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DJTHODUCCIGH 

De los doce millones de heotareas que abarcan la zona de eetudios de la ve
ge taoión del programa de los Llanos Orientales, mäs de diez millones de hectäreas, o 
sea, 85 por ciento, estan bajo sabana y 1.800.000 hectäreas, o sea 15 por ciento estan 
cubiertas por bosque. 

Bajo las condiciones económicas aotuales del pafs, solo un diez por ciento 
de toda esta area, o alrededor de un millon de hectäreas, son aptas para la agriculture 
y cultivoe, después de relativamente pooas mejoras. Los demäs terrenos tienen impedi-
mentos mayores para su desarrollo, tales como baja fertilidad, topograffa esoarpada, 
inundaciones o falta de vfas de acoeso. El uso de ganaderfa a base de aprovechamlento 
de los pastos naturales es el mas indioado para la mayor parte de la zona. (Vé*ase 
tomo i). 

La region esta dividida casi igualmente entre sabanas altas, secas y sabanas 
bajas, sujetas a enoharoamientos e inundaciones. De las sabanas altas la mitad esta 
cubierta oon tipos de sabana de buen valor forrajero, mientras que el resto, que se en-
cuentra en terreno disectado, tiene menos valor para la ganaderia. En las sabanas ba-
jas las inundaciones periódicas causan problemas para su buen manejo, pero parte de 
estas sabanas proveen forrajes durante la épooa seca cuando las sabanas altas pierden 
su valor. 

La vegetación natural de los Llanos Orientales de Colombia tiene afinidades 
con la vegetaoión de los Llanos de Venezuela, (Tamayo, 1961} Blydenstein, 1962), y las 
sabanas de Brasil (Takeuchi, I960), Trinidad (Beard, 1953) 7 otras partes de las Ameri
cas. 

El tipo de ganaderia extensiva mas apropiado para la region de los llanos 
puede ser intensificado y tecnificado para alimentär la producoión. Con solamente una 
reduooión en el tiempo necesario para preparar el ganado para el mercado se podrfa lo-
grar un aumento considerable en la produoción de la came. Una ganaderfa mas intensi-
va es recomendada para algunas partes de la region y e's tas pueden servir de zona de ce-
ba para la produoción de la region de ganaderla extensiva* 

El valor aotual que representan los bosques de la region y en especial los 
situados en las estribaciones de la Cordillera y en el pie de monte, es el de ofreoer 
una adeouada protección a la gran ouenoa hidrograr'ioa que viene a formar la Orinoquia 
Colombiana. 

Estoa bosques, que contienen en su mayor parte especies de poco valor comeroial 
oon un volumen por heotarea relativamente bajo, y teniendo en cuenta las oondiciones 
actuales de falta de acoesibilidad, ofreoen pocas posibilidades para una explotaoión 
económioa. 
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I. EL MAPA DE VEGETACIÓN 

En el mapa de vegetación aparecen unidades que representan tipos de habitat} 
•n un habitat generalmente hay un tipo de vegetación que domina por su extension rela-
tivamente mayor dentro de la unidad. 

Las unidades han sido denominadas por los nombres de los tipos de vegetaoión 
dominantes, y son maroadas con simbolos compuestos de dos letras. La letra mayuscula 
indioa un factor del medio ambiente oaracterfetico para la unidad. 

La leyenda es la siguiente: 

Ab/Td- Complejo de sabana de Andropogon y sabana de Trachypogon vestitus-Axonopus 
purpusii 8obre bajos y diques de la llanura aluvial de desborde respeotivamente. 

Ba/Po- Complejo de bosque de Is altillanura y sabana de Paspalum carinatum en las 
joolinas de la altillanura diseotada« 

fio - Bosque de las colinas del pie de monte. 

Bo/Km- Complejo de b_osques de las £olinas del pié de monte y sabanas de Melinis minu-
tiflora de las mesas. 

Bd - Bosque de la llanura aluvial de desborde. 

Bg - Bosque de las terrazas bajas del rlo Ouaviare. 

Bt - Jtosque de las terrazas aluviales. 

Bv - Bosque de las vegaB. 

Lb - Sabana de Leptocoryphium 1anatum de las terrazas Jbajas. 

Le - Sabana de Leptoooryphium lanatum de la llanura eplxaa. 

Me - Complejo de la sabana de Mesosetum y la Babana de Leptocoryphyum lanatum de la 
llanura eólica con eeoarceos. 

MB - Sabana de Mesosetum de la llanura eólica con saladilläles. 

Mp - Sabana de Mesosetum de la llanura eólica con palmares. 

Mm - Sabana de Melinis minutiflora de las mesas. 

Mf - Sabana de Melinis minutiflora de las terrazas altas con texturas finas. 

Pa - Sabana de Paspalum pectinatum de las terrazas aluviales. 

Po - Sabana de PaBpalum carinatum de las oolinas de la altillanura diseotada. 

Pm - Complejo de sabana de Paspalum carinatum y sabana de Paspalum pectinatum de 
las mesetas de la altillanura ondulada. 

Po - Complejo de la sabana de Paspalum pectinatum y la sabana de Trachypogon vestitus 
de la altillanura ondulada. 

Ta - Complejo de la sabana de Trachypogon vestitus y la sabana de Paspalum pectinatum 
de la altillanura plana y ondulada. 
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Td - Complejo de la sabana de Trachypogon vestitus-Axonopus purpusii y la sabana de 
Leptocorypiiyum lanatum de la llanura aluvial de desborde. 

Te - Sabana de Traohypogon ligularis-Paspalum carinatum de los rae'danos de la llanura 
eólica. 

Ti - Sabana de Trachypogon vestitus-Axonopus purpusii de las terrazas intermedias. 

Tl - Complejo de sabana de Traohypogon vestitus-Axonopus purpusii y la sabana de 
Traohypogon ligulariB de los abanicos inferiores con l_echos pedregosos. 

Tm - Sabana de Trachypogon vestitus de las terrazas mediae. 

Tp - Sabana de Trachypogon vestitus de los abanicos p_edregosos. 

Tt - Sabana de Trachypogon ligularis de las ̂ terrazas de pie de monte. 

Las Ietras subrayadas en la leyenda son aquellas escogidas para los sirabolos. 

Para una division raas detallada de las unidades del mapa y sus tipos de 
vegetación se refiere a los cortes de cada habitat que muestran los detalles de la to-
pografia de cada unidad y la vegetación correspondiente. Fara las regiones selvaticas 
de Arauca y del rïo Guaviare existen mapas separados a mayor escala. 

Los llmites de las unidades, como estan trazados en el mapa, son algo arbi-
trarioB, ya que los limites entre un tipo y otro siempre son graduales y pasan por zo-
nas intermedins con caracteristicas de ambos tipos. Unicamente la division entre saba
na y bosque esta bien definida, pero por la acción del hombre, con sus talas", queraas 
y cultivos, el area bajo bosque disminuye cada ano. Algunas unidades del mapa designa-
das como bosque, especialmente las vegas de los rios de la zona de Villavicencio-Puerto 
López, tienen el potencial de tener bosque, pero actualmente son zonae cultivadas. 

Los sitios enumerados en el mapa son los sitios visitados durante el curso 
del estudio de la vegetación; JB indica los sitios visitados por J. Blydenstein, C 
los visitados por 0. Clavijo, R por J. Rivera y S por C. Saravia. 

A. Métodos. 

La extension de la region para estudiar (12 millones de hectäreas) y el 
tiempo limitado disponible (un ano) hicieron imposible la realización de un muestreo 
intensivo de la vegetación de toda la region de los llanos. 

El medio ambiente y el desarrollo de la vegetación impone otras limitaciones. 
La mayoria de las plantas sabaneras florecen y pueden ser identificadas de mayo a 
septiembre, la temporada de raas lluvias e inundaciones mäs extensas. Con la ausencia 
de un sistema vial bien desarrollado, esta temporada importante en el desarrollo de 
la vegetación de sabana, coincide con la época en la cual los llanoe son menos accesihles. 

1) Estudio de bosques 

Los tipos de bosques presentee en cada region fueron determinados a baBe 
de interpretación de aerofotografias y se establecieron zonas pilotos en las diferentes 
regiones boscosas, tratando de incluir todos los tipos encontrados. 
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Las visitas al terreno se limitaron principalraente a estas zonas pilotos, 
donde se tomaron los datos de oampo. A través de la selva se abrieron trochas o lineas 
oon rumbos predeterminados para incluir todos los tipos importantes de bosques. 

Estas trocbas representaron muestras de una, media y cuarto de hectärea, con 
un largo de 1000, 500 y 250 metros respectivamente,y midiendo 5 metros a lado y lado 
del eje de la trocha, para un total de 10 metros de ancbo. En cada muestra se toma
ron datos sobre el diametro a la altura del pecho (DAP, a 1,30 m. del suelo), sobre 
altura y sobre diametro de la copa de todos los ärboles de DAP mayor a 25 cm. 

Las alturas Be midieron con dendrómetro y los diametros de las copas fueron 
calculados por proyección. Para medir IOB ärboles pequenos (ljpa 24 cm. DAP) Be toma— 
ron submuestras de 0,1 ha. Todas las medidas se convirtieron en datos de inventario 
expresados en volumen, usando las tablas de volümenes de factor mórfico igual a 0,7« 

Para determinar los nombres de las especies se hizo una colecoión de todas 
las plantas arbóreas, arbustivas y herbaceas encontradas. La clasificación taxonómica 
estaba a cargo de la Pacultad de Ingenieria Porestal de la Universidad Distri tal Pran-
oisoo José Caldas. 

De acuerdo oon los datos de campo, se bizo una reinterpretación de las aero-
fotograffas y se delimitaron los diferentes tipos de bosquee con mayor precision. En 
los mapaB detalladoa de las regiones selvatioas, estos tipos han sido senalados oon sfm-
bolOB explioativos. Para una descripción mas detallada de la estructura de cada tipo 
de bosque, se levantaron perfiles de vegetación en trochas de 80 o mas metros de largo 
por 10 metros de anoho, incluyendo todos los ärboles, con un DAP por encima de 25 om., 
palmas, lianas, eto. 

2) Estudio de Sabanas 

En el reconocimiento de la vegetación de sabana, se hizo mucho ueo de la 
interpretaoión de aerofotograf£as. En cada una de las regiones naturales estableci-
das por el eBtudio de suelos se determinaron las caracteristicas de topografia y vege
tación visibleB en las aerofotografias. Los procesos de formación de una region han 
dejado un cierto patrón de elementos de paisajes, caracteristico para cada region. 
La vegetación, en un ambiente por lo demds uniforme, muestra una relación con este 
patrón de elementos de paisaje, valido para la mayor parte de una region. En el campo 
se estudió la vegetación en diferentes sitios caracteristicos ya escogidos en las 
aerofotografias y se observaron otras posibles variaciones en la vegetación. Donde 
habia zonas pilotos del estudio de suelos dentro de la region y accesibles en la tem-
porada hümeda, los sitios de observación eran localizados con preferencia en estas zo
nas pilotos para aprovechar los datos detallados disponibles sobre los suelos. Los 
sitios de observación fueron enumerados y aparecen en el mapa. 

Al regresar del campo se hizo una reinterpretación de las aerofotografias, 
extrapolando los datos recogidos a zonas no visitadas} se trazaron ]os limites de las 
unidades y se elaboraron los cortes caracteristicos. Hasta donde fue posible, las 
oonclusiones se verificaron posteriormente con nuevas excursiones o vuelos de recono-
oimiento. 

El estudio de la vegetación de sabana se realize por observación ocular, 
tomando notas sobre composición vegetal y especies dominantes y por oenso detallado 
en sitios representatives, preferiblemente en una zonapiloto y cerca de un sitio de 
desoripoión dé un perfil de una serie de suelos. Para el censo detallado se utilizó 
el método de distancia entre punto y plantas, desarrollado por Cottam y Curtis (1956) 
y adaptado para pastizales por Dix (196I) y Blydenstein (1962). 
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En este método se miden las distanoias entre un punto al azar y la planta 
mas oeroana en oada uno de ouatro ouadrantes alrededor del punto. Esta medlda se re— 
pite en una serie de 50 o mas pun tos. El numero total de plantas de una espeoie, me-
didaB en todos los puntos, es una medida de la densidad de esta espeoie) el numero 
de puntos en que se encuentra una espeoie es proporoional a la freouencia de esta es
peoie y el diametro basal de las plantas de una espeoie es una indicaoión de su tamano. 
Convirtiendo estos datos en poreentajee relativos para oada espeoie dentro de la pobla-
oión y sumando los porcentajes, se llega a un fndice de importanoia para oada espeoie. 
Esta óonversión se puede ha oer ünicamente para especies que tienen ma's de 20 plantas 
representadas en el oenso, ya que con numero menor los cäloulos resultan mas arbltrarios. 
Las distanoias de punto a plantas se pueden convertir en area promedia ooupada por oada 
planta y su reefproco es el numero de plantas por area determinadas, o densidad absoluta. 

Ademäs de los censos detallados se hioieron amplias oolecoiones de plantas 
en muohos de los sitios visitados y se compilaron listas de especies para oada tipo de 
sabana. Para las zonas visitadas por helicóptero', donde limitaoiones de tiempo no per
mit ier on levantar censos detallados, estas listas de especies formaron la base princi
pal para la Beparaoión de tipos de sabana en conjunto oon notas sobre especies dominan
tes y algunos datos de freouencia a base de transectos de pasos. Anotando el nombre de 
la espeoie de planta mas cercana al pie en cada paso, resulta en una tabla ütil de fre— 
cuencias para las especies ma's importantes. 

Las plantas coleccionadas fueron identificadas en el herbariö Nacional del 
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional y quedaron depositadas allf. 
(Una lista de todas las especies colecoionadas aparece en el apendice III - l). 

II . LOS TIPOS DE VEOETACION 

Introduooi6n 

Para facilitar la olasificaoión de la vegetación se han reconooido varios ti
pos de bosque y sabana. 

Un tipo de bosque se caracteriza por la altura de los drboles y por la pre-
senoia de uno o ma's estratos; con la gran variedad de especies en los bos que a y oomo 
ninguna de las espeoies ooupa una posición dominante, no se pueden usar nombres especf-
ficos para designar los tipos de bosque} por esta razón se han utilizado nombres loca
les o designaoiones «eotnorfológicas oara seuarar los diferentes tipos de bosque. 

Un tipo de sabana SG caracteriza por la presencia de deteniinadas espeoies do
minantes. Especies dominantes son aquellas que ocupan una posición importante en la 
oomposioión vegetal, por su densidad, freouencia y tamano. Otras especies también 
importantes, pero no dominantes, se pueden designar oomo co-dominantes. 

Los diferentes tipos de sabana pueden tener muchas espeoies de menor impor
tanoia en oomün, y espeoies dominantes de un tipo de sabana pueden estar presentes como 
espeoies de menor importancia en otro tipo, en el cual las condioiones del medio ambien-
te no son favorables para que éstas se desarrollen oomo codominantes. 

Espeoies exolusivas son las que aparecen exolusivamente en un tipo de sabana 
y se hallan ünicamente en este tipo. Ta que cada espeoie de planta tiene su propia am-
plitud de adaptaoión a los innumerables factores del medio ambiente en el oual se desa-
rrollan, los tipos de vegetaoión no son asooiaciones fijas y definidas de plantas, si-
no variaoiones alrededor de una asooiación teórica, que ha sido tomada como base. Qe-
neralmente los tipos, como definidos, ocupan las äreas mäs eztensas, mientras que en 
los lfmites entre dos tipos se enouentran tipos intermedios donde la dominanoia de las 
espeoies oaracterfstioas de un tipo diaminuye mientras que otras espeoies ascienden en 
importanoia« 

Se han establecido seis tipos de bosque, diez tipos de sabana y cuatro tipos 
espeoiales de vegetaoión, agrupados en seis oonjuntos en la siguiente manerat 
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Bosques 
Bosque de las vegas 
Bosque de la llanura aluviaï de desfcuurde (Arauca) 
Bosque de las terrazas bajas del rio Guaviare 
Bosque de la altillauura 
Bosque de las terrazas aluviales 
Bosque de las colinas del pie de menie 

Sabanas oon res tos de bosque 

Sabanas de Melinis minutiflora 
Sabana de Faspalum carinatum 
Sabana de Trachypogon ligularia- Paspalun carinatum 

Sabanas inundables 

Sabana de Andropogon 
Sabana de Mesosetuin 

Sabanaa hümedas 

Sabana de Leptocoryphyura lanatura 
Sabana de Trachypogon ligularis 

Sabunas seoas 

Sabana de Trachyp'ogon vestitus-Axonopus purpusii 
Sabana de Paspalum pectinaturn 
Sabana de Trachypogon vestitus 

Tipos espeoiales de vegetaoion 

Raudales 
Plano me&ndrico 
Surquillos 
Escarceos 

Los efectos de tala de bosques o pastoreo de sabanas varian con cada tipo 
de vegetaoion. Qeneralmente con la tala se destruye el bosque original y la reproduo-
ción puede consistir en otras especies de arboles, resultando en un tipo distinto de 
bosquèj y el pastoreo tiende a eliniinar las especies palatables de la vegetaoion natu
ral y favoreoer las malezas sin valor forrajero>un hecho espeoialmente apreoiable 
bajo Bobrepastoreo. 

Pero estos oambios varian entre diferentes tipos de vegetaoion y el uso y 
manejo de cada tipo tiene que adaptarse a las condiciones particulares de cada oaso. 
Muchas vecee los resultados de eiperiraentos e investigaciones realizadas en una 
region no son directaraente aplicables a otras regiones>y la labor investigativa 
tiene que ser replicada para encontrar las adaptaciones particulares neoesarias para 
el buen manejo de cada tipo de vegetaoion. 

A. Bosques 

Dentro del area de estudio se encuentran tres masas boscosas bastante defi— 
nidas. La primera estä situada al noroeste de la Intendencia de Arauca, limitada al 
sur y al este por las sabanas de Arauca y Casanare, al oeste por el pie de monte, y 
oontinuando al norte al otro lado del rio Arauca, dentro de Venezuela donde es oonooi-
do como la selva de San Camilo. Otra masa bosoosa se encuentra en las colinas de la 
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altillanura dieectada en el sur del Departement«) del Meta. Finalmente eeta" el bosque 
de las oolinas del pie de monte, que se encuentra a todo lo largo de la Cordillera 
Oriental, aunque ya ha desaparecido casi totalraente debido a las talas y limpias para 
la agricultura. Lae primeras dos masas boscosas casi no han sido explotadas, debido 
a su relativa inaccesibilidad, aunque el bosque de las colinas de la altillanura ha 
sido eliminado en parte por la acción de los fuegos quu entran desde las eabanaa al 
norte de eeta region. 

Ademde de los bosques mencionados existen los bosques de galeria a lo largo 
de loa canoe y en las vegas de.los rfos. 

l) Bosque de las vegas y de galeria 

BI bosque de las vegas estä caracterizado por una gran variedad de especies, 
y tiene el volumen raês alto de todos los tipos de bosquae encontrados en la region es— 
tudiada. En este tipo se encuentran é*rboles de mayor altura (30-35 m«) y 1° 8 de dia
metro mas elevado (l,50-1,80 m.). 

Los bosques de las vegas han sido estudiados en details en dos regioneB, 
que representan IOB dos extremosi el bosque de la vega del rfo Arauca en el norte y 
el bosque de la vega del rfo Guaviare en el sur. Los bosques de las vegas de los 
otros grandes rfos (Meta, Cravo Norte, Casanare, Pauto, Manacacfas, etc.) no represen
tan una nueva fisionomfa, y muestran un cainbio paulatino en BU desarrollo desde el 
norte hacia el sur entre estos dos extremos. 

a) El bosque de la vega del rfo Arauca 

El bosque de la vega del rfo Arauca ha sido dividido en doB tiposi bosque 
alto de la vega (Va) y bosque bajo de la vega (Vb). El bosque alto de la vega se en
cuentra prinoipalmente en la Isla del Charo. La superficie aproximada de este tipo de 
bosque es de 7*300 has. Un perfil tfpico de este bosque se presenta en la Fig. III-l. 

Es un bosque de dos estratos, con el porcentaje de arboles que llegan al 
estrato superior, del total de arboles medidos, entre 40 y 50 por ciento. El diametro 
de la copa de la mayorfa de las especies estó entre 9-12 m., con el diametro de copa 
de los arboles dominantes, o nas altos, en un promedio de 11-12 m. Existen algunas 
especies con copas de hasta 20 m. de diametro. Con 78,2 aVboles/ha, oon un DAP superior 
a 25 cm., el volumen total es de 151»9 m-yha. El numero y volumen individual de las 
especies oon valor comercial apareoe en el cuatro III-l. 

Loa datos sobre frecuencia, abundancia y area basal de los arboles medidos 
a lo largo de las trochas fueron combinados en el cuatro III-2, y se calcularon los 
porcentajes de frecuencia, abundancia y dominancia relativas para especies mas comunes# 
La suma de los porcentajes resulta en un fndice de valor para las respectivas espeoies 
en este tipo de bosque. Aparecen oinco especies principales» el charo, con un fndice 
de 80,1) el pica pica con 62,0$ el caimito con 53,0) el gua'simo con 43,2j y el laurel 
con 31,1» 

Agrupando IOB diametros en clases diamétricas con escalas de diez centfmetros 
(clase 2- 25 - 34 cm., clase 3» 35 - 44 cm., e t c ) , se comparó el numero de arboles y 
el volumen en cada clase; los datos se presentan en el grafico III-l. El numero de 
arboles disminuye al aumentar el diametro, pero la curva de volumen/diametro es maB 
complicada. DeBpués de un mäximo secundario en las clases 7 y 8, disminuye para lue-
go subir a un mäximo en las clasea 11-15, donde los arbolea mäs grandes aportan el 
volumen m£s alto en este tipo de bosque. 
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EL bosque alto de la vega del rfo Arauca contiene muy pocas palmas, no hay 
guadua, ee enouentran lianas pero nunca forman un eotobosque muy denso, y ee desarrolla 
una vegetación herbäcea caracterfstioa de terrenoB humedos, sin ser pantanosos. 

El bosque bajo de la vega del rfo Arauca estfi formado por una mezcla de är-
bolee grandee en los sitios mejor drenados y una vegetación pantanosa en los lugares 
mäs bajos (väase fig. III-2). Ocupa una superficie aproximada de 7.000 has. 

El porcentaje de ärbolos que llegan al estrato suporior del total de ärboles 
medidoB, es entre 55 y 65 por ciento. La mayoria de las espeoies tienen un diametro de 
copa entre 7 y 8 m. con algunas (ceiba, higuerón, hobo, sierra, iguano) oon oopas haa-
ta 20 m. de diametro. EL diametro de copa de los iirboles dominantes es en promedio 
de 8-9 m. 

El volumen total para este tipo de bosque as de 48,9 m /ba con 47,2 ärboles/ha 
de DAP mayor de 25 cm. Las alturas totales mäximas estän entre 20 y 25 m. Con un 
numero muy alto de ärboles en las clases diainétricaB bajas, el volumen mäximo estä 
aportado por la clase 4, e n eate tipo de boeque (vaaso grafico III-l). Para el nume
ro y volumen de las especies individuales véase el cuadro III—1. Hav abundancia de guadrUt» 
existen mäs palmas qro en el tipo de bosque alto de la vega, y se presenta un autobosque 
oon lianas. 

b) El bosque de la veKa del r£o Ouaviare. 

El bosque de la vega de este rfo también ha sido dividido en bosque alto de . 
la vega (Va) y bosque bajo de la vega (Vb). 

El bosque alto de la vega se encuentra eituado en una franja relativamente 
angoeta a lo largo de los rfos Ariari y Güe'jar. Los ärboles del estrato superior 
forman un 42 por ciento del total de los ärboles medidos. En la mayor parte de las 
especies el diametro de la copa es entre 9~12 E. , pero existen algunas especies (ca— 
chicamo, caimito, ceiba, guarao) con diämetros hasta de 20 m. Los ärboles dominantes 
tienen alturas maximas entre 25 y 30 m., con un diametro de copa de 10-12 m. en prome
dio. Con 58»$ ärboles/ha de DAP superior a 25 cm., el volumen de este tipo de bosque 
es de 108,7 m^/ha. El volumen y mlmero individual de las especies de valor comercial 
aparece en el cuadro III—3. 

Los datos sobre f^ecuenoia, abundancia y area basal otra vez fueron combina— 
dos en. un cuadro (väase ouadro III-4), y los indices de valor fueron calculados para las efl-
pecieB mäs importantes. Aparecen cinco especies principales« el palo bianco, con un 
fndice de valor de 45>5$ el caimito con 41,2} el arenillo con 36,7} el amarillo oon 
36,Oj y el lechoBO con 34,1« 

Comparando el numero de ärboles y el volumen por clases diamätricas (vé*aee 
gräfico III-l), aparece una curva descendente para el numero de ärboles al aumentar 
el diametro. La curva de volumen asciende hasta un mäximo en las clases 4 y 5, des-
cendiendo luego para subir a otro mäximo en las clases II-I5, que aportan el volumen 
mäs alto en este tipo de bosque. Se encuentra una vegetación caracterfetica de zonae 
humedas en el estrato inferior de este tipo de bosque, pero con pocas palmas, lianas 
o bejucos« 

El bosque bajo de la vega del r£o Ouaviare estä compuesto por ärboles gran-
deB en loe sitios mejor drenados y vegetación pantanosa en loe^antiguoe leohoe de 
oanos y partes bajas que perraanecen oon agua durante todo el ano. 

En los Ultimos sitioe se desarrolla la vegetación tfpica de morichal. Los 
ärboles del eetrato euperior del bosque bajo alcanzan a formar un 20 por oiento de 
los ärboles medidos. La mayor parte de las especies tienen un diametro de copa entre 
6 y ö •., algunos (oedro maoho, lechoso, pavito) oon copas de basta 12 m. de difimetro. 



_ 9 -

BI volumen total promedio es de 59>4 m^/ha, con una densidad de 76,0 ärbo-
les/ba. El volumen més al to es producido por los ärboles de las olases diamé*tricas 
3 y 4 (véaee gräfico III-l). Para el numero y volumen do las especies individuales 
véase ouadro III-3» 

o) LOB boequeS de galeria 

Los boaques de galeria estan ampliamente diBtribuidos en todo el area del 
estudio, a lo largo de los rloB y canos. Los ärboles dominantes tienen alturas maxi— 
maß hasta de 20 metros, con diämetroB de copa que varia entre 8 y 12 metros. El DAP 
para la mayor parte de las especies estä por debajo de 35 cm» 

Con una densidad de 60 a 70 ärboles/ha. el^volumen de estos bosques de ga— 
lerla es de 30 a 40 m^/na« L o s ärboles de anime, canaguate, guaimaro, hobo y plata-
note son IOB més importantws, en combinación con las palmas araco, cumare y mil pesos 
que sobresalen al piso superior. En zonas cercanas al pie de monte, donde el régimen 
de lluvias es mas elevado, se encuentran bosques de galerfa raejor desarrollados* Un 
perfil de un bosque de este tipo se presenta en fig. III-4» ievantado en el sitio C 2 
en el cano Camoa. El volumen de 120 m3/ha, con 8l arboles/ha, se debe a la presenoia 
de especies de ärboles mas grandes, con DAP de hasta 100 cm. Entre IOB ärboles mäs 
importantes en esta zona se encuentran came de vaca, dormidera, guaimaro, laurel Co
lorado y laurel negro. Los bosques de galerfa dentro de la selva de Arauca en la IIa— 
nura aluvial de desborde (Dg en el mapa de la selva Arauca) son inundables en la tem-
porada humeda. Su composicion es muy similar a los bosques de uno y dos estratos de 
esta selva (T. Ill, SI, II A2), pero oon una abundancia de palmas mucho mayor que en 
estos otros tipos de bosque. 

A lo largo de los canos y en los esteroB humedos se desarrolla un tipo de 
bosque denominado morichal (véase fig. III-5). En los suelos permanentemente humedos 
y con alto contenido de materia organica, se desarrolla un bosque dominado por la pal-
ma moriche, la cual forrna mas del 80 por ciento de la composicion del bosque. Los da— 
tos del sitio C 6, al norte del hato La Florida, mostraron una densidad de 59I palmas/ha 
con una altura promedia de 10,7 m. Con un DAP de 30 a 40 cm. el ärea baBal resultó* en 
36,4 mj/ha» y el volumen de 389,5 aH/ha, 
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Cuadro IH-1 

Boequee de la vega del rio Arauca 

Numero de arboles y volumen en metros cubioos 

SitioB G 1,2,3 Enero 1963 

Nombre del arbol Va Vb 

Orupo A a) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) 

Valor oomercial alto 

Abejtfn 0,3 2,0 0,3 0,3 

Cedro - - 0,3 0,1 

Guayabo 2,9 5,7 1,1 1,2 

Pardillo 0,8 1,4 0,8 0,6 

Trompillo 2,1 3,2 1,7 1,7 

Valor oomeroial regular 

Amarillo 1,0 2,0 0,6 1,2 

Borbaser - - 0,3 0,5 

Caiioito 4,5 19,0 1,4 1,1 

Calicencio - - 1,1 1,2 

Canagua te 0,3 0,5 - -

Caruto 1,3 0,6 - -

Cedrillo 0,3 0,1 - -

Ceiba 0,8 9,3 ' 2,0 6,2 

Comiture 0,8 1,0 - -

Encinillo 1,9 1,4 - -

Laurel 4,5 3,1 2,0 0,9 

Charo 8,5 30,0 0,6 0,3 

Gu£imaro 0,3 0,1 0,3 0,3 

Fantano 0,8 4,2 
1 

-
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Cuadxo I I I - l (continuación) 

Qrupo B ) Va Vb 

Valor potenoial ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) 

Anoncillo 0,3 0,1 0,8 0,5 

Arrayan 0,3 0,1 - -

AreValo 0,8 0,3 0,6 0,3 

Bal so - - 1,4 0,1 

Balata 3,4 5,1 - -

Cauoho 0,5 0,4 .0,3 0,3 

Carrie de bagre 0,3 0,1 - -

Chicharro 1,3 11,5 - -

Cuero de eapo 2,1 3,4 0,8 2,0 

Durago 0,8 1,0 0,6 1,1 

Qirasol 1,6 5,0 0,8 0,9 

Ouacharaoo - - 0,3 o,i 

Guasimo 4,0 6,2 2,6 1,8 

Guarumo 2,1 1,5 6,5 3,4 

Guamo 3,2 4,0 2,0 1,3 

Hobo 1,3 2,0 2,6 3,1 

Peine de raico 1,6 2,4 - -

Pica Pica 8,0 5,9 - -

Rabo- pelado 0,3 0,2 - -

Rabo iguana 2,4 3,7 1,4 2,4 

Higuerón 2,1 5,4 2,6 2,7 

Kata palo 0,3 0,1 0,3 0,8 

Majaguillo 0,0 0,8 - -

Mgiiito - - 0,3 0,4 

Rabo de pava 0,3 0,2 0,6 0,2 

• Tachuelo 0,3 0,1 1,1 0,8 

Tueta 1,6 ' 0,7 - -

Tuno - - 0,6 0,4 
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Cuadro III-l (conclusion) 

Qrupo B  

Va vb 

Valor potencial I 1 ) ( 2 ) ( i ) '( 2 ) 

Oreja de mula - - 0,3 '0,2 

Vara de Maria 2,1 '1,9 - -

1 ) Numero de arboles por ha. 
2 ) Volumen en nw/ha. 

a) Orupo At arboles de valor comeroial 
b) Orupo Bi arboles de valor potencial 



- 13 

Cuadro II1-2 

Cenao de boaque alto de la ve^a Arauca 

Sitioa 0 1,2, 3 Enero, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Abejon 1 1 0,50 

( 8 ) 

Amarillo 1 4 0,̂ 1 

Anon 1 1 0,08 

Ardito 1 1 0,06 

Arevalo 2 3 0,21 

Arrayan 1 1 0,07 

Balata 9 13 2,17 

Barba8er 1 1 0,14 

Bucare 1 1 0,10 

6,73 

0,11 

..__ 
Cairn ito 13 14 

0,10 

6,73 

0,11 

..__ 
4,9 9,9 53,0 

Canaguate 1 1 

0,10 

6,73 

0,11 

..__ 

Carne de bagre 1 1 0,06 

Carutillo 4 
5 o,47 

Cauoho 2 2 1 0,22 

Cedrillo 1 1 0,06 

Ceiba j 2 
1 

2 2,86 

Coco de mono 2 2 0,38 

Comino 2 2 0,28 

.Coraiture 2 J 0,57 

Carano 6 6 0,37 

Chioharro 4 4 2,68 

Charo 16 33 16,70 47,0 8,6 24,5 80,1 

Cuero de sapo 4 8 1,09 
Durago 

«m -
2 3 0,45 , 
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Cuadro III-2 
SitioB G 1, 2, 3 (continiiHción) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ' ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Encinillo 2 7 1,26 

Giraeol 4 4 1,91 

Guamaro 1 

10 

1 

10 

0,05 

1,13 

-

Guamo 

1 

10 

1 

10 

0,05 

1,13 

-

Guamo negro 1 1 

11 

0,10 

Ouayabo 10 

1 

11 2,39 

GuayabóVi 11 1 

15 

0,43 

3,72 32,4 

i 

i 
Guäsimo i 11 

1 

15 

0,43 

3,72 32,4 5,3 5,5 43,2 

Higuero"n 6 8 2,16 1 

Hobo 5 5 1.33 
- • 

Jagua 1 , 1 0,05 
- • 

Laurel 8 16 1,38 23,5 5,6 2,0 31,1 

Majagüillo 2 3 

1 

0,18 i 

•1 
Mata palo 1 

3 

1 0,07 
i 
1 
! 

Fantano 3 3 

3 

2,43 ; 

0,49 : 

1,41 ! 

3,48 | 47,0 

2,08 ! 
1 

Pardillo 2 

3 

3 

2,43 ; 

0,49 : 

1,41 ! 

3,48 | 47,0 

2,08 ! 
1 

y,9 

Peine 6 

" 16" 

7 

28 

2,43 ; 

0,49 : 

1,41 ! 

3,48 | 47,0 

2,08 ! 
1 

y,9 Pica pica 

6 

" 16" 

7 

28 

2,43 ; 

0,49 : 

1,41 ! 

3,48 | 47,0 

2,08 ! 
1 

y,9 5,1 62,0 

Rabo iguana 6 10 

2,43 ; 

0,49 : 

1,41 ! 

3,48 | 47,0 

2,08 ! 
1 

Rabo pelado 1 ( 1 0,13 j 

Roble 3 3 0,21 i 

Taohuelo 1 ] 0,08 j 

Trompillo 4 8 1,96 ; 

Tusta 5 6 0,46 
— 

Tarumo 5 8 0,60 
— 

Vara de Maria 8 C 1,30 

Vergel 1 1 0,10 r1 

. 
'Totales 34 284 68,16 

. 

Nombre del arbol 
Numero de subparoelas en las ouales se encontró el ärbol 
Numero de arboles eneontrado8 
Area basal en i . 
Preouencia relativa, porcentaje del total 
Abundanoia relativa, percentage del total 
Dominanoia relativa, porcentaje del total 
Indice de importancia 

( 1 
( 2 
( 3 
( 4 
( 5 
( 6 
( ^ 
I 8 
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Cuadro II1-3 

Bosquesde la ve^a del rio Guaviare 

Numero de arboles y volumen en me tros cübicos 

Sitios C 56-6O Enero 1963 

Nombre del arbol 

Grupo A a' 

Va Vb Nombre del arbol 

Grupo A a' ( 1 ) ' ( O ( 1 ) ( 2 ) 

Valor oomercial alto 

0,5 Aceite 0,5 5,3 - — 

Cachicarao s 1,8 21,4 - -

Caimito 3,3 6,5 - -

Cedro 0,2 0,1 6,5 13,6 

Laurel 0,7 2,0 - -

Guayabete 0,5 5,3 - -

Valor oomercial regular 

Anime 0,7 0,2 0,5 0,1 

Amarillo 2,5 2,1 7,5 4,6 

Cara oaro 0,2 0,6 - -

CaBtano 0,3 0,8 1,0 1,7 ' 

Ceiba 1,0 6,7 - •!• 

Cometurë 0,2 0,1 - -

Guäimaro 1,8 . 3,0 5,0 3,9 

Guayabo 0,7 0;4 -

Grupo B b^ 

Valor potencial 

Arrayan 0,5 0,3 - -

Amargoso 0,2 0,1 - -

Arenillo 3,7 2,5 1,0 1,7 

Ajisillo 0,3 0,1 1,0 0,4 

Anoncillo 0,2 1,2 - -

Arenillo lechoso 0,5 0,7 - -



16 -

Cuadro 111-3 , . * 
Orupo B v oontinuaoion ; 

Valor potencial 

Nombre del arbol 

Va 7b Valor potencial 

Nombre del arbol ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) 

Aguucate - - o,5 0,6 

Came vaoa 0,5 0,6 - • -

Caucbo 0,2 0,4 - -

Candelero 1,5 1,0 - -

Cedrillp - - 0,5 0,7 

Clavelino - - o,5 0,9 

Cuenca 0,5 1,4 - -

Cuero de marrano 0,7 0,4 4,5 2,6 

Dormidera - - 0,5 0,1 

Oarrapato 0,2 0,4 0,5 0,2 

Quamo 2,7 2,7 3,0 1,6 

Ouarumo - - 2,P 1,9 

Ouacharaao - - 0,5 0,6 

Ouajibo V 0,4 - -

Cua'slmo 2,0 4,6 0,5 0,2 

Ouarcftaro 0,2 0,2 - -

Higuerdh 0,2 0,2 - -

Hobo 2,3 4,3 - — 

Lechoso 3,7 5,2 14,0 9,3 

Hacano 0,5 0,5 - -

Majagüillo 2,7 2,3 2,0 1,3 

Moradlto 0,2 0,3 - -

Mulato 1,5 0,7 - -

Platanote 2,5 3,5 1,5 1,7 

Palo bianco 3,5 5,5 7,5 5,1 

Rayado o,9 0,6 3,5 2,5 

Sangreado 0r3 0,1 1,0 
: 

0,3 
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Cuadro UI-J 

Qrupo B (conclusion) 

Valor p c t e n c l a l 

Sombre del arbol 
Va Vb 

Valor p c t e n c l a l 

Sombre del arbol ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) 

Sangrito - - 1 ,5 0 ,7 

Pav i to - - 0 , 5 0 , 6 

0 , 3 S ie tecuerus 0,ß 0 , 5 0 , 5 

0 , 6 

0 , 3 

Tablo'n o,5 1,9 — -

Tusta 0 , 2 0 , 2 - -

Varablanoa 2 ,0 1,7 
> i . 

' i 1, . . . J. 

1) - Numero de arboles por ha. 
2) - Volumen en nrVha. 
a) - Orupo At arboles de valor oomercial 
b) - Orupo Bt arboles de valor potenolal 
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Guadro IU-4 

Censo del bosque alto de la vega del rio Guaviare. 

Sitios C 56-60 Enero I964 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Aceite 2 2 1,50 

6,9 4,8 36,7 Arenillo 11 16 2,14 25,0 6,9 4,8 36,7 

Ajisillo 1 1 o,e5 

Amargoao 1 1 0,05 

Amarillo leohoso 2' 2 0,42 

Anime 2 

2 

3 0,18 

Amarillo 

2 

2 3 0,70 

Arraytfn 2 2 0,17 

Amarillo 12 13 1,37 27,3 5,6 3,1 36,0 

Cachicumo 4 7 7,85 

Candelero 5 6 - 0,49 

Cara oaro 3 3 0,43 

Came de vaoa 2 2 0,20 

Castano 1 1 0,56 

Caucbo 1 1 0,16 

Cedro 1 1 0,05 
— --

Ceiba 4 4 2,52 
— --

Cometure 1 1 0,08 

Cuenca 2 3 C,48 

Cuero de marrano 3 3 0,26 

Caimito 12 16 3,10 27,3 6,9 7,0 41,2 

Dormilo*n' 2 2 0,49 

Garrapato 1 1 0,18 

Gua"imaro 7 7 1,62 

Guajibo 3 5 0,21 

Guamo 6 9 1,26 , 
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Cuadro III-4 

Sitioe C 56-60 (continuaoión) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Ouamo blanco 2 3 0,36 

Guarataro 1 

1 

1. 

2 

0,13 

0,14 Ouarumo 

1 

1 

1. 

2 

0,13 

0,14 

Quasimo 6 8 1,99 

1,66r Guayabete 2 2 

1,99 

1,66r 

Guayabo 3 3 0,25 

Higuero*n 1 1 0,10 

Hobo 4 

Jabonoillo 

7 

2 

9 

2 

2,04 

0,19 

Hobo 4 

Jabonoillo 

7 

2 

9 

2 

2,04 

0,19 

Laurel 3 4 1,26 

Leohoso 9 14 3,43 20,4 6,0 7,7 34,1 

Macano 2 2 0,30 

Majagiiillo 8 11 1,24 

Moradito 1 1 0,24 

Muïato 3 6 0,53 

Paloblanco 13 19 3,41 29,6 8,2 7,7 45,5 

Platanote 1 10 1,63 

Rayado 2 3 9,24 

Sangreado 1 1 0,07 

Siete cueros 2 3 0,40 

Tablön 2 2 0,65 

Tusta 1 1 0,16 

Vara blanca 9 9 1,03 

Totales 44 232 44,16 

1 ) Nombre del arbol 
2 ) Numero de subparoelas en las ouales se encontro el ärbol 
3 ) Numero de ärboles enoontrados 
4 ) Area basal en mc. 
5 ) Frecuanoia relativa, poroentaje del total 
6 ) Abundanola relativa, poroentaje del total 
7 ) Dominanoia relativa, poroentaje dal total 
8 ) Indioe de importancia. 
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QBAFICA III-l 

Presentaoión gra"fica de la diBtribución diamÄtrica y numero de 
aVboles y volumen en metros oilbioos 
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1 - Hobo 

2 - CUaeimo 

3 - ï a l a t a 

4 - Cfaaro 

5 - Caimito 

6 - Araoo 

7 - 141 pesos 

8 - P l a t a n i l l o 
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Fig. III-l 

Leyenda 

(Spondias mombin) 

(Luehea ) 

(Hanilkara bidentata ) 

(Pseudomeldia laevigata) 

(Pouteria ep.) 

(Socratea durissima) 

(Sheelea sp.) 

(Helioonia psittaoorum) 
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BOSQUE ALTO DE LA VEGA DEL RIO ARAUCA (Va) 
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1 - Cuero de sapo 

2 - Balata 

3 - Hobo 

4 - Huesito 

5 - Quacharaoo 

6 - Guarumo 

7 - Araoo 

8 - Mil pesos 

9 - Ouadua 

J.0 - Bijao 

11 - Palmiche 

Pig. III-2 

Leyenda 

(Symplocos amplifolia ) 

(Manilkara bidentata) 

(Spondias mombim ) 

(Banora guianensis ) 

(Protium ep. ) 

(Cecropia peltata) 

(Soeratea durissima ) 

(Jeasenia polycarpa ) 

(Bambusa sp. ) 

(Helioonia bihai ) 

(Bactris sp. ) 



BOSQUE BÄJO DE LA VEGA DEL RIO ARAUCA (Vb) 
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lm - Hobo 

2 Quayabete 

3 - Gua'simo 

4 - Palaiohe 

5 - Palo blanoo 

6 - Caohioamo 

7 - Tusta 

8 - Outfimaro 

Pig. III-3 

Leyenda 

(Spondiaa mombin) 

(Calyoophyllum Bpruoeanum) 

(Luehea semanli) 

(Geonoma sp.) 

(Hemlorepidospermum rhoifollum) 

(Calophyllum brasiliensis ) 

(Pterooarpus sp.) 

(Pouteria sp.) 



BOSQUE ALTO DE LA VEGA DEL RIO GUAVIARE 

Perfil C-56 
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Pi«. I I I -4 

Leyenda 

1 - Anime (Protium tenuifolium) 

2 - Caimo (Pouteria ep.) 

3 - Dormidera (Calliandra surinamensie 

4 - Punta de lanza (Vismia baccifera) 

5 - Arenillo (Catostemraa alstoni) 

6 - AxrayjTn (Eugenia ep.) 

7 - Came de vaca (Virola ep.) 

8 - Qutfimaro (Broaimum ep. ) 

9 - Laurel negro (Neotandra sp. ) 

10 — Unamo (jeseenia sp. ) 



BOSQUE SECO DE GALERIA DEL CAfiO CAMOA 

Perfil C - 2 

Fig. I E - 4 
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Pig. I I I -5 

Leyenöa 

1 - Oranizo (Hedyosmum bomplandlanum 

2 - Nacedero (Triohantera gigantea ) 

3 - Anime (Protium ap. ) 

4 - Clavo de laguna (Vochyeia ep. ) 

5 - Tarumo (Ceoropia ap. ) 

6 - Tuno (Miconia scorpioideB ) 

7 - Saladillo (Caraipa llanorum ) 

8 - Eeoobillo (Alohornea triplinoruis ) 

9 - Moriche (Mauri tia minor ) 



BOSQUE DE GALERIA TIPO MORICHAL 

Perfil C - 6 

Mtl . 
Z O - i 

'OH 

M**l 

Fig.lE-5 
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2) Bosques de la llanura aluvial de desborde 

Con una superficie de aproximadamente 360.000 has., IOB bosques de la 
llanura aluvial de desborde forman la masa boscosa mäs grande dentro del ärea de es— 
tudio. Localmente es conocido como la selva de Arauca. 

Se prepare un mapa a escala It 25O.OOO de la selva de Arauca, delineando 
los diferentes tipos de bosques encontrados allf, basado sobre el mapa publicado por 
la Üniversidad Distrital (1963)» En este mapa, incluido al final del tomo, también apa— 
reeen unas zonas de bosques de la vega del rfo Arauca, y una parte del bosqun de las 
colinas del pie de monte. Los datos de campo fueron recolectados en dos zonas pilotos, 
cerca de Fortui y de Saravena. Los sitios visitados quedaron marcados en el mapa, oon 
0 para los sitios visitados por el Ing. G. Smit, y con C para los sitios visitados por 
el Ing. 0. Clavijo. 

Bdsicamente se dividió" el bosque en dos tipos: el bosque de dos estra— 
tos (Da) y el bosque de un estrato (Db). Existen zonas, delineadas en el mapa, donde 
se mezclan estos dos tipos (Da/Db), y dentro de cada tipo se separó una fase pantano— 
sa, marcado en el mapa con rayado. En el lfmite oriental, el bosque cambia paulatina— 
mente hacia un bosque de galeria (Dg) a lo largo de los rfos principales. Desde el 
rfo Arauoa, cerca de Arauquita, sale una zona inundada, conocida con el nombre de la 
salida del Bayonero, con una vegetación tfpica de "raudal" (T. III, SI, II, Fl). 

a) Bosque de dos estratos 

El bosque^de dos estratos se encuentra principalmente en zonas amplias 
a ambos lados de los canos y rfos que cruzan por la selva de Arauca. Se distingue 
fdcilmente en el campo y en las aerofotograffas por su estructura de dos estratos 
(véase fig. III-6). Cubre una superficie total aproximada de 102.500 has., incluyendo 
la fase pantanosa, dentro de la zona de estudio. El porcentaje de arboles que llegan 
al estrato superior varfa entre 45 y 75 por ciento. La mayor parte de las especies tie
nen un diametro de copa entre 9 y 12 m., pero en algunas (ceiba, charo, laurel, mata-
palo) el diametro puede alcanzar haBta 20 m. Con 58,3 a\rboles/ha, el volumen total es 
d e 55»5 m3/ha. Las alturas totales raaximas oscilan entre 20 y 25 m. El nümero y vo
lumen individual de las especies con valor comercial se presenta en el cuadro. III-5. 

Analizando los datos de frecuencia, abundancia y area basal del bosque 
de dos eBtratoB en Fortui, donde se disponfa de mÄs datos, se encontraron ocho espe
cies dominantesi laurel con un fndice de importancia de 41,7j guarumo con 38,5j gua-
mo con 29,0) carutillo con 27,0j charo con 25,5} sierro iguano con 24,3) chupón con 23,4) 
y balatfi con 22,9 (vease cuädro III-6). En total se encontraron 68 diferentes especies 
de arboles de DAP mayor de 25 cm, en las diez heetdreas analizadas. 

Agrupando los diametros en clases diamétricas. y comparando el nümero de 
arboles y volumen por clase diamltrica (véase gräfica III-2), se encuentra un descenso 
en el nümero de arboles a medida que se aumenta su tamano. El volumen también muestra 
una curva deBcendente con el aumento en la claBe diamltrica, a ezcepoión de un aumento 
en volumen producido por los pocos Arboles en laa clases 11-15, de 115 a 155 cm. de 
diametro* 

En el sotobosque se encuentran unaa palmas (araco, palma real, mil pesos) 
y pooa guadua. Estas palmae, especialmente el araco, aumentan en la fase pantanosa del 
bosque de dos estratos. Por lo demfis disminuye el nümero de drboles, sus di&netros y 
alturas, oon el resultado que esta fase tiene un volumen total menor que el bosque mäs 
seoo. La superficie de la fase pantanosa es de 21.200 has. En ambas fases se encuen
tran zuraleB en el bosque. 
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b) Bosque de un estrato 

El bosque de un eetrato ocupa la mayor parte'de la selva de Arauca, oon 
una superfioie total aproximada de 220.300 has., incluyendo la fase pantanosa. En 
eete tipo de bosque los Ärboles mäs altos forman un estrato superior de una altura 
uniforme, entre 20 y 25 m. (véase fig. III-7). Del total de arboles medidos, un 25 
a 55 por oiento llega al estrato superior._ El diametro mäximo de las copas estÄ en
tre 7 y 8 nu, pero en algunas especies (canaguate, cedrillo, ceiba, laurel) las co-
pas llegan basta 15 m. de diametro. Estas ultimas se encuentran dentro del tipo Db 
unicamente cerca de los canos, pero no han sido separadas del tipo de bosque de un 
estrato por lo reducido del area ocupada dentro del tipo. Con 5Ö>8 ärboles/ha, el 
volumen total es de 49»3 m3/ha. El numero y volumen individual de las especies con 
valor comercial se presen'-a en el cuadroIII-5. 

Al analizar los datos de frecuencia, abundancia y Area basal de los bos— 
ques en Fortui y Saravena respectivamente, se encontraron algunas diferencias en la 
composici(5n entre estos dos lugares, aunque ambos eran boaques de un estrato en es— 
tructura. En Fortui habfa cinco especies dominantes, el cajeto, con un fndice de 
importancia de 72»95 el guamo con 66,1j el simarro con 64,0) el carano con 52,3} y 
el piedrito con 44>8. En Saravena no se encontraron ma's que tres especies dominan
tes « pantano con un fndice de 32,8; girasol con 28,9} y i>erguetano con 20,2. Con 
un total de 57 y ^7 especies respectivamente, los dos bosques tenfa 29 a 30,5 por 
ciento de especies en comün. Los datos detallados se presentan en los cuadros 
III-7 y III-8. 

Comparando el numero de ärboles y el volumen por clases diamé'tricas, las 
diferencias entre los boBques de Fortui y Saravena no eran tantae. En general las 
curvas tenfan la misraa forma, con el numero de arboles y el volumen mäs bajo para el 
boBque en Saravena (véase grafica III—2). Con muy pocos ärboles en las clases dia— 
matrices, altas, la curva del volumen es una curva descendente por todo su largo. 

Se encuentra gran cantidad de palmas en el bosque do un estrato, en al— 
gunos lugares alcanzando a 1.500-2.000 ejemplares por hectarea. Las especies m£s co-
munes son araco, mil pesos, palma real, palmiches} el primero en algunas partes lle
ga al estrato superior y se desarrolla haeta una altura de 20-25 o« La distribución 
de guadua en el sotobosque no es muy uniforme, en algunas partes se encuentra con 
abundancia, en otras es ausente. También en este tipo de bosque se encuentran zurales. 

La fase pantanosa del bosque de un estrato cubre aproximadamente I4.7OO 
has. La composición florfstica es similar al bosque m£s seco de este tipo, pero el 
numero de ÄrboleB y el volumen disminuye en este habitat menos favorable. 

La mezcla del tipo de bosque de dos estratos con el tipo de un estrato 
(Da/Db) se encuentra principalmente a lo largo de los rfos y canos cerca del pie de 
monte, donde cubre una extension de 36.000 has. En general es parecido en fisionomfa 
al bosque de dos estratos, pero tiene incluidas zonas de configured <5n similar al ti
po de un eBtrato en un patron demasiado intrincado para Beparar en el mapa a escala 
li 250.000. ' 
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Cuadro m _ 5 

Bosques de la llanura aluvial de desborde 

Numero de ärboles y volumen en metros cubicos 

Enero-febrero 1963 

Hombre del arbol 

Orupo A0* 

Da 

(•!• ) 

Db 
Hombre del arbol 

Orupo A0* 

Da 

(•!• ) 
( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) 

Valor alto 

0,6 ï,5 
_..___.... 

0,3" Abejón 0,6 ï,5 
_..___.... 

0,3" 

Cedro °,i 0,3 0,1 0,6 

Ouayabo 1,5 1,7 1,7 1,7 

Mosco 0,7 

0,2 

1,5 0,2 0,6 

Pardillo 

0,7 

0,2 

1,5 

o,i 0,2 

Sasafras 0,1 0,1 0,4 0,4 ~ 

Trompillo 0,8 0,9 0,4 0,3 Trompillo 

Valor regular 

0,8 0,9 

Algarrobo 

0,8 

— 0,2 0,2 

Amarillo 0,5 0,5 0,9 0,6 

Barbasoo 

Caimo 

0,2 o,i — — Barbasoo 

Caimo 0,9 0,6 1,5 1,3 

Canaguate 0,2 0,1 1,2 1,5 

Caruto 1,9 1,1 1,2 0,7 

Cedrillo o,5 0,5 - -

Ceiba 0,4 1,8 0,3 2,1 

Laurel 3,4 2,1 2,1 1,7 

Monterrey 0,2 0,4 0,4 

1,7 

Qrupo Bb^ Valor potencial 

Anime 0,3 0,2 0,8 0,4 

Anonoillo 

Alma negra 

0,2 o,i 1,4 0,9 Anonoillo 

Alma negra 0,2 0,2 0,7 0,4 
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Cuadro III-5 

(continuación) 

Nombre del arbol Da Db 
Nombre del arbol 

( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ). 

Balata •2,3 2,1 0,8 0,4 

Bal so 0,2 0,1 - -

Bijo 0,2 0,1 0,2 0,1 

Bototo 0,6 0,3 0,2 0,1 

Cajeto 1,3 1,1 3,0 2,1 

Came de bagre 0,6 0,2 0,5 0,3 

Caucho 0,2 0,1 0,5 0,4 

Coro 0,6 0,4 0,6 
L_ 0 ' 3 

Cuero de sapo 1,7 1,3 0,7 1,1 

Charo 1,8 2,8 1,4 1,6 

Chicharro 0,6 0,9 '- -

Durago 0,6 - 0,1 0,1 

Girasol 1,0 1,1 2,0 1,6 

Ouaimaro 0,1 0,3 - -

Qua mo 3»2 2,2 4,4 2,8 

Ouaratare 0,6 0,4 0,4 0,4 

Guarumo 4,2 3,3 1,0 0,6 

Gua'simo 1,6 1,2 0,6 0,4 

Kiguero'n 1,9 2,9 1,0 1,3 

Hobo 0,1 0,3 o,5 0,5 

Hoja de queso 0,2 0,1 0,1 0,1 

Vïajagüillo 1,1 0,6 1,1 0,6 

flatapalo 0,6 1,5 0,3 0,2 

Nigüito 0,5 0,3 - -

Oreja de mula 0,5 0,2 0,4 0,2 
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Cuadro III-5 

(oontinuaoión) 

Mombre del arbol . Da . Db Mombre del arbol 

( 1 ) ( 2.) ( 1 ) ( 2 ) 

Orejon 0,2 0,5 -

Pantano 1,4 2,0 1,6 2,0 

Fata de danta 0,2 0,1 - -

Peine de mico 0,8 0,6 0,6 0,7 

Pioa pioa 1,6 1,1 0,7 0,4 

Flatanote - - 0,2 0,1 

Eabo de pava 0,8 0,4 0,4 0,2 

Rabo pelado 0,5 0,6 0,3 0,3 

Salado 0,2 0,2 0,2 0,1 

Sierro iguano 1,9 1,5 0,6 0,4 

Suzuro - - 0,3 0,1 

Tachuelo 0,4 0,3 - -

Tortolito 0,6 0,8 1,5 1,7 

Tuno 0,4 0,6 1,7 1,2 

Tusta 0,8 0,5 1,0 0,5 

Vara de oaea - - 0,3 0,2 

Taya 0,2 0,2 0,3 0,1 

Tuoo - - 0,1 0,1 

1) — Numero de arboles 
2) - Volumen en mr 
a) - Orupo Ai arbolee de valor comercial 
b) - Orupo Bi arboles de valor potenoial 
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Cuadro H I - 6 

Censo de bosque de dos estratoa 
" Selva de Arauca (Fortui) 

Sities C 34, 35, 36, 37, 43 ; Febrero, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 1 ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Laurel 30 42 4,58 28,3 7,4 6,0 41,7 

Yarumo 28 41 3,67 26,4 7,2 4,9 38,5 

Ouamo 22 28 2,60 20,7 4,9 3,4 29,0 

Carutillo 21 26 

24 

1,96 19,8 4,6 2,6 27,0 

Charo 15 

26 

24 5,48 14,1 4,2 7,2 25,5 

Sierro iguano 18 23 2,55 16,9 4,0 3,4 24,3 

Coupon 14 31 3,67 13,2 5,4 4,8 23,4 

Balata !5 26 3,16. 14,1 4,6 4,2 22,9 

Abejón 1 2 0,28 

Almanegra 1 1 0,11 

An im e 4 5 0,35 

Anonoillo 2 2 0,19 

Bal so a 2 0,10 • 

Barbaeco 2 2 0,31 

Barrabas 1 2 0,12 

Bototo- 7 7 

4 

0,65 

1,06 Bucare 4 

7 

4 

0,65 

1,06 

Caimito 6 7 0,86 

Cajeto 14 16 1,30 -

Canaguate 2 2 0,13 

Carano 8 10 0,97 

C a m e de bagre 3 3 0,20 

Cedro 1 1 0,50 

Ceiba 5 5 3,15 

Cobalonga 12 18 1,75 
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Cuadro m - 6 

S i t i o s C 34 : 35, 36, 37, 43 (oontinuación) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Cooo de mono 4 4 1,03 

Cucbaro 1 1 0,09 

Chioharro 3 3 0,41 

Cuen 2 6 1,13 

Cuero de sapo 14 12 1,43 

Curo maoho ' 1 1 0,13 

Ouaimaro 1 1 0,64 

Quaratare 6 7 0,66 

Quasimo 15 17 1,99 

Guayabo 15 17 2,78 

Gurapo 2 3 0,23 

Oirasol 6 7 1,12 

Higuero'n 15 17 3,19 

Hobo 1 1 0,09 

Hoja de queso 2 2 0,11 

Leche de miei 1 1 0,05 

Majagüillo 14 14 1,20 

Mamey 1 1 0,14 

Haro 7 8 0,76 

Mata palo 5 6 2,41 

Monrey 1 1 0,26 

Mosoo 6 7 2,70 

Niguito 5 6 0,43 

Oreja de mula 4 4 0,30 

Orumo 2 2 0,15 

Pantano 12 12 2,37 

Pardillo 2 2 0,18 
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Cuadro I I I - 6 

S i t i o s C 34, 35, 36, 37, 43 (coi.tinuación) 

( 1 ) ( 2 ) , ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8 ) 

Peine 8 10 1,26 

Pica pica 7 8 0,59 

Rabo de pava 3 4 0,33 

Rabo pelado 4 4 0,71 

Ruda 1 1 0,17 

Sama'n 2 2 0,12 

Santa rosa 1 1 0,13 

Tachuelo 1 1 0,21 . 

Tasajo 1 1 0,06 

To'rtolo 7 7 1,13 

Trompillo 7 9 1,94 

Tuno 2 2 0,87 

Tusta 8 9 0,76 

Uvero 6 6 0,59 

Vara marfa 7 7 0,59 

Yaya 3 3 0,32 

Totales 106 568 75,46 
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Cuadro III-7 

Ceneo de bosque de un estrato 
Selva de Arauca (Fortui) 

Sitiofl 53, 54, 55 Febrerto, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ), ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Cajeto 16 46 4,60 48,5 12,5 11,9 72,9 

Ouamo 17 27 2,76 51,5 7,4 7,2 66,1 

Simarro 15 33 3,68 45,5 9,0 9,5 64,0 

Carano 13 21 2,79 39,4 5,7 7,2 52,3 

Fiedrito 9 32 3,39 27,3 8,7 8,8 44,8 

Almanegra 5 7 0,70 

Amarillo 1 2 1,16 

Anime 5 6 0,39 

Ata jo 1 1 -

Balata 5 6 0,47 

Balso 1 1 0,11 

Barrabas 1 1 0,05 

Buoare 1 1 0,38 

Caimito 3 3 0,31 

Canaguate 7 12 1,47 

Came de bagre 3 3 0,17 

Carutillo 10 12 0,87 

Cauobo 1 1 0,07 

Caruto 1 1 0,08 

Chupon 3 5 0,93 

Cobalonga 2 2 0,27 

Cooo de mono 1 1 0,20 

Cuen 2 2 0,22 

Cuero de ßapo 1 1 0,20 

Bnoinillo 1 1 0,17 
'' 
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Cuadro J J J _ 7 

Si t i o s 53, 54, 55 '(conti nuaci ón) 

( - 1 ) ( 2 ) ( 3 )i ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

0ira8ol 7 14 1,77 

0,29 Guasimo 3 3 i 
1,77 

0,29 

Guayabo 9 11 0,90 

Higueron 1 1 

1 

0,07 

Ho ja de quef;o 1 

1 

1 0,15 

Laure] 

Madrono 

8 

1 

8 

1 

1,04 

0,06 
• 

Laure] 

Madrono 

8 

1 

8 

1 

1,04 

0,06 
• 

Majayüil]o 9 13 0,97 

Maro 3 

3 

3 

3 

0,18 

0,35 ;Matapalo 
| 

3 

3 

3 

3 

0,18 

0,35 

jWosco 1 1 0,65 

Oloroso 2 2 0,20 

i -

Oreja de mula 4 4 0,40 

Orumo 1 1 0,05 

Pantano 4 5 0,58 

Peine 4 5 0,84 

Pica pioa 4 4 0,39 

Pipi 3 

3 

3 0,24 

0,17 Platanote 

3 

3 3 

0,24 

0,17 

Punta de lanza 1 1 0,08 

Rabo de pava 1 

1 

1 

1 

0,05 

~~ 0,07 
— 

Rabo pelado 

1 

1 

1 

1 

0,05 

~~ 0,07 
— 

Saman 3 7 0,69 

Sangri to 5 6 0,33 

Tasajo 2 2 0,27 

Tinto 1 1 0,09 
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Cuadxo II1-7 

Sitioe 53, 54, 55 (ooniinuaci&n) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

To'rtolo 10 15 1,48 

Trompillo 1 1 0,34 

Tuno 5 6 0,57 

Tueta 4 5 0,37 

Tarumo 5 5 0,47 

Yaya 1 l 0,06 

Totales 33 366 38,61 
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Cuadro III-8 

Censo de bosque de un estrato 

Selva de Axauca ( Saravena') 

Sitioe 0 5,6,7 Eneró, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

32,8 Pantano 7 23 2,91 17,1 7,3 8,4 

( 8 ) 

32,8 

Oirasol 8 15 

14 

1,57 

1,21 

19,5 

12,2 

4,8 4,6 28,9 

Pergüetano 5 

15 

14 

1,57 

1,21 

19,5 

12,2 4,5 3,5 20,2 

Abejpn 5 5 0,54 

Ajenjibre 1 1 0,09 

Algarrobo 2 2 0,24 

Almanegra 1 1 0,07 

1,30 Amarillo 7 12 

0,07 

1,30 

Anime 2 2 0,22 

An ón 7 12 1,21 

Anoncillo 4 5 0,81 

Ar eval0 4 5 0,34 

Balata 1 1 0,09 

Barbasco 1 1 0,09 

Bijo 3 3 0,27 

Caimito 6 8 0,71 

Canagua te 4 4 0,30 

Carne de bagre 4 5 0,33 

Caucho 4 7 0,70 

Cedrillo 6 13 1,18 

Cedro 2 2 0,29 

Cinaro 5 8 0,73 

Cobalonga 1 1 0,18 

Comino 2 3 0,34 

Cruoeto 1 1 0,05 

Cucharo 1 1 0,22 
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Cuadro ni-8 

Sitios 0 5,6,7 (ooatinuaoi6n) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Cbaro 9 11 1,74 

Chupo'n 1 1 0,10 

Durago 1 1 0,14 

Eetoraque 2 3 0,21 

Guam o 10 12 1,20 

Quäratare 3 

1 

3 

1 

0,78 

Quasimo 

3 

1 

3 

1 0,08 

Quayabo 1 1 

3 

0,07 

0,74 Qurapo 4 

2 

1 ' 

1 

3 

0,07 

0,74 

Higuerdn 

Hoja de queso 

4 

2 

1 ' 

1 

3 0,32 Higuerdn 

Hoja de queso 

4 

2 

1 ' 1 0,07 

Hobo 2 5 o,90 

0,65 
- • -

Laurel 5 5 

o,90 

0,65 
- • -

— 
Loro 4 8 0,67 

— 

Majacua 2 2 0,17 

Monrey 1 3 0,24 
, 

Hosoo 2 3 1,26 
, 

Naranjuelo 1 1 

2 

0,11 

Oreja de mula 2 

1 

2 0,12' 

Pardillo 1 1 0,11 

Pica pioa 4 4 0,53 

Rabo de pava 3 5 0,32 

Babo pelado 1 2 0,14 

Roble 5 10 1,06 

Salado 1 3 0,36 

Sanjuanito 1 1 0,05 

Saeafras 4 5 1,09 
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Cuadro III-S 

Sitioe 0 5, 6, 7 (continuación) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sierra iguano 3 3 0,39 

Sombrerito 1 1 0,06 

Sururo 4 4 0,23 

Tórtolo 4 6 0,83 

Tuno 8 13 1,23 

Tuata 3 3 0,73 

Urapo 1 1 0,05 

Vara de oasa 4 6 0,43 

Vara de Marfa 1 2 0,18 

Tarumo 4 4 0,32 

Yaya 1 2 0,13 

Tuoo 2 3 0,22 

Mano de tigre 3 3 0,26 

Matapalo 1 1 0,06 

Totales 41 311 34,40 
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Fig. III-6 

Leyenda 

1 - Ouayabo 

2 - Sierro 1guano 

3 - Caimito 

4 - Charo 

5 - Chupón 

6 - Pantano 

7 - Palma real 

8 - Palma araoo 

9 - Palmiche 

10 - Ouadua 

il — Bijao 

(Terminalia amazonica) 

(Maohaerium moritzianum 

(Pouteria sp.) 

(Pseudomeldia laevigata) 

(Crysophyllum sp.) 

(Hieronyma alchornoides) 

(Soheelea sp.) 

(Socratea durissima) 

(Oeonoraa linearifolia) 

(Bambusa sp.) 

(Heliconia bihai) 
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1 - Pardillo 

2 - Cinaro 

3 - Cedrillo 

4 - Mano de tigre 

5 - Perguetano 

6 - Palma mil pesos 

7 - Palmioh« 

8 - Ouadua 

9 - Araoo 

10 - Bijaö 

Pig. III-7 

Leyenda 

(Cordia alliodora) 

(Myroia acuminata) 

(Ouarea Kunthiana) 

(Oreopanax mutiseiana) 

(Terminalia sp.) 

(jessenia polycarpa) 

(Oeonoma Bp.) 

(Bambusa sp.) 

(Sooratea durissima ) 

(Helioonia sp.) 



BOSQUE DE UN ESTRATO (Db) 

ARAUCA 

Perfil G - 8 

• 
6 0 

I 

i i i i | i i 
6 10 

6 
* 

6 

49 
z 

3 

8 
6 

i i i | i i i i 
30 40 

7 

6 
* 

* 
9 *7 Z 

s 

«'s 

6 

i i i i i i 
70 90 I 20 90 • 0 

Fig.m-7 



- 50 -

GRAFICA II1-2 

Preaentación gräfica de la distribucion diametrica y numero de 
arboles y volumen en metros cubicos 
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3) Bosque de las terrazas bajas del rio Guaviare. 

A ambos lados del rio Guaviare, y de sus principales tributaries, los rios 
Ariari y Güe'jar, se encuentran unas terrazas bajas con vegetación boecosa. El bosque 
que se desarrolla en estas terrazas bajas tiene afinidades con los de las terrazas alu-
viales mäs al noroeste, pero por su relativa inaccesibilidad ha escapado a las talas 
que eliminaron es tos Ultimos bosques. 

En el mapa dt vegetación, incluido al final del tomo, este tipo de bosque 
aparece con el simbolo Bg. 

El bosque de las terraaas bajas del rio Guaviare es de dos estratos, con 
un volumen relativamen te alto, sobrepasado ünicamente por los bosques altos de las 
vegas. Del total de ärboles medidos, con DAF mayor de 2$ cm, un 35 por cianto estaba 
incluido entre los ärboles del es tra to superior. Un perfil tipico de este tipo de 
bosque se presenta en la fig. III-8. 

La superficie cubierta por este tipo de boaque dentro del ärea de estudio 
es de aproximadameute ,45.000 has., en las partes no inundables de las 'terrazas. 

El diametro de oopas para la mayórla de las especies varia entre 8 y 12 m. j 
las copas de algunas de las especies mäs al tas (castano, lechoso, palo blanco, platano-
te) alcanzan hasta 20 ra. de diametro. Con 68,8 ärboles/ha de DAP mayor de 25 cm., el 
volumen total de este tipo de bosque es de 66,8 m /ha. El numero de ärboles y los 
volümenes individuales de las especies de valor comercial se presentan en el cuadro 

in-;*. 
En el cuadro111-10 se compilaron los da tos de frecuencia, abundancia y ärea 

basal, calculando los porcentajes relativos para los ärboles mäs importantes y los 
indices de importancia. Habia siete especies dominantes , tres de ellas» amarillo 
con un indice de 8l,l; palo bianco con 78,4; y arenillo con 67,1 eran dominantes 
por su abundancia. Castano COM un indice de 62,4 era dominante por su ärea basal. 
Los otros» lechoso con un indice de 46,^; guamo con 42,9 y euere de marrano con 42,8 
eran dominantes de menor importancia. 

Las relaciones entre el numero de ärboles y su volumen con las clases dia— 
métricas se presentan en la gräfioa I1I-3. 

La curva de numero de ärboles es una curva descendente, desde un mäximo muy 
alto en la clase 2 de 15 a 24 cm. de diametro. La curva de volumen muestra un mäximo 
en la clase 3, y desciende hasta la clase 7, desde la cual se mantiene mäs o menos al 
mismo nivel, alrededor de 3,5 metros cübicos/ha. 

El eotobosque es denso y los ärboles de DAP por debajo de 25 cm. ocupan el 
60 por ciento de la poblacicn total arbórea. No se presentan bejucos. Hay algunas 
palmas en el sotobosque: araoo, pusuy, palmiche y algunas otras, como la palma cumare, 
llegan al estrato superior. Los suelos de este tipo de bosque son bien drenados, 
pero a medida que se avanza hacia el bosque de la vega, el terreno se vuelve mäs inun
datie y aparecen zonas con zurales y mäs pantanosas, donde se encuentran morichalee. 
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Cuadro III-9 

Bosque de las terrazas bajas del rio Guaviare 

Numero de ärboles y volumen en metros cubioos 
Sitioa C 61-65 Julio, 1963 

Hombre del arbol ( 1 ) ( 2 ) 

Grupo Aa) Valor alto 

( 1 ) 

Castano 4,2 

1,7 

13,8 

3,4 

_ . 

Cedrillo 

4,2 

1,7 

13,8 

3,4 

_ . 
Cuajo 0,2 0,6 

_ . 

Guaoharaoo 0,2 0,2 
_ . 

Valor regular 

Anime 1,9 1,1 

Ceiba 0,2 0,5 

Guamo 3,9 1,8 

Palo blanoo 10,5 7,4 

Sangreado 0,2 0,1 

Grupo B ' Valor potencial 

Amarillo 10,0 9,8 

Arenillo 8,2 8,4 

Arrayan bianco 0,2 0,1 

Cebollo 0,2 0,2 

Chulo 'negro 0,2 0,1 

Cuero de marrano 3,9 2,5 

Diornate 0,5 0,6 

0,1 Dormil6n 0,2 

0,6 

0,1 

Gua*imaro 1,2 1,9 

Guarumo negro 1,3 1,2 

Ouasimo 2,9 0,7 

Le£hoso 6,2 4,2 

Pavito 1,3 1,9 
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Cuadro UI-9 

(ContinuacLón) 

Sombre del ärbol ( 1 ) ( 2 ) 

Platanote 1,5 X»3 

Rayado 0,3 0,2 

Siete cueros 1,2 0,8 

Tust a 0,7 0,3 

Tarumo 1,2 0,5 

(1) - Niimero 'de arboles por ha. 
(2) - Volumen en m3/h. 
a) - Ofupo Ai arbolés de valor oomercial 
b) - Orupo B: arboles de valor potencial 
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Cuadro m - i o 

Cenflo del bosque de las terrazas bajas del rlo Quaviar». 

Sitios C 61-65 Julio,1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

Amarillo 33 57 

( 4 ) 

55,0 13,8 12,3 ,81,1 

Palo bianco 31 63 6,38 51,6 15,3 11,5 78,4 

Arenillo 26 49 6,58 43,3 ",9 11,9 67,1 

Castano 21 25 11,77. 35,0 6,1 21,3 62,4 

Leohoso 1? 37 3,46 31,6 9,0 6,3 46,9 

Ouamo 20 23 2,23 33,3 5,6 4,0 42,9 

Cuero de marrano 20 23 2,17 33,3 5,6 3,9 42,8 

Ajisillo 11 19 1,58 

Anime 11 0,85 

Arrayan blanoo 1 0,08 

Carano 2 0,15 

Casoara de yuoa 1 0,05 

Cebollo 1 0,17 

Cedrillo 10 2,60 

Ceiba 1 0,31 

Cuajo 7 0,47 

Chiveoha 1 0,50 

Cbulo negro 1 0,09 

Di ornate 3 0,43 

Dormidero 1 0,09 

Dormil6n 1 0,08 

Flor amarilla 1 0,10 

Ouaoharaoo 1 o,u 
Ouaimaro 7 1,39 

Ouarumo negro 8 0,80 

Quäsimo 13 17 1,56 
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Cuadro u i _ i o 

( continuaoi&n) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) (7 ) ( 8 ) 

Naiz tostado 1 1 0,10 

Majagüillo 1 1 0,08 

Pavi to 8 8 1,49 

Peralejo 
1 1 0,08 

Platanote 9 9 0,99 

Rayado 2 2 0,19 

Siete cueros 7 7 0,68 

Sangreado 1 l 0,07 

Tusta 3 4 0,26 

Yarumo 6 7 0,53 

Totales 60 412 55,25 

Leyenda 

Nombre del arbol 
Uumero de subparcelas en las ouales se enoontró el arbol 
Numero de arboles encontrados 
Area basal en m . 
Frecuenoia relativa, porcentaje del total 
Abundancia relativa, porcentaje del total 
Dominancia relativa, porcentaje del total 
Tndioe de importanoia 

(l) 
(2) 

(4) 
p) 
) 6 \ 
(3) 
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Fig. IIÏ-8 

Leyenda 

1 - Arenillo 

2 '- Gastano 

3 - Sangr«ado 

4 - Platanote 

5 - Amarillo 

6 - Quasimo 

7 - Anime 

8 - Tarufflo 

9 - Ouarumo negro 

10 - Ouaoharaoo 

11 - Palo bianco 

12 - Cuajo 

13 - Palma yagua 

14 - Palma pusuy 

15 — Palma cumare 

(Pera arborea) 

(Ouarea sp.) 

(Virola eebifera) 

(Himatanthus articulata) 

(Aspidoeperma sp.) 

(Luebea seemanii ) 

(Crepidospermum goudotianum) 

(Cecropia sp. ) 
c 

(Pourouma aspera ) 

(Virola elongata) 

(Hemiorepidospermum rhoifolium) 

(Virola carinata ) 

(Sheelea Attaleoides) 

(OenocarpuB minor) 

(Astrooaryum vulgare) 
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ORAFICA III-3 

Presentación gräfica de la distribución diamétrica y numero de 
ärboles y volumen en raetros oübioos 

Bosque de las terrazas del rfo Guaviare 
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4) BoBQUft de la altillanura 

Estos bosques Be hallan situadoe en la altillanura, generalmente al sur de 
los r£oB, como el Caeibare, Melu», Uva, San Vicente, Mielón y entre los rios Ariari y rfo 
Ouayabero y al sur del rio Guaviare. También se encuentran algunos relictos boscosos en 
otros sitios protegidoe de la altillanura, como el bosque de Horizontes, semejante en 
su fisionomia a loa bosques situados al eur en la altillanura, indicaoion de una anti-
gua distribución mäa amplia de este tipo de bosque en la altillanura., 

La looalización de los restoa de bosques boy en dia, al sur de loa rios, 
indioa que la causa principal de su eliminación han eido los fuegos que avanzan desde 
el noreete. 

La topografia de esta zona boscoaa es bastante accidentada»con pendientea 
fuertea, y en algunos aitioa comienzan a aparecer muestras de erosion. Los sueloa Bon 
relativamente pobre8, dändo como cons«ouencia u> bosque en general raquitico y de valor 
oomercial muy limitado. 

En el mapa general de vegetación eete tipo de bosque se enouentra denomi— 
nado con el simbolo Ba del complejo Ba/Pc» el complejo de bosque de la altillanura 
con sabana de Paspalum carinaturn. 

El bosque de la altillanura estä oaracterizado por la presencia en el estra-
to euperior de variae especies de palmas; araco, cumare, pusuy (véase el perfil en 
fig. III-9), que alcanzan a ocupar el 50 Por oiento de eate eatrato. La altura total 
promedia es de 14 metros para los ärboles dominantes,con un diametro promedio de copa 
de 6 a 7 me tros; algunas especies tienen basta 12 metros de diametro de copa (ä*nime, 
palo blanco), siendo estas especies las de M P mas elevado, de hasta 80 oentimetroB. 

El volumen promedio para este tipo de bosque es de 25,9 m3/ha oon 43 arbo-
1es/ha con DAP superior a 25 centimetres. El numero y volumen individual de las espe
cies oon valor comeroial se presentan en el cuadro III-ll. 

Analizando los datos de frecuencia, abundancia y area basal del bosque de 
la altillanura, se enoontraron cuatro especies dominantes: arenillo, oon un indioe de 
importanoia de 94» 6} guaimaro con 6l,l; amarillo con 57,5 y lechoso con 32,3 (véase 
tabla 111-12). En total se encontraron 33 diferentes especies de ärboles oon DAP 
mayor de 25 oeritime'tros enun total de seis heetäreas analizadas. 

Agrupando los diämetros en clases diamétricas y comparandolas oon el nu
mero de arbolee y oon volumen por clase diamétrica: (véase gräfica III-3), se nota un 
descenso rapido en el numero de arbolee a medida que aumenta nu clase diamétrica. En 
cuanto al volamen se puede apreciar también una ourva descendants al aumentar la ola-
se diamétrica, oon eioepción de un aumento produoido por los arbolee de la clase dia
métrica, 8 de 75-84 centimetros DAP. 

El aotoboaque es denso, oon bejucos, palmas y la mayoria de los arbolee 
con DAP por debajo de 15 centimetros. En muchos sitios solamente se encuentran arbo
lee de olaaea diamétrioas 1 y 2, con copaa muy pequenas que dejan pasar gran cantidad 
de luz hasta el suelo, donde se forma una alfombra de selaginelas. En algunos lugares 
pianos Be encuentran zurales pero de pooa profundidad. 

En el sur, en la altillanura ondulada con aelva, los bosques de galeria son 
semejantes en fisionomia al bosque de la altillanura»oon la excepciön de una dominanoia 
de palmaa araco oerca del oano (véase fig. III-lO). El bosque de Horizontes, un re-
licto del bosque de la altillanura disectada muy bien preservado, muestra una densidad 
mas alta, pero por lo demas tiene la miema fisionomia que los otros restos de bosque 
de eata region, (véase fig. III-ll). 



- 60 -

Cuadro U I - 1 1 

Bosaue de la a l t i l l a n u r a 

Hümero de arboles y volumen en metros cubicos 

S i t i o s C 66-69 J u l i o » ^ 6 3 

Nombre del arbol ( 1 ) ( 2 ) 

Qrupo A^ 

Valor oomercial alto 

Castano 0,3 0,7 

Cedro 0,5 o,7 

Valor oomercial regular 

Anime 0,3 0,1 

Palo blanoo 'J 2,3 
-

1,2 

Sangroado 0,8 0,5 

Orupo Bb) ' " -

Valor potenoial 

Ajisillo 0,2... 0,2 

Amarillo 5,3 3,4 

Arenillo 12,5 5,8 

Arrayan 0,2 0,2 

Bagazo 0,2 0,3 

Caimito' 0,5 0,7 

Cuero de marrano 0,3 0,7 

Dormidera 0,3 0,2 

Gua'imarq 6,0 3,2 

Ouamo 0,3 0,2 

Ouarumo blanoo 0,2 0,1 

Ouarumo negro 0,3 0,6 

Quasimo 0,3 0,1 

Laurel 0,3 0,2 
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Cuadro m - H 

Sitioe C 66-69 (continuaoién) 

Hombre del (jlrbol ( 1 ) ( 2 ) 
Leohuuo 
Majagüillo 

J,5 
1,1 0,5 

Moradito 0,2 0,6 

Oloroso 0,2 0,1 

Pavito 1,0 0,7 

Platanote 0,8 0,7 

Rayado 0,3 0,2 

Siete oueroe 0,5 0,2 

Tortolo 0,5 0,4 

Xueta 1,3 0,5 

,l) - Numero de arboles por ha. 
,2) - Volumen en m3/ha. 
a) - Orupo Ai arboles de valor oomeroial 
b) - Orupo Bt arboles de valor potenolal 
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Cuadro 111-12 

Ceneo del boaque de la altillanura 

Sitioa C 66-69 Julio, 1963 

(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Arenillo 29 62 5,22 48,3 24,3 22,0 94,6 

Quaimaro 20 39 2,98 33,3 15,3 12,5 61,1 

Amarillo 20 32 2,77 33,3 12,5 11,7 rM 
Lechoeo 10 21 1,77 16,7 8,2 7,4 32,3 

Ajiaillo 1 1 0,15 

Anime 2 3 0,16 

Arrayän i 1 1 : 0,16 

Bagazo 1 1. ! 0,25 

Caimitó j 5 5 j 0 , 3 1 

Caraiïo 2 2 0,33 . ' 

Castano 2 2 : 0,76 

Cedrillo 3 5 j 0,31 

Cedro 1 1 ! 0,27 

Cuero de marrano 5 6 ! 0,78 

Chulo negro 3 4 1 0,46 
Dormidera 2 2 0,16 

Guamo 2 2 j 0,21 

Ouarumo negro 1 2 0,58 

Ouasimo 1 2 f 0,16 

Laurel 2 2 j 0,18 

Majagiiillo 5 7 | 0,62 

Moradito 1 1 | 0,55 

Oloroso 1 1 0,05 

Palo blanoo 13 14 1,27 

Pavito 5 6 0,54 

Platanote 3 6 0,68 

Rayado | 5 5 i 0,37 

Sangrito | 2 2 | 0,24 

Sangreado i 2 3 0,16 

Siete oueros 3 3 0,15 

Tórtolo 3 3 i 0,38 

Tusta 1 1 ! 0,50 

Yarumo | 1 1 I 0,20 

Totales 60 , 255 123,68 

,1) Hombre del ärbol 
2) ffumero de aubparcelas en lae cuales Be enoontró el ärbol 
,3) Numero de arboles enoontrados 
t4) Area basal en m?. 
,5) Freouenoia relativa, porcentaje del total 
,6) Abundancia relativa, poroentaje del total 
,7) Dominancia relativa, poroentaje del total 
8) Indioe de importancia 
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Cuadro IU-I3 

Resumen de los datoe de los tipos de bosque 

Tipo de 
Bosque 

Volumen 
m3/ha 

Volumen 
comercial 

Numeros de 
arb/ha 

Espeoies dominantes 

Va 
(Arauoa) 

151,9 145 »8 78,2 Charo, pioa pioa, caimito, 
guasimo y laurel 

7a 
(Ouaviare) 

108,7 98,1 58,6 Palo blanoo, oainito, 
arenillo, amarillo. 

Yb 
(Arauoa) 

48,9 38,3 47,2 Ceiba, higuer&n, 
bobo, sierrar iguano. 

Tb 
(Ouaviare) 

59,4 58,4 76,0 Cedro, lecboso, 
pavito. 

Moriohal 389,5 389,5 591,0 Palma moriohe. 

. Da 
(Fortui) 

55,5 46,9 58,3 Charo, laurel, guamo, 
guarumo, carutillo. 

Db 
(Fortui) 

(Saravena) 

49,3 37,1 58,8 Cajeto, guamo, simarro. 

Pantano, girasol. 

Bg 66,8 63,6 68,8 Amarillo, paloblanoo, 
arenillo, oastano. 

Ba 38,2 25,2 40,5 Amarillo, arenillo, 
guä*imaro, leohoso. 

Bo 132,0 - 110,0 

Bosque alto de la vega 
Bosque bajo de la vega 
Boeque de dos estratos de la llanura aluvLal de desborde 
Bosque de un estrato de la llanura aluvial de desborde 
Bosque de las terrazas bajas del rio Ouaviare 
Bosque de la altillanura 
Bosque de las oolinas del pi« de monte. 

Va 
Vb 
Sa 
Db 
Bg 
Ba 
Bo 
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F i g . I I I - 9 

Leyenda 

1 - Anime 

2 - Dormider» 

3 - Palma pusvgr 

4 - Cuvaro 

5 - Palo blanoo 

6 - Araoo 

7 - Quamo 

(Protium tenuifolium) 

(Calllandra surinamensis) 

(Oenocarpus minor) 

VBaotris cuvaro) 

(Hemierepidospermum rhoi folium) 

(Socratea durissima) 

(Inga sp.) 
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Fig. I I I -10 

Leyenda 

1 - Guam o (inga sp. ) 

2 - Quarupayo (Trichilia sp.) 

3 - Amarillo (Aspiiioeperma sp.) 

4 - Platanote (Himatanthus articulata ) 

5 - Qua mo (jnga sp. ) 

6 - Yarumo (Cecropia sp« ) 

7 - Ajieillo (Clidenia sp. ) 

8 - Palo bianco (Hemicrepidospermum rhoif 

9 - CaBtano (Ouarea sp.) 

10 - Sangre toro (Virola calophylla) 

11 — Rayado (Mimoeaceae) 

12 - Arenillo (Pera arborea) 

13 - Guayabo de danta (Bellucia axinanthera ) 

14 Palma araoo (Sooratea duriBsima ) 

15 - Palma pueuay (Oenocarpua minor ) 

16 - Palma cumare (Astrooaryum vulgare ) 

17 - Palma yagua (Scheelea attaleoides ) 

18 - Palma guiohire (Haximiliana elegans ) 

19 - Chaparro (Curatella americana ) 

20 - Tuno (Hiconia sp.) 

21 — — (Wal theria glomerata) 





Fig. III-ll 

1 — Palma churruay 

2 - Anioe 

3 - Aoeite 

4 - Arenillo 

5 - Quainaro 

6 - Lechoeo 

7 - Tuno 

8 - Rabo de pava 

9 - Lacre 

10 - Laurel 

11 - TdTtolo 

12 - Laurel blanco 

13 - Carne de vaoa 

14 - Yarumo 

15 - Palma pusuy 

16 - Ouamo 

17 - Aviohure 

18' - Carano 

19 - An on 

20 _ Chuapo 

Leyenda 

(SyagruB BP*) 

(Protium SP-) 

(Copaif era canime ) 

(Nee tan dra sp.) 

(Brosimum 8p.) 

(Brosimum sp.) 

Qtioonia rufescena ) 

(Cupania sp.) 

(Vismia sp.) 

(Oootea sp.) 

(Dydimopanax morototoni ) 

(buateria sp.) 

(Virola sp.) 

(Cecropia sp.) 

(OenocarpuB mapora ) 

(Inga sp.) 

(Couma macroparpa) 

(Protium oalanense) 

(Rollinia sp.) 

(Iriartea sp.) 



Mts. 
10-

2 0 -

3 0 -

5 0 -

6 0 -

70-» 
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EOSQUE CE LA ALTILLANURA 

Perfil C-7 Horizontes 

200 Mts. 

Fig. IE- II 
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5) Bosque de las terrazaB aluviales 

Del bosque de las terrazas aluviales se dispone de pocos datos, principal-
mente porque ha sido eliminado por las talas y reeraplazado por terrenos cultivados y 
potreros mejorados. 

Hace menos de cien anos Echavarria (1869) todavia pudo describir el paisaje 
de Villavicencio, visto desde Buenavista, con las siguientes palabras: " A nuestros . 
pies y a muchos metros de prof.undidad, una ancha zona de selvas, que corre paralela a 
la base de la Cordillera...".Hoy en dia no quedan mäs que unos pocoe restos de estas 
extensas selvaB o unos arboles individuales esparcidos en los potreros, mantenidos alii 
para ofrecer sombra al ganado. 

El tipo de bosque que mas se asemeja a los bosques de las terrazas aluvia
les, es el de las terrazas bajas del rio Guaviare (T. Ill, SI, II A3), un bosque que 
se ha podido mantener hasta ahora por su relativa inaccesibilidad. 

A base de observaciones en unos pocos relictos del bosque de las terrazas 
aluviales, se puede deducir que las especies mas importantes eran ä*nime, caimito, carne 
de vaca, laurel y sangrito. En el sotobosque se encuentra una abundancia de palmas, 
especialmente unamo y giiichire. A causa de las explotaciones para madera, no quedan 
mas que arboles pequenos, de DAP menor de 34 cm., con alturas mäximas entre 1^ y 20 
metros y con diametro de copas de 5 a 8 metros. 

La vegetación que ha reemplazado a los bosques antiguos es una vegetación 
artificial de potreros mejorados o campos cultivados. 

En algunas terrazas altas se encuentra una expansion de la sabana de 
Melinis minutiflora (T. Ill, SI, II Bl) en terrenos abandonados. 

A lo largo de las carreteras se encuentran muchos arbustos, coino especies 
de tuno y punta de lanza, y en los potreros la invasion de arbustos es uno de los prin
zipales problemas en el manejo. 

6) Bosque de las colinaB del pie de monte 

Este es otro tipo de bosque que ha sido muy explotado y casi eliminado. 
Por encontrarse en las colinas del pie de monte, sobre una topografia escarpada, el 
habitat del bosque del pie de monte no es tan apta para cultivos 0 ganaderla, y se 
encuentran mas relictos y también bosques secundarics en proceso de restableoerse en 
las oolinas. 

Estos bosques son tipicamente heterogéneos, siempre verdes, con una abun-
danoia de epffitas, lianas y bejucos, que los caracterizan como bosques hümedos. Con 
las diferencias en clima y suelos a lo largo de la Cordillera Oriental, se encuentran 
cambios en los bosques del pie de monte desde el sur hasta el norte del area de estudio. 

En el sur, bajo un regimen muy alto de lluvia, se desarrolla un bosque de 
dos estratos, con alturas mäximas de 25 a 30 metros para arboles dominantes. La pal-
ma oorneto es abundante, y en algunos casos llega hasta el estrato superior y forma 
hasta un 30 por ciento de la población arbórea. Entre los arboles, las familias de 
Lauraceas, Outiferas y Miristicäceas son las més abundantes. Sobre el suelo pedregoso 
de laB colinas se desarrollan pocos arbustos o especies herbäceas en el sotobosque 
(véase fig. 111-12). 
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En la parte central del pie de monte ae encuentran o tras espeoies de pal-
nas, como el araco, chuapo y yagua, aunque por lo deraäs la fisionomia del bosque queda 
similar a la de los bosques mas al aur. 

Al eliminar este bosque de las colinas, es reemplazado por una sabana de 
Paspalum pectinatum (T. III, SI, II, E2) con arbolitos de chaparro y aloornoque, 
tunoa y chaparrote. 

En esta parte central del pie de monte el bosque ha sido casi totalmente 
•liminado por una combinación de talas y quemas. Ademäs de los restos de este bosque 
en las colinas del pie de monte, se encuentran algunos relictos boBoosos en una franja pla 
na al pie de es tas colinas,. que corresponde a la parte de la llanura aluvial de deB-
borde indicada con el simbolo Sa en el mapa de suelos. 

En la parte septentrional del pie de monte, al norte del rio Tame, el bos
que del pie de monte se asemeja a los bosques de un estrato de la selva de Arauca 
(T. Ill, SI, II A2). 

Aqu£ el aspecto del bosque es otra vez mäs hümedo que en la parte central 
del pie de monte, hay una mayor cantidad de platanillo y se encuentran epffltas. El 
eotobosque es claro, oon algunos bejuoos y unas pocas palmas de araoo y palmiohes. 

El promedio de los pocos datos saoados a todo lo largo de la Cordillera, 
indica que el bosque de las colinas del pie de monte, donde todavia exists, es un 
bosque de volumen bastante alto, de 132 nr/ha oon H O arboles/ha de DAP mayor de 25 cm. 
Las espeoiee mas importantes por su valor oomercial soni arenillojcaro oaro, carne de 
vaoa y guayaoan polvillo. 
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1 - Guaimaro 

2 - Punta de lanza 

3 - Cuoharo 

4 - Huevo de iguana 

5 - Arenillo 

6 - Carne de vaca 

7 - Cara caro 

8 - Guayacän polvillo 

9 - öuarumo negro 

10 - Anime 

11 - Haoano 

12 - Vara,blanca 

13 - Palo oruz 

14 - Corneto 

Fig. 111-12 

Leyenda 

(Broeimum sp.) 

(Viemia baocifera ) 

(Clueia SP-) 

(ciavija sp.) 

(Heotandra sp.) 

(Virola sp.) 

VEnterolobium contorsiligium) 

(Bulneeia arborea) 

(Pourouma aepera) 

(Protium sp.) 

( Rinorea riana ) 

(Shefflera aff. ternata ) 

(Brownea ariza ) 

(iriartea corneto ) 
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B. Sabanas con res tos de bosque 

Los tres tipos de sabana agrupados en el conjunto de sabanas con retstos 
de bosque no tienen rauchas afinidades entre si5 el factor principal que l°s reüne es 
la presenoia de restos de bosque en la sabana. Estos restos de bosque se distinguen 
de las matas de monte por su forma alargada en la dirección de los vientos alisios 
-predominantes, por su estructura y por la forma de crecer de los ocasionales arboles 
individuales, ahora rodeados por sabana pero originalroente desarrollados en medio de 
otros arboles. 

La sabana de Melinis minutiflora es derivada del bosque del pie de monte 
y se desarrolla sobre suelos de texturas finas. Un 18 por ciento de las espcies en 
este tipo de sabana son exclusivas para el tipo, incluyando la gramlnea dominante. 

La sabana de Paspalum carinatum ocupa el habitat del bosque de la altilla-
nura, pero la erosion ha cambiado este habitat hasta tal punto que la sucesión hacia 
el bosque original queda interruropida en las primeras etapas; solo en algunos sitios 
protegidos se encuentra todavia el bosque original. La sabana de J_. carinatum tiene 
un once por ciento de especies en comün con la sabana de Paspalum peetinaturn y un lö 
por ciento con la sabana de Trach.ypogon ligularis-Paspalum carinatum. 

La sabana de T. li^cularis-P. carinatum se encuentra en los raédanos de la 
llanura eólica. Sobre algunos de estos médanos todavia se encuentra una vegetación 
de bosque, rauchas veces rodeada por una franja de sabana de T. liKularis-F. carinatum. 
Pero en la mayoria de los casos la ünioa evidencia del bosque original estä en la 
presencia de algunos arbustos esparcidos en la sabana. Este tipo de sabana tiene un 
20 por oiento de especies en comun con cada'una de las sabanas de Traohypogon ligularie 7 
Paspalum pectinaturn, 

l) La sabana de Melinis minutiflora (Mmi) 

La sabana de Melinis minutiflora ocupa las mesas planas y terrazas al tas 
con suelos de teituras finas de la region del pie de monte. No es una sabana natural, 
sino una vegetación derivada de la tala de IOB bosqueS originales de este habitat. 
Melinis minutiflora, "pasto gordura", es de origen africano, pero fue introducido en 
Colombia desde Brasil y se ha naturalizado en el pais, consiguiendo amplia distribuciön. 

La forma de crecer de M. minutiflora, serai-erecta»con tallos que se extien-
den por el suelo y se arraigan en los nudos,convierte a esta gramlnea en la especie 
dominante de eBte tipo de sabana. Codominantes son las gramineas ereetas Homolepis 
aturensi8 el "pasto blanco"; Panicum versicolor; y la graminea baja, anual Panicum 
triohoides. Otras especies oorrientes son las gramineas Andropogon bicornis. Andropogon 
selloanus y Panicum pilosum, la ciperäcea Scleria .hirtella y varios arbustos pioneros 
de la sucesión hacia bosque, tales como Visma baccifera y Miconia spp. 

Este tipo de sabana no tiene muchas afinidades con las otras sabanas y 
tiene varias espeoies exclusivas, empe^ando por los dominantes M. minutiflora y H. 
aturensis y también la graminea Thrasya oampylostachys y el helecho Adiantum serrato-
dentatum. Un total de 18 por ciento de las especies encontradas en este tipo de saba
na son exclusivas para el tipo. Una lista completa de las especies ooleccionadas en 
este tipo de sabana se presenta en el apéndioe III-l, bajo el simbolo Mni. 

Se levantö un censo de la sabana de M. minutiflora en el eitio J£ 166 al 
sur del rio Guaoavia, cerca de Cumaral. Por la estructura de la vegetaoión no se pudo 
usar el mêtodo de distancia entre punto y plantas y se midió la frecuencia de las espe
oies anotando su presencia o ausencia en una serie de cuadrantes de 50 por 100 cm. 
Un transecto de cuadrantes estaba ubicado en la pendiente de una lorna, otro transecto 
oorria por la cima de la misma lorna. Los datos convertidos en porcentaje frecuencia 
estan presentados en el c u a 4 r o H I - 1 4 , oolumnas (l) y (2). 



- 77 -

Por la variaoión natural en las frecuencias de las espeoies, las diferenciaB 
entre los datos de la pendiente y la cima menores de 15 puntos pueden ser considerados 
oomo no signifioativos, diferenoias majores de 15 puntos representan diferenoias reales 
en la vegetaoión entre ambos sitios. 

Los datoe del oenso muestran un ligero aumento en freouencia de P_. versi
color, Soleria hirtella y Hyptis brachiata, y un gran aumento en el pasto anual P_. tri-
ohoides en la cima. Este aumento puede estar relaoionado con el mayor uso del terreno 
plano en la cima por el ganado vacuno. 

En la pendiente Be nota una freouencia mas alta para H. aturensis, P. pilo-
eum, Cyperus cayennensis y Dichronema oiliata. 

Otros sitios en las cuales se encontró la sabana de M. minutiflora, fueron 
las mesas del pie de monte (JB 30, 31, 33, 36, 37, 160, I64, I65T y las terrazas altas 
aluviale8 de la misma region, (JB 61, 162, 163, 167, 168), y en algunas partes de las 
oolinas del pie de monte, donde el bosque habïa sido talado (JB 34, 35)« Este tipo 
de vegetaoión se eitiende hacia arriba en la Cordillera hasta alturas de 1.500 m. sobre 
el nivel del mar. Como ya se anotó, la sabana de M. minutiflora no es una aabana natu--
ral y 'estä basada en una graminea introducida, y no tiene asociación estreoha con los 
otros tipos de sabana encontrados en los llanos. En los barrancos de las mesas del pie 
de monte se encuentran algunas pendientes con suelos pedregosos donde M. minutiflora 
no se deearrolla muy bien y la vegetación esta dominada por Paspalum peotinatum. Un 
transecto de pasos tornado en una pendiente pedregosa (JB I65) result6 en los datos de 
freouencia presentados en el cuadro 111-14, columna (3)« 

La estructura de es te tipo de sabana es de un taplz oasi oontinuo de pas tos 
de altura mediana. Entremezclado en este taplz dominado por M. minutiflora se encuen
tran plantas en macollas oomo los paBtos _P. versicolor. _H. aturensis y Traohypogon spp. 
y las oiperaceas_C. oayennensis. JD. ciliata y J3. hirtella. Debajo de este estrato se 
deearrolla un estrato inferior de plantas bajas y anuales dominado por el pasto _P. 
triohoides y también incluyendo Cftlfldjum fflagrotates, gftlea. oyajis, Eriosema rufurof 
Pterolepis pumila y las pastos Paspalum multicaule y Thraya campylostaohys. La cober-
tura aérea es de cerca de 10 por ciento. 

Porque la sabana es un derivado de bosque, se encuentra una variedad de ar-
bustos y arboles esparoidos en la vegetaoión herbacea. 

En el sitio JB 166, en una sabana abierta, la unica espeoie arbustiva eran 
ejeraplares de Vismia baccifera. Pero »" °i sitio JB I64, un poco mäs al norte, la in
vasion de arbustos en un sitio que apareuxo oomo una sabana abierta en aerofotograflas 
del ano 1958 hablan avanzado a tal punto, que en 1963 la oobertura arbustiva alcanzaba 
a mas del 50 por oiento. Entre los arbustos mas oorrientes se observaron Mioonia albi— 
oanB, Mioonia amplexans, Miconia macrothyrsa. Miconia rufescens ,. Jacaranda lasiog.vne. 
Vismia baooifera y Xylopia aromatica. y se notaron algunos arbolitos ya establecidoe 
oomo Begunda etapa en la sucesión hacia el bosque original. El estrato herbaoeo deba
jo de los arbustos se desarrollaba en forma similar a la sabana abierta, con M. minu
tiflora en las pendientes y cimas de suelos finos y P. peotinatum en las pendientes 
pedregosas, aunque la densldad del estrato herbaceo era menos que en la sabana abierta. 
En otroB sitios oon este tipo de sabana se observaban arboles solitarios, oomo Celba 
_pentandra. relictos del bosque talado oon tallos rectos y copas estrechas. 

El valor forrajero del pasto M. minutiflora es muy bueno y el tipo de sa
bana oon este pasto es produotivo} resiste bastante pastoreo continuo en los Llanos. 

El mayor problema en el manejo de este tipo de sabana es la invasion de 
arbustos y la oontinua presión de la vegetaoiön arbórea para reooupar el habitat. M. 
minutiflora no resiste las quemas y por lo tanto este sistema económioo de eliminar" 
la vegetaoión lenosa también elimina al pasto. 
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Los datos del sitio del censo (JB/l6ó) muestran un ligero aumento de algunas 
eapeoifiS menos palatables y un desarrollo mäs fuerte de eslrato inferior cuando un pas-
toreo pesado diBminuye el vigor del pasto dominante. 

Ho se recomiendaHotros paetos para potreros mejorados, ya que el pasto gordu-
ra es un pasto introducido que se ha mostrado bien adaptado a la6 condicicnes del 
ambiente, aunque eeto no excluye que ensayos futuros encuentren otras especies adapta-
das de mas valor. 

2) La sabana de Paspalum carinatum (Pca) 

La ßabana de Paspalum carinatum ocupa un terreno disectado de lomas y pen-
dientes fuertes, con suelos pedregosos y erosionados. 

La especie dominante es Paspalum carinatum, con las gramineas Trachypogon 
roontufari y Trachypgon veisti tue y la ciperäcea Bulbostylis junciformis com co-dominantes. 
Otras especies corrientes son la grarainea Paspalum pectinatum y la ciperäcea Rhynchos-
pora globosa. 

La sabpna ocupa un habitat originalmente bajo bosque de la altillanura diseo— 
tada (T. III, Sl, II A4) Se encuentran los restos de bosques en sitios protegidos, espe-
cialmente al sotavonto de algunos de los r£os principales que actüan como contrafuego. 
Deepués de la eliminaciön del bosque en el terreno disectado, la erosion del suelo cara-
bia el habitat lo euficiente para prevenir el restablecimiento de la vegetacion boscosa 
original. La sabana que la reemplaza es relativamente pobre en especies, pero aun tiene 
variae especies caracteristicas como las gram£neao Aristida implexa, Bouteloua sp. y 
Traohypogon montufari, la ciperacea Bulbostylis paradoxa y el hei echo Anemia humilis.es-
te ultimo un heiecho que se desarrolla en las grietas de los arrecifes lateri ticos 
oomunes en varias partes de la altillanura disectada. Una lista completa de las espe
cies coleccionadas en eBte tipo de sabana se presenta en el apéndice III-l, bajo el 
eimbolo Pca. 

Se levantó un censo detallado en este tipo de sabana, en el sitio JB 98 cerca 
del hato La Florida, en la altillanura disectada. En el sitio del censo P_. oarinatum 
era la especie dominante con T_, montufari como co-dominante. Otra planta importante 
era la grarainea Mesosetum loliforne. 

Los datos del censo se presentan en el cuadroIII-lp. El suelo del Bitio del 
censo pertenecla a la serie Ocarro, pero no habia ninguna descripción de perfil cerca 
del sitio. La pendiente variaba de 5 a 20 P°r ciento. 

Otroe sitioa donde se encontró la sabana de P_. carinatum eran casi todos 
localizados en la altillanura disectada, (JB 49, 74, 75, 76, 70, 91, 94, 95, 97 y 182) 
oon algunas en la altillanura ondulada, (JB ̂ 0, 8l). Los restos de bosque se visita-
ron en los sitios JB 77, 90, 92 y 99 y en C 4, 7 y 11. (Vêasa T. Ill, Sl, II A4). 

El tipo de sabana es tipico de pendientes empinadas y terreno disectado. 
Por esta razón tambiên se encuentra en barrancos, como en la margen izquierda del rfo 
Meta. (JB 141) y el barranco de la Mesa de Aguaolara en la region del pie de monte, 
(S 3). 

La vegetaoión de este tipo no tiene muchas afinidades con los otros tipoe 
de sabana, pero por BU localización contigua a las sabanas de T. vestitus y P_.peotina-
tum tiene varias especies en comün con estos dos Ultimos tipos. 

En estructura la sabana de P. carinatum es una sabana de gramineas en ma-
oolla de portegeneralmente bajo, entre 10 y 20 om. Aun las gramineas de porte medio, 
o o m o Leptoooryphium lanaturn. P. pectinatum y Trachypogon spp. no se desarrollan tan 
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altaa oomo en otroe sltios. Las oiperaceae Bulbostylis lanata y BulbostyÜB paradoia 
forman un tallo grueao rodeado de las bases negras de hojas quemadaB y oon solamente 
una macolla terminal de hojas verdes encima ; ambas son conocidas por "cabeza de negro". 
La oobertura basal fue eBtiraada en el 20 por olento. 

El arbol tipico de este tipo de sabana es Bowdichia virgilioides, el "aloor-
noque"j orece oomo arbol individual en la sabana con una altura entre 3 ï 5 metros por 
lo general, aunque en un sitio por lo menos, al suroeste de JB 189, se ha observado 
que alcanzó una altura de 15 metros. 

Con la excepción del aloornoque, la sabana de P_. carinatum no tiene arbolea 
u otra vegetación lenoea propia, aunque alterna con aielados relictos del bosque de la 
altillanura disectada en sitios protegidos. 

El valor forrajero de este tipo de sabana es bajo. La vegetaoi6n contiene 
pooaa eBpeoies de valor forrajero y la topografia de la zona en la oual se desarrolla 
la sabana no es apta para ganado vacuno. 

El manejo de esta sabana tiene que tornar en cuenta las condioiones fieioas 
del ambiente y poner especial énfasis sobre el mantenimiento de una capa vegetal para 
prevenir la erosion. No se puede reoomendar ninguna clase de mejoras a base de potre-
ros de pastos oultivados en este tipo de sabana. 

3) La sabana de Traohjy&on ligularis-Paspalum oarinatum 
( Tli-Pca) 

El ambiente de los médanos de la llanura eólica, con auelos arenosos, excesi-
vamente drenadoe y no inundables, es aotualmente el habitat de la aabana de Trachypo^on 
ligulariB -• Paspalum oarinatum,aunque en algunos de loa médanos todavia se mantiene una 
vegetaoiön bosooaa. 

Las espeoies dominantes son las üoa gramineas Trachypogon ligularis y Paspa
lum oarinatum, con la fruticosa Cassia tetraphylla oomo codominante y eBpecie caracte-
ristica. Otraa eapeoiea corrientes son las gramineaB Axonopus purpuaii. Leptocoryphium 
1anatum y Paspalum peotinatum, las ciperäceas Bulbostylis junoiformia. Bulbostylis la
nata y Rhynohoapora barbata, la herbäcea Schieckia orinooensis y la fruticosa Caseia 
viscoea. Una lista oompleta de las eapeoiea oolecoionadaa en este tipo de aabana se 
presenta en el apendice III- 1, bajo el aimbolo Tli-Poa. 

Aunque se viaitaron algunos sitios con este tipo de sabana en lugaree acce-
aiblea, eran generalmente médanos pequenos, aisladoa y muy aobrepastoreadoa y en ningun 
caso con la vegetaoi6n oaraoteriatica enoontrada en la region de médanos extensos al 
sur de Cravo Norte, la cual fue visitada ünicamente en helioóptero. Aai no fue poai-
ble haoer censos detallados. 

Los sitios en donde ae enoontró este tipo de sabana, exclusivamente aobre 
médanos,fueron JB 9, 15, 100, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 123, 123a, 130, 132,139, 140. 
149, 188, 202 y R4. 

La estruotura de la aabana de T, ligularia-P. oarinatum ea de doa eatratoa 
En el estrato superior de altura media, entre 40 y 50 cm, se enouentran la dominante 
T.ligularis y otras gramineas en maoolla, que oreoen eapaciadaa oon una cobertura basal 
de un diez por oiento. 

El «spaoio intermedio eat4 ooupado por el estrato inferior, oompuesto mayor-
men te de gramfneaa, tales como Andropogon semiberbia. Eragrostie maypurensis. Cymnopogon. 
foliosus. Panioum stenodes. Paspalum oarinatum yThrasya paspaloides. plantas de tallo 
simple o en maoolla pequena. 
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El arbol tipico de este tipo de sabana es Bowdichia virkilioides. el "alcor-
noque", arbol con raiz pivotante que penetra hasta capas de nivelee freaticos profundos 
y se desarrolla en terrenos bien drenad'os. Generalmente ocurre en combinación con 
Curatalla amaricana, el "chaparro", en proporción de tres alcornoques por cada chaparro 
En los bordes de los médanos, al lado de los bajos inundados, es muy comün encontrar 
una franja de Mauritia minor, la "palma moriche". 

Algunos médanos est&n cubiertos cOn bosques, pero se dispone de muy pocos 
datos sobre la estructura de estos bosques. Por la mayor parte la vegetaoión arbórea 
esta formada por Mectandra pichuria. Protium sp« y Ouarea sp.. cuyos diametros oscilan 
entre 5 y 10 cm. y oon alturas de 6 a 10 metros. Se encunetran algunos arboles mis 
grandes, como Dydimopanax morototoni e Himatanthus articulata de 10 a 15 metros de al-
tura y con diametros entre 30 y 45 cm. El piso herbaceo esta formado por Olvra latifo-
lia y algunas oiperäceas y bromeliaceas, y en sitios mäs abiertos se desarrolla un 
césped de Axonopua compreaeus. el "pasto alfombra". En la transición entre el bosque 
y la sabana se enouentran Casearia sylvestris. Curatella americana. Miconia rufescens. 
Mioonia macrotb.yrsa. Myrcia paivae. Waltheria glomerata, Xylopia aromatica y otros ar-
bustos oaraoteristicos de estas transiciones. 

El valor forrajero de la sabana de T̂ . ligularis-P. carina turn es bueno, con 
su mayor uso en la temporada de lluvias cuando los terrenos adyacentes estan inundados. 
De las especies dominantes, ̂ . ligularis és de valor regular y P. carinatum no es ape-
tecido por el ganado vaouno, pero muchas de las otras especies encontradas en este tipo 
de sabana son de valor forrajero bueno, y algunas son excelentes forrajes. Con el 
sobrepastoreo, las fruticosas como Cassia tetraphylla y Cassia viscosa aumentan en fre— 
ouenoia, junto oon otras especies no apeteoiblee} Ĉ . tetraphylla puede llegar a domi-
nar la vegetaoi6n en casos de abuso continuo. El mayor problema en el manejo de este 
tipo de sabana es la neoesidad de mantener una cobertura vegetal sufioiente para preve-
nir la erosion por el viento de los suelos arenosos del habitat. Con la vegetaoión aotual 
los médanos estan fijados, pero la posibilidad de convertirlos en masas de arenas move-
dizas con la destruooion de su vegetaoión forma un peligro al intensificarse la ganaderla 
en la parte de la llanura eólica donde se enouentran los médanos. 
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Cuadro 111-14 

Frecuenola de especlea en tres fases de la Babana de 
MeliniB minutiflora 

Siilos JB 165, 166 Septiembre IO/1963 

Nombre de la espeole c * ) . ( 2 ) ( 3 ) 

Adiantum serratodentatua 15 . - 4 

Andropogon selloanus - - 8,5 

Andropogon semiberbis - - 8,5 

Azonopu8 puleher - 5 3 

Caladium macrotites 10 5 -

Calea ovalIs 10 15 -

Cyperus cayennensie 20 v: 5 -

Diohronema olllata 25 10 l»5 

Briosema rufum - 5 -

Homolepis aturensls 35 15 -

Hyptls braohlata 20 40 -

Killingia V' 5 -

Leptoooryphium lanatum - - 1,5 

Melinie minutiflora 100 95 3 

Panioum pilosum 20 - -

Fanioum rudgei 5 15 1.5 

Panicum tr'iohoides 15 65 26 

Panioum versioolor 75 90 1,5 

Paspalum oarinatua4 - - 1,5 

Paspalum multicaul« 5 - ! - • 

Paspalum peotinatum - - 17 

Phyllanthus sp. - 10 -

Pterolepis pumila 5 15 16 

3oleria hirtella 10 45 1,5 
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Cuadro 111-14 

Sitioe JB 165, 166 (continuaoión) 

Sombre de1 la espeoie ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Soleria purdlei 5 5 _ 

Thrasya oampyloetaohye 5 10 — 

Thaaya petrosa - - 7 
Traohypogon ligularis - 10 _ 

Traohypogon plumosus - 15 __ 

Traohypogon vestitus 5 5 _ 

il) Porcentaje frecuencia en pendiente (JB 166) 2) Poroentaje freouencia en cima (JB 166) 
3) Poroentaje frecuencia en pendiente pedrego3a (J3 I65) 
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Cuadro I U - I 5 

Censo de la saoana de Paepalua carina turn 

S i t to JB 98 6 junio I963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Paspalum 
oarinatum 39 83 455 5,5 3.120 78,0 41f5 34,1 153,6 

Traohypogon 
montufarl 21 38 173 4,6 1.735 42,0 19,0 12,9 73,9 

Andropogon 
semlberbls 8 9 33 3,7 330 

Axonopus 
puleher 11 11 55 5/5 445 

Bulbostylis 
junoiformis 7 8 19 2,4 325 

Bulbostylis 
lanata 3 4 35 8,8 I65 

MeBosetum 
loliiforme 16 18 361 20,1 755 

Paepalum 
pectinatum 5 5 65 13,0 175 

Rhinchospora 
barbata 1 1 2 2;0 50 

Rhinchoepora 
globosa 7 11 46 V 430 -

Sohieckla 
orinooensis 1 1 2 2,0 65 

Traohypogon 
restitus 7 11 88 8,0 465 

Totales 50 200 1.334 6,7 8.060 

Nombre de la especie 
Hümero de puntos en los cuales se enoontrö la espeoie 
Numero de plantas de la espeoie enoontradas 
Suma de los diametros de la especie, en nun 
Diametro promedio de la especie, en mm 
Suma de las distanoias entre punto j planta, en mm 
Freouenoia relativa, poroentaje del total 
Densldad relativa, poroentaje del total 
Tamano relativo, porcentaje del total 
Indioe de iaportanoia de la espeoie* 

( 2 j 

( * ) 

( 6 j 
( 8 ) 

S 9 ) 
( 10) 
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C. Sabanas inundables 

El oonjunto de sabanas inundables ooupa un habitat periódicamente Inundado 
a mäs de 10 om. de profundidadj incluye las eabanas de Mesosetum y Andropogon. La 
sabana de MeBosetum se desarrolla Bobre IOB suelcs mas francos de la llanura eólioa, y 
la sabana de Andropogon se encuentra prinoipalmente sobre suelos de texturas finas de 
la llanura aluvial de desborde. 

Las espeoies caracterlsticas del conjunto de sabana Inundable eon las grami-
Beae Manisuruo aurita. MeBOBeturn ohaseae y Meooeetum rottboellioides, los arbustos 
Ipomoea crassloaulis, Jusslaea 1ithospermifolia y la palma Mauritia minor. 

La sabana de Mesosetum tiene un 23 por ciento de especies en comün oon la 
•abana de L. 1anaturn y 21 por ciento oon la sabana de Andropogon. La sabana de Andro
pogon tiene un 20 por oiento de eapeoies en comun con la sabana de L. 1anaturn. 

l) Sabana de Andropogon (Andr) 

La sabana de Andropogon se encuentra en IOB sitios inundables y muy humedoe. 
Exieten dos fases de eete tipo de Babanat la sabana de Andropogon propiamente dioba de 
los bajos y otros lugares inundables de la llanura aluvial de desborde y la llanura 
eólica; y la Babana de Andropogon virgatus de los esteros de la altillanura y las terra-
zas aluviales. 

Las especies dominantes de la sabana da Andropogon propiamente dicha son las 
gramineas Andropogon bicornia, Andropogon hypogynus, Andropogon virgatus y Sorghastrum 
parviflorum y la oiperaoea Rhynohoapora sp., todas plantas con una altura de un metro 
o mas. OtraB especies corrientes son la graminea Axonopus sp. y los arbustos Buettneria 
jaculifolia y Jussiaea lithoapermifolia, todas de talla altaj y las gramfneas ErioohryBiB 
nolüoides y Setaria geniculata y las ciperaceas Cyperus haspan y Rhynohospora barbata 
de altura .mediaj y las gramineas bajas Panicum laxum, Panicum parvifolium y Paratheria 
prostrata. La ultima especie se enouentra formando un cesped, oubriendo los lugares 
Ultimos en Becarse. 

En la sabana de A. virgatus, esta especie es la dominante, aoompanada por 
las gramineas Erioohrysis cayennensis, Leptocoryphium 1 ana turn, Panicum versicolor y 
Paspalum pulohellum, y la ciperaoea Soleria hirtella. También se encuentra la fruticosa 
Hyptis oonferta oomo especie corriente. 

Se hizo un censo del estrato bajo de la aabana de Andropogon en el sitioJB 103, 
al este de Topal. El terreno era un zura] y el censo se efectuó en las zanjas entre los 
zuros. Las especies dominantes eran la graminea Panicum laxum, la ciperaoea Cyperus has
pan y la herbacea Corchorus argutus. La cobertura basal fue estimada en un 20 por ciento, 
prinoipalmente debido a la forma rastrera de crecimiento de P. laxum. Los datos deta-
llados del censo se pre sen tan en el ouadroIII—16.. 

Las especies encontradas enoima de los zuroe incluian rspresentantes de un 
ambiente mas seoo, oomo Andropogon selloanus, Axonopus purpusii. Leptocoryphiun lanatum 
y Setaria geniculata, pero las especies tipicas de la sabana de Andropogon. oomo A. 
•irgatuB, AxonopuB ep., Sorghastrum parvifolium y el arbusto Jussiaea lithoBpermif~olia 
también estaban representados enoima de los zuros. 

El sitio del oenso estaba oeroa del sitio de una deecripoión de suelo de la 
serie Caballeria (Ch- 78). 

Otros sitios donde se enoontre la sabana de Andropogon fueron JB 13, 25, 29, 
109, 114, 115, 120, 121, 127, 136, 138, 146, 151, 156, 157, 204, 216, 217, 2 1 ^ y 221 
J R3 en la llanura aluvial de desborde y llanura eólioa. La fase de A. virgatus fue 
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•no on tra da en esteros de las terrazas aluviales (JB 46, i>8, 162, 172, 175» 177» l8o) 
y de la altillanura ( JB 74, 79, 83, 89, 91, 101). Esta ultima faee de la sabana de 
Andropogon se encuentra asociada oon oasi cualquier otro tipo de eabana en cuyo habitat 
hay depreaionee hümedas o esteros inundables oon el ambiente de la sabana de A. virgatus. 

La estrudtura de la eabana es tipioamente de dos estratos. En el estrato 
alto, haeta de dos metroe de altura, se encuentran las gramineas y ciperaoeas altas, 
•ezoladaa oon algunos arbustos. Este estrato no forma una oapa vegetal cerrada, sino qu« 
oonsiste en plantas individualee o en macollas, esparcidas sobre el terreno. Debajo 
de este estrato alto se encuantra un estrato bajo, inundado durante la temporada de 
lluvias y desarroll&ndose en la época seca después de que se hayan retirado las aguas 
de inundaoión. En algunos sitios hümedos, pero no tan inundados, se desarrolla un es
trato denso de altura mediana, hasta 50 oni, de altura. El desarrollo de este estrato 
medio en la sabana de A. virgatue es uno de los factores prinoipales que destingue esta 
fase de la sabana de Andropogon. 

Bay pooa vegetación lenosa que resiste las inundaoiones periödioas del am
biente donde se desarrolla la sabana de Andropogon. Las excepciones son Buettneria 
^aoulifolia. Helioonia paittaoorum, Ipomoea orasaicaulis. Jussiaea lithosperntifolia. 
Meloohia villosa. Rhynehanthera grandiflora y, en los esteros, la palma moriche Maurita 
minor. 

El valor forrajero de la sabana de Andropogon est& en los pastos del estrato 
inferior) las plantas altas del estrato superior no son apetecidas por el ganado cuando »stan 
seoas y unicamente sus retonos tienen algun valor forrajero. Los pastos del eBtrato 
inferior son tiernos y muy apetecidos por el ganado, pero, por la forma rastrera de 
creoer, no ofreoen mucho forraje por area cubierta. El desarrollo del estrato inferior 
durante la época seca hace que esta época sea la mas apta para el pastoreo en este tipo 
de sabana. 

La superficie ocupada por la fase de A. virgatue dentro del area de los otros 
tipos de habitat es muy reducida, y por esta ra zon la sabana de A^ virgatus muestra 
mae oondioiones de sobrepastoreo y escasez de plantas forrajeras en su composioión ve
getal^ La frutioosa Hyptis oonferta es una de las indicadoras mäs frecuentes de sobre
pastoreo. 

Por las inundaciones periödioas del ambiente en el cual se desarrolla la sa
bana de Andropogon. los ünicos pas tos recomendados para potreros mejorados son el pasto 
parÄ (Panicum purpurascens) y Janeiro ( Erioohloa polyataohya), aunque seria recomendable 
haoer ensayos para investigar la posibilidad de mejoramiento y adaptación de algunos de 
los pastos tiernos, nativos de la region, para su cultivo en potreros mejorados. 

2) La sabana de Mesosetum (Meao) 

El ambiente de la sabana de Mesosetum es muy humedo, con terrenos inundables 
durante la temporada de lluvias. Es el tipo de sabana del oual se dispone de menos da toe, 
debido a au inaccesibilidad. 

Todos los sitios estudiados durante el periodo del estudio fueron visitados 
«n helioóptero y no hay censos u otros datos ouantitativos disponibles. Las eepeoies 
dominantes son Briochrysis holcoides. Mesosetum ohaseae y Mesosetum rottboellioides 
en el estrato superior, y Panicum Btenodes en el estrato inferior. Otras espeoies 
oorrientes son las gramineas Andropogon hypogynus. Andropogon virgatus. Axonopus sp. , 
Leptoooryphium lanatum y Traohypogon ligularis. las ciperaceas Rhynohospora barbata. 
Bhynohospora globosa y una especia alta de Bhynohospora y IOB arbustos Buettneria 
jaculifolia y Jussiaea llthospermifolia. todas espeoies indioativas de un ambiente muy 
humedo. 
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Un oenso de un tipo de sabana mas afin a la sabana de Mesosetuin "ea el oenso 
del sitio JB 201, en la sabana de L. 1 anatum cerca de Orocué (Véase T. III, SI, II Dl). 
Los sitios en donde se encontró el tipo de sabana de Mesosetum fuercn JB 113, 124, 125, 
126, 133, 144, 147, 203, 207 en la llanura eólica. 

Los Bitios inundados hasta una profundidad de 20 a 30 cm, son caracterizados 
por "saladillales", con la presencia de Caraipa llanorura. el "saladillo", un arbol que 
orece en el agua en densidades de 7 a 8 ejemplares por hectarea (JB 143, 145» 148). 
En la vegetación herbacea de estos sitios IOB arbustos Buet tneria .jaculifolia y Rhynchan-
thera Krandiflora son muy caracterjTsticos. 

Cuando la inundación se profundiza mäs de 30 a 40 cm, los arbußtos Jussiaea 
llthospermifolia y B^ .jaculifolia son rauy oorrientes y ya no se encuentra el saladillo, 
pero bay "palmares"con Mauritia minor,la "palma moriche", en densidades de 8-20 ejmpla-
rea por hectarea (JB 129, 131» 134) • Donde el agua se profundisja aüti mas, la palma 
moriche queda limitada a IOB escarceos, elevaciones alargadas que se levantan por en— 
oiraa del nivel del agua. 

Debajo del estrato arbóreo y arbuativo de la llanura eólica con saladillales 
y con palmares se extiende la vegetación herbäoea ae la sabana de Mesosetum. a veoea 
algo modificada por la mayor profundidad de las inundaciones con el aumento de especies 
tipicas de es te aiabiente mas hjimedo corao M̂  rottboellioides, P. stenodes y los Andröpogon 
spp. 

El valor forrajero de eate tipo de sabana e sta prinoiplamente en IOB paetos 
tiernos del estrato inferior, que se desarrolla al principio de la temporada bümeda. 
Eepeoialmente los sitios anegados donde se desarrolla el pasto Leersia heiandra, la 
"lambedora", son de valor alto en esta épooa. En la épooa seoa el pastizal pierde su 
valor al seoarse. El ganado se enouentra en mejores condioiones en los primeros mesea 
de la temporada hümeda, luego pierde peso por la inoidenoia de plaga en esta temporada, 
y apenas ee mantiene durante la épooa seca. 

La baja fertilidad del euelo resulta en que los forrajes carecen de valor 
nutritivo y el sumini3tro de minerales es recomendado para ganädo que pastorea prinoi-
palmente en este tipo de sabana. Por falta de ensayos no se puede recomendar ningun 
pasto para potreros mejorados, aunque es posible que el paeto Janeiro (Erioohloa polys 
tachya) y el pasto para (Panicura purpurasoens) y algunos otros pastos, adaptados a las 
oondiciones de inundaciones y sequias periödicas, daran buenos resultados. 

^ 
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Cuadro 111-16 

Censo de la Babana de Andropogon 

Sitio JB 103 10 Julio, 1963 

( 1 ) ( 2 ) < 3.) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) X 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Panioum 
laxum 49 105 210 2,0 6.130 84,5 45,3 45,3 

11,2 

175,1 

Cyperus 
haepan . 19 26 52 2,0 1.265 32,8 11,2 

45,3 

11,2 55,2 

Corchorus 
arguetua 16 19 38 2,0 1.055 27,6 8,2 8,2 44,0 

Andropogon 
selloanua 1 1 5 2,5 30 

Azonopus 
purpuBii 1 4 12 3,0 40 

Borreria 
capitata 2 2 4 2,0 60 

Caperonia 
sp. 2 2 4 2,0 100 

Cuphea 
miorantha 1 1 3 3,0 10 

Hydrolea 
sp* 10 12 - ~ 620 

Hyptie 
oonferta 4 4 16 | 4,0 165 

Hyptie 
sp. 9 15 30 2,0 950 

Isoetes 
sp. 8 8 16 2,0 310 

Lyoopodium 
oernuum 1 1 2 2,0 20 

Meloobia 
villoea 3 3 14 4,6 190 

Nitraoarpus 
sp. 10 10 20 2,0 590 

Panioum 
sp. 4 5 13 2,6 270 

Paspalum 
sp 1 1 3 3,9 40 
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Cuadro 111-16 

(oontinuación) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) (9) ( io ) 

Pavonia 
riedelii 1 1 3 3,0 40 

Pavonia 
sp. 1 1 2 2,0 50 

Phyllanthus 
sp. 3 3 6 2,0 160 

Setaria 
genioulata 5 5 22 4,4 320 

No 
identifioada 3 3 6 2,0 140 

Totales 58 232 441 2»V 12.555 

( 1 ) Nombre de la especie 
( 2 ) Numero de puntos en los oualea se enoontro la espeoie 
( 3 ) Numero de plantas de la espeoie enoontrada 
( 4 ) Suma de los diametros de la espeoie, en mm. 
( 5 ) Diametro promedio de la especie, en mm. 
( 6 ) Suma de las distancias entre punto y plantas, en mm. 
( 7 ) Freouenoia relativa, porcentaje del total 
I 8 J Densidad relativa, porcentaje del total 
I 9 ) Tamano relativo, porcentaje del total 
( 10) Indice de importancia de la especie 
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D. Sabanaa hümedas. 

El conjunto de aabanaa hümedas inoluye las aabanaa de Traohypogon ligularia 
y Leptoooryphium 1anatum. Eetoa doe tipoa repreeentan un habitat hümedo ooaaionalmente 
inundado pero oon agua pooo profunda. 

Las especie8 caracteristicaa de este conjunto son las gramfneas Erloohloa 
dietachya y Paapalum arianthum, la oiperaoea Fimbrietylis oomplanata. el helechp! Bleohrium 
ep., y el arbusto Fsidium eugenii. 

La sabana de T. ligularia ocupa el habitat menos hümedo y tiene 26 y 29 por 
oiento de espeoies en comün con las aabanaa secas de P. peotinatum y T^ veatitue Axono-
pus purpuaii respeotivamente} con la sabana de IJ. 1 ana tum' tiene. por oiento de espe
oies en comun. 

l) La sabana de Leptoooryphium 1anaturn (Lla) 

El ambiente en donde se encuentra la sabana de Leptoooryphium lanatum es 
hümedo, oon inundaoiones periódicas de pooa profundidad y suelos imperfeotarnente o 
pobremente drenados. 

La espeoie dominante es Leptoooryphium lanatum "oola de mula", oon las gramf
neas Andropogon selloanus, Aionopus purpuaii, Erioohryais holooldes y Sorghastrum 
parviflorum y la oiperaoea Rhynohospora globoaa oomo codominantea. Otraa espeoies 00-
rriente8 eon las gramfneas Andropogon hypogynus, Andropogon virgatus, Panioum rudgei, 
Panioum atenodea, Panioum versicolor, Paapalum minus, Paapalum multioaule y Setaria " 

fenioulata, las oiperdceaa Bulbostylis junoiformis y Rhynohospora barbata y otras her— aoeas y frutioosaa oomo Heliooniapaittaoorum, Hyptis" óonferta, e Hyptis dilatata. 
Una lista oompleta de las espeoies ooleoionadas en este tipo de sabana se encuentra 
en el apéndioe III-l bajo el sfmbolo Lla. 

Se levantó un ceneo detallado en este tipo de sabana, en el sitio JB I65, 
en la terraza baja entre los rios Negrito y Quatiq,uia. Ademäs se tienen datos a base 
de transectos de pasos en dos sitioe, JB 198 y 201, en la llanura eólioa oeroa de Oroouê. 

En el censo de JB 185 apareoen dos gramineaB de porte bajo, Ariatida capilla-
oea y PaBpalum multioaule cömo dominantes junto oon L. lanatum. Otraa espeoies impor-
tantee eran Andropogon virgatus. Bulboatylis .IuncifolrmiB y Rhynohospora barbata. Para 
los datos detallados se refiere al Cuadro 111-17« El censo fue levantado oeroa del 
sitio de desoripoión de un perfil de suelo de la serie Pächaquiaro (j-71). 

Los transeotoB de pasos dan datos sobre tres fases de la sabana de L. lana
tum en la llanura eólica cerca de Orocué. En JB 201 se encuentra una fase mas hümeda, 
oon L. lanatum mas freouente, seguida por Andropogon virgatus y Mesoaetum rottboellioidee 
El sitio estaba anegado hasta una profundidad de 10 om, oon aLgunos zuros aislados que 
se levantaban por encima del nivel del agua. Estaba oeroa del sitio de la deecripoión 
del perfil de suelo de la serie Arizuelo. (C-19) . 

En JB 198 ee tomaron datos sobre dos transectos, uno en terreno no inundado 
oontiguo a un dique y el otro en terreno mas bajo, inundado hasta una profundidad de 
5 om. El suelo del sitio era de la serie Casanare (E-23). En el terreno inundado 
Sorghastrum parriflorum era la mas freouente, eeguido por L. lanatum y T. ligularie. 
En el terreno eeoo la sabana se desarrollaba haoia el tipo de T. veetTtus, A. purpuaii, 
oon A. purpuaii la gramiea mas freouente y oon Andropogon virgatus y Erioohrysis holooi-
deB reflejando lae oondiciones humedas del ambiente. LOB datoB de los tree transecto3 
aparecen en el Cuadro III-18. 

La sabana de L. lanatum ee la mas oomün en la llanura eólioa, donde fue en-
oontrada en loe sitios JB 14, 109, 114, 125, 125a, 128, 137, 144, 147, 192, 194, 198, 
201,y en R4. 
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La mayor parte de las terrazas aluviales bajas también estan oubiertae con 
este tipo de sabana, que fue encontrada en los eitios JB 62, 63, 107a, 161, 169, 178 
y 185. La llanura aluvial de deeborde es un habitat demasiado inundado para la saba-
na de L. 1anaturn, aunque fue encontrada sobre algunos diques bajos (JB 69, 121 y 135 
y R2) y una salida de madre (JB 15^). 

Posiblemente también cubre las terrazas bajas al norte de los rios prinoi-
pales de la altilïanura disectada, aunque no se ha podido visitar mas que un sitio (JB 
86), cerca del rio Guaviare. 

La sabana muestra una estruotura de tres estratos. En el estrato superior 
ae enouentran las gramineas eu macolla altas, Andropogon spp., Elyonurus tripsacoides, 
ManisuruB aurita y otras de 100 a 200 cm. de altura y algunos arbustoa como Jussiaea 
li thospermifol ja y Rhynohanthera grandil'lora. 

La mayorla de las especies que entran en el estrato medio tienen de 50 a 
60 om. de altura. Aqu£ se encuentran las gramineas dominantes y las otras herbéceas y 
fruticoeao corrientes. Finalmente, exiete el estrato inferior de menos de 20 cm. de 
altura donde se encueritra una selección de gramineas anuales y otras plantas tiernas. 
Las especi«ß mas comunes en este estrato inferior eon Andropogon brevifolius, AriBtjda 
oapillacea, Axonopus compresaus, Panicum 1aimn, Panicum parvifolium Panicum pilosum, 
Panicum Btenodes, Paspalum minus y Paspalum multicaule, todas gramineas. 

En la llanura eólicu no se desarrolla una vegetaoión arbórea como parte de 
la sabana de L. 1ana tum, pero sobre lao terrazas aluviales bajas del pie de monte Be 
encuentran ma las de monte. Las especies mas cumunee en estas matae son Curatella ame-
ricana, Jacaranda lasiogyne, Miconia spj., PBidium eu^enii y lantana moritziana. 
También se enouentran arbustcs individuals? en la sabana, especialmente las especies 
Rhynobanthera grandiflora, y Melochia hirsuta. 

Una gran parte del valor fonajero de la sabana de L. 1 ana turn esta en el 
estrato inferior de pastos tiernos que se desarrolla durante la temporada de lluvias. 
También algunoe de los pastos del estrato medio, especialmente A. purpusii y Paspalum 
plicatulum, son de alto valor forrajero. 

En general es una sabana de baja producción de plantas forrajeras,las cua]es 
se desarrollan en un ambiente muy hüroedo y bajo condiciones adversas para el ganado 
vacuno. 

Los suelos son generalmente muy pobres, resultando en un valor nutritivo 
bajo de los forrajes. Las sabanas naturales de este tipo se pueden utilizar para 
potreros de mantenimiento para ganado oon poooe requerimientosjcomo vaoae viejas o toros 
fuera 'de servioio. Durante el principio de la temporada de lluvias, la êpoca de mejor 
producción en este tipo de sabana, se la puede utilizar para disminuir la presión de 
pastoreo sobre otros potreros que necesitan un periodo de recuperación. 

Por la baja fertilidad de los suelos en que se desarrolla este tipo de sa
bana no es reoomendable establecer potreros mejorados sin fuertes aplicaciones de abo-
nos. Estudioe realizados por la campana Nacional dePastos (1963) en la Hacienda Gibral
tar en la terraza baja al sur del rio Guacavia cerca de Cumaral (JB l6l) demostraron 
que el pasto negro (paspalum plicatulum), elefante brasilero (Pennisetum purpureum var., 
puntero (Hyparrhenia rufa) y (Brachiaria decumbens) eran los cuatro pastos mas adaptados 
al medio ambiente, dando resultados reguläres después de la aplicación de 500 Kg/ha de 
Calfos cinco semanas antes de las siembras, y resultados buenos con la aplicación de 
L500 Kg/ha de calfos y 300 Kg/ha de nitrógeno. 

Aplicaoione8 adicionales de fósforo y potasio mejoraron la producción aün 
mäs. Aunque los resultados de estos ensayos son v&lidos para las terrazas aluviales 
bajas con sabana de L. lanatum no se pueden aplicar sin modificaoicnee para la region 
de la llanura eólica cubierta con el mismo tipo de sabana. 
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2) La sabana de Trachypogon li^ularin (Tli) 

El ambiente de la sabana de Trachypgon ligularis es hümedo, pero no inunda
tie, oon Buelos bien a moderadamente bien drenados. Eßte tipo de aabana ocupa loa 
eitioe bajoa en un ambiente seco , y loa eitioe altoa en un ambiente mas hümedo. 

Las eapeciea dominantea aon T. ligularia, "saeta" y Leptoooryphium lanatum, 
"oola de inula", oon Andropogon selloanua y Paspalum peotinatum como oodominantes.O tras espe-
oies oorrientes son las gramlneas Axonopus puloher, Axonopus purpusii, Setaria geniou-
lata, Trachypogon plumosua y Trachypogon vestitus, la ciperAoea BulgoatyTis junoiformia 
y las frutlooaaa Hyptis brachiata e Hyptis conferta. Una lista completa de las espeoiee 
ooleocionadas en este tipo de eabana se preaenta en el apéndioe III-l, bajo sfmbolo Tli. 

Se hizo un oenso de tallado de eate tipo de aabana en el eitio JB 10b, oeroa 
del oano Seco, al sur de Yopal. En eete eenso aparecen las dos dominates L. lanatum 
y T. ligularia. Otra eapecie importante era Andropogon semiberbis, una gräminea que 
aumenta en freouencia bajo pastoreo pesado. El censo fue levantado ceroa del eitio de 
descripción de un perfil de la serie de sueloe Garcia (C-88), aunque si el oenBO ocupaba 
una posición relativamente mis baja referente al aitio del perfil de aueloa. LOB datos 
del censo aparecen en el Cuadro 111-19» 

En el eitio JB 126, en la altillanura mal drenada al este del rio Heta, ae 
hizo un censo a tranaecto de pasos, deede un bajito hümedo, inundado hasta una pro
fundi dad de 3 om. hasta subir a un eecarceo aeoo. Aunque la mayor parte del bajito 
eataba cubierto con una aabana de Mesosetum la parte mas seca del eaoaroeo, donde se 
levantó el oenao, mostraba una tendencia a desarrollarse hacia una sabana de T. ligula— 
ris. ~~ 

Enoima del eecarceo la dominanoia de T. vestitus reflejaba las oondioiones 
maa secaa del ambiente. En el bajito era mas frecuente la gramfnea Paspalum hyalinum, 
una planta de porte bajo y diametro reduoido| eegunda en frecuenoia era T. ligularie, 
do tamaiïo mayor. — — _ — _ 

Sobre el esoarceo la especie mas frecuente era T. vestitus, acompaiaada por 
Paspalum oarinatum. Loa datoB del ceneo apareoen en el Cuadro ill-20. 

Otros aitioe donde ae encontró la sabana de T. ligularia fueron laa mesas 
de San Pedro (SI,) y Monterrey (JB 108) en ej pie de monte y en la terraza baja al sur 
de San Martin, (JB 71, 176). 

También ooupa lo8 eitioe bajoe en los abanicos inferiores (JB 10, 26, 39, 
64, 65 y 222), en loa abanicos superioree (JB 38), en loa abanioos pedregoaos, (JB 23), 
en las terrazaa altaa (JB I84) y en laa terrazas mediae(JB 51). 

En regionea inundadas se enouentra este tipo de sabana en eitioa altoe oomo 
loa eacarceo8 de la llanura eólioa, (JB 124, 197, 199, 200) y en la llanura eólioa 
mejor drenada y rebordes de oanos (JB 110, 141, 142, 142a, 196), algunos de loa dique8 
de la llanura aluvial de desborde, (JB 119, 120) y en los rebordea y barranoos de la 
llanura aluvial, (JB 19, 24), y loa rebordes de cano en laa terrazaa bajas, (JB 53, 
178, 185). 

La eatruotura de la aabana, es de un pastizal oon un estrato de gramineae 
en naoolla de altura mediana y con un estrato inferior poop deaarrollado. Qeneralmente 
ae enouentran matas de monte" en este tipo de aabana. 

El estrato superior tiene una altura de 50 a 60 om, con una oobertura aérea 
oasi completa y una oobertura basal de 20 a 30 por ciento. El suelo entre laa maoollas 
queda mayormente descubierto, oon aólo un escaeo desarrollo de un estrato inferior de 
plantas bajaa. 
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Entre la vegetación lenosa ae encu*»ntrah algunos arbolee y arbustos indivi
dual es, tales como Byrosonima orasssifolia. Curatella americana. Pavonia speoiosa y Psl-
dium güineense y un desarrollo de matas de monte. En los abanicos inferiores del pie 
de monte es muy oomün la palma de oorozo (Acrocomia sp.), que se estableoe como planta 
individual en la sabana y al creoer forma el nuoleo de una mata de monte. Este desarro
llo de una mata esta descrito con mas detalIe en la deBcripción de la sabana de T. ves-
titus-A. purpusii ( T. III, SI, II E). 

En otroe sitioe/en este tipo de sabana, donde no se enouentra la 
palma oorozo, la mata de monte se desarrolla alrededor de un nuoleo de Mioonia spp. 
o Jaoaranda lasiogyne. Alrededor de las raatas de monte se desarrolla una faja de ar
bustos y frutioosas oon Curatella americana Waltheria glomerata y Cassia spp., la 
oual es resistente al fuego y protege la mata de monte de la acción destruotiva de 
la candela. 

La sabana de T. ligularis contiene una variedad de espeoies forrajeras de 
buen valor, aunque las dos especies dominantes son de valor forrajero apenaa regular. 

Por esta raz6n las espeoies olaves para el manejo de este tipo de sabana 
son las de valor forrajero mas alto, tales oomo Axonopus purpusii, Paspalum plioatulum 
y Setaria geniculate« La épooa de uso reoomendada es a principios de la temporada 
humeda, cuando la mayorla de los pastos todavia estan tiernos. 

En el sitio JB 176, al sur de San Martin, se hicieron unas observaoiones 
sobre la utilizaoión de vegetaoión natural, Se observe que el ganado vaouno pastorea-
ba las gramineas Axonopus purpusii, Paspalum oonvexum y Panioum mioranthum de prefe-
renoia, pero también habia coneumido parcialmente algunas plantas de Axonopus puleher 
y Sstarla genioulata y los retonos de Ahdropogon hypogynus y Andropogon virgatua. 
Las frutioosas Hyptis brachiata y H. oonferta no eran ramoneadas en ningun instante. 

Por su ambiante hümedo, pero no inundable, el habitat de la sabana de T. 
ligularis es apto para estableoer potreros mejorados. Las especies reoomendadas son 
pas to guinea o india (Pani cum maxi mun). pangola (Digitaria deoumbens). pasto negro 

fPaspalum"plioatulum). y puntero (Ityparrhenia rufaj. Para pastos de oorte el oolonial 
Panicum maximun). sorgo forrajero (Sorghum vulgare), o elefante (Pennisetum purpureum) 

pueden ser reoomendados. Instruooiones y ensayos futuros pueden resul tar en la reoomen-
daoión de pas tos adioionales para potreros mejorados y para oorte« 
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Cuadro 111-17 

CenBO de la sabana de Leptoooryphium lanatum 

Sitio JB 185 Septiembre 24, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

67,2 
Aristida 
oapillaoea 23 31 62 2,0 1.745 46,0 15,5 5,7 

( 10 ) 

67,2 

Paepalum 
multioaule 21 32 97 3,0 1.485 42,0 16,0 9,0 67,0 

Lep tocoryphiui 
lanatum 14 20 204 10,2 905 28,0 10,0 18,8 56,8 

Andropogon 
selloanus 4 4 45 11,2 205 

Andropogon 
Yirjjatus 6 10 185 18,5 545 

Axonopua 
puloner 1 1 5 5,0 65 

Borreria 
oapitata 1 1 2 2,0 55 

Bulbostylis 
junoiformis 7 11 36 3,5 625 

Crotelaria 
sagittalis 2 3 6 2,0 135 

Cuphea 
micrantha 2 2 4 2,0 115 

Desmodium 
barbatum 1 3 6 2,0 45 

Dichronema 
oiliata 2 2 4 2,0 95 

Erioohloa 
distaohya 7 6 24 3,0 465 

Erioohrysie 
holooidee 1 1 15 15,0 50 

; , 

Hyptis 
oonferta 2 2 4 2,0 150 

Hyptis 
dilatata 5 7 14 2,0 315 

Hyptie 
lantanaefolia 9 9 18 2,0 480 

Meloohla 
hirsuta 2 3 6 2,0 150 

-: 
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Cuadro 111-17 

(continuaoión) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) | 

63 

( 5 ) ! 
i 

7,9 

( 6 ) ( 7 ) 

j 

640 

( 8 ) ( 9 ) j ( 10 ) 

Panicum 
etenodes 8 8 

( 4 ) | 

63 

( 5 ) ! 
i 

7,9 

( 6 ) ( 7 ) 

j 

640 

( 10 ) 

Pani oum 1 1 2 2,0 25 | 
I 

"T'j Polygala j 
subtilis j 1 1 2 2,0 

25 | 
I 

"T'j 
j 

Polygala | 
timoutou i 2 2 4 2,0 

j 

140 j 
i 

RhynchoBpora 
barbata 11 17 88 

4 

5,2 

2,0 

j 

720 

"1 
155 i 

i 

— 
Rhynchospora 
globosa 2 2 

88 

4 

5,2 

2,0 

j 

720 

"1 
155 i 

i 

— 

Rhynchospora 2 2 12 6,0 

2,0 

8o ; 

1 
150 ! 

Ruellia 
geminiflora 1 1 2 

6,0 

2,0 

8o ; 

1 
150 ! 

Scleria 
purdiei 3 4 8 2,0 55 

Sorghastrum 
parviflorum 3 ! 3 15 

i 
j 5,0 

i ' j 
115 1 

1 ' 

Thrasya 
petrosa 1 1 2 

i 

2,0 

j 

25 ! 

1 
I 
1 
I 

\ 
I 

1 

_ 

Thrachypogon 
ligularis 3 8 144 18,0 325 

1 
I 
1 
I 

\ 
I 

1 

_ 
Totales 50 200 1.083 5,42 IOJ065 

_ 

1 ) Nombre de la especie 
2 ) Numero de puntoe en los cuales se encontro la especie 
3 ) Numero de plantas de la especie enoontrada 
4 ) Suma de los diaraetros de la especie, en mm. 
5 ) Diametro promedio de la especie, en mm. 
ó ) Suma de las distanclas entre punto y plantas, en ram. 
7 ) Precuencia relativa, porcentaje del total 
8 ) Densidad relativa, porcentaje del total 
9 ) Tamano relativo, porcentaje del total 
10 ) Indies de importancia de la especie. 
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Cuadro III-18 

Datos de transeotos de pasos en tree fases de la sabana de 
Leptocoryphium lanatum 

Sitios JB 198 y 201-
15-16 ïoviembre 1963 

1 ) Porcentaje freouencia, sitio no inundado, JB 198 
, 2 ) Porcentaje freouencia, sitio oon 5 cm' de agua, JB I98 
, 3 ) Porcentaje freouencia, sitio oon 10 om. de agua, JB 201 

Mombre de la eapeoie ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

Andropogon hypogynus - 2 -

Andropogon aelloanus - 2 8 

Andropogon virgatus 22 - 18 

Aristida oapillaoea - - 4 

Aristida tincta - 2 -

Axonopus purpusii 32 8 5 

Axonopus senescens - 10 -

Erochrysia holcoides 10 2 3 

Hyptis lantanaefolia 2 - -

Leptocoryphium lanatum 6 18 24 

Mesosetum rottboellioides 6 - 17 

Panicum rudgei 2 •- 1 

Paspalum minus - 2 -

Paspaluni multioaule 2 - -

Rhynchospora barbata 14 8 2 

Rhynohospora globosa - - 1 

Sacciolepis myuros - - 1 

Soleria - - 1 

Sipanea oolombiana 2 - 1 

Sorghastruni parviflorum - 20 5 

Syngonanthes - - 1 

Trachypogon ligularis - 16 -

Trachypogon plumosos - 6 1 

Trachypogon vestitus 2 - 2 

Xyris maorocephala - - 1 
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Cuadro 111-19 

Censo de la eabana de Traoaypogon ligularia 

8itio JB 106 12 Julio, 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Leptoooryphium 
lanatum 37 62 421 6,8 4.955 74,0 31,0 28,6 133,6 

Traohypogon 
ligularia 31 47 334 7,1 3.155 62,0 23,5 24,3 109,8 

Andropogon 
selloanus 2 2 12 6,0 145 

Andropogon 
seraiberbie 10 12 260 21,7 825 

Azonopus 
puloher 4 6 27 4,5 530 

Bulbostylis 
junciformia 6 7 47 6,9 530 

Caladium 
maorotites 2 2 4 2,0 200 

Cassia 
patellaria 2 2 4 2,0 205 

Cipura 
paludosa 4 4 11 2,8 270 

Clitoria 
guianensis 1 1 2 2,0 40 

C0nvolvulaceae 2 2 ,4 2,0 230 

Croton 
sp. 1 1 2 2,0 60 

Desmodin 
Barbatum 1 1 2 2,0 30 

Dichronema 
oiliata 4 5 13 2,6 400 

EragroBtis 
acutiflora 6 6 15 2,5 455 

Erioohloa 
diBtaohya 3 6 28 4,7 445 

Paspalum 
oonveium 4 9 88 9,8 260 
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Cuadro 111-19 

(continuaoión) 

• ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Paspalum 
peotinatum 4 7 59 8,4 415 

Pavonia 
speoiosa 1 1 2 2,0 35 

Pfaffia 
dunaliana 6 7 14 2,0 395 

Polygala 
sp. 6 6 12 2,0 450 

Traohypogon 
plumoau8 3 3 17 5,7 180 

No 
identifioada 1 1 3 3,0 70 

Totales 50 200 ;• 1.376 6,9 14.280 

1 ) Nombre de la espeoie 
2 ) Numero de puntoa en los cuales se encontró la espeoie 
3 ) Numero de plantas de la espeoie encontrada 
4 ) Suma de los diametroa de la espeoie, en mm. 
5 ) Diametro promedio de la espeoie, en mm. 
6 ) Suma de las distancias entre punto y plantas, en mm. 
7 ) frecuenoia relativa, porcentaje del total 
8 ) Densidad relativa, porcentaje del total 
9 ) Tamano relativo, porcentaje del total 
10) Indice de importancia de la espeoie. 
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Cuadro 111-20 

Datos de transectos de pasos en un escarceo y el bajito adyacente 

Sitio JB 126 10 Agosto, 1963 

Nombre de la especie ( 1 ) ( 2 ) 

Aristida tincta 1,6 5,5 

Axonopus senescens 

Bulbostylis junciformis 

1,6 

3,5 

3,5 

-Axonopus senescens 

Bulbostylis junciformis 

1,6 

3,5 

3,5 

— 

Caladium macrotites 

1,6 

3,5 

3,5 

— 

Dicbronema ciliata 1,6 

5,0 

-

Leptocoryphium lanatum 

1,6 

5,0 -

Mesosetum loliiforme 8,5 4,0 

Panicum stenodes - 4,0 

5,5 
-

Panicum sp. -

4,0 

5,5 
-

Paepalum carinaturn 22,0 

1,6 

7,5 

Paspalum contraotum 

22,0 

1,6 

7,5 

Paepalum byalinum 3,5 32,0 

Paspalum peotinatum 5,0 -

Paspalum sp. - 2,0 

Rbynohospora barbate 3,5 9,5 

Rhynchospora sp. - 9,5 

Thrasya paspaloidee 5,0 -

Tracbypogon ligularis - 11,0 

Tracbypogon vestitus 24,0 2,0 

Xyris savanneneis 1,6 -

Suelo desoubierto 8,5 7,5 

( 1 ) Porcentaje frecuencia encima del esoarceo (Tve) 
( 2 ) Poroentaje frecuencia en el bajito (Tli) 
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E, Sabanaa aeoaa 

El conjunto de aabanaa secae incluye las Babanas de Trachypogon veatitua— 
Axooopua purpuaii. de Paap_alum peotinatum y de Trachypogon vestitua. Laa eapeoiea 
•xoluaivaa del ambiente eeco de aueloa bien drenados, no inundables, encontradoa en 
•ate conjunto de aabanaa aeoaa, aon laa gramineaa Panioum rud&ei y Thrasya petroaa y 
laa herbaceaa y fruticosas Cassia flexuoaa, Gentrosema angustifolium. Circuligo 
Bcorzoneraefolia, Deolievucia fruticoaa, Orthopappua angustifoliua, Phaaeolua linearia 
y Tephroaia sesseliflora. 

Laa aabanaa de T± vestitua y P. peotinatum tienen un 25 por oiento de eape-
oiea en ooroün entre ellas, y cada una tiene 21 y 24 por ciento respeotivamente de eape— 
oiea en oomün con la aabana de T. veatitus._A. purpuaii. 

1_) La aabana de Trachypogon vestitua-Axonopua purpuaii (Tve-Apu) 

La aabana de T. vestitua-A.purpuaii se enouentra en un ambiente algo hüme-
do, aobre suelos bien drenados y poco erosionadoa. 

Laa especiea dominantes son Trachypogon vestituB? "Saeta peluda", y Aionopua 
purpuaii, "guarätaro"} en algunos sitioa muy humedos, esteroe o diques bajoa, Axonopua 
purpuaii surge como unico dominante en una fase hümeda de este tipo de aabana. De— 
•inantea aon las gramlneas Andropógon selloanua, Panicum versicolor y Sporobalus indicus 
y laa ciperaoeaa Dichronema ciliata, Scleria hirtella y Rhynchospora barbata. Como 
espeoies corrientea ee eneuontran laa gramlneas Andropogon bicornia. Leptocor.yphium 
1anatum, Setaria geniculata y Trachypogon plumoaua y la oiperacea- Bulboatylia iunoifonni«. 

En general este tipo de sabana es muy rica en eepecies (véase liata oomple— 
ta de eapeoiea coleooionadaa en este tipo de aabana en el apêndice III—1, bajo el eim-
bolo Tve-Apu). 

Se levantaron dos cenaoa detalladoa en este tipo de sabana, en el sitio JB 
105 an el abanioo inferior de Yopal y en el sitio JB 195 aobre un dique que aparece 
en la llanura eólioa. 

En el oenao de JB 105, _T» vestitua y A. purpuaii eran dominantea, acompana-
dae por Paapalum ep. nov., D. oiliata y S. hirtella como oodominantea. Se tar ia genicu
lata y Sporobolua indicus eran otrae dos gramineaa importantea. El cenao tue levantado 
oeroa del sitio de deaoripoión del perfil de aueloa serie Leiïita (C 8l), pero en una 
zona maa elevada. Para loa datoa detalladoa de este censo véase el cuadro 111-21. 

En el oenao de JB 195 también se enoontraron _T. vestitua y A. purpuaii 
oomo dominantes, eata vez con R. barbata, Panicum atenodea y Paapalum ca"r!natum de 
oodominantea Bulboatylia junciformia era una ciperäcea importante. IVêase ouadro ~ilï-22).. 
El aitio del oenao era oeroano al aitio de doa descripoiones de perfiles de aueloa de 
la aerie Orooue (E 26, C 23). 

Otroa aitio* donde Be enoontró la aabana de T. veatitua A» purpueii fueron 
JB 10, 18, 67, 102 y 107 en los abaniooa inferorea; JB 42, 43, 44, 45~ y 46 en laa 
terrazaa intermediaa al norte del rio Humeaj JB 7, 11, 28, 104, 136, 142, 142a, I5I, 
152, 157 y 193 Bobre diquea de la llanura aluvial de desborde y en la llanura eólioaj JB 
12, 19, 40 y 41 en otros aitioa mejor drenados de la llanura aluvial; y en JB 47 en 
el borde del vegón del rio Upia y JB 17 en la base del abanico superior oerca de Paz 
da Ariporo. 

En loa abaniooa inferiores este tipo de aabana esté asociado con la Baba-
na de Trachypogon ljgularia. la cual ocupa loa aitioa maa baJOB y no tan bien dre-
nadoa de loa abaniooa. En la llanura aluvial de deeborde y la llanura eólioa esta aao-
oiado oon las aabanaa de Andropogon y Mesosetum da loe bajos y bajitoB de eataa llanuras. 
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En estructura, la sabana de T. ve3titus-A. purpusii tiene una tendencia 
hacia el desarrollo de doa estratoa vegetales. El estrato auperior conaiste en gra-
mineas en macolla de altura mediana, tales como T. yeatitus, P. versicolor, 5. indicus 
y 3. geniculata y las otraa herbäceas aaociadas. El estrato inferior es dominado 
por A. purpusii, en aaooiación con herbäceaa de porte bajo como las gramlneas Andropo-
gon brevifolius, Aristida capillacea, Oymnopogon fastigiatus, Panicum laxum Fanicum 
atenodea. Paapalum conveium y Thraaya paapaloidea y otraa herbäceas como Borreria spp. 
Centroaema angu8tifolium, Chaptalia nutans, Eriosema aimplicifolia, Polygala app. y 
otraa. En general este tipo de sabana es mucho mäs rico en especiea que laa eabanas 
de T. veatitua o P. pectinatum del mismo con junto de sabanas secas. La cobertura ba
sal fue estimada entre 15 y 30 por ciento. 

También es maa rico en especies lenosas. Eatas se encuentran esparcidas 
en la sabana como arbuBtos y arbolitoa individuales, o agrupados en mataa de monte. 
Entre las plantas individuales se pueden senalar Byrsonima crassifolia, "chaparro 
manteco" y Curatella amerioana, "chaparro", como arbolitos; y Byrsonima verbascifolia. 
Casearia zizyphoidea, Casaia flexuoaa, Melochia polystachya, Melochia villoaa, Mjmoaa_ 
somnians, Pavonia apeoiosa, Psidium eugenii y Faidium guineense como loa arbustos 
individuales. 

Un ärbol tfpico de los abanicos inferiores es la palma corozo, Acrocomia sp. 
Esta palma empieza su deaarrollo como ärbol individual en la sabana, pero una vez que 
su tronco ha crecido lo suficiente para que sua hojas ya no arrastren en el suelo, se 
desarrolla una mata de monte debajo y alrededor de la palma. 

Las primeras especies que ae aaocian a la palma corozo son arbustos, como 
Annona jahnii, Casearia petraea y Davilla densiflora. Luego ae anade el arbusto Waltheria 
glomerata, el cual forma una barrera externa de vegetación resistente a la penetración 
del fuego. Uno de los primeros ärboles en aparecer en la mata de monte es el "caruto" 
Oenipa americana. Al establecerse otras especies arbustivas, la mata de monte sigue 
desarrollandose, manteniendo un equilj.brio delitado entre desarrollo interno y limita-
ción externa por la acción del fuego en la sabana de alrededor. 

Los resultados de un censo de especiea en 25 matas de monte registradas 
cerca del sitio JB 106, en la sabana al sur de Yopal, se presenta en el cuadro 111-28. 

Sobre los diques de la llanura aluvial de deaborde también ae encuentran 
muchas matas de monte. Aquf el nücleo para su desarrollo no es la palma corozo, que 
no se encuentra sobre los diques, sino que son los arbolitos Byraonia crassifolia y 
Jacaranda laaiogyne. Los arboles maa comunea en estas matas son Nectandra pichurim, 
Xilopja aromatica y Vitex sp., con un aubatrato de arbuatos y fruticosas en el cual 
Lantana moritziana. Casaia spp., y Melochia villoaa son las mäs comunea. 

De laa doa eapecie8 dominantes de este tipo de sabana, se pueden conaiderar 
T. vestitus de valor forrajero bueno y A. purpusii de valor forrajero excelente. La 
ültima espeoie resiate mejor el paatoreo por au forma de crecimiento bajo, la cual pro-
viene su utilización c.ompleta por parte del ganado vacuno; bajo pastoreo fuerte la 
planta crece en forma raatrera. Varias de las otraa plantas preaentea en este tipo de 
sabana, como las gramineas Axonopua compresaus, Panicum laxum. Paapalum pulchellum y 
Paapalum plicatulum el "pasto negro", también son de buen valor forrajero. 

Durante la época seca la mayoria de estos forrajes naturalea pierden au 
valor nutritivo, con la notable excepción del pasto negro, el cual mantiene un alto 
contenido de protefna aün estando seco, y la época recomendable para el mayor uso de 
este tipo de sabana es durante la temporada hümeda, con suministro de raciones suple-
mentarias durante la época seca. La fase humeda de este tipo de sabana, con A. purpusii 
como dominante, que se encuentra sobre muchos de los diques de la llanura aluvial de 
desborde, se puede mantener verde durante la épooa seca mediante el uso de quemas con
trol adas. 

BI primer resultado del pastoreo abusivo es la eliminación de T. vestitus y 
laa otraa especies forrajeras del estrato superior, dejando una sabana con A. purpusii 
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de a l t o va lor fo r r a j e ro , pero de producción reducida por su por t s b a j o . En e l s i t l o 
JB 107» una cerca separaba l a sabana a b i e r t a de un pot rero sobrepastoreado. En l a 
eabana a b i e r t a se encontraba e l t i p o T. ve s t i t u s -A . purpusi i pastoreado has t a una a l -
t u r a de 30 cm. y en buenas condiciones . Dentro de l a cerca e l paetoreo e icea ivo habfa 
eliminado cas i completamente _T. v e s t i t u s y e l e s t r a t o super ior e r a dominado por l a 
gramfnea f ibrosa Elyonurus t r i p saco ides y l a f ru t i cosa Hyptis braohiata- también se en-
contraron muohos ejemplarea del arbusto Pavqnia speciosa. El e s t r a t o i n f e r i o r e r a do
minado por A. purpus i i . pero creciendo nn forma tan r a s t r e r a que sus t a l l o s y hojaa 
estaban en su mayorfa fuera de l alcance del ganado vacuno. 

Por e l arabiente humedo pero con suelos bien drenados, en e l cual se d e s a r r o l l a 
l a sabana T, v e s t i t ü s - A . pu rpus i i . e s t e t ipo "epresenta s i t i o s aptos para e s t ab l ece r 
potreros mejorados. 

Los paßtos recomendados son pasto guinea 0 ind ia (Panicum maximum), pangola 
( P i g i t a r i a decumbens). pasto negro (Paspalum plicatulum) y puntero (Hyparrheni a ruf a) 
para pastoreo} y sorgo fo r ra je ro (Sorghum vulgare) y co lon ia l (Panicum maximum) oomo 
pastoa de o o r t e . 

Estos pastos han dado buenos re su l t ados en l a region y en s i t i o s do ambiente 
s imi lar en Venezuela. El pangola ep+ä sujeto a ataques de dfidos y pvesenta e l p ro-
blema de l a necesidad de combatir e s t a plaga. 

El puntero es e l mäs f d c i l para e s t a b l e c e r , y r e s i s t e mäs abuso, pero su va lo r 
for ra jero no es tan a l t o como l o s o t ros pastos recomendados. 

2) La sabana de Paspalum pectinatum (Ppe) 

El ambiente en e l cual se d e s a r r o l l a l a sabana de Paspalum pectinatum es algo 
humedo, se encuentra especialmente en l a s pendientes hacia l a s vfas de drena je . 
Los suelos son de baja f e r t i l i d a d , bien a moderadamente bien drenados, generalmente 
erosionados y con una capa endurecida o de p iedras a poca profundidad. Este t i p o de 
sabana es muy affn a l a sabana de Trachypogon v e s t i t u s . La especie dominante es 
.~fe.s.Bal.ufl joectjnatum, e l "pasto de embarre";Trachypogon v e s t i t u s y Leptoooryphium 
lanatum son codominantes. — — — _ 

^species co r r i en tea son l a s gramfneas, Andropogon se l loanus y Axonopus puloher. 
l a s c iperäceas Bulbos ty l i s junoiformes y Dichronema c i l i a t a y l a p l an t a herbacea 
Iohthyothere t e r m i n a l i s . Una l i s t a mas oompleta dé* l a s especies encontradaa en es te 
t ipo da sabana aparece en e l apéndice I I I - l , bajo e l sfmbolo Ppe. 

Se levantaron dos censos de ta l l ados en l a sabana de P. pectinatum. en l o s 
puntos JB 171 y 84. El censode JB 171, loca l izado en l a t e r r anza a l t a de San Martfn, 
representa e l t i po c a r a c t e r f s t i c o de e s t a sabana. Paspalum pectinatum e r a l a espe
cie dominante y T. v e s t i t u s y D. c i l i a t a los codominantes. Otra especie importante 
era. L. lanatum (véase cuadro I I I -23pa ra datos mäs d e t a l l a d o s ) . El s i t i o de l censo 
estaba cerca del s i t i o de l a descr ipoión del p e r f i l de l a s e r i e de suelos Milagro 

A •. u E 1 . c e n s ° d e J* 8 4 , en l a par te meridional de l a a l t i l l a n u r a ondulada ce rca 
del hato Aguas Claras , representaba un fase aobrepastoreada de e s t e t i p o de sabana. 
l a g g g a S j y o t i n a f t p ee mantenfa como dominante, pero es taba acompanado por Rhynchoapora 
^ M ä , i . lanatum y P i g i t a r i a s p . , como codominantes. S c l e r i a h i r t e l l a e Hyptis 
iTl™ l 2 *anji«n eran importantes en l a composición vege ta l pero T. v e s t i t u t e r a 
Ï E E J i ï ^ ü ï T * * 0 I I ] C - 2 4 ) - E 1 s u e l ° e n *"- « « i o del censo p e r ï e n e c l a l a s a e r i e s 
Sangrilft o NÄpoles, pero no hay descr ipoión de l p e r f i l cerca de l censo. 



- 102 -

Otroe s i t i o s donde se enoontró" l a sabana de P. -peotinatum fueron en l a a l t i -
l l anu ra plana(JB 93, 191» 208 y 21l) y ondulada, (JB 59, 79 y 96) , donde e s t a aso-
oiada oon l a sabana de T. v e s t i t u s : y en l a t e r r a z a a l t a de San Martin, (JB 72, 73» 
173» 174 7 175)» También se encuentra en l a s co l inas del pie de monte y l o s abani -
oos super io res , (JB 213)« 

Estd asociada con l a sabana de Paspalum carinatum de l a a l t i l l a n u r a d i seo tada , 
(JB 50, 75) y con l a sabana de L» lanatum en algunos digues de l a l l a n u r a a l u v i a l de 
desborde (JB135, 154)» Una forma de e s t e t ipo de sabana se encontró en l a s pendientes 
pedregosaa de l a s mesas del pie de monte (JB 164, 165) (vlasa sabana de Malinis minut i -
f l o r a , ( T . I I I , SI , I I , B i ) . 

La sabana de P. peotinatum es una sabana de pastos en macollas de a l t u r a media
na» algo pobre en e spec ie s . El e s t r a t o mayor no t i ene una cober tu ra aé"rea completa y 
l a cober tura basa l es en t re 7 y 12 por c i e n t o . Ho ex i s t e un e s t r a t o i n f e r i o r bien 
desa r ro l l ado , atin bajo sobrepastoreo. 

La vegotación lenosa en es te t i po de sabana toma l a forma de ärboles ind iv idua les 
de Cura te l l a atnericana, "chaparro" o de matas de monte. Las u l t imas se encuentran 
especialmente en l a s t e r r a z a s a l t a s y ademäs de t ene r a Cura t e l l a americana, se en
cuentran Palj.courea rfrf.da, Jacaranda l as io^ ine y Tylopia aro.raatica., como los ärboles 
mas comunes. Como arbustos mds bajos as encuentra a Lantana mori tz iana en l a s matas y a 
Cassia flexuosa y Cassia viBCosa en l a sabana. 

En los diqTies de l a l l a n u r a a l u v i a l de desborde se enoontraron matas de monte 
con Bvrsonima c r a n s i f o l i a , Ja,caran&a l a s i o m n e , Protium sp . Randi^a s p . y l a enreda-
dera Wulffia bacca ta . 

Panpalum pee t i na tun es una gramfnea de bajo va lo r f o r r a j e r o , y l a especie 
fo r ra j e ra de man importancia en e s t e t i p o de sabana es T. v e s t i t u a , l a cual es l a 
especie clave para e l manejo de e s t a sabana. 

Como ue notó en e l censo de JB 84, ,T. ve.stittis dlsmimiye en importanoia bajo 
sobrepastoreo y su lugar es ocupado por malezas de pooo va lo r fo r ra j e ro como l a s 
oiperaceas RhyjnohOBpora ba rba ta y S c l e r i a h i r t e l l a y l a s f r u t i c o s a s como Hyptis l a n t a -
naefo l ia y o t r a s espec ies de Hypt is . Por su es t recha asociación en l a a l t i l l a n u r a 
oon l a sabana de _T. v e s t i t u 3 debe eer manejada en conjunto con aquel t i po de sabana, 
oon l a época de mayor u t i l i z a c i ó n en l a temporada homeda y suminis t ro de racionea 
suple ment a r i a s en l a é"poca seca cuando l o s fo r ra jes na tu r a l e s pierden su va lo r n u t r i -
t i v o . 

Por l a baja f e r t i l i d a d de l suelo no es recomendable e s t a b l e c e r po t re ros de 
pastos sembrados en e s t e t i p o de eabana s in l a ap l icac ión de fue r t e s dos i s de abono, 
pero en l a s condiciones ac tua le s no se considera e s to econömicamente remunerableo 

3) L^ sabana dej Traohypogon v e s t i t u s (Tve) 

La sabana de T. v e s t i t u s se enouentra en t e r renos planos de h a b i t a t r e l a t i v a = 
nente seco con suelos bien drenados0 La especie dominante es Trachypogon v e s t i t u s 0 
l a " sae ta peluda",que por su abundanoia y tamano domina e l aspecto de e s t e t i p o de 
sabana. Especies codominantes son Paspalum peotinatum y Leptoooryjhium lanatum? su 
importanoia en l a composición vege ta l v a r i a con e l grado de humedad de l ambientso 

Espeoies o o r r i e n t e s en e s t e t i p o de sabana son l a s gramfneas A*»droppgon 
se l loanus . Andropogon semjberbis . Agcgnopus puloher y Thrasya petrosa« l a s c iperaceas 
Bulbostyl is junciformas. Dichronema cjLliata y Rnynonospora ba rba ta y l a s o t r a s h®rbéU 
oeas Ichthyqthere t e rmina l i s y Curcu^igo sgorzoneraefol ia . Una l i s t a mas completa d® 
l a s espeoies de e s t e t i p o de sabana aparece en e l apéndioe I I I - l , l a s p l an ta s e o l e e -
oionadas maroadas oon e l sfmbolo Tve» 
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Se levantaron tres ceneos detallados en la sabana de _T. vestitua en los 
•itios JB 93, oerca del hato Horizontes en la parte meridional de. la altillanura planaj 
JB 209, oerca del hato Carigen en la parte septentrional de la altillanuraj y JB I87, 
oerca de Puerto Lopez en las terraaas media* al oeete de la altillanura. 

El censo de JB 93, es tipico de la mayor parte de la altillanura con T. 
vestitus como dominante y con £. pee ti na turn y Andropo^-on semiherbis como oodominante 
de menor importancia (véaoe cuadro111-25). La importance, de la ultima especie, en 
oombinación con la presencia de nuchae plantae de Panicum rud^ei indioa un pästoreo 
intenso. El censo fue levantado oerca del sitio de descripción del perfil de la serie 
de suelos Horizontes (C-60), la serie de mayor extension en las altillanuras. 

El censo de JB I87, representa un ambiente algo mas humedo, con mayor 
precipitación. Esto quedó reflejado en el aumento en iniportancie. de L. lanatum y 
P. pectinatum, ambas especies de ambiente humedo, en comparación con T. vestitus (véase 
cuadro 111-26). El sitio del ceneo no estaba lejos del sitio de descripción de un per
fil de euelos de la serie PotosI (T-2). 

El ceneo JB 209 en el norte de la altillanura representa otra fase mas 
humeda de la sabana de T\_ vestitus sobre euelos no tan bien drenados, posiblemente de 
la serie Lagunazo. Este hecho quedó reflejado en la dominancia de L. lanatum (véase 
cuadro III-27)> la importancia de T. vestitus en la composición de la vegetaoión en el 
sitio del censo \,Teviene la clasificación de esta sabana como sabana de _L. lanatum. 
aunque este ultimo tipo seencuentra al sur y al oeste, proximo al sitio del censo. 

Otros sitios donde se encontró la sabana de T. vestitus fueron en la alti
llanura plana, (JB 87, 88, 89, 101,189, 190, 206, 210 ) en la altillanura ondulada, 
(JB 57» 80, 82, 85)) en las terrazas medias cerca de Pto. Lopez, (JB 48, 52» 66, 179 y 

l8l), y en los abanicos pedre^osos cerca de Tame, (JB 21, 22 y 23). 

También se encuentra este tipo de sabana en los bordes de terrazas con 
barrancos escarpados, donde la aproximación del barranco mejora el drenaje de terrenos 
cubiertOB por lo demas con tipos de sabana mas hümedos. Tales sitios son JB 74> en la 
terraza de San Martin, JB 56 y 59 en las Kesas de Yamanes y San Juan de Ara ma y S2 en 
la Mesa de Aguaclara; también en la colina de Caribayona (JB 68), una pequena elevaoión 
en un abanico inferior al oeste del rio Tila, se encontró este tipo de sabana. 

En otra fase hümeda de este tipo de sabana , la dominante T_. YRB*-i tua se 
combina con Paspalum carina turn coino codominante, acercän.dose a la sabana de _T. vestitus— 
A. purpusii del censo de JB 1^5 (cuadro 111-22), pero sin la presencia de Axonopus purpu .. 
sii. Esta fase del tipo se encontró sobre un dique en la llanura eólica al noreste de 
Orocué" (R 6) y sobre un escarceo en la altillanura mal drenada (JB 126). En el ultimo 
sitio se hizo un censo a transecto de pasos, cubriendo el escarceo y el bajito adyacentej 
los resultados se presentan en el cuadro 111-20, en la descripción de la sabana de 
T. liftularis (T. III, SI, Il D2). 

La sabana de Jf. vestitus estä asociada con la sabana de L. lanatum, como 
ya se anotó* para el censo de JB 209, con la sabana de Paspalum carinätum de la altilla
nura diseotada (JB 74, 80, 95), y con la sabana de P. pectinatum la cual ee encuentra 
en las pendientes haoia los esteros, bordeando los canos y otras viae de drenaje. 

La sabana de _T. vestitus es una sabana de pas tos en macolla de altura me
diana, de 50 a 60 cm. de altura sin inflorescencias« La graminea dominante y la mayoria 
de las graminea8 asociadas son de este porte, asi como las oiras plantas herbäceas, 
formando un estrato cerrado. 

No existe un substrato bien desarrollado de plantas mas bajas, en condioio— 
nes de pastoreo excesivo, el estrato mayor puede quedar interrumpido, dando lugar a un 
desarrollo mas intenso de plantas de porte bajo, generalmente anuales. Aunque la cober-
tura aêrea es de casi 100 por ciento en eabanas no quemadaa, la cobertura basal es de 
10 a 15 por ciento solamente debido a la forma de crecer en macollas de la mayoria de 
laa plantas. 
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La vegetación 1enosa de este tij o de aabana se encuentra casi siempre en 
forma de arbolitoe y arbustos individualea esparcidos en la eabana; las dos espeoies 
mas oomunes son Curatella americana. el "chaparro", y Palicourea rigjdaf el "chaparrote". 

Es posible encontrar pequenae matas de monte, formadaB alrededor de un 
nüoleo, generalmente de Cj. americana. al oual se agrega oomo espeoie, pionera el arbusto 
Casearia petraea. En el sur,donde la sabana de T. vestitus se ha eitendido dentro de 
la zona del bosque de la altillanura, la sucesión hacia la vegetación del bosque estd 
•aroada por la preeenóia de matas de monte con especies de Miconia y tarabién se en— 
cuentran relictos de bosques en forma de matas de monte mas grandes con especies de 
arboles ünioamente encontrados en los boeques cercanos. 

En partes mas hümedas se encuentran el arbolito Bvrsonima craseifolia,, el 
"chaparro manteco", y el arbusto Byrsoniira •ygrbascifolia el "oreja de burro", que. en 
su mayor parte es subterraneo y muestra unicamente sus dos o tres hojas velludae, 
grandes,a ras del suelo,y una infloreecencia amarilla, erecta, en la épooa apropiada. 
En los suelos excesivamente drenados ee puede encontrar el arbuBto Casearja ziz.yphoides. 
indicador de esta condioión de drenaje. 

Trach.ypogon vesti tus es una planta forrajera de valor bueno cuando esta 
oreoiendo y verde; al secaree pierde mucho de su valor. Ho resite un pastoreo inteneo, 
paro se puede utilizar hasta un 50 Por ciento de la planta sin causar mayor dano. Por 
su abundancia y dominancia, T. vestitus es la eepecie clave para el manejo de este tipo 
de sabana, y se debe evitar su dieminución o eliminación de la composioión vegetal. 

La mejor época para utilizar este tipo de sabana es la temporada hümeda, 
aunque se puede extender un poco el pastoreo en la época seca con el uso de quemas 
oontroladae. Durante la época seca el suministro de raciones euplementarias es recomen-
dada para el mantenimiento del ganado. 

El pastoreo va aoompanado con un aumento de plantae anuales de valor efimero, 
como Andropogon brevifoliuB. Arietida capillacea. EraKrostis maypureneis o Paspalum 
multicaule y de malezas sin valor forrajero como las gramineas AndropoKon semiberbis 
y Panioum rud^ei. o las frutioosas oomo las varias especies de Hyptia. Buchnera virgata 
o Declieujcia fruticoea. todaa eepecies de pastoreo abusivo. 

Por el ambiente seco que presenta la sabana de jT. vestitus por lo general 
no es recomendable establecer potreros de pastos cultivados en este tipo de sabana. 
Al labrar la tierra se destruye la vegetación natural y en el caso de que los pastos sen*-
brados no se establezoan bien, son reemplazados por malezas que se establecen oon m&a 
faoilidad que los originales pastos en maoolla. En el ambiente mas hümedo de las 
terrazas mediae se podrian establecer potreros en algunoa sitios escogidos. Los pastos 
recomendadoB para sembrar son los mismoe que para la sabana de Trachypogon vestitus" 
Axonopus purpuaii (T. Ill, SI, II El ). 
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Cuadro 111-21 

Censo de la eabana de Trachypogon vestitus- Axonopus purpuaii 

Sitios JB 105 11 Julio 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ,( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ; ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

81,4 
Trachypogon 
vestitus 28 38 143 3,8 1.530 50,0 17,0 14,4 

( 10 ) 

81,4 

Axonopus 
purpusii 16 22 169 7,7 1.195 28,5 9,8 17,0 55,3 

Paspaluui 
sp. nov. 19 28 

71 1 2,5 1.140 33,9 12,5 7,1 53,5 

Dichronema 
ciliata 17 21 51 2,4 950 30,4 9,4 5,1 44,9 

Scleria 
hirtella 17 20 43 2,2 800 30,4 8,9 4,3 43,6 

Axonopus 
pulcher 1 1 2 2,0 100 

Borreria 
capi tata 3 4 8 2,0 205 

Croton 
sp. 5 5 - - 255 

Cuphea 
micrantha 4 

9 

4 8 2,0 230 

Cuculigo scor-
zoneraefolia 

4 

9 10 36 3,6 520 

Cyperus 
eesquiflorus 1 1 2 2,0 80 

Elyonurus 
tripsacoides 4 9 65 7,2 470 

Eugenia 
sp. 2 2 7 3,5 100 

Euphorbiaceae 1 1 2 2,0 70 

Indigofera 
pascuorum 2 2 4 2,0 105 

Panicum 
versicolor 3 

l 

1 3 9 3,0 190 

Paspalum 
oonvesum 8 10 71 7,1 440-

: 
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Cuadro 111-21 

(continuación) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) '( 5 )! ( ° ) ( 7 ) ( 8 )• ( 9 ) ( 10 ) 

Pfaffia 
dunaliana 2 3 6 1 2,0 85 

fiuellia 
geminiflora 5 5 10 2,0 225 

Soleria 
purdiei 3 3 6 2,0 140 

Setaria 
genioulata 13 14 42 3,0 620 

Sporobolus 
indicus 13 18 233 12,9 850 

Totales 56 |224 998 4,5 10.300 
1 

1 ) Nombre de la especie 
2 ) Numero de puntos en los cuales se encontro la especie 
3 } Numero de plantas de la especie enöontrada 
4 ) Suma de los di£metros de la especie, en mm. 
5 ) Diametro promedio de la espeoie, en mm. 
6 ) Suma de las distanoias entre puntos y plantas, en mm. 
7 ) Freouencia relativa, porcentaje del total 
8 ^ Densidad relativa, porcentaje del total 
9 ) Tamano relativo, porcentaje del total. 
IO) Indioe de importancia de la espeoie« 
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Cuadro 111-22 

Censo de la eabana de Trachypogon veetitua-Axonopus purpusi i 

S i t i o JB 195 15 tfoviembre 1963 
• 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) .( 10 ) 

Trachypogon 
vestitus 36 61 

39 

31 

191 

336 

3,1 2.775 60,0 25,4 14,8 100,2 

Axonopue 
purpusii 27 

24 

61 

39 

31 

191 

336 8,6 2.040 

1.450 

950 

45,0 16,3 26,0 87,3 

Rhynchospora 
barbata 

27 

24 

61 

39 

31 268 

88 

8,7 

4,4 

2.040 

1.450 

950 

40,0 12,9 20,7 73,6 

Panicum 
stenodes 16 20 

268 

88 

8,7 

4,4 

2.040 

1.450 

950 26,6 8,3 6,8 41,7 

Paspalum 
carinaturn 12 

8 

19 

10 

5 

134 

36 

7,0 

3,6 

915 

540 

245 

20,0 7,9 10,4 38,3 

Andropogon 
selloanus 

12 

8 

19 

10 

5 

134 

36 

7,0 

3,6 

915 

540 

245 

20,0 

Aristida 
tincta ' 5 

19 

10 

5 19 3,9 

915 

540 

245 

Borreria 
sp. 1 1 2 2,0 80 

Bulbostylis 
junciformis 10 il 30 2,7 525 

Cuphea 
miorantha 5 8 16 2,0 230 

Dichronema 
oiliata 4 4 24 6,0 175 

Qytnnopogon 
fastigiatue 7 7 14 2,0 340 

Hyp ti s 
dilatata 2 2 4 2,0 50 

Hyptis 
lantanaefolia 1 1 2 2,0 35 

Lep toooryphim 
1anaturn 

i 

5 7 93 13,3 235 

Helochia 
ap. 2 2 4 2,0 110 

Paspalum 
pulohellum 4 5 10 2,0 205 
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Cuadro 111-22 

(continuación) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Rhynchospora 
globosa 3 4 17 4,2 200 

Thraeya 
paspaloideo 1 3 6 2,0 110 

Totales 60 240 1.124 5,4 11.210 

(1) Nombre de la especie 
(2) Numero de puntos en los cuales se encontró la especie 
13) Numero de plantas de la especie encontrada 
(4) Suina de los diämetros de la especie, en mm. 
o ) Diametro promedio de la especie, en mm. 
16) Suma de las distancias entre punto y planta, en mm. 
(7) Frecuencia relativa, porcentaje del total 
18) Densidad relativa, porcentaje del total 
(9) Tamano relativo, porcentaje del total 
(lO) Indice de importancia de la especie 
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Cuadro 111-23 

Censo de l a aabana de Paspalum peo t ina tum 

S i t i o JB 171 l x Septiömbre 1963 

(O ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) |( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 )• 

Paspalum 
pectinatum 22 31 419 13,5 1.690 44,0 15,5 36,5 96,0 

Traohypogon 
restitus 23 36 186 | 5,2 2.725 46,0 18,0 16,2 80,2 

Dichronema 
oiliata 17 25 50 j 2,0 I.96O 34,0 12,5 4,4 50,9 

Andropogon 
selloanus 3 4 8 2,0 280 

Andropogon 
semiberbis 5 5 77 15,4 360 

Axonopue ohry—! 
soblepharis 11 11 43 4,0 995 

Borreria 
oapitata 1 1 2 2,0 30 

Bulbostylis 
junciformis 12 12 24 2,0 705 

Olitoria 
guinensiB 3 

• : 

6 2,0 205 

Cyperus 
oayennensis 1 2 2,0 100 

Desmodium 
barbatun 1 2 2,0 10 

Hyptis 
braohiata 1 1 i> 

1 

2 2,0 

• 

60 

Hyptis 
oonferta 

i 

1 j 2 4 2,0 ! 105 
i 

lohthyothere 
terminalis 

i 

5 : 5 
( 

10 2,0 340 

Indigofera 
lespedezioidef 3 1 3 6 2,0 180 i 

t 

i Leptocoryphiut 
1anatum 11 14 84 6,0 740 

I 
1 
1 Paspalum 

geminiflorum 5 5 49 10,0 425 
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Cuadro IU-23 

( oontinuaoión) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Soleria 
puriei 2 2 4 2,0 50 

Soleria 
ep. 1 1 2 2,0 100 

. 
Sieyrynchiura 
alatum 3 3 6 2,0 j 175 

. 

Thrasya 
petrosa 5 5 18 3,6 365 

Traohypogon 
ligularie 5 10 86 8,6 605 

Traohypogon 
plumosus 5 9 37 4,0 450 

Traohypogon 
•estitus 10 10 20 2,0 645 

Totales 50 200 1.147 5,7 13.260 

1 ) Nombre de la espeoie 
2 ) Numero de puntoa en los cualea se enoontró la espeoie 
3 ) Numero de plantas de la eapecie enoontrada 
4 ) Suma de los dlametros de la espeoie, en mm. 
5 ) Diametro promedio de la espeoie, en mm 
6 ) Suma de las distanoias entre pun.to y planta, en mm. 
7 ) Freouenoia relativa, poroentaje del total 
8 ) Denaidad relativa, poroentaje del total 
9 ) Tamano relativo, poroentaje del total 
10) Indioe de importanoia de la espeoie. 
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Cuad.ro 111-24 

Censo de la sabana de Paspalum pectinatum 

Sitio JB 84 9 Mayo 1963 

( 1 ) ! ( 2 ) ( 3 ) 
1 

( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) | ( 8 ) 1 ( 9 ) ( 10 ) 

Paspalum 
pectinatum 22 j 37 427 11,6 2.165 

2.030 

44,0 

46,0 

18,5 

16,5 

34,1 

17,4 

96,6 

Rhynchospora 
barbata 23 33 2l8 6,6 

2.165 

2.030 

44,0 

46,0 

18,5 

16,5 

34,1 

17,4 79,9 

Digitaria 
sp. 21 

16 

1 

30 

22 

231 

91 

7,7 

5,8 

5,0 

1.460 

1.070 

70 

42,0 15,0 10,5 67,5 

Leptocoryphiun 
1anaturn 

Axonopus 
purpuaii 

21 

16 

1 

30 

22 

231 

91 

7,7 

5,8 

5,0 

1.460 

1.070 

70 

32,0 11,0 7,3 50,3 
Leptocoryphiun 
1anaturn 

Axonopus 
purpuaii 

21 

16 

1 
1 

l i 5 
t 

7,7 

5,8 

5,0 

1.460 

1.070 

70 

32,0 

Eu lbostylis 
junciformis 4 4 8 2,0 305 

Curouligo scoi 
zoneraefolia 2 2 4 2,0 100 

Declieuxia 
fruticosa 2 

4 

3 

5 

24 

10 

6,0 

2,0 

160 

Dichroneraa 
oiliata 

2 

4 

3 

5 

24 

10 

6,0 

2,0 390 

Euphorbia 
sp. 1 1 2 2,0 30 

Hyptis 
sp. 13 16 32 2,0 855 

Iohthyothere 
terminalis 2 3 6 2,0 100 

• — • • 

Panicum 
sp. 2 2 30 15,0 65 

• — • • 

Phaseolus 
sp. 1 1 2 2,0 120 

60 
Polygala 
brizioid.es 

, „. _ ,,, 

1 1 2 2,0 

120 

60 

Psidium 
eigenii 2 3 

9 
3,0 180 

http://Cuad.ro
http://brizioid.es
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Cuadro 111-24 

( oontinuaoión) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Rue11ia 
geminiflora 6 7 14 2,0 380 

Soleria 
hirtella 12 17 34 2,0 98O 

Totales 50 200 1.152 6,0 LI.230 

(1) Nombre de la especie 
l2) Numero de puntos en los cuales se encontrö la eepeoie 
(3) Numero de plantas de la especie encontrada 
14) Suma de los diänetros de la especie, en mm. 
.15) Diametro promedio de la especie, en mm. 
(6) Suma de las distancias entre punto y planta, an mm. 
(7) Precuencia relativa, poroentaje del total 
18J Densidad relativa, poroentaje del total 
(9) Tamano relativo, poroentaje del total 
(lO) Indice de importancia de la espeoie 
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Cuadro HI-25 

Censo de la sabana de Trachypo.-con vestitus 

Sitio JB 93 5 Juni o 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Trachypogon 
vestitus 35 76 536 7,1 4.075 70,0 38,0 35,4 143,4 

Paspalum 
pectinatum 17 27 559 20,7 1.208 34,0 13,5 37,6 85,1 

Andropogon 
semiberbie 19 28 127 4,5 1. 465 38,0 14,0 8,6 60,6 

Bulbostylis 
junoiformis 

1 

3 3 6 2,0 230 

Bulbostylis 
lanata 1 1 2 2,0 40 

Caladium 
maorotite8 2 2 4 2,0 125 

Curculigo 
scorzoneraefolia 4 4 8 2,0 195. 

Dichronema 
oiliata 11 16 38 2,4 1.025 

Leptocoryphium 
lanatum 8 9 53 5,8 560 

Panicum 
rudyei 9 11 100 9,9 600 

' — 
Panicum 
sp. 3 5 10 2,0 230 

' — 

Rhynchospora 
barbata 6 8 84 10,5 495 

Rynchospora 
sjlobosa 5 7 54 7,7 315 

Sisyrynchium 
alatum 2 2 4 2,0 245 

Sraminea 1 1 2 2,0 30 

Totales 50 200 I.487 7,4 10.338 

( 1 ) Nombre de la especie 
( 2 ) Numero de puntos en los cuales se enoontró la especie 
( 3 ) Numero de plantas de la especie encontrada 
( 4 ) Suma de los di&metros de la especie, en mm 
( 5 ) Diametro promedio de la especie, en mm 
( 6 ) Suma de las distanoias entre punto y plantas, en mm. 
( 7 ) Precuencia relativa, porcentaje del total 
( 8 ) Densidad relativa, porcentaje del total 
( 9 ) Tamano relative, porcentaje del total 
{\0 ) Indice de importancia de la especie* 
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Cuadro 111-26 

Censo de la sabana de Trachypo^on vestitus 

Sitio JB 187 24 septiembre 1963 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10) 

Trachypogon 
vestitus 32 48 143 3,0 2.595 64,0 24,0 14,4 102,4 

Leptocoryphium 
lanatum 25 33 125 3,9 1.810 50,0 16,5 12,6 79,1 

Paspalum 
peetinatum 14 22 306 13,9 1.095 28,0 11,0 25,0 64,0 

Andropogon 
aelloanus 10 14 83 5,9 650 

Andropogon 
eemiberbis .2 3 80 26,7 140 

Axonopus 
pulcher 11 13 32 2,6 •675 

Bulbostylis 
junciformis 14 17 54' 3,2 855 

Cassia 
flexuosa 1 1 2 2,0 . 60 

Cipura 
paludoBa 4 4 8 2,0 205 

Dichrouema 
ciliata 2 2 4 2,0 120 

Eriosema 
ruf um 1 1 2 2,0 60 

Hyptis 
brachiata 3 3 9 3,0 150 

Ichthyothere 
terminalis 1 2 4 2,0 115 

Panioum 
olyroides 1 1 5 5,0 40 

Panicum 
versicolor 2 2 4 2,0 60 

Paspalum 
multicaule 6 7 14 2,0 400 

Paspalum 
sp. 9 9 21 2,3 475 
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Cuadro 111-26 

(continuaoión) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Rhynohospora 
barbata 11 12 24 2,0 495 

Rue11la 
geininiflora 1 1 2 2,0 60 

Thrasya 
petrosa 3 5 72 14,4 315 

Totales 50 200 994 4,9 10.375 

1 ) Nombre de la espeoie 
2 ) Numero de puntos en los cuales Be encontro la espeoie 
3 ) Numero de plantae de la espeoie encontrada 
4 ) Suma de los diametros de la espeoie, en mm 
5 ) Diametro promedio de la especie en rnm. 
6 ) Suma de las distancias entre punto y plantas , en mm 
7 ) Freouenoia relativa, porcentaje del total 
8 J DenBidad relativa, porcentaje del total 
9 ) Tamano relativo, porcentaje del total 
lo) Indioe de importancia de la especie. 



- 116 -

Cuadro I H - 2 7 

Cenao de l a sabana de Trachyporfon v e s t i t u s 

S i t i o JB 209 19 noviembre 1965 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) 

Trachypogon 
yeetitus 18 31 290 9,7 1.680 36,0 15,5 21,7 73,2 

Leptoooryphium 
1anatum 32 47 265 5,6 2.660 64,0 23,5 19,8 107,3 

Rhynohoepora 
barbata 20 25 222 8,9 1.370 40,0 12,5 16,6 69,1 

Diohronema 
oiliata. 22 24 54 2,2 

2,0 

1.200 

235 

44,0 12,0 4,0 60,0 

Andropogon 
brevifolius 3 4 8 

2,2 

2,0 

1.200 

235 

Andropogon 
eelloanus 5 9 142 15,7 480 

Axonopua 
purpusii 3 4 26 6,5 210 

Borreria 
ooimoides 1 1 2 2,0 25 

Buibostylis 
junciformis 6 6 15 2,5 345 

Caladium 
macrotitee 1 1 2 2,0 115 

Clitoria 
guianensls 2 2 4 2,0 205 

Curculigo 
soorzoneraefolia 3 3 12 4,0 115 

Eriochloa 
holcoides 1 1 30 30,0 20 

Ichthyothere 
terminalis 1 1 2 2,0 120 

Killingia 
sp. 1 3 14 4,7 115 

Faspalum 
multicaule 9 13 37 3,0 615 

Faspalum 
peotinatum 9 10 139 13,9 565 



- 117 -

Cuadro 111-27 

(continuación) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 1 ( 5 ) 
I 

( 6 ) ( 7 ) (8 ) ( 9 ) ( 10) 

Pterolepis 
minor 2 2 4 2,0 70 

Sauvagesia 
erecta 1 1 2 2,0 35 

Thrasya 
petrosa 2 3 32 10,7 180 

Waltheria 
glomerata 2 2 22 11,0 135 1 

[ 

Sin 
identificar 7 7 14 2,0 450 

Totales 50 200 1.338 6,7 10.945 

Nombre de la especie 
Nüraero de puntos en los cuales se enoontró la especie 
Numero de plantas de la especie encontrada 
Suma de los diametros de la especie, en mm 
Diametro de promedio de la especie, en mm 
Suma de las distancias entre punto y plantas, en mm 
Frecuencia relativa, porcentaje del total 
Densidad relativa, porcentaje del total 
Tamano relativo, porcentaje del total 
Indice de importancia de la especie. 
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Cuad.ro I I 1 - 2 8 

Conipo8ición de 21? mataa de nionte de di forentea tamanoe 

"Si t io JB 106 25 f e t r e r o 1964 

Numero de eepecies 
en cada mata 1 1 1 2 

1 

2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 b \> 6 7 7 8 < ) 1 1 11 13 

Nombre de la 
eepeoie 

Aorocomia 
sp . X X X 2 X X X X X X X X X X X X X X 

X 

X X X X X X X 

Annona 
j ahn i i X X X 

X 

X X 

Caeearia 
pe t raea 

..... .._. — 

X 

X 
.... .... 

X 

- ... 
X 

---

X 

X 

X X X 

X X 

X X 

Casearia 
ziayphoidee 

..... .._. — 

X 

X 
.... .... 

X 

- ... 
X 

---

X 

X 

X X X 

X X 

X X 

Davil la 
dens i f lo ra X X 

---

X 

X 

X X X 

X X X X 

Peidium 
eujjenii 

— - . - ... — 
X 

... .... .... — 

X 

-

j 

i 

Annona 
sp 

— - . - ... — 
X 

... .... .... — 

X 

-

X X X 
1 
1 

Annonaceae i 
i 

• i 

j 

X 

X 

. . . 

X X X 1 

Caeearia 
sp . 

i 
i 

• i 

j 

X 

X 

. . . 

.... 
Eugenia 
sp . X X X 

.... 

Rol l in ia 
ep . 

.__ -- — 
! 

X. X X 

X X 

X 

3 l 

Waltheria 
glomerata 

.__ -- — 
1 
! 

X 1 
i 

X. X X 

X 

X X 3 C X X X 

Xylopia 
aromatica 

.._ — 
X 

i 

i 
X X X 

No iden t i f ioada 
( ärbol ) 

.._ — 

c X X 

Cecropia 
sp . K ) C X X X 

Coohlospermum 
v i t i fo l i um X X 

http://Cuad.ro
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Cuadro 111-28 

(continuación) 

Sitio JB 106 

Numero de eepecies 
en cada raata 1 1 1 2 2 2 2 2 J 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 

1 

11 11 13 

X 
Genipa 
araericana X X X X X X X X 

13 

X 

Jacaranda 
lasiogyne X X 

Lygodium 
yenustura X 

Miconia 
albicans X ! 

Miconia 
rufescens X X X 

Mikania 
sp. 

1 

1 1 
1 
1 

i 
Nectandra 
pichurim 

| 
X X 

Nectandra 
sp. 

i 
i 
| 

X 

Pavonia 
velutina X 

1 

i 

X X X X 

Rudgea 
sessiliflora X X X X X X 

Torrubia 
sp. X X 

Vismla 
guianensia 

i 

! 
X 

X 
Ho identifioada 

Urbol) 
i 

1 
1 

X 
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F. Tipos espeoiales de vegetacion 

1) gaudales 

En algunas partes de la llanura aluvial de desborde se encuentranzonas permanente-
nente inundadas con agua profunda y corriente. Las condioiones speciales de bumedad 
y .aereación resul tan en un tipo de vegetacion especial, looalmente conocido por "raudal" 
o estero. 

Las especies encontradas en los raudales son casi todas acuäticas, con la 
flotante Eichornia heterosperma, la mas caracteristica. Otras eepeoies ooleooionadas 
son la graminea Panicum 'laxuni, las herbaceas Coromelina elegans, Eleocharis mutata, 
Euphorbia sp. y Polygonum punctatum y los arbustos Aeschynomene evenia y JusBiaea sp. 

Los sitios con veKetaoión de raudal visitados son JB 122 al noroeste de Cravo 
Horte en el raudal del r£o uinaruco, y JB 1$& al norte de Rondón en el raudal del rio 
Cravo Norte. 

Muchas de las plantas en los raudales son flotantes, con tejidos aéreos de 
células grandee, pero también se encuentran algunos arbustos y pastos que se desarro— 
llan en la épooa seca cuando las aguas bajan. Durante la temporada de lluvias las 
inundaciones alcanzan profundidades de 150 cm, y evidencias de arboles muertcs e infor-
maciones locales indioan que el nivel de las inundaciones ha subido en los Ultimos anos. 

Los raudales tienen poco uso, aunque en la temporada de las lluvias se puede 
enoontrar ganado buscando refugio de las plagas, sumergiéndose en las aguas. 

2) Plano meandrico 

Cuando los rios cambian frecuenteraente sus cauces dejan atras un plano mean
drico, en el cual los diques de los meandros antiguos todävia son evidentes. Aunque 
el ambiente es humedo, los suelos son de teitura gruesa y el tipo de vegetacion encon-
trado en los planos meändricos es mas afin a la sabana de Traohypogon vestitus-Axonopus 
purpusii que a otros tipos de sabana. — — — — — — — - * _ 

Las franjas inundables entre los diques de los antiguos meandros tienen una 
vegetacion de tipo mas humedo con PanicumItrioholenoides, Panicum laxum y Leersia 
hexandra, mientras que las partes elevadas estan cubiertas con la fase humeda' de' la 
sabana de _T. vestitus, A. purpusii, con Axonopus purpusii como dominante. A veces se 
encuentran arbustos o palma corozo en los planos meändricos. Un plano meandrico del 
rio Casanare fue visitado en el sitio JB 153« El plano estaba a $0 cm. por enoima del 
nivel del rio, pero a 370 cm. por debajo del nivel general de Is llanura aluvial de 
desborde adyaoente. Las inundaciones de las partes baJas alcanzaban una profundidad 
de 10 cm. Al norte del rio Tocaria (JB 223), se viaitó un extenso plano meandrico oon 
sabana de _L. lanatum y palmas de corozo. 

3) Surquillos 

En algunas partes de la altlllanura plana se encuentra un fenómeno de erosion en el 
oual las pendlentes hacia lös esteros muestran leves depresiones alargadas, denominadas 
surquillos, donde se acumulan las aguas en la temporada de lluvias. El ambiente ligera-
mente humedo de las depresiones, con algo de acumulación de materia orgänioa, resulta 
en la adición de algunas especies caractaristioas de es te ambiente a la sabana de 
Traohypogon vestitus tipica de la altillanura plana. Algunas de las especies carac-
teristioas ae los surquillos son las gramineas Digitaria neesiana, Paspalum virgatum, 
y Sporobolus cubensis y el arbusto Byrsonima verbäscifolia. Los surquillos l'ueron 
visitados en los pun tos JB 206 y 20ö. — — — — 
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4) Escarceos 

En la llanura eólioa se encuentran escarceos, camellones alargados dé terreno 
levantado por enoima del nivel de inundacionee de. los bajos de la llanura eólica. Algu-
nos escarceos tienen una forma ligeramente asimétrica oon una pendiente mas empinada 
que la otraj la altura de los escarceos varia entre 10 y 50 om. En el lado empinado, 
oontiguo a la parte mäs profunda del bajito, se encuentra una franja de gramfneas altas, 
•generalmente Paspalum virftatum o Fanioum tricholenoides. La parte alta del esoarceo 
queda cubierta con sabana de Trach.ypo^on lip.ularis, con la adición de Erioohrysis holcoi-
des y otras especies de la sabana de Léptoooryphium. 1anatum a raedida que Be baja por la 
penaiente suave. Cuando entra al bajito inundado, la vegetación se desarrolla mäs hacia 
la sabana de Mesosetum. 

Un esoarceo de es te tipo fue visitado en el sitio JB 150, y otras observaoio-
nes se hicieron en los otros eitios visitados en la llanura eólica. Al este del rio Meta 
los escarceos son mas anohos y el ambiente encima es mäs beoo con una vege tación--del 
tipo de la sabana de Trachypogon vestitus, mientras que en los bajitos se encuentra saba
na de un tipo intermedio entre Léptoooryphium lanatum y Traohypogon liguxaris (vêase 
T. 3 SI, III-D2, descripción del sitio JB 120"). 

El tamano relativo de los escarceos en comparaoión oon la extension de la 
llanura eólica no es suficiente para influir sobre el manejo de las sabanas de la 
llanura eólioa. 

III. LOS TIPOS DE HABITAT 

Introducoión 

El habitat es la expresión de la interacción entre los faotores naturales del 
medio ambienteI olima, geomorfológia y suelos, que resultan en el desarrollo de un equi-
librio entre estos faotores y el tipo de vegetación. 

El hombre puede mcdifioar el desarrollo de la vegetación con talas de bosque 
o pastoreo intensivo de la Babana, pero no influye directamente én el habitat« Sin embargo 
muchas veces las modificaciones de la vegetación natural por el hombre resultan en otroa 
oambios, oomo la erosion, que ei afeotan al habitat. Asi, teóricamente, la vegetación 
modifioada por el hombre puede volver a sU estado original si la influenoia humana es 
eliminada, pero influencias secuhdarias puedeh modifioar el habitat, resultando^en el 
desarrollo de un nuevo tipo de vegetación. 

El olima es muy uniforme para la mayor parte de la region de los llanos 
(vêase T. I, SI, III). Unioamente en la parte Buroccidental de la zona de estudio, en 
la region de Villavioenoio -Acaoias al pie de la Cordillera Oriental, la influencia de 
la mayor precipitación es notable en el desarrollo de la vegetación. Las seis regiones 
naturales reconoöidas en el estudio de suelos (vêase T. I, SI, Il),xèon separadas a 
base de diferenoias en procesos de formación,y varian entre si en antigüedad y materia-
les parentales. Las seis regiones han sido designadass pie de monte, terrazas aluviales, 
llanura aluvial d_e desborde, llanura eólica, aluviones reoientes y altillanura. 

Bajo las oondiciones uniformes de olima, el desarrollo de los suelos y la 
vegetación es tan bajo la influenci'a principal de la geomorfológia del area y por esta 
razón las unidades del mapa de suelos y del mapa de vegetacióri siguen mas o menos el mis-
mo patron de regiones naturales. Son las oaraoteristicas ffsicas del suelo, su textura, 
drenaje, nivel de agua fredtica, etc, las que mäs influyeneneldesarrollo del tipo de 
vegetación, por sus efectos sobre el regimen de humedad del ambiente edäfioo. Las carac-
teristicas quimioas del suelo, su fertilidad, no causan cambios erieltipo de vegetación, 
pero ai resultan en un desarrollo mäs lujoso del tapiz vegetal. Uon la topografia plana 
de la mayor parte de los llanos, élmicrorreliéve tiene influencia importante sobre el desa
rrollo de la vegetación. 
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Hasta ahora la deneidad de población en los llanos ha sido muy baja y la den-
sidad del ganado vaouno ha sido estimada en un millón y medio de cabezae para todos los 
Llanos Orientales(ONU I96I.) o una cabeza por.oada 20 hectareas. Las modificaciones 
mäs extensas de la vegetación hechas por el hombre han tenido lugar en limitadas regiones 
de los Llanos Orientales, especialmente alrededor de Villavicencio y en las vegas férti-
les de los rios. 

La mayor influencia del hombre en las dsmas partes de los Llanos ha sido el 
aumento del uso del fuego. Pero la vegetación natural de la sabana esta muy bien adap-
tada al régimen de quemas anuales y la influencia del fuego posiblemente precede a la 
influencia del hombre en este ambiente. Los fu«gos naturales a lo mejor no eran tan 
frecuentes, pero la acumulación de material combustible en las sabanas secas los haria 
mas severos y ertensos. 

En el mapa de vegetación se han reconocido 27 unidades (véase T. III, SI, i), 
los cuales representan los tipos de habitat. La vegetación de los diferentes tipos de 
habitat consists en diferentes combinaciones de IOB 16 tipos de vegetación descritoe en 
la secoión anterior. En la descripción de los tipos de habitat se mencionan los aspec-
tos topografioos del tipo y su correlación oon los sueloB y tipos de vegetaoión. Es tas 
relaoiones es tan representadas graficamente en oortes caracterlsticos para cada habitat. 

Los oortes generalmente cubren-varias unidades o tipos de habitat. No son 
cortes de sitios actuales sino cortes teóricos mostrando las caracterisoicas de cada 
unidad. La extension relativa de cada unidad dentro del conjunto de unidades ilustradas 
en el corte se clasificó segun el esquema siguientei 

Muy grande mas de 80% del area 
grande %) ~ 80% del area 
mediana 25 — 50% del area 
pequena __ 10 - 25% del area 
muy pequena menos de 10% del area 

Luego de dar la elevación y el relieve de la unidad, se desoriben brevemente 
los tipos de vegetaoión encontrados, y se anota la asociaoión correspondiente del mapa 
de suelos. 

Aunque la correlación entre vegetación y suelos es bas tante buena, hay casos 
en los cuales un tipo de habitnt inoluye varias asooiaciones de suelos, o donde se encuen— 
tran dos o mas tipos de habitat en una asociación de suelos. 

A. Los tipos de habitat del pie de monte 

Al pie de la Cordillera Oriental se encuentra una angosta zona donde se 
depositaron en forma de abanicos aluviales los materiales acarreados por los rios. Los 
apices de los abanicos se encuentran en los sitios donde los rios salen de las ultimas 
oolinas del pie de monte, y los materiales en traneporte quedaron depositados en for
ma de un abanico desplegado. Las lineas divergentes de los lechos abandonados todavia 
quedan en el paisaje. 

En el sur, entre los rios Tüa y Guacavia, los depósitos son anchos y toman 
la forma de mesas y terrazas similar a las terrazas aluviales mäs al sur. Por diferencias 
en los tipos de rooas originales a lo largo de la Cordillera Oriental existen diferen-
oias en los suelos y tipos de habitat enoontrados en las partes septentrionales, centra
les y meridionales de la region del pie de monte. 
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La auperficie total de la region es aproximadamente de unas 700.000 heot&reas, 
en una franja interrumpida de 10 a 40 km. de ancho. Los tipos de habitat que se encuen-
tran aqui son un complejo de bosque de las colinas del pie de monte y sabana de Melinis 
minutiflora (Bo, Mm, Bo/Mm), y varios coraplejos de las sabanae de Trachypogon (Tl, Tt, 

WT-

1) Bo 
Bosque de la colinas de pie de monte. 

Entre la Cordillera misma y las terrazas y abanicos del piö de monte hay una 
angosta zona de oolinas de pie de monte. Con un relieve eacarpado, esta unidad presenta 
un habitat para el bosque de las oolinas dal pie de monte (T. III, SI, II, 
A6), aunque a veces el bosque ha sido reemplazado por una sabana de Paspalum pectinatum 
( T. III, SI, II S2), oon arbolitos de alcornoque y chaparro. Un corte oaracteristioo 
de la zona esta presentado en la Fig. III-l!?. 

2) Mm 
Sabana de tyelinis minufaflora de las mesas. 

Al norte del rio Cuacavia y alrededor de Medina se enouentran una serie de 
mesas planas con sueloe de texturas finas. En oombinación con una preoipitaoión alta, 
eetas mesaB forman el habitat para la sabana de Melinis minutiflora (T. III, SI, II Bi), 
una sabana derivada de bosque y caracterizada por un pasto no nativo del pais, pero 
naturalizado en Colombia. Un corte de la zona se presenta en la Fig. IH-13^ 

3) Bo/Mm 
Complejo de bosque de las colinas del pie de monte y la sabana de Melinis minutiflo-
ra de lae mesas. 

En la zona entre Restrepo-Cumaral y Medina se enouentra un paisaje complejo 
de oolinas y mesas oon suelos de texturas finas. Aunque la vegetaciön original de esta 
zona es bosque, las talas y queraas han eliminado gran parte de esta vegetación original, 
la cual ahora ha sido reemplaaada por una mezola de sabana de Melinis minutiflora (T. 
III, SI, II Bi) y bosque secundario. Un oórte caracteristico d*- la zona aparece en la 
Fig. 111-13. 

4) Tp_. 
Sabana de Trachypogon vestitus de los abanicos pedregosos. 

Al pie de la Sierra Nevada del Cuouy, la parte mäs alta de la Cordillera 
Oriental, se enouentran una serie de abanicos pedregosos entre los rfos Casanare y Cravo 
Norte. Formados principalmente por sedimentos de los rfos Casanare, Puraré*, Tame y Cravo 
Norte, las texturas de los suelos de estos abanicos son gruesos y los oauoes abandonados 
dentro de los abanicos quedaron maroados por oantos rodados de hasta dos metros de 
diametro. La unidad inoluye algunas mesas y terraaaa del pie de monte, consideradas como 
unidad separada en el estudlo de suelos. En un antiolinal que se extiende desde Corozal 
por Tame haoia el norte, se levant an una serie de oolinas del pie de monte que sepaxan 
los abanioos pedregrosce de los abanioos inferiores mas al este. 

La textura gruesa de los suelos de los abanioos pedregosos resulta en un 
ambiente eeoo y un habitat para sabana de Trachypogon vestitus (T. III, SI, II E3)» 
Unicamente en los oauces viejos, marcados por leves depresiones, se enouentra la sabana 
de Trachypogon ligularis (T. III, SI, II D2). En el abanico de Tame se enouentran manan-
tiales de agua, posiblemente causados por fallas seoundarias y disoontlnuidad de estratos) 
estos manantiales quedan maroados por morichales. Un corte caraotéristioo de la region 
se presenta en la Fig. III-14. 
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5) Tl 
Complejo de la eabana de Traohypogon veBtitus-AxonopuB purpusil y la eabana de Trachy

pogon ligularis de loa abanioos inferiores oon leohos pedregoeos. 

Los abanioos inferiores oon lechos pedregoeos se enouentran a casi todo lo 
largo de la region deede el rio Quacavia en el sur haBta el rio Tame en el norte. Son 
la parte inferior de los abanioos aluviales, donde los materiales depositadoBya eon raas 
finos. Inoluidos en eata unidad eetan los leohos antiguos de loa rios, leohoa que to-
davla quedan maroadoe por la preeenoia de piedras y oaecajo a poca profundidad. La 
topografia suavemente ondulada presenta un habitat para la sabana de Trachypogon vestitus-
Axonopua purpuaii (T. III, SI, II El) en lae partes elevadaa y para la sabana de Trachy
pogon ligulariB (T. III, SI, II D2) en las pendientea hacia las vlas de drenaje, ambas 
oon natas de monte. Los lechos pedregoeos tienen una cobertura de bosque rala o de sa
bana de Trachypogon vestitus (T. III, SI, II E3). Un corte caraoterf s.tioo de eBtos aba
nioos «e presenta en la Fig. III-lJj. 

6) Tt 
Sabana de Trachypogon ligularis de las terrazas de pié de monte 

Entre los rios Cusiana y Humea se enouentran unas terrazas altas al pie de 
la Cordillera, entre las cuales las Meeaa de Aguaclara y de San Pedro de Upia son las 
mas eztensas) otras s« enouentran cerca de Tauramena y de Monterrey. Aunque los suelos 
de estas terrazas son bien drenados, la preoipitaoión alta crea un ambiente humedo, 
resultando en un habitat para la sabana de Trachypogon ligularis (T. III, SI, II D2). 
En los barranoos de las terrazas se enouentra la sabana de PaBpalum oarinatum (T. III, 
SI, II B2) o bosque. Un corte oaraoteristico de la zona apareoe en la Fig. 111-16. 
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Fig. UT- I3 
SABANAS Y BOSQUES DE LAS COLINAS Y MESAS DEL PIE DE MONTE 

(con vega) 
Bc / M m , Mm, Bc 

Subdivision CORDILLERA 
Bc/Mm 

VEGA 
Bv 

MESAS Y TERRAZAS 
Mm 

MESAS Y COLINAS 
Mm 
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Escala vertical 

1 

Relieve Pendientes y terrazas Piano 
Piano 

con barrancos escarpados 

Piano con barrancos 

y pendientes escarpadas 

Elevacion 500-I.OOO+Metros 
500 - 600 

Metros 
5 5 0 - 7 0 0 Metros 4 0 0 - 5 0 0 Metros 

Extension 
relativa Mediana Pequena Mediana Pequena 

Vegetacion 

Bosque de las colinas 

del pie de monte 
y sabana 

de M.minutif lora 

Sabana de M.minutif lora 

a veces con arbustos 
Bosque 

de la vega 
Sabana de M.minutif lora 

con restos de bosque 
Paspalum pëctinatum en las 

pendientes pedregosas 

Asociación del 
mapa de suelos Mc Vb Mf 
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SABANAS Y BOSQUES DEL PIE DE MONTE 

Tp Bc.TI. 
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ABANICO PEDREGOSO 

Tp 

COLINAS DEL PIE DE MONTE 

Bc 

ABANICO 
INFERIOR 

T l 

Corte 

100 Metros 
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Sabona de T. ligularis 
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Bosque de las colinas 
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Sabona de Rpectinatum 

Sabona de 

T.vestitus-A.purpusii 

y 
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T ligularis 
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- 129 -

Fig. m- 15 SABANAS DE LOS ABANICOS INFERIORES CON LECHOS PEDREGOSOS 
( con colinas del pie de monte) 

Bc.TI 
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T l 

DEPRESION 
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Mc 
Pa 
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B. Los tipoa de habitat de las terrazas aluviales y de la llanura aluvial de desborde 
al sur del r£o Upia. 

El area incluida en la region de las terrazas aluviales para los propósitos 
del estudio de la vegetaoión es un pooo m4s amplia que la del estudio de suelos, y ba 
•ido subdividido en tres partes. 

La parte septentrional se extiende entre la Cordillera y el rio Metu, deeds 
el rio Tua por el norte hasta el rf o Ouaoavia por el sur, e inoluye parte de las regiones 
del pie de monte y de la llanura aluvial de desborde. La parte central se extiende entre 
los rio8 Ouaoavia y Ouayuriba, desde la Cordillera hasta el r£o Metioa. La paarte meridio
nal inoluye las terrazas desde el rio Ouayuriba por el norte hasta el rfo Quejar por el 
sur. 

Las terrazas eetän a varios niveles, separadas entre si por barranoos. En 
general las terrazas mas altas también son las mas antiguas, pero pliegues y fallas 
geológioas posteriores a la forraación de las terrazas a vecee interrumpen este patron. 
La topografia sigue un patron de terrazas altas cerca de la Cordillera, seguidas por 
terrazas bajas mas al este y terininando en terrazas mediae en el Oriente, en el lfmite 
de la region con la altillanura. Al sur del rio Humadea las terrazas altas se extien
den direotarnente hasta la altillanura. 

La superficie de la region es de mas de 700.000 heotareas, a la cual hay que 
anadir la superfioie de las vegas de los rfos qua oruzan la region del oeste haoia el 
este y que ooupan otras 300*000 hectareas, aproximadaraente. 

Los tipos de habitat enoontrados en la region inoluyen el bosque de las terra
zas aluviales (Bt) y de las terrazas bajas del rio Ouaviare (Bg), y varias sabanas de 
las terrazas aluviales (Lb, Mf, Pa, Td, Ti, Tm,). 

1) Td 
Complejo de la sabana de Traohypogon vestitus-AxonopuB purpusii y la sabana de Lepto-

ooryphium lanatum de la altillanura aluvial de desborde. 

La llanura aluvial de desborde esta formada por los depósitos de los materia-
le8 mas finos trafdos por los rios. Cerca de la Cordillera Oriental el patron t£pioo de 
los diques y bajos de la llanura aluvial es muy intrincado oon los diques, ocupando un 
alto poroentaje del terreno y con los bajos mejor drenados. La extension de la llanura 
aluvial de desborde entre los rfos Upfa y Humea, bordeados por terrazas altas al oeste 
y terrazas intermedias al este, ocupa alli una posición equivalente a las terrazas bajas 
de la region de las terrazas aluviales mas al sur. 

El paisaje de diques y bajos en esta parte resulta en un habitat de sabana 
de Trachypogon vestitus-Axonopus purpusii (T. Ill, SI, II El) en los dique,s y sabana de 
Leptoooryphium lanatum en los bajos. (. Ill, Si, II Dl). Un corte oaracterfstico de la 
zona apareoe en laFTg.III - 16. 
2) Ti 

Sabana de Trachypogon vestitus-Axonopus purpusii de las terrazas intermedias. 

A la margen izquierda del rfo Meta, entre los rios Humea y Upfa, se encuentran 
las terrazas intermedias. Estas.ocupan aquf una posición similar a las terrazas medias 
mas al sur, pero presentan un habitat mas humedo, ocupado por la sabana de Traohypogon 
vestitus-Axonopus purpusii"(T. IIIj SI, II El) oon algunas matas de monte, y con depresio-
nes oon sabana de Andropogon (T. Ill, SI, II Cl). Un oorte oaracterfstico de esta zona 
apareoe en la Pig. III-16. 
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Los abaniooe y terrazas del pie de monte (T. Ill, SI, III A5 y 6), que se 
•ncuentran al pie de la Cordillera entre los rios Humea y Upia, ooupan en esta region 
una posición equivalente a las terrazas aluviales altas mas al sur, completando asf el 
patxón de terrazas altas, bajas y mediae para la parte septentrional de la region. 

3) Lb 
Sabana de Leptoooryphium 1anatum de las terrazas bajas. 

Las terrazas bajas representan el habitat mäs hümedo en la parte oentral de 
la region de las terrazas aluviales. 3e enouentran entre los prinoipales rios a un nivel 
rade al to que las vegas y no son inundables, aunque si pueden encbarcarse. Al este estan 
limitadas por las terrazas mediae que ee levantan antes de llegar a la altillanura y al 
oeste se enouentran las terrazas altas que salen de la Cordillera. El tipo de vegetacion 
mas comün en este habitat es la sabana de Leptoooryphium lanatum (T. III, SI, III Dl), 
o bosque, aunque en muchos sitios, espeoialmente con bosque,la vegetacion natural ya ha 
sido eliminada y reemplazada por campos oultivados y potreros mejorados. En los rehordes 
de oanos y otras elevaoiones mejor drenadas se encuentra la sabana de Trachytogon, lî cula— 
ris (T. III, Sl, III D2), con arbolitos de Curatella americana. el"chaparro''. A veoes 
se enouentran sitios mas bajos con zurales y sabana de Andropogon. Un oorte caraoteris-
tico de las terrazas bajas se presenta en la Fig. 111-17. 

4) Tm 
Sabana de Traohypogon vestitus de las terrazas mediae. 

En el este de la parte central de la region de las terrazas aluviales, entre 
las terrazas bajas y la altillanura, se enouentran las terrazas mediae. Es el habitat 
mas seoo de la region y e6ta cubierto con la sabana de Traohypogon vestitus (T. III, SI, 
II E3 ). Las pendientes en los esteros de los canos son algo mäs hümedas y alll se encuen
tra la sabana de Traohypogon ligularis (T« III, Sl, II D2), con arbolitos de chaparro. 
Un corte caraoterïèfcioo de la zona se enouentra en la Pig. III-17» 

5) Mf 
Sabana de Melinis minutiflora de las terrazas altas con suelos de texturas finas. 

Por su posioión mas cercana a la Cordillera, que resulta en una precipitaoión 
mas alta, el habitat de las terrazas altas oon suelos de texturas finas es hümedo. La 
textura fina del suelo resulta en un habitat para la sabana Melinis minutiflora (T.III, 
Sl, II Bi) después de la eliminación de la vegetacion original de bosque. Estas terra
zas tienen muchos esteros y depresiones humedas en los cuales se encuentra la sabana de 
Andropogon (T. III, Sl, II Cl) con morichales a lo largo de los canos. Las dos terrazas 
altas mäs extensas oon este tipo de habitat se encuentranal este de Apiay y Gumaral. Un 
oorte oaracteristico aparece en la Fig. 111-17. 

6) Bt 
Bosque de las terrazas aluviales. 

Una franja de 10 a 25 km. de ancho de las terrazas aluviales altas al pie de 
la Cordillera Oriental todavia mantiene en parte su habitat original de bosque de las 
terrazas aluviales (T. III, Sl, II A5). Esta parte estä bajo un régimen de preoipitaoión 
muy alta que llega a 5.000 mm. anuales ceroa de la Cordillera en Acacfas. Aotualmente la 
mayor parte de la vegetaoión natural ha sido eliminada y reemplazada por terrenos oulti
vados ypotreros mejorados. 
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Fig.HL-l6 
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F j m_[Q SABANAS DE LAS TERRAZAS ALUVIALES, PARTE MERIDIONAL 
( con vega ) 
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7) Bt 
Sabana de Paspalum peotinatum de las terrazas al tas. 

r 

Al sur del rio Humadea se encuentran dos terrazas al tas, las de San Martin 
y de San Juan de Arania, y también estä la mesa de Yamanes. Los sueloe de estas terrazas 
tienen una capa de plintita endurecida que modifica el habitat y la sabana de Paspalum 
peotinatum (T. III» SI, II E2) es la mäs extensa en estas terrazas altas. En los esteros 
y depresiones se encuentra la Babana de -^ndropogon ('i', III, SI, II Cl). 

Posiblemente a causa de fallas geológicas se encuentran niveles mäs bajos en 
estas terrazas altas. En la terraza de San Martin el nivel bajo corre a la margen 
izquierda del rio Ariari, mientras que en la terraza de San Juan de Arama el nivel mas 
bajo ooupa una depresión central en la terraza. 

Estoe niveles bajos tienen un habitat mas hümedo y estan cubiertoe por una 
sabana de Trachypogon li^ularia (T. III, SI, II D2) con matas de monte. Este mismo 
tipo de sabana también ocupa las terrazas al este de AcaoiaB, entre los rfos Ouayuriba 
y Acaoias, aunque la vegetación en estas terrazas altas tiende a desarrollarse hacia la 
sabana de F_. peotinatum. Un corte caraoterfstico del habitat se encuentra en la Fig. 
111-18. 

8) Bfi 
Bosque de las terrazas bajas del rio Guaviare 

A ambos lados del rfo Guaviare y sus tributarios, los rfos Ariari y Güé'jar, 
se encuentran terrazas bajas a un nivel algo superior al de las vegas de estos rfos. 
El ambiente humedo y la deposición relativamente reciente de estas terrazas bajas crea 
un habitat de bosque. El tipo de bosque encontrado aquf (T.III, SI, II A3) es affn al 
bosque de las terrazas aluviales, (T.III, SI, II A5). 

Bn al^unas partes, donde estas terrazas bajas es tan contiguas a la sabana de 
la altillanura, el bosque ha sido eliminado y reemplazado por sabana de Leptoooryphium 
lanatum (T. III, Si, II Dl). 

Se hiao un estudio detallado de este tipo de bosque en la region al sur del 
hato Aguas Claras. 

C. Los tipos de habitat de la llanura aluvial de desborde. 

La llanura aluvial de desborde es una region baja, inundable, que se extiende 
desde el pie de monte por el oeste hasta la llanura eólica por el este. Su lfmite meri
dional esta oerca de los rfos Meta y Upfa y hacia el norte se extiende dentro de Venezuela 
al otro lado del rfo Arauca. La superfioie aproximada de esta region en Colombia es de 
unos 3*350.000 heotäreas. La elevación promedia de la llanura aluvial de desborde eo entre 
150 y 250 m. sobre el nivel del mar, oon un leve declive desde el pie de la Cordillera 
hacia el Oriente. Los tipos de habitat enoontrados en la region inoluyeri el habitat de 
bosque de la llanura aluvial de desborde (Bd), oonocido como la Selva de Arauca, con una 
extension de 36O.OOO hectäreas y el habitat del complejo de sabana de Andropogon y sabana 
de Trachypogon vestitus-Axonopus purpusii, sobre bajos y diques de la llanura aluvial 
de desborde respectivamente (Ab/Td) con una extension aproximada de 2.800.000 hectäreas. 
Los bajos ooupan mas o menos un 75 P°r ciento de la region, aunque aumentan hasta cubrir 
el 90 por oiento del terreno en la parte septentrional de la region. 

La llanura aluvial de desborde se caraoteriza, por un paisaje de diques y 
bajos. Materiales aluviales, procedentee de la Cordillera Oriental, fueron depositados 
a lo largo de las viae de drenaje y, durante la^temporada hümeda, en los sitos bajos 
inundados por el de&bordamiento de los rfos y canos. Quèdó formado un paisaje de diques 
y bajos, oada uno con su textura de suelo caraoteristioo. Los materiales mäs gruesos 
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aoarreados por los rfos se depositaron en forma de diques naturales a lo largo de los 
lechos fluvip.les, mientras que los materiales mas finos oubrieron los amplios bajos don-
de quedan estanoadas las aguas de inundación. Los lechos abandonados de los rfos queda-
ron marcados por la presencia de los diques y actualmente muchas. vfas de drenaje, llama-
das "oanadas", todavfa coinciden oon diques antiguos. 

LOB bajos, especialmente en el oeste de la regidn hacia el Umi te con la 
region de pié de monte, presentan a veces un aspecto particular, con la presencia de zu-
rales. Este tipo de paisaje eBta caracterizado por zuros, monticuloe elevados hasta un 
metro de altura, pero generalmente mas bajoe, oon un diametro entre 40 y 100 cm, separa-
dos entre ei por canales angostos de igual diametro. La forma de IOB zuros es redondea-
da con oostadoe verticales y abruptoßj las zanjae que los separan tienen un fondo plano. 
Este tipo de paisaje cubre exteneas superficies en los bajos de la parte occidental de 
la region. 

Los ourBOB de los rios no se han fijado por completo todavia,y cuando uno de 
los rioa principales cambia su lecho deja atras una franja de terreno bajo en el cual 
todavia ee distingue la forma de los meandros antiguoB abandonados. Estas franjas han 
Bido denominadae pianos meandricos. 

En la parte septentrional de la region, al norte de los rioe Casanare y Cravo 
Norte, se enouentran"raudales". LOB raudales son sitios donde un derrame de aguas de 
un rio con cause inestable forma un canal nuevo, todavia indefinido, inundando el terreno 
con un flujo continuo de agua y reincorporandose al sietema fluvial oon un desagtie mas 
bajo. 

1) Bd 
Bosque de la llanura aluvial de desborde. 

LOB materiales aluviales que forman la llanura aluvial de desborde son de tex-
turas m&B gruesas en la parte septentrional de la region al norte del rio Tame. Aunque 
se desarrolla el mismo paisaje tipico de diques y bajos el habitat es distinto y se en-
ouentra una vegetaoión boecoea, la selva de Arauca ( T. Ill, SI, II A2). 

En algunas partes la vegetaoiön de sabana ha avanaado en el bosque por la 
aooi&n del fuego, pero por la textura mäs gruesa de los suelos es un complejo de eabana 
de Traohypogon ligularis (T- III, SI, II D2) y sabana de Tracbrpogon vestitus (T. Ill, 
SI, II E3) sobre loa bajos y diques respeotivamente, con exteneas matas de monte. 

Los varioB tipos de bosque enontrados en la selva de Arauca apareoen eh un 
mapa separado a e scala"mayor. 

2) Ab/Td 
Complejo de sabana de Andropogon y sabana de Traohypogon vestitue —Axonopus purpusii 
sobre bajos y diqueB de la llanura aluvial de desborde respeotivamente. 

En los bajos inundables de la region se desarrolla la sabana de Andropogon 
(T. Ill SI, II Cl), mientras que los diques se cubren con sabanae mas secaB. La saba
na mas extensa en IOB diques es la sabana de TrachypoKon ves ti tus -Axonopus purpusii (T. 
Ill, SI, II El), a veces reducida a su fase humeda, especialmente hacia el este. Otros 
tipoB de eabana enoontrados sobre los diques en la parte oriental de la llanura aluvial 
de desborde son la eabana de Trachypofion ligularis (T. Ill, SI, II D2) y la sabana de 
Leptoooryphium lanatum (T. Ill, SI, II DlJTAxgunos diques muy arenosos tienen una 
sabana de Traohypogon ligularis que se desarrolla hacia la sabana de Traohypogon ligula-
riB-Paspalum carinatum (T. III. Si, II B3), de los raédanos de la llanura eólica. 
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En loa ba Jos oon zurales el estrato inferior de la aabana de Andropogon se 
enouentra en las zanjas inundablea, mientras que enoima de los zuros se desarrolla el estra
to superior de este tipo de sabana, mezclada oon algunas espeoies caraoteristioas de 
un ambiente mejor drenado. Los planos meandrioos tienen su vegetaoión oaraoteriatioa (T. 
III, SI, II F2). Un oorte caraoteristioo de esta region se presenta en la Fig. III-I9. 
Ceroa de la region del pie de monte, el ambiente de la llanura aluvial de dësborde ea 
algo mejor drenado y ae encuentran sabanas de tipoa de habitat no tan hümedos, oomo la 
aabana de T. ligularia y L. lanatum, en loa bajos. Aqui también ae enouentran algunoa 
reatoa de bosque en la forma de matas de monte alargadas. 

Los raudal es»oon su vegetación oaraoteriatioa (T. III, SI, II Fl), estan 
naroadoa en el mapa de la vegetaoión oomo una unidad separada. £1 raudal B&S extenso . 
aale del rfo Arauoa oeroa de Arauquita y ooneota con el rio Cinaruoo al norte de Cravo 
Horte. Otro raudal forma un brazo del rio Cravo Norte con conexi&n del rio Casanare, 
al norte de Rondón. 
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Fig.m-19 COMPLEJO DE SABANAS DE LOS DIQUES Y BAJOS DE LA LLANURA ALUVIAL DE DESBORDE 
(con plano meändrico) 
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D. Los tipos de habitat de la llanura eólica y la altillanura mal drenada. 

La llanura eólioa es una region baja, inundable, que se eitiende en forma 
de cuna entre la llanura aluvial de desborde, por el oeete, y el rio Meta y la altillanu
ra por el e8te. Al sur termina sobre el rlo Meta, entre los rios Upia y Hanaoacias con 
algunos médanos raas al sur, a lo largo del ultimo rio. Hacia el norte pasa a Venezuela 
entre los rios Arauca y Meta. La elevación prpmedia de la llanura eólioa es entre I40 
y 200 metro8 sobre el nivel del mar. 

La vegetación de la regionaila margen derecbadel rio Meta, una region que en 
el estudio de suelos ha sido denominada "altillanura mal drenada", es muy similar a la 
vegetación de la llanura eólioa y esta region ha sido ir\cluida,en el mapa de la vegeta-
oión,en el habitat de la llanura eólica. 

La region se extiende sobre una superficie de aproximadamente 2.400,000 heo-
tareas, de las ouales un diez por ciento esta ocupada por médanos. Incluye los tipos 
de habitat ds las sabanas de la llanura eólica (Le, Te, Me, Ms y Mp). 

Se supone que parte de la llanura aluvial de desborde y de la altillanura 
fueron cubiertos en êpooas pasadas por una oapa de espesorvariable de materiales eóli— 
oos, prinoipalmente "loess" traidos del noreste por los vientos alisios predominantes. 
Las arenas de las playas descubiertas de los rios prinzipales fueron' extendidas por los 
vientos para formar los médanos alargados, caracteristicos de la region. 

Otro elemento caracteristioo del paisaje de la llanura eólioa son los llamados 
"e8oarceos", pequenos oamellones de tierra que corren mas o menos paralelos a las ourvas 
de nivel y de una altura suficiente para permanecer por encima del nivel de las aguas 
de inundaoión. 

1) i« 
Sabana de Leptoooryphium lanatum de la llanura eólica. 

Donde las inundaciones llegan hasta 10 cm.de profundidad se enouentra el 
habitat de la sabana de Leptocoryphium,lanatum. Los extensos bajitos humedos estan 
biertos por la sabana de L. lanatum (T. III, SI, II Dl), mientras que los elevados esoar-
oeos tienen su vegetaoión oaracteristica (T. III, SI, II F4). A veces aparece un dique 
en estas partes da la region donde la capa eólica es de poco espesor; estos diques tienen 
una sabana de T. vestitus-A. purpusii (T. III, SI, II El^. El habitat de la sabana de 
L. lanatum se enouentra^principalmente en la llanura eólica al sur del rio 
Pauto. Ceroa de los canos el drenaje del terreno es mejor y se encuentran "rehordes de 
cano" con un habitat mas seoo y sabana de T. ligularis (T. III, SI, II D2) oon arbolitos 
de chaparro. Los esteroa mäs humedos estan cubiertos con una sabana de Mesosetum (T. 
III, Si, II C2). Un oorte caracteristioo de la zona aparece en la Fig. II1-20. 

2) Me 
Complejo de la sabana de Mesosetum y la sabana de Leptoooryphium lanatum de la llanu
ra eólica 

Al norte del rio Fauto en la llanura eólica, donde las inundaciones son mas 
profundas, se enouentra un habitat mas humedo. Aqui la sabana de Leptoooryphium lanatum 
(T. III, SI, II Dl), ocupa los sitios no tan profundamente inundados, hasta 10 cm,y los 
oentros de los bajitos, con agua hasta 20 om, estan cubiertos por la sabana de Mesosetum 
(T. III, SI, II C2). Los escarceos eiguen oon su suave vegetación oaracteristica (T. 1 
III, SI, II F4) y especialmente al norte del rlo Casanare forman un patrón muy oaraote-
ris tico para la region. En esta zona también se encuentran rehordes de canp y esteros. 
Un oorte oaraoteristico de la zona aparace en la Fig. 111-20. 

http://cm.de
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3) Ms. 
Sabana de Mesosetum de la llanura eólica con saladillales. 

En algunas partes de la llanura eólica las inundaciones de los bajitos se 
profundizan aün mas y llegan hasta 30 cm. Al norte del rib Casanare se encuentra este 
tipo de habitat en las .oabeceras de los canos, mientras que al sur del rio Ariporo exis
ts una extensa region similar a lo largo de los canos de Agua Clara, del Perro y Vuel-
tamala. El habitat es oaracterizado por la presencia del ärbol Caraipa llanorum. el 
"saladillo"»que oreoe en los bajitosinundados, con ̂ un estrato inferior herbäoeo de saba
na de Mesosetum (T. III, 31, II P4). Un oorte oaracteristico se presents en la Fig. 
111-21. 

4) Mp_. 
Sabana de Mesosetum de la llanura eólica oon palmares. 

Al sur del rio Ariporo y al suroeste del pueblo Cravo Norte, se encuentra 
una zona muy baja, inundada hasta profundidades de mas de 40 cm. Esta oaraoterizada 
por el extenso palmar que se desarrolla alli. El habitat parece 8er unioo para la 
parte de los Llanos Orientales estudiada. La vegetaoión herbacea tiene afinidades con 
la sabana de Mesosetum (T. III, Sl, II C2), aunque es una fase muy hümeda de este tipo 
de sabana. 

La palma Mauritia minor o moriohe, es caraoteristioa de un habitat siempre 
humedo, aunque no siempre inundado. Este hecho esta reflejado en la presencia de las 
palmas enoima de los esoarceos altos de este habitat y no en las partes bajas. Un 
oorte oaraoteristioo del habitat apareoe en la Fig. 111-21. 

5) Te. 
Sabana de Traohypogon 1igularis-Paspalum carinatum de la llanura eólioa. 

En los mêdanos de la llanura eólioa se encuentra el habitat de la sabana de 
Traohypogon ligularls-Paspalum carinatum. LOB mêdanos mas extensos se enouentran al-
rededor dé Cravo Horte y van disminuyendo haoia el sur. La ultima faja anoha se encuen
tra al sur del oano La Hermosaj otra faja larga, pero muy interrumpida se encuentra 
al sur del rio Pauto y los Ultimos mêdanos, ya muy bajos se encuentran en la margen 
izquierda del rio Manaoaoias al sur del rio Meta. 

Aunque a veoes estän cubiertos de bosques, la mayorfa de los mêdanos tienen una 
cobertura de sabana de T. ligularis-P. carinaturn (T. III, Sl, II B3), a veoes ooh una 
franja de sabana de Tj_ vestitua (T. Til, Sl, II E } ) en BU orilla. Las boleas de médano 
son sitios bajos y alargados entre los mêdanos, inundableB en la temporada de lluviasj 
su vegetaoión es pareoida a la sabana de Andropogon, con la adición de una oiperaoea alta 
Soleria sp. Un oorte oaraoteristioo de este tipo de habitat se representa en la Fig. 
111-22. 
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E* Los tipos de habitat de los aluviones recientea. 

Los aluviones reoientes tienen una distribución muy^amplia en toda la region 
de los llanos, donde se encuentran a lo largo de los rios y canoB. Para los propósltos 
del estudio de la vegetación, los bosques de galerla han sido incluidos en est» unidad. 

Las vegas de los rios grandes generalmente son sitios inundablee con suelos 
fêrtiles en los ouales se desarrolla un bosque alto con ärbolee de huen diametro. A lo 
largo de los rios Casanare y Ariporo en la llanura eólica, el limite del bosque de la 
vega ooincide oon el limite del terreno inundado por el desborde de los rios en la 
temporada humeda. En los vegones y otros sitioe Diäe alejados de los cureos de los rios, 
se desarrolla un bosque mas raio y mäs bajo. (Véase Pig. 111-17). 

En la region de las terrazas aluviales, los rios y canos estan a un nivel 
ma8 bajo, y IOB bosques de galerla subenporlos barrancos hasta llegar al terreno plano 
de las terrazas, (Véase Fig. 111-18). En este ambiente mejor drenado se desarrolla un 
tipo de bosque de galerla diatinto del bosque de galerla de los canos de la altillanura. 
Estos oanos son acompanados por morichales, bosques de galerla caraoterizados por la 
palma moriche, que se desarrolla en un ambiente sierapre hümedo y, en suelos con un al to 
oontenido de materia orgänica(Véase Fig. 111-25). 

Por lo disperso del tipo de habitat dentro de la zona de estudio, es difioil 
estimar la superfiole cublerta por ello. Posiblemente hay unas 700.000 has. de vegas y 
vegones y una superficie similar en bosques de galerla a lo largo de IOB canos. 

Los prinoipales tipos de bosque enoontradoB en este habitat han sido descri-
tos, con BUS oortes respeotivos, en la secoión de bosques de las vegas y de galerla. 
(T.III, SI, II Al). 
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_ _ ' SABANAS DE LA LLANURA EOLICA 
Fig. 311-20 

( con estero) 
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Fig. I E - 2 2 SABANAS DE LA LLANURA EOLICA 
( medanos) 
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P. Los tipos de habitat de la altillanura. 

La region de las altillanuras es una de laB mäs antiguas dentro de la zona 
de estudios de los Llanos Orientales. También es la mäs extensa, con una superfioie de 
aproiimadamente 4.000.000 de hectäreas. La altura varia entre 300 a 200 metros sobre 
el nivel del mar, oon un descenso desde el rio Quaviare hacia el norte. 

Formada originalmente por depösitos de materiales procedentes de la erosion 
de la surgente Cordillera Oriental, la altillanura quedó separada de la oordillera por 
el hundimiento de la region de la llanura aluvial de desborde. La altillanura se encuen
tra en la margen derecha de los rios Metica y Meta, extendiéndose hacia el sur mas allä 
del rio Guaviare, el cuaJ forma el limite meridional de la zona de estudios. La mayor 
parte de la region esta fuertemente disectada. 

Los tipos de habitat que se encuentran en la altillanura son el complejo de 
bosque de la altillanura y sabana de Paspalum oarinatum (Ba/Pc) y los varios complejos 
de las sabanas de Paspalum carinaturn , Paspalum pectinatum y Trachypofton vestitus de la 
altillanura (Po, Pm, Po, Ta ). 

1) Ba/Pc 
Complejo de bosque de la altillanura y sabana de Paspalum carinatum de las oolinas 
de la altillanura disectada. 

En la parte meridional de la altillanura disectada, en las ouenoas de los 
rios prinoipales, todavia se encuentran extensiones de bosques mezclados oon sabanas. 
Especialmente al sur del rio Casibare y el cano Melua, y al sur de los rios Uva y San 
Vicente mäs hacia el Oriente, se encuentran extensas regiones todavia cubiertae oon 
bosque. Al norte de estos rios se encuentra una angosta franja plana de terraza baja, 
oaei siempre oon sabana de ambiente hüraedo como la sabana de Leptocoryphium 1anatum (T. 
III, SI, II Dl). Al sur de los rios se levantan las colinas de la altillanura disectada, 
pero por la protección que brindan los rios contra los fuegos que siempre avanzan desde 
el noreste, es tas colinas estan todavia parcialmente oubiertas con bosque de la altilla
nura disectada (T. III, SI, II A4), mezoladas con la sabana de Paspalum oarinatum (T. 
III, SI, II B2). Un corte oaraoteristico del habitat aparece en la Pig. 111-23. 

2) Pc 
Sabana de Paspalum oarinatum de las colinas de la altillanura disectada. 

La altillanura disectada presenta una topografia de colinas y valles. Los 
suelos de las oolinasestän muy erosionados,con una capa later£tica en la superficie, y 
en los valles se aoumularon los materiales coluvio-aluviales en capas de espesor varia
ble. Todoel paisaje muestra evidenoias de varios periodos de erosion y acumulación de 
materiales en diferentes épocas. Donde la altillanura esta muy disectada las cimas de 
las oolinas estän redondeadas y de diferentes alturas; mäs hacia el este y oerca de la 
altillanura plana la disecoión rio ha sido tan fuerte todavia y las cimas de las oolinas 
son planas, formando pequenas mesetas de mäs o menos una misma altura. La diferencia de 
nivel entre las cimas y los valles aloanza hasta 30 metros, oon un desnivel maximo de 
unos 60 metros entre el nivel original de la altillanura y los valles de los rios prinoi
pales. 

La altillanura disectada se enouentra al sur y este de la altillanura plana en 
la margen derecba del rio Meta y se extiende hacia el sur hasta el otro lado de los 
rios Ariari y Guaviare. Al norte del rio Ariari queda interrumpida por la altillanura 
ondulada de habitat diferente. 

El ambiente de topografia disectada y suelos erosionados es el habitat de 
la sabana de Paspalum oarinatum (T. m , SI, IIB2). En los valles, oon un ambiente mas 
humedo y oon acumulación de materia orgänica en la partes bajas, se encuentra la sabana 

> 
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de Andropogon ( T. III, Sl, II Cl) oon moriobales. En algunos sitios protegidos se enouen-
tran reliotos del bosque de la altillanura diseotada. Un corte caraoteristico de la 
zona se presents en la Fig. III- 23» 

3) Pm 
Complejo de la sabana de Paspalum carinatum y la sabana de Paspalum pectinatum 
de las mesetas de la altillanura ondulada. 

Donde la diseooión de la altillanura no ba avanzado basta el punto de dejar 
un paisaje de colinas y valles, se enouentra una zona de altillanura ondulada con mese
tas en la cual las cimas de las colinas son planas y cubren una mayor extension. Cerca 
de los barrancos se encuentran algunas colinas pero luego el paisaje sigue ondulada has-
ta llegar al proximo barranco. Este tipo de paisaje se enouentra especialmente en el 
borde de la altillanura plana con la altillanura diseotada al este del' rio Manacaoias. 

Loa barranoos y otras pendientes fuertes son el habitat de la sabana de Pas
palum oarinatum (T. III, Sl, II B2) y en las partes mas planas y mesetas se enouentra 
la sabana de Paspalum pectinatum (T. III, 31, II E2)^ y en los esteros y valles de esta 
zona se encuentran los moriohales y sabana de Andropogon (T. III, Sl, II Cl). Un corte 
oaraoteristioo se presenta en la Fig. 111-23« 

4) Po 
Complejo de la sabana de Paspalum peotinatum y la sabana de Traohypogon vestitus de 
la altillanura ondulada. 

La altillanura ondulada presenta un relieve ondulado sin pendientes fuertes 
y con algunas partes oasi planas. Donde las oolinas suaves ocupan la mayor parte del 
paisaje, se enouentra el habitat de la sabana de Paspalum pectinatum (T. III, Sl, II &2) 
en las pendientes,mientras que en las partes planas se mantiene la sabana de Traohypogon 
vestitus (T. Ill, Sl, II E3). Un corte oaraoteristioo de esta zona aparece en la Fig. 
111-24. 

5) Ta 
Complejo de la sabana de Traohypogon vestitus y la sabana de Paspalum pectinatum de 
la altillanura plana y andulada. 

Algunas partes de la altillanura presentan un relieve plano o oasi piano. 
Las vias de drenaje y SUB esteros forman depresiones suaves hasta treinta metros mäs 
bajos que el nivel general de la altillanura. La altillanura plana se enouentra en la 
margen dereoha del rio Meta donde forma una faja de 10 a 40 Km. de ancho. La altillanu
ra ondulada se enouentra mas al sur, entre los rios Casibare y Ariari, oon dos extensio-
nes menores mis haoia el Oriente, ceroa de la cabeoera del rlo Uva. 

En algunas pendientes hacia los esteros se enouentran monticulos elevados, 
a veces oon un arbolito de chaparro u otro arbusto encimaj posiblemente estos arbustos 
brindaron oierta proteoción contra la erosion^ formando asi los montioulos. Por la 
aooión del fuego casi toda esta vegetaciön lehosa quedó eliminada, dejando unicamente 
los montioulos como evidenoia de la presenoia anterior de arbustos y arbolitos. 

En otras pendientes de la altillanura se encuentran ligeras depresiones 
alargadas, llamadas surquillos. Por la acumulaoiön de agua y materia orgänioa en estas 
depresiones el habitat es mäs humedo,y partioularmente en la parte septentrional de la 
region se desarrolla un tipo de vegetación especial (T. Ill, Si, II F3), caracteris-
tioa de estos surquillos. 
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El ambiente de la altillanura plana con suelos bien drenados es el habitat 
de la sabana de Trachypogonves ti tus (T. III, Sl, II E3). Unicamente en las pendientes 
suaves haoia los esteros se encuentra la sabana de Paspalum pectinatum (T. III, Sl, II 
E2), y en los esteros mismos esta el habitat hümedo de la sabana de Andropogon (T. III, 
Sl, II Cl) con morichales. 

En algunas partes de la altillanura ondulada se encuentra un boscjue de gale-
ria con poco moriche en los esteros y las pendientes hacia los esteros estän cubiertas 
con sabaua de T. vestitus interrumpida por aisladas matas de mon.te con Miconia spp., 
las pioneras en la sucesión hacia la vegetación boscosa. Un corte caraoteristico de 
la unidad se presenta en las Figuras 111-^4 y 2^. 
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Fig. I l - 2 4 SABANAS DE LA ALTILLANURA PLANA Y ONDULADA 
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Fig. IH- 25 SABANAS DE LA ALTILLANURA PLANA 
( con estero) 
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IV. EL MANEJO DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

Introduce±6n 

En el uso de la vegetación natural se debe tener en cuenta sierapre que esta 
vegetación se ha desarrollado en equilibrio con el medio ambiente natural. El uso de 
la vegetación por el hombre anade otro factor al medio ambiente, causando cambios en 
el desarrollo de la vegetación. 

Los sistemas de manejo racional de la vegetación natural tienden a mitigar 
los cambios adversos y mantener la vegetación en las mejores condiciones para sü uti-
lización mas efioiente por el hombre. 

A. Bosques 

l) Froteoción de cuencas hidräulicas 

La cobertura vegetal de las cuencas hidräulicas en zonas montanosas influen-
cia. la regulación del caudal de los rios por la protección que brinda al suelo, para 
mantener as£ su capacidad de retención del agua en las temporadas de lluvias. Ademas» 
una buena cobertura vegetal evita en alto grado el escurrimiento superficial y la ero
sion y controla la cantidad de materiales acarreados por los rios y la sedimentación 
en los embalses que en un futuro ee puedan construir (véase Hidrologia, Tomo IV). 

Uno de los mayores problemas en los Llanos Orientales es el de las inunda -
clones que ocurren en épocas de lluvins, y la falte de agua en la épooa seca. Este pro-
blema se agudiza al destruir la vegetación en la region montanosa y el pié de monte, 
porque entonces el escurrimiento superficial aumenta el volumen de agua liberada en la 
temporada de lluvias, sin dejar reraanente para liberar en la época seca. 

En la aotualidad en la Cordillera Oriental y el pie de monte se eetän efec— 
tunndo talas y quemas sin ningun control, alterando el ciclo hidrologioo de los diferentes 
rios de los Llanos y facilitando el proceso erosivo. 

En consideración a lo anterior, la politica a seguir en cuanto a protección 
de las cuencas hidräulicas seria la de un manejo conveniente, controlando hasta donde 
sea posible la tala y los fuegos indiscriminados que efectüan los pobladores de es tas 
zonas, ya sea con fines agricolas o de explotación maderera. 

Para la mejor realización de los anteriores objetivos se recomiendan las 
siguientes operacionest 

a) Llevar a cabo un estudio uetallado de las posibilidades de desarrollo 
agricola y forestal dentro de las cuencas hidräulicas y delimitar las zonas aptas para 
estos U808 sinperjuicio del uso primario de regulación y producción de agua. 

b) Hacer estudios sobre el manejo de suelos y vegetación para mantener.la 
producción optima y evitar la destrucción de los recursos naturales. 

c) Reglamentar las explotaciones forestales, ex.igiendo diämetros minimoB de 
oorte con el fin ae asegurar un rendiraiento sostenido en la producción de arboles. 
Al asegurar un programa de repoblación forestal con base en espeoies autóctonas e impor-
tadas de rapido creoimiento y de valor económico, se beneficia en un futuro a IOB pro-
pietarios de diohos terrenos, lo cual vendria a servir de estimulo para fomentar la 
reforestación de estas areas por los partioulares. 

d) Creación de un cuerpo de vigilancia y de asesoria têcnica para el mejor 
logro de lae anteriores recomendaciones. 
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2) Producción de madera 

La importanoia económica de los bcsques depende en parte de la facilidad en 
el transporte de la madera aserrada a los diferentes centros de consumo. A causa de la 
poca accesibilidad que hay en la actualidad, la mayoria de los bosques de los llanos se 
han conservado casi en su forma original, siendo aprovechados solamante en .forma rudi
mentaria y para uso local en al^unas poblaciones veciuas, como Tame, Arauquita, Saravena 
y San José de Uuaviare. Sin embargo, los bosques situados cerca de centros de ^oblación 
y con fä"cil acceso, como los bosques de las terra^as aluviales y del pie de monte, han 
sido casi eliminados por la tala indiscriminada. 

En el caso de los bosques de las terraaas aluviales, el terreno posiblemente 
es mas productivo ccon<Snicamente bajo el uso actual en agricultura que bajo bosque; 
pero en la region del pie ae monte, la vegetación boscosa es la mas productiva, ademäs 
de brindar protección a las cuencas hidräulicas. 

Para un óptimo rendiraiento económico, los bosques tienen que ser manejados 
para asegurar un aprovecharaiento sostenido. Esto se puede iograr tnediante un programa 
de cortes seleccionados, con la imposición de diametros miniraos de corte, y la reforesta-
ción dirigida para conseguir una repoblacjón con especies de alto valor económico. 

En las condiciones actuales y en vist* del estado de desarröllo de los 
bosques en los Llanos, se recomienda un diametro minimo de corte de 3i? cm. DAP. Las 
especies nativas e introduoidas mär. aptas para la reforestación son cachicamó, caoba, 
caracoli, cedro, eucalyptus, pardillo y teca. 

Se recomienda hacer estudios detallados para adaptar los métodos de silvicul-
tura a las condiciones especificas de los varioe tipos de bosque encontrados dentro 
del area de estudio en los Llanosj especialmente en lo que se refiere a la adaptibilidad 
de las especies maderables a las condiciones del medio arabiente, los métodos de progra— 
mación mas efectivos, y el tiempo de crecimiento hasta llegar a proporciones comerciales. 
A base de estos datos se puede calcular el volumen explotable anualmente bajo un sistema 
de rendimiento sostenido. 

Otro problema importante en el manejo intensivo del recurso fores tal es la 3ani-
dad vegetal. Las enfermedades de los arboles maderables, la destrucción y deformación 
de las maderas y la mortalidad de arboles causan danos apreciables y pêrdidas eoonómi-
cas que se pueden calcular en miles de pesos. Se pueden realizar estiidios de fitopato-
logfa en una estación experimental centraliaada, pero para que los métodos de control 
sean efectivos, se necesitan reconocimientos detallados en las varias regiones forestales 
para establecer la incidencia de las enfermedades y plagas que atacan a los recursos 
forestales en cada region. 

En algunos casos, especialmente en la selva de Arauca las condiciones actuales 
de acceso no son lo suficientemente desarrolladas para sostener una industria forestal. 
Sin embargo, con la presión de la población actual, se estan talando y limpiando zonas 
boscosas de bastante valor para ser econömicamente rendibles en condiciones de mejor 
desarröllo. Se recomienda el establecimiento de reservas forestales en zonae escogidas 
a fin de preservar el recurso natural para su explotación en el futuro. La selección 
de los sitios para estas reservas forestales debe hacerse con debida atenciór. a los 
otros usoa posibles de las tierras en cuestión. 

3) Terrenos cultivables 

Las recomendaciones sobre uso de las tierras (véase T. I), incluyen una gran 
parte de los terrenos con habitat de bosque en las zonas mäs aptas para cultivos, como 
las vegas no inundables de los grandes rios y partes de las terrazas aluviales y del 
pie de monte. 



- 167 -

La mayoria de los bosques de estas zonas ya han sido eliminadoe con el avan-
oe del sector privado de la agricultura. Pero las colonizaciones nuevas, organizadas 
por entidadee oficiales y semioficiales del Gobierno, muchas veces ocupan terrenos 
virgenes todavfa cubiertos con vegetación boscosa. Anualmente se desperdician miles 
de metros cüblcos de madera a causa del sistema empleado por los colonos para abrir 
nuevas tierras para labores agrfoolas. Como ejemplo se pueden citar Saravena, Isla de 
Charo, Arauqulta, Ariari. El método anticuado de tumbar y quemar sin aprovechar nada 
de los productos del bosque, se puede cambiar median te planeación y manejo adecuado. 

Se recomienda que cada centro y nüoleo de colonización cuente oon uno o mas 
aserrios portatiles de gasolina, de facil instalación y manejo,de oosto relativamente 
bajo. De esta manera se aproveohan todos los productos de los arboles derribados al 
limpiar las parcelas para los cultivos. El centro de la colonización puede adquirir el 
producto de esta operaoión para la venta en el mercado o para la utilización en la misma 
colonización, proporoionando asf UI* benefioio eoonómico tanto para el mismo oolono oomo 
para el Oobierno. 

Para la preparación final de la paroela para la agricultura se puede usar el 
fuego, pero en forma oontrolada, con la construcción de oontrafuegos para impedir la 
extension del fuego a zonas circundantes, con la consecuente destrucción de la regenera-
oión en el bosque. 

Si dentro de la zona de colonización existen areas de menos valor para la 
agricultura, estas areas pueden ser mantenidas en boBque para la explotación local, 
aplioando métodos modemos de silvicultura para sostener la producción. 

Otro UBO de la vegetación boscosa en terrenos cultivados es el establecimiento 
de oortinas rompevientos para la protección contra la posible erosión eólica. En gene
ral se estima que el efeoto de una cortina rompeviento se extiende basta una distancia 
de diez veoes la altura de los arboles. 

Las espeoiesrecoraendadas son las de rapido crecimiento y con rafoes profundas. 
El arraigamiento profundo evita la oaida de los arboles individuales oon los vientos 
fuertes, y también evita la oompetenoia entre las raioes de los arboles y de los cultivos 
adyacentes. En algunos casos se han utilizado lineas de plätanos como oortinas rompe-
vientos, pero es mas reoomendable establecer lineas de espeoies mäs permanentes. 

Uno de los problemas mäs graves de oonvertir bosques en terrenos cultivados, 
espeoialmente potreros mejorados, es la invasion de arbustos en los potreros y la ten— 
dencia del bosque a restablecerse. Esto causa una constante luoha contra malezas de 
tipo lenoso. Algunas de estas malezas son susceptibles a los berbicidas quimicos, pero 
la mayoria tienen que ser erradicadas mediante una vigilancia oonstante y la exoavación 
individual de las plantas completas con su sistema radicular. 

Donde un oano u otro cureo de agua cruza la parcela o el potrero limpiado, 
se recomienda dejar una franja de bosque a ambos lados del cano para prevenir que esta 
area se vuelva pantanosa, empeorando el drenaje del terreno e interfiriendo con el sumi-r 
nistro de agua limpia para el ganado. 
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B. Sabanas 

La ganaderia extensiva, recomendable para la mayor parte de la region de los 
llanos, esta basada en la utilización de pastizales naturales. For la gran extension 
del terreno y el bajo valor económico de la tierra, los tipos de mejoras posibles y 
eoonómicamente rendiblee en las condiciones aotuales son limitadas y no se puede pen-
ear en convertir todos los millones de hectärea6 en potreros mejorados con pastos sem-
brados. El mayor uso de este tipo de terreno es para la ganaderia de cria y levante 
oon venta de animales a otras regiones para engorde. 

1) Gapaoidad de pastoreo 

Bxi8ten métodos de eBtablecer la capacidad de pastoreo en paetizäles natura
les, basados en medir la densidad y frecuencia de las especies forrajeras en la compo-
sición de la vegetación. Uno de los sitemas mas simples toma en cuenta la oomposición, 
la oobertura y öl vigor de la vegetación y la erosion del terreno, clasificando estos 
ouatro factores en una escala de uno hasta cinco, con la olasificación mas alta para la 
mejor oondición. A oada factor se le aplica un peso en una escala de uno basta cuatro, 
determinado a base de la importancia del factor en el habitat que se esta clasificando. 
Asl la erosion tendria un peso bajo en terreno piano y un peso alto en terreno escarpado 
o con un suelo sujeto a la erosion eólica. Multiplicando el peso del factor por su 
olasificación resulta un indice numérico. La suma de los indices de los cuatro fac
tores da una idea de la condición del campo, y la repetición de la olasificación de un 
ano a otro da una indicaoion sobre el desarrollo del campo, si va mejorando o enipeorando 
la condición. A base de esta indicación se puede aumentar o diBminuir el numero de ani
males en pastoreo. Los datos bäsicos para implementar este si sterna de clasificación 
estän descritos en el informe para los tipos de eabana encontrados en los llanos. Para 
algunos tipos de eabana se han preparado unas guias provisionales para servir de ejemplo. 
Estas guias aparecen en el apéndice III -3. 

Otros métodospara medir la capacidad de pastoreo consisten en la determina-
ción de la cantidad da forrajes disponibles por medio de la medición o e6timaoión del 
porcentaje de especies forrajeras en la vegetación y de su producción. Este tipo de 
dato se puede convertir directamente en capacidad de pastoreo, o heotareas por unidad 
animal ,pero 33 neoesita mas información bäsica sobre la palatibilidady el valor forrajero 
de las especies de la vegetación natural. Una estimación de la capacidad para pastoreo 
de las sabanas naturales, de uso general en los llanos, es de cinco heotareas por cabe-
za por ano. 

2) Control de movimiento de los animales 

El pastoreo oontrolado de los pastizales naturales debe es tar acompanado por 
una distribuoión uniforme de los animales en el terreno,para lograr la utilización com'-
pleta de toda el area} esto implica un oontrol sobre los movimientos da los animales. 
Tal control se puede realizar mediante oeroas y con la distribución juioiosa de abre-
vaderos y sitios de suminstro de sal. 

La unidad basica para manejo de ganado bajo un sistema extensivo es de aproxi-
madamente 2.500 heotareas. Un hombre se puede hacer responsable del ganado en una divi
sion de este tamano, ademas de ouidar las ceroas, los abrevaderos, el suministro de sal 
y los otros detalles del manejo diario. Cerca de los corralee del hato se pueden crear 
subdivisiones de menor tamano, formando potreros para guardar IOB animales durante las 
operaoiones del rodeo para preparación de animales destinados al mercado y otras necesi» 
dades. 
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En regiones donde existen de lado a lado tipos de sabanas con oaracteriBticas 
muy distintas, como los médanoa en la llanura eólica, o donde las condiciones del terre-
no imponen limitea naturales, es oonveniente cercar las unidades siguiendo el patrón na
tural} donde las condiciones son mas uniformes, simples cuadrantes de cinco por cinco 
kilómetroe son adecuados, si se logra tener fäcil acceso y provision adecuada de a^ua. 

La construoción de cercas con dos alambres de püa y tres alambres lisos, 
colgados en postes a cada ocho metros, con cuatro varillas mas delgadas como separadores 
de los alambres entre cada doe postes resultarä mäs económico que el actual modo de 
oonstruir ceroas. Un sistema de constuir una puerta de alambre que se cierra con los 
alambres bien tirantes es utilizer una pal«nca que aj.oya en un hueco en el ultimo poste 
de la ceroa y tensa los alambres median te una conexiön con la parte surerior e inferior 
de la puerta (véase fig. 111-26). 

Ademas de encerrar areas con ceroas, se pueden construir cercas . de deriva, 
oercas rectas que sirven para desviar el ganado y guiarlo a sitios de otra manera pooo 
utilizados. 

Otro método eficaz para controlar los movimientos del ganado es mediante la 
posición de abrevaderos y sitios de suminstro de sal u otros suplementoa. En terreno 
plano se puede calcular que la distanoia maxima a qua se desplace el ganado de puntos de 
agua es entre oinoo y ocho kilómetros. 

Consecuentemente,la dis-.tancia entre abrevaderos debe ser alrededor de diez kilóme
tros para garantizar una utilización completa del terreno. 

Ta que la temporada de mayor consumo de agua es en la época seca, se debe 
asegurar que las fuentes naturales de agua, canos o lagunas, se mantengan disponibles 
durante esta êpoca. El uso de fuenteB naturales de agua superficial, especialmente 
aguas estancadas en lagunas, trae problemas de enfermedades e higiene animal; por eso 
ea mas prudente construir fuentes artificiales de agua, como pozoa o represas. 

Donde existe abundante agua subterränea disponible a poca profundidad, la 
construoción de pozos con molinos de viento es económico. Se necesita un tanque de alma-
cenamiento con capacidad para el suminiBtro a todos los animales por varios dias, como 
reaerva en casos de falta de viento o reparaciones en el molino. El ganado no debe 
tornar direotamente del tanque, sino de bebederos con flotadores para controlar el nivel 
del agua. El tanque mismo debe estar cercado y puede estar localizado en el lfmite de 
dos o mas potreroa para obtener maxima utilidad. 

En terrenoB con algo de desnivel es posible construir pequenas represas con 
capaoidad para almacenar suficiente agua para abastecer al ganado durante los meses de 
sequia. En la conatrucción de represas se debe tener en cuenta la neceBidad de una 
superfioie de escurrimiento de aguas de sufioiente tamano, cuesta arriba de la represa, 
para llenar el estanque. La situación ideal aeria donde ee puedan desviar laa aguas 
de un cano para llenar el estanque. Donde las aguas de escurrimiento traen mucbo mate
rial en suspension, es necesario construir un estanque de sedimentación arriba de la re
presa para depoaitar este material y prevenir que se rellene el estanque de almacena-
miento. Es preferible construir un sitio especial donde tome agua el ganado, ceroando 
lo demas de la represa para evitar su contaminación. 

El dique de la represa debe tener un sitio mis bajo para desagüe, para pre
venir danoa eri tiempoa de abundancia de agua. El suminiatrc de sal y otros suplementoa 
en sitios alejadoa de los abrevaderos supone un movimiento de los animales hacia 
eetos lugaree,y la utilización de los pastizales de alrededorjtesulta económico. proteger 
loa minerales de la aoción de las lluvias, construyendo un simple techo encima del recep-
téculo del mineral. 
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3) Epooa de pastoreo 

La época de utilización de los paatizales varia entre los diferenteB tipos 
de sabana, oomo 8e ha observado en las descripoiones de cada tipo. Loa varios pastos 
naturales tienen su propio patron de desarrollo»con determinadas épooas de al to valor 
forrajero y otras épocas de poco valor. 

En lfneas generales las temporadas de mejor uso en las varias regiones natu
rales son del siguiente orden: en la region del pie de monte las sabanae de Melinis 
minutiflora tienen una utilidad durante todo el ano, mientras que las sabanas de Traohy-
poftoo de la misma region tienen su mayor época de desarrollo durante la temporada de 
lluvias. La mayor parte de esta region es apta para potreros mejoradoe que pueden sumi-
nistrar forrajes durante la escasez de pastos naturales. En la region de las terrazas 
aluviales se encuentra la misma situación. En el uso intensivo de estas dos regiones se 
debe tratar de busoar un desarrollo integral oon un sistema de rotación entre cultivos 
y potreros mejoradoe, reservando los terrenos menos aptoe para la agricultura para potreros 
adiclonales de pastos cultivados. 

En la region de la llanura aluvial de deaborde las inundaoiones durante la 
temporada de lluvias impiden la utilización de gran parte del terreno en esta temporada 
del ano y el area disponible para pastoreo es muy reducida. Pero durante la época seca 
se desarrolla un pastizal verde y apetecible en los bajos»mientras que la sabana de 
Trachypogon vestitua—Axonopua purpusii sobre los diques se mantiene verde. Los pas
tizales de esta region tienen su mejor desarrollo durante la época seca, pero en aquella 
época exists un problema de suministro de agua al ganado. En la region de la llanura 
eólica se encuentra el mismó problema de inundaoiones, pero aqui no se desarrolla un 
pastizal verde en la época seca. El mejor desarrollo de las sabanas de la llanura eólica 
se da en los principios de la temporada de lluvias cuando los pastos rebrotan y antes de 
que las inundacicnes se profundicen. 

Las sabanas de Trachypogon de la region de la altillanura tienen au mejor 
desarrollo en la temporada hümeda,y noestan eujetas a inundaoiones. Después de la flora-
oión de loa pastos BU valor forrajero disminuye. 

En el estado actual de oonooimiento de manejo de praderas naturales, el uso 
del fjUego tiene un lugar definitivo, pero se debe usar oon un control adecuado. La 
eliminación de la paja seca no apetecible por el fuego resulta un método económioo 
para obtener un retono con alto valor forrajero. 

„Pero e l Pastor«>° demasiado inmediato despué"s de la quema daüa las plantas 
S « ï f ï » r r ^ a 3 #

+
 ta8?o

deexperimentos realizados en Venezuela en sabana de Traohvpogon 
•Je' s^^3 (Blydenstem , 1962), se reoomienda la proteeoión del pastizal por un rêrfodo 

? i e „ ™ e l B ? « ^ a 8 / e e ? ^ 8 d ! l a q U 6 m a a n t e S d e Past°rearlo. I* <*Poca de quema también in-
«Ï2£ !? ï? production subsecuente y los mismos experiments ya citados mostraron que la 
i T Ü N £ f de la temporada de lluvias, cuando el suelo todavfa esta hümedo, produce 
™ TJï J ™ l l 0 i* l a T e g 9 t a c i 6 n e n l a temporada huneda siguiente. Ademäs el fuego 
In l ï l i l m J™ e S , f" ~ e r ° Z y e S m a s f a C i l d e co*trolar. La practica actual de quemas 
tanto^? ^ L f P 0 ° a d e l " J y S i n 0 0 n t r 0 1 d e l e 8 e r «"»"WlMada por quemas controladas, 
W « afi ï t 6 n e x t ! n 8 l 6 n ' c o n o o n t ro l posterior del pastoreo del area quemada. 
dl LoLc«ÏSn ^ 6 r e n ° ? e n t a * u e la.oantidad de pasto produoido durante las tres semanas 
da v al? i f « ï ! ^ n d a d a e S Tn0r q U e l a o a a t i d a d ^ pasto acumulada en sabana no quema-
da j asf, la capaoidad de pastoreo de un terreno quemado es menor que en sabana no qVemada. 

4) Potreros me.-joradon 

les naturale^ Ï T ^ l ï d e l . p ? t r e r o "«dorado en la ganaderfa extensiva a base de pastiza-
xee naturales, es la de suministrar una reserva de forraje para las é*pooas en aue loa TJSCW. 

ZSJÏÏFS'JT* d e f i c i r t e S * P ° r l a " " • oaP^idad de pa!"reo de elïos potreros meJT" 
S ? ï . ? l l ï ï t ï E S 0 ? ? " 1 0 » a n t e n e r , t 0 d 0 S l 0 S a n i m a l e 8 d e l h a t 0 e * ••*<>• Potreros y d 

dïez » L «ïenK A \ P° i*1 ™° d e e s t o s P°*reros, se puede oalcular que oon un 
diez por ciento de la superficie del hato en potreros mejorados es adecuado para los 
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requerimiento8 generales de cria y levante de animales en un sistema de ganaderia exten-
fliva. 

Fuera de los potreros mejorados es indispensable en algunos casos suministrar 
también auplementos minerales a los animales para que éstoB puedan aproveohar y asirailar 
mejor los forrajes naturales ycultivaüos. Donde es posible cultivar granos y otros su-
plementos oonoentrados en el hato se debe investigar el rendimiento económico de estos, 
en coraparaoión con o en conjunto con potreros mejorados» 

La induetria del engorde del ganado siempre debe estar basada en potre
ros mejorados de alta oapacidad de pastoreo y suministro de concentrados y suplementos 
de minerales para conseguir un engorde räpido y un al to rendimiento del terreno. Aqui 
se debe investigar la posibilidad del suministro de suplementos concentrados a base de 
subproductOB de otros productos económicos de la region, por ejemplo tortas de semilla 
de algodón. 

Para potreros me jorados siempre ae deben escoger los raejores terrenos disponi
bles. La preparación del terreno consiate en arar y rastrillar para elirainar malezas y 
otras plantas corapetidoraB. Algunos terrenos de bosque sin valor, pueden ser oonver-
tidos en pastizales con una labor de desmonte y siembra ue pas tos. Muchas de las gra— 
mineas valiosaa para el cultivo en regiones tropicales producen poca semilla viable y 
tienen que establecerse mediante la plantación de esquejes, estolones o rizomas, o par* 
tiendo en trozos y plantundo tallos rastreros. Es mejor la plantación inmediatarnente 
después de labrar la tierra. Bajo un sistema de rotación entre algunos cultivos y pas
tizales a veces se pueden sembrar los pastos anuales dentro del cultivo para luego apro
veohar el rastrojo del cultivo mezclado oon pastos verdes ya establecidos. La época de 
siembra es generalmente al principio de la teraporada lluviosa, cuando la tierra tiene 
suficiente humedad para permitir una germinación y estableciraiento rapido. Los pastos 
adaptados en oada region eatan descritos para cada tipo de sabana. 

La siembra se puede hacer a mäquina o a voleö. Sembrando a mäquina debe 
tenerse en cuenta que lassemillas de pastos no se deben sembrar demasiado profundasj la 
mayorfa de las mäquinas para sembrar granos, como arroz, neoesitan una adaptación espe*-
cial para evitar que las semillas queden enterradas a mas de un cent!metro. Sembrando 
a voleo generalmente se necesita mäs semilla por hectärea, pero se evita el costo de 
la mäquina, aunque siempre es mejor cubrir las semillas pasando después una grada de 
püao. Sembrando en un terreno poco mullido, laB semillas pueden quedar lo suficiente-
mente cubiertas por la acción de la lluvia. 

Los método8 de siembra de pastos de propagación vegetativa varlan segun el 
tipo de material. Algunos como el pasto elefante o la oana forrajera se propagan me
diante estacas, plantadas a mano, o puestas en zurcos y cubiertos por el arado. Con 
otras, como pangola, se pueden esparcir los tallos sobre el terreno y enterrarlos con 
discos. 

Durante el primer ano se debe tener en cuenta que el objeto del estableci*-
miento de un potrero mejorado es el de obtener una vegetación vigorosa y denea, con 
pocas malezaB. Por esta razón se debe proteger la siembra del pastoreo intenso y con- . 
tinuo durante el primer ano para que las plantas Be estableacan y acumulen las reservas 
necesaria8 a fin de que resistan la primera época seca. Sin embargo, se ha notado que 
la eliminaoión de las malezas es ayudada con un pastoreo intenso, pero de corta duración, 
en un periodo antes de que éstas florezcan. Algunos pastos propagados vegetativamente 
tambiên pueden benefioiarse por un pastoreo temprano; el pisoteo de los animales ayuda 
a enterrar los estolones. Otros que crecen en forma de macollas pueden ser danados por 
el past ore-o temprano que arranca la planta entera, y se debe esperar hasta que las plantas 
han desarrollado un sistema radicular fuerte. 

Hasta ahora no ee ha encontrado una leguminosa perenne que resul te realmente 
buena para asociarla oon pastos en potreros de pastoreo de regiones tropicales. Por lo 
tanto el nitrógèno aprovechable generalmente es el factor limitante de la productividad. 
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Ademas, por l a oapaoidad a l t a de f i j ac ión de fósforo que presentan l a mayorfa de los 
suelos de los l l a n o s , e s te elemento forma ot ro fac tor l i r a i t a n t e . La f a l t a de ni t rógeno 
7 fdsforo puede o r ig inä r que l a s espeoies majores sean reemplazadas por o t r a s de menos 
va lo r y con menos necesidades, pero con apl icaoiones in t ensas 7 cont inuas de abonos 
puede ha t e r cambios en e l sent ido c o n t r a r i o . En general es recomendable seguir l a s 
mismas ins t ruociones en l a preparaoión de t e r renos para c u l t i v o s , a l e s t ab l ece r potre— 
ros mejorados con pas tos cu l t i vados , teniendo en ouenta que l o s pastos t ienen menos 
necesidades de c a l y son mas e f i o i e n t e s para e x t r a e r l a potasa del sue lo . En un s i s -
tema de pastoreo l a mayor par te de los elementos sacados de l suelo por l a s p i an ta s 
son devueltos en l a s exoreoiones de los animales} pero cuando e l po t re ro es dèst inado 
a l a s iega de pas tos para elaboraoió'n de e n s i l a j e , l o s elementos n u t r i t i v o s se p ierden , 
a menos que se entreguen l a s rac iones a l ganado en e l mismo po t r e ro , o que se u t i l i c e n 
los abonos del e s t a b l o . 

Pot reros mejorados bajo r iego pueden producir f o r r a j e s verdes durante l a 
é"poca seoa, de mayor escasez de f o r r a j e s . En general l o s pas tos neces i t an mfis agua que 
o t ros c u l t i v o s . Se debe tener en cuenta que algunos pas tos oon un sistema r ad iou la r 
s u p e r f i c i a l , neces i tan apl icaoiones de agua mäs frecuentes que o t ros pas tos como e l 
sorgo, que t iene ra fces muy profundas. 
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APEHDICE TII-1 

LISTA DE ESEECIES COLBCCICOTADAS E IDENTIïTCAMS 
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Apéndio« ÏII-1 

Lista de espeeies ooleocionadas 
e identifioadas 

ORAMINEAS < p-k» r o tx) se 
0 t-> O <B 

t-1 HJ $ « < tx) se 
Jl H- ft 00 

1 H O 
*r) o 
o 
p> 

os ••• » a> 

k 
<D 

Andropogon bicorniB L. X X X X X X 
Andxopogon bravifolius Swartz I . X XX XX X 
Andropogon oonfinis (Shult.) H. e B. X X X 
Andropogon hypogynus Hack. X X X X X X 
Andropog.on leuoostachyus HBK X 
Andropogon selloanus (Hack.) Hack. 
Andropogon semiberbis (Nees) Kunth. 

X X xlx X X XX X Andropogon selloanus (Hack.) Hack. 
Andropogon semiberbis (Nees) Kunth. X X X X X X X X 
Andropogon virgatus Deev. X X X X X 
Ari8tida oapillacea Lam. X X X X 
AriBtida tinota Trin. e Rupr. , ,, X X X X X X X 
Aristida impleia Trin. X X 
Axonopua compreBsua (Sw.) Beauv. X X X X X 
Azonopus ohryaoblepharia (Lag.} Chase 
Azonopus leptostachys (H. e B.) Hitoho. 

X X X Azonopus ohryaoblepharia (Lag.} Chase 
Azonopus leptostachys (H. e B.) Hitoho. X X 
Axonopua puleher (Griseb.) Kuhlm X XX X X X XX X 
Azonopus purpusii (Mez.) Chaae X X X . X X X X X 
Axcnopus senesoena (Doell.) Henr. X X 
Axonopua ap. (Hairy base) 
Axonopua sp. (tall) 

X . X X X Axonopua ap. (Hairy base) 
Axonopua sp. (tall) X X X 
Azonopus sp. X X X 
Bouteloua sp. X 
Digitaria neesiana Henr. X X 
Diatichlia sp. X 
Eleusine indioa (L.) Oaertn X 
Elyonurus tripaaooid.es H. e B. X X X X 
Eragrosti8 acutiflora fHBK} Nees 
Eragostis maypurensis (HBK)Steud. 

X Eragrosti8 acutiflora fHBK} Nees 
Eragostis maypurensis (HBK)Steud. X X X X 
Eriochloa diataohya HBK 1 X X X 
Eriochrysis cayennensis Beauv. X 
Eriochrysis holooides (Nees) Kuhlm. X] XX X X X X 
Uymnopogon foliosus (Willd.J Nees X X X 
Oynmopogon fastigistus Nees X X X 
Homolepis aturensis (HBK) Chase X X 
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf c 
Leersia hexandra Sw. X X 
Leptoooryphium lanatum (HBK) Nees X X x x: tx X X XX c 
Manisurus aurita (Steud.) Kuntze ' E 
Nelinis munitiflors Beauv. X : x 
Mesosetum ohaseae Luces X X 
Meaosetum loliiforme (Höchst) Chase X X X X 
Mesosetum rottboellioidea(HBK) Hitoho. X X 
Mesosetum sp. X 
Olyra ecaudatä Doell X 
Olyra latifolia L. X 
Panioum oyanesoens Nees X 
Panioum hirtum Lam. J c 
Panioum laxum Swartz X X. ; X X X 
Panioum mioranthum HBK 1 XX 

http://tripaaooid.es
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Pahicum olyroides HBK 
Panicum parvifolium Lam. 
Panicura pilosum Svartz 
Panicura rudgei R. y S. 
Panicum stenodes Griseb. 
Panicum tricbolenoides Steud. 
Panicum versicolor Boell. 
Panicura zizanoides HBK 
Panioum sp. 

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 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

Paratheria prostrata Griseb. 
Paspalum acuminatum Raddi 
Paspalum carinatum H. y B. 
Paspalum conjugatum Berg. 
Paspalum contractual (Pilg. )Sw. 
Paspalum convexum 11. y B. 
Paspalum erianthum Nees 

X X 
X 
X 

X . 

x 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Paspalum gardnerianum Neee 
Paspalum gemiflorum Steud. 
Paspalum hyalinum Nees 
Paspalum intermedium Munro 
Paspalum (melanospermum) 
Paspalum minus Fourn. 
Paspalum multicaule Poir. 
Paspalum pectinatum Nees 

X 

X 

X 
X 
X X 

x 

X 
X 
X 

X 

X 

;X 
X ;X 
;X 

X 

M 
x r-
X X X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

Paspalum pulchellum HBK 
Paspalum plicatulum Michx. 
Paspalum serpentinum Hoohst y Steud. 
Paspalum virgatum L. 
Paspalum sp. 
Reimarochloa acuta (Fluegge) Hitchc. 
Sacciolepis myuros (Lam.) Chase 
Setaria geniculata (Lam.) Beauv. 

X X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X :X 

x ;x 
i 

1 

X | 

X :x 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

x 
Sorghastrum parviflorum (Desv.) Hitchc y Chase 
Sporobolus cubensis Hitchc 
Sporobolue indicus (l.) R. Br. 
Thrasya aompylostaohys (Hack.) Chase 
ThraBya paspaloides HBK 
Thrasya petroBa (Trin.) Chase 
Trachypogon ligularis Neee 
Traohypogon montufari (HBK) Neee 

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 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

Traohypogon plumosue (HBK) Nees 
Traohypogon vestitus AndersB. 
Uraminea (all grass) 
Graminea sp. 

CIPERACEAS 

Bulbostylis junciformis (HBK) Kunth. 
Bulbostylis lanata (HBK) Clarke 

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 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
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BulboetyliB paradoia (Spreng.) Lind. 
BulboetyliB veetita Kunth. 
Bulbostylis sp. 
CyperuB oayennensis (Lam) Britt. 
Cyperus diffusus Vahl 
Cyperus haspan L. 
Cyperus luzulae (L,) Retz. 
CyperuB sesquiflorus (Torr.) Hattf. y K. 

X 

X 

X 

X X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X X 
X 

X 

X X 

X 
X 

X 

X 
X 

Cyperus sp. 
Dichronema ciliata Vahl 
Dichronema parvula B. y K. 
PimbriBtyliB annua All. R. y S. 
Pimbristylis oomplanata Link. 
PimbriBtyliB diphylla Vahl. 
Fimbristylis miliacoae (L.) Vahl. 
Puirena umbellata Rottb. 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

XX X 
X 

X 
X 

'> 

Killingia sp. 
Rhynchospora barbata Kunt. 
Rhynchoepora oorymboBa (L.) Brit. 
Rhynchospora globosa Roem. y Soh. 
Rhynchospora sp. (tall) 
Rhynchospora velutina Nees 
Rhynoliocpora sp. 

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 
X X 

X X 
X 
X 

Soleria hirtella Swartz 
Soleria melaleuca Reiohb. 
Soleria microcarpa Nees 
Soleria microoocca (Lieb») Steud. 
Soleria parallela Clarke. 
Soleria purdiei Clarke. 
Sleria scabra Willd. 
Soleria sp. 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

"x1 X 

X 

X 

X 

X 

X X 
X 

X 

HBRBACEAS Y FRUTICOSAS 

X 

X 

X 

X 

IC 

i 

Acanthospermun australe 
Adiantum terminatum Kuntze. 
Aeschynomene hyetrix Poir. 
Anemia humilis (Cav.) Swartz 
Araceae 

X 

X 

X 

X 

IC 

i 

Adiantum serratodentatum Willd. 
Burmannia bicolor Mart. 
Bleahnum sp. 
Borreria capitata (R. y P.) DC 
Borreria yirgata HBK 
Borreria sp. 
Buohnera sp. 
Cassia oultrifolia HBK 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X 

X* 
X 
X 



- 178 -

Apéndice I I I - l 

HERBACEAS y FRUTICOSAS 2 CD P- V s? cd o bd c* 

3; 
B 
f-

0 
p 1 

0 
p 

p 

3 

S! 
(Il 
en 
0 

M 
P' 

•3 

1 
co 

Cassia flexuosa L. 
Cassia patellaria DC. 
Cassia tetraphylla Desv. 
Cassia viscosa HBK 
Cassia sp. 
Caladium maorotites Sohott. 
Calea ovalis Blake 
Caperonia sp. 

X 

X 
X 

X 
X 

X X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

Cemuum sp. 
Centrosema angustifolium (HBK) Benth. 
Centrosema venosum Mart. 
Chaptalia nutans (L.) Polak 
Cipura paludosa Aubl. ; 
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. 
Compositae 
Convolvulaceae 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
Corchorus argutuB HBK 
Corchorus hirtus L. 
Corchorus orinocensis HBK 
Corchorus sp. 
Cordia ourassavica (Jacq.) R. y S. 
Crotelaria pilosa Mill. 
Crotelaria sagittalis L. 
Crotelaria sp. 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

Xi 
X 

Croton ep. 
Cuphea gracilis HBK ' 
Cuphea micrantha HBK 
Cuphea sp. 
Curculigo soorzoneraefolia (Lam.) Baker 
Cyclanthus bipartitus Poit. 
Cypella linearis (HBK) Blake 
Declieuxa fruticosa (Willd.) Kuntze 
Diodia sp. 

X 

X 

X X X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 
X X 

X 

X 

X 

Ditaxie sp. 
Desmodium cf. angustifolium (HBK) DC 
Desmodium barbatum (L.) Benth. 
Dryopterie jurgensii (Fée) Maxon y Morton 
Emilia ooooinea (Sims.) Sweet 
Eriope crassipes Benth. 
Eriosema crinitum (HBK) G. Don 
Eriosema rufum(HBK) G. Don 
Eriosema simplicifolia^HBK) Q. Don 

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 
X 
X 

Eriosema sp. 
Eugenia sp. 
Eueophorbia ep. 
Euphorbiaceae 
Eupatoriurn amigdalinum Lam. 
Eupatorium angustifolium 
Evolvulus serioeuB Swartz. 
Oalaotia jussiaena HBK l X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
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Galaotia glaucescens HBK 
Habenaria heptadactyla Reichb. F. 
Habenaria trifida HBK 
Habenaria sp. 
Hydrolea sp. 
Hyptis atrorubens Poit. 
Hyptisbraohiata Brig. 
Hyptis conferta Pohl 

X 
X X 

X 
X 

X 
X X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X 

Hyptis dilatata Benth. 
Hyptis lan.tanaefolia Poit. 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
Hyptis (rastrera) 
Hyptis sp. 
Ichthyothere terminalis (Spreng.) Blake 
Zndigofera lespedezioides HBK 
Inditfofera pascuorum Benth. 

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 

X 
X 

Ipomoea argentea Meissn. ex Char. 
Ipomoea nil (L.) Roth. 
Julocroton sp. 
Leguminosae 
Lygodium venustrum Swartz. 
Malvaceae 
Myrosma oannifolia L. f. 
Mimosa polycarpa Kunth. 
Mimosa pudica L. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

Mimosa aff. santanderensis B. y R. 
Monotagma laxum (Poepp. y Endl. ) H. Sohum. 
Orthopappus angustlfolius (Sw.) Oleason 
Pectis sp. 
Pterogastra mayor Trin. 
Peterolepis pumila (Bonpl.) Cogn. 
Phyllanthus sp. 
Phaseolus sp. 
Phaseolus gracilis Poepp. 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Phaseolus linearis HBK 
Phaseolus monophyllus Benth. 
Pfaffia dunaliana (Moq) Standi. 
Piriqueta cistoides (L.) Griseb. 
Polygala brizioides St..Hil 
Polygala longioaulis HBK 
Polygala paludosa St. Hil 
Polygala micrantha L. 

X X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

Polygala subtilia HBK 
Polygala variabilis HBK 
Polygala timoutou Aubl. 
Polygala ap. 
Polypodiumbombyoinum Mazon 
Rechsteineria elatior (HBK) Kuntze 
Ruellia geminiflora HBK 
Salpiohlaena volubilia (Kif.) J. Sm. 

X 

X 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 1 

X 

X 
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Sauvagesia erecta L. 
Sokieckia orinocensis HBK (Meissn.) 
Sida linifolia cav. 
Sipanea colombiana Wernh. 
Sisyrinchium alatum Hook. 
Spatiphyllura cannaefolium (Dryand) Sohott. 
S.vriKonanthes sp. 

X 

X X 
x" 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Stachytarpheta sp. 
StyloBanthes sp. 
Stylosanthes sp. 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 
Tephrosia sessiliflor» ( Poir.) HasBl. 
Turnera pumila L. 
Turnera ultbifolia L.. 
Utricularia .juncea Vahl L 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

Utricularia laxa St. Hil y Oirard 
Utricularia subulata L. 
Utricularia sp. 
Wedelia sp. 
Xyris lacerata Pohl 
Xyris macrooephala Vahl 
Xyria savannensis Miq.. 
Zornia diphylla var. pubescens (HBK) Benth. 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

x 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

ARBOLËS Y ARBUSTOS 

Acrocomia sp. 
Aeghiphylla integrifolia (Jaoq.) Jacks. 
Aesohynomene falcata (Poir.) DC 
Alohornea triplinervia Muell. 
Alchornea sp. 
Allóphylus sp. 
Annona jahnii Saff. 
Annona purpurea Moc.y Sesve. 
Annona sp. " 
Apeiba sp. 
Aspidosperma sp. 
Atrocaryum vulgare Mart. 
Astronium sp. 
Bactris cuvaro 

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 

Bactris sp. 
Bambusa sp. 
Banara guianensis Aubl. 
Bauhinia macrostaohya Benth. 
Belluoia axinanthera Tr. 
Billia colombiana PI. y Lind. 
Bixa urucurana Willd. 
Bombax spruoeanum Ducke 
Bowdichia virgilioides HBK 
Buettneria .iaculifolia Pohl. 

X 
X 
X 

X 

X 
X. 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
L X 

X 
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Buettneria scabra Loefl. 
Bulnesia arborea 
Brosimum sp. 
Brownea sp. 
Byrsonima craesifolia HBK 
Byrsonima verbasoifolia (L.) HBK 
Calliahdra surinamensis Benth. 
Calophyllum brasiliensis Carab. 
Calycophyllum spruoeanum (Benth.) Hook. G. 
Carnpa guianensis Subl. 

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 
X 
X 
X X 

X 

Caraipa llanorura Cuatr. 
Casearia cambessedesii Eichl. vel aff. 
Casearia oorymboea HBK 
Casearia petraea Benth. 
Casearia zizyphoides HBK 
Casearia sp. 
Cassia moschata HBK 
Cassia sp. 
Catostemma goudotianum (Tl.) Tr. y PI. 
Cecropia sp. 
Ceiba pentandra L. 

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 
X 

X 

X X 
X 

Cephaelis toraentosa (Aubl.) Vahl 
Cereus heicagonus 
Chryaophyllum sp. 
Cissampelos ovalifolia Do. 
Cissus salutaria HBK 
Clarisia aff. strepitans Lanj. 
Clidemia sp. 
Clusia sp. 
Coccoloba uvifera (L. ) Jaoq. 
Cochlospermum vitifolium Willd. 
Copaifera canime Harms. 
Cordia alliodora (R. y P.) Oken 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

Cordia sp. 
Couraa macrocarpa Willd. 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Tr. y PI. 
Cupania sp. 
Curatella amerioana L. 
liavilla densiflora Tr. y PI. 
Dydimopanax morototoni D. y P. 
Eugenia sp. 
Enterolobium oontortisiligum (Veil.) Moron«. 

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 

Erythrina poeppigiana Chev. 
Eschweileria sp. 
Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. 
Ficus sp. 
Genipa americana L. 
Geonoma sp. 
Guarea triohllioides L. 
Guarea kunthiana Juss. 
Guarea sp. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X X 
X X 
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Quateria amplifolia Tr. y PI. 
Guateria cargadero Tr. y PI. 
Quateria sp. 
Guazuma ulmifolia Lam. 
Hedyosmum bomplandianum HBK 
Heliconia bihai L. 
Heliconia psittacorum L. f. 
Heliconia sp. 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
X X 
X 

X 
X 

X 
X 

X X X 

Helicteris sp. 
HemiorepidoBpermum rhoifolium (Benth.) Tr. y L. 
Heteropteris beechyana Juse. 
Hieronyma alohornoides Allen 
Himatan thus articulata (Vahl) Woodson 
Hirtella americana L. 
Hymanaea coubaril L. 
Inga sp. 
Ipomoea crassioaulis (Benth.) Robins. 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

Iriartea corneta (Karet.) Wendl. 
Iriartea sp. 
Jacaranda lasiogyne Bur. y K. Sch. 
Jacaranda ep. 
Jessenia polycarpa 
Jussiaea lithospermifolia Mioheli 
Lantana moritziana Otto y Dietr. 
Lantana trlfolia L. 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
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X 

Lecythis sp. 
Licaria oymbarum Pittier. 
Luehea seemanii Tr. y PI. 
Luehea sp. 
Machaerium capote Tr. y Dugand 
Machaerium raoritzianum Benth. 
Malvaceae 
Manilkara bidentata (DC) Chev. 
Manilkara sp. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

Mauritia minor Burr. 
Maximiliana elegans Karst. 
Melochia hirsuta Cav. 
Melochia polystaohya HBK 
Melochia villosa F. y R. 
Melochia sp. 
Miconia acinodendron (L.) Tr. 
Miconia albicans (Sw.) Tr. 
Miconia eriodonta DC vel aff. 

X X X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X X 

Miconia macrothyrsa Benth. 
Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 
Miconia rufescens (Aubl.) DC. 
Miconia sp. 
Mimosa orthooarpa Spruce 
Mimosa pudica L. 
Mimosa somnians H. y B. 
Mimosa aff. aantanderensis B. y R. 

X 

X 
X 
X 
X X 

X 
X 

X 

X 
X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Myroia aouminata DC. 
Myroia aff. splendens (Sw.) Soh. 
Myroiylon sp. 
Neotandra sp. 
Oenocarpus mapora Karst. 
Oenocarpus minor Mart. 
Oohroma lagopus Sw. 
OligantheB disoolor (HBK) Soh. 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X X 

Oreopanax mutissiana DC y PI. 
Oreopanax sp. 
Palioourea triphylla DC. 
Palicourea rigida HBK 
Faullinia sp. 
Pavonia speciosa HBK 
Pavonia velutina Adr. 
Pavonia sp. 

X 
X 

X 
X 
X 

X X 

X X 
X X 

X 

X 

X 

X 

X 
Pera arborea MutiB 
Persea sp. 
Piper aff. camiloi Tuncker 
Piptadenia sp. 
Pisonia sp. 
Pourouma aspera Trecul. 
Fourouma guianeneis Aubl. 
Pouteria sp. i-

X 

X 

IX 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

Platymiscium sp. 
Protium oalanense Cuatr. 
Frotium oolombianum Cuatr. 
Protium tenuifolium Engl. 
Protium sp. 
Pseudomeldia laevigata Trecul. 
Fsidium eugenii Kiaersk. 
Psidium guineense Sw. 
Psidium sp. 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X X 

X X X 

X X X 
X 

X 

X 
X X 
X X 

Fterocarpus sp. 
Randia sp. 
Rapanea guianeneis Aubl. 
Rinorea maorocarps (Hart.) Kuntze 
Rinorea riana (DC) Kuntze 
Rinorea sp* 
Rheedia madrunno HBK 
Rhynohanthera grandiflora (Aubl.) DC 

X X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X X X 

X X 

Rollinia edulie Tr. y P I . 
Rollinia sp. 
Rudgea sessiliflora Standi. 
Samanea saman (Jaoq.) Merril. 
Sapium biglandulosum Pittier 
Sapium giganteua Pittier 
Soheelea sp. 
Soheelea attaleoides Karet. 
Sohefflera aff. ternata Cuatr. 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

X X 
X 

X 

» 
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Simaruba amara Aubl. 
Siparuba guianensis Aubl. 
Socratea durissima (Oerst.) Wendl. 
Spondias mombin L« 
Stemmadenia grandiflora (Jacq). Miers. 
Syagrus inajai (Spruce) Beco. 
Symplocos amplifolia Brand 
Fwartzia macrophylla Hilid. 

X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 

r3 
P1 
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Tabebuia serratifolia (Vahl) Nichols. 
Tabebuia sp. 
Terminalia amazonioa Exell. 
Terminalia chicharronia Oriseb. 
Terminalia havesii Pittier 
Terminalia sp. 
Tococa guianensis Aubl. 
Trichanthera gigantea 
Trichillia sp. 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X X 

X 

-

Triplaris colombiana Meisen. 
Triplaris sp. 
Vernonia braeiliana (L.) Druce 
Virola calophylla Warb. 
Virola carinata (Benthz) Warb. 
Virola elongata (Benth.) Warb. 
Virola sebifera Aubl. 
Virola sp. 
Vismia baccifera (L.) Tr. y PI. 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 
X X 
X 
; 

X • 

Vismia guianensj s (Aubl.) Ghoisy 
Vitex sp. 
Vochysia sp. 
Waltheria glomerate PreBl. 
Warzewiozia oooclnea (Vahl) Klotzsch. 
Wulffia baccata (L.f.) Kuntze 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 
Xylopia sp. 
Zanthoxylon ocumarense (Pittier) Steyerm. 
Ziziphus sp. 

X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

—1 



- 185 -

APEEDICE I I I - 2 

NOÏIBRES VULGARES T NOMBRES CIENTIFICOS 



- 186 -

Apéndice III -2 

Nombres vulgares y nombres c i e n t i f i c o s —' 

Astronium spp. 
Copaifera canirae Harme 
Clidenia sp . 
Bowdichia virgilioides HBK 
Hymenaea coubaril L. 
Aspidosperma sp. 
Clarisia aff. etrepitans Lanj. 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) y PI, 
Frotium tenuifolium Engl. 
Rollinia sp. 
Rinorea sp. 
Socratea durissima (Oerst.) Wendl. 
Pera arborea raatis 
Nectandra sp. 
Eugenia sp. 
Cordia sp. 
Couma macrocarpa Willd. 
Manilkara bidentata (DG) Chev. 
Ocbroma lagopus Sw. 
Swartzia macropkylla Will» 
Vitex sp. 
Triplaris sp. . 
Eeliconia bihai L. 
Bixa urucunara Willd. 
Cochlospermurn v i t i fo l ium Willd. 
Brachiaria decumbens Stapf. 
Erythrina poeppigiana Chev» 
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lind. 
Bulbostylis lanata (HBK) Clarke 
Calophyllum brasiliensis Camb. 
Pouteria sp. 
Pourouma guianensis Aubl. 
Pouteria sp. 
Alchornea sp. 
Codia sp. 
Tabebuia serratifolia (Vahl) Niohols. 
Protium calanense Guatr. 
Enterolobium contortisiligum (Veil.) Morong. 
Virola sp. 
Genipa americana L. 
Ouarca sp. 
Sapium 
Guarea kunthiana A. Juss, 
Virola sp. 
Carapa guianensis Aubl. 
Bombax spruoeanum Ducke. 
Ceiba pentandra L. 
Myrcia acuminata DE. 
Jussiaea lithosperraifolia Micheli 
Vochysia sp. 
Billia colombiana PI. y Lind. 
Leoythis sp. 
Leptocoryphium lanatura (HBK) Nees. 
Andropogon bicornis L. 

Abejón 
Aceite 
Ajisillo 
Aloornoque 
Algarrobo 
Amarillo 
Amarillo lechoso 
Anime 
Anime 
An6n 
Anonoillo 
Araoo 
Arenillo 
Arenillo 
Arrayan 
Atajo 
Aviohure 
Balata 
Balsa 
Barbasoo 
Barbaser 
Barrab&a 
Bijao 
Bijo 
Bototo 
Brachiaria 
Bil care 
Cabeza de negro 
Cabeza de negro 
Caohioamo 
Caimito 
Caimito 
Caimo 
Cajeto 
Candelero 
Canaguate 
Carano 
Caro oaro 
Carne de bagre 
Caruto 
Castano 
Cauoho 
Cedrillo 
Carne de vaoa 
Cedro 
Ceiba 
Ceiba 
Cinaro 
Clavito' 
Glavo de laguna 
Cobalonga 
Cooo de mono 
Cola de aula 
Col« de aorro 

l) - Donde aparecen raas de un nombre^cientifico para cada nombre vulgar, el primer 
nombre mencionado es el mas oomun. 
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Colonial 
Comino 
Conti ture 
Corneto 
Corozo 
Cruceto 
Cuajo 
Cucharo 
Cuero de sapo 
Cumare 
Cumare 
Curo macho 
Cuvarro 
Chaparro 
Cbu.parro manteoo 
Chaparrote 
Charo 
Chicharro 
Cbuapo 
Chulo negro 
Chupón 
Dormidero 
Dormilón 
Durago 
Elefante 
Escobillo 
Estcraque 
Eucaliptus 
Flor amarilla 
Giraeol 
Gordura 
Granizo 
Guacharaoo 
Guaoharaoo 
Guadua 
Quaimaro 
Quaimaro 
Guam o 
Guamo blanoo 
Guaratare 
Guaritare 
Guarumo negro 
Guarupayo 
Guasimo 
Guayabete 
Guayabo 
Guayabo de danta 
Guayabön 
Ouayaoan polvdllo 
Guinea 
Gurapo 
Higuerón 
Hobo 
Hoja de queso 
Huesito 
India 
Jagua 
Janeiro 
Lao re 

Treoul. 
Gris 

Beuth. 

Panicum maximum Jacq. 
Nectandra sp. 
Terminalia ep. 
Iriartea corneto (Karst.) Wendl. 
Acrocomia ep. 
Fisonia ep. 
Virola carinata (Benth.) Warb. 
Clusia sp. 
Symplocoe amplifolia Brand. 
As^^ocaryum vulgare Mart. 
Astrocaryum chambira Burr. 
Manilküra sp. 
Bactris cuvaro 
Curatella amerioana L. 
Byrsonima carBsifolia HBK 
Palicourea rigiüa HBK 
Pseudomeldia laevigata 
Terminalia ohicharronia 
Iriartea Bp. 
Virola ep. 
Chrysophyllum 6p. 
Calliandra surinumensis 
Cassia sp. 
Annona sp. 
Pennisetum purpureum Schumaroh. 
Alchornea triplinervia Muell. 
Miroiylon sp. 
Eucalyptus spp. 
Tabebuia sp. 
Jacaranda sp. 
Melinis minutiflora Beauv. 
Hedyosumum bomplandianum H. B. K. 
Protium" sp. 
Virola elongata (Benth.) Warb. 
Bambusa sp. 
Brosimum sp. 
Pquteria sp. 
Inga sp. 
Inga sp. 
Axonopus purpu8Ü (Me5.) Chase 
Vitex sp. 
Pouroüma aspera Treoul. 
Triohilia sp. 
Luehea seemanii Tr. y PI. 
Calyoophyllum spruceanum (Benth.) Ho ok. F. 
Terminalia amazónica Exell 
Bellucia axinanthera Tr. , 
Terminalia sp. 
Bulmésia arborea 
Panicum maximum Jacq. 
Persea laegivata H. B. K. 
Fious. sp. 
Spondias mombin L. 
Alchornea triplinervia Muell. 
Banara guaneneie Aubl. 
Panicum maximum Jacq. 
Gen'ipa ep. 
Êriochloa polystachia 
Vistnia «p. 

HBK 
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Lambedora 
Laurel 
Laurel 
Laurel blanco 
Leobe de miei 
Leoboso 
Macano 
Madrono 
Majagua 
Majagviillo 
Mamey 
Mano de tigre 
Maro 
Matapalo 
Mil pesos 
Monrey 
Moradi to 
Moriche 
MOBCO 

•^acedero 
Naranjuelo 
Negri to 
Oreja de mula 
Orumo 
Paja velluda 
Palma oorozo 
Palma cumare 
Palma güichire 
Palma churruay 
Palma moriobe 
Palma real 
Palma yagua 
Palmicbe 
Palmione 
Palo blanoo 
Palo cruz 
Pangola 
Pantano 
Parä 
Pardillo 
Pas to alfombra 
Pasto blanoo 
Pasto embarre 
Pasto gordura 
Pasto guinea 
Pasto negro 
Pasto para 
Pavi to 
Peine 
Peralejo 
Perguetano 
Pioa pioa 
Platanillo 
Platanote 
Punta de lanza 
Puntero 
Pusuy 
Pueuy 

Leersia hexandra Sw. 
Nectandra sp. 
Ocotea sj . 
Guateria sp. 
Sapium biglandolosum Pittier 
Brosimum sp. 
Rinorea riana (D. C.) Kuntze 
Rheedia madrunno HBK 
Luehea sp. 
Guateria cargadero Tr. y PI. 
Nectandra sp-
Oreopanax mutissiana DC. y PI. 
Tricbilia sp. 
Ficus sp. 
^esaenia polycarpa Karst. 
Calopbyllum brasiliensis Camb. 
Hirtella americana L. 
Mauritia minor Burr. 
Terminalia havesii Pittier 
Trichandera gigantea 
Zanthoxylon ocumarenee (Pittier) Steverm. 
Ziziphus sp. 
Brosimum sp. 
Cecropia sp. 
Trachypogon vestitus Anderes. 
Acrocomia sp. 
Astrocaryum chambira (Burr.) Mart. 
Maximilians elegans Karet. 
SyagruB sp$ 
Mauritia minor Burr. 
Scheelea sp. 
Scheelea attaleoides Karst. 
Geunoma ep. 
Bactris sp. 
Hemicrepidogpermum rhoifolium (Benth.) Tr. y PI, 
Brownea 
Digitaria decumbens Stent. 
Hieronyma alchomoides Allen 
Panicum purparascens Raddi. 
Cordia alliodora (R.y Fav.) Oken 
Axonopus oompressus (Sw.) Beauv. 
Uomolepis aturensis (HBK) ̂ haee 
Paspalum pectinatum Nees 
Melinis minutiflora Beauv. 
Panicum maximum •'acq. 
Paspalum plicatulum Michx. 
Panicum purpurascens Raddi 
Jacaranda sp. 
Apeiba sp. 
Rapanea guianeneis Aubl. 
Terminalia sp. 
Brosimum ep. 
Heliconia spp. 
Himatanthu8 articulata Vahl. 
Vi8mia baooifera (L.) Tr. y PI. 
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf. 
Oenocarpus minor Mart. 
Oenocarpus mapora Karst. 
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Habo de pava 
Rabo pelado 
Roble 
Ru da 
Saeta 
Saeta peluda 
Saeta velluda 
Saladillo 
Salado 
Saman 
Sangregado 
Sangretoro 
Sangrito 
Santa Roea 
Saeafrae 
Selaginea 
Siete cueroB 
Simarro 
Sorgo 
Sururo 
Tablón 
Taobuelo 
Taeajo 
Teoa 
Tórtolo 
Trorapillo 
Tuno 
Tusta 
Unamo 
Urapo 
üvero 
Vara blanoa 
Vara de casa 
Vara de Marfa 
Yagua 
Yaragua Uribe 
Yarumo 
Yaya 
Yuoo 

Cupania sp. 
Eschweilera sp. 
Platysmisoium sp. 
Simaruba amara Aubl. 
Traohypogon ligularis Nees 
Traohypogon veetitus Anderes. 
Traohypogon vestitus Anderes. 
Caraipa llanoruro Cuatr. 
Vochysia sp. 
Samanea saman (Jacq.) Merrill. 
Virola eabifera Aubl. 
Virola oalophylla Warb. 
Rinorea macrooarpa (wart.) Kuntze 
Tabebuia sp. 
Licaria oymbarum Pittier 
Selaginela sp. 
Kachaerium capote Tr. y Dugand 
Jaoaranda sp. 
Sorghum vulgare Pers. 
Myrcia acuminata DC. 
Ouateria amplifolia Tr. y PI. 
Fagara rhoifolia (Lam.) Engl. 
Trichilia sp. 
Tectona grandis L. 
Dydimopanax morototoni D. y P. 
Guarea triohilioides L. 
Miconia spp. 
Pterocarpus sp. 
Jessenia polyoarpa Karst. 
Persea sp. 
Coccoloba uvifera (L.) Jacq. 
Scheffera aff. ternata Cuatr. 
Caseria sp. 
TriplariB oolombiana Maiesn, 
Scheelea attaleoides Karst. 
Hyparrhenia rufa (nees) Stapf. 
Cecropia spp. 
Xylopia sp. 
Oreopanaz sp. 
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Qufas para l a c las i f i cao ión de _oondioi3n de sabanas 

l ) Quia para c l a s i f i o a r l a oondlolon de l a sabana de Paspalum oarinatiyn 

Las oondiclones desoritas corresponden a l a o las i f icaoión 5 para cada faotor i las 
derlraolones de estas oondiclones resultan en una clasificaoió'n mas baja, dependiente 
del Importe de oambio. 

folon, (peso 2) 

saeta peluda (Trachypogon v e s t i t u s ) 
saeta iTraohypogon montufari) 

(Paspalum carinatum) 

Freouenoia 

mas de 10$ 
menos de 20$ 
menos de 70$ 

Cobertura (peso 4) 

cobertura basal 20-30 $ 
oobertura aérea 30-50 $ (s in quemas) 
densidad 40-80 macollas por metro ouadrado 

Vlffor (peso 4) 

altura saetas 30-60 om. sin infloresoenoias 
diametro basal de macollas de l a s saetas 3-8 cm. 

Eroa^gn (peso 5) 

pendlentes eatables s in movimientos de t i erra , ausenoia de oaroavas o derrumbea 
reo ientes . 

Clasif ioaoión 

e10elente 
buena 

66-75 
56-65 

regular 45-55 
pobre 34-44 
muy pobre 15-34 



- 192 -

Apé"ndice III—3 

2) Qufa_para olasifioar la condicicm de la sabana de Paspalura -pectinatum 

Las condiciones descritas corresponden a la clasificación 5 para cada factor} 
las derivaciones de estas condiciones resultan en una clasii'icación mas baja, depen-
diente del importe del carabio. 

Composioión (peso 4) 

saeta peluda 
pasto de embarre 
cola de mula 

( Trachypogon veetitus 
( Paspalum pectinatum 
( Leptocoryphiura lanatum ) 

Frecuenoia 

mas de 40% 
menos de 45% 
menos de 30% 

Especies indicadoras de sobrepastoreo 
Andropogon seaiberbis 

aumentadorasi Leptocoryphium lanatum 
Dichronema ciliata 

ïnvasoras» 

anualesj 

Buchnera virgata 
Declieuxia fruticosa 
Hyptis spp. 
Panicum rudgei 

Andropogon brevifolius 
Eragrostis maypurensis 
Polygala spp. 

6-9% 
Cobertura (peso 2) 

Cobertura basal 
Cobertura aérea 60-80% (sin quemar ) 
Densidad 30-50 macollas grandes por metro cuadarado. 

Vigor (peso 3) 
altura seeta peluda 30-60 cm sininflorescenciasjcliametro basal de macollas de 
saeta peluda 4-10 cm} deoarrollo de la vegetación sin quemas en un estrato 
cerrado de 40-50cm de altura promedia. 

Erosion (peso 2) 
Sin evidenoias de movimientos de tierra y sin pedestales en la base de las 
macollas. 
Sin erosion y cortes en las cabeoeras de las vias de drenaje. 
Sin parches de suelo desoubierto. 

Clasificaoión 

excelente 
buena 
regular 
pobre 
muy pol>re 

48-55 
40-47 
31-39 
22-30 
11-21 
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3)Quta para clasificarla condioj.6*nde laaabana de Traohypogon veBtitus-Aionopus purpusii 

Laa oondiciones descritas corresponden a la olasificaoion 5 para cada faotorflas 
derivaoiones de estas oondiciones resultan en una clasifioaoion mas baja, dependiente 
del imports del cambio. 

Compoaloión (peso 3) 
saeta peluda 
Quaratare 

(Tachypogon vestitus) 
(Axonopus purpusii ) 
(Panicum versicolor ) 
(Leptocoryphium lanatum ) 

Eepeoies indicadoras de sobrepastoreo 
auraentadoras i Andropogon bicornis 

Elyonurus tripsaooides 
Dichronema oiliata 
Cuphea micrantba 
Hyptis spp. 
Panicum rudgei 
Andropogon brevifolius 
Aristida oapillaoea 

cola de mula 

invasoras» 

anualest 

Freouencia 
mas de 40% 
mas de 30% 
menos de 10% 
menos de 15% 

arbuBtos 
arbolesi Acroooroia ep (palma corozo) 

Melochia spp. 
Pavonia speoiosa 
Psidium spp. 

Cobertura (peso l) 
Cobertura basal 20-40% fhasta 80% oon A. purpusii solo) 
Cobertura aérea 60-100% (sin quemar) 
Deneidad 40-60 macollas grande8 por metro ouadrado. 

Vigor (peso 4) 
Altura saeata peluda 30-30 om sin infloresoenciasjdiametro basal de maoollas 
de saeta peluda 3-8 cm. 
Altura guaratare 5-30 cm, con tallos semiereotos. 
Desarrollo de una vegetaoión herbaoea Bin demasiados arbustos o frutioosaa. 

Erosion (peso l) 
Sin evidenoias de movimientos de tierra y sin pedestales en la base de las 
macollas . 
Sin erosion y cortes en las oabeceras de las vlas de drenaje. 
Sin parches de suelo desoubierto. 

Clasifioaoion 

excelente 
buena 
regular 
potire 
muy pobre 

39-45 
32-38 
25-31 
18-24 
9-17 
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.4.) Gula para clasifioar condioión de la sabana de Trachypog-on vestitus 

Las oondiciones descritas corresponden a la clasificacion 5 para cada fac
tor; las derivacioneB de estas oondiciones resul tan en una clasificacion mas baja, de-
pendiente del importe del carabio. 

Composición (peso 3) Frecuencia 

saeta peluda (Trachypogon vestitus) rnäs de 35$ 
paßto de embarre (PaBpalum pectirla^um) • menos de 35$ 

(Andropogon. semiberbis) menos de 30$ 

especies indioadoras de pastoreo exoesivo 
aumentadoras 1 Andropogon semiberbis 

Leptocoryf ium 1 ana tuin (en sitios hümedoe) 
Paspalum pectinatum 

invasorast Buchnera virgata 
Declieuxia fruticosa 
Hyptis brachiata 
Panicum rudgei 

, anuales» Andropogon brevifol lus 
Aristida capiHacea 
Eragrostis maypurensis 

Cobertura (peso 2) 

cobertura basal 8-15$ 
cobertura aêrea 80-100$ ( sin quemar) 
Densidad 30—50 maoollas grandes por metru ouadrado. 

Vigor (peso 3) 

Altura de saeta peluda 30-60 om, sin inflorescencias. 
Diametro basal de maoollas de saeta peluda 3-10 cm. 
Desarrollo de la vegetación Bin quemar en un estrato cerrado de 40—50 cm 
de altura promedia. 

EroBi6n (peso l) 

Sin evidencias de raovimientos de tierra y sin pedestaleo en la base de las 
maoollas . 
Sin erosion y cortes en las cabeoeras de las vias de drenaje. 
Sin parohes de suelo descubierto. 

Clas i f icac ion 
Excelente 40-50 
buena 35—39 
r egu la r 30-34 
pobre 20-29 
muy pobre 10-19 
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Feoha ; Enero 22 de 1962 
Cano 
En l a un idad 288 ( e s t e r o j u n t o a d i q u e ) en l a zona No. 1 
de Orooué.Vuelo R-388 Foto No. 1 5 - 8 5 . 
A 75 ens« 
A 9 0 CIDB. 
Plano. Pendiente; 0-1$ 
Muy lento. Drenaje interno: Moderadamente lento. 
Muy pobremente drenado (5) 

Color (lOYR 2/l) natural y amasado; arcilloso; bloquea 
débiles medios y finoB, sin peliculas; friable; no plas— 
tioo, no pegajoso« raiceB abundantea,macroorganismos re
guläres; limits olaro y suave; pH 5.2 

Color (lOYR 4/l) natural y amasado; arcilloso; bloques 
débiles medios y finos oon peliculas en los canalea de las 
raices; muy friable; pegajoao y ligeramente pläatico; rai-
cea abundante6, macroorganismos reguläres; limite claro 
y suave; pfl 4*8 

Nota« En este horiiaonte existen inclusiones en forma 
irregular del primero. 

Color (5Y 5/l) natural y amasado con moteadoa (5Y 5/3) 
en un 2$ en los oanaliculos y forma irregular; arcilloso; 
bloqueB débiles medios y finoa con pelioulas en los cana
les de las raioes; muy friable; pegajoso y ligeramente 
pléstico; raices reguläres y macroorganismos no hay; l£mi-
re gradual y ondulado; pH 4.8 

Color (lOYR 4/8) matriz en combinación con (5Y 5/l), ama>-
sado (5YA 3/4)} arcilloso; masivo; plastico y pegajoso; 
raices y macroorganismos no hay; pH 4.8 
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Perfi} No. C-19 
Serie« Anzuelo 

Bo. Lat) . 474-477 

•Horiz, P rof . 
cm. 

ANALISIS ORANULOMETRIOO-MICRAS- (#) PW Tex tu ra i Fe203 

* 

•Horiz, P rof . 
cm. 0 

2 
2 
20 

20 
50 

50 
105 

105 
250 

250 
500 

500 
1000 

1000 
2000 

PW Tex tu ra i Fe203 

* 

Al l g 0-20 Mu, r Org^ n i c o 6 .42 

A12gs 20-36 54 .2 25-7 12 .8 5.8 0 . 8 0 . 3 0 . 4 3.47 Ar. 

521g8 36-75 65 .7 16 .9 8 .6 6 . 1 1-5 0.5 0 . 7 3 .21 Ar. 

B22go 7 5 - X r 63 .6 19 .0 12 .1 3.6 1.3 0 . 4 - 3.99 Ar. 

' 

Hat. Organioa pH cco 
Meq. 
100g. 

Cat iones en meq. / lOOg. 1° 
S a t . 

P 

ppm. C .# N . # C/H. 

pH cco 
Meq. 
100g. Ca Mg K Na Al H B.T. 

1° 
S a t . 

P 

ppm. 

5.20 0 . 7 7 . 6.75 5.10 34 .74 0 . 1 8 0 . 1 5 0 . 1 0 0 . 1 9 2 .30 34 .12 0 .62 1.78 0 . 3 

0 ,70 0 . 1 3 5.38 0 . 0 5 14.60 0 . 1 4 0 . 1 4 0 . 1 0 0 . 0 6 3.97 14.16 0 . 4 4 3 .01 0 . 8 

0 . 3 5 0 .09 3.69 5.10 15.36 0 .17 0 . 4 1 0 . 0 9 0 . 0 6 5.14 14.81 0 . 5 5 3 .58 0 . 7 

0 . 2 6 0 . 0 8 3.25 5.20 15 .74 0 . 1 9 0 . 2 1 0 . 1 5 0 . 1 0 6.96 15.09 O.65 4 . 1 3 -

Analisis Institute Qeogräfico "Agustin Codazzi" 
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Fecha: Octubre 4 de 1962 
J.V". Chaparro 
En l a unidad 176 (bajol de la zona de El Yopal 
Foto N° 2585 (ver mapaj 
85 cms. (liraitada por a^ua) . 
85 cms. 
Plano. Pendiente» 0-5/£ ligeramente cóncava. 
Lento. Crenaje interno 1 Lento. 
Fobreraente dr«nado (4) 

Color (lOYR 4/l) matriz natural hümedo con moteados radi-
cularee (7.5YR 5/6)» amasado (lOYR 4/2)} franco; maeivo; 
con migajones finos en la parte superior; friable; ligera
mente plastico, no pegajoso; raices y macroorganiemos 
abundantes; llmite claro y suave; pH 4.9 

Color (lOYR 5/l) matriz natural hümedo con moteados ra-
dioulares y en otras partes de color ("J.^TR b/6)» amasado 
(lOYR b/3)> franco-arcilloso; bolques debiles medios y 
finos; firme; ligeramente plästico, ligeramente pegajoso; 
raices y macroorganismoe abundantes; limite gradual y 
suave; pH 4»8 

Color (loYR 5/4) matriz natural hümedo con moteados gleyza-
dos (lOYR 5/1)» amasado (lOYR b/3)} franco-arcilloso; 
bloquee débilee finos con peliculas de arcilla; friable; 
ligeramente plastico y 1igeramente pegajoso; raices y 
macroorganiamoB escasos; poros escasos medios y finos; 
limite difuso y ondulado; pH 4.8 

Color (T.5YR 5/4) matriz natural mojado, con moteados 
gleyzados (lOYR 6/l) y moteados irregulareB (5YR 4/6); 
concreciones del mismo color; amasado (lOYR 5/3)} franco-
arcilloso; bloques débiles finos y medios con peliculas 
de arcilla; ligeramente plastico, ligeramente pegajoso; 
raices y macroorganismos escasos; poros escasos medios; 
pH 4.8 

Hotat Con la profundidad aumenta el gley y lae ooncrecio-
nes y se vuelve el perfil mäa arcilloso. 



Perfil No. Ch-78 
Serie! Caballeria 

No. Lab. 1167-1170 

Horlz. Prof. 
cm. 

AMALISIS ORANULOMETHICO-MICRAS-(̂ ) PW Tezturas Fe203 Horlz. Prof. 
cm. 

0 
— 

•J d 20 50 105 250 500 1000 

PW Tezturas Fe203 Horlz. Prof. 
cm. 

2 20 50 105 250 500 1000 2000 

PW Tezturas Fe203 

Alg 0-7 22 .1 31 .8 12 .9 1 8 . 4 1 1 . 6 2 .3 0 . 9 1.42 P. 

B l t g 7-22 2 7 . 2 31 .7 11.5 16 .7 9.7 2 .0 1 .0 1.32 F-F.Ar. 

B2tg 22-43 2 7 . 2 2 9 . 9 10.9 1 9 . 5 1 0 . 3 1.6 0 . 6 1.16 P-P.Ar. 

Cgon 43-05 2 7 . 3 26 .6 12 .3 19 .7 1 0 . 8 1 .9 1 .4 1.05 P-P.Ar. 

Mat. Organioa pH ooc . 
Meq... 

100g. 

Cationes en meq./lOOg. 

S a t . 

P 

ppm. C.96 N.# C/N. 

pH ooc . 
Meq... 

100g. 
Ca Mg K 'Na AI H. B.T. S a t . 

P 

ppm. 

I . 6 5 0 .17 9.71 4 . 6 5 9.48 0 . 8 0 1 .22 0 . 2 5 0 .07 1 .91 7 .14 2 . 3 4 24 .68 1 .6 

0 . 7 2 0 .10 7 .20 4 . 3 5 10.12 0 . 4 2 0 .45 0 . 0 9 0 .06 0 . 4 2 9 .11 1.02 10 .07 0 . 8 

0 . 3 3 0.07 4 .71 4 .65 7.2C 0 . 2 9 0 . 3 0 0.1Q 0 . 1 1 3 .75 6 .40 0 .80 11 .11 0 . 8 

0 . 2 2 0 .06 3 .67 4 .50 6.7S 0 . 3 2 O.38 0 . 1 1 0 . 2 2 3 .19 5.76 1 .03 15 .17 1 .0 

. . _ . 

Analisie Instituto Qeogräfico "Agustin Codazzi" 
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SERIE CASANARE 
Perfil No. E-23 
Describió j 
Lopalizaciónt 

Profundidad^efeot.t 
Hivel frefitico 
Relieve» 
Drenaje externo; 
Drenaje naturali 

Allg 

AI 2g 

A2le 

A22e 

00 
14 cms. 

14 
.30 cms. 

30 
47 cms. 

47 
67 cms. 

Fecha t Enero 22 de 1^62 
E. Marin 
En la unidad 2^6 (bajos) de la zona No 1. de Orocué. Vuelo 
R-3«8. Fotc No. 1585.Mosaico K-lJj-SE. 
A ll8 cms. (limitada por agua). 
A ll8 cms. 
Piano. Pgndiente; 0-1% 
Lento. Drenaje interno; l̂ ento'. 
Imperfectamente drenado (3-2) a pobre (4) 

Color (10YR 3/l) natural y amasado; franco; blo.ques debi
les finos sin pellculas; muy friable; ligeramente plästico 
y ligeramente pegajoso; raicee abundantes, macroorganismos 
reguläres; limite claro y suave, pH 4.6 

Color (10YR 4/1) natural y amasado; franco-limoso; bio— 
ques muy debiles finos, sin peliculas; poroso; muy friable; 
pegajoso y plastioo; raices abundantes, macroorganismos re
guläres; limite claro y suave; pH 4.7 

Color (2. 5YR 5/2) natural y amasado; franco-limoso: 
blpques debiles con peliculas de arcilla en los oanalfculos; 
poroso; muy friable; plastioo y ligeramente pegajoso; rai
ces abundantes, macroorganismos escasos; limite claro y 
suave; pH 4«6 

Color (IOYR 6/2) natural y amasado; franco-arcillososjprismas 
dé"biles oon e sc as as peliculas de arciila en los poros; 
ïirme; ligeramente plastioo y ligeramente pegajoso; raice,s 
reguläres, macroorganismos no hay; limite claro y ondulado; 
pH 4.5 

IlCgon 67 
118 cms. 

Color (2.5Y 7/2) en mezcla con moteados (lOR 3/6); arcillo-
so; prismas debiles con peliculas de arcilla en los cana-
liculos; firme; plastioo y pegajoso; raioes y macroorganis
mos no hay; pH 4«!? 
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Perfil No. B-23 

Seriei Casanare 

No. Lat . 448-452 

Horiz . Prof. 
on. 

ANALISIS GRANUL0METRIC0-MICRAS-(#) PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
on. 0 2 20 50 105 250 500 1000 

PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
on. 

2 20 50 105 2^0 500 1000 2000 

PW Textura Fe203 

A l l g 0-14 23 .0 24 .9 21 .8 21.3 5 .7 0 . 3 - 2 .12 F. 

A12g 14-30 21 .5 34 .3 22 . C 1 7 . 8 4 . 0 0 . 3 0 . 1 1.37 F.L. 

A21e 30-47 2 0 . 3 39-3 17.1 18 .0 4 . 8 0 . 5 - 1.17 F.Li 

A22e 47-67. 28 .1 32 .1 1.7.É 15 .7 5.5 0 .7 0 . 1 1 .22 F.Ar. 
-

IlCgon 67-118 3 7 . 4 31 .2 12.e 12.7 5 .0 0 . 9 0 . 2 1.86 F.Ar. 

_.._.. 

—————————— 
Hat. Orgänioa pH c o o . 

Meq. 
100 g. 

Catlonee en meq./lOO g. 

Sat. 

P 

p.p.m C.# N . # C/N 

pH c o o . 
Meq. 
100 g. Ca Mg K Ha AI H B.T. Sat. 

P 

p.p.m 

3 .00 O.27 11.13 4 . 2 5 13.57 0 . 1 1 0 . 1 4 0 . 1 9 0 .07 3 .13 13 .06 0 . 5 1 3 . 7 6 4 . 2 

1 .12 0 .09 12 .4 ' 4 .33 8 . 1 4 0 .07 0 . 0 8 0 .17 0 .10 2 .70 7 .72 0 . 4 2 5 .16 3.7 
i 

0 . 3 5 0 .04 8 .75 4 . 4 3 5 .84 0 .10 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 0 8 2 .79 5 .46 0 . 3 8 6 .51 2 . 3 

O.25 

0 . 2 5 

0 . 0 4 6 .25 4 .37 5 .94 0 .07 0 . 0 9 0 .07 0 . 0 5 3 .42 5 ,66 0 . 2 8 4.71 1 .2 O.25 

0 . 2 5 O.04 6 .25 4 . 6 5 8 .50 0 .10 0 .07 0 . 0 8 0 . 0 8 4 . 9 5 8.17 0 . 3 3 3.88 0 . 2 

Analiais Inatituto Qeografioo "AguBtfn Codaazi" 
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Fecha: J u n i o 12 de lyó2 
M. F . Cano 
En la unidad 321, en la parte mas alta de la altillanura. 
Foto No. 2021 
Mae de 1 ,25 m. 
M4B de 2 ,45 m-
Plano. Pendiente: 0-1$ 
Medio. Drena.je interno; Medio. 
Bi en drenadö (01) 

Color (10YR 3/2)} arcilloso} bloques debiles finoB; fria
ble, ligeramente plastico, ligeramente pegajoso; raicillas 
y macroorganismos abundantes; liraite claro y suave; pH 4*8 

Color (7. 5YR 4/4) natural y amasado; arcilloso; bloques 
debiles medios y finos sin peiiculas de arcilla; friable; 
ligeramente plastioo, ligeramente pegajoso; raicillas 
abundantes, macroorganismos reguläres; limits claro y 
suave; pH 4.8 

^olor (T.^TR 4/5) natural y amasado en hümedo; arcilloso; 
bloques raoderados finos con peiiculas de arcilla en 
los canaliculus de las rafces.. y macroorganismos; friable; 
plastico y pegajoso; raicillas y macroorganismos reguläres; 
presents chorreaduras del horizonte primero; limite gra
dual y Buave; pH 5»0 

Color (5YR 5/8)5 natural y amasado en hümedo; arcilloso; 
bloques débiles finos sin peiiculas de arcilla; friable; 
ligeramente plastico y ligeramente pegajoso; raicillas y 
macroorganismos reguläres; presenta chorreaduras de los 
horizontes superiores; limite gradual y suave; pH 5*1 

Color (2.5YR 5/8) natural y amasado en hümedo; arcilloso; 
masivo; muy friable; ligeramente plastioo y ligeramente 
pegajoso; raicillas reguläres, macroorganismos escascs; 
limite gradual y suave; pH 5»2 

Color (2. i>YR 5/8) natural y amasado; moteados (7«5YR 5/6) 
2^> radiculares; arcilloso;. masivo; muy friable; ligeramen
te plästico y ligeramente pegajoso; raicillas y macroorga
nismos escasos; pH 5.2 
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P e r f i l No. C-60 
Ser ia l Horizontes 

Ho. Lab. 1005-1011 

Horiz . Prof. 
cm. 

ANALISIS ORANULOMETRICO-MICRAS-(̂ ) PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
cm. 0 2 20 50 105 250 500 1000 

PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
cm. 

2 20 50 105 250 500 1000 2000 

PW Textura Fe203 

AI 0-8 4 6 . 8 17,8 17 .8 9 .2 4 . 1 4 .3 0 . 6 3 .10 Ar. 2 .46 

A3 8-I9 5 0 . 5 22.7 10 .1 9 .5 3 . 4 3 . 3 0 . 5 2 .72 Ar. 2 .43 

B21 19-35 6 2 . 0 9 .5 12 .2 9 .5 
3 » 2 2 . 8 0 . 6 1.98 Ar. 2 .94 

B22 35-66 6 5 . 4 8 . 3 13 .2 7 . 4 2 . 8 2 . 3 0 . 6 2 .08 Ar. 3 .12 

B3 66-100 55 .7 11 .5 21 .4 6 . 9 2 . 3 1 .8 0 . 4 2 .12 Ar. 2 .76 

Cl 100-125 59 .2 7 . 4 21 .8 7 . 2 2 .1 1 .8 0 . 5 2 .36 Ar. 2 . 9 9 

Mat. Organica pH 0 0 0 . 
Meq. 

100g. 

Cat iones en meq./lOOg. * 

Sat . 

P 

ppm 
C.# N.# C/N 

pH 0 0 0 . 
Meq. 

100g. Ca Mg K Na AI H B.T. 

* 

Sat . 

P 

ppm 

2.67 0 .17 I 5 . 7 ] 4 .43 16.71 0 . 3 1 O.I9 0 . 2 6 0 . 0 8 3 .25 1 5 . 9 : O.84 5 .01 3 . 3 

1.82 0 . 1 3 14.0C 4 .35 13.0É 0 . 2 2 0 . 1 1 0 .17 0 . 1 2 2 .85 12.4« 0 . 6 2 4 . 7 4 2 . 2 

1.00 0 . 1 1 9 .09 4 .65 9 .38 0 .17 0 . 1 9 0 .17 0 . 1 0 2 .33 8 . 7 5 0 . 6 3 6 .72 0 . 9 

0 .66 0 .07 9 .43 4 .95 9 .94 0 .17 0 . 0 5 0 . 1 4 0 . 1 0 2 .06 9 .48 0 . 4 6 4 .63 1 .6 

0 . 5 3 0 . 0 6 8 . 8 3 5 .40 7 .49 0 . 1 4 0 . 0 8 0 .12 0 .10 1.06 7 . 0 5 0 . 4 4 5.87 0 . 5 

0 . 3 9 0 . 0 5 7 .80 5.70 7 .34 0 .22 0 . 0 9 0 .17 0 . 1 2 5.57 6 . 7 4 0 . 6 0 8 .17 

• 

A n a l i s i s I n s t i t u t o Qeografioo "Aguatln Codazai" 
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Feoha; Marzo <L de 19^3 
H. Toquica S. 
En la unidad 321 (cÜBpide de altillanura) en la zona de 
Paso Nuevo. Foto No. 2269 
Mäs de 1^9 cms. 
Mas de 200 cms. 
Plano. Pendiente: 0-1$ (ligeramente convexo). 
Medio. Drenaje interno« Medio 
Bien drenado (Ol) 

Color (lOYR 5/2) natural seco, (lOYR 3/2) hümedo y amasa
do; franco—limoso; bloques debiles medios; duro; no plas-
tico, no pegajoso; raices y macroorganismos reguläres; 
algunos poros finos; limits gradual y suave; pH 4.2 

Color (lOYR 5/4)natural seco, (7-5YR 5/4) en hümedo, (7. 
5YR 4/4) en amasado; franco-limoso; masivo, duro; ligera
mente plästico y ligeramente pegajoso; raloes y macroor
ganismos reguläres; poroe- comunes y finosj limits gradual 
y suave; pH 4-4 

Color (7.5YR 5/6) natural seco, (7.5YR 4/4) hümedo y ama
sado; franco-arcillo—limoso; masivo;con al^unos bloques 
debiles medios; duro; ligeramente plästico, ligeramente 
pegajoso; raices y macroorganismos escasos; poros comunes 
y finos; liraite difuso y suave; pH 4.6 

Color (5ÏR 5/8) natural hümedo y amasado; franco-aroillc— 
limoso; bloques moderados medios con pocas peliculas de 
arcilla; firme; ligeramente plästico y ligeramente pegajo
so; raices y macroorganismosmuy escasos; poros comunes y 
finos; limite difuso y suave; pH 4«8 

Color (5YR 4/6) natural hümedo y amasado; franco-arcillo-
limoso; bloques debiles medios; friable; ligeramente pläs
tico y ligeramente pegajoso; raices y macroorganismos muy 
escasos; poros comunes y finos; limite difuso y suave; pH 
5.0 

Color (5YR 5/8) natural hümedo y amasado; franco-arcillo-
limoso; masivo; friable a muy friable; ligeramente plästi
co y ligeramante pegajoso; raices y macroorganismos no 
hay; poros comunes y finos; pH 5»0 
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Per f i l HB, T-29 
Ser ie ; Lagunazo 

Ho. Lab. 1687-1692 

Horiz. Prof. 
om. 

ANALIS1S aRAWUL0METRIC0-MlÜRAS-(5é) PW Textura Fe203 

* 

Horiz. Prof. 
om. 0 2 20 50 105 '2<% 500 1000 

PW Textura Fe203 

* 

Horiz. Prof. 
om. 

2 20 50 105 250 5OC 1000 2000 

PW Textura Fe203 

* 

Al 0-12 26 .7 22.f 31 .6 13 .7 3 .0 1 .9 0 . 3 1.91 F l . 1.77 

A3 12-22 2 7 . 6 21 .9 32 .4 1 3 . 8 2 .5 1 .5 0 . 3 1 .82 F l . 2 .13 

B21 22-47 3 0 . 5 22 .9 29.7 1 2 . 8 2 .3 1 .5 0 . 3 1.71 FAr.L 2 .39 

B22 47-97 32 .3 21 .2 31.7 1 1 . 8 1.7 1.1 0 . 2 1.52 FAr.L. 2 .13 

B23 97-140 3 0 . 4 21 .5 29 .3 1 5 . 3 2 .0 1-5 - 1.66 FAr.L. 2 .19 

B3 L40-159 30 .3 20 .8 32 .6 1 2 . 6 2 .1 1 .4 0 . 2 I . 5 8 FAr.L. 2 .26 2 .1 1 .4 0 . 2 I . 5 8 2 .26 

Mat. Organioa 
pH ooc . 

Meq. 
lOOg. 

Cat iones en meq./lOOg.— 

Sat . 

P 

ppm. 

. 

C.# N.% C/H 

pH ooc . 
Meq. 
lOOg. Ca Mg. K Na Al H B.T. 

Sa t . 

P 

ppm. 

. 

2 .12 0 .12 17.67 4.55 9.96 0 . 4 1 0 .17 0 . 0 9 0 . 0 4 2 .50 9 .25 0 . 7 1 7 . 1 3 2 . 3 

1.03 0 . 0 9 1 1 . 4 ' 4 .60 7 .75 0 . 2 3 0 . 3 2 0 .09 0 . 0 6 2 .23 7 .05 0 .70 9 .03 1 .4 

0 . 8 6 0 .08 1 0 . 7 ! 4 .60 3 .66 0 . 1 9 0 . 3 0 0 .05 0 . 0 8 1 .83 

1.35 2 .51 

0 . 6 2 

0 . 6 2 

1 6 . 9 4 

19 .81 

0 . 4 

0 . 3 O.38 0 . 0 4 9.5C 4.95 3 .13 0 . 1 6 0 . 3 3 0 .07 0 . 0 6 

1 .83 

1.35 2 .51 

0 . 6 2 

0 . 6 2 

1 6 . 9 4 

19 .81 

0 . 4 

0 . 3 

0 . 2 5 0 . 0 3 8 . 3 : 5.15 4 .39 0 . 2 0 0 .27 0 . 0 9 0 . 0 4 I . 2 4 3 .79 0 . 6 0 13 .67 0 . 1 

0 .20 0 .03 6.67 5.25 5.01 0 . 2 1 0 .27 0 .07 0 . 0 4 1.66 4 .42 0.59 11 .78 0 . 2 

Analisis Instituto Oeogräfioo "Agustfn Codazzi" 
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Fechai Septiembre 25 1962 
M. F. Cano 
En la unidad 061 (abanicos inferiores) de la zona de 
"El Yopal" . Foto No. 1787 
85 eras ( l i r a i t a d a por p i e d r a ) 
Mas de 85 eras. 
Plano. Pendiente: O-I7& 
Lento. Drenaje interno: Medio. 
Moderadamente drenado (20) 

Color en hdmedo natural (lOTR 4/2), amasado (lOYR 4/3), 
en los canales de macroorganismos (10YR 3/2) y en cana
liculus de rafces (lOYR 5/4)} franco-arenoso muy finoj 
masivo; friable; ligeramente plastico y ligeramonte pe
gajoso; rafces abundantes y maoroorganiBmos regularesj 
poros comunes finos; Umi te olaro y suave} pH 4.7 

Color (lOYR 4/2) en raezola con (lOYR 4/4) al natural y 
(lOYR 4/3) en amasado} franco; bloques debiles y finos; 
friable; ligeramente plastico yligeramente pegajoso; raf
ces y macroorganismos reguläres; poros comunes finog; 
lfmite claro y suave; pïï 4.6 

Color (lOYR 4/4) en mescla con (5YR 5/2) en forma de 
moteadosj en araasado (lOYR 4,5/4); franco; bloques débiles 
medios y finos con peliculas de arcilla; friable; ligera
mente plästico, pegajoso; raices y macroorganismos regu
läres; poros oomunes medios y firios; lfmite gradual y 
suave; pH 4.6 

Color (lOYR 5/4) natural en hümedo y amasado; franoo-
arcilloso—arenoso; bloques débiles finos oon peliculas 
de arcilla; friable; ligeramente plastico, pegajoso; rai
ces y maoroorganismos reguläres; poros comunes medios y 
finos; limite olaro y suave; pH 4.5 

Color (lOYR 5/6) natural humedo y amasado; en los cana
les de macroorganismos (lOYR 3/2); franco a franco-arci-
llo-arenoso; bloques débiles linos con peliculas de arci
lla; muy friable; ligeramente plastico, pegajoso; raices 
y macroorganismos reguläres; poros oomunes medios y finos; 
limite abrupto y ondulado; pH 4.6 

Nota: Presenta chorreaduras de borizontes superiores y 
canales de macroorganismos (lombrices). 
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Perfil Mo. C-81 
Serie i Lenita 

n u . XJO.U 1 ' 7 H - 1 CJ\J 

Horiz . Prof. 
om. 

ABALISIS ORANULOMKTRICO-MICRAS-̂ ) PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
om. 0 2 20 *> 105 250 500 1000 

PW Textura Fe203 Horiz . Prof. 
om. 

2 20 50 105 250 500 1000 2000 

PW Textura Fe203 

Al l 0-9 17.0 16 .3 14.2 2 7 . 4 15 .3 6 . 5 3 . 3 1.16 FA-P l 1.62 

Al 2 9-20 23.4 15 .1 14.1 26 .0 13 .2 5 . 4 2 .8 1 .33 F. 1 .95 

A3 20-45 22.5 15 .6 16.S 2 6 . 5 12 .4 4 . 1 2 . 0 1 .35 F. 2 . 3 5 

B21t 45-60 24.4 13 .1 u.: 2 3 . 6 15 .4 7 . 1 4 . 9 1.24 F.Ar.A 2.17 

B22t 60-85 21.1 20 .8 7 .2 24 .0 15 .6 7 .0 4 . 3 1 .14 F-FAr.A 2 .30 

Hat. Organ!oa pH 
c c o . 
Meq. 
100g 

Cat iones en meq./lOOg. 

S a t . 

P 

ppa. C. i N. $> C/N 

pH 
c c o . 
Meq. 
100g Ca »e K Ha Al H B.T. S a t . 

P 

ppa. 

1.22 0 .11 11 .09 4 .85 r.46 0 . 1 0 0 .08 0 . 1 4 0 .02 1.13 7 .22 0 . 2 4 3 . 2 2 2 .7 

0 . 9 9 0 .11 9.00 4 .65 3.49 0 . 1 0 0 .10 0 . 1 1 0 .07 2 .37 8 . 1 1 0 .38 4 . 4 8 0 . 4 

0 . 5 3 0 .08 6 .63 4 .80 7.42 0 .07 0.07 0 . 0 9 0 . 0 3 2 .92 7 . I 6 0 .26 3 .50 0 . 3 

0 .37 0 .06 6.17 4 .90 5./J4 0 . 0 5 3 . 0 4 0 .07 0 . 0 3 2 . 3 9 6 .25 0 .19 2 .95 0 . 2 

0 .30 0 . 0 4 7.50 4 .50 ?.41 0 . 0 6 0.O7 0 . 0 9 0 . 1 6 I . 9 0 5 .03 0 .38 7 . 0 2 0 . 2 

Analiais Instituto Oeografioo "Aguetin Codazzi" 
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Fechas DicienTbre 14 de I96I 
J. Villegas 
En la unidad 121 (terraza casi plana) de la zona piloto 
de i>an Martin. Vuelo M-^2. Foto No. 4996. 
A 110 cms. (limltada por piedras) 
A mas de 110 cms. 
Piano. Pendiente; l'fo 
Lento. Drena.-je interno; Lento. 
Bien dreuado (01) 

Color (lOTR 2/2) natural y amasado en hümedo; franco-ar-
cillo-arenoso; bloques moderados raedioe; firms; ligeraraen-
te plästico y ligeramente pegajoso; limite gradual y suave; 
pH 6.8 

Color (5YR 3/4) natural y amasado en hümedo; franco-arci-
llo-arenoso; bloques debiles medios; fi-iable; ligeramente 
plästico y ligeramente pegajoso; limite gradual y suave; 
pH 4.8 - -

Color (i>YR 4/8) natural y amasado en hümedo; franco-arci-
lloso (presencia de gravillas); bloques moderados finos; 
friable; ligeramente plästico y pegajoso; presencia de 
peliculas de arcilla sobre los agregados; limite claro y 
ondulado; pH 4.3 

Capa endurecida y piedras de distintos colores redondea-
das y formadas de diferentes bloques. 

Sota: En IOB horizontes 1y 2 se encuentran piedras incrus-
tadas. 
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P e r f i l No. J - 1 4 

S e r i e i Mi lagro 

No. Lab. 162-165 

E o r i z . Prof . 

cm. 

ANALISIS GRANÜLOMETRICO-MICRAS-(^) PW Textura Fe203 

L * 

E o r i z . Prof . 

cm. 0 2 20 W LlÓ-S . .250 
500 

__5Q0. 
1000 

.10QQ 
2000 

PW Textura Fe203 

L * 

E o r i z . Prof . 

cm. 
2 20 50 105 250 

. .250 
500 

__5Q0. 
1000 

.10QQ 
2000 

PW Textura Fe203 

L * 

Al 0-4 25-3 9-4 7.4 1 3 . 6 21 .0 21 .7 1.6 - 1.99 P .Ar .A. 1.56 

A3 4-50 27 .7 15 .5 7 .1 14.8 16 .3 11 .6 7 .0 - 1.Ö9 F. Ar. A. 2 .32 

I I B 2 B 50-110 42 .7 10 .2 8.6 L2.3 12 .6 9-3 3 .7 0 . 6 2 .29 F .Ar . -2.47 

I I I C 110-X 17 .4 11 .3 8 .4 L5.0 20.7 17 .2 10 .0 — 1.19 F.A 2 . 8 9 

1 

Mat. Organica PH c c c . 
Meq. 
100g, 

C a t i o n e s en meq . / lOOg . -

Sa t 

P 

ppm. C.# H.76 C/N 

PH c c c . 
Meq. 
100g, Ca Mg K Na 

0 . 1 2 

AI 

0 . 4 4 

H 

5.57 

B.T. Sa t 

P 

ppm. 

1.71 0 .17 L0.06 5.50 10 .15 0 .86 1.76. 1.78 

Na 

0 . 1 2 

AI 

0 . 4 4 

H 

5.57 4 .58 45 .12 1 7 . 5 

0 .75 0 .08 ?.37 4 .65 8 .18 0 . 1 5 O.63 0 . 6 3 0 . 1 3 O.29 7 .08 1.10 13 .45 1.9 

0 . 3 5 0 .07 ?.00 4 . 1 5 1 3 . 8 ; 0 . 1 1 0 . 1 6 0 .27 0 . 1 0 3 .10 13 .21 0 . 6 4 4 .62 0 . 7 

0 . 1 1 0 . 0 3 5.67 4 .80 3.90 0 . 1 4 0 .20 0 . 1 9 0 . 1 3 1.38 3 .24 0 .66 16 .92 0 . 9 

AnaliBiB Instituto Qeogräfico "Agustin Codazzi" 
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SERIE MAPOLES 
P e r f i l Mo. C-71 
Dasoribi6» 
l>ocalizaoiónt 

Profundidad efectti 

Fechai Julio 8 de 1?62 

Hivel f: reatico i 
Relieve 
Orena.ie 

t 

externo i 
Drenaje natural : 

Al 00 
14 oma. 

Marco F. Cano 
En la unidad 342 (bajada de la altillanura) 
Foto No. 2743 
A 150 cms. (limitada por concreciones). 
A mas de I50 cms. 
Ligeramente plano Fendiente; 0-1$ ligeramente conveia 
Medio Drena.je interno t Rapido 
Bien drenadu (01) 

Color (IOYR 3/3) matriz natural hümedo y amasado, con 
(lOYR 3/2); arcnoac fino-franoo; bloquea debiles medios 
y finoB sin peliculas de arcilla, con algunos porös finoa y 
veBiculares; friable; no plastico, no pegajoao, raices 
abundantes, macroorganiBmoB re&ulareB} liroite claro y 
euave; pH 4«8 

A3 

B21 

B22 

B3 

14 
28 oras. 

28 
52 CJDB 

52 
83 cms. 

85 
I30 oma. 

Color (IOYR 4/3) matriz natural hümedo, mezclado con 
(lOYR 5/6), amaBado (lOYR 4/4)} arenoao-fino-franco; blo-
ques debiles medios y finoa sin pelioulae de arcilla, oon 
poros comunea finos y muy finoa; no plastico, no pegajoso; 
raices y macroorganismos reguläres; llmite gradual suave; 
pH 4.8 

Color (7»5YH 5/6) matriz natural hümedo y amaeado, oon 
algunas ohorreaduras de los horizontee euperiores; franoo-
arenoso; masivo que rompe en migajones, sin pelioulae de 
arcilla, con poros comunes, finoa y muy finoa, vesicularee; 
muy friable; no plaBtioo, no pegajoeo;raicea y macroorga
nismos reguläres; limite gradual y suave; pH 4.9 

Color (7»5YR 5/8) matriz natural hümedo y amasado con 
partes de (7»5YR 5/6); con algunas chorreaduras de loa 
horizontea euperiores; franco—arenoso; masivo ein pelicu
las de aroilla; con poros coinuneB finos y muy finoa; muy 
friable; no plaatico, no pegajoso; raioes y macroorganis
mos escaso8;llmite difuso ysuave; pH 4.9 

Color (5^R 5/8) matriz natural hümedo; moteadoB irregula-
rea pardo oliva en un 2% y algunas chorreaduras de los 
horizontee auperiore8; franco-arenoao; maaivo, ein peli
culas de arcilla; friable; no plästico, ligeramente pega
joao; raioes y macroorganiamoB eacaaoa; pH 5»0 

De 150 oms. en adelante eigne una capa de concreciones ferruyinosas fßsilea. 
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Perfi l N0. C-71 
Serie» Napolea 

Ho. Lab. 1040-1044 

Horlz. Prof. 

cm. 

ANALISIS GRANUL0METRIC0-MICRAS-(#) 

1  

PW Textura Pe203 

* 

-
Horlz. Prof. 

cm. 0 2 2g 50 10S 2S0 5QQ_ 1000 

1  

PW Textura Pe203 

* 

-
Horlz. Prof. 

cm. 
2 20 50 105 250 500 1000 2000 

1  

PW Textura Pe203 

* 

-

Al 0-14 8 . 4 3 . 1 7 .8 2 1 . 4 40 .3 17 .4 1.6 0 . 4 9 A f . P . 

A3 14-28 9 .8 4 .7 7 .0 24 .7 3 8 . 2 . 14 .4 1 .2 0 . 4 6 A f . P . 

B21 28-^,2 12 .3 5 . 3 8 .7 2 4 . 6 3 3 . 5 14.5 1.1 0 . 4 2 FA. f 

B22 52-85 13 .1 3 . 8 11 .0 2 4 . 8 32 .4 13.8 1.1 0 . 4 2 FA. f. 

B3 85-15C 1 4 . 3 4.6 12 .5 2 5 . 9 29.6 L2.1 1.0 0 . 3 8 FA.mf. 

Hat. Organioa I PH oco . 
Meq. 

lOOg. 

Cat iones en meq./ lOOg.-

S a t . 

P 

ppm. c,# H.# C/H 

oco . 
Meq. 

lOOg. Ca Kg K Ha Al 

• 

H. B.T. S a t . 

P 

ppm. 

0 .61 0 .06 10.16 4 .70 2 .26 0 .19 0 .07 0 . 0 9 0 .06 0 . 5 5 1 .85 0 . 4 1 1 8 . 1 4 1 .9 

0 .40 0 .04 10.00 4 . 8 5 1.88 0 .15 0 .07 0 . 0 2 0 . 0 8 0 . 6 0 1 .56 0 . 3 2 1 7 . 0 2 0 . 9 

0 .37 0 .04 9 .25 5 .02 1 .45 0 . 1 3 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 8 O.38 '1 .18 0 .27 1 8 . 6 2 0 .7 

0 .17 0 .03 5-67 4 . 5 8 1 .29 0 . 1 6 0 . 0 8 0 .02 0 . 2 6 0 . 3 3 0 .77 0 . 5 2 40 .31 1 .0 

0 . 1 3 0 .05 2 . 6 0 4 . 4 5 1 .13 0 . 1 1 0 .07 0 . 0 6 0 . 2 0 0 .27 O.69 0 . 4 4 3 8 . 9 4 0 . 7 

-

Analiai« Inatituto Qeografioo "Aguatfn Codazai" 
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SERIE CCARHO 
Perfil Mo. C-62 
Describi6» 
Looalizaoión» 

Profundidad efect.i 
Relieve» 
Drenaje externo» 
Drenaje natural» 

10 
20 oms. 

Feoha> Jun i o 20 de 1>62 
M.F. Cano 
En la unidad 350 (Colina de la Altillanura disectada). 
Foto No. 2021 
70 cms. 
Quebrado. Pendiente: de 20-25% 
Rapide Drenaje interno» Medio. 
Bien drenado (Ol) 

Cl 00 Se presenta una capa lateritica de chiobarrones y laminae 
10 cms. de espesor muy variable con colores . rojos muy oscuros. 

Esta capa aflora a la superficie rodeando toda la colina 
y las mesetas; en algunaB partes se forman arrecifes muy 
grandes y duros y en otras aparece gravilla. 

IIC2cn 10 Color (2.5YR 4/6) matriz natural humedo oon cborreaduras 
(2.5IR 3/2), amasado (2.5YR 3/6); oonoreciones ferru&ino-
sas transportadas de color (7.5YR 3/4)} franco-arcillo-
arenoso; bloques muy finos debiles sin peliculae de ar-
cilla: con algunos porös finos y muy finos; friable; li-
geramente plästico, ligeramente pegajoso; raices y macro-
organismos escasos; limite gradual y suave; pH 4.8 

Color (ÏOYR 4/6) matriz natural humedo con chorreaduras 
de color (2.5YR 3/2), vetas maß arenosas (7«5YR 8/0), ama-
Bado (10 4/4); concrecioneB (lOR 3/6); franoo-aroillo-are-
noso bloques muy debiles sin peliculas de arcilla; con 
algunos porös finos; friable; ligeramente plästico, 1ige
rannen te pegajoso; raices y maoroorganismos escasos; limi
ts gradual y suave; pH 4.8 

IIC4cn 70 Color (2.5YR 4/6) matriz natural humedo y amasado; motnadoe 
90 oms. veteados arenosos (T.^TR 8 / O ) ; conoreoiones ferruginosas 

(lOR 4/6); rooaa (areniscas); franco-aroillo-arenoso; ma-
aivo; con algunos porös; muy friable; no plästico, no pe
gajoso; raioes y macroorganismos no hay; Umi te gradual 
y suave; pH 4*8 

IIIC5 90 Color (5TR 4/6) natural y amasado, oon moteados veteados 
130 X oms. arenosos (7.5YB 8/0); presenta rocas (areniscas); maß 

abundantes y duras que en el horizonte anterior; franco-
arcillo-arenoso; masivo; con algunos porös finos; muy 
friable; no plästico, no pegajoso; raices y macroorgania-
mos no hay; pH 4«9 

De 130—200 cms. oontinua el mismo oolor del ultimo horizonte con un aumento gradual de 
aroilla de 200-300 cms.)la arcilla aumenta y el color bianco (40<&) alterna con el rojo. 

IIC3on 20 
70 cms. 
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P e r f i l No. C-62 

S e r i e i Ooarro 

No. Lab. 1012-1015 

H o r i z . Prof . 
om. 

ANALISIS GRANULOMETRICO-MICRAS-(^) PW 
— — 
Tex tu ra 

1 

Fe203 H o r i z . Prof . 
om. 0 2 20 50 10 b 250 500 1000 

PW 
— — 
Tex tu ra 

1 

Fe203 H o r i z . Prof . 
om. 

2 20 50 105 250 500 1000 2000 

PW 
— — 
Tex tu ra 

1 

Fe203 

[IC2on 10-20 25.0 L2.2 10 .4 16.2 1 0 . 7 15 .1 9 . 3 1.1 0 .97 

0 .97 

P .Ar .A. 

P .Ar .A. 

5 .77 

[IC3on 20-70 28.6 L8.1 7 .6 13.8 9-7 15.4 6 . 6 

1.1 0 .97 

0 .97 

P .Ar .A. 

P .Ar .A. 6 .37 
-

[IC4on 70-90 22.3 1 3 . 9 5.4 13.4 1 2 . 3 24 .1 8 .6 _ 1.79 F .Ar .A. 3 . 2 1 

[ I IC5 90-130 2 3 . 2 7 . 2 6.6 8 . 9 1 1 . 1 32 .8 9 . 9 0 . 3 O.69 F .Ar .A. 1.62 

Nat. Organioa pH occ 
Meq 

100g. 

C a t l o n e s en m e q . / l O O g . - ' 

S a t . 

P 

ppm. C.# N . # C/H 

pH occ 
Meq 

100g. Ca Mg K Na Al H. B.T. S a t . 

P 

ppm. 

O.58 0 . 0 9 6 .44 3 .90 5.56 0 . 6 4 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 1 4 2 .69 4 .48 1.08 19 .42 4 . 0 

0 . 3 0 0 .07 4 . 2 9 4 . 2 8 6 .21 0 . 1 5 0 .07 0 . 1 4 0 . 1 8 3 .24 5.67 0 . 5 4 8 .70 1.6 

0 . 1 8 0 . 0 3 6.00 4 .10 3 .43 0 . 3 9 0 . 0 8 0 . 1 1 0 . 3 1 2 .11 2 .54 O.89 25 .95 1.0 

0 . 1 3 0 . 0 3 4 . 3 3 4 .20 3 .39 0 . 2 3 0 . 0 5 0 . 1 5 0 . 2 4 2 .47 2 .72 0 .67 19 .76 3 .0 

Analisie Inetituto Oeografioo "Agustfn Codaaai" 
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Feoha; Enero 26 de 1962 
E. Marin 
En la unidad 190 (dique natural) de la zona I de Orocue*-
Vuelo R-388 foto No. I585 Mosaioo K-15-SE 
A 1,65 mts. (limitada por el nivel freatioo) 
A l,65mts. 
Plano. Pendientet 0-2$ 
Lento. Drenage interno: Räpido 
üien drenado (02) 

Color (2.5Y 4/2) natural en hümedo y amasado; franoo-are-
noso, con cuarzos; bloques debiles medios y finos, sin 
pelioulas de arcilla; muy friable; no plastico, no pegajo
so; raiceB y macroorganismos abundantes; Umi te olaro y 
suave} pH 4-8 

Color (2.5Y 4/4) natural y amasado en hümedo, franco-are-
noso, con cuarzos; bloques debiles finos, sin peliculas 
de arcilla; friable; no plastico, no pegajoso; raicillas 
reguläres, macroorganismos abundantes; limite claro y 
suave; pH 5*0 

Color (lOTR 5/6) natural y amasado en hümedo; franoo-are-
noso con cuarzos; bloques muy déblies, con algunas peliou
las de arcilla en los poros; muy friable; no plastioo, mo 
pegajoso; raices reguläres, macroorganismos abundantes; 
presenta chorreaduras del horizonte superior en forma de 
canales; limite olaro y suave; pH 5*0 

Color (lOYR 5/8) natural en hümedo con chorreaduras ver-
ticales y vetas (N4/0) amasado (lOYR 5/8)1 franco-arenoso, 
presencia de cuarzos; masivo; muy friable; no plastico, 
no pegajoso; raices esoasas, limite claro y suave; pH 5.0 

Color (10YR 5/8) matriz natural en hümedo, mezolado con 
(7.5YR 5/6), amasado (lOYR 5/6)5 franco-arenoBO con cuarzos 
masivo; muy friable; no plastico, no pegajoso; raices y 
macroorganismos no hay; limite olaro y suave; pH $.2 

Color (7.5YR 6/6) matriz natural hümedo con moteados (5YR 
5/8), amasado (10YR 5/8); franco-arenoso con cuarzos; ma
sivo; muy firms; no plastico, no pegajoso; raices y macro
organismos no hay; presencia de chorreaduras; pH 5.0 
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Perfil Mo. E-26 

Seriei Orocuê 

Ho. Lab. 453-458 

Horiz . Prof. 

om. 

ANALISIS GRANULUMETRICO-MICRAS-(%) PW Textura 
. . . -| 

Pe203 

-
Horiz . Prof. 

om. 0 2 20 '• 50 105 250 500 1000 

PW Textura 
. . . -| 

Pe203 

-
Horiz . Prof. 

om. 
2 20 50 105 250 500 1000 2000 

PW Textura 
. . . -| 

Pe203 

-

Al O-lo 9 . 3 7-3 8 . 5 15 .0 3 1 . 9 22.( 6 . 0 0 . 6 9 F.A. 0 . 9 0 

A3 10-18 

18-40 

8 . 1 

11 .6 

6 .3 29.c 13 .5 2 4 . 4 15 .6 3 . 0 0 . 7 1 P.A. 1 .19 

B21 

10-18 

18-40 

8 . 1 

11 .6 9 .9 11.3 1 8 . 4 27 .8 17 .4 3 . 3 0 . 3 0 .66 P.A. 1.00 

B22 40-73 11 .1 1 2 . 9 1 1 . £ 17 .0 2 8 . 5 16 .4 2 . 3 0 . 6 1 F.Ä. 1 .18 

B23 73-130 8 . 4 

9.7 

10 .0 

1 0 . 5 

8 .8 

4 .2 

14 .5 

16 .0 

28 .6 23 .8 5 . 5 0 . 3 0 . 5 6 P.A. 1 .84 

Cl 130-160 

8 . 4 

9.7 

10 .0 

1 0 . 5 

8 .8 

4 .2 

14 .5 

16 .0 2 7 . 4 24 .3 7 . 5 0 . 4 0 .60 F.A. 2 .33 

Hat. Organica pH 

——— 

coo 

Meg,. 
100g. 

Cat iones en meq. / lOOg.-

Sat 

P 

ppm. C.# N . # C/N 

pH 

——— 

coo 

Meg,. 
100g. Ca Mg K ' Na Al H. B.T. Sat 

P 

ppm. 

0 .97 0 .08 12 .12 4 . 9 5 3.84 0 .20 0 . 2 3 0 .06 0 . 0 9 0 . 8 S 3 .26 O.58 15 .10 2 . 4 

0 .82 0 .07 11 .71 4 . 9 5 3 .63 0 . 1 1 0 . 0 9 0 . 1 2 0 . 0 6 0 . 9 1 3 . 2 5 0 . 3 8 10 .46 3 . 0 

0 .39 0 . 0 4 9 .75 5 .05 2 .59 0 . 1 1 0 . 0 6 0 . 1 1 0 . 0 5 0 . 6 0 2 . 2 6 0 . 3 3 1 2 . 7 4 1 .6 

0 . 2 4 0 .03 8 .00 4 .90 2.23 0 .10 0 .07 0 . 1 3 0 . 0 5 O.48 1 .88 0 . 3 5 1 5 . 6 9 1 .1 

0 . 0 3 0 .01 3 .00 5 .45 L40 0 . 0 6 O.I2 0 . 1 1 0 . 0 4 0 .17 1.07 0 . 3 3 23 .57 0 . 4 

0 .07 0 . 0 1 7 .00 5 .35 1.97 0 . 1 5 0 . 0 6 0 . 1 4 0 . 0 4 0 . 2 4 I . 5 8 0 . 3 9 19 .79 0 .7 

AnAlisis Inst i tuto Qeotjrafioo "Agustin Codazzi" 
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SERIE PüTOSOI 
Perfil No. T-2 
Desoribió t 
Looalización» 

Profundi dad e f e c t. i 
Mjvel freatico; 
Relieve; 
Drenaje externot 
Drenaje naturali 

Al 

AB 

B21t 

B22t 

00 
09 oma. 

09 
38 oms. 

38 
70 cms. 

70 
98 oma. 

B23t 98 
167 oms. 

Feoha;Noviembre 28 de 1962 
H. Toquica. 
En la unidad 135 (borde de un bajo) de la region de 
Puerto Lopez Foto No. 9128b 
A mas de 240 cms. 
A mäs de 240 erne. 
Plano. Pendientes 
Lento. 

1? 
Drenaje interno» Lento. 

Bieh drenado (11) 

Color (10YR 3/2) matriz natural hümedo y amasado, oon 
moteadoB debiles (7«5YH 4/4) por los porös; franoo-arcillo-
arenoso; masivo con algunos bloques finos a medios; fria
ble; ligeramente plastico y ligeramente pegajosoj raices 
y macroorganismos reguläres; limite olaro y suave; pH 4.8 

Color (7.5YR 4/4) matriz natural hümedo, (7.5YR 4/4) en 
amasado; franco-arcilloso, bloques debiles sin pellculas 
de arcilla; friable; ligeramente plastioo y ligeramente 
pegajoso; raioes y macroorganismos escasoe; algunos porös 
finos; lfraite gradual y suave; pH 4.8 

Color (7.5YR 4/4) matriz natural humedo y amasado; franco— 
arcilloso; bloques debiles medios oon pooas peliculas de 
aroilla; friable; ligeramente plaBtioo y pegajoso; raioes 
eecasas y macroorganismos reguläres; algunos porös finos; 
limite gradual y suave; pH 4.8 

Color (5YR 4/6) matriz nautral hümedo y amasado, (lOYR 5/6) 
en los canaliculus y (lOYR 4/3) e» los porös; arcilloso; 
bloques debiles medios con pocaa pelioulas de arcilla; 
friable; ligeramente plastico y pegajoso; raioes escasas 
y macroorganismos reguläres; algunos poroa finos; limite 
gradual y suave; pH 4.8 

Color (2.5YR 4/6) matriz natural dentro de los agragados 
y con (10YR 5/6) y (lOYR 4/3) en la superfioie; arcilloso; 
bloques debiles medios con pocas pelioulas de arcilla; 
friable; ligeramente plastico y pegajoso; raices muy es
casas, macroorganismos reguläres; algunos porös finos; 
pH 4.8 
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P e r f i l No. T-2 

Seri ei Potosf 

Ho. Lab. 1303-1307 

Horiz . Prof. 
om. 

ANALIBIS GRANULOMETRICO-MICfiA-(£) PVf Textura Fe203 

* 

Horiz . Prof. 
om. 0 2 20 50 105 250 500 1000 

PVf Textura Fe203 

* 

Horiz . Prof. 
om. 

2 20 50 10!? 250 ?D0 1000 2000 

PVf Textura Fe203 

* 

Al 0-9 24 .7 22.1 13 .0 2 3 . 2 10 .9 5.2 0 . 9 1.82 Ar. A 

AB 9-38 28.4 23.5 1 2 . 0 2 1 . 8 9 .0 4 .0 0 . 7 1.66 FAX» 

B21t 3&-70 35 .6 22.3 14 .6 1 7 . 4 7 .0 2 .6 0 . 5 1.97 F. Ar. 

B22t 70-98 43 .3 20.8 14 .4 13 .7 3 . 5 1 .9 0 . 4 2.17 Ar. 

B23t 98-167 4 5 . 3 24 .4 1 3 . 2 10 .7 4.7 1 .4 0 . 3 2 .31 Ar. 

i 1 

Hat. Orgänica PH 0 0 0 . 

Heq. 
LOÖg. 

• ~ • — - • " • 

Cationes en meq./lOOg.-

Sat 

P 

ppm C.% a.% C/H 

PH 0 0 0 . 

Heq. 
LOÖg. Ca Mg 

0.21 

K 

0.13 

Ha Al H B.T. Sat 

P 

ppm 

1.30 0.11 11.81 4.51 8.04 0.30 

Mg 

0.21 

K 

0.13 0.07 2.87 7.34 0.70 8.71 1.6 

0.69 0.08 6.62 4.53 6.87 0.13 0.07 0.04 0.07 2.92 6.56 0.31 4.51 1.1 

0.49 0.07 7.00 4.81 5.47 0.11 0.22 0.03 0.07 3.09 5.04 0.43 7.86 0 . 4 

0.29 0.07 4.14 5.02 6.47 0.17 0.11 0.03 0.07 3.21 6.09 0.38 5.87 0 . 1 

0.20 0.07 2.86 5.11 7.62 0.19 0.12 0.10 0.06 3-59 7.15 0.47 6.17 3 . 6 

Analisis Instituto Oeografioo "Aguetln Codaazi" 
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SERIE SBANGRILA 
P e r f i l No. P-4 
Descr ib i6» 
L o c a l i z a o i ó n t 

Profundidad e f e c t ; t 
N ive l f r e ä t i c o : 
R e l i e v e ; 
Drena.je externo« 
Drenaje n a t u r a l t 

All 

AI 2 

A3 

IIB21o 

IIB22o 

I U C l o n 

00 
10 cms. 

10 
28 oma. 

28 
56 oma. 

56 
106 

106 
155 cm3« 

155 
I65 cms. 

Feohat Eiiero 29 de 1963 
R. B e m a l 
En l a unidad 321 ( c ü s p i d e ) de l a a l t i l l a n u r a d i a e c t a d a de 
l a zona de aguas c i a r a s Fo to 2005 
A 155 cms. ( l i r a i t a d a por c a s c a j o s ) 
A mas de I65 cms. 
Ligeramente piano. Pendientet 2^ 
Rapido. Drenaje interno: Medio. 
Bien drenado ^01) 

Color natural (2.5Y 3/2) en seco, (lOYR 3/2) hümedo y 
amasado; franco-arenoso; migajones finos a medios; blando 
en seco; no pegajoso y legeramente plastico; abunduntes 
raicillas y macroorganismos; poros mucboe y muy finos; 
liraite claro y ondulado; pH 4.6 

Color natural (2.5Y 4/4) seco, (25YR 3/2) hüraedo y amasa
do; franoo-areno8o; masivo que rompe en bloques muy debi
les y finos; blando; no pegajoso y ligeramente plastico; 
presencia de raicillas abuadantes y macroorganismos regu
läres; poros comunes y muy finos; limits gradual y ondula
do; pH 4.8 

Color natural (lOYR 5/6) en seco, (lOYR 4/4) en hümedo y 
amasado; franco-aroillo-arenoso; masivo; blando; ligeramente 
plastico y ligeramente pegajoso; raicillas y macroorganis
mos reguläres; poros comunes y finos; limits gradual y 
ondulado; pH 4.8 

Color (lOYR 5/8) matri2 natural, con algunas manchitas de 
M.O. posiblemente, transportadas por los macroorganismos 
de los horizontes superiores, de color (lOYR 3/3), amasa
do y hümedo (lOYR 5/4); franco-arcillo—arenoso; masivo; 
ligeramente duro; pegajoso y ligeramente plästico; rafces 
escasas y macroorganismos reguläres; algunos poros finos; 
Ifmite gradual y ondulado; pH 5.0 

Color (7.5TR 5/8) natural en hümedo, (7. 5YR 6/8) en ama
sado; franco-arcillo—arenoso; masivo; friable; pegajoso 
y ligeramente plastico; presencia de raicillas y macroor
ganismos escasos; poros comunes y muy finos; liraite abrup
to y ondulado; pH 5*2 

Nota: AquI se presenta una capa de 2,5 cms. de cascajos, 
mezclada con material 'de este horizonte. 

Color (7«5YR 5/8) matriz natural oon concreciones y motea— 
dos de color (7.5R 3/6) en un 40^; (5YR 5/8) en amasado» 
franco-aroillo-arenoso; masivo; friable; ligeramente pega
joso y ligeramente plastico; raices y macroorganismos no 
hay; poros comunes y muy finos; pH 5.2 
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Pe r f i l Mo. P-4 
Seriei ShangrilÄ 

Ho. Lab. I535-I59O 

Horiz. Prof. 

om. 

ANALISIS 0RANU1.0Mi;TRIC0-MICRAS-(%) PW Textura 
Pe203 

* 

- — _ 
Horiz. Prof. 

om. 0 2 20 50 105 250 500 1000 
PW Textura 

Pe203 

* 

- — _ 
Horiz. Prof. 

om. 
2 

14.4 

20 

4.3 

.59.... 

3-1 

_1Q5_ 

10.0 

„159. 

31.6, 

50P_ 

31.6 

1000 2000 

PW Textura 
Pe203 

* 

- — _ 

All 0-10 

2 

14.4 

20 

4.3 

.59.... 

3-1 

_1Q5_ 

10.0 

„159. 

31.6, 

50P_ 

31.6 4.6 0.4 1.28 F.Af. 1.22 

AI 2 10-28 18.5 5-9 4.5 10.7 28.0 26.7 5.4 0.3 1.22 P.A. 1.22 

A3 28-56 23.0 7.6 5.6 10.2 22.5 26.1 4.7 0.3 1.04 P.Ar.A. 1.45 

IIB21c 56-106 22.4 7.8 6.0 10.4 22.2 25.5 5.4 0.3 0.10 P.Ar.A. 1.60 

IIB22c 106-155 27.6 6.6 6.5 11.2 20.4 22.0 5-2 0.5 0.93 F.Ar.A I.89 

IllClon 155-165 28.8 8.1 7.0 IC. 7 1$.6 20.6 4.8 0.4 1.14 P.Ar.A 3.01 

Mat. Orgänioa PH occ. 

Meq. 

100g. 

Cationes en meq./lOOg.-

Sat. 

P 

PP?, C.# N.# C/N 

PH occ. 

Meq. 

100g. Ca % K Na AI H B.T. Sat. 

P 

PP?, 

1.32 0.07 18.86 4.85 6.46 0.18 0.28 0.12 0.07 0.99 5. Öl O.65 10.06 31.3 

1.10 0.05 22.00 4.85 7.08 0.09 0.43 0.02 0.05 0.99 6.49 0.59 8.33 3.0 

0.60 0.03 20.00 4.90 4.47 0.10 0.34 0.02 D.02 O.83 3.99 O.48 10.74 1.6 

0.37 0.03 12.33 4.90 3.81 0.10 0.35 0.02 3.03 O.46 3.31 0.50 13.12 4.9 

0.18 0.02 9.00 5.55 3.21 0.12 0.81 0.02 0.04 0.10 7.06 0.99 12.30 1.4 

0.13 0.02 6.50 5.55 3.17 0.13 0.62 0.03 0.11 0.21 2.28 O.89 28.07 _ 

Analiai« Inet i tuto aeografioo""AguBtin Codazzi" 
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SERIE GARCIA 
Perfil No." C-88 
Desorlbiói 
Localización: 

Profundidad efeot.t 
Nivel fre&ticoi 
Relievei 
Drenaje externo: 
Drenaje natural« 

Al 00 
15 oms. 

Fechai Octubre 3 de 1962 
M.F. Cano 
En la unidad 06l (abanicos inferiores) de la zona de 
El Yopal Foto No. 1793 
A 160 cms. 
Mas de 300 cms. 
Plano. Pendiente: 0-1'^ ligeraraente convexa 
Lento a medio. Prenaje interno; Medio. 
Biendrenado (Ol) 

Color (lOYR 4/3) en hümedo al natural y amasado oon 
chorreaduras de materia orgänica por los poroa de los 
maoroorganismos, de color (lOYR 3/2): franoo -arenoso—fino: 
masivo; friable; ligeramente plastico y ligeramente pega
joso; algunos poros medios y finos; raices y macroorganis-
mo8 abundantes; limits claro y suave: pH 4.8 

Color (lOYR 4/2) en hümedo natural y amasado; franoo-are-
noso-fino; masivo; friable; ligeramente plastico y lige
ramente pegajoso; raices y maoroorganismos reguläres; al-
gunos poros medios; l£mite gradual y suave; pH 4«7 

Color (10YR 5/4) natural y amasado; franco-arcillo-arenoso-
fino; bloques medios y finos sin pelioulas de aroilla; 
friable; ligeramente plastioo, pegajoso; raices y maoro
organismos escasos; poros escasos y finoe; limits gradual 
y suave; p^ 4.6 

Color (7«5Yfi 5/6) en hümedo natural y amasado; arcilloso; 
bloques dêbiles medios y finos con peliculae de arcilla 
sobre los agregados; friable; pegajoso, ligeramente plas
tico; raices y maoroorganismos escasos; limite gradual 
y suave pH 4*5 

Color (7.5YR 5/6) natural, mezolado con (7«5YR 6/8), en 
,i amasado (T.^YR 6/8); aroilloso; bloques dêbiles medios y 

finos con pelioulas de arcilla sobre los agregados; fria
ble; pegajoso, ligeramente plastico; raices y maoroorga
nismos escasos; pH 4.5 

NOTA: Hasta el teroer horizonte presentenohorreaduras de materia orgänica por los poros 
de los maoroorganismos y por los canales de las raices descompuestas. 
De 1»80 en adelante presenta gley, ooncreciones oarbonosas, teztura.- arcillosa y 
moteados rojoe. 

A3 . 

BI 

IIB218 

IIBC 

15 
41 cms. 

41 
73 cms. 

73 
130oma. 

130 
170 cms. 
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Feoha: Mayo 22 de 1962 
J. Villegas 
En la Terraza baja unidad 150 (oüspide oonvexa) de la zo
na piloto de Puerto Lopez. Mosaico L-12-SE.Foto Ho. 54 
A 40 cms. (limitada por agua) 
40 CIDB. 

Piano. Pendiente: de 0 a 2$ ligeramente oonvexa. 
Lento. 'J)rena.je internot Medio. 
Imperfectamente drenado (03) 

Color (lOYR 4/3) natural hümedo y amasado; franco-limoBo; 
bloques debiles finoej friable} ligeramente plastioo, 
ligeramente pegajoso; raices y macroorganismoB abundantes; 
limite claro y suave; pH 4.6 

Color (lOYR 4/4) natural hümedo, araasado (lOTR 4/6); fran-
oo-limoso; bloques muy debiles medios ein pelioulas de ar-
cilla; friable; ligeramente plastico y ligeramente pegajo
so; raicee reguläres, maoroorganismos abundantes; limite 
gradual y suave; pH 4*7 

üolor (10TH 4/6) matriz natural hümedo y amasado; moteados 
irreguläres muy leves (2.5Y 6/2) de poco contrasts en un 
lO^Jfranoo-arcillo-limoso; bloques medios debiles Bin 
pelioulas; friable; ligeramente plastioo y ligeramente 
pegajoso} raices y maoroorganismos reguläres; limite difu-
so y suave; pH 4«7 

Col or (7«5YR 3/6) matriz natural hümedo y amasado con 
moteados irragularea (2.J>Y 6/2) leves de 10 a 20$; franoo-
arcillo—limoso; bloques moderados medios con pelioulas; 
friable; ligeramente plastico y ligeramente pegajoso; rai-
068 y maoroorganismos no hay; pH 4.8 

Muestra8 con barreno 1 De 0,40 a 0,80 oms. presenta un 
suelo mas gleyzado oon moteados 

rojos (lOYR 3/6) que aumentan oon la profundidad; aroillo-
arenoso a franoo oon algunas concreoiones; de 80 a lf20 
oms. la misma textura, pero las ooncreoiones aumentan. 
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ENGLISH SUMMARY 

During 1963 a survey was made of the natural vegetation of part of the 
Colombian Llanos, as one part of a soil survey of tnie region carried out by the FAO 
under a Special Fund Program of the United Nations. The Btudy area oovered approximately 
twelve million hectares (46,300 square miles), or about half of the total llanos region 
in Colombia, in the Departments of Meta, Boyaca, Arauca and Vichada. The faot that the 
soil survey was already in an advanced stage at the start of the vegetation survey aided 
the study considerably as far as that the various natural regions of the study area 
had already been defined. 

The collected field data consisted of a combination of desoriptive notes and 
quantitative measurements at representative sites. Forest types were distinguished on 
the basis of vegetation structure, number of strata and height of trees; savanna types 
were distinguished on the basis of dominant and associated species. 

The most widespread forests were the gallery forests of the floodplains and 
along smaller streams. ThiB forest type occurred along all rivers and streams in the 
llanos region, varying in characteristics with the size and regional location of the 
water oourses. 

The semi-deciduous forest of the alluvial overflow plains was restricted to 
the western part of the Intendencia of Arauca, in the northern part of the study area. 
Here they occupied mostly sandy regosols of natural levees and light to medium textured 
low humio gleys in the periodically flooded basins. No soft laterite was observed at 
shallow depth under this forest. Two major forest types were distinguished, with one-
and two-tayered struoture. 

In the southern part of the study area a light, semi-deciduous fcreBt was 
found on the dissected high plains. Much of this forest had been eliminated by fire, 
but relicts of it remained south of the prinoipal revere, and a more extensive area waB 
found south of the rivers Ariari and Guaviare. The soils underlying this forest were 
mostly latosols associated with young profiles on the slopes. 

Along the western edge of the study area, in the pied-mont of the Cordillera 
Oriental, the forest of the foothills was found. This forest showed some variations 
from its northern extreme in Arauca to its southern and near Villavicenoio, due mostly 
to variations in soils along the foot of the mountains. In many places it had been 
eliminated by a process of cutting and burning. 

In the southern part of the foothills area, south of the river Guacavia, the 
forest habitat extends out over the alluvial terraces but, as this is the most heavily 
populated and cultivated area within the study region, very little data on this forest 
type could be obtained, with the exception of the evergreen forest of the terraces of 
the river Guaviare with affinities to the Amazon forest further south. 

The three savanna types with relicts of forest had little in common among 
themselves or with the other savanna types. The savanna of Melinis minutiflora was 
found replaoing the forests of the foothills and extended out into the llanos on some 
alluvial terraces eith fine-textured soils, mostly well-drained acid, tropical, brown, 
forest soils (inceptisols of the ?th Approximation, USDA, i960). The fine texture 
probably offered a slightly more humid environment. The dominant grass is not native 
to Colombia but has become naturalized there and is spreading throughout the mountain 
area from elevations of 6000 feet down into the llanos to 1800 feet above sea level. 

The savanna of Paspalum carinatum had replaced the forest of the hills of the 
dlsseoted high plains, south of the river Meta. Because of the steep topography of this 
region, once the forest cover iB eliminated, eroBion removes the top soil layers and 
exposes the underlying laterite and gravel layers, creating a habitat for the P. oarina-
tum savanna but preventing the return of the forest. "* 
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The savanna of Traohypogon liflularis-Paspalum caritiatum was found on the dunes 
of the aeolian plains. Tbe sandy soils of these sites are excessively drained, but have 
a high water storage oapaoity and many of the plant roots probably penetrate down to a 
permanent water level. Some dunes still had forest vegetation, but surrounded as they 
were by lower, inundable savanna vegetation, the'dunes were refuges for oattle in the 
rainy season and sites . for settlement of the human population, faotorB which have 
largely eliminated the original forest vegetation. 

The inundated savannas include the savanna of Andropogon and the savanna of 
Mesosetum. The savanna of Andropogon occupied heavy clay soils, black tropioal olays 
or grumusols, all of whioh oommonly have relatively good base saturation. The savanna 
of Mesosetum was mostly restricted to humic gley soils, with well-developed humiferous 
top horizon (humaquepts), which were strongly desaturated. The drainage class of these 
soils ranged from poor to very poor. 

The wet savannas included the savanna of Leptoooryphium 1anatum and the 
savanna of Traohypogon ligularis. The first of these two typeB was adapted to slightly 
more humid conditions and could stand periodic, shallow inundations. This savanna was 
found mostly on poorly drained soils, strongly gleyed in the upper horizons and showing 
marked mottling in the deeper parts of the profiles. Most of these soils were inoipient 
groundwater laterites. The _T. LigulariB savanna ocoupied the more humid depressions of 
the higher, non-inundated areas. This savanna type could not be correlated with any 
particular soil feature, except impeded drainage, which ranged from moderately well to 
poor. 

Three savanna types were dry savannas. The savanna of Trachypoflon vestitua 
Trachypogon vestitus-Axonopug purpusii was mostly restricted to young soils on natural 
levees. As a rule the profiles of the soils under this savanna type belonged to the 
tropioal,acid,brown,forest soils (inoeptisols). The savanna of Paspa].tun peotinatum 
appeared to be associated with erosion or stony soils,occurring chiefly on gentle 
slopes underlain with red-yellow, moderately well-drained latosols or rejuvenated profile« 
on steep slopes, showing many exposures of hardened laterite. The Trachypogon vestitua 
savanna was the driest type encountered and was found principally on well-drained 
clayey red latosols whioh had not suffered much erosion. 

Although certain correlations between vegetation types and some of the larger 
soil taxonomio units have been mentioned, these correlations are only of a general nature, 
and exeptions occurred. No correlation could be found between savanna and soils" on the 
one hand and forest and different soils on the other hand; in most oases both forest and 
savanna vegetation could be found on the same soil series. 

The vegetation map was compiled with the aid of photo interpretation and 
extrapolation of the data oollected during field trips. The units of the map are not 
vegetation typeB, but rather habitat types, areas of uniform landscape features over 
which the various vegetation types are distributed in a repeating pattern. Por each 
habitat type an idealized oross-section is made, showing the main landscape features 
and the correlating vegetation types} the relative extent of each type within the area 
is also noted. 

In the last seotion some indications on management of the various vegetation 
types for forestry and livestock raising are given, and some of the problems to be 
studied in more detail are mentioned. 

Recommendations are made for the protection of the watershed of the foothills 
by prohibiting cutting and burning of the forest of this area and starting reforestation 
of some oritical watersheds. For those forest areas where the speoies composition and 
volume are valuable enough for exploitation of the timber resouroe, the use of silvi-
oultural methods to maintain the forest resouroe are recommended, and in some areas at 
present inexploitable beoause of the distanoe to markets, the establishment of forest 
reserves is suggested to protect this resource from wastage through outting and burning 
for the olearing and cultivation of the land. 
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Some of the forested land, however, would be more productive under cultivation 
and methods of converting the vegetation for this purpose are diBCUseed. 

As most of the savannas will continue to be used as natural grazing areas 
for the forseeable future, recommendations for their proper management are given. A 
method is suggested for measuring the condition and grazing potential of the natural 
savannas and some guides have been prepared for estimating this condition in several 
types. 

A unit of 2^00 heotares (62^0 acres) has been proposed as a basic management 
unit under a system of extensive livestock raising and recommendations are made on the 
construction of fenoes and the control of oattle movements through the oonstruotion of 
watering points and the placement of saltlicks. 

As the natural savanna types have different characteristies of development, 
suggestions are made on the season of best use for each type, and the requirements for 
supplemental feeding during other seasons. 

Finally, recommendations are given about the methods of establishing and 
managing improved paetures with cultivated, introduced or native forage speoies. 
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COLABORADORES 

Johm Blydensteln Experto en Pastlzales Tropi-
cales de la FAO 

German Clavljo N. Ingeniero Forestal 

Jaime Rivera C. Botanioo 
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LEYEHDA DE LAS FOTOORAFIAS 

li Tp Abanico pedregoso al sur del rio Tame. Sabana. de T. ligularis en la depres
sion oon oantos rodados, sabana de T̂ . veBtitus en las partes altas. 

2i Bo/Km Terrazas y oolinas del pie de monte ceroa de Medina. La sabana de M. minutl-
flora reemplaza el bosque original de estas terrazas. 

3i Tl Abanioo inferior oon leohos pedregosos ceroa de Yopal. Sabana de T. vestitus-
A. purpusii oon matas de monte y palmas de corozo. 

4t Mf Terraza alta ceroa de La Libertad. Sabana de M. minutiflora don maoollas de 
Sparabolup indious. 

5i Ab/Td Zural en la llanura aluvial de desborde al norte del rlo Cabuyaro. Los zuros 
aqui son de 'tamano exoepoional. 

6t Ab/Td Llanura aluvial de desborde inundada en la temporada de lluviae. Sabana 
de Andropogon al noroeste de Cravo Norte. 

7t Te Médanos en la llanura eólica cerca de Cravo Norte. La bolsa de médano esta 
inundada mientras que el médano mismo esta oubierto de bosque. 

8t Ts Saldillal en la llanura eólica. Un orecioiento tupido de arbolitos pequenos 
de saladillo (Caraipa llanorum) al sur de Cravo Norte. 

9t Tp Palmar en la llanura eólioa. Una eztensa region inundable oon palma moriohe 
(Mauritja minor) al suroeste de Cravo Norte. 

lOtMe Llanura eólica al este de Cravo Norte. Esoarceos y un estero inundado con 
palma moriohe. 

Altillanura plana ceroa del hato Carigen. Sabana de T̂ . vestitus. 

Altillanura plana ceroa del hato^Horizontes. Los montioulos elevados toda-
via tienen algo de vegetaoión lenosa. 

Altillanura ondulada oerca del hato Candilejas. Sabana de T, vestitus y 
de P_. peotinatum. oon morichales en las depresiones. "~ 

Altillanura diseotada y un valle ooluvio-aluvial, oerca del hato La Florida. 
Sabana de P. carinatum en las pendientes y sabana de Andropogon oon moriohal 
en el valle. 

15« Ba/Po Bosque de la altillanura al sur del rlo Casibare. La aabana es de P. oarinatua« 

l6i Bo Bosque de las oolinas del pie de monte oeroa de Topal. En la parte plana se 
discierne parte del bosque de la vega del rlo Charte. 

171 Bd Bosque de la llanura aluvial de desborde oerca del rlo Ele. Este es un 
bosque de dos estratos. 

11 iTa 

12i Ta 

13t Ta 

14t Po 
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