cerca del 50%) ocu-
rre por la tarde y por la noche, debido a que la insolation 
produce convection térmica que se suma a la convection 
forzada por la convergencia de los Alisios. 

1.5 HIDROGRAFIA 

El area amazónica, lo mismo que el resto del sector orien
tal del pais, es privilegiada desde el punto de vista hidrogräfi-
co; cuenta con una abundante cantidad de cursos de agua en 
forma de rios, quebradas y canos, la mayor parte de los cua-
les son tributarios de los afluentes del Amazonas; una canti
dad menor, en particular los cursos de agua localizados en el 
sector norte y nororiental de la region en estudio, hace par
te de la cuenca del rio Orinoco. 

Por el hecho de presentar la region topograficamente un 
declive natural hacia el Este, esto es, del piedemonte de la 
cordillera oriental hacia el Oriente, las numerosas corrien-
tes fluviales que atraviesan la region presentan cursos que 
en general llevan esta misma direction. 

Dentro de la cuenca amazónica colombiana propiamente 
dicha, se destacan por su caudal los rios Amazonas, Putuma-
yo, Caquetä, Vaupés y Guainia-Negro; los Ultimos confluyen 
en el primero fuera del territorio colombiano. 

El rio Guayabero-Guaviare marca el limite norte del area 
en estudio; desemboca en el rio Orinoco, en limite entre los 
territorios de Colombia y Venezuela. 

Durante el periodo de lluvias los sistemas hidrogräficos 
de la Amazonia y Orinoquia se intercomunican por medio del 
cano Casiquiare, ubicado en territorio venezolano, cornen-
te fluvial que particularmente conecta el rio Siapa, afluente 
del rio Negro, con el rio Orinoco. 

Las corrientes fluviales de segunda importancia son nu
merosas; sus cauces y recorridos forman una red hidrogräfi-
ca bastante compleja. En el area septentrional, haciendo par
te del sistema orinóquico, sobresalen los rios que desembo
ca n al Guayabero-Guaviare por su margen derecha: el rio Ini-
rida con sus principales afluentes, Papunaua, Caura-Bocón, 
y el rio Atabapo con su principal afluente, el rio Guasacavi. 

Es de mencionar que adicionalmente a los rios citados, al 
rio Guayabero-Guaviare desembocan otras corrientes fluvia
les de alguna notoriedad pero que por el hecho de cursar so-
bre su margen izquierda (area fuera de PR OR AD AM), no se 
relacionan en la presente description. 

Las corrientes del centro fluyen hacia el sureste, para de-
sembocar en el rio Negro por medio de los rios Vaupés e Isa-
na. Los principales afluentes del rio Vaupés son: U nil la, 
Itilla, Cubiyü, Cuduyari, Querari y Macd. AI rio Isana le 
tributan sus aguas numerosas corrientes fluviales de segun
da importancia hidrológicamente; el principal es el rio Cuia-
ri, ubicado en la comisaria del Guainia. 

En la zona meridional, las corrientes menores fluyen hacia 
el rio Amazonas por via del rio Caquetä, al que Ie desembocan 
el rio Apaporis con sus afluentes mäs importantes. Ma cava, 
Teleya, Ajajii, Cananari, Piraparanä, Popeyacä, Ujca y Tarai-
ra; el rio Caguän con sus principales afluentes, Guayas, Sun-
civa; el rio Orteguaza con sus principales afluentes, Hacha, 
San Pedro, Margarita, Bodoquero, Pescado y Guetucha; el rio 
Cahuinari con sus principales afluentes, De La Cruz, Calli y 
Palmeco; el rio Yari con sus principales afluentes. Camuya, 
Tajisa y Mesay; este ultimo desemboca al Yari confundiendo 
las aguas de varios rios menores, entre los que deben ser 
mencionados el Aguablanca, Yanacurü, Sararamano, Tau rare, 
Cumaré, Amü. Naruje, Yavilla. Ufari y Yapella. 

El limite sur del area amazónica colombiana esté marca-
do principalmente por el rio Putumayo y en especial, en la 
saliente del trapecio amazónico, por el rio Amazonas. 

AI rio Putumayo vierten sus aguas numerosos rios y co
rrientes fluviales secundarias. Por la margen izquierda (terri
torio colombiano) le llegan principalmente los siguientes 
rios: Caucayä, Caraparanä, Sabaloyacü, Buri-Buri, Igara-Para-
nä, Pupuna. El Porvenir. Por la margen derecha en el territo
rio del trapecio amazónico le desemboca el rio Cothué. 

Finalmente, al tramo del rio Amazonas que limita con el 
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ärea de PRORADAM y que a su vez sirve de limite con te-
rritorio colombiano en el extremo sur del pais, le llegan los 
rios Uassü, Loreto-Yacü y Amaca-Yacü; todos éstos de-
sembocan al primero ptfr su margen izquierda (Mapa 1-7). 

Los rios y carios que nacen dentro del area amazónica, en 
general, se caracterizan porque sus aguas presentan colora-
ción oscura, por lo que se les conoce con el nombre gené-
rico de "rios negros". Estudios realizados sobre estas co-
rrientes fluviales indican que la coloración de las aguas se 
debe a la presencia de äcidos fülvicos (hümicos) en solución, 
derivados de la descomposición incompleta de la materia or-
gänica. 

A diferencia de lo anterior, las aguas de los rios que na
cen en la cordillera oriental (origen andino) pero que atra-
viesan el area amazónica, tienen una coloración amarillenta. 
por lo que se les denomina "rios blancos". Estos cursos de 
agua transportan gran cantidad de sedimentos y contienen 
mayor vida organica que los "rios negros"; en las zonas por 
donde pasan, se presenta una vegetación exuberante y me-
jor desarrollada que en las areas por donde pasan los rios 
negros. 

1.6 GEOLOGIA 

Geológicamente se reconocen once unidades cuyo ordena-
miento cronológico es como sigue: a) de la era Precämbri-
ca se distinguen el Complejo Migmatitico de Mitü, la forma-
ción La Pedrera, la formación Roraima, los Granófiros del 
Tijereto, la formación Piraparané y los diques diabäsicos; b) 
de la era Paleozoica, la formación Araracuara y la Sienita 
Nefelinica de San José del Guaviare; c) de la era Terciaria, 
el Inferior Amazónico y el Superior Amazónico y d) de la 
era més reciente, o sea el Cuaternario, los depósitos cua-
ternarios. 

Las principales caracteristicas de estas unidades geológi-
cas son las siguientes: 

1.6.1 Complejo Migmatitico de Mitü 

Comprende un conjunto litológico compuesto por metase-
dimentos arenäceos y peliticos, metaigneos bésicos y cuarzo-
feldespäticos. blastomilonita y granitos migmatiticos, estos 
Ultimos con una composición que varia desde alaskita hasta 
monzonita. El Complejo es parte del Escudo de Guayana. 

1.6.2 Formación La Pedrera 

Es una secuencia de sedimentos arenosos peliticos, ple-
gada y sometida a metamorfismo incipiente. Predomina am-
pliamente la facies arenosa sobre la pelitica pero se pre
senta siempre una intercalación entre las dos. 

Los afloramientos de esta formación se dan en la parte 
central y noroccidental de la c om i sar ia del Guainia. en el 
sector comprendido entre los rios Guaviare e Isa na. 

1.6.3 Formación Roraima 

Estä integrada por una espesa secuencia precämbrica ple-

gada con un miembro inferior constituido por conglomera-
dos, areniscas y shales y un miembro superior conformado 
por un segundo conglomerado y una gruesa columna de or-
tocuarcitas. 

Los afloramientos de esta formación se presentan en la 
parte central y noroccidental de la comisaria del Guainia, en 
el sector comprendido entre los rios Guaviare e Isana. 

1.6.4 Granófiros del Tijereto 

Corresponde a un cuerpo intrusivo que presenta una 
composición variable en una serie de afloramientos aisla-
dos. desde el rio Vaupés hasta el rio Caqueté; se localiza al 
Oriente de la formación Piraparané. 

1.6.5 Formación Piraparané 

Es una secuencia vulcanosedimentaria, compuesta por pi-
roclésticos, sedimentos rojos y lavas riodaciticas. presentes 
en un amplio arco desde el rio Vaupés hasta el rio Caqueté. 

1.6.6 Diques diabésicos 

Aparecen intruyendo rocas del complejo Migmatitico de 
Mitü y de la formación La Pedrera; algunos de los diques 
que se encuentran en el rio Piraparané son de carécter bé-
sico-alcalino. 

Los diques diabäsicos presentan una composición muy 
simple, en general: labradorita algo sausuritizada, augita en 
textura subofitica con feldespato y, como accesorios, ilme-
nita, apatito y a veces pirita. 

1.6.7 Formación Araracuara 

Esté compuesta por un conglomerado basal y una secuen
cia de areniscas, areniscas glauconiticas y en menor propor
tion arcillolitas. Presenta algunos fósiles que han permitido 
su datación como Paleozoica. Aflora en una amplia zona, en 
la parte central de la Amazonia colombiana. Tiene un es-
pesor aproximado de 200 metros y se presenta en estratos 
horizontales o levemente inclinados hacia el occidente. 

1.6.8 Sienita Nefelinica de San José del Guaviare 

Esta unidad corresponde a un cuerpo tipicamente igneo, 
que aflora en un pequeno sector al oeste de esta localidad y 
probablemente en la region del cerro Cumare en la inten-
dencia del Caqueté. 

1.6.9 Terciario Inferior Amazónico 

Los sedimentos de esta unidad estan constituidos por ar-
cillas azules horizontales, con abundantes lamelibranquios 
observados en la parte sur del ärea. 

1.6.10 Terciario Superior Amazónico 

Corresponde a un conjunto de gran extension, bastante 
heterogéneo, de sedimentos de origen continental. 

Los sedimentos de esta unidad presentan en su base un 
conglomerado con cemento ferruginoso y abundantes con-
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Mapa 1 - 7 
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creciones de marcasita; localmente hay acumulaciones de 
hierro oolitico y siderita; sobre éstos aparecen arcillas roji-
zas con lignitos y areniscas poco consolidadas. 

El Terciario Superior Amazónico aflora principalmente en 
la region occidental del area de estudio y en menor exten
sion en la comisaria del Amazonas. 

1.6.11 Depósitos cuaternarios 

Esten constituidos por arenas de origen posiblemente eó-
lico, terrazas y aluviones recientes. 

A pesar de que las observaciones de campo y los anälisis 
de laboratório reportan la presencia. en diferentes propor-
ciones, de varios minerales tales com o lignito. cuarzo le-
choso, amatista, arena silicea, monacita, casiterita y pirita. 
aün no han sido encontrados yacimientos de minerales de 
interés económico. 

Frecuentemente se observan venas pegmatiticas en el 
Complejo Migmatitico de Mitü; sin embargo, solo se han ob-
servado verdaderas pegmatitas en tres sitios: en el Bajo Vau-
pés en cercanias de Yavaraté; en el curso medio del carlo 
Nabuquen y en el rio Negro cerca al caserio de La Guadalu
pe, todas de poco espesor. El material mäs interesante que 
se ha observado en el area amazónica colombiana es el hie
rro oolitico de Mitü, cuyas manifestaciones parecen tener 
gran extension al norte de esta localidad. 

El renglón de los minerales radiactivos constituye un as-
pecto interesante en el area amazónica colombiana, ya que 
existen varios ambientes geológicos favorables para la acu-
mulación de uranio, como son los conglomerados y arenis
cas piritosas en la formation Roraima y eventualmente en 
la formation La Pedrera. 

1.7 SUELOS 

Los suelos de la Amazonia se caracterizan por un nivel de 
fertilidad muy bajo en la fase mineral: alto grado de acidez, 
saturation de bases muy pobre, contenidos muy bajos de 
calcio. magnesio y potasio intercambiables para suplir los re-
querimientos de las plantas; marcada pobreza en fósforo 
aprovechable y altos contenidos de aluminio de cambio. 

Los minerales ricos en nutrientes se presentan en canti-
dades insignificantes; por el contrario, predominan minera
les tales como la caolinita y el cuarzo, que no aportan ele
ment os que enriquezcan el suelo. 

De acuerdo con la position fisiogréfica, los suelos de la 
region amazónica se agrupan en tres grandes paisajes: sue
los de las formas aluviales. suelos de las superficies de de
nudation y suelos de las estructuras rocosas. 

1.7.1 Suelos de las formas aluviales 

Se presentan a lo largo de las märgenes de los rios, que-
bradas y can os que drenan la region. Los materiales a partir 
de los cuales se formaron estos suelos son sedimentos mez-
clados, provenientes de la cordillera oriental y del proceso 

de disección de la superficie de denudación (partes altas de 
la Amazonia) y depositados indistintamente por la acción del 
agua. 

El proceso de acumulación originó una topografia plana, 
con pendientes no mayores del 3%. 

Durante el invierno, los rios se salen del cauce y ocasio-
nan fuertes inundaciones en las areas aledanas. El agua per-
majiece sobre la superficie y dentro del perfil, lo suficiente 
como para producir caracteristicas hidromórficas. 

1.7.2 Suelos de las superficies de denudación 

El area ocupada por estos suelos es aproximadamente de 
25 millones de hectéreas. que constituyen el 90% de la ex
tension total de la Amazonia colombiana. Esta gran super
ficie, segün algunos investigadores, se originó a partir de 
una superficie més o menos plana que mediante procesos 
erosivos posteriores se disectó tomando la forma actual de 
"lomerio". 

Los suelos de las superficies de denudación se han desa-
rrollado en terrenos de relieve que varia desde ligeramente 
plano hasta formas ligeramente quebradas. 

De acuerdo con el material geológico a partir del cual se 
han formado, las superficies de denudación se subdividen en 
tres paisajes: 

1.7.2.1 Plano de origen sedimentario 

Estä constituido en su mayor parte por sedimentos finos 
derivados de arcillas rojas caoliniticas; presenta condiciones 
severas de acidez. 

1.7.2.2 Plano de origen igneo-metamórfico 

Los suelos que se desarrollan en este paisaje estän cons
tituidos por sedimentos arenosos que sostienen una vegeta
tion arbustiva y de sabanas. 

1.7.2.3 Plano de origen 
igneo-metamórfico-sedimentario 

Corresponde a una zona de transition entre los planos 
de origen igneo-metamórfico y los de origen sedimentario, 
los suelos que aqui se desarrollan presentan texturas varia
bles, como caracteristica especial. 

1.7.3 Suelos de las estructuras rocosas 

El gran paisaje de las estructuras rocosas estä constitui
do por restos de colinas que sobresalen en el paisaje ama
zónico general. 

Los suelos desarrollados sobre estas estructuras se carac
terizan por ser muy superficiales y de texturas variadas; en 
algunos lugares, la erosión originó afloramiemtos rocosos 
extensos. 

De acuerdo con el material geológico se consideran las 
siguientes subdivisiones: 
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1.7.3.r Estructuras sedimentarias 

Esten formadas por areniscas de edad aün no determina-
da, posiblemente del cretëceo. 
1.7.3.2 Estructuras igneo-metamórficas 

Se presentan como cerros aislados ("inselberg"), en su 
gran mayoria constituidos por rocas graniticas. grano-diori-
tas. migmatitas y neises del Precëmbrico. 

1.8 BOSQUES 

A medida que se avanza de Sur a Norte dentro del area 
amazónica, se puede distinguir una variación gradual de la fi-
sonomia de la cobertura vegetal, desde una masa forestal 
densa en cercanias del rio Putumayo, hasta un bosque bajo 
muy pobre y sabanas en el Guainia. 

La mayor parte de la Amazonia estë cubierta por una ve-
getación de tipo arbóreo, caracterizada por su abundante y 
muy heterogénea composición floristica. 

Los bosques estën conformados por varios estratos prin
cipals que establecen doseles espesos, lo que dificulta la 
radiación solar hacia niveles inferiores. En consecuencia. ba
jo un régimen de alta precipitación pluvial como el que so-
porta en general esta region, se mantiene una alta hume-
dad, no solo del medio ambiente interboscoso sino también 
del suelo constantemente sombreado. 

Tal situación ha propiciado ademës, la proliferación de 
diferentes especies de arbustos y de trepadoras lenosas que, 
unida, al alto grado de epifitismo que soporta la masa fo
restal principal, estän favoreciendo aün mës la complejidad 
estructural de este tipo de bosque. 

Desde el punto de vista forestal. se puede considerar el 
area amazónica dividida en tres regiones fitogeogrëficas (Ma-
pa 1-8): 

1.8.1 Selva densa exuberante de los grandes in-
terfluvios de los rios Amazonas, Putumayo, 
Caquetä y Apaporis 

Esta region estë ubicada en la parte sur de la zona de es-
tudio; comprende un ërea aproximada de 15 944.000 hectë-
reas (42% del ërea total forestal). 

La vegetación estë compuesta en mayor grado por bos
que en estado climax, con gran profusion de parësitas y epi-
fitas; los ärboles emergentes pueden alcanzar mës de 40 me
tros de altura y diëmetros superiores a 40 centimetros. En 
el estrato superior predominan especies de las familias Lecy-
thidaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, Papilionaceae y My-
risticaceae. 

El volumen maderable total por unidad de superficie es 
de cerca de 120 a 160 m 3 ha y de las especies comercia-
les, de 15 a 35 mVha. 

La masa boscosa es heterogénea, aunque ocasionalmente 
se presentan areas con predominancia de palmas como la 
canangucha (Mauritia flexuosa). especie que caracteriza si-
tios mal drenados. Las especies mës importantes encontradas 
en la region son: matamatë (Couratari estellata). guamo 

(Inga acrocephala}, carguero (Eschweilera amazónica), san-
gretord (Virola carinata), cabo de hacha (Iryanthera laevis}, 
caimarón (Pourouma cecropiaefolia), dormilön (Parkia mul-
tijugl y siringa (Hevea guianensis). 

El aprovechamiento forestal se ha localizado principal-
mente en las areas de influencia de los grandes rios, y es de 
tipo selectivo, ya que se extraen solamente especies de va
lor comercial, como el cedro [Cedrela sp) y algunas laurä-
ceas que son comercializadas en Puerto Leguizamo, Floren
cia y Leticia. 
1.8.2 Selva densa y sabanas de las terrazas y su

perficies de erosion y colinas altas del 
Vaupés 

Esta region tiene una superficie aproximada de 14.891.000 
hectëreas (40% del area total forestal). 

La masa boscosa es menos densa que la de la primera re
gion y se encuentra localizada en los interfluvios de los 
rios. En el estrato superior se encuentran especies con altu
ra s hasta de 40 metros y diëmetros de 30 a 40 centimetros. 

Los ärboles tienen fustes bien formados, con presencia 
de parësitas y epifitas. aunque en menor proporción que 
en la region anterior. El sotobosque es denso y estë com-
puesto principalmente por la regeneración natural de las es
pecies dominantes. 

En algunos sitios con suelos arenosos, aparece una vege
tación achaparrada, caracteristica de los bosques que estän 
en transición a sabana. 

El volumen total de madera por unidad de superficie en 
esta region oscila entre 100 y 140 m3 /ha, de los cuales las 
especies comerciales ocupan un volumen de 25 m3 /ha. 

Las especies arbóreas mës abundantes son: guamo (Inga 
acrocephala), arenillo (Qualea paraensis), dormilön (Parkia 
multijuga), caimarón (Pouroma cecropiaetolia), cabo de ha
cha (Iryanthera laevis), carguero (Couratari estellata), tres 
tablas (Dialium guianensis), laurel amarillo (Nectandra sp), 
siringa (Hevea guianensis), vaco (Brosimum utile var ovati-
folium), capinuri (Pseudolmedia laevis). 

El aprovechamiento de los bosques se realiza en forma 
intensiva sobre algunas especies de madera valiosa, como 
arenillo, sangretoro y palo brasil, entre otras; y principal
mente sobre las especies productoras de caucho. 

1.8.3 Selva mixta de bosques y sabanas de la re
gion del Guainia. 

Esta region comprende una superficie aproxi
mada de 6.750.000 hectéreas (18% del 
érea forestal) 

La fisionomia de la vegetación es variable. El bosque de 
sabana arbórea es denso, heterogéneo, con un estrato su
perior cuya altura total Mega a 30 metros y diëmetros entre 
30 y 40 centimetros. El bosque bajo de sabana presenta 
una vegetación poco densa con un estrato superior cuya 
altura total llega a 10 metros y diëmetros entre 10 y 15 
centimetros. En general los fustes son rectos, con presencia 
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ocasional de epifitas y parésitas; el sotobosque es poco 
den so 'y compuesto principalmente por especies de las fami-
lias Rosaceae, Malpigeaceae, Apocynaceae, Clusiaceae y Me-
lastomataceae. 

En las zonas de sabanas, a lo largo de las corrientes flu-
viales, se presentan los bosques de galeria. También hay en
claves boscosos o "matas de monte" en areas en donde son 
mejores las condiciones de fertilidad y humedad del suelo. 

El volumen total de madera es bajo, ya que oscila entre 
70 y 100 mVha; las especies comerciales alcanzan un vo
lumen de 14 m 3/ha. 

El aprovechamiento forestal se concentra hoy, principal
mente en la explotación de fib ra de la palma chiqui-chiqui 
(Leopoldina piassaba). 

En conclusion, la region amazónica (érea de PR0RA0AM) 
tiene un potencial maderable representado por ärboles con 
diämetros superiores a 25 centimetros, en volumen, del or
den de 3.238 millones de metros cubicos de madera; de es-
tas cifras. 581,6 millones de metros cübicos. equivalentes al 
18%, corresponden a especies comerciales y 1.373,8 millo
nes de metros cübicos, equivalentes a 42% del volumen to
tal, pertenecen a las especies potencialmente comerciales. El 
40% restante corresponde a especies de valor desconocido 
actualmente. 

De las cifras anteriores se deduce ademës que la region 
I, contiene 1.793 millones de metros cübicos, equivalentes 
al 55% del volumen total; la region II contiene 1.118 millo
nes de metros cübicos. equivalentes al 35%; y la region III 
contiene 327 millones de metros cübicos, equivalentes al 
10% restante. 

Particularmente las especies forestales con diametro D.A.P. 
superior a 45 centimetros presentan un volumen total de 
1.629 millones de metros cübicos de madera; de éstos. 292 
millones de metros cübicos, equivalentes al 18%, correspon
den a especies comerciales; 709 millones, equivalentes al 
43%, corresponden a especies potencialmente comerciales; 
628 millones, equivalentes al 39% restante, corresponden a 
especies de valor desconocido. 

Segün estos resultados, la region I contiene 929 millones 
de metros cübicos, equivalentes al 57% del volumen total; 
la region II, 538 millones de metros cübicos, que correspon
den al 33% del volumen total; y la region III, 162 millones 
de metros cübicos, equivalentes al 10% restante. 

1.9 FAUNA 

En toda region tropical se desarrolla una abundante 
variedad de especies faunisticas silvestres que. por el he-
cho de vivir en areas que en muchos casos aün estën inex-

i ploradas. son poco estudiadas y por la misma razón. poco 
conocidas. 

A pesar de que en Colombia no se han realizado estudios 
faunisticos sisteméticos para investigar tópicos como la can-
tidad de las especies animales existentes, su ecologia, su re

pro ducción, las dietas alimenticias, el status populacional, la 
etnozoologia, etc, se dispone de un conocimiento global de 
este recurso, lo que permite considerar la fauna colombia-
na como una de las mis ricas del mundo. 

Particularmente en éreas tropicales lluviosas, como la 
Amazonia colombiana, es donde por el mismo efecto climé-
tico caracteristico, se desarrolla una vegetación exuberante 
constituida en su mayor parte por bosques espesos, y por la 
existencia de corrientes permanentes de agua de abundante 
caudal, los animales que aqui se desarrollan encuentran un 
habitat perfecto para vivir; en consecuencia se logra una 
diversidad de especies animales silvestres. 

Se debe destacar que la fauna amazónica presenta princi
palmente dos ecosistemas particulares, apropiados para el 
desarrollo de las especies animales: 1) ambientes acuéticos, 
a los que pertenecen las especies que viven en los ambien
tes lóticos (lagunas, lagos, cochas, pantanos formados por 
crecientes de los rios o por lluvias); y en los ambientes lén-
ticos (quebradas, canos, arroyos. caidas de agua, rios); y 2) 
ambientes terrestres. a los que pertenece la fauna que vive 
en los lugares tales como cavernas. fisuras. sectores roco-
sos, playas, barrancos, sabanas, bosques. 

La fauna que vive y se desarrolla en los bosques puede 
ser también clasificada como fauna de piso. A ésta pertene
cen algunos anfibios, lagartos, tortugas. aves y la mayoria 
de las serpientes, asi como fauna arbórea, constituida prin
cipalmente por aves. 

Al hablar de la fauna en esta sección territorial del pais. 
debe ligarse ésta indiscutiblemente a las especies de verte-
brados, no tanto por la diversidad (que puede llegar a las 
1.600 especies) cuanto por la importancia que tiene en la 
region su explotación con fines de consumo directo o de uti-
lización de subproductos. 

Se tiene information de que en la fauna del area amazó
nica colombiana se encuentra representada cerca del 54% 
de la fauna total del pais; sobresalen los mamiferos terres
tres y los peces continentales, pues el nümero de estas es
pecies que se asienta alii sobrepasa, cada una, el 70% con 
relation al nümero de especies animales presentes en el te-
rritorio colombiano. 

Finalmente. se estima que hay en esta region del pais 210 
especies de mamiferos. 600 de aves, 170 de reptiles, 100 de 
anfibios y mäs de 600 especies de peces. 

1.10 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

1.10.1 Demografia y población 

Se estima la población del érea amazónica total en 
468.500 personas. El 53% de ellas, o sea 247.500, corres
ponde a la población asentada exclusivamente dentro del 
area de estudio del Proyecto Radargramétrico del Amazonas. 

Oe esta población 114.000 personas, que constituyen el 
46%, viven én el piedemonte caqueteno y 133.500, equivalen
te al 54% restante, en el resto del area del Proyecto. 
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La mayor parte de esta población se encuentra ubicada a 
lo largo de carreteras y rios. por lo que se encuentra gene-
ralmente asentada en concentraciones que siguen un patron 
definido de distribution.» 

En los rios Caqueté, Guaviare y sus afluentes. se asienta 
cerca del 20% de la población total (50.000 personas). Se 
destacan. también en segunda importancia, los rios Vaupés, 
Putumayo, Amazonas y sus correspondientes afluentes. 

El 8% de la población localizada dentro del area de PRO
RAD AM se encuentra ubicada a lo largo de las carreteras 
San José-Calamar en la comisaria del Guaviare. Puerto Le-
guizamo-La Tagua en la intendencia del Putumayo y en el 
tramo construido entre Leticia y Tarapacé, en la comisaria 
del Amazonas. 

Con relación a la distribución poblacional en las fraccio-
nes urbana y rural, debe anotarse que el area del Proyecto 
cuenta con 50.000 personas que viven en el sector urbano. 
equivalentes aproximadamente al 20% de la población total 
y el 80% restante, o sea, cerca de 197.500 personas, se en
cuentra ubicada en el sector rural. 

La población urbana se encuentra en las localidades de 
Doncello, San Vicente del Caguän, Paujil. Puerto Rico, San 
José del Guaviare, Leticia, Puerto Inirida, Mitü y Puerto Le-
guizamo. 

La población rural se puede presentar en forma aislada o 
en agrupaciones poblacionales. En el primer caso, se refiere 
a asentamientos dispersos que se manifiestan por la presen
tia de caserios con menos de 100 habitantes; el segundo 
caso se refiere a pueblos o aldeas con menos de 1.000 ha
bitantes pero que tienen alguna importancia desde el punto 
de vista administrativo, como corregimientos o inspecciones 
de policial o importancia educativa, como algunas concen
traciones escolares. 

La población de la Amazonia, en general, esta compuesta 
por dos estructuras étnicas bien definidas: la población na-
tiva, conformada por indigenas de varios grupos raciales y 
la foranea, constituida por "blancos" que en su mayoria son 
colonos. 

La población indigena suma 57.500 habitantes aproxima
damente, lo que equivale al 22% de la población total; la 
población no indigena se estima en 192.000 personas, equi
valentes al 78% restante. 

Finalmente cabe destacarse que la población del area 
amazónica (area PRORADAM) se encuentra asentada en una 
extension de 380.200 km2, lo cual significa que hay una 
densidad demogräfica promedio de 0,62 habitantes por km2. 

1.10.2 Transporte 

En el piedemonte de la cordillera oriental y en las marge-
nes de los rios (en particular los llamados "rios blancos"), se 
agrupa el mayor numero de centros poblados, como conse-
cuencia de la existencia de mejores recursos en cuanto a 
pesca, caza y tierra. La mayor parte de estas concentracio

nes humanas estän intercorujctadas por redes de comunica-
ción aérea, fluvial o terrestre, lo que les permite un desen-
volvimiento social y económicp bastante activo, a pesar de 
que los servicios que prestan empresas particulars o la ad
ministration gubernamental no se desarrollan generalmen-
te muy apropiadas para el medio amazónico. 

El area amazónica dispone del servicio de varias empresas 
aéreas que operan desde las plazas de Bogota, Villavicencio, 
Neiva, Florencia y Leticia. 

Existen aproximadamente 100 campos de aterrizaje, entre 
aeropuertos y pistas; la mayor parte de éstos en condiciones 
de ser operados normalmente. 

De los campos de aterrizaje existentes en la actualidad. 
solamente los de Florencia, Puerto Asis, Villa Garzón, Leti
cia y San Vicente del Caguän estän asfaltados; ninguno es
ta acondicionado para operaciones nocturnas y solo los de 
San José del Guaviare y Leticia estén dotados con radiofo-
nia de cierta potencia. 

La irregularidad de los itinerarios es frecuente, lo que no 
solo retrasa la comunicación sino también desanima la mo-
vilización de productos de valor, ya que éstos necesitan 
transporte répido del centro de procesamiento o captura a 
los mercados. 

A otro nivel de anälisis se puede asegurar que, asi como 
la via aérea constituye el eje bésico del desarrollo de la in-
fraestructura de transporte, en el area amazónica el sistema 
fluvial juega el papel principal en el mantenimiento de la so-
berania national, en el servicio a lugares aislados y en el 
movimiento de mercancia que no puede ser transportada 
por via aérea. El transporte fluvial soporta en general innu-
merables problemas: unos de indole natural, como sucede 
con el descenso de los caudales de los rios en las épocas 
de estiaje, que paraliza précticamente las actividades por es-
pacio de varios meses durante el ano; otros por obstaculos 
en la navegación continua, inclusive.en épocas de invierno, 
debido a los denominados saltos o rapidos, y a problemas in-
herentes al servicio, por la falta de una organización regio
nal adecuada que asegure la comunicación y el transporte 
en forma regular. 

La red de transporte fluvial esta constituida principalmen-
te por los rios Guaviare, Caqueté, Orteguaza, Putumayo y 
Amazonas, con sus afluentes de mayor importancia. 

El transporte terrestre se ejerce en el area amazónica me-
diante las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, Villavi-
cencio-Puerto Rico (Meta) y Villavicencio-Santa Rita, que 
constituyen las 4 principales vias de comunicación entre el 
interior del pais y el territorio oriental; sirven en forma di-
recta los abastos a Mocoa y Leticia, a Florencia y alrededo-
res, a San José y su area mas inmediata y, finalmente, a la 
region de Puerto Inirida-San Felipe. 

Ademäs de estas vias terrestres, son de significativa im
portancia, por constituir solution local de transporte y co
municación, los siguientes trayectos carreteables: en la co-
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misaria 'del Guaviare. aproximadamente 100 kilómetros que 
corresponden al trayecto que una las localidades Ca la mar y 
San José; en la intendencia del Putumayo. el carreteable La 
Tagua-Puerto Leguizamo, trayecto de 25 kilómetros; y, fi-
nalmente, en la comisaria del Amazonas, 20 kilómetros de 
la carretera Leticia-Tarapacé. 

También existen numerosas trochas, tanto "carreteables" 
como "de a pie" que unen localidades, rios, caserios; todas 
ellas favorecen en alguna forma el transpose dentro del 
area del Proyecto. 

1.10.3 Salud 

El medio amazónico, altamente hümedo. Iluvioso y con 
elevadas temperaturas del aire, favorece la presencia y pro
liferation de enfermedades. Ademäs, por el bajo nivel nu
tritional de los habitantes, los deficientes häbitos de higie-
ne personal y del medio habitacional en que viven, las con-
diciones de salubridad son muy precarias. Para los grupos 
indigenas, se anexa a lo anteriormente citado la receptividad 
a enfermedades forëneas. contra las que sus organismos no 
han desarrollado defensas. 

Las enfermedades que principalmente flagelan la pobla-
ción infantil son las infecciosas intestinales, las del aparato 
respiratorio y el paludismo. 

La población adulta sufre frecuentemente enfermedades 
infecciosas intestinales, anemia, paludismó, enfermedades 
del aparato respiratorio, tuberculosis, enfermedades deriva-
das del embarazo o del parto y enfermedades venéreas. ade
mäs de las originadas por accidentes o intoxication. 

La information disponible sobre la salubridad en el ärea 
amazónica indica que el 90% de la población padece de pa
rasitisme el paludismo sobrepasa el 30% y la tuberculosis 
esté por encima del 10% en la población blanca y del 60% 
en la población indigena. 

Para atender los requerimientos de la salud en esta sec
tion territorial, se dispone de un personal médico y pa ra me
dico en las diferentes especialidades, compuesto por 777 
personas; igualmente hay 19 hospitales, 31 centros y 81 
puestos de salud, con disponibilidad de 590 camas, todo lo 
cual da cobertura al ärea de PRORADAM, incluyendo la to-
talidad de las intendencias del Caquetä y el Putumayo. 

1.10.4 Educación 

La education en el area amazónica de PRORADAM, al 
igual que en el resto de los territorios nationales, es un 
servicio prestado principalmente por el Estado y en menor 
proportion por organizaciones de caräeter privado. 

A la education ofrecida por el Estado pertenecen todos 
los planteles que son financiados por las intendencias y co-
misarias o por el Ministerio de Education directamente, co
mo sucede con los internados y escuelas que operan me-
diante la modalidad de "education contratada" con la Igle-
sia, los que estän organizados por los Fondos Educativos 

Regionales (FER) y los que pertenecen a las secretarias de 
Education intendenciales y comisariales. 

La education que no pertenece al Estado incluye los esta-
blecimientos de education preescolar, primaria y secundaria 
bäsica, vocational media y superior media de caräeter pri
vado. 

En el area amazónica existe un total de 99.446 alumnos 
que cursan diferentes grados académicos en los niveles de 
preescolar y primaria bäsicos. asi como secundaria, tanto 
bäsica como pedagógica, industrial, comercial, agropecuaria 
y de promotion social. De la población estudiantil global del 
area amazónica, el 3,1% corresponde al nivel de preescolar, 
el 79,8% estä en el nivel de primaria y el 17.1% restante 
en el nivel de secundaria. 

En el area amazónica existe un total de 1.266 estableci-
mientos educativos; de éstos, 1.223 son establecimientos 
manejados por el Estado y 43 por entidades privadas. 

Entre el sector oficial y el sector privado financian la 
participation de 3.566 profesores de diferentes niveles aca
démicos o educativos, para atender el total de la población 
escolar del area amazónica; de ese numero, 111 profesores 
(31%) atienden la educación preescolar, 2.748 (77,1%) atien-
den la educación primaria y 707 (19,8%) atienden la educa
ción secundaria. 

1.10.5 Radiocomunicaciones 

El servicio de radiocomunicaciones se presta dentro del 
ärea amazónica mediante cuatro estaciones principales ubi-
cadas en Leticia, Puerto Inirida, San José del Guaviare y 
Mitü. y cerca de 40 subestaciones en las principales locali
dades. 

Fuera del ärea cubierta por PRORADAM, prestan servicios 
muy importantes para el enlace de las comunicaciones del 
ärea amazónica con el interior del pais dos estaciones prin
cipales, la de Florencia y la de Mocoa, y seis subestaciones 
ubicadas en diferentes localidades de las intendencias del 
Caquetä y del Putumayo. 

Ademäs de los servicios de comunicación para el publico, 
existen otras redes de comunicación privada para las nece-
sidades del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 
la Policia, las misiones religiosas (Vicariatos y Prefecturas 
Apostólicas), el Instituto Lingüistico de Verano, la Federa
tion de Ganaderos de Colombia (FEDEGAN), la Caja de 
Crédito Agrario y las Fuerzas Militares. 

Actualmente todos los servicios de radiotelefonia, excep-
tuando los privados, dependen del Departamento Adminis
trativo de Intendencias y Comisarias (DAINCO) y de la Em-
presa National de Telecomunicacione: (TELECOM). 

1.10.6 Energia electrica 

El ärea amazónica cuenta en la actualidad con una poten-
cia instalada de cerca de 9.000 kilovatios. La intendencia del 
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Caqueté debe ser destacada porque dispone de cerca del 
66% de la misma. 

De la capacidad instalada en la Amazonia, el 20% se en-
cuentra fuera de serviao por el mal mantenimiento de las 
plantas. Con exception de Mocoa, Puerto Asis. Orito. Floren
cia y Leticia, que tienen servicio continuo, las demés loca-
lidades de alguna importancia gozan del servicio solo tres 
o cuatro horas por dia; y en la mayoria, el servicio se 
presta ünicamente para iluminación. 

Como es obvio. la energia que se genera en estos lugares 
es proveniente de plantas termoelectricas que demandan 
costos de operation bastante altos porque el combustible 
que consumen, el ACPM. debe ser transportado desde el 
interior del pais o comprado en paises vecinos como Brasil 
y Peru. 

En todas las intendencias y comisarias la red de distribu
tion se encuentra en mal estado. por lo que se pierde bue-
na parte de la capacidad real de las plantas de combustible. 

1.10.7 Acueducto y alcantarillado 

Estos servicios son muy precarios en los poblados y al-
deas amazónicas y aun en las capitales intendenciales y co-
misariales. No existen acueductos que suministren agua po
table tratada; en la mayoria de los lugares en donde hay 
concentraciones poblacionales. las aguas que se consumen 
son manejadas por demés en forma rudimentaria y solo en 
pocos casos son filtradas. La distribution del agua tiene po-
ca cobertura y los volümenes de flujo son insuficientes. 

El alcantarillado para elimination de aguas negras o ser-
vidas es précticamente inexistente en los centros poblados 
del area amazónica, con la exception de algunas capitales 
y lugares que han logrado relativamente ün cierto nivel de 
adelanto. Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos y 
la elimination de los desechos por cauces de agua superfi
cial, lo cual trae como consecuencia efectos perniciosos en 
las condiciones sanitarias de las zonas inmediatas. 

1.10.8 Producción 

Al describir la producción del area amazónica, se analiza 
exclusivamente la fracción que recibe un tratamiento co-
mercial, concretamente de los productos con destino al in-
tercambio con regiones limitrofes o con el interior del pais. 

La producción de intercambio de la Amazonia colombiana 
esté representada en tres renglones principales: pecuario, 
agricola y de extractivos. 

Cifras de 1978 reportan que, en el renglón pecuario, la 
Amazonia comercializó productos por 1.072,5 millones de 
pesos; en el renglón agricola comercializó productos por 
709,4 millones y en el renglón de los productos extractivos 
505,1 millones, lo cual configura una producción total que 
ascendió a cerca de 2.287 millones de pesos. 

A nivel territorial cabe destacar que el sector integrado 
por las intendencias del Caqueté y Putumayo participa con 

cerca de 86% de la producción total del area amazónica. 
mientras que. comparativamente, la comisaria del Vaupés 
escasamente alcanza al 1% de la misma. 

Dentro del renglón pecuario sobresalen, el ganado vacu-
no, el ganado porcino y derivados como la leche y el queso; 
estos productos son objeto de explotación principalmente 
en la comisaria del Guaviare y en las intendencias del Putu
mayo y Caqueté. 

Se estima que el area amazónica dispone alrededor de 
800.000 cabezas de ganado vacuno, de las cuales 760.000 
se'encuentran en el area de los piedemontes caqueteno y pu-
tumayense y 40.000 en el resto de la Amazonia. Las estadis-
ticas reportan que en 1978 hubo una producción de 81.500 
cabezas de ganado vacuno y 58.000 cabezas de ganado por
cino, asi como 8,7 millones de litros de leche y 660 tonela-
das de queso. 

Dentro del renglón agricola se destacan: maiz, platano. 
arroz, yuca, cacao y otros productos de menor importancia, 
como café y cana; también derivados, como aceite. almido-
nes y farina; todos estos productos son objeto de explota
ción. principalmente en las intendencias de Caquetä y Putu
mayo y en las comisarias de Guaviare y Guainia. 

La producción total en el area amazónica. en lo que se 
refiere a productos agricolas (1978), es como sigue: 46.170 
toneladas de maiz. 31.500 toneladas de plätano. 16.800 
toneladas de arroz, 1.700 toneladas de yuca y 680 tonela
das de cacao. 

En lo relacionado con los productos extractivos, se des
tacan las maderas, el pescado, la fibra de chiqui-chiqui, los 
peces ornamentales, el caucho y el chicle, productos que se 
explotan principalmente en las intendencias de Caqueté y 
Putumayo y en las comisarias de Amazonas y Guainia. 

La producción total en el area amazónica, en lo que se 
refiere a productos extractivos (1978) es como sigue: 
116.580 metros cübicos de madera, 4.830 toneladas de 
pescado, 1.820 toneladas de fibra de chiqui-chiqui. 7.7 mi
llones de peces ornamentales, 220 toneladas de caucho y 
24 toneladas de chicle. 

1.10.9 Comercio 

El comercio del area opera en cumplimiento de dos carac-
teristicas principales: atender los requerimientos bésicos de 
la población. mediante el suministro de productos y articu-
los de primera necesidad; y en segundo lugar. el intercambio 
de parte de su producción con el interior del pais y con re
giones fronterizas. 

El comercio de articulos de primera necesidad esté aten-
dido casi en su totalidad por el sector privado. 

El intercambio comercial con el interior del pais se realiza 
principalmente con Bogoté. Villavicencio, Cali y Pasto. (Ma-
pa 1-9). 

Con la capital de la Repüblica y desde la comisaria del 
Amazonas (La Pedrera, Leticia). se comercializa yuca, pesca-
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Mapa 1 - 9 
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do. peces ornamentales, maiz. arroz y maderas. Procedente 
de la comisaria de Guainia (Puerto Inirida) se comercializa 
fibra de chiqui-chiqui y peces ornamentales. 

Con la ciudad de Villavicencio se comercializa yuca y cau-
cho. procedente de la comisaria del Vaupés (Mitü); desde la 
comisaria del Guaviare (Miraflores, Ca la mar, San José del 
Guaviare), pescado. yuca, ganado porcino. leche, cacao, ga-
nado vacuno. arroz. maiz; procedentes de la comisaria del 
Guainia (Puerto Inirida, Barrancominas) peces ornamentales, 
fibra de chiqui-chiqui, pescado y cacao; y de la comisaria del 
Vau pes (Pacoa). yuca y caucho. 

A Cali Mega de la intendencia del Caquetä. leche, queso. 
ganado vacuno, ganado porcino. maderas, cacao, maiz, arroz, 
plätano, yuca y cana de azücar. También, a esta ciudad y 
procedentes de la intendencia del Putumayo (Puerto Legui-
zamo) llega ganado vacuno, maderas, pescado, yuca, maiz, 
arroz y peces ornamentales. 

Con Pasto y desde la intendencia del Putumayo (Puerto 
Leguizamo), se comercializa arroz, maiz, yuca, pescado, made
ras, ganado vacuno y peces de colores. 

El comercio de productos amazónicos con paises vecinos, 
particularmente con los que limitan con el area de estudio, 
solamente se presenta como un modesto intercambio de tipo 
doméstico; por ejemplo. en Mocoa se vende pescado seco 
ecuatoriano y en Puerto Ospina, harina. pasta, enlatados y 
electrodomésticos ecuatorianos; manteca y municiones para 
escopeta de origen peruano alcanzan gran penetration en 
territorio colombiano; en Bogota se vende triplex peruano. 
las fronteras colombianas del Guainia, del Vaupés y del 
Amazonas obtienen farina brasilefia que alcanza a llegar 
hasta San José de Guaviare, Araracuara y Miriti. Por parte 
de Colombia se vende a los paises vecinos came de res, telas, 
cigarrillos, azücar, panela. maiz. verduras. cacharreria. 

El mayor volumen de intercambio fronterizo se realiza al-
rededor de Leticia. La compra de productos brasilenos es 
bäsica en la economia de Leticia: pescado, peces ornamen
tales, nueces, cacao, pimienta, farina, productos forestales, 
motocicletas, electrodomésticos. enlatados y casi un 50% 
de los articulos de granero. 

1.10.10 Industria 

El sector industrial en el area amazónica tiene significa-
ción principalmente en las capitales de las fracciones terri
toriales; en menor proportion en localidades que han logra-
do cierto nivel de desarrollo. 

En la intendencia del Caquetä. el sector industrial estä 
representado principalmente por la Industria Licorera inten-
dencial, 3 molinos de arroz y una planta de envase de gaseo-
sas; adicionalmente existen industrias menores. por lo ge
neral de tipo artesanal, que absorben una mano de obra de 
cerca de 2.000 personas; se atiende a los renglones de pro
duction de hielo y heiados, trillado. tostado y molinado de 
café, procesamiento de leche, panaderias, elaboration de 

bloques, calados. baldosines.' tubos y ladrillos. procesamien
to de maderas para la confection de muebles, machihembra-
do y ripiado de bloques, production de velas, colcflones. ro-
pa, calzado, rejas y ornamentos. rectification de motores, 
tapiceria y corte de empaques para automotores. 

En la comisaria del Amazonas se distinguen 29 estableci-
mientos industriales: carpinterias, panaderias. una fabrics 
de gaseosas, dos embolsadoras, una fäbrica de baldosines 
y tres ladrilleras. 

En la intendencia del Putumayo sobresalen la Industria Li
corera del Putumayo, la planta mezcladora de sales para gana-
deria, la planta productora de harina de plätano. el astillero 
de la Armada y establecimientos industriales dedicados a la 
transformation de la madera. 

En la comisaria del Guaviare sobresale un taller metalme-
cänico que desempena el papel de astillero y una trilladora 
de arroz; los demäs establecimientos industriales son de 
tipo doméstico y atienden principalmente lo relacionado con 
ladrillera, carpinteria, taller de mecänica, talabarteria, sastre-
ria y tostado de café. 

En las comisarias de Vaupés y Guainia operan solamente 
instalaciones de tipo doméstico que atienden exclusivamen-
te parte de los requerimientos locales. 

Como conclusion conviene mencionar que, en el area 
amazónica en general, tienen importancia complementaria, 
por dar origen a industrias incipientes y de caräcter domés
tico, las actividades relacionadas con la transformation de 
materias primas de origen amazónico como la extraction de 
fibra de la palma chiqui-chiqui. del caucho y del chicle; tam
bién la conservación de alimentos. como el muqueo, el seca-
do del pescado al sol, el cocido, freido y sumersión de aceite 
para carnes y huevos, la fermentation de productos vegeta
ns como el chontaduro, la canangucha y la yuca dulce; la 
deshidratación de la yuca, la pirïa y el chontaduro, asi como 
también la conservación en vivo de algunas especies ani
males de fäcil manejo en cautiverio. como tortugas y cu-
lebras. 

1.10.11 Turismo 

El area amazónica colombiana presenta varios lugares 
con caracteristicas naturales de interés turistico; a pesar 
de ello, solamente existen programas turisticos para la loca-
lidad de Leticia, y excursiones esporédicas a Puerto Inirida, 
Mitü, Miraflores y La Pedrera. 

Leticia sirve de punto fijo de partida para excursiones y 
paseos y hasta alli Megan cerca de 12.000 turistas anual-
mente. 

Las excursiones se dirigen con preferencia a: 

—Lagos Yaguacaca, al occidente de Leticia; 

—El Marco y Tabatinga (población y base militar brasile-
nas, conectadas con Leticia por carretera). 
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—Ramón Castillo (población peruana al otro lado del Ama
zonas). 

—Benjamin Constant (población brasileria, situada frente 
a un islote del rio Amazonas, cerca de la desembocadura 
del rio Yavari); 

—Arara. aldea de indigenas Ticuna, cerca de Santa Sofia; 

—Isla de Santa Sofia, llamada "Isla de los Micos" (criadero 
natural de los micos "Frailes"). 

En la comisaria del Guainia hay turismo incipiente en 
Puerto Inirida y sobre las orillas del rio Inirida hasta el rau-
dal Cuale. 

Puerto Inirida dispone de algunos hotctes y las posibili-
dades de "camping"; las excursiones se dirigen con preferen-
cia a: 

Laguna Macasabe, piedra "El Aviador", El Remanso. cerro 
de Mavicure. laguna "El Venado". 

Sitios de interés arqueológico son Araracuara y La Pe-
drera; cerca de Miraf lores hay un hotel turistico con atracti-
vos para la pesca. visitado predominantemente por turistas 
norteamericanos. 

Mitd y La Pedrera reciben turistas ocasionalmente. 
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Copftulo 2 

2.1 INTRODUCCION 

El ärea de estudio se caracteriza por una historia geo-
lógica similar a las areas aledarïas de los paises limitrofes 
y por tener estructura, petrografia y fisiografia particulares. 

La Amazonia colombiana presenta un conjunto petrotec-
tónico metamórfico Precämbrico, sometido a fallamiento y 
posteriormente a una etapa de migmatización que dio origen 
a rocas de aspecto granitoide; a continuación un regimen 
geológico de fallamiento y erosion, que da lugar a depósitos 
de grandes cuerpos sedimentarios Precämbricos, acompa-
nados por nuevos fracturamientos; y una ultima etapa de 
metamorfismo que afectó en parte a los cuerpos sedimenta
rios, como también a las rocas del Escudo en su parte occi
dental, seguido por una nueva blastesis porisica. El ultimo 
evento magmätico de caräcter regional durante el Precäm
brico estä representado por un volcanismo äcido que fluc-
tüa entre äcido e intermedio, con una subsiguiente sedi-
mentación. 

Parece que al comienzo del Paleozoico, el area sufre una 
suave subsidencia que se acentüa hacia el occidente, y se 
presenta una transgresión marina que da origen a nuevos 
depósitos. Por ultimo, ocurre un evento magmätico tacóni-
co expresado por la apariciön de sienita nefelinica. 

A partir de esta ultima actividad ignea, hay un gran hia-
to; el area sufre levantamientos con posteriores bascula-
mientos de bloques hacia el sur. con sedimentaciones de 
caräcter marino o lacustre y continental, ocurridos durante 
el Terciario. 

La cobertura cuaternaria estä constituida por depósitos 
arcillosos y arenosos, no consolidados, que recubren gran 
parte del area, principalmente a lo largo de las corrientes de 
agua. 

Con el objeto de identificar estos eventos, espacial y 
temporalmente, el area fue dividida en las siguientes unida-
des geológicas, a partir de la mäs antigua: 

Complejo Migmatitico de Mitü: Neises del Atabapo - Rio 
Negro. 

Granitos Migmatiticos. 
Neises de Araracuara. 

Formación La Pedrera 

Geologia 

Formación Roraima 
Granófiro del Tijereto 
Formación Piraparanä 
Diques de Diabasa 
Formación Araracuara 
Sienita Nefelinica de San José del Guaviare 
Terciario Inferior Amazónico 
Terciario Superior Amazónico 
Depósitos Cuaternarios 

2.2 METODOS DE TRABAJO 

Para el estudio se utilizaron como base mosaicos semi-
controlados de radar de vision lateral SLAR. obtenidos por 
la Internacional Aero-Service Corporation durante los meses 
de octubre y noviembre de 1973 a un costo de USS 2,65 
por kilómetro cuadrado. El ärea cubierta fue de aproxima-
damente 380.200 kilómetros cuadrados, distribuida en 69 
mosaicos, de escala 1:200.000. 

Se empleó como sistema aéreo una aero-nave Caravelle 
Jet de dos turbinas, a una velocidad de 800 kilómetros por 
hora y altura de 12.500 metros; y se utilizó el sistema de 
apertura sintética operando en la banda X. La dirección de 
vuelos fue Norte-Sur, con la visada de radar siempre hacia el 
Occidente, con intervalos de 7 Vi minutos geogräfi-
cos, lo que aseguró un traslapo de 52 a 60%. 

El ancho de la faja para cada visada de radar es de 37 ki
lómetros, con ängulos de depresión de 15° y 39°. La 
imagen de radar obtenida es de tipo "Ground Range" con es
cala original 1:400.000 y se compiló en mosaicos a partir 
de fajas "Far Range" de escala 1:200.000, con cuadrängu-
los adecuados para el uso del sistema de coordenadas geo-
désicas Gauss-Kruger. 

A partir de la interpretación de los mosaicos de radar, 
se obtuvo un mapa base de drenaje al que se transfirió la 
interpretación geológica. Estas interpretaciones fueron 
chequeadas en el campo y se obtuvieron tinalmente 11 ma-
pas temäticos de escala 1:500.000. Para algunas pocas zo-
nas se dispuso de fotografias aéreas de escala 1:60.000. 

El trabajo de campo se llevó a cabo en distintas épocas 
del ano, con énfasis en el periodo comprendido entre los 
meses de noviembre a febrero (periodo de menor pluviosi-
dad en el area). La labor se efectuó mediante chequeos de 
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afloramientos, principalmente a lo largo de los rios y can os, 
utilizando embarcaciones con motor fuera de borda y me-
diante picas o trochas abiertas hacia las zonas con topogra-
fia positiva. 

Debido al dificil acceso (supuestas tales herramientas 
de trabajo) a gran parte de la region Amazónica colombia-
na, los diferentes puntos de control obtenidos en el campo 
sirvieron para hacer extrapolaciones de las diferentes uni-
dades geolrjgicas cartografiadas con base en la radarinter-
pretación. 

Se recolectaron alrededor de 1.500 muestras de roca, 
de las cuales se prepararon cerca de 480 secciones delga-
das. Se efectuaron anälisis quimicos para rocas y se llevó a 
cabo un anälisis estadistico mediante el registro digital de 
microlineamientos morfológicos, especialmente en el area 
del Escudo de Guayana. En 45 sitios de muestreo se reco
lectaron ejemplares especiales de roca para datación isotó-
pica, cuyos resultados finales se daran a conocer poste-
riormente. 

Las secciones delgadas y sus anälisis quimicos fueron 
elaborados por las secciones de Petrografia y Quimica In-
organica de Ingeominas (Instituto de Investigaciones Geo-
lógico Mineras). El anälisis digital de microlineamientos 
se llevó a cabo en la Division de Cartografia Automätica del 
IGAC (Instituto Geografico Agustin Codazzi) y los anälisis 
de datación isotópica fueron realizados en el Z.W.O. Labo
ratorium voor Isotopen-Geologie. en Amsterdam, Holanda. 

2.3 TRABAJOS ANTERIORES 

IMo ha sido ejecutado trabajo alguno sobre la geologia 
general de la Amazonia colombiana. Solamente se han he-
cho breves referencias generales por autores como Oppen
heim, V, (1 942) Hubach, E., (1954) y Gansser, A„ (1954): 

Van der Hammen, T., (1952), realizó una exploración 
en algün sector del rio Apaporis, entre el sitio Soratama 
y el raudal La Playa, a fin de recoger polen de plantas re-
cientes para fines palinológicos, y en su exposición hace 
referencias a la geologia de las mesas ubicadas al nororien-
te de la desembocadura del rio Cananari en el Apaporis. 

Pinson et al., (1962), se refieren a la geologia de la par-
te occidental del Escudo de Guayana en Colombia, al efec-
tuar dataciones isotópicas por los métodos K/Ar y Rb/ 
Sr en la Sienita Nefelinica de San José del Guaviare y en 
granitos del Rio Guaviare. 

Vesga y Castillo (1972) en su reconocimiento geológi-
co y geoquimico preliminar del rio Guaviare, estudiaron en 
detalle por vez primera un sector de la Amazonia colombia
na, proponiendo formalmente los nombres de Sienita Nefe-
litica de San José del Guaviare al cuerpo intrusivo que 
afiora al suroccidente de esa población y el de Cuarzomon-
zonita de Iteviare, correspondiendo esta ültima, de acuerdo 
a nuestro trabajo, a una de las facies granitoides del Com-
plejo Migmatitico de Mitü. Oescriben ademäs las areniscas 
de raudales de Iteviare y de San José, inclinandose por una 

edad Paleozoico Inferior, equivalentes en este informe a la 
formación Araracuara. La importancia del trabajo de Vesga 
y Castillo (1972) radicó también en que sirvió como guia 
de caräcter organizativo y técnico para todas las disciplinas.' 
durante las comisiones de campo. 

Por ultimo, Quintero, R., (1976) en un informe inédito, 
describe algunos aspectos geológicos sobre la region Vau-
pés-Caqueta. 

El primer bosquejo geológico de la Amazonia colombiana 
aparece en el mapa titulado "Geognostische Verhaltnisse des 
Westlichen Colombian" elaborado por Karsten, H., (1856).El 
mismo autor en 1886 elabora la "Equisse d'une carte de la 
constitution geologique de la Colombie'. En los dos, el au
tor hace una vaga delimitación de las rocas plutónicas de la 
Amazonia. 

Probablemente el primer mapa que muestra la geologia 
de la Amazonia colombiana es el Mapa Geológico de Colom
bia de 1944, compilado por el Servicio Geológico Nacional 
en escala 1:2 '000.000. Una edición revisada de éste, com-
pilada por B. Hubach y L. Radelli con la cooperación de H. 
Burgl, fue publicada en escala 1:1 '500 000 en 1962: alli 
aparece la geologia de la Amazonia mucho mäs generaliza-
da que en el anterior. 

Compilaciones posteriores fueron hechas en el Mapa Geo
lógico de Colombia de 1976, elaborado por la firma Geotec 
en escala 1:1 '000.000 y en el Mapa Geológico de Colom
bia de 1976 del Instituto de Investigaciones Geológico-
Mineras, en escala 1:1500.000. 

2.4 GEOLOGIA 

2.4.1 Precémbrico 

2.4.1.1 Complejo Migmatitico de Mitü 

Esta unidad geológica represents a las rocas cristalinas 
que conforman el Escudo de Guayana en territorio colombia-
no, al sur del rio Guaviare. Se observa en un ärea de apro-
ximadamente 100.000 kilómetros cuadrados, localizada en 
la comisaria del Guainia. parte oriental de la comisaria del 
Vaupés y un sector separado en la region de Araracuara, 
comisaria del Amazonas, que conforma el limite occidental 
del Escudo de Guayana. 

El Escudo de Guayana es una entidad geotectónica de 
forma elipsoidal, cuyos limites aproximados son: al Norte 
el rio Orinoco, al Sur la cuenca del Amazonas, al Este el 
océano Atläntico; y al Oeste el limite anteriormente descri-
to o cuenca Pericratónica de los Llanos (Harrington, 1962); 
esta vasta region abarca diversos paises como son: Vene
zuela, Brasil, Surinam, Repüblica de Guyana, Guayana Fran
cesa y Colombia. Segün referencias bibliogräficas. este pe-
dazo del craton ha recibido las siguientes denominaciones: 
Escudo Orinoquense (Oliveira y Leonardo, 1943); Escudo 
Guayanés (Choubert, B., 1957); Escudo Guayanense (Bar-
bosa y Ramos, 1959); Escudo Guayanés (Irving, E., 1971); 
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Escudo de Guayana (Bellizia, C. 1972). La denominación Es

cudo de Guayana ha sido utilizada por la mayoria de los au-

tores. 

Como unidad geológica. el Complejo Migmatitico de Mi

tü comprende un conjunto litológico que se originó en los 

siguientes eventos: sedimentación, vulcanismo y probable-

mente plutonismo. Posteriormente, todo el conjunto fue me-

tamorfizado y por ultimo sufrió metasomatismo, principal-

mente potäsico, que afectó a las metamorfitas. dändole a la 

mayor parte del conjunto un aspecto granitoide. Solo que-

daron remanentes neisicos en algunos sectores, tales como 

la region de Puerto Colombia en el rio Guainia, Bocas del Ca-

siquiare en la Hoya del rio Negro, en la region de los rios 

Atabapo-Guasacavi y en algunos sitios del Bajo Vaupés. Aün 

en estos sitios, la mayor parte de las metamorfitas presentan 

blastesis potäsica incipiente. 

El anterior fenómeno se puede observar en un diagrama 

K20-l\la20-Ca2 0 (gräfico 2-1) en el que partiendo de una 

anfibolita, podemos apreciar una serie de neises de composi-

cirjn intermedia hasta la roca granitoide, que se presentan 

en una forma gradual, a diferencia de las relaciones quimicas 

metamórficas-igneas. en procesos tipicamente magmäticos. 

Por ultimo, las rocas graniticas del Complejo Migmatitico 

de Mitü fueron afectadas en su parte occidental por un pro-

ceso metamórfico, seguido de metasomatismo potäsico, solo 

observable en la intendencia del Caquetä y la cofnisaria del 

Amazonas, en una gran franja que se extiende desde la loca-

lidad del Araracuara hasta la parte media del rio Mesay. 

i) Neises delAta bap o - Rio Negro 

En este conjunto se incluyen metasedimentarios arenä-

ceos y peliticos, metaigneos bäsicos, cuarzofeldespäticos y, 

como caso especial, blastomilonitas. No se determinaron fa

des para dichas metamorfitas ya que, con excepción de un 

par de muestras de cuarcita y una de anfibolita, todas presen

tan metasomatismo potäsico incipiente. evidenciado por cre-

cimientos secundarios de microlina, lo que hace imposible 

usar las pangenesis observables a fin de determinar unas 

posibles condiciones fisico-quimicas durante el proceso me

tamórfico. Cabe anotar que no se observan indicios de me-

tamorfismo de facies granulita y lo mäs probable es que 

el proceso Megara en esta region hasta las subfacies mäs 

altas de anfibolita, probablemente de tipo abukuma, ya que 

se observaron muestras de metapeliticos con andalucita. 

Anfibolitas 

Las anfibolitas observadas en el Complejo Migmatitico de 

Mitü se localizan en dos sectores claramente definidos: Uno 

en el rio Vaupés, en los alrededores de Bocas del Querari 

y de alii aguas abajo hasta el raudal Matapi. El otro sector 

estä ubicado al occidente de la Sierra de Naquén. en rau

dal Rayado, curso medio del rio Guainia. 

Se presentan en estructuras schollen, agmätica y nebuli-

tica, (Mehnert, K., 1971); es notable el hecho de poder apre

ciar la anfibolita sin metasomatismo potäsico en las dos pri

meras estructuras y el fenómeno bastante avanzado en las 

nebulitas, en las que präcticamente el conjunto constituye 

un neis cuarzofeldespätico, con algün porcentaje de anfibol. 

La dirección mäs frecuente de orientación de los cristales 

de anfibol es N-10°-E en la region del Querari 

En general, no se observa un contacto neto entre las anfi

bolitas y la roca granitica. El contacto es alii transicional, 

caracteristica comün en los contactos de los llamados grani-

tos ultrametamórficos o granitos migmatiticos. 

Las anfibolitas presentan textura holocristalina, ligera-

mente orientada. La composición de estas rocas es simple 

y el anfibol constituye hasta un 60% de la roca; sus carac-

teristicas opticas permiten clasificarlo como hornblenda 

actinolitica y aparece en buena parte como seudomorfo, 

probablemente de piroxeno. El anfibol por lo general es euhe-

dral, a veces algo epidotizado y con un pleocroismo segün 

sus ejes: 

X: Amarillo pälido 

Y; Verde manzana 

Z: Verde azuloso pälido 

En un porcentaje alto (hasta un 60% en algunos sitios) 

se observa plagioclasa. en gran parte saussuritizada. La com

posición observada es principalmente andesina y escasa 

labradorita; esta ultima dudosa, dada la alteración de los 

cristales. 

En algunas muestras se presenta biotita, que puede ser 

hasta un 10% de la roca (muestra IGM 130127 cerca a 

la confluencia rio Querari - Rio Vaupés). Es curiosa la au-

sencia de feldespato de potasio en esa y otras muestras 

de anfibolita con biotita, por lo que no es fäcil explicar la 

presencia de dicha mica por metasomatismo de potasio. 

En la biotita presente en estas anfibolitas, como en las de 

todo el Complejo Migmatitico de Mitü, son frecuentes las 

inclusiones ahusadas de minerales del grupo de la epidota. 

La biotita de las anfibolitas presenta pleocroismo marron. 

Son caracteristicos como minerales accesorios en las an

fibolitas. la ilmenita y apatito. En algunas se observa esfe-

na fuertemente coloreada y zircon. 

Como minerales de alteración es posible observar clo-

rita en mäficos, epidota en anfiboles y plagioclasas; carbona-

to en plagioclasas y saussurita en plagioclasas. 

La composición mineralógica, la composición quimica 

(cuadro 2-1) de esta metamorfita y la presencia de restos 

de piroxenos, hacen pensar que se trata de una metabasi-

ta; la roca original posiblemente fue un basalto alcalino, 

por la notoria presencia de biotita y ademäs. el contenido 

de potasio relativamente alto (4% de K 0) en la roca, sin 

indicios de feldespatización. 

Neises Anfibólicos 

Se ha denominado asi lo que en realidad bien puede con-

37 



Gräfico 2 -1 

DIAGRAMA K 2 0-Na 2 0-CaO DE ROCAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO 
DE MITU 

KzO 

NdaO CaO 

x Graniio Migmdtico 
0 A n f i b o l i t a 
+ Neis del Atabapo - Rionegro y Bajo Vaupe's 

0 Neis de A ra racuaro 
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siderarse un paso intermedio entre una anfibolita y un gra-

nito con anfibol. al culminar el proceso metasomätico de 

potasio. Es observable este tipo de neis en cercanias de los 

sitios donde se presentan anfibolitas; y el cambio a par-

tir de aquellas es notorio en los siguientes aspectos: apa-

rición de microclina que reemplaza parcialmente las plagiocla-

sas, zonamiento de las plagioclasas, con aureolas externas 

sódicas (oligoclasa principalmente); el anfibol toma un 

pleocroismo que varia desde verde azuloso hasta azul celes

te. En ningün caso se observó pleocroismo marron. 

Entre los caserios de Dänaco y Santa Elena, en el rio 

Guainia, se observa una meta-arenisca con anfibol. parcial

mente sometida a blastesis potäsica (12% de microclina}. 

Esto indica que algunos neises anfibólicos dentro del area 

pueden provenir de sedimentos ferruginosos. 

Los neises anfibólicos presentan textura holocristalina, 

con notorio bandeamiento. El principal constituyente es el 

anfibol (54%) con un pleocroismo segün sus ejes: 

X: Amarillo 

Y: Verde manzana 

Z: Verde azuloso 

La plagioclasa de composición andesina se encuentra 

en parte sericitizada y en la mayoria de los casos aparece zo-

nada. con las aureolas externas sódicas. principalmente 

oligoclasa. La microclina aparece en nücleos incipientes 

y se desarrolla en cristales de plagioclasa; el cuarzo se pre

sents en cristales pequenos, en parte incluidos en otros 

minerales. Frecuentemente se observa que la biotita reem

plaza el anfibol. 

Como minerales accesorios se observa esfena. apatito, 

zircón y en algunos casos pirita. Minerales de alteración, 

sericita en plagioclasa y epidota. 

Cuarcitas y Neises Cuarzosos 

En amplios sectores, dentro del Complejo Migmatitico de 

Mitü. se pueden observar metaareniscas y metaconglomera-

dos cuarzosos, parcialmente migmatizados. 

Son especialmente notorios en la region comprendida 

entre Puerto Colombia y San Felipe en el rio Guainia y en el 

carlo Chaquita, en la cuenca del rio Atabapo, con una linea-

ción N-50°W. 

Las cuarcitas son observables en una amplia zona que se 

extiende desde la cuenca del rio Atabapo hasta el Bajo 

Guainia y en el caüo Guina, afluente del rio Inirida. 

Hay granitos con daros indicios de que se originaron por 

feldespatización de cuarcitas, en los alrededores de Mitü, 

en las regiones de San Felipe y La Guadalupe en la margen 

occidental del rio Negro y en casi toda la cuenca del Atabapo. 

Los granitos que no presentan feldespatización es tan 

compuestos de cuarzo, epidota, biotita verde y plagioclasa. 

Es comün observar muscovita con inclusiones de oligisto en 

forma de pinceladas. La epidota presenta manchones de 

piamontita en la zona de Dänaco (Bajo Guainia. arriba de las 

bocas del Casiquiare). También es notoria la presencia de 

allanita, en parte metamictica 

En estos metasedimentos es caracteristica la biotita 

verde. Parece que en si, la roca original hubiera sido pobre 

en titanio y magnesio pero rica en hierro férrico. ya que ese 

tipo de biotita tiene tales caracteristicas quimicas. 

Como minerales accesorios, son comunes el zircón y 

la monacita en granos redondeados. Este ultimo mineral es 

especialmente abundante en cercanias del caserio de Däna

co sobre el rio Guainia. 

Los metasedimentos cuarzosos parecen ser, entre las me-

tamorfitas, los que menos se ven afectados por metasoma-

tismo potäsico, pues se los puede observar en amplios sec

tores, sin huellas de dicho fenómeno o en proceso muy po-

co avanzado. 

Aun en rocas con aspecto granitoide, que son producto 
de blastesis en cuarcitas, es posible reconocer su origen, 
dado que es notorio el redondeamiento de los granos de 
cuarzo y caracteristica la presencia de biotita verde. 

La presencia de epidota y / o biotita, y de oligisto en al

gunos sitios, nos indica que la roca original fue un sedimen-

to clästico ferruginoso. 

Neises Cuarzofeldespéticos 

Se ha denominado asi a los posibles ortoneises, com

puestos principalmente de plagioclasa, biotita parda en pro-

porción variable y en algunos casos muscovita. En general, 

siempre aparecen afectados por blastesis potäsica. 

Fueron observados en la parte baja de la cuenca del rio 

Vaupés, principalmente en sus afluentes el rio Querari y los 

canos Yi y Tucunaré, en el rio Papuri, en el caserio Santa 

Maria y en el raudal Tigre. Se observaron también en la de-

sembocadura del caho Garza en el rio Atabapo, en el case

rio Dänaco en el rio Guainia y en cercanias al corregimiento 

de San Felipe en el rio Negro. 

En la parte inferior del curso del rio Apaporis, aguas arri

ba del raudal del Puerco, lo mismo que en el Bajo Piraparana 

y en algunas ventanas geológicas en el rio Cuduyari afluen

te del Vaupés, se observa una roca de aspecto granitoide 

en la que se aprecia microclina. que reemplaza la ortoclasa: 

ésto puede indicar que en algunos casos la roca feldespati-

zada pudo ser un metagranito. 

Los neises cuarzofeldespéticos son de textura holocris

talina, inequigranular, con marcada orientación. Los crista

les de cuarzo (37%) son anhedraies. con recristalización 

hacia sus bordes y extinción ondulatoria. Son comunes las 

inclusiones de agujas de rutilo. 

La plagioclasa (44%) es de composición andesina, apa

rece parcialmente sericitizada y con bordes mirmekiticos y a 

veces se encuentra fracturada con sus maclas plegadas. Es 

caracteristica en estos neises la presencia de plagioclasa 
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CD 

Cuadro 2 - 1 

RESULTADO DE ANALISIS QUIMICO DE DIFERENTES ELEMENTOS EN ROCAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO 

DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 

Granófiro 
Granito Granito Granito Neis Neis Neis Neis Granófiro Granófiro del Tijereto Lava Riodacit. 

Compos. Migmatitico Migmatitico Migmatitico Cuarzofeldesp. Cuarzofeldesp. Cuarzofeldesp. Araracuara Anfibolita del Tijereto del Tijereto Alte Hidrot. de Yaca-Yacä 

Quimica IGM130554 IGM130527 IGM130425 IGM130417 IGM130423 IGM130428 IGM130529 IGM130193 IGM130522 IGM130523 IGM130524 IGM130189 

Si 0-2 71.90 70.45 70.21 43.45 66.35 68.49 69.63 42.75 67.03 69.13 68.18 64.60 
A l 2 0 12.95 15.87 14.67 19.92 14.02 14.44 14.31 19.05 15.14 14.60 13.60 15.94 
Fe 2 0 3 8.37 2.67 1.57 2.09 1.24 0.57 3.07 2.03 2.55 1.73 2.09 5.56 
FeO 0.92 0.48 1.29 8.95 3.68 3.20 0.12 6.76 2.40 2.04 2.44 1.76 
MnO 0.04 0.06 0.02 0.20 0.10 0.06 0.05 0.23 0.09 0.12 0.06 0.10 
TiO 0.26 0.26 0.48 2.17 1.13 0.95 0.26 0.90 0.76 0.76 1.02 1.30 
CaO 1.23 0.73 0.62 7.22 2.46 2.95 0.17 11.46 1.78 1.44 1.47 0.45 
MgO 0.17 0.30 0.48 6.43 1.62 1.86 0.95 10.77 0.61 0.58 0.66 0.71 
Na 2 0 2.44 1.52 2.83 2.76 2.70 2.51 1.57 1.41 2.31 2.46 2.28 2.42 
K 2 0 5.77 6.62 6.50 2.17 4.63 4.82 7.74 1.66 5.41 5.35 6.65 5.26 
Ba 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.08 0.13 0.01 0.10 0.12 0.09 0.10 

70 
Zr ppm 200 100 300 500 300 300 200 
Sr ppm 90 50 141 566 389 183 50 
F ppm 270 606 285 1020 800 720 220 
B ppm * * * # # * * 
Sn ppm * 20 • * * * * 
W ppm * * # * # * •* 
Li ppm 5 53 9 133 35 65 12 

200 200 200 0.08 
120 120 100 30 
672 960 860 

* # 10 • 
* # 10 * 

70 12 13 12 30 
Rb ppm * 541 400 170 230 230 203 38 300 281 291 130 

Rocas del Complejo Migmatitico de Mitü: Granito Migmatitico. Neis Cuarzofeldespético, Neis de Araracuara, Anfibolita. 

Rocas Magmäticas: Granófiro del Tijereto. Lava Riodacitica de Yaca - Yaca. 

NOTA 'Significa valores menores al limite de detección. 



zonada, con nücleo de andesina y una aureola de composi-

ción aproximada a oligoclasa. En algunos casos la plagiocla-

sa se presenta en fenocristales, lo que hace pensar en una 

posible textura portiritica en la roca original. 

La microclina (14%) se encuentra en cristales de forma 

muy irregular, pertitica, poikilitica, y aparece siempre reem-

plazando plagioclasas, especialmente hacia los bordes. 

La biotita (9%) se presenta en cristales subhedrales, 

orientados, con pleocroismo que varia de marron a amarillo 

pälido, muy cloritizada, con inclusiones ahusadas de epido-

ta y material opaco. 

Son comunes como accesorios los minerales de titanio, 

especialmente la ilmenita y la esfena. 

La composición mineralógica y quimica (cuadro 2-1) 

hace pensar en una roca cuya composición varia de tonaliti-

ca a granodioritica o su equivalente volcënico sometido a 

metamorfismo. En algunos casos puede tratarse de un sedi-

mento arcósico. 

Neises Aluminicos 

Son muy poco frecuentes. Se observan solo en dos sec-

tores del area cubierta por Proradam: en cercanias de Puer

to Colombia en el rio Guainia y en el rio Cuduyari, afluente del 

Vaupés. En ningün sitio se observa el neis sin sufrir blas-

tesis. 

La composición observada es: cuarzo, plagioclasa, micro

clina, biotita, sillimanita y andalucita. Este ultimo mineral 

aparece corroido y, en parte, reemplazado por feldespato y si

llimanita, por lo que parece no estar en equilibrio con los 

otros componentes (figura 2-2). 

La asociación entre microclina y sillimanita es imposible 

en un proceso metamórfico regional, dado que en las subfa

cies en que es posible la asociación sillimanita-feldespato de 

potasio, al desaparecer la muscovita, el feldespato estable 

es ortosa (Winkler, H., 1967). Por lo tanto, se puede pensar 

que la microclina en este caso es un producto de blastesis 

posterior al metamorfismo. 

La presencia de cuarzo redondeado, en parte recristaliza-
do, hace pensar que la roca original fue un cléstico, con ma-
triz arcillosa. 

Blastomilonitas 

A lo largo del curso medio del rio Atabapo, lo mismo que 

en cercanias del caserio de La Guadalupe en el rio Negro, se 

observa una roca cuarzofeldespatica completamente tritura-

da. Macroscópicamente se puede observar biotita fina a lo 

largo de planos de fracturas. Microscópicamente se presen

ta cuarzo y plagioclasa tectonizados y microclina, intacta, 

que reemplaza a dichos minerales. 

El conjunto presenta el aspecto de una brecha de falla, 

en una roca cuarzofeldespatica sometida' a posterior meta-

somatismo potasico. evidenciado por la neoformación de 

microclina y biotita. 

Al senalar en un mapa los sitios en que este fenómeno 

se presenta, se nota que coincide con un tramo del rio Ata

bapo y al hacer una prolongación hacia el sur, a través de 

territorio venezolano, empata con el sector en que se observó 

en el rio Negro; por lo tanto, se puede creer en un gran falla-

miento de dirección NNW (Mapa Geológico, planchas 5-16 

y 5-21) anterior a la ultima movilización potäsica en el Es

cudo de Guayana. 

ii) Granitos Migmatiticos 

Como se expuso al empezar las referencias a este com-

plejo, en él solamente se observó granitos con una compo

sición que varia desde alaskita hasta monzonita, de origen 

migmatitico o ultrametamórfico, segün denominación dada 

por algunos autores (Tauson y Koslov, 1972) y en ningün 

caso granitos magméticos, éstos Ultimos, producto de ver-

daderas cëmaras de fusion. Lo anterior lo indican claramen-

te las caracteristicas observadas, que se pueden resumir asi: 

Macroscópicas: los contactos metamorfita-roca granitica 

son gradacionales; no se observan contactos netos y se pue

den apreciar estructuras caracteristicas de rocas migmatiti-

cas (segün Mehnert, K., 1971), desde aquellas en que la asi-

milación de la metamorfita es incipiente, tales como agmä-

tica, snollen y stromätica, hasta aquellas en que la blastesis 

estä bastante avanzada, como nebulitas y schlieren y final-

mente la culminación del proceso por la presencia en la ro

ca de un aspecto granitico que da lugar a la estructura ho-

mófona. 

Microscópicas: es notorio el reemplazo de plagioclasa y 

otros minerales por microclina, aun en rocas cuyo aspecto es 

absolutamente neisico, tal como se observa en los neises 

aluminicos de Puerto Colombia en el rio Guainia. 

En la roca con textura homófona se observa la microclina 

llena de inclusiones, especialmente de cuarzo y plagioclasa 

(figura 2-3). 

En sitios tales como los alrededores de Mitü, en cerca

nias del corregimiento de La Guadalupe en el rio Negro, en 

el cano Guasacavi, afluente del rio Atabapo, y en algunas lo-

calidades del Bajo Inirida, es posible observar en la roca gra

nitica granos de cuarzo redondeados con claro aspecto de-

tritico. También es frecuente observar granos redondeados 

de los minerales accesorios. 

Es notoria la presencia de plagioclasas zonadas y es om-

nipresente la sericitación de dicho mineral. Lo primero indi-

ca que ademäs del metasomatismo o blastesis potäsica, lo 

hay también sódico. Otro indicio del marcado metasomatis

mo potäsico es el reemplazo de anfibol por biotita, como 

ocurre en las rocas observadas en cercanias de la desembo-

cadura del rio Querari en el Vaupés. 

Se mencionan por ultimo, ciertas caracteristicas quimi-

cas de las facies granitoides del Complejo Migmatitico de 

Mitü, que refuerzan la idea de su origen ultrametamórfico, 

como son la alta relación potasio/sodio (cuadro 2-2) muy 
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similar a la obtenida por Tauson y Koslov (1972) en los 

granitos ultrametamórficos del Altai en la region oriental de 

la URSS (cuadro 2-3). Otras relaciones mencionadas en 

los cuadros anteriores como potasio/rubidio, bario/rubi-

dio. litio x 1000/potasio y fliior/litio, no coinciden en 

igual forma; pero no necesariamente es de esperar que las 

caracteristicas quimicas de migmatitas en el Escudo de Gua

yana coincidan y contrasten con los diferentes tipos de gra

nitos del ejemplo del Altai, ademäs de que es interesante 

hacer la comparación con las rocas graniticas andinas mig-

matiticas y magmäticas. Comparaciones geoquimicas entre 

los diversos tipos de granitos del Altai y rocas migmatiticas 

y magmäticas de la Amazonia pueden verse también clara-

mente en los gräficos 2-2 a 2-11. 

Segün Pinson et al. (1962), la edad de las rocas grani

ticas que afloran en el rio Guaviare esta entre 1.100 y 

1.200 millones de anos. 

Los resultados preliminares de la datación isotópica en 

roca total, utilizando el método Rb/Sr en 7 muestras de 

granito migmatitico, recolectado en la finca La Urania, cer-

cana a Mitü, indican una edad de 1.575 ± 50 millones de 

anos (Priem, H., 1 978). Este mismo autor informa que el mis-

mo tipo de anälisis en 17 muestras de granitos y neises re-

colectados a lo largo del rio Negro y del rio Guainia, entre los 

caserios Galilea y Corocoro, no muestran una isocrona de 

correlación; sin embargo, se encuentran dispersos entre 

unos limites que van de aproximadamente 1.780 a 1.450 

millones de anos y se pueden interpreter en términos de un 

basamento, con una edad del orden de 1.800 millones de 

anos (Orogenia Trans-Amazónica) y un evento granitico de 

1.400 a 1.600 millones de anos (evento Parguaza). 

iii) Neises de Araracuara 

Los Neises de Araracuara presentan claras diferencias 

con los Neises del Atabapo-rio Negro y posiblemente eviden-

cian un proceso metamórfico y una blastesis muy posterior. 

Son observables en una faja que se extiende desde el rio 

Caquetä en Araracuara en dirección Norte, hasta la parte 

Media del rio Mesay. 

Se pueden distinguir dos tipos de rocas metamórficas di

ferentes, sometidas a blastesis: un metagranito y un meta-

conglomerado. El metagranito presenta microclina deformada 

y parcialmente reemplazada por una segunda generation de 

microclina, lo que junto con la composición quimica (cua

dro 2-1) hace pensar en granito del Complejo Migmatitico de 

Mitü, sometido a metamorfismo y posteriormente a metaso-

matismo potisico. El metaconglomerado presenta cantos de 

granito de microclina. muy seguramente del granito preme-

tamórfico. 

Todo ésto permite pensar en un proceso metamórfico 

que afectó rocas graniticas del Complejo Migmatitico de 

Mitü, como también a un conglomerado basal depositado 

sobre aquel y sometido posteriormente el conjunto a meta-

somatismo potisico. Este proceso metasomätico se puede 

apreciar en la figura 2-4, donde el contenido de feldespato 

de potasio es mayor en estos neises que en las demäs ro

cas del Complejo Migmatitico de Mitü. 

Cuadro 2 - 2 

RELACION DE LAS CONCENTRACIONES DE DIFERENTES ELEMENTOS EN ROCAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO 
DE MITU Y EN ROCAS MAGMÄTICAS DEL AREA AMAZONICA 

Relation de Granito Neis Cuarzo- Granófiro Lava Riodacitica 
concentraciones Migmatitico feldespätico Neis Araracuara Anfibolita del Tijereto de Yaca-Yacä 

K/Na 2.32 2.40 5.50 1.31 2.70 2.40 
K/Rb 200.00 137,00 207,00 362.00 1 66.00 342.00 
Ba/Rb 2.49 2.39 4.10 2,63 3.56 7,69 
Lix 1000/K 1.16 1.03 0.17 5,07 0,25 0,67 
F/Li 40.80 17.50 20.00 19.10 67.10 18.60 

Cuadro 2 - 3 

RELACION DE LAS CONCENTRACIONES DE DIFERENTES ELEMENTOS EN LOS GRANITOS DEL ALTAI. REGION 

ORIENTAL DE URSS Y SU CLASIFICACION SEGUN SU GENESIS. TAUSON Y KOSLOV (1972) 

Granitos 
Relation de ultrametamórficos Granitos Granitos Granitos 

concentraciones Plagiogranitos (Migmatitico) palingénicos plumasiticos agpaiticos 

K/Na 0.16 2,20 1.10 1.40 1.20 
K/Rb 1250.00 385,00 240,00 100.00 290.00 
Ba/Rb 45.00 11.50 5.30 0.50 0,34 
(Lix 1000)/K 0,40 0,15 1.10 2.40 0,90 
F/Li 75,00 16.00 16.00 31.00 29.00 
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Gräfico 2 - 2 

COMPARACION DE LA RELACION K - Na EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR TAUSON 
Y KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL 

DE LA U.R.S.S. 
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No (%) 

A Promedio facies granitoide* Region Amazónica Colombiano o Granito ultrametamórfico (Migmati'tico) 
0 Granito plumasftico A Granito palingénico 
o Granito agpaftico x plagiogran'ito 
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Graf ico 2 - 3 

COMPARACION DE LA RELACION K - Na ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 
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Graf ico 2 • 4 

COMPARACION DE LA RELACION K - Rb EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR TAUSON Y 
KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL DE LA U.R.S.S. 

o 
A 

e ° 

X 

Rblppm ) 

A Promedio facies gronitoide Region Amazónica Colombigna 
a Granito plumosi'tico 
• Granito agpaltico 

o Granito ultrametamorfico 
A Granito palingénico 
x Plogiogranito 

(Migmatftico) 
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Gréfico 2 - 5 

COMPARACION DE LA RELACION K - Rb ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 
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Gräfico 2 - 6 

COMPARACION DE LA RELACION Ba - Rb EN EL PROMEDIO DE LAS 
FACIES GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS 

DIFERENTES TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR 
TAUSON Y KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL 

DE LA U.R.S.S. 
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A Granito palingénico 
x Plagiogranito 
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Graf ico 2 • 7 

COMPARACION DE LA RELACION Ba - Rb ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 
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Grafico 2 • 8 

COMPARACION DE LA RELACION Li x 1.000 - K EN EL PROMEDIO DE 
LAS FACIES GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS 
DIFERENTES TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR 

TAUSON Y KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL 
DE LA U.R.S.S. 
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Gräfico 2 - 9 

COMPARACION DE LA RELACION Li x 1.000 - K ENTRE ROCAS DEL 

COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA 

AMAZONICA 
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Gréfico 2 -10 

COMPARACION DE LA RELACION F - Li EN EL PROMEDIO DE LAS FACIES 
GRANITICAS DEL COMPLEJO MIGMATITICO DE MITU Y LOS DIFERENTES 

TIPOS DE GRANITO GEOQUIMICAMENTE SEPARADOS POR TAUSON Y 
KOSLOV (1972) EN LA REGION DEL ALTAI PARTE ORIENTAL DE LA U.R.S.S. 
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Gräfico 2 - 1 1 

COMPARACION DE LA RELACION F Li ENTRE ROCAS DEL COMPLEJO 
MIGMATITICO DE MITU Y ROCAS MAGMATICAS DEL AREA AMAZONICA 
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AI Oriente de Araracuara. rio Caquetä aguas abajo, se 

puede observar granito del Complejo Migmatitico de Mi tu no 

afectado por metamorf ism o. 

Petrogräficamente el metagranito estä constituido por 

cuarzo (33%). con extinción ondulatoria y bordes recris-

talizados. En algunas muestras, el cuarzo contiene abundan-

tes inclusiones de rutilo de textura sagenitica. Existen dos 

generaciones de microclina (40%): una primaria de grano 

que varia de fino a medio, subhedral, que junto con granos 

de cuarzo conforma una textura de mosaico; y una secunda

ria, anhedral, pertitica, que reemplaza a toda la roca. princi-

palmente a las plagioclasas. Muchas veces la microclina se 

encuentra fracturada. 

La plagioclasa (23%) estä muy sericitizada y a veces 

reemplazada totalmente por microclina. 

La biotita (2%) es escasa, parcialmente cloritizada y 
con un pleocroismo de marron rojizo a neutro. Algunas lä-
mi nas aparecen rotas. 

Los minerales secundarios son: sericita en plagioclasa, 

clorita en biotita y muscovita. Como accesorios: magnetita, 

zircón, ilmenita, alianita y epidota. 

El metaconglomerado presenta una textura neisica, ob-

servada en el campo, no muy notoria en la sección delgada. 

El cuarzo (50%) anhedral es de grano entre grueso y fino. 

Los cristales de grano grueso representan posibles antiguos 

clastos de cuarcitas, los de grano fino conforman una textura 

de mosaico, junto con granos de feldespatos y constituyen 

la matriz de dichos clastos. 

La microclina (26%) es poikilitica. Muestra bordes con 

plagioclasa mirmekiticos y representa claramente, en esta 

forma, el proceso de blastesis. 

La plagioclasa (20%) se encuentra muy sericitizada. La 

biotita (1%) estä cloritizada y la muscovita (1%) es poi

kilitica. La sericita en plagioclasa y la clorita en biotita cons

tituyen los minerales secundarios. Como accesorios apare

cen: apatito, fluorita, zircón y esfena. 

iv. Caracteristicas Macroscópicas del 

Complejo Migmatitico de Mitü 

La principal caracteristica macroscópica que presentan 

las rocas de este complejo la constituyen las diferentes es-

tructuras migmatiticas que muestran (siguiendo la clasifica-

ción de Mehnert, K., 1971) en relación con los paleosomas 

metamórficos. 

Presenta estructura agmätica, relacionada con anfiboli-

tas, en el sector de la desembocadura del rio Querari en el 

Vaupés y con cuarcitas y neises aluminicos en el sector del 

Bajo Guainia, a partir del corregimiento de Puerto Colombia. 

También presenta estructura schollen o en "Balsas", re

lacionada con fragmentos biotiticos, hasta de 30 centime-

tros de largo por 20 de ancho, a menudo subredondeados. 

Tales fragmentos con frecuencia exhiben verdaderas estruc

tura s de deformación, debido a movimientos cortantes y ro-

tacionales. La estructura schollen fue observada en el carlo 

Bocachico y raudal Rayado en el rio Guainia, en la desembo

cadura del rio Querari en el Vaupés. en el corregimiento de 

La Guadalupe y el caserio Chaquene en el rio Negro. 

Se pueden apreciar estructuras ptigmäticas en la region 

del rio Guasacavi afluente del Atabapo, en el bajo Vaupés, 

en el rio Negro, en el Papuri y en el Bajo Guainia. 

Las estructuras schlieren y nebulitas estän desarrolladas 

principalmente en neises cuarzofeldespäticos. Son bastante 

comunes, por lo que se omite mencionar sitios especificos. 

La estructura surreitica se presenta muy claramente en 

anfibolitas y neises en el Bajo Querari y al occidente de la 

sierra de Naquén, en el rio Guainia. 

La estructura stromätica fue observada en el raudal Dan-

to, en cercanias a los raudales Yuri y Rayado y en el ca

serio de Manacacias en el Alto Guainia, donde neosomas 

cuarzofeldespäticos con textura pegmatoide constituyen 

venas con espesores variables entre 5 y 50 centimetros. 

La estructura flebitica se encuentra bien desarrollada en 

los alrededores del caserio Chamuchina en el rio Atabapo, en 

cercanias al raudal Miriti en el rio Vaupés y entre San Fe

lipe y La Guadalupe en el rio Negro. 

Se observa estructura diktionitica en la desembocadura 

del rio Querari en el Vaupés y en el sector del Bajo Guainia. 

En zonas muy extensas del complejo Migmatitico de Mitü 

se presenta la estructura oftälmica. Los augen son de f el-

des pato de potasio. casi siempre microclina, miden desde 2 

ó 3 centimetros de longitud hasta mäs de un metro. Esta 

estructura se presenta como un estado muy avanzado de asi-

milación de los paleosomas metamórficos y el aspecto de la 

roca es claramente granitoide. Lo mismo se puede decir de 

la estructura denominada en el presente trabajo de "arroz". 

en la que se ven fenocristales de feldespato euhedrales, 

subparalelos. 

Por ultimo, se encuentra la denominada por Mehnert, K., 
(1967) "textura homófona". En ella la roca presenta aspec
to granitoide, donde los cristales de cuarzo, feldespatos 
equigranulares y las micas no tienen orientación alguna. 
Macroscópicamente la roca refleja un aspecto idéntico a ti-
picos granitos magmäticos. 

Es ademäs interesante la presencia de venas pegmatoi-

des y aploides, que en si no constituyen verdaderas pegmati-

tas o aplitas sino leucosomas con un contenido bajo de vo-

lätiles, razón por la cual no Megan a formarse minerales tipi-

cos de pegmatitas complejas. 

Solo se obseTvaron verdaderas pegmatitas de muy poco 

espesor, en cercanias del caserio de Yavaraté en el rio Vau

pés, en el rio Negro pocos kilómetros al norte de La Guada

lupe y en el raudal Yuri en el rio Guainia. En estos sitios pre

sentan turmalina y aparecen como un claro relleno de frac-

tura. 
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Las figuras 2-4. 2-5 y 2-6 muestran algunas de las es-

tructuras migmatiticas desarrolladas en las rocas del Comple-

jo Migmatitico de Mitü. 

v. Caracteristicas Microscópicas 

de las facies granitoides del Complejo 

Migmatitico de Mitü 

En cuanto a caracteristicas microscópicas, es interesan

te anotar que, a pesar de la gran variedad textural que ofre-

ce el Complejo Migmatitico de Mitü en su facies granitoide, 

la composición mineralógica permanece notoriamente 

constante, teniendo en cuenta el area tan extensa en que 

se colectaron las muestras y el numero de secciones delga-

das estudiadas. Los minerales observados fueron: 

Minerales Principales 

Cuarzo. Es anhedral präcticamente en todas las muestras 

y presenta extinción ondulatoria en la inmensa mayoria. Es 

frecuente la forma redondeada, tanto incluida en microclina 

como formando especies de "racimos" de granos de cuarzo 

redondeados, claro indicio del origen metaclästico del ac

tual granitoide. 

Esto es notorio en muestras de la region de Mitü, cuen-

ca del cano Guasacavi, Bajo Inirida y region de San Felipe 

en el rio Negro. 

Son muy frecuentes las formas cóncavas en bordes con 

feldespato. Los bordes estén suturados, tanto con cuarzo 

como con feldespato. En algunos casos se presenta inters-

ticial. En muestras de sitios como el raudal Morroco en el rio 

Inirida y alrededores del Caserio Victorino sobre el rio 

Guainia, los bordes con plagioclasa se observan seudomir-

mekiticos. También se presenta cuarzo vermiforme en las 

verdaderas mirmekitas, en casi toda el area en que aflora el 

complejo. 

En algunos sitios, como en proximidades de Mitü, se pre

senta crecimiento gräfico de microclina - cuarzo. 

El cuarzo a menudo contiene inclusiones orientadas, co

mo en algunas muestras del Alto Cuduyari. Mineralógicamen-

te las inclusiones estän compuestas por agujas de rutilo, pe-

quenas läminas de biotita, zircon y diminutos cristales de 

turmalina, esta ultima poco comün. 

Plagioclasa. Fluctüa entre subhedral y anhedral. La com

posición varia muy poco y, en general, es oligoclasa en la 

mayor parte del area. La andesina se presenta en menor pro-

porción. Es frecuente el reemplazo por microclina y son muy 

comunes los contactos mirmekiticos entre estos dos feldes-

patos. En sitios como el caserio Victorino en el rio Guainia 

y el raudal Morroco en el Inirida, se puede observar textura 

seudogrëfica entre cuarzo y plagioclasa. 

En algunas muestras que presentan claro aspecto de me-

taclästicos sometidos a blastesis potäsica, se observa pla

gioclasa en grano fino y ademäs porfiroblastos de este mi

neral: parece tratarse de recristalización durante la etapa de 

metamorfismo y anterior a la blastesis. Generalmente se ob

serva zonamiento normal, los bordes Megan hasta oligocla-

sa-albita; ésto parece ser causado por metasomatismo só-

dico. 

Los minerales secundarios, formados a partir de plagio

clasa son, principalmente, sericita y en menor proporción, 

epidota y muscovita. En areas donde se observa notoria al-

teración hidrotermal, aparece calcita. La sericitación da 

la impresión de ser un primer paso en el proceso de reem-

plazamiento por feldespato de potasio. 

Feldespato de potasio. En las facies granitoides del Com

plejo Migmatitico de Mitü es omnipresente la microclina, 

mientras que la ortosa es poco frecuente. Es notoria su 

presencia en la parte inferior del rio Piraparanä, en el rio 

Apaporis cerca a la desembocadura del Piraparanä y en la 

Isla Grande sobre el Apaporis. La ortosa se observa parcial-

mente alterada y en algunas muestras parece haber un inci-

piente reemplazo por microclina. En general, es notoria la 

presencia de pertitas. 

La microclina presente es anhedral y es posible obser-

varla desde pequenas manchas que se desarrollan en granos 

de plagioclasa sericitizada, hasta cristales de varios centime-

tros y aiin de mäs de un metro de diametro, con miles de in

clusiones. Son frecuentes las mirmekitas en los contactos 

con plagioclasa en el sitio raudal Zamuro en el rio Inirida. Se 

presenta en textura grafica. 

Frecuentemente la microclina rodea granos de cuarzo re-

dondeado. El reemplazamiento de la plagioclasa por dicho 

feldespato toma infinidad de formas: unas veces a lo largo 

de planos de fractura, otros como manchas irreguläres, a ve

ces a lo largo de contactos entre granos. etc. En muchos ca

sos forman una especie de textura rapakivi invertida. 

Biotita. En la mayor parte del Complejo Migmatitico de 

Mitü es el ünico mineral ferromagnesiano importante. Se 

presenta en diversas texturas. 

Se puede observar tanto la variedad verde como la parda 

oscura. La primera parece encontrarse siempre que la roca 

migmatizada fue un metaclästico, ya que en general se pre

senta en zonas donde son notorias ciertas texturas que in-

dican dicho origen (cuarzos redondeados, zircones redon

deados, etc). La biotita verde es rica en hierro y pobre en 

titanio, caracteristicas que pueden ser originadas en la com

posición quimica global del sedimento original. Generalmen

te la biotita se observa agrupada con los minerales acceso-

rios, especialmente los de titanio (esfena, ilmenita), y son 

abundantes las inclusiones de apatito y zircon con los 

halos pleocroicos. 

La biotita, en algunos sitios como en el cano Naquén, 

afluente del rio Guainia, presenta inclusiones de rutilo en 

textura sagenitica. En sitios como cano Wirïa, afluente del 

Inirida, y el raudal Tucunaré en el rio Vaupés. es notorio el 

reemplazo de anfibol por biotita. En muestras de la region 

del Bajo Querari se presentan contactos seudomirmekiticos 

entre microclina y biotita. 
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Es caracteristico en casi todo el complejo Migmatitico 

de Mitü, donde se observa biotita parda. la presencia de in-

clusiones en forma ahusada de minerales del grupo de la epi-

dota, paralelas al clivaje de la mica. 

Frecuentemente la muscovita reemplaza a la biotita en la 

region de Mitü y en la cuenca del rio Paca (region de Mont-

fort). La alteración hidrotermal de la biotita produce clorita, 

comünmente pennina. Es dificil saber si el reemplazo por 

muscovita se deba a alteración, ya que no coincide con 

areas en que se observa este fenómeno en los otros minera

les petrogräficos. 

Es notoria, en algunas areas tectonizadas. la presencia 

de biotita no fracturada, lo que parece indicar que la biotita 

epigenética es frecuente en el complejo Migmatitico de 

Mitü. 

Anfibol. Se presenta en algunos sitios. en la facies gra-

nitoide del Complejo Migmatitico de Mitü; ésto ocurre gene-

ralmente en cercanias de paleosomas de anfibolita. como en 

la region de la confluencia de los rios Vaupés y Querari. El 

anfibol observado invariablemente es hastingsita. a diferen-

cia de la hornblenda actinolitica observada en las anfibolitas. 

En algunos casos, presenta textura poikilitica. El pleo-

croismo segün los ejes cristalogräficos es: 

Segün x amarillo 

Segün y verde manzana 

Segün z de azul verdoso a celeste. 

Es posible apreciar cierto reemplazo por biotita en algu

nas muestras de la region de Mitü; por ejemplo. en el rau-

dal de Tucunaré. rio Vaupés. Donde la roca ha sufrido altera

ción hidrotermal el anfibol aparece reemplazado por clo

rita. epidota y calcita, como sucede en muestras del ca-

serio de Puerto Tolima en el rio Querari. 

Muscovita. Esta mica se presenta con dos origenes: en al

gunos sitios, como mineral petrogräfico, posiblemente sin-

genético; y en otros, mas frecuentemente, como producto 

de la alteración de la plagioclasa y reemplazo de la biotita. 

El primer caso es observable en una amplia extension en la 

cuenca del rio Cuduyari, en ven tanas del Complejo Migmati

tico de Mitü en el Terciario. 

La muscovita que reemplaza plagioclasa, esta amplia-
mente expuesta y es mäs notoria donde hay alteración hi
drotermal. 

AI Suroeste de Mitü y en la region de Mavecure, en el 

Inirida, se encuentra textura pseudomirmekitica en el con

tact o entre muscovita y microclina; es posible que dicha tex

tura se deba al reemplazo total por muscovita de plagioclasa, 

que presentaba contactos mirmekiticos con la microclina. 

Minerales Secundarios 

Sericita. Cabe mencionarla en primer lugar; es omnipre-
sente en plagioclasa y junto con ella en la ya descrita mus
covita; formada a partir de plagioclasa y también como reem
plazo de la biotita. 

Clorita. Es frecuente en forma de manchones en la bio

tita, a la que reemplaza totalmente en las zonas de altera

ción hidrotermal que se encuentran a lo largo de fallas Nor-

te-Sur, tales como la de Naquén y la del Querari. Generalmen-

te se trata de pennina. También se observa que en algunos 

sitios reemplaza el anfibol. 

Calcita. Se observa igualmente en los sectores menciona-

dos generalmente como reemplazo de plagioclasas. La epido

ta parece tener dos origenes diferentes, uno como relicto de 

cuarcitas sometidas a blastesis, ya que es frecuente en los 

metaclästicos y otro como mineral formado por alteración 

hidrotermal. En este ultimo caso. generalmente se observa 

como seudomorfo de plagioclasas y maficos. frecuentemen

te en la variedad pistacita. 

También es posible observar minerales del grupo de la 

epidota incluidos en la biotita. como se mencionó al descri

be dicha mica. 

Prehnita. Se presenta en algunos sitios. donde el granito 

ha sufrido alteración hidrotermal. 

Minerales Accesorios 

Apatito. Es tal vez el accesorio mäs abundante en el Com

plejo Migmatitico de Mitü, generalmente euhedral o subhe-

dral. Frecuentemente aparece rodeado de esfena, en algu

nas muestras se presenta como pseudoformo de rutilo. 

Esfena. Es menos abudante; en parte parece ser epige

nética, especialmente la variedad fuertemente pleocroica. 

Zircón. Observable précticamente en tpdas las muestras. 

aunque siempre en granos pequeiios y poco abundantes. Los 

granos redondeados son frecuentes y evidencian un origen 

detritico. Muchos granos son metamicticos en forma parcial 

y a veces total. 

Allanita. Es otro mineral accesorio, relativamente frecuen

te, en su mayor parte parcial o totalmente metamictica. Co

münmente los cristales se observan agrupados con la esfe

na y el zircón. 

Turmalina. Es un accesorio poco comün en el Complejo 

Migmatitico de Mitü. Solo se observa con relativa frecuencia 

en la region del rio Negro aguas abajo del corregimiento 

de San Felipe. La variedad presente es el chorlo. 

Fluorita. Aparece esporädicamente, es anhedral. 

Magnetita. Es muy escasa. Generalmente se encuentra 

donde la roca presenta indicios de alteración hidrotermal. 

Rutilo. Es frecuente en forma de agujas diminutas in-

cluidas en otros minerales, especialmente el cuarzo. 

Pinta. Es muy escasa. Notoria donde la roca presenta al

teración. 

En algunas muestras se observaron otros minerales tales 

como monacita, xenotima y posiblemente topacio, aunque la 

identificación es dudosa, dado el pequenisimo tamano de 

los cristales. 
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Un detalle interesante es la escasez de granates en estas 
migmatitas, a diferencia de los macizos de Garzón y San
tander. Solamente es notoria su presencia en afloramientos 
del carlo Nabuquén. afluente del Inirida, y los alrededores del 
corregimiento de Araracuara. 

2.4.1.2 Formación La Pedrera 

Comprende una secuencia de sedimentos arenosos-peliti-
cos. Es plegada y sometida a metamorfismo incipiente. Pre-
domina en ella ampliamente la facies arenosa sobre la peli-
tica pero hay siempre una intercalación entre las dos. 

Los afloramientos de la formación se extienden desde 
el Sur del rio Caquetë, en dirección del corregimiento de La 
Pedrera, hasta la parte alta del rio Taraira o Traira en el 
Norte. Hacia el Occidente estën limitados por las cercanias 
del rio Apaporis y en el Oriente se extienden hacia territorio 
del Brasil. 

El nombre para esta formación se tomó del mencionado 
corregimiento perteneciente a la comisaria del Amazonas, si-
tuado en la margen derecha del rio Caquetë, en cercanias 
de la confluencia con el Apaporis. 

Morfológicamente la formación La Pedrera se presenta 
en serranias estrechas, alargadas y algo sinuosas, con alturas 
que no sobrepasan los 400 metros sobre el nivel circundan-
te y con una dirección N-30°W hasta N-60°W. Esa 
morfologia es causada por pliegues en dirección noreste, 
relativamente apretados que constituyen estrechas estruc-
turas afectadas por fallas paralelas casi perpendiculares al 
rumbo. 

A partir de afloramientos visitados, que fueron pocos de-
bido al dificil acceso a los sitios donde ellos se presentan, 
podemos anotar que sus niveles inferiores Constan de un 
metaconglomerado oligomictico, constituido por clastos 
subredondeados de cuarcitas hasta de 10 centimetros de 
diametro en una matriz silicea, con intercalaciones de gme
sas capas de cuarcita micëcea y delgados niveles de shale 
arenoso. Tanto el metaconglomerado como la cuarcita re-
posan en forma discordante sobre las rocas graniticas del 
Complejo Migmatitico de Mitü; como caracteristica especial, 
se nota que tanto las rocas de esta formación como los gra-
nitos subyacentes aparecen brechados en la zona de con-
tacto, lo que hace pensar en una forma de plegamiento en el 
que la formación La Pedrera resbaló sobre una superficie 
granitica rigida, como se observa en el rio Apaporis entre 
los raudales La Estrella y Puerco. 

En los niveles superiores predominan las meta-arenis
cas ortocuarciticas con delgadas intercalaciones de esquis-
tos, observadas en La Pedrera, en el raudal Córdoba en el rio 
Caquetë y en los raudales Sucre y La Estrella en el Apa
poris. 

En el raudal Tente en el rio Taraira o Traira, la cuarcita 
del nivel inferior aparece intruida por un dique de diabasa. 

En cuanto a las estructuras, es importante mencionar en 

las meta-areniscas marcas de oleaje y lentes conglomerë-
ticos. En las metapelitas se observan unos cilindros maci
zos, vermiformes, que forman salientes. 

Microscópicamente los clastos de cuarzo en el metacon
glomerado son de grano muy grueso, contienen extinción on-
dulatoria y se encuentran notoriamente fracturados. Aun 
cuando estën recristalizados, se alcanzan a observar los clas
tos originales. 

Como minerales accesorios se observa silice fibrosa en
tre los espacios intergranulares, tenida de óxido de hierro, 
ademës, zircón, muscovita y algunos granos finos de tur-
malina. 

La cuarcita micëcea estë constituida por cuarzo de gra
no medio completamente recristalizado, con una total au-
sencia de los contornos de los clastos originales, y por mus
covita notablemente orientada, en una matriz recristalizada 
en sericita y muscovita. Como minerales accesorios presenta 
zircón, turmalina y magnetita. En algunos sitios como en el 
raudal Córdoba en el rio Caquetë y el raudal Sucre en el 
Apaporis, esta roca muestra efectos cataclësticos. 

Las meta-areniscas se presentan en colores blanco, rosa-
do y rojo carne, con una cubierta oscura de óxidos de hierro 
y manganeso. 

Microscópicamente se observa cuarzo en granos comple
tamente soldados, sin que se puedan apreciar antiguos 
contornos redondeados. Hay esporadicas lëminas de mus
covita, notoriamente orientadas. Parece que hay andalucita; 
su identificación es dudosa, dado que los granos son muy 
pequehos. Como accesorios se observan turmalina y zircón 
en granos redondeados, pirita en algunos estratos en grano 
muy fino, hematita, magnetita y en algunos sitios silice fi
brosa. 

Las metapelitas de la formación de La Pedrera presentan 
colores rosados y verdosos. se observan en ellas ignofósi-
les vermiformes. 

En general, se trata de shales arenosos con un metamor
fismo incipiente; microscópicamente son caracteristicos el 
cuarzo en grano fino, la abundante muscovita orientada y 
la sericita. Hay opacos no identificados, rodeados de mus
covita. Aparecen algunos accesorios comunes con la facies 
arenosa. tales como turmalina, zircón y pirita. 

En resumen, se puede considerar la formación La Pedre
ra como pelitico-arenosa, con un metamorfismo regional de 
muy bajo grado; parece ser de tipo Abukuma (infortunada-
mente la identificación de la andalucita es dudosa) y podria 
tratarse de la subfacies cuarzo-andalucita plagioclasa-clori-
ta de la facies esquistos verdes. 

Como se expone en el capitulo de Geologia Historica, 
es probable que la formación La Pedrera sea correlacionable 
con la formación Roraima. En este informe se Ie da una de
nomination diferente. por presentar algunas diferencias 
estratigrëficas, debidas probablemente a cambios de fa-
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cies, pero cuya transición solo seria observable en territo
ria brasilerlo, donde las han denominado grupo Tunui (Mon-
talvo, R.M.G. de. 1974). 

2.4.1.3 Formación Roraima 

Se conoce como formación Roraima una espesa secuen-
cia sedimentaria Precämbrica, descrita en el Escudo de Gua
yana venezolana por Aguerrevere et al. (1939}. Determina-
ciones radiométricas mediante los métodos K/Ar y Rb/ 
Sr en diques diabäsicos que intruyen esa formación, dieron 
una edad para los mismos de 1.700 millones de arios (Snel
ling. N.J., 1963). 

La formación Roraima en Colombia aflora en la parte cen
tral y noroccidental de la comisaria del Guainia, en el sector 
comprendido entre los rios Guaviare e Isana. Se puede di-
vidir en dos Segmentos: el inferior, compuesto de un conglo-
merado cuarzoso hacia la base y, sobre éste, una alternan-
cia de shales pizarrosos y areniscas conglomerates ferrugi-
nosas; el superior, compuesto por conglomerado y ortocuar-
cita. 

Estructural y morfológicamente presenta, como caracte-
risticas. pliegues muy amplios y los anticlinales semidómicos 
con sus ejes erosionados, lo que hace resaltar amplios 
sinclinales en forma de artesa, tomando el conjunto un relieve 
topogréfico inverso a la superficie estructural. 

El contacto entre esta formación y la roca granitica so
bre la que reposa, presenta superficies intensamente fractu-
radas; lo que, unido al hecho de observarse en los flancos 
de los anticlinales los miembros superiores en contacto 
con la superficie granitica, nos Neva a pensar en un tipo de 
plegamiento en el que los sedimentos resbalaron sobre un 
piso rigido y el Segmento inferior relativamente incompetente 
fue apilado en los nücleos de los anticlinales. 

En algunos sitios se pueden observar grandes huecos 
(mäs de 1.000 metros de diametro) que forman una espe-
cie de seudodolinas en las areniscas de esta secuencia. Son 
particularmente notorios dos de ellos en cercanias del rau-
dal Alto en el rio Inirida. Hay descripciones de esta clase de 
estructuras en la formación Roraima del territorio Ama
zonas en Venezuela, hechas por Szczerban. E. (1976). 

Con respecto a su origen, aunque los autores del presen
te informe no aventuran teoria alguna, ciertamente no com-
parten la explicación que sobre el mismo ofrece el mencio-
nado autor (solución de la silice por aguas äcidas). 

La solución de la silice en un medio écido ha sido hasta 
ahora un tema de discusión, generalmente no aceptado por 
autores como Pettijohn, F.D., (1970) y otros. Algunos auto
res, entre ellos Tricart, J. (1972) sostienen que hay una 
cierta solubilidad de silice en aguas de bajo pM en condicio-
nes de intemperismo tropical, pero nunca en proporciones 
tales, como para producir fenómenos seudo-karsticos de un 
tamano tan considerable como los observados en esta for
mación. 

En cuanto a estructuras menores, cabe mencionar la es-
tratificación cruzada, bastante frecuente en las areniscas 
del segmento Superior y los lentes de conglomerados intra-
formacionales, también frecuentes en dicha unidad. 

Tanto en los conglomerados como en las areniscas son 
frecuentes las drusas de cuarzo. En las areniscas es fre
cuente observar cristalización en forma de piramide, con una 
base que da la apariencia de la raiz de un premolar; los 
cristales de esta forma frecuentemente son de la variedad 
amatista. Las drusas en los conglomerados presentan cuar
zo de forma prismética, con longitudes que pueden llegar a 
50 centimetros. 

i) Segmento Inferior 

Este constituido por un conglomerado basal oligomicti-
co, con fragmentos de cuarzo, en su mayor parte lechoso; en 
algunos casos es hialino, en una matriz generalmente cuar-
zosa, que a veces presenta escaso material arcilloso; el ta
mano de los fragmentos varia entre 2 y 5 centimetros de dia
metro y se observa abundante muscovita en los planos de 
fracturas. 

Los fragmentos de cuarzo son redondeados y subre-
dondeados y se encuentran totalmente soldados entre si. 
Existe extinción ondulatoria en todos Jos granos; la mayo-
ria presenta fracturamiento y abundantes inclusiones de 
agujas de rutilo. Como accesorios aparecen, muscovita en 
läminas grandes, posiblemente producto de metamorfismo 
de una matriz arcillosa y algunos zircones redondeados. 

Este conglomerado grada hacia la parte superior, a ca-
pas de arenisca conglomerate cuarzosa muy compacta, de 
colores blanco y grisäceo. El cuarzo varia de subredondeado 
a subangular, a veces con extinción ondulatoria y bordes 
suturados. La matriz es limolitica, compuesta por cuarzo de 
grano muy fino y sericita en poca cantidad. En la mayoria de 
las muestras analizadas, la matriz se encuentra invadida 
por pirita diseminada. Como minerales accesorios se encuen
tran: turmalina, zircón, muscovita y monacita, esta ultima 
en poca prcporción. 

El total soldamiento de los cristales de cuarzo y el de-
sarrollo de läminas grandes de muscovita son indicadores 
de metamorfismo; el hecho de no observarse orientación pre
ferential en las micas, permite creer que no hubo esfuerzos 
penetrativos y que por lo tanto se trata de metamorfismo de 
contacto. 

A continuación se presenta una alternancia de capas 
areno-arcillosas compuestas por un shale arenoso de color 
que varia entre gris y gris azuloso, en parte violaceo, de la-
minación muy fina. constituido por cuarzo en pequenos gra
nos angulares, sericita y material arcilloso en parte mancha-
do de limonita. Intercaladas con este sedimento, se encuen
tran areniscas ferruginosas que presentan cuarzo de grano 
entre medio y grueso. subredondeado, en una matriz opaca 
con abundante pirita y areniscas cuarzosas de grano medio 
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finamente bandeadas, de colores que van del negro al gris 
claro. En el sitio en que se observaron estos sedimentos. re
gion del carlo Maymachi afluente del carlo Naquén, no pre-
sentan huellas de metamorfismo, lo que afirma la idea de que 
el metamorfismo presente en esta formación es de contacto. 
ya que no afectó uniformemente a todas sus unidades. 

ii) Segment o Superior 

Suprayaciendo la secuencia anteriormente descrita, 
se observó en la sierra de Naquén. cerca a la frontera con 
el Brasil, un segundo conglomerado cuarzoso, donde las 
muestras estudiadas al microscopio contienen cuarzo noto-
riamente fracturado, .notable soldamiento entre granos y au-
sencia de micas u otros accesorios. Es de anotar que, en el 
sitio donde se tomaron las muestras. el conglomerado se en-
cuentra en contacto cizallado con granitos del Complejo Mig-
matitico de Mitü y bajo las areniscas de la parte superior de 
la formación. 

El tope del segmento superior lo conforma una columna 
de ortocuarcitas cuyo color varia de blanco a rosado, muy 
monótona, con excepción de pequerlos lentes conglome
ra tes y escasos planos micäceos. Su espesor sobrepasa 
los 500 metros. 

En sectores como la sierra de Naquén, estas areniscas 
sé presentan sin metamorfismo y con los contornos redon-
deados del cuarzo claramente determinables. Hacia la parte 
alta del can o Bocón. afluente del Inirida. las areniscas pre
senta n soldamiento incipiente de los granos de cuarzo. En la 
zona del raudal Alto, en el rio Inirida, la recristalización y de
formation del cuarzo es muy marcada con sus bordes (nu
chas veces festoneados; en algunos sitios se presenta bio-
tita y en otros andalucita. lo qué evidencia un marcado me
tamorfismo térmico. 

Esporädicamente se observan algunos accesorios como 
zircón y turmalina en granos redondeados, pirita, epidota. 
microclina y plagioclasa. 

Toda esta secuencia sedimentaria se ha correlacionado 
con la formación Roraima, descrita en Venezuela y Brasil, 
dado que hay similitudes litológicas innegables (Segmento 
Inferior pelitico y Segmento Superior arenoso), y que se en-
cuentra en plataformas aisladas, en forma similar a la que se 
presenta en areas vecinas de la Amazonia venezolana. Tam-
bién es interesante anotar la similitud de estructuras como 
las seudo-dolinas que se describieron anteriormente y las 
grandes drusas de cuarzo en\los conglomerados. 

Los geólogos del "Proyecto Radambrasil (1976)" consi-
deraron esta secuencia como diferente al Roraima y crono-
lógicamente anterior, aunque para esto ultimo no dan argu-
mento claro alguno. Ademäs, razones como la no observa
tion del Segmento Inferior del Roraima en el lado brasileno 
de las sierras de Naquén y Tunui (observable en el lado co-
lombiano) o la no continuidad superficial entre el Roraima 
del Pico de Neblina y Naquén, se pueden considerar fragiles. 

Muchos autores, entre ellos Keats W., (1976) y Reid, 
A.R.. (1972) han considerado, con base en evidencias 
sedimentológicas. un ambiente deposicional fluvio-deltaico 
para esta formation. 

2.4.1.4 Granófiros del Tijereto 

Con este nombre hemos denominado un cuerpo intrusivo 
que aflora como una ventana en el Terciario en el raudal del, 
Tijereto. en la region del curso medio del rio Caquetä y 
curso inferior del carlo El Sol. afluente de dicho rio (Plan-
cha 5-23). 

También han incluido en esta unidad tres pequenas ven-
tanas de roca intrusiva, con notoria textura gräfica (figura 
2-7), pero de composition muy variable, localizadas en ri-
beras del rio Vau pes en proximidades del cerro Ti, en el Ba
jo Apaporis, en un pequeno sector a orillas del rio y en el 
curso inferior del rio Piraparanä; estas tres ventanas solo 
pueden ser observadas en época de sequia, ya que durante 
las lluvias son cubiertas por el respectivo rio. 

La composition mineralógica y quimica (Cuadro 2-1) va
ria en los cuatro sitios mencionados y lo ünico constante es 
la textura gräfica. Asi tenemos que, en la ventana del rio 
Vau pes, la roca presenta una composition mineralógica que 
permite considerarla un gabro alcalino, ya que junto con 
cuarzo (6%) en intercrecimiento gräfico con ortoclasa, se 
observa plagioclasa sódica, augita (aproximadamente 
18%) y olivino en parte serpentizado. La composition 
presenta notoria variation dentro del afloramiento, que es-
casamente se extiende unos 300 metros a lo largo del rio. En 
el Piraparanä se observän caracteristicas petrogräficas muy 
similares. excepto una incipiente carbonatación y epidotiza-
ción del piroxeno. 

En el raudal del Tijereto, el granófiro es notoriamente 
mäs félsico, por lo que se puede clasificar como una grano-
diorita. AIM el contenido de cuarzo (14-20%) es mucho 
mäs alto que al Norte, en el cerro Ti, como también la orto
clasa, en intercrecimiento gräfico con cuarzo. La plagiocla
sa sódica estä muy sericitizada y parcialmente reemplazada 
por intercrecimientos gräficos de ortosa y cuarzo. No se ob
servó olivino. El piroxeno se presenta en escasos remanentes 
de un reemplazo por hastingsita. Este anfibol presenta tex
tura poikilitica muy marcada, con el siguiente pleocroismo: 

Segün X amarillo verdoso, 
Segün Y verde manzana, 
Segün Z azul celeste. 

Ademäs se observa biotita marron, parcialmente clori-
tizada, que forma aureolas alrededor de minerales opacos. 
Como caracteristica especial de esta unidad geológica en 
la zona del Tijereto. tenemos la abundancia de minerales ac
cesorios y el tamarlo de los cristales de algunos. Son sobre-
salientes apatito, fluorita, ilmenita. zircón, esfena y rutilo. 

En la cascada del carlo El Sol. aproximadamente a 10 ki-
lómetros de su desembocadura, se presenta el granófiro al-
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terado hidrotermalmente. con desarrollo de epidota y clori-
ta. La composición quimica del granófiro alterado puede ver
se en el (Cuadro 2-1). En la pequena ventana del Bajo Apapo-
ris, el granófiro presenta composición félsica similar a la 
localidad del Tijereto. 

En conjunto, se puede generalizar que los granófiros'. va
ria n de granodiorita a gabro, que son äcidos al sur y tien
den a ser bësicos al norte. 

Sus variaciones en composición hacen pensar en una 
roca hibrida, posiblemente apófisis de un cuerpo mayor que 
haya asimilado roca encajante o un posible subvolcénico. 
Hay un dique bäsico en la region del Piraparané que presen
ta feldespato de potasio y una notable similitud en su compo
sición quimica al granófiro gabroide del cerro Ti en el rio 
Vaupés. 

Tentativamente esta unidad se ha colocado como con-
temporénea de la formación Pi ra pa ra nä, considerando la 
posibilidad de que sea la raiz del evento volcénico de dicha 
unidad; sin embargo, las dataciones radiométricas aclararën 
este punto. 

Respecto al origen del magma de los granófiros (lo mis-
mo que de las lavas de la formación Piraparané), es intere
sante observar que tiene una composición similar al prome
dio de la del Complejo Migmatitico de Mitü, al menos en lo 
concerniente a sodio, potasio y volétiles, como puede verse 
en los grëficos 2-2 y 2-10, y por lo tanto no es descartable 
que dicha formación se originara en procesos palingéni-
cos locales del mencionado complejo. 

2.4.1.5 Formación Piraparané 

Se ha denominado asi una secuencia vulcano-sedimen-
taria plegada, y de color rojizo, que aflora en un amplio arco 
discontinuo que se extiende desde el sitio de Yaca-Yacé en 
riberas del rio Vaupés, siguiendo el curso del rio Piraparané 
hacia el sur, hasta unos pequenos promontorios en cerca-
nias del sitio de Solarte, situado a orillas del rio Caqueté 
(Planchas 5-20 y 5-23). 

El nombre de esta formación se toma del rio Piraparané, 
que desemboca en la parte baja del rio Apaporis (plancha 
5-23). 

Los afloramientos de la formación fueron observados en 
sitios aislados unos de otros y la mayor parte de ella aparece 
expuesta en el sector medio del rio Piraparané entre los rau-
dales Gaebo y Pie, por lo que se considera éste como loca
lidad tipo (Plancha 5-20) y en el cerro Las Golondrinas en la 
region nor-oriental de las cabeceras de dicho rio. 

En la localidad tipo, la formación Piraparané esté consti-
tuida por un conglomerado volcénico con clastos de granito. 
cuarzo y feldespatos, capas de arenisca arcósica roja y orto-
cuarcitas del mismo color, con un espesor total aproximado 
de 80 metros. 

En general, la formación consta de derrames de lavas rioda-
citicas que podrian estar eventualmente representando su ba

se, ya que no fue posible observar su contacto con la unidad 
infrayacente; y depósitos de piroclésticos mezclados con se-
dimentos conglomeréticos y areniscas arcósicas que hacia 
el tope se tornan ortocuarcitas. 

Su expresión morfológica es de serranias de muy poca al-
tura. que no sobrepasan los 150 metros, en dirección Norte 
y desplazadas por fallas transversales a su rumbo. Constitu-
yen una estructura asimétrica con una inclinación promedio 
de 25° hacia el occidente, siendo muy pendiente su ladera 
oriental. 

i) Lavas Riodaciticas 

Solo fueron observadas en la localidad de Yaca-Yacé, a ori
llas del rio Vaupés, en un afloramiento de aproximadamente 
300 metros cuadrados. Consiste en flujos de lavas rojizos ine-
quigranulares, de poco espesor y con una inclinación de 25" 
W en dirección S 80° W (Figura 2-8). 

Resultados preliminares de datación isotópica en roca to
tal por el método Rb/Sr, en seis muestras recolectadas en 
la localidad de Yaca-Yacé, dieron una edad de 1.200 millones 
deafios (Priem, H., 1978). 

Petrogräficamente presenta textura porfiritica, con matriz 
y fenocristales completamente tenidos de hematita. 

El cuarzo (24.5%) se presenta en cristales cuneiformes, 
en intercrecimiento gréfico con feldespato de potasio, préc-
ticamente incluidos en los fenocristales de este ultimo. 

El feldespato potésico presente es ortoclasa (34.6%), en 
fenocristales de dos y més centimetros de diémetro, muy 
manchados de hematita. La plagioclasa, de composición oli-
goclasa (22,8%), se observa en cristales subhedrales muy 
sericitizados. 

Parece que la matriz en su mayor parte es ortoclasa, pro
ducta de desvitrificación, aun cuando se dificulta hacerle 
pruebas dado lo manchada y alterada que se presenta. 

Los u'nicos minerales ferromagnesianos que se observan 
son seudomorfos cloritizados, rodeados de magnetita. 

Como accesorios hay apatito, ilmenita, zircon y rutilo. 

La textura porfiritica hace incierto el conteo de puntos pa
ra determinar su composición modal. El porcentaje de los mi
nerales principales da normativamente una composición rio-
dacitica. 

ii) Piroclésticos y Sedimentos 

Piroclastos mezclados con sedimentos conglomeréticos y 
areniscas arcósicas parecen haberse depositado encima de 
las lavas riodaciticas de la formación Piraparané. 

En el raudal Pie, en el rio Piraparané y en cercanias de las 
bocas de cano Piedra en dicho rio, afloran unos conglomera-
dos cuyos clastos, en su mayor parte, son de granito o granos 
redondeados de cuarzo o feldespato, especialmente microcli-
na. La ortoclasa se presenta muy manchada de hematita, en 
parte en intercrecimiento gréfico con cuarzo en menor pro-
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por ei ón con plagioclasa; sirve como matriz y por lo tanto suel-
da los clastos entre si. 

El conjunto da el aspecto de un aglomerado pero, dado que 
la mayoria de los clastos son de composición granitica y por 
lo tanto no volcanogénicos. puede pensarse en material de-
tritico, soldado por tobas que forman la matriz feldespëtica, 
por lo que mejor se denomina conglomerado voicenico, ya 
que los clastos no son antiguas bombas. sino fragmentos de-
triticos heterogéneos. (Figura 2-9). 

Sobre el conglomerado volcënico se depositaron conglo-
merados y areniscas areósicas, caracterizados por presenter 
una coloración roja. Estos depósitos aparecen mejor expues-
tos a lo largo del rio Piraparanë. entre los raudales Gaebo y 
Piedra a través de una extension de 3 kilómetros, como 
también en el cerro de Las Golondrinas hacia el nororiente 
de las cabeceras de dicho rio. Fueron observados niveles ais-
lados del conglomerado en el rio Apaporis, en el raudal Jiriji-
rimo y en cercanias a la desembocadura del cano Gricapuray 
en el Apaporis. En este ultimo sitio, aparece depositado de 
manera discordante sobre rocas graniticas del Complejo Mig-
matitico de Mitü. 

Los conglomerados son polimicticos y en general par-
cialmente brechoides. Se observan clastos de roca volcënica, 
de cuarcita. rocas sedimentarias arenosas. granitos, cuarzo, 
feldespato y otros minerales. 

La matriz en general es notoriamente ferruginosa; en la ma
yor parte de lo observado es ferruginoso-arcillosa. En cerca
nias del caserio de San Miguel, sobre el rio Piraparanë. se ob
serve el conglomerado con matriz calcërea y algunos clastos 
de carbonatos. 

Las areniscas presentan un color rojo y ocre, contienen 
clastos de cuarzo, feldespato, especialmente microclina, frag
mentos de rocas (pórfido, granito gréfico. chert?) y como ac-
cesorios turmalina y zircon. 

La matriz en unas partes es pelitica y en otras silicea, pero 
siempre con un alto contenido de material ferruginoso. 

La composición y las relaciones matriz-clastos varian lo 
suficiente como para que se pueda considerar que hay desde 
arcosa y subarcosa hasta subgrauvaca. En partes, hacia el to
pe, disminuye el contenido de feldespato y fragmentos de ro
ca, asi como la arcilla en la matriz, hasta hacerse una arenisca 
cuarzosa con cemento ferruginoso. 

En resumen, podemos decir que la formación Piraparanë 
es un conjunto volcano-sedimentario depositado en un am-
biente subaéreo, ya que la omnipresencia de hierro férrico 
evidencia oxidación. El conjunto fue sometido a plegamiento 
con directrices tectónicas NNE. 

Sobre la formación Piraparanë reposa de manera discor
dante la formación Araracuara, tal como se observa en la zona 
del raudal de Jirijirimo en el rio Apaporis. 

Con base en su origen y caracteristicas litológicas, se 
piensa que la formación Piraparanë puede ser el equivalente 

facial del Grupo Uatuma descrito por Barbosa, 0., (1967) en 
la Amazonia brasilena. 

2.4.1.6 Diques Diabésicos 

Oentro del Proyecto Radargramétrico del Amazonas, en las 
comisiones geológicas, se hace mención de unos 15 diques 
de rocas bësicas intruyendo al Complejo Migmatitico de Mitü 
(Fig. 2-10) y a la formación La Pedrera. 

La gran mayoria de estos diques son de composición dia-
bësica y solo dos, observados en la region del rio Piraparanë, 
presentan una clara afinidad mineralógica y geoquimica con el 
gabro alcalino del Ti (Grëfico 2-12) tal como se menciona 
también en el capitulo referente al Granófiro del Tijereto. 

En el anterior grëfico se indica ademës la existencia de 
dos tipos de magmas bësicos diferentes: uno alcalino, que 
dio lugar a cuerpos gëbricos como el de Ti, a algunos diques 
y posiblemente por diferenciación a las lavas riodaciticas de 
la formación Piraparanë; y otro magma posterior, que dio lu
gar a diques diabësicos. 

Petrogrëficamente las rocas bësicas alcalinas afines al 
cuerpo del Ti, observadas en forma de diques, se caracterizan 
por presentar ortosa poikilitica empolvada, ademës de pla
gioclasa ofitica en grano fino. El piroxeno presente es pigeo-
nita. Como mineral accesorio solo se observa ilmenita. Es im
portante anotar que la muestra estudiada presenta alteración 
hidrotermal incipiente con desarrollo de calcita, clorita y epi-
dota. 

Los diques diabësicos presentan una composición muy 
simple, en general labradorita algo sausuritizada, augita en 
textura subofitica con el feldespato mencionado y como acce-
sorios ilmenita, apatito y a veces pirita. En algunas muestras 
alcanzan a observarse algunos cristales de cuarzo. 

Como conclusion de lo anterior puede decirse que la gran 
mayoria de los diques localizados y muestreados son de dia-
basa y solo algunos, localizados en la cuenca del rio Pirapara
në, son de un gabro alcalino, magmatismo que dio origen a 
los granófiros y probablemente a las vulcanitas de la forma
ción Piraparanë. 

2.4.2 Paleozoico 

2.4.2.1 Formación Araracuara 

Se ha denominado asi a una secuencia sedimentaria, pre-
dominantemente arenëcea, cuya localidad tipo se encuentra 
ubicada en el sitio "Balcón del Diablo" en el corregimiento 
de Araracuara, comisaria del Amazonas (Plancha 5-23). Tiene 
un espesor aproximado de 200 metros y se presenta en estra-
tos horizontales o levemente inclinados (hasta 10°) hacia el 
occidente (Figura 2-11). 

Con base en la interpretación de las imëgenes de radar y 
en el chequeo de otros afloramientos dei area amazónica, po
demos decir que la formación Araracuara se presenta como 
dos grandes franjas discontinuas de mesetas alineadas en di-
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Grafico 2 - 12 

DIAGRAMA [ >e + + + Fe + + + ] - [ N a + K ] - Mg 
DE LAS ROCAS IGNEAS BASICAS Y GRANOFIROS 

++ Fe"+ Fe + + + 

Gabro alcalino del Ti 

Dique basico alcalino Piraparand 

Lavas riodacfticas 
de Yaca Yaca 

Granófiros dcidos 
localidad del Tijereto 

Diques Diabósicos 

K + Na Mg 

+ D iabasas 

X Rocas a l ca l i nas bdsicas y granóf i ros 
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rección Norte-Sur. Una f ranja oriental que se extiende desde 
el rio Guaviare, en la region de Iteviare. hasta el rio Apapo-
ris en el raudal de Jirijirimo; la otra franja al occidente, que se 
extiende desde el rio Guaviare en la confluencia con el Ariari 
hasta el sitio de La Chorrera en el rio Igaraparanä, afluente 
del Putumayo. 

Se ha observado que la formación Araracuara reposa sobre 
granitos y neises del Complejo Migmatitico de Mitü, sobre la 
formación Piraparané y los Granófiros y en contacto intruido 
con la Sienita Nefelitica de San José del Guaviare. 

Morfológicamente esta formación se caracteriza por pre
senter grandes lineamientos en donde se desarrollan valles 
en forma de U. Estos lineamientos no son causados por fallas, 
ya que no se observa desplazamiento de esträtos ni tritu-
ración. 

En la base de la secuencia, como se puede observar en la 
columna estratigrëfica (Gréfico 2-13). se encuentra un con-
glomerado con fragmentos de cuarzo hialino en una matriz ar-
cillosa de color verde, depositado en forma discordante sobre 
rocas del Complejo Migmatitico de Mitü. Encima hay areniscas 
en paquetes de poco espesor, con dos intercalaciones limoli-
ticas de 20 y 10 met ros de espesor en esta parte inferior; el 
resto de la formación Araracuara es casi totalmente arenosa, 
con presencia de algunos lentes conglomeräticos. 

Como estructuras notorias y frecuentes en las areniscas. 
cabe mencionar estratificación cruzada, marcas de oleaje, co-
lumnas siliceas perpendiculares a los planos de estratifica
ción y en un estrato llegan a observarse lo que parecen pa-
leocanales. Son muy comunes los escolitos. 

En la formación Araracuara es frecuente la bioturbación. 
En los paquetes limoliticos inferiores se pueden observar hue-
cos de gusanos, formas con aspectos de sifones. moldes de 
valvas y otras formas no identificadas. Ademés de lo anterior, 
se hallo también un molde deformado de trilobites. 

Petrogréficamente se puede anotar lo siguiente: el conglo-
merado presents en la base de la secuencia, escaso feldespa-
to; es notoriamente cuarzoso y contiene muscovita raida. cla-
ramente detritica. En la matriz abunda la glauconita. en su 
mayor parte oxidada. 

En cuanto a las areniscas, no hay peculiaridades especia-
les que anotar; en general, varian desde subarcosas hasta or-
tocuarcitas. Se presenta feldespato en casi todas. aun en pe-
quenisima cantidad, comünmente microclina. En todas las are
niscas de esta formación se observa recristalización del cuar
zo; sin embargo, los contornos de los clastos son claramente 
identificables. Como accesorios més frecuentes se presentan 
zircón, turmalina y óxidos de hierro. 

Las limolitas de la formación Araracuara presentan las si-
guientes caracteristicas: abundancia especial de glauconita 
en algunos niveles, lo que llega a reflejarse en la composición 
quimica (Cuadro 2-4); generalmente presentan un pequeno 
contenido de feldespato. En algunas, es especialmente abun
dante la muscovita; algo interesante de anotar es la presencia 

Cuadro 2 - 4 

RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICOS DE DIFERENTES 

ELEMENTOS EN LIMOLITAS DE LA FORMACIÓN 

ARARACUARA 

Composición Limolita Limolita 
Quimica I.G.M. 130530 I.G.M. 130531 

Sl02 % 81,38 75.91 
Al203 % 9,95 12,69 
Fe203 % 2,93 2.76 
FeO % 0,24 0.04 
TÏ02 % 0.00 0.26 
CaO % 0.04 0.38 
MgO % 0.43 0.51 
Na20 % 0,05 0,07 
K20 % 2.87 4.48 
Mn % 0,01 0.01 
Ba % 0.04 0.06 
Zr ppm 200 300 
Sr ppm 60 80 
F ppm 218 184 
B ppm 20 15 
Sn ppm • • 
W ppm » • 
Li ppm 14 13 

NOTA: 'Significa valores menores al limite de detección. 

de bioformas fósiles; se observa el diseno en materia carbono-
sa de lo que parecen ser algas. También hay unas formas en 
colofana. muy semejantes a hojas de plantas inferiores. Ciertos 
rasgos como la abundancia de glauconita y la presencia de fó
siles marinos hacen pensar que se trata de sedimentos mari-
nos probablemente costeros. 

Sobre la formación Araracuara reposan en unos sitios el 
Terciario Superior Amazónico y en otros arenas-eólicas 
Pleistocenas. 

La presencia del molde de trilobites y la de estos mismos 
fósiles en sedimentos similares a los descritos al borde del 
Escudo, al norte del rio Guaviare (comunicación verbal de 
geólogos de Ecopetrol). y los argumentos que exponen Vesga 
y Castillo (1972) acerca del contacto de caräcter intrusivo 
entre la Sienita Nefelitica de San José del Guaviare y esta 
formación, nos hacen creer que la formación Araracuara es 
de edad Paleozoica; sin embargo, su localization dentro del 
Paleozoico aün se desconoce. 

2.4.2.2 Sienita Nefelinica de San José del Guaviare 

Vesga y Castillo (1972) denominan Sienita Nefelitica de 
San José del Guaviare a un cuerpo tipicamente igneo. locali-
zado unos 20 kilómetros al suroeste del municipio de San Jo
sé, en la parte inferior de un escarpe de areniscas compuesto 
por microclina, nefelina, albita y cancrinita, con menores can-
tidades de biotita, magnetita, zircón y esfena. 

62 



Gréfico 2 -13 
COLUMNA ESTRATIGRAFICA FORMACION ARARACUARA 
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Arcfltoa da eoloraa vorlodos, prtdomtnondo loa blonco», gr l iaa, omorllloe y rojo«. Pr a »an to un motto do 
do colorai »o» oacuroa. 

Aranfaco, eoloraa olarea prlnclpalmonte amari l lo, muy poco oom poe to , boetonte frlobla. 
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Cublerto. 

Aranlaco orelMoto, fino, frlobla, cloro, da blanco amarlltanta o roaoda, 

Areitlolitaa, eoloraa Cloro«, blonco, g r i l , omorltlo. 
Congiomeredo, Manco amarlllc, rojlio,. friable. 
Arenitca conglomerdtfco, frlobla, tatrotltlcoeioo cruiodo, color blanco a rojiao. 
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ArenJaco grano modlo o fino, emorllla a blanco, eompocto. 
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Aranlaco grono fino, amarillo cloro. 

Aranlaco grono modlo, color oere, mofrli moa fino, muy eompocto. 

Aranlaco grono fino, amarillo cloro, matrii fino, cotnento eilteeo. 
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Aroniaea grono fino, amarillo o blanco, mataoriiabla. 
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Aranlaco grano muy fino, moteorliada, blonco a gri» cloro, camanto ailtcoo. 
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Aroniaea color rojo, muy fino, mataoriiabla, lomtnada. 

Araniaca bioneo, madlo 0 fino, mateoriiodo, matrix »lUcto, on lo porta infarior, aatrotiftcacidn cruiodo. 

Aroniaea amarillo, grano mataoriiabla, eomanto cloo farruglnoao. 

Arelllollfoa vtrdoa aln fóailoa, lomlnodo, focllmonta mafaoriiobla. 

Aranlaco da eoloraa blo «co, roaodo o omorfiio, f ino, huacoa de dfaotucfón hoela la baae aatrotitieocidn cruiodo. 

Aranlaco da grono madlo a fino, blonco amarlllanto, moede «o preaanta huoces da dlaoluelon, oetratifleocidn cruiada. 

Aroniaea orcilloao, muy fino, friable, flnament* lomlnodo, rojo amorlllonta. 

Aranlaco 

Aranlaco blanco, roeo motoortxodo do to no» roaadoa, gronoa' do cuono b4on radondaodoa. 

Aranfaco grano madlo o gruaao, blanco verdate, rtuacoa da dlaoluelon . Doa dlrocclonaa do dlocloaamianto. 

Aranlaco grono medio, amarillo noronjo, Intarcalaclonoa da arcilloa vtrdaa. Ettrotlflcodon cruiodo. Nödwbo ailieaoa. 

Aranlaco grono mtdto, amarillo noronjo oildo* do hiarro. 

Aranlaco grono madlo, amarillo, frlobla, camanto farruglnoao, morcoa do olto ja. Catratlficocidn cruiodo. 

Limolltae eompocto«, flnomonte lomlnodo« luatroao, mietfceoa, con nlvolta oronoaoa . Eatrueturo cillndilcoa d« oil do» 
da hiarro. 

Artnlacoa Cloro«, grono madlo o fino, mlcdceo, oxldoa do hiarro. 

Aranlaco grono madlo o f ino, -amarillo, farruglnoao. Marco« do oltaje y Eatratlflcacid'n cruzddo. 

Limollta«, vtrdea, flnomtnta lamlrtodaa, muy micócao«, poco eompocto», piatoa da guaonoa, hoalloa da Trilobltt» l 
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En el Mapa Geológico (Planchas 5-14 y 5-19), la sienita 
nefelinica se puede observar expuesta en tres sectores; uno 
al norte, en donde se presenta en contacto intrusivo con la 
formación Araracuara y dos al sur, en contacto discordante 
con el Terciario Superior Amazónico. El area total es de 
aproximadamente 200 kilómetros cuadrados. 

Las razones que nos llevan a considerar esta unidad cro-
nológicamente a continuación de la formación Araracuara, 
estän basadas en algunos argumentos expuestos por Vesga y 
Castillo (1972) en el trabajo titulado "Reconocimiento Geo
lógico y Geoquimico Preliminar del rio Guaviare entre la con-
fluencia de los rios Ariari e Iteviare" y ademäs en algunas 
otras observaciones de los autores del presente informe. 

Asi, en el trabajo de Vesga y Castillo, se dan razones para 
creer en un contacto intrusivo entre la Sienita Nefelinica de 
San José del Guaviare y la denominada en este informe for
mación Araracuara, tales como ausencia de conglomerado 
basal, falta de clastos de feldespato en la arenisca en niveles 
inmediatos al contacto y concordancia entre el contacto y el 
buzamiento de los sedimentos. 

A esto cabe agregar el frecuente hallazgo, en areas del 
Putumayo y Caqueté, en las formaciones petroleras, de sedi
mentos arenosos del Paleozoico Inferior bajo el Terciario, al 
alejarse del piedemonte andino (Armando Estrada, comunica-
ción verbal). 

Lo anterior hace pensar que los sedimentos mencionados 
sean de la formación Araracuara y dado que la Sienita Nefe
linica de San José del Guaviare tiene una datación de 445 a 
448 millones de arïos (Pinson, et al., 1962), puede haber sido 
emplazada posteriormente. 

Ademäs, la formación Araracuara en toda el area estudia-
da se presenta horizontal o con un ligero buzamiento hacia el 
occidente, excepto en la localidad mencionada donde buza al 
nnroeste, flexión que pudo ser producida por la intrusion. 

Junto con la unidad descrita se ha agrupado un cuerpo 
igneo de poca extension, localizado entre los rios Caguän y 
Yari, que forma una eminencia topogräfica denominada Cerro 
Cumare, del que solo se tiene información superficial (Libio 
Zanella, informe verbal). 

Macroscópicamente la Sienita Nefelinica de San José del 
Guaviare se presenta como una roca holocristalina de aspecto 
granitico; se pueden observar con lupa, feldespatos indiferen-
ciables y biotita. Las superficies de meteorización presentan 
un curioso bajo relieve y se nota la falta de los granulös sa-
lientes, caracteristica que produce el cuarzo de las rocas gra-
niticas. 

Microscópicamente es interesante anotar la presencia de 
feldespato de potasio y microclina muy limpia; no presenta 
inclusiones ni indicios de estar reemplazando otros feldespa
tos, a diferencia de lo que ocurre en las facies granitoides 
del Complejo Migmatitico de Mitü. 

Son muy notorias las pertitas; y la proporción de micro-

clinas y de plagioclasa sódica llega en ellas a ser casi igual, 
por lo que puede considerarse més bien intercrecimiento 
orientado (cuando en una desmezcla los componentes estén 
en proporciones casi iguales). 

La plagioclasa, muy sódica, en general no pasa de oligo-
clasa, aunque la de los intercrecimientos con feldespato de po
tasio parece albita. 

La nefelina, se encuentra generalmente en cristales gran-
des, empolvados, con pequenas inclusiones de biotita y car-
bonato. Presenta una ligera alteración, por lo que se forman 
pequenas agujas de un mineral que parece ser natrolita. Al
gunos cristales de nefelina presentan aureolas de cancrinita. 

La biotita presenta un pleocroismo marron oscuro con lé-
minas muy limpias, sin inclusiones. No se nota este mineral 
agrupado con los accesorios. 

Como accesorios cabe mencionar la magnetita, muy abun
dante y en cristales que pasan del milimetro de diametro, zir
con, esfena, fluorita, carbonato y apatito. 

2.4.3 Terciario 

2.4.3.1 Terciario inferior amazónico 

Se da esta denominación informal a una unidad geológica 
que se presenta al sur de la Amazonia colombiana; no es co-
nocida completamente ya que solo se ha observado un tope 
de arcillas azules horizontales, con abundantes lamelibran-
quios en el Bajo Caqueté. entre el sitio Maria Manteca y el 
raudal Córdoba. Dichas arcillas siempre se han visto en nive
les bajos topogräficamente, por lo general en épocas de se-
quia, cuando se encuentran los rios con caudal minimo; por lo 
tanto se desconoce su base y si esta formación comprende 
otra clase de sedimentos. 

Ciertas caracteristicas morfológicas que presentan los 
afloramientos de esta unidad en los mosaicos de radar, han 
servido como base para la cartografia del Terciario Inferior 
Amazónico. Estas caracteristicas morfológicas son: textura 
fina conformada por un drenaje dentritico muy denso, con va
lles en V agudos poco profundus y colinas agudas estrechas 
y facetadas. 

Sobre el origen de estas arcillas. puede creerse que son se
dimentos marinos o lacustres de agua salobre dado que los 
lamelibranquios mencionados son completamente diferentes a 
los observados en aguas dulces de la misma zona. La edad de 
esta formación se desconoce aün y solo se conoce claramen-
te su posición cronológica relativa a la unidad denominada 
en el presente trabajo como Terciario Superior Amazónico. 

2.4.3.2 Terciario superior amazónico 

Se ha denominado asi, informalmente, a un conjunto de 
gran extension, bastante heterogéneo, de sedimentos de ori
gen continental. Aflora en la region occidental del area. Li-
mita al Sur con las inmediaciones del rio Caqueté. En el area 
comprendida entre los rios Putumayo y Pure y en alrededores 
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del corregimiento de Taracapä. comisaria del Amazonas, apa-
recen afloramientos de menor extension. 

El Terciario Superior Amazónico presenta caracteristicas 
morfológicas propias, como son: un drenaje dentritico menos 
denso que el del Terciario Inferior, con valles en forma de U 
y colinas redondeadas. 

Al encontrarse todos estos sedimentos horizontales, en 
areas de un relieve minimo cubiertas totalmente por vegeta-
ción, es präcticamente imposible levantar una columna es-
tratigrafica sin hacer perforaciones. 

La secuencia litológica varia mucho en espesor. Es nota-
blemente delgada hacia el Oriente y casi gradualmente se hace 
de mayor espesor y mäs compleja hacia el occidente. 

Se ha observado un conglomerado basal de matriz ferrugi-
nosa, en parte con notorio tinte negro de óxidos de mangane-
so y casi siempre con nódulos de marcasita, que reposa sobre 
el Terciario Inferior Amazónico y demäs unidades cronológi-
camente anteriores. Son comunes pequenos depósitos tabula-
res de hidróxidos de hi err o. 

La base del Terciario Superior Amazónico presenta un as-
pecto diferente al suroeste de Mi tu, alii a lo largo del rio Vau-
pés y partiendo desde el area urbana, se puede observar, re-
posando sobre granitos del Complejo Migmatitico de Mitü, 
una capa de oolitas de hidróxidos de hierro con un espesor 
aproximado de 3 metros. Hacia el norte de Mitü, a lo largo del 
rio Cuduyari, se presentan capas de siderita de aproximada-
mente 1 metro de espesor. AI observar la morfologia de la re
gion de Mitü, resalta una f ranja de montes islas de dirección 
noreste, separada de un sector bajo al noroeste por una po-
sible fa IIa (ver mapa Geológico, plancha 5-20}. El bloque sur
oeste, relativamente alto, al parecer constituyó una barrera 
que produjo una amplia zona lacustre donde se depositaron 
los sedimentos ferruginosos mencionados. 

En resumen, se puede decir que en general la base de la 
formación la constituye un conglomerado ferruginoso, excep-
to en la region de Mitü, en donde estä constituida por el hie
rro oolitico. 

La base del Terciario Superior Amazónico es relativamente 
similar en casi toda el area que cubre. El resto de la formación 
es muy heterogéneo y variable, presenta arcillas rojas, amari
llas, abigarradas, blancuzcas con lentes de lignito del Mioceno 
(Eduardo Van Es. cómunicación verbal), areniscas poco con-
solidadas algunas veces con matriz ferruginosa, otras arci-
llosa. En algunos sitios se presentan paleoterrazas. (Figura 
2-12). 

Como tendencia general se puede observar que, hacia el 
norte, la formación se hace predominantemente arenosa, al 
igual que en vecindades de relieves de rocas arenosas como 
las de la formación Araracuara. 

2.4.4 Cuaternario 

2.4.4.1 Depósitos cuaternarios 

Esten compuestos de arenas eólicas, terrazas y aluviones. 

Las arenas eólicas no se encuentran delimitadas en el Mapa 
Geológico, dado que su distribution es muy irregular y su 
espesor es en extremo variable. 

Las arenas eólicas se presentan en grandes extensiones 
en la comisaria del Guainia, en la parte oriental de la comisa
ria del Vau pes, al occidente de Araracuara en la intendencia 
del Caquetä y en algunos sectores de la comisaria del Ama
zonas, en cercanias de la localidad de La Chorrera. Varios cri-
terios permiten asignarles un origen eólico: entre ellos pode-
mos mencionar su gran extension, en general sin conexión 
con antiguos cauces fluviales ni con otro proceso productor 
de arena, las formas dunares observables en varias areas de la 
zona de sabanas al norte del rio Guaviare, fenómeno para el 
que no hay una barrera natural que eventualmente lo limite en 
dicho rio; también se observan formas dunares al sur del Gua
viare, en sitios pertenecientes a la parte media de la cuenca 
del rio Atabapo. 

En el aspecto sedimentológico también hay criterios muy 
claros para creer en el origen eólico de estas arenas; pode-
mos mencionar la casi perfecta esfericidad de los granos y 
una granulometria que, como puede observarse en los graft-
cos 2-14 a 2-17, comparändolas con las- curvas acumulati-
vas modelo dadas por Krumbein y Sloss (1958) para arenas 
fluviales y dunares (Gräfico 2-18), permite encontrar una es-
trecha semejanza entre éstos y aquellas. Tal similitud es muy 
marcada a pesar de que las muestras fueron tomadas muy cer-
ca al rio Atabapo y lógicamente llevan un transporte fluvial 
sobreimpuesto (Figura 2-13). 

Cronológicamente, la siguiente unidad del Cuaternario la 
constituyen las terrazas fluviales. Se presentan a lo largo del 
curso inferior de los rios Inirida, Apaporis, Caquetä y Pu-
tumayo, en el Inirida y Apaporis son de poca extension y rela
tivamente delgadas. Las terrazas del rio Caquetä son bastante 
extensas y forman con claridad dos sistemas diferentes, fäcil-
mente diferenciables topogräficamente. 

Las terrazas estën compuestas por cantos redondeados de 
cuarzo y chert, en una matriz areno-arcillosa de color ocre, que 
se caracteriza en los mosaicos de radar por la presencia de una 
serie de cauces cortos semicirculares (complejo de orillares) 
con un patron de drenaje subangular, donde es comün la cap-
tura de corrientes. 

Por ultimo, se mencionan los aluviones, constituidos por 
sedimentos arcillosos, limo-arcillosos y gravas cuyo color va
ria de rojizo a bianco amarillento; los aluviones mäs extensos 
se observan a lo largo de los rios Guaviare, Caquetä y Pu-
tumayo. 

Hay aluviones de menor extension a lo largo del rio Apapo
ris, curso alto del rio Vaupés, en sectores del rio Inirrda y for
ma ndo vegas estrechas de un gran numero de rios y caftos 
menores. 

2.5 GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

Los rasgos estructurales de los eventos que produjeron el 
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Gräfico 2 - 1 4 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 
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Gräfico 2 - 15 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS 

DE LA REGION DEL RIO ATABAPO 
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Gräfico 2 -16 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 
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Gräfico 2 -17 

CURVAS ACUMULATIVAS DE ARENAS PLEISTOCENICAS DE LA REGION 
DEL RIO ATABAPO 
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—J 
CD Grafico 2 -18 

MODELO DE CURVAS GRANULOMETRICAS DE ARENAS FLUVIALES Y 
EOLICAS SEGUN KRUMBEIN Y SLOSS (1958) 
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metamorfismo de los neises y anfibolitas del Atabapo. rio Ne
gro y Bajo Vaupés son casi indeterminables ya que la blaste-
sis potësica los enmascaró severamente; anterior a ellos so
lo existe un rasgo claramente definible, marcado por una 
gran paleosutura que se extiende del rio Negro, cerca a La 
Guadalupe, hasta el rio Atabapo, en dirección Noroeste. Aun-
que los desplazamientos relativos de esta f alia son indetermi
nables, el trazo de ella es relativamente claro. 

Posteriormente son evidenciables esfuerzos compresiona-
les en dirección nordeste, que produjeron unas directrices 
tectónicas en direcciones N-30°-W a N-40°-W en la forma
tion Roraima hacia el centro del area cratónica, y N-40°-W 
a N-50°-W en la formación La Pedrera, hacia el borde sur 
del cratón. 

El sistema de plegamientos difiere, ya que hacia el centro 
del craton (Roraima) se presentan amplisimos, con los sincli-
nales en formas de cuchara y los anticlinales de forma abom-
bada. 

Se alcanza a insinuar otra directriz tectónica en dirección 
noreste, evidenciada por pequenos pliegues como en el anti
clinal de Maimachi, en la serrania de Naquén. 

En el area pericratónica del sur, la formación La Pedrera 
presenta pliegues comparativamente mäs apretados y ausen-
cia de otros rasgos que indiquen una segunda directriz tectó
nica. En ambas formaciones parece haber un deslizamiento so-
bre un piso granitico rigido, evidenciado por el intenso ciza-
llamiento en los contactos. 

Al suroeste de Mitü, el plegamiento de la formación Pira-
paranä presenta una directriz que varia desde N-S hasta N-
20°E. En esta formación solo se observan planos monoclina-
les que buzan hacia el occidente y se desconocen los flancos 
este y oeste de los posibles pliegues anticlinal y sinclinal, 
respectivamente. 

El siguiente rasgo estructural por considerar es el de gran
des fallamientos en dirección N-S en la zona central del cra
ton. que a pesar de no ser un sistema numeroso, como se pue-
de apreciar en las rosetas de fracturamientos es importante 
dado que a lo largo de estas fallas se observa frecuentemente 
alteración hidrotermal. 

2.5.1 Fallas principales 

Cabe mencionar tres grandes fallas, de dirección aproxi-
mada Norte-Sur. 

La Fa Ha de Naquén. en la que, segün aparece, ocurrió un 
movimiento relativo de elevación del bloque occidental y des-
censo del oriental, por lo que, como puede observarse en el 
Mapa Geológico (Plancha 3), la formación Roraima, al este 
enfrenta un bloque occidental en el que dicha formación estä 
erosionada. 

En la Falla del rio Aque, el bloque oriental de la formación 
Roraima, levantado sin cubierta, enfrenta un bloque occidental 
cubierto por ésta. Präcticamente las dos anteriores fallas 

vienen a determinar una dóvela constituida por la serrania de 
Naquén. 

En los dos bloques de la Falla del Querari hay rocas del 
Complejo Migmatitico de Mitü, por lo que el movimiento rela
tivo es indeterminable. 

Hay un sistema con direcciones N-70°-W a N-80°-W, 
poco frecuente, que afecta rocas del craton; dentro de éste, 
es importante mencionar la Falla de Puerto Colombia en el 
Bajo Guainia. 

Hasta aqui se han mencionado rasgos estructurales y tec-
tónicos que no afectan a la formación Araracuara; por lo tan-
to pueden considerarse eventos Precémbricos. 

Los sistemasmäs notorios de fallas Fanerozoicas d que 
han sufrido reactivaciones en el Fanerozoico son: 

Un sistema con dirección N-40°-E a N-50°-E, en el que se 
incluyen grandes fallas, como la de Mitü que junto con la Fa
lla del Cuiary, estrictamente paralela a la anterior y que pasa 
por la desembocadura del rio Querari en el Vaupés, determi-
nan una amplia franja de montes islas en dirección noreste, 
separada de sectores bajos al noroeste y sureste. Parece que 
en la falla de Mitü, el bloque noroeste al descender hubiera 
formado una cuenca lacustre donde se deposito en el Tercia-
rio el hierro oolitico ya mencionado. Esta falla, junto con la del 
Cuiary, vienen a formar una especie de "horst" claramente ob
servable hasta el noreste del rio Isana. 

Otras fallas de este sistema se pueden observar en la cuen
ca del rio Atabapo, como son las del cano Chaquita y la del ca
no Garza, cuyas direcciones oscilan entre N-50°-E y N-60°-E. 

La falla del carlo Chaquita se extiende desde el caserio 
San Juan en el rio Atabapo hasta las cabeceras del mismo 
cano, por una distancia de 70 kilómetros aproximadarnente. 
Parece ser la continuación nororiental de la falla de Mitü. La 
falla del cano Garza se extiende desde la desembocadura de 
este cano en el rio Atabapo, hasta las cercanias de la localidad 
de El Pato en el rio Guasacavi, en una distancia de 50 kilóme
tros. Ambos fallamientos afectan rocas del Complejo Migmati
tico de Mitü, con claras evidencias de cizallamientos, con pre
sentia de brechas y fuerte silicificación. principalmente re-
llenando planos de fracturas. 

Al suroeste de las fallas mencionadas anteriormente, se 
encuentra la Falla del Aguazul, ubicada entre el interfluvio 
de los rios Apaporis y Caquetä, sobre una distancia de 125 
kilómetros, con una dirección N-40°-E. Afecta a rocas del 
Complejo. Migmatitico de Mitü, con presentia de brechas de 
falla en un sector del cano Aguazul. Se sugiere también su 
participation en el solevantamiento de un pequeno bloque en 
el subsuelo de la zona del cano Ya villa. 

En la dirección noroeste cabe mencionar 'al Sur dos sis-
temas tal vez de edad diferente. Uno con dirección N-60°-W 
a N-70°-W al que pertenecen grandes fallas pre-Terciarias y 
posiblemente Precëmbricas, como la del rio Caquetä en la re
gion del cano Meta y del cano El Sol; el movimiento relativo 
en esta falla no es evidenciable. 
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Gréfico 2 -19 
ROSETAS DE LINEAMIENTOS Y FRACTURAS EN ROCAS DE LA AMAZONIA 

COLOMBIANA 

Distribucion de frecuencios de lineamientos moyores 
de 2 Km. en el Complejo Migmatitico de Mitu. 

Total de medidas 1.140 

Distribucion de frecuencios de lineamientos menores 
de 2 Km. en el Complejo Migmatftico de Mitü. 

Total de medidas 1.007 

Distribucion de frecuencios de fracturas en la 
Formación Pedrera. 

Totol de medidas 6 0 

Distribucion de frecuencios de fracturas en la 
Formación Roraima. 

Totol de medidas 116 

Distribucion de frecuencios de diaclasas en la 
Formación Aroracuara 

Totol de medidas 766 



Otro sistema importante al sur con dirección l\l-30°-W a 
N-4CT-W es aquel al que pertenece la gran f alia reciente del 
rio Putumayo, que se observa a partir de las bocas del rio Sa-
balo Yacu aguas arriba, y que encauza en buena parte al Pu
tumayo en su curso superior. Esta f alia parece presentar un 
movimiento relativo de ascenso en el bloque norte. lo que se 
evidencia por los numerosos afloramientos de rocas Paleo-
zoicas al norte de ella (formación Araracuara), mientras al sur, 
en territorio peruano y ecuatoriano. no aparecen. 

En general, las fallas en dirección noroeste en toda el 
area sur-central parecen desplazamientos similares y por lo 
tanto un basculamiento de bloques; ésto es notorio al ob
server que las vertientes norte tienden a presentar drenajes 
mucho mäs largos que los provenientes del sur. 

2.5.2 Lineamientos regionales 

La integración de los diferentes aspectos de la radar-inter-
pretación (tanto el estudio de la distribución de fallas inter-
pretadas y de microlineamientos morfológicos, como la deduc-
ción geológica), ha producido un conjunto de lineamientos 
regionales que muestran una sistematización en sus orienta-
ciones. 

La detección de esta red de lineamientos regionales me-
diante la morfologia actual se debe, probablemente en gran 
parte, a su participación en un tectomsmo de bloques. Sin 
embargo, la repetición de las mismas orientaciones en una 
variedad de estructuras en diferentes tipos de tocas del Com-
plejo Migmatitico de Mitü y la asociación de algunos linea
mientos con fenómenos tectono-magmäticos del Precémbrico 
y del Paleozoico, indican que existian las mismas orientaciones 
estructurales desde largo tiempo atrës. 

A continuación se describen los principals lineamientos 
en grupos, segün su rumbo. 

2.5.2.1 Lineamientos de rumbo WNW-ESE 

El lineamiento del Carurü se ha deudcido con base en una 
serie de escarpas en mesas de la formación Araracuara. 
Aunque, en general, las rocas de esta formación se encuen-
tran en posición horizontal o sub-horizontal, en esta zona las 
capas muestran un buzamiento apreciable, entre 10° y 25° al 
suroeste. Su rumbo es variable entre WNW-ESE y IMNW-SSE. 
Se sugiere el solevantamiento de un bloque al sur del linea
miento, relativo a un bloque del norte. 

Algunas quebradas del lineamiento demuestran tener adap-
tado su curso a estructuras del subsuelo (cabeceras del rio 
Inirida). Se observa que en toda la zona entre las cabeceras 
del rio Inirida y el lineamiento inferido, la mayoria de los Ca
rlos que drenan hacia dicho rio presentan preferentemente la 
dirección N-60 -W. El curso del rio Vaupés se desvia y ori-; 
gina una curva grande en la zona de interferencia. Al sur del 
rio Vaupés se nota otra escarpa en la .extension del linea
miento. El lineamiento del Carurü se extiende por una distan-
cia de aproximadamente 325 kilómetros. 

El lineamiento del Guainia Central se ubica entre el rio Ini
rida y las cabeceras del carlo Naquén, por una distancia de 
190 kilómetros y corta la estructura occidental de la forma
ción RoraJma en dos partes. Se sospecha su prolongación 
hasta la parte meridional de la serrania de Naquén. 

Su manifestación principal es el desplazamiento de las 
dos partes de la estructura de la formación, con un compo-
nente horizontal entre 35 y 40 kilómetros en sentido lateral 
izquierdo, principalmente con base en los cambios abruptos 
en los rumbos de los flancos suroriental y suroccidental de la 
formación. 

El lineamiento del Apaporis, se define al norte del curso 
medio del rio Apaporis, entre las cabeceras del rio Pacoa y la 
frontera con el Brasil, por una distancia de unos 200 kilóme
tros. Hacia el extremo de su parte noroccidental, son solo los 
cursos de unos canos los que sugieren un alineamiento. Hacia 
el sureste, los fenómenos de alineamiento parecen aumentar 
en intensidad y claridad: lineamientos locales en las mesas de 
Pacoa, el curso del carlo Cojudo y la mayoria de sus canos tri-
butarios, una zona delgada con morfologia distinta en sus al-
rededores, que posiblemente se debe a un cuerpo elongado 
del Complejo Migmatitico de Mitü, a lo largo del lineamiento 
donde la zona cruza la parte baja del rio Piraparana y luego un 
lineamiento subregional que trunca las colinas de la formación 
La Pedrera en la zona fronteriza. Se nota que el borde septen
trional de la llanura del rio Apaporis coincide con este linea
miento. 

En la zona del corregimiento La Pedrera se encuentran tres 
lineamientos sub-regionales (hasta 50 kilómetros) con el mis-
mo rumbo. De ellos, por lo menos dos parecen afectar las co
linas de la formación La Pedrera mediante el componente ho
rizontal de un desplazamiento (hasta 25 kilómetros). 

En la formación Araracuara se observan grandes linea
mientos, la gran mayoria con la misma dirección de los ya 
mencionados; aunque no se observa brechamiento ni despla
zamientos; parece tratarse de planos de debilidad. 

2.5.2.2 Lineamientos de rumbo entre NNE-SSW y 
ENE-WSW 

En este sector se agrupan dos lineamientos principales, 
que en conjunto sugieren un sistema tectónico de unos 400 
kilómetros de largo, entre la parte media del rio Igaraparanä 
y la parte media del Vaupés. 

El lineamiento de La Trampa tiene su expresión mäs Cla
ra en las mesas de la sierra de La Trampa, entre Pacoa en el 
rio Apaporis, y el raudal Yurupari en el rio Vaupés, mediante 
unos canones profundos cuyo rumbo varia entre N-20°-E y 
IM-40°-E. Hacia el norte, unos cortos lineamientos sugieren 
que el rumbo del lineamiento principal se cambia mäs hacia 
N-10°-E y N-5°-E. La extension del lineamiento hacia el sur, 
a través de la cuenca del rio Miritiparana, estä fundada en 
fenómenos menos sobresalientes. El principal es un linea
miento de tramos cortos en varios canos, en las cabeceras del 
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rio Miritiparanä. en los que se aumenta abruptamente la disec-
tación. Hacia el suroeste se observan unos cafios, afluentes 
del rio Caqueté, con el mismo rumbo N-40°-E. 

El lineamiento del Cahuinari tiene rumbo N-55°-E, parale-
lo a la parte central del sistema conformado por las fallas de 
Mitü y del Cuiary y el lineamiento del Papunaua. 

El lineamiento del Cahuinari. formado por lineamientos cor-
tos y més nitidos. esté definido por un desvio abrupto del 
cauce del rio Cahuinari sobre una distancia de 20 kilómetros 
aproximadamente. El lineamiento parece tener una extension 
minima de 125 kilómetros en el rio Igaraparané y el rio Ca-
quetä. 

El lineamiento del Papunaua estë definido por una mayor 
densidad de micro-lineamientos en su extremo surocciden-
tal, junto con algunos lineamientos discretos hacia el nores-
te. El lineamiento asi definido sigue el curso del rio Papu
naua y luego se ubica en las märgenes meridionales del rio 
Inirida. 

El lineamiento del carlo Yaunas se deduce del cauce del 
carlo Yaunas, afluente del Apaporis, de algunos lineamien
tos discretos y del truncamiento de la estructura al norte del 
corregimiento de La Pedrera, que parecen cruzar dicho linea
miento. 

Por ultimo a nota mos que al Oriente del raudal de Itevia-
re, en el rio Guaviare, se presenta un gran lineamiento en di-
rección N-30°-E, que parece tratarse de una falla, donde el 
bloque oriental ascendió respecto al occidental, enfrentan-
do rocas cratónicas con la formación Araracuara. 

2.5.3 Estructuras anulares 

Tanto en las zonas del basamento cristalino como en las 
zonas de apreciable cobertura sedimentaria. se han encontra-
do indicios de fenómenos circulares en la morfologia. En 
ningün caso se ha podido comprobar su origen. 

En zonas del basamento cristalino se correlacionan ten-
tativamente ciertas estructuras con domos, en el Complejo 
Migmatitico de Mitü. En tres casos la morfologia y en parti
cular la configuración de la red de drenaje, indican la exis-
tencia de tales domos en el subsuelo. Se ubican en terrenos 
de serümentos Terciarios, entre los rios Tunja y Ajéju, en la 
zona del carlo Yavilla, afluente del rio Mesay, y en las cabe-
ceras de los carl os San Bernardo. Aguablanca, y Yuria, afluen
tes del Caqueté, Pure y Putumayo. respectivamente. Los do
mos tienen diémetros entre 45 y 75 kilómetros. Se presu-
men aqui bloques solevantados en el subsuelo, delimitados 
por fallas. 

A lo largo del rio Caquetë, arriba de la desembocadura 
del rio Caguän, se observa una estructura a nu la r, con dia
metro de 20 kilómetros, que coincide con una anomalia 
Bouguer de + 40 mgals (Mapa Gravimétrico de Colombia, 
Ingeominas, 1978). Tentativamente se interprets la estruc
tura como una ventana de un material igneo en los sedimen-
tos del Terciario. 

2.6 GEOLOGIA HISTORICA 

La evolución geológica del Area Amazónica Colombiana 
comprendida entre el rio Guaviare y el Amazonas y entre el 
Piedemonte Andino y el rio Negro, se puede resumir asi: 

Sedimentación y actividad volcänica bäsica, seguida 
por un evento metamórfico. que probablemente llegó hasta 
la subfacies superior de la facies anfibolita, representado en 
los neises y anfibolitas de la zona rio Negro-Atabapo y en 
el Bajo Vaupés. 

La edad de este evento metamórfico se desconoce y es 
dudoso que llegue a ser determinable, dado que la blastesis 
a que fueron sometidas posteriormente dichas metamorfitas 
hace incierta una datación radiométrica. 

Luego se produjeron grandes fallamientos. de los que 
uno es claramente definible en la cuenca del Atabapo y en el 
rio Negro, abajo de San Felipe, tal como puede observarse 
en el Mapa Geológico. (planchas 5-16 y 5-21). 

Posteriormente viene una etapa de migmatización. que 
da lugar a una movilización. en la que las metamorfitas son 
sometidas a metasomatismo potäsico que proporciona a la 
roca un aspecto granitoide y que ha sido datada en zonas 
fronterizas brasilerlas, entre 1.430 y 1.620 millones de 
anos (Projeto Radambrasil 1976). datos que coinciden 
con las dataciones radiométricas preliminares (Priem. H., 
1978) realizadas en muestras colectadas en Colombia. 

A continuación tenemos un evento sedimentario repre
sentado por la deposición de la formación La Pedrera. en la 
parte suroeste del Escudo de Guayana y de la formación 
Roraima en lo que al territorio colombiano atane, en el area 
comprendida desde el rio Isana hacia el Norte. 

Respecto a la cronologia relativa de la sedimentación 
de esas dos formaciones, y también a su relación con el 
Complejo Migmatitico de Mitü. hay un amplio campo de dis-
cusirjn que podemos abrir con las siguientes preguntas: 
iSon o no correlacionables la formación La Pedrera y la for
mación Roraima? iSon anteriores o posteriores a la ultima 
movilización que afectó las rocas infrayacentes del Comple
jo Migmatitico de Mitü? 

Respecto al primer punto podemos resumir, en primer lu
gar, similitudes entre las dos formaciones: 

Ambas son predominantemente arenosas, y el componen-
te pelitico es subordinado. 

En ambas formaciones hay niveles clästicos con matriz 
piritosa. 

Las dos formaciones presentan plegamientos con una di-
rectriz predominante noroeste. 

Los contactos de las dos formaciones con las rocas del 
Complejo Migmatitico de Mitü son claras superficies de frie
den en que las rocas se ven practicamente brechadas, lo 
que evidencia plegamiento que resbala sobre una superficie 
rigida. 
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Las dos formaciones sufrieron metamorfismo. 

Ahora cabe resumir las diferencias: 

Espesor: La secuencia del Roraima es notablemente mäs 
espesa que de la formación La Pedrera. 

Espesor relativo y posición de los miembros: en la for
mación Roraima. los sedimentos peliticos se encuentran 
exclusivamente hacia la base y constituyen el tope; la mayor 
parte de la formación estä compuesta por una masa arenä-
cea. En la formación La Pedrera hay mäs intercalaciones y 
no se puede definir un gran espesor absolutamente areno-
so. Son mäs espesos los conglomerados de la formación Ro
raima. 

En lo referente a la bioturbación. en la formación Rorai
ma no se observan ignofósiles ni na da en absoluto que pue-
da tener origen biológico. En la formación La Pedrera se ob
servan icnofósiles vermiformes en algunas capas peliticas. 

El tipo de plegamiento indica que los pliegues de la for
mación La Pedrera son relativamente estrechos, en compara-
ción con los amplios anticlinales semidómicos y los sincli-
nales en forma de artesa de la formación Roraima. 

El metamorfismo muestra lo siguiente: en la formación 
Roraima parece ser térmico y no afectó toda la formación; 
se pueden observar muchos sitios sin huella alguna de ello, 
especialmente en los ejes de algunas estructuras. Präctica-
mente en ningün sitio se observa orientación de las micas. 

En la formación La Pedrera. se observa metamorfismo in-
cipiente präcticamente en todas las muestras estudiadas. 
Es muy notoria la orientación de las micas, lo que evidencia 
esfuerzos penetrativos y por lo tanto de metamorfismo re
gional. 

De todo lo anterior se puede pensar en tres posibles re-
laciones entre las dos formaciones: 

a) Que la formación La Pedrera pueda considerarse un 
cambio de facies de la formación Roraima; y al tratarse de 
una facies de borde cratónico pueda, por lo menos en par-
te, tener origen marino (recordar posible bioturbación); y 
que el metamorfismo regional notorio en la formación La Pe
drera, sea debido a movimientos pericratónicos que no afec-
taron zonas centrales donde reposa el Roraima. 

b) Que la formación La Pedrera sea anterior a la for
mación Roraima y haya sido afectada por un evento meta-
mórfico regional pre-Roraima. 

c) Que la formación La Pedrera sea post-Roraima y por 
lo tanto presente bioturbaciones que no se observan en esta 
formación; y el metamorfismo regional sea pericratónico. 

En la opinion de quienes realizaron el presente estudio, 
la primera posibilidad es la mäs factible, es decir, que la de
position de las dos secuencias sea contemporänea y sus 
diferencias sedimentalógicas sean cambios laterales de fa
cies. 

Queda ahora por plantear, si la deposición de estas for

maciones es anterior o posterior a la movilización granitica 
reflejada en las dataciones radiométricas. 

Hay razones para considerar que las dos formaciones en 
mención sean anteriores a la ultima movilización del com-
plejo infrayacente: 

— E l metamorfismo de contacto observado en el Roraima 
y que de hecho puede estar enmascarado por el regional en 
la formación La Pedrera. 

—Las dataciones de diques y silos, que cortan el Rorai
ma en Venezuela y Brasil, han dado edades anteriores a las 
que se mencionaron para el Complejo Migmatitico de Mitü. 
(Mc Conel, et. al., 1964, 1.700 m.a. Hargraves 1968. Mc 
Oougall, Compston y Hawkes 1963, 2090 m.a. Snelling, 
N.J., 1963, 1 .500- 1.700 m.a). 

—La presencia de pirita en la matriz de los clästicos, 
especialmente en sitios como el anticlinal de Maimachi en 
la serrania de Naquén, donde la roca no presenta indicio al-
guno de metamorfismo y claramente se aprecia que no fue 
afectada por actividad hidrotermal. Esto Neva a pensar que 
se trata de pirita detritica y por lo tanto debió depositarse 
en un ambiente no oxidante o en una época en que la at
mósfera era reductora. 

Hay también razones para considerar las movilizaciones 
graniticas anteriores a las formaciones en cuestión. 

— N o se observan xenolitos de los metasedimentos de 
las formaciones Roraima y La Pedrera en las rocas graniticas 
del Complejo Migmatitico de Mitü. 

— N o se observan diques acidos que corten las forma
ciones mencionadas. 

— N o se observan indicios de blastesis en las formacio
nes en mención. 

El problema queda abierto a discusión; los autores del 
presente informe no se inclinan a sostener una de las dos 
posibilidades ya que. en paises como Venezuela y Brasil 
donde la formación Roraima se presenta en mayor ex
tension y donde ha sido mäs estudiada, la cuestión estä 
sin resolver. 

Posteriormente, la parte occidental del craton (zona de 
Araracuara) fue sometida a un evento metamórfico que afec
tó los granitos migmatiticos y conglomerados. probablemen-
te de la formación La Pedrera, que los sobreyacen, y luego 
los orto y paraneises sufrieron una blastesis potäsica. 

La edad de este evento no se conoce aün; puede creerse 
que es contemporäneo del denominado Nickerie y por lo 
tanto que ocurrió alrededor de los 1.200 m.a. 

El siguiente evento importante lo constituye el vulcanis-
mo de la formación Piraparanä y la subsiguiente sedimenta
tion. Esto, como se describe en el capitulo correspondiente, 
ocurrió claramente en un ambiente oxidante y por lo tanto 
posterior a la oxigenación de la atmósfera; las dataciones 
radiométricas preliminares de las lavas la sitüan en 920 
m.a. (Priem. H., 1978). 
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Estän pendientes las dataciones de los granófiros para 
saber si pertenecen al mismo evento magmätico, como pare-
ce evidenciarlo su afinidad quimica y petrografica. 

A continuación de lo anterior no vuelven a presentarse 
eventos magroäticos de importancia regional; a principios 
del Paleozoico. parece que el area sufre una suave subsiden-
cia que se acentuó hacia el occidente. con lo que se presen
ts una transgresion marina que produjo la sedimentación 
de la formación Araracuara. 

Posteriormente, ocurre un evento magmätico tacónico 
al occidente, evidenciado por la Sienita Nefelinica de San 
José del Guaviare al noroeste y probablemente por la plu-
tonita de cerro Cumare al suroeste. La datación de la pri-
mera de estas plutonitas se mencionó en capitulo anterior. 

A partir de la actividad ignea mencionada hay un gran 
hiato: el area parece haber sufrido un levantamiento, con 
posteriores basculamientos de bloques hacia el sur (es no-
toria la diferencia en la extension de los drenajes en la ver-
tiente norte respecto a la vertiente sur de los grandes rios). 

En una época no determinada, el ärea sur fue ocupada 
por el mar o por una gran cuenca lacustre o salobre y perma-
neció asi, probablemente hasta el Terciario Superior, cuan-
do se depositaron sobre los sedimentos subacuäticos los 
conglomerados y las demäs unidades de caräcter clara-
mente continental de lo que se ha denominado en este infor
me Terciario Superior Amazónico. Posiblemente hacia fines 
del Terciario, el clima se fue haciendo mäs seco, hasta ha-
cer que a principios del Pleistoceno la region, especialmente 
en la parte norte, tomara caracteristicas de un desierto, en 
esta época se depositaron las arenas del Guainia y poste
riormente una nueva variación climätica llevó al regimen 
de alta pluviosidad imperante hoy. 

2.7 CONCLUSIONES 

En resumen, la parte del Escudo de Guayana, correspon-
diente a Colombia, comprende en neises y granitos (al sur 
del rio Guaviare) un ärea de aproximadamente 100.000 kiló-
metros cuadrados. Los neises ocupan una parte minima de 
esta ärea. La edad de las facies granitoides se puede con-
siderar entre 1.400 y 1.600 millones de aflos. Hay dos 
cuencas de sedimentación posiblemente anteriores a la ulti
ma movilización granitica (Roraima y La Pedrera). 

La actividad magmätica, hasta donde se conoce, se re
duce al evento Piraparanä - Granófiros en el Proterozoico 
y el emplazamiento al occidente de la Sienita Nefelinica de 
San José del Guaviare y plutonita del cerro Cumare en el 
Paleozoico. Ademäs de ésto, solo se observaron escasos di
gues de diabasa de edad aün no determinada. 

Fuera de lo anterior, solo cabe mencionar las sedimen-
taciones del Paleozoico (marina, tal vez en su totalidad) y 
del Terciario (marina o lacustre al Sur y subaérea en el res-
to del area). 

De todo lo anterior se puede concluir, en general, que 

hubo poca evolución geológica en el area y unas posibili-
dades metalogénicas muy reducidas. De todos los sistemas 
de fracturamiento, 'el ünico en que se observa alguna altera-
ción es Norte-Sur, que, como se puede ver en las rosetas 
de alineamientos del Complejo Migmatitico de Mitü, es el 
mäs pobre. 

Otro aspecto negativo para las posibilidades de caräcter 
económico es la enorme extension cubierta por sedimen
tos terciarios. que Megan a constituir mäs de las dos terceras 
partes de toda la zona. 

2.8 RECOMENDACIONES 

Como estudios importantes para realizar posteriormente, 
se recomiendan los siguientes: 

Estudio detallado del ärea de actividad magmätica 
Precämbrica de la formación Piraparanä y de los Granófi
ros del Tijereto en escala 1:50.000. 

Estudio en escala 1:50.000 de la Sienita Nefelinica de 
San José del Guaviare, dadas sus posibilidades metalogé
nicas en niobio, täntalo, tierras raras, etc. 

Prospección de radiactivos en las formaciones Roraima 
y La Pedrera. 

Ademäs de ésto, es muy importante hacer el estudio 
geológico de la parte del Escudo de Guayana perteneciente 
a la comisaria del Vichada, con el fin de saber si este sector 
del territorio colombiano presenta perspectivas mineralógi-
cas mäs amplias. 
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Figura 2 • 1 

InterpretacJdn geoldgica en Mosaico Semicontrolado. de Radar a escala 1:1.000.000, de la parte media|de la Comisaria 
del Vaupés. 
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Mapa 2 - I 

Mapa gaológico da la parte madia da la Comisaria dal Vaupés, a escala 1:1 000.000. 
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Figure 2 - 2 
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Complejo Migmatitico de Mitü. Fotomicrografia de la muestra IGM 130356. Andalucita y sillimanita en neis 
aluminico del Rio Guainia. 

Figura 2 • 3 
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Aspecto de un afloramiento de las facies graniticas del Complejo Migmatitico de Mitü. en el curso bajo 
Rio Inirida. 



Figura 2 - 4 
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Desarrollo de estructura agmätica en rocas del Complejo Migmatitico de Mitü. Confluencia de los Rios Querari 
y Vaupés. 

Figura 2 • 5 

'r-tX 

Oesarrollo de estructura ptigmätica en rocas del Complejo Migmatitico de Mitd. Rio Querari. 



Figura 2 - 6 
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Estructura estrpmatica en rocas del Complejo Migmatitico de Mitü. Cercanlas al caserio de Manacaclas en el 
alto Guainia. 

Figura 2 - 7 

Granófiros del Tijereto. Pbtomicrografia de la muestra IGM 130543. Intercrecimiento gräfico entre ortoclasa y 
cuarzo, textura relativamente comün en dicha unidad geológica. 
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Figura 2 - 8 
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Formación Piraparana. Derrames de lava riodacitica en la localidad de Yaca-Yacä, margen derecha del Rio 
Vaupés. 

Formación Piraparana. Aspecto de un afloramiento de rocas volcanoclästicas a orillas del Rio Piraparana. 



Figura 2 - 10 
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Oiques de diabasa cruzando rocas del Complejo Migmatitico de Mitü. en la region del Rio Piraparanä. 

Figura 2-11 
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Estratificación horizontal de las areniscas en la Formación Araracuara. Region del alto Inirida. 
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Figura 2 - 12 

Terciario Superior Amazónico. Capa del hierro ooiitico de Mitü depositado discordantemente sobre rocas del 

Escudo de Guayana. 

Figura 2-13 

Deposito Cuaternario. Arena de probable origen eólico. retrabajada por acción fluvial. Region del rio Negro. 
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Fig ura 2 14 

Escarpes verticales en las mes etas de la Formacidn Araracuara. 

Localization: Raudal de La Angostura, rio Caqueta, (comisaria de Amazonas - Intendencia de Caqueta). 

Figura 2-15 

Montes islas o "Inselbergs" del Complejo Migmatitico de Mitü. 

Localization: Cerros de Mavecuré; margen izquierda del rio Inirida, (comisaria de Guainia). 
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Figura 2 • 16 

Aspecto de afloramientos de las facies graniticas del Complejo Migmatitico de Mitü. 

Localization: Cercanias al caserio de Villa Fétima en el rio Vaupés, (comisaria de Vaupés). 

Figura 2- 17 

Vista parcial del afloramiento de la Formacidn La Pedrera. constituida por metaareniscas. cuarcitas y metapelitas. 

Localization: Parte baja del rio Caqueté frente al correjimiento de La Pedrera, (comisaria del Amazonas). 
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Capftulo 3 

Suelos 
3.1 INTRODUCTION 

Parte fundamental del levantamiento integrado de los 
recursos fisicos de la region amazónica la constituye el co-
nocimiento de los suelos desde el punto de vista de sus ca-
racteristicas, genesis, taxonomia y distribution geogräfica. 
Su estudio, con el de otros parämetros que conforman los 
ecosistemas que integran el area, se enmarca dentro de un 
criterio ecológico que permite entender las interacciones 
que ocurren entre el suelo, la biota, la atmósfera y los recur
sos hidricos, para programar su utilization sin romper la ar-
monia que debe existir entre estos recursos. 

El suelo amazónico esta sujeto a muchos interrogantes 
respecto a su capacidad de uso y manejo. Realmente, las 
experiencias vividas en la gran region selvätica han indica-
do que son suelos diferentes en su constitution, caracteris-
ticas y primordialmente en su aptitud o vocación agropecua-
ria a los suelos de la region andina y de las areas costeras. 
El suelo amazónico es un suelo diferente, pero de todas ma-
neras importante para el conocimiento de la vegetación. Este 
recurso, junto con el agua, el aire y la luz del sol constitu-
yen el medio en el cual se desarrolla la exuberante y comple-
ja hilea amazónica, que alberga una vida animal variada y 
abundante. Transformar este medio equilibrado y armónico 
en campos de cultivo o en areas de pastoreo es tarea que 
requiere conocer profundamente el funcionamiento del eco-
sistema y la naturaleza del suelo. 

El levantamiento agrológico del area amazónica, con el 
mapa de suelos y la memoria explicativa, ofrecen al usuario 
innumerables datos de campo y de laboratório que, ordenados 
en una fase descriptiva y otra interpretativa, se convierten en 
información ütil y fundamental para la elaboración y ejecu-
ción de planes de desarrollo y conservación de los recursos 
fisicos de esa gran region natural. El inventario de los suelos 
permite senalar las areas para agricultura, para ganaderia y 
aquellas en las cuales se deben establecer programas de con
servación y /o adecuación. 

El estudio de suelos de la Amazonia, ejecutado como par
te del levantamiento integrado de los recursos fisicos de esa 
region, descubrió para los colombianos un mundo nuevo y 
extrano en el que muchos fenómenos no quedan completa-
mente claros, al nivel del anälisis realizado y son, por lo tan-
to, un reto a la inteligencia y la capacidad de los edafólo-

gos que en el futuro se dediquen a investigar la naturaleza y 
la aptitud de uso y manejo de las tierras situadas al este de 
la cordillera Andina. 

El capitulo que se presenta a continuación muestra al lec
tor el patron de distribution de los suelos, siguiendo el or
den establecido en la leyenda de la carta edafológica y des-
cribiendo, en un estilo sencillo, las caracteristicas externas e 
internas de los suelos. En una segunda fase, se analizan y dis-
cuten las propiedades fisicas, la constitución quimica y la 
composición mineralógica de las fracciones arena y arci-
Ila, haciendo énfasis en aquellos aspectos que afectan o de-
terminan la capacidad de utilización de la tierra. Para los lec-
tores interesados, se explican los procesos genéticos que 
han intervenido en la formación y evolución de los suelos y 
los aspectos mäs importantes relacionados con su clasifica-
ción taxonómica. 

3.2 METODOLOGIA EMPLEADA 

3.2.1 Material cartogréfico 

El material cartogréfico bäsico que se utilizó estuvo 
conformado por imagenes de radar (SLAR) tomadas en los 
meses de octubre y noviembre de 1973, por la Compania Aero 
Service Corporation de los Estados Unidos. 

Las imagenes originales consisten de fajas de escala 
1:400.000, con recubrimiento lateral entre el 50 y el 60% 
para vision estereoscópica. A partir de estas fajas, se ela-
boraron mosaicos semicontrolados de escala 1:200.000, que 
fueron utilizados para los trabajos de campo y oficina. 

También se utilizaron fotógrafias infrarrojo blanco y ne
gro, de escala 1:80.000 aproximadamente, que fueron to
madas siraulténeamente con las imagenes de radar; su 
utilización fue limitada, por presentar alto indice de nubosidad 

Otro material cartogréfico auxiliar consistió en fotógra
fias aéreas pancrométicas convencionales, de escala 
1:60.000, que cubren pequenas äreas de la Amazonia; fi-
nalmente fueron utilizadas imagenes de satélite ERTS, de 
escala aproximada 1:400.000. 

Se consultaron ademés mapas de suelos existentes de 
pequenas zonas sectoriales asi como mapas de Geologia y 
Geomorfologia. 
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3.2.2 Intrerpretación de imagenes 

Las imagenes de radar tienen la caracteristica de mos-
trar claramente el relieve del terreno, lo que facilita su inter
pretation con el uso de estereoscopio, lupas y vision mono
cular simple. 

Aun cuando la esteroescopia en las imagenes de radar 
no es tan buena como en las fotografias aéreas convencio-
nales, fue aprovechada en un buen porcentaje. Esta estereos-
copia se logra mediante la utilización de fajas de rang o cer-
cano y lejano o utilizando mosaicos de escala 1:200.000 y 
fajas de rango cercano de la misma escala. 

Los patrones que se tu vi er on en cuenta para la interpre-
tación de las imagenes de radar fueron: el relieve, el tono y 
el patrón de drenaje o textura, principalmente. 

Las lineas resultantes de la interpretation de los mosai
cos fueron confrontadas en el campo. 

3.2.3 Trabajo de campo 

Inicialmente se escogieron 21 areas piloto para ser es-
tudiadas en detalle y los resultados obtenidos en ellas fue
ron extrapolados al resto de la zona; debido a la inaccesibili-
dad de algunas zonas piloto, se cambirj la metodologia de 
trabajo para aprovechar al mäximo las vias de transpose exis
tentes, como son los rios, los can os, los carreteables y las 
trochas. De esta manera se estableció un sistema de transec-
tos, casi siempre perpendiculares a los rios, que permitió estu-
diar el mayor numero de las unidades geomorfológicas y fi-
siogräficas existentes. 

Identificadas las unidades fisiogräficas y detectados los 
diferentes suelos por medio de observaciones mediante ba-
rreno, se procedió a la descripción y muestreo de los sue
los dominantes. El muestreo se hizo en perfiles o huecos de 
aproximadamente 1,00 x 1,50 x 1,50 m. En algunos casos 
la profundidad fue mayor. 

3.2.4 Anélisis de laboratório 

Un total de 2.164 muestras, aproximadamente, fueron 
analizadas en el laboratório de suelos del Instituto Geogräfi-
co "Agustin Codazzi". A todas ellas se les hizo anälisis de 
textjura, acidez, humedad, capacidad de intercambio, satura-
ción de bases, contenido de materia orgänica y de fosfor o, 
asi como saturación de aluminio. A las muestras procedentes 
de perfiles modales, se les practice anälisis mineralógico de 
arenas y arcillas, con el fin de determinar aspectos relacio-
nados con genesis y taxonomia. 

Ademäs, con la colaboración de profesionales del labora
tório de suelos, se tomaron muestras especiales para pruebas 
especificas, tales como estabilidad estructural, densidad, re-
tención de humedad y otras. 

3.2.4.1 Determinaciones fisicas 

i) Textura 

En general, se utilize el método del hidrómetro de BOU-

YOUCOS; algunas muestras se determinaron por el método de 
la pipeta, destruyendo la materia orgänica con H202 y dis-
persando con hexametafosfato de sodio. 

ii) Densidad Real 

Fue determinada por el método del picnómetro. 

iii) Densidad Aparente 

Se determine por los métodos del anillo volumétrico y 
del terrón parafinado. 

i'v) Porosidad 

Se calculó en base a las densidades real y aparente. 

v) Indice de Agregación 

Se siguió el método del tamizado en hümedo, propuesto 
por YODER (1936). 

vi) Retention de Humedad 

Se determine por medio de membrana y olla de presión, 
en muestras sin disturbar. En algunos casos se determine en 
muestras disturbadas. 

vii) Conductividad Hidréulica 

En muestras sin disturbar, usando anillos de 3 cm. de lar
go por 5 cm. de diametro, se calculó con base en la ley de 
Oarcy. 

viii) Indice de Plasticidad 

Se calculó por la diferencia entre el limite liquido y el limi-
te pléstico. 

3.2.4.2 Determinaciones quimicas 

i) Reaction del Suelo 

Se utilize electrodo de vidrio, referenda de calomel y una 
solución suelo-agua de 1:1. 

Acidez intercambiable por extracción con solución de 
KCl 1N y titulación con Na OH 0,1 N en presencia de fenolf-
taleina. 

El aluminio intercambiable se valoró con HCl 0.1 N en 
el filtrado anterior, después de la adición de Na F al 4% 
(Yuan. 1959). 

ii) Bases Intercambiables 

Las bases intercambiables Ca, Mg, Na y K, se extrajeron 
con NH40AC normal y neutro. La valorización de Ca y Mg 
se hizo con EDTA y la del K y el Na por fotometria de llama 
(Peech et al. 1974. en métodos analiticos del laboratório de 
suelos del Instituto Geogräfico "Agustin Codazzi", 1973). 

iii) Capacidad Catiónica de Cambio 

Por el método del acetato de amonio 1N y neutro (Soil Sur
vey Investigation Report 1, 1967). 
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iv) Capacidad Catiónica de Cambio Efectiva 

Se calculó por la suma de bases extraidas con acetato. 
de amonio normal y neutro, mës la acidez intercambiable. 

v) Capacidad Catiónica de Cambio dependiente del pH 

Se consideró como la diferencia entre capacidad catióni
ca de cambio determinada con acetato de amonio 1 N, pH 7 
y la Capacidad de Cambio Efectiva. 

vi) Saturación de Bases 

Se calculó a partir de los valores de Capacidad de Inter-
cambio de Cationes. determinada con acetato de amonio pH 
7^0. 

vii) Carbon Organic o 

Se determine por el método de Walkley-Black (Soil Sur
vey Investigation Report 1. 1967) 

viii) Fósforo Disponible 

Se determinó por el método Bray II, utilizando solución 
extractora de HCl • 0.1 IM y NH4F 0,103 N. 

El fósforo se determinó colorimétricamente como fosfo-
molibdato (Gray y Kurtz 1945, citado por Jackson, 1958). 

ix) Retención de Cationes 

Por saturación de CINH,4 1N, y desplazamiento con NACI 
(Soil Survey Staff, 1970). 

3.2.4.3 Anélisis mineralógicos 

Los anélisis mineralógicos se realizaron en las fracciones 
arena y arcilla, obtenidas a partir del anélisis mecénico del 
suelo. 

Cuando fue necesario, muchas de las muestras se some-
tieron a tratamientos previos para la eliminación de los óxi-
dos de hierro libre, segün la metodologia propuesta por Mehra 
y Jackson (1960). 

i) Fracción Arcilla 

Se determinó mediante la técnica de Oifracción de Ra-
yos-X, para lo cual se utilizó un aparato marca Philips con 
anticätodo de cobre y filtro de niquel. Siguiendo las meto-
dologias propuestas por Kittrick y Hope (1963), las muestras 
fueron sometidas a los siguientes tratamientos: 

a) Saturación con magnesio y secado al aire 

b) Saturación con magnesio y solvatación con glicerol 

c) Saturación con potasio y secado al aire 

d) Saturación con potasio y calentamiento a 550°C. 

ii) Fracción arena 

Oe esta fracción se tomó la de tamano comprendido en
tre 0,05 y 0,25 mm.; su composición mineralógica se de
terminó mediante técnicas opticas, con el empleo del micros-
copio petrogréfico y de acuerdo con las claves de identifi-

cación consignadas por Kerr (1965) y Pérez Mateos (1965). 
Los resultados se expresaron en porcentajes de especies mi-
neralógicas, obtenidas con base en el conteo de 200 granos. 

3.2.5 Clasificación de los suelos 

Para la clasificación de los suelos se utilizó el sistema 
taxonómico (USDA, 1978); se llegó hasta el nivel de sub-
grupo. 

3.2.6 Leyenda y unidades de mapeo (Fisiografia) 

Los suelos de la Amazonia colombiana se agruparon car-
togräficamente, de acuerdo a las diferentes unidades fisio-
gräficas estudiadas y separadas. Existen dos grandes paisa-
jes en la Amazonia colombiana: 

3.2.6.1 Superficies aluviaies 

Dentro de las superficies aluviaies se presentan los si
guientes paisajes y subpaisajes: 

i) Llanura aluvial de inundación de los rios de origen andino. 

Comprende las zonas aluviaies situadas a lado y lado de 
los rios que nacen en la cordillera oriental; estén sometidas 
a los procesos de erosion y sedimentación, con predomi-
nio de este ultimo. 

Este paisaje incluye diques. complejos de orillares y basi-
nes dificiles de separar debido a la escala y al tipo de estudio 
utilizado. 

Teniendo en cuenta su altura relativa con respecto al ni
vel del rio, la cual incide en la duración y frecuencia de las 
inundaciones, el paisaje anterior se subdividió en los si
guientes subpaisajes: 

Ai —Plano bajo 
A2 —Plano medio 
A3 —Plano alto 

ii) Llanura aluvial de inundación de los rios de origen ama-
zónico. 

Corresponde a las zonas aluviaies situadas a lado y lado 
de los rios que nacen dentro de la cuenca. Estos rios se pre
sentan generalmente encajonados; su acción es primordial-
mente erosiva y su llanura de inundación es més estrecha 
que la de los rios de origen andino. 

De acuerdo a la duración y frecuencia de las inundacio
nes, se consideraron dos subpaisajes dentro de esta uni-
dad: 

Bi —Plano bajo 
B2 —Plano alto 

iii) Valles menores con influencia coluvial. 

Comprende una serie de valles estrechos de formas pla-
nas y /o plano-cóncavas, constituidas por aluviones re-
cientes, provenientes del proceso de disección de la super-
ficie de denudación (Eden et al., 1979). 
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T —Terrazas 
Los paisajes de terrazas ocupan una posición més alta 

que los paisajes aluviales anteriores. Una caracteristica dis-
tintiva de estas terrazas es que se presentan como restos de 
un nivel antiguo de planicie aluvial. donde aün se observan 
evidencias de meandros abandonados. No sufren inundacio-
nes pero algunos sitios de relieve plano-cóncavo pueden en-
charcarse en las épocas de mucha precipitación; estos sitios 
coinciden con los llamados cananguchales. 

De acuerdo con los niveles de altura y con la disección se 
subdividieron en: 

Ti —Terraza baja 
T2 —Terraza media 
T3 —Terraza alta 

iv) Aba nie os de la cordillera oriental 

Corresponded a una pequena area situada al pie de la Cor
dillera Oriental; son pianos inclinados, ligeramente ondula-
dos y ligeramente disectados y estän constituidos por mate
rials heterogéneos de areniscas y lutitas. 

3.2.6.2 Superficies de denudación 

Comprenden mäs del 90% del area de la Amazonia co-
lombiana; se trata de varias superficies afectadas por proce-
sos erosivos posteriores, que originaron paisajes degrada-
dos por diferentes etapas de disección. Estas superficies se 
desarrollaron principalmente en sedimentos no consolida-
dos del plio-pleistoceno. (Eden et al., 1979). En este gran pai-
saje, existen también areas rocosas de origen sedimentario 
(areniscas) y rocas igneo-metamórficas del precämbrico 
(Soeters. 1975). 

Oe acuerdo con el material geológico, la superficie de de
nudación se subdividió en los siguientes paisajes: 

S, —Plano de Origen Sedimentario 

Comprende la mayor parte de la superficie de denuda
ción, con relieve que varia desde plano hasta ligeramente 
quebrado, con predominio del ondulado-colinado, llamado 
por algunos edafólogos paisaje de "lomerio". 

El material parental estä constituido por sedimentos finos 
no consolidates, derivados de arcillas rojas caoliniticas muy 
acidas. Con base en el relieve y en el grado de disección. el 
paisaje se ha subdividido en las siguientes unidades fisiogrä-
ficas. 

S n —Formas Planas 
512 —Formas ligeramente planas 
513 —Formas ligeramente onduladas 
514 —Formas onduladas 
515 —Formas fuertemente onduladas 
Si6 —Formas ligeramente quebradas 

S2 —Plano de Origen Igneo - Metamórfico. 

Se localiza en la region nor-este de la Amazonia Colom
bia na, en donde afloran rocas igneo-metamórficas del Escudo 

Guayanés. Alli se han originado suelos arenosos que sostie-
nen una vegetación arbustiva y de sabanas. 

De acuerdo con el relieve, se diferenciaron las siguientes 
unidades fisiogräficas: 

S 21 —Formas planas 
S 22 —Formas ligeramente planas 

S3 Plano de Origen Igneo-Metamórfico-Sedimentario 

Corresponde a una zona de transición entre los planos de 
origen sedimentario e igneo-metamórfico, en donde se en-
cuentran suelos de textura variable. 

De acuerdo con el relieve, se diferenciaron las siguientes 
unidades fisiogräficas: 

531 —Formas planas 
532 —Formas ligeramente planas 
533 —Formas ligeramente onduladas 

R. Estructuras Rocosas 

Esten constituidas por restos de colinas rocosas que so-
bresalen en el paisaje amazónico. Segün el material geoló
gico, existen las siguientes estructuras rocosas: 

R, De rocas sedimentarias 

Esten constituidas principalmente por areniscas de edad 
aün no determinada (posiblemente del Cretäceo), en forma 
de mesas, con relieve que varia de plano a ligeramente inclina-
do; algunas son muy disectadas. Se diferenciaron las siguien
tes formas: 

Rn —Formas Tabulares 
R)2 —Formas Complejas 
Rj3 —Coluvios 

R2 —De rocas igneo-metamórficas 

Morfológicamente se presentan como cerros aislados o 
"inselberg", de formas cónicas, con cimas en punta o redon-
deadas y serranias alargadas. En su mayoria, estän constitui
das por rocas graniticas, granodioritas, migmatitas y neises 
pertenecientes al precambrico. Se diferenciaron las siguien
tes formas: 

R21 —Formas complejas 
R22 —Coluvios 

3.3 DESCRIPCION DE LOS SUELOS 

3.3.1 Superficies aluviales 

Las superficies aluviales estän constituidas por los pla
nos aluviales de los rios de origen andino y amazónico, por 
sus respectivos valles menores, por las terrazas antiguas y 
por los abanicos. 

3.3.1.1 Suelos de las superficies aluviales de los rios 
de origen andino 

Estos suelos se han desarrollado en las llanuras aluviales 
de los rios que nacen en la Cordillera Oriental colombiana. 
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En este estudio, a la llanura aluvial se Ie ha denominado 

plano aluvial y se ha subdividido en plano bajo. plano medio 

y plano alto, de acuerdo con la posición que ocupan en re

lation con el nivel del rio. 

A continuación se describen las asociaciones Garama-

ni, Mareté y Sabaloyaco, que corresponden a los suelos del 

plano bajo, plano medio y plano alto, respectivamente. 

i) Plano Bajo 

Asociación GARAMANI (Simbolo en el mapa GRa) 

Estä constituida por los suelos desarrollados en el pla

no més bajo de la llanura de inundation de los rios Caquetä, 

Putumayo, Guaviare, Amazonas, Guayas y Caguën, principal-

mente. Se presenta en terrenos de alturas aproximadas entre 

100 y 300 m.s.am.; de relieve plano y / o plano cóncavo 

con pendiente de 0-3%, en los que se observan lagunas, di-

ques y orillares. 

Los suelos de esta asociación se encuentran bajo la for

mation bosque hümedo tropical, y sufren fuertes inundacio-

nes, por lo que predomina el drenaje pobre. Son superficia

les, con limitaciones debidas al nivel freätico alto y a la pre

sentia de plintita. 

Aunque a simple vista no se observan los efectos erosi-

vos, es de suponer que el fenómeno existe debido a los arras-

tres que se presentan en algunos sitios en las épocas de las 

avenidas de los rios. 

Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos 

aluviales heterogéneos; son de texturas finas y medias; va

rian de äcidos a muy écidos, con ligeros problemas de toxi-

cidad por aluminio y de fertilidad entre baja y moderada. En 

la actualidad son explotados en cultivos de subsistencia, aun

que la mayoria estä en rastrojo y bosque primario. 

Esta asociación presenta limite entre gradual y difuso 

con las unidades de los planos medios y altos; limite entre 

claro y abrupto con las terrazas antiguas; y abrupto con las 

superficies de denudation, incluyendo las formaciones ro-

cosas. 

La asociación estä constituida por los conjuntos Gara-

mani (Aerie Tropic Fluvaquent), Alegria (Fluvaquentic Eu-

tropept), Flandes (Aeric Tropaquept), Remanso (typic Tro-

paquent), El Olvido (Tropic Fluvaquent) y Losada (typic Dys-

tropept). 

—Conjunto GARAMANI (Aeric Tropic Fluvaquent) 

La mayor parte estä en el piano bajo de la llanura de 

inundation del rio Putumayo; en menor proportion aparece 

tarhbién en las märgenes de los rios Guaviare, Guayas y Mi-

riti (Caquetä). 

Los suelos son superficiales debido a la presentia del ni

vel f reätico muy cerca a la superficie. Se han desarrollado en 

terrenos de relieve piano, con pendientes de 0-1%, y a par

tir de aluviones recientes de texturas finas; su drenaje fluctüa 

entre imperfecto y pobre. Presenta un horizonte superficial, 

cuya profundidad varia entre 10 y 30 cm., con colores pardos 

e inclusiones grisäceas, asi como texturas finas y medias. 

—Conjunto ALEGRIA (Fluvaquentic Eutropept) 

Comprende suelos localizados en el plano bajo de la lla

nura de inundation del rio Putumayo, derivados de aluviones 

recientes; las texturas son medianas en la superficie y se 

tornan mäs gruesas a profundidades mayores de 50 cm.; 

los suelos varian desde superficiales hasta moderadamente 

profundos y tienen drenaje natural que fluctüa entre imper

fecto y moderado. Se encuentran en terrenos planos y ligera-

mente pianos, con pendientes entre 0-3%. 

Los estratos superiores son de color pardo oscuro; los 

profundus presentan colores variegados de pardos y grises; 

predomina la estructura en bloques subangulares. 

Description del Perfil PT-6 

Localization: Sitio Inonia, al sur de Pto. Alegria, margen 

izquierda del rio Putumayo. 

0 0 - 0 3 cm. Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 

Ah hümedo; franco, granular; limite plano, y claro. 

03 - 20 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

AB hümedo; franco; bloques subangulares debi

les; firme, no pegajoso, no plästico; limite claro 

y piano. 

20 - 60 x cm. Pardo (7.5YR5/4) en hümedo, con man-

Bs chas pardas (10YR5/3); franco, bloques 

subangulares debiles; firme, no pegajoso, 

no plästico; nivel freätico a 60 cm. de pro

fundidad. 

Cuadro 3 - 1 

ANALISIS FISIC0-QUIMIC0S del Conjunto ALEGRIA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text 1:1 % 

AB 03 - 20 
Bs 20 - 60 

26 50 
28 46 

24 
26 

F 
F 

5.5 
5.4 

2.0 
2.0 

COMPIEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P J ° 5 

Kg/ha 

Ar 
CCC BT Ca Mg K Na % % 

P J ° 5 

Kg/ha me/100g 

18,4 12,9 7.3 5,5 
18,8 13,6 7.3 6,1 

0,04 0,1 
0.1 0,1 

70,1 0,89 
72,3 0,34 

44 
30 

0.9 
1.4 

—Conjunto FLANDES (Aeric Tropaquept) 

Son suelos ampliamente distribuidos en la cuenca Ama-

zónica, en los planos de inundation de los rios Caguän, Pu

tumayo y Guaviare. Se han desarrollado a partir de aluviones 

recientes de texturas finas, en terrenos pianos con pendien

tes de 0-3%; su drenaje es imperfecto. Los materiales finos, 

en ocasiones descansan sobre arena franca. 

Los suelos de estc conjunto son superficiales, debido a 
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las fluctuaciones del nivel freético. Tienen colores grises, 

pardo-grisäceos y rojizos. Estos Ultimos se presentan en los 

estratos profundos. En ocasiones se observan granos de 

cuarzo y mica muscovita en poca cantidad. 

—Conjunto REM AN SO (Typic Tropaquept) 

Comprende suelos localizados en el piano bajo de inun-

dación de los rios Caquetä, Putumayo, Caguän, Guainia y 

Guaviare. Alrededor del 50% de éstos se encuentran en las 

märgenes del rio Caquetä y sus afluentes: un 30% apa-

rece en las märgenes del rio Putumayo. 

Los suelos de este conjunto son superficiales debido a 

las fluctuaciones del nivel freätico; su drenaje fluctüa en

tre imperfecto y muy pobre. En general, presentan un hori-

zonte superficial con espesor de 30 cm. o mäs. que descan-

sa sobre un horizonte cuya base se profundiza hasta mäs 

de 1,20 m. Existen variaciones en donde los suelos presen

tan un horizonte Ah que descansa directamente sobre un hori

zonte C. En los estratos superficiales, presentan colores par-

dos con manchas grisäceas y rojizas y texturas franco-ar-

cillosas, francas y franco-limosas; los estratos subsuperfi

ciales son de colores pardos, manchados de grises y rojizos, 

con texturas dominantes arcillosas y francas; en estas ulti

mas capas, se observa fuerte gleización. En algunos casos se 

observan concreciones blandas y negras. 

Description del Perfil PR-93 

Localization: Frente a Remanso del Tigre. en la margen 

derecha del rio Caquetä. 

0 - 1 5 cm. Pardo rojizo (5YR4/4) en hümedo, con 

Ah] manchas pardo rojizas (5YR5/3); franco ar-

cilloso; bloques subangulares debiles; friable, 

pegajoso y plästico; limite claro y piano. 

1 5 - 3 4 cm. Pardo (10YR5/3) en hdmedo, con manchas 

Ah2 pardo-fuertes (7.5YR5/6); arcilloso; bloques 

subangulares debiles; friable, pegajoso y li-

geramente plästico; limite difuso. 

34 - 87 cm. Pardo (7.5YR5/4) en hümedo, con man-

Bsi chas gris-rosadas (7.5YR6/2); arcilloso; 

bloques subangulares moderados; friable, pe

gajoso y ligeramente plästico; limite difuso. 

87-130xcm. Pardo rojizo (5YR4/4) en hdmedo, con 

Bs2 manchas pardo-pälidas; bloques subangula

res debiles; friable, pegajoso y ligeramente 

plästico. 

Cuadro 3 - 2 

ANALISIS FISIC0 QUIMIC0S del Conjunto REMANSO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah, 0 - 1 5 34 32 34 FAr 4,0 9.9 
Ah2 15 - 34 22 32 46 Ar 4.6 4.2 
Bsi 34 - 87 26 26 48 Ar 5.0 4.2 
Bs2 87 -130 22 38 40 Ar 4,8 3.1 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/IOOg) ST C P2O.5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

22.0 1.4 0.6 0,6 0,2 0.04 6.4 3.74 57 4.8 
16.7 0.6 0,4 0.2 0.04 0.04 3.6 0.76 11 7.8 
17.9 3.4 1,5 1.9 0,04 0.04 19.0 0.42 11 8.3 
17.7 7,5 1.6 5.8 0.04 0.1 42.4 0.34 11 5.1 

—Conjunto EL OLVIDO (Tropic Fluvaquent) 

La mayoria de los suelos de este conjunto se encuentran 

en el piano bajo de inundación de los rios Guaviare y Amazo

nas. Se han desarrollado a partir de sedimentos aluviales re-

cientes, de textura media, que descansan sobre un basamen-

to arenoso y se encuentran en terrenos de relieve ligeramen

te piano, con pendientes de 0-3%. 

Son suelos superficiales y su drenaje fluctüa entre po

bre y muy pobre. Presentan un horizonte superficial que des

cansa sobre un B gleizado, el cual profundiza hasta mäs de 

1 m. 

Los suelos de este conjunto son de colores grises y par

dos. de texturas francas, sobre materiales arcillosos; gene-

ralmente poseen mica blanca y sesquióxidos de hierro y alu-

minio. 

La acidez es muy variable; los suelos de las märgenes del 

Guaviare, por ejemplo, son äcidos; en cambio los del rio 

Amazonas son casi neutros; en general, no hay peligro de to-

xicidad por aluminio. 

—Conjunto LOSADA (Typic Dystropept) 

Estä formado principalmente por suelos del plano bajo 

de inundación del rio Losada, afluente del Guayabero, desa-

rrollados a partir de los sedimentos del piedemonte andino; 

se localizan en terrenos pianos con pendientes de 0-1%, 

bien drenados. Los colores son pardos con diferentes tonali-

dades; las texturas, franco-arcillosas y arcillo-limosas. Son 

suelos äcidos, con alta saturación de bases en los estratos 

superiores, que disminuye con la profundidad. Presentan 

problemas de toxicidad por aluminio, para ciertas plantas 

sensibles a este elemento, lo cual también i neide en la pro

fundidad efectiva. 

ii) Piano Medio 

• Asociatión MARETA (Simbolo en el mapa MLa) 

Esta asociación comprende el piano medio aluvial de los 

rios Amazonas. Putumayo, Caquetä, Guaviare, Orteguaza, 

Guayas y Caguän. Son suelos formados por la acumulación 

de materiales heterogéneos, provenientes de la Cordillera 

Oriental y del proceso de disección de la superficie de denu-

dación, depositados indistintamente por la action del agua. 

El proceso de acumulación originó un relieve plano, con 

pendientes no mayores del 3%. 

Segun la position que ocupan en la asociación, los sue

los varian de superficiales a profundos; los primeros estän li-
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mitados por la presencia de un nivel freatico fluctuante, 

con contenidos altos de plintita y ligera toxicidad por alumi-

nio. para plantas sensibles, a través del perfil. Los suelos 

profundus generalmente se localizan en los diques natura

les, en donde las condiciones edäficas son mejores. 

El drenaje natural fluctüa entre pobre y moderado; y se 

manifiesta por los colores grisëceos que presentan los di-

ferentes horizontes del perfil. 

La unidad no presenta erosion; en cambio, se aprecia 

acumulación de sedimentos depositados por las inundacio-

nes a que estén sometidos. 

El limite de la asociación es gradual con las unidades 

aluviales de origen andino (A1-A3) y abrupto con la super-

ficie de denudación y terrazas antiguas (S-T). 

La mayor parte de los suelos de esta unidad es tan en bos-

que primario y pequenos sectores en cultivos anuales de 

subsistencia como maiz, yuca y arroz y algunos cultivos pe

rennes (cacao, plätano, citricos). 

La asociación estä formada por los conjuntos Mareta 

(Typic Tropaquent), Laguna Salado (Typic Plinthaquept), Ma-

cü (Aerie Tropic Fluvaquent), Putumayo (Aquic Eutropept) 

y Amanavén (Oxic Dystropept). 

—Conjunto MARETA (Typic Tropaquent) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales o se presenta en 

la transición dique-basin. Entre las principales caracteristi-

cas que presentan los suelos, se destacan: su escasa profun-

didad efectiva, la presencia de un nivel freatico fluctuante, 

el alto contenido de aluminio, los colores oscuros, a veces 

manchados de gris en los primeros horizontes y los tonos 

pardo-amarillentos y pardo-oscuros con manchas grises y 

pardo-fuertes, en las capas profundas del perfil. Las textu-

ras son arcillosas y francas a través de los diferentes hori

zontes. 

—Conjunto LAGUNA SALADO (Typic Plinthaquept) 

Ocupa sitios depresionales o se presenta en la transición 

con la superficie de denudación. Los suelos son superficia

les, limitados por el nivel freatico fluctuante y el alto conte

nido de plintita. Ademës, se caracterizan por presentar tex-

turas arcillosas y franco-arcillo-limosas a través de los di

ferentes horizontes; colores oscuros y pardo-amarillentos, 

manchados de pardo-pälido en los primeros horizontes, y 

pardo-amarillentos y grises con manchas entre rojas y rojo-

amarillentas, en las capas profundas. 

Su estructura es de bloques subangulares en los primeros 

horizontes y masiva en las capas profundas, en donde apare-

ce la zona de mayor saturación con agua. 

Description del perfil SJ-28 

Localización: Margen derecha del rio Guaviare, a 2 km de 
la laguna El Salado. 

0 0 - 1 1 cm Pardo-grisäceo-oscuro (10YR4/2) en hü-

Ah medo y pardo-pälido (10YR6/3); arcilloso; 

bloques subangulares débiles; friable, pega-

joso y muy plästico; limite gradual y plano. 

1 1 - 6 0 cm. Pardo-amarillento (10YR5/8) en hümedo, 

Bspn con manchas de color pardo pëlido 

(10YR6/3) en las caras de los peds; arci

lloso; bloques subangulares moderados; fir

me, muy pegajoso y muy plastico; abundan

te plintita; limite difuso. 

60 - 120 cm. Entre gris y gris claro (5YR6/1) en hümedo, 

Bsgpn con manchas rojo oscuras (7.5R3/8); arci

lloso; sin estructura, masivo; firme, muy pega

joso y muy plästico; més de 50% de plintita. 

Cuadro 3 - 3 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto LAGUNA SALADO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 0 - 1 1 
Bspn 1 1 - 6 0 
Bsgpn 60 -120 

34 22 44 
20 26 54 
22 22 56 

Ar 4.9 
Ar 4,9 
Ar 5.2 

14.9 
4.2 
5,3 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

31,3 3,5 1,8 0,9 
17,9 0,9 0,4 0,4 
21,1 1,9 1,3 0,4 

0,4 0,4 11,2 
0,1 0.04 5,0 
0,2 0,01 9.0 

5.89 47 
0.49 7 
0,42 7 

7,0 
10,0 
12,8 

—Conjunto MA CU (Aerie Tropic Fluvaquent) 

Se localiza en los diques naturales y en la transición di

que-basin. Los suelos son superficiales debido al nivel frea

tico y a la presencia de concentraciones de aluminio, tóxi-

cas para ciertas plantas sensibles a este elemento. 

El drenaje natural fluctüa entre pobre e imperfecto y las 

texturas varian a través de los diferentes horizontes; los co

lores son pardos y grises oscuros, manchados de rojo ama-

rillento en la primera capa; pardo-amarillentos en la parte 

intermedia del perfil y rojo-amarillentos, con manchas gri

ses y azulosas, en las capas profundas. 

Description del perfil SJ-23 

Localización: Margen derecha del rio Guaviare, 5 Km. aba-

jo de la desembocadura del caho Macü. 

00 - 32 cm. Gris (5Y5 /1 ) en hümedo, con 30% de par-

Ahg do-rojizo (5YR3/3) , franco-arenoso; grano 

suelto; muy friable, no pegajoso, no plasti

co; abundantes concreciones de hierro; limi

te claro y plano. 
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32 - 68 cm. Pardo-amarillento-oscuro (10YR4/4) en hü-

ABg medo. con 30% de manchas pardo-grisaceas 

(10YR5/2) en las caras de los peds; franco; 

bloques subangulares moderados; friable, li-

geramente pegajoso, plästico; limite difuso. 

68 - 90 cm. Pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en hü-

Bsgl medo con manchas pardo grisäceas (10YR5/ 

2) en la cara de los peds; franco arcillo-li-

moso; bloques subangulares; presencia de 

pedotübulos; limite abrupto y plano. 

9 0 - 1 5 0 cm. Amarillo pardusco (10YR6/6) en hümedo. con 

Bsg2 mir manchas grises (2.5Y7/0); arcilloso; firme. 

ligeramente pegajoso, ligeramente plästico; 

abundantes concreciones de hierro. 

Cuadro 3-4 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto MACU 

Horizontes Grai nulometria pH Humedad 

Simb. Prof, cm i. A L Ar Text. 1:1 % 

Ahg 00 - 32 66 24 10 FA 5,5 1.0 
ABg 32 - 68 32 48 20 F 5.7 1.0 
Bsgl 68 - 90 20 48 32 FArL 5.5 2.0 
Bsg2 mir 90 - 150 18 36 46 Ar 5,9 1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

5,5 2.9 2.4 0.4 0.1 0,04 52,7 0,40 157 0.5 
7,7 5.7 4.4 1.2 0.1 0.04 74.0 0.40 165 — 

11,0 5.7 4.8 0.8 0.1 0,04 51-8 0.74 57 1,4 
15,4 6.5 2.0 3.6 0.1 0,8 42.2 0,61 11 — 

—Conjunto PUTUMAYO (Aquic Eutropept) 

Se localiza en los diques naturales y ocupa pequeüas äreas. 

Los suelos varian desde profundos hasta moderadamente 

profundus; estos Ultimos se presentan debido a fluctuacio-

nes del nivel freätico. Se caracterizan por presentar textu-

ra franca y color pardo oscuro, con manchas pardo-grisa

ceas en el horizonte Ah; texturas francas y arcillosas con 

colores pardos, a veces manchados de gris en la parte in

termedia del perfil; y, a mayor profundidad, texturas are-

nosas y francas con altos contenidos de mica y minerales 

oscuros. 

—Conjunto AM ANA VEN (Ox ie Oystropept) 

Se localiza en los diques naturales. Los suelos son super

ficiales, por fluctuaciones del nivel freätico. Ocupan pe

queüas areas, en comparación con los de los otros conjun-

tos de la asociación. Se caracterizan por presentar texturas 

francas y arcillosas a través de los diferentes horizontes; 

colores pardo a pardo-oscuros en los primeros 40 cm. y 

rojo-amarillentos a mayor profundiad. 

iii) Plano Alto 

• Asociación SABALOYACO (Simbolo en el mapa SPa) 

Los suelos que forman esta asociación ocupan el nivel 

mäs alto de la llanura de inundación de los rios de origen 

andino. 

Tienen relieve plano, con pendientes inferiores al 3%; ge-

neralmente estän libres de inundaciones reguläres pero su-

fren encharcamientos por aguas lluvias o inundaciones, ca-

da 3 ó 4 aüos, que en la region se llaman "conejeras". 

El nivel freätico varia de superficial a muy profundo, de-

pendiendo de la época del aüo y del relieve. 

Los limites son graduates con las asociaciones Garama-

ni (GRa) y Maretä (MLa) de los otros niveles de la llanura 

de inundación, y abruptos con las asociaciones de las su

perficies de denudación y de las terrazas antiguas. 

En general, estos suelos estän en bosque primario. de 

regular desarrolio, con dominio de palmas; pequeüas areas 

son utilizadas para eultivos transitorios (maiz y arroz) o pa

ra potreros con gramas naturales. 

Los suelos dominantes en esta unidad pertenecen a los 

grandes grupos de los Tropaquepts (conjunto Sabaloyaco) 

y Fluvaquents (Conjunto Portugal) en sitios mal drenados y 

de los Dystropepts (conjuntos Guarivén, Buri-Buri) y Humi-

tropepts (conjunto Macui) en äreas mejor drenadas. 

—Conjunto SABALOYACO (Aeric Tropaquept) 

Se localiza en sitios planos y cóncavos de la unidad car-

togräfica, donde los suelos permanecen saturados con agua 

por mucho tiempo y su profundidad efectiva es escasa. 

Los horizontes superiores de estos suelos tienen colores 

entre pardo-amarillentos y pardo-grisäeeos; texturas franco-

arcillosas; estruetura de bloques moderadamente desarrolla-

dos; abundantes poros y permeabilidad lenta; los horizontes 

inferiores son de color gris pardusco. con abundantes man

chas rojizas y grises, y textura predominante arcillosa. 

El fenómeno de óxido-reducción es notorio y origina 

manchas plintiticas. a veces con suficiente desarrolio como 

para llegar a clasificar los suelos como Plinthic Tropaquept. 

—Descripción del perfil PT - 20 

Localización: Rio Putumayo. en la margen derecha del 

cano Sabaloyaco. 

00 - 20 cm. Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hüme-

Ah do; franco-arcilloso; bloques subangulares 

moderados; firme, ligeramente pegajoso, li

geramente plästico. 

20 - 40 cm. Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en hümedo, con 

Bs1 moteos rojos (2.5YR5/6) y amarillo pardus-
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cos (2.5Y7/4); arcilloso; prismas debiles, 

firme, pegajoso; plästico; presencia de super

ficies brillantes. 

40 - 90 cm. Gris pardusco claro (2 .5Y6/2) en hümedo, 

Bs2 con manchas pardo-fuertes (7.5YR5/6); ar

cilloso; prismas debiles; firme, ligeramente 

pegajoso, plästico, presencia de manchas 

neg ras, posiblemente de manganeso. 

9 0 - 1 5 0 cm. Capa arenosa suelta; su color varia de pardo 
2C a pardo oscuro (10YR4/3) en hümedo. 

Cuadro 3-5 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto SABALÖYACO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 00 -20 40 22 38 FAr 4,5 6.4 
Bsl 20 -40 32 16 52 Ar 5,0 8.7 
Bs2 40 -90 44 16 40 Ar 5,3 2.6 

C0MPLEJ0 1 DE CAMBIO <mc s/lOOg) ST C P2O5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/ l00g . 

20,4 0,5 0,2 0.2 0,1 0,04 2,5 2,34 14 6.9 
20,9 0.5 0.2 0,2 0,1 0,04 2.4 0,62 7 10,7 
18,1 0,5 0.2 0,2 0,04 0,1 2.8 0.28 9 7,2 

—Conjunto PORTUGAL (Aerie Tropic Fluvaquent) 

Estos suelos ocupan las areas planas cercanas a los rios 

principales; son superficiales por causa del nivel freätico y 

el porcentaje de saturation de aluminio que puede ser un 

limitante para ciertas plantas. 

Los colores dominantes en el perfil del suelo son los 

pardo-grisäceos y los grises; sus texturas varian desde fran-

cas hasta arcillosas sobre franco-arcillosas. Estos suelos es-

tän sometidos al fenfjmeno de óxido-reducción debido a la 

variation del nivel freätico, por lo que est én manchados y 

algunos tienen plintita en poca cantidad. 

—Conjunto GUARI VEN fOxic Dy stro pept). 

Los suelos representatives de este conjunto ocupan las po-

siciones mas altas y mejor drénadas de la asociación. Tienen 

colores rojos y pardo-amarillentos. texturas franco-arcillosas, 

estructura en bloques subangulares entre debiles y modera-

dos, presencia de concreciones petroférricas y / o manchas 

plintiticas en los horizontes inferiores del perfil. 

Estos suelos se han desarrollado sobre materiales aluvia-

les recientes, influenciados por sedimentos redepositados, 

provenientes de la superficie de denudación 0 de las terra-

zas antiguas; muestran un epipedón ócrico y un horizonte 

cämbrico muy profundo y rico en sesquiöxidos de hierro y 

aluminio. 

—Conjunto BURI-BURI (Typic Dy stro pept) 

AI igual que el conjunto Guarivén antes descrito, los suelos 

representantivos ocupan las areas mäs altas y mejor drena-

das de la unidad cartogräfica. 

Los colores dominantes en el perfil son los pardos, ade-

mäs, se caracterizan por las texturas entre franco-arcillosas 

y arcillosas. la estructura moderadamente desarrollada. la 

permeabilidad moderadamente lenta y por la presencia de 

concreciones oscuras en los horizontes inferiores. 

Se observa ligera erosion, causada por escurrimiento di-

fuso, después de los aguaceros fuertes. 

Description del perfil PT - 24. 

Localización: Rio Putumayo, entre Pto. Faraón y Buri-Buri. 

00 - 2 0 cm. Pardo (10YR5/4) en hümedo; franco-arci-

Ah lloso; bloques subangulares debiles; firme, li

geramente pegajoso y ligeramente plästico; 

presencia de mica. 

20 - 85 cm. Pardo oscuro (10YR4/4) en hümedo; franco-

Bsl arcilloso; bloques subangulares debiles, fir

me, ligeramente pegajoso, ligeramente pläs

tico; abundantes concreciones petroférricas 

finas; presencia de mica. 

8 5 - 1 2 0 cm. Pardo oscuro (7.5YR4/4) en hümedo, con 

Bs2 manchas gris-rosadas (7.5YR6/2); arcilloso; 

masivo; ligeramente pegajoso, plästico, con

creciones de manganeso y presencia de mica 

fina. 

Cuadro 3-6 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto BURI-BURI 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prol '. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 00 - 20 30 40 30 FAr 4,8 2,0 
Bsl 20 - 85 28 40 32 FAr 4,4 1,0 
Bs2 85 -120 22 36 42 Ar 4,8 1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 

17,1 4,1 1.6 2.4 0.04 0.04 24,0 1,56 14 5.1 
18.6 7.5 3.0 4.4 0.04 • 0.1 40,3 0,40 16 5.3 
22.2 4.2 5.5 8.3 0.2 0.2 64,0 0.27 7 2.8 

—Conjunto MACUI (Typic Humitropept) 

Este conjunto se localiza en areas planas y planocanvexas 

de la asociación; tiene drenaje moderado y profundidad efec-

tiva que varia de escasa a suficiente. 

Los suelos se caracterizan por mostrar un horizonte Ah 
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muy espeso, su color varia de pardo a pardo-oscuro. con tex-

tura entre franco-arenosa y franco-arcillosa y horizonte B 

muy profundo, cuyo color varia de pardo-amarillento a par-

do-fuerte y textura entre franca y franco-arcillosa. Se en-

cuentran frecuentes fragmentos de carbon organico a través 

del perfil y concreciones ferrosas finas en los horizontes in

feriores. 

Estos suelos son considerados como los mejores de la 

Amazonia, no tanto desde el punto de vista quimico como 

por su posición fisiogräfica y sus propiedades fisicas. 

3.3.1.2 Suelos de las formas aluviales de los rios de 
origen amazónico 

Estos suelos estén ubicados en las llanuras aluviales de los 

rios que nacen dentro de la cuenca amazónica, como son: el 

Inirida, el Vaupés, el Apaporis, el Guainia, el Atabapo, el Ne

gro, el Yari y otros de menor importancia. 

Los planos aluviales estën formados por sedimentos muy 

meteorizados, constituidos por arenas cuarzosas y arcillas 

caoliniticas muy äcidas. provenientes de la superficie de de-

nudación y depositados posteriormente por la acción del 

agua. 

De acuerdo con la posición respecto al nivel de los rios, 

el plano aluvial se subdividió en plano bajo y plano alto y en 

ellos aparecen las asociaciones Miriti y Nare, las cuales se 

describen a continuación. 

i) Plano Bajo 

• Asociación MIRITI (Simbolo en el mapa Mla) 

Esta asociación comprende las partes mäs bajas y planas 

de la llanura aluvial de los rios de origen amazónico. 

Geomorfológicamente corresponde a la posición de plano 

bajo aluvial o nivel més bajo con respecto al rio. En estos 

planos se observan diques, va rios niveles de pequenas terra-

zas, basines y antiguos cauces abandonados. Los suelos han 

sido formados por la acumulación de materiales provenien

tes de la superficie de denudación, que fueron depositados 

indistintamente por la acción del agua y de la gravedad. Es-

te proceso de acumulación originó un relieve entre plano y 

ligeramente plano, con pendientes no mayores de un 3%. 

Los suelos son superficiales debido al nivel freätico fluc

tuant e, a la presencia de plintita y a la presencia de hori

zontes inferiores poco permeables; tienen alta saturación de 

aluminio (mayor del 80%). 

El drenaje natural varia de muy pobre a moderado y se 

manifiesta porque los horizontes de los suelos presentan 

manchas griséceas; Estas condiciones de drenaje se deben 

principalmente al periodo largo en que los suelos permane-

cen saturados de agua y a la presencia de horizontes imper

meables. No presentan ningün tipo de erosion; en cambio, se 

aprecia acumulación de sedimentos dejados por las diferen-

tes inundaciones. 

El limite de la asociación es gradual con el plano aluvial 

alto (NTa) y abrupto con la zona de superficie de denuda

ción. 

Los suelos de esta unidad estén cubiertos de un bosque 

primario, constituido por una vegetación de érboles poco de-

sarrollados y de palmas; pequenas areas han sido taladas para 

la implantación de chagras, donde se cultiva yuca brava y 

dulce, maiz y algunos citricos. 

La asociación esta formada por los conjuntos Miriti (Aeric 

Tropaquept), Igaraparanä (Tropic Fluvaquent), Valencia (Ty-

pic Plinthaquept). Vaupés (Aquic Oxic Dystropept) y Cahui-

nari (Oxic Humitropet). 

—Conjunto MIRITI (Aeric Tropaquept) 

Se localiza en los diques naturales. Los suelos son super

ficiales y estén limitados por la presencia de un nivel freäti

co fluctuante. El drenaje es imperfecto, dominan los colores 

pardos y pardo-griséceo-oscuros, con manchas rojas y a ve-

ces grisäceas en el horizonte Ah y los tonos rojo amarillen-

tos o pardo fuertes, con manchas grisäceas en los horizontes 

inferiores del perfil. Las texturas son francas en la primera 

capa y arcillosas y francas en las capas profundas. 

—Conjunto IG AR AP AR AN A (Tropic Fluvaquent) 

Ocupa los diques naturales o se presenta en la transición 

dique-basin. Son suelos superficiales debido a la presencia 

de un nivel freätico fluctuante, tienen alto contenido de alu

minio (mayor del 80%); los suelos son mal drenados, de 

texturas franco-arenosas, a veces més finas en la primera 

capa y arcillosas o franco-arcillosas en las capas profun

das del perfil; los colores del horizonte Ah son grises, pardo-

griséceos o pardo amarillentos, manchados de rojo amari-

llento, amarillo pélido y pardo fuerte y a mayor profundidad, 

gris claro manchado de amarillo rojizo y pardo fuerte. La es-

tructura, generalmente, es de bloques subangulares débiles 

en los primeros horizontes y masiva en las capas profundas, 

en donde aparece la zona de mayor saturación con agua. 

Descripción del perfil OB - 44 

Localización: Sitio Redondo, rio Igaraparané (comisaria del 

Amazonas). 

0 0 - 1 0 cm. Pardo pälido (10YR6/3) en hdmedo, con 

Ahg manchas gris-pardusco ciaras (10YR6/2) y 

amarillo-rojizas (7.5YR6/6); franco-areno-

so (la arena es de 105 a 1 70 micras); miga-

josa débil; no pegajosa, no plastica; limite 

gradual y ondulado. 

1 0 - 5 0 cm. Gris oliva (5Y6/2) en hümedo, con man-

Bsg chas grises claras (5Y6 /1 ) y (5Y5 /1 ) y ama

rillo-rojizas (7.5YR6/6); franco-arenoso (la 

arena es de 105 a 150 micras); blo

ques subangulares débiles; muy friable, lige-
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ramente pegajoso y ligeramente plästico; 

limite gradual y ondulado. 

5 0 - 1 5 0 cm. Gris claro (5Y7/1) en hümedo, con man-

Bsg2 chas blancas (5Y8 /1 ) y (5Y8 /2 ) . amarillo-

rojizas (7.5YR6/8) y pardo-amarillentas 

(10YR5/4); franco-arcilloso; bloques subangu-

lares debiles; firme, pegajoso y pléstico. 

Cuadro 3-7 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

IGARAPARANA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A. L. Ar. Text. 1:1 % 

Ahg 00 - 10 58 30 12 FA 5.0 2,0 
Bsgl 10 - 50 54 28 18 FA 5,0 0,5 
Bsg2 50 - 150 22 46 32 FAr 4.9 2,0 

C0MPLEJ0 DE ( :AMBI0 (me /100 g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me /100 g 

6.5 0,5 0.2 0,2 0,1 0.04 7.7 1,22 25 9,2 
6.0 0,5 0,2 0.2 0.1 0,04 8.3 0,67 9 3.2 
9.4 0,5 0,2 0.2 0,1 0.04 5,3 0.41 9 5.7 

—Conjunto VALENCIA (Typic plinthaquept) 

Este conjunto no tiene una localization definida dentro de 

la asociación. Son suelos superficiales, limitados por la pre

sentia de un nivel freético fluctuante y horizontes inferiores 

con alto contenido de plintita. Ademas, se caracterizan por 

presentar drenaje natural pobre, texturas francas y arcillosas 

en el horizonte Ah y de arcillosas hasta franco-arcillosas en 

la profundidad; colores grises oscuros y grises parduscos 

daros en la superficie y grises manchados de rojo y amari-

llo-rojizos en las capas profundas del perfil. 

Descripción del perfil PR - 171 

Localization: Rio Inirida, entre los sitios de Puerto Co

lombia y Puerto Valencia. 

0 - 11 cm. De gris a gris oscuro (10YR4.5/1) en hüme-

Ahl do; franco-arcillo-arenoso; granular; friable; 

ligeramente pegajoso, ligeramente plästico; 
abundantes macroorganismos; limite gradual 

y piano. 

11 - 2 3 cm. Gris oscuro (10YR4/1) en hdmedo, con 

Ah2 manchas pardo-amarillentas (10YR4/4); ar-

cilloso; granular; friable, pegajoso y pléstico; 

limite difuso. 

23 - 54 cm. Gris oscuro (10YR4/1) en hdmedo. abun-

Ah3 dantes manchas rojo-amarillentas (5YR5/8); 

arcilloso; granular; friable, pegajoso y pläs

tico; plintita en 50% por volumen; limite 

abrupto e irregular. 

5 4 - 1 6 0 cm. Gris a gris claro (5YR6/1) en hümedo. 

Bspn abundantes manchas rojas (2.5YR4/8); arci

lloso; bloques subangulares debiles; firme, 

muy pegajoso y plästico; plintita abundante; 

limite claro. 

1 6 0 - x cm. Rojo-amarillento (5YR5/8) en hümedo, con 

Cpn manchas comunes rojizas (10R4/8) ; franco. 

Cuadro 3-8 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

VALENCIA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

AM 0 - 1 1 52 16 32 FArA 4,6 9.9 
Ah2 11 - 23 32 28 40 Ar 4,7 7.5 
Ah3 23 - 54 24 32 44 Ar 4.7 5.3 
Bspn 54 - 160 20 38 42 Ar 4,5 3.1 
Cpn 160 - X 48 32 20 F 4,9 1.5 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100g| ST C P2O5. Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha Me/l00g 

30.3 1,2 0,2 0,7 0,2 0,1 4,0 5,42 37 10,8 
26,7 0,9 0,2 0,6 0,04 0,1 3,4 2,93 25 9,7 
21.9 0,9 0.2 0.6 0.04 0.1 4.1 1.40 11 10.1 
16,1 1.3 0,2 1,0 0,04 0.1 8,1 0,62 7 8,7 

6,1 1,7 0,2 1,4 0,04 0,04 27,9 0,33 9 3,2 

—Conjunto VAU PES (Aquic Oxic Dystropept) 

Se presenta en los diques naturales. Los suelos son su

perficiales por altas concentraciones de aluminio, tóxicas 

para plantas sensibles a este elemento; el drenaje natural es 

imperfecto; las texturas son arcillosas o franco-arenosas en 

la primera capa y arcillosas y francas en profundidad; se 

observan colores pardo-amarillentos manchados de pardo 

fuerte en el horizonte Ah y pardos manchados de colores 

grises y rojos en los horizontes inferiores del perfil por efec-

to del fenómeno de óxido-reducción; son suelos bien estruc-

turados, de consistencia firm e. 

—Conjunto CAHUINARI (Oxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto es tan localizados en los diques 

naturales y en varios niveles de pequenas terrazas. Se carac

terizan por ser superficiales y presentar alta saturación de 

aluminio a través del perfil. Su drenaje varia de moderado 

a bien d re na do; ocasionalmente sufren inundaciones; el co-

lor de la primera capa varia de pardo oscuro a pardo-ama-

rillento y de rojo-amarillento a rojo, en las capas profundas; 

la textura varia de franco-arenosa a franca, en el horizonte 

Ah y arcillosa en el subsuelo. La actividad de macroorganis-
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mos en este conjunto es buena. como lo demuestran las ca-

vidades y madrigueras rellenas de material orgänico presen-

tes en los primeros Horizontes. 

ii) Piano A/to 

• Asociación NARE (Simbolo en el mapa NTa) 

Esta asociación ocupa el nivel mäs alto de la llanura de 

inundación de los rios de origen amazónico; tiene relieve 

plano y pendientes de 0-3%. 

Segün la época del ano (invierno o verano). el nivel freäti-

co varia de superficial a muy profundo; la profundidad efec-

tiva estä afectada. en algunos de los suelos asociados. por 

el agua freätica y en otros por las altas saturaciones con 

aluminio intercambiable, que podrian afectar algunos cul-

tivos. 

Los suelos de esta asociación varian de pobres a imper-

fectamente drenados con inundaciones reguläres o enchar-

camientos, y suelos moderadamente bien drenados con inun

daciones raras o reguläres y de corta duración. 

Esta asociación tiene limite gradual con la asociación "Mi-

riti" del nivel bajo de la llanura de inundación de los rios de 

origen amazónico y limite abrupto con las asociaciones de 

las terrazas antiguas y de las superficies de denudación. 

En general, los suelos de esta unidad se encuentran bajo 

bosque primario. el cual se caracteriza por contener ärboles 

medianamente desarrollados, con abundancia de palmas y 

de vegetación epifita. 

Existen areas con indicios de erosion laminar ligera 

por escurrimiento del agua de inundación, que origina un 

microrrelieve como de surales. 

Los conjuntos componentes de esta unidad son: Nare 

(Typic Tropaquent), Tatü (Fluventic Oxic Oystropept), laguna, 

de Piedra (Typic Plinthaquept), Galilea (Aquic Quartzipsam-

ment) y Campamento (Oxic Dystropept). 

—Conjunto NARE (Typic Tropaquent) 

Aparece en zonas aluviales recientes, que sufren inunda

ciones frecuentes reguläres durante cortos periodos, las que 

aportan materiales nuevos transportados por las aguas. 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por sus colo-

res grises con manchas pardas y rojizas en todo el perfil. 

Sus texturas varian de francas a arcillosas en los horizontes 

superiores y franco-arcillosas a arcillosas en los inferiores. 

Presentan una estructura de bloques muy debiles, con ten-

dencia a ser masiva y a tener una permeabilidad lenta. Qui-

micamente son äcidos, tienen alta saturación de aluminio y 

un contenido de carbon orgänico que se mantiene por en-

cima de 0,2% hasta profundidad de 1,25 m. 

Description del perfil PR-173 

Localización: margen derecha del rio Inirida, entre los si-

tios de Manacacias y Puerto Cumare 

0 - 12 cm. Gris (5Y6/1) en hümedo, con manchas par-

Ahg do fuertes (7.5YR5/6); franco arcilloso; blo

ques subangulares débiles; friable, ligeramen-

te pegajoso y ligeramente plästico; limite 

gradual y plano. 

1 2 - 1 0 0 cm. Gris claro (5Y7/1) en hümedo, con abun-

Bsg1 dantes manchas pardo-fuertes (7.5YR5/6); 

franco-arcilloso; bloques subangulares débi

les; firme. pegajoso y plästico, limite difuso. 

100-160xcm. Gris claro (5Y7 /1 ) en hümedo, con abun-

Bsg2 dantes manchas rojo-amarillentas (5YR5/8); 

franco-arcillosa; masivo; firme, pegajoso y 

plästico; presencia de material petroférrico. 

Cuadro 3-9 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto NARE 

Horizontes Granulometria Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ahg 0 12 24 44 32 FAr 4,3 6,4 
Bsg1 12 100 22 44 34 FAr 4,7 2,0 
Bsg2 100 160x 22 48 30 FAr 4,5 3,1 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100 ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

14,0 0,9 0,2 0,6 0,04 0.1 6.4 1,78 57 6,8 
11,0 0,9 0,2 0.6 0,04 0,1 8.2 0.61 32 6,3 

9.9 1,3 0,2 1,0 0,04 0,1 13.1 0,48 14 . 5,6 

—Conjunto TA TU (Fluventic Oxic Dystropept/ 

Se localiza en algunos diques y en areas altas de la uni

dad cartogräfica. Los suelos tienen drenaje natural modera-

do y una profundidad efectiva moderada; cuyas limitaciones 

principales son el nivel freätico, acumulaciones de plintita 

y concentraciones altas de aluminio. 

Los colores predominates en el perfil son los pardo-gri-

sëceos en la superficie y los rojo-amarillentos con manchas 

pardo-grisäceas en la profundidad; las texturas son franco-

arcillosas y la profundidad abundante. 

—Conjunto LAGUNA DE PIEDRA (Typic Plinthaquept} 

Ocupa sitios planos y ligeramente cóncavos que corres-

ponden a pequenos basines ubicados a lado y lado de los 

rios principales. 

Los suelos de este conjunto estän sometidos a frecuen

tes encharcamientos por aguas de lluvia; tienen un nivel 

freätico fluctuante y una profundidad efectiva escasa. Ade-

mäs, se caracterizan por sus colores dominantes grises y 

manchados de rojo, en los horizontes mäs profundus, sus 

texturas varian de franco a franco-arcillosas sobre arcillo

sas. Su estructura es poco definida, debido al exceso de hu-
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medad y a la presencia de plintita a partir de los 30 ó 50 

cm. de profundidad. 

—Conjunto GAULEA (Aquic Quartzipsamment) 

Se localiza principalmente en la parte nor-occidental del 

area de estudio, donde las rocas Igneas metamórficas han 

suministrado los materiales para la formación de los suelos. 

Estos terrenos sufren encharcamientos en la época de 

lluvias pero drenan rapidamente al descender el mvel del 

agua. 

Los suelos se caracterizan por sus texturas arenosas 

cuarciticas en todo el perfil. Tienen un horizonte Ah muy es-

peso, rico en materia orgänica y de color pardo-grisäceo 

oscuro, que descansa directamente sobre el horizonte C de 

color blanco. 

Descripción del perfil PG-13 

Localization: Margen derecha del rio Negro, a 1 km del 

sitio Galilea. 

0 - 1 5 cm. Pardo-grisäceo muy oscuro (10YR3/2) en 

Ah1 hiimedo, mezclado con gris claro (10YR7/ 

1); arenoso; abundantes macroorganismos y 

muchas raices; limite gradual y ondulado. 

Pardo grisäceo muy oscuro (10YR3/2) en 
hiimedo, mezclado con gris claro (10YR7/ 
1); arenoso; abundantes macroorganismos; 
muchas raices; limite gradual e irregular. 

Pardo muy oscuro (10YR2/2) en hümedo, 

con pocos granos de color bianco; arenoso; 

abundantes macroorganismos y muchas rai

ces; limite claro y piano. 

Pardo grisäceo muy oscuro (10YR3/2) en 

hümedo, comunes manchas blancas (10YR 

8 / 1 ) ; arenoso; horizonte compactado; limi

te abrupto. 

73 - 180 x cm. Blanco (10YR8/1) en hümedo, con ma

terial oscuro (10YR3/3); arenoso. 

Cuadro 3-10 

ANALISIS FISIC0-QUIMIC0S del Conjunto GALILEA 

15- 38 cm. 
Ah2 

38- 62 cm. 
Ah3 

62 - 73 cm. 
C1 

Horizontes Gram ilometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah1 0 - 15 90 6 4 A 3.8 0.5 
Ah2 15 - 38 90 6 4 A 3.7 0,5 
Ah3 38 - 62 90 6 4 A 3.9 0,5 
C1 62 - 73 88 8 4 A 4.0 0,5 
C2 73 - 180x 92 4 4 A 5.2 0.5 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO |me/100g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

5.6 1.9 0.2 0.2 0.1 1.4 33,9 1.68 9 1.0 
6.4 0.7 0,2 0.2 0,1 0.2 10.9 2,01 14 0,8 
5.2 2.1 0.2 0,2 0.1 1.6 40.4 1.61 7 0,8 
6.8 0.6 0.2 0,2 0.04 0.2 8.8 0,67 4 0,8 
1.6 0,8 0.2 0.2 0,04 0,4 50.0 0.07 4 0,2 

—Conjunto CAMPAMENTO (Oxic Dystropept) 

Ocupa este conjunto los sitios mäs altos y mejor drena-

dos de la unidad cartogräfica. 

Los suelos, generalmente. no sufren inundaciones, por 

lo que se puede considerar que su drenaje fluctüa entre mo-

derado y bueno; tienen una profundidad efectiva limitada 

por los altos contenidos de aluminio intercambiable. perju-

dicial para plantas sensibles a este elemento. Las texturas 

varian de franco arenosas a arcillosas en los horizontes su

periors y son arcillosas en los inferiores; los colores son 

pardos y pardo-grisëceos y cambian a rojos y grises con 

manchas pardo-fuertes, con la profundidad del perfil. 

3.3.1.3 Suelos de los Valles Menores con influencia 
coluvio-aluvial 

Son suelos que se han desarrollado en las märgenes de 

los pequenos valles que cortan las superficies de denuda

tion, las terrazas antiguas y, en ocasiones. las estructuras 

rocosas. Estos suelos se localizan en terrenos planos y / o 

plano-cóncavos, con pendientes de 1-3-7%, en los que se 

han depositado sedimentos recientes de origen coluvio-alu

vial. En ellos se delimitaron las asociaciones Unilla y Mitü, 

que se describen a continuación. 

• Asociación UNILLA (Simbolo en el mapa ULa) 

Esta asociación comprende los suelos localizados en los 

valles de pequenos rios y quebradas. cuyas aguas aumen-

tan el caudal de los rios Amazonas. Caquetä. Guaviare. Iniri-

da y Vaupés. 

Los suelos se han desarrollado en terrenos bajo bosque 

hümedo tropical, con temperaturas entre 28" y 30"C. en 

donde crece una vegetation arbórea de regular tamano, pal-

mas, epifitas y bejucos. Los suelos se caracterizan porque 

varian entre muy superficiales y superficiales; porque sus 

texturas son finas y medias; el drenaje fluctüa entre pobre 

y moderado; son suelos muy äcidos. de baja fertilidad y con 

problemas de toxicidad por aluminio. La profundidad efec

tiva estä limitada por las fluctuaciones del nivel freätico y 

la plintita. 

El relieve en donde se presenta esta unidad es plano, con 

pendientes de 0-3%, y en él se observan los efectos de 

la erosion laminar. 

La asociación tiene limite abrupto con los suelos de las 
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superficies de denudación y de las estructuras rocosas y li-

mite gradual con los de las terrazas antiguas. 

En la actualidad la mayor parte de las tierras estä bajo 

bosque primario y / o secundario y pequenas areas en cul-

tivos de subsistencia y rastrojo. 

Son componentes de esta asociación los conjuntos Uni-

lla (Typic Plinthaquept), Loretoyaco (Plinthic Tropaquept), 

Santa Rosa (Aeric Tropaquept). Mimisiare (Typic Fluvaquent) 

y Miraflores (Typic Dystropept). 

—Conjunto UNILLA (Typic Plinthaquept) 

Comprende los suelos que se localizan en el plano de 

inundación del rio Unilla. Son suelos muy superficiales, li-

mitados por las fluctuaciones del nivel freätico, y la presen-

cia de plintita. Presentan un horizonte superficial, que varia 

entre 30 y 45 cm. de grosor, que descansa sobre un B que se 

extiende hasta los 120 cm. de profundidad. 

El horizonte Ah presenta colores gris-parduscos, pardo 

pälidos y pardo-grisäceos, manchados de rojo-amarillentos; 

su textura es arcillosa. El horizonte B, generalmente, se pre

senta gleizado, con colores pardos y grises manchados de 

rojo, debido a la presencia de plintita, que Mega a ocupar has

ta un 50% del volumen. 

—Conjunto LORETOYACO (Plinthic Tropaquept) 

Estä localizado, principalmente, en el Cano Loretoyaco, 

afluente del rio Amazonas, y en el rio Unilla. 

Los suelos son superficiales debido a concreciones pe-

troférricas, a la presencia de plintita y a las fluctuaciones 

del nivel freätico. Su horizonte superficial tiene un espesor 

que fluctda entre 20 y 35 cm. y descansa sobre un B que 

alcanza hasta 180 cm. y mäs de profundidad. 

El horizonte Ah tiene colores variegados pardo-grisä

ceos, pardo-claros, pardo-rojizos y rojo-amarillentos; su tex

tura es franco-arcillosa o franco-arcillo-arenosa. En el hori

zonte B, los colores son pardo-rojizos y gris-parduscos, 

combinados con rojo, debido a la plintita; la textura es arci

llosa y su estructura de bloques subangulares. Este horizon

te presenta concreciones petroférricas y peliculas de mate

ria orgänica en las caras de los agregados. 

Descripción del perfil PR-141 

Localización: 200 m. de la margen derecha del cano Lo

retoyaco. 

0 - 1 2 cm. Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en hümedo, 

Ahg1 con manchas gris-parduscas (2 .5Y6/2) y 

rojo-amarillehtas (5YR4/6); franco-arci-

lloso; bloques subangulares débiles; friable, 

ligeramente pegajoso, ligeramente plästico, 

presencia de concreciones de color pardo 

oscuro; limite difuso. 

1 2 - 3 5 cm. Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en hdme-

Ahg2 do, con manchas gris-parduscas (2.5Y6/2); 

35 - 5 4 cm. 

Bsg1 

54 - 88 cm 

Bsg2 

franco-arcilloso; bloques subangulares fuer-

tes; friable, pegajoso y plästico; peliculas de 

materia orgänica en las caras de los peds; 

limite claro e irregular. 

Gris-pardusco claro (10YR6/2) en hüme

do, con abundantes manchas rojo-oscuras 

(2.5YR3/6); arcilloso; masivo; firme, pega

joso y plästico; con plintita; limite claro e 

irregular. 

Pardo pälido (10YR6/3) en hümedo, con 

abundantes manchas rojo-oscuras (5YR 

3 / 2 ) y pardo-rojizo-oscuras (2.5YR2/4); 

arcilloso; bloques angulares, desde modera-

dos hasta fuertes; firme. pegajoso y plästi

co; cutanes de materia orgänica; limite gra

dual y ondulado. 

Gris-rosado (7.5YR6/2) en hümedo, con 

manchas rojo-oscuras (10R3/6) ; arcilloso; 

bloques subangulares débiles; peliculas de 

arcilla en canaliculus de raices y concrecio

nes petroférricas finas. 

120 - 180 cm. Gris pardusco claro (2 .5Y6/2) en hümedo, 

BCg con manchas comunes pardo-rojizas (5YR 

4 / 4 ) ; arcilloso, presencia de concrecio

nes petroférricas. 

Cuadro 3-11 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS el Conjunto LORETOYACO 

8 8 - 1 2 0 cm 

Bsg3 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ahgl 0 - 12 

Ahg2 12 -35 

Bsg1 35 - 54 

Bsg2 54 - 88 

Bsg3 8 8 - 1 2 0 

40 24 36 FAr 4,4 6,4 

30 32 38 FAr 5,1 2.0 

20 32 48 Ar 4.5 1,0 

24 36 40 Ar 4,2 1.0 

24 36 40 Ar 4,7 1,0 

BCg 120 - 180x 24 32 44 Ar 5,1 2.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P205 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

30,6 8,5 5.3 2,8 0.4 0.04 27,8 2,63 18 8.5 
23.3 8.3 4.9 2.9 0.3 0.2 35,6 0.74 9 6.9 
22.3 7.0 4.0 2.4 0.3 0.3 31,5 0.40 11 8.1 
20.8 5.7 2.8 2.4 0.3 0.2 27.4 0.33 11 8.5 
19.8 5,2 2.8 2.0 0,3 0.1 26.3 0.27 11 9.5 
21,4 4.8 2.4 2.0 0,3 0,1 22.4 0.28 16 9.4 

^-Conjunto SANTA ROSA (Aeric Tropaquept) 

Estä localizado en el plano de inundación del rio Igara-

paranä. Los suelos se han derivado de aluviones recientes 

heterogéneos y son superficiales debido a las fluctuacio

nes del nivel freätico. 
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El perfil del suelo se caracteriza por presentar un Hori

zonte superficial (Ah) cuya profundidad varia entre 10 cm 

y 20 cm; su colores son pardo-grisäceos y gris-parduscos 

y texturas francas; descansa sobre un horizonte de altera-

ción de colores, gris claro y rojo-amarillento. manchados de 

pardo pälido, amarillo rojizo. rojo (plintita) y blanco; la tex

tura, en esta parte del perfil, es arcillosa o franca. 

—Conjunto M IM ISIAR E (Tropic Fluvaquent) 

Estä integrado por suelos ampliamente distribuidos en 

la Amazonia colombiana; desarrollados en el piano de inun

dation de los canos Mimisiare, Bernardo, Tacunema, Amaca-

yaco, Cuduyari, Pupuna y Wina y en las partes altas de los 

rios Igaraparanä e Inirida. 

Son suelos superficiales, limitados por las fluctuacio-

nes del nivel freätico. la presencia de plintita y ocasional-

mente por concreciones petroférricas. El drenaje es pobre, 

presentan acidez marcada y tienen un nivel de fertilidad bajo. 

El horizonte Ah tiene 20 cm. de espesor en promedio, pe-

ro en algunos casos puede llegar a alcanzar hasta 70 cm; los 

colores predominantes son los pardos y grisäceos; predomi-

nan las texturas francas. Este horizonte descansa sobre un 

B gleizado, de colores variegados de grises y rojo-amarillen

to, con texturas finas predominantes. 

En algunos lugares existen suelos con alto contenido 

de carbon orgänico, a través de todo el perfil. 

—Conjunto MIRAFLORES (Typic Dystropept) 

Comprende suelos desarrollados en el piano de inunda-

ción de los canos Mrraflores. Zancudo, Seima, Pama, Tigre 

(Caquetä), Grande (Inirida), Aduche y el rio Igaraparanä. Es-

tos suelos se localizan en terrenos de relieve ligeramente 

piano y ligeramente ondulado, en la zona transicional de los 

vallecitos coluvio-aluviales y la superficie de denudación. 

Son superficiales debido al alto contenido de gravi lias y a 

las fluctuaciones del nivel freätico. Su drenaje natural varia 

de moderado a bueno. Se han desarrollado a partir de mate-

riales heterogéneos que originan texturas franco arenosas 

y francas en los horizontes superficiales (Ah) y colores par-

do-amarillentos, pardo-grisäceos y negros. 

Los suelos de este conjunto tienen un horizonte Bs de 

colores pardo fuertes, entre rojo-amarillentos y rojos; textu

ra franco-arcillosa y arcillosa. En él aparecen con frecuencia 

materiales gravillosos, abundantes granos de cuarzo y plin

tita. 

• Asociación M/TU (Simbolo en el mapa MPab) 

Estä ubicada en los valles menores con influencia colu-
vio-aluvial, localizados en las märgenes de los canos Yuru-
parimiri y Seima. 

Sus suelos se han desarrollado a partir de aluviones re-

cientes, predominantemente arenosos; en algunos sitios hay 

materiales de texturas medias (franco-arcillo-arenösas y 

arcillo-arenosas). Las principals caracteristicas de los sue

los de esta asociación, son: su drenaje que fluctua entre 

pobre y bueno; su escasa profundidad efectiva y su extrema 

acidez en las capas superficiales; esta condición disminuye 

un poco en los estratos profundus del perfil. Presentan lige-

ros problemas de toxicidad por aluminio para ciertas plan-

tas. El nivel de fertilidad es bajo. 

En esta asociación existe una gama de suelos que va 

desde unos con poca evolución hasta otros bien desarrolla

dos. Los conjuntos que integran la unidad de mapeo son: 

Mitü (Typic Psammaquent) y Picacho (Typic Haplorthox). 

—Conjunto MITU (Typic Psammaquent) 

Comprende suelos muy superficiales por las fluctuacio

nes del nivel freätico y la presencia de roca madre a esca

sa profundidad; su drenaje natural es pobre y su regimen 

de humedad äquico. Son poco desarrollados y tienen un per

fil constituido por un horizonte superficial de 15 cm. de es

pesor, que descansa sobre un C. 

En general, predominan en el perfil los colores grises, la 

textura arenosa, la carencia de estructura (grano suelto). Los 

suelos de este conjunto constituyen la mayor parte de la aso

ciación. 

Description del perfil PR-37 

Localización: Serrania de MITU, sitio Yuruparimiri. 

05 - 00 cm. Restos vegetales en descomposición, de 

H color pardo-rojizo oscuro (5YR2.5/2) en 

hümedo. 

00 - 1 5 cm. Gris (10YR5/1) en mojado; arenoso grue-

Ah so; grano suelto; limite gradual y piano. 

1 5 - 3 5 cm. Gris claro (10YR7/2) en mojado; arenoso 

C grueso; grano suelto; muy friable. 

Cuadro 3-12 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MITU 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 0 - 1 5 90 6 4 A 
C 1 5 - 3 5 90 6 4 A 

3.1 
5,7 

1,0 
01 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100 g) ST C P2O5 A 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

4,8 0.6 0,2 0,2 0,1 0,1 12,5 1,54 
4,8 0,6 0,2 0,2 0.1 0,1 12,5 0,20 

21 
2 

1.0 

—Conjunto PICHACHO (Typic Haplorthox) 

Estos suelos se localizan en pequenas terrazas antiguas 

no mapeables, dentro del valle del cano Seima principalmen-

te. Se derivan de materiales arcillo-arenosos y tienen un ré-
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gimen de humedad üdico. Exhiben un epipedón ócrico y un 

Horizonte óxico. Son bien drenados. 

El perfil tiene un horizonte superficial de coiores pardo-

oscursos. pardo-fuertes y pardo-amarillentos y de textura 

arenosa o franco arenosa. Este horizonte descansa sobre un 

horizonte B de textura arcillo-arenosa, coiores rojo-amari-

llentos, pardo-fuertes y pardo-amarillentos, que se tornan 

rojos en los estratos mäs profundus, debido a la presencia 

de sesquióxidos de hierro y alummio. Presentan ligeros 

problemas de toxicidad por aluminio para plantas sensibles 

a este elemento, especialmente, en los estratos superiores. 

3.3.1.4 Suelos deterrazas 

Estos paisajes corr-esponden a restos de antiguas llanu-

ras de inundación de los rios principales,que al encajonarse o 

cambiar de curso dejaron en el paisaje a dichas terrazas que 

se caracterizan por mostrar restos de meandros abandona-

dos y de complejos de orillares antiguos, sin influencia direc-

ta actual de los rios. 

El relieve varia de plano a ligeramente ondulado, no se 

presentan inundaciones pero existen grandes areas enchar-

cables. en las que crece. una vegetación de palmas (canan-

guchales). 

De acuerdo con la altura respecto al nivel del rio y al gra-

do de disección, se separaron tres niveles de terrazas: bajo, 

medio y alto. en los que se ubican las asociaciones Parna, 

Aeropuerto e Inirida y Matraca, respectivamente. 

i) Terrazas Ba jas 

• Asociación PAMA (Simbolo en el mapa PMa) 

Esta asociación corresponde al nivel mäs bajo de las 

terrazas antiguas de los rios de origen andino y amazóni-

co. Su relieve fluctüa entre plano y ligeramente plano, con 

pendientes de 0-3% y no sufren inundaciones. 

La profundidad efectiva de los suelos varia de superfi

cial a moderadamente profunda, dependiendo del nivel freati-

co. Existen suelos encharcados que corresponden a los ca-

nanguchales, y suelos entre moderados y bien drenados en 

el resto del paisaje. 

En general, no se observa erosion o solamente una ero

sion laminar ligera en algunas areas, causadas por escurri-

miento difuso del agua. 

El limite es gradual con las otras asociaciones de las te

rrazas o de las superficies de denudación y entre claro y 

abrupto con las asociaciones de la I la nu ra de inundación. 

La mayoria de los suelos de esta unidad estän en bos-

que primario y pequenas areas en cultivos de subsistencia. 

Conforman esta asociación los conjuntos Pamä (Oxic Dys-
tropept), Buenavista (Tropeptic Haplorthox), Tarapaca (Aquic 
Haplorthox), Pedrera (Typic Humitropept), Mapirriare (Typic 
Dystropept) y Jamuco (Tropic Fluvaquent). 

—Conjunto PAMA (Oxic Dystropept) 

Se localiza en sitios planos y ligeramente convexos, donde 

el drenaje natural es bueno y el nivel freético es profundo. 

Los suelos se caracterizan porque sus texturas son fran-

cas y franco-arenosas en los horizontes superiores del perfil 

y franco-arcillosas y arcillosas en los horizontes inferiores; 

presenta coiores pardos, amarillentos y rojizos y una profun

didad efectiva limitada por los altos contenidos de aluminio 

tóxicos para plantas sensibles a este elemento. 

—Conjunto BUENA VISTA (Tropeptic Haplorthox) 

Ocupa los sitios ligeramente planos y mejor drenados de 

la unidad cartogräfica. 

Se caracteriza por tener suelos bien drenados. con nivel 

freético muy profundo y profundidad efectiva limitada por el 

alto contenido de aluminio, el cual puede ser tóxico para 

algunas plantas. Ademäs, tiene coiores pardo-amarillentos 

sobre rojos o rojo-amarillentos; las texturas predominantes 

son arcillosas y presenta concreciones du ras de hierro y 

manganeso en los horizontes inferiores de algunos perfiles. 

—Conjunto TARAPACA (Aquic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en sitios ligera

mente planos, con drenaje entre moderado e imperfecto y 

escasa profundidad efectiva. 

Los coiores caracteristicos son los grises daros, debidos 

posiblemente al material parental y no al mal drenaje. con 

manchas amarillo-parduscas; las texturas son francas sobre 

franco-arcillosas y tienen alto contenido de aluminio inter-

cambiable. 

Descripción del perfil PR-152 

Localización: Carreteable Leticia-Tarapacä. 2,5 Km. al nor-

te del Km. 17. 

0 0 - 1 6 cm. Gris pardusco claro (2. 5Y6 /2 ) en hümedo, 

Ah con pedotübulos de color pardo-grisäceo 

muy oscuro (10YR3/2); franco; bloques sub-

angulares debiles; muy friable, ligeramente 

pegajoso, plastico; limite gradual y ondulado. 

1 6 - 6 5 cm. Amarillo pälido (5Y7 /3 ) en hümedo, con 

Bsql manchas pardo-amarillentas (10YR5/4) y 

amarillo-parduscas (10YR6/6); franco; blo

ques subangulares débiles; friable, pega

joso, ligeramente plästico; limite difuso. 

65 - 120 cm. Gris claro (5Y7 /2 ) en hümedo, con man-

Bsq2 chas amarillo-parduscas (10YR6/6); franco-

arcilloso; sin estructura, masivo; firme. pe

gajoso, ligeramente plästico, nivel freético a 

80 cm. de profundidad. 
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Cuadro 3-13 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

TARAPACA 

Horizontes Granulom etria pH Humedad 

Simb. Prot. cm, A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 
Bsql 
Bsq2 

0 0 - 1 6 46 34 
16 - 65 38 36 
6 5 - 1 2 0 40 26 

20 
26 
34 

F 
F 
FAr 

4.4 3.1 
5.3 1.0 
4.8 3.1 

COMPLEJO DE CAMBIO {Me/100g) ST C P2°.5 AL 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

8.5 0,9 ; 

6,5 0,7 
8,2 0.9 

0.4 0.4 0.1 0.04 
0.2 0,4 0,04 0,04 
0,4 0.4 0,1 0.04 

10.6 
10.8 
11.0 

1.24 
0.68 
0.20 

18 3,1 
18 1,5 

9 4.5 

—Conjunto PEDRERA (Typic Humitropept) 

Este conjunto se localiza en areas planas, moderadamente 

bien drenadas y con vegetación de bosque primario bien de-

sarrollado. 

Los suelos tienen texturas francas en los horizontes supe-

riores y franco-arcillosas en los inferiores, colores pardo-gri-

säceos oscuros sobre amarillos rojizos a grises daros y con-

sistencia friable en todo el perfil. Tienen un contenido de 

carbon orgänico muy alto. principalmente en los horizontes 

superficiales y, al igual que en la mayoria de los suelos de 

la Amazonia, el contenido de aluminio intercambiable es alto 

en todo el perfil. 

—Conjunto MAPIRRIARE (Typic Dystropept) 

Ocupa los sitios planos o ligeramente convexos de la aso-

ciación. Aparentemente los suelos son muy profundus, pero 

si se tienen en cuenta los altos contenidos de alumino habria 

serias limitaciones para el desarrollo de algunas plantas, por 

lo que. desde este punto de vista, se pueden considerar entre 

superficiales y moderadamente profundus y libres de ero

sion. De cualquier manera, son suelos bien drenados, que se 

caracterizan por presentar texturas franco-arenosas en todo 

el perfil o franco-arcillosas sobre arcillosas, colores pardo-

amarillentos y presencia de plintita en los horizontes més 

profundos de algunos perfiles. 

Descripción del perfil SJ-30 

Localización: Margen derecha del rio Guaviare. sitio Mapi-

rriare. 

00 - 20 cm. Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 

Ah hümedo; franco-arenoso; bloques subangula-

res moderados; muy friable, no pegajoso. no 

pléstico; abundante mica; limite gradual y 

plano. 

20 - 48 cm. Entre pardo-amarillento y pardo-amarillento 

Bs1 oscuro (10YR4.5/4) en hümedo; franco-are

noso; bloques subangulares moderados.^muy 

friable, no pegajoso. ligeramente pléstico; 

presencia de mica; limite gradual y plano. 

4 8 - 1 5 0 cm.Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 

Bs2 hümedo, con manchas pardo-amarillento-os-

curas (10YR3/4); franco-arenoso; bloques 

subangulares debiles; muy friable, no pega

joso, no pléstico. 

Cuadro 3-14 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MAPIRRIARE 
\ 

Horizontes Granulomen!; i pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1.1 % 

Ah 00 - 20 
Bsl 20 - 48 
Bs2 48 - 150. 

56 
60 
72 

30 
28 
20 

14 
12 
8 

FA 
FA 
FA 

4.6 
5.1 
5.4 

1.0 
0.5 
0.5 

COMPLEJO DE CAMBIÜ I [me/100g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/lOOg 

10,1 3,5 2.8 0.4 
4.8 0.9 0.4 0,4 
4.0 1'.7 1,2 0.4 

0.1 
0.1 
0,1 

0.2 
0.04 
0,04 

34.7 
18.8 
42,5 

2.49 
0.33 
0.13 

170 
165 
141 

1,2 
1.6 
0.6 

—Conjunto JAMUCO (Tropic Fluvaquent) 

Los suelos integrantes de este conjunto se localizan en si

tios ligeramente cóncavos, enriquecidos con sedimentos 

provenientes de los sitios mäs altos. El drenaje natural es 

,pobre. la profundidad efectiva escasa y el nivel freëtico 

fluctuante. 

Los colores que presentan los suelos son grises con man

chas pardas y rojizas y sus texturas son arcillosas; hay plin-

tinta desde los 40 cm. de profundidad y el contenido de car

bon orgänico se mantiene por encima de 0.2% hasta profun-

didades may ores de 1,25 m. 

ii) Terrazas Medias. 

• Asociación AEROPUERTO (S/mbo/o en el mapa ABab) 

Esta asociación comprende las terrazas antiguas del nivel 

medio, situadas en las märgenes de rios de origen andino y 

amazónico. 

Son formaciones con relieve desde ligeramente plano hasta 

ligeramente ondulado. con disección entre ligera y modera-

da y pendientes 1-3%. En algunas de estas terrazas se ob-

servan varios subniveles y antiguos cauces abandonados. 

Los suelos de esta asociación son superficiales, debido a 

la presencia del nivel freëtico fluctuante y tienen altos con

tenidos de aluminio a través del perfil. 
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Segün la posición que ocupan los suelos en la asociación, 

el drenaje natural varia de bueno a pobre; la primera condi-

ción ocurre en las cimas planas y la segunda en un micro-

rrelieve plano-cóncavo. que impide los movimientos laterales 

del agua. lo que ocasiona saturación temporal en las épocas 

de mayor precipitación; éstas son las zonas que se conocen 

como "cananguchales". 

En los taludes y las zonas desmontadas (chagras), se obser-

va erosion ligera laminar, cosa que no ocurre en donde hay 

bosque. 

El limite de la asociación es claro con las Manuras aluvia-

les de los rios de origen andino y amazónico; y abrupto con 

la superficie de denudación. 

La mayor parte de los suelos de esta unidad estén en bos

que primario. formado por una vegetación bien desarrolla-

da con sotobosque denso y presencia de palmas; pequerïos 

sectores estén dedicados a cultivos de yuca, pirla, cacao, maiz 

y pastos. 

La asociación estä formada por los conjuntos Aeropuerto 

(tropeptic Haplorthox), Brazuelo (oxic Dystropept), Traira 

(oxic Humitropept) y Apaporis (Tropic Fluvaquent). 

—Conjunto AEROPUERTO (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en las cimas pla

nas de las terrazas y se caracterizan por presentar disección 

moderada y una capa orgänica ("litter") en la superficie del 

suelo que, ademäs de ser fuente de nutrientes para la vege

tación, Ie sirve de colchón protector; son superficiales, con 

altos contenidos de aluminio a través del perfil; bien drena-

dos, con texturas generalmente francas en la primera capa 

y arcillosas o francas en las capas profundas; los colores 

dominantes son los pardo-oscuros y pardo-amarillentos os-

curos en el horizonte Ah y los pardo-fuertes o rojo-amari-

llentos en el subsuelo. Es comün observar, en los diferentes 

horizontes, granos de cuarzo y material petroférrico. 

Description del perfil PR-35 

Localización: AI sur-oeste del aeropuerto de La Pedrera. 

0 - 10 cm. Pardo-grisäceo muy oscuro (2.5Y4/2) en 

Ah1 hümedo, con abundantes manchas pardo-

oscuras; franco-arcillo-arenoso; masivo; fir

me, pegajoso y plästico; limite abrupto y 

piano. 

10 - 21 cm. Pardo-amariljento (10YR5/6) en hdmedo; 

Ah2 franco-arcillo-arenoso; bloques subangulares 

debiles; friable, pegajoso y plästico; limite 

claro y piano. 

21 - 47 cm. Entre pardo y pardo-oscuro (10YR4/3) en 

Ah3 hümedo; franco-arcilloso-arenoso; bloques 

subangulares debiles; friable, pegajoso y 

plästico; macroorganismos abundantes; limi

te claro y piano. 

47 - 110 cm.Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hdmedo; arci-

Bsq1 lloso; bloques subangulares debiles; friable, 

pegajoso y plästico; limite gradual e irregular. 

1 1 0 - 1 4 0 cm. Rojo (5YR5/8) en hdmedo; arcilloso; blo-

Bsq2 ques subangulares moderados; firme, pegajo

so y plästico; presencia de concreciones pe-

troférricas. 

CUADRO 3-15 

ANALISIS FISIC0-QUIMIC0S 

del Conjunto AEROPUERTO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ahl 0 10 50 24 26 FArA 4.8 2.0 
Ah2 10 21 50 26 24 FArA 4,6 1.0 
Ah3 21 47 48 22 30 FArA 4.8 1.0 
Bsql 47 110 38 20 42 Ar 5.0 0.5 
Bsq2 110 • 140 40 16 44 Ar 4.6 0,5 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P 20 5 AI 

ccc BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/irjOg 

13,9 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 3.6 2.32 16 4.3 
12.1 0.6 0.2 0.2 0.04 0,2 5,0 1,69 11 4.2 
11,3 0.5 0.2 0,2 0,04 0.1 4.4 1.21 4 4,0 
9.6 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 5.2 0.60 4 3.5 

10.5 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 4,8 0,33 4 4.2 

—Conjunto BRAZUELO (Oxic Dystropept) 

Se presenta este conjunto en las cimas de las terrazas, 

con relieve entre ligeramente plano y ligeramente ondulado. 

y pendientes no mayores del 7%. 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presentar 

concentración alta de aluminio a través del perfil y estän 

entre bien y moderadamente drenados; morfológicamente se 

distinguen por presentar, generalmente, texturas francas. 

rara vez arcillosas; colores entre pardo-oscuros y pardo-

amarillentos en las primeras capas; en cambio. las capas 

profundas son arcillosas, de colores pardo-amarillentos, 

rojo-amarillentos y pardo-fuertes, en ocasiones manchados 

de colores grises y rojos. La estructura es blocosa y firme; 

es comün encontrar concreciones petroférricas en los hori

zontes. inferiores del perfil. Dentro de este conjunto se in-

cluyen suelos con caracteristicas de drenaje imperfecta cla-

sificados como Aquic Oxic Dystropept. 

—Conjunto TRAIRA (Oxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presentar-

se en relieve plano, entre ligeramente plano y ligeramente 

ondulado y pendientes 1-3%; son bien drenados y presentan 

concentraciones altas de aluminio a través del perfil. Mor-
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fológicamente se caracterizan por presentar una capa orgä-

nica en la superficie del suelo, de unos pocos cm., debajo 

de la cual se ha desarrollado un horizonte Ah de mäs de 

50 cm. de espesor, de color gris oscuro y pardo-amarillento 

y de textura franca; a mayor profundidad, las texturas son 

arcillosas, en ocasiones franco-arcillo-arenosas y los colores 

pardo-fuertes, rojo-amarillentos o gris-claros. En los ho

rizontes profundos, es comün observar concreciones petro-

férricas y contenidos muy bajos de plintita. 

Description del perfil PR-30 

Localización: Lago Traira, margen derecha del rio Apaporis. 

0 - 43 cm. 

Ahl 

43 

Ah2 

Pardo-amarillento (10YR5/4) en hümedo; 

franco; bloques subangulares moderados; 

friable, pegajoso y plästico; limite difuso. 

74 cm. Pardo-amarillento (10YR5/6) en hümedo; 

arcilloso; bloques subangulares debiles; firme, 

pegajoso y plästico; permeabilidad lenta; li

mite claro y plano. 

96 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci

lloso, bloques subangulares debiles; firme, 

pegajoso y plästico; limite claro y plano. 

130 cm. Rojo amarillento (5YR5/6) en hümedo, con 

abundantes manchas grises ciaras (10YR7/ -

2); arcilloso; bloques subangulares modera

dos; firme, pegajoso y plästico; limite claro 

y plano. 

1 3 0 - 1 5 0 cm. Rojo (2.5YR5/8) en hümedo, con abundan-

C tes manchas grises ciaras (10YR7/2) de 

la roca madre; franco-arcilloso; masivo; pe

gajoso y plästico; escasa gravida cuarzosa. 

Cuadro 3-16 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto TRAIRA 

74 -

Bsq1 

96 -

Bsq2 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah1 0-43 32 48 20 F 4.1 2.0 
Ah2 43 - 74 36 10 54 Ar 3.9 0,5 
Bsq1 74-96 26 30 44 Ar 4,3 0.1 
Bsq2 96-130 28 28 44 Ar 4.2 0.1 
C 130-150 36 28 36 FAr 4,4 0.1 

C0MPLEJ0 DE CAM BIO (me/100g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

10.6 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 4.7 1.63 16 4,4 
22,1 0.7 0.2 0,2 0.2 0.1 3.2 1.00 7 12,5 
8,8 0,5 0,2 0.2 0.04 0.04 5.7 0.40 4 4.4 
9,6 0.5 0,2 0.2 0.04 0.1 5.2 0.33 4 5,2 
8.4 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 6.0 0.27 4 4,8 

—Conjunto APAPORIS (Tropic Fluvaquent) 

Ocupa sitios depresionales, con relieve plano-cóncavo, en 

donde ocurren encharcamientos prolongados; estas areas se 

conocen en la region como "cananguchales", porque gene-

ralmente estan cubiertas de palma canangucha y otras plan-

tes de areas pantanosas. Los suelos son muy superficiales 

por la presencia del nivel freätico muy cerca a la superfi

cie; los altos contenidos de aluminio a través del perfil po-

drian afectar el normal desarrollo de plantas sensibles a es-

te elemento; son mal drenados y estan formados por mate-

riales arcillosos o francos, de colores grises manchados de 

pardo-amarillentos o pardo-oliva daros. Los horizontes in

feriores tienen contenidos bajos de plintita, son pegajosos y 

plästicos. 

• Asociatión INIRIDA (Simbolo en el mapa lAa) 

Los suelos que conforman esta asociación hacen parte 

de las terrazas antiguas de nivel medio y se localizan en la 

parte baja del rio Inirida y al este de Mitü sobre las märge

nes del rio Aviyü. 

Los suelos se han formado a partir de la acumulación de 

materiales gruesos de origen igneo, y finos provenientes del 

proceso de disección de la superficie de denudation de ori

gen sedimentario. Este proceso de acumulación originó un 

relieve ligeramente plano, con pendientes 1-3%. 

Son suelos superficiales debido a la presencia de plinti

ta y a las fluctuaciones del nivel freätico. El drenaje na

tural varia desde pobre en los suelos de texturas finas has-

ta excesivo en los suelos arenosos. La erosión es ligera, de 

tipo laminar en algunos sitios. 

Los limites de la asociación varian de gradual a claro 

con los suelos vecinos. 

Las tierras de esta unidad estän en bosque primario com-

puesto por una vegetación arbustiva con abundantes epifi-

tas y sotobosque poco denso; hay pequenos sectores en 

sabanas. 

La asociación estä formada por los conjuntos Inirida 

(Typic Plinthaquox) y Aviyü (Typic Quartzipsamment). 

—Conjunto INIRIDA (Typic Plinthaquox) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales con relieve en

tre ligeramente plano y plano cóncavo y pendientes 1-3%. 

Los suelos son superficiales por la presencia de hori

zontes inferiores con plintita y material petroférrico. Mor-

fológicamente se caracterizan por presentar colores pardo-

grisäceos oscuros o pardo-muy-oscuros y textura arenosa 

franca, en los primeros horizontes; en las capas profundas, 

dominan los colores entre grises y pardo-muy-pälidos. con 

abundantes manchas rojas; las texturas son francas o arci

llosas. Dada la posición que ocupan dentro de la unidad. los 

suelos de este conjunto sufren encharcamientos y permane-

cen saturados con agua por largo tiempo. 

119 



—Conjunto AVIYU (Typic Quartzipsamment) 

Ocupa sitios ligeramente planos con pendientes 1-3%. 

Los suelos de este conjunto se caracterizan por presen-

tar escasa profundidad efectiva, drenaje natural excesivo, 

texturas arenosas con mucho cuarzo y color gris rosado, en 

los primeros horizontes; las capas profundas son franco are

nosas y blancas. 

Descripción del perfil V-2 

Localization: Bocas del cano Aviyü, margen derecha 

del rio Vaupés. 

0 - 33 cm. Gris rosado (5YR6/2) en hümedo; areno-

so; grano suelto; abundantes macroorganis-

mos y raices; limite difuso. 

Gris rosado (5YR7/2) en hümedo; areno-

so; grano suelto; regular cantidad de macro-

organismos y raices; limite claro y plano. 

Gris claro (5YR7/1) en hümedo; arenoso; 

grano suelto; limite claro y plano. 

78 - 180 x cm:Blanco (7.5YR8/1) en hümedo; franco 

C arenoso; grano suelto. 

Cuadro 3 - 1 7 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto AVIYU 

Ah 

33 57 cm 
AB 

57- 78 cm. 
BC 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. Cm. Ar Text. 1:1 

Ah 0 - 3 3 96 2 2 A 4.3 0.5 
AB 33 -57 96 2 2 A 4.2 0.5 
BC 5 7 - 7 8 96 2 2 A 4.6 0.5 

C 78-180X 78 12 10 FA 4,8 1.0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2 0-5 Al 

CCC BT Ca Mg Na % % Kg/ha me/100 g 

4.0 0.4 0.2 0.2 0.04 0.04 10,0 0,47 13 0.4 
2.4 0.4 0.2 0.2 0.04 0.04 16.7 0.33 13 0.2 20 - 33 cm 
1.6 0.4 0.2 0.2 0.04 0.04 25,0 0.07 13 0.2 AB 
1,2 0.4 0.2 0.2 0.04 0,04 33.3 0,07 13 0.2 

iii) Terrazas Altas 
33- 60 cm. 

• Asociación MATRACA (Simbolo en el mapaMAabj Bsq1 

Esta asociación estä constituida por los suelos de las 

terrazas antiguas de nivel mäs alto (T5), caracterizadas por 

presentar relieve de cimas entre planas y ligeramente ondu-

ladas. con disección entre moderada y fuerte. 

Los suelos estën localizados en las märgenes de rios 

de origen andino y amazónico, en donde hay aluviones an-

tiguos de texturas medias y finas. con predominio de las pri

meras; su drenaje fluctüa entre bueno y pobre; varian de 

muy. äcidos a ëcidos y presentan graves problemas de toxi-

cidad por aluminio. 

Estos suelos, que varian en profundidad desde escasa 

hasta moderada. se han desarrollado en pendientes de 1-3-

7% y en ellos se observan procesos de acumulación. ero

sion, disección y posibles movimientos tectónicos. 

La asociación tiene limite difuso con los planos aluviales 

de inundation; y abrupto con las superficies de denuda

tion y con las formaciones rocosas. 

Los conjuntos Matraca (Tropeptic Haplorthox), Patricios 

(Oxic Humitropept). Pavemei (Oxic Dystropept), Tara (Typic 

Troporthent), Tigre (Aquic Oxic Oystropept) y Mariaman-

teca (Typic plinthaquox), integran la asociación. 

—Conjunto MATRACA (Tropeptic Haplorthox) 

Estos suelos estän ubicados en las terrazas antiguas de 

los rios Inirida y Apaporis. en terrenos ligeramente ondula-

dos y ligeramente pianos, con pendientes de 1-3%. Presen

tan un horizonte superficial (Ah) con textura franca. Este ho-

rizonte descansa sobre un B con caracteristicas óxicas de 

colores pardo-pälidos y amarillo-rojizos y texturas francas 

y franco-arcillosas, con concreciones petroférricas y plintita 

en profundidades mayores de un metro. 

Los suelos son, en general, äcidos con ligeros problemas 

de toxicidad por aluminio y un nivel de fertilidad muy bajo. 

Descripción del perfil PR-184 

Localización: A este del sitio Matraca. rio Inirida. 

0 - 2 0 cm. Gris muy oscuro (10YR3/1) en hümedo; 

Ah franco; bloques subangulares fuertes; fria

ble, ligeramente pegajoso y plästico; abun

dantes fragmentos de carbon; buena activi-

dad macrobial; limite gradual y plano. 

Pardo-grisäceo (10YR5/2) en hümedo, 

con muchas manchas oscuras (10YR4/1); 

presentia de pedotübulos; franco; bloques 

subangulares; friable, ligeramente pegajoso 

y plästico; limite claro y ondulado. 

Pardo pälido (10YR6/3) en hümedo, con 

pocas manchas grises (10YR5/1); fran

co; bloques subangulares moderados; fria

ble; pegajoso y plästico; limite difuso. 

6 0 - 1 3 0 cm. Pardo pälido (10YR6/3) en hümedo; 

Bsq2 franco; bloques subangulares fuertes; fria

ble, pegajoso, plästico; limite difuso. 

1 3 0 - 1 8 0 cm Pardo pälido (10YR6/3) con manchas ro-

Bsq3 jas; pegajoso y plästico. 
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Cuadro No. 3 - 1 8 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MATRACA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

A 0 - 20 44 44 12 

AB 20 - 33 40 44 16 

Bsql 33 - 60 38 44 18 

Bsq2 6 0 - 1 3 0 36 40 24 

Bsq3 1 3 0 - 1 8 0 40 36 24 

F 4,7 3.1 
F 5.2 3,1 
F 5.2 1.0 
F 5,2 2.0 
F 5.2 1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

16.5 0,7 0.2 0.2 0.1 0.2 4,2 4.20 11 3.5 
9.5 0,5 0,2 0.2 0.04 0.1 5,3 1.65 9 1.6 
5,3 0.5 0,2 0.2 0.04 0,04 9,4 0,74 7 1.0 
5,3 0,5 0,2 0,2 0.04 0,04 9.4 0,34 7 1.6 
5.3 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 9.4 0.20 4 2.2 

—Conjuntos PATRICIOS (Oxic Humitropept) 

Son suelos ubicados en las märgenes de la parte media 

del rio Caquetä; en terrenos ligeramente planos con pendien-

tes de 1-3%; bien drenados; se caracterizan por una tex-

tura franco-arenosa en las capas superficiales y franco-ar-

cillo-arenosas en los estratos subyacentes. En profundidades 

mayores de 2.50 m. se presentan materiales completamente 

arenosos. Los colores son pardo-amarillentos y pardo fuerte 

en los primeros horizontes y se tornan rojos en profundidad. 

Todo el perfil presenta abundantes granos de cuarzo. 

—Conjunto PAVEMEI (Oxic Dystropept) 

Estä ubicado en las märgenes de la parte baja del rio 

Caqueté. en terrenos ligeramente ondulados, con disección 

fuerte. 

Los suelos de este conjunto se han desarrollado a partir 

de sedimentos de texturas medias, que descansan sobre ca

pas de texturas finas. Son bien estructurados, con muchos 

poros finos y medios y muy superficiales, debido a los altos 

contenidos de gravidas cuarzosas. Presentan colores pardo 

amarillentos y pardo fuertes. 

—Conjunto TARA (Typic Troporthent) 

Suelos ubicados en la margen izquierda de la parte me

dia del rio Inirida, en terrenos disectados con cimas ligera

mente onduladas y con pendientes de 3-7%; en donde hay 

sedimentos arenosos sobre arcillas lutiticas. 

Los suelos de este conjunto presentan en la superficie 

colores pardo grisäceos y en los estratos subsuperficiales 

colores grises. El drenaje es bueno pero la profundidad efec-

tiva es escasa, debido a la presencia de la roca madre; tie

nen alto contenido de aluminio. 

—Conjunto TIGRE (Aquic Oxic Dystropept) 

Estä localizado en las terrazas antiguas de los rios Ca

quetä y Apaporis, en terrenos ligeramente planos y fuerte-

mente disectados. en los que se observan pendientes 12-

25%, en los taludes. 

Los suelos de este conjunto se han derivado de materia

les arenosos: presentan drenaje natural entre imperfecto y 

moderado. Varian de superficiales a moderadamente profun

dus, por la presencia de la roca madre. 

Los materiales edaficos superficiales son pardos y los 

estratos subsuperficiales amarillentos, grises y blancos; 

predominan las texturas francas hasta profundidades ma

yores de un metro. 

Los suelos fluctüan entre muy acrdos y ligeramente äci-

dos, de acuerdo con la profundidad. En general, son muy po-

bres en fósforo y carbon orgänico, aunque en sitios locali-

zados se registran contenidos entre medios y altos, de esos 

element os. 

Descricpión del perfil PR-21 

Localización: 7 km del sitio Santa Isabel, trocha hacia 

Miriti (margen izquierda del rio Caquetä). 

0 - 1 2 cm. Pardo (10YR5/3) en hdmed-o; franco; blo-

Ah ques subangulares débiles; friable, ligera

mente pegajoso, ligeramente plastico; abun

dantes macroorganismos; limite claro y on-

dulado. 

1 2 - 3 5 cm. Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hü-

Bs medo. con manchas gris pardusca claras 

(10YR6/2); franco; bloques subangulares 

débiles; firme, pegajoso y plästico; limite di-

fuso. 

3 5 - 1 0 0 cm. Amarillo rojizo (7.5YR6/8) en hümedo, 

Bsq 1 con manchas grises (10YR7/1); franco-

arcillo-arenoso; bloques subangulares mode-

ra dos; firme, pegajoso y plästico; limite di-

fuso. 

100-120xcm. Amarillo-rojizo (7.5YR6/8) en hümedo, 

Bsq2 con pocas manchas grises (2 .5Y7/1) y 

rojo-amarillentas (5YR5/6); franco-arci-

llo-arenoso; masivo; firme. pegajoso y plas

tico. 

Cuadro 3 - 1 9 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL Conjunto TIGRE 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 12 44 34 22 F 4.6 2.0 
Bs 12 35 44 30 26 F 4.7 0.1 
Bsql 35 100 46 26 28 FArA 4.8 2,0 
Bsq 2 100 120 x 54 22 24 FArA 4.9 1,0 
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COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % kg/ha me/100 g 

10.2 0.5 0.2 0.2 
8.4 0,5 0.2 0.2 
9.0 0,6 0,2 0,2 
8.5 0,6 0,2 0,2 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0,04 
0.04 
0.1 
0,1 

4.9 
6,0 
6.7 
7.1 

1.36 7 3.8 
0.33 2 4.2 
0,20 2 4,7 
0,13 2 4,8 

—Conjunto MARIAMANTECA (Typic Plinthaquox) 

Este ubicado en las märgenes del carlo Mariamanteca, 

tributario del rio Caquetä, en terrenos ondulados con pen-

dientes 7-12%. Los suelos se han desarrollado a partir 

de sedimentos finos y son superficiales por fluctuaciones 

del nivel freätico. Las capas superiores del perfil son de co-

lores pardos y rojo-amanllentos, y las subyacentes grises. 

A los 60 cm. se observan evidencias del proceso de óxido-

reducción y hay presencia de plintita. 

El regimen de humedad de los suelos es äquico. por lo 
que el drenaje natural es pobre. Su acidez es marcada y pre-
sentan graves problemas de toxicidad por aluminio. 

3.3.1.5 Suelos de los abanicos de la cordillera oriental 

Se localizan estos abanicos en el piedemonte oriental 

de la cordillera y corresponden a un piano inclinado ligera-

mente disectado. Estän constituidas por materiales hetero-

métricos derivados de areniscas y lutitas provenientes de 

la montana y depositados por los rios que descienden de 

ella. 

Los suelos desarrollados en esta unidad fisiogräfica es

tän comprendidos en la asociación Doncello que se des

cribe a continuación. 

• Asociación DONCELLO (Simbolo en el mapa DRacJ 

Los suelos de esta asociación se han formado a partir 

de materiales provenientes de la cordillera y depositados 

en forma de abanicos coalescentes que han sufrido disec-

ción. por lo que presentan un relieve entre ligeramente on-

dulado y ondulado. con pendientes 0-12%. 

En general, son suelos bien drenados. excepto el con

junto San Antonio; la profundidad efectiva varia de superfi

cial a profunda siendo el principal limitante, la presencia de 

bloques rocosos. 

Se observa una ligera erosion laminar y en "pata de va-

ca", en los sitios de mayor pendiente sometidos a sobrepas-

toreo. 

La unidad tiene limite gradual con las asociaciones de 

la superficie de denudación y claro con aquellos de las lla-

nuras de inundación de los rios Guayas y Caguän. 

La mayor parte de los suelos de la unidad estän siendo 

utilizados en ganaderia extensiva. con deficientes practi

ca s de manejo; en algunas areas hay cultivos semi-comer-

ciales de plätano, palma africana. cana de azücar, cacao y 

algunos citricos. 

Esta asociación comprende los conjuntos Doncello 

(tropeptic Haplorthox). Puerto Rico (Typic Haplorthox), Pau-

jil (Oxic üystropept), Esmeralda (Typic Tropotluvent), San 

Antonio (Aerie Tropic Fluvaquent) y Agua Azul (Typic Eutro-

pept). 

— Conjunto DONCELLO (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en zonas de relieve ondulado, en las partes 

convexas de las ondulaciones. 

Entre las caracteristicas principales que presentan estos 

suelos se pueden destacar los colores rojizos, las texturas 

dominantemente arcillosas y la presencia en el perfil de 

fragmentos de rocas del tamano de gravillas y cascajos. 

En la superficie se observa una ligera erosion laminar y 

localmente "patas de vaca"; el drenaje natural es bueno y la 

profundidad efectiva estä limitada por el alto contenido de 

aluminio. tóxico para plantas sensibles a este elemento. 

— Conjunto PUERTO RICO (Typic Haplorthox) 

Ocupa sitios ligeramente planos y convexos de la uni

dad cartogräfica. 

Los suelos se caracterizan por sus colores pardos, con 

manchas rojas en el horizonte Ap y pardo-amariilentos en 

el resto del perfil; texturas arcillosas; presencia de frag

mentos de roca y concreciones petroférricas en los horizon-

tes inferiores del perfil. Estän bien drenados, son profundos 

y tienen buena porosidad. 

— Conjunto PAUJIL (Oxic Dystropept) 

Este conjunto se encuentra principalmente en sitios de 

ladera, dentro del relieve ondulado donde las pendientes al-

canzan hasta un 12%. 

Son caracteristicas de estos suelos sus texturas varia

bles, dominando las arcillosas; los colores pardos con man

chas rojas en los horizontes superiores y los pardo fuerte 

a rojo. con presencia de plintita semiendurecida, en los ho

rizontes inferiores de algunos perfiles. 

En la superficie se observa ligera erosion laminar y "pata 

de vaca" localmente. Ademäs, a través del perfil hay presen

cia de ahundantes granos de cuarzo, cascajo, gravilla y blo

ques rocosos, los cuales afloran en algunos sitios. 

Descripción del perfil YC-20 

Localización: Dos km. de Puerto Rico, via a Doncello 

(Intendencia del Caquetä). 

0 - 1 5 c m . Pardo-amarillento (10YR5/6) en humedo, 

Ap con manchas rojas (2.5YR5/8); franco-ar-

cillo-arenoso; bloques subangulares modera-

dos; duro. ligeramente pegajoso, no plästi-

co; limite claro y ondulado. 

1 5 - 6 5 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; ar-

Bsql cilloso, bloques subangulares desde modera-
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dos a fuertes; duro, ligeramente pegajoso; no 

plastica; limite claro y ondulado. 

65 - 90 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo, con 

Bsq2 manchas rojo sucias (10R3 /3 ) ; arcilloso; 

bloques subangulares debiles, firme, pega

joso, ligeramente plästico; presencia de pie-

dra, cascajo y gravida cuarzosa en un 20%. 

90 - 140 x cm. Rojo (10R5/4 ) en hümedo, con manchas ro-

Bsq3 jas sucias (10R3/3) y blancas (10YR8/2) 

en un 20%; arcilloso; bloques subangulares 

debiles; firme, pegajoso, ligeramente plästico; 

presencia de plintita semiendurecida y gravi

das. 

Cuadro 3 - 20 

Anälisis Fisico-Quimicos del Conjunto PAUJIL 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ap 0- 15 56 20 24 FArA 4.4 2.0 
Bsql 15 - 65 40 20 40 Ar 4,5 3.6 
Bsq2 65 - 90 34 20 46 Ar 4.3 4.2 
Bsq3 90- 140x 14 28 58 Ar 4.6 6.4 

C0MPLEJ0 OE CAMBIO|me/100g) ST C P :2°5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % K Ig/ha me/100g 

12,2 1.0 0,4 0,4 0.1 0,1 8,2 1.7 9 2,0 
13.3 1.0 0.4 0,4 0.1, 0,1 7,5 0.69 7 3,1 
16,5 1.0 0.4 0,4 0.1 0.1 6,1 0.41 4 7,3 
25,5 1.1 0.4 0,4 0.2 0.1 4.3 0.29 2 16,2 

— Conjunto ESMERALDA (Typic Tropofluvent) 

Se localiza en los pequenos vallecitos que surcan 

los abanicos; no fue posible separarlos, debido a la esca-

la del levantamiento. 

El perfil modal muestra una superposición de ca pas con 

materiales aluviales recientes, ricos en micas (Muscovita), 

de texturas variables. Predominan los colores grises y par-

duscos. 

Los suelos son moderadamente drenados, moderadamen-

te profundus por la presencia de una capa de piedras, casca 

jos y gravidas a profundidades entre 50 y 90 cm. y tienen 

un nivel freätico fluctuante. 

— Conjunto SAN ANTONIO (Aerie Tropic Flu vaquent) 

Este conjunto también se localiza en vallecitos aluvia
les, pero en las partes que corresponden al pie de los aba
nicos. 

Los suelos son moderadamente profundus, imperfecta-

mente drenados y con nivel freätico fluctuante. Los'colores 

de los horizontes superiores son pardo-amarillento-oscuros, 

con manchas pardo grisäceas y rojizas; las texturas varian 

de franco-arenosas a franco-arcillosas, con abundante gra

vida. Se observa presencia de mica a través de todo el per

fil. 

Description del pertiI CA-8 

Localizacirjn: Finca San Antonio, intendencia del Caque-

tä. 

0 - 1 4 cm. Pardo oscuro (10YR3/3) en hdmedo, 

Ap mezclado con pardo-grisäceo muy oscuro 

(10YR3/2); franco-arcillo-arenoso; blo

ques subangulares debiles; friable, ligera

mente pegajoso, ligeramente plästico; pre

sencia de mica y minerales oscuros; limite 

claro y ondulado. 

1 4 - 3 7 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; 

AB con manchas pardo-pälidas (10YR6/3) 

en un 20%; franco-arcillo-arenoso-gravi-

lloso; bloques subangulares debiles; friable, 

ligeramente pegajoso. ligeramente plästico; 

presencia abundante de mica y gravidas 

cuarzosas; limite difuso. 

37 - 54 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hdmedo, con 

C manchas pardo-amarillentas oscuras (10YR4 

/ 6 ) ; franco-arenoso-gravilloso; sin estruc-

tura; muy friable, no pegajoso, no plästico; 

presencia de mica y gravida cuarzosa; limite 
claro y piano. 

54 - 87 cm. Pardo-amarillento oscuro (10YR4/6) en 

2C hümedo, con manchas pardo gnsaceas 

(2 .5Y5/2) en un 30%; franco-arcilloso; 

masivo; friable, ligeramente pegajoso, ligera

mente plästico; presencia de mica y minera

les oscuros; limite difuso. 

87 - 110 x cm.Pardo-amarillento oscuro (10YR4/6) en 

3C hümedo, con manchas pardo-grisäceas 

(2.5Y5/2) y rojo-amarillentas (5YR5/6) 

en un 10%; franco; masivo; friable, ligera

mente pegajoso; no plästico; presencia 

abundante de mica. 

Cuadro 3 - 2 1 

Anälisis Fisico-Quimicos del Conjunto SAN ANTONIO 

Horizontes Granulometria Ph Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ap 0- 14 56 24 20 FArA 5,4 2.0 
AB 14- 37 50 20 30 FArAGr 5.5 2.0 
C 37 54 68 18 14 FAGr 5,5 1.0 
2C 54- 87 40 26 34 FAr 5.4 2.0 
3C 87- 11 Ox 44 34 22 F 5,5 1.0 
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COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha mi/lOOg 

12.2 6.0 5.3 0.4 0.2 0.1 49.2 2.04 13 0.3 
10.2 4.1 2.0 2,0 0.1 0.04 40,2 0.74 13 0.8 
5.7 2.2 0.8 1.2 0.1 0.1 38.6 0.20 37 0,6 
9.6 5,9 1.6 4.1 0.1 0.1 61.5 0.41 13 0.8 
8.3 6.6 0,8 5.7 0,1 0.04 79.5 0.27 13 0.6 

—Conjunto AGUA AZUL (Typic Eutropept) 

Ocupa los sitios planos y cercanos al äpice de los aba-

nicos dentro de la unidad cartogräfica. 

Estos suelos son considerados como los mejores de la 

asociación; son profundus, bien drenados. sin peligro de 

toxicidad por aluminio, ligeramente äcidos y con alta satu

ration de bases. Ademäs, tienen texturas dominantemente 

francas, colores pardo oscuros sobre pardo amarillentos y 

presentia de mica tipo muscovita a través de todo el perfil. 

3 .3 .2 Superf icies de denudación 

Las superficies de denudación estän constituidas por 

los planos de diseccion de origen sedimentario, los planos 

de diseccion de origen igneo-metamórfico y los planos de 

diseccion de origen igneo-metamórfico-sedimentario. Estos 

Ultimos son un complejo de los dos anteriores. 

3.3.2.1 Suelos de las superficies de origen 
sedimentario 

Se trata de los suelos desarrollados en la superficie de 

denudation de origen sedimentario, conocida como paisaje 

de "lomerios". 

Las superficies de origen sedimentario se caracterizan 

por presentar un relieve que varia, de acuerdo con el grado 

de diseccion, desde plano y ligeramente ondulado hasta muy 

ondulado y quebrado, con alturas de 10 m a 50 m con res-

pecto al nivel de los rios. 

Estos suelos, que abarcan la mayor parte del area ama-

zónica, se han derivado a partir de sedimentos arcillosos 

del Terciario y muestran caracteristicas de oxisoles e 

inceptisoles óxicos principalmente. 

i) Formas pla nas 

• Asociación EL DORADO (Simbolo en el mapa DTa) 

Los suelos se localizan en terrenos planos y ligeramen

te pianos muy poco disectados. con pendientes de 1-3%; 

se han desarrollado a partir de sedimentos predominante-

mente finos, aunque en los sitios cercanos a los afloramien-

tos de areniscas, existen materiales de textura franco-areno-

sa. 

Los suelos son desde muy superficiales a moderadamen-

te profundus; en el primer caso, estän limitados por la pre

sentia de concreciones petroférricas, plintita y en algunos 

sectores por nivel freätico. 

Las capas superficiales del perfil del suelo son de colo

res pardos y las subsuperficiales rojo-amarillentos y rojos; 

los pH varian de muy äcidos a ligeramente äcidos; la ferti-

lidad es muy baja. En general son suelos bien drenados, 

aunque en las depresiones se localizan algunos con drenaje 

pobre. La asociación tiene limite abrupto con los planos 

aluviales y estructuras rocosas; claro con las terrazas y 

gradual con el paisaje de superficie de denudation (S1, S2 y 

S3). 

Esté constituida por los conjuntos EL DORADO (Tro-

peptic Haplorthox), Trocha (Typic Haplorthox), Miguel 

(Aquic Haplorthox), Itilla (Typic Ochraquox), Calamar (plin-

thic Oxic Humitropept), Comisaria (Typic Plinthaquept) y 

Catanacuname (Typic Quartzipsamment). 

—Conjunto EL DORADO (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se hallan distribuidos en 

forma amplia en la region del Vau pes, en los interf luvios de 

los rios Guayabero, U ni Ma, Itilla, Inirida y Vau pes. 

Los suelos se han desarrollado en terrenos pianos poco 

disectados, con pendientes dominantes entre 0-1%, bajo 

bosque hümedo tropical y a partir de sedimentos arcillo

sos caoliniticos ferruginosos del Terciario. Los estratos su

perficiales, de colores pardo-oscuros, pardo-amarillentos y 

pardo-fuertes, descansan en estratos de material rojizo; 

aunque se presentan sitios en los que aparece un material 

profundo variegado de gris, pardo fuerte y rojo. 

Otras caracteristicas importantes de los suelos de este 

conjunto son el buen drenaje. la presentia de concreciones 

petroférricas en los estratos subsuperficiales y profundus, 

y de fragmentos de carbon a cierta profundidad. 

Descripción del perfil UN-14 

Localization: Rio Vaupés, confluence de los rios Uni-

lla e Itilla, sitio Barranquilla. 

0 0 - 1 2 cm De pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

Ah hümedo, con manchas pardo-oscuras 

(10YR3/3); franco-arcilloso; bloques sub-

angulares debiles; firme, pegajoso, ligera

mente plästico; limite gradual y piano. 

1 2 - 3 5 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; 

AB franco-arcilloso; bloques subangulares mo-

derados; firme, pegajoso, ligeramente plästi

co; presentia de fragmentos de carbon orgä-

nico; limite difuso. 

35 - 70 cm. Rojo-amarillento (5YR5/6) en hümedo; 

Bsq 1 arcilloso; bloques subangulares debiles; 

friable, pegajoso, ligeramente plästico; frag

mentos de carbon orgänico; limite difuso. 

70 - 1 0 5 cm. Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; 

Bsq2 arcilloso; bloques subangulares moderados; 

de friable a firme, pegajoso, ligeramente pläs

tico; limite claro y piano. 
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105-180xcm 

Bsq3 

Rojo (2.5YR4/6) en hümedo, con man-

chas rojas (10R4/6) de plintita y amari

llo pälida (2 .5Y7/4) ; arcilloso; firme, pega-

joso, ligeramente pléstico; presencia de plin

tita y concreciones petroférricas. 

Cuadro 3 - 22 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

EL DORADO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 00-12 40 28 32 FAr 3.9 3.1 
AB 12-35 42 20 38 FAr 4.5 2.0 
Bsq1 35-70 36 20 44 Ar 5.1 2.0 
Bsq2 70-105 36 18 46 Ar 5,5 2.0 
Bsq3 105-180 38 18 44 Ar 5,5 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO ( mg/l00g| ST C P2°5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

14.9 0.5 0.2 0.2 0,1 0,04 3.4 2.81 44 6,1 
12,6 0,4 0.2 0.2 0.04 0,04 3.2 1.56 7 3,8 
10.6 0,4 0.2 0,2 0.04 0.04 3,7 0.95 7 3,0 
8,4 0.4 0.2 0.2 0.04 0,04 4,8 0.68 9 2.5 
7.7 0.4 0,2 0,2 0.04 0,04 5,2 0.27 7 2,8 

Conjunto TROCHA (Typic Haplorthox) 

Aparece en los alrededores de Miraflores (Vaupés} y en 

el rio Unilla, bajo bosque hümedo tropical, en sedimentos 

finos y medios no consolidados. Los suelos varian entre 

superficiales y moderadamente profundos y su drenaje natu

ral es bueno. En general, presentan concreciones petrofé

rricas a diferentes profundidades; son muy äcidos. espe-

cialmente en los estratos superficiales, en donde el aluminio 

ofrece peligro de toxicidad para los cultivos sensibles. 

El perfil se caracteriza por una coloración oscura. pardo-

grisëcea. pardo-amarillenta y pardo-fuerte en los horizontes 

superficiales, y rojiza en las capas profundas. 

Conjunto MIGUEL (Aquic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto estän localizados princi-

palmente en las märgenes de la parte alta del rio Vaupés; 

se han derivado de sedimentos finos de arcilla del Terciario y 

son moderadamente drenados; los colores de las capas supe

riores son pardo oscuro y pardo amarillento y los de los 

horizontes profundos aparecen como un patrón variegado 

de gris claro, amarillo pardusco y rojo. A través del perfil 

se observan concreciones blandas y finas de color blanco, 

posiblemente de bauxita y a un metro de profundidad apare

ce un estrato de plintita que no forma fase continua. pero 

origina un material gravilloso. 

Conjunto ITILLA (Typic Ochraquox) 

Estä localizado principalmente en la region del rio Iti-

lla. en areas depresionales de la superficie de denuda-

ción. Los suelos son pobremente drenados, superficiales y 

de textura franco-arcillosa y arcillosa. En general, los colo

res del perfil son grises con manchas rojizas. La acidez es 

extrema en los estratos superiores pero disminuye aprecia-

blemente en las capas mäs profundas. Se presentan graves 

problemas de toxicidad por aluminio. 

Conjunto CALAMAR (Plinthic Oxic Humitropept) 

Estos suelos se localizan en la parte alta del rio Unilla y 

al sur del Guayabero, en terrenos planos y ligeramente ondu-

lados con pendientes de 1-3-7%. Los suelos son, en gene

ral, de texturas finas; pero en la region del Guayabero hay in-

clusiones de textura franco-arenosa. Esto se explica por la 

proximidad de estas tierras a la serrania de la Macarena. 

Los suelos de este conjunto varian entre superficiales y 

moderadamente profundos debido a la presencia de concre

ciones petroférricas. Presentan colores pardos en las capas 

superiores y colores variegados de rojo, gris claro y pardo 

amarillento en los estratos mäs profundos. El drenaje es 

bueno. 

-Conjunto COMISARIA (Typic Plinthaquept) 

Estos suelos estän localizados principalmente en el 

interfluvio de los rios Apaporis y Vaupés; se han derivado 

a partir de sedimentos finos del Terciario (Plio-Pleistoceno) y 

presentan colores pardo-grisäceos mezclados con rojo, de

bido a la presencia de plintita. Son superficiales por la plin

tita y el nivel freätico. En general, son de baja fertilidad pe

ro de buenas caracteristicas fisicas. 

Description del perfil PR-63 

Localización: Por la trocha a Puerto Viejo (Miraflores, 

Vaupés). 

00 - 08 cm. Pardo grisäceo oscuro (10YR4/2) en 

Ah hümedo, con manchas pardo-grisäceas muy 

oscuras (10YR3/2); franco arenoso, 

bloques subangulares débiles; friable, limite 

claro y plano. 

08 - 35 cm. Pardo grisäceo (10YR5/2) en hümedo, con 

AB manchas rojo-amarillentas (5YR5/8); fran

co; bloques subangulares de moderados a dé

biles; muy friable, ligeramente pegajoso, lige

ramente pléstico; limite gradual e irregular. 

35 - 65 cm. Gris pardo claro (2 .5Y6/2) en hümedo, 

Bsq1 con abundantes manchas rojas (2.5YR4/8); 

franco-arcilloso; bloques subangulares dé

biles; friable, ligeramente pegajoso, ligera

mente pléstico; presencia de pedotübulos y 

abundante plintita; limite claro e irregular.-

65 - 80 cm. Pardo grisäceo (2 .5Y5/2) en hümedo, con 

Bsq2 manchas rojas (2.5YR4/8); franco-arcillo-
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so; bloques subangulares debiles; muy fria
ble, ligeramente pegajoso, ligeramente plasti-
co. 

Cuadro 3 - 23 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

COMISARIA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

CCC Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 00 - 08 62 28 10 FA 5,5 3,1 
AB 0 8 - 3 5 48 30 22 F 5,1 2.0 
Bsql 35 -65 44 22 34 FAr 5,5 1.0 
Bsq2 65 - 80 44 28 28 FAr 5.5 2.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/lOOg 

12.4 0.7 0.2 0.2 0,2 0,1 5,6 5.08 92 4.5 

6.1 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 8.2 0.68 9 2.4 

6,5 0.5 0.2 0,2 0,04 0.1 7,7 0,27 4 3,8 

6.1 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 8.2 0.20 4 3.3 

Conjunto CATANACUNAME(Typic Quartzipsamment) 

Este localizado principalmente en las märgenes de la 
parte baja del rio Guainia, en sedimentos gruesos de arenas 
cuarzosas. Los suelos son moderadamente profundus y su 
drenaje fluctüa entre bueno y excesivo. No presentan proble-
mas de toxicidad por aluminio. 

ii) Formas ligeramente planas. 

• Asociación PENAS BLANCAS (PSab) 

Esta asociación comprende las formas ligeramente pla

nas y ligeramente disectadas de la superficie de denudación 

de origen sedimentario, localizadas principalmente al norte 

de la Amazonia. 

Los suelos se han derivado de sedimentos del plio-pleis-

toceno (Terciario Superior) y estän constituidos por mate-

riales finos y medios, en ocasiones gruesos, muy intemperi-

zados y äcidos. En general, el relieve es ligeramente plano, 

con pendientes de 1-3%, pero hay sectores con topogra-

fia irregular, con pendientes hasta del 7%. La profundi-

dad efectiva se ve afectada por contenidos de aluminio tó-

xico para plantas sensibles; el drenaje fluctüa entre bueno 

y moderado. 

Debido a la topografia relativamente plana de la unidad y 

a su vegetación de bosque, no se presenta erosion; sin em

bargo, en areas desmontadas (chagras) se observan escu-

rrimientos ligeros o erosion laminar en los taludes y en las 

äreas de mayor pendiente. 

El limite de la asociación es difuso con las otras unida-

des de las formas-planas y de gradual a claro con las demäs 

unidades vecinas. 

La unidad estä bajo bosque hümedo tropical, compues-

to por una vegetación densa. con ärboles poco desarrollados 

y presencia de palmas; hay pequenos sectores con pastos 

braquiaria y puntero. 

Integran la asociación los conjuntos Penas Biancas 

(Tropeptic Haplorthox), San Agustin (Oxic Dystropept). Chu-

las (Aquic Haplorthox), Chorro (Oxic Humitropept) y Santa 

Fe (Typic Tropopsamment). 

Conjunto PENAS BLANCAS (Tropeptic Haplorthox) 

Ocupa sitios ligeramente planos y ligeramente disectados, 

con pendientes 1-3% y 3-7%. 

Morfológicamente, los suelos se caracterizan por presen-

tar una delgada capa orgänica en la superficie del suelo, 

debajo de la cual se ha desarrollado un horizonte Ah delga-

do, de color pardo-grisaceo oscuro o pardo-amarillento os-

curo, de textura franca-arenosa y franco-arcillo-arenosa, ge

neralmente rica en materia orgänica. A mayor profundidad, 

los horizontes B son de gran espesor y tienen colores rojo-

amarillentos y rojos, texturas arcillosas, en ocasiones franco-

arcillo-arenosas. fuerte acidez y abundantes granos de 

cuarzo. En algunos sitios se observa plintita mezclada con 

material petroférrico a profundidades mayores de un me

tro. Los suelos son entre bien y moderadamente drenados y 

tienen alto contenido de aluminio. 

Conjunto SAN AGUSTIN (Oxic Dystropept) 

Se localiza en relieve ligeramente piano, con pendientes 

1-3-7%. Los suelos son superficiales por presentar 

horizontes inferiores con plintita y material petroférrico. Se 

caracterizan por presentar una capa orgänica en la super

ficie, de unos 5 cm, parcialmente descompuesta; debajo de 

esta capa, se desarrolló un horizonte Ah de color oscuro y 

textura generalmente franca; los horizontes inferiores son 

de textura arcillosa o arcillo arenosa y de colores rojos. A 

profundidades mayores de 1,20 metros aparecen arcilloli-

tas muy meteorizadas, de colores abigarrados. El drenaje es 

bueno pero la fertilidad es muy baja. 

Descripción del perfil OB-23 

Localización: 2 km. abajo del sitio San Agustin (comisa-

ria del Amazonas). 

00 - 30 cm. Pardo amarillento (10YR5/6) en hümedo; 

Ah franco; bloques subangulares moderados; 

friable, ligeramente pegajoso, no plästico; 

abundantes macroorganismos; limite claro y 

piano. 

30 - 90 cm. Amarillo rojizo (5YR6/8) y rojo amarillen-

Bsq 1 to (5YR5/8) en hümedo, con manchas 

parduscas (10YR5/8); arcilloso; bloques 

subangulares moderados; friable, ligeramente 

pegajoso, plästico; limite gradual y ondulado. 
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90-125 cm. Rojo (2.5YR5/8) y rojo amarillento 
Bsq2 (5YR5/8) en hümedo; arcilloso; firme. pega-

joso y plästico; presencia de plintita se-
miendurecida; limite gradual y ondulado. 

125-140xcm. Pardo fuerte (7.5YR5/8) y amarillo 
Bsq3 (10YR5/8) en hümedo; franco-arcilloso; 

firme, pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 24 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

SAN AGUSTIN 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 3 0 38 38 24 F 5,1 2,0 
Bsq1 3 0 - 9 0 26 26 48 Ar 5,1 3,1 
Bsq2 90-125 32 26 42 Ar 5,3 3,1 
Bsq3 125-140X 36 26 38 FAr 5,5 3,1 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/lOOg) ST C P 2 ° 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/lOOg 

10.2 
11.5 
14,4 
12.8 

0.5 
0.5 
0,8 
0.6 

0.2 
0,2 
0.2 
0,2 

0.2 
0.2 
0.2 
0,2 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

0.04 
0.04 
0.3 
0.1 

4.9 1,56 25 
4.3 0.41 4 
5.6 0.41 4 
4.7 0,21 4 

2.9 
5,2 
6,4 
6.0 

Conjunto CHULAS (Aquic Haplorthox) 

Este ubicado en relieve ligeramente piano, con pendien
tes 1-3%. Los suelos tienen alto contenido de aluminio. 
Morfológicamente se caracterizan por presenter texturas ar-
cillosas a través de los diferentes horizontes; los colores son 
pardo amarillentos o pardo rojizos en la primera capa; entre 
rojo-amarillentos y rojos en las capas intermedias y abigarra-
dos de colores rojos, grises y amarillentos rojizos a partir 
de 90 cm. de profundidad; hay material petroférrico, plintita 
y granos de cuarzo en todo el p-erfiI, la fertilidad es muy 
baja. 

Description del perfil IN-12 

Localization: Sitio Chulas, parte alta del rio Inirida. 

Pardo rojizo (5YR4/4) en hümedo; arcillo
so; bloques subangulares moderados; friable, 
pegajoso, ligeramente plästico; limite difuso. 

Rojo amarillento (5YR4/6) en hümedo; är: 

cilloso; bloques subangulares entre modera
dos y fuertes; de friable a firme] pegajoso, 
ligeramente plästico; presencia de gravilla y 
material petroférrico; limite gradual y ondula
do. 

00- 14 cm 
Ah1 

14- 30 cm. 

30 - 84 cm. Rojo (2.5YR4/6) en hümedo, mezclado con 
Bsqcn rojo oscuro (10R3/6); arcilloso, gravillo-

so; bloques subangulares debiles; firme, pega
joso, no plästico; presencia de material pe
troférrico en un 40% y plintita semiendure-
cida; limite gradual y ondulado. 

84 -120 cm. Color abigarrado de rojo (10R4/6), rosa-
Bsqpn do (7.5YR7/4). gris-claro (5Y7/2) y ama

rillo rojizo (7.5YR6/8) en hümedo; arcillo
so; sin estructura; firme, pegajoso, ligera
mente plästico; presencia de plintita semien-
durecida. 

Cuadro 3 - 25 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

CHULAS 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah1 0 14 40 20 40 Ar 4,8 6.4 
Ah2 14- 30 26 16 58 Ar 5,2 3.1 
Bsqcn 30 84 40 14 46 ArGr 5,5 9,9 
Bsqpn 84 120 30 14 56 Ar 5.4 11.1 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/ l00g) ST C P 2 ° 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/ l00g 

17.9 
16.9 
11.0 
15.6 

0.6 
0.4 
0,4 
0,4 

0.4 
0.2 
0,2 
0.2 

0,2 
0,2 
0,2 
0.2 

0.04 
0,04 
0.04 
0.04 

0,04 
0.04 
0,04 
0.04 

3,4 2,63 
2,4 1.10 
3.6 0.52 
2.6 0.30 

23 
13 

9 
13 

7,0 
6,2 
4,4 
7,6 

—Conjunto CHORRO (Oxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto se distinguen por presentar-
se en relieves ligeramente pianos, con pendientes 1-3% 
y en ocasiones 3-7%. Tienen altos contenidos de alumi
nio; sobre su superficie existe una capa orgänica de unos 
10 cm. de espesor en estado de descomposición, debajo de 
la cual se ha desarrollado un horizonte Ah rico en carbon 
orgänico, de color oscuro y textura generalmente franca. 
El subsuelo se caracteriza por presentar texturas arcillosas, 
colores rojo-amarillentos o pardo-fuertes; es comün ob-
servar superficies brillantes en las caras de los agregados, 
granos de cuarzo, fragmentos de carbon y en algunos casos 
plintita. El drenaje es bueno y la fertilidad muy baja. 

. —^-Conjunto SANTA FE (Typic Tropopsamment) 

Dentro de la Asociación, el conjunto Santa Fe ocupa 
areas muy localizadas de relieve ligeramente plano y pen
dientes 1-3%. Los suelos se- han formado a partir de s'edi-
rhentos arenosos, en ocasiones gravillosos y han desarrolla
do caracteristicas espódicas; su drenaje fluctüa entre bue
no y excesivo. Son suelos entre superficiales y moderada-
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mente profundus, limitados por altos contenidos de aluminio 

a través del perfil, tóxicos para plantas sensibles a este 

elemento. Morfológicamente se caracterizan por presentar 

texturas arenosas o arenoso-francas en los diferentes hori-

zontes, colores de pardo a pardo-oscuros en las primeras 

capas y pardo-amarillentos mezclados de pardo oscuro en 

forma de bandas. en el subsuelo. 

iii) Formas ligeramente onduladas 

• Asociación TOMACHIPAN (Simbolo en el mapa TZbc) 

Esta asociación comprende las formas ligeramente on

duladas de cimas planas y redondeadas con disección e in-

cisiones moderadas de la superficie de denudación de ori-

gen sedimentario. Los suelos se han formado a partir de se-

dimentos del plio-pleistoceno, constituidos por materiales fi-

nos y medios muy intemperizados y äcidos. 

El relieve predominante es ligeramente ondulado, con 

pendientes 1-3-12%, pero en algunos sitios localizados 

es ondulado, con pendientes 7-12%. Hay erosion ligera de 

tipo laminar en las areas de mayor pendiente y ocurren des-

lizamiefltos suaves en zonas taladas o chagras muy antiguas. 

Los suelos de esta asociación varian de superficiales a 

moderadamente profundus, dependiendo de la concentra-

ción de aluminio, que podria afectar el normal crecimiento 

de plantas sensibles a este elemento. Su drenaje, en gene

ral, es bueno; con excepción de pequenas äreas de relieve 

plano cóncavo que tienen drenaje imperfecto. 

El limite de la asociación es gradual con la unidad S12 

(formas ligeramente planas) y claro con las demäs unidades 

vecinas. La mayor parte de las tierras estä bajo bosque pri-

mario, formado por una vegetación densa, con ärboles re-

gularmente desarrollados y presencia de palmas. Pequenas 

areas han sido dedicadas a cultivos de subsistencia. 

Los conjuntos que componen la unidad son: Tomachipän 

(Tropeptic Haplorthox), Zancudo (Typic Haplorthox), Maroa 

(Aquic Haplorthox), Laguna Arco (Quartzipsammentic Ha

plorthox), Sapoara (Typic Dystropept) y Neri (Oxic Humitro-

pept). 

—Conjunto TOMACHIPÄN (Tropeptic Haplorthox) 

Estä ubicado este conjunto en relieve ligeramente ondu

lado y ondulado, con pendientes 3-7% y 7-12%. Los sue

los se caracterizan por presentar texturas francas y colores 

pardo-oscuros o pardo-amarillento-oscuros en la primera 

capa. En los honzontes profundus predominan la arcilla y los 

colores rojos. El drenaje natural es bueno. Hay fragmentos 

de carbon, granos de cuarzo y en ocasiones gravillas o cas-

cajos de material petroférrico a través del perfil. En algu

nos sitios, generalmente en chagras, se observa erosion 

laminar. 

—Conjunto ZANCUDO (Typic Haplorthox) 

Ocupa sitios con relieve ligeramente ondulado y pendien

tes 3-7%, y en algunas areas 7-12%. Los suelos son su

perficiales por los altos contenidos de aluminio. lo que afec-

ta a las plantas susceptibles; de textura generalmente fran-

co-arenosa en la primera capa y franco-arcillo-arenosa en los 

demäs horizontes. El color del horizonte Ah es pardo amari-

llento oscuro y se observan tonos rojos a mayor pro-

fundidad. 

Descripción del perfil PR - 183 

Localización: 4 km. al este del sitio El Zancudo, rio Ini-

rida. 

0 - 40 cm. Pardo amarillento oscuro (10YR4/4) en 

Ah hümedo; franco-arenoso; bloques subangu-

lares moderados; muy friable, no pegajoso. li

geramente plästico; pedotübulos con mate

rial orgänico; limite gradual e irregular. 

40 - 58 cm. Rojo amarillento (5YR5/6) en hümedo; 

Bsq 1 franco-arcillo-arenoso; bloques subangula-

res debiles; friable, ligeramente pegajoso y 

ligeramente plästico; presencia de pedotü

bulos; limite difuso. 

5 8 - 1 2 0 cm. Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; 

Bsq2 franco-arcillo-arenoso; bloques subangulares 

muy debiles; friable, ligeramente pegajoso 

y ligeramente plästico, presencia de pedotü

bulos; limite difuso. 

120-180xcm. Rojo (2.5YR5/6) en hümedo; franco-arci-

Bsq3 llo-arenoso; ligeramente pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 26 
ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto ZANCUDO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L .Ar Tex. 1:1 ;% 

Ah 0 • 40 62 24 14 FA 4.4 1.0 
Bsql 40 • 58 60 20 20 FArA 5.0 1.0 
Bsq2 58 120 54 24 22 FArA 5,2 2.0 
Bsq3 120 180 x 52 22 24 FArA 5.8 1,0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

3.1 0,5 0,2 0,2 0,04 0.04 6.2 1,48 9 1,4 
4.4 0,5 0.2 0.2 0.04 0.04 11.4 0.47 7 1,0 
4.5 0,5 0,2 0.2 0.04 0.04 11.1 0.34 9 0.8 
3.6 0,5 0,2 0.2 0.04 0.04 13.9 0.27 4 — 

—Conjunto MAROA (Aquic Haplorthox) 

Se presenta en relieve ligeramente ondulado, con pen

dientes 1-3-7%. Los suelos varian de superficiales a mo

deradamente profundus, de acuerdo al contenido de alumi

nio en el perfil que puede perjudicar las plantas sensibles a 
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este elemento. E! drenaje natural fluctüa de moderado a im

perfecta; las texturas son franco-arenosas en los primeros 

70 cm y franco-arcillo-arenosas a mayor profundidad. Hay 

colores gris oscuros y gris-pardusco-claros con moleados 

grisäceos en las primeras capas, y amarillo-parduscos con 

manchas grises en las capas profundas. 

—Conjunto LAGUNA ARCO (Qartzipsammentic Haplorthox) 

Se localiza en relieve ligeramente ondulado. con pendien-

tes 3-7%. Los suelos son superficiales debido a concen-

traciones tóxicas de aluminio, lo que afecta especialmente 

a las plantas susceptibles. Su drenaje es bueno; las textu

ras franco-arenosas a través de los diferentes Horizontes; 

los colores son oscuros en la primera capa y se tornan ro-

jos en las capas profundas, en donde se observan abundan-

tes granos de cuarzo; los suelos son muy porosos y muy fria-

bles. 

Description del perfil PR - 179 

Localizacidn: 500 m. al este de la laguna Arco, rio Inirida. 

0 - 3 5 cm. Gris muy oscuro (10YR3/1) en hümedo; 

arenoso franco; bloques subangulares muy 

débiles; muy friable, no pegajoso, no plästico; 

abundantes macroorganismos; limite claro y 

plano. 

Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; 

franco arenoso; bloques subangulares débi

les; no pegajoso, no plästico; pedotübulos 

con material organico, limite difuso. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; 

franco-arenoso; bloques subangulares débi

les; friable, no pegajoso, no plästico; limite 

difuso. 

Amarillo rojizo (5YR6/8) en hümedo; 

franco-arenoso; friable, no pegajoso, no 

plästico. 

Cuadro 3 - 2 7 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

LAGUNA ARCO 

Ah 

35 - 58 cm. 
Bs 

58- 95 cm. 
Bsql 

95- 180 cm 
Bsq2 i 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof . cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 35 80 14 6 AF 4,2 0.1 
Bs 35 - 58 74 10 16 FA 4.9 0,1 
Bsq1 58 - 95 70 12 18 FA 4,9 0,1 
Bsq2 95 - 180 x 70 12 18 FA 4.8 1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2O5 AJ 
CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

12.1 0.5 
4,4 0.2 
4,4 0,5 
3.6 0,5 

0.2 0,2 0.04 0.04 
0,2 0.2 0.04 0.1 
0.2 0.2 0,04 0,2 
0,2 0,2 0.04 0.1 

4,1 
11.4 
13.6 
13.9 

2,40 18 
0,67 9 
0,33 9 
0,20 9 

2.8 
1.2 
1.2 
1.2 

—Conjunto SAPOARA (Typic Dystropept) 

Aparece en relieves ligeramente ondulado y ondulado, 

con pendientes 3-7% y 7-12%, respectivamente. No tie-

ne localizacidn definida dentro de la unidad ni dentro de 

la region amazónica. Los suelos son superficiales, limitados 

por el alto contenido de aluminio, lo que afecta las plantas 

que son susceptibles; son bien drenados y presentan textu

ras que varian de arcillosas a francas; los colores son par-

do-fuertes o pardo-oscursos en la primera capa, rojos en la 

parte intermedia del perfil y abigarrados, de colores grises, 

rojos y pardo-amarillentos en las capas profundas. En algu-

nos sitios. en las partes altas del paisaje. afloran gravillas 

de diferentes materiales. 

—Conjunto NERI (Oxic Humitropept) 

Ocupa sitios ligeramente depresionales de relieve plano-

cóncavo. Los suelos se caracterizan por presentar altos 

contenidos de aluminio y de carbon organico a través del 

perfil. Son bien drenados, de texturas francas y colores os

curos en las primeras capas y texturas arcillosas con colo

res rojos en la parte intermedia del perfil; en las capas pro

fundas dominan los colores abigarrados y la textura arcillo-

sa. Estos estratos profundos corresponden al material pa

rental, formados por lutitas muy meteorizadas y äcidas. 

• Asociatión YARI (Simbolo en el mapa YAbc) 

Dentro de las formas ligeramente onduladas de la super-

ficie de denudación, la asociación Yari ocupa los planos mo-

deradamente disectados, con cimas redondeadas y depresio-

nes plano-cóncavas. Se localiza al suroeste de la Macarena 

y al Este de San José del Guaviare en las regiones conoci-

das como Llanos del Yari y Sabanas de Nare, respectiva

mente. 

Los suelos agrupados en esta unidad presentan un mi-

croclima seco y una vegetación de satana con bosques de 

galeria simllares a los de las altillanuras de los Llanos Orien

tales. 

El relieve es complejo y varia entre ligeramente ondulado 

y ondulado, con areas fuertemente onduladas; estas ültimas 

se caracterizan por presentar, en los estratos superiores, ca

pas de gravillas petroférricas y de cuarzo con diferentes es-

pesores pero siempre descansando sobre material arcilloso 

(lutitas). Es de anotar que las Sabanas de Nare son mäs ar

cillosas y presentan menos material petroférrico en la super-

ficie. Las pendientes varian entre 3-7% y 7-12%-25%. 
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Los suelos de esta asociación fluctüan entre muy super

ficiales y moderadamente profundus, de acuerdo a la presen-

cia de concreciones petroférricas y al alto contenido de alu

minio. el cual afecta a las plantas susceptibles a este ele-

merrto. El drenaje es bueno coh excepción del conjunto Ga-

leria, que es pobre; hay erosion ligera a moderada en las 

areas de mayor pendiente. 

En la actualidad. estas tierras estän siendo utilizadas en 

ganaderia extensiva, con razas mejoradas. En la época de 

verano, la ganaderia se ve afectada por falta de agua. 

La unidad tiene limite claro con las unidades vecinas. 

La asociación estä formada por los conjuntos: Yari 

(Tropeptic Haplustox). Morrocoy (Ustic Dystropept). Saba-

nas (Ustoxic Humitropept), Galeria (Aquic Plinthic Dystro

pept) e Isabela (Ustoxic Dystropept). 

—Conjunto YARI (Tropeptic Haplustox) 

Ocupa sitios de relieve desde ligeramente ondulado a on-

dulado, con pendientes 3-7-12%. Los suelos son superfi

ciales debido a las altas concentraciones de aluminio, lo que 

afecta a las plantas susceptibles. El drenaje es bueno y las 

texturas varian entre francas y arcillosas en los diferentes 

horizontes; los colores predominantes son oscuros en los 

primeros 40 cm., rojos amarillentos en la parte intermedia y 

abigarrados en las capas profundas. Ademäs, estos suelos 

se caracterizan por presenter concreciones petroférricas, 

granos de cuarzo y en ocasiones plintita semiendurecida a 

partir de 50 cm de profundidad. 

Description del perfil MA-7 

Localización: Vereda La Esmeralda a 800 m. de la casa 

de Neri Quevedo, llanos del Yari. 

0 - 10 cm. 

Ap 

1 0 - 2 8 cm. 

Ah 

28 - 56 cm. 

Ahcn 

56 - 80 cm. 
Bsq1 

Gris muy oscuro (10YR3/2) en hümedo; 

franco; bloques subangulares moderados; 

friable, no pegajoso y no plästico, limite cla

ro y ondulado. 

Pardo grisäceo oscuro (10YR4/2) en hü

medo; franco; bloques subangulares debi

les; muy friable, ligeramente pegajoso, lige

ramente plästico; abundantes pedotübulos 

de material suprayacente; limite gradual y 

ondulado. 

Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 

hümedo; franco; bloques subangulares de

biles; muy friable, ligeramente pegajoso; li

geramente plästico; material de color amari

llo rojizo (7.5YR7/6); granos de cuarzo y 

concreciones petroférricas; limite gradual y 

piano. 

Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hü

medo, con abundantes manchas amarillo-

rojizas (7.5YR5/6); franco; bloques sub

angulares debiles; friable, ligeramente pega

joso; ligeramente plästico; granos de cuar

zo y escasas concreciones petroférricas; li

mite gradual y piano. 

8 0 - 1 2 5 cm. Amarillo rojizo (5YR6/6) en hümedo; 

Bsq2 franco; bloques subangulares moderados; 

abundantes granos de cuarzo y escasas con

creciones petroférricas. 

Cuadro 3 - 28 

ANALISIS FISIC0-QUIMIC0S de 
Conjunto YARI 

Horizontes Granulom ;tria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ap 0 10 48 42 10 4.8 1.0 
Ah 10 - 28 48 38 14 4.7 1.0 
Ahcn 28 - 56 44 38 18 4.5 0,5 
Bsq1 56 - 80 40 40 20 4.5 1,0 
Bsq2 80 - 125 38 38 24 4.6 1.5 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5, AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % t (g/ha me/100 g 

7.7 0,5 0.2 0.2 0.04 0,1 6.5 1,95 13 2,2 
5.2 0,4 0.2 o;2 0,04 0,04 7.7 1.01 13 1.8 
4,4 0,4 0.2 0.2 0.04 0.04 9.1 0.87 18 1.6 
4,0 0,4 0.2 0.2 0.04 0.04 10.0 0,47 32 1,4 
4.0 0,4 0,2 0.2 0.04 0.04 10.0 0,27 18 1,6 

—Conjunto MORROCOY (Ustic Dystropept) 

Se localizan en relieve ondulado, con pendientes 3-7-

12%. Los suelos se caracterizan por presenter altos con-

tenidos de aluminio, texturas arcillosas 0 franco-arcillo-

arenosas a través del perfil; colores pardo-oscuros en las 

primeras capas, rojo-amarillentos 0 pardo-fuertes en los ho

rizontes intermedios y abigarrados en las capas profundas. 

Estas capas estän formadas por lutitas muy intemperi-

zadas y contienen abundantes gravillas petroférricas y mi

nerals oscuros. La profundidad de los estratos de lutita es 

variable; a veces aparecen a 50 cm de profundidad y en 

otros a partir de 1.20 m. 

Description del perfil MA-13 

Lozalización: 1 km. al nor-este de la casa de Neri Que

vedo. 

0 - 1 5 c m . Pardo oscuro (10YR3/3) en hümedo; 

Ap franco-limoso; bloques subangulares; muy 

friable, ligeramente pegajoso, ligeramente 

plästico; limite gradual y piano. 

1 5 - 3 3 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

Bscn hümedo; franco-arcilloso; bloques subangu

lares moderados; de friable a firme, pegajo-
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so y ligeramente plästico; pedotübulos y 
concreciones petroférricas; limite gradual y 
ondulado. 

33 - 45 cm. Rojo amarillento (5YR5/6) en hümedo, 
Bsqcnl con manchas pardo-oscuras (7.5YR4/4); 

franco-arcilloso; bloques subangulares mo-
derados; firme, pegajoso y ligeramente plästi
co; pedotübulos y concreciones petroférri
cas; limite gradual e irregular. 

45 -105 cm. Rojo (10R4/8) en hümedo, mezclado 
Bsqcn2 con rojo amarillento (5YR5/6), negro 

(7.5YR2/0) y blanco (10YR8/1); fran-
co-arcillo-limoso-gra villoso; laminar gruesa; 
muy firme, pegajoso y ligeramente plästico; 
abundantes concreciones petroférricas; pe-
liculas de material orgänico y manganeso 
cubriendo las läminas; limite claro y piano. 

105-145xcm. Rojo pälido (5R6/2) en hümedo, mezcla-
2Ccn do con amarillo rojizo (7.5YR6/6), rojo 

(7.5R4/6) y blanco (10YR8/1); arcillo-
so; masivo; firme, pegajoso y ligeramente 
plästico; superficies brillantes y abundantes 
concreciones petroférricas. 

Cuadro 3 - 2 9 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MORROCOY 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ap 0 15 22 56 22 FL 4,2 4,2 
Bscn 15 - 33 24 48 28 FAr 4.4 3.1 
Bsqcnl 33 45 22 44 34 FAr 5,0 4,2 
Bsqcn2 45 105 16 50 34 FArLGr 5,0 4,2 
2Ccn 105 145 x 30 30 40 Ar 5,1 7,5 

COMPLEJO DE CAMBI0 (me/100 g) ST C P,20,5 AI 

CEC BT Öl Mg K NÜ % % Kg/ha me / l 00 g 

17,7 0,9 0,4 0.4 0.1 0,04 5.1 2.50 13 6.3 
19.0 0.5 0.2 0.2 0,1 0,04 2,6 1,86 9 7,6 
23.3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,04 2,1 0,76 9 13,3 
25.4 0,7 0,2 0,2 0,3 0,04 2,8 0,42 13 17,9 
26,6 13,1 6,4 6,4 0,3 0,04 3,6 0,08 32 20,6 

—Conjunto SABANAS (Ustoxic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto se encuentran en pequenos 
valles y ocupan sitios ligeramente depresionales. Se desa-
rrollan sobre materiales recientes, provenientes de las partes 
altas de la unidad. El relieve de los vallecitos es plano-cón-
cavo, con pendientes 1-3% y varia entre ondulado y fuerte-
mente ondulado en los alrededores. Son suelos superficia
les. Iimitados por fluctuaciones del nivel freätico. El dre-
naje natural es moderado y las texturas son franco-arcillo-

sas en los diferentes horizontes. Las primeras capas del per-
f i l tienen colores muy oscuros, son ricas en carbon orgäni
co y se tornan grises con abundantes concreciones de hie-
rro, manganeso y material petroférrico en las capas pro-
fundas. 

—Conjunto GALERIA (Aquic 'Plinthic' Dystropept) 

Los suelos se localizan en las vegas de pequenas que-
bradas que drenan las sabanas. Son superficiales por fluctua
ciones del nivel f reätico; el drenaje natural varia de imper-
fecto a pobre y sufren inundaciones en la época de lluvias; 
las texturas son finas y, a partir de 70 cm de profundidad, 
aparece plintita semiendurecida cuyo contenido aumenta con 
la profundidad. 

—Conjun to ISABELA (Ustoxic Dystropept) 

Se localiza en las cimas con relieve ligeramente plano y 
pendientes 1-3%. El perfil modal se describió en la tran-
sición sabana-bosque. Los suelos se caracterizan por pre
senter altos contenidos de aluminio a través de los diferen
tes horizontes, texturas arcillo-limosas, abundantes concre
ciones petroférricas y granos de cuarzo. Permanecen secos 
por 4 meses consecutivos. 

iv) Formas onduladas 

Estas formas corresponden al paisaje denominado super-
ficie de denudación de origen sedimentario, con relieve cón-
cavo-convexo y con disección e incision entre moderada y 
fuerte. 

• Asociación PUERTO CALDERON (Simbolo en el mapa 
PCcd) 

Esta asociación comprende los suelos de terrenos on-
dulados con pendientes de 3-7 -12- y 25%, desarrollados 
a partir de sedimentos predominantemente finos y medios 
no consolidados del plio-pleistoceno, bajo una vegetación 
densa. con ärboles bien desarrollados y distribuidos. La 
profundidad efectiva varia de muy superficial a moderada, 
de acuerdo con la presencia de concreciones petroférricas 
y corazas. La ferti l idad natural fluctüa entre baja y muy 
baja. 

El drenaje natural de los suelos de esta unidad varia de 
bueno a imperfecto, correspondiendo la segunda situación 
a areas depresionales. El perfi l presenta, en los horizontes 
superficiales, colores pardo oscuros y grises y en los subsu
perficiales rojo-amarillentos y rojos. Son muy susceptibles 
a la erosion y en la actualidad se observa, en algunos sitios, 
erosion ligera de tipo laminar principalmente. En general, 
los suelos estän en bosque primario. 

La asociación tiene l imite difuso con las formas de su
perficies fuertemente onduladas (S15), quebradas (S16) y 
ligeramente onduladas (S13), gradual con las formas lige
ramente planas (SI 2), claro con las formas planas (S11) y 
abrupto con las terrazas antiguas y el gran paisaje aluvial. 
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La asociación estä formada por los conjuntos: Puerto 

Calderón (Tropeptic Haplorthox). Tabaquén (Typic Haplor-

thox). Isleta (Quartzipsammentic Haplorthox). Mirana (Oxic 

Humitropept), Esperanza (Oxic Dystropept) y Puerto Carlos 

(Aquic Dystropept). 

—Conjunto PUERTO CALDERON (Tropeptic Haplorthox) 

Comprende suelos superficiales, desarrollados a partir 

de sedimentos arcillosos del Plio-pleistoceno. El perfil tiene 

una capa superficial, cuyo color varia de pardo a pardo-os-

curo y descansa sobre estratos rojo-amarillentos mancha-

dos de amarillo pardusco; son suelos moderadamente drena-

dos; de textura franco-arcillo-arenosa sobre arcillosa; entre 

muy äcidos y äcidos; su fertilidad es muy baja. 

Description del perfil OB-21 

Localización: 2 km. abajo de Puerto Calderón, rio Putu-

mayo. 

Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/4) en 

hümedo, mezclado con pardo oscuro (10 

YR3/3) ; franco-arcillo-arenoso; migajoso 

y en bloques subangulares muy debiles; fir

me, pegajoso y ligeramente plästico. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo, 

con manchas amarillo-parduscas (10YR6 / 

8) en un 20%; arcilloso; bloques suban

gulares muy debiles; pegajoso y lige

ramente plästico. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo, 

con manchas amarillo-parduscas (10YR6/ 

8); arcilloso; bloques subangulares mode-

rados; firme, pegajoso y ligeramente plästico. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo, 

con manchas amarillo-parduscas (10YR6/ 

8); arcilloso; masivo; firme, pegajoso y lige

ramente plästico. 

Cuadro 3 - 3 0 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto PUERTO CALDERON 

0 - 37 cm. 

Ah 

37 70 cm. 

Bsq1 

70 - 90 cm. 

Bsq2 

90 - 140 cm. 

Bsq3 

Horizontes Gtanulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L At Tex. 1:1 % 
8 21 cm 

Ah 0 - 37 54 18 28 FArA 4.2 2,0 Ah2 
Bsql 37 - 70 38 12 50 Ar 5.3 3,1 
Bsq2 70 - 90 38 12 50 Ar 5.0 2.6 
Bsq3 90 - 140 38 12 50 Ar 5.0 2,6 

21 53 cm. 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P 2 0 5 AI Bsq 1 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g. 

12,0 0,5 0,2 0,2 
10,3 0,5 0,2 0,2 

0.1 0,9 
0,1 0,04 

4,2 
4.9 

1.63 
0,48 

149 
35 

3,1 
3.3 

5 3 - 1 0 3 cm 
Bsq 2 

9,8 0,5 0.2 0,2 0,1 0,04 5,1 0,48 35 3.1 

5 3 - 1 0 3 cm 
Bsq 2 

9,8 0,5 0.2 0,2 0,1 0,04 5,1 0,48 35 3.1 

—Conjunto TAB AQU EN (Typic Haplorthox) 

Estä formado por suelos de terrenos ondulados, deriva-

dos a partir de sedimentos de arcillas ferruginosas del plio-

pleistoceno. Entre sus caracteristicas principales se desta-

can: la profundidad efectiva limitada por concreciones petro-

férricas; la acidez. que varia de fuerte a ligera y la baja fer

tilidad. Poseen un horizonte superficial de textura media y de 

color pardo oscuro que descansa sobre capas de material fi-

no, con colores pardo-amarillentos y pardo fuertes, estos 

Ultimos, generalmente. manchados de rojo. 

—Conjunto ISLETA (Quartzipsammentic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan principalmente 

en la comisaria del Guainia; se han desarrollado a partir de 

sedimentos gruesos de arenas cuarzosas y se presentan en 

terrenos ligeramente ondulados, con pendientes de 1-3%. 

Son bien drenados. moderadamente profundus y de texturas 

gruesas (arenosas y franco arenosa) que descansan sobre 

materiales de texturas medias; son suelos entre muy äcidos 

y ligeramente äcidos. de acuerdo con la profundidad, y de 

baja fertilidad natural. 

—Conjunto MIRANA (Oxic Humitropept) 

Comprende suelos localizados en los interfluvios de los 

rios Caquetä. Putumayo. Vaupés y Apaporis en terrenos on

dulados y fuertemente ondulados, con pendientes de 7, 12, 

25% y mäs (en los taludes 0 depresiones); se han deriva-

do de materiales arcillosos y son superficiales por el conte-

nido de concreciones petroférricas; su drenaje natural va

ria de moderado a bueno. El perfil presenta colores pardo-os-

curos y pardo-amarillentos en la superficie y rojizos en los 

estratos subyacentes. Son suelos con alto contenido de car

bon orgänico, muy äcidos y de muy baja fertilidad. 

Description del perfil PR - 14 

Localización: Puerto Mirana. rio Caquetä. 

Pardo-rojizo oscuro (5YR3/2) en hümedo, 

mezclado con un color entre pardo y pardo 

oscuro (7.5YR4/2); franco-arenoso; fria

ble, pegajoso, ligeramente plästico; limite 

claro y ondulado. 

Pardo amarillento (10YR5/4) en hüme

do, con manchas pardo-amarillentas (10YR 

4 / 4 ) ; franco; bloques subangulares debi

les; friable, ligeramente pegajoso, ligeramen

te plästico; limite gradual e irregular. 

Pardo amarillento (10YR5/4) en hümedo; 

franco; bloques subangulares debiles, fir

me, pegajoso, plästico; limite gradual y que-

brado. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; 

franco-arciiloso; bloques subangulares mo-

derados; firme, pegajoso, plästico; limite di-

fuso. 

0 - 8cm 

Ah1 
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103 - 150 cm.Rojo amarillento (5YR5/6) en hümedo; 

Bsq3 franco-arcilloso; bloques subangulares mode-

rad os; firm e, pegajoso y muy plastica 

Cuadro 3 - 3 1 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MIRANA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah1 0 8 58 30 12 FA 3.9 2.0 
Ah2 8 21 42 40 18 F 4,6 3.1 
Bsql 21 53 46 32 22 F 5.0 12.5 
Bsq2 53 103 40 30 30 FAr 4,5 0.1 
Bsq3 103 150 38 30 32 FAr 5.2 5.3 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO |me/100 g) ST C P 2 0 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

27.7 0.5 0.2 0.2 0,1 0.04 1.8 6.93 16 8.2 
10,7 0,5 0.2 0,2 0.04 0.04 4.7 1.72 4 4.1 

9.0 0.5 0.2 0.2 0.04 0,04 5.6 0.68 2 4.7 
7.6 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 6.6 0.33 2 3.8 
8,4 0.5 0.2 0,2 0.04 0,04 6.0 0.13 2 4.0 . 

Descripción del perfil PR - 95 

Localización: 500 m. de la margen izquierda del rio Pamë. 

0 - 1 7 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

hümedo; franco-arcilloso; bloques subangu

lares; friable, ligeramente pegajoso, ligera-

mente plästico; comunes concreciones petro-

férricas; limite difuso. 

Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; fran

co arcilloso; bloques subangulares debiles; 

friable, pegajoso y ligeramente plästico; 

fragmentos de carbon orgänico y concre

ciones petroférricas; limite claro e irregular. 

Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo. 

con manchas rojas (2.5YR5/8); bloques 

subangulares y angulares débiles; friable, 

pegajoso y ligeramente pléstico; abundantes 

concreciones petroférricas; limite claro e 

irregular. 

70 - 150 x cm.Gris claro (10YR7/1) en hümedo, con 

Ccn abundantes manchas rojas (2.5YR4/8); 

franco-arcilloso; abundantes concreciones 

petroférricas. 

Ahcnl 

17 - 35 cm. 

Ahcn2 

35 - 70 cm. 

Bscn 

—Conjunto ESPERANZA (Oxic Dystropept) 

Comprende suelos localizados en la parte alta del inter-

fluvio de los rios Putumayo y Caguän y en zonas de los rios 

Unilla y Loretoyaco. 

Entre las principales caracteristicas que presentan los 

suelos, se destacan: su escasa profundidad efectiva, el alto 

contenido de aluminio, la presencia de concreciones petro

férricas y las fluctuaciones del nivel freätico en los sitios 

depresionales. En algunos casos existe un estrato de coraza 

superficial que también limita la profundidad. Su drenaje 

fluctüa entre bueno y moderado; el horizonte superficial tie-

ne colores pardos y texturas francas, descansa sobre ma

terial de colores entre rojizos y pardo-fuertes. y texturas pre-

dominantemente finas; son suelos muy äcidos y de muy baja 

fertilidad natural. 

—Conjunto PUERTO CARLOS (Aquic Dystropept) 

Estä localizado principalmente en el interfluvio de los rios 

Putumayo y Caqueté, en terrenos que varian de ondulados a 

fuertemente ondulados, con pendientes que sobrepasan el 

25% en algunos sitios. Los suelos se han derivado de sedi-

mentos finos del plio-pleistoceno y son muy superficiales 

debido a las concreciones petroférricas y a las fluctuaciones 

del nivel freätico. El perfil presenta, en los estratos super

ficiales, colores pardos, rojo-amarillentos o variegados de 

rojo y gris-blanco y amarillo rojizo en las capas profundas; 

su drenaje natural fluctüa entre moderado e imperfecto, son 

suelos de baja fertilidad natural. 

Cuadro 3 - 32 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto 

PUERTO CARLOS 

Horizontes Gran ulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ahcnl 1 0 - 17 28 40 32 FAr 3,9 3.1 
Ahcn2 17 - 35 28 36 36 FAr 4,5 4.2 
Bscn 35 - 70 30 28 42 Ar 4.4 4.2 
Ccn 70 - 150 : x 26 38 36 FAr 4.8 3.1 

C0MPLEJ0 OE CAMBIO (me/100 g) ST C P2°6 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

18.6 0,5 0,2 0,2 0.04 0.1 2.7 2,27 23 7.4 
17,1 0,6 0,2 0,2 0,04 0.2 3.5 1.25 14 6.9 
18.3 0,6 0.2 0.2 0,1 0.1 3,3 0,76 14 7.7 
15.3 0.5 0.2 0,2 0.1 0.04 3,3 0,34 16 8.9 

v) Formas fuertemente onduladas 

Corresponden estas formas a los planos cóncavos-con-

vexos con disección e incision fuerte en las superficies de 

denudación de origen sedimentario. 

• Asociación Yl (Simbolo en el mapa YCde) 

Esta asociación comprende los suelos localizados en los 

interfluvios de los rios Caqueté, Putumayo, Vaupés y Apa-

poris, y en menor extension entre los rios Guaviare e Iniri-
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da; desarrollados a partir de sedimentos finos y medios del 

plio-pleistoceno, en terrenos fuertemente ondulados. con 

pendientes de 7-12-25% y mäs. Son de profundidad efec-

tiva entre muy superficial y moderada debido a la presencia 

de concreciones petroterricas y de aluminio que afecta las 

plantas sensibles; de texturas finas y medias; entre bien e 

imperfectamente drenados; entre muy äcidos y ligeramente 

äcidos; de colores pardo-oscuros, pardo-grisäceos. pardo-

oliväceos y pardo-fuertes en los estratos superiores y co

lores rojizos y pardo-fuertes en los estratos profundus. Son 

muy susceptibles a la erosion. La unidad tiene limite abrup

to con los paisajes de llanura de inundación (A), con las for-

maciones rocosas (R) y las terrazas antiguas (T); limite 

difuso con las demés unidades de la superficie de denuda

tion de origen sedimentario (S1) y las igneo -sedimentarias-

metamórficas (S3), y claro con las unidades de la superficie 

de origen igneo -metamórfica (S2). 

La asociación estä constituida por los conjuntos: Yi 

(Tropeptic Haplorthox), Chucuto (Typic Haplorthox), Cho-

rrera (Aquic Haplorthox), Leticia (Oxic Dystropept), Pene-

yita (Oxic Humitropept), Amacayaco (Typic Dystropept) y 

Santa Lucia (Aquic Dystropept). 

—Conjunto VI {Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se encuentran distribuidos 

ampliamente en el ärea amazónica. Son moderadamente pro

fundus y muy superficiales; predominan en ellos las texturas 

medias (franco-arenosas y franco-arcillo-arenosas), aunque 

en sitios adyacentes al rio Igaraparanä se encuentran sue

los de texturas finas (franco-arcillosas); son bien drenados. 

Aunque aparentemente no se observan efectos erosivos, se 

consideran como los mäs susceptibles a este fenómeno. 

Otra caracteristica importante es la presencia de concrecio

nes petroterricas en la mayoria de los perfiles. 

—Conjunto CHUCUTO (Typic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan comünmente en 

los interfluvios de los rios Guaviare, Inirida, Vaupés, Caque-

tä y Putumayo. Son superficiales; entre bien y moderada

mente drenados; se han desarrollado a partir de materiales 

de texturas medias (franco-arenosa y franco-arcillo-areno-

sa) que descansa en forma ocasional sobre materiales finos. 

El aluminio parece ser el ünico limitante de la profundidad 

efectiva y danino particularmente para ciertas plantas. Son 

muy äcidos y de fertilidad natural moderada. 

Description del perfil PR - 178 

Localización: Margen derecha del carïo Chucuto (rio Ini

rida). 

0 - 20 cm. Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 

Ah1 hümedo; con comunes manchas pardo-roji-

zas oscuras (5YR2/2); franco-arenoso; 

bloques subangulares muy debiles; muy fria

ble, abundantes pedotübulos; limite gradual 

y piano. 

20 - 3,7 cm. Pardo oscuro (10YR3/3) en hümedo; fran-

Ah2 co arenoso; bloques subangulares modera-

dos; friable, muchos fragmentos de carbon y 

pocos pedotübulos; limite gradual e irre

gular. 

37 - 55 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) 

Bsql en hümedo; con abundantes manchas pardo-

oscuras (10YR3/3); franco-arcillo-arenoso; 

bloques subangulares debiles; limite difuso. 

55 - 150 x cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; 

Bsq2 franco-arcillo-arenoso; bloques subangulares 

debiles; friable, pegajoso y ligeramente plas-

tico. 

Cuadro 3 - 33 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto CHUCUTO 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

AM 0 • 20 76 12 12 FA 4,1 1.1 
Ah2 20 37 68 20 12 FA 4.6 2.0 
Bsql 37 55 62 16 22 FArA 4.6 1.0 
Bsq2 55 150 54 12 34 FArA 5.0 1.0 

C0MPLEJ0S DE CAMBI0 (me/100 g) ST P?0 2U5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na Kg/ha me/100 g 

6.9 0,4 0,1 0.2 0.04 0,1 5,8 1,48 14 1,8 
8.2 0.9 0.4 0.4 0.04 0,1 11,0 1,63 9 1,6 
5.3 0,5 0.2 0.2 0,04 0,1 9.4 0.61 7 1,2 
6.5 1,0 0.2 0.2 0,04 0.6 15.4 0.40 9 1.4 

—Conjunto CHORRERA (Aquic Haplorthox) 

Comprende suelos desarrollados a partir de materiales 

de texturas gruesas y medias, que descansan en ocasiones 

sobre materiales de textura fina (AR-20). El conjunto se lo-

caliza en zonas adyacentes a los rios Igaraparanä y Caquetä, 

en terrenos fuertemente ondulados. en los que se observa 

material arenoso depositado en las pendientes y en los cau-

ces de pequenos can os. Los colores dominantes en el perfil 

son los pardo-amarillentos y pardo-fuertes mezclados, que 

con frecuencia se tornan variegados en los estratos mäs pro

fundus. Son suelos superficiales; entre muy äcidos y äci

dos, y de muy baja fertilidad natural. 

—Conjunto LETICIA (Oxic Dystropept) 

Estä integrado por los suelos de la superficie de denu-

dación adyacente a los rios Putumayo, Guaviare y Caquetä. 

principalmente, en terrenos ondulados y fuertemente ondu

lados, con pendientes que varian entre 12-25% o mäs 

que se han desarrollado a partir de sedimentos arcillo-are-

nosos del plio-pleistoceno. En los estratos superiores son 
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de colores pardo-amarillentos y pardo-grisäceos; en los es-

tratos subsuperficiales tienen colores rojizos; son suelos 

muy äcidos y extremadamente äcidos, con graves proble-

mas de toxicidad por aluminio, razón por la cual se conside-

ran como muy superficiales y tóxicos para plantas suscepti-

bles a dicho elemento. Son bien drenados. con nivel freätico 

muy profundo y fertilidad natural muy baja. 

Description del perfil PT - 33 

Localizacirjn: Tarapacä, a 5 km. por el carreteable a Le-

ticia. 

0 - 1 0 cm. Pardo amarillento (10YR5/4) en hümedo; 

Ah franco-arenoso; bloques subangulares de

biles; firme, pegajoso y ligeramente plastico; 

limite gradual y plano. 

1 0 - 5 0 cm. Pardo-amarillento claro (10YR6/4) en hü-

Bsq 1 medo; franco-arcillo-arenoso; bloques sub

angulares debiles; firme, ligeramente pegajo

so, ligeramente plästico; limite gradual y 

plano. 

5 0 - 1 0 0 cm. Rojo claro (2.5YR6/8) en hümedo; fran-

Bsq2 co arcillo-arenoso; bloques subangulares de

biles; firme, pegajoso, ligeramente plästico; 

limite gradual y plano. 

100-150xcm. Blanco (5Y8 /2 ) en hümedo, con manchas 

C pardo rojizas ciaras (5YR6 /4 ) y rojas 

(2.5YR5/8); arcilloso; bloques subangulares 

debiles; muy firme, pegajoso y ligeramente 

plästico. 

Cuadro 3 - 34 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto LETICIA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 - 10 58 28 14 FA 4.0 0.5 
Bsq1 10 - 50 52 24 24 FArA 4.5 1,0 
Bsq2 50 - 100 46 20 34 FArA 4,7 1,0 
C 100 - 150 x 36 24 40 Ar 4,9 1.0 

COMPLEJO DE CAMBI0 (me/100 g) ST C P20 2"5 Al 

CCC BT Ca Mg Na % % Kg/ha me/100 g 

9,2 0.5 0.2 0,2 0,04 0.1 5.4 2,21 21 4,2 
6,9 0.5 0.2 0,2 0.04 0,1 7,2 0.47 9 3.2 
7,7 0,5 0.2 0.2 0.04 0.04 6.5 0.20 7 4,2 

10.5 0.5 0.2 0.2 0.04 0,04 4,8 0.20 7 6,9 

—Conjunto PENEYITA (Typic Humitropept) 

Los suelos de este conjunto estan localizados en sitios 

adyacentes a las märgenes del rio Caguän y en el interfluvio 

de los rios Putumayo y Amazonas. Se encuentran en terre

nos fuertemente ondulados, con pendientes entre 7-12-

25% y mäs. Se han desarrollado a partir de sedimentos fi-

nos y medios del plio-pleistoceno. 

En los horizontes superiores del perfil predominan los co
lores pardo-oscuros y en los subsuperficiales los colores ro-
jos, aunque en algunos sitios del bajo Putumayo se presen-
tan suelos con estratos profundus de colores variegados. Con 
frecuencia se. observan peliculas brillantes en las caras de 
los peds y en los macroporos. 

Los suelos de este conjunto varian de superficiales a mo-

deradamente profundus; limitados por aluminio y capas de 

gravida cuarzosa; su drenaje fluctüa entre bueno y modera-

do; son suelos muy äcidos, con alto contenido de carbon 

orgänico y un nivel de fertilidad natural entre bajo y mode-

rado. 

—Conjunto AMACAYACO (Tipic Dystropept) 

Aparece principalmente en los interfluvios de los rios Pu

tumayo y Amazonas, en donde los suelos se han desarro

llado a partir de materiales de texturas medias que descan-

san sobre un basamento de tectura fina; los colores predo-

minantes son los pardo-oscuros en las capas superficiales 

y los pardo-fuertes y variegados en los estratos profundos. 

Son suelos con drenaje entre moderado y bueno; superfi

ciales debido a las concreciones petroférricas; entre muy 

äcidos y äcidos. Son de muy baja fertilidad. 

—Conjunto SANTA LUCIA (Aquic Dystropept) 

Comprende suelos situados en äreas de la parte alta de 

los rios Putumayo, Caguän, Caquetä y Vaupés, en terrenos 

ondulados y fuertemente ondulados, con pendientes 3-7-12%. 

Son suelos desarrollados a partir de sedimentos muy fi-

nos del plio-pleistoceno. de colores pardos y oliväceos en 

los horizontes superiores, y pardo-amarillentos, pardo-rojizos 

y rojo-amarillentos en los subyacentes; tienen drenaje natu

ral imperfecto y son superficiales, debido a las concreciones 

petroférricas, la plintita y el nivel freätico. En estas tierras 

se presentan fragmentos de carbon orgänico a diferentes 

profundidades y de diferentes tamahos; presentan una mar-

cada acidez y graves problemas de toxicidad por aluminio. 

Su nivel de fertilidad es muy bajo. 

vi) Formas ligeramente quebradas. 

• Asotiación LA TAGUA (Simb oio en el ma pa Tae) 

Esta asociación corresponde a los paisajes mäs disectados 

dentro del plano de denudación de origen sedimentario. El 

relieve caracteristico del paisaje ocupado por la unidad va

ria de fuertemente ondulado a quebrado, y las pendientes 

dominantes son de 12-25-50%. 

En general, la asociación abarca suelos bien drenados, 

aunque existen algunos imperfectamente drenados en las 

depresiones. Su profundidad efectiva es escasa por causa del 

alto contenido de aluminio, el cual llega a ser tóxico para el 

desarrollo de algunas plantas. 
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Estas tierras presentan erosion ligera debido al escurri-

miento difuso y a algunos deslizamientos y desprendimien-

tos debidos a las fuertes pendientes. Su uso actual es bosque 

primario. 

La unidad tiene limite gradual con las asociaciones de 

las superficies de denudación y limite claro con aquellas de 

las terrazas antiguas o de las llanuras de inundación. 

La asociación estä conformada por los conjuntos: La Ta-

gua (Tropeptic Haplorthox). Ativa (Typic Haplorthox). Muina-

re (Oxic Dystropept), Barranco Ceiba (Oxic Humitropept} y 

Quique (Aquic Oxic Dystropept). 

—Conjunto LA TAGUA (Tropeptic Haplorthox) • 

Ocupa sitios de ladera con pendientes pronunciadas y dre-

naje bueno. La profundidad efectiva de estos suelos estä 

limitada por concentraciones de gravida y concreciones pe-

troférricas, que a veces forman conglomerados muy duros. 

Los suelos de este conjunto presentan texturas franco-ar-

cillosas en los horizontes superiores y arcillosas en los infe

riores; colores pardos a pardo-oscuros sobre rojos y rojo-

amarillentos; estructura de bloques moderadamente desa-

rrollada y presencia de fragmentos de carbon en el limite 

inferior del horizonte Ah. 

Description del perfil AR-30 

Localization: Corregimiento de la Tagua, sitio Los Monos. 

0 - 30 cm Pardo amarillento (10YR6/6) en hümedo: 

Ah franco-arcilloso; bloques subangulares debi

les; firme, pegajoso, ligeramente plästico; 

fragmentos de carbon en la base inferior del 

horizonte; limite gradual y piano. 

20 - 60 cm Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en hümedo; arci-

Bs Noso; bloques subangulares moderados; fir

me, pegajoso y ligeramente plästico; pocos 

granos de cuarzo; limite difuso. 

60 - 120 cm Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; ar-

Bsq cilloso; bloques subangulares moderados; fir

me, pegajoso y plästico; comunes granos de 

cuarzo; limite claro y piano. 

120 - 200 Rojo (10R4/6 ) en hümedo, con concrecio-
Bsqcn nes de color rojo (5R3 /6 ) ; arcilloso; masivo; 

firme, pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 35 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto LA TAGUA 

Horizontes Granul ometria pH Humedad 

Simb Prof . Cm A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 30 30 36 34 FAr 4,4 2.0 
Bs 30 60 28 28 44 Ar 4,7 2,0 
Bsq 60 120 22 26 52 Ar 5.1 1,0 
Bsqcn 120 - 200 22 30 48 Ar 5,4 1.0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/IOOg) ST C P c5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

12.5 0.9 0.6 0.2 0.1 0.04 7.2 1.36 9 5.3 
11.0 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 4.5 0.69 9 4,9 
10.9 0,5 0.2 0.2 0.04 0,04 4.6 0.40 7 4.2 
11.3 0,5 0.2 0.2 0.04 0.04 4.4 0.33 7 5.2 

—Conjunto ATIVA (TypicHaplorthox) 

Se localiza en sitios de ladera con pendientes fuertes y 

en zonas convexas. 

Los suelos de este conjunto son superficiales debido a los 

altos contenidos de aluminio, tóxico para plantas sensibles; 

son suelos bien drenados y con presencia de plintita y gra

vidas en los horizontes inferiores. Ademäs, tienen texturas 

franca o franco-arcillosas. colores pardos sobre pardo-amari-

llentos y rojos; estructura de bloques muy debiles y porosi-

dad abundante. 

—Conjunto MUINANE (Oxic Dystropept) 

Este conjunto no tiene localización definida dentro de la 

asociación. 

Las caracteristicas morfológicas de los suelos de este con
junto son muy variables, puesto que presentan texturas que 
van desde franco-arenosas hasta arcillosas y colores de to
dos los tonos, dominando los rojizos y los amarillentos. Son 
suelos bien drenados, con alta saturación de aluminio y con 
presencia de gravidas, plintita, concreciones y corazas petro-
férricas en los horizontes inferiores del perfil. 

Description del perfil PR-1 

Localization: Margen derecha del rio Cahuinari y a 800 m 
de la desembocadura en el Caquetä. 

0 - 33 cm. Pardo amarillento claro (10YR6/4) en hüme-

Ah do; franco arcilloso; bloques subangulares 

debiles; firme, pegajoso y plästico; macroor-

ganismos escasos; limite difuso. 

33 - 80 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci-

Bsql lloso; bloques subangulares debiles; firme, 

pegajoso y plästico; pocas concreciones pe-

troférricas blandas; limite claro y piano. 

8 0 - 1 2 0 cm. Pardo muy pälido (10YR7/4) en hümedo; 

Bsq2 con abundantes manchas rojas (2.5YR4/6); 

arcilloso; bloques subangulares debiles; firme, 

pegajoso y plästico; limite difuso. 

120 - 150 cm Amarillo pardusco (10YR6/6) en hümedo; 

Bsq3 con manchas rojas (10R4/6 ) ; franco-arci-

ilo-arenoso; bloques subangulares; firme, pe

gajoso y plästico; con pocas concreciones que 

reaccionan violentamente al H20. 
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Cuadro 3 - 36 

ANALISIS FISICO QUIMICOS 

del Conjunto MUINANE 

Horizontes Granulometria pH 
1 -

Humedad 

Simb. Prof. ( :m. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 - 33 24 48 28 FAr 4,2 0.1 
Bsql 33 - 80 16 38 46 Ar 5.0 0,1 
Bsq2 80 - 120 32 26 42 Ar 5.5 1.0 
Bsq3 120 - 150 54 14 32 FArA 5.4 1.0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/ l00g 

8.0 0.5 0,2 0.2 0.04 0.04 6.3 0.93 11 2.9 
10.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.04 4,8 0.60 2 4.0 
12.5 0.5 0,2 0.2 0.1 0,04 4,0 0,27 4 4.6 
8.5 0.5 0.2 0.2 0.1 0,04 5.9 0.20 4 2.8 

—Conjunto BARRANCO CEIBA (Oxic Humitropept) 

Los suelos representatives de este conjunto se localizan 

en los sitios planos y plano-convexos de la asociación. 

Entre las caracteristicas mäs importantes de estos suelos 

se destacan sus texturas franco-arenosas, franco-arcillosas 

en los Horizontes superiores y arcillosas en los horizontes B; 

los colores pardos sobre pardo-amarillentos y rojizos, y su 

alto contenido de carbon orgänico en el primer metro de 

profundidad. 

Ademäs, el contenido de aluminio es alto en todo el per-

fil y se observan fragmentos de carbon orgänico en los ho

rizontes superiores y concreciones ferrosas en los horizon

tes inferiores. 

—Conjunto QUIQUE (Aquic Oxic Dystropept) 

Se presenta en sitios depresionales 0 al pie de las eleva-

ciones que conforman la asociación. 

Las caracteristicas de los suelos de este conjunto fueron 

descritas en el conjunto Muinane (Oxic Dystropept); la princi

pal diferencia radica en que permanecen algün tiempo satu-

rados con agua, lo que ha dado origen a un drenaje im-

perfecto que se refleja en la presencia de abundantes mo-

teados grises y rojos. 

3.2.2.2 Suelos de las superficies de Origen Igneo-Me-
tamórfico 

Los planos de disección de origen igneo-metamörfico se 

caracterizan por el relieve poco diseetado y porque los sue

los predominantes son arenoso-cuarciticos. 

1) Formas planas 

• Asociación CASUARITA (Simbolo en el mapa CNa) 

Esta asociación comprende suelos ubicados en terrenos 

planos muy diseetados. con pendientes entre 0-3%, que se 

localizan en los interfluvios de los rios Vaupés, Inirida y 

Guainia, principalmente. En la mayor parte de estos sue

los crece una vegetación arbustiva y de sabanas; el material 

parental a partir del cual se han desarrollado estä formado 

por sedimentos gruesos de arenas cuarciticas e inclusiones 

de material arcilloso del plio-pleistoceno. 

El perfil del suelo varia de muy superficial a moderada-

mente profundo, de acuerdo con la presencia de material 

gravilloso y las fluctuaciones del nivel freätico. 

El drenaje natural varia de imperfecto a bueno; la prime-

ra condición se manifiesta por colores grisaceos moteados 

que sefialan las fluctuaciones de la capa freätica. En la mayor 

parte de la unidad se aprecian efectos de erosion laminar. 

La asociación tiene un limite abrupto con las formas alu-

viales, tanto de origen andino como amazónico (A y B) y 

con las formaciones rocosas; limite entre claro y gradual 

con las superficies de denudación de origen sedimentario e 

igneo-sedimentario-metamórfico (S1 y S3), y con las terra-

zas antiguas (T). 

Son componentes de la unidad los conjuntos: Casuarita 

(Aquic Quartzipsamment), Nauquén (Fluventic Humitropept). 

Urania (Tropeptic Haplorthox). Santa Maria (Typic Haplor-

thox), Guainia (Aquic Haplorthox) y Hueso (Aerie Arenic Tro-

paquod). 

—Conjunto CASUARITA (Aquic Quartzipsamment) 

Se localiza en las partes altas y planas de la superficie 

de denudación de origen igneo-metamórfico. Sus suelos son 

superficiales debido a la presencia del nivel freätico y de la. 

roca madre. Se caracterizan por presentar texturas arenosas 

y arenosas francas; tienen colores pardo-amarillentos y par-

do-oliväceos en los estratos superiores y colores grises 

manchados de pardos en los horizontes mäs profundus. No 

hay estructura, aunque en sitios localizados se observan blo-

ques subangulares debiles. 

El drenaje natural de los suelos de este conjunto es ge-

neralmente imperfecto. 

Descripcion del perfil PR-190 

Localizacion: 3 Km. al noroeste de Casuarita, rio Inirida. 

Pardo-amarillento oscuro (10YR3/6) en hu-

medo; arenoso grueso; grano suelto; limite 

gradual e irregular. 

Entre gris y gris claro (10YR6/1) en hurne-

do; arenoso grueso; grano suelto; limite di-

fuso. 

cm. Entre gris y gris claro (10YR6/1) en hiime-

do; con manchas pardo-amarillento-oscuras 

(10YR3/6); arenoso; grano suelto; nivel 

freätico a partir de esta profundidad. 

0- 13 cm. 
Ah 

13 - 30 cm 

C1 

30 - 45 c 
C2 
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Cuadro 3 - 37 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto CASUARITA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 - 1 3 90 
C1 1 3 - 3 0 88 
C2 30 - 45x 92 

4 
6 
4 

6 
6 
4 

A 
A 
A 

4.6 
4,8 
5.1 

1.0 
0.5 
1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

6,1 1,0 0,2 0,4 0,2 
2,0 0.5 0,2 0,2 0.04 
2.0 0.5 0.2 0,2 0.04 

0,2 
0.1 
0.1 

16.4 
25.0 
25.0 

2.63 
0,33 
0.27 

30 
4 
7 

0.8 
0,2 
0.02 

—Conjunto NAUQUEN (Fluventic Humitropept) 

Aparece en las märgenes de la parte baja del rio Inirida. 

Los suelos son moderadamente profundos, limitados por ca-

pas de material gravilloso; las texturas son arenoso-francas 

y franco-arenosas, de acuerdo con la profundidad. Una ca-

racteristica notable en estos suelos es el gran contenido de 

carbon orgänico. 

El perfil del suelo se caracteriza por presentar colores ne

gros, rojizos y pardo-griséceos hasta profundidades mayores 

de 50 cm; en los estratos mäs profundos hay colores pardo-

amarillentos y amarillo-rojizos. 

—Conjunto URANIA (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en las märgenes de la parte media de los rios 

Inirida y Vaupés, en terrenos con pendientes hasta de 7% 

en las depresiones. Los suelos varian de moderadamente 

profundos a superficiales, limitados estos Ultimos por la plin-

tita. Ademäs, se caracterizan por presentar texturas superfi

ciales franco-arenosas y franco-arcillo-arenosas sobre tex

turas mäs finas; los colores de los primeros horizontes son 

los pardos. en la profundidad hay tonos pardo-fuertes y ro-

jos. A través de todo el perfil hay comunes granos de cuarzo 

y en algunos sitios. sobre las märgenes del rio Inirida, apa

rece plintita después de los 90 cm. de profundidad. Son sue

los entre muy äcidos y ligeramente acidos y de baja ferti-

lidad. 

Description del perfil PR - 47 

Localización: Finca Urania, rio Vaupés 

0 - 25 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

Ah1 hümedo; franco-arcillo-arenoso; granular de

bil; friable, ligeramente pegajoso, ligeramen

te plästico; limite claro y ondulado. 

25 - 35 cm. Rojo amarillento (5YR4/6) en hümedo; 

Ah2 arcillo-arenoso; bloques subangulares de-

biles; friable, pegajoso, ligeramente plästi

co; limite claro y ondulado. 

35 - 80 cm. Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; ar-

Bsql cillo-arenoso; bloques subangulares mode-

rados; limite gradual y ondulado. 

8 0 - 1 5 0 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci-

Bsq2 llo-arenoso; bloques subangulares debiles; 

friable, pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 38 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto URANIA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof, cm A L Ar Text. 1:1 % 

Ahl 0 -25 62 8 30 FArA 4,9 4,2 
Ah2 25 -35 50 6 44 ArA 5.2 2.0 
Bsql 35 -80 48 8 44 ArA 5,5 5.3 
Bsq2 80 -150 52 6 42 ArA 5.4 6,4 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2°5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

11.3 1.0 0.2 0.6 0.1 0,1 8.8 3.50 77 1.3 
7,8 0.5 0.2 0.2 0.1 0.04 6.4 2.24 47 0.4 
7.2 0.6 0.2 0,2 0.1 0.1 8.3 0.49 25 0.2 
6.4 0.7 0.4 0.2 0,1 0.04 10.9 0,42 21 0.2 

—Conjunto SANTA MARIA (Typic Haplorthox) 

Ocupa, como el conjunto anterior, terrenos ligeramente 

disectados, por lo cual se aprecian pendientes hasta del 

7%. Los suelos varian de superficiales a moderadamente 

profundos, de acuerdo con la presencia de estratos de gravi

das cuarzosas; las texturas son arenosas y franco-arenosas 

en los horizontes superiores y medias (franco-arcillo-areno-

sa y arcillo-arenosa) en los horizontes mäs profundos. El 

perfil presenta colores pardos en la superficie y pardos man-

chados de rojo y pardo-fuertes en la profundidad. 

—Conjunto GUAINIA (Aquic Haplorthox) 

Este localizado en sitios depresionales de la superficie 

de denudación de origen igneo. Los suelos varian de super

ficiales a moderadamente profundos. debido a las fluctuacio-

nes del nivel freätico y presencia de concreciones petrofé-

rricas. Presentan texturas francas hasta profundidades ma

yores de 1 metro; los estratos mäs profundos son arcillosos. 

El drenaje natural de estos suelos fluctüa entre imper-

fecto y moderado; se presentan a veces microrrelieves se-

mejantes a los denominados " surales " . Los horizontes supe

riores del perfil son de colores pardo-grisäceos y los mäs 

profundos presentan colores grises daros manchados oca-

sionalmente de rojo. 
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—Conjunto HUESO (Aerie Arenic Tropaquod) 

Ocupa sitios depresionales en la superficie de denuda-

ción. Los suelos varian de superficiales a moderadamente 

profundus, limitados por estratos de coraza petroférrica. 

Las texturas son arenosas y arenosas francas y dominan los 

colores pardo-rojizos, pardo-grisäeeos, pardo-oscuros y 

blancos. Son suelos desarrollados bajo regimen de humedad 

äquico. con drenaje natural entre imperfecto y pobre. 

ii) Formas ligeramente planas 

• Asociación YUTICA (Simbolo en el mapa YUab) 

Esta unidad cartografica se localiza al noroeste de la zo

na de estudio y comprende suelos arenosos originados por 

la meteorización de rocas igneas del escudo Guayanés. 

El relieve es ligeramente plano con pendientes de 0-3% 

y con presencia de frecuentes afloramientos rocosos distri-

buidos irregularmente en el area. La zona se caracteriza por 

presentar una vegetacion raquitica, tipo arbustiva y de sa-

bana, con frecuentes parches o calvas sin vegetacion. Exis-

ten pequenas areas con cultivos de subsistencia. 

El drenaje natural de los suelos asociados varia de pobre 

hasta excesivo, dependiendo de la textura y de la posición 

en el paisaje; el nivel freätico es fluctuante y la profundidad 

efectiva varia de escasa a moderada. 

La unidad tiene limite difuso con las asociaciones del pia

no de disección de origen igneo-metamórfïco e igneo-sedi-

mentario-metamórfico, y claro con las asociaciones de los 

otros paisajes. 

Esta asociación estä integrada por los conjuntos: Yuti-

ca (Typic Psammaquent), Colombia (Typic Quartzipsamment). 

Yacaré (Quartizpsammentic Haplorthox) y Tonina (Aeric 

Arenic Tropaquod). 

—Conjunto YUTICA (Typic Psammaquent) 

Ocupa sitios planos y ligeramente cóncavos de la aso

ciación. Los suelos se caracterizan por sus texturas areno

sas y porque el perfil presenta en la superficie una felpa de 

raices y un horizonte Ah delgado, de color pardo-rojizo os

curo, que descansa directamente sobre un deposito de arena 

blanca cuarzosa. La profundidad efectiva es moderada, el 

drenaje natural fluctüa entre pobre e imperfecto y el nivel 

freätico es fluctuante. 

—Conjunto COLOMBIA (Typic Quartzipsamment) 

Se localiza en los sitios planos y ligeramente convexos 

de la unidad cartografica. Los suelos son superficiales, are

nosos, cuarciticos y tienen en la superficie un colchón de 

raicillas y un horizonte Ah poco espeso que descansa sobre 

un deposito de arenas blancas. 

—Conjunto YACARE (Ouartzipsammentic Haplorthox) 

Esté ubicado dentro de la asociación en sitios ligera

mente planos o al pie de los afloramientos rocosos. 

Los suelos se caracterizan por sus texturas arenosas 

y colores pardos en los horizontes superficiales y franco-ar-

cillo-arenosas con tonos amarillentos en la profundidad; la 

estructura varia desde bloques débiles hasta moderadamen

te desarrollados. Dentro de la asociación, estos suelos son 

los que los indigenas prefieren para establecer sus chagras 

y tienen una vegetacion arbustiva o arbórea de regular de

sa rrollo. 

Descripción del perfil VA - 9 

Localización: Sitio Yacaré, rio Vaupés. 

0 - 1 6 cm. Pardo pälido (10YR6/3) en hümedo; are-

E noso; sin estructura, grano simple; limite 

claro y plano. 

1 6 - 3 8 cm. Pardo griséceo muy oscuro (10YR3/2) en 

Ah hümedo; arenoso-franco; bloques subangu-

lares moderados; friable, no pegajoso, no 

pléstico; abundantes fragmentos de carbon 

orgänico; limite claro. 

38 - 65 cm. Pardo (10YR5/2) en hümedo, con man-

AB chas pardo-amarillentas (10YR5/6) en un 

50% franco-arenoso; bloques subangulares 

moderados; friable, no pegajosos! no plästico; 

limite difuso. 

65 - 120 x cm.Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en hümedo; 

Bsq franco-arcilloso-arenoso; bloques subangu

lares débiles; firme. 

Cuadro 3 - 39 

ANALISIS FISICO QUIMICOS del Conjunto YACARE 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

E 0 - 16 95 2 3 A 4.0 0.5 
Ah 16 - 38 86 8 6 AF 4,0 3,1 
AB 38 - 65 78 8 14 FA 4,7 2,0 
Bsq 65 - 120 x 76 4 20 FArA 4.9 0,5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100 g) ST C R2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

3.6 0.4 0,2 0.2 0.04 0.04 11.1 0.40 9 0.2 
6,6 0,4 0,2 0.2 0.04 0.04 6.1 0.90 9 1.8 
4,9 0,4 0,2 0.2 0,04 0,04 8.2 0.41 9 0.6 
4,4 0.4 0,2 0,2 0.04 0.04 9.1 0.33 9 0.4 

—Conjunto TONINA (Aeric Arenic Tropaquod) 

Ocupa sitios planos; su drenaje fluctüa entre moderado 

e imperfecto; presenta vegetacion de catingales y / o sa-

banas de gramineas. 

En'general, los suelos de este conjunto se caracterizan 
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por las texturas entre arenosas y franco-arenosas, la con-

sistencia suelta y el nivel freätico fluctuante. Parece que 

existe la tendencia a formarse mäs de un horizonte iluvial 

(Bh) de color pardo oscuro y ügeramente cementado, con sus 

respectivos horizontes eluviales (E) de colores mäs daros. 

Description del 

Localización: 

0 - 3 cm. 

Ah 

perfil PI - 10.1 

Carlo Tonina. comisaria del Guainia. 

Pardo-grisaceo oscuro o pardo oscuro (10 

YR4.5/2) en hümedo; arenoso-franco; 

sin estructura. grano simple; suelto. no pe-

gajoso. no plästico; limite claro y ondulado. 

Blanco y pardo grisäceo (10YR5/2) en 

hümedo; arenoso; sin estructura, grano sim

ple; suelto; limite claro y ondulado. 

Pardo grisäceo (10YR5/2) en hümedo. 

mezclado con blanco en un 30%; sin es

tructura, grano simple; suelto; limite claro e 

irregular. 

Blanco y pardo-grisäceo oscuro (10YR4/ 

2) en un 50%; arenoso; sin estructura, gra

no suelto; suelto; limite claro e irregular. 

Blanco (2 .5Y8/1) en hümedo; arenoso; 

sin estructura, grano simple; suelto; el hori

zonte estä algo cementado; limite gradual e 

irregular. 

Blanco y pardo grisaceo (10YR5/2) en 

hümedo; el color pardo grisäceo se localiza 

en sectores; arenoso; sin estructura, grano 

simple. 

Cuadro 3 - 40 

ANALISIS FISICO QUIMICOS del Conjunto TONINA 

3 - 17 cm. 
E 

17 55 cm. 
Bh 

55- 100 cm. 
Bh y E 

100 - 115 cm 
2E 

115 - 150 cm 
2Bh 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 

E 

Bh 

Bh y E 

2E 

2Bh 

0 - 3 

3 - 17 

1 7 - 5 5 

55 - 100 

100 - 115 

115 - 150 

84 

90 

90 

94 

96 

92 

8 

4 

6 

2 

2 

4 

8 AF 

6 A 

4 

4 

2 

4 

A 

A 

A 

A 

4,4 

4,6 

5,0 

5,1 

5.5 

4,6 

0.1 

0.1 

1.0 

0,1 

0.1 

1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100 g) ST P,0 AI 

ccc BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 
0 - 8 cm. 
Ah1 2.9 0.5 0.2 0,2 0.04 0.04 17.2 0.67 7 0.2 
0 - 8 cm. 
Ah1 

2,0 0.5 0,2 0.2 0.04 0.04 25.0 0.27 7 0,2 
2,0 0,5 0,2 0.2 0.04 0.04 25.0 0.20 7 0.2 
2.4 0.5 0,2 0.2 0.04 0,04 20.1 0.13 9 0.2 
2,0 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 25.0 0.07 4 0,2 8 - 23 cm 

2,8 0.5 0.2 0.2 0.04 0.04 17.9 0,33 9 0.5 Ah2 

3.3.2.3 Suelos de las superficies de origen igneo-
metamórfico-sedimentario. 

Estän ubicados estos suelos en el area de contacto (zo

na de transición) de las superficies de origen igneo-meta-

mórfico y las de origen sedimentario. 

i) Formas planas 

• Asociatión ARRECIFRAL (Simbolo en el ma pa ARa) 

Esta asociación comprende terrenos ügeramente disec-

tados, afectados por los procesos de erosion e incision que 

ocurren principalmente en los interfluvios de los rios Vau-

pés, Guaviare e Inirida, en la zona centro oriental de la Ama

zonia. 

Los suelos de esta asociación se han desarrollado a 

partir de materiales heterogéneos (arcillas y arenas), de ro-

cas igneo-metamórficas y sedimentarias, en los que crece 

una vegetación densa pero poco desarrollada, de sabanas 

arbustivas y de gramineas. Estos suelos son entre muy super

ficiales y moderadamente profundus y estän limitados por 

concreciones petroférricas y capas de gravidas de cuarzo. 

El drenaje natural de los suelos fluctira entre bueno y 

excesivo, aunque en las depresiones de pequenas areas 

puede variar de imperfecto a pobre. 

La asociación tiene limite abrupto con las unidades del 

plano de inundación (AI), las formaciones rocosas (R) y las 

terrazas antiguas (T); el limite es difuso con el resto de las 

unidades de las superficies de denudación. 

Son componentes de la asociación los conjuntos: Arreci-

fral (Typic Quartzpsamment), Laguna Cumaral (Quartzipsam-

mentic Haplorthox). Rayado (Tropeptic Haplorthox) y Granja 

(Oxic Dystropept). 

—Conjunto ARRECIFRAL (Typic Ouartzipsamment) 

Se localiza en areas adyacentes a las märgenes del rio 

Guaviare. Los suelos son moderadamente profundus debido 

a la presencia de aluminio; excesivamente drenados y pre-

sentan textura arenosa franca a través de todo el perfil; do-

minan los colores pardo-oscuros y pardo-grisäceos en los 

horizontes superiores y los rojo-amarillentos y blancos en 

los estratos mäs profundos. Una caracteristica notable es 

la presencia de fragmentos de carbon en las capas pro-

fundas. 

Description del perfil GU - 10 

Localización: 4 km. al Oriente del sitio Arrecifral, rio Gua-

Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) 

en hümedo; arenoso franco; masivo; muy 

friable, no pegajoso, no plästico; limite gra

dual y ondulado. 

Pardo rojizo (5YR4/3) en hümedo; are

noso-franco; masivo; muy friable, no pegajo

so. no plästico; limite difuso. 
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23 - 40 cm. Pardo oscuro (5YR4/3) en hümedo; are-

Ah3 noso-franco; masivo; muy friable; no pega-

joso, no plästico; limite claro y ondulado. 

4 0 - 1 5 0 cm. Rojo amarillento (5YR5/8) en hümedo; 

C arenoso-franco, masivo. muy friable, no pe-

gajoso, no plästico. 

Cuadro 3 - 4 1 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto ARRECIFRAL 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. Cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 2 3 
C 40 - 15C 1 

80 
82 

14 
8 

6 
10 

AF 
AF 

4.6 
5.3 

1.0 
0.1 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100 g) ST C P2O5- AI 

CCC BT Ca Mg K Na % -% Kg/ha me/100 g 

7.5 0.5 0,2 
3.2 0.5 0,2 

0.2 
0.2 

0.04 
0.04 

0.1 
0.04 

6.8 
.15.6 

1.82 
0.40 

16 
11 

1.2 
0.2 

—Conjunto IA GUNA CUMARAL (Quartzipsammentic Haplor-
thox) 

Este conjunto, como el anterior, ocupa sitios adyacentes 

a las märgenes del rio Guaviare pero sus suelos son super

ficiales debido al aluminio principalmente. Ademas. son bien 

drenados; presentan colores pardo-oscuros en los estratos 

superiores, y pardo amarillento a pardo fuerte en los estratos 

mäs profundus; la textura es franco arenosa a través de to-

do el perfil; la estructura es granular y de bloques subangu-

lares debilmente desarrollados. 

La mayor parte de estas tierras estä bajo bosque prima-

rio y tiene un regimen de humedad üdico, lo que significa 

que hay humedad aprovechable por las plantas la mayor par

te del ano. 

—Conjunto RAYADO (Tropeptic Haplorthox} 

Se presenta en las partes convexas y depresionales de 

la superficie de denudación (S31) de origen igneo-metamór-

fico-sedimentario; por esta razön los suelos tienen un drena

je natural que varia desde moderado hasta bueno. 

Los suelos de este conjunto son moderadamente profun

dus debido a concreciones petroférricas muy finas; tienen 

texturas gruesas (arenosas y arenosas francas) en los ho-

rizontes superiores. y medias (franco-arcillo-arenosas) en los 

inferiores; una excepción es el perfil PR-55, descrito en los 

alrededores de Mitü, que presenta textura arcillosa, pero 

éste se considera una inclusion dentro de la unidad; los co

lores dominantes son los pardos amarillentos y los pardos 

fuertes, algunas veces manchados de pardo oscuro y rojo 

amarillento. 

En la actualidad la mayor parte de los suelos estä en bos

que primario. son extremadamente äcidos 0 äcidos y de ba-

ja fertilidad. 

—Conjunto GRANJA (Oxic Dystropeptj 

Ocupa sitios adyacentes al rio Vaupés, en los alrededo

res de Mitü y en otras areas similares de la comisaria del 

Guainia. Los suelos son superficiales por causa del conteni-

do de aluminio töxico, particularmente en el caso de ciertas 

plantas; tiene texturas gruesas y medias (franco-arenosa. 

franca y franco-arcillo-arenosa) en los estratos superiores, 

y finas en los estratos mäs profundus; los colores domi

nantes en la superficie del perfil son los pardo-amarillentos 

y oliväceos y en la profundidad los amarillo parduscos y 

amarillos. Los suelos se caracterizan, aderhäs, por su drenaje 

moderado debido a encharcamientos y por presentar granos 

de cuarzo y fragmentos de carbon en las capas mäs profun-

das. En algunos sitios se detectan efectos de erosion laminar. 

Description del perfil PR-44 

Localization: Granja Comisarial de Mitü 

0 - 6 cm. Pardo amarillento (10YR5/4) en hümedo, 

Ah combinado con pardo oscuro (10YR3/2) ; 

franco-arenoso; bloques subangulares debi

les; friable, ligeramente pegajoso, ligera-

mente plästico. 

6 - 24 cm. Pardo amarillento (10YR5/8) en hümedo, 

BA combinado con pardo a pardo oscuro 

(10YR4/3); franco; bloques subangulares 

moderados; friable, ligeramente pegajoso. li

geramente plästico; presencia de pedotübu-

los; limite claro y ondulado. 

2 4 - 4 0 cm. Pardo amarillento (10YR5/8) en hümedo; 

Bsq1 franco; bloques subangulares moderados; fria

ble, pegajoso, plästico; presencia de carbon 

orgänico. 

40 - 75 cm. Amarillo pardusco (10YR6/8) en hümedo; 

Bsrj2 franco-arcillo-arenoso; bloques subangula

res moderados; firme, pegajoso, muy plästi

co; limite claro y ondulado. 

75 - 110x cm. Amarillo pardusco (10YR6/6) en hümedo; 

Bsq3 franco-arcilloso; bloques subangulares debi

les; firme, pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 42 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto GRANJA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 

Ah 0 - 6 58 30 12 FA 4.6 5.3 
BA 6 - 2 4 46 34 20 F 4.7 1.0 
Bsq1 2 4 - 4 0 44 30 26 F 4.6 0,5 
Bsq2 4 0 - 7 5 46 20 34 FArA 4.8 1,0 
Bsq3 75-110X 40 26 34 FAr 4.9 0,5 
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COMPLEJO DE CAMBIO (me/l 00g) ST C PjO,5 AI 

ccc BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/U 

21,9 0.8 0.2 0.2 0.3 0.1 3.7 5.19 30 5,3 
7.7 2.4 0.8 1.2 0.1 0,3 31.2 0,94 7 2,6 
7.2 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 5.6 0,47 2 2,8 
7.7 0.7 0,2 0,2 0.1 0.2 9.1 0.20 4 3,4 
6.8 0.3 0.1 0,1 0.1 0.03 4.4 0,20 9 2,6 

ii) Formas ligeramente planas 

• Asociación MO NF ORT (Sim bol o en el ma pa MOab) 

Los suelos de esta asociación se encuentran ubicados 

en la comisaria del Guainia y al este de la población de 

Mitü. Geomorfológicamente se trata de superficies de de-

nudaciön con disección e incision ligera, formadas a partir 

de materiales heterogéneos (arcillas-arenas) derivados de . 

rocas sedimentarias e igneo-metamórficas. 

El paisaje en donde aparece esta unidad presenta relie

ve ligeramente plano, con pendientes 1-3% y en ocasio-

nes ligeramente ondulado, con pendientes 3-7%. El drena-

je natural varia de bueno a imperfecto, aunque llega a ser 

excesivo en el caso de suelos arenosos. 

En general, la unidad no presenta erosion; sin embargo, 

en sitios localizados. en donde las pendientes son mayo-

res, el fenómeno mencionado puede ocurrir con poca in-

tensidad. 

La cubierta vegetal se caracteriza por ser densa, poco 

desarrollada cuando los suelos son de textura arciliosa, y 

por sabanas arbustivas y de gramineas en el caso de sue

los arenosos; en estos Ultimos es comün la palma chiqui-

chiqui, que produce fibra para uso industrial (confección 

de cepillos, escobas, esteras, etc.). 

La unidad esta formada por los conjuntos: Monfort (Tro-

peptic Haplorthox). Morroco (Typic Haplorthox), San José 

(Quartzipsammentic Haplorthox), Santa Rita (Aquic Plinthic 

Haplorthox) y Bakiros (Typic Quartzipsamment). 

—Conjunto MONFORT (Tropeptic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en un relieve 

ligeramente plano, con pendientes 1-3%, en ocasiones 

3-7%. Son suelos entre superficiales y moderadamente pro

fundus por la presencia de roca granitica. Las texturas 

que predominan en los diferentes horizontes del perfil son 

las arcillo-arenosas; son suelos con abundantes sesquióxi-

dos de hierro y aluminio. 

—Conjunto MORROCO (Typic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto se localizan en las areas 

mäs altas de la asociación con relieve ligeramente plano y 

pendientes dominantes 1-3%. Son suelos entre superficia

les y moderadamente profundus, de acuerdo con la presen

cia de roca granitica y arenas cuarzosas. A través de los 

diferentes horizontes se observa gran cantidad de granos 

de cuarzo y fragmentos de materiales petroférricos. Las 

texturas son franco-arenosas en las primeras capas y se 

tornan franco-arcillo-arenosas o en ocasiones mäs finas. 

en las capas profundas; se presentan abundantes ses-

quióxidos de hierro y aluminio que Ie dan coloraciones ro-

jizas al suelo. 

Descripción del perfil PR-192 

Localización: 3 km. al sur del sitio Morroco. rio Inirida. 

0 - 2 5 cm. Pardo muy oscuro (10YR2/2) en hümedo; 

Ah franco-arenoso; bloques subangulares debi

les; muy friable; abundantes fragmentos 

de carbon; limite gradual y plano. 

25 - 45 cm. Pardo amarillento (10YR5/4) en hümedo, 

Bs con comunes manchas pardo-oscuras 

(10YR3/3); franco-arenoso; bloques suban

gulares moderados; firme, ligeramente pe-

gajoso y ligeramente plästico; limite difuso. 

4 5 - 1 5 0 cm. Amarillo (10YR7/8) en hümedo; franco-ar-

Bsq cillo-arenoso; bloques subangulares débiles; 

firme, pegajoso y ligeramente plästico. 

Cuadro 3-43 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto MORROCO 

Horizontes C ïranulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 -25 66 28 6 FA 4.3 3.1 
Bs 25 -45 56 30 14 FA 5.0 1,0 
Bsq 45 - 150 X 54 24 22 FArA 5.4 1.0 

COMPLEJO DE CAMBIC ) |me/100g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

10.7 0,5 0.2 0.2 0,04 0.1 4.7 2,06 16 2,8 
5.7 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 8.8 0,68 18 1.2 
4,4 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 11.4 0.27 2 0.6 

—Conjunto SAN JOSE (Quartzipsammentic Haplorthox) 

Suelos similares, en muchas de sus caracteristicas, a 

los del conjunto Morroco; se diferencian de éstos en que 

las primeras capas son de material igneo-metamórfico y 

presentan textura franco-arenosa o en ocasiones mäs grue-

sa. y descansa sobre material sedimentario de textura 

franco-arcillosa y colores rojos. 

—Conjunto SANTA RITA (Aquic Plinthic Haplorthox) 

Ocupa sitios algo depresionales. con relieve ligeramen

te plano y pendientes 1-3%. Los suelos varian de superfi

ciales a moderadamente profundus de acuerdo con las fluc-

tuaciones del nivel freätico. Se han desarrollado a partir de 
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sedimentos heterogéneos de origen igneo-metamórfico-sedi-

mentario; presentan texturas franco-arenosas y colores par-

do-grisäceos en la primera ca pa y texturas franco-arcillo-

arenosas con colores pardo amarillentos y grises en las ca

pas profundas. Hay abundantes granos de cuarzo y plintita 

a partir de 50 cm. de profundidad. 

—Conjunto BAKIROS (Typ/c Quartiipsamment) 

Estos suelos se localizan generalmente en äreas de saba-

nas. Son moderadamente profundus, limitados por fluctua-

ciones del nivel freético. Esten formados por arenas cuar-

ciferas de color gris o blanco a través del perfil. En algunos 

sitios se observa migración de materia orgänica humificada 

a diferentes profundidades y en algunos casos hay cemen-

tación que Ie da caracteristicas espódicas a los suelos. 

Description del perfil PR-181 

Localización: 2 Km. al Sur del caserio de Bakiros. mar

gen derecha del rio Inirida. 

0 - 30 cm. Pardo (7.5YR5/2) en hümedo; arenoso; 

Ah grano suelto; abundantes macroorganis-

mos; limite gradual e irregular. 

3 0 - 5 0 cm. Gris claro (10YR7/1) en hümedo, con 

AC abundantes manchas pardas (7.5YR5/2); 

arenoso; grano suelto; limite gradual e 

irregular. 

5 0 - 1 4 0 cm. Blanco (10YR8/1); en hümedo; arenoso; 

C grano suelto. 

Cuadro 3-44 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto BAKIROS 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 - 3 0 
AC 30 - 50 
C 50 - 140 

92 
90 
88 

4 
6 
8 

4 
4 
4 

A 
A 
A 

4.1 
4.7 
5.2 

0,1 
0,1 
0,1 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/l00g]L ST C P2O5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

2.4 0,5 0.2 0,2 
1.6 0.5 0.2 0.2 
1.6 0,5 0.2 0.2 

0.04 
0.04 
0.04 

0.04 
0.04 
0,04 

20.8 
31.3 
31.3 

0.68 
0.20 
0.07 

4 
4 
9 

0.4 
0.2 
0.2 

iii) Formas ligeramente onduladas. 

• Asociación TARACUA (Simbolo en el mapa TMbc) 

Se localiza al noreste de la zona de estudio, en las co-

misarias del Vaupés y Guainia; corresponde al paisaje mës 

disectado dentro del plano de denudación de origen ig-

neo-metamórfico-sëdimëntario. En esta érea. los materiales 

sedimentarios procedentes de la cordillera Oriental se entre-

mezclaron con materiales igneos-metamórficos del Escudo 

Guayanés originando un paisaje ligeramente ondulado, so-

bre el cual se han desarrollado suelos arcillosos y arenosos. 

Pueden presentarse en esta unidad aluminio intercam-

biable, nivel freético alto o acumulaciones de cascajos y 

fragmentos petroférricos que limitan la profundidad efec-

tiva de los suelos. 

En las areas de mayor pendiente o en aquellas des-

provistas de vegetaciön, se observa erosion ligera de tipo 

laminar. Hay vegetaciön de sabanas gramineas y arbusti-

vas en suelos arenosos y de bosque en suelos arcillosos y 

de texturas medias. 

Conforman esta asociación los conjuntos: Taracua (Ty-

pic Haplorthox), Matapi (Plinthic Haplorthox), Bakiros 

(Typic Quartzipsamment) e inclusiones del conjunto Yuti

ca (Typic Psammaquent). Esta ultima unidad taxonómica 

fue descrita cuando se presentó la asociación Yutica de 

las formas ligeramente plana de origen igneo. 

—Conjunto TARACUA (Typic Haplorthox) 

Se localiza principalmente en sitios convexos o ligera

mente planos y en las partes mës altas de la unidad car-

togräfica. 

Los suelos son dominantemente arcillosos, gravillosos. 

de colores pardos en los horizontes superficiales y pardo 

fuertes o rojizos en las capas profundas, en las cuales 

también hay presencia de abundantes fragmentos de roca 

y concreciones petroférricas. 

Description del perfil VA-6 

Localización: Sitio Taracua, rio Vaupés. 

0 - 22 cm. Entre pardo y pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

Ah hümedo; franco-arcillo-arenoso; bloques sub-

angulares moderados; friable, pegajoso y lige

ramente plästico; fragmentos de carbon; li

mite claro y ondulado. 

22 - 55 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci-

Ahcn llo-arenoso; bloques subangulares débiles; 

firme, pegajoso, ligeramente plästico; frag

mentos de rocas y concreciones petroférri

cas; limite claro e irregular. 

5 5 - 1 0 0 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/8) en hümedo; arci-

Bsqcn lloso gravilloso; masivo; firm e, pegajoso, li

geramente plästico; limite difuso. 

100-120xcm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci-

Ccn lloso gravilloso; 70% de fragmentos roco-

sos y concreciones petroférricas. 
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Cuadro 3-45 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto TARACUA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 22 64 12 24 FArA 4.3 2.0 
Ahcn 22 -55 48 10 42 ArA 4.8 3.1 
Bsqcn 55 100 42 8 50 ArGr 5.0 2.0 
Ccn 100 120x 52 10 38 ArGr 5.8 2.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST P 2 0 * AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/1( 

11.0 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 4.5 1.97 18 2.0 
7.0 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 7,1 1,03 18 1.0 
6.9 0.5 0.2 0.2 0.04 0.1 7.2 0,68 13 0.8 
4.9 0.5 0.2 0,2 0,04 0.1 10.2 0,28 13 — 

—Conjunto MATAPI (Plinthic Haplorthox) 

Como en el caso del conjunto Taracua, esta unidad se 

localiza en sitios convexos y de planos-altos dentro de 

la asociaciön. 

Los suelos se caracterizan por tener texturas franco-

arenosas sobre arcillosas; colores de tonos rojizos y 

presencia de abundante material petroférrico (concrecio-

nes duras y fragmentos de coraza) a través del perfil. 

Ademäs, es frecuente encontrar fragmentos de carbon 

orgänico en los horizontes superficiales y abundante plïn-

tita en los subsuperficiales. 

—Conjunto BAKIROS (Typic Quartzipsamment) 

Se localiza en sitios planos y bajos dentro de la aso

ciaciön; las caracteristicas mäs sobresalientes de los 

suelos son su textura completamente arenosa y el color 

blanco del perfil. Este conjunto ya fue descrito al pre

senter los suelos de la asociaciön Monfort de las formas 

ligeramente planas de origen igneo-metamórfico-sedimen-

tario. 

3 .3 .3 Suelos de las Estructuras Rocosas 

Comprenden los suelos derivados de rocas sedimenta 

rias y los de rocas igneo-metamörficas. 

3.3.3.1 Suelos de origen sedimentario 

Corresponde a aquellos suelos desarrollados sobre las 

formaciones de rocas areniscas, que se localizan en la par

te central de la Amazonia y presentan formas diferentes de 

relieve 

i) Formas tabula res. 

• Asociaciön CORO NCORO (Sim bol o en el ma pa, CRab) 

Este ubicada en formas geológicas con cimas planas. 

que semejan mesetas con incisiones profundas. Estas 

formas han estado sometidas a procesos de erosion, di-

sección, y movimientos tectónicos que explican el relieve 

entre plano y ligeramente ondulado que las caracteriza. 

Los suelos de esta asociaciön se han desarrollado a 

partir de materiales de texturas gruesas y medias. y sostie-

nen una vegetación generalmente raquitica y de arbustos 

y gramineas de sabanas. Son suelos entre muy superficiales 

y superficiales, limitados por la roca madre y la presencia de 

gravidas. 

El drenaje natural de la unidad varia de bueno a excesi-

vo. aunque en algunos sitios de la zona plana ocurren enchar-

camientos que ocasionan suelos con drenaje entre imper-

fecto y pobre. 

En las tierras de esta asociaciön se observan ligeros pro

cesos de erosion laminar, que en sitios localizados Megan a 

ser mäs graves. En las pendientes y taludes de las incisio

nes se depositan sedimentos coluviales transportados des-

de las cimas del macizo de arenisca. Estos sedimentos origi

när) suelos arenosos y franco-arcillo-arenosos de colores par-

dos y menos écidos que los de las areas planas; alli crece 

un tipo de vegetaciön mäs desarrollada. 

Los limites de la unidad cartografica son abruptos con 

todas las demés unidades fisiogräficas estudiadas, con la 

sola excepción de los coluvios (R13), en cuyo caso el limite 

varia de gradual a difuso. 

La asociaciön estä formada por los conjuntos Coronco-

ro (Lithic Troporthent), Araracuara (Oxic Oystropept) y Cho-

rro (typic Umbriorthox). 

—Conjunto CORONCORO (Lithic Troporthent) 

Ocupan las cimas planas de los macizos de areniscas que 

se presentan en la Amazonia. Los suelos son muy superficia

les, limitados por la roca madre. Se caracterizan por presen

ter texturas arenosas y franco-arenosas en las areas planas, 

y franco-arcillo-arenosas en las pendientes de las depresio-

nes; colores pardo-oscuros y pardo-amarillentos a través 

del perfil. La estructura es de bloques subangulares medios 

y finos débilmente desarrollados. Un hecho notable en estos 

suelos es la presencia de abundante gravida de cuarzo. 

Descripción del perfil SJ-27 

Localization: Angostura de Coroncoró, 2 km, al sur del 

rio Guaviare. 

0 - 19 cm. Pardo (10YR5/3) en hümedo, con material 

Ah superficial pardo oscuro (10YR3/3) ; fran-

co-arenoso; bloques subangulares débiles; 

friable, ligeramente pegajoso y ligeramente 

pléstico; abundantes granos de cuarzo de ta-

mano variable; limite gradual e irregular. 

1 9 - 3 7 cm. Pardo (7.5YR5/4) en hümedo; franco-arci-

BC1 llo-arenoso; bloques subangulares de mode-

rados a débiles; muy friable; abundantes 

granos de cuarzo; limite difuso. 
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37 - 60 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; 

BC2 franco-arcillo-arenoso; masivo; friable.- lige-

ramente pegajoso, ligeramente plästico; per-

fil descrito en la cima del paisaje rocoso; la 

gravilla varia de tarnano. 

Cuadro 3 - 46 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto C0R0NC0R0 

Horizonte Granulomen!; i pH Humedad 

Simb. Prol I. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 19 78 8 14 FA 4,8 1.0 
BC1 19 - 37 66 12 22 FArA 4.9 1.0 
BC2 37 - 60 66 12 22 FArA 5.0 1,0 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % 1 Kg/ha me/100g 

7.3 0.5 0,2 0.2 0.1 0.04 6.8 1,82 14 2.0 
4.8 0,5 0.2 0.2 0,1 0.04 10.4 0.61 ,9 1,3 
5.5 0.5 0.2 0.2 0,1 0.1 9.1 0.47 9 1.8 

—Conjunto ARARACUARA (Oxic Dystropept) 

Se localiza en los sitios depresionales de las formas 

tabulares de los macizos de areniscas, en los que predomi-

nan las pendientes 7-12-25%. 

Los suelos de este conjunto varian de muy superficiales 

a superficiales; es tan limitados por la roca madre y la pre-

sencia de capas de gravilla cuarzosa. Ademäs. se caracteri-

zan por presentar texturas franco arenosas y colores pardos 

en los horizontes superiores y materiales franco arcillo are-

noso con coloraciones pardo rojizas, pardo amarillentas y 

rojo amarillentas en los estratos mäs profundus. Son suelos 

muy susceptibles a la erosion. 

—Conjunto CHORRO (Typic Umbriorthox) 

Aparece en los sitios depresionales de las formas tabu

lares del macizo de areniscas de Araracuara. Los suelos son 

bien drenados y superficiales debido a las capas de gravillas 

cuarzosas. Ademäs. se distinguen por presentar texturas 

franco-arenosas con colores pardo oscuro y pardo grisäceo 

en la superficie del perfil, y arcillosas con tonos rojo ama-

rillentos en los estratos mäs profundus. 

En los horizontes intermedios se observan fragmentos de 

carbon orgänico, lo mismo que gran actividad de macroor-

ganismos en todo el perfil. En estos suelos crece una vegeta-

ción de ärboles bien desarrollados de regular densidad. 

ii) Formas complejas. 

• Asociación ASTILLERO (Simbolo en el mapa ASef) 

Esta asociación comprende los suelos de las formas com

plejas de las estructuras rocosas de origen sedimentario, que 

corresponden a colinas o cerros quebrados que sobresalen 

en el paisaje amazónico. Los suelos, por consiguiente. se 

presentan en relieve quebrado, con topografia irregular e in

cision fuerte y fallas con posible influencia tectónica. 

En general, los perfiles son poco evolucionados y muy su

perficiales debido a la presencia de roca muy cerca a la super

ficie. En algunos sectores aflora la roca pero en sitios de re

lieve plano-cóncavo (pequenos valles) los suelos son un po

co mäs profundus y ricos en carbon orgänico. Hacia las 

laderas y en las zonas transicionales del piedemonte, los sue

los son mäs evolucionados; estos Ultimos son de poca exten

sion en comparación con los suelos poco evolucionados. 

El drenaje natural varia de bueno a excesivo, aunque en al-

gunas äreas de pequenos valles, los suelos son mal dre

nados. 

Debido a que la unidad presenta pendientes fuertes, es 

de suponer que el fendmeno erosivo existe; en efecto, se de-

tectó erosion entre ligera y moderada en algunos sitios y 

evidencias de escurrimiento difuso. En la actualidad, I; uni

dad estä en bosque constituido por una vegetación raqui-

tica y hay también pequehas äreas en sabanas. 

El limite de la asociación con las unidades vecinas fluc-

tüa entre claro y abrupto; el contraste fisiogräfico es alto. 

La asociación estä formada por los conjuntos: Astillero 

(Lithic Troporthent). Puerto Mosco (Typic Quartzisämment). 

Puerto Angostura (Quartzipsammentic Haplorthox), Pirana (Ty

pic Dystropept), Puerto Arturo (Typic Humitropept). Bello 

Horizonte (Tropeptic Haplorthox) y el Diablo (Aerie Tropic 

Fluvaquent). 

—Conjunto ASTILLERO (Lithic Troporthent) 

Los suelos se localizan en relieve quebrado, con pendien

tes 25-50%. Se han derivado de areniscas; son muy super

ficiales por causa de la presencia de roca inmediatamente de-

bajo del primer horizonte. Esta capa se caracteriza por pre

sentar colores oscuros, textura franco-arenosa y altos con-

tenidos de aluminio. 

Description del perfil INJ 

Localizacidn: Cerro Moyano (comisaria del Guainia) 

0 - 9 cm. Gris muy oscuro (10YR3/1) en hümedo, 

Ah1 arenoso.-franco, grano suelto, abundantes 

macroorganismos; limite claro y ondulado. 

9 - 34 cm. Pardo-amarillento oscuro (10YR3/4) en 

Ah2 hümedo; franco-arenoso; migajoso ; muy 

friable, no pegajoso y no plästico; abundan

tes macroorganismos; limite abrupto y on

dulado. 

34 - cm. A partir de los 34 cm. aparece la roca are-

R nisca. 
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Cuadro 3 - 4 7 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto ASTILLERO 

Horizontes Granulomen^ i pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ahl 0 - 9 86 8 
Ah2 9 - 3 4 80 10 

6 
10 

AF 
FA 

3.8 
4.2 

8.7 
4,2 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P2O5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/lOOg 

12,6 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1 
7.1 0.4 0.2 0.2 0,04 0.04 

5.6 
5,6 

3.55 
1,59 

113 
27 

2.8 
3.2 

—Conjunto PUERTO MOSCO (Typic Quartzipsamment) 

Ocupa sitios de relieve fuertemente ondulado. con pendien-

tes 7-12-25%, en los que el material parental es la arenis-

ca; los suelos son superficiales, excesivamente drenados, de 

textura arenosa franca y colores blancos. 

—Conjunto PUERTO ANGOSTURA (Quartzipsammentic Haplor 

thox) 

Aparece este conjunto en areas de relieve fuertemente 

ondulado a quebrado, con pendientes 7-12% y en ocasiones 

12-25%. Los suelos se han derivado de areniscas y gene-

ralmente se localizan en las laderas con pendientes largas y 

no muy pronunciadas. Son superficiales, entre bien y exce

sivamente drenados, de texturas franco-arenosas a través del 

perfil y con frecuencia presentan bloques grandes de roca 

arenisca en la superficie. 

Description del perfil AR-32 

Localization: Por el carreteable de Puerto Angostura a 

Puerto Mosco, rio Caquetä. 

0 - 15 cm. Pardo-amarillento oscuro (10YR3/4) en hu-

Ahl medo; arenoso-franco; migajoso; muy friable, 

no pegajoso y no plästico; abundantes ma-

croorganismos; limite abrupto y ondulado. 

15 - 30 cm. Pardo-amarillento (10YR5/6) en humedo, 

Ah2 mezclado con pardo amarillento oscuro (10YR4 

/ 4 ) en un 30%; franco-arenoso; bloques 

subangulares muy debiles; muy friable, no 

pegajoso, no plästico; limite gradual y ondu

lado. 

30 - 52 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/8) en hümedo; fran-

Bs co-arenoso; bloques subangulares debiles; 

muy friable, no pegajoso, no plästico; limite 

difuso. 

52 - 87 cm. Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en hdmedo; fran-

Bsq1 co-arenoso; bloques subangulares muy fria

ble, no pegajoso, no plästico; limite difuso. 

87-130xcm. Amarillo rojizo (7.5YR6/6) en hümedo; fran-

Bsq2 co-arenoso; bloques subangulares debiles, no 

pegajoso y no plästico. 

CUADRO 3-48 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 

del Conjunto PUERTO ANGOSTURA 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ahl 0 - 15 80 12 8 AF 3.9 1.0 
Ah2 15 - 30 74 12 14 FA 4.5 1.0 
Bs 30 - 52 72 14 14 FA 4.7 0.5 
Bsq1 52 - 87 72 12 16 FA 5.0 1.0 
Bsq2 87 - 130x 74 8 18 FA 5.2 0.5 

COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

4.4 0.5 0,2 0,2 0,04 0,04 11,4 1,08 11 1,1 

5.5 0.5 0.2 0.2 0.04 0,04 9,1 0,94 9 1,2 

4.0 0.5 0,2 0.2 0,04 0,04 12,5 0,61 9 0,6 

3.2 0,5 0,2 0,2 0,04 0,04 15,6 0,40 9 0,4 

2.8 0,5 0,2 0.2 0,04 0,04 17,8 0,20 7 0,3 

—Conjunto PIRANA (Typic Dystropept) 

Ocupa zonas de relieve colinado. con pendientes 12-25%: 

Son suelos poco evolucionados, superficiales por la presen-

cia de altos contenidos de gravidas de cuarzo, mäs del 50% 

por volumen a través del perfil. 

—Conjunto PUERTO ARTURO (Typic Humitropept) 

Se localiza esta unidad en las cimas ligeramente planas 

de las colinas. Los suelos son superficiales por causa del al

to contenido de aluminio a través del perfil, tóxico parti-

cularmente en el caso de plantas sensibles. Se caracterizan 

ademas por presentar abundante materia orgänica, hecho 

que se refleja en los colores oscuros de las diferentes ca-

pas del perfil. En el sitio en donde se ubicó la calicata (region 

Araracuara) se encontraron fragmentos de ceramica en los 

primeros 75 cm. Se reporta este suelo para constatar que 

existen algunas areas dentro de esta posición con influen-

cia antrópica. 

—Conjunto BELLO HORIZONTE (Tropectic Haplorthox) 

Los suelos de este conjunto ocupan pequenas areas en 

las laderas de las colinas con pendientes mayores del 25%, 

Son suelos superficiales por presentar altos contenidos de 

aluminio. perjudicial para plantas susceptibles; bien drena

dos, de colores rojizos en el subsuelo y contienen abundan

te material petroférrico a través de los diferentes horizon-

tes del perfil. 
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—Conjunto EL DIABLO (Aerie Tropic Fluvaquent) 

Estos suelos estän ubicados en pequenas areas de va-

llecitos angostos. Debido a la posicirjn que ocupan, sufren 

ehcharcamientos o inundaciones y permanecen saturados de 

agua largo tiempo, motivo por el cual son mal drenados y su

perficiales. Sus texturas son francas y a partir de 50 cm. se 

presentan concreciones de plintita semiendurecida. 

iii) Coluvios 

• Asociación NAQUEN (Simbolo en el mapa NAab) 

Esta asociación de suelos corresponde al paisaje de 

coluvios que se presenta al pie de las formaciones rocosas 

sedimentarias que afloran sobre la planicie amazónica. El 

relieve es ligeramente piano, con pendientes inferiores a 3%. 

Los suelos que integran la unidad se han desarrollado 

a partir de materiales sedimentarios rodados y depositados 

al pie de los cerros; el drenaje natural varia de imperfecto a 

bueno y la profundidad efectiva de escasa a moderada. de-

pendiendo de los altos contenidos de aluminio, que puede ser 

tóxico para ciertas plantas, o del nivel freätico. Se obser-

va erosion ligera de tipo laminar en algunos sectores; y en 

algunos sitios de la asociación aparece una capa espesa 

de restos vegetales. 

La unidad tiene limite claro con las asociaciones Astille-

ro y Coroncoro. correspondientes a las estructuras rocosas. 

y limite gradual con los suelos del plano de disección (su-

perficie de denudación). 

La asociación estä formada por los conjuntos: Naquén 

(Aquic Haplorthox) y Macarena (Tropeptic Umbriorthox). 

—Conjunto NAQUEN (Aquic Haplorthox) 

Se localiza en sitios planos y bajos de la asociación. 

Los suelos de este conjunto varian de imperfectos a mo-

deradamente bien drenados; son moderadamente profun

dus; tienen nivel freätico fluctuante y caracteristicas de 

óxido-reducción. Los colores variegados con dominancia 

de tonos grises; la textura franca y estructura de bloques 

poco desarrollados o con tendencia a masiva, son propie-

dades sobresalientes de estos suelos. 

Descripción del perl il PG-10 

Localización: 200 m. del caüo Naquén, al pie del Cerro. 

0 - 1 7 cm. Pardo-griséceo oscuro (10YR4/2) en hü-

Ah medo; con abundante material gris claro 

(10YR7/2); franco-limoso; bloques suban-

gulares débiles; friable, ligeramente pegajo-

so y ligeramente plästico; abundantes ma-

croorganismos; limite gradual y ondulado. 

1 7 - 4 8 cm. Pardo griséceo (10YR5/2) y gris claro 

AB (10YR7/2) en hümedo; franco; masivo; 

friable, no pegajoso y ligeramente plästico; 

buena porosidad; abundantes macroorga-

nismos; limite gradual e irregular. 

48 - 85 cm. Gris claro (2 .5Y7/2) en hümedo, con man-

Bs chas amarillo-pëlidas; franco; masivo; friable, 

ligeramente pegajoso, no plästico; limite cla
ro y plano. 

85 - 170x cm. Mezcla de colores pardo amarillento (10YR5 / 

Bsq 8), pardo amarillento claro (2.5Y6/4) y ro-

jo amarillento (5YR5/6) en hümedo; fran

co; masivo; firme, ligeramente pegajoso, no 

plästico. 

Cuadro 3 - 49 

ANALISIS FISICO QUIMICOS del Conjunto NAQUEN 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 - 1 7 38 52 10 FL 4,1 1.0 
AB 17-48 44 46 10 F 4,9 0.5 
Bs 4 8 - 8 5 46 44 10 F 5,2 0.5 
Bsq 85-170 50 30 20 F 5,0 1.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100g) ST C P 2 0 6 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

5.3 0,7 0.2 0.2 0,1 0,2 13.2 1,95 16 1.2 
2.6 0,6 0.2 0,2 0.04 0,2 23,1 0,27 14 0,8 
2,2 0.6 0,2 0.2 0,04 0.2 27,3 0,27 16 0.6 
2.8 0,6 0,2 0,2 0.04 0.2 21,4 0.20 7 1.0 

—Conjunto Macarena (tropeptic Umbriorthoxl 

Este conjunto se localize principalmente al pie de la se-

rrania de La Macarena, en el departamento del Meta. 

Los suelos se caracterizan por presentar un epipedón 

Ah muy espeso. de color pardo oscuro y textura entre 

franca y franco-arcillosa; el horizonte subsuperficial es un 

B óxico de color entre pardo fuerte y rojo amarillento; de 

textura franco-arcillosa; presenta abundantes concrecio

nes petroférricas y granos gruesos de cuarzo recubiertos 

con óxidos de hierro. 

3.3.3.2 Suelos de origen igneo-metamórfico. 

Son los suelos desarrollados a partir de afloramientos 

de rocas ïgneo-metamórficas de las zonas localizadas al 

Noreste y Sureste de la Amazonia colombiana. Se pre

sentan en varias formas de relieve y de acuerdo con ellas, 

se describen a continuación los principales suelos estu-

diados. 

i) Formas complejas 

• Asociación YUPA Tl (Simbolo en el mapa YLde) 

Estä ubicada en topografia irregular, constituida por 

materiales derivados de granito y cuarcitas, localizadas 
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en sitios adyacentes a los rios Caquetä (parte baja), 

Apaporis y Vaupés. 

Los suelos se han formado a partir de afloramientos 

rocosos considerados como remanentes del Escudo Gua

yanas. Estos afloramientos presentan un relieve variado 

con pendientes 12-25-50% y mayores. que sobresalen so-

bre el paisaje hasta 500 m. 

Son suelos muy superficiales limitados por la roca ma-

dre. El drenaje natural varia de bueno a excesivo. Son 

muy susceptibles a la erosion y en la mayor parte de la 

unidad se aprecian estos efectos que varian de ligeros a 

moderados. 

La unidad tiene suelos entre muy äcidos y ligeramente 

äcidos, con alta toxicidad de aluminio y fertilidad muy 

baja; sin embargo, bajo estas condiciones, crece una 

vegetación arbórea. 

Esta asociación presenta limite abrupto con las super

ficies de denudaciön (S) y con el gran paisaje del plano 

de inundación y limite difuso con los coluvios (R22). Esta 

constituida por los conjuntos: Yupati (Typic Dystropept), 

Libertad (Fluventic Oxic Humitropept), Caraballo (Tropep-

tic Haplorthox) y Papuri (Lithic Troporthent). 

—Conjunto YUPATI (Typic Dystropept) 

Ocupa terrenos de relieve entre ondulado y quebrado. 

con pendientes 7-12-25%. Los suelos son muy superficia

les por la presencia de la roca madre. Presentan textu-

ras franco-arcillo-arenosas y arcillo-gravillosas; el drenaje 

natural es moderado; la actividad macrobial es muy no

table. 

Estas tierras estän afectadas por la erosion, a tal pun-

to que existen sitios en los que el horizonte (A) ha desapa-

recido por completo. 

Description del perfil PR-34 

Localización: Sitio Yupati (comisaria del Amazonas). 

0 - 1 6 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/4) en hümedo; fran-

Ah co-arcillo-arenoso-gravilloso; bloques suban-

gulares debiles; firme, pegajoso y plästico; 

limite abrupto e irregular. 

1 6 - 5 0 cm. Rojo amarillento en htimedo; arcilloso gravi-

Bsq lloso; bloques subangulares debiles; firme 

pegajoso y plästico. 

Cuadro 3 - 50 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto YUPATI 

Horizontes Granulome!, ria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Text. 1:1 % 

Ah 0 
Bsq 16 

16 
50x 

46 
36 

24 30 
14 50 

FArAGr 
ArGr 

4,4 
4.4 

1.0 
0.5 
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COMPLEJO DE CAMBIO (me/100g) ST c P 2 O 5 Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100g 

17.0 0.5 0.2 0.2 
15.3 0.5 0.2 0.2 

0.04 0.1 
0.04 0,04 

2.9 
3.3 

2.35 16 
0,47 4 

8,3 
8,2 

—Conjunto LIBERTAD (Fluventic Oxic Humitropept) 

Estä localizado este conjunto en sitios depresionales 

de las formaciones rocosas, en terrenos con pendientes 

3-7-12%. 

Entre las principales caracteristicas que presentan los 

suelos se destacan: su poca profundidad, debido al al

to porcentaje de gravilla y a la presencia de la roca ma

dre; los colores son rojo-amarillentos a través de todo el 

perfil, aunque en los estratos mäs profundus se observan 

patrones variegados de gris claro. pardo rojizo y amarillo 

pardusco; la textura es franco-arcillo-arenosa en los ho-

rizontes superficiales y se torna arcillosa con la profundi

dad. Los suelos son muy äcidos y de muy baja fertilidad. 

—Conjunto CARABALLO (Tropeptic Haplorthox) 

Se localiza en los sitios depresionales de las formas ro

cosas de origen metamórfico (cuarciticas). Son los suelos 

mäs desarrollados de la unidad y se distinguen por ser 

superficiales, debido al alto contenido de aluminio, da-

nino para ciertas plantas; presentan textura franco-areno-

sa en los estratos supehores y franco-arcillo-arenosa en 

las capas profundas; predomina la estructura de bloques 

subangulares moderados; hay buena porosidad y activi

dad macrobial. El drenaje natural varia de bueno a exce

sivo. 

El perfil, en sus primeros horizontes, presenta colores 

pardo-amarillentos que se tornan rojo-amarillentos con 

la profundidad. En algunos sitios de la unidäd se obser

van depósitos superficiales de arena cuarzosa de color 

blanco. 

—Conjunto PAPURI (Lithic Troporthent) 

Ocupa los sitios mäs prominentes de las formaciones de 

rocas igneas de la region de Mitü. 

Los suelos son muy superficiales debido a la presencia 

de la roca madre en los primeros 50 centimetros. Tienen tex

tura franco arenosa en la superficie y franco-arcillo-areno

sa en los horizontes mäs profundos; los colores dominantes 

son los pardo-oscuros y los pardo-amarillentos; el drenaje 

natural fluctüa entre bueno y excesivo. Aunque no se detec

ts ron efectos erosivos, se consideran como los suelos mäs 

susceptibles a este fenómeno. 

Description del perfil PR - 51 

Localización: Trocha a Monfort, 12 km de Mitü 

0 - 1 7 cm. Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 

Ah hümedo; con una capa de 10 cm. de espesor, 



con material orgénico semidescompuesto 

de color pardo; franco-arenoso; sin estructu-

ra, grano suelto; limite gradual y ondulado. 

1 7 - 4 0 cm. Pardo amarillento (10YR5/6) en hümedo; 

Bs franco-arcillo-arenoso; bloques subangula-

res debiles; friable, pegajoso; ligeramente 

plästico; abundantes raicillas finas y muy 

finas. 

40 - x cm. Roca a los 40 cm. 
R 

Cuadro 3 - 5 1 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto PAPURI 

Horizontes Granulometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 17 78 6 16 FA 4.2 1,0 

Bs 17 - 40 58 12 30 FArA 4,7 1,0 

C0MPLEJ0 DE CAMBI0 (me/100 g) ST C P 2 0 5 AI 

CCC BT Ca Mg ,K Na % % Kg/ha me/100 g 

7,7 1.1 0,6 0.2 0.2 0.1 14.3 2,29 16 2,0 

8,5 0.8 0.4 0.2 0.1 0.1 9,4 0,94 2 1,2 

ii) Coluvios 

• Asociación VACURABA (Simbolo en el mapa VAbc) 

Esta asociación corresponde a la posición de coluvios 
situados al pie de las estructuras rocosas de origen igneo 
metamórfico. 

Se trata de pequenas äreas de relieve plano inclinado o 

ligeramente ondulado con pendientes de 3-7-12%, forma-

das por materiales rodados y depositados al pie de los ce-

rros. 

Los suelos son bien drenados, pero su profundidad efec-

tiva varia; hay suelos profundus y superficiales de acuerdo 

con la presencia de material petroférrico. Esten cubiertos 

por bosque primario y sabanas arbustivas; pequenas areas 

estän siendo utilizadas para cultivos de subsistencia, prin-

cipalmente de yuca, maiz y plëtano. 

La unidad presenta erosion ligera de tipo laminar y algu-

nos deslizamientos en zonas con mayor pendiente. Tiene li-

mites daros con las asociaciones de las estructuras rocosas y 

difuso con el resto de unidades que la circundan. 

Conforman esta asociación los conjuntos: Vacuraba (Ty-

pic Haplorthox) y San Joaquin (Typic Dystropept). 

—Conjunto VACURABA (Typic Haplorthox) 

Ocupa los sitios planos y ligeramente convexos de la uni

dad. Los suelos se caracterizan por la variabilidad textural. la 

presencia de gravidas y cascajos angulosos; los colores pre

dominates son los amarillentos y rojizos; hay presencia de 

abundantes concreciones ferrosas finas en todo el perfil; se 

presentan acumulaciones de fragmentos de coraza, en los ho

rizontes inferiores de algunos perfiles. 

Descripción del perfil VA - 15 

Localización: 1 km. al no roest e de Vacuraba. rio Vaupés. 

0 - 1 5 cm. Entre pardo y pardo oscuro (10YR4/3) en 

Ah hümedo; arenoso-franco; bloques subangula-

res debiles, con tendencia a granular; friable, 

no pegajoso y no plästico; limite claro y 
piano. 

15 - 5 2 cm. Amarillo pardusco (10YR6/6) en hümedo; 

Bs franco-arcillo-arenoso; bloques subangulares 

debiles; firme, ligeramente pegajoso, no pläs

tico; presencia de fragmentos de carbon; limi

te gradual y piano. 

5 2 - 1 0 0 cm. Pardo fuerte (7.5YR5/6) en hümedo; arci-

Bsq1 llo-arenoso; bloques subangulares debiles; 

firme, ligeramente pegajoso, no plästico; li
mite claro e irregular. 

100-140xcm. Rojo (2.5YR4/6) en hümedo, mezclado de 

Bsq2 pardo fuerte (7.5YR5/6) en un 10%; fran

co-arcillo-arenoso; ligeramente pegajoso, no 

plästico; presencia de material petroférrico. 

Cuadro 3 - 52 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS del Conjunto VACURABA 

Horizontes Gran jlometria pH Humedad 

Simb. Prof. cm. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 15 84 6 10 AF 4.3 1,0 
Bs 15 - 52 60 10 30 FArA 4,6 1.5 
Bsql 52 - 100 56 8 36 ArA 5,2 1.0 
Bsq2 100 - 140 60 12 28 FArA 5,8 0.5 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100 g) ST C P2°5 AI 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/ha me/100 g 

5,6 0,5 0.2 0,2 0.04 0.1 8.9 1.21 13 1.0 
6,9 0.5 0.2 0,2 0.04 0.1 7.2 0.94 4 1.0 
4,4 0.5 0,2 0.2 0,04 0.1 11.4 0.40 9 0.6 
5,6 0.5 0,2 0.2 0.04 0.1 8.9 0.33 13 — 

—Conjunto SAN JOAQUIN (Typic Dystropept) 

Este conjunto de suelos se localiza en los sitios planos 

y ligeramente cóncavos del paisaje de coluvios. 

Entre sus caracteristicas sobresalen: profundidad efecti-

va moderada 0 mayor; el drenaje natural bueno, aunque exis-

ten sectores que sufren encharcamientos leves en épocas 

de invierno; las texturas franco-arenosas en los horizontes 

superficiales, y arcillosas en los profundos; y los colores 
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muy variados, con tonos pardos. grises, amarillentos y roji-
zos. 

Descripción del perfil representative) PI - 6.9 

Localization: Al sur de Cerro Mavicure, sobre la margen 
del carlo San Joaquin. 

0 - 26 cm. Entre pardo-grisaceo oscuro y pardo oscuro 
Ah (10YR3.5/2) en hümedo; franco-arenoso; 

bloques subangulares debiles; muy friable, 
no pegajoso. no plästico; limite gradual y 
plano. 

26 - 40 cm. Mezcla de pardo grisäceo (10YR5/2), par-
AB do grisäceo oscuro (10YR4/2) y pardo muy 

pälido (10YR7/3) en hümedo; franco-are
noso; bloques subangulares débiles; muy fria
ble, no pegajoso, no plästico; limite gradual y 
plano. 

40 - 64 cm. Pardo muy palido (10YR8/3) en hümedo, 
Bsql con manchas rojo-amarillentas (5YR5/8); 

franco-arenoso; bloques subangulares muy 
débiles; limite gradual. 

64 - 100 x cm. Blanco (2.5Y8/1) en hümedo; con pardo 
Bsq2 amarillento (10YR5/8) y rojo amarillento 

(5YR5/8); franco-arcillo-arenoso; bloques 
subangulares débiles. 

Cuadro 3-53 

ANALISIS FISICO-QUIMICOS 
del Conjunto SAN JOAQUIN 

Horizontes Granu lometria i pH H umedad 

Simb. Prof. cm i. A L Ar Tex. 1:1 % 

Ah 0 - 2 6 74 18 8 FA 4.8 0.5 
AB 2 6 - 4 0 68 20 12 FA 4.5 0.1 
Bsql 4 0 - 6 4 64 20 16 FA 4,5 2,0 
Bsq2 64-IOOx 56 20 24 FArA 5.0 2.0 

C0MPLEJ0 DE CAMBIO (me/100g) ST C P20., Al 

CCC BT Ca Mg K Na % % Kg/h ia me/100g 

3.6 0.6 0.2 0.2 0.1 0,1 16.7 0,87 16 0.8 
3.2 0.6 0.2 0.2 0,1 0.1 18,8 0,07 9 0.6 
2.9 0.5 0.2 0,2 0.1 0.04 17.2 0.07 11 0.7 
4.9 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 12.2 0,07 7 1.4 

3.4 DISCUSION DE RESULTADOS 

3.4.1 Propiedades de los Suelos 

3.4.1.1 Propiedades Fisicas 

Entre las propiedades del suelo, las caracteristicas fisi
cas juegan un papel fundamental en el desarrollo de los cul-
tivos. Estas regulan la relation aire-agua-planta. el creci-

miento del sistema radicular, las cualidades de mecanización 
y la estabilidad del suelo contra los agentes erosivos. 

Varios autores (Baver, 1975; Uehara, 1974) estän de 
acuerdo en que las propiedades fisicas de los suelos tropi-
cales tienen importancia primordial para la evaluation de su 
fertilidad y productividad. 

Las caracteristicas fisicas de los suelos tropicales han 
sido atribuidas. en gran parte, a la materia orgänica presen
te principalmente en el delgado honzonte superficial de los 
suelos bajo bosque. Segün Bauer (1975), los problemas fun
damentales de la fisica de suelos surgen de la elimination 
de la cubierta vegetativa tropical, cuando se desmonta el 
bosque o la sabana para establecer cultivos. Se elimina asi 
la fuente natural de la materia orgänica, y el suelo queda 
expuesto al impacto directo de las precipitaciones pluviales 
tropicales y a los intensos rayos solares. Estas nuevas con-
diciones ambientales provocan numerosos cambios fisicos 
en la superficie del suelo, que se reflejan en su capacidad 
para producir cosechas. 

Dado que la mayor parte del area amazónica colombiana 
corresponde a un paisaje de lomerios, con pendientes mu
chas veces fuertes, el deterioro de las propiedades fisicas 
de los suelos, al producirse cambios en el ecosistema, se 
traduce räpidamente en la presentia de fenómenos erosivos. 

La discusión de las propiedades fisicas de los suelos de la 
Amazonia colombiana se basa fundamentalmente en las pro
piedades registradas en el campo por los edafólogos que des-
cribieron los perfiles y llevaron a efecto la labor cartogräfi-
ca. Dichas caracteristicas son: textura, estruetura (tipo, cla-
se y grado), consistencia, porosidad y color. Sin embargo, 
con el propósito de dilucidar algunos interrogates, se selec-
cionaron unos cuantos suelos para realizar en ellos prue-
bas de laboratório como densidad, distribution de la porosi
dad, estabilidad de la estruetura, distribution detallada de 
las particulas por tamano, retention de humedad y consisten
cia. En algunos casos se realizaron. incluso, investigaciones 
especiales a las cuales se harä referenda mäs adelante 

A continuation se discute, en forma general, cada una 
de las caracteristicas fisicas que presentan los suelos ama-
zónicos. mencionando, cuando sea del caso, aquellos suelos 
que se apartan marcadamente del comportamiento promedio. 

i) Textura 

La textura se refiere a la distribution de particulas por 
tamano y por lo tanto se relaciona con muchas propiedades 
de los suelos como la aireación, la permeabilidad, la suscep-
tibilidad a la erosion y la facilidad de mecanización. 

Dada la gran extension, del area estudiada, en ella se 
presentan desde sedimentos aluviales recientes hasta rocas 
igneas graniticas y desde superficies plano-cóncavas hasta 
paisaje de estructuras rocosas con pendientes fuertes; asi 
mismo, la textura en los suelos amazónicos presenta gran 
heterogeneidad, que se manifiesta en la existencia de suelos 
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cuyos materiales constitutivos varian desde arcillosos muy 
finos hasta arenosos gruesos (Ver Cuadro 3.54). 

Pese a la anterior information, la gran mayoria de los sue-
los amazónicos (cerca al 70%) poseen texturas que van 
desde arcillosas hasta franco-arcillosas y en ocasiones hasta 
francas (Ver cuadro 3.54). Estas clases texturales son las que 
predominan en las superficies de denudación de origen se-
dimentario, que ocupan la mayor extension del area, y en 
los planos aluviales formados por los rios andinos y amazó

nicos. La presencia de algunos pocos suelos de texturas me-
dias y gruesas constituyen la exception en esta gran por-
cirjn del area; dichos suelos pertenecen a los conjuntos Ga-
lilea de la asociación Nare; Mitü de la asociación Mitü; 
Aviyü de la asociación Inirida y Tigre de la asociación Ma-
traca, en las Formas Aluviales, y los conjuntos Catanacuname 
de la asociación El Dorado; Santa Fe de la asociación Pehas 
Biancas, Sapoara de la asociación Tomachipén e Isleta de 
la asociación Puerto Calderón, en las superficies de denu
dación de origen sedimentario. 

Cuadro 3 - 54 

DISTRIBUCION DE PARTICULAS POR TAMANO (BOUYUCOS) AMAZONIA 

Unidad Cartogréfica Conjunto Horizontes 
Profundidad 

cm. 

Granulometria % 

L Ar Textura 

Asociación 
GARAMANI 
GRa 

Asociación 
MARETA 
MLa 

Garamani 

Alegria 

Flandes 

Remanso 

El Olvido 

Mareta 

Laguna Salado 

Macü 

Putumayo 

Ah 
Bs 
Bsg 
2C 

Ah 
AB 
Bs 

Ahg 
ABg 
Bsg 
2Cg 

Ah1 
Ah2 
Bs1 
Bs2 

Ahg1 
Ahg2 
2Bsg1 
2Bsg2 

Ah 
Bsg 
2Bs 
2Bsg1 
2Bsg2 

Ah 
Bspn 
Bsgpn 

Ahg 
ABg 
Bsgl 
Bsg2 

Ahg 
Bs 
2C 

0 - 1 0 
10 -80 
80-125 

125-HOx 

00 - 03 
03 -20 
20 - 60x 

0 0 - 1 2 
12 -32 
3 2 - 6 5 
65-130 

00 -15 
15 -34 
34 -87 
87 -130 

0 0 - 1 8 
18-37 
3 7 - 8 0 
80-150 

00 -18 
18 -40 
4 0 - 7 5 
75-150 

150-180 

00 -11 
11 -60 
60-120 

0 0 - 3 2 
3 2 - 6 8 
6 8 - 9 0 
90-150x 

0 - 1 5 
15 -80 
80 -160 

18 
30 
36 

26 
28 

24 
22 
20 
60 

34 
22 
26 
22 

44 
48 
22 
22 

36 
32 
48 
30 
28 

34 
20 
22 

66 
32 
20 
18 

32 
30 
92 

42 
38 
30 

50 
46 

44 
42 
48 
32 

32 
32 
26 
38 

44 
42 
52 
38 

36 
44 
34 
50 
18 

22 
26 
22 

24 
48 
48 
36 

50 
42 

4 

40 Arl 
32 FAr 
34 FAr 

24 F 
26 F 

32 FAr 
36 FAr 
32 FAr 
8 FA 

34 FAr 
46 Ar 
48 Ar 
40 Ar 

12 F 
10 F 
26 FL 
40 Ar 

28 FAr 
24 F 
18 F 
20 F 
54 Ar 

44 Ar 
54 Ar 
56 Ar 

10 FA 
20 F 
32 FArL 
46 Ar 

18 F 
28 FAr 
4 A 
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Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartogräfica Conjunto Horizontes 
•Profundidad Granulometria % 

Conjunto Horizontes 
cm. A L Ar Textura 

Nare Ahg 0 0 - 1 2 24 44 32 FAr 
Bsgl 12- 100 22 44 34 FAr 
Bsg2 100: 160 22 48 30 FAr 

Tatü H 5 - 0 0 Capa de Materia Orgénica 
Ah 0 0 - 1 0 36 36 28 FAr 
Ah 00 - 30 24 40 36 FAr 
Bsq 30-150 22 22 46 Ar 

Galilea Ah1 0 0 - 1 5 90 6 4 A 
Ah2 15 -38 90 6 4 A 
Ah3 38-62 90 6 4 A 
Cl 3 8 - 7 3 88 8 4 A 
C2 73-180 92 4 4 A 

Campamento H 4 - 0 Capa de Materia Orgénica 
Ah 0 - 1 4 22 38 40 Ar 
AB 14-41 16 34 50 Ar 
Bsq1 41 -74 12 28 60 Ar 
Bsq2 74-120x 14| 24 62 Ar 

Unilla Ahgl 0 0 - 1 0 40 18 42 Ar 
Ahg2 10 -46 30 16 54 Ar 
Bs2 46 -100 24 18 58 Ar 
Bspn 100-120x 24 18 58 Ar 

Loretoyaco Ahgl 0 0 - 1 2 40 24 36 FAr 
Ahg2 12 -35 30 32 38 FAr 
Bsgl 3 5 - 5 4 ____ 
Bsg2 5 4 - 8 8 24 36 40 Ar 
Bsg3 88 -120 24 36 40 Ar 
BCg 120 - 180x 24 32 44 Ar 

Santa Rosa Ah 0-6 48 34 18 F 
AB 6 - 2 3 22 46 32 FAr 
Bsq1 2 3 - 4 0 , , — 
Bsq2 40 -120 22 34 44 Ar 

Miraflores Ap 0 0 - 0 8 60 26 14 FAGr 
Bsql 0 8 - 2 6 50 20 30 FArAGr 
Bsq2 2 6 - 5 0 46 24 30 FArA 
Bsq3 50 -95 46 24 30 FArA 
Bsq4 95 -130 44 26 30 FAr 

Mimisiare Ahl 0 0 - 1 0 34 48 18 F 
Ahg 10-20 24 42 34 FAR 
ABg 2 0 - 2 3 ' 
Bsg 23 - 120x Ar 

Mitü H 5 - 0 0 Capa de Materia Orgénica 
Ah 0 0 - 1 5 90 6 4 A 
C 15-35 90 6 4 A 

Picacho Ah 0-5 60 24 16 FA 
BA 5 -25 52 10 38 ArA 
Bsql 25 -95 52 8 40 ArA 
Bsq2 95 -120 52 8 40 ArA 

Asociación 
NARE 
NTa 

Asociación 
UNILLA 
ULa 

Asociación 
MITU 
MPab 



Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartogräfica Conjunto Horizontes Prolundidad 
cm. 

Granulometria % 

L Textura 

Asociagiön 
PA MA 
PMa 

Parna 

Tarapacä 

Buenavista 

Pedrera 

Asociación 
AEROPUERTO 
ABab 

Mapirriare 

Ja muco 

Aeropuerto 

Brazuelo 

Traira 

Asociación 
INIRIDA 
lAa 

Apaporis 

Inirida 

Aviyü 

Ah1 0-4 
Ah2 4 - 3 2 
Bs 32-61 
Bsql 61 -103 
Bsq2 103- 152 

Ah 00 - 16 
Bsql 16-65 
Bsq2 65-120 

Ah1 0 - 2 0 
Ah2 20 -40 
Bs 4 0 - 7 0 
Bsql 70-150 
Bsq2 150- 180 

Ahl 0-8 
Ah2 8 - 2 3 
AB 23 -44 
Bs1 4 4 - 8 1 
Bs2 81-130 

Ah 00 -20 
Bs1 2 0 - 4 8 
Bs2 48 -150 

Ah 0 -15 
Bsg2 15-40 
Bsgpn 4 0 - 7 0 
2Bsgl 70-130 

Ahl 0 - 1 0 
Ah2 10-21 
Ah3 21 -47 
Bsql 47 -110 
Bsq2 110-140 

Ahl 0 0 - 1 8 
AB 18-45 
Bsl 45 -110 
Bs2 110-145 

Ah 0 0 - 4 3 
Bsql 4 3 - 7 4 
Bsq2 7 4 - 9 6 
BC 96-130 
C 130- 150 

Ah 0 - 1 0 
AB 10-37 
Bs 37-130 

Ah 0 - 3 0 
BA 3 0 - 6 0 
Ab 60-100 
Bsq 100-180 

Ah 0 0 - 3 3 

54 
42 
34 
36 
36 

46 
38 
40 

34 
20 
18 
18 
20 

42 
34 
28 
26 
30 

56 
60 
72 

24 
18 
26 
16 

50 
50 
48 
38 
40 

44 
36 
24 
30 

32 
36 
26 
28 
36 

28 
26 
28 

82 
76 
70 
68 

96 

32 
38 
32 
28 
28 

34 
36 
26 

26 
20 
20 
18 
22 

42 
40 
40 
36 
32 

30 
28 
20 

22 
16 
16 
18 

24 
26 
22 
20 
16 

40 
40 
18 
42 

48 
10 
30 
28 
28 

42 
40 
32 

10 
10 
10 
10 

14 FA 
20 F 
34 FAr 
36 FAr 
36 FAr 

20 F 
26 F 
34 FAr 

40 Ar 
60 Ar 
62 Ar 
64 Ar 
58 Ar 

16 F 
26 F 
32 FAr 
38 FAr 
38 FAr 

14 FA 
12 FA 
8 FA 

54 Ar 
66 Ar 
58 Ar 
66 Ar 

26 FArA 
24 FArA 
30 FArA 
42 Ar 
44 Ar 

16 F 
24 F 
56 Ar 
28 FAr 

20 F 
54 Ar 
44 Ar 
44 Ar 
36 FAr 

30 FAr 
34 FAr 
40 Ar 

8 AF 
14 FA 
20 FArA 
22 FArA 

2 A 
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Continuation Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartogräfica Conjunto Hnri ?nntpc Profundidad Granulometria % 
Unidad Cartogräfica Conjunto 

nui ituii icä cm. A L Ar Textura 

AB 3 3 - 5 7 96 2 2 A 
BC 5 7 - 7 8 96 2 2 A 
C 7 8 - 180x 78 12 10 FA 

Asociación Matraca Ah 0 0 - 2 0 44 44 12 F 
MATRACA AB 2 0 - 3 3 40 44 16 F 

Bsq1 3 3 - 6 0 38 44 18 F 
Bsq2 6 0 - 1 3 0 36 40 24 F 
Bsq3 1 3 0 - 1 8 0 40 36 24 F 

Patricios Ap-1 0 0 - 1 2 74 18 8 FA 
Ap-2 1 2 - 2 5 70 20 10 FA 
AB 2 5 - 4 0 68 22 10 FA 
Bs-1 4 0 - 7 0 58 20 22 FArA 
Bsq-2 7 0 - 120x 56 18 26 FArA 

Pavemei Ah 0 0 - 1 2 66 14 20 FArA 
AB 1 2 - 2 6 52 20 28 FArA 
Bsql 2 6 - 4 8 44 18 38 FAr 
Bsq2 4 8 - 2 0 0 36 18 46 Ar 

Tara Ah 0 0 - 2 5 80 14 6 AF 
BC 3 5 - 6 0 76 12 22 FA 
C1 6 0 - 1 0 0 78 8 14 FA 
R 1 0 0 - 2 5 0 
2Cg 2 5 0 - 3 0 0 20 18 62 Ar 

Tigre Ah 0 0 - 1 2 44 34 22 F 
Bs 1 2 - 3 5 44 30 26 F 
Bsql 3 5 - 1 0 0 46 26 28 FArA 
Bsq2 1 0 0 - 1 2 0 54 22 24 FArA 

Maria Manteca Ah1 0 0 - 1 8 36 36 28 FAr 
Ah2 1 8 - 3 5 34 34 32 FAr 
Bsql 3 5 - 6 0 38 20 42 Ar 
Bsq2 6 0 - 9 0 46 22 32 FArA 
Bsq3 9 0 - 1 3 0 60 20 20 FArA 

Asociación Doncello Ap 0 0 - 2 0 42 18 40 Ar 
DONCELLO Bsql 2 0 - 5 5 40 20 40 Ar 
DRac Bsq2 5 5 - 1 1 0 38 22 40 Ar 

Puerto Rico Ap 0 0 - 1 0 42 18 40 Ar 
Bsql 1 0 - 6 5 30 16 54 Ar 
Bsq2 6 5 - 1 2 0 28 28 44 Ar 
C 120 - X 

Paujil Ap 0 0 - 1 5 56 20 24 FArA 
Bsql 1 5 - 6 5 40 20 40 Ar 
Bsq2 6 5 - 9 0 34 20 40 Ar 
Bsq3 9 0 - 1 4 0 X 14 28 58 Ar 

Esmeralda Apg 0-4 62 20 12 FA 
Bs 4 - 2 2 48 42 10 F 
MC 2 2 - 4 5 88 28 4 A 
MIC 4 5 - 5 6 54 32 14 FA 
IVC 5 6 - 8 5 
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Continuacidn Cuadro 3 -

Unidad Cartogräfica Conjunto 

Asociacitin San Antoni'o 
DONCELLO 
DRac 

Agua Azul 

Asociación El Dorado 
EL DORADO 
DTa 

Trocha 

Miguel 

Itilla 

Calamar 

Comisaria 

Catanacuname 

Asociación Penas Biancas 
PENAS BLANCAS . 

San Agustin 

Profundidad  
cm. A 

Ap 0 0 - 1 4 56 
AB 1 4 - 3 7 50 
C 3 7 - 5 4 68 
IIC 5 4 - 8 7 40 
MIC 8 7 - 1 1 0 44 

Ah 0 0 - 1 5 58 
AB 1 5 - 3 2 52 
Bs 3 2 - 7 5 42 
C 7 5 - 1 6 0 70 

Ah 0 0 - 1 2 40 
AB 1 2 - 3 5 42 
Bsq1 3 5 - 7 0 36 
Bsq2 7 0 - 1 0 5 36 
Bsq3 1 0 5 - 1 8 0 38 

Ah 0 0 - 0 6 54 
AB 0 6 - 5 0 42 
Bsql 5 0 - 7 0 34 
Bsq2 7 0 - 1 0 8 32 
Bsq3 1 0 8 - 1 2 0 x 30 

Ah1 0 0 - 1 0 50 
Ah2 1 0 - 2 2 40 
AB 2 2 - 4 5 32 
Bsql 4 5 - 6 0 30 
Bsq2 6 0 - 9 0 30 
Bsq3 9 0 - 1 4 0 X 30 

Ahg 0 0 - 3 0 28 
Bsq 3 0 - 5 5 26 
Bsqgl 5 5 - 9 0 26 
Bsqg2 9 0 - 1 5 0 28 

Ah1 0 0 - 1 2 42 
Ah2 1 2 - 5 0 34 
Bsql 5 0 - 7 5 26 
Bsq2 75 - 200 28 

Ah 0-8 62 
AB 8 - 3 5 48 
Bsql 3 5 - 6 5 44 
Bsq2 65 80x 44 

Ah 0 0 - 3 7 94 
Ab 3 7 - 6 8 92 
2C 6 8 - 8 4 94 
3Ab 8 4 - 1 4 0 88 
3C 1 4 0 - 1 8 0 82 

Ah 0-5 70 
AB 5 - 3 0 52 
Bsql 3 0 - 6 0 52 
Bsq2 6 0 - 1 3 0 48 

H 5-0 Ca 

Granulometria % 

L Ar Textura 

24 20 FArA 

20 30 FArAG 

18 14 FArGr 

26 34 FAr 
34 22 F 

32 10 FA 
30 18 F 
38 20 F 
22 8 FA 

28 32 FAr 
20 38 FAr 
20 44 Ar 
18 46 Ar 
18 44 Ar 

26 20 FArA 

24 34 FAr 
24 42 Ar 
22 46 ArGr 

22 48 Ar 

18 32 FArA 

22 38 FAr 
22 46 Ar 
20 50 Ar 
24 46 Ar 
20 50 Ar 

36 30 FAr 
28 40 Ar 
26 48 Ar 
20 42 Ar 

22 36 FAr 
20 46 Ar 
22 52 Ar 
24 48 Ar 

28 10 FA 
30 22 F 
22 34 FAr 
28 28 FAr 

4 4 A 
2 6 A 
2 4 A 
4 8 AF 
6 12 FA 

18 12 FArA 
20 28 FArA 
14 34 FArA 
14 38 ArA 

de Materia Orgënica 
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Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartogräfica Conjunto Horizontes Profundidad Granulometria t 
Unidad Cartogräfica Conjunto Horizontes 

cm. A L Ar Textura 

Ah2 1 5 - 2 5 80 10 10 FA 
BA 2 5 - 4 5 74 8 18 FA 
Bs 4 8 - 8 5 74 8 18 FA 
Bsq 8 5 - 1 3 0 72 6 22 FArA 

Asociación Mirarïa AM 0 - 8 58 30 12 FA 
PUERTO CALDERON Ah2 8 - 2 1 42 40 1 8 / 

F 
PCcd Bsql 21 - 5 3 46 32 22 l F 

Bsq2 5 3 - 103 40 30 30 FAr 
Bsq3 1 0 3 - 150 38 30 32 FAr 

Esperanza Ah 0 - 3 0 34 42 24 F 
Bsql 3 0 - 9 0 36 32 32 FAr 
Bsq2 9 0 - 1 3 0 26 20 44 Ar 

Puerto Carlos Ah1 0 - 17 28 40 32 FAr 
Ah2 1 7 - 3 5 28 36 36 FAr 

Bs 3 5 - 7 0 30 28 42 Ar 
C 70 - 150 26 38 • 36 FAr 

Asociación Yi Ah 0 - 2 0 58 12 30 FArA 

Yl Bsql 2 0 - 3 5 52 10 38 ArA _ / 
YCde Bsq2 3 5 - 8 0 50 14 36 ArA J N 

Bsq3 8 0 - 120x 54 8 38 ArA 

Chucuto Ahl 0 0 - 2 0 76 12 12 FA 
Ah2 2 0 - 3 7 68 20 12 FA 
Bsql 3 7 - 5 5 62 16 22 FArA 
Bsq2 5 5 - 1 5 0 54 12 34 FArA 

Chorrera Ap 9 - 2 6 68 14 18 FA 
Bsql 2 6 - 9 0 60 12 28 FArA 

Bsq2 9 0 - 1 5 0 60 8 32 FArA 

Bsq3 1 5 0 - 1 6 0 60 12 28 FArA 

Bsq4 1 6 0 - 2 0 0 x 62 8 30 FArA 

Leticia Ah 0 0 - 1 0 58 28 14 FA 
Bsql 1 0 - 5 0 52 24 24 FArA 

Bsq2 5 0 - 1 0 0 46 20 34 FArA 

C 1 0 0 - 150x 36 24 40 Ar 

Peneyita Ahl 0 0 - 1 6 34 42 24 F 
Ah2 1 6 - 3 5 30 38 32 FAr 
Bsql 3 5 - 6 4 28 32 40 Ar 
Bsq2 6 4 - 1 2 0 26 32 42 Ar 

Amacayaco Ahl 0 0 - 1 6 78 12 10 FA 
Ah2 1 6 - 4 5 62 16 22 FArA 
Bsql 4 5 - 9 7 64 14 22 FArA 
Bsq2 9 7 - 190 26 32 42 FAr 

Santa Lucia Ah 0 0 - 3 0 16 38 46 Ar 
Bsql 3 0 - 9 0 18 32 50 Ar 
Bsq2g 9 0 - 1 3 0 22 30 48 Ar 

Asociación La Tagua Ah 0 0 - 3 0 30 36 34 FAr 
LA TAGUA Bs 3 0 - 6 0 28 28 44 Ar 
TA e Bsql 6 0 - 1 2 0 22 26 52 Ar 

Bsq-2iR 1 2 0 - 2 0 0 22 30 48 Ar 
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Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes Profundidad 
cm. 

Granulometria % 

L Ar Textura 

Asociación 
LA TAGUA 
TAe 

Asociación 
CASUARITA 
CNa 

Asociación 
YUTICA 
YUab 

Ativa Ah1 0 0 - 2 0 
Ah2 2 0 - 4 2 
Bsq1 4 2 - 5 8 
Bsq2 5 8 - 1 3 0 

Muinane Ah 0 0 - 3 3 
Bsq1 3 3 - 8 0 
Bsq2 8 0 - 1 2 0 
Bsq3 1 2 0 - 1 5 0 

Barranco-Ceiba Ah 0 0 - 1 2 
Bs 1 2 - 4 8 
Bsql 4 8 - 9 0 
Bsq-2pn 9 0 - 1 2 0 

Quique Ah 0 0 - 2 2 
Bs 22 - 62 

Bsq-1 irm 6 2 - 9 3 
Bsq-2irm 9 3 - 1 5 0 

Casuarita Ah 0 0 - 1 3 
HC 1 3 - 3 0 
C 3 0 - 4 5 

Nauquén Ah1 0 0 - 3 0 
Ah2 3 0 - 5 5 
AB 5 5 - 8 0 
Bsql 8 0 - 1 0 5 
Bsq2 10 5--200 

Urania Ah1 0 0 - 2 5 
Ah2 2 5 - 3 5 
Bsql 3 5 - 8 0 
Bsq2 8 0 - 1 5 0 

Santa Maria Ah 0 0 - 1 0 
AB 1 0 - 1 7 
Bsql 1 7 - 5 5 
Bsq2 5 5 - 6 0 

Guainia Ah1 0 0 - 1 2 
Ah2 1 2 - 2 6 
Ah3 2 6 - 3 3 
Bsql 3 3 - 7 0 
Bsq2 7 0 - 1 1 0 
2C 1 1 0 - 1 8 0 

Yutica H 1 2 - 0 0 
AC 0 0 - 2 5 
C 2 5 - 6 5 x 

Colombia Ah 0 0 - 1 6 
C1 1 6 - 4 2 
C2 42 - 120x 

62 
56 
5 
50 

24 
16 
32 
54 

52 
46 
34 
26 

30 
28 
22 
26 

90 
98 
92 

82 
78 
76 
74 
76 

62 
50 
48 
52 

90 
66 
62 

54 
42 
48 
54 
46 
28 

86 
88 
94 

92 
98 
88 

16 
16 
14 
14 

48 
38 
26 
14 

24 
22 
20 
24 

36 
24 
26 
42 

4 
6 
4 

12 
14 
12 
12 
12 

8 
6 
8 
6 

4 
8 
2 

40 
52 
46 
40 
38 
20 

12 
10 
4 

6 
8 
10 

22 FArA 
28 FArA 
36 ArA 
36 ArA 

28 FAr 
46 Ar 
42 Ar 
32 FArA 

24 FArA 
32 FArA 
46 Ar 
50 Ar 

34 FAr 
48 Ar 
52 Ar 
32 FAr 

6 A 
6 A 
4 A 

6 AF 
8 AF 

12 FA 
14 FA 
12 FA 

30 FArA 
44 ArA y 
44 ArA f^ 
42 ArA 

6 A 
26 FArA y j 

FArA A 28 
FArA y j 
FArA A 

6 FA 
6 FL 
6 FA 
6 FA 

16 F 
52 Ar 

2 AF 
2 A 
2 A 

2 A 
2 A 
2 A 
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Continuación Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes 
Profundidad 

cm. 

Granulometria % 
Unidad Cartografica Conjunto Horizontes 

Profundidad 
cm. A L Ar Textura 

Asociación Yacaré E 0 0 - 1 6 96 2 2 A 
YUTICA Ah 1 6 - 3 8 88 8 6 AF 
YUab AB 3 8 - 6 5 78 8 14 FA 

Bsq 6 5 - 1 2 0 76 4 20 FArA 

Tonina Ah 0 0 - 3 84 8 8 AF 
E 3 - 1 7 90 4 6 A 
Bh 1 7 - 5 5 6 6 4 A 
Bhyc 5 5 - 1 0 0 94 2 4 A 
2E 1 0 0 - 115 81 13 6 AF 
2Bh 1 1 5 - 1 5 0 92 4 4 A 

Asociación Arrecif ral Ah1 0 - 8 
ARRECIFRAL Ah2 8 - 2 3 80 14 6 AF 
A Ra Ah3 2 3 - 4 0 

C 4 0 - 1 5 0 + 82 8 10 AF 

Laguna H 5 - 0 Capa de Materia Orgämca 

Cumaral Ah 0 - 4 0 76 12 12 FA 
AB 4 0 - 8 0 76 8 16 FA 
Bsq 8 0 - 1 5 0 74 10 16 FA 

Rayado Ah1 0 0 - 1 6 82 6 12 AF 
Ah2 1 6 - 4 0 70 16 14 FA 
Bsql 4 0 - 7 0 68 12 20 FArA 
Bsq2 7 0 - 1 3 0 + 68 10 22 FArA 

G ranja Ah 0 - 6 58 30 12 FA 
BA 6 - 2 4 46 34 20 F 
Bsql 2 4 - 4 0 44 30 26 F 
Bsq2 4 0 - 7 5 40 20 34 FArA 
Bsq3 7 5 - 110x 40 26 34 FAr 

Asociación Monfort Ah 0 0 - 1 5 64 6 30 FArA 
MONFORT AB 1 5 - 4 0 56 8 36 ArA ; 
MOab Bsq2 4 0 - 7 5 54 6 40 ArA 7* 

C 7 5 - 8 5 X 52 10 38 ArA 

Morroco Ah 0 0 - 2 5 66 28 6 FA 
Bs 2 5 - 4 5 56 30 14 FA 
Bsq 45 -150x 54 24 22 FArA 

San José H 5 - 0 Capa de Materia i Orgänica 

Ah 0 0 - 1 5 90 2 8 A 

AB 1 5 - 3 5 80 6 14 FA V 
Bs 3 5 - 8 0 76 6 18 FA " x 

Bsql 8 0 - 1 1 0 76 4 20 FArA 

Bsq2 1 1 0 - 1 5 0 x 78 2 20 FArA 

Santa Rita H 0 - 5 Capa de Materia Orgänica 

Ahl 0 - 2 1 78 8 14 FA 
Ah2 21 - 3 6 70 10 20 FArA 

Bs 3 6 - 6 0 70 6 24 FArA 

Bsql 6 0 - 8 0 70 10 20 FArA 

Bsq2 8 0 - 140 68 10 22 FArA 

Bsq3 1 4 0 - 190 68 10 22 FArA 

Bakiros Ah 0 0 - 3 0 92 4 4 A 
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Continuación Cuadro 3 - 54 

Unjdad Cartograficc Conjunto Horizontes 
Profundidad 

cm. 

Gram ilometria % 
Conjunto Horizontes 

Profundidad 
cm. A L Ar Textura 

AC 3 0 - 5 0 90 6 4 A 
C 5 0 - 1 4 0 88 8 4 A 

Asociaciön Coroncoro Ah 0 0 - 1 9 78 8 14 FA 
CORONCORO BC-1 1 9 - 3 7 60 12 22 FArA 
CRab feC-2 3 7 - 6 0 66 12 22 FArA 

Araracuara Ap-1 0 0 - 1 6 54 34 12 FA 
Ap-2 1 6 - 4 0 50 32 18 F 
Bsql 4 0 - 9 5 68 2 30 FArA 

Bsq2 9 5 - 1 3 5 42 26 32 FAr 
Chorro Ahl 0 0 - 1 7 80 8 12 FA 

Ah2 1 7 - 3 3 68 16 16 FA 
Bsq1 3 3 - 6 7 68 10 22 FArA 
Bsq2 6 7 - 2 0 0 70 8 22 FArA 

Asociaciön Astillero Ahl 0 0 - 9 86 8 6 AF 
ASTILLERO Ah2 9 - 3 4 80 10 10 FA 
ASef R 3 4 - x Roca Areniscc i 

Puerto Mosco Ah 0 0 - 1 8 88 6 6 AF 
C 1 8 - 8 0 88 6 6 AF 

Puerto Ahl 0 0 - 1 5 80 12 8 AF 
Angostura Ah2 1 5 - 3 0 74 12 14 FA 

Bs1 3 0 - 5 2 72 14 14 FA 
Bsql 5 2 - 8 7 72 12 16 FA 
Bsq2 87 -130x 74 8 18 FA 

Pi ra na Ah 0 0 - 4 

Bsl 4 - 4 0 50 18 32 FArA 
Bs2 4 0 - 7 1 52 14 34 FArA 

Puerto Ahl 0 0 - 2 0 70 24 6 FA 
Arturo Ah2 2 0 - 4 8 48 44 8 F 

Ah3 4 8 - 7 5 70 22 8 FA 
Ac 7 5 - 1 2 5 70 18 12 FA 

El Diablo Ah 0 0 - 1 5 52 40 8 F 
Bsg-1 1 5 - 5 0 48 42 10 F 
Bg-2 5 0 - 1 5 0 48 40 12 F 

Bello Ah 0 0 - 1 0 60 30 10 FA 
Horizonte AB 1 0 - 4 0 50 30 20 F 

Bsql 4 0 - 9 0 50 30 20 F 
Bsq2 9 0 - 1 2 0 x 54 26 20 FArA 

Asociaciön Naquén Ah 0 0 - 1 7 38 52 10 FL 
NAQUEN AB 1 7 - 4 8 44 46 10 F 
NAab Bs 4 8 - 8 5 46 44 10 F 

Bsq 8 5 - 1 7 0 50 30 20 F 

Asociaciön Yupati Ah 0 0 - 1 6 46 24 30 FArAGr 
YUPATI Bs 16 - 504- 36 14 50 ArGr 
Ylde Libertad Ah 

Bs 

Bsql 

Bsq2 

0 0 - 2 7 

2 7 - 5 0 

5 0 - 7 0 

7 0 - 1 0 0 + 



Continuation Cuadro 3 - 54 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes 
Profundidad Granulometria % 

Unidad Cartografica Conjunto Horizontes 
cm. A L Ar Textura 

Caraballo Ahl 0 0 - 2 0 76 14 10 FA 
Ah2 2 0 - 5 5 76 10 14 FA 
Bsq 5 5 - 1 0 0 + 68 10 22 FArA 

Asociación Papuria A 1 0 - 0 0 Capa de Materia Orgänica 
YUPATI Ah 0 0 - 1 7 78 6 16 FA 
Ylde Bs 1 7 - 4 0 58 12 30 FArA 

Asociación Vacuraba Ah 0 0 - 5 0 68 22 10 FA . 
VACURABA Bs1 5 0 - 1 0 0 64 24 12 FA 
VAbc Bs2 1 0 0 - 2 5 0 66 22 12 FA 

Bs3 2 5 0 - 4 0 0 58 28 14 FA 

San Joaquin Ah 0 0 - 2 6 74 18 8 FA 
AB 2 6 - 4 0 68 20 12 FA 
Bsq1 4 0 - 6 4 64 20 16 FA 
Bsq2 6 4 - 1 0 0 56 20 24 FArA 

En el resto del area amazónica. o sea, en el otro 30% que 
corresponde a las superficies de denudation de origen ig-
neo-metamórfico y a los afloramientos rocosos, se presen-
tan texturas predominantemente gruesas (arenosas y areno-
so-francas y algunas veces franco-arenosas); en algunos ca
sus, incluso. el material del suelo estä constituido en su to-
talidad por arenas siliceas de color casi bianco. No obstante 
lo anterior, aqui también se presentan excepciones de suelos 
cuya textura varia entre franco-arcillo-arenosa y franco-arci-
llosa: tales el caso de los conjuntos Urania y Santa Maria 
de la asociación Casuarita, Santa Rita de la asociación Mon
ro rt y Pirana de la asociación Astillero. 

Es importante destacar el hecho de que, a pesar de pre-

sentarse en el Amazonas un predominio de las texturas fi-

nas, el porcentaje de arcilla no sobrepasa el 50%. Por otra 

parte, es muy frecuente que el contenido de arcilla aumente 

con la profundidad aün en los suelos de texturas gruesas lo 

cual estaria reflejando pérdidas del material fino por fenó-

menos erosivos y / o podria atribuirse también a eluviación 

de arcillas de los horizontes superficiales, con la conse-

cuente redepositación en los horizontes profundos; esta ul

tima hipótesis no tiene mucha fuerza, al nivel del estudio 

realizado, porque no se encontraron evidencias de formación 

de peliculas de arcilla recubriendo poros o agregados en los 

horizontes inferiores que prueben plenamente el fenómeno 

de migración de la arcilla. 

El alto contenido de sesquióxidos en los suelos amazóni-

cos podria afectar el grado de dispersion de la muestra, al 

hacer el anälisis en el Laboratório. En relation con la deter

mination del contenido de arcilla y de la textura, Gomez 

(1976) programó una investigation con el objeto de encon-

trar el método apropiado para cuantificar el contenido de ar

cillas en estos suelos. El autor seleccionó 18 perfiles del 

area y determinó en todos los horizontes el contenido de ar

cilla por 5 métodos. En el cuadro 3.55 aparecen los resul-

tados obtenidos en cuatro de los dieciocho suelos estudia-

dos. La investigation mostró que no hay diferencia signifi-

cativa, al nivel 1%, entre los métodos. Las correlaciones ha-

lladas entre el método de la pipeta en muestra sin desferrar 

y los otros métodos fueron de 0,982, 0,896, 0,916 y 0.982 

para Vettori. estimativo (15 bares). Bouyoucos y pipeta en 

muestra desferrada, respectivamente. Se concluyó, por lo 

tanto, que todos los métodos son confiables y que los öxi-

dos de hierro no influyen significativamente en el grado de 

dispersion de la muestra. 

La gran ocurrencia de suelos arcillosos en la region ama

zónica es una caracteristica favorable para su uso y manejo, 

dadas las condiciones climäticas de la zona, que podrian pro-

piciar un gran lavado de nutrientes. Se necesita abundante 

arcilla y materia orgänica, elementos responsables de la re

tention de cationes, para que el suelo pueda constituirse en 

un verdadero almacén de nutrientes para las plantas. No 

ocurre lo mismo en regiones menos hümedas, en las que, 

por el contrario, altos contenidos de arcillas se convierten en 

factor negativo de production. 

No obstante lo dicho anteriormente, la alta proportion de 

arcilla implica präcticas especiales de manejo para conservar 

los suelos en condiciones permanentes para el cultivo. La ar

cilla presenta, pues, condiciones ventajosas para el uso de 

los suelos amazónicos pero. a la vez. ofrece ciertos peligros 

que se deben tener en cuenta al manejar dichos suelos. 

Puntualizando, las ventajas del alto contenido de arcillas 

son: 

1. Presentia de cargas eléctricas que retienen nutrientes 

contra la action del lavado. caracteristica importante en re-

giones de alta precipitation. 

2. Se favorece la acumulación de materia orgänica en los 
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Cuadro 3 - 55 

PORCENTAJE DE ARCILLA OBTEWIDO POR DIFERENTES METODOS 

Perfil Horizonte Profund, 
cm. 

Pipeta en suelo Vettori Estimative Bouyoucos Horizonte Profund, 
cm. 

Sin desferrar Desferrado 
% Arcilla % Arcilla % Arcilla % Arcilla % Arcilla 

Ah, 0-4 17.41 21.36 10.30 41.00 14.00 
Ah 2 4-34 22.50 25.37 20.00 29.00 20.00 

PR-6 Bs 34-61 29.94 32.81 30,00 39.00 34.00 
BSq-1 61-103 34.10 39.85 32,00 39,70 36,00 
Bsq-2 103-152 35.90 — 37.00 41.20 36,00. 

Ah, 0 -8 18,98 22.80 14.00 43.20 12,00 
PR-14 Ah2 8-21 31.15 33.17 33.60 36,70 30,00 

BSq-1 21 -63 35.90 36.28 35,60 41.00 32,00 

Ah 0-22 41.72 42.16 44.00 63.00 34,00 
Bs 22-62 52.54 58.36 54,00 63,70 48.00 

PR-16 BSq 62-93 61,31 59.66 64.00 63,00 52.00 
C 93-150 34,71 35.37 37.60 40.50 32.00 

Ah 0- 12 21,87 22,00 20,40 26,20 22.00 
BA 12-35 22,38 24.58 24.00 27,20 26.00 

PR-21 BSql-irm 35-100 27,63 28.10 27.60 29.00 28.00 
BSq-2irm 100- 120 24,50 24.65 24.40 26.50 24.00 

suelos, indirectamente, a través del mejor desarrollo vegetal 

y por lo tanto hay mayor aporte al suelo de residuos orgäni-

cos como consecuencia de una mayor disponibilidad de nu-

trientes y agua y directamente por establecer enlaces con los 

coloides orgänicos que tienden a estabilizarlos en el suelo, 

impidiendo su pronta mineralización. De hecho, los suelos 

mas pobres en materia orgänica de la region amazónica son 

aquellos de texturas arenosas, como los de las superficies de 

denudación de origen igneo-metamórfico. 

3. Hay un mayor almacenamiento de humedad aprovecha-

ble a través de la alta proporción de microporos. 

4. La arcilla y la materia orgänica actüan como agentes 

cementantes en los procesos de focmación de la estructura 

del suelo. Esto, a su vez, Ie confiere a los suelos estabilidad 

contra los agentes erosivos y facilita el drenaje y la airea-

ción del perfil. 

Las desventajas son: 

1. Los suelos arcillosos son mäs susceptibles a la erosión 

que aquellos de texturas mäs gruesas. Esta caracteristica es 

mäs notoria cuando se destruye la materia orgänica y se 

causa degradación de la estructura del suelo. 

2. La alta proporción de arcillas ofrece dificultades para la 
realization de labores de maquinaria agricola. Sin embargo, 
entre las arcillas, las que se encuentran en el Amazonas 
(caolinitas) son las que presentan menores problemas para 
la mecanización. 

3. Los suelos arcillosos son, en general, los mäs pobre-

mente drenados y äireados, particularmente cuando estän 

ubicados en areas depresionales. En éstos, son frecuentes 

los encharcamientos y las inundaciones que ocasionan con-

diciones reductoras. 

ii) Consistencia 

La consistencia del suelo es debida a las fuerzas de cohe

sion y adhesion que obran entre particulas y que Ie confie-

ren al material cierto grado de resistencia a la deformación 

o ruptura (Baver, 1973; Laverde 1972). Entre las caracte-

risticas del suelo, aquella que mäs se relaciona con la con

sistencia es la superficie especifica, la que depende tanto 

de la textura como de las especies mineralógicas. Los suelos 

arcillosos presentan la mayor consistencia debido a la gran 

superficie especifica de sus particulas. Entre las especies mi

neralógicas del tamano de la arcilla (menor de 2 micras), 

los óxidos de hierro y aluminio presentan poca cohesion y 

adhesion; Ie sigue la caolinita y por ultimo, con una dife-

rencia muy marcada con las anteriores, se encuentran las ar

cillas 2:1, cuya cohesion es alta. 

La consistencia de los suelos varia con el contenido de hu

medad que presenten; esta caracteristica se expresa en tér

minos de dureza en estado seco, friabilidad en hümedo y pe-

gajosidad y plasticidad en mojado. Atterberg (1911) estable-

ció los limites de consistencia (limite plastica y limite liqui-

do) como una medida del contenido de agua. al cual los 
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Cuadro 3 - 56 

INDICES DE CONSISTENCY DE LOS SUELOS 

Profundidad 
Suelos Horizonte cm. LL LP IP 

Cahuinari (PR-3) Ah1 0-9 54 40 14 
Oxic-Humitropept Ah2 9 - 4 8 41 25 16 

BS 4 8 - 7 3 47 25 22 
BSq1 73- 105 59 26 23 
BSq2 105- 150 65 30 35 

Brazuelo (AR-5) Ap 0 0 - 3 0 58 27 31 
Oxic-Dystropept BS1 3 0 - 6 0 63 29 34 
La Tagua (AR-30) Ah 0 0 - 3 0 69 34 35 
Tropeptic 
Haplorthox BS 3 0 - 6 0 67 28 39 
Trocha Ah 00 -25 49 38 11 
(PR-64) BA 2 5 - 4 4 49 31 18 
Typic Haplorthox BSq1 44 -115 50 30 20 

BSq2 115- 135X 60 35 25 

Yacaré E 0- 16 — — NP 
Quartzipsammentic Ah 16-38 — — NP 
Haplorthox AB 3 8 - 6 5 — — NP 
VA-9 BSq 65- 120 — — NP 
Pto. Arturo Ahl 0 0 - 2 0 38 -29 9 
Typic Humitropept Ah2 2 0 - 5 0 31 21 10 
(AR-27) 

Puerto Angostura Ah 0 0 - 3 0 — — NP 
Quartzipsammentic 
Haplorthox (AR-32) Bs 30 -50 — — NP 
San José del A1 0- 16 27 17 10 
Guaviare B21 16-23 24 16 8 

B22 23-51 23 15 8 
B23 51 - 122 28 20 8 
11B21 122- 182 — — NP 
11B22m 182- 197 — — NP 
11C 197-200X — — NP 

Araracuara A11 0 -27 37 27 10 
A12 2 7 - 4 6 37 28 9 
B21 4 6 - 8 8 48 28 20 
B22 88-150 42 26 16 
C 150- 165 — — NP 
11B21 165-201X 38 27 11 

Mitü* A1 0- 10 — — NP 
A21 10-34 — — NP 
B22 34- 150X 22 21 1 

* Datos tornados de Cortes y colaboradores (1972). 
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suelos presentan estas caracteristicas, y el Indice de plasti-

cidad (IPI) que indica el rango de humedad (LL-LP) en el 

cual el suelo es pléstico. 

En el presente trabajo, la consistencia de los suelos fue 

determinada en el campo, en todos los suelos descritos, en 

estado hümedo y mojado (ver descripción de los perfiles) y 

en el Laboratório se hallaron los limites de consistencia de 

Atterberg en algunas muestras seleccionadas (Cuadro 3 - 56). 

Los resultados indican que los suelos varian ampliamente 

en términos de su consistencia, de tal manera que se en-

cuentran suelos desde muy plésticos y pegajosos cuando 

estén mojados, firmes en estado seco y con alto indice de 

plasticidad, hasta suelos sueltos, que no muestran pegajosi-

dad y plasticidad. Las variaciones halladas estén en concor-

dancia principalmente con la textura y en parte con la mi-

neralogia, aunque esta ultima caracteristica es muy constan

te en la region amazónica. 

En los valles de los rios y en las superficies de denuda-

ción de origen sedimentario, donde predominan las texturas 

arcillosas y franco arcillosas, los suelos presentan consisten

cia firme en hümedo, plastica y pegajosa en mojado, a me-

dida que se profundiza en el perfil. Los horizontes superfi

ciales generalmente son friables y ligeramente plésticos y pe

gajosos. como resultado del menor contenido de a rei IIa y de 

la interaccidn arcilla-materia orgénica en los mismos. Los in

dices de plasticidad varian desde muy altos (35 y 39) en el 

conjunto La Tagua hasta una plasticidad moderada (11 a 18) 

en los horizontes superficiales del conjunto Miraflores. 

La consistencia que presentan los suelos de texturas finas 

en la Amazonia indica cierta dificultad para la realización de 

labores con maquinaria y para la penetración radicular, es 

decir, que los suelos son dificiles de trabajar; sin embargo, 

en casi todos los suelos, los horizontes superficiales son fria

bles y por otra parte valores muy altos de Indice de plasti

cidad (IP), como los presentados por el conjunto La Tagua, 

no son comunes en la zona. En La Tagua, el alto IP puede 

explicarse por la presencia de vermiculita (15 a 30%) en la 

fracción arcilla y por textura arcillosa. 

Es conveniente observar que los limites de consistencia 

de Atterberg no constituyen posiblemente un buen parämetro 

para estimar el comportamiento de los suelos tropicales bajo 

condiciones de campo. Estos suelos tienen alto contenido de 

sesquióxidos (plintita), los cuales pueden sufrir endurecimien-

tos irreversibles que los convierten en concreciones al secar 

la muestra para el anélisis; dichas concreciones son separa-

das por tamizado antes del anélisis, ya que éste se efectüa 

sobre el material que pasa al tamiz No. 40 ( < 0.42 mm). 

Los secamientos irreversibles disminuyen el grado de plasti

cidad (Baver, 1975; Malagón, 1976), pero la selección del ma

terial més fino del suelo para realizar los anélisis hace que 

los valores hallados indiquen condiciones diferentes al ver-

dadero comportamiento de los suelos en condiciones natura

les, ya que los materiales que se eliminan por tamizado son 

los menos plésticos. En estudios de suelos amazónicos reali-

zados por Cortes y otros (1973), en los que se determinaron 

los indices de Atterberg en la muestra total del suelo, se re-

portan valores de IP més bajos que los encontrados en el 

presente estudio (Ver cuadro 4-3). Sin embargo, los IP ha

llados en ambos casos corresponden a materiales arcillosos 

de baja actividad. 

El bajo IP de los suelos indica que, en un rango estrecho 

de humedad, el suelo cambia desde su limite plästico infe

rior (LP) de consistencia friable, hasta el limite plästico su

perior (LL) en que el material del suelo fluye en estado liqui

de Esta es una caracteristica sobresaliente que debe tenerse 

en cuenta en el manejo de los suelos de la Amazonia, princi

palmente cuando se presenta algün grado de pendiente en 

el terreno, lo cual es frecuente en casi todo el territorio 

amazónico. 

En otras formas del paisaje de la Amazonia (superficies de 

denudación de origen igneo-metamórfico y estructuras roco-

sas) y en general en todos aquellos suelos cuyas texturas 

van desde francas hasta arenosas, la consistencia es muy 

friable y friable en estado hümedo, y los materiales ofrecen 

poca o ninguna pegajosidad y plasticidad; su IP es muy bajo 

o son definitivamente no plésticos (NP). En estos suelos las 

labores de maquinaria pueden realizarse con facilidad y no 

existen impedimentos para la penetración de las raices pero 

la susceptibilidad a la remoción del material del suelo, como 

resultado de la acción del agua, es muy alta. Por otra parte 

estos son los suelos més pobres, debido a sus caracteristicas 

texturales, como se discutirj al hacer referenda a la distri-

bución de particulas por tamano. 

iii) Estructura 

La estructura se refiere al agrupamiento de las particulas 

individuales del suelo en agregados. Los agregados se pre

sentan siguiendo modelos geométricos, por lo que reciben el 

nombre de esferoidales, cübicas, prisméticas y laminares. 

El principal atributo de la estructura es el de actuar como 

corrector de las caracteristicas desfavorables de las texturas 

extremas. Esta propiedad fisica regula la aireación, la infil-

tración, la retención de humedad, la temperatura. la pene

tración radicular, la erodabilidad y la disponibilidad de nu-

trientes. Algunos autores llaman a la estructura "la Nave de 

la fertilidad de los suelos" (Malagón. 1976). Mientras el suelo 

esté més estructurado y su estructura sea més estable, me-

jores son las condiciones para su uso y manejo. 

Para la formación de la estructura, es necesario que ocu-

rran dos procesos: 

a) floculación de las particulas, para lo cual se requiere 
que haya atracción entre las mismas. 

b) Cementación de las particulas floculadas. 

El primer proceso es llevado a cabo por acción de catio-
nes de alta carga, entre los cuales el aluminio y el hierro pa-
rece que juegan papel importante en suelos tropicales éci-
dos y el calcio en suelos de pH mayor. Uehara (1974) atribu-
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ye la floculación de suelos tropicales ricos en arcillas cao-

liniticas y sesquióxidos, al hecho de presentar un pH cerca-

no o igual a su punto isoeléctrico; en estas condiciones, el 

numero de cargas negativas es igual al de positivas, presen-

tändose atracción entre coloides. 

En cuanto a la cementaciön de las particulas, los com-

puestos mineralógicos mäs importantes que ejercen tal efec-

to en suelos tropicales son la caolinita y los sesquióxidos, 

principalmente los óxidos de hierro y la materia orgänica 

presente en la parte superficial del perfil. 

En el presente estudio se describió la estructura del sue-

lo en condiciones de campo, haciendo observaciones sobre 

la forma, el tarnano y la estabilidad (tipo, clase y grado) de 

los agregados. Paralelamente se adelantó una investigation 

(Pulido, 1979) tendiente a establecer el efecto de la incor

poration del suelo a las actividades agricolas sobre la es

tructura en dos suelos de la Amazonia. 

Las observaciones de campo indicaron que la gran mayo-

ria de los suelos amazónicos presentan estructuras en forma 

de bloques subangulares, finos y medios que estän entre de

bil y moderadamente desarrollados. Algunos suelos muy ar-

cillosos son masivos, principalmente en sus horizontes mäs 

profundus; y casi todos los suelos de texturas arenosas, lo-

calizadas principalmente en las superficies de denudación de 

origen igneo-metamórfico, no presentan agregación. 

Las investigaciones realizadas por Pulido (1979) en dos 

suelos pertenecientes a las superficies de denudación de 

origen sedimentario, localizados en la region de Miraflores, 

indicaron que la "estructura del suelo resulta afectada en di-

verso grado por el uso y el manejo. La utilización agropecua-

ria o la simple.quema produce, en ciertos casos (suelos bajo 

bosque secundario y cultivos), la degradación de la estruc

tura en forma tal que se compactan los primeros 5 centime-

tros superficiales; ésto incrementa la velocidad de escorren-

tia y fomenta los procesos erosivos. Aunque el uso, en gene

ral, provoca la compactación de la superficie dei suelo, la 

agricultura es la que mäs degrada su estructura, ya que 

dicha practica produce un incremento de los agregados me-

nores de 0,5 mm de diametro; otros usos (pastos y bosque 

secundario) poco afectan aquella propiedad, especialmente 

en los horizontes superficiales". 

"La utilización prolongada con praderas propicia un me-

joramiento de sus caracteristicas estructurales, ya que la de

gradación estructural es mäs baja que la mostrada por el 

suelo testigo especialmente en el horizonte superficial. El 

rastrojo Invasor, por efecto de su densidad, mejora la esta

bilidad de la estructura, porque fomenta la formación de 

agregados de tamanos deseables, especialmente en el hori

zonte superficial". 

"Man ten er los suelos bajo pastizales mejora, a través del 

tiempo la agregación en el horizonte superficial, por la ac-

ción que ejerce el sistema radicular de los pastos y por la 

materia orgänica que éstos aportan'. 

Trabajos similares realizados en el IGAC por Montenegro 

y Garavrto (1977) en Oxisoles de los Llanos Orientales (Ca-

rimagua) indicaron que: 

1. Bajo condiciones naturales, los suelos estudiados 

presentan alta estabilidad estructural y la distribución de 

los agregados indica un predominio de tamanos entre 2 y 6 

mm. 

2. La incorporación de los suelos al desarrollo de culti

vos o pastos artificiales causa degradación de la estructura. 

3. La distribución de agregados por tarnano, cuando el 

suelo ha sido sometido a labores agricolas, muestra un pre

dominio de los agregados comprendido entre 1 y 2 mm., lo 

cual indica degradación de la estructura por efecto del ma

nejo, si se compara con el predominio de agregados entre 2 

y 6 mm., bajo condiciones de Sabana Natural. 

4. El bajo indice de agregación mostrado por los suelos 

sometidos a cultivos o pastos artificiales es atribuible prin

cipalmente a las labores de maquinaria, aunque las especies 

muestran diferencias. 

5. Entre los forrajes, se encontró el mäs bajo indice de 

agregación en los suelos con pasto puntero y los mäs altos 

valores en suelos con Kudzü y pasto braquiaria. 

6. Entre los cultivos, los suelos cultivados con algodón 

mostraron los mäs bajos indices de estabilidad estructural. 

7. La cal tiene un efecto positivo sobre la formación de 

agregados y su estabilidad. 

8. El mantenimiento 'de una estabilidad estructural ade-

cuada, capaz de contrarrestar los fenómenos erosivos y 

mantener una buena relación aire-agua en el suelo, debe ba-

sa rs e en una buena combinación de minima labranza-encala-

do-escogencia de variedades. Es necesario realizar investiga

ciones en este sentido. 

Un cambio fundamental que puede predecirse para los 

suelos amazónicos, cuando se tumba y quema el monte y se 

someten los suelos a la actividad agricola, es la degradación 

de la estructura, con la consecuente disminución de la infil-

tración y permeabilidad y, por lo tanto, aumento del peligro 

de erosion por las aguas de escorrentia. 

La degradación se presents principalmente a causa de 

la räpida destrucción de la materia orgänica, simultänea-

mente. como resultado de la mayor energia solar que Mega al 

suelo, ocurren secamientos irreversibles de los óxidos de 

hierro (plintita), presentändose encostramiento del suelo 

e incluso muchas veces formación de corazas petroférricas 

que limitan totalmente el movimiento del agua y la penetra-

ción de las raices. En estas condiciones, todo el sistema se 

degrada y la productividad disminuye a muy bajos niveles. 

iv) Densidades y porosidad 

En el suelo se distinguen dos clases de densidad: la real, 

que estä relacionada con las especies mineralógicas pre-
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sentes; y la aparente, que tiene en cuenta el volumen total del 

suelo, incluyendo sus poros. 

La densidad aparente tiene importancia en el uso y mane-

jo de los suelos; es usada para el cälculo de las läminas de 

riego y sirve como parämetro para evaluar el grado de com-

pactación de los suelos. 

Los suelos presentan densidades aparentes que varian 

desde cerca de 0.1 g/cc en horizontes orgénicos hasta 

cerca de 2 g/cc en materiales inorgénicos compactados. 

Los suelos normales tienen valores de densidad aparente 

entre 0,8 y 1,2 g/cc; en ellos las raices pueden penetrar li-

bremente. 

En este estudio la densidad fue determinada en unos po-

cos perfiles seleccionados (Cuadro 3-57). Los valores halla-

dos indican que los suelos estän en el limite entre los que 

presentan densidad adecuada para el desarrollo del sistema 

radicular y los que ofrecen limitaciones mecänicas para la 

penetración del mismo. Las densidades aparentes halladas 

fluctüan entre 1,2 y 1,5 g/cc. Los valores menores co-

rresponden siempre a los horizontes superficiales, como con-

secuencia del efecto de la materia orgänica sobre la porosi

dad. Algunos suelos analizados, no incluidos en el Cuadro 

3-57, presentan densidad aparente cercana a 1 g/cc en el 

primer horizonte. 

La alta densidad aparente en los horizontes profundus 

pone de manifiesto que a la profundidad en que éstos se 

hallan, existe impedimento para la penetración de las raices; 

y que cuando se destruye la materia orgénica en la superfi-

cie del suelo, éstos se compactan y las caracteristicas agro-

nómicas se degradan. 

En el Cuadro 3-57 aparecen los valores de porosidad to

tal, macro y microporos de algunos suelos. Estos indican, 

en general, que la porosidad total estä alrededor del 50%, 

valor que puede considerarse normal. Sin embargo, la distri

bution entre macro y microporos presenta variaciones muy 

considerables. En los suelos de texturas finas (véase p.e. 

La Tagua) hay un amplio predominio de la microporosidad, 

lo que indica alta capacidad para retener agua, pero senala 

limitaciones en el intercambio gaseoso; en los suelos de tex

turas gruesas, por otra parte, (p.e. Yacaré y Puerto Angos

tura), la mayor proporción de la porosidad corresponde a 

los poros grandes (macroporos), que facilitan la aireación 

de la zona radicular pero retienen poca agua para las plantas. 

v) Retention de Humedad 

En el Cuadro 3-58 se presentan datos de retención de 

humedad por los suelos, a varias tensiones. El almacena-

miento de humedad aprovechable es alto y estä relaciona-

do con la textura arcillosa y el predominio de microporos en 

los suelos de las formas aluviales y superficiales de denu-

dación de origen sedimentario (Cahuinari, La Tagua, Miraflo-

Cuadro 3 - 5 7 

DENSIDAD Y POROSIDAD DE LOS SUELOS 

No. Perfil Horizonte Profund, 
cm. 

Den. 
Real 

Den. 
Apt. 

Porosidad 

Conjunto 
Horizonte Profund, 

cm. 
Den. 
Real 

Den. 
Apt. 

Taxonomia Micro Macro Total 

Brazuelo 
Oxic-Dystropept Ap 00-30 2,64 1,30 36.79 13,97 50.76 
AR-5 BS1 30-60 2,74 1.47 46.74 — 46.35 
La Tagua Ah 00-30 2,62 1.49 41,87 1,26 43.13 
Tropeptic 
Haplorthox 
AR-30 BS 30-60 2.67 1.64 47,72 9,14 38.58 

Ah 00-25 2,70 1.20 — — 56.00 
Trocha BA 25-44 2.60 1.30 — — 50.00 
PR-64 BSql 44-115 
Typic-Haplorthox BSq2 115-135X 
Yacaré E 00-16 3,13 1,19 5.47 56,46 61.93 
Quartzipsammentic Ah 16-38 2.91 1.41 29.41 22,17 51.58 
Haplorthox VA-9 AB 38-65 2.93 1.50 20.69 28,23 48.92 

BSq 65-120 2.34 1.50 20.99 15.81 36.80 
Puerto Arturo Ah1 00-20 2.62 1.13 14.24 42,63 56.87 
Typic Humitropept Ah2 20-50 2.63 1,22 15.34 42.07 57,41 
AR-27 
Puerto Angostura Ah2 00-30 2.62 1.40 9,24 37,23 46.52 
Quartzipsammentic 
Haplorthox AR-32 BS 30-50 2.62 1.35 12,69 35,78 48,47 
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Cuadro 3 - 58 

RETENCION OE HUMEDAD DE LOS SUELOS 

Perfil Horizonte Profund. 0.1 0.3 1 10 15 H20 
Conjunto Cm. Aprov. 

Taxonomia 

Cahuinari Ah1 0-9 64.30 44.50 21.00 23.50 
PR-3 Ah2 9-48 45,70 36,60 — — 17.20 19.40 
Oxic-Humitropept BS 48-73 43,40 35,20 — — 20.60 14.60 

BSql 73-105 44,40 36,30 — — 22.30 14,00 
BSq2 105-150 48,40 41.00 — — 24,40 16.60 

Brazuelo Ap 00-30 41,10 30.50 — 19.00 14.90 15,60 
AR-5 

Oxic-Dystropept BS1 30-60 46.30 36,50 — 23.14 21.80 14,70 
La Tagua Ah 00-30 42,60 29.60 — 20.90 19.80 15,00 
AR-30 

Tropeptic 

Haplorthox BS 30-60 38.00 29.90 — 22,70 21.80 8.00 
Ah 00-25 42.00 36.60 — — 23.90 12.70 

Trocha BA 25-44 38.60 34.30 — — 23.30 11,00 
PR-64 BSql 44-115 38.10 33,30 — — 23.80 9,50 
Typic Haplorthox BSq2 115-135X 43,10 37,80 — — 25,60 12,20 

Yacaré E 00-16 6.19 4,58 3,84 2,97 2.01 2.57 

Quartzipsamentic Haplorthox Ah 16-38 21.09 20,88 18,99 17.63 16.83 4.05 

AB 38-65 14.40 13.81 13,31 10.55 9.00 4.81 
VA-9 BSq 65-120 14.81 14.02 13.82 12.64 11.93 2.09 

Pto. Arturo Ahl 00-20 24.30 13,10 12,00 8,40 8.00 5,10 
AR-27 Typic-Hermitropept Ah2 20-50 26.20 14,00 12.51 8.90 8.30 5.70 

Puerto Angostura 

Quartzipsammentic 

Haplorthox 

AR-32 

Ah 

BS 

00-30 

30-50 

13.10 

17.60 

5.90 

8.90 

5,02 

6.99 

3.60 

5.90 

3.40 

5.60 

res), en los suelos de las superficies de denudación de ori 

gen igneo-metamórfico y en general en todos aquellos que 

presentan texturas gruesas, la retención de humedad ütil 

para las plantas es muy baja. 

Un hecho importante es el que la mayor cantidad de hu

medad aprovechable se presenta a tensiones bajas (entre 

0,1 y 0,3 atmósferas), lo cual esté de acuerdo con la lite

rs tu ra existente sobre la retención de agua por suelos ricos 

en sexquióxidos (Uehara, 1974). que se comportan como 

si fueran de textura arenosa. Tendencias similares fueron ha-

lladas por el IGAC (1974) en suelos de los Llanos Orien

tales. 

vi) Color 

El color es una de las caracteristicas fisicas de mayor va-

riabilidad de la Amazonia colombiana. Dicha heterogeneidad 

se relaciona con el material parental, el contenido de mate

ria orgänica, la posición fisiogräfica y la textura de los 

suelos. 

Se encuentran colores que van desde el blanco caracte-

ristico de las arenas cuarzosas de las superficies de de

nudación de origen igneo-metamórfico. hasta el pardo os-

curo de los suelos con mayor presencia de materia orgänica; 

y desde el gris muy claro en los suelos sometidos a condi-

ciones de reducción permanente como consecuencia del 

mal drenaje en los valles aluviales. hasta los tonos rojizos 

en las posiciones altas mejor drenadas. 

Muchos suelos de drenaje pobre presentan en su per

fil, principalmente en sus horizontes profundus, una mezcla 

de matehales rojos dentro de una matriz gris; estos suelos 

se presentan generalmente en sitios de drenaje pobre, con 

alternancia de condiciones óxido reductoras; o en los per-

files con alto contenido de plintita. 
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En general, los suelos amazónicos son de tonalidades 

rojas, con variaciones que van desde el pardo rojizo, en los 

horizontes superficiales en donde existe mezcla intima en

tre la materia orgänica y la mineral, hasta el gris claro y el 

blanco en los suelos arcillosos mal drenados y arenosos, res-

pectivamente. 

3.4.1.2 Propiedades Quimicas 

Los suelos amazónicos estën compuestos por una fase 

orgänica y una fase mineral de importancia fundamental, de 

acuerdo a la situación que se contemple. En el sistema de sel-

va no disturbada, la exuberancia de la vegetación se expli-

ca por el eficiente reciclaje de todos los nutrientes; la vege

tación obtiene su alimento de la capa de hojarasca y otros 

residuos orgänicos degradados, a través de las raices "ali-

mentadoras" y hongos micorriza (Cortes, 1973). 

En esta situación, lo fundamental para la nutrición es 

la fase orgänica. Sin importar las buenas o malas condicio-

nes de la fase mineral, la selva se autoalimenta, es decir. 

vive de sus propios desechos. Pero cuando el bosque se cor-

ta y se quema y los nutrientes almacenados en la fase orgä

nica se pierden por lavado y / o combustion, queda al 

descubierto la fase mineral del suelo en sus verdaderas di-

mensiones: äcida, con capacidad de cambio baja, ocupada 

principalmente por aluminio de intercambio, con muy peque-

nas cantidades de calcio. magnesio, potasio y sodio inter-

cambiables, gran pobreza de fósforo aprovechable y pocas 

reservas mineralógicas para suplir estas deficiencias. 

En las condiciones anteriores es racional abogar porque 

el equilibrio ecológico no se rompa sino al ritmo de una avan-

zada tecnologia, fruto de concienzuda investigación pero, 

sea ésto factible o no, es necesario estudiar a fondo el le-

gado que la colonización espontänea esta dejando en la 

Amazonia colombiana: la fase mineral. 

El presente capitulo esta orientado al conocimiento de 

esa fase mineral y se ha elaborado con base en los resulta-

dos analiticos de caracterización de 126 perfiles mues-

treados a partir del horizonte Ah. No es posible en espacio 

tan limitado transcribe todos los analisis, por lo que se es-

cogieron los més representatives (Cuadros 3-60 y 3-61). 

organizados de una manera que contempla no solo la forma 

en que los suelos se distribuyen en la Amazonia, sino una 

posible diferenciación en sus propiedades quimicas. 

La secuencia escogida se anota en el Cuadro 3-59. Son 

suelos que presentan texturas variables de finas a medias. 

que incluyen la mayor extension del area amazónica y es

tën cubiertos de selva; y suelos de texturas gruesas que se 

presentan con menor frecuencia y estän cubiertos de vegeta

ción arbustiva raquitica, conocidos por los indigenas como 

"catingales". Tanto los suelos de texturas finas a medias 

como los de texturas gruesas, presentan drenaje que varia 

de bueno a pobre e imperfecto; estos suelos aparecen dis-

tribuidos en las tres grandes posiciones fisiograficas: for-

mas aluviales. superficies de denudación y zona rocosa. Se 

anota ademäs, en el cuadro, los suelos representatives agru-

pados en conjuntos a nivel de subgrupos, el simbolo de la 

asociación a que pertenecen y la letra que indica su posi-

ción fisiogréfica dentro de la leyenda. 

En la discusión de las propiedades quimicas se tuvieron 
en cuenta todos los anälisis y con base en ellos se dan los 
limites de variación de las caracteristicas. Por otra parte, 
cuando se habla en general de los suelos de las formas alu
viales, superficies de denudación o estructuras rocosas, se 
entiende que en el parämetro considerado no se producen 
variaciones inducidas por las condiciones de drenaje o tex-
tura. 

i) pH, aluminio intercambiable, saturation de aluminio. 

El pH en los primeros horizontes varia generalmente entre 

3.9 (extremadamente acido) a 5.0 (fuertemente acido); valo-

res de pH por debajo de 3,9 en el primer horizonte, solo 

aparecen esporädicamente en la zona; niveles por encima 

de 5,0 son frecuentes en las superficies aluviales de los sue

los de texturas, que varian de medias a finas, especial-

mente en aquellos formados por los rios de origen andino 

y en los abanicos. La magnitud del pH en los horizontes 

subsuperficiales es definitivamente mayor, con tendencia a 

permanecer constante o aumentar regularmente con la pro-

fundidad. 

El aluminio intercambiable reportado para los suelos ama

zónicos es en realidad "acidez intercambiable", o sea, la par-

te de la acidez del suelo que se desplaza con solución no 

buferada de cloruro de potasio IN; esta forma de acidez solo 

aparece cuando el pH es inferior a 5,5. No se hizo diferen

ciación entre Al + + + e H + intercambiables porque la experien-

cia ha demostrado que, en los suelos del pais, la magnitud 

del hidrógeno intercambiable es muy baja, a menos que ha-

ya acidos libres en los suelos. Por otra parte, es muy posi

ble que el H + intercambiable pueda provenir de hidrólisis 

de parte del aluminio intercambiable (Dewan y Rich, 1970). 

En general, tanto en los horizontes superficiales como en 

los subsuperficiales con pH inferior a 5.5. los contenidos de 

aluminio intercambiable varian de altos a muy altos, con 

valores entre 3 y 8 m e / l 0 0 g de suelo. Los contenidos de 

AI+++menores de 1 me/lOOg del suelo estän restringidos a 

casi todos los suelos arenosos, a algunos horizontes de los 

suelos aluviales y a horizontes subsuperficiales de los Oxi-

soles. 

En los suelos con drenaje pobre, cualquiera que sea su 

textura, el patron de distribución del aluminio intercambia

ble es irregular con la profundidad. 

En los suelos bien drenados, clasificados como Oxisoles, 

los resultados senalan una disminución del aluminio inter

cambiable a medida que se profundiza en el perfil y es de 

anotar que los contenidos son sustancialmente més bajos 

que en los Inceptisoles. Lo anterior estä de acuerdo con las 

observaciones de Estrada (1971) y Benavides (1973} en la 

amazonia peruana y colombiana respectivamente. que indi-
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Cuadro 3 - 59 

CLAVE PARA LA PRESENTACION DE LOS ANALISIS QUIMICOS 

DE ALGUNOS SUELOS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

Position 
Textura Drenaje Forma general del Conjunto Subgrupo Simbolo de la fisiografica 

del suelo natural relieve asociacidn (Simbolo) 

Alegria Fluvaquentic Eutropept GRa A1 
Remanso Typic Tropaquent GRa A1 
Laguna Salado Typic Plintaquept MLa A2 

Formas aluviales San Antonio Aeric Tropic Fluvaquent DRac D 
Loretoyaco Plinthic Tropaquept ULa C 
Tarapacä Aquic Haplorthox PMa T1 

Mai drenados Superficie de Puerto Carlos Aquic Dystropept PCcd S14 
denudación Chulas Aquic Haplorthox PSab S12 

Formas rocosas Naquén Aquic Haplorthox NAab R13 

Mapirriare Typic Dystropept PMa T1 
Suelos de texturas Formas aluviales Traira Oxic Humitropept ABab T2 
medias y finas Matraca Tropeptic Haplorthox MAab T3 

Bien drenados Mirana Oxic Humitropept PCcd S14 

Superficie de 
Leticia Oxic Dystropept YCde SI 5 

denudación La Tagua Tropeptic Haplorthox TAe S16 
Zancudo Typic Haplorthox TZbc S13 
Taracua Typic Haplorthox TMbc S3 3 

Suelos de texturas Formas aluviales Mitü Typic Psammaquent MPab C 
gruesas Mai drenados Superficie de 

denudación 
Tonina Aeric Arenic Tropaquod YUab S22 

Formas aluviales Aviyu Typic Quartzipsamment lAa T2 

Bien drenados Superficie de Bakiros Typic Quartzipsamment MOab S32 
denudación Laguna Arco Quartzipsammentic Haplorthox TZbc S13 

Formas rocosas Puerto Angostura Quartzipsammentic Haplorthox ASef R12 
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can que en los suelos mäs intemperizados el aluminio tien

de a decrecer o a permanecer constante hacia la profundi-

dad, mientras que en los menos intemperizados este elemen-

to generalmente aumenta con la profundidad, debido a que 

contienen mayor cantidad de minerales arcillosos intemperi-

zables que al descomponerse liberan aluminio (Cuadro 

3 - 6 2 ) . 

Cuadro 3 - 62 

OISTRIBUCION DEL AI+++INTERCAMBIABLE 

EN SUELOS DE LA AMAZONIA 

Superficie de denudación-

Formas ligeramente planas 

San Agustin (Oxic Dystropept) - OB-23 

Profundidad Al + + +lntercambiable 

Ah 0 - 3 0 2.9 

Bsq1 3 0 - 9 0 5.2 

Bsq2 9 0 - 1 2 5 6.4 

Bsq3 1 2 5 - 1 4 0 6,0 

Superficie de denudación -

Formas ligeramente onduladas 

Zancudo (Typic Haplorthox) PR-183 

Al+ + +intercambiable 
Horizonte Profundidad, me/ l00a 

Ah 0 - 4 0 1,4 

Bsq1 4 0 - 5 8 1;0 

Bsq2 5 8 - 1 2 0 0,8 

Bsq3 1 2 0 - 1 8 0 0,0 

El 77% de todos los perfiles muestreados presenta satu-

raciön de A I + + + (SAR) muy alta, con base en la capacidad 

de intercambio catiónica efectiva. De acuerdo a los suelos 

muestreados en cada posición, el 75% de los de la zona alu-

vial, el 69% de los de la superficie de denudación y el 94% 

de los de la zona rocosa presentan saturaciones de aluminio 

superiores al 60%. En la superficie de denudación las ex-

cepciones se presentan en su mayor parte en los suelos are-

nosos. 

Indudablemente el bajo pH de los suelos de la Amazonia 

es producido por su alto contenido de aluminio intercam-

biable; sin embargo, no existe una relación estrecha entre 

los valores de A l + + + y el pH; en muchos perfiles a medida 

que el aluminio aumenta con la profundidad, el pH también 

aumenta. 

Es claro de todas maneras que el alto contenido de alu

minio, pero especialmente la alta saturación de este ele

ments, hacen a estos suelos inadecuados para muchos cul-

tivos anuales. Evans y Kamprath (1970) dan para cultivos 

moderadamente tolerantes el limite de saturación del 60%. 

Para cultivar este tipo de suelos no existen, segün Kam

prath y koy (1971), més que dos soluciones. 

a) Aplicación de cal, para reducir los niveles de aluminio 

intercambiable. 

b) Desarrollo de variedades tolerantes a altos niveles de 

aluminio. 

Los estudios realizados en Oxisoles y Ultisoles de otros 

paises, respecto al encalado, podrian servir de base para la 

experimentation, ya que los suelos reportados son minera-

lógica y quimicamente similares a los del area amazónica, 

es decir, son "altamente meteorizados y la fracción arcilla 

estä dominada por caolinita y / o gibsita, con menores can-

tidades de arcillas activas como la Al-clorita. La mayoria, 

sino todos ellos, contienen cantidades substanciales de ma

terials amorfos ricos en Fe y Al, y el complejo intercambia

ble estä dominado por A l + + + " —(Cornell University, 1979). 

En suelos de Puerto Rico, la respuesta a la cal fue varia

ble: los Oxisoles respondieron mejor que los Ultisoles, a igual 

pH y contenido de aluminio. Alli recomiendan la aplicación 

de 2 toneladas de cal por hectares por cada miliequivalente 

de aluminio intercambiable (Cornell University. 1979). En 

suelos de El Cerrado del Brasil y en los de Yurimaguas en 

el Peru, més intemperizados que los de Puerto Rico, se ob-

servó, en la mayoria, gran respuesta a la cal, lo que se atri-

buye a la neutralización del A l + + + . 

Para los suelos donde el AI+++domina el complejo de 

cambio, la cantidad de aluminio intercambiable suministra 

una medida de los requerimientos de cal (Cornell University, 

1979). Sin embargo, esta institución sugiere, para estimar 

con seguridad los requerimientos de cal, la necesidad de in-

vestigación en los siguientes aspectos: 

a) La alteración de minerales tales como la clorita alumino-

sa y la mineralización de la materia orgénica. fuentes de 

Al ++4~ intercambiable. 

b) El papel del manganeso en el crecimiento de las plantas 

en suelos äcidos. 

c) La caracterización de los factores que influencian el la-

vado del calcio en el perfil. 

La segunda alternativa, la de cultivar plantas con meca-

nismos fisiológicos que las hagan tolerantes al exceso de 

aluminio y probablemente de manganeso, tiene gran poten-

cial para la solución de este problema en suelos äcidos de 

los trópicos hümedos. 

ii) Bases Intercambiables 

La pobreza de bases intercambiables en la Amazonia es 

una caracteristica comün de los suelos y refleja el efecto 

del lavado que ocurre en un clima tan hümedo; el patrón 

general es: 

Ca++ M g + + K + Na +  

me/100g  

0,2 0,2 0,04-0,10 0,04-0,10 
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Este patron se rompe generalmente en äreas mal drena-

das en la planicie aluvial y con menor frecuencia en la su-

perficie de denudation, en donde el aumento en la suma 

de bases no alcanza a 1 me/100g. Aproximadamente el 

50% de los suelos muestreados en la zona aluvial presenta 

contenidos de bases considerablemente mäs altos, especial-

mente en la planicie de los rios de origen andino, que arras-

tran de la cordillera oriental sedimentos en mayor cantidad 

y de mejor calidad; también ocurre lo mismo en los valles 

menores con influencia coluvio-aluvial, en las terrazas bajas 

y en algunos suelos bien drenados de los abanicos (Cuadro 

3 - 63). 

El patron general de distribution de bases permanece 

constante con la profundidad. debido posiblemente a la falta 

de sensibilidad del método utilizado para su determinacidn. 

Es probable que un método con sensibilidad a la centésima 

de miliequivalente pueda detectar la disminución de las ba

ses a medida que se profundiza en el perfil, como se ha 

encontrado en otros estudios (Benavides. 1973). Lo anterior 

podria ocurrir, ya que en los suelos menos lavados la ten-

dencia general de las bases es a disminuir con la profundi

dad. En algunos casos se presenta aumento de bases en los 

horizontes mäs profundus, atribuible generalmente a cam-

bios en la movilidad o permeabilidad del agua. 

Aparentemente, la igualdad de caicio y magnesio en los 

suelos que presentan tan bajos contenidos de nutrientes 

podria explicarse por la misma razón analitica anotada an-

teriormente; pero en los suelos con mayor contenido de ba

ses hay muchos casos de igualdad en la magnitud del cai

cio y el magnesio y es frecuente encontrar valores mayores 

de magnesio que de caicio, especialmente en horizontes pro

fundus, lo que podria revelar la presencia de minerales ar-

cillosos ricos en magnesio. Los ejemplos de el cuadro 3 - 64 

tipifican la anterior situation. 

Los contenidos de potasio y sodio de cambio son inferiores 

a los del caicio y magnesio. El potasio solamente en muy 

contados casos sobrepasa el nivel critico de 0,3 me/ l00gr; 

en algunos perfiles se muestra cierta tendencia a la acumu-

lacion del potasio en el primer horizonte. Los valores mäs 

frecuentes de 0,1 y 0,04 me/100gr aparecen sin una se-

cuencia muy definida dentro del perfil, posiblemente por 

falta de sensibilidad en el método analitico utilizado. 

iii) Capacidad de Intercambio Catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico mide la capacidad 

del suelo para retener cationes. A partir de un pH aproxi-

mado de 4,5, esta capacidad aumenta a medida que se ele-

va el pH; asi, cuando se utiliza una solution buferada, a 

pH7, para determinar la capacidad de cambio en suelos äci-

dos, esta determination no mide la capacidad real del suelo 

para retener cationes. 

Cuadro 3 - 63 

VALORES DE LAS BASES DE CAMBIO EN EL PRIMER HORIZONTE Y EL MAYOR VALOR 

EN LOS HORIZONTES SUBYACENTES 

Ubicación en Ca + + Mg + + me/100g Na + K + 

la leyenda Asociacidn Conjunto (1) (2) (1) (2) (1) <2> (1) (2) 

Garamani OB-11 6.4 — 9.4 6.4 - 7.9 0.2 -- 0.3 0.1 - 0,1 
Alegria PT-6 7.3 - 7.3 5.5 - 6.1 0,1 -- 0.1 0,04 - 0,1 
Flandes YC-19 2,5 - 4,5 1.7 - 4.5 0.1 -- 0.Ï 0.1 - 0,1 

A1 Garamani Remanso PR-93 0,6 — 1.6 0.6 - 5.8 0,1 -- 0.1 0.04 - 0.1 
Olvido SJ-21 2.4 — 3.2 0.4 - 2.0 0.04 -- 0,04 0.1 - 0.1 
Mareta SJ-17 2,5 - 4.9 0.2 - 4.1 0.04 -- 0.04 0.1 - 0,1 
Laguna Salado SJ-28 1,8 — 1.3 0.9 - 0.4 0.4 -- 0.01 0.4 - 0.2 

A2 Maretä Macü SJ-23 2.4 — 4.8 0.4 - 3.6 0.04 -- 0.04 0.01 - 0,01 
Putumayo OB-6 11.9 - 1.8 2,7 - 5,4 0,1 -- 0.2 0.2 - 0,1 
Amanavén PR-114 2.9 — 1.2 0,8 - 4,5 0,1 -- 0.7 0.3 - 0.1 

A3 Sabaloyaco Portugal SJ-13 31.6 — 3.6 5.1 - 5,3 0.04 -- 0.1 0.6 - 0.1 
Buri-Buri PT-24 1.6 — 5.5 2.4 - 8.3 0.04 -- 0.2 0,04 - 0.1 

C Unilla Loretoyaco PR-141 4.9 - 2.4 2.9 - 2.0 0,2 -- 0.3 0.1 - 0.1 
T1 Pamä Mapirriare SJ-30 2,8 - 1.2 0.4 - 0.4 0.2 -- 0.04 0,1 - 0.1 

Jamuco SJ-20 0.8 - 3,3 0.4 - 13,2 0.2 -- 3.9 0.2 - 0.1 
D Doncello Esmeralda CA-5 1.6 - 8.7 0.4 - 0.8 0.04 -- 0.1 0,04 — 0.6 

S. Antonio CA-8 5.3 - 2,0 0.4 - 5.7 0.1 -- 0.1 0.2 - 0.1 
Agua Azul CA-4 6.5 - 3,6 1,2 - 4.8 0.04 --T 0,04 0.1 - 0.04 

Condiciones de buen drenaje 

1. Valor de la base en el primer horizonte 
2. El mayor valor de la base en los horizontes subyacentes 
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Cuadro 3 - 64 

DISTRIBUCION DEL Ca y Mg DE CAMBIO 

EN ALGUNOS SUELOS DE LA AMAZONIA 

Piano alto de los rios de origen andino 

Macui - (Typic Humitropept) PT-8 

Ca Mg 
Horizonts Profundidad me/lOOg 

Ah 0 -25 1.0 1.4 
BS1 25 -65 0,4 0,4 
BS2 65 -90 0,2 0,2 
BS3 90 - 120 4,0 7.8 

Terrazas bajas 
Jamuco (Trop ic fluvaquer it) SJ-20 

Profundidad Ca Mg 
Horizonte cm. m< i/lOOg 

Ah 0 - 1 5 0,8 0.4 

Bsg 1 5 - 4 0 2,5 3,7 

Bsgpn 40 - 70 0.4 0.4 

2Bsg1 7 0 - 1 3 0 3.3 13,2 

2Bsg2 1 3 0 - 1 6 0 3.3 12.4 

Lo anterior ha originado el concepto de 'retention catió-

nica", que es la Capacidad de Intercambio Catiónico al pH 

del suelo y que para los suelos äcidos, que no contienen ar-

cillas silicatadas amorfas, es igual a la "Capacidad de Inter

cambio Catiónica Efectiva": CICE = (Ca+. M g t Nat K + AI). 

En consecuencia, a la diferencia entre la Capacidad de In

tercambio determinada al pH del suelo y aquella efectuada 

a un pH superior se Ie denomina genéricamente Capacidad 

de Cambio Variable (CICV). El nombre propio de Capacidad 

d,e Intercambio Catiónica Variable estä restringido a la dife

rencia de capacidades a pH 8.2 y al pH del suelo. De lo an

terior se deduce que la Capacidad de Cambio Efectiva (CICE) 

y la Capacidad de Cambio Variable (CICV) son en un suelo 

parämetros diferentes; la Capacidad de cambio Efectiva 

mide la capacidad del suelo para retener cargas positivas y 

la Capacidad de Cambio Variable la capacidad del mismo 

suelo para crear cargas negativas. 

En un suelo, la Capacidad de Intercambio Catiónico es una 

propiedad intrinseca de la materia orgänica y de los mine-

rales arcillosos, no solo desde el punto de vista cuantitati-

vo sino cualitativo. Los minerales arcillosos cristalinos tienen 

Capacidades de Cambio Efectivas de magnitudes diferentes. 

altas los de tipo 2:1 y bajas los de tipo 1:1 Tanto los mine

rales arcillosos 2:1. cuando se aluminizan, como los 1:1 pue-

den desarrollar carga dependiente del pH. pero por meca-

nismos diferentes: los primeros por pérdida de protones y 

precipitación del aluminio amorfo interlaminar, con la con-

siguiente liberaciön de carga negativa y los del tipo 1:1, po-

siblemente por disociación de sus grupos OH estructurales. 

La materia orgänica ünicamente tiene capacidad catiónica 

dependiente del pH producida por disociación de grupos car-

boxilicos y fenólicos. 

En el presente trabajo se hace referenda a la Capacidad 

de Intercambio Catiónico a pH 7 (CICA), a la Capacidad de 

Intercambio Catiónico efectiva (CICE = Ca+Mg+Na+K+AI de 

cambio) y la capacidad de Intercambio Catiónico Variable 

hasta pH 7 (CICV = CICA-CICE). 

La Capacidad de Intercambio Catiónico a pH 7 en la zo

na aluvial. excluyendo los suelos de texturas gruesas y los 

horizontes con contenidos de arcilla inferior a 20%. es del 

orden de 15 me/100g de suelo; frecuentemente los hori

zontes superficiales sobrepasan los 20 me/100g. En la su-

perficie de denudación. con las mismas excepciones, los va-

lores en los horizontes superficiales estän mas cercanos a 

10 me/100g de suelo, pero existe una alta proporción de 

horizontes subsuperficiales con contenidos de arcilla entre 

20 y 50%, cuya capacidad de cambio fluctüa entre 4 y 7 

m e / 1 0 0 g; igual situación se presenta en la zona rocosa. 

La capacidad de Intercambio Catiónico mencionada tien
de a disminuir, en general, con la profundidad debido al de-
crecimiento en el contenido de carbono. Las irregularida-
des que se presentan, especialmente en los horizontes pro
fundus, estän asociadas con variaciones en el contenido de 
arcilla. 

La Capacidad de Intercambio Efectiva, como una fun-

ción del contenido,de bases intercambiables y del alumi

nio de cambio, presenta las caracteristicas de estos dos para

metros. En los suelos con texturas entre medias y finas, con 

contenidos de arcilla superiores al 20%, los valores de la 

magnitud de esta propiedad fluctüan entre 3 y 8 me/lOOg. 

En los suelos de las formas aluviales. donde al alto conteni

do de aluminio se suma la relativa riqueza en bases, tales 

cifras Megan a 15 me/lOOg. 

En la capacidad de cambio variable puede anotarse como 

tendencia general la siguiente: predominio de la Capaci

dad de Cambio Efectiva sobre la variable en la zona aluvial 

y situación inversa en la superficie de denudación. 

Por otra parte, la magnitud de la Capacidad de Intercam

bio Catiónica a pH 7 y su composición sugieren un mayor 

contenido de minerales arcillosos del tipo 2:1 en las formas 

aluviales que en la superficie de denudación. 

En los horizontes no superficiales, en los que se puede 

considerar que la Capacidad de Intercambio proviene exclu-

sivamente de los minerales arcillosos, es factible el cälculo de 

la Capacidad de Intercambio de la arcilla; de acuerdo con su 

magnitud, se establece el tipo de mineral arcilloso que con

tiene el suelo. El Soil Survey Staff (1975) considera que el 

complejo de cambio de un horizonte revela una total inercia 

cuando su capacidad para retener cationes es menor de 

10 me/100g de arcilla y su capacidad para retener catio

nes y crear carga negativa es menor de 16 m e / l 00 g de 

arcilla. 
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En el Cuadro 3-65 se muestran dos suelos. ambos con 
capacidades de cambio bajas en los subhorizontes, pero el 
uno contiene arcillas inertes y el otro arcillas activas, como 
lo indican las capacidades de cambio de la arcilla; se dan 
estos dos ejemplos porque tipifican una situación de contras-
te muy frecuente en los suelos de la Amazonia. Con miras al 
manejo de estos suelos, en lo referente a encalado y fertili-
zación, especialmente en esta zona donde el proceso de 
lavado es de importancia fundamental, es de esperarse un 
comportamiento diferente en un suelo écido sin capacidad 
para retener cationes que en un suelo écido con una reten-
ción catiónica relativamente alta. 

iv) Saturación de bases 

La saturación de bases mide la porción de la Capacidad 
de Intercambio Catiónico ocupada por iones Ca+ + , M g + + , 
Na+ . y K+, y se expresa en porcentaje. Como en un suelo 
existen diferentes tipos de capacidades de cambio, la satu
ración de bases puede calcularse con respecto a cualquiera 
de ellas; asi. se tiene saturación de bases a pH 7 (SBA), 
cuando se calcula teniendo en cuenta la Capacidad de Inter
cambio Catiónica a pH 7 y la saturación de bases efectivas 
(SBE), cuando se calcula con referenda a la Capacidad de 
Intercambio Catiónica Efectiva. 

Cuadro 3 - 65 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
CATIÓNICO A p H 7 (CICA), EFECTIVA (CICE) y 
VARIABLE (CICV), EN SUELOS Y EN ARCILLAS 

DE LA AMAZONIA 

Mapirriare (Typic Dystropept) SJ-30 
Formas aluviales -Terrazas bajas 

Suelo Arcilla 

Profund. 

Horizonte cm. 

CICA CICE CICV ARCILLA 

me/100g % 

CICA CICE 

me/100g 

Ah 0-20 
BS1 20-48 
BS2 48-150 

10,1 4.7 5.4 14 
4,8 2.5 2.3 12 
4.0 2.3 1,7 8 

72,1 33,5 
40.0 20.8 
50.0 28.7 

Tabaquén (Typic Haplorthox) PG-08 
Superficie de denudación - Formas onduladas 

Suelo Arcilla 

Profund. 

Horizonte cm. 

CICA CICE CICV ARCILLA 

me/IOOg 

CICA CICE 

me/100g 

Ah 0-14 10.3 1,7 8.6 24 42.9 7,0 
BSql 14-30 5.7 2,1 3.6 34 16,6 6,1 
BSq2 30-72 4,6 0,8 3,8 38 12,1 2,1 
BSq3 72-170x 3,2 0.8 2.4 38 8.4 2.1 

La saturación de bases se ha tornado frecuentemente 
como indice del nivel de fertilidad de un suelo, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

a) Una saturación de bases efectiva alta. en suelos don-
de la Capacidad de Intercambio Catiónico es muy baja, no in-
dica que haya bases suficientes para la nutrición de las plan-
tas. 

b) La saturación de bases a pH 7 en un suelo écido, en 
el que la Capacidad de Cambio a pH7 es mucho més alta que 
la Capacidad de Cambio Efectiva, podria mostrar un suelo 
desaturado a pesar de que existan nutrientes suficientes 
para el desarrollo de las plantas. 

En el caso de los suelos amazónicos, se calcularon los 
dos tipos de saturación de bases anotadas. En los suelos 
cuyas texturas varian de medias a finas, la saturación de ba
ses a pH 7 es muy baja, generalmente inferior al 10%. Satu-
raciones mayores del orden de 35% o més se registraron 
en la mayoria de los suelos de los planos aluviales bajo y 
medio de los rios de origen andino, en algunos Entisoles y 
esporédicamente en algunos subhorizontes de Inceptisoles 
y Oxisoles ubicados en diferentes partes de la zona de estu-
dio. 

En los suelos de texturas gruesas, la magnitud de la sa
turación de bases a pH 7 es mäs alta (alrededor de 25% 
en la mayoria de los casos). Esta diferencia en saturación, 
con respecto a los suelos que tienen texturas desde media 
a finas, puede ser més aparente que real porque tiene més 
peso en los suelos arenosos de baja Capacidad de Cambio el 
hecho de no haber empleado el método de mayor sensibili-
dad para la determinación de bases. 

La distribución de los valores de la saturación de bases 
a pH 7 es irregular con la profundidad en la zona aluvial; en 
la superficie de denudación y en la zona rocosa sigue la 
misma distribución que la Capacidad de Intercambio a pH 
7 debido al contenido constante de bases. 

Como la saturación de bases efectiva es el complemento 
de la saturación de aluminio (SB+SAI = 100%), el pre-
dominio de aluminio en el complejo de cambio causa una sa
turación de bases efectiva baja. Dentro de la zona estudia-
da, hay valores mayores del 50% de saturación efectiva en 
los planos bajo y medio de la planicie aluvial de los rios de 
origen andino, en los abanicos y en algunos Entisoles de las 
otras posiciones fisiograficas. En la superficie de denuda
ción, los Oxisoles se diferencian de los otros suelos por su 
saturación de bases efectiva mayor (entre 25 y 70%); és-
to se debe a que tienen un menor contenido de aluminio pa
ra contenido de bases igual. 

Los horizontes con pH mayores de 5.5 no contienen 
AI+++;por lo tanto su saturación de bases efectiva es de 
100%. 

Précticamente a los suelos de texturas gruesas se les 
puede aplicar el mismo intervalo de variación de la satura
ción de bases efectiva que a los Oxisoles, 35 a 70%, con 
mayor frecuencia en los valores de 50%. 
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v) Carbono Orgänico 

La materia orgänica de un suelo se puede medir con ba

se en el contenido de carbono. porque éste es parte funda

mental de su estructura; pero si esta medida constituye una 

buena estimación de la cantidad de materia orgänica. no lo 

es de su calidad y menos aün de su dinämica. 

Aparte de los benéficos efectos que, desde el punto de 

vista fisico, pueda la materia orgänica aportar a un suelo. 

su principal función es conservar y suministrar el N por me

dio del proceso de la mineralización. La rata de mineraliza

ción depende de factores tales como: humedad y aireación, 

temperatura, pH, mineralogia del suelo, ademäs de conteni

do y calidad de la materia orgänica. 

En un suelo con bajo contenido de carbono (menor de 

1%) no hay suficiente materia prima para la mineralización; 

o la velocidad de mineralización de la materia orgänica es 

mayor que el aporte de materiales orgänicos al suelo. Altos 

contenidos de carbono (mayores del 4%) revelan acumula-

ción de materia orgänica producida por baja mineralización 

o aporte de materiales orgänicos al suelo, superiores a la 

mineralización. Contenidos intermedios de carbono (2-

4%) en suelos que reciben gran aporte de materiales orgä

nicos, como son la mayoria de los suelos de la Amazonia, 

sugieren una alta mineralización. 

Los contenidos de carbono orgänico en el horizonte Ah 

de los suelos estudiados varian, dentro de un intervalo am-

plio. desde valores inferiores a 1% hasta valores mayores 

de 4%. La magnitud mäs frecuente, considerados todos los 

suelos muestreados, estä entre 1 y 2% (Cuadro 3-66). 

Guadro 3 - 66 

DISTRIBUCION EN PORCENTAJE DE LOS 

CONTENIDOS DE CARBONO ORGÄNICO DEL 

HORIZONTE Ah DE LOS SUELOS 

DE LA AMAZONIA 

%C %* 
< 1 13 

1-2 39 

2-3 23 

3-4 6 

> 4 12 

"Sobre los 126 suelos considerados modales. 

La distribución en porcentaje de los contenidos de car

bono orgänico en cada una de las grandes unidades fisio-

gräficas de la Amazonia, con base en los suelos muestreados 

en cada una de ellas, se da en el Cuadro 3-67. Esta distribu

ción no afecta sensiblemente la distribución general, con la 

excepción de que en las formas aluviales aumenta en forma 

notable el porcentaje de suelos con contenidos de carbono 

mayores de 3% y disminuyen los suelos con contenidos 

de carbono menores de 1%. 

Cuadro 3 - 67 

DISTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LOS 

CONTENIDOS DE CARBONO EN EL HORIZONTE 

Ah DE LOS SUELOS DE DIFERENTES ZONAS 

DE LA AMAZONIA* 

Suelos de la Suelos de 
% c Suelos de las formas superficie de las formas 

a ' u v ' a ' e s denudación rocosas 

<1 9% 16% 17% 
1-2 28% 48% 47% 
2-3 27% 21% 23% 
>3 36% 14% 13% 

'Sobre la totalidad de los suelos muestreados en cada zona. 

En el horizonte Ah de los suelos de texturas gruesas, no 

existen contenidos de carbono superiores al 3% y casi la 

mitad de estos suelos presenta contenidos de carbono por 

debajo de 1%. Se exceptüa un Spodosol (Conjunto Hueso) 

con contenido de carbono de 30,65% en el horizonte H y 

4,24% en el horizonte Birhm. Es posible que los horizontes 

H de muchos suelos amazónicos tengan contenidos de car

bono iguales o superiores. 

Unicamente el 25% de los suelos con regimen äquico 

tiene porcentajes de carbono menores del 1%; el 75% 

restante estä distribuido por igual en los intervalos 1 a 

2%, 2 a 3% y mayor de 3%. 

Los contenidos de carbono disminuyen con la profundi-

dad y se presenta generalmente un cambio abrupto entre el 

horizonte Ah y el B; o entre los horizontes AB o AC y los B 

o C respectivamente. En muchos suelos de la zona aluvial, 

ademäs del cambio brusco entre los horizontes menciona-

dos, hay una distribución irregular del carbono con la pro-

fundidad. 

Solamente la tercera parte de los suelos muestreados al-

canzan una profundidad de 30 cm. con contenidos de carbo

no superiores al 1%; pero dado el alto contenido de carbon 

orgänico del horizonte Ah, se podria dar un contenido pro-

medio de 1% para los primeros 50 cm. 

El cuadro 3-68 muestra los contenidos y distribución 

del carbono en algunos suelos del Amazonas. 

En los suelos äcidos se ha sugerido una sobrestima-

ción del contenido de carbono, cuando el anälisis se realiza 

por el método de Walkley y Black, que puede atribuirse a 

substancias fäcilmente oxidables diferentes al carbono, co

mo el manganeso (Bouol, 1972). En contraste con lo ante

rior, las determinaciones realizadas por Benavides (1973) 

en suelos de la Amazonia colombiana ensenaron que, para la 

gran mayoria de las muestras, el método de Walkey y Black 

solo determine el 71% del carbon obtenido por el método 

de combustion seca. Como en el presente estudio las deter

minaciones de carbono se hicieron por el método de com-
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Cuadro 3 - 68 

CONTENIOOS Y DISTRIBUTION DEL CARBONO EN 

ALGUNOS SUELOS DE LA AMAZONIA 

SUELOS DE LAS FORMAS ALUVIALES 
Plano bajo de rios Piano alto de rios 
de origen Andino de origen Andino 

Flandes - (Aerie Macui (Typic 

Tropaquept) YC-19 Humitropept) PT-8 

Horizonte 

Profund, 

cm. Horizonte 
Profund. 

cm. % C 

Ahg 0-12 2.42 Ah 0-25 2.78 
ABg 12-32 1,87 BS1 25-65 1.09 
BSg 32-65 0,69 BS2 65-90 0.20 
2Cg 65-120 0.13 BS3 90-120 0.13 

SUELOS DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION 

Formas fuerte Formas ligera 
mente onduladas mente onduladas 

Leticia - (Oxic Zancudo (Typic 
Dystropept) PT-33 Haplorthox) PR-183 

Horizonte 
Profund. 

cm. % C Horizonte 

Profund, 
cm. % C 

Ah 0-10 2.21 Ah 0-40 1,48 
BSq1 10-50 0.47 BSql 40-58 0,47 
BSq2 50-100 0,20 BSq2 58-120 0,34 
C 100-150 0,20 BSq3 120-180 0,27 

Formas planas. Pianos 

de Origen Igneo 

Casuarita - (Aquic 

Quarzipsamment) PR-190 

Formas planas. Formas 
de Origen Igneo Sed.-Met. 

Arrecifral - (Typic 

Quarzipsamment) GU-10 

Horizonte 
Profund, 

cm. % C Horizonte 

Profund, 
cm. % C 

Ah 
C1 
C2 

0-13 
13-30 
30-45 

2,63 
0.33 
0.27 

Ah2 
c 

0-23 
40-150 

1.02 
0.40 

bustión hümeda, es posible que los contenidos de carbono 

estén subestimados mäs que sobrestimados. 

vi) Fósforo Aprovechable 

El fósforo es un elemento esencial para el normal desa-

rrollo de los cultivos y se halla en los suelos formando com-

puestos muy variados. La parte inorgänica estä constituida 

principalmente por fosfatos de calcio, hierro y aluminio. La 

parte organica por ésteres, äeidos nucléicos y fosfolipidos. 

Todas estas formas de fósforo no son directamente apro-

vechables por las plantas; la posibilidad de aprovechar los 

compuestos inorgänicos estä regida por factores tales como 

pH, actividad de los iones en la solución del suelo y minera-

logia de la fracción arcilla; los compuestos orgénicos solo 

pueden ser disponibles a través del proceso de la minerali

zation. 

La fuente principal del fósforo en los suelos es el mate
rial parental. Por este motivo los suelos tropicales muy in-
temperizados son pobres en fósforo y el desarrollo agricola 
no es posible sin la aplicación de este elemento. 

El fósforo aprovechable de los suelos de la Amazonia co-

lombiana es muy bajo. como lo han afirmado algunos investi-

gadores (Cortes y colaboradores, 1973; Benavides, 1973). 

En general, el contenido de fósforo aprovechable en los sue

los estudiados es inferior a 7 ppm. Las excepciones a este 

valor, localizadas en los planos aluviales bajo y medio de los 

rios de origen andino, en donde coexisten suelos de bajo con

tenido de fósforo aprovechable, con suelos ricos en este ele

mento (valores mayores de 30 ppm); en el resto de la zona 

aluvial, ünicamente 3 suelos de las terrazas presentan. én 

algunos de sus horizontes, cantidades de fósforo cercanas 

a 30 ppm. El cuadro 3-69 muestra los suelos de la zona alu

vial con altos contenidos de fósforo. En todas las formas alu

viales parece existir una ligera acumulación de fósforo en 

el horizonte superficial. En la superficie de denudación sola-

mente 3 suelos presentan, en algunos de sus horizontes, 

contenidos de fósforo aprovechable mayores de 7 ppm. En 

la zona rocosa existe un suelo (conjunto Puerto Arturo) con 

contenido de fósforo aprovechable muy alto (Cuadro 3-70). 

Indudablemente la pobreza del fósforo en los suelos de la 

Amazonia puede atribuirse a pobreza de este elemento en el 

material parental y / o al grado de intemperismo; por este mo

tivo, en los planos aluviales de los rios de origen andino se 

observa una mayor riqueza en fósforo, ya que los sedimen-

tos que estos rios arrastran de la cordillera oriental son de 

mejor calidad en cuanto a mineralogia se refiere. 

Investigaciones de invernadero realizadas en suelos 

de la Amazonia colombiana senalan que el fósforo es el fac

tor mäs limitante en la producción de materia seca (Benavi

des, 1973). 

Para un normal desarrollo agricola, en suelos muy bajos en 

fósforo, es necesario aplicar fertilizantes fosfóricos. Sin 

embargo, parte del fósforo que se anade se fija y solo una 

pequena porción es aprovechable por las plantas. En los 

suelos amazónicos. el alto contenido de hidróxido de alumi

nio y hierro, la presencia de gibsita y el predominio de la cao-

linita en la fracción arcilla son factores que determinan una 

alta fijación de fósforo. 

Una de las formas de disminuir la fijación de fósforo es 

la adición de este elemento al suelo; esta adición debe con-

tinuarse hasta el punto en que en la solución del suelo 

exista una concentración de 0,2 a 0,3 ppm, para que haya 

adecuado suministro del elemento a las plantas (Beckwinth, 

1965). En el cuadro 3-71 se indican las cantidades de fós

foro en ppm que deben agregarse para mantener concen-

traciones de 0,2 y 0,3 ppm en la solución del suelo. en algu-
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Cuadro 3- 69 
PERFILES Y HORIZONTES OE SUELOS DE LA ZONA ALUVIAb DE LA AMAZONIA CON ALTOS 

CONTENIDOS DE FOSFORO APROVECHABLE 

Piano Bajo de Rios de Origen Andioo 
El Olvido (Tropic Fluvaquent) SJ-21 

Piano Medio de Rios de Origen Andino 
Putumayo (Aquic Eutropept) OB-6 

Piano Medio de los Rios de Origen Andino 
Macü (Aerie Tropic Fluvaquent) SJ-23 

Horizonte 
Profund, 

cm 
P 

ppm Horizonte 
?rofund. 

cm. 

P 

ppm Horizonte 
Profund, 

cm 
P 

ppm 

Ahg - 1 
Ahg - 2 
2BSg - 1 
2BSg - 2 

0 - 1 8 
1 8 - 3 7 
37 - 8 0 
8 0 - 1 5 0 

53 
43 
31 

7 

Ahg 
BS 
2C 

0 - 1 5 
1 5 - 8 0 
8 0 - 1 6 0 

59 
35 
53 

Ahg 

ABg 

0 - 3 2 

3 2 - 6 8 

34 

35 

Piano Alto. 

Portugal (A 

Rios de Origen Andino 

eric Tropic Fluvaquent) 

SJ-3 

Terrazas Bajas 

Mapirriare (Typic Dystrc ipept) SJ-30 
Terrazas Altas 

Tara (Typic Troporthent) PR-180 

Horizonte 

Profund, 
cm 

P 
ppm 

Profund. 
Horizonte cm 

P 
ppm 

Profund. P 
Horizonte cm ppm 

Ap 

Ahg 
0 - 6 

6 - 2 3 
64 

17 

Ah 0 - 2 0 

BS1 2 0 - 4 8 

BS2 4 8 - 1 5 0 

36 

35 

30 

Ah 0 - 2 5 29 

BC 2 5 - 6 0 19 

Terrazas Altas 
Mariamanteca (Typic Plintaquox) PR-98 

Horizonte 
Profund, 

cm 

P 
ppm 

Ahl 0 - 1 8 28 

Cuadro 3-70 

PERFILES Y HORIZONTES DE SUELOS DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION Y DE LA ZONA 

ROCOSA DE LA AMAZONIA CON ALTOS CONTENIDOS DE FOSFORO APROVECHABLE 

Santa Fe (Typic Tropopsamment) YC-8 Superficie 

de denudación - Formas ligeramente planas 
Puerto Calderón (Tropeptic Haplorthox) OB-21 Superficie de 

denudación - Formas onduladas 

Profundidad 

Horizonte cm. 

P 
ppm 

Profundidad P 
Horizonte cm ppm 

Bh2 5 3 - 8 5 

BS 8 5 - 1 2 5 

11 
32 

Ah 0 - 3 7 32 

Urania (Tropeptic Haplorthox) PR-47 Superficie 
de denudación - Formas planas de origen Igneo 

Puerto Arturo (Typic Humitropept) AR-27 Zona Rocosa -
Formas complejas de origen Sedimentario 

Produndidad 
Horizonte cm. 

P 

ppm 
Profundidad P 

Horizonte cm ppm 

Ah 1 
Ah 2 

0 - 2 5 
2 5 - 3 5 

16 
10 

Ah 1 
Ah 2 
Ah 3 
AC 

0 - 2 0 
2 0 - 4 5 
4 5 - 7 5 
7 5 - 1 2 5 

65 
65 
65 
65 

nos suelos de la Amazonia de Colombia (Benavides, 1978) 
y como punto de comparación la de algunos suelos clasifica-
dos como Oxisoles en los Llanos Orientales (Benavides. 1975). 

Estos valores son similares a los reportados por Fox y Be
navides (1974) en Oxisoles de Hawai y por Lopez (1977) en 
Oxisoles de la Amazonia brasilena. 
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Cuadro 3-71 

REQUERIMIENTO DE FOSFORO EN ALGUNOS 
SUELOS DEL AMAZONAS Y LLANOS ORIENTALES 
DE COLOMBIA PARA MANTENER INTENSIDADES 

DE FOSFORO DE 0.2 y 0.3 ppm EN LA SOLUCION 
DEL SUELO. 

P. requerido en ppm 

Suelos del Amazonas Para 0,2 ppm Para 0.3 ppm 

Udoxic Dystropept 238 331 
Udoxic Dystropept 312 312 
Udoxic Dystropept 300 370 
Udoxic Dystropept 307 366 
Udoxic Dystropept 153 173 

Typic Dystropept 291 334 
Typic Dystropept 217 300 

Suelos Llanos Orientales 

Tropeptic Haplustox 460 545 
Tropeptic Haplustox 317 352 

Ustoxic Dystropept 67 95 

3.4.1.3 Propiedades Mineralógicas 

Dado el tipo de levantamiento de suelos que se realize 
para el estudio, los resultados y comentarios correspondien
tes son de indole general; se trata de dar al lector una idea 
aproximada de la composition de minerales primarios y se-
cundarios que se hallan presentes en los suelos. 

En la Amazonia colombiana, son contadas las investiga-
ciones de tipo edafico-agronómico realizadas; entre éstas, 
se mencionan los trabajos de Benavides (1953), Fundacidn 
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano (1973); Mala-
gön y colaboradores (1976) y Pulido et al (1979). en las 
que hay information en cuanto a la composition mineralógi
ca de algunos suelos. Segdn estos autores, en las arenas 
estudiadas hay predominio de cuarzo y trazas de otros mine-
rales resistentes, entre los que se encuentran el zircón, la 
turmalina, el rutilo, la hematita y la magnetita. En las arcillas 
de un gran numero de estos suelos hay abundante caolinita, 
asociada a cantidades menores de minerales 2:1, 2:1-2:2, 
gibsita y cuarzo. 

Los informes existentes en, materia de mineralogia de la 
region amazónica en Brasil (Sombroek, 1966), Peru (Tyler, 
1974) y Venezuela (Shargel y Buol, 1976) presentan 
ciertas analogias con los resultados encontrados en la Ama
zonia colombiana. 

Los materiales que han dado origen a los suelos amazó-
nicos son de variada naturaleza (rocas igneas, metamórficas 
y sedimentarias) y de edades diferentes. Predominan los ma
teriales del Terciario, principalmente de la Cordillera orien
tal, del Cuarternario y en menor cantidad de rocas igneas y 

metamórficas del Precämbrico, pertenecientes al Escudo 
Guayanés. 

A la complejidad de materiales geológicos, se 
suman condiciones especiales de deposition en ambiente 
marino y continental, recientes y antiguas, retrabajadas por 
agentes de meteorización. En la zona arenosa del Guainia hay 
indicios de action eólica (dunas), como es el caso de algunas 
areas en las inmediaciones del rio Atabapo. Constituyen ma-
terias de discusión los depósitos de areniscas de la parte 
central de la Amazonia, a los que pudiera atribuirseles un ori
gen eólico, cuyos eventos pudieron haber ocurrido durante 
el pasado (paleo-depósitos) en un ambiente més seco que 
el actual. 

La dinämica geomorfológica de la region amazónica es 
también compleja. Se relaciona principalmente con fenóme-
nos de levantamiento de la cordillera oriental durante el Plio-
pleistoceno, con regresiones marinas y con procesos de de
nudation y transporte de materiales. 

Las superficies aluviales banadas por los rios de origen 
andino reciben aportes recientes de materiales, a diferencia 
de otras zonas aluviales formadas por los rios amazónicos, 
cuyos aportes de materiales son escasos debido al bajo 
contenido de sólidos en suspension. 

La presentation y discusión de los resultados minera-
lógicos se hace siguiendo el mismo orden de la leyenda 
del mapa de suelos; en primer término, se hace la discusión 
de la mineralogia de los suelos que se encuentran en las lla
ma das superficies aluviales y a continuation se presen
ts la composition mineralógica de los suelos desarrollados 
en las superficies de denudation. En cada uno de estos dos 
grandes paisajes se tuvieron en cuenta los correspondientes 
subpaisajes. 

En la discusión se utilizaron los resultados mineralógicos 
de 45 perfiles modales y de otros perfiles adicionales des-
critos y muestreados en la region estudiada. Los perfiles se-
leccionados se presentan en los cuadros 3-72 a 3-77. 

En los cuadros 3-72, 3-74 y 3-76, se presenta, a manera 
de ejemplo, la composition mineralógica de las arenas de al
gunos suelos y en los cuadros 3-73, 3-75 y 3-77 se inclu-
yen los resultados de la identification por rayos-X de mine
rales de la fraction arcilla. El gräfico 3-1 muestra los difrac-
togramas correspondientes a uno de los suelos de mayor 
ocurrencia en la Amazonia. 

i) Superficies Aluviales 

Se refieren a depósitos de materiales recientes (Cuater-
nario) e incluyen las llanuras de inundación de los rios de 
origen andino, de origen amazónico, los valles menores con 
influencia coluvio-aluvial y las terrazas antiguas. 
—Suelos de las formas aluviales de los rios de origen andino. 

Se caracterizan estos suelos por tener en las arenas un 
apreciable contenido de cuarzo y menores cantidades de fel-
despatos. ópalo y minerales alterados. 
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En los planos aluviales de acumulación actual (plano ba-

jo, Ref. PR-93, conjunto Remanso. asociación Garamani, 

34-87 cm), el suelo estudiado presenta contenidos simila-

res de feldespatos, cuarzo y minerales alterados. La compo-

sicidn' mineralógica coincide con 'el mayor contenido de ba

ses de cambio encontrado, mediante el anälisis quimico. en 

este horizonte. El mineral arcilloso presente en este mismo 

estrato es la caolinita y asociadas con ella cantidades meno-

res de montmorillonita. vermiculita, micas, cuarzo, minerales 

interestratificados y gibsita. 

La composición de la arcilla en los suelos de los planos 

medio y alto de rios de origen andino es variada; el conteni

do de caolinita puede ser igual al de otros minerales o en-

contrarse en mayor proporción; los otros minerales son ver

miculita, cuarzo, micas, trazas de minerales interestratifica

dos y gibsita. Es dudosa la presencia de montmorillonita. En 

uno de los suelos pertenecientes al plano medio de esta mis-

ma unidad (SJ-23, Conjunto Macü (Asociación Mareta), el 

mineral dominante en la fracción menor de 2 micras es el 

cuarzo. Ello incide en la baja capacidad de intercambio catió-

nico de este suelo. En un terreno de origen aluvial de la mar

gen derecha del rio Caquetä, Benavides (1973) encontró 

caolinita bien cristalizada, micas y pequefias cantidades de 

cuarzo. 

Las diferencias existentes en la composición mineraló

gica de las arcillas y de las arenas de estos suelos se pueden 

atribuir, en primer término, a los materiales de diferente 

composición que forman las distintas capas u horizontes de 

los perfiles y a condiciones de clima y situación, que hacen 

que los procesos pedogenéticos operen con diferente in-

tensidad. 

En forma general, se puede afirmar que las arenas de los 

suelos pertenecientes a los rios de origen andino presentan 

un apreciable contenido de feldespatos, en asocio de canti

dades similares o mayores de cuarzo y menores de otros mine

rales. Las caracteristicas mencionadas permiten catalogar es-

tos suelos entre los de fertilidad potencial més alta; ade-

més, la asociación mineralógica caolinita, minerales 2:1, 

que se encuentra en la arcilla, contribuye a que el suelo ten-

ga una buena capacidad de retención de cationes. Por su 

contenido de vermiculita, puede fijar boro y potasio; no 

tiene cantidades apreciables de materiales amorfos fijado-

res de fosfatos. 

—Suelos de las formas aluviales de los rios de origen ama-

zónico. 

En la llanura de inundación de estos rios. las arenas de 

los suelos examinados presentan altos porcentajes de cuar

zo y tan solo trazas o pequefias cantidades de otros minera

les tales como feldespatos, epidota, zircón, turmalina, musco-

vita, biotita y vidrio volcänico. Los granos de cuarzo tienen 

contornos que van de subangulares a subredondeados, de 

tamanos variables. Es posible también encontrar suelos con 

un apreciable contenido de feldespatos, como es el caso del 

perfil PR-171, perteneciente al conjunto Valencia (asociación 

Miriti). el tual en el horizonte Ah2 (11-23 cm) tiene un 35% 

de feldespatos, mientras que en uno de los horizontes infe

riores de este mismo suelo (Bsq, 54-130 cm) se encuentran 

apenas trazas de este mineral. 

La fracción arcilla de los suelos tiene caolinita como mi

neral dominante y pequefias cantidades de vermiculita, micas, 

gibsita, montmorillonita, minerales interestratificados y cuar

zo. La vermiculita puede ser el resultado de la alteración de 

la biotita; las micas (muscovita) son minerales resistentes 

y se encontraron en la fracción comprendida entre 0,8 y 2 

micras; en las fracciones finas (menores de 0.8 micras) hay 

caolinita y trazas de montmorillonita. La presencia de mont

morillonita se atribuye posiblemente a la alteración de fel

despatos. La gibsita encontrada en los horizontes Bs (48-73 

cm) y Bsq (105-150 cm), es producto formado a partir del 

aluminio liberado de los distintos aluminio-silicatos que 

cristaliza al pH que requiere su punto isoelétrico 4,8 (Van 

Schuylenborgh y Sanger, 1950); probablemente debido al 

pH de 3.8 no se encuentra gibsita en el primer horizonte. 

En el suelo del conjunto Campamento. de la asociación 

Nare (PR-3), hay un contraste marcado entre el contenido 

de minerales resistentes que dominan en la fracción arena 

y la presencia de minerales 2:1 en las arcillas, lo cual podria 

sugerir una räpida alteración de feldespatos y otros mine

rales fäcilmente intemperizables, o presencia de arcillas 2:1 

en los sedimentos depositados. Un estudio posterior podria 

dar información relativa a la mineralogia de los limos a fin 

de entender este fenómeno. 

El alto contenido de cuarzo presente en las arenas de es

tos suelos permite agruparlos entre los de fertilidad potencial 

baja; la asociación caolinita-minerales 2:1 confiere a estos 

suelos la propiedad de retener cationes; éstos pueden, ade-

més, fijar pequefias cantidades de boro y potasio y es po

sible que no fijen fósforo. 

—Suelos de las formas aluviales de los valles menores. 

Los datos fragmentarios de algunos suelos indican que 

las arenas estin constituidas casi en su totalidad por cuar

zo; se observan también pequefias cantidades de otros mine

rales resistentes y de minerales alterados. Ello es un indi-

cio de la pobreza de los materiales en la propia fuente, al 

que se suma la acción de los agentes de intemperismo, in-

cluyendo la alteración que ocurre durante el transporte a 

los sitios de deposición. La composición de la arcilla incluye 

caolinita como mineral dominante, asociada a menores can

tidades de minerales 2:1 y gibsita. En uno de los suelos 

(PR-36 conjunto Picacho, asociación Mitü), el mayor con

tenido corresponde a la gibsita, asociada a menores cantida

des de caolinita y minerales no cristalinos sin identificar. 

Esta composición explica la baja capacidad de cambio 

que tiene este suelo. De otra parte, la carencia de minerales 

fäcilmente intemperizables estä relacionada con el bajo con

tenido de bases de cambio encontrado por métodos quimicos. 
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A juzgar por las concreciones petroférricas encontradas en 

el perfil de este suelo, se supone que los minerales no cris-

talinos presentes en la arcilla estan constituidos por óxidos 

de hierro. 

El bajo contenido (trazas) de minerales fäcilmente intem-

perizables en las arenas, permite afirmar que la fertilidad po

tential de los suelos es baja; los minerales encontrados en 

la arcilla no tienen capacidad de retener cantidades apre-

ciables de cationes, fenómeno que se debe tener en cuenta 

en el manejo de los suelos para fines agricolas. Ademäs, 

es posible que estos suelos fijen fösforo. 

—Terrazas 

Los resultados del anälisis mineralögico de las arenas 

indican que mäs del 90% de los minerales presentes es 

cuarzo; en algunos suelos se encuentran pequenas cantida

des de minerales opacos y trazas de feldespatos, zircon, tur

malina, muscovita. anfiboles y minerales alterados. Las varia

tion es en el contenido mineralögico, que se observan en al

gunos suelos, deben atribuirse en gran parte a la distinta com

position de los materiales que forman las diferentes capas 

u horizontes del suelo. 

En la mayoria de los suelos examinados en los tres nive-

les de terrazas, se encuentra como mineral dominante en la 

fraction arcilla, la caolinita; en algunos suelos se encontra-

ron ademäs pequenas cantidades de vermiculita. micas, gib-

sita, cuarzo y posiblemente montmorillonita. Los suelos que 

se encuentran en las terrazas bajas tienen cantidades algo 

menores de caolinita que los suelos de las terrazas altas; 

consecutivamente con la disminuciön de caolinita hay un 

aumento de minerales 2:1, lo que podria explicarse por la 

edad de las terrazas. El mayor contenido de caolinita corres

ponded a las terrazas mäs antiguas. El contenido de cuarzo 

no parece estar relacionado con la position de las terrazas 

(altas, medias y bajas), sino mäs bien con las clases de ma

teriales formativos de las mismas terrazas. 

La presentia de gibsita podria asociarse en este caso con 
la edad, situation y clima. 

En la position de terraza baja, aparentemente uno de los 

componentes de la arcilla es la vermiculita aluminica o clori-

tizada. la cual se menciona en estudios de suelos amazönicos 

(Benavides, 1973; Malagdn y otros, 1976). 

Los resultados del examen mineralögico de las arcillas 
corroboran aquellos obtenidos mediante anälisis quimicos, 
en lo que respecta a la capacidad de cambio de los suelos. 

Paisaje 

Cuadro 3-72 

COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION ARENA (50-250 MICRAS DE DIAMETRO) 

Subpaisaje 

Profundidad 
Conjunto Horizonte 

Perfil cm 

% Especies Mineralógicas 

Opacos* Cuarzo Fitolitos Feldespatos Zircon Turmalina Muscovita Gr. Alterados 

Formas Rios de Origen Macü 32-68 75 8 8 
A andino SJ-23 Ahg2 1 5 
L 90-150 84 1 5 
U Bsqirm 

V 

1 

Rios de origen 

amazönico 

Cahuinari 

PR-3 

00-09 

Ahl 

tr 99 tr tr 

A 48-73 tr 99 tr — 
L Bs 
E 105-150 1 99 — 
S Bsq2 

Valles Mimisiare 20-43 tr 99 1 
menores GU-13 ABg 

43-120 4 99 — tr tr 
Bsg 

Terrazas Aeropuerto 00-10 
Ahl 

tr 100 tr tr 

PR-35 10-21 

Ah2 
1 100 tr tr tr tr 

47-110 tr 100 tr tr tr tr 
Bsql 

110-140 tr 100 — tr tr 
Bsq2 

tr 

9 

10 

10 

tr 

tr 

tr 

tr 

tr 

'El % de granos opacos se expresa con base en los primeros 100 granos contados. 
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Cuadro 3-73 

COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA DE LA FRACCION ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 

Paisaje Subpaisaje 

Profundidad 
Conjunto Horizonte 

Perfil cm. Caolinita Vermiculita Montmorillenita Gibsita Interestrat Cuarzo Micas Pirofilita 

Formas Rios de 0 rigen Macü 32-68 2 1? 1 tr 3 1 
A andino SJ-23 Agh2 

L 90-150 2 1? tr tr 3 2 
U Bsqirm 

V 
1 Cahuinari 00-09 3 2 3 ? 1 ? 2 

A PR-3 Ahl 

L 48-73 4 4 — 2 1 ? 3 

E Bs 

S 105-150 

Bsq 2 

4 2 1 2 1 3 

Valles Mimisiare 20-43 4 2 1 1 1 1 
menores GU-13 Abg 

43-120 

Bsq 

4 2 1 1 1 1 

Terrazas Aeropuerto 00-10 
Ahl 

4 3 1 2 1 2 

PR-35 10-21 

Ah2 

4 3 1 2 1 2 

47-110 4 3 1 2 1 2 
Bsql 

110-140 4 2 1 1 1 2 
Bsq 2 

CONVENCIONES: 4: mäs del 50% 3: entre 30 y 5 0 ! 2: entre 15 y 30%. 1: entre 5 y 15! tr: menos del 5 ! 

La presencia de materiales amorfos (óxidos de Fe y /o 

Mn) encontrados en las arcillas del perfil PR-121 (conjunto y 

asociación Inirida), pueden explicar la baja capacidad de 

cambio que presenta este suelo. 

En suelos de terraza, en Leticia, Benavides (1973) en-

contró en las arcillas, minerales de 14 A°, mica, caolinita, 

cuarzo, trazas de pirofilita y minerales 2:1-2:2; la caolinita 

y los minerales a 14 A° (preferentemente vermiculita) pre-

sentan cristalinidad defectuosa. En la arcilla desferrada de 

estos suelos, el autor mencionado encontrrj en el primer ho-

rizonte, la siguiente composición: minerales amorfos 8%, 

cuarzo 4%, caolinita 35% y mica 45%. En particular, 

los valores que se refieren a los minerales del tipo 2:1 son 

mäs altos que los encontrados en este estudio, debido po-

siblemente a que los anälisis por rayos -X se efectuaron en 

muestras sin desferrar. 

Los suelos de terraza pueden catalogarse entre los de 

fertilidad potencial baja; sus arcillas tienen baja capacidad 

de retención de cationes. 

iii) Superficies de Denudation 

Para la discusión mineralógica de los suelos de esta 

unidad, se tomaron como referenda las tres unidades geo-

morfológicas presentes en ella; estas son: los planos de o ri

gen sedimentario. los de origen igneo-metamórfico y los 

de origen igneo-sedimentario-metamórfico. 

—Suelos de los planos de origen Sedimentario 

Los materiales geológicos de estos planos estën forma-

dos por sedimentos aluviales finos que sufrieron varios ci-

clos de erosión y sedimentación y cuya deposición final 

ocurrió principalmente en ambiente continental y, en algu-

nos otros casos, en ambiente marino o lacustre salado (Gal-

vis 1978); estos sedimentos, segün Openheim (1942) y 

Hubach (1954). son producto de la erosión de la cordille-

ra oriental durante el Terciario. Los ciclos repetidos de 

erosión y transporte dejaron un residuo mineralógico em-

pobrecido, a partir del cual se formó la mayor parte de los 

suelos de estos planos. 

Minerales cuya descomposición libere nutrientes son 

präcticamente inexistentes en estos suelos. Lo anterior se 

comprueba al observar la composición mineralógica que 

presentan las arenas y las arcillas de los diversos perfiles 

de suelos investigados en esta unidad. En efecto, en la 

arena aparece es.encialmente cuarzo con contenidos superio-
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res al 90%; este mineral es altamente resistente a la alte

ration. Se asocian a este mineral cantidades muy bajas de 

otras especies resistentes como zircon, turmalina, muscovi-

ta y, eventualmente, algunos minerales fäcilmente intemperi-

zables como feldespatos, anfiboles. piroxenos, epidota y 

biotita. En ciertos suelos es notoria la presencia de silice 

amorfa (ópalo) y en otros, la de granos de minerales bas-

tante alterados. La presencia de material ferruginoso endure-

cido en algunos suelos puede explicar la de minerales opa

cos, principalmente magnetita. 

Los tamanos de los granos cuarciticos varian de medios 

a finos (0,2 a 0,1 mm) y sus formas son irreguläres, de bor

des subredondeados los mayores y subangulares los mäs fi

nos; lo anterior refleja la acción del arrastre sufrido por los 

sedimentos, la cual es mäs fuerte sobre los granos de ma

yor tamano. 

Los minerales presentes en la fraction arcillosa de los 

suelos son caolinita, vermiculita, micas, minerales interes-

tratificados, cuarzo, pirofilita, gibsita, montmorillonita y ver

miculita aluminica (vermiculita con compuesto de aluminio 

entre las léminas); ademäs, aparece feldespato aunque es-

poradicamente. El contenido de caolinita, arcilla que predo-

mina en los suelos, sobrepasa casi siempre el 50%. Las 

cantidades de cuarzo, pirofilita, gibsita, montmorillonita y 

vermiculita no son elevadas y oscilan en intervalos muy am-

plios que van desde trazas hasta 30%. 

Los cuadros 3-74 y 3-75 muestran la composition mine-

ralógica de las fracciones arena y arcilla de varios de los 

suelos de esta unidad. 

La presencia de montmorillonita en algunos de los suelos 

puede estar relacionada con el material de origen, ya que en 

las condiciones actuates (bajo pH e intenso lavado) es po-

co probable la formation de este mineral. 

Se sabe que la montmorillonita heredada del mate
rial parental es resistente a procesos drësticos de altera-
ción (Malagón, 1975). 

La caolinita, la pirofilita. el cuarzo y los feldespatos se en-

cuentran en estos suelos formando parte del residuo altera-

do del material original; en cambio la gibsita, la vermiculi

ta y los minerales interestratificados proceden de la pedo

genesis amazónica (Cortes y colaboradores, 1973). Por 

su parte, la mica presente en la fraction arcilla de estos sue

los es muscovita, ya que solo un mineral altamente estable 

como éste podria resistir procesos de alteration tan fuertes 

como los que ocurren en el medio amazónico. 

Por las caracteristicas mineralógicas que se acaban de 

discutir, los suelos de los planos sedimentarios tienen una 

baja fertilidad potential o natural, ya que los minerales alli 

presentes no liberan, al descomponerse, nutrientes para las 

plantas. Sin embargo, hay que anotar que la presencia de 

caolinita y de sesquióxidos amorfos de hierro imparte a los 

suelos propiedades fisicas muchas veces favorables para el 

desarrollo de las plantas. 

La mineralogia es un parametro esencial en la clasifica-

ción de los suelos amazónicos, principalmente en lo que hace 

referenda a la ausencia o escasez de minerales arcillosos in

terestratificados tipo vermiculita aluminica y clorita que afec-

tan los limites de variation del horizonte dxico. 

—Suelos de los Planos de Origen Igneometamórfico 

Los suelos de esta position geomorfológica se han de-

sarrollado a partir de sedimentos cuarciticos de origen igneo, 

mezclados localmente con otros de grano fino procedentes 

de la denudation de los planos de origen sedimentario. 

El cuarzo es la especie mäs comün y abundante en la 

fraction arena de los suelos; otras especies también pre

sentes son: zircón, turmalina, muscovita y opacos (especial-

mente magnetita) todas en cantidades muy bajas, a exception 

de las ultimas. La mayoria de los suelos de esta unidad geo

morfológica presentan. en el perfil, granos de minerales alte

rados, no identificables, cuyos contenidos, de todas maneras, 

no Megan a un 5%. Los minerales opacos alcanzan conteni

dos muchas veces hasta del 20% (Cuadro 3 - 74). 

Por lo que a las caracteristicas morfológicas de los mi

nerales se refiere, éstos presentan tamanos que varian de 

medios a finos principalmente y formas irreguläres de con-

tornos subangulares. Lo anterior es una manifestation de 

que la mayor parte de los materiales parentales estuvieron 

sometidos a un transpose no muy prolongado. 

La fraction arcilla, cuyo contenido en estos suelos es 

muy escaso, esté dominada por la presencia de materiales 

amorfos, principalmente sesquióxidos de hierro. Se encuen-

tran, sin embargo, minerales con estructura cristalina, entre 

los cuales la caolinita es el mäs abundante en algunos sue

los, en tanto que en otros lo son los minerales interestratifi

cados y la gibsita; a estos minerales se asocian micas y 

vermiculita en cantidades muy bajas (Cuadro 3 - 75). 

La caolinita presente en estos suelos puede tener un 

doble origen: 

1. Alteration de los feldespatos componentes de las 

rocas igneas en medio äcido. 

2. Herencia directa del material parental sedimentario. 

Los minerales interestratificados y la gibsita se han for-

mado por procesos pedogenéticos; la precipitation partial 

de hidróxido de aluminio entre las läminas arcillosas (ver

miculita) origina minerales del primer tipo, en tanto que la 

cristalización del remanente de hidróxido de aluminio origi

na la gibsita. 

La ausencia de minerales de fäcil alteration, en la frac

tion arena, permite afirmar que en los suelos de esta unidad 

la fertilidad potential o natural es extremadameiUe baja, ya 

que no existen fuentes minerales que suministren nutrientes. 

Sumado a lo anterior, el bajo contenido de arcilla y la ausen

cia de minerales del tipo 2:1, confiere a estos suelos una 

baja actividad, lo cual repercute necesariamente en su bajo 

poder para retener cationes. 
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Cuadro 3 74 

COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION 

ARENA (50-250 MICRAS DE DIAMETRO) 

Conjunto 
Profundidad 

Horizonte 

% Especies Mineralógicas 

Conjunto 
Profundidad 

Horizonte 
Paisaje Subpaisaje Perfil cm Opacos Cuarzo Fitolitos Op. Feldespatos Zircon Turmalina Muscovita Gr. Alterado 

Superficie Planos de Tomachipën 00-10 2 93 1 1 tr 1 4 
de origen IN-5 Ah 

sedimentario 10-34 

AB 

3 95 — 1 tr tr 4 

34-91 3 72 — 1 - 2 24 
Bsq1 

91-130 2 88 10 tr tr tr 2 

Bsq2 

Mirarïa 08-21 tr 100 tr — 

PR-14 Ah2 

21-53 tr 100 tr tr 

Bsq1 

53-103 tr 100 tr tr 

Bsq2 

103-150 tr 100 tr tr 

Bsq3 

Chorrera .00-26 99 — tr tr 1 
OB-65 Ap 

2 6 - 9 0 2 97 — 2 1 — 

Bsq1 

90-150 — 97 1 — — 2 

Bsq2 

150-200 — 99 tr — — 1 

Bsq3 

La Tagua 00-30 98 tr tr tr tr 

AR-30 Ah 

30-60 

BS 

60-120 
BSql 

99 

100 — 

tr — tr 

Planos de Urania 00-25 20 97 tr — — 3 

Origen Igneo PR-47 Ah f 

sedimentario 35-80 8 100 tr tr tr 

metamórfico Bsq1 

80-150 6 97 — 1 - - 2 

Bsq2 

Planos de Monfort 00-15 10 90 4 6 

Origen Igneo PR-53 Ah 

sedimentario 40-75 9 100 tr 

metamórfico Bsq2 

75-85X 8 97 2 — 

C 
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Cuadro 3-75 

COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA 

DE LA FRACCION ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 

Profundidad Vermi-
Conjunto Horizonte Vermi- culita Montmo- Inters - Feldes-

Paisaje Subpaisaje Perfil cm. Caolinita culita "A Gibsita rillonita Amorf. trat. patos Cuarzo Micas Pirofilita 

Superficie Pianos de Tomachipän 00-10 4 2? 2 — tr ? ? 

de Origen IN-5 Ah 
denudation sedimentario 10-34 

AB 
4 2? 2 — tr 1 1 tr 

34-91 4 1? — — tr tr tr tr 
Bsql 
91-130 4 2? — 2 1 3 1? 
Bsq2 

Mirana 08-21 4 2 1 1 
PR-14 Ah2 

21-53 
Bsql 
53-103 
Bsq2 
103-150 
Bsq3 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Chorrera 00-26 
Ap 

4 1 tr tr tr — tr 

OB-65 26-90 
Bsql 

4 1 tr — tr tr tr 

90-150 4 1 — — tr tr tr 
Bsq2 
150-260 4 1 — — tr 1 tr 
Bsq3 

La Tagua 00-30 4 2? 1 tr tr 2 2 
AR-30 Ah 

30-60 4 2? 1 tr tr 2 2 
BS 
60-120 4 2? 1 tr tr 1 1 

Pianos de Urania 00-25 2 tr 1 tr 2 tr 
Origen PR-47 Ah1 
Igneo- 35-80 tr tr 2 tr 2 tr 
metamórfico Bsql 

80-150 
Bsq2 

tr. tr 1 tr 1 tr 

Planos de Monfort 00-15 3 3 
Origen PR-53 Ah 
Igneo- 40-75 3 2 
sedimentario Bsq2 
metamórfïco 75-85X 

C 
4 tr 
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Del predominio de caolinita y / o materiales amorfos en 

los suelos cuyos contenidos de arcilla son mayores, podrian 

derivarse propiedades fisicas favorables, dado el efecto agre-

gante que sobre los materiales edäficos y sobre la estabilidad 

da las unidades estructurales formadas tienen dichos ma

teriales. 

—Suelos de los planos de Origen Igneo-metamórfico-
sedimentario. 

La fracción arena de estos suelos, cuya granulometria 

es bien heterogénea dada la diversidad de materiales igneos. 

metamórficos y sedimentarios que los originaron, esté cons-

tituida bäsicamente por cuarzo y minerales opacos (Cuadro 

3 - 74); eventualmente, se asocian a estos minerales canti-

dades muy bajas de zircon y turmalina, resistentes como los 

anteriores a procesos de alteration. También se encuen-

tran algunos granos alterados en los horizontes superficia

les del suelo. 

Los granos observados presentan formas irreguläres con 

contornos subangulares y subredondeados y generalmente 

su tarnano oscila entre fino y medio. Estas caracteristicas 

correlaciona, de modo muy general, con la heterogeneidad 

de la fuente de origen de los materiales parentales. 

La fracción arcilla en unos suelos estä formada por mine

rales interestratificados y amorfos sesquioxidicos, en tanto 

que en otros, los componentes son caolinita y materiales amor

fos; también hay trazas de pirofilita, vermiculita y de micas 

(Cuadro 3 - 75). 

La ausencia de minerales intemperizables en la fracción 

arena y la escasez de minerales arcillosos del tipo 2:1 indi-

can el ataque fuerte de los procesos intempéricos que afec-

tan la pedogenesis de los suelos y ademäs, les confiere una 

baja fertilidad actual y potencial. 

La presencia de materiales amorfos y de caolinita en 
la arcilla es un parämetro importante en lo que atarïe a 
las propiedades fisicas de los suelos, sobre todo en lo 
que tiene que ver con su estructuración y propiedades hi-
drodinämicas. 

La ausencia de minerales intemperizables en la fracción 

arena y la presencia de minerales arcillosos poco activos, 

son parämetros que deben tenerse en cuenta en la clasi-

ficación de los suelos inventariados en esta posición geo-

morfolögica. 

En el gräfico 3-1 se incluyen algunos diagramas de di-

fracción por rayos-X de arcillas menores de 2 micras, del 

perfil AR-30 (conjunto La Tagua), de la Superficie de De-

nudaciön de origen sedimentario. 

En el gräfico 3-1 del horizonte Ah (0-30 cm), se apre-

cian algunos picos entre 14 y 12 A , que pueden atri-

buirse a vermiculita en diferentes etapas de intergrada-

ción. El pico a 10 A , en este caso, es caracteristico de 

material micäceo (muscovita. ilita); el pico a 9,3 A° co

rresponds a pirofilita; el pico a 7,15 A° es diagnóstico de 

caolinita, el pico a 5 A° puede ser un pico de segundo 

orden de las micas; el a 3,57 A° lo dan algunos minera

les cristalinos y en este caso es un pico de segundo or

den de la caolinita y micas. El pico a 3,33 A° se debe al 

cuarzo. El no desplazamiento del pico a 14 A° que se 

observa en el diagrama b, de este mismo horizonte lue-

go del tratamiento con glicol, indica ausencia de montmo-

rillonita. Los diagramas de los horizontes Bs y Bsq, tie

nen una interpretación similar a la descrita. 

iv) Estructuras Rocosas 

En esta unidad, los suelos se encuentran en aflora-

mientos rocosos, bien sea igneos, metamórficos o sedi

mentarios; por tal motivo, su mineralogia se discute con 

base en el tipo de roca predominante. 

— Suelos de las estructuras rocosas sedimentarias 

Los suelos de esta unidad se ban desarrollado "in situ", 

a partir de un sustrato sedimentario de grano medio y 

grueso, en una topografia irregular. 

La fracción arena de los suelos estä formada casi ex-

clusivamente por cuarzo, con contenidos siempre supe

riors al 85%; solo algunos suelos muestran, en esta frac

ción, algo de feldespatos. Ocasionalmente aparecen en 

infimas cantidades, minerales opacos, zircon, turmalina, 

rutilo y minerales alterados (cuadro 3-76). La fracción 

arcilla se compone de caolinita, gibsita, cuarzo, micas 

(muscovita) y vermiculita; ademäs hay algo de montmori-

llonita y minerales interestratificados (cuadro 3-77). 

El tamaho de los granos de cuarzo varia de medio a 

fino y éstos muestran contornos angulares o también sub

angulares, lo que indica claramente su origen residual 

y un periodo de transporte de corta duración. 

La mineralogia de estos suelos revela una carencia ab

soluta de fuentes de nutrientes para las plantas; las con-

diciones de erosion y lixiviación a que estän sometidos y 

su desarrollo pedogenético, correlacionan con su aspecto 

mineralógico y con sus caracteristicas de acidez y baja fer

tilidad actual y potencial. 

— Suelos de las estructuras rocosas Igneo-Metamdrficas 

Los suelos inventariados en estas formaciones rocosas 

han evolucionado "in situ", bajo la acción de severos pro

cesos de alteración que afectan notablemente la composi-

ción mineralógica de los materiales originales. Esta situa-

ción queda reflejada también en la mineralogia de los 

suelos. especialmente en su fracción arena. 

El cuarzo, como mineral resistente a los procesos men-

cionados, es la especie que constituye casi por completo 

a la fracción arena de los suelos y a él se hallan asociadas 

pequenas cantidades de minerales opacos. En la mayoria 

de estos suelos hay, ademäs, trazas de zircon, feldespa

tos y granos alterados (cuadro 3-76). Los granos minera

les son de formas irreguläres, con contornos predomi-
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Gräfico 3-1 
DIAGRAMAS DE DIFRACCION POR RAYOS X DE ARCILLAS MENORES DE 2 MICRAS 

ORIENTADAS DEL PERFIL AR-30 (CONJUNTO LA TAGUA) DE LA SUPERFICIE DE DENUDACION. 
a) SATURADAS CON Mg , b) GLICOLADAS. 
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nantemente subangulares y abarcan gran diversidad de 

tamarïos, lo que indica claramente su caräcter residual. 

La fraction arcilla esta integrada por caolinita (mäs 

del 50%), vermiculita y gibsita. Estos dos Ultimos mine-

rales alcanzan, en conjunto, contenidos cercanos al 40%. 

En algunos de los suelos se encuentran, ademäs, cantida-

des bajas de micas (muscovita), pirofilita. cuarzo, feldes-

patos y minerales interestratificados (cuadro 3-77). 

Se presume que minerales como las micas, la pirofili

ta, el cuarzo y los feldespatos han quedado en el suelo 

como productos heredados del material parental, mien-

tras que la caolinita. la gibsita y los minerales interestra

tificados se han formado durante la pedogenesis, bajo 

fuertes condiciones de acidez en el medio edafico. 

La pobreza de estos suelos en especies mineralogicas 

fäcilmente alterables en su fraccidn gruesa indica que la 

fertilidad potencial es muy baja. 

La presencia de vermiculita (arcilla de alta actividad) 

en la mayoria de los suelos analizados, no incide pro-

fundamente en su capacidad de intercambio, lo cual estä 

en acuerdo con los resultados encontrados por los anäli-

sis quimicos. Parece logico suponer que el mineral que se 

reporta como vermiculita sea un intergrado entre mine

rales 2:1 y 2:2, que se caracteriza por una baja actividad, 

debido al bloqueo de sus cargas negativas interlamina-

res por hidróxido de aluminio; este proceso es de comün 

ocurrencia en arcillas de tipo 2:1 en medios äcidos y es 

denominado por Jackson (1964) proceso antigibsitico. 

Cuadro 3 - 76 

COMPOSICION MINERALOGICA DE LA FRACCION ARENA (50 - 250 MICRAS DE DIAMETRO). 

Especies Mineralogicas Profundidad 

Horizonte 
Paisaje Sub paisaje Conjunto Perfil cm. 

Estructuras Formas Bello 10-40 

Rocosas Complejas Horizonte AB 
Sedimentarias 40-90 

OB-60 Bsql 

90-120 

Bsq2 

Fdrmas Libertad 27-50 

Complejas PR-29 Bs 
Igneo-metamórficas 

50-70 

Bsql 

Opacos Cuarzo Feldespatos Zircon Turmalina Gr. Alterados 

98 

100 

90 

99 

99 

tr 

tr 

Cuadro 3 - 7 7 

COMPOSICION MINERALOGICA SEMICUANTITATIVA DE LA FRACCION ARCILLA (MENOR DE 2 MICRAS) 

Profundidad Ver Montmo-

Conjunto Horizonte Caoli miculi Gibsi - rillo- Interes- Feldes

Paisaje Sub-paisaje Perfil cm.. nita ta ta nita trat patos Cuarzo Micas Pirofilita 

Estructuras Formas Bello 10-40 4 3 — 1 tr 2 2 
Rocosas Complejas Horizonte AB 

Sedimentarias OB-60 40-90 

Bsql 

4 3? 3 1 tr 1 1 

9.0-120 4 2? 1 tr tr 1 1 
Bsq2 

Formas Libertad 27-50 4 3 1 1 1 1 2 1 
Complejas PR-29 BS 
Igneo-metamórficas 50-70 

Bsql 
4 4 1 tr 4 1 
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3.4.2 Genesis y Evolución de los suelos 

Las multiples caracteristicas morfológicas. quimicas. 
fisicas, mineralógicas y biolögicas que el suelo adquiere 
a través de su desarrollo, son función de una serie de 
agentes que activa o pasivamente intervienen en este pro-
ceso; estos tradicionalmente se han reconocido como los 
factores de formación de los suelos (Jenny, 1 948). 

Malagón (1975) asevera que la genesis del suelo debe 
entenderse como un mecanismo integrador en la büsque-
da del equilibrio que presenta la capa superficial Iitosferi
ca, al entrar en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y 
la biosfera. El producto se manifiesta a través de los pro-
cesos formativos cuyo resultado morfológico es el per-
fil del suelo. Mediante la acción de los factores de for
mación, la roca se altera y origina un medio (cuerpo na
tural) que se diferencia mäs y mäs de ella a medida que 
los factores obren con mayor intensidad. 

El suelo, como cuerpo natural, tiende a alcanzar un es-
tado de equilibrio con las fuerzas y factores que lo pueden 
modificar; la büsqueda de este estado se verifica en forma 
continua a través de los procesos formativos. Por tal motivo, 
la formación del suelo involucra fenómenos que se llevan 
a cabo internamente y determinan la morfologia del perfil 
(Malagón, 1975). del ordenamiento anisotrópico de las ca
racteristicas y propiedades que exhibe el perfil del suelo a 
lo largo de un eje normal a su superficie, se deriva una serie 
de cuestionamientos que son la base primordial para diagnos-
ticar el uso mäs apropiado y eficaz que puede hacer de este 
recurso natural. 

Los factores de formación son: el clima (cl), los organis-
mos (o), el relieve (r), el tiempo (t) y el material parental 
(m.p.) que, de acuerdo con Jenny (1948), actüan segün la 
siguiente ecuación: Suelo = (cl, o, r, t, mp). Estos factores 
han sido definidos por Buol et al (1973) como agentes, 
fuerzas, condiciones o combinaciones entre éstos, que in
fluyen, han influido o puede influir sobre un material parental 
con la potencialidad de determinar su cambio. 

Los procesos de formación de suelos se asocian con 
adiciones, transformaciones, translocaciones y pérdidas. 
Buol et al (1973), definen un proceso de formación de sue
lo, como una secuencia de eventos simples o complejos que 
incluyen compiladas reacciones y /o rearreglos simples 
de la materia, que afectan internamente el suelo en que se 
presentan. 

Para la discusión del proceso genético y evolutivo de 
los suelos amazónicos colombianos bajo selva tropical pri
maria, se integran todos los aspectos que hacen relación 
con los factores y procesos de formación de éstos y se 
evalüa la intensidad con que dichos parämetros han actuado 
durante el proceso evolutivo. 

3.4.2.1 Factores de Formación 

En general, se puede afirmar que los cinco factores de 

formación influyen directa o indirectamente en la genesis 
y evolución de los suelos delimitados en el area amazóni-
ca, pero el clima y el material parental son. indudablemente. 
los que han ejercido la mayor influencia. 

i) Clima 

Este factor tiene que ver con los efectos dinämicos y 
activos que ejercen en un principio los diferentes agentes 
atmosféricos e hidrosféricos sobre los materiales parenta-
les del suelo y posteriormente sobre los constituyentes edafi-
cos de éste, alterando total o parcialmente su constitución. 

La temperatura y la precipitación son los parémetros més 
importantes del clima que intervienen en la evolución del 
suelo (Malagón, 1975). El incremento de temperatura pro
duce efectos directamente relacionados con el aumento en la 
velocidad de las reacciones quimicas y el incremento en la 
actividad microbial y macrobial del suelo. 

La precipitación es de suma importancia, puesto que el 
agua es uno de los agentes sin el cual el suelo no puede for-
marse ni evolucionar. Este elemento es importante en la to-
talidad de las reacciones quimicas; es fundamental en la for
mación de materiales orgänicos y es el agente responsable, 
en gran parte, de la erosion y transporte de los materiales 
litosféricos, como también de la translocation de materia
les edäficos dentro de los suelos (Malagón, 1975). 

El agua importante en la evolución de los suelos, es aque-
lla que percola a través de los materiales edäficos, la que 
se denomina "agua efectiva". Para calcularla es preciso de
terminar la relación precipitación-evapotranspiración (Mala
gón, 1975). 

El clima. bajo el cual se han formado los suelos amazóni
cos se caracteriza por ser caliente y hümedo. La temperatu
ra promedio anual es de 27° C y hay una precipitación abun
dante durante el arïo, estimada en 3.000 mm. para toda la 
cuenca amazónica. La humedad relativa media es del 85% 
y, en general, hay un promedio de la precipitación sobre la 
evapotranspiración (Guerrero, 1974; Jimenez y Sastre, s.f.). 
El clima se cataloga, segün el sistema Holdridge (1971), co
mo "hümedo tropical" en transición a "muy hümedo tropi
cal". 

En la region amazónica, el predominio de la precipita
ción sobre la evapotranspiración potencial, aunada a la 
alta temperatura, conlleva un sinnümero de procesos qui-
micos de alteración, entre los que se destaca la hidrólisis de 
los minerales. Ademäs, el alto volumen de agua circulante 
a través de los suelos remueve del perfil los productos re
sultantes de este proceso hidrolitico, especialmente los solu
bles. A la abundancia de agua percolante (agua efectiva) se 
debe la totalidad de los procesos intensos de lixiviación que 
han dado origen, en gran parte, al predominio de suelos muy 
äcidos y distróficos en el area amazónica. 

En varios de los suelos enclavados en las estructuras ro-
cosas, se encuentran evidencias que confirman la drastici-
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dad del proceso intempérico. En efecto, en estas estructuras. 

ya sean de origen igneo. metamórfico o sedimentario, se 

presentan areas donde la pendiente suave o la configura-

ción cóncava del relieve permiten la acumulación de mate

rial parental. En esta situacwn se crean las condiciones 

propicias para que los minerales de facil alteración sean 

räpidamente afectados por reacciones hidroliticas. oxidativas 

y disolutivas. Estos procesos desencadenan la lixiviación 

räpida de los elementos mäs solubles y la recombinación 

acelerada de las sustancias menos solubles, para conformar 

especies mineralógicas mäs estables al medio de alteración 

como la caolinita, la gibsita, la vermiculita alumiruca y los 

sesquióxidos hidratados de hierro (ver resultados del anä-

lisis mineralógico). 

La acumulación de estas especies, junto con las no afec-

tadas (cuarzo principalmente), conforman endopedones con 

propiedades quimicas muy pobres, cuya diferenciación es di-

ficil debido a la coloración rojiza homogénea que les im-

parten los compuestos ferruginosos. Estos endopedones 

caracterizan los suelos altamente evolucionados (seniles) de 

las estructuras rocosas, muy similares a los encontrados en 

posiciones geomorfológicas mäs estables; ésto indica que 

es el clima, en aquellas areas de la Amazonia donde la evolu-

ción de los suelos no se trunca o queda supeditada a otro 

factor de formación, uno de los agentes preponderates 

en este proceso. 

A pesar de lo anterior, los suelos de los planos y terrazas 

bajas aluviales y buena parte de aquellos de las estructuras 

rocosas escarpadas, han sido condicionados en su pedo

genesis mäs por el efecto topogräfico que por el clima en 

si mismo. En las superficies aluviales mencionadas, en las 

que se presenta un patron topogräfico plano-cóncavo, la 

evolución progresiva de los suelos es interrumpida. ya sea 

por el aporte periódico de sedimentos transportados por los 

rios, o por las inundaciones provocadas por desbordamien-

tos de éstos. En las estructuras rocosas, que generalmente 

presentan relieve abrupto y pendientes inclinadas, la evolu

ción de los suelos es interrumpida por remoción de los ma-

teriales edäficos a causa de severos procesos erosivos, co-

münmente presentes en estas geoformas. Las caracteristi-

cas anteriores, ligadas casi exclusivamente al relieve, de-

terminan que todos estos suelos presenten un escaso desa-

rrollo pedogenético (suelos jóvenes o muy incipientes). 

La caracteristica de senilidad, presente en la mayor parte 

de los suelos de la superficie de denudación y de las terrazas 

mäs altas, se debe mäs a la naturaleza de los materiales pa-

rentales que a la agresividad del clima. Los resultados obte-

nidos a través de investigaciones sedimentológicas y mine

ralógicas realizadas por Openheim (1942), Hubach (1954) 

Soeters (1975) y otros. en la superficie de denudación, han 

permitido establecer que los materiales geológicos superfi

ciales de estas formas estän integrados por minerales como 

el cuarzo, la caolinita, la gibsita e hidróxidos de hierro, que 

son muy resistentes a los procesos de alteración causados 

por el clima. Los suelos desarrollados sobre esos materiales 

han heredado la composición mineralógica mencionada, por 

lo que se puede afirmar que. en la evolución de dichos suelos, 

el clima, pese a su agresividad, solo ha intervenido como 

agente complementario del proceso, a través de la räpida 

descomposición de las escasas especies mineralógicas exis

tentes. 

Tampoco el clima ha sido factor preponderante en la ge

nesis y evolución de los suelos desarrollados sobre los ma

teriales parentales de grano grueso que se encuentran en 

ciertos sectores de la superficie de denudación (Guainia); 

su acción se ha limitado a reforzar el proceso pedogenético. 

El material parental es. en estas areas, el factor determinan-

te en la genesis de los suelos existentes. 

ii) Material Parental 

Comünmente, el material parental ha sido considerado 

como un factor pasivo en la genesis y evolución de los sue

los, por constituir la materia bruta sobre la cual actüan di-

namicamente los agentes climäticos y biológicos (Hardy, 

1970); sin embargo, en la mayoria de los suelos amazónicos, 

los materiales parentales han tenido una mayor incidencia 

en el proceso pedogenético. En efecto, a pesar de formarse 

bajo un clima similar, muchos de los suelos amazónicos pre

sentan caracteristicas genéticas debidas a la naturaleza y 

constitución de los materiales parentales a partir de los cua

les se desarrollaron. Este hecho es evidente en los suelos de 

las superficies geomorfológicas mäs estables (Superficie 

de denudación y terrazas medias y altas). 

Varios investigadores estän de acuerdo en afirmar que el 

material parental de la extensa planicie amazónica estä cons-

tituido por sedimentos aluviales mezclados y depositados 

probablemente durante la ultima parte del Terciario y en el 

Pleistoceno, como resultado de un gran periodo de erosion 

producido por la elevación de la cordillera oriental que afec-

tó tanto a ésta area como al macizo de las Guayanas (Goo-

sen, 1971, Sombroek, 1966). 

Openheim (1958) considera que fueron los rios los agen

tes responsables del transporte de grandes cantidades de 

sedimentos desprendidos de la cordillera y depositados en 

las llanuras del Oriente colombiano. Esta deposición corres-

ponde a los estratos de la cordillera pero en orden inverso, 

es decir, que los estratos superiores fueron depositados 

primero y a mayor profundidad, mientras que los estratos 

inferiores fueron erodados y sedimentados mäs tarde, re-

cubriendo a los anteriores. Segün Soeters (1975), estos Ul

timos materiales sufrieron después de su deposición una 

intensa erosion que originó lo que actualmente se denomi-

na "superficie de denudación". 

De estos planteamientos se desprende que los sedimentos 

a partir de los cuales ha evolucionado la mayor parte de los 

suelos amazónicos sufrieron, antes de su deposición final, 

una serie de procesos de meteorización, erosion y sedimen-

tación a los que solo especies tan resistentes como el cuar-
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zo y la caolinita pudieron subsistir; consecuencia denvada 

de ésto es que los minerales presentes en los suelos se en-

cuentran en un estado de intemperismo mäs avanzado del 

que realmente podria esperarse. 

Las anteriores consideraciones refuerzan la hipótesis 

planteada respecto a que el material parental es el factor de 

mayor incidencia en la etapa de formación en que se encuen-

tra la mayor parte de los suelos amazónicos, especialmente 

aquellos delimitados en las superficies geomorfológicas mäs 

estables. Durante el proceso pedogénético de estos sue

los, el clima solo ha cumplido la misión de complementar 

el proceso genético y diferenciar los suelos a través de la 

acción intempérica y lixiviante. 

El material parental ha ejercido limitada influencia en el 

proceso pedogénético de los suelos de los planos aluvia-

les y de las terrazas bajas; su acción se ejerce a través de 

su carëcter distrófico, eutrófico y granulométrico y de su 

composición mineralógica. Efectivamente, los suelos desa-

rrollados a partir de los sedimientos provenientes de la ero

sion de la cordillera oriental (rios andinos) son, generalmen-

te, mäs gruesos en su granulometria, mäs ricos en bases y 

tienen mayor contenido de minerales intemperizables que los 

formados a partir de los sedimentos provenientes de la ero

sion de las superficies de denudación; estos suelos son Ti

nos y distróficos y carecen casi siempre de minerales fäcil-

mente alterables. Sin embargo, tanto unos como otros presen

ts n un incipiente grado evolutivo. 

Caso similar ocurre con los suelos desarrollados en las 

estructuras rocosas, en los que el relieve y parcialmente el 

clima y la vegetación son factores que inciden mäs en la 

pedogenesis que el material parental. 

iii) Relieve 

Como factor formador de suelos. se considera el relieve 

desde el punto de vista de la topografia e inclinación (pen-

diente) del terreno. El relieve regula el drenaje externo, lo 

que determina en parte las relaciones entre la humedad y 

la aireación, bäsicas en el proceso evolutivo de los suelos, 

especialmente en lo concerniente a los ambientes reductores 

y oxidantes (Hardy, 1970). Este factor influye también en la 

profundidad del "solum", en la erosion, el color, el pH y, en 

general, sobre los procesos formativos, especialmente en 

las adiciones, las pérdidas y las translocaciones de materia-

les en el perfil del suelo (Malagón, 1975). 

Como se anotó anteriormente, el relieve ha desempenado 

un papel fundamental en la evolución de los suelos que se 

encuentran en los planos y terrazas bajas aluviales. en la 

mayor parte de las estructuras rocosas. Debido al bajo gra-

diente topogräfico, los desbordamientos periódicos de los 

rios propician, en los planos y terrazas bajas aluviales, con-

tinuos aportes de sedimentos y establecen condiciones tran-

sitorias, o aun permanente, de inundación que inciden pre-

ponderantemente en la genesis y evolución de los suelos; 

ésto determina la muy poca diferenciación de horizontes 

pedogenéticos porque no ocurre alli una acción progresiva 

de los factores y procesos formativos. Ademäs, el exceso 

de humedad en la mayor parte de estas posiciones propicia 

la formación de un ambiente reductor permanente que incide 

en el proceso alterante, y tanto de los componentes minera

les como orgänicos; estos aspectos serän tratados mäs 

adelante. 

La importancia del relieve como principal factor de for

macion de los suelos enclavados en las estructuras rocosas 

se debe al control que éste ejerce sobre los factores que 

tienden a formar el suelo y sobre aquellos que tienden a des-

truirlo. En estas posiciones la pendiente induce un proceso 

erosivo natural (acelerado por la abundante y continua pre-

cipitacirjn) que se opone al climax pedológico, por cuanto 

rejuvenece constantemente al suelo mediante la pérdida de 

materiales edäficos. Por tal motivo, la mayor parte de los 

suelos de estas posiciones, generalmente desarrollados "in 

situ", presentan un escaso desarrollo pedogénético que se 

manifiesta a través de un perfil de suelo carente de morfolo-

gia caracteristica y se distingue muy poco de los materiales 

parentales. Como se anotó anteriormente, en aquellas posi

ciones donde la pendiente y /o la configuración del terreno 

lo permiten, se han formado suelos mäs evolucionados que 

contrastan marcadamente con el comün de los suelos perte-

necientes a estas geoformas. 

En la superficie de denudación, principalmente en aque

llas areas onduladas, el papel que juega el relieve en la pe

dogenesis de los suelos ha sido, especificamente, el de 

agente acondicionador. El relieve ondulado favorece el desa

rrollo de suelos bien drenados en las partes convexas y de 

suelos cuyo drenaje desmejora a medida que se desciende 

hacia la concavidad, debido a la superficialidad del nivel 

freätico y a la presencia de aguas corrientes (canos). Esta 

peculiaridad permite que, a intervalos muy c ort os, se encuen-

tren alternando suelos formados tanto en medios muy oxi-

dados como muy reducidos; esta caracteristica estä relacio-

nada con una "catena" de suelos, es decir, con la sucesión 

regular de suelos cuyas caracteristicas son similares en las 

partes altas, en las zonas medias y en las partes bajas de la 

pendiente y que han evolucionado a partir de un mismo 

material parental y bajo un mismo clima (Malagón, 1975). 

En una catena, muchas de las caracteristicas de los suelos 

como la acumulación de materia orgänica, la formación de 

plintita, las pérdidas y las ganancias de elementos por trans

location oblicua, son el resultado de su posición en el re

lieve. 

iv) Organismos 

Tanto la vegetación como los animales del suelo (macro, 

meso y microbiota) y aun el hombre, pueden considerarse 

genéricamente como el factor "organismos" en la formación 

del suelo. Los organismos se han considerado como un factor 

activo de formación, pues participan no solo en la desinte-

gración de las rocas, sino también en la producción y pos-
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terior descomposición de la materia vegetal, de la que se 

deriva el humus (Hardy, 1970). 

La vegetación desempeüa papel importante en la gene

sis y evolucion de los suelos amazónicos, bien sea mediante 

aportes de residuos orgänicos o como cobertura de protec-

ción del suelo en formación frente a los procesos erosivos. 

La vegetación que cubre el area amazónica, no obstante 

estar catalogada como una selva tropical, esta regulada en 

diversas areas por una serie de factores como el drenaje, 

la textura de los suelos y la pendiente, que hacen variar 

drästicamente su composición floristica. 

La contribuciön de los organismos. especialmente la ve

getación, es poco ostensible en la genesis y evolucion de 

los suelos aluviales recientes de la Amazonia, puesto que 

las condiciones de humedad que favorecen un medio reduc-

tor no permiten la normal humificación y mineralización de 

los residuos vegetales, debido a la escasa actividad microbial 

y macrobial que ocurre en estas condiciones. 

En las areas bien drenadas del paisaje aluvial (Terrazas 

media y alta). como también en las superficies de denuda-

ción, la situación es diferente: los suelos desarrollados en 

estas superficies han evolucionado hasta convertirse en 

medios que fluctüan entre bien y moderadamente drenados 

que propician, por lo general, óptimas condiciones de oxida-

ción, favorables a una gran actividad biológica. Estos suelos 

soportan comünmente una vegetación selvätica y de soto-

bosque heterogéneo en su densidad, por lo que hay alli 

variabilidad en cuanto a los volümenes de materiales organi

cos aportados. En los suelos bien drenados, los residuos ve

getales son rëpidamente mineralizados por acción microbial 

(principalmente hongos del tipo micorriza), lo que impide la 

acumulación apreciable de dichos restos sobre el perfil y la 

incorporación del humus dentro de los horizontes superficia

les. Diferente tendencia hay en los suelos imperfectamente 

drenados, en los que, a pesar de la alta actividad microbial 

durante la mayor parte del ano, una cantidad mayor de mate

ria orgänica se acumula en la superficie y otra se mezcla en 

forma humificada con el material mineral de los horizontes 

superficiales para constituir epipedones con alto contenido 

de materia orgänica. 

El ciclo de la materia orgänica en los suelos, especialmen

te en los bien drenados, hace suponer que la vegetación 

participa activamente solo en las primeras etapas evolutivas 

del suelo. aportando residuos orgänicos, parte de los cua-

les se humifican e interaccionan con los materiales paren-

tales, mientras que los restantes se acumulan sobre la su

perficie y fäcilmente se mineralizan y suplen las necesidades 

nutricionales del bosque establecido. Este planteamiento se 

fundamenta en las ideas esbozadas por Hardy (1970), en 

torno al ciclo evolutivo del bosque tropical hümedo. Segün 

este investigador, se han encontrado evidencias de que la 

vegetación se desarrolla mäs räpido que el suelo, por lo 

que alcanza el equilibrio con factores ambientales mucho 

antes que el suelo haga otro tanto. Se establece asi la sub

sistence del bosque a través de un ciclo cerrado nutricio-

nal muy eficaz entre la vegetación y sus residuos; esta cir-

cunstancia impide la participación activa de la vegetación 

en las etapas posteriores a la evolucion de los suelos. 

Los macroorganismos han sido factor relevante en la pe

dogenesis de los suelos bien drenados de las terrazas y de 

la superficie de denudación, por cuanto propician la mezcla 

de materia orgänica e inorganica en los primeros 50 cm.; 

este proceso explica los contenidos relativamente altos de 

carbono orgänico en muchos de estos suelos. 

Los microorganismos también tienen una importancia sig-

nificativa en los suelos amazónicos bien drenados. no tanto 

como contribuyentes directos a su pedogenesis, sino como 

responsables del ciclo cerrado de alimentación que ayuda 

a mantener el bosque bajo el cual se encuentran estos suelos. 

El efecto de la vegetación en la formación de los suelos 

desarrollados a partir de sedimentos gruesos de ciertos 

sectores de la superficie de denudación (extendidos princi

palmente en una gran parte de la region del Guainia), es de 

suma importancia si se consideran dos factores fundamen

tales: 

a) El tipo de vegetación de catinga, raquitica y muy dis

persa, subordinada a la extrema pobreza nutricional de los 

materiales parentales. 

b) Una vegetación presente en estos suelos, que no ha 

cambiado a través del tiempo. 

Esta vegetación se caracteriza por ser acidificante, por 

lo que sus desechos al ser räpidamente descompuestos 

producen äcidos orgänicos agresivos (fiilvicos); estos äci-

dos tienen la ventaja de alterar räpidamente los minerales 

menos estables y quelatar al hierro y al aluminio; la movilidad 

de estos quelatos hace que se transloquen con relativa facili-

dad dentro del perfil del suelo, iluviändose en partes mäs 

profundas de éste. Este proceso, que se conoce como pod-

solización (Duchaufour, 1960), es muy comün en zonas 

templadas del mundo y es evidente en los suelos amazónicos 

de las superficies de denudación de origen igneo-metamór-

fico. 

Poca incidencia ha tenido la vegetación en el proceso 

genético y evolutivo de los suelos formados en las estruc-

turas rocosas, ya que las caracteristicas del relieve y la du-

reza de los materiales parentales no favorecen el desarrollo 

de una cobertura verdaderamente estable. Ello no impide, sin 

embargo, que en algunos sectores. dada la configuración del 

relieve y la condición suelta del material parental, crezca 

una vegetación estable y exuberante que interviene activa

mente en el proceso pedogenético de estos suelos, de modo 

similar a como ocurre en los suelos bien drenados de la zona 

plana. La cobertura protectora provista por dicha vegetación 

atenüa en esas äreas los procesos erosivos. permitiendo un 

tiempo mäs prolongado para la interacción de factores y 
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procesos edafizantes, lo que favorece la formación de sue

los con mayor grado evolutivo que los del resto del area. 

v) Tiempo 

Resulta dificil evaluar la acción del tiempo en el proceso 

de formación del suelo. La edad de los suelos puede esti

mate: 

a) Relacionando la velocidad de formación con la pro-

fundidad del solum y /o de sus horizontes. 

b) Observando el estado de desarrollo alcanzado por los 

perfiles de suelo. 

c) Determinando mediante carbono radiactivo edades ab-

solutas. 

AI igual que el relieve, el tiempo se considera como un 

factor de acondicionamiento por regular la intensidad o ra-

pidez de los procesos formativos que conducen al desarrollo 

y evolución del suelo (Hardy, 1970}. 

Las diferencias notorias en el grado evolutivo de los sue

los inventariados en el area amazónica pueden atribuirse 

al tiempo relativo durante el cual han actuado progresivamente 

los factores y procesos de formación de suelos. 

La interacción de los factores y procesos de formación 

en los suelos de los planos y terrazas bajas aluviales se in-

terrumpe continuamente por aporte periódico de sedimen-

tos, iniciéndose muchas veces un nuevo ciclo pedogenéti-

co. El escaso desarrollo pedogenético de estos suelos se ma-

nifiesta a través de un perfil de suelo incipiente que presenta 

una capa orgénica (horizonte H) y un horizonte A, delgado 

o moderadamente grueso que descansa sobre estratos com-

puestos por materiales minerales disgregados (horizonte C). 

Por otra parte, el incipiente desarrollo de los suelos en-

clavados en las estructuras rocosas se debe a la erosión 

drastica y continua a que estän sometidos; el proceso ero-

sivo se opone, a través del tiempo. a la acción de los facto

res y procesos de formación, por lo que los suelos siempre 

estarän en busca del equilibrio con su medio ambiente. Los 

perfiles de estos suelos estén generalmente formados por 

un delgado horizonte A que descansa muchas veces sobre el 

estrato rocoso (Horizonte R). 

Omitiendo la diferencia geocronológica existente entre 

los diversos materiales parentales que han dado origen a los 

suelos de las terrazas medias y altas, de la superficie de de

nudation y de algunos sectores de las estructuras rocosas. 

se puede conceptuar que el tiempo ha sido igualmente sufi-

ciente para que dichos materiales, al evolucionar por interac

ción dinëmica de factores y procesos formativos, hayan pro-

ducido perfiles de suelos con horizontes pedogenéticos A y 

B bien definidos y diferenciados. Hay que tener en cuenta, 

sin embargo, que la etapa de formación en que el suelo se 

encuentra, medida por el espesor de los horizontes A, B y C, 

permite simplemente una comparación cualitativa de éstos 

perc no indica el tiempo real que se necesitó para el desa

rrollo de la estratificación distintiva (Hardy, 1970); ésto se 

debe a que el efecto mäs acentuado de un factor o de un pro

ceso produce, en el mismo lapso de tiempo, suelos con mayor 

o menor grado de evolución. Este hecho es evidente en las 

areas en las cuales se encuentran asociados suelos con di-

ferentes grados de desarrollo. 

3.4.2.2 Procesos de Formación 

El desarrollo de horizontes del perfil cuyas caracteristicas 

y dimensiones varian para suelos de origen y edad diferentes, 

dependen de la acción de cuatro procesos especiales que 

son: adiciones, sustracciones, translocaciones y transforma-

ciones; estos procesos afectan los diversos productos del 

intemperismo de los minerales, como también los diversos 

compuestos que se producen por la alteración de los resi-

duos orgänicos (Hardy, 1970). 

Los procesos de formación se discutirän por separado, 

para analizar los efectos dinämicos y los rasgos morfológi-

cos que cada uno de estos eventos ha ocasionado en los 

diversos sistemas edäficos de la Amazonia. 

i) Transformaciones 

Estos procesos se cuentan entre los que han influido con 

mayor dinamismo en la genesis y evolución de los suelos 

amazónicos, por cuanto su acción no solo afecta a los ma

teriales inorganicos sino también a los de origen orgänico. 

En la Amazonia colombiana, los procesos de transforma

tion de los materiales que conforman los suelos ocurren en 

tres medios de alteración bien definidos: 

a) El reducido. 

b) El oxidado. 

c) El óxido-reducido. 

Areas mal drenadas o sometidas a anegamiento prolon-

gado, como son la mayor parte de los planos aluviales y algu

nos sectores de topografia cóncava en las terrazas y en las 

superficies de denudation, presentan un ambiente propio a 

la acción reductante. Los procesos de alteración (reacciones 

quimicas) tienen alli efecto muy limitado sobre los materia

les tanto orgänicos como inorganicos: el hierro es un ele-

mento muy dinëmico en este medio, por lo que los minerales 

que lo contienen en su estructura atómica resultan ser los 

mäs afectados. En los suelos desarrollados bajo estas con-

diciones, predomina la "gleización" con sus caracteristicas 

asociadas (colores grises daros, escasa o nula diferencia-

ción de horizontes, etc). Los residuos vegetales se acumu-

lan sobre la superficie, como resultado de la leve descompo-

sición efectuada por una microbiota anaeróbica muy esca

sa. El humus formado es generalmente tipo Mor. 

El drenaje confinado restringe también la lixiviación y 

translocation de bases, aniones. arcilla, etc. Y como resulta

do de la conjugation de circunstancias como las menciona-

das. se presenta un medio edäfico que se diferencia poco 

de los materiales parentales. 
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El medio oxidante es caracteristico de superficies ama-

zdnicas bien drenadas, como son las terrazas medias. altas, 

las superficies de denudation y las estructuras rocosas. En 

estas condiciones, las reacciones de hidrdlisis, hidrataciön, 

oxidation y solubilization presentan la mayor incidencia en 

cuanto a alteration, transformacion y evolution de materia

l s inorgänicos y orgänicos. Dichas reacciones actüan 

räpidamente debido a la elevada temperatura reinante en el 

gran volumen de agua que circula constantemente a través 

de los materiales edaficos y parentales y que remueve total-

mente los productos mäs solubles (bases) y parcialmente 

aquellos menos solubles (Silice principalmente). 

La action de las reacciones quimicas de transformation 

es mäs notoria en los suelos desarrollados a partir de los 

materiales igneo-metamörficos que constituyen las estruc

turas rocosas; en ellos se manifiesta escasez notoria, en la 

fraction arena, de aquellos minerales alterables existentes 

en un principio en las rocas y presentia, en la fracción arci-

lla, de minerales de neoformación como caolinita y minerales 

interestratificados. 

En las superficies de denudation y en las terrazas bien 

drenadas, los materiales inorgänicos habian alcanzado eta-

pas avanzadas de alteration en el momento que fueron depo-

sitadas; esto es, los sedimentos habian perdido por desinte-

graciön y transformation la mayor parte de los minerales 

fäcilmente alterables, quedando como residuo algunas espe-

cies como el cuarzo, la caolinita, la pirofilita y los hidröxidos 

de hierro, muy resistentes a los procesos intempéricos; Cor

tes y colaboradores (1973), afirman que la caolinita, la 

pirofilita. el cuarzo y. ademäs, los feldespatos, se encuentran 

en suelos de. la Orinoquia y Amazonia colombianas como 

fruto de la herencia de los materiales parentales. en tanto 

que otros minerales como la gibsita, la vermiculita aluminica 

y los minerales interestratificados resultan de los procesos 

pedogenéticos de alteration con intensa lixiviación, pH 

äcido y alta temperatura. En estas condiciones la alteration 

como proceso de formation de suelo, no es el ünico respon

sable del avanzado estado de intemperismo que muestran los 

materiales edaficos que conforman las tierras amazönicas. 

En estos suelos, los materiales orgänicos se mineralizan 

räpidamente bajo una action microbial bien acentuada, de

bido a favorables condiciones de humedad y a la alta tempe

ratura reinante, que sobrepasa el valor critico de 25° C y que 

marca. segün Mohr (1948), el equilibrio entre la formation y 

destruction de los materiales vegetales. El tipo de humus 

formado en estas condiciones corresponde a Mull tropical. 

Las transformaciones de tipo quimico han determinado 

la pedogenesis de los suelos desarrollados a partir de los se

dimentos gruesos que conforman ciertas äreas de la super-

ficie de denudation (Guainia principalmente). En estos 

suelos, las reacciones hidroliticas y la intensa lixiviación han 

hecho que solo el cuarzo aparezca como integrante primor

dial de la arena, en tanto que en la fraction arcilla estos 

mismos procesos contribuyen a que se presente este mismo 

mineral acompanado por cantidades escasas de caolinita y 

minerales interestratificados. La "queluviación" es un proceso 

importante en la genesis de algunos suelos. este proceso 

se refiere a la lixiviación y translocation de elementos 

minerales (hierro y aluminio principalmente) quelatados y 

complejados por äcidos orgänicos. Por ser este un fenó-

meno que implica transferencia de materiales de una par-

te a otra del perfil, se discutirä mäs adelante al hacer re

ferenda al proceso de translocation. 

Es posible encontrar condiciones de alteration en medios 

óxido-reducidos, en posiciones cóncavas o plano-cóncavas 

de las terrazas media y alta y en las superficies de denuda

tion. En estas areas, el nivel freatico oscila periódicamente 

y determina las condiciones mencionadas. Los minerales fä

cilmente alterables se destruyen y sus productos solubles 

resultantes se pierden parcialmente del perfil, mientras que 

los menos solubles se recombinan y originan nuevas espe-

cies. Minerales como la montmorillonita y la vermiculita, pre-

sentes en los materiales parentales, persisten en este medio 

y pasan a formar parte de la fracción arcilla de los materiales 

edaficos. 

A la dinämica que el hierro presenta en este medio se 

deben los colores grises daros (hierro ferroso) intensamente 

moteados por colores pardo rojizo o rojizo (hierro férrico) 

que muestran los horizontes subsuperficiales de los suelos; 

esta caracteristica indica un proceso de gleización de inten-

sidad variable. La concentration de hierro, en diferente grado 

de oxidation e hidrataciön, con caolinita, gibsita y cuarzo 

en el perfil del suelo, conlleva a la formation de un mate

rial denominado "plintita" (Cortes, 1976). 

Segün Alexander y Cady (1962), el enriquecimiento del 

medio con hierro es indispensable en la genesis del material 

plintitico, que ellos denominan "Laterita"; esta ganancia se 

logra por translocation oblicua de soluciones ricas en hierro 

ferroso a lo largo de la pendiente, hacia la zona de alternan-

cia de humedad estacional. Por lo tanto, es posible encontrar 

este material indistintamente en suelos amazónicos jóve-

nes, maduros y seniles, que se desarrollan especialmente 

en la zona de oscilación del nivel freatico. 

ii) Translocaciones 

La incidencia de estos procesos reviste importancia en 

algunos suelos amazónicos, ya que en la mayor parte del 

area el drenaje excesivo de los suelos permite la lixiviación 

de la mayor parte de las sustancias liberadas por intemperis

mo quimico. 

El proceso de translocation es importante en algunos 

suelos arenosos desarrollados en la superficie de denuda

tion de la region del Guainia; en estos suelos la queluvia

ción ha propiciado fenömenos muy similares a los de pod-

solización. 

Los suelos donde ocurre la queluviación presentan una 

morfologia tipica y muy similar a la producida por la podso-
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lización: horizonte eluvial pobre en humus, bases, hierro, 
aluminio. arcillas y rico en minerales resistentes como el 
cuarzo, que descansa sobre un horizonte que ha ganado por 
iluviación hierro y aluminio solos o combinados con humus. 

El proceso de podsolización en el area amazónica estë 
intimamente asociado con la textura gruesa de los materiales 
parentales y con la naturaleza acidificante de los residuos 
vegetales. 

Es importante indicar que los procesos de lessivage (trans
location mecénica de arcillas) no se pueden descartar en 
muchos de los suelos amazónicos, principalmente aquellos 
cuyos anélisis granulométricos presentan incrementos de 
la fracción arcilla con la profundidad. Algunos investigadores 
(Benavides, 1971; Benavides y Varela, 1975) catalogan di-
chos suelos como Ultisoles (suelos con horizontes argilico 
desaturado), pero no reportan evidencias morfológicas de 
migration de arcilla (cutanes) por lo que en estos casos es 
necesario realizar anélisis de laboratório para determinar 
la presencia del horizonte argilico; estas pruebas deben de-
finir: porcentaje de arcilla fina (menor de 0,2 micras), pre
sencia de arcilla orientada (anélisis de secciones delgadas de 
suelo) y relation zircón/turmalina para diagnosticar dis-
continuidades litológicas en los materiales parentales. 

En areas confinadas. el enriquecimiento con hierro y por 
consiguiente la formación de plintita estén condicionados 
a la translocación oblicua de soluciones de hierro ferroso. 

iii) Ganancias 

Los suelos amazónicos reciben permanentemente ener-
gia luminosa y écidos carbónico y nitrico provenientes de 
la atmósfera; ademés de esto. la vegetación les a porta to
dos sus residuos (hojarasca, flores. frutos, etc), como tam-
bién sus productos de descomposición. Por su parte, la 
macro y microfauna edéfica adiciona a los suelos sus pro
ductos metabólicos y sus restos corporales. La répida o lenta 
descomposición de estos residuos orgénicos es una fun-
ción de las condiciones de drenaje del suelo. 

Los planos aluviales experimentan comünmente una ga-
nancia de sedimentos durante las inundaciones producidas 
por los rios en las épocas lluviosas. 

iv) Pérdidas 

Estos procesos consisten en la remoción total de una 
o varias sustancias del perfil de suelo, actuando como prin
cipal agente de lavado el agua percolante. 

En los suelos amazónicos este proceso, junto con el de 
alteration, constituye uno de los més importantes en el 
transcurso de la pedogenesis. El balance precipitation: evapo-
transpiración y la alta temperatura. han sido factores decisi-
vos en la répida alteration y lixiviación ocurridas durante 
el desarrollo de la mayoria de los suelos amazónicos. Una 
gran cantidad de agua percolante remueve del perfil, no solo 
los cationes metélicos fécilmente solubles (calcio, magne-

sio, potasio y sodio), sino también algo de silice, que es un 
elemento poco soluble y móvil; estos procesos son bastan-
te acentuados en los suelos bien drenados. 

Los suelos de las estructuras rocosas presentan no solo 
pérdida de sustancias por lixiviación, sino también de ma
teriales edéficos causados por procesos erosivos. 

Un fenómeno especifico de formación que ha afectado 
gran parte de los suelos amazónicos es el denominado "La-
terización". Este proceso conjuga mecanismos de transfor
mation y pérdidas que producen una remoción total de ba
ses y casi por completo de silice; y deja, ademés, una alta 
concentration en el perfil de hierro, aluminio, caolinita, cuar
zo y otros minerales resistentes a los procesos de altera
tion. El proceso de laterización es comün en los suelos bien 
drenados de la Amazonia. 

Es importante senalar que lo discutido en el presente 
capitulo tiene validez cuando se consideran los suelos desa-
rrollados bajo selva virgen como ecosistema estable que evo-
luciona en armonia con las condiciones presentes. Cuando 
se tala y se quema la vegetación original y se establecen 
cultivos o ganaderia, se altera el equilibrio de dicho ecosis
tema y se modifican, por consiguiente, las condiciones de 
formación del suelo; muchas veces los cambios imprimidos 
por el hombre son tan drésticos y las précticas de manejo 
tan inapropiadas, que el suelo comienza una etapa de franca 
degradation. 

Investigaciones realizadas por Malagón y colaboradores 
(1976) y Pulido y Cortes (1979), permiten establecer la 
ocurrencia de cambios fundamentales tanto en caracteristi-
cas como en propiedades de suelos amazónicos, cuando 
éstos son incorporados a la explotación agropecuaria. Entre 
estos cambios, que imprimen variaciones sustanciales al 
proceso evolutivo de los suelos y en ültima instantia al uso 
y manejo de los mismos, se detectaron: 

a) Pérdida acelerada del horizonte orgénico y ruptura 
del ciclo cerrado de nutrientes que alimenta a la vegetación. 

b) Degradation de la estructura en los horizontes su
perficiales, compactación de los materiales edéficos e in
crementos sustanciales en el proceso erosivo de los suelos. 

c) Formation de corazas petroférricas de espesor varia
ble y a diferente profundidad dentro del perfil. 

El gréfico 3-2, muestra un modelo de evolution aplica-
ble a los suelos en las condiciones del érea amazónica. 

3.4.3 Clasificación de los Suelos Amazónicos 

Una action fundamental para entender las relaciones 
entre los suelos cartografiados en el érea amazónica y los 
factores responsables de sus caracteristicas, es la clasifi
cación taxonómica de los perfiles que el estudio senaló co
mo representatives de los principals contenidos pedoló-
gicos de las unidades de mapeo que conforman la carta 
de suelos. La agrupación de los suelos amazónicos dentro 
de las clases y categorias que conforman la piramide ta-
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Gräfico 3-2 

MODELO EVOLUTIVO DE SUELOS AMAZONICOS 

Sadimantoi provenientes de la FACTORES OE FORMA PR0CES0S DE FORMACION PR00UCT0S SUELOS 

Cordillera Oriental \ CION 

\ _ ADICIONES Arena: Altogrado Evolutivo: 

^ > CLIMA \ Materieles vegetales y otros Cuarzo y trazas de cirtón, tur- Haplorthox 

j T ^ 3000 mmpp y 27 C (prome- \ restos orgänicos . malina, rutilo.feWespatos, etc. \ Plintaquox 

Sedimsntos provenientes dal / dio anual) \ Energia luminosa \ \ Ultisols? 

Escudo de Las Guayanas \-—^*^ Acidos carbónico y nitrico \ Arcilla: \ 
VEGETACION f ̂ r Sedimentos aluviales (en los \ Caolinita y cantidades meno- \ Moderado grado Evolutivo: 

\ / bh-T a bmh-T* / planos aluviales) V - J * * ^ res de micas, pirofilita, cuarzo, - ~ ^ ^ Dystropept 

\ / Hylea amazónica y esporédi- / f "—"V^ vermiculita, inter-estraficados, f •""'̂  Tropaquept 

\ / camente PERDIDAS / clorita aluminica y sesquióxi- / Plintaquept 

H Catingal en suelos de textura Nutrientes y écidos organicos / dos de hierro. / Humitropept 

V gruesa. 
TRANSFORMACI0NES ' Humus: 

Tropaquod 

FISIOGRAFIA Materia orgénica: mineraliza Moder, Mull tropical. Bajo grado Evolutivo: 

E D A 0 Pianos y terrazal aluviales su tion y escasa formation de hu- Mor (suelos mal drenados} Ffuvaquent 

perficies de denudacion planes . mus. Tropaquent 

3 fuertemante onduladas (pen Vermiculita-Al, gibsita, ses- \ / T r o p o p s a m e n t Qu ar-

dente 1-257 quiöxidosde hierro, minerales ]f zipsamment 

Cenozoieo, Plio-Plaistocano v interestratificados. <> Cuaternario 
TRANSLOCACIONES 
Complejos y quelatos organo-
minerales en suelos de textura 
gruesa. 

V 
PROPIEDAOES 

Quimicas: 

FERTILtDAO 

Potencial: baja a muy baja 

Lesshrage? (migration mets- pH äcido, bajas bases, M.O. ba- Actual: fundamentada en hori-

nicade arcillas). ja (excepto horizonte H y sue- \ 
los mal drenados), bajo fäsfo- \ 

zontes orgänicos med tante re-
tJ

m^y ciclo dB nutrientes (micerrizis 
PROCESOSESPECIFICOS ro, alto aluminio, baja s media ^ «•"ir y raices alimentadoras). 
Laterizaciön CIC, alta retención de fósforo. f v y 
Psaudopodsolización o podso- / X/ lización en suelos de textura Fisicas: / i\ gruesa. Variables, en general ad ecu a-

das, excepto en suelos de tex
tura gruesa y mal drenados. 

V 
PRODUCTIVIDAO 

Adecuaria: conservando el 
ecosistema 

Muy baja: al destruir el ecosis
tema (tela y quema). 

• bh-T - boiqua hömedo tropical. bmh-T - bosque muy hümedo tropical 
** CIC - Capacida'd de Inttrcambio Catiftnico 

FUENTE: PRORAOAM, idaplado da Malag6n, 1977 



xonómica del Sistema Americano (utilizado en este traba-

jo) es, ademäs, imprescindible para la labor de correla-

ción de suelos a nivel nacional e internacional. 

La clasificación de los suelos amazónicos no es una ta-

rea fäcil, por varias razones: en primer lugar. es necesa-

rio tener en cuenta que, en general, la taxonomia de los 

suelos es un tópico que con frecuencia suscita polémica; 

ésta refleja, posiblemente, diversos propositus al hacer la 

clasificación; conceptos variados acerca del suelo y diver-

gencias de opinion respecto de la misma taxonomia. En 

segundo lugar, la naturaleza misma de un sistema que 

fue elaborado por cientificos de suelos sin mayor expe-

riencia en el medio tropical hümedo, hace que éste no se 

ajuste perfectamente a los suelos desarrollados en ese am-

biente. Esto es especialmente cierto en el caso de los 

suelos amazónicos, cuyas caracteristicas peculiares son el 

producto de la interacción de factores ambientales pro-

pios de las regiones tropicales hümedas y calidas cubier-

tas, en condiciones naturales, por bosques heterogéneos 

de gran exuberancia. 

La adopción de un sistema cualquiera de clasificación 

requiere estudio y experimentación a fin de probar su 

aplicabilidad en el medio y establecer las modificaciones 

que se consideren necesarias para su mejor utilización. El 

Sistema Taxonómico Americano estä pasando por una fa

se de observación en cuanto a su adaptación al medio 

tropical. Varias han sido ya las modificaciones que se han 

propuesto y muchas las discusiones que se han suscita-

do en foros internacionales, para debatir los posibles cam-

bios y adiciones en clases y en definiciones. 

Pero la taxonomia de los suelos amazónicos no puede 

postergarse hasta que haya un acuerdo completo a nivel 

internacional respecto a clases y definiciones del sistema; 

entre otras cosas, porque el conocimiento del medio 

amazónico es urgente por razones ecológicas. socio-eco-

nómicas y politicas. Por esta razón, los autores de este 

estudio no vacilaron en modificar un tanto algunos limi-

tes de variación en los parämetros de ciertas definicio

nes, cuando juzgaron que esto permitiria una clasificación 

mäs logica y mäs cerlida a la naturaleza de los suelos y a 

su aptitud de uso y manejo. 

El nivel categórico convencional escogido para la agru-

pación de los suelos estudiados es el subgrupo. Sin em

bargo, dada la homogeneidad de los suelos a este nivel, 

en las diferentes posiciones fisiogräficas detectadas en 

el area, fue necesario recurrir a un subnivel categórico 

no convencional, denominado conjunto, para diferenciar 

suelos de un mismo subgrupo cuyas caracteristicas par

ticulars indican diferente aptitud respecto a su utiliza

ción con fines agropecuarios o silviculturales. Esta unidad 

taxonómica nueva, propuesta por el CIAF (Centro Intera-

mericano de Fotointerpretación), es cualquier subdivision 

de un nivel taxonómico cuyos suelos se encuentran ubi-

cados en un mismo paisaje. 

Hechas las consideraciones anteriores, que fijan los 

criterios utilizados para llevar a efecto la clasificación ta

xonómica de los suelos amazónicos, a continuación se 

presenta la distribución de éstos por clases y categorias, 

de acuerdo al Sistema Taxonómico Americano (USDA, 

1975) conocido hasta hace poco como la Séptima Aproxi-

mación. 

3.4.3.1 Ordenes de suelos presentes en la Amazonia 

Un vistazo global a la leyenda del mapa de suelos, en 

su parte dedicada a las unidades taxonómicas, permite 

afirmar que en la region amazónica aparecen, de acuerdo 

a su importancia, los siguientes órdenes: Inceptisol (48%), 

Oxisol (26%), Entisol (24%) y Espodosol (2%). El estudio 

no despejó la duda respecto a la existencia de Ultisoles 

en el area cartografiada, ni descartó la posibilidad de que 

investigaciones posteriores senalen la existencia de ta

les suelos. Algunos resultados de laboratório indican 

aumento de arcilla total (menor de 2 micras) con la 

profundidad, pero el estudio morfológico de campo no se-

nala la presencia de cutanes u otras evidencias de trans

location de arcilla de horizontes superiores a horizontes 

subyacentes. Se recomienda a los futuros estudiosos de 

la Amazonia determinar arcilla fina y realizar observacio-

nes . en secciones delgadas, para comprobar la presencia 

de Ultisoles en esta gran region natural. Mientras las dos 

cosas no se hagan, cualquier definición de un Ultisol se 

queda en el terreno de la hipótesis. 

La distribución geogréfica de los Inceptisoles es muy 

amplia en toda el area estudiada. Practicamente no exis-

te posición, tornado este concepto en forma general, en 

la que no existan suelos pertenecientes a este orden. No 

sucede lo mismo con los Espodosoles, cuya ocurrencia se 

restringe a las superficies de denudación de origen igneo-

metamórfico con relieve plano y ligeramente plano. 

Los Entisoles predominan en los planos aluviales, en 

los depósitos arenosos de las superficies de denudación 

de origen igneo-metamórficas y en algunas estructuras ro-

cosas que sobresalen en el llano amazónico. Son comu-

nes en las terrazas y abanicos y se presentan esporädica-

mente en las superficies de denudación. 

Los Oxisoles aparecen con mayor frecuencia en las su

perficies de denudación de cualquier origen, en las es

tructuras rocosas y en las terrazas y abanicos. Solo hay 

un conjunto de suelos clasificado como Oxisol en los va

lles estrechos con influencia coluvial. El orden estä 

ausente en los planos aluviales de origen andino y ama

zónico. 

La clasificación de los suelos amazónicos en el orden 

Oxisol requiere una explicación, por cuanto algunos de 

los parämetros dados por el sistema taxonómico, parti-

cularmente los relacionados con la capacidad de intercam-

bio de cationes y la retención de cationes por la arcilla, 

se aparten un poco de los limites establecidos. 
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Los anälisis de laboratório indican que algunos suelos 
casi carentes de minerales fäcilmente intemperizables, 
con dominancia de arcilla caolinitica y otras caracteristi-
cas óxicas, presentan menos de 16 meq/100 g de arcilla 
de capacidad de intercambio' de cationes y menos de 10 
meq/100 g de arcilla, de cationes retenidos de una solu-
ción de NH4C1 IN ö menos de 10 meq/100 g de bases 
extractables con NH40Ac mäs aluminio extractable con 
KC1 IN. En este caso. tales suelos fueron clasificados co-
mo Oxisoles, sin ningün problema, por cuanto se ajustan 
a las definiciones dadas por el Sistema. 

Otros suelos de las mismas caracteristicas tienen mäs 
de 16 meq/100 g de arcilla de capacidad de intercambio 
de cationes. pero retienen menos de 10 meq/100 g de 
arcilla de una solución NH4C1 1N. Estos también fueron 
clasificados como Oxisoles porque los anälisis mineralrjgi-
cos de la fracciön arcilla demuestran la presencia de mi
nerales cloriticos con aluminio interlaminar (pico A 14A° 
en difracción de rayos X).. 

Algunos suelos como los mencionados anteriormente, 
tienen mäs de 16 meq/100 g de arcilla de capacidad 
de intercambio de cationes y retienen mäs de 10, pero 
menos de 13 meq/100 g de arcilla de una solución 1N 
de NH4 C1 ó presentan mäs de 10. pero menos de 13 
meq/100 g de arcilla de bases extractables con NH4 OAc 
mäs aluminio extractable con KC1 1N. En este caso. sue
los con tales caracteristicas se clasificaron como Oxiso
les asumiendo presencia de minerales arcillosos interes-
tratificados como la clorita con aluminio entre sus capas. 
El limite de 13 meq/100 g de arcilla es arbitrario y se 
utilize para incluir dentro de los Oxisoles solamente 
aquellos suelos con mayor grado de intemperismo y con 
la menor cantidad de minerales primarios que pueden li-
berar bases. Los nutrientes esenciales para el crecimiento 
de las plantas. en estos suelos, se encuentran principal-
mente en la fase orgänica y se pueden perder si ésta es 
destruida por cualquier medio. Se recomienda que las in-
vestigaciones futuras en suelos amazónicos hagan énfasis 
en la mineralogia de las fracciones arcilla y limo y en 
la propiedad de intercambio de cationes para estable-
cer limites apropiados entre Oxisoles Inceptisoles. 

3.4.3.2 Subórdenes de suelos mäs comunes 

La division mäs importante que puede hacerse de los 
suelos a este nivel categrjrico, es entre los que tienen un 
buen drenaje natural y aquellos otros cuyo drenaje es 
pobre. Los primeros, no importa el orden a que perte-
nezcan, predominan en las superficies de denudación y 
en las estructuras rocosas, mientras que los suelos mal 
drenados son importantes en los planos aluviales recien-
tes. Este es el caso de los Aquents y Aquepts. Los Aquods 
se detectaron en algunas terrazas y en sitios depresiona-
les de las superficies de denudación, en donde pueden 
estar acompanados de Inceptisoles mal drenados (Aquepts). 

Los Aquods, ünicos representantes del orden Espodosol, 
aparertn en las superficies de denudación de origen ig-
neo-metamórfico asociados con Aquents arenosos. 

Entre los suelos bien drenados, los Orthox y Tropepts 
dominan en la superficies de denudación y en las estruc
turas rocosas; son comunes en las terrazas y abanicos y 
ocupan areas de menor importancia en los planos aluvia
les recientes. El suborden Ustox se presentó en los Lla
nos del Yari y al norte, en äreas cercanas al rio Guavia-
re. Su presencia correlaciona con zonas de menor pre-
cipitación. Los psamments son caracteristicos de las su
perficies de denudación de origen igneo-metamórfico pero 
ocurren también en otras unidades con mucha menor 
frecuencia. Los Orthents son exclusivos de las estructu
ras rocosas. 

3.4.3.3 Los grandes Grupos de Suelos 

Los criterios mäs importantes para definir grandes gru
pos de suelos en el orden Inceptisol fueron la presencia 
de bases y mäs especificamente, su porcentaje de satu-
ración (Dystropept, Eutropept), la riqueza en carbono or-
gänico de los materiales que conforman el perfil del sue-
lo (Humitropept) y la presencia de plintita en la sección 
control (Plinthaquept). En el caso de los Inceptisoles con 
drenaje pobre también se definió el gran grupo de los 
Tropaquepts con base en el régimen de temperatura edé-
fica. que es el propio de la region tropical, es decir, sin 
diferencias notables durante el ano. 

Los dos grandes grupos mäs ampliamente distribuidos 
en la region amazónica son el Dystropept y el Humitro
pept; estän presentes estos suelos en casi todas las uni
dades fisiograficas, asociados con suelos pertenecientes a 
otros órdenes. Es muy importante la presencia y la dis
tribution de los Humitropepts porque su contenido de ma
teria orgänica mezclada con la fase mineral les confiere 
mejores caracteristicas para la nutrición de las plantas. 
Estos suelos tienden a presentarse en zonas bien drena-
das, planas, algo depresionadas o al pie de las ondulacio-
nes. Estudios posteriores deben determinar si los Humi
tropept ocupan areas extensas en la Amazonia o si su 
distribución es en forma de areas pequenas (influencia an-
trópica} atomizadas en toda la region. Los suelos perte
necientes al gran grupo de los Eutropept solo se detecta
ron en las superficies aluviales de los rios de origen an-
dino y en los abanicos del piedemonte. El mayor conteni
do de bases de estos suelos proviene, indudablemente, de 
la cordillera. 

Los suelos Tropaquepts y Plintaquepts son caracteris
ticos de los planos aluviales de los rios de origen andino 
y amazónico. Los Plintaquepts también aparecieron en la 
superficie de denudación de origen sedimentario y relie
ve plano. 

El gran grupo mäs importante del orden Oxisol que se 
encontró en la Amazonia, es el de los Haplorthox, que 

200 



abarca todos aquellos suelos con horizonte óxico, buen 
drenaje y régimen de humedad üdico o perüdico. Entre 
los Oxisoles bien drenados también se registró el gran 
grupo de los Umbriorthox. caracterizado por la presen
tia de un horizonte superficial oscuro que cumple los re
quisites de epipedón ümbrico y el gran grupo de los Ha-
plustox que se distingue por su régimen de humedad 
üstico, baja saturation de bases y la simplicidad de su 
perfil con relation a otras caracteristicas diagnósticas. 

Los Oxisoles con drenaje pobre se incluyeron en el 
gran grupo de los Plinthaquox cuando su contenido de 
plintita es suficiente y como Ochraquox cuando sus ca
racteristicas mäs sobresalientes, en este nivel categórico, 
son la presentia de un epipedón ócrico y la ausencia de 
plintita en su section control. 

Geogräficamente, el gran grupo de los suelos Haplor-
thox se encuentra en casi todas las unidades fisiogréficas 
del area estudiada, con exception de las superficies alu-
viales de los rios de origen andino y amazönico. Los Ha-
plustox y los Umbriorthox, por el contrario, aparecen en 
forma localizada; los primeros, en los Llanos del Yari, en 
las llamadas superficies de denudation ondulada de ori
gen sedimentario; y los segundos, en las estrueturas ro-
cosas del mismo origen. Algo similar sucede en el gran 
grupo de los Ochraquox que solo se registró en las for-
mas planas de origen sedimentario y con los suelos 
Plintaquox que ünicamente se describieron en las terra-
zas medias y altas. 

Los Entisoles mal drenados con texturas gruesas, con-
formaron el gran grupo de los Psammaquents y aquellos 
con distribution irregular, de carbon orgénico a través 
del perfil, se agruparon en los Fluvaquents. El resto de los 
Entisoles con drenaje pobre se clasificó como Tropa-
quents, los cuales son suelos muy poco evolucionados, 
propios del trópico. Entre los Entisoles bien drenados, el 
Gran Grupo mäs ampliamente distribuido en las asocia-
ciones de suelo, de casi todas las unidades fisiogréficas, 
es el Quartzipsamment, que se caracteriza por el gran 
contenido de cuarzo en la fraction arena de los suelos. El 
gran grupo de los Tropopsamment solo se encontró en las 
formas ligeramente planas de las superficies de denuda
tion de origen sedimentario y el Tropofluvent en la posi
tion de abanicos. El gran grupo de los Troporthent se re
gistró en las estrueturas rocosas y en las terrazas altas. 

3.4.3.4 Los suelos amazónicos en el nivel de Subgrupo 

En todos los órdenes presentes en la Amazonia, los 
subgrupos se definieron de acuerdo a los siguientes cri-
terios: 

a) El suelo se ajusta al concepto central del gran gru
po. Este es el subgrupo tipico del correspondiente gran 
grupo. Ejemplo: los Oystropepts, tipicos de las superfi
cies aluviales recientes o de las formas ligeramente ondu-
ladas de la superficie de denudation; los Haplorthox, ti

picos de los abanicos, o de las formas de las superficies 
de denudation de origen igneo-metamórfico. 

b) Ei suelo es un intergrado o una forma transitional 
hacia otro orden, subgrupo a gran grupo. Ejemplo: un 
Dystropept óxico de un plano aluvial medio, es un suelo 
que esta intergradando hacia los Oxisoles; un Haplor
thox tropéptico de las terrazas bajas, es un suelo Oxisol 
que intergrada hacia el suborden Tropept de los Incep-
tisoles; un Haplorthox Quartzipsammentico de las superfi
cies de denudation de origen sedimentario, es un Oxisol 
que esta intergradando hacia el gran grupo Quartzipsam
ment de los Entisoles. 

c) El suelo tiene alguna propiedad que no es represen-
tativa del gran grupo a que pertenece, pero tampoco in-
dica transition hacia cualquier otra clase conocida del 
suelo. Vgr.: un Troporthent litico de la estructura rocosa 
de origen igneo-metamórfico es un suelo que presenta 
un contacto litico superficial. 

Los subgrupos Oxic Dystropept y Tropeptic Haplorthox 
son los mäs frecuentes en la zona de estudio; les sigue 
en importancia el Oxic Humitropept, el Typic Haplorthox y 
el Typic Dystropept. Algunos suelos imperfectamente dre
nados de los órdenes Inceptisol, Oxisol y Entisol se cla-
sificaron en el subgrupo äeuico. Ejemplo: los Aquic Dys
tropept de las superficies de denudation de origen sedi
mentario con relieve ondulado; los Aquic Haplorthox de 
las mismas superficies pero con relieve ligeramente pla
no. 

Otros subgrupos distribuidos a todo lo largo y ancho 
del area amazónica. pero cuya presentia es menos fre-
cuente, son los Aeric, Fluventic, Ustic. Plinthic, Tropic y 
Arenic. 

3.4.3.5 Los conjuntos de suelos 

Los conjuntos de suelos que, como se anotó anterior-
mente, son en este estudio subdivisiones del subgrupo de 
acuerdo al paisaje en que aparecen, denvan su nombre de 
la toponimia de la region. 

A manera de ejemplo, los siguientes son algunos de los 
conjuntos en los que se divide el subgrupo Tropeptic Ha
plorthox: 

— Terrazas Bajas 

Asociación Pamä, conjunto Buenavista (Tropeptic Ha
plorthox). 

— Terrazas Medias 

Asociación Aeropuerto, conjunto Aeropuerto (Tropeptic 
Haplorthox). 

— Terrazas Altas 

Asociación Matraca, conjunto Matraca (Tropeptic Haplor
thox). 
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—Abanicos 

Asociación Doncello, conjunto Doncello (Tropeptic Ha-
plorthox). 

3.5 CONCLUSIONES 

El estudio realizado en la Amazonia colombiana se ini-
ció con el propósito fundamental de llevar a cabo el inventa-
rio de los suelos y proporcionar pautas para evaluar, con ba
se cientifica, sus aptitudes de uso y manejo. 

Los resultados o conclusiones de esta investigación se 
enumeran a continuation. 

1. Las imagenes de radar, como material cartogräfico bä-
sico utilizado en el presente estudio. fueron de vital importan-
cia para cartografiar los suelos de la region amazónica (Mo-
relo, 1978). Estas imagenes proporcionaron una gran infor-
mación sobre la morfologia de la superficie terrestre princi
pal mente y no solo fueron utiles para propositus de clasi-
ficación de tierras sino que tuvieron aplicaciones en el cam-
po de la cartografia, la geologia, la hidrografia y la silvicultu-
ra (Morelo, 1978). En ellas se distinguen claramente dife-
rentes paisajes, que los técnicos de PRORADAM lograron 
identificar, tales como areas rocosas, superficies de denu-
dación, terrazas aluviales antiguas y zonas aluviales recien-
tes (Morelo, 1978, Morelo et al, 1978). A partir de estas di-
visiones fue posible también separar niveles altos, medios y 
bajos de terrazas y subpaisajes de superficies de denuda-
ción con base en patrones de disección, incision, textura y 
tonos en la imagen (Eden et al, 1979). 

2. El presente estudio permite concluir que la mayoria de 
los suelos es'tudiados en las formas aluviales recientes (Ai, 
A2, A3, B,, B2, y C) pertenecen a los órdenes de los En-
tisoles e Inceptisoles mal drenados, con problemas de inun-
dación y baja fertilidad. Los suelos con mejor drenaje se lo-
calizan, generalmente, en los diques naturales, en donde las 
condiciones edaficas son mejores. 

3. Los suelos localizados en las terrazas antiguas y aba
nicos de la cordillera oriental pertenecen, en su gran mayo
ria, a los órdenes Oxisol e Inceptisol, pero debido a que los 
materiales de que estän formados sufrieron una fuerte me-
teorización antes de ser depositados, presentan una fertili
dad muy baja, con excepción de algunos valles del piede-
monte. 

4. Como en el caso anterior, los suelos localizados en su 
superficie de denudación de origen sedimentario, pertene
cen a los órdenes Oxisol e Inceptisol y su textura es ar-
cillosa; los de la superficie de origen Igneo-metamórfico 
corresponden a Entisoles y Espodosoles, de texturas areno-
sas o franco arenosas y los de la superficie de origen Igneo-
metamórfico sedimentario al orden Oxisol. Estos suelos pre
sentan, generalmente, texturas francas: también hay algunos 
Entisoles de texturas mäs gruesas. 

5. En los areas rocosas predominan los Entisoles liticos y. 

en menor proporción, Oxisoles e Inceptisoles de textura va-
riada. 

6. El gran grupo de los suelos Humitropept se presenta 
en casi todas las unidades fisiogräficas. Se considera ne-
cesaria una investigación profunda para averiguar no sola-
mente el origen" sino su extension, ya que su contenido de 
materia orgänica mezclada con la fase mineral les confiere 
un nivel de fertilidad mäs alto. 

7. Aunque en el presente estudio no se encontraron sue
los del orden Ultisol, se cree que podrian estar presentes ya 
que en otros paises amazónicos (Brasil, Venezuela y Peru) 
se han reportado en estudios realizados en areas ecológi-
camente similares. 

8. En forma general, los suelos de la Amazonia colombia
na tienen propiedades fisico-quimicas y mineralógicas muy 
similares: 

a) Aunque los suelos son muy variados presentan, como 
caracteristica comün, una alta susceptibilidad al impacto de 
tecnologias no adecuadas como consecuencia de su propia 
constitución y de las condiciones climatológicas imperantes. 

b) La fertilidad natural de los suelos es muy baja. Se en-
tiende por fertilidad natural la capacidad que tiene el suelo 
de suplir nutrientes para los cultivos durante el proceso in-
tempérico. 

c) Los resultados obtenidos hacen pensar que la nutrición 
vegetal en la Amazonia depende, principalmente. de la fase or
gänica del suelo, a diferencia de lo que ocurre en la region 
andina en la que las plantas se nutren de las sustancias al-
macenadas en la fase orgänico mineral (horizonte A de los 
perfiles de suelo o capa arable, en el lenguaje comün). Se ha 
observado que en la Amazonia se establece un ciclo directo 
de nutrientes, en tal forma que las plantas obtienen su ali-
mento de la capa de hojarasca y otros residuos orgänicos 
en descomposición a través de raices "alimentadoras" y 
hongos micorriza. 

d) Los anälisis mineralógicos de la fracción arena mues-
tran la dominancia de cuarzo en mäs del 90%, mientras 
que los minerales fäcilmente intemperizables, ricos en nutrien
tes, se presentan en cantidades infimas. Por otra parte, la 
arcilla dominante es la caolinita, que tiene baja capacidad de 
intercambiar cationes y baja disponibilidad de la mayoria de 
nutrientes. 

e) La mayoria de los suelos presentan una baja estabili-
dad estructural y baja permeabilidad. factores que unidos a la 
fuerte disección (superficie de denudación), los hace muy 
susceptibles a la erosión. El proceso erosivo se nota actual-
mente en algunas areas desmontadas. dedicadas a la gana-
deria y /o agricultura. 

f) Una caracteristica comün de los suelos es la presencia 
de altos contenidos de aluminio que podria ser tóxico para 
muchos cultivos. 

g) La region amazónica colombiana dispone de una ri-
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queza bio-ecológica excepcional, cuyo manejo es de tras-

cendental importancia. Sin embargo, con los conocimientos 

disponibles en la actualidad su explotación parece prematu

ra puesto que aün se ignoran algunos factores cuya omi-

sión, en un proceso de aprovechamiento de la region, po-

dr ia n ocasionar una degradación de tipo irreversible y de con-

secuencias incalculables. 
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Figura 3 - I 

Interpretacidn de unidades de suelos en mosaico semicontrolado de radar a escala 1:200.000 de Araracuara y 
sectores aledanos. (Intendencia del Caquetä y Comisaria del Amazonas). 
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Mapa 3 - 1 

Mapa exploratorio de suelos de Araracuara y sectores aledanos. (Intendencia del Caqueté y Comisaria del 
Amazonas). Escala 1:200.000. 
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Figura 3-2. 

Vista aérea que muestra en primer plano una superficie de denudacidn (Si); en el segundo una terraza 
antigua (T) y al fondo una pequena zona aluvial (A). 

Figura 3-3. 

Paisaje tipico de la superficie de denudacidn de origen sedimentario (S,) con relieve fuertemente 
ondulado a quebrado. 

Localizacidn: en los sitios de Paujil y Doncello. 



Figura 3-4. 

Paisaje tipico de la superficie de origen igneo-metamórfico (S2) 

con relieve plano. 

Localización: alrededores de Pto. Inirida. 
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Figura 3-5 

Perfil de suelo en un talud del rio Apaporis. cerca a la confluencia con el 

Piraparanä. Se observa el fuerte anclaje de la vegetación y la estratificación 

de las capas de materiales arcillosos y arenosos. 



Figura 3-6. 

Perfil de un suelo Oxisol de la superficie de origen sedimentario. 

con relieve fuertemente ondulado (S ) 5 ) . 

Localización: talud en el carreteable entre Doncello y Rio Negro (Caquetä) 

Figura 3-7. 

Perfil de un suelo Typic Dystropept, (MA-10) de la superficie de denudación de origen sedimentario con 

relieve ligeramente ondulado (S13)). 

Localización: Al sur del Alto Morrocoy (Llanos del Yari). 
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Figura 3-8 

Perfil de un suelo Aquic Quartzipsamment, (No. 19.9) de la superficie 
de denudación de origen igneometamórfico: con relieve plano (S21 )• 

Localización: parte alta del rio Atabapo. 

Figura 3-9. 

Perfil de un suelo Oxic Humitropept (AR-19) de una terraza antigua (T3). 

Localización: sitra los Patricios. en la parte media del rio Caqüeta. 
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Capftulo 4 

4.1 INTRODUCTION 

El bosque constituye la cobertura natural en la mayor parte 
del territorio de la Amazonia colombiana. A su vez. los bosques 
amazónicos forman el 70% del area total de los bosques na
turales existentes en el pais, en 1976 (CONIF 1977). Tales 
recursos forestales tienen multiples posibilidades de utiliza
tion, a saber: 

1. Como productores de biomasa: ésta conforma uno de 
los ecosistemas mäs eficientes para captar, transformar y al-
macenar la energia solar; por lo tanto, constituye el primer es-
labón de las complejas cadenas tróficas animales (incluida la 
abundante fauna hidrobiológica) y vegetales que existen en la 
region amazónica colombiana. 

2. Como protectores: en este aspecto cabe anotar el efec-
to regulador y restaurador de la fragil fertilidad de los suelos 
de la region (reciclaje de nutrientes) y de los rios, conside-
rando estos Ultimos en su triple función de productores de 
agua para consumo o para energia. de medios naturales de 
transporte para la region, y de fuente de recursos hidrobio-
lógicos de gran diversidad y abundancia. Asi mismo, estos 
bosques son la infraestructura necesaria para preservar am-
bientes esenciales que garanticen la supervivencia de espe-
cies animales y vegetales endémicas y ambientales, de espe
cial interés para la investigation o disfrute por parte del 
hombre. 

3. Como productores directos: en este aspecto, cabe des-
tacar la diversidad de recursos vegetales que pueden propor-
cionar los bosques naturales de la region amazónica. Tales 
recursos son alimentos para consumo humano y animal (fru-
tos, tallos. raices); fibras textiles: plantas medicinales y orna
mentales; materias primas industriales (caucho, balata, chicle, 
colorantes, aceites); y la madera, que es el recurso mas verse-
til dentro de los que proporcionan estos bosques naturales. 

La mayor parte de los productos anteriormente citados 
pueden tener (y de hecho algunos de ellos ya tienen) sustitu-
tos, a partir de otras fuentes que pueden reemplazarlos venta-
josamente. Sin embargo, los efectos de protection y de pro
duction de biomasa de estos bosques, no tienen sustituto 
equivalente o de igual eficiencia. En el gräfico 4-1 se pre-
sentan los diferentes efectos y productos que se pueden ob-
tener de los bosques naturales; conviene destaoar. dentro de 

Bosques 

este esquema, la versatilidad del recurso madera, cuyos usos 
pueden ser diferenciados como doméstico e industrial. 

Como fuente de energia, proporcionan lena, carbon y alco
hol metilico, que se obtiene mediante destilación fraccionada 
o pirólisis. 

Este capitulo presenta los resultados de las investigacio-
nes realizadas por PRORADAM sobre el potential de los re
cursos forestales de la Amazonia colombiana, con especial 
entasis en los tipos de bosque, en el contenido maderable y 
en algunos productos no maderables. 

El objetivo principal del estudio forestal es la evaluation 
preliminar de los recursos forestales existentes en la Amazo
nia colombiana y presentar, especialmente, los resultados que 
hacen referenda a : 

—La determinación cualitativa y cuantitativa del poten
tial maderable. 

—La determination taxonómica (hasta donde ello ha sido 
posible) de las principals especies arbóreas encontradas. 

—La determinación de las principals propiedades fisi-
cas de las especies encontradas. 

—El estimativo del potential de los principales productos, 
diferentes de la madera, que existen en estos bosques. 

Los resultados de estos estudios, que a nivel exploratorio 
ha realizado el Proyecto, constituyen una de las bases para 
establecer las posibilidades de desarrollo de la region, ya que 
son recursos cuya utilization racional puede contribuir a 
amortizar los costos de su desarrollo. Se advierte. sin embar
go, que este potential productor es apenas uno de los aspec-
tos que deben ser tornados en cuenta al tratar de establecer 
politicas de desarrollo para la region. Es necesario considerar 
igualmente los efectos de protection y de production de 
biomasa de estos bosques naturales, asi como también las 
implicaciones sociales y biológicas derivadas de la extrac
tion de tales recursos. 

4.2 MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

4.2.1 Cartografia 

Para la elaboration de los mapas de la region amazónica, 
se emplearon técnicas modernas de perception remota. Los 
sensores utilizados fueron: 
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Gräfico 4 - 1 
LA FUNCION DEL BOSQUE 
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—Imagenes de radar de vision lateral (SLAR). del sistema 
Good Year Aeroservice Corporation, de escala original 
1:400.000. del ano 1973; 104 fajas de radar de rango cerca-
no y lejano, con 60% de recubrimiento longitudinal para vi
sion estereoscópica y 69 mosaicos semi-controlados de ra
dar de rango lejano, de escala 1:200.000. 

—Fotografias aéreas convencionales que incluyeron fo-
tografias infrarrojo color, de escala aproximada 1:77.000. 
del ano 1973 y fotografias pancromäticas blanco y negro, 
de escala aproximada 1:60.000, de arïos anteriores. Aunque 
con estos sensores remotos se obtuvo cobertura total, por 
problemas de nubosidad, solo fueron utilizadas algunas fajas 
de fotografias infrarrojo, color, correspondientes aproximada-
mente a un 20% del area total. 

—Imagenes LANDSAT: algunas ampliaciones de estas 
imagenes de los programas B y C en bianco y negro en los ca-
nales 5 y 7 y composiciones en color de escala 1:500 000, de 
los anos 1975 y 1977. 

4.2.1.1 Sistema de interpretation 

El radar de vision lateral, interpretado estereoscópica-
mente, fue el principal sensor empleado; con base en este pro-
cedimiento, se separaron los grandes paisajes fisiogräficos 
existentes en el area. Conviene anotar que este sensor per-
mitió definir las caracteristicas visibles del relieve, y los as-
pectos geomorfolrjgicos. 

Para la interpretation de las imagenes fue necesano esta-
blecer una clasificación de la vegetación, en función de as-
pectos fisiogräficos, geomorfológicos y fisionómicos, basa-
da en la revision de los principales sistemas de interpreta
tion de la vegetación, aplicables a las condiciones del bos
que humedo tropical y a las imagenes de radar disponibles. 

Con base en los sensores remotos utilizados y en el sis
tema de clasificación de la vegetación, fueron elaborados 
dos mapas: 

—Mapa de tipos de vegetación, en escala 1:200.000, pu-
blicado en escala 1:500.000. 

—Mapa general de regiones fitogeogräficas, en escala 
1:1.000.000, que contiene la información de la vegetación en 
las tres regiones fitogeogräficas, la influencia humana y las 
areas de muestreo, con la representation gräfica de los volü-
menes totales, comerciales, potenciales y de uso desconocido. 

Los tipos de vegetación incluidos en la leyenda del mapa 
son los siguientes: 

i) REGION A: Bosques de llanura aluvial con influencia de 
inundaciones. 

Comprende los siguientes tipos: 

A0: Bosques de diques naturales, complejos de orillares 
y cauces abandonados. 

A,: Bosque de vega baja. permanentemente inundado (ba-
sines). 

A2: Bosque de vega alta, inundable. 

A3: Bosque de terraza baja. esporädicamente inundable. 

Complejos: A0 . i ; A,.0; A,.2; A2-i; A3.2l; A2.3 

ii) REGION B: Bosques de terrazas y superficies de ero
sion sin influencia de inundaciones por desbordamien-
to del rio. 

Comprende: 

—Formación I: Bosques densos y heterogéneos 

Bo: Vega de rios pequenos y quebradas periódicamente 
inundables. 

B|: Bosque de superficies planas 0 ligeramente disecta-
das; a su vez comprende: 

B11: Bosque bajo poco desarrollado, en terrazas con pro
blemas de mal drenaje, con cauces abandonados. 

B12: Bosque bajo desarrollado, en superficies de erosion 
plana 0 ligeramente disectadas. 

B2: Bosque alto bien desarrollado, en superficies profun-
damente disectadas. 

B3: Bosque alto denso bien desarrollado. en superficies 
profundamente disectadas. 

Complejos: B,,.2 ; B2.,., ; B,2.2; B 212 ; B 2 3 ; B 3 2 

—Formación II: Sabanas y bosques de sabanas 

Si : Sabanas de gramineas con bosque de galerias, en su
perficie plana. 

S2: Sabana arbustiva con bosque de galeria, en superficie 
plana. 

S3: Sabana arbustiva, sobre superficie disectada. 

S4: Bosque bajo de sabana, sobre superficie plana. 

S5: Bosque alto de sabana, sobre superficie ligeramente 
disectada. 

iii) REGION C: Bosque de co Unas a I tas 

Las regiones fitogeogräficas incluidas en la leyenda del 
mapa general, son las siguientes: 

I. Selva densa exuberante de los grandes interfluvios de 
los rios Amazonas, Putumayo, Caquetä y Apaporis. 

II. Selva densa y sabanas de las terrazas y superficies de 
erosion, y colinas altas del Vaupés. 

III. Selva mixta de bosques y sabanas de la region del 
Guainia. 

4.2.2 Inventario Forestal 

Para verificar la interpretation de los tipos de vege
tación y su evaluación, se realizó un inventario forestal 
en 30 areas de muestreo, las cuales cubrieron 874 hec-
täreas inventariadas; ademäs se tomaron 1 74 muestras de 
reconocimiento de una hectärea. para un total muestrea-
do de 1.048 hectäreas. Con el fin de obtener información 
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adicional sobre la fisiografia, fisonomia y composición 
floristica de los bosques, se realizaron reconocimientos 
fluviales y aéreos. El inventano realizado puede catalo-
garse como de nivel exploratorio, con una intensidad de 
muestro de 0,0036%. El tamano de la muestra tue deter-
minado con base en el anälisis estadistico de un inventa-
rio preliminar, realizado en un area representativa de la 
region. Estadisticamente el tamano óptimo de la unidad de 
muestreo fue de una hectärea (500 x 20 m. ). 

Las areas de muestreo se seleccionaron utilizando las 
fajas originales de radar, de escala 1:400.000, fotografias 
aéreas infrarrojo a color, de escala aproximada 1:77.000 y 
algunas observaciones en el terreno. 

Ademäs, se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

—Que las äreas de muestreo, estuvieran localizadas prin-
cipalmente en los tipos de bosques de mayor importancia 
forestal y que a la vez permitieran una verificación en la 
interpretación, en el mayor numero posible de tipos de 
bosques. 

—Las condiciones de accesibilidad al area. 

—La factibilidad de ejecución del trabajo de campo, de 
acuerdo con las limitaciones de tiempo y costos. 

El diseno de muestreo seleccionado para este inventario 
fue el sistemético, denominado "espina de pescado", el 
cual consta de una linea principal o matriz de 5.000 me-
tros por 20 metros de ancho y diez laterales alternas de 
1.000 metros por 20 metros cada una, distanciadas entre 
si cada 500 metros. 

El total del area muestreada por frente de trabajo fue 
de 30 hectäreas; se tuvo en cuenta, que las lineas de in
ventario estuvieran orientadas en forma perpendicular al 
curso de los rios, con el fin de conseguir la mayor varia-
bilidad de la población dentro de cada tipo de bosque. Se 
excluyeron en el inventario, las areas intervenidas por la 
influencia humana y los bosques secundarios. 

En cada frente de trabajo se obtuvo la siguiente infor-
mación: 

i) Inventario de los arboles encontrados en las muestra, 
con diametro D.A.P. mayores de 25 centimetros. 

ii) Nombre vernäculo de los ärboles. 

iii) Altura comercial minima de 5 metros; se excluyeron 
las palmas y los ärboles torcidos, huecos o con pudri-
ciones. 

iv) Altura total 

v) Observaciones varias, como relieve del terreno, tornado 
mediante perfil topogräfico de la linea principal y perfi
les de vegetacidn en parcelas de 500 metros cuadrados. 

- 4.2.2.1 Sistematización de datos 

Los datos de campo del inventario forestal fueron pro-
cesados mediante programas de computador; para proce-

sar los datos de campo. los ärboles fueron clasificados 
en tres grupos o categorias, de acuerdo con la posibilidad 
actual o potencial de comercialización de la madera. 

Estos grupos o categorias son: 

—GRÜPO 1: Espe ei es co me rei ales: 

Comprende las especies que tienen comercio actual en 
el mercado local o nacional. 

—GRUPO 2: Especies potencialmente comerciales: 

Comprende aquellas especies que aunque no tienen co
mercio actual, se consideran con posibilidades de ser 
incorporadas al comercio. 

—GRUPO 3: Especies no comerciales: 

Incluye el resto de las especies sobre las que no fue 
posible obtener datos acerca de su uso. 

Los datos de diametro (D.A.P.) fueron codificados en 
clases diamétricas de 10 centimetros; esta agrupación 
aparece en el cuadro siguiente (4-1) . 

Cuadro 4- 1 

CLASES DIAMETRICAS 

Y DE CIRCUNFERENCIA EN Dm. 

Clases Limite de clases Limites de clases de 
Diamétricas diamétricas (m) circunferencia (m) 

3 0,25 0,34 0.79 1,09 
4 0,35 0,44 1.10 1,41 
5 0,45 0,54 1.42 1,72 
6 0,55 0.64 1,73 2.04 
7 0,65 0.74 2,05 2,35 
8 0.75 0.84 2.36 2.66 
9 0,85 0.94 2.67 2.98 
10 0.95 1.04 2.99 3,29 
11 1,05 1.14 3.30 3.60 
12 1.15 1.24 3.61 3.91 
13 1.25 1.34 3,92 4,22 
14 1.35 1,44 4,23 4,53 
15 1.45 1,54 4,54 4,84 
16 1.55 1,64 4,85 5.16 
17 1.65 1,74 5.17 5.49 
18 1,75 1,84 5,50 5,80 
19 1.85 1.94 5.81 6,09 
20 1.95 2.04 6,10 6,41 

FUENTE: Centro Interamericano de Fotointerpretación - CIA,F., 1974. 

Los datos de inventario forestal, fueron tabulados y pro-
cesados mediante dos programas de computador denomi-
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nados CONTMU e INVMU, y corridos en el computador 
IBM - 370 - 148 del Ministerio de Hacienda y Crédito Pu
blico. Dichos programas realizan el siguiente trabajo: 

i) Programa CONTMU (control de muestras) 

Permite controlar los datos de entrada para el segun-
do programa. con el fin de corregir los errores que se 
presentan, en la transcripción de la información de campo 
a las hojas de borrador. 

También, verifica que los datos suministrados en las tar-
jetas de computation, se encuentren comprendidos entre 
los limites del inventario, previamente establecidos, evi-
tando de esta manera errores de escritura e inconsisten-
cia en los datos de entrada. 

Para cada muestra suministra la siguiente información: 

—Area y numero de arboles de la muestra. 

—Datos de cada ärbol de la muestra. especificando espe-
cie. categoria comercial. diametro y altura. 

—Area basal de cada ärbol. 

—Volumen de cada ärbol. 

ii) Programa INVMU (inventario de muestra) 

Este programa procesa los datos corregidos del inventa
rio para cada muestra y analiza estadisticamente los re-
sultados obtenidos. 

Mediante este programa se obtiene la siguiente informa
ción: 

—Numero total de ärboles, ärea basal y volumen por hec
tares. 

—Resumen del numero de arboles por hectärea. ärea ba
sal en metros cuadrados por hectäreas, volumen en me
tres cübicos por hectärea, frecuencia absoluta y relativa 
y el indice de valor de importancia (I.V.I.) para cada es-
pecie. para el subtotal por grupo y total para la muestra. 

—Numero de ärboles, area basal y volumen por hectärea y 
clase diamétrica para cada especie, cada grupo y total 
del inventario por tipo de bosque. 

—Anälisis estadistico. 

Realiza este anälisis a partir de los datos de numero de 
ärboles, ärea basal y volumen de todas las muestras 
por separado para los ärboles del grupo 1 (comerciales). 

Los siguientes son los parämetros obtenidos de este 
anälisis estadistico: Numero de muestras (N); sumatoria 
de los cuadrados de los datos de la muestra (Sc): cua-
drado de S(S2); varianza (V2); desviación standard (Sr); 
coeficiente de variación (Cv); error standard (Es); preci
sion (Pr); intervalo de confidencia (Cl). 

Las muestras de inventario forestal del mismo tipo de 
bosque, dentro de cada region fitogeogräfica, fueron 
agrupadas para su procesamiento final. Esta agrupación 

fue hecha debido a la poca variabilidad en volumen y 
numero de arboles que estos tipos de bosque presentan, 
de acuerdo con un anälisis de varianza previamente ela-
borado. 

iii) Tab la de volumen 

Se procedió a la elaboración de una tabla de volumen 
de ärboles en pie para la Amazonia colombiana, aplicable 
al mayor numero de especies existentes en el ärea y al 
nivel exploratorio del inventario. Para tal fin, se derriba-
ron 721 ärboles en diferentes äreas de muestreo, cuyos 
datos fueron procesados mediante dos programas de com
putador denominados TAVOL y REGRE; de éstos se obtuvo 
una tabla de volumen con factor forma balanceado, a par
tir de las variables diametro y altura comercial de los är
boles. La siguiente, es la formula matemätica empleada 
para el calculo del volumen en estos programas: 

V = 0.785 DAP2 x Hex FFB 

Para el calculo del factor forma balanceado (FFB), se 
determinó la siguiente ecuación: 

FFB = 0,97983- 0,08471 x D.A.P. - 0.01327 x He. 

He = Altura comercial en metros 

4.2.2.2 Indice de valor de importancia de las especies 

Para efectos de conocer la estructura de los bosques en 
la Amazonia colombiana, se siguió la metodologia propues-
ta por Lamprecht y Caine sobre anälisis estructural; este 
método fue aplicado a todas las muestras de inventa
rio. Dentro de este anälisis se consideran los siguientes pa
rämetros: 

i) Frecuencia 

Es la presencia o ausencia de una especie dentro de 
cada muestra. Determina la regularidad de la distribución 
de las especies en el bosque y se expresa en porcentaje; 
la frecuencia absoluta, se determina para cada especie con 
relation al numero total de muestras levantadas. La fre
cuencia relativa de una especie, es la relation expresada 
en porcentaje, entre su frecuencia absoluta y la sumato
ria de las frecuencias absolutas, de todas las especies que 
aparecen en las muestras. 

A Las especies, en los diferentes tipos de bosques, se 
jagruparon por clases de frecuencias de acuerdo con las 
siguientes categorias (cuadro 4-2). 

Cuadro 4 - 2 
CLASES DE FRECUENCIAS  

Clase de frecuencia Rango % Calificación 

V 81-100 Muy abundante 
IV 61 - 80 Abundante 
III 41 - 60 Frecuente 
II 2 1 - 4 0 Ocasional 
I 0 - 2 0 Rara 

FUENTE: PRORAOAM. 1979. 
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ii) Abundancia 

Estä representada por el numero de individuos de cada 
especie dentro del area total muestreada. La abundancia re
lativa se expresa en porcentaje y es la relación entre el nu
mero de ërboles de cada especie y el numero total encon-
trado en la muestra. 

iii) Dominancia o expansion horizontal 

Es la sumatoria de las äreas basales de la misma especie 
presentes dentro del area muestreada; este valor se defi
ne como la dominancia absoluta. La dominancia relativa 
se expresa en porcentaje, y estä dada por la relación entre 
el ärea basal de una especie, y el area basal de todas las 
especies encontradas dentro de la muestra. 

iv) Indice del valor de irnportancia (I. V.l.) 

Este valor, para cada especie, es la sumatoria de los por-
centajes correspondientes a sus frecuencias, abundancia y 
dominancia relativas. En general, se acepta que los valores 
mayores de I.V.l., corresponden a las especies que tienden 
a predominar en la masa forestal. 

El valor mäximo de este indice es de 300. 

Los resultados del anälisis estructural, permiten dedu-
cir algunos aspectos importantes en cuanto al dinamismo, 
tendencia futura del desarrollo de las comunidades fores-
tales, tarnano de los individuos y caracteristicas generales 
del bosque. Con base en los resultados del inventario fo
restal por tipo de bosque, se elaboraron los cuadros de fre-
cuencia relativa, abundancia relativa, dominancia relativa y 

el indice de valor de irnportancia por especies y tipos de 
bosque. 

4.2.2.3 Agrupación de los tipos de bosques 

Los diferentes tipos de bosques delimitados, fueron agrupa-
dos en dos grandes categorias a saber: 

i) Bosques maderables 

Dentro de esta categoria, fueron incluidos los tipos de 
bosque con contenido de madera aprovechable, de acuerdo 
con su volumen y accesibilidad natural. 

ii) Bosques no mad e rabies 

Dentro de esta categoria, fueron incluidos los tipos de 
bosques con contenido de madera muy escasa, los ubicados 
en areas de vocación protectora (colinas altas) y en las 
areas de influencia humana. 

Los resultados de esta agrupación aparecen en el cua-
dro 4.3. 

Debido a que en los grupos de tipos de bosque Ba y Be 
de la region fitogeogrëfica III, de los que se tomaron pocas 
muestras de inventario, y a que no presentan variabilidad 
significativa en volumen, con respecto al grupo de tipos de 
bosque Bb de la misma region fitogeogrëfica, se unieron 
a él y se asumió un promedio igual para los tres. 

Por no haber sido incluidos en los muestreos, a los bos
ques de sabanas maderables (Sa), correspondientes a la 
region fitogeogrëfica II, se les asignó los mismos valores 

Cuadro 4-3 

AGRUPACIÓN POR TIPOS DE BOSQUES 

Agrupación por Tipo Caracteristicas 

tipo de bosque 

Tipo 

Maderable No maderable 

Aa A2; A 2 - 3 : A 3 ; A3-2 Llanura aluvial 

Ab A0; Ar; Ap-i ; Ai .0 ; A,.2 , A 2_, Llanura aluvial 

Ba B„ ; B12; B12-2; B11.2 Superficie de 
erosion 

Bb B2; B2-3 ; B 2 1 2 ; B 2-ii Superficies 
disectadas 

Bc B3: B3-2 Superficies profun 
disectadas 

damente 

Bd B0 
Valles, Terrazas 
y superficies 

Sa S4: s5 Sabanas mixtas 

Sb s f - S2; S3 Sabanas con bosques 
de galeria 

C Colinas altas 

Y Influencia humana 

FUENTE: PRORADAM 1979. 
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que presenta este mismo grupo de tipo de bosque, en la re
gion fitogeogräfica III. 

4.2.2.4 Especies arbóreas por clases de volumen 

Para tener una idea de las especies arbóreas de mayor 
volumen encontradas en el area, se establecieron las si-
guientes clases de volumen: 

Cuadro 4-4 

RANGOS DE CATEGORIAS DE CLASE DE VOLUMEN 

Clase de volumen Rango m3 ha Calificación 

1 > 4,5 Alto 

II 3.0 - 4.5 Medio 
III 3,0-1.5 Bajo 

IV < 1.5 Muy bajo 

4.2.3 Estudio boténico 

Para identificar taxonómicamente las especies inventaria-
das, se coleccionaron muestras botanicas, principalmente de 
especies arbóreas, aunque también se colectaron palmas y 
herbëceas que tuvieran alguna importancia económica. El 
material botänico recogido, se comparó con los especimenes 
de las herbarios de la Universidad Nacional de Colombia, y 
del Instituto Nacional de Pesquizas da Amazonia (I.N.P.A.) 
en Manaus (Brasil), para su determinación taxonómica, que 
en algunos casos no fue posible llevar hasta nivel de espe-
cie. 

En los trabajos de colección de muestras botanicas. se ob-
tuvo información en 9 dialectos indigenas, ademés del es-
panol, de los nombres vernéculos de las especies colectadas; 
también se tomaron datos fenológicos para la mayoria de 
las especies estudiadas. 

4.2.4 Propiedades f isicas de las maderas 

Las muestras de maderas colectadas en el campo, fueron 
examinadas por el Instituto de Investigaciones y Proyectos 
Forestales de la Universidad Distrital "Francisco José de Cal-
das"; alli se estudiaron algunas de las principals propieda
des fisicas. lo cual permitió disponer de una base prelimi-
nar, para recomendar los usos generales de las especies 
arbóreas en el area amazónica. 

Las siguientes son las propiedades fisicas estudiadas: 

—Peso especifico anhidro: PEo 

—Peso especifico seco al aire: PEsa 

—Contenido de humedad: CH (%) 

—Contracciones: Bt, tangencial, Br, radial y Bv, volumé-
trica. 

—Coeficiente de estabilidad dimensional (Bt/Br). 

Con el objeto de establecer grupos de maderas quë, des-

de el punto de vista de su comportamiento mecénico, pue-
dan tener alguna aptitud similar, se tomó como criterio de 
agrupación el peso especifico, que ha mostrado un alto co
eficiente de correlation con las propiedades mecänicas de 
la madera. Los grupos establecidos segün estos criterios son: 

—Grupo I: maderas muy livianas (PEo menor de 0,35 g / 
cm3); 

—Grupo II: maderas livianas (PEo: 0,5 - 0,55 g/cm 3); 

—Grupo III: maderas medianamente pesadas (PEo 0,56-0.75 
g/cm3); 

—Grupo IV: maderas pesadas (PEo: 0,76 - 1,00 g/cm ); 

—Grupo V: maderas muy pesadas de PEo mayor de 1,00 
g/cm3 . 

4.3 DESCRIPCION FORESTAL 

La superficie total del Proyecto cubre un area aproximada 
de 382.000 km2; para el estudio forestal se excluyó la zona 
de cordillera, que cubre un ärea de 6.150 km2. 

De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de 
vida de Holdridge, dentro del area hay tres formaciones 
ecológicas a saber: Bosque muy hümedo premontano 
(bmh-PM), bosque hümedo tropical (bh-T) y bosque muy 
hümedo tropical (bmh-T). 

La alta precipitación y la temperatura en el area favore-
cen el desarrollo de una masa arbórea exuberante, siem-
pre verde, muy heterogénea en cuanto a la composición flo-
ristica, que se desarrolla en uno, dos o tres estratos, con 
alturas hasta de 40 metros. 

4.3.1 Regiones f i togeogréficas 

Con base en los estudios realizados, se dividió la Amazo
nia colombiana en tres grandes regiones fitogeogréficas, de 
acuerdo con paräm et ros tales como composición floristica, 
geografia. fisionomia, suelos, aspectos fisiogräficos, climäti-
cos y volumen maderable. (Mapa 4-1). 

A continuación se presenta la descripción de estas re
giones: 

4.3.1.1 Region I 

Selva densa exuberante de los grandes interfluvios de los 
rios Amazonas, Putumayo, Caquetä y Apaporis. 

Esta region esté localizada en la parte sur de la Amazo
nia; comprende un ärea aproximada de 15.944.000 hec-
téreas (42% del total). Limita al Norte con los rios Taraira. 
Apaporis, Cunaré y Yari; al Oriente con Brasil; al Sur con 
los rios Putumayo y Amazonas; y al Occidente con la par-
te media de los rios Caguën y Orteguaza. 

La vegetación estä compuesta en su gran extension por 
un bosque en su estado climax, con gran profusion de pa-
räsitas y epifitas; los ärboles emergentes pueden alcanzar 
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hasta 40 metros de altura y diämetros superiores a 40 cen-

timetros. En el estrato superior predominan especies de 

las familias Lecythidaceae, Caesalpinaceae, Mimosaceae, 

Papilionaceae y Myristicaceae, principalmente. 

La masa boscosa es heterogénea, aunque ocasionalmen-

te se presentan areas en donde predominan palmas, como 

la canangucha (Mauritia flexuosa), especie que caracteri-

za sitios mal drenados. Las especies més importantes en-

contradas en la region son: cabo de hacha (Iryanthera lae-

vis), amarillo (Nectandra sp), comino real (Ocotea costulata), 

Sangretoro (Virola carinata), guamo (Inga acrocephala), car-

guero (Eschweilera amazonica), caimarón (Pourouma cecro-

piaefolia), dormilón (Parkia multijuga) y siringa (Hevea guia-

nensis). 

Las areas de influencia de los grandes rios son las de 

mayor aprovechamiento forestal, el cual es de tipo selecti

ve), ya que se extraen solamente especies de valor comer-

cial, como el cedro (Cedrela sp) y algunas lauräceas que 

son comercializadas en Puerto Leguizamo, Florencia y Leti-

cia. 

La mayor parte de la superficie de estudio, pertenece al 

Terciario Inferior Amazónico, cuyo relieve se caracteriza por 

presentar valles angostos con disección aguda poco pro

funda. 

El relieve predominante corresponde a terrazas y super

ficie de erosion, en donde la disección del terreno es pro-

nunciada, debido al gran numero de canos y afluentes se-

cundarios. Cuenta con cuatro grandes rios: Amazonas, Pu-

tumayo, Caquetä y Apaporis, entre otros, navegables en 

gran parte del trayecto. 

Los suelos de esta region corresponden a arcillas de ori-

gen sedimentario, de colores rojizos y amarillentos con . 

manchas griséceas, pesados y de baja fertilidad, que en al-

gunos sitios presenta un horizonte Ao, constituido por una 

delgada capa de hojas semi-descompuestas de 2 a 5 centi-

metros de espesor. 

En esta region, las äreas de colonización mäs importan

tes estän localizadas en el piedemonte andino a lo largo de 

los rios Caguän, Guayas, Alto Caquetä y Orteguaza. 

4.3.1.2 Region II 

Selva densa y sabanas de las terrazas y superficies de 

erosión y colinas altas del Vaupés. 

Esta region tiene una superficie aproximada de 

14.891 000 heetäreas. Limita por el Norte con los rios Gua

viare y Lozada; al Oriente con la region fitogeogräfica III; 

al Sur con los rios Apaporis (parte media) y Yari; y al Occi-

dente con un sector de la cordillera oriental. 

La masa boscosa es menos densa que la de la region 

I, y se encuentra localizada en los interfluvios de los rios._ 

En el estrato superior se encuentran especies con alturas 

totales hasta de 40 metros y diämetros entre 30 y 40 cen-

timetros. 

Los fustes de los ärboles son bien formados y se encuen

tran en ellos paräsitas y epifitas, aunque en menor propor-

ción que en la anterior region. El sotobosque es denso y 

estä compuesto principalmente por la regeneración natu

ral de las especies dominantes. 

En algunos sitios con suelos arenosos aparece una vege-

tación achaparrada, caracteristica de los bosques de transi-

ción a sabana. 

Las especies arbóreas mäs abundantes son: cabo de ha

cha (Iryanthera laevis), guamo (Inga acrocephala), arenillo 

(Qualea paraensis), dormilón (Parkia multijuga), caimarón 

(Pourouma cecropiaefolia), carguero (Couratari estellata), 

tres tablas (Dialium guianense), laurel amarillo (Nectandra 

sp), siringa (Hevea guianensis), vaco (Brosimum utile var. 

ovatifolium), capinuri (Pseudolmedia laevis). 

El aprovechamiento de los bosques se realiza en forma 

selectiva. Las principales especies arbóreas explotadas son: 

arenillo, sangretoro, palo brasil, (Brosimum rubescens) entre 

otras, ademës de las especies productoras de caucho. 

Geológicamente, la region pertenece al Terciario Superior 

Amazónico, caracteristico por presentar una forma de relie

ve propio con drenajes dendriticos menos densos e incision 

mäs amplia en sus valles con colinas redondeadas. En al

gunos sitios se observan partes altas con topografia pla

na, en donde aparecen afloramientos rocosos considerados 

como mesetas estructurales. 

Esta region, se encuentra sobre un paisaje de relieve me

nos disectado que el de la region fitogeogräfica I, y su to

pografia varia de plana a ligeramente ondulada. Los princi

pales rios son: Caquetä, Yari, Apaporis, Inirida, Guaviare y 

Vaupés. 

El suelo es en su mayoria de textura areno-arcillosa re-

ciente; con drenaje que varia de moderado a bien drenado; 

la fertilidad es baja con un horizonte Ao, de 2 a 5 centime-

tros de espesor. 

Las principales areas de colonización estän localizadas 

en la region del Yari y San José del Guaviare. 

4.3.1.3 Region III 

Selva mixta de bosques y sabanas de la region del Guai-

nia. 

Esta region comprende una superficie aproximada de 

6.750.000 hectéreas Sus limites geogräficos son: por el Nor-

te con el rio Guaviare (parte baja); por el Oriente con los 

limites internacionales de Venezuela y Brasil; por el Sur, 

aproximadamente con los rios Pira-Paranä y Ta ra i ra y par-

te de la serrania de Jirijirimo; y por el Occidente con la re

gion fitogeogräfica II. 

La fisionomia de la vegetación es variable y estä parti-

cularmente relacionada con las caracteristicas locales de sue

lo. El bosque de la sabana arbórea es denso y heterogéneo, 

con un estrato superior cuya altura total Mega a los 30 me-
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tros y diämetros hasta de 40 centimetros. El bosque bajo 
de sabana presenta una vegetación poco densa. con un es-
trato superior cuya altura total Mega a los 10 metros y dia
metro entre los 10 y 15 centimetros. En general, los fustes 
son rectos y ocasionalmente presentan epifitas y parésitas; 
el sotobosque es poco denso y estë compuesto principalmen-
te por especies de las familias Rosaceae, Malpigiaceae, Apo-
cynaceae. Clusiaceae y Melastomataceae. 

En las zonas de sabanas, a lo largo de las corrientes flu-
viales, se presentan los bosques de galeria. También se pre
sentan enclaves boscosos o matas de monte en areas en 
donde mejoran las condiciones de fertilidad y humedad del 
suelo. 

Las principales especies encontradas son: vaco (Brosimum 
sp); barbasco (Caryocar glabrum); comino real (Ocotea cos-
tulata); amarillo (Nectandra sp); carguero (Eschweilera ama-
zonica); arenillo (Qualea paraensis); y palma chiqui-chiqui 
(Leopoldinia piassaba). 

El aprovechamiento forestal, se concentra principalmente 
en la explotacidn de la fibra de la palma chiqui chiqui (Leo
poldinia piassaba). 

Geológicamente, esta representada por rocas cristalinas 
que conforman el Escudo Guayanés. 

El paisaje fisiogrëfico predominante, lo constituyen las 
terrazas altas y superficies de erosión ligeramente disecta-
das, en su mayor parte libres de inundación. Los principa
les rios son: Guaviare, Inirida, Guainia, Rionegro y Vaupés: 
la navegación se ve interrumpida por la presencia de rau-
dales. 

Los suelos de esta region son, en general, de texturas 
gruesas, äcidos, de baja fertilidad y con problemas ligeros 
de toxicidad de aluminio; la profundidad de los suelos va
ria de superficiales a moderadamente profundos; el drena-
je va de imperfecto a excesivamente drenado. 

En esta region no se presentan areas de colomzación 
bien definidas, excepto pequenos enclaves alrededor de los 
centros de población y a lo largo de los rios principales. 

4.3.2 Regiones fisiogräficas y tipos de bosques 

Dentro de las regiones fitogeogräficas se encuentran dife-
rentes tipos de bosques, que se desarrollan sobre tres 
grandes paisajes o regiones fisiogräficas, a saber: 

REGION A: Bosque de llanura aluvial con influencia de 
inundación: 

Son areas planas, aledanas a los rios y sometidas a inun
dación. Varian en magnitud, dimension e importancia, se-
gün su ubicación geogräfica, geomorfológica y material de 
suelo. 

REGION B: Bosques de terrazas y superficies sin influencia 
de inundación: 

Son areas de terreno firme, libres de inundación; su re

lieve varia de plano a quebrado. Dentro de esta region se 
desarrollan dos formaciones vegetales: una de bosques den-
sos y heterogéneos; y otra, de sabanas y bosques de sa
bana. 

REGION C: Bosques de colinas altas: 

Son zonas de relieve muy quebrado. con suelos pobres 
y vegetación arbustiva (sabanas), o con érboles de fustes 
delgados y mal formados. 

A continuacidn se describen los tipos de bosques presen-
tes en estas regiones fisiogräficas. 

4.3.2.1 Bosques de llanura aluvial 

i) Bosques de diques naturales y complejo de orillares: Ao 

Se presenta en fajas angostas, a ambos lados de los rios, 
en lugares donde por deposición de materiales transporta-, 
dos se forma un dique natural. Ocupa una superficie de 
355.000 hectäreas. Se caracteriza por lineamientos curvos 
y cauces abandonados. fäcilmente diferenciables en la ima-
gen de radar. 

Los suelos son fértiles, mäs o menos bien drenados, inun-
dables en épocas de grandes crecientes. 

La vegetación que crece sobre el dique estä constituida 
por ärboles bien desarrollados, en algunos casos con diä
metros superiores a 50 centimetros; con alturas comercia-
les y totales de 10 a 25 metros respectivamente. El bosque 
presenta abundancia de lianas, bejucos y epifitas, que con-
tribuyen a la formación de un dosel superior cerrado. 

En los diques naturales, recientes o en formación (someti-
dos a inundaciones frecuentes). la vegetación es menos den
sa, con ärboles de fustes delgados y alturas totales hasta 
de 15 metros. En la figura 4-2, aparece un aspecto de este 
tipo de bosque. 

ii) Bosque de vega permanentemente inundado: A i 

Se localiza en el ärea de basines situada deträs del di
que natural; ocupa una superficie aproximada de 195.500 
hectäreas. 

Los suelos son pesados y mal drenados, por lo que per-
ma necen inundados la mayor parte del arïo. La vegetación 
estä constituida por ärboles dispersos con diämetros hasta 
de 30 centimetros y alturas totales de 17 metros. Los fus
tes generalmente son mal formados (torcidos). Presenta un 
sotobosque ralo. En areas pantanosas, aparecen asociacio-
nes casi homogéneas de palma canangucha (Mauritia fle-
xuosa). 

iii} Bosque de vega alta inundable: A 2 

Estä localizado sobre las vegas altas inundables. Ocupa 
una superficie aproximada de 251.600 hectäreas. Los sue
los, aunque tienen mejof drenaje que los del tipo Ä,, son 
pobremente drenados y permanecen inundados en las épo
cas de desbordamiento de los rios. 
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La vegetación estä compuesta por ärboles con diämetros 
hasta de 40 centimetros y alturas totales hasta de 25 me-
tros; hay abundancia de bejucos y lianas con sotobosque 
poco denso. 

iv) Bosque de terrazas bajas esporädicamente inundables: A 3 

Estä localizado. en la zona de transición de la llanura 
aluvial a la superficie de erosion (region fisiogräfica B). Ocu-
pa una superficie total aproximada de 281.800 hectäreas. 

El suelo de este bosque es més o menos bien drenado, 
afectado muy esporädicamente por inundaciones. 

La vegetación estä compuesta por ärboles dominantes, 
con alturas hasta de 30 metros y diämetros que Megan a 
40 centimetros, con fustes bien conformados. Algunas es-
pecies presentan raices tablares; también dentro del so
tobosque se encuentran bejucos, lianas, epifitas y palmas 
(veäse gräfico 4-2). 

—Complejos 

Por efectos de escala y ante la imposibilidad de delimita-
ción en la interpretación, han sido establecidos seis com
plejos de tipos de bosque, teniendo en cuenta el predominio 
de las caracteristicas fisiogräficas de uno u otro. Dentro de 
la identificación establecida para cada complejo, se mencio-

na en primer lugar el tipo de bosque predominante. 

Los complejos de los tipos de bosques delimitados dentro 
de la llanura aluvial son los siguientes: 

— A 0 . i : 

—A1-0: 

^ 1 2 ' 

—A : 
2-1 

-A • 
2 3 -

3-2' 

Bosque de diques naturales — vega baja. 
Comprende una superficie aproximada de 
1'641.500 hectäreas. 

Bosque de vega baja —dique natural. Cubre 
una superficie total de 277.200 hectäreas. 

Bosque de vega baja —vega alta. Comprende 
una superficie total aproximada de 79.100 
hectäreas. 

Bosque de vega alta —vega baja. Cubre una 
superficie total aproximada de 38.200 hectä
reas. 

Bosque de vega alta —terraza baja. Compren
de una superficie total aproximada de 230.800 
hectäreas. 

Bosque de terraza baja —vega alta. Cubre una 
superficie total aproximada de 4.000 hectäreas 

4.3.2.2 Bosques de terrazäs y superficies de erosión 

Formación I: Bosques densos y heterogéneos 

i) Bosques de vega de los r/os pequenos y quebradas: B.o 

Este tipo de bosque se prësenta sobre los valles de los 
rios pequenos, quebradas o cafios; ocupa una superficie total 
de 686.000 hectäreas. Esté localizado sobre suelos aluvia-

les recientes, de materiales finos, de arcillas y limos, y se-
dimentos de materiales finos arcillo-arenosos, pobremente 
drenados. Estos valles sufren inundaciones por efecto del 
aumento del caudal de los rios principales en épocas de llu-
vias. 

La vegetación es rala, con predominio de herbäceas; se 
encuentran ärboles aislados con diämetros que varian entre 
25 y 50 centimetros y alturas superiores a 25 metros; pre
sentan fustes rectos, con bejucos y lianas; el sotobosque es 
bajo y poco denso, con presencia de palmas. Véanse figu-
ras 4-3 y 4-4. 

ii) Bosque de superficies planas o ligeramente disectadas 
fB]J; comprende: 

—Bosque bajo, poco desarrollado en terrazas con pro-
blemas locales de mal drenaje con cauces abandonados: Bn. 

Se prësenta en terrenos planos o ligeramente ondulados, 
mal drenados o pantanosos en sitios localizados. Ocupa una 
extension de 1738.500 hectäreas. 

Los suelos varian de superficiales a moderadamente pro
fundus, estän formados por aluviones finos y medios, en 
lugares en donde se presentan areas mal drenadas; este ti
po de bosque aparece generalmente sobre antiguos cauces 
de rios. 

La vegetación estä compuesta por ärboles bien desarro-
llados, que alcanzan alturas hasta de 30 metros y con diä
metros que varian entre 25 y 60 centimetros. Presentan fus
tes bien formados, aunque algunas veces con raices zancos 
o muy superficiales, razón por la cual se presentan volca-
mientos frecuentes de los ärboles en el area. Se observan 
palmas, como la mil pesos, bombona y canangucha, ésta 
ultima toma asociaciones casi puras en sitios mal drena
dos. En el gräfico 4-3 se observa la fisionomia y composi-
ción de este tipo de bosque. (Vease Figura 4-5). 

—Bosque bajo, desarrollado en superficies de erosión 
planas o ligeramente disectadas: B12. 

Ocupa una superficie de 4,246.000 hectäreas. Los suelos 
varian entre superficiales a moderadamente profundus, 
con drenaje relativamente bueno, aunque algunas areas pre
sentan encharcamientos temporales. 

La vegetación dominante, estä compuesta por ärboles que 
alcanzan diämetros superiores a los 40 centimetros y altu
ras que oscilan entre 25 y 30 metros; los fustes son bien 
desarrollados, con abundancia de bejucos, lianas y epifitas. 
En un gran numero de ärboles, se observan aletones o bam-
bas que alcanzan alturas algunas veces hasta de 3 metros. 
En el gräfico 4-5, se prësenta en forma esquematizada la 
estructura de este tipo de bosque. 

iii) Bosque aIto, bien desarrollado en superficie de erosión 
disectadas: B2-

Este bosque estä localizado en areas disectadas con abun-
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CTi Gräfico 4 - 2 

PERFIL DE VEGETACION — CANO GUARIBEN 
Tipodebosque A3 

RIO INIRIDA 

20 m_ 

15 _ 

10 -

ESPECIE CODIGO 

1 PALMA FIB RA 

2 PALMA FIBRA 

3 P A L M A S E J E 

4 C H I C L E 1.2 3 

9 S U A R R A I N A 3 9 9 

6 S U A R R A I N A 3 9 9 

7 PALMA F I B R A 

a S U A R R A I N A 3 9 9 

9 PALMA F IBRA 

10 P U T U A R E 2 1 8 

I I PALMA F I B R A 

12 SANSRETORO 1 . 0 2 

ESPECIE CODIGO 

13 P A L M A F IBRA 

14 P A L M A F I B R A 

13 PALMA F I B R A 

16 C A R O U E R O 2 .13 

17 S U A R R A I N I A 3 ,9 9 

18 PALMA F IBRA 

19 P A L M A F I B R A 

2 0 P A L M A F IBRA 

X I PALMA FIBRA 

2 2 P A L M A FIBRA 

2 3 PALMA F IBRA 

2 4 P A L M A F IBRA 

ESPECIE CODIGO 

2 8 P A L M A F I B R A 

2 6 PALMA F I B R A 

2 7 PALMA F I B R A 

2 8 C A R O U E R O 2 .13 

2 » P A L M A F I B R A 

3 0 P A L O I T O 3 . 9 9 

31 P U R R U E I 3 , 9 9 

3 2 P A L M A F IBRA 

3 3 P A L M A F I B R A 

3 4 CAROUERO NEORO 3 , 3 4 

3 5 C O M I T O R E 

3 t M U C U C A 1 2 2 

ESPECIE CODIG 

3 7 C A P U R E B L A N C O 3 , 1 0 

3 « P A L M A F I B R A 

3 9 P A L M A F I B R A 

4 0 PALMA F I B R A 

4 1 Y U R I 2 . 2 7 

4 2 C A R O U E R O 2.1 3 

4 3 PALMA F I B R A 

4 4 PALMA S E J E 

4 9 8 I R I N 6 A SOMA 1.22 

4 6 PALMA S E J E 

47 PLATANILLO (MUSACEAE) 

48 PALMA FIBRA 



Gräfico 4 - 3 

PERFIL DE VEGETACION — STA. JULIA— IGARA-PARANA 
Tipode bosqueBn 

rsj 
CO 

30 m 

2 5 -

20 

15 

10-

E in 
X o o in 
o in 

in o <\j 

m in 

ESPECIE CODIGO ESPECIE CODIGO ESPECIE CODIGO ESPECIE COD 
1 MATA-MATA 2 .1 2 1« G R I S E 3 .9 9 3 1 CAIMO 3 . 0 1 4 6 SANGRE TORO 1.0 2 
2 AGUARHA'S 1 . 1 6 17 CAIMO 3 .0 1 3 2 SANGRE TORO 1 .0 2 4 7 CHOCHO 2 .3 7 
3 MARACO 3 . 2 5 I S SANGRE TORO 1.0 2 3 3 LECHOSO 3.1 3 4 8 MATA - MATA 2. 1 2 
4 CHICLE^ 1.2 3 19 MADRONO 2.1 4 3 4 ALGODON 2.3 6 4 9 ESPINTANA 3.2 0 
5 CASTANO DE CHIMBE 3.7 0 2 0 GUAMO 2.2 8 3 5 CASTANO 3.7 0 5 0 PALMA MIL PESOS 
6 BOA 3 . 9 9 21 GRISE 3.9 9 3 6 BOQUISAI 3 .9 9 5 l SANGRE TORO 1.0 2 
7 GRISE 3 . 9 9 2 2 ALGODON 2:3 6 3 7 GRISE 3.9 9 5 2 N .N . 3.9 9 
8 PALO 0E SAL 3 . 3 1 2 3 TANGARANA 3.0 2 3 8 CAIMO 3.0 1 5 3 PALMA PONA 
9 JAGUA DE LA ZORRA 3 . 9 9 2 4 PALMA CUMARE 3 9 CARGUERO 2.1 3 S 4 CASTA.Ro 3 .7 0 

10 INCIENSO 2.0 2 2 5 JINONA 2.4 5 4 0 BOA 3.9 9 5 5 CASTANO DE CHIMBE 3 .7 0 
I I ARBOL DE PAN 2 . 3 8 2 6 CAIMO ( 3.0 1 4 1 INCIENSO 2.0 2 3 6 SANGRE TORO 1.0 2 
12 MATA - MATA 2 .1 2 2 7 AGUARRAS 1 . 1 6 4 2 MADRONO 2.1 4 5 7 SIRINGA 1.2 2 
13 GRISE 3.9 9 2 8 GOMO 2.1 7 4 3 JODDINA 2.3 2 5 8 PALMA MIL PESOS 
14 JIFEO 3 . 9 9 2 9 SANGRE TORO 1 .0 2 4 4 CASTANO 3.7 0 5 9 INCIENSO 2.0 2 
15 N. N . 3.9 9 3 0 N. N. 3 .9 9 4 3 BARBASCO 1.0 9 6 0 GRISE 3.9 9 

http://CASTA.Ro


dancia de canos afluentes secundarios; ocupa una super-
ficie de 8*867.000 hectéreas. Los suelos varian de superficia
les a moderadamente profundos, son bien drenados y con 
textura mediana y fina. 

La vegetation dominante estä compuesta por arboles 
hasta de 1 metro de diametro, con alturas totales hasta de 
40 metros, los fustes son rectos y cilindricos, con presen
tia de lianas, bejucos y epifitas. Ver perfil de vegetation, 
gräfico 4-5. 

iv) Bosque alto, denso, bien desarrollado en superficies de 
erosión profundamente disectadas: B3. 

Se desarrolla sobre superficies con disección abundante 
y profunda, ocasionada por la erosión hidrica, en suelos fé-
cilmente erosionables. Ocupa una superficie de 2*301.000 
hectéreas. 

Los suelos varian de muy superficiales a moderadamente 
profundos y bien drenados; predominan las texturas que va
rian de medias a finas. La pendiente topogräfica oscila en
tre el 15% y el 40%. La vegetation, en su mayoria, estä 
compuesta por especies arbóreas con diémetros superiores 
a 1 metro y alturas totales hasta de 40 metros. Los arbo
les presentan fustes rectos, cilindricos, con abundancia de 
lianas, bejucos y epifitas; el dosel superior es cerrado, con 
un sotobosque alto y denso. Este tipo de bosque, junto con 
el B2, contienen el potential maderable més abundante de 
la Amazonia colombiana. La estructura de este tipo de bos
que se presents en el gréfico 4-6 y figura 4-6. 

Complejos 

Dentro de la region B fueron establecidos seis complejos 
de tipos de bosque, teniendo en cuenta el predominio de 
las caracteristicas de uno u otro tipo. 

En la nomenclatura establecida se menciona en primer 
término el tipo de bosque predominante. 

En la region B, se presentan los siguientes complejos: 

—Bu-,2- Bosque bajo de terrazas —bosque alto en su
perficies de erosión disectadas. Ocupa una 
superficie de 7.800 hectéreas. 

— B 2 H 1 : Bosque alto de superficie disectada —bos
que bajo en terrazas. Ocupa una superficie 
de 24.000 hectéreas. 

—B,2_2 : Bosque bajo de superficie de erosión planas 
—bosque alto de superficies disectadas. Ocu

pa un area de 2*012.000 hectéreas. 

— B 2 i2: Bosque alto de superficie disectada —bosque 
bajo de superficie de erosión. Ocupa una su
perficie de 1' 783.000 hectéreas. 

—B2^3 : Bosque alto de superficies disectadas —bos
que alto denso de superficies profundamente 
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disectadas; ocupa una superficie de 1*474.000 
hectéreas. 

— B 3 _ 2 : Bosque alto denso de superficies profunda
mente disectadas —bosque alto en superfi
cies disectadas. Ocupa una superficie de 
3*369.000 hectéreas. 

Formación II: Sabanas y bosques de sabana 

Las sabanas, no se han clasificado como region fisiogré-
fica, ya que son un tipo especial de vegetation, que general-
mente se encuentra localizado sobre las terrazas y superfi
cies de erosión de las tres regiones fitogeogréficas, con pre
dominio en la region III; comprende: 

i) Sabanas de gramineas con bosque de galeria: Sv 

Se presenta principalmente en las zonas cercanas a San 
José del Guaviare y al Yari; se localizan sobre terrenos pla
nos o ligeramente ondulados; ocupa una superficie de 
489.000 hectéreas. Los suelos son de texturas gruesas, de-
rivadas de arenas cuarzosas; son de baja fertilidad, con con-
tenido alto de humedad y muy écidos; el espesor del hori-
zonte Ao puede llegar a los 3 centimetros; en las sabanas 
del Yari la textura del suelo es arcillosa. 

La vegetación esté compuesta principalmente por especies 
de la familia Ciperécea (Cortadera, paja brava) y por pas-
tos naturales en menor proportion. A lo largo de los canos 
y corrientes de agua se presentan fajas angostas de arbo
les, que conforman los llamados bosques de galeria. (Véase 
Figura 4-7). 

ii) Sabanas arbustivas con bosque de galeria en superficies 
planas: S2. 

Se localiza principalmente en la region del Guania (region 
fitogeogréfica III); ocupa una superficie de 670.200 hecté
reas. Los suelos son muy écidos, con alto contenido de hu
medad y baja fertilidad. 

En general, la vegetación predominante esté compuesta 
por especies de las familias Ciperécea y Rapateaceae. Abun-
da la especie flor de Inirida. (Schoenocephalium martianum). 

iii) Sabana arbustiva sobre superficies disectadas: S3 

Este tipo de vegetación se localiza en areas con topogra-
fia ondulada; ocupa una superficie de 1530 .500 hectéreas. 
Los suelos son muy superficiales, de texturas gruesas, gene-
ralmente écidos, derivados de rocas cristalinas; el drenaje 
puede ser imperfecto y a veces excesivo. 

La vegetación es poco densa; el estrato dominante esté 
constituido por érboles con diémetros entre 10 y 15 cen
timetros y 8 a 10 metros de altura total. Presenta fustes 
rectos con copas pequenas; en algunos sitios donde la hu
medad es alta. se encuentran epifitas, lianas y bejucos; el 
sotobosque es bajo, poco denso y compuesto por especies 
de las familias Rosaceae, Malpigiaceae, Apocinaceae y Clu-
siaceae. 



Gréfico 4 - 4 

PERFIL DE VEGETACION TROCHA GANADERA — SAN JOSE DEL GUAVIARE 
Tipode bosque B12 

25 m . 

20 

15 

10 

J J I * ' 1 ^ 4 ^ ^ 

1 
E 

1 1 1 

x. in O IO 
O IO (0 IC 
m 01 0> <7> 
<n 
+ O 

ESPECIE CODIGO 

1 LECHOSO S 1 s 
t OUACHARACO ss s 
s CHAPARRO 2 3 S 
4 TU NO 39 6 
s OORMIDERO 22 9 
e BAOASO 1 07 
7- T R E S TABLA8 2 2 2 
a TABLON BLANCO 2 2 2 
9 BASASO 1 0 7 
10 TABLON BLANCO 2 2 2 
I I OUACHARACO S S 3 
12 TABLON BLANCO 2 2 2 

ESPECIE COOIGO ESPECIE CODI 
1 3 TABLON BLANCO 2 2 2 2 4 PALMICHO 

u TABLON BLANCO 2 2 2 2 5 PALMICHO 
I S TABLON BLANCO 2 2 2 2 6 CHUBACA 39 9 
16 OUAMOLORO 2 2 8 27 TABLON BLANCO 2 2 2 
17 TARRIASO (MUSACEA ) 2 8 SUAMO LORO 22 8 
18 T A R R I A S O ( M U S A C E A ) 2 » TABLON BLANCO 2 2 2 
1» P A L M I C H O SO PALMICHO 
2 0 TARRIAOO (MUSACEA) 

TARRIASO (MUSACEA) 
3 1 PALMICHO 

21 
TARRIAOO (MUSACEA) 
TARRIASO (MUSACEA) 3 2 UMBACA 39 9 

2 2 PALMICHO S 3 UMBACA 3 9 9 
2 3 PALMA ACHUAPO 3 4 PALMICHO 

co 
co 
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Gräfico 4 - 5 

PERFIL DE VEGETACION — CN. 300 m. DEL R. APAPORIS 

Tipo de bosque B2 

20m 

ESPECIE CODIGO ESPECIE CODIGO ESPECIE 
1 CAR0UER0 2 . 1 3 10 TABACO 2 . 0 9 1 9 CABO DE HACHA , n 4 
2 YETCHA 3 . 0 1 1 1 CAROUERO 2 . 1 3 2 0 CARGUERO 2 1 3 
3 YETCHA 3 . 0 1 12 CARGUERO 2 . 1 3 2 1 YETCHA 3 0 1 
4 YETCHA 3 . 0 1 13 CARGUERO 2 . 1 3 2 2 LAUREL 1 1 4 
S CARGUERO 2 . 13 14 CARGUERO 2 . 1 3 2 3 CARGUEROllNCLINADO DER) 2 1 3 
6 YETCHA 3 . 0 1 19 GRANAOILLO 1 . 0 8 2 4 CARGUERO 2 1 3 
7 YETCHA 3 . 0 1 16 CARGUERO 2 . 1 3 2 S CARGUERO 2 . 1 3 
R CAIMO( INCLINADO) 3 . 0 1 17 GRANADILLO (iNCLINAOO DER. 1.0 8 2 6 BR EO 2 0 2 
9 YETCHA (INC LINAOO) 3 . 0 1 18 CARGUERO 



Gräfico 4 - 6 

PERFIL DE VEGETACION — PTO. MESAY - CAQUETA 
Tipode bosque B3 
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iv) Bosque bajo de sabanas con vegetación arbustiva: 4. 

Este tipo de bosque se localiza sobre terrenos planos; 
ocupa una superficie de 2025 500 hectäreas. Los suelos 
son arenosos con una capa superficial de materia organica 
que no alcanza a los 3 centimetros de espesor. La vegeta
ción dominante estä compuesta por ärboles con fustes del-
gados, con diämetros que varian entre 10 y 15 centimetros 
y alturas que alcanzan hasta 15 metros. Se encuentran es-
pecies de la familia Rubiaceae, como cartera vieja. (Henri-
quezia sp); Melastomataceae. Moraceae. Clusiaceae y algu-
nas palmas, especialmente la palma mil pesos (Jessenia ba-
taua). En la Figura 4-8. aparecen algunos de los aspectos 
de este tipo de vegetación. 

v) Bosque alto de sabana sobre superficies disectadas: S5. 

Se encuentra localizado sobre terrenos de relieve disecta-
do o ligeramente disectado. Ocupa una superficie de 992.900 
hectäreas. Los suelos son de texturas franco-arcillosa o ar-
cillosa, y presentan una fertilidad mäs alta. que los otros 
tipos de suelos de sabanas encontrados en la region. 

La vegetación dominante, estä constituida por especies 
arbóreas que en algunos sitios. presentan diämetros superio
r s a los 70 centimetros y altura total hasta de 35 metros. 
La estructura de este tipo de bosque se presenta en el gra-
fico 4-7. 

4.3.2.3 Bosque de colinas altas (C) 

Este tipo de vegetación es caracteristico de las zonas 
de cerros y colinas; ocupa una superficie de 1 '487.000 hec
täreas. Los suelos son arenosos, pedregosos y pobres en 
materia orgänica; en su mayoria derivados de areniscas y 
cuarcitas resistentes a la alteración; son muy susceptibles 
a la erosión hidrica y eólica. 

La vegetación es arbustiva, de tipo achaparrada, con es
pecies que presentan diämetros de 3 a 10 centimetros y 
alturas hasta de 8 metros. Las especies mäs comunes son: 
laurel (Nectandra sp), lacre (Vismia sp), carguero (Lecythis 
sp); chicle (Manilkara sp), juan soco (Couma macrocar-
pa); siringa (Hevea sp) y sangre toro (Virola sp). 

En general, las cimas de las colinas estän casi despro-
vistas de vegetación arbórea. Véase Figura 4-9. 

4.3.2.4 Areas de influencia humana (Y) 

Bajo esta clasificación, se han agrupado las zonas en 
donde el bosque natural, ha sido parcial o totalmente remo-
vido por efecto de la acción antrópica, para establecer cul-
tivos agricolas. Estas han recibido la denominación de su
perficies no forestales, por estar desprovistas de bosque pri-
mario en su gran mayoria; o en el caso de zonas abando-
nadas, ocupadas por bosques secundario en sus primeras 
etapas de sucesión. La influencia humana dentro del area 
de PR0RADAM, ocupa una superficie aproximada de 
1'1 05.500 hectäreas; estä localizada sobre terrazas altas y 

superficie de erosión, principalmente del piedemonte an-
dino. la intendencia del Caquetä y la region de San José del 
Guaviare. En menor escala aparece en las zonas cercanas 
a los rios y a los centros de población. 

En el gräfico 4-8, aparecen las caracteristicas fisiografi-
cas de algunos tipos de bosques delineados (base de la in
terpretation), correspondientes a cuatro sectores de 20 
kilómetros de longitud cada uno. 

Un ejemplo de la interpretation realizada sobre las ima
genes de radar, aparecen en la Figura 4-1 y mapa 4-2. 

4.4 RESULTADOS DEL INVENTARIO 
FORESTAL Y DEL ESTUDIO TECNOLOGICO 
DE LAS MADERAS 

4.4.1 Composición floristica 

En este aparte, se incluyen los resultados de la determina
tion taxonómica realizada, sobre la vegetación encontrada 
en el inventario forestal, principalmente de los ärboles con 
diämetros superiores a 25 centimetros O.A.P. Para tal fin 
se colectaron 900 nümeros, correspondientes a 468 espe
cies. Cada numero comprende cuatro especimenes de her-
bario. 

4.4.1.1 Relación de especies 

La elaboración del presente listado de 552 especies, es 
el resultado de consulta y determination taxonómica reali
zada tanto en el Herbario National de Colombia, como en 
el Herbario del Institute National de Pesquizas da Amazo
nia (I.N.P.A.) en Manaus (Brasil). 

Oe esta colección botanica, 326 nümeros fueron identifi-
cados en forma completa a nivel de especies (ver cuadro 
4-5). 

4.4.1.2 Aspectos fenológicos y de utilidad 

La información correspondiente a los ritmos biológicos de 
floración, fructificación, caducidad de follaje (fenologia) es 
importante cuando se trata de profundizar en el conocimien-
to y aprovechamiento de una especie. Para lograr lo ante
rior, se relaciona el estado fenológico en que se hallo la 
especie y la fecha y sitios correspondientes. 

Se ha adicionado la utilidad de las especies de acuerdo 
con el concepto de aprovechamiento multiples de las plan-
tas, ya sean productoras de madera, resinas industrials, 
fibras, colorantes, frutos comestibles, medicinales, etc. 

Los datos presentados en el cuadro 4-6, son el resultado 
de información de campo, consulta bibliogräfica, consulta 
de herbario, anälisis de madera, etc. 

242 



Gräfico 4 - 7 

PERFIL DE VEGETACION — PTO. ANTIOQUIA — RIO VAUPES 
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Cuadro 4-5 

RELACION DE ESPECIES 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Abarema jupumba (Willd.) Br et K. 

Achrouteria pomifera Eyma. 

Adenanthera suaveolens Ming. 

Aegiphila guianensis Moldenke. 

Alchornea triplinervia Muell. - Arg. 

Aldina heterophylla Spr. ex. Benth. 

Aldina latifolia Spruce ex. Benth. 

Aldina discolor Spruce ex. Benth. 

Alexa sp. 
Ambelania acida Aubl. 

Ambelania quadrangularis Muell. - Arg. 

Ampelocera edentula Kuhlmann. 

Anacardium giganteum Hancock. 

Adenanthera peregrina (L.) Spegauini. 

Andira äff. trifoliolata Ducke. 

Aniba aff. firmula (Nees) Mez. 

Aniba panurensis (Meissner) Mez. 

Aniba canelilla (H.B.K.) Mez. 

Aniba parviflora (Meissn) Mez. 

Aniba mas Kost. 

Annona aff. montana Maclad. 

Anomalocalyx aff. uleans (Pax) Ducke. 

Anthodiscus amazonicus G/easson et Smith. 

Apeiba membranacea Spruce. 

Apeiba echinata Gaernt. 

Apuleia molaris Spr. ex. Benth. 

Aspidosperma aff. verruculosum Muell. Arg. 

Aspidosperma album (Vahl.) Benth. 

Aspidosperma oblongum. DC. 

Astrocaryum chambira Burret. 

Atta lea regia (Mart.) W. Bo erg. 

Batesia floribunda Spr. et. Benth. 

Bactris gasipaes H.B.K. 

Beilschmiedia aff. curviramea (Meiss.) Kost. 

Beilschmiedia brasi/iensis (Kost) kost. 

Bellucia grossularioides (L) Triana. 

Bertholletia excelsa H. et B. 

Bixa orellana L 

Bocageopsis multiflora (Mart.) R.EFr. 

Bombax aff. coriaceum Mart et Zucc. 

Bonnetia martiana Magiiire 

Bonnetia panicu/ata Spruce ex. Benth. 

Bonyunia sp. 

Bowdichia aff. nitida Spruce. 

Brosimum rubescens Taub. 

Brosimum guianensis (Aubl). Huber. 

Brosimum utile ssp. ovati folium (Ducke) CC 

Berg. 

Brownea sp. 

Buchenavia aff. reticulata Eichl. 

Guacamayo bianco 

Diatork (Guanano) 

Arenillo 

Papelillo o meneku (Tikuna) 

Parta o jiinonokiickee (Guanano) 

Bujegue (Makuna) 

Bujegue (Makuna) 

Tres tablas 

Alcanfor 

Pubo (Tikuna) 

Caimo morado o botare (Tikuna) 

Maranon de monte 

Dormidero o Idmusneé (Guayabero) 

Palo rosa 
Guanébano brasileno 

Facoajisere (witoto) 

Acapü macho 

Galleta 

Peine de mico 

Guacamayo 

Palo pilón o sardinato 

Lengua de venado 

Costillo 

Chambira o palma de coco 

Palma real o uichire 

Palo de chocho 

Chontaduro 

Palo rosa 

Aguacatillo 

Guayabo de pava 

Castana 

Achote 

Chucho o carguero 

Algodón 

Babamoc hojipequeno 

Babamoc 

Macano 

Mirapiranga 

Tucuchi (Karijona) 

Palo vaco 

Palo cruz 

Acabi 

MIMOSACEAE 

SAPOTACEAE 

MIMOSACEAE 

VERBENACEAE 

EUPHORBIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

PAPILIONACEAE 

APOCYNACEAE 

APOCYNACEAE 

ULMACEAE 

ANACARDIACEAE 

MIMOSACEAE 

PAPILIONACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

ANNONACEAE 

EUPHORBIACEAE 

CARYOCARACEAE 

TILIACEAE 

TILIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

APOCYNACEAE 

APOCYNACEAE 

APOCYNACEAE 

PALMAE 

PALMAE 

CAESALPINIACEAE 

PALMAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

MELASTOMATACEAE 

LECYTHIDACEAE 

BIXACEAE 

ANNONACEAE 

BOMBACACEAE 

CLUSIACEAE 

CLUSIACEAE 

LOGANIACEAE 

PAPILIONACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

CAESALPINIACEAE 

COMBRETACEAE 
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Continuacitin Cuadro 4 - 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Buchenavia capitata (Vahl.) Eichler. 

Buchenavia huberi Ducke. 

Buchenavia congesta Ducke. 

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. 

Bysonima af f. japurensis Jussieu. 

Byrsonima aff. stipulacea Juss. 

Calathea loesseneri Macbride. 

Calophyllum lucidum Benth. 

Calophyllum angulare A. C. Smith 

Calophyllum pachyphyllum PI. & Jr. 

Campomanesia linea ti'fo/ia R. et. P. 

Campsiandra angustifolia Spruce ex. Benth. 

Campsiandra comosa. Benth. 

Ca ra pa guianensis Aubl. 

Cariniana decandra Ducke. 

Cariniana micrantha Ducke. 

Cariniana multiflora Ducke ex. Knuth. 

Carpotroche longifolia (P. & E) Benth. 

Carpotroche amazonica Mart. et Eichl. 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

Caryocar gracile Wittmack. 

Caryodendron orinocensis Karsten. 

Catostemma cavalcantei Paula. 

Castilla u/ei Warb. 

Cedrela angustifolia Sessé & Mocino ex. DC 

Cedre/inga catenaeformis Ducke. 

Ceiba pentandra. (L) Gaerth. 

Cespedecia spathulata (R. et P.) PI. 

Clarisia racemosa R. et P. 

Clathrotropis macrocarpa Ducke. 

Clathrotropis nitida (Benth) Warm. 

Clusia columnaris Engl. 

Clusia mocoensis Cuatr. 

Clusia aff. memorosa. Mey 

Cochlospermum orinocense (H.B.K.) Steud. 

Conceveibastrum martianum (Baill) Pax. ex 

Hoff. 

Conceveibastrum guianensis. Aublet. 

Copaifera sp. 

Copaifera guianensis Desf. 

Couepia robusta Ruber. 

Couepia subcordata Benth. 

Couepia bracteosa Benth. 

Couepia longipendula Pilger. 

Couma macrocarpa Barb. Rdr. 

Couma catingae. Ducke. 

Couma utilis (Mart.) Muell. Arg. 

Coumarouna rosea (Spr. ex. Benth.) Taub. 

Couratari stellata A. C. Smith. 

Couropita guianensis var. surinamensis 

(Mart. ex. Berg.) Eyma. 

Bukuruna 

Tanimbuco 

Cumecjke 

Ciruelo 

Guaipoc Kee (Guanano) 

Azul o buré (Tikuna) 

Mapü (Kurripaco) 

Cedro caobo 

Palo de oso 

Palillo 

Lavallaga o palo de bejuco 

Lavallaga 

Andiroba 

Poné o tabari 

Copa-abarco 

Papelillo 

Upvonioi (Witoto) 

Castana espinosa 

Barbasco 

Palo mani 

Paula alcafeto 

Caucho negro 

Cedro 

Achapo 

Ceibo macho 

Matatoro 

Arracacho 

Farinero 

Maiz tostado 

Palo blanco. 

Maanukualiiyani (Piapoco) 

Tu-u-chi (Witoto) 

Mantecoso 

Parta 

Aceite 

Trompo de puerco 

Charapillo 

Mariramba 

Mamito 

Huevo de danta 

Juan soco 

Pendare 

Pendare 

Sarrapio 

Fono hediondo 

Maraco 

COMBRETACEAE 

COMBRETACEAE 

COMBRETACEAE 

MALPIGHIACEAE 

MALPIGHIACEAE 

MALPIGHIACEAE 

MARANTHACEAE 

CLUSIACEAE 

CLUSIACEAE 

CLUSIACEAE 

MYRTACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

MELIACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

FLACOÜRTIACEAE 

FLACOURTIACEAE 

CARYOCARACEAE 

CARYOCARACEAE 

EUPHORBIACEAE 

BOMBACACEAE 

MORACEAE 

MELIACEAE 

MIMOSACEAE 

BOMBACACEAE 

OCHNACEAE 

MORACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

CLUSIACEAE 

CLUSIACEAE 

CLUSIACEAE 

COCHLOSPERMACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CHRYSOBALANACEAE 

CHRYSOBALANACEAE 

CHRYSOBALANACEAE 

CHRYSOBALANACEAE 

APOCYNACEAE 

APOCYNACEAE 

APOCYNACEAE 

PAPILIONACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

246 



Continuacidn Cuadro 4 - 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Cousapoa trinervia Mildbr 

Curupira teafeensis Black. 

Croton aff. matourensis Aubl. 

Crudya aff. amazónica Spruce. 

Cyno me tra martiana (Hayne) Macbr. 

Cynometra aff. bauhiniaefolia Benth. 

Chamaecrista tetraphylla. 

Chaunochiton kappleri Ducke. 

Chaunochiton loranthoides Benth. 

Chimarrhis sp. 

Chytroma aff. amara. (Aubl) Miers. 

Chrysophyllum aff. rufocupreum Ducke. 

Chytroma gigantea (Knuth.) Knuth. 

Dacryodes aff. colombiana Cuatr. 

Diahurn guianense (Aubl.) Steud. 

Dialyanthera pa rvifolia Markg. 

Didymopanax morototoni 

Dimorphandra sp. 

Dipteryx micrantha Harms. 

Dipteryx a lata Vogel. 

Dipteryx polyphylla. (Huber) Ducke. 

Dipteryx odorata. (Aubl) Willd. 

Diplotropis purpurea var. leptophylla. (KI.) Amsh. 

Duguetia aff. ma rcg ra via na Mart. 

Duroia hirsuta (P. & E.) Schum. 

Dussia lehemannii. 

Dussia micranthera. (Ducke.) Harms. 

Ecclinusa sp. 

Emmotum nitens. (Benth.) Miers. 

Yacoinda (Guanano) 

Castarïo espinoso 

Ojo de sardina 

Palo de lorito 

Cuero de marrano 

Algarrobo 

Palo sal 

Mata-maté del blanco 

Balata rana 

Fono blanco 

Guapichuna 

Fique o habillo 

Sangre toro 

Palo de bejuco 

Guacamayo 

Caramantü (yeral) 

Sarrapia 

Charapilla 

Maskuriaga (m) 

Anoncillo o chuchuvasto 

Soli man 

Charapilla blanca 

Caimitillo 

Unukü (Piapoco) 

MORACEAE 

OLACACEAE 

EUPHORBIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

OLACACEAE 

OLACACEAE 

RUBIACEAE 

LECYTHIOACEAE 

SAPOTACEAE 
LECYTHIDACEAE 

BURSERACEAE 

CAESALPINIACEAE 

MYRISTICACEAE 

ARALIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

ANNONACEAE 

RUBIACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

SAPOTACEAE 

ICACINACEAE 

Endlicheria klugii. Smith. 

Enterolobium cyclocarpum (Jack.) Griseb. 
Muena 

Puninaike (Tukano) 

LAURACEAE 

MIMOSACEAE 

Enterolobium schomburgkii Benth. 

Eperua leucantha Benth. 

Eperua purupurea Benth. 

Erisma bico/or. Ducke. 

Erisma aff. japura. 

Erisma bracteosum. Ducke. 

Erisma splendens. Stafleu. 

Erisma uncinatum Warm. 

Eschweilera aff. inaequisepala Cuatr. 

Eshwei/era aff. truncata. A.C. Smith. 

Eschweilera amazónica. R. Knuth. 

Eschweilera amara. (Aubl.) Ndz. 

Eschweilera odora. (Poepp) Miers 

Eschweilera polyantha. A.C. Smith. 

Eschweilera cabrerana Philipson. 

Eschweilera corrugata (Poit.) Miers. 

Eschweilera juruensis knuth. 

Eschweilera subglandulosa (Steud.) Miers. 

Eschweilera timbuchensis kunth. 

Dormilón 

Kanoneyoakee (Guanano) 

Yévaro o cincuenta centavos 

Yacatera (Piapoco) 

Kuinouvegui (witoto) 

Oreja de chimbe 

Aikü (Piapoco) 

Orejechimbe 

Torockee (Guanano) 

Carguero Colorado 

Dofirai (Witoto) 

Carguero blanco 

Jiverïo 

Naguasco Colorado 

Dopirai 

Ka-a-ma (Kurripaco) 

Coduiro 

Hamneé (Guayabero) 

Bombairai 

MIMOSACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 
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Continuación Cuadro 4 - 5 

NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Euterpe precatoria Mart. Guasahi PALMAE 
Ficus aff. chiribiquitensis Dugand. MORACEAE 
Ficus aff. juruensis Warb. Renaco MORACEAE 
Ficus broadwayi. Urb. Renaco MORACEAE 
Ficus g lab rata var. obtusula Dugand. Yanchama bujurqui MORACEAE 
Ficus maxima Miller. Yanchama ojé MORACEAE 
Fusaea sp. Jurudda (Witoto) ANNONACEAE 
Fran che tel la crassi folia (Ra dik) Pi res & W. Rodr. Reventillo SAPOTACEAE 
Goupia glabra Aubl. Palo pinón CELASTRACEAE 
Guarea aff. cartaguenya Cuatr. MELIACEAE 
Guarea aff. velutina. A. Juss. Trompillo MELIACEAE 
Guarea carinata. Ducke. Pachaco de altura MELIACEAE 
Guarea davisii. Ooac (Puinave) MELIACEAE 
Gurea purusana DC. Bilibil MELIACEAE 
Guatteria schomburgkiana Mart. Pupuna o pipire ANNONACEAE 
Heisteria maytenoides Spruce. OLACACEAE 

Helicostylis scabra (Macbr.) C.C. Berg. Pao capinuri MORACEAE 

Helicostylis tomentosa (Poepp. et End/.). Rusby. 
MORACEAE 

Henriquezia nitida. Spruce ex. Benth. Cart era de vieja RUBIACEAE 
Henriquezia verticillata (Spruce). Benth. Palo de hacha RUBIACEAE 
Heteropsis Jenmanii Oliver. Mamuré (Kurripaco) o Yaré. ARACEAE 

Hevea aff. benthamiana Muell. - Arg. Siringa EUPHORBIACEAE 
Hevea guianensis Aublet. Siringa EUPHORBIACEAE 
Hevea nitida Muell. Arg. Lechoso EUPHORBIACEAE 
Hevea spruceana Muell. Arg. Siringa EUPHORBIACEAE 
Hieronyma laxiflora (Tul.) Muell. Arg. Chaparro EUPHORBIACEAE 
Himatanthus articu/atus (Vahl.) Woodson. Platanote APOCYNACEAE 
Himatanthus bracteata (ADC.) Wood. Socova APOCYNACEAE 
Hirtella aff. triandia. Swart Tobo CHRYSOBALANACEAE 
Hirtella bicornis. Mart. & Zucc. CHRYSOBALANACEAE 
Hirtella elongata Mart. et Zucc. CHRYSOBALANACEAE 
Humiria balsamifera var. balsamifera Fm. Chichicke HUMIRIACEAE 
Humiriastrum colombianum (Cuatr.) Cuatr. Mil pesos de cimbe HUMIRIACEAE 
Humiriastrum cuspidata. (Benth) Cuatr. HUMIRIACEAE 
Hymenaea oblonguifolia Aubl. Algarrobo CAESALPINIACEAE 
Hymenaea parvifolia (Dcke) Huber. Azücar wayo CAESALPINIACEAE 
Hymenaea palustris Ducke. Puikake CAESALPINIACEAE 
Hymenaea reticulata. Ducke. Coca CAESALPINIACEAE 
Hymenaea intermedia. Ducke. Algarrobo CAESALPINIACEAE 
Hymenolobium relictinum Ducke. Palo de grulla PAPILIONACEAE 
Hymenolobium modestum. Ducke. PAPILIONACEAE 
Hymenolobium petraeum. Ducke. Mari-mari PAPILIONACEAE 
Hymenolobium sericeum Ducke. PAPILIONACEAE 
Hex aff. laureolata Tr. et PI. Aji AQUIFOLIACEAE 
Inga aff. cuaternata Poepp. et. E. Guamo MIMOSACEAE 
Inga acrocephala. Steud. Majameneke (Guanano) MIMOSACEAE 
Inga aff. paraensis. Ducke. Guamo MIMOSACEAE 
Inga aff. racemiflora. Ducre. MIMOSACEAE 
Inga alba willd. Merecno (Karijona) MIMOSACEAE 
Inga heterophylla. Willd. MIMOSACEAE 
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Inga ruiziana. G. Don. Guamo 
Inga thibaudiana. DC. Palo pintura 
Inga nobilis Wil/d. Guamo 
Iryanthera tricornis Ducke. Tres cascaras 

Iryanthera laevis Markg. Mi mi to 

Ischnosiphon aruma (Aubl.) Koern. Balay 
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. Maduraplétano 

Jacaranda obtusifolia H. et B Arbo) guaca 

Jacaratia digitata (Poepp. et Endl.) Salms. Papayuelo 

Jessenia bataua (Mart) Burret Bacabä o mil pesos 
Lamellea floribunda (Poepp.) Benth. 
Ladenbergia sp. Capirona de altura 
Lepidocaryum gracile Marti us. Chuuä (Tikuna) 
Leopoldinia piassaba. Wallace ex. Archer. Chiquichiqui, fibra 
Licania aff. eg/eri Prance. Guacuri de danta 
Licania aff. incana Aublet. Kanena 
Licania aff. Sagot. Castana de picure 
Licania aff. unguiculata. Prance. Algarrobo 
Licania heteromorpha. Benth. Comaicoguei (Witoto) 
Licania heteromorpha var. heteromorpha. Mavirray (Kurripaco) 
Licania discolor. Pilger. Kanena (Witoto) 
Licania gracilipes. Taub. Guan (Puinave) 
Licania sprucei. (Hook-f) Fritsch. Palo de lombriz 
Licania aff. mollis Benth. Palo de lombriz 
Licania hypoleuca Bentham. Palo de Piedra 
Licania unguiculata. Prance. Palo de Guara 
Licania licaniaeflora (Sarg.) Blake. Bozozigue 
Licania macrocarpa Cuatr. Apacharama 
Licania micrantha Miq. Lampa rina 
Licania obovatifolia Magüire. Guare 
Licaria canella Meissn. Kost 
Lueheopsis sp. 
Luehea tessmannii Burret. 
Mabea nitida Benth. Revehtillo 
Macoubea guianensis Aublet. Pukarón 
Macoubea wi toto rum RE. Schuttes. Palo morrocoy 
Macrolobium aff. microcalyx Ducke. Yeneckee (Guanano) 
Macrolobium angustifolium (Benth.) Cowan. Macuri negro 
Macrolobium unijugum (P. et E.) Cowan. Poorita (Tikuna) 
Manikara bidentata (A.DC.) Chev. Balata 
Manilkara amazónica Huber. Caimito 
Mastichodendron sp. Caimito de monte 
Mauritia flexuosa Lf. Moriche 
Maprounea guianensis Aubl. 
Maquira coriacea (Karst.) C.C. Berg. Leche chiva 
Matisia cordata H. et B. Sapote 
Maytenus laevis Reiss. Chuchuguaza 
Mezilaurus synandra (Mez.) Kost. Itauba 
Mezilaurus aff. itauba. (Meissn) Taub. 
Mezilaurus itauba. (Meissn) Taub ex. Mez. Paratufe negro 
Miconia aff. pilgeriana. U/e. Yeracoai (Witoto) 
Micohia chryosophylla. (Rich) Urb. 

MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MIMOSACEAE 
MYRISTICACEAE 
MYRISTICACEAE 
MARANTHACEAE 
BIGNONIACEAE 
BIGNONIACEAE 
CARICACEAE 
PALMAE 
APOCYNACEAE 
RUBIACEAE 
PALMAE 
PALMAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
CHRYSOBALANACEAE 
LAURACEAE 
TILIACEAE 
TILIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
APOCYNACEAE 
APOCYNACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
PALMAE 
EUPHORBIACEAE 
MORACEAE 
BOMBACACEAE 
CELASTRACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
MELASTOMATACEAE 
MELASTOMATACEAE 
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Miconia chryosophylla (Rich.) Urb. 
Micandra elata. (Oidr.j Muell-Arg. 

Micrandra minor Benth. 

Micrandra spruceana (Baill.) Schult. 

Micrandra sprucei Muell. Arg. 

Micropholis rosadinha - brava. Aubr. et Pelleger. 

Micropholis guianensis. Aubl. 

Micropholis aff. venu/osa. Mart et Eichi 

Micropholis cyrtobotria. (Mart et Mig.) Baill. 

Micropholis guianensis. Aubl. 

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre. 

Minquartia aff. macrophylla Ducke. 

Minquartia guianensis Aublet. 

Minquartia punctata. (Radek) Sleumer. 

Moronobea coccinea Aublet. 

Mollia sphaerocarpa 6/eason. 

Monopteryx aff inpae. W. Rodr. 

Mouriri aff. sideroxylon. Sagot ex Triana. 

Mouriri aff. cauliflora DC. 

Mouriri aff. nigra (DC.) Morley. 

Myroxylon balsamum (L) Harms. 

Myroxylon peruiferum. if. 

Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh. 

Naucleopsis glabra Spruce ex. Baillon. 

Naucleopsis amara. Ducke. 

Naucleopsis ulei (Warb) Ducke. 

Naucleopsis Krukovii Standi. 

Neea aff. oppositifolia. 

Neea aff. anisophylla Ernest. 

Nealchornia japurensis Huber. 

Neoxythece elegans (A.DC.) Aubr. 

Ocotea aff. amplissima Mez. 

Ocotea aff. bo f o H.B.K. 

Ocotea aff. cuneata Urb. 

Ocotea aff. wachenheimii R. Benth. 

Ocotea aff. amazonica. (Meissn.) Mez. 

Ocotea aff. spectabilis. (Meissn.) Taub. ex. Mez. 

Ocotea cana lieu lata. Mez. 

Ocotea costulata (Mees) Mez. 

Ocotea cuyumary Mart. 

Ocotea cuprea (Meiss.) Mez. 

Ocotea esmeraldana Moldenke. 

Ocotea laxiflora Mez. 

Ocotea trianae Rusby 

Ogcodeia ulei (Warb.) Macbr. 

Ormosia stipularis Ducke. 

Tuno 

Naimemugue (Witoto) 

Yetcha de guacamayo 

Yetcha 

Yamana (Witoto) 

Puika-ke (Puinave) 

Mazarandiia 

Capure bianco 

Capure negro 

Vacancuara 

Vacariacuara o acapü 

Acapü 

Palo breo 

Bocpokec(Tukano) 

Itana 

Alcala 

Aicala 

Bälsamo 

Sarrapio 

Minuakee (Guayabero) 

Patamorrocoy 

Amacä (Tikuna) 

Yiro tenir (Witoto) 

Garopa 

Farina seca 

Palo sapo 

Comino real 

Laurel baboso bianco 

Enocakeai (Witoto) 

Zanco de mula 

Laurel baboso 

Medio comino 

Aguarräs 

Puikes (Guanano) 

Laurel baboso 

Laurel comino 

Amacä (Tikuna) 

MELASTOMATACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

OLACACEAE 

OLACACEAE 

OLACACEAE 

CLUSIACEAE 

TILIACEAE 

PAPILIONACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELASTOMATACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

MYRTACÊAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

MORACEAE 

NYCTAGINACEAE 

NYCTAGINACEAE 

EUPHORBIACEAE 

SAPOTACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 

MORACEAE 

PAPILIONACEAE 

Ormosia coarctata. Jack. 

Ormosia paraensis. Ducke. K 

Osteophloeum platyspermum (A.DC.) Warb. 

Ouratea discophora. Ducke. 

Pachira aquatica Aublet. 

Chocho 

Eteu (Karijona) 

Sangre toro bianco 

Cabeza de tigre 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

MYRISTICACEAE 

OCHNACEAE 

BOMBACACEAE 
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NOMBRE TECNICO NOMBRE(S) VERNACULO(S) FAMILIA 

Pachira aquatica. Aublet. 
Pagamea thyrsiflora Spruce ex. Bentham. 
Paraprotium amazonicum. Cuat. 
Parkia äff. parviceps. Ducke. 
Parkia pectinata (H.B.K.) Benth. 
Parkia pendula. Benth. 
Parkia igneiflora. Ducke. 
Parkia auriculata Spr. ex. Benth. 
Parkia multijuga Benth. 
Parkia oppositifolia Spruce ex. Benth. 
Parkia velutina Benoist. 
Panopsis rubescens (Rohl.) Pittier. 
Parahanchornia krukovii Monachinoi. 
Paraschee/ea anchistropetala Dugand. 
Parinari montana Aublet. 
Pausandra densiflora Lanjouw. 
Pausandra äff. macropetala. Ducke. 
Peltogyne paniculata ssp. paniculata (Benth) Silva. 
Peltogyne aff. paniculata Benth. 
Perebea mollis (P. et E) Huber. 
Picramnia aff. martiana Macbr. 
Picramnia platystachya killip. et. Cuatr. 
Piptadenia psilostachya (DC) Benth. 

Piranhea trifoliata Bail! 
Pithecellobium elegans Ducke. 
Pithecellobium pedicellare Benth. 
Pithecellobium jupumba (Willd) Urb. 
Pithecellobium arenarium. Ducke. 
Pithecellobium adenophorum. Ducke. 
Phenakospermum guianensis (LC. Rich.) Mig. 
Philo den dron dyscarpium P.E. Schuttes. 
Platycarpum aff. maguirei Steyermark. 
Platymiscium aff. polystachyum Bent, ex Seem. 

Poraqueiba sericea Tul. 
Polygonanthus punctulatus. Kuhlm. 
Pouteria guianensis. Aubl. 
Pouteria aff. laurifolia. Radlk 
Pogonophoras schomburgkiana. Miers ex. Benth. 
Pourouma acuminata Mart. 
Pourouma acutiflora Tree. 
Pourouma apiculata R. Benoist. 
Pourouma cecropiaefolia Martius. 
Pourouma cuatrecasasii Standi 
Pouteria caimito (R. et P.) Radlk 
Pouteria oblanceolata Pires. 
Pouteria ucuqui Pires et Schuttes. 
Pouteria venulosa (Mart. et. Eichler) Baehni 
Pouteria guianensis. Aubl. 
Pouteria aff. laurifolia. Radlk. 
Protium aff. divarica turn Engl. 

Cabeza de tig re BOMBACACEAE 
RUBIACEAE 

Guapichuna BURSERACEAE 
Zaca-saca (Tukano) MIMOSACEAE 
A rara tucupi MIMOSACEAE 
Idmusneé (Guayabero) MIMOSACEAE 
Maatogui (Witoto) MIMOSACEAE 
Arara tucupi (Makuma) MIMOSACEAE 
Guarango MIMOSACEAE 
Dormilón MIMOSACEAE 
Epésaba (Tukano) o guarango MIMOSACEAE 

PROTEACEAE 
Rajan - gue (Makuma) APOCYNACEAE 
Palma Kuippe (Kurripaco) PALMAE 
Palo tintin CHRYSOBALANACEAE 
Caribe EUPHORBIACEAE 
Aceituno EUPHORBIACEAE 
Guacamari (Kurripaco) CAESALPINIACEAE 
Muchilero o Muuckee (Guanano) CAESALPINIACEAE 
Cauchillo MORACEAE 
Morado o chokanari (Tikuna) SIMAROUBACEAE 

SIMAROUBACEAE 
Dibsperneé (Guayabero) o marupä 
blanco MIMOSACEAE 
Rompehacha o lagunero EUPHORBIACEAE 

MIMOSACEAE 
Dormilón o su-i (Puinave) MIMOSACEAE 
Tibuikai (Witoto) MIMOSACEAE 
Tibuikai (Witoto) MIMOSACEAE 
Guamo MIMOSACEAE 
Tarriago MUSACEAE 

ARACEAE 
Duogomague (Witoto) RUBIACEAE 
Palo barbasco de ardilla PAPILIONACEAE 

Umari de monte ICACINACEAE 
RHYZOPHORACEAE 

Caimón SAPOTACEAE 
Mazarandüa SAPOTACEAE 
Buicke (Mirarla) EUPHORBIACEAE 
Chirucoai o uva de monte MORACEAE 
Uva MORACEAE 

MORACEAE 
Caimarón o uvo MORACEAE 
Blanquisino o caimarón de monte MORACEAE 

Caimito SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 

Ucuqui SAPOTACEAE 

Balata blanca SAPOTACEAE 
Caimón SAPOTACEAE 

Mazarandüa SAPOTACEAE 
Inciense BURSERACEAE 
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Protium aff. crassipetalum. Cuatr. Arbol de borugo 

Protium minutiflorum Cuatr. Guapichuna 

Protium crassipetalum Cuatr. Cararïo 

Protium giganteum. Engl. Kirreri (Piapoco) 
Protium heptaphyllum var. brasiliensis. Engl. Anime 
Protium llanorum Cuatr. Incienso 

Protium macrophyllum (H.B.KJ Engl. Anime 

Protium spruceanum. (Benth) Engl. Incienso 
Protium polybotryum. Engl. Cararïo 
Protium sagotianum March. Cararïo 

Pseudolmedia laevigata Tree. Cajeto o capinuri 
Pseudolmedia laevis (Ret P.) Macbr. Leche chiva 

Qua/ea aff. albiflora. Warm. 
Qua lea aff. homosepala. Ducke. Palo camarón 

Qualea aff. cyanea. Ducke. Arenillo Colorado 

Qua/ea aff. witrochii. Malme. Arenillo 

Quararibea aff. guianensis Aubl. Arracacho 

Qualea retusa Spruce ex. Warm. Casposo 

Radlkoferella sp. Jemuykudna (Witoto) 
Ragala spuria. Caimo de churuco 
Rheedia sp. Madrono silvestre 
Renealmia alpinia (Rottboell.Maas. Guaiporé (Kurripaco) 
Retiniphyllum breviflorum (Seh. Bip.j Arg. 
Richardella sp. Caimitillo 
Richeria grandis Vahi Gakuru-ai (Witoto) 
Richeria loranthoides Muell. Arg. Yukutare (Kurripaco) 
Sacoglotis guianensis var guianensis frma. glabra Cuatr. Fierrito o puchifida 

Sacoglotis guianensis var. maior. Cäkuna (Witoto) 
Sacoglotis matogrossensis. Malme. Carïena (Witoto) 
Sanwithiodoxa sp. Caimo 
Sapium marmieri Huber. Ampierene (Guayaberoj 
Scheelea attaleoides Karst. Coco o yakü (Tikuna) 
Schizocalyx hirsutus Standi. 
Scleronema micranthum Ducke. Palo de sebo 
Scleronema praecox Ducke. Castarïo del rojo 
Schoenocephalium martianum. (Nees) Seub. Flor de Inirida 
Sclerolobium odoratissima. Spr. ex. Benth. Pachaco de altura 
Sloanea synandra. Spr. ex. Benth. Nualkirïo (Witoto) 
Sloanea laxiflora. Spruce 
Sorocea sp. Somoroima 
Socratea exorrhiza (Mart.) Wendl. Choapo 
Spondias lutea L. Cancharana 
Sterculia aff. apetala. 
Sterculia aff. pilosa Ducke. Algodón o guimba 
Sterculia colombiana Sprague. Gomo blanco o sapote 
Sterculia rug o sa. R. Brown. Sapotillo 
Sterigmapetalum obovatum Kuhlm. Palo de tintin 
Swartzia aff. schomburgkii Benth. Nekockee (Guanano) 
Swartzia aff. tomentifera (Ducke) Ducke. Kenockee (Guanano) 
Swartzia tessmannii. Harms. Pechiu (Guanano) 

BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 

BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
BURSERACEAE 
MORACEAE 
MORACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
VOCHYSIACEAE 
BOMBACACEAE 
VOCHYSIACEAE 
SAPOTACEAE 
SAPOTACEAE 
CLUSIACEAE 

ZINGIBERACEAE 
CLUSIACEAE 
SAPOTACEAE 
EUPHORBIACEAE 
EUPHORBIACEAE 
HUMIRIACEAE 

HUMIRIACEAE 
HUMIRIACEAE 
SAPOTACEAE 
EUPHORBIACEAE 
PALMAE 
RUBIACEAE 
BOMBACACEAE 
BOMBACACEAE 
RAPATEACEAE 
CAESALPINIACEAE 
ELAEOCARPACEAE 
ELAEOCARPACEAE 
MORACEAE 
PALMAE 
ANACAROIACEAE 
STERCULIACEAE 
STERCUUACEAE 
STERCULIACEAE 
STERCULIACEAE 
RHYZOPHORACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
CAESALPINIACEAE 
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Swartzia pittieri Schery. 
Symphonia microphylla RE Schuttes. 
Senefelderopsis chihbiquitensis (Sch. et Croiz) 

Stey et Schult. 

Senefeldera karsteriana Pax et Hoffman. 

Simarouba amara Aubl. 

Tabebuia barbata (E Mey.) Sanwith. 

Tabebuia incana A-Gentry. 

Tabebuia obscura (Bur. et K. Schum). Sandwith. 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols. 

Tachigalia polyphylla. Poepp. et. Engl. 

Tachigalia paniculata. Aubl. 

Tachigalia cavipes (Spr. ex. Benth) Macbr. 

Tapirira äff. myriantha Tr. et. PI. 

Tapirira guianensis Aubl. 

Taralea oppositifolia Aubl. 

Terminalia amazonia (J.F. Gmll.) Exell. 

Terminalia brasiliensis Camb. 

Terminalia dichotoma G.F.W. Mey. 

Tetragastris mucronata (Busby) Swart. 

Theobroma grandiflorum (Willd ex. Spreng.) 

Schuman. 

Theobroma speciosum Willd. 

Theobroma subincanum Martius. 

Toulicia eriocarpa Radlk. 

Tovomita sp. 

Tetragastris panamensis. (Engl.) 0. ktze. 

Trattinickia aspera Swart. 

Trichitia sp. 

Vantanea obovata. (IVees & Mart) Benth. 

Vatairea guianensis Aubl. 

Vaupesia Cataracta rum RE Schuttes. 

Vellozia lithophila RE Schuttes. 

Virola aff. cuspidata (Benth.) Warb. 

Virola carinata (Benth.) Warb. 

Virola flexuosa AC. Smith. 

Virola pavonis (AM.) AC Smith. 

Virola peruviana (A. DC.) Warb. 

Virola theidora (Benth.) Warb. 

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy. 

Vitex orinocensis var. glabra Moldenke. 

Vitex polygama Cham. 

Vochysia leptophylla Standley. 

Vochysia grandis var. vaupensis Warming. 

Vochysia pachyantha Ducke. 

Vochysia surinamensis Stafleu. 

Vouacapoua sp. 

Warscewiczia elata Ducke ex. Char. 

Wittmackanthus standleyanus (Schomb.) Kl. 

Xylopia amazonica RE. Fr. 

Zyzygium cumini (L.) Skeeles. 

Chicoen o sangre toro 

Palo breo 

Bizcocho 

Tara o marupä 

Nocuito 

Paliarco amarillo 

Paliarco 

Palo de arco 1 

Palo de hormiga 

Vara santa 

Vara santa 

Garata o palo de gusano 

Charapillo o palo de pescado 

Merusiegue (Witoto). 

Mauba (Tikuna) 

Copal 

Copuazü 

Makambo 

Cacao de monte 

Cedrillo o mamagallo 

Naranjillo 

Carano 

Carano 

Guamo candelo 

Cuennoriacjke (Kubeo). 

Guerra (Kurripaco) 

Minuakee de monte 

Ukukal o sangre toro 

Ukukal o caimito 

Ukuna o sangre toro 

Casikee (Guanano) 

Mintanee o carne vaca 

Guarutata 

Lacre 

Nocuito 

Barbasco minche o aceituno 

Oreja de burro 

Kamusanakee 

Peerai-Kai (Witoto) o gomo 

Gomo 

Jareju (Karijona) 

Amuiyei 

Huesito 

Tablón 

Aceituno dulce 

CAESALPINIACEAE 

CLUSIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 

SIMAROUBACEAE 

BIGNONIACEAE 

BIGNONIACEAE 

BIGNONIACEAE 

BIGNONIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

ANACARDIACEAE 

ANACARDIACEAE 

PAPILIONACEAE 

COMBRETACEAE 

COMBRETACEAE 

COMBRETACEAE 

BURSERACEAE 

STERCULIACEAE 

STERCULIACEAE 

STERCULIACEAE 

SAPINDACEAE 

CLUSIACEAE 

BURSERACEAE 

BURSERACEAE 

MELIACEAE 

HUMIRIACEAE 

PAPILIONACEAE 

EUPHORBIACEAE 

VELLOZIACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRISTICACEAE 

HYPERICACEAE 

VERBENACEAE 

VERBENACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

VOCHYSIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

RUBIACEAE 

RUBIACEAE 

ANNONACEAE 

MYRTACEAE 
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FENOLOGIA Y UTILIDAD PARA LAS PRINCIPALES ESPECIES ESTUDIADAS 

NOMBRE TECNICO FENOLOGIA UTILIDAD 

Ambelania acida Aubet. 

Ambelania quadrangularis Muel. 

Arg. 

Ampelocera edentula Kuhlmann. 

Anacardium giganteum Hanc. ex. Engl. 

Annona aff. montana Mac/ad. 

Apeiba membranacea Spruce. 

Apuleia molaris Spr. ex. Benth. 

Aspidosperma aff. verruculosum 

Muell. Arg. 

Aspidosperma aff. verruculosum 

Muell. Arg. 

Astrocaryum chambira Burret. 

Atta lea regia (Mart.) Boerg. 

Bactris gasipaes H.B.K. 

Beilschmiedia aff. curviramea. 

Beilschmiedia brasiliensis (Kost.) Kost. 

Bellucia grossularioides (L) Triana 

Bixa orellana L 

Bombax aft. coriaceum Mart, et 

Zucc. 

Arbol "domesticado" que se hallo con f lo

res y frutos en diciembre de 1978. 

Colectado con frutos en mayo de 1976 

(Bajo Inirida); con frutos en agosto de 

1976 (Trocha Leticia-Tarapacé); con fru

tos en diciembre de 1978 (Cano A rara, 

Amazonas). 

Colectado infertil en Julio de 1978. 

Colectado infertil en febrero de 1976 y 

1979. 

Arbol con frutos en diciembre de 1978, cul-

tivado. 

Colectado en febrero y marzo con frutos. 

Colectado en fructification en julio de 

1978. 

Colectado con frutos en mayo de 1976 (Ba

jo Inirida). 

Colectado con frutos en mayo de 1976 (Ba

jo Inirida). 

Palma colectada con flores en noviembre de 

1940* (Pto. Ospina-rio Putumayo); con 

flores en noviembre de 1939* (Rio Gua-

yabero); infertil en julio de 1978 (Alto 

Inirida). 

Palma colectada con frutos en julio de 

1978 (Alto Inirida); con flores y frutos en 

abril de 1940* (Cerro La Estrella, Caque-

tä); con frutos en noviembre de 1939* 

(Mitü-Rio Vaupés). 

Colectada con frutos en enero de 1979 

(Bajo Vaupés); con frutos en diciembre 

de 1978 (Cano Arara-Amazonas). 

Colectado infertil en marzo de 1976. 

Colectado con frutos en febrero de 1976 

(Rio Cahuinari). 

Colectada con frutos en noviembre de 
1975. 

Colectado con frutos en diciembre de 1978 

(Carlo Arara-Rio Amazonas). 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Al

to Apaporis). 

Con frutos comestibles y lechosos. 

Arbol con frutos comestibles de agradable 

sabor; maduran de color verde. 

La corteza de este ärbol tiene propiedades 

causticas. En contacto con la piel quema. 

Frutos comestibles con posibilidad de co-

mercialización. 

Con frutos comestibles. 

Madera utilizada en revestimiento de infe

riores. 

Madera de bonito dibujo y gran dureza. 

Arbol con madera utilizada en construction, 

como poste de tierra. 

Arbol con madera utilizada en construcción, 

como poste de tierra. 

Con las hojas tiernas de esta palma se ela-
boran lazos, hamacas, redes de pesca, etc. 
Los frutos aportan un aceite de buena ca-
lidad. 

Palma que produce un palmito de gran ca-

lidad; la hoja se utiliza para techar. 

Palma cuyos frutos son muy nutritivos, y 

ademäs, se elabora una "chicha" con ellos. 

De las hojas se extrae por maceración un 

colorante verde. 

A partir de hojas y ramas se destilan acei-

tes esenciales. 

Los frutos rallados se adicionan a la farina 

para hacer el casabe. 

Frutos consumidos por el indigena y la 

fauna. 

Arbolito que tiene frutos a partir de cuyas 

semillas, se obtiene un colorante rojizo. 

Envalturä algodonosa; es utilizada pära ela-

borar almohadas y para el uso de la cerba-

tana en caceria. 

254 



Continuación Cuadro 4 - 6 

NOMBRE TECNICO  

Brosimum rubescens Taub. 

Brosimum utile ssp. ovatifolium 

Berg. 

Calathea loeseneri Macbride. 

Campomanesia lineatifblia R. et P. 

Ca ra pa guianensis Au biet. 

Cariniana multiflora Ducke ex. Knuth. 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 

Caryodendron orinocense Karsten. 

Cedrelinga catenaeformis Ducke. 

Clathrotropis macroparma Ducke. 

Couepia sp. 

Couma macroparma Barb. Rodr. 

Couratari stellata A. C. Smith. 

Chaunochiton loranthoides Benth. 

Dialium guianense (Aubl) Steud. 

FENOLOGIA  

Colectado infertil en febrero 21 de 1979 

(Bajo Vaupés-Pto Antioquia). 

Colectado infertil en julio y agosto de 

1978. 

Colectado en floración en diciembre de 

1978 (Cano Arara-Rio Amazonas); en flo

ración, en enero de 1978 (Rio Loreto-

Yacu). 

En floración en diciembre de 1978 (Cano 

Arara-Rio Amazonas). En floración, en no

viembre de 1946* (Rio Loreto-Yacu). 

Colectado infertil en marzo de 1978 (Gau-

dencia-Amazonas). 

Colectado infertil en diciembre de 1975 

(Alto Vaupés). Con frutos en mayo de 

1977. (Bajo Apaporis). 

Especie colectada con frutos en marzo de 

1976 (Rio Mesay-Caqueté); con frutos en 

noviembre de 1976 (Rio Vaupés); flora

ción, en agosto de 1951 * (Rio Apaporis). 

En fructificación en enero de 1937* (Rio 

Humea-Meta); en fructificación en febrero 

de 1966* (Rio Aguarico, Ecuador). 

Colectado infertil en marzo y noviembre de 

1950 (Peru)*; con frutos en octubre. 

Frutos en junio y febrero. 

En fructificación, en marzo de 1976 (Rio 

Mesay-Caquetë). 

Colectado con flores en noviembre de 

1975; pierde casi todo el follaje en la épo-

ca de floración. Colectado con frutos en 

febrero de 1976 (Caqueté-Cano Arroz). 

Con flores en octubre de 1939 (Rio Vau

pés)*. Con frutos en enero de 1953 (Rio 

Inirida)*. 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Ba

jo Apaporis). 

Colectado infertil en febrero de 1976 (Ca-

queta-Dos Islas). 

En floración en el mes de diciembre; con 

frutos en marzo. 

UTILIDAD  

Arbol cuya madera, extremadamente dura, 

se utiliza en talla artesanal. 

El latex es potable y utilizado como vermi-

fugo. Con este latex, adulteran la siringa 

comercial. 

Planta monocotiledónea de baja altura, con 

sus hojas se extrae un colorante de tono 

azul. 

Arbolito con frutos comestibles. 

Arbol con madera comercial. 

Arbol con frutos con los cuales se pueden 

elaborar artesanias. 

Arbol cuya endosperma frutal es comesti

ble y el mesocarpo es tóxico para los 

peces. 

Arbol que produce frutos comestibles, que 

contienen aceite de gran posibilidad in

dustrial. 

Madera muy utilizada para elaborar canoas. 

Envolviendo la farina en las hojas de este 

arbol, se logra su mayor conservación 

contra el ataque de hongos. Es una especie 

abundante. 

Arbol cuyo fruto tiene endocarpo comes

tible. 

Con el lätex se elabora la goma de mascar, 
ademäs es vermifugo. Los frutos son co
mestibles. 

Arbol con frutos que tienen aplicación co

mo elementos artesanales. 

Arbol a partir de cuya corteza se obtiene 

sal. Quemada la corteza, se filtra el agua 

que cocida se convierte en sal. 

Madera muy dura y de gran durabilidad en 

contacto con la tierra. Frutos comestibles 

consumidos por la fauna. 
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NOMBRE TECNICO FENOLOGIA UTILIDAO 

Dialyanthera parvifolia Markg. 

Dip teryx micrantha Harms. 

Duguetia sp. 

Eperua purpurea Benth. 

Euterpe precatoria Mart. 

Ficus glabrata var. obtusula Dugand. 

Ficus maxima Miller. 

Goupia glabra Aublet. 

Hevea guianensis Aubl. 

Hevea nitida Muell. Arg. 

Heteropsis jen manu Oliv. 

Humiriastrum colombianum (CuatrJ. 

Hymenaea oblonguifolia Huber. 

Colectado con fructificación en febrero de 

1977, en noviembre de 1940 (Rio Putuma-

yo-Puerto Porvenir)*; enero de 1969 (Rio 

Loreto-Yacü)*; noviembre de 1945 (Rio 

Boianasü, desembocadura al Amazonas)*; 

en floración, en diciembre de 1940 (Rio 

San Miguel-Putumayo)*. 

Especies arbóreas con frutos, en diciembre 

de 1975 (Alto Vaupés); infertil en agosto 

de 1976 (Trocha Leticia-Tarapacä, Ama

zonas). 

Colectado con frutos en diciembre de 1978 

(Cano Arara-Rio Amazonas). 

Colectado con flores en febrero de 1979 

(Bajo Vaupés). Reportado en Bajo Inirida. 

Palma con frutos en diciembre de 1967 

(Sierra de la Macarena)*; con flores en no

viembre de 1939 (Rio Guayabero)*; con 

flores en diciembre de 1939 (Mitü-Vau-

pés)*; con flores en julio de 1978 (Alto 

Inirida). 

Colectado infertil en diciembre. 

Colectado con fructificación en diciembre 

de 1978 (Cano Arara-Rio Amazonas). 

Colectado con frutos en noviembre, diciem

bre, enero. 

Colectado con flores en septiembre de 

1946 (Leticia-Amazonas)*; en fructifica

ción en diciembre (Rio Apaporis); en flora

ción, en febrero (La Jirisia-Rio Vaupés). 

Colectado infertil en mayo de 1976 (Bajo 

Inirida); en fructificación en enero de 

1979 (Bajo Vaupés). En floración inicial, 

en noviembre de 1947 (confluencia rios 

Negro y Vaupés)*. 

Con flores en Julio de 1978 (Alto Inirida). 

Colectado con frutos en mayo de 1977 e 
infertil en febrero de 1979. 

Colectado infertil en mayo de 1976 (Cano 

Bocón-Bajo, Inirida). Con frutos en diciem-

Madera blanda para desenrrollar. Exudado 

en cicatrización de heridas. 

La almendra de los frutos se cuece y se co-

me. Los frutos producen un aceite aromä-

tico de uso industrial. 

Arbol con frutos comestibles. 

Arbol muy ornamental cuyas semillas ralla-

das se mezclan con la "farina" como com-

plemento alimenticio. 

Palma muy abundante que tiene un palmito 

de gran calidad. Con los frutos se elabora 

chicha. 

Arbol de cuya corteza viva obtienen los 

indigenas, un lienzo para pintar, que es el 

producto artesanal denominado "yancha-

ma" o "chachama". 

Arbol de cuya corteza viva obtienen los 

indigenas un lienzo para pintar, que es el 

producto artesanal denominado "yanchama" 

o "chachama". 

Especie muy abundante. 

Arbol productor de caucho industrial. Fru

tos utilizados como complemento'alimenti-

cio; rallando las semillas, el indigena los 

mezcla con la farina. 

Arbol que produce caucho comercial. Los 

frutos son consumidos por el pescado. 

Especie bejucosa utilizada como amarre de 
gran durabilidad. 

Madera utilizada en construcción. 

Arbol con frutos comestibles y madera 

muy dura, utilizada por los indigenas para 



Continuación Cuadro 4 - 6 

NOMBRE TECNICO FENOLOGIA UTILIDAD 

Iryanthera laevis Markg. 

Ischnosiphon aruma (Aubl) Koern. 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. 

Jessenia bataua (Mart.) Burret. 

Licania macrocarpa Cuatr. 

Macoubea guianensis Aubl. 

Manilkara amazonica Huber. 

Manilkara bidentata (A. DC.) Chrv. 

Matisia cordata H. et B. 

Maytenus laevis Reiss. 

Mauri tie/la sp. 

Mezilaurus synandra (Mez.) Kost. 

Minquartia guianensis Aubl. 

Ocotea cuprea (Meis.). Mez. 

Oco tea I a xi'flora Mez. 

bre de 1975 (Alto Vaupés). Infertil en 

noviembre de 1977 (Mucuaré-Rio Gua-

viare). 

Colectado con frutos en diciembre de 

1975 (Vaupés). febrero de 1976 (Caque-

tä), marzo de 1973 (Vichada). En flora-

ción, en diciembre de 1968 (Pto. Inca-

Perü)*. 

En floración, en julio de 1978 (Alto Inirtda). 

Colectada infertil en julio de 1978 (Rio 

Inirida-Vaupés). 

Palma colectada con frutos en julio de 

1978 (Alto Inirida). 

Arbol colectado infertil en agosto de 

1976 (Rio Loreto-Yacu). 

Colectado con frutos en julio de 1978 

(Rio Inirida-Vaupés) y en febrero de 1979 

(Bajo Vaupés). Con flores en mayo de 

1925 (Reserva Forestal de Surinam)*. 

Arbol en fructificación, en noviembre de 

1977 (San José del Guaviare). 

Arbol con fructificación en agosto de 

1976 (Trocha Leticia-Tarapacä, Amazo

nas); con frutos en febrero de 1979. 

Colectado con frutos en diciembre de 1978. 

Colectado en floración en febrero de 1977. 

Palma pequena colectada con frutos en di
ciembre de 1978 (Cano Arara-Rio Ama
zonas). 

Colectado con flores y frutos en mayo de 

1976 (Bajo Inirida). 

Colectado con frutos en febrero de 1979. 

En fructificación, en febrero y marzo. 

Colectado con frutos en febrero de 1979 

(Bajo Vaupés). 

En fructificación, en el mes de marzo de 

1976 (Cano Arroz-Caqueti). 

elaborar los arcos de caceria. 

Madera blanda para desenrrollar. 

Planta monocotiledónea que tiene hojas en 

abanico y cuyo tallo se utiliza en fibra para 

elaboración de artesanias. 

Madera blanda utilizada para obtener pasta 

de papel. 

Palma con frutos de los cuales se obtiene 

aceite de gran pureza. Con los frutos ela-

boran los nativos una chicha muy consu-

mida. 

Arbol cuyo mesocarpo frutal es comestible 

y la madera es de gran durabilidad en con

tact o con el agua. 

Arbol con frutos consumidos tanto por la 

fauna como por los indigenas. 

Arbol que produce balata comercial; sus 

frutos son comestibles. 

Arbol con frutos comestibles; su latex 

produce la balata comercial. Madera de 

gran durabilidad en contacto con la tierra. 

Arbol con frutos comestibles; se halla sil-
vestre y cultivado. 

Arbol con corteza de propiedades medici-

nales. 

Las hojas se utilizan para techar; dan una 

presentación muy apetecida. 

Madera utilizada como tabla de construc-

ción. 

Madera de gran durabilidad en contacto 

con la tierra. 

La resina que exuda se utiliza para calafe-

tear botes, frutos comestibles. 

Arbol de madera de valor y frutos comes

tibles tanto por la fauna como por el in-

digena. 

Arbol con madera comercial muy utilizada 
en construcción. 
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NOMBRE TECNICO  

Ogcodeia ui ei (Warb.) Macbr. 

Osteophioeum platysermum (A.DC). Warb. 

Pachira aquatica Aublet. 

Parahanchornia krukovii Monachino. 

Parascheelea anchistropetala Dugand. 

Parkia mul tijuga Ben tb. 

Phenakospermum guianensis (Rich.) 

Mig. 

Picramnia aff. martiniana Macbr. 

Picrammia platystachya Killip et 

Cuatr. 

Pourouma cecropiaefolia Martius. 

Pouteria caimito (R. et P.) Rad/k. 

Pouteria ucuqui Pires Schultes. 

Poraqueiba sericea Tul. 

Protium sp. 

Ren ea lm ia al pin ia (Rottboell) Maas. 
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FENOLOGIA 

Colectado con frutos en diciembre de 

1978 (Carlo Arara-Rio Amazonas). 

En floración en octubre de 1941 (Morelia-

Caquetë*; septiembre de 1952 (Rio Pira-

paranë)*; octubre de 1952 (La Pedrera-

Rio Caquetë)*; en fructificación en di

ciembre de 1975 (Vaupés); en marzo de 

1967 (Estado Amazonas, Brasil)*. 

Colectado con frutos en junio de 1977 (Al

to Apaporis). 

Arbol laticïfero colectado con frutos en ju

nio de 1977 (Bajo Apaporis). 

Colectado en floración final en julio de 

1978 (Alto Inirida). 

Colectado con frutos en febrero de 1977. 

Colectado con flores en noviembre de 

1939 (Sierra La Macarena)*; con frutos 

en julio de 1978 (Alto Inirida). 

Colectado infertil en diciembre de 1978. 

Colectado con flores en diciembre de 

1975 (Alto Vaupés). 

Colectado en fructificación plena en di

ciembre de 1978 (Caiio Arara-Rio Amazo

nas); en fructificación en febrero de 1979 

(Bajo Vaupés). 

Con frutos en diciembre de 1 978. 

Con frutos en febrero de 1976 (Rio Cahui-

nari); con frutos en febrero de 1979 (Bajo 

Vaupés). 

Con flores y frutos en diciembre de 1978 

(Cano Arara-Rio Amazonas); con frutos en 

mayo de 1976 (Bajo Inirida). 

Colectado en fructificación en diciembre 

de 1975 (Alto Vaupés). 

En fructificación, en noviembre de 1974 

Rio Igara-Paranë); en fructificación, en 

enero de 1958 (Sierra de La Macarena)*; 

con frutos y flores en julio de 1978 (Alto 

Inirida); con frutos en diciembre de 1978 

(Caiio Arara-Rio Amazonas). 

UTILIOAD  

Arbol con exudado amarillo; tiene frutos 

comestibles. 

Madera blanda para desenrrollar, especie 

muy abundante. 

Arbol con frutos comestibles. 

Con frutos comestibles de sabor a guayaba. 

Con las hojas de esta palma se elaboran al-

gunas artesanias; con ellas mismas techan 

las viviendas. 

Arbol con semillas que ralladas se mezclan 

con la farina. 

Especie parecida a la planta del plétano; 

sus semillas son consumidas por los indi-

genas. Hojas utilizadas para techar vi

viendas. 

Arbustos cuyas hojas y ramas producen un 

colorante morado al ser maceradas. 

Organos vegetativos (ramas y hojas) utili-

zados en infusiones para borrar manchas 

de la piel. 

Arbol cuyos frutos agradables tienen buena 

perspectiva de comercialización (parecidos 

a la uva). 

Arbol con frutos comestibles; se cultiva en 

las chagras indigenas. 

Arbol con frutos muy consumidos, por el 

arilo que cubre la semilla. 

Arbol de mesocarpo comestible y endocar-

po comestible asado. 

Especie arbórea con frutos muy consumi
dos por indigenas, micos, pavas, yätaros, 
etc. 

Especie monocotiledónea con varios tallos; 

se utilizan sus frutos para obtener un colo-

rante negro. 
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NOMBRE TECNICO FENOLOGIA UTILIDAD 

Scheelea attaleoides Karst. Colectada con frutos en diciembre de 1978 

(Cano Arara-Rio Amazonas); con frutos en 

noviembre de 1929 (Carlo Popore-Rio Apa-

poris)*. 

Palma acaule que tiene frutos comestibles 
de buen tamano. 

Simarouba amara Aubl. 

Socratea exorrhiza (Mart). Wendl. 

Spondias lutea L 

Sterculia colombiana Sprague. 

En fructification en diciembre; colectado 

infertil en marzo. 

Palma colectada con frutos en Julio de 

1978 (Alto Inirida). 

Colectado con frutos en diciembre de 

1978 (Rio Amazonas, Leticia). 

Colectado infertil en marzo de 1978 (Rio 

Caguän-Caquetä). 

Madera utilizada en la obtención de pulpa 

de papel. 

Palma utilizada en su madera para "ence-

rrar" viviendas y elaborar mesas rüsticas. 

Arbol con frutos comestibles, vendidos en 

el comercio local. 

Arbol con frutos arte sa na les. 

Tabebuia serratifolia (Vah). Nichols. 

Theobroma speciosum Wil/d. 

Theobroma grandiflorum (Wil/d ex 

Spreng) Sch. 

Vaupesia Cataracta rum R.E Schuttes. 

Zyzygium cumini (L.j Skeels. 

Colectado infertil en noviembre de 1975. 

Colectado en floración en febrero de 1976 

(Rio Pachitea-Perd)*; con fructification, 

diciembre de 1978 (Carlo Arara-Rio Ama

zonas). 

Arbol con frutos, en diciembre de 1978 (Ca

rlo Arara-Rio Amazonas); en floración en 

septiembre de 1972 (Rio Loreto-Yacu)*. 

Colectado con frutos en enero de 1979 

(Bajo Vaupés). 

Colectado con frutos en diciembre de 

1978 (Leticia-Amazonas). 

Arbol con corteza de propiedades medici-

nales y madera de buen dibujo y gran 

dureza. 

Arbol cultivado con frutos comestibles. 

Arbol con frutos comestibles. 

Los indigenas rallan las semillas de este 

arbol y las mezclan con la farina para su 

alimentation. 

Arbol cultivado con frutos de mesocarpo 

comestibles. 

'Datos tornados del Herbario National del Institute de Ciencias Naturales de Colombia. 
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Cuadro No. 4 - 7 

AGRUPACION DE ESPECIES FORESTALESPOR CODIGO COMERCIAL. PROPIEDADES FISICAS Y POSIBLE 

USO DE LAS MADERAS EN LA AMAZONIA COLOMBIAN/» 

Grupo 1: Especies de valor comercial, código 1.00 

CONTRACCIONES DESOE C0EF. 
XII 

AGRUPACION 
PESO ESPECIFIC0 CHsa HASTA 0% CH C0NTRACCI0N SEGUN PESO 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI ESPECIFIC0 
CODIGO NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO FAMILIA PEo PEsa CHsa Bt Br Bv Bt/Br MADERA 

1.01 Cedro, cedro cebollo, o cedro bianco Cedrela angustifolia MELIACEAE — — — — — —. — — 
1.02 Sangretoro o ukukaug (Witoto) Virola sp. MYRISTICACEAE 0.45 0.47 15.01 5.43 3.63 7.02 1.49 II 
1.02 Sangretoro, ukukaug (Witoto) Virola sp. MYRISTICACEAE 0.43 0.46 14.48 4.42 2.33 6.89 1.89 II 
1.02 Yuba (Karijona) Virola sp. MYRISTICACEAE 0.55 0.60 18.03 5.03 3.05 8.15 1.65 II 
1.02 Ponjabonice (Kubeo) Guarutata 

(Karijona) Virola theidora MYRISTICACEAE 0.50 0.53 19.17 6.33 3.66 9.87 2.73 II 
1.02 Sangretoro De-e-ne (Tikuna) Virola sp. MYRISTICACEAE 0.52 0.55 13.98 3.68 2.76 6.48 1.34 II 
1.02 Kumalä blanco o Nau-tu Virola carinata MYRISTICACEAE 0.54 0.57 13.07 — — — — II 
1.02 Aire o kumalä Virola flexuosa MYRISTICACEAE 0.57 0.61 14.03 — — — — 111 
1.03 Sangrito o palo cebo Dialyanthera parvifolia MYRISTICACEAE 0.52 0.56 13.96 — — — — II 

1.04 Arbol borugo o madura verde Iryanthera sp. MYRISTICACEAE 0.47 0.51 14.09 3.34 2.13 5.73 1.55 II 
1.04 Mamita o ecuyeai (Witoto) Iryanthera laevis MYRISTICACEAE 0.70 0.74 15.53 5.10 3.30 8.38 1.54 III 
1.04 Anianee (Mirana) o yajugua 

(Andoque) Iryanthera sp. MYRISTICACEAE 0.65 0.70 17.32 5.96 3.10 9.10 1.93 III 
1.04 Pucuna caspi, June (Witoto) Iryanthera sp. MYRISTICACEAE 0.58 0.62 14.74 — — — — III 
1.05 Abarco, fono tallador. nomana tabari 

o Dousoukou(Andoque) Cariniana decandra LECYTHIDACEAE 0.54 0.59 15.76 3.67 2.59 6.39 1.42 II 
1.05 Ponä, tabari o nomana Cariniana decandra LECYTHIDACEAE 0.60 0 62 16.93 4.62 3.01 7.76 1.52 III 
1.06 Andiroba Carapa guianensis MELIACEAE — — — — — — — — 
1.07 Arbol baboso o maradague (Witoto) Apeiba sp. TILIACEAE 040 0 44 14.11 3.48 1.16 4.81 3.00 II 

1.08 Vaco o jiddoneegue (Witoto) Brosimum sp. M0RACEAE 0.48 0.51 15.24 4.32 2.69 7.08 1.59 II 
1.08 Granadillo, kiritino (Witoto) ipguayoi — — — — — — — — — 

(Mirana) Bros/mum sp. M0RACEAE 0.82 0.86 16.56 5.73 9.93 4.30 1.33 IV 
1.08 Tururi, tacke (Kubeo) o lujuji Brosimum utile ssp. 

(Karijona) ovatifolium M0RACEAE 0.55 0.59 14.83 4.05 2.45 6.67 1.65 II 
1.08 Marimä-di-ic (Puinave) Brosimum sp. M0RACEAE 0.56 0.60 14.94 5.07 2.37 7.47 2.13 III 
1.09 Barbasco o kankue (Kubeo) Caryocar sp. CARYOCARACEAE 0.71 0.79 23.62 3.69 2.57 9.43 2.48 III 
1.09 Almendro o ekurai (Witoto) Caryocar gracile CARYOCARACEAE 0.89 0.94 15.16 5.34 2,08 8.30 1.79 IV 
1.10 Palo rosa, pilón o uanca Aniba sp. LAURACEAE — — — — — — — — 
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1.11 Mauba o uyeverai (Witoto) 
1.11 Yu-u-cm (likuna) o merusigue 

(Witoto} 
1.12 Ma mi to blanco, yimogue (Witoto), 

ufaye (Mirana). palo de agua o miroco 
1.13 Bälsamo 
1.14 Laurel pena o loiro de rebalse 
1.15 Laurel negro, jokiyimike (Kubeo), guai 

(Karijona) o parature 
1.16 Baboso, maradei (Witoto) o laurel 

oloroso 
1.16 Itana (Kurripaco), loiro o laurel 
1.16 Laurel comino o coraicaiug (Witoto) 
1.16 Palo diablo 
1.16 Muena o Nuc-chil (Tikuna) 
1.17 Laurel negro, jared-pii (Puinave) o 

loiro moro chinga 

1.17 Itami o laurel negro 
1.18 Barbasco de ardilla, palo-barbasco 
1.19 Guamo de misingo, achapo, amarurucke 

o latape de altura 
1.20 Juan soco, icukaug (Witoto) perillo 

o pendare 
1.21 Moho, solera 
1.22 Lechoso, siringa, gua-dlr (Puinave) o 

yeckake (Kubeo) 
1.22 Siringa, jizurei (Witoto) o makinikü 

(Muinane) 
1.23 Chicle 
1.24 Siringa arara, caucho negro o caucho 

macho. 

Grupo 2: Especies potencialmente comerciales, 

2.01 Amarillo, ipyu-vuirdi (Witoto), palo 
dé arco, bellaco caspi 

Terminalia dichotoma 

Terminalia amazonica 
Osteophloeum 
platyspermum 
Myroxylon peruiferum 
Licaria sp. 

Mezilaurus sp. 

Ocotea sp. 
Ocotea sp. 
Ocotea laxiflora 
Ocotea sp. 
Ocotea sp. 

Nectandra sp. 

Nectandra sp. 

Platymiscium sp. 

Cedrelinga sp. 

Couma macrocarpa 
Cor dia sp. 

Hevea nitida 

Hevea guianensis 
Achras sp. 

Castilla sp. 

código 2.00 

Tabebuia incana 

COMBRETACEAE 

COMBRETACEAE 

MYRISTICACEAE 
PAPILIONACEAE 
LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 
LAURACEAE 

LAURACEAE 

LAURACEAE 
PAPILIONACEAE 

MIMOSACEAE 

APOCYNACEAE 
BORAGINACEAE 

EUPHORBIACEAE 

EUPHORBIACEAE 
SAPOTACEAE 

MORACEAE 

BIGNONIACEAE 

0.71 0.75 12.45 - - -

0.79 0.79 14.40 4.78 2.88 7.63 

0.44 0.48 17.42 4.82 2.47 7.39 
0.86 0.90 11.74 - - -

0.55 0.62 20.59 3.84 2.84 6.83 

0.60 0.65 16.05 
0.63 0.68 16.09 
0.59 0.65 16.07 
0.71 0.75 13.81 
0.67 0.71 14.15 

0.52 0.56 14.98 

0.49 0.53 17.13 

4.45 2.67 7.11 
3.91 1.91 5.88 
3.63 2.53 6.63 
4.28 2.83 7.14 
4.29 3.26 7.53 

4.02 2.20 6.11 

4.61 2.46 7.15 

0.67 0.71 15.06 4.63 2.70 7.48 

0.51 0.55 14.10 3.25 2.20 5.56 

1.67 

1.99 

1.35 

1.66 
2.05 
1.57 
1.51 
1.31 

1.82 

1.60 

1.71 

1.77 

0.54 0.57 13.13 3.45 2.29 5.58 1.50 

0.73 0.77 13.56 4.62 2.80 7.48 1.63 

IV 

IV 

1.06 1.08 12.18 
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2.01 Paliarco o la ban Tabebuia obscura BIGN0NIACEAÉ 1.21 1.24 1 3 . 1 8 5.54 4.19 9.65 1.32 V 
2.02 incienso, copal o gomecoai (Witoto) Protium sp. BURSERACEAE 0.53 0.58 13.04 4.05 3.62 6.81 1.55 II 

2.02 Guapichuna o tabake (Kubeo) Protium crassipetalum BURSERACEAE 0.65 0.71 19.48 5.93 2.21 9.12 1.84 III 
2.03 Palo pilón o sardinato Aspidosperma aff. 

verruculosum AP0CYNACEAE 0.94 0.97 16.63 7.23 4.57 11.59 1.56 IV 
2.03 Costillo. cabohacha, o kapaisina 

(Kurripaco) Aspidosperma sp. AP0CYNACEAE 0.81 0.84 15.26 6.26 368 9.88 1.69 IV 
2.03 Remo caspi. Yo-amane (Tikuna) 

jiaredegojave (Witoto) Aspidosperma sp. AP0CYNACEAE 0.91 0.94 13.58 — — — — IV 
2.04 Ichicorai (Witoto), Hamaene (Mirarïa) Dacryodes sp. BURSERACEAE 0.63 0.68 5.85 4.62 3.46 8.39 1.34 III 
2.05 Oiomate Astronium sp. ANACARDIACEAE — — — — — — — — 
2.06 Ahumado o Eru-a-grai (Witoto) Minquartia guianensis 0LACACEAE 0.77 0.81 14.52 6.45 2.66 9.16 2.52 IV 
2.07 Guacamari (Kurripaco) Peltogyne paniculata CAESALPINIACEAE 0.74 0.79 14.23 4.70 1.70 6.44 2.76 III 
2.07 Algarrobo, karapacke (Kubeo) Hymenaea oblonguifolia CAESALPINIACEAE 0.89 0.94 13.30 4.70 2.16 7.00 2.20 IV 
2.07 Donicoai (Witoto) o algarrobo Hymenaea palustris CAESALPINIACEAE 0.85 0.90 14.23 5.27 1.84 7.40 2.86 IV 
2.08 Maranón de monte, uregue (Mirarïa), 

anama (Witoto), u orejeburro Anacardium giganteum ANACARDIACEAE 0.46 0.51 16.98 3.49 1.73 5.47 2.05 II 
2.09 Farinero, bizcocho, tabaco, masano, Clathrotropis 

manana, o manoco macrocarpa PAPILIONACEAE — — — — — — — — 

2.10 Arbol guaca o kui-pena (Witoto) Jacaranda obtusifolia BIGN0NIACEAE 0.65 0.69 15.67 4.29 3.74 8.07 1.34 Ill 
2.11 Apacharama Pa-ca-i (Andoque) 

jinorana (Quechua) Licania sp. CHRYSOBALANACEAE 0.61 0.70 15.89 — — — — III 
2.11 Arbol de aguajal, temare Licania sp. CHRYSOBALANACEAE 0.58 0.62 14.15 4.12 2.57 6.83 1.60 III 
2.11 Polvillo, dutu-o (Muinane) 

lamparina, duuruje Licania micrantha CHRYSOBALANACEAE 0.88 0.92 11.05 4.22 2.54 6.82 1.65 IV 
2.11 Palo de piedra hipokenacke 

(Kurripaco) ita-mira (Yeral) Licania hypoleuca CHRYSOBALANACEAE 1.01 1.04 16.40 7.80 3.65 11.62 2.14 V 
2.12 Coduiro (Witoto) arrayän, guayabo 

de monte. mogaje-e (Muinane) Eschweilera juruensis LECYTHIDACEAE 0.96 0.99 16.63 7.56 3.97 11.40 1.90 IV 
2.12 Po-oka-oma (Kurripaco) Eschweilera corrugata LECYTHIDACEAE 0.79 0.85 20.05 6.45 2.71 9.44 2.37 IV 
2.13 Mata matä o jeroquig (Witoto) Leeythis sp. LECYTHIDACEAE 0.63 0.69 20.56 6.58 3.18 9.88 2.12 III 
2.13 Carguero blanco, naguasco blanco, 

dofirai (Witoto) Lecythis sp. LECYTHIDACEAE 0.83 0.87 15.35 5.94 2.49 8.42 2.39 IV 

2.13 Carguero, tun, fono Colorado Couratari sp. LECYTHIDACEAE — — . — — — — — — 
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2.14 Lagarto caspi Calophyllum sp. CLUSIACEAE — — — — — — — — 
2.14 Madrono Rheedia sp. CLUSIACEAE — — — — — — — — 
2.15 Chuchuguaza, paipijke (Kubeo) Maytenus laevis CELASTRACEAE 0.91 0.95 13.13 — — — — IV 
2.15 Chaquiro, joddina (Witoto) palo pirïón Goupia glabra CELASTRACEAE — — — — — — — — 
2.16 Palo picure, cabeza de picure, 

pichijiudida (Kurripaco) Sacoglotis guianensis HUMIRIACEAE 0.97 1.00 16.23 6.75 4.58 11.47 1.35 IV 
2.17 Miratabé (Yeral), kuana, saladillo, 

cacho de venado Vochysia sp. VOCHYSIACEAE 0.50 0.54 13.72 4.02 1.92 6.00 2.00 II 
2.17 Arenillo blanco, kabocke (Kubeo) Vochysia sp. VOCHYSIACEAE 0.42 0.45 15.12 4.00 1.69 5.81 2.37 II 
2.18 Palo largo, braza negra, pojo-gre 

(Puinave) Erisma sp. VOCHYSIACEAE 0.73 0.77 16.38 6.06 3.82 9.78 1.58 III 
2.18 Palo mono, cintura de mono Qualea sp. VOCHYSIACEAE 0.68 0.73 16.03 5.48 2.89 8.40 1.88 III 
2.18 Casposo, putu-ace (Kurripaco) Qualea retusa VOCHYSIACEAE 0.74 0.83 28.97 7.59 5.58 12.92 1.41 III 
2.19 Quinilla, fofodo (Witoto) balata, 

gutapercha, palo juan Manilka bidentada SAPOTACEAE 1.06 1.10 15.10 5.75 4.62 10.29 1.24 V 
2.20 Chiriconoy (Karijona) blanquesino 

uvo de monte Pourouma sp. MORACEAE 0.48 0.52 14.41 4.50 2.18 6.91 2.01 II 
2.20 Guarumo Cecropia sp. MORACEAE — — — — — — — — 
2.21 Vacaricuara, amarillo, kurtvecke 

(Kubeo), mauba Buchenavia capitata COMBRETACEAE 0.79 0.86 16.31 4.44 2.21 6.71 2.00 IV 
2.22 Tres tablas, tablón negro, habïllo, 

fique, tamarindo, palo corazón Dialium guianense CAESALPINIACEAE 0.88 0.93 15.87 6.34 3.11 9.50 2.04 IV 
2.22 Aceite Copaifera sp. CAESALPINIACEAE — — — — — — — — 
2.23 Aguacatillo Persea sp. LAURACEAE — — — — — — — — 
2.24 Kaneba Trattinickia sp. BURSERACEAE — — — — — — — — 
2.25 Marupä, papelillo, nogal. 

makabetatacjke (Kubeo) Simarouba amara SIMAROUBACEAE 0.41 0.45 15.18 3.27 1.53 4.94 2.14 II 
2.26 Palo hediondo, mortecino, rabo pelao Gustavia sp. LECYTHIDACEAE 0.71 0.76 12.28 5.06 1.54 6.94 3.41 III 
2.27 Humari, yuri, ja-o (Puinave) Poraqueiba sericea ICACINACEAE 0.87 0.90 16.95 7.82 3.87 11.59 1.25 IV 
2.28 Guantarabacke (Kubeo) o janarenan Enterolobium 

(Karijona) cyclocarpum MIMOSACEAE 0.44 0.51 20.76 2.46 1.19 4.03 2.07 II 
2.28 Guamo, chimbillo, guamo de loro palo 

de pintura, meregnou (Tukane) Inga sp. MIMOSACEAE 0.67 0.72 16.80 5.01 1.91 7.17 2.62 III 
2.29 Dormidero, dormilón Parkia oppositifolia MIMOSACEAE 0.44 0.47 13.42 3.51 1.68 5.84 2.11 II 
2.29 Dormilón, odocapeacke (Kubeo) Parkia velutina MIMOSACEAE 0.50 0.55 15.09 3.96 2.02 5.42 1.96 II 
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2.29 Pachaco Bu-i-top (Andoque) Parkia igneiflora MIMOSACEAE 0.47 0.51 14.33 3.84 1.31 5.36 2.95 II 
2.29 Bayo. arenillo Piptadenia sp. MIMOSACEAE 0.71 0.74 14.06 4.68 3.78 8.44 1.23 III 
2.30 Algodón jai-kuna (Witoto) Stercu/ia sp. STERCULIACEAE 0.63 0.67 14.45 4.46 2.89 7.45 1.54 III , 
2.31 Guayabo de monte. echivei Bur sera sp. BURSERACEAE — — — — — — — — 

2.32 Guacamayo, guaedokacke (Kubeo) Dipteryx micrantha PAPILIONACEAE 0.92 0.96 13.33 5.38 2.97 8.35 1.81 IV 
2.32 Sarrapio Yu-u-glr (Puinave) charapillo, 

ponilla, caramantü Dipteryx alata PAPILIONACEAE 1.04 1.07 16.78 6.75 5.36 11.19 2.02 V 
2.33 Nocuito o zanquemula Vitex orinocensis VERBENACEAE 
2.34 Pachaco de al tu ra, yaiberene (Tikuna) Guarea sp. MELIACEAE 0.63 0.67 14.95 4.66 2.86 7.66 1.62 III 
2.34 Bilibil, latape, guaira-caspi Guarea purusana MELIACEAE 0.77 0.81 13.97 4.39 2.49 6.90 1.77 IV 
2.35 Chaparro. Kaleri iguali (Piapoco) Hieronyma sp. EUPHORBIACEAE 
2.36 Arrayén rosado, palo de algodón Tapihra sp. ANACARDIACEAF 0.58 0.62 14.25 3.83 2.45 6.35 1.56 III 

2.37 Eteu. Chocho Ormosia sp. PAPILIONACEAE 0.64 0.67 12.58 — — — — III 
2.37 Marechi-ku (Tikuna) Dussia micranthera PAPILIONACEAE 0.61 0.65 19.83 — — — — III 
2.37 Marechi-ku (Tikuna) charapillo blanco Dussia micranthera PAPILIONACEAE 0.61 0.65 19.83 — — — — III 
2.38 Arbol del pan Artocarpus sp. MORACEAE — — — — — — — — 
2.38 Majagua Poulsenia sp. MORACEAE — — — — — — — — 
2.39 Guarataro Didymopanax sp. ARALIACEAE — — — — — — — — 
2.39 Pata de gallina Schefflera sp. ARAÜACEAE — — — — — — — — 
2.40 Kayaré (Kurripaco), sangregao, 

makukü Pterocarpus sp. PAPILIONACEAE 0.38 0.41 12.96 3.47 1.86 5.48 1.86 II 
2.41 Dinde guariuba, arracacho Clarisia racemosa MORACEAE 0.53 0.57 14.07 4.15 1.90 6.14 2.28 II 
2.42 Cervera, acbata (Karijona), cajeto, 

tobaroai (Witoto) 
Pseudolmedia laevis MORACEAE — — — — — — — — 

2.43 Guapi Olmedia sp. MORACEAE — — — — — — — — 
2.43 Yapi amarillo Perebea sp. MORACEAE — — — — — — — — 
2.44 Palo de morrocoy, ackuke (Guanano) Macoubea sp. APOCYNACEAE — — — — — — — — 
2.45 Cenizo, cemento indigena, huevo de 

danta Couepia sp. CHRYSOBALANACEAE — — — — — — — 
2.46 Guacamayo. cobre Apuleia sp. CAESALPINIACEAE — — — — — — — — 
2.47 Balso Ochroma sp. BOMBACACEAE — — — — — — — — 
2.47 Cabeza de tigre Pachira sp. BOMBACACEAE — — — — — — — — 
2.48 Tacay o cacay Caryodendron 

orinocense EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
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2.48 Yeneckee (Guanano) Vaupesia cataractarum EUPHORBIACEAE — — — — — — — 
2.49 Palo rosa, macmeremac (Witoto) Beilschmiedia sp. LAURACEAE 0.51 0.54 14.30 3.3C 1.88 5.65 1.74 II 
2.49 Aguacatillo, Cuugue (Witoto) emeec Beilschmiedia 

(Mirana) brasiliensis LAURACEAE 0.58 0.64 17.33 4.44 \ 2.27 6.95 2.09 III 

Grupo 3: Especies no comerciales, código 3. OO 

3.01 Caimo Bafacona (Witoto) Pouteria sp. SAP0TACEAE 0.62 0.67 17.79 5.40 2.66 8.15 2.02 III 
3.01 Caimito, yopicimoke (Kubeo) Pouteria sp. SAP0TACEAE 1.02 1.06 16.75 6.53 4.38 10.79 1.49 V 
3.01 Balatarana. palo de yuca, aviurana. 

palo de sapo, parmacaspi Achrouteria sp. SAP0TACEAE — — — — — — — — 
3D 2 Varasanta, jineregue (Witoto) Tachigalia sp. CAESALPINIACEAE 0.44 0.48 16.31 3.93 2.64 6.64 1.48 II 
3.02 Tangarana Tachigalia sp. CAESALPINIACEAE 0.70 0.74 15.33 5.39 3.29 8.66 1.64 III 
3.02 Macucü o falso sangretoro Aldina sp. CAESALPINIACEAE 0.66 0.70 14.82 5.49 3.82 8.22 1.83 III 
3.03 Achote, ejeseima (Karijona) Bixa sp. BIXACEAE 0.32 0.35 14.78 2.80 1.60 4.52 1.73 I 
3.04 Coma-dure (Tikuna), palo liso Calycophyllum sp. RUBIACEAE 0.85 0.89 13.23 — — — — IV 
3.04 Siete cueros, resbalamono Capirona sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 
3.05 Churi Hymenolobium relictinum PAPILIONACEAE 0.83 0.87 13.93 4.73 18.93 2.80 1.69 IV 
3.05 Jarejü (Karijona), palo perfume, itana 

(Kurripaco) Hymenolobium sp. PAPILIONACEAE 1.02 1.06 12.14 — — — — V 
3.05 Itana Monopteryx sp. PAPILIONACEAE — 
3.06 Pan de érbol de danta, pii-ku (Tikuna) Helicostylis sp. M0RACEAE 0.64 0.77 12.61 4.01 2.72 6.88 1.47 Ill 
3.06 Tobaroai (Witoto), dinde, chimicua, 

mano de zorro Helicostylis scabrara M0RACEAE 0.82 0.84 10.83 4.20 3.24 7.63 1.29 IV 
3.06 Comedunana Olemedioperebea sp. M0RACEAE — — — — — — — — 
3.07 Jero - domechinea (Guayabero) Striphnodendron sp. MIM0SACEAE — — — — — — — — 
3.08 Chimbillo bravo, guamo de mico Pithecellobium 

adenophorum MIM0SACEAE 0.36 0.38 14.09 4.85 3.10 8.02 1.56 II 
3.08 Dormildn, su-i (Puinave) Pithecellobium pedicellare MIM0SACEAE 0.61 0.68 24.13 6.36 4.00 10.36 1.58 III 
3.09 Munuabinacke (Kubeo) chinicua Taralea oppositifolia PAPILIONACEAE 0.97 1.03 9.94 2.11 1.61 9.94 1.31 IV 
3.09 Kayuruma (yeral) Dalbergia sp. PAPILIONACEAE — — — — — — — — 
3.10 Balatarana, pu-un (Puinave) Chrysophyllum sp. SAP0TACEAE 0.91 0.94 18.18 7.59 4.33 11.76 1.74 IV 
3.10 Rosadino, ameo-daicona (Witoto). 

bafacona Micropholis sp SAP0TACEAE 0.79 0.82 16.20 5.17 4.29 9.47 1.20 IV 
3.11 Po-o (Puinave), jaicuarro (Kurripaco) Prieurella prieurii SAP0TACEAE 0.97 0.99 15.94 7.11 4.60 11.50 1.54 IV 
3.11 Sideroxylon sp. SAPOTACEAE — — — — — .— — — 



Ni Continuación Cuadro 4 - 7 
O) • 

I 

CODIGO NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO 

IV 

FAMILIA 

PESO ESPECIFICO 
V VI VII 

PEo PEsa CHsa 

XII 
CONTRACCIONES DESDE COEF AGRUPACION 

CHsa HASTA 0% CH CONTRACCION SEGUN PESO 
VIII IX X XI ESPECIFICO 

Bt Br Bv Bt Br MADERA 

3.12 

3.12 

3.13 

3.13 

3.14 

3.14 

3.15 

3.16 

3.16 

3.17 

Palo de barbasco falso, juiyadoai 

(Witoto) 

Costillo de danta, marimari, oquene 

(Tikuna), yarai (Witoto) 

Cascarón 

Soliman, matatodo 

Mantequillo 

Siringarana, l-na (Tikuna) 

Palo perfume, tiona (Witoto) 

Lagunero, sucurumano 

Dipl otto pis sp. 

Erythrina sp. 

Swartzia sp. 

Crudya sp. 

Uuroia hirsuta 

Elaeagia sp. 

Sapium marmieri 

Elizabetha sp. 

Macrolobium sp. 

Acacia sp. 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

0.82 0.85 14.60 5.82 3.88 9.62 1.44 

CAESALPINIACEAE 0.71 0.75 12.18 3.43 2.23 5.88 154 

CAESALPINIACEAE - - - - - - -
RUBIACEAE _ _ _ _ _ _ _ 

RUBIACEAE _ _ _ _ _ _ _ 

EUPHORBIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

MIM0SACEAE 

0.45 0.48 13.55 3.25 1.91 5.27 1.70 

1.06 1.10 22.45 9.32 6.66 15.47 1.39 

IV 

3.17 

3.18 

3.19 

3.19 

3.20 

3.21 

3.21 

3.22 

3.22 

3.23 

3.23 

Acapii macho 

Coloradillo, jo-idona (Witoto), 

be-panaco (Andoque) 

Carguero negro, do-ejuco (Mirana) 

Majagua, golondrino 

Tripe polio, aji de culebra 

Palo cruz 

Alcanfor, tuira (Witoto), maugm 

(Tikuna) 

Maiz tostado, barbasco 

Cojoba sp. 

Anthodiscus amazonicus 

Parinari sp. 

Hirtella sp. 

Guatteria sp. 

Fusaea sp. 

Rollinia sp. 

Brownea sp. . 

Sclerolobium sp. 

Alexa sp. 

Lonchocarpus sp. 

MIM0SACEAE 

CARYOCARACEAE 0.70 0.75 13.92 4.07 1.85 6.16 2.20 

CHRYSOBALANACEAE 1.07 1.09 17.21 7.01 5.61 12.34 1.24 

CHRYSOBALANACEEAE 

ANN0NACEAE 

ANN0NACEAE 

ANN0NACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

0.57 0.63 19.77 6.10 2.88 9.02 2.11 

0.85 0.88 13.58 4.98 3.48 8.40 1.56 IV 

3.24 Cafeto, coloradillo del bianco 

3.24 Cabeza de zorro o ganfor 

3.25 Fono bianco, jerogui (Witoto) 

3.25 Maraco 

3.26 Nagueno, moh 

3.26 

3.27 Palo bejuco, lavallaga 

3.27 Chumari, yechiri (Karijona) 

Vantanea sp. 

Humiria sp. 

Chytroma gigantea 

Couroupita guianensis 

Batesia floribunda 

Dicorynia sp. 

Campsiandra sp. 

Dimorphandra sp. 

HUMIRIACEAE 

HUMIRIACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LECYTHIDACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

CAESALPINIACEAE 

0.78 0.84 17.75 5.12 3.00 8.19 1.80 IV 



Continuación Cuadro 4 - 7 

CONTRACCIONES DESDE C0EF. 

XII 

AGRUPACION 
PESO ESPECIFICO CHsa HASTA 0% CH C0NTRACCI0N SEGUN PESO 

1 11 lil IV V VI VII VIII IX X XI ESPECIFICO 
CODIGO NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO FAMILIA, PEo PEsa CHsa Bt Br Bv Bt Br MADERA 

3.28 Cincuenta centavos, jaigaigue 
(Witoto), zapato, yevaro, pegante Eperua sp. CAESALPINIACEAE 0.80 0.85 17.62 6.15 2.51 8.76 2.45 IV 

3.29 Lacreo punta lanza Vismia sp. HYPERICACEAE — — — — — — — " — 
3.30 Matatoro, zddabeai (Witoto), 

paicogehe (Mirarïa) Cespedecia spathulata OCHNACEAE 0.61 0.64 15 42 5.19 2.68 8.06 1.91 III 
3.30 Ouratea sp. OCHNACEAE — — — — — — — — 
3.31 Palo sal. buiregue (Witoto) Chaunochiton loranthoides 0LACACEAE 0.77 0.80 15.41 6.11. 4.12 10.21 1.48 IV 
3.31 Palo mani, natake-ai (Witoto) Heisteria maytenoides OLACACEAE 0.87 0.91 17.28 7.52" 3.46 10.88 2.16 IV 
3.31 Coco, ruegue (Witoto) Curupira tefeensis OLACACEAE 0.81 0.85 16.38 6.63 6.71 10.21 1.78 IV 
3.32 Cabeza de tigre, algodón zapotillo Bombax sp. BOMBACACEAE — — — — — — — — 
3T3 2 Quararibea sp. BOMBACACEAE — — — — — — — — 
3.33 Ceiba blanca, yuic-ke (Kubeo) Ceiba sp. BOMBACACEAE 0.23 0.26 16.06 2.27 1.37 13.77 1.66 I 
3.33 Castano del blanco, jagaira, yolombo 

blanco 
Scleronema praecox BOMBACACEAE 0.60 0.64 16.21 4.59 2.86 7.62 1.60 III 

3.34 Invira, Yoi-dlr (Puinave) palo pescado Bocageopsis multiflora ANNONACEAE 0.67 0.71 14.18 4.86 2.53 7.39 1.93 III 
3.34 Espintana, carguero negro, majagüillo Xylopia sp. ANNONACEAE 0.56 0 61 15.28 4.10 2.83 7.03 1.44 III 
3.34 Guanäbana de monte Annona sp. ANNONACEAE — — — — — — — — 
3.35 Naranjuelo Anaxagorea sp. ANNONACEAE — — — — — — — — 
3.35 Matakay (Witoto) Oxandra sp. ANNONACEAE — — — — — — — — 
3.36 Guayabo de pava, palo guayaba Bellucia grossularioides MELASTOMÄTACEAE 0.66 0.77 27.81 6.65 2.40 9,44 2.77 Ill 
3.36 Tuno MELASTOMÄTACEAE — — — — — — — — 
3.36 Comiture, yucurruda (Kurripaco) Miconia sp. — — — — — — — — 
3.37 Mani, manisero Mouriri sp. MELASTOMÄTACEAE 1.01 1 04 16.67 7.77 3.79 11.37 2.04 V 
3.38 Ojo de sardina, duuro (Tikuna) Bi Ilia sp. HIPPOCASTANACEAE — — — — — — — — 
3.38 Croton sp. EUPHORBIACEAE 0.37 041 15.54 3.35 1.76 5.34 1.91 II 
3.39 Alcafeto negro, gakuru-ai (Witoto) Maprounea sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 

yukutare (Kurripaco) Richeria grandis EUPHORBIACEAE 0.69 0.73 13.04 4.57 1.95 6.59 2.35 Ill 
3.40 Bizcocho Senefeldera karsteriana EUPHORBIACEAE 0.70 0.76 18.57 5.92 3.06 8.95 1.93 III 
3.40 Pogonophora sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
3.41 Matamata del negro Calyptranthes sp. MYRTACEAE 0.82 0.88 14.62 4.87 3.59 8.51 1.35 IV 
3.41 Myrciaha sp. MYRTACEAE — — — — — — — — 
3.41 Eugenia sp. MYRTACEAE — — — — — — — — 
3.42 Guacamare, cuero marrano, bosijofuan 

(Puinave) Cynometra martiana CAESALPINIACEAE 0.90 0.96 21.20 8.66 3.03 11.72 2.86 IV 
3.42 Guacamari, algarrobo, manma Cynometra sp. CAESALPINIACEAE 0.98 1.00 18.10 7.65 3.63 11.25 2.12 IV 



CT) 
00 

Continuación Cuadro 4 - 7 

1 II III IV 
CODIGO NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO FAMILIA 

3.42 Carïofisto Cassia sp. CAESALPINIACEAE 
3.43 Cacao de monte Theobroma sp. STERCULIACEAE 
3.44 Coco Strychnos sp. LOGANIACEAE 
3.45 Came asada Panopsis sp. PROTEACEAE 
3.45 Roupala sp. PROTEACEAE 
3.46 Achotillo, zodabeai Sloanea sp. ELAEOCARPACEAE 
3.47 Naranjillo Tovomita sp. CLUSIACEAE 
3.47 Mahurea sp. CLUSIACEAE 
3.48 Tachuelo, limoncillo Zanthoxylum sp. RUTACEAE 
3.49 Musara (Makuna) Mollia sp. TILIACEAE 
3.49 Guésimo Luehea sp. TILIACEAE 
3.49 Leuheopsis sp. TILIACEAE 
3.50 Palo espina, papayuelo Jacaratia digitata CARICACEAE 
3.51 Tanguana hediondo Grias sp. LECYTHIDACEAE 
3.52 Muaiqueno, juditrava Gilibertia sp. ARALIACEAE 
3.53 Carne vaca, chivaya Matayba sp. SAPINDACEAE 
3.53 Guacharaco, guaruro Cupania sp. SAPINDACEAE 
3.54 Palo tigre. jaicuyavi (Puinave), bollo Neea sp. 

de puerco NYCTAGINACEAE 
3.55 Guayabo de danta, cumarana (Yeral) Ambelania 

quadrangularis APOCYNACEAE 
3.55 Palo leche Parahancornia krukovii APOCYNACEAE 
3.56 Bukuricke (Puinave) Piranhea trifoliata EUPHORBIACEAE 
3.56 Apacharama Conceveibastrum sp. EUPHORBIACEAE 
3.57 Caimillo, jemuejificona (Witoto) Radlkoferella sp. SAPOTACEAE 
3.57 Palo sapo Neoxythece sp. SAPOTACEAE 
3.57 Abiurana (Yeral) Franchetella sp. SAPOTACEAE 
3.58 Tun-da-ka (Andoque) Maquira sp. MORACEAE 
3.58 Renaco Ficus sp. MORACEAE 
3.58 Chimicua - Iruné Perebea sp. MORACEAE 
3.59 Mulato, arena caspi Adenanthera sp. MIMOSACEAE 

3.60 Charechuelo, mekusai (Karijona) Caraipa sp. CLUSIACEAE 
3.61 Guacamayo caspi, papelillo, mene-ku 

(Tikuna) Aegiphila guianensis VERBENACEAE 
3.62 Babamoc (Kubeo) Bonnetia sp. CLUSIACEAE 

XII 
CONTRACCIONES DESDE COEF. AGRUPACION 

PESO ESPECIFICO CHsa HASTA 0% CH CONTRACCION SEGUN PESO 

V VI VII VIII IX X XI ESPECIFICO 
PEo PEsa CHsa Bt Br Bv Bi /Br MADERA 

0.64 0.66 15.35 7.52 3.64 11.00 

0.51 0.54 13.93 - - -

0.90 0.94 14.35 6.80 4.29 11.05 

0.91 0.94 16.33 6.70 4.38 10.98 

0.54 0.58 13.70 3.56 2.06 4.99 
0.57 0.61 13.58 - - -

2.06 

1.58 

1.53 

1.55 

II 

IV 

IV 

0.86 0.90 15.62 5.61 3.87 9.65 
0.57 0.62 15.97 3.54 3.15 6.84 

1.52 
1.11 

IV 



Continuación Cuadro 4 - 7 

CONTRACCIONES DESDE COEF. 
XII 

AGRUPACION 
PESO ESPECIFICO CHsa HASTA 0% CH CONTRACCION SEGUN PESO 

1 il in IV V VI VII VIII IX X XI ESPECIFICO 
C00IG0 NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO FAMILIA PEo PEsa CHsa Bt Br Bv Bt/Br MADERA 

3.62 Charechuelo, madrono Moronobea sp. CLUSIACEAE — — — — — — — — 
3.63 Leche sapo, jerecuida (Kurripaco) Naucleopsis sp. MORACEAE 0.80 0.84 14.24 5.78 3.37 9.11 1.71 IV 
3.63 Marure Coussapoa sp. MORACEAE — — — — — — — — 
3.64 Yapicke (Kubeo), soromoima (Karijona) Sorocea sp. MORACEAE — — — — — — — — 
3.65 Palo blanco, rapabarbo, uccu do Clusia sp. CLUSIACEAE — — — — — — — — 
3.66 Capirona de altura Ladenbergia sp. RUBIACEAE 0.66 0.73 18.54 4.75 2.06 6.89 2.40 Ill 
3.66 Huesito, amuiyei Chimarrhis sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 
3.66 Jaboncillo Isertia sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 

3.67 Duogomague Pagamea sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 
3L67 Palo pelusa falso garrapato Platycarpum sp. RUBIACEAE 0.85 0.88 17.70 7.78 4.66 12.20 1.66 IV 
3.68 Aceituno Witay-kuay (Witoto) Caribe Pausandra sp. EUPHORBIACEAE 0.63 0.68 15.03 4.32 2.17 6.63 1.98 III 
3.68 Reventillo Mabea sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
3.68 Senefelderopsis sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
3.69 Platanote, bellacc caspi, socc ba, teta 

larga Himatanthus sp. APOCYNACEAE 0.56 0.60 14.58 3.68 1.72 5.52 2.14 Ill 
3.69 Macaraima Lacmellea sp. APOCYNACEAE — — — — — — — — 
3.70 Farina seca Nealchornia japurensis EUPHORBIACEAE 0.65 0.69 12.99 — — — — Ill 
3.70 Cuyubi Alchornea sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
3.70 Castano Actinostemon sp. EUPHORBIACEAE — — — — — — — — 
3.71 Palo azufre Symphonia sp. CLUSIACEAE — — — — — — — — 
3.72 Daphnopsis sp. THYMELEACEAE — — — — — — — — 
3.73 Bototo, flechero o motoso Cochlospermum sp. COCHLOSPERMACEAE — — — — — — — — 
3.74 Quiina sp. QUIINACEAE — — — — — — — — 
3.75 Tortolito Casearia sp. FLACOURTIACEAE — — — — — — — — 
3.76 Oceja de mula Marlierea sp. MYRTACEAE — — — — — — — — 
3.76 Anuje caspi Myrcia sp. MYRTACEAE — — — — — — — — 
3.77 llmari de monte Emmotum sp. ICACINACEAE — — — — — — — — 
3.78 Palo hacha Coussarea sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 
3.79 Palo tintin Sterigmapetalum sp. RHYZOPHORACEAE — — — — — — — — 
3.79 Bélsamo falso Polygonanthus sp. RHYZOPHORACEAE — — — — — — — — 
3.80 Estoraque Styrax ap. STYRACACEAE — — — — — — — — 
3.81 Palo churria Rinorea sp. VIOLACEAE — — — — — — — — 

3.81 Leon ia sp. VIOLACEAE — — — — — — — — 
*> 3.82 
CD 

Rasquinoso, palo hacha Henriquezia sp. RUBIACEAE — — — — — — — — 



Continuación Cuadro 4 - 7 

I 

CODIGO NOMBRE(S) VERNACULO(S) NOMBRE TECNICO 
IV 

FAMILIA 

PESO ESPECIFICO 

V VI VII 

PEo PEsa CHsa 

CONTRACCIONES DESDE 
CHsa HASTA 0% CH 
VIII IX X 

Bt Br Bv 

COEF. 
CONTRACCION 

XI 
Bt/Br 

XII 
AGRUPACION 

SEGUN PESO 

ESPECIFICO 
MADERA 

3.82 

3.83 

3.84 

3.84 

3.85 

3.86 

3.87 

3.88 

3.88 

3.89 

3.90 

3.90 

3.90 

3.91 

3.91 

3.92 

3.92 

3.93 

3.94 

Guamichocke (Guanano) 

Farina seca 

Mojarra caspi 

Morado o Chokanari 

Amuiyei (Witoto) 

Aceituno dulce 

Zumauna (Yeral), do-ova (Puinave) 

Busacke(Guanano) 

Facoajisere (Witoto) 

Caimitillo 

Caimo de monte. gificona 

Gificona 

Caimo 

Yuckisuikiu (Guanano) 

Macano 

Maisybani (Piapoco) 

Palo de aji 

3.95 Palillo 

Pentagon'!a sp. 

Byrsonima sp. 

Laetia sp. 

Carpotroche 

Picramma sp. 

Warscewiczia sp. 

Zyzygium sp. 

Ca tos tem ma cavalcantei 

Eriotheca sp. 

Anomaiocalyx sp. 

Ecclinusa sp. 

Richardella sp. 

Mastichodendron sp. 

Sanwithiodoxa sp. 

Ragala sp. 

Bow dich ia sp. 

Andira sp. 

Ilex sp. 

Ampelocera edentula 

Campomanesia 

linea ti'folia 

RUBIACEAE 

MALPIGHIACEAE 

FLACOURTIACEAE 

FLACOURTIACEAE 

SIMAROUBACEAE 

RUBIACEAE 

MYRTACEAE 

BOMBACACEAE 

BOMBACACEAE 

EUPHORBIACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

SAPOTACEAE 

PAPILIONACEAE 

PAPILIONACEAE 

AQUIFOLIACEAE 

ULMACEAE 

MYRTACEAE 

0.56 0.60 14.50 4.52 2.53 7.10 1 78 

0.82 0.92 12.65 5.60 3.45 9.11 1.63 

0.97 1.00 19.35 7.97 5.58 13.20 1.42 

IV 

IV 



4.4.1.3 Codificación dendrológica 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.2.1., co-
rrespondiente a sistematización de datos. las especies arbó-
reas encontradas en la region fueron agrupadas en las tres 
categorias siguientes: 

GRUPO I: Especies de valor comercial, del código 1.01 
al 1.24. 

GRUPO 2: Especies potencialmente comerciales del códi-
go 2.01 al 2.49. 

GRUPO 3: Especies no comerciales. del códi go 3.01 al 
3.99. 

En lo que respecta al grupo 1, de especies comerciales, 
bajo un mismo código pueden encontrarse varias especies 
del mismo género, mientras que bajo los códigos de los gru-
pos 2 y 3 pueden encontrarse varios géneros. 

Bajo el código 3.99 se agruparon todas las especies des-
conocidas o no clasificadas botänicamente. 

La lista de especies forestales con su correspondiente có
digo, fue integrada con los resultados de las principales pro-
piedades fisicas, y se presenta en el cuadro 4-7. 

4.4.2 Propiedades fisicas de las maderas 

Las principales propiedades fisicas de las maderas junto 
con la caracterización, segün el peso especifico anhidro 
(PEo), se presentan en el cuadro 4-7, de acuerdo con los 
siguientes grupos de uso. 

GRUPO I: Maderas muy livianas (PEo men or de 0,3 5g/ 
cm3), sirven para revestimiento de interiores, cajoneria, ta-
bleros aglomerados y tableros enlistonados. 

GRUPO II: Maderas livianas (PEo entre 0,36 y 0,55 g/ 
cm3/. Sirven para chapas desenrrolladas para triplex, cha-
pas decorativas, cajonerias, carpinteria, ebanisteria, reves-
timientos interiores, tableros enlistonados. 

GRUPO III: Maderas medianamente pesadas (PEo entre 
0,56 y 0,75 g/zm3). Siven para triplex, chapas decora
tivas, construcciones, carpinteria, ebanisteria, pisos, travie-
sas, carreteria y torneria. 

GRUPO IV: Maderas pesadas (PEo entre 0,76 y 1.0 g/ 
cm3/ Sirven para chapas decorativas, traviesas, construc
ciones pesadas, carreteria, pisos industriales, torneria. 

GRUPO V: Maderas muy pesadas (PEo mayor de 1,0 
g/cm3/. Sirven para construcciones pesadas, traviesas y 
articulos torneados. 

Es necesario aclarar que, aunque el peso especifico es 
un indicador del comportamiento mecénico de una made

ra, existe una serie de factores de tipo estructural que de-
terminan su comportamiento, y por consiguiente inciden 
en el uso que debe därsele. 

También debe aclararse que, por sus caracteristicas fi
sicas, un buen numero de maderas podré ser dedicado a 
usos especificos no recomendados, o bien no serén aptas 
para los usos alIf recomendados. 

4.4.3 Estructura de los bosques 

El anälisis de estructura, se realizó por separado para 
los grupos de los tipos de bosques B (densos y heterogé-
neos}, para las tres regiones fitogeograficas. Para la region 
III, se incluyeron los datos de los tipos de bosques Aa y Sa. 
(Ilanura aluvial y sabanas mixtas maderables respectiva-
mente). 

4.4.3.1 Region Fitogeografica I: Selva densa exuberante 

i) In dice de valor de importancia. 

En el cuadro 4-8 se presentan los datos de abundancia, 
frecuencia y dominancia y el indice de valor de importan
cia (I.V.I.), para los grupos de tipos de bosques Ba, Bb, y 
Bc de la region fitogeografica I. 

Para el bosque Ba, los coeficientes de distribución mas 
altos (frecuencia), se presentan para las especies: caimo 
(Pouteria spj con 3,8%; guamo (Inga spl con 3,75%; san-
gretoro (Virola sp) con 3,37% y siringa (Hevea sp) con 
3,12%. Las especies que presentan mayor numero de ärbo-
les (abundancia) son: caimo (Pouteria sp) con 6,93%; 
carguero (Lecythis sp) con 6,83%; guamo (Inga sp) con 
4,93% y sangretoro (Virola sp) con 3,95%. 

Los coeficientes més altos de dominancia (ärea basal) se 
presentan en las especies: caimo (Pouteria sp) con 6,91%; 
carguero (Lecythis sp) con 6,28%; guamo (Inga sp) con 
4.58%; matamatä (Eschweilera sp) con 3,72% y dormilón 
(Parkia sp) con 3,68%. 

En el grupo Bb las especies que presentan mayores co
eficientes de distribución son: caimo (Pouteria sp) con 
3,24% y guamo (Inga sp) con 3,38%. Las especies que 
presentan mayor numero de ärboles (abundancia) son: ma
tamatä (Eschweilera sp) con 6,72%; guamo (Inga sp) con 
5,08%; caimo (Pouteria spl con 4,95% y carguero (Lecy
this sp) con 4,70%. Las especies que presentan un mayor 
coeficiente de ärea basal (dominancia) son: guamo (Inga 
sp) con 9.84%; matamatä (Echweilera sp) con 6,26%; cai
mo (Pouteria sp) con 4,71% y carguero (Lecythis sp) con 
4.48%. 

Para el grupo de tipos de bosques Bc, los mayores coefi
cientes de distribución (frecuencia) de las especies made-
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rabies, dentro de la masa boscosa, se presentan para: san-

gretoro (Virola sp) con 3,15% y siringa (Hevea sp) con 

3,02%. El coeficiente mäs alto en cuanto al numero de 

ärboles (abundancia), se presenta para las especies: mata

matä (Eschweilera sp) con 6,34%; sangretoro (Virola sp) con 

5,31% y caimo (Pouteria sp) con 5,30%. 

Los mayores coeficientes de area basal (dominancia), se 

presentan para las especies: matamatä (Eschweilera sp) con 

5,51% y caimo (Pouteria sp) con 4,96%. 

AI promediar estos tres grupos de tipos de bosques, las 

especies que presentan I VI superior a 7, son las siguien-

tes: sangretoro (Virola sp) con 11,23; cabo de hacha (Iryan-

thera sp) con 7,52, matamatä (Eschweilera sp) con 13,13; 

guamo (Inga sp) con 11,53; cargueró (Lecythis sp) con 

11,93; caimarön (Pourouma sp) con 7,12; dormilón (Parkia 

sp) con 7,00 y caimo (Pouteria sp) con 14,57; estas espe

cies alcanzan a un I.V.I. total de 84,03, equivalente al 

28,01% del total del bosque. De estas especies solo dos son 

comerciales (sangretoro y cabo de hacha), que Megan al 

6,25% del total; el resto de especies, las potencialmente co

merciales y las no comerciales, presentan 16,90% y 4,86 

respectivamente. Estas ocho especies son las que tienden a 

predominar en la region I. 

Para cada grupo de tipos de bosques los valores de I.V.I, 

que presentan estas ocho especies para Ba, son: sangretoro 

10,74; cabo de hacha 7,85; matamatä 9,20; guamo 13,26; 

carguero 15,65; dormilón 8,08 y caimo 17,64. 

En el grupo de tipos de bosque Bb, la especie sangretoro 

presenta un I.V.I, de 9,88; cabo de hacha 9,49; matamatä 

15,86; guamo 13,31; carguero 11,45; caimarón 8,11; dormi

lón 7,36 y caimo 12,89. 

En el grupo Be, las especies sangretoro presentan un 

I.V.l., de 13,08; cabo de hacha 5,21; matamatä 14,34; gua

mo 8,03: carguero 8,70; caimarón 6,91: dormilón 5,67; y 

caimo 13,18. 

Para los valores de I.V.I, comprendidos entre 2,5 y 7,0, 

se encuentran 21 especies, las cuales suman en total 

94,14 y equivalen al 31.38% del I.V.I, total del bosque; de 

estas especies, cuatro son comerciales: siringa (Hevea sp), 

amarillo (Nectandra sp), vaco (Brosimum sp) y comino real 

(Ocotea sp); las restantes especies son potencialmente co

merciales y no comerciales respectivamente. 

Como se aprecia en el cuadro 4-8, existen 29 especies 

con I.V.I, promedio superior a 2,5; estas especies alcanzan 

un I.V.I, total de 174,17 (59,38%) de la masa boscosa; las 

otras 111 especies hacen el 40,62% restante, lo que pone 

de manifiesto la heterogeneidad del bosque en toda la re

gion I. 

ii) Especies arbóreas de mayor representación volumétrica. 

Con base en las clases de volümenes establecidas en el 

numeral 4.2.2.4. correspondiente a especies arbóreas por 

clases de volumen, se elaboró el cuadro 4-9, para los gru

pos de especies comerciales y potencialmente comerciales, 

dentro de cada grupo de tipos de bosques con diametro su

perior a 25 centimetros. para las tres regiones fitogeogrä-

ficas. 

Para la region I, dentro del grupo de tipos de bosque Ba, 

cinco especies arbóreas ocupan la cuarta parte del volu

men total (124,8 m 3 /ha ) , ellas son: carguero (Lecythis sp), 

guamo (Inga sp), matamatä (Eschweilera sp), sangretoro 

(Virola sp) y apacharama (Licania sp). De ellas, la de ma

yor volumen es la especie carguero, con 8,4 m3; Ie siguen 

las especies guamo y matamatä con 5,5 y 4,7 m3 , respec

tivamente; estas especies estan catalogadas dentro de la 

clase I, (de volumen alto). La especie caimarón (Pourou

ma sp), con 1,6 m 3 es la de menor volumen y estä cata-

logada dentro de las 11 especies de clase III. Para el grupo 

de tipos de bosques Bb, de la region I, nueve especies se 

catalogan con volumen alto y medio (clases I, II), en el si-

guiente orden de importancia: matamatä, guamo, carguero, 

sangretoro, cabo de hacha, dormilón. zapote, arenillo y cai

marón, que ocupan la tercera parte del volumen total (132,3 

m V h a ) . De estas especies, la de mayor volumen es la ma

tamatä, con 8.5 m3 (código 2.12) y la mäs baja dentro de 

este grupo, es caimarón, con 3.11 m3 . La especie apacha

rama (código 2.11) presenta el volumen mäs bajo dentro de 

la categoria de Volumen bajo (1,54 m3). 

Dentro de este grupo de tipos de bosques Bb, 18 espe

cies comerciales y 34 potenciales totalizan 23,9 m3 , equi-

valentes al 18% del total (hacen el 29,3% de las especies 

comerciales y potenciales). 

Del grupo Bc, siete especies: matamatä. sangretoro, car

guero, zapote, guamo, siringa (Hevea sp) y vaco (Brosimum 

sp), comerciales y potenciales, forman 25,8% del volumen; 

la especie de mayor representación volumétrica es el ma

tamatä con 7,86 m3; Ie siguen el sangretoro con 6,03 m3 

y el carguero con 4,4 m3 cada una. La especie umari (Po-

raqueiba sericia), que también pertenece a este grupo de 

tipos de bosques, tiene un volumen de 1,80 m3 y estä ca-

talogada entre los que presentan volumen bajo. 

En el cuadro 4-10. aparece el compendio de los resulta-
dos de inventario sobre volumen y numero de ärboles, para 
las especies comerciales y potencialmente comerciales. 

iii) Distribución de volumen y ärboles por clases diamétricas 

Con el fin de conocer la distribución en porcentaje de 

los parämetros volumen y numero de ärboles por clases 

diamétricas, se han trazado los gräficos Nos: 4-9; 4-10 y 

4-11 para los bosques maderables de las tres regiones-fito-

geograficas. 

Para la region fitogeogräfica I, gräfico 4-9, en la distribu
ción de volumen por clases diamétricas se observa que los 
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ro Cuadro No. 4 - 9 
S CLASE Y VOLUMEN DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALES POR TIPOS 

DE BOSQUES D.A.P. MAYOR A 25 CM. 
Region I: SELVA DENSA EXUBERANTE 

GRUPOS DE TIPOS DE BOSQUE 

Clase de 8a Bb Be 
volumen 

Cód. Especles 
volumen (m3/ha) 

Cód Especies 
Volumen (m3/ha) 

Cód Especies 
Volumen (m3/ha) 

Cód. Especles 
Poi espec total % 

Cód Especies 
Por espec total % 

Cód Especies 
Por espec total * 

Alto 

> 4 . 5 m3 

Totales 

2.13 Carguero 

2.28 Guamo 

2.12 Matamatä 

8.42 

5.47 

4.72 

18.61 18.61 25.4 

2.12 Matamatä 

2.28 Guamo 

2.13 Carguero 

1.02 Sangre toro 

1.04 Cabo de hacha 

8.53 

6.20 

5.78 

4.65 

4.59 

29.75 29.75 36.3 

2.12 Matamatä 

1.02 Sangre toro 

7.86 

6.03 

13.89 13.89 20.7 

Medio 

3.0-4.5 m3 

Totales 

1.02 Sangre toro 

2.11 Apacharama 

4.39 

3.07 

7.46 7.46 10.2 

2.29 ' Dormilón 

2.30 Zapote 

2.18 Arenillo 

2.20 Caimarón 

3.80 

3.62 

3.56 

3.11 

14.09 14.09 17.2 

2.13 Carguero 

2.30 Zapote 

2.28 Guamo 

1.22 Siringa 

1.08 Vaco 

4.44 

3.56 

3.10 

3.09 

3.08 

17.27 17.27 25.8 

Bajo 

1.5-3.0 m3 

Totales 

1.08 Vaco 

1.16 Comino real 

1.04 Cabo de hacha 

2.22 Tres tablas 

1.22 Siringa 

2.42 Leche chiva 

2.1 7 Palo pintura 

2.18 Arenillo 

1.17 Amarillo 

2.32 Charapillo 

2.20 Caimarón 

2.70 

2.70 

2.60 

2.52 

2.47 

2.04 

2.01 

1.76 

1.72 

1.67 

1.58 

23.77 23.77 32.5 

2.32 Charapillo 

2.22 Tres tablas 

1.17 Amarillo 

1.08 Vaco 

2.22 Tres tablas 

1.19 Achapo 

2.11 Apacharama 

2.75 

2.19 

2.07 

2.01 

1.94 

1.60 

1.54 

14.10 14.10 17.2 

2.02 Incienso 

2.29 Dormilón 

2.20 Caimarón 

2.15 Chaquiro 

2.42 Leche chiva 

1.17 Amarillo 

2.22 Tres tablas 

2.11 Apacharama 

2.27 Umari 

287 

284 

2.51 

2.34 

2.22 

2.13 

1.98 

1.88 

1.78 

20.55 20.55 30.7 

Muy bajo 

< 1 . 5 m3 

Especies restantes: 

comerciales: 17 

potenciales: 32 

49 23.41 23.41 31.9 

Especies restantes: 

comerciales: 18 

potenciales: 34 

52 23.92 23.92 29.3 

Especies restantes: 

comerciales: 20 

potenciales: 30 

50 15.29 15.29 22.8 

TOTAL 65 73.25 73.25 100.0 68 81.86 81.86 100.0 66 67.00 67.00 100.0 



Cuadro 4 - 1 0 
COMPENDIO DE VOLUMEN Y ARBOLES DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALMENTE 

COMERCIALES PARA LOS BOSQUES DE TERRAZAS Y SUPERFICIES DE EROSION. PARA DAP SUPERIOR A 25 Cm. 
Region I: SELVA DENSA EXUBERANTE 

AGRUPACION OE TIPOS DE BOSQUE 

Ba Bb Be Prom edios 
ESPECIES 

COMERCIALES 
ESPECIES 

COMERCIALES Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 
CODIGO GRUPO 1 m3 /ha No ha mVha No/ha m3 /ha No/ha m 3 /ha No/ha 

1.01 Cedro 0.01 0.01 0.42 0.15 0.04 0.02 0.24 0.08 
1 02 Sangre toro 4.39 4.32 4.59 4.25 6.03 6.45 4.85 4.75 
1 03 Sangrito 0.01 0.02 0.02 0.02 0.36 0.16 0.09 0.05 
1 04 Cabo de hacha 2.60 3.29 4.65 4.09 1.41 1.91 3.38 3.39 
1 05 Tabari 0,59 0.32 0.50 0.28 0.21 0.16 0.46 0.26 
1 06 Andiroba 0.16 0.19 1.02 1.08 0.18 0.14 0.60 0.63 
1 07 Corcho 0.01 0.01 0.49 0.49 0.33 0.46 0.33 0.35 
1 08 Vaco 2.70 1 87 2.01 1.51 3.08 1.77 2.43 1.66 
1 09 Castano Espinosa 0.93 0.80 0.67 0.48 0.51 0.41 0.71 0.55 
1 10 Palo rosa 0.04 0.04 0.02 0.02 — 0.01 0.02 0.03 
1 11 Guayabete 0.15 0.15 0.22 0.18 0.13 0.13 0.18 0.16 
1 12 Madre de agua 0.39 0.29 0.78 0.50 0.09 0.10 0.52 0.36 
1 13 Bälsamo 0.71 0.64 0.01 0.02 0.28 0.16 0.26 0.22 
1 14 Laurel negro 0.04 0.05 0.02 0.02 0.71 0.79 0.18 0.20 
1 15 Itauva — — 0.10 0.05 0.13 0.14 0.08 0.06 
1 16 Comino reaf 2.70 2.76 1.32 1.13 »1.11 1.09 1.65 1.56 
1 17 Amarillo 1.72 1.96 2.07 2.24 2.13 2.52 1.99 2.23 
1 18 Palo barbasco 0.01 0.01 0.01 0.01 0.53 0.74 0.12 0.17 
1 19 Achapo 1.35 0.31 1.60 0.42 1.18 0.42 1.44 0.39 
1 20 Juan soco 0.85 0.73 0.60 0.47 0.65 0.48 0.68 0.54 
1 21 Moho 0.15 0.12 0.07 0.05 0.16 0.15 0.11 0.09 
1 22 Siringa 2.47 2.56 1.94 1.83 3.09 3.05 2.34 2.30 
1 23 Chicle 0.01 0.03 0.11 0.09 0.04 0.06 0.07 0.07 
1 24 Siringa arara 0.09 0.05 0.35 0.12 0.08 0.09 0.22 0.09 

SUBTOTALES 22.09 20.53 23.60 19.50 22.51 21.41 25.95 20.20 

ESPECIES 
POTENCIALES 

GRUPO 2 

2.01 Palo arco 0.22 0.25 0.47 0.37 0.30 0.31 0.37 0.32 
2.02 Incienso 0.82 0.96 1.36 1.46 2.87 3.61 1.55 1.80 
2.03 Costillo de perico 1.39 1.08 1.31 1.33 0.83 0.46 1.23 1.07 
2.04 Cara no 0.43 0.32 0.53 0.52 0.37 0.38 0.47 0.44 
2.06 Acapü 1.39 1.13 1.35 1.50 0.84 0.73 1.25 1.23 
2.07 Algarrobo 1.09 1.14 0.39 0,30 0.91 0.46 0.69 0.56 
2.08 Maranrjn 0.24 0.10 0.41 0.17 0.40 0.12 0.36 0.14 
2.09 Fa ri nero 0.14 0.21 0.31 0.41 0.34 0.53 0.27 0.38 
2.10 Madura-plätano 0.15 0.11 0.02 0.01 0.02 0.01 0.06 0.04 
2.11 Apacharama 3.07 2.23 1.54 1.53 1.88 1.97 2.03 1.82 
2.12 Matamatä 4.72 3.66 8.53 7.64 7.56 7.71 7.35 6.58 
2.13 Carguero 8.42 7.46 5.78 5.35 4.44 3.66 6.20 5.55 
2.14 Madrono 0.73 0.79 0.19 0.12 0.22 0.26 0.29 Q.33 
2.15 Chaquiro 0.33 0.17 0.66 0.60 2.34 1.67 0.94 0.72 
2.16 Aceituno 0.01 0.01 0.13 0.15 0.38 0.29 0.15 0.14 
2.17 Palo pintura 2.01 1.57 0.97 0.72 • 1.06 0.76 1.27 0.96 
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Continuacion del Cuadro No. 4-10 

ESPECIES 
POTENCIALES 

AGRUPACION DE TIPOS DE BOSQUE 
ESPECIES 

POTENCIALES 
Ba Bb Be Promedios ESPECIES 

POTENCIALES 
C00IG0 GRUPO 2 Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 

rnVha No/ha m3/ha No/ha mVha No/ha m3/ha No/ha 

2.18 Arenilio 1.76 1.22 3.56 2.07 1.38 0.81 2.59 1.56 

2.19 Balata 0.45 0.48 1.21 0.97 0.36 0.29 0.82 0.69 

2.20 Caimarön 1.58 2.31 3.11 3.28 2.51 2.86 2.56 2.93 

2.21 Vacaricuara 0.10 0.04 0.04 0.02 0.13 0.08 0.08 0.04 

2.22 Tres tablas 2.52 1.49 2.19 1.64 1.98 1.74 2.23 1.62 

2.23 Aguacatillo 0.59 0.47 1.41 0.77 0.61 0.35 1.01 0.60 

2.24 Kaneba 0.01 0.02 0.05 0.08 0.05 0.08 0.04 0.06 

2.25 Tara 0.59 0.44 0.39 0.30 0.32 0.29 0.43 0.34 

2.27 Umari 0.13 0.06 1.36 1.03 1.78 0.92 1.12 0.74 

2.28 Guamo 5.47 5.39 6.20 5.78 3.10 3.29 5.32 5.13 

2.29 Dormilón 5.27 2.69 3.80 2.21 2.84 1.59 3.99 2.20 

2.30 Zapote 1.25 1.11 3.62 2.54 3.56 2.22 2.97 2.08 

2.31 Indio desnudo 0.09 0.11 0.03 0.04 0.25 0.25 0.09 0.11 

2.32 Charapillo 1.67 0.93 2.75 2.00 0.95 0.80 2.06 1.45 
2.33 Nocuito 0.02 0.02 0.34 0.34 0.02 0.02 0.18 0.18 
2.34 La-tape de altura 0.53 0.79 1.00 0.93 0.56 0.69 0.78 0.84 
2.35 Chaparro 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
2.36 Palo de algodón 0.32 0.33 0.20 0.28 0.66 0.58 0.33 0.36 
2.37 Chocho 0.15 0.11 0.20 0.18 0.31 0.38 0.21 0.21 
2.38 Arbol del pan 0.27 0.27 — — — — 0.07 0.07 

2.39 Guarataro — — 0.01 0.01 — — 0.01 0.01 

2.40 Sangregao — — 0.29 0.32 0.03 0.01 0.15 0.17 

2.41 Leche chiva 2.04 2.67 1.19 1.25 2.22 2.90 1.65 2.00 

2.42 Guapi — — 0.05 0.04 0.11 0.05 0.05 0.03 

2.43 Palo morrocoy — 0.01 0.17 0.27 — — 0.09 0.14 

2.44 Cenizo 0.52 0.54 0.81 0.92 0.28 0.32 0.62 0.69 

2.45 Balso — — — — 0.02 0.02 0.01 0.01 

2.49 Aguacatillo 0.05 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

SUBTOTALES 51.13 43.Q2 49.73 49.49 43.89 54.42 54.42 46.67 

TOTALES 73.25 63.55 81.86 69.21 72.00 65.32 77.32 66.83 

bosques de terrazas y superficies de erosion, guardan una 

relativa relación tanto en su volumen total por hectarea, 

como en su distribución por clases diamétricas, en donde 

las clases 3 y 4 ocupan aproximadamente el 50% del vo

lumen. 

En lo que respecta al numero de ärboles por clases dia

métricas, en el mismo gréfico se puede observar una dis

tribución casi balanceada en todos los tipos de bosques 

hasta la clase 8; es decir, el numero de individuos que 

pasa de una categoria a otras se reduce en un 50%. A par

ti r de esta clase, el incremento es muy lento hasta la clase 

11, para luego notarse una normalización horizontal o de-

saparición de casi todos los ärboles. 

4.4.3.2 Region fitogeografica II: Selva densa y sabanas 

i) In dice de valor de importancia por especie 

En el cuadro 4 -11 , se observan los datos de frecuencia, 

abundancia y dominancia relativas y el indice de valor de 

importancia (I.V.I.) para los grupos de tipos de bosques Ba, 

Bb y Bc de la region fitogeografica II. 

En el grupo de tipos de bosque Ba, los mayores coeficien-

tes de distribución (Frecuencia) de las especies. se presen-

tan para el guamo (Inga spj con 4,3%; dormilón (Parkia spj 

con 3,82%; arenilio (Erisma spj con 3,82% y caimarön (Pou-

rouma spj con 3,69%. 

Las especies con el mayor numero de érboles (abundan

cia) en este grupo de tipos de bosques son: guamo (Inga-

spj con 6,40%; arenilio (Erisma spj con 5,70%, caimarön 
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Gräfico 4 - 9 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CLASES DIAMETRICAS 

REGION I, SELVA DENSA EXUBERANTE 
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3 4 3 6 7 • t 10 II 12 13 14 IS I« 

Closes Diametricos 

b) N U M E R O DE A R B O L E S 

Bosque: Ba 

Arb. = 109 

< 
o 
Z 

tv) 
—I 

3 4 S • 7 I t 10 II 12 13 14 13 

Closes Diametricos 

Bosque : Bb 

A r b . = 114 

3 4 5 6 7 t 9 10 II 12 13 14 

Closes Diametricas 

Bosque ; Bc 

Arb = 122 

3 4 3 • 7 • f 10 II 12 13 14 13 14 

Closes Diametricas 
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(Pourouma sp) con 4,68%; guapi (Olmedia sp) con 4,10% 
y dormilón (Parkia sp), con 4,03%. 

Las especies de mayor area basal (dominancia) en este 

grupo de tipos de bosque son: arenillo (Erisma sp) con 

8,89%; dormilón (Parkia sp) con 6,58%; guamo (Inga sp) con 

6.34%; caimarón (Pourouma sp) con 3,64% y carguero 

(Lecythis sp) con 3,03%; estas cinco especies ocupan mäs 

del 28% del espacio del bosque. 

En el grupo de tipo de bosque Bb, las especies forestales 

que presentan los coeficientes de distribución (frecuencia) 

mäs altos son: guamo (Inga sp) con 3,88%; caimo (Pouteria 

sp) con 3,63%; arenillo (Erisma sp) con 3,45% y dormilón 

(Parkia sp) cm 3,14%. 

Las especies mäs abundantes en este bosque son: gua

mo (Inga sp) con 5,76%; leche chivä (Olmediopsis sp) con 

5,09%; invira (Annona sp) con 9,94%; amarillo (Nectandra 

sp) con 4.85/ y arenillo (Erisma sp) con 4,74%. 

Las especies mäs dominantes (mayor area basal) dentro 

de la masa forestal son: dormilón (Parkia sp) con 7,12%; 

arenillo (Erisma sp) con 5,68%; guamo (Inga sp) con 5,52%; 

y cabo de hacha (Iryanthera sp) con 5,11%. Ge estas cua-

tro especies, solamente una, pertenece a la categoria de co-

merciales, las tres restantes son potenciales. Para el grupo 

de tipo de bosque (Be), las especies que presentan los ma-

yores porcentajes de distribución son: guamo (Inga sp) con 

3,44% de frecuencia; apacharama (Licania sp) con 3,44%; 

caimo (Pouteria sp) con 3,44%; siringa o caucho (Hevea sp) 

con 3,22%; y vaco (Brosimum sp) con 3,32%; En este bos

que la especie mas abundante es el caimo (Pouteria sp) con 

20,75% de abundancia relativa; Ie sigue en importancia, 

apacharama (Licania sp) con 10,39%; guamo (Inga sp) con 

8,04%; arenillo (Erisma sp) con 4,43%; y carguero (Lecy

this sp) con 3,99%. El area basal, como factor de dominan

cia, presenta a la especie caimo (Pouteria sp) como la mäs 

dominante dentro de este bosque con 17,88%, seguida por 

apacharama (Licania sp) con 11,68%; guamo (Inga sp) con 

8,76%; arenillo (Erisma sp) con 5,87%; y carguero (Lecythis 

sp) con 4,66%. 

AI observar la columna del I.V.I, promedio, se aprecia 

que hay 11 especies por encima de 7,0: cabo de hacha (Ir

yanthera sp) con I.V.I, de 8,98; siringa (Hevea sp) con 7.43; 

guamo (Inga sp) con 17,46; arenillo (Erisma sp) con 15,31; 

dormilón (Parkia sp) con 9,91; caimarón (Pourouma sp) 

con 7,65; carguero (Lecythis sp) con 9,87; tres tablas (Dia-

lium sp) con 7,43; leche chiva (Olmediopsis sp) con 7,66; 

apacharama (Licania sp) con 10,74 y caimo (Pouteria sp) 

con 21,12, las cuales alcanzan un I.V.I, total de 123,56, 

que equivale al 41,19% del total del bosque. Oe estas 11 

especies, solamente dos son comerciales (cabo de hacha y 

siringa) y suman un total 16,41, o sea. el 5,47%; las 9 es

pecies restantes son potencialmente comerciales y no co

merciales y suman 86.03 y 21,12 o sea. 28.68% y 7,04% 

respectivamente del I.V.I, total. Las anteriores cifras ponen 

de relieve, que estas 11 especies predominan en toda la re

gion II. 

En cada grupo de tipo de bosque. las 11 especies de ma

yor I.V.I, se presentan asi para el grupo Ba: cabo de hacha 

con un I.V.I de 9,52; siringa con 5,24; guamo con 17,04; 

arenillo con 18,42; dormilón con 14,50; caimarón con 12,02; 

carguero con 8,12: tres tablas con 9,27; leche chiva con 

8,22; apacharama con 1,47 y caimo con 8,78. 

En el grupo de tipo de bosque Bb: cabo de hacha con 

12,28; siringa con 8,44; guamo con 15,16; arenillo con 

13,88; dormilón con 14,69; caimarón con 9,30; carguero 

con 9,64; tres tablas con 10,80; leche chiva con 12.16; apa

charama con 5,76; y caimo con 12,50. 

En el grupo Be: cabo de hacha con 5,15; siringa con 

8,58; guamo con 20,17; arenillo con 13,62: dormilón con 

0.55; caimarón con 1,62; carguero con 11,86; tres tablas 

con 2,23: leche chiva con 2,59; apacharama con 25,00 y 

caimo con 42,07. 

Hay 20 especies con I.V.I, entre 2,5 y 7; ellas alcanzan 

un I.V.I, total de 82,03, que equivale al 27.34% del total del 

bosque. De estas especies, se presentan seis que son de va

lor comercial: amarillo (Nectandra sp), vaco (Brosimum sp), 

madre de agua (Osteophloeum sp), comino real (Ocotea sp), 

achapo (Cedrelinga sp) y sangretoro (Virola sp), que llegan 

a un I.V.I, total de 29.73 (9,91% del total). Se presentan 31 

especies con un I.V.I, superior a 2,5, que alcanzan un I.V.I, 

total de 205,59, equivalente al 68,53% del total; las otras 

109 especies hacen el 31,47% restante, lo cual indica la 

heterogeneidad de la masa boscosa en esta region. 

ii) Especies arbóreas de mayor representation volumétrica 

En el cuadro 4-12, para la region fitogeogräfica II, se tie-

ne que dentro del grupo Ba, las especies arenillo (Erisma 

sp), dormilón (Parkia sp). guamo (Inga sp) y caimarón 

(Pourouma sp), hacen 21,48 m3 , equivalentes al 33,9% del 

volumen comercial; todas estas especies son del grupo 2 

(potencialmente comerciales); 11 especies (6 comerciales y 

5 potencialmente comerciales) suman 23,9 m3; de ellas, la 

de mayor volumen es la especie carguero, con 2,9 m3; de 

ellas, la de mayor volumen es la especie carguero, con 2,9 

m'3 (código 2,13) y la de menor volumen dentro de este 

grupo, la especie comino real (código 1.16). 

Del grupo Bb, tan solo dos especies, dormilón y arenillo, 

tienen volumen alto (11,4 m3 en total), con 6,4 y 5,0 m3 , 

respectivamente; de la categoria de volumen medio (clase 

II), cuatro especies: guamo (Inga sp), cabo de hacha (Ir

yanthera sp), carguero (Lecythis sp) y leche chiva (Olme

diopsis sp) alcanzan 15,2 m3 , equivalentes al 18% del total. 

Las especies palo de pintura (Vochysia sp), madre de agua 

(Osteophloeum sp) caucho (Siringa sp) y achapo (Cedrelin

ga sp), del grupo de las comerciales alcanzan 9,6 m3 y es-

tän catalogadas entre la clase de volumen bajo. Del grupo 

Bc, seis especies: apacharama, guamo, arenillo, carguero, 

matamatä y castana espinosa (Caryocar sp), suman 47,4 m3 , 

(58% del volumen comercial y potencial); de ellas, las de 

mayor representación son las especies, apacharama con 
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Cuadro No. 4 - 1 2 

CLASE Y VOLUMEN DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALES PORTIPOS DE BOSQUE, DAP SUPERIOR A 25 CM 

Region II: SELVA OENSA Y SABANAS 

AGRUPACION DE TIPOS OE BOSuUES 

Clase de Ba Bb Be 
volumen 

Especies 
Volumen (mVha.) 

Especies 
Volumen (mVha.) 

Especies 
Volumen (m3/ha.) 

Especies 
por especie total % 

Especies 
por especie total % 

Especies 
por especie total % 

Alto 
>, 4.5 m3 

2.18 Arenillo 
2.29 Dormilón 
2.28 Guamo 

9.23 
6.42 
5.83 

21.48 33.9 

2.29 Dormilón 
2.18 Arenillo 

6.38 
4.99 

11.37 18.4 

2.11 Apacharama 
2.28 Guamo 
2.18 Arenillo 

2.13 Carguero 
2.12 Matamatä 
1.09 Castana espinosa 

13.25 
11.09 
7.75 

6.02 
4.78 
4.48 

47.37 58.0 

Medio 
3.0-4.5 m3 

2.20 Caimarón 3.37 
3.37 5.3 

2.28 Guamo 

1.04 Cabo de hacha 
2.13 Carguero 
2.42 Leche chiva 

4.45 

4.23 
3.30 
3.25 

15.23 24.7 

1.08 Vaco 3.84 
3.84 4.7 

Bafo 
1.5-3.0 m3 

2.13 Carguero 
1.19 Achapo 
1.04 Cabo de hacha 
2.43 Guapi 
2.22 Tres tablas 
1.08 Vaco 

2.07 Algarrobo 
2.42 Leche chiva 
1.12 Madredeagua 

1.17 Amarillo 
1.16 Comino real 

2.79 
2.76 
2.35 
2.32 
2.23 
2.14 

2.12 
2.11 
1.86 

1.70 
1.57 

23.95 37.8 

2.22 Tres tablas 
1.17 Palo pintura 
1.12 Madredeagua 
1.22 Siringa 
2.20 Caimarón 
2.30 Zapote 

1.19 Achapo 
2.11 Apacharama 
2.04 Carano 

2.98 
2.94 
2.48 
2.40 
2.11 
1.85 

1.83 
1.65 
1.62 

19.86 32.1 

1.02 Sangretoro 
2.35 Chaparro 
2.30 Zapote 
1.22 Siringa 
2.17 Palo pintura 
1.16 Comino real 

2.89 
2.80 
2.73 
2.70 
1.74 
1.51 

14.37 17.6 

Muy bajo 
<1.5 m3 

Especies restantes: 
comerciales: 17 
potenciales: 35 

totales: 52 14.64 23.0 

Especies restantes: 
comerciales: 18 
potenciales: 26 

totales: 44 15.33 24.8 

Especies restantes: 
comerciales: 18 
potenciales: 27 

totales: 45 16.05 19.7 

Total 67 63.44 63.44 100.0 59 61.79 61.79 100.0 58 81.63 81.63 100.0 



13,2 m3; guamo y arenillo con 11,1 y 7,8 m3 , cada una. 

En el cuadro 4-13 aparece el compendio de resultados 

del inventario sobre volumen y numero de érboles para las 

especies comerciales y potencialmente comerciales. 

iii) Distribution de volumen y numero de érboles por clases 

diametrales 

Para la region fitogeogräfica II. en el grafico 4-10 se ob-
serva. una diferencia marcada en la distribución porcentual 
de volumen por clases diamétricas, en los grupos de tipos 
de bosques Ba. Bb y Bc, debido posiblemente a alteracio-
nes antrópicas caracteristicas de esta region. 

La relación porcentual entre el numero de érboles por 

clase diamétrica, es la misma que para la region fitogeo

gräfica I; es decir, la relación entre el numero de érboles 

por clases diamétricas sucesivas, es casi la misma a través 

de las clases diamétricas representadas en los diferentes 

tipos de bosques. lo que es caracteristica en bosques hü-

medos tropicales. Esto es, que las plantas jóvenes presen-

tan un incremento en diametro muy rapido. luego, al paso 

de las clases siguientes, se inicia la mortalidad o es tan ca-

miento, hasta el fin del ciclo de vida de los érboles. 

4.4.3.3 Region fitogeogräfica III: Selva mixta de bos
ques y Sabanas 

i) In dice de valor de im porta ncia por especies 

En el cuadro 4-14 se presentan los datos de la frecuen-

cia relativa, abundancia relativa, dominancia relativa y el 

indice de valor de importancia, para los grupos de tipos de 

bosques Aa, Bb y Sa de la region fitogeogräfica III. 

En el tipo de bosque Sa, las especies que tienen los por-

centajes mäs altos de distribución (frecuencia relativa) son: 

amarillo (Nectandra sp) con 3,96%: arenillo (Erisma sp) 

3,71%; carguero (Lecythis sp) 3,59% y costillo (Aspidos-

perma sp) 3,35%. En cuanto a la abundancia, las especies 

con mayor numero de érboles en este bosque son: arenillo 

(Erisma sp) con 5,18% y zapato (Eperua sp) con 5,04%; el 

resto de especies presentan coeficientes muy bajos. situa-

ción que pone de manifiesto que la mezcla es bastante alta. 

Para el ärea basal (dominancia), los coeficientes mäs altos 

corresponden a las especies, zapato (Eperua sp) y arenillo 

(Erisma sp) con 7,45% y 5,66% de dominancia relativa 

respectivamente; el resto de especies domina en mäs del 

86%. 

Para el grupo de tipos de bosque Bb, los mayores coefi

cientes de distribución (frecuencia) de las especies encon-

tradas en la masa boscosa son: arenillo (Erisma sp) 

5.59%; tres tablas (Dialium sp) 3,50%; vaco (Brosimum sp) 

y anime (Protium sp) con 3,15%, cada una respectiva

mente. 

Los mayores coeficientes en cuanto a la abundancia (nu

mero de érboles se presentan para las especies: arenillo 

(Erisma sp) con 6,97%; tres tablas (Dialium sp/" con 4,74% 

y dormilón (Park/a sp) con 3,06%, las cuales alcanzan una 

abundancia relativa de 14,77% con relación al total. Para 

el ärea basal (dominancia), los coeficientes mäs altos se pre

sentan en las especies arenillo (Erisma sp) con 10,38%; 

tres tablas (Dialium sp) con 4,82%: caimo (Pouteria sp) 

con 3,45% y dormilón (Parkia sp) con 3,06%; estas cuatro 

especies dominan en un 21,71% del follaje. Las 77 espe

cies restantes ocupan el 78,29% del espacio del bosque. 

Para el grupo de tipo de bosque Sa, las especies que pre

sentan los coeficientes de distribución mäs altos son: zapa

to (Eperua sp) con 6,42% de frecuencia relativa; Ie sigue 

en importancia vaco (Brosimum sp) con 5,92%; siringa (He

vea sp) con 4,40%; guamo (Inga sp). con 3,89%; carguero 

(Lecythis sp) con 3,55%; juan soco (Couma sp) con 3,47%; 

laurel negro (Licaria sp) con 3,38%; y arenillo (Erisma sp) 

con 3,38%. 

Las especies que presentan mayor abundancia (numero 

de érboles) en este tipo de bosque son: zapato (Eperua sp) 

con 21,34%; costillo de danta (Swartzia sp) con 5,50%; si

ringa (Hevea sp) con 4,55%; y vaco (Brosimum sp) con 

3.46%. 

En cuanto a la dominancia, deducida a partir del érea 

basal, se puede observar que las especies que presentan 

los coeficientes mäs altos son: zapato (Eperua sp) con 

23,32; costillo de danta (Swartzia sp) con 5,39%; vaco (Bro

simum sp) con 3,75%; siringa (Hevea sp) con 3,48%; laurél 

negro (Licaria sp) con 3,11%; estas cinco especies alcanzan 

una dominancia relativa del 39,05%, lo cual indica que pre-

dominan abiertamente en la masa forestal. 

Al hacer el promedio del I.V.I para los tres grupos de ti

pos de bosques, se aprecia que hay tres especies con I.V.I, 

superior a 7: la especie arenillo (Erisma sp) con 15,14; 

tres tablas (Dialium sp) con 7,07 y zapato (Eperua sp) con 

17,03, las cuales alcanzan un I.V.I total de 39,24, que equi-

vale al 13,08% del total del bosque; estas tres especies per-

tenecen a los grupos de potencialmente comerciales y no 

comerciales. 

Estas tres especies se presentan para cada grupo de tipo 

de bosque con los siguientes valores de I.V.I para Aa: are

nillo, con un I.V.I de 14,55; tres tablas con 13,06 y zapato 

con 4,96. En el bosque Sa, arenillo con 7,94; tres tablas 

con 5,09 y zapato con 51,09. 

Se presentan 18 especies con valores de I.V.I entre 2,5 

y 7, las cuales alcanzan un I.V.I total de 85,24. que es a 

la vez 28.41% del total del bosque; de estas 18 especies, 

ocho son de valor comercial: vaco (Brosimum sp), barbasco 

(Caryocar sp), madre de agua (Osteophloeum sp), laurel 

negro (Licaria sp), amarillo (Nectandra sp), juan soco (Cou

ma sp) y siringa (Hevea sp), que suman 37,34, o sea el 

12,45% del total. 

Las 21 especies de mayor I.V.I. (18 entre 2,5 y 7 y 3 

con més de 7) alcanzan hasta 124,48, que es 41.49% del 

total; las 106 especies restantes conforman el 58.51%; 
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Cuadro 4 - 1 3 
COMPENDIO DE VOLUMEN Y ARBOLES DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y POTENCIALMENTE 

COMERCIALES PARA LOS BOSQUES DE TERRAZAS Y SUPERFICIES DE EROSION, PARA DAP. SUPERIOR A 25 CM. 
Region II: SELVA DENSA Y SABANAS 

ESPECIES 
COMERCIALES 

GRUPO 2 

AGRUPACI0N DE TIPOS DE BOSQUE 

o 
O) 

ESPECIES 
COMERCIALES 

GRUPO 2 

Ba. Bb Bc Promedios 
-o 
•o 

ESPECIES 
COMERCIALES 

GRUPO 2 Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 

m3/ha. No./ha. m3/ha. No./ha. m3 /ha. No./ha. m3 /ha. No./ha. 

1.01 Cedro 0.45 0.27 0.46 0.31 — — 0.39 0.25 

1.02 Sangre toro 0.60 0.67 0.67 0.59 2.89 3.00 0.92 0.95 
1.03 Sangrito — — 0.01 0.02 — — 0.01 0.01 
1.04 Cabo de hacha 2.35 296 4.23 3.98 1.43 1.73 2.74 3.08 
1.05 Tabari 0.27 0.23 0.02 0.03 0.59 0.50 0.24 0.21 
1.06 Andiroba 0.01 0.01 0.36 0.30 — — 0.10 0.08 
1.07 Corcho 0.20 0.29 0.16 0.11 0.05 0.07 0.17 0.21 
1.08 Vaco 2.14 1.63 0.92 0.94 3.84 2.60 2.03 1.57 
1.09 Castano espinosa 0.25 0.25 0.22 0.22 4.48 3.47 0.79 0.66 
1.10 Palo rosa 0.01 0.01 0.01 0.02 0.08 0.07 0.03 0.03 
1.11 Guayabete 0.54 0.37 0.83 0.98 — — 0.55 0.49 

1.12 Mad re de agua 1.86 1.11 2.48 2.33 0.01 0.03 1.79 1.30 
1.13 Bälsamo 0.21 0.20 0.17 0.23 0.11 0.10 0.19 0.20 
1.14 Laurel negro 0.33 0.44 0.02 0.02 0.37 0.33 0.25 0.30 

1.15 Itauva — — — — — — — — 
1.16 Comino real 1.57 1.30 0.63 0.72 1.51 1.63 1.31 1.18 
1.17 Amarillo 1.70 2.37 2.94 4.33 0.24 0.27 1.85 2.62 

1.18 Palo barbasco — — 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 
1.19 Achapo 2.76 0.69 1.83 0.70 — — 2.15 0.60 
1.20 Juan soco 0.39 0.35 0.35 0.36 1.39 1.17 0.51 0.46 
1.21 Moho 0.07 0.08 — — 0.14 0.17 0.06 0.07 
1.22 Siringa 1.26 1.16 2.40 2.59 2.70 3.63 1.76 1.87 
1.23 Chicle 0.01 0.01 0.57 0.95 0.39 0.50 0.20 0.33 
1.24 Siringa a ra ra 0.22 0.21 0.40 0.81 — — 0.24 0.34 

SUBTOTALES 17.19 14.61 19.67 20.56 20.48 19.33 18.29 16.82 

ESPECIES 
POTENCIALES 

GRUPO 2 

2.01 Palo de arco 1.43 0.85 0.96 1.03 0.21 0.27 1.14 0.82 
2.02 Incienso 1.11 1.47 0.13 0.22 0.97 1.23 0.83 1.10 
2.03 Costillo de perico 0.05 0.05 0.62 0.45 0.19 0.07 0.22 0.16 
2.04 Cararïo 1.30 0.79 1.62 1.58 — — : 1.22 0.90 
2.05 Diomate 0.01 0.02 0.17 0.08 — — 0.05 0.03 
2.06 Acapü 0.03 0.05 0.10 0.09 1.03 1.03 0.18 0.19 
2.07 Algarrobo 2.12 2.02 0.93 0.70 1.47 1.40 1.71 1.58 
2.08 Maranón 0.10 0.04 0.08 0.06 0.35 0.10 0.13 0.05 
2.09 Farinero 0.20 0.29 0.69 0.30 0.09 0.17 0.32 0.28 
2.10 Madura-plëtano 0.17 0.20 0.48 0.42 0.11 0.17 0.25 0.26 
2.11 Apacharama 0.20 0.27 1.65 1.31 13.25 12.50 2.29 2.14 
2.12 Matamaté 0.64 0.35 0.32 0.20 4.78 4.13 1.09 0.80 
2.13 Carguero 2.79 3.08 3.30 3.31 6.02 4.80 3.35 3.37 
2.14 Madrono 0.08 0.11 0.14 0.22 0.02 0.03 0.09 0.13 
2.15 Chaquiro 0.36 0.20 0.05 0.09 0.69 0.67 0.32 0.23 
2.16 Aceituno 0.07 0.04 0.01 0.02 — — 0.04 0.03 
2.17 Palo pintura 1.28 0.79 0.85 0.77 1.74 o 7n 1.22 0.98 
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Continuation del Cuadro No. 4-13 

ESPECIES 
nnTri iPiAi r e •— 

AGRUPACION DE TIP0S OE E 30SQUE 

O ESPECIES 
nnTri iPiAi r e •— 

Ba Bb Be Promedios 
"O ruTENCIALEb 
CJ GRUPO 2 Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 

m3 /ha. No/ha. mVha. No/ha. m3 /ha. No/ha m3 /ha. No/ha. 

2.18 Arenillo 9.23 4.53 4.99 4.23 7.75 5.33 7.89 4.55 

2.19 Balata 0.52 0.56 0.10 0.11 — — 0.34 0.37 

2.20 Caimardn 3.37 3.72 2.11 3.20 0.33 0.40 2.63 3.15 

2.21 Vacaricuara 0.18 0.11 — — 0.04 0.07 0.11 0.08 

2.22 Tres tablas 2.23 2.58 2.98 3.61 0.42 0.57 2.20 2.60 

2.23 Aguacatillo 0.23 0.31 0.63 0.69 0.57 0.57 0.38 0.45 

2.24 Kaneba 0.01 0.01 — — 0.16 0.20 0.02 0.03 

2.25 Tara 0.02 0.01 — — — — 0.01 0.01 
2.26 Mortecino 0.02 0.04 — — — — 0.01 0.02 
2.27 Umari 0.04 0.04 0.26 0.20 — — 0.09 0.08 
2:28 Guamo 5.83 5.08 4.45 5.14 11.09 9.67 6.14 5.69 
2.29 Dormildn 6.42 3.20 6.38 3.95 0.33 0.13 5.62 3.00 
2.30 Zapote 0.06 0.05 1.85 1.58 2.73 2.23 0.89 0.75 
2.31 Indio desnudo 0.03 0.05 — — 0.93 1.13 0.14 0.18 
2.32 Charapillo 0.82 0.39 0.54 0.53 — — 0.64 0.38 
2.33 Nocuito 0.02 0.02 0.16 0.11 0.06 0.03 0.06 0.05 
2.34 La tape de altura 0.06 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 

2.35 Chaparro 0.01 0.02 — — 2.80 2.47 0.37 0.33 
2.36 Palo de algodrjn 0.07 0.06 0.16 0.17 0.38 0.27 0.13 0.12 
2.37 Chocho 0.49 0.38 0.29 0.23 0.77 0.67 0.47 0.38 
2.38 Arbol del pan — — — — 0.13 0.17 0.02 0.02 
2.39 Guarataro 0.02 0.03 0.88 0.44 — — 0.25 0.14 
2.40 Sangregao — — — — 0.13 0.03 0.02 0.01 

2.41 Pela cara 0.01 0.02 0.97 1.06 — — 0.27 0.30 
2.42 Leche chiva 2.11 2.75 3.25 4.55 0.58 0.73 2.22 2.97 
2.43 Guapi 2.32 3.25 — — — — 1.39 1.95 

2.44 Palo de morrocoy — — — — 0.04 0.03 0.02 0.01 

2.45 Cenizo 0.13 0.12 — — 0.94 1.03 0.20 0.21 

2.46 Guacamayo 0.01 0.01 — — 0.02 0.03 0.01 0.01 

2.47 Balso 0.03 0.02 — — — — 0.02 0.01 
2.48 Tacay o cacay , — — 0.04 0.03 — — 0.01 0.01 

SUBTOTAL 46.21 38.01 42.15 40.70 61.14 54.66 47.07 40.92 

TOTAL 63.40 52.62 61.82 61.26 81.62 74.00 66.00 57.74 

lo anterior indica la heterogeneidad de la masa boscosa y 

su pobreza en volümenes comerciales. 

ii) Especies arbóreas de mayor representación volumétrica 

En la region fitogeografica III, el cuadro 4-15 presenta 

los siguientes resultados: para el grupo de tipos de bosques 

Aa, la especie arenillo con 5,5 m3 , es la de mayor represen

tación volumétrica (6% del total); le siguen en importancia: 

sangre toro, amarillo, cabo de hacha, comino real y car-

guero, con 10,6 m3 en total. Se cataloga al sangretoro 

dentro de este grupo de especies, la de mayor volumen 

(2,8 m3). Para el grupo Bb, arenillo, con 8,9 m3 . es la de 

mayor volumen; tres tablas, dormildn, maduraplätano (Ja-

caranda sp) y sangretoro, constituyen el 12% del total con 

11 m3 . Para los bosques de sabanas maderables (Sa), las 

especies: vaco, siringa, laurel negro, arenillo y dormildn, 

presentan volumen bajo, con un total 11,6 m3 , equivalen-

tes al 14.5% del total; el mayor volumen lo representan la 

especie vaco con 2.8 m3; 41 especies (16 comerciales y 

25 potenciales) tienen volumen muy bajo. 

En el cuadro 4-16 se presenta el compendio de volumen 

y numero de ärboles, para los tipos de bosques de la re

gion III. 

iii) Distribución de volumen y nümero de ärboles por clase 

diamétrica 

Para la region fitogeografica III. el grafico 4-11 senala 

variaciones en los tipos de bosques, en cuanto a su distri-

283 



to 
00 
J» 

Gréfico 4 - 10 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CLASES DIAMETRICAS 

REGION II. SELVA DENSA Y SABANAS 
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Cuadro No. 4 - 1 4 

ANALISIS ESTRUCTURAL: FRECUENCIA RELATIVA, ABUNDANCIA RELATIVA, 

DOMINANCIA RELATIVA E INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

Region III: SELVA MIXTA DE BOSQUES Y SABANAS 

Frecuencia relativa Abundancia relat va Oo ninancia relativa Indice de valor de importancia IVI 

Cddigo Especies Grupo de tipo de I osque Grupo de tipo de bt sque Grupo de tipo de b osque Grupo de tipo de bosque 

Aa Bb Sa Aa Bb Sa Aa Bb Sa Aa Bb Sa Promedio 

1.08 Vaco 140 3.15 5.92 0.35 1.17 3.46 0.31 1.34 3.75 2.06 5.66 13.12 6.95 
1.09 Barbasco 116 1.05 2.96 0.77 2.05 1.68 0.64 1.10 1.65 2.57 4.19 6.29 4.35 
1.12 Madre de agua 0.06 0.70 2.20 0.01 0.64 1.56 0.02 0.73 1.44 0.09 2.08 5.20 2.46 
1.14 Laurel negro 2.01 0.35 3.38 0.77 0.06 2.57 076 0.05 3.11 3.53 0.46 9.06 4.35 
1.16 Comino real 1.95 2.45 3.13 2.43 1.76 1.42 2.06 1.87 1.32 6.43 6.08 5.87 6.13 
1.17 Amarillo 396 0.70 2.20 277 0.12 0.73 267 0.10 0.54 9.06 0.92 3.47 4.48 
1.20 Juan soco 055 1.75 3.47 0.11 0.41 1.35 0.09 0.45 0.95 0.74 2.61 5.77 3.04 

i .22 Siringa 1.89 0.70 4.40 0.80 0.18 4.55 066 0.09 3.48 3.35 0.96 12.42 5.58 
Resto esp. comerc.(14) 12 40 11.18 7.34 7.46 5.09 2.44 717 543 2.56 27.40 21.70 12.36 20.49 

Subtotales 25.38 22.03 35.00 15.47 11.48 1976 1438 11 16 18.80 .55.23 44.66 73.56 

2.02 Incienso 0.85 3.15 2.11 0.24 1.17 0.98 018 0.68 0.76 1.27 5.00 3.85 3.37 

2.03 Costillo 3.35 1.05 1.78 1.73 0.70 0.90 1 65 089 0.68 6.73 2.64 3.36 4.24 

2.13 Carguero 3.59 1.75 3.55 239 1.64 1.62 2 01 1 27 1.24 8.00 4.66 6.41 6.36 

2.18 Arenillo 3.71 5.59 3.38 5.18 6.97 2.22 566 10 38 2.33 14.55 22.94 7.94 15.14 

2.22 Tres tablas 1.83 3.50 2.70 0.74 4.74 1.42 051 482 0.96 3.07 13.06 5.09 7.07 

2.28 Guamo 213 2.80 3.89 1 30 1.24 1.51 1.20 1.24 1.21 4.63 5.56 6.61 5.60 

2.29 Dormilón 
Resto de especies 

1-95 2.05 2.45 0.67 3.06 1.31 1 07 306 1.78 3.69 8.26 5.54 5.83 

comerciales (32) 24 10 25.56 10.74 9.89 11.92 4.52 9 36 1093 4.09 43.35 48.04 19.33 36.91 

Subtotales 41 51 45.45 30.60 2214 31.44 14.48 2164 33.27 13.05 8529 110.16 58.13 

3.01 Caimo 323 2 45 1.94 1 58 2.63 0.99 1.68 3.45 1.24 648 8.53 4.18 6.40 

3.13 Costillo de danta 0 49 070 2.54 009 1.23 5.50 0.09 1.09 5.39 0.67 3.02 13.42 5.70 
3.28 Zapato 207 1 75 6.42 504 1.64 21.34 7.45 1.57 23.32 14.56 4.96 51.09 17.03 
3.41 Arrayan 0 85 1.05 2.45 030 0.18 2.28 0.25 0.26 1.53 1.41 1.49 6.26 3.05 
3.42 Mari-mari 1 70 0.35 0.17 2.79 0.06 0.04 2.46 0.03 0.02 6.95 1.44 0.24 2.88 
3.69 Platanote 

Resto especies 
1 58 1.75 3.13 0.63 0.53 2.93 0.39 0.37 2.12 2.60 2.65 8.17 4.47 

potenciales (60) 2319 24.47 ... 51.96 50.81 51 66 48.80 34.52 126.81 124.09 84.95 111.95 

Subtotales 33 11 32.52 34.40 6239 57.08 65.76 6398 55.57 68.14 15948 145.18 168.31 
oo TOTALES 10000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10000 100.00 100.00 300.00 300.00 300.00 



Cuadro No. 4 - 1 5 

CLASE i VOLUMEN DE LAS ESPECIES COMERCIALES Y 

POTENCIALES POR TIPOS DE BOSQUE. DAP MAYOR A 25 CM. 

Region III: SELVA MIXTA DE BOSQUES Y SABANAS 

GRUPO DE TIPOS DE BOSQUES 

Clase de Aa Bb Sa 

volumen Volumen (mVha) Volumen (m3 /ha) Volumen (mVha) 

Cod. Especies porespecie Total % Cod. Especies porespecie Total % Cod. Especies porespecie Total % 

Alto 
4.5 n>' 

2.18 Arenillo 5.55 5.55 16.9 2.18 Arenillo 8.90 8.90 22.5 

Medio 
3.0 - 4.5 m'3 2.22 Tres tablas 3.73 3.73 9.4 

Bajo 
1.5 - 3.0 n>3 1.02 Sangretoro 

1.17 Amarillo 
1.04 Cabo de hacha 
1.16 Comino real 
2.13 Carguero 

2.78 
2.15 
2.01 
1.90 
1.82 

10.66 32.4 

2.29 Oormilón 
2.10 Maduraplätano 
1.02 Sangretoro 

2.52 
2.42 
2.31 

7.25 18.3 

1.08 Vaco 
1.22 Siringa 
1.14 Laurel negro 
2.18 Arenillo 
2.29 Dormilón 

2.82 
2.71 
2.32 
1.95 
1.83 

11.63 47.7 

Muy bajo 
1.5 nis 

Especies restantes: 
comerciales: 16 
potenciales: 35 

totales: 51 16.65 50.7 

Especies restantes: 
comerciales: 16 
potenciales: 26 

totales: 42 19.76 49.8 

Especies restantes: 
comerciales: 16 
potenciales: 25 

totales: 41 12.76 52.3 

Totales 57 32.86 32.86 100.0 47 39.64 39.64 100.0 46 24.39 24.39 1000 



Cuadro No. 4 - 1 6 

COMPENDIO DEL VOLUMEN Y ARBOLES PARA LOS BOSQUES DE LLANURA ALUVIAL. SUPERFICIE DE EROSION 
Y SABANAS MADERABLES. PARA DAP. SUPERIOR A 25 CM. 

Region III: SELVA MIXTA DE BOSQUES Y SABANAS 

AGRUPACION DE TIPPS DE BOSQÜE 
ESPECIES . , „ , ca 

Cddigo COMERCIALES 
6RUP0 1 Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 

it)3/hai No /ha. m 3 /ha. No. /ha. ml3/ha. No. /ha. 

101 Cedro 0.02 0.01 — — 0.01 0.01 
102 Sangre toro 2.78 2.66 2.31 2.39 0.30 0.52 
103 Sangrito — — 0.35 0.56 0.011 0.01 
104 Cabo de hacha 2.01 2.13 0.98 0.78 0.31 0.39 
105 Tabari 0.37 0.23 — — 0.12 0.10 
106 Andiroba 0.01 0.01 — — — — 
107 Corcho 0.01 0.01 0.04 0.11 0.01 0.01 
108 Vaco 0.27 0.34 1.41 1.11 2.82 2.74 
109 Casta na espinosa 0.49 0.74 0.68 1.94 1.12 1.33 
110 Palo rosa 0.04 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06 
111 Guayabete 0.02 0.03 0.04 0.11 — — 
112 Madre de agua 0.01 0.01 0.50 0.61 1.29 1.24 
113 Bälsamo 0.01 0.02 0.21 0.22 — — 
114 Laurel negro 0.62 0.74 0.07 0.06 2.32 2.03 
115 Itauva — — — — 0.344 0.411 
116 Comino real 1.90 2.36 1.38 1.67 1.03 1.13 
117 Amarillo 2.15 2.67 0.09 0.11 0.36 0.58 

119 Achapo 0.03 0.01 1.42 0.44 0.42 0.14 
120 Juan soco 0.09 0.10 0.51 0.39 0.67 1.07 

122 Siringa 0.58 0.78 0.08 0.17 2.71 3.60 
123 Chicle 0.87 1.15 0.06 0.17 0.27 0.27 
124 Siringa a rara 0.71 0.96 — — 0.02 0.01 

SUBTOTAL 13.01 15.03 10.22 10.89 14.18 15.65 

ESPECIES 
POTENCIALES Sm 

GRUPO 2 

201 Palo a reo 0.08 0.12 0.58 0.67 0.35 0.31 
202 Incienso 0.14 0.23 0.47 1.11 0.61 0.77 
203 Costillo de perico 1.44 1.68 0.98 0.67 0.40 0.72 
204 Carano 0.20 0.23 0.39 0.22 0.04 0.07 

206 Acapd — 0.02 0.06 — — 
207 Algarrobo 0.32 0.43 0.61 0.94 0.24 0.45 
208 Marandn 0.02 0.03 — — 0.23 0.13 
209 Farinero 0.32 0.30 0.04 0.11 0.36 0.65 
210 Madura-plätano 0.14 0.09 2.42 2.61 0.09 0.17 
211 Apacharama 0.01 0.02 0.31 0.50 0.09 0.07 
212 Matamatä 0.04 0.06 — — 0.00 0.01 
213 Carguero 1.82 2.33 1.33 1:56 0.98 1.28 
214 Madrono 0.02 0.02 — — 0.02 0.03 
215 Chaquiro — — — — 0.23 0.17 

— —^ — — 
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Continuation Cuadro 4 - 1 6 

ESPECIES 
POTENCIALES 

GRUPO 2 

AGRUPACION DE TIPOS OE BOSQUE 

Cödigo 
ESPECIES 

POTENCIALES 
GRUPO 2 

/ Ha Bb Sm 
Cödigo 

ESPECIES 
POTENCIALES 

GRUPO 2 Vol. Arb. Vol. Arb. Vol. Arb. 
m3/ha. No/ha. m3/ha. No/ha. m3/ha. No/ha. 

217 Palo plntura 0.57 0.74 0.18 0.06 0.03 0.03 
218 Arenillo 5.55 5.03 8.90 6.61 1.95 1.76 
219 Balata 0.28 0.40 0.10 0.22 — 0.01 
220 Caimaron 0.69 .0.85 1.23 1.94 0.40 0.55 
221 Vacaricuara 008 0.13 0.07 0.11 0.08 0.10 
222 Tres tablas 0.46 0.71 3.73 4.50 0.58 1.13 

225 Tara 0.44 0.32 0.20 0.06 0.36 0.23 
226 Mortecino 0.33 0.51 0.82 1.11 0.05 0.13 
227 Umari 0.19 0.24 — — 0.02 006 
228 Guamo 1.05 1.27 1.10 1.44 0.89 1.19 
229 Dormilón 1.09 0.65 2.52 1.94 1.83 1.03 
230 Zapote 0.02 0.02 — — — — 
231 Indio desnudo 0.02 0.02 — — — — 
232 Charapillo 0.24 0.15 0.76 0.56 0.33 0.39 
233 Nocuito 0.30 0.45 0.13 0.11 — _ 
234 Latape de altura 0.02 0.02 0.04 0.11 — 
235 Chaparro 0.05 0.07 0.81 1.17 — 
236 Palo de algodón 0.18 0.24 1.05 0.83 — 
237 Chocho 0.62 0.59 0.06 0.06 — _ 
238 Arbol del pan 0.40 0.63 — — — _ 
239 Guarätaro 0.11 0.05 — — — _ 
240 Sangregao 1.06 1.14 0.13 0.22 — 0.01 
241 Pela cara 0.13 0.12 0.28 0.11 0.04 0.02 
242 Leche chiva 1.06 1.32 0.04 0.11 — — 

244 Palo de morrocoy — — 0.13 0.11 — 

247 Balso 0.37 0.27 — — — — 

SUBTOTAL 19.85 21.51 29.42 29.83 10.21 11.47 

TOTAL 32.86 36.54 39.64 40.72 24.39 27.12 

bución de volumen por clases diamétricas. Se observa que 
gran parte de los volümenes se hallan comprendidos en las 
clases diamétricas inferiores, debido a la carencia de vege-
tación arbórea con diämetros superiores al metro; tal fe-
nómeno se atribuye a las caracteristicas arenosas que pre-
dominan en los suelos de esta region. 

En la curva de distribución de numero de ärboles por cla
ses diamétricas, se tiene que, aunque el numero de ärboles 
es menor con respecto a los bosques de las regiones fitogeo-
gräficas anteriores, tiene la misma tendencia. Los bosques 
denominados Bb y Sa, no presentan vegetación arbórea con 
diämetros superiores a 1.20 metros. 

4.5 DISCUSION DE RESULTADOS 

4.5.1 Distribución de superficies por tipos de bos
ques 

Sobre los mapas temäticos de escala 1:500.000, se de
termine mediante planimetria, la superficie ocupada por los 
diferentes tipos de vegetación natural y las äreas de in-
fluencia humana. Los resultados de esta medición se pre
sentan en el cuadro 4-1 7. 

La superficie total estudiada es de 37.585.000 hectareas, 
de las cuales, el 42.4% (15.944.000 hectareas) correspon-
de a la region fitogeogrëfica I, el 39,6% (14.891.000 hecta
reas), a la region fitogeogrëfica ii y ei 18,0% restante 
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Gräfico 4 - 1 1 
DISTRIBUCION PORCENTUAL POR CLASES DIAMETRICAS 

REGION III. SELVA MIXTA DE BOSQUES Y SABANAS 
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Cuadro No. 4 - 1 7 

OISTRIBUCION OE SUPERFICIES POR REGIONES FITOGEOGRAFICAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

AREAS FORESTAIES 
REGIONES FISIOGRAFICAS 

A 
G 
R 
u 
p 
A 
C 
1 

0 
N 

REGIONES FITOGEOGRAFICAS 
1 II III 

Superficie % Superficie % Superficie % 

Jia. Reg. Total ha. Reg. Total Reg. Total 

TOTAL 

ha. % 
AREAS FORESTAIES 

REGIONES FISIOGRAFICAS 

A 
G 
R 
u 
p 
A 
C 
1 

0 
N 

15.944.000 42.4 14.891000 39.60 6.750.000 18.00 37.585.000 100 

Region A: Bosque de llanura aluvial 

A 
G 
R 
u 
p 
A 
C 
1 

0 
N 1.698.500 10.65 4.52 956.100 6.43 2.54 671.000 9.93 1.80 3.325.600 8.85 

Ao Oiques naturales 
AI Vega baja (basin) 
A2 Vega alta inundable 
A3 Terraza baja esporädicamente inundable 

COMPLEJOS 
Ao-1 Oique natural-vega baja 
A1-0 Vega baja-dique natural 
AI -2 Vega baja-vega alta 
A2-1 Vega alta-vega baja 
A2-3 Vega alta-terraza baja 
A3-2 Terraza baja-vega alta 

Ab 

Aa 

Ab 

Aa 

188.000 1.18 0.50 
96.000 0.60 0.26 

138.000 0.87 0.37 
137.800 0.86 0.36 

723.000 4.S3 1.92 
213.000 1.34 0.57 

29.000 0.18 0.08 
27.700 0.17 0.07 

142.000 0.89 0.38 
4.000 0.03 0.01 

15.400 0.10 0.04 
57.500 0.39 0.15 
75.600 0.51 0.20 
56.000 0.38 0.15 

678.000 4.55 1.80 
34.200 0.23 0.09 

4.100 0.03 0.01 
10.500 0.07 0.03 
24.800 0.17 0.07 

152.500 Z 2 6 0.41 
42.000 0.62 0.11 
38.000 0.56 0.10 
88.000 1.30 0.24 

240.500 3.56 0.64 

46.000 0.68 0.12 

64.000 0.95 0.17 

355.900 0.95 
195.500 0.52 
251.600 0.67 
281.800 0.75 

1.641.500 4.36 
247.200 0.66 

79.100 0.21 
38.200 0.10 

230.800 0.62 
4.000 0.01 

Region B: Bosques de terrazas y superficies de erosion 
Formacidn 1: Bosque denso y heterogéneo 13.744.000 86.21 36.58 11.422.300 76.71 30.38 842.500 12.45 2.23 26.008.800 69.20 

Bo Vega de Mos pequenos 
B11 Terrazas con problemas de mal drenaje. cauces abandonados 
Bl 2 Superficies de erosidn planas 
B2 Superficies disectadas 
B3 Superficies profundamente disectadas 

COMPLEJOS 
Bl 1-2 Terrazas-superficies de erosidn disectadas 
Bl 2-2 Superficies de erosidn planas-superficies disectadas 

Bd 

Ba 

Bb 
Bc 

Ba 

481.000 3.02 1.28 
995.000 6.24 2.65 
550.000 3.45 1.46 

6.551.000 41.09 17.43 
1.109.000 6.96 2.95 

6.000 0.04 0.02 
382.000 2.40 1.02 

166.000 1.11 0.44 
136.500 0.92 0.36 

3.672.000 24.66 9.77 
2.162.000 14.52 5.75 

896.000 6.02 2.38 

1.800 0.01 0.05 
1.620.000 10.88 4.32 

39.000 0.58 0.10 
107.000 1.59 0.28 

24.000 0.36 0.06 
154.000 2.28 0.41 
296.000 4.34 0.79 

10.500 0.16 0.03 

686.000 1.82 
1.238.500 3.29 
4.246.000 11.29 
8.867.000 23.59 
2.301.000 6.12 

7.800 0.03 
2.012.500 5.37 

B2-11 Superficies disectadas-terrazas 
B2-12 Superficies disectadas-superficies de erosidn 
B2-3 Superficies disectadas-superficies profundamente disectadas 
B3-2 Superficies profundamente disectadas-superficies disectadas 

Bb 
24.000 0.15 0.06 

733.000 4.60 1.95 
1.157.000 7.26 3.08 
1.756.000 11.00 4.68 

902.000 6.06 2.40 
286.000 1.92 0.76 

1.580.000 10.61 4.20 

148.000 2.19 0.39 
31.000 0.46 0.08 
33.000 0.49 0.09 

24.000 0.06 
1.783.000 4.74 
1.474.000 3.92 
3.369.000 8.97 

B2-11 Superficies disectadas-terrazas 
B2-12 Superficies disectadas-superficies de erosidn 
B2-3 Superficies disectadas-superficies profundamente disectadas 
B3-2 Superficies profundamente disectadas-superficies disectadas Bc 

24.000 0.15 0.06 
733.000 4.60 1.95 

1.157.000 7.26 3.08 
1.756.000 11.00 4.68 

902.000 6.06 2.40 
286.000 1.92 0.76 

1.580.000 10.61 4.20 

148.000 2.19 0.39 
31.000 0.46 0.08 
33.000 0.49 0.09 

24.000 0.06 
1.783.000 4.74 
1.474.000 3.92 
3.369.000 8.97 

Formacidn II: Sabanas y bosques de sabana 5.500 0.03 0.01 606.600 4.07 1.62 5.046.000 74.75 13.42 5.658.100 15.05 
51 Sabanas de gramineas con bosque de galeria 
52 Sabanas con bosque de galeria 
53 Sabana arbustiva sobre superficie disectada 
54 Bosque bajo de sabana 
55 Bosque alto de sabana 

Sb 

5.500 0.03 0.01 

439.000 2.95 1.17 
48.200 0.32 0 1 3 
73.500 0.49 0.20 
38.000 0.26 0.10 

7.900 0.05 0.02 

622.000 9.21 1.65 
1.457.000 21.59 3.88 
1.982.000 29.36 5.27 

985.000 14.59 2.62 

439.000 1.17 
670.200 1.78 

1.530.500 4.08 
2.025.500 5.38 

992.900 2.64 

51 Sabanas de gramineas con bosque de galeria 
52 Sabanas con bosque de galeria 
53 Sabana arbustiva sobre superficie disectada 
54 Bosque bajo de sabana 
55 Bosque alto de sabana Sa 

5.500 0.03 0.01 

439.000 2.95 1.17 
48.200 0.32 0 1 3 
73.500 0.49 0.20 
38.000 0.26 0.10 

7.900 0.05 0.02 

622.000 9.21 1.65 
1.457.000 21.59 3.88 
1.982.000 29.36 5.27 

985.000 14.59 2.62 

439.000 1.17 
670.200 1.78 

1.530.500 4.08 
2.025.500 5.38 

992.900 2.64 

Regidn C: Colinas altas 60.000 0.38 0.16 1.240.000 8.33 3.30 187.000 2.77 0.50 1.487.000 3.96 

Areas no forestalls, o 
Influencia humana 436.000 2.73 1.16 666.000 4.47 1.77 3.500 0.05 0.01 1.105.500 2.95 



(6.750.000 hectäreas) corresponde a la region fitogeogräfica 
III. 

El 69,2% (26.008.800 hectäreas) corresponde a los bos-
ques densos y heterogéneos de la region fisiogräfica B; la 
formation II de la region fisiogräfica B, correspondiente a 
sabanas y bosques de sabanas, ocupa el 15,1% de la super-
ficie total (5.658.100 hectäreas); los bosques de llanura alu-
vial ocupan el 8,84% (3.325.600 hectäreas); las colinas altas 
(C) ocupan el 3,9% (1.487.000 hectäreas); el ärea coloni-
zada corresponde casi al 3% de la superficie total y ocupa 
una superficie de 1.105.500 hectäreas. 

El tipo de bosque con mayor superficie dentro de la re
gion estudiada, es el Bb, (Bosque de superficie disectada), 
que ocupa mäs de la cuarta parte (32,3%) de la superficie 
total estudiada y comprende un ärea de 12.148.000 hectä
reas. 

4.5.2 Potencial maderable 

El potencial maderable, hace referenda a los volümenes 
de madera proporcionados por el inventario forestal de los 
tipos de bosque anteriormente agrupados, como bosques 
maderables. 

4.5.2.1 Analisis estadistico 

El cuadro 4-18 presenta un resumen de los principales 
valores estadisticos comparativos, obtenidos para nümero 
de ärboles y volümenes de los bosques maderables, en las 
tres regiones fitogeogräficas. 

De estos datos, merece destacarse el coeficiente de va-
riacidn (CV) para la region I, donde los grupos de tipos de 
bosques Ba, Bb y Bc, presentan valores de variation que 
fluctüan entre 25% y 29%; los parämetros nümero de är
boles y volumen indican que el grado de dispersion entre 
los individuos no es muy alto, o sea, que existe una relati
va homogeneidad en la población, la cual guarda relación 
con el nümero de ärboles por clases diamétricas y a su 
poca o ninguna alteración antrópica. 

El bosque denominado Aa, presenta coeficientes de 36% 
y 42%, para nümero de ärboles y volümenes respectivamen-
te, lo cual indica una relativa heterogeneidad, o sea, que 
entre D.A.P y la altura comercial de los ärboles existe va-
riabilidad. 

Para la region II, en los grupos de bosques Aa, Ba y Bb, 
el coeficiente de variación para los parämetros nümero de 
ärboles y volumen, varia entre 31% y 50%, lo cual serïala 
una relativa heterogeneidad entre su población, o sea, que 
existe variabilidad entre masa arbolada con diämetros pe-
quenos y aqüellos que presentan diämetros superiores al 
metro; sobre estos bosques tiende a intensificarse la colo-
nización, mientras que en el bosque Bc, donde el grado de 
disección es profundamente ondulada y su estructura di-
nämica ha sufrido poca alteración, el coeficiente de varia
ción es inferior al 14%. 

La region III, comprende una gama de vegetación gene-
ralmente poco desarrollada, con ärboles emergentes, es-
casos y aislados. asi como gran nümero de especies con 
diämetros inferiores a 50 centimetros. Estas caracteristicas 
tienden a manifestarse en el coeficiente de variación, que 
oscila entre el 22% y 40% en cuanto a nümero de ärboles 
y volümenes, para los tipos de bosques analizados (Aa y 
Bb); este valör indica que la población tiende a ser homo-
génea. 

Para resumir, en cuanto al nivel del levantamiento del 
inventario forestal en el ärea, se tiene para todos los bos
ques una precision promedia del 15%. 

4.5.2.2 Areas e intensidad de muestreo 

La ubicación geogräfica de las areas muestreadas por 
region fitogeogräfica, grupo y tipos de bosque con sus res-
pectivos volümenes, se presenta en los cuadros 4-19 y 4-20, 
respectivamente. 

En el cuadro 4-19, aparecen los datos de distribución de 
superficies por region fitogeogräfica y por grupos de tipos 
de bosque, con su respectiva intensidad de muestreo. 

En total fueron muestreadas 1.048 hectäreas, lo que sig
nifica una intensidad promedio de muestreo. de 0,0036%. 

En la region fitogeogräfica I fueron muestreadas 603 hec
täreas; en la region fitogeogräfica II, 241 hectäreas y en 
la region fitogeogräfica III se muestrearon 204 hectäreas. 

La intensidad de muestreo por region oscila entre 
0,0021% (region II): y 0.0052% para la region fitogeogrä
fica III. La region I presenta una intensidad de muestreo 
de 0,0044%. 

La intensidad de muestreo por grupo de tipos de bosque, 
oscila entre 0,0028% para el grupo Bc y 0,015% para el 
grupo Aa. 

Los grupos de tipos de bosque Ba, Bb y Bc, que desde el 
punto de vista maderable son los mäs importantes, tuvieron 
una intensidad de muestreo promedio de 0,0045%. 

4.5.2.3 Superficies de bosques maderables 

De acuerdo con los resultados del cuadro 4-19, se tiene 
que 29,1 millones de hectäreas, equivalentes al 77,4% tie 
la superficie total estudiada, estän ocupadas por bosques 
naturales maderables. De éstos, 13.7 millones de hectäreas, 
equivalentes al 47%, estän localizadas en la region fitogeo
gräfica I; 11,5 millones de hectäreas (39,4%), estän locali
zadas en la region fitogeogräfica II y 3,9 millones de hec
täreas, equivalentes a 13,6%, estän localizadas en la region 
fitogeogräfica III. 

El 87% de los bosques naturales maderables existentes 
en el ärea de estudio estän ubicados en la formation k 
Bosques densos y heterogéneos de la region fisiogräfica B 
(terrazas y superficies de erosion); el 10.4% en areas de 
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£ Cuadro No. 4 - 1 8 

" RESUMEN DE VALORES ESTADISTICOS COMPARATIVOS POR TIPO DE BOSQUE Y POR REGION FITOGEOGRAFICA 

REGION: II REGION: III 

Fdrmula 

Tipos dB bosque Tipos dé bosque Tipos de Bosque 

Fdrmula 

Aa Ba Bb Be Aa Ba Bb Be Aa Ba Bb Be 
Fdrmula 

Arboles Voluman Arboles Voluman Arboles Volumen. Arboles VolumBn Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen Arboles Volumen 

Fdrmula 

No 'ha. m .'ha.; No.,'ha .m 'ha. No ha. m 'ha. No/ha. m 'ha. No./ha. m 'ha. No./ha. m 'ha. No./ha. m /'ha. No./ha. m .'ha. No./'ha. m 'ha. No./'ha. m 'ha. No./'ha. m 'ha. No./ha. I m 'ha. 

Numero de muestras n 15 15 157 157 301 301 130 130 5 5 142 142 64 64 30 30 98 98 - - 18 18 - -

Promedio X = 
n 

103.3 123.4 109.3 124.8 113.7 132.3 121.5 13.2.7 89.6 88.6 79.4 92.6 89.3 85.6 120.3 125.9 97.2 91.1 - - 94.9 91.1 - -

Variarua S = — 
n-1 

1359.2 2643.2 570.9 1325.5 598.0 1051.5 493.1 1508.5 147.3 1373.5 1010.8 2078.9 1642.0 759.3 159.0 322.1 823.4 452.3 - - 901.2 1418.1 ' - -

Desviacidn Standard S = V ~ S l 36.9 51.51 23.9 36.4 24.5 32.4 22.2 38.8 27.3 37.1 31.8 45.6 40.5 27.6. 12.6 18.0 28.7 21.3 - - 30.0 37.6 - -

s 
Coaficiente de variacidn C V = — 1 0 0 

X 
35.7 41.8 21.9 29.2 21.5 24.5 18.3 29.3 30.5 41.9 40.0 49.3 45.4 32,2 10.5 14.3 31.5 21.9 - - 41.3 31.6 - -

S 
Error Standard S * 

V T 
9.5 13.3 1.9 2.9 1.4 1.9 2.0 3.4 12.2 16.6 2.7 3.8 5.1 3.4 2.3 3.3 2.9 2.2 - - 8.9 7.1 - -

Sx 
Precision Sx%= •< 100 

X 

9.2 10.8 1.8 2.3 1.2 1.4 1.6 2.6 13.6 18.7 34. 4.1 5.-7 4.0 1.9 2.6 3.2 2.2 - - 9.7 7.5 - — 

Limites de confianza L C = x = S x + t 

Limites delibertad 1 = 2 

5 % Nivel de 
Probabilidad 

123.5 

83.1 

151.7 

95.1 

113.1 

105.5 

130.6 

119.0 

116.5 

110.9 

136.1 

128.5 

125.5 

117.5 

139:5 

125.9 

121.0 

58.2 

131.3 

45.9 

84.8 

74.0 

100.2. 

85.0 

99.5 

79.1 

92.4 

78.8 

124.9 

115.7 

132.5 

119.3 

103.0 

91.4 

95.5 

86.7 

112.7 

77.1 

105.3 

76.9 



Cuadro No. 4 - 1 9 
UBICACION DE AREAS DE MUESTREO Y SUS RESPECTIVOS VOLUMENES 

Region 
Fitogeogréfica 

Numero de 
la muestra 

Agrupación 
de tipo 
de bosque 

Tipo de bosque 
inventariado 

Frente de Inventario - Ubicación 
Muestras 

ha 

Volümenes.(mVha) Region 
Fitogeogréfica 

Numero de 
la muestra 

Agrupación 
de tipo 
de bosque 

Tipo de bosque 
inventariado 

Frente de Inventario - Ubicación 
Muestras 

ha Comercial Potencial TOTAL 

1 

Aa 
Ä2 
A3 

Muestras de reconocimiento fluvial 15 — — — 

1 

1 
12 

9 
16 
18 

Ba 

Bil 
Bn 
Bu 
Bn 
Bu 

Subtotal 15 — — — 

1 

1 
12 

9 
16 
18 

Ba 

Bil 
Bn 
Bu 
Bn 
Bu 

Km 15.5 - carretera Leticia -Tarapacé 

Cano Tigre - rio Caqueté 
Santa Julia - rio Igaraparané - rio Putumayo 
Maria Cristina - rio Caqueté 
La Argentina - rio Caguén 
Otras muestras 

30 
15 
30 
30 
30 
22 

33.7 
21.1 
18.0 
13.3 
23.4 

65.3 
41.0 
42.1 
47.6 
54.2 

158.5 
127.9 
101.2 
118.4 
115.2 

1 

4 
3 
2 
5 
6 
7 

13 

11 

15 

19. 

Bb 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 
B2 

Bi 

Subtotal 157 

1 

4 
3 
2 
5 
6 
7 

13 

11 

15 

19. 

Bb 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 

B2 
B2 

Bi 

Rio Loreto Yacü - rio Amazonas 
Rio Amacayacü - rio Amazonas 
Km 20 - carretera Leticia - Tarapacé 
Rio Cothue - Trapecio Amazdnico 
Cano Alegria - rio Putumayo 
Cano Gaudencia - rio Putumayo 
Cano Tigre - rio Caqueté 
Rio Pama - rio Caqueté 
La Chorrera - rio Igaraparané 
Puerto Boy - rio Caqueté 
Otras muestras 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
16 

20.0 
33.4 
24.6 
31.0 
26.0 
24.3 
16.0 
14.9 
12.2 
26.0 

43.5 
75.9 
50.0 
59.8 
33.5 
58.4 
35.0 
75.8 
75.3 
58.8 

129.0 
162.4 
124.1 
134.7 
116.2 
114.4 
140.1 
126.0 
143.0 
119.0 

1 

10 
14 

8 
17 

Bc 

B3 

B3 

B3 

B3 

Subtotal 301 

1 

10 
14 

8 
17 

Bc 

B3 

B3 

B3 

B3 

Bocas del rio Cahuinari - rio Caqueté 
Dos islas - rio Caqueté 
Rio Buri - Buri - rio Putumayo 
Rio Cuemani - rio Caqueté 
Otras muestras 

30 
30 
30 
30 
10 

25.9 
19.8 
32.4 
13.4 

33.8 
78.2 
42.4 
43.5 

135.6 
148.0 
116.1 
130.4 

1 

Subtotal 130 

1 

Total 603 

II 

Aa A3 Muestras de reconocimiento fluvial 5 — — — 

II 

23 
22 
24 
26 

Ba 
Bl2 

B 12 

B 12 

B 12 

Subtotal 5 — — — 

II 

23 
22 
24 
26 

Ba 
Bl2 

B 12 

B 12 

B 12 

Charco Verde - rio Vaupés 
Puerto Remolino - rio Vaupés 

Cano Grande - El Retorno - San José del Guaviare 
Trocha ganadera - San José del Guaviare 

Otras muestras 

30 
30 
30 
30 
22 

33.9 
12.0 
12.3 

5.8 

75.3 
42.3 
55.8 
15.1 

144:9 
101.3 

87.5 

33.5 

II 25 
21 

Bb B.2 

B2 

Subtotal 142 
II 25 

21 

Bb B.2 

B2 

Trocha La Vorégine - El Retorno - San José del Guaviare 
Cano A ra ra"- rio Vaupés 
Otras muestras 

30: 
30 
4 

9.7 

28.7 

34.0 

49.0 

63.9 

105.0 

II 

20 Bc B3 

Subtotal 64 

II 

20 Bc B3 Puerto Mesay - rio Mesay 30 20.5 61.2 125.9 

II 

Subtotal 30 

II 

Total 241 

III 

28 
29 
30 

27 

Aa 

Bb 
Sa 

A3 

A2 

A2 

B2 

S5 
S4 

Buenavista - rio Inirida 
Cano Guariben - rio Inirida 
Rio Cuayare - rio Inirida 

Otras muestras de reconocimiento en varios sitios 
Muestras de reconocimiento 
Puerto Antioquia. rio Vaupés 
Otras muestras 

30 
30 
16 
22 
18 
30 
58 

15.6 
13.6 
15.3 

10.2 
19.7 

21.3 
19.0 
12.3 

29.4 
19.3 

1UU.4 
88.8 
69.1 

91.1. 
130.5 III 

Total 204 

GRAN TOTAL 1.048 



Cuadro 4 - 20 

DISTRIBUCION DE SUPERFICIE POR GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE E INTENSIDAD DE MUESTREO 

Region fitogeogräfica 
Grupos de tipos de bosque Totales % 

Region fitogeogräfica 
Aa Ba Bb Be Sa 

1 
Superficie total de bosques maderables 421.800 1.933.000 8.465.000 2.865.000 13.684.800 47.0 

% por region 3,1 14,1 61.9 20.9 — 100.0 
Superficie inventariada 15 157 301 130 — 603 
Intensidad de muestreo 0.0035 0,0081 0.0036 0,0045 — 0.0044 

II 
Superficie total 156.400 5.430.300 3.350.000 2.476.000 45.900 11.458.600 
% por region 1.4 47.4 29,2 21,6 4,0 100.0 
Superficie inventariada 5 142 64 30 — 241 39,4 

Intensidad de muestreo 0.0032 0.0026 0.0019 0,0012 — 0.0021 

III 
Superficie total 190.000 141.500 333.000 329.000 2.967.000 3.960.500 
% por region 4,8 3.6 8.4 8.3 74.9 100.0 
Superficie inventariada 98 — 18 — 88 204 13.6 
Intensidad de muestreo 0,0051 — 0.0054 — 0,0030 0.0052 

TOTALES 768.200 7.504.800 12.148.000 5.670.000 3.012.900 29.103.900 
% 2.6 25.3 41,7 19.5 10.4 100 
Superficie inventariada 118 599 383 160 88 1.048 100.0 
Intensidad de muestreo 0.0154 0.008 0,0032 0,0028 0.0029 0.0036 

Superficie total 
Superficies de bosques maderables 
Superficie no maderable 

37.585.000 ha: 100% 
29.103.900 ha: 77,4% 

8.481.100 ha: 22,6% 

sabanas con bosques maderables y el 2,6% de bosques ma
derables en la llanura aluvial (region fisiografica A). 

El grupo de bosques més abundante es el grupo Bb. que 
comprende los bosques de superficie disectadas B2, los 
cuales agrupan una superficie de 12,1 millones de heetä-
reas. equivalentes al 41.6% de la superficie total de bos
ques naturales maderables. 

El 70% de este grupo de tipos de bosques (Bb). estä lo-
calizado en la region fitogeogräfica I: el grupo de tipos de 
bosques mäs pequenos Aa (llanura aluvial de bosques made
rables A2 - A3) ocupa una superficie de 768.200 heetäreas, 
equivalentes al 2,6% de la superficie de bosques naturales 
maderables existentes en el area estudiada; el 55% de este 
grupo (Aa) se eneuentra ubicado en la region fitogeogrä
fica I. 

4.5.2.4 Votümenes por heetärea 

En el cuadro 4-21. se presentan los datos del nümero de 
ärboles. area basal y volumen total, comercial y potencial 
por heetärea, de los ärboles maderables con diametro su
perior a 25 centimetros, para cada grupo de tipos de bos
ques y region fitogeogräfica. 

Tarnbién se presentan, ios vaiores mayores de volumen 

maderable para los grupos de bosques Bc y Bb de la region 
fitogeogräfica I (B3 y B2 respectivamente); el numero de 
ärboles por heetärea es de 114 para el grupo Bb y de 121 
para el grupo Bc, lo cual establece un promedio de 1,1 m3 

de madera por arbol para estos dos grupos (Bc y Bb). El 
volumen total por heetärea mäs bajo se presents para el 
grupo Sa (sabanas maderables), con un total de 79,5 m 3 / 
ha; el nümero de ärboles por heetärea para este grupo de 
tipos de vegetación es de 79,2 m3, lo cual indica un pro
medio de 1 m3 por ärbol. 

En el cuadro 4-22 se presentan los datos del nümero de 
ärboles, ärea basal y volumen total, comercial y potencial 
por heetärea, de los ärboles maderables con diametro su
perior a 45 centimetros, para cada grupo de tipos de cada 
region fisiografica. El mayor volumen total encontrado en el 
ärea es de 68 m3 /ha para el grupo de tipos de bosques 
Bb, correspondientes a la region I; el nümero de ärboles 
para este grupo es de 26.2 lo que indica un promedio de 
2,6 ra3 por ärbol. El menor valor de volumen total por hee
tärea se presents en el grupo de tipos de bosques Aa, de 
la region II con 34,0 m3 /ha; el nümero de ärboles para 
este grupo es de 14,2 lo que indica un promedio de 2,4 m3 

de madera total por ärbol. 
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Cuadro No. 4 - 21 
NUMERO DE ARBOLES. AREA BASAL Y VOLUMENES POR HECTAREA DE , LOS ARBOLES MADERABLES CON 

DIAMETRO MAYOR DE 25 CM POR REGIONES FITOGEOGRAFICAS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

REGION Datos de Inventario GRUPO DE TIPOS DE BOSDUE 

FITOGEOGRAFICA por ha Aa Ba . Bb Be Sa 

Numero de ärboles 103,3 109,3 113,7 121,5 
area basal (1) 14,1 14,5 15,2 15,9 — 

I vol. total (2) 123,4 124,8 132,3 132,7 — 
vol. comercial 18,5 22,1 23,6 22,5 — 
vol. potencial 55,0 51,2 58.3 49,5 — 

Numero de ärboles 89,6 79,4 89,3 120,3 79,2 
area basal(1) 10,4 11,4 11,4 13,4 10,3 

II vol. total (2-4) 88,6 92,6 85,6 125,9 79,5 
vol. comercial 19,9 17,2 19.7 20,5 14,2 
vol. potencial 35,8 46,3 42,1 61.2 10,2 

Numero de ärboles 97,2 95,0 95,0 95,0 79,2 
area basal (1) 12,0 13,7 13,7 13.7 10,3 

III vol. total (2-3) 91,1 91.1 91,1 91.1 79,5 
vol. comercial 13,0 10,2 10,2 10,2 14,2 
vol. potencial 19,9 29,4 29,4 29,4 10,2 

1. Metros cuadrados 
2. Metros cübicos 

4.5.2.5 Estimativo del potencial maderable 

El estimativo del potencial maderable de la Aamzonia 
colombiana, estä basado en los datos de las superficies 
para cada grupo de tipo de bosques (Cuadro 4-20) y en el 
volumen promedio por hectares de las especies arbóreas 
a partir de 25 y 45 centimetros D.A.P (Cuadros 4-21 y 4-22). 
Este estimativo se presenta en los cuadros 4-23 y 4-24. 

El volumen total existente en la region amazónica, para 
ärboles con diämetros superiores a 25 centimetros, es de 
3.238,5 millones de m de madera; de esta eifra, 581,6 
millones de m3, equivalentes al 18%, corresponden a espe
cies comerciales; 1.373,8 millones de m3, equivalentes al 
42% del volumen total, pertenecen a las especies poten-
cialmente comerciales; y el 40% restante corresponde a vo-
lümenes de las especies de uso desconoeido. 

La region I contiene 1.793,3 millones de m 3, equivalen
tes al 55% del volumen total; la region II contiene 1 118,8 
millones equivalentes al 35%; y la region III, 326,4 millo
nes, equivalentes al 10% restante. El grupo de tipos de bos
ques con mayor contenido maderable, en razón de su su-
perficie, es el Bb, que contiene 1.437 millones, equivalentes 
al 44% del volumen total de maderas; el 78% del volumen 
maderable de este tipo de bosque (1.119,9 millones de m3) 
se encuentra en la region fitogeogräfica I. El grupo de ti-
pos de bosques con menor contenido maderable es el Aa 
(bosque de llanura aluvial) con 83,2 millones de m3, equi
valentes al 2,6% del volumen total existente; el 63% del 
volumen de este grupo (52 millones de m3) se encuentra 
en la region fitogeogräfica I. 

El volumen total existente en la region estudiada, para 

3. Promedio para los grupos Ba, Bb y Bc de la region III 
4. Promedio para el grupo de bosque Sa de las dos regiones. 

especies con diämetros superiores a 45 centimetros, es 
de 1.629,2 millones de m3 (50% del volumen total para diä
metros superiores a 25 centimetros); de este, 292,7 millones 
de m3, equivalentes al 18%, corresponde a especies comer
ciales; y 708,9 millones de m3, equivalentes al 43,5%, co
rresponden a especies potenciales. 

Segün estos resultados, la region I contiene el 57% de es
te volumen total; la region II el 33% y la region III el 10% 
restante. El grupo de tipos de bosques con mayor volumen 
total es el Bb, que contiene 747,3 millones de m3, equiva
lentes al 46% del volumen total existente para diämetros 
D.A.P. superiores a 45 centimetros. El 80% de este volumen 
se encuentra en la region fitogeogräfica I. El grupo de ti
pos de bosques Aa presenta un volumen total de 40.4 mi
llones de m3, equivalentes al 2,5% del volumen total; el 
67% del volumen de este grupo estä localizado en la re
gion fitogeogräfica I. 
4.5.2.6 Especies de interés maderable 

En este aparte se hace un anälisis preliminar, orientado 
a determinar las especies de interés para el aprovechamien-
to forestal en la Amazonia colombiana. El anälisis estä ba
sado en la importancia silvicultural de las especies estable-
eidas, con base en el anälisis estructural y en las propieda-
des fisicas de la madera, establecidas a partir de los anäli
sis tecnológicos preliminares realizados en el laboratório De 
acuerdo con los resultados de este anälisis se ha hecho, una 
reubicación de las especies de los grupos comercial y po-
tencialmente comercial; ademäs, se ha estimado el volu
men promedio por heetärea para estos dos grupos y su co-
rrespondiente porcentaje con relación al volumen total por 
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Cuadro No. 4 - 22 

NUMERO DE ARBOLES, AREA BASAL Y VOLUMENES POR HA. DE LOS 

ARBOLES MADERABLES CON DIAMETRO MAYOR DE 45 CM 

REGION Datos de Inventario GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE 

FITOGEOGRAFICA por ha. Aa Ba Bb Be Sa 

No. de ärboles 24,8 24,4 26.2 26.9 — 
Area basal (1) — — — — — 

1 Vol. total (2) 64.6 64,2 68,0 65.8 — 
Vol. comercial 9,1 11.9 12,3 10.5 — 
Vol. potencial 29,7 27.7 30.3 25.2 — 

No. de ärboles 14.2 20.0 18,0 20.0 17,2 

Area basal (1) — — — — — 
II Vol. total (2-4) 34,0 52.7 40.1 43,9 36.3 

Vol. comercial 7.5 10.0 9.4 7.6 6,6 
Vol. potencial 15.7 27,0 21.8 25.3 4.5 

No. de ärboles 19.4 24,3 24.3 24.3 17,2 
Area basal (1) — — — — — 

III Vol. total (2-3) 41.4 52,4 52.4 52.4 36.3 
Vol. comercial 4,9 6,4 6,4 6.4 6.6 
Vol. potencial 8,9 17,6 17.6 17.6 4.5 

1. Metros cuadrados 3. Promedio para los grupos Ba. , Bb v Bc de la region III 
2. Metros cübicos 4. Promedio f iara los grupos Sa de las dos regiones 

Cuadro No. 4 - 23 

ESTIMATIVO DE VOLUMENES EXISTENTES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA PARA ARBOLES 

MADERABLES CON DIAMETRO SUPERIOR A 25 CM. 

Region GRUPO DE TIPOS DE BOSQUE 
TOTAL 

Aa Ba Bb Be Sa 

Area* 421,8 1.933,0 8.465.0 2.865.0 — 13.684.8 

Vol. total 52,0 241,3 1.119.9 380.1 — 1.793,3 
1 Vol. comercial 7.8 42.7 199.8 64.5 — 314,8 

Vol. potencial 23,2 99.0 493,5 141.8 — 757,5 

Area* 156.4 5.430,3 3.350.0 2.476,0 45,9 11.458,6 
Vol. total 13.9 502,8 286.8 311,7 3,6 1.118,8 

ii Vol. comercial 3.1 93.4 66.0 50.8 0,7 214,0 
Vol. potencial 5.6 251.4 149.5 151,5 0.5 558,5 

Area* 190,0 141,5 333,0 329.0 2.967,0 3.960,5 

in Vol. total 17.3 12.9 30.3 30,0 235,9 326,4 in 
Vol. comercial 2.5 1,4 3.4 3,4 42,1 52,8 
Vol. potencial 3.8 4,2 9,8 9,7 30,3 57,8 

Area* 768.2 7.504,8 12.148,0 5.670.0 3.012.9 29.103,9 

TOTAL 
Vol. total 83.2 756.9 1.437,0 721,9 239.5 3.238,5 

TOTAL 
Vol. comercial 13.4 137.5 269,2 118,7 42,8 581,6 
Vol. potencial 32.6 354.6 652.8 303,0 30.8 1.373,8 

rficio s" miles de ha., volumen en rnillones de m ; 
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Cuadro No. 4 - 24 

ESTIMATIVO EN VOLUMENES EXISTENTES EN LA AMAZONIA COLOMBIANA, 
PARA ARBOLES MADERABLES CON DIAMETRO SUPERIOR A 45 CM. 

Region 
Grupos de tipos de bosques 

Aa Ba Bb Be Sa 
TOTAL 

Area* 
Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 

421,8 
27,2 

3,8 
12.5 

1.963.0 
124.1 

23.0 
53.5 

8.465.0 
595.6 
104.1 
256.5 

2.865.0 
188.5 
30.1 
72,2 

13.684.8 
935.4 
161.0 
934.7 

Area* 
Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 

156,4 
5.3 
1.2 
2.5 

5.430.3 
286.2 

54.3 
146.6 

3.350.0 
134.3 
31,5 
73,0 

2.476,0 
108.7 

18,8 
72.6 

45.9 
1.7 
0.3 
0.2 

11.458,6 
536.2 
106,1 
284,9 

Area* 
Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 

190,0 
7.9 
0.9 
1.7 

141.5 
7.4 
0,9 
2,5 

333.0 
17.4 

2,1 
5.9 

329.0 
17,2 

2.1 
5.8 

2.967.0 
107.7 

19.6 
13.4 

3.960,5 
157,6 
25,6 
29,3 

TOTAL 

Area* 
Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 

768,2 
40,4 

5,9 
16.7 

7.504.8 
417,7 

78.2 
202,6 

12.148.0 
747,8 
137.7 
335,4 

5.670,0 
314.4 

51.0 
140.6 

3.012.9 
109.4 

19.9 
13.6 

29.103,9 
1.629.2 

292.7 
708.9 

'Superficie en miles de ha., volümenes en millones de m 3 

hectérea, de cada region fitogeogréfica. Para las regiones I 
y II, este porcentaje ha sido establecido con relación a los 
volümenes totales por hectérea, ponderados para todos los 
grupos de tipos de bosques existentes en estas regiones. En 
razón de la disparidad de especies y volümenes para los ti
pos de bosques presentes en la region III, los porcentajes 
de volumen, fueron estimados en forma separada para ca
da uno de ellos. 

El procedimiento seguido para este anélisis comprende los 
siguientes pasos: 

i) Determinación de las especies de interés silvicultural. 

ii) Reubicación preliminar de especies de interés silvicultu
ral incluidas en las categorias comercial y potenciaimen
te comercial. 

iii) Estimativo de volümenes por hectérea y porcentajes por 
region fitogeogréfica. 

iv) Estimativo de los volümenes totales para la region 
amazónica. 

i) Determinación de especies de interés maderable 

Con base en el cuadro 4-25, se determinaron las especies 
forestales con I.V.I, superior al promedio de cada region. 
Para la region I, se encontraron 5 especies comerciales, 16 
potenciaimente comerciales y 7 no comerciales. Para la re
gion II, se encontraron 8 especies comerciales, 15 poten
ciaimente comerciales y 5 no comerciales. En la region III, 

se encontraron para el grupo 4a, 5 especies comerciales. 
6 potenciaimente comerciales y 7 no comerciales; para el 
grupo Bb, se encontraron 5 especies comerciales, 6 poten
ciaimente comerciales y 6 no comerciales; en el grupo Sa, 
se encontraron 5 especies comerciales, 6 potenciaimente 
comerciales y 6 especies no comerciales. Todo lo anterior, 
esté de acuerdo con la distribución originalmente estableci-
da para el procesamiento de datos de inventario. 

ii) Reubicación preliminar de especies 

Para la reubicación de las especies en las categorias co
mercial, potenciaimente comercial y no comercial, se to-
maron como base los valores del peso especifico seco al 
aire (PEsa) y la estabilidad dimensional (Bt/Br), que apa-
recen en el cuadro 4-7. sin olvidar que, en las condiciones 
actuates de la region amazónica. el transporte mayor de 
trozas debe hacerse por agua. se incluyeron en la catego-
ria no comercial las especies cuyo PEsa es superior a 0.9; 
tomando como base el coeficiente de contracción. se agru-
paron como especies comerciales las que presentaron un 
coeficiente menor de 1.9 y como especies potenciaimente 
comerciales las que presentaron un coeficiente mayor que 
el anotado. 

En el cuadro 4-26, se presentan las especies de cada re
gion con I.V.I, superior al promedio, reubicadas de acuerdo 
con estos parémetros. Para la region I, quedaron inclui
das 13 especies en la categoria comercial con un volumen 
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Cuadro No. 4 - 25 

ESPECIES DE INTERES MADERABLE 

ESPECIES COMERCIALES REGION I ' REGION II ' REGION III "  

VOLUMENES VOLUMENES VOLUMENES 
CODIGO rnV/iim NOMBRE TECNICO IVI Prom. pond, ivi Prom. pond. IVI Prom. pond. M3/ha/esp. 

C 0 M U N M 3 /ha/esp. M3 /ha./esp. Aa Bb Sa Aa Bb Sa 

1.02 Sangretoro Virola carinata 10.81 4.85 3.67 0.92 9.13 8.66 2.30 2.78 2.31 0.30 
1.04 Cabodehacha Iryanthera laevis 8.11 2.38 9.54 2.74 7.60 3.13 2.44 2.01 0.98 0.31 
1.08 Vaco Bros/mum utile ssp. ovatifolium 5.54 2.43 6.50 2.03 2.06 5.66 13.12 0.27 1.41 2.82 
1.09 Barbasco Caryocar glabrum — — — — 2.57 4.19 6.29 0.49 0.68 1.12 
1.12 Madre de agua Osteophloeum platyspermum — — 5.03 1.79 — — — — — — 
1.16 Comino real Ocotea costulata 4.80 1.65 4.49 1.31 6.43 6.08 5.87 1.90 1.38 1.03 
1.17 Amarillo Nectandra sp. — — 7.85 1.85 — — — — — — 
1.19 Achapo Cedrelinga catenaeformis — — 4.45 2.15 — — — — — — 
1.22 Siringa Hevea guianensis 6.58 2.34 6.54 1.76 — — — — — — 
2.01 Palo de arco Tabebuia serratifolia — — 3.92 1.14 — — — — — — 
2.02 Anime Protium polybotrium 4.86 1.55 3.42 0.83 — — — — — — 
2.03 Costillo Aspidosperma oblongum 3.14 1.23 — — — — — — — — 
2.04 Carano Dacryodes nitens — — 4.12 1.22 — — — — — — 
2.06 Acapti Minquartia quianensis 3.82 1.25 — — — — — — — — 
2.07 Algarrobo Hymeanea oblonguifolia — — 5.82 1.71 — — — — — — 
2.11 Apacharama Licania micrantha 5.02 2.03 5.69 2.29 — — — — — — 
2.12 Matamatä Eschweilera amazonica 13.73 7.35 — — — — — — — — 
2.13 Carguero Couratari stellata 11.98 6.20 9.02 3.35 8.00 4.66 6.41 1.82 1.33 0.98 
2.17 Palo pintura Vochysia vismiaefolia 3.06 1.27 4.09 1.22 — — — — — — 
2.18 Arenillo Qua/ea paraensis 4.57 2.59 16.57 7.89 14.55 22.94 7.94 5.55 8.90 1.95 
2.20 Caimarón Pourouma cecropiaefolia 7.32 2.56 9.72 3.63 3.28 5.57 2.69 0.69 1.23 0.40 
2.22 Trestablas Dialiumguianense 4.69 2.23 8.77 2.20 3.07 13.06 5.09 0.46 3.73 0.58 
2.28 Guamo Inga acrocephala 12.13 5.32 16.94 6.14. 4.63 5.56 6.61 1.05 1.10 0.89 
2.29 Dormilón Parkia multijuga 7.16 3.99 12.74 5.62 3.69 8.26 5.54 1.09 2.52 1.83 
2.30 Zapote Sterculia colombiana 5.71 2.97 — — — — — — — — 
2.32 Charapillo Dipteryx micrantha 4.64 2.06 — — — — _ _ _ _ 
2.34 Latape de altura Guarea purusana 2.67 0.78 — — — — — — — — 
2.42 Capinuri Pseudolmedia laevis 4.85 1.65 6.49 2.22 — — — — — — 
2.43 Guapi Perebea sp. — — 4.79 1.39 — — — — — _ 
2.48 Tacay Caryodendron orinocense — — 3.28 0.01 — — — — — — 
3.01 Caimo Pouteria sp. 14.24 6.98 14.11 5.42 — — — — — — 
3.02 Vara santa Tachigalia polyphylla 5.25 3.11 — — — 2.93 — 0.21 — — 
3.10 Balata Chrysophyllum sp. — — — — — 5.01 — — 0.66 — 
3.13 Costillo de danta Swartzia sp. _ _ _ _ _ 3 g 2 1342 _ g.92 4.33 
3.20 Invira Guatteria sp. 3.28 1.24 — — — — 3 8 5 _ _ 0.65 
3.21 Majagua Rollinia sp. 5.58 2.16 3.33 1.13 6.94 — — 2.01 — — 
3.24 Cafeto Humiria balsamifera 2.63 1.15 3.77 1.15 — — — — — — 
3.28 Zapato (yevaro) Eperua purpurea — _ — — 14.56 4.96 51.09 6.88 1.77 18.83 
3.34 Palo de pescado Bocageopsis multiflora — — 3.45 0.98 3.16 — — 0.64 — — 
3.38 Cafetarana Micranda spruceana — — _ — 6.54 — — 2.61 — — 
3.41 Arrayän Calyptrantes sp. — — _ — _ — 6.26 — —| ,1.19 
3.42 Marimari Cynometra martiana — — — — 6.95 — — 2.39 — — 
3.57 Jificona Mastichodendron sp. 3.21 1.43 — — — 6.07 — — 1.66 — 
3.66 Huesito Ladenbergia sp. — _ _ — 3.18 — — 0.79 — — 
3.69 Platanote Himatanthus articulatus — _ 3.51 0.74 — — 8.17 — — : 1.29 
3.70 Cuyubi Alchornea triplinervia 5.29. 2.85 — — — — — — — — 

—No existe información por encontrarse por debajo del promedio ponderado asumido. 
'Promedios ponderados para valores de IVI y voldmenes para los grupos de tipos de bosques de terrazas y superficies de erosion (Ba., Bby Be). 

"Valores no pünderados por presenter diferentes grupos de iipos de bosques. 
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Cuadro No. 4 - 26 

REUBICACION DE LAS ESPECIES COMERCIALES DE VALOR MADERABLE 

Region I Region II Region III 

Codigo Vol.,'ha. i/olumen ha 
Nombre comiin PESa Bt Br (prom.) PESa Bt Br Vol. ha. PESa Bt Br 

Aa Bb Sa 

ESPECIES COMERCIALES 37% 40% 

1.02 Sangre toro 0.47 1.49 4.85 0.60 1.65 0.92 0.46 1.89 2.78 2.31 0.30 
1.04 Cabo de hacha 0.74 1.54 2.38 0.67 1.84 2.74 0.67 1.84 2.01 0.98 0.31 
1.22 Siringa 0.77 1.63 2.34 0.71 1.70 1.76 — — — — — 
1.08 Vaco 0.51. 1.59 2.43 0.59 1.65 2.03 — — — — — 
1.16 Comino real 0.71 1.61 1.65 0.65 1.57 1.31 0.75 1.51 1.90 1.38 1.03 
2.11 Apacharama 0.82 1.51 2.03 — — — — — — ' — — 
2.02 Anime 0.56 1.55 1.55 — — — — — — — — 
2.42 Capinuri. 0.84 1.59 1.65 0.82 1.85 2.22 — — — — — 
2.32 Charapillo 0.58 1.84 2.06 — — — — — — — — 
2.18 Arenillo 0.71 1.71 2.59 0.68 1.71 7.89 0.79 1.71 5.55 8.90 1.95 
2.03 Costillo 0.84 1.69 1.23 — — — — — — 
2.34 La tape de altura 0.81 1.77 0.78 — — — — — — — 
3.02 Vara santa 0.61 1.71 3.11 — — — 0.55 1.45 0.21 — — 
1.17 Amarillo — — — 0.56 1.82 1.85 — — — — — 
1.12 Madre de agua — — — 0.43 — 1.79 — — — — — 
1.19 Achapo — — — 0.71 1.71 2.15 — — — — — 
2.04 Carano — — — 0.67 1.34 1.22 — — — — — 
3.13 Costillo de danta — — — — 0.75 1.54 — 0.92 4.33 
3.38 Cafetavana — — — — — 0.72 1.47 2.61 — — 
3.41 Arrayan — — — — — — 0.88 1.35 — — 1.19 

TOTAL 28.65 25.88 15.06 
43% 

14.49 
43% 

9.11 
23% 

ESPECIES POTENCIALES 28% 33% 

2.28 Guamo 0.69 2.13 5.32 0.69 2.13 6.14 0.74 2.13 1.05 1.10 0.89 
2.13 Carguero 0.80 1.94 6.20 0.72 1.94 3.35 0.72 1.94 1.82 1.33 0.98 
2.20 Caimardn 0.52 2.01 2.56 0.52 2.01 3.63 0.52 2.01 0.69 1.23 0.40 
2.29 Dormiidn 0.51 2.95 3.99 0.55 1.96 5.62 0.55 2.11 1.09 2.52 1.83 
2.06 Acapü 0.81 2.52 1.25 — — — — — — — — 
2.17 Palo pintura 0.45 2.37 1.27 0.54 2.02 1.22 — 

. • . . . — • . 
— — — 

3.20 Invira 0.57 2.11 1.24 — — — 0.63 2.11 • • : ill — 0.65 
2.02 Incienso — — — 0.75 2.06 0.83 — — — — — 
3.34 Carguero — — — 0.75 2.06 0.98 0.71 1.93 0.64 — — 
1.09 Barbasco 0.79 2.48 0.49 0.68 1.12 
3.28 Zapato (yevaro) 0 86 2.01 1.09 1.77 18.83 
3.66 Huesito 0.73 2.40 0.79 — — 

TOTALES 21.83 21.77 13.45 
38% 

8.63 
26% 

24.7 
62% 

Resto de especies (8) 27.1 m3/ha Resto de • (10) 17.68m? /ha Resto de 6.79 10.46 5.76 
(35%) especies (27%) especies (19%) (31%) (15%) 
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ponderado de 28,6 m V h a ; 7 especies potencialmente co-

merciales con un volumen de 21,8 m V h a ; las especies no 

comerciales, 8 en total, alcanzan un volumen de 27,1 m V 

ha; de las potencialmente comerciales, 7 especies-apacha-

rama, anime, capinuri, charapillo. arenillo. costillo y latape 

de altura, ingresaron a la categoria de las especies comer

ciales y 3 especies, matamaté, zapote y tres tab/as, ingresa

ron a la categoria de las comerciales, en razón de que su 

peso especifico seco al aire (PEsa) es superior a 0,9. De la 

categoria no comercial, la especie vara santa ingresó a las 

comerciales y la especie invira a las potencialmente comer

ciales. 

En la region II, fueron ubicadas 11 especies en la catego

ria comercial, con un volumen de 25,9 m V h a ; 7 especies 

fueron ubicadas en la categoria potencialmente comercial 

con un volumen de 21,8 m 3 /ha; las especies no comercia

les, 10 en total, alcanzaron un volumen de 17,7 m 3 /ha; 

de las potencialmente comerciales, 3 especies, arenillo, ca

pinuri y carario, ingresaron a la categoria de las especies co

merciales; y 4 especies, tres tablas, algarrobo, apacharama 

y pa/o de arco, ingresaron a las categorias de las no co

merciales (PEsa mayor de 0,9); el carguero (Código 3,34), 

de la categoria de las no comerciales, fue reubicado en la 

categoria de las potencialmente comerciales. 

Para la region III. la reubicación de las especies se hizo 

de la siguiente forma; 

—Grupo de tipos de bosque Aa: 6 especies comerciales 

con un volumen de 15,1 m V h a ; 8 especies potencialmente 

comerciales con un volumen de 13.5 m V h a ; las espe

cies no comerciales (5), alcanzaron un volumen de 6,8 

m V h a . 

Grupo de tipos de bosques Bb: 5 especies comerciales 

con un volumen de 14.5 m 3 /ha ; 6 especies potencialmen

te comerciales con un volumen de 8,6 m-Vha; 5 especies no 

comerciales presentan un volumen de 10,5 m Vha. 

Grupo de tipos de bosques Sa: 6 especies comerciales 

con un volumen de 9,1 m 3 /na ; 7 especies potencialmen

te comerciales con un volumen de 24,7 m V h a ; las espe

cies no comerciales, 4 en total, presentan un volumen de 

5,8 m V h a . 

Cuadro 

ESTIMATIVO DE LA COMPOSICION PORCENTUAL DE 
DE ESPECIES COMERCIAL. POTENCIALMENTE 

En general, para todos los grupos de tipos de bosque de 

esta region, una de las especies de la categoria comercial 

(Barbasco) fue reubicada en la categoria de las potencial

mente comerciales (Bt Br mayor de 1,9); de las especies 

potencialmente comerciales, una (arenillo) ingresó a la 

categoria comercial y otra (tres tablas) ingresó a la ca

tegoria de las no comerciales; 4 de las no comerciales. cos

tillo de danta, cafetarana, arrayän y vara santa, ingresaron 

a la categoria de las comerciales; y 4 fueron reubicadas co

rn o potencialmente comerciales; invira, huesito, carguero y 

zapato. 

iii) Estimativo de volümenes 

En el cuadro 4-27, se presenta el estimativo de los vo

lümenes por hectérea y su composición porcentual, para 

las categorias comercial, potencialmente comercial y no 

comercial, de acuerdo con la reubicación preliminar de 

las especies. 

En general, para todas las regiones, se ha incrementado 

el volumen de las especies comerciales y el de las no co

merciales y se ha disminuido el volumen de las potencial

mente comerciales. Se debe tener en cuenta, que este esti

mativo solo ha incrementado las especies que presentaron 

un I V.l. superior al promedio; por lo tanto las especies de 

I.V.I. menor conservaron su categoria original. Por otra par-

te, el volumen de la categoria no comercial se ha incre

mentado al trasladar a esta categoria las especies que no 

flotan. La apreciación es vélida para sistemas de aprove-

chamiento en los que el transporte de trozas se realice por 

agua; pero al variar estas condiciones (transporte terrestre, 

o acuético sobre planchones, o en balsos de bloques o tro

zas en los cuales se puede combinar especies livianas y pe-

sadas). es factible que muchas especies incluidas dentro de 

la categoria no comercial puedan ser aprovechadas. 

De acuerdo con las cifras de este cuadro (4-27), se pue

de establecer de manera muy general la siguiente distri-

bución porcentual para las tres regiones fitogeogréficas: 

—Region I: volümenes de especies comerciales, 29,0%; 

volumen de especies potencialmente comerciales, 24,7%; y 

No. 4 - 2 7 

LOS VOLUMENES POR HECTAREA PARA LAS CATEGORIAS 

COMERCIAL, Y NO COMERCIAL (D.A.P. > 25 CM) 

Categorias 
Region 1 Region II Region III 

Categorias 
Vol.' % Vol.' % Vol. Aa % Vol. Bb % Vol. Sa % 

TOTAL 131.1 100,0 100.0 100.0 91.1 100.0 91.1 100.0 79.2 100.0 

Comercial 38,0 29.0 30.1 30,1 20.6 22.6 17.9 19.6 17.7 22.3 

Potencialmente 
comercial 32.4 24.7 29.5 29.5 22,7 24.9 19.2 21,1 28,3 35,7 

No comercial 60.7 46,3 40.4 40,4 47.8 52,5 54.0 59.3 33.2 42,0 

'Promedios ponderados para todos ios grupos de tipos de bosque de la region con relación a los volümenes totales del cuadro 4 - 23. 
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volumen de especies no comerciales 46.3% (En la clasifica-
ción inicial 17,5%. 42,4% y 40.1%, respectivamente). 

—Region II: volümenes de especies comerciales, 30,1%; 
volumen de especies potencialmente comerciales, 29,5% y 
volumen de especies no comerciales, 40,4%. (En la clasifi-
cación inicial. 18,8%. 49,1% y 32,1%. respectivamente). 

—Region III. en el grupo de tipos de bosques Aa, espe
cies comerciales, 22,6%; especies potencialmente comercia
les, 24,9% y especies no comerciales, 52,5%. (En la clasi-
ficación inicial, 11,8% y 66,7%, respectivamente). En el gru
po de tipos de bosques Bb: especies comerciales, 19,6%; po
tencialmente comerciales, 21,1% y especies no comerciales, 
59.3%. (En la clasificación inicial, 12,2%; 33,6% y 54.2%; 
respectivamente). En el grupo de tipos de bosques Sa; espe
cies de volumen comercial, 22,3%; potencialmente comercia
les 35,7% y no comerciales, 42,0%. (En la clasificación ini
cial. 18,1%. 12,4% y 69,5%. respectivamente. 

Los porcentajes anteriores nan sido establecidos (para to
dos los casos) con relación al volumen total existente por 
hectärea. 

iv) Estimativo de los volümenes totales para la region ama-
zónica 

De acuerdo con estos valores, en el cuadro 4-28, se pre
sents el estimativo de los volümenes comercial, potencial
mente comercial y no comercial para las especies con dia
metro superior o igual a 25 centimetros. 

Al comparar este cuadro con los estimativos del cuadro 

4-23, se observa que, en general, los volümenes de las es
pecies no comerciales se han incrementado en un 11,8% 
con relación al volumen inicialmente estimado; el volumen 
de las especies comerciales en un 59,4% y el volumen de 
las especies potencialmente comerciales se ha disminuido 
en un 36,2% con relación al volumen inicialmente estimado. 

4.5.3 Potencial no maderable 

El potencial no maderable de la Amazonia colombiana. 
estä constituido por las especies productoras de frutos co
mestibles, fibras y maderas para artesanias, resinas y colo-
rantes, aceites y grasas. Este potencial incluye especies de 
porte diverso, tales como érboles, palmas, arbustos, hierbas 
y bejucos. 

Para el analisis cualitativo de este potencial se han ela-
borado varios cuadros con el nombre comün y cientifi-
co de la especie, la region fitogeografica y el grupo de ti
pos de bosques en donde se encuentra También se inclu-
yen algunas observaciones referentes a abundancia de las 
especies, tipo de planta y productos que se pueden obtener, 
ademés de sus aplicaciones. 

El hecho de que las investigaciones realizadas por el Pro-
yecto, sean de tipo exploratorio. no ha permitido estudiar to-
das las especies de la region de las cuales puedan obtener-
se productos no maderables Asi, se tiene la siguiente clasi
ficación: 

i) Fibras y maderas artesanales 

En el cuadro 4-29, se presentan las especies productoras 

Cuadro No. 4 - 28 
ESTIMATIVO DE LOS VOLUMENES COMERCIALES, 

POTENCIALMENTE COMERCIALES Y NO COMERCIALES, DE ACUERDO CON LA REUBICACION DE 
LAS CATEGORIAS'COMERCIALES (PARA D.A.P. > 25 CM). EN MILLONES DE M3 

Region Volumen existente 
GRUPOS DE TIPOS DE BOSQUES 

Total Region Volumen existente 
Aa Ba Bb Be Sa 

Total 

I 

Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 
Vol. no comercial 

52,0 
15.1 
12.8 
24,1 

241,2 
69.9 
59.6 

111.7 

1.1199 
324,8 
276,6 
518,5 

380.2 
110,3 
93,9 

176,0 

1.793.3 
520,1 
442,9 
830,3 

II 

Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 
Vol. no comercial 

13,9 
4.2 
4.1 
5.6 

502,8 
151.3 
148.3 
203.2 

286.8 
86,3 
84,6 

115.9 

311,7 
93,8 
92,0 

125,9 

3,6 
1.1 
1,1 
1,4 

1.118,8 
336,7 
330,1 
452,0 

III 

Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 
Vol. no comercial 

17,3 
3.9 
4,3 
9.Ï 

12,9 
2.5 
2.7 
7.7 

30.3 
5,9 
6,4 

18,0 

30,0 
5.9 
6.3 

17,8 

235,9 
52,6 
84,2 
99,1 

326.4 
70,8 

103,9 
151,7 

Total 

Vol. total 
Vol. comercial 
Vol. potencial 
Vol. no comercial 

83.2 
23.2 
21.2 
38i8 

756.9 
223,7 
210,6 
322,6 

1.4370 
417.0 
367,6 
652,4 

721,9 
210,0 
192,2 
319,7 

239,5 
53,7 
85,3 

100,5 

3.2385 
927,6 
876.9 

1.434.0 
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Cuadro No 4 - 2 9 
ESPECIES PRODUCTORAS DE FIBRAS Y MADERAS PARA TALLAS ARTESANALES 

Nombre comun Nombre cientifico 
Region y tipo 

de bosque 
Tipo de 
planta Productos 

Palma chiqui-chiqui Leopoldinia piassaba III (B) Palma Fibras negras para cepillos y 

escobas (raices, tallos) 

Palma cumare-chambira Astrocaryum chambira Ml (B) Palma Lazos, hamacas, (hoja tierna) 

Balay Ischnosiphon aruma Ml (A) Herbäcea Artesanias varios — 
sombreros, cernidores 

Yaré Heteropsis jenmanii Ml (B) Bejuco Amarre en construcciones, 

canastas - sombreros 

Yanchama Ficus maxima 

Ficus glabrata 

ANNONACEAE 

1- (C) 

1- (C) 

1- (C) 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Lienzos para pinturas 

(corteza) 

Palo sangre Brosimum utile Ml (B) Arbol Tallas varias (maderas) 

Mirapiranga Brosimum rubescens Ml (B) Arbol Pipas, bastones (tallos) 

Guariuba Clarisia racemosa 

Cariniana multiflora 

Couratari stallata 

Lee y this sp 

Ml (B) 

Ml (B) 

Ml (B) 

Ml (B) 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Tallas varias 

Ceniceros. copas (frutos) 

Ceniceros, copas (frutos) 

Ceniceros, copas (frutos) 

de fibras comerciales y de maderas utilizadas en la elabora

tion de tallas artesanales. Dentro de esta categoria, una de 

las especies mäs importantes es la palma chiqui-chiqui 

(Leopoldinia piassaba), muy abundante en los bosques de 

terrazas y superficies de erosion de la region fitogeogräfica 

III, de las raices y tallos de estas palmas se obtienen fibras 

de color negro, que se utilizan para la fabrication de cepi

llos y escobas. La especie herbäcea balay (Ischnosiphon 

aruma) es utilizada para la fabrication de sombreros, ca-

nastos, cernidores y otros articulos elaborados por la pobla-

ción indigena. 

El bejuco yaré (Heteropsis jenmanii), es utilizado como 

amarre por los nativos para la construction de su vivienda; 

también para la confection de canastas y sombreros. 

La especie yanchama (Ficus maxima) es un ärbol, cuya 

corteza se utiliza como Menzo para la elaboration de pin

turas. 

ii) Frutos comestibles 

En el cuadro 4-30 se presentan las especies productoras 

de frutos comestibles; de ellas se destacan; Juan soco (Cou-

ma macrocarpa), de aplicación multiple (frutos, lätex y ma

dera); chontaduro o palma pupuna (Bactris gasipaes) y cai-

marón o uva de monte (Pourouma cecropiaefolia). 

No estä incluida en el cuadro 4-30 la palma guasai (Eu

terpe precatoria) cuyo producto comestible es el cogollo. Es

ta palma se encuentra en las regiones I y II, en el tipo de 

bosque A. 

iii) Resinas y colorantes 

En el cuadro 4 -31 , se presentan las especies productoras 

de resinas y colorantes. Dentro de ellas, se tiene el caucho 

o siringa de 3 géneros: Hevea, castilla y sapium abundante 

en los bosques de terrazas y superficies de erosion (region 

fisiogräfica B), de las regiones fitogeogräficas I y II; la ba

lata (Manilkara huberi) y el pendare o juan soco (Couma 

macrocarpa), que tiene aplicación en la obtención de chi

cle y en el calafateo de embarcaciones. Dentro de las espe

cies productoras de colorantes, se destaca la especie acho-

te (Bixa orellana), arbusto de cuyo fruto se obtiene un colo

rante rojo deamplio consumo. 

iv) Aceites 

En el cuadro 4-32 se presentan 3 especies de palmas pro

ductoras de aceite. 

La mäs importante de esas especies es la palma canan-

gucha (Mauritia flexuosa): estudios tecnológicos realizados en 

el Peru han encontrado en su fruto un contenido de 24,5% 

de aceite sobre el peso de la materia seca de la cäscara y 

la pulpa; la production de aceite en rodales puros silves-

tres se estima en 3,2 ton./ha. Esta especie se encuentra en 

la Amazonia colombiana, en rodales casi puros. en zonas 

maderables de la llanura aluvial (tipos de bosques Aio-1, 

Ai-O); también se encuentra formando manchas en los bos

ques de terrazas antiguas B,i de las regiones fitogeogräfi

cas I y II. 

En ei cuadro 4-33 se presenta el promedio de ärboles por 
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Cuadro No. 4 - 30 

ESPECIES DE FRUTOS COMESTIBLES 

Nombre comun Nombre cientifico 
Region y tipo 

de bosque 
Tipo de 
planta 

Palma mil pesos Jessenia bataua Ml (B) Palma 

Palma canangucha Mauritia flexuosa Ml (A) Palma 

Pupuna (chontaduro) Bactris gasipaes Cultivado Palma 

Palma real Atta lea regia 1- (B) Palma 

Uvo-caimarón Pourouma cecropiaefolia Ml (AyB) Arbol, especie 
secundaria 

Pendare-Breo Couma macrocarpa I l l - I l l (B) Arbol 

Umari Poraqueiba sericea Cultivado Arbol 

Cancharana Spondias lutea Cultivado Arbol 

Castana-nuez 
del Brasil 

Bertholletia exce/sa Cultivado Arbol 

Makanbo Theobroma speciosum Cultivado Arbol pequeno 

Copuazü Theobroma grandiflorum Cultivado Arbol pequeno 

Caimo Pouteria caimito l-IMII (B) Arbol 

Mariramba Couepia subcordata Cultivado Arbol 

Aceituno dulce Zyzygium jambolana Cultivado Arbol 

Ciruelo Bunchosia armeniaca Cultivado Arbol 

Palillo Campomanesia linea tifolia Especie secundaria Arbol 

Pubo Ambelania acida 1- (B) Arbol 

Botare Ambelania quadrangularis Ml (C) Arbol 

Coquito Scheelea attaleoides 1- (B) Palma 

hectärea encontrado para las especies de caucho. pendare 
y balata. Se puede observar que el caucho (siringa) presen
ta la concentración mäs alta para el grupo de tipos de bos
ques Aa, en la region II, con casi 9 ärboles por hectärea; en 
la region fitogeogräfica I, el grupo de tipos de bosques Bc 
presenta 3 ärboles por hectärea; y en la region fitogeogrä
fica III, el grupo Sa presenta 3,6 ärboles por hectärea. El 
breo o pendare presenta las concentraciones mäs altas 
para el grupo Bc de la region II y el grupo Sa de la region 
III, con 1,2 y 1,1 ärboles por hectärea. respectivamente. 
La balata presenta la concentración mäs alta en el grupo 
Aa de la region II, con 2,8 ärboles por hectärea. 

4.6 ASPECTOS LEGALES 

Es importante, describir las principales disposiciones que 
actualmente rigen el aprovechamiento de los recursos fores-
tales de la Amazonia colombiana. 

4.6.1 Regimen legal 

La Amazonia colombiana fue declarada zona He reserva 

forestal por la Ley 2a. de 1959. Esta disposicion sigue vigen-
te para todo el territorio amazónico, con excepción de al-
gunas superficies del Caquetä, Putumayo y Guaviare que 
han sido especificamente extraidas por disposiciones poste
riores. De acuerdo con el Código de los Recursos Renova-
bles y de Proteccirjn del Medio Ambiente, las zonas de 
reserva forestal, deberän destinarse ünicamente al estable-
cimiento y aprovechamiento de bosques; en estas reservas 
no pueden ser adjudicadas las tierras baldias, tampoco se 
les puede dar uso diferente al forestal, a menos que sean 
previamente sustraidas de la reserva, mediante disposicion 
emanada de autoridad competente. 

Vale la pena anotar que sobre las reservas indigenas ac
tualmente establecidas en la Amazonia colombiana, existe 
un doble regimen legal (como reservas indigenas y como 
reserva forestall, aparentemente incompatible por cuanto la 
población indigena, puede hacer uso agropecuario del sue-
lo, lo que estä vedado en las areas de reserva forestal. 
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Cuadro No. 4 - 31 

ESPECIES PRODUCTORAS DE RESINAS Y COLORANTES 

Nombre comdn Nombre cientifico 

Regidn y tipo 
de bosque 

Tipo de 

planta Productos 

Pupuna (Chontaduro) Bactris gasipaes Cultivo Palma Colorante verde (hojas) 

Achiote Bixa orellana Especie 

secundaria 

Arbusto Colorante rojo (fruto) 

Buré - color azul Calathea loesseneri Especie 

secundaria 

Herbäcea Colorante azul (hoja) 

Naikd - color negro Renealmia alpinia 1- (A) Herbäcea Colorante negro (fruto) 

Chokanari - color Picramnia sp. 1- (C) Arbusto Colorante morado (ramas pequenas - hojas) 

Cauchos Hevea brasiliensis 

Hevea spruceana 

Hevea guianensis 

Castilla ulei 

l-ll (B) 

l-ll (B) 

l-ll (B) 

II- (B) 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Arbol 

Caucho (resinando) 

Caucho (resinando) 

Caucho (resinando) 

Caucho (resinando) 

Balata Manilkara huberi 

Manilkara amazonica 
1- (B) 

1- (B) 

Arbol 

Arbol 

Balata (resinando) 

Balata (resinando) 

Breo Moronobea coccinea II- (B) Arbol Uso en calafateo de embarcaciones 

Breo pendare Couma macrocarpa l-ll-lll (B) Arbol Chicle (resinando) 

Siringarana Sapium marmieri l-ll (B) Arbol Usado para "rendir" el caucho 

Cuadro No. 4 - 32 

ESPECIES PRODUCTORAS DE ACEITES Y GRASAS 

Nombre comün Nombre cientifico 
Regidn y tipo de 

bosques Tipo de planta 

Palma Mil pesos 

Palma canangucha 

Palma cumare-chambira 

Jessenia bataua 

Mauritia flexuosa 

Astrocaryum chambira 

l-ll (B) 

l-ll (A) 

l-ll (B) 

Palma 

Palma 

Palma 

4.6.2 Regimen de aprovechamiento forestal 

El aprovechamiento de bosques en la region amazonica. 
se rige por el Código de los Recursos Naturales Renovables 
y de Protecciön del Medio Ambiente y sus disposiciones re-
glamentarias. El INDERENA, es la entidad gubernamental 
encargada de la administration de estos recursos foresta-
les; en consecuencia. el aprovechamiento de tales bosques 
requiere del permiso previo de esta instituciön. Mediante el 
acuerdo 29 de 1975, de la Junta Directiva del INDERENA, 
se establecieron los requisitos para obtenèr permisos de 
aprovechamiento, que pueden ser: 

4.6.2.1 Permisos persistentes 

Clase A, mayores de 10.000 m3; 
Clase B, volumen entre 2.000 y 10.000 m3; 
Clase C, entre 200 y 2.000 m3; 
Clase D, menores de 200 m3 

4.6.2.2 Permisos ünicos 

Clase A, para voldmenes superiores a 10.000 m3; 
Clase B, para volümenes inferiores a 10.000 m3. 

Los permisos ünicos no son otorgables en äreas de re-
serva forestal. 

Ademäs del aprovechamiento hecho por quienes obtie-
nen estos permisos, el aprovechamiento forestal puede ser 
realizado por el Estado, en forma directa, por administraciön 
delegada o mediante asociaciones con personas naturales o 
juridicas; este aspecto, sin embargo, no ha sido reglamentado 
hasta el presente. 

Conviene anotar que el establecimiento de industrias pro-
cesadoras de productos forestales, en la region amazónica, 
estä favorecido por las siguientes disposiciones vigentes: 

—La exenciön de! impussto de renta y patrirnonio du-
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Cuadro No. 4 - 33 

NUMERO PROMEDIO DE ÄRBOLES POR 
HECTAREA ENCONTRADOS PARA 

LAS ESPECIES DE CAUCHO. PENDARE Y 
BALATA 

Region/ 
Grupo de 

No. de ärbo es por hectares (OAO 25 cm) 
Region/ 
Grupo de Couma Manilkara 

bosques Hevea sp (pendare) (balata) 

Region 1 

Aa 1.0 0.6 0,7 
Ba 2.6 0,7 0.5 
Bb 1.8 0.4 0.9 
Bc 3.0 0.5 0.8 

Region II 

Aa 8.8 — 2.8 
Ba 1.2 0,3 0.6 
Bb 2.6 0.4 0.1 
Bc 3.6 1.2 — 

Region III 

Aa 0.8 0.1 0,4 
Ba 0.2 0.4 0,2 
Sa 3.6 1,1 — 

FUENTE: Resultados del inventario forestal realizado 
por PRORADAM, ano& 1974-1979 

rante un periodo de 10 anos, contados a partir de la fecha 
de su establecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el De-
creto Legislativo 2247 de 1974. 

—El regimen arancelario preferential para la importa
tion de maquinaria e insumos, establecido en el tratado co-
lombo-peruano, celebrado en el ano 1938 y ratificado por la 
Ley 160 de ese mismo ano. 

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 Conclusiones 

4.7.1.1 El 77.4% de la superficie total estudiada, estä cubier-
ta por bosques naturales maderables cuyo contenido 
total de madera para ärboles con diametro a partir 
de 25 cm., se ha estimado en 3.238 millones de m3. 
Este estimativo de existencias maderables, es supe
rior en 1.470 millones de m al volumen estimado 
por C0NIF en 1976. El volumen estimado para las 
especies comerciales es de 927 millones de m3. 

4.7.1.2 Para toda la region fueron estudiadas 468 especies 
forestales, de las cuales 326 fueron identificadas a 

nivel de especies y el resto 142, quedaron como 
especies desconocidas. 

4.7.1.3 En el ärea de estudio, han sido identificadas tres 
regiones fitogeogräficas, tres regiones fisiogräficas, 
diez tipos de bosques, doce complejos de tipos de 
bosques, y cinco tipos de sabanas. 

4.7.1.4 Para la presentation de los resultados del inventario 
forestal, los tipos de bosques y los complejos de 
tipos de bosques, fueron agrupados en cinco catego-
rias o grupos de tipos de bosques. De éstos el grupo 
de bosques de superficies disectadas (Bb), contiene 
el 44% del volumen total maderable estimado para 
la region amazónica. 

4.7.1.5 La region fitogeogräfica I, Selva densa exuberante, 
ocupa el 42.4% del ärea total y contiene el 55% del 
volumen total maderable estimado; los volümenes 
promedio por Ha., a partir de D.A.P. mayor de 25 
cm, oscilan entre 123,4 y 132.7 m3 /ha. La region 
fitogeogräfica II, Selva densa y sabanas, ocupa el 
39.6% de la superficie total maderable estimado; los 
volümenes promedio por Ha. a partir de D.A.P. mayor 
de 25 cm, oscilan entre 85.6 y 92.6 m3/ha. La 
region fitogeogräfica III, Selva mixta de bosques y 
sabanas, ocupa el 18% de la superficie total y con
tiene el 10% del volumen total maderable existente; 
los volümenes promedio por Ha a partir de D.A.P. 
mayor de 25 cm, para las areas cubiertas por bos
ques oscilan entre 79.5 y 91.1 m3 /ha. 

4.7.1.6 Los ärboles inventariados fueron clasificados en tres 
grupos de acuerdo a la posibilidad actual o poten
tial de comercialización de la madera. Son del gru
po 1, las especies que tienen comercio asegurado 
en el mercado national y constituye el 28% del 
volumen total. Las especies del grupo 2, potencial-
mente comerciales son aquellas que no tienen co
mercio actual, y constituye el 44%. Las especies no 
comerciales (grupo 3) incluyen el resto de ärboles 
de uso desconocido y forma el 27% del volumen 
total. 

4.7.1.7 Los promedios de volumen y numero de ärboles por 
ha. obtenidos en el inventario forestal, presentan 
poca variation en los tipos de bosque dentro de 
cada region fitogeogräfica. 

4.7.1.8 Los bosques en la Amazonia colombiana son muy 
heterogéneos. Las especies arbóreas mäs importantes 
encontradas de acuerdo al indice de valor de impor-
tancia (I.V.I.) no presentan valores superiores a 20. 
Para la region fitogeogräfica I, cinco especies pre
sentan un IVI superior a 10 y forman un 20% del 
total; estas especies son: Sangre Toro - (Virola sp), 
Matamatä (Eschweilera sp), Guamo (Inga sp), Cargue-
ro (Lecythis, sp) y Caimo (Pouteria sp). Para la re
gion II, cuatro especies con IVI superior a 10, repre-

305 



sentan el 21% del total, estas especies son: Guamo 
(Inga sp), arenillo (Erisma sp), Apacharama (Licania 
sp) y Caimo (Pouteria sp). Para la region III, solo 
dos especies, arenillo y Zapato (Eperua sp) presentan 
va lores de IVI. superior a 10 equivalentes a un 11% 
del total. 

4.7.1.9 La relación entre el numero de érboles y las clases 
diamétricas, corresponde a valores normales estable-
cidos para los bosques hümedos tropicales. El 45% 
de los érboles inventariados. presentan diémetros 
entre 36 y 65 cm (clases diamétricas 4 a 6); los ér
boles con diémetro superior a 65 cm son escasos. 

4.7.1.10 Como resultado del estudio tecnológico de made
ras, algunas especies que fueron clasificadas ini-
cialmente como no comerciales pasaron al grupo 
de las comerciales; igualmente tomando en cuen-
ta el peso especifico seco al aire (PESA) menor a 
0.9 g cm3, fueron trasladados al grupo de las no 
comerciales, algunas especies pesadas debido a la 
dificultad de su transporte por agua. 

El porcentaje de volumen de las maderas del grupo 
potencial paso del 18% al 28%; para las especies 
potencialmente comerciales, el porcentaje del vo
lumen paso del 42% al 44% y para las especies 
no comerciales este porcentaje paso del 40% al 
28%. 

4.7.2 Recomendaciones 

4.7.2.1 Como complemento de las investigaciones realizadas 
por PRORADAM, se hace énfasis en la necesidad de 
que un organismo estatal. continue y profundice los 
siguientes aspectos: 

i) Estudio sobre las propiedades tecnológicas y fisi-
co-quimicas de las especies de interés silvicultu-
ral. especialmente incluidas dentro de los grupos 
potencialmente comerciales y no comerciales de-
terminados en el presente estudio. 

ii) Estudios boténicos y taxonómicos de las especies 
cuya determinación, no fue posible obtener den
tro de este estudio. 

iii) Estudio sobre las alternativas de uso de las espe
cies maderables y no maderables, en lo que res-
pecta sobre composición quimica de frutos, cor-
teza, létex y raices. Realizar el anélisis del po
tencial energético, de las especies maderables y 
en lo que respecta a la producción de carbon 
vegetal, metanol y la capacidad dé generación 
de energia a part ir de la lena. 

4.7.2.2 Teniendo en cuenta que los bosques de la Amazo
nia Colombiana representan el 70% de la reserva fo-
restal del pais. se destaca la impprtancia de estable
cer por lo menos en cada una de las tres regiünes 

fitogeogréficas, estaciones de investigación silvicultu-
ral, con el objeto de realizar en detalle, estudios de 
composición floristica, estructura, distribución de las 
especies y manejo forestal de los tipos de bosques 
maderables existentes, en cada region fitogeogréfica. 

4.7.2.3 Se hace énfasis en la necesidad de realizar inventa-
rios forestales de mayor intensidad, en las areas bos-
cosas més accesibles y de mayor contenido made-
rable, especialmente en la region I y II. Asimismo, 
ampliar estos estudios en las zonas boscosas locali-
zadas dentro del area de influencia de colonización 
y centros de población actuates o futuros, con el ob
jeto de disponer en forma oportuna, de la informa-
ción necesaria para promover la utilización racional 
del recurso forestal en el érea. 

4.7.2.4 Se destaca la necesidad de establecer un sistema 
operante de vigilancia y control, que proteja en for
ma adecuada las éreas de influencia de colonización 
y las éreas boscosas, que por sus caracteristicas es-
peciales tengan posibilidad de ser incorporadas al 
sistema de Parques Nacionales y Reservas equiva
lentes. con el propósito de prevenir su deterioro. 
Dentro de estas éreas, cabe la necesidad de incorpo-
rar las zonas delimitadas como region C (colinas 
altas). 

4.7.2.5 Es necesario destacar, la necesidad de iniciar inves
tigaciones sobre el establecimiento de especies fo
restales de interés económico. para el desarrollo de 
programas agro-forestal o silvo-pastoril. 

4.7.2.6 Con el propósito de profundizar, los estudios de vege-
tación y establecer en mejor forma la relación fisio-
grafia vegetación en cada una de las tres regiones 
fitogeogréficas, se destaca la importancia de aprove-
char la información aportada por el radar-altimetro. 
Para la realización de estos trabajos se considers ne
cesario ademés, obtener fotografias aéreas a escala 
media. 
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Cuadro No. 4 - 34 

FACTOR FORMA BALANCEADO PARA ARBOLES EN PIE. DE LOS BOSQUES 

DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

CLASES DIAMETRICAS E INTEHVALOS DE D.A.P. EN Cr. . 

ALTURA 

EN 

«TROS 

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

EN 

«TROS 18-24 26 34 36-44 46-84 66-64 66-74 7664 85-94 96104 106-114 116-124 126-134 135-144 145-154 156-164 165-174 175-184 1*6-194 106-204 
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15 
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17 

IS 

IS 

20 

21 

22 

23 
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21 

27 

2a 

29 

30 

0.923 0.916 
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0.888 

0.906 0.89« 

0.684 

0.87t 

0.876 

a 663 

0.649 

a 83« 

0.868 

0.854 0.846 

0.833 

0.819 

0.806 

0.793 

0.837 

0.824 

0.811 

0.816 

0.802 

0.807 

0.794 0.786 

0.772 

0.769 

0.777 

0.764 

0.76O 

0.737 

0.724 

0.768 

0.756 

0.742 

0.729 

0.715 

0.702 

0.689 

0.747 

0.733 

0.720 

0.707 

0.680 

0.887 

0.654 

0.640 

0.627 

0.614 

0.601 

0.725 

0.712 

0.698 

0.6*5 

0.872 

0.869 

0.646 

0.632 

0.703 

0.890 

0.677 

0.663 

0.650 

0.637 

0.624 

0.610 

0.697 

0.6*4 

0370 

0.667 

0.644. 

0.631 

0.617 

0.504 

0.401 

0.47* 

0.464 

0.46^ 

0.431 

0.6*1 

0.668 

0.666 

0.642 

0.628 

0.616 

0.802 

0.689 

0.575 

a 6*2 

a 549 

0.536 

0.522 

0.608 

0.496 

0.482 

0.468 

0.466 

a 443 

0.42. 

0.873 

0.660 

0.646 

0.633 

0.620 

0.807 

0.693 

0.690 

0.667 

0.664 

0.640 

0.627 

0.614 

0.600 

a 487 

0.474 

0.461 

0.447 

0.434 

0.431 

0.665 

0.861 

0.638 

0.825 

0.811 

0.598 

0.5*5 

0.572 

0.66* 

a 646 

0.632 

0319 

0.606 

0.492 

0.479 

0.466 

0.462 

0.439 

0.426 

0.412 
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15 
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17 
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0.887 
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0.790 
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a 827 

0.113 
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0.773 
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0.747 

0.734 

0.720 
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0.868 
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0.793 
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0.816 
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0.794 0.786 

0.772 
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0.724 

0.768 

0.756 

0.742 

0.729 

0.715 

0.702 

0.689 

0.747 

0.733 

0.720 

0.707 

0.680 

0.887 

0.654 

0.640 

0.627 

0.614 

0.601 

0.725 

0.712 

0.698 

0.6*5 

0.872 

0.869 

0.646 

0.632 

0.703 

0.890 

0.677 

0.663 

0.650 

0.637 

0.624 

0.610 

0.697 

0.6*4 
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0.667 
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0.631 

0.617 

0.504 
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0.47* 
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0.46^ 
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0.6*1 
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0.628 
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0.42. 
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Figura 4.1 

Interpretaciön de tipos de bosques en mosaico semicontrolado de radar a escala 1:200.000, de 
Araracuara y sectores aledanos (Intendencia del Caqueté y Comisaria del Amazonas). 
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Figura 4.2 

Aspecto que presentan los diques naturales y basines en el tipo A0, los cuales se caracterizan por 
una vegetacidn arbdrea poco exuberante, ocasionada por las frecuentes mundaciones del rio. 

Localizacidn: llanura aluvial del rio Amazonas, cerca a Leticia (C. Amazonas}. 

Figura 4.3 

Interior del bosque de afluente de quebrada (tipo EU). Presenta una 

vegetacidn rala con predominio de herbéceas y palmas; érboles aislados 

con diametro mayor a'25 cm. 

Localizacidn: Inmediaciones del rio Igaré-Parana (I. Putumayo). 
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Fig u ra 4.4 

Aspecto de un sector del bosque, en donde aparece en primer lugar el tipo B0. caracterizado por 
una vegetación arbdrea de copas pequenas y porte bajo, que contrasta con el bosque a su alrede-
dor, tipo B3: Bosque alto, denso, bien desarrollado sobre superficies profundamente disectadas. 

Localizacidn: Area cercana a Leticia (C. Amazonas). 

Figura 4.5 

Interior del tipo de bosque B,, : Bosque bajo poco desarrollado en 
terrazas con problemas de mal drenaje; se observa el ciaro dejado 
por la poda natural; la regeneration dentro del bosque, 
forma un dosel poco denso de porte medio. 

Localizacidn: Cercania de Puerto Delicias sobre el rio Caquetä. parte alta 
{!. Putumays). 



Figura 4.6 

Aspecto que presenta el interior del tipo de bosque B3, 
en el cual se observa la exuberancia dr la vegetacidn con un 
dosel superior cerrado y con un sotobosque de porte alto y 

denso: los ärboles presentan fustes cilindricos y bien (ormados. 

Localization: Inmediaciones del rio Putumayo (C. Amazonas). 

Figura 4.7 

s ,3ÄSaäÄ?" H& ff- ->}. * , „ , - « ~, J« « 

3 H » , 

Tipo especial de vegetacidn denominado S|: Sabana graminea con bosque de galeria. Crece sobre 
suelos arenosos; la vegetacidn estä conformada principalmente por especies de las familias Ci-
peraceae, Gramineae y Palmae. 

Localizacidn: Cercania a San José del Guaviare (C. Guaviare). 

319 



Figura 4.8 

Tipo de bosque bajo de sabana Si,, caracterizado por presentar una vegetación de tipo arbustivo, 
desarrollado sobre suelos arenosos; los fustes de los érboles varian entre 10 y 15 cm. 

Localizaciön: Interior de la trocha principal de inventario en Puerto Antioquia, sobre el rio Vaupés 
(C. Vaupés). 

Figura 4.9 

Vegetación arbustiva. de tipo achaparrada que presentan las colinas altas (C). Se desarrolla sobre • 
suelos pedregosos. Los érboles son torcidos y con alturas hasta de 8 m. 

Localizaciön: Cabeceras de Cano Aceite (C. del Guaviare). 



Fig u ra 4-10 

Fisionomia del bosque aluvial Al (bosque de vega baja permanentemente inundado) en donde crece una ve

getation poco desarrollada por efecto del mal drenaje del suelo. 

Localiiación: Cano Bocón, afluente del rio Inirida. (comisarla de Guainia). 

Figura 4-11 

Aspecto que presenta el tipo de bosque A2 (bosque de vega alta 
inundable); se destaca la especie Eperua purpurea (cincuenta centavos, 

pegante, backaike), que crece en rodales casi puros. 

Localiiación: Puerto Zamuro sobre el rio Guaviare, (comisarla de Guainia). 



Fig ura 4-12 

Interior del tipo de bosque A2 (bosque de vega alta inundable) que se 
caracteriza por presentar palmas y ärboles de copa mediana. 

Localiiación: Cercanias a la localidad de Amanabén sobre la confluencia 
de los rios Guaviare y Atabapo. (comisaria de Guainia). 

Figura 4 - 13 

Aspecto del tipo de bosque B3 (bosque alto, denso. bien desarrollado eh superficies profundamente 
disectadas); se destacan palmas que crecen en las partes bajas y los ärboles dominantes. 

Localiiación: Cercanias al rio Putumaya, (comisaria de Amazonas). 
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Copftulo 5 

5.1 INTRODUCTION 

El objetivo principal del estudio faunistico realizado a trä-
vés del trabajo de campo en ocho de las estaciones piloto 
programadas por PRORADAM y su anälisis en el laboratório 
de fauna de INDERENA, tue el de incrementar los conoci-
mientos existentes sobre los recursos de fauna en la Ama
zonia. Para lograr este propósito, se proyectó la compila-
ción basica de un inventario taxonómico y corológico de la 
fauna de esta region del pais. Lo poco que. hasta ahora. se 
ha conocido sobre la fauna amazónica colombiana esté re-
lacionado en algunas publicaciones sobre aves, mamiferos, 
reptiles y anfibios, ademäs de una serie de informaciön so
bre otros grupos, que a pesar de ser fragmentaria es valiosi-
sima. 

Se ha calculado que la fauna de la Amazonia colombia
na representa aproximadamente el 70% de los mamiferos, 
el 35% de las aves (el grupo mejor conocido), el 51,4% 
de los reptiles, el 40% de los anfibios y cerca del 70% de 
los peces continentales del territorio colombiano. El total de 
especies de vertebrados en nuestra Amazonia fäcilmente 
puede llegar a 1.800 especies. 

Por sus condiciones climéticas, la Amazonia favorece el 
desarrollo de una vegetación exuberante que, al presentarse 
en una amplia extension, convierte esta zona en la de ma
yor productividad biológica continental, y de su gran diver-
sidad de especies animales. 

Desde el punto de vista hidrogräfico, la region amazónica 
tiene una signification aün mayor, abarca äreas de la lade-
ra oriental de la cordillera oriental, en donde se originan 
los rios colombianos que vierten sus aguas al Amazonas y 
a su vez cubre habitats apropiados para asentamiento y pro
liferation de una gran cantidad de especies de la fauna 
acuätica. 

No existe un criteria definido para separar, con base en 
conceptos fisiogréficos, la Amazonia de la Orinoquia. En la 
primera region predomina la selva higrofitica y subhigrofiti-
ca y en la segunda, las sabanas abiertas; sin embargo, el 
rio Guaviare parece trazar un limite entre areas de selva 
continua y de sabana. Estas areas se mantienen parcial-
mente comunicadas con bosques de galeria; por otra parte, 
existen también considerables enclaves de sabana dentro de 
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la Amazonia colombiana, condicionadas por factores edäfi-
cos, como las sabanas del Yari y el conjunto de sabanas de 
bosques abiertos achaparrados, casmófitos o querzófitos, 
diseminados por el Guainia, Guaviare y norte de la comisa-
ria del Amazonas (cabeceras de los rios Igarä-Paranä y Ca-
huinari). Igualmente ocurre en la ladera amazónica, donde 
se combinan una serie de asociaciones vegetales comunes 
a la Amazonia y el piedemonte andino. 

Existe un numero considerable de elementos de la Orino
quia y del bosque andino que penetran en la Amazonia, es-
pecialmente de fauna teträpoda. Sin embargo, la fauna ne-
tamente acuätica muestra pronunciadas diferencias: asi por 
ejemplo, la ictiofauna de la Orinoquia es menos diversifica-
da y, si bien presenta muchos géneros de especies en co-
mün con la amazónica, ofrece también elementos propios. 

El presente trabajo es solamente un estudio preliminar 
del panorama total de la fauna amazónica. 

5.2 METODOLOGIA 

El método de trabajo que se puso en practica pretendió 
aprovechar todas las oportunidades para adquirir, dentro de 
limitantes de movilización y permanencia en los sectores vi-
sitados, la mayor información posible acerca de la fauna siI-
vestre, no solamente en cuanto a listados sectoriales de es
pecies sino en cuanto a aspectos de la ecologia, reproduc-
ción, dieta alimenticia. status poblacional, etnozoologia, etc, 
se trataba de lograr una imagen, lo mës apropiada posible. 
de la fauna amazónica, por la obtención de colecciones de 
material biológico, con interés particular en los vertebra
dos terrestres. 

La colección incluye una toma de datos de indole bioló
gica y ecológica, que obviamente estuvieron sujetos a dife-
rentes tratamientos. de acuerdo con la especie y el estado 
del material, registrando toda la información posible deriva-
da de los ejemplares coleccionados. 

5.2.1 Trabajo de campo-

Durante todas las visitas a las zonas piloto de trabajo se 
establecieron campamentos. Alli se hizo necesario acondicio-
nar instalaciones para la toma general de datos. para la 
conservación del material y para el trabajo requerido con los 
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diferentes grupos de ejemplares capturados. para posterior 
anälisis en el laboratório. 

5.2.1.1 Recolección del material zoológico 

La labor de recolección del material de especimenes se 
realizó utilizando principalmente trampas, mallas, nasas, 
horquetas y, eventualmente, el arpdn y el arma de fuego; 
en ocasiones tue indispensable colectar el material zoológi
co en forma estrictamente manual. 

5.2.1.2 Toma de datos y observaciones de campo 

Es de gran importancia cualquier dato que se pueda ob-
tener de un individuo o ejemplar observado o coleccionado 
en su propio habitat; por tanto, durante este trabajo, en la 
medida de las posibilidades y oportunidades, se hicieron 
anotaciones sobre: habitat, hora, métodos de captura y, en 
ocasiones, sobre la apreciación y actividad del grupo, ma-
nada o bandada de la cual se tomó la muestra; también 
sobre las dimensiones susceptibles de alteración por el pro-
ceso de conservation y que para cada grupo animal se Ita
lian estandarizadas con fines taxonómicos; sobre variabili-
dad ontogénica y condición general del individuo: peso, pe-
laje, plumaje o escamado; igualmente, sobre la condición 
gonädica (evaluación visual y mensural); ademäs, se preser-
varon en algunos casos, testiculos u ovarios, con el fin de 
practicar posteriormente cortes histológicos que permitan 
determinar la actividad gametogénica; asi como también se 
hizo la inspección de indicios de estados reproductivos ta
les como coloración, desarrollo y estado de papilas mama-
rias en hembras y presentia o ausencia de testiculos en el 
escroto, etc; se realizó un examen en fresco de caracteres 
externos que en algunas especies permiten determinar su 
desarrollo ontogénico, por ejemplo. la comisura rictal en 
las aves. Se hicieron anotaciones acerca del colorido de las 
partes desnudas, que se pierden con el tiempo y la exposi
tion a la luz y sobre los caracteres sexuales secundarios du
rante épocas de reproduction. 

También se tomaron muestras de ectoparésitos, endopa-
räsitos y contenidos estomales de los ejemplares disectados. 
Todo ésto con la intención de utilizar los datos para anëlisis 
en trabajos a nivel especifico. 

5.2.1.3 Preservación del material 

Del material de colección se preservaron partes anatómi-
cas del espécimen animal, como pieles "standard" (mamife-
ros, aves y algunos reptiles de mayor tamano), cräneos y ma
terial osteológico, incluyendo algunos esqueletos (mamiferos 
y algunos reptiles), huevos y nidos cuando fue posible obte-
nerlos. Se coleccionaron, en liquido, cuerpos completos de 
reptiles, anfibios y peces, asi como algunas piezas anatómi-
cas de importancia taxonómica. 

5.2.2 Trabajos de laboratório 

Una vez realizado el trabajo de campo, el material fue 
sometido a diferentes tratamientos de preservación y arre-

glo: curtiembre de pieles y limpieza en piezas osteológicas. 
Estas labores fueron practicadas en las instalaciones del La
boratório de Fauna del INDERENA, en Bogota, debido a' la 
imposibilidad e inconveniencia de hacerlas en el campo. 

5.2.2.1 Conservación, preservación y mantenimiento del 
material 

Todo el material colectado durante las salidas al campo 
fue objeto del proceso de preservación final, que incluyó 
curtido, cambio de liquido preservante y limpieza. De acuer-
do con las caracteristicas del material asi dispuesto, se colo-
có en frascos, recipientes o bolsas, y finalmente se colocó 
en alacenas y armarios adecuados para estos fines, en el Labo
ratório de Fauna del INDERENA, Bogota. 

Simultaneamente, cada ejemplar recibió etiqueta y fue 
catalogado con el numero correspondiente al grupo taxo-
nómico a que pertenece. 

La information bésica ha sido: nombre cientifico, locali-
dad y fecha de recolección, colector, caracteristicas de 
habitat, medidas morfológicas, caracteristicas y observacio
nes de su estado y status; ademés, datos importantes acer
ca de su comportamiento. Toda esta información minuciosa 
se encuentra en los apuntes de campo, catalogos, etiquetas 
y fichero para su consulta. 

5.2.2.2 Determinación del material 

Como ya se expresó, el principal objetivo del presente tra
bajo fue el de realizar una evaluación preliminar de los re-
cursos faunisticos de la Amazonia, con el fin de obtener un 
cuadro global sobre la fauna de esta region, con utilidad no 
solo desde el punto de vista académico, sino como funda-
mento indispensable para todas las investigaciones deriva-
das de este Proyecto. Para obtener esta información bésica 
se identificó o determine el material, aplicando las modali-
dades de comparación, consulta de descripciones y utiliza
tion de las claves. 

El material, perfectamente determinado, esta dispuesto 
para consulta en el Laboratório de Fauna del Inderena, en 
Bogota. 

5.3 DESCRIPCION DE LOS PAISAJES FAUNISTI
COS 

5.3.1 Ambientes acuéticos 

El ambiente acuëtico de la Amazonia posee ambientes 
lóticos y ambientes lénticos; ambos tienen gran importancia, 
ya que de ellos depende en buena parte la masa biótica 
de la Amazonia. 

5.3.1.1 Ambientes lóticos 

Aqui se pueden reconocer tres tipos caracteristicos de 
la Amazonia: 

i) Lagunas, lagos o cochas 

Estas masas de aguas, de caracter permanente, se hallan 
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casi siempre en sitios cercanos a las orillas de los rios y 
conectadas a éstos, ya sea por medio de un amplio contac-
to o por medio de canales; son antiguos meandros aislados 
total o parcialmente, que por lo general no pasan de los 3 
metros de profundidad. Los lagos, lagunas o cochas, son pa
ra una gran mayoria de los peces su habitat de desove 
y primera etapa de desarrollo; por ejemplo, el paco, gambi-
tana, gamitana o cachama (Colossoma sp.J en localidades 
como A ra ra (cerca de Leticia) y los lagos de Tarapoto en 
el rio Loreto-Yacü. 

ii) Pan tan os formados por crecientes 

Este tipo de ambiente se forma por las crecientes de los 
rios; pueden variar su tamano y permanencia, dependiendo 
del ritmo o frecuencia de las crecientes; sirven de habitat 
a algunos anfibios durante su época de reproducción, que 
Mega con la temporada hümeda o de lluvias, son un habi
tat transitorio de larvas de peces y se caracterizan por la 
presencia de especies vegetales como La Masisa (Erythrina 
fusca) y la Capirona (Calophyllum spruceanum). 

iii) Se/va permanentemente inundada 

Este ambiente estä formado, por lo general, en sectores 
de selva baja. inundable, con poco o ningün drenaje; casi 
siempre se encuentra asociado con la comunidad denomina-
da "cananguchal" o "morichal" (Mauhtia sp). Este medio 
es propicio para el desove de algunos anfibios y desarro
llo de larvas de insectos (dipteros); es habitat transitorio 
para algunas especies de aves y reptiles y permanente para 
otras, como el güio (Boa constrictor), en algunas regiones. 

5.3.1.2 Ambientes lénticos 

La Amazonia, por ser el mayor sistema hidrogréfico del 
continente, es muy rico en este tipo de ambientes; se pue
den considerar como tales los siguientes: 

i) Quebradas, canos o arroyos de selva 

La caracteristica principal de estos canos es que su cauce 
generalmente se encuentra cubierto por follaje, de tal ma-
nera que la radiación solar dificilmente penetra al agua; ge
neralmente son pobres en nutrientes y en oxigeno y la fau
na acuätica no es abundante. El color de las aguas es par-
do rojizo. hay mucha hojarasca y su curso es muy lento. En 
este tipo de ambiente se encuentran algunos reptiles como 
el cachirre (Paleosuchus palpebrossus). 

ii) Caidas de agua 

Los llamados raudales, cachiveras, räpidos o chorros, se 
caracterizan por la turbulencia del agua debido al movimien-
to provocado por el desnivel, originado a su vez por fallas 
geológicas u otros fenómenos fisiogräficos. Sus lechos son 
rocosos y en algunos casos forman barreras ecológicas na
turales que determinan la distribuciön de especies tales co
mo el manati o vaca marina (Trichechus inunguis), el cai

man negro (Melanosuchus n/gerj y aquellas especies de 
peces incapaces de remontar las corrientes de esas caidas 
de agua. 

En la Amazonia colombiana, con excepción de los rios 
Putumayo y Amazonas, los demés se caracterizan por tener 
caidas en mayor b menor proporción; por ejemplo, el rio 
Vaupés cuenta aproximadamente con 72 raudales desde 
Mitü hasta Yavaraté. 

iii) Arroyos de montana 

La gran mayoria de estos arroyos, al igual que los gran-
des rios. tiene su nacimiento en la ladera amazónica de los 
Andes y en la ladera oriental de la Sierra de La Macarena; 
este tipo de ambiente también se presenta en elevaciones 
del Escudo de Guayana, tales como Chiribiquete, el cerro de 
San José en la comisaria del Guaviare y Cupati en la comisaria 
de Amazonas. Por lo general son cursos de agua translücida y 
fresca. 
iv) Arroyos temporales 

Se presentan durante la época de lluvias en las mesetas 
y sitios planos descubiertos. con vegetación casmófita; un 
buen ejemplo de ésto lo tenemos en Araracuara, donde algu
nas de estas corrientes penetran en lugares subterraneos. 
Por lo general, este ambiente no posee fauna permanente 
pero sirve de desovadero a anfibios. 

v) Rios 

En la Amazonia existen diversos tipos de rios, que se dife-
rencian por su coloración, reacción de acidez, y transpa
rencia; estas caracteristicas se derivan de sus lechos y del 
terreno que recorren, que en cierta forma determinan una 
mayor densidad y variedad respecto a la ictiofauna, se pue-
de clasificar en: 

—Rios de aguas blancas. De color amarillento u ocraceo 
pälido, poco transparentes; de 0,10 a 0,50 metros de visibili-
dad, la reacción oscila entre un pH 4,5 y 7,8. A este tipo de 
rios pertenecen el Amazonas, el Caquetä, el Putumayo, el 
Guaviare y casi toda su red de tributarios; se encuentra 
en ellos una de las mayores fuentes de recursos pesque-
ros. gracias a su riqueza en cantidad y diversidad de espe
cies. También se encuentra en ellos otros vertebrados como 
el manati, la nutria y el perro de agua. 

—Rios de aguas Claras. De color amarillo verdoso, verde 
o verde oliväceo, bastante transparente (la transparencia 
puede llegar hasta unos 4 metros de profundidad). La reac
ción tiende hacia un pH neutro (6,2 a 7,2). A este tipo de 
rios pertenecen aquellos que corren por lechos de limo 
pardo; por lo general son quebradas y rios pequenos, afluen-
tes de rios de aguas negras. Son rios de aguas claras el Ata-
bapo y algunos afluentes de rio Vaupés; en estas aguas no 
se observa una considerable diversidad ni abundancia de 
peces como en el caso de los rios de aguas blancas. 

—Rios de aguas negras. Se caracterizan porque sus aguas 
tienen una reacción bastante äcida (pH de 3,8 a 4,9). El co-
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lor varia entre pardo oliväceo y pardo rojizo, dependiendo 
de su profundidad, ya que en algunos casos Mega a ser roji
zo en aguas poco profundas. La transparencia de sus 
aguas puede llegar hasta los dos metros de profundidad. 
Tienen en comün con el grupo anterior una relativa abun-
dancia de especies de peces, especialmente de los conside-
rados como omamentales. Como ejemplo podemos citar el 
rio Inirida y sus afluentes, el Guainia y el Negro, que es el 
mäs representative) de este tipo de rios. 

La biomasa de estos rios es muy reducida; corresponde 
por lo general a cursos de aguas que drenan de morichales 
o sectores de suelos de tipo podzol tropical. Existen ma-
sas cuyas caracteristicas limnológicas no han sido estudia-
das pero parece que tienen una productividad biológica ele-
vada. 

5.3.2 Ambientes terrestres 

Los ambientes terrestres de la Amazonia son muy varia-
dos y caracteristicos como habitats para la fauna silvestre; 
se pueden diferenciar los siguientes: 

5.3.2.1 Cavernas y fisuras 

Son biótopos muy localizados; se presentan en las escar-
pas de los cerros y serranias que emergen de la llanura y 
con frecuencia en parajes inmediatos a los raudales. Su 
fauna ha sido apenas explorada. Los elementos caracteristi
cos son: murciélagos (Chiroptera). por ejemplo, Peropteryx, 
macro t/s, Sturnira tilde, Lonchorhina marinkellei, Lonchorhi-
na orinocensis, Myotis spp, Tadarida laticauda; aves como el 
guécharo (Steatornis caripensis), el gallito de roca (Hup/co
la rupicola), caprimülgidos (Nyctiprogne leucopyga): sitaci-
das. como la guacamaya tricolor (Ara macao) que hace sus 
nidos en cuevas de poca profundidad o en las cornisas de 
sitios escarpados. Un buen ejemplo se encuentra en el es-
trecho de Araracuara (voz indigena que significa cueva de 
la guacamaya, ara ra = guacamaya y cuara = cueva). 

5.3.2.2 Sectores rocosos 

Son afloramientos graniticos o de areniscas con cobertu-
ra vegetal reducida o achaparrada. En este medio son carac
teristicos los llamados "camaleoncitos" o lagartijas (Plica pli
ca. Plica umbra). También se pueden encontrar anfibios co
mo el Leptodactylus rubido que frecuenta los charcos y pe-
queüas corrientes que se forman en los surcos de rocas an-
chas. Estos sectores rocosos generalmente se presentan en 
las proximidades de los raudales, a lo largo de los rios y 
aun en sitios aislados, selva adentro. 

5.3.2.3 Playas 

Son areas localizadas en las märgenes de los rios; por 
lo general se hallan cubiertas por las aguas durante las 
crecientes. Son ambientes propios para el desove de varias 
especies de tortugas semiacuéticas (por ejemplo: Podocne-
mis expansa, Podocnemis unifilis, Phrynops geoffroana, 
Chelus fimbriaiaj; y de algunos chorliios (Charadrius coiiaris. 

Vanellus cayanus, Actitis macularia, Tringa solitaria). Otras 
aves que, aunque no frecuentan directamente la playa. ha-
cen sus nidos cavando en la arena, son unos bucónidos 
parecidos a las golondrinas (Chelidoptera tenebrosa). Este 
habitat es también frecuentado por algunos mamiferos co
mo el chigüiro (Hidrochaeris hydrochaeris) y el borugo 
(Agouti paca). 

5.3.2.4 Barrancos 

Este ambiente lo conforman los taludes comprendidos en
tre las terrazas, el rio y la playa; corresponde a habitats pre-
dilectos para especies como el barranquero (Baryphtengus 
ruficapillus y Momotus momota) y martines-pescadores (Ceru-
le torquata, Cbloroceryle amazonica, Chloroceryle inda). 
En las grietas y troncos salientes habitan murciélagos insec-
tivoros (Carolia spp.) y Pescadores o ictiófagos (Noctilio le-
porinus y Noctilio labialis). 

5.3.2.5 Sabanas y bosques achaparrados 

Este ambiente esté conformado por bosques de tipo cas-
mófito y querzófito; se encuentra al norte de los rios Gua-
yabero, Guaviare y Guainia; ademäs, existen algunas areas 
de este tipo en sitios mäs meridionales, por ejemplo, en los 
llanos del Yari. Tipico de estos biótopos son los venados 
Maneros o venados de cornamenta (Odocoileus virginianus) y 
las perdices (Colinus cristatus). Estas areas han sido prac-
ticamente inexploradas zoológicamente. 

5.3.2.6 Bosque primario 

Es el ambiente de mayor extension en la Amazonia; esté 
conformado por selva higrofitica y subhigrofitica (subdivi-
siones muy dificiles de separar debido a que presentan nu-
merosos elementos comunes). Esta selva se encuentra desa-
rrollada sobre una planicie terciaria arenosa con parte de 
selva inundable o "varzea" y parte de "tierra firm e" o no 
inundable, la cual se caracteriza por la presencia de abun-
dantes monocotiledóneas perennimacrófilas (Marantaceae, 
Zingiberaceae, Musaceae, Araceae). de palmas (Attalea sp, 
Scheelea sp, Dictyocarpum sp) y de epifitas (Bromeliaceae), 
indicadoras de clima isomegatérmico. 

La fauna presente en el bosque primario se puede dife
renciar, en términos generales, en: 

i) Fauna de piso 

En este estrato se encuentra la fauna que se halla per-
manentemente en el suelo o debajo de la hojarasca; ejem
plo, los anfisbenidos (Anphisbaena sp), cecilias y otros anfi
bios; lagartos (Sauria); morrocoy (Geochelone denticulata) 
y la mayoria de las serpientes; aves como el pico de brasa 
o monjita (Monasa morpheus), que anida en el suelo, al 
igual que las gallinetas o chorolas (Tinamidae). También 
se consideran dentro de la fauna de piso, algunos mamife
ros como el armadillo (Dasypus spp.), el neque o tintin (Da-
syprocta spp.) y ei cerrilio (Tayassu pecari). 
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jj) Fauna arbórea 

Este estrato es frecuentado principalmente por aves (la 
gran mayoria), primates, otros mamiferos y algunos reptiles. 
Este habitat no es permanente ya que en ocasiones bajan al 
piso en busca de alimentos y otras actividades. 

Existen otros elementos faunisticos que pueden frecuen-
tar tanto el piso como los ärboles y poseen agilidad para 
desempenarse bien en ambos; por ejemplo, algunos reptiles 
como lagartos (Teiidae, Gekkonidae) y mamiferos como el 
tigrillo (Felis pardalis) y el puma (Felis concolor). 

iii) Fauna de zonas inundaties 

Estos biótopos, llamados en el Brasil "varzeas", tienen ge-
neralmente un ciclo anual en el que se aumenta el conte-
nido de nutrientes, lo que favorece la productividad prima
ria y pesquera; éstas se encuentra directamente relacionada 
con la cadena alimenticia en la que intervienen principal
mente los Crocodylia, los mamiferos acuéticos ictiófagos 
como el perro de agua (Pteronura brasiliensis), la nutria 
(Lutra longicaudis) y otras especies acuäticas. 

5.3.2.7 Bosque secundario y rastrojos 

Muchas zonas de la Amazonia han sido sistemäticamente 
destruidas. Los colonos talan y queman para cultivar y ade-
mäs, para aprovechar la madera de los ärboles cortados. 
La tumba del bosque repercute en forma directa sobre la 
fauna, si se tiene en cuenta que no solamente se destruye 
su habitat, sino que al mismo tiempo se acaba su fuente 
alimenticia y se obliga a las poblaciones locales a trasladar-
se y competir con otras; también se favorece el estableci-
miento de las especies en sitios degradados y en bosques 
secundarios; como ejemplo se cita el caso del firihuelo o 
garrapatero (Crotophaga ani), el cual toma posesión de los 
rastrojos, especialmente cuando ban sido llevados a esos 
sitios ganado vacuno o porcino. Un efecto del bosque se
cundario es la ausencia o merma de algunas especies de 
micos y de parte de la avifauna, debido a que no se ha 
desarrollado la vegetación plenamente, lo que a su vez impi-
de la repoblación de algunas areas por especies que habita-
ron esos lugares. Tal es el caso que se observa en las proxi-
midades de La Chorrera, en donde existen bosques secun
darios de aproximadamente 60 a 70 anos, caracterizados 
por ärboles de diametro reducido, no muy altos y poco 
frondosos; esa comarca estuvo poblada hace varios anos por 
nutridas manadas de araguatos, cotudos o micos aullado-
res (Alouatta seniculus), churucos o barrigudos (Lagothrix 
lagotrichia), cerrillos (Tayassu pecari), al igual que por nu-
merosas especies de aves como pavas, pajuiles (Cracidae) 
y gallinetas (Tinamidae). A pesar de la relativa pobreza ac
tual de esa region, en cuanto a fauna, se hicieron hallaz-
gos muy importantes como el del mico o marmoseta de 
Goeldi (Callimico goeldii). el del mico volador (Pithesia hir-
suta); este ultimo es perseguido por los indigenas de la re
gion debido a que es uno de los pocos mamiferos de ma
yor tamano que utilizan como fuente de proteina animal. 

Los rastrojos cercanos a las viviendas de colonos, por lo 
general, son ambientes propicios especialmente para roe-
dores pequenos, lagartijas (Ameiva ameiva y Cnenidophorus 
lemniscatus), paseriformes especialmente de las familias 
Tyranidae y Formicaridae. Cerca de estos sitios abiertos se 
encuentran numerosas especies de tangaras (Thraupidae); 
por lo general, las restantes especies si I vest res se re-
tiran a sitios alejados de estos medios degradados. 

5.4 CARACTERISTICAS DE ALGUNAS ESPECIES DE 
LOS PRINCIPALES ORDENES DE VERTEBRA-
DOS ENCONTRADOS EN EL AREA AMAZONICA 

A pesar de que no se dispone de un inventario comple-
to sobre la fauna colombiana, se la ha considerado como 
una de las mäs ricas del mundo; asi mismo, la fauna ama-
zónica ha sido tenida como una de las mäs ricas en 
cuanto al numero de especies. Respecto a los mamiferos, 
se ha calculado un total de 300 especies para Colombia; 
de ellas, cerca de 210 habitan en la Amazonia; y de éstas, 
la mitad pertenece a los murciélagos (Chiroptera). 

El grupo que mejor se conoce es el de las aves, con 
1.560 especies; de ellas, 590 fueron registradas por Olivares 
en 1970. En la actualidad se ha calculado-en més de 600 
las especies. incluyendo un nuevo registro y una nueva sub
especie, como producto de los trabajos desarrollados por 
PR0RADAM. 

Dentro del grupo de los reptiles hay un numero abundan
te de especies pero escasamente conocido; de las 330 espe
cies que existen en Colombia, més de 170 pertenecen a la 
Amazonia, segün Peter & Orejas-Miranda (1970) y Medem 
(1968). Segün Cochran & Goin (1979) y algunos datos de 
Brawe & Wake (1968), en Colombia los anfibios pueden 
llegar a mäs de 250 especies, de las cuales, en la Amazo
nia hay mäs de 100. 

El grupo de los vertebrados, mäs numerosos en especies 
pero menos conocido, es el de los peces: se conocen estu-
dios hechos por Miles (1971) y Dahl (1971) pero restringi-
dos al norte de Colombia y a la cuenca del rio Magdalena; 
entre tanto, en la Amazonia aün no se han realizado traba
jos tendientes a levantar los respectivos inventarios y es-
tudios investigativos respecto a su biologia y ecologia; em-
pero, hacia 1947, Myers calculö que para la cuenca amazó-
nica p'uede llegar a mäs de 6.000 especies, de las cuales en 
la Amazonia colombiana habria unas 600 y aün mäs. 

Puede estimarse en mäs de 1.600 especies el total de 
vertebrados presetites en la Amazonia colombiana; los mäs 
importantes son los siguientes: 

5.4.1 Aves 

Las aves en la Amazonia representan, para los habitan-
tes de la region, un recurso de alimentación. Han jugado 
un papel importante en las costumbres y mitos; se les uti-
liza como ornamentos por parte de los indigenas; por otra 
parte, colonos y comerciantes las han aprovechado, en mu-
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chos casos en forma irracional como ha sucedido con los 
loros, pericos y guacamayas (Psittacidae). 

A continuación se describen algunas de las especies de 
aves mäs utilizadas en el area amazónica. 

5.4.1.1 Tinamiformes 

i) Familia Tinamidae 

Gallinetas, Chorolas, Tinamües. Panguanas. 

Generalmente, son aves de piso; se alimentan de semillas, 
frutas e insectos; anidan en el piso; son hëbiles cursorias y 
vuelan muy poco; ponen de 3 a 7 huevos. segün la espe-
cie. Su coloración hace que se les confunda con el follaje. 

— Tinamus major ruficeps (Sclater & Salvin, 1873). Perdiz de 
monte, Aja (T)* Ankambó (C)\ 

Habita en selva hümeda cälida primaria o secundaria; se 
encuentra también en rastrojos y cultivos. Localizada en la 
Amazonia y en el departamento del Meta. 

En grandes zonas de la Amazonia ha desaparecido debi-
do a la deforestación y la caza incontrolada: se Ie busca 
por su came y sus huevos. 

— Tinamus guttatus (Pelzeln, 1863). Gallineta chica, Per
diz. Offma (W). 

Habita generalmente en piso de selva hümeda. Se ha ob-
servado y coleccionado en el Caqueté, Putumayo, Amazo
nas; sin embargo, puede distribuirse en toda la Amazonia 
colombiana. No se conoce bien su status pero soporta fuer-
te presión de caza y es muy vulnerable a la destrucción 
de su habitat. 

—Crypturellus cinereus cinereus (Gmelin, 1789) Gallineta 
ceniza. 

Habita en selva, bosque de galeria y ocasionalmente en 
rastrojos; su distribución puede extenderse a toda la Ama
zonia; su status no es perfectamente conocido; posiblemen-
te puede ser afectada por la deforestación. 

—Crypturellus soui soui (Hermann, 1783) Gallineta. 

Olivares (1955: 262) informó que la especie es bastante 
comün en la region, aun cuando se caza asiduamente por 
su carne. Sus hébitos y su coloración criptica, asi como su 
mayor densidad respecto a Tinamus major, son factores 
favorables para su supervivencia, incluso en rastrojos y 
äreas de cultivos permanentes. 

—Crypturellus undulatus yapura (Spix 1825). Panguana. 

Inicialmente se conoció en Caquetä, Putumayo y Amazo
nas; puede extenderse su distribución hasta el curso supe
rior del rio Guaviare y el Guainia; habita en selva hümeda 

Se utilizarän las siguientes iniciales para los nombres comunes en lengua 

indigena. asi: T = Tukano; C = Cubeo; W = Witolo. 

En los casos restantes se anota el nombre completo del grupo indigena en

tre paréntesis. 

y rastrojo. Parece tener un status satisfactorio en sitios ale-
jados de tala y asentamientos de colonos. 

—Crypturellus soui caquetae (Chapman, 191 5). Chorola. 

Habita en la selva; es poco observada en sitios de bos-
ques destruidos; se la caza por razón de su carne; no se co
noce bien su status y parece ser endémico del occidente del 
Caqueté. 

—Crypturellus variegatus variegatus (Gmelin, 1789). Chorola 

pechi-roja. 

Se encuentra tanto en la Amazonia como en la Orino-
quia. No se conoce bien su status pero en donde ha sido 
observada y coleccionada se la caza tenazmente por su 
carne. 

—Crypturellus casiquiare (Chapman, 1929); Chorola saravia-
da, Mag-bü (W). 

Habitante de selva hümeda; inicialmente se la conocia 
en Guainia y Vaupés pero fue coleccionada en el Amazonas, 
en las cabeceras del rio Igara-Parané. Es raro encontrarla, 
debido a su tamarïo y coloración; es un ejemplar poco fre-
cuente en colecciones. 

—Crypturellus duidae duidae (Zimmer, 1938) Chorola, Jairo 
(T). 

No se conoce su status; solamente se la ha detectado en 
la Sierra de La Macarena y es posible que exista en algu-
nos cerros de Vaupés y Guaviare. 

5.4.1.2 Pelecaniformes 

i) Familia Anhingidae 

—Anhinga anhinga anhinga (Linnaeus, 1766). Pato aguja, 
Ajkó-Oasé (T), Vavari (C). 

Su habitat lo constituyen las orillas de los rios y quebra-
das grandes; se encuentra virtualmente en toda la Amazo
nia. Apreciada por su carne y sus plumas, que son utiliza
das por los indigenas para la confección de ornamentos. 

5.4.1.3 Ciconiiformes 

i) Familia Ardeidae 

—Ardea cocoi (Linnaeus, 1776). Garza, Socoi. 

Al igual que otras garzas, se la caza por razón de su car
ne y para la obtención de plumas destinadas a la elabora-
ción de ornamentos. Segün informes recibidos de los indi
genas, anteriormente era frecuente en las margenes del rio 
Vaupés y en los principals rios de la Amazonia. Durante los 
viajes de las comisiones a las zonas piloto, solamente se ob-
servaron dos individuos. 

—Ardeola ibis ibis (Linnaeus, 1776). Garza del ganado. 

Observada solamente en potreros con ganado, en pocas 
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localidades; muy esporëdicamente en las orillas de los rios. 
cerca de las "chagras". No son abundantes, posiblemente 
por la escasa extension de los potreros y la incipiente ga-
naderia existente en el area. No habita dentro de la selva. 

—Egretta albus egretta (Gmelin, 1789). Garza real. Yele (T). 

Sus plumas, particularmente de las alas y la cola, asi co-
mo los airones ("aigrettes") se encuentran frecuentemente 
en diademas elaboradas por indigenas; su carne es objeto 
de consumo; es muy abundante en la Amazonia. 

—Butorides striatus striatus (Linnaeus, 1766). Garza, Garcita. 

Esta garcita no tiene un plumaje muy llamativo, como la 
mayoria de las ardeides, por este motivo no es muy perse-
guida para utilizar su plumaje como ornamento; parece ser 
abundante, habita en las orillas de los rios, quebradas y 
pantanos de selva. 

—Agamiagami (Gmelin, 1789). Garza morena. 

Esta es una de las garzas que poseen un bello plumaje, 
utilizado para ornamentos indigenas; también se utiliza pa
ra poner de guia en flechas indigenas. 

— Tigrisoma lineatum lineatum (Boddaert, 1783). Garza va-
ca, Nunü (T. y, C). 

Se encuentra prëcticamente en toda la Amazonia, en las 
orillas de los rios, quebradas y lagunas; por su coloracion 
mimetizante y por su diseno es dificil distinguirlas en su 
medio. 

ii). Familia Ciconiidae 

—Mycteria americana (Linnaeus, 1758). Cabeza de hueso 

Este tipo de cigüena es rara en la selva; sin embargo, se 
examinó un ejemplar en el Internado de Maria Reina de Mi
tü; alli se informö que habia sido capturado cerca de esa 
localidad. 

iii) Familia Threskiornithidae 

—Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) 

A este ibis se Ie observa en las orillas de los rios, sobre ër-
boles altos; parece que ocasionalmente la utilizan los nativos 
como alimento; no es muy perseguida y su plumaje no tiene in
terés para adornos por parte de los indigenas. 

5.4.1.4 Anseriformes 

i) Familia Anhimidae 

—Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) 

Esta es una de las especies mës grandes de aves que fre-
cuenta las lagunas y las copas de los ërboles; tiene mucha 
facilidad para el vuelo, a pesar de su tamano. No soporta pre-
sión de caza por parte de indigenas y colonos. Es muy arisca 
y su captura es muy dificil. 

ii) Familia Anatidae 

Este grupo de aves tiene importancia camo fuente de pro-
teina animal; solamente se Ie caza por su carne y su grasa; 
aparentemente no tiene ningün otro motivo por el cual se Ie 
presione, salvo la caza deportiva en algunos sectores. 

—Netta erythrophtalma erythrophtalma (Wied, 1832) 

Existen poblaciones, tanto residentes como locales, en la
gunas y remansos de rios; actualmente no se conoce bien su 
status pero es muy perseguido por su carne, al igual que todo 
anëtido. 

—Dendrocygna autumnalis discolor (PL. Sclater & Salvin) 

Segün Olivares & Hernëndez (1962) fueron vistos al
gunos ejemplares; esta observación se confirma con la cap
tura de una hembra en los alrededores de Mitü. Parece ser 
que la especie no es residente sino visitante. 

—Amazonetta brasiliensis brasiliensis (Gmelin, 1 789) 

No se dispone de informaciön acerca de su status. El dise
no de su coloracion es muy llamativo, con alas de verde metë-
lico combinado con colores café, violeta y negro, que contras
tan con el pico y las patas que son amarillos naranja; es uno 
de los patos mës vistosos de la Amazonia; 'reside en quebra
das y pantanos; es perseguido por razón de su carne. 

—Cairina moschata (Linnaeus, 1758) 

Pato real, Diacomma (T), Yapoco (C) 

Es el pato de mayor tamano que vive en la Amazonia; se lo 
busca asiduamente por su carne de muy buen sabor y ademés 
por su volumen. Actualmente es dificil localizarlo; su medio 
natural son las quebradas de selva y se refugia en ërboles al
tos. Su status no es bien conocido; es una especie que debe 
ser tenida en cuenta. por su tamano y por la calidad de su car
ne, como importante fuente de proteina animal a nivel indus
trial. 

—Oxyura dominica (Linnaeus, 1766) 

Se encuentra generalmente en los rios con vegetación 
abundante, por ejemplo, en las orillas del rio Mesay y otros de 
semejante fisionomia. Vive en grupos de mës de seis indivi-
duos; es uno de los anëtidos mës pequenos que habita esa 
region; al igual que otras especies, es objeto de caza por su 
carne. 

5.4.1.5 Falconiformes 

i) Familia Cathartidae 

—Sarcorhamphus papa (Linnaeus, 1758). Rey Zamuro, Rey 
de Gallinazos, Se-en (T). Ka-aba (C) 

Es el mayor en rango y el mës grande representante de 
esta familia en la Amazonia; su coloracion, muy vistosa por 
cierto, es objeto de persecusión por parte de los cazadores. 
No es frecuente hallarlo, aparte de un ejemplar montado en el 
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Internado Maria Reina de Mitü, solamente se conocen dos 

ejemplares de esa region, coleccionados durante el desarrollo 

de este proyecto, uno en Araracuara y otro en el rio Amaca-

Yacu. Sin embargo, se encuentra en todo Colombia, con ex-

cepción del Alto Cauca y el sur occidente del pais. Se Ie cap-

tura ocasionalmente, en razón de su bello plumaje, asi como 

por sus partes desnudas en el cuello y pecho de coloración 

viva, anaranjada. amarilla y violeta. Su piel es apreciada como 

trofeo, especialmente por los colonos, quienes aseguran que 

se trata de un "animal de plumas y pelos"; tal aseveración es 

debida a que esta especie, como muchos miembros de la fami-

lia, posee plumas transformadas en forma de filamentos o "pe

los" en la cabeza y en el pecho. Aparte de que su plumaje for

ma parte de ornamentos indigenas, no tiene otra importancia 

para ellos. 

—Coragyps attratus brasiliensis (Bechstein, 1793). Chulo 

Este carrorïero aparentemente no es tenido en cuenta para 

ningün uso, debido a su régimen alimenticio, pero se Ie con

siders como un eslabón de la cadena alimenticia; los indigenas 

y colonos no lo persiguen. 

—Cathrartes aura ruficollis (Spix, 1 824). Guala. 

Al igual que el anterior, parece no tener depredadores. No 

es muy abundante en la selva densa, pero se les observa en 

sitios descubiertos y playones donde aparecen cadäveres de 

animales o desperdicios en descomposición. 

—Cathrartes burrovianus urubitinga (Cassin, 1845). Guala 

Su status taxonómico requiere una revision; se conoce 

muy poco de esta especie, tanto en relación con su biologia 

y con su distribution en la Amazonia. 

ii) Familia Accipitridae 

En la actualidad esta familia cuenta con mäs de veinte es-

pecies, en la Amazonia; ha sido estudiado su comportamiento, 

especialmente en cetreria (A. Torres, B. com. pers). 

—Elanoides forticatus yetapa (Vieillot, 1818). Aguila tijereta 

Se caracteriza por su cola fuertemente ahorquillada 

y muy vistosa. Su status no es bien conocido. 

—Chondrohierax uncinatus uncinatus (Temminck, 1822). 

Halconcito 

Este pequeno milano se encuentra cerca de los pantanos 

de selva; se alimenta de ranas y de algunos crustäceos e in

sectos 

—Ictinia plumbea (Gmelin, 1788). Baro (T) 

Reportado por Olivares & Hernandez 1962:67, en cer-

canias de Mitü No se conoce bien su status. 

—Accipiter bicolor (Vieillot, 1817). Aguilucho, A (T:). Niyabi 
ir \ 

Aparentemente no es muy abundante; no se tiene una in-

formación muy amplia de esta especie. 

—Buteo magnirostris magnirostris (Gmelin, 1788). Aguilucho 

Especie bastante frecuente en selva hümeda; se alimenta 

de lagartos, culebras e insectos en algunas ocasiones. 

—Buteo nitidus (Lathan, 1970). Aguila, Muij-ke (W) 

Es muy comün en sitios abiertos; se la ha observado präc-

ticamente en toda la Amazonia. 

—Harpia harpyja (Linnaeus, 1758). Aguila real, äguila mi-

quera 

La mayor äguila de America; es conocida en la Amazo

nia por su habilidad para cazar micos. Se le atribuyen muchas 

leyendas y en algunas regiones se afirma que también embis-

te a perros, cerdos y aün a ninos. Los indigenas Ie tienen ad-

miracidn y cierto respeto; sin embargo, actualmente se la ca-

za por curiosidad y para defender los animales domésticos o 

simplemente por ganar un trofeo. 

—Spizaetus ornatus ornatus (Daudin, 1801). Aguila de pe-

nacho 

Al igual que la anterior, es una de las mäs espectaculares 

e importantes especies de äguilas mayores. Generalmente se 

encuentra en la ladera amazónica y en el piedemonte andi-

no. Se alimenta de primates, aves y algunos roedores mayo

res. Se la caza ocasionalmente; no se conocen bien su ecolo-

gia y comportamiento. 

iii) Familia Pandionidae 

Pandion haliaetus carolinensis (Gmelin, 1788). Aguila pesca-

dora 

Se le encuentra en toda la Amazonia; aparece volando a lo 

largo de los rios y en las orillas de las lagunas; es comün en 

sitios abiertos de sabana. Se alimenta de peces; tiene un vuelo 

agil y räpido. Aparentemente su status es satisfactorio; su 

caceria no es frecuente. 

iv) Familia Falconidae 

—Herpetotheres cachinans cachinans (Linnaeus, 1758) 

Es muy comün; frecuenta los sitios abiertos, en las orillas 

de los rios y pantanos. Su status es satisfactorio ya que nc 

se le persigue mucho; se alimenta especialmente de culebras 

ranas, lagartos y pequenos roedores. 

—Daptrius ater ater (Vieillot, 1816). Carraco, A-A (T), Ka-c 

(C) 

También llamado garrapatero. De esta familia es el ma: 

comünmente encontrado en la selva; frecuenta los ärboles al 

tos, en donde hace una gran algarabia. Se alimenta de carnc 

descompuesta, ranas, lagartos e insectos. 
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—Daptrius americanus americanus (Boddaert, 1783). Carraco, 
Teé-A (T) 

Se encuentra ca si siempre en grupos; tiene häbitos y com-
portamientos similares al anterior y, junto con él, son los fal-
cónides mäs caracteristicos de la Amazonia. No tienen de-
predadores; se les caza eventualmente. 

—Fa/co sparverius isabellinus (Swainson, 1837). Cernicalo. 
Bo-Té Purijya (T), Kabaibidi (C) 

Frecuenta sitios abiertos, rastrojos y campos de siembra; 
es uno de los halcones mäs häbiles para faenas de cetreria. 
Su status es satisfactorio. 

5.4.1.6 Galliformes 

i) Familia Cracidae 

Esta familia comprende los paujiles. pavas y guacharacas; 
tiene forma parecida a las gallinas y sus tamanos varian. sien-
do los paujiles tan grandes como un pavo. Son präcticamente 
silvicolas. Se ejerce sobre ellos una gran presión de caza, de-
bido a su tamano y a la calidad de su came. Son muy vulnera
bles a la destrucciön de los bosques, pues con la tala se 
destruye su medio, que es su alimento y su sitio de nidación. 

—Nothocrax urumutum (Spix, 1825). Paujil, Ejkau (T) 

Se Ie encuentra tanto en la orilla de los rios, como selva 
adentro. Su earn e es muy apreciada; actualmente solo se ha-
Ila en sitios muy apartados de las viviendas, "abiertos", culti-
vos o talados. 

—Crax salvim (Reinhardt. 1879). Paujil barriguiblanco 

Se encuentra en la Amazonia y la Orinoquia; se Ie observa 
solamente en parejas, rara vez como gregario; también se en
cuentra en el piso, en la selva densa. A pesar de su agilidad y 
rapidez, es blanco constante de caza como fuente de alimento. 

—Crax tomentosa (Spix, 1825). Paujil, Camarana. 

De häbitos similares al anterior, se puede escuchar en los 
atardeceres con su caracteristico "pujo", cuando se posa 
en los ärboles, en las orillas de los rios; su distribución 
abarca los llanos orientales y la Amazonia. 

—Crax globulosa (Spix. 1825). Paujil 

Esta especie se encuentra desde el Caquetä hasta el Ama
zonas. Su status es incierto en la actualidad; ha sido someti-
Jo constantemente a fuerte presión de caza y destrucciön de 
;u medio, especialmente en la region del alto Caquetä. 

—Penelope jacquacu jacquacu (Spix, 1825). Pava carrosa, 
watrapo (T), Eg-wi (W) 

Relativamente abundante en toda la Amazonia; sus cos-
umbres son gregarias, netamente arboricolas; se encuentra 
anto selva dentro como en las orillas de quebradas y panta-
IOS. Su carne es apreciada y se la consume frecuentemente; 

su status actual es satisfactorio pero se la puede poner en 
peligro si no se Ie caza racionalmente. 

—Ortalis guttata guttata (Spix, 1825). Guacharaca, Yatäka-
swara, Wagaro (T) 

Sus häbitos son arboricolas; se aprecia su carne. en algu-
nos lugares se tiene como doméstica en casas de indigenas y 
colonos. En la Orinoquia y en la Amazonia son relativamente 
abundantes las guacharacas pero son vulnerables a la tala 
del bosque y a la presión de la caza local. 

—Pipile pipile cumanensis (Lesson, 1828). Cuyuya, Pava 
de cabeza blanca 

Su distribución dentro del pais estä restringida a la Ori
noquia y Amazonia. De häbitos solitarios; se encuentra en 
selva densa; es capturada por su carne y para utilizarla como 
adorno en casas de colonos o simplemente para la venta. 

ii) Familia Phasianidae 

—Colinus cristatus parvicristatus (Gould, 1843). Perdiz 

Perdiz de distribución general en el pais pero solamente en 
sabanas y grandes äreas de vegetación casmófita. Se en
cuentra en la Orinoquia y en sabanas de vegetación abierta de 
la amazonia. Es muy perseguida por su carne y huevos. Hay 
regiones donde präcticamente ha sido extinguida a pesar de 
que su ciclo reproductivo es corto y de que pone varios 
huevos. 

5.4.1.7 Gruiformes 

i) Familia Psopiidae 

—Psophia crepitans napensis (Sclater & Salvin, 1783). 
Tente, Tuntü (T) 

Aunque su carne no es apreciada como alimento, en algu-
nas partes la comen; se la captura viva para tenerla en las ca
sas de indigenas y colonos, como amuleto de buena suerte; se 
acredita como magnifica protectora de los ninos. de la vivien-
da y defensora contra las culebras. Habita en regiones de sel
va densa; en la Amazonia estän representadas tres especies. 

ii) Familia Rallidae 

—Aramides cajanea cajanea (P.L.S.) (Muller, 1776). Polla de 

agua, Zakü (T) 

Con excepción del litoral Pacifico y del Valle del Atrato, 
esta especie habita en selva tropical, en todo el pais. En la 
Amazonia, es frecuente en zonas de pantanos, orillas de rios 
y rebalses. No se la tiene en cuenta como ave comün de caza 
en la region. 

—Porphyrula flavirostris (Gmelin, 1 789). Tingua 

Solamente se ha encontrado en los llanos orientales y en 
el Caquetä; no se conoce bien su biologia. 

—Neocrex erythrops olivascens (Chubb, 191 7). Zakü (T) 
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Su distribución es poco conocida; se encuentra, tanto en 
pantanos de tierra fria como en sitios hümedos y pantanos de 
la Amazonia (Olivares Hernandez, 1962: 71); aunque no se la 
aprecia por su carne, ocasionalmente se la caza para comerla. 

iii) Familia Eurypygidae 

—Eurypyga helias helias (Pallas, 1781). Pavón, Yaoró (C) 

Se encuentra en toda la Amazonia colombiana; frecuenta 
sitios pantanosos y playones. Muy apreciada por la combina
tion de sus colores, la espectacularidad de su marcha y la ex
hibition de su plumaje en pleno vuelo. Es muy acosada por 
los habitantes de la region para tenerla domesticada en su vi-
vienda, en razón de su comportamiento y porque es benéfica 
consumidora de insectos. 

5.4.1.8 Charadriiformes 

i) Familia Scolopacidae 

— Tringa melanoleuca (Gmelin, 1 789) 

Segün informaciones suministradas por los indigenas, se 
encuentra al final y al comienzo del ano, lo cual coincide 
con la periodicidad conocida para las migraciones de esta es-
pecie. 

— Tringa solitaria solitaria (Wilson, 1813) 

Es bastante comiin en los playones de los hos en la Ama
zonia; los habitantes de esta region la confunden con otras 
especies afin es 

—Catoptrophorus semipalmatus semipalmatus (Brewster, 
1887) 

El hallazgo en la region amazdnica de esta especie migra-
toria de Norteamérica resulta de gran interés, puesto que 
todos los registros y observaciones previas indican su presen-
cia en Colombia unicamente en playones, marismas y ciéna-
gas inmediatas a los li to rales Atläntico y Pacifico. Solamente 
se observrj un espécimen capturado y posiblemente se tra-
taba de un migrante errätico. 

5.4.1.9 Columbiformes 

i) Familia Columbidae 

Esta conocida familia ha sido muy poco estudiada en su 
forma silvestre pero, en todo lugar, es presa de caza de sub-
sistencia y deportiva. Probablemente existen mäs de 8 espe
cies de palomas en la Amazonia. 

—Columba speciosa (Gmelin, 1789). Guarumera 

Se encuentra practicamente en todo el pais, hasta unos 
1.500 m.s.n.m.; en la Amazonia se localiza en la selva hurne-
da. Es silvicola pero se puede adaptar al bosque secundario o 
a sitios parcialmente talados; su estado depende mäs de la 
conservacirjn o destrucción total de su habitat que de la pre-
sión por ia caza. 

—Columba cayennensis cayennensis (Bonnaterre, 1792). 
Torcaza 

Primordialmente es silvicola pero puede tolerar sitios de-
gradados, siempre y cuando existan sectores de bosque. Den-
tro de la Amazonia y la Orinoquia. esta subespecie se distri-
buye en selvas hdmedas de tipo primario, secundario y bos
que de galeria. Existe actualmente con relativa abundancia 
pero se la caza constantemente, en especial en sitios cercanos 
a viviendas. 

—Columba subvinacea purpureotincta (Ridgway, 1888). Tor
caza morada, blanco-flojo 

Esta subespecie, junto con la C.s. olgivie-granti (Chubb, 
1917), se encuentra en selva densa; abunda en determi-

nadas regiones de la Amazonia (rio Mesay por ejemplo); su 
principal factor de extinción es la destrucción del bosque, 
asi como la presión de la caza en sitios habitados por el 
hombre. 

—Leptotila rufaxilla dubusi (Bonaparte, 1855). Paloma ca-
minera, Musä (T), Uj-reko (C) 

Su distribución incluye practicamente toda la Amazonia 
colombiana, incluyendo la region de la desembocadura del rio 
Atabapo en el Inirida. Se encuentra, tanto en selva hiimeda 
como en sabanas y rastrojos. Es abundante en algunas regio-
nes de la Amazonia. 

5.4.1.10 Psittaciformes 

i) Familia Psittacidae 

Este grupo de guacamayas, loros y pericos, es muy impor
tante ya que la Amazonia tiene representadas la mayoria de las 
especies de Colombia; se han reportado 27 especies pero pro
bablemente existen mäs. 

—Ara macao (Linnaeus, 1758). Guacamaya tricolor, Maja (T) 

Practicamente estän presentes en toda la Amazonia; ani-
dan en sitios escarpados y en ärboles muy altos. Al igual que 
todas las especies del género, son perseguidas para adornar 
con su plumaje, collares. coronas, flechas y otros elementos 
utilizados para ritos y ültimamente para artesanias, destinadas 
al resto del pais y al exterior. También son capturados los po-
lluelos para domesticar en casas. 

—Amazona farinosa chapmani (Taylor, 1948). Loro, Vej-koj 
(T). Ve-ko (C) 

Junto con el loro real (Amazona ocbrocepha/aj.es constan
temente capturado debido a la facilidad para domesticarlo; ade-
mäs. algunas tribus utilizan el plumaje de sus alas y cola para 
ornamentos; en algunos lugares los usan como alimento. 

—Brotogeris cyanoptera (Pelzeln, 1870). Perico, Kai (T. y C.) 

Se les encuentra generalmente en bandadas; frecuentan 
palmeras y ärboles grandes; son abundantes y se les aprecia 
como animales de jaula. 
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5.4.1.11 Cuculiformes 

i) Familia Cuculidae. 

En la Amazonia, esta familia de aves estä compuesta por 

cerca de 10 especies; entre ellas se destacan: 

—Piaya cayana mesura (Cabanis & Heine, 1863). Päjaro 
ardilla. Dij-tiro (T) 

Se encuentra en ärboles, deslizändose a lo largo de las ra-
mas al igual que lo hacen las ardillas (Sciurus spadiceus) y los 
micos ardilla (Saimiri siureus). En su medio, estas especies se 
pueden confundir entre si a primera vista por su coloración y 
por la rapidez con que se desplazan por las ramas de los ärbo
les y arbustos. 

—Crotophaga spp. Firihuelo, Ainri (T), Nai (C) 

Se conocen tres especies de este género, que tienen igual 
forma y coloración pero diferente tamano; el mäs grande (t\ 
major), el mediane (C. ani) y el mäs pequeno (C. sulcirostris). 

El C. ani es el mäs comün y, segün información de los in-
digenas tucanos, las plumas de estas aves son cocidas con ho- • 
jas de un ärbol llamado "vei" para preparar una sustancia que 
tine de negro el cabello, usada solamente por las mujeres de al-
gunas tribus de la region. 

5.4.1.12 Strigiformes 

i) Familia Strigidae 

A la mayoria de las especies de esta familia (Bdhos) en 
en la Amazonia (aproximadamente unas 9), se les considera 
como animales de ciertos presagios y como elementos miti-
cos. 

5.4.1.13 Caprimulgiformes 

i) Familia Steatornitidae 

Familia de un solo género y una sola especie (Steatornis 
caripensis) (Humboldt, 1817). El hallazgo de esta especie en la 
Amazonia ha sido uno de los mäs interesantes, puesto que no 
se habia reportado para ella una localidad tan oriental y meri
dional como la de la cueva de guächaros en Araracuara 
(Amazonas). En época de estación seca, durante la cual se 
puede entrar a la cueva, ésta es visitada por habitantes de la 
region con el objeto de recoger los polluelos para sacar la 
grasa de su cuerpo o simplemente para comerlos; precisamen-
te su epiteto genérico indica ave-grasa (Stear = grasa, 
ornis = ave); los polluelos nidicolas acumulan tal cantidad de 
grasa que pueden pesar tanto y mäs que un adulto. 

ii) Familia Nyctibiidae 

—Mirapalcielo, Tui-yo (T), Ma-ru-ku (W) 

Esta familia estä representada en la Amazonia por dos es
pecies: Nyctibius griseus griseus (Gmelin, 1789),y Nyctibius 
grandis (Gmelin, 1789). 

Estas especies tienen una signification mitica para algu-

nas familias indigenas (huitotos), habitantes en las bocas del 
rio Cuemani y posiblemente para otras tribus. La leyenda que 
se atribuye a esta ave se originó debido a que su cuello es 
corto y su cabeza muy ancha, dando la apariencia de ser un 
animal sin cabeza. El relato de un indigena de la region dice: 
"En tiempos remotos, una mujer indigena no Ie guardó fideli-
dad a su esposo y éste la acusö ante el payé (brujo-sacerdo-
te) para que su dios la castigara; la mujer se enteró de esa 
acusación y se convirtió en un "Ma-ru-cü"; el dios se dio 
cuenta de ello y "decapitó" a todas las 'Mu-ru-cü'. Su cabeza 
fue arrojada al rio". Esta ave, que al atardecer vuela por la ori-
lla del rio, lanza melancólicos sonidos onomatopéyicos seme-
jantes a la vocalización Ma-ru-cü, que significa en lengua in
digena dónde estä mi cabeia. "Este continuo errar fue el cas-
tigo dado por el dios a la mujer". Como ésta existen muchas 
leyendas sobre animales en la Amazonia. 

5.4.1.14 Piciformes 

i) Familia Ramphastidae. 

A este grupo pertenecen los "tulcanes", "tucanes" o "yäta-
ros", aves estrechamente relacionadas con tribus indigenas del 
Oriente de la Amazonia, en el Vaupés, no es raro observar-
las en ärboles altos y oir su canto caracteristico. Dos espe
cies son comunes en esta region: Ramphastos tucanus cuvieri 
(Wagler, 1827): Tucän, Daj-Sé (T), Joewe (C) y Ramphastos 
vitellinus culminatus (Gould, 1833): Tucén, UNUNAM —Daj-
sé (T), Joewe (C). 

Represents el simbolo de las familias indigenas Tukano y 
Cubeo, que Ie atribuyen poderes mägicos y ciertos tabües. 
Existen en toda la Amazonia 9 especies de menor tamano y co
loración diferente a las anteriores. 

5.4.1.15 Passeriformes 

Es el grupo mäs numeroso en especies y familias. Se carac-
teriza por ser uno de los órdenes de aves mäs pequenas: exis
ten 23 familias entre canoras y clamadoras. Dentro de la re
gion varias especies tienen importancia ecológica, desde el 
punto de vista del equilibrio como eslabón de la cadena ali-
menticia, como control de poblaciones de insectos (insectivo-
ras), como responsables de reproduction de ciertas plan
ts s (melivoras) y en la dispersion de semillas (frujivoras). 
Ademäs de estas consideraciones, los päjaros conforman el 
grupo de aves mäs vistosas de la selva. 

Para el indigena, la principal caracteristica de este grupo 
de aves es su canto, ya que por medio de él Megan a reconocer 
el ärbol o arbusto, el medio y hasta los restantes animales que 
acompafian al que estä cantando; también, algunos indigenas 
y colonos las tienen en jaulas, por su vistoso plumaje o por su 
bello canto. 

5.4.2 Mamiferos 

Los mamiferos en la Amazonia son numerosos y tienen una 
gran diversidad de especies; de las 810 del Neotrópico que 

341 



actualmente se conocen, 210 se registrar) en la Amazonia 

(Hershkovitz. 1959); del total de especies presentes alli, la 

mitad corresponde a los murciélagos (CHIROPTERA). 

También hay 17 especies de primates, aunque se presume 

la existencia de un numero mayor. Los roedores son numero-

sos pero hasta hoy han sido poco estudiados. Igualmente, 

cuenta con casi la mitad de los marsupiales existentes en el 

neotrópico. Los ungulados son relativamente escasos, no solo 

en la Amazonia sino en todo el pais, debido al predominio de 

las areas boscosas. 

En cuanto a los carnivoros, la Amazonia posee un numero 

considerable del total de las especies representadas en el 

pais; empero, su cantidad ha disminuido notablemente, como 

es el caso del jaguar (Felis oncaj y los tigrillos (F. pardalis 

y F. wiedii),Aeb\Ao a la irracional presión de la caza por el va-

lor de sus pieles y de sus subproductos como colmillos, pa

tas y colas. 

Los mamiferos son cazados principalmente para el comercio 

de pieles y para el consumo de carne. Es frecuente también el 

comercio de primates vivos para investigaciones biomédicas 

en instituciones, fuera del pais; este comercio actualmente 

estä prohibido. 

5.4.2.1 Marsupialia 

i) Familia Didelphidae 

—Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758). Jujube (C), O-A 

(T) 

Este marsupial es comün en la selva. Ocasionalmente lo 

cazan para consumo humano; actualmente no se conocen 

otros usos que se puedan dar a este grupo. 

5.4.2.2 Chiroptera 

Es el orden mäs numeroso pero, desafortunadamente, uno 

de los menos conocidos en la Amazonia. No se les utiliza por 

parte de los habitantes de la region; su importancia reside en 

los beneficios o perjuicios que puedan aportar a la flora, 

fauna o al hombre; asi, por ejemplo, algunas plantas sop fecun-

dadas gracias a la labor libadora de algunas especies (Glos-

sophaga sp); otros son insectivoros y controlan en parte las 

grandes poblaciones de insectos perjudiciales; otros, que son 

peligrosos al ser potencialmente transmisores de enfermeda-

des infectocontagiosas, son los murciélagos hematófagos o 

"vampiros" (Desmodus rotundus E. Geoffroy & St. - Hilaire, 

1810); otros ayudan a la dispersion de las semillas co

mo sucede con algunas especies frugivoras, como Artibeus 

lituratus (Olfers, 1818). También existen murciélagos 

"Pescadores", que se alimentan de pequenos peces y frecuen-

tan los remansos y las orillas de los rios y lagunas; las mäs 

comunes en la Amazonia son: Noctilio labialis (Kerr, 1792) y 

Noctilio leporinus (Linnaeus, 1758). No se conocen muy bien 

sus häbitos, los habitats que frecuentan, el significado bio-

lógico, ni el status taxonómico de la gran mayoria de este 

grupo. 

5.4.2.3 Primates 

La Amazonia tiene el mayor numero de especies de prima

tes del pais. El bosque cerrado, con altos ärboles, es un medio 

ideal para el desarrollo de poblaciones de estos platirrinos, 

que estän adaptados a la vida précticamente arborea. Son 

dos las familias de primates en la Amazonia: 

i) Familia Cebidae 

—Aotus trivirgatus (Humboldt, 1811). Mico de noche, Wenne 

(T. y C), Kuida (W) "Do-ane" (Andoque). 

Este mico ha sido uno de los utilizados con mayor interés 

para ensayos biomédicos, especialmente en enfermedades 

como la malaria. Perseguido con fines de comercio ilegal por 

su continua demanda para los laboratorios, tanto en el pais 

como en el extranjero. No es raro observarlo durante las no-

ches en las ramas de los ärboles. Präcticamente se encuentra 

en toda la Amazonia. 

—Callicebus torquatus (Hoffamannsegg, 1807). Mico sogui-

sogui, Ua-o (C), Au-kuj (W) Podj-so (Andoque), Tuj (Ti-

kuna) 

Este es el primate mäs abundante que se observó durante 

el desarrollo del Proyecto; se distribuye ampliamente en la 

Amazonia. Se Ie captura para tenerio como mascota o como 

ejemplar de exhibición en zoológicos. Su status es satisfac

tory pero no se han efectuado estudios detallados acerca de 

su biologia y comportamiento. 

—Callicebus moloch (Hoffmannsegg, 1807). Frayle, Sogui-

sogui 

Esta especie solamente se ha encontrado en la Sierra de 

la Macarena. Su status es similar al anterior. 

—Pithesia monachus (E. Geoffroy & S.P. Hilaire, 1812). 

Mico volador, Jij-dobe (W), Poidojdo, (Andoque). 

Especie observada solamente en el Alto Caquetä y en las 

cabeceras del rio Igarä-Paranä. En estas regiones, como en el 

resto de la Amazonia, es escaso. En la region de La Chorrera, 

el indigena lo persigue para consumo alimenticio; con la cola, 

que es de abundante pelaje fabrican un artefact o para limpiar 

polvo, o simplemente lo utilizan como adorno. Este mico es 

uno de los animales mäs apreciados para exhibición en zoo

lógicos pero es muy dificil de mantener vivo en cautiverio y 

no ha sido posible lograr reproducción en estas condiciones. 

Se desconoce su comportamiento y ecologia. 

—Alouatta seniculus (Linnaeus, 1766). Aullador, Araguato. 

Emmo (T), Emmü (C). IU (W). UWA (Andoque), IYU (Muina-

ne), Ne-e (Tikuna) 

En la Amazonia es bastante comün pero se lo persigue por 

su carne de buen sabor; algunos indigenas tanto de Colombia 

como del Peru y Brasil, prefieren la carne de este primate a 

la carne de cualquier otro mamifero o pez. 
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Se los encuentra en manadas de 10 o més individuos; emi-

ten potentes sonidos gracias a su desarrollado aparato hioideo. 

Desgraciadamente, en algunas regiones del pais han sido ex-

tinguidos; pero en la Amazonia todavia existen nutridas po-

blaciones, en sitios que son präcticamente inaccesibles o 

muy alejados de la "civilización". 

También se les captura para exhibición en zoológicos; al 

igual que la especie anterior, ésta es dificil de mantener en 

cautividad y, mäs aün, de lograr su reproducción. 

—Cebus albifrons (Humboldt, 1812). Maicero, Taj-ke (C). 

Tid-yó (W), Me-ekd (Andoque), Aj-Keive (T) 

Esta especie es comün en la Amazonia, junto con la Cebus 

Capucinus (Linnaeus, 1758) y la Cebus apella (Linnaeus, 

1758). Las tres especies son parecidas en tamarïo, apariencia, 

costumbres y ocasionalmente comparten el mismo habitat; 

por esta razón se les confunde y se les llama con el mismo 

nombre. Principalmente se les atrapa vivos para tenerlos co

mo mascotas. Aunque son muy ariscos, existen multiples 

formas para cogerlos; tienen gran tendencia a la domesticidad 

y son los mäs solicitados. Sus poblaciones pueden llegar a 

recuperarse si se deja de cazarlos constantemente. 

—Callimico goeldii (Thomas, 1904) 

El hallazgo de este primate en Colombia es relativamente 

reciente (Barriga, 1958). Su distribucion en la Amazonia to

davia no es clara; los ünicos registros efectivos que se han te-

nido son dos cerca de La Chorrera, en el rio Igarä-Paranä, y 

uno en el rio Putumayo, en la quebrada del Hacha. Parece que 

esta especie se puede extender hasta las cabeceras del rio 

Caquetä pero no se conoce präcticamente nada en concreto 

sobre su biologia y su status en la Amazonia colombiana. 

ii) Familia Callithricidae 

—Cebuella pygmaea (Spix, 1823). Mico pielroja. Titi, Tu-

umi (W), Shi-iri (Tikuna), Eb-biyae (Muinane) 

Es el mäs pequeno de los primates del continente. En Co

lombia se lo ha encontrado en el Caquetä, Putumayo y A-

zonas. 

Tal vez es el mico de mayor demanda para tener como mas

cotas y para ensayos en mediicna; es utilizado para la alimen-

tación por algunas tribus. Es una especie muy vulnerable por-

que.le afecta en alto grado la destrucción del bosque y el ex-

terminio de sus poblaciones a manos de cazadores, ya que 

para conseguir las crias vivas, como en la mayoria de los pri

mates, se sacrifican las madres y en general todos los indivi

duos que se encuentran en la manada. 

—Saguinus inustus (Schwarz, 1951). Abu-Jijiyo (W) 

Su distribucion cubre desde la orilla sur del rio Guaviare 

hasta la orilla norte del rio Amazonas, en la planicie aluvial 

amazónica colombiana. En Colombia se han hechojnuy pocos 

registros. Es una especie rara y se conoce poco de ella. Se Ie 

encuentra en manadas en los ärboles y ocasionalmente mez-

clados con Saguinus fuscicollis (Spix, 1823); este ultimo se 

encuentra en situation similar al anterior, en cuanto a distri

bucion y status. 

5.4.2.4 Edentata 

i) Familia Myrmecophagidae 

—Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758). Oso hormigue-

ro, Boj-ko (T). Misaj-Kü (C), Ereno (W), She yajka (Ando

que), Oore (Tikuna) 

Anteriormente era presa de los cazadores, solamente para 

utilizar la cola festoneada como adorno y las garras como amu-

leto; actualmente, en algunas regiones (rio Inirida) lo cazan 

para consumo humano. No es una especie muy abundante, al 

menos en sitios donde hay ocupación humana. 

ii) Familia Bradypodidae 

—Choloepus hoffmani (J.A. Allen, 1913). Perezoso, Yai-no 

(W), Kenekauj (Andoque) 

Estä distrfbuido en toda la Amazonia; habita en ärboles 

altos como el guarumo (Cecropia sp); se encuentra en bosque 

cerrado de selva y bosques de galeria. La principal causa de 

la desaparición de la especie, en algunas regiones de la Ama

zonia, es la tala de vastos sectores y su falta de agilidad para 

defenderse de los depredadores humanos, quienes utilizan la 

piel para confeccionar gorros o forros de asiento y las garras 

para adornos como llaveros, o simplemente las unas, para in-

sertarlas a manera de collares. 

iii) Familia Dasypodidae 

—Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758). Armadillo, Pamó 

(T), Pamuré (C) 

De häbitos terrestres y subterräneos; se encuentra tanto 

en selva abierta como en sabanas; en la Amazonia y en la Ori-

noquia. Generalmente se lo captura para consumo humano. 

Actualmente se lo utiliza en investigaciones biomédicas por 

ser, aparentemente, portador de enfermedades como la del 

"chagas". 

Segün moradores de la region, la sangre de este animal es 

un remedio eficaz para personas que se encuentran enfermas 

de asma. Con frecuencia utilizan su caparazón como vasija o 

adorno; no se conocen otros usos por parte de indigenas y co-

lonos. 

5.4.2.5 Orden Rodentia 

Después de los murciélagos, este es el grupo mäs Yiume-

rodo y menos conocido, especialmente los grupos de ratas, 

ratones y ratas espinosas (Heteromydae, Muridae y Echymy-

daej. Los restantes roedores de importancia son: 

343 



i) Familia Sciuridae 

—Scluhllus sp. (Thomas. 1914). Ardillita. 

Existen varias especies de este género en la Amazonia; en 

la actualidad no estän plenamente identificadas y su status 

no es muy bien conocido. Se les puede ver internados en la sel-

va; son tan agiles en la tierra como en los ärboles. En algunos 

casos las tienen como mascotas. No se les conoce uso o sig-

nificado dentro del medio social indigena. 

—Sciurus spadiceus (Olferg. 1818). "Ardilla", "Wi-sof" (T). 

"J-jor" (C), "l-ikaodü" (Andoque). "Kuj-kungo" (W) 

Esta es la especie mäs comün y representativa de las ar-

dillas; tiene häbitos silvicolas y es habit en los ärboles. Se 

la observa frecuentemente en casas de colonos e indigenas. 

como mascotas; en ocasiones. se les vende ilegalmente en la 

Amazonia y el resto del pais. Pueden existir dos o més espe

cies de este género; se desconoce su status y su biologia. 

ii) Familia Caviidae 

—Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) 

Este pequeho roedor usualmente se halla en sabanas o en 

bosque achaparrado abierto; se Ie ha encontrado en la orilla 

norte del rio Guaviare y es posible que se encuentre también 

en los bosques querzófitos o casmófitos de la parte central de 

la Amazonia. Su uso se restringe exclusivamente a la alimen-

tación humana, en las areas donde se halla. Esta especie es 

una de las mäs indicadas para fines de domesticación, pues 

reüne las caracteristicas de alta palatabilidad y su periodo de 

gestación es relativamente corto. 

iii) Familia Hydrochaeridae 

—Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766). "Chigüiro", 

"Mere-afio" (W), "Koo-piguara" (Tikuna), "Chen-yo" (An

doque) 

Esta especie, muy comün ahos atras en zonas de bosque 

abierto, ha sido muy asediada por cazadores, ya sea por su 

piel o por su carne, que no solamente han sido objeto de con-

sumo para subsistencia sino de exportación ilicita; tal es el 

caso en la region de los llanos orientales (Arauca y Vichada). 

En la Amazonia, actualmente es una especie escasa pero aün 

existe una población residual que puede desaparecer si no 

se Ie brinda protección 

iv) Familia Dasyproctidae 

En esta familia hay dos especies importanttes: "El Neque". 

"Fu-do" (W), "Shi-gu" (Tikuna): Dasyprocta fuliginosa (Lin

naeus, 1766) y el "Tintin, "Pouwi", (Tikuna); myoprocta 

acouchy (Erxleben, 1777). 

Frecuentan la selva, generalmente en sitios planos; se ali-

mentan de frutos caidos y de raices; en la Amazonia, parecen 

abundar en algunas areas pero estän virtualmente extinguidas 

en otras. 

Se las caza exclusivamente por su carne. de alta calidad 

en cuanto a sabor y contenido proteinico: es una de las mäs 

apreciadas en la Amazonia para el consumo humano, el princi

pal depredador es el hombre. Actualmente se adelantan estu-

dios sobre su comportamiento y reproducción, tendientes a 

domesticarlas y conseguir una producción sostenida a escala 

industrial. 

v) Familia Agoutidae 

—Agouti paca (Linnaeus, 1766). "Borugo", "Jemembo" (C), 

"Sené" (T), "Uj-me" (W). "O-o" (Andoque), "IMnaa" (Ti

kuna) 

Aunque esta especie no es exclusiva de la Amazonia, es 

una de las de mayor demanda por su carne; es abundante en 

algunos sectores, pero estä practicamente extinguida en 

otros Su fäcil captura nocturna la hace muy vulnerable en 

sitios de masiva ocupación humana, razón por la cual gran-

des poblaciones de esta especie estän en peligro de extin-

ción Debe estudiarse el ciclo reproductive de esta especie, 

asi como sus posibilidades de domesticación para explotarla 

como fuente alimenticia. 

vi) Familia Erethizontidae 

—Coenduprehensilis (Linnaeus. 1758). "Puerco espin", "Ju-

kü" (W) 

Es el mäs comün de ia familia; sin embargo, en la parte 

norte de la Amazonia, segün moradores de la region, es mäs 

abundante otra especie no muy comün en colecciones: Coen

du bicolor (Tschudy, 1845). Actualmente no se Ie conoce bien 

desde el punto de vista biológico. ni su status ha sido bien 

estudiado en Colombia. Ademäs de ser utilizado como indivi-

duo de zoológico, parece que en algunas regiones Ie tienen 

en cuenta para consumo alimenticio. 

5.4.2.6 Orden Cetacea 

i) Familia Susuidae 

—Inia geoffrensis (Blainville, 1817). "Bufeo" 

Este cetäceo odontoceto estä distribuido tanto en la hoya 

del Amazonas como en la del Orinoco; al igual que Sotaliaflu-

viatilis, (Delphinidae; Gervais. 1856) precede del estuario y 

del océano y ha tenido gran valor adaptativo seeundario a 

las aguas dulces, gracias a la vasta extension estuarina del 

rio Amazonas y a la introdueeidn de grandes corrientes salo-

bres en el rio. lo que favorece su adaptación y estableci-

miento en el medio dulce acuätico. 

En algunas regiones se les "pesca" para consumo alimen

ticio. de igual manera que se persigue el "Manati" o "vaca dé 

rio" (Trichechus inunguis; Natterer, 1883) (Sirenia: Triche-

chidae); virtualmente ha sido extinguido en algunos rios. 
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5.4.2.7 Orden Carnivora 

i) Familia Canidae. 

—Cerdocyon thous (Linnaeus, 1898). "Zorro", "Buyai" (T), 

"Bujyabi" (C) 

Este pequeno zorro es muy conocido; frecuenta los sitios 

donde habitan indigenas y colonos atraidos por aves de corral. 

Se Ie caza por control y ocasionalmente por su piel. Este ani

mal posee una gländula de almizcle poco agradable al olor y 

por esta razón no lo comen. 

—Atelocynus microtis (P.L Sclater, 1882) 

Este cänido es uno de los mäs raros. muy escaso en co-

lecciones; hay informaciones de que es abundante en la re

gion de Arica (Amazonas), cerca de la desembocadura del rio 

Igarä-Paranä en el Putumayo; no se conoce mucho acerca de 

su biologia. 

ii) Familia Procyonidae 

—Nasua nasua (Linnaeus, 1766). "Cusumbo" 

Se encuentra esta especie en toda la Amazonia; se la ve en 

grupos de mäs de seis individuos; poco se conoce de sus hä-

bitos. Ocasionalmente se la caza para confeccionar gorros con 

su piel, con la cola echada hacia aträs; las manos y patas de 

este animal son disecadas y con ellas se confeccionan I la

ve ro s 

iii) Familia Mustelidae 

—Eira barbara (Linnaeus, 1 758). "Ulamä" 

Mustélido comün en la Amazonia; en algunas casas lo tie

nen en corrales pequenos o amarrado. Su carne no es apeteci-

da; en ocasiones curten la piel para adorno. 

Dentro de esta familia se encuentran dos importantes es-

pecies que ban sido por mucho tiempo perseguidas exclusiva-

mente por sus pieles, consideradas entre las mäs finas y coti-

zadas del mundo; la presidn de caza ha sido tan alta que sola

mente existen pequenos reductos en la Amazonia y en la Ori-

noquia. 

Dichas especies son: Lutra longicaudis (Linnaeus, 1766), 
reconocida opularmente como "Nutria", "Dia-yo" (T), "Eug-
füe" (W), "Aite" (Tikuna), "Fuj-a" (Andoque)y Pteronura 
brasiliensis (Gmelin. 1788), conocida comiinmente como 
"Perm de Agua", "Ariranha", "Jidtoro" (W), "Mafia" (tikuna), 
"Weedi (Andoque). El habitat de estas especies es acuätico 
y estä muy influenciado por los danos que le causa el hom-
bre con la pesca exhaustiva. Estas especies deben tener un 
lugar prioritario en la protection, investigation y recupera-
ción de las poblaciones en donde aün existan pequenos re
ductos poblacionales. 

iv) Familia felidae 

Familia de felinos o gatos muy importante e interesante; en 

la Amazonia se encuentran representadas cinco especies de 

las cuales tres son muy codiciadas fuera del pais, especial-

mente por el diseno de su piel; se pueden dividir en cuatro 

grupos: 

—Felis yaguarondi (E. Geoffroy - St. Hilaire, 1803). "Gato 

pardo", "Ek-kuiroko" (W) 

Poco perseguido debido a que, al contrario de los demäs 

gatos, no posee pintas en su cuerpo y su patron de colora-

ción es diferente al de los tigrillos y el jaguar; es cazado oca

sionalmente por su piel y para hacer collares con sus caninos 

o para confeccionar llaveros con sus garras. Su status y dis

tribution en la Amazonia no son muy bien conocidos. 

—Felis concolor (Linnaeus, 1771). "Puma", "Yai-keuj-ard" (T). 

"Yabijuaco" (C), "Egdok-ko" (W>, "Jemma" (Tikuna), "Ifiou-

peakonjo" (Andoque) 

Es uno de los gatos mäs grandes del continente; no tiene 

manchas o pintas en su cuerpo, con excepción de los indivi

duos muy jóvenes. Por su color se le llama "León Colorado" 

o "León americano". Habita en lugares secos y selva tropical 

hümeda; se halla distribuido en todo el pais. En la Amazonia, 

segün información de indigenas y colonos, solamente se le 

caza para conservar su piel como adorno; las garras de sus 

patas son preservadas con ceniza y se exhib'en como trofeos; 

sus grandes colmillos son destinados a adornar collares. junto 

con semillas de bejucos y otras plantas. 

En los llanos de la Orinoquia son cazados porque atacan el 

ganado y en ocasiones al hombre. 

—Felis parda/is (Linnaeus, 1758) y Felis wiedii (Schnz, 

1821). "Tigrillo", "Jaijero" (T), "Warijo" (C), "Jiddonieko" 

(W), "Ketujre" (Tikuna), "Dunü" (Muinane), "Inouponakaja" 

(Andoque) 

Por su diseno cromätico, usualmente se los confunde y 

son considerados como una sola especie. Anos aträs las pie

les de estos animales tuvieron gran valor en el mercado inter-

nacional para la confección de abrigos o cuellos de abrigo y 

siempre han tenido una amplia demanda en mercados de Esta-

dos Unidos y Europa. En Colombia se los ha exterminado en 

amplios sectores de la Amazonia; sin embargo, se ha logrado 

detener en parte el comercio de estas pieles, con las disposi-

ciones de veda, baja en la demanda y disminución de las po

blaciones, precisamente por su caza irracional. 

—Felis onca (Linnaeus, 1758). "Jaguar", "Tigre mariposo", 

"Yai" (T), "Yabi" (C), "Janayari", "ai" (Tikuna), "l-ino" (An

doque), "Eg-kü" (Muinane), "Jamushai" (Coreguaje) 

Es el mäs grande de los felinos de la Amazonia; alcanza 

hasta unos 2,5 metros de largo; fue muy abundante hace al-

gunos anos pero actualmente sus poblaciones son muy redu-

cidas debido a la gran presión de caza que tuvieron què sopor-

tar, ya que su piel fue cotizada como una de las mäs caras en 

el comercio peletero; su alto precio dio origen a una campana 

de caceria. con grave perjuicio no solo para esta especie sino 
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para muchas espscies de primates que fueron utilizadas co-
mo "cebos" o trampas, de tal manera que por cada tigre caza-
do implica el sacrificio de 5 a 10 primates de diferentes espe
cies. Ademés de la piel. se utilizan las garras disecadas para 
adorno y los caninos como elementos valiosisimos de colla-
res para el payé (hechicero). o simpiemente como adorno para 
la venta. Actualmente esta especie es muy escasa, inclusive 
selva adentro en sitios bastante alejados de poblados; segün 
relatan indigenas y colonos es realmente raro encontrar un ti
gre como hace unos diez o quince anos. AI igual que el de los 
tigrillos, su comercio ha descendido a causa de la merma de 
sus poblaciones, de la prohibición de su caza. de la tendencia 
a disminuir su demanda por reemplazo o uso de otras pieles. 
etc; la Amazonia y Orinoquia tal vez son de las pocas regio-
nes donde aün se puede encontrar individuos de esta es
pecie. 

5.4.2.8 Orden Perissodactyla 

i) Familia Tapiridae 

— Tapirus terresths (Linnaeus, 1758). "Danta". "Wej-kü" 
(T y- c). "Tzurum-ma" (W), "Naj-kuj" (Tikuna), "Inj-ttj" 
(Andoque), "Tudje" (Muinane) 

En la Amazonia, como en todo el pais, los Perissodactylos 
son relativamente reducidos en nümero de especies. lo que 
puede ser debido al predominio de areas boscosas; sin embar
go, la danta es el ünico perissodäctilo més o menos abun
dante que existe en la Amazonia y es también uno de los ani
males silvestres que aportan mayor cantidad de proteina ani
mal por individuo gracias a su tamano. Esta especie es muy 
conocida y se Ie caza principalmente por su carne; excepcio-
nalmente se utilizan sus cascos como remedio para diferentes 
tipos de enfermedades. entre otras el cancer. La danta es un 
animal de fäcil domesticación y tiene muchas cualidades para 
ser una especie que se pueda explotar como fuente alimen-
ticia. 

Existen vastos sectores en donde aün es relativamente 
abundante y en algunas casas de colonos la mantienen en co-
rrales como cualquier animal doméstico; la alimentan con yu-
ca, platano y semillas varias. 

5.4.2.9 Orden Artiodactyla 

i) Familia Tayassuidae 

Habitan en la Amazonia dos especies. aunque se distribu-
yen también en casi todo el pais: 

— Tayassu pecari (Lyak. 1795). "Cafuche". "Ye-sé" (T). 
"Guani" (c), "Mero" (w.), "Na-wij" (Tikuna). 

También llamado "Tatabro" se caracteriza por ser grega-
rio; se puede llegar a ver hasta varios cientos de ellos en una 
sola manada; usualmente son mansos pero cuando son ataca-
dos se organizan para defenderse y atacan destruyendo lo que 
encuentran a su paso, con sus potentes mandibulas. 

—Dicotyles tajacu (Linnaeus, 1758). "Zaino". "Cerrillo". "Ye-
sé" (T). "Warirake" (c). "Eimoj" (w.), "Maene" (Muinane) 

Se diferencia de la otra especie porque es de menor tama
no; posee un collar blanquecino alrededor del cuello y no se 
encuentra en grandes manadas; generalmente estin solita-
rios o en grupos de una o dos docenas. 

Ambas especies son muy perseguidas en razón de su de-
liciosa carne y también por su piel; en algunos lugares utilizan 
los colmillos como adorno para collares. 

Su status, afortunadamente es satisfactorio en algunas re
giones de la Amazonia; actualmente en el Parque Nacional Na
tural "Sierra de La Macarena" aün se puede encontrar grandes 
poblaciones. Estas especies poseen grandes cualidades para 
domesticación y reproducción en cautividad y se podria de-
sarrollar un plan de producción sostenida en escala in
dustrial. 

ii) Familia Cervidae 

—Odocoileus virginianus (Zimmermann, 1 780). "Venado", 
"Namaco" T y- c ) . "Yauda" W), "Toj-beon" (Andoque). 
"Name" (Tikuna). 

Se Ie encuentra generalmente en el piedemonte amazónico 
y en la parte norte de la Amazonia, en las sabanas y en los bos-
ques abiertos. aunque algunos colonos aseguran que entra en 
la selva de vegetación densa. Es victima de cazadores depor-
tivos para conseguir como trofeo su espléndida cornamenta 
(en los machos); también es muy apetecida su carne. por su 
buen sabor. Actualmente existen algunas poblaciones en los 
llanos orientates y en la parte norte de la Amazonia colom-
biana. 

5.4.3 Reptiles 

Es uno de los grupos animales mäs importantes y de ma
yor interés en los campos biomédico, económico y etnozoo-
lógico. 

La Amazonia tiene ambientes propicios para el estableci-
miento de una gran variedad de especies; en la actualidad 
son deficientemente conocidos. Los subgrupos més impor
tantes son: 

5.4.3.1 Orden Testudinata 

ij Familia Testudinidae 

—Geochelone denticulata (Linnaeus, 1766). "Morrocoy", "Mo-
rroco". 

Es la unica "tortuga de tierra" que se conoce en la Amazo
nia, aunque su distribución abarca también la Orinoquia. No 
se dispone de una amplia información acerca de su ecologia 
y biologia. Es facil presa de algunos indigenas y colonos, 
quienes comen su carne y dejan su caparazdn como adorno 
o simpiemente las tienen cautivas. Es una de las especies de 
mayor vulnerabilidad por cuanto no se pueden defender o es-
conderse en el momento que son descubiertos. 
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ii) Familia Pelomedusidae 

—Podocnemis dumeriliana (Schweigger. 1812). "Tortuga ca-

bezona" 

Su distribución se restringe a la Amazonia, desde el rio 

Guainia hasta el rio Putumayo; de häbitos acuäticos, frecuen-

ta los rios, lagunas y pantanos bordeados de selva con tron-

cos. arboles y ramajes sobresalientes. También se la captura 

para consumo alimenticio. No se dispone de buena informa-

ción sobre sus häbitos y su biologia. 

—Podocnemis expansa (Schweigger, 1812). "Charapa", 

"Tartaruga" 

Se distribuye en la Orinoquia con excepción del Guaviare; 

en la Amazonia, en los rios Caquetä, Putumayo y Amazonas. 

Es habitante de grandes rios, lagunas y pantanos bordeados 

de selva. 

Esta especie es la de mayor tamano entre las tortugas con-

tinentales dulceacuicolas del globo. Ahos atrés fue muy abun

dante pero se Ie ha exterminado de una manera voraz e irracio-

nal, principalmente por la recolección masiva de los huevos 

para consumo humano, de la carne que es muy apreciada por 

su sabor y ademés por el negocio ilicito de la venta como 

"pets" o mascotas de neonatos, en plazas o mercados de las 

ciudades del interior del pais. Esta practica ha conducido la 

especie a una reducción de sus poblaciones, lo que la pone 

al borde de la extinción. 

—Podocnemis sextuberculata (Cornalia, 1849). "Tortuga 

cupiso", "Ayassä" (Andoque) 

Es una de las especies que se restringe a los rios Caquetä, 

Amazonas y Bajo Putumayo; la información es minima respec-

to a sus häbitos y ecologia en Colombia. 

—Podocnemis unifilis (Troschel, 1848). "Terecay", "Taricaya" 

Exceptuando los rios Vaupés, Alto y Medio Apaporis e 

Inirida, se Ie encuentra en la Orinoquia y Amazonia. Es una 

de las especies mäs comunes de las que habitan el Oriente 

del pais. Al igual que P. expansa, su población se ha men-

guado por la caza, recolección de huevos y comercio ilegal 

de juveniles. Poco se ha estudiado acerca de su biologia y 

reproducción. 

iii) Familia Chelidae 

—Chelus fimbriatus (Schneider, 1783). "Matamata", "Cari-
patiia" 

Comparte su habitat con Podocnemis spp., en rios y lagu

nas bordeadas densamente por selva. Se encuentra tanto en la 

Amazonia como en la Orinoquia. 

Oe aspecto fisico impresionante, por su cuello largo con 

aristas y escamas que Ie dan un aspecto feroz; por esta razón 

Ie atribuyen propiedades venenosas y no utilizan su carne ni 

sus huevos para el consumo; sin embargo, se ha podido com-

probar el comercio de juveniles como animales de acuarios. 

La información respecto a esta especie es actualmente muy 

fragmentaria. 

5.4.3.2 Orden Crocodylia 

i) Familia Alligatoridae 

—Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758). "Babilla", "Baba", 

"Yacaretinga" 

Existen en la Amazonia dos subespecies: 

—Caiman crocodilus apaporiensis (Medem, 1 955) 

Endémico del Alto Apaporis. Su habitat son los rios, lagu

nas y grandes pantanos con vegetación circundante y presen-

cia de playones. 

Esta especie fue hace unos anos la mäs importante por su 

aporte de divisas al pais; su piel ha sido muy cotizada en el 

mercado externo y su demanda desencadenó un gran comer

cio, de tal forma que se extinguieron poblaciones completas 

en algunas regiones del pais. A pesar de las vedas actualmen

te vigentes, los ilicitos se cometen a través de los rios Ama

zonas, Putumayo, Caquetä y Guaviare, donde es dificil con-

trolar este mercado; empero, existen unos pequehos secto-

res donde aün sobreviven algunas poblaciones que se espe

ra aprovechar para el estudio de la biologia en condiciones 

naturales, asi como de estudios orientados a desarrollar la 

técnica necesaria para su cria en cautividad en escala indus

trial. 

—Melanosuchus niger (Spix, 1825). "Caiman negro", "Yaca-

ré", "Yacaré assü" 

Su distribución se restringe al rio Putumayo, Bajo Caque

tä y rio Amazonas; frecuenta las orillas de los rios y lagu

nas. Desafortunadamente en Colombia estä präcticamente 

extinguido; esta especie es una de las de mayor tamano y va-

lor comercial. Existen algunos sectores donde hay pequenisi-

mas poblaciones y se han observado algunos neonatos. 

—Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807). —Paleosuchus 

trigonatus (Schneider, 1801). "Cachirre", "Yacaré coroa" 

Son dos especies semejantes en cuanto a tamano y distri

bución; se encuentran tanto en la Orinoquia como en la Ama

zonia. Actualmente su status es satisfactorio ya que no cuen-

tan con depredadores, porque su carne y su piel no son co-

merciables; en todos los rios de la Amazonia se las encuentra 

y facilmente se las puede detectar en las noches dentro del 

agua al alumbrarles directamente a los ojos, que reflejan el 

color amarillo rojizo brillante de la córnea; aunque su caza se 

encuentra vedada, ocasionalmente se confunde en el dia con 

la babilla y la capturan por su piel. 
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5.4.3.3 Orden Sauria 

i) Familia Iguanidae 

—Iguana iguana iguana (Linnaeus, 1758). "Iguana", "Cama-
león" 

Se encuentra en todo el pais; bajo los 1.300 m.s.n.m.; fre-
cuenta los bosques hümedos y secos. asi como los rastro-
jos y manglares cercanos al agua. En varias regiones del pais 
se la aprecia por su came, huevos y piel; en la Amazonia no 
se la persigue, aun como en la Costa Atlantica. por ejemplo. 
Es una especie con futuro potencial económico por su de-
manda comercial. 

ii} Familia Teiidae 

—Dracaena guianensis (Daudin, 1802). "Yacarerana". "Ya-
caretuxi", "Crototejo" 

Una de las mës extranas y raras especies de lagartos gran-
des, pues solamente se encuentra en la Amazonia colombiana, 
en inmediaciones de Leticia; frecuenta el rio Amazonas, rios 
afluentes y arroyos. En la ünica region en que ha podido ser 
detectada es muy escaso; sin embargo, es muy perseguido 
pues su piel tiene una demanda comercial altisima debido a 
su fina textura; es otra de las especies que se debe cuidar 
y tener en cuenta como potencial comercial. 

— Tupinambis tequixin (Linnaeus, 1758). "Teyii", "Caripiare" 

Su habitat predilecto son las selvas, bosques de galeria, 
rastrojos y bordes de las sabanas y bosque abierto cälido; se 
distribuye desde la Orinoquia hasta la Amazonia, en general. 
Actualmente no se conoce nada acerca de su biologia; se lo 
persigue por su piel. 

— Tupinambis nigro-punctatus (Spix, 1825). "Lobo pollero", 
"Lobo", "Lobato" o "Caripiare" 

Esta especie se encuentra distribuida. ademäs de la Ori
noquia y Amazonia, en el norte y occidente del pais. Se halla 
en igual posición respecto a su status que T. tequixin. 

5.4.3.4 Orden Serpentes 

i) Familia Boidae 

—Boa constrictor constrictor (Linnaeus, 1758). "Boa", 
"Giiio", "Traga-Venado" 

Se encuentra distribuida en la Amazonia y Orinoquia. Ha-
bita en sabanas, bosques, rastrojos y morichales. Anos atras 
se los comerciaba como "pets" o para zoológicos; ademäs, se 
captura a los adultos principalmente para tornar su piel en la 
elaboracidn de cinturones, etc. Como consecuencia de esta 
demanda, han diezmado muchisimo sus poblaciones; tanto es 
asi que en algunos sectores de los llanos y la Amazonia ha 
desaparecido virtualmente esta especie. Otra cualidad que 
valora la especie es que sirve como agente de control bioló-
gico de piagas como las ratas. A pesar de que en algunos 

lugares de los llanos orientales se los tiene en las fincas o 
casas como animal controlador de roedores e insectos, en 
otras localidades los exterminan para obtener beneficios de 
su piel. 

—Eunectes murinus murinus (Linnaeus, 1758). "Anaconda", 
"Güio de Agua" 

Subespecie esta confinada en Colombia solamente a la Ama
zonia; habita en selva y bosques de galeria en la orilla de los 
rios, quebradas, lagunas, pantanos y en general en rriasas de 
agua; se dice que esta boa se engancha por su cola en tron-
cos debajo de agua y sus presas son atrapadas y sumergidas. 
Esta especie puede llegar a medir mäs de 7 metros de largo 
por 30 centimetros de diametro; se comercia con ella por su 
piel. para carteras y otras artesanias; y las juveniles, como 
"pets" o como animales para zoológicos. 

ii) Familia Viperidae 

Todas las expecies pertenecientes a esta familia son pon-
zonosas; existen en todos los medios en la Amazonia; hay dos 
generös reconocidos: Bothrops, al cual pertenecen las llama-
das "Ta/a equis", "Mapané", etc. y Lachesis, con una especie 
Lachesis muta que es la mayor, mäs agresiva y peligrosa de 
las viperides que habitan la Amazonia. 

No se conoce actualmente ningün dato acerca del nume
ro de especies ni el status de cada una de ellas. 

iii) Familia Elapidae 

Se conocen también dos géneros, Micrurus y leptomicru-
rus. pero aün su inventario no estä complete Este grupo de 
serpientes también es ponzonoso, poseen veneno neurotóxi-
co, en tanto que las viperides generalmente tienen veneno 
hemolitico, descomponedor de tejidos. 

En general, todos los reptiles del grupo (Orden Serpentes) 
son animales que infunden miedo y cierto respeto entre los 
indigenas; por su morfologia son un simbolo masculino entre 
el grupo de familias indigenas del Vaupés. 

5.4.4 Anfibios 

Las ranas y sapos representan para los pobladores indige
nas en algunos casos un elemento mitico; pero ademäs son 
fuente alimenticia; en muchas regiones se incluyen en la dieta 
algunas ranas cuando hacen su apariciön durante el periodo 
de lluvias. Son aproximadamente unas 100 especies y se 
puede presumir que sean mäs. 

5.4.4.1 Orden Anura 

i) Familia Pipidae 

—Pipa pipa (Linnaeus, 1758) 

Es uno de los anfibios mäs espectaculares que habita la 
Amazonia; son acuéticos, y en algunas localidades son cap
tura das y vendidas como animales de acuarios. Actualmente se 
conoce poco acerca de su distribución y biologia. 

348 



ii) Familia Bufonidae 

—Bufo marinus (Linnaeus, 1758) 

Se encuentra en toda la Amazonia; aparentemente no tiene 
signification alguna para los indigenas pero si cumple una 
labor en el control de plagas de insectos y se constituyen en 
alimento para muchas especies predadoras. especialmente 
ofidios. Tienen gran demanda para ensayos en laboratorios. 
clinicas, y en Universidades. 

—Bufo typhonius (Linnaeus, 1758). "Sapo de Orejas" 

Actualmente no se ha establecido plenamente su status 
taxonómico. Este "grupo typhonius" requiere una revision lo 
mäs completa posible, ya que en las colecciones existen sufi-
cientes ejemplares que por sus caracteristicas presentan sus-
tanciales diferencias, lo que hace sospechar la presentia de 
varias especies y subespecies. 

Se lo encuentra generalmente en el piso, entre la hojaras-
ca. No parece tener importancia para los indigenas. Se cono-
ce poco sobre sus hébitos. 

iii) Familia Hylidae 

Este grupo, el mäs numeroso entre los anfibios de la Ama
zonia, tiene dos especies importantes para el indigena: Osteo-
cephalus taurinus (Steindachner, 1852) y Osteocephalus le-
prieuri (Dumeril & Bibron, 1841). Son especies de conside
rable tarnano, de a 8 centimetros rostro a la cloaca; en al-
gunas regiones del Vaupés, Amazonas y Caqueté los indige
nas las utilizan como fuente alimenticia. Son muy abundantes 
en los meses de febrero y marzo; se las encuentran en ärbo-
les, hojas o ramas cerca de los pantanos o pequenas lagunas. 
Conocidas solamente de la Amazonia. 

iv) Familia Leptodactylidae 

—Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) 

Especie de gran tarnano (15 centimetros o mäs y con pe
so cercano a los 500 gr.), que es uno de los anfibios mäs uti-
lizados como alimento por indigenas en algunos sectores de 
la Amazonia; no seria descartable la idea de poder lograr su 
production en escala comercial local, como fuente de protei-
na animal, dadas las condiciones de reproduction y biomasa 
que presentan estos batracios. 

5.4.5 Peces 

Los peces de la Amazonia colombiana son muy mal conoci-
dos o prëcticamente desconocidos taxonómicamente; sin em
bargo, mäs del 50% de la alimentation bäsica para los ha-
bitantes de esta amplia region la constituyen los peces. Ade-
més del consumo local, gran parte de este recurso es vendi-
do a ciudades y poblaciones, transportado por via fluvial o 
aérea. De otra parte, la Amazonia y la Orinoquia representan 
la parte del pais que produce y exporta mayor numero de pe
ces ornamentales de agua dulce. La fauna acuätica de la 
Amazonia tiene pronunciadas diferencias con la de la Orino

quia que es sensiblemente menos diversificada; si bien pre
sentan muchos géneros y especies en comün, tiene también 
elementos propios. Ambas ictiofaunas parecen derivarse de 
una ictiofauna cenozoica cisandina suramericana, que luego 
irradió hacia el Norte (Orinoquia, cuenca del lago de Maracai-
bo, cuenca del Magdalena, Cauca, etc). 

La ruta de dispersion entre la Amazonia y la Orinoquia, 
para las especies dulceacuicolas primarias, parece haber si-
do principalmente a través de la cuenca del rio Branco (tribu-
tario del rio Negro), hacia Rupuruni y el Demerara (Guayana), 
y desde alli hacia el curso inferior del Orinoco, posiblemente 
por el curso del rio Cuyuni. Muy pocos elementos utilizaron la 
ruta del rio Negro, brazo Casiquiare (Alto Orinoco), como lo in-
dican las investigaciones de Mago-Leccia. 1870. Uno de los 
grupos conocidos en Colombia, que posiblemente utilizó esta 
ultima ruta fue el de los Osteoglossiformes, de los cuales la 
"Araguana Negra" (Osteoglossum ferrerai), que se suponia 
endémica del rio Negro, ha sido hallado en el territorio fau-
nistico El Tuparro (Cala, 1973) y existe ademäs como evi-
dencia un créneo procedente de Puerto Carreno. Otro grupo 
primitivo de peces, los Dipnoi, (peces pulmonados) representa-
dos en la actualidad en Suramérica con un solo género mono-
tipico (Lepidosiren paradoxa, Fitzinger,/ estä limitado a la 
Amazonia y la cuenca del rio Paramo pero se conocen eviden-
cias fósiles de la presentia de este grupo en la fauna de "La 
Venta" (Mioceno Medio de Villa Vieja-Huila). 

Seria interminable un anälisis acerca del origen de la fau
na amazonica y mäs exactamente de su ictiofauna, ya que 
posee gran cantidad de elementos. Segün Nyers, 1967 
(Aquarium jovinal, 18 (3): 4-9), en la Amazonia pueden ha-
bitar unas 6.000 especies de peces. 

Siendo la Amazonia el mayor sistema hidrogrëfico del con-
tinente y del mundo, tiene un gran potential de pesca dulcea-
cuicola; sin embargo, este recurso puede llegar a agotarse, 
en el caso de que no se haga su explotación técnica, racional 
y conservacionista. 

Algunas de las especies de importancia en la Amazonia 
son: 

5.4.5.1 Orden Osteoglossiformes 

i) Familia Osteoglossidae 

—Arapaima gigas. "Pirarucü" 

Se encuentra distribuido en los rios Caquetä, Putumayo, 
Amazonas y sus afluentes. Actualmente representa para los 
moradores de la region la especie de mayor ingreso econó-
mico. 

5.4.5.2 Orden Cypriniformes 

i) Familia Characidae 

—Colossoma brachypomus (Cuvier, 1818). "Paco", "Gambita

na". "Gambitana" 
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Su distribución cubre la Orinoquia y la Amazonia. Son 
abundantes en los afluentes y lagunas cercanas a los rios de 
"Aguas Biancas". Se les consume frecuentemente como ali-
mento, por su tamano y buen sabor. A pesar de su abundan-
cia, sin embargo, en un futuro no muy lejano pueden llegar a 
peligrar sus poblaciones, debido a que la tala marginal de 
orillas de rio y lagunas o "cochas" termina con la alimenta-
ción aportada por la vegetación marginal, en especial a los 
alevinos y adultos jóvenes de la especie. 

—Serrasalmus spp. "Caribe". "Pirana" 

Se distribuyen en Colombia solamente en la Orinoquia y la 
Amazonia. Existen varias especies pero su status taxonómico 
no estä plenamente establecido. Muy abundantes en los rios 
de aguas blancas, se los pesca y son comünmente consumi-
dos como alimento. Estin considerados como peces feroces y 
agresivos; en algunos lugares disecan sus mandibulas como 
adorno. La especie mäs grande alcanza hasta unos 40 centi-
metros de longitud. 

ii) Familia Cynodontidae 

—Hydrolycus scomberoides (Cuvier, 1819). "Payara" 

Esta especie se encuentra en el rio Orinoco y sus afluen
tes, el rio Inirida y Guaviare para el norte de la Amazonia. Al
canza tamanos superiores a los 60 centimetros. Es muy per-
seguido por Pescadores deportivos; su carne es muy aprecia-
da y el créneo es casi siempre tornado como un trofeo gracias 
a su espectacular dentadura. 

iii) Familia Gasteropelecidae 

—Carnegiella marthae (Myers, 1927). "Palometa" 

Su distribución cubre las cuencas del Orinoco y Amazo
nia. Su importancia reside principalmente en su gran demanda 
como pez ornamental. 

iv) Familia Anostomidae 

—Anostomus trimaculatus (Kner, 1859) "Anostomo" 

Especie solamente conocida en el rio Amazonas; se la ha 
reportado en Colombia, en cercanias de Leticia; es un pez de 
acuario muy apreciado. 

5.4.5.3 Orden Gymnotiformes 

i) Familia Electrophoridae 

—Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766). "Temblón", 
"Temblador" 

Se encuentra distribuida esta especie en la Amazonia y la 
Orinoquia; es uno de los peces mäs temidos en los rios del 
Oriente del pais, puesto que puede producir descargas eléctri-
cas tales que ocasionan la muerte al ser humano y también a 
ganado caballar o vacuno. 

5.4.5.4 Orden Siluriformes 

i) Familia Pimelodidae 

—Brachyplatystoma vaillantii (Valenccienes, 1840). "Pinta-

dillo", "Lechero", "Bagre", "Valentón" 

Existen en la Amazonia y Orinoquia varias especies de 
bag res, que pueden llegar, sorprendentemente hasta mäs de 
2 metros. En la actualidad son frecuentes en los rios Caquetä 
y Putumayo; lamentablemente se los pesca indiscriminada-
mente, aün a los individuos que no poseen la talla minima per-
mi ti da. 

5.4.5.5 Orden Perciformes 

i) Familia Cichlidae 

—Ciclasoma festivum (Heckel, 1840) 

Habita en la Orinoquia y Amazonia; es una especie muy be-
Ila y apreciada para acuario. No se conocen otros datos so-
bre su utilización. 

—Cichla ocellaris (Bloch & Schneider, 1801). "Tucunaré" 

Relativamente abundante en el rio Vaupés; lo consumen 
como alimento. En los Ultimos arlos, segün informantes, en 
la cuenca del Vaupés ha mermado ostensiblemente la po-
blación de esta y otras especies, debido al uso exagerado de 
"barbasco". 

—Astronotus ocellatus (Cuvier, 1829). "Oscar" 

Muy cotizado es este bello pez, como especie ornamental. 
Se lo encuentra en la Amazonia y Orinoquia. Alcanza uno de los 
precios mäs altos en el mercado nacional e internacional. 

En general, en la Amazonia siempre se ha detectado el ele-
mento primario acuätico, proveniente del océano al medio de 
agua dulce, tal como algunas especies de los órdenes 
Cypriniformes, Siluriformes y algunos Charaeiformes; asi co
mo algunas especies marinas adaptadas al ambiente acuäti
co amazónico como Potamotrygon spp. y Disceus spp. Este 
ultimo es endémico de la Amazonia; caso similar ocurre con 
llisha altamazonica (Cupleidae) y Thalassophryne amazónica 
(Batrachoididae), especies exclusivas de la Amazonia. 

Los peces de la Amazonia constituyen uno de los mayores 
recursos naturales existentes en esa region; ésto ofrece un 
mäximo de utilidades, siempre y cuando se tenga en cuenta 
que su ictiofauna debe ser estudiada desde el punto de vista 
biológico y de reproducción, para la conservación, aprove-
chamiento y fomento de este importante recurso natural. 

5.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La Amazonia posee una gran variedad en especies sil-
vestres pero la mayoria de ellas son desconocidas en su va-
lor cientifico, tanto taxonómico como corológico. Es necesa-
rio complementar el inventario de fauna, en especial en regio-
nes donde poco o nunca antes han sido exploradas zoológica-
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mente. Para este propósito, se impone desarrollar programas 

a nivel interinstitunacional relacionadas con investigaciones 

sobre inventartos, a fin de conseguir la mayor cantidad de in-

formación bäsica directa para el futuro manejo y fomento del 

recurso faunistico de esta importante region del pais. 

La información obtenida a través del desarrollo de este 

Proyecto presenta solamente un aspecto panorémico de la 

fauna de la Amazonia. 

2. La creación de mäs reservas naturales, parques o 

santuarios, es prioritaria en la Amazonia, a fin de garantizar 

äreas de conservación de interés cientifico, cultural y de re-

creación. 

Actualmente en la region Amazónica colombiana existe 

solamente el Parque Nacional Natural Amaca-Yacü, localiza-

do en el sur de la comisaria del Amazonas (entre los rios Cotu-

hé, Amaca-Yacü y Amazonas); sin embargo, la Amazonia tie-

ne una extension tan amplia que es conveniente la creación 

de areas de reserva en sitios de especial importancia. Tenta-

tivamente se podrian recomendar los siguientes con mayor 

prioridad: 

—Cabeceras del rio Mesay: localizada en la intendencia 

del Caqueté; esta region es muy rica en fauna y actualmente 

el estado de las poblaciones de la mayoria de las especies es 

satisfactoria 

—Serrania de Chiribiquete: se encuentra localizada en la 

Comisaria del Guaviare; es un conjunto de elevaciones con 

elementos de flora y fauna propios. que son en la actualidad 

mayoritariamente desconocidos. 

—Region del Araracuara: se encuentra localizada sobre 

el rio Caquetë en limites con la comisaria del Amazonas; posee 

esta region caracteristicas especiales de vegetación, fauna 

y belleza escénica. 

3. La creencia de la inagotabilidad de la fauna y la sobre-

explotación, en razón de su alto valor económico, han lle-

vado al borde de la extinción a especies tales como: el perro 

de agua (Pteronura brasiliensis), la nutria (Lutra longicaudis), 

el manati (Trichechus inunquis), el caiman negro (Melanosu-

chus niger), la babi IIa (Caiman crocodilus), el jaguar (Felis 

onca). Las anteriores especies son prioritarias para un trata-

miento proteccionista inmediato o de lo contrario pueden de-

saparecer por completo. 

4. Es necesaria la cria y fomento de especies en zoocria-

deros, a fin de mantener una producción continua en escala 

comercial, sin detrimento de las especies de fauna silvestre 

que poseen un alto valor comercial por su earn e, su piel o co

mo ejemplares vivos. Se requiere, al mismo tiempo, adelantar 

programas de repoblación faunistica, con el fin de recuperar 

poblaciones de especies en regiones donde ban desaparecido. 

Se pueden senalar como especies importantes para estos pro

positus, ademäs de las anteriormente citadas en peligro de 

extinción, las siguientes: Primates: todas las espeejes. Roedo-

res: chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), neque (Dasyprocta 

fuliginosa), tintin (Myoprocta acouchy), borugo (Agouti paca); 

el grupo de felinos: el jaguar (Felis onca), los tigrillos (Felis 

pardalis y Felis wiedii). La danta (Tapirus terrestris). Los cer-

dos de monte (Dicotyles tajacu y Tayassu pecari). Aves: es

pecies de las familias Tinamidas y Cracidae principalmente. 

En reptiles el güio (Boa constrictor), el Caripiare (Tupinam-

bis tequixin) y la babilla (Caiman crocodilus) 

5. Con excepción de la mayoria de los peces, todo pro

ducta faunistico se encuentra actualmente en veda permanen

te; esta medida ha sido tomada en razón de que la casi totali-

dad de las especies de la fauna silvestre no ha sido investiga-

da convenientemente con el propósito de conocer sus épocas 

de reproducción, periodo de gestación, aparición de neona

tes y tiempo de maduración; estos datos son imprescindibles 

para poder establecer las posibles épocas de levantamiento 

de veda y asignación (previos censos} de cuotas de caza co

mercial y deportiva. 

6. El recurso hidrobiológico de la Amazonia es en la ac

tualidad la mayor fuente de proteina animal para el consumo 

de los habitantes de la region y de gran parte del resto del 

pais. No se han efectuado estudios sobre la productividad de 

estos ambientes acuäticos con el fin de llegar a un manejo y 

conservación óptimos y asi poder garantizar una producción 

sostenida de alimento. 

7. El control y vigilancia de los recursos faunisticos por 

parte del Instituto de los Recursos Naturales Renovables (IN

DERENA), ha sido muy limitado en razón de la falta de apro-

piaciones presupuestales suficientes para destacar perso 

nal y equipo necesario. Es conveniente capacitar el personal 

y situar estaciones de vigilancia en regiones o sectores es-

pecificos, como por ejemplo, areas de colonización inicial, 

playones del rio Caquetä, al menos durante el desove de la 

tortuga de rio (Podocnemis expansa), con el propósito de que 

se pueda llevar a cabo la postura de huevos, evitar el saqueo 

de nidos y garantizar el ingreso de neonatos al rio. 
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ANEXOS 

5 -1 IndJce de figuras 

5 - 1 Anta, Tapir o Danta (Tapirus Terrestris) 355 
5 - 2 Perezocito (Ciclopes didactylus) 355 
5 - 3 Cachama o Gamitana (Colossama sp.J 356 
5 - 4 Pirana (Serrasalmus sp.) 356 
5 - 5 Rana Amazónica (Laptodactylus pentadactylus) 357 
5 - 6 Churuco (Lagothrix lagotricha) con Patico o guajibo (Pionites melanocephala) 357 
5 - 7 Tente o Tuntu (Psophia crepitans napensis) 358 
5 - 8 Pajuil de copete rojo (Craxglobulosa) 358 
5 - 9 Tortuga Mata-mata (Chelus fimbriatus) 359 
5 - 1 0 Anaconda (Eunectes murinus) 359 
5 -11 Babilla o baba (Caiman cocodrilus) 360 
5 - 1 2 Tortuga charapa (Podocnemis expansa) 360 
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Figura 5 • 1. 

Anta. Tapir o Danta (Tapirus Tenestns). Esta especie es muy apreciada por la calidad y cantidad 
de came aportada por individuo; se debe tener en cuenta para su explotación a escala industrial. 

Figura 5 - 2. 

Perezocito (Ciclopes didactylus). Especie faunistica poco conocida por su reducido tamano (20 
cm. aprbx.) y por su bello pelaje. Algunos colonos e indigenas utilizan individuos de esta especie 
como mascota. 
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Figura 5 • 3. 

Ejemplares de Cachama o Gamitana (Colossoma sp.j. Esta especie de 
pez es una de las més explotadas por los pobladores de la 
Amazonia, para alimentación. En la actualidad es también objeto 
de comercio local y nacional. 

Figura 5 • 4. 

Pirana ISerrasalmus). 

de consumo humano. 
Especie que abunda en los grandes rios amazdnicos. También es objeto 
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Figure 5 - 5. 

Este anfibip (leptgdactylus pentadactylus) de considerable tamano. (mas de 15 cm. y 500 gr. 
aprox.) es objeto de consumo humano en algunos sectores de la Amazonia. 

Figura 5-6.. 

No es rarp encontrar escenas de convivencia como esta. en casas de colonos o indigenas de la 
Amazonia. En esta fotografla se aprecia un "Churucp" ILagothrix lagotricha) y sobre su cola per-
chada un "Patico o Guajibo" IPronites melano cephala). 
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Figura 5 - 7. 

Tente o Tuntü (Psophia crepitans napensisj. Esta ave es apreciada por colonos e indigenas; gene
ral mente las tienen como mascotas alrededor de sus casas de habitation. 

figura 5 - 8. 

Hembra de pajuil de copete rojo ICrax globulosa). Es una de las especies de pajuiles més bellos y 
caracteristicos que habitan la Amazonia. Ademäs de ser utilizados como animales de corral son 
apreciados por su carne y huevos. 



Figura 5 • 9. 

Tortuga Mata-mata (Chelus timbriatus), en algunas regiones donde es abundante esta especie, co-
mercian los Indivlduos jóvenes como animales de acuario. 

Figura 5 - 10. 

En la fotografia se aprecia una "Anaconda" (Eunectes murinus), 

este es un boide que habita en lagunas y en la orilla de los 

rios; puede llegar a medir més de 7 m. 



Figura 5 11. 

Babilla o Baba (Caiman crocodilus), esta especie ha sido muy 
perseguida por el alto valor comercial de su piel. Actualmente en 
algunos sitios de la Amazonia ha sido virtualmente extinguida. 

Figura 5 - 12. 

Tortuga Charapa (Podocnemis expansa), esta tortuga pued« llegar a medir més de 80 cms. de lon-
gitod de su caparazón. ha sido fuertemente perseguida por su carne y huevos y para el comercio di 
los individuos juveniles. 
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(apftulo 6 

6.1 INTRODUCCION 

Politico-administrativamente la region de PRORADAM 
hace parte de la estructura denominada "Territorios Natio
nales" y esté compuesta por cuatro Comisarias y parte de 
dos Intendencias, situación que se desprende de un desarro-
llo de segundo orden. Sus caracteristicas socioeconómicas 
son muy diferentes con respecto a otras regiones del pais. 

Dentro de la Amazonia se pueden distinguir dos grandes 
regiones con marcadas diferencias: 

• La region de población dispersa, que incluye la gran ma-
yoria de la llanura amazónica. Este sector se caracteriza 
por una alta dependencia del sistema fluvial, y por una 
población predominantemente aborigen en contacto con 
comerciantes y empleados püblicos andinos. 

• La actividad comercial estä fundamentada en la pesca y en 
productos del bosque. De la agricultura de tipo migratorio 
se obtiene la base para su alimentación. 

• La region de colonización. ubicada en parte de la Comisa-
ria del Guaviare y en sectores de los piedemontes de Ca-
queté y Putumayo. Esta region se caracteriza porque, a 
diferencia de la primera, la infraestructura vial terrestre 
presenta mayor incidencia en el desarrollo socioeconó-
mico. 

Al tratar de cuantificar en la forma més precisa posible, 
las manifestaciones de los principales parémetros socioeco-
nómicos del area amazónica, PRORADAM encontró gran di-
versidad de datos, la mayoria de los cuales presentan situacio-
nes equivocadas y distorsionan la verdadera realidad regio
nal; por ejemplo, en recientes publicaciones se asignan més 
de dos millones de hectéreas en pastos a las comisarias de 
Guainia, Vaupés y Amazonas; sin embargo los trabajos del 
Proyecto no detectaron més del 1% de la extension refe-
renciada. De otra parte hay publicaciones que afirman la exis-
tencia de 20.000 hectéreas sembradas en cacao en la region 
del rio Guaviare; en realidad existe solamente la décima parte 
de esa extension. 

También se encontró inconsistencia en la información 
suministrada en las encuestas; por ejemplo, el Servicio de Sa-
lud de Guainia indicó que el censo poblacional en esta re
gion parece estar subestimado entre 50% y 100%; el mis-
mo Servicio de Salud en Guaviare suministró datos sobre po-

Socio- economia 
blación, probablemente sobre-estimados en un 100% de lo 
real. 

Es por ello por lo que los estudios de PRORADAM en el 
area socioeconómica, tuvieron que depender en su gran ma
yoria de los problemas inherentes al levantamiento de infor
mación bésica y del anälisis critico y manejo cuidadoso de los 
datos suministrados en los trabajos de campo. 

Aqui, PRORADAM logró avances sustanciales como la 
priorización de los renglones de la producción primaria; la 
distribución poblacional; el reconocimiento de los diversos 
métodos y estructuras de producción y un vistazo integral 
a los servicios suministrados a la region, incluyendo los cam-
pos de transporte, comercialización, educación, salud, y pro-
moción de la producción primaria. 

Todo lo anterior indica finalmente que los estudios socioe-
conómicos consignados en este informe deben ser conside-
rados con caräcter provisional hasta tanto no se disponga de 
información més precisa, pero como un aporte serio al co-
nocimiento de la situación actual de esta region del pais. 

6.2 METODOLOGIA 

Para dar un sentido préctico al estudio socioeconómico 
del érea amazónica se efectuó una division por zonas de 
trabajo. lo que facilitó el cubrimiento de toda el érea de PRO
RADAM con un nivel adecuado. Para tal efecto, se tomaron 
como base caracteristicas y criterios propios de los problemas, 
rasgos y particularidades fundamentales de las diferentes 
regiones, que se fueron corroborando en el curso de las visi-
tas al campo o fueron extrapolados en el caso de éreas no 
visitadas. 

La division zonal fue determinada de acuerdo con los si-
guientes criterios: 

—Zonas en las que se presentan caracteristicas de un desa
rrollo de la colonización. con sus diversas manifestacio
nes; por ejemplo, sectores de los rios Alto Caguén, Alto 
Orteguaza, a lo largo de las carreteras de la Intendencia 
del Caqueté y del tramo San José-Calamar. 

—Trayectos de los rios en donde predominan los asentamien-
tos indigenas. Estos se pueden dividir en tres regiones: 

1. Region de producción de Chiquichiqui; por ejemplo: 
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las trayectorias de los rios Medio y Bajo Inirida, Guai-
nia y rio Negro. 

2. Region de producción de caucho; por ejemplo: las 
trayectorias de los rios Alto Vaupés, Medio Apapo-
ris y Miriti-Paranä. 

3. Regiones con predominio de producción para autocon-
sumo; por ejemplo: las trayectorias de los rios Igara-
paranä, Cahuinari y Medio Vaupés. 

4. Zonas en donde existe una conjugación de asentamien-
tos de colonizadores. comerciantes o extractores de 
productos del bosque, con grupos indigenas; por ejem
plo: las trayectorias de los rios blancos, como el Me
dio Caquetä, Putumayo. Amazonas y Bajo Guaviare. 

5. La zona en donde existe una posición de soberania de 
la frontera. con una concentración poblacional que 
ha logrado un buen desarrollo comercial y turistico: 
Leticia. 

Como complemento de las caracteristicas determinantes de 
las zonas anotadas anteriormente, se tuvo en cuenta la in-
fraestructura existente; principalmente las vias de comuni-
cación. elementos para producción económica, salubridad, 
educación, densidad y origen de la población. 

Ademäs de viajes a la region, se realizaron analisis bi-
bliogräficos para complementar las mvestigaciones. 

Tanto en el sector urbano como en el rural, la investiga-
ción se situó a nivel de muestreo; en los centros urbanos, ade
mas de recoger datos estadisticos y demäs información ofi-
cial, se realizaron reuniones con diferentes grupos. 

De esta manera, se elaboró un informe de cada viaje, con 
lo que se logró un total de 16 trabajos parciales. Ademäs se 
hicieron monografias sobre temas generales de interés ama-
zónico. 

La compilación bibliogréfica efectuada alcanzó una 
selección de mäs de 300 titulos. En el sector rural se obtuvo 
la información mediante encuestas y el dialogo con las gen-
tes de la region 

Para ello se consultó con autoridades de la administra-
ción, lideres comunales y personas vinculadas al desarrollo 
regional. 

Los resultados obtenidos en las diversas etapas permi-
tieron la elaboración de la cartografia temätica especializa-
da; los datos fueron vertidos sobre bases cartogräficas elabo-
radas por la Unidad Cartogréfica del Proyecto y reducidas a la 
escala conveniente, para el uso de la Unidad Socioeconómi-
ca. 

En escala 1:1.000.000 se realizaron mapas sobre: 

— Ubicación y localización de la población. Clasificación 
lingüistica de los grupos indigenas. 

—Infraestructura fisica, (aérea, rios, carreteras) 

—Infraestructura educativa. 
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6.3 DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN 

La población y los demäs indicadores demogräficos de 
los Territorios Nacionales de Colombia no son bien conoci-
dos, por la carencia de información fidedigna procedente de 
inventarios sistemäticos. En la actualidad, la información 
disponible recoge datos de censos incompletos, que no cubren 
la totalidad de los asentamientos humanos. 

Con base en datos parciales suministrados por el Depar-
tamento Nacional de Estadistica, Departamento Administrati-
vo de Intendencias y Comisarias, Servicio de Erradicación 
de la Malaria, Proyecto de Educación para los Territorios Na
cionales, asi como información de las administraciones inten-
denciales y comisariales y del personal de diferentes grupos 
de Misiones que operan en el area, el Proyecto Radargramé-
trico del Amazonas ha elaborado estimaciones de la pobla
ción. Tales estimaciones se consideran ajustadas a la realidad 
regional, ya que a nivel de muestreo han sido cotejadas, con 
resultados satisfactorios, con datos levantados directamen-
te en el area en cuestióri por personal de PRORADAM. 

Para estimar la población. PRORADAM tomó como base 
la escolaridad primaria, de acuerdo con cifras consignadas 
en estadisticas oficiales y en mvestigaciones realizadas por 
el Proyecto de Educación para los Territorios Nacionales; esta 
información es considerada en la actualidad como la de ma
yor confiabilidad. 

Para el examen de la situación escolar en el area amazó-
mca (ärea de PRORADAM), se estimó que: 

a) Particularmente en los territorios con buena infraestruc
tura escolar, como sucede en las comisarias de Amazo
nas, Vaupés, y Guainia, el porcentaje de escolaridad es 
del orden de 8 a 10% menor que el promedio nacional. 

b) Existe información que indica que la escolaridad en la 
Comisaria del Guaviare, una region de reciente coloniza-
ción, es del orden de 25 a 30% menor que el prome
dio nacional. 

c) El indice de escolaridad en la intendencia del Putumayo 
(ärea de PRORADAM) es también bajo, debido al alto nu
mero de personal militar sin familia. 

d) Por su parte, el indice de escolaridad en la intendencia 
del Caquetä es similar al nivel del promedio nacional, 
que es del orden del 16,6%. 

Esta metodologia también permitió ubicar la población 
sobre carreteras, rios, etc. 

6.3.1 Distribución de la población 

6.3.1.1 Distribución por territorio politico-administra-
tivo 

De acuerdo con los criterios enunciados anteriormente, se 
calcula la población del ärea amazónica en 468.500 perso
nas. De ellas, el 53%, o sea, 247.500 personas, corresponde 
a la población asentada dentro del ärea de estudio del Pro
yecto Radargramétrico. 



En el cuadro 6.1 se dan las cifras de población corres
pondientes a los territorios cubiertos por PRO RAD AM. 

Cuadro 6 - 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

TERRITORIO 1977- 1979* 1979* 

Intendencia del Caquetä (1) 
(area de PRORADAM) 
Comisaria del Guaviare 
Comisaria del Amazonas 
Comisaria del Guainia 
Comisaria del Vaupés 

Intendencia del Putumayo (2) 
(ärea de PRORADAM) 

- - 139.500 
65.500 23.160 34.000 
23.310 23.499 28.000 
25.000 12.671 17.500 
31.900 14.288 16.500 

8.686 12.000 

FUENTE* DAINCO = Departamento Administrativo de Intendencias y 
Comisarias. 

1977 Estas cifras se extractaron de las declaraciones de 

los mandatarios regionales. 

1979 Para calcular estas cifras se utilizaron las estadisticas 

del SEM.de los servicios seccionales de salud y del DANE 

SEM = Servicio de Erradicación de la Malaria 

• * PRORADAM. 1979. 

1. La intendencia del Caquetä tiene una población total de 250.500 ha-
bitantes. Se tomó como limite del ärea de PRORADAM los munici-
pios de San Vicente del Caguän, Puerto Rico. Doncello, Paujil y 
Montanita y los corregimientos de Cartagena. Milan y Solano. 

2. La intendencia del Putumayo tiene una población total de 120.000 
habitantes. pero solamente el municipio de Leguizamo hace parte 
del area PRORADAM. 

6.3.1.2 Distribución por via terrestre 

La población indigena se asienta a lo largo de los rios. 
mientras que, con el proceso de la colonización. los grupos 
andinos que emigran se asientan por lo general en areas 
de tierras baldias, con lo que se crea una organización in-
cipiente de trochas y caminos. Es asi como en el sector del 
piedemonte caqueteno vive cerca del 90% de la población de 
la intendencia del Caqueta, en nücleos que se han unido 
posteriormente por carreteras. 

En la comisaria del Guaviare, el 50% de la población vive 
a lo largo de la carretera San José - Calamar y de las tro
chas construidas posteriormente. 

En el resto de la region amazónica. solamente el 2% de 
la población total puede utilizar las carreteras para interco-
municaciones. 

En el cuadro 6-2 se presenta la distribución de la pobla
ción en cada una de estas vias terrestres. 

Cuadro 6 - 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN POR CARRETERAS 

TERRITORIO 

CARRETERAS 
GUAVIARE AMAZONAS PUTUMAYO CAOUETA 

(area de PRORAOAMI TOTAL 

San José-Calamar 
P. Leguizamo-La Tagua 
Leticia-(Tarapaca) 
Piedemonte caqueteno 

17.500 
1.000 

250 

17.500 
1.000 

250 
114.000 114.000 

TOTAL 17.500 250 1.000 114.000 132.750 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

6.3.1.3 Distribución por via fluvial 

El 46.4% de la población de la region amazónica asenta-
da sobre el ärea cubierta por PRORADAM. vive en concen-
traciones poblacionales ubicadas a lo largo de las märgenes 
de los sistemas fluviales; de ellos sobresalen los de los rios 
Caquetä-Orteguaza y Guaviare. Sobre estas dos vias y sus 
afluentes se asienta, respectivamente, cerca del 11,2% y el 
9,3% de la población total. Se destacan también, en un 
segundo nivel de importancia, los rios Vaupés, Putumayo y 
Amazonas y sus correspondientes afluentes, como lugares 
preferidos para los asentamientos humanos. 

En el cuadro 6-3 se presenta la distribución de la pobla
ción, por cada uno de los sistemas fluviales del ärea ama
zónica. 

Los siguientes son otros detalles acerca de la población 
en los rios: 

—En la parte del Alto Caquetä, se estima que 12.000 per-
sonas se encuentran sobre el Caguän y el Guayas, 8.000 
al lado del rio Orteguaza y 7.000 sobre el Alto Caquetä. 

—El Medio Caquetä, que incluye los pueblos Araracuara y 
La Pedrera, tiene 2.600 habitantes. 

— El rio Cahuinari tiene aproximadamente 500 habitantes. 

— La distribución de la población en el sistema de los rios 
Vaupés y Papuri, es como sigue: en el rio Vaupés, 10.000 
habitantes; en el rio Papuri 2.500, en el rio Cuduyari 
1.200; en el rio Querari 1.200; y en el conjunto del rio 
Inambü y rio Tigre 600. 

—En el sistema del rio Putumayo: 700 habitantes en el rio 
Caucayä, 600 en el rio Caraparana; 2.500 en el rio Igara-
paranä; 200 en el rio Pupuna; 600 en el rio Cotuhé; y 
10.700 en el propio rio Putumayo, que incluye Puerto Le
guizamo. 

—En el sistema del rio Apaporis: 1.500 habitantes en el rio 
Piraparana: en los rios Macaya y Tunia, 500 en cada uno; 
400 en el rio Cananari, y 2.700 en el mismo Apaporis. 

—En el sistema del rio Guainia-Negro: 300 habitantes en el 
rio Isana. 200 en el rio Cuiari; 300 sobre el carlo Aque; y 
3.200 sobre el rio Guainia-Negro. 

Las concentraciones de población se encuentran sobre 
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Cuadro 6 - 3 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR VIAS FLUVIALES 

TERRITORIO TOTAI 

RIO GUAVIARE GUAINIA VAUPES AMAZONAS PUTUMAYO CAQUETA 

'Guaviare-Guayabero, Bajo Inirida. 
Atabapo. 
Alto Caquetä, Guayas. Orteguaza. 
Caguén. 
Medio Caquetä, Cahuinari. 
"Vaupés, Papuri. 
* * * Putumayo, Caraparanä 
Igaraparanä, Pupuna, Cotué. 
" "Amazonas, Loretoyacü, Tacana. 
Apaporis, Macaya, Tunia, Piraparanä. 
Yari 
Miritiparanä 
Alto y Medio Inirida, Can o Grande, 
Papunaua. 
Rio Negro. Guainia, Isana 

11.000 12.000 

3.000 

23.000 

500 

2.000 
4.000 

12.500 

4.000 

1.400 
3.300 

6.800 
4.750 

300 

2.500 

8.500 

1.200 

1.500 

000 27.900 
3.300 

15.500 

15.300 
14.750 

700 5.500 
800 800 

1.200 

3.500 
4.000 

TOTAL 20.500 13.500 16.500 27.750 11.000 25.500 114.750 

'Incluye San José y Puerto Inirida. 
"Incluye Mitü. 

•"Incluye Puerto Leguizamo. 
""Incluye Leticia. 
FUENTE: PRORADAM, 1979. 

los trayectos de los rios y de las carreteras. Los siguientes 
son algunos ejemplos de la densidad poblacional por kilome
tre en donde estän incluidos ciudades y pueblos: a lo lar
go de las carreteras del Caquetä, 200 personas por kilóme-
tro; a lo largo del rio Amazonas, 110; a lo largo del rio Gua-
viare, 15 personas por kilómetro y en la zona media del rio 
Caquetä, 6 personas por kilómetro. 

6.3.2 Densidad Demografica 

La población del area amazónica (area de PRORADAM) 
se encuentra asentada en una extension aproximada de 
382.000 kilómetros cuadrados, situación que reporta una 
densidad demografica promedio de 0.62 habitantes por ki
lómetro cuadrado. 

La mayor participation poblacional y densidad demogra
fica corresponde a la intendencia del Caquetä (area de 
PRORADAM) con un 56,4% y 1,43 habitantes por kilómetro 
cuadrado, mientras que la menor participación poblacional 
la tiene la intendencia del Putumayo (area de PRORADAM) 
con 4.8% y una densidad de 1.26 habitantes por kilómetro 
cuadrado. El territorio con menor densidad de población 
corresponde a la comisaria del Guainia, donde solo existen 
cerca de 0,22 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Como cifras referenciales pueden citarse la densidad de
mografica nacional promedio, que es de 22.7 habitantes por 
kilómetro cuadrado y la densidad demografica promedio de 
la Amazonia total (incluye sectores de las intendencias de 

Caquetä y Putumayo, fuera del area de PRORADAM), que 
es de 1,1 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En el cuadro 6-4 se consignan las cifras correspondien-
tes a la participación porcentual de cada territorio cubierto 
por PRORADAM en la población regional, la densidad demo
grafica respectiva, (en función de las estimaciones reali-
zadas por PRORADAM) y las areas de esos territorios. 

Cuadro 6 - 4 

POBLACION, SUPERFICIES DENSIDAD DEMOGRAFICA 

POBLACION AREA DENSIDAD 

TERRITORIO Habitantes % (Km2) (hab/Kn>2) 

Intendencia del Caquetä 
(area de PRORADAM) 139.500 56.4 80.770 1.43 
Comisarias del Guaviare 34.000 13.7 41.325 0.80 
Comisaria del Amazonas 28.000 11,3 121.240 0.23 
Comisaria del Guainia 17.500 7,1 78.065 0.22 
Comisaria del Vau pes 
Intendencia del Putumayo 

16.500 6.6 49.300 0.33 

(area de PRORADAM) 12.000 4.8 9.500 1.26 

TOTAL 247.500 100.0 380.200 0.62 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

6.3.3 Población urbana y población rural 

Para efectos practicos. se ha considerado en este estudio 
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como población urbana toda aquella que se encuentra con-
centrada en las capitales comisariales y en la mayoria de 
las cabeceras municipales de las intendencias del Caqueté 
y Putumayo (area de PRORADAM de estos Ultimos territo-
rios), cada una de las cuales tiene una población mayor 
de 2.000 habitantes. El resto de asentamientos humanos, 
por no tener las caracteristicas de ciudad, bajo este criterio, 
se han clasificado como asentamientos rurales. 

En el cuadro 6-5 se presentan las cifras de la población 
regional estimada en 1979, en sus fracciones urbana y rural. 

Cuadro 6 - 5 

POBLACION Y DISTRIBUCION URBANO-RURAL 

TERRITORIO 
URBANA % RURAL % 

• TOTAL 

Intendencia del Caqueté 
(area de PRORADAM) 
Comisaria del Guaviare 

24.000 
7.000 

17.2 
20.6 

115.500 
27.000 

82.8 
79.4 

139.500 
34.000 

Comisaria del Amazonas 9.000 32.1 19.000 67.9 28.000 

Comisaria del Guainia 2.500 14.3 15.000 85.7 17.500 

Comisaria del Vaupés 2.500 15.2 14.000 84.8 16.500 
Intendencia del Putumayo 
(ärea de PRORADAM) 5.000 41.7 7.000 58.3 12.000 

TOTAL 50.000 197.500 247.500 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

6.3.3.1 Asentamientos urbanos 

El ärea amazónica (area de PRORADAM) cuenta con 
50.000 personas que viven en el sector urbano. lo que equi-
vale aproximadamente al 20% de la población total. A nivel 
territorial, independientemente alcanzan su mayor participa-
ción la intendencia del Putumayo (ärea de PRORADAM). que 
tiene cerca del 42% de su población, y la comisaria del 
Amazonas, con cerca del 32%. El territorio con menor por-
centaje de población urbana es la comisaria del Guainia, 
que alcanza cifras del orden del 14,3% de su población 
total. 

La población urbana a que se hace referenda pertenece 
a las ciudades de Doncello, San Vicente del Caguän, Pau-
jil, Puerto Rico, San José del Guaviare, Leticia, Puerto Ini-
rida, Mitü y Puerto Leguizamo. 

En el cuadro 6-6 se presenta la participación poblacional 
de cada una de las ciudades antes citadas. 

6.3.3.2 Asentamientos rurales 

El 80% de la población del area amazónica (ärea de 
PRORADAM), o sea, 197.500 personas se encuentran ubica-
das en el sector rural. 

Al analizar cada territorio intendencial o comisarial en 
forma aislada, se puede precisar que las comisarias de 
Guainia y Vaupés presentan una mayor participación rural, 
con cifras de 86% y 85% respectivamente; la menor parti
cipación la tiene la intendencia del Putumayo con 58% de 
población rural. 

Cuadro 6 - 6 

ASENTAMIENTOS URBANOS Y POBLACION 

TERRITORIO CIUDAD POBLACION 

Intendencia del Caquetä 
(ärea de PRORADAM) Doncello 9.000 

San Vicente del C. 5.500 
Paujil 3.500 
Puerto Rico 6.000 

Comisaria del Guaviare San José del Guaviare 7.000 
Comisaria del Amazonas Leticia 9.000 
Comisaria del Guainia Puerto Inirida 2.500 
Comisaria del Vaupés Mitü 2.500 
Intendencia del Putumayo 
(ärea de PRORADAM) Puerto Leguizamo 5.000 

TOTAL 50.000 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

La población rural se puede presentar en forma aislada 
o en agrupaciones poblacionales. En el primer caso, son 
asentamientos dispersos que se manifiestan por la presen-
cia de casas aisladas con un numero menor de 15 unida-
des; éstas se encuentran situadas en plena selva y son Ma
ma das "fincas" cuando las habitan colonos, o "malocas" 
cuando son habitadas por indigenas. El segundo caso, se re-
fiere a pueblos o aldeas que cuentan con un numero de 
casas que varia entre 15 y 200 y que tienen alguna impor-
tancia desde el punto de vista administrative como en el 
caso de corregimientos e inspecciones de policia, o impor-
tancia educacional, como en el caso de concentraciones es-
colares. Estos pueblos siempre estän situados en las carre-
teras o en las orillas de los rios, quebradas y canos. 

6.3.4 Estructura étnica y composición poblacional 

La población de la Amazonia, en general, estä compuesta 
por dos estructuras étnicas bien definidas y con valores di-
ferentes: la población nativa, integrada por indigenas de 
varios grupos raciales, y la población foränea, constituida 
por "blancos", que en su mayoria son colonos. 

Un cuadro de valores bésicos podria ilustrar las diferen-
cias (cuadro 6-7). 

La población indigena aproximadamente suma 55.000 
personas, lo que equivale al 22% de la población total del 
ärea amazónica (ärea de PRORADAM); la población no in
digena asciende a 192.000 personas, equivalentes al 78% res
tante. Esta situación evidencia el proceso sucedido a través 
de muchos anos, consistente en la migración de gentes del 
interior del pais a las äreas selväticas de la Amazonia. Co
mo consecuencia de tal proceso se da una fuerte presión 
del hombre "blanco" sobre el indigena, no solo en el aspec-
to de aculturación sino también en todas las demäs mani-
festaciones de la vida social primitiva de la region. 
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Cuadro 6 - 7 

COMPARACION OE VALORES CULTURALES COLONO-INDIGENAS 

Valores bäsicos blancos Valores bésicosindios 

Pensamiento analitico 
Tecnologia lucrativa 
Valor de comercio 
Transformador de la naturaleza 
Sociedad de consumo 
Importador de especies 
Individualists 
Division socio-económica del trabajo 
Idioma escrito 
Calendario solar 
La yuca dulce es parte de su alimentation 
Pastor vacuno y porcino 
Agricultura limpia permanente 
Conception terrestre del transpose y 
de la actividad productiva 
Notion individual de la propiedad 
Sociedad conyugal ganancial 
Divisiones fisicas habitacionales 
Conocimiento agricola masculino 
Concepcidn esférica y politica del mundo 
Estructura unifamiliar 

Pensamiento sintético 
Tecnologia ecologies 
Valor de uso 
Adaptado a la naturaleza 
Sociedad no acumulativa 
Conocedor de Ig nativo 
Comunitario clänico 
Division del trabajo porisexos y edades 
Idioma égrafo 
Calendario constelar y fenológico 
La yuca brava es base de su alimentation 
Cazador, pescador 
Agricultura itinerante 
Conception acuätica del centro 
de la actividad 
Notion territorial 
Sociedad conyugal alimentaria 
Divisiones culturales habitacionales 
Conocimiento agricola femenino 
Conception energética y circular del mundo 
Estructura de maloca, polifamiliar 

FUENTE: PRORADAM. 

En el cuadro 6-8 se senalan las cifras, tanto de población 
indigena como de población no indigena y su respectiva 
participation porcentual, por sector intendencial y comisarial. 

Cuadro 6 - 8 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 
POR GRUPOS HUMANOS 

POBLACIÓN 
Total TERRITORIO INDIGENA % NO INOIG/ % 
Total 

Intendencia del Caquetä 
(area de PRORADAM) 5.800 4 133.700 96 139.500 
Comisaria del Guaviare 4.500 13 29.500 87 34.000 
Comisaria del Amazonas 17.000 61 11.000 39 28.000 
Comisaria del Guainia 11.000 63 6.500 37 17.500 
Comisaria del Vaupés 13.500 82 3.000 18 16.500 
Intendencia del Putumayo 
(area de PRORADAM) 3.700 31 8.300 69 12.000 

TOTAL 55.500 22 192.000 78 247.500 

FUENTE: PRORADAM. 1979 

6.3.4.1 Población no indigena 

La población no indigena del area amazónica es conside-
rada generalmente "blanca"; pero desde el punto de vista 
cultural adopta y / o conserva algunas costumbres indigenas. 

Buena parte de esta población es de colonos, en su gran 
mayoria minifundistas. obreros urbanos, artesanos y peque-

nos comerciantes, procedentes de las areas andinas. En la 
intendencia del Caquetä (area de PRORADAM) se asienta 
una población no indigena. procedente principalmente de 
los departamentos de Huila, Tolima, Antioquia, Cal das. Ce
sar, Cundinamarca, Valle del Cauca y del piedemonte de 
la misma intendencia del Caquetä. A la comisaria del Gua
viare nan migrado pobladores de los departamentos de Bo-
yaeä, Risaralda, Cundinamarca y Tolima. A la intendencia 
del Putumayo han llegado pobladores procedentes en su 
mayoria del departamento de Narino y una minoria de bo-
yacenses, tolimenses y huilenses. 

En los centros urbanos, con la unica exception de Mitü, 
la población en su mayoria es "blanca". En el area rural 
los "blancos" son agricultures, comerciantes, personal educa-
tivo y funcionarios de distintos sectores oficiales. 

En las comisarias de Guainia, Amazonas y Vaupés, donde 
existe una baja proportion de población "blanca", ésta se 
encuentra ubicada generalmente en las cabeceras munici
pals. 

Existen dos tipos principales de migrantes: en el primero 
se incluyen los desplazados de otras areas, o colonos ti-
picos, que se internan en la selva a talar bosque; también 
un grupo que emigra después de algün tiempo, ligado a 
la aparición de nücleos urbanos; éstos, por lo general, son 
comerciantes y negociantes en tierras, que no utilizan di-
rectamente. El otro sector de población que se desplaza 
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hacia estas zonas estä compuesto por desempleados que 
se vinculan al area urbana a través de negocios varios, co-
mo hoteles, bares, tiendas. etc. 

Generalmente, la población colonizadora no ha partido 
directamente del sitio de nacimiento sino que. con anterio-
ridad, se ha establecido sucesivamente en varios sitios en 
busca de mejores oportunidades de vida. lo que la caracteri-
za como población desplazada. 

En ese proceso se destacan como factores expulsivos de 
tipo económico, la concentración de la propiedad de la tie-
rra, el desempleo y el subempleo, tanto rural como urbano, 
y su consecuente bajo nivel de vida; como factores socio-
politicos, la inseguridad y la violencia en algunas areas y 
épocas; y, finalmente, hay factores accidentales de atrac-
ción hacia el ärea de colonization, como la existencia de 
tierras baldias, la posibilidad de convertirse en propietarios, 
la creencia tanto en la fertilidad de los suelos como en la 
posibilidad de empleo y, por ultimo, la existencia de parien-
tes o amigos en el area. 

Dentro de los grupos colonizadores, predominan los ca-
rentes de recursos económicos, que no pueden atender hol-
gadamente su desplazamiento e instalación en el area de 
colonization. Una encuesta del Instituto Colombiano de Re-
forma Agraria — INCORA— (1972) muestra que el 80% 
de la población migrante proviene de minifundistas, apar-
ceros y peones agricolas. Ademës, el 40% de los colonos 
se inicia con menos de $ 1.000 y solo el 20% con mäs de 
$ 5.000. La incapacidad para afrontar los gastos de instala
ción y los costos de production los obliga a vender sus me-
joras, a fraccionar sus propiedades, a alquilar su ma no de 
obra y a regresar al lugar de origen o a emigrar hacia 
otras zonas de colonization. También es caracteristico de 
los colonos el bajo nivel de capacitación técnica o conoci-
mientos bäsicos escolares; esta caracteristica, unida a la 
baja capacidad económica. es la causa de que esta pobla
ción se desplace principalmente hacia zonas marginales, des-
pués de haber fracasado en las ciudades, donde estuvieron 
en desventaja ante el mercado de trabajo. 

Para completar la description de los rasgos fundamen
tales de los grupos colonizadores. conviene mencionar rä-
pidamente las principales caracteristicas relacionadas con 
la nutrition, la salud, la vivienda y las asociaciones para el 
trabajo. 

Pese a que el desplazamiento e instalación de familias 
obedece a una decision individual o aislada para cada una 
de ellas, el encuentro de varias familias en condiciones si-
milares induce a la büsqueda de formas de organization y 
asociación campesina, hecho que adquiere importancia a 
medida que se desarrolla el ärea. 

Con relation a la nutrition de esta población, se puede 
anotar que la dieta bäsica se reduce al consumo de pläta-
no, yuca. arroz y maiz; el consumo de alimentos proteicos 
es muy deficiënte y se limita, en la mayoria de los casos. 

al poco pescado que acostumbran consumir y a la cada vez 
mäs escasa came de monte; el consumo de panela es ele-
vado. pues en algunas zonas se la utiliza para elaborar el 
"guarapo", que es el principal y en ocasiones el unico ali-
mento que to ma el colono durante la Jornada de trabajo. 

Una de las principales manifestaciones del proceso de 
adaptation a la nueva area que sufre el colono es la defi
ciënte salud de esa población 

El tipo y las condiciones de vivienda difieren entre los co
lonos, segün los distintos niveles de ingresos. Ademäs varia 
a través de la vida del colono en la nueva zona: al princi
pe, y de acuerdo con sus recursos de trabajo y ' capital, 
fabrican pequeüas casas con los materiales de la zona, que 
tienen un caracter provisional; si el colono logra aumentar 
sus recursos, ira transformando algunos aspectos de la vi
vienda, pondra techo de zinc o eternit, piso y paredes de 
madera; y si aumentan mäs los recursos, la continüa en la-
drillo y amplia el espacio de construction. 

6.3.4.2 Población indigena 

La población indigena, que generalmente habita las re
giones selväticas de la Amazonia, es muy heterogénea des-
de el punto de vista estructural. Hay algunas comunidades 
que escasamente han tenido contacto con la población 
"blanca", mientras que la mayoria mantiene un contacto 
cultural permanentemente con aquellas, hasta el punto de pre-J 
sentar una avanzada etapa de "aculturación". Paralelamente 
se pueden observar mezclas étnicas. Hay grupos autóctonos 
de indigenas, compuestos por una sola tribu y grupos cuyas 
familias tienen dos o mäs vinculos tribales. Donde avanza 
la "aculturización" generalmente se presenta el fenómeno de 
mezclas étnicas entre colonos e indigenas. Es dificil definir 
cuéles siguen siendo indigenas y cuäles ya pasaron a la 
condition de "campesinos", que viven en condiciones simi-
lares a los colonos. 

Los diferentes grupos étnicos o tribus estän relacionados. 
por su idioma, con grupos lingüisticos y asi, por el hecho 
de que un grupo étnico pertenezca a un grupo lingüistico, 
puede tener raices comunes con otro grupo étnico del mis-
mo grupo lingüistico. 

Por otra parte, la estructura de las comunidades indige
nas es fundamentalmente comunitaria, pues los lazos de 
parentesco son la base de su identidad; esta situation se 
acentüa cuando ha existido poco o ningün contacto con la 
civilización "blanca". 

En general, la población se halla repartida en varias co
munidades poseedoras, todas ellas. de una realidad socio-
politica, territorial y cultural bien definida; cada una de es-
tas comunidades se subdivide en clanes o segmentos que, 
a su vez. poseen un alto grado de autonomia. Todos los 
miembros de los diferentes clanes son parientes entre si; 
se dicen descendientes del mismo ancestro. hablan el mismo 
idioma y com parten las mismas tradiciones e historia. 
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La necesidad de intercambio genético y'económico se con-
creta en las reglas de parentesco que prohiben el matrimo-
nio entre miembros del mismo clan. y por ello. imponen 
relacionarse con los otros clanes y con el resto de la co-
munidad. Todo este intercambio se realiza en la "maloca": 
en esas grandes casas colectivas se reünen periódicamente 
los clanes de las diferentes comunidades para celebrar ce-
remonias, durante las cuales se realiza todo tipo de inter-
cambios y se toman las decisiones concermentes a la acti-
vidad social, cultural y económica. Paralelamente se consu
me entonces el excedente de producciön, en forma colecti-
va, sin necesidad de comercializarlo. 

Mediante este tipo de reuniones, los indigenas han trans-
mitido por generaciones todo el saber acumulado; asi Inte
gra n a los mäs jóvenes en la comunidad, a través de "ri-
tos de pasaje", con los que aprenden sus derechos y sus 
obligaciones hacia el grupo. 

El proceso de education esté ligado a la salud: desde 
muy temprana edad se les inculca las präcticas de higiene, 
basadas en rigurosas dietas alimenticias y cultura fisica, 
que son la suma de todos sus conocimientos biológicos y 
ecológicos. En esta educación, esencialmente oral, las pa-
labras, como los pensamientos que vinculan, tienen sus 
raices en un lenguaje y razón simbólica, basados en el co-
nocimiento de la naturaleza y del hombre, que se expresa 

a través de muchos conceptos enmarcados en su propia 
vision del mundo. 

El rio es el eje vivencial del territorio, el centro del mun
do; es vinculo de comunicación, fuente de proteinas, ferti-
lizador de las vegas; por eso, en la mitologia, el rio es la 
via por donde Mega la humanidad a partir de su Oriente 
original Por su parte, la selva proporciona caza, alimentos. 
medicinas, canoas, etc. 

El conjunto de todos estos rasgos forma el eje de la his-
toria de las comunidades indigenas, que fue interrumpida 
por el contacto con los "blancos", que impusieron sus inte-
reses de comercio, de trabajo y de religion. 

En la Amazonia colombiana existen 52 grupos étnicos, 
distribuidos en 15 grupos lingüisticos; esta situation se re-
laciona en el cuadro 6-9. La distribución de la poblacion 
indigena en el area amazónica (area de PRORADAM) por 
grupos lingüisticos dentro de cada territorio intendencial o 
comisarial, se presenta en el cuadro 6-10. 

6.3.5 Distribución de la poblacion por rango de 
edades. 

En el cuadro 6-11 se describe la distribución poblacional, 
segün 5 estratos de edades, para la intendencia del Caque-
tä y las comisarias del Amazonas. Vaupés y Guainia; se 

Cuadro 6 - 9 

GRUPOS LINGÜISTICOS Y ETNICOS 

GRUPOS LINGÜISTICOS NUMERO DEINDIVIDUOS GRUPOS ETNICOS 

Andoque 
Arauac 

Bora 
Caribe 
Cofén 
Chibcha 
Guahibo 

Huitoto 
Puinave 
Quechua 
Saliva 
Tucano occidental 
Tucano oriental 

Tupi-Guarani 
Yagua 

600 
11.500 

2.200 
2.100 
300 
600 

4.100 

11.500 
4.700 
900 
600 

2.600 
12.100 

900 
400 

Andoque 
Auinumé, Baniva. Cahuillari, Curripaco, Mariaté, Piapoco, 
Ressigaro, Tariano, Ticuna, 
Urumi. Yucuna-Matapi 
Bora, Inihita, Mi ra na, Muinane 
Carijona. Umaua. Yuri 
Cofén 
Päez 
Chincoa, Cuiva, Guahibo, 
Guayabero 
Huitoto, Nonuya, Ocaina 
Puinave, Macü 
Ingano 
Saliva, Piaroa 
Coreguaje, Macaguaje, Tama, Siona 
Barasana, Caraparanä, Cubeo, Cueretü, 
Desana, Guanano, 
Letuama, Macuna, Siriano, Tanimuca, 
Tapuyo, Tucano, Tuyuca 
Cocoma 
Yagua 

TOTAL 55.100 

FUENTE: PRORADAM. 1979 
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Cuadro 6 - 1 0 

INDIGENAS EM INTENDENCIAS Y COMISARIAS 

GRUPOS LINGÜISTICOS 

TERRITORIO 
( = ! - > -

Intendencia del Caquetä 
(area de PRORADAM) 
Comisaria del Guaviare 
Comisaria del Amazonas 
Comisaria del Guainia 
Comisaria del Vaupés 
Intendencia del Putumayo 
(area de PRORADAM) 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X X X 
X X X 

X X X 
X X X X 

X X 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

agrtjpan las fracciones de población indigena y población 
"blanca" o se discriminan, segün la disponibilidad de este 
tipo de información. 

Del anälisis de este cuadro se deducen las siguientes ob-
servaciones: la distribución de la población por rangos de 
edades en el area amazónica no difiere en gran medida de 
lo que sucede en el resto del pais, ya que la participación 
porcentual es muy similar al promedio nacional en todas las 
categorias de edades. 

Cuadro 6 -11 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN 
POR RANGO DE EDADES 1978 - 1979 

RANGO DE EDADES 

TERRITORIO 1-4 5-14 15-44 45-65 65 

Intendencia del Caquetä 
(area de PRORADAM) 
Indigenas y colonos 16,0 31,5 38,6 10,6 3.3 
Comisaria del Amazonas 
Indigenas y "blancos" del 
Trapecio 16,0 25,0 44,3 9,3 4,5 
Comisaria del Vaupés 
Indigenas 15,0 30,0 43,1 9,5 2,4 
Comisaria del Guainia 
Indigenas 19,2 29,6 43.5 6.2 1.5 
"Blancos" 16,3 30,3 47.5 5,2 0.7 

Promedio 16,5 29,3 43,4 8,2 2.5 
Promedio nacional 13.8 29,8 42,4 10,9 3,1 

FUENTE. Proyecto de Education para los Territorios Nationales, 1979 
Servicio de Salud, 1978. 
Orinoquia-Amazonia, 1978. 
Servicio de Salud-Servicio de Erradicación de la Malaria-
Departamento Nacional de Estadistica. 1978. 

Domina la población joven y adolescente, o sea aquella 
que fluctüa entre 1 y 15 anos de edad; su participación es 
de 46,0% y supera en un 2,4% al promedio nacional. La 
población mayor, o sea, la que fluctüa entre 16 y 45 anos de 
edad, es el 43,4% y supera en 1.0% al promedio nacional. 
Finalmente. la población mayor de 46 anos es del orden de 
10,6%, menor en 2,5% a lo que sucede en el resto del pais, 
cuyo promedio es de 13,1%. 

En los rangos de mayor edad existe una menor participa
ción de población "blanca" que de población indigena, fenó-
meno que parece explicarse por la permanente migración 
de gente joven hacia otras zonas de colonización y el retor-
no de las gentes mayores hacia las areas andinas; los colo
nos que envejecen en las nuevas tierras son pocos. 

6.3.6 Crecimiento poblacional 

El incremento corriente de la población del area amazó
nica, al igual que otros indicadores demogräficos, no son 
bien conocidos por falta de adecuados censos poblacionales; 
sin embargo, PRORADAM ha establecido algunas estimacio-
nes de tipo general, en las que las cifras deben ser conside-
radas a nivel preliminar, susceptibles de ajuste. 

En este nivel de anälisis, se puede decir que la tasa de 
crecimiento de la población amazónica es menor de la que 
se ha considerado generalmente. Dentro del area rural del 
territorio amazónico, el mayor crecimiento de la población 
se presenta en la comisaria del Guaviare, por ubicarse en 
este territorio uno de los principales frentes de colonización. 
El resto del territorio amazónico (area de PRORADAM) no 
presenta un marcado incremento de la población, por va-
rias razones: 

a) En los recientes frentes de colonización, localizados en 
las intendencias del Caquetä y Putumayo (areas de 
PRORADAM), la inmigración ha disminuido paulatinamente. 
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b) En la intendencia del Caquetä, particularmente. los con
f l icts sociopoliticos y las dificultades ,y limitaciones na
turales, como la baja fertilidad de las tierras, estän des-
estimulando la llegada de colonos y su asentamiento 
permanente. 

c) En las comisarias del Guainia, Amazonas y Vaupés, no 
se presenta movimiento de colonización; aün mäs, los po-
cos colonos antiguos presentan tendencia a salir hacia 
centros urbanos de importancia, como Leticia, Florencia. 
San José del Guaviare y Puerto Inirida. 

Por el contrario, el crecimiento poblacional de los cen
tros urbanos presenta incremento de alguna significación, 
ya que existe una gran atracción hacia las ciudades, debi-
do al desetimulo que existe para la dedicación a las acti-
vidades agropecuarias o forestales y la büsqueda de mayo-
res y mejores ingresos que probablemente les reportan las 
ciudades. 

Cabe destacarse, finalmente, que el crecimiento natural 
de la población rural supera al de la población urbana y 
que el crecimiento familiar de la población de colonos, indi-
genas mezclados con colonos e indigenas en estado de 
"aculturación", presenta cifras mayores que el de indigenas 
autóctonos o mezclados entre si. 

En el cuadro 6-12 se muestran cifras correspondientes a 
la tasa de incremento poblacional para los diferentes terri
tories intendenciales y comisariales (ärea de PRORADAM), 
a través de periodos comprendidos entre 1951-1964 y 1964-
1974, elaborados por eJ Departamento Nacional de Intenden-
cias y Comisarias, con base en datos censales del Departa
mento Nacional de Estadisticas. Adicionalmente, se relacio-
nan en el mismo cuadro las cifras correspondientes a la ta
sa de incremento poblacional para las mismas fracciones 
territoriales, en el periodo 1974-1979, mediante estimaciones 
elaboradas por PRORADAM. En general, la tasa de crecimien
to de las cabeceras es més alta que en el sector rural. 

6.3.7 Población económicamente activa 

El promedio nacional de la población económicamente 
activa es de 33,4%. mientras que en la Amazonia Colombiana 
se sobrepasan estas cifras. por el doble hecho de que un alto 
porcentaje de la población es rural y de que hay creciente 
ocupación de empleados oficiales en regiones aisladas. 

La información disponible reporta que la ocupación en 
las areas rurales de colonización es del orden del 50%. 
mientras que en las zonas urbanas es del 25 al 30%. aproxi-
madamente. 

En algunos municipios, en los que las posibilidades de 
ocupación son relativamente altas. como sucede particular
mente en Leticia, Mitü y Puerto Leguizamo, el porcentaje 
de ocupación es del orden del 30 al 35%. 

En los cuadros siguientes se presentan los rubros de 
ocupación, con su correspondiente porcentaje de participa-
ción poblacional, tanto para la localidad de Leticia como para 
el territorio de la comisaria del Guaviare, (cuadros 6-13 y 
6-14). 

Cuadro 6 - 1 3 

FUENTE DE OCUPACIÓN Y PORCENTAJE POBLACIONAL 
EN EL MUNICIPIO DE LETICIA 

FUENTE DE OCUPACIÓN PORCENTAJE POBLACIONAL 

Comercio. transporte, industria 
Empleos oficiales 
Pesca 
Agricultura y Ganaderia 

40 
30 
20 
10 

TOTAL 100 

FUENTE: ICA, INCORA, INDERENA, 1978. 

Cuadro 6 - 1 4 

FUENTE DE OCUPACIÓN Y PORCENTAJE 
POBLACIONAL EN LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

Cu adro 6 - 1 2 

ECIMIENTO POBLACIONAL FUENTE DE OCUPACIÓN 

Agricultura y Ganaderia 
Pesca y trabajos forestales 
Empleos oficiales 
Comercio, Transporte, Industria 
Otros 

PORCENTAJE POBLACIONAL 

TASAS DE CRI 

adro 6 - 1 2 

ECIMIENTO POBLACIONAL FUENTE DE OCUPACIÓN 

Agricultura y Ganaderia 
Pesca y trabajos forestales 
Empleos oficiales 
Comercio, Transporte, Industria 
Otros 

RURAL 

70 
10 
7 
8 
5 

URBANO . 

10 
5 

15 
55 
15 

TOTAL 

TASAS OE CRECIMIENTO 

FUENTE DE OCUPACIÓN 

Agricultura y Ganaderia 
Pesca y trabajos forestales 
Empleos oficiales 
Comercio, Transporte, Industria 
Otros 

RURAL 

70 
10 
7 
8 
5 

URBANO . 

10 
5 

15 
55 
15 

58 

TERRITORIO 

Intendencia del Caquetä 
(area de PRORADAM) 
Comisaria del Guaviare 

1951-1964' 

7.3 
4,8*** 
4,1 
4.8 

5,4 

1964-1974 

6,1 
6,2*** 
3.4 
7.5 

4.9 

1974 -1979" 

5,0-6,0 
6.0-7,0 
3,0-4.0 
3.5-4,5 
2.5-3.5 

3.5-4,5 

FUENTE DE OCUPACIÓN 

Agricultura y Ganaderia 
Pesca y trabajos forestales 
Empleos oficiales 
Comercio, Transporte, Industria 
Otros 

RURAL 

70 
10 
7 
8 
5 

URBANO . 

10 
5 

15 
55 
15 

9 
9 

17 
7 

Comisaria del Amazonas 
Comisaria del Guainia 
Comisaria del Vaupés 
Intendencia del Putumayo 
(ärea de PRORADAM) 

1951-1964' 

7.3 
4,8*** 
4,1 
4.8 

5,4 

1964-1974 

6,1 
6,2*** 
3.4 
7.5 

4.9 

1974 -1979" 

5,0-6,0 
6.0-7,0 
3,0-4.0 
3.5-4,5 
2.5-3.5 

3.5-4,5 

FUENTE: PRORAOAM. 1979. 

Estimaciones hechas por el Vicariato Apostólico di 
en 1978 indican que el ingreso mensual por familia en 
misaria de Guaviare se distribuye como sigue: 

3 Mitü 
la co-

PROMEDIO 5,2 5.6 3,9-4,9 

FUENTE: PRORAOAM. 1979. 

Estimaciones hechas por el Vicariato Apostólico di 
en 1978 indican que el ingreso mensual por familia en 
misaria de Guaviare se distribuye como sigue: 

FUENTE: '0AINC0.1978. 
"PRORADAM, 1979. 

'"Cifras para las comisarias de Vaupés y Guaviare. unldas. 
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Cuadro 6 - 1 5 

NIVELES DE INGRESO MENSUAL FAMILIAR EN LA 

COMISARIA DEL GUAVIARE 

INGREI SOS ($) 
ECTIVO 

PORCENTAJE POBLACIONAL 
EN EF 

SOS ($) 
ECTIVO 

URBANO RURAL 

SOS ($) 
ECTIVO 

URBANO 
COLONO INOIGENA 

0 2000 25 55 80 
2000 4000 35 30 10 
4000 7000 20 10 5 
7000 - mäs 20 5 5 

FUENTE: Vicariato Apostölico de Mitii, 1978. 

Estimativos de PRORADAM, sob re población y produc

t i on primaria comercial, indican un ingreso de $ 6 .000 por 

persona ( 1 9 7 8 } en el sector rural, dentro de las comisarias 

de Guaviare y Guainia. 

6.4 ADMINISTRACION 

6.4.1 Las fronteras de la Amazonia colombiana 

6.4.1.1 Convenios sobre limites 

La Amazonia Colombiana limita con Venezuela, por la co-
misaria de Guainia; con Brasil, por las comisarias de Guai
nia, Vaupés y Amazonas; con Peru, por la intendencia del 
Putumayo y la comisaria del Amazonas; y finalmente, con 
Ecuador, por la intendencia del Putumayo. 

El proceso histórico de esos limites, para la época repu
blican, se inicia con la Constitución de 1821. En ella se con-
signa que los limites entre Colombia y los paises vecinos se-
rian los mismos que existian durante el Virreinato de la Nueva 
Granada. 

—Colombia y Venezuela sometieron sus posteriores diferen-
cias al arbitraje del Rey de Espana, quien el 16 de marzo 
de 1891 dictó su sentencia. La longitud total de la fron-' 
tera con Venezuela es de 2.219 kilómetros. y en lo que ha-
ce relación con el area estudiada por PRORADAM, tiene 
una extension de 315,7 kilómetros: se toma desde la 
confluencia del rio Atabapo con el Guaviare; se sigue el 
curso del Atabapo hasta el pueblo de Yavita y desde alli 
se traza una recta en dirección suroccidental que vaya al 
rio Guainia; por el cauce de éste, continüa hasta la Pie
dra del Cocuy. 

Tales limites fueron ratificados el 5 de abril de 1941, 
cuando se firmó, en el templo de la Villa del Rosario de Cücu-
ta, un nuevo tratado por medio del cual los dos paises hacian 
compensaciones equitativas en los dos sectores. Se dejó 
asi fijada a perpetuidad la linea que divide las dos naciones. 

—Con Brasil, Colombia definió sus limites el 24 de abril de 
1907, mediante convenio firmado por los delegados Eneas 
Martins, de Brasil y Alfredo Vésquez Cobo, de Colombia. 

La frontera tiene 1.645 kilómetros, asi: desde la Pie
dra del Cocuy, cortando la isla de San José, hasta la ca -
becera del Macacuni; luego sigue al Norte por entre los 
rios Xié y Negro; y por los origenes del Xié hacia el 0es-
te, hasta llegar al curso del Isana y siguiéndolo hasta el 
sitio de Ualnambi; desde alli va hacia el Sur, serpentean-
do sucesivamente por los rios Vaupés y Papuri hasta el 
sitio de Uinari; desde alli en linea recta hasta llegar al 
rio Taraira, siguiendo éste y parte del Apaporis y del Ca-
quetë hasta el Hito internacional al sur de Villa Betan-
court, de donde arranca la linea Tabatinga-Apaporis, has
ta Leticia. 

—Con el Peru, por convenio suscrito el 11 de agosto 
de 1830 en Lima, entre el general Tomas Cipriano de 
Mosquera, representante de Colombia y Carlos Pedemon-
te, Ministro de Relaciones Exteriores peruano, Colombia 
quedaba como propietaria de la ribera izquierda del Amazo
nas. En general, esta linea se acercaba al limite de los an-
tiguos virreinatos del Peru y la Nueva Granada. 

Tras nuevas conversaciones, el 24 de marzo de 1922 
culminó un acuerdo directo, que se conoce con el nom-
bre de Lozano-Salomón, por haber sido firmado en Lima 
por los representantes Fabio Lozano Torrijos, de Colom
bia y Alberto Salomon, Canciller del Peru. 

La frontera quedó establecida a partir del centro del rio 
Putumayo, frente a la desembocadura del rio Güepi; lue
go por el Putumayo aguas abajo, hasta la confluencia con 
el Yaguas; y de alli en linea recta Suroeste, hasta encon-
trar el Hito de Atacuari, en el brazo del Tigre en el Amazo
nas; por este brazo hasta el gran rio y por éste hasta Leti
cia, en el punto en donde empiezan los limites de Colom
bia y Brasil. Estos limites entraron en vigor en 1928, 
después de que fuera ratificado el correspondiente trata
do en Rio de Janeiro. 

Un posterior conflicto bélico colombo-peruano, en 1932, 
fue superado, con la intervención del Brasil, en el Proto
c o l de Rio de Janeiro de 1935; este acuerdo reforzó el 
tratado Lozano-Salomón, sometió su futuro cumpli-
miento al Tribunal Internacional de La Haya y subordinó 
cualquier conflicto a una comisión mixta de los tres pai
ses signatarios. La longitud de la frontera con Peru es de 
1.626 kms. 

—Con el Ecuador se suscribió el tratado Suärez-Vernaza, 
el 15 de julio de 1916, iuégo de un incidente entre autori-
dades ecuatorianas y colombianas en la region denomi-
nada quebrada El Pun, en la faja més poblada de la fron
tera. Este convenio tenia, fuera de la normal demarcación, 
dos asuntos de interés: el primero, que la parte monta-
nosa de la frontera deberia no solo senalarse, sino de
marcate de la manera més minuciosa y exacta para que 
no se volvieran a presentar incidentes. El segundo, que 
Colombia dejaba establecida su aceptación del territorio 
senalado en la parte final de los limites. pero que, como 
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tenia pendientes sus limites, con el Peru, dejaba a sal
vo los derechos de terceros. 

El limite total entre los dos paises tiene una longitud de 
586 kilometres. En lo que hace relación con el area del 
Proyecto, apenas es de 14 kilómetros, los cuales van 
hacia el occidente de la desembocadura del rio Güepi, 
sobre el rio Putumayo. 

6.4.1.2 Convenios sobre relaciones internacionales 

Detalles sobre las relaciones entre los paises que po
seen territorios en la Amazonia, estän consignados en el Tra-
tado de Cooperacion Amazónica celebrado en Brasilia el 
3 de julio de 1978. Las ocho naciones en referenda son Bo
livia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam y Vene
zuela. 

Los principales puntos que cubre el tratado, son: 

a) Incorporación plena de los respectivos territorios amazó-
nicos a las economias nacionales. 

b) Desarrollo armónico de la Amazonia, con una distribu-
ción equitativa de los beneficios entre las partes y ex-
periencias compartidas en cuanto a sus logros de desa
rrollo. 

c) Promoción de politicas que tavorezcan un equilibrio en
tre crecimiento económico y preservación del ambien-
te. 

d) Conservación de las culturas indigenas y de los testimo
nies arqueológicos de la Amazonia. 

e) Promoción de la investigación cientifica y generación 
de un sistema de información sobre la Amazonia. 

f) Impulso y facilidad para el transporte y las comunicacio-
nes. 

g) Utilización racional de los recursos hidricos. 

h) Promoción de la coordination en los servicios de salud 
e impulso a campanas de salubridad en esas regiones. 

i) Incremento de las corriehtes turisticas en los territorios 
amazónicos, sin perjuicio para las comunidades indige
nas y los recursos naturales. 

El Pacto Amazónico esté elaborado con flexibilidad, de 
tal modo que suministra las facultades necesarias al con-
junto y a cada uno de los Estados contratantes, para que se 
establezcan acuerdos bilaterales o multilaterales, con el pro-
pósito de comprometer la cooperacion internaciona) en la 
promoción del desarrollo para sus respectivos territorios 
Amazónicos. 

6.4.2 Origen e historia de las intendencias y comi-
sarias 

La reforma constitucional de 1943, al hablar de los Terri
torios Nacionales, hace referencia a las regiones territoria
les de Colombia "que por su escasa población y distancia de 
las capitales y centros importantes del pais, se diferencian 

notablemente de las demés provincias", las cuales pueden 
ser organizadas y gobernadas por leyes especiales. 

A la division intendencial y comisarial en Colombia hay 
que buscarle los origenes en 1857. cuando el Territorio Na-
cional del Caqueté queda incorporado en el Estado Soberano 
del Cauca, que en ese entonces abarcaba la extensa region del 
Sur de Colombia que hoy se llama Amazonia. En 1905 se 
sustrajo el Territorio Nacional del Caqueté del Estado del 
Cauca, para crear en el mismo territorio dos intendencias; la 
del Alto Caqueté y la del Putumayo; cinco anos més tarde, una 
reforma constitucional posibilitó la creación de comisarias 
especiales. 

Con base en esta reforma, por Decreto 1131 de 1910, 
se creó la Comisaria del Vaupés, con territorio segregado 
del Territorio Nacional del Caquetä; comprendia las actuales 
comisarias del Vaupés, Guainia y Guaviare, con la localidad 
de Calamar como capital regional, condición que tuvo hasta 
1936. 

En 1912, por Decreto 320, la intendencia del Putumayo 
paso a ser comisaria especial del mismo nombre y por De
creto 642 se creó la Comisaria Especial del Caqueté, que in-
cluia los territorios de las actuales comisarias de Caqueté y 
Amazonas. 

En el ano de 1928, la Ley 96 crea la comisaria del Ama
zonas, segregada de la Comisaria Especial del Caqueté; en el 
ano de 1931. la Ley 2 modifica los limites administratives 
de las comisarias del Caqueté y del Putumayo y la comisa
ria del Amazonas es elevada a la categoria de intendencia, 
por la importancia que ganó este territorio por el conflicto 
colombo-peruano. 

En 1943 se estableció la diferencia legal entre intenden
cia y comisaria, que ha servido como criterio para la opera-
ción de los actuales Territorios Nacionales; la Ley 2 de 1943, 
sobre administración, division administrativa y régimen elec
toral de intendencias y comisarias. estableció que la prime-
ra tiene una mayor participación en la propia administración 
de los asuntos seccionales. En el mismo ano. la intendencia 
del Amazonas fue reconvertida en Comisaria Especial. Siete 
anos més tarde, en 1950, la comisaria del Caqueté fue ele
vada a la categoria de intendencia; en 1953 fue suprimida la 
comisaria del Putumayo y anexada al departamento de Nari-
no, medida que fue revocada en el ano de 1957 para rever
ter aquel territorio a las anteriores condiciones administrati-
vas. En el ano de 1963, la Ley 18 crea la comisaria del Guai
nia. con territorio segregado de la comisaria del Vaupés; ad-
ministrativamente funciona desde 1965, después de la fun-
dación de su capital, Puerto Inirida, sobre un caserio indi-
gena del Bajo Inirida, en el sitio llamado Sabana de Brujas. 

En 1968, la comisaria del Putumayo fue elevada a nivel 
de intendencia. 

La més reciente division territorial es la comisaria del 
Guaviare, creada en 1977 por segregación de la comisaria 
del Vaupés; como capital se designó la localidad de San 
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José del Guaviare. anterior cabecera de corregimiento vaupe-
sino. La nueva comisaria estä funcionando administrativa-
mente desde 1978 (Decreto 171). 

En 1979 se planted un proyecto que estudia el Gobierno 
Nacional y que busca elevar la intendencia del Caqueté a ni-
vel departamental; se espera que esto suceda antes de 1982. 

6.4.3 Estructura administrativa 

6.4.3.1 Situación legal 

La reforma constitucional de 1936 incorporó el Articulo 
69 de la Constitution, por medio del cual "las intendencias 
y comisarias quedan bajo la inmediata administración del 
Gobierno"; actualmente ejerce esa función el Departamento 
Administrative Nacional de Intendencias y Comisarias (DAIN-
CO). 

Este departamento administrative adscrito a la Presiden-
cia de la Repüblica. funciona en Bogota, con las siguientes ta-
reas: 

a) Formular la politica que debe seguirse en las intenden
cias y comisarias para su administración y desarrollo. 

b) Elaborar planes y programas para fomento económico, so
cial y cultural, que son enviados al Departamento Nacio
nal de Planeación, a fin de que éste los coordine y los 
incorpore a los planes generales de desarrollo y en los 
presupuestos anuales de inversion publica. 

c) Promover, coordinar y evaluar la ejecución de los pla
nes y programas, asi como proponer los reajustes que se 
consideren convenientes. 

d) Ejecutar los proyectos y obras que los citados planes y 
programas senalen. 

e) Coordinar, con los organismos competentes, la realiza
tion de programas de integración fronteriza. 

f) Coordinar la ejecución de los programas de inversion, con 
cargo a los propios recursos de las intendencias y comi
sarias. 

g) Aprobar o modificar los actos de las autoridades inten-
denciales y comisariales. 

h) Recomendar y formular las observaciones que conside-
re del caso. 

i) Analizar los demäs actos de las autoridades de los te
rritories y formular las observaciones. 

j) Prestar asistencia téenica y administrativa a dichas enti-
dades, para el cumplimiento de sus funciones y el desa
rrollo de sus programas. 

k) Celebrar contratos con entidades püblicas o privadas, 
para la realización de estudios o la ejecución de obras 
en su territorio. 

Cada una de las intendencias y comisarias estä asesora -
da por una corporación denominada Consejo Intendencial o 
Consejo Comisarial. integrado por cuatro miembros elegi-

dos popularmente y cinco miembros designados por el Go
bierno Nacional. Cada uno de estos territorios dispone de 
un agente inmediato del Presidente de la Repüblica, de li-
bre nombramiento y remoción, denominado Intendente o Co-
misario, segün la categoria del territorio bajo su gobierno, 
a quien corresponde dirigir, controlar y coordinar la adminis
tración intendencial o comisarial. 

El cometido bäsico de estos funcionarios es: 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitution, las Leyes, los 
decretos y las órdenes del Gobierno Nacional. 

b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los consejos. 

c) Nombrar y remover libremente a los alcaldes municipa
les, los corregidores y los gerentes o directores de las 
entidades descentralizadas de caracter intendencial o 
comisarial. 

Las intendencias y comisarias tienen, por Ley, su propia y 
especial organización administrativa, electoral, judicial y fis
cal. 

6.4.3.2 Organización administrativa 

Del despacho intendencial o comisarial dependen, en ge
neral, la Secretaria Privada y tres secretarias seccionales: 
la de Gobierno, la de Hacienda y la de Obras Püblicas, que 
tienen funciones relacionadas en la siguiente forma: 

a) Secretaria de Gobierno: Alcaldias, Corregidurias, Inspec
ciones de Policia y de Circulación y Transito, Educa-
ción, Archivo, Caja de Prevision Social. 

b) Secretaria de Hacienda: Tesoreria, Contabilidad, Bienes 
Intendenciales o Comisariales. 

c) Secretaria de Obras Püblicas: Plantas eléctricas, Catas-
tro, Almacén y Talleres. 

Las intendencias y comisarias se dividen en municipios y 
corregimientos intendenciales o comisariales. Los municipios 
y corregimientos a la vez se subdividen en inspecciones de 
policia. Corresponde al Gobierno Nacional crear y suprimir 
municipios y agregar o segregar territorios municipales. Los 
corregimientos son administrados directamente por los in-
tendentes y comisarios. que designan un corregidor para el 
respectivo lugar; éste tiene funciones similares a la de los 
alcaldes y estä asesorado por una Junta de Fomento, de 
composición popular. Los municipios, en cambio, tienen mäs 
autonomia administrativa, por sus concejos municipales. Las 
inspecciones de policia tienen a su mando un inspector, 
nombrado por la intendencia o comisaria, dependiente del 
respectivo municipio o corregimiento. 

En el cuadro 6 - 16 se enumeran los municipios y corre
gimientos por territorio intendencial o comisarial. 

6.4.3.3 Organización electoral 

Las intendencias y comisarias, en principio, no tienen 
autonomia electoral. Las intendencias del Caquetä y Putu-
mayo la tienen ünicamente para la elección de sus repre-
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Cuadro 6 - 1 6 

DIVISION ADMINISTRATE 

Territorio 
A no de 
creación 

Capital Municipios Corregimientos 

Intendencia del Caquetä 1950 Florencia Florencia* 

Pto. Rico 

San Vicente del Caguän 

Belén de los Andaquies* 

Doncello 

Montanita 

Paujil 

Valparaiso* 

Milan 

Solano 

Albania* 

Cartagena del Chaira 

Morelia* 

Comisaria del Guaviare 1977 San José del Guaviare San José del Guaviare Miraflores 

Morichal 
Comisaria del Amazonas 1943 Leticia Leticia Puerto Narino 

Atacuari 

La Chorrera 

Tara pace 

El Encanto 

Puerto Santander 

La Pedrera 

Miriti-Paranä 

Arica 

Comisaria del Guainia 1963 Puerto Inirida Pto. Inirida Barrancominas 

San Felipe 

Garza-Morichal 

Cacahual 

Pto. Colombia 

Guadalupe 

Venado-Isana 

Comisaria del Vaupés 1910 Mitü Mitü Caruru 

Pacoa 

Yavaraté 
Intendencia del Putumayo 1968 Mocoa Orito* 

Pto. Asis* 

Mocoa* 

Villagarzón* 

Pto. Leguizamo 

Sibundoy* 

San Francisco* 

Santiago* 

Colon* 

FUENTE: DAINCO. 1979. 
'Fuera del area de PRORADAM. 

sentantes a la Cämara; para la elección de senadores, hacen 

parte de la circunscripción electoral de algunos departa-

mentos o de circunscripciones asociadas. asi: a la intenden

cia del Caquetä y a la comisaria del Amazonas les correspon

de la circunscripción electoral del departamento del Huila; a 

la intendencia del Putumayo le corresponde la de Narino. Las 

comisarias del Guaviare, Guainia y Vaupés tienen para la 

elección de senadores y representantes una circunscripción 

independiente, comün con la intendencia de Arauca; la comi

saria del Vichada corresponde a la del departamento del Me-

ta. 

6.4.3.4 Organización Judicial 

La organización judicial, en general, estä disenada en for

ma correspondiente a la electoral. Las intendencias y comi

sarias pertenecen a los Distritos Judiciales de capitales de 

departamento. 

Igual que en el caso de las circunscripciones electorales, 

la intendencia del Caquetä pertenece al Distrito Judicial de 

Neiva, la intendencia del Putumayo a la de Pasto, las comisa

rias de Guaviare, Guainia y Vaupés a la de Villavicencio. La 

comisaria del Amazonas pertenece judicialmente a Bogota. Con 

igual competencia a la de los Juzgados Municipales, funcio-

nan los Juzgados Territoriales, con jurisdiccidn en los co

rregimientos intendenciales y comisariales; ellos dependen 

directamente de los respectivos tribunates Superiores de Dis

trito Judicial. 
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6.4.3.5 Organización Presupuestal 

El Decreto 1926 de 1975 hace las siguientes precisio-

nes relacionadas con el régimen fiscal y contractual de inten-

dencias y comisarias. 

Los bienes y rentas de intendencias y comisarias son de 

su propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantias que 

las propiedades y rentas de los particulares. Las intenden

cias y comisarias podrén establecer los mismos impuestos 

y contribuciones de los departamentos. En ningün caso po-

drä variarse la destinación que la Ley da a los recursos que 

por concepto de situado fiscal corresponden a intendencias 

y comisarias. Los municipios tienen derecho a una participa-

ción en las rentas de las respectivas intendencias y comi

sarias, que no podrä ser inferior al 20% de los de licores 

monopolizados, cervezas y consumo de tabacos, y al 10% 

de los demäs de caräcter ordinario. 

El Gobierno Nacional podrä disponer que basta un 70% 

de dichas participaciones sea retenido para la constitución 

de un fondo especial que se destine a la ejecución por la 

intendencia, comisaria o el mismo Gobierno, de obras pübli-

cas que puedan interesar a los municipios y corregimientos. 

Como sucede en todas las organizaciones del Gobierno 

Nacional, los presupuestos asignados para inversiones y fun-

cionamiento en los territorios intendenciales y comisariales se 

encuentran también diferenciados; sin embargo, el sector de 

funcionamiento opera con caracteristicas especiales; las in

tendencias pueden autofinanciarse. como cualquier departa-

mento, mientras que las comisarias reciben erogaciones adicio-

nales, por parte del Gobierno Nacional. 

i) Funcionamiento 

Los ingresos propios de las intendencias y comisarias, 

proceden de las siguientes fuentes: 

—Impuestos directus (industria, comercio. valorización, 

etc). 

—Participación de los impuestos de licores y tabacos que 

se consuman dentro de los Territorios Nacionales, pero 

producidos fuera de esta region. 

—Impuestos de licores producidos en la propia region (ex-
clusivamente en las intendencias de Caquetä y Putuma
yo). 

—Tasa de renta de servicios de electricidad, acueducto, 

alcantarillado (exclusivamente en las comisarias de Guai-

nia, Guaviare, Amazonas y municipios de Mitü y Puerto 

Leguizamo) y telefónico (solamente en la intendencia del 

Caquetä). 

—Participación de las rentas nacionales, cedidas por la 

explotación petrolera (solamente en la intendencia de 

Putumayo). 

Ademés, independientemente, los territorios comisariales 
reciben en forma adicional, participación por conducto de los 
siguientes rubros: 

—Articulo 5 del Decreto Ley 1926, sobre aportes naciona

les para funcionamiento. 

—Participación del Departamento Administrate Nacional 
de Intendencias y Comisarias, DAINCO. 

—Participación de la Empresa Colombiana de Petróleos, 
ECOPETROL, por consumo de gasolina. 

—Transferencias del Fondo Educativo Rotatorio, FER, 

(particularmente para las comisarias de Guainia, Guaviare 

y Vaupés). 

A su vez. las secciones territoriales mäs pequeiias (muni

cipios y corregimientos) reciben, en forma adicional, parti

cipación presupuestal de intendencias y comisarias para el 

rubro de funcionamiento. 

El monto presupuestal para funcionamiento asignado en 
1979 a la administración intendencia) y comisarial, se dis-
crimina en el cuadro 6 - 1 7 . 

Cuadro 6 - 1 7 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN 

INTENDENCIAL Y COMISARIAL 

Gastos de Funcionamiento (millones de pesos) 
TERRITORIO TERRITORIO 

Recursos 
propios 

Participación 
% m - i % 

Nacional 
Total 

Intendencia del Caquetä 107 100,0 0,0 107 
Comisaria del Guaviare 9 32,1 19 67.9 28 
Comisaria del Amazonas 21 36,8 36 63.2 57 
Comisaria del Guainia 5 18.5 22 81.5 27 
Comisaria del Vaupés 1 3.4 29 96.6 30 
Intendencia del Putumayo 72 100.0 — 0.0 72 

TOTAL 215 67.0 106 33.0 321 

FUENTE: DAINCO. 1979. 

Cabe anotar. finalmente. que las instituciones descen-

tralizadas a nivel nacional, que operan en el area, disponen 

de su propio presupuesto para funcionamiento; que el presu-

puesto individual de cada intendencia o comisaria por lo 

general, es excedido entre 1 y 4 veces por el presupuesto 

del Fondo Educativo Regional y entre 1 y 1,5 veces por el 

correspondiente a Salud. 

Como dato referencial, se puede mencionar que en 1979, 

en el renglón de funcionamiento exclusivamente, las inten

dencias y comisarias dispusieron, en forma global, de 2.128 

empleos oficiales; de ellos, el 44,5% correspondieron a 

funcionarios de planta fija y el 55,5% restante a obreros 

contratados. Discriminación en el cuadro 6-18. 
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Cuadro 6 - 1 8 

EMPLEOS OFICIALES EN EL SECTOR OE 
FUNCIONAMIENTO 

TERRITORIO EMPLEOS 

Planta 
fija 

% 
i 

Obreros 
contra tados 

% Total 

Intendencia del Caqueta 204 40.5 300 59,5 504 
Comisaria del Guaviare 114 69,5 50 30,5 164 
Comisaria del Amazonas 156 60.9 100 39,1 256 
Comisaria del Guainia 65 44.8 80 55.2 145 
Comisaria del Vaupés 90 64,3 50 35,7 140 
Intendencia del Putumayo 319 34,7 600 65,3 919 

TOTAL 948 44,5 1.180 55.5 2.128 

FUENTE: DAINCO. 1979. 

ii) Inversiones 

Los recursos destinados para la realization de obras en 
los territorios intendenciales y comisariales se obtienen ca-
si en su totalidad del presupuesto nacional y son canaliza-
dos a través de diferentes instituciones del Estado. 

Las comisarias disponen de muy pocos recursos para in
versiones; en cambio. las intendencias preven un monto 
significativo para este rubro. Por ejemplo, la intendencia del 
Caquetä dispone alrededor del 30% de su presupuesto total 
para inversiones y la intendencia del Putumayo canalize en 
1979 cerca de 38 millortes de pesos para este renglrjn. 

En el futuro, el monto total para inversiones de que dis-
pondrän las intendencias y comisarias para obras con des-
tino a municipios y corregimientos, se aumentarä gracias a 
la redistribution de los impuestos de ventas que harä el 
Gobierno Nacional. Particularmente para el ano de 1980, se 
estima un aumento del orden de 45 a 70 millones de pesos 
para cada territorio intendencial o comisarial. 

Cabe destacar, finalmente, que no todo el presupuesto 
asignado para inversiones es aplicado en este rubro: por 
ejemplo, durante el periodo 1970-1975 solamente se realizó 
el 30% de la inversion aprobada inicialmente, y en el ano 
1977 las obras legalizadas emplearon solamente el 44% del 
presupuesto apropiado para ese ano en el sector de inver
siones. 

En el cuadro 6-19 se discriminan las cifras correspon-
dientes al monto de inversiones efectuadas durante el ano 
1979 en las comisarias de Amazonas, Guainia, Vaupés y 
Guaviare, ademäs se senalan las fuentes de financiamiento. 

6.4.4 Instituciones de apoyo administrative 

La presencia de entidades püblicas y privadas que operan 
en la region, en función del desarrollo de la comunidad, 
tiene una escala de cubrimiento muy pequena y no llena la 
demanda de los propios municipios. Por ejemplo, a pesar 
del hecho de que Leticia es actualmente el centro poblado 
mäs grande del area, alli solo se han instalado 3 bancos 

Cuadro 6 -19 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN TERRITORIOS 
COMISARIALES 1979 

TERRITORIO INVERSION (Millones de pesos) 

PROPIAS PARTI. 

DAINCO 
OTRAS 

ENTIDADES 

TOTAL 

Comisaria del Amazonas 1 53 65 119 
Comisaria del Guainia 1 22 17 40 
Comisaria del Vaupés 1 21 36 58 
Comisaria del Guaviare 1 41 42 84 

TOTAL 137 160 301 

FUENTE: DAINCO. 1979. 

para atender las necesidades financiers de los intereses ur-
banos y rurales; y no existe ninguna industria o estableci-
miento comercial o de servicios que ocupe mäs de 20 tra-
bajadores. La mayoria de los servicios de apoyo administra
tive en la region deben hacerse a través de centros locali-
zados fuera del area amazónica (area de PRORADAM), co-
mo Bogota. Cali, Villavicencio. Neiva, Ibagué, Pasto, Flo-
rencia y Puerto Asis. 

En el cuadro 6-20 se enumeran las seccionales de insti
tuciones püblicas y privadas que operan dentro del area 
amazónica (ärea de PRORADAM). 

6.5 INFRAESTRUCTURA FISICA 

En el presente estudio. se ha considerado bajo la deno
mination de infraestructura fis/ca, exclusivamente el trans
pose aéreo, fluvial y terrestre que se desarrolla en el ärea 
amazónica, como forma de comunicación. 

Por lo general, el transporte en esta region, se efectüa 
dentro de un marco de inseguridad. irregularidad y altos 
costos. 

En el piedemonte de la cordillera oriental y principalmen-
te en las märgenes de los rios, en particular sobre los lla-
mados "rios blancos", se concentra el mayor numero de 
centros poblados, como consecuencia de la existencia de 
mejores recursos como la pesca y la caza. La mayor parte 
de estas concentraciones humanas estän interconectadas 
por redes de comunicación aérea, fluvial o terrestre, lo que 
les permite un desarrollo social y económico bastante acti-
vo, a pesar de que los servicios que se prestan por parte de 
empresas particulares o por la administration gubernamen-
tal, en general, no se efectüan en condiciones apropiadas 
para el medio amazónico. 

Por otra parte, el manejo administrative de regiones co
mo la Amazonia, en donde el mantenimiento de sistemas 
fluviales y terrestres de comunicación permanente exige 
inversiones cuantiosas con graves problemas de construc
tion, requieren de un medio räpido de desplazamiento co
mo el aéreo. 

En cuanto al comercio. algunos productos como el pesca-
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Cuadro 6-20 

UBICACIOIM DE LAS OFICINAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

CON SEDE LOCAL EN EL AREA DE PRORADAM. 1979 

TERRITORIO 

CAQUETA PUTUMAYO AMAZONAS GUAVIARE GUAINIA VAUPES 

OFICINAS 
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Banco de Bogota X 
Caja Agraria X X X X X XX 'x X X X X X X X 
Banco Ganadero X 
Compania Nal. de Navegación X X X 
NAVENAL X 
SATENA X X X X X X X X X 
Telecom y Adpostal X X X X X X X X X 
FER X X X X 
SENA X X X 
Servicio de Salud X X X X X X X X X X X X X X 
INSFOPAL X 
INS 
Acción Comunal X X X X X 
Asuntos Indigenas X X X X 
INCORA X X X X X 
INDERENA X X X X X X X 
ICA X X X X X X X X x 
IDEMA X X X X 
ADUANA X 
INCOMEX X 
Corporación de Turismo X 
ARC X X X X X 

FUENTE: DAINCO. PRORADAM. 1979. 

do fresco o pescado seco-salado procedente de los rios Putu-

mayo. Caquetä y Guaviare solo pueden comercializarse me-

diante la via aérea; lo mismo puede decirse de los peces 

ornamentales. 

A otro nivel de anélisis, se puede asegurar que asi como 

la via fluvial constituye el eje bäsico del desarrollo de la in-

fraestructura de transporte en el area amazónica, el siste-

ma aéreo tiene el papel principal en el mantenimiento de 

la soberania nacional, como también para el servicio a lu-

gares inaccesibles y el movimiento de mercancia valiosa 

que no puede ser transportada por via fluvial. El transpor

te fluvial, en general, soporta innumerables problemas: éstos 

son de indole natural por el descenso de los caudales de 

los rios en las épocas de estiaje, que paraliza präcticamen-

te las actividades por espacio de varios meses durante el 

ana; o por la presencia de interrupciones en la navegación 

continua, inclusive en épocas de invierno debido a los deno-

minados "saltos"; o finalmente por problemas inherentes al 

servicio. debidos a la falta de instalaciones portuarias y de 

una organización regional adecuada que asegure la comuni-

cación y el transporte en forma regular. 

Cabe anotar que la movilización de los aborigenes es fun-

damentalmente de tipo fluvial, como consecuencia de la 

adaptación de esas gentes al medio natural amazdnico; al 

contrario de lo que sucede con el individuo procedente del 

interior, que tiende al transporte terrestre a pesar de que 

en esta region no existe una red de carreteras o caminos 

con cobertura significativa; solamente existen carreteables 

o trochas de penetración de importancia local y las carre

teras marginales cercanas al piedemonte de la cordillera 

oriental, que conecta la region con el interior del pais. 

En sintesis, se puede senalar que el area amazónica, en 

cuanto al servicio de transporte y a las comunicaciones se 

refiere, estä claramente dividida en cuatro regiones diferen-

tes: la region sur, integrada por sectores de la intendencia 

del Putumayo y parte de la comisaria del Amazonas, don-
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de predomina el servicio fluvial; la region central y oriental, 
cuyo transporte y comunicación prioritariamente se reali-
zan por via aérea; la region occidental y noroccidental, 
correspondiente a parte de las intendencias del Caquetä y 
del Putumayo y a la comisaria del Guaviare, donde existe 
una combinaciön de servicios fluviales, aéreos y terrestres; 
esta region incorpora las sabanas de Yari, donde el transpor
te comercial es exclusivamente aéreo. Finalmente, la region 
mas nororiental, de la que hace parte la comisaria del Guai-
nia, donde el servicio de transporte se realiza, principalmen-
te, por medios terrestres desde Villavicencio hasta el rio Vi-
chada y, a partir de alii, por via fluvial. 

6.5.1 Transporte aéreo 

El area amazónica dispone del servicio aéreo de 7 em-
presas que operan desde Bogota, Villavicencio, Neiva, Flo
ren cia o Leticia; sus itinerarios y fletes referenciados a Bogo
ta y demäs caracteristicas del sistema aéreo general de la 
region, son los siguientes: 

6.5.1.1 Intendencia del Caquetä 

Florencia, capital de la intendencia, registra vuelos casi 
diarios por parte de las «mpresas Satena. Aeropesca y Ta-
vina, todas con dependencia de la base de Bogota; las de
mäs localidades importantes estän atendidas casi exclusiva
mente por Satena, con vuelos que parten de la base de Nei
va. Las localidades de Yari y Caquetania son objeto de 
algunos vuelos "Charter" para la movilización de ganado 
vacuno. 

Las rutas y frecuencia de vuelos al area amazónica por 
parte de la empresa Satena, segün medición realizada en 
mayo de 1979, son las siguientes: 2 vuelos semanales en la 
ruta Neiva-San Vicente del Caguän-Florencia-Puerto Leguiza-
mo, 3 vuelos semanales en la ruta Bogotä-Florencia-Puerto 
Asis, 3 vuelos semanales en la ruta Bogotä-Neiva-San Vicen
te del Caguän-Florencia, 2 vuelos semanales en la ruta Nei
va-San Vicente del Cagüan-Florencia-Tres Esquinas-Puerto 
Leguizamo y un vuelo cada 15 dias en las rutas Neiva-Flo-
rencia-Araracuara, Neiva-San Vicente del Caguän-Guaca-
mayas-EI Recreo-Caquetania-Candilejas y Neiva-San Vicen
te del Caguän-Guacamayas-Caquetania-Yari. 

En el cuadro 6-21 se relacionan algunas tarifas, para 
pasajeros, cobradas por la empresa Satena, segün muestreo 
realizado en diciembre de 1979, para las principales rutas 
aéreas. 

6.5.1.2 Intendencia del Putumayo 

El desarrollo aéreo comercial menos significativo dentro 
del area amazónica corresponde a la intendencia del Putu
mayo, ya que solamente la empresa Satena cubre las ne-
cesidades de transporte y comunicaciones de la region. 

La población de Puerto Leguizamo esta servida, desde la 
base de Neiva, 2 veces por semana mediante equipo DC-3; 
aqui se construye una pista para Jet, que posiblemente en-

Cuadro 6-21 

FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 
(INTENDENCIA DE CAQUETA) 

TARIFAS ($) 

PASAJEROS CARGA P0R Kg. 

Bogotä-Florencia 
Bogoté-San Vicente del 
Caguan 
Bogotä-Tres Esquinas 

1.300.00 

1.300.00 
1.450.00 

13.00 

13.00 
14.50 

FUENTE: SATENA, 1979. 

trarä en servicio en 1983. La localidad de Puerto Asis estä 
atendida desde Bogota, mediante vuelos DC-4, tres veces 
por semana; este aeropuerto probablemente serä reempla-
zado por el de Villa Garzón en un futuro proximo. 

En diciembre de 1979 los precios por pasajero desde Bo
gota hasta Puerto Asis y Puerto Leguizamo fueron de S 1880 
y $ 2.100, respectivamente. 

6.5.1.3 Comisaria del Amazonas 

Las mercancias que se importan a Leticia al amparo de 
la Ley 160 de 1938, el comercio de pescado, la madera 
procesada, constituyen los principales elementos del trans
porte aéreo de carga en la comisaria del Amazonas; un 
apreciable volumen de pasajeros en plan de turismo hacen 
en su mayor parte el total del transporte humano hacia esa 
region. 

Las localidades atendidas con regularidad, son: Leticia, 
La Pedrera y Araracuara. 

Dentro de la comisaria del Amazonas operan 7 empre
sa s aéreas; de ellas, ünicamente Satena, Avianca y Ata, son 
lineas de exclusividad para pasajeros; las demäs, Aeronorte, 
Aeropesca, El Venado y Lac, realizan vuelos principalmen-
te para movilizar carga. 

El pescado iundamentalmente se moviliza por cargueros 
"charter" de Aeronorte, Aeropesca y El Venado. Ata es una 
sociedad con base en Leticia que opera monomotores hi'dro-
planos en vuelos "charter" a pequenas localidades de la co
misaria. 

En el cuadro 6-22 se relacionan las tarifas, tanto para 
pasajeros como para carga, cobradas por la empresa Sate
na, segün muestreo realizado en diciembre de 1979, para 
las principales rutas que operan en este sector. 

Cabe resaltar que la localidad de Araracuara estä aten
dida por la empresa Satena, que opera desde la base de 
Neiva, con itinerario quincenal. 

Una medición hecha en diciembre de 1978 sobre la capa-
cidad aérea ligada a Leticia arrojó los siguientes resultados 
mensuales: se movilizaron 1.300 toneladas de carga, 2.800 
personas en vuelos Jet y 200 personas en vuelos DC-4. 
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Cuadro 6-22 

FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 
(COMISARIA DEL AMAZONAS) 

RUTAS 
TARIFAS (S) 

RUTAS 
PASAJEROS CARGA POR Kg. 

Bogotä-Leticia 2.700.00 14.00 
Bogota-La Pedrera 2.200.00 13.00 
Bogotä-Araracuara 2.200.00 22.00 

FUENTE: SATENA. 1979. 

6.5.1.4 Comisaria del Guainia 

Dentro de este territorio. ünicamente la capital de la comi
saria, Puerto Inirida, posee servicio de lineas reguläres; la 
empresa Satena vuela desde Bogota, dos veces por semana, 
en DC-4 (C-54) y cobra a 2.080 el pasaje por persona y 
20,80 pesos por kilogramo de carga; la empresa El Venado, 
con base en Villavicencio, vuela equipos DC-3 (C-47) y Cur
tis, con cierta regularidad y con tarifas un tanto mayores. 

Es preciso anotar, finalmente, que la pista de Puerto Ini
rida estä revestida exclusivamente de arena, lo que la llena 
de dificultades y riesgos durante el periodo diciembre-mar-
zo, o sea, durante el tiempo seco. 

6.5.1.5 Comisarias de Guaviare y Vaupés 

Las empresas que sirven este sector tienen base en Villavi
cencio: Satena, Area, Aeronorte, El Venado, La Urraca y la 
Tagua. Esta ultima es una asociacion de monomotores y 
una de sus rutas es Villavicencio-San José del Guaviare. En 
general, los equipos utilizados son de tipo DC-3 (C-47) y 
Curtis. 

Satena sirve la ruta Bogotë-San José del Guaviare una 
vez por semana y la ruta Villavicencio-San José del Guavia-
re-Miraflores-Mitü tres veces semanales. 

En el cuadro 6-23 se relacionan las tarifas, tanto para pa-
sajeros como para carga, cobradas por la empresa Satena, 
segün muestreo realizado en diciembre de 1979, para las 
principals rutas aéreas que operan en este sector. 

Cuadro 6-23 

FLETES PARA PASAJEROS Y CARGA SEGUN "SATENA" 
(COMISARIAS DE GUAVIARE Y VAUPES) 

RUTAS 
TARIFAS ($) 

RUTAS 
PASAJEROS CARGA POR Kg. 

Bogotä-San José del Guaviare 1.100.00 11.00 
Bogotä-Miraflores 1.450.00 14.50 
Bogotä-Mitü 2.050.00 20.50 

FUENTE: SATENA. 1979. 
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Vale la pena destacar, finalmente, que Miraflores y espe-
cialmente Mitü carecen de lineas fluviales; por lo tanto, el 
flete aéreo, en este caso, es el determinante fundamental 
en el costo de vida. A su vez, Mitü es un centro redistribui-
dor, mediante vuelos por monomotor, a distintas localida-
des de las comisarias de Vaupés y Guainia, de manera que 
estas localidades servidas son las que presentan una mayor 
carestia de vida en el pais. 

En resumen. en el area amazónica existen aproximada-
mente 100 campos de aterrizaje, entre aeropuertos y pistas, 
la mayor parte de ellas en condiciones normales de opera-
ción; una pequena parte se encuentra en construcción o en 
estado de abandono. Es cada vez mës frecuente la construc
ción de pequenas pistas al servicio de diversos intereses, 
por ejemplo, gubernamentales, petroleros, misionales, de nar-
cotraficantes, etc. 

De los campos de aterrizaje existentes en la actualidad, so-
lamente las pistas de Florencia, Puerto Asis, Villagarzón, Le-
ticia y San Vicente del Caguän estän asfaltadas; ninguna es
te acondicionada para operaciones nocturnas y posiblemen-
te las de Florencia, San José del Guaviare y Leticia estän 
dotadas de radiofonia de cierta potencia. 

Los tiempos de vuelo son prolongados; por ejemplo Bo-
gotä-Araracuara-La Pedrera-Bogotä, en DC-3 toma 7 horas 
40 minutos de vuelo y se consumen 1.100 galones de gaso-
lina. 

La irregularidad en los itinerarios es frecuente, hecho 
que no solo retrasa la comunicacion sino también desanima 
la movilización de productos de valor, como peces ornamen
tales, pescado fresco, verduras, earn e de res o de cerdo, etc, 
productos que requieren una movilización räpida del centro 
de procesamiento o captura, segün sea el caso, a las pla
zas de consumo. 

En el cuadro 6 - 24 se relaciona la mayor parte de las pis
tas existentes en el ärea amazónica; se mencionan sus res-
pectivas longitudes, su peso bruto y su clasificacidn de 
acuerdo con el Departamento Administrative de Aeronäutica 
Civil. 

6.5.2 Transporte Fluvial 

Hidrogräficamente, el ärea amazónica, al igual que el res-
to del sector oriental del pais, estä excepcionalmente favo-
recida; cuenta con una abundante cantidad de cursos de agua 
en forma de rios, quebradas y canos que, en su mayoria, 
desembocan en el rio Amazonas o sus afluentes, y una me-
nor cantidad, en particular los cursos de agua localizados 
en el sector norte y oriental de la region en estudio, forman 
parte de la hoya del rio Orinoco. 

Por el hecho de presentar la region, topograficamente, un 
declive natural hacia el Este, esto es, del piedemonte de la 
cordillera oriental hacia el Oriente, las numerosas corrientes 
fluviales que atraviesan la region presentan cursos que, en 
general, llevan esta misma dirección. 



Cuadro 6 - 24 

PISTAS AEREAS EN EL AREA AMAZONICA Y SUS PRINCIPALES ESPECIFICACIONES 

LOCALIZACION PROPIETARIO Long. W 

1. INTENDENCIA DEL CAQUETA 

Florencia FAN. 76° 33' 
Larandia PART. 75° 32' 
San Vicente FAN. 74° 46' 
Puerto Rico PART. 75° 10' 
Guacamayas CGTO. 74° 57' 
Valparaiso CORRG. 75° 38' 
Fragiiita CGTO. 76° 08' 
Solita CORRG. 75° 37' 
Tres Esquinas FAC 75° 13' 
Candilejas PART. 74° 16' 
Caquetania PART. 74° 14' 
Yari PART. 74° 26' 
El Recreo PART. 74° 12' 
Solano CORRG. 75° 16' 
Cunare 72° 32' 
Finca Maria PART. 75° 56' 
Juan Ellis PART. 75° 50' 
Maticuro — 75° 28' 
Santa Ana MPC 75° 16' 

2. INTENDENCIA DEL PUTUMAYO 

Puerto Asis FAN. 76° 32' 
Villagarzdn — — — 
Leguizamo — — — 
Loro PART. 76° 52' 
San Miguel PART. 76° 55' 
La Hormiga PART. 76° 53' 
San Antonio PART. 76° 55' 
Bagre PART. 76° 56' 
Bag re West PART. 76° 55' 
Caiman 7 PART. 76° 28' 
Cuembi (P. Asis 1) PART. 76° 32' 
Churuyaco PART. 76° 58' 
Danta PART. 76° 55' 
El Tigre PART. 76° 23' 
Estaciön Guamuez PART. 77° 03' 
Gavilän Dos PART. 77° 14' 
Guamuez PART. 76° 51' 
Orito PART. 76° 49' 
Puerto Colon PART. 76° 54' 
Rio Churuyaco PART. 76° 56' 
Puerto Encanto PART. 76° 10' 
San Roque PART. 76° 00' 
Santa Ana PART. 76° 34' 
Sevilla No. 1 PART. 75° 56' 
Sucumbios PART. 77° 10' 
Tucän PART. 73° 35' 

GEOGRAFICAS L 0 N G | T u n p E S Q B R U T 0 

Lat. N. (MTS) ELEVACION ORIENTACION (Kgm) CLASE 

r 37' 1.400 799' 110 -290 33.112 D 

r 31' 1.800 1.246' 170- 350 33.112 C 
2" 09' 1.550 920' 13-•310 33.000 D 

r 55' 900 980' 80 -260 11.500 C 
2° 17' 800 800' 10 - 190 11.500 E 

r 13' 500 910' 10 - 190 2.300 F 

r 12' 500 1.080' 10- 190 2.300 F 
0° 52' 500 700' 150 -330 — F 
0° 44' 1.300 600' 60- 240 12.202 — 

r 20' 900 1.000' 30- 210 12.202- E 

r 37' 1.000 900' 10- 190 12.202 E 

r 15' 880 1.000' 150- 330 12.202 E 
i° 46' 2.300 900' 40- 220 33.112 D 
0° 43' 525 860' 60 -240 2.300 F 

r 22' 400 850' 60 -240 — 

r 00' 568 860' 170 -350 F 

r 13' 500 800' 10 - 190 F 
1° 06' 230 700' 30 -210 
2° 13' 500 2.900' 20 - 200 F 

0° 32' 1.600 834' 180 360 33.112 G 

— — 1.000 — 12.202 D 
0° 25' 134 1.200 170- 350 — G 
0° 18' 240 1.000 80- 260 — G 
0° 33' 240 1.000 160- 240 — G 
0° 37' 240 1.700 10- 190 — G 
0° 34' 238 1.720' 170 -350 — G 
0° 45' 240 2.200' 120 -300 — G 
0° 46' 240 860' 140 -320 — G 
0° 17' 238 810' 110 -290 — G 
0° 32' 222 1.750' 20 -200 — G 
0° 34' 241 1.600' 20 -200 — G 
0° 46' 233 1.250' 150 -330 — G 
0° 35' 240 2.300' 120 -300 — G 
0° 28' 237 2.000' 150 -330 — G 
0° 36' 237 1.000' 180 -360 — G 
0° 40' 261 1.200' 160 -340 — G 
0° 17' 240 1.000' 90 -270 — G 
0° 33' 240 1.220' 170 -350 — G 
0° ss- 440 1.000' 150 -330 — G 
r os' 540 900' 20 -200 — F 
0° 37' 500 1.900' 20 -200 — G 
0° 41' 236 800' 90 -270 — G 
0° 25' 243 1.500' 170 -350 — G 
0° 58' 244 1.200' 180 - 360 — G 
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Continüa cuadio 6-24 

COORDENADAS GEOGRAFICAS LONGITUD PESO BRUTO 
LOCALIZACION PROPIETARIO Long. W Lat . N. (MTS) ELEVACION ORIENTACION (Kgm) CLASE 

3. COMISARIA DEL GUAINIA 

Puerto Inirida COM. 67° 55' 3° 52' 1.700 460' 170-350 22.000 D 
Barrancominas COM. 70° 19' 3° 20' 880 1.500' 90 -270 12.202 E 
San Felipe — — — — — 1.200 — — — — 
Mapiripana — — — — — — — — — — 
Puerto Colombia — — — — —. — — — — — 
El Venado — — — — — — — — — — 
Morichal — — — — — — — — — — 

4. COMISARIA DEL GUAVIARE 

San José CGTO. 72° 37' 2° 34' 1.975 520' 10-190 22.000 D 
Tomachipën PAR. 71°58' 2° 12' 804 559' 130-310 11.000 E 
Miraflores PAR. 72° 56' 1° 21' 965 700' 20 - 200 11.500 E 
Calamar PAR. 72° 32" 1° 57' 700 580' 90 -270 2.300 F 
Dos Rios — — — — — 600 — — — — 
Nare — — — — — 1.000 — — — — 
La Charra — — — — — 600 — — — — 
Tres Rios PART. 71° 72' r 11' 610 610' 90 -270 2.800 F 

5. COMISARIA DEL VAUPES 

Mitü FAN. 70° 03' r 08' 1.100 860' 10- 190 12.202 D 
Carurü CGTO. 70° 14' r 02' 1.000 820' 110 - 240 12.202 0 
Tio Barbas PART. 70° 40' 0° 52' 840 730' 60 - 240 11.431 E 
Pacoa (Com. Amazonas) PART. 71° 15' 0° 10' 850 600' 110-290 11.000 E 
Acaricuara — — — — — 850 — — 11.000 E 
Monfort — — — — — 850 — * — 11.000 E 
Papunagua — — — — — 800 — — — — 
Yapima — 69° 40' r 04' 690 475' 110-290 — — 
Carlo Colorado CGTO. 70° 41' 0° 19' 600 800' 170-350 — — 
San Miguel — — — — 600 — — — — 
Piramirä — — — — 500 — — — — 
Yavaraté — — — — — 450 — — — — 
Utuya — 70° 16' 0° 38' 435 590' 80 -250 — — 
Carlo Ti — 70° 19' 0° 52' 415 600' 130-310 — — 
Altavista — — — — — 390 — —- — — 
Tiquié — — — — — 375 — — — — 
Wacara — 69° 59' 1° 13' 455 700' 160 - 340 — — 
Pocava — 69° 48' 0° 37' 310 800' 60 - 240 — — 
Tapurucuara — — — — — 300 — — — — 
Los Angeles — 70° 05' 0° 35' 317 800' 130-310 — — 
Yapü — 70° 15' 0° 35' 220 500' 30 - 210 — — 
Camanaos — — — — — 300 — — — — 
Comena — 70° 05' 0° 03' 260 700' 20 - 200 — — 
Pirä — 70° 33' 0° 08' 300 650' 150-330 — — 
Timbö — — — — — 250 — — — — 
Paed — — — — — 250 — — — — 
Consuelo — 70° 12' 0° 51' 470 900' 80 - 260 — — 
San Pablo PART. 70° 44' r 42' 440 800' 160-340 — — 
Wacancuara PART 70° 09' 0° 31' 850 500' 20 -200 — E 
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Continus cuadro 6-24 

COOROENADAS GEOGRAFICAS 

LOCALIZACION PROPIETARIO Long. W Lat. N. 

Longitud PESO BRUTO 

(MTS) ELEVACION ORIENTACION (Kgm) CLASE 

6. COMISARIA DEL AMAZONAS 

Leticia 
La Pedrera 
Araracuara 
El Encanto 
Tarapacä 
El Aduche 
Miriti 
Sabana 
Occidente 

FAN. 69 55' 4" 11'S 1.880 275' 20 -200 65.600 C 
COM. 69° 34' 1" 19'S 1.448 250' 150-330 12.202 E 
FAN. 72° 18' 0° 23'S 1.310 1.246' 90 -270 20.000 D 

— — — — 440 — — 5.600 G 

71° 15* 0° 44'S 450 800' 30 -210 
— 72° 30' 0° 56'S 500 460' 60 - 240 — 
— 72° 53' 1° 09'S 430 420' 130-310 — 

— : Sin information. 
FUENTE: DAINCO. Oepartamento Administrativo de Intendencias y Comisarias. 

ILV: Instituto Linguistico de Verano. 
SATENA: Servicio Aéreo a los Territorios Nacionales. 
Information Personal. 

Oe Sur a Norte, la red hidrografica de mayor notoriedad 

estä constituida por los rids Amazonas, Putumayo, Caquetä, 

Äpaporis, Vaupés y Negro, dentro de la cuenca amazónica 

propiamente dicha, y los rios Inirida y Guaviare, que atravie-

san parte de la Orinoquia. Los sistemas hidrogräficos de la 

Amazonia y de la Orinoquia se intercomunican por medio del 

Cano Casiquiare, locälizado en territorio venezolano, corrien

te fluvial que particularmente conecta al rio Negro (Amazo

nia) con el rio Orinoco (Orinoquia). 

Esta ventaja natural que constituyen los rios de la region 

amazónica estä contrarrestada por la dificultad para la na-

végación de embarcaciones de mayor tonelaje en forma con-

tinua y permanente por los principales rios. En efecto, el ni-

vel de las aguas desciende durante el verano, principalmente 

en las partes altas de los cursos de los rios; ademäs se da la 

presencia de obstäculos naturales a lo largo de algunos rios, 

como los "saltos", raudales o "cachiveras" que interrumpen el 

curso normal del transporte. También hay que recordar las 

avenidas abundantes de agua o "conejeras" que periódica-

rïiente, cada cuatro o siete anos, se presentan y revierten todo 

el esfuerzo hümano por la destrucción de sementeras y vi-

viéndas. 

A pesar de ello, el complejo fluvial existente constituye el 

principal sistema de transporte y comunicación de que dispo

ne el area amazónica. 

Los principales rios que conforman la red de transporte 

fluvial son: Guaviare, Caquetä-Orteguaza, Putumayo y Ama

zonas, con sus respectivos afluentes principales. 

las siguientes son las caracteristicas mäs sobresalien-

tes del sistema de transporte fluvial, referenciadas a cada rio 

en particular: 

6.5.2.1 Rio Guaviare 

Este rio, tributario del Orinoco, conforma el limite norte 

de la Amazonia; funciona con base en los terminales de 

Puerto Lleras y Puerto Rico (ubicados sobre el rio Ariari), 

San José del Guaviare (ubicado sobre el rio Guaviare) y las 

localidades de Puerto Inirida y Amanavén (localizadas sobre 

el area de influencia de las desembocaduras de los rios Gua

viare, Inirida y Atabapo). 

En el cuadro 6 - 25 se relaciona el tiempo empleado (en 

dias) en viaje por el rio Guaviare desde Puerto Lleras hasta 

Amanavén, en sentido de la corriente, o sea, bajando; y en 

sentido contrario, o sea, al realizar el viaje remontando la co

rriente. 

Cuadro 6 - 25 

TIEMPO OE VIAJE POR EL RIO GUAVIARE 

TIÊMPO DE VIAJE (dias) 
TRAYECTOS 

Puerto Lleras-Puerto Rico 

Puerto Rico-San José del Guaviare 

San José del Guaviare-Pto. Guaviare 

Puerto Guaviare-Raudal Mapiripana 

Raudal Mapiripana-Barrancominas 

Barrancominas-Puerto Inirida 

Puerto Inirida-Amanavén 

BAJANDO SUBIENDO' 

0.25 
0.50 
0.70 1,70 
2.30 4,30 
3,00 5,00 
5.00 7.50 
1.00 1,50 

TOTAL 12.75 20.00 

'El tiempo senalado corresponde a viaje en sentido contrario 
a la corriente del rio. o sea, del segundo terminal hacia el 
primero. 
FUENTE: Ministerio de Obras Pdblicas. 1978. 
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El trayecto del rio Guaviare, especialmente entre San 
José del Guaviare y Barrancominas, se ve o'bstaculizado re-
gularmente para el transpose, por varios pasos dificiles, co -
mo la cachivera del Nare, el raudal de Mapiripana, las pa rale-
las de Carivén y las piedras de Arrecifal. 

El tramo Puerto Lleras-San José del Guaviare esti ser-
vido por ocho embarcaciones con mäs de 30 toneladas de 
capacidad, 27 embarcaciones entre 10 y 20 toneladas y 46 
embarcaciones men o res de 10 toneladas. 

El monto de carga sobre la localidad de Villavicencio, 
con radio de acción entre los terminales Puerto Lleras-San 
José del Guaviare, se discrimina en el siguiente cuadro 
(6 -26) . 

En el area de influencia de la desembocadura del rio Gua
viare en el Orinoco, se encuentra la localidad de Puerto Inirida, 
centro de comercialización de importancia; a partir de esta 
población se realiza la navegación hacia diversos termina
les: Santa Rita, sobre el rio Vichada, donde empieza la carrete-
ra hasta Villavicencio; Yavita, sobre el rio Atabapo, en territo
rio venezolano; San Felipe, sobre el ärea de influencia del 
rio Negro; y finalmente, Sanariapo, sobre el rio Orinoco, en 
territorio venezolano. 

Cuadro 6 - 2 6 

PRODUCTOS MOVILIZADOS DE LA REGION 
OE PUERTO LLERAS-SAN JOSE DEL GUAVIARE 

CON RELACION A VILLAVICENCIO 

pRnnurTns 
VOLUMEN MOVILIZADO (Ton.) 

SALE ENTRA 

Maiz 15.500 
Arroz 7.500 
Cacao 500 
Cerdos 
Envases 

12.000 (cabezas) 

Viveres 5.400 
Cervezas 4.200 
Verduras 1.020 
Cemento 720 
Mercancias 240 
Materiales de 
Construcción 180 
Drogas 
Combustibles 

60 
420.000 (galones) 

FUENTE: INCORA, 1977. 

Las condiciones generales de navegación en este sector 

se pueden resumir asi: 

Rio Orinoco: 

Navegación interrumpida entre Sanariapo y Puerto Carre-

no por los raudales de Atures y Maipures. 

Cs/70 Casiquiare: 

Navegable en invierno. 

Rio Atabapo: 

Navegable en invierno. 

Rio Inirida: 

Su navegación se interrumpe en el raudal de Mavecure; 

en verano solamente acepta embarcaciones hasta de 30 

toneladas de capacidad entre Puerto Inirida y Mavecure, o 

sea, en un trayecto de cerca de 200 kilómetros. 

Rio Vichada: 

Navegable en todo tiempo. desde Santa Rita hasta su de

sembocadura en el Orinoco, por embarcaciones hasta de 

100 toneladas de capacidad. 

6.5.2.2 Rio Guainia 

Navegable en invierno; inhabilitado a partir de Colombia, 

frente a Maroa en territorio venezolano, por los numerosos 

raudales en su cur so superior. 

El sector Guaviare-Orinoco-Vichada esté servido por 2 

embarcaciones con més de 60 toneladas de capacidad—7 

embarcaciones de 20, y 160 embarcaciones menores de 10 

toneladas; el sector de San Felipe dispone de una flota 

compuesta por 2 embarcaciones con mäs de 20 toneladas, 

2 embarcaciones de aproximadamente 10 toneladas y 50 

embarcaciones de tipo doméstico. 

La conexión entre los rios Atabapo y Guiainia se realiza 

por la carretera venezolana Yavita-Maroa. 

En el cuadro 6-27 se mencionan las distancias y los fle-

tes de transporte, tanto fluvial como terrestre, entre las lo-

calidades que interconectan este sector, segün muestreo 

realizado en marzo de 1979. 

Cuadro 6 - 27 

DISTANCIAS Y FLETES HASTA LA REGION 

DE PUERTO INIRIDA 

RUTA 
CARACTERISTICAS DISTANCIA FLETE (Ton.) 

(Km) ($) 

Bogotä-Santa Rita 
Santa Rita-Puerto Inirida 
Puerto Inirida-Sanariapo 
Santa Rita-San Felipe 
Puerto Inirida-Yävita-
Maroa-San Felipe 
Yävita-Maroa 
Maroa-San Felipe 

Carretera 
Fluvial 
Fluvial 
Fluvial 
Fluvial/carretera 
(Verano) 
Carretera 
Fluvial 

1.150 
300 

2.000 
1.500 
1.400 
2.000 

7.000 
1.200 
1.500 

FUENTE: Ministerio de Obras Pdbiicas. Pto. Inirida, 1979. 

Rio Isana: 

El rio Isana es tributario del rio Negro, dentro del ternto-
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rio brasileno. Es utilizado mediante canoas pequenas al estilo 
de los numerosos rios del Oriente, que son afectados por 
disminuciones de caudal en el verano y por la presencia de 
raudales; sin embargo, los tramos fluviales navegables se 
combinan con "varadores" relativamente cortos; en esta 
forma, es posible pasar de una cuenca a otra transportando 
una carga que, por lo general, no pasa de cincuenta kilos 
por persona. 

Existen cinco rutas principales: las rutas de Morichal, 
de Canada, de Campoalegre y de Mitü, con un varador in
termedin en cada una de ellas y 2 varadores en la ruta 
de Caranacoa. 

Las rutas mencionadas, con sus respectivos trayectos na
vegables y ubicación de varadores, son las siguientes: 

Ruta de Morichal: 

Rio Inirida -rio Papunahua -cano Papunahuita -varador -earn-
to Arara-rio Isana. 

Ruta de Caranacoa: 

Rio Inirida-cano Nabuquén o Noncini-varador-cano Carana-
coa-rio Guainia-cano Japiari-cano Tupiari-varador-cano Yari-rio 
Cuiari-cano Guacamayo-rio Isana. Üna variante de esta ruta 
parece ser la del carlo Minas o Nauquén, un poco abajo de 
raudal Alto (rio Inirida). 

Ruta de Canada: 

Rio Cuiari-cano Guacamayo-varador-rio Isana. 

Ruta de Campoalegre: 

Rio Guainia-cano-Nauquén-varador-rio Cuiari. 

Ruta a Mitü: 

Rio Isana-cano Sorubim-varador-cano Querari-varador-rio 
Vaupés. 

El Isana colombo-brasileno es cortado en todo tiempo por 
el raudal de Wapui. El Isana brasileno es inütil para la nave
gación, por tener cerca de quince raudales. 

6.5.2.3 Rio Vaupés 

El rio Vaupés es otro tributario del rio Negro, también 
dentro de territorio brasileno. Desde el punto de vista de la 
navegación, el rio Vaupés podria describirse en cuatro sec-
tores: 

—Desde Calamar o Miraflores hasta los raudales de Puca-
rón y Yurupari, (entre éstos hay varador servido por un 
tractor). En este tramo ha habido, esporédicamente, una 
o dos embarcaciones del orden de las 10 toneladas, obvia-
mente sin itinerario. El rio no ofrece dificultades en in
vierno. 

—Desde Yurapari hasta Mitü: tramo salpicado por cinco 
raudales de cuidado, y servido en invierno por la lancha 
CUBEA, de la Prefectura Apostólica. 

—Desde Mitü hasta Yavaraté (confluencia con el rio Papuri, 
en la frontera brasilena). En este sector existen més de se-
senta raudales, con lo que se imposibilita la navegación 
de carga. 

—De Yavaraté hacia abajo, en territorio brasileno. donde ya 
es posible el empleo de naves de més de 20 toneladas. 

6.5.2.4 RioApaporis 

Es totalmente colombiano y es afluente del rio Caquetë, 
sobre la frontera con Brasil. 

El alto Apaporis (Tunia, Macayä, Ajajü) es apenas utiliza-
ble por canoas, debido a que grandes saltus y raudales lo 
interrumpen y obstaculizan. 

El Apaporis medio (desde Dos Rios hasta las Bocas del Ca-
nanari, trayecto en que Pacoa es la población principal) es 
un tramo de unos 450 kilómetros; entre las Cachiveras de 
El Venado y los Saltos de Jirijirimo, aparece libre de obs-
tacülos para la navegación, y en invierno podrian circular 
embarcaciones del orden de las 20 toneladas. 

El Bajo Apaporis, desde las bocas de Cananari hasta cer
ca de la desembocadura del Apaporis sobre el Caquetä, estä 
präeticamente imposibilitado por los numerosos raudales y 
por saltos como Jirijirimo (20 Mts.), El Engano (6 metros). 
La Angostura, La Playa, La Libertad y otros. 

6.5.2.5 Rio Caquetä 

Es tributario del rio Amazonas, en territorio brasileno. Des
de el punto de vista de la navegación, el rio Caquetä se 
compone de tres sectores: 

El Alto Caquetä, en el que el rio Orteguaza, afluente su-
yo, es actualmente el de mayor movimiento. El verano para-
liza la navegación mayor en el rio Orteguaza; en menor gra-
do esto afecta al rio Caguän. 

El Alto Caquetä tiene sus limites, aguas abajo, en el cho-
rro de Angosturas y en el salto de Araracuara, obstäculos 
que interrumpen la navegación; entre éstos hay un "manso" 
de 60 kilómetros. 

Los principales pasos de dificil navegación en el Ortegua
za son: el bajo calado, en Casa Bianca; la formación de bra-
zos, en las Bocas del San Pedro; las palizadas, en La Nina y 
El Salado; y los bancos de arenas, en El Tominejo. Los prin
cipales pasos que dificultan la navegación en el sector del 
Alto Caquetä son: los raudales de Chaira, de Coaimani y de 
Guaimarayas. 

En las interrupciones de Angosturas y de Araracuara 
existen varadores carreteables de 13 y 8 kilómetros, respec-
tivamente. 

La dotación comercial flotante del Alto Caquetä estä com-
puesta por 30 embarcaciones entre 10 y 29 toneladas de 
capacidad y 13 embarcaciones con capacidad mayor a 30 
toneladas. 

Solamente una nave mayor de 30 toneladas, La Surena, 
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con 120 toneladas, sirve desde Milan (Florencia) hasta An

gostura, a $ 1.800 por tonelada "Charter" (junio 1979); ade-

mäs hace recorridos por el rio Caguän. 

En el viaje por el sistema fluvial Orteguaza-Caqueti, des

de los puertos de Venecia hasta las Bocas del Caguén, se 

emplean 1.14 dias bajando y 1.99 dias subiendo; el recorri-

do es de 462 kilómetros y se comunica con los terminales de 

Venecia, Puerto Arango, Puerto Lara, Milan, San Antonio, 

Granario, Tres Esquinas, Solano, Curiplaya. Puerto Boy, La 

Tagua y Bocas del Caguän. 

En el cuadro (6-28) se relacionan las distancias y los tiem-

pos empleados en viaje por este sistema fluvial, tanto en sen-

tido de la corriente como en sentido contrario. 

Cuadro 6-28 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJES POR EL 

SISTEMA ORTEGUAZA-ALTO CAQUETA 

DISTANCIAS TIEMPO (Dias) 

(Km) BAJANOO SUBIENDO 

Venecia-Puerto Arango 7 0,01 0.02 
Puerto Arango-Puerto Lara 23 0,06 0,13 
Puerto Lara-Milan 17 0,16 0,22 
Milän-San Antonio 35 0.14 0,29 
San Antonio-Granario 40 0,05 0,09 
Granario-Tres Esquinas 90 0.10 0,22 
Tres Esquinas-Solano 5 0,01 0,02 
Solano-Curiplaya 95 0,46 0,76 
Curiplaya-Puerto Boy 5 0,01 0,01 
Puerto Boy-La Tagua 90 0.09 0.14 
La Tagua-Bocas del Caguän 55 0,05 0.09 

TOTAL 462 1.14 1.99 

FUENTE: Ministerio de Obras Püblicas. 1978. 

El Caquetä Central estä constituido por un tramo de cer-

ca de 400 kilómetros, entre el salto de Araracuara y el cho-

rro de Córdoba. En este ultimo, en el que se interrumpe la 

navegación, existe un varador carreteable de 300 metros. 

Apenas un par de botes, del orden de las cinco toneladas, 

atienden el inexistente servicio, tanto en este tramo del rio 

Caquetä como en sus afluentes Yari-Mesay, Miriti-Parana, 

Cahuinari y Bernardo. El rio Yari es aprovechable solo en una 

pequena parte de su curso inferior, o sea a part ir del salto de 

La Gambitana. 

Los pasos dificiles para la navegación en el sector central 

del rio Caquetä estän formados por los pedregales de Yari, 

Sardinas, Quinché y Tijereto. 

Rio Pure 

El rio Pure, que confluye en Brasil con el rio Caquetä, 

estä habitado en sus märgenes por indigenas no acultura-

dos, que huyen del contacto 'con el "bianco". Durante todo su 

recorrido estä exento de guarnición colombiana, lo que favo-

rece la explotacidn esporädica por parte de brasilenos. Gran 

parte del tramo colombiano es navegable, mientras que el 

brasileno lo es totalmente. 

6.5.2.6 Rio Putumayo-Amazonas 

No hay interrupciones significativas, excepto en verano, 

entre los dos puertos terminales, Puerto Asis en la intenden-

cia del Putumayo y Leticia en la comisaria del Amazonas. 

La base naval de Puerto Leguizamo, una de las tres mayo-

res del pais, posee talleres y dique seco. 

En el viaje por el rio Putumayo, desde Puerto Asis en la 

intendencia del Putumayo hasta su desembocadura en el rio 

Amazonas, mäs el trayecto rio arriba por el Amazonas hasta 

la localidad de Leticia, se emplean 8,5 dias para recorrer 

aproximadamente 2.223 kilómetros; este trayecto estä servi-

do por 10 terminales principales: Puerto Asis, Puerto Ospina, 

Puerto Leguizamo. Alegrias, El Encanto, El Estrecho, Arica, 

Tarapacä, Las Bocas y Leticia. 

En el cuadro siguiente (6-29) se relacionan las distancias 

y los tiempos empleados en viaje por el rio Putumayo, entre 

los principales puertos, tanto en sentido de la corriente co

mo en sentido contrario. 

Cuadro 6-29 

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE VIAJE POR 

EL RIO PUTUMAYO 

TRAYECTOS 

Puerto Asis-Puerto Ospina 

Puerto Ospina-Pto. Leguizamo 

Puerto Leguizamo-Alegria 

Alegria-EI Encanto 

El Encanto-EI Estrecho 

El Estrecho-Arica 

Arica-Tarapacä 

Tarapacä-Las Bocas 

Las Bocas-Leticia 

DISTANCIA^ TIEMPOS (Dias) 
(Km) SUBIENDO BAJANDO 

143 1,00 0.50 
173 1,00 0,50 
370 1,75 1.00 
101 0.75 0,50 
180 1.25 0.75 
174 2,00 0.50 
449 2,75 1.50 
328 2.00 1.00 
305 1.00 2.75 

TOTAL 2.223 13,50 9,00 

FUENTE: Ministeria de Obras Püblicas. 1978. 

En la actualidad, el rio Putumayo es la corriente fluvial 

amazónica que mäs volumen de carga moviliza: 15.300 tone

ladas en 1977 y 14.500 toneladas en 1978; el 30% de estas 

cifras corresponden a carga de compensación y el 70% res

tante a carga de "entrada" a la region. 

En el siguiente cuadro (6-30) se relacionan los porcenta-

jes de movimiento de carga por mes, de acuerdo con mues-

treo realizado en 1978; estas cifras indican el efecto del in-

vierno durante el periodo de mayo a junio sobre la carrete-
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ra Pasto-Mocoa y el efecto del verano durante el periodo di-
ciembre-febrero sobre el rio Putumayo. 

Cuadro 6-30 

MOVIMIENTO DE CARGA MENSUAL SOBRE EL SECTOR 
RIOS PUTUMAYO-AMAZONAS 

MES CARGA MOVILIZADA (%) 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

3,5 
5.0 

11.2 
11.7 
6.8 
7.8 

10.7 
10.1 
10.1 
10.6 
8.7 
3.8 

FUENTE: Ministerio de Obras Püblicas, 1978. 

De acuerdo con información suministrada por el Minis
terio de Obras Püblicas y Transporte, referente a 1977, la 
naturaleza de la car ga movilizada en este sector esté relacio-
nada en el cuadro siguiente (6-31) 

Cuadro 6 - 3 1 

VOLUMEN DE CARGA Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 
DE LOS PRODUCTOS MOVIUZADOS EN EL SECTOR 

DE LOS RIOS PUTUMAYO-AMAZONAS 

PRODUCTOS 
VOLUMEN DE CARGA 

(Toneladas) Total (%) 

Combustibles 4.004 26.25 
Viveres 3.488 22.87 
Bebidas 2.945 19,31 
Carga varia 1.953 12.80 
Maderas 1.232 8.08 
Cosechas (maiz. arroz) 1.005 6.59 
Cemento 626 4.10 

TOTAL 15.253 100.00 

FUENTE: Ministerio de Obras Püblicas. 1977. 

Leguizamo es el puerto desde donde se provee de gana-
do en pie a Leticia: el movimiento es del orden de 1.500 
reses por ano, durante los nueve meses en que el invierno 
permite navegación segura. 

El inventario de embarcaciones fluviales de tipo comer-
cial, segün información de diciembre 31 de 1978, se rela-
ciona en el cuadro siguiente (6-32). 

Cuadro 6-32 

CAPACIDAD FLUVIAL INSTALADA EN EL RIO PUTUMAYO 

CLASE DE 
EMBARCACIONES 

TOTAL 
VOLUMEN DE VOLUMEN DE 

REMOLQUE (Ton) TRANSPORTE (Ton.) 

Remolcadores 29 5.985 377 
Botes 37 2.872 
Botes-Motores 9 400 168 
Lanchas 16 1.745 306 
Moto-canoas 83 509 

TOTAL 174 8.130 4.232 

FUENTE: 
Ministerio de Obras Püblicas. Intendencia fluvial, Puerto Asis, 1979. 

Las tarifas en la ruta Puerto Asis-Leticia segün informa
ción de Junio de 1979 fueron: carga varia $ 1.800.00 la to-
nelada y liquidos $ 11.00 el galon. 

Rio abajo, a partir de Puerto Leguizamo. la navegación es 
relativamente continua en todo momento, inclusive de no-
che, excepto en la época de veranos extremos. 

Los pasos dificiles que se encuentran a lo largo del re-
corrido entre Puerto Asis y Puerto Leguizamo son: el acceso 
a la localidad de Puerto Asis, que se va quedando en seco 
por colmatación del antiguo cauce del rio; la conformación 
rocosa y la formación de palizadas en Puerto Playa; las pa-
lizadas y la curva cerrada en Cuembi; los bancos de arena 
y meandro forzado en Comandante; la palizada y formación 
rocosa de Tigre Playa; los bancos de arena en San Joaquin; 
las palizadas estacionarias y los bancos de arenas en Loren
zo; el meandro cerrado en Pena Colorada; los bancos de are
na y las palizadas en Montepa; la erosion de las oriMas y la 
formación de regadales en El Tablero. 

En Leticia, la colmatación del puerto constituye una si-
tuación que obliga a plantear el traslado del actual atraca-
dero a un sector mäs favorable: el calado ha sido de 32 pies 
en 1976, 19 piesen 1977 y 14 pies en 1978. 

El rio Igaraparana. afluente del Putumayo, recibe servicio 
esporédico hasta La Chorrera. Los rios Caraparanë y Cotu-
hé. afluentes también del Putumayo, carecen de servicio 
fluvial. 

Si se compara la capacidad fluvial instalada en el rio Pu
tumayo, que es del orden de 12.500 toneladas, contra la 
carga transportada por ano, que es del orden de 15.000 tone
ladas, surgen a la vista desbalances operativos que afectan 
fundamentalmente a las naves mayores, como son las que 
operan Navenal y la Armada Nacional, principalmente. 

6.5.3 Transporte terrestre 

El transporte terrestre se realiza en el area amazónica 
mediante carreteras, trochas carreteables y trochas de a 
pie; no existen vias para el transito de bestias. 

Las carreteras Pasto-Mocoa, Neiva-Florencia, Villavicencio-

396 



I <"_ *. o\ 09 

10' 

> 
r > 
D 
O 

O 
O z < o 
-< 

< 
m 

I Hosto 2 botes 
,fraccionondo convoy , 

Hasta 4 botes 
fraccionando convoy 

Hasto 5 botes 
, fraccionando convoy , 

Hasta 10 botes 
fraccionando convoy 

10 o mas botes sin 
i traceionar convoy . 

> 
r > 
D 
O 

O 
O z < o 
-< 

3) 
> 
z 
n 

8-

100 ton. 1.200 ton. *" ' 1.500 ton. ' 3 0 0 0 ton. ' 1.000 ton . ' 

> 
r > 
D 
O 

O 
O z < o 
-< 

•o 
H 
O 

6 
s> 
o -

P 

1 
3 

> 
z o 

m 
o 5 
> 

1 
i 

> 
x 
o 
> 

> 
> 
•o 
> 
> 

0) 
o 

O 
> 
r 
> 
o 
o 
co 

o 
CA 

z 
o 
ï> 
CO 

H 

m 

"D 
O 
CO 

O 

m > 
-n 

< ö 
> o 
m 
co 
o 
CD 
2) 
m 

en 
i 

m 

Hasta 4 botes 
.fraccionando convoy.. 

Hasto S botes 
froccionor convoy 

Hasta 10 botes 
froccionondo convoy 

Hasta 10 botes 
jsjn froccionor convoy 

1.200 ton . .500 ton. 3.000 ton. 5.000 ton . 

HastalOomas botes sin 
• froccionor convoy i 

10.000 ton: 
< Z 
o 
-< 

< 
m 

o 20 
> r z 
> o 

5 
o 
-o 
c 

> 

3 

co 
co 
—J 



Puerto Rico y Villavicencio-Santa Rita, constituyen actual-
mente las cuatro principales vias de comunicación entre el 
interior de Colombia y el territorio oriental. Estas vias afec-
tan. respectivamente y en forma directa el abastecimiento 
de Mocoa y Leticia. de Florencia y alrededores, de San José 
y su area mäs inmediata y del sistema Puerto Inirida-San 
Felipe. 

Es de resaltar que en el piedemonte de la cordillera orien
tal, particularmente en el ärea de la intendencia del Caque-
tä, se encuentran yacimientos superficiales de asfaltos na
turales, utilizados para la cobertura de las carretaras en es-
ta sección territorial; se han detectado también yacimientos 
de asfaltos naturales cerca de San José del Guaviare que no 
es tan siendo utilizados en la actualidad. 

En el area amazónica se tropieza con numerosas dificul-
tades para la construccidn de carreteras: 

—La naturaleza del terreno, en especial en dos situaciones 
extremas; cuando se trata de arcillas (casos de Leguiza-
mo-La Tagua, Leticia-Tarapacä) que se expanden durante 
las épocas de lluvia o cuando se trata de arenas (casos 
del Inirida, del Guainia), cuya compactación es präctica-
mente imposible. 

—El costo de los materiales y las grandes distancias de aca-
rreo: el cemento llevado por via aérea desde Villavicencio 
hasta Mi tu, resultaba de diez a doce veces mäs caro en 
Mitü que en Bogota ($ 850 o $ 1.000 por bulto de 50 kilo
gram o s en marzo de 1979, puesto en obra en Mitü). En 
diciembre de 1978 el saco de cemento, acarreado general-
mente desde Iquitos, costaba en Leticia cuatro veces mäs 
que en Bogota. La piedra y la grava gruesa para obras en 
Leguizamo deben ser extraidas en Puerto Asis, a 300 kilo-
metros de distancia; para construcciones en Leticia se ha 
llegado a cargar piedra de casi dos mil kilómetros de dis
tancia. 

—El abastecimiento de combustibles es otra cuestión que 
afecta directamente los costos de la construccidn: el cos
to del galon de gasolina-motor entre diciembre de 1978 y 
marzo de 1979 era, con respecto al interior del pais, de 
dos veces en Leticia, de tres veces en La Pedrera y de 
cuatro en Inirida. San Felipe y Mitü. 

—En cuanto a facilidades de almacenaje, ni siquiera las ca
pitals es tan dotadas de depósitos de alguna magnitud. 

6.5.3.1 Comisaria del Guainia 

Esta division politico-administrativa carece de carreteables. 
Dos proyectos captan la atención comisarial: 

—La trocha carreteable desde El Remanso (rio Inirida) hasta 
San José (rio Guainia) llamada a redimir el sistema Puer
to Inirida-San Felipe de la incdmoda dependencia de la 
carretera venezolana Yävita (rio Atabapo)-Maroa (rio Guai
nia). 

—La trocha carreteable de Güérima (rio Uvä o brazo Ama-

navén) a Puerto Principe busca contacto con la carretera 
Villavicencio-Santa Rita (que bordea el rio Vichada). So
bre la vega del rio Uvä, patrimonio de Piapocos, se ha des-
atado recientemente una pequena corriente migratoria. 

6.5.3.2 Comisaria del Vaupés 

Carece de transporte terrestre, excepto 11 kilómetros carre
teables de la trocha denominada Mitü-Monfort, tramo que es 
utilizado por los indigenas de Mitü para llevar a cabo peque-
rïas chagras destinadas a la subsistencia local. 

El varador del Yurupari (salto de unos cuatro metros so
bre el rio Vaupés) es atendido esporädicamente por un trac
tor agricola. 

6.5.3.3 Comisaria del Guaviare 

El carreteable San José-Calamar es de 80 kilómetros; exis-
te el proyecto y algunos intentos de prolongar el carreteable 
en el trayecto Calamar-Miraflores-Mitü. A partir del eje San 
José-Calamar se han construido algunas trochas carreteables 
laterales. 

6.5.3.4 Comisaria del Amazonas 

Hace aproximadamente 50 arïos se inició la construcción de 
la via terrestre Leticia-Tarapacä y en el presente estän 
habilitados, desde Leticia, solamente veintitrés kilómetros; 
es éste el ünico carreteable existente en la comisaria, ade-
mas de los varadores de Angosturas y Araracuara, sobre el 
rio Caquetä. 

Algunas trochas para transitar a pie se hallan en cons
trucción y reciben algün mantenimiento: La Pedrera (rio Ca-
quetä)-Santa Clara (rio Putumayo), en construcción. San
ta Isabel (rio Caquetä)-Miriti (rio Miritiparanä). El Encanto-
San Rafael-La Chorrera. Otros senderos de a pie comunican 
a Araracuara, Los Monos y Coaimani, sitios sobre el rio 
Caquetä, con La Chorrera, sobre el rio Igaraparanä. 

6.5.3.5 Intendencia del Caqueté 

Lo mismo que la carretera Pasto-Mocoa, la via Neiva-Pita-
lito-Florencia se debe a las urgencias del conflicto colom-
bo-peruano de 1932. La intendencia del Caquetä cuenta con 
cerca de 250 kilómetros carreteables en su eje del piede
monte Yurayaco-Florencia-San Vicente del Caguän; sus rama-
les laterales, suman un poco menos de 900 kilómetros. 

Existen proyectos notables para los siguientes tramos: la 
conexión de San Vicente (a través de las Sabanas del Yari) 
con el Guaviare y el Meta, lo que podria coincidir con uno 
de los sectores de la denominada "marginal de la selva"; la 
conexión de Yurayaco y Curillo con el sistema de Mocoa; la 
conexión de Tres Esquinas (Bajo Orteguaza) con Florencia. 

6.5.3.6 Intendencia del Putumayo 

Los abastecimientos al piedemonte y a la llanura putu-
mayenses, y ai'm a Leticia, dependen de la via Pasto -Mo-
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al igual que en el resto de los Territorio Nacionales, es un 

servicio prestado principalmente por el Estado y en menor 

proporción por organizaciones de caräcter privado. 

A la educación brindada por el Estado pertenecen todos 

los planteles que son financiados por las intendencias y co-

misarias o por el Ministerio de Educación, como sucede con 

los internados y escuelas que operan mediante la modalidad 

de "educación contratada" con la Iglesia, las orgamzadas 

por el FER y las que pertenecen a las Secretarias de Educa

ción intendenciales y comisariales. La educación que no per-

tenece al Estado incluye los establecimientos de caräcter 

privado de educación preescolar, primaria y secundaria ba

sics, vocacional media y superior media. 

6.6.1.1 Pa ré met ros de la educación 

Para estudiar la educación en el area amazónica, se ha 

considerado fundamental analizar, con algün detalle, los as-

pectos de niveles educativos, establecimientos y personal do

cente. 

i) Niveles Educativos 

En el area amazónica existe un total de 99.446 alumnos 

que cursan diferentes grados académicos en los niveles de 

preescolar y primaria bäsicos y en el nivel de secundaria, 

tanto bäsica como pedagógica, industrial, comercial, agrope-

cuaria y promoción social. De la población estudiantil global 

del area amazónica, el 3 .1% corresponde al nivel preesco

lar, el 79,8% al nivel de primaria y el 17,1% restante al ni

vel de secundaria. 

En el cuadro 6-33 se discrimina el numero de estudian-

tes que cursan cada nivel educativo por sección territorial, 

y su participation porcentual. 

En el cuadro anterior (6 -33) aparecen juntas las cifras 

del Guaviare y Vaupés debido a que la Comisaria del Gua-

viare solo fue creada en 1978. En 1977 la primaria de la fu-

Cuadro 6 - 33 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 1977 

NIVELES EDUCATIVOS 
TERRITORIO  

PREESCOLAR % PRIMARIA % SECUNDARIA % TOTAL 

Intendencia del 
Caquetä 1.709 2,8 49.425 79.6 10.946 17.6 62.080 
Comisaria del 
Amazonas 395 7.0 4.196 74.7 1.029 18,3 5.620 
Comisaria del 
Guainia 321 10,6 2.508 82,7 204 6.7 3.033 
Comisarias Vaupés-
Guaviare 202 3,0 6.026 88.2 600 8.8 6.828 
Intendencia del 
Putumayo 446 2.1 17.213 78.6 4.226 19.3 21.885 

TOTAL 3.073 3,1 79.368 79.8 17.005 17.1 99.446 
FUENTE: Ministerio de Educación, 1978. PRORAOAM. 1979. 
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coa-Pto. Asis, construida sobre un terreno particularmente 

dificil. El 6 de noviembre de 1978 ocurrieron ochenta y tres 

derrumbes. La carretera soporta un träfico de aproximada -

mente mil camiones por mes, con pérdida total de dos de 

ellos como promedio mensual. 

Otra via famosa por la lentitud en su construcción es 

la de La Tagua (rio Caquetä) a Puerto Leguizamo (rio Putu

mayo), originada también en el conflicto colombo-peruano, 

hace 48 anos. 

6.6 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

6.6.1 Educación 

El ambiente politico-administrativo en el que se desarro-

lla este servicio en los Territorios Nacionales ha tenido un 

proceso de cambio a través de los ahos, que ha ido modifi-

cando la estructura de aplicación de la educación. El siste-

ma educativo fue misional hasta 1975, con objetivos esen-

cialmente catequisticos, por el hecho de que los Territorios 

Nacionales estaban sometidos al "Convenio de Misiones" ce-

lebrado entre el Estado Coiombiano y el Estado Pontificio 

en desarrollo del Concordato, vigente hasta entonces. Al sus-

cribirse el nuevo Concordato, en 1974, se estableció la posi-

bilidad de organizar en estas secciones territoriales un sis-

tema educativo. basado en contratos de administración por 

parte de la Iglesia Católica de los centros educativos oficia-

les cuya administración no hubiera sido encomendada a las 

mismas intendencias y comisarias 

La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y 

secundaria oficial, arbitró recursos con destino especial para 

el sostenimiento de esa educación y decretó que dichos re

cursos fueran administrados por los Fondos Educativos Re

gionales (FER), que en las fracciones territoriales de inten

dencias y comisarias, serian los ünicos responsables del sis-

tema educativo general. 

La educación en el area amazónica (ärea de PRORADAM), 
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tura comisaria del Guaviare atendia 3.788 alumnos y la nue-
va comisaria del Vaupés 2.238. 

Ademäs. sobre el total de 99.446 alumnos que estudian en 
la Amazonia, el 94% de los servicios educativos los propor-
ciona directamente el Estado; las entidades privadas adminis-
tran el 6% restante. De la educación estatal, el 75% es 
atendida directamente por los FER, Ministerio de Educación 
Nacional y las Secretarias de Educación intendenciales y co-
misariales; el 25% restante lo atiende la Iglesia, mediante 
contrato con el Ministerio de Educación Nacional. 

El cuadro 6 - 34 presenta la situación en el sector de edu
cación oficial. 

Cuadro 6 - 34 

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR ENTIDAD EJECUTIVA 
EN LA EDUCACIÓN OFICIAL (1977) 

PRIMARIA SECUNDARIA 

FER IGLESIA FER IGLESIA 

Caquetä 96.8 3.2 31,2 68.8 
Putumayo 61,1 37.9 53.1 46.8 
Amazonas 45.1 54.9 100.0 — 
Guainia 68.7 31,3 89.2 10.8 
Guaviare 100.0 — 100,0 — 
Vaupés 6.8 93.2 67.0 33.0 

TOTAL 83,4 16,6 53 47 
FUENTE: Ministerio de Educación, 1978. 

ii) Establecimientos 

En el area de PRORADAM existe un total de 1.266 esta
blecimientos educativos, que deben dar cobertura total en la 
region amazónica; de éstos, 1.223 son manejados por el Es
tado y 43 por entidades privadas, lo que equivale a decir que, 
desde el punto de vista de los establecimientos, el 96,6%, en 
el érea amazónica, estän bäjo la administración estatal y el 
3,4% restante, bajo la privada. 

Del total de establecimientos educativos, el 5,8% corres-

ponde a ensenanza preescolar, el 87,9% a ensenanza prima
ria y el 6,3% a ensenanza secundaria. 

En el cuadro 6 - 35 se details el numero de estableci
mientos que existen en el area amazónica, discriminados por 
nivel académico, por la sección territorial y por su participa-
ción porcentual. 

iii) Personal docente 

Tanto el sector oficial como el sector privado financian la 
participación de un total de 3.566 profesores de diferentes 
niveles académicos o educativos, para atender el total de la 
población escolar del area amazónica; de este total. 3.339 
profesores son empleados oficiales y 227 son empleados par-
ticulares. 

En el cuadro siguiente (6 - 36) se detalla el numero de 
profesores de que dispone el area amazónica por sección te
rritorial y su participación porcentual. 

Del cuerpo docente que trabaja en el area amazónica, el 
3,1% atiende la ensenanza preescolar, el 77,1% la ensenan
za primaria y el 19.8% atiende la ensenanza secundaria. 

El personal docente escalafonado y con titulo pegagógico 
es muy escaso; en general, carece de la preparación bäsica pa
ra la docencia, especialmente los que tienen que tratar con in-
digenas. Su procedencia generalmente es del interior del pais 
y por tanto desconocen las costumbres, la cultura y el medio 
amazónicos; tienen dificultades de adaptación, lo que condu
ce ademäs al desaprovechamiento de los elementos del me
dio y a la deficiënte aplicación del servicio. 

6.6.1.2 La educación en los sectores urbano y rural 

La educación en el area amazónica se presta, de preferen-
cia. para los niveles educativos de preescolar y secundaria en 
el sector urbano y para el nivel educativo de primaria en el sec
tor rural. 

En el cuadro siguiente (6 - 37) se presentan las cifras co-
rrespondientes a los diferentes parémetros de la educación, 
por sector urbano y rural y por division territorial politico-ad-

Cuadro 6 - 35 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 1977 

TERRIT0RI0 
NIVELES EDUCATIVOS 

TERRIT0RI0 
PREESCOLAR • % PRIMARIA % SECUNDARIA % TOTAL 

Intendencia del Caqueté 38 5.3 622 87.2 53 7,5 713 
Comisaria del Amazonas 10 20.8 35 72,9 3 6,3 48 
Comisaria del' Guainia 9 15.8 47 82.5 1 1,7 57 
domisarias de Vaupés y Guaviare 9 5.8 140* 90.9 5 3.3 154 
Intendencia del Putumayo 8 2.7 269 91,5 17 5.8 294 

TOTAL 74 5.8 1.113 87,9 79 6.3 1.266 

' 3 9 en Vaupés y 101 en Guaviare. 
FUENTE: Ministerio de Educación. 1978. 
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Cuadro 6 - 36 

PERSONAL DOCENTE Y DISTRIBUCION PORCENTUAL 

TERRITORIO 
NIVELES EDUCATIVOS 

TERRITORIO 
PREESCOLAR % PRIMARIA % SECUNDARIA % TOTAL 

Intendencia del Caquetä 57 3.0 1.432 74.7 428 22.3 1.917 
Comisaria del Amazonas 14 6.8 159 76,8 34 16.4 207 
Comisaria del Guainia 19 14.3 101 75.9 13 9.8 133 
Comisarias de Vaupés-Guaviare 9 2.8 272 84.2 42 13,0 323 
Intendencia del Putumayo 12 1.2 784 79.5 190 19,3 986 

TOTAL 111 3.1 2.748 77.1 707 19,8 3566 

FUENTE: Ministerio de Educación. 1978. 

Cuadro 6 - 3 7 

POBLACION ESTUDIANTIL, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y PERSONAL DOCENTE EN LOS 

SECTORES URBANO Y RURAL PARA EL NIVEL DE PRIMARIA 1977 

URBANO RURAL 
TERRITORIO 

ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS MAESTROS ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS MAESTROS 

Intendencia del Caquetä 21.647 81 598 27778 541 834 
Comisaria del Amazonas 1.937 4 62 2.259 31 97 
Comisaria del Guainia 595 4 21 1.913 43 80 
Comisarias de Vaupés-Guaviare 1.163 6 60 4.861 134 212 
Intendencia del Putumayo 7.030 23 289 10.183 246 495 

TOTAL 32.372 118 1.030 46.994 995 1.718 

FUENTE: Ministerio de Educación. 1978. 

ministrativa en la Amazonia, exclusivamente para el nivel edu-

cativo de primaria. 

Del anälisis de este cuadro se deduce que, proporcional-

mente, la Comisaria del Amazonas participa en mayor grado en 

cuanto a población estudiantil urbana (46,2%) y la intenden

cia del Caquetä en lo que se refiere a establecimientos educa-

tivos urbanos (13,0%) y personal docente urbano (41.8%). 

En el sector rural, el territorio integrado por las comisarias del 

Vaupés-Guaviare tiene la mayor participation en población 

estudiantil (80,7%) y establecimientos (95.7%), mientras 

que la comisaria del Guainia presenta una mayor participa

tion en cuanto a personal docente rural (79,2%). También 

se deduce que para el sector urbano hay un promedio de 275 

alumnos por establecimiento y 31 alumnos por maestro; en 

el sector rural, 47 alumnos por establecimiento y 27 alumnos 

por maestro. 

En relación con la distribution de los niveles educativos 

de preescolar y primaria en los sectores urbano y rural, como 

queda dicho, no existen censos precisos; sin embargo, de la 

información parcial disponible, se deduce que a nivel preesco

lar se atienden 3.073 alumnos; de ellos, 1928 pertenecen al 

sector urbano y 1.145 al sector rural. También se deduce que 

en cuanto a division politico-administrativa, en el mismo nivel 

preescolar, las intendencias, en forma integrada, presentan 

1.604 alumnos en el sector rural y 551 alumnos en el sector 

urbano, mientras que en las comisarias tienen 329 alumnos 

en el sector urbano y 594 alumnos en el sector rural. 

En esta clase de anälisis, solamente se puede precisar 

que en la educación secundaria estä matriculado el 17,1% 

de la población estudiantil total del area amazónica, locali-

zada principalmente en los centros urbanos, y se deduce, ade-

mäs, que tal fenómeno se presenta como consecuencia del 

auge alcanzado por el desarrollo urbano de unas pocas pobla-

ciones por la migración de gentes provenientes del interior del 

pais hacia los frentes de colonización; esto a su vez ha creado 

la necesidad de montar una infraestructura educativa que per-

mita la continuación de los estudios de la nueva población 

emergente de la primaria. 

Finalmente, conviene mencionar que la educación para 

adultos se Neva a cabo solamente en los centros nocturnos 

urbanos y veredales. escuelas sabatinas y dominicales, me-

diante programas especiales (ensenanza en cärceles, en cen

tros obreros y artesanales, etc.). sistema que no alcanza la co-

bertura necesaria. 

6.6.1.3 Escolaridad 

Información suministrada por el Ministerio de Educación 

Nacional indica que la tasa de escolaridad a nivel nacional para 
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la escuela bäsica primaria, a la que asisten ninos cuyas edades 

oscilan entre 6 y 12 anos, es del 77% y cubre el 16,6 de la 

población total del pais. 

La tasa de escolaridad nacional no es aplicable a esta sec

tion territorial del pais, dado que a la escuela bäsica prima

ria en la Amazonia asisten alumnos cuya variation de edades 

es mayor, y, por consecuencia, el rango de referenda es signi-

ficativamente diferente. 

Existe una gran desproporcirjn de edades dentro de un 

mismo curso y es comün encontrar grupos con alumnos entre 

6 y 16 anos, o alumnos con mäs de 10 anos de edad matricu-

lados en nivel preescolar. Esta heterogeneidad de edades pro

duce bajos rendimientos y retraso en la escolaridad. 

Solo el 25% del alumnado se encuentra en la edad co-

rrespondiente al nivel educativo que cursa; el 50% Neva des-

de su initiation en los estudios un retraso de 4 anos y el 

25% restante tiene un retraso de mäs de 4 anos. De estas 

cifras se deduce que aproximadamente el 75% del alumna

do presenta retraso en su escolaridad. Oe un curso a otro, en

tre el 35%. y el 40% de los alumnos abandonan los estu

dios. Son pocos los indigenas que logran permanecer durante 

el ciclo educativo total y contar con los medios para trasladar-

se a los lugares donde funcionan los centros de education se

cundaria: la asistencia de los indigenas va disminuyendo, des-

de los primeros anos, de tal manera que a los niveles superio

r s präcticamente ya no asisten. 

En el cuadro 6 - 38 se relaciona en forma comparativa el 

porcentaje de asistencia 'a los diferentes grados del nivel pri-

mario, de acuerdo con promedios nationales y con promedios 

regionales para Guainia, Vaupés y Guaviare. 

Este cuadro deja ver en forma complementaria que en el 

primer grado de education primaria bäsica, como punto de re

ferenda, a nivel nacional, cada alumno asiste por espacio de 

2,9 anos, mientras que en las comisarias de Va up és, Guainia y 

Guaviare la asistencia es un tanto menor, ya que varia entre 

2,6 y 2,15 anos, lo que indica que en el area amazónica la 

población escolar primaria bäsica cubre un porcentaje me

nor (Vaupés-Guainia alrededor de 15% y Guaviare alrede-

Cuadro 6 - 38 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE ASISTENCIA ESCOLAR 

EN EL NIVEL DE PRIMARIA, 1977 

dor de 

16.6%. 

12%) que el promedio nacional, que es de 

ASISTENCIA ESCOLAR % 

PAIS VAUPES-GUAINIA GUAVIARE 

1o. 34,6 38.6 46,4 
2o. 22,5 23.9 21,2 
3o. 18,4 17,4 16.4 
4o. 13,1 11,6 8.8 
5o. 11,2 8,5 7,2 

TOTAL 99.80 100.0 100,0 

FUENTE: Ministerio de Educación Nacional, 1977/1979. 

6.6.1.4 Administración de la educación 

A partir de 1968, el Gobierno Nacional decretó que la ad

ministration general de la education en los Territorios Na

tionales estuviera a cargo de los Fondos Educativos Regiona

les (FER), que desarrollarian acciones en las respectivas sec-

ciones territoriales, con la asistencia técnica del Ministerio 

de Education Nacional, para la adecuada aplicacidn de la po

litica educativa adoptada desde entonces. 

En consecuencia, estas organizaciones regionales admi-

nistran los servicios educativos en los niveles de primaria, se

cundaria, media e intermedia, de conformidad con las normas 

de instruction publica nacional y, a su vez, colaboran con el 

Ministerio de Education Nacional en la organization, direction 

y administration de centros experimentales. 

Los FER disponen de sus propias tesorerias, que tienen a 

su cargo el manejo de los dineros del Situado Fiscal Educati

vo y de los demäs aportes financieros transferidos. 

Con el establecimiento de los FER, el manejo general de 

la education en estas regiones ha mejorado notablemente. En 

forma adicional, se encuentra en proceso la elaboration y di-

seno de un modelo-sistema de education para los Territorios 

Nacionales adecuado a la realidad local, teniendo en cuenta, 

entre otros aspectos, la education de las comunidades indige

nas y los centros experimentales. La financiación de la educa

tion se ha ajustado mäs a los requerimientos propios; es de 

detallar que en las secciones comisariales del area de PRO-

RADAM, el presupuesto para la education ha variado, de 

1976 hasta el presente, de 45 a 440 millones de pesos. 

En el cuadro 6 - 39 se senalan las partidas parciales asig-

nadas a los FER para atender el manejo general de la educa

tion en el area de PRORADAM. 

Del anälisis del cuadro 6-38 conviene resaltar que, a pe-

sar de la reestructuración de la education general en el 

area del presente estudio, persiste la discrimination en lo 

que se refiere a atención a la education primaria y secunda

ria con relation a la preescolar; se ha senalado el 42 ,1% 

del presupuesto para financiar la educación primaria, el 

36,5% para la secundaria y escasamente el 0,9% para la 

preescolar; y esto para atender exclusivamente los requeri

mientos propios en las comisarias del Amazonas y el 

Vaupés. 

Dentro de los diferentes rubros presupuestales, se han 

senalado, ademäs, partidas para funcionamiento y para inver

sion (cuadro 6-40). La parte correspondiente a inversion se 

utiliza para mejorar la estructura de la ensenanza oficial e 

incluye la construction y mejoramiento de escuelas, el es

tablecimiento de colegios de ensenanza agropecuaria y gran-

jas experimentales cerca de las escuelas y la construction 

de edificios para la administración general de los FER en 

cada capital. La parte senalada para funcionamiento se em-
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Cuadro 6 - 39 

PRESUPUESTO DE LOS FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES EN MILLONES DE PESOS, 1979 

RUBROS 
TERRITORIO 

RUBROS 
AMAZONAS CAQUETA GUAINIA GUAVIARE VAUPES PUTUMAYO TOTAL % 

Administración general 28.6 4,1 6.7 11.2 17.7 6.1 77.4 10.2 
Education preescolar 6.0 0.9 6.9 0.9 
Education primaria bäsica 36,3 113.2 34,9 50.5 21,3 50.5 306,7 42,0 
Education secundaria y media vocac. 18.6 30,0 8.5 15.4 24.5 43.8 140,8 19.2 
Education para adultos 3.0 4.4 0,9 0.8 7.6 0,9 17,6 2.4 
Capacitación y perfec. docente 3,0 1.0 0.6 0.9 1.2 2.2 8,9 1.3 
Bienestar estudiantil 5.6 21.3 2,6 5.3 3.6 38,4 5.3 
Education contratada 33.1 14.7 

1.3 
32,8 

1.0 
44.9 

5.4 

125.5 
2.3 
5,4 

17.2 
0.4 
0.7 

Fondo fomento servicios 0.3 0.3 0,4 

TOTAL 134,2 152.7 88.9 81,4 112.3 157.7 730.2 100,0 

FUENTE: Fondos Educativos Regionales. 1979. 

plea para la administration general y principalmente para 
el pago del cuerpo de profesores. 

Cuadro 6 - 40 

PRESUPUESTO DE LOS FER PARA FUNCIONAMIENTO E 

Cuadro 6 - 41 

EMPLEO GENERAOO PARA EDUCACION 1979 

INVERSION 1979 

RUBROS 
PRESUPUESTO TERRITORIO (Millones de pesos) 

RUBROS 
AMAZONAS GUAINIA VAUPES GUAVIARE 

Funcionamiento 
Suelos 35 15 20 31 
Jornales 2 11 2 1 
Viveres 18 4 
Otros gastos 12 21 16 12 
Transferencias 35 17 40 1 

Inversiones 50 7 30 36 

TOTAL _ 134 89 112 81 

FUENTE: Ministerio de Education Nacional, 1979. 

Ademäs conviene mencionar que del presupuesto de los 
FER se financia la participation de la planta fija de maes-
tros, administradores, ayudantes, etc., para la education es-
tatal, con lo que se genera empleo, como se discrimina en 
el siguiente cuadro (6-41); se excluye la education contra
tada con la Iglesia. 

Como dato complementario cabe destacar que el costo 
promedio por alumno es de $ 11.000 en Guaviare, $ 16.000 
en Amazonas. $ 28.000 en Guainia. $ 30.000 en Vaupés. 
$ 2.500 en Caquetä y $ 6.000 en Putumayo; cifras que se 
pueden comparar. a nivel de referenda, con el costo prome
dio nacional por alumno, que es de $ 3.500. 

Finalmente, debe destacarse que el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA, encargado de la capacitación profesional 

EMPLEO POR TERRITORIO 

AMAZONAS GUAINIA VAUPES GUAVIARE 

No. de ctratists.del FER 250 
Jornales (funcionamiento) 40 
Jornales (inversion) 200 

200 
200 

25 

140 
40 

100 

300 
20 

140 

TOTAL 490 425 280 460 
FUENTE: DAINCO. 1979. PRORADAM, 1979. 

a nivel bésico, como entidad educativa también tiene inje-
rencia en el érea amazónica. A pesar de que no hace par
te de la estructura administrativa de la education propia de 
esta region, por pertenecer a administraciones extrarregiona-
les, ejecuta programas en la Amazonia. 

La institution ofrece servicios no vinculados al sistema 
educativo formal, particularmente para personas que, por 
falta de conocimientos bäsicos o por abandono de la escue-
la, se han convertido en mano de obra oferente pero sin la 
preparation suficiente para desempenar un arte u oficio de-
terminado. 

El SENA lleva a efecto el "Programa Integrado de Aten-, 
ción a los Territorios Nationales", realizado a través de pla
nes que contemplan metas anuales de capacitación por zo-
nas y por medio de cursos impartidos por programas mó-
viles urbanos y rurales, apoyados en centros fijos. Los pro
gramas, en general, son llevados a cabo bajo la administra
ción de diferentes regionales: la regional de Bogota que 
atiende las comisarias de Vaupés, Guainia, Guaviare y Ama
zonas; la de Neiva que atiende la intendencia del Caquetä y 
la de Pasto que atiende la intendencia del Putumayo; estos 
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Ultimos terr i tor ios.estän apoyados, ademäs, por las subregio

nales de Florencia y Leticia, las que cumplen funciones es-

pecificas de supervision técnica y pedagógica, apoyo logist i -

co y suministro de materiales e insumos. 

En el area en referenda, el SENA imparte formación en 

dist intos campos relacionados con técnicas agropecuarias. 

artesanales, administrat ivas, comerciales y de servicios. 

Adicionalmente a los cursos reguläres de adiestramiento, 

en la actualidad se estén llevando a cabo programas espe-

ciales en diferentes localidades; las caracteristicas de estos 

programas, se relacionan en el cuadro siguiente (6 -42) . 

ral de la salud en esta sección o, en su defecto, que sir-

van de punto de referenda para hacer exploraciones ajus-

tadas a la realidad regional. Por ejemplo, las estadisticas 

oficiales derivan cifras para las tasas de morbi l idad y mor-

tal idad, relacionando las ocurrencias en los hospitales y 

puestos de salud con la población total regional; por esta 

razón, tales parémetros resultan con cifras muy bajas, no 

indicativas de la situación real. 

Sin embargo, PRORADAM, mediante encuestas en la pro-

pia region de estudio, a nivel individual o a nivel de grupos 

especializados, ha levantado información parcial que puede 

Cuadro 6 - 4 2 

PRINCIPALES PROGRAMAS DEL SENA EN EL AREA AMAZONICA 1 9 7 9 

AREA DE CENTRO ENTIDADES 
TERRITORIO OBJETIVO ACCION ADMINISTRAT. COOPARTIC. 

Intendencia del Capacitación Rio Orteguaza Florencia Mingobierno 

Caqueté de indigenas y Vicariato 

Apostólico 
Desarrollo Cartagena Florencia INCORA 

social y del Chaira 

empresarial 

del colono 

Comisaria del Capacitación Rio Guaviare San José 

Guaviare de colonos y Carretera 

San José-EI 

Retorno 

del Guaviare 

Comisaria del Capacitación Rio Papuri Monfort Universidad 

Vaupés de indigenas del Llano 

Comisaria del Capacitación Rios Amazonas, Leticia 

Amazonas de población 

fronteriza 

y atención 

integral 

Trapecio 

Amazónico 

Caraparané 

y Putumayo 

Comisaria del Capacitación Rio Guaviare Puerto 

Guania de población 

campesina 

Inirida 

Intendencia del Desarrollo Puerto Puerto Mindefensa 

Putumayo integral region 

fronteriza 

Leguizamo Leguizamo 

FUENTE: Ministerio de Education. 1979. 
o 

6.6.2 Salud 

Debido a la carencia de información estadistica comple-

ta y sistemätica sobre los aspectos caracteristicos de la sa

lud en la region amazónica, no ha sido posible disponer de 

datos precisos que sirvan para presentar el panorama gene-

considerarse con poco margen de imprecision, por lo que 

da idea sobre el esquema general de la salud en la Ama

zonia colombiana. 

6.6.2.1 Salubridad 

El medio amazónico, al tamente hümedo, l luvioso y con 

407 



elevadas temperaturas del aire, favorece la presencia y pro
liferation de enfermedades, que. especialmente en las 
areas de colonization, encuentran un ambiente propicio 
para su propagation por el bajo nivel nutritional de los ha-
bitantes, por los deficientes häbitos de higiene personal y 
del medio habitacional en que viven. 

Para los grupos indigenas, a su vez, se agrega la recep-
tividad a enfermedades foréneas que desconocen y para las 
que no disponen de defensas naturales. En cambio la disper
sion de la población es una situation que facilita un mejor 
nivel sanitario. 

Information obtenida por intermedio de grupos especia-
lizados, que trabajan en el area en referenda, indican una 
morbilidad y una mortalidad altas; especialmente notable es 
el indice de mortalidad infantil. La sectional de salud de la 
intendencia del Caquetä informa en 1975 que la distribution 
porcentual de la mortalidad por grupos de edades en este 
territorio es de 61.4% para menores de 15 anos. Desagregan-
do, este porcentaje es de 6.9% para edades entre 5 y 14 
anos; 16.9% para edades entre 1 y 4 anos, y 37.6% para me
nores de un ano. 

En cuanto a la morbilidad infantil, las enfermedades mäs 
frecuentes son: enfermedades infecciosas intestinales, enfer
medades del aparato respiratorio y paludismo. 

La desnutrición es un factor indirecto que aumenta la ta-
sa de mortalidad infantil. Un estudio antropométrico reali-
zado en la intendencia del Caquetä en 1974, aproximada-
mente sobre 5.000 ninos con edades entre 1 y 5 anos, repor-
ta un 56.6% de desnutrición en los casos encuestados: fue-
ron discriminados en 25.8% con desnutrición en primer gra-
do, 17.2% con desnutrición en segundo grado y 13.6% 
con desnutrición en tercer grado. 

En el sector indigena la nutrition hay que investigarla 
desde puntos de vista acordes con la dieta nativa. Farina y 
casabe, bases de la alimentation, aportan la mayor parte 
de las calorias. Las proteinas, grasas, azücares y vitaminas 
deben ser provistas por la pesca, la caza, las frutas nati-
vas y las "pepas" de la selva, porque la farina contiene so
lo un 0.5% de proteinas. El abandono de sus costumbres 
alimenticias conduce generalmente al indigena a la desnu
trición. 

Las enfermedades que mayormente flagelan la población 
adulta, son por lo general infecciosas intestinales, anemia, 
paludismo, enfermedades del aparato respiratorio, tubercu -
losis, enfermedades derivadas del embarazo y del parto y 
enfermedades venéreas, ademäs de enfermedades originadas 
por accidentes e intoxication. 

Encuestas realizadas entre medicos que trabajan en la re
gion indican que, en general, en la Amazonia, el 90% de la 
población padece de parasitismo durante un corto tiempo; 
el paludismo sobrepasa el 30% y la tuberculosis sobrepasa 
el 5% en la población blanca y el 40% en la población in

digena. Cifras detalladas se presentan en el cuadro si-
guiente (6-43). 

Cuadro 6 - 43 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PALUDISMO Y LA 
TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN AMAZONICA 

LUGAR Y TERRITORIO PALUDISMO 
% 

TUBERCULOSIS % 

BLANCO INDIGENA 

Leguizamo 40 10 60 
Bajo Putumayo 25 — 50 
Miriti 30 — 70 
Rio Amazonas 20 5 20 
Comisaria del Guaviare 45 10 70 
Comisaria del Vaupés 10 20 70 
Comisaria del Guainia 40 — 40 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

Cabe destacar que en las temporadas de cambio climäti-
co (verano-invierno), los pobladores del area amazonica 
son afectados en mayor grado por el paludismo, la tos ferina 
y la amibiasis; en algunas localidades como Leguizamo y 
Araracuara. la hepatitis tiene significativa importancia. 

El alto indice de enfermedades que se presenta en el area 
amazonica, ya que la mayoria de los habitantes de esta re
gion tiene mäs de una enfermedad, se relaciona también 
con la situation de higiene ambiental. 

Estudios hechos por el Ministerio de Salud en 1979 indican 
que en la comisaria del Guaviare, el 75% de las casas de 
habitation y el 80% de las escuelas no disponen de servicios 
sanitarios y que las condiciones generales de acueducto y 
alcantarillado rurales son excesivamente deficientes, ya sea 
por la inexistencia de éstos o por las malas condiciones 
en que se presentan cuando se dispone de ellos. 

Finalmente, debe mencionarse que el alcoholismo es un 
factor que incide directamente en la receptividad a las 
enfermedades en el area amazonica, ya que dicho problema 
social estä altamente difundido en esta section del pais. 

6.6.2.2 Servicios de Salud 

Para la region amazonica, como para el resto del pais, 
el trabajo del Ministerio de Salud rige las politicas propues-
tas en el "Plan Nacional de Salud". cuyo proposito general 
consiste en ampliar la cobertura de servicios bäsicos y es-
tructura sanitaria a la población de mäs altos riesgos en 
regiones de dificil acceso. Para llevar a cabo esta politica 
en la region, existe la Division de Atención a Población Dis
persa, que depende de la Direction de Campanas directas del 
Ministerio de Salud y tiene a su cargo la planificación, su
pervision y ejecución de las politicas de salud en la Amazo
nia, por intermedio de los Servicios Seccionales de Salud co-
rrespondientes. 

En el area amazonica existen 19 hospitales, 31 centros de 

408 



salud, 81 puestos de salud, y dispone de 590 camas; todo 
esto para dar tobertura al area de PRORADAM y la totali-
dad de las intendencias del Caquetä y Putumayo. 

En los cuadros 6-44 y 6-45 y en el mapa 6-5 se presenta. 
en forma general, la infraestructura de salud existente en el 
area amazönica. 

Del cuadro anterior se deduce que el personal médico se 
encuentra distribuido asi: 36,4% en la intendencia del Ca
quetä; 21,8% en la intendencia del Putumayo; 14,5% en la 
comisaria del Amazonas; 12,5% en la comisaria del Vaupés; 
9,3% en la comisaria del Guainia, y 6,2% en la comisaria del 
Guaviare. Las enfermeras licenciadas solo representan el 
4,8%, mientras que los auxiliares Megan a 56,6% y los ayu-

Cuadfo 6 - 44 

MOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD, CAMAS DISPONIBLES 

HOSPITALES CENTROS DE SALUD 

NUMERO CAMAS 

PUESTOS DE SALUD, 

NUMERO TERRITORIO NUMERO CAMAS 

CENTROS DE SALUD 

NUMERO CAMAS 

PUESTOS DE SALUD, 

NUMERO TOTAL DE CAMAS 

Intendencia del Caquetä 6 226 17 25 24 251 
Intendencia del Putumayo 4 95 5 4 19 99 
Comisaria del Amazonas 3 67 2 7 4 74 
Comisaria del Guainia 1 20 2 4 13 24 
Comisaria del Vaupés 3 76 4 20 5 96 
Comisaria del Guaviare 2 42 1 4 6 46 

TOTAL 19 526 31 64 71 590 
FUENTE: Ministerio de Salud. 1979. 

Cuadro 6 - 45 

RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD 1978 

SECCIONALES DE SALUD 

Personal Total Amazonas Caquetä Guainia Putumayo Vaupés Guaviare 

Médicos 96 
Odontólogos 28 
Bacteriólogos 22 
Enfermeras 
Licenciadas 19 
Nutricionistas 6 
Ingenieros y / o 
Arquitectos 3 
Auxiliar de 
Enfermeria 219 
Ayudante de 
Enfermeria 163 
Promotores de 
Saneamiento 43 
Promotores de 
Salud 136 
Técnicos de 
Rayos X 5 
Auxiliar de 
Odontologia 20 
Auxiliar de 
Laboratório 14 
Trabajador 
Social 1 
Instrumentadoras 2 

13 
3 
3 

3 
1 

34 

23 

4 

20 

2 

3 

2 

1 

35 
5 
6 

6 
1 

1 

66 

80 

15 

57 

1 

2 

2 

1 

9 
4 
3 

1 
1 

1 

16 

12 

4 

5 

5 

4 

1 

21 
9 
5 

6 
1 

47 

46 

13 

43 

8 

4 

12 
5 
3 

2 

1 

1 

36 

2 

5 

1 

1 

2 

1 

6 
2 
2 

20 

2 

10 

1 

FUENTE: Ministerio de Salud. 1978. 
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Mapa 6 - 5 
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dantes a 40,0%, lo que indica ademäs, que la gran mayoria 
del personal asignado para atender los rerjuerimientos de la 
salud en el area amazónica carece de formation calificada. 

Otro problema fundamental es el relacionado con trata-
miento odontoldgico, que es präcticamente inexistente pero 
cada vez mäs indispensable en la población amazónica. 

La disponibilidad de camas y medicos por habitantes se 
discrimina en el cuadro siguiente (6 - 46). 

Cuadro 6 - 46 

DISPONIBILIDAD DE CAMAS Y MEDICOS POR 
HABITANTE 

NUMERO DE HABITANTES HABITANTES 
HABITANTES POR CAMA POR MEDICO 

Intendencia del Caquetä 250.500 1.000 1.150 
Intendencia del Putumayo 120.000 1.230 5.700 
Comisaria del Amazonas 28.000 380 2.150 
Comisaria del Guainia 17.500 730 1.950 
Comisaria del Guaviare 34.000 740 5.670 
Comisaria del Vaupés 16.500 180 1.375 

PROMEGIO AMAZONIA 790 4.859 

El cuadro 6 - 47 muestra los presupuestos de los Servicios 
Seccionales de Salud para el ano 1979. 

Cuadro 6 - 4 7 

SERVICIOS SECCIONALES DE SALUD 
RECURSOS FINANCIERS 1979 

SECCIONALES FUNCIONAMIENTO INVERSION TOTAL 

Amazonas 37.978.996 1.000.004 38.979.000 
Caqueté 65.811.500 17.500.000 83.311.500 
Guainia 33.670.005 4.300.005 37.970.010 
Putumayo 44.197.931 3.000.000 47.197.931 
Vaupés 32.496.000 8.050.000 40.546.000 
Guaviare 34.004.000 12.500.000 46.504.000 

FUENTE: Ministerio de Salud. 1979. 

Para funcionamiento, los gastos por habitante son alrede-
dor de $ 270 por persona en Caquetä, $ 370 por persona en 
Putumayo, hasta alrededor de $ 2.000 en Vaupés y Guainia. 

Aunque los esfuerzos del Ministerio de Salud son muy im-
portantes, no se puede hablar de un cubrimiento total. La in-
fraestructura fisica y las distancias hacen muy dificil un cubri
miento mäs que ocasional en las areas rurales. 

Los principals programas que se llevan a cabo en la ac-
tualidad en el area amazónica para atender los requerimien-
tos de salud son: 

• Módulos de ampliación de cobertura, programa que se ins-
pira en las siguientes normas: 

—Tiene por objeto ampliar la cobertura de servicios sanita-
rios a la población dispersa, que no tiene actualmente ac-
ceso a ellos. 

—Se apoya ante todo en personal local, vinculado cultural-
mente con la población beneficiada, para que ejerza una 
acción educativa y asistencial bäsica. 

—Utiliza criterios educativos preventivos y tecnologia senci-
lla pero adecuada para resolver los problemas sanitarios 
que prevalecen, a fin de lograr una amplia cobertura con 
bajo costo. 

—Se concibe como un elemento integrado a otros niveles or-
ganizativos mäs complejos del sistema nacional de salud. 

• Programa r/o Putumayo 

Servicio Móvil prestado en una lancha hospital que cubre 
90 localidades desde Tarapacë hasta Puerto Leguizamo. Los 
datos de operación en el ano de 1977, son: 3.335 consultas 
médicas y 1.800 consultas odontológicas. 

• P/an de Promotores Rurales de Salud. 

Corresponde a un programa en el que se da entrenamiento 
bäsico a personal de la region; este personal dispone de un 
salario y recursos de trabajo y transporte. A través de ellos se 
distribuyen gratuitamente contraceptivos y otras drogas. 

• Servicio de Erradicación de la Malaria, —SEM. 

El SEM. adscrito al Ministerio de Salud, tiene por objeto 
combatir la malaria mediante la destrucción del vector y el 
tratamiento oportuno de los pacientes. 

El cubrimiento de este programa abarca las areas de colo
nization en la region de San José, la zona oriental del Ca
quetä y la zona oriental de la intendencia del Putumayo, des
de Puerto Leguizamo hasta arriba. 

El area de PRORADAM estä atendida por tres seccionales 
de SEM: Pasto (Putumayo}, Florencia (Caquetä, Amazonas) y 
Villavicencio (Vaupés. Guainia). 

Por falta de recursos humanos y financieros, el cubrimiento 
de los programas es insuficiente. En Amazonas, Guainia y Vau
pés se ha requerido el apoyo del Servicio de Salud sectional. 

A partir de 1970 se han presentado epidemias en las zo-
nas de colonization. La situation es mäs grave en la van-
guardia de la colonization por las dificultades de acceso y 
de hallar la localization de los nuevos asentamientos. 

6.6.3 Otros servicios' 

6.6.3.1 Acción Comunal' 

Las acciones comunitarias que se llevan a cabo en el ärea 
amazónica a nivel institutional estän organizadas por el Mi
nisterio de Gobierno, por medio de la Direction de Action Co-
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munal, que tiene oficinas regionales en todas las capitales de 
las intendencias y comisarias. Las tareas incluyen el fomento 
de la Acción Comunal, los trämites por parte de las juntas lo
cales para conseguir la Personeria Juridica y la identificación 
de proyectos donde pueda participar el Fondo de Oesarrollo 
Comunal. 

El presupuesto anual para cada una de las regionales es 
alrededor de 0,5 a 1.0 millones de pesos. 

En la Amazonia colombiana (area PRORADAM) existen ac-
tualmente 316 juntas de Acción Comunal, con un numero to
total de 15.312 afiliados. (Censo del DANE de 1979). En 
este Censo no estä incluida la comisaria del Guaviare. cuyos 
datos todavia no se han elaborado. 

—En la intendencia del Putumayo (ärea de PRORADAM) hay 
26 juntas de Acción Comunal, con un total de 1.183 afi
liados; una en Puerto Leguizamo, con 141 personas afilia-
das y las otras 25 en areas rurales, con 1.042 personas 
afiliadas. De esas ultimas, 587 son colonos y 455 son 
indigenas. 

—En la comisaria del Guainia hay 32 juntas de Acción Co
munal, con un total de 1.690 afiliados; tres en barrios de 
Puerto Inirida, con 286 personas afiliadas; de ellas, 60 
son indigenas; 34 en areas rurales con 1.404 personas 
afiliadas; de ellas, la mayoria, 984, son indigenas; las otras 
personas, 420, son colonos. 

—En la comisaria del Vaupés hay 20 juntas de Acción Comu
nal. con un total de 1.513 afiliados. No hay juntas en areas 
urbanas. La mayoria de las personas afiliadas, 1.396, son 
indigenas, el resto, 117 personas. son colonos. 

—En la comisaria del Amazonas (area PRORADAM) hay 33 
juntas de Acción Comunal, con un total de 1.228 afilia
dos; cuatro en barrios de Leticia, con 175 personas afilia
das; 29 en äreas rurales, con 1.053 personas afiliadas; de 
ellas, la gran mayoria, 978, son indigenas, el resto, 75 per
sonas, son colonos. 

6.6.3.2 Integración de Indigenas 

La Division de Asuntos Indigenas del Ministerio de Qobier-
no tiene como tarea la integración de las comunidades indige
nas a la vida nacional, mediante programas que preserven las 
pautas y valores tradicionales, como lengua, medicina tradicio-
nal. vestido, etc. Se busca la integración lentamente, para 
evitar traumatismos en la comunidad. 

La division cuenta con un jefe y 3 asistentes en Bogota. 
A nivel local, existen 21 comisiones en todo el pais, 5 de 
ellas en el area de la Amazonia; su composición es la si-
guiente: 

—Puerto Inirida (Guainia) con 1 Antropólogo, 1 Experto 
Agricola. 

—Florencia (Caquetä) con 1 Promotor, 2 Enfermeras, 1 Ex
perto Agricola. 

—Mitü (Vaupés) con 1 Antropólogo, 2 Enfermeras, 1 Exper
to Agricola. 

—Leticia (Amazonas) con 1 Promotor, 1 Experto Agricola, 1 
Enfermera. 

—Mocoa (Putumayo) con 1 Promotor, 2 Enfermeras, 2 Exper-
tos Agricolas. 

El presupuesto anual es muy limitado y los programas son 
llevados a cabo por las comisiones locales, de manera que no 
existe un modelo de desarrollo concreto. 

El Instituto Lingüistico de Verano, ILV, realize es.tudios 
lingüisticos en los siguientes grupos del Amazonas: 

Barasano (norte), Piapoco, Barasano (sur). Piratapuyo. Ca-
cua (Macü), Siona, Carapana, Tatuyo, Tucano, Coreguaje, Tu-
yuca, Cubea, Yucuna, Desano, Jupda (Macü), Guahibo. Macuna, 
Guanano, Muinane, Guayabero, Huitoto, Inga. 

El Instituto Colombiano de Antropologia, ademés de los 
proyectos de investigación etnogräfica, estä promoviendo al-
gunos programas de desarrollo en los campos de salud, educa-
ción y comercialización, en apoyo de iniciativas de los mis-
mos indigenas. Su base principal en la region es la Estación 
de Antropologia de La Pedrera. 

6.6.3.3 Cooperativas 

La organization cooperativa en el area amazónica no es 
significativa. 

El DANE en 1975 reportó, para la region del estudio, 7 
cooperativas en el sector de transporte, 5 en el de ahorro y 
crédito, 3 en el sector de comercialización y 1 en el de pro-
ducción, con un total de 2.400 miembros. Del total de 16 coo
perativas, 5 estaban en las comisarias y 11 en las inten
dencias. 

6.7 ESTRUCTURAS DE PRODUCCION 

6.7.1 Sector Primario 

No existe información detallada que permita precisar la 
produccidn global del area amazónica y desglosarla, a nivel 
de los diferentes renglones agricolas y pecuarios; la infor
mación disponible hasta el presente se encuentra dispersa y 
fraccionada y es notoria la carencia de datos sistematizados. 

En consecuencia, con fundamento en la información obte-
nida, procedente de estudios realizados y de encuestas Neva
das a cabo en la region, se hacen estimativos y cälculos que 
se consideran ajustados a la realidad regional. 

El presente estudio se refiere exclusivamente a la produc
cidn que recibe un tratamiento comercial, generalmente con 
destino al intercambio con otras regiones limitrofes o con el 
interior del pais; no se tuvo en cuenta en ningun caso la pro-
ducción de subsistencia. consistente fundamentalmente en 
caza, pesca y productos de la maloca, de la chagra y de la 
selva. 

AI describirse la produccidn del area amazónica, sobre-
salen varias caracteristicas que conviene mencionar: 
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—En las divisiones politico-administrativas de Amazonas, 
Vaupés y Guainia. el sistema de production indigena pre-
domina en lo que se refiere a la production primaria. Este 
sistema obtiene excedentes comerciales a partir de una 
economia que carece de capital, o sea de inversiones. pre-
cisamente a causa de su sintesis cultural con el medio am-
biente. 

—La production primaria de los rios blancos, (o sea la pes1 

ca de consumo) la production de los rios oscuros, (co-
mo los peces ornamentales) constituyen las fuentes mas 
importantes de intercambio en las regiones del Amazonas. 
Guainia y Guaviare. 

—En la intendencia del Putumayo, las actividades extractivas 
ocupan el primer lugar. 

—En el sector de la economia predominantemente blanca (co-
lonos) de las intendencias de Caquetä y Putumayo y de la 
comisaria de Guaviare, la actividad es fundamentalmente 
ganadera de tipo marginal. Este calificativo queda definido 
por dos caracteristicas precisas: la capacidad natural de 
los pastizales. que arroja en la actualidad un rango de una 
a tres hectéreas por res; y la tasa de natalidad de los ga-
nados vacunos, que es relativamente baja. 

En general, los rendimientos de las cosechas son bajos, 
comparados con el resto del pais; es mäs, en el caso amazó-
nico debe tenerse en cuenta que todo producto de cultivo lim-
pio proviene cada vez de tierras virgenes, mientras que en el 
interior del pais los promedios se aplican a terrenos con cen-
tenares de anos de explotación continua. 

En la misma forma, la productividad del area amazónica es 
bastante baja, comparada con el promedio national; como 
ejemplo, para arroz y maiz. el promedio national es de 3.600 y 
1.500 kilogramos por hectares, respectivamente, mientras 
que en el area amazónica es de 1.300 y 1.000 kilogramos 
por hectärea, respectivamente. 

6.7.1.1 Producción 

Cada cultura imparte un sentido caracteristico a su pro
duction; mientras el colonato andino ha ocupado los piede-
montes mediante la ganaderia vacuna, los grupos indigenas 
persisten en la extraction de pescado y de productos de 
la selva. 

Los principals rubros de la production de cada territorio 
politico administrativo y sus caracteristicas sobresalientes se 
relacionan a continuation. 

i) Comisaria del Guania 

En el cuadro siguiente (6-48) se discriminan los principa
l s rubros de la production en la Comisaria del Guainia y 
se detalla la region de procedencia, el volumen de produc
tion, el valor total de la misma y el valor unitario de cada 
producto, de acuerdo con information obtenida en 1978. 

La production en la comisaria del Guania proviene de 
cuatro sectores: rios Guaviare, Inirida, Guainia e Isana. 

—Rio Guaviare 

En las vegas del Bajo Guaviare se ejerce alguna actividad 
agropecuaria. como por ejemplo 1.500 hectäreas de cacao, 
1.180 hectéreas de pastos, 170 hectéreas de maiz, 110 hec
täreas de plätano, 70 hectäreas de yuca y 50 hectäreas 
de otros cultivos. 

La explotación cacaotera en el rio Guaviare es de 2.000 
hectäreas, distribuidas asi: 500 hectäreas en la comisaria 
del Guaviare y 1.500 hectéreas en la comisaria del Guainia. 
Los rendimientos son bajos, desde 300 kg/ha en "planta-
ciones" que se abandonan por anos y que de vez en cuando 
son cosechadas, hasta 200 kg/ha como production sosteni-
da normal. 

La extraction de pescado fresco del Bajo Guaviare queda 
registrada principalmente en otros sitios como Puerto Gal
ten, San José del Guaviare. Villavicencio, etc. Estimativos 
hechos por PRORAOAM sugieren una production de 500 to-
neladas. de las cuales 150 se movilizan por Santa Rita; el 
resto corresponde a Barrancominas y Mapiripana. 

La tortuga terecaya, que fue articulo de activo comercio 
y consumo, se encuentra ahora en grado escaso. La charapa 
mucho menos. 

—Rios Inirida y Guainia 

De ambas procedencias se obtiene fibra chiquichiqui. Esta 
constituye el ünico ingreso de intercambio actual, para los 
habitantes del rio Guainia. 

Los peces de colores provienen solo del Bajo Inirida y de 
sus afluentes, (canos Bocdn, Carbon, Caranacoa, etc.), debido 
a su cercania al servicio aéreo directo a Bogota. 

El chicle (casi todo de la variedad "capure") se extrae en 
el rio Inirida, lo mismo que la variedad "pendare". 

La production de aceite de seje es modesta. 

Conviene mencionar. finalmente, que la fibra de la palma 
denominada chiquichiqui, procedente del Guainia. tiene ca
racteristicas y canales de comercialización bastante peculia
r s : en Puerto Inirida y Amanavén operan alrededor de seis 
comerciantes acopiadores, que pagan a 6 y 8 pesos por ki-
logramo de fibra seca (marzo/79), respectivamente. 

En el rio Guainia actüan dieciocho acopiadores: 9 en el 
Alto Guainia, 6 en San Felipe y 3 en otros sitios del limite 
con BrasJI. 

La fibra seca se paga en el rio Guainia al tenor de un 
bolivar por kilogramo (marzo/79), o sea, localmente, alre
dedor de 8 pesos por kilogramo. 

El acopiador, por lo general, negocia con viveres y articu-
los de primera necesidad que adquiere en Bogota; su carga 
de regreso estä constituida por fibra. 

Bogota es la plaza donde se concentra toda la extraction 
del chiquichiqui en manos de aproximadamente seis depósi-
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Cuadro 6 - 48 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA DEL GUANIA 

PRODUCTO PROCEDENCIA 
VOLUMEN 

(Ton.) 
VALOR TOT. 
(millones S) 

VALOR UNIT. 
(S) 

Cacao Bajo Guaviare 350 25,5 73.00 Kg 
Yuca Bajo Guaviare 700 3.5 5.00 Kg 
Sacrificio vacuno Bajo Guaviare 150 reses 1.5 10.000.00 Res. 
Maiz Bajo Guaviare 170 1.2 7.650.00 T. 
Plätano Bajo Guaviare 33.000 racim. 1.0 30.00 rac. 
Pescado Guaviare-lnirida 500 10.0 20.00 Kg 
Peces ornamentales Rio Inirida 4,6 millrjn 2.3 0.50 Unid. 
Fibra Rio Inirida 370 2.2 6.00 Kg 
Chicle Rio Inirida 24 0.4 15.00 Kg 
Fibra Rio Guainia 1.450 11.6 8.00 Kg 

TOTAL 59.2 

FUENTE: PRORAOAM, 1979. 

tos; se cotizrj en febrero de 1979 a 18 pesos el kilo para 
comprador. 

Desde Bogota, la fibra es distribuida a las fabricas de ce-
pillos y escobas, localizadas asi: 3 en Bogota, 1 en Medellin, 
1 en Cali y 1 en Barranquilla. 

—Rio Isana 

La production intercambiable de la region del Cuiari, del 
Isana. y del Alto Guainia, consiste fundamentalmente en ar-
tesanias (canastos y ratios). El volumen de ese comercio es 
del orden de los $ 500.000 anuales, precio al productor pri-
mario. También hay "exportaciones" de 21,5 toneladas de 
yaré (bejuco para artesanias), a 18 pesos el kilogramo. 
(Fuente Inderena, 1978). 

ii) Comisaria del Guaviare 

La production de esta region del pais proviene de dos 
sectores: la vega del rio Guaviare y la tierra firme de la re
gion de El Retorno. 

En el cuadro siguiente (6-49) se discriminan los principa
l s rubros de la production del Guaviare y se detalla el vo
lumen de production, el valor total de la misma y el valor 
unitario de cada producto, de acuerdo con information ob-
tenida en 1978. 

La procedencia de los productos se discrimina como si-
gue: de las vegas del rio Guaviare, plätano y la totalidad del 
cacao; en proporciones iguales, del sector de tierra firme de 
El Retorno y las vegas del rio Guaviare, maiz, cana, arroz y 
yuca; entre el 70% y el 90%, el café, el ganado vacuno y 
el ganado porcino proviene de El Retorno y el resto de las 
vegas del rio Guaviare; finalmente, el caucho proviene en su 
totalidad del sector de Miraflores. 

El estimativo de población vacuna es del orden de las 

Cuadro 6 - 49 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 
DEL GUAVIARE 

PRODUCTO 
VOLUMEN VALOR TOT. 

(Ton.) (Millones $) 
VALOR UNIT. 

(SI 

Pescado 630 21,0 33,00 Kg. 
Cerdos 8 miles 20.0 2.500.00 Unid. 
Cacao 150 14.2 94.600,00 Ton. 
Sacrificio vacuno 1.000 reses 10.0 10.000.00 res 
Maiz 5.000 32.0 6.400,00 ton. 
Arroz 1.500 10.5 7.000,00 ton. 
Plätano 1.000 3.0 25,00 racimo 
Caucho 150 4.0 38,70 Kg. 

TOTAL 114.7 

FUENTE: INDERENA, 1978. PRORADAM, 1979. 

15.000 cabezas, sobre una superficie en pastos (naturales y 
sembrados) del orden de las 30.000 hectäreas. 

El café constituye la actividad agropecuaria de mäs alto 
rendimiento por unidad de superficie; cubre extensiones va
riables, desde unos pocos ärboles hasta cuatro hectäreas en 
algunas fincas. 

La cana para panela es cultivada en media docena de es-
tablecimientos. Se comercializa como miei o como panela; 
sin embargo, casi la totalidad de la panela consumida en la 
region es "importada" desde Villavicencio. 

El comercio de cerdos estä dominado por dos comprado-
res, que incluso toman los animales en fin ca y asumen to
dos los gastos y riesgos del despacho a Villavicencio, via 
San José. 

En julio de 1978 se consideraban cerdos de primera los 
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que superaban las seis arrobas. que se pagaban en finca a 

$ 420 por arroba. Obviamente, estos precios, comparados 

con los del interior del pais, dan como margen de comercia-

lizacidn casi la mitad del valor de los animales. 

Junto con los cerdos, el arroz y el maiz constituyen las 

fuentes monetarias inmediatas del colono. 

El rendimiento de los principaies productos agricolas, es-

timado en 1978. se discrimina en el cuadro 6 -50. 

Cuadro 6 - 50 

RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGRICOLAS DE LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

PRODUCTO RENDIMIENTO 

Maiz 

Arroz 

Plétano 

Cacao 

Pastos 

1.000 Kgs. 
1.500 Kgs. 

5 Tons. 
300 Kgs. 
0.5 Cabezas 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

iii) Comisaria del Vau pes 

Esta division politico administrativa presenta la menor 

proporción de actividades de intercambio, excepto artesa-

nias, caucho y cacao, debido a que solo existe el flete aé-

reo no subsidiado, como medio de "exportación" e "importa-

ciön". 

Como es obvio, en estos casos, cobran singular importan-

cia los presupuestos püblicos para alimentos (FER $ 4 mi-

llones en 1978), y el autoconsumo local, mediante cierto co-

mercio doméstico, fomentado especialmente por los "inter-

nados" 

En el cuadro siguiente se discriminan los principaies ru-

bros de la production en la comisaria del Vau pes, a nivel 

de "exportación" y de autoconsumo, de acuerdo con informa

tion suministrada para el ano 1978 (Cuadro 6-51). 

Cuadro 6 - 5 1 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 

DEL VAUPES 

ARTICULOS 

"Exportation" 

Caucho 

Cacao 

Sub-total 

"Autoconsumo" 

Viveres para internados 

Viveres para poblados 

Sacrificio de vacunos 100 reses 

Sub-total 

VOLUMEN VALOR 
(Ton.) (Millones S) 

145 5,6 
30 2,4 

8,0 

4,0 
6.0 
1.5 

11,5 

NOTAS: 

a) Caucho: procédé de Pacoa, Mitii, y Tio Barbas. 

b) Cacao: resulta solamente de Piracuara, rio Papuri. 

Es comercializado por la Prefectura Apostólica, a razón 

de 80 pesos por kilogramo al productor primario. 

c) Vacunos: se calcula un inventario de 800 cabezas sobre 

el rio Papuri, y quizes 100 en los alrededores de Mitü. 

d) Pescado: registra production en baja escala debido a 

que la region corresponde a aguas oscuras; las cantidades 

resultantes mediante "kakuris" se destinan al consumo. 

e) La farina: es articulo dominante en el renglón de los vi

veres. 

f) Pieles: fueron antes de 1974 base de la economia, simi-

larmente a todas las regiones de dispersa población del 

territorio amazónico. 

g) Artesanias: modesta production local, que se suma a la 

comercialización de las artesanias del Isana. 

El caucho ha sido y es el principal producto extractivo 

del Vaupés. 

Los préstamos a corto plazo de la Caja de Crédito Agrario 

—CREDITARIO — en Vaupés y Guaviare para el fomento del 

caucho, consisten en la financiacion de los conocidos "patro

nes", cuya función no es otra que organizar cierto numero 

de indios para el rayado de ärboles, silvestres, mediante el 

método del "endeude". La capacidad de production de un 

indio en la temporada de rayado es de aproximadamente 

700 kilos de producto listo para el mercado; generalmente 

el trabajo se realiza durante los meses de menor precipita

tion pluvial (septiembre-marzo), periodo en el cual se obtie-

ne un ingreso bruto de $ 3.870 mensuales. 

El partial retiro de los "patrones" blancos de la caucheria 

ha dado lugar al abandono de la extraction, al surgimien-

to de "patrones" indios (dos de ellos en Mitü). a la organiza

tion comunal de los indios (Miritiparanä) y a la venta di

rects a otros compradores (Corporation Araracuara). 

El precio vigente para el caucho nacional silvestre es de 

$ 38,70 por kilo (marzo/79), precio cercano a la cotización 

del producto importado. 

Sin embargo, los industriales colombianos del caucho re-

chazan la materia prima nacional alegando que contienen 

materias extranas y hasta un 20% de agua evaporable 

La comercialización del caucho es asumida por CREDITA

RIO en Mitü y Miraflores. Los demäs centros productores es-

tin huérfanos de esta protection (Miriti, La Pedrera, Pa

coa. Leticia, La Chorrera, Inirida. etc). 

La evolution del precio del caucho a través de la histo-

ria nacional, aparece en el cuadro siguiente (6-52). 

TOTALES 19,5 

FUENTE: Prefectura Apostólica. INOERENA. 1978. 
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Cuadro 6 - 52 

SERIE HISTORICA DEL PRECIO DEL CAUCHO 

EN COLOMBIA 

PRECIOS/ 
EPOCAS TON. ($) COMPRADOR 

Segunda guerra (Mitü) 2.400 CREOITARIO RUBBER 

Posguerra (Bogota) 1.700 Industriales 

Minfomento. Resolución 

723 - julio 24/58 (Mitü) 

Clase A 8.450 CREOITARIO 
Clase B 7.445 CREOITARIO 
Clase C 6.450 CREOITARIO 

Minfomento Resolución 

1.284 Oct. 20/64 (Mitü) 9.95C CREOITARIO 

Die. 31/74 (Mitü) 15.000 CREDITARIO 
1978 (Mitü) 37.000 CREDITARIO 

1979. marzo (Mitü) 38.700 CREDITARIO 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

La evolución de la producción nacional de caucho se 

discrimina en el cuadro siguiente. (6-53). 

Cuadro 6 - 53 

SERIE HISTORICA OE LA PRODUCCIÓN 

DEL CAUCHO EN COLOMBIA 

ANOS 
PRODUCCIÓN 

(Tons.) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1975 
1979 

335,7 

261.6 

428.3 

371.8 

224,0* 

252 ,0* ' 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

"Vaupés, Guaviare y Orinoquia. 191 tons.; Leticia. 33 tons. 
"Guaviare. 105 tons; Vaupés, 145 tons; otros de Orinoquia, 

2 tons. Resto del pais, no calculado. 

Las cifras indican un importante empleo directo de alrede

dor de 400 hombres en la extracción de solo caucho en Gua

viare y Vaupés. 

iv) Comisaria del Amazonas 

La producción de la comisaria del Amazonas se halla cen-

tralizada casi totalmente alrededor de Leticia; las demës zo-

nas y localidades tienen una economia de subsistencia. 

A su vez, hasta el 90% de los productos extractivos co-

mercializados a través de Leticia. son de procedencia bra-

sileha y peruana, (como pescado, peces vivos, castana, ca

cao). 

La producción real de intercambio en el resto de la comi

saria es exigua y en ella ocupan, seguramente. el primer lu-

gar. alrededor de 300 toneladas de pescado extraidas en 

Araracuara. La Pedrera y Tarapacé. 

No aparece en los registros oficiales (Inderena) la ex

tracción de peces ornamentales de La Pedrera, que es del 

orden de 2.700 cajas por ano. 

El inventario vacuno de la comisaria es del orden de las 

5.000 reses (primer semestre/78) distribuidas asi: 3.600 

cabezas en Leticia, 400 en Tarapacé, 600 en Araracuara, 

200 en San Rafael. 170 en La Pedrera y 30 en Cahuinari. 

Se presume que hay una extracción anual de unas 500 re

ses para el autoconsumo. Pero Leticia también importa de Le-

guizamo algo més de 1.500 reses anuales para sacrificio. Ca

si todos los cerdos se obtienen en Peru. 

El movimiento anual de pescado de consumo en 1978 

fue de 3.310 toneladas de Leticia, 100 de Tarapacé, 100 

de Araracuara y 100 de La Pedrera. 

La extracción de charapa desde La Pedrera hacia el 

Brasil es significativa pero se desconoce en la actualidad 

el volumen total de la producción; sin embargo, se tienen re-

ferencias de que, durante el periodo diciembre de 1978-enero 

de 1979, existian cerca de 5.000 unidades listas para ser 

exportadas al Brasil. 

En el cuadro siguiente (6-54) se discriminan los principa

l s rubros de la producción de la comisaria del Amazonas y 

se detalla el volumen total de la misma, su valor total y el 

valor unitario de cada producto, de acuerdo con información 

obtenida para el ano 1978. 

Cuadro 6 - 54 

PRODUCCIÓN DE INTERCAMBIO DE LA COMISARIA 

DEL AMAZONAS 

VOLUMEN VALOR TOT. VALOR UNIT. 
PRODUCTO (Ton.) (Millon. $) $ 

Pescado (fresco y seco)* 3.310 115,9 35.00 Kg 

Peces Ornamentales* 3,1 millones 6,9 2.25 Unid 

Arroz Paddy 300 1.5 5.00 Kg 

Farina 80 1,6 20.00 Kg 

Plétano 500 2.5 5.000.00 Ton. 

Maderas 1.400 M 3 6.8 4.500.00 M 

Vacunos 500 reses 7.0 14.000.00 res 

TOTAL 142.2 

FUENTE: ICA. INDERENA. 1979. 
'En su mayor parte procedentes de Brasil y Peru con destino a Bogota. 

En todos los casos se trata de precios pagados al produc

to r primario. La superficie sembrada alrededor de Leticia se 

estima en 500 hectéreas con yuca. 200 con arroz, 100 con 

plätano y 100 con maiz. 

Finalmente es de anotar que: 
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—Miriti despacha algunas artesanias y trata de revivir la 
caucheria bèjo una organización propia. 

— La Pedrera "exporta" pescado y peces ornamentales vi
vos. 

—Araracuara se debe a la Corporación de Desarrollo Regio
nal alli asentada. a la vez que extrae pescado y caucho. 

—Tarapacä explota maderas y pescado. 

v) Intendencia del Putumayo 

A parlir de 1963, la modesta participación que otorga el 
petróleo en Colombia a trabajadores locales y a divisiones 
politico-administrativas se constituyó en factor de inva
sion de tierras y de relativo impulso a la production prima
ria. 

Si bien la madera fue uno de los recursos importantes 
del Putumayo, en los Ultimos diez arïos el volumen comercia-
lizado ha disminuido notablemente: segün datos del Fondo 
Ganadero de Mocoa, solo entre 1977 (1,3 millones de pie-
zas movilizadas) y 1978 (0,7 millones de piezas moviliza-
das) el volumen comercial ha disminuido en un 50%. 

Por otra parte, el inventario de ganado vacuno de la in
tendencia es calculado por el Fondo Ganadero para 1978 en 
80.000 reses, asi: 20.000 cabezas en la zona de Sibundoy, 
15.000 en la zona de Mocoa. 15.000 en Puerto Umbria. en la 
zona de Leguizamo-La Tagua 20.000, en la zona del rio Ca-
quetä (Alto) 10.000. 

El fresco y fértil yalle de Sibundoy. inutilizado en un 
30% por problemas de drenaje, despacha 15.000 litros 
diarios de leche hacia el Valle del Cauca. 

En el cuadro siguiente (6-55) se discriminan los principa
l s rubros de production de la intendencia del Putumayo, 
segün information obtenida en 1978. 

Cuadro 6 - 55 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO EN LA 
INTENDENCIA DEL PUTUMAYO 

PRODUCTO 
VOLUMEN VALOR T. VALOR U. 

(Ton.) (Millon. $) S 

Leche 5,5 millon. 45.0 8.00 litro 
Vacunos 6.800.0 reses 68.0 10.000,00 res 
Cerdos 5.000,0 cabezas 12,5 2.500,00 cabeza 
Madera 80.100,0 M 3 280.0 3.500.00 M 3 

Maiz 8.000,0 60.0 7.500.00 Ton. 
Arroz 3.000,0 20,0 6.700.00 Ton. 
Plétano 4.000.0 5,0 1.100.00 Ton. 
Pesca de consumo 130,0 4.0 30.00 Kg. 
Peces ornamentales 83,5 miles 0.4 4,65 Unid. 

TOTAL 494.9 

FUENTE: Fondo Ganadero e INDERENA. 1979. 

El area del territorio putumayense cubierta por el estudio 
de PRORADAM abarca solamente el sector de Puerto Legui
zamo-La Tagua. para el que se expresan las siguientes cifras 

de production primaria, segün cälculos realizados en junio 
de 1979, cuadro 6-56. 

Cuadro 6 - 56 

PRODUCCION PRIMARIA EN EL SECTOR 
PUERTO LEGUIZAMO-LA TAGUA 

% del total „ „ 
. . . Detalle 
Intendencia 

Cantidad 
Valor 

Millones $) 

25 Inventario vacuno, cabezas 20.000 

20 Sacrificio local vacuno. cabezas 500 5.0 
30 "Exportación" de vacunos a Leticia, cabezas 1.500 15.0 

100 Peces de colores, miles 83,5 0.4 
8 Movilización maderas. M 6.200 22.4 

40 
1 

Movilización pescado, tons. 
Maiz y arroz, movilización del primer 

50 1.5 

semestre/79 tons. 95 0,7 
1 Maiz y arroz, movilización del segundo 

semestre/78 tons. 80 0.6 

TOTAL 45.6 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

Las proporciones de movilización de arroz y de maiz (me
nos del 2% del total intendencial) ilustran suficientemente 
el peso de la colonization de las vegas del rio Putumayo. en 
los alrededores de Leguizamo. Desde luego. la realidad es un 
poco "mejor" puesto que la Inspection Fluvial de Leguizamo 
no registra el arroz y el maiz que se recogen en finca por 
los lancheros particulares y que son transportados por ellos 
directamente a Puerto Asis. 

El ejército colombiano ha iniciado desde hace tres anos 
una colonization sobre las margenes del rio Caqueta, en 
La Tagua, a partir de una concesión de aproximadamente 
400.000 hectéreas. Las realizaciones de campo del men-
cionado proyecto son aün incipientes (del orden de 180 
hectäreas en pastos y maiz en junio de 1979). 

Con relation al ganado vacuno, es de anotarse que el 
sector de Puerto Leguizamo-La Tagua comercia casi exclusi-
vamente hacia Leticia; los gastos de manipuleo y transporte 
son de consideration y se estimaron en dos mil pesos por 
cabeza para junio de 1979. 

El resto de la intendencia IIeva sus ganados hacia Pasto. 
El Fondo Ganadero del Putumayo informa. para 1978, un 
precio de 26 a 28 pesos el kilo en pie, cuarentenado en fin
ca y puesto en Pasto, para un margen de 10 pesos por kilo 
a favor del intermediario. 

En cuanto a las maderas, un caso analizado en Puerto 
Asis en junio de 1979 arrojó los resultados por pieza (tabla 
de 3 x 0,25 x 0,25 metros) de cedro, anotados en el cuadro 
6-57. 

Como conclusion, conviene mencionar que las especies 
maderables objeto de mayor explotación en la intendencia del 
Putumayo son en su orden: Cedro, Amarillo, Tara. Achapo. 
Huasicaspi, Arenillo, Sangretoro y Caracoli. 
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Cuadro 6 - 5 7 CUADRO 6-59 

COSTOS DE PROCESAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE UNA PIEZA DE CEDRO 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA 
INTENDENCIA DEL CAQUETA 

CANALES DE COMERCIALIZACION COSTO ($ ) 

Corte 25.00 
Balseado 12.00 
Arrastre 8.00 
Fletes 12.00 - 20.00 
Descargue 1.00 
Flete a Medellin 40.00 
(Flete a Cali) (35.00) 
Salvoconducto 3,26 
Cargue y descargue 2,00 
Costo en puerto 59.00 - 67.00 
Precio del empresario en puerto 70.00 - 120.00 
Precio por mayor en Medellin 180.00 

FUENTE: PRORAOAM. 1979. 

vi) latendencia del Caqueté 

Diversos cälculos asignan una intervention colonizado-
ra sobre la intendencia del Caquetä del orden de dos millo-
nes de hectäreas; de ellas, tal vez la mitad se halla incorpo-
rada realmente a la producción agropecuaria. 

En 1978, la explotación pesquera comercial fue solamen-
te de 22 toneladas y desde hace varios anos la plaza de Flo-
rencia es abastecida de bocachico transportado desde el sis-
tema magdalenés. La extracción de peces de colores no es 
practicada; la fauna terrestre y aérea ha sido objeto de tal 
explotación que hoy dia se encuentra casi extinguida. 

La madera ha sido uno de los productos mäs importan-
tes. Las cifras presentadas en el cuadro 6 - 58 indican una 
cercana aproximacion al limite de la capacidad natural, a 
corto plazo. 

Cuadro 6-58 

EXPLOTACIÓN DE MADERA EN LA INTENDENCIA 
DEL CAQUETA 

VOLUMEN TOTAL VOLUMEN CEDRO 
ANO (Miles M 3 ) (Miles M 3 ) 

1974 60 40 
1975 30 — 
1976 37 — 
1977 35 — 
1978 75 14 

FUENTE: INDERENA, 1978. 

En el cuadro siguiente (6-59) se discriminan los principa
l s rubros de la producción de la intendencia del Caquetä, 
de acuerdo con información correspondiente al periodo 
1977-1978. 

VOLUMEN VALOR VALOR UNITARIO 
PRODUCTO (Ton.) (Millon. S) S 

Maiz 33.000 215.0 6.500.00 Ton. 
Arroz trillado 9.500 95.0 10.000.00 Ton. 
Café 1.500 88.0 730,00 Arro. 
Panela 5.400 54.0 10.000.00 Ton. 
Plétano 25.000 25.0 1.000,00 Ton. 
Almiddn de yuca 800 20.0 25.00 kg. 
Cacao 150 11.0 76.000,00 Ton. 
Yuca 1.000 5.0 5,00 kg. 
Aceite de palma africana 25.000 galones 2.5 100,00 gal. 
Maderas 35.000 M3 157,5 4.500,00 M 3 

Pescado 260 8,0 30.00 kg. 
Vacunos. novillos ceb. 52.000 reses 520,0 10.000,00 res 
Autoconsumo de Vacun. 21.000 reses 210.0 10.000.00 res 
Queso 660 33,0 50,00 kg. 
Leche 3.2 millo. lits. 26,0 8,00 litro 

'Porcinos cebados 38.000 cabezas 95.0 2.500,00 cerdo 
Autoconsumo cerdos 9.000 cabezas 23.0 2.500,00 cerdo 

TOTAL 1.588.0 

FUENTE: 
ICA. INDERENA. SECRETARIA DE AGRICULTURA. SIMPOSIO SOBRE 
PRODUCCION PECUARIA. 

En lo que respecta a la intendencia del Caquetä, cada ins-
titución posee sus propias estadisticas. Se ha decidido en-
tonces. para el caso, tornar el tenor medio-superior, de acuer
do con las fuentes consultadas. Las cifras referentes al gana-
do vacuno son las mäs abundantes y divergentes: 

—Todas las cifras sobre vacunos giran alrededor del deno-
minado "censo de 1975", el que a su vez parece ser una 
compilación de datos aportados por diferentes entidades. 
Este censo (400 mil machos y 220 mil hembras) presen
ts una desproporción de sexos que nos define la region 
como ganadera de ceba. En efecto, se podria presumir la 
"importación" de machos de levante del Huila, en cantida-
des no conocidas, pero significativas. 

—El seminario de Producción Ganadera parte de la base que 
la region es ganadera de cria en expansion (se reservan 
las hembras y se venden los machos) y, por ello, supone 
una composición poblacional inversa a la del censo. En 
efecto, para 1977 se calcula que. sobre 700.000 reses. 
hay 200.000 machos y 500.000 hembras. 

—Lamentablemente, las estadisticas del DANE correspon-
dientes al censo de 1974 no fueron procesadas. No obs
tante, parece que ellas fueron puestas a disposición de 
la Oficina de Planeación del Sector Agropecuario del Mi-
nisterio de Agricultura. cuya Unidad de Producción Gana
dera ofrece las siguientes cifras en uno de sus boletines 
(cuadro 6-60): 
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Cuadro 6-60 

INVENTARIO GANADERO DEL CAQUETA 

Denominacibn 1976 1977 1978 

Población ganado de earn e 

Población ganado de leche 

TOTAL 

Extracción ganado de carne 

Extracción ganado de leche 

TOTAL 

495.000 
18.000 

513.000 

505.000 
18.500 

523.500 

47.000 
3.000 

525.000 
19.000 

544.000 

45.000 
3.000 

50.000 48.000 

FUENTE: 

Ministerio de Agricultura, 1979. 
La composición de la ganaderia de carne en 1978 era: 

205.000. Machos: 
290.000. Hembras: 
Lo anterior configura una tipica ganaderia de cria. 

—De un muestreo realizado en 1976 por el ICA, sobre 330 

mil hectareas, en municipios de alguna antigiiedad (Flo-

rencia. Doncello y Paujil), se obtienen las siguientes pro-

porciones en el uso de la tierra: 

14% Bosque 

53% Pastos 

Rastrojos y 

33% Agricultura 

Esta misma muestra indica una densidad de una res vacu-

na (incluidos terneros) por cada hectarea y media de pas

tos netos, y de tres hectareas por res en cuanto a la su-

perficie total de las 3.300 fincas estudiadas. El promedio 

de reses por finca resulta, asi, de 34 cabezas. El promedio 

superficiario sale a 100 hectareas por finca. En esta pro-

porción, para un inventario de 700.000 cabezas, la su-

perficie afectada por la colonización alcanzaria alrededor 

de 2 millones de hectareas. 

—Para otros renglones de la producción se dispone de los 

siguientes datos: 

• Con relación al aceite de palma africana, por ejemplo, se-

giin la Secretaria de Agricultura, éste varia de 6.000 li-

tros en 1976 a 100.000 litros en 1977 y a 2.500 litros 

en el primer semestre de 1978. 

• En relación con el cacao, el ICA menciona 150 toneladas 

como producción en 1977, mientras la Secretaria registra 

26 toneladas comercializadas ese mismo arïo. 

• Ademés, el ICA asegura la existencia de 54.000 tonela

das de ca na en 1977, cultivo que no aparece en las 

cuentas de la Secretaria. 

• El plétano, el maiz y el arroz son considerados como los 

cultivos colonizadores basicos y como fuentes répidas 

de ingreso en efectivo. 

Cuadro 6 - 61 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA AMAZONIA COLOMBIANA POR PRODUCTOS Y POR TERRITORIOS 

IIMTENDEIMCIALES Y COMISARIALES 1978 

Producto Unidades Guainia Guaviare Vaupés Amazonas Putumayo Caqueté Total 

Pecuarios 

Vacunos Cabezas 150 1.000 100 500 6.800 73.000 81.550 
Porcinos Cabezas — 8.000 — — 5.000 45.000 58.000 
Leche Millones Litros — — — — 5.5 3.2 8.7 
Queso Toneladas — — — — — 660 660 

Agricola 

Maiz Toneladas 170 5.000 — — 8.000 33.000 46.170 
Plétano Toneladas 1.000 1.000 — 500 4.000 25.000 31.500 
Arroz Toneladas — 1.500 — 300 3.000 12.000 16.800 
Yuca Toneladas 700 — — — — 1.000 1.700 
Cacao Toneladas 350 150 30 — — 150 680 
Otros * * # * * * » # 

Extract/vos +• + ' + 
Maderas Metros Cüb. — — 1.480 80.100 35.000 116.580 
Pescado Toneladas 500 630 — 3.310 130 260 4.830 
Chiquichiqui Toneladas 1.820 — — — — — 1.820 
Peces colores Miles 4.600 — — 3.100 84 — 7.784 
Caucho Toneladas — 105 145 — — — 250 
Chicle Toneladas 24 — — — — — 24 

" "Café. cana. 

" 'Café, aceite, almidón, cana. 
"Farina. 

+Artesanias. 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 
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A manera de conclusion sobre el aspecto de produccirjn 

del area amazónica, se presentan los cuadros 6-61 y 6 -62 

en los que se relacionan los principals rubros de la produc-

ción regional a nivel de renglones pecuario. agricola y de ex

tractives, segün información suministrada para 1 9 7 8 . 

Cuadro 6 - 62 

PRODUCCION DE INTERCAMBIO DE LA AMAZONIA 

COLOMBIAIMA POR RENGLON AGRICOLA. PECUARIO 

Y EXTRACTIVOS. Y POR TERRITORIO INTENDENCIAL 

Y COMISARIAL 1 9 7 8 

PRODUCCION (Millones S) 

OIVISIONES PECUARIOS AGRICOLAS EXTRACTIVOS TOTAL 

Guainia 1.5 31,2 26.5 59.2 
Guaviare 30.0 59.7 25,0 114,7 
Vaupes 1.5 12.4 5,6 19,5 
Amazonas 7.0 5.6 129,6 142.2 
Putumayo 125,5 85.0 284,4 494.9 
Caquetä 907.0 515.5 34,0 1.456.5 

TOTAL 1.072.5 709.4 505.1 2.287.0 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

6.7.1.2 Comercialización de algunos productos 

i) Pescado 

El pescado seco es tipico de localidades carentes de 
medios de refrigeracirjn. El negocio consiste en acopiarlo y 
despacharlo a mayoristas del interior del pais, quienes lo 
almacenan en localidades frias (paramos, por ejemplo) en 
espera de la Semanta Santa, que es la época de més al
tos precios. 

Generalmente, el numero de acopiadores de pescado se

co es mayor que el de los dedicados al pescado fresco, pues 

el primero no requiere mas capital que el de compra del 

articulo. En Leticia, por ejemplo, hay 23 comerciantes de 

pescado seco y cuatro de pescado fresco. El pescado seco 

arroja un margen de comercialización de aproximadamen-

te 1 0 0 % entre el productor primario y el consumidor final. 

Ademés de este margen, el comercio manipula a su favor 

una presunta ley de oferta y demanda. Asi, en Leguizamo, 

por ejemplo, los precios al pescador de seco fluetüan entre 

18 pesos en "cosecha" (verano) y 50 pesos en "creciente", 

por kilogramo. 

La comercialización del pescado fresco exige mayores 

inversiones, requiere cuartos frios y financiaeidn de "equi-

pos" (un equipo de dos Pescadores consta de motor, canoa, 

malla, caja hielera, por valor de $ 6 0 . 0 0 0 ) . AI mismo tiempo, 

los märgenes de comercialización son mäs amplios, del or

den del 3 0 0 % entre el productor primario y el consumidor 

final, como se muestra en el cuadro siguiente (6 -63 ) . 

Cuadro 6 - 63 

COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO FRESCO 

EN SAN JOSE DEL GUAVIARE 

1 9 7 8 

DESCRIPCIOIM PRECIO (SPOR KILO) 

Precio al pescador en San José 

Precio al acopiador en San José 

Fardos 4 arrobas, empaques 

Flete puerto-avión 

Impuesto 

Flete aéreo San José-Villavicencio 

Precio de venta al consumidor final 

33.60 

40,00 

0,20 

0.80 

0.04 

8.00 

100.00 a 120.00 

FUENTE: PRORADAM, 1979 

También existe variación en los precios al pescador de 

fresco, segün la temporada y segün la calidad del pescado 

(cuadro 6-64). 

De acuerdo con la calidad, estos eran los precios vigentes 

en Leticia en diciembre de 1978 (temporada intermedia): 

Cuadro 6 - 64 

PRECIOS VIGENTES EN LETICIA (DIC./78) 

SEGUN CALIDAD DEL PESCADO 

CLASE ESPECIES PRECIO (SPOR Kg) 

Ordinario Pirabutón, cajaro, 
Pacamü 25,00 

Especial Pirarucü 30.00 
Intermedia Pirahiba o 

Valentón 40.00 
Buena Pintadillo o bagre 45.00 
Cabezas Especies varias 4,00 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

Otros precios encontrados para el pescado fresco fue-

ron: cuadro 6-65. 

Cuadro 6 - 65 

PRECIO DEL PESCADO FRESCO EN DIFERENTES 

LOCALIDADES DEL AREA AMAZÓNICA 

LOCALIDAD CALIDAD EPOCA PRECIO ($ por Kg) 

Puerto Inirida Escama Marzo/79 20,00 
Puerto Inirida Cuero Marzo/79 40,00 
Leguizamo Cuero Junio/79 25.00 
Miriti Escama Sept./78 10,00 
La Pedrera Cuero Agosto/78 15,00 
Araracuara Cuero Mayo/78 22,00 
San José Cuero Agosto/78 33.00 
Leticia Cuero Dic/78 35,00 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 
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Las especies explotadas. tanto en seco y salado como 
en fresco, son en su orden: pirahiba, b'agre, pintadillo (to
dos de cuero), pirarucü (escama). La especie mäs estimada 
por su calidad es la cachama o gambitana, frugivora, de 
escamas. 

Desde luego, todo lo anterior corresponde al potencial 
actual de los rios blancos, en los que todavia no se explota 
suficientemente los pequenos peces de escama, por razón de 
lo costoso de los fletes. 

Los rios negros son pobres en peces de cuero. No tanto 
en peces de escama, que se caracterizan por sus ciclicos 
"pirasemos" o subiendas. 

ii) Peces de co lores 

Se trata de la mercancia tropical en que los margenes 
de comercialización son mäs amplios, debido parcialmente, 
a contingencias de pérdidas. 

La cadena es como sigue: pescador-acopiador local-ex-
portador en Bogotä-importador europeo o norteamericano-
consumidor. 

El estimativo de acopiadores permanentes es de uno en 
Puerto Leguizamo, cuatro en Leticia, tres en La Pedrera y 
cinco en Inirida. 

Los peces son transportados por via aérea en forma di-
recta al exportador. Para ello se utilizan cajas plastifica-
das, en las que se empacan bolsas de polietileno con cerca 
de cuatro litros de ägua (oxigenada artificialmente) en las 
que se deposita un numero de peces, variable segün su rus-
ticidad, precio. tamano, ca rader, etc. 

En Bogota operan cerca de treinta acopiadores-exporta-
dores, que se encargan de recibir los peces y prepararlos 
para la exportación: su labor se realiza en instalaciones es-
pecializadas. El negocio es desempenado principalmente 
por siete firmas. En cuanto a los mercados, Estados Uni-
dos, Alemania Federal, Holanda, Francia y Esparïa son los 
principales. Las exportaciones se realizan en cajas de ico-
por (isotérmicas) donde se empacan bolsas nuevas de po
lietileno, dobles, con agua a 28°C; los peces y el oxigeno 
deben soportar un manipuleo, espera y viaje aéreo de 
aproximadamente cuarenta horas. Una caja pesa 7 kilogra-
mos y paga de f let e (marzo/79) $ 1.203 a Francfort y 
$ 2.521 a Helsinki. El invierno de las zonas "templadas" es 
la época de mayor demanda. 

En el siguiente cuadro 6-66 se presenta la variación de 
precios, desde la captura hasta el importador, de algunos 
peces provenientes de La Pedrera. 

Las especies de mayor exportación, en numero, son los 
cardenales o yumbos, coridoras, cuchas, brillantes, neones, 
tetras, tigritos, radostomas, estrigatas. 

En no pocos casos, el pez es vendido al usuario europeo 
sin que haya sido pagado aün al indio pescador. 

Cuadro 6 - 66 

VARIACIÓN DE PRECIOS EN LA CADENA DE 
COMERCIALIZACIÓN DE ALGUNOS PECES DE 
COLORES PROVENIENTES DE LA PEDRERA 

PECES PRECIOS (S) 
PESCADOR ACOPIADOR IMPORTADOR 
OCT./78 OCT/78 MAYO/79 

Estrigatas 0,25 1.20 4,00 
Corredoras 0,50 1.25 4,50 
Tetras 0.25 1.00 3.50 
Cardenales* 0.30 1,50 4.00 
Leporinos 0.75 5,00 15.00 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 
'Inirida. mayo/79. 

iii) Pieles y animales vivos 

Actualmente el comercio faunistico se encuentra vedado 
por el INDERENA, a partir de disposiciones que se pusieron 
en vigor en 1974-1975. 

No obstante, todavia existe un pequeno comercio fronteri-
zo (pieles de zaino en Caballo Cocha, diciembre de 1978, a 
18 pesos y en Puerto Ospina, junio de 1979, a 30 pesos 
cada una). Para animales de mayor valor se emplean las 
vias del narcotrëfico. 

En 1973 se movilizaron en el territorio colombiano 
1.700.000 pieles y unidades vivas; de ellos, 470.000 corres-
ponden a piezas procedentes de la Orinoquia y Amazonia 
(exceptuando la intendencia del Putumayo). 

Las especies que sufrieron mayor presión de caza regio
nal durante el ano de 1973, se discriminan en el cuadro 6-67. 

Desde luego, Leticia, como una docena mäs de centros 
amazónicos de acopio, tuvo organizaciones exportadoras de 
pieles y de animales vivos. 

Cuadro 6 - 67 

VOLUMEN DE EXPLOTACION DE LAS PRINCIPALES 
ESPECIES FAUNISTICAS. ORINOQUIA Y AMAZONIA. 

ESPECIE Y PRODUCTO VOLUMEN 

Babilias, pieles 
Saino. pieles 
Huangana, cafuche, manao, pieles 
Tigrillo, pieles 
Venado, pieles 
Chigüiro, pieles 
Tigres mariposo y peludo, pieles 
Nutria, pieles 
Psitécidos vivos 

333.500 
63.300 
20.000 
20.000 

4.800 
3.900 
3.500 
3.500 
3.000 

FUENTE: INDERENA, 1973. 
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En el cuadro siguiente (6-68) se presentan las ei f ras co-
rrespondientes al volumen de exportation de especies fau-
nisticas y el volumen de productos obtenidos de ellas en la 
localidad de Leticia, de acuerdo con datos de 1974, ano 
de initiation del cierre de las exportaciones. 

Cuadro 6 - 68 

VOLUMEN DE EXPLOTACION DE PRODUCTOS 
FAUNISTICOS EN LETICIA 

ESPECIE VIVOS PIELES 

Babilla 0 134.351 
Huangana 0 3.225 
Saino 0 3.125 
Nutria 0 416 
Ran a 380 0 
Tigrillo 0 313 
Mico fraile 235 0 
Tigre 0 62 
Venado 0 58 

'FUENTE: INDERENA, 1974. 

Algunos efectos de las medidas tomadas por INDERENA son 
el retiro de los comerciantes y financiadores de la caza, el 
retorno del indio a sus oficios culturales y materiales, la 
reorganization interna y propia de las comunidades indias 
y la restauración partial de los niveles de fauna silvestre. 

La veda total a la caza comercial llegó tarde a ciertas 
regiones. Nicolas Journett, al referirse al Isana colombiano, 
dice: "La caceria... es pobre. Los animales grandes son pre-
sas excepcionales. Entre noviembre de 1978 y junio de 1979 
fueron abatidas solamente dos dantas en toda la zona com-
prendida entre Camanaos y Guarilamba". 

6.7.1.3 Sistemas de producción 

En general, los sistemas de producción son consecuencia 
y soporte de los sistemas culturales y ambientales. 

En el caso amazónico. existen dos culturas plenamente 
diferenciadas: la blanca, occidental o andina, y la aborigen 
autóetona o indigena. 

i) Siste ma de producción indigena y territorialidad 

La mayoria de las comunidades indigenas son relativa-
mente sedentarias y estën asentadas en las o ril las de los 
rios, quebradas o canos, tanto por los alimentos que éstos 
proveen como por la facilidad de comunicación local. Basi-
camente, su economia es doméstica, de subsistencia. 

En cuanto a producción, se pueden distinguir dos fases 
principales en el ano: la primera, el verano o tiempo seco 
que constituye la época de pesca, de quema y de extrac
tion de ciertos productos de intercambio como caucho, 
pescado, peces de colores, etc.; y la segunda, el invierno o 
tiempo de lluvias, que constituye la época de los cultivos y 

de la extraction de otros productos de intercambio como 
el chiquichiqui, maderas, etc. 

La agricultura es itinerante, y consiste en un sistema de 
tumba y quema. 

Para la obtención de los alimentos ordinarios de origen 
vegetal, cada familia requiere de un sector sembrado de 
frutas, y de dos o tres chagras, una de ellas en crecimiento 
y otra en plena producción, de donde extra en principalmen-
te la yuca, producto bäsico para su alimentation. Es de 
anotar aqui que el indigena selecciona las mejores tierras 
para el cultivo de la yuca y elige aquellas que p-resentan 
mejores caracteristicas para su manejo y que presentan 
buen drenaje. 

Los cultivos més importantes son: més de 10 tipos de 
yuca brava, més de 7 tipos de coca, mës de 3 tipos de pi-
na, diversos tipos de chontaduro, 3 o mës tipos de barbasco 
y 8 o més tipos de aji. 

En las chagras y huertos de maloca rige el principio de 
la diversidad, representada en una numerosa gama de espe
cies; es comün observar huertas cultivadas con yuca dulce, 
name, yota, coca, plétano, banano, aguacate, cana, lulo, gua-
mo, caimo, caimarón, pintura vegetal, tabaco y hasta horta-
lizas como cebollin, mani y tomate, entre otras. 

Los esfuerzos en labores agricolas, calculados para una 
familia por ano, en término de jornales o periodos de 8 horas 
de trabajo son: 10 jornales para socolar el monte, 15 jorna
les para tumba y quema, 2 para repicada y requema. 10 para 
siembra de yuca, 4 para siembra de coca, 20 para realizar 2 ó 
3 desyerbas y 140 jornales para cosecha y beneficio. 

La cosecha, transporte y procesamiento de la yuca consu
me la mayor parte del tiempo, si se parte de la base de que el 
casabe y la farina son los alimentos utilizados en mayor 
proportion. Una familia normal, compuesta de 6 personas, 
consume 4 kilogramos diarios de casabe y 3 kilogramos dia-
rios de farifia. La elaboration de casabe requiere la reflec
tion de aproximadamente 40 kilogramos de yuca brava cada 
tres dias. El consumo anual de casabe y de farifia resulta, 
asi, cuidadosamente equilibrado con la production normal 
de una hectérea de yuca brava en 1,5 a 2 aiios de edad, que 
es aproximadamente de 14 toneladas. 

Los hombres de la maloca (conjunto plurifamiliar) derri-
ban generalmente una chagra cada ano para cada familia. 

El ciclo completo de explotación de un area es de tres 
anos. Este proceso se repite en los alrededores de la maloca 
varias veces, hasta agotarse la disponibilidad de las mejores 
tierras; entonces, cada 15 ó 20 aiios, la maloca es trasladada 
a otro sector del territorio y no se vuelven a ocupar estas tie
rras durante un lapso de 30 ó 40 aiios. 

Para mantener este sistema rotativo en tierras pobres 
como las del Bajo Cananari (en el Medio Apaporis), por ejem-
plo, se estima que se necesita un terreno de 50 a 200 hec-
tareas por persona, considerando ünicamente la actividad 
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agricola. Generalmente, las chagras son ubicadas a distan-
cias basta de 3 kilómetros con respecto a la maloca. 

Aparte de la baja fertilidad de los suelos, hay dos compo-
nentes més que reafirman la necesidad de una gran exten
sion de tierra; son ellos la selva y el rio, de donde se obtie-
nen los materiales de construcción, los articulos de inter-
cambio, y otros alimentos (semillas, insectos) especialmente 
los de més alta categoria, como la pesca y la caza. 

Como expertos Pescadores, los indios conocen numero-
sas especies que clasifican segün su habitat, su tipo de ali-
mentación y sus ciclos migratorios. 

Con base en estos conocimientos, los indigenas han ela-
borado técnicas que varian segün las épocas y las especies, 
con el objeto de explotar con cierto juicio la fauna acuätica, 
procurando mantener el equilibrio ecológico; por ejemplo, 
el barbasco es usado solo en verano, sobre los individuos 
remanentes después de la migraciön de "bajanza". En las 
"subiendas" de oviposición, en invierno, se utilizan otros mé-
todos, como trampas, denominadas kakuris, matapis, etc. 

El respeto por los derechos territoriales de otras malocas 
es otra forma de controlar la explotación. 

El derecho de tener kakuri varia segün el potencial de 
cada acuifero y estä asignado muy precisamente a las ma
locas del caso. 

La caceria, aunque menos productiva que la pesca, tiene 
un papel importante en la dieta; la caza mayor ocupa la maxi
ma categoria cultural alimenticia. 

La actividad de la caza (a cargo de los hombres jóvenes) 
se ejerce dentro de territorios cuyos derechos estän bien 
definidos. Se utilizan técnicas que van desde trampas y bo-
doquera con dardos envenenados de curare, hasta escopeta. 
Por lo general, se cazan micos o aves como loro, tente, paujil, 
etc. Los animales grandes como danta, venado y cerdillo, son 
cazados principalmente para las reuniones ceremoniales. 

Como parte importante de la actividad económica se 
practica la recolección de frutos silvestres, como asai, canan-
gucha, yeshe, mil pesos, laurel, chimbé (y setenta espe
cies mäs identificadas botänicamente), ademés de miei, 
hormigas, termites, larvas y otros elementos de gran conte-
nido proteinico. 

Cada sistema de malocas tiene, segün su habitat, orien-
taciones económicas bien marcadas. Las que estén ubica
das sobre aguas blancas son generalmente de Pescadores y 
agricultores; las localizadas sobre rios negros dependen mäs 
de los recursos de la selva. 

En todo sentido la unidad social bäsica es la maloca, 
habitada generalmente por varias familias. La organization 
del trabajo responde a normas especificas y estä marcada 
mediante una fuerte division por sexos que permite la com-
plementariedad hombre-mujer en la unidad familiar. 

A continuación se presenta la division del trabajo se

gün el sexo, tal como existe entre los indios Tanimuka, del ca
rlo Guacayä, rio Miritiparanä, comisaria del Amazonas. 

Esta division del trabajo, aunque no es idéntica para to-
das las tribus, en términos generales se asemeja mucho; asi, 
por ejemplo, labores tales como extracción para intercambio. 
caceria y tumba de selva, generalmente las realiza el varón 
independientemente; labores tales como pesca, "pepeo" o re
colección de semillas y frutas de la selva, quema de la chagra 
y acarreo de semillas, son tareas que se realizan conjunta-
mente entre hombre y mujer. 

En el cuadro 6-69 se discrimina la participación familiar 
en el manejo de los principales productos agricolas. 

Cuadro 6 - 69 

MANEJO DE PRODUCTOS FUNDAMENTALES POR 
EL INDIGENA 

PRODUCTOS SIEMBRA 
ACTIVIDAD 

DESHIERBA COSECHA PROCESO 

Yuca F F F F 
Coca M F.M M M 
Pina F.M F F.M F 
Plätano F F F.M F 
Carla F.M F F.M F 
Tabaco F.M F M M 
Chontaduro F.M — M F 
Yarumo (sa) — — F.M M 
Aji F F F F 

FUENTE: PRORADAM, 1978. 
F = Femenino. 
M = Masculino. 

La mayoria de los procesos para la vida ordinaria son lo 
suficientemente sencillos como para ser realizados en for
ma individual; asi, cada hombre y cada mujer es dueno de su 
producción. No obstante, en cuanto a la distribución y el 
consumo hay una marcada tendencia hacia la utilización co-
lectiva dentro de los miembros de la maloca. 

Aunque la producción es bäsicamente para autoconsu-
mo, desde hace tiempo hay un contacto con la economia oc
cidental que hace inestabie a la economia indigena. Durante 
este siglo se han tenido las siguientes épocas generales: 

1900-1920 
1920-1930 
1930-1933 
1933-1940 
1940-1945 
1945-1960 
1960-1973 
1973-1977 
1977-

Caucho 
Depresión 
Balata, chicle, 
Depresión, conflicto colombo-peruano 
Caucho 
Depresión 
Pieles, inversiones del gobierno, caucho, etc. 
Depresión 
Narcoträfico 

Con la llegada de los colonos, los indigenas enfrentaron 
una sociedad con una concepción cultural completamente 
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distinta a la del aborigen; recientemente, y para asegurar li-
mites territoriales a algunos grupos, el Gobierno creó unas 
pocas reservas (cuadro 6-70). 

Solamente las reservas creadas sobre el rio Caquetä cen
tral parecen corresponder al territorio original ocupado por 
los indigenas. Las demäs son medidas de emergencia. pa
ra tratar de salvaguardar parte de los derechos indios ante el 
avance de la colonization. 

Cuadro 6 - 70 

RESERVAS INDIGENAS EN EL AMAZONAS 

lOCALIZACION RESOLUCION GRUPO POBLACION' HECTAREAS 

Co mi sari a del Amazonas Ticuna 
Kilómetros 6 y 11 Leticia 025678 Huitoto 200 8.000 
Monochoa, rio Caquetä 
Central. 233 75 Huitoto 300 376.875 
Pto. Sabalo. rio Caquetä 
Central. 234 75 Huitoto 300 303.750 
El Aduche, rio Caquetä 
Central. 235 75 Andoke 150 370.125 

Comisaria del Guaviare 

La Fuga. San José 230 75 Guayabero sf 1.500 
Barrancón, San José 230 75 Guayabero 200 2.500 
Venezuela. San José 230 75 Guayabero sf 2.000 

Municipio de leguizamo 

Jirijiri 231 75 Huitoto 240 4.960 
Samaritans 231 75 Huitoto 180 6.000 

FUENTE: INDERENA. 1979. 
'Censo realizado previamente a la expedition de la Resolution. 
sf = Sin information. 

Actualmente se encuentra en trämite un proyecto para 
declarar Reserva Indigena la region del rio Miritiparané. con 
un ärea de 1.600.000 hectéreas, para grupos Yucuna, Ma-
tapi, Tanimuca y Letuama, por solicitud del Instituto Colom-
biano de Antropologia. 

ii) Siste ma de producción del co Ion o 

El sistema de producción por colonato, en general, bus-
ca la capitalization del propio trabajo. 

"Los productos de areas de colonization estän dentro 
de los mismos renglones de la producción nacional tradi
tional (maiz, arroz, ganaderia} pero sus condiciones son des-
ventajosas en costos y rendimientos y afrontan adicional-
mente problemas de mercadeo"*. 

La escasez de recursos limita las opciones del colono 
primario. quien desde el principio se encuentra en un siste
ma de producción que promueve su expulsion. Por no tener 
dinero para comprar una finca ya establecida, el colono debe 
situarse en "el frente", donde los terrenos son de dificil acce-
so y estén cubiertos de bosque. Después de tumbar y que-
mar un pedazo, siembra los llamados cultivos civilizadores 

' INCORA, La colonizat ion en Colombia. 1974 . 
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(yuca, maiz, arroz) para posteriormente establecer pastos. 
Los niveles de producción de la tierra firme en la selva re-
cién tumbada son menores que en rastrojo o en vega, y los 
esfuerzos laborales son mayores, como se observa en el cua
dro 6-71 . 

El IDEMA compró en el Guaviare, en 1978, cerca del 
60% de la producción pero hay quejas entre los pequenos 
agricultures porque solo compra el producto puesto en los 
almacenes propios y por estar sujeto a trämites y demoras 
en el pago. 

Cuadro 6 - 7 1 

ESFUERZOS Y RENDIMIENTOS EN MAIZ. 

PROMEDIOS POR HECTAREA 
COMISARIA DEL GUAVIARE 1978 

TIERRA FIRME TIERRA FIRME VEGA 
OPERACION SELVA RASTROJO RASTROJO 

Socola Jornales 6 4 4 
Tumba y quema Jornales 10 6 6 
Siembra Jornales 2 2 2 
Desyerba y 

pajareo Jornales No. No. No. 
Cosecha Jornales 2 2 3 
Desgrane Jornales 1 1 2 
Subtotal 21 15 16 

Valor trabajo a 

$ 100 por jornal 2.100 1.500 1.600 
Semillas 100 100 100 
Empaques 300 400 600 
Transporte Variable' Variable* Variable* 
Total costos $ Tiayores a 2.500 2.000 2.300 
Producción promedia kgs. 800 1.000 1.500 
Valor cosecha a $ 800 carga DEMA'* 4.800 6.400 9.600 
Valor cosecha a $ 650 carga 
Comerciante 3.900 5.100 7.800 

FUENTE: PRORAOAM. 1979 . 

' L o s f letes son variables pero sustanciales; como un ejemplo, datos 

tornados en el frente de la colonization de El Retorno muestran para 

1 9 7 8 lo siguiente (cuadro 6-72) : 

Cuadro 6 - 7 2 

FLETES PAGADOS EN EL RETORNO 

RUBRO VALOR FLETE ($) 

Del cultivo a la casa de habitation, a pie, 
por carga 20,00 
Del cultivo de la casa a la carretera, 
en mula, por carga 150,00 
De la carretera a San José, por camión, 
por carga 100,00 a 150,00 

FUENTE: PRORADAM. 1978 . 

En el rio Guaviare, por esa misma época, se cotizaba el fle-
te hasta Idema-San José a razón de 2 pesos por carga-kiló-
metro. 



En cuanto a los productos mismos. el arroz arroja una pro
duction que en promedio se estima 30% mayor que maiz, en 
igualdad de circunstancias; no obstante, es menos atractivo 
debido a que necesita de 12 a 15 jornales mäs y estä some-
tido a mayores riesgos. 

Por lo general, un colono fundador y su familia, pueden 
abrir alrededor de 4 a 5 hectëreas por arïo, en una o dos co-
sechas, cada vez sobre tierra nueva; de la production resul
tante necesitan (promedio de 6 personas) doce cargas para 
autoconsumo. 

Normalmente ellos pueden vender sus excedentes alrede
dor de $ 500 a $ 650 por carga y disponer de un efectivo de 
$ 8.000 anuales. Desde luego, esto es insuficiente para cubrir 
las necesidades vitales; por ello, deben alquilarse casi la mitad 
del a no como jornaleros en fincas ya establecidas. 

Debido al modelo de production (que porporciona bajos in-
gresos) y a la susceptibilidad a diversas enfermedades, el es-
tado fisico de los colonos se deteriora y se estabiliza a nive-
les bajos, situation que desde luego es fragil y facilita su 
entrega al colono secundario. 

Ademäs del trabajo agricola, la crianza de cerdos y de 
aves facilita el aprovechamiento de ciertos productos de la 
finca y funciona como un seguro que tiene un mercado amplio. 
Esta actividad sigue siendo importante tanto para el colono 
primario como para el secundario. 

Por razones de seguridad, prestigio y capitalization, el ideal 
de cada colono es tener ganado, por lo cual después de varios 
anos de trabajo, cuando tiene la oportunidad de disponer de un 
crédito, empieza con ganaderia. La mayoria de los colonos de-
ja de cultivar para el comercio cuando tiene de 10 a 15 vacas; 
pero la tasa de natalidad del hato es aproximadamente 50% 
y la tasa de crecimiento total del hato cerca de 15%. Como 
vender dos cabezas por ano, con valor total de $ 20.000, 
para atender las necesidades de subsistencia no es suficiente, 
al cabo de pocos anos el colono esté vendiendo mäs que el 
crecimiento anual del hato: en otras palabras, hay una des-
capitalización que hace al colono muy vulnerable. La tendencia 
se observa en el cuadro siguiente (6 - 73). 

Cuadro 6 - 73 

VENTA DE GANADOS POR PRESTATARIOS DE INCORA 
EN LA COMISARIA DEL GUAVIARE 

PARTE DEL HATO VENDIDO (%) PRESTATARIOS (%) 

0 
0 - 1 5 

1 6 - 2 5 
2 6 - 4 5 
4 6 - 7 5 

100 

21 
26 
19 
15 

6 
13 

Las ventas de ganado se efectüan bajo permiso de Incora; 
en el 85% de los casos se trata de pagar obligaciones credi-
ticias y afrontar emergencias familiäres. 

El cuadro 6 - 73 muestra que el 60% de las fincas ven-
de mäs que el crecimiento del hato y que el 13%. simple-
mente, acaba con la ganaderia. 

No todas las familias que venden la totalidad del ganado 
venden también su finca: algunas vuelven al sistema de cul-
tivos; pero en muchos casos el colono primario, vencido por 
las deudas, busca nuevas tierras virgenes, regresa a su region 
de origen o se instala en los pueblos de la region. 

Solo una fraction muy pequena de colonos primarios lo-
gra surtir sus potreros con ganados y transformarse en em-
presarios estables, es decir, en colonos secundarios o tercia-
rios. 

Por otra parte, exceptuando los piedemontes de Caquetä y 
Putumayo y algunas pocas fincas de tipo exceptional en al-
gunos sectores, el resto de la Amazonia colombiana (vegas 
del Guaviare, El Retorno, Leguizamo, Leticia) no exhibe una 
vigorosa dedication de grandes capitales importados. cons
tructors de latifundios. 

Mäs bien es notoria la presentia de predios de tamano me-
diano que pertenecen a comerciantes locales, a colonos prós-
peros o a profesionales. 

Parece que el gran capital privado no se vincula a aquellas 
regiones, no solo por la falta de infraestructura y la distancia 
a los mercados, sino también porque se conoce que las reales 
oportunidades de production económica son escasas y ofre-
cen demasiados riesgos. 

Como referenda a este riesgo se mencionan las siguien-
tes cifras: (cuadro 6 - 74). 

Cuadro 6 - 74 

PERDIDAS OCASIONADAS POR SEQUIA, PLAGAS 
Y QUEMAS EN LA INTENDENCIA DEL CAQUETA, 

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1979 

PERDIDAS DECLARADAS CANTIDAD VALOR (MILLONES) 

Cultivos 23.349 Has. 116.8 
Pastos 81.255 Mas. 259,9 
Ganados muertos 3.898 Reses 
Ganados vendidos 
a menos precio 5.721 Reses 136.7* 
Ganados trasladados 23.895 Reses 
Viviendas 104 204.0 

Total 717.4 

FUENTE: Creditario. DAINCO. 1979. 
'Segün el censo ganadero de 1975. las fincas poseedoras de 
ganado eran: Puerto Rico 2.805. Doncello 1.427. San Vicente 
2.923. 

FUENTE: INCORA. El Retorno. 1978. 
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—Tamarïo de la muestra con 
relación al total no conocido 

—Finqueros encuestados 849 
—Veredas 197 
—Localidades Puerto Rico, San Vicente 

del Doncello 
y Cartagena del Chairä. 

Como ejemplo de las caracteristicas de una colonización 
reciente se puede mencionar el caso particular de El Retorno. 
que al cabo de 15 anos de colonización espontänea presenta 
la siguiente situación (Cuadros 6-75. 6-76, 6-77, y 6 - 78). 

Cuadro 6 - 75 

DISTRIBUCIQN DE LA PROPIEDAD SEGUN TAMANO 

Hectäreas % Predios % Area explotada 

0 - 4 0 9 
41 - 8 0 36 
8 1 - 1 2 0 25 

121 - 1 6 0 17 
Mas de 160 13 

> 22 

FUENTE: INCORA. 1978. 

Cuadro 6-76 

DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS SEGUN EL AREA 
EN AGRICULTURA 

Superficie Hectäreas Sembradas % Predios 

No tiene 
0 - 5 
6 - 1 5 
Mas de 15 

4 
45 
39 
12 

FUENTE: INCORA, 1978. 

Cuad ro 6 77 

DISTRIBUCION DE LOS 
EN 

PREDIOS 
PASTOS 

SEGUN EL AREA 

Superficie Hectäreas Sembradas % Predios 

No tiene 
0 - 1 0 

1 0 - 2 0 
21 - 4 0 
Mäs de 40 

7 
34 
35 
22 

2 

FUENTE: INCORA, 1978. 

Los cuadros muestran las caracteristicas generales del pro-
ceso de colonización actual en la Amazonia colombiana. Si las 
cifras son veraces, estarian indicando situaciones como las si-
guientes: 

—El 49% de los predios poseen menos de 5 hectäreas en 
agricultura y el 8 1 % menos de 15 cabezas, de donde se 

Cuadro 6 - 78 

DISTRIBUCION DE LOS PREDIOS SEGUN EL TAMANO 
DEL HATO 

Tamano de los Hatos Cabezas % Predios 

No tiene 
0 - 5 
6 - 1 5 

1 6 - 2 5 
Mas de 25 

37 
17 
27 
10 

9 

FUENTE: INCORA, 1978. 

deduce que por lo menos el 32% de los colonos llevan 
un nivel de vida menos que marginal y deben alquilarse en 
fincas vecinas para mejorar sus ingresos. 

—Solo el 12% de los predios tienen mäs de 15 hectäreas 
en agricultura y apenas un 9% mäs de 25 cabezas, lo 
que indica que el 79% de los colonos viven en condicio-
nes marginales y submarginales. 

— La situación económica de todas estas familias es muy de
bil y cualquier emergencia, enfermedad o incendio los obli-
ga a vender. 

—El modelo es preferentemente ganadero. El 93% de los pre
dios tienen pastos, aunque solo el 63% tienen ganados. 
Esto puede significar que un 30% ha fracasado con la 
ganaderia, se prepara para vender o solo trabaja para tor-
mar "Mejoras". 

— En promedio, se tienen 1,7 hectäreas de pastos por cabe-
za, lo que indica una ganaderia de tipo menos que exten-
siva. 

Con relación a la titulación de las tierras, debe mencio-
narse que la Ley 2 de 1959 confiere a la Amazonia el caräc-
ter de reserva forestal, por ello, se pueden expedir documentos 
legales de posesión a favor de los colonos, solamente den-
tro de areas declaradas baldias y sustraidas a la reserva me-
diante Resoluciones que se tramitan dentro del sistema Minis
ten o de Agricultura (INDERENA, INCORA) y Ministerio de 
Gobierno (Division de Asuntos Indigenas). 

Las regiones sustraidas hasta 1979 incluyen el Proyecto 
de Colonización en Caquetä, el Programa de Crédito en El 
Retorno, un sector alrededor de Leguizamo, el Proyecto de 
Colonización Militär de La Tagua y la Corporación Araracua-
ra, ademäs de las Reservas Indigenas. 

Como se insinuó, en las regiones sustraidas para coloniza
ción, el Incora puede suministrar titulos de propiedad o con-
tratos de asignación. Este ultimo se aplica en los casos en 
que el colono no ha explotado las dos terceras partes del pre-
dio que aspira a poseer; entonces se Ie fija un plazo para cum-
plir con la Ley. 

En las regiones no sustraidas rige la simple ocupación y 
por ello las relaciones de compraventa se estipulan mediante 
documentos privados. 
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6.7.2 Los sectores secundario y terciario 

El sector industrial, dentro de la economia de la region 
amazónica, es muy limitado y tiene su sede en las capitales 
intendenciales y comisariales, asi como en otros lugares cuyo 
proceso socioeconómico ha proporcionado un cierto nivel de 
desarrollo. Asimismo, hay que referirse en forma somera a las 
caracteristicas mäs sobresalientes del comercio de los princi-
pales productos, tanto de la Amazonia en general como a nivel 
fronterizo. y adicionalmente al turismo y servicios de apoyo 
agropecuario. 

6.7.2.1 La Industria 

i) Intendencia del Caquetä 

En la intendencia del Caquetä, el sector industrial tiene 
significado primordialmente en la capital territorial, o sea, en 
Florencia; sobresalen en este campo: 

—Industria Licorera del Caquetä, a la que se Ie atribuye una 
producción mensual de 12.000 botellas. 

—Molinos de arroz: Florencia contaba en 1972 con 6 esta-
blecimientos dedicados al procesamiento del arroz, que 
tenian una capacidad total instalada mayor de 10 tonela-
das de arroz blanco por hora, lo que traducido a turnos de 
8 horas significaba una capacidad suficiente para atender 
la producción regional de esa época, trabajando un solo 
turno durante los dias häbiles del ano. La depresión en la 
producción de arroz ha ocasionado la disminución de las 
instaiaciones especializadas, al punto de que en el presen
te exclusivamente se cuenta con 3 molinos en relativo 
funcionamiento. 

—Alimenticias: el envase de gaseosas es del orden de 
36.000 medias botellas diarias. Existe también alguna 
capacidad en la producción de hielo, de helados, trillado, 
tostado y molinado de café, asi como plahta de procesa
miento de leche y panaderias. 

—Construcción: existen instaiaciones para producir bloques, 
calados, baldosines, tubos y ladrillos; estos materiales com-
piten localmente, favorecidos por los fletes. 

—Madera: en este renglón tienen importancia las carpinterias 
dedicadas a la confección de muebles, machihembrado y 
ripiado de bloques para la obtención de piezas para uso 
local. 

—Articulos domésticos: se producen velas, colchones, ropa 
y calzado. 

—Metalmecänica: hay fabricación de rejas y ornamentos y 
se rectifican bloques de motores. Existen talleres de repa-
ración, tapiceria y corte de eitipaques para automotores. 

En general, se trata de empresas de tipo artesanal para las 
que se calcula un erhpleo total y directo del orden de 2.000 
personas. 

ii) Comisaria del Amazonas 

Sobresale la localidad de Leticia, en donde, sobre un total 

de 175 establecimientos comerciales, la Cämara de Comercio 
distingue los siguientes como transformativos o industriales: 
17 carpinterias, 5 panaderias, 1 fäbrica de gaseosa y 2 em-
botelladoras, 1 fäbrica de baldosas y 3 ladrilleras. 

iii) Intendencia del Putumayo 

En esta sección territorial sobresale, a nivel industrial, la 
localidad de Puerto Asis. En San Francisco, Mocoa, Limón y 
Puerto Leguizamo, existen otras industrias e instaiaciones 
de segundo orden: 

—San Francisco (Valle de Sibundoy): caleras. 

—Mocoa: industria licorera y planta mezcladora de sales para 
ganaderia. 

—Limón: producción de harina de plätano. 

—Puerto Leguizamo: astillero de la Armada. 

—Puerto Asis: es la capital económica del Putumayo y el nu
mero de sus establecimientos industriales Mega alrededor 
de 60, entre los cuales sobresalen los que tienen dedica-
ción a la transformación de la madera. 

iv) Comisaria del Guaviare 

En su capital, San José del Guaviare, debe mencionarse 
un taller metalmecanico que desempena el papel de astillero; 
la trilla es realizada por parte del IDEMA y un comerciante 
particular; las demés actividades son las normales de tipo do-
méstico, como ladrillera, carpinteria, taller de mecänica, tala-
"barteria, sastreria, tostadora de café, etc. 

v) Comisarias del Vaupés y Guainia 

En estas secciones territoriales la actividad industrial no 
tiene significación local. En las respectivas capitales, Mitü y 
Puerto Inirida, operan pequenas instaiaciones para activida
des de tipo doméstico. 

Adicionalmente, conviene mencionar que en el area cubier-
ta por el estudio de PRORADAM, tienen importancia comple
mentaria las actividades relacionadas con la transformación 
de materias primas de origen amazónico y la conservation de 
alimentos; todo esto da origen a industrias incipientes y de 
caräcter doméstico. 

Los productos amazónicos de intercambio (pescado, peces 
de colores, maderas, etc.) generalmente no requieren trans-
formaciones complejas; sin embargo, las transformaciones 
que en ellas se realizan, operan en el interior del pais. 

Los productos que reciben mayor grado de transformación 
son el chiquichiqui, el caucho y el chicle. 

—Chiquichiqui: la producción de fibra de chiquichiqui pro-
cedente del area amazónica es distribuida a través de 
Bogota a 6 empresas con capacidad entre 30 y 300 tone-
ladas de fibra por ano, que procesan escobas y cepillos; 
las escobas, segün su calidad, se venden en fäbrica y al 
por mayor entre 10 y 65 pesos la unidad, precio que com
pile ampliamente con los productos plästicos. 
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—Caucho: el precio vigente para caucho nacional es de $ 
38.70 por kilogramo CREDITARIO, Mitü, (marzo de 
1979) el cual estä cercano a la cotización del producto 
importado. 

Los industriales del caucho censuran la materia prima na
cional alegando que contiene sustancias extranas, como are
nas, musgos, hojas, etc. y hasta un 20% de agua evapora-
ble; para obviar tales problemas, la legislación fija los precios 
del caucho y seiiala cuotas obligatorias de absorción, pro-
porcional a la capacidad total de cada fabrica. 

Ademäs de las grandes fébricas nacionales productoras 
de llantas y calzado, existen, en el solo Bogota, otra media 
docena de empresas pequenas y medianas que consumen cau
cho en cantidades considerables. 

—Pendare, Balata, Juansoco, Capure: son latex, provenien-
tes generalmente de especies vegetales de la familia de las 
Sapotäceas, utilizados para la fabricación de chicle. Existe 
una firma sucesora de AIDA en Bogota, que controla el co-
mercio regional del producto y lo distribuye a las confite-
rias. En 1978 se pago en Puerto Inirida a 15 pesos el kilo
gramo de latex al indio productor. 

En relation con la conservation de alimentos, conviene 
mencionar que, en una region como la Amazonia colombiana, 
donde son altas y permanentes la humedad y la temperatura 
y donde se carece por lo general de refrigeración a nivel de 
neveras o cuartos frios, el habitante de la region ha ideado 
diversos métodos para la conservation de los alimentos. 

El método mës notable es el muqueo, que consiste en tra-
tar las earn es, a favor de sus propias grasas, mediante un ho-
gar de brasas de maderas: primero se produce, sin llama, el 
efecto del asado y se complementa con un simultäneo ahu-
mado. 

Ademäs, se practica el secado del pescado al sol; el coci-
do, freido y sumersión en aceite de distintas carnes y de 
huevos de charapa; la fermentation de productos vegetales 
como chontaduro, canangucha y yuca dulce; la deshidrata-
ción de la yuca, la piha y el chontaduro; asi como también, 
la conservation en vivo de algunas especies animales de fe
ci I manejo en cautiverio, como tortugas y culebras. 

En relation con la disponibilidad de cuartos frios, debe 
anotarse que el costo del combustible y la baja disponibili
dad de energia electrica publica constituyen los principales 
limitantes para la conservation de alimentos frescos. 

Todos los cuartos frios existentes en la actualidad funcio-
nan con grupos electrógenos privados. Sin embargo, el co-
mercio de pescado fresco depende totalmente de este siste-
ma y de una eficaz conexión aérea de carga. El censo de es-
te tipo de instalaciones es el siguiente: 2 en San José del 
Guaviare, 1 en Tomachipën, 1 en Barrancominas, 4 en Leti-
cia, 2 en Araracuara, 3 en La Pedrera, 1 en Puerto Leguiza-
mo, 1 en Puerto Inirida y un numero no conocido en Puer
to Asis. 

Las localidades que cuentan con fëbricas de hielo son 

Florencia, Leticia, San José del Guaviare (en proyecto en 
1978) y posiblemente Puerto Asis. 

6.7.2.2 El comercio 

Ya las caracteristicas principales del comercio de los ar-
ticulos procedentes de la zona amazónica se han tratado en 
la description del sector primario. 

En general, los märgenes de comercialización representan 
una fraction notable del valor de los bienes: 

—50% del valor al consumidor en cuanto al pescado seco. 

—300% del valor al pescador en cuanto al pescado fresco. 

—300% del valor al cortador en cuanto a la fibra de chiqui-
chiqui. 

—600% del valor pagado al peón cortero en el caso del ce-
dro. 

—35% del valor en finca del ganado vacuno. 

—50% del valor en finca del ganado porcino. 

—300% a 900% del valor al tejedor en cuanto a las arte-
sanias. 

Desde luego, no deja de haber relation directa entre la 
magnitud de los märgenes y factores tales como fletes, in-
versiones, riesgos, trabajo, distancia y volumen. 

i) Abasto de articulos de prime ra necesidad 

Son dos las funciones esenciales del comercio en las sa-
banas y selvas del Oriente: abastecer las necesidades bäsi-
cas y tornar los articulos de intercambio. 

El comercio de articulos de primera necesidad se encuen-
tra casi totalmente en manos del sector privado; en él de-
sempenan un papel muy importante los mercaderes ambulan
tes, a través de su profesión de lancheros. Los altos costos 
del transports, los riesgos y rigores de la region son traslada-
dos al productor primario, en diversas formas: rebajando 
los precios de las cosechas y materias primas locales, me
diante el cobro de fletes elevados, y el recargo del valor de 
las mercancias forëneas; esta situation determina que cual-
quier articulo de primera necesidad de origen foréneo, en el 
area amazónica, cuesta de 2 a 4 veces mäs que en la plaza 
de Bogota, por ejemplo. 

En el cuadro 6-79 se presentan los precios de los princi
pales articulos y productos de primera necesidad que se sus-
tentan, tanto en la plaza de Bogota como en varias locali
dades del area amazónica. 

ii) El comercio fronterizo 

En el area amazónica no existe un verdadero comercio 
exterior; se exceptüan modestos intercambios de tipo domés-
tico con Ecuador, Peru, Brasil y Venezuela, ademäs de las 
actividades colaterales que producen el narcoträfico y el con-
trabando. 
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Cuadro 6 - 79 
PRECIOS OE PRODUCTOS OE PRIMERA NECESIDAD. 

Precios al consumidor 

COMERCIO LOCAL 

BOGOTA SAN FELIPE INIRIDA MITU LEGUIZAMO LA PEDRERA LETICIA SAN JOSE 
ARTICULOS UNIDAD Sep/79 Mar/7.9 Mar/79 Mar/79 Jun/79 Sep./78 Oct/79 Oct/79 

Aceite Gal 175.00, 415.00 260.00 200.00 — 260.00 1* 180.00 
Azücar sulf. Kg 14,40 40.00 24,00 30.00 20.00 22,50 20,00 20.00 
Azücar ref. Kg 18.00 40,00 24.00 30.00 — 25,00 28,00 24.00 
Arroz de 1a. Kg 22.00 48,00 30.00 25.00 — * 30.00 30.00 
Arroz de 2a. Kg 20.00 40,00 * — 20.00 * 24.00 20.00 
Leche en polvo Kg 190.00 200,00 1 50.00 170,00 — 150,00 1 225.00 
Maiz trillado Kg 22.00 20,00 * — 12.00 * 30.00 22,00 
Sal Kg 7.00 32,00 13,00 22.00 8.00 16,00 16.00 13,00 
Gasol-lubric. Gal 30.00 80.00 60.00 80.00 — 60,00 58.00 48,00 
Café Kg 28.00 48.00 40.00 40.00 — 60,00 88.00 70,00 
Pescado fresco Kg 120.00 # 30.00 * 25,00 20,00 40.00 50,00 
Pescado seco Kg 94.00 * 50.00 * 35.00 50,00 40.00 60,00 
Cerdo con hueso Kg — — 50.00 * 50.00 50,00 70,00 60,00 
Res con hueso Kg 66.00 96.00 40.00 75.00 40.00 45,00 30.00 55.00 
Huevos Unidad 3.30 * 5.0 4.5 — 4,50 5,50 4.50 
Pilas Par 22.00 40.00 22.00 — — — 22.00 22,00 

Papa Kg 10.00 40,00 13.00 * 10,00 25,00 25.00 15,00 
Cartucho Unidad 10.00 40,00 — — — 10,00 — 25.00 

'Inexistencia de la mercancia, como corresponde a una economia de sscasez. 
—Sin información. 
1 Mercado proveedor Brasil. 
FUENTE: PRORADAM. 1979. 

Las siguientes son algunas de las principales caracteristi-

cas de este tipo de comercio: 

—Con Ecuador: a través de la frontera con la intendencia 

del Putumayo se realizan algunos intercambios con este 

pais. En junio de 1979 se vendia en Mocoa pescado seco 

ecuatoriano; en Puerto Ospina, manteca, harina. pasta, 

enlatados y electrodomésticos. 

—Con Peril: articulos como la manteca "chanchina" y los 

cartuchos para escopeta alcanzan gran penetración en te-

rritorio colombiano. 

Es de todos conocido que, con el patrocinio de la politi

ca peruana, se succionan pieles y maderas de la frontera 

colombiana, donde la explotación de los recursos natura

les renovables es restringida. Por ejemplo, en diciembre 

de 1978 las pieles de saino se cotizaban en Caballo Cocha 

(Peru) entre 12 y 18 pesos la unidad y en junio de 1979 

en Puerto Ospina (Putumayo) a 30 pesos unidad. 

Pero la mayor cantidad de intercambios fronterizos se 

realiza alrededor de Leticia. 

La transferencia de triplex de Iquitos y Petrópolis (Peru) 

a Bogota, via Leticia, reviste los caracteres de verdadera 

importación. 

Debido a que las condiciones de la moneda colombiana 

permiten mayor capacidad de compra, Peru ha restringido 

en los Ultimos cinco anos el intercambio fronterizo. Ade-

mas, la politica peruana de abastecer sus territorios me-

diante subsidios a las mercancias del interior de ese pais 

y estimulos a la producción local primaria, coloca una 

multitud de articulos a precios mäs favorables que los co-

lombianos; como consecuencia de esto. se produce cierta 

filtración hacia Leticia de elementos que desplazan al 

producto colombiano, como sucede particularmente con la 

gasolina, los aceites lubricantes, maderas, manteca. arroz, 

frijoles, aji, macarrón, sardinas. leche, jabón, cebolla y 

cerdos. 

En el cuadro siguiente (6-80) se presentan en forma com-

parativa los precios de algunos productos que se comer-

cializan en la frontera colombiana, segün información ob-

tenida en diciembre de 1978. 

Cuadro 6 - 8 0 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 

FRONTERA COLOMBO-PERUANA 

ARTICULOS 

PRECIOS ($) 

PUERTO NARINO CABALLO COCHA 

Gasolina (galon) 
Arroz Paddy (Kilogramo) 
Arroz pilado (Kilogramo) 

50,00 35,00 
5,00 5.80 

15,00 10,00 

FUENTE: PRORAOAM, 1978. 
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-Con Brasil: como parte de una vigorosa politica de fronte
ras, Brasil transporta mercancias por via aérea, präctica-
mente en forma gratuita, y no cobra los dos principales 
impuestos a las ventas. 

Antes de la reciente construction de la pista de Betania 
(Brasil), los territorios colombianos y brasilenos del Isana 
dependian de Mi tu; ahora, el Isana colombiano ha virado 
hacia Betania. 

Con frecuencia toda la frontera colombiana del Guainia, 
el Vaupés y el Amazonas obtiene farina brasilena que al-
canza a penetrar hasta San José del Guaviare, Araracuara 
y Miriti. 

La compra de productos brasilenos es bäsica en la econo-
mia leticiana: pescado, peces ornamentales, nueces, ca
cao, pimienta, farina, productos forestales, motocicletas, 

-electrodomésticos. enlatados, etc. y casi la mitad de los 
articulos de granero, especialmente los que conllevan al-
guna industrialización. Las mercancias colombianas que 
mäs se estiman en Brasil son: carne de res, combustibles, 
telas, cigarrillos, cacharreria, verduras y viveres, (como 
papa, azücar, panela y maiz. 

En el cuadro 6-81 se presentan, en forma comparativa, 
los precios de algunos productos que se comercializan en 
la frontera colombo-brasilena. segün informacidn obtenida 
en 1978. 

Cuadro 6 - 8 1 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
FRONTERA COLOMBO-BRASILENA 

PRECIOS <$) 
ARTICULO LA PEDRERA V. BETAN- LETICIA TABA-

COURT TINGA 

Azücar (kilogramo) 20.00 16.00 16.00 13.05 
Aceite (galon) 260,00 172,00 
Jabón (kilogramo) 60,00 41.60 
Arroz (kilogramo) 25,00 24.00 
Sal (kilogramo) 8.00 6.00 
Avena (500 gramos) 35.00 30.00 
Leche 75,00 56.00 
Caraota (kilogramo) 35,00 18.00 

FUENTE: PRORADAM. 1978. 

Cabe resaltar el papel comercial que tuvo Leticia en la 
ecümene entre Iquitos y Manaos, papel que puede seguir 
siendo dominante si a las politicas brasileüas y peruanas 
se adecüa una politica colombiana consecuente. 

En el cuadro siguiente (6-82) se relacionan las principales 
caracteristicas de la comercialización en la localidad de 
Leticia, de algunos productos y articulos que se movilizan 
desde Brasil, Peru y otros, procedentes de Colombia. 

Cuadro 6 - 82 

COMERCIO FRONTERIZO DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
LOCALIOAD DE LETICIA 

ARTICULO VOLUMEN (Kg) PROCEDENCIA 

Motocicletas May 1 - Oct. 31/78 1.230 Brasil 
'Triplex May 1 -Oct. 31/78 250.500 Peru 
* Pimienta Enero 1 - Nov/78 23.990 Brasil 
'Cacao Enero 1 - Nov/78 9.260 Brasil 
'Ajos Enero 1 - Nov/78 3.800 Peru 
* Chuchuhuaza Enero 1 - Nov/78 17.050 Col. Bras. 

'Constituyen reexportations hacia Bogota. 

FUENTE: ADUANA. ICA (Leticia). 1978. 

—Con Venezuela: existe un pequeno intercambio, atraido por 
los puertos venezolanos. mediante el suministro de gasoli-
naja precio cdmodo (Bs 400* por tambor de 50 galones) 
y en raciones estimulantes (6 a 10 tambores) a la embar-
cación colombiana que atraque con mercancias. Estas 
pueden ser de dos clases, segün su origen: la primera. via 
Santa Rita, rio Vichada (cerveza. telas, calzado. papa, café 
tostado en grano, cacharreria) la segunda, via Inirida, pro-
cedente del Bajo Guaviare (plätano, cerdos, carne de res, 
maiz, marloco, etc.). Este comercio es del orden de 80 
a 100 toneladas por mes. 

El retorno de mercancias venezolanas, desde los Puertos 
de Sanariapo. San Fernando de Atabapo, Yävita, Maroa y 
San Carlos de Rionegro, consiste en combustibles, enlata
dos y jugos o refrescos. 

El gobierno venezolano subsidia con vigor el costo de la 
vida en su frontera mediante los llamados "Cuerpos de 
Guardia" y "Cuerpos de Mercadeo". 

En el cuadro siguiente se relacionan en forma compara
tiva los precios de algunos productos que se comercializan 
en la frontera colombo-venezolana, segün informacidn ob
tenida en marzo de 1979. 

Cuadro 6 - 83 

PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS EN LA 
FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA 

ARTICULOS 
PRECIOS ($) 

SAN CARLOS* SAN CARLOS" SAN FELIPE* 

iArroz (Kilogramo) 1,25 
Azücar (kilogramo) 1,25 
Aceite (litro) 7.50 
Sal (Kilogramo) 1,00 
Gasolina (galon) — 

4.00 5.50 
4.00 5.00 

10.00 14.00 
3.00 4.00 
4.00 10.00 

'Precios subsidiados por los "Cuerpos" 
"Precios en el comercio privado. 

FUENTE: PRORADAM, 1979. 

"Un Bolivar equivale a $ 8. (marzo de 1979). 
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6.7.2.3 Elturismo 

El area amazónica colombiana presenta varios lugares con 
caracteristicas naturales apropiadas para considerarlos co-
mo sitios de interés turistico. A pesar de ello, solamente 
existen programas turisticos para la localidad de Leticia y 
excursiones esporädicas a Puerto Inirida, Mitü, Miraflores y 
La Pedrera. 

Leticia sirve como punto fijo de partida para excursiones 
y paseos. por lo cual recibe alrededor de 12.000 turistas 
anualmente. Dispone de una organización que opera en bue-
nas condiciones. 

Los sitios preferidos para las excursiones son primordial-
mente: 

—Lagos Yaguacaca. al occidente de Leticia. 

—El Marco y Tabatinga (población y base militar brasilenas, 
conectadas con Leticia por carretera). 

—Ramón Castilla (población peruana, al otro lado del rio 
Amazonas). 

—Benjamin Constant (población brasilena, situada frente a 
un islote del rio Amazonas, cerca de la desembocadura 
del rio Yavari}. 

—Arara, aldea de indigenas Ticuna, cerca a Santa Sofia. 

—Isla de Santa Sofia, llamada también "Isla de los Micos" 
(Criadero natural de los micos "Frailes"). 

El turismo es incipiente en la comisaria del Guainia. Los 
sitios de mayor interés son: Puerto Inirida y las orillas del 
rio Inirida hasta el raudal Cualé. Puerto Inirida, dispone 
de algunos hoteles; desde alli, las excursiones se dirigen 
con preferencia a: laguna Macasabe, piedra "El Aviador", 
El Remanso, cerro de Mavicure y la laguna "El Venado". 

Araracuara y La Pedrera son sitios de interés arqueológico. 
Cerca de Miraflores hay un hotel turistico con atractivos 
para la pesca. visitado principalmente por turistas nor-
teamericanos. Mitü y La Pedrera solo reciben turistas oca-
sionalmente. 

6.7.2.4 Servicios Urbanos 

i) Radiocomunicaciones 

En la Amazonia, donde todas las distancias son grandes, 
el servicio de radiofonia es esencial e indispensable en los 
tiempos actuates, mäs cuando se piensa en la posibilidad 
de integrar este sector del pais al resto de la economia na
tional. Por ello el Estado ha venido haciendo esfuerzos para 
dotar a la region de estos servicios; es asi como hoy, en el 
area amazónica, dentro de los limites cubiertos por el Pro-
yecto Radargramétrico. existen 4 estaciones principales y 42 
subestaciones, ademës de un amplio plan de radiocomunica
ciones, para el futuro. 

Ademés, fuera del area cubierta por PRORADAM, prestan 
servicios muy importantes para el enlace de las comunica
ciones con el interior del pais, 2 estaciones principales y va-
rias subestaciones ubicadas en las intendencias del Caquetä 
y del Putumayo. 

En el cuadro 6 - 84 se discrimina la ubicación de las es
taciones que conforman la red de comunicaciones de 
DAINCO y en el mapa se senala su localization. El cuadro 
6-84 muestra la ubicación de los servicios de TELECOM en 
la Amazonia. 

Ademés de los servicios de comunicación para el publico 
existen otras redes de comunicación privada, para las nece-
sidades del DAS, la Policia, las misiones religiosas (Vicaria-

Cuadro 6 - 84 

SERVICIO DE RADIOTELEFONIA EN EL AREA AMAZONICA (DAINCO) 

TERRITORIO ESTACION PRINCIPAL SUBESTACION 

1. Dentro del area de PRORADAM 
Comisaria del Amazonas 

Comisaria del Guainia 

Comisaria del Guaviare 

Comisaria del Vaupés 
Intendencia del Caquetä 

Intendencia del Putumayo 
2. Estaciones de enlace fuera del ärea de PRORADAM 

Intendencia del Caquetä 
Intendencia del Putumayo 

Leticia 

Puerto Inirida 

San José del 
Guaviare 

Mitü 

Florencia 
Mocoa 

Puerto Narirïo. San Juan de Atacuari, La Chorrera, 
Tarapacä, El Encanto, Puerto Alegria, Santander, 
Araracuara, La Pedrera. 
Barrancominas, Cacahual, Guadalupe, Puerto Colombia, 
San Felipe. Arrecifal. 
El Retorno, Calamar. La Libertad, La Fuga, Miraflores. 

Yavaraté. Carurü, Yurupari, Pacoa. 
Mecaya. Solano, Tres Esquinas, Maticurü, San Vicente, 
Yaguarä, Puerto Rico, Lusitania, Santa Ana Ramos, 
Santa Rosa, Cartagena del Chairä, Rionegro, 
Guacamayas, Yari. 
Puerto Leguizamo, La Tagua. 

Curillo, Milan, Solita 
Puerto Asis, Orito, Puerto Ospina. 

FUENTE: DAINCO. 1979. 
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Cuadro 6 - 85 

SERVICIO DE RADIOTELEFONIA EN EL AREA AMAZONICA (TELECOM) 

CAQUETA PUTUMAYO AMAZONAS VAUPES GUAVIARE GUAINIA 

Florencia Mocoa Leticia 
Albania Colon Araracuara 
Belén Orito 
Doncello Puerto Asis 
Guacamayas Puerto Caicedo 
Milan Puerto Leguizamo 
Montanita Puerto Limón 
Morelia Puerto Umbria 
Paujil Santiago 
Puerto Rico Sibundoy 
San José Villagarzón 
San Vicente San Francisco 
Santa Ana 
Solano 
Valparaiso 

Mitü San José del Guaviare Puerto Inirida 

FUENTE: TELECOM. 1979. 

tos y Prefecturas Apostóïicas), el Instituto Lingiiistico de Ve-
rano, Fedegan y la Caja de Crédito Agrario. 

Telecom, en agosto de 1979 puso en servicio la radiofonia 
de discado directo con Bogota y la estación rastreadora de 
satélite, en la localidad de Leticia. Esta estación consta de 
equipos para transmisión y reception de senales para 32 ca-
nales de circuitos telefónicos de larga distancia, equipo para 
reception de senales de television en color, equipos para re
ception de sonido para radiodifusión, y una central tele-
ffjnica combinada para träfico local y de larga distancia, ade
més de las instalaciones para los servicios de telex y tele-
grafia. 

ii) Energia Electrica 

Las necesidades de energia electrica son cada vez mäs 
apremiantes en todo el territorio colombiano. En 1977 la ca-
pacidad de energia instalada en el pais era de 2.643 mega
watios*, y en 1978 llegaba a 4.053 megawatios**. Segün los 
calculos la demanda se duplica cada siete anos. 

En el centro, norte y occidente del pais, donde se en-
cuentran las industrias y las grandes ciudades con su pro-
greso, hay dotation de energia suficiente, incluso en muchas 
zonas rurales; la red de interconexión ha unido zonas dis
tantes y hoy los servicios son bastante aceptables en algu-
nas regiones, gracias a las grandes lineas de conduction y 
distribution. 

'AZOUT-GARCES, E.A. 1979. Recursos hidroeléctricos en los rios 
de la Comisaria del Vaupés. Universidad de los Andes. Bogoté. 

"HOYOS J.J. 1978. Desarrollo hidroeléctrico. Energia para 30 anos. 

Bogota. 

Pero en este orden existe una marcada deficiencia en los 
vastos territorios de la Orinoquia y la Amazonia. 

En el cuadro 6-86 se seüalan las cifras de la potencia ins
talada en el area amazónica. 

Cuadro 6 - 86 

POTENCIA INSTALADA EN LA AMAZONIA 
(AREA DE PRORADAM) 

TERRITORIO POTENCIA (Kw) 

Intendencia del Caqueta (incluye Florencia) 5.804 
Intendencia del Putumayo (Puerto Leguizamo) 300 
Comisaria del Amazonas (Leticia, Araracuara) 1.950 
Comisaria del Guaviare (San José) 365 
Comisaria del Guainia (Puerto Inirida) 275 
Comisaria del Vaupés (Mitü) 80 

TOTAL 8.774 

FUENTE: AZOUT-GARCES. E.A. 1979. Ibidem. 

La capacidad instalada en la Amazonia, el 20% se en-
cuentra fuera de servicio por el deficiënte mantenimiento 
dado a las plantas; con exception de Mocoa, Puerto Asis, 
Orito, Florencia y Leticia, que tienen un servicio continuo, 
las demäs localidades gozan del servicio solo tres o cuatro 
horas diarias; sin embargo, en ninguna localidad del area de 
PRORADAM se puede afirmar que el servicio es aceptable; 
ademés, en la gran mayoria de la zona el servicio abastece 
ünicamente la iluminación. 

Como es obvio, la energia que se genera en estos lugares 
proviene de plantas termoeléctricas, que demandan costos 

432 



Mapa 6 - 6 
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de operation bastante altos porque el combustible que con

sume, el ACPM, debe ser transportado desde el interior del 

pais o desde paises vecinos. 

Como ejemplo de costos de generation de electricidad se 

toma el caso de Leticia: 

Capacidad enero/79 1.500 Kilowatios 

Consumo de gasolina 40.000 galones/mes 

Los gastos de $ 24,6 millones para la generation de elec

tricidad equivalen al 45% del presupuesto comisarial. 

Con la ampliation planeada actualmente hasta 3.000 ki-

lovatios y las alzas en precios de petróleo, los gastos anua-

les serän alrededor de $ 65 millones en los anos entrantes. 

En todas las intendencias y comisarias, las redes de dis

tribution se encuentran en mal estado, por lo que se pier

de capacidad de las plantas y combustible. 

Segün estudios realizados por Azout-Garcés y Vega-Llanos 

debe hacerse hincapié en que la instalación y operation de 

una planta Diesel en las condiciones actuates, para el mis

mo potential, tiene un costo tres veces mayor que la hi-

droeléctrica, ya que en el caso de la Diesel el valor prome-

dio por Kilowatio generado en el Vaupés alcanza a 

$153 .750 mientras el de la hidroeléctrica solo llega a 

$ 50.000 (costos en 1978). 

Segün los aforos oficiales que se han realizado sobre el 

potential hidrico que tiene el pais para generar electricidad, 

Colombia posee condiciones privilegiadas en este sentido, ya 

que se senalan cerca de 92 millones de kilowatios, de éstos 

existe en 1979 una capacidad instalada de apenas 4 millo

nes. Pero si se'tiene en cuenta la historia de la demanda en 

Colombia y las proyecciones que senalan que cada 7 anos se 

duplica la demanda de electricidad, antes del ano 2.020 el 

pais deberä estar aprovechando todo su potential energé-

tico hidrëulico. 

Los estudios senalan que las cuencas del Orinoco y del Ca-

tatumbo pueden generar cerca de 27,5 millones de kilowatios 

(sin incluir el propio rio Orinoco); en la cuenca del Amazo

nas (sin incluir el mismo rio Amazonas) se pueden generar 

cerca de 19,3 millones de kilowatios. 

Este enorme potential energético amazónico, que es el 

13% del que puede generarse en el pais y tres veces el que 

esta instalado actualmente en todo el territorio national, se 

generaria bäsicamente en los rios Caquetä y Putumayo y 

en algunos de menor caudal, como el Vaupés y el Apaporis. 

En el cuadro 6 -88 se senalan los principales lugares con 

perspectivas de desarrollo hidroeléctrico dentro del area cu-

bierta por el Proyecto Radargramétrico del Amazonas. 

iii) Acueducto y Alcantarillado 

Estos servicios son muy precarios en los poblados y al-

deas amazónicas, aun en las capitales intendenciales y comi-

sariales. No existen acueductos que suministren agua pota

ble tratada; en la mayoria de los lugares en donde hay con-

Cuadro 6 - 87 

COSTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO 

EN LA LOCALIDAD DE LETICIA 

Julio 1978-Junio 1979 

INGRESOS (MILLONES S) GASTOS (MILLONES $) 

Tasas del consumidor Compra de 
7.5 combustible 19,6 

Participation Ecopetrol Gastos de 
6.6 funcionamiento 5,0 (sueldos) 

Balance negativo 10,b 24,6  

Total 24,6 

FUENTE: DAINCO. 1979. 

Cuadros 6 - 88 

POTENCIAL, FUENTES Y LUGARES POSIBLES PARA LA 

GENERACION -DE HIDROELECTRICIDAD (ärea de PRORADAM) 

TERRITORIO POTENCIAL (Kw) FUENTE Y LUGAR 

Comisaria del 8.700.000 Rios Caquetä (part« baja), 

Amazonas Yari, Apaporis (desembocaduras 

en el Caquetä), Putumayo 

Medio, Bajo Putumayo 

Cahuinari 

y Miritiparanä (en sus 

desembocaduras en el Caquetä). 

Intendencia del 7 200.000 Rios Caguën, Consayé, Orteguaza, 

Caquetä Guayas (desembocadura en 

el Caquetä), Alto Caquetä, Rios Yari 

(parte alta), Pescado 

(confluencia con el Orteguaza), 

Mesay (confluencia con el Yari), 

Tajisa (confluencia con el Yari), 

Amü (confluencia con 

el Mesay). 

Comisaria del 1.600.000 Rios Inirida (desembocadura 

Guainia en el Guaviare). Guainia 

(parte media), Papunaua 

(desembocadura en el 

Inirida), Aquia y Tomo 

(desembocaduras en el Guainia). 

Comisaria del 1.480.000 Rios Vaupés (parte media y 

Vaupés baja), Cananari (desembocadura 

en el Apaporis), Cuduyari 

y Querari (desembocaduras en 

el Vaupés. 

Comisaria del 220.000 Rios Mecaya (desembocadura 

Guaviare en el Apaporis), Itilla 

(desembocadura en el Vaupés), 
Carlo Grande (desembocadura 
en el Inirida). 

FUENTE: Departamento Administrative) de Intendencias y Comisarias. 
Orinoquia y Amazonia. Diagnóstico y Bases de un Plan de Desarrollo. 

Dté. 1977. 
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centraciones poblacionales, las aguas que se ponsumen son 
de lluvia, manejadas en forma por demés rudimentaria. ya 
que solo en pocos casos son filtradas posteriormente. La dis
tribueren del agua tiene poca cobertura y los volümenes de 
flujo son insuficientes. 

El alcantarillado para eliminación de aguas negras o ser-
vidas es präeticamente inexistente en los centros poblados 
del area amazónica, con excepción de algunas capitales y 
lugares que han logrado, relativamente, un cierto nivel de 
adelanto. Es frecuente el uso de letrinas o pozos sépticos 
y la eliminación de los desechos por cauces superficiales de 
agua, lo que produce efectos perniciosus en las condiciones 
sanitarias de las zonas inmediatas. 

Aproximadamente el 35% de los habitantes de las areas 
pobladas disponen de agua procedente de acueducto y solo 
el 25% se beneficia de alcantarillado. 

Entidades tales como el Instituto de Fomento Municipal, el 
Instituto Nacional de Salud, Loteria de los Territorios Natio
nales, el Departamento Administrative de Intendencias y Co-
misarias, adelantan programas en el area amazónica y fi-
nancian obras relacionadas con la construcción. ampliación 
y terminación de acueductos y alcantarillados; sin embargo, 
como dichas obras demandan abundantes inversiones y los 
traslados presupuestales de estos rubros son frecuentes, las 
obras progresan lentamente. 

El cuadro 6-89 relaciona los nücleos poblacionales que 

Cuadro 6 - 89 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
(Area de PRORADAM) 

TERRITORIO LOCALIDAD 
ACUE ALCANTA 

OUCTO- RILLADO 

Comisaria del Amazonas 

Comisaria del Guainia 

Leticia 
La Pedrera 
Puerto Narino 

Puerto Inirida 
Barrancominas 
San Felipe 
El Coco 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

Comisaria del Guaviare 

Comisaria del Vaupés 

San José del Guaviare X 
El Retorno X 
Miraflores X 

Mitü 
Carurü 

Intendencia del Caqueti Puerto Rico X 
San Vicente del Caguan X 

Intendencia del Putumayo Puerto Leguizamo X 

'Sin planta de purification. 

FUENTE: DAINCO. 1977. 

X 
X 

cuentan con servicio de acueducto y alcantarillado. (No se 
mencionan las localidades que tienen obras iniciadas). 

A continuation se presents la situation en las diferentes 
capitales (cuadro 6 - 90). 

Cuadro 6 - 90 

P0BLACI0N URBANA SERVIDA POR ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO 

Casco Urbano Acueducto Alcantarillado 

Leticia 70% 50% 
Leguizamo 80% 30% 
Mitü 95% 95% 
Puerto Inirida 80% 80% 
San José de Guaviare 80% 50% 

FUENTE: DAINCO (informacidn personal). 1979. 

Hasta ahora no hay plantas de purification de agua y sola-
mente para Leticia esta obra esta contratada, mientras que pa
ra Mitü y San José del Guaviare aün estan en estudio. 

6.7.2.5 Servicios de apoyo agropecuario 

Bajo este titulo se mencionan las acciones que actualmen-
te desarrollan en el area amazónica colombiana empresas del 
Estado. como IDEMA, INDERENA, ICA, INCORA y CREDITA-
RIO. 

i) Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA. 

Opera preferentemente en regiones de colonización. La re
gional de Cali, tiene a su cargo la intendencia del Putumayo y 
la comisaria del Amazonas; la regional de Neiva. atiende la 
intendencia del Caquetä y la regional de Bogota, atiende las 
comisarias de Guainia, Guaviare y Vaupés. 

La capaeidad total de almacenamiento instalada en el ärea 
amazónica es de 19.478 toneladas, discriminadas de la si-
guiente manera: 1.050 toneladas en Leticia. 15.404 en Flo
rencia y 3.024 en San José del Guaviare. 

El IDEMA solamente adquiere produetos de tipo agricola. 
y de éstos, solo arroz y maiz, sin conceder privilegio a los ha
bitantes de la selva. Sin embargo, cuando se halla urgido de 
comprar, el IDEMA despliega puestos y subsidia el flete a los 
centros de acopio. 

El IDEMA funciona de acuerdo con sus programas de com-
pra, importation, exportation y abastos a nivel nacional. No 
existe una politica de fomento especial para la production en 
las regiones amazónicas o para regular alii el costo de vida; 
por eso, las fluctuaciones en el volumen de compras varian 
desde el 8%, a nivel de todas las colonizaciones del pais (en 
1972) hasta el 60% del arroz y del maiz en San José del 
Guaviare (en 1978). 

Para dar una idea de la cobertura de la action del IDEMA. 
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en el cuadro 6 - 9 1 se relacionan los centros de acopio y los 
puestos de compra que operan en el ärea amazönica. 

Cuadro 6 - 9 1 

CENTROS DE ACOPIO Y PUESTOS DE COMPRA 
DEL IDEMA 

TERRITORIO 
CENTROS OE 

ACOPIO 
PUESTOS DE 

COMPRA 

Comisaria del Guaviare Villavicencio San José del Guaviare 
Intendencia del Putumayo Pasto 

Intendencia del Caqueté Florencia 

Puerto Asis 
Puerto Leguizamo 
Florencia 
Belén 
Doncello 
Paujil 
San Vicente 

FUENTE: IDEMA. 1979. 

La dependencia del productor primario con respecto al co-
merciante es proporcional al peso que logra el IDEMA en el 
sistema regional de mercadeo. 

En el cuadro 6 - 92 se discrimina el volumen de compras 
de arroz y maiz, por parte del IDEMA, efectuado durante los 
anos de 1977 y 1978 en el area amazönica. 

Cuadro 6 - 92 

COMPRA DE ARROZ Y MAIZ EFECTUADO POR 
EL IDEMA 

REGION 
ARROZ* 

PROOUCTO (Ton.) 

MAIZ' ARROZ" M A I Z " 

Caqueté 560 1.413 2.699 9.033 
Putumayo 165 667 165 473 
Guaviare 179 1.697 909 2.896 
Resto del territorio 

FUENTE: IDEMA. 1977* 1 9 7 8 " . 

Los abastecimientos de IDEMA se circunscriben a elemen-
tos bésicos: aceite, arroz, azücar, frijol. maiz, sal, leche. Estos 
abastos solo Megan a las capitales, y siempre que exista un 
sistema de transports que Nene los requisitos legales; estas 
dos condiciones permiten el trabajo de la entidad en solo al-
gunas localidades como San José del Guaviare, Mitü, Leticia, 
Florencia, Puerto Asis, Leguizamo, Miraflores y pocas més. A 
Inirida, por ejemplo, se Ie canceló el servicio desde febrero de 
1979. 

En el cuadro 6 - 93 se discrimina el volumen y el monto to
tal de las ventas efectuadas por el IDEMA, durante el primer 
tri mest re de 1978, en el area amazönica. 

El menudeo de articulos a la población solo se practica en 
Mitü y Leticia y, quizes, en dos localidades més. 

Cuadro 6 - 93 

VENTAS EFECTUADAS POR EL IDEMA DURANTE 
ENER0-FEBRER0-MARZ0/78 

REGIONES 
VOLUMEN 

(Ton.) 
VALOR 

(Millones S) 

Leticia 113,9 
Caqueté 279.0 
Miraflores, San José del 
Guaviare, Mitü 25,5 
Inirida 9.0 

1,84 
3,36 

0,45 
0.15 

TOTAL 5.80 

FUENTE: IDEMA. 1979. 

ii) Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renova-
bles y Protection del Medio Ambiente - INDERENA. 

Como administrador de la Ley 2 de 1959. este Instituto 
opera en varios sentidos: como legalizador de'los proyectos-
colonizadores del INCORA; como "conservador" del resto del 
territorio, a través de medidas restrictivas de la explota-
ción intensa de los recursos de flora y fauna; interviene en 
la declaratoria de Reservas Indigenas, de acuerdo con la Di
vision de Asuntos Indigenas del Ministerio de Gobierno, y a 
veces mediante colaboración del Incora; finalmente, promue-
ve la declaratoria de reservas naturales, previo concepto de la 
Academia Colombiana de Ciencias. 

La acertada y sensata determinación de vedar el comercio 
de fauna, tomada hacia 1974. ha tenido efectos benéficos no 
solo en el contexto social sino también en lo económico y lo 
natural. 

Pero el Instituto no ha podido desarrollar métodos ecoló-
gicos con resultados económicos; no esté operando ninguna 
estación de investigation en la Amazonia, aunque hay un 
Centro de Investigaciones en construcción en Leticia; en Vi-
llagarzón (intendencia del Putumayo) se estén estudiando 
alrededor de media docena de especies forestales, de valor 
económico, como Inchi y Tara, entre otros. Todo el trabajo re-
ferente a la creación de piscifactorias, corrección de destrozos 
de la colonización, plantación de flora nativa de valor econó
mico. establecimiento de zoocriaderos y agroindustrias, ha sido 
suplantado por la ejecución de una politica de control y vigi-
lancia. De este control y vigilancia, mediante el mecanismo de 
los salvoconductos, resultan las estadisticas oficiales sobre 
recursos naturales. 

Del rio Guaviare hacia el sur, el INDERENA en la actualidad 
adelanta programas en el parque de Amacayacü; los parques 
de la Paya-Caucaya y Chiribiquete estén en proyecto. Esta si
tuation se describe a continuation (cuadro 6 - 94). 

El INDERENA dispone de 22 funcionarios (técnicos e ins
pectors) distribuidos asi: 1 inspector en las Bocas del Ariari, 
en la comisaria del Guaviare; 1 inspector en la localidad de 
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Cuadro 6 - 9 4 

PARQUES NATURALES 

NOMBRE LOCALIDAD Y ESTADO SUPERFICIE (Has), 

Amacayacü Trapecio Amazónico; en 170.000 
operación 

La Paya-Caucayä Leguizamo; en proyecto 302.000 
Chiribiquete Rios Tunia y Mesay; en proyecto 1.019.000 

FUENTE: INDERENA. 1979. 

Inirida, en la comisaria de Guainia; 4 inspectors y un técnico 
en las localidades de Araracuara, La Pedrera y Leticia, en la co
misaria del Amazonas; 7 técnicos en las localidades de Legui
zamo, Puerto Asis y Orito. en la intendencia del Putumayo; 7 
inspectors y 2 técnicos en las localidades de Florencia, Be
ien y Solano, en la intendencia del Caquetä. 

El sistema administrativo actual hace que la intendencia del 
Putumayo dependa de la Regional Suroccidental, con sede en 
Popayän, y el resto del territorio de la Regional Central, con 
sede en Bogota. 

iii) Instituto Colombiano Agropecuario -ICA 

La Administracirjn del Instituto Colombiano Agropecuario 
en el area amazónica opera desde 4 regionales distribuidas 
asi: la Regional No. 1 , con sede en Ibagué, atiende la inten
dencia del Caquetä y la parte baja de la intendencia del Putu
mayo; la Regional No. 5, con sede en Cali, atiende la parte 
alta de la intendencia del Putumayo; y la Regional No. 8, con 
sede en Villavicencio, atieride las comisarias del Guaviare. Guai 
nia y Vaupés. 

En el sector ecológicamente orinóquico, el ICA opera la Es
tación Experimental de Carimagua. En el sector del piedemonte 
caqueteno funciona la Estación Experimental de Macagual, que 
trabaja principalmente alrededor del concepto de los monocul-
tivos de pastos, arroz, yuca, cacao, palma africana y caucho. 

Las mayores preocupaciones de los escasos efectivos del 
ICA, destacados en el sector selvätico oriental, son el control 
de la fiebre aftosa de los vacunos y la prevención de la roya 
en el cafeto. 

Asi mismo, el ICA se encarga de expedir permisos de movi-
lización de ganados y de cosechas, lo que implica su previo 
control sanitario. 

En las comisarias. el ICA tiene el siguiente personal desta-
cado: 

Amazonas: 1 veterinario y 2 practices; Guainia: 1 präeti-
co; Vaupés: 1 präetico. 

iv) Instituto Colombiano de la Reforma Agraria - l/VCORA 

Este instituto solamente Neva a cabo programas de coloni-
zación en la Amazonia. En esencia, se trata de ir deträs de la 
colonización espontänea para dotaria de servicios bäsicos. 
Opera fundamentalmente mediante programas adelantados en 
la intendencia del Caquetä y la comisaria del Guaviare. 

CREDITARIO fue la primera entidad del Estado impulsora 
de la colonización en la intendencia del Caquetä ( 1 9 5 9 ) . 
El INCORA recibió esta tradición en 1 9 6 3 y en tal sentido ha 
realizado las fases I y II del Proyecto Caquetä, que se plan-
tea completar mediante una fase II I . 

En el cuadro 6 -95 se relacionan los principales logros y 
metas del proyecto Caquetä, fases I y II, llevados a efecto 
por parte del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 

Cuadro 6 - 9 5 

LOGROS Y METAS DE LAS FASES I Y II 
DEL PROYECTO CAQUETA 

D E N 0 M I N A C I 0 N LOGROS METAS 

Inversion total. Dólares, millones 21,6 35,5 
Familias, receptoras de crédito 7.000 3.600 
Construcción de carreteras-Kmts. 350 220 
Escuelas, construcción 60 30 
Salud, centros y puestos 5 12 
Hectäreas directamente afectadas 700.000 1.000.000 

FUENTE: INCORA, 1979. 

La colonización de El Retorno, en la comisaria del Gua
viare, se inició en 1 9 6 8 ; el INCORA se instaló en esta locali-
dad en septiembre 17 de 1 9 7 0 . 

Las cifras relacionadas en el cuadro 6 - 9 6 dan una idea 
de sus realizaciones: 

Cuadro 6 - 9 6 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA 
COLONIZACIÓN DE EL RETORNO 

DETALLE SEPTIEMBRE/78 

Clientes totales 303 
Clientes perseverantes 198 
Superficie total funduaria atendida. Has* 17.833 
Superficie en pastos mejorados. Has 5.249 
Inventario de equinos y vacunos* 6.480 
Ganado financiado 3.204 

'El uso de la tierra en 1978 en las fincas atendidas por INCORA tue de 

5.249 hectäreas en pastos: 512 hectäreas de pancoger; 4.609 hectäreas 

en rastrojo: resto selva. 

FUENTE: INCORA. El Retorno. 1979. 

En el siguiente cuadro ( 6 - 9 7 ) se discriminan las financia-
ciones hechas por el INCORA en El Retorno. 
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Cuadro 6 - 9 7 

FINANCIACIONES DEL INCORA EN EL 

RETORNO ( 1 9 7 0 - 1 9 7 8 ) 

RUBRO CANTIDAD 
VALOR 

(Millones S) 

Ganaderas 
Bovinos de cria 2.732 cab. 15.9 
Toros 178 cab. 2.1 
Novillos ceba 36 cab. 0.1 
Novillos levante 27 cab. 0,1 
Animales de labor 233 cab. 0.9 
Otros 
Costos variables, crias 0,6 
Instalación pastos 371 Has. 0.4 
Tumba de montana 1.132 Has. 0.6 
Maquinaria, equipo. drogas 0.5 
Construcciones para 
animales 2.3 
Vivienda 0.8 

TOTAL 24,3 

FUENTE: INCORA, El R t̂orno. 1979. 

El tamano del crédito con que ha venido operando el Inco-
ra en los Ultimos anos en El Retorno ha sido de un mäximo 
de $ 200.000.'asi: 

Vacas $ 140 mil 
Toros 20 mil 
Alambres de püas 21 mil 
Drogas 5 mil 
Aspersora 4 mil 
Imprevistos 10 mil 

El actual programa de crédito, titulación y asistencia téc-
nica del INCORA en El Retorno parece que va a ser elevado 
a la categoria de Proyecto, cuyas metas no se han deter-
minado aün. 

v) Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero —CREDITARIO 

Es la ünica entidad bancaria que posee sucursales en to-
das las capitales y poblaciones de importancia de la Amazo
nia; su presencia es exclusiva en sitios como Inirida. Mitu, Mi-
raflores. Leguizamo. Se encarga de suministrar combustibles 
y aun ciertos viveres en las localidades de Mi tu y Miraflores, 
donde actüa, ademäs, como comprador de caucho. 

El servicio de "provision agricola" se presta en las siguien-
tes agendas: 

Amazonas Leticia 
Caqueta Florencia, Doncello. Albania, Pto. Rico. 
Putumayo Sibundoy, Mocoa, Pto. Asis. 
Guaviare San José, Miraflores. 

Vaupés Mitü. $ 

Guainia No hay (marzo de 1979). 

Las empresas del Estado se abstienen de abastecer locali
dades en las que no existe una entidad o persona que ga-
rantice, mediante póliza de cumplimiento, la entrega de las 
mercancias transportadas. 

En el caso de Inirida (Guainia) CREDITARIO estä en la mis-
ma situacidn del IDEMA: no hay transportador que satisfaga 
los requisitos legales, excepto SATENA. pero sus tarifas no 
compiten con las de los comerciantes fluviales. 

El servicio de crédito no estä concebido como un factor 
de innovación, de creación, como un elemento pionero; el 
sistema de garantias y seguridades hacen del servicio de 
crédito un mecanismo que va a la zaga de los acontecimien-
tos, que no afronta riesgos y que no crea situaciones pro-
pias. 

En el cuadro 6-98 se discrimina el estado actual de la 
cartera de la Caja de Crédito Agrario en el area amazónica, 
para los rubros ganaderos, agricolas y otros, segün el nume
ro de obligaciones y su valor total. 

Cuadro 6 - 98 

ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITARIO EN LA 
AMAZONIA COLOMBIANA $ MILLONES 

TERRITORIO 
GANADERO AGRICOLA 

No. Millones No. 
obtig. S oblig. 

Millone 
S 

OTROS 
No. 

oblig. 
Millones 

S 

Intendencia del Caqueta 

1977 3.383 73 4.421 44 5.125 55 

Intendencia del Putumayo 
1977 1.120 24 1.047 9 191 2 

Comisaria' del Guaviare 

1977 329 5 653 8 81 1 

Comisaria" Vaupés Feb. 79 6 " ' 135 2 18 ... 
Comisaria del Guainia 1977 51 2 101 2 27 ... 
Comisaria del Amazonas 1977. 44 2 18 34 1 

TOTAl 4.933 106 6.375 65 5 4 7 6 59 

FUENTE: CREDITARIO, 1979. 
'Estimativo burdo para poder separar a Guaviare de Vaupés. 

"Casi todo el crédito denominado agricola es para financiara los 
"patrones" del caucho. 

" * N o alcanza al millón de pesos. 

En conclusion, la cartera de CREDITARIO ascendió en di-
ciembre 31 de 1977 a $ 230 millones. 

Para obtener el servicio de CREDITARIO. se exigen como 
principales, los siguientes requisitos, que, como es obvio, 
solo algunos colonos y casi ningün indio pueden cumplir: 
poseer titulos sobre el predio o contrato de arrendamiento, 
dedicarse a las labores agropecuarias y comprobar morali-
dad comercial. 

Las tasas anuales son actualmente las mismas para cual-
quier tipo de plazo, tanto para ganaderia como para agri-
cultura. 
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TASAS 

Cuadro 6 - 99 

ANUALES DE CREOlTARIO 

PATRIMONII) BRUTO ORDINARIO % PRORROGA % 

Hasta $ 100 mil 
Hasta $ 500 mil 
Més de $ 500 mil 

16 
20 
22 

19 
25 
27 

FUENTE: CREDITARIO. 1979. 

6.8 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO SOCIO-ECONO-
MICO 

La discusión integrada de la situación socioeconómica de 
la Amazonia colombiana aparece en detalle en el Capitulo 
8: "Conclusiones y Recomendaciones". Por lo mismo. se con
siders suficiente presentar aqui en forma sinóptica dos as-
pectos: 

—Caracteristicas sobresalientes de la situación actual en las 
éreas de colonización y de asentamientos indigenas. 

—Problemas basicos. 

Cuadro 6 - 1 0 0 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LAS REGIONESDE COLONIZACIÓN Y DE POBLACION INDIGENA 

Términos de referenda Areas de colonización 
Areas de poblacidn 
dispersa (indigena) 

Composición de la 
poblacidn. 

Tasa de crecimiento 
demogräfico. 

Concentración de la 
poblacidn. 

Infraestructura fisica 

Cubrimiento de la 
educación primaria. 

Nivel de salud 

Ambiente humano 

Tendencia de la economia. 

Predominantemente 
andina ("blanca"). 

5 a 7% con tendencia 
a disminución. 

Relativamente alta. 
incluso (proporcionalmente 
hablando) en el 
sector rural. 

Carreteras y aeropuertos. 
Rutas fluviales. 

Zonas de colonización 
antigua: a nivel promedio 
nacional. 

Zonas de colonización 
reciente 30% mës bajo 
que el promedio nacional 

Nivel urbano: aceptable. 
Nivel rural: bajo. 

Pobre. inseguro. Mäs de 
la mitad d.e los colonos 
primarios venden su 
parcela antes de 10 
anos de permanencia. 

Convertir selva en pastos 
para ganaderia mediante 
cultivos "civilizadores". 

Predominantemente 
indigena. 
"Blancos" en los 
sectores comercial 
y administrative y 
conio colonos aislados. 

Posiblemente menos del 3%. 

Baja en térmrnos de 
area general y hasta 
mediana en términos 
de concentración sobre 
las riberas de los 
rios. 

Fluviales con algunas 
conexiones aéreas. 

Probablemente 10% menor 
que el promedio nacional. 

De regular a bajo. 

Estable, seguro, 
ingresos bajos. 

Subsistir mediante 
la agricultura 
migratoria y el 
aprovechamiento de 
selva y rio. 
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Continuation cuadro 6-100 

Términos de referenda Areas de colonization 

Areas de población 

dispersa (indigena) 

Production para la 
subsistencia. 

Production para el comercio. 

Estructuras de production. 

Yuca dulce. plätano. 
maiz. arroz. 

Vacunos, porcinos, maiz, 
arroz, maderas. 

Finca unifamiliar. 

Yuca brava, pina, 
frutales arbustivos 
y arbóreos. 

Pesca y productos 
de la selva. 

Maloca: plurifamiliar. 
Chagra: unifamiliar. 
Selva y rio: pluri y unifamiliar. 

Comercialización para 
los productos locales 
de "exportation". 

Industrias 

Con tendencia normal, 
gravada por el sistema 
de fletes. 

Iniciändose eh forma 
de industrias pequenas 
y locales. 

Para un reducido 
numero de articulos 
que son altamente 
gravados por el 
sistema de fletes. 

Solamente de tipo 
doméstico (artesanias) 

Las implicaciones de la narcotraficancia se nan sentido en 
ambas regiones. 

—Problemas basicos. 

De acuerdo con el mayor grado de incidencia sobre la 
vida diaria de la población, se destacan los siguientes 
problemas: 

i) En relation con las regiones de población dispersa o 
zonas indigenas: 

—Ausencia de garantia territorial; deficiencia en la 
autonomia cultural. 

—Alto costo del transporte, que se refleja sobre el costo 
de los ponsumos y sobre el precio de los productos 
locales. 

—Deficiencia de servicios para abastecer mercancias 
de primera necesidad, para establecer canales esti-
mulantes para la production regional, y para prestar 
asistencia técnica. 

—Deficiencia en el cubrimiento de los servicios de sa-
lud preventiva y asistencia médica. Falta de servicio 
de purification de agua, acueductos y alcantarillados. 

—Ignorancia acerca de la estructura y funciones de la 
sociedad blanca y de la manera de relacionarse con 
ella. 

—Deficiencia en telecomunicaciones. 

ii) En relation con las regiones de colonization: 

—Falta de conocimiento del medio y de su racional uti
lization; deficiencia de asistencia técnica adecuada. 

-Deficiencias en el cubrimiento de los servicios de 
salud preventiva y asistencia médica. Faltas en el su-
ministro de agua pura y en la dotation de alcanta
rillados. 

-Acentuada incidencia de los fletes y de los canales 
de mercadeo en los costos de los articulos de prime
ra necesidad y en los precios de los productos locales. 

-Incidencia de quemas, inundaciones, plagas. 

-Dificultades en la obtención de créditos y restriction 
de los mismos. 

-Carencia de una legislation sobre uso racional de la 
tierra a condiciones locales. 
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Figura 6-1. 

fy auf v ' - i . 

Nücleo indigena tipico de la zona de poblacirjn dispersa. 

Localization: Puerto Mirana, rio Caquetä central, (comisaria de Amazonas). 

Figura 6-2. 

Vivienda plurifamiliar indigena, (maloca yucuna). Constituye el centro de 
actividad económica y social de los grupos nativos en la region. 

Localization: Sector de Miriti, (comisaria de Amazonas). 



Figura 6-3. 

Rancho unifamiliar tipico. Ësta clase de vivienda generalmente es adoptada por el colono recién 
instalado. el cauchero o el indio aculturado. 

Localization: Sector del rio Mesay. (comisaria de Amazonas). 

Figura 6-4. 

Lavado de la yuca brava para la preparación del casabe. Familia puinave. 

Localization: Cano Bocdn. afluente del rio Inirida, (comisaria de Guainia). 
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Figura 6-5. 

Interior de una maloca. Elaboración de la farina que constituye uno de los elementos bésicos en la dieta 

del nativo. 

Localiiación: Rio Piraparanä. {comisaria de Vaupés). 

Figura 6-6. 

Centro educacional mediante el sistema de "internados". Educacidn contratada con la iglesia. 

Localiiación: Nazareth, rio Amazonas, (comisaria de Amazonas). 
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Figura 6-7. 

Secado de läminas de caucho en la forma como lo realiza el indigena. 

El procesamiento del caucho en la Amazonia es de tipo artesanal. 

Localization: Alrededores de Miraflores, (comisaria de Guaviare). 

448 

Caserio de indigenas "aculturados"-. El sistema de construccidn emplea algunos materiales de origen 
industrial. Los huertos habitacionales se constituyen con especies nativas y exóticas adaptadas. 

Localization: Atacuari, rio Atacuari, (comisaria de Amazonas). 



Figure 6-9. 

Caserio de Tarapacé sobre el rio Putumayo en la frontera Colombo -brasileha. El medio fluvial constituye 
la base para la comunicaciön, el transporte y el abastecimiento de las localidades dé la region. 

Localization: Tarapacé, (comisaria de Amazonas). 

Fig ura 6-10. 

Panorémica de la municipalidad de Leticia; se destacan las instalaciones portuarias y una moderna 
antena para telecomunicaciones. 

localization: Leticia, (comisaria de Amazonas). 
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Figura 6-11. 

Puerto en la localidad de.ieticia. Constituye la entrada principal del sur-Oriente colombiano y el puerto 
més importante en la Amazonia colombiana. 

localization: Leticia. (comisaria de Amazonas). 

Figura 6-12. 

Aspecto que presenta en la actualidad el sector construido de la trocha Tarapacä-Leticia. El proyecto 
contempla la construccidn de 180 kilómetros de carretera. 

Localization: Kildmetro 5. (comisaria de Amazonas) 



Figura ß-13. 

Una de las formas como se remonta un raudal no navegable (cabuyeo). 

Localaación: Raudal Zamuro sobre el rio Inirida, (comisaria de Guainia). 

Figura 6-14. 

Producto de la pesca del rio Caqueté. El transporte aéreo desempena el i 
de este producto. 

Localization: Araracuara, (comisaria de Amazonas). 

principal en la movilizacidn 
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Figura 6-15. 

Caiio de aguas negras. Las corrientes fluviales que nacen en la llanura amazónica. por lo general 
presentan aguas de coloración oscura y contienen poca pesca. 

Localization: Rio Negro, (comisaria de Guainia). 

Figura 6-16. 

%é&*SÊ£^-

i*-***^^ £S^0 

Extracción de peces ornamentales. Equipo del pescador y acopio previo a la entrega al comerciante local. 
Localization: Cano Bocón, (comisaria de Guainia}. 
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(apftulo 7 

7.1 INTRODUCCIOIM 

Dentro del contexto general de la planificación regional 
existen siempre objetivos multiples; sin embargo al referirse 
a la planificación de la Amazonia colombiana, la prioridad 
debe orientarse hacia el aprovechamiento apropiado de las 
tierras ya sea explotando el recurso floristico silvestre exis
tente o realizando actividades agropecuarias. Cualquier al
ternativa debe fundamentarse indefectiblemente en el cono-
cimiento de la verdadera vocación y aptitud de las tierras. 

En consecuencia. PRO RA DAM ha realizado el presente 
estudio, logrando con él. a un nivel de precision muy gene
ral, zonificar el area amazónica colombiana de acuerdo con la 
aptitud de la tierra para usos agropecuarios, asi como tam-
bién para la utilización de la vegetación natural. 

Debido a la dificultad de confeccionar un sistema unifi-
cado para la evaluación de las tierras a nivel nacional y a las 
condiciones propias del area amazónica, las cuales son ver-
daderamente disimiles a las del resto del pais, se optó para 
tales efectos por aplicar el sistema de Beek y Bennema con 
las modificaciones que fue necesario realizar; sistema que 
se empleó también en la evaluación de la aptitud de las tie
rras del area amazónica brasilena, con resultados satisfactorios. 

Se considera que los productos obtenidos en el presente 
estudio servirën de base para el cumplimiento de los objeti
vos senalados. 

7.2 ANTECEDENTES SOBRE EL USO DE LA TIERRA 

En el sector agricola de la Amazonia los principals sis-
temas de producción son los llamados tradicionales, con un 
nivel de insumos muy bajo. Son sistemas migratorios que 
consisten normalmente en una rotación de 2 a 3 anos de 
cultivos (anuales. semiperennes y algunos perennes), para 
pasar después a pastos o a una época de 4 hasta 10 anos 
de descanso de la tierra, durante la cual se recupera el suelo 
y en particular la fertilidad. 

Los cultivos utilizados principalmente para el autoconsu-
mo, son: yuca (dulce, brava), maiz, arroz, plätano, pi na y al
gunos frutales. 

En la region hay alguna experiencia con pastos natura
les, pastos sembrados y cultivos perennes, tanto a nivel de 
huerta como a nivel de plantación comercial. Pero en gene-

Aptitud, uso y 
manejo de 
la tierra 
ral, debido a un manejo deficiënte, los resultados de produc
ción hasta la fecha son marginales. 

Gran parte de la población complementa su alimentación 
con productos silvestres (frutos, aceites). Del bosque se ex-
traen también los materiales de construction para la vivien-
da y se obtiene lätex (caucho, chicle), fibras (chiqui-chiqui) 
y maderas para la comercialización. 

En la actualidad se presentan aproximadamente los si-
guientes rendimientos en toneladas por hectirea: 

Vega Tierra firme 

Maiz 1,7 0,8-1,0 
Arroz 2,0 1,1 
Yuca 30-40 8-15 

Segün información obtenida de la población asentada 
en la region, a principios de la década del 70, por iniciativa 
oficial, se introdujo el cacao en la region del rio Vaupés. en
tre el raudal Yurupari y Mitü. Sin embargo, debido a la ausen-
cia de asistencia técnica adecuada, ya que el programa con-
sistió solamente en la distribución de plantas entre los colo-
nos y a la falta de mercadeo para este producto, se abando-
nó el cultivo al punto que en la actualidad se encuentran so
lo algunos ërboles que producen para el autoconsumo. 

En Piracuara (Vaupés) se sembró igualmente cacao a ni
vel de huerta, en suelos con fertilidad relativamente alta; en la 
actualidad se producen comercialmente cerca de 30 tonela
das de cacao por ano. En esta region también hay pastos, 
en los que se sostienen 800 cabezas de ganado aproximada
mente, pero la productividad del pasto braquiaria disminuye 
después de 3 anos, por lo que se reduce la carga animal 
considerablemente. De todos modos, la expansion de la su-
perficie utilizada compensa el descenso de la productividad 
de los pastos. 

En las vegas del rio Guaviare, principalmente sobre los di-
ques naturales, desde Mapiripän hasta el rio Orinoco, se en
cuentran plantaciones de cacao, que en invierno deben resis-
tir una inundación corta. La distancia de siembra fue original-
mente de 4 x 4 metros, pero en la actualidad la densidad es 
mas baja. La producción actual promedia es de 250 k g / 
ha; en los Ultimos anos las plantas han sido atacadas por 
las enfermedades escoba de bruja (Morasmius perniciosus). 
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monilia (Monillia roreri) y mazorca neg ra (Phytophtora palmi-
vora). En realidad el manejo de los cacaotales consiste üni-
camente en el control de maleza con machete. 

En la zona de colonización de El Retorno (Guaviare) se 
produce café en los alrededores de las casas. a veces con 
rendimientos de 800 kg/ha. Se utiliza la variedad "arëbica 
tipica", bajo sombrio de guamos, las malezas se controlan 
con machete y el hongo "Hebra viva" (Corticum koleroga) es 
combatido quimicamente. 

En varios sitios de la region amazónica se sembró carla 
para la production de panela; para este cultivo se escogie-
ron suelos que, manejados adecuadamente, han dado cose-
chas relativamente aceptables. 

En los alrededores de Puerto Leguizamo hay un potrero 
con pastos micay, de 20 arlos de edad. El éxito, segün el 
propietario, se debe a la rotation de potreros: 60 dias con 
una carga de 3 animales/hectärea y luego un descan-
so de 120 dias; las malezas son controladas manualmente. 

Varios habitantes de Leticia ensayaron al norte de esta 
localidad el cultivo de pimienta negra, basados en el éxito de 
los japoneses en el Oriente de la cuenca amazónica; no han 
tenido éxito, debido a la aparición de la plaga denominada 
"gusano ejército". En esta region se ensayó cacao seleccio-
nado de Palmira, pero no llegó a una production aceptable 
por la presencia de la "escoba de bruja". Es de anotar que en 
la misma region, debido a la aparición de una afección en 
el ganado denominada "secadera", fue necesario abandonar 
300 hectäreas de pasto con 250 cabezas de ganado romo-
sinuano. 

Oesde 1962 en el occidente del Caquetë (La Mono, Val
paraiso, Maguaré). el Instituto Colombiano de Reforma Agra
ria (INCORA), ha sembrado un total de 320 hectäreas de pal-
ma africana en la zona de colonización; actualmente hay 60 
hectäreas; como cultivo de cobertura se utilizó el Kudzü 
tropical; su manejo incluye la aplicación de diferentes ferti-
lizantes, en cantidades que Megan hasta 850 kilogramos por 
hectërea. Debido a deficiencias en el manejo (sistemas de 
drenaje, fertilization, selection de variedades) la productivi-
dad es relativamente baja, pues solo se obtienen 9 toneladas 
de racimos por hectërea con un contenido de 12% de aceite 
en el mesocarpo. 

En el Caquetë (La Mono-Maguaré), entre los arïos 1966-
1971, el INCORA también sembró caucho, con una den-
sidad de 260 a 400 ërboles por hectërea. Se utilizó un in-
jerto de diferentes clones sobre una hevea silvestre; se im-
plantó Kudzü tropical como cultivo de cobertura, después 
de una experimentation sin resultados positivos con pasto 
imperial. Se anota que de las 400 hectäreas sembradas, ac
tualmente hay muy pocas en production comercial. El rendi-
miento promedio es de 300 kilogramos de caucho seco/ 
hectërea por aho. 

Algunos clones rinden hasta 900 kilogramos de caucho 
en el quinto ario de production. El rendimiento parece ser ba

jo, posiblemente por la enfermedad "mal suramericano de la 
hoja", que es causada por el hongo Dothidella ulei (Mycrocy-
clus ulei); y ademës por falta de continuidad en la aplicación 
de fertilizantes. 

La introduction del büfalo de agua en Puerto Inirida no 
ha tenido mucho éxito hasta la fecha. Los animales no tienen 
una nutrition adecuada, la reproduction es baja y frecuen-
temente se obtienen albinos, pero cabe anotar que en Brasil 
y Peru hay experiencias positivas, que han senalado los be
nefices del büfalo de agua para la region amazónica. 

En el area amazónica de paises vecinos y en otras regio
nes del trópico hümedo se estën ensayando diversos culti-
vos en sistemas promisorios de production con tecnologias 
adaptadas. Estos sistemas también se analizan con miras a 
su posible utilization en la region amazónica. 

7.3 APTITUD DE LA TIERRA PARA EL USO AGRO-
PECUARIO 

7.3.1 Metodologia 

Para evaluar adecuadamente la tierra con fines agrope-
cuarios, se ha utilizado el sistema de Beek y Bennema (1972), 
que también sirvió para la evaluation de las tierras del 
Proyecto Radam en Brasil. Este sistema se esquematiza en 
el gréfico 7-1. 

7.3.1.1 Caracteristicas y cualidades de la tierra 

En el presente estudio se utilizó el concepto "tierra", por 
considerar que es mës amplio que "suelo" ya que involucra 
también otros factores ambientales importantes para el cre-
cimiento de las plantas. 

Se entiende por cuaiidad de la tierra un atributo de ésta. 
que funciona como uno de los factores para pronosticar el 
comportamiento de un determinado uso. 

Las cualidades de la tierra consideradas en el presente 
estudio son: disponibilidad de nutrientes, de agua y de oxige-
no en el suelo, ausencia de riesgo de inundation, resistencia 
a la erosion y posibilidad de uso de implementos agricolas. 

Como las cifras de la production actual no son estadisti-
camente confiables para utilizarlas como elementos definiti-
vos en la evaluation, se optó por analizar las cualidades 
mencionadas y sus grados, ya que el conjunto de las mismas 
estë relacionado directamente con la capacidad productiva 
de los tipos de utilization en la region amazónica. Las cua
lidades de la tierra y los requerimientos de los tipos de uti
lization se expresan en los mismos términos. 

Por falta de datos exactos de experimentation, muchos 
de los limites de los grados de las cualidades se establecie-
ron con base en observaciones de campo y con datos repor-
tados por la literatura de paises vecinos de la cuenca amazó
nica. 

Las consideraciones generales de cada cuaiidad de la 
tierra son las siguientes: 
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i) Oisponibilidad de nu trientes en el suelo 

Para calificar esta cualidad se utilizaron las caracteristi-
cas fisicas y quimicas més sobresalientes de los suelos. 

En consecuencia, la disponibilidad de nutrientes en el 
suelo se determine con base en: 

—Mater ia orgénica (%C). 

—Capacidad catiónica de cambio ( m e q / 1 0 0 gr de suelo 
N H 4 OAc pH7). 

—Aiuminio intercambiable (%A1 A1 en meq.. en la 
. D T . . . AI + B T 

cual BT = suma de bases). 
—Saturación de bases (ST% = suma de bases/CCC 

pH7 en meq.). 

—Fósforo disponible (Kg P2 0 5 / h a , Bray II). 

—Cationes intercambiables de potasio y de calcio + mag-
nesio ( m e q / 1 0 0 gr de suelo). 

—Textura. 

—Profundidad del contacto litico. 

La disponibilidad de nutrientes se calculó en los prime-
ros 50 centimetros del suelo. dando un peso mayor a la capa 
superficial (0-20 centimetros factor 0,7 y 20-50 centime
tros factor 0,3). 

Los limites de los factores que intervinieron para la de-
terminación del grado de la cualidad en referenda, se pre-
sentan en el cuadro 7-1 

Cabe destacar que el factor més limitante determine el 
grado de la cualidad. 

Para los suelos aluviales recientes e inundables, la ma
teria orgénica no se considera como factor importante debi-
do a su incorporación lenta o irregular en el suelo. al arras-
tre del material orgänico o a la sedimentación en cada inun
dation; estos procesos reducen la importancia de la materia 
orgénica en la fertilidad, en relation con la fase mineral del 
suelo. 

ii) Disponibilidad de agua en el suelo 

Para la calificación de la disponibilidad de agua en el 
suelo se tiene en cuenta principalmente la precipitation plu
vial y su distribution. Debido a la carencia de information, 
se utilizaron ademés estimativos generales de evapotrans-
piración, drenaje y retention de humedad en el suelo sobre 
la profundidad radicular. 

Para calificar esta cualidad de la tierra se optó por la 
graduation descrita en el cuadro 7-2. 

iii) Disponibilidad de oxigeno en el suelo 

La disponibilidad de oxigeno para el desarrollo del siste-
ma radicular de las plantas se relaciona directamente con el 
drenaje del suelo. 

Dado el nivel del estudio actual, para la region amazónica 
se han agrupado las siete clases de drenaje (S.S.M. 1951) 
en tres grados. Esta division y la correspondiente descrip
tion se presentan en el cuadro 7-3. 

Cuadro 7 - 1 

GRADOS DE LA DISPONIBILIDAD DE NUTRIENTES 

C.C.C. CATIONES DEL 

GRADO DE CUALIDAD % C 
pH 7 

;meq/100 gr. 
%A1 ST% P.2O5 

kg/ha. 
C.C.C. meq/100 gr. 

suelo TEXTURA 
CONTACTO 

LITICO 
de suelo K Ca+Mg 

Franco 

Alto 
1 

:> 2 > 15 0-40 > 50 > 30 > 0.3 > 4 
arenoso 
0 més 
fino 

no 

Franco 
Medio 

2 1-2 7-15 41-60 20-50 10-30 0.1-0,3 1-4 
arenoso 
0 més 
fino 

no 

\ Franco 
Bajo 

3 0,7-0.9 < 7 61-80 < 2 0 «=10 < 0.1 «= 1 
arenoso 
0 més 
fino 

no 

Muy bajo 
4 

< 0.7 — > 80 — — — — 
Arenoso 
franco 

no 

Extremadamente 
bajo — — — — — — — Arena si 

5 
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GRADO 

Cuadro 7 - 2 

DISPOMIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO 

OESCRIPCION 

Alto Hay suficiente agua disponible en el suelo 

1 para el crecimiento Optimo de las plantas. 

Medio Para las plantas de ciclo largo hay una época 

2 corta de uno o dos meses en la cual no hay 

suficiente agua para su crecimiento Optimo. 

Para las plantas de ciclo corto (ajustando 

la época de siembra), hay suficiente agua disponible 

en el suelo para su crecimiento. 

Cuadro 7 - 3 

DISPONIBIUOAD DE OXIGENO EN EL SUELO 

GRADO OESCRIPCION 

Alto 

1 

Medio 

2 

Bajo 

3 

Bien y moderadamente bien drenado. 

Imperfectamente drenado. 

Pobremente drenado. 

iv) Ausencia de riesgo de inundación 

Los limites de los grados estän basados en la duración 

y la frecuencia de las inundaciones causadas por los rios y 

por los caiios; su descripción se presenta en el cuadro 7-4. 

Cuadro 7 - 4 

AUSENCIA DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

GRADO 

DESCRIPCION 
Duración de la Frecuencia 

inundación (aproximada) 

Alto Ningün mes 
1 

M e d i 0 0.1-1 mes 
2 

Bajo 

3 
1-4 meses 

Una vez cada dos o tres aflos. 

Una vez cada alio. 

Muy bajo Mäs de 4 meses Mas de una vez por ano. 

4 (acumulativos) 

Generalmente, tan to la permanencia del agua sobre el te

rreno como la capacidad de arrastre de las corrientes limitan 

el uso de los suelos a la época libre de inundación. Esta 

época debe tener una duración que permita llevar a cabo la-

bores culturales, desde la preparación de la tierra hasta la co-

secha. 

v) Resistencia a la erosion 

La susceptibilidad de los suelos a la erosion guarda re

lation estrecha con la textura, la presencia de capas imper

meables, la topografia del terreno, la cobertura y el poder 

erosivo de las lluvias. 

Cuadro 7 - 5 

GRADOS DE RESISTENCIA A LA EROSION 

GRADO OESCRIPCION 

Alto 

1 

Pendiente general menos del 3% en suelos 

no o muy poco susceptibles a la erosion. 

Moderadamente Pendiente general 3-7%, o menos (0-3%), 

2 en suelos susceptibles a la erosion. 

Moderadamente 
bajo 

3 

Bajo 

4 

Pendiente general 7-20%, o menos (3-7%), 

en suelos muy susceptibles a la erosion. 

Pendiente general mayor de 20%, o menos 

(7-20%), en suelos muy susceptibles 

a la erosion. 

vi) Posibilidad de uso de implementos agricolas 

Los factores que intervienen en esta cualidad son: pen-

diente, rocosidad superficial, drenaje del terreno, humedad del 

suelo superficial y la textura superficial. 

El uso de la maquinaria en suelos muy hümedos y / o 

arenosos frecuentemente deteriora la estructura. Ademas, 

algunos suelos arcillosos-pegajosos reducen la eficiencia del 

uso de implementos. 

El factor mäs limitante determina la posibilidad del uso y 

eficiencia de implementos sencillos y maquinaria agricola. 

Los grados establecidos se definen en el cuadro 7-6. 

Cuadro 7-6 

POSIBILIDAD OE USO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

GRADO l DESCRIPCION 

Pendiente 
* 

Rocosidad 

superficial 

Orenaje del 

terreno 

Textura 
0-25cm. 

Alto 
1 

0-3 Ninguna o 

muy poca 

in ter ferenc ia . 

Bien a 

moderadamente 

b ien drenado. 

Franco arenoso 

o f ranco arc i l loso 

( l imoso) . 

Moderadamente 

alto 

2 

3-7 Ninguna o 

muy poca 

in ter ferenc ia . 

Bien a 

moderadamente 

b ien drenado. 

Arc i l la 

Moderadamente 

bajo 

3 

7-13 N inguna o 

m u y poca 

in ter ferenc ia . 

Imper fec tamente 

drenado. 

Arena f ranca 

Bajo 

4 
Mäs de 13 In ter ferenc ia . Pobremente 

drenado. 

Arena 

Esta cualidad se analiza solamente para los tipos de uti

lization que se dedican a la production de cultivos anua-
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les en forma intensiva. con insumos de capital y maquinaria 
agricola, y a cultivos anuales extensivos, sin insumos de ca
pital pero con implementos sencillos. 

7.3.1.2 Agrupación delos suelos 

Con base en la descripción de los perfiles, los anälisis 
de laboratório y las observaciones de campo, los suelos se 
han agrupado segün la similitud de los grados de cualidades. 
Dado el nivel general de la evaluación y por razones précti-
cas, se consideraron dos agrupaciones de suelos dentro de 
cada asociación: a) Suelos dominantes y b) suelos aso-
ciados. 

Los suelos de las formas que pertenecen a un mismo pai-
saje y que ademés son homogéneas en cuanto a sus cualida
des, se agrupan en una sola unidad de tierra. Esta situación 
se refiere a las asociaciones senaladas GRa, MLa, Mla, NTa, 
PSab, y TZbc. 

Las agrupaciones de suelos se dividieron con base en la 
humedad del suelo en subagrupaciones; su descripción se 
presenta en el cuadro 7-7. 

Cuadro 7 - 7 

DIVISION DE LAS AGRUPACIONES DE SUELOS 

a, Subagrupaciones de suelos dominantes, 
con una corta época seca. 

a Subagrupaciones de suelos dominantes, 
sin época seca. 

b Subagrupaciones de suelos asociados, 
con una corta época seca. 

b? Subagrupaciones de suelos asociados, 
sin época seca. 

7.3.1.3 Tipos de utilización considerados 

Los tipos de utilización considerados en este estudio 
son: cultivos anuales y semiperennes intensivos, cultivos 
anuales y semiperennes extensivos, cultivos perennes inten
sivos, cultivos perennes extensivos, pastos sembrados in
tensivos y pastos sembrados extensivos. 

Para la definición de estos tipos de utilización se em-
plearon factores tales como: 

a) Tipos de cultivos. 

b) Niveles tecnológicos. 

c) Niveles de insumos disponibles de capital para mejorar la 
tierra. 

d) Fuente de energia predial y tipos de maquinaria utilizada. 

Debe resaltarse que el factor "insumos disponibles" estä 
discriminado en tres niveles; su descripción se presenta en 
el cuadro 7-8 

Cuadro 7 - 8 

NIVELES DE INSUMOS 

Nivel 1: No se aplican insumos de capital. 

Nivel 2: Se aplican 25-50 kg. N.P.K./ha. de fertilizantes 
complementados por otros insumos 
recurrentes de un nivel bajo (solo para 
pastos sembrados intensivos). 

Nivel 3: Se aplican entre 100-200 kg. N.P.K./ha. 
de fertilizantes, complementados 
por otros insumos recurrentes de un nivel 
bajo. (cultivos intensivos). 

Para los niveles 2 y 3 se consideró la posibilidad de in-
cluir pequenas cantidades de fertilizantes con otros nu-
trientes. 

En el cuadro 7-9 se relacionan las caracteristicas de ca
da tipo de utilización. 

Cuadro 7 - 9 

TIPOS DE UTILIZACIÓN CONSIDERADOS 

TIPO DE EJEMPLO OE NIVEL DE FUENTE DE ENERGIA 
UTILIZACIÓN CULTIVOS NSUMOS- PREDIAL 

Cultivos Maiz, yuca 3 animal, tractor 
anuales y semi arroz, frijol. 
perennes, batata, carla. 
intensivos. plétano. 

Cultivos anu ales Maiz, yuca 1 manual (animal) 
y semiperen 
extensivos. 

Cultivos 

nes. arroz, frijol, 
batata, caiia, 
plétano. 
Cacao, caucho 3 manual 

perennes inche, café. 
intensivos. 

Cultivos Cacao, caucho . 1 manual 
perennes inche, café. 
extensivos. 

Pastos 2 manual 
sembrados 
intensivos. 

Pastos 1 manual 
sembrados 
extensivos. 

'Véase Cuadro 7 - 8. 

Los tipos de utilización se ba san en productos tanto pa
ra el consumo como para la comercialización. 

En el presente estudio, la expresión tipo de utilización 
con cultivos anuales y semiperennes extensivos se refiere a 
un sistema de rotación con el bosque secundario o a modifi-
caciones mejoradas de este sistema. 
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Los cultivos semiperennes no se consideraron para las 
areas donde se presentan inundaciones periödicas de los 
rios, debido al riesgo de destrucción. 

Las hortalizas no se incluyeron como tipo de utilización; 
normalmente se siembran en areas muy pequefias, en tierra 
artificialmente acumulada. 

Debido a la gran variabilidad de las caracteristicas de las 
plantas que producen aceites etéricos, no se pudo confor-
mar un grupo independiente con ellas, asi que quedaron in-
cluidas en los tipos de utilización de los cultivos anuales y 
semiperennes y de los perennes extensivos. 

El arroz de riego se descartó como tipo de utilización; 
sin embargo, se considera que un estudio mäs detallado po-
dria revelar äreas donde sea técnicamente factible su implan-
tación. 

Como cultivos especiales, debido a sus caracteristicas 
de crecimiento, se consideraron el arroz flotante y el yute; am-
bos cultivos requieren un bajo nivel de insumos, un manejo 

extensivo y una fuente de energia predial principalmente 
manual. Estos cultivos no se consideraron como tipos de uti
lización particulares; en los resultados se indican solamente 
las areas que tienen una aptitud para ellos. 

Los requerimientos de los tipos de utilización se expre-
san en grados de las cualidades de la tierra, correspondien-
tes a cada clase de aptitud, tal como estän representadas en 
el cuadro 7-10. 

7.3.1.4 Clasificación de la aptitud de la tierra 

En el presente estudio se han utilizado cuatro clases de 
aptitudes: I, II, III, IV, que corresponden respectivamente a: 
buena, regular, restringida y no apta. 

Las clases expresan la aptitud de la tierra para un de-
terminado tipo de utilización, con un nivel determinado de 
manejo y de insumos; ademäs, reflejan el grado de intensi-
dad en que las cualidades de la tierra afectan el éxito de los 
tipos de utilización. 

Cuadro 7 - 1 0 

TABLA DE CONVERSION PARA LA CLASIFICACION DE APTITUD DE LA TIERRA CON LOS SEIS TIPOS DE UTILIZACION 

TIPOS DE CLASE DE DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD AUSENCIA OE RIESGO RESISTENCIA A LA POSIBILIOAD DE USO 
UTILIZACION APTITUD DE NUTRIENTES DE AGUA DE OXIGENO DE INUNDACION EROSION IMPLEMENTOS 

Cultivos anuales I I 2 1 
y semiperennes, II 2 2 1 
intensivos III 2 2 2 

IV Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

Cultivos anuales 
y semiperennes, 
extensivos 

IV 

2 2 1 
2 2 2 
4 2 2 

Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

1 
2 
3 

2 
3 
4 

Cultivos perennes, 
intensivos 

1 
1 

IV 

1 1 
2 2 
3 2 1 

Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

Cultivos perennes, 
extensivos 

1 
1 

IV 

2 2 
3 2 
4 2 1 

Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

Pastos sembrados. 
intensivos 

1 1 2 2 
II 2 / 3 * 2 2 

III 3 2 2 
IV Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

Pastos sembrados, 
extensivos 

I 2 1 1 
II 3 2 2 

III 4 2 2 
IV Cualquier grado mäs bajo que para la clase 

'La anotación 2 / 3 , es un grado intermedio en el grado 2 y 3 de la disponibilidad de nutrientes (nivel estimativo después del mejoramiento). 
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Estas clases fueron definidas. con base en la clasifica-

ción de la FAO (1976). en la siguiente forma: 

i) Clase buena (I) 

Tierras sin limitaciones significativas para la producción 

sostenida de un determinado tipo de utilizacion, aplicando 

las präcticas de manejo correspondientes. Existe un minimo 

de restricciones que no reducen la productividad o los benefi-

cios en forma significativa y no aumentan los insumos nece-

sarios por encima de un nivel aceptable. 

Esta clase de aptitud de la tierra, se dividió en los si-

guientes tipos de utilizacion: 

—Tierra buena para cultivos anuales y semiperennes, inten-

sivos, (A). 

—Tierra buena para cultivos anuales y semiperennes, ex-

tensivos, (B). 

—Tierra buena para cultivos perennes, intensivos, (C). 

—Tierra buena para cultivos perennes, extensivos, (D). 

—Tierra buena para pastos sembrados, intensivos, (E). 

—Tierra buena para pastos sembrados, extensivos, (F). 

ii) Clase regular (II) 

Tierras que presentan limitaciones moderadas para la pro

ducción sostenida de un determinado tipo de utilizacion con 

las präcticas de manejo correspondientes. Las limitaciones 

reducen la productividad o los beneficios, obligando a a pli

ca r insumos a un nivel que reduce las ventajas globales del 

uso. Aunque todavia atractivas, estas ventajas son sensible-

mente menores que las correspondientes a la clase buena. 

Esta clase de aptitud de la tierra se dividió en los si-

guientes tipos de utilizacion: 

—Tierra regular para cultivos anuales y semiperennes, in

tensivos, (a). 

—Tierra regular para cultivos anuales y semiperennes, ex

tensivos, (b). 

—Tierra regular para cultivos perennes, intensivos, (c). 

—Tierra regular para cultivos perennes, extensivos, (d). 

—Tierra regular para pastos sembrados, intensivos. (e). 

—Tierra regular para pastos sembrados, extensivos, (f). 

iii) Clase restringida till) 

Tierra que presenta limitaciones fuertes para la produc

ción sostenida de un determinado tipo de utilizacion, con las 

präcticas de manejo correspondientes. Estas limitaciones 

reducen los rendimientos o los beneficios por el aumento de 

los insumos necesarios. en tal forma que los costos solamen-

te serian justificados marginalmente. 

Esta clase de aptitud de la tierra se subdividió en los si-

guientes tipos de utilizacion: 

—Tierra restringida para cultivos anuales y semiperennes, 

intensivos, (a ) . 

—Tierra restringida para cultivos anuales y semiperennes, 

extensivos, (ß). 

—Tierra restringida para cultivos perennes, intensivos, (Y). 

—Tierra restringida para cultivos perennes, extensivos, (o). 

—Tierra restringida para pastos sembrados, intensivos, (£). 

—Tierra restringida para pastos sembrados. extensivos, (9). 

iv) Clase no apta (IV) 

Tierras con condiciones que parecen excluir una produc

ción sostenida del tipo de utilizacion en cuestión. 

AI contrario de las otras, esta clase no estä representada 

en la simbologia para los tipos de utilizacion individuales; 

tierras que son clasificadas como no aptas para los seis ti

pos de utilizacion considerados pueden ser indicadas para 

otro uso no agropecuario. Ademäs, puede existir un culti-

vo especifico que se adapte a las limitaciones actuates. 

Como ejemplos de cultivos especiales se tiene el arroz 

flotante y el yute, por su excepcional tolerancia al exceso 

de agua. 

La aptitud de la tierra para cada tipo de utilizacion se ob-

tuvo comparando las cualidades de la tierra (con o sin mejo-

ramientos) con los requerimientos de los tipos de utilizacion. 

La cualidad mäs limitante determine la clase de aptitud. Pa

ra la representación de las aptitudes de la tierra en el mapa, 

se consideraron las dos agrupaciones de suelos, tanto do

minante como asociada. 

La aptitud de la agrupación asociada no se mencionó 

cuando los suelos dominantes tuvieron una aptitud en parti

cular. 

La aptitud de la tierra estä senalada en el mapa mediante 

una formula, cuya explicación a manera de ejemplo es la si

guiente: _ÜJLJLJL_ 

a: Aptitud restringida para cultivos anuales y semiperen

nes intensivos. 

fi: Aptitud restringida para cultivos anuales y semiperen

nes extensivos. 

C: Aptitud biena para cultivos perennes intensivos. 

d: Aptitud regular para cultivos perennes extensivos. 

No apta para pastos sembrados intensivos (la formula 

no Neva simbolo). 

?: Aptitud restringida para pastos sembrados extensivos. 

Dentro del mismo ejemplo, si solamente la agrupación de 

suelos asociada tiene una aptitud para uno o mäs tipos de 

utilizacion se indica en la forma siguiente: 

. a g Cd 
1 <? 
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Cuadro 7 - 1 1 

CUALIDADES DE LAS UNIDADES DE LA TIERRA 

Paisaje 

Simbolo 

de la 
Asociación 

TAXONOMIA 

Disponibilidad de 
nutrientes. 

Niveles de insumos 
1 2 3 

Disponibilidad 

de agua 
Disponibilidad 

de oxigeno 

Ausencia de 
riesgo de 

inundacidn 

Resistencia 
a la 

erosion 

Posibilidad de 
uso de implementos 

A1/A2 GRa.MLa a 
b 

AquBnt/Aquept 
Eutropept/Dystropept 

2 
2 

2 
1 

2 
1 

3 
1 

3 
2 

4 
1 

A3 SPa 
a 
b 

Aquent/Aquept 
Dystropept/Humitropept 

3 
3 

3 
1 

3 
1 

3 
1 

2 
2 

3 
1 

B1/B2 Mla.NTa 
a 
b 

Aquent/Aquept 
Dystropept/Humitropept 

4 
4 

4 
3 

4 
2 

3 
1 

3 
2 

4 
1 

C 

ULa 

MPab 

a 
b 

Aquent/Aquept 
Dystropept/Haplorthox 

4 
4 

4 
3 

4 
2 

3 
2 

4 
2 

4 
3 

C 

ULa 

MPab 
a 
b 

Psammaquent 
Dystropept/Haplorthox 

5 
4 

5 
3 

5 
2 

3 
2 

4 
2 

4 
3 

TI PMa. 

al 
a2 
b 

Haplorthox/Dystropept/ Humitropept 
Haplorthox/Dystropept/Humitropept 
Aquent/Aquept 

4 
4 
4 

2/3* 
2/3* 
4 

2 
2 
4 

1 
1 
3 

2 
2 
4 

T2 

ABab 

lAa 

a1 
a2 
b 

Haplorthox/Dystropept 
Haplorthox/Dystropept 
Aquent/Aquept/Aquox 

4 
4 
4 

2/3* 
2/3* 
4 

2 
2 
4 

2 1 
1 
3 

2 
2 
4 

ABab 

lAa a 
b 

Quartzipsamment 
Aquent/Aquept/Aquox 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

1 
3 

4 
4 

T3 MAab 
a 
b 

Haplorthox/Dystropept/Humitropept 
Aquept/Aquox 

4 
4 

2/3* 
4 

2 
4 

1 
3 

3 
2 

3 
4 

D DRac 
a 
b 

Dystropept/Haplorthox 
Eutropept/Tropofluvent 

3 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

2 
1 

2 
1 



Continuación Cuadro 7 - 1 1 

Simbolo 
Paisaje de la 

Asociacidn 
TAXONOMIA 

Disponibilidad de 
nutrientes. 

Niveles de insumos 
1 2 3 

Disponibilidad 
de agua 

Disponibilidad 
de oxigeno 

Ausencia de Resistencia 
nesgo de a la 

inundaciön erosion 

Posibilidad de 
uso de implementos 

S11 DTa 

a1 

a2 

b 

Haplorthox/Humitropept 

Haplorthox/Humitropept 

Aquept/Aquox 

4 

4 

4 

2 /3* 
2 /3 * 
4 

2 
2 
4 

2 1 
1 
3 

1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
3 

S12-S13 PSab. 

TZbc. 

a1 

a2 

b 

Haplorthox/Oystropept 

Haplorthox/Dystropept 

Haplorthox y Oystropept acuicos 

3 

4 

4 

2 /3* 
2 /3 * 
4* 

2 
2 
4 

1 
1 
2 

1 3 
1 2 
1 1 

3 
2 
3 

SI3 YAbc 
a 

b 

Haplorthox/Dystropept 

Aquept 

4 

4 

2 /3* 
4 

2 
4 

2 1 
2 

1 3 
1 1 

3 
3 

S14 PCcd 
a1 

a2 

b 

Dystropept/Haplorthox/Humitropept 

Dystropept/Haplorthox/Humitropept 

Aquic Dystropept 

4 

4 

4 

2 /3* 
2 /3 * 
4 

2 
2 
4 

2 1 
1 
2 

1 4 
1 4 
1 2 

4 
4 
3 

S15 YCde 

al 

a2 

b 

Dystropept/Haplorthox 

Dystropept/Haplorthox 

Aquic Dystropept 

4 

4 

3 

2 /3 * 
2 /3 * 
2 /3 * 

2 
2 
2 

1 
1 
2 

1 4 
1 4 
1 3 

4 
4 
3 

S16 TAe 

a1 

a2 

b 

Dystropept/Haplorthox 

Dystropept/Haplorthox 

Aquic Dystropept 

4 

4 

4 

2 /3* 
2 /3 * 
3 

2 
2 
3 

2 1 
1 * 
2 

1 4 
1 4 
1 3 

4 
4 
3 

S21 CNa 
a 
b1 

b2 

Aquod/Aquept/Aquent 
Haplorthox/Humitropept 

Haplorthox/Humitropept 

5 

4 

4 

5 
2 /3 * 
2 /3 * 

5 
2 
2 

3 
1 
1 

1 1 
1 2 
1 2 

4 
2 
2 

S22 YUab 

a 

bl 

b2 

Aquod/Psammaquent 

Quartzipsamment 

Quartzipsamment 

5 

5 

5 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

2 
1 
1 

1 1 
1 1 
1 1 

4 
4 
4 



Continuación Cuadro 7 - 1 1 

Simbolo 
de la 

Asociación 
TAXONOMIA 

Disponibihdad de 
nutrientes. 

Niveles de insumos 
1 2 3 

Disponibihdad 
de agua 

Disponibihdad 

de oxigeno 

Ausencia de 
riesgo de 

inundacidn 

Resistencia 
a la 

erosión 

Posibilidad de 
uso de implements 

a Quartzipsamment 5 5 5 2 1 1 1 4 
S31 ARa b1 Haplorthox/Dystropept 4 2 / 3 * 2 2 1 1 1 3 

b2 Haplorthox/Dystropept 4 2 / 3 * 2 1 1 1 1 3 

al Quartzipsamment 5 5 5 2 1 1 2 4 
b1 Haplorthox/Dystropept 4 2 /3 * 2 2 1 1 2 2 

S 3 2 M O a b a2 Quartzipsamment 5 5 5 1 1 1 2 4 
b2 Haplorthox/Dystropept 4 2 /3 * 2 1 1 1 2 2 

a Quartzipsamment 5 5 5 2 1 1 2 4 
S 3 3 ™ b c b Haplorthox 4 2 /3 2 1 1 1 3 3 

a Lithic Troporthent 5 5 5 2 2 1 2 4 
R11 CRab bl Orthox/Dystropept 4 2 / 3 * 2 2 1 1 3 3 

b2 Orthox/Dystropept 4 2 / 3 * 2 1 1 1 3 3 

a Lithic Troporthent 5 5 5 2 t 1 4 4 
R12 ASef bl Quartzipsamment/Haplorthox 4 4 4 2 1 1 3 4 

b2 Quartzipsamment/Haplorthox 4 4 4 1 1 1 3 4 

a Psamment y Haplorthox Acuicos 4 4 3 1 2 1 2 3 
R13 Mat, bl Dystropept/Humitropept 4 2 /3 * 2 2 1 1 2 2 

b2 Dystropept/Humitropept 4 2 /3 * 2 1 1 1 2 2 

a Lithic Troporthent 5 5 5 2 1 1 4 4 
R21 YLde bl Dystropept/Haplorthox/Humitropept 4 2 /3 * 2 2 1 1 4 4 

b2 Dystropept/Haplorthox/Humitropept 4 2 /3 * 2 1 1 1 4 4 

al Dystropept/Haplorthox 4 3 2 2 1 1 3 3 
R Z 2 V A b c a2 Dystropept/Haplorthox 4 3 2 1 1 1 3 3 

—> 'La anotación 2 / 3 es un grado intermedio entre los grados 2 y 3. 



7.3.2 Resultados 

7.3.2.1 Aptitud de la tierra 

La aptitud de la tierra indica la posibilidad de desarrollo 
que presenta ésta para determinado tipo de utilización. 

Para obtener las aptitudes se emplearon datos de requeri-
mientos de los tipos de utilización (cuadro 7-10) y de cuali-
dades de las unidades de la tierra y sus grados, con o sin insu-
mos (cuadro 7-11). Esto se obtuvo frecuentemente a nivel 
de estimaciones, debido a la falta de datos estadisticamente 
confiables. Con ensayos se podria llegar a clasificaciones mäs 
correctas. 

En el cuadro 7-12 se indican las clases de aptitud obteni-
das para cada agrupación de suelos, para cada tipo de utiliza
ción. 

A continuación se describen las principales caracteristi-
cas del manejo para cada tipo de utilización en las areas con 
aptitud buena, regular o en ocasiones restringida; se indican 
algunos problemas en el manejo y se dan las recomendaciones 
pertinentes. 

i) Cultivos anuales y semiperennes 

—Cultivos anuales y semiperennes. intensivos 

Este tipo de utilización, con insumos para el mejoramien-
to de la fertilidad y medidas fitosanitarias, comprende cul
tivos como maiz, arroz, batata dulce, soya, frijol, yuca. pläta-
no, pina y cana de azücar. Los tres Ultimos cultivos se consi-
deran como semiperennes. mientras que la yuca tiene varieda-
des que se cultivan como anuales o como semiperennes. 

El tipo de utilización cuenta con la aplicación de fertili-
zantes de 100 a 200 kilogramos NPK/ha y correctivos; 
ademas, incluye la posibilidad de uso de maquinaria para las 
labores agricolas. 

Aunque en la actualidad este tipo de utilización no se 
realiza en la region, podria contribuir en forma sustancial a la 
producción de alimentos para la población. 

No existen unidades de tierra clasificadas con aptitud 
buena; las unidades con aptitud regular se discriminan en 
los cuadros 7-13 y 7-14. 

Parte de los suelos inundables mencionados se presentan 
en las vegas de los rios de origen andino y en los abanicos; 
las inundaciones son periódicas y la sedimentación da como 
resultado una recuperación de la fertilidad natural del suelo 
(en los paisajes A i / A 2 . A3 y D). Se estima que al fertili-
zar con NPK, la disponibilidad de nutrientes se mejora hasta 
el nivel alto (grado 1). En las vegas de los rios de origen ama-
zónico (B1B2) los sedimentos depositados son mas pobres 
y la fertilización con NPK y Ca-Mg hace subir la disponibili
dad de nutrientes y fertilidad al nivel 2. 

La época productiva esti restringida a aquella en la que 
el suelo se encuentra libre de inundación; en consecuencia, 

la época para el uso de implementos estä mäs limitada aün, 
pues el suelo debe estar suficientemente seco para permitir 
este tipo de tratamiento, sin ocasionar deterioro de la estruc-
tura superficial débil. 

Los suelos no inundables tienen una fertilidad natural ba-
ja que solamente se puede mejorar con la adición de fertili-
zantes y un buen manejo del mulch. Especificamente el bajo 
contenido de bases y el alto contenido de aluminio deben ser 
modificados con los fertilizantes y correctivos: ademäs, la 
capacidad grande de fijación de fósforo requiere que se apli-
que un fertilizante de solubilidad baja, como algunas rocas 
fosfäticas. 

La incorporaciön de materia orgänica en el suelo es im
portante en el manejo. La cobertura del mulch reduce la sus-
ceptibilidad del suelo para formar costras en la superficie. 

Para la mayoria de los cultivos anuales y semiperennes in
tensivos, la época de pluviosidad baja es importante para 
la maduración y el secado de los productos; en la misma 
época se deben realizar labores agricolas, como la prepara-
ción de la tierra. Especificamente en las agrupaciones de sue
los dominantes de la asociación PMa, que tienen texturas 
arcillosas, esta época puede ser muy corta, para que la utili
zación de implementos agricolas no deteriore la estructura 
del suelo. 

Con los cultivos anuales, hasta el presente no se ha lo-
grado mäs que una cosecha por ano. 

—Cultivos anuales y semiperennes. extensiv os 

En este tipo de utilización se consideran cultivos anua
les, como maiz, arroz secano, batata, soya y frijol; y cultivos 
semiperennes como yuca, platano, pina y cana de azücar. 

No se considera la aplicación de fertilizantes ni de pfa-
guicidas y el uso de implementos esté limitado a los manuales. 
Dentro de este tipo de utilización, se incluye el sistema de 
producción tradicional (migratorio) o una modificación de 
éste. 

No se encuentran unidades de la tierra con aptitud buena; 
las que tienen aptitud regular para los cultivos anuales se 
describen en el cuadro 7-15. 

En los suelos mencionados, el uso se limita a los cultivos 
con una época de crecimiento corta (anuales) debido a las 
inundaciones. Los sedimentos depositados periódicamente 
mantienen la fertilidad aunque, en areas donde las inunda
ciones no se presentan cada ano, seria necesario una rota-
ción con bosque secundario o con cultivos menos exigentes. 

Se utilizan implementos de tipo manual, por lo cual hay 
una flexibilidad mayor (que para los usos intensivos) en 
cuanto al tiempo de preparación de la tierra. 

La maduración y el secado de las plantas se debe hacer en 
la época de menor pluviosidad. En general, la producción de 
cultivos anuales estä limitada a una cosecha por ano. 
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Cuadro 7 - 1 2 

CLASIFICACION DE LA APTITUD DE LA TIERRA 

TIPOS DE UTILIZACION DE 
LA TIERRA 

CULTIVOS ANUALES Y 
SEMIPERENNES CULTIVOS PERENNES PASTOS 

PAISAJE ASOCIACION 
AGRUPACION 

DE SUELOS 
INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS 

A/A 2 GRa MLa 
a 
b 

IV 
II 

IV 
II 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
II 

IV 
II 

A3 SPa 
a 
b 

IV 
II 

IV 
III 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
II 

IV 
II 

B,/B2 Mla. NTa 
a 
b 

IV 
II 

IV 
III 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
III 

IV 
III 

c 
ULa 

a 
b 

IV 
IM 

IV 
III 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
III 

IV 
III 

MPab 
a 
b 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
III 

IV 
III 

'T, PMa 
a1 
a2 
b 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

T2 

ABab 
a1 
a2 
b 

III 
III 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

lAa 
a 
b 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

T3 MAab 
a 
b 

IV 
IV 

III 
IV 

III 
IV 

III 
IV 

IV 
IV 

III 
IV 

D DRac 
a 
b 

III 
II 

III 
III 

1 
IV 

II 
IV 

II 
II 

II 
II 

S11 DTa 
al 
a2 
b 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

II 
II 

IV 

III 
III 

IV 

S12/S13 PSab. TZbc 
a1 
a2 
b 

IV 
III 

IV 

III 
III 
III 

III 
II 

IV 

III 
III 

IV 

IV 
II 

IV 

III 
III 
III 

S 13 YAbc 
a 
b 

IV 
IV 

III 
III 

III 
IV 

III 
IV 

IV 
IV 

III 
III 

S 14 PCcd 
al 
a2 
b 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

S,5 YCde 
a1 
a2 
b 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

^16 TAe 
al 
a2 
b 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

III 

s21 CNa 
a 
bl 
b2 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 

III 
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Continuation Cuadro 7 - 1 2 

TIPOS DE UTILIZACIÓN DE 
LA TIERRA 

CULTIVOS ANUALES Y 
SEMIPERENNES 

CULTIVOS PERENNES PASTOS 

PAISAJE ASOCIACION 
AGRUPACION 
DE SUELOS 

INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS INTENSIVOS EXTENSIVOS 

S22 YUab 
a 
b1 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

S31 ARa 
a 
b1 
b2 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

IV IV 
III 
III 

S32 MOab 

al 
b1 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV IV 
III 

S32 MOab 
a2 
b2 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
II 

IV 
III 

IV IV 
III 

S33 TMbc 
a 
b 

IV 
IV 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
III 

IV 
III 

R„ CRab 
a 
b1 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

IV 
III 
III 

R,2 ASei 
a 
1)1 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
III 
III 

IV 
IV 
IV 

IV 
III 
III 

IV 
IV 
IV 

IV 
III 
III 

R 1 3 NAab 
a 
bl 
b2 

IV 
III 
III 

III 
III 
III 

IV 
II 
II 

IV 
III 
III 

II 
II 

III 
III 
III 

R 21 YLde 
a 
b1 
b2 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 
IV 

R22 VAbc 
a1 
a2 

IV 
IV 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

III 
III 

Niveles de aptitud: I, II. Ill y IV Apto. regular, restringido y no apto respectivamente 

También existen unidades de la tierra con aptitud restrin-

gida. 

Estas unidades de la tierra comprenden suelos con drena-

je bueno y moderadamente bueno, que se presentan en gran 

parte de la tierra firme y algunos suelos aluviales, poco inun-

dables. 

Para los cultivos anuales y semiperennes que son propios 

de estas unidades, el manejo contempla una rotación como 

la siguiente: una cosecha de cultivos anuales y /o una de 

semiperennes que cede el campo al bosque secundario (är-

boles 0 arbustos sembrados) de una duración de 4 0 mäs 

anos, durante los cuales el suelo recupera en gran parte sus 

caracteristicas fisico-quimicas. En los suelos con pendientes 

de 3% 0 mas, en los que existe el peligro de erosion, se re

duce este riesgo mediante la siembra en fajas y aplicación de 

coberturas de mulch; estas coberturas, ademäs, reducen la 

susceptibilidad del suelo a formar costras en la superficie. 

Como cultivos anuales extensivos se consideran tam

bién el arroz flotante y el yute. sin que se hayan diferenciado 

como tipos particulares de utilización. Hasta la fecha estos 

cultivos no se han realizado en la Amazonia colombiana. 

El arroz flotante tiene una aptitud sin la aplicación de 

insumos (fertilizantes), en las unidades de la tierra mencio-

nadas en el cuadro 7-16. 

Oebido a que normalmente la época seca coincide con la 

época libre de inundación (se exceptüan suelos de las 

vegas del rio Amazonas), estos suelos tienen un tiempo dispo

nible suficientemente seco para que se realice la preparación 

de la tierra para la siembra del arroz flotante (unas seis se-

manas antes de las crecidas de los rios). Durante estas seis 

semanas, la planta se desarrolla para utilizar y para resistir 

adecuadamente el agua de las inundaciones. 
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CUADRO 7 - 1 3 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 

PARA CULTIVOS AiNUALES INTENSIVOS* 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 

aluviales de 

los rios de 

Pianos 

bajos y 

medios 

A , A 2 GRaMLa Asociada Eutropepts, 

Dystropepts 

origen 

andino 

Pianos 

altos 
A3 SPa Asociada Dystropepts, 

Humitropepts 

Formas 

aluviales de 

los rios de 

Pianos, 

bajos y 

altos 

B,B2 MlaNTa Asociada Dystropepts, 

Humitropepts 

origen 

amazónico 

Formas 

aluviales 

Abani-
cos 

D DRac Asociada Eutropepts, 

Tropofluvents 

'Los cultivos semiperennes se han excluido para serialarles una apti-
tud, cuando se presenta en areas que sufren una inundacion perio
dica, por el hecho de que son destruidos por las inundaciones de la 
cosecha. 

CUADRO 7 - 1 4 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 

PARA CULTIVOS ANUALES 

Y SEMIPERENNES INTENSIVOS 
/Suplns no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Superficie 

de denudación 

de origen 

sedimentario 

Formas 

aluviales 

II 
u 

Sn DTa 

PMa 

Dominante 

Dominante 

Haplorthox 

Humitropepts 

Haplorthox, 

Dystropepts 

Cuadro 7 - 1 5 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 

REGULAR PARA CULTIVOS ANUALES EXTENSIVOS 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas Pianos A , A 2 GRaMLa Asociada Eutropepts 
aluviales bajos y Dystropepts 
de los rios medios 
de origen 

andino 

Formas Abani D DRac Asociada Eutropepts 
aluviales cos Tropofluvents 

Cuadro 7 - 1 6 

UNIDADES DE LA TIERRA CON 

APTITUD PARA EL ARROZ FLOTANTE 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas Planos A , A , GRaMLa Dominante Aquents 
aluviales de bajos y 
los rios de medios 
ongen 

andino. 

Formas Pianos B iB 2 MlaNTa Dominantes Aquents 

aluviales de bajos y Aquepts 

los rios de altos 
origen 

amazónico 

El yute tiene aptitud sin la aplicacón de insumos (fertili

zantes) solo en una unidad de la tierra (cuadro 7-17). 

Cuadro 7 - 1 7 

UNIDADES DE LA TIERRA CON 

APTITUD PARA EL YUTE 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas Plano A| " 2 GRa Mia Asociada Eutropepts 

aluviales de bajo y Dystropepts 

los rios de medio 

origen andino 

(solo del rio 

Amazonas). 

Debido a que el yute exige una alta pluviosidad durante 

la época de crecimiento y una ausencia de inundación se li-

mita su aptitud a los suelos de los diques naturales del rio 

Amazonas. 

i i) Cultivos perennes 

—Cultivos perennes in ten si vos 

Este tipo de utilización incluye cultivos como caucho, 

cacao, inche y café, con una aplicación de fertilizantes de 

100 a 200 kilogramos NPK/ha, correctivos y plaguicidas. 

En los suelos inundables, normalmente el rendimiento de 

los cultivos perennes se reduce en forma considerable por 

las inundaciones; por tal motivo se excluyeron estos sue

los del tipo de utilización mencionado. La unidad de la tierra 

con una aptitud buena se describe en el cuadro 7-18. 

Con una fertilización de NPK, mäs pequenas cantidades 

de Ca, Mg y micronutrientes, el nivel de fertilidad Negara a ser 

satisfactorio en estos suelos (grado 1). Debido a la fijacidn 

de fósforo y a la lixiviación de nutrientes, la cantidad de 
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Cuadro 7 - 1 8 

UNIDAD DE LA TIERRA CON APTITUD 

BUENA PARA CULTIVOS PERENNES INTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 

aluviales 
abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 

Haplorthox 

fertilizantes se debe aplicar cerca de la planta y en fracciones 

pequenas; estos fertilizantes deben ser de una solubilidad 

baja (por ejemplo. granulös peletizados. escorias Thomas). 

Las unidades de la tierra con aptitud regular se describen 

en el cuadro 7-19. 

Cuadro 7 - 1 9 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 

REGULAR PARA CULTIVOS PERENNES 

INTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas Terrazas T, PMa Dominante Haplorthox 
aluviales bajas Dystropepts 

Humitropepts 

Terrazas T? ABab Dominante Haplorthox 

medias Dystropepts 

Superficie de Formas s„ DTa Dominante Haplorthox 

denudación. planas Humitropepts 

Planos 

de origen 

sedimentario. 

Formas de 

ligeramente >>12-13 PSab TZbc Dominante Haplorthox 

planas a Dystropepts 

ligeramente 

onduladas 

Superficie de Formas 

denudación. planas s2, CNa Asociada Haplorthox 

planos de Humitropepts 

origen igneo. 

Superficie de Formas 

denudación. planas s„ ARa Asociada Haplorthox 

planos Dystropepts 

de origen 

igneo-

sedimentario. 

Formas S 32 MOab Asociada Haplorthox 

ligeramente Dystropepts 

planas. 

Estructuras Sedimentarias. R.3 NAab Asociada Dystropepts 

rocosas. coluvios 

Con la fertilization localizada y distribuida en fracciones 

pequenas. la fertilidad de estos suelos podria mejorarse 

basta el grado 2 de disponibilidad de nutrientes. 

Como medida de conservación del suelo se debe esta-
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blecer una cobertura de leguminosas. por ejemplo Kudzü. el 

cual es importante para los suelos en äreas onduladas. 

—Cultivos perennes, extensivos 

El tipo de utilización comprende cultivos arböreos como 

el caucho, cacao, inche, café y plantas nativas cultivadas; no 

se tiene la disponibilidad de insumos como fertilizantes o 

plaguicidas. 

Para este tipo de utilización no existen unidades de la 

tierra con aptitud buena; la unidad de tierra con una aptitud 

regular se presenta en el cuadro 7-20. 

Cuadro 7 - 20 

UNIDAD DE LA TIERRA CON APTITUD 

REGULAR PARA CULTIVOS PERENNES 

EXTENSIVOS 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 

aluviales 
abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 

Haplorthox 

Se incluye el cultivo de cobertura (leguminosas) para la 

conservación del suelo y con el fin de aumentar la disponibi

lidad de nitrógeno para la planta. 

Ademäs, se debe disponer de algunos insumos para mano 

de obra en la ejecución de précticas fitosanitarias. 

iii) Pastos sembrados 

—Pastos sembrados intensivos 

Aqui se consideran los pastos sembrados en forma inten-

siva, utilizando insumos de capital para fertilizantes. En los 

suelos inundables y no inundables, con variedades de pastos 

adaptadas al medio amazónico, la fertilización con cantida-

des cercanas de 25 a 50 kilogramos NPK/ha, podria dar re-

sultados satisfactorios, asumiendo que se establezcan los 

pastos directamente después de la tumba y quema del bos-

que. 

El manejo del ganado requiere una adecuada rotación 

de potreros para que se logre una carga aproximada de dos 

animales por hectërea. Debido a las condiciones de los sue

los y pastos de esta region, para esta utilización se asume la 

aplicación de sales minerales al ganado, como nutrición 

adicional para mejorar la productividad. Para este tipo de 

utilización no se encuentran unidades de la tierra con apti

tud buena; las unidades con aptitud regular se discriminan 

en el cuadro 7-21. 

Con una fertilización adecuada, se estima que la disponi

bilidad de nutrientes llega a un nivel alto o sea el grado 1. Las 

gramineas aptas para este tipo de utilización podrian ser, por 

ejemplo, Echinochloa pyramidales, E. polystachja y Brachiara 

mutica. 

Los suelos tienen la desventaja de la imposibilidad de ser 



Cuadro 7 - 2 1 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD 

REGULAR PARA PASTOS SEMBRADOS 

INTENSIVOS 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales 
de los 
rios de 

Iff
 A,A 2 GRa MLa Asociada Eutropepts 

Dystropepts 

origen 
andino. 

Pianos 
altos A3 SPa Asociada Dystropepts 

Formas 
aluviales Abanicos D DRac Asociada 

Humitropepts 

Eutropepts 
Tropofiuvents 

pastoreados permanentemente. debido a las inundaciones; 

estas areas deben estar asociadas con pastos en suelos de 

tierra firme, donde el ganado puede refugiarse temporalmente 

durante las inundaciones. 

Las unidades de la tierra con suelos no inundables, que 

tienen aptitud regular se describen en el cuadro 7-22. 

Cuadro 7 - 22 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 

PARA PASTOS SEMBRADOS INTENSIVOS 

(Suelos no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluviales 

Terrazas 
bajas 

T, PMa Dominante Haplorthox 
Dystropepts 
Humitropepts 

Terrazas 
medias 

T-2 
ABab Dominante Haplorthox 

Dystropepts 

Superflcie de 
denudación de 
origen 
sedlmentario 

Formas 
planas 

Formas 

s„ DTa Dominante Haplorthox 
Humitropepts 

ligeramente 
planas a 
ligeramente 
onduladas 

S|2-13 PSab/TZbc Dominante 
(a2) 

Haplorthox 
Dystropepts 

Origen igneo Formas 
planas 

s2, CNa Asociada Haplorthox 
Humitropepts 

Origen igneo 
sedimentario 

Formas 
planas 

S 31 ARa Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

Formas 

ligeramente 
planas 

S 32 MOab Asociada Haplorthox 
Dystropepts 

Estructuras 
rocosas 

Sedimentarias 
coluvios 

R 13 NAab Asociada Dystropepts 

En este tipo de utilización, con suelos no inundables, se 

pueden incluir pastos como Brachiaria decumbens. B. humi-

dicola y Hyparrhenia rufa; ademäs, leguminosas como Des-

modium ovalifolium, Centrosema spp., Stylosanthes guianen-

sis, Zornia spp. y Leucaena leucocaphala (glauca). 

En äreas donde existen épocas con deficiencia de agua 

en el suelo, por lo que desciende el valor nutritivo de pasto, 

se podria establecer un pasto de corte como fuente de nutri

tion adicional. 

La escasez o falta de agua para el ganado se puede solu-

cionar mediante la instalación de represas pequenas o moli-

nos de viento, asi como también con la protection del bos-

que cerca de los cursos pequenos de agua. 

La rotation de potreros debe estar orientada principal-

mente a la conservation del suelo; para ello se debe contem-

plar el mantenimiento de una cobertura vegetal completa-

mente cerrada, en areas con susceptibilidad a la erosion, 

y evitar el sobrepastoreo. especificamente en la época de ma

yor precipitation. 

—Pastos sembrados extensivos 

Sin la aplicación de fertilizantes y / o correctivos se 

pueden establecer pastos con una capacidad de carga de 0,7 

a 1 animal por hectérea, en los suelos que tienen fertilidad 

a nivel del grado 2 y a veces del grado 3. En parte, las inun

daciones mantienen la fertilidad en estos niveles. 

Este tipo de utilization requiere una rotation adecuada 

de potreros, para el mejor uso de los pastos. 

No existen unidades de la tierra con una aptitud buena; 

las unidades con aptitud regular se describen en el cuadro 

7-23. 

Cuadro 7 - 23 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 

PARA PASTOS SEMBRADOS EXTENSIVOS 

(Suelos inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACION TAXONOMIA 

Formas 
aluvialesde 
los rios de 
origen 
andino 

ill A, A GRa, MLa Asociada Eutropepts 
Dystropepts 

pianos A3 SPa Asociada Dystropepts 
altos Humitropets 

abanicos D DRac Asociada Eutropepts 
Tropofiuvents 

Las areas inundables solamente son utilizables por el ga

nado en la época libre de inundation; deben estar asociadas 

con areas no inundables, aprovechadas con pastos, como 

refugio para el ganado en la época de las inundaciones. 
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Segün la experiencia, con este tipo de utilization se pue-
de llegar a una carga de 0.7 animal/ha. 

Para el tipo de utilization de pastos sembrados en forma 
extensiva. las unidades de la tierra con una aptitud restrin-
gida se mencionan en el cuadro 7-24. 

Cuadro 7 - 24 

UNIDADES DE LA TIERRA CON APTITUD REGULAR 
PARA PASTOS SEMBRADOS EXTENSIVOS 

(Suelos no inundables) 

PAISAJE ASOCIACION AGRUPACIÓN TAXONOMIA 

Formas 
aluviales abanicos D DRac Dominante 

Dystropepts 
Haplorthox 

Aunque inicialmente los pastos soportan una carga de 1 
animal/ha. por la degradation del suelo (compactación. 
pérdida de fertilidad, erosion) y de los pastos (descenso del 
nivel nutritivo. reduction de la cobertura vegetal), la carga 
animal baja considerablemente después de 5 a 10 arïos; fre-
cuentemente en esta fase, las gramineas nativas dominan a 
las sembradas. 

7.3.2.2 Ma pa de aptitud de tierras para 
fines agropecuarios 

El mapa de aptitud de la tierra se basa principalmente en 
los criterios de la mapificación de suelos y en la zonificación 
de las areas donde anualmente se presenta una sequia corta 
y aquellas donde este fenómeno no se presenta. 

Este mapa se presenta en escala 1:1.000.000; se utilizó 
como base el mapa de suelos elaborado en escala original 
1:500.000. 

Para cada unidad cartogréfica se presentan los simbolos 
correspondient.es a las clases de aptitud de los tipos de utili
zation, conforme al cuadro 7-25. 

Cuadro 7 -25 

SIMBOLOGIA PARA LA CLASIFICACION DE LA 
APTITUD DE LA TIERRA 

TIPPS DE UTIUZACION 

CLASES OE Cultivos anuales Cultivos perennes Pastos sembrados 
APTITUD V semiperennes 

intensivos extensivos intensivos extensivos intensivos extensivos 

l Buena A B C D E F 
il Regular a b e d e f 

Ml Restringida a ß X 8 i f 
IV No apta — — — — — — 

La ausencia de una letra en el mapa indica que la uni
dad cartogréfica no tiene aptitud para este tipo de utiliza
tion. Cuando no tiene aptitud para ningiin tipo, se indica 
con la letra i. 

En el mapa los resultados se agrupan y representan en 
la forma siguiente: 

a 6 C d 
ef 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es bue
na para un tipo de utilization, regular para tres y restrin-
gida para dos. 

a ß c 5 
e cp 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es regu
lar para tres tipos de utilization (intensivos) y restringida 
para los otros tres tipos (extensivos). 

a. 6 c 5 
e 9 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es re
gular para dos tipos de utilization y restringida para los 
otros cuatro. 

e r § p r 5 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es res
tringida para cuatro o cinco tipos de utilization. 

e 
<p 

—La aptitud de la agrupación de suelos dominante es res
tringida para dos tipos de utilization (extensivos). 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud; la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu
lar para cuatro tipos de utilization o para tres y aptitud 
restringida para un tipo de utilización. No es apta para 
cultivos semiperennes debido al riesgo de inundation. 

— La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud; la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu
lar para un tipo de utilización y una aptitud restringida 
para tres. Es no apta para cultivos semiperennes debido 
al riesgo de inundation. 

• g ß c 5 

e <s> 

— La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud; la 
agrupación de suelos asociada presenta una aptitud regu
lar para dos tipos de utilización y restringida para cua
tro tipos de utilización. 

—La agrupación de suelos dominante no tiene aptitud; la 
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agrupación de suelos asociada tiene solo una aptitud res-

tringida para los tipos de utilization indicados. 

Finalmente, se incluye la extension (en hectäreas) de ca-

da clase de aptitud para cada tipo de utilización, obtenida 

mediante estimación de los porcentajes que ocupa cada 

subdivision de las unidades de la tierra. 

Estos resultados se presentan en el cuadro 7-26. 

Cuadro 7 - 26 

EXTENSION DEL AREA APTA PARA LOS 

TIPOS DE UTILIZACIÓN 

Aptitud de la tierra (has.) 

Tipo de Utilización 

BUENA REGULAR 

Cultivos anuales 

intensivos 

semi-perennes 

intensivos 

2828.900 

Cultivos anuales 

extensivos 

semi-perennes 

extensivos 

228.600 

Cultivos perennes 

intensivos 
54.000 6301.450 

Cultivos perennes 

extensivos 
54.000 

Pastos sembrados 

intensivos 
6'711.250 

Pastos sembrados 

extensivos 
2355.500 

7.4 PERSPECTIVAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA 

VEGETACION NATURAL. 

La evaluación de las posibilidades que tiene la vegetación 

natural para su utilización se basó en la información del 

ma pa de bosques y en datos acerca de la vegetación obte-

nidos en los estudios forestales y botänicos del area ama-

zónica que realizó PRORADAM. 

Para las posibilidades de utilización del bosque, particu-

larmente en lo relacionado con la explotación de madera, 

se tuvieron en cuenta parémetros tales como contenido ma-

derable y relieve del terreno. 

Adicionalmente se hace un breve comentario sobre las po

sibilidades de la obtención de productos no maderables, co

mo latex, frutos oleaginosos, fibras, pastos naturales. 

Estudios més detallados podran incluir posteriormente 

otros usos. como la utilización de plantas medicinales y la 

explotación de la fauna silvestre. 

7.4.1 Metodologia 

7.4.1.1 Disponibilidad de madera 

La expresión maderable hace referenda al volumen to

tal por hectérea de la madera existente en las diferentes 

agrupaciones de tipos de bosque* analizando los érboles 

que presentaron fustes mayores de 5 met ros de altura y 

diametro de la altura del pecho superior a 0,25 metros. 

Se tomó exclusivamente el volumen total por hectérea, 

que involucra especies de valor comercial, potencialmente 

comercial y de valor desconocido, debido a que dentro de 

las especies de valor desconocido pueden existir algunas 

que en el futuro tengan usos técnicamente aprovechables. 

El volumen de madera se clasificó en el cuadro 7-27. 

Cuadro 7 - 27 

CLASE DE VOLUMENES DE MADERA 

CLASE ïVha. 

més de 120 

80-120 

menos de 80 

7.4.1.2 Relieve del terreno 

Este parametro se refiere especialmente a la clase de 

pendiente dominante en el terreno, en razón de que ésta 

incide directamente sobre la posibilidad de la extracción 

(manual o mecénica) de los productos maderables del bos

que. 

Las clases establecidas se presentan en el cuadro 7-28. 

CLASES DE 

Cuadro 7-28 

PENDIENTE DEL TERRENO 

CLASE PENDIENTE (%) 

a 

ï 

0-7 

7-20 

mas de 20 

7.4.1.3 Clasificación del potencial de aprovechamiento 
maderable 

Con base en las caracteristicas de contenido maderable 

y de relieve del terreno, se elaboró el cuadro 7-29, en don-

de se senalan las posibles combinaciones de los dos factores 

para la determinación de las posibilidades de aprovechamien

to maderable. 

'Tipo de bosque: definido en capitulo 4: Bosques. 
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Cuadro 7 - 29 

CLASIFICACION DEL POTENCIAL GE 

APROVECHAMIENTO MADERABLE 

VOLUMEN DE MADERA PENDIENTE DEL TERRENO % 
(mVha.) 0-7 7-20 mäs de 20 

Mäs de 120 
120-180 

Menos de 80 

1 a 

3 a 

10 

3* 

1 * 
2 ^ 
3 ^ 

7.4.1.4 Tipos de manejo y aprovechamiento de la vege-
tación natural 

Se consideraron las siguientes posibilidades como tipos de 

manejo y aprovechamiento de la vegetación natural: 

—Bosques de extraction de madera 

—Bosques de reserva forestal 

—Bosques de reserva natural 

—Parques nacionales 

—Extracciön de lätex (caucho) 

—Extracciön de aceite (canangucha) 

—Extracciön de fibra (chiqui-chiqui) 

—Pastoreo extensivo (pastos de sabanas) 

Para obtener un uso racional de la vegetación natural se 

definieron las areas en términos de producción, protección 

o preservación. La legislation vigente ha previsto los siguien

tes mecanismos para el cumplimiento de los objetivos corres-

pondientes: 

i) Sis te ma de reservas fores tales 

Son areas reservadas con destino exclusivo al estableci-

miento, mantenimiento y utilización racional del bosque. Se 

senalan tres categorias: 

—Reservas forestales protectoras (RFB): son areas donde se 

mantiene la cobertura de bosque para la protección de 

suelos o, en general, para la protección del medio ambien-

te; solamente se permite extracciön de subproductos. 

—Reservas forestales productoras — protectoras (RFC): areas 

con bosque, cuyo aprovechamiento es posible con algu-

nas restricciones en favor de la protección del medio am-

biente. Se permite el aprovechamiento de madera en la 

forma de una explotación muy selectiva. Para la extrac

ciön de subproductos del bosque no hay limitaciones. 

—Reservas forestales productoras (RFA): areas con bosque, 

donde es permitido un aprovechamiento directo (madera} 

e indirecto (subproductos). 

ii) Sistema de parques nacionales 

Son areas que se pretende mantener en su estado natural, 

por lo general perpetuamente y en las cuales no estä permi

tido ningün tipo de aprovechamiento. 

Oentro de este sistema se conocen los siguientes tipos de 

areas: 

—Parque Nacional 

—Reserva natural 

—Area natural unica 

—Santuario de flora 

—Santuario de fauna 

—Via Parque 

iii) Dis tri tos de conservación de suelos (DCS): 

Son areas delimitadas para ser sometidas a un manejo es

pecial orientado hacia la conservación o recuperaciön de los 

suelos en areas susceptibles a la degradation de los mis-

mos, por la utilización que se realiza o se ha realizado. En 

estas areas el uso esté condicionado a practicas de mane

jo especificas en cada caso. 

Las actividades permitidas en las diferentes reservas se 

esquematizan en el cuadro 7-30. 

Cuadro 7 - 30 

SISTEMAS DE RESERVAS VIGENTES Y SUS USOS 

USOS 

DE AGROPECUARIO APROVECHAMIENTO PROTECCIÓN 

RESERVAS CONDICIONADO FORESTAt CONDICIONADO 

'DIRECTO INDIRECTO FtORA FAUNA SUELOS 

Sistema de reservas 
forestales 
—Ptotectora RFB X X 
—Productora - Protectora RFC X" X X 
—Productora RFA X (X) 

Sistema de parques 
nacionales 
—Parque Nacional X X X 
—Reserva natural X X X 
—Area natural unica X X X 
—Santuario de flora X X 
—Santuario de fauna (XI X X 
—Via Parque X X X 
Oistritos de conservación 
se suelos (DCS) X x- X X X 

'Condicionado al mantenimiento del efecto protector. 

Mediante la Ley 28 de 1959, la Amazonia colombiana fue 

declarada zona de reserva forestal. Sin embargo, dentro del 

Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

medio Ambiente, se prevé la posibilidad de sustraer areas 

de la reserva forestal cuando se considere necesario desa-

rrollar actividades vedadas por la Ley antes referida. 

Hasta ahora no se ha definido qué signifique la calidad 

de protectora, productora o protectora-productora de la re

serva forestal de la Amazonia colombiana. 

7.4.2 Resultados 

7.4.2.1 Manejo de la vegetación natural 

Para la clasificación del potencial de aprovechamiento de 

la madera se utilize, como uno de los parémetros determi-

nantes. el volumen total por hectérea, diferenciado por 

agrupaciones de tipos de bosque en cada region fitogeogrä-

fica; su discriminación se presenta en el cuadro 7-31. 
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Cuadro 7 - 3 1 Cuadro 7 - 33 

VOLUMENES MADERABLES TOTALES 

(DAP Mayor de 25 cm.) 

REGION FITOGEOGRAFICA 
VOLUMEN TOTAL (m3/ha.) 

REGION FITOGEOGRAFICA 
Aa' Ba' Bb' Be' Sa' 

Region I 123 125 132 133 — 
Region II 89 93 86 126 79 
Region III 91 91 91 91 79 

Agrupaciön de tipos de bosque y region fitogeografica 
términos descritos en el capitulo 4: Bosques. 

'Agrupaciön de tipos de bosque. 

Con base en el cuadro de volümenes totales de la madera, 
y aplicando la clasificación de relieve adoptado, se elaboró 
el cuadro 7-32. En este cuadro se indican las combinaciones 
existentes de los factores mencionados en cada agrupaciön 
de tipos de bosque y en cada region fitogeogréfica: este 
cuadro sirvió para la clasificación de la potencialidad del 
aprovechamiento maderable. 

Cuadro 7 - 32 

CLASIFICACIÓN DE LA POTENCIALIDAD PARA EL 

APROVECHAMIENTO MADERABLE 

AGRUPACIÖN DE 
QUES 

ZONA FITOGEOGRAFICA 

TIPOS DE BOS 
DE 

QUES 1 II Ill 

Aa 1 a 2 a 2 * 

Ab 3 a 3 a 3'* 
Ba 1 a 

2 a 2 a 

Bb 1» 2ß 2ß 
Bc 1T 1 * 2 * 
Bd 3 a 3 a 3 a 

Sa 3 a 3 a 3 a 

Sb. Y y C* — — — 

'En los tipos de bosques Sb (sabanas con bosque de galeria, Y (bosques 
con influencia humana) y C (colinas) los contenidos maderables son 
muy bajos y por tal razdn no fueron inventariados. 

Conviene anotar que, con base en el nivel de los estudios 

actuales, no es posible determinar las areas que deben ser in-

corporadas a los diferentes sistemas legales de reservas fo-

restales y parques nacionales; para este fin se deben efectuar 

estudios mäs detallados. 

En el caso de sustracción de areas de las reservas fores-

tales. éstas se deben incluir en los distritos de conservación 

de suelos, con excepción de areas con interés especial pa

ra la preservación de flora, fauna o valores paisajisticos, que 

deben ser incorporados en el sistema de parques nacionales. 

En el cuadro 7-33, en forma preliminar, se relacionan las 
caracteristicas de los bosques con el régimen legal de re
servas: 

POSIBLE UBICACION DE LAS CATEGORIAS DE 

LOS USOS DEL BOSQUE DENTRO 

REGIMEN DE RESERVAS 

CARACTERISTICAS 
REGIMEN DE RESERVAS 

DEL BOSQUE RFB RFC RFA DCS 

1 a — X X 
I" — X X — 
1* X — — — 
2 a — X X — 
20 X X — — 
2T X — — — 
3 a — X — — 
0 (S.C) X — — — 
0 (Y) — — — X 

Abreviatura: Cifras Arabigas: grados de volumen total 

maderable 

grado 1 : mäs de 120 m 3 /ha . 
grado 2 : 80-120 m V h a . 
grado 3 : menos de 80 m 3 /ha . 

Letras griegas: grados de pendientes dominantes del te-
rreno: 

grado» : 0 - 7% 
grado ß : 7 - 20% 
gradoT : mäs de 20% 

grado 0 : area sin bosque maderable 

(S: Sabana, C: Colinas, Y: Zonas bajo influencia humana) 

RFB: Reserva forestal protectora. RFC: Reserva forestal pro-

ductora-protectora. RFA: Reserva forestal productora. DCS: 

Oistrito conservación de suelos. 

Las observaciones que se hacen con base en el cuadro 

anterior (7-33) son las siguientes: 

a) Las areas con influencia humana (Y) deben ser incluidas 

en los distritos de conservación de suelos. 

b) Areas de la RFC pueden ser sustraidas de estas reservas 

y ser incluidas en areas de reserva forestal productiva 

(RFA), si estudios mäs detallados indican la utilidad de 

estos bosques. 

c) En caso de que areas de la RFA fueran sustraidas de la 

reserva forestal, éstas deben ser incluidas directamen-

te en los distritos de conservación de suelos. 

d) Areas pertenecientes a las RFB y RFC. por razones de 

protección o preservación de flora y fauna, pueden ser 

sustraidas y convertidas en areas del sistema de parques 

nacionales. 

e) Como la explotación local selectiva de madera estë per-

mitida en las areas de la RFA, no hay inconveniencias pa

ra la explotación intensiva en el caso que estas areas 

se conviertan en reservas forestales productivas. 
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En la actualidad la extracción de madera estä limitada 

principalmente a las areas sustraidas de la reserva forestal 

y existe un parque Nacional en el trapecio, al nor-occidente 

de Leticia, donde no se permite extraer madera. La población 

corta en forma selectiva la madera en toda la region amazóni-

ca, para su uso personal. 

La extracción del latex del caucho, en la actualidad se 

hace principalmente en las cuencas de los rios Vaupés (Alto 

y Medio), Apaporis (Medio), Miritiparanä y el Igaraparana. 

La extracción del aceite de la palma canangucha actual-

mente estä limitada al auto-consumo por los indigenas. Las 

concentraciones altas de canangucha se encuentran princi

palmente en los tipos de bosque Bn y en parte de las zonas 

aluviales de las regiones fitogeograficas I y II. 

La palma chiqui-chiqui se explota en los bosque de la par-
te oriental de la comisaria del Guainia para la obtención de 
fibra. 

En la region de las sabanas del Yari y Nare no se lleva-

ron a cabo inventarios botänicos; se anotan algunas carac-

teristicas de las sabanas situadas al norte del rio Guaviare, 

entre San José del Guaviare y Mapiripän, extraidos del es-

tudio de la EAO (1966). 

Las sabanas bien drenadas contienen principalmente la 

graminea Trachypogon vestitus, que se considera como una 

forrajera de un alto valor cuando estä verde; en la época se-

ca, su valor nutritivo baja notablemente. Hacia los cursos de 

agua se encuentra una sabana de tipo Paspalum pectinatum, 

una forrajera de bajo valor. En las vias de drenaje se presen-

tan bosques de galeria con Adropogon spp. y Mauritia flexuo-

sa (moriche). 

Aunque, en general, las sabanas tienen suficiente pasto 

para el ganado utilizando una carga baja de aproximadamen-

te 0,20 animal/hectärea. el contenido proteinico y mine

ral es bajo, con grandes variaciones en nutrientes durante el 

ano. 

Datos muy generales indican deficiencia de varios nutrien

tes, especialmente de fósforo. 

Finalmente para la interpretación de los resultados ob-

tenidos en el presente estudio, conviene mencionar algunas 

especificaciones de manejo de las areas cubiertas con bos

que natural en la Amazonia colombiana. Estas areas pueden 

estar incorporadas a uno de los siguientes tipos de reservas: 

a) Reservas forestales protectoras (RFBI 

En estas reservas serian incluidas todas las areas actual-

mente cubiertas con bosques maderables y no maderables, 

sobre las cuales es necesario adoptar medidas especiales 

destinadas a la protección de este recurso forestal. como 

por ejemplo: 

—Establecer un sistema de vigilancia en forma permanente, 
segün la inminencia de la posible intervención humana, 
que permita detectar oportunamente los problemas, como 

posibles focos de colonización o de aprovechamiento no 

permitidos. 

—Realizar estudios mäs detallados en las areas cubiertas 

por bosques cuyo uso no ha sido definido todavia, para 

determinar su mejor aptitud; con base en los resultados 

de los estudios, estas areas podrian ser sustraidas de 

esta categoria de reservas, para ser incorporadas en sis-

temas tales como parques naturales, reserva turistica, 

reserva indigena; o para ser incluidas en las reservas fo

restales productoras-protectoras, segün el uso mäs ade-

cuado. 

b) Reservas forestales productoras-protectoras (RFC) 

A esta categoria se incorporarian las areas con bosque 

aprovechable, en las cuales la extracción de madera debe 

hacerse en forma selectiva o adoptando técnicas especiales 

que permitan mantener el efecto protector de la cobertura ve

getal, de la fauna, de los suelos o de las aguas. 

Las medidas que se deberian adoptar para el manejo de 

estas areas, tienen que contemplar los siguientes aspectos: 

—Determinar las técnicas mäs apropiadas para la extrac

ción del bosque, que deben ser adoptadas por los made-

reros, para prevenir el deterioro del recurso. 

—Restablecer el bosque aprovechado, utilizando sistemas 

agroforestales o präcticas de regeneración natural o ar

tificial. 

—Establecer un sistema operante de vigilancia para que 

controle la aplicación de las medidas preestablecidas pa

ra el aprovechamiento forestal. 

c) Reservas forestales productoras (RFAI 

Dentro de esta categoria estarian incorporadas las areas 

determinadas con base en los estudios actualmente realiza-

dos por PRORADAM, en las cuales el aprovechamiento de los 

bosques sea factible por su contenido maderable y por las ca-

racteristicas del relieve del terreno. 

d) Distri tos de conservación de suelos (DCS) 

A esta categoria serian incorporadas las areas de coloni

zación y las areas cubiertas por bosques naturales que tie^ 

nen una aptitud alta o regular, agropecuaria o agroforestal, 

cuyos aprovechamientos serian promisorios. 

Las medidas principals por adoptar para el manejo de es

tas areas serian: 

—Estimular el aprovechamiento integral de los bosques y 

demäs recursos naturales existentes, cuando se den las 

condiciones económicas y técnicas para este aprove

chamiento y para el procesamiento de los productos del 

bosque. 

— Determinar las précticas de conservación y manejo que 

deben ser adoptadas por la población para prevenir el 

deterioro de los suelos que sean objeto de uso agropecua-
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rio o agroforestal, o para propiciar su recuperación, se-
gün el caso. 

No serian necesarias medidas especiales orientadas a re-
poner los bosques aprovechados, por cuanto estas areas se
rian destinadas a cultivos agricolas, a la actividad pecuaria o 
silvicultural o a combinaciones de estos usos con el forestal 
(agrosilvicultural o silvipastoril). 

7.4.2.2 Mapa de potencial de aprovechamiento de la ve-
getación natural 

El mapa de potencial de aprovechamiento de la vegeta-
ción natural se basa principalmente en los criterios de la ma-
pificiación de los bosques, en el volumen total maderable por 
unidad de superficie, en el relieve del terreno, en la presen-
cia de especies vegetales no maderables en concentraciones 
significativas, como las palmas canangucha y chiqui-chiqui y 
en la existencia de pastos naturales en sabanas. 

Este mapa se presenta en escala 1:1.000.000; para su 
elaboración se utilize como base el mapa de bosques, en es
cala original 1:500.000. 

Para cada unidad cartogrëfica se presenta el simbolo co-
rrespondiente a la combinación de la clase de volumen made
rable y el relieve. 

Cabe destacar que, en forma particular, se indican en el 
mapa las areas donde se encuentran los pastos naturales 
de las sabanas. 

Para efectos de mapificación, los resultados se presen-
tan en la forma siguiente: 

2 * 

2-0 

Contenido maderable alto y relieve entre plano y lige-
ramente ondulado. 

Contenido maderable alto y relieve ondulado. 

Contenido maderable alto y relieve fuertemente ondulado. 

Contenido maderable medio y relieve de plano a ligera-
mente ondulado. 

Contenido maderable medio y relieve ondulado. 
Y 

2 Contenido maderable medio y relieve fuertemente on
dulado. 

3 a Contenido maderable bajo y relieve de plano a ligera-
mente ondulado. 

P: Pastos naturales. 
0; areas sin bosque maderable. 

Por medio de la planimetria se calculó la extension en 
hectäreas de cada unidad de mapeo; este resultado se pre
senta en el cuadro 7-34. 
7.5 MODELOS DE EXPLOTACION SILVI-AGROPE-
CUARIA. 

La mayor parte de la region esté cubierta por bosques que 
se desarrollan sobre suelos cuya fertiiidad natural varia de 
baja a muy baja. Existe un flujo de nutrientes entre la ve-
getación natural y el suelo y viceversa, en circuito cerrado, 
en el que cualquier intervención humana causa un disturbio 

Cuadro 7 - 34 

SUPERFICIE DE LAS UNIDAOES DE MAPEO 

Regiones fitogeograficas 

DESCRIPCION Sil V1B0L0 REGION 1 REGION II REGION III TOTAL V1B0L0 

SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % SUPERFICIE % 

Contenido maderable alto y relieve plano 1 * 2.355.000 14,8 — — — — 2.355.000 6.3 
a ligeramente ondulado 
Contenido maderable alto y relieve 1» 8.465.000 53,0 — — — — 8.465.000 22,5 
ondulado 
Contenido maderable alto y relieve 1 * 2.865.000' 18.0 2.476.000 16.6 — — 5.341.000 14.2 
fuertemente ondulado 
Contenido de madera medio y relieve plano 2 * — — 5.587.000 37,5 331.000 4.9 5.918.000 15,7 
a ligeramente ondulado 
Contenido de madera medio y 2 iß — — 3.350.000 22.5 333.000 4.9 3.683.000 9.8 
relieve ondulado 

2 r Contenido de madera medio y relieve 2 r — — — — 329.000 4.9 329.000 0.9 
fuertemente ondulado 
Contenido de madera bajo y relieve 3 a 1.763.000 11.1 1.012.000 6.8 3.487.000 51,7 6.262.000 16,7 
plano a ligeramente ondulado 
Pastos naturales de sabana P 439.000 3.0 439000 1.2 
Sabanas no maderables y colinas 0 60.000 0,4 1.361.000 9.1 2.266.000 33.6 3.687.000 9.8 
Areas con influencia humana 0 436.000 2,7 666.000 4.5 4.000 — 1.106.000 2.9 

15.944.000(100.0) 14.891.000 (100.0) 6.750.000(100,0) 37.585.000 (100.0 
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con la consecuente pérdida de nutrientes. La recuperación 
de estos nutrientes es un proceso relativamente largo, que 
en forma general tiene relación con la duración de la ocupa-
ción agropecuaria. 

La tumba y la quema produced un aumento temporal de 
la fertilidad, el cual es aprovechado para los cultivos anua-
les; pero después de la quema la pérdida de nutrientes al-
canza su nivel mayor debido a la destrucción de la materia 
orgänica y la lixiviación de los nutrientes. Ademäs, en es-
ta época el suelo fisicamente es mäs susceptible a la degra-
dación: hay disminuciön de la actividad bio logica, moviliza-
ción vertical de particulas, formación de capas menos per
meables y aumento de la susceptibilidad a la erosion. 

En el caso de areas donde no exista una cobertura vege
tal bien cerrada, este ultimo proceso se acelera por el im-
pacto directo de la lluvia sobre la superficie del suelo. 

Frecuentemente, la eficiencia en la utilización de la tie-
rra se ve limitada por la quema parcial, que deja sobre el te-
rreno muchos troncos y ramas, los que interfieren en la den-
sidad de siembra y en las labores agricolas. 

Los terrenos en donde se Neva a cabo este sistema de 
manejo podrian ser utilizados mäs eficientemente si des
pués de la primera tumba del bosque se dejara un periodo 
aproximadamente de 2 anos. tiempo suficiente para que se 
pudran los troncos dejados y se regenere la vegetación na
tural; al cabo de este tiempo se debe realizar una segunda 
tumba y quema; en esta forma, el proceso deja el terreno sin 
obstaculos para el uso agricola. 

Normalmente. después de la primera cosecha de maiz o 
arroz de secano se siembran cultivos semi-perennes, alterna-
dos con algunos perennes, aprovechando la fertilidad ya re-
ducida, para los cultivos menos exigentes. 

A veces. en esta fase se establece un sistema de pastos. 
Con el manejo actual de los potreros, se estima que en la 
fase inicial se Mega a una carga de 2 animales por hectärea, 
que después de 15 a 20 anos decrecerä hasta 0,25 animal 
/ha, o menos. 

La adición de cenizas por la quema del bosque tumbado 
tiene como resultado un aumento temporal del pH y de la dis-
ponibilidad de nutrientes y una reduccion temporal de la fi-
totoxicidad del aluminio en la capa superficial del suelo. 

Para responder a los problemas mencionados, se presen-
tan sistemas de producción silvi-agropecuaria que conser-
van los ecosistemas en la mejor forma posible. 

7.5.1 Multi-estrata convencional 

Con el fin de evitar la degradation del suelo después de 
la tumba y quema, en la region amazónica del Brasil se ha 
prestado mucha atención a los sistemas multi-estrata (grafi-
co 7-2). 

La idea se basa en la imitación de la ecologia de la ve
getación del bosque original, utilizando cultivos en los tres 

estratos, aparentemente como sucede en el bosque. Las plan-
taciones, por consiguiente, estan conformadas por cultivos 
de tres alturas. 

El sistema multi-estrata cumple un numero de requeri-
mientos bäsicos, con el objeto de mantener la "ecologia fo-
restal". 

En este sistema, el espaciamiento debe ser ajustado pa
ra que cada cultivo sea suficientemente productivo, con el 
fin de contribuir al rendimiento económico por unidad de su
perficie. 

Como ejemplo de posibles combinaciones de cultivos, se 
dan los siguientes; 

—Cultivos de consumo; 
Estrato alto: coco, chontaduro, ärbol de pan 
Estrato medio: maracuyé 
Estrato bajo: frijoles, kudzü tropical 

—Cultivos de comercializacidn. 
Estrato alto: caucho, nuez de Pare 
Estrato medio: cacao, café 
Estrato bajo: frijoles (leguminosas forrajeras) 

Sin embargo, cuando se tienen plantas utilizables en los 
tres estratos en forma intensiva, las cosechas remueven una 
cantidad apreciable de nutrientes y de materia orgänica. Es-
to significa que el sistema multi-estrata convencional exige 
relativamente altos requerimientos en cuanto a la fertilidad, 
los cuales no se pueden satisfacer con los suelos pobres de 
la Amazonia, salvo cuando se utilizan insumos grandes de 
fertilizantes; pero dadas las condiciones actuales ésto no se 
considera económicamente factible. 

7.5.2 Multi-estrata modificado 

Para reducir los requirimientos altos de la fertilidad del 
suelo, se deben utilizar modificaciones del sistema multi-es
trata, en los cuales dos estratos estën formados por espe-
cies que mejoran las condiciones del suelo y la ecologia de la 
plantación. Se considera a las leguminosas como las plantas 
mäs apropiadas para lograr estos objetivos. 

Un ejemplo del sistema multi-estrata modificado con cul
tivos comerciales, es el siguiente: 

Estrato alto: especies leguminosas arbóreas (sombra) 
Estrato medio: cacao 
Estrato bajo: especies leguminosas de cobertura 

Otra modificación al sistema original es la reduccion de 
tres estratos a dos, con un espaciamiento del estrato supe
rior suficientemente reducido para mantener una cobertura 
cerrada; por ejemplo: 

Estrato alto: caucho 
Estrato bajo: especies leguminosas (cobertura) 

En los suelos muy pobres, otra modificación del sistema 
multi-estrata sera la utilización de un espaciamiento grande 
para los cultivos, asi como la inclusion de fajas con otras 
plantas que sean capaces de proveer mulch para los cultivos. 
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Quiere decir esto que parte de los nutrientes del suelo 
acumulados en el mulch de un area se utiliza para aumentar 
la fertilidad en otro sector del lote. Como ejemplo, se anota 
el siguiente: hileras de cacao alternadas con fajas de arbo
les y arbustos leguminosos, cuyas partes cortadas sirven de 
mulch por debajo de los ärboles de cacao (gréfico 7-3). 

De hecho, la faja de érboles leguminosos reemplaza una 
linea de érboles de cacao, con lo que se reduce a la mitad el 
numero de plantas de cacao por hectérea, comparado con 
el sistema convencional. 

Al renovar la plantación de cacao, se tumban las fajas con 
leguminosas y se las reemplaza por una hilera de plantas de 
cacao, mientras que las hileras antiguas se pueden reempla
za r por fajas de ärboles y arbustos leguminosos. La remoción 
se hace gradualmente con el fin de dejar un remanente de 
sombrio para el cacao. 

La alternancia de fajas, como se ha explicado para el ca
cao, se puede utilizar también para pastos: en ese caso, se al-
ternan las fajas de pasto (Brachiaria spp) con fajas de érbo
les y arbustos leguminosos que tienen valor alto como fo-
rrajeros (grafico 7-4); este sistema se podria llamar de ga-
leria. Las partes cortadas de las leguminosas se pueden dar 
al ganado y entonces no se emplean como mulch. 

Al disminuir la productividad del pasto, éste se podria 
intercambiar con las fajas de ärboles y arbustos: se siembra 
el pasto donde anteriormente existian las fajas de érboles 
y arbustos leguminosos y viceversa. 

7.5.3 Rotación de cultivos 

En algunos cultivos anuales y semiperennes de consu-
mo, la rotación podria ser combinada con el sistema multi-
estrata en su fase de crecimiento inicial. Generalmente la 
producción de cultivos de consumo en rotación con bosque 
secundario se hace en los suelos pobres de la tierra firme; sin 
embargo, se podria mejorar el sistema migratorio actual en va-
rios aspectos: 

a) Evitando ciclos largos con cultivos limpios (diferenciar 
las rotaciones del bosque con cultivos anuales. de aque-
llos con cultivos semi-perennes). 

b) Colocando entre los cultivos material cortado del bos
que secundario. como cobertura orgénica (mulch). 

c) Sembrando el bosque secundario para que se establezca 
lo mäs pronto posible. 

d) Se deben tener ciclos largos de bosque secundario, cu-
ya duración es una función de la reducción de la ferti
lidad durante su uso con cultivos anuales o semiperen
nes, pero con una duración minima de tres aflos. 

La rotación de cultivos perennes, normalmente consiste 
en una resiembra de la plantación con las mismas especies, 
en la cual las hileras nuevas se establecen entre las hileras 
viejas. 

Con el sistema de galeria, las hileras nuevas se colocan 

en las fajas donde anteriormente habia érboles y arbustos 
leguminosos. 

En los sistemas de producción pecuaria hay que evitar 
pastos limpios extensos, que con el manejo actual conducen 
a una degradación notoria del suelo (pisoteo, erosion). Po-
siblemente la degradación se reduce con la aplicación del 
sistema de galeria o con combinaciones del sistema multies-
trata. Por ejemplo, en una plantación de coco, y entre las hi
leras de palmas, se siembran fajas de pasto alternadas con 
fajas de cultivos leguminosos (arbustos o enredaderas con 
un valor forrajero alto). 

Las fajas de pastos y de plantas leguminosas se pueden 
rotar cada 3 a 5 anos. Ademés, los pastos en rotación con 
plantas de sistema radicular profundo mantienen la actividad 
biológica en un nivel aceptable. 

Una alternativa para los pastos podria ser un sistema de 
callejones que constituya fajas de arbustos forrajeros con 
algunos érboles (grafico 7-5). El sistema se basa en ramo-
near en vez de pastorear, a lo cual hay que acostumbrar el 
ganado. 

En algunos casos, sistemas basados en pasto de corte 
(sorgo, pasto elefante, leguminosas) pueden ser factibles, 
con destino al ganado lechero. 

Respecto a la erosion, en todos los sistemas multi-estra-
ta pueden ser utilizados sin peligro terrenos con pendientes 
hasta del 20%; ademés, en el sistema de galeria, las fajas 
de érboles y arbustos leguminosos deberian seguir las cur-
vas de nivel. 

En el caso de cultivos limpios, en terrenos con pendien
tes entre 7 y 20%, se debe implantar fajas angostas de 
éstos, siguiendo las curvas de nivel, para reducir el peligro 
de erosion. 

Ensayos de susceptibilidad del suelo a la erosion, con 
diferente cobertura vegetal, senalan que el peligro de erosión 
es gradualmente mayor en la secuencia siguiente: bosque 
natural, pastos. maiz limpio y suelo desnudo. 

7.5.4 Explotación multiple 

Los sistemas explicados anteriormente tienen como ob-
jetivo principal el reemplazo del bosque original por érboles 
y arbustos utiles, semejando en lo posible las condiciones 
naturales del bosque conservando los suelos mediante un 
crecimiento eficiente del sistema radicular y la cobertura de 
mulch sobre la superficie, ya que se evita la fase de suelo 
desnudo. 

En adición, algunos de los sistemas agricolas menciona-
dos han sido desarrollados con el objeto de compensar la ba-
ja fertilidad de los suelos de tierra firme. 

Los modelos que incluyen los sistemas anteriormente 
mencionados se utilizan para dar al campesino productos de 
consumo y de comercialización y también som bra. 

Actualmente la infraestructura de la region amazónica 
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es tan deficiënte que los costos de transporte han jugado un 
papel decisivo en el diseno de los modelos de explotación. 

Productos de consumo, voluminosos y de bajo precio, se 
destinan al auto-consumo y a los mercados locales, mientras 
que para la comercialización se seleccionan productos con 
volumen reducido y alto valor en el mercado. 

Los altos costos del transporte han obligado a desarro-
llar modelos que utilicen bajos insumos en fertilizantes. 

A continuación se describen algunos modelos de expio-
tación multiple: 

7.5.4.1 Cultivos de consumo y de comercialización 

Este modelo (grafico 7-6) se basa en sistemas separa-
dos de rotación del bosque secundario con cultivos anuales 
(medio arïo con maiz, frijol, etc. seguido por 3V2 anos con 
bosque secundario sembrado) y con cultivos semiperennes 
(1 Vi ano con yuca ó 2 anos con plätano, cana de azücar, 
pina, seguido por 4 a 4'/2 anos de bosque secundario). Pa
ra obtener una distribución anual favorable de la mano de 
obra necesaria en los cultivos anuales, es conveniente u tili -
zar dos lotes que difieran medio ano en lo que respecta a épo-
ca de preparación de la tierra para la siembra; por lo tanto 
en cada ano se obtendrän dos cosechas de los cultivos 
anuales, con lo cual también se reduciria el problema de al-
macenamiento. 

Otra distribución de la mano de obra se consigue sem-
brando los cultivos en dos turnos que difieran 2 a 4 sema-
nas. En la misma forma se ejecuta la plantación de yuca y 
plétano, con diferencia desde 3 hasta 9 meses para obtener 
un abastecimiento continuo de estos productos durante to-
do el ano. 

El tamano de los lotes se establece de acuerdo con la ma
no de obra disponible. 

La rotación con el bosque secundario se hace en tal for
ma que un lote con cultivos siempre esté lindado con dos 
lotes con bosque secundario, para reducir la distancia de 
transporte de mulch cortado en el bosque y transportado al 
lote cultivado. 

Para facilitar aün més el corte de mulch, seria posible 
dividir el lote con bosque secundario en fajas con un ancho 
de 15 a 20 metros; al cosechar las fajas alternas se reduce la 
distancia del transporte de mulch. De hecho, este también 
es un sistema de galeria. 

Si se utiliza el sistema de galeria con leguminosas, por 
ejemplo, en una plantación de cacao, los insumos en mano 
de obra para aplicar el mulch son los més bajos de todos los 
sistemas debido a la corta distancia de transporte. 

Para los cultivos perennes de comercialización se podria 
utilizar uno de los sistemas mencionados anteriormente. 

La unidad I del modelo de explotación es ei lote alrede-
dor de la casa. Este lote se utiliza para hortalizas (cebolla, 
etc), condimentos (aji) y ërboles frutales (plétano, papaya. 

citrus, etc.), ademés, aves y cerdos. Los desechos de la 
agricultura y el estiércol deben ser utilizados en este lote 
como abono. 

La unidad forestal V del modelo de explotación consiste 
en bosque primario o secundario para proporcionar madera 
con destino a la construcción y lena. En el futuro, esta re-
serva se podria utilizar para una extension de la plantación 
de cultivos de comercialización. 

7.5.4.2 Cultivos de consumo, de comercialización y 
pastos 

El segundo modelo de explotación (gräfico 7-7) es se-
mejante al senalado en numeral 7.5.4.1 en cuanto a los cul
tivos de consumo; difiere ünicamente en el area ocupada 
con cultivos anuales. 

La unidad IV se utiliza para cultivos perennes de comer
cialización, que requieren insumos pequenos en mano de obra 
y capital (fertilizantes) o se utiliza la unidad para cultivos de 
comercialización en combinación con pastos. Por ejemplo, 
cocos plantados a distancias de 10 x 8 m; entre las hileras 
de cocos se alternan fajas de 10 m. de ancho de pasto y cul
tivos leguminosos de forraje. 

La unidad V esté conformada por pasto con el sistema de 
galeria con una rotación de ocho anos. Hay ocho lotes, de los 
cuales uno (rayado) siempre esté en ei proceso de replanta 
ción, por lo que se dejan siete lotes para el pastoreo. La ca-
pacidad de carga de ese sistema seria una unidad animal por 
hectérea. El consumo de proteinas por el ganado, factible de 
este sistema, incrementa considerablemente su produc-
ción. 

La unidad VI tiene la función de reserva de tierra (bos
que). Una modificación de este modelo es la omisión de la 
cuarta o de la quinta unidad. 

7.5.4.3 Cultivos de consumo y pastos 

El tercer modelo de explotación se basa en la producción 
de cultivos de consumo, segün el modelo senalado en el nu
meral 7.5.4.2 y en los pastos. La producción de pastos se 
puede hacer mediante el sistema de galeria o el de callejo-
nes (érboles y arbustos forrajeros solamente) o una com
binación de ambos. 

Una modificación del sistema de galeria seria la siembra, 
en las fajas, de cultivos de consumo en los que posterior-
mente se siembran gramineas y cultivos forrajeros con sorgo, 
que se cortan y suministran al ganado. El insumo requerido 
en mano de obra solo se justificaré para la explotación le-
chera. 

La unidad III de la explotación seria entonces la reserva 
de tierra con bosque. 

7.5.4.4 Cultivos de consumo 

En las vegas, principalmente los diques naturales que se 
inundan periódicamente con aguas que contienen sedimentos 
minerales, solo se pueden producir cultivos anuales de con-
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sumo y variedades de cacao que resisten una inundation cor-
ta de un mes (aunque hay reduction de la productividad). 

En los mejores suelos de las vegas se podria establecer 
un sistema de cultivo anual; pero cuando las condiciones no 
son muy favorables se hace necesaria una rotation con dos 
o tres anos de bosque secundario. 

Entre los cultivos anuales que se producirén con algün 
éxito en los suelos de las vegas, figura el arroz. Segdn las 
circunstancias. el arroz se cultiva en lotes pequenos que se 
inundan gradualmente con agua de lluvia o de los rios (arroz 
de inundación) o arroz flotante, mediante la siembra en areas 
que posteriormente serän inundadas completamente por las 
crecientes de los rios. 

7.5.5 Desarrollo en el futuro 

La production de varios cultivos de comercialización re-
quiere insumos pequenos de fertilizantes y correctivos para 
obtener un nivel de production aceptable. 

Por lo general, el uso de fertilizantes es una practica que 
no se Neva a cabo en el area amazónica; en el futuro, cuan
do los campesinos generalicen su empleo en sus cultivos de 
comercialización, se puede esperar que el rendimiento au-
mente, en el cacao por ejemplo, hasta 600 a 800 kg/ha, 
contra 250 kg/ha que se obtienen con el manejo actual. 

En los cultivos de consumo para el colono y su familia, se 
puede obtener el mismo volumen de producción en area més 
reducida, mediante el empleo de fertilización. La reducción 
del area cultivada también implica una baja en los requeri-
mientos de la mano de obra. 

En algunos casos, los campesinos dejan de producir cul
tivos de consumo y compran los alimentos con parte de los 
ingresos obtenidos de los productos de comercialización. 

La introduction de la mecanización (tractores) en la 
preparación de la tierra para la siembra, refuerza la tenden-
cia a impedir el restablecimiento del bosque en favor del 
aprovechamiento con cultivos. En general, se podrian sembrar 
leguminosas. que se cortan y pican con maquinaria y luego 
son incorporadas al suelo, por lo que la quema traditional de-
saparece. 

El método es factible si por ejemplo, se aplica 2 a 3 to-
neladas de calfos por hectérea y se utilizan ademës otros 
fertilizantes. El modelo con insumos de capital més altos, lo 
que podria generar un sistema productive donde los érboles 
y arbustos permanecerian como tipo de vegetación domi
nante en la explotación. 

Para los sistemas de manejo mäs complicados se requie-
re un servicio de extension agricola que guie al campesino 
en sus tareas. 

7.6 CONSIDERACIONES SOBRE USOS AGRICOLAS 

A continuación se presenta una description somera de 
los cultivos utiles que se siembran o que crecen esponté-

neamente en la Amazonia colombiana. También se han consi-
derado algunos cultivos que podrian ser promisorios para el 
area pero que necesitan ser investigados en escala experi
mental antes de su introduction. 

Es preciso advertir que para los cultivos mencionados 
en el presente estudio, las condiciones de creeimiento no son 
óptimas en los suelos de tierra firme. Los rendimientos ob
tenidos sin la aplicación de fertilizantes fluctüan entre ba-
jos y muy bajos, tan to en un sistema de agricultura migrato-
ria de ciclos cortos, como en uno de los cultivos perennes. 

Para cultivos anuales, en los suelos més fértiles de las 
vegas se pueden obtener rendimientos moderadamente altos 
sin la aplicación de fertilizantes, debido a que las inunda-
ciones periódicas depositan nuevos sedimentos que mantie-
nen la fertilidad del suelo en un nivel razonable para agricul
tura. 

Lo que se diga sobre las vegas, hace referenda especifi-
camente a los suelos de las vegas de los rios de origen andi-
no (con aguas blancas). Cuando se indica tierra firme, se 
hace referenda a los suelos no-inundables, donde no se pre-
sentan problemas de afloramientos rocosos o de textura de 
arena gruesa. 

Los cultivos se han dividido en dos grupos principals: 
cultivos de alimentation y cultivos de comercialización. 

Como algunos cultivos pueden ser clasificados en los dos 
grupos, se los menciona en ambos grupos, con una descrip
tion relativamente detallada en el grupo principal. 

Solo para los cultivos més importantes se han elaborado 
descripciones relativamente detalladas. 

7.6.1 Cultivos de alimentación 

Los que caen bajo esta denomination, han sido subdivi-
didos. segün la naturaleza de sus productos, en cultivos de 
almidón, proteina, aceite, azücar, hortalizas, frutales, hierbas 
arométicas y condimentos y cultivos para la preparación de 
bebidas. 

7.6.1.1 Cultivos de almidón 

Los més importantes en la Amazonia colombiana son: 
yuca, plétano, maiz y arroz de secano. Actualmente los de
nies son de poca importancia. 

Segün sus caracteristicas de desarrollo estän divididos 
en: anuales, semiperennes y perennes. 

i) Cultivos anuales 

—Coix Lachryma-jobi /GramineaeJ; légrimas de San 

Pedro. 

El grano se usa en diferentes formas en la dieta humana 
y presenta como caracteristica favorable un alto contenido 
de proteina; 13,6%. Este cultivo requiere suelos bien dre-
nados. 
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Gräfico 7 - 3 

PLANTACION DE CACAO (SISTEMA DE GALERIA) 

CACAO ARBOLES Y ARBUSTOS 

DE LEGUMINOSAS 

CACAO 

•+-
4m. 2 m. 4 m . 

ARBOLES Y 
ARBUSTOS 
LEGUMINOSAS 

CACAO 
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Gräfico 7 - 4 

SISTEMA DE GALERIA PARA PASTOS 

GRAMINEAS 
GRAMINEAS ARBOLES 

CON Y 
SOMBRA ARBUSTOS 

H 1 1 \-
IOm. 2 m . 6m. 2m. 10 m. 

100 mts. 

100 m. 
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Gräfico 7 - 5 

SISTEMA DE CALLEJONES BASADO EN ARBUSTOS 

FORRAJEROS 
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Gräfico 7 - 6 

MODELO DE EXPLOTACION CON CULTIVOS DE 
CONSUMO Y DE COMERCIALIZACION 

V-RESERVA DE TIERRA (BOSQUE) 

IV-CULTIVOS PERENNES DE COMERCIALIZACION 
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i 3 / / 
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Grafico 7 - 7 

MODELO DE EXPLOTACION CON CULTIVOS DE 
CONSUMO, DE COMERCIALIZACION Y PASTOS 

V-PASTOS EN EL SIST! MA DE GALERIA 

12-CULTIVOS PERENNES 

DE COMERCIALIZACION 

I-HOF T UJ; 

FRITHLÉS 

3ZI-RESERVA DE TIERRA (BOSQUE) 
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UI-CULTIVOS SEMIPERENNES DE 
CONSUMO 

H - CULTIVOS ANUALES 
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Es una planta relativamente fäcil de ser cultivada y como 

tal se la encontró en tres fincas a lo largo del rio Caqueté. 

En Ararscuara se estén realizando ensayos con este cultivo, 

que podria ser promisorio para la Amazonia. 

—Ipomea batatas (Convolvulaceae). Batata 

Los tubérculos se consumen cocinados o fritos; las hojas 

tiernas como verdura. Este cultivo requiere suelos bien drena-

dos. Su nivel de manejo es algo més alto que el de la yuca y su 

valor nutritivo es mayor. Se cosecha después de 4 a 6 meses. 

En la Amazonia, se la encuentra en algunas fincas, pero el ni

vel de manejo es bajo. consecuentemente, los rendimientos 

son muy bajos y dejan amplia posibilidad de mejoramiento. 

—Manihot esculenta (Euphorbiaceae). Yuca 

Para la yuca änual, la inundación periodica en las vegas 

puede restringir la época de crecimiento de 7 a 11 meses. 

por lo que en estos suelos se debe usar variedades de corta 

duración, para cosechas de 6 a 9 meses. Para una descripción 

més detallada de yuca véase en los cultivos semi-perennes de 

este capitulo. 

—Oryza sativa (Gramineae). Arroz 

Uso: Alimento y bebidas alcohólicas. Ecologia: El arroz es 

bien adaptado al clima de los trópicos hümedos bajos. Reque-

rimiento de agua: El arroz de secano necesita un minimo de 

750 a 1000 milimetros durante su periodo de crecimiento. 

que es de 100 a 120 dias. La necesidad de agua para el arroz 

de riego, en general, es mayor. Suelos: El arroz de secano 

prefiere suelos de textura franca o franco-arcillosa. El arroz 

de riego y el arroz flotante prefieren suelos algo més pesados. 

El arroz tolera un rango de pH 4 a 9, el óptimo es entre 5,5 

y 6.5. 

Situation actual 

El arroz de secano es un cultivo importante en toda la re

gion, mientras que el de riego y el flotante no han sido intro-

ducidos aün. Preparation de la tierra: Se tumba el monte 

y /o rastrojo en noviembre y diciembre; sigue la quema en 

diciembre y enero. Alrededor de Leticia la tumba es en junio 

y la quema en septiembre. Variedades sembradas: monolaya, 

blue bonnet, rexoro, colilla, tapuripa y cica 9. Epoca de siem-

bra: En la Amazonia se siembra al final de marzo. En las vegas 

del rio Amazonas, tan pronto como las aguas de inundación 

se han retirado (normalmente en septiembre). En ningün lugar 

se siembra dos veces por ano. Método de siembra: El arroz se 

siembra como monocultivo o intercalado con maiz. La distancia 

de siembra es 0,4 x 0,4 metros y no varia con o sin intercala-

ción del maiz. Para sembrar se hace un hueco con un palo, se 

depositan algunas semillas y se tapa con el pie. En algunas 

fincas, en la vega del rio Amazonas, se siembra al voleo. 

Cuando el arroz se va a intercalar con maiz se siembra éste 

primero y algunas semanas después el arroz. En tierra firme 

(superficie de denudación y terrazas) se siembra arroz en 

monte tumbado y solo en algunos casos en rastrojo tumbado. 

En la ultima situación, normalmente no se intercala con otro 

cultivo. Labores culturales: Generalmente son minimas; se des-

yerba una vez. En algunas ocasiones se hace el pajareo. Cose

cha: Se hace unos 120 dias después de la siembra, con el mé

todo de la ordenación de los granos de las espigas, dejando 

la planta y la espiga en pie. Rotation: En tierra firme el arroz 

no se siembra dos veces consecutivas sino que la primera 

siembra es seguida por yuca, plétano, pasto o rastrojo. En 

las vegas del rio Amazonas se siembra arroz anualmente; en 

las de otros rios a veces se siembra arroz por dos anos con-

secutivos. Enfermedades y plagas més comunes: Cercospora 

oryzae (mancha de hojas), Leptocorisa acuta y L. variconis 

(chupadores de los granos), Spodoptera mauritia (Agrotis de 

arroz). Ademés hay otros insectos y animales, como las langos-

tas, ratones, puercos del monte. pä ja ros, etc. La gravedad del 

ataque de las plagas varia de ano en ano y puede ser tan gra

ve que acabe con toda la cosecha. Rendimientos: El rendi-

miento de arroz se ha estimado en las vegas entre 1,7 y 2,2 

t /ha, y en tierra firme entre 0,5 y 1,4 t /ha (monte) y has-

ta 2 t /ha (rastrojo). En Loreto (Peru) con mejores varieda

des se obtiene, en las vegas, hasta 4 t /ha sin insumos para 

fertilizantes. 

Recomendationes 

Ademés de las generales, se recomienda la investigación 

de los sistemas de producción de arroz de riego y de arroz flo

tante. El arroz flotante tiene la habilidad de crecer al mismo 

ritmo de la subida del agua, si ésta sucede lentamente (unos 

15 cms por dia), conservando la parte superior del tallo encima 

del liquido. También puede crecer por tiempo corto completa-

mente sumergido. Generalmente se dividen las variedades en 

tres grupos: de agua poco profundo (0.3 a 1,0 metro) medio 

profundo (0,5 a 2,0 metros) y profundo (2,5 a 4.0 metros). 

La tierra se prepara cuando esté todavia seca. unas ocho se

manas antes del crecimiento del rio, y dos semanas después 

se hace la siembra. Dependiendo de la ocurrencia de la preci-

pitación se siembra el arroz flotante en tierra seca (como arroz 

de secano) o en tierra encharcada. En el ultimo caso se siem

bra con semilla pre-germinada. 

La cosecha se puede hacer en tierra seca pero cuando el 

agua se mantiene alta se podria cosechar en canoa. El arroz flo

tante de maduración répida (100 a 120 dias) usualmente 

produce hasta unos 900 kg/ha, mientras el de maduración 

lenta puede producir hasta 2.500 kg/ha. 

—Zea mays (Gramineae). Maiz 

Uso: Alimentación humana, materia prima para industria, 

forraje para ganado. Ecologia: En general, el maiz es més ap-

to para climas secos que para el trópico hümedo. Requeri-

miento de agua: Optimo 600 a 900 milimetros durante el pe

riodo de crecimiento (90 a 120 dias). Suelos: Preferiblemente 

de textura franca, franco-arenosa y franco-limosa, siempre 

bien drenados y bien aireados, con alto contenido de materia 

orgénica. pH de 5 a 8, óptimo 6 a 7. Situación actual: El maiz 

es un cultivo importante en toda la Amazonia. Manejo actual: 
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Desmonte (tumba del monte y /o del rastrojo} en noviem-

bre y diciembre; quema a finales de diciembre y enero; a lo 

largo del rio Amazonas se tumba en junio y se quema en sep-

tiembre. Variedades: En realidad no se puede hablar de varie-

dades sino de selecciones locales. Cerca de Leticia y Arara-

cuara se encuentran en escala experimental las variedades 

H154, H206 y H206 x 106. Epoca de siembra: a) Vegas: To-

mando en cuenta la época de inundation, en general, se hace 

la primera siembra en febrero y principios de marzo y la travie-

sa (segunda siembra} en septiembre; a lo largo del rio Amazo

nas se siembra una sola vez, en septiembre. b) Tierra firme: 

Se siembra el maiz en febrero y principios de marzo, en mu-

chos casos sin esperar la llegada de las lluvias. En el occiden-

te del Caquetë. ocasionalmente se siembra una segunda co

secha en septiembre. Cerca de Leticia se siembra en septiem

bre. Método de la siembra: Principalmente en rastrojo tumba-

do. En monte tumbado se siembra maiz intercalado con arroz 

y rara vez como monocultivo. A veces se encuentran algunas 

plantas de plétano intercaladas con maiz. Se hacen huecos con 

un palo a distancias desde 1 metro cuadrado (solo maiz) basta 

1,50 metros cuadrados (intercalado con arroz) y se echan 3 ó 

4 semillas en cada hueco. Labores culturales: Son minimas, 

solamente la mitad de los campesinos desyerban una vez con 

machete. Cosecha: La cosecha principal se hace 100 a 120 

dias después de la siembra. El maiz se cosecha a mano, se 

sacan solamente las mazorcas y se dejan los tallos parados. 

Algunos campesinos doblan las mazorcas hacia abajo unas se-

manas antes de cosecharlas para evitar que el agua entre en 

ella mientras se esté secando. Rotación: Generalmente no se 

siembran dos cosechas consecutivas en tierra firme. Después 

de la cosecha de maiz se siembra yuca, plétano o pasto; o se 

deja volver el rastrojo por un tiempo de 3 o hasta 6 anos. En 

las vegas més fértiles se cultivan dos y hasta 4 cosechas 

consecutivas. Enfermedades y plagas: Se presentan pocas en-

fermedades. De las plagas, las mäs frecuentes son: Ostri-

nia nubilalis o Ruseola fusea (taladores de tallos) y Lepidop-

tera spp (trozadores). Rendimientos: Los rendimientos en 

las vegas son de 1,0 a 2,3 t /ha y en tierra firme de 0,7 a 

1,3 t /ha; en ésta, la cosecha después de la primera tumba 

del bosque es 30 a 35% menos productiva que después del 

rastrojo. La razón puede ser que la quema es més eficiente en 

rastrojo tumbado, resultando en una fertilidad mayor por las 

cenizas y una densidad de siembra mäs alta por la ausencia de 

obstéculos (troncos no quemados). Una estimation reserva-

da sobre la pérdida de maiz almacenado, causada por gorgo-

jos, ratones, etc, podria llegar hasta un 30%. 

Recomendaciones 

1. Investigar las diferentes précticas de manejo, incluyendo 

el sistema tradicional con y sin fertilizantes. 

2. Labores culturales: Desyerbar por lo menos dos veces: la 

primera vez, dos semanas después de la germination; la 

segunda vez, 5 a 6 semanas después. El segundo desyer-

be se combina con un aporque. 

3. Véanse las recomendaciones generales. 

ii) Cultivos semi-perennes 

En la Amazonia, la yuca es el principal de estos cultivos, 

seguida en importancia por el plétano. 

—Dioscorea alata (Oioscoreaceae). Igame 

Este cultivo de tubérculos es un trepador. Se deben co ei

nar los tubérculos para consumirlos. Hasta ahora este culti

vo se ha encontrado en pocos sitios de la Amazonia. En los 

suelos pobres se cosecha, generalmente, de 12 a 18 meses 

después de la siembra. 

—Musa spp (musaceaej. Plétano 

Uso. Consumo de frutos, preparation de bebidas alcohó-

licas. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Precipitación: Op

tima, entre 2.000 y 2.500 milimetros por ano, bien distribui-

da. Suelos: Gran rango, siempre bien drenados y de buena 

fertilidad (especialmente potasio). pH óptimo de 6 a 7,5. 

General: El plétano soporta inundaciones por muy poco tiem

po, si la inundation es poco profunda y con agua corriente. 

Propagacion: Siempre vegetativa. Primera cosecha: 10 a 16 

meses después de la siembra. 

Situación actual 

Se encuentra en gran variedad de suelos en toda la region 

de la Amazonia. Casi todo el plétano que se produce para el co-

mercio viene de las vegas de los rios Caqueté, Putumayo, Gua-

viare y de los rios menores del piedemonte. El resto de la re

gion produce solo para autoconsumo. Manejo actual. —Si-

tio de siembra: En las vegas altas que no se inundan cada 

ano o que se inundan por corto tiempo. En tierra firma, gene

ralmente se siembra cerca de la casa en lotes pequenos. Mé

todo de siembra: Generalmente se siembra intercalado con el 

maiz o la yuca, en monte o rastrojo tumbado. Solo en algunos 

casos se les planta como monocultivo. 

En algunos sitios del Caqueté se tumba el rastrojo, se plan

ta el plétano y después se hace la quema. En el caso de mo

nocultivo, se hacen huecos poco profundus a una distancia 

de 3 x 4 ó 4 x 4 metros (800 ó 625 érboles por hectérea). 

Cuando se intercala con otros cultivos, la densidad varia de 

algunas plantas hasta 300 plantas por hectérea. Si hay mu-

cho dano por la polilla de banano, se siembran a distancias 

mayores de 10 x 10 metros. Generalmente se siembra un co-

lino (estolón) de 3 a 5 meses de edad con un diémetro de 

20 a 25 centimetros. Labores culturales: Muy pocas veces se 

cortan las malezas. Por tener raices superficiales, el machete 

es el mejor método para desyerbar el plétano. Cosechas: a) 

Vegas: La primera cosecha se tiene generalmente después 

de 10 a 13 meses, dependiendo de la fertilidad de los suelos. 

En las vegas se corta 5 a 7 veces hasta durante 3 anos si 

no ocurre una inundation fuerte. b) Tierra firme: La prime

ra cosecha después de 12 a 15 meses. Se corta méximo 1 ó 

2 veces, aunque con una mejor fertilidad se pueden hacer 3 

ó 4 cortes. Variedades: Se encuentran las siguientes varie-
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dades: dominico, dominico-hartón, hartón, pelipita y cacha-

co. En las vegas se encuentra principalmente el hartón. En tie

rra firme, mäs que todo, la variedad cachaco. Rendimientos: 

Los racimos se cosechan individualmente cuando el plätano es-

tä casi maduro y se utilizan para autoconsumo o para el co-

mercio. En las vegas del rio Amazonas y del Guaviare se cose

chan unos 600 racimos por hectärea en el primer corte de 

800 plantas por hectärea. La productividad disminuye lenta-

mente con los cortes posteriores. En tierra firme, cerca de 

Leticia. se producen unos 300 racimos por hectärea, en 

1.000 plantas del ünico corte. En tierra firme, cerca de Val

paraiso y Cartagena del Chairä (Caquetä), se producen 

unos 1.200 kg/ha. en el ünico corte. El Instituto Colombia-

no Agropecuario. ICA, (1978) menciona rendimientos de 

3.500 kg/ha. de frutos para el piedemonte del Caquetä. En-

fermedades y Plagas. La enfermedad mäs importante es el 

moco (Pseudomonas solanacearum), que se presenta espe-

cialmente en los suelos mal drenados. La plaga po lil la de ba-

nanos (Castnia humboldti), hace mucho dano. El plätano es 

resistente a la enfermedad panamä (Fusarium oxysporum). 

Recomendaciones 

1. Método de siembra: Los huecos para sembrar deben tener 

un tamano de 45 x 45 x 45 centimetros y alli deben colo-

car buenas cantidades de compost y / o abono de ani

males domésticos, especialmente cuando se trata de 

suelos de tierra firme. 

2. En suelos fértiles se recomienda reducir el numero de 
brotas hasta 3 ó 4, lo que también sirve para un mejor 
control de plagas y enfermedades. 

3. Se recomienda el uso de mulch y compost alrededor de 

las plantas. 

4. Véanse las recomendaciones generales. 

—Xanthosoma sagittifolium (Araceae). Mafafa y Colocasia 

esculenta (Araceae). Dasheen o taro. 

Ambos son cultivos de tubérculos. Se consumen cocina-

dos o se usan para la preparación de alcohol; requieren mu-

cha agua durante toda la época de crecimiento. Generalmen-

te sus hojas largas cubren el suelo rapidamente y reducen 

los problemas que ocasionan las malezas. Los requerimientos 

de las practicas de manejo son relativamente bajos. Estos 

cultivos se encuentran en muchos corrales de las fincas en 

la Amazonia. A menudo los tubérculos han sido atacados por 

enfermedades. Normalmente, en suelos fértiles, se cosechan 

después de 6 a 9 meses pero en los suelos de tierra firme de 

la Amazonia se demora de 12 a 18 meses. 

—Manihot - esculentia (Euphorbiaceae). Yuca 

Uso: Son tubérculos para consumo humano, alimentación 

de animales (cerdos) y uso industrial (alcohol, almidón, pegan

te y papel). Las hojas tiernas se consumen como verduras. 

Origen: Suramérica. Ecologia: Trópicos hdmedos bajos. 

Suelos. Gran variedad de suelos, bien drenados. La textura 

optima es la franco-arenosa. El pH óptimo es 6. Propagation: 

Por estacas. Las semillas solo se usan para ensayos. General. 

Existen dos tipos de yuca: dulce, con bajo contenido en HCN 

en los tubérculos; y brava, con alto contenido de HCN. 

Situation actual 

Se encuentra en toda la Amazonia. Siembra. En suelos are-

nosos francos, de baja fertilidad, en los que no se siembra 

maiz o arroz, la yuca se siembra como primer cultivo. En las 

tierras algo mäs fértiles la yuca es el ultimo cultivo en la ro-

tación, antes de volver al rastrojo. A veces estä intercalada 

con maiz y plätano. En las vegas del rio Amazonas se siembra 

yuca sin rotación especifica en las épocas libres de inunda-

ción. Epoca de siembra. En las vegas se siembra tan pronto 

como las aguas de la inundación se retiran y el suelo pierde 

su caräcter de lodo. En tierra firme se siembra todo el ano con 

excepción de la época de menor pluviosidad. Método de 

siembra: Con cualquier herramienta se afloja el suelo y se 

insertan las estacas en un ängulo agudo hasta de la mitad 

de su tamano. Espaciamiento: Normalmente es de 1 x 1 me

tro pero puede variar hasta 2 x 2 metros. Labores cultura-

les: Casi no hay; ocasionalmente se desyerban con machete, 

una sola vez. Cosecha: Se realiza segün la necesidad de 

consumo. En las partes inundables se debe cosechar an

tes de la inundación, lo que significa que la yuca no Mega 

a mäs de 6 ó 9 meses de edad. Enfermedades: 1). En casos 

aislados se produce superbrotamiento (causado por un mi

croplasma) que reduce el rendimiento en un 80%. 2). El 

mosaico de las nervaduras se produce en casos muy aisla

dos. Plagas: Generalmente no causan danos graves. Las 

mäs frecuentes son: 1). La mosca de la agalla. 2). Hormi-

gas cortadoras de hojas. 3). La mosca blanca. 4). Trips. Va

riedades encontradas: Las variedades o selecciones locales 

son numerosas; se han encontrado hasta 20 diferentes se

lecciones en una hectärea de yuca. En Macagual (Caquetä) 

se han introducido del CIAT, (Palmira) algunas variedades 

para realizar ensayos. Se observó que la yuca local (testigo) 

tuvo rendimientos mäs altos que las importadas. En Arara-

cuara se ensayaron las variedades CMC. 76, CM. 40, 

C.M.C. 323 - 375, C M C 9, CM. 309 - 4 1 , M.Ex, - 59, H. 

145 y una variedad local (testigo). Todavia no hay resulta-

dos de estos ensayos. Rendimientos: Para la yuca dulce sin 

insumos y con un nivel técnico bajo, los rendimientos en 

las vegas son de 18 a 27 toneladas por hectärea (excepto 

en las vegas del rio Amazonas, donde el rendimiento Mega 

hasta 47 toneladas por hectärea) y en tierra firme de 8 a 

15 toneladas por hectärea. Los rendimientos de la yuca 

brava, en tierra firme, (solo cultivada por los indigenas) se 

estiman en 9 a 12 toneladas por hectärea. 

Recomendaciones 

Para mejorar la production inmediata se recomienda: 

1). No usar los extremos de los tallos para estacas. 

2) Desyerbar dos veces; la primera, 3 a 4 semanas des-
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pués de la siembra y la segunda 8 a 10 semanas después, 
combinando la desyerba con el aporque, para estimular la 
formación de tubérculos. 

3) Véanse las recomendaciones generales. 

jjj) Cu/ti vos peren nes 

De los cultivos perennes cuyo producto es principalmente 
el almidón, actualmente el chontaduro es el mäs importante 
en la Amazonia colombiana. Generalmente se cultiva cerca de 
las casas. Los frutos cocinados se consumer con sal. Otro cul-
tivo perenne, el ärbol de pan, rara vez se cultiva en la Amazo
nia. En la época de la cosecha se puede usar este fruto tem-
poralmente como alimento principal. 

—Artocarpus altilis (Moraceae). Arbol de pan. 

Este fruto y las semillas se consumen cocinados o tosta-
dos. El valor nutritivo del fruto es bajo y consiste, principal
mente, en carbohidratos; las semillas, en cambio, tienen un 
valor nutritivo mäs alto. 

—Artocarpus heterophyllus (Moraceae). Nanca 

Los frutos de la nanca se cosechan un poco antes de que 
maduren completamente. Su valor nutritivo es algo mäs alto 
que el del ärbol de pan y se utiliza en la misma forma que és-
te. Cosechados maduros se consumen como fruta. La nanca no 
ha sido introducida en la Amazonia colombiana pero probable-
mente llegarä a ser mäs promisoria que el ärbol de pan. 

—Guilielma gasipaes (Palmae). Palma chontaduro (pejibaye) 

Uso: Consumo de frutos cocinados, alimentacion de 
cerdos y gallinas, production de palmitos. Origen: Suramé-
rica. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Precipitation. 2.500 
milimetros o mäs por ano. sin época seca. Suelos: Gran va-
riaciön pero siempre bien drenados. Propagation: Principal
mente por semillas. El transplants de brotes no ha tenido mu-
cho éxito hasta ahora. En Brasil (Belem) se ha tenido cierto 
éxito con la propagación de brotes. La primera cosecha: 4 ó 
5 anos después de la siembra. Composition del fruto: Carbo
hidratos 41%, grasa 4,5%, proteina 3%, fibra 1% y agua 
50%, alto contenido de fösforo y vitaminas A y C. Rendi-
miento frutos: Cada tallo puede producir de 3 a 6 racimos por 
ano, con un peso de 5 a 11 kilogramos cada uno. Observa-
ciones hechas en Costa Rica durante 15 anos mostraron un 
rendimiento promedio de 10 toneladas de frutos por hectärea 
al ano. 

Situation actual 

La palma de chontaduro se encuentra en toda la Amazonia, 
en las partes no inundables, plantadas cerca de las casas; pa-
rece que no se presenta en forma silvestre. Cerca de Leticia 
(km 21, trocha de Tarapacä) hay una pequena plantación 
con 60 palmas sembradas (de 150 iniciales) que se estable-
ció en 1975. En 1978, algunas palmas ya estaban forman-
do racimos. 

Recomendaciones 

1. Para facilitar la cosecha se recomienda empezar una colec-
ción de tipos sin espinas. 2). Debido a su caracteristica 
de hacer varios brotes, la producción de palmitas podria 
tener futuro y merece investigación. 

7.6.1.2 Cultivos de proteina 

Las principales fuentes de proteina vegetal para la dieta 
humana en la Amazonia son las leguminosas anuales. Dentro 
de esta categoria, el frijol alado es un cultivo promisorio. 

i) Cultivos anuales 

Arachis hypogaea (Leguminosae). Mani 

Uso: Consumo de las nueces. Extraction de aceite. Fo-
rraje y torta para ganado. Origen: Suramérica. Requerimien-
tos de agua: Necesita de 500 a 700 milimetros de agua du
rante el periodo de crecimiento (100 a 140 dias). Suelos: 
De textura franco-arenosa, hasta franco-arcillosa, bien drena
dos. No sirven los suelos que forman una capa dura en su 
superficie, al secar. Su tolerancia al aluminio intercambiable 
fluctüa entre media y alta; su pH entre 4,5 y 8. El óptimo es 
entre 6,5 y 7.5 Composition quimica de las nueces: Proteinas 
30%, grasa entre 46 y 50%. 

Situation actual 

Se encuentra poco mani en la Amazonia. En las playas del 
rio Amazonas y en algunas otras partes de la region se culti
va para el autoconsumo, sin la aplicación de insumos fertili-
zantes. En Araracuara se han hecho ensayos con la variedad 
Tatui (ICA), con muy buenos resultados. Con la aplicación 
de 800 kilogramos de calfos y 200 kilogramos de NPK 
(15-15-15) por hectärea, se produce (en escala experimen
tal) 4,5 toneladas por hectärea, y con la aplicación de solo 
800 kilogramos calfos por hectärea, se produce 3.2 toneladas 
por hectärea. En La Libertad (Meta) el ICA ha realizado ensayos 
en escala comercial con fertilizantes; ha sembrado 4 varieda-
des; Tatui 76 (ICA), Tamnut (EE.UU.), Florerunner (EE.UU.) y 
Spanish Starr (Venezuela), con rendimientos de 1,5 y 2 to
neladas por hectärea. La Tatui/76 y la Tamnut/74 son 
las mejores variedades. La enfermedad que mäs atacó los en
sayos de mani fue la cercóspora. 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales. 

—Glycine max. (Leguminosae). Soya 

Uso: Consumo de vainas verdes y semillas secas. Extrac-
ción de aceite. Forraje y torta para animales. Ecologia: Es un 
cultivo de los subtrópicos pero adaptado a los trópicos. Re 
querimiento de agua: Necesita de 450 a 600 milimetros duran
te el periodo de crecimiento (75 a 200 dias, segün la varie
dad). Suelos: óptimos de textura franco-arcillosa, fran
ca y franco-arenosa, de buena fertilidad, pH preferiblemente 
de 6 a 6,5. En Indonesia se han desarrollado variedades de 
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soya que prosperan en suelos mal drenados. Germination: 

Generalmente pobre. Para la mayoria de las variedades la 

temperatura optima para la germinación es mäs baja que la 

temperatura promedio de la Amazonia. Las variedades desa-

rrolladas en Indonesia tienen una germinación de casi 100% 

en clima caliente. 

Situation actual 

La soya es un cultivo de poca importancia en la Amazonia. 

Generalmente se cosecha demasiado temprano y las semillas 

no se secan lo suficiente; por esta razón no se les puede al-

macenar para la próxima siembra. En Araracuara se ejecutan 

ensayos con las siguientes variedades: LI 09, L108, Jupiter, 

S1 y S2, Tunia (101) Willins, UF. V., I.A.C. 2 y C.H.3. En 

general, los resultados no son muy satisfactorios a pesar de 

los tratamientos intensivos con fertilizantes, con excepción 

de la variedad L109, que alcanzó un rendimiento de 3 tonela-

das por hectärea con la aplicación de 800 kilogramos por 

hectärea de fertilizantes. mientras que con la aplicación de 

solo calfos (450 kilogramos por hectärea) alcanzaba 2 tone-

ladas por hectärea. 

Recomendaciones 

1. La proteina de soya solo es digestible si estä elaborada 

de una manera especial, que se considera demasiado com-

plicada para las condiciones locales de la Amazonia. Por 

esta razón se recomienda: a). Dejar germinar la soya an

tes de consumirla (raices de frijol) y, b). Cultivarla 

como hortaliza para el consumo del frijol verde, ya que 

de esta forma se puede sembrar la soya durante todo el 

ano a condición de que haya suficiente agua. El cultivo 

de soya para frijoles secos solo es posible si la maduración 

y cosecha de las vainas ocurre en la época seca. 

2. Investigar las posibilidades de secar las semillas suficien-

temente (12% hümedo). 

3. Organizar la disponibilidad de semillas para los campesi-

nos. 

4. Véanse las recomendaciones generales. 

—Phaseolus spp. (Leguminosae). Frijoles 

Uso: Consumo de vainas verdes, frijoles secos y hojas tier-

nas. Ecologia: En general, son poco adaptados a los trópicos 

hümedos bajos. Requerimientos de agua: Necesita entre 

unos 300 y 400 milimetros de agua bien distribuida, por un 

periodo de 8 a 10 semanas; una mayor precipitación darïa su 

florescencia. Suelos: Crecen en suelos con textura desde li-

viana hasta pesada, muy bien drenados. Tienen baja tolerancia 

al exceso de manganeso y aluminio. Primera Cosecha y rendi

miento: Oepende de la variedad. Variedades: Las que presentan 

mejores posibilidades en los trópicos hümedos bajos son: Ph. 

angularis (adzukibean), Ph. aureus (green gram). Ph. calcara-

tus (rice bean). Ph. lunatus (lima bean), Ph. mungo (Black 

gram). Ph. vulgaris (frijol ordinario). 

Situation actual 

En general, hay pocos frijoles en la Amazonia, por la difi-

cultad de conseguir semillas. Segün el ICA. el rendimiento 

Mega a 620 kg/ha. en Paujil y Doncello (Caquetä). La finca 

La Cocha (Curillo - Caquetä) tiene diferentes variedades de 

frijol, con un rendimiento promedio de 500 kg/ha. con la 

adicidn de estiércol. 

Recomendaciones 

1. Aplicable de inmediato: 

Epoca de siembra: 8 a 10 semanas antes del cese de las 

lluvias (fin de septiembre - principios de octubre; cerca 

de Leticia a finales de Julio). Método de siembra: Se acon-

seja sembrar en camellones cuando el suelo no estä muy 

bien drenado. Espaciamiento: 0,9 metros entre filas 

y 0,2 metros entre plantas. En las vegas de mayor fertili-

dad se pueden sembrar, por ejemplo, a 0,5 x 0,2 metros. 

Mulch: El uso de mulch mejora la producción, disminuye 

la cantidad de malezas y el peligro de erosion. Fertilizan

tes: Con el uso de abono orgänico se consiguen resultados 

satisfactorios para el cultivo en escala de pan coger. Des-

yerba: hasta la florescencia, 2 ó 3 veces. 

2. Véanse las recomendaciones generales. 

—Psophocarpus tetragonolobus (Leguminosae). Frijol alado. 

Uso: Consumo de las vainas verdes, frijoles secos, hojas 

tiernas, flores y tubérculos. Forraje para ganado. Mejoramien-

to del suelo. Origen: Asia tropical. Ecologia: Trópicos 

hümedos. Suelos: Requieren buen drenaje. Altitud: Desde 

0 hasta 2.500 m.s.n.m. Rendimientos maximos conocidos: 

Vainas verdes: 34.000 kg/ha.; tubérculos: 11.000 k g / 

ha., semillas secas: 4.600 kg/ha. Valor del cultivo: Por su 

alto valor nutritivo (semillas: 30-37% proteina, 15-18% 

grasa; tubérculos: 11% proteina; hojas: 5-8% proteina) 

y por su alta capacidad de nodulación y fijación de nitróge-

no en la zona radicular, el frijol alado podria ser un cultivo va-

lioso para la Amazonia. 

Situation actual 

El frijol alado se encuentra en pequenos lotes, al sur de 

Mitü. No hay información acerca del método de cultivo ni 

del rendimiento. En Araracuara se realizan ensayos con este 

cultivo. 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.1.3 Cultivos oleaginosos 

En este capitulo se tratan los cultivos oleaginosos que tie

nen cierta importancia como fuente de aceite comestible do-

méstico, que se pueden producir dentro de un sistema de agri-

cultura de subsistencia o de extracción silvestre. El aceite 

debe ser de facti extracción de los frutos o nueces, con mé-

todos sencillos, y que sea posible hacerlo en casa. 
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i) Cu/t/vos anuales 

—Arachis hypogaea (Leguminosae). Mani 

El mani es un cultivo promisorio en un sistema de agricul

ture de subsistencia en la Amazonia. Las nueces se pueden 

consumir en diferentes formas y sirven como fuente de protei-

nas y aceite. Se puede extraer el aceite de las nueces con mé-

todos relativamente sencillos. como exprimir o cocinar. Con es-

tos métodos el rendimiento de aceite es bajo pero satifacto-

rio para las necesidades de una familia. La producción de me

dia hectärea de mani es suficiente para las necesidades de 

una familia durante un ano. 

ii) Cultivos perennes 

Los oleaginosos perennes se pueden dividir en dos: los siI-

vestres, explotados principalmente por los indigenas (pal-

mas), y los cultivos que se desarrollan dentro de un siste

ma agricola de subsistencia. 

Plantas silvestres 

—Jessenia polycarpa (Palmae). Palma de seje (Coroba Mil-

pesos - Jagua). 

Uso. Aceite para consumo. Consumo de frutas. Alimenta-

ción de animales. Origen: La cuenca amazdnica. Ecologia: 

Trópicos hümedos bajos. Suelos: Bien drenados y no inunda-

bles. Propagation: Por semillas. Primera cosecha: Después de 

6 a 8 anos. Rendimiento: Entre 60 y 70 kilogramos de fru-

tos por arbol al ano. General: La calidad del aceite es compa

rable con la del aceite de oliva. La pulpa, que ocupa un 40% 

del fruto, contiene el 35% de aceite extractable. La almen-

dra es demasiado pequena para que se pueda procesar en for

ma rentable. 

Situation actual 

La palma de seje no ha sido domesticada y se encuentra 

en forma silvestre en toda la Amazonia. Cifras de Venezuela in-

dican que con 15 a 20 kilogramos de frutos se produce un li-

tro de aceite, extraido con prensas portetiles en la selva mis-

ma. En Colombia, Garcia (1975) indica que un racimo de 30 

kilogramos produce de 2 a 2,8 kilogramos de aceite. La cose

cha debe ser procesada antes de 48 horas, para evitar que el 

aceite se rancie. La producción de aceite de seje es exclu-

sivamente de extracción silvestre. 

Recomendaciones 

Intentar aumentar la población de palmas por hectärea 
(ärea) mediante el transplante dentro de la selva de peque
nas plantas escogiendo los mejores productores (enriqueci-
miento del bosque). Impedir que se tale las palmas como mé-
todo para cosechar. 

—Mauritia flexuosa (M. Cataracta rum) (Palmae). La Palma Ca-

nangucha, Moriche o Miriti. 

Uso: Alimentación humana. Aceite para consumo. Palmito. 

Alimentation para cerdos y gallinas. Bebidas alcohólicas. 

Origen: Cuenca amazrjnica. Ecologia: Trópicos hümedos ba

jos. Precipitación: Desde 2.000 milimetros (con alto nivel 

freätico) hasta 3.500. Suelos: La palma se encuentra prin

cipalmente en forma silvestre, en suelos muy hümedos y en-

charcados. Es menos frecuente en suelos inundables. Pri

mera cosecha: Después de los 8 anos, la producción conti-

nüa durante 40 ó 50 anos. Rendimiento: Las plantaciones ex-

perimentales producen hasta 200 kilogramos de frutos por ér-

bol al ano. Composition del fruto: De la pulpa (I.N.C.A.P. 

1961): humedad 72,8%. proteinas 3%, grasa 10,5%. car-

bohidratos 12,5%. Ademäs tiene un alto contenido de yo-

do y vitaminas A y C. La almendra (50% del fruto) también 

contiene aceite. Propagation: Por semillas, que pierden su 

vigor de germinacidn en pocas semanas. 

Situation actual 

La canangucha se encuentra en toda la Amazonia y la 0ri-

noquia, en grandes concentraciones, en las partes encharca-

das (pantanosas), que reciben el nombre de "aguajales" o ca-

nanguchales. También en las partes mejor drenadas, aunque 

menos frecuentes y menos concentradas. 

Präcticas Culturales: Se ha domesticado esta planta: 

a) Para auto-consumo: se extraen las pequenas plantas de 

los aguajales y se plantan alrededor de la casa (principal-

me los indigenas). b) Para plantaciones comerciales 

(en Peru y Bolivia). Siembra: En viveros, a distancias de 

1 5 x 1 5 centimetros; deben ser trasplantadas al ano o 

cuando tengan tres hojas al vivero de recria, a distancia 

de 1 x 2 metros. AI tercer ano se deben trasplantar defi-

nitivamente al campo, a distancia de 5 x 10 metros, en po-

zos de 30 x 30 x 30 centimetros. A los 6 ó 7 anos se 

efectüa una selección para llegar a 10 x 10 metros. De-

bido a que la canangucha es dioica, es necesario hacer 

selecciones para dejar: 60% hembras, 30% poligamos. 

10% machos. Desyerba: Con regularidad hasta que la 

palma tenga 2 metros de altura, o sea 3 anos. en el sitio 

definitive Después, desyerbas ocasionales. Cosecha: 

Se cosecha el racimo cuando los frutos del extremo in

ferior se descomponen, oscurecen y negrean, para co

sechar es necesario subir al ärbol y cortar el racimo. 

Recomendaciones 

Como la canangucha se presenta en grandes concentracio

nes (rodales), en terrenos encharcados, se debe emplear ade-

cuadamente estos aguajales e investigar las formas de aprove-

char el fruto para aceites y harinas. Impedir que se talen las 

palmas para cosechar los frutos. 

o Plantas cultivadas 

—Cocos nucifera (Palmae). Coco 

El cultivo oleaginoso perenne mäs promisorio para el au-

toconsumo en la Amazonia es probablemente el coco. Se usa 
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en diferentes formas en la dieta diaria. Ademäs del aceite. 

es una fuente importante de proteina. La extracción del acei

te de las nueces maduras para el uso doméstico es relativa-

mente fëcil. Una plantaciön de 0,3 a 0,5 hectäreas de pal-

mas de coco cubriria ampliamente las necesidades de una fa-

milia. 

Uso. La extracción de aceite de la copra. Consumo de los 

frutos. Producción de coir, a partir de las cäscaras. Todas las 

partes de la palma de coco se pueden utilizar: las raices, el 

tronco, las hojas, las nervaduras, el palmito, etc. Producción 

de vino y azücar de palma. Ecologia: Trópicos hümedos ba-

jos. Precipitation: 2.000 a 2.500 milimetros por ano; bien 

distribuida es optima. Suelos: Bien drenados, bien aireados y 

profundus, con un pH de 5 a 8. Aguanta inundaciones de agua 

corriente de corta duración. Propagation: Mediante semilla. 

Germination: Palmas altas: después de 60 a 220 dias. Pal-

mas enanas: después de 30 a 140 dias. La primera cose-

cha: Palmas altas: después de 6 a 8 anos; la producción 

continüa durante 80 a 100 anos. Palmas enanas; después 

de 3 a 4 anos; la producción continüa durante 30 a 35 

anos. Rendimiento: Es muy variable y depende mucho de la 

variedad, de la edad de la palma, del nivel de manejo, etc. El 

rendimiento de copra fluctüa entre 0,5 y 2,5 t /ha. /ano. 

El rendimiento de nueces varia de 30 a 120 por ärbol al ano. 

Enfermedades: Hay varias. La mäs importante en Colombia 

es la Anillo rojo (Vector: nematodo Radinaphelenchus-coco-

phillus); en el mundo: Amarillamiento Letal, (Phytoptora Pal-

mivora) y Marasmiellus Cocophilus (Tronco subterräneo, ne

matodo). Plagas: Colombia: Rhynchophorus spp; (el transmi-

sor de la nematoda Radinaphelenchus Cocophilus) y Oryc-

tus rhinoceros. Ademäs, termitas, ratones, loros, etc. 

Situation actual 

La palma de coco sembrada se encuentra frecuentemente 

en la Amazonia, como ärbol para el autoconsumo. Cerca de 

San José del Guaviare se halla una finca con 28 palmas ena

nas de 5 anos de edad, sanas y bien cargadas. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda sembrar la palma alta. porque generalmen-

te es mäs resistente a las enfermedades y alcanza una 

mayor producción en circunstancias menos favorables 

que las palmas enanas, aunque es susceptible a la enfer-

medad "Amarillamiento letal" (hasta la fecha esta enferme-

dad no se presenta en Suramérica). 

2. Véanse las recomendaciones generales. 

—Elaeis guineensis (Pa/maeJ. Palma africana 

La palma africana es mäs exigente que la palma de coco 

(alta). Es posible cultivarla alrededor de la casa con el abono 

de los animales domésticos. El aceite para el uso doméstico 

es fäcil de extraer, aunque el sabor no es bueno. La palma 

africana tiene posibilidades limitadas como cultivo de comer-

cialización. Este aspecto sera tratado en detalle mäs ade-

lante. 

7.6.1.4 Cultivos de Azücar 

Dentro de este grupo, solamente la carla de azücar se 

cultiva en la Amazonia. En algunas plantas silvestres (palmas) 

se hacen incisiones en las inflorescencias para extraer un li-

quido dulce que se usa en la preparación de vino de palma. 

i) Cultivos semiperennes , 

—Saccharum officinarum (Gramineae). Cana de azücar 

Uso: Producción de azücar, panela, miei, alcohol, aceto-

na y forraje para el ganado. Ecologia: Trópicos hümedos 

bajos. Existen variedades para los subtrdpicos. Precipitation: 

De 1.500 a 3.500 milimetros por ano. Suelos: Bien drenados 

y de buena fertilidad. Suelos óptimos de textura franca y 

franco-arcillosa, con un pH de 5 a 8. Propagation: Por es-

tacas. Primer corte: Después de 14 a 18 meses. Los siguien-

tes, cada 1 2 meses. Rendimiento: En Cauca (Colombia) con 

fertilización y riego, el primer corte produce hasta 150 tone-

ladas de cana por hectärea. El segundo corte produce hasta 

el 65% del primer corte. La productividad disminuye con los 

cortes siguientes. 

Situation actual 

En la Amazonia, la cana de azücar se encuentra en varias 

localidades: en las vegas que no se inundan cada ano, en 

tierra firme y en el piedemonte de la cordillera. Epoca de 

siembra: Casi todo el ano, con excepción de la época mäs 

seca. Método de siembra: Estacas de 25 a 40 centime-

tros a una profundidad de unos 5 centimetros, horizontal. La 

cana para miei generalmente estä intercalada con otros culti

vos (maiz, yuca, plëtano). La cana para la producción de pa

nela casi siempre se siembra como monocultivo. Las dis-

tancias de siembra varian desde algunas plantas por hec

tärea hasta una densidad de 2 x 2 metros o de 2 m. en

tre filas x 0,6 metros entre plantas y dependen principal-

mente del objetivo de la plantación. Labores culturales: Hay 

muy pocas; a veces, se controlan las malezas con machete. 

Cosecha: Se corta la cana mäs madura. cuando es necesario. 

El numero de retonos que se corta varia de 3 hasta que no 

produce mäs. Fertilizantes: Normalmente no se usan fertili-

zantes, con excepción de una finca cerca de San José del 

Guaviare, donde se usan fertilizantes y mejores métodos de 

manejo. Todavia no hay resultados disponibles. Variedades 

encontradas: Mezclas de diferentes variedades de P.O.J., Bar

bados y Cuba, ademäs un poco de cana criolla. En ensayos 

realizados en Macagual (Caqueté) con las variedades P.O.J. 

2878, 3878, 2714 y EPC. 86661, resultó que EPC. 86661 y 

P.O.J. 3878 son las mäs promisorias para esta area. Rendi-

mientos: El promedio anual de la Amazonia (incluyendo el 

piedemonte del Caquetä) es de 9 a 15 toneladas de cana por 

hectärea, con excepción de algunas fincas, donde alcanza 

20 toneladas. Segün ICA (1977) en Doncello y Florencia el 

rendimiento es de 30 toneladas por hectärea. 
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De la cana de azdcar se produce: 10% panela o 30% miei. 

En la Amazonia no se produce azdcar blanco. Actualmente 

la mayor parte de la panela que se consume aqui es traida 

de otras partes del pais. 

Recomendaciones 

1. Para el caso del cultivo de cana de azdcar para la produc-

ción de panela y miei destinadas al autoconsumo y al co-

mercio, se recomienda lo siguiente: Material de siembra: 

Usar solamente material sano, seleccionar las estacas de 

las mejores carïas con una edad de 8 a 12 meses (pri

mera siembra) o de 6 a 9 meses si es seleccionado de 

retono. Siembra: Dependiendo de la fertilidad del suelo 

y de los insumos, el numero de estacas por hectärea 

puede aumentar hasta 8.500 ó 10.000. Siembra en ca-

mellones. Labores culturales: Erradicar las malezas, espe-

cialmente durante las primeras 8 a 10 semanas. 

2. Investigar las consecuencias de deshojar la cana algunas 

veces por ano. 

3. Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.1.5 Hortalizas 

Debido a que las hortalizas se producen principalmente 

para el autoconsumo y a que se cultivan en lotes muy pe-

querïos, es suficiente indicar aqui: 

A) Algunos puntos importantes para el cultivo de legumbres 

a nivel de autoconsumo. 

B) Las hortalizas mäs aptas para el clima amazónico, com-

plementadas con algunos datos bäsicos, como se mues-

tra en el cuadro 7-35. 

A) Aspectos importantes para el cultivo. 

1. Escoger un buen suelo cerca de la casa, con agua para 
regar, y encerrar el lote para mantener fuera los cerdos. 
gallinas, etc. 

2. Como se trata de pequenos lotes, se puede acumular tie-

rra de buena calidad de otros sitios. 

3. Se usa la basura de la casa. més los excrementos de 

los animales para hacer un compost y aplicarlo al lote 

de verduras. Especialmente cuando se trata de legum

bres de hojas para el consumo, éstas deben ser tier-

nas, lo cual se obtiene con un crecimiento räpido de la 

planta. 

4. Las legumbres exigen un suelo bien preparado para la 

siembra. Entre més pequerïa sea la semilla, mäs fina 

debe ser la superficie del semillero 

5. Para la profundidad de siembra se aplica la regia gene
ral: la profundidad adecuada es de 1 Vi a 2 veces el ta-
mano de la semilla. 

6. Se protege el sitio de cultivo contra fuertes lluvias y 
sol, especialmente durante la fase inicial del crecimien
to de las plantas; por ejemplo, con un techo de hojas de 
palma. 

7. Se les puede cultivar en cajones o directamente en el 

suelo. En el ultimo caso, se hacen para las verduras 

(que se siembran con distancias de 50 centimetros o 

menos entre las hileras) camellones de 1 metro de an-

cho y 20 centimetros de alto. Para las demäs, el tama-

no de los camellones sera en concordancia con la distan-

cia de siembra. 

8. Dejar siempre suficiente espacio entre los camellones 

para pasar y hacer las labores de cultivo. 

9. Sembrar. segün la necesidad del consumo; por ejemplo; 

un poco cada diez dias, teniendo en cuenta la duración, 

hasta la cosecha. En general, se puede decir que se ne-

cesita una superficie de 3 metros cuadrados por per

sona al ano. 

10. El tomate, la berenjena y la okra no se siembran dos ve
ces consecutivas en el mismo sitio. 

11. El uso del mulch es beneficioso para: tomate, berenjena, 
okra, pepino, calabaza, sandia y chayote. 

7.6.1.6 Frutales 

Los frutales en la Amazonia son principalmente para el au

toconsumo y solo pequenas cantidades de frutos se venden 

en los mercados locales. El rendimiento actual es bajo e ina-

decuado para la producción de frutos enlatados o jugos. En 

la region no se cosecha parte de los frutos. Las razones 

para esto son: sobreproducción temporal, la ausencia de un 

mercado y, ademäs, el desconocimiento del valor nutritivo 

de las frutas. 

i) Cultivos anuales 

—Cucumis me/o (Cucurbitaceae). Melón 

Uso. Consumo de los frutos. Ecologia: Trópicos y subtró-

picos secos. Precipitación: Necesita poca agua y exige 

baja humedad relativa. Suelos: Se produce preferentemente 

en suelos de textura franca, fértiles. bien drenados y con 

un pH neutro. No tolera una acidez alta del suelo. Propaga-

ción: Por semillas. Primera cosecha. Después de 75 a 95 

dias. Rendimiento. 8 a 20 toneladas de frutos por hectärea, 

segün la variedad sembrada. Enfermedades: Las mäs graves 

son las de hongos y algunas enfermedades virosas. Piagas. 

La mäs grave es el chupador Aphis gossipii (pulgones). 

Situación actual 

En toda la Amazonia se encuentran melones de diferentes 

variedades, sembrados cerca de las casas, para autoconsu

mo. En general, los frutos son de baja calidad y la produc

ción es muy baja. 

Recomendaciones 

En realidad, el melon no es apto para estos suelos ni este 

clima, por lo que no se justifica efectuar investigaciones pro-

fundas. 
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Cuadro 7 - 35 

HORTALIZAS 

Nombre vulgar 
Transplame (TR) 

siembra en 
sitio (S) 

No. de 
semillas en 

100 grs. 

Distancia de siembra 
No. de dias hasta 

la germinación 
Nombre Nombre vulgar 

Transplame (TR) 
siembra en 

sitio (S) 

No. de 
semillas en 

100 grs. 
entre hilera 

cms. 
entre 

plantas 

No. de dias hasta 
la germinación 

No. de dias hasta 
la cosecha 

Phaseolus spp. Frijol S 200-300 30-60 8-15 6- 8 40- 60 
Vigna cesquipedalis Frijol largo s 400 60-90 25-50 3- 5 60- 90 
Beta vulgaris Remolacha s 1.500 30-45 5-7 6- 9 65-100 
Amaranthus spp. Espinaca s 112.000 30-45 25-35 3- 6 45- 60 
Brassica oleracea Broccoli TR 30.000 45-75 35-55 6- 9 65- 80 
Brassica spp. Repollo TR 27.000 45-60 45-60 6- 9 70-100 
Br. chinensis Repollo chino TR 58.000 35-60 8-40 3- 6 60- 90 
Daucus carota Zanahoria S 80.000 30-45 5-8 6-16 70-100 
Cucumis sativus Pepino S 3.500 120-150 80-110 7-10 50- 60 
Solanum melongena Berenjena TR 20.000 75-90 60-90 10-15 60- 80 
Chichorium endivia Escarola TR 80.000 35-45 30-35 10-14 65- 90 
Hibiscus esculentis Okra S 1.600 60-90 30-40 8-12 50- 70 
Allium cepa Cebolla S/TR 26.000 30-60 5-10 7-10 110-130 
Basella alba Espinaca (Poi) S 5.000 30-40 15-20 6- 8 60- 70 
Cucurbita maxima Calabaza (dulce) S 700 180-240 180-240 7-10 90-120 
Raphanus sativus Rabano S 8.000 20-30 2'/2-5 3- 6 20- 30 
Raph. sativus (varhortensisj Räbano grande S 13.000 30-45 7-10 3- 6 50- 70 
Licopersicon esculentum Tomate TR 36.000 90-120 50-100 7-12 60- 80 

Citrullus vulgaris Sandia S 1.000 120-180 90-120 10-12 100-120 
Sechium edule Chayote S 2-3 120-160 120-160 95-150 

ii) Cultivos semi-perennes 

—Ananas comosus (Bromeliaceae). Pina 

Uso. Consumo de frutas frescas. cristalizadas, enlata-
das o en forma de jugo. Origen. Suramérica. Ecologia. Tró-
picos y subtrópicos. Precipitación. 700 a 2.500 milimetros, 
bien distribuidos en el ano. Suelos: Bien drenados, de textu-
ra optima, franco-arenosa, con alto contenido de materia or-
gänica y un pH de 5 a 6,5. La pina, en general, no es muy exi-
gente en cuanto a nutrientes del suelo. Propagacion. Vegeta
tiva. Primera cosecha. Después de 15 a 24 meses, depen-
diente de la manera de propagacion. Rendimiento. 25 a 75 to-
neladas de frutos por hectarea. El retono produce menos. 
General: La pina no resiste vientos fuertes, debido a que 
sus raices son muy superficiales y a que el fruto es pesado. 

Seccion actual 

La pina se encuentra en gran parte de la Amazonia, prin-
cipalmente en tierra firme, para autoconsumo. Esporadica-
mente se destina al comercio. Espaciamiento de siembra. 
Generalmente se siembran a distancia de 1 x 1 metro o mäs. 
También se siembran intercaladas con yuca. Desyerba: Se 
hace ocasionalmente. La cosecha. Se realiza cuando los fru
tos maduran. Fertilizantes. No se aplican. Variedades encon-
tradas. Hay numerosas selecciones locales que se pueden di-
vidir en tres grupos 1. Forma cónica: pina grande de color 

blanco, insipida. 2. Forma de elipse: pina grande de color 
blanco con sabor dulce pero algo insipido. Esta pina se usa 
mucho para la preparación de la chicha. 3. Forma casi redon-
da: pina pequena de color amarillo muy claro, con sabor dul
ce delicioso. 

Recomendaciones 

1. Propagar el uso del mulch. 

2. Investigar la posibilidad de crear pequenas industrias lo
cales para producir jugo. 

3. Véanse las recomendaciones generales. 

—Musa acuminate (Musaceae). Banano 

En la Amazonia generalmente se siembra el banano cerca 
de la casa. En pocos casos se aplican abonos. Se recomienda 
la siembra de diferentes variedades de bananos, especialmen-
te los que son resistentes a la enfermedad Panama y a la 
mancha de hoja (cercospora). 

Para information mäs detallada, véase la descripción de 
plétano (cultivos de almidón). 

iii) Cultivos Perennes 

La mayoria de los frutales que se pueden cultivar en la 
Amazonia son perennes. El uso comercial en forma de frutos 
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enlatados, jugos, frutos cristalizados y nueces con algün 

contenido proteinico. podria ser factible en el futuro. 

—Achras sapota (Sapotaceae). Nispero 

El nispero o ärbol de chicle es nativo de los bosques tro-

picales de Suramérica. El fruto dulce, del tamano de una ci-

ruela grande, se usa exclusivamente para el autoconsumo. El 

latex de este ärbol se usa en la industria del chicle pero en 

la Amazonia no se ha aprovechado para esto. No es proba

ble que en el futuro el nispero se convierta en cultivo de im-

portancia en la Amazonia. 

—Anacardium occidentale (Anacardiaceae). Marahón 

Uso: Consumo de nueces tostadas. del jugo y del vino 

de la manzana. Se aprovecha el aceite de las cäscaras para 

la industria. Se obtiene tinta de la corteza del ärbol. Origen: 

Trópicos suramericanos. Precipitation: De 500 a 3.750 mi-

limetros por ano. Es muy resistente a sequias. Suelos: Aun-

que se produce en una gran variedad de suelos, incluso en los 

muy pobres, prefiere suelos de textura mediana. Es muy im

portante el buen drenaje. Temperatura: Es muy sensible a las 

grandes fluctuaciones de temperatura. Propagation. Gene-

ralmente por semillas, aunque también puede hacerlo vege-

tativamente (no resiste el trasplante). Germination. General-

mente mala (20%) y retardada. Primera cosecha: Empieza 

a producir a los 3 ö 4 aflos y sigue produciendo durante 

unos 25 a 30 anos. Rendimiento: Es muy variable y depen-

de de la variedad, del suelo y de la edad del ärbol; los prome-

dios (110 érboles por hectérea) son: a los 5 anos de 0,3 a 

0,4 toneladas de nueces por hectérea, y de 1 a 2 toneladas 

por hectérea a los 25 anos. Composition de las nueces: La 

almendra esté compuesta por: 45% de aceite y 20% de 

proteinas; la céscara: 30 a 50% aceite. En general, el 47% 

de la semilla es almendra. Entermedades y plagas: Muy poco 

conocidas. Las especies de helopeltis son una plaga de im-

portancia. 

Situation actual 

El maranón se encuentra en toda la Amazonia en forma 

aislada y probablemente tiene producciones bajas. Los arbo

les parecen sanos. aunque son mal formados. No se explo-

tan los frutos (manzana) ni las semillas. 

Recomendaciones 

La nuez del maranón es un producto de alto valor y el är

bol estä bien adaptado a los suelos pobres de la Amazonia; 

por las anteriores razones este cultivo merece ser investiga-

do en todos sus aspectos culturales. Ademäs, se debe inves-

tigar la posibilidad de procesamiento de las nueces en peque-

nas fébricas. 

Annonaceae spp (Ahnonaceae) 

A. muricata - Guanäbana 

A. chirimola - Chirimoya 

A. squamosa - Anón 

Uso: Consumo de frutos frescos. Consumo de jugo (prin-

cipalmente de guanäbana). Origen: America Central. Preci

pitation: 1.000 milimetros y mäs (Guanäbana 1.500 y mäs). 

Suelos: De textura franca, franco-arcillosa y arcillosa areno-

sa, bien drenados, de mediana fertilidad; pH óptimo de 5 a 

7,6. Propagation: Generalmente por semillas pero también 

es posible por injertos. Primera cosecha: A los Vh ó 4 

anos. Rendimiento: Guanäbana: 12 a 24 frutos por ärbol y 

rendimientos desde 2'/2 hasta 4 toneladas por hectérea. 

Chirimoya: Con 250 ärboles por hectérea el rendimiento 

puede alcanzar unos 5.000 frutos por hectérea al aho. En

termedades: En general son pocas. En äreas hümedas el pro-

blema mës grave es el Colletotrichum glocosporoides, que 

causa la caida de las flores o frutos pequenos. Plagas: Los 

annonaceae son fuertemente atacados por insectos y péja-

ros, los més importantes son: mosca de frutas (Anastrepha 

spp). minadores de hojas (Leucoptera spp), talador de semi

llas (Bephrata maculicollis), hormigas, loros y otros péjaros. 

Situation actual 

Las tres especies de érboles se encuentran en toda la 

Amazonia, generalmente plantados cerca de la casa para au

toconsumo. La guanabana se encuentra con més frecuencia 

que los otros dos. 

Recomendaciones 

Coleccionar variedades de los tres érboles. Mediante en-

sayos, investigar la posibilidad de cultivo en escala de plan-

taciones pequenas para la producción de jugo. Como la 

guanabana es la més apta para esta industria y la més adap-

tada a las condiciones ambientales de la Amazonia, en gene

ral, se debe hacer hincapié en esta especie. 

—Artocarpus heterophyllus (Moraceae). Nanca 

Uso: Consumo de los frutos, ärbol de sombra, uso de ma

dera. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Suelos: Gran ran-

go, bien drenados y profundus, aunque prefiere suelos alu-

viales profundus. Propagation: Por semillas. Primera cosecha: 

Entre 4 y 8 anos. Rendimiento: Entre 50 y 100 frutos, de 8 

y 30 kilogramos de peso cada uno, por ärbol. 

Situation actual 

No se ha encontrado en la Amazonia. 

Recomendaciones 

Los nanca tienen un valor nutritivo algo més alto que el 

del érbol de pan (misma familia). Se debe investigar su 

comportamiento en la Amazonia. 

La variedad "Singapore Jack" empieza a producir en su 
tercer ano; por esta razón seria la variedad més interesan
te para los ensayos. 

—Averrhoa spp (Oxalidaceae) 

A. bilimbi - Coronilla 
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A. carambola - Carémbola Situation actual 

Los arboles pequenos producen un fruto alargado y ala-

do, con sabor acido. Raramente se les cultiva en la Amazo

nia para el autoconsumo de los frutos. Se pueden consumir 

en varias formas: frescos, cristalizados o encurtidos (frutos 

tiernos). Es un arbol de menor importancia en la Amazonia. 

—Bertholletia excelsa (Lecytidaceae). Castana de Para 

Uso: Consumo de nueces. Elaboration de la madera. Ori-

gen: La Amazonia. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Sue

los: Arcillosos o franco-arcillosos, bien drenados y no inun-

dables; pH de 4 a 5. Altitud: Ge 0 a 250 m.s.n.m. Germina

tion. Después de 3 ó 4 meses. Propagation: Preferible-

mente por injertos, para acortar el periodo juvenil del ärbol. 

Primera cosecha. Después de 10 a 15 anos. Los ärboles de 

injertos se pueden cosechar antes (desde 8 anos). Rendi-

miento. En Brasil, los ärboles de 30 anos de edad producen 

unos 300 kilogramos de nueces por ano. Con 25 ärboles 

por hectärea (espaciamiento 20 x 20 metros) se Mega a 

5.700 kilogramos de nueces por hectärea. Composition de 

las nueces: Aproximadamente el 66% de grasa. Y el 16% 

de proteinas. 

Situation actual 

La castana de Parä se encuentra escasamente en la par

te oriental de la Amazonia colombiana. En el Brasil, en el ano 

1950, existieron unas 1.200 hectäreas del ärbol cultiva-

do. Actualmente se estä aumentando la extension de las 

plantaciones. 

Recomendaciones 

Es recomendable iniciar un programa de multiplication de 

material injertado. En vista del largo tiempo necesario para 

la producción económica y de las caracteristicas del ärbol, 

seria recomendable usar la castana de Parä como ärbol del 

estrato mäs alto en el sistema multi-estrata (5 a 10 ärboles 

por hectärea). 

—Carica papaya (Caricaceae). Papaya 

Uso: Consumo del fruto fresco o cristalizado. Producción 

de jugo y papaina. Ecologia: Trópicos y subtrópicos. Preci

pitation: Optima: 1.200 a 2.000 milimetros por ano, bien 

distribuidos. Suelos: Prefiere suelos de buena fertilidad, 

bien drenados, con pH entre 6 y 6,5. No resiste encharca-

mientos. Propagation: Generalmente por semillas. Primera 

cosecha: Después de 9 a 14 meses. La productividad econó

mica de la papaina dura unos 3 anos y 4 ó 5 anos la produc

ción de frutos. Rendimiento: Frutos: entre 30 y 150 fru

tos por ärbol o hasta 15 toneladas de frutas por hectärea. 

Papaina de 60 a 130 kilogramos por hectärea al ano. En

fermedades: La mäs importante en äreas hümedas como la 

Amazonia es la Pythium aphanidermatum (putrefacción del 

tallo). Ademäs, hay algunas enfermedades virosas (las mäs 

graves en otras partes de Colombia). 

La papaya se produce en toda la Amazonia para el auto

consumo. En San José del Guaviare sembraron unos 150 

ärboles pero casi todos murieron a causa de una enferme-

dad que pudo ser la "Corynespora cassiicola". Hay pocas pla-

gas, la mäs grave es el lorito verde. 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales. 

—Citrus spp. (Rutaceae) citri cos 

Uso: Consumo de los frutos frescos y en forma de jugos. 

Mandarinas enlatadas. Preparación de mermeladas. Extrac

t s de aceite etérico de las hojas y flores. Extracción de aci

do citrico. Ecologia: Trópicos y subtrópicos no hümedos. La 

alta humedad relativa los hace muy susceptibles a las enfer

medades. Precipitation: Necesitan un minimo de 900 mili

metros por ano. De 1.200 a 1.500 milimetros se considera 

como optima. Suelos: Prefieren suelos de textura franca o 

franco-arenosa, profundos y bien drenados: pH de 5 a 6,8. 

Propagation: Principalmente por injerto dé escudete. Prime

ra cosecha: 3 ó 4 anos después del injerto. Rendimiento: 

Cambia mucho segün la variedad; se producen de 15 a 40 

toneladas de frutos por hectärea al ano. Enfermedades y p/a-

gas: Son numerosas. El "Manual präctico de frutales" No. 

19-92 del T.O.A. presenta un buen rèsumen de ellas y 

su control. 

Situation actual 

En casi toda la Amazonia, en las areas no inundables, se 
encuentran ärboles citricos de diferentes tipos: mandarinas, 
naranjas, limones, toronjas, limón amargo, etc. Todos sem-
brados cerca de la casa para autoconsumo. Generalmente los 
ärboles estän en mal estado. no los podan ni fumigan. Casi 
todos estän cubiertos, tanto las hojas como los fru
tos de Phyllocoptrata oleivora (äcaro - tostador). La mayoria 
de los ärboles también muestra sintomas de deficiencia 
de fósforo. 

Recomendaciones 

En realidad, los citricos no son muy aptos para el clima y 

los suelos de la Amazonia. La mandarina (Citrus reticulata) 

y la toronja (Citrus grandis) son los dos ünicos tipos que se 

podrian cultivar con algün éxito. Se recomienda investigar 

las posibilidades industrials de estos dos tipos y el mejora-

miento de los métodos de cultivo. 

—Eugenia malaccensis (Myrtaceae). Pomarrosa 

La pomarrosa es un ärbol de tamano mediano. En la Ama

zonia generalmente se encuentra cerca de las casas o en los 

linderos de las carreteras. Los frutos (insipidos) son para el 

autoconsumo. El ärbol es de menor importancia en la region. 

—Mangifera indica. (Anacardiaceae). Mango 

El mango es un cultivo que exige una época seca bien 
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definida, de algunos meses de duración. para la floración; 

por esta razón no se produciré bien en el clima de la Ama

zonia. El mango para estas regiones solo merece ser investi-

gado a nivel de autoconsumo. 

—Passiflora spp (Passifloraceae) Passiflora edulis. Curuba. 

Passiflora quadrangularis. Curuba gigante o granadilla. 

Ambas especies son enredaderas y se les encuentra en 

varios sitios de la Amazonia para autoconsumo de los frutos 

y para hacer jugos. La alta pluviosidad afecta la fructifica-

ción, especialmente en el caso de la Passiflora edulis. La 

Passiflora quadrangularis se adapta mejor que aquella al cli

ma de la Amazonia. La primera es prometedora para la ela-

boración de jugos. 

—Pourouma cecropiaefolia (apaporiensis) (Moraceaej. Uvi-

Ila o Uva de la Selva 

Existe muy poca información sobre este cultivo. Uso: 

Consumo de los frutos. Preparación de bebidas alcohólicas. 

Origen: La Amazonia. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. 

Precipitación: Necesita por lo menos de 2.500 a 3.500 mi-

limetros por ano. Suelos: Variables, no resiste suelos con al

to contenido de arena. No se encuentra en areas inundables; 

resiste un drenaje imperfecto. Primera cosecha: A los 3 

anos. 

Situation actual 

La uvilla se encuentra prëcticamente en toda la Amazo

nia, principalmente en el rastrojo, en donde aparece espon-

tëneamente. Cerca de Leticia hay un lote con unos 40 arbo-

les sembrados en suelos imperfectamente drenados. Estén 

en el tercer ano y comienzan a producir. 

Recomendaciones 

1. Investigar la posibilidad de injertos. ya que la uvilla es 

un ërbol dióico. Investigar las caracteristicas de la 

fruta para preparar jugos, enlatar los frutos, preparar vi

nos, etc. 

2. Véanse ademës las recomendaciones generales,. 

—Psidium guajava (Myrtaceae). Guayaba 

Uso: Consumo de frutos frescos. Preparación de jugos, 

bocadillos. confituras, mermeladas, etc. Las hojas se usan 

como medicina contra la diarrea. Origen: Trópicos de Sur-

américa. Precipitación: Varia de 1.500 a 4.500 milimetros 

por ano. Suelos: Variables son óptimos'los suelos con tex-

tura franca y un pH entre 5 y 6, resiste encharcamientos 

temporales. Altitud: De 0 a 1.800 m.s.n.m. Primera cosecha: 

Después de 3 ó 4 anos, con una producción económica que 

dura 20 ó 30 anos. Rendimiento: Cambia mucho con la varie-

dad y es de 8 a 50 toneladas por hectërea. General: El ju-

go de guayaba contiene de 2 a 5 veces mës vitamina C que 

el jugo fresco de naranja. Propagation: Principalmente por 

métodos vegetativos. Enfermedades: Pocas de importan-

cia. Plagas: La mosca de fruta (Anastrepha spp) causa mu

cho dano en los frutos mediante el gusano. También el ëcaro 

de los cogollos, una aranita chupadora, causa mucho daho. 

Situation actual 

La guayaba se encuentra en toda la Amazonia, sobre todo 

en el piedemonte del Caquetë (Doncello. Paujil, etc). 

Recomendaciones 

Investigar la posibilidad de elaborar los frutos en pro-

ductos comerciales. 

7.6.1.7 Hierbas arométicas y condimentos 

Las hierbas aromëticas, usadas en la casa, se cultivan 

generalmente en cantidades pequenas cerca de las mis-

mas. En muchos casos se les siembra en una canoa vieja, 

llenada con una mezcla de tierra y abono, y elevada del sue-

lo para protegerlas contra las gallinas y los cerdos. 

i) Hierbas arométicas 

Las siguientes hierbas aromëticas se cultivan en la 

Amazonia: 

Apium graveolens (Umbellifaraceae), Apio. 

Coriandrum sativa (Umbelliferaceae), Cilantro. 

Cominum cymimun (Umbelliferaceae), Comino. 

Mentha spp (Labiataceae). Toronjil o hierbabuena. 

Salmeia brownei (Labiataceae). Poleo. 

Para colorear y dar sabor, en particular al arroz, se usa 

achiote: Bixa orellana (Bixaseae). Para una descripción de 

este cultivo véase la sección 7.6.2.10. 

ii) Condimentos 

El condimento mës cultivado es el aji (Capsicum fru-

tescens) 

—Capsicum spp (Solanaceae). Aji 

Uso: Condimento; tintura industrial; medicina. Ecologia: 

Los trópicos y subtrópicos. Precipitación: Necesita unos 

1.000 milimetros desde la siembra hasta la formación de 

frutos. Suelos: Variables; bien drenados y no muy ëcidos. El 

pH óptimo es 6,5. Una textura franca o franco-arenosa es 

optima. Temperatura: La optima es de 24°C, promedio dia-

rio. Una temperatura de mës de 33 C durante periodos lar

gos y continuos causa la caida de las flores y la deformación 

de los frutos. Propagation; Por semillas. Germination; Las 

semillas mës frescas germinan mejor pues en general pier

den gran parte de su vitalidad dentro de un ano. Cosecha: 

Oespués de unos 3 meses o mës, segün la variedad. 

Situation actual 

En toda la Amazonia se encuentran una o dos matas de aji 

cerca de las casas, como cultivo perenne. En la mayoria de 

los casos las plantas de aji estén sanas y vigorosas. No se 

Ie encuentra en forma de plantación. 
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Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.1.8 Cultivos para la preparación de bebidas 

i) Bebidas estimulantes 

En la Amazonia, frecuentemente se cultivan algunos ärbo-

les de cacao y café (Coffea aräbica) para el autoconsumo. 

A veces se vende un sobrante en el mercado local (para una 

descripción de estos dos cultivos. Véase sector 7.6.2.1). 

En el Brasil, ademäs de éstos. se cultiva el Paullinia cu-

pana (Sapindaceae) para la preparación de una bebida. Pa

ra una descripción breve de este cultivo véase capitulo 7.6. 

2.1. 

ii) Jugos 

Ocasionalmente. en la mayoria de las fincas, se producen 

jugos de frutas. Las especies mäs utilizadas son: Citrus spp 

(naranja, etc.). Passiflora edulis (curuba) y Psidium guayava 

(guayaba). (Véase 7.6.1.6 iii.). 

iii) Guarapo y vinos 

En las fincas se producen bebidas alcohólicas a base de 

jugo de ca na de azücar (guarapo) y liquidos dulces de las 

inflorescencias de palmas silvestres (vino de palma) y de 

uva de selva (vino). 

7 .6 .2 Cultivos de comercia l izac ión 

El presente capitulo se limita principalmente a la descrip
ción de los cultivos perennes. Solo algunos cultivos anuales 
de comercialización han sido incluidos. 

En la Amazonia podrian realizarse un buen numero de 

cultivos perennes de comercialización pero pocos de ellos 

parecen prometedores. debido a las condiciones ambientales 

y a los altos costos de transporte. Los mäs prometedores 

son probablemente el cacao, el caucho y el inche. Este ultimo 

es un Euphorbiaceae nativo de la Amazonia, que produce un 

aceite de calidad comparable a la del aceite de girasol. 

Otro cultivo prometedor, el café. tiene una restricción 

grande: la amenaza de la roya, que podria destruir las planta-

ciones sembradas con variedades susceptibles a esta enfer-

medad. La variedad robusta es resistente a la roya pero pue-

de actuar como planta hospedera para ella. Este ha sido el 

factor decisivo para que la Federación Nacional de Cafete-

ros (la organización que representa la industria del café en 

Colombia) rechace las propuestas hechas para el estableci-

miento de plantaciones de café robusta en la Amazonia. 

Parece que los cultivos de café aräbica, resistente a la 

roya (aunque tiene el mismo problema que el café robusta) 

ofrecen las mejores perspectivas para esta region pero re-

quieren una investigación mäs profunda. 

Otros cultivos de comercialización que podrian tener 

posibilidades en esta region son: palma de palmito. algunos 

frutales y condimentos. Ademäs podria haber posibilidades 

para las arométicas, plantas productoras de fibras, etc. 

7.6.2.1 Cultivos estimulantes 

Los tres cultivos discutidos son perennes. 

—Coffea spp (C. arabica, C. robusta) (Rubiaceae). Café 

Uso: Exclusivamente para bebidas. Precipitación: Para el 

C. aräbica la optima es de 1.800 a 2.000 milimetros por 

ano; para el C. robusta de 1.000 a 2.500 milimetros por 

arïo. Optimo 1.800 milimetros. Ambos tipos requieren una 

época un poco mäs seca. de algunas semanas, para regular 

la florescencia. Suelos: Optimos: franco profundo, bien dre-

nado y ligeramente acido pero se adapta a un rango am-

plio del pH de 4,5 a 6.5. El C. Robusta. es menos exigente 

que el C. aräbica, pero también requiere suelos bien drena-

dos. Altitud: C. aräbica: 0 a 2.400 m.s.n.m.; Optimo entre 

1.300 y 1.800 m.s.n.m.; C. robusta: 0 a 1.500 m.s.n.m.; 

óptimo entre 0 y 600 m.s.n.m. Propagation: Principalmente 

por semillas. Germination: La viabilidad de las semillas de 

ambos tipos es de corta duración. La siembra se debe hacer 

dentro de los dos meses siguientes a la cosecha de las se

millas. Germination: Después de 3 ó 4 semanas. La prime-

ra cosecha: Después de 3 ó 4 anos. 

Situation actual 

El café se encuenta frecuentemente en la Amazonia, 

principalmente en pequenos lotes para el autoconsumo. El 

tamaüo de las plantaciones varia desde algunos ärboles al-

rededor de la casa, hasta algunas hectäreas. Todo café es 

del tipo aräbica. Con algunas excepciones. se cultiva el ca

fé bajo una sombra media densa. principalmente bajo el gua-

mo (Inga spp). En general, las plantas parecen sanas y vi-

gorosas; principalmente se cultiva café en las terrazas anti-

guas, en el piedemonte del Caqueté y muy poco en las super

ficies de denudación. En general, el espaciamiento es de 3 x 

3 metros (1.100 ärboles por hectérea). Las labores cultu-

rales se limitan a destruir las malezas con machete. Rara vez 

se limpian los ärboles de saprófitas, se saca la madera 

muerta o se podan los ärboles. Hay dos épocas de cosecha, 

la principal en octubre y la de traviesa, que produce muy po

co, en mayo. Parte de los campesinos cosechan los frutos 

maduros, uno por uno; otros recolectan todos los frutos 

de una vez. Rendimientos: En general, son moderados debido 

a la falta de un buen manejo y de insumos en fertilizantes. 

En las terrazas antiguas del rio Guaviare, cerca de San José, 

se producen unos 600 kilogramos por hectärea y cerca de 

Puerto Inirida unos 400 kilogramos por hectérea al ano. 

En la superficie de denudación, entre San José del Gua
viare y Calamar, la producción es de un promedio de 300 ki
logramos por hectérea al ano. El piedemonte del Caqueté 
(Paujil, Doncello) produce un promedio de 600 kilogramos 
por hectérea al ano. Enfermedades: La mäs comün es cau-
sada por el hongo Corticum koleroga (hebra viva). Las hojas 
mueren pero son retenidas por hilos (hebras) de Micelium. 
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Piagas: Se encuentra el Xyloborus compactus, un perforador 

de ramitas. Las subvariedades encontradas son: tipica. ca-

turra. y borbón; todas son subvariedades de aräbica y sus-

ceptibles a Hemileia vastatrix (la roya). 

Recomendaciones 

A pesar de los bajos precios locales, el café es uno de 

los pocos cultivos que dan un buen ingreso al campesino de 

la Amazonia. Los puntos siguientes merecen ser investi-

gados. 

1. El compprtamiento de las subvariedades de C. aräbica 

que son resistentes a la roya, como son: Catumor (local), 

S 288. S 333 y S 795, (todos de la India). 

2. El comportamiento del C. robusta en comparación con el 

C. aräbica. 

3. El porcentaje óptimo de sombra en los diferentes tipos 

de suelos y el mejor tipo de sombra. incluyendo las di

ferentes leguminosas. 

4. Los mejores sistemas de poda. 

5. Propagar el uso de Mulch. 

6. Propagar la cosecha selectiva en vez de la recolección 

general. 

7. Ademäs, véanse las recomendaciones generales. 

—Paullinia cupana (Sapindaceae) Guaranä, cupana 

La guaranä es un arbusto nativo de la tier ra firme en la 

selva amazónica. En el estado Amazonas (Brasil) se cultiva 

la planta. De sus frutos, que contiene hasta 5% de cafeina, 

se prepara una bebida; ademäs. se utiliza el fruto para fi

nes farmacéuticos. La viabilidad de la semilla es muy corta 

(5 dias) pero se la puede prolongar en un ambiente hümedo. 

— Theobroma cacao (Sterculiaceae). Cacao 

Uso. Consumo en forma de bebidas y barras de chocolate. 

Mantequtlla de cacao para uso industrial. Origen: La cuenca 

amazónica. Ecologia: Trópicos bajos. El cacao silvestre cre-

ce en pisos medianos de la selva. Precipitation: 1.200 a 

2.500 milimetros por ano, preferiblemente sin época seca. 

Se considera que 100 milimetros por mes es la minima para 

cultivar cacao con algün éxito. Suelos: Prefiere suelos de 

textura: franca, franco-limosa. franco-arcillosa y franco-are-

nosa; profundus, bien drenados y de buena fertilidad. El pH 

tiene un rango de 4,2 hasta 7.5. El óptimo es 6,5. El cacao 

resiste inundaciones cortas de agua corriente. Propaga

tion: Principalmente por semillas pero también por estacas 

o injertos. Germination: Las semillas almacenadas bajo 

condiciones óptimas pueden conservar su viabilidad hasta 

10 ó 13 meses. Primera cosecha: Después de 3 ó 4 anos, 

la producción maxima se alcanza entre los 7 y los 12 anos. 

Situation actual 

En la Amazonia, se puede dividir el cacao en dos grupos: 

1. Cacao silvestre: Se encuentra dispersado präcticamente 

por toda la Amazonia. La explotación actual es muy li-

mitada y no existen cifras de rendimiento. 

2. Cacao cultivado: Se encuentra principalmente en los si

guientes sitios: a) En las vegas y terrazas bajas del rio 

Guaviare, en unas 2.500 hectäreas que estän en explo-

' tación parcial. Las plantaciones viejas son principalmente 

de cacao criollo y forastero. En las plantaciones nuevas 

se siembran hibridos distribuidos por el ICA. b) En el 

piedemonte del Caquetä (Doncello, Paujil y Puerto Rico) 

se hallan unas 400 hectäreas de cacao recién sembra-

do, principalmente con una mezcla de SC-A*. La mayoria 

de estas plantaciones son bien cuidadas, los érboles 

son limpios y podados. Parte de estos cacaoteros estän 

aplicando fertilizantes NP, NPK o N.P.K. Mg, en aplica-

ciones de 100 a 120 kilogramos, por hectärea al ano y 

500 gramos de calfos por ärbol en una aplicación por 

ano. Ademäs, algunos insecticidas (malathion 57%, 

metasystos). fungicidas (oxicol, manzate) y herbicidas 

(gramaxone y triasol 80). c) En las superficies de de-

nudación se siembra muy poco cacao, solamente para 

autoconsumo. 

Rendimientos: En las vegas del rio Guaviare (San José, 

Inirida) son de 0,2 a 0,3 toneladas por hectärea al ano. En 

tierra firme (San José del Guaviare) 0,1 tonelada por hec

tärea al aiio y en el piedemonte (Caquetä) de 0.4 a 0.5 tone

ladas por hectärea. con algunas excepciones que producen 

hasta 1 tonelada por hectärea. Enfermedades: Escoba de 

bruja (Morasmius perniciosus) se encuentra en toda la 

Amazonia pero principalmente en las plantaciones de criollo 

y forastero, especialmente donde no hay suficiente sombra. 

Monilia (Monilia roreri) y las denominadas mazorca negra 

(Phytophthora palmivora) son comunes y se encuentran es

pecialmente en plantaciones mal manejadas. Phytophthora 

spp. pueden causar un exceso de Cherelle wilt con conse-

cuencias graves en muchas plantaciones en la Amazonia. 

Recomendaciones 

1. De uso inmediato: 

—Sembrar solo hibridos resistentes a la enfermedad 

escoba de bruja: de esos hibridos existen unos 10 

en Colombia. 

—Trasplantar a huecos amplios (45 x 45 x 45 centi-

metros). 

—Sembrar cacao en combinación con érboles legumi-

nosos de sombra. 

—Sembrar una leguminosa como cultivo de cobertura 

del suelo y utilizar el material cortado de los érboles 

de sombra como mulch. 

'FUENTE: Informe del primer seminario de evaluación y programaclón 

agricola regional ICA. 1977-1978. 
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—Deshierbar a mano alrededor de los arbolitos durante 

los primeros 2 ó 3 alios con machete y controlar 

las leguminosas. 

—Podar los ärboles para evitar que crezcan demasia-

do altos o ramifiquen demasiado bajo. 

—Limpiar los ärboles con regularidad para quitar la 

madera muerta. los chupones. epifitas y escoba de 

bruja; quemar las escobas. 

—Remover y quemar las mazorcas infectadas con Moni-

lia y Phytophthora. 

—Cosechar con regularidad usando un cuchillo bien 

afilado. 

2. Para un programa de investigation 

Mediante ensayos. investigar: 

— Las mejores variedades para las diferentes regiones 

(solo variedades resistentes a escoba de bruja). 

—Diferentes espaciamientos en combinación con las 

vallas de ärboles de sombra. 

Todas las maneras de propagation vegetativa (estacas, 

injertos, etc). En el caso de estacas e injertos de es-

cudete, investigar también la efectividad de las ba

rreras de rompevientos (leguminosas). 

—Las mejores combinaciones de leguminosas, como 
cultivos de cobertura del suelo. 

—La factibilidad de la siembra de cacao en bosques 

socolados. 

—Sistemas mejorados y sencillos para fermentar las se-
millas 

—Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.2.2 Cultivos oleaginosos 

La producción comercial de aceites vegetales en la 

Amazonia se puede basar en dos sistemas: La extracción de 

palmas silvestres y la plantación de cultivos oleaginosos. 

La plantación de cultivos oleaginosos para el mercado re-
querirä el establecimiento de fabricas de extracción de acei-
te para reducir los gastos del transporte a los mercados 
fuera de la region. 

Una fabrica puede procesar diferentes tipos de semillas 

oleaginosas en periodos sucesivos. Por razones comerciales. 

cada fuente de materia prima debe disponer de cantidades 

suficientemente grandes para permitir que la fäbrica funcio-

ne por un periodo de por lo menos 1 mes (elaborando un ti-

po de semilla) 

i) Cultivos anuales 

—Arachis hypogaea (Legummoseae). Mani 

El mani se puede utilizar comercialmente para la produc

ción de aceite y para el consumo de las nueces. Hasta la fe-
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cha se han obtenido resultados promisorios con él, aplicando 

técnicas apropiadas de manejo del cultivo. Por esta razón, 

es posible que el mani sea el ünico cultivo oleaginoso anual 

de comercialización promisorio para la Amazonia. Para una 

descripción de este cultivo véase sección 7.6.1.2.i). 

—Glycine max (Leguminoseae). Soya 

Las vegas del rio Guaviare, donde existe un periodo seco 

corto que permite la maduración y el secado de las semillas, 

tienen perspectivas prometedoras para la producción comer

cial de soya. 

—Ricinus communis (Euphorbiaceae). Ricino 

El ricino se encuentra en toda la Amazonia, principalmente 

como planta ornamental. Las semillas se usan como laxantes. 

En realidad, el dim? muy hümedo de la region no permite la 

producción comercial de aceite de ricino. 

ii) Cultivos Peren nes 

• Plantas silvestres 

—Jessenia polycarpa (Palmae). Palma de seje / Mauritia 

flexuosa (Palmae). Palma canangucha. 

Hay dos palmas nativas explotadas en la Amazonia: la de 

seje y la de canangucha. Los indigenas extraen el aceite de 

los frutos de estas palmas solamente para el autoconsumo; 

sin embargo, debe ser considerada también la extracción pa

ra el comercio. En Venezuela ya se estä haciendo una extrac

ción comercial de seje, todavia en escala modesta; pero la 

producción de aceite con base en la extracción de palmas 

nativas con destino a la comercialización, podria ser impor

tante también para la Amazonia colombiana. 

• Plantas cultivadas 

Los cultivos que se consideran en esta sección se pueden 

dividir en Palmae, Euphorbiaceae (el inche) y algunos de las 

Copaiferas (el copaiba, arbol de aceite). De éstos, el inche 

parece tener mejores perspectivas como cultivo de comercia

lización. 

—Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae).. Inche 

Uso. Extracción de aceite comestible con alto contenido 

de äcidos grasos poli-insaturados. Consumo de nueces tos-

tadas, o molidas. Torta para la alimentación de animales (pro-

teinas de 43 a 46%). Origen. Posiblemente las partes altas 

de la cuenca de los rios Orinoco y Amazonas. Ecologia. Bos

que tropical hümedo y muy hümedo. Suelos. Probablemente 

gran variedad de suelos, bien drenados y profundus; resiste 

inundaciones de agua corriente por corto tiempo. Altitud: 

Entre 0 y 1.200 m.s.n.m. Propagacion: Hasta ahora solo por 

semillas. Germinación. En condición indispensable para la 

germinación que la semilla se siembre antes de 20 dias de 

estar desprendida del ärbol. Germina dentro de los 10 dias 

siguientes a la siembra. La primera cosecha. Después de 4 

a 7 anos y alcanza su producción maxima entre los 12 y los 



20 anos. Se han encontrado ärboles que a los 80 anos toda-

via estän en plena producción y no dan muestras de senec-

tud. Rendimiento: Un ärbol adulto puede producir entre 280 

y 300 kilogramos de frutos por ano. Las semillas forman el 

40 a 45% del peso del fruto. Con 100 ärboles por hectä-

rea se podria obtener un rendimiento de aceite de 6 tonela-

das por hectärea y mäs. Constituyentes quimicos: Contenido 

de aceite en las semillas: 41 a 59%. Contenido de protei-

nas en la semilla: 19,7%. Los äcidos grasos contienen: aci

clo palmitico 6,9%, äcido esteärico 3,7%, äcido oleico 

14,2%, äcido linoleico 72,7%, äcido linolénico 2,5%. 

El aceite es de alta calidad (comparable con el aceite de gira-

sol). El enranciamiento de los frutos es tardio. Enfermedades 

y plagas: Son poco conocidas. Algunos hongos atacan los 

frutos y semillas. Se los puede dividir en dos: a) Hongos de 

campo, desconocidos; probablemente algunos Aspergillus spp. 

b) Hongos de almacén: unas 12 especies de Aspergillus 

atacan los frutos. Cuando las semillas estän fuera de la tes

ta hay ataques de Aspergillus, Penicilium, Mucor y Neuros-

pora. Se ha encontrado Aflatoxina (Aspergillus flavus). 

Situation actual 

Se encuentra inche en las comisarias del Guaviare (rio 

Macaya), Putumayo, Amazonas y Vichada. También en 

los Llanos Orientales, cerca de La Macarena (rio Guejar y rio 

Humadea). Las nueces producidas en los Llanos Orientales 

contienen mäs aceite que las del Putumayo. 

Recomendaciones 

Por la cantidad y la calidad de aceite que produce el inche, 

podria desarrollarse como uno de los mäs importantes culti-

vos de la Amazonia. Ademäs, estä bien adaptado al clima y 

se ajusta bien en el sistema multi-estrata. Por las anteriores 

razones el inche merece investigaciones profundas en todos 

sus aspectos culturales: 

1. Se debe iniciar una selección de los mejores producto-

res e investigar cuäles suelos son mäs aptos. 

2. Como el inche es un ärbol dióico, es necesario investi

gar también las posibilidades de propagación vegetati

va (injertos), con el fin de regular el numero de ärboles 

hembras y machos. 

—Cocos nucifera (Palmae). Coco 

Pequenas plantaciones de coco (0,3 a 0,5 hectäreas por 
finca) para el consumo doméstico, podrian ser una contribu-
ción importante a la dieta humana. 

Adicionalmente, el coco podria significar la fuente princi

pal de aceite para la cocina. De un exceso de cocos cosecha-

dos, se podria procesar la copra para el comercio; sin em

bargo, esa producción exige mucha mano de obra. 

—Copaifera spp (Caesalpiniaceae) Copaiba o ärbol de 

aceite 

Este ärbol, que se encuentra en algunos sitios de la Ama

zonia, produce un bälsamo (aceite resinoso) en la madera 

verde, que se puede extraer taladrando el tronco; el aceite sale 

inmediatamente y se recoge en vasijas colocadas por debajo 

de la incision. El aceite se utiliza para alumbrar y para fines 

medicinales. Sin embargo, como existe poca información so-

bre este ärbol, es necesario realizar estudios previos a su 

introducción como cultivo oleaginoso para uso industrial. 

—Elaeis guineensis (Palmae). Palma africana 

Uso: Extracción de aceite del mesocarpo y de la almen-

dra, para uso industrial (margarinas y jabón). Extracción del 

aceite para consumo local. Origen: Oeste de Africa. Ecolo-

gia: Los trópicos hümedos bajos. Suelos: Gran variación pe-

ro siempre bien drenado y profundo; pH entre 4 y 6. No aguan-

ta encharcamientos pero si las inundaciones por corto tiem-

po, de agua corriente. Propagación: Por semillas. Primera co-

secha: Después de 5 a 6 anos. Rendimiento: Varia desde 5 

toneladas (sin insumos) hasta 30 toneladas (plantación con 

insumos altos) de racimos por hectärea. El contenido de 

aceite fluctüa entre 10 y 22% del peso del racimo. Se ban 

registrado rendimientos de 5 toneladas de aceite por hec

tärea. Enfermedades y plagas: Son numerosas: para mayores 

detalles véase "Tropical Crops", Purseglove, 1972. 

Situation actual 

Como cultivo industrial solo se Ie encuentra en el Ca-

quetä, cerca de La Mono. Valparaiso y Maguaré (total 120 

hectäreas). Las plantaciones han dado cosecha desde el ano 

de 1969. Los rendimientos segün el ICA (1977) son: Raci

mos: 9 toneladas por hectärea. Aceite: 1 tonelada por hec

tärea. Tales rendimientos son muy bajos y no estän en pro-

porción con los insumos invertidos. Los insumos anuales 

aplicadcs por hectärea son: Fertilizantes: Urea: 70 kilogra

mos; cloruro de potasio o sulfato de potasio: 140 kilogramos; 

10-20-20: 140 kilogramos ó 14-14-14: 70 kilogramos; cal-

fos 70 kilogramos o Dolomita 210 kilogramos. Fertilizantes 

Foliares: Borax: 5 kilogramos. Plaguicidas: Aldrex 45%: 5 

kilogramos. Los gastos de establecimiento por hectärea fue-

ron: (1976) S 12.445. Los gastos de mantenimiento por 

hectärea fueron: (1976) S 10.000. 

Recomendaciones 

1. Investigar las causas de los rendimientos bajos en las 

plantaciones existentes. 

2. Iniciar, en escala experimental, los cruces cultivados en 

El Turbo (cruces entre E. guineensis y E melanococca o 

Corozo oleifera). 

h.6.2.3 Cultivos de latex 

El caucho es uno de los cultivos de comercialización pro-

metedores de la Amazonia. 

El rendimiento del caucho de plantación es por lo gene

ral sustancialmente mäs alto que en la extracción tradicio-

nal del caucho silvestre. Esta ultima va perdiendo importan-

cia parcialmente, porque muchos ärboles de caucho silvestre 

han muerto como consecuencia de sobre-extracción de lä-
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lex. Ademäs, la cantidad de trabajo involucrado en relación 

con el bajo precio pagado al cauchero por este caucho de baja 

calidad. hace la extraction poco rentable. 

i) Cultivos perennes 

• Plantas silvestres 

En toda la Amazonia se encuentran diferentes especies 

de ärboles productores de lätex.. Se explotan principalmen

te los Heveas. 

Las variedades mäs comunes son: H. benthamiana, H. 
apapolensis y H. brasilensis. 

Recomendaciones 

1. Aumentar el numero de ärboles de caucho en la selva, 

mediante el trasplante de ärboles pequenos selecciona-

dos. 

2. Ensenar el método adecuado y la época oportuna de ra-
yar. 

3. Ensenar maneras mäs eficaces de elaborar el latex 

(sin impurezas). 

• Plantas cultivadas 

—Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae). Caucho 

Uso: Lätex para el caucho. Precipitation. 2.000 o mäs 

milimetros por ano, preferiblemente sin época seca. Suelos: 

Variables pero profundus y bien drenados; el suelo Optimo es 

el franco. pH de 4 a 8; el Optimo es de 4,5 a 5,5. El H. brasi

liensis soporta inundaciones periódicas de agua corriente. 

Propagation: Principalmente vegetativa pero también por 

semillas. Primera cosecha. Cuando el 70% de los ärboles 

tiene una circunferencia de 50 centimetros (5 a 7 anos). 

Situation actual 

El caucho cultivado se encuentra solamente en el Caque-

tä, eerca de La Mono y Maguaré. En estos sitios, el Incora 

initio una plantation de 400 hectäreas de Hevea brasilien

sis, en forma experimental, en el ano 1964; se sembraron di

ferentes clones, injertados sobre una Hevea silvestre. El nume

ro de ärboles por hectärea es de 266. Parte de los clones 

plantados son susceptibles a Microcyclus (Dothidella) ulei 

(mal de hoja suramericano); al ser atacados, los ärboles 

pierden sus hojas algunas veces por ano. En los primeros do-

ce anos no se ha rayado, por varias razones: a) Falta de una 

planta procesadora. b) Crecimiento lento por deficiencias en 

el manejo. Desde el ano de 1977, un colono estä explotando 

6 hectäreas de este caucho. Su primera cosecha rindiö de 

35 a 40 gramos de lätex por corte, usando el sistema de ra-

ya S / 2 - d / 2 6 m / 9 (raya de medio espiral cada segun-

do, dia; se raya 6 meses y se deja el ärbol durante tres me-

ses), entonces el rendimiento es 1.117 kilogramos de lätex 

ó t 350 kilogramos de caucho seco por hectärea al ano. 

Normalmente un rendimiento de 350 kilogramos de caucho 

seco para la primera cosecha seria satisfactorio, después 

de 7 anos de crecimiento. Una familia (2 adultos trabajando) 

puede manejar gnas 6 hectäreas de H. brasiliensis (depen-

diendo del espaciamiento). 

Algunos de los mejores clones en La Mono producen 

hasta 900 kilogramos de caucho seco por ano, en el quinto 

ano de production. 

Recomendaciones 

1. En general, se debe evitar la siembra de ärboles suscepti

bles a Microcycluss (Dothidella) ulei. 

2. Investigar mediante ensayos: 

—Los mejores clones para la Amazonia, con un sistema 

de injerto doble en el que se usa como parte inferior 

una especie de Hevea bien adaptada a la region, para 

la parte central un clon de alta production como el 

P.R.I.M. 600 o unos de los L.C.B, clones y para la copa 

una especie resistente a Microscycluss (Dothidella) 

ulei, como son: H. pauciflora y H. 717 (H. brasilien

sis). 

—El mäs adecuado espaciamiento, incluyendo el siste

ma de sembrar en vallas a distancias, por ejemplo de 

2,5 x 15 metros. Este sistema puede ser ventajoso 

para los pequenos cultivadores de caucho ya que re

duce la distancia entre ärboles y hace posible la raya 

de mayor nümero de ärboles por dia. 

—Las leguminosas o mezclas de leguminosas que 

son mäs aptas como cultivo de cobertura. 

—La frecuencia optima para rayar y dejar descansar 

(entre otros, en relación con la pluviosidad). 

3. Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.2.4 Cultivos de fibra 

En la actualidad hay solo una region en la Amazonia don-

de la fibra (chiqui-chiqui) tiene una importancia comercial, 

en los alrededores de los rios Inirida, Guainia, Atabapo y 

Negro. Existen posibilidades de cultivar plantas anuales de 

fibra como el yute, en las vegas de la Amazonia. 

Debido a que la elaboration de la fibra exige mucha ma-

no de obra, es dudoso que se puedan introducir los cultivos 

anuales con éxito. 

i) Cultivos anuales 

—Corchorus spp (Tiliaceae). Yute 

Uso: Fibra (C. olitorius); ademäs sirve como legumbre en 

forma de una espinaca. Ecologia: Trópicos bajos hümedos. 

Precipitation: 1.500 milimetros durante el periodo de creci

miento. Suelos: Aluviales de buena fertilidad, con buenas 

caracteristicas fisicas. Propagación: Por semillas. La cose

cha: Después de 100 a 130 dias. Variedades: La C. capsula

rs es la mäs importante, resiste mal drenaje y una inunda

tion corta. La C. olitorius produce yute tossa, de menor cali

dad y no resiste inundation o mal drenaje. 
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Situation actual Situation actual 

En la Amazonia de Colombia no se encuentra yute. En las 

vegas del rio Amazonas, en Brasil, se obtienen rendimientos 

de 1.5 toneladas por hectérea de fibra limpia. 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales. 

—Hibiscus cannabinus (Malvaceae). Kenaf 

Uso: Fibra. Origen: Africa. Ecologia. Trópicos y subrdpi-

cos. Precipitation: 500 a 650 milimetros durante su perio-

do de crecimiento, que es de 100 a 150 dias. Suelos: Preferi-

blemente suelos livianos (franco-arenosos) bien drenados y 

con alto contenido de humus; pH Optimo: neutro. Propa

gation: Por semillas. 

Situation actual 

No se encuentra en la Amazonia colombiana. 

Recomendaciones 

1. Se deben hacer ensayos para investigar el comportamien-

to de la planta en comparación con la Corchoris y Urena. 

pues el kenaf es mäs rüstico y menos exigente. 

2. Ademäs, véanse las recomendaciones generales. 

—Urena lobata (Malvaceae). Yute de congo 

Los datos bäsicos de la Urena son similares a los del yu

te, aunque el sitio de origen es desconocido. 

Situation actual 

En la Amazonia colombiana no se encuentra Urena lobata. 

En el Peru, en las vegas del rio Amazonas, se encuentra el 

cultivo. En general, la Urena lobata produce una fibra de me-

nor calidad que la del Corchoris pero es menos exigente en 

cuanto a los suelos. En Peru se siembra despües de la inun

dation, en junio; desyerban una vez y cosechan en diciembre 

y enero. 

Un hombre necesita aproximadamente un mes para cose

cha r y elaborar la production de una hectärea de Urena lo

bata. En Peru el rendimiento promedio es de 2 toneladas 

por hectärea de fibra limpia. 

Recomendaciones 

Véanse las recomendaciones generales, 

ii) Cultivos perennes 

—Leopoldinia piassaba (Palmae). Palma de chiqui-chiqui 

Uso: Principalmente production de fibra para escobas, 

etc. Las hojas se usan para techar. Parte de los frutos son 

comestibles y posiblemente pueden producir un aceite. Ori

gen: La Amazonia (rio Negro Alto). Ecologia: Trópicos hüme

dos bajos. Suelos: Generalmente arenosos. a veces mal dre

nados e inundables (aguas negras). Propagation: Por semi

llas. Cosecha: Primer corte entre 8 y 10 anos; sigue produ-

ciendo hasta 18 anos (cada 2 anos un corte). 

La palma chiqui-chiqui se encuentra en la parte oriental 

del Guainia. Debido a que se la explota y no se resiembra, 

cada ano es mäs escasa. En consecuencia, la explotación 

se hace cada vez mäs laboriosa (distancias) y menos atrac-

tiva económicamente. 

Un hombre puede cortar entre 30 y 50 kilogramos de fi

bra por dia, en función de la distancia entre los érboles. La 

época de cosecha es desde mayo hasta octubre, cuando 

grandes äreas estän inundadas, lo que facilita el transpor-

te. El numero de cortes es de 4 a 6 y nunca mäs. Después 

del sexto corte (a los 18 anos) la palma todavia produce 

fibra, pero muy corta; ademäs, la palma entonces esté muy 

alta, con lo que se dificulta la cosecha. Se corta cada dos 

anos y en cada corte se produce fibra mäs corta. Rendimiento: 

15 palmas producen unos 10 kilogramos de fibra limpia. 

Recomendaciones 

Como el chiqui-chiqui suministra el ünico ingreso a los 

indigenas de estas regiones, lo mäs indicado sera evitar que 

las palmas se extingan, mediante un programa de reforesta

tion. Aparentemente, las palmas no sufren al ser trasplanta-

das, de modo que serä relativamente fäcil trasplantar las plan-

tas pequenas a distancias reguläres de 10 x 10 metros, de 

1 5 x 1 5 metros, o aün a distancias mäs grandes. También 

seria aconsejable iniciar un sistema de vedas temporales. 

Investigar la posibilidad de fabricar localmente el producto 

final (cepillos, escobas, etc). 

7.6.2.5 Cultivos de palmito 

La production de palmitos en plantaciones comerciales 

podria tener un buen futuro en la Amazonia. 

La demanda de este producto y el precio que se paga por 

él en los mercados externos hace posible su cultivo en for

ma de plantaciones. El palmito puede ser enlatado en peque

nas fäbricas locales (que también pueden enlatar frutos en 

las épocas que no hay palmitos); o se puede exportar los 

palmitos frescos, por avion, hacia los principales centros de 

consumo. 

—Euterpe oleraceae (Palmae). Palmiche 

Uso: Principalmente production de palmito. Ademäs: vi

no de las florescencias, aceite de los frutos y madera para 

pulpa (papel). Origen: Probablemente el estuario del rio Ama

zonas. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Precipitation: 2.500 

milimetros por ano y mäs. Si hay época seca, necesita un 

nivel freätico alto. Suelos: Gran rango, bien drenados y pro

fundus; pH de 4.5 a 6,5. Aguanta inundation ocasional por 

corto tiempo, de agua corriente. Altitud de 0 a 500 m.s.n.m. 

Propagation: Por semillas y brotes. Generalmente por semi

llas porque los brotes son muy fragiles y dificiles de tras

plantar sin danarlos. Germination: Después de 30 dias. 

Primera cosecha: Después de 3 anos. Rendimiento: El peso de 

una palmita varia, con la edad de la palma, desde 350 gra

mos hasta 4 kilogramos. El rendimiento por hectärea depen-
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de del nümero de brotes por hectärea y de la edad en que se 

decide cosechar. General: El nümero de brotes varia mucho 

y depende del suelo, la luz. la competencia de nutrientes y 

la cosecha regular. Menos luz y menos nutrientes en el suelo 

reducen el nümero de brotes. 

Una hectärea de bosque en la Costa Atläntica puede con-
tener hasta 4.000 tallos de Euterpe de diferentes edades. 

El palmito, después de sacarlo de la palma. se puede con-
servar sin procesar por un mäximo de 70 horas. 

Situation actual 

El Euterpe se encuentra principalmente a los lados de los 
Mos Caquetä, Putumayo. Apaporis y Amazonas. No se Ie ha-
lla en grandes concentraciones. 

Recomendationès 

1. Investigar su comportamiento como cultivo doméstico. 

2. Empezar una colección de variedades con el fin de selec-

cionar los mejores productores para los diferentes tipos 

de suelos. 

3. Investigar la forma mäs economics de explotar este culti

vo, es decir: en forma de plantación, silvestre o semi-sil-

vestre. 

4. Investigar la posibilidad de una pequena industria local pa

ra enlatar el producto. 

—Guilielma gasipae (Palmae). Palma de chontaduro 

El chontaduro también produce brotes y por eso sirve pa

ra la producción de palmito de valor comercial, aunque 

la calidad generalmente es menor que la de la palma Eu

terpe oleraceae. 

7.6.2.6 Frutales 

El cultivo comercial de frutos en la Amazonia dependerä 

principalmente de los costos de transporte a mercados externo: 

y de la tolerancia de los frutos en cuanto a almacenamiento y 

transporte. 

Se consideran las tres categorias siguientes: 

i) Frutos frescos 

El ünico cultivo que puede producir un fruto fresco expor

table en el futuro es la pina pequena de buen sabor, cultivada 

en San José del Guaviare-El Retorno. Este seria factible 

cuando se haya terminado la construcción de la carretera 

proyectada de Villavicencio a San José del Guaviare, ya que 

los costos de transporte serän alrededor de un cuarto del 

precio de venta en la ciudad. 

—Ananas comosus (Bromeliaceae) Pina 

Para una description de este cultivo vease el capitulo< 

7.6.1.6, ii. 

ii) Jugos y frutos cristalizados 

Las mejores posibilidades para la producción de frutos 

conservados, en una pequena fäbrica, estarian en la forma de 

jugos y frutos cristalizados. Las especies que se relacionan a 

continuación sirven para tales productos: 

Ananas comosus (Bromeliaceae). Pina. 

Annona muricata lAnnonaceae). Guanäbana. 

Averrhoa carambola lOxalidaceael. Carämbola. 

Carica papaya (Caricaceae). Papaya. 

Citrus reticulata (Rutaceae). Mandarina. 

Passiflora cuadrangularis (Passif/oraceaeJ.Cuwba gigante. 

Pourouma cecropiaefolia (Moraceae). Uva de selva, uvilla. 

iii) Nueces 

Las nueces son probablemente el producto mäs promete-

dor para la exportación. Sus ventajas principals son la faci-

lidad de manejo, de almacenamiento y de transporte. Ade-

mäs, el valor de las nueces es relativamente alto. Los tres 

cultivos siguientes podrian tener importancia en la Amazo

nia: 

—Anacardium occidentale (Anacardiaceae). Maranón 

Se debe investigar la calidad de las nueces del maranón 

producido en la Amazonia actualmente y, si resulta necesa-

rio, se deben importar cultivos de mejor calidad del Oriente 

de Africa o de India. Como el maranón no es exigente en 

cuanto a fertilidad del suelo, ni a su manejo, este cultivo pa-

rece prometedor para la Amazonia. 

Las nueces se pueden descascarar localmente en pequenas 

fébricas (lo cual seria preferible) o se les puêde exportar 

con cäscara. 

—Bertholetia excelsa (Lecytidaceaej. Castana de Pare 

Este ärbol se puede integrar fäcilmente en un sistema 

agricola de multi-estrata. Lotes de 0,5 a 1,0 hectärea por 

campesino serian suficientes. Es necesario plantar arboles in-

jertados para reducir el penodo juvenil hasta unos 8 ó 10 

anos. 

—Caryodendron orinocense (Euphorbiaceae). In che 

Las nueces de Inche se pueden consumir tostadas. Proba

blemente hay un buen futuro para este producto en Colom

bia y tal vez también para su exportación. 

7.6.2.7 Condimentos 

Hay buenas perspectivas en el cultivo de algunos condi

mentos para comercialización en la Amazonia, especialmen-

te cuando se trata de ärboles. Las yerbas y las enredaderas 

son menos prometedoras. 

i) Hierbas y enredaderas 

—Curcuma doméstica IZingiberaceae). Curcuma— 

Uso. Condimento (curri), Tintura industrial. Origen. Asia 
del sur. Ecologia: Trópicos bajos. Precipitation: 1.000 a 
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3.000 milimetros por ano. Suelos: gran diversidad, con excep

tion de los muy pesados; siempre bien drenados; Optimo, 

de textura franca, friable, de buena fertilidad. Altitud: Oesde 

0 hasta 2.000 m.s.n.m. Propagation. Por rizomas. Cosecha: 

Después de 9 ó 10 meses. Rendimientos: De 10 a 25 tonela-

das de rizomas verdes por hectérea. Enfermedades: La mäs 

importante (India) es la Taphirina maculans, un hongo que 

causa manchas en las hojas. Plagas: La més importante (In

dia) es la Oichocrosis punctiforalis, un taladrón. 

Situation actual 

No se encuentra en la Amazonia. 

Recomendationes 

Averiguar mediante ensayos si la curcuma produce una 

cosecha satisfactoria en los suelos y climas de la Amazo

nia. 

Si los resultados son satisfactorios, seguir con las reco
mendationes generales. 

—Piper nigrum (piperaceae). Pimienta 

Uso: Condimento. Origen: India. Ecologia: Trópicos hü-

medos bajos. Precipitation: De 2.000 a 5.000 milimetros por 

ano, bien distribuidos con 2 ó 3 meses un poco mäs secos. 

Suelos: Variables, bien drenados y profundus, prefenble

mente con una buena estructura, alto contenido de humus 

y materia orgénica; pH entre 5,5 y 7. Altitud: De 0 a 400 

m.s.n.m. Propagation: Principalmente por estacas. Primera 

cosecha: Después de 2 y medio a 3 anos. Production: Maximo 

a los 7 anos; se debe replantar a los 15 anos. Rendimiento: 

Muy variable; depende mucho del nümero de plantas por 

hectérea, del nivel técnico del campesino, etc. Oeben ser 

posibles rendimientos entre 600 y 1.200 kilogramos por hec

térea. Enfermedades: La Phytophthora palmivora es la més 

grave. Existen variedades resistentes a ella (Belantung). Pla

gas: Hay algunos insectos que atacan la pimienta, de los 

cuales el gorgojo de pimiento (Lophobaris serratipes) es el 

mäs serio en Asia. Los Nematodos también pueden causar 

mucho dano. 

Situation actual 

En el ano de 1960 se initio la plantation de algunas hectä-

reas de Piper nigrum, unos 9 kilometros al norte de Leticia.. 

Las estacas y también los métodos para cultivar fueron im-

portadas de Brasil (Manaos). Debido a que los métodos de 

cultivo no estaban adaptados al clima y a los diferentes 

suelos de Leticia y también por un severo ataque de gusanos, 

este esfuerzo resultó un fracaso. Todavia existen algunas 

plantas sobrevivientes en el rastrojo. 

Recomendationes 

1. La pimienta es un cultivo que exige mucha atención, de

bido a que media hectérea seria lo méximo que un cam

pesino bien educado podria manejar. 

2. Investigar, por medio de ensayos, el mejor sistema de so-

portes, vivos o muertos y el mejor sistema de podar. 

3. Véanse las recomendationes generales. 

—Zingiber officinale (Zingiberaceae). Jengibre 

Uso: Condimento (comidas y bebidas). Consumo en for

ma cristalizada o preservada. Uso medicinal. Origen: Asia. 

Ecologia: Trópicos bajos. Pretipietatión: 2.000 a 3.000 mili

metros por ano, preferiblemente con un periodo corto menos 

hümedo. Suelos: Optimo; de textura franco-friable, bien su-

plido con humus, bien drenado. Altitud: De 0 a 1.500 m.s.n.m. 

Propagation: Por rizomas. Cosecha: Después de 8 ó 10 me

ses. Rendimiento: Entre 10 y 25 toneladas de rizomas ver

des por hectérea. Enfermedades y plagas: Pocas de impor-

tancia 

Situation actual 

No se encuentra jengibre en la Amazonia, aunque si hay 

otras plantas de la familia Zingiberaceae, como el "bastón del 

emperador". 

Recomendationes 

1. Hay algunas razones importantes para empezar ensayos 

con jengibre, con el fin de averiguar cómo se comportaré 

en la Amazonia; 

a) Se puede cultivar bajo condiciones més adversas que 

la mayoria de los condimentos, con exception de la 

canela. 

b) Se puede cultivar bajo sombra (ligera hasta media 
densidad) ya que asi serviré como piso bajo en un sis
tema de multi-estrata. 

c) Como primer cultivo (civilizador) después de la tala, el 

jengibre serviria mejor que el arroz o el maiz. 

En los ensayos, se debe sembrar en camellones bien an-

chos, en sitios bien drenados; el uso de una amplia capa 

de mulch es muy beneficioso para el jengibre, lo mismo 

que el uso de amplias cantidades de materia orgénica 

bien humificada. 

2. Véanse las recomendationes generales. 

ii) Arboles 

De los arboles de condimentos, la canela probablemente es 

la més prometedora de todas. 

— Cinnamomum zeylanicum (Lauraceae) Canela 

Uso: La corteza como condimento. Extraction de aceite 

de la corteza y de las hojas para uso industrial (perfume, 

etc.) Origen: Ceylén. Ecologia: Trópicos hümedos bajos. Pre

cipitation: De 2.500 a 4.000 milimetros por ano. Suelos: Se 

produce en suelos pobres de arenas blancas bien drenadas. 

Altitud: Desde 0 hasta 400 m.s.n.m. Propagation: General-

mente por semillas. También por estacas y divisiones de rai-

ces. Germination: Las semillas pierden su viabilidad répida-
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mente. Germinan después de 2 ó 3 semanas. Primera cose

cha: Después de 3 a 4 anos. dependiendo de la manera de 

siembra. Rendimiento: Unos 60 kilogramos de corteza del 

primer corte, que suben hasta 250 a 300 kilogramos por 

hectares en el décimo arïo. Adicionalmente se obtienen unos 

60 kilogramos de "chips". Después del décimo arïo, el rendi

miento baja lentamente. 

Situation Actual 

No existe en la Amazonia. Tal vez todavia haya algunos är-

boies viejos en Mocoa (Putumayo). 

Recomendaciones 

1. Debido a que la canela es un cultivo bien adaptado al 

clima de la Amazonia y a los suelos pobres, necesita una 

sombra ligera, es fäcil de cultivar y forma una buena co-

bertura de suelo, merece una investigation profunda de 

todos sus aspectos culturales. 

2. Véanse las recomendaciones generales. 

—Eugenia Caryophyllus (Myrtaceaej. Clavo 

Uso: Condimento. Extracción de aceite para uso industrial 

(perfumeria, medicina, etc.) Origen: Asia (Molucas). Ecolo-

gia: Trópicos bajos. Precipitation: De 1.500 a 3.500 mili-

metros por arïo, preferiblemente con un periodo mäs seco 

para la cosecha. Altitud: Desde 0 hasta 300 metros, Suelos: 

Variables, bien drenados y profundus; pH de 4,5 a 5,5. Poliniza 

ción: Cruzada. Propagation: Por semillas. La propagación 

vegetativa no ha tenido mucho éxito hasta ahora. Primera 

cosecha: Después de 6 anos (muy poca producción}; alcanza 

su producción maxima a los 20 anos y continiia por 70 a 80 

anos y mäs. Rendimiento: Muy variable e irregular. Una cose

cha muy grande cada 4 anos. Un promedio satisfactorio se-

ria de 3,5 a 4 kilogramos de clavos por ärbol al arïo. Con 

120 ärboles por hectärea se obtendrian 480 kilogramos anual-

mente (se han registrado rendimientos de 100 kilogramos 

por ärbol). Enfermedades: Muy pocas. La mäs importante es 

el hongo Valsa eugenia (muerte instantänea), principalmente 

en Zanzibar y Pemba. Plagas: No hay ninguna de importan-

cia. 

Situation actual 

No se encuentra en la Amazonia. 

Recomendaciones 

1. Aunque probablemente nunca sera un cultivo de importan-

cia internacional erTIa Amazonia, el clavo se adaptaria 

bien en el sistema de multi-estrata. Por ésto es impor

tante averiguar mediante ensayos cómo se comportarä el 

clavo en los climas, suelos y altitudes de la Amazonia. 

2. Véanse las recomendaciones generales. 

—Myristica fragans (Myristicaceae). Nuez moscada. 

Uso: Condimento. Extracción de aceite para la industria. 

Fines medicinales. Origen: Asia (Molucas). Ecologia: Trópi

cos hümedos bajos Precipitation: De 2.500 a 4.000 milime-

tros por arïo, bieh distribuidos, sin época seca. Altitud: Des-

de 0 hasta 500 m.s.n.m. Suelos: Generalmente se cultiva 

en suelos ricos de origen volcänico. Hay variación, pero 

siempre bien drenados y profundos. Germination: Las se

millas pierden su viabilidad en ppco tiempo. Propagación: 

Generalmente por semillas. Ya que la nuez moscada es dióica, 

seria mejor propagarla vegetativamente pero hasta ahora los 

métodos vegetativos no han tenido mucho éxito. Primera 

cosecha: Después de 8 ó 9 anos. Rendimiento mäximo se 

alcanza a los 30 anos; la producción continüa por unos 

30 ó 40 arïos. Rendimiento: A los 30 arïos unos 2.000 fru-

tos por ärbol y 75 kilogramos de maciz por hectärea al arïo. 

Situation actual 

No se encuentra en la Amazonia. 

Recomendaciones 

1. Ya que la nuez moscada cae bien en el patron de mul

ti-estrata y parece bien adaptada al tipo de clima de la 

Amazonia, este cultivo merece mayor investigación, es-

pecialmente para averiguar cómo se comportarä en estos 

suelos. 

2. Véanse las recomendaciones generales. 

7.6.2.8 Plantas aromäticas 

Las plantas aromäticas se pueden introducir como cultivo 

de comercialización en areas pequerïas de la Amazonia, aun

que posiblemente no tendrän mucha importancia. Las gra-

mineas aromäticas como el limoncillo. se adaptan mejor a 

la parte norte de la Amazonia, donde hay un periodo seco 

corto. Ademäs, hay ärboles aromäticos de los cuales se uti-

lizan las ramas y hojas. 

—Aniba ducket (Laureaceae.i. Palo - rosa 

bl ärbol produce un aceite etérico. Segün los anälisis, el 

contenido de aceite es del 2 al 2,5% de las hojas y del 1 al 

1,7% de las ramas (el contenido promedio de linolol es el 

65% del aceite). 

Debido a su crecimiento muy lento, el palo-rosa no pare

ce muy promisorio para la Amazonia colombiana. 

—Croton ca ju ca ra (Euphorbiaceae) 

El ärbol produce un aceite etérico con un contenido de 

66% de linolol. El contenido de aceite es el 0,8% de las 

hojas. El Croton cajucara crece mäs räpido que el palo-ro

sa; si es posible domesticarlo tendrä buenas perspectivas 

comerciales en la Amazonia colombiana. 

—Cymbopogon nardus (Graminaceae). .Pasto Citronella 

—Cymbopogon citratus (Graminaceae/. Pasto Limoncillo 

Uso: Aceite industrial. La Citronella se utiliza también co-
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mo condimento. Origen: Ceylan. Ecologia: Los trópicos. 
Precipitation. Necesita mucha agua, aunque en la Amazo
nia puede ser algo excesiva. El C. nardus necesita mäs que 
El C. citratus. Suelos: PreferibLemente franco-arenosos, de 
fertilidad mediana, bien drenados. Altitud: Desde 0 hasta 
1.000 m.s.n.m. Propagation: Vegetativa, por division de rai-
ces. Primera cosecua: C. citratus: primer corte entre 4 y 8 
meses. Los siguientes cortes cada 3 ó 4 meses, durante 
un periodo de 5 anos. C. nardus: Primer corte entre 6 y 9 
meses. Los siguientes cortes cada 3 6 4 meses, durante un 
periodo de 10 a 15 anos. Rendimiento: 45 a 100 kilogramos 
de aceite por hectares al ano, (contenido de aceite de 0,2 a 
0.4%). 

Situation actual 

Estos dos cultivos no se encuentran en la Amazonia co-
lombiana. En Peru, en la orilla del rio Amazonas, se encuen
tran algunos macollos aislados de C. nardus. 

Recomendaciones 

Investigar mediante ensayos el comportamiento de los 
dos cultivos en los suelos de la Amazonia. Los ensayos de-
ben incluir anälisis quimicos porque, aunque la production 
de materia verde puede ser muy alta en suelos pesados, el 
contenido de aceite puede ser relativamente bajo. 

7.6.2.9 Plantas ornamentales 

Colombia exporta plantas ornamentales a Europa y los 
Estados Unidos. 

Algunas de estas plantas son nativas de la vegetación ama-
zónica. 

La colección de plantas ornamentales, su propagación 
en semilleras y su exportación en cajas de plästico (por 
avion) cuando tienen el tamaho y la forma requerida, podria 
convertirse en una industria pequena para los campesinos 
de la Amazonia. 

Algunas de las mäs conocidas y apreciadas especies de 
plantas ornamentales son: 

Aglaonema commutatum, Dieffenbachia amoena, 

Schoenocephalium martii (flor de Inirida). 

Zingiber spp (Bastón del Emperador). 

Para mäs detalles del cultivo de algunas de estas plantas 
véase el "Proyecto de producción de plantas ornamentales 
en la zona cafetera" 1976. 

7.6.2.10 Cultivos de tintura 

—Bixa orellana Bixaceae). Achiote 

Uso: Las semillas se utilizan principalmente como tintura 
de viveres como mantequilla, margarina, queso y chocolate. 
Los indigenas lo usan como colorante y repelente. Origen: 
Trópicos de Suramérica. Ecologia: Trópicos y subtrópicos. 
Precipitation: Necesita por lo menos 1.200 milimetros por 

ano. Suelos: Gran diversidad de suelos, desde francos hasta 
arcillosos; bien drenados y profundus. Primera cosecha: 
Despües de 2 ó 3 anos. Rendimientos: Hasta 5 kilogramos 
de semillas por ärbol; 3.000 kilogramos por hectérea, con 
un contenido de 5 a 6% de colorante. 

Situation actual 

El achiote se encuentra en toda la Amazonia, semiselvätico 
y como ärbol ornamental. 

Recomendaciones 

Investigar mediante ensayos la producción (colorante) 
del cultivo domesticado en la Amazonia. Este cultivo se po
dria incluir como piso medio en un sistema multi-estrata. 

—Curcuma domestica (Zingiberaceae). Curcuma 

Esta planta se puede cultivar también para la producción 
de una tintura (para comestibles). 

7.6.2.11 Plantas para la producción de insecticidas 

Der ris e/lip tica (Leguminosae). 

Longocarpus spp. (Leguminosae). 

Ambos cultivos son para la producción de Rotenon. 

Crecen bajo sombra en climas de alta pluviosidad. 

7.6.2.12 Plantas medicinales 

Los indigenas en la Amazonia conocen un gran numero 
de plantas medicinales y cultivan algunas de ellas. 

Aun no se ha realizado una clasificación sistemätica y un 
anälisis de estas plantas. 

—Ricinus communis (Euphorbiaseae). Ricino 

Véase capitulo 7.6.2.2, i. 

—Cephae/is ipecacuanha (Rubiaceae). Ipecacuana 

Las raices de esta planta se usan en la medicina y la in
dustria (emetina); es nativa de los trópicos de Suramérica. 
Colombia exportó algunas toneladas de estas raices. La pro
ducción se basó en la extracción silvestre pero se puede 
cultivar esta planta bajo sombra. 

7.6.3 Recomendaciones generales para el sector 
agricola 

Para evitar la repetición de recomendaciones bésicas, vä-
lidas para la mayoria de los cultivos, se hacen las siguien
tes recomendaciones generales: 

1. Investigar los diferentes métodos para tumbar y quemar, 
especificamente con diferentes intervalos entre la tum-
ba y la quema. Ademäs, se debe investigar la necesidad 
de la quema y su influencia sobre la producción de los 
diferentes cultivos. 

2. Usar siempre material de propagación sano y selecciona-
do (por ejemplo, en el caso del maiz, se deben usar solo 
granos de la parte central de las mejores mazorcas; pa-
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ra la yuca, no se deben hacer estacas de los extremos de 
los tallos, etc.). 

3. Buscar, mediante ensayos, variedades que se adapten me-
jor a la Amazonia. 

4. Buscar,.mediante ensayos, los espaciamientos óptimos de 
siembra. 

5. Buscar, mediante ensayos, el nivel óptimo de fertiliza-
ción. 

6. Investigar cuäl es la influencia del intercultivo. 

7. Investigar cuéles son los mejores sistemas de rotación 
(rastrojo, otros cultivos, leguminosas, etc). ' 

8. Investigar la nodulación de las leguminosas, con y sin 
inoculation. 

7.7 CONSIDERACIONES SOBRE USOS 
PECUARIOS 

En el Amazonia, la ganaderia estë orientada principal-
mente a la production de carne. La producción de leche es 
muy baja pero este renglón puede volverse mäs importante 
en el futuro. Se encuentran caballos, mulos y algunos burros 
en las areas con alguna infraestructura terrestre. Estos ani
males se usan principalmente para monta y carga y rara 
vez como animales de tiro. 

En toda la Amazonia se encuentran cerdos y aves de co
rral. Se prevé un aumento de la producción de este renglón 
en el futuro. 
7.7.1 Pastos, Leguminosas y Forrajes 

7.7.1.1 Relación suelos - pastos 

i) Nu trien tes en el suelo 

Un buen pasto debe proveer gran parte de los elemen-
tos nutritivos para el ganado. Los suelos de la Amazonia, de-
ficientes en muchos nutrientes.no pueden generar pastos su-
ficientemente nutritivos, por lo cual se requiere una alimen
tation suplementaria para el ganado, por ejemplo, con sal 
mineralizada. 

Como consecuencia de las frecuentes deficiencias de mi-
nerales en la alimentation, a menudo se presentan enferme-
dades y hay reduction en la capacidad reproductiva. 

El sistema de implantation de pastos, normalmente es el 
siguiente: el primer paso es la tumba y quema del bosque 
(primario o secundario), seguido por uno o dos anos de cul
tivos limpios. Después de estos cultivos se siembra el pasto 
sobre un suelo ya algo degradado y sin la aplicación de fer-
tilizantes. Durante la fase de utilization de los pastos, el 
suelo se empobrece aün mäs, de lo que resulta una degrada
ción de la estructura del suelo y del pasto, el cual, en tal caso 
no alcanza una productividad aceptable. 

Sin la aplicación de fertilizantes no se puede mantener, 
durante anos, un pasto bien desarrollado; esto a su vez 
aumenta el peligro de la degradación del suelo. En ensayos 
realizados con pastos sembrados en estos tipos de suelos, se 

han obtenido resultados positivos mediante una fertilization 
moderada con fósforo. 

ii) Agua en el suelo 

La region amazónica se divide en dos zonas. en cuanto 
a la disponibilidad de agua: 

a. La mayor parte de la region, donde las lluvias disminuyen 
durante el verano pero la cesación no causa un deficit hidri-
co en el suelo. 

b. En el norte de la region, en la zona de transición del bos
que hümedo tropical a los llanos orientales, hay una época 
marcada de deficiencia de agua en el suelo, normalmente du
rante 1 a 2 meses en el ano. En esta época el valor nutriti
ve del pasto es bajo y por lo tanto el ganado, ademäs de pas
to, debe corner arbustos (ramonear). En esta época el agua 
disponible para el consumo del ganado también se reduce 
considerablemente. 

iii) Drenaje 

Los problemas temporales de drenaje limitan el desarro-
llo del pasto, reduciendo la carga animal por nectarea tem-
poralmente. Ademäs, el pisoteo durante la época hümeda 
produce un deterioro de la estructura superficial del suelo, 
frecuentemente observable por una capa de unos 5 a 10 
centimetros de profundidad en donde predominan los proce-
sos de reduction. Debido a su permanencia en agua superfi
cial, el ganado sufre de algunas enfermedades del pie y sobre 
todo de parasitos internos (una exception son los büfa-
los de agua). 

iv) Inundación 

Las vegas con pasto, que resisten inundaciones, podrian 
tener un potential de carga animal por hectérea relativamen-
te alto, debido a la buena disponibilidad de nutrientes para 
el crecimiento del pasto y ademés porque casi nunca sufren 
sequia en el verano. 

El uso de pastos en las vegas, limitado a la época libre 
de inundaciones, siempre exige la posibilidad del pastoreo en 
tierra firme durante la época de desbordamiento del rio. 

v) Erosión 

En general, los suelos de la Amazonia, en pendientes, son 
susceptibles a la erosión. La relación cobertura-pendiente, 
asi como la existencia de capas superficiales menos permea
bles merece mucha atención. El pisoteo del ganado en ge
neral empeora esta susceptibilidad y puede ocasionar la des
truction de la estructura superficial y la movilización de 
particulas del suelo, con lo que se tapan los porös y se redu
ce la permeabilidad del suelo. Generalmente esto conlleva a un 
aumento de la escorrentia con sus consecuencias para la 
erosión superficial. 

Frecuentemente, en pastos limpios, establecidos hace 
tres o mäs anos, se observa una erosión laminar cuando 
se hallan en pendientes del 7% o mäs. La formation de te-
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rracetas y la ocurrencia de deslizamientos se observan cuando 

hay mucho pisoteo en pendientes mayores del 20%. Este 

efecto es mäs notorio cuando la cobertura de pasto no esté 

bien cerrada o si estä compuesta por pastos de un sistema 

radicular muy superficial. El peligro de la degradación pue

de ser reducido mediante la siembra de gramineas con un sis

tema radicular profundo y con el establecimiento de una 

cobertura adicional de érboles (sistema silvi-pastoril). 

7.7.1.2 Situación actual 

Los campesinos que Megan a la Amazonia tienen el deseo 

de poseer ganado; esto se explica por las razones siguientes: 

—Existe un mercado (aparentemente) seguro. 

—La ganaderia exige menos trabajo que la agricultura. 

—Funciona como seguro para emergencias. 

—Les da mejor posición social. 

En la Amazonia, con excepción de las sabanas, donde 

existe un tipo extensivo de ganaderia, se puede clasificar la 

ganaderia como semi-extensiva. Ademés de pasto, normalmen-

te los campesinos tienen lotes pequenos para la producción 

de cultivos alimenticios. 

i) Pastos utilizados en la actualidad 

En los centros de colonización mäs viejos (alrededor de 

Florencia y Puerto Leguizamo) la mayor parte de los pastos 

consiste en gramineas naturales. En los centros de coloniza

ción mäs recientes hay mäs pastos sembrados (mejora-

dos); los principals son los siguientes: 

—Brachiaria decumbens (Braquiaria) 

Tiene el problema de la plaga salivasa (Puto-antioquense) 

cuando no se Ie pastorea suficientemente. 

—Hyparrhenia rufa (Puntero) 

No tolera pastoreo continuo y necesita bastante tiempo 

para recuperarse. Es poco resistente a la sequia. 

—Axonopus scoparius (Imperial) 

No resiste el pisoteo y por lo tanto es mas apto como 
pasto de corte. 

—Axonopus micay (micai) 

—Eriochloa polystachia (pasto alemén) 

—Brachiaria mutica (para o pasto admirable) 

—Melinis minutiflora (gordura) 

ii) Labores culturales 

Se limitan a eliminar el rastrojo y el barbasco en los pas

tos, una vez por ano. También hay algunos campesinos que 

queman el pasto cuando esté demasiado lenoso para pasto-

rear (cerca de Florencia). 

En los alrededores de Florencia y Leticia hay algunos ga-

naderos que usan herbicidas. 

iii) Manejo de pastos 

Por falta de recursos para la division de los pastos en 

potreros con cercas, la mayoria de los ganaderos utiliza el 

sistema de pastoreo continuo, el cual reduce la eficiencia del 

uso de los pastos. No se hace rotación con rastrojo u otros 

cultivos y no se renuevan los pastos. 

iv) Carga animal por hectérea 

En la fase inicial, en pasto recién sembrado, la carga es 

cerca de un animal por hectérea. En el caso del Brachiaria de

cumbens esta cifra puede ser algo més alta. Experiencias 

largas en los alrededores de Florencia, Puerto Leguizamo y 

Araracuara, indican que la productividad de los pastos. con 

el manejo actual, disminuye répidamente después de 8 a 12 

anos a menos de una carga de un animal por cada 2 hecté-

reas. 

7.7.1.3 Plantas forrajeras 

Estas plantas se pueden cultivar especificamente para la 

alimentación de animales domésticos, para la alimentación 

humana o para comercialización. En los Ultimos dos casos 

estos cultivos pueden producir subproductos de baja cali-

dad o desperdicios usados como forraje. 

Actualmente se cultivan muy pocas plantas en la Amazo

nia con el propósito especifico de usarlas como forraje para 

el ganado. 

Económicamente las plantas forrajeras tienen importan-

cia especial para la ganaderia de leche y para la producción 

de porcinos y aves. Es probable que las dos ultimas seccio-

nes de la ganaderia menor se aumentarén considerablemen-

te en el futuro. 

Los siguientes cultivos se consideran como plantas de 

forraje en el area. 

i) Cultivos anuales 

—Sorgo (sorghum vulgare - graminaceae). Cultivado para 

forraje verde; se puede cortar tres veces. 

— Maiz. Hay variedades, especificamente para la producción 

de forraje, que se regeneran después del primer corte, 

aunque més lentamente que el sorgo. Generalmente se 

pueden realizar dos cortes. 

—Yuca. Cuando la producción de cerdos se incremente, pue

de ser la base principal de su alimentación, complemen-

tada con maiz y una fuente de proteinas como torta de se-

millas de aceite, tubérculos de frijol alado, etc. 

—El excedente de la producción de plétano y de otros fru-

tos (guayaba) se puede usar para la alimentación de 

ganado mayor y menor. 
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ii) Cu I ti vos peren nes 

De las plantas forrajeras perennes se pueden distinguir 

tres grupos: 

• Grupo /: Los pastos de corte que se suministran al ga-

nado en los establos y corrales. 

Se mencionan solo dos especies: 

—El pasto elefante (Pennisetum purpureum (Gramineae). 

Tiene un valor nutritivo regular como forraje. Generalmen-

te se Ie siembra en hileras. Se puede aumentar el rendi-

miento. sembrando hileras alternadas de pasto elefante y 

leguminosas (ärboles pequenos o arbustos). El material 

cortado de las leguminosas se puede mezclar con el pas

to cortado para suplir proteinas. 

—Pasto Echinochloa pyramidales. Crece en suelos pantano-

sos y mal drenados, tolera inundaciones (también crece en 

forma flotante) y por eso sirve para las vegas inundables. 

Ademäs, resiste sequia. Su valor nutritivo es bajo. x 

• Grupo 2. A este grupo pertenecen varias leguminosas, 

enredaderas, arbustos y ärboles. Las hojas y ramas 

tiernas se cortan y se suministran como forraje de alto 

contenido de proteinas. De las muchas plantas legumino

sas que se utilizan para este fin, solo se mencionan tres: 

Sesbania grandiflora, Stylosanthus graciles y Psophocar-

pus tetragonolobus. (Para las otras plantas leguminosas 

con valor forrajero, se refiere al cuadro 7-36). 

—Sesbania grandiflora. Es un ärbol pequeno que se queda 

como arbusto cuando es podado con regularidad. Requie-

re gran cantidad de agua aprovechable para el crecimien-

to räpido El contenido de proteinas (18 a 25%) de las 

hojas tiernas es comparable con el de la alfalfa. La ses

bania se puede sembrar en hileras. alternada con pasto 

elefante. en plantaciones de cultivos forrajeros. 

—Stylosanthus graciles (Leguminosae • Stylo). Es un 

arbusto de un metro de altura, nativo de Suramérica. Cre

ce en suelos äcidos, de fertilidad regular y textura livia-

na. Tolera sequia y encharcamientos cortos aunque no 

crece en pantanos. El contenido de proteinas es de 18%. 

Se Ie puede pastear ligeramente, asi como podar 2 y 3 ve-

ces por ano Sembrado en hileras alternadas con pasto ele

fante o sorgo produce un forraje de alta calidad. 

—Psophocarpus tetragonolobus - frijol alado. Se pueden usar 

las vainas verdes. las hojas y los tubérculos como forra

je para ganado mayor o menor. 

• Grupo 3: A este grupo pertenecen las palmas nativas (siI-

vestres y cultivadas) que producen frutos para la a Ii -

mentación de animales domésticos. Se mencionan las 

siguientes: 

—Chontaduro (Guilielma gasipaes). Sus frutos contienen 
principalmente carbohidratos (41%) poca grasa (4,5%) 
y poca proteina (3%) el "resto" consiste principalmen
te de agua (50%). El fruto es una excelente alimentación 

para cerdos y aves, particularmente por su alto contenido 

de fósforo y vitaminas A y C. 

—Palma de seje (Jessenia poiycarpa). Sus frutos contienen 

un 40% de aceite. Se les puede usar como forraje de al

to valor calórico pero. como alimento continuo, la canti

dad de seje no debe sobrepasar el 10 a 15% de la ali

mentación diaria total. 

— Palma canangucha (Mauritia flexuosaj. Sus frutos con

tienen 24% de aceite en la cäscara mäs pulpa y 3% 

de proteina en la pulpa. Ademäs contienen un alto por-

centaje de yodo y vitaminas A y C. Es un forraje excelen

te para cerdos y aves pero. por su alto contenido de 

aceite, la cantidad de canangucha no debe sobrepasar el 

20% de la alimentación diaria total. 

7.7.1.4 Mejoramiento de los pastos 

El cuadro 7-35 muestra los diferentes pastos y sus ca-

racteristicas. Este cuadro muestra también que, ademäs de 

investigaciones con base en los pastos ya introducidos. se 

pueden incluir los siguientes pastos en las investigaciones: 

—Axonopus compressus 

—Brachiaria humidicula (Kikuyo amazónica) 

—Echinochloa pyramidales 

—Panicum repens 

Las investigaciones deben incluir experiments sobre 

la adaptación a los diferentes ambientes naturales y tipos de 

manejo, mezclas con leguminosas, valor nutritivo, respuestas 

a niveles de fertilizantes, etc. 

El cuadro 7-36 muestra las leguminosas que pueden te-

ner interés, para incluir en las investigaciones. 

7.7.2 Ganado bovino 

Generalmente los trópicos bajos no pueden competir en 

la producción de leche con las areas de climas templados; 

en cambio, la producción de carne en los trópicos bajos ha 

aumentado mucho en las ültimas décadas. Las razones para 

esto son: el mejoramiento del manejo, el mejoramiento de los 

animales adaptados al clima tropical mediante cruces de di

ferentes razas y el aumento de conocimiento técnico. 

El presenté capitulo trata principalmente sobre la ganade-

ria. al nivel de finca, para la producción de carne en la re

gion de la Amazonia. 

En la mayor parte de la Amazonia las dificultades son gran-

des, cäusadas principalmente por la alta precipitación y por 

la ausencia de un periodo seco. Uno de los problemas mäs 

graves en este clima son las enfermedades: paräsitos, hon-

gos y muchas bacterias prosperan 8 a 10 veces mejor aqui 

que en climas templados. Cuando hay un periodo seco bien 

marcado, las cantidades de vectores se reducen considera-

blemente, con lo cual se le da al ganado una oportunidad de 

recuperarse, pero en gran parte de la Amazonia no existe este 

periodo seco. Otros factores negativos son los pastos de ba-
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Cuadro No, 7 - 36 

POSIBLES PASTOS PARA LA AMAZONIA 

Aguanta Aguanta Aguanta mal Aguanta pH Aguanta Aguanta Valor 
Nombre Pisoteo Pastear drenaje bajo (5.5) som bra sequia corta nutritlvo Sabrosldad 

Pastos Inundables 
Axonopus compressus" si + + + si si si si + + + + 
Brachiaria mutica (Para)* si + si si si no + + + T + 
Echinochloa colomun' no no si si no no + Y + r + + 
Echinochloa polystachia * no no si si no no + f + +• + + 
Echinochloa pyramidales' si + + si si no si + +- + + 
Erichloa polystachia (Pasto Alemän) si + + + si si si no + + + + + 
Panicum repens si + + + si ? no si + + + -T + + 

Pastos no inundables 
Axonopus micay si + + no si no si + + + + + 
Axonopus scoparius (Pasto Imperial) no + + no si no si + -T- + + + 
Brachiaria brizantha si + + + no si si ? + + + + 
Brachiaria decumbens si + + + si si no si + +• + + 
Brachiaria humidicola (Kikuyu Amazónica) si + + + ? si ? si + + + + 
Chloris gayana si + + + si si no si + + + + 
Cynodon dactilon si + + + si ? s i * * si + +- + -T-T- + 
Digitaria decumbens si + + no si si si + +- ? 

Hyparrehnia rufa (Puntero) si no si no si + + + 
Ischaemun aristatum si + + + si ? si no + + + + 
Melinis minutiflora (Gordura) si + + no si no si + +" + 4-
Panicum coloratum si + + + si ? no si + + + -r + + 
Panicum maximum (Guinea) si + + si si si si + + + + + 
Panicum trichocladum si + + + no ? s i * * si + -T- + + 
Setaria sphacelata si + + si ? no si + -H + -r + 

Forrajes 

Coix lachryma jobi (Lägrimas de San Pedro) no no no si no ? + -T- + + 
Echinochloa colomum no no si si no no + + + r + + 
Echinochloa polystachia no no si si no no + + + r + + 
Pennisetum purpureum (Elefante) no + no si no si + + + + 
Sorghum spp. no no no si no si + + Variable 

Zea mays spp. no no no si no no + + + + + + 
' Flotante, es decir crecen en agua profunda. + Bajo (malo) 
"l igera. + + = 

+ + + = 
Regular 
Alta (buena) 

ja calidad, el bajo conocimiento técnico y la falta de recursos 

para la compra de drogas y materiales de construcción (cer-

cas, saladeras, etc.). 

7.7.2.1 Situación actual 

i) lipo de ga na do 

Para la producción de carne se usa, principalmente, crio-

llo, cebü y cruces entre estos dos. Ademäs se encuentran, en 

muy pequenas cantidades, animales de la raza pardo suizo 

para la producción de leche, principalmente cerca de Flo

rencia (promoción de Cicolac). 

ii) Manejo del ga na do 

Actualmente, en la Amazonia muy pocos ganaderos ha-

cen un manejo adecuado del ganado, en relación con la admi-

nistración del hato, su composición, vacunación, alimenta-

ción complementaria, etc. 

iii) Sanidad animal 

Las enfermedades mäs comunes en la Amazonia son: pa-

räsitos internos, mastitis, brucelosis, carbon y aftosa. 

La mayoria de los ganaderos vacunan contra carbon. En 

el ärea de influencia del INCORA o del Fondo Ganadero, se 

vacuna contra tres enfermedades: carbon, brucelosis y af

tosa. En general, no existe un servicio vetehnario organizado 
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en 

o 
Cuadro No. 7 - 37 

POSIBLES LEGUMINOSAS PARA LA AMAZONIA 

Aguanta Aguanta Aguanta Valor Sirve como Mezcia Tiene 

Aguanta Aguanta Poda o mal p.H. bajo Nutritive) ärbol de Aguanta con Aguanta Aguanta raices 

Nombre Pastear Hojear corta drenaje (5,5) (Proteinas) sombra sombra pastos Inundation Sequia Sabrosidad profundas 

Arboles 

Acacia arabica si si no si + + si no si si + + si 
Albizzia lebbek Si si no si + + + si no no si + + no 
Da/berg/a Sissoo si si no si + + + si no ? si + + + ? 

Gliricidia maculata (mata ratón) si si no si + + si no — no si + + no 
Inga spp. (guama) si si ? si ? si ? — ? ? ? no 
Leucaena glauca si si no si + + + si no — no si + + + si 
Samanea sa man no si no si + + + si no — no ? + + si 
Sesbania grandiflora — si si si si + + + no no — no si + + + no 

Arbustos. Yerbas y Trepadoras 

Ca/anus cajan no si** si no si + + + si** + + no si + + si 

Centrose ma pubescens si si si si + + + si + + si si + + si 

Clitoria ternatea si si no si + + no + + + no si + + + no 

Desmodium discolor no no si no si + + no + no no + + + no 

Desmodium canum si — si no si + + no + + + si si + + 
7 

+ 
+ + + 

si 

Desmodium gyroides — si si no si — si + no no 

+ + 
7 

+ 
+ + + 

no 

Desmodium heterophyllum si — si si si + — si + + + si si 

+ + 
7 

+ 
+ + + 

no 

Desmodium ovalifolium no no si si no + — si no no si 

+ + 
7 

+ 
+ + + si 

Desmodium scorpiarus si — si no si + + — ? +++ no si + + 
+ + + 

no 

Desmodium triflorum si si no ? + + — si +++ no si 
+ + 
+ + + no 

Desmodium uncinatum si si si si + + no + + + si no + no 

Glycine ja va nica si si no si + + — no + + + + + + 
+ 
+ + 
+ + + 

si 

Lespedesa cuneata si si si + + — no + + + no si 
+ + + 
+ 
+ + 
+ + + 

no 

Mimosa in vi sa (var: inernis) si si si si + + — no + ? si 

+ + + 
+ 
+ + 
+ + + 

? 

Phaseolus ssp. no no una vez no si + + ? + no no 

+ + + 
+ 
+ + 
+ + + no 

Psophocarpus tetragonolobus ? ? ? ? si + + + si ? ? ? + + + no 

Pueraria phaseoloidus si si si si + + si** +++* si si + + + 
+ + 

si 

Stylosanthus graciles (guianensis) 1 si si si si + + ? +++ ? si 
+ + + 
+ + no 

Trifolium alexandhum si — si no + + + +++ ? no + + + ? 

'No puede competir con Brachiaria decumbens. 
"Ligero. 

+ = Bajo (malo) 
+ + = Regular. 

+ + + = Alto(bueno). 

= No es aplicable 



en la region. Gran parte de los ganaderos suministran sal 
o sal mineralizada, barian sus animales contra garrapatas y 
los purgan en forma irregular. 

iv) Natalidad del ganado 

Cuadro 7 - 38 

NATALIDAD DEL GANADO 

Area % Ano Fuente 

Putumayo 55-63 1978 Fondo Ganadero* 
EIRetorno 50-55 1977 INCORA 
Leticia 35-40 1977 ICA 
Caqueté 50-55 1976 Banco Ganadero 
Araracuara 25-30 1970 Corporation de Araracuara 

*Se trata de los mejores hatos. 

En general el porcentaje de natalidad es bajo. Ademäs 
hay indicaciones de que solo el 35% de los animales en un 
hato tienen la edad de reproduction. 

Las pérdidas del hato son: por mortalidad, adultos 2,5%, 
cria 5%; por aborto, mäs de 1%; y por otras pérdidas 
(por robos o falta de cercas) 2%; animales estériles 0,6%. 

v) La rentabilidad del ganado 

La baja rentabilidad de la ganaderia en la Amazonia se 
ilustra mejor en el cuadro 7-39, que contiene, en forma com-
primida, la historia ganadera de un campesino con un nivel 
técnico algo mayor del promedio. El campesino llegó a San 
José del Guaviare en el ano 1974 con 29 animales (1 toro, 
8 vacas productivas y 20 animales de entre 2 meses y 2 arïos 
de edad) y comprd una finca de 60 hectireas, de las cuales 
18 estaban en pasto (Brachiaria y Puntero). El suministra 
sal a su ganado, los bana y los purga. 

Cuadro 7 - 39 

RENTABILIDAD DEL GANADO 

Total 
Crfas Compras Muertes Ventas animales 

AI llegar (1974) 29 
en 1974 / - - - al final del ano 

1974 / 2 - 27 
1975 2 2 - 4 27 
1976 -(2abortos) 1 1 25 
,1977 2 4 3 20 
1978 2 1 2 19 

TOTAL 6 2 8 ïö Ü 

De estos 19 animales, al final de 1978, 8 tenian menos 
de 2 anos de edad, 4 tenian mäs de 9 (del hato original), 
5 vacas tenian la edad productora (26,5%); 2 son toros. 

A pesar de todas las ventajas que le representaba el tener 
animales propios para empezar, dinero para comprar una 

finca mejorada y no tener préstamos pesados, no pudo hacer 
rentable su ganaderia pero tenia que capitalizarla ya desde el 
segundo ano. Sus ventas sobrepasaron las crias y para supe
rar algunas emergencias tuvo que vender vacas reproducto-
ras, desarreglando aün mas la composition de su hato. AI fi
nal del ano 1978 tenia solo 19 animales con una composi
ción algo peor que al principio. 

Limitaciones de la rentabilidad 

1. La baja productividad de los pastos como resultado de: 
—Tipos de pastos insuficientemente adaptados al eco-

sistema de la Amazonia. 
—Bajo nivel de manejo de pastos. 
—La falta de incorporar leguminosas en los pastos. 

2. La tasa de crecimiento muy baja de los hatos, las defi-
ciencias nutritivas, la baja calidad de los animales y el 
bajo nivel de manejo del ganado tra en como consecuencia: 
—Baja en la reproductividad. 
—Alta mortalidad. 

3. La posición débil del campesino, como resultado de: 
—Mal estado de salud. 
—Falta de capital (crédito e insumos). 

7.7.2.2 Recomendaciones 

i) Investigaciones 

—Investigar las posibilidades para introducir razas mejora-
das (para la production de came y leche) mediante cru-
ces de ganado exótico y rüstico con animales locales. 

—Investigar las posibilidades de inseminación artificial 
como método de mejorar la calidad de los animales. 

—Investigar maneras de manejo adaptadas, con miras a una 
mejor reproductividad y sanidad de los animales. 

—Investigar maneras més económicas de barïar los anima
les contra paräsitos externos. 

ii) Sanidad animal 

0 Servicio veterinario 

Para el buen funcionamiento de las actividades pecuarias 
sera necesario organizar un servicio veterinario con un la
boratório bäsico a su disposición, en cada area de concen-
tración de ganado. 

» Vacunas 

Las siguientes vacunas son esenciales: 

—Aftosa: cada cuatro meses, todos los animales. 
—Carbon: dos veces, antes de que los animales tengan vein-

te meses de edad. 

—Brucelosis: las hembras necesitan una vacuna entre los 
3 y los 9 meses de edad (una vez en la vida). 

También se necesita purgar los animales contra paräsitos 
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internos y banarlos frecuentemente contra parésitos exter-
nos. 

iii) Manejo del ganado 

• Composition del hato 

Uno de los factores mäs importantes en el manejo del ga
nado es el mantenimiento de una composición optima del ha
to; ésta podria ser: 45% vacas en producción (mäs de 2 
afios y medio); 50% animales entre 0 y 2 anos y medio de 
edad; y 5% toros, de los cuales el 3% es té listo para su 
función reproductora. 

Actualmente hay solo 35% o menos de vacas en la 
edad reproductiva. 

• Administration 

Se debe hacer un registro del ganado, anotando: fechas 
de nacimiento, cubrimientos de toro, vacunas, etc. 

• A pa rea mi en to estational 

Consiste en regular los nacimientos para evitar que naz-
can crias durante todo el ano. Existen fuertes indicaciones de 
que hay menos mortalidad en las crias nacidas en la época 
més seca del ano. Ademäs facilita la administraciión del 
hato. 

• Alimentation adicional 

Debido a que el contenido mineral de los pastos es muy 
bajo, el suministro de minerales es tan importante como el 
de sal. El consumo de sal necesario por animal es del orden 
de los 12 kilogramos al ano; el de sal mineralizada es del 
orden de los 20 kilogramos al ano. 

La composición de la sal mineralizada debe ser adaptada 
a las necesidades de la region. 

De la misma importancia sera la adición de proteinas en 
forma de forraje como mencionamos en 7.6.1.3. 

iv) Agua 

Hay que evitar que, durante la época seca, los animales 
caminen demasiado lejos para encontrar agua de consumo, 
mediante la construcción de pozos o pequenas represas. Ade
mäs, se puede mejorar la disponibilidad de agua durante todo 
el ano mediante la protección de la vegetación cerca de los 
canos y zanjas. 

v) Abono 

Es de anotar que una res adulta produce de 6 a 7 tone-
ladas de estiércol y de 4.000 a 5.000 litros de orina por 
ano. (la orina contiene un promedio de 1.4% de nitrogeno y 
1,3% de potasio). 

Gran parte de estas cantidades de excrementos pueden 
ser captadas y usadas para la producción de compost o de 
abono, si los animales estän encerrados bajo techo durante 
la noche. 

7.7.3 Cerdos y aves de corral 

7.7.3.1 Situación actual 

La crianza de cerdos y /o aves de corral (gallinas. pa-
tos, pavos) se hace en la mayoria de las fincas de la Amazo
nia. 

Los cerdos y aves exigen menos inversion que los bo-
vinos. es facit transportarlos y se les puede alimentär con 
muchos forrajes, desperdicios y frutos silvestres. Ademäs 
existe un mercado relativamente estable. 

En la region existen principalmente dos tipos de cerdos 
domesticados: el "zungo sin pelo", un tipo de cerdo criollo 
que produce mucha grasa, y un tipo criollo con patas y ho-
cico grande para la producción de came magra 

En Araracuara se esté experimentando con algunas ra-
zas exóticas como el "land race" y el "duroc Jersey". Los 
cruces entre criollo y land race (Fl) produjeron animales 
muy debiles, por lo que este experiments ya estä aban-
donado. 

Hay dos sistemas de manejo de cerdos: suelto y en con
ti namiento. 

El sistema suelto se practica cerca de San Vicente del 
Caguën; solo una o dos veces por ano se reünen todos los 
animales para inspeccionarlos y para seleccionar los mejores 
para la venta. 

El sistema de confinamiento evita todos los problemas con 
los cultivos vecinos y con los animales salvajes. En este siste
ma se encierra o amarra los animales. Ademäs, con él se 
hace un control més adecuado sobre los mismos. Es algo 
mäs costoso porque se les debe alimentär, aunque hay mu
chos productos alimenticios baratos y/o silvestres. 

Casi todas las fincas tienen aves de corral, que en forma 
general parecen sanas. Con excepción de Florencia (Caque-
tä) donde se encuentran algunos gallineros intensivos, las 
aves andan libremente alrededor de las casas. 

7.7.3.2 Recomendaciones 

1. Se debe promover la crianza de cerdos y aves a nivel de 
finca. 

2. Se debe iniciar un programa de asistencia técnica. 

3. Se debe investigar un programa de alimentación balan-
ceada, basada en productos silvestres, yuca, maiz, etc. 

4. Se debe seguir con las investigaciones de cruces, p e. 
criollo x duroc Jersey y el F2 del cruce criollo x land 
race, para mejorar la calidad de los animales. 
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Figura 7 • 1. 

Agricultura (cultivos anuales) y pastos en areas fuertemente onduladas; se destaca erosion la

minar del suelo. 

Localization: Alrededores del caserio Rio Negro, (intendencia del Caquetä). 

Figura 7 - 2. 

Arroz secano sembrado en area donde el bosque original 
ha sido tumbado y quemado. Este tipo de 

utilización de la tierra constituye la prim era fase de 

la actividad agricola en la forma como el colono la realiza. 

Localization: Alrededores de El Retorno. (comisaria de Guaviare). 



Figura 7 • 3. 
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Terreno recién preparado para la siembra de la yuca. 

Localization: Cano Bocón, (comisaria de Guaviare). 

Figura 7 - 4.' 

Area que ha sido desmontada (tala del bosque original) para 'convertirla en potrero. en una region 
de colonización. ,, . . 

Localization: Alrededores de La Tagua (intendencia de Putumayo). •'•''' 
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Figura 7 - 5. 

Perfil de suelo en el que se destaca una capa gleizada en los primerds centimetros del suelo (arci-

lloso) ocasionada pür el pisoteo dal ganado en épocas hümedas. 

Localization: Alrededores de La Fragua. (intendencia del Caqueta). 

Figura 7 • 6. 

Carcavas producidas por el proceso erosivo de la tierra. en areas con pendente mayor del 13% 

que estan dedicadas a las explotaciones ganaderas.. _ 

Localization: Alrededores de Paujil. (intendencia del Caqueta). 
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Figura 7 7. 

Plantación antigua de cacao en una region periódicamente inundable. 

Localización: Cercania al rio Guaviare, (comisaria de Guaviare). 

Figura 7 • 8. 

Plantación de caucho con kudzü tropical como cultivo de cobertura del suelo. 

Localización: Estación experimental La Mono. (intendencia del Caqueté). 
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Figura 7 - 9. 

Plantación de palma africana con kudzü tropical como cultivo de cobertura del suelo. 

Localización: Estación experimental La Mono, (intendencia del Caqueté). • 

Figura 7-10. 

Fruto de maranón. El- cultivo de esta especie podia tener algunas perspectivas agronómicas en 

las areas de tierra firme. 

Localización: Araracuara, (comisaria de Amazonas). 
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Figura 7 - 12. 

Palma chontaduro. Esta palma normalmente se cultiva 
en los terrenos bien drenados que se encuentran alrededor 

de las casas. De esta especie se obtienen productos 
para la alimentación tanto humana como animal. 

Localization: La Pedrera. (comisaria de Amazonas). 

^Figura 7-11. 

Pi na originaria de la Amazonia. Esta especie es 
cultivada tradtcionalmente por los indigenas. después 
de la primera cosecha del terreno. 

Localization: San Felipe, (comisaria de Guainia). 
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Figura 7 - 13. 

Ganaderia en sabanas con pastos naturales, en zona de transiciön entre la Amazonia y los Lla
nos Orientales. 

Localización: Alrededores de San José del Guaviare. (comisaria de Guaviare). 

Figura 7 • 14. 

Forma "tradicional" de rayado del caucho. Esta modalidad 
baja el rendimiento dé la producción de lätex. 

Localización: Miraflores, (comisaria de Guaviare). 



Figura 7 • IS. 

Palma chiquichiqui. Especie que predomina en el 
sector nororiental de la Amazonia y que se explota 
para la obtencidn de la fibra. 

localization: San Felipe, (comisaria de Guainia). 

Figura 7 - 16. 

"Cananguchal". Concentraciones altas de la palma canangucha se encuentran en sectores mal dre-
nados. Esta especie podia ser aprovechada para la extracción de aceite. 

Localization: Rio Caquetä, {comisaria de Amazonas). 
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Capftulo 8 

8.1 LA AMAZONIA COLOMBIANA DENTRO DEL 
CONTEXTO NACIONAL 

Geogréficamente la Amazonia colombiana abarca la par
te del Territorio Nacional que pertenece a la cuenca del rio 
Amazonas; politicamente a esta region corresponde la tota-
lidad de los territorios nacionales de Guainia, Vaupés, Ama
zonas, Guaviare, Caquetä, Putumayo. 

En el presente estudio se ha considerado como region 
amazónica, el sector Sur del Territorio Nacional a partir del 
rio Guaviare y limitada al Occidente por el meridiano 75° 
24' W; incluye la totalidad de las comisarias de Amazonas, 
Vaupés, Guaviare y Guainia, la parte oriental de las inten-
dencias de Caquetä. Putumayo y un sector ubicado al extre-
mo sur del departamento del Meta*. 

8.1.1 El medio f isico 

El area amazónica cubierta por PRORADAM, respecto del 
pais y del continente, es el sector sur-oriental del Territorio 
Nacional, y ocupa la esquina de frontera con las Repüblicas 
de Venezuela, Brasil, Peru y Ecuador. 

Comprende una extension de mäs de 38 millones de hec-
täreas, superficie que represents aproximadamente el 35% 
del total del pais. 

La estructura politica-administrativa de la region cubier
ta por PRORADAM estä definida predominantemente por Te
rritorios Nacionales; situation que estä determinando a nivel 
nacional, un desarrollo socio-politico y socio-económico de 
segundo orden. 

En la actualidad se adelantan estudios tendientes a detec-
tar la factibilidad de ascender la intendencia del Caquetä a 
la categoria de departamento, segregändola de los territorios 
nacionales, para fusionarla al conjunto de los 22 departa-
mentos con que cuenta el pais. 

Fisiograficamente el area en referencia junto con el sec
tor ohnrjquico-colombiano, constituye una extensa region 
con relieve predominantemente piano a diferencia del resto 
del pais, en donde, en general, sobresale el relieve quebrado 

"Zona estudiada por el Proyecto Radargramétrico del Amazonas de
finida en el capitulo 1: Geografia, (Mapas 1-1 y 1-2). 

Conclusiones y 
recomendaciones 
por la presencia de la Cordillera de los Andes cuyo ramal orien
tal marca el limite Oeste del area amazónica. 

Por su localización, la region participa de las condicio-
nes de un clima tropical donde sobresalen altas temperaturas 
del aire y abundante precipitation pluvial. En términos ge
nerales, el area amazónica no presenta fluctuaciones g ra ri
des de las condiciones climäticas como sucede en el resto 
del pais, donde principalmente a causa de la configuration 
orogräfica, se manifiestan distintos climas y condiciones at-
mosféricas variadas; sin embargo, interregionalmente se 
pueden distinguir tres regiones cuyas fluctuaciones climäti
cas locales las hacen un tanto diferentes: el ärea de los pie-
demontes del Caquetä y del Putumayo y los sectores al Norte 
y al Sur de la linea Ecuatorial. 

Con relation al pais, el ärea amazónica colombiana par
ticipa con el 22% del total de la zona de vida denominada 
"Bosque hümedo tropical" existente en Colombia, con el 
58% del "Bosque muy hümedo tropical", y con el 82% de 
la zona de vida transitional entre las dos primeras; esta rea-
lidad permite precisar que la mayor extension de areas hü-
medas y perhümedas del pais, a nivel altitudinal inferior a 
los 1000 metros, estä localizada en la Amazonia. 

Hidrogräficamente este sector constituye la mayor ver-
tiente del pais, conformada por una abundante y compleja red 
de rios, quebradas y canos*. 

De las grandes corrientes fluviales del pais, las de mayor 
notoriedad en cuanto a longitud de su curso se encuentran 
en el area amazónica; sobresalen los rios Vaupés, Putuma
yo, Caquetä, Guayabero-Guaviare y Apaporis. Estos rios 
constituyen cerca del 53% de la longitud fluvial navegable 
de mayor importancia en el pais (Colombia: 7.820 km., Ama
zonia: 4.166 km). 

Las instalaciones portuarias y demäs facilidades fluvia
les para la comercialización de productos, muestra propor-
ciones bastante bajas, ya que se dispone del 3% del metra-
je lineal en muelles, el 7% de la extension (en metros cua-
drados) de patios y bodegas, el 3% del equipo para manejo 
de carga, el 2% del equipo flotante de tipo comercial y casi 

'Red hidrogräfica de la Amazonia colombiana definida en el capitulo 

1: Geografia. (Mapa 1-7). 
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ausencia total de capacidad del almacenaje y de facilidades 
para el manejo de combustibles. 

No se dispone de una cuantificación precisa sobre el to
tal de campos de aterrizaje existentes en el pais por cuanto 
que es conocida la existencia de pistas menores, de caräcter 
privado. que no estän consignadas en las estadisticas na-
cionales. En las cifras que corresponden a la Amazonia, se han 
incluido varios campos de aterrizaje de menor categoria por 
constituir parte fundamental en el desarrollo socio-económi-
co regional. 

Segün el estimativo de 700 pistas de aterrizaje que ope-
ran en el pais y de 100 las existentes en la Amazonia colom-
biana, se puede precisar que esta fracción territorial partici-
pa con cerca del 15% de este tipo de infraestructura aérea 
existente en Colombia. De éstas, cerca de 10 pistas se utili-
zan para vuelos reguläres. 

Ademës es de destacar que. el area amazónica colom-
biana no dispone realmente de redes de transporte y comuni-
cación terrestre ya que escasamente cuenta con cerca del 
3% de la longitud carreteable del pais (Colombia: 55.991 
km.; Amazonia: 1.620 km., de los cuales 1.500 km. estén 
ubicados en los piedemontes del Caquetë y del Putumayo) y 
presenta ausencia total de ferrocarriles. Su integración con 
el interior del pais se ejerce mediante carreteras periféricas 
al area; estas vias son de notoria importancia por constituir 
soluciones locales de comunicación y transporte y porque 
alcanzan a ejercer cierta influencia sobre la economia y el de
sarrollo social de la Amazonia. 

8.1.2 Recursos Naturales 

8.1.2.1 Geologia 

La Amazonia colombiana representa en sentido geológico 
una plataforma estable, constituida por un zócalo de rocas 
cristalinas Precambricas pertenecientes al Escudo de Gua
yana, cubierto en parte por sedimentos Precambricos, Paleo-
zóicos, Terciarios y Cuaternarios. El zócalo consiste prin-
cipalmente de gneises, migmatitas y granitos que afloran en 
serranias, cerros rocosos redondeados y en los raudales de 
los rios, especialmente en la parte oriental de la Amazonia. 
En varias partes se encuentran mesetas y serranias que con-
sisten principalmente de areniscas y conglomerados de edad 
Precëmbrica y Paleozoica descansando sobre el zócalo. Las 
zonas planas o suavemente onduladas que rodean estas se
rranias y mesetas constan en la mayoria de los casos de se
dimentos Terciarios y Cuaternarios. Hacia la zona andina el 
espesor de estos Ultimos sedimentos aumenta considerable-
mente debido a hundimientos del zócalo. 

En orden cronológico, los principales eventos geológicos 
que tuvieron lugar en la Amazonia se presentan en el cuadro 
8-1* 

'Detalle sobre la Geologia del area amazónica colombiana se presenta 
en el capitulo II: Geologie. 

La Amazonia se distingue primordialmente de las Cordi
lleras andinas en que no fue sometida a los movimientos de 
plegamiento y solevantamiento que afectaron a éstas. Durante 
el Precämbrico, el Escudo de Guayana se extendió hasta la 
actual Cordillera Central, posteriormente, grandes bloques 
de la margen occidental del Escudo de Guayana fueron inclui-
dos por el tectonismo andino en las Cordilleras Central y 
Oriental y en la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como 
los macizos de Garzón y Santander. 

El limite occidental hasta donde se encuentran todavia 
rocas precambricas, se sitüa cerca de la Falla de Romeral 
que se extiende a todo lo largo del flanco occidental de la 
Cordillera Central. 

De los eventos geológicos que ocurrieron durante el Pa-
leozoico, en la zona andina hay evidencia de sedimentación, 
plegamiento, solevantamiento, magmatismo y metamorfismo; 
en la Amazonia se deposito la Formación Araracuara e intru-
yeron sienitas; la relación de estos eventos con los de la 
zona andina aün no se ha podido establecer. 

En el Mesozoico se desarrollo en la zona andina un ci-
clo de sedimentación. deformación, solevantamiento y mag
matismo; en la Amazonia los eventos caracteristicos de esta 
época son aün desconocidos. 

Durante el Cenozoico ocurrió un plegamiento y solevan
tamiento en la zona andina. Estos eventos principalmente ter
ciarios, originaron una fuerte erosion que contribuyó a la de-
posición de espesas capas de areniscas y conglomerados, 
en la Amazonia. 

Debido al diferente desarrollo geológico de la Amazonia 
en comparacion con el de la zona andina, las expectativas en 
cuanto a mineralizaciones, también son diferentes. 

De acuerdo con el conocimiento actual de la geologia 
amazónica se puede precisar que existen variös ambientes 
favorables para la ocurrencia de mineralizaciones tales como: 
estano en zonas de granófiros y granitos; niobio, téntalo 
y tierras raras en sienitas; radiactivos, diamantes, cuarzo 
hialino y amatista en las zonas de las areniscas Precambri
cas; laterita (hierro). bauxita (aluminio), manganeso y caolin 
en los mantos de meteorización sobre las rocas Precambri
cas y Paleozoicas; lignito. caolin. arena cuarzosa en las co-
berturas Terciarias y Cuaternarias sedimentarias. 

Es de destacar finalmente que las posibilidades minera-
lógicas de la Amazonia pueden complementar el bosquejo 
geológico de la zona andina. 

8.1.2.2 Suelos 

Desde el punto de vista del recurso suelo, Colombia se di
vide, en rasgos generales, en dos grandes regiones: la zona 
andina con sus areas costeras, y las tierras situadas al Este 
de la Cordillera Oriental. Estas ultimas ocupan un poco mas 
de la mitad del Territorio Nacional. 

Las dos grandes regiones presentan suelos muy diferen-

544 



Cuadro 8 - 1 

ERAS, EVENTOS Y FORMACIONES GEOLOGICAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

ERAS EVENTOS FORMACIONES 

Precämbrico 

Paleozoico 

Mesozoico 

Cenozoico 

1. Sedimentación y vulcanismo, seguidos 

por metamorfismo que parece corresponder 

al evento Trans-Amazónico. 

2. Emplazamientos graniticos 

de posible edad parguazense. 

3. Fallamientos normales N-S 

con magmatismo bäsico 

4. Deposition de areniscas, conglomerados, 

y pelitas, acompanado en la 

formacidn Piraparanë por vücanismo 

äcido; intrusion de granófiros de composición 

variable. 

5. Sedimentación de areniscas en ambiente 

costero e intrusion de sienitas 

nefelinicas. 

Desconocido. 

—Terciario 

6. Deposición de arcillas 

marinas en el sur. 

7. Deposición de areniscas 

y conglomerados continentales 

—Cuaternario 

8. Deposición de arenas blancas cuarzosas, 

terrazas y aluviones. 

Complejo Migmatitico 

de Mitü. 

Diques diabésicos 

Formaciones La 

Pedrera y Roraima. 

Formaciones Piraparanë. 

Granófiro del Tijereto. 

Formation Araracuara. 

Sienita de San José 

del Guaviare y del 

Cerro Cumare. 

Terciario inferior 

amazónico. 

Terciario superior 

amazónico. 

FUENTE: PRORAOAM. 1979. 

tes en su origen, su constitución y sus caracteristicas fisico-

quimicas y mineralógicas. 

En la Cordillera Andina, por ejemplo, los suelos son muy 
variados debido a la gran diversidad de climas que oscilan 
desde el cälido tropical hasta el trio de paramo, a las distin-
tas formas del relieve y a la riqueza en materiales geológicos, 
entre los cuales las cenizas volcénicas ocupan un primer lu-
gar en importancia como material parental del suelo. 

Los suelos de montaüa derivados de cenizas volcénicas 
denominadas Andepts en la clasificación americana. y aque-
llos otros con bajas proporciones o sin la presencia de estos 
materiales (Tropepts, Orthents) son jóvenes, y generalmente 
presentan niveles de fertilidad aceptables. El limitante mäs 
importante para su utilización agropecuaria lo constituye el 
relieve quebrado y en algunos sectores escarpado, que res-
tringe el uso de maquinaria agricola en areas extensas y pro-
picia la pérdida de suelo por erosión. 

Entre las montanas aparecen los suelos de los valles y 

las altiplanicies, formados por sedimentos aluviales y /o 

lacustres ricos en su composición mineralógica y por tanto 

con fertilidad natural buena. Los sectores del Alto Magda

lena y del Cauca Medio Superior (Valie del Cauca) poseen un 

clima seco y cälido y materiales arcillosos que forman suelos 

oscuros (Vertisoles) que se agrietan en verano; asociados 

con estos aparecen suelos aluviales profundus (Fluvents, 

Tropepts, Ustolls y algunos Histosoles). En algunas areas 

hay problemas de sales y en otras se presentan zonas inun-

dables con suelos de drenaje pobre (Aquepts, Aquents). La 

Sabana de Bogota tiene suelos de origen lacustre y aluvial 

con influencia de cenizas volcénicas (Tropepts, Andepts y 

Ustalfs). En general los suelos de los valles y las altiplani

cies interandinas son los mejores del pais. En ellos se estë 

desarrollando una industria agropecuaria intensiva y alta-

mente tecnificada. 

La Llanura del Caribe estë formada por suelos de origen 

aluvial, marino y /o lacustre mäs o menos bien drenados y 

fértiles (Fluvents, Tropepts, Ustolls, Vertisoles y algunos 
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Alfisoles e Histosoles) y por areas extensas de suelo, ale-

danas a los rios Cauca y Magdalena que sufren inundacio-

nes periódicas y prolongadas por lo que su drenaje es po-

bre (Aquents. Aquepts). Los suelos bien drenados de la Lla-

nura Caribe son en general profundos, mecanizables y aptos 

para gran variedad de cultivos. Requieren riego para su ex-

plotación intensiva. 

La region Guajira. que penetra en dirección Nor-este en 

el Océano Atläntico, es la mäs seca del pais por lo que sus 

suelos son, en su gran mayoria, Aridisoles (Orthids. Argids) 

aunque en zonas extensas ocurren suelos muy poco evolu-

cionados, desarrollados a partir de depósitos arenosos o de 

masas rocosas que inclusive afloran en muchos sitios. La 

Guajira desértica es apta dnicamente para el crecimiento de 

vegetación xerofitica. 

El litoral pacifico es, a diferencia de la region anterior, 

uno de los sectores mäs hümedos del pais. La abundante 

precipitación ha propiciado la formación de suelos muy la

vados y por lo tanto de un nivel de fertilidad muy bajo (Incep-

tisoles óxicos). El cinturon costanero tiene suelos de 

manglar de origen marino y en una amplia zona depresional. 

por donde corre el rio Atrato, hay suelos organicos (Histo

soles). Los suelos mal drenados (Aquents, Aquepts) ocupan 

grandes areas. La mayor parte del Andén Pacifico tiene una 

clara vocación forestall las areas con aptitud agropecuaria 

estän ubicadas al Norte, en la region de Uraba, y al Sur, 

en algunos sectores de los valles de los rios Mira, Patia y 

San Juan. 

Para completar el panorama descrito hacen su aparición 

las tierras situadas al Este de la Cordillera Andina que en 

forma de aparentes planicies se extienden paralelas a los rios 

que llevan sus aguas al Orinoco o a aquellos otros que dre-

nan en el Amazonas. 

Muchos factores ecológicos de las tierras del Este y Sur

este del pais son diferentes, en comparación con aquellos 

que caracterizan los ecosistemas de la zona andina y de las 

planicies costeras. Pero desde el punto de vista del suelo, el 

material de origen, el relieve y el clima son los factores mäs 

disimiles. 

En la Orinoquia, por ejemplo, dominan los suelos bien 

drenados de las altillanuras planas y disectadas, muy evolu-

cionados (Ustox, Orthox e Inceptisoles Oxicos). de un nivel 

de fertilidad muy bajo y con un grado de acidez pronunciado. 

Se presentan también, en esta region, suelos mal drenados 

(Aquepts, Aquox) de la llanura de desborde y suelos deriva-

dos de materiales transportados por el viento en la llanura 

eólica. Los ünicos suelos con vocación agropecuaria defi-

nida. estän localizados en las terrazas entre el piedemonte 

y el rio Metica y entre los rios Upia y Ariari. La Orinoquia que 

conforma el 26% del territorio nacional, estä cubierta en 

su mayoria, por pastos naturales que permiten el desarrollo 

de una ganaderia muy extensiva. 

La Amazonia, que corresponde al 35% aproximadamente 

del pais, posee suelos similares a los de la Orinoquia en 

cuanto a sus caracteristicas fisico-quimicas y mineralógi-

cas, pero esta region estä cubierta con bosques exuberan-

tes y variados. Aunque existen varios paisajes geomorfológi-

cos en el area amazónica, las superficies de denudación son 

las mäs importantes por su gran extension. En ellas hay sue

los arcillosos, muy evolucionados (Orthox e Inceptisoles óxi

cos) y hacia el Oriente ocurren suelos arenosos, algunas ve-

ces con caräcter de podzoles (Psamments, Orthods). En las 

planicies de inundación de los rios que drenan el area, hay 

suelos mal drenados (Aquents, Aquepts) de texturas diver-

sas y con un nivel de fertilidad un tanto superior al del resto 

de la Amazonia. 

El suelo amazónico es diferente de aquellos que se pre

sentan en la region andina o en otras areas del pais, en su 

constitución, caracteristicas y primordialmente en su capa-

cidad de uso*. 

Vale la pena anotar que la principal diferencia radica en 

que en la Amazonia la nutrición vegetal depende principal-

mente de la fase orgänica del suelo mientras que en la region 

andina, por ejemplo, las plantas se nutren de las sustancias 

disponibles en la fase orgänico-mineral, horizonte A de los 

perfiles de suelos o capa arable. 

Otra caracteristica comün a los suelos amazónicos es el 

alto contenido en aluminio que, en muchos casos, limita la 

profundidad efectiva para el buen desarrollo de las raices de 

las plantas. 

Desde el punto de vista de la aptitud potencial, los suelos 

han sido agrupados en clases, de acuerdo con los paräme-

tros que mäs inciden en su utilización y teniendo en cuenta 

sistemas tradicionales y practicas mejoradas de manejo. Sin-

embargo, debe tenerse en cuenta que cualquier clasificación 

agrológica que se haga en el momento actual, es el reflejo 

del estado del conocimiento con respecto a una tecnologia 

adecuada que permita utilizar el recurso tierra de acuerdo a 

sus caracteristicas propias. A medida que se obtengan resul-

tados de la investigación cientifica, posiblemente muchas 

areas que hoy aparecen sin mayores alternativas de utiliza

ción, podrän ser incorporadas al desarrollo en una forma ra-

cional y armónica. 

Para comparar la capacidad de uso de las tierras amazó-

nicas con las de otros suelos del pais es necesario utilizar 

el sistema de clases agrológicas de la Clasificación Ameri

cana con las modificaciones de que ha sido objeto a nivel del 

pais, ya que el inventario de las clases de tierras que confor

ma n la region andina, las areas costeras y parte de la Orino

quia, realizado en 1973 por el Instituto Geogräfico "Agustin 

Codazzi", se hizo siguiendo dicho sistema. 

El cuadro 8-1 muestra, en porcentaje, la incidencia de las 
clases de tierras en el sector desarrollado del pais y en la 

'Getalles de la composition y caracteristicas de los suelos amazóni
cos se presentan en el capitulo 3: Suelos. 
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Amazonia. Las cifras aqui anotadas, indican que las tierras 

realmente aptas para agriculture en cultivos anuales (Clase 

I a IV) ocupan cerca de un 20% de los suelos del pais de-

sarrollado. y de un 6% de la Amazonia. 

La gran mayoria de las tierras tanto de la region andina 

como de la Amazonia tienen restricciones tan severas para 

su utilization que ésta se limita principalmente a pastos, 

bosques o vegetación natural, con miras a la conservation 

de los suelos. las aguas, la fauna y la flora. 

Cuadro 8 - 2 

CLASES AGROLOGICAS DE LA AMAZONIA 

Y DEL RESTO DEL PAIS 

Clase 
Agrológica 

Amazonia % 

I 

IV 6 
V 2 
VI 10 
VII 70 
VIII 11 
Agua 1 
Zonas Urbanas * 

Resto del pais % 

2 

0.3 
1.8 

10.3 
8.3 
3.1 

25.9 
34.5 
14.6 
1.1 
0.1 

Cifras aproximadas de acuerdo con los datos obtenidospor PRO RAD AM, 
1979. ('proporción muy baja). 

Datos tornados del Programs Nacional de Inventario y Clasificación de 
Tierras (PROCLAS). Instituto Geogräfico "Agustin Codazzi". Bogota D.E., 
1973. 

8.1.2.3 Bosques 

El estimativo oficial de CONIF (1976) sobre la riqueza 

maderable nacional da una cifra de 2.734 millones de m'3 de 

madera, de la cual 745 millones de m3 corresponden a ma

deras comerciales. Los estudios de PRORADAM* indican 

que, con los estimativos amazrjnicos la riqueza maderable 

nacional es sustancialmente mayor, ya que se calculó que el 

volumen total es alrededor de 4.200 millones de m3 de ma

dera, de los cuales 1.246 millones de m3 corresponden a ma

deras comerciales; estas cifras permiten en consecuencia in-

crementar el estimativo de 1976 aproximadamente en un 

60%. La variation en las cifras antes mencionadas se debe 

a que el area boscosa de la Amazonia es casi 40% mejor 

de la inicialmente estimada por CONIF (29.1 millones de ha.), 

y también debido a que los volümenes promedio por ha, con 

exception de los tipos de bosque de sabana, son superio

r s a los adoptados por CONIF para sus cälculos, (111 

m Vha) . 

En el cuadro 8-3 se presenta la composition de las exis-

'Capitulo 5: Bosques. 

tencias maderables en la Amazonia colombiana y en el pais; 

este cuadro muestra que la Amazonia representa el 

73% de la superficie nacional de bosques maderables, el 

77% del volumen nacional maderable y el 74% del volu

men comercial maderable del pais. 

Cuadro 8 - 3 

ESTIMATIVO DE LOS BOSQUES Y EXISTENCES 

MADERABLES EN COLOMBIA 

(DAP MAYOR DE 25 CM). 

REGION AREA (ha.) 
VOLUMEN (1.000 m3) 

COMERCIAL TOTAL 

Sierra Nevada de 

Santa Marta, 

Motilones, Medio 

y Bajo Magdalena. 

Costa Pacifica 

San Juan 

Atrato-Urabä 

Region Central 

Amazonia 

3'311.550 

4658 .600 

1750.000 

T300.000 

2 9 1 0 3 900 

103.184 310.392 

71.927 255.004 

111.400 283.600 

32.500 117.000 

927.600 3738.500 

TOTAL 40124 .050 1246.611 4704 .496 

FUENTE: CONIF. 1976; PRORADAM. 1979. 

Aunque en la Amazonia colombiana el volumen promedio 

de madera por hectärea alcanza cifras significativas, com-

parändolas con las de las zonas boscosas mäs importantes 

del pais, esta region presenta valores muy inferiores. 

En el cuadro 8-4 se presentan las cifras de volümenes y 

nümero de ärboles por ha para especies con DAP. superior 

a 40 cm. de los tipos de bosque de las zonas de Narino 

(Barbacoas), Urabä (Teresita y Madurabä) y Magdalena (San 

Lucas y Carare), y los mismos datos para los ärboles con 

D.A.P. superior a 45 cms., de los tipos de bosque de la Ama

zonia colombiana. 

Este cuadro muestra claramente que la Amazonia en 

comparación con otras zonas del pais, es pobre en cuanto a 

ärboles de buen tamaiio ya que el nümero de ärboles por 

hectärea, de esta categoria, es 30% menos que en las otras 

areas forestales del pais. 

Dentro de esta categoria el volumen porärbol es aproxima

damente 2.5 m3 para la Amazonia y 3.5 m3 para las otras 

zonas. En cuanto a volumen comercial los ärboles con un 

D.A.P. comprendido entre 25 y 40 cm. son mucho mäs im

portantes en la Amazonia que en las otras zonas boscosas 

del pais. 

8.1.2.4 Fauna 

Con base en la information suministrada por INDERENA 

y las observaciones de campo Nevadas a cabo por PRORA-
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Cuadro 8 - 4 

DATOS COMPARATIVOS DE VOLUMEN Y NUMERO DE ARBOLES POR HA DE LA AMAZONIA COLOMBIANA Y 
ALGUNAS ZONAS BOSCOSAS DEL PAIS (DAP. 40 CMS.) 

TIPO DE BOSOUE 

LLANURA ALUVIAL (Aa 
No. de ärboles/Ha. 
Vol. Total/Ha. (m3) 
Vol. Comercial/Ha m" 

ZONAS BOSCOSAS 

NARINO 
Barbacoas 

URABA 

PROMEDIOS 
Teresita. Madurabä fj

| AMAZONIA 
PROMEDIOS 

40 
134 

24 

30 
93 
31 

102 
33 

19 
47 

7 

SUPERFICIE PLANA DE 
EROSION (Ba) 
No. de ärboles/Ha. 
Vol. Total/Ha. (m3) 
Vol. Comercial/Ha. Im3 

34 31 
105 105 
38 40 

25 
98 118 
39 52 

36 36 
99 114 
31 64 

124 
43 

23 
56 

9 

SUPERFICIE DISECTADA (Bb) 
No. de ärboles/Ha. 
Vol. total/Ha. (m3) 
Vol. Comercial/Ha. m" 

123 
53 

23 
53 

9 

SUPERFICIE MUY DISECTADA 
(Bc) 

No. de ärboles/Ha. 
Vol. total/Ha. (m3) 
Vol. Comercial/Ha. (m3) 

139 
59 

24 
54 

9 

1. Datos tornados por PRORADAM a partir de 45 cm. DAP. 

DAM*, se puede afirmar que en la Amazonia colombiana se 
encuentra representada, en proporciones apreciablemente 
altas. la fauna del pais. 

Las exploraciones de PRORADAM tomaron en cuenta so-
lamente el sector denominado "Fauna Superior" o vertebra-
da; no se hizo ningun trabajo con respecto a Artrrjpodos, 
Moluscos y demäs tipos de "Fauna Inferior", ni tampoco con 
relación a microfauna. 

Es tan variada la fauna amazónica que exclusivamente en 
el orden de los vertebrados se encuentra representada cerca 
del 70% de las especies de mamiferos existentes en el pais, 
40% de las aves, 40% de los anfibios, y cerca del 50% 
de los reptiles. 

La discriminación del nümero de especies de la Fauna 
vertebrada de la Amazonia colombiana y del pais, se presen
ts en el cuadro 8 - 5. 

'Capitulo 6: Fauna. 
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Cuadro 8 - 5 

PROPORCIONES DE FAUNA VERTEBRADA 
PRESENTE EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

CON RESPECTO AL PAIS 

Detalle 
Colombia No. de 

especies 

AMAZONIA 
No. de especies 

Mamiferos 300 210 70 
Aves 1.560 600* 40 
Peces * * 600* — 
Anfibios 250* 100* 40 
Reptiles 330 170* 50 

FUENTE: INOERENA, 1979. PRORADAM. 1979. 
"Se considera que estas cifras podrian ser mayores. 

" N o se conoce. 

8.1.3 Aspectos Socio-Económicos * 

8.1.3.1 Población 

La población de la Amazonia colombiana, incluyendo el 
total de las intendencias de Caqueté y Putumayo, asciende 

'Capitulo 6: Socio-Economia. 



aproximadamente a 466.500 habitantes. o sea 1.8% de la 

población nacional. la cual se encuentra asentada en una 

region que cubre el 35.6% de la superficie del pais. 

La densidad poblacional nacional es de 22.7 habitantes 

por km2., y de 1.1 en la Amazonia colombiana. Esta region 

contiene el 9.2% de la población indigena nacional, o sea 

55.500 habitantes, y éstos equivalen al 11.8% de la po

blación amazónica. 

Dentro de la region hay grandes diferencias en lo que se 

refiere a densidad y composición de la población. De un la-

do se tienen las intendencias del Caquetä y Putumayo don-

de la población es predominantemente andina y que se con-

centra en el sector del Piedemonte, y del otro, las comisarias 

del Amazonas, Guainia, Guaviare y Vaupés, donde la densi

dad poblacional es menor que en las intendencias, y la pobla

ción indigena es cercana al 50% de la población total. 

Detalle de esta situación se presenta en el cuadro 8-6. 

Otra caracteristica de la region amazónica es la ausencia 

de profesionales de nivel universitario ya que dentro de la 

region se encuentra solamente el 0.13% del total nacional, 

(DAINCO, 1979). 

Oe otra parte, y especialmente en las comisarias, la frac

tion de la población que depende para sus ingresos (partial 

o totalmente) del presupuesto publico, es més amplia que 

el promedio nacional. 

La escolaridad es alrededor del promedio nacional en las 

intendencias y de un 10% a un 30% més bajo en las co

misarias. La escolaridad secundaria y universitaria es signi-

ficantemente menor que el promedio nacional. 

Cuadro 8 - 6 

SUPERFICIE, DENSIDAD Y COMPOSICIÓN 

POBLACIONAL DE COLOMBIA 

Y DE LA AMAZONIA 

DESCRIPCION COLOMBIA 
AMAZONIA 

TOTAL INTEND. COMISAR. 

Superficie (x1000 Km2) 1139 407 116 291 
[%) (100.0) (35.6) (10.2) (25.4) 

Población (x 1000 Hab.) 25.900 466.5 370.5 96.0 

(%) (100.0) (1.8) (1.4) (0.4) 

Densidad (Hab./km2 ) 22.7 1.1 3.2 0.3 

Población Indigena 

(x 1000 Hab.) 600 55.5 9.5 46.0 

(%) (100.0) (92) (1.5) (7.7) 

% de la población 
indigena sobre la 
población regional 2.4 11.8 2.4 47.9 

FUENTE: DANE; 1978. PRORADAM, 1979 

8.1.3.2 Producción, Industria y Comercio. 

Exceptuando el petróleo del Putumayo, casi toda la pro

ducción amazónica se deriva de las actividades pecuarias, 

extractivas y agricolas. 

Las siguientes cifras ilustran la position relativa ama

zónica dentro del contexto colombiano: 

Cuadro 8 - 7 

PRODUCCIÓN DE COLOMBIA 

Y DE LA AMAZONIA 1 9 7 7 / 7 8 . 

(miles de millones de pesos) 

DETALLE COLOMBIA 
AMAZONIA 

INTEND. COMIS. TOTAL 

AMAZONIA 
% 

COLOMB. 

PIB TOTAL 717.0 — — — — 
PIB Agropecuario 193.0 1.9 0.4 2.3 1.4 
PIB Agricola 115.5 0.6 0.1 0.7 0.8 
PIB Pecuario 69.7 1.0 0.1 1.1 1.8 
PIB Extractivo 8.7 0.3 0.2 0.5 3.0 
Población (millones ) 25.9 0.37 0.10 0.47 1.8 

FUENTE: BANCO DE LA REPUBLICA. 1978; PRORADAM, 1979. 
'Colombia, a precios de mercado final. 

"Amazonia, a precio al productor primario. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del pais calculado para 
1977-78 es de 717.000 millones de pesos; para la Amazo
nia colombiana no se dispone de la cifra oficial correspon-
diente, situación ésta que impide estimar su participation 
dentro del contexto nacional; sin embargo, se estima que la 
contribution de esta region a la economia nacional es me
nos del 1% del PIB nacional; esto a su vez indica que la 
producción per capita es menor del 60% con respecto al 
nivel nacional. En gran parte este fenómeno obedece a que 
el sector agropecuario en la Amazonia es menos productivo 
comparóndolo con el correspondiente al pais y adicional-
mente a que en la Amazonia la población rural ocupa alre
dedor del 80% mientras que en el pais es de 35%. 

Adicionalmente conviene destacar que la composición 

del PIB agropecuario nacional es 60% agricola, 35% pe

cuario y 5% extractivo, mientras que en la Amazonia la com

posición es 30% Agricola, 50% Pecuaria y 20% extrac

tivo, cifras éstas que permiten apreciar la gran diferencia 

en actividades económicas. 

Colombia con una población de 26 millones de habitan

tes, tuvo para 1977 un ingreso nacional per capita del or

den de los 27 mil pesos, cifra que seria punto de compac

tion con respecto a los 467 mil habitantes de la Amazonia, 

cada uno de los cuales dispondria (a nivel de productor pri

mario \ rural) de $5 .000 para fines de intercambio, cantidad 

que se eleva a $ 6.000 si se tiene en cuenta que el 80% de 

población Amazónica es estrictamente rural. 

Las siguientes cifras, pueden aportar elementos compara-

tivos adicionales, (cuadro 8-8). 
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Cuadro 8 - 8 

POSICION RELATIVA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

CON RESPECTO DE LOS TOTALES NACIONALES. 1 9 7 7 / 7 8 

Miles de Unidades 

ARTICULO COLOMBIA ANO AMAZONIA ANO AMAZONIA 
% COLOMBIA 

PECUARIOS 
Inventario Vaeuno (Reses) 30.800 78 790 78 2.6 
Production cerdos (Cabezas) 1.880 77 58 78 3.1 

EXTRACTIVOS 
Maderas ( M 3 ) 6.520 77 117 78 1.8 
Pescado (tons) 63.9 77 4.8 78 6.6 
Peces Vivos ( No. ) 39.375 77 14.911 77 40.5 
Caucho (Tons.) 0.250 78 0.250 78 100.0 

AGRICOLAS 
Maiz (Tons) 861 78 46 78 5.3 
Arroz (Tons) 1.627 78 16.8 78 1.0 
Plätano (Tons) 2.192 78 31.5 78 1.4 

POBLACION Habitantes 25.867 78 466.5 1.8 

FUENTE: DANE, 1978, INDERENA. 1978; PRORADAM, 1979 

Las mayores ventajas naturales ofrecidas por los piede-

montes putumayense y caqueteno, apoyadas por una mejor 

infraestructura de servicios y de transport.es, arrojan como 

resultado una mayor importancia económica a favor de tales 

intendencias. 

En las fracciones territoriales intendenciales, la produc

ciön agricola per capita en el area rural es alrededor del 

25% mayor que en las comisarias, y de su producciön 

agropecuaria total, 30% pertenece al sector agricola, 

55% al sector pecuario y 15% al sector de extractivos; 

en cambio en las comisarias se tiene 25% agricola, 25% 

pecuario y 50% extractivo. 

Las actividades productivas de tipo industrial se hallan 

circunscritas a satisfacer parcialmente las necesidades mäs 

inmediatas de las escasas poblaciones que han adquirido el 

mayor desarrollo socio-económico, y, especialmente, a aliviar-

las del gravamen que represents el costo del flete de las 

mercancias de alto peso (materiales de construcción) o de 

inütil transporte (cascarilla de arroz). Parece insignificante 

la proportion que alcanza el sector seeundario amazónico 

con respecto del total del pais. 

En cuanto a la actividad comercial, ésta alcanza un valor 

total probablemente equivalente a la suma del valor de la pro

ducciön de intercambio, mäs una parte sustancial de los pre-

supuestos püblicos ejecutados. 

8.2 PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÖN 

Comparando la Amazonia colombiana con el resto del pais 

conviene resaltar la notoria diferenciación que existe en cuan

to se refiere a la aptitud para su utilization; mientras el 

area andina, en general, presenta vocation para las explo-

taciones agricolas y ganaderas, el area amazönica tiene prin-

cipalmente vocation forestal. 

A otro nivel de anälisis puede asegurarse que localmen-

te existen pequenas areas apropiadas para actividades 

agropecuarias pero con altas restricciones, situation esta 

que no las hace comparables realmente con el resto del pais. 

El potential maderable de la Amazonia es bastante am-

plio teniendo en cuenta la superficie que ocupa. La utilization 

planificada del bosque y de subproductos directos e indirec-

tos puede ampliar notablemente las posibilidades económi-

cas de la region. 

Existen corrientes fluviales que proporcionan buena pes-

ca tanto para la alimentation como para la ornamentation, 

es por ello que se considera también, que la Amazonia co

lombiana podria participar activamente tanto en la econo-

mia regional como en la economia national, con la explota-

cirjn de estos recursos faunisticos. Los escasos estudios 

llevados a cabo hasta el presente, indican que en esta re

gion algunos rios amazónicos podrian en un futuro ser fuen-

te de energia hidroeléctrica. 

Sobre las posibilidades mineralógicas. existen indicacio-

nes que en los sectores del Norte y Este de Amazonia, se pue-

den encontrar yacimientos de alguna importancia económi

ca que permitan ampliar el panorama mineralógico del pais. 

Finalmente es de mencionar que el turismo puede jugar 

un papel mäs destacado en el futuro, mediante el mejoramien-

to de la infraestructura correspondiente. 
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8.2.1 Agropecuarias 

8.2.1.1 Aptitud de la tierra 

En las condiciones actuales no se puede hablar para la 
Amazonia colombiana de una verdadera vocation de tipo 
agropecuario ya que los suelos presentan bastantes restric-
ciones en cuanto a sus propiedades fisicas y quimicas; sin 
embargo, en los estudios de suelos realizados por PRORA-
DAM, al calificar su aptitud, se hizo en forma menos severa 
de lo que comünmente se hace para el area andina, por el 
hecho de considerar que a nivel regional puede tener apti
tudes para algunos usos agropecuarios de cierta importan-
cia local. En este sentido, el cuadro 8-9 muestra la extension 
de los suelos con una aptitud buena o regular para pastos y 
cultivos intensivos* en la Amazonia colombiana. Cab e desta-
car que la extension total de las tierras con una aptitud 
buena o regular para agricultura intensiva es mayor que la 
extension de las tierras con las mismas aptitudes para agri
cultura extensiva. este hecho obedece a que en el primer caso 
se corrige parcialmente el factor més limitante de los suelos 
amazónicos o sea la fertilidad, con adición de fertilizantes. 

Cuadro 8 - 9 

EXTENSION DE LAS TIERRAS CON APTITUD 
BUENA O REGULAR PARA PASTOS Y CULTIVOS 

INTENSIVOS EN LA AMAZONIA COLOMBIANA 

OESCRIPCION 
Suelos 

DOMINANTES 

(HAI 

Suelos 

ASOCIADOS TOTAL 

(HA) 

Tierra con aptitud 

buena para cultivos 

perennes y regular 

para pastes y cultivos 

anuales 

Tierra con aptitud 

regular para cultivos 

anuales, perennes y 

pastos 

Tierra con aptitud 

regular para cultivos 

perennes y pastos 

Tierra con aptitud 

regular para cultivos 

anuales y pastos 

Tierra con aptitud 

regular para cultivos 

54.000 - 54.000 01 

2.308.900 — 2.308.900 6.1 

2.984.200 1.007.600 3.991800 10.7 

409.800 409.800 1.1 

anuales 164.200 164.200 0.4 

SUB-TOTAL 
Tierra Inapta con 
aptitud restringida 

5.347100 1.581.600 6.298.700 

30.656300 

18.4 

81.6 

TOTAL 37.585.000 100.0 

FUENTE: PRORADAM. 1979. 

'En los estudios realizados por PRORADAM. se consideran cultivos 
intensivos los que se realizan con aplicación de 100-200 Kg/ha. 
de NPK de fertilizantes, otros insumos recurrentes a nivel bajo y la 
posibilidad de alguna mecanización. Los pastos intensivos tienen 
los mismos requerimientos, exceptuando la aplicación del NPK, que 
baja a proporciones de 25-50 Kg/ha. 

Del anälisis de este cuadro se concluye que el 0.1% de 
la superficie total del area cubierta por el estudio de PRO
RADAM, presenta aptitud buena para cultivos perennes in
tensivos y el 18.3% aptitud regular para las diferentes ac-
tividades agropecuarias intensivas, sean cultivos perennes, 
cultivos anuales o ganaderia. 

El 81.6% o sea mäs de 30 millones de heetäreas, 
presentan aptitud restringida o no son aptas para agricultu
ra. 

De los 7 millones de heetäreas con aptitud buena o 
regular, cerca del 75% se encuentra en regiones donde las 
tierras, con esa aptitud. son dominantes y el 25% restante 
se encuentran como inclusiones dentro regiones no aptas o 
con aptitud restringida. 

8.2.1.2 Actividades Agropecuarias 

i) Ganaderia 

Con base en el conocimiento que se tiene hoy de la Ama
zonia, no se puede pensar que la llanura amazónica pueda 
ser productora importante de ganaderia a nivel national. La 
ganaderia semi-extensiva que predomina en la actualidad, 
probablemente seguirë siendo marginal, no solamente por ra-
zón de la baja calidad de la tierra sino también por las con
diciones ambientales propias de esta region (humedad y tem-
peraturas altas) que favorecen la presentia de enfermedades 
persistentes. De acuerdo con esta realidad es muy dificil 
incrementar la natalidad por encima del 60%. 

Tampoco se puede pensar en aplicar en la Amazonia, ex
ceptuando en las sabanas de Yari y Nare, un modelo de ga
naderia extensiva similar al que se aplica en las sabanas de 
los Llanos Orientales debido a que por razones climäticas se 
necesita intensificar el control de enfermedades y promover 
una mejor atención a los pastos para la presentia y prolife
ration de mayor cantidad de rastrojo y barbasco. 

La mejor perspectiva para la ganaderia intensiva se en
cuentra en el sector mäs occidental del area amazónica (pie-
demontes del Caquetä y Putumayo) debido en gran parte a 
la presentia de mejor infraestructura y a la cercania a los mer-
cados nationales. La mayor dificultad que tiene esta zona es 
la alta susceptibilidad de los suelos a la erosion; la explota-
ción mediante sistemas agro-silvo-pastoriles o potreros arbo-
rizados, seria lo mäs adecuado. 

En el futuro la parte sur de la Comisaria de Guaviare. pare-
ce que también pueda tener algunas posibilidades para la ga
naderia. Aqui la aplicación de modelos agro-silvo-pastoriles 
son mäs necesarios que en el piedemonte; para tal efecto, se 
requiere de investigaciones amplias y continuadas antes de 
que se pueda elaborar con éxito un programa de colonization 
en esta region. 

Las vegas de los rios blancos podrian producir buenos 
pastos; no obstante, la dificultad consiste en poder superar 
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los efectos de las inundaciones. El sistema de rotación en
tre vega y diques o tierra firme puede resultar eficaz. 

Alrededor de Leticia y La Pedrera hay ciertas perspectivas 
para ganaderia como fuente de auto-abastecimiento de la 
region. En el sector Leguizamo-La Tagua las areas con voca-
ción ganadera son limitadas. 

El mejoramiento de la actividad ganadera amazónica de-
pende fundamentalmente del hallazgo de métodos para 
proporcionar una alimentación adecuada. lo que implica in-
vestigaciones acerca de tipos de potreros en equilibrio con 
las condiciones locales. 

En las zonas de actividad ganadera es indispensable 
adicionalmente establecer un servicio veterinario adecuado 
y en algunas regiones como El Retorno introducir posible-
mente inseminación artificial para mejorar la raza. La gana
deria aislada hasta ahora no ha tenido éxito ya que se pue
de observar una tendencia decreciente en esta actividad. en 
zonas con población dispersa. 

En cambio. la producción de cerdos parece factible en 
toda la region, inclusive a nivel de finca, aprovechando es-
pecies vegetales nativas y cultivos anuales para la alimenta
ción animal. 

ii) Agricultura 

Se considera que en un futuro cercano, la llanura amazó
nica no serä productora destacada de alimentos a nivel na
tional. La producción importante en este renglón esta ubi-
cada en otras regiones del pais donde se dispone, ademäs, 
de mejor infraestructura para la producción y la comerciali-
zación, condiciones climäticas y edäficas mäs favorables. 

En la actualidad en la Amazonia, los ünicos cultivos anua
les de alguna importancia comercial son maiz y arroz, los cua-
les son primordialmente plantados en las regiones de recien-
te colonization; para los mercados locales se produce pläta-
no y yuca; las verduras casi no se cultivan. 

Las mejores perspectivas para cultivos anuales se hallan 
en los sectores mejor drenados de las vegas de los rios 
blancos, pero es necesario programar el perfodo vegetativo 
de las cosechas teniendo en cuenta los ciclos de inunda
tion. Es también en este tipo de suelos donde son mäs cor-
tas las rotaciones de descanso (alrededor de tres anos) para 
practicar una agricultura sin insumos cuantiosos. No hay 
experiencia local sobre el uso del sistema del arroz flotante, 
que quizes diese resultado en areas inundables. 

El principal limitante de la productividad de los suelos 
de la Amazonia es la baja fertilidad. 

La tierra firme con aptitud restringida permite la practica 
de la agricultura itinerante, por el hecho de que con esta 
modalidad se logran extensos periodos de descanso del sue-
lo a favor de la restitution natural de la fertilidad; a su vez 
este sistema es apropiado para sostener pequenos nücleos 
humanos. 

Con fertilization moderada hay algunas regiones que tam
bién pueden incrementar su nivel de productividad a niveles 
aceptables. La region sur de la comisaria de Guaviare, parece 
tener las mejores perspectivas para actividades agricolas. 

En la mayoria de las zonas con alguna vocation agricola 
los cultivos perennes intensivos o extensivos tienen mejor 
perspectiva que los anuales de tipo "limpio", debido a la ap
titud que tienen los cultivos perennes para proteger la del-
gada capa vegetal y a la diversidad de cultivos que se encuen-
tran dentro de este grupo. Las investigaciones efectuadas 
hasta el presente, muestran alternativas cada vez mäs nume-
rosas: inchi, cacao, café, chontaduro, maraüón, palma africa-
na, palma canangucha, uvilla, palma de seje y quizes gua-
ranä y copaiba. 

8.2.2 Forestales 

8.2.2.1 Potencial maderable 

El area amazónica, en general, estä cubierta por bosques 
naturales maderables cuyo contenido total de madera con 
ärboles mayores de 25 cm. de DAP, se ha estimado en 3.238 
millones de m3, de los cuales, 927 millones de m3 corres-
ponden a maderas de especies comerciales. 

Cuadro 8 -10 

SUPERFICIE MADERABLE 
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 

DESCRIPCION 
SUPERFICIE 

(HA) 
% 

Alto contenido de madera y 
relieve piano a ligeramente 
ondulado. 2.355.000 6.3 

Alto contenido maderable y 
relive ondulado. 8.465.00 22.5 

Alto contenido maderable y 
relieve fuertemente ondulado. 5.341.000 14.2 

Contenido medio maderable y 
relieve piano a ligeramente 
ondulado. 5.918.000 15.7 

Contenido medio maderable y 
relieve ondulado. 3.683.000 9.8 

Contenido medio maderable y 
relieve fuertemente ondulado. 329.000 0.9 

Bajo contenido maderable y 
relieve piano a ligeramente 
ondulado 6.262.000 16.7 

Pastos naturales de sabana 439.000 1.2 

Sabanas no maderables. colinas 
y areas con influencia humana. 4.793.000 12.7 

TOTAL 37.585.000 100.0 

FUENTE: PRORADAM. 1979 
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En el cuadro 8-10 se presenta la situation maderable en 

la Amazonia discriminada por regiones, diferenciadas éstas 

por contenido maderable y relieve del terreno. Detail e de las 

caracteristicas de estas regiones se encuentra descrito en 

el capitulo 7: Aptitud, Uso y Manejo de las tierras. 

Este cuadro muestra que un 6.3% del area amazónica co-

rresponde a areas con un alto contenido maderable (mayor 

de 120 m3 /ha.) y con un relieve plano a ligeramente ondu-

lado. Esta situation se presenta en regiones relativamente 

pequenas, cerca de los rios Putumayo (sector medio), Caque-

tä, Yari, Apaporis y Medio Inirida. 

El 15.7% del area corresponde a un contenido maderable 

medio (entre 120 y 80 m3 /ha.) , con relieve plano a ligera

mente ondulado; se localiza en una region estrecha ubicada 

entre la comisaria del Guaviare y la intendencia del Caqueti. 

al Norte del Rio Yari. 

Las regiones con contenido maderable alto o medio y con 

relieve ondulado, ocupan 32.3% de la extension forestal y 

pertenecen en su mayoria a las comisarias de Amazonas y 

Vaupés. 

Las zonas fuertemente onduladas donde la función del 

bosque es primordialmente protectora del suelo, se encuen-

tran en la tierra firme del interfluvio localizado en el curso 

medio de los rios Putumayo y Caquetä, y en el sector occi

dental de la comisaria del Guainia. 

8.2.2.2 Demanda maderable 

De acuerdo con los estimativos del Departamento Nacional 

de Planeación DNP sobre demanda de maderas para consu-

mo nacional en los próximos anos, y con los que presenta 

CONIF sobre disponibilidad de bosques para el abastecimien-

to de esta demanda, se prevé que a partir de 1990 el pais 

empezaré a tener serias dificultades para atender la deman

da interna de maderas a menos que otras regiones boscosas 

actualmente no incorporadas al aprovechamiento forestal se 

constituyan en fuentes de abastecimiento de este recurso, 

lo cual permite suponer que parte de los productos foresta-

les obtenibles de los bosques de la Amazonia colombiana po-

dr ia n ser colocados en el mercado nacional. en condiciones 

favorables tanto para el pais como para la region. 

El cuadro 8-11 presenta las cifras correspondientes al esti-

mativo de la demanda nacional de productos madereros pa

ra 1980. De las cifras aqui presentadas se deduce que la de

manda de las maderas para la transformation es alrededor 

de 4 millones de m3 y para formas no aserradas es cerca-

na a los 10 millones de m^. 

Es en la primera categoria, en donde la Amazonia podria 

jugar un papel importante en el futuro; cabe precisar que 

con menos de 0.5% de las maderas comerciales encontra-

das en esta region se abasteceria la demanda nacional de 

maderas finas por ano. 

El mercado mundial de productos forestales presenta una 

demanda creciente de maderas industrials, especialmente 

Cuadro 8 - 1 1 

PROYECCION OE LA DEMANDA NACIONAL 

DE MADERAS PARA 1980 

PRODUCTO 
MILES M 3 DE TROZAS 

EN PLANTA 

Madera aserrada 
Madera para paneles 
Madera para pulpa de fibra corta. 

3.058 
430 
604 

SUB - TOTAL 4.092 

Madera para lena, cercas, minas, 
postes y construction. 10.023 

TOTAL 14.115 
FUENTE: DNP. La Reforestation en Colombia. 1978. 

para los productos agrupados bajo la denomination de "pane

les de madera". El 65% de la production mundial de made

ra aserrada, se consume en los paises de America del Norte 

y Europa Occidental. Ante los problemas sociales y politicos 

de los paises africanos y asiaticos que tradicionalmente 

han venido abasteciendo este consumo. Norteamérica y 

Europa empiezan a buscar otras posibles fuentes de abaste

cimiento de productos forestales, las cuales bien pueden es-

tar en Latinoamérica. Es factible que. al igual que Peru y 

Brasil, Colombia pueda exportar por via fluvial productos fo

restales elaborados a Norteamérica y Europa. 

8.2.2.3 Desarrollo Forestal 

Ante la disponibilidad y la demanda de productos made

rables se pueden senalar dos regiones de posible explotación 

de este recurso: 

—La Region sur de la comisaria del Guaviare y la intenden

cia del Caqueté al norte del rio Yari, para abastecer el 

mercado nacional. 

—Algunas concesiones pequenas o moderadas en las regio

nes aledanas de los rios medio y bajo Putumayo, bajo Caque 

té, bajo Apaporis y posiblemente el rio Amazonas, para el 

mercado international. 

Para que las regiones se desarrollen mediante un aprove

chamiento forestal, se necesita crear condiciones que asegu-

ren no solo una production sostenida para abastecimiento re

gular, sino también desarrollar mecanismos que permitan 

una reinversión de la mayor proportion posible del valor de 

la production en la region. Esto a su vez requiere: a) pro-

porcionar un mercado estable para la mayor parte de los 

productos aportados por los bosques, con un doble propósi-

to, el de frenar su destrucción acelerada y el de proporcio-

nar al habitante de la region un ingreso adicional; b) esta-

blecer en la region undustrias transformadoras de los recur-

sos que proporciona el bosque, para reducir los costos que 

implica el transporte de los productos no elaborados a cen

tros de procesamiento en el interior del pais. 
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Para el caso de la comisaria del Guaviare ademäs esto 
implica que la colonización debe estar fundamentada en la 
aplicación de sistemas agro-silvo-pastoriles, y que la comer-
cialización de los productos forestales esté apoyada por per-
misos fäciles para vender maderas extraidas de la propiedad 
de los campesinos, ayuda técnica en reforestación y la 
creación de cooperativas forestales. 

Con respecto al establecimiento de industrias madereras 
integradas localizadas principalmente en areas del medio y 
bajo Putumayo, bajo Caquetä, bajo Apaporis y Amazonas, se 
debe investigar por anticipado su posible interferencia con 
la explotación piscicola. ya que este renglón es la fuente de 
mayores ingresos económicos y nutricionales en estas re
giones. Por eso es preferible empezar con pequenas indus
trias integrales que a su vez se puedan establecer con base 
en cooperativas o corporaciones regionales. Para favorecer 
este tipo de iniciativas se puede pensar en crear incentivos 
del tenor de los que en la actualidad existen en la Amazonia 
de Peru y Brasil, como: 

—Exenciones de impuestos industriales y personales. 

—Exenciones arancelarias para la importación de equipos e 
insumos. 

— Lineas de crédito barato para adquisición de equipos y ca
pital de trabajo. 

Cabe destacar finalmente que, en el resto de regiones se 
debe ser cuidadoso y enfocar el aprovechamiento forestal 
hacia un mercado local de maderas y subproductos del bos-
que, desarrollado bajo mecanismos de estricto control y vi-
gilancia. 

8.2.2.4 Otros productos del Bosque 

La fibra de la palma chiquichiqui, es un producto origina-
rio de la comisaria del Guainia. Alii constituye no solo la 
mäs alta proporción de carga de compensación para los 
sistemas fluvial y terrestre, sino también la unica fuente de 
productos de intercambio para las regiones que carecen de 
transporte aéreo regular. Es evidente que deben adoptarse 
medidas que traten de garantizar la continuidad de este tipo 
de producción. 

En el interior del territorio vaupesino, el caucho constitu
ye la unica mercancia para el intercambio. Précticamente 
el 100% de la producción nacional es de ongen amazónico. 
Es preciso hacer esfuerzos simultäneos tanto hacia la mejo-
ra de la calidad del producto final como hacia el enriqueci-
miento de los bosques con pläntulas provenientes de clones 
naturales de la mäs alta capacidad productiva. Una politica 
estimulante de precios debe estar presente. 

El bosque amazónico contiene, ademäs una gran cantidad 
de especies aprovechables por la tecnologia occidental en 
la medida en que ésta logre comprender aquellas posibilida-
des: mäs de un centenar de plantas alimenticias (aceite y 
frutas principalmente), y miliares de otras mäs, entre las 

que sobresalen icticidas, alucinógenos, eméticos, insecticidas, 
ornamentales, laticiferas, resinosas, tónicas, etc. 

8.2.3 Pesqueras 

La acuicultura de especies nativas es una de las posibili-
dades remunerativas practicables en la Amazonia: Pesca de 
consumo a partir de los rios blancos y pesca con fines or
namentales en los rios negros. 

Los cauces de aguas blancas (a pesar de los altos costos 
del transporte, que obligan a la comercialización de solo las 
especies de mäs alto valor) aportan cerca del 7.5% del volu
men fisico de pescado consumido en el pais. Es posible que 
el pescado extraido iguale o supere actualmente a la produc
ción total regional de carnes vacuna y porcina. 

La extracción y comercio de peces vivos con fines orna
mentales, a partir de los cauces de aguas oscuras, constitu
ye una de las posibilidades mäs notables. Dichas aguas rie-
gan cerca del 80% del ärea amazónica colombiana. Estudios 
realizados sobre la fauna ictiológica en esta region, informan 
que de los dos centenares de especies que son objeto de ex
portation nacional, mäs de una decena son exclusivamente 
amazónicas. La Amazonia provee alrededor del 40% del co
mercio de peces de colores del pais. 

El negocio de exportación de peces vivos es susceptible 
de mejoras sustanciales de tipo técnico. En ocho anos, (1969-
76) el volumen comercial ha crecido cinco veces. 

La tortuga charapa de los rios blancos fue quizes la fuente 
de proteina mäs abundante en la Amazonia. Cerca de la lo-
calidad de Araracuara, existe un sector sobre el rio Caquetä 
Central considerado como la ultima reserva de esta tortu
ga. Aün hoy dia, mediante la implantación de una metodo-
logia para su manejo racional, podria llegar a ofrecer signi-
ficativas cantidades de huevos, carne y aceite. 

8.2.4 Mineralógicas 

Al analizar las perspectivas mineralógicas de la Amazonia 
colombiana, se debe tener presente el caräcter de reconoci-
miento de los estudios geológicos llevados a cabo, los cua
les, por su mismo nivel de precision, no presentan un pano
rama total y detallado. 

Cabe destacar que el Proyecto Radargramétrico del Ama
zonas no adelanto estudios encaminados a la detección de 
hidrocarburos o de minerales en particular. 

Las principals manifestaciones mineralógicas encontra-
das en la Amazonia, hacen referenda a hierro, lignito, 
cuarzo, arenas siliceas y monacita. 

Los estudios realizados por PRORADAM informan sobre la 
posibilidad de otras ocurrencias mineralógicas de interés, las 
cuales pueden ser objeto de exploraciones sistemäticas; estas 
posibilidades se refieren a radiactivos, bauxita, mangane-
so, estano, metales bäsicos y diamante. 
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8.2.4.1 Hierro 

Lo mäs interesante observado en el area amazónica co-

lombiana es el hierro oolitico de Mitü, que se presenta en 

una capa superficial de 3 a 4 mts. de espesor y que conti-

nüa a lo largo de mas de 1 0 km. a partir de la poblacirjn de 

Mitü por el rio Vaupés en dirección suroeste. Parece tener 

gran extension hacia el norte. aunque. segün lo observado 

en el rio Cuduyari, presenta cambios de facies ya que alli se 

observan capas sideriticas. 

Cabe esperar que haya mäs paleocuencas de este tipo y 

que se presenten manifestaciones similares. 

8.2.4.2 Lignito 

En el Terciario Superior Amazónico, en las capas arcillo-

sas, son frecuentes las lentes y los estratos de lignito, que 

en uno o dos sitios Megan a tener mäs de 1 m de espesor. 

Fueron muestreados en el Caquetä Medio, en la region de 

Araracuara, en proximidades de Dos Rios, en el Alto Apapo-

ris y aproximadamente a 100 kilómetros de Mitü, rio Vaupés 

arriba. Hacia el Norte no se han observado. 

8.2.4.3 Cuarzo hialinoy amatista 

Se encuentra cuarzo lechoso hialino y la variedad ama-

tista en grandes drusas, en la Formación Roraima. Se pre-

sentan cristales de cuarzo hialino hasta de 50 cm. de longi-

tud y diametro entre 15 y 10 cm. La variedad amatista es 

frecuente en drusas, a lo largo de fracturas en la region de 

Raudal Alto y el nacimiento del caho Nabuquén (Cuenca del 

rio Inirida), en metasedimentos de la Formación Roraima. 

8.2.4.4 Arena Silicea 

En grandes extensiones de la Comisaria del Guainia, en 

Araracuara y en el Bajo Vaupés, se presenta arena eólica, 

ideal por su granulometria y su composition quimica para 

la industria del vidrio. 

8.2.4.5 Monacita 

Se observó un contenido relativamente alto (aproximada
mente 2%) en una cuarcita sometida a feldespatización po-
tasica incipiente, en la region del Bajo Guainia, entre los 
caserios de Danaco y Santa Elena. Parece monacita detritica 
depositada en un paleoplacer. 

8.2.4.6 Radiactivos 

Este renglón constituye un aspecto interesante en el 

ärea de la Amazonia, ya que existen varios ambientes geoló-

gicos en los que puede haber acumulaciones de uranio. 

Los mäs importantes son conglomerados y areniscas piri-

tosas de la Formación Roraima y eventualmente de la For

mación La Pedrera. El hecho de ser la primera una Formación 

detritica intracratónica y, muy probablemente depositada 

antes de hacerse oxidante la atmósfera, permite esperar que 

puedan presentarse manifestaciones Uranio Oro Aün sin 

considerar esta perspectiva, hay menciones de anomalias ra-

diométricas en la Formación Roraima en Venezuela y Bra

sil, por lo que cabe considerar la conveniencia de exploracio-

nes de este tipo de materiales. 

En lo referente a radiactivos, los sedimentos rojos de la 

Formación Piraparanä constituyen otro ambiente favorable 

para prospección uranifera. 

8.2.4.7 Niobio, tantalo, tierras raras 

En otras partes del Escudo de Guayana las sienitas nefe-

linicas a veces estän asociadas con carbonatitas que pue-

den mostrar contenidos altos de niobio, täntalo y tierras ra-

ras. Por lo tanto seria recomendable prospectar las sienitas 

de San José del Guaviare y del Cerro Cumare por dichos mi

nerales. 

8.2.4.8 Bauxita y Manganeso 

Los materiales residuales, producto de la meteorización 

de las rocas del basamento pueden constituir un ärea de in

terés para la exploración de estos minerales, ya que en este 

tipo de ambiente se han encontrado depósitos de alguna 

importancia en otras partes del mundo. 

8.2.4.9 Estano 

El primer dato partial de las dataciones radiométricas de 

la Formación Piraparanä (920 m.a.. Priem H. 1978), permite 

pensar en algunas perspectivas para coincidir con una de las 

edades consideradas estaiiiferas. De ser comagmäticos los 

granófiros, serian apropiados para exploraciones futuras, 

especialmente en el caüo El Sol. donde se observa al granófi-

ro del Tijereto alterado hidrotermalmente. 

Rocas con algün contenido de estano solamente se en-

cuentran en las bocas del cano Metä, en el rio Caquetä y en 

la desembocadura del rio Yari, en el Caquetä. Los contenidos 

fueron 10 y 20 p.p.m. respectivamente. 

8.2.4.10 Metales Basicos 

Para la exploración de este tipo de minerales se reco-

miendan las zonas a lo largo de las grandes fallas de direc

ción Norte Sur tales como la de Naquén y la de la faIla del 

Querari; ya que. aunque solo se ha observado pirita. es fre

cuente la presentia de alteration hidrotermal de tipo propi-

litico. 

Las fallas y fracturas en otras direcciones escasamente 

presentan alguna silificación. 

8.2.4.11 Diamante 

A pesar de que la Formación Roraima es diamantifera en 

algunas partes de Venezuela y Brasil, no hubo noticias de 

hallazgo alguno dentro de esta formación en territorio ama

zónico colombiano. 

Las perspectivas minerales para exploraciones futuras 

se ilustran en el Mapa 8-1. 
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8.2.5 Otras Perspectivas 

El potencial turistico de la Amazonia colombiana esta 
subexplotado ya que la infraestructura turistica organizada 
solamente existe en Leticia aunque en forma deficiënte. Como 
nuevos frentes se puede pensar en Puerto Inirida, San Felipe, 
Mitü, Araracuara y La Pedrera. 

La gran cantidad de cursos de agua en forma de rios con 
abundante caudal, hace pensar en la posibilidad de explotacio-
nes hidroeléctricas. El potencial hidroeléctrico de la Ama
zonia colombiana no ha sido bien estudiado; sin embargo, in-
vestigaciones aisladas al respecto, informan sobre condicio-
nes fisicas favorables para la instalación de grandes hidroe
léctricas que podrian generar fluido para complementar los 
requerimientos nacionales. 

Como queda dicho, el area amazónica presenta un po
tencial faunistico bastante diversificado, es por ello por lo 
que deben adelantarse estudios cuidadosos con miras a la 
posibilidad de establecer zoocriaderos que permitan resta-
blecer la fauna en peligro de extinción y mejorar la produc-
ción de especies económicas, y también con el propósito 
de definir una politica faunistica acorde con los requisitos na
cionales. 

8.3 ZONIFICACION PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS PRINCIPALES 
RECURSOS NATURALES 

Con base en la información obtenida en los estudios bé-
sicos realizados por PRORADAM y relacionada con la utili-
zación actual y con las perspectivas de aprovechamiento 
de los principales recursos naturales, la Amazonia colombiana 
se puede zonificar, como primera aproximación a una "Zoni-
ficación para el Desarrollo Amazónico", de la siguiente ma-
nera; (Mapa 8-2}. 

8.3.1 ZONA I: Comisaria de Guaviare, sector norte 
de la intendencia de Caqueté y extremo sur 
del departamento de Meta. 

Esta zona se encuentra localizada al sur del rio Guayabero-
Guaviare y al norte de la parte alta de los rios Yari, Apaporis y 
Vaupés; su extremo oriental esta definido por una linea 
aproximadamente paralela al limite de las comisarias de Guai-
nia y Guaviare, y el occidental por el rio Caguën y un sec
tor del piedemonte del Caqueté. 

Abarca una extension de aproximadamente 70.000 Kms. 
cuadrados, o sea el 18.6% de la extension del area del 
Proyecto. 

Esta zona presenta un relieve que varia predominante-
mente de plano a ligeramente ondulado en la parte sur, bas
ta ondulado a fuertemente ondulado en la parte norte. Inclu-
ye las areas de colonización del piedemonte del Caqueté, de 
San Jos«, de El Retorno y de las sabanas de Yari y Nare. 

Esta zona puede tener interés geolögico por la ocurren-

cia de las sienitas nefelinicas de San José del Guaviare, las 
cuales pueden ser objeto de exploraciones para la detección 
de minerales como niobio, téntalo, asi como también de tie
rras raras. 

Desde el punto de vista de utilización agropecuaria y 
forestal esta zona se puede dividir en cuatro regiones, asi 
(Mapa 8-3): 

8.3.1.1 Region I - 1 : Piedemonte del Caqueté 

Se encuentra ubicada en el extremo nor-occidental del 
érea del Proyecto Radargramétrico del Amazonas e incluye 
parte de las laderas de la Cordillera Oriental de Colombia que 
pertenecen a la intendencia de Caqueté. 

Abarca una extension aproximada de 60.000 hectéreas. 

Las tierras presentan aptitud buena para agricultura 
permanente con cultivos perennes, aptitud regular para ex-
plotaciones ganaderas y aptitud restringida para utilizacio-
nes agricolas con cultivos anuales. 

La region no tiene perspectivas de utilización forestal 
dada su pequena extension y el volumen de ocupación pobla-
cional actual. 

8.3.1.2 Region I - 2: Area de tierra firme cercana a los 
rios Guayabero y Guaviare (sector medio) 

Se encuentra ubicada al norte de la Zona I y limitada 
por el rio Guayabero-Guaviare. 

Abarca una extension aproximada de 2.850.000 hecté
reas. 

Las tierras presentan aptitud restringida para actividades 
agropecuarias intensivas y extensivas. ya sean cultivos anua
les, perennes o ganaderia. 

Por el hecho de presenter un relieve predominantemente 
ondulado y fuertemente ondulado, no dispone de condicio-
nes apropiadas para la utilización del bosque con fines de 
aprovechamiento maderable; el recurso forestal debe estar 
presente cumpliendo la función protectora de los suelos. 

8.3.1.3 Region I - 3: Sector sur de la comisaria de 
Guaviare y norte de la intendencia de Caqueté 

Esta region se encuentra localizada al este de las sabanas 
del Yari, al sur del Alto rio Inirida y al oeste del limite en
tre las comisarias de Guaviare y Guainia. 

Abarca una extension aproximada de 3.650.000 hecté
reas. 

De los suelos de la llanura Amazónica, los de esta region 
se han evaluado como los de mejores posibilidades agrope
cuarias a pesar de que las tierras presentan aptitud regu
lar para explotaciones agropecuarias intensivas y aptitud 
restringida para explotaciones agropecuarias extensivas. 

Debido al relieve del terreno que varia de plano a ligera
mente ondulado y a la presencia de bosque con buen conte-
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nido maderable. presenta condiciones favorables para la uti
lization de este recurso con fines de explotaciön comercial. 

8.3.1.4 Region I - 4: Sabanas del Yari y Nare 

Las sabanas del Yari se encuentran localizadas al occi-
dente de la Zona 1 y las de Nare al Oriente de la localidad 
de San José de Guaviare. 

Abarca una extension aproximada de 450.000 hecta-
reas 

Las tierras presentan exclusivamente aptitud restringida 
para ganaderia extensiva. 

8.3.2 Zona II: Comisaria de Amazonas y sector 
oriental de las intendencias de Caqueta y 
Putumayo 

Esta zona cubre la parte sur del territorio amazónico co-
lombiano hasta los limites internationales de Colombia con 
Brasil, Peru y Ecuador. 

Abarca una extension aproximada de 178.000 kilöme-
tros cuadrados, o sea 47.3% de la extension total del 
area del Proyecto. 

Esta zona presenta un relieve que varia de plano hasta 
fuertemente ondulado. 

Puede tener interés geológico para la detecciön de lig-
nito, arenas siliceas y estano; hidräulico para la generación 
de fluido eléctrico. y turistico para la presencia de äreas 
con condiciones naturales apropiadas. 

Esta region en general es inapta para explotaciones 
agricolas; presenta algunas äreas con aptitud restringida 
para actividades agropecuarias extensivas o regular para cul
tivos perennes y ganaderia intensiva. Los sectores con relie
ve predominantemente plano tienen vocación forestal con 
fines de explotaciön maderable y los sectores fuertemente 
ondulados. vocación para parques naturales. 

8.3.3 Zona III: Comisarias de Guainia y Vaupés 

Esta zona se encuentra localizada al Oriente del territorio 
amazónico colombiano; incluye la totalidad de las comisarias 
de Guainia y Vaupés, y la parte mäs oriental de la comisaria de 
Guaviare. 

Cubre una extension aproximada de 128.000 kilómetros 
cuadrados, o sea el 34.1% de la extension del area del Pro
yecto. 

Esta zona puede tener interés geológico para la detec-
ción de hierro, arenas siliceas, radiactivos, estano, cuarzo, 
monacitas y diamantes; también presenta areas con posibi
lidades para el desarrollo turistico. 

En su gran mayoria las tierras son inaptas para agncultu-
ra pero presentan algunas areas con aptitud restringida pa
ra actividades agropecuarias extensivas y con aptitud regu
lar para cultivos perennes y ganaderia intensiva. Presentan 
vocación para parques naturales con la posibilidad de reali-

zar extracción moderada de algunos subproductos del bos-
que. 

8.3.4 Zona IV: Vegas de los rios 

Esta zona se refiere a los sectores inmediatamente aleda-
nos a los rios que atraviesan la llanura amazónica. 

0e acuerdo con su aptitud y vocación se distinguen dos 
regiones diferentes: a) vega de los rios blancos o de origen 
andinö, y b) vegas de los rios negros o de origen amazónico. 

8.3.4.1 Region IV - 1 : Vegas de los rios blancos 

Incluye las vegas de los rios Guayabero-Guaviare, Orte-
guaza. Caguän, Caquetä, Putumayo y Amazonas. 

Esta region en general es inapta para agricultura perma
nente pero presenta areas con aptitud regular para cultivos 
anuales y ganaderia intensiva; la region ofrece posibilidades 
para utilización pesquera de consumo y para explotaciones 
forestales con restricciones especiales. 

8.3.4.2 Region IV - 2: Vegas de los rios de origen 
amazónico 

Region inapta para actividades agropecuarias permanen
tes; sin embargo, presenta algunos sectores con aptitud 
restringida para agricultura extensiva y la posibilidad de ex
tracción de peces ornamentales. 

8.4 PROPUESTAS DE ACCION Y LINEAMIENTOS 
DE POLITICAS SOBRE EL MANEJO 
AMAZÓNICO 

La Amazonia colombiana es una region con caracteristi-
cas verdaderamente disimiles si se compara con las demäs 
regiones del pais, no solo en cuanto a sus recursos natura
les como suelos, bosques, red hidrogräfica y situación geo-
lógica, sino también en cuanto a su potencialidad y a su si
tuación socio-económica. 

La integración de la Amazonia al resto del pais es funda-
mentalmente un problema de conocimiento de la region; 
iniciativas que no sean resultado de un conocimiento realis-
tico del medio amazónico no podrän tener éxito. 

A pesar de que el estudio realizado por PR0RADAM cu
bre los principals indicadores económicos y sociales del 
area amazónica colombiana, el conocimiento de sus poten-
cialidades es aün somero, por lo cual no se pueden reco-
mendar en forma concreta, grandes proyectos de inver
sion para esta region; sin embargo se puede afirmar que pa
ra asegurar un aprovechamiento adecuado de la Amazonia 
encaminado a promover el desarrollo regional, se necesitan 
investigaciones especificas e intensivas y acciones inmedia-
tas para equilibrar las necesidades mäs urgentes de la po-
blación actual: mejoramiento de la infraestructura comer
cial y del ambiente sanitario, ayuda técnica agropecuaria, 
educación adaptada a la region y mejoramiento de las comu-
nicaciones con el interior del pais. 
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Mapa 8 - 3 

REGIONALIZACION DE LA ZONA I PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

PRINCIPALES RECURSOS NATURALES 



El desarrollo se lograrä si la planificación se realiza 
considerando esta region del pais como un ecosistema inte
gral y si las politicas y mecanismos de acción estén basados^ 
en el conocimiento de la realidad regional. 

A otro nivel de anélisis se puede precisar que el desa
rrollo equilibrado de la Amazonia en general es tarea de todos 
los paises que conforman la Cuenca; no solamente debe ser 
un objetivo nacional ya que esta gran tarea involucra inte-
reses multinacionales; por ello, las politicas a seguir deben 
ser producto de esfuerzos conjuntos tal como estén expues-
tos en el Tratado de Cooperación Amazónica*. 

Las acciones a seguir recomendadas por PRORAOAM, 
pueden concretar las politicas generales propuestas en di
ch o documento. 
8.4.1 En el orden de los recursos naturales 

El manejo adecuado de los recursos naturales de la Ama
zonia colombiana tales como Suelos, Bosques, Fauna, Mine-
rales y Aguas, constituye el fundamento del desarrollo regio
nal. 

Hasta el presente, las politicas seguidas y la realización 
en este cam po no han sido plenamente eficientes por falta 
de orientación hacia la verdadera vocación amazónica. La 
descoordinación en los objetivos, programas y procedimien-
tos a nivel institucional oficial han propiciado un "desarro
llo" confuso. 

En consecuencia, en el sector de los recursos naturales, 
se recomienda que la planificación regional se realice de 
acuerdo con las aptitudes naturales de los diferentes ecosis-
temas locales y que las acciones a seguir estén enmarcadas 
en un plan de ejecución coordinado. 

Se considera necesario resaltar que dicha planificación 
debe contemplar principalmente el establecimiento por par-
te del Gobierno, de incentivos y estimulos económicos con el 
objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y restau-
ración del medio ambiente y de los recursos naturales, y tam-
bién la realización de campanas de educación popular para 
lograr la comprensión de la problemética amazónica, el apro-
vechamiento de los recursos naturales y la aplicación de las 
normas que para tal efecto se promuevan. 

En la Amazonia colombiana la organización de un sistema 
de parques naturales merece cierta prioridad en la planifica
ción; esta region represents un inmenso banco de germo-
plasma de productos agricolas, especies faunisticas y. prin
cipalmente, especies maderables y subproductos de notable 
importancia. 

En este medio hay muchas especies forestales cuyo uso 
hoy en dia es desconocido pero que, en el futuro, pueden 
tener un impacto económico importante. 

'Tratado suscrito en Brasilia el 3 de julio de 1978 entre las republi-
cas de Bolivia, Brasil, Colombia. Ecuador, Guyana. Peru, Surinam y 
Venezuela. 

A un nivel de anélisis muy general se considera indis
pensable la creación de extensos parques naturales como 
bancos de germoplasma en cada una de las tres regiones fito-
geograficas* y en el piedemonte cordillerano, y areas para 
preservación, conservación y recuperación de los recursos 
naturales amazónicos. 

Con base en el estudio de uso potencial de la vegetación 
natural, realizado por PRORADAM, se sugiere inicialmente 
la creación de parques naturales en: el area comprendida 
entre la Serrania de Chiribiquete y la localidad de Araracuara, 
el sector limitrofe entre las Comisarias de Guainia y Guavia-
re, el sector comprendido entre los rios Inirida, Atabapo y 
Guainia, sector La Paya-Caucayé de la Intendencia del Putu-
mayo, la parte central de la Comisaria del Vaupés, el sector 
comprendido entre los rios Putumayo e Igaraparané, el sec
tor aledaho del rio Pure y finalmente el sector més quebra-
do al Oriente de la colonización del Caqueté, (Mapa 8 - 4). 

Inderena como entidad rectora en el manejo de los recur
sos naturales renovables en el pais. mediante estudios més 
detallados, seria la encargada de precisar la extension y ubi-
cación. Para que puedan cumplir eficientemente con los obje
tivos especificos. su manejo estaria a cargo de corporaciones 
regionales. 

8.4.2 En el orden socio-económico 

8.4.2.1 Integración Cultural 

En la Amazonia colombiana hay dos culturas diferen
tes: la blanca u occidental y la indigena o aborigen. 

En las regiones de colonización la cultura indigena casi ha 
desaparecido. Los aspectos que més sobresalen en la pobla-
ción colonizadora son los bajos niveles de educación y de 
conocimiento del medio ambiente amazónico, y la tendencia 
al establecimiento temporal en la region. Cabe destacar que 
el colono ha adoptado parte de la tecnologia indigena en 
cuanto al manejo de los recursos naturales pero con menos 
discriminación y prudencia. 

En las regiones menos pobladas, a pesar de enfrentamien-
tos con la cultura blanca (como en el caso de las activida-
des de las casas comerciales, en el periodo 1900-1950), los 
grupos indigenas han conservado en general su estructura 
cultural y económica originarias. 

La cultura indigena sigue siendo la més importante en 
cuando al conocimiento y manejo de los recursos naturales 
y su convivencia con éstos; en consecuencia, se deben ade-
Ilantar programas indigenistas encaminados a establecer sis-
temas de relaciones armónicas entre las dos culturas, no so
lo para mejorar el nivel de vida del nativo. sino también 
como principal fuente de información para llegar a conocer 
la manera de manejar racionalmente el medio ambiente 
amazónico. 

'Descrita en el capitulo 4: Bosques. 
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Dentro del concepto indigena, la territorialidad clënica 

presenta la unidad basica de manejo. Como respuesta a 

la infiltración blanca el Estado ha creado algunas "Reservas 

indigenas", medida que sirve principalmente en situaciones 

de emergencia ya que, como alternativa para dotar al indi

gena de areas para su desempeno social y económico, den

tro de la concepción indigenista de territorialidad, esta medi

da no es funcional y no ofrece solution de fondo al pro-

blema de tenencia y dominio de la tierra. Para lograr mejo-

rias sustanciales es necesario que se dé a los grupos cléni-

cos el estatus legal suficiente para que ellos mismos sean 

encargados de manejar su propio territorio. 

Es prècisamente en las zonas indigenas donde los servicios 

del Estado necesitan la mayor adaptación a las realidades co-

munitarias. En lo económico, estas comunidades no alcanzan 

el tamano y poder suficiente para manejar su propia activi-

dad comercial; en este caso, es necesario una reorientación, 

bien sea mediante las "empresas del Estado" o mediante el 

fortalecimiento de la propia comunidad. 

En lo educative los servicios actuates no son satisfacto-

rios y tampoco existe una alternativa aceptable. Un proyecto 

tendiente a mejorar esta situación ha sido emprendido por 

el Ministerio de Educación Nacional. 

Aunque los mecanismos de la presencia blanca en zonas 

indigenas son frecuentemente considerados nocivos (por ser 

instrumentos sustitutivos en lo cultural) también debe tener-

se en cuenta que ellos constituyen las ünicas estructuras de 

relación existente. Por lo mismo, en este campo, los cam-

bios merecen una cuidadosa planeación. 

Finalmente es de mencionar que para el indigena sigue 

siendo dificil la relación con la civilización occidental por el 

hecho de no comprender los valores bësicos de esta cultu-

ra, fenómeno que también se cumple en sentido contrario. 

8.4.2.2 Colonización 

En cuanto a condiciones de los suelos, las mejores regio

nes para colonización se encuentran en los piedemontes del 

Putumayo y del Caquetë, fuera del area del Proyecto: estas 

areas a su vez son menos productivas que las zonas de re-

ciente colonización ubicadas en el Darién y el Valle del Me

dio Magdalena. 

Se trató de crear colonizaciones estables en la llanura 

amazónica a pesar de la evidente falta de conocimiento 

del medio. Los estudios de PRORADAM indican que no es re-

comendable aumentar la colonización del Caqueté en direc-

ción a la llanura. y que algunos polos de colonización es

ta n mal ubicados. Por lo tanto es mejor frenar el avance de 

la colonización y en su lugar priorizar la consolidación, re

habilitation y valorización de las areas ya colonizadas. Se de-

ben realizar estudios de suelos mës detallados para poder 

planificar las fincas individuales como prerrequisito para una 

ayuda téenica adecuada. Al mismo tiempo se debe hacer en

tasis en investigaciones de sistemas naturales (multi-estrata, 

agro-forestales) en regiones previamente seleccionadas; 

esta escogencia se debe hacer de conformidad con las ap

titudes de la tierra indicadas en el mapa de Uso y Manejo 

agropecuario elaborado por PRORADAM. 

En el actual sistema de producción la remuneración de los 

esfuerzos del colono sigue siendo marginal; se puede mejo

rar esta situación dëndole mayores servicios y fomentando 

la aplicación de téenicas mas apropiadas, tal como se plan-

tea en el Capitulo de Aptitud de Uso y Manejo de las Tie

rras, del presente informe. Para superar los riesgos natura

les es aconsejable que los colonos diversifiquen sus activida-

des tanto en el campo agropecuario como en las demés 

actividades económicas primarias; la extracción correcta de 

maderas y peces, son actividades que se pueden estimular 

sustancialmente. 

En la llanura amazónica, a diferencia de otras regiones de 

colonización del pais, el capital privado no ha hecho gran-

des inversiones en el campo agropecuario; esta tendencia 

continuara a corto y mediano plazos por el desestimulo que 

ocasiona la baja calidad de las tierras, los riesgos naturales 

y la falta de infraestructura adecuada. 

Finalmente cabe destacar que el flujo de colonizadores ha-

cia el area amazónica parece menor de lo que las estadisti-

cas han indicado al respecto. 

8.4.2.3 Infraestructura fisica 

El anälisis siguiente se relaciona exclusivamente con la in

fraestructura de transporte en sus tres modalidades aérea, 

fluvial y terrestre. 

La llanura amazónica se encuentra en una desventaja 

sustancial en cuanto a costos de transporte al interior, lo 

cual crea localmente implicaciones graves en cuanto a pre-

cios de productos sujetos a comercialización. Por ejemplo 

el costo de un galon de gasolina para motor, vale, con res

pecto al interior del pais, dos veces mës en Leticia, tres ve

ces mës en La Pedrera y Puerto Inirida y cuatro a cinco veces 

mës en Mitü y San Felipe; un bulto de cemento transportado por 

via aérea desde Villavicencio hasta Mitü resulta diez veces mës 

costoso en Mitü que en Bogotë; el pescador, en general, ob-

tiene solamente un tercio del valor de su pesca puesta en 

el interior. 

Solamente se pueden disminuir las grandes desigualdades 

económicas entre el habitante de la Amazonia y el del inte

rior del pais mediante subsidio en el precio de los combus

tibles y el abaratamiento de los fletes. 

Se recomienda graduar el monto de los subsidios entre 

dos situaciones extremas: un mëximo para las localidades 

servidas exclusivamente por via aérea y un minimo para las 

localidades servidas simultëneamente por los tres principales 

sistemas (aéreo. fluvial y carreteable). 

Estos subsidios se podrian financiar con los dineros pre-

vistos para la construcción y mantenimiento de largos tra-

mos de carreteras en las regiones de pobiación dispersa, ya 
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que se estima que para cada 100 kilömetros de carretera. 

se necesitan alrededor de 40 millones de pesos anuales en 

mantenimiento; es decir que resulta. a corto y mediano pla-

zos. menos costoso subsidiär los fletes aéreos que cons-

truir carreteras. 

i) Aérea 

La primera prioridad del desarrollo del transporte a corto 

plazo. debe ser a favor del servicio aéreo. especialmente ha-

cia dos regiones: 

—Hacia la region centro-oriental (fundamentalmente, comisa-

rias del Vaupés y del Guania). la cual. por la configuration 

y caracteristicas de los rios que la riegan. no podrä de-

sarrollar un sistema fluvial eficaz. 

—Hacia las localidades seleccionadas para desempenar el pa-

pel de polos de soberania y de polos de servicio. 

A partir de esta modalidad de transporte, pueden desarro-

llarse actividades económicas importantes en esta region. 

Mercancias como el pescado fresco y los peces ornamenta

les vienen demostrando su capacidad de pagar flete aéreo, 

aün en condiciones carentes de subsidio. 

En relación con el transporte aéreo, se sugiere: 

—Ampliación y mejoramiento de la infraestructura (pistas, 

ayudas, radiocomunicaciones) especialmente en las si-

guientes localidades: Puerto Inirida, Leticia. Puerto Legui-

zamo. Araracuara, La Chorrera, El Encanto, Tarapacä. Mo

ndial, Barrancomina, Caranacoa, Pacoa, Arica. San Felipe 

y El Venado. 

—Fortalecimiento de la empresa estatal, SATENA. 

—Diseno de rutas de soberania y de servicio comercial. 

Se sugiere el trazado de rutas nuevas como las siguientes: 

tes: 

• Villavicencio-Barrancominas-lnirida-San Felipe-El Venado-

Mitü. 

• Villavicencio-San José del Guaviare-Tomachipän-Morichal-

Caranacoa-Mitü. 

• Villavicencio-Pacoa-Mitü. 

• Florencia-Leguizamo-La Chorrera-El Encanto-Arica-Tarapa-
ca-Leticia 

Lo anteriormente citado se ilustra en el Mapa 8-5. 

Otra necesidad consiste en la irrigation del servicio hacia 

la periferia de las divisiones administrativas. por ejemplo. de 

Mi tu y Puerto Inirida hacia los caserios y localidades meno-

res, lo que implica la operaciön de una flota aérea disenada 

para tal efecto. 

ii) Fluvial 

Para la llanura Amazónica, la principal prioridad debe ser 

en relación con el transporte fluvial ya que este sistema es 

permanente y no causa costos de mantenimiento vial. En ge

neral los centros poblados de mayor significación estën loca-

lizados en las margenes de los rios, y han sido fundados 

alli teniendo en cuenta el beneficio que prestan estas co-

rrientes, ya que el sistema fluvial ha sido el ünico capaz 

de movilizar altos volümenes de mercancias a bajo costo; 

pero es mäs por ra zon de que precisamente al lado de los 

rios blancos y de los que estän en transición a negros, se 

encuentran los mejores suelos de la llanura, y que estas vias 

proporcionan adicionalmente pesca y facilidades para la mo-

vilización de maderas y el transporte interno. Un mejor sus-

tanciamiento del sistema implica mayor atención en lo re-

lacionado con puertos y con capacidad de almacenaje por-

tuario. 

Con respecto al sistema fluvial se recomiendan tres fren-

tes principales de trabajo: 

a) Mejorar las instalaciones portuarias y de almacenaje de 

combustibles en las localidades de: 

• Leticia: rio Amazonas. 

• Puerto Inirida: rios Guaviare, Inirida, Atabapo, Orinoco, 

• Barrancomina: rio Guaviare. 

• San Felipe: rio Negro. 

• La Pedrera: rio Caquetä. 

• San José del Guaviare: rio Guaviare. 

b) Para el trasbordo fluvial en los tramos no navegables, 

promover la construcción de trochas (o carreteables 

cuando sea necesario) y mejorar las existentes, asi como 

también establecer servicios de trasbordo organizado. 

Las siguientes localidades serian objetivos prioritarios pa

ra el desarrollo de un plan de esta naturaleza: 

• Sobre el rio Caqueté:A Araracuara, Angosturas y Cor

doba. 

• Sobre el rio Vaupés; Yurupari y Mitü-Yavaraté. 

• Sobre el rio Guaviare: Mapiripana. 

c) Establecer un servicio de pequeno cabotaje con itinerario 

fijo en las siguientes rutas: 

• Calamar-Yurupari-Mitü (operable 9 meses por ano). 

• Araracuara-Córdoba-La Pedrera (11 meses). 

• La Pedrera-Córdoba-Miriti (9 meses). 

• Dos Rios-Pacoa-Cananari (9 meses). 

• Inirida-Casiquiare-San Felipe (8 meses). 

• Rio Cagüan-La Tagua (11 meses). 

Lo anteriormente citado se ilustra en el Mapa 8-6. 

iii) re nes tres 

En relación con el transporte terrestre es indispensable re-

considerar la tendencia administrativa actual que viene dan-

do la mayor importancia a la construcción de carreteras. 

Otro criterio que aparece como bäsico en una politica de 
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Mapa 8 - 5 
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acciones inmediatas es el de que no tiene sentido la cons

truction de carreteables sustitutivos de rios navegables per

manentes. 

En la llanura, el sistema carreteable debe concebirse co-

mo mecanismo complementario de la navegación fluvial pa

ra la unión de algunos istmos. para conseguir rutas alterna

t e s de transporte fluvial (La Tagua sobre el Caquetä y Le-

guizamo sobre el Putumayo) o para trasbordar raudales 

u obstëculos similares. 

En las areas de piedemontes cordilleranos y en la colo

nization de El Retorno es obvio que el transporte terrestre 

juega el papel principal por razones fisicas y económicas. 

Al hablar de transporte terrestre en la Amazonia Colombia

ns la prioridad radica en mejorar las conexiones entre los 

sistemas fluviales y el centro del pais mediante carreteras; 

las rutas principals que se sugieren son: 

• Neiva-Pitalito-Mocoa-Puerto Asis. 

• Neiva-Florencia. 

• Villavicencio-Puerto Rico-San José del Guaviare. 

• Villavicencio-Santa Rita (Vichada). 

La carretera que une las localidades de La Tagua (rio 

Caquetä) y Leguizamo (rio Putumayo) tiene una función im

portante para asegurar una ruta alternativa para el transpor

te con la comisaria del Amazonas; es por el lo que se sugie

ren esfuerzos adicionales para su termination. 

También se recomienda la construction adecuada de tro-

chas de conexión entre las siguientes localidades: Mitü-Ya-

varaté. El Encanto-La Chorrera, Araracuara-La Chorrera, Ari-

ca-Cahuinari, Santa Isabel-Miriti, Tacunema-Lagos de' El Do

rado y posiblemente El Remanso-San José del Guainia y Leti-

cia-Tarapacä. 

Finalmente es importante organizar en sentido local el 
mantenimiento de varadores. 

8.4.2.4 Servicios 

Las zonas de mayor densidad poblacional como Leticia, 

Leguizamo y las poblaciones importantes de las areas de co

lonization del Caquetä y El Retorno-San José del Guaviare 

estén medianamente atendidas en los aspectos sociales y co-

merciales; sin embargo la infraestructura de sanidad am-

biental adolece de instalaciones adecuadas. Con respecto a 

la capacidad de construction de obras püblicas relativamen-

te grandes como plantas de purification de agua. acue-

ductos, alcantarillados y carreteras, hay que anotar que 

aquella es muy baja y generalmente se subestima la logisti-

ca involucrada, como ha ocurrido con la construction de la 

carretera Lequizamo-La Tagua, que después de varios anos 

de trabajo intensivo Neva solamente cinco kilómetros pavi-

mentados; se calcula que para finalizar los 20 restantes, se 

necesitarian de 5 a 10 arlos mäs, al ritmo actual. 

El sector rural de las regiones de colonization manifiesta 

una carencia mucho mäs aguda en toda la gama de servicios, 

inclusive en ayuda técnica y programas para orientar la pro

duction campesina. 

En las zonas de población dispersa se hacen esfuerzos 

sustanciales en los campos de education y de asistencia mé-

dica; con contadas excepciones, los demäs servicios esta

tales prestados por intermedio de instituciones especializa-

das no tienen una cobertura adecuada debido a que és-

tas estän disenadas para operar en regiones dotadas con 

mejor infraestructura (area andina). 

Sin embargo, una institution como la Corporation de Ara-

racuara, estructurada para el medio amazónico, presta varios 

servicios (en el sector del rio Caquetä) aunque en forma li-

mitada. 

Es de notar también que en las regiones de población 

dispersa la iniciativa privada no puede sustituir los servi

cios estatales y por lo tanto hay bastantes interrupciones 

en la cadena de servicios esenciales. 

Se estima que la manera de prestar servicios en forma m-

tegrada a través de corporaciones regionales es lo mäs ade-

cuado para regiones de población dispersa. Se recomienda 

establecer corporaciones adicionales para el rio bajo Gua

viare, rio Guainia-Negro, rios Vaupés-Apaporis, y rio Pu

tumayo con sus afluentes. 

Las funciones de las corporaciones pueden incluir los si

guientes objetivos: 

• Comprar la producción local sin änimo de lucro, estimu-

landola y orientändola. 

• Distribuir a través de operaciones normales, los subsidios 

del Estado. 

• Llevar a cabo investigation cientifica en combination con 

los Institutos Nationales. 

• Prestar servicios de transporte, de trasbordo y de cabo-

taje. 

• Llevar asistencia técnica al campo de la producción. 

• Buscar la conservation y explotación racional de los re-

cursos nativos. 

• Colaborar con las demäs Instituciones del Estado, comple-

mentändolas, y aün sustituyéndolas cuando sea necesario. 

• Administrar el area de los parques naturales que se hallen 

en la region de su jurisdiction. 

Ademäs, para lograr una distribution adecuada de servi

cios, se sugiere definir polos de servicio y polos de sobera-

nia donde se concentren algunos servicios como salud, co-

mercialización de la production local y abasto de mercan-

cias; ademäs se deben mejorar y subsidiär los sistemas de 

transporte. 

En el caso de los polos de soberania se debe llevar a cabo 

una politica fronteriza firme, amable y atrayente, desarrolla-

da de tal manera que beneficie tanto a los habitantes colom-
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bianos como a los del pais vecino. El papel que pueden ju-
ga r las Fuerzas Militares es importante, tal como lo de-
muestra la experiencia en Leguizamo y Leticia. 

Las siguientes localidades se sugieren como prioritarias 
para el establecimiento de polos de servicio y de soberania-
servicio" conjuntamente. (Mapa 8-7): 

Amazonas. Leticia*, Arica*. El Encanto*, La Chorrera, Ta-
rapacé*, fundación sobre el rio Pure', Araracuara, Miriti, La 
Pedrera*. 

Guainia: Inirida*, Barrancominas, Caranacoa, Morichal, 
San José, Puerto Colombia*, San Felipe', Isana o el Venado*. 

Guaviare: Miraflores, Puerto Guaviare. Mapiripana, San Jo
sé, Yaguaré. 

Vaupés: Mitü, Yavaraté*, Monfort", Pacoa. 

Putumayo: Leguizamo*, Puerto Ospina*. La Tagua. 

Finalmente se recomiendan programas intensivos con mi-
ras a dotar a la region en su totalidad de servicios de acue-
ducto y alcantarillado eficientes, programas educativos ade-
cuados, ayuda técnica en el campo agropecuario y en espe
cial servicio de atención veterinaria permanente en la Co-
misaria del Guaviare. 

Dadas las condiciones precarias de salubridad amazónica 
se considera necesario llevar a cabo cam pa nas de salud espe-
cificas. 

8.4.2.5 Producción 

Dentro del contexto amazónico existen dos regiones dife-
rentes en cuanto se refiere a producción y productividad: 
la primera comprende los piedemontes del Caqueté y Putu
mayo, las zonas de colonización actual en el sector integra-
do por la parte sur de la comisaria Guaviare y la parte nor-
te de la intendencia de Caqueté, indicada como la mës 
promisoria para colonización en el futuro. En esta region has-
ta el presente, la producción ha estado basada en ganaderia 
mediante pastos limpios y cultivos civilizadores como el 
maiz y arroz. El rendimiento de esta zona solamente se pue-
de mejorar intensificando los sistemas agropecuarios actua-
les. En esta region se necesita realizar investigaciones 
cuidadosas para orientar la producción hacia sistemas més 
adecuados en cuanto a la productividad sostenida y no esti-
mular la colonización hasta tanto se tengan respuestas técni
ca s positivas sobre la mejor manera de realizar explotaciones 
agropecuarias; un plan integral sobre ésta region que con-
temple el aprovechamiento maderable con miras a abastecer 
el mercado nacional a partir de 1990. 

La segunda region incluye los sectores sur, central y 
oriental de la Amazonia, donde la producción esta basada 
principalmente en agricultura migratoria con fines de abas
tecer la población local y la exportación de algunos produc
es propios de la region como pesca. caucho y chiquichiqui. 
En general, la producción para el comercio con localidades 
fuera de la region, debe estar basada en la explotación 

de los productos autóctonos o adaptados y en industrias 
pequenas o medianas de transformación. que ofrezcan benefi-
cio directo a la población local. 

En la parte sur, la explotación del recurs o forestal puede 
orientarse a mercados internacionales semejando algunas 
iniciativas pequenas y medianas de Brasil y Peru observables 
cerca al Trapecio Amazónico, y utilizando las salidas hasta el 
Atléntico mediante el Putumayo y el Caqueté (desde La Pe
drera). La producción de las zonas noreste y este, debe 
basarse en la agricultura migratoria y en extracciones de 
subproductos del bosque, en la pesca y la captura de peces 
de colores. Ademés se debe investigar la posibilidad de in-
corporar cultivos perennes y de enriquecer el bosque con 
especies nativas. 

Al intensificar la exploración geológica sisteméticamente, 
se tiene la posibilidad de abrir fuentes económicas impor-
tantes. 

8.4.3 En el orden institucional 

8.4.3.1 Planeación 

Hasta la fecha las ünicas regiones en la Amazonia donde 
el Estado ha desarrollado una politica concreta sobre el de
sarrollo socio-económico, son las äreas de colonización de 
Caqueté y Guaviare y la region de Leticia; en las demas re
giones, las politicas seguidas por las entidades oficiales son 
frecuentemente incoherentes y temporales. Por ejemplo, 
la base comercial y la promoción económica de las regio
nes menos pobladas ha cambiado frecuentemente de moda-
lidad en los Ultimos 40 anos: explotación de maderas, explo
tación de caucho, comercio de pieles, inversiones estatales, 
pesca y explotación de peces de colores, siembra de cacao, 
ganaderia aislada y artesanias. 

En este ambiente es dificil lograr una sociedad estable, 
aün més cuando la población local no tiene suficiente peso 
para asegurar cambios en las politicas estatales. 

Con la creación de DAINCO se esperó tener una Entidad 
que pueda dirigir el desarrollo socio-económico en las frac-
ciones territoriales de las comisarias e intendencias, pero 
hasta la fecha esta entidad opera bésicamente en el campo 
administrativo, realiza pocas investigaciones y no coordina 
las politicas de las demés entidades estatales presentes en 
el érea amazónica. 

Sin reforzar sustancialmente una organización como DAIN
CO para que pueda cuplir con los objetivos que la ley Ie dic
ta, el patrón de desarrollo de esta region del pais seguirä 
siendo confuso. 

8.4.3.2 Legislación 

Para el manejo de los recursos naturales y la promoción 
social, existe en el pais una legislación concreta; sin em
bargo, su interpretación y aplicación en el érea amazónica 
no siempre cumple con los objetivos para los cuales ha si-
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do dictada porque contraviene el aprovechamiento equilibra-

do de la region y el bienestar de sus habitantes. 

Se anotan aqui los siguientes ejemplos: 

• Titulación de baldios. 

La ley actual exige para poder obtener un titulo de pose-

sión de la tierra. la explotación minima de dos tercios del 

baldio; en cambio en el Brasil se ha decretado para su area 

amazónica, una ley que registre la tumba del bosque has-

ta la mitad del baldio y a su vez ordena la conservation 

en bosque de todo sector con pendiente mayor de 12%. 

Se considera que al exigir al colono la explotación mini

ma de dos tercios del baldio, se promueve una mayor explo

tación del mismo, ya que en la practica corriente de la apli-

cación de la ley, se ha interpretado el concepto de "explo

tación" como la necesaria destrucción del bosque. 

Para las condiciones de la Amazonia colombiana es prefe-

rible que las leyes sobre titulación de baldios sean restrtcti-

vas (cupo maxi mo de explotación) y no expansionistas (cu-

po minimo de explotación). Si las leyes se modifican en tal 

sentido, su aplicación estimularé la conservation de los sue-

los, el mejor aprovechamiento forestal y un manejo integra-

do del baldio acorde con el medio amazónico. 

• Sustracciones de la reserva forestal. 

Hasta el presente en el area amazónica, para fines de le-

galizar la colonización, se han extraido de la gran reser

va forestal algunas regiones que posteriormente se han de

cretado como agropecuarias comunes. Mas adecuado es 

cambiar el status de estas regiones. promoviendo progra-

mas que en lo posible combinen la filosofia de la colonización 

con la filosofia de los Distritos de Conservación, en donde el 

Estado mantenga su capacidad legal de intervención. En es-

ta forma, a la vez que se adelanta el programa de coloniza

ción, se mejoran las posibilidades de utilización futura del 

area senalada para tales fines. 

• Sistema de permisos para aprovechamientos forestales 

menores. 

Para extraer del bosque pequenas cantidades de madera, 

la legislación actual exige permisos con caracteristicas espe-

ciales; esta disposición fomenta la quema del bosque por la 

dificultad que tiene el usuario para comercializar dichos pro

duces, muchos de los cuales son de valor en los merca-

dos. De continuarse con el sistema actual de permisos para 

la explotación de pequenas cantidades de madera, se corre el 

riesgo de que el colono solamente queme el bosque para 

utilizar el area asi dispuesta en sus necesidades agropecua

rias. 

Dado que se prevé para un futuro cercano que la Amazo

nia se convierta en una gran proveedora de madera para el 

mercado nacional, es aconsejable revisar los mecanismos 

actuales de control para convertirlos en estimulos de apro

vechamiento de la madera resultante en los frentes de colo

nización. 

Las modificaciones de la legislación actual a este respec-

to, deben basarse en la concepción de que el control es fun-

ción del aprovechamiento maderable. 

• Créditos para actividades agricolas y pecuarias. 

El crédito ha sido circunscrito al cumplimiento de tres re

quisites fundamentales: poseer titulo de propiedad sobre la 

tierra o contrato de arrendamiento, demostrar moralidad co-

mercial y estar dedicado a las faenas del cam po 

Para la Amazonia estos prerrequisitos para gozar del 
crédito estatal, por lo general no se cumplen en su totalidad; 
en la mayoria de las veces no se puede demostrar moralidad 
comercial y la población indigena en particular, solamente 
puede demostrar dedicación a actividades agropecuarias. 

Al respecto, se sugieren normas legales mäs flexibles que 
permitan la accesibilidad al crédito a mayor numero de bene-
ficiarios. 

Disposiciones sobre transporte de mercancias del Esta

do. El Estado exige para el transporte de mercancias oficia-

les, que se realice por el método menos costoso y que es

tas se encuentren amparadas por garantias de cumplimiento. 

Por el hecho de que en las regiones de población disper

sa no hay transportadores terrestres y fluviales que puedan 

cumplir en su totalidad con las exigencias oficiales y que el 

transporte aéreo es mas costoso, las entidades estatales 

no pueden proveer a algunas regiones como en el caso de 

Puerto Inirida, con IDEMA Y CREDITARIO. 

Se sugiere que el Estado cambie las formas de transpor

te vigentes en el area amazónica, en el sentido de que las 

empresas prestatarias de servicios y abastecimiento dearticu-

los de primera necesidad, absorban los costos de los fletes 

sin trasladarlos al usuario. 

8.4.3.3 Investigaciones 

Hasta el momento, la Corporación de Araracuara y el Ins-

tituto Colombiano de Antropologia, son las unicas institu-

ciones del Estado que dentro del area cubierta por el es-

tudio de PRORADAM, hacen investigaciones concretas y en 

forma continuada; las derrias instituciones presentes en el 

area en referenda, hacen investigaciones también utiles pe-

ro en forma dispersa y temporal, las cuales logran solamen

te soluciones para algunas necesidades locales. 

Para lograr un instruments investigativo verdaderamente 

operante para la Amazonia, no solamente se necesita reforzar 

la Corporación de Araracuara y el Instituto Colombiano de 

Antropologia, sino también ampliar y mejorar la infraestruc-

tura para investigaciones. 

Adicionalmente se puede pensar en un ente investigativo 

con las caracteristicas organizativas que tuvo PRORADAM; 

ente que se encargaria no solo de coordinar las investigacio

nes de las distintas instituciones del Estado, sino también 

ejecutar investigaciones en forma integrada mediante recur-

sos propios. Se considera que, en una organización como és-
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ta, deben parti ei par principalmente instituciones como el 

Instituto Geogréfico Agustin Codazzi, el Departamento Admi

nistrative) de Intendencias y Comisarias, la Corporation de 

Araracuara, el Instituto de los Recursos Naturales y del Me

dio Ambiente, el Instituto Colombiamo Agropecuario. el Ins

tituto Colombiano de Meteorologia, Hidrologia y Adecuación 

de Tierras. el Ministerio de Defensa Nacional, el Centro Inte-

ramericano de Fotointerpretación, el Ministerio de Obras Pü-

blicas, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el Ins

tituto de Ciencias Naturales, y en forma adicional las demäs 

instituciones con injerencia en el desarrollo amazónico. 

En el campo investigativo, PRORADAM sugiere orientar 

los estudios hacia dos enfoques principales. uno de caräc-

ter especifico relacionado con la obtención de la informa-

ción indispensable para perfeccionar y poner en practica 

las recomendaciones y conclusiones del Proyecto. y otro de 

orden general que toca con los campos del conocimiento 

en que la Amazonia colombiana esté evidentemente carente 

de information. 

En tal sentido, las investigaciones especificas serian las 

siguientes: 

1. Levantamiento de suelos més detallado que el realizado 

por PRORADAM. en las regiones de colonization actual 

(Caquetä, San José del Guaviare-EI Retorno y La Tagua-

Puerto Leguizamo) y en las regiones indicadas por el 

proyecto Radargramétrico del Amazonas como las de ma-

yores perspectivas agropecuarias (sector norocciden-

tal y piedemonte del Caquetä). 

2. Pruebas experimentales de diversos modelos para la po-

sible explotación agropecuaria (sistemas multiestrata, 

agro-silvo-pastoriles, otros) del area noroccidental. Una 

estacirjn experimental localizada en Miraflores (Comisa-

ria del Guaviare), seria la més adecuada para llevar a 

cabo los trabajos pertinentes. 

Estas pruebas podrian extenderse a la estaeiön de San 

José del Guaviare para atender los problemas que den-

tro de este campo presentan las areas de colonization 

actual en esta fraction territorial (areas de tierra firme 

de El Retorno y las vegas del rio Guaviare) 

Las estaciones experimentales del piedemonte cordille-

rano que desarrollan en la actualidad investigaciones 

agropecuarias, podrian ser orientadas prioritanamente 

hacia el trabajo con especies perennes tanto en lo fo-

restal (Estación de Villagarzón). como en lo agricola 

(Estacirjn de Macagual). 

3 Se sugiere localizar en Puerto Inirida (comisaria del Guai-

nia) y posiblemente también en Leticia (comisaria del 

Amazonas) el mayor esfuerzo investigativo respecto de 

la biologia de peces de consumo y ornamentation. 

4. Las investigaciones sobre el enriquecimiento del bosque 

con especies promisorias (caucho, inchi, palma chiqui-

chiqui, palma de seje, palma chontadura, otras) deben 

concentrarse en Mitu (comisaria del Vau pes), en Puerto 

Inirida (comisaria del Guainia) y en Leticia y Araracuara 

(comisaria del Amazonas). 

5. En el campo de la geologia se recomiendan investigacio

nes detalladas en el area de actividad magmätica pre-

cämbrica de la Formation Piraparanä y de los Granófi-

ros del Tijereto; sobre las sienitas nefelinicas de San 

José del Guaviare, dadas sus posibilidades metaloge-

néticas; prospecciones de radiactivos en la Formation 

Roraima y La Pedrera, y el estudio geológico de la parte 

del Escudo de Guayana perteneciente a la Comisaria del 

Vichada con el propósito de ampliar el conocimiento mi-

neralógico del sector oriental del pais. 

Ademäs, estudios para la detection de materiales de 

construction para los sectores de Puerto Leguizamo-La 

Tagua (Intendencia del Putumayo) y Leticia. 

6. Estudios sobre regeneration y manejo del bosque na

tural, asi como también sobre la tecnologia de las made

ras, con miras a establecer la factibilidad comercial de 

este recurso. Dichos estudios se deben adelantar en la 

estación experimental que se propone crear en Miraflo

res orientados a abastecer la demanda nacional, y en la 

comisaria del Amazonas orientados hacia los mercados 

internationales. 

Las investigaciones de caracter general serian las si

guientes: 

1. Climatológicas: 

• Comportamiento de los diferentes parämetros climäticos. 

• Manifestaciones de microclimas. 

• Comportamiento hidrológico general. 

2. Antropológicas: 

• Sistema integral de production indigena para definir te-

rritorialidad y propiedad clänica. 

*» Linguistica. 

3. Biológicas: 

• Situación actual de la vida acuätica y terrestre; ciclos 
biologicos de especies importantes; limnologia, trofismo. 

• Métodos de explotación y conservation (incluyendo zoo-

criaderos de babilla, boa, primates y roedores). 

• Ecologia de las especies vegetales mäs promisorias; 

propagation de especies utiles, micorrizas, rizobios, "lit

ter" 

4. Estudios Regiona es: 

• Registro continuado de los cambios en el medio ambien-

te, mediante imagenes de satélite (canales 5 y 7, e 

imagenes RBV). 

• Canales de comercialización, infraestructura de trans

pose, comunicaciones y demanda para productos amazó-

nicos. 
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• Futuro de la ganaderia amazónica dentro del contexto na-

cional e internacional. 

• Detección de hidrocarburos. 

8.4.3.4 Capacitación 

Hasta el presente, los estudios a nivel universitario en 

el pais no contemplan la posibilidad de realizar investigacio-

nes en aspectos amazónicos; por lo general, el profesional de 

alto nivel con formación y experiencia andina. Mega a la re

gion sin conocimiento de la realidad amazónica, por lo que se 

Ie dificulta comprender los problemas del medio, y carece de 

criterios para manejar adecuadamente los recursos. 

Como respuesta a esta dificultad, PRORAOAM recomien-

da que las universidades colombianas con interés en el de-

sarrollo de este sector del pais, integren dentro del pensum 

académico actividades docentes e investigativas relaciona-

das con asuntos amazónicos. Igualmente se debe promover 

la participación de profesionales colombianos en cursos de 

especialización que se dicten en universidades del exterior, 

sobre aspectos del trópico hümedo aplicables a la region 

amazónica. 
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Anexo I 

El Ministro de Defensa. el Director General del Instituto 

Geogräfico "Agustin Codazzi" y el Director del Centro Intera-

mericano de Fotointerpretación debidamente autorizados y 

en uso de sus facultades legales, y considerando que: 

1. El Gobierno Nacional a través del Instituto Geogräfico 

"Agustin Codazzi" obtuvo las imagenes de radar y foto-

grafia infrarroja del sureste del pais en una extension 

aproximada de 380.000 Km2. 

2. El esfuerzo económico realizado por el Gobierno seria 

injustificado si no se desarrollara un programa de estu-

dio y aplicación de tales imagenes. 

3. Mediante la interpretaciön de las imagenes de radar y 

comisiones de campo es posible obtener cartas temäti-

cas con el fin de evaluar el potencial económico de re-

cursos naturales y elaborar la cartografia de esa area. 

4. Es de vital importancia para la soberania y economia del 

pais. la integración de esta vasta region präcticamen-

te desconocida a los planes nacionales de desarrollo. 

5. Para el logro de estos objetivos es indispensable su par-

ticipación directa en la ejecución del programa y la vin-

culación por medio de contratos de las otras entidades 

oficiales interesadas en los objetivos especificos del 

Proyecto. 

CONVIENEN 

Primero. Adelantar el Proyecto Radargramétrico del Ama

zonas (PRORADAM) adscrito y dirigido por el Instituto Geo

gräfico "Agustin Codazzi" a través del Comité que se crea 

mäs adelante como órgano ejecutivo del Proyecto, con el 

fin de desarrollar apropiadamente los objetivos propuestos 

en los considerandos, para lo cual se establecerä la siguien-

te organización. 

1. Comité Ejecutivo integrado por el Ministro de Defensa, 

el Director General del Instituto Geogräfico "Agustin 

Codazzi" y el Director del Centro Interamericano de Fotoin

terpretación o sus delegados. 

2. Director del Proyecto: Nombrado por el Instituto Geogrä

fico. 

2.1 GRUPO TECNICO 

2.1.1 Unidad Cartogräfica 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA 

NACIONAL, EL INSTITUTO GEOGRÄFICO 
"AGUSTIN CODAZZI" Y EL CENTRO INTERAMERICANO 

DE FOTOINTERPRETACIÓN 

2.1.2 Unidad Geológica-Geomorfológica 

2.1.3 Unidad Forestal 

2.1.4 Unidad Suelos 

2.1.5 Unidad Socio-económica 

2.2 GRUPO LOGISTICO 

2.2.1 Componente Fuerza Aérea 

2.2.2 Componente Ejército 

2.2.3 Componente Armada 

2.3 GRUPO ADMINISTRATIVE 

2.4 BANCO DE DATOS 

Segundo. Establecer las siguientes funciones segün la 

organización prevista: 

1. Son funciones del Comité Ejecutivo: 

a} Nombrar Presidente del Comité Ejecutivo. 

b) Designar los Coordinadores de los grupos y asignar-

les funciones. 

c) Aprobar el plan general de trabajo y su correspon-

diente presupuesto por arïo de ejecución y fijar las 

metas y orientaciones del Proyecto. 

d) Asegurar y comprometer la efectiva participación de 

las entidades representadas en el Comité, durante 

todo el desarrollo del Proyecto de acuerdo con sus 

funciones y responsabilidades. 

e) Coordinar y supervisar la consecución y canalización 

de recursos técnicos y financieros. nacionales y 

extranjeros. 

f) Recomendar los contratos que deban efectuar las en

tidades participantes en el Proyecto, con el fin de 

obtener asistencia técnica y económica y regia-

mentar su inversion. 

g) Recomendar los contratos que efectüe el Instituto 

Geogräfico "Agustin Codazzi" con las entidades 

nacionales que participen en la integración del Gru-

po Técnico. 

h) Evaluar semestralmente los avances del Proyecto 

con base en los informes presentados. 

i) Presentar al Gobierno Nacional un informe final 

de los resultados bäsicos obtenidos y las recomen-

daciones de caräcter técnico necesarias para ase

gurar el uso óptimo de esta información y la con-
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tinuación de los estudios, a través de las entida-

des especializadas. 

j) Progiamar la publicación, distribution y venta de los 

estudios realizados por el Proyecto y recomendar su 

adecuada divulgación. 

k) Someter a la consideration de las entidades cual-

quier modification a los términos del presente con-

venio o a los compromisos adquiridos. 

I) Modificar los planes de trabajo cuando la buena mar-

cha del Proyecto asi lo requiera. 

Parägrafo: Todas las decisiones del Comité deberan 

ser aprobadas por la mayoria de sus miembros. 

2. Son funciones del Director del Proyecto: 

a) Participar en las reuniones del Comité Ejecutivo con 

la voz pero sin voto. 

b) Planear y ejecutar los programas de trabajo, de 

acuerdo con las orientaciones del Comité Ejecutivo. 

c) Dirigir y coordinar las actividades de los diferentes 

grupos. 

d) Presentar al Comité Ejecutivo para su aprobación, la 

planta de personal necesaria para integrar los dife

rentes grupos y unidades de trabajo. 

e) Gestionar con las entidades participantes, la colabo-

ración y asistencia que soliciten los Coordinadores 

de los grupos. 

f) Presentar al Comité Ejecutivo los informes semestra-

les de avance del Proyecto. los presupuestos detalla-

dos de cada fase de operation y los demäs que se 

Ie exijan. 

g) Proponer al Comité Ejecutivo los cambios en los pla

nes de trabajo que sean necesarios. 

h) Servir como Secretario del Comité Ejecutivo. 

i) Las demas que Ie senale el Comité Ejecutivo. 

3. Son funciones del Grupo Técnico: 

a) Establecer y ejecutar la parte técnica del Proyecto, 

de acuerdo con las orientaciones del Comité Ejecu

tivo. 

b) Elaborar la programación, metodologia y especifica-

ciones de los trabajos que desarrolle el Proyecto. 

c) Elaborar la cartografia bäsica y las cartas temäticas 

programadas segün las unidades de trabajo. 

d) Presentar semestralmente al Director del Proyecto 

los informes de las actividades desarrolladas por ca

da una de las unidades que lo componen y los demäs 

que Ie solicite el Director del Proyecto. 

e) Preparar el informe final por tema y las recomenda-

ciones de caräcter técnico obtenidas en base a los 

estudios realizados. 

f) Planear y coordinar con los demäs grupos las activi

dades de verification de campo necesarias. 

g) Las demäs que Ie senale el Comité Ejecutivo o el 

Director del Proyecto. 

4. Son funciones del Grupo Administrative!: 

a) Tramitar las solicitudes de material y servicios que 

demande el Proyecto. 

b) Mantener y responder por el equipo asignado al Pro

yecto. 

c) Elaborar los presupuestos de los diferentes grupos, 

presentarlos a su consideration y controlar su eje-

cución. 

d) Adelantar las gestiones necesarias para el desarro-

llo de las actividades de campo. 

e) Solicitar, manejar y supervisar la distribution de los 

gastos de comisión. 

f) Presentar al Director del Proyecto, los informes pe-

riódicos sobre la ejecución de los aportes financie-

ros de las entidades participantes. 

g) Las demäs que Ie senale el Comité Ejecutivo o el Di

rector del Proyecto. 

5. Son funciones del Grupo Logistico: 

a) Planear y ejecutar el Apoyo Logistico a las activida

des de campo necesarias para el desarrollo del Pro

yecto. 

b) Proporcionar el transporte para las comisiones de 

campo del personal del Proyecto. 

c) Presentar informes al Director del Proyecto sobre 

cada una de las operaciones de campo realizadas, una 

vez hayan sido cumplidas. 

d) Las demäs que Ie asigne el Comité Ejecutivo. 

6. Son funciones del Banco de Datos: 

a) Recolectar y archivar todos los documentos relativos 
al Proyecto. 

b) Organizar sistemäticamente la correcta conserva

tion de la information. 

c) Velar por el cumplimiento de las normas impartidas 

por el Comité Ejecutivo o por el Director del Proyec

to respecto al suministro del material e information 

existente. 

d) Organizar el flujo adecuado del material e informa

tion del Proyecto. 

e) Obtener todo tipo de information existente del area 

del Proyecto necesario para la ejecución de los es

tudios. 

f) Las demäs que Ie asigne el Comité Ejecutivo o el Di

rector del Proyecto. 

Tercero. Establecer las siguientes obligaciones y respon-

sabilidades a las Entidades participantes: 

1. Suministrar cuando sea necesario las instalaciones y re-

cursos téenicos propios. 

2. Asignar al Proyecto el personal y equipo que Ie sea solici-
tado por el Comité Ejecutivo. 

3. Gestionar la asistencia técnica y financiera para el de
sarrollo del Proyecto. 

4. Procurar la capacitación del personal en las materias 
téenicas propias del Proyecto. 
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Parägrafo: Ademäs de las anteriores obligaciones y 

responsabilidades establecidas en este articulo, forman par

te de este documento, las contenidas en las comunicaciones 

Nos. 1489-MD-346 de fecha 16 de mayo/74. del Minis

teriel de Defensa Nacional, y 0 4 / 4 3 8 1 de fecha 3 de ju-

nio/74 del Instituto Geografico "Agustin Codazzi", cuyas 

copias autenticadas se anexan al presente convenio. 

Cuarto: La duración del presente convenio sera de tres 

anos a part ir de la fecha de iniciación del Proyecto, pero 

este plazo podrä prorrogarse hasta que sean cumplidos en 

su totalidad los objetivos propuestos. 

Quinto: Durante el desarrollo del Proyecto, o al térmi-

no de éste, el Comité Ejecutivo acordara la reversion de 

los equipos adquiridos para su ejecucion y reglamentaré 

la distribución de los estudios realizados. 

En constancia, se firma el presente documento en Bogo

ta D.E.. a 31 de julio de 1974. 

(Fdo.) Gral. HERNANDO CURREA CUBIDES 

Mini stro de Defensa Nacional 

(Fdo.) ALVARO GONZALEZ FLETCHER 

Director General 

Instituto Geografico "Agustin Codazzi" 

(Fdo.) JAIME ROA MOYA 

Director Ejecutivo 

Centro Interamericano de Fotointerpretación 
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Anexo II 

El Ministro Holandés para la Cooperación con Paises en 

Via de Desarrollo, siendo la Autoridad Holandesa competen

te para los fines de este Acuerdo Administrative, quien de 

ahora en adelante se llamara "la Parte Holandesa", represen-

tado en esta materia por el Embajador Extraordinario y Ple-

nipotenciario de su Majestad la Reina de los Paises Bajos en 

Bogota, sen or FG. Regtdoorzee Greup. 

Y 

el senor Alfonso Palacio Rudas, Ministro de Hacienda y 

Crédito Publico, siendo la Autoridad Colombians compe

tente para los fines de este Acuerdo Administrative, quien 

de ahora en adelante se llamara "la Parte Colombians", HA-

BIENDO DECIDIDO aunar esfuerzos para la ejecución del 

Proyecto Radargramétrico del Amazonas "PRORADAM". 

Y 

TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 
III del Convenio relativo a la Cooperación Técnica entre el 
Reino de los Paises Bajos y la Repüblica de Colombia, firma-
do en Bogota el 19 de julio de 1966, que de ahora en ade
lante se llamara "el Convenio". HAN ACORDADO CELE-
BRAR EL SIGUIENTE ACUERDO ADMINISTRATIVE). 

Articulo I 
EL PROYECTO 

1. Las dos Partes aunarän esfuerzos para el desarrollo de 

un Proyecto conocido como "Proyecto Radargramétri

co del Amazonas" "PRORADAM", que de ahora en ade

lante se llamarä "el Proyecto". 

2. El propósito del Proyecto es hacer un inventario multi-

disciplinario a nivel exploratorio de los recursos natu

rales existentes dentro del area del Proyecto y recopi-

lar y analizar datos relativos a los aspectos de coloni-

zación. con miras a la identificación de un Plan de De

sarrollo Integrado de la Amazonia. 

3. Este propósito se conseguiré mediante: 

a) La interpretación radargramétrica de los mosaicos 

e imagenes de radar escala 1:200.000 obtenidas 

en septiembre de 1973 y con base en trabajos de 

campo, elaborar mapas planimétricos y hacer un in-

ACUERDO ADMINISTRATIVO ENTRE LOS GOBIERNOS 

DE COLOMBIA Y HOLANDA 

ventario geomorfológico, geológico, forestal y eda-

fológico del area del Proyecto. 

b) La elaboración de un estudio socio-económico con 

base en los trabajos de campo y en la información 

basica obtenida mediante el desarrollo del punto an

terior. 

4. La cooperación de las Partes, se ejecutarä en un plazo 

aproximado de 18 meses; antes de finalizar este perio-

do se efectuaré una evaluación. 

Articulo II 

LA CONTRIBUCION HOLANDESA 

1. Como contribución al Proyecto, la Parte Holandesa se 

compromete a: 

a) Destinar expertos holandeses hasta un total de 

72 meses/hombre. 

b) Destinar expertos holandeses para misiones cortas has
ta un total de 4 meses/hombre. 

c) Destinar los fondos necesarios para cubrir los salarios 
de expertos colombianos hasta un total de 72 meses/ 
hombres. 

d) Financiar becas de corta duración para expertos co

lombianos. 

e) Destinar al Proyecto los equipos y materiales que se 

describen en el Plan de Operaciones, incluyendo los 

costos de transporte y seguro hasta el (aero) puerto 

de llegada en Colombia. 

f) Crear un fondo para seminarios. 

2. La totalidad de los gastos de la contribución holandesa, 

anteriormente mencionados, no excederä la cantidad de 

1.180.000 florines holandeses. 

Articulo III 

LA CONTRIBUCION COLOMBIANA 

1. Como contribución al Proyecto, la Parte Colombiana se 

compromete a: 

a) Mantener una estructura que asegure la dirección téc-

nico operativa y administrative del Proyecto. 

b) Asignar y pagar los sueldos de un numero suficiente 

de contrapartes calificados. 
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c) Disponer de locales de oficina y servicios suficientes 

para los expertos holandeses y colombianos. 

d) Pagar los gastos de nacionalización, transporte y segu-

ro de los equipos y materiales suministrados por los 

Paises Bajos desde el (aero) puerto de llegada hasta el 

lugar de destino definitivo en Colombia. 

e) Pagar los gastos de mantenimiento, seguro y repara-

ciones de los equipos y materiales mencionados. 

f) Pagar los gastos de transporte al y dentro del ärea de 

trabajo de los expertos holandeses y colombianos. 

2. La totalidad de los gastos de la contribución colombiana 

anteriormente mencionados. no excederä la cantidad de 

54.000 000 pesos colombianos 

Articulo IV 

LAS AUTORIDADES EJECUTIVAS 

1. La Parte Holandesa designarä al "Directorio de Asistencia 

Técnica Internacional del Ministerio de Relaciones Exte-

riores", como la Autoridad Ejecutiva Holandesa encargada 

del Proyecto. 

En lo referente a las operaciones diarias, estipuladas en 

el Plan de Operaciones para la ejecución del Proyecto. 

estarä representada por el Co-Director holandés. quien 

sera designado dentro del.grupo de los expertos holan

deses. 

2. La Parte Colombiana designarä al Instituto Geogräfico 

"Agustin Codazzi" como la Autoridad Ejecutiva Colombiana 

del Proyecto. 

En lo referente a las operaciones diarias, estipuladas en el 
Plan de Operaciones para la ejecución del Proyecto. esta
rä representada por el Co-Director colombiano, quien se
ra designado dentro del grupo de los expertos colom
bianos. 

Articulo V 

DIRECCION Y ORGANIZACION DEL PROYECTO 

1. Ca da una de las Partes designarä a uno de sus expertos 

para actuar como Co-Director del Proyecto. 

2. El Co-Director holandés representara en Colombia a la 

Autoridad Ejecutiva Holandesa y sera responsable ante ella 

por la correcta realización de la contribución holandesa. 

3. El Co-Director holandés actuarä de comün acuerdo 

con el Co-Director colombiano y respetarä las instruccio-

nes operacionales dadas por él al personal colombiano. 

4. La Autoridad Ejecutiva Colombiana proveera al Co-Direc

tor holandés toda la información que pueda ser conside-

rada necesaria para la ejecución del Proyecto. 

5. Las mismas responsabilidades y compromisos especifica-
dos para el Co-Director holandés, serän aplicables al Co-
Director colombiano para con la Autoridad Ejecutiva Co
lombiana. 

Articulo IV 

OELEGACION 

Cada una de las Autoridades Ejecutivas, mencionadas en 

el Articulo IV, podra delegar bajo su responsabilidad, parcial 

o totalmente sus obligaciones relacionadas con el Proyecto a 

otras personas o instituciones. 

En este caso, las Autoridades Ejecutivas deberän informar 

por escrito cada una a la otra, los nombres de las personas o 

instituciones delegatorias y hasta donde se extiende esa dele-

gación. 

Articulo VII 

EL PLAN DE OPERACIONES 

1. Las Autoridades Ejecutivas establecerän de comün acuer

do un "Plan de Operaciones" indicando en detalle la con

tribución de cada una de las Partes, el numero y las obli

gaciones de los expertos, la descripción de sus trabajos, 

la duración de su asignación al Proyecto. como también 

una descripción del equipo y los materiales que deben ser 

suministrados. 

El "Plan de Operaciones" debera incluir un presupuesto 

especifico relacionado con cada rubro de la contribución 

de ambas partes, como también un esquema de priorida-

des en las actividades, un cronograma de operaciones y 

la lista de los equipos y materiales que deben ser sumi

nistrados por las Partes. 

2. El "Plan de Operaciones" formarä parte integral de este 

Acuerdo Administrative, por tanto cualquier modification 

o enmienda que se quiera producir en él, deberä efectuar-

se por canje de notas entre las mismas personas que fir

man el Acuerdo. 

Articulo VIII 

STATUS DEL PERSONAL HOLANDÉS 

El personal de expertos holandeses para este Proyecto, 

gozarä de los privilegios e inmunidades. mencionados en los 

Articülos IV, VI y VII de "el Convenio". 

Articulo IX 

(Status de los equipos y materiales holandeses) 

1. Las provisiones del Articulo V de "el Convenio" son aplica

bles a la importación y exportación de los equipos y mate

riales holandeses contemplados bajo este Proyecto. 

2. La propiedad de los equipos y materiales suministrados 

por la Parte Holandesa sera transferida a la Parte Colom

biana, una vez la cooperación entre las dos Partes sea 

terminada, siempre que éstos no sean requeridos en otro 

proyecto de cooperación técnica colombo-holandesa, a 

juicio de los dos Gobiernos 

Articulo X 

INFORMES 

El Co-Director holandés rendirä sus informaciones a la Au-
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toridad Ejecutiva Holandesa sobre el manejo del aporte de 

los Paises Bajos 

Trimestral y conjuntamente con el Co-Director colombiano 

rendirä un informe en espanol y en inglés sobre los progre-

sos alcanzados en la ejecución del proyecto, dirigido a am-

bas Autoridades Ejecutivas 

Sendas copias de estos informes deberän ser enviadas a la 

Embajada Real de los Paises Bajos y al Departamento Nacional 

de Planeación en Bogota. 

A la terminación del Proyecto los Co-Directores deberén 

rendir un "Informe Final" en espanol y en inglés, sobre todos 

los aspectos del trabajo relacionados con el Proyecto, dirigi

do a todas las Partes interesadas. 

Articulo XI 

ARBITRAMENT!) DE DISPUTAS 

Cualquier diferencia concerniente a la interpretación o 
realización de este Acuerdo Administrative que no pueda ser 
resuelta por ambas Partes, deberä ser Nevada a los respecti-
vos Gobiernos para su arregia en la forma determinada por 
ellos. 

Articulo XJJ 

ENTRADA EN VIGENCIA Y DURACION 

Este Acuerdo Administrative entrarä en vigencia el dia de 

la fecha de la firma por ambas Partes y expirarä al final del 

periodo mencionado en el Articulo I, Paragraf o 4, de este 

Acuerdo, o en la fecha en la cual el Proyecto haya sido ter-

minado de conformidad con las provisiones de este Acuerdo 

y del "Plan de Operaciones", cualquiera de las fechas que 

mäs tarde se presente. 

Firmado en Bogota D.E., el dia 24 del mes de octubre de 

1977. en doce originales, seis en Espanol y seis en Holandés, 

siendo los dos textos en ambos idiomas igualmente autén-

ticos. 

Por el Ministro Holandés para la cooperación con 

Paises en via de Desarrollo 

(Fdo.) F.G. Regtdoorzee Greup 

El Ministro de Relaciones Exteriores 

de la Repüblica de Colombia 

(Fdo.) Indalecio Liévano Aguirre 

El Ministro de Hacienda y Crédito Publico de la 

Repüblica de Colombia 

(Fdo.} Alfonso Palacio Rudas 

El Director del Instituto Geogräfico "Agustin Codazzi" 

(Fdo.) Alvaro Gonzalez Fletcher 

Jefe del Departamento Nacional de Planeación 

(Fdo.) John Naranjo Dousdebes 
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Anexo II I 

La carencia de informaciön cartogräfica y las dificultades 

para obtenerla por medio de la fotografia aérea conventio

nal, obligaron al Instituto Geogréfico "Agustin Codazzi" a 

utilizar el método SLAR (Side Looking Airborne Radar), expe

rimental en varios paises con buenos resultados, para ase-

gurar la obtención de imagenes del terreno, de calidad y re-

solución satisfactorias, en condiciones atmosféricas adversas. 

Al procesar estas imagenes, utilizando métodos fotogramé-

tricos y electrónicos, se obtuvo como resultado un mosaico 

semicontrolado en escala adecuada. 

Con base en las investigaciones realizadas y en las expe

riences obtenidas en otros paises de condiciones ecológicas 

similares, se encontrrj justificable ampliar los estudios de las 

imagenes, del simple levantamiento cartografico a la evalua

tion de los recursos naturales. 

La production de la cartografia bäsica y temätica a través 

de las imagenes de radar, previa exploration de los recursos 

naturales y humanos, facilita la planeación y trazado de vias 

de comunicación, que a su vez permiten las explotaciones 

petroliferas. la prospección geofisica, la colonization, el tu-

rismo, el manejo adecuado de los recursos naturales, la pla

neación para el desarrollo socioeconómico, etc. también me-

diante el uso de las imagenes de radar, los limites interna

tionales pueden ser definidos con precision, asegurando asi 

la defensa de la soberania del pais a través del desarrollo 

fronterizo, apoyado en planes conjuntos de cara eter multi

national, dado el interés de entidades internationales por el 

conocimiento, investigation y desarrollo de los trópicos hü-

medos americanos. 

Con tales propositus, se seleccionó como area para inves

tigation, una extension aproximada de 380.000 kilómetros 

cuadrados en la zona sureste del pais, localizada entre los 4° 

Norte y 4° Sur de latitud y 67" a 75,5" de longitud Oeste de 

Greenwich. Esta area, carente de vias de comunicación, con 

abundante nubosidad, y por ser präeticamente plana, fue la 

més adecuada para utilizar el método SLAR, el cual presen

ts grandes restricciones en areas montanosas. 

El programa y Plan de Operaciones que contempló el estu-
dio integrado de esta region del Territorio National, se deno-
minó PROYECTO RADARGRAMETRICO DEL AMAZONAS (PRO-
RADAM). 

ANTECEDENTES 

ADMINISTRATES 

OBJETO Y FINES DEL PROYECTO 

El principal objetivo del Proyecto Radargramétrico del Ama

zonas (PRORADAM) fue el de evaluar, a nivel exploratorio, 

los principales recursos fisicos y las condiciones socioeconó-

micas de la Cuenca Amazónica Colombiana, con el fin de 

identificar las zonas con mayores posibilidades de desarrollo 

y obtener la information bäsica necesaria para que el Gobier-

no National pueda planificar en forma integrada el desarrollo 

del sector sur-oriental del pais para incorporarlo al resto 

de la economia national. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Operacionalmente el Proyecto se dividió en dos fases: 

Fase I: 

a) Obtención de imagenes de radar con 60% de recubri-

miento, en escala 1:200.000. 

b) Fotografia infrarroja. en escala 1:80.000, tomada simultä-

neamente con las imagenes de radar (la alta nubosidad de 

la zona limitó los resultados a 30% de fotografia ütil). 

c) Elaboración de mosaicos semicontrolados en escala 

1:200.000. 

Fase II: 

a) Elaboración de cartas temäticas en escala 1:200.000, 

por medio de la interpretation de las imagenes de radar 

y verification de campo en los sectores de Geologia, Sue-

los y Bosques. 

b) Presentation al Gobierno National de un Informe Final, 

con la indication de las zonas de mäximas posibilidades 

de aprovechamiento y las recomendaciones de caräeter 

téenico que sirvan de base para una planeación integrada 

del uso futuro de esta area, sin perturbar su equilibrio 

ecológico y el posible desarrollo de obras de infraestruc-

tura, de las que carece casi por completo. 

La Fase I se inició en el mes de marzo de 1972 con la 

creation del Comité Asesor del Instituto Geogréfico "Agustin 

Codazzi", cuyas conclusiones condujeron a la contratación de 

la firma norteamericana International Aero Service Corpora

tion, que realizó la toma de imagenes en el mes de octubre 
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de 1973. Dichas tomas se realizaron de acuerdo con las si-

guientes especificaciones: 

a) Sistema aéreo: utilización de una aero-nave Caravelle Jet 

de dos turbinas, a una velocidad maxima de 800 kilóme-

tros por hora y una altura de 12.500 metros, equipada con 

todos los instrumentos necesarios para la obtención de la 

información requerida. 

b) Sistema de navegación aérea, integrado por un sistema 

inercial LTN 51 y uno Doppler Singer GKP 100. 

c) Fotografia aérea infrarroja a color, obtenida con una cä-

mara Wild RC-8, con lente gran angular. 

d) Dirección de vuelos N-S con la visada de radar siempre 

hacia el Occidente, a intervalos de IVi minutos geogräficos, 

para asegurar un traslado de 52% a 60%. 

e) Ancho de faja de 37 kilómetros. con ängulos de depresión 

de 15° y 3 9 ° . 

f) Presentation de la imagen de radar tipo "Ground Range" 

en escala original de 1:400.000. 

g} Mosaicos compilados a partir de fajas "Far Range" en es

cala 1:200.000. en cuadréngulos adecuados para el uso 

del sistema de coordenadas geodésicas "Gauss - Kruger". 

Durante el primer semestre de 1974 se efectuó el control 

de calidad de los productos obtenidos, para lo cual el Institu

to Geogräfico "Agustin Codazzi" integró un grupo de interven-

toria compuesto por representantes del Instituto Geogräfico, 

el Ministerio de Oefensa y el Centro Interamericano de Foto-

interpretación, quienes fueron asesorados por un experto ho-

landés del I.T.C., contratado por intermedio del programa 

de asistencia técnica del Gobierno de Holanda al Centro In

teramericano de Fotointerpretación. 

Este control se ejecutó en dos aspectos fundamentales: 
la calidad y la geometria de la imagen. 

Dentro de la evaluación de la calidad se estudiaron los 

defectos principales, tales como: bandeamiento longitudinal, 

bandeamiento transversal, bandeamiento transversal distor-

sional, cambio de tono, lunares en la imagen, rango de den-

sidades, degradation de la imagen por lluvias o nubes en mäs 

del 2%, nitidez y resolución. 

Los productos finales entregados por la firma ejecutora 

del levantamiento cubren un area aproximada de 380.000 

kilómetros cuadrados, distribuidos en 70 mosaicos, en es

cala 1:200.000 y discriminados asi: 

a) Originales de aerolevantamiento (Data Film) y registros 
de vuelo, etc. 

b) IMegativos de la imagen SLAR. 

c) Productos de correlaciones intermedias. 

d) Cintas magnéticas. 

e) Un conjunto de negativos de la imagen de radar en esca

la 1:200.000. 

f) Tres conjuntos de fajas de radar en papel semimate pero 

doble, en escala 1:200.000 y un conjunto en escala 

1:100.000. 

g) Una diapositiva reticulada de cada hoja de mosaico 

(1:200.000). 

h) Una pelicula negativa de cada hoja de mosaico 

(1:200.000). 

i) Dos copias cronapaque de cada hoja de mosaico. 

j) Fotoindice de radar (1:100.000). 

k) Fotoindice de las fotografias infrarrojo en la escala 

1:200.000. 

I) Rollos de diapositivas de los filmes en infrarrojo (color), 

en la escala original del aerolevantamiento. 

m) Rollos de Video Tape. 

n) Datos provenientes del sistema del radar-altimetro. 

o) Informe de la misión, que contiene información adicio-

nal, sobre las imagenes adquiridas, como fechas, horas, 

numero de rollos, numero de correlaciones, etc. 

La Fase I se completó en el mes de junio de 1974. 

La Fase II se inició en el mes de julio de 1974, al sus-

cribirse el Convenio de Cooperación Técnica entre el Mi-

nistro de Defensa Nacional, el Instituto Geogräfico "Agus

tin Codazzi" y el Centro Interamericano de Fotointerpreta

ción. 

0RGANIZACI0N 

En el Convenio suscrito se reconoció la justificación de un 

levantamiento exploratorio de los principales recursos fisi-

cos; igualmente, se enunciaron los objetivos del Estudio, 

se senalaron las responsabilidades de cada una de las par

tes que debia intervenir en la ejecución, se configuró la es-

tructura organizativa del Proyecto y se definieron las obliga-

ciones de cada grupo de trabajo. 

Del Convenio surgió también la constitución del Comité 

Ejecutivo, integrado por el Ministro de Defensa Nacional, el 

Director General del Instituto Geogräfico "Agustin Codazzi" y 

el Director Ejecutivo del Centro Interamericano de Fotointer

pretación; dicho Comité fue la maxima autoridad del Pro

yecto y el responsable de la orientación general del mismo. 

También se creó un Grupo Técnico, un Grupo Adminis-

trativo, un Grupo de Apoyo Logistico y el Banco de Datos. 

El Grupo Administrative estuvo dirigido por un coordina-

dor que a mäs de las funciones de su ramo, tuvo el encargo 

de elaborar los proyectos financieros y la supervision pre-

supuestal, lo mismo que los informes y gestiones necesa-

rias para garantizar el avance adecuado del Estudio. 

El Grupo Técnico estuvo constituido inicialmente por 

cuatro Unidades: Cartografia, Geologia, Forestal y Suelos. 

Durante la ultima parte del Proyecto se crearon las Unida

des Socioeconómica y de Uso y Manejo de las Tierras. 

Este grupo estuvo dirigido por coordinadores téenicos y 
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conto con la participation de profesionales colombianos y 

extranjeros; estos Ultimos fueron en su mayoria holandeses, 

quienes asesoraron y capacitaron a los especialistas desig-

nados para los trabajos de campo y para el procesamiento 

! e interpretation de los resultados. 

El Grupo Teenico tuvo bajo su responsabilidad, el reco-

noeimiento de campo, el levantamiento, compilación y pro

cesamiento de información téenica. la preparación de las 

cartografias planimétricas y temäticas, y la elaboración del 

informe final del Proyecto. 

Como apoyo para los trabajos de campo, el Ministerio de 

Oefensa Nacional, por intermedio del Comando General de 

las Fuerzas Militares, conformrj el Grupo Militär de Apoyo 

Logistico con miembros del Ejército; este grupo actüó me-

diante un plan de entrenamiento especial, enfocado hacia el 

desarrollo de actividades en el medio amazónico. Para los 

desplazamientos se conto ademäs con la cooperación de la 

Armada y la Fuerza Aérea. 

El Banco de Datos se creó con el objeto de coleetar y ar-

chivar no solo la documentation produeida por el Proyecto, 

sino también toda la información existente acerca del ärea 

y organizar el flujo adecuado del material e información 

consignada en esta sección del Proyecto. 

La coordinación de los grupos de trabajo y la organiza-

ción general del Estudio se Ie confirió al Director del Proyecto. 

REALIZACIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO 

El Comité Ejecutivo estudió la formulación general del 

Proyecto y la aprobación y ejecución del Plan de Trabajo; re-

visó periódicamente el progreso de dicho plan y adoptó las 

medidas necesarias para asegurar el avance; nombró el Di

rector del Estudio y Ie asignó la responsabilidad de la ejecu

ción de las tareas correspondientes. de acuerdo con el Plan 

de Trabajo y, en general, vigiló la correcta ejecución del Pro

yecto. 

El Comité Ejecutivo particularmente tomó las siguientes de-

cisiones: 

1. Senaló la ciudad de Bogota como lugar sede del Pro

yecto y autorizó la instalación de subsedes tempora

les en la region de estudio cuando fueran necesarias. 

2. Designó al Director del Instituto Geogräfico "Agustin 

Codazzi" como Presidente del Comité Ejecutivo. 

3. Creó un comité asesor, integrado por funcionarios del 

IGAC, CIAF, MINDEFENSA Y PRORADAM, para visitar 

el Proyecto Radam en Brasil, con la misión de informar-

se sobre los aspectos organizativos de este Estudio y 

evaluar los rendimientos y resultados obtenidos. 

4. Aprobó la planta de personal para PRORADAM, reco-

mendada por la Direction del Estudio. 

5. Examinó la parte financiera general del proyecto y 
adoptó las fuentes de aporte económico para la com
plete ejecución de los trabajos. 

6. Permanentemente controló la elaboración de la carto-

grafia bäsica y la cartografia temätica. 

7. Aprobó y dio iniciación a un Proyecto de asistencia 

téenica en PRORADAM, por parte del Gobierno de Ho

landa. 

8. Autorizó la contratación de téenicos colombianos por 

intermedio de la Misión Holandesa. 

9. Estudió la conveniencia de celebrar convenios de coo

peración institucional entre PRORADAM y entidades 

del Gobierno Nacional. Celebró convenios con INCORA, 

INDERENA, INGEOMINAS, HIMAT y Universidad Dis-

trital "FRANCISCO JOSE DE CALDAS". 

10. Para completar los estudios programados inicialmente, 

creó las Unidades Técnicas de socio-economia y de 

Uso y Manejo de las Tierras de la Amazonia colombia

na y aprobó la realización de estudios generales sobre 

Hidroclimatologia. Fauna y Geomorfologia. 

11. Dispuso la creación de un Comité Técnico y el nom-

bramiento de sus correspondientes coordinadores, a 

quienes facultó para el nombramiento de Jefes de Uni-

dad. 

12. Estableció el procedimiento y el conducto regular para 

la información téenica procedente de PRORADAM, con 

destino a entidades y agendas distintas a las vincula-

das directamente al Proyecto. 

13. Reguló lo pertinente a la integración temporal entre 

PRORADAM y la Misión Inglesa "Amazonas 77", para el 

estudio de la geomorfologia y los suelos del ärea de la 

cuenca media del rio Caquetë (La Tagua-Tres Esqui-

nas) y la complementación de dichos estudios en la-

boratorios de Londres (Inglaterra). 

14. Aprobó la realización de viajes al exterior por parte 

de téenicos colombianos vinculados al Proyecto, en 

plan de observación y anélisis del estado de desarrollo 

de otras areas de la hoya amazónica. 

15. Aprobó la ampliación de las actividades de PRORADAM 

hasta diciembre de 1979, con el fin de poder cumplir 

en su totalidad con los objetivos propuestos original-

mente. 

16. Integró dos comisiones de evaluación mixta PRORA-

DAM-HOLANDA para analizar conjuntamente el estado 

de avance y el cumplimiento de las metas de PRORA

DAM. 

COLABORACION DEL GOBIERNO DE HOLANDA 

Una vez suscrito el Convenio de Asistencia Téenica entre 

los Gobiernos de Colombia y Holanda y de estructurarse el 

Plan de Operaciones para ejecuciones bilaterales, en el mes 

de septiembre de 1977 se integró al Proyecto Radargramé-

trico de la Amazonia colombiana una Misión Holandesa que 

colaboró téenica y financieramente. 
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Adicionalmente, esta Misión estuvo facultada para con-

tratar. con fuentes propias, algunos técnicos colombianos 

para apoyar ias realizaciones en las diferentes Unidades. 

El equipo técnico total dispuesto por el Gobierno de Ho-

landa colaboró en las unidades de Suelos. Geologia. Socioe-

coiiomia y Uso y Manejo de las Tierras Amazónicas. ademäs 

de prestar su cooperación con la Dirección del Estudio. 

REVISION DEL PROGRAMA 

En el mes de agosto de 1978 como resultado de una 

evaluación extraordinaria de PRO RAD AM ordenada por 

el Comité Ejecutivo, se reestructuró técnico-administrati-

vamente el Proyecto, con miras a reorientar sus actividades 

de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan de Ope-

raciones. 

Igualmente, se impartieron las directrices a las diferen

tes Unidades Técnicas para proseguir las tareas especifi-

cas, se designaron Jefes de estas Unidades y se instituyó el 

Comité Técnico. 

Con base en los acuerdos establecidos entre PRORADAM 

y el Gobierno de Holanda, en el mes de septiembre de 1978 

se celebró la primera evaluación conjunta Colombo-Holan-

desa del Proyecto Radargramétrico del Amazonas, con el 

propósito fundamental de evaluar los resultados obtenidos 

y recomendar las acciones que fueran necesarias de inmedia-

to para reorientar las actividades de PRORADAM de acuerdo 

con sus objetivos; también, para dar recomendaciones so-

bre la forma como PRORADAM deberia continuar durante la 

fase siguiente e indicar las actividades en las que el Go

bierno de Holanda podria participar. 

En la fase final del Proyecto. al cursar el mes de sep

tiembre de 1979, se realizó la segunda evaluación conjun

ta Colombo-Holandesa, con el propósito fundamental de ana-

lizar el Estudio en forma global y producir las recomendacio

nes técnicas necesarias para la culminación del Proyecto. 

REALIZACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO 

El objetivo fundamental de este Comité fue el de definir 

la orientación y metodologia que se debia seguir en la com-

plementación de las investigaciones sectoriales y en la pre-

paración de informes y cartas teméticas del Proyecto. 

El Comité Técnico estuvo constituido por el Director del 

Proyecto. el Jefe de la Misión Holandesa y los representan-

tes de las entidades participantes en el Proyecto, quienes 

actuaron como coordinadores técnicos de las diferentes 

Unidades. 

El Comité Técnico analizó cuidadosamente los aspec-

tos de sobresaliente importancia que requerian decision a 

nivel superior del Estudio; sirvió como organismo rector en 

el campo técnico y aportó asesoria en el aspecto adminis

trative). 

Durante los periodos de sesiones, particularmente aten-

dió los siguientes aspectos: 

1. Asesoria a la Dirección del Estudio para las reestructu-

raciones periódicas de la planta de personal del Proyec

to, para ser sometidas a estudio y aprobación del Co

mité Ejecutivo. 

2. Estructuración de la Unidad de Uso y Manejo de las 

Tierras de la Amazonia colombiana y definición de los 

términos de referenda y metodologia para la evalua

ción correspondiente. 

3. Estudio de los convenios de cooperación téenica entre 

PRORADAM e Instituciones Gubernamentales. 

4. Estudio del proyecto de solicitud de ampliación de la coo

peración téenica del Gobierno de Holanda en PRORADAM 

para el perïodo septiembre-diciembre de 1979. 

5. Coordinación y control del proceso de organización del 

Seminario "Los Recursos Naturales Renovables y el De-

sarrollo Regional Amazónico". Dicho Seminario se cele

bró con el propósito de conocer experiencias Nevadas 

a cabo en el resto de la Hoya Amazónica y estudiar con-

juntamente las posibilidades para el uso y manejo de la 

Amazonia colombiana. 

6. Control en el proceso de avance de la preparación del 

informe final del Proyecto. 

7. Definición de las caracteristicas de la publicación, tanto 

de la cartografia bäsica y temätica como de la memo

ria téenica. 

REALIZACIONES DE LA EVALUACIÓN 

COLOMBO-HOLANDESA 

Los principales aspectos que fueron motivo de examen se 

refirieron a: 

1. Formular recomendaciones para una ampliación del 

convenio de cooperación téenica PRORADAM-HOLANDA, 

para el periodo Septiembre-Diciembre de 1979, con el fin 

de cooperar con la parte nacional en lo relacionado con 

edición y publicación de los productos de PRORADAM 

y coordinar las actividades de seguimiento del Proyecto 

con la entidad nacional que el Gobierno designara. 

2. Divulgar los resultados de PRORADAM en la segunda mi-
tad de 1979 con el propósito de transferir los resulta
dos a las instituciones aprobadas por el Gobierno Na
cional para la implementación de las investigaciones. 

3. Estructuración de la Unidad de Uso y Manejo de las 

Tierras, encargada de analizar en forma integrada los re

sultados de las investigaciones de PRORADAM y, con 

base en ello, adopción de una metodologia para formu-

lar recomendaciones. 

4. Complementar los estudios de suelos, bosques y socioe-

conomia, con ejecución de levantamientos més deta-

llados, en zonas especificas, identificadas en la Fase II 

del Proyecto. 

5. Planteamientos de la necesidad de realizar en el futuro próxi-
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mo, nuevos estudios tendientes a complementar las investi-

gaciones Nevadas a cabo por el Proyecto. 

6. Recomendar al Departamento Administrative de Inten-

dencias y Comisarias (DAIIMCO) como la entidad nacio-

nal que asuma la coordinación y el seguimiento de las 

investigaciones una vez terminada la labor de PRORA-

DAM; contaria con la directa asesoria de INGEOMIMAS 

en el campo de la Geologia, de INDERENA en el area de 

Bosques y de IGAC en el area de Suelos. 

RESUMEN 

El Estudio propiamente dicho se desarrolló en la sede de 
Bogota, en las instalaciones del Instituto Geografico "Agustin 
Codazzi"; se dispuso ademäs de oficinas temporales en IN-
GEOMINAS, CIAF, INDERENA, HIMAT y en el Ministerio de 
Defensa Nacional, tambien en la ciudad de Bogota. 

Durante la fase de reconocimiento y obtentión de infor

mation directamente en el area de trabajo, se instalaron se-

des de campo en las capitales y en lugares que facilitaran la 

operación de las comisiones. 

Durante los 94 meses de actividades participaron diferentes 

agendas nacionales e internacionales, que proporcionaron el 

apoyo necesario para el desarrollo del Estudio, nombraron el 

personal téenico y auxiliar requerido y suministraron las 

bases administrativas para organizar el Proyecto en una for

ma integral. 

La participation institutional hace referenda a las siguien-

tes entidades: 

—Instituto Geografico "Agustin Codazzi", IGAC. 

— Centro Interamericano de Fotointerpretación, CIAF. 

— Ministerio de Defensa Nacional, Mindefensa. 

—Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables 

y del Medio Ambiente, INDERENA. 

—Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. 

—Instituto Colombiano de Hidrologia, Meteorologia y Ade-

cuacirjn de Tierras. HIMAT. 

—Instituto de Investigaciones Geológico-Mineras, INGEO-

MINAS. 

—Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

—Instituto de Asuntos Nucleares, IAN. 

—Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas, IICA-Trópi-

cos -IICA-Colombia. 

—Instituto Nacional de Pesquisas Amazónicas, INPA-Brasil. 

—Instituto de Desenvolvimiento Econrjmico-Social do Pare 

INDESP-Brasil. 

—Instituto Colombiano de Antropologia. 

—International Institute for Aerial Survey and Earth Scien
ces, ITC. 

—Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

—Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarias, 

DAINCO. 

— Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. DANE. 

—Corporación de Araracuara. 

—Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, 

CONIF. 

—Caja de Crédito Agrario. 

—EROS DATA CENTER, (EE.UU). 

—Ministerio de Educación Nacional. 

—Ministerio de Relaciones Exteriores. 

—Ministerio de Salud Publica. 

—Ministerio de Gobierno. 

—Ministerio de Obras Püblicas 

— Fondo Nacional de Investigaciones Cientificas, COLCIEN-

CIAS. 

—Orinoquia y Amazonia, ORAM. 

—Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

—Universidad Distrital "FRANCISCO JOSE DE CALDAS". 

— Universidad Nacional de Colombia. 

En lo que respecta al control del proceso de avance y al 

apoyo en la toma de decisiones, el Comité Ejecutivo cele-

bró 16 reuniones, el Comité Téenico 7 y la Misión de Eva-

luación Mixta Colombo-Holandesa 2; ademäs, se celebraron 

varias reuniones con los equipos de los gobiernos intenden-

ciales y comisariales y con comités locales de desarrollo. 

Se conto con la participación de un grupo téenico-admi-

nistrativo de dirección y un equipo téenico especializado, se-

gün lo establecido en el Convenio de creación del Proyecto. 

El equipo téenico-administrativo designado por el Gobier

no Nacional y el Gobierno de Holanda, organize la fase ope

rational del Estudio; mantuvo la coordinación de los grupos 

téenicos, supervisando directamente las distintas investigacio

nes sectoriales programadas; realizó contattos a nivel de di

rección para informar sobre el estado de avance del Proyec

to y definir el apoyo institucional; coordinó la parte opera-

tiva relacionada con el adiestramiento de personal nacional 

vinculado al Proyecto y la celebración del Seminario sobre 

los Retursos Naturales Renovables y el Desarrollo Regional 

Amazónico; y en general, adelantó las tareas senaladas en el 

Convenio de Cooperation Técnica y en particular las que el 

Comité Ejecutivo y el Comité Téenico periódicamente impar-

tieron para facilitar la ejecución del Estudio. 

Para el desarrollo de las actividades programadas se con-

to también ton un equipo téenico multidistiplinario. entar-

gado de la obtención de information bäsica, de la compila

tion de la information protesada, de la elaboration de los 

informes y de la tartografia temätica sectorial espetializada. 

En la misma forma, se dispuso permanentemente de un 
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equipo de personal auxiliar de oficina y de campo. tanto civil 

como militar. que apoyó el Proyecto en las diferentes etapas 

de operacióh. 

En el periodo Marzo de 1972 - Diciembre de 1979 se ela-

boraron 95 informes técnicos, 20 in formes administratives y 

un informe final; la mayor parte de esta documentación se 

remitió a las instituciones coparticipantes en el Proyecto; 

pero el total de la información producida se conserva en el 

Banco de Datos y en la biblioteca general del Instituto Geo-

gräfico "Agustin Codazzi". 

Por parte del Gobierno Nacional. el Proyecto conto con 80 

técnicos y 291 auxiliares que actuaron por un total de 6.347 

meses/hombre. 

El Gobierno de Holanda aportó 15 expertos nacionales e 

internacionales que actuaron por un total de 203 meses/ 

hombre. 

Para la realización de los objetivos previstos por el Pro

yecto Radargramétrico del Amazonas se invirtió un total de 

152 millones de pesos colombianos, de los cuales 109 millo-

nes fueron aportados por el Gobierno Nacional, por interme-

dio de las instituciones oficiales coparticipantes, y 43 millo-

nes por el Gobierno de Holanda. 

La organización directiva, téenica y administrativa del 

Proyecto Radargramétrico del Amazonas, estuvo constituida 

de la siguiente manera: 

I. COMITÉ EJECUTIVO 

—Alvaro Gonzalez Fletcher, Director General del Instituto 

Geogréfico "Agustin Codazzi" y Presidente del Comité. 

—Mayor-General Guillermo Jaramillo Berrio, delegado por el 

Ministerio de Defensa Nacional. 

—Hernén Rivera Hermida, Director Ejecutivo del Centro In-

teramericano de Fotointerpretación. 

Durante el periodo de actividades del Proyecto también 

participaron como miembros del Comité Ejecutivo: el Gene

ral Ramon A. Rincón Quirlonez (1974-1975), General Alfonso 

Rodriguez Rincón (1976), Brigadier General Humberto Mon-

tanez Be jar (1977-1978), delegados por el Ministerio de De

fensa Nacional, y el Doctor Jaime Roa Moya (1974-1976), Di

rector del Centro Interamericano de Fotointerpretación. 

II. COMITÉ TECNICO 

—Deläzkar A. Diazgranados, Director de PRORADAM. 

—Willem J. Plantinga, Jefe Misión Holandesa en PRORADAM. 

—Rodolfo Llinas Rivera, Coordinador Unidad Cartogräfica; 

Subdirector Cartogräfico del Instituto Geogréfico "Agustin 

Codazzi". 

—Abdón Cortes Lombana, Coordinador Unidad Suelos y Uni

dad de Uso y Manejo de las Tierras; Subdirector Agroldgi-

co del Instituto Geogréfico 'Agustin Codazzi". 

— Carlos Molina, Coordinador Unidad Forestal, Jefe de la 

Sección Forestal del Centro Interamericano de Fotointer

pretación. 

—Jorge Luis Arango, Coordinador Unidad de Geologia, Jefe 

de la Division de Fotogeologia del Instituto de Investiga

tion Geológico-Mineras. 

—Ca pi tan Abraham Guerrero, Coordinador Grupo de Apoyo 

Logistico, Jefe Sección Geogräfica, D-2 EMC, del Coman-

do General de las Fuerzas Militares. 

También participaron como miembros del Comité Técnico 

los siguientes oficiales, coordinadores del Grupo de Apoyo Lo

gistico: Coronel Alvaro Herrera C. (1973-1974), Coronel Gui

llermo Mican A. (1975), Teniente Coronel Sergio Leal (1976), 

Mayor Alberto Rubio (1977) y Mayor Julio Villamil P. (1978). 

III. ASESORIA TECNICA HOLANDESA. 

1. Econ. Agr. Willem J. Plantinga, Jefe de la Misión Holan
desa. Gob. HOLANDA 

2. Geolog. Hugo de Boorder. Gob. HOLANDA 
3. Pedol. Aernout Weeda. Gob. HOLANDA 
4. Agron. Eli Lysen. Gob. HOLANDA 
5. Econ. Agr. Mario Mejia. Gob. HOLANDA 
6. Antrop. Angela de Mendoza. Gob. HOLANDA 
7. Econ. For. Arturo Delgado. Gob. HOLANDA 
8. Agron. Robert Best. Gob. HOLANDA 
9. Geolog. Harry NA. Priem. Gob. HOLANDA 

10. Pedol, Klaas Jan Beek Gob. HOLANDA 
11. Ing. Sist. Ricardo Monroy. Gob. HOLANDA 
12. Ing. For. Hernando Delgado. Gob. HOLANDA 
13. Geolog. Eduardo Van Es. Gob. HOLANDA 
14. Geomorf. Robert Van Zuidam. Gob. HOLANDA 
15. Geolog. Robert Soeters. Gob. HOLANDA 
16. Antrop. Francisco Ortiz. Gob. HOLANDA 
17. Ing. For. Gerardus Sicco Smith. Gob. HOLANDA 

Durante la participación de la Misión Holandesa en PRO

RADAM, intervinieron como Jefes temporales de la Misión 

los técnicos Aernout Weeda y Hugo de Boorder (1977). 

IV. DIRECCION DEL ESTUDIO 

Ing. For Deläzkar A. Diazgranados, IGAC. 

En el curso de las actividades de PRORADAM, también par
ticiparon como Directores del Proyecto, Rodolfo Llinas Rive
ra (1974-1976) y Carlos Céceres Girón (1976-1978) designa-
dos por parte del Instituto Geogréfico Agustin Codazzi. 

V. GRUPO TECNICO 

Unidad Forestal 

1. Ing. For. Francisco Carvajal. Jefe Unidad. IGAC 

2. Ing. For. Francisco Posada. INDERENA 

3. Ing. For. Fernando Rodriguez. CIAF 

4. Dendrol. Enrique Acero D. CIAF 

5. Ing. For. Olimpo Araüjo M. HIMAT 

6. Ing. For Arturo Delgado F GOB. HOLANDA 
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7. Ing. For. Gerardus Sicco Smith ITC-CIAF-GOB. Holanda 

8. Ing. For. Manuel Guerrero V. INDERENA 

9. Ing. For. Henry Avila L INCORA-HIMAT 

10. Ing. For. Alvaro Roa T. INOERENA-CIAF 

11. Ing. For. Pablo Tarazona. CIAF 

12. ST. Ing. For. Hebert Soto S. FF.MM. • 

13. Exp. For. Roberto Rodriguez Soto CIAF. 

Adicionalmente participaron 5 auxiliares dispuestos por el 

IGAC. CIAF y Gobierno de Holanda. 

Unidad de Suelos 

1. Agrol. Celso Ibarra A., Jefe Unidad IGAC 

2. Ing. Agr. Julio Morelo V. IGAC 

3. Ing. Agr. Jaime Briceno P. IGAC 

4. Ing. Agr. Aernout Weeda. CIAF-GOB. HOLANDA 

5. Agrol. Pedro Botero. CIAF 

6. Ing. Agr. James Varela. CIAF 

7. Agrol. Hugo Montenegro. IGAC 

8. Quim. Beatriz de Motta. IGAC 

9. Quim. Carlos Luna. IGAC 

10. Agrol. Carlos Pulido. IGAC 

11. Quim. Gloria de Benavidez. IGAC 

12. Agrol. Jairo Marulanda. IGAC 

13. Agrol. Venancio Herrera. IGAC 

14. Ing. Agr. Anibal Burgos. IGAC 

15. Ing. Agr. Hugo Rodriguez IGAC 
16. Ing. Agr. Edgar Calvache. IGAC 
17. Agrol. Camilo Rodriguez IGAC 
18. Agrol. Fabio Garavito IGAC 

Adicionalmente participaron 12 auxiliares, dispuestos en su 
totalidad por parte del IGAC. 

Unidad de Geologi a 

1. Geol. Alcides Huguett, Jefe Unidad INGEOMINAS 
2. Geol. Jaime Galvis. CIAF-INGEOMINAS 
3. Geol. Hugo de Boorder CIAF-GOB. HOLANDA 
4. Geol. Robert Van Zuidam CIAF-GOB. HOLANDA 
5. Geol. Eduardo Perez. INGEOMINAS 
6. Geol. Cesar Rodriguez. INGEOMINAS 
7. Geol. Primitivo Ruge. INGEOMINAS 
8. Geol. Eduardo Van Es. CIAF-GOB. HOLANDA 
9. Geol. Robert Sooters. CIAF-GOB. HOLANDA 

10. Geol. Harry Priem. GOB. HOLANDA 

Unidad Socioeconómica 

1. Sociol. Angel Ortiz. Jefe Unidad. IGAC 
2. Econ. Agr. Willem J. Plantinga. GOB. HOLANDA 
3. Econ. Agr. Mario Mejia GOB. HOLANDA 
4. Antrop. Angela de Mendoza. GOB. HOLANDA 
5. Sociol. Olga B. Maldonado IGAC 
6. Antrop. Francisco Ortiz. GOB. HOLANDA 

Unidad de Uso y Manejo 

1. Agrol. Jaime Guevara, Jefe Unidad. IGAC 

2. Ing. Agr. Aernout Weeda. GOB. HOLANDA 

3. Agron. Eli Lysen. GOB. HOLANDA 

4. Econ Agr. Mario Mejia. GOB. HOLANDA 

5. Econ. For. Arturo Delgado. GOB. HOLANDA 

6. Ing. Agr. Enrique de Rojas Pena. IGAC 

7. Agrol. Jesus Castiblanco. IGAC 

8. Agron. Robert Best. GOB. HOLANDA 

9. Pedol. Klaas Jan Beek GOB. HOLANDA 

10. Agrol. Gabriel Sarmiento INDERENA 

11. Ing. For. Luis Felipe Ospina. INDERENA 

12. Ing. Agr. James Varela CIAF 

Estudios Hidro-Climäticos 

1. Meteor. Diego Gonzalez HIMAT 

2. Estad. Jorge Zea HIMAT 

Estudios de Fauna 

1. Biolog. Jorge E. Morales INDERENA 

2. Biolog. Carlos Eduardo Chaparro INDERENA 

VI. GRUPO DE APOYO LOGISTICO 

Comandantes G.A.L 

TE. Jaime Arenas Pineda MINDEFENSA 

TE. Luis Guillermo Pinedo MINDEFENSA 

MY. Jaime Escobar Garzón MINDEFENSA 

MY. Luis Alberto Meneses MINDEFENSA 

Integrates GAL. 

TE. José Olmedo Arcila MINDEFENSA 

TE. Angel M. Cortavarria MINDEFENSA 

TE. José Hidalgo Urrego MINDEFENSA 

ST. Hector Gabriel Quintana MINDEFENSA 

ST. Juan F. Cabanzo E. MINDEFENSA 

TE. Luis Alvaro Rodriguez Fonteche. MINDEFENSA 

Durante el periodo de actividades de PRORADAM, también 

participaron en el Grupo de Apoyo Logistico 20 suboficiales 

y 345 soldados, personal designado en su totalidad por el 

Ministerio de Defensa Nacional. 

VII. UNIDAD CARTOGRAFICA 

CAP. Enrique Losada, Jefe Unidad MINDEFENSA 

Ing. German Rodriguez IGAC 

Bajo la orientación del Jefe de la Unidad Cartogräfica. fun-

cionó un grupo de 10 auxiliares designados por el IGAC y el 

CIAF En el proceso de elaboración de la cartografia temätica, 

el grabado fue elaborado por la Subdirección Cartogräfica 

del IGAC, y la separation de colores por la empresa Policro-

mias Ltda., Bogota. 
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VIII. GRUPO ADMINISTRATIVO 

Sr. Leonel Saül Garcia. Jefe de Grupo IGAC 

Sr. Rafael Lamoine IGAC 

El Grupo Administrative conto ademäs con el coneurso de 

16 auxiliares en las äreas de secretaria, mecanografia, men-

sajeria, conductores y ayudantia especial; dicho personal fue 

designado en su totalidad por el IGAC. 

IX. BANCO DE DA TOS 

Sr. Rafael Carrillo, Jefe IGAC 

Sr. Camilo Rojas Leon IGAC 

Sr. Alberto Vega IGAC 

Sr. Luis A. Martinez IGAC 

Durante la fase inicial del Proyecto, se conto con la par

ticipator! del Ing. Alberto Gaviria Ch., quien actuó cono 

Asesor del Banco de Datos. 
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