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“Este documento fue elaborado en el marco del contrato de consultoría No. VA-CCON-
019-2020 entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y el Consorcio I.M.A. - 
A.M.C.A. en nombre del Programa REM Colombia Visión Amazonía, una iniciativa del 

gobierno colombiano anidada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la financiación de 
los gobiernos de Reino Unido, Alemania y Noruega, a través del banco KfW; que busca 
reducir las emisiones provenientes por deforestación en la Amazonía colombiana; que 

impulsa estrategias de protección de los bosques y el uso sostenible de los recursos 
naturales, a la vez que empodera a las comunidades locales y los pueblos indígenas 

generando alternativas productivas bajas en deforestación”. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL 
(UOF) GUAVIARE BLOQUE 1 

La unidad de ordenación forestal (UOF) del departamento del Guaviare Bloque 1, 
ocupa un área de 705.846 ha y se encuentra ubicada en los municipios de San José 
del Guaviare, Calamar y El Retorno; con injerencia en 108 veredas. 

La UOF está caracterizada por presentar grandes áreas de bosque amazónico, que 
abarcan cerca de 444.186,89 ha, para el año 2019. Esto le ha brindado un potencial 
para la economía forestal y la conservación de bosques relevante. Sin embargo, las 
dinámicas socioeconómicas han establecido una creciente economía ganadera en 
el departamento, la cual a su vez ha sido determinante para la configuración 
socioeconómica de la región. 

 
Figura 1-1 Unidad de ordenación Forestal Guaviare Bloque 1 mostrando los bloques 

determinados por ONF Andina (2017). 

La definición de la UOF fue realizada previamente por ONF Andina (2017), los 
cuales establecieron una UOF “general” para el departamento del Guaviare, 
excluyendo las áreas de reserva forestal, resguardos indígenas y áreas de parques 
nacionales naturales. Posteriormente, esta área general se dividió en bloques 
(norte, central, occidental y sur) que a su vez se dividen en sub-bloques, siendo: 
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A, aquellas áreas que presentan cobertura natural; B, aquellas áreas que presentan 
intervención antrópica y ocupación; y C, aquellas áreas que se contemplan en la 
propuesta de ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete. De esta manera, 
debido a las características de la logística de la zona se priorizaron para la UOF los 
bloques: Norte (A y B) y Occidente (A y B), las cuales permitieron realizar una 
ordenación forestal adecuada. 
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2 ASPECTOS FÍSICOS DE LA UOF GUAVIARE BLOQUE 1 

2.1 Clima 

El departamento del Guaviare presenta un clima cálido húmedo (Gobernación del 
Guaviare, 2019). Según las estaciones climatológicas San José del Guaviare 
(32105080 – Agrometeorológica) y El Retorno (31015010 – Climática ordinaria) la 
precipitación media anual oscila entre 2300 a 3200 mm/año y presenta un régimen 
monomodal alcanzando los valores más altos entre los meses: abril y agosto. La 
temperatura promedio oscila entre 24°C y 26,6°C, con máximos en los meses de 
diciembre a febrero y mínimos en los meses de mayo a octubre. 

El clima se ve influenciado por la Zona de Convergencia Intertropical la cual permite 
presentar una distribución monomodal de las precipitaciones sin presentar periodos 
secos marcados. De esta manera y teniendo en cuenta la clasificación de zonas de 
vida de Holdridge, la UOF se encuentra en la zona de vida: bosque húmedo tropical 
(bh-T) (Jiménez-Saa, 1982). 

2.2 Geología, Geomorfología y Suelos de la UOF Guaviare Bloque 1 

2.2.1 Geología 

La geología del departamento del Guaviare guarda una estrecha relación con los 
eventos geológicos que afectaron el escudo guayanés. De acuerdo a su historia 
evolutiva, presenta la consolidación de una plataforma sedimentaria con materiales 
provenientes de la cordillera Oriental, depositados sobre el borde del escudo 
guayanés, conservando su estructura tabular. El escudo no sufrió plegamiento ni 
deformación, pero si presento ligeros basculamientos relacionados con fallamientos 
(Flórez, 2003), que, sumados a la acción de procesos erosivos y fluviales dieron al 
modelado que actualmente presenta el departamento del Guaviare. 

Las secuencias sedimentarias de edad paleozoica y terciaria constituyen el material 
lítico que aflora en la mayor parte del departamento. Existen además depósitos 
cuaternarios de origen diverso, rellenando las planicies del rio Guaviare y de los ríos 
amazónicos. 

En la zona de estudio se tiene definidas las siguientes unidades geológicas: 
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Tabla 2-1 Leyenda de las unidades geológicas del área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

LEYENDA GEOLOGIA - POF GUAVIARE 
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Total 705.632,00 100 
 

2.2.1.1 Rocas sedimentarias 

• Formación Araracuara (O-Sm) 

De edad Paleozoico-Ordovícico, los materiales encontrados en el departamento 
del Guaviare corresponden a una sucesión de rocas sedimentarias de origen 
marino costero, compuesta por un conglomerado de cuarzo lechoso, arenisca 
de granos medio micáceos con abundantes huellas fósiles de actividad biológica 
e intercalaciones de arcillolitas y limolitas verde – rojizas (Proradam, 1979). 

La formación Araracuara aparece en algunos sitios cubiertos por las rocas del 
terciario superior Amazónico (N1-Sc). Uno de los sitios más representativos de 
este tipo de roca, se localizan en el Parque Nacional Natural Serranía del 
Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak, Aparecen afloramientos rocosos 
pequeños de poca elevación en el centro y oriente del departamento. 

En general, estas rocas son cuarzosas, silíceas compactas, de baja variedad 
mineralógica y con bajo aporte nutricional de elementos a los suelos. 

Esta formación ocupa una extensión de 1.493,43 ha, que representan el 0,21% 
del área. 
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Figura 2-1 Curso de agua sobre rocas formación Araracuara 

• Terciario superior Amazónico (N1-Sc) 

De edad Cenozoico, estos sedimentos denominados Formación Caja, son una 
unidad sedimentaria conformada por arcillas grises moteadas y abigarradas. 
Esta unidad ha sido reconocida como Terciario Superior Amazónico (Galvis et 
al., 1979). Constituida por un conjunto de sedimentos bastante heterogéneos de 
origen continental, la Formación Caja aflora en gran parte de la zona de estudio, 
formando la unidad de terrenos ondulados. 

Esta unidad ocupa una extensión de 567.717,58 ha, que representa el 80,46% 
del área. 

 
Figura 2-2 Vista en primer plano paisaje de Lomerío; al fondo la formación Araracuara.  
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2.2.1.2 Depósitos Sedimentarios no consolidados 

Estos depósitos están ligados al transporte y acumulación de sedimentos de los ríos 
principales de la región. Se presentan depósitos aluviales localizados en los lechos 
actuales y las llanuras de inundación. 

 
Figura 2-3 Paisaje Aluvial, rio Guaviare. 

• Depósitos aluviales recientes (Qal) 

Se encuentra limitando las márgenes de los valles aluviales de los ríos que 
presentan los depósitos cuaternarios (a lo largo del rio Guaviare, Vaupés, Inírida, 
y los grandes caños). Están constituidos por material areno-arcilloso sin 
consolidar con unos pequeños porcentajes de gravas y guijos matriz soportados, 
mostrando cambios en la energía fluvial de dichos cuerpos de agua. 

Esta unidad ocupa una extensión de 118.189,02 ha, que representa el 16,75% 
del área. 

• Depósitos aluviales subrecientes (Q-t) 

Son niveles casi planos, más altos con respecto al nivel actual del rio. Son 
sedimentos subactuales del rio. 

Esta unidad ocupa una extensión de 18.231,97 ha, que representa el 2,58% del 
área. 
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2.2.2 Geomorfología 

En nuestro país se aplica el Sistema de Clasificación Geomorfológica de la 
Subdirección de Agrología (IGAC, 2005), el cual se basa en el Sistema 
Geomorfológico propuesto por Alfred Zinck para Colombia (1987). El departamento 
del Guaviare se halla enmarcado dentro de dos grandes dominios geomorfo-
estructurales de carácter regional, las megacuencas de sedimentación (Orinoquía y 
Amazonía) y el escudo Guayanés. 

Las unidades de origen estructural, relacionadas con las cuencas sedimentarias del 
Terciario y ambientes marino costero y continental, ocupan la mayor parte del 
departamento del Guaviare. En ellas se levantan varias geoformas: macizos, lomas, 
escarpes y mesas de origen tectónico. Finalmente aparecen unidades de origen 
fluvial asociadas a las planicies del Rio Guaviare y de los grandes ríos amazónicos 
como el Mecaya, Inírida, Papanaua y Vaupés. Dentro de esta categoría se incluye 
los planos de inundación y terrazas de diferentes niveles. 

De esta manera, en el área de estudio se encuentran cinco unidades 
geomorfológicas: Planicie (R), Valle (V), Lomerío (L), Altillanura (A) y Macizo (Z). 
Esta última representa las estructuras rocosas aisladas con fuerte control estructural 
que levantan rocas antiguas. 
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Tabla 2-2 Leyenda de las unidades geomorfológicas en el área de ordenación Guaviare 
Bloque 1. 

LEYENDA GEOMORFOLOGIA - POF GUAVIARE 

Paisaje 
Geomorfológico 

Ambiente 
Morfogenético Tipo De Relieve Material Parental 

O Sedimentos 
Unidad 

Geomorfológica 
Extensión 

Has % 

PLANICIE ALUVIAL 

Deposicional 

Plano de 
inundación 
Terrazas 

Aluviones recientes 
(rio Guaviare) Vpi 88.617,04 12,03 

VALLE ALUVIAL 
Plano de 

Inundación 
Terrazas 

Depósitos aluviales 
predominantemente 
finos retomados del 
paisaje de lomerío 
(ríos amazónicos) 

Vtv 59.721,85 8,11 

ALTILLANURA Estructural - 
deposicional Altiplanicie 

Depósitos de 
materiales mixtos 

con influencia 
coluvioaluvial 
formando una 

altiplanicie 

Agl 50.344,53 6,83 

LOMERIO Denudacional 

Glacis 
(ondulaciones) Sedimentos 

(Formación Caja), 
unidad 

sedimentaria 
conformada por 
arcillas grises 
moteadas y 
abigarradas. 

Lon 237.993,47 32,31 

Lomas Llm 215.373,29 29,24 

Valles menores Lvt 30.957,13 4,39 

ESTRUCTURAL 
(MACIZO) Estructural 

Escarpes y 
afloramientos 

rocosos 
Rocas 

sedimentarias, 
compuestas de 

conglomerados de 
cuarzo lechoso, 

arenisca de grano 
medio micáceos, 

abundantes huellas 
de fósiles e 

intercalaciones de 
arcillolitas y 

limolitas verde 
rojizas 

Z er 0,89 0,00 

Lomas Z lo 1.891,17 0,26 

Glacis Z gl 1.431,32 0,19 

Mesas y cuestas Z mc 44.627,42 6,06 

CUERPOS DE 
AGUA - - - CA 56.31,01 0,76 

Total 736589,13 100 
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Figura 2-4  Unidades geomorfológicas presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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2.2.2.1 Planicie Aluvial (V) 

Esta unidad geomorfológica ocupa una extensión de 88.617,04 ha, que representa 
el 12,03 % del área. 

• Plano de Inundación (Vpi) 

A lo largo del rio Guaviare y sus respectivos afluentes, se encuentran amplias 
zonas aluviales de relieve plano, que se inundan en época de lluvias. El plano 
actual de inundación activo del rio está constituido por diques, orillares, cubetas, 
meandros y cauces abandonados de amplitud y profundidad variable modelado 
por disección de los brazos y los caños afluentes del rio. 

• Terrazas bajas (Vtb) 

Inmediatamente después del plano de inundación activa del rio, aparecen unas 
zonas ligeramente levantadas y separadas por un talud que se han denominado 
terrazas bajas. 

• Terrazas medias (Vtm) 

Desarrolladas a lo largo de la planicie aluvial del rio Guaviare, son terrazas 
medias de solevantamientos originados por tectonismo. 

• Terrazas altas (Vta) 

La unidad presenta un relieve plano a plano-cóncavo, donde se observan 
pequeños accidentes topográficos, como bajos y bancos. 

2.2.2.2 Valles aluviales (V) 

Según Zink (1987), el valle aluvial corresponde a una porción de espacio alargada, 
relativamente plana y estrecha, intercalada entre dos áreas de relieve más alto y 
que tiene como eje un curso de agua. El factor común de esta geoforma es que el 
nacimiento y el recorrido de los ríos que la generan están dentro de la Amazonía.  

Esta unidad geomorfológica ocupa una extensión de 59.721,60 ha, que representa 
el 8.11% del área. 

• Plano de inundación (Vti) 

A lo largo de los ríos Inírida, Unilla, Papanaua y parte del Vaupés se encuentran 
planos inundables. Los sedimentos depositados por los ríos amazónicos son 
ricos en limos, arena y taninos, que le dan un color oscuro a las corrientes de 
agua. 
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• Terrazas aluviales (Vta) 

Son relieves planos, desarrollados a lo largo de los valles de los ríos Inírida, 
Unilla, Papanaua y parte del Vaupés, de origen aluvial. 

2.2.2.3 Altillanura (A) 

De acuerdo con Zink (1987), la altillanura se define como la porción de tierra 
extensa, plana, no confinada, relativamente elevada, las cuales comúnmente limitan 
por un lado con un ascenso abrupto (escarpe) desde tierras más bajas, formada 
frecuentemente por el levantamiento tectónico de una antigua llanura. Dicho paisaje 
está representado por las denominadas sabanas de la Fuga y Nare. Esta unidad 
geomorfológica ocupa una extensión de 50.344,53 ha, que representa el 6.83% del 
área. 

• Ondulaciones- Planos inclinados (Agl) 

Las cimas tienden a ser aplanadas y la superficie ligeramente inclinada con 
presencia de corazas ferruginosas. 

2.2.2.4 Lomerío estructural (L) 

El paisaje de Lomerío es una porción de tierra accidentada caracterizada por la 
repetición de colinas y lomas generalmente elongadas, con alturas desiguales y 
separadas por una moderada red hidrográfica. Este paisaje ocupa la mayor parte 
del área del POF Guaviare. 

• Ondulaciones (Lon) 

Disecciones agudas e incipientes en arenisca y arcillolitas. La incisión leve de la 
red de drenajes elemental favorece la formación de grandes interfluvios planos 
(mesones) a ligeramente inclinados, con pendientes 0 – 3 – 7% (Lon), limitados 
por escarpes con pendientes 12 – 25 y > 25%. Esta unidad geomorfológica 
ocupa una extensión de 237.993,47 ha, que representa el 32,31% del área. 

• Lomas (L-lm) 

Corresponde a las elevaciones naturales del terreno de menor desnivel que una 
montaña (< 300), cuyas laderas presentan pendientes 7-12 y 25%. Esta unidad 
geomorfológica ocupa una extensión de 215.373,13 ha, que representa el 
29.24% del área. 

• Valles menores/estrechos (Lvt) 

Son depresiones de relieve plano cóncavo, corresponden a las áreas de 
influencia de los lechos activos actuales de caños y pequeños ríos amazónicos. 
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Esta unidad geomorfológica ocupa una extensión de 30.957,13 ha, que 
representa el 4,39% del área. 

2.2.2.5 Macizo (Z) 

Constituyen bloques aislados e individuales cuyo núcleo está constituido por rocas 
antiguas, los cuales se pueden extender subsuperficialmente por varios kilómetros. 

• Mesas y cuestas (Zmc) 

Este tipo de relieve formado como consecuencia de la degradación parcial de 
estratos sedimentarios suavemente plegados o inclinados, se caracteriza por 
una ladera estructural más larga que el escarpe. Esta unidad geomorfológica 
ocupa una extensión de 44.627,42 ha, que representa el 6.06 % del área. 

• Lomas (Zlo) 

El núcleo de los macizos está constituido por rocas sedimentarias de edad 
Ordovicico (Paleozoico inferior), caracterizados por una alta dureza y resistencia 
a los procesos erosivos, donde los ríos han entallado valles profundos. Es 
común, en este macizo la presencia de superficies rocosas casi a nivel con la 
superficie del terreno o con muy poca elevación. Las laderas presentan 
pendientes 25-50 y 75 %. Esta unidad geomorfológica ocupa una extensión de 
1.891,17 ha, que representa el 0.26% del área. 

• Glacis (Zgl) 

Son superficies moderadas a fuertemente inclinadas, con pendientes 7-12-25 %. 
El declive se extiende desde las partes más altas del macizo hacia el contacto 
con el lomerío. Esta unidad geomorfológica ocupa una extensión de 1.431,32 
ha, que representa el 0.20% del área. 

• Escarpes (Zes) 

Las mesas, cuestas y superficies inclinadas están separadas por escarpes 
abruptos que constituyen tierras misceláneas desde el punto 
geomorfopedológico (predominan los afloramientos rocosos). Esta unidad 
geomorfológica ocupa una extensión de 0.89 ha, que representa el 0.0% del 
área. 
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2.2.3 Suelos 

Los estudios de suelos se realizan siguiendo la Metodología para los levantamientos 
de suelos (IGAC, 2010), donde se describen los métodos y especificaciones para 
los estudios de suelo. Entre tanto, estos se clasifican a nivel de subgrupo, siguiendo 
las normas del Sistema Taxonómico Americano (Soil Survey Staff, 1996). De esta 
manera se elaboró y ajusto el mapa de suelos con su respectiva leyenda y su 
memoria técnica. El cual sirvió de base para elaborar los mapas temáticos: uso 
actual de la tierra, capacidad de uso de los suelos, conflictos de uso y zonificación 
de tierras. 

La descripción de las unidades cartográficas y sus componentes taxonómicos se 
hace siguiendo el orden de la leyenda de suelos. El símbolo de cada una de las 
unidades cartográficas de suelos (UCS) está compuesta por letras mayúsculas, 
minúsculas y números arábigos que se interpretan de acuerdo a la leyenda, como 
lo muestra el siguiente ejemplo: RVA a. 

Donde; 

R: Paisaje: Planicie aluvial  

V: Clima ambiental: Cálido húmedo. 

A: Unidad cartográfica: Asociación Typic Hapludox – Oxic Dystrudepts. 

a: Pendiente 0-3 %; topografía plana. 

• Fases de suelo 

Las fases de suelo son la subdivisión de una unidad cartográfica; se diferencia con 
base en criterios seleccionados para crear unidades útiles para el uso. 

En el presente estudio se pueden encontrar los siguientes criterios de fases, que 
aparecen integrando el símbolo de la UCS, en el orden en que a continuación se 
describen: 
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ü Pendiente 

Algunas UCS presentan un límite amplio de variación en las pendientes, por lo tanto, 
es conveniente subdividir los límites de acuerdo con las necesidades de uso y 
manejo del respectivo suelo. El gradiente o inclinación de la pendiente es el más 
utilizada en las fases de suelos (Tabla 2-3). 

Tabla 2-3 Fase cartográfica por clase de pendiente 

Clase de pendiente Porcentaje (%) Código 
Ligeramente plana 1 – 3 a 
Ligeramente ondulada 3 – 7 b 
Moderadamente ondulada 7 – 12 c 
Fuertemente ondulada 12 – 25 d 
Fuertemente quebrada 25 – 50 e 

 

ü Grado de erosión 

Uno de los fenómenos para tener en cuenta en un mapa de suelos es la erosión, 
por los efectos que produce en relación con el uso potencial del suelo y las prácticas 
de manejo requeridas para mantenerlos en producción o para recuperarlo. Las 
diferencias en el grado de erosión son la base para delimitar fases (Tabla 2-4) 

Tabla 2-4 Fase cartográfica por clase y grado de erosión 
Clase por grado de erosión Código 

Ligera 1 
Moderada 2 

Severa 3 
 

ü Inundaciones o encharcamientos 

En primer lugar, se usa para señalar la ocurrencia de dicho evento o los riesgos de 
ocurrencia. Generalmente están asociados a fenómenos de desborde de ríos y 
caños. Los encharcamientos se aplican a zonas planas donde por efecto de la 
precipitación y la pendiente se acumula agua en la superficie del suelo que drena 
muy lentamente (Tabla 2-5). 

Tabla 2-5 Fase cartográfica por inundación 

Clase por ocurrencia de 
inundaciones Código 

Sin dato o 
Inundable i 

Encharcable z 
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Tabla 2-6 Leyenda de unidades cartográficas del suelo del área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

LEYENDA UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS - POF GUAVIARE 

Paisaje Clima Tipo de 
Relieve 

Litología/Material 
parental Principales características de los suelos 

Unidades 
cartográficas y sus 

componentes 
taxonómicos 

No de perfil % Clase Símbolo Fases Área (ha) % 

M
A

C
IZ

O
 

C
Á

LI
D

O
 H

Ú
M

ED
O

 

Mesas y 
Cuestas 

< 

Profundos a superficiales, limitados por roca 
compacta, bien drenados texturas gruesas, 
saturación de aluminio alta a muy alta, reacción 
muy fuerte a extremadamente ácida, fertilidad 
natural muy baja. 

Typic Udorthents                               
Oxic Dystrudepts                          

Typic Udipsamments                                 
Lithic Udorthents 

GV-78                                   
GV-28                               
GV-33                                    
GV-85 

30                        
20                                
20                             
20 

Grupo 
Indiferenciado ZVA a,b,c 44624,94 6,32 

Lomas 
Typic Udorthents                               
Lithic Udorthents                         

Typic Udipsamments 

GV-84                              
IN-7                               

GV-56 

40                                                            
30                                        
30 

Asociación ZVB d1 1891,17 0,27 

Escarpes y 
afloramientos 

rocosos 
Áreas con diferentes grados de pendientes donde 
predominan los afloramientos rocosos Miscelaneo Rocoso   Consociación ZVD d 0,89 0,00 

Glacís Sedimentos coluviales 
mixtos. 

Profundos, bien drenados, texturas medias, 
saturación de aluminio muy alta, reacción muy 
fuerte extremadamente ácida, fertilidad natural muy 
baja. 

Fluventic Humudepts                  
Fluventic Dystrudepts                            

Fluventic Humic 
Dystrudepts 

G-13                   
G-28                         
G-17 

50                                        
30                                      
15 

Consociación ZVC c 1431,33 0,20 

LO
M

ER
IO

 E
ST

R
U

C
TU

R
A

L  

Ondulaciones 
(superficies 

planas y 
planos 

inclinados) 

Arcillolitas y limolitas 
del Terciario con 

presencia localizada de 
corazas y gravillas 

petroférricas. 

Profundos a moderadamente profundos, limitados 
por nivel freático fluctuante, bien a imperfectamente 
drenados, texturas finas, saturación de aluminio 
muy alta, reacción extremadamente ácida, fertilidad 
natural baja. 

Oxic Dystrudepts                       
Inceptic Hapludox                                         

Typic Hapludox 

GV-02                                                 
GV-79                                             
G-29 

60                                                      
25                                      
10 

Consociación LVA a, b 99548,23 14,11 

Profundos, bien drenados, texturas finas a muy 
finas, saturación de aluminio muy alta, reacción 
muy fuertemente ácida, fertilidad natural muy baja. 

Typic Acrudox                         
Typic Hapludox                        

Anionic Acrudox 

GV-46                           
GV-90                                              
GV-89 

60                                   
20                              
10 

Consociación LVB a, b 110830,29 15,71 

Profundos, bien drenados, con texturas finas y 
medias, saturación de aluminio muy alta, reacción 
extremadamente ácida, fertilidad natural muy baja 

Oxic Dystrudepts                     
Typic Hapludox                    

Typic Dystrudepts           
Inceptic Hapludox 

GV-07                             
GV-34                              
GV-12                           
GV-01 

30                     
30                          
20                        
10 

Complejo LVC b, c 26535,34 3,76 

Lomas 

Relieve quebrado, pendientes 25-50%, laderas 
medias y complejas, cimas redondeadas, disección 
moderada. Escurrimiento difuso concentrado. 

Oxic Dystrudepts                                    
Typic Dystrudepts           

Typic Hapludox           
Fluventic Dystrudepts 

GV-39                        
GV-27                        
GV-47                  
G-01 

30                          
30                              
20                              
10 

Asociación LVD c, d1 205976,20 29,19 

Arcillolitas del Terciario 

Relieve ondulado y quebrado, pendientes 7-50%, 
laderas medias, ligeramente convexa y rectilínea, 
cimas estrechas, alargadas. Disección ligera. 
Deslizamientos localizados y escurrimiento difuso 
generalizado 

Typic Dystrudepts GV-05 95 Consociación LVE d1 11274,18 1,60 

LO
M

ER
IO

 
ER

O
SI

O
N

A
L  

Valles Menores                   
con influencia 
coluvioaluvial 

Sedimentos finos y 
medios, desaturados 

Profundos a superficiales, limitados por nivel 
freático fluctuante, bien y pobremente drenados, 
texturas finas y medias, saturación de aluminio muy 
alta, reacción muy fuerte a extremadamente ácidos, 
fertilidad natural baja. 

Fluventis dystrudepts                       
Oxic Dystrudepts                             

Fluvaquentic 
Endoaquepts                    

Typic Fluvaquents 

GV-52                                           
GV-82                                             
G-34                                           
G-31 

25                             
25                          
20                                     
20 

Grupo 
Indiferenciado LVH ai 30957,13 4,39 

A
LT

IP
LA

N
I

C
IE

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

ES
TR

U
C

TU
R

A
L 

Altillanura 

arcillolitas del Terciario 
con presencia 

generalizada de 
gravillas y corazas 

petroférricas. 

Profundos a uy superficiales, limitados por alto 
contenidos de gravilla petroférrica, texturas 
moderadamente finas a finas, bien drenados, muy 
alta saturación de aluminio, reacción muy fuerte a 
extremadamente ácida, fertilidad natural muy baja. 

Oxic Dytrudepts                                     
Typic Hapludox                             

Typic Kandiudults 

GV-36                         
MA-07                                        
GV-06 

60                             
20                             
10 

Consociación AVA a,b,c,d1 50328,64 7,13 
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LEYENDA UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS - POF GUAVIARE 

Paisaje Clima Tipo de 
Relieve 

Litología/Material 
parental Principales características de los suelos 

Unidades 
cartográficas y sus 

componentes 
taxonómicos 

No de perfil % Clase Símbolo Fases Área (ha) % 

VA
LL

E 
R

ío
s 

A
m

az
ón

ic
os

 

Plano de 
inundación Sedimentos aluviales 

muy evolucionados 
constituidos por arenas 

cuarzosas y arcillas 
caoliniticas. 

Superficiales a moderadamente profundos, 
limitados por nivel freático fluctuante, texturas 
francas finas a finas, muy pobre a imperfectamente 
drenados, con frecuentes inundaciones o 
encharcamientos, muy alta saturación de aluminio, 
reacción extremadamente ácida, fertilidad natural 
baja a muy baja. 

Fluvaquentic 
Endoaquepts - 
Fluvaquentic 
Dystrudepts 

G-26                           
GV-59 

50                                           
50 Complejo VVA ai 38667,39 5,48 

Terrazas 

Profundos, texturas moderadamente gruesas a 
finas, bien drenados, algunos con ocasionales 
inundaciones o encharcamientos, muy alta 
saturación de aluminio, reacción muy fuertemente 
ácida, fertilidad natural baja. 

Typic Hapludox            
Oxic Dystrudepts                   
Typic Dystrudepts 

GV-72                            
GV-53                         
GV-55 

50                   
25                           
20 

Consociación VVB a 28773,32 4,08 

PL
A

N
IC

IE
 A

LU
VI

A
L 

R
í o

 G
ua

vi
ar

e 

Plano de 
inundación 

Sedimentos aluviales 
recientes 

Moderadamente profundos a superficiales, 
limitados por nivel freático fluctuante, texturas 
medias a moderadamente finas, pobres a 
imperfectamente drenados, con frecuentes 
inundaciones o encharcamientos, baja a alta 
saturación de aluminio, reacción fuerte a muy 
fuertemente ácida, fertilidad natural media a baja. 

Fluventic Eutrudepts                           
Aeric Endoaquepts                         

Fluvaquentic 
Endoaquepts 

GV-86                        
G-39                             
G-39 

40                                        
30                                        
30 

Asociación RVA ai 4670,08 0,66 

Typic Fluvaquents                       
Fluvaquentic 
Endoaquepts             

Vertic  Endoaquepts 

G-40                              
G-38                                  

GV-40 

40                                        
30                                        
30 

Complejo RVB ai 25242,97 3,58 

Terrazas bajas Sedimentos aluviales 
subrecientes 

Profundos y moderadamente superficiales, 
limitados por nivel freático fluctuante, texturas 
moderadamente gruesas a moderadamente finas, 
imperfecta y muy pobremente drenados, con 
frecuentes inundaciones o encharcamientos, baja a 
muy alta saturación de aluminio, reacción fuerte a 
muy fuertemente ácida, fertilidad natural muy baja 
a media. 

Oxyacuic Dystrudepts 
- Fluventic 

Dystrudepts - 
Fluvaquentic 
Eutrudepts 

GV-38                                  
G-41                                                    
SJ-23 

40                                        
20                                        
20 

Asociación RVC ai 5078,43 0,72 

Terrazas 
medias  

sedimentos de poco 
espesor, muy 
evolucionados 

recubriendo arcillolitas 
del Terciario 

Moderadamente profundos a profundos, texturas 
medias a finas, bien a imperfectamente drenados, 
muy alta saturación de aluminio, reacción fuerte a 
muy fuertemente ácida, fertilidad natural uy baja a 
media. 

Oxyacuic Dystrudepts                       
Oxic Humudepts                                      
typic Hpludults 

G-24                                    
G-16                                      

GV-42 

30                                        
30                                        
30 

Asociación RVD a 6136,41 0,87 

Terrazas altas 

Profundos algunos superficiales, limitados por nivel 
freático fluctuante, texturas medias a 
moderadamente finas, drenaje bueno a muy pobre, 
algunos con inundaciones o encharcamientos, alta 
saturación de aluminio, reacción muy fuerte a 
extremadamente ácida, fertilidad natural baja a muy 
baja. 

Inceptic Hapludox                             
Typic Endoaquepts                             
Typic Kandiudults 

GV-62                                      
GV-35                      
GV-88 

50                             
25                                        
25 

Asociación RVE a 8977,01 1,27 

Zonas Urbanas ZU   3,09 0,00 

Cuerpos de agua CA   4684,96 0,66 

Total 705.632,00 100 
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2.2.3.1 Puntos de muestreo del análisis de suelos 

En el siguiente cuadro se relacionan las coordenadas y las unidades de suelos de 
los puntos de muestro a partir de los cuales se describen los resultados de los 
análisis de laboratorio. 

Tabla 2-7 Puntos de muestreo de suelos en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

ID Punto de 
Muestreo Longitud Latitud 

Símbolo 
Unidad 

Cartográfica 
Descripción taxonómica 

21364 -72,551419 1,797092 LVDc 
Asociación: Oxic Dystrudepts; Typic 

Dystrudepts; Typic Hapludox; Fluventic 
Dystrudepts; Typic Durudepts30, 30, 20, 

10, 10 

203938 -72,558893 1,860216 LVBa 

Consociación: Typic Acrudox; Typic 
Hapludox; Anionic Acrudox; Oxic 

Dystrudepts; Plinthic Petraquepts60, 20, 10, 
5, 5 

409071 -72,548111 2,650278 LVAa 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

470890 -71,951424 2,778919 LVCb 

Complejo: Oxic Dystrudepts; Typic 
Hapludox; Typic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Udorthents; Typic 
Kandiudults30, 30, 20, 10, 5, 5 

476521 -71,947454 2,776521 LVDc 

Asociación: Oxic Dystrudepts; Typic 
Dystrudepts; Typic Hapludox; Fluventic 
Dystrudepts; Typic Durudepts30, 30, 20, 

10, 10 

479934 -71,951302 2,819662 RVBai 
Complejo: Typic Fluvaquents; Fluvaquentic 
Endoaquepts; Vertic Endoaquepts40, 30, 

30 

480948 -71,961948 2,818632 RVBai 
Complejo: Typic Fluvaquents; Fluvaquentic 
Endoaquepts; Vertic Endoaquepts40, 30, 

30 

732560 -72,30995 2,15138 LVAa 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

799519 -72,324139 2,372389 LVAa 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

800484 -72,346417 2,370667 LVAa 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

802180 -72,308198 2,369469 LVAa 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

809822 -72,321975 2,446314 LVDc 

Asociación: Oxic Dystrudepts; Typic 
Dystrudepts; Typic Hapludox; Fluventic 
Dystrudepts; Typic Durudepts30, 30, 20, 

10, 10 

809841 -72,317209 2,442148 LVDc 
Asociación: Oxic Dystrudepts; Typic 

Dystrudepts; Typic Hapludox; Fluventic 
Dystrudepts; Typic Durudepts30, 30, 20, 

10, 10 

1016759 -72,700018 1,765639 LVBa Consociación: Typic Acrudox; Typic 
Hapludox; Anionic Acrudox; Oxic 
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ID Punto de 
Muestreo Longitud Latitud 

Símbolo 
Unidad 

Cartográfica 
Descripción taxonómica 

Dystrudepts; Plinthic Petraquepts60, 20, 10, 
5, 5 

1079888 -72,691221 1,83386 VVBa 
Consociación: Typic Hapludox; Oxic 

Dystrudepts; Typic Dystrudepts; Plinthic 
Kandiudults50, 25, 20, 5 

1341845 -72,79825 2,072472 ZVAc 
Grupo Indiferenciado: Typic Udorthents; 
Oxic Dystrudepts; Typic Udipsamments; 

Lithic Udorthents; Afloramientos rocosos30, 
20, 20, 20, 10 

1414282 -72,348582 2,095976 LVBb 

Consociación: Typic Acrudox; Typic 
Hapludox; Anionic Acrudox; Oxic 

Dystrudepts; Plinthic Petraquepts60, 20, 10, 
5, 5 

1414657 -72,329871 2,094257 LVBb 

Consociación: Typic Acrudox; Typic 
Hapludox; Anionic Acrudox; Oxic 

Dystrudepts; Plinthic Petraquepts60, 20, 10, 
5, 5 

1583060 -72,389975 2,193424 LVAb 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Inceptic 

Hapludox; Typic Hapludox; Oxyaquic 
Dystrudepts60, 25, 10, 5 

1595885 -72,339944 2,195028 LVHai 

Grupo Indiferenciado: Fluventic 
Dystrudepts; Oxic Dystrudepts; 

Fluvaquentic Endoaquepts; Typic 
Fluvaquents; Typic Hapludox; Typic 

Endoaquerts25, 25, 20, 20, 5, 5 
1665436 -72,373806 2,241983 LVEd1 Consociación: Typic Dystrudepts95 

1948566 -71,940589 2,771647 LVDc 

Asociación: Oxic Dystrudepts; Typic 
Dystrudepts; Typic Hapludox; Fluventic 
Dystrudepts; Typic Durudepts30, 30, 20, 

10, 10 

1963824 -71,872186 2,833779 RVBai 
Complejo: Typic Fluvaquents; Fluvaquentic 
Endoaquepts; Vertic Endoaquepts40, 30, 

30 
 

De acuerdo con la anterior tabla, en la Figura 2-5 se muestra la ubicación de los 
puntos de muestreo en el área de estudio. 
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Figura 2-5 Unidades cartográficas de suelo y puntos de muestreo de suelo en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
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2.2.3.2 Los suelos de la planicie aluvial 

Comprende las zonas aluviales situadas a lado y lado de los ríos Guayabero y 
Guaviare, los cuales nacen en la cordillera Oriental, están sometidos a procesos de 
erosión y sedimentación, con predominio de este último, que da origen a los suelos. 
En este paisaje se encuentran dos tipos de relieve, el plano de inundación o área 
de desborde y las terrazas. 

 
Figura 2-6 Plano de inundación del río Guaviare. 

2.2.3.2.1 Plano de inundación 

Corresponde a las áreas afectadas por las inundaciones de los ríos Guayabero y 
Guaviare. En esta geoforma se encuentran diques, complejo de orillares y basines 
y plano de inundación activo del rio meandrico. 

• Asociación Fluvaquentic Eutrudepts – Aeric Endoaquepts – 
Fluvaquentic Endoaquepts (RVA) 

Esta unidad se localiza lo largo de los diques. Los suelos se han desarrollado a 
partir de sucesivos y diferentes aportes de sedimentos recientes de edad 
cuaternaria, tienen drenaje pobre a moderado, texturas medias con sustratos muy 
finos. Son superficiales y moderadamente profundos. Actualmente parte de las 
tierras se dedican a la agricultura con cultivos de plátano, cacao, y pastos. También 
se encuentran algunos frutales para consumo doméstico como mangos, borojo, 
arazá, naranja y noni. Ocupa una extensión de 4.670,08 ha, que corresponde al 
0,66% del área. Esta Asociación está compuesta por los suelos: 

ü Fuvaquentic Eutrudepts (Perfil GV-86, 40 %). Se ubica en los sectores más 
elevados de los diques. 
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ü Aeric Endoaquepts (Perfil G-39, 30 %). Se ubican en la transición de los diques 
a las cubetas. 

ü Fluvaquentic Endoaquepts (Perfil G-37, 30%) Se ubican en las cubetas.  

Por pendiente e inundabilidad se identificó la fase: RVAai: fase plana, 
pendientes 0-3 %, inundable. 

• Complejo Typic Fluvaquents – Fluvaquentic Endoaquepts – Vertic 
Endoaquepts (RVB). 

Esta unidad se ubica a lo largo de los ríos Guayabero y Guaviare, formada por 
pequeños diques y cubetas (complejo de orillares). Los cuales son inundados en 
invierno. Ocupa una extensión de 25.242,97 ha, que representa el 3,58% del área. 
Este Complejo está integrado por los suelos: 

ü Typic Fluvaquents (Perfil G-40, 40 %). Se localizan en los basines y en la 
transición a los diques. 

ü Fluvaquentic Endoaquepts (Perfil G-38, 30 %). Se localizan en la base de los 
diques. 

ü Vertic Endoaquepts (Perfil GV-40, 30 %). Se localizan en las cubetas. 

Por pendiente e inundabilidad se identificó la fase: RVBai: fase plana, pendientes 
0-3 %, inundable. 

Suelos de textura finas (FArL a Ar), suelos extremadamente ácidos, con contenidos 
de C.O. bajos, bajos contenidos de bases en el complejo de cambio, es la unidad 
que presenta los mayores contenidos de fosforo (Tabla 2-8). 
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Tabla 2-8 Análisis de suelos de la fase RVBai en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. RVBai 

C
on

gl
om

er
ad

o 

C
la

se
 

Te
xt

ur
al

 

pH
 1

:1
 

Al.I C.O. % 
Fosforo 

disponible 
mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B % 

C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

479934 FArL 4.54 ea 2.17 M 1.50 M 10.1 B 17.10 M 4.72 M 0.88 B 0.20 B 0.09 B 5.09 B 34.28 B 

480948 FArL 4.65 ea 1.86 M 1.10 B 45.5 A 15.11 M 4.07 M 0.78 B 0.23 B 0.14 M 5.22 B 34.54 B 

1963824 Ar 4.47 ea 5.12 A 1.01 B 6.3 B 6..30 A 2.14 B 0.69 B 0.21 B 0.46 M 3.5 B 17.27 B 

 
Tabla 2-9 Análisis de suelos de la fase VVBa en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. VVBa 

C
on

gl
om

er
ad

o  

Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O. % 

Fosforo 
disponible 

mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+) /Kg) 

S. B.% 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

1079888 AF 3.77 ea 5.38 A 2.13 M 2.17 mb 20.38 A 1.02 mb 0.27 B 0.19 B 0.02 mb 1.5 B 7.37 B 
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2.2.3.2.2 Terrazas 

Las terrazas ocupan una posición más alta que el plano de inundación, 
corresponden a un nivel antiguo de la planicie Aluvial. Algunos sitios de relieve 
plano-cóncavo (bajos) pueden encharcarse en las épocas de mayor precipitación. 

• Asociación Oxyaquic Dystrudepts – Fluventic Dystrudepts – 
Fluvaquentic Eutrudepts (RVC) 

Esta unidad corresponde al paisaje de planicie aluvial y al tipo de relieve terraza 
baja, el relieve es plano. Las tierras se dedican en su mayor parte a la ganadería 
extensiva con pasto braquiaria y algunos cultivos de arroz, plátano, cacao y frutales 
para consumo doméstico como mango, borojó, arazá, naranja y noni. Ocupa una 
extensión de 5.078,43 ha, que corresponde al 0,72% del área. La asociación está 
compuesta por los suelos: 

ü Oxyaquic Dystrudepts (Perfil GV-38, 40%). Se localizan en relieve ligeramente 
plano – cóncavo del plano de la terraza. 

ü Fluventic Dystrudepts (Perfil GV-16, 20 %). Se localizan en los sectores mejor 
drenados (bancos) de las terrazas,  

ü Fluvaquentic Eutrudepts (Perfil SJ-23, 20 %). Se localizan en los planos de las 
terrazas, en relieve ligeramente plano. 

Se identificó la fase: RVCai: fase encharcables, plana, pendiente 0-3%. 

• Asociación Oxyaquic Dystrudepts – Oxic Humudepts – Typic 
Hapludults (RVD) 

Esta unidad se encuentra ubicada Sobre aluviones antiguos del rio Guaviare, 
limitando en algunos sectores con la superficie de denudación (paisajes de lomerío 
y altillanura). Ocupa una extensión de 6.136,41 ha, que corresponde al 0,87% del 
área. La Asociación está compuesta por los suelos: 

ü Oxyaquic Dystrudepts (Perfil G-24, 30). Se localizan en relieve ligeramente 
plano, en sectores que permanecen saturados de agua en invierno. 

ü Oxic Humudepts (Perfil G-16, 30 %). Se localizan en las partes bajas bien 
drenadas de los planos de la terraza, profundos y bien drenados. 

ü Typic Hapludults (Perfil GV-42, 30 %).  Se localizan en las partes bajas bien 
drenadas de los planos de la terraza, profundos y bien drenados. 

Se identificó la fase: RVDa: fase plana, pendientes 0-3%. 
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• Asociación Inceptic Hapludox – Typic Endoaquepts – Typic Kandiudults 
(RVE) 

Esta unidad se encuentra ubicada en las sabanas de la fuga. Los suelos son 
profundos, con drenaje bueno y pobre, de texturas medias y moderadamente 
finas. Actualmente las tierras se dedican a la ganadería extensiva en pastos 
naturales y rastrojos. Ocupa una extensión de 8.977,01 ha, que corresponde al 
1,27% del área. La Asociación está compuesta por los suelos: 

ü Inceptic Hapludox (Perfil GV-62, 50 %). Se localizan en el plano de las terrazas, 
en relieve plano. 

ü Typic Endoaquepts (Perfil GV-63, 25 %). Se localizan en los bajos de Y las 
terrazas. 

ü Typic Kandiudults (Perfil GV-88, 25 %). Se localizan en las partes más altas del 
plano de la terraza. 

Se identificó la fase: RVEa: fase plana, pendiente 0-3%. 

2.2.3.3 Los suelos del paisaje de valle 

Corresponde a los valles aluviales erosiónales de los ríos amazónicos, como el 
Unilla, el Itilla, Inírida, Papanaua y caño grande. Son de aguas oscuras. Estos valles 
han formado plano inundable y terrazas bajas. En estas unidades se delinearon las 
unidades cartográficas de suelos VVA y VVB. 

 
Figura 2-7 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje valle aluvial en el río Unilla. 

• Complejo Fluvaquentic Endoaquepts – Fluvaquentic Dystrudepts (VVA) 

Esta unidad se encuentra ubicada en las zonas de desborde (diques, vegas, 
cubetas) de los caños y ríos de origen amazónico. Actualmente las tierras se 
dedican a la ganadería extensiva con pastos naturales y rastrojos, pueden 
encontrarse algunos cultivos de maíz, yuca, plátano y cítricos. Ocupa una extensión 
de 38.667,39 ha, que corresponde al 5,48% del área. El complejo está integrado por 
los suelos: 
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ü Fluvaquentic Endoaquepts (Perfil G-26, 50 %).  Se localiza en las cubetas 
ü Fluvaquentic Dystrudepts (Perfil GV-59, 50 %). Se localizan en las vegas altas y 

los diques. 

Se identificó la fase: VVAai: Fase inundable, plana, pendiente 0 – 3 %. 

• Consociación Typic Hapludox (VVB) 

Esta unidad se localiza en las terrazas del valle (en la transición del valle aluvial a 
la superficie de erosión). Son suelos profundos, bien drenados. Actualmente las 
tierras se dedican a la ganadería extensiva con pastos braquiarias, gramas 
naturales y rastrojos. Ocupa una extensión de 28.773,32 ha, que corresponde al 
4,08% del área. La Consociación está compuesta por los suelos: 

ü Typic Hapludox (Perfil GV-10, 5 %). Se localizan en las partes planas de las 
terrazas. 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-08, 25 %). Se localizan en las partes planas de las 
terrazas. 

ü Typic Dystrudepts (Perfil 20 %). Se localizan en los planos de las terrazas donde 
ocasionalmente pueden ocurrir inundaciones cortas. 

Se identificó la fase: VVBa: Fase plana, pendiente 0 – 3 %. 

Son suelos de texturas arenosas, con pH extremadamente ácidos, contenidos de 
aluminio muy alto, las bases totales muy bajas, muy bajos contenidos de fosforo 
(Tabla 2-9). 

2.2.3.4 Los suelos del paisaje de Altillanura 

Corresponde a superficies onduladas y planos ligeramente inclinados con diferentes 
grados de disección que forman franjas transicionales entre el Lomerío y las llanuras 
aluviales. El material está constituido por depósitos de gravilla, fragmentos de 
coraza petroférricas, arenas gruesas y medias, sobre horizontes arcillosos y 
plintiticos. Forman superficies planas a ligeramente onduladas, con cimas largas y 
rectas y capas de corazas petroférricas en fragmentos, gravas y lajas que llegan a 
aflorar localmente. 
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Figura 2-8 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje de altillanura. 

• Consociación Oxic Dystrudepts (AVA) 

Se localizan al suroeste de Puerto Cachicamo y al este de San José del Guaviare 
en las regiones conocidas como llanos del Yari y sabanas de Nare y La Fuga. Los 
suelos son profundos a muy superficiales, limitados por fragmentos petroférricos, 
bien drenados y texturas gruesas a moderadamente finas. La fertilidad natural es 
baja, la saturación de aluminio es muy alta, la reacción muy fuertemente ácida. 

Actualmente las tierras están siendo dedicadas a la ganadería extensiva, en épocas 
de verano a se ve muy afectada por la falta de pasto, debido al clima y a que la 
vegetación es sabana nativa. Ocupa una extensión de 50.328,64 ha, que representa 
el 7,13% del área. La Consociación está compuesta por los suelos: 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-36, 60 %). Se localiza en relieves relativamente 
planos. 

ü Typic Hapludox (Perfil MA-07, 20 %).se localiza en zonas planas. 
ü Typic Kandiudults (Perfil GV-06, 10 %).   Se localiza en las laderas de las 

ondulaciones. 

Se identificaron las siguientes fases de suelos: AVAa: fase plana, pendientes 0-3%; 
AVAb: fase ligeramente ondulada 3-7%; AVAc: fase moderadamente ondulada, 
pendiente 7-12%; AVAd1: fase fuertemente ondulada, pendiente 12-25%, 
ligeramente erosionada. 

2.2.3.5 Los suelos del paisaje de Lomerío 

Ocupan la mayor parte del área del POF-Guaviare y se caracteriza por las lomas, 
que son alargadas e inclinadas y las cimas están aproximadamente al mismo nivel. 
En algunas cimas se encuentran gravas, cantos y areniscas; minerales ricos en 
cuarzo. Los suelos generalmente son de color rojo cerca de la superficie, y grises y 
blancos en profundidad. 
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2.2.3.5.1 Ondulaciones 

Dentro de la vasta zona de lomerío se observan áreas planas e inclinadas, debido 
posiblemente a la conformación de bloques tectónicos basculados, que controlan 
parcialmente los drenajes y los procesos de disección fluvial. La incisión leve de la 
red de drenaje favorece la formación de grandes interfluvios planos a inclinados. 

 
Figura 2-9 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje de lomerío 

• Consociación Oxic Dystrudepts (LVA) 
Se localiza en el occidente y centro de San José del Guaviare, al occidente de El 
Retorno y al norte de Calamar. La vegetación natural ha sido parcialmente destruida 
y reemplazada por pastos y cultivos. El uso actual de estas tierras es la ganadera 
de doble propósito y en menor proporción cultivos de yuca, maíz y plátano. Ocupa 
una extensión de 99.548,23 ha, que representa el 14,11% del área. 

Esta Consociación está constituida por los suelos: 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-02, 60 %). Se localiza en los planos inclinados. 
ü Inceptic Hapludox (Perfil GV-79,25 %). Se localizan en los sectores más planos 

de las ondulaciones. 

Se identificaron las fases: LVAa: Fase plana, pendientes 0-3 %; LVAb: Fase 
ligeramente ondulada, pendientes 3-7 %. 
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Tabla 2-10 Análisis de suelos de la fase LVAa en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVAa 

C
on

gl
om

er
ad

o 

Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O.% Fosforo 

disponible mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

409071 Ar 4.17 ea 9.61 A 2.09 M 0.15 B 25.68 A 0.00  0.48 B 0.31 B 0.06 B 0.83 B 3.23 B 

732560 FA 4.17 ea 4.64 A 2.13 M 3.72 B 16.32 M 0.73 B 0.50 B 0.34 B 0.04 B 1.61 B 9.86 B 

799519 Ar 4.32 ea 9.21 A 1.92 M 1.51 B 25.54 A 0.12 B 0.30 B 0.18 B 0.10 B 0.70 B 2.74 B 

800484 FArL 4.08 ea 8.49 A 2.24 M 0.45 B 21.33 A 0.84 B 0.50 B 0.25 B 0.03 B 1.62 B 7.59 B 

802180 Ar 4.42 ea 7.95 A 1.89 M 4.62 B 24.79 A 0.14 B 0.35 B 0.18 B 0.02 B 0.69 B   

 
 

Tabla 2-11 Análisis de suelos de la fase LVAb en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVAb 

C
on

gl
om

er
ad

o  

Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O.% 

Fosforo 
disponible 

mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

1583060 AF 2.03? ea 6.28 A 0.22 M 0.81 B 1.42 B 0.44 B 0.04 mb 0.11 mb 0.04 B 0.77 B 3.31 B 
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Esta unidad presenta el pH más bajo de la zona de estudio, muy bajos contenidos 
de fosforo, muy bajos contenidos de bases en el complejo de cambio, y altos 
contenidos de aluminio, su contenido de bases totales es demasiado baja (0.77), 
por ende, su saturación de bases (Tabla 2-10 y Tabla 2-11). 

• Consociación Typic Acrudox (LVB) 

Los suelos de esta unidad se localizan en los sectores planos de las ondulaciones, 
pendientes menores del 12 %. Especialmente al occidente y oriente de Calamar, al 
occidente de El Retorno y la mayor parte de Miraflores. Las limitaciones que tienen 
estos suelos son la baja disponibilidad de agua aprovechable, la alta saturación de 
aluminio y la fertilidad natural muy baja. La vegetación natural se conserva en la 
mayor parte de esta área, aunque hay sobre todo en Miraflores frentes de 
colonización, para la implantación de pastos para ganadería extensiva y cultivos de 
pan coger. Ocupa una extensión de 110.830,29 ha, que representa el 15.71% del 
área. Esta Consociación está compuesta por los suelos: 

ü Typic Acrudox (Perfil GV-46, 60%).  Se localizan en los sectores planos de las 
ondulaciones. 

ü Typic Hapludox (Perfil GV-90, 20%). Se localizan en las zonas planas y estables 
de las ondulaciones. 

Se identificaron las fases: LVBa: Fase plana, pendientes 0-3%; LVBb: Fase 
ligeramente ondulada, pendientes 3-7%; LVBc: Fase moderadamente ondulada, 
pendientes 7-12%. 

Suelos de texturas AF, FArA, a Ar. Suelos extremadamente ácidos, muy bajo 
contenidos de fosforo, muy bajo contenidos de bases en el complejo de cambio, 
altos contenidos de aluminio (Tabla 2-12 y Tabla 2-13). 
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Tabla 2-12 Análisis de suelos de la fase LVBa en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVBa 

Conglomerad
o 

Clase 
Textural pH  1:1 Al.I C.O. % Fosforo 

disponible mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 
S. B. % 

C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

203938 Ar 4.0 ea 8.33 A 1.20 B 0.30 B 14.72 M 0.42 mb 0.36 mb 0.18 B 0.04 B 1.39 B 6.79 B 

1016759 AF 3.77 ea 5.58 A 2.13 M 2.17 B 20.17 M 0.02 mb 0.27 mb 0.19 B 0.02 B 1.50 B 7.37 B 

 
Tabla 2-13 Análisis de suelos de la fase LVBb en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVBb 

Conglomerado Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O.  % Fosforo disponible 

mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 
S. B. % 

C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

1414282 FArA 4.10 ea 6.83 A 1.77 M 1.90 mb 8.94 M 1.16 B 0.41 mb 0.13 mb 0.04 B 1.74 B 9.18 B 

1414057 FArA 4.41 ea 7.41 A 1.66 M 1.77 mb 20.80 A 0.51 B 0.31 mb 0.28 mb 0.04 B 1.14 B 5,45 B 

 
Tabla 2-14 Análisis de suelos de la fase LVCb en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 
POF Guaviare 

RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 
U.C.S. LVCb 

Conglomerado Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O. % Fosforo 

disponible mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

478090 Ar 4.47 ea 8.36 A 1.76 M 3.78 mb 18.70 M 0.26 mb 0.57 B 0.29 B 0.03 B 1.15 B 6.14 B 
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• Complejo OXIC Dystrudepts – Typic Hapludox – Typic Dystrudepts 
(LVC) 

El Complejo ocurre en las formas inclinadas del paisaje de lomerío, con relieve ligero 
y moderadamente ondulado, con pendientes del 3-7-12%. Se localiza en el 
occidente, centro y alrededores de La Fuga en San José del Guaviare, occidente de 
El Retorno y noroccidente de Calamar. La vegetación natural ha sido parcialmente 
destruida y reemplazada por praderas para ganadería de doble propósito y cultivos 
de pan coger (yuca, maíz y plátano). Ocupa una extensión de 26.535,34 ha, que 
representa el 3,76% del área. Esta Consociación está compuesta por los suelos: 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-07, 30%). Se localiza entre las lomas con relieve 
ligeramente inclinado (b). 

ü Typic Hapludox (Perfil GV-34, 30%). Se localizan en los sectores más estables 
dentro de las ondulaciones (b). 

ü Typic Dystrudepts (Perfil GV-12, 20%). Se localizan con mayor frecuencia en las 
áreas moderadamente inclinadas (c). 

Se identificaron las fases: LVCb: Fase ligeramente ondulada, pendientes 3-7%; 
LVCc: Fase moderadamente ondulada, pendiente 7-12%. 

Suelos de texturas finas (arcillosas), extremadamente ácidos, con alto contenido de 
aluminio, muy bajo contenido de fosforo y bases en el complejo de cambio (Tabla 
2-14). 

2.2.3.5.2 Lomas 

Dentro de la vasta zona de lomerío se observan relieves de lomas cuyas laderas 
presentan pendientes 7-12-25%. 

 
Figura 2-10 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje de lomas 
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• Asociación Oxic Dystrudepts – Typic Dystrudepts – Typic Hapludox 
(LVD) 

Esta unidad se encuentra distribuida a lo largo de todo el departamento. La 
vegetación natural boscosa ha sido parcialmente destruida y reemplazada por 
pastizales para ganadería extensiva y agricultura de pan coger (yuca, maíz, 
plátano). Ocupa una extensión de 205.976,20 ha, que representa el 29,19% del 
área. Esta Asociación está compuesta por los suelos: 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-39, 30%). Se localizan principalmente en las laderas 
altas y en las cimas de las lomas. 

ü Typic Dystrudepts (Perfil GV-27,30%). Se localizan en las zonas medias y bajas 
de las laderas de las lomas. 

ü Typic Hapludox (Perfil GV-47, 20%). Se localizan en las cimas y laderas altas de 
las lomas. 

Se identificaron las siguientes fases: LVDc: Fase moderadamente ondulada, 
pendiente 7-12%; LVDd1: Fase fuertemente ondulada, pendientes 12-25%, 
ligeramente erosionada. 

Texturas predominantemente finas, alta toxicidad de aluminio, muy bajos 
contenidos de bases en el complejo de cambio, muy bajo contenidos de fosforo 
(Tabla 2-15). 

• Consociación Typic Dystrudepts (LVE) 

Estos suelos se encuentran en los taludes o escarpes, con pendientes de 12-25% 
y 25-50 %. La vegetación natural boscosa ha sido parcialmente destruida y 
reemplazada con pastizales para ganadería extensiva y agricultura de subsidencia. 
Ocupa un área de 11.274,18 ha, que corresponde al 1,60% del área. Esta 
Consociación está constituida por los suelos: 

ü Typic Dystrudepts (Perfil GV-04, 95 %).  

Se identificaron las fases: LVEd1: Fase fuertemente ondulada, pendientes 12-25 %. 
Ligeramente erosionada; LVEe2: Fase ligeramente escarpada, pendientes 25-50 
%, moderadamente erosionada. 

Suelos muy pobres, extremadamente ácidos, muy bajo contenidos de bases en el 
complejo de cambio, por ende, muy bajo contenidos de bases totales y por ende 
muy baja saturación de bases. Sumado a la erosión ligera que lo afecta (Tabla 
2-16). 
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Tabla 2-15 Análisis de suelos de la fase LVDc en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVDc 

Conglomerado Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O. % 

Fosforo 
disponible 

mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 
S. B. % 

C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

213634 Ar 4.22 ea 6.19 A 1.44 M 0.16 mb 17.31 M 1.76 B 0.28 B 0.16 mb 0.02 B 2.22 B 12.78 B 

476521 Ar 4,05 ea 7.53 A 2.07 M 4.47 B 17.86 M 0.18 mb 0.46 B 0.26 B 0.02 B 0.92 mb 5.15 B 

809828 FArA 4.05 ea 4.37 A 1.84 M 2.42 B 9.55 M 0.17 mb 0.20 B 0.12 mb 0.98 B 1.47 B 8.37 B 

809841 F 4.07 ea 3.42 A 1.46 M 1.08 mb 12.54 M 12.54 B 1.08 mb 0.17 mb 0.07 B 0.31 mb 2.47 B 

1948566 FArL 4.22 ea 7.04 A 1.095 M 4.66 mb 15.05 M 0.09 mb 0.59 mb 0.25 B 0.01 B 1.54 B 10.20 B 

 

Tabla 2-16 Análisis de suelos de la fase LVEd1 en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVEd1 

Conglomerado Clase Textural pH 1:1 Al.I C.O. % Fosforo disponible mg/Kg 
Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

1665436 FArA 4.41 EA 8.19 A 1.75 M 0.82 mb 25.80 A 0.95 B 0.63 B 0.14 mb 0.05 B 1.77 B 6.86 B 
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2.2.3.6 Suelos de los valles menores (estrechos) 

Estos suelos se encuentran en los caños y pequeños cursos de agua que se abren 
paso dentro del paisaje de lomerío hacia la planicie aluvial o hacia los valles de los 
grandes ríos amazónicos, a través de las depresiones planas y alargadas, 
originadas principalmente por erosión y denominadas valles menores (estrechos). 
Son suelos con alta susceptibilidad a las inundaciones, con una saturación de 
aluminio muy alta y fertilidad natural baja a muy baja. 

 
Figura 2-11 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje valles menores 

• Grupo Indiferenciado Fluventic Dystrudepts – Oxic Dystrudepts – 
Fluvaquentic Endoaquepts – Typic Fluvaquents (LVH). 

Los suelos han evolucionado a partir de sedimentos finos coluvio-aluviales 
recientes; son superficiales a profundos, pobre a bien drenados y de texturas finas. 
La vegetación natural ha sido parcialmente destruida y reemplazada por pastos 
mejorados. Ocupa una extensión de 30.957,13 ha, que corresponde al 4,39% del 
área. Esta unidad cartográfica está constituida por los suelos: 

ü Fluventic Dystrudepts (Perfil GV-52, 25 %). Se localizan en los sectores más 
elevados de los valles menores. 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-82, 25 %). Se localizan en los sectores más 
elevados de los valles menores. 

ü Fluvaquentic Endoaquepts (Perfil G-34, 20 %). Se localizan en las cubetas de 
los valles menores. 

ü Typic Fluvaquents (Perfil G-31, 20 %). Se localizan en las zonas depresionales 
y pequeños diques de los valles menores. 

Se identificó la fase: LVHai: Fase inundable, pendientes 0-3 %. 
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Tabla 2-17 Análisis de suelos de la fase LVHai en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. LVHai 

Conglomerado Clase Textural pH 1:1 Al.I C.O. % Fosforo disponible mg/Kg 
Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

1595885 AF 4.15 ea 6.79 A 2.03 M 1.42 mb 26.78 A 0.81 mb 0.44 mb 0.15 mb 0.04 B 1.44 B 5.37 B 

 
Tabla 2-18 Análisis de suelos de la fase ZVAc en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

ea: Extremadamente acido; A: Alto; M: Medio; B: Bajo; mb: muy bajo 

POF Guaviare 
RESULTADOS DE GRANULOMETRIA Y ANALISIS QUIMICOS 

U.C.S. ZVAc 

Conglomerado Clase 
Textural pH 1:1 Al.I C.O. % 

Fosforo 
disponible 

mg/Kg 

Complejo de Cambio (cmol(+)/Kg) 

S. B. % 
C.I.C. Ca Mg K Na B.T. 

13418458 FLAr 4.05 ea 8.03 A 0.66 B 1.16 mb 8.43 B 0.06 mb 0.12 mb 0.14 B 0.01 B 0.33 B 3.91 B 
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Suelos de texturas arenosas, con pH extremadamente ácidos, alta toxicidad de 
aluminio. Presenta un complejo de cambio muy bajo, los contenidos de fosforo son 
muy bajos ( 

 

 

Tabla 2-17). 

2.2.3.7 Los suelos del paisaje de Macizo 

Este paisaje comprende las elevaciones topográficas abruptas y escarpadas de 
forma irregular, que carecen de tendencias lineales simples de orientación, y se 
caracterizan por presentar un fuerte dominio estructural y litológico; está constituido 
por rocas antiguas, las cuales se pueden extender subsuperficialmente por varios 
cientos de kilómetros. Se encuentra una variedad de pendientes que van desde 
ligeramente planas hasta moderadamente escarpadas. En el Guaviare el paisaje de 
macizo se conoce como Serranías. 

 
Figura 2-12 Paisaje (izq.) y perfil de suelo (der.) del paisaje de macizo. 

2.2.3.7.1 Mesas y Cuestas 

Paisaje formado como consecuencia de la degradación parcial de estratos 
sedimentarios suavemente plegados o inclinados que se caracterizan por una 
ladera estructural más larga que el escarpe. 

Los suelos tienen textura gruesa, baja disponibilidad de agua aprovechable, la 
saturación de aluminio es alta y la fertilidad natural muy baja. 
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• Grupo Indiferenciado Typic Udorthents – Oxic Dystrudepts – Typic 
Udipsaments – Lithic Udorthents (ZVA) 

La unidad está distribuida en los sectores donde aflora la formación Araracuara 
(Chiribiquete, La Lindosa, parque Nukak, cerro Moyano, y cerro Paloma, entre 
otros.), ocupando la posición de mesa y cuestas. La vegetación natural ha sido 
parcialmente destruida y reemplazada por pastos y cultivos. El uso actual de estas 
tierras es turismo ecológico, ganadería extensiva y en menor proporción, cultivos de 
pan coger. Ocupa una extensión de 44.624,94 ha, que corresponde al 6,32% del 
área. Esta unidad cartográfica está constituida por los suelos: 

ü Typic Udorthents (Perfil GV-78, 30 %). Esta geoforma se encuentra en las zonas 
más altas de las mesas y cuestas. 

ü Oxic Dystrudepts (Perfil GV-28, 20). Ocupa las zonas medias y bajas de la 
geoforma. 

ü Typic Udipsamments (perfil GV-33, 20). Se ubican en las partes medias y bajas 
de la geoforma. 

ü Lithic Udorthents (Perfil GV-85, 20). Los suelos se ubican en los sectores más 
altos y en cercanía a los escarpes de la geoforma. 

Se identificaron las fases: ZVAa: Fase plana, pendiente 0-3%; ZVAb: Fase 
ligeramente ondulada, pendiente 3-7%; ZVAc: Fase moderadamente ondulada, 
pendiente 7-12 %. 

Suelos extremadamente ácidos, con muy bajo contenidos de bases en el complejo 
de cambio, es de los suelos más pobres y de fácil deterioro en el área de estudio 
por la intervención antrópica. La toxicidad por aluminio intercambiable es muy alta 
(Tabla 2-18). 

2.2.3.7.2 Las Lomas 

Están constituidas por material litológico del Terciario y del Cretáceo que incluye las 
areniscas. 

Esta geoforma algunas veces es afectada por movimientos en masa como 
terracetas, deslizamientos y por erosión hídrica de tipo laminar y en surcos, en grado 
ligero, moderado y fuerte en algunos sectores 

• Asociación Typic Udorthents – Lithic Udorthents – Typic 
Udipsamments (ZVB) 

La unidad se encuentra en los sectores disectados que no tienen formas rectilíneas, 
en el paisaje de macizo. Los suelos son superficiales a profundos, bien drenados, 
fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad natural muy baja. La vegetación natural 
ha sido parcialmente destruida y reemplazada por pastizales para ganadería 
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extensiva y agricultura de pan coger. Ocupa una extensión de 1.891,17 ha, que 
corresponde al 0,27% del área. La unidad cartográfica está constituida por los 
suelos: 

ü Typic Udorthents (Perfil GV-84, 40%). Se encuentra en las pendientes menores 
de 50 % en las lomas del macizo. 

ü Lithic Udorthents (Perfil IN-07, 30%). Ocupan los sectores de mayor pendiente 
en las lomas del macizo. 

ü Typic Udipsamments (Perfil GV-56, 30%).  Se encuentran en los lugares de 
menor pendiente dentro de las lomas del macizo. 

Por pendiente y erosión se identificaron las fases: ZVBc: Fase moderadamente 
ondulada, pendientes 7 - 12%; ZVBd1: Fase fuertemente ondulada, pendientes 12-
25%, ligeramente erosionada; ZVBe2: Fase ligeramente escarpada, pendientes 25-
50%, moderadamente erosionada; ZVBf: Fase moderadamente escarpada, 
pendientes 50-75%. 

2.2.3.7.3 Glacis 

Corresponde a los materiales coluviales que se han depositado de la parte alta a la 
parte baja del macizo sobre los bloques de arenisca, formando superficies 
moderadas a fuertemente inclinadas, hacia las ondulaciones o lomas aledañas. Los 
suelos son profundos, bien drenados, con texturas francas y finas, muy fuerte a 
extremadamente ácidos, la fertilidad natural es baja a muy baja. La vegetación 
natural ha sido parcialmente destruida y reemplazada por pastizales para ganadería 
extensiva y agricultura de pan coger. Ocupa una extensión de 1.431,33 ha, que 
corresponde al 0,20% del área. 

• Consociación Fluventic Humudepts – Fluventic Dystrudepts 
(ZVC) 

Esta unidad cartográfica está constituida por los suelos: 

ü Fluventic Humudepts (Perfil GV-13, 50 %). Se localizan en los sectores bajos del 
Glacis. 

ü Fluventic Dystrudepts (Perfil G-28, 30 %). Se localizan en la parte distal o 
sectores medios a altos del glacis. 

Se identificaron las fases: ZVCc: Fase moderadamente ondulada, pendientes 7-
12%; ZVCd1: Fase fuertemente ondulada, pendientes 12-25%, ligeramente 
erosionada. 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 

58 

2.2.3.7.4 Misceláneo Rocoso 

A través de todo el paisaje de macizo se encuentran sectores con afloramientos de 
roca desnuda, desprovista de suelo, en algunos casos escasamente cubiertas por 
especies de plantas colonizadoras como algas y líquenes. Ocupa una extensión de 
0,89 ha, que corresponde al 0.00% del área. 

Por pendientes se identificaron las fases: ZVDb: Fase ligeramente ondulada, 
pendientes 3-7%; ZVDc: Fase moderadamente ondulada, pendientes 7-12%; 
ZVDd: Fase fuertemente ondulada, pendientes 12- 25%; ZVDe: Fase ligeramente 
escarpada, pendiente 25-50%; ZVDf: Fase moderadamente escarpada, pendientes 
50-75%; ZVDg: Fase fuertemente escarpada, pendiente > 75%. 

2.2.3.8 Elementos menores, conductividad eléctrica y densidad aparente 

• Elementos Menores 

El análisis de elementos menores del suelo muestra: 

Tabla 2-19 Elementos menores presentes en diferentes unidades cartográficas de suelo 
en el área de ordenación forestal Guaviare bloque 1. 

A: Alto; M: Medio; B: Bajo. 

U.C.S Conglomerado Azufre (S) Boro(B) Cobre (Cu) Hierro (Fe) Manganeso (Mn) Zinc (Zn)  

RVBai 
479934 16.6 A 0.07 B 19.13 A 534.1 A 154.4 A 19.80 A 
480948 22.42 A 0.13 B 25.06 A 594.6 A 143.32 A 22.94 A 
1963824 21.16 A 0.03 B 5.86 A 321.47 A 77.05 A 2.44 B 

VVBa 1079888 28.15 A 0.78 B 0.78 B 18.91 B 9.92 M 0  

LVAa 

409071 2.25 B 0.00  0.10 B 93.4 M 106.81 A 0  

732560 27.99 A 0.61 A 1.65 B 7.57 B 9,3 M 0  

799519 0.48 B 0.42 M 0.00  133,26 A 36,18 A 0  

800484 7,23 B 0.38 M 0.11 B 196.44 A 108.85 A 0  

802180 0.42 B 0.22 B 0  95.34 M 34.44 A O  

LVAb 1583060 2.87 B 0.32 M 0.97 B 2.98 B 15.24 A 0.64 B 

LVBa 
203938 4.13 B 0.14 B 0  26.3 B 186.9 A 0.65 B 
1016759 28.15 A 0.78 B 0.78 B 18.91 B 9.92 B 0  

LVBb 
1414282 25.63 A 0.73 M 1.49 B 3.47 B 27.21 A 0.27 B 
1414657 17.02 A 0.58 M 1.96 B 6.74 B 11.74 A 0.42 B 

LVCb 478090 14.58 M 0.01 B 0.24 B 162.8 A 12.10 A 1.13 B 

LVDc 

213634 3.17 B 0.25 B 0  0  37.1 A 0  

476521 14.10 M 0.32 M V.39 B 230.61 A 23.98 A 1.46 B 
809822 10.66 M 0.29 B 2.39 M 461.63 A 12.41 A 0  

809841 10.12 M 0.26 B 4.22 A 231.48 A 43.64 A 0  

1948566 19.15 A 0.04 B 5.04 A 266.75 A 85.05 A 22.33 A 
LVEd1 1665436 9.33 M 0.60 M 1.61 B 15.59 B 19.77 A 1.26 B 
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U.C.S Conglomerado Azufre (S) Boro(B) Cobre (Cu) Hierro (Fe) Manganeso (Mn) Zinc (Zn)  
LVHai 1595885 44.43 A 0.63 A 1.60 B 2.92 B 20.67 A 0.88 B 
ZVAc 13418358 14,33 M 0.07 B 2.18 M 195.5 A 18 A 0  

 

Suelos con un pH inferior a 5.5 están asociados con toxicidad de aluminio y 
deficiencias de Molibdeno. Dentro de los elementos menores cuantificados se 
puede decir que; el azufre(S) en general tiene contenidos de medios a altos, el 
Boro(B) presenta valores de bajos a medios, el cobre (Cu) presenta valores de bajo 
a medio, el hierro (Fe) predomina contenidos de altos a medios y el manganeso 
(Mn) en general presenta contenidos altos. Para el caso de cultivos comerciales, en 
suelos ácidos primero se tiene que corregir la acidez de los suelos mediante la 
aplicación de las diferentes clases de cales o enmiendas, posteriormente corregir 
las deficiencias de elementos mayores (Ca, Mg, K, Na y P), y por ultimo las de los 
elementos menores. En los bosques naturales la fertilidad de los suelos depende 
básicamente del ciclo de la materia orgánica, que es dinámica y cíclica. 

• Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica es la capacidad de transmisión de la corriente eléctrica 
en el suelo, esto al aprovechar las sales presentes del suelo para conducirla. 
También es conocida cono salinidad de los suelos, es una medida importante en 
suelos con un pH superior a 7, en suelos alcalinos o alcalino-sódicos. En suelos 
ácidos no es un parámetro que sea relevante en su caracterización. 

Tabla 2-20 Clase textural, conductividad eléctrica y densidad aparente en diferentes 
unidades cartográficas de suelo en el área de ordenación forestal Guaviare bloque 1. 

N: Normal, Lcomp: Ligera compactación 

U.C.S. Conglomerado Clase 
Textural 

Conductividad 
eléctrica 

Densidad aparente X¯ 
gr/cm3 

RVBai 
479934 FArL 0 1.5 N 
480948 FArL 0.09 1.37 N 
1963824 Ar 0.07 1.72 Lcomp 

VVBa 1079888 AF 0.29 1.75 Lcomp 

LVAa 

409071 Ar 0.08 1.09 N 
732560 FA 0.22 1.11 N 
799519 Ar 0.05 1.10 N 
800484 FArL 0.08 0.95 N 
802180 Ar 0.05 1.22 N 

LVAb 1583660 AF 2.68 1.3 N 

LVBa 
203938 Ar 0.19 0.93 N 
1016759 AF 0.29 1.20 N 

LVBb 1414282 FArA 0.17 0.91 N 
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U.C.S. Conglomerado Clase 
Textural 

Conductividad 
eléctrica 

Densidad aparente X¯ 
gr/cm3 

1414282 FArA 0.17 0.91 N 
LVCb 478090 Ar 0.28 1.47 Lcomp 

LVDc 

213634 Ar 0.17 1.06 N 
476521 Ar 0.27 1.57 Lcomp 
809828 FArA 0.06 1.40 N 
809841 F 0.06 1.26 N 
1948566 FArL 0.27 1.63 Lcomp 

LVEd1 1665436 FArA 0.16 1.35 Lcomp 
LVHai 1595885 AF 0.22 1.26 N 
ZVAc 1341848 FLAr 0.16 1.41 Lcomp 

 

• Densidad Aparente 

La densidad aparente es un buen indicador de propiedades importantes del suelo, 
como: la compactación, la porosidad, el grado de aireación y la capacidad de 
infiltración, lo que condiciona la circulación del agua y el aire en el suelo. Una baja 
densidad es un indicador de buena porosidad, grado de erosión y capacidad de 
drenaje. En suelos con texturas finas (con predominio de arcillas) la densidad 
aparente adecuada varía entre 1 y 1.2 g/cm3. Mientras que en suelos arenosos 
puede variar entre 1.2 y 1.6 g/cm3. 

2.2.4 Uso Actual de la tierra 

La economía del departamento se fundamenta en la producción agropecuaria; la 
agricultura es de bajo rendimiento, poca extensión y se practica de forma tradicional. 
Se destaca en mayor proporción la ganadería vacuna extensiva, y, en menor escala, 
semi-intensiva en las planicies de tierra firme. Se puede observar a continuación la 
relación de coberturas en el área del POF: 

Tabla 2-21 Leyenda de usos del suelo del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
Leyenda uso del suelo 

Categoria Área (ha) Área (%) 
Agrícola 322,17 0,05 

Ganadería 222.672,49 31,56 
Forestal y coberturas naturales 475.365,13 67,37 
Tierras degradadas o desnudas 1.272,09 0,18 

Tejido urbano 35,43 0,01 
Cuerpos de agua 5.964,69 0,85 

Total 705.632,00 100 
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Figura 2-13 Uso actual del suelo en el área de ordenación forestal Guaviare bloque 1. 
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De lo anterior podemos agrupar los siguientes usos actuales del suelo. La 
agricultura comercial en el área del POF, ocupa un área de apenas el 0,05%, por lo 
que es muy baja. La ganadería en la modalidad de pastoreo extensivo ocupa el 
31,56% del área de ordenación, donde la quema para la introducción de pastos 
braquiaria ha disminuido como practica para el mantenimiento de las praderas, pero 
es muy común en la quema para establecer las nuevas pasturas. El área de 
sistemas forestales y coberturas naturales ocupa el 67,37%, del área de ordenación, 
presentando intervención ligera y en algunos sectores moderada para la ampliación 
de praderas para la ganadería. Es un área que permite hacer una planeación para 
un uso, menos degradante, con alternativas productivas que sean ambientalmente 
viables. Las tierras degradas o desnudas ocupan el 0,18% del área de ordenación. 
Siendo un área relativamente pequeña, pero que debe ser tenida en cuenta para su 
recuperación o restauración. El área ocupada por asentamientos es de 0,01%, 
mientras que los cuerpos de agua ocupan el 0,85%. 

2.2.5 Capacidad de uso de la tierra 

La clasificación de las tierras por capacidad de uso es una interpretación basada en 
los efectos combinados del clima y de las características permanentes de los suelos, 
en cuanto a limitaciones en su uso y requerimientos de manejo. 

La clasificación se hace para fines agropecuarios, y en ella se busca determinar el 
uso más adecuado. De tal manera, que no se hizo para un solo tipo de cultivo, sino 
para saber las posibilidades para el desarrollo agropecuario. 

La clasificación de tierras se hace siguiendo las normas del Manual 210 del Servicio 
de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA, 1965), con algunas modificaciones efectuadas por la Subdirección de 
Agrología del IGAC para adaptar el sistema a las condiciones del territorio nacional.  

La estructura comprende 3 categorías; clases, subclases y grupos de manejo o 
unidades de capacidad. Las Clases de tierras son grupos de suelos que presentan 
el mismo grado relativo de limitaciones y riesgos. Estos grupos son ocho (8) y se 
designan con números arábigos. Siendo 8 la que presenta tantas y tan severas 
limitaciones que no permiten actividad agropecuaria y solo se recomienda la 
conservación natural y/o la recreación. 

Las Subclases son divisiones de la Clase que tienen el mismo número de 
limitaciones, son cinco (5) y se designan con letras minúsculas; t-pendiente, e-
erosión actual o susceptibilidad a ella, h- para exceso de humedad, 
encharcamientos e inundaciones, s- limitante para la zona radicular y c- clima 
adverso.  
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Tabla 2-22 Leyenda de capacidad de uso de la tierra del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

LEYENDA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS - POF Guaviare  

CLASE Y 
SUBCLASE POR 

C.U.T. 
UNIDAD DE 

SUELOS 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 

LAS UNIDADES DE USO FACTORES LIMITANTES DE USO USO RECOMENDADO PRACTICAS DE MANEJO AREA (ha) AREA 
(%) 

4hsc RVAai                    
RVCai 

Tierras ubicadas en los diques y la 
terraza baja de la planicie aluvial del rio 
Guaviare, con relieve plano y plano 
cóncavo, suelos superficiales a 
moderadamente profundos, con texturas   
moderadamente gruesas a 
moderadamente finas, pobre e 
imperfectamente drenados, fuerte a muy 
fuertemente ácidos, fertilidad natural 
moderada a baja. Afectada por 
inundaciones periódicas. 

Frecuentes inundaciones o 
encharcamientos, nivel freático alto 
en épocas de lluvias, en algunos 
sectores alta saturación de aluminio. 

Deben utilizarse en 
ganadería con pastos 
mejorados (Braquiaria), 
sistemas agroforestales 
con cultivos permanentes 
(maíz, plátano, cacao, 
algunos frutales, y 
maderables nativas). 

Utilizar pastos Brachiaria, 
evitar sobrepastoreo 
sobrecarga. En sistemas 
agroforestales se 
recomienda encalamiento y 
agroquímicos. 

9.748,51 1,38 

4sc RVDa 

Tierras de terrazas medias del rio 
Guaviare, con relieve plano, suelo bien a 
modernamente bien drenados, texturas 
medias a moderadamente finas, fuerte a 
muy fuertemente ácidos, de fertilidad 
natural media a baja 

Alta y muy alta saturación de 
aluminio, lluvias excesivas en 
invierno. 

Cultivos transitorios 
adaptados a la región, 
sistemas silvopastoriles 
con pastos mejorados 
(Braquiaria), y especies 
arbóreas (caucho, cacao), 
cultivos de porte bajo 
(maíz, yuca). 

Encalamiento y fertilización 
balanceada con 
agroquímicos. 

6.136,41 0,87 

5hs RVBai                                   
VVAai       

Tierra con relieve plano- cóncavo, 
ubicados en los planos de inundación de 
la planicie aluvial y valles, suelos de 
texturas finas a medias, pobres a muy 
pobremente drenados, fuerte a muy 
fuertemente ácidos, fertilidad natural baja. 

Poca profundidad efectiva por 
fluctuaciones del nivel freático, con 
inundaciones y/o encharcamientos. 
Alta saturación de aluminio. 

Sistemas silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles con 
pastos mejorados, y 
cultivos arbustivos y 
arbóreos, ya sean frutales 
o maderables. 

Encalamiento en los 
cultivos de frutales y 
maderables en sus 
primeras etapas. 

63.910,37 9,06 

6ps 
LVCb                   
LVCc                                      
LVDc                       
AVAc 

Tierras de lomerío y altillanura con relieve 
moderadamente ondulado, bien 
drenados, texturas moderadamente finas 
a finas, fuerte a extremadamente ácidos, 
fertilidad natural muy baja 

Relieve moderadamente ondulado 
propicio a la erosión, acidez extrema 
y altos contenidos de aluminio. 

Cultivos permanentes y 
ganadería extensiva en 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles. 

Mantener la vegetación 
existente. Aplicación 
periódica de enmiendas 
(cales) y fertilizantes. 
Mejoramiento de praderas 
con rotación de potreros y 
introducción de pastos 
mejorados (Brachiarias). 

173.312,09 24,56 
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LEYENDA CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS - POF Guaviare  

CLASE Y 
SUBCLASE POR 

C.U.T. 
UNIDAD DE 

SUELOS 
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 

LAS UNIDADES DE USO FACTORES LIMITANTES DE USO USO RECOMENDADO PRACTICAS DE MANEJO AREA (ha) AREA 
(%) 

6s 

RVEa                
VVBa                  
AVAa                          
AVAb                        
LVAa     
LVAb                   
LVBa     
LVBb    

Tierras con relieves planos y ligeramente 
inclinados, ubicados en las terrazas altas 
y las ondulaciones de altillanura y el 
lomerío. Suelos de texturas 
moderadamente gruesas a 
moderadamente finas, bien drenados, 
fuerte a muy fuertemente ácidos. 
Fertilidad natural media a baja. 

Escases de agua en verano, altos 
contenidos de aluminio,  

Aptos para cultivos 
agrosilvopastoriles, 
plantaciones forestales, 
sistemas agroforestales, o 
para frutales propios de la 
región. 

Evitar sobrepastoreo, 
rotación oportuna de 
potreros. Mantener la 
cobertura vegetal.  

283.169,52 40,13 

7es 
AVAd1                
LVDd1                                 
LVEd1                                 

Relieve moderado a fuertemente 
quebrado, suelos moderadamente 
profundos a profundos, bien drenados, 
texturas franco finas a finas, fuerte a muy 
fuertemente ácidos, fertilidad natural muy 
baja 

Alta susceptibilidad a la erosión 
debido a las fuertes pendientes, 
presencia en el perfil de gravilla 
petroférrica. 

La aptitud de estos suelos 
está limitada a la 
reforestación y conservar 
el bosque primario 
existente. 

En los sectores 
deforestados, permitir la 
regeneración natural. 
Incentivar la reforestación 
con especies nativas. 

85.761,60 12,15 

8 

ZVA         
ZVB                      
ZVC                            
ZVD                   

LVHai 

Tierras en macizo, áreas con fuertes 
pendientes y algunos sectores 
afloramientos rocosos, son fuentes de 
agua. Y valles menores del lomerío, en su 
estado natural protegen las cuencas 
hidrográficas, las aguas, la flora y la 
fauna.  

Fragilidad del ecosistema, alta 
susceptibilidad a la erosión, 
pendientes escarpadas y 
afloramientos rocosos. 

Permitir el desarrollo de la 
vida silvestre, 
conservación y 
recuperación de los 
recursos naturales, 
especialmente los suelos 
y las fuentes de agua. 

Evitar la tala y quema de 
los bosques y sabanas.   
Incentivar los planes de 
ecoturismo, de manera 
responsable con el medio 
ambiente. 

78.905,45 11,18 

ZU Otros (ZU) Zonas urbanas 3,09 0,00 
CA Otros (CA) Cuerpos de agua 4.684,96 0,66 

Total 705.632,00 100 
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• Tierras Clase 4 

Son las únicas tierras que, a pesar de las limitaciones de los suelos, son aptas para 
cultivos transitorios (maíz, yuca, plátano piña, etc.) y para ganadería semi-intensiva 
con pastos introducidos (Braquiaria, Carimagua, Chopin). 

Ø Subclase 4hsc 

En el área de ordenación, corresponde a 9.748,51 ha (1%). Corresponde a los 
suelos de la asociación RVAai, localizada en los planos de inundación y las terrazas 
bajas; y la asociación RVCai, de la planicie aluvial. Son tierras que agrupan suelos 
superficiales y moderadamente profundos, pobre o imperfectamente drenados, 
limitados por el nivel freático fluctuante, la fertilidad es media a muy baja, texturas 
moderadamente gruesas y finas, muy fuertemente ácidos, alta saturación de 
aluminio, el riesgo de inundaciones y encharcamientos es alto. 

La poca profundidad efectiva, la inundación y encharcabilidad, la acidez muy fuerte, 
la alta saturación de aluminio, el drenaje pobre y la distribución excesiva de lluvias 
en invierno, son algunas de las limitaciones que presentan. La mayor parte de la 
tierra se utiliza como potreros con pastos naturales e introducidos para ganadería 
extensiva, un área menor se utiliza para cultivos transitorios, en otros sectores 
existen algunos relictos de bosques naturales. Es importante mantener las masas 
de bosque natural, aplicar enmiendas y fertilizantes, rotación de potreros y control 
de malezas, plagas y enfermedades. 

Ø Subclase 4sc 

En el área de ordenación corresponde a 6.136,41 ha (1%). Esta subclase la 
conforma la Asociación RVDa, localizada en las terrazas medias del rio Guaviare, 
es considerada como la de mayor aptitud agrícola. Son tierras de relieve plano, bien 
a moderadamente bien drenados, moderadamente profundos, texturas medias y 
moderadamente finas, fuerte a muy fuertemente ácidos, muy alta saturación de 
aluminio y fertilidad natural media a baja. La reacción muy fuertemente acida, la muy 
alta saturación de aluminio, y las épocas de verano, son las principales limitantes 
para su uso. 

• Tierras de la clase 5. 

Pertenecen a esta clase las tierras ubicadas en los planos de inundación del paisaje 
de la planicie aluvial y los valles aluviales. 

Ø Subclase 5hs. 

En el área de ordenación, corresponde a 63.910,37 ha (9%). Integran estas tierras 
los suelos de los Complejos RVBai y VVAai. Suelos muy pobres a imperfectamente 
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drenados, superficiales, de fertilidad baja a muy baja, con texturas finas a muy finas, 
son muy fuerte a extremadamente ácidos, con alta saturación de aluminio, 
inundables o encharcables. Las limitantes para el uso de estas tierras son las 
inundaciones y encharcamientos frecuentes, el mal drenaje, la fertilidad baja a muy 
baja y la alta saturación de aluminio. La mayor parte del área se encuentra en 
rastrojos, pastos, bosques y algunos cultivos como plátano y maíz. 

• Tierras de la clase 6. 

Corresponden a las tierras del lomerío estructural y erosional. El relieve es 
moderadamente ondulado. 

Ø Subclase 6ps 

En el área de ordenación corresponde a 173.312,09 ha (25%). En esta unidad se 
encuentran el Complejo LVCc, la asociación LVDc, y las consociaciones AVAc y 
LVBc, ubicados en ondulaciones, lomas y en glacis. Son suelos bien drenados, de 
fertilidad muy baja, muy fuerte a extremadamente ácidos y con muy alta saturación 
de aluminio. 

Las mayores limitantes para el uso de estas tierras moderadamente onduladas son 
la fertilidad muy baja, la acidez extrema y contenidos de aluminio muy altos. En los 
frentes de colonización, estas tierras están utilizadas como potreros con pastos 
naturales e introducidos (Braquiaria) para ganadería extensiva, y cultivos de pan 
coger. Para el desarrollo de cultivos permanentes y ganadería extensiva se 
recomienda la aplicación periódica de enmiendas (cales) y fertilizantes. 

La aptitud de estos suelos se limita a mantener la vegetación existente o desarrollar 
proyectos agroindustriales en sistemas agroforestales y multiestrata, con cultivos 
del medio o fácilmente adaptables (inchi, seje, guaraná, chontaduro, árbol del pan, 
nueces, frutales y otras especies de alto valor económico). 

Ø Subclase 6s 

En el área de ordenación, corresponde a 283.169,52 ha (40%). Comprende suelos 
de las asociaciones RVEa, AVAa,b y las consociaciones VVBa, LVAa,b, LVBa,b. 
Los suelos son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados y de 
texturas arenosas a finas. 

Los suelos presentan limitaciones para su uso de profundidad efectiva muy 
superficial limitados por gravilla y corazas petroférricas, la fertilidad natural muy 
baja, la acidez muy fuerte y la saturación de aluminio muy alta. La mayor parte de 
estas tierras se encuentran en rastrojos, pastos y bosques naturales localizados 
indistintamente en la unidad. La aptitud de estos suelos se limita a ganadería 
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extensiva, a reforestación con especies nativas y a la conservación de masas de 
bosque natural. O implementación de cultivos agroforestales o multiestrata. 

• Tierras de la clase 7 

Están ubicados en el lomerío estructural y erosional, la altiplanicie estructural, y la 
altillanura. Presenta limitaciones muy severas, que la hacen inadecuadas para 
cultivos y ganadería, tienen poca capacidad forestal. El bosque es de carácter 
protector-productor. Se pueden presentar procesos erosivos severos y de remoción 
en masa. En la mayoría de los casos, la tala del bosque ha ocasionado el deterioro 
del paisaje, la erosión de los suelos y la destrucción de la fauna silvestre. 

Ø Subclase 7es 

En el área de ordenación corresponde a 85.761,60 ha (12%). Integran esta unidad 
los suelos de las asociaciones AVAd1, LVDd1, LVEd1 y e2 ubicados en la 
altillanura, el lomerío estructural y erosional. Los suelos se caracterizan por 
presentar relieve fuertemente ondulado a quebrado, con pendientes de 12-25-50%, 
bien drenados, de texturas francas a finas, con alta a muy alta saturación de 
aluminio y reacción muy fuerte a extremadamente acida. La fertilidad natural es muy 
baja. 

Las acciones tendientes a su explotación han significado el arrasamiento de los 
bosques, la degradación de los suelos. Se pueden presentar procesos erosivos 
severos de remoción en masa, como deslizamientos y desprendimientos. Se deben 
generar procesos de reforestación. 

• Tierras de la clase 8. 

En el área de ordenación corresponde a 78.905,45 has (11 %). Estos suelos no 
tienen aptitud agropecuaria, solamente se debería permitir el desarrollo de la vida 
silvestre, las actividades de turismo ecológico controlado, y la conservación o la 
recuperación de los recursos naturales. Esta unidad la integran los suelos del 
macizo y los valles menores (estrechos) en el paisaje de lomerío. 

Las características físico-químicas y mineralógicas de los suelos, la alta 
susceptibilidad a la erosión, las fuertes pendientes en algunos casos, la 
pedregosidad y los afloramientos rocosos, los excluyen de cualquier actividad 
agropecuaria. Entre los factores limitantes se encuentra la fragilidad y la función del 
ecosistema (clave para la protección de aguas, suelos y diversidad bilógica), la 
susceptibilidad a la erosión, las pendientes escarpadas, los afloramientos rocosos, 
la pedregosidad y las áreas pantanosas. 
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Figura 2-14 Capacidad de uso de los suelos en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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2.2.6 Conflictos por uso del suelo 

En la zona de estudio se determinan los siguientes conflictos, que se pueden 
observar en el mapa de conflictos de uso del suelo. 

Ø Uso adecuado o tierras sin conflicto: La oferta ambiental dominante guarda 
correspondencia con la demanda de la población. Un área de 567. 057,17 ha 
(80,36%), se encuentran en bosques o coberturas naturales.  

 
Ø Subutilización ligera: La demanda ambiental es menos intensa en comparación 

a la mayor capacidad productiva de ellos. Un área de 12.874,91 ha (1,82%), es 
de gran potencial para explotaciones agropecuarias semi-intensivas. 

 
Ø Sobreutilización: Donde se hace un aprovechamiento intenso de la base natural 

de los recursos, sobrepasando su capacidad natural productiva. La expresión 
más evidente es la erosión hídrica. 
v Sobreutilización Ligera: Un área de 79. 037,46 has (11,20 %), todavía con 

algunas medidas de mejoramientos del uso, se puede minimizar el deterioro 
del recurso suelo. 

v Sobreutilización moderada: Un área de 40.771,33 has (5,77 %), presenta 
ya procesos de deterioro del recurso suelo, que ameritan una intervención 
para su recuperación y/o restauración. 

Tabla 2-23 Conflicto de uso del suelo del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
LEYENDA CONFLICTOS DE USO DEL SUELO - POF GUAVIARE. 

Tipo de conflicto AREA (HA) % 

Uso Adecuado 567.057,17 80,36 

Sobreutilización 
Ligera 79.037,46 11,20 

Moderada 40.771,33 5,78 

Subutilización Ligera 12.874,91 1,82 

Otros 
Cuerpos de agua, Tejido 
urbano, zonas arenosas 

naturales 
5.891,13 0,83 

Total 705.632,00 100 
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Para hacer un uso correcto de los suelos, se debe utilizar según su potencial con 
las capacidades biofísicas, en otras palabras, reducir al mínimo los conflictos de uso 
del suelo, evitando la sobreutilización o la subutilización de la tierra. La 
deforestación en el departamento del Guaviare es uno de los más altos de 
Colombia, a partir del año 2013 se presentó un repunte acelerado de la reforestación 
(DANE, 2017). El principal motor de deforestación es la ganadería extensiva, por lo 
que se deben tomar medidas donde se oriente al manejo sostenible de esta, ya que 
la tendencia es la ampliación de las áreas dedicadas a esta actividad (Figura 2-15). 

 
Figura 2-15 Practica de quema de las praderas. 
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Figura 2-16 Conflicto por uso del suelo en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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2.2.7 Zonificación de tierras 

La zonificación de tierras se basa en la interpretación integral del levantamiento 
agrologico, considerando la capacidad de uso de las tierras, las propiedades de los 
suelos y el uso actual de los suelos. Estos conceptos son dinámicos y podrían variar 
sustancialmente con la introducción de nuevas tecnología, cambios culturales y 
avances científicos en el futuro. 

Es importante señalar que las unidades de zonificación de tierras solo deben 
aplicarse al área intervenida por la colonización, puesto que resultaría 
comprometida el área no intervenida por procesos y usos no favorables a los 
ecosistemas frágiles, como son los del Guaviare, con prácticas culturales de tala y 
quema del bosque para establecer pastoreo de ganado y cultivos de pan coger. 
Estos ecosistemas una vez se degradan, resultan muy difíciles y costosos de 
recuperar, por lo cual, hay necesidad de introducir prácticas de manejo que permitan 
su utilización sostenible, para no exponer el riesgo de ser perturbadas y 
deterioradas las áreas protegidas de reserva forestal, los parques nacionales, los 
resguardos indígenas y las zonas de preservación. 

El siguiente cuadro corresponde a la leyenda, la cual sintetiza la distribución 
espacial de la vocación de uso de las tierras del área de ordenación forestal. 
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Tabla 2-24 Leyenda de la zonificación de tierras del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

LEYENDA ZONIFICACION DE TIERRAS - POF GUAVIARE 

Vocación de uso Capacidad de 
uso Descripción Símbolo 

Unidades 
cartográficas 

de suelos 
Área (ha) Áreas (%) 

Usos Mayores Usos principales Subclase 

AGRÍCOLA 

Cultivos transitorios 
semiintensivos 4sc 

Tierras en la planicie aluvial del rio Guaviare. Cultivos transitorios semi-
intensivos (maíz, soya, arroz, yuca), con restricciones por altos 
contenidos de aluminio y tener una época seca mayor a 3 meses. 

CTSc-4hsc RVDa 6.136,41 0,87 

Cultivos 
permanentes semi-

intensivos 
4hsc 

Tierras en los diques y las terrazas bajas de la planicie aluvial del rio 
Guaviare, para cultivos permanentes semi-intensivos (plátano, cacao, 
borojó, chontaduro, coco y caucho) tienen restricciones por frecuentes 
inundaciones y tener una época seca mayor a 3 meses. 

CPS-4hsc RVAai 
RVCai 9.748,51 1,38 

AGROFORESTAL 

Agrosílvicolas con 
cultivos 

permanentes 
6s 

Tierras en las ondulaciones de la altillanura y del lomerío estructural, 
terrazas altas de la planicie aluvial y terrazas del valle aluvial. Para 
cultivos permanentes (cacao, chontaduro, coco, marañón, caucho) 

AGSp-6s 
AVAa – AVAb 
LVAa – LVAb 
LVBa – LVBb 
RVEa - VVBa 

283.169,52 40,13 

Agrosílvicolas con 
cultivos transitorios 6s 

Tierras en las ondulaciones del lomerío estructural, para cultivos 
transitorios (soya, yuca, arroz) asociado con plantaciones forestales 
(cedro, caoba, abarco y caracolí) 

AGSt-6s LVCb 249.18,48 3,53 

Agrosílvopastoril 
con cultivos 

permanentes 
6ps 

Tierras en las ondulaciones y formas de altillanura y del lomerío 
estructural, para asociaciones de cultivos transitorios o permanentes 
con plantaciones forestales y pastoreo extensivo, cacao amazónico, 
chontaduro, marañón y caucho asociados a pastos mejorados 
(Braquiaria). tiene restricciones por altos contenidos de aluminio, alta 
susceptibilidad a la erosión, corazas y gravilla petroférrica. 

ASPp-6ps 
AVAc 
LVCc 
LVDc 

148.393,61 21,03 

silvopastoril 5hs 

Tierras en la planicie aluvial y planos de inundación de los valles 
aluviales. Para plantaciones forestales productoras - protectoras y 
pastoreo extensivo. Presentan inundaciones en época invernal y altos 
contenidos de aluminio. 

SPA-5hs VVAai 
RVBai 63.910,37 9,06 

FORESTAL Forestal productor - 
protector 7es 

Tierras en los paisajes de lomerío, para establecimiento de 
plantaciones productoras - protectoras. Con altos contenidos de 
aluminio, texturas gruesas y erosión moderada. 

FPP-7pes 
AVAd1 
LVDd1 
LVEd1 

85.761,60 12,15 

ÁREAS PARA LA 
CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

Conservación  o 
recuperación de 
suelos y agua. 

8 

Vegetación natural amazónica, valles menores, humedales, pantanos. 

FPR-8 

LVHai 

78.905,45 11,18 
Tierras y afloramientos rocosos en el Macizo sedimentario del Terciario, 
áreas de alta susceptibilidad a la degradación por su uso. Área de 
captación de aguas.  Altos contenidos de aluminio, Fertilidad muy baja. 
Se debe fomenta el turismo ecológico responsable. 

ZVA 
ZVB 
ZVC 
ZVD 

Zonas Urbanas (ZU) ZU  3,09 0,00 
Cuerpos de agua (CA) CA  4.684,96 0,66 

TOTAL 705.632,00 100 
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Figura 2-17 Zonificación de tierras en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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3 ASPECTOS BIÓTICOS DE LA UOF GUAVIARE BLOQUE 1 

3.1 Componente cartográfico y Análisis de coberturas Corine Land Cover 
(CLC) 

El componente cartográfico y SIG del estudio se desarrolla teniendo en cuenta los 
lineamientos de la ANLA a partir de la Resolución N° 2182 del 23 de diciembre de 
2016, por medio de la cual se adoptó el modelo de almacenamiento geográfico, 
referido al diseño y estructura del modelo de datos espacial (geodatabase). De 
acuerdo con lo anterior se logró la recopilación de la información geográfica para la 
formulación del plan de ordenación Forestal del departamento del Guaviare en el 
Bloque 1 integrado por los bloques Norte A, Norte B, Occidental A y Occidental B, 
en un área de 706.846 ha, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos 
necesarios para la presentación de este tipo de proyectos y que mencionan los 
términos de referencia. En el mismo sentido se adoptó el modelo almacenamiento 
para la cartografía base según lo desarrollado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC. Para la documentación se elaboraron metadatos a partir del 
formato establecido por la ANLA de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC-
4611. 

Este apartado presenta la metodología aplicada para la elaboración del anexo 
cartográfico a escala 1:50.000 según términos de referencia para la formulación del 
plan de ordenación forestal en el departamento del Guaviare y publicación 
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Los procedimientos y 
la metodología implementada se presentan a continuación en la Figura 3-1. 

 
Figura 3-1 Mapa conceptual de los procesos y metodología de Sistemas de Información 

geográfica 
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3.1.1 Soporte cartográfico 

Consiste en la estructuración de información para el trabajo de campo como lo son 
las salidas cartográficas para campo y los datos en GPS y tabletas en los diferentes 
formatos tipo Acces, GPX y PDF con sistema de referencia MAGNA_SIRGAS origen 
único Nacional. 

También se apoyan los procesos de elaboración de los documentos y a los 
profesionales en la generación de figuras, reportes, datos espaciales y análisis de 
información espacial. 

Las imágenes satelitales adquiridas tienen las siguientes características como se 
muestra en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1 Características técnicas de las imágenes PlanetScope 

TIPO DE IMAGEN PlanetScope 
Resolución radiométrica 8 bits/píxel 
Resolución espacial 4,7 m/píxel 
Proyección WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere 
Precisión 5 metros CE 90% (32m RMSE) 
Formato TIFF 

Nivel de 
Geoprocesamiento Ortho 

Los  productos han sido ortorectificados 
empleando un DEM SRTM DTED nivel 1 ó 
superior 

Resolución Espectral (3) Bandas 
Azul 440 – 510 nm 
Verde 520 – 590 nm 
Rojo 630 – 685 nm 

Temporalidad Primer trimestre de 2020 
 

3.1.2 Elaboración de la cartografía base 

Para la cartografía base se recurrió a la compilación de información secundaria 
encontrada en los datos abiertos de las diferentes fuentes oficiales como lo son: 

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
• El Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 

Ordenamiento Territorial Nacional (SIGOT) 
• Corporación para el desarrollo sostenible del Norte y Oriente Amazónico 

(CDA). 
• ONF Andina 

A pesar de que la información oficial se encuentra a escala 1:100.000, se procedió 
actualizar a la escala requerida tomando como insumo principal las imágenes 
satelitales PlanetScope que se tienen de toda el área de estudio. Respecto a las 
curvas de nivel se cuenta con un DEM de 12 metros (Alos Palsar)  
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También se tuvo en cuenta el trabajo realizado en campo en el que se pueden 
actualizar toponimia e infraestructura reciente que no se evidencia en la plancha 
digital a escala 1:100.000 e imágenes satelitales. Toda la información digital se editó 
y es estructuró de acuerdo con lo especificado al modelo de datos del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi para una escala 1:50.000 utilizando las herramientas 
de ArcGis, de tal forma que se obtenga el cumplimiento de las reglas básicas de 
topología para toda la información, como lo es la continuidad y conectividad en todos 
los elementos de la Cartografía Base. 

A continuación, se presenta en la Figura 3-2 una imagen de la cartografía base a 
escala 1:100.000 en la ventana cartografiable la cual se ajustará con los criterios 
mencionados anteriormente para salida cartográfica 1:50.000. 

 

Figura 3-2 cartografía Base escala 1:100.000 del área de ordenación forestal Guaviare 
Bloque 1. 

La cartografía base cuenta con la representación de curvas de nivel, ríos y 
quebradas, lagunas, Sitios poblados, Limite municipal, Límites veredales, Límites 
de Parques Nacionales Naturales, Límites de resguardos indígenas y Límites 
Reserva Forestal de la Amazonia (Ley 2ª de 1.959). 
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3.1.3 Elaboración de la cartografía temática 

En cuanto a la cartografía temática y la elaboración de la Geodatabase se realizó 
en dos momentos:  

Un primer momento donde se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

• Obtención de información secundaria: se consultaron diferentes fuentes 
oficiales: IGAC, IDEAM, Parques Nacionales, INGEOMINAS, Corporación 
Autónomas (CDA), SINCHI, alcaldías municipales y demás entidades 
oficiales que ofrecieron información espacial de interés del área de estudio 
del proyecto, toda la información secundaria espacial utilizada en las 
diferentes temáticas se referenció debidamente en cada metadato y en las 
salidas cartográficas. 

• La información secundaria que es análoga (formato .pdf, .jpg, .dwg) se 
vectorizó y posteriormente se editó dentro de la estructura de la Geodatabase 
temática del proyecto. 

• La información secundaria que es digital se ajustó y editó dentro de la 
estructura de Geodatabase temática. 

Un segundo momento donde se siguieron los siguientes pasos: 

• Con el apoyo de las imágenes satelitales Planet Scope y Landsat 8, con el 
control de campo e información primaria se actualizó la información temática 
de cada componente, Para generar la escala 1:50.000 se capturó la 
información a escala 1:12.500 y se tuvo en cuenta el área mínima 
cartografiable, que para esta escala es de 6,25 ha, o mayor detalle cuando 
sea requerido. Finalmente se generó la GDB temática del proyecto teniendo 
en cuenta todos los atributos, dominios y tablas de datos requeridos en esta. 

• Posteriormente se revisó todas unidades cartográficas en todos los 
componentes, la consistencia de información de las capas temáticas y base, 
además se realiza el control de calidad a partir de procesos topológicos. 

• Y finalmente se generaron las salidas cartográficas por cada temática a 
escala 1:50.000 en cada uno de los componentes. 

A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las temáticas 
cartográficas a la escala requerida (1:50.000): 
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Tabla 3-2 Descripción de las salidas cartográficas temáticas del área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Descripción 

Localización del proyecto 
Muestra la zona donde se encuentra el proyecto de 
manera general mostrando los departamentos y 
municipios. 

Área del Proyecto 
Se realizó a partir de los bloques definidos por la ONF 
Andina en el diagnóstico realizado para el POF del 
departamento. 

Geología 

Compone las unidades  ecológicas, estructura  falla 
lineamiento, Estructura Pliegue y Contacto Geológico. Esta 
información se tomó a partir de las planchas de 
INGEOMINAS y con las imágenes satelitales. 

Geomorfología 
Se definieron a partir de las unidades geomorfológicas 
definidas por INGEOMINAS y ajustadas a partir de las 
imágenes satelitales en zonas que fueran necesarias.. 

Clasificación Agrológica (Suelos) Compone las unidades de suelos definidas por el IGAC. 

Uso Actual del Suelo Coberturas (se modificaron los dominios de acuerdo a las 
unidades nuevas requeridas) 

Uso Potencial del Suelo Se generó a partir de las unidades de suelos las cuales 
contienen el potencial. 

Conflictos uso del Suelo Se obtuvo a partir del cruce de las unidades de uso actual 
y uso potencial. 

Zonificación Climática Se obtuvo a partir de la interpolación de las Isoyetas e 
isotermas con la metodología de Caldas Lang. 

Hidrología 
Se realizó con los drenajes definidos en la Cartografía 
Base y también con el apoyo del modelo de elevación de 
superficie. 

Coberturas de la Tierra Se realizó con la interpretación de las imágenes satelitales 
adquiridas y verificadas en el trabajo de campo. 

Ecosistemas Se obtuvo a partir de las coberturas vegetales y los biomas 
definidos por el IDEAM. 

Tipo de Bosques 

Se realizó la conjunción de dos capas: COBERTURAS 
VEGETALES + GEOFORMA (o FISIOGRAFÍA). 
Se emplearon las Unidades de Coberturas de la Tierra que 
corresponden a la categoría de Bosques y Áreas 
seminaturales (bosques, herbazales, arbustales, 
vegetación secundaria y plantación) y tierras agrícolas 
(pastos enmalezados y pastos arbolados); Y para la capa 
de fisiografía o de geomorfología se empleó el Segundo 
Nivel de Unidades Fisiográficas o de Nivel de Unidades 
Geomorfológicas. 

Localización muestreos de flora y 
fuana. 

Se obtuvo a partir de la ubicación de la grilla de 
conglomerados a realizar sobre el mapa de tipo de 
bosques e implementando además la cartografía base 
actualizada para el área de estudio. 

Infraestructura y actividad Social Identificó la infraestructura social en el área del proyecto y 
resalta los límites administrativos presentes. 

Propiedad de la tierra 

Muestra la estructura de la propiedad en la zona del 
proyecto, incluyendo las tierras forestales de propiedad 
pública, las tierras de propiedad privada colectiva y 
aquellas que se encuentren bajo otro tipo de ocupación. 
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Nombre Descripción 

Amenazas Naturales Muestra las diferentes amenazas que se pueden presentar 
por remoción de tierra, erosión e inundación. 

Zonificación de Ordenación 
Forestal  

Se generó a partir de modelamiento y cruce de 
información temática en cada uno de los componentes 
físicos, bióticos y socioeconómicos, en donde se 
analizaron los diferentes elementos para generar cada una 
de las zonificaciones. 
Se tuvo en cuenta en primera medida para la zonificación 
inicial la definición de áreas de exclusión y áreas de 
Inclusión que se mencionan en la guía para el desarrollo 
de la ordenación forestal integral y sostenible en Colombia 
de linares (2015).  
La zonificación Final tuvo en cuenta la información 
levantada en campo y en la definición de las unidades de 
ordenación que se establecerán con el equipo 
multidisciplinario del consorcio. 

 
Toda la cartografía generada durante el POF Guaviare Bloque 1, se encuentra en 
el link presentado en el Anexo 1 

3.1.4 Modelación cartográfica 

Dentro de la elaboración de la cartografía temática se tuvieron en cuenta los 
geoprocesos y modelación para la obtención de información y unidades temáticas. 
Estos procesos consisten en interpolación de datos, cruce de información de 
diferentes temáticas para generar otras, calificación de atributos, modelación en 3D, 
en los que se generan las siguientes temáticas: 

• Zonificación Climática 
• Conflicto de uso de los suelos 
• Zonificación de Ordenación Forestal 

3.1.5 Estándares y especificaciones técnicas 

El componente cartográfico y SIG del estudio se desarrolló teniendo en cuenta los 
lineamientos de la Resolución N°. 2182 del 23 de diciembre de 2016, adoptando el 
modelo de almacenamiento geográfico, referido al diseño y estructura del modelo 
de datos de la geodatabase. Con el fin de lograr la recopilación de la información 
geográfica, dando cumplimiento a los requerimientos técnicos necesarios para la 
presentación del componente cartográfico, garantizando que la información sea 
precisa, confiable e intercambiable. En el mismo sentido se adopta el modelo 
almacenamiento para la cartografía base según lo desarrollado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. Para la documentación se elaboraron metadatos a 
partir del formato establecido por la ANLA de acuerdo a la Norma Técnica 
Colombiana NTC-4611. 
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El manejo de la información estuvo representado en el Marco de referencia MAGNA 
– SIRGAS, asociado al elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980), 
Coordenadas planas Gauss Krüger Proyección Transversa de Mercator, Falso este 
5.000.000, Falso norte 2.000.000 meridiano central 73°W Origen Oeste, latitud de 
origen 4° N y un factor de escala 0,9992. Cada nivel de información geográfica será 
capturada y migrada respectivamente al modelo de datos digital, compuesto por la 
geodatabase. También se controla la calidad digital de las diferentes unidades 
temáticas y cartografía base a partir de reglas topológicas y revisión de consistencia 
temática en los atributos de cada capa y además se tuvo en cuenta la simbología 
adoptada corresponde al catálogo de objetos CO-25 IGAC. Versión 2. Así como la 
definida por INGEOMINAS. 

El Software empleado fue ArcGis versión 10.8 como principal herramienta de 
sistemas de información geográfica;  también se utilizaron otros programas como el 
mapsource, base camp, Autocad y GPS TrackMaker. 

La geodatabase base y temática fueron estructuradas según el modelo adoptado y 
estuvo elaborado con base en los requerimientos de la base de datos geográfica 
Corporativa del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (GDB – 
MADS - ANLA). 

Se elaboraron metadatos a partir del formato establecido por la ANLA de acuerdo 
con la Norma Técnica Colombiana NTC-4611, por cada documento o mapa en 
formato Excel. 

También se entregó en formato Excel con las leyendas de la cartografía temática 
como soporte de la información presentada en el POF 

La salida gráfica para los mapas temáticos se realizó a escala 1:50.000 como lo 
definen los términos de referencia. Los formatos de almacenamiento a entregar 
dentro del componente Cartográfico se indican en la Tabla 3-3. 
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Tabla 3-3 Formato de almacenamiento de la información cartográfica para el plan de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

NOMBRE FORMATO 

Formato 

Geodatabase Base 
Geodatabase Temática 
Salidas Cartográficas en formato MXD 
Salidas Cartográficas en formato PDF 
Metadato Archivo XLS 
Archivo Leeme .txt (contiene aclaraciones de 
modificaciones de la base de datos temática) 

Versión Versión 10.8 MXD, y Geodatabase GDB 
A continuación, en la Tabla 3-4 se presenta el listado cartográfico realizado en el 
EIA. 

Tabla 3-4 Listado de salidas cartográficas del plan de ordenación forestal Guaviare 
Bloque 1. 

N° DE MAPA NOMBRE 

Mapa N° 1 Localización del proyecto 
Mapa N° 2 Área del proyecto 
Mapa N° 3 Geología 
Mapa N° 4 Geomorfología 
Mapa N° 5 Clasificación Agrológica 
Mapa N° 6 Uso Actual del Suelo 
Mapa N° 7 Capacidad de Uso de las Tierras  
Mapa N° 8 Conflictos Uso del Suelo 
Mapa N° 9 Zonificación Climática 
Mapa N° 10 Hidrología 
Mapa N° 11 Coberturas de la Tierra 
Mapa N° 12 Ecosistemas 
Mapa N° 13 Tipo de Bosques 
Mapa N° 14 Localización monitoreo de flora y fauna 
Mapa N° 15 Infraestructura y actividad Social 
Mapa N° 16 Propiedad de la tierra 
Mapa N° 17 Amenazas Naturales 
Mapa N° 18 Zonificación de Ordenación Forestal 

 

A partir del mapa de cobertura de la tierra se genera el mapa Uso Actual del suelo, 
el cual este sujeto a las actualizaciones del trabajo a realizar en campo por parte de 
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los profesionales forestales, por esta razón no se presenta aun esta capa o shape, 
para no realizar reprocesos. 

3.1.6 Elaboración del mapa de coberturas y uso actual de la tierra 

En cuanto al mapa de coberturas y uso actual del suelo se realizó dos momentos:  

Un primer momento donde se tiene en cuenta los siguientes pasos: 

• Obtención de información secundaria: se consultaron diferentes fuentes 
oficiales: IDEAM, Parques Nacionales, Corporación Autónomas (CDA), 
SINCHI, alcaldías municipales y demás entidades oficiales que ofrecieron 
información espacial de interés del área de estudio del proyecto, toda la 
información secundaria espacial utilizada en las diferentes temáticas se 
referencia debidamente en cada metadato y en las salidas cartográficas. 

• La información secundaria que es análoga (formato .pdf, .jpg, .dwg) se 
vectorizó y se editó dentro de la estructura de la Geodatabase temática del 
proyecto. 

• La información secundaria que es digital se ajustó y editó dentro de la 
estructura de Geodatabase temática. 

Un segundo momento donde se realizaron los siguientes pasos: 

• Luego con el apoyo de las imágenes satelitales Planet Scope y Landsat 8, 
se vectoriza las coberturas de la tierra. Para generar la escala 1:50.000 se 
captura la información a escala 1:12.500 y se tiene en cuenta el área mínima 
cartografiable que para esta escala es de 6,25 ha, o mayor detalle cuando 
sea requerido. Para la definición de cada unidad de cobertura de la tierra se 
define a partir de la metodología Corine LandCover 2010 del IDEAM. 
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Figura 3-3 Cambio de la superficie cubierta por bosque natural en el departamento del 
Guaviare (IDEAM, 2019). 

 

Figura 3-4 Cambio de la superficie cubierta por bosque natural en el departamento del 
Guaviare (IDEAM, 2019). 
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Teniendo en cuenta la calidad de los insumos y los tiempos para el desarrollo del 
producto, se tomó la determinación de usar todos los recursos para realizar una 
reinterpretación a la capa del SINCHI 2018 la cual se encuentra a escala 1:100.000 
y así descartar la posibilidad de realizar una clasificación supervisada desde cero.  

La metodología escogida consiste en tomar la capa del SINCHI 2018 y redefinirla o 
rebautizar los polígonos de cobertura según lo que se visualizó con las imágenes 
satelitales (Mosaico del primer trimestre de 2020 en falso y verdadero color) y lo que 
permita interpretar con la UMC. A la par se hizo una comparación con el mapa 
Cambio de la superficie cubierta por bosque natural y por la capa de Ecosistemas 
del IDEAM del 2017; por último, la clasificación se realiza con la Metodología de 
Corine Land Cover modificada para Colombia. De esta manera se hizo uso de los 
insumos disponibles, se despejaron dudas y se actualizó el mapa para el propósito 
del proyecto. 

 

 

Figura 3-5 Interpretación de coberturas dentro del Bloque Occidental A del área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Obedeciendo a las directrices dadas por el IDEAM (Pilar 5 Visión Amazonia) el 3 de 
septiembre en la sustentación de los avances realizados. Dentro de las 
conclusiones recomendaron en usar más el Ráster de cambio de superficie Bosque 
no bosque, y la consultoría explico que al manejar una escala de trabajo más 
detallada se presentaran variaciones en los límites y mayor especificación en el tipo 
de cobertura 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3-6 Procesamiento de imágenes para evaluar el cambio de la superficie cubierta 
por bosque natural en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Es decir, los rendimientos variables (7 mil ha/ día hasta 84 mil ha/día). Esta variación 
depende tanto del tamaño bloque interpretado como de las coberturas que se 
presentan allí, es decir que entre más uniforme sea la cobertura el rendimiento es 
mayor. 

• Luego con la definición y localización de los conglomerados, se realizó la 
visita a campo donde se hace el muestreo de flora y se verificaron las 
coberturas de la tierra. 

• Posteriormente se revisaron todas unidades cartográficas en todos los 
componentes, la consistencia de información de las capas temáticas y base, 
además se realizó el control de calidad a partir de procesos topológicos. 

• A partir de las unidades de coberturas se definieron las unidades del uso 
actual del suelo. 

• Luego se cargó toda la información a la GDB temática del proyecto teniendo 
en cuenta todos los atributos, dominios y tablas de datos requeridos en esta. 

• Y finalmente se generó las salidas cartográficas por cada temática a escala 
1:50.000. 

Partiendo de la interpretación de las imágenes satelitales, se construyó el shapefile 
del mapa de coberturas de la tierra clasificadas según la leyenda Corine Land cover 
2010 para toda el área de estudio.  
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Figura 3-7 Coberturas de la tierra interpretadas para el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1. 

A partir del análisis anterior se determinaron 26 coberturas de la tierra (Tabla 3-5). 
De los cuales se puede observar que la cobertura con mayor predominancia son los 
Bosques denso alto de tierra firme con una ocupación del 51,13% del área total del 
POF, seguido de los pastos limpios, los cuales ocupan una extensión del 19,51%, 
luego se encuentran los Mosaicos de pastos y cultivos que representan el 7,41%, 
seguido de los bosques de galería con el 5,42 del área del POF. Las anteriores son 
las coberturas principales que indican que un poco mas de la mitad del POF del 
Guaviare son coberturas de bosque natural. 
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Tabla 3-5 Área de las coberturas determinadas para el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1. 

COBERTURA Nomenclatura Área (ha) % de 
Área 

Arbustal abierto 3222 42,22 0,01 
Arbustal denso 3221 128,49 0,02 

Bosque de galería y ripario 314 38234,84 5,42 
Bosque denso alto de tierra firme 31111 360572,98 51,13 

Bosque denso alto inundable heterogéneo 311121 14454,38 2,05 
Bosque denso bajo de tierra firme 31121 37,26 0,01 

Bosque denso bajo inundable 31122 30887,43 4,38 
Bosque fragmentado con pastos y cultivos 3131 2871,25 0,41 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3132 9533,52 1,35 
Herbazal denso inundable no arbolado 321121 1799,40 0,26 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales 512 944,09 0,13 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243 118,01 0,02 
Mosaico de pastos con espacios naturales 244 7156,96 1,01 

Mosaico de pastos y cultivos 242 52263,50 7,41 
Otros cultivos transitorios 211 322,17 0,05 

Pastos arbolados 232 1808,40 0,26 
Pastos enmalezados 233 20860,88 2,96 

Pastos limpios 231 137574,76 19,51 
Río (50m) 511 4827,22 0,68 

Tejido urbano continuo 111 11,49 0,00 
Tejido urbano discontinuo 112 24,76 0,00 

Tierras desnudas y degradadas 333 172,09 0,02 
Vegetación secundaria o en transición 323 19111,70 2,71 

Zonas arenosas naturales 331 46,29 0,01 
Zonas pantanosas 411 369,67 0,05 
Zonas quemadas 334 1053,72 0,15 

Total 705227,46 100 
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3.2 Inventario forestal 

El inventario forestal, se llevo a cabo de acuerdo a la metodología previamente 
elaborada por el IDEAM para le inventario forestal nacional (IFN) siguiendo lo 
propuesto en los manuales de campo en sus versiones 4 (IDEAM, 2018) y 5.2 
(IDEAM, 2021). De esta manera, se levantaron 65 conglomerados a partir de los 
cuales se obtuvo la información necesaria para poder definir las áreas boscosas de 
importancia. A partir de estos datos se caracterizaron las áreas forestales definidas 
en la zonificación de la UOF. Para esto, se hallaron los índices de diversidad 
(Shannon-Wiener y Fisher´s alpha), el índice de valor de importancia (IVI), el índice 
de regeneración natural (RN), las distribuciones diamétricas para los individuos, el 
área basal, el volumen total y la biomasa aérea. También se determinaron valores 
de área basal, volumen total, volumen comercial y biomasa aérea por hectárea. Por 
ultimo, para el calculo de la biomasa aérea se siguieron los modelos desarrollados 
por Chave, et al. (2014) para arboles y por Sierra, et al. (2007) para palmas. 

3.2.1 Error de muestreo 

El error de muestreo se calculó teniendo en cuenta los tipos de relieve definidos 
para el área de ordenación. De esta manera, se calculo para las variables: número 
de individuos, área basal y volumen total. Al evaluar el error de muestreo para todos 
los conglomerados realizados en el inventario forestal se obtuvo un valor inferior a 
15 %, cumpliendo con el error admisible. 

Evaluando el error de muestreo teniendo como punto de partida el tipo de relieve, 
se obtuvo que los valores variaron en función del numero de conglomerados en 
cada tipo de relieve, por lo que el relieve de glacis (Lon) presentó el error más bajo 
para las tres variables, seguido por el relieve de lomas (Llm) (Tabla 3-6). También 
se tomo la decisión de agrupar los levantamientos que se encontraban en estos 
relieves mencionados, obteniendo un total de 49 conglomerados, teniendo un error 
de muestreo para el área basal mas bajo. 
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Tabla 3-6 Error de muestreo para los diferentes tipos de relieve presentes en el área de 
ordenación Guaviare Bloque 1. 

Tipo de 
relieve Símbolo # 

Cong. Área % # ind 
Cong 

Error de 
muestreo 

AB 
Cong 

m2 
Error de 

muestreo 
Vol Total 
Cong m3 

Error de 
muestreo 

Altiplanicie Agl 1 6,83 116 NA 4,6 NA 48,9 NA 

Lomas Llm 13 29,2 117,6 12,55% 6,3 28,11% 81,6 31,44% 
Glacis Lon 36 32,3 118,7 7,75% 4,3 12,93% 52 14,56% 

Planicie 
aluvial Vpl 7 12,03 102,3 8,54% 6,6 44,36% 86,7 56,45% 

Valle 
aluvial Vtv 5 8,11 130,6 15,56% 3,9 25,46% 48,1 38,38% 

Mesas y 
cuestas Zmc 3 6,06 121 NA 2,7 NA 30,3 NA 

Lomas y 
Glacis Llm, Lon 49 61,5 - - 4,8 13,24% - - 

Total - 65 94,53 117,7 5,13% 4,8 11,98% 60,3 14,08% 

 

3.2.2 Caracterización de los bosques 

La composición florística general de los bosques presentes en la UOF Guaviare 
Bloque 1 incluyo: en las categorías latizal (L), fustal (F) y fustal grande (FG), un total 
de 7414 individuos. Se colectaron 1959 ejemplares botánicos que correspondieron 
a 153 familias y 726 morfoespecies. 

3.2.2.1 Áreas forestales productoras tipo A 

• Diversidad y composición florística 

Las áreas forestales productoras tipo A presentaron un total de 411 especies y 90 
familias. Al tener en cuenta los individuos con DAP ³ 10 cm (Fustales y Fustales 
grandes), se obtuvo un total de 330 especies, 171 géneros y 69 familias. La 
diversidad según el índice de Shannon-Wiener varió para los conglomerados entre 
0 y 3,491, con un valor general de 5,067; en el caso del índice Fisher’s alpha, el 
valor varió para los conglomerados entre 0 y 60,729, con un valor general de 
126,305. A partir de la curva de acumulación de especies se obtuvo que la 
representatividad del muestreo para esta área forestal fue de 81,3% según el índice 
Bootstrap. 
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Figura 3-8 Curva de acumulación de especies para las áreas forestales productoras Tipo 

A en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 
• Estructura de los bosques 

Para estas áreas forestales se tiene un total de 1890 ind./ha (DAP ³ 2,5 cm); al tener 
en cuenta los individuos con DAP ³ 10 cm se tiene un total de 455 ind./ha. 

• Índice de Valor de Importancia  

Las especies de mayor importancia ecológica según el IVI fueron: fariño – 
Clathrotropis macrocarpa Ducke (3,849%), yarumo – Cecropia sciadophylla Mart. 
(2,144%), cacho de buey – Iriartea deltoidea (2,056%), cedro achapo – Cedrelinga 
cateniformis (Ducke) Ducke (1,906%) y caimo colorado - Micropholis guyanensis 
(A.DC.) Pierre (1,794%). 

Las primeras 30 especies más importantes acumulan el 40,525% del IVI. Entre 
estas se destacan especies de importancia económica como cedro achapo – 
Cedrelinga cateniformis, leche perra – Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. 
Macbr., palma seje – Oenocarpus bataua, asai – Euterpe precatoria, resbalamono 
– Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor, cabo de hacha – 
Aspidosperma excelsum Benth., guamo – Inga cf. alba (Sw.) Willd., tres tablas – 
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith, parature – Goupia glabra Aubl., cariaño – 
Protium picramnioides Byng & Christenh y dormidero rojo – Enterolobium 
schomburgkii (Benth.) Benth. 
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Tabla 3-7 Lista de las 30 especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) en el 
área forestal productora tipo A del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

# Especie – nombre común Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 
1 Clathrotropis macrocarpa Ducke  – fariño 6,328% 1,154% 4,065% 11,547% 3,849% 

2 Cecropia sciadophylla Mart. – yarumo 2,569% 1,282% 2,580% 6,431% 2,144% 

3 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. – cacho de buey 3,195% 1,923% 1,050% 6,169% 2,056% 

4 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke  – cedro achapo 0,689% 0,897% 4,130% 5,717% 1,906% 

5 Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre – caimo colorado 1,504% 1,538% 2,339% 5,382% 1,794% 

6 Parkia velutina Benoist  – dormidero 0,940% 0,769% 3,282% 4,991% 1,664% 

7 Astrocaryum chambira Burret  – cumare 2,193% 1,667% 1,083% 4,942% 1,647% 

8 Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze  – huesito 2,130% 1,795% 0,638% 4,563% 1,521% 

9 Dendropanax sp. 1,566% 0,897% 2,054% 4,517% 1,506% 

10 Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. – leche perra 1,880% 1,538% 0,995% 4,413% 1,471% 

11 Oenocarpus bataua Mart. – palma seje 2,193% 1,538% 0,674% 4,405% 1,468% 

12 Inga cf. psittacorum L. Uribe  – guamo 1,190% 1,026% 1,393% 3,609% 1,203% 

13 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. – dormidero 0,627% 0,513% 2,466% 3,605% 1,202% 

14 Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. – pepe loro 1,316% 1,282% 0,903% 3,501% 1,167% 

15 Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier  – guamo 1,316% 1,026% 1,145% 3,486% 1,162% 

16 Euterpe precatoria Mart. – asaí 1,504% 1,410% 0,305% 3,219% 1,073% 

17 Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. – vara 
blanca 1,253% 0,641% 1,320% 3,214% 1,071% 

18 Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor – 
resbalamono 1,065% 0,769% 1,366% 3,201% 1,067% 

19 Aspidosperma excelsum Benth. – cabo de hacha 0,815% 1,154% 1,232% 3,200% 1,067% 

20 Inga cf. alba (Sw.) Willd. – guamo 1,253% 1,282% 0,657% 3,192% 1,064% 

21 Dialium guianense (Aubl.) Sandwith   – tres tablas 0,564% 1,154% 1,402% 3,119% 1,040% 

22 Goupia glabra Aubl. – parature 0,689% 0,769% 1,548% 3,007% 1,002% 

23 Cecropia membranacea Trécul  – yarumo 1,316% 0,769% 0,853% 2,938% 0,979% 

24 Parkia nitida Miq. – dormidero 0,313% 0,513% 2,070% 2,896% 0,965% 

25 Protium picramnioides Byng & Christenh. – cariaño 1,190% 0,641% 1,025% 2,856% 0,952% 

26 Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser  – bizcocho 1,754% 0,641% 0,411% 2,807% 0,936% 

27 Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes  – guamo 0,501% 0,385% 1,920% 2,805% 0,935% 

28 Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. – dormidero 
rojo 0,501% 0,769% 1,414% 2,685% 0,895% 

29 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell  – macano 0,501% 0,769% 1,375% 2,646% 0,882% 

30 Terminalia sp. 0,627% 0,385% 1,499% 2,510% 0,837% 
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• Índice de Regeneración Natural 

La regeneración natural mostro que la especie mas importante, según el índice de 
regeneración natural (RN%), fue cacho de venado – Rinorea lindeniana (Tul.) 
Kuntze (3,139%), seguido por guamo – Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Pittier (3,015%), huesito – Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze (2,636%), sangre toro 
– Virola elongata (Benth.) Warb. (2,093%) y fariño – Clathrotropis macrocarpa 
(2,092%) (Ver Anexo 5). 

• Distribuciones diamétricas 

La distribución diamétrica sigue un patrón común para los bosques naturales, 
teniendo 1435 ind./ha en la clase diamétrica de 2,5 £ DAP < 10 cm. También, se 
destaca la baja presencia de individuos en las clases diamétricas superiores, lo que 
indica fuertes niveles de intervención en estos bosques. 

El área basal para esta área forestal fue de 18,804 m2/ha. Siendo mayor en la clase 
diamétrica dos (20-30 cm) con 4,734 m2/ha. En el caso de los individuos de mayor 
porte (DAP ³ 100 cm), a pesar de su baja abundancia, acumularon un total de 2,181 
m2/ha, que corresponde al 11,599% del área basal total (Figura 3-9b). 

El volumen total, alcanzó un total de 209,339 m3/ha, y su distribución sigue el mismo 
patrón del área basal. Se encuentran los valores más altos en la primeras clases 
diamétricas, siendo la clase diamétrica dos (20-30 cm) la que obtuvo el valor mas 
alto con 47,820 m3/ha. 

• Área basal 

La especie cedro achapo – Cedrelinga cateniformis presentó la mayor área basal 
de este tipo de bosque, con un total de 5,086 m2 (DAP ³ 10 cm)D, seguida de fariño 
– Clathrotropis macrocarpa con 5,006 m2 y dormidero – Parkia velutina con 4,042 
m2. En el caso de cedro achapo – Cedrelinga cateniformis y dormidero – Parkia 
velutina estos valores de área basal están relacionados principalmente con los 
arboles de gran porte que presentan estas especies, mientras que en fariño – 
Clathrotropis macrocarpa se debe a la abundancia que presento esta especie que 
fue la más alta en este tipo de área forestal. También se destacan especies como 
yarumo – Cecropia sciadophylla y dormidero – Parkia pendula que presentaron 
valores de 3,177 y 3,037 m2 y que también alcanzan diámetros de gran porte. 

Entre las especies comerciales el cedro achapo – Cedrelinga cateniformis alcanzó 
el mayor valor de área basal con 0,523 m2/ha, seguida por el leche perra – 
Pseudolmedia laevis con 0,368 m2/ha y el parature – Goupia glabra con 0,356 
m2/ha. 
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Figura 3-9 Distribución diamétrica del numero de individuos, área basal y volumen total de los dos tipos de áreas forestales productoras 

determinados para el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. a, b, c: Área forestal productora tipo A; d, e, f: área forestal 
productora tipo B. 
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• Volumen total y comercial 

En cuanto al volumen, este se indica para las especies comerciales. De esta 
manera, se tiene que cedro achapo – Cedrelinga cateniformis alcanzó el mayor 
valor con 7,9 m3/ha, seguida por parature –Goupia glabra con 3,8 m3/ha y leche 
perra – Pseudolmedia laevis con 3,6 m3/ha. Para el volumen comercial, estas 
especies siguen siendo las que obtuvieron los mayores valores: cedro achapo – 
Cedrelinga cateniformis con 5,1 m3/ha, leche perra – Pseudolmedia laevis con 2,3 
m3/ha, y parature – Goupia glabra con 2,1 m3/ha. 

• Biomasa aérea y Carbono 

La biomasa aérea (BA) alcanzó un total de 125,6 Mg/ha, lo que equivale a 62,8 
Mg/ha de Carbono almacenado. La especie fariño – Clathrotropis macrocarpa 
alcanzó el valor de BA mas alto con 8,1 Mg/ha, seguida por el cedro achapo – 
Cedrelinga cateniformis con 3,7 Mg/ha y el dormidero – Parkia velutina con 2,6 
Mg/ha. 

La distribución de la BA muestra que las primeras clases diamétricas (10-20; 20-30 
cm) están aportando los mayores valores de BA en estos bosques (53,7 Mg/ha; 
43,7%), mostrando principalmente el estado sucesional de estos bosques, que son 
los que presentan mayor intervención en el área de ordenación. Sin embargo, se 
observa la presencia de algunos individuos que aportan a la BA en las clases 
diamétricas más altas (DAP ³ 100 cm). 

3.2.2.2 Áreas forestales productoras tipo B 

• Diversidad y composición florística 

Las áreas forestales productoras tipo B presentaron un total de 513 especies y 93 
familias. Al tener en cuenta los individuos con DAP ³ 10 cm, se tuvo un total de 415 
especies, 207 géneros y 78 familias. En cuanto a la diversidad de estas áreas 
forestales, el índice de Shannon-Wiener varió para los conglomerados entre 1,918 
y 3,452, con un valor general de 5,359; en el caso del índice Fisher’s alpha, el valor 
varió para los conglomerados entre 9,349 y 81,532, con un valor general de 
170,296. La representatividad, obtenida a partir de la curva de acumulación de 
especies del área forestal, fue de 80,5% según el índice Bootstrap. 
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Figura 3-10 Curva de acumulación de especies para las áreas forestales productoras 

Tipo B en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

• Estructura de los bosques 

Para estas áreas forestales se obtuvo un total de 1996 ind./ha (DAP ³ 2,5 cm), al 
tener en cuenta los individuos con DAP ³ 10 cm se tuvo un total de 499 ind./ha. 

• Índice de Valor de Importancia 

Las especies mas importantes según el IVI fueron yarumo – Cecropia sciadophylla 
(2,414%), leche perra – Pseudolmedia laevis (2,379%), macano – Terminalia 
amazonia (J.F. Gmel.) Exell (2,319%), asaí – Euterpe precatoria (2,192%), caimito 
– Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. (1,989%). 

En el caso de los bosques presentes en esta área forestal productora, las primeras 
30 especies acumulan el 36,628% del IVI. Se destaca la presencia de especies 
comerciales como leche perra – Pseudolmedia laevis, macano –Terminalia 
amazonia, caimito – Pouteria caimito, cedro achapo – Cedrelinga cateniformis, 
tres tablas – Dialium guianense, arracacho – Clarisia racemosa Ruiz & Pav., hobo 
– Spondias mombin L., cabo de hacha – Aspidosperma excelsum, cariaño – 
Protium sagotianum Marchand, flor morado – Erisma uncinatum Warm., parature 
– Goupia glabra, cariaño – Protium picramnioides y Perebea guianensis Aubl. 
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Tabla 3-8 Lista de las 30 especies con mayor índice de valor de importancia (IVI) en el 
área forestal productora tipo B del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

# Nombre científico  – nombre común Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 
1 Cecropia sciadophylla Mart. – yarumo 3,412% 1,18% 2,655% 7,241% 2,414% 

2 Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. – 
leche perra 1,790% 1,06% 4,290% 7,138% 2,379% 

3 Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell  – 
macano 1,286% 0,47% 5,202% 6,958% 2,319% 

4 Euterpe precatoria Mart. – asaí 3,579% 2,35% 0,648% 6,577% 2,192% 
5 Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. – caimito 1,119% 0,94% 3,909% 5,967% 1,989% 
6 Oenocarpus bataua Mart. – palma seje 2,964% 1,53% 0,841% 5,332% 1,777% 

7 Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke  – cedro 
achapo 0,447% 0,47% 4,288% 5,206% 1,735% 

8 Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. – chuapo 2,125% 1,18% 0,771% 4,071% 1,357% 
9 Clathrotropis macrocarpa Ducke  – fariño 2,013% 1,06% 0,939% 4,010% 1,337% 
10 Dialium guianense (Aubl.) Sandwith  – tres tablas 1,063% 0,94% 1,588% 3,591% 1,197% 
11 Inga cf. psittacorum L. Uribe  – guamo 1,398% 0,47% 1,661% 3,529% 1,176% 

12 Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. – 
pepe loro 1,454% 0,82% 0,999% 3,275% 1,092% 

13 Virola elongata (Benth.) Warb. – sangretoro 1,678% 0,59% 0,893% 3,158% 1,053% 
14 Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,671% 1,18% 1,087% 2,933% 0,978% 
15 Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze  – huesito 1,342% 1,18% 0,414% 2,931% 0,977% 
16 Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. – caimaron 1,063% 0,94% 0,900% 2,902% 0,967% 
17 Spondias mombin L. – hobo 1,230% 0,47% 1,081% 2,782% 0,927% 
18 Aspidosperma excelsum Benth. – cabo de hacha 0,727% 0,82% 1,189% 2,738% 0,913% 

19 Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser  – 
bizcocho 1,454% 0,71% 0,567% 2,726% 0,909% 

20 Parkia sp. 0,727% 0,71% 1,246% 2,679% 0,893% 
21 Pourouma bicolor Mart. – caimaron 0,895% 0,71% 1,041% 2,641% 0,880% 

22 Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier  
– guamo 1,063% 0,59% 0,931% 2,581% 0,860% 

23 Protium sagotianum Marchand  – cariaño 1,119% 0,94% 0,509% 2,568% 0,856% 

24 Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. – 
sangretoro 0,783% 0,94% 0,802% 2,525% 0,842% 

25 Erisma uncinatum Warm. – flor morado 0,447% 0,71% 1,351% 2,503% 0,834% 
26 Parkia velutina Benoist  – dormidero 0,391% 0,59% 1,435% 2,414% 0,805% 
27 Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. – mortecino 0,727% 0,59% 1,095% 2,409% 0,803% 
28 Goupia glabra Aubl. – parature 0,447% 0,47% 1,443% 2,361% 0,787% 

29 Protium picramnioides Byng & Christenh. – 
cariaño 0,839% 0,94% 0,298% 2,077% 0,692% 

30 Perebea guianensis Aubl. 0,839% 0,47% 0,750% 2,059% 0,686% 
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• Índice de Regeneración Natural 

Según el índice de regeneración natural (RN%) la especie más importante fue 
cacho de venado  – Rinorea lindeniana (2,552%), seguida por sangretoro – Virola 
elongata (1,735%), fariño – Clathrotropis macrocarpa (1,610%), leche perra – 
Pseudolmedia laevis (1,558%) e sangretoro – Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 
(1,543%) (Ver Anexo 6). 

• Distribuciones diamétricas 

La distribución diamétrica al igual que las áreas de bosque tipo A sigue una 
distribución en J invertida. En este caso, la densidad de individuos es mayor, 
respecto al área forestal productora tipo A, teniendo un total de 322 individuos en la 
clase diamétrica (10-20 cm), estos bosques presentan un estado más conservado 
que los presentados en la otra área forestal productora. 

El área basal por ha fue de 22,741 m2, representada principalmente en las primeras 
cinco clases diamétricas (Figura 3-9e), las cuales acumulan 16,637 m2/ha 
(73,159%). 

El volumen total fue de 259,870 m3/ha y sigue el mismo patrón del área basal 
destacándose que no se presentan vacíos entre las clases diamétricas, pero 
presentando algunas variaciones entre clases, relacionadas con las abundancias 
en las clases diamétricas superiores. 

• Área Basal 

La especie macano – Terminalia amazonia tuvo el mayor valor de área basal de 
este tipo de área forestal con 8,111 m2, seguida por el leche perra – Pseudolmedia 
laevis (6,689 m2), cedro achapo – Cedrelinga cateniformis (6,686 m2) y caimito – 
Pouteria caimito (6,094 m2). Estas especies, especialmente macano macano – 
Terminalia amazonia, cedro achapo – Cedrelinga cateniformis y caimito – Pouteria 
caimito, se caracterizan por presentar individuos de gran porte con diámetros que 
superan los 100 cm. En el caso de leche perra – Pseudolmedia laevis, esta especie 
se caracteriza por presentar mayores abundancias. 

• Volumen total y comercial 

Al igual que en las áreas forestales tipo A, el volumen se indica para las especies 
comerciales. De esta manera se tiene que la especie macano – Terminalia 
amazonia alcanzó el mayor valor con 12,3 m3/ha, seguida por leche perra – 
Pseudolmedia laevis con 11,7 m3/ha, caimito – Pouteria caimito con 10,3 m3/ha y 
cedro achapo – Cederelinga cateniformis con 10,2 m3/ha. En cuanto al volumen 
comercial, estas especies siguen siendo las que obtuvieron los mayores valores 
teniendo: macano – Terminalia amazonia con 6,7 m3/ha, leche perra – 
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Pseudolmedia laevis con 6,2 m3/ha, cedro achapo – Cedrelinga cateniformis con 
5,3 m3/ha y caimito – Pouteria caimito con 5,0 m3/ha. 

• Biomasa aérea y Carbono 

La BA alcanzó un valor de 155,7 Mg/ha, lo que equivale a 77,8 Mg/ha de Carbono 
almacenado. La especie macano – Terminalia amazonia presentó el valor de BA 
más alto con un total de 7,9 Mg/ha, seguida por caimito – Pouteria caimito con 7,5 
Mg/ha y leche perra – Pseudolmedia laevis con 6,7 Mg/ha. 

La distribución diamétrica de la BA, confirma lo mencionado anteriormente: los 
bosques de esta área forestal productora se encuentran en mejor estado de 
conservación, teniendo encuentra que el aporte de BA en los individuos de mayor 
porte es mas alto. Sin embargo, las primeras clases diamétricas (10-20; 20-30 cm) 
acumulan la mayor cantidad de BA con 56,1 Mg/ha, lo que equivale al 36% de la BA 
que acumulan estos bosques. 

3.2.2.3 Área Forestales Protectoras 

• Diversidad y composición florística 

Las áreas forestales protectoras presentaron un total de 202 especies y 85 familias, 
al tener en cuenta los individuos DAP ³ 2,5 cm. El índice de diversidad Shannon-
Wiener, varió entre 3,451 y 3,780, con un valor general de 4,911; el índice Fisher’s 
alpha varió entre 30,364 y 55,185 con un valor general de 124,203. En estas áreas 
forestales se encuentran siete especies palmas: cumare – Astrocaryum chambira 
Burret, cumare – Astrocaryum sp., asai – Euterpe precatoria Mart., choapo o 
cacho de buey – Iriartea deltoidea Ruiz & Pav., palma seje – Oenocarpus bataua 
Mart., pusuy – Oenocarpus minor Mart. y chuapo Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. A partir de la curva de acumulación de especies la representatividad del 
muestreo en estas áreas forestales fue de 78,5% según el índice Boostrap. 
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Figura 3-11 Curva de acumulación de especies para las áreas forestales protectoras en el 

área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

• Biomasa aérea y Carbono 

La BA alcanzó un valor de 130,1 Mg/ha, lo que equivale a 65 Mg/ha de Carbono 
almacenado. La especie cedro achapo – Cedrelinga catenifromis tuvo el valor mas 
alto de BA en esta área, con 7,5 Mg/ha. Le siguen las especies copo – Eschweilera 
cf. albiflora con 7,1 Mg/ha e algarrobo – Hymenaea oblongifolia con 4,0 Mg/ha. 

En la distribución de la BA las primeras clases diamétricas (10-20; 20-30 cm) 
agrupan un 44,8% (58,3 Mg/ha) de la BA. Sin embargo, a pesar de presentar vacíos 
en las clases diamétricas superiores (70-80; 100-110 cm) se observa un aporte 
significativo en estas clases diamétricas, alcanzando 5,1 Mg/ha en la clase 
diamétrica 120-130 cm. 
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Figura 3-12 Distribución diamétrica la Biomasa Aérea de los tipos de áreas forestales determinados para el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1. a. Área forestal productora tipo A; b. Área forestal productora tipo B; c. Área forestal protectora. 
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3.2.3 Especies forestales de importancia económica 

Siguiendo las categorías de uso establecidas en el decreto 1390 del 2018, en la 
UOF se encuentran cinco especies en categoría muy especial (hobo – Astronium 
graveolens Jacq., cedro – Cedrela odorata L., tres tablas – Dialium guianense, 
parature – Goupia glabra y cuyubi – Minquartia guianensis Aubl.), 44 en categoría 
especial y el restante en categoría de otras especies. 

A su vez, a partir de la revisión de información secundaria e información sobre el 
uso de las especies por las comunidades obtenida durante el trabajo de campo, se 
tiene que, la categoría muy especial eleva su numero a 7 especies (incluyendo a las 
especies cedro achapo – Cedrelinga cateniformis y flor morado – Erisma 
uncinatum). Mientras que la categoría especial aumento su numero a 92 especies. 
Teniendo como los principales usos el maderable para la construcción, la 
ebanistería y la carpintería en general. 

En el caso de los usos no maderables, se tienen como principales representantes a 
las palmas: asaí – Euterpe precatoria, palma seje – Oenocarpus bataua y pusuy – 
Oenocarpus minor Mart. 

Teniendo en cuenta estas especies mencionadas, se tuvo en cuenta el análisis de 
las distribuciones diamétricas (individuos, área basal, volumen total y volumen 
comercial) de algunas de estas presentes entre las primeras especies del IVI, esto 
con la finalidad de identificar los diferentes casos que guiaran los objetivos de 
manejo. De esta manera, en los Anexo 7 a Anexo 14, se pueden ver dichas 
distribuciones para diferentes especies. 

En el caso de las áreas forestales productoras tipo A se puede ver que la estructura 
diamétrica de las especies presenta vacíos en diferentes diamétricas, evidenciando 
faltas en la regeneración de los bosques que pueden estar relacionadas con la 
intervención antrópica de dichas áreas en la UOF. Esto a su vez se ve representado 
con la aparición de individuos en las clases diamétricas mas altas (DAP ³ 100 cm), 
situación que puede estar relacionada con lo mencionado anteriormente. Para este 
caso, se tiene la especie parature – Goupia glabra que solo presenta individuos 
hasta la clase diamétrica entre 70-80 cm con algunos vacíos en clases intermedias. 
Otro ejemplo similar es el de tres tablas – Dialium guianense, que presenta una 
baja cantidad de individuos en clases diamétricas altas (70-80 cm, 80-90cm) y 
vacíos importantes en clases diamétricas bajas (10-20 cm) donde no presenta 
individuos. 

En el área forestal productora tipo B, se observa que la mayoría de las especies 
presentan distribuciones diamétricas mas conservadas, con mayor continuidad en 
las clases diamétricas con DAP £ 50 cm. Teniendo como ejemplo a la especie 
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macano – Terminalia amazonia, que presenta individuos en todas las clases 
diamétricas (DAP £ 110 cm), exceptuando la clase diamétrica de regeneración (2,5 
£ DAP < 10 cm). En contraste, la especie cedro achapo – Cedrelinga cateniformis, 
presenta vacíos en algunas clases diamétricas bajas (20-30 cm, 30-40 cm) e 
individuos con el mayor porte del área productiva, alcanzando la clase diamétrica 
de 180-190 cm. 
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Tabla 3-9 Algunas especies de importancia económica presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Usos maderables Usos no maderables 

Cedro achapo, achapo. 
Cedrelinga cateniformis 

(Ducke) Ducke 
Fabaceae 

Densidad básica: 0,37 – 0,39 – 0,47 gr/cm3 (Arévalo y Londoño, 2005; WWF, 2013; 
Blanco, 2020) 
Madera de color rosado. 
Actualmente es utilizada para: estructuras, carpintería de obra, mueblería y 
carrocería, construcciones medianas, embarcaciones, contrachapados, encofrados, 
cajas, carrocerías y embalajes (López-Camacho y Cárdenas, 2002; Arévalo y 
Londoño, 2005; WWF, 2013; López-Camacho, et al., 2014) 
Los usos que potencialmente puede presentar esta especie son: pulpa y papel, 
chapas decorativas, contrachapados, tableros aglomerados, pisos, pasos de 
escaleras, machihembrado, zócalo, cielo rasos y paneles (Arévalo y Londoño, 2005; 
WWF, 2013). 
Se comercializa principalmente en bloque, siendo el departamento del Guaviare la 
tercer región de origen de esta especie con el 18% (Blanco, 2020). 

Esta especie tiene importancia cultural, ya que la corteza 
macerada es empleada para el lavado del cabello. Los 
indígenas Nukak la emplean como jabón de cuerpo y es 
considerada una planta sagrada por ser la morada de uno de 
los espíritus malignos el Némep (López-Camacho, et al., 
2014). 

Macano 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
Combretaceae 

Densidad básica: 0,65 gr/cm3 (Lopéz-Camacho, et al., 2014) 
Esta especie es apetecida por su uso en estructuras, carpintería, ebanistería, 
carrocerías, puentes, mangos para herramientas, vigas, durmientes, pisos 
industriales, para chapas decorativas, parquet, tornería y construcciones exteriores 
(López-Camacho y Cárdenas, 2002; López-Camacho, et al., 2014). 

Se sabe que esta especie es empleada para tratar 
quemaduras en otros países, a su vez debido al contenido de 
taninos en su corteza es empleada para curtir pieles y 
presenta potencial como especie melífera (López-Camacho y 
Cárdenas, 2002; López-Camacho, et al., 2014).Especie 
empleada como ornamental Carvajal, et al., 2015). 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 
Radlk. 

Sapotaceae 

Densidad básica: 0,73 - 0,784 gr/cm3 (Chave, et al. 2006, Zanne, et al. 2009; Blanco, 
2020). Su madera es empleada en construcción, muebles y artículos decorativos 
(Blanco, 2020). Se comercializa principalmente en bloque y en menor proporción en 
estacones (Blanco, 2020). 

Sus frutos son comestibles y de sabor dulce lo que le confiere 
un potencial como fruto promisorio (Carvajal, et al., 2015). 
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Especie Usos maderables Usos no maderables 

Tres tablas 
Dialium guianense (Aubl.) 

Sandwith. 
Fabaceae 

Densidad básica: 0,820 gr/cm3 (Pulido, et al 2018). 
Actualmente se registra su uso en ebanistería, construcción con pilotes, traviesas, 
construcciones pesadas, pisos, muebles pesados, chapas, cuchillas decorativas, 
tornería y carretería. 
Sin embargo, debido a la alta densidad de la madera y los contenidos de sílice, los 
aserradores prefieren no trabajar con esta especie porque genera mayor desgaste de 
las herramientas de corte. 
Aun así, debido a la alta durabilidad, resistencia mecánica y densidad, color y diseño 
llamativo tiene usos potenciales en la elaboración de pisos, carrocerías, acabados de 
exteriores, armazones de buques y coches para ferrocarril, arcos de violines, cañas 
para pescar, crucetas, postes para cercas, postes para líneas aéreas, quillas y 
estacas. (Pulido, et al 2018). 
Partiendo de un diámetro de aprox. 18 cm a los 9 años, puede alcanzar los 30 cm a 
los 25 años (Giraldo, et al. 2013). 

Los frutos son consumidos por su pulpa de sabor dulce, la 
cual es empleada para su consumo fresco y para la 
elaboración de jugos (Cordero y Boshier, 2003; Herrero-
Jáuregui et al., 2009). 

Cedro, cedro rosado 
Cedrela odorata L. 

Meliaceae 

Densidad básica:0,38 - 0,39 – 0,42 gr/cm3 (Arévalo y Londoño, 2005; López-
Camacho, et al., 2014; Blanco, 2020). 
Especie de amplio uso en la elaboración de muebles y ebanistería de alta calidad, 
chapas decorativas, empaques y cajas finas (para empacar tabaco), la elaboración 
de instrumentos musicales principalmente de cuerda, construcción en general, obras 
de tallar, puertas, ventanas, marcos y estantes. Como es resistente al ataque de los 
insectos y es aromática, la madera es muy popular para la construcción de roperos y 
gavetas. Se utiliza también para enchapado y contrachapado decorativos, barcos y 
moldes de hormigón. (López-Camacho y Cárdenas, 2002; Arévalo y Londoño, 2005; 
López-Camacho, et al., 2014) 
También presenta aptitud para chapas y tableros aglomerados (Arévalo y Londoño, 
2005) 
Se comercializa principalmente en bloque (96%) y en listón (2%) (Blanco, 2020). 

Los frutos son empleados en la elaboración de artesanías 
(Carvajal, et al., 2015). La infusión de la raíz, madera y 
corteza se emplea para aliviar la bronquitis, dolores 
estomacales, hemorragias y tratamientos antiepilépticos. La 
corteza en infusión con aguardiente se utiliza para combatir 
la malaria. Las cenizas de la corteza se emplean para curar 
llagas. Con la cocción de las hojas y la corteza se bañan o de 
beber a animales que presentan afecciones cutáneas (López-
Camacho, et al., 2014). 
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Especie Usos maderables Usos no maderables 

Parature 
Goupia glabra Aubl. 

Goupiaceae 

Densidad básica: 0,68 - 0,69 gr/cm3 (Arévalo y Londoño, 2005; WWF, 2014). 
Debido a su alta densidad se utiliza para la elaboración de durmientes para ferrocarril, 
construcción en general (vigas, viguetas, columnas, miembros de armaduras), 
muebles pesados, gabinetes, artículos deportivos, canoas y partes para botes, pisos, 
crucetas para líneas aéreas, carpintería de uso general, chapas decorativas, caras de 
contrachapado, carretería, tornería (WWF, 2014). 
Sus usos potenciales son: Pisos industriales, tornería, construcciones navales, 
carpintería, crucetas para postes, chapas decorativas, implementos agrícolas, pilotes 
para puentes y escultura (Arévalo y Londoño, 2005; WWF, 2014). 
Esta especie se comercializa principalmente en bloque (70%) y viga (29%). 
El departamento del Guaviare es el segundo lugar de origen de esta madera (Blanco, 
2020). 

Se sabe que esta especie puede ser empleada para tratar la 
malaria, la sífilis, los gusanos, aliviar fiebre, dolores de 

cabeza y dentales (Defilipps, et al., 2004). 

Ahumado, cuyubi 
Minquartia guianensis Aubl. 

Olacaceae 

Densidad básica: 0,80 – 0,85 gr/cm3 (Chave, et al. 2006, Zanne, et al. 2009; ITTO, 
2022). 
Es una especie con madera pesada y de alta durabilidad. Se emplea principalmente 
en construcciones pesadas (traviesas de ferrocarril, puentes), pisos, parquets, pasos 
de escaleras, armazones para camiones, construcciones navales, muebles y postes 
(López-Camacho y Cárdenas, 2002; ITTO, 2022). 

Tiene propiedades medicinales para tratar la hepatitis y el 
paludismo. También puede emplearse para tratar 

reumatismos (López, et al. 2006). 

Flor morado 
Erisma uncinatum Warm. 

Vovhysiaceae 

Densidad básica: 0,47 gr/cm3 (WWF, 2014) 
Actualmente se utiliza para: carpintería, cajonería, tablas, divisiones interiores 
exteriores, y construcciones en general. (López-Camacho y Cárdenas, 2002; WWF, 
2013). 
Como uso potencial se tiene la elaboración de muebles, ebanistería, chapas, 
contrachapado decorativo, embalajes, machihembrado, revestimiento de interiores, 
tableros aglomerados y tableros enlistonados (WWF, 2013) 
Se tienen algunos datos sobre el crecimiento de esta especie, en los que se tiene que 
para el diámetro en1993 (a los 9 años de edad) partía de un valor promedio de 17,2 
cm y en el 2009 (a los 25 años de edad) alcanzó un diámetro de 25,8 cm, con un valor 
de incremento medio anual entre 1,9 cm/año y 1,1 cm/año (Giraldo, et al. 2013). 
Se comercia principalmente en bloque (77%), seguido de vigas (12%) y polín (4%), 
siendo el departamento del Guaviare el primer lugar de origen de esta madera con el 
39% (Blanco, 2020). 

No conocidos. 
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3.3 Fauna silvestre 

El muestreo de la fauna silvestre, se realizó por medio del levantamiento de 
información en campo, a partir de muestreos entre los que se encuentran: cámaras 
trampa, recorridos libres, entre otros. 

Posteriormente, teniendo en cuenta la información recopilada se realizaron curvas 
de acumulación de especies (Colwell y Coddington, 1994) para cada uno de los 
grupos de fauna, para esto se estimaron los índices Jacknife 1, Bootstrap, ACE y 
Chao 1. Los índices se corrieron con 999 permutaciones y hallaron por medio del 
programa EstimateS Win 7.5.0 (Colwell, 2005). 

También se hallaron índices de diversidad alpha, diversidad beta, se identificaron 
sitios de concentración estacional, especies de importancia y factores de amenaza 
para cada grupo de fauna. 

3.3.1 Anfibios 

En el muestreo de anfibios se capturo un total de 253 individuos, distribuidos en 11 
muestras de máximo 23 registros, establecidos por cobertura, fecha de registro y 
método usado. De esta manera se registraron 33 especies agrupadas en un orden 
(Anura) y 8 familias. A partir de la curva de acumulación el muestro indica que se 
tuvo una representatividad del muestreo superior cercana al 90%. 

 

Figura 3-13 Curva de acumulación de especies de anfibios del área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 
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En el Anexo 15 se presenta el listado taxonómico de las especies que conforman 
la anurofauna del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. En este se puede 
ver el predominio de la familia Hylidae, el cual se ajusta con la distribución de anuros 
reportada para el país, donde las ranas arborícolas y terrestres son las más 
diversificadas (Acosta, 2000). En la Figura 3-14 se observan algunos ejemplos de 
especies encontradas durante el muestreo de anfibios. 

 
Figura 3-14 Especies representativas de diferentes familias de anfibios reportadas en el 

área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Las especies con mayor abundancia fueron: Rhinella marina (Sapo gigante) con 48 
ind., Leptodactylus fuscus (Rana Silvadora) con 29 ind., Dendropsophus 
sarayacuensis (Ranita de Sarayacu) con 14 ind., Boana boansersii (Rana 
gladiadora) y Dendropsophus parviceps (Rana caricortada) cada una con 10 ind.; 
estos anuros se distribuyen en bosques densos inundables, de tierra firme, bosque 
de galería y ripario, vegetación secundaria o en transición, lagos, lagunas y 
ciénagas naturales y ríos. 
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• Estado de hábitats y nichos 

El hábitat encontrado para área de estudio, está compuesto de un importante 
complejo de lagunas conectados a caños, Jagüeyes y bajos inundados, lo que 
favorece la colonización, diversidad y riqueza del grupo de anfibios.  

Entre las coberturas presentes en el área de ordenación el bosque denso bajo 
inundable (Bdbi) presentó el mayor valor de riqueza de especies con un total de 18 
especies, seguido del bosque denso alto de tierra firme (Bdatf) con un total de 15 
especies, la vegetación secundaria o en transición (14 especies), lagunas, lagos y 
ciénagas naturales (13 especies), mientras que en los pastos limpios (Pl). se 
encontró el menor valor de riqueza (4 especies) (Anexo 16). 

Las especies Boana lanciformis (Rana lanceolada común), Scinax ruber (Rana de 
lluvia listada), Rhinella margaritifera (Sapo crestado), Rhinella marina (Sapo 
gigante), Leptodactylus fuscus (Rana silbadora), Adenomera hylaedactyla (Rana 
terrestre del Napo), Leptodactylus mystaceus (Sapo-rana terrestre común), 
Elachistocleis ovalis (Rana pinguina) fueron reportadas en varios hábitats. Estos 
animales comparten ciertas características que les permiten sobrevivir a una amplia 
gama de condiciones ambientales; algunas de estas son la tolerancia a los bajos 
niveles de humedad, hábitos terrestres y comportamiento nocturno, altas tasas de 
reproducción y natalidad (se pueden reproducir durante todo el año, ponen cientos 
de huevos por nido), finalmente la selección de varios nichos para reproducirse. 

• Sitios de concentración estacional y distribución espacial 

Los principales sitios de concentración estacional y distribución espacial son las 
coberturas vegetales asociadas a cuerpos de agua permanentes y temporales de 
tipo lotico o lentico, como los bosques densos altos y bajos, bosque fragmentados, 
bosque de galería y ripario que para esta zona en temporada de lluvias tienden a 
inundarse, además de cuerpos de aguas que están cercanos al área del monitoreo 
que son el rio Guaviare. Otros sitios de importancia en la concentración de anfibios 
son las charcas temporales formadas por las lluvias en los pastos limpios, estas 
zonas son importantes para la reproducción de las ranas y sapos como Rhinella 
marina, dado que muchas de ellas buscan los lugares con mayor humedad para 
depositar sus huevos. 
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Figura 3-15 Sitios de concentración estacional para los anfibios reportados en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 
Figura 3-16 Concentración de la biodiversidad de anfibios en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1, de acuerdo al índice de diversidad de Margalef. 

Las poblaciones de anfibios se distribuyen de forma diferencial en toda el área de 
estudio, esto permite determinar cuáles son los sitios de mayor importancia para 
concentración de anuros. Las áreas de mayor concentración de especies son las 
áreas boscosas (Figura 3-16), formadas principalmente por los bosques densos y 
fragmentados y los diferentes caños, lagunas y tributarios de toda la red 
hidrográfica; esta alta congregación de anuros es el resultado de los buenos niveles 
de conservación de los hábitats, que ocasionan una mayor estabilidad 
microclimática en los diferentes nichos ecológicos, que a su vez permiten un mayor 
establecimiento de especies. 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 

111 

Las áreas abiertas como los pastos limpios representan dentro de área de estudio 
zonas con una baja concentración de anfibios, dado que la selección y uso de sus 
hábitats es realizada por especies mayormente generalistas, que tienen 
requerimientos ecológicos y fisiológicos más amplios. 

• Distribución vertical 

De las 33 especies de anfibios reportadas en este estudio, se determinó diez y siete 
especies (52%). con distribución en el estrato rasante, los estratos arbustivo y 
arbóreo presentaron quince especies (45%). Solo se reportó una especie con 
estrato acuático (3%)., Pipa pipa (Figura 3-17). 

 
Figura 3-17 Estratificación vertical de las familias de anfibios en los estratos de 

vegetación en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

Esta distribución vertical es acorde con lo reportado en las familias halladas del área 
de estudio, en donde los Leptodactílidos, Bufónidos, y Craugastoridos se 
encuentran principalmente presentes en la parte rasante de las coberturas, mientras 
que la gran mayoría de Hílidos (ranas arborícolas) presentaron preferencias por 
estratos arborícolas, arbustivos y herbáceos. La distribución vertical de las familias 
de anuros reportadas para el área, parte del hecho de que cada una de ellas tienen 
mecanismos adaptativos que les permiten establecerse en un estrato definido, 
aunque en ocasiones pueden llegar a cambiarlo según los requerimientos 
ecológicos y fisiológicos que tenga en cada organismo, por tal motivo no es extraño 
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que individuos de la familia Hylidae o Craugastoridae se establezcan tanto en los 
suelos del bosque como en las ramas altas o bajas de los estratos arbóreos, 
arbustivos o herbáceos. Tal es el caso de D. parviceps el cual habita en el dosel del 
bosque y solamente desciende para reproducirse (Lynch 2005). 

• Análisis de diversidad 

Ø Diversidad alfa 

Al evaluar la diversidad alfa en las diferentes coberturas vegetales, se tiene que las 
coberturas boscosas son las que presentan la mayor riqueza y densidad, pues el 
43% de las especies reportadas, se encuentran en estas coberturas. Este resultado 
se debe a que, en las coberturas boscosas, se encuentra la mayor cantidad de 
alimento disponible desde pequeños vertebras, insectos entre otras. Por otra parte, 
se facilita tener un refugio ya sea en el suelo o en las copas de los árboles y favorece 
la probabilidad de éxito en la reproducción. 

Tabla 3-10 Índices de diversidad alfa para los anfibios presentes en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

  Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Taxas 18 15 12 14 9 5 4 5 13 11 3 

Individuos 35 45 17 17 27 6 4 7 26 12 13 
Dominancia_D 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,5 
Simpson_1-D 0,9 0,7 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,5 
Shannon_H 2,7 1,9 2,4 2,5 1,5 1,6 1,4 1,5 2,2 2,4 0,9 

Equitabilitidad_J 0,9 0,7 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 
Fisher_alpha 14,9 7,9 18,2 37,2 4,7 14,1 0,0 7,8 10,4 64,1 1,2 

Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 

La diversidad de anfibios de acuerdo con el índice de Shannon, mostró que la 
cobertura de la tierra Tud (tejido urbano discontinuo). representa la menor 
diversidad (H´= 0,9). Esto está en concordancia con las características propias del 
sitio, al estar expuesto mayormente a la modificación de su entorno por actividades 
antrópicas, genera que las únicas especies presentes en esta cobertura, sean 
especies generalistas. Por otra parte, las coberturas boscosas alcanzaron valores 
altos de diversidad en función de las condiciones ambientales de estos ecosistemas, 
sobre todo por la presencia de cuerpos de agua como lagunas o del bosque mismo 
inundado, generando condiciones óptimas y propicias para su reproducción y 
resguardo, además de encontrar una importante cantidad y calidad de alimento. Los 
valores obtenidos de H ́ se encuentran entre 1,4 a 2,7. 
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Ø Diversidad Beta 

Al evaluar la diversidad beta en términos de similaridad, el diagrama de 
conglomerados generado a partir de los valores del índice de Bray-Curtis muestran 
agrupamientos entre coberturas que posean una estructura similar (Figura 3-18). 
Por un lado, se tiene un agrupamiento independiente entre el bosque denso alto de 
tierra firme con el mosaico de pastos con espacios naturales, siendo este el grupo 
con la mayor similaridad en un 63%, seguido de los espacios abiertos como son los 
pastos limpios y enmalezados donde tienen una similaridad de un 55%, las demás 
agrupaciones están por debajo del 50%, indicando que hay una importante 
heterogeneidad en los ecosistemas, coberturas, microhábitats, en el área de 
estudio, indicando una importante salud en todo el conjunto ecosistémico biótico del 
Guaviare. 

 

Figura 3-18 Índice de similaridad de Bray-Curtis para las especies de anfibios en las 
diferentes coberturas de la tierra del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

El índice de dominancia de Simpson en la mayoría de las coberturas de la tierra 
muestra valores cercanos a 1, lo que indica que no existe especies dominantes, que 
las condiciones medio ambientales de cada ecosistema son similares para cada una 
de las familias de anfibios que comparten una misma cobertura, indicando que 
existe un equilibrio ecosistémico. 

Con respecto al índice de diversidad de alfa-Fisher se puede determinar que las 
coberturas boscosas son los lugares donde existe una mayor riqueza de especies 
de anfibios. así mismo el índice de equidad de Pielou bordeó los valores más altos 
de este índice, indicando una igual distribución en las abundancias de las especies 
para todas las coberturas de la tierra presentes en el área de estudio. 
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• Estructura trófica 

Los anfibios, especialmente anuros, son descritos como predadores generalistas 
con comportamiento de forrajeo oportunista. Los principales ítems en la dieta de 
anuros consisten de invertebrados, desde moluscos hasta anélidos, arácnidos, 
crustáceos y especialmente insectos. Así mismo se han reportado pequeños 
vertebrados como peces, roedores, aves y reptiles, como presas que 
ocasionalmente pueden ser consumidos por grandes ranas. Estudios han sugerido 
que muchas especies muestran algún grado de dieta especialista, mientras que 
otras pueden alimentarse de una variedad de ítems, siendo las características 
morfológicas como el tamaño del cuerpo y la mandíbula las que influyen en el tipo 
de presa. 

Para este estudio en esta temporada climática se identificaron tres gremios tróficos: 
gremio omnívoro, al que pertenecen dos especies (Rhinella marina y Pipa pipa ). es 
decir, el 6% de la riqueza; el gremio carnívoro al que pertenece dos especies 
(Rhaebo guttatus y Leptodactylus knudseni). es decir, el 6% y el gremio insectívoro 
con el 88% de la riqueza (29 especies). 

 

Figura 3-19 Fuentes naturales de alimentación para los anfibios registrados en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Especies endémicas y amenazadas 

Para las especies encontradas en este estudio, no se reportó ninguna en el listado 
de especies amenazadas según resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017, 
tampoco en listados CITES, ni en libros rojos, además, todas las especies se 
encuentran en preocupación menor (LC). según la IUCN con tendencia poblacional 
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estable. Adicional no se reportaron especies endémicas en toda la caracterización 
del grupo anfibia, ni especies de interés comercial o cultural. 

• Factores de amenaza 

En los recorridos realizados para la búsqueda de anfibios se avistaron varias 
amenazas para la fauna local, entre estas el principal factor de amenaza es la 
quema y tala de árboles para el uso de cercas, leña, venta de madera y 
principalmente expansión de la ganadería y cultivos ilícitos. La pérdida de hábitat 
se ha constituido en el principal factor de amenaza para las especies animales y 
más para las herpetofauna cuyo desplazamiento es más lento que otros grupos de 
animales. Otro factor de amenaza es la fragmentación de las distintas coberturas 
producto de la construcción de vías, estas, fuera de aislar poblaciones, dificulta la 
movilidad de las especies ya que muchas son víctimas del tránsito vehicular de la 
zona, el trabajo de Quintero-Ángel et al. (2012) muestran que la tasa de muerte por 
atropellamiento puede llegar a ser de 87,8 individuos/km/año, por lo que se deben 
tomar acciones preventivas como reductores de velocidad y señales de tránsito para 
que las especies silvestres circulen más fácilmente. 

      

Figura 3-20 Factores de amenaza de las especies de fauna presentes en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

3.3.2 Reptiles 

• Efectividad del muestreo 

En el grupo de los reptiles se obtuvo un total de 157 individuos, distribuidos en 11 
muestras de máximo 12 registros, establecidos por cobertura, fecha de registro y 
método usado. De esta manera se registraron 49 especies pertenecen a tres 
órdenes, 36 géneros y 15 familias; el orden con mayor riqueza fue Squamata con el 
86% de especies (42 spp.), Testudines 8% (4 especies) y Crocodilia con 6% (3 spp). 
A partir de la curva de acumulación de especies la representatividad del muestreo 
alcanzo valores superiores al 60%. 
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Figura 3-21 Curva de acumulación de especies de reptiles en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

El suborden Sauria presentó la mayor riqueza con dieciocho especies, además de 
la abundancia más representativa del inventario con ocho observaciones, 
acompañado de las serpientes con veinticuatro especies. El grupo de los 
cocodrilianos estuvo representado por una especie (Anexo 17). 

Los géneros con mayor número de especies registrados en el área de influencia 
fueron Anolis, con cinco especies, seguido de Chironius con cuatro especies y 
Atractus con tres especies, Podocnemis con dos; los restantes presentaron una sola 
especie. 

En cuanto a las especies más abundantes, se encontró que la Tereca (Podocnemis 
unifilis), con 27 individuos, presento la mayor cantidad de observaciones durante el 
muestreo, seguida a esta se encuentran la Tortuga sabanera (Podocnemis vogli) y 
el cachirre (Paleosuchus trigonatus) con 13 individuos, la iguana verde (Iguana 
iguana). con 9 indiviudos, la salamanqueja asiatica (Hemidactylus frenatus) con 8 
indiviudos, El camaleón sabanero (Anolis auratus) y la morrocoy (Chelonoidis 
denticulatus) con 6 registros, la lagartija del bosque (Kentropyx pelviceps) con 5 
individuos. 
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Figura 3-22 Especies representativas de reptiles, del orden Testudines, reportadas en el 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Se encontraron cuatro especies de tortugas: la Morrocoy (Chelonoidis denticulatus), 
Tortuga mata-mata (Chelus fimbriatus), Tereca (Podocnemis unifilis) y Tortuga 
sabanera (Podocnemis vogli). Estas especies son fuente de alimento para las 
comunidades humanas, que las cazan en diferentes temporadas durante el año, la 
habilidad de las especies para soportar la excesiva explotación se atribuye a su 
capacidad para anidar en ambientes muy variados y en pequeños grupos que 
aumentan las posibilidades de supervivencia para los individuos y nidos de las 
playas más inaccesibles (Rueda-Almonacid et al., 2007). 

 
Figura 3-23 Individuo de la especie Caiman crocodilus (Fam. Alligatoridae) en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Para algunos lagartos y ofidios considerados como raros dentro de la comunidad, 
fue posible obtener algunos registros que confirman su presencia en el área de 
estudio, estos fueron: Chelus fimbriatus (mata-mata), Anolis transversalis (Anolis de 
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bandas transversales), Thecadactylus rapicauda (Salamandra gigante occidental), 
Crocodilurus amazonicus (Lagarto crocodile), Atractus major (Culebra tierras 
mayores) y Atractus punctiventris (Serpiente tierrera de vientre punteado). La 
mayoría de las especies de la familia Colubridae, de igual manera es importante 
mencionar que el muestreo se realizó en temporada de lluvias, lo que afecta el 
muestreo de reptiles, ya me que muchas especies buscan tierras altas donde no 
haya inundación y otras están en las copas de los árboles. 
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Figura 3-24 Especies representativas de reptiles, del orden Squamata, reportadas en el área de ordenación forestal Guaviare 

Bloque 1 
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• Estado de hábitats y nichos 

Entre las coberturas visitadas, la vegetación secundaria y en transición (Vsot; 14%), 
bosque denso alto de tierra firme (Bdatf; 12%), el mosaico de pastos en espacios 
naturales (Mpen; 12%), presentaron el mayor valor de riqueza de especies, mientras 
que en los pastos enmalezados (Pen; 5%) fue la cobertura de la tierra con la menor 
riqueza. En general la riqueza encontrada en el área de estudio fue importante, sin 
embargo, la abundancia de escamados fue escasa, y posiblemente esto se debe a 
la temporada en la que se hizo el muestreo que fue en lluvias, además a las quemas 
constantemente para transformar bosques en zonas ganaderas, adicional la caza y 
el temor de la población por estos animales (principalmente serpientes). ha 
generado fuertes presiones para este grupo. 

 
Figura 3-25 Especies de reptiles asociadas a coberturas abiertas en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Algunas especies de reptiles se asocian casi de forma exclusiva a hábitats con 
presencia permanente de agua, abundante alimento y buen resguardo, como por 
ejemplo Chelonoidis denticulata (morrocoy), Chelus fimbriatus (mata-mata)., 
Podocnemis unifilis (tereca), Podocnemis vogli (tortuga sabanera), Anolis 
fuscoauratus, (Lagartija), Corallus hortulanus (macabrel), Imantodes cenchoa 
(Bejuca), Bothrops atrox (cuatro narices, Talla X), Caiman crocodilus (babilla), 
Paleosuchus trigonatus (cachirre), Paleosuchus palpebrosus (caiman enano), estas 
especies se relacionan más a este tipo de ambientes en cuanto a forrajeo y 
desarrollo de sus historias naturales, de acuerdo con el ciclo dinámico que liga a 
muchas especies a los cambios espaciales de los ríos u otro tipo de cuerpos de 
agua (Arnold y Bour, 2008; Gamble et al., 2008; Martin, 2008; Pauwells et al., 2008). 
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Figura 3-26 Especies de reptiles asociadas a coberturas acuáticas en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

De las especies registradas para las áreas boscosas Anolis scypheus (anolis de 
escamas doradas), Anolis transversalis (anolis de bandas transversales), 
Gonatodes humeralis (salamanquesa de trinidad)., Thecadactylus rapicauda 
(salamandra gigante occidental), Gonatodes riveroi (salamanquesa), entre otras 
fueron registradas únicamente para este tipo de cobertura. 

 
Figura 3-27 Especies de reptiles asociadas a coberturas arbustivas en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Sitios de concentración estacional y distribución espacial 

La estacionalidad ambiental en el área de estudio afecta la estructura de las 
comunidades ecológicas a través de los cambios temporales en la disponibilidad de 
los recursos (espacio, alimento), temperatura, agua y fotoperiodo. Esto tiene efecto 
sobre la disponibilidad de hábitats propicios para el desarrollo de actividades como 
la alimentación, la reproducción y la termorregulación.  

Las serpientes presentan una dinámica diferente, ya que se concentran en las áreas 
secas para evitar zonas más frías y así disminuir el estrés térmico, aunque algunas 
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de ellas, sobre todo las de hábitos arbóreos, encuentran en los bosques inundados 
y en la vegetación a borde de cuerpos de agua, lugares óptimos para obtener 
alimento. Teniendo en cuenta que en la temporada de lluvias hay más alimento, las 
variables micro ambientales son menos extremas, la humedad y vegetación 
aumentan, considerando que este periodo climático favorece el incremento 
especies en todas las coberturas vegetales. 

 
Figura 3-28 Sitios potenciales para albergar especies de reptiles en diferentes 
temporadas climáticas en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

En la temporada de sequía, la distribución de los reptiles se concentra mayormente 
en las zonas más húmedas con mayor disponibilidad de recursos y mayor 
complejidad estructural como es el caso de los bosques densos inundables, cuerpos 
de agua. 

La distribución espacial de los reptiles no suele ser uniforme en ninguna de las 
escalas en las que usualmente se estudian (Heatwole, 1976); en realidad no es 
sencillo encontrar un espacio que se pueda considerar homogéneo, ya que existen 
un gran número de características que representan distintos motivos de 
heterogeneidad que se combinan de maneras casi infinitas y ante las que los 
organismos presentan opciones de preferencia (García & Cabrera-Reyes, 2008). 

Para identificar la distribución espacial de los reptiles, se utilizó el índice de Margalef 
para determinar qué zonas del área de estudio, presenta la mayor congregación de 
estos animales. 
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Figura 3-29 Distribución espacial de los reptiles en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1. 

Según lo anterior, la distribución de los reptiles en el área de estudio, se dan en dos 
grandes elementos paisajísticos, las áreas abiertas conformadas por las zonas de 
pastos y tejido urbano discontinuo, y las boscosas integradas por los bosques 
denso, de galería. Cada uno de estos elementos presenta características diferentes, 
que permiten el establecimiento de grupos de reptiles particulares. 

• Distribución vertical 

El estrato más usado fue el rasante con un 52%, seguido de arbóreo con 36% y 
acuático con 12%. 

La distribución vertical de los reptiles dentro de cada hábitat se puede diferenciar de 
acuerdo a la historia natural de cada familia. Según esto, en el estrato rasante se 
ubican los representantes de las familias Testudinidae, Dactyloidae, Hoplocercidae, 
Gymnophthalmidae, Teiidae, Boidae Colubridae, Viperidae; el estrato arbóreo está 
dominado por las familias Dactyloidae, Iguanidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, 
Sphaerodactylidae, Boidae, Colubridae; el estrato acuático es dominado 
enteramente por las tortugas y el estrato acuático conformado por las familias, 
Chelidae, Podocnemidae, Boidae y Alligatoridae (Figura 3-30). 
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Figura 3-30 Estratificación vertical de las familias de reptiles reportados en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Ritmos de actividad 

Para el área de estudio se reportan especies de hábitos diurnos (57%). con un total 
de 29 especies, y con el 43% (22 especies). tienen hábitos nocturnos, esta 
heterogeneidad en las especies con respecto a los ritmos de actividad, indica que 
hay una importante riqueza de especies y que el ecosistema está cumpliendo con 
el papel de albergar a especies con diferentes características de vida tales como 
diferencias en su estratificación vertical y ritmos de vida, por lo cual los diferentes 
ecosistemas albergantes en sus diferentes coberturas y microhábitats, cumplen su 
papel de ofrecerles alimento, refugio y oportunidad de reproducción. 

• Análisis de diversidad 

Ø Diversidad alfa 

La diversidad alfa en los reptiles, según el índice de Margalef, mostró que ésta fue 
mayor en la vegetación secundaria o en transición con un valor de 5, seguido del 
bosque denso alto de tierra firme (4,7), mosaico de pastos en espacios naturales 
(4,4) y mosaico de pastos con cultivos (4,2), pastos limpios con (3,1), bosque denso 
bajo inundable (2,9) (Tabla 3-11). 
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Tabla 3-11 Índices de diversidad de alfa por coberturas vegetales, de las especies de 
reptiles presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Taxa 9,0 13,0 8,0 15,0 12,0 11,0 7,0 5,0 7,0 7,0 8,0 

Individuos 16,0 13,0 12,0 16,0 12,0 11,0 7,0 6,0 31,0 16,0 17,0 
Dominancia 

D 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

Simpson_1-
D 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 

Shannon_H 2,0 2,6 1,8 2,7 2,5 2,4 1,9 1,6 1,6 1,6 1,7 

Margalef 2,9 4,7 2,8 5,0 4,4 4,2 3,1 2,2 1,7 2,2 2,5 

Pielou _J 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 

Fisher_alpha 8,5 0,0 10,5 117,4 0,0 0,0 0,0 14,1 2,8 4,7 5,9 
Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 

Según el índice de dominancia y de Simpson, no existe dominancia de especies en 
ninguna de las coberturas boscosas, en los cuerpos de aguas naturales hay una 
baja dominancia de igual manera que en el tejido urbano discontinuo. Respecto a la 
equidad según el índice de Shannon, el mayor valor lo presentó la vegetación 
secundaria o en transición y en el bosque denso alto de tierra firme, con valores de 
2,7 y 2,6 respectivamente, seguida de mosaico de pastos en espacios naturales con 
2,5, mosaico de pastos y cultivos con 2,4; estos resultados indican que dentro de 
los hábitats boscosos un gran número de especies están representadas por mínimo 
un individuo. 

Ø Diversidad beta 

En cuanto a la interpretación de la diversidad beta, el análisis de agrupamiento 
generado a través del índice de Bray-Curtis según la similitud de la composición 
entre las diferentes coberturas de la tierra dentro del área de estudio, arrojó siete 
grupos diferenciables, de los cuales solo dos están iguales o por encima del 50%,. 
el primero conformado por los cuerpos de agua natural (rio Guaviare y Lagunas). 
con un 70% de similaridad, en este grupo están las especies que son netamente 
acuáticas o semiacuáticas. El segundo grupo conformado por el índice de 
similaridad de Bray-Curtis con un 50%, es el de cuerpos de agua natural y el bosque 
denso bajo inundable, conformado por especies acuáticas, pero también arborícolas 
y terrestres (Figura 3-31). El clúster de similitud obtenido para la comunidad de 
reptiles presenta una marcada diferencia entre las coberturas vegetales 
muestreadas, debido a que las especies de cada tipo de cobertura presentan 
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características y requerimientos ecológicos particulares que los restringen a cierto 
hábitat. 

 

Figura 3-31 Índice de similaridad de Bray-Curtis para las especies de reptiles en las 
diferentes coberturas de la tierra del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Ø Estructura trófica 

Se encontró que el 57% de especies fueron carnívora, el 35% insectívoras, 6% 
fueron especies herbívoras y el 2% omnívoros (Anexo 19). 

En el caso de la Boa arcoíris (Epicrates cenchria) y Boa arborícola (Corallus 
hortulanus), pueden ingerir animales más voluminosos que ellas, como cerdos, 
becerros, chigüiros y venados; caso contrario ocurre con la serpiente llamada 
culebra caracolera, la cual se alimenta exclusivamente de termitas y hormigas. En 
cuanto a las tortugas, la tortuga morrocoy (Chelonoidis denticulata) es omnívora, 
consumen una gran variedad de plantas acuáticas, así como frutos y material 
alóctono, cuando el alimento escasea pueden llegar a ingerir pequeños animales 
como peces, moluscos e incluso carroña (Rueda- Almonacid, 2007)., también se 
alimentan de peces, larvas de insectos, renacuajos, crustáceos y otros pequeños 
invertebrados (Figura 3-32)., Las especies del género Podocnemis son especies 
herbívoras, consumen macrófitas acuáticas, macro algas y vegetación inundada. 
Dentro de este grupo también están las tortugas carnívoras, que para este proyecto 
se encontró a la mata-mata (Chelus fimbriatus). 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 

127 

 
Figura 3-32 Fuentes naturales de alimentación para los reptiles en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

Los principales depredadores de los reptiles son aves de los órdenes 
Pelecaniformes y Falconiformes, algunos mamíferos de los órdenes Carnívora, 
Chiroptera y Didelphimorphia, y otros reptiles como las serpientes; para lagartos 
pequeños de hojarasca, sus depredadores son artrópodos. Los reptiles acuáticos 
como las tortugas y los cocodrilos, junto con las iguanas (que son terrestres). son 
comúnmente cazados por los seres humanos para usos tradicionales, comerciales 
y autoconsumo. 

 
Figura 3-33 Algunos depredadores de reptiles presentes en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1. 
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Ø Especies endémicas, raras y amenazadas 

Ø Amenazadas 

De las 49 especies de reptiles reportadas para el área de ordenación forestal, 
Chelonoidis denticulata (Morrocoy). está en la categoría Vulnerable (VU). según la 
lista roja de la IUCN (2021). 

La especie Podocnemis unifilis (Tereca), se encuentra catalogada según la IUCN 
(2021) como una especie vulnerable (VU), mientras que para el libro rojo de reptiles 
de Colombia y la resolución 1912/17 como una especie en peligro (EN). Esta 
especie ha sido objeto de explotación comercial y de consumo masivo de huevos y 
adultos. 

Ø Endémicas 

Dentro de la comunidad de reptiles reportada para el área de estudio, se registra 1 
especie endémica (Gonatodes riveroi – Salamanquesa). Según la composición de 
especies del área de estudio, el 79% (39 especies) corresponden a reptiles de 
amplia distribución que generalmente ocupan más de tres países del Neotrópico, el 
17% (4 sp.) presentan una distribución restringida a la región de la Orinoquia o a la 
Amazonia; finalmente en el 4% (1) restante corresponde a una especie cosmopolita. 

• Factores de amenaza 

Una de las principales amenazas que se cierne sobre los reptiles del área del 
proyecto, es la transformación masiva de bosque en cultivos permanentes 
arbustivos, ya que como se observó los bosques densos los están fragmentando, 
además de la deforestación para la venta de madera, sin embargo, un presentan 
altas diversidades, que están compuestas por especies más sensibles a las 
perturbaciones ambientales. De manera general las especies de reptiles que evitan 
los potreros tienden a ser más vulnerables a procesos de extinción debido a los 
efectos del borde y a la pérdida y fragmentación del hábitat (Lehtinen el al., 2003; 
Urbina-Cardona et al., 2006). 

En el área de estudio se observó frecuentemente en las zonas urbanas, evidencia 
del sacrificio cultural de los reptiles por creencias culturales. 
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Figura 3-34 Algunas amenazas identificadas para la comunidad de reptiles presentes en 
el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Unido a lo anterior, se encuentra la presión que tienen las comunidades de reptiles 
por la pérdida y fragmentación del hábitat, el repudio y maltrato que tradicionalmente 
ha sufrido este grupo por parte de la población humana. 

Muchos reptiles como las tortugas, cocodrilos (babillas y caimanes). y las boas 
tienen una importancia económica, lo cual las hacen susceptibles a la 
sobreexplotación; y otros como la mayoría de las serpientes son sacrificadas por 
aversión, miedo o asco. 
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3.3.3 Aves 

• Efectividad del muestreo 

En el área de estudio se registraron 194 especies de aves, distribuidas en 21 
órdenes y 49 familias. Los estimadores de la curva de acumulación de especies 
indicaron un nivel de representatividad superior al 80% (Figura 3-34). 

 
Figura 3-35 Curva de acumulación de especies de aves presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Passeriformes fue el orden de mayor riqueza, con 78 especies registradas (40%), 
seguido por Piciformes y Psittaciformes con 14 especies cada una, Pelecaniformes 
y Galbuliformes con 10 especies, Apodiformes y Accipitriformes con, Falconiformes 
y Cuculiformes, con 5 cada uno. 

Al igual que la riqueza, la abundancia para el orden Passeriformes fue la más alta, 
ya que el 42% de los registros obtenidos (n=550). correspondieron a las especies 
de este orden. En segundo lugar, estuvo Psittaciformes, con 309 registros, seguido 
por Pelecaniformes con 87 registros, Columbiformes con 85 registros, Galbuliformes 
con 81 registros, los demás ordenes contaron con registros menores o iguales a 50. 

  

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 6 8 10 12

Nú
m

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

Unidad de muestra

S Mean (runs) ACE Mean

Chao 1 Mean Bootstrap Mean

Jack 1 Mean

Estimadores Riqueza 
Estimada

Representatividad 
(%)

ACE Mean 210,27 92

Chao 1 Mean 222,43 87

Bootstrap Mean 219,24 88

Jack 1 Mean 244 80



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

 131 

 
Figura 3-36 Especies representativas de la familia Psittacidae (loros, guacamayas) en el área de ordenación forestal Guaviare 

Bloque 1. 
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Figura 3-37 Especies representativas de la familia Thraupidae en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 

 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

133 

 
Figura 3-38 Especies representativas de la familia Tyrannidae en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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A nivel de familias, se encontró que Thraupidae ocupó el primer lugar en riqueza, 
con 21 especies, seguido por Thraupidae con 19 especies, Psittacidae con 14 
especies, Trochilidae y Accipitridae con 9 especies, Picidae y Columbidae con 8 
especies, Ardeidae e Icteridae con 7 especies, Falconidae con 6 especies, 
Galbulidae, Bucconidae y Ramphastidae con 5 especies cada una, las demás 
familias están por debajo de 5 especies. 

La familia de mayor abundancia en el área de estudio fue la de los loros 
(Psittacidae), que también tuvo un importante nivel de riqueza (nueve especies). 
La riqueza encontrada la familia Thraupidae fue alta, esto se relaciona por el tipo 
de coberturas vegetales que se encuentran en la zona usado para anidar, para 
alimentación y de resguardo, y estuvo relacionada con la presencia de un alto 
porcentaje de cobertura boscosa, a la cual estuvo asociada la mayoría de las 
especies, que, aunque también se pueden encontrar en zonas abiertas para varios 
casos, tienen gran dependencia por los recursos que puede ofrecer este tipo de 
hábitats. 

En el caso de la familia Tyrannidae la riqueza encontrada fue alta y estuvo 
relacionada con la presencia de un alto porcentaje de cobertura boscosa, a la cual 
estuvo asociada la mayoría de las especies que, aunque también se pueden 
encontrar en zonas abiertas para varios casos, tienen gran dependencia por los 
recursos que puede ofrecer este tipo de hábitats. 

La familia Icteridae fue el grupo con la mayor densidad de individuos, en especial 
la especie Cacicus cela con un total de 48 observaciones. Los ictéridos se 
encuentran desde el nivel del mar hasta el límite de vegetación arbórea, pero 
principalmente en áreas abiertas con árboles dispersos más bien que en interior de 
selva. 

 
Figura 3-39 Especies representativas de la familia Icteridae en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

En el grupo de las palomas (familia Columbidae), de las tres especies registradas, 
Patagioenas subvinacea obtuvo el mayor registro con un total de 6 individuos, esta 
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es una especie que tiene como refugio los bosques fragmentados, selvas húmedas 
y los bordes de los bosques. 

 
Figura 3-40 Especies representativas de la familia Columbidae en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

Los furnáridos (Funaridae) estuvieron representados en la zona de estudio por 
cuatro especies; sin embargo y su abundancia fue de 9 registros, lo cual puede estar 
relacionado con una mayor dificultad de observación debido a que la mayoría de las 
especies se hallan en el interior de bosques y suelen tener poca actividad cantora y 
permanecer asilados de otros miembros de la misma especie. Se registraron dos 
especies de hojarasqueros y dos de trepatroncos, siendo Glyphorynchus spirurus 
(Trepador pico de cuña)., el trepatroncos de mayor abundancia. 

 
Figura 3-41 Especies representativas de la familia Furnariidae en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 
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En la familia Trochilidae las especies más abundantes fueron Campylopterus 
largipennis (Colibrí pechigris) y Florisuga mellivora (Colibrí collarejo) con un total de 
8 registros cada uno, las demás especies se registraron de seis a una sola 
observación. 

 
Figura 3-42 Especies representativas de la familia Trochilidae en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

Las dos familias de rapaces diurnas (Accipitridae y Falconidae). estuvieron 
representadas por tres especies para la primera (7 registros) y cinco para la 
segunda familia (12 registros). Para el caso de la familia Accipitridae, las especies 
más abundantes registradas en el área de influencia directa fue Elanoides forficatus 
(Aguililla tijereta), Esta fue observada en zonas de pastos. En el caso de 
Falconidae, el Cacao avispero (Ibycter americanus). fue la más abundante, siendo 
una especie observada en bosque fragmentado. 

Para la familia Picidae fueron registradas ocho especies; la de mayor abundancia 
fue el Carpintero buchipecoso (Melanerpes cruentatus) que se observó en 
asociación con borde de bosque denso bajo inundable, bosque denso alto de tierra 
firme, vegetación secundaria o en transición 
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Figura 3-43 Especies representativas de la familia Accipitridae y Falconidae en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 
Figura 3-44 Especies representativas de la familia Picidae en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 
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• Estado de hábitats y nichos 

El hábitat de un ave puede ser descrito con base en las condiciones biofísicas y de 
la vegetación presentes en el área donde vive. Cada especie ha evolucionado 
dentro de las restricciones proporcionadas por su hábitat para producir los atributos 
de su historia de vida (como la fecundidad y longevidad) y las características 
ecológicas y comportamentales (como la distribución, dispersión y sistema de 
reproducción) que están íntimamente ligados a su hábitat (Delfin-Alfonso, Gallina-
Tessaro & López-Gonzalez, 2014). 

Desde el punto de vista general y considerando la cobertura vegetal como el 
condicionante de la distribución de las diferentes especies a lo largo del área de 
estudio, se observó una mayor dependencia de la avifauna por las coberturas 
boscosas. Alrededor del 70% de las especies de aves dependen de este tipo de 
coberturas para el sustento de sus poblaciones locales, utilizándolas para la 
obtención de recursos alimenticios, el desarrollo de actividades reproductivas o 
como áreas de refugio temporal o permanente. 

Dentro de las coberturas boscosas, las familias que mayor concentración de 
especies tuvieron fueron, Furnariidae, Thraupidae, Thamnophilidae, Falconidae, 
Tyrannidae, Trochilidae, Psittacidae, para las cuales es indispensable la presencia 
de una buena diferenciación en la estructura vertical de la comunidad vegetal y la 
existencia de microhábitats para el desarrollo de sus actividades de forrajeo. 

Aunque en pastos limpios también se encontraron especies restringidas a dicha 
cobertura (15), su ensamblaje de aves se encontró dominado por elementos de 
amplia distribución y alto nivel de tolerancia a la transformación del hábitat, como 
son la mayoría de palomas (Columbidae), garzas (Ardeidae), gualas (Cathartidae), 
halcones. 

Varias especies de la familia Psittacidae tuvieron los mayores niveles de abundancia 
en la zona de estudio y han sido clasificadas dentro de las más tolerantes a la 
perturbación: Ardea alba, Vanellus chilensis, Columbina minuta, Anhima cornuta, 
Ortalis guttata, Opisthocomus hoazin, Bubulcus ibis, Cathartes aura, Megaceryle 
torquata, Galbalcyrhynchus leucotis, Myiozetetes cayanensis, Fluvicola pica, 
Myiozetetes similis, Thraupis episcopus, Cacicus cela, Gymnomystax mexicanus. 

• Sitios de concentración y distribución espacial 

De acuerdo con el análisis de hábitat presentado en la sección anterior, se establece 
que la distribución espacial de las aves a lo largo del área de estudio está 
determinada no solo por la distribución de la vegetación y configuración del paisaje, 
sino también por las condiciones específicas que se presenten en diferentes zonas 
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de acuerdo con el grado de intervención y la oferta de recursos, así como la 
conectividad que existente entre áreas con un mismo tipo de cobertura vegetal. 

La composición de la avifauna en la zona de estudio está dominada por aves con 
alta localización, es decir, que permanecen durante todo el año en el mismo territorio 
utilizando los recursos que van apareciendo según los periodos de lluvias y la 
fenología de las especies florísticas. 

 
Figura 3-45 Concentración de la biodiversidad de aves en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1 de acuerdo al índice de diversidad de Margalef 

Dentro de la avifauna de la zona solo se puede hablar de dos grupos que pueden 
variar en composición y abundancia durante el año, y para las cuales se establecen 
zonas de concentración estacional propiamente dichas. Uno de ellos corresponde 
a las aves acuáticas (familias Anhimidae, Anatidae, Ardeidae, Threskiornithidae, 
Laridae, Scolopacidae, Jacanidae, Rallidae, Charadriidae, Alcedinidae e 
Hirundinidae), que tienden a congregarse durante las temporadas reproductivas en 
épocas de mayores precipitaciones en cuerpos de agua, especialmente en lagunas, 
madreviejas y ríos, o en épocas secas donde pueden secarse algunos cuerpos de 
agua y la disponibilidad de este hábitat se reduce. El otro grupo lo representan las 
aves con comportamiento migratorio, que llegan desde sitios lejanos para 
permanecer fuera de sus territorios de reproducción (en el caso de las migratorias 
de larga distancia). y obtener condiciones más favorables; en la zona de estudio, 
las especies de algunas familias como Parulidae, Turdidae, Cardinalidae y 
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Tyrannidae tienden a concentrarse en áreas boscosas, mientras que las acuáticas 
como Scolopacidae, buscan ambientes acuáticos. 

Analizando la riqueza de especies y su abundancia en las coberturas boscosas se 
halla una mayor biodiversidad. En la Figura 3-45 se representa la concentración de 
la biodiversidad para la comunidad de aves en el área de estudio, con base en el 
índice de Margalef, que es un buen indicador de la distribución de la riqueza y 
abundancia de las especies; es evidente la importancia que tienen los bosques 
asociados a los principales ríos y caños de la zona para el sustento de la avifauna. 

• Análisis de diversidad 

• Diversidad alfa 

Al analizar los niveles de abundancia de la avifauna registrada en el área de estudio, 
se encontró gran predominio de especies poco comunes o raras, es decir, que 
fueron registradas con poca frecuencia en algunos de los muestreos realizados 
dentro de los hábitats donde pueden distribuirse. 12 especies fueron abundantes y 
38 fueron comunes. Por otro lado, se encontraron 57 especies poco comunes y 87 
raras, las cuales se hallaron principalmente asociadas con coberturas boscosas, 
representando más del 44,8% de la avifauna. 

Al evaluar la diversidad alfa dentro del área de estudio, se encontró que ésta fue 
mayor para las coberturas boscosas, en términos de riqueza específica, dominancia 
y equidad. El primer lugar fue ocupado por el bosque denso bajo inundado, que tuvo 
una riqueza de 98 especies y un índice de Fisher de 43,6, seguido de la vegetación 
secundaria o en transición con una riqueza de 78 especies y un valor de Fisher de 
48,2, luego sigue las lagunas con un total de 47 especies y un valor de Fisher de 
26,3, sigue el bosque denso alto de tierra firme, con 45 especies registradas y un 
índice de Fisher de 45,3 (Tabla 3-12). 

Aunque en pastos limpios fueron registradas 40 especies de aves, el índice de 
Fisher fue similar al del bosque denso bajo inundable (α=43,6), lo que puede 
relacionarse con la presencia de elementos de gran abundancia que producen una 
desviación de la distribución normal en la cual se basa este índice, el tejido urbano 
discontinuo (49 especies), obtuvieron un valor de Fisher de 22,4. Aunque los 
primeros presentaron el mayor valor para el índice de Fisher en comparación con 
las demás coberturas, atendiendo también a una distribución más uniforme de la 
abundancia (Tabla 3-12). 

  



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

141 

Tabla 3-12 Índices de diversidad por cobertura de la tierra para la avifauna registrada 
aves en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

 Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Riqueza 98,0 45,0 38,0 78,0 35,0 42,0 40,0 23,0 47,0 21,0 49,0 

Individuals 369,0 77,0 93,0 195,0 78,0 160,0 66,0 40,0 131,0 110,0 177,0 
Dominancia_D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
Simpson_1-D 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 
Shannon_H 4,3 3,7 3,4 3,8 3,1 2,6 3,5 3,0 3,5 2,7 3,6 

Margalef 16,4 10,1 8,2 14,6 7,8 8,1 9,3 6,0 9,4 4,3 9,3 

Pielou_J 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 

Fisher_alpha 43,6 45,3 24,0 48,2 24,4 18,6 43,0 22,5 26,3 7,7 22,4 
Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 

La equidad alcanzó su máximo valor en el bosque denso bajo inundado, con un 
índice de Shannon de 4,3. 

Aunque en pastos limpios se observaron varias especies con abundancias 
significativamente mayores a las de otras, tuvieron un bajo nivel de dominancia (1-
D=1), además de tener un alto grado de equidad de acuerdo al índice de Shannon 
(H=2,6), lo que muestra una comunidad de aves diversa y bien estructurada 
asociada a estos hábitats, a pesar que pueden tener mayor intervención en 
comparación con los bosques. 

• Diversidad beta 

Como es reflejado en la diversidad beta, analizada a partir del índice de similaridad 
de Bray-Curtis (Figura 3-46)., hubo alta diferenciación en la riqueza ornitológica 
entre los diferentes tipos de cobertura vegetal, mostrando que la estructura del 
hábitat es el factor determinante en la distribución de la avifauna y que un gran 
porcentaje de las especies de este grupo tienen requerimientos específicos 
proporcionados por un tipo de hábitat particular, lo cual contribuye al incremento de 
la diversidad regional. 

Se encontró un agrupamiento de los pastos limpios y cultivos arbustivos 
permanentes (45%), y el agrupamiento de las coberturas boscosas, mostrando 
menor similaridad entre el bosque denso y fragmentado (23%). Esta baja similaridad 
hace evidente que a pesar de presentar afinidades en la estructura del hábitat, cada 
tipo de bosque posee características particulares que condicionan la asociación de 
un grupo específico de aves y que son responsables del recambio de especies, 
también es importante concluir que la bajar similaridad entre las coberturas 
boscosas, se debe al efecto de borde, como hay una constante interacción entre el 
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bosque fragmentado y las ventanas que para este caso son los pastos limpios de 
los cultivos arbustivos permanentes, generando un efecto de borde, lo que muchas 
especies que viven dentro de los bosques salen a buscar alimento a los pastos y 
cultivos, convirtiéndose en son centros de alimentación y luego vuelven a ingresar 
a los bosques donde tienen sus nidos y sus lugares de protección, muy pocas 
especies viven y tienen sus nidos en los pastos. 

 
Figura 3-46 Índice de similaridad de Bray-Curtis para las especies de aves en las 

diferentes coberturas de la tierra presentes en el área de ordenación forestal Guaviare 
Bloque 1 

• Estructura trófica 

Para analizar la estructura trófica de la avifauna del área de estudio, se clasificaron 
las especies en 7 gremios, de acuerdo al tipo de alimento que consumen con mayor 
frecuencia, su estrategia de forrajeo u obtención del alimento y el sitio donde éste 
es encontrado: (FRU). Frugívoro, (NEC). Nectarívoro, (INS). insectívoro, (CA). 
Carnívoro, (OMN). Omnívoro, CARR (Carroñero)., SEM (Semillero). 

A nivel general, se observa que los invertebrados representan el recurso de mayor 
utilización por la avifauna del área de estudio, pues 81 de las 194 especies 
registradas dependen de alguna forma de éstos, ocupando el 42% de las especies 
en términos de grupos tróficos. Los frutos ocuparon el segundo lugar en importancia, 
con 53 especies que consumen este recurso (27%), mientras que para un total de 
9 especies (5%), el néctar representa el recurso más importante dentro de su dieta 
y los que consumen semillas que fueron un total de 15 (8%). Luego se tienen a los 
carnívoros con un total de 30 especies (15%). y carroñeros con 4 especies (2%)., 
un amplio número de especies y los omnívoros 2 especies (1%). consumen de todo 
(Anexo 20). 
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En el gremio de insectívoros se encontraron todos los representantes de la familia 
Thamnophilidae (hormigueros), las especies de la familia Cuculidae (garrapateros), 
todas las especies de los trepatroncos familia Furnariidae, igualmente todas las 
especies de la familia Tyrannidae, y los representantes de la familia Picidae. 

 
Figura 3-47 Ejemplo de especies de aves insectívoras presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Los frugívoros arbóreos tuvieron una importante representatividad ocupando el 
segundo lugar en abundancia y riqueza con 53 especies distribuidas en 15 familias, 
incluyendo a todos los loros (Psittacidae)., guacharacas (Cracidae), tucanes 
(Ramphastidae), eufonías (Fringillidae), tángaras (Thraupidae), palomas 
(Columbidae), Frigillidae, Capitonidae, Ramphastidae (tucanes). y el trogón (Trogon 
viridis).  

 
Figura 3-48 Ejemplo de especies de aves consumidoras de frutos presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

144 

 
Figura 3-49 Ejemplo de especies de aves consumidoras de semillas y nectar presentes 

en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Las aves carnívoras o aves de presa pueden ser observadas sobrevolando áreas 
abiertas u otros tipos de cobertura vegetal, en general requieren la presencia de 
vegetación arbórea o arbustiva, y en algunos casos, como Elanoides forficatus y 
Falco sparverius, estuvieron restringidas al bosque abierto, donde hubo gran 
extensión de cobertura arbórea. 
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Figura 3-50 Ejemplo de especies de aves carnivoras presentes en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

Las aves omnívoras tuvieron seis especies y una abundancia con 13 registros. Los 
omnívoros corresponden a un grupo de aves de amplia distribución y hábitos 
oportunistas, presentes en áreas con alto grado de intervención y con gran 
capacidad de aprovechar todo tipo de recursos proporcionados por los hábitats que 
frecuentan. Este gremio estuvo conformado por el gallito azul (Porphyrio martinica)., 
característico de hábitats acuáticos y Sinsonte común (Mimus gilvus). 
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Figura 3-51 Ejemplo de especies de aves omnívoras presentes en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

El gremio de carroñeros, estuvo representado por las cuatro especies de la familia 
Cathartidae registradas (Coragyps atratus, Cathartes burrovions, Coragyps atratus, 
Sarcoramphus papa). A pesar de la baja riqueza que presentaron, las especies de 
este gremio tuvieron un importante nivel de abundancia (36 registros), y fueron 
observadas en diferentes tipos de hábitat, desde áreas abiertas hasta bordes de 
bosque. 

 
Figura 3-52 Ejemplo de especies de aves carroñeras presentes en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

En cuanto a las fuentes de alimentación, esta se ve condicionada por el gremio al 
que pertenece cada especie. De esta manera se pueden representadas 
principalmente por invertebrados y frutos de diferente tipo, teniendo en cuenta el 
predominio de especies insectívoras y frugívoras. Sin embargo, también se 
encuentran algunas especies de gramíneas y vertebrados. 
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Figura 3-53 Fuentes naturales de alimentación para la avifauna registrada en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Especies endémicas, raras y amenazadas 

Ø Amenazadas 

Dentro de la avifauna registrada en el área de estudio, se registró una especie 
amenazada y cinco casi amenazadas de acuerdo a los criterios establecidos por la 
IUCN (2021). A nivel global, al Tucán Silvador (Ramphastos tucanus) se encuentra 
clasificada en la categoría vulnerable (VU), mientras que Pavón naguirrojo (Mitu 
tomentosum), el carpintero pechinero (Celeus torquatus), la lora real (Amazona 
farinosa), el lorito carinaranja (Pyrilia barrabandi) y el Tacurí barbado (Polystictus 
pectoralis) se encuentran clasificados como casi amenazados (NT). A nivel 
nacional, se reporta una especie categorizada como vulnerable en el libro rojo de 
aves de Colombia (Renjifo et al., 2016) y en la Resolución 1292 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
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• De valor comercial y cultural 

Según los apéndices de la Convención sobre el Comercio de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES), 44 especies se encuentran incluidas en el apéndice II (Anexo 
22)., en el cual están agrupadas las especies que, aunque en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, pueden llegar a esta instancia 
si no se ejerce control sobre las actividades de comercio. En esta categoría se 
registraron quince especies de gavilanes, águilas y halcones (Accipitridae y 
Falconidae), un búho (Strigidae), nueve colibries (Trochilidae), y catorce loros o 
guacamayas (Psittacidae). A su vez, la guacamaya macao (Ara macao), se 
encuentran incluidos en el apéndice I, que agrupa las especies sobre las cuales hay 
un mayor riesgo de extinción por las actividades de comercio ilegal.  

De acuerdo a lo observado para el área de estudio, las especies de loros y tucanes 
son las que pueden presentar algún tipo de afectación por las actividades de 
comercio ilegal, ya que por sus colores llamativos y gran tamaño son capturados de 
forma frecuente por los habitantes de la zona especialmente para el uso como 
mascotas. Para las demás especies incluidas en los apéndices de la CITES no se 
evidenció actividad de caza o captura, y su afectación está más relacionada con 
procesos de transformación del hábitat. 

En cuanto al valor cultural dado a la avifauna, está más relacionado con las 
actividades de caza para el uso de mascotas. Las especies de loros (Psittacidae). y 
tucanes (Ramphastidae)., y algunas especies de algunas tángaras, como el azulejo 
común (T. episcopus). entre otros que son extraídas de los nidos en estado juvenil 
para mantenerlos en cautiverio y domesticarlos. 

• Especies de aves migratorias 

De acuerdo con lo establecido por el Plan Nacional de Especies Migratorias y la 
guía de especies migratorias de aves de la biodiversidad de Colombia (MAVDT y 
WWF Colombia, 2009; Naranjo et al., 2012)., dentro de la avifauna registrada en el 
área de estudio se presentaron 11 especies con comportamiento migratorio (Tabla 
3-13); todas realizan migración latitudinal y transfronteriza, llegando a Colombia 
desde los hemisferios norte o sur después de realizar recorridos de gran distancia 
(Stutchbury et al., 2007). 

Aunque la garcita bueyera (Bubulcus ibis) está incluida en el Plan Nacional de 
Especies Migratorias, la información bibliográfica consultada no revela que las 
poblaciones que se encuentran en el país, y en particular en las regiones 
Orinocense y Amazónica, estén compuestas por individuos migratorios. Se sabe 
que B. ibis es nativa del Viejo Continente y hacia los años 1930s inició su más 
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grande expansión, que comenzó en Guyana y Surinam, estableciéndose bien en 
Colombia como especie residente hacia finales de los años 1950s (Telfair, 2006). 

Tabla 3-13 Listado de aves migratorias presentes en el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1. 

Especie Nombre Común 
Tipo De Migración Estatus De 

Residencia 
Lat Lon Alt Tran Nal IRP RNI INR 

Bubulcus ibis Garcita bueyera X X X X  X   

Elanoides forficatus Aguililla tijereta X   X  X   

Empidonax alnorum Mosquero ailero X   X    X 

Empidonomus aurantioatrocristatus Atrapamoscas raton X   X    X 

Empidonomus varius Atrapamoscas veteado X   X    X 

Tyrannus melancolicus Sirirí común X  X X X  X  

Tyrannus savana Siriri tijereta X   X  X   

Progne tapera Golondrina sabanera X   X    X 

Setophaga petechia Reinita dorada X   X  X   

Setophaga ruticilla Reinita norteña X   X    X 

Setophaga striata Reinita rayada X   X    X 
Convenciones: Lat: Latitudinal; Lon: Longitudinal; Alt: Altitudinal; Tran: Transnacional; Nal: Nacional; IRP: 

Invernante con Poblaciones Reproductivas Permanentes; RNI: Migrante local; INR: Invernante No 
reproductivo. 

• Factores de amenaza 

Para la avifauna del área de influencia y su área de influencia, el principal factor de 
amenaza está representado en la pérdida y transformación del hábitat, siendo las 
aves asociadas con las coberturas boscosas las que pueden tener un mayor grado 
de afectación por este factor. Como ha sido resaltado a lo largo de esta sección, 
más del 60% de las especies de aves registradas dependen de alguna forma de las 
coberturas boscosas para la obtención de recursos alimenticos, el establecimiento 
de zonas de refugio, apareamiento y anidación, o como corredores de movimiento. 

A través de la ampliación de la frontera agrícola (cultivo de coca)., por medio de la 
deforestación en diferentes sectores del área de estudio y la venta ilegal de madera, 
se ha venido disminuyendo el porcentaje de cobertura boscosa, además de 
generarse procesos de fragmentación que con el tiempo pueden significar el 
aislamiento de las poblaciones de algunas especies, el incremento en la 
competencia inter e intraespecífica y la consecuente pérdida de diversidad, en 
particular de aquellas especies que tienen una mayor dependencia hacia los 
hábitats y recursos proporcionados por bosques de diferente tipo. Este proceso de 
fragmentación se hizo más evidente en las áreas de bosque fragmentado a través 
del área de estudio donde se observaron grandes áreas deforestadas para la 
creación de potreros y el establecimiento de cultivos de coca, siendo este uno de 
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los ecosistemas sobre los cuales puede haber un mayor efecto de la fragmentación 
debido a que allí se encontró un mayor número de especies con alta especificidad 
de hábitat. 

Otro de los factores que amenaza a las especies de aves en la zona de estudio 
corresponde a la captura de algunas especies para la domesticación y uso como 
mascotas, como los loros y guacamayas (Psittacidae)., guacharacas (Cracidae)., 
tucanes (Ramphastidae)., y otras aves que resultan llamativas por sus patrones de 
coloración, tiene un efecto negativo sobre la avifauna local. 

3.3.4 Mamíferos 

• Efectividad del muestreo 

Se registraron 82 especies de mamíferos, de los cuales, 34 son especies voladoras 
y 48 son mamíferos no voladores, distribuidas en 26 familias y 10 órdenes. El 80% 
de estas especies (N=65). fueron registradas por medio de las técnicas de detección 
directa e indirecta o en cámaras trampa, mientras que para las demás especies sólo 
se tuvo reporte a partir de las encuestas realizadas a los habitantes del área de 
influencia del proyecto. 

 
Figura 3-54 Curva de acumulación de especies de mamíferos no voladores en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

A partir los índices empleados en la curva de acumulación de especies se tuvo un 
nivel de representatividad superior al 87%, alcanzando un 100% en el índice ACE, 
esto teniendo en cuenta la tendencia decreciente de la curva de Singletons, se 
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puede considerar que el muestreo fue representativo para el grupo de mamíferos 
no voladores. 

Los órdenes que presentaron mayor riqueza en cuanto a número de familias fueron 
Chiroptera (N=33), Carnívora (N=14), Primates (N=10), Didelphimorphia (N=7)., 
Rodentia (N=5). 

A nivel de familias, se encontró una mayor riqueza los murciélagos nariz de hoja 
(Phyllostomidae). con un total de 27 especies, seguido de Didelphidae con siete 
especies, Felidae con 6 especies, Mustilidae y Dasypodida con 4 especies, 
Emballonuridae, Atelidae y Cebidae, con tres especies reportadas en su gran 
mayoría por observaciones visuales, Las demás familias obtuvieron de dos a una 
observación. 

La familia Phyllostomidae, además de poseer ecolocalización para ubicarse en el 
espacio y rastrear el alimento podemos observar todos los tipos de alimentación de 
los murciélagos. Así, se conocen especies que sólo consumen sangre 
(hematófagas), frutas (frugívoras) y algunas son carnívoras, hay otras que pueden 
combinar su alimentación (omnívoras), incluso hay reportes de especies que comen 
hojas y por supuesto, también existen las que consumen polen y néctar (Jiménez-
Ortega, 2013). 

La familia Didelphidae representa la mayoría de los marsupiales americanos 
ampliamente distribuidos en América del Sur, ocupando casi todo tipo de hábitats, 
a excepción de zonas altas y zonas desérticas. Los marsupiales de la familia varían 
de tamaño y algunos autores los describen como medianos y grandes, mientras que 
otros los describen de tamaño pequeño y mediano (Lozada, Ramirez, & Osorio, 
2014). 

Los felinos son animales agrupados bajo el orden Carnivora, familia Felidae, 
subfamilia Felinae. La subfamilia tiene colmillos cónicos y grandes colmillos 
inferiores (Payan-Guerrido & Soto-Vargas, 2012). 
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Figura 3-55 Especies representativas de algunas familias de mamíferos en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. (a. 
familia Phyllostomidae; b. familia Didelphidae; c. familia Felidae) 

 

Phyllostomus discolor Artibeus obscurus Carollia perspicillata Phylloderma stenops

a.

Didelphis marsupialis Marmosa lepida Panthera onca Leopardus tigrinus

b. c.
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Los dasipódidos (Dasypodidae)., conocidos vulgarmente como armadillos, son una 
familia de mamíferos placentarios del orden Cingulata. Se caracterizan por poseer 
un caparazón dorsal formado por las placas yuxtapuestas, ordenadas por lo general 
en filas transversales, con cola bastante larga y extremidades cortas (Wilson & 
Reeder, 2005). 

La familia Tayassuidae pertenece al orden Artiodáctilo (griego ártios: par, igual 
Número y daktulos: dedos), que es un grupo de mamíferos placentarios que posee 
pezuñas en un número igual de dedos funcionales del pie (Luna-Baeza, 2017). 

La familia de los cérvidos (Cervidae) suelen tener cuerpos gráciles y esbeltos, con 
patas y cuello alargados, cola corta y ojos grandes y redondeados; las orejas, 
triangulares u ovales, se yerguen en la parte superior de la cabeza (BioScripts, 
2022). 

La familia Myrmecophagidae presenta animales de tamaño mediano a grande, con 
hocicos distintivamente alargados y lenguas largas y estrechas. Tienen poderosas 
garras en los dedos de los pies, lo que les permite abrir montículos de termitas y 
nidos de hormigas para comerse los insectos que están dentro. No tienen dientes, 
pero producen una gran cantidad de saliva pegajosa para atrapar a los insectos, así 
como espinas que apuntan hacia atrás en sus lenguas (Gardner, 2008). 

Los Atelidae son los monos más grandes dentro de los Platyrrhini y se encuentran 
en América del Sur y Centroamérica. Todos tienen cola prensil con su extremo 
ventral desnudo para un mejor agarre (Defler, 2004). 

Los cébidos (Cebidae) son una familia de primates platirrinos (monos del Nuevo 
Mundo), una de las cinco reconocidas actualmente que incluye a los monos 
capuchinos y los monos ardilla (Defler, 2004). 

Los pitécidos (Pitheciidae) son una familia de primates platirrinos (monos del Nuevo 
Mundo), integrada por 4 géneros que incluyen 45 especies. Entre otros incluye a 
monos conocidos con los nombres comunes de sakis, uakarís, cacajaos, coxiús y 
titíes (Defler, 2004). 

Callitrichidae es una familia de primates platirrinos de pequeño tamaño, con el 
pelaje en general largo y llamativo, por la presencia de penachos, melenas, crestas, 
bigotes y barbas (Defler, 2004). 
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Figura 3-56 Especies representativas de algunas familias de mamíferos en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. (a. 
familia Dasypodidae; b. familia Tayassuidae; c. familia Cervidae; d. familia Myrmecophagidae) 

  

Dasypus novemcinctus Dasypus sabanicola Pecari tajacu

a. b.

Mazama zamora Myrmecophaga tridactyla Tamandua tetradactyla

c. d.
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Figura 3-57 Especies representativas de algunas familias de mamíferos en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. (a. 
familia Atelidae; b. familia Cebidae; c. familia Pitheciidae; d. familia Callitrichidae). 

  

Alouatta seniculus Lagothrix lagotricha Saimiri cassiquiarensis Sapajus apella

a. b.

Cheracebus lugens Saguinus inustus

c.
d.



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

 156 

Los tapíridos (Tapiridae). son una familia de mamíferos perisodáctilos del suborden 
de los ceratomorfos, con un solo género actual, Tapirus, y cinco especies. Los 
tapires americanos tienen el cuerpo de color pardo rojizo (Mendoza & Diaz-Sibaja, 
2020). 

Los roedores de la familia Caviidae constituyen uno de los grupos de mamíferos 
más característicos de la fauna neotropical (Cabrera, 1953). 

La familia Cuniculidae es endémica de la región neotropical, donde esta 
representada por un solo género y dos especies (Cuniculus paca y Cuniculus 
taczanowskii) (Wallace, Aliaga-Rossel, Viscarra, & Siles, 2010). 

Los roedores pertenecientes a la familia Dasyproctidae están distribuidos en los 
bosques del Neotrópico y en algunas islas del Caribe (Wallace, Aliaga-Rossel, 
Viscarra, & Siles, 2010). 

• Estado de hábitats y nichos 

El análisis de las preferencias de hábitat de los mamíferos se hizo de dos maneras, 
primero teniendo en cuenta el total de las especies reportadas en el área, basados 
en su distribución típica por medio de estudios ecológicos según la literatura 
científica, y en segunda instancia a través del análisis de similaridad con el índice 
de Bray-Curtis para las especies registradas en campo y para las coberturas donde 
fueron observadas. 

A partir de esto se pudo observar que algunas especies de mamíferos se 
encuentran asociadas a más de una cobertura. Esto se puede deber a dos razones: 
que los animales presentan una dinámica generalista que les permite incluir en su 
rango de distribución varios tipos de cobertura, o en segundo lugar, concurre con la 
presión ejercida por la reducción, fragmentación o desaparición de hábitat, que 
obliga a los animales a desplazarse por coberturas que habitualmente no lo harían. 

De acuerdo con la historia natural de los mamíferos que fueron reportados para el 
área de estudio, la información proporcionada por los habitantes locales y lo 
observado en campo, se tiene que las coberturas boscosas representan los hábitats 
principales de la mayor parte de la mastofauna del área de estudio, ya que la 
mayoría de las especies reportadas son habitantes frecuentes de este tipo de 
hábitats. 

Algunos de los mamíferos que evidenciaron mayor afinidad con las coberturas 
boscosas fueron los primates, y familias como Felidae, Dasyproctidae (guara), 
Cuniculidae (boruga), Tayassuidae (cerdos de monte) y Tapiridae (Danta). 
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Figura 3-58 Especies representativas de algunas familias de mamíferos en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. (a. 
familia Tapiridae; b. familia Caviidae; c. familia Cuniculidae; d. familia Dasyproctidae) 

 

Tapirus terrestris Hydrochoerus hydrochaeris

Cuniculus paca Dasyprocta fuliginosa

a. b.

c. d.
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Los cuerpos de agua constituyen otro de los hábitats que tienen un significado 
especial dentro de la zona de estudio, ya que, aunque a ellos no se encuentra un 
gran número de especies asociadas, tiene elementos de gran interés y que en la 
actualidad se encuentran en alguna categoría de amenaza, como son la Nutria 
(Lontra longicaudis), que precisamente tienen como una de sus principales 
amenazas la transformación y contaminación del hábitat acuático, al cual se 
encuentran completamente restringidas. 

A diferencia de las anteriores, coberturas más abiertas y con mayor transformación 
como producto de las actividades antrópicas, proporcionan una fuente de recursos 
para un limitado número de mamíferos, en especial para las especies mejor 
adaptadas a procesos de transformación y desarrollo de actividades antrópicas, 
como por ejemplo la zorra chucha (Didelphis marsupialis) y el oso hormiguero 
(Tamandua tetradactyla). 

 
Figura 3-59 Distribución espacial y áreas de concentración de mamíferos en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Análisis de diversidad 

Ø Diversidad alfa 

La diversidad de los mamíferos no voladores en el área de estudio alcanzó los 
valores más altos para las coberturas boscosas, de acuerdo a los índices de riqueza 
y estructura, siendo el bosque denso alto de tierra firme el más diverso (62 especies, 
Fisher’s alpha= 31,0), seguido del bosque denso bajo inundable (53 especies, 
Fisher’s alpha= 23,5) (Tabla 3-14). 
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Tabla 3-14 Diversidad alfa de la comunidad de mamíferos no voladores en las diferentes 
coberturas en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Riqueza 53 62 41 37 31 6 2 3 5 4 2 

Individuos 201 198 103 77 48 6 2 3 19 55 3 
Dominancia _D 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,8 0,6 
Simpson_1-D 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,5 0,7 0,6 0,2 0,4 
Shannon_H 3,5 3,6 3,3 3,2 3,2 1,8 0,7 1,1 1,2 0,5 0,6 

Margalef 9,8 11,5 8,6 8,3 7,8 2,8 1,4 1,8 1,4 0,7 0,9 
Pielou _J 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,7 0,3 0,9 

Fisher_alpha 23,5 31,0 25,2 28,0 37,9 0,0 0,0 0,0 2,2 1,0 2,6 
 
Para las coberturas no boscosas (pastos limpios) se presentaron valores bajos de 
diversidad, el índice de Fisher fue de 0, el caso del índice de Shannon, esta 
cobertura presentó valores de 0,5 y el índice de Simpson fue de 0,50. 

Las coberturas acuáticas como por ejemplo los lagos, lagunas y ciénagas naturales 
presentaron una riqueza de 5 especies con un índice de Fisher de 2,2, una 
dominancia de 0,6 según Simpson. En este tipo de coberturas las especies de 
mamíferos que viven en el agua son muy específicas, como el caso del delfín rosado 
(Inia geoffrensis). También las especies que están en las dos interfaces agua-tierra 
como las nutrias (Lontra longicaudis y Pteronura brasiliensis). Por esta razón se 
tienen valores de diversidad bajos, al ser una cobertura con poblaciones de fauna 
muy específicas. 

• Estructura trófica 
Herbívoros: Este gremio representó el 6% de las especies (5). En general los 
herbívoros presentan adaptaciones para este tipo de dieta en la dentadura, o, como 
en el caso del venado Mazama zamora, compartimentos del sistema digestivo. Los 
herbívoros son los consumidores primarios junto con los frugívoros y son base de 
la cadena alimenticia. 

En el área de estudio se observó buenas fuentes de recursos para los herbívoros, 
representados por las especies de ciperáceas y poáceas que se desarrollan en 
zonas de pastos limpios, también en la regeneración natural de las especies en los 
bosques densos.  

Frugívoros: Representó el 40% de las especies. En este gremio se encuentran los 
animales que se alimentan de frutos (carnosos y secos). En el área de estudio, la 
presencia de frutos se encuentra en dos tipos de coberturas que tienen efectos 
distintos en las especies; algunos se encuentran en los bosques (Bdbi, Bdatf, Bgr, 
Vsot)., ofreciendo un recurso amplio pero bajo mucha competencia y además 
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temporal; la otra fuente de frutos para el área son cultivos como el cacao y plátano, 
para los mamíferos estas son una gran fuente de recursos pero implica una 
competencia directa con el hombre, lo que causa que algunas de estas especies se 
lleguen a considerar plaga y sean cazadas. 

 
Figura 3-60 Ejemplo de especie de mamífero frugívora presente en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1. 

En este gremio tropfico se encuentran especies con diferentes hábitos como: el 
pecari de collar (Pecari tajacu)., la lapa (Cuniculus paca)., el guatín (Myoprocta 
pratti). y la guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa) que suelen recoger los frutos 
caídos, mientras que los miembros del orden Primates suelen tomar frutos en los 
árboles, de igual manera los murciélagos. 

Insectívoros: Representó el 23% de las especies. Son animales que usan como 
fuente de proteína los insectos, que también constituyen una fuente de proteína 
para muchos animales típicamente herbívoros y frugívoros que los usan 
ocasionalmente. En el área se encontraron insectívoros de gran tamaño como son 
el oso hormiguero pigmeo y el oso hormiguero (Cyclopes didactylus y Tamandua 
tetradactyla), los armadillos, murciélagos y algunas especies de monos como el 
mono zocay (Plecturocebus ornatus). 

Carnívoros: Representó el 20% de las especies. Son los depredadores y la parte 
más alta de la cadena trófica que existe en cualquier ecosistema. Son los 
encargados de mantener control sobre las poblaciones. Las especies del orden 
Carnívora fueron las únicas con este habito trófico, los felinos y los mustélidos se 
ubican en este gremio. 
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Figura 3-61 Ejemplo de especie de mamífero insectívoro presente en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Nectarívoro: Representó el 4% de las especies. Los nectarívoros son animales 
herbívoros que se alimentan del néctar y del polen de las flores, y en el reino animal, 
es posible encontrar muchas especies catalogadas como tal. 

 
Figura 3-62 Ejemplo de especie de mamífero nectarívoro presente en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Hematófago: Los murciélagos hematófagos, son especies que se alimentan 
exclusivamente de sangre. 
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Figura 3-63 Ejemplo de especie de mamífero hematófago presente en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Las fuentes naturales de alimentación para la mastofauna presente en el área de 
estudio, se encontraron diferentes recursos tales como follaje, frutos (carnosos y 
secos), insectos, semillas, y gran variedad de pequeños reptiles, anfibios y aves.  

Los órdenes de mamíferos que presentaron mayor variedad de dietas fueron 
Carnívora y Didelphimorphia; gracias a esto son capaces de ocupar una amplia 
variedad de nichos ecológicos ya que las adaptaciones morfofisiológicas de las 
especies al interior de estos grupos pueden variar inmensamente permitiendo el 
aprovechamiento de una amplia gama de recursos. En otros grupos con menos 
especies como Pilosa, Cingulata, Lagomorpha, Perissodactyla, Artiodactyla, entre 
otros, el acceso a diversos tipos de oferta alimenticia es limitado y por ende el nicho 
ecológico que ocupan las diversas especies es mucho más específico. 
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Figura 3-64 Fuentes de alimentación para los mamíferos presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

• Especies endémicas, raras y amenazadas 

Se encontró que 12 presentan importancia especial por encontrarse amenazadas o 
casi amenazadas y 22 por estar incluidas en los apéndices de la CITES. 

Ø Amenazadas 

En la zona de estudio se registraron 12 especies de mamíferos que se encuentran 
clasificadas como amenazadas, casi amenazadas o con datos deficientes. A nivel 
global, según la IUCN (2021), se registró dos especies en peligro (EN); seis 
especies en la categoría vulnerable (VU); cuatro en la categoría de casi 
amenazadas (NT). 
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Para varias de las especies antes mencionadas, la clasificación nacional presenta 
diferencias con la global, siendo el Ocarro en Colombia esta categorizada en (EN) 
en peligro, la nutria neotropical categorizado como vulnerable (VU), el tapir 
amazónico como casi amenazada (NT). 

Tabla 3-15 Especies con alguna categoría de amenaza según IUCN, resolución 192/17 y 
el libro rojo de mamíferos de Colombia. 

NOMBRE 
CIENTIFICO NOMBRE LOCAL ESTADO DE CONSERVACIOM 

IUCN 1912/17 Y Libro rojo 
CINGULATA 

DASYPODIDAE 
Priodontes maximus Ocarro VU EN 
Dasypus sabanicola Cachicamo sabanero NT LC 

PILOSA 
MYRMECOPHAGIDAE 

Myrmecophaga 
tridactyla Oso palmero VU VU 

CARNIVORA 
MUSTELIDAE 

Lontra longicaudis Nutria Neotropical NT VU 
Pteronura brasiliensis Nutria EN EN 

PERISSODACTYLA 
TAPIRIDAE 

Tapirus terrestris Tapir amazónico VU NT 
CETACEA 

INIIDAE 
Inia geoffrensis Delfín rosado EN VU 

CARNIVORA 
FELIDAE 

Panthera onca Jaguar NT LC 
Leopartdus wiedii Tigrillo NT LC 
Leopardus tigrinus Caucel VU LC 

PRIMATES 
ATELIDAE 

Lagothrix lagothricha Mono lanudo plateado VU VU 
PITHECIIDAE 

Plecturocebus ornatus Mono zocay VU LC 
Categorías IUCN, Libros Rojos y Resolución 0192: (CR). En peligro crítico, (VU). Vulnerable, 

(NT). Casi amenazada, (LC). Preocupación menor, (DD). Datos deficientes. 
 

• De valor comercial y cultural 

22 especies se encuentran incluidas en los apéndices CITES, 8 ellas en el apéndice 
I, 12 se encuentran en el apéndice II y 2 especies incluidas en el apéndice III. Es 
importante denotar que la lapa (Cuniculus paca) presenta una alta vulnerabilidad en 
el área debido a la fuerte presión que sufre por la caza, determinándola así, como 
especie con un alto valor comercial. La caza también afecta especies como la guara 
(Dasyprocta fuliginosa), los armadillos (Dasypus novemcinctus) y la danta (Tapirus 
terrestris). Algunos pobladores mencionaron el uso de estas especies en 
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domesticación o cría para consumo; aunque también se mencionó como habitual el 
uso de primates como mascota. 

• Especies migratorias y rutas de migración 

Dentro de los mamíferos registrados en el área de estudio, seis especies que 
presentas comportamiento migratorio con migración local y longitudinal, según el 
Plan Nacional de Especies Migratorias (WWF Colombia y MADS, 2014). 

Tabla 3-16 Especies de mamíferos migratorios presentes en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Tipos de Migración 
Lat Lon Alt Trans Nal 

ORDEN CHIROPTERA 
FAMILIA PHYLLOSTOMIDAE 

Desmodus rotundus X X X X X 
Anoura caudifer  X X X X 
Anoura geoffroyi X X X X X 

ORDEN CARNIVORA 
FAMILIA MUSTELIDAE 

Lontra longicaudis  X   X 
Pteronura brasiliensis  X  X X 

ORDEN CETACEA 
FAMILIA INIIDAE 

Inia geoffrensis  X  X  
Tipos de migración: Lat: Latitudinal, Lon: Longitudinal, Alt: Altitudinal, Trans: 

Transfronteriza, Nal: Nacional. 
 

El rio Guaviare es el corredor principal para las migraciones de mamíferos acuáticos 
(e.g. Lontra longicaudis). En el caso de los mamíferos terrestres y arborícolas, los 
cuales tienen gran preferencia por hábitats de bosque, se encuentra que estos se 
han mantenido conectados, y aunque puede existir separación de poblaciones 
debido a barreras de pastos en el norte, estas no se encuentran aisladas 
completamente ya que se interconectan en el sur. Mamíferos grandes como el felino 
(Panthera onca), los venados y las dantas, pueden inclusive estar sorteando los 
espacios de pastos y cultivos arbustivos permanentes que separan los bosques, ya 
que las distancias entre estos no constituyen una barrera para animales con un 
amplio rango de desplazamiento, y pueden usar las franjas de bosque como puntos 
de escala o mosaicos permeables, respectivamente. De lo anterior, puede decirse 
que el flujo genético de las poblaciones a lo largo del área de estudio seguramente 
se ha mantenido pese a las actividades humanas y la deforestación. 
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• Factores de amenaza para los mamíferos voladores y no voladores 

La historia reciente del área presenta un panorama difícil para las especies de 
mamíferos. La deforestación, en parte causada por el conflicto armado, cultivo de 
coca, el auge del caucho, el desarrollo rural del país había afectado los bosques 
nativos del área desde 1907, pero debido al auge de los cultivos ilícitos en las 
últimas dos décadas, los bosques se han reducido de forma dramática y los 
programas de remplazo de cultivos ilícitos por cultivos comerciales no ha tenido en 
cuenta la condición ambiental del área, por lo cual la deforestación continúa y ahora 
el auge de la explotación petrolera, generando la fragmentación de los bosques 
nativos y por consiguiente la perdida de la biodiversidad tanto vegetal como animal 

En relación con la fauna existe un factor de amenaza directa; la cacería es una 
costumbre muy arraigada en la región, además que se ha convertido en una fuente 
de alimento y de dinero para algunas familias que, acostumbradas a la economía 
de la raspadura de coca, ahora se encuentran prácticamente desempleadas; las 
especies más cazadas son la lapa (Cuniculus paca), los armadillos, los cerdos de 
monte (Pecari tajacu), la guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa), los venados 
(Mazama zamora) y las dantas (Tapirus terrestris). 
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4 COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE LA UOF GUAVIARE 
BLOQUE 1 

De acuerdo con el CONPES 4021 (2020) denominado Política Nacional para el 
Control de la Deforestación y la Gestión Sostenibles de Bosques, cada vez es más 
relevante la importancia de los bosques para el bienestar humano por los servicios 
ecosistémicos que prestan, así como el incalculable valor para las comunidades que 
dependen de ellos para su subsistencia (CONPES 4021, 2020). Por ende, es 
necesario generar lineamientos para la gestión sostenible de los bosques, mediante 
un análisis de los procesos sociales que inciden en los cambios de uso del suelo y 
pérdida del bosque natural.  

Siguiendo lo anterior, el objetivo de este capítulo denominado componente 
socioeconómico y cultural es establecer las condiciones demográficas, sociales y 
económicas que pueden influir en el uso y manejo de las coberturas de bosque en 
las veredas de los municipios de San José, El Retorno y Calamar, área de influencia 
directa e indirecta del Plan de Ordenación Forestal (POF) del Guaviare. Ello, con el 
fin de desarrollar de manera articulada con el equipo técnico del POF, los sectores 
económicos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, 
acciones que promuevan la conservación y manejo sostenible de los bosques.  

La metodología utilizada para la construcción de este capítulo, es el enfoque 
británico Landscape Character Assessment (LCA), este método permite identificar 
y describir las variaciones del paisaje, a partir del análisis y mapeo de diferentes 
elementos sociales y naturales que inciden en la construcción de este. LCA permite 
evidenciar cómo es percibido, vivido y valorado por las comunidades locales el 
paisaje. Así mismo, podremos resolver los siguientes interrogantes:  

1. ¿Cuál es el paisaje que tenemos ahora?  
2. ¿Cómo llegó a ser así? 
3. ¿Cómo cambiará el paisaje en el futuro? 

Los aportes de esta metodología para la formulación del Plan de Ordenación 
Forestal del Guaviare, es brindar elementos para el diseño y planificación de 
medidas de manejo estratégicas que den cuenta de las dinámicas y las 
complejidades que interactúan en estos paisajes modificados y que inciden en la 
gestión y manejo del recurso forestal. Así mismo, es necesario mencionar que las 
fuentes de información utilizadas para este capítulo corresponden a: 

• Bases de datos del Censo Nacional Agropecuario (2014) – DANE. Esta 
herramienta proporciona información estratégica sobre las Unidades de 
Producción Agropecuaria de Colombia (UPA), haciendo énfasis en el  sector 
agropecuario, forestal, pesquero y sobre aspectos ambientales. 
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• Bases de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (2018) - DANE 
y Terridata - Sistema de información del Departamento Nacional de 
Planeación. Estas herramientas permiten recopilar información primaria en 
términos demográficos, ambientales, de tenencia de la tierra, vivienda, entre 
otros. La cual resulta relevante en el ejercicio de estructuración del presente 
documento. 

• Levantamiento de información primaria. A partir de talleres y socializaciones 
realizadas en las veredas, Caño Mosco, Puerto Flores, Caño Danta, Charras 
y Conjunto de veredas del Río Inírida (La paz, La Lindosa, Costeñita, Caño 
Cauca, Caño Moscas, Caño Makú, Mankusito, Tomachipan y Golondrinas) 
igualmente en las veredas de Puerto Cubarro, Puerto Polaco, Agua Bonita 
Media, Nueva Primavera, Panguana uno, Panguana dos, y Kuwait. 

• Entrevistas directas a miembros de la comunidad y grupos organizados. Para 
lo cual, en el marco de la formulación del Plan de Ordenación Forestal, se 
realizaron diez actividades con las comunidades, con una participación en 
total de 324 personas en los diferentes escenarios de diálogo, la siguiente 
tabla relaciona los talleres realizados en las jornadas de campo:  

Tabla 4-1 Reuniones realizadas con la comunidad en el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1. 

Municipio Tema Fecha Asistentes N° 
Asistentes 

Calamar 

Acercamiento con líderes 
comunitarios de la Asociación de 
Campesinos de la Región de los 
ríos Unilla e Itilla, ASCATRUI, 
Calamar – Guaviare. 

14/11/20 

Equipo técnico y 
profesional del POF 
Guaviare, concejal Tito 
Tiberio Roldán 

20 
miembros 

Calamar 
Puerto 
Polanco 

Socialización del POF Guaviare 
junto a la Asociación de 
Campesinos de la Región de los 
ríos Unilla e Itilla, ASCATRUI y la 
Cooperativa Multiactiva Agroforestal 
del Itilla, COAGROITILLA en el 
municipio de Calamar – Guaviare. 

20/11/20 

Equipo técnico y 
profesional del POF 
Guaviare, grupos 
comunitarios 
COAGROITILLA y 
ASCATRUI 

14 
miembros 

San José 
del 
Guaviare 

Socialización del POF Guaviare a 
comunidades de Charras, Caño 
Danta, Caño Mosco 

12/03/21 Equipo técnico y 
profesional del POF 

10 
miembros 

El 
Retorno 

Socialización del POF Guaviare a 
comunidades de Nueva Primavera, 
Panguana Uno, Panguana dos, 
Kuwaitl, La paz 

17/06/21 Equipo técnico y 
profesional del POF 

11 
miembros 

San José 
del 
Guaviare 

Socialización del POF Guaviare a 
comunidades de Costeñita, La 
Lindosa, Mancusito, Caño Cauca, 
Toamchipan, Golondrinas 

17/06/21 
Equipo técnico y 
profesional del POF, 
asociaciones del rio 

15 
miembros 

 Primer Taller del POF Nueva 
Primavera y Panguana I 23/06/21 Profesional social y 

auxiliar social 
100 
miembros 
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Municipio Tema Fecha Asistentes N° 
Asistentes 

San José 
del 
Guaviare 

Primer Taller del POF Tomachipan 24/06/21 Profesional social y 
auxiliar social 

50 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Nueva 
Primavera, Sesión 1 2/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
100 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Nueva 
Primavera, Sesión 2 2/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
55 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Kuway, 
Sesión 1 4/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
100 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Kuway, 
Sesión 2 4/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
150 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Caño Flores, 
Sesión 1 10/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
60 
miembros 

El 
Retorno 

Primer Taller del POF Caño Flores, 
Sesión 2 10/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
100 
miembros 

San José 
del 
Guaviare 

Primer Taller del POF Charras, 
Sesión 1 11/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
80 
miembros 

San José 
del 
Guaviare 

Primer Taller del POF Charras, 
Sesión 2 11/07/21 Profesional social y 

auxiliar social 
120 
miembros 

Calamar 

Información del POF Guaviare a 
dueños de predios de Puerto Polaco 
Puerto Cubarro 
Agua Bonita baja 
Agua Bonita alta 
El Triunfo 
Cristalina Baja 

Julio y 
agosto 
de 2021 

Profesional social y 
auxiliar social 

35 
miembros 

El 
Retorno 

Segundo Taller del POF Nueva 
Primavera 10/10/21 Profesional social y 

auxiliar social 
80 
miembros 

San José 
del 
Guaviare 

Segundo Taller del POF Charras 18/10/21 Profesional social y 
auxiliar social 

80 
miembros 

El 
Retorno 

Segundo Taller del POF Caño 
Flores 26/10/21 Profesional social y 

auxiliar social 
80 
miembros 

El 
Retorno, 
Calamar 

Termales, Agua Bonita, Termales 
alto, Cristalina, El Triunfo, 
CoagroItilla, Sacha Calamar 

Octubre 
03 y 10 
de 2021 

Profesional social y 
auxiliar social 

20 
miembros 
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Tabla 4-2 Reuniones realizadas con entidades presentes en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Entidad Tema Fecha 

Secretaria de Planeación - 
Calamar 

Socialización avances del POF del 
departamento del Guaviare 

18/11/20 

Secretaria de Planeación  de la 
Gobernación del Guaviare. 

Socialización avances del POF del 
departamento del Guaviare 

23/11/20 

Consejo Directivo CDA Socialización avances en la formulación del 
POF. 

24/11/20 

Mesa Forestal  Socialización avances en la formulación del 
POF. 

18/02/21 

Mesa Forestal  Socialización de la zonificación del POF. 17/03/22 
Equipo Visión Amazonía Socialización del POF y su respectiva 

zonificación 
23/03/22 

Comité  encargado del POF del 
Departamento del Guaviare. 

Socialización de resultados del 
Componente socioeconómico y aportes 
para la zonificación.  

31/03/21 

 

Para el desarrollo metodológico de la recolección, sistematización y análisis de la 
información del componente socioeconómico y cultural del Plan de Ordenación 
Forestal (POF) del departamento del Guaviare se tuvieron en cuenta los siguientes 
lineamientos del programa Visión Amazonía y la Guía para la Ordenación Forestal 
en Colombia, elaborada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Murcia y Camargo, 2020):  

1. Identificar las prácticas productivas de las comunidades, usos del suelo, 
uso y aprovechamiento del bosque, actividades de aprovechamiento del 
recurso de fauna o su relación con este. 

2. Caracterizar de manera global con información primaria y secundaria el 
área de influencia directa e indirecta del POF (AI). 

3. Destacar los sectores donde se desarrollan prácticas forestales. 
4. Identificar las iniciativas locales de manejo forestal 

Adicionalmente, las variables a tener en cuenta en el desarrollo de este capítulo 
acorde con los lineamientos del programa y el Ministerio son:  

• Ubicación geográfica  
• Población y actividades económicas 
• Referenciación de organizaciones comunitarias 
• Presencia institucional 
• Conceptualización del bosque y la relación comunitaria e institucional 
• Aspectos socioeconómicos y características culturales. 
• Prácticas y expectativas sociales: valores compartidos, intereses, fuerzas 

motivadoras, relación con el bosque y sus componentes de flora y fauna. 
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A partir de la metodología mencionada este documento busca identificar los 
siguientes aspectos: 

• Atributos: elementos y aspectos particulares sociales, demográficos y 
económicos que distinguen el paisaje de otros y que otorgan una 
particularidad o distinción, como por ejemplo, una comunidad particular 
asentada en el área de influencia directa, un proceso de desplazamiento 
forzado, entre otras.  

• Carácter del paisaje: conjunto de elementos sociales, demográficos y 
económicos que hacen que el paisaje se diferencie de otros, bien sea 
positivamente o negativamente, por ejemplo un grupo social específico que 
desarrolla una actividad agrícola o pecuaria común en la zona del POF.  

• Caracterización: espacializar geográficamente zonas dentro del POF que 
cumplen un mismo atributo y carácter del paisaje, que pueden ser agrupadas 
para desarrollar medidas de manejo, planes, programas y proyectos. 

Para identificar los aspectos anteriormente mencionados, se ha diseñado la 
siguiente ruta metodológica que pretende brindar una aproximación a las 
características socioeconómicas y culturales de la población y su relación con los 
cambios en la coberturas vegetales, dando como resultado una lectura integral 
sobre el paisaje de la zona del área de influencia directa e indirecta del POF del 
departamento del Guaviare.   

El siguiente gráfico describe las variables a analizar en la formulación de este 
componente socio-económico y cultural, y los aspectos a relacionar para cumplir el 
objetivo de este capítulo, el cual es: establecer las condiciones demográficas, 
sociales y económicas que pueden influir en el uso y manejo de las coberturas de 
bosque en las veredas de los municipios de San José, El Retorno y Calamar, área 
de influencia directa e indirecta del Plan de Ordenación Forestal (POF) del Guaviare. 
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Figura 4-1 Ruta metodológica del componente socioeconómico y cultural del POF - 

Guaviare Bloque 1. 

Para desarrollar esta metodología  se utilizaron los datos del Censo Nacional 
Agropecuario (2014) y el Censo Nacional de Población y Vivienda (2018). Se 
sistematizaron 4.988 encuestas que corresponden a las Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPAs), a partir de los módulos de: Hogares, Personas y Unidad 
Productiva (Ver Anexo 1). Además se realizaron talleres, entrevistas y escenarios 
de diálogos con diferentes actores locales. Siguiendo con la metodología propuesta, 
la ruta para entender y analizar cómo cada variable ha influido en un cambio de las 
coberturas vegetales de bosque en las veredas de los municipios de San José, El 
Retorno y Calamar es: 

1. Realizar una descripción de los elementos generales de la variable de 
análisis. 

2. Identificar los atributos de la variable, es decir aquellos elementos 
distintivos y específicos que pueden generar una diferenciación 
significativa. 

3. Caracterización de los atributos  
4. Mapeo 

Esta propuesta metodológica, se implementó geográficamente en el área 
conformada por los bloques Norte A y Norte B en los municipios de San José y el 
Retorno y Occidental A y Occidental B, en los municipios de Calamar y San José en 
el departamento del Guaviare, tal como lo evidencia la Figura 4-2. 
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Figura 4-2 Área de Ordenación Forestal Guaviare Bloque 1. 

La unidad territorial contemplada para el POF se encuentra compuesta por veredas 
en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno, y Calamar. Estas veredas 
hacen parte de la Unidad de Ordenación Forestal (UOF), como se observa en la 
Tabla 4-3, siendo estas en las que se definirán las áreas forestales con potencial 
protector y productor. 

Tabla 4-3 Veredas presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Municipio Vereda 

Calamar 

Patio Bonito Altamira 
La Gaitana Progreso 

Puerto Palma La Esmeralda 
Agua Bonita Media La Ceiba 

La  Argelia La Primavera 
La Floresta El Triunfo 
Las Damas La Cristalina 
La Tigrera Calamar 

Puerto Polaco Caño Caribe 
Puerto Cubarro Puerto Gaviota 

San Francisco Dos Caño Barroso 
Diamante Dos La Unión 

Agua Bonita Alta Agua Bonita Baja 

El Retorno 

Nueva York La cristalina 
Las Golondrinas La Paz 
Salto Gloria Alto Panguana Uno 
Alto Cachama Caño Azul 
San Isidro Dos Caño Triunfo 
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Municipio Vereda 
Chaparral Bajo Caño Makusito 

Caño Las Pavas Kuway 
Termales San Miguel Alto (miravalle) 
San Lucas Nueva Barranquillita 

Nueva Primavera Termales Alto 
El Palmar El Rebalse 
Caño Azul Brisas del Itilla 
El Recreo Caño Flor 

San José del Guaviare 

Naranjales Peña Roja 
La Siberia Fundación 

Mesa de la Lindosa Buenos Aires 
Caño Mosco San Antonio Alto 

Puerto Ospina Lejanías 
Sabanas de la Fuga El oasis 

Damas de Nare Miraflores 
Nare Palmar Alto 

Caño Guarnizo Palmar Bajo 
Manglares Alto Cachicamo 

El Horizonte Argentina 
San Luis Argoleta 

Gualandayes bajo San Jorge 
Puerto Mentiras La Unión 

Caño Maku Charcan 
Guanapalo R.I Barranco Zolorado 

Charrasquera Caño Pescado 
Caño Negro La Tortuga 

Charras Manaviri 
Caño Cumare El Chuapal 
Caño Danta Paraíso 

R.I Caño Negro Retiro Caño Lajas 
R.I Cachiveras Nare Puerto Ospina 
R.I Barranco Ceiba Caño Mosca 

Tomachipan Caño Blanco Tres 
El Boquerón Caño Blanco Dos 

Milenio San Luis de los Aires 
Unión de Buenos Aires Los Gualandayes 
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Figura 4-3 Veredas ubicadas en el municipio de San José del Guaviare presentes en el 

área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

 
Figura 4-4 Veredas ubicadas en el municipio de Calamar presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Figura 4-5 Veredas ubicadas en el municipio de El Retorno presentes en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

4.1 Población 

4.1.1 Descripción general de la población 

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE, 2020), el 
departamento del Guaviare tiene una población de 86.657 habitantes, lo cual lo 
convierte en uno de los departamentos con menor densidad del país. Respecto a la 
pirámide poblacional, se observa que en el departamento la población con mayor 
proporción equivale a los niños y adolescentes, entre los 0 y los 14 años con un 
porcentaje de 31,6%, seguido de la población de jóvenes entre los 15 y los 29 años 
con un porcentaje de 26,9%. Mientras la población adulta entre 30 a 60 años ocupa 
un 17,31%. La población de la tercera edad supone el grupo con menor presencia 
en el territorio con un 8.09%.  
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Figura 4-6 Pirámide poblacional- Departamento de Guaviare (DANE, 2020). 

En el municipio de San José del Guaviare se encontró que para el año 2020 (DANE, 
2020), la población total del municipio era de 55.820 con una densidad poblacional 
de 4,01 hab./ km2. Respecto a la división de género, se encuentra que un 51,1% 
son hombres (28.520) y 48,4% son mujeres (27.300). En cuanto a la población 
desagregada por área, se encuentra que un 69,30% es de población urbana 
(38.684) y un 30,7% es de población rural (17.136). Además, de acuerdo con la 
información del SISBEN disponible en el DNP (2017), hay un total de 46.275 
personas registradas y 16.754 hogares registrados. 

Tabla 4-4 Población municipal- San José del Guaviare (DANE, 2020). 

Población Municipio San José 
Zona Urbana Zona Rural 

Hombre 19.454 Hombre 9.066 
Mujer 19.222 Mujer 8.078 
Total 38.684 Total 17.136 

Población Total 55.820 
 

En el municipio de Calamar, en el año 2020 la población total del municipio era de 
10.069 con una densidad poblacional de 0,62 hab./ km2. Frente a la división de 
género, se encuentra que un 56,0% son hombres (5.636) y 44,0% son mujeres 
(4.433). En cuanto a la población desagregada por área, se encuentra que un 45,9% 
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es de población urbana (4.617) y un 54,2% es de población rural (5.452). De 
acuerdo con la información del SISBEN disponible en el DNP (2017), hay un total 
de 6.782 personas registradas y 2.262 hogares registrados. 

Tabla 4-5 Población municipal- Calamar (DANE,2020). 

Población Municipio Calamar 
Zona Urbana Zona Rural 

Hombre 2.362 Hombre 3.274 
Mujer 2.255 Mujer 2.178 
Total 4.617 Total 5.452 

Población Total 10.069 
 

Finalmente, en el municipio de El Retorno durante el año 2020 (DANE, 2020) la 
población total del municipio era de 11.205 con una densidad poblacional de 1,32 
hab./km2. Respecto a la división de género, se encuentra que un 53,9% son 
hombres (7.393) y 46,1% son mujeres (6.329). En cuanto a la población 
desagregada por área, se encuentra que un 26,0% es de población urbana (3.570) 
y un 74,0% es de población rural (10.152). Adicionalmente de acuerdo con la 
información del SISBEN disponible en el DNP (2017), hay un total de 12.180 
personas registradas y 4.302 hogares registrados. 

Tabla 4-6 Población municipal- El Retorno (DANE,2020). 

Población Municipio Retorno 
Zona Urbana Zona Rural 

Hombre 3.318 Hombre 3.247 
Mujer 2.592 Mujer 1.848 
Total 5.910 Total 3.674 
Población Total 11.205 

 

Siguiendo lo anterior, en los municipios de la zona de influencia dentro del área de 
estudio predomina la población ubicada en la zona rural, con excepción de la capital 
del municipio San José del Guaviare donde se encuentra mayor población en la 
zona urbana. En este sentido, también se evidencia que en este municipio se 
concentra la mayor densidad poblacional del departamento, seguido del municipio 
de El Retorno y, por último, del municipio de Calamar (Figura 4-7). 
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Figura 4-7 Distribución de la población en el Guaviare (DANE,2020) 

Respecto al crecimiento poblacional, la información proporcionada por el DANE 
(2020), indica una proyección de crecimiento de 8.8% durante los últimos quince 
(15) años en la región, por lo que, se establece que durante este periodo el 
crecimiento de población fue de 0,58% anual. Asimismo, se encuentra que la tasa 
de crecimiento en las zonas rurales del departamento no supera el 2% (con 
variaciones respectivas en cada municipio), tales proyecciones implican que este 
promedio seguirá bajo, por lo que, la población rural no sufrirá una variación alta. 

 
Figura 4-8 Crecimiento poblacional del Guaviare (DANE, 2020). 

De acuerdo con la metodología propuesta para este componente se utilizaron los 
datos del Censo Nacional Agropecuario (2014) para caracterizar a la población, 
analizando la información proporcionada en las veredas que hacen parte del área 
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de influencia del POF, como se observa en la siguiente tabla. Fueron sistematizadas 
4.988 encuestas, a partir de los módulos de: Hogares, Personas y Unidad 
Productiva. 

Tabla 4-7 Veredas censadas- Departamento del Guaviare (DANE, 2014). 

Municipio Veredas 

San José del Guaviare 

Alto Cafre Aramato 
Boqueron Caño Blanco Dos 
Caño Blanco Tres Caño Dorado 
Caño Cuma Caño Mosco 
Caño Negro Caño Pesca 
Caño Tigre El Barranco Ceiba 
El Barranco Colorado El Chuamal 
El Progreso El Refugio 
Florida Fundacion  
Horizonte La Oriental 
La Orquidea La Unión 
Las Acacias Las Dunas 
Las Orquideas Lejanías 
Los Alpes Los Andes 
Manantiales Nueva Granada 
Playa Nueva Puerto Colombia 
Puerto Flores Puerto Valencia 
 R.I. Caño la Sal Retiro de Caño Lajas 
Sabanas San Antonio Alto 
San Antonio Bajo San Jorge 
San Luis Santa Rosa Alta 
Santa Rosa Baja Simón Bolívar 
Unión Buenos Aires  

El Retorno 

Ahuan Bonita Baja Alto Cerrito 
Caño Azul Caño Flor 
Caño Seco  Chaparral Alto  
Chaparral Medio El Cristal 
El Encanto El Palmar 
El Turpial Florida 
Francisco La Panguana 
Las Colinas Mirolindo 
Nueva Primavera Primavera 
Puerto Valencia San Isidro I 
San Isidro II Triunfo Uno 

Calamar 

 Agua Bonita Alta  Agua Bonita Baja 
El Triunfo Itilla 
La Argelia La Esmeralda 
La Primavera Morichal 
Puerto Polaco Ceiba Puerto Polaco II 

Para la variable de género, los resultados de la encuesta son 83% de los jefes o 
cabezas de hogar son hombres, mientras un 17% son mujeres; por lo que, cabe 
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afirmar que en estas veredas predomina una composición de hogares tradicionales 
y de orientación patriarcal.  

En cuanto a los rangos de edad de los encuestados, se observa que predominan 
los adultos en edad madura. El rango que predomina es adultos entre 41 y 50 años 
con 28,8%, seguido de adultos entre 31 y 40 años con un 21,8%, adultos entre 51 
y 60 años con 20, 7%. En menor medida se encuentran los adultos de tercera edad, 
que representan 18,07% de la población, seguido de la población adulta joven, que 
se ubica como una minoría entre los jefes de hogar con un 0,6% (Figura 4-9). 

 
Figura 4-9 Rangos de edad -  en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

Por otro lado, en cuanto a la variable de educación, se observa que en los 
municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare un 10% de los 
encuestados indica no saber leer ni escribir. Respecto al nivel educativo más alto, 
alcanzado por los habitantes censados, se encuentra que un 13% señala no contar 
con ninguno, un 65% con Básica Primaria, un 12% con Básica Secundaria, un 5% 
con Media Completa, un 1% con Técnico o Tecnólogo, y un 1% con Universitario o 
Posgrado 1%. 

Así mismo, con la información proporcionada por la ONF (2017) la situación en torno 
al nivel educativo ha mejorado significativamente respecto a años pasados, no 
obstante, se mantienen los índices más bajos que la media nacional. Este informe, 
describe que en el departamento hay una tasa de analfabetismo del 9,8% y con una 
población que escasamente llega al 8,6% en la educación superior completa (ver 
tabla 6). Esta información permite vislumbrar la falta de oportunidades de la 
población joven en el territorio, siendo este sector de la población el principal 
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afectado por el analfabetismo y el bajo porcentaje de acceso a la educación media 
completa y la educación superior. 

Tabla 4-8 Indices educativos del departamento del Guaviare (ONF Andina, 2017). 

Zona Analfabetis
mo 

Alfabetis
mo en 

jóvenes 

Asistenc
ia 

escolar 

Población 
con 

educación 
media 

completa 

Población 
con 

educación 
superior 
completa 

Guaviare 9,8 97,3 83,4 23,4 8,6 
Colombia 8,9 96,8 83,3 37,5 16,5 

 

Respecto al componente étnico, la información proporcionada por el Censo 
Nacional Agropecuario (2014) indica que un 9% de los encuestados se reconocen 
como indígenas y un 1% se reconoce como negro, mulato o afrocolombiano. De 
acuerdo con esta fuente, respecto a la predominancia étnica en las unidades 
productivas se encuentra que hay 9% en asentamientos indígenas, 1% en territorios 
de ocupación colectiva de comunidades negras- sin titulación, y 1% en resguardos 
indígenas. Del mismo modo, se menciona que en el territorio del Guaviare se 
encuentran indígenas de los siguientes pueblos: Baniva, Carapana, Cubeo, 
Curripaco, Desano, Embera, Guane, Jiw, Kamsa, Kichwa, Nasa, Nukak, Piapoco, 
Piratapuyo, Puinave, Sikuani, Siriano, Tariano, Tatuyo, Tukano, Tuyuka, Wanano, 
Wayuu, Yuruti y Zenú. La presencia de estos pueblos en el territorio, se ve 
representado en la siguiente figura: 
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Figura 4-10 Distribución de pueblos indígenas en el área de ordenación forestal Guaviare 
Bloque1 (DANE, 2014). 

Respecto a las condiciones socioeconómicas se encontró que un 62% de los 
encuestados en el área de influencia del POF se consideran pobres. Del mismo 
modo, los habitantes censados indican en un 38% que consideran que el nivel de 
vida de su hogar respecto a los cinco años previos es ‘igual’, un 42% manifiestan 
que es ‘mejor’ y un 18% expresan que es ‘peor’.  

En este orden de ideas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2010) plantea que 
respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas en el departamento, se encuentra 
que en el municipio de El Retorno el porcentaje de personas dentro de este índice 
(NBI) es de entre 80 y 100%, mientras que en el municipio de San José del Guaviare 
está entre 50 y 70%, y el municipio de Calamar tiene un porcentaje de personas con 
NBI entre el 5 y 30% (Figura 4-11). 

 
Figura 4-11 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas del departamento del Guaviare 

(IGAC, 2010). 

Frente a la composición de los predios, se encontró que en un 90% de los predios 
hay una vivienda, seguido de un 8% donde no hay ninguna vivienda, y un 2% donde 
se encuentran dos viviendas en un predio (ver gráfica 6). En este orden de ideas, la 
información del Censo indica que en las veredas un 73% de los predios tienen un 
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hogar dentro, seguido de un 25% en donde no hay hogares dentro de los mismos, 
y un 1% con dos hogares en los predios. 

 

Figura 4-12 Viviendas en los predios en el área de ordenacion forestal Guaviare Bloque 1 
(DANE, 2014). 

En cuanto a la composición de personas al interior de los predios, se señala que un 
25% de los predios no tienen ninguna persona, seguido de un 17% con una persona, 
un 15% con dos personas, un 13% con tres personas, un 12% con cuatro personas, 
y un 8% con cinco personas. La predominancia de predios sin personas, viviendas 
u hogares; permite entrever que las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) 
en el área de influencia son comúnmente utilizadas únicamente con fines 
productivos (Figura 4-13). 
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Figura 4-13 Personas en los predios en el área de ordenacion forestal Guaviare Bloque 1 
(DANE, 2014). 

Respecto a la variable del régimen de propiedad, la información proporcionada por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2017), señala que en el municipio de San 
José del Guaviare, respecto al catastro, se encuentra una totalidad de 15.535 
predios de los cuales 11.885 corresponden a lo urbano (76,5%) y 3.650 a lo rural 
(23,5%). En el municipio de Calamar, se encuentra una totalidad de 2.301 predios 
de los cuales 1.894 corresponden a lo urbano (82,3%) y 407 a lo rural (17,7%). 
Finalmente, en el municipio de El Retorno hay una totalidad de 4.101 predios de los 
cuales 2.156 corresponden a lo urbano (52,6%) y 1.945 a lo rural (47,4%).   

Frente a la predominancia de la tenencia de la tierra, de acuerdo con el Censo 
Nacional Agropecuario (2014) un 50% de los encuestados en el área de influencia 
del POF manifiestan ser propietarios, seguido de un 31% que no poseen 
información, un 10% que tiene propiedad colectiva y un 3% que se encuentra en 
arriendo (Figura 4-14). Adicionalmente, respecto a la vocación de las UPA, se 
observa que 52% tiene o tuvo sembrados cultivos, mientras un 4% tiene o tuvo 
plantaciones forestales. 

 
Figura 4-14 Predominancia de la tenencia en el área de ordenacion forestal Guaviare 

Bloque 1 (DANE, 2014). 

Del mismo modo, a través del ejercicio de indagación y diálogo con algunos 
miembros de la comunidad o líderes, se logró establecer que, desde la colonización 
del territorio, algunas personas de las comunidades obtuvieron un título otorgado 
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por el antiguo INCODER, pero han manifestado que “con el tiempo las instituciones 
gubernamentales (no definen cuales) en algunos casos han anulado dichos 
documentos a partir de la definición de áreas para conservación”   

En relación con la variable de desplazamiento forzado, según los datos del Banco 
de la República (2013), el departamento del Guaviare es un territorio que ha recibido 
un mayor flujo migratorio de población interesada en procesos de colonización en 
el sector. Este hecho se evidencia en la población, de la cual un 43,7% de los 
habitantes en la actualidad corresponde a nativos del municipio, mientras la restante 
mayoría de las personas provienen de diferentes zonas del país. Acorde con Meisel 
Roca (2013), más de la mitad de las personas en el departamento sufrió 
desplazamiento forzado entre los años 1995 y 2005, como consecuencia del 
conflicto armado y el aumento de la violencia, obteniendo como resultado un 
desplazamiento del 45,5% de la población total, es decir, 43.481 personas.  

Acorde con los resultados del Censo Nacional Agropecuario, un 20% de la población 
encuestada localizada en el área de influencia del POF ha vivido situaciones de 
desplazamiento forzado. Mientras un 2% de los encuestados manifestó sufrir 
despojo de tierras y un 2% indicó padecer abandono forzado de tierras (Figura 
4-15). 

 
Figura 4-15 Población víctima de desplazamiento en el área de ordenacion forestal 

Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 
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4.1.2 Atributos y caracterización de la variable población para el diseño de 
medidas de manejo: 

El siguiente apartado se identifican aquellas características relevantes del territorio 
del POF, respecto a su población, las cuales pueden orientar la formulación de 
medidas de manejo acorde a las condiciones territoriales.   

• 83% de los jefes de hogar son hombres.  
• El rango de edad que predomina es adultos entre 41 y 50 años con 28,8% 

de la población, seguido de adultos entre 31 y 40 años con un 21,8% 
• Al menos un 10% de los encuestados, es decir 498 personas manifiestan no 

saber leer ni escribir. 
• 3,244 personas cuentan con básica primaria. 
• 9% de los encuestados se reconocen como indígenas. 
• 3,092 personas, es decir el 62% de la población se consideran pobres.  
• Un 42% de la población manifiestan que su nivel de vida es mejor respecto 

a los cinco años previos, y un 18% expresan que es peor. 
• 3641 predios cuentan con un hogar y 1,247 no tienen ningún hogar, por lo 

cual, se asume que son predios dedicados únicamente a la producción 
• El 50% de los predios (2,494) tienen propiedad, 31%(1,546) no poseen 

información y el 10% (498) de los predios tienen propiedad colectiva. 
• 20% de la población ha sido víctima de desplazamiento forzado 

4.2 Actividades económicas 

4.2.1 Descripción de las actividades económicas 

El documento Plan de Ordenamiento Territorial del departamento del Guaviare 
(2017), menciona que es posible agrupar las actividades económicas de la entidad 
territorial en tres grandes sectores: a) primario o agropecuario, en el cual se ubican 
actividades sin ningún proceso de transformación, como la agricultura, la ganadería, 
la silvicultura, la caza y la pesca. b) El sector secundario o sector industrial, que 
agrupa las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas y 
otros bienes o mercancías. c) El sector terciario o de servicios en el que 
encontramos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, profesionales y el 
gobierno. En el caso del municipio de San José del Guaviare, las actividades 
económicas que generan un mayor valor agregado son las terciarias con 77,69% , 
seguido de la actividades primarias con un 12,25%. 
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Figura 4-16 Valor agregado por actividad económica del municipio San José del Guaviare 

(DNP con información del DANE,2019). 

Para el caso del municipio de Calamar, las actividades económicas que generan un 
mayor valor agregado son las actividades terciarias con un 54,23%, seguido de la 
actividades primarias con un 38.09%. Y las actividades secundarias con tan solo un 
7.68%. 

 
Figura 4-17 Valor agregado por actividad económica del municipio de Calamar (DNP con 

información del DANE,2019). 

En el municipio de El Retorno, las actividades económicas que generan un mayor 
valor agregado son las actividades terciarias con 53,48%, seguido de la actividades 
primarias con 38,76%. Y las actividades secundarias con 7,76%. 
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Figura 4-18 Valor agregado por actividad económica del municipio de El Retorno (DNP 

con información del DANE,2019). 

Un análisis comparativo del valor de las actividades primarias para los municipios 
de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar durante el año 2019, refleja que, 
el valor de estas son de 65 mil millones de pesos para el municipio de San José del 
Guaviare, 53 mil millones de pesos para el Retorno y 31 mil millones de pesos para 
Calamar. 

 
Figura 4-19 Comparativo del valor agregado de las actividades primarias (2019) para el 
departamento de Guaviare (TerriData, con datos de DNP con información del DANE.) 

Unidad de medida: Miles de millones de pesos en fuente corriente. 

En cuanto, a las actividades secundarias que hacen referencia a la industria 
dedicada a la transformación de materias primas, se evidencia una clara diferencia 
entre los tres municipios, donde la entidad local de San José del Guaviare percibe 
altos ingresos de estas actividades con un valor de 53 mil miles de millones de 
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pesos, en contraste con El Retorno y Calamar donde el agregado de las actividades 
secundarias no supera los 10 mil millones de pesos. 

 
Figura 4-20 Comparativo del valor agregado de las actividades secundarias (2019) para 
el departamento de Guaviare (TerriData, con datos de DNP con información del DANE.) 

Unidad de medida: Miles de millones de pesos en fuente corriente. 

Por último, se encuentra el valor de las actividades terciarias, estas engloban toda 
una serie de actividades de difícil definición y clasificación por la enorme variedad 
que representan: comercio, transporte, servicios, comunicaciones, turismo y dentro 
de cada grupo se encuentran diversos niveles de especialización. Tradicionalmente 
las actividades terciarias se han distinguido porque éstas no producen bienes 
materiales. El valor agregado de estas actividades para el municipio de San José 
del Guaviare oscila en más de 412,80 mil millones de pesos, seguido de 73,23 mil 
millones de pesos para El Retorno, y 45,14 mil millones de pesos en el municipio de 
Calamar. 

 
Figura 4-21 Comparativo del valor agregado de las actividades terciarias (2019) para el 
departamento de Guaviare (TerriData, con datos de DNP con información del DANE.) 

Unidad de medida: Miles de millones de pesos en fuente corriente. 
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Teniendo en cuenta, las características del Plan de Ordenación Forestal otro de los 
aspectos a entender en esta sección de actividades económicas, es el tamaño de 
las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).  

Haciendo énfasis en las actividades primarias, los datos del Censo Nacional 
Agropecuario (2014) destacan que cerca de un 9% de las Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA) del municipio, cuentan con un tamaño entre 0 a 1 hectáreas, 
un 8% cuentan con 1 a 3 hectáreas, mientras, las UPA mayores a 20 hectáreas 
constituyen cerca del 60% de los predios. La siguiente tabla, muestra un 
comparativo del tamaño de las UPA entre el municipio de San José del Guaviare, el 
departamento del Guaviare y el total nacional, lo cual evidencia que este territorio, 
a comparación de otras entidades territoriales de Colombia, se caracteriza por 
contar con UPA de gran extensión que se encuentran entre los siguientes tamaños:   

• Entre 20 a 50 hectáreas. 
• Entre 50 a 100 hectáreas.  
• Más de 100 hectáreas. 

 
Figura 4-22 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA según extensión en 

el municipio de San José del Guaviare (DANE, 2014) 

Al analizar las condiciones de las UPA de acuerdo con los datos del censo, es 
posible identificar que más del 50% de las UPA cuentan con acceso a maquinaria y 
acceso a sistemas de riego. Un 38% cuentan con acceso a infraestructura como 
vías, centros de acopio y acueducto. No obstante, menos del 20% de estas 
unidades productivas han accedido a asistencia técnica y créditos. 
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Figura 4-23 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA con acceso a 

factores de producción en el municipio de San José del Guaviare (DANE, 2014). 

Según los datos del Censo Nacional Agropecuario (2014), se evidencia que menos 
del 2% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) del municipio de 
Calamar se encuentra entre 0 a 1 hectáreas, al igual que aquellas UPA(s) entre 1 a 
3 hectáreas. Para este municipio, más del 75% de las UPA se encuentran entre las 
20 y las 100 hectáreas. La siguiente tabla, muestra un comparativo del tamaño de 
las UPA entre el municipio de Calamar, el departamento del Guaviare y el total 
nacional, lo cual evidencia que este municipio supera el porcentaje de las UPA 
mayores a 50 y 100 hectáreas en relación con el departamento y el agregado 
nacional. 

 
Figura 4-24 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA según extensión en 

el municipio de Calamar (DANE, 2014) 
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Una mirada a las condiciones de las UPA de acuerdo con los datos del Censo, 
evidencia que un 60% de estas unidades productivas cuentan con acceso a 
maquinaria, 50% acceso a riego, 30% acceso a infraestructura como vías, centros 
de acopio y acueducto. No obstante, menos del 10% de estas unidades productivas 
han recibido apoyo con asistencia técnica y acceso a créditos. 

 
Figura 4-25 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA con acceso a 

factores de producción en el municipio de Calamar (DANE, 2014). 

Siguiendo los datos del Censo Nacional Agropecuario (2014), se evidencia que 
menos del 6% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) del municipio de 
El Retorno se encuentra entre 0 a 1 hectáreas, al igual que aquellas UPA entre 1 a 
3 hectáreas. Para este municipio más del 75% de las UPA se encuentran entre las 
20 y las 100 hectáreas. La siguiente tabla, muestra un comparativo del tamaño de 
las UPA entre el municipio de El Retorno, el departamento del Guaviare y el total 
nacional, lo cual evidencia que este municipio supera el porcentaje de las UPA(s) 
mayores a 20 y 50 hectáreas en relación con el departamento y el agregado 
nacional. 
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Figura 4-26 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA según extensión en 

el municipio de El Retorno (DANE, 2014) 

Una mirada a  las condiciones de las UPA de acuerdo con los datos del Censo, 
evidencia que un 65% de estas unidades productivas cuentan con acceso a 
maquinaria y sistemas de riego, 45% con acceso a infraestructura como vías, 
centros de acopio y acueducto. Tan solo 20% de las UPA(s) cuentan con acceso a 
asistencia técnica, no obstante, menos del 10% de estas unidades productivas 
cuentan con acceso a créditos. 

 
Figura 4-27 Número de Unidades de Producción Agropecuaria- UPA con acceso a 

factores de producción en el municipio de El Retorno (DANE, 2014). 

Las siguientes tablas, muestran un análisis comparativo de las condiciones de las 
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) para las tres entidades territoriales 
objeto de este Plan de Ordenamiento Forestal. Entender estos datos 
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comparativamente, permitirá focalizar las acciones de manejo de este documento 
de ordenación y planificación. 

 
Figura 4-28 Comparativo del porcentaje de UPA(s) con acceso a maquinaria en el 

departamento del Guaviare (DANE, 2014). 

 
Figura 4-29 Comparativo del porcentaje de UPA(s) con acceso a infraestructura en el 

departamento del Guaviare (DANE, 2014). 

 
Figura 4-30 Comparativo del porcentaje de UPA(s) con acceso a infraestructura en el 

departamento del Guaviare (DANE, 2014). 
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Figura 4-31 Comparativo del porcentaje de UPA(s) con acceso a riego en el 

departamento del Guaviare (DANE, 2014). 

 
Figura 4-32 Comparativo del porcentaje de UPA(s) con acceso a asistencia técnica en el 

departamento del Guaviare (DANE, 2014). 

Un tercer aspecto a analizar en esta sección corresponde a las actividades primarias 
que se realizan en estas Unidades de Producción Agrícola (UPA).  Siguiendo con 
los resultados del Censo Nacional Agropecuario (2014), al preguntar por las 
actividades económicas a los 4988 encuestados de las veredas del área de 
influencia del Plan de Ordenación Forestal, estas se encuentran distribuidas así: 

• 2737 UPA, es decir un 29% de la población, se dedican o se han dedicado a 
actividades de plantaciones forestales.  

• 2593 UPA, equivalente a un 28% se dedican o se han dedicado a la siembra 
o agricultura. 

• 1981 UPA, un 21% de la población se dedican o se han dedicado a la práctica 
ganadera. 

• 927 UPA desarrollan actividades de pesca,  
• 846 UPA cuentan con pasturas y sabanas de pastos para la producción de 

pastos de corte, ensilajes y heno para la actividad ganadera.  
• 191 UPA han destinado o destinan su predio para  la cría de cerdo y 59 a la 

práctica avícola. 
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Figura 4-33 Principales actividades económicas en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 

Dadas las características y el objetivo de este documento, dentro de los resultados 
del Censo Nacional Agropecuario (2014) debe resaltarse que de los 2737 
encuestados que mencionaron contar con plantaciones forestales o bosques 
naturales para explotación, señalaron que para el desarrollo de esta actividad no se 
encuentra asociados a ninguna organización, la siguiente tabla presenta el número 
de Unidades de Producción Agrícola (UPA) que desempeñan esta actividad por 
vereda del área influencia directa e indirecta del Plan de Ordenamiento Forestal 
(POF). 

Tabla 4-9 Unidades de Producción Agrícola con explotación en plantaciones forestales en 
el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 (DANE,2014). 

Municipio Vereda Cantidad de UPA(s) dedicadas 
a las actividades forestales. 

Calamar 

Agua Bonita Alta 3 
Agua Bonita Baja 3 
El Triunfo 123 
El Turpial 24 
Itilla 109 
La Argelia 84 
La Esmeralda 10 
La Primavera 117 
Morichal 1 
Puerto Polaco Ceiba 11 
Puerto Polaco 6 

El Retorno 

Ahuan Bonita Baja 17 
Alto Cerrito 86 
Caño Flor 172 
Caño Seco 8 
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Municipio Vereda Cantidad de UPA(s) dedicadas 
a las actividades forestales. 

Chaparral Alto 20 
Chaparral Medio 3 
El Cristal 24 
El Encanto 4 
El Palmar 16 
Las Colinas 18 
Francisco 29 
Mirolindo 18 
Nuevo Retorno 2 
Primavera 5 
San Isidro I 3 
San Isidro II 65 
San Jorge 29 
Triunfo Uno 36 

San José del Guaviare 

Alto Cafre 1 
Aramato 9 
Boquerón 27 
Caño Blanco Dos 9 
Caño Blanco Tres 8 
Caño Cuma 5 
Caño Dorado 29 
Caño Mosco 269 
Caño Negro 34 
Caño Pesca 98 
El Barranco Ceiba 2 
El Barranco Colorado 2 
El Chuamal 18 
El Refugio 60 
Florida 88 
Fundación 11 
Horizonte 8 
La Oriental 33 
La Unión 9 
Las Acacias 21 
Las Dunas 78 
Las Orquídeas 50 
Lejanías 5 
Los Alpes 303 
Los Andes 5 
Manantiales 26 
Nueva Granada 13 
Playa Nueva 5 
Puerto Colombia 7 
Puerto Flores 7 
Puerto Valencia 96 
Retiro de Cañas Lajas 51 
Sabanas 23 
San Antonio Alto 54 
San Antonio Alto II 17 
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Municipio Vereda Cantidad de UPA(s) dedicadas 
a las actividades forestales. 

San Luis 3 
San Luis de Los Aires 4 
Santa Rosa Alta 38 
Santa Rosa Baja 92 
Simón Bolívar 32 
Unión Buenos Aires 1 

 

Teniendo en cuenta el carácter de este documento, es importante destacar las 
siguientes actividades económicas que se encuentran asociadas a las Unidades de 
Producción Agrícola (UPA) que cuentan con una plantación forestal, de las 2737 
UPA(s) dedicadas a las plantaciones forestales, además de desarrollar esta 
actividad también realizan otras actividades económicas como: 

Tabla 4-10 Actividades desarrolladas en las UPA(s) dedicadas a las plantaciones 
forestales- Área de influencia del POF Guaviare (DANE, 2014). 

2160 UPA(s), el 78%  
cuentan con cultivos 
sembrados. 
 
De estas, 1964 dedican 
sus cultivos a autoconsumo 
y 1170 venden este en 
centrales de abasto, 
mercados y plazas locales.  

591 UPA(s), el 21%  
cuentan con pastos y 
sabanas naturales 
para la producción 
de pastos de corte 
para la ganadería.  

26 UPA(s) cuentan 
con viveros. Es 
decir, el 0.09%.  

1619 UPA(s), el 
59%  se dedican 
también a la práctica 
ganadera de doble 
propósito.  
 
De estas 862 UPA(s) 
manifiestan tener,  
menos de 30 
cabezas de ganado. 

 

Otras de las actividades económicas primarias que se debe resaltar en este 
apartado es la actividad de la agricultura y de manejo pecuario, de acuerdo con los 
datos de la Evaluación Agropecuaria Municipal del Ministerio de Agricultura (2016). 
Los principales cultivos transitorios que se pueden identificar para los municipios de 
Calamar, El Retorno y San José del Guaviare son el maíz y el arroz. Seguido de 
otros cultivos permanentes como la yuca, la piña y el plátano. El Plan de 
Ordenamiento Departamental (2017), identifica las principales actividades 
económicas agrícolas y pecuarias: ganadería, agricultura, cadena láctea, y 
agroindustria, con productos como miel, caña, panela y arroz enfocados al mercado 
local y regional. 

De acuerdo con los datos suministrados por las 4988 Unidades de Producción 
Agrícola a través del Censo Nacional Agropecuario (2014) y la Evaluación 
Agropecuaria Municipal, para los tres municipios de influencia del Plan de 
Ordenamiento Forestal, los principales cultivos son el maíz y el arroz. En el caso del 
municipio de San José del Guaviare, el cultivo más relevante es el arroz con una 
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producción de 8278 toneladas anuales, doblando la capacidad de producción del 
cultivo de maíz. 

 

Figura 4-34 Principales cultivos transitorios en el municipio de San José del Guaviare 
(Ministerio de Agricultura, 2016). 

Otros cultivos permanentes que cumplen un papel preponderante en la economía 
son la yuca, con una producción de 4212 toneladas, el plátano, y en menor medida 
la piña con 500 toneladas, existe la categoría de otros, donde se encuentran los 
cítricos, el cacao y las palmas con 529 toneladas. 
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Figura 4-35 Principales cultivos permanentes en el municipio de San José del Guaviare 
(Ministerio de Agricultura, 2016). 

En contraste para el municipio de El Retorno, el cultivo de arroz representa 53,30% 
de la producción con 3369 toneladas, y el maíz con 2952 toneladas. Seguido de 
otros cultivos permanentes como la yuca con 7024 toneladas, siendo una 
producción superior a la del San José del Guaviare, plátano y la categoría de otros 
con 2264 toneladas, donde se encuentran los cítricos, el cacao y las palmas. 

 

Figura 4-36 Principales cultivos transitorios en el municipio de El Retorno (Ministerio de 
Agricultura, 2016). 
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Figura 4-37 Principales cultivos permanentes en el municipio de El Retorno (Ministerio de 
Agricultura, 2016). 

Para el municipio de Calamar, las cifras de producción en cultivos transitorios es 
menor, si se compara con los datos de El Retorno y San José del Guaviare. Donde 
existe  una producción de arroz anual de 2301 toneladas, y maíz de 1909 toneladas, 
lo cual evidencia un rendimiento menor de este tipo de cultivos. Mientras, los cultivos 
permanentes como la yuca y el plátano cuentan aproximadamente con una 
producción de 4000 toneladas, seguido de la categoría otros con 529 toneladas 
donde se encuentra el cacao, las palmas, entre otras especies. 

  

Figura 4-38 Principales cultivos transitorios en el municipio de Calamar (Ministerio de 
Agricultura, 2016). 
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Figura 4-39 Principales cultivos permanentes en el municipio de Calamar (Ministerio de 
Agricultura, 2016). 

Por otro lado, se encuentra la actividad de la ganadería, esta actividad económica 
se destaca por la cría de bovinos, bien sea terneros, becerros, novillos y/o toros. De 
acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario (2014), de las 4988 
Unidades de Producción Agropecuaria del área de influencia del POF, 1981 se 
dedican a esta práctica. La orientación de la actividad ganadera en las veredas ha 
sido en un 26,9% con doble propósito, seguido por un 26,8% para la carne, la cría 
y el levante. La siguiente gráfica detalla las diferentes orientaciones de esta 
actividad.  

 

Figura 4-40 Orientación de la actividad ganadera en el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 
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Al indagar por las condiciones de manejo del ganado para su alimentación, la 
mayoría de las UPA (941) implementan modelos de rotación, seguido del pastoreo 
y el encierro. Esta actividad de la ganadería, se encuentra relacionada con la 
producción de pastos, pasturas y forrajes. Siguiendo la información del Censo,  los 
principales productos que se obtienen de este sistema son pastos verdes o forrajes 
(872 UPA), seguido de  semillas, abono verde, pasto de corte, ensilaje y heno, en 
menor medida con tan solo 15 UPA(s). En cuanto, a los sistemas de riego utilizados 
para esta práctica se destacan el uso de sistemas por gravedad, goteo, aspersión y 
bombeo. Los principales fenómenos que afectan este sistema productivo son las 
plagas, seguido por el exceso de lluvias y las sequías. 

Los principales controles utilizados de plagas, malezas y enfermedades de esta 
actividad corresponden al control manual (844 UPA), control químico (277) y control 
mecanizado (104). En cuanto al número de animales en un predio, los datos del 
Censo Nacional Agropecuario evidenciaron, que el máximo número de animales 
con los que cuenta una unidad productiva es 1292 cabezas de ganado y el menor 
(1) cabeza de ganado.  

El siguiente cuadro resume, los resultados de los talleres de cartografía social 
desarrollados con las comunidades, donde se identificaron las principales 
actividades agrícolas y pecuarias en el área de influencia del Plan de Ordenamiento 
Forestal. 

Tabla 4-11 Actividades productivas de las Unidades de Producción Agropecuaria- Área de 
Influencia del POF Guaviare 

Actividad Producto Uso 

Agrícola Arroz, Yuca, Plátano, Maíz, Cacao, 
Chontaduro, Piña, Açai, caña 

Para consumo propio / de tipo  
comercial para la venta en la 
comunidad y en los municipios de 
San José, Calamar y el Retorno  

Ganadera Leche /  Ceba y Levante 

Para consumo propio / de tipo 
comercial para la venta a terceros 
o en los mercados municipales de 
San José del Guaviare, Retorno y 
Calamar 

Porcino Cerdo 

Para consumo propio / de tipo 
comercial para la venta a terceros 
o en los mercados municipales de 
San José del Guaviare, Retorno y 
Calamar 

Avicultura Gallinas / Huevos 

Para consumo propio / de tipo 
comercial para la venta en los 
mercados municipales de San 
José del Guaviare, Retorno y 
Calamar 
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Actividad Producto Uso 

Pesca 
Cachama, Bagre, Dormilón, Palometa, 
Boca chico, Nicuro, Caribes, Ñamoceta, 
Guaracui 

Propio / Comercial 

Leña Rastrojo, árboles caídos Cocina 

Frutos 
Silvestres 

Guagua, Cordoncillo, Naranja, 
Mandarina, Limones, Papaya silvestre, 
Pitahaya 

Propio 

Madera Macano, Achapo, Milpo, Parature, 
Guacamayo, Flor Morado 

De uso propio para la elaboración 
de postes del cercado de las 
fincas o viviendas / Comercial 
para venta a terceros con 
licencias o de venta ilegal 

Medicinales Pronto Alivio, Dormidera, Mataroja De uso propio 
Especias Achote De uso propio 

 

En los diferentes diálogos con la comunidad, también se identificaron los productos 
agrícolas y pecuarios con mayor comercialización. 

Tabla 4-12 Productos agrícolas y pecuarios más comunes en la comercialización en el 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Producto Valor Destino 

Yuca $10.000 arroba Plazas de mercado 
municipales 

Plátano $15.000 
Racimo 

Plazas de mercado 
municipales 

Maíz $160.000 
Carga 

Plazas de mercado 
municipales 

Caña $70.000 
Bidón de miel 

Plazas de mercado 
municipales 

Huevos $10.000 
Cubeta 

Plazas de mercado 
municipales 

Carne de res en 
pie 

$12.000 
Kilo 

Plazas de mercado 
municipales 

Leche de res $3.000 
Litro 

Cooperativas de Leche 

Carne de cerdo 
en pie 

$8.000 
Kilo 

Plazas de mercado 
municipales 

 

4.2.2 Atributos y caracterización de la variable actividades económicas para 
el diseño de medidas de manejo 

El siguiente apartado del documento identifica aquellas características relevantes 
del territorio del POF, respecto a sus actividades económicas, las cuales pueden 
orientar la formulación de medidas de manejo acorde a las condiciones territoriales.  
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• Un 60% de los predios equivalen a UPA(s) mayores a 20 hectáreas, 
especialmente en San José del Guaviare y El Retorno. Ya que en Calamar, 
más del 75% de las UPA se encuentran entre las 20 y las 100 hectáreas, lo 
cual evidencia que este municipio supera el porcentaje de las UPA mayores 
a 50 y 100 hectáreas en relación con el departamento y el agregado nacional. 

• Más de 50% de las UPA(s) cuentan con acceso a maquinaria y acceso a 
sistemas de riego en el departamento, mientras que un solo 20% de las 
UPA(s) cuentan con acceso a asistencia técnica y acceso a créditos. En el 
municipio de Calamar un 60% tiene acceso a maquinaria, pero menos del 
10% cuenta con acceso a asistencia técnica y créditos. En el municipio de El 
Retorno un 65% tiene acceso a la maquinaria, y de igual modo, menos del 
10% tiene acceso a créditos y asistencia técnica. 

• El valor de las actividades primarias en el año 2019, equivalen a 65 mil 
millones de pesos en San José del Guaviare, 53 mil millones de pesos en El 
Retorno, y 31 mil millones de pesos en Calamar. 

• El valor de las actividades secundarias percibe altos ingresos en San José 
del Guaviare por 53 mil millones de pesos, en contraste con El Retorno y 
Calamar donde estas actividades no superan los 10 mil millones de pesos. 

• De los 2737 encuestados que mencionaron contar con plantaciones 
forestales o bosques naturales para explotación, señalaron que para el 
desarrollo de esta actividad no se encuentran asociados a ninguna 
organización. 

• Respecto a la información del Censo Nacional Agropecuario, se indica que 
2737 UPA(s), es decir un 29% de la población, se dedican o se han dedicado 
a actividades de  plantaciones forestales. De estas, el 78% (2160) cuentan 
con cultivos sembrados, donde 1964 UPA(s) dedican sus cultivos a 
autoconsumo y 1770 venden en centrales de abasto, mercados y plazas 
locales. Un 21% (591) cuentan con pastos y sabanas naturales para la 
producción de pastos de corte para la ganadería, mientras 59% (1619) se 
dedican también a la práctica ganadera de doble propósito.  

• 2593 UPA(s), equivalente a un 28% se dedican o se han dedicado a la 
siembra o agricultura. 1981 UPA(s), un 21% de la población se dedican o se 
han  dedicado a la práctica ganadera. 927 UPA(s) desarrollan actividades de 
pesca, 846 UPA(s) cuentan con pasturas y sabanas de pastos para la 
producción de pastos de corte, ensilajes y heno para la actividad ganadera, 
191 UPA(s) han destinado o destinan su predio para  la cría de cerdo y 59 a 
la práctica avícola. 

• En el municipio de San José del Guaviare el cultivo más relevante es el arroz 
con una producción de 8278 toneladas anuales, seguido de la producción de 
maíz; no obstante se destacan otros cultivos permanentes que cumplen un 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

207 

papel preponderante en la economía como la yuca (4212 toneladas), el 
plátano, y en menor categoría (529 toneladas), los cítricos, el cacao y las 
palmas. 

• En el municipio de El Retorno, también destacan el cultivo de arroz (3369 
Ton) y maíz (2952 Ton), seguido de otros cultivos permanentes como la yuca 
(7024 Ton) con una producción superior a San José del Guaviare, plátano y 
la categoría de otros (cítricos, cacao y palmas) con 2264 Ton. 

• En el municipio de Calamar, las cifras de producción de cultivos transitorios 
es menor, con menor cantidad de toneladas de maíz (1909 Ton) y arroz (2301 
Ton), mientras los cultivos permanentes como la yuca y el plátano cuentan 
con una producción de 400 toneladas, seguido de la categoría de otros con 
529 toneladas. 

4.3 Sistemas productivos 

4.3.1 Descripción de los sistemas productivos 

Este apartado tiene por objeto describir los sistemas productivos del área de 
influencia del Plan de Ordenación Forestal siguiendo los resultados del Censo 
Nacional Agropecuario de 2014. Para introducir a esta temática, es importante 
señalar que en el departamento de Guaviare el sector agropecuario representa un 
5,7% del total del PIB Nacional según los datos del Plan de Ordenamiento 
Departamental.  El cual, está caracterizado por la producción de bienes básicos sin 
valor agregado, escasa  tecnificación, uso de mano de obra no calificada y bajos 
rendimientos debido a las condiciones del suelo amazónico y los modelos de 
producción implementados.  

Para la descripción e identificación de los sistemas productivos del área de 
influencia del POF, se hizo uso de la tipificación dada por el documento Sistemas 
de producción del Departamento del Guaviare (Calamar y San José del Guaviare), 
elaborado por el Instituto SINCHI (2019). Y la sistematización de los resultados del 
Censo Nacional Agropecuario para las 4988 Unidades de Producción Agropecuaria 
(UPA) del área de influencia del POF.  

Haciendo uso de estas dos fuentes de información primaria, se identificaron los 
siguientes sistemas productivos para la zona del POF: 

• Sistema productivo ganadero con venta de mano de obra familiar. 
• Sistema productivo agropecuario familiar con venta de mano de obra.   
• Sistema productivo agrícola con venta de mano de obra familiar. 
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4.3.1.1 Sistema productivo ganadero con venta de mano de obra familiar 

Según el documento Sistemas de producción del Departamento del Guaviare 
(Calamar y San José del Guaviare), elaborado por el Instituto SINCHI (2019), la 
principal actividad productiva que se desarrolla en estas Unidades de Producción 
Agropecuaria (UPA) es la ganadería con énfasis al doble propósito y el arriendo de 
pasto. Se presentan producciones de cultivos de pancoger principalmente para el 
autoconsumo. De acuerdo con los datos del Censo Nacional Agropecuario es 
posible establecer 1600 (UPA) con estas características, es decir el 32% de las UPA 
identificadas en el Censo.  

El número de personas que trabajan permanente en este sistema productivo son 
dos, con un total de 1040 UPA(s), es decir el 65% de las unidades, seguido de 3 a 
4 personas. El 73,97% de los ingresos obtenidos en este tipo de sistema productivo, 
se derivan de las actividades ganaderas; principalmente por la venta de ganado 
propio, la venta y transformación de la leche (queso), así como del alquiler de pasto 
y la producción del ganado al aumento, además se obtiene leche y queso para 
autoconsumo familiar y materia orgánica para fertilización de los cultivos (SINCHI, 
2019). Las especies menores también son de gran importancia en este sistema, 
dado que son utilizadas para el autoconsumo de las familias y generan ingresos con 
la venta de excedentes. Este sistema también desarrolla una agricultura 
principalmente de autoconsumo, con producciones de maíz, plátano y yuca que 
aportan el 0,97% de los ingresos totales. El tamaño de estos predios oscilan entre 
1 hectárea a 100 hectáreas (Censo Nacional Agropecuario, 2014). 

4.3.1.2 Sistema productivo agropecuario familiar 

Acorde con el documento Sistemas de producción del Departamento del Guaviare 
(Calamar y San José del Guaviare), elaborado por el Instituto SINCHI (2019), su 
actividad principal es la ganadería, sin embargo, las especies menores (manejo de 
aves de traspatio, cerdos y peces) y la agricultura juegan un papel importante en la 
distribución de los ingresos agropecuarios como en la producción de la seguridad 
alimentaria de las familias (SINCHI, 2019). Adicionalmente, este grupo de 
productores desarrolla actividades extra-prediales, dado que su sistema productivo 
no genera los recursos suficientes para el sostenimiento de sus familias, por ello 
venden su mano de obra en otros predios. En la base de datos del Censo Nacional 
Agropecuario (2014), se lograron identificar 191 Unidades de Producción Agrícola 
que cumplen estas características, es decir el 3% del total de las UPA(s).  

El 86,48% de los recursos de la UPA(s) se generan a partir de la ganadería, 
principalmente por la venta de ganado propio, subproductos de la leche como el 
queso y el alquiler de pastos. Un 6,18% de los ingresos se generan a través de las 
actividades agrícolas con producciones de plátano, arroz yuca, maíz para la 
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alimentación de los animales y para el consumo familiar, con la venta de algunos 
excedentes; sin embargo, estos predios también cuentan con algunas plantaciones 
forestales como cacao, caucho y sacha inchi de donde derivan un 2,20% de los 
ingresos. De acuerdo con la base de datos del Censo se identificaron 136 Unidades 
de Producción Agropecuarias que cumplen estas características. 

Es importante destacar que, la  agricultura es una parte importante de la seguridad 
alimentaria de los productores, en muchas de las familias representa un ahorro al 
no tener que comprar alimentos en el mercado externo, sino que se obtienen de la 
producción de sus cultivos. En este sentido, se encontró que el 54% de los hogares 
perciben ingresos por la venta de productos agrícolas a través de su 
comercialización en centrales de abasto, comercializadoras y plazas locales, 
mientras un 61% de la población manifiesta usar esta producción para el 
autoconsumo. El tamaño de estos predios oscilan entre 1 hectárea a 100 hectáreas.  
(Censo Nacional Agropecuario, 2014). 

4.3.1.3 Sistema productivo agrícola con venta de mano de obra familiar 

Esta tipología representa el 51% de los predios muestreados. En la UPA se 
desarrollan actividades principalmente en el sector agrícola como cultivos de yuca, 
plátano y piña, en segundo lugar, la producción de especies menores. Según el 
documento Sistemas de producción del Departamento del Guaviare (Calamar y San 
José del Guaviare), elaborado por el Instituto SINCHI (2019), se presenta la 
producción bovina en un bajo porcentaje en actividades de producción de leche y 
alquiler de pastos, sin embargo, los ingresos no alcanzan para el mantenimiento de 
la unidad familiar por lo que es posible evidenciar ingresos por venta de mano de 
obra (SINCHI,2019).  

El principal ingreso es percibido por la venta de mano de obra en otros predios, que 
constituye en 71,96% del ingreso de la UPA; aunque el área en cultivos es menor 
en relación con los pastos, esta genera el 11,68% de los ingresos con la venta de 
la producción de los cultivos comerciales y algunos excedentes de los cultivos de 
pancoger. El ingreso en el desarrollo de las actividades ganaderas es del 7,28% con 
la venta de queso, animales en pie y el alquiler de pastos (aunque el 81,48% de los 
predios no evidencian manejo de ganado bovino, los predios cuentan con una 
cobertura en pastos que utilizan para el alquiler a otros vecinos). 

Por otro lado, el 4,78% de los ingresos alcanzados provienen del manejo de las 
especies menores, principalmente de la porcicultura; la producción que se obtiene 
de avicultura  es huevos, gallinas y pollos, destinada en su gran mayoría para el 
autoconsumo, en algunos casos generan ingresos con la venta de excedentes; no 
se registra el manejo de la piscicultura en los predios de esta tipología. El ingreso 
extra-predial es del 4,11% proveniente de otras actividades realizadas por la familia. 
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En este sistema se evidencian ingresos en un predio, con el manejo de productos 
del bosque (extracción de madera), aportando el 0,19% de los ingresos. El tamaño 
de estos predios oscilan entre 1 hectárea a 100 hectáreas (Censo Nacional 
Agropecuario, 2014). 

4.3.2 Atributos y caracterización de la variable sistemas productivos para el 
diseño de medidas de manejo 

El siguiente apartado del documento identifica aquellas características relevantes 
del territorio del POF, respecto a sus sistemas productivos, las cuales pueden 
orientar la formulación de medidas de manejo acorde a las condiciones territoriales.  

• El 32% (1600) de las UPA(s) se dedican a la ganadería con énfasis al doble 
propósito y el arriendo de pasto. 

• El 3% (191) de las UPA(s) tienen como actividad principal la ganadería, sin 
embargo, las especies menores (manejo de aves de traspatio, cerdos y 
peces) y la agricultura juegan un papel importante en la distribución de los 
ingresos agropecuarios como en la producción de la seguridad alimentaria 
de las familias (SINCHI, 2019), adicional, este grupo de productores 
desarrolla actividades extra-prediales. 

• El 51% de las UPA(s) desarrollan actividades principalmente en el sector 
agrícola como cultivos de yuca, plátano y piña, en segundo lugar, la 
producción de especies menores. Se presenta la producción bovina en un 
bajo porcentaje en actividades de producción de leche y alquiler de pastos, 
sin embargo, los ingresos no alcanzan para el mantenimiento de la unidad 
familiar por lo que es posible evidenciar ingresos por venta de mano de obra 

4.4 Uso y aprovechamiento del bosque y los recursos naturales 

4.4.1 Descripción general del uso y aprovechamiento del bosque y los 
recursos naturales 

Frente a este apartado, el DNP (2017) señala que el 23.38% del área del 
departamento de Guaviare hace parte del SINAP (Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas), es decir, 1.300.245 ha. En este orden de ideas, el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2016), señala que 
la contribución del departamento a los ecosistemas en la nación es de 8.01%. 

Respecto al área de bosque estable en la entidad territorial, de acuerdo con el 
IDEAM se observa una disminución en el periodo de tiempo entre 1990 y 2016, 
pasando de 5.031.073 ha en 1990 a 4.813.224 ha en 2016 (Figura 4-41). 
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Figura 4-41 Área de bosque estable en el departamento del  Guaviare 1990 – 2016 
(IDEAM, 1990-2016) 

Por otro lado, también se observa una disminución en el área deforestada en el 
Guaviare en el mismo periodo de tiempo, con una reducción de 179.639 ha en 1990 
a 11.456 ha en 2016, como se observa en el siguiente diagrama de dispersión. 

 

Figura 4-42 Área deforestada en el departamento del Guaviare 1990 – 2016 (IDEAM, 
1990-2016) 

Frente a las áreas de protección y conservación en el departamento, estas se 
encuentran definidas por el sistema ambiental departamental, en el que se definen 
los objetivos, la preservación, la conservación, la restauración, el uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales en estas áreas. La delimitación de estos 
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territorios fue desarrollada por instituciones nacionales, como Parques Nacionales 
Naturales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y por instituciones 
regionales como la CDA- Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico. En el territorio se encuentran múltiples 
zonas de conservación declaradas de manera formal, como se observa en la 
siguiente tabla: 

Tabla 4-13 Áreas de protección y conservación ambiental  del departamento del Guaviare 
(Plan Departamental De Ordenamiento Territorial, 2017). 

Nombre Tipo de Área Área Total Declaratoria 
Zona de Reserva Forestal 

de la Amazonía Áreas de reserva forestal 2.383.498 Ley 2 de 1959 

Parque Nacional Natural 
Serranía de Chiribiquete 

Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 1.280.000 Resolución 120 de 

1989 

Reserva Nukak 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales 

Reserva Natural 
855.000 Resolución 122 de 

1989 

Distrito de Manejo 
Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables del 

Ariari - Guayabero 

Zona de manejo especial: 
Área de manejo especial la 

Macarena 
 Decreto 1989 de 

1989 

 

Asimismo, acorde con el Modelo de Ordenamiento Territorial Regional para la 
Amazonía Colombiana (MOTRA), desarrollado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (2019), para el desarrollo económico y la integración del 
bosque en función del desarrollo sostenible. Dentro del documento se establece al 
departamento del Guaviare como parte de la región occidental-norte de la 
Amazonía, en donde más se han visto impactado de forma agresiva los ecosistemas 
y la oferta natural. En este territorio se observan dinámicas de poblamiento más 
consolidadas, además de una mayor ampliación de la frontera agropecuaria en el 
territorio y sus condiciones asociadas.  

El documento (MOTRA, 2019) señala que en la región predomina el ecosistema de 
bosque en casi todo el territorio, con algunas formaciones de ecosistemas de 
complejos rocosos de serranía en sectores del sur de Guaviare. Estas condiciones 
hacen parte de un ecosistema con baja intervención en el que se conservan las 
dinámicas naturales, con gran oferta ambiental, además de ser un núcleo de 
servicios ecosistémicos de gran relevancia.  

Esta región se caracteriza por poseer un bajo número de población rural en términos 
absolutos, con bajas tasas de crecimiento poblacional en áreas intervenidas y 
presencia de asentamientos indígenas. En la zona compuesta por los municipios de 
San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, desde el punto de vista ambiental, 
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se evidencia el predominio de los agro-ecosistemas de mosaicos de cultivos y 
pastos, así como la prevalencia de pastos y espacios naturales.  

No obstante, por la alta transformación del bosque encontrada en este territorio, se 
encuentran áreas con mayor afectación por la deforestación. En el territorio, las 
cabeceras municipales actúan como estribos de la colonización y de la 
deforestación, además, en esta área se encuentra gran tradición cocalera. La 
intervención progresiva del bosque se asocia con una precaria agricultura ilícita, con 
la producción de coca y con la ganadería extensiva.  

Adicionalmente, sobre esta información, se recurrió al Censo Nacional Agropecuario 
(2014), respecto a los municipios que hacen parte del área de influencia del POF, a 
través de la sistematización de 4.988 encuestas. Sin embargo, en esta sección se 
complementó esta información con la proporcionada en el Módulo VI del Censo, 
correspondiente a frutales y forestales dispersos, donde se sistematizaron 4.036 
encuestas. 

A partir de estos datos, se encuentra que un 54,8% de las UPA(s) (2.737) censados 
cuenta con plantaciones forestales o bosques naturales, mientras, un 68,7% (3.430) 
tiene área de pastos, sabanas o rastrojos (esto no se refiere al uso de estos pastos, 
sino a su existencia) . Asimismo, un 58,1% de los predios (2.902) en las veredas 
cuentan con frutales y forestales dispersos, y en 16,9% de pastos y sabanas 
naturales (846). 

De acuerdo con esta fuente (DANE, 2014), frente a los usos que se le está dando a 
los bosques dentro del territorio, los bosques naturales han sido aprovechados a 
partir de sus productos, dentro de los que se encuentran: un 17,9% de los 
productores acuden al bosque por leña (894), un 11,9% obtiene agua del bosque 
(594), un 7,9% obtiene madera del bosque (396), mientras un 10,6% de los 
productores utiliza la fauna (529), un 8% de los productores recurre a la flora (flores, 
frutos, fibras, hojas, semillas, cáscaras, hojas, cogollos), y un 1,6% recurre al 
bosque por especies acuáticas o por resinas, aceites, tintes y mieles.  Como se 
observa en la siguiente gráfica: 
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Figura 4-43 Productos aprovechados de los bosques naturales en el área de ordenación 

forestal Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 

En este orden de ideas, durante las jornadas de trabajo con las comunidades, se 
obtuvo información sobre la comercialización de productos maderables en las 
veredas como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 4-14 Comercialización de productos maderables en el departamento del Guaviare. 

Municipio Nombre de la 
empresa 

Especies que se 
comercializan Procedenci

a 
Calidad 

de la 
madera 

Época de 
corte 

Destino 
final Nombre común Volumen 

San José 
del 
Guaviare 

Fábrica de 
muebles 
Sanabria 

Achapo, Milpo, 
Magagua 

30 tablas 
mensuales 

Deposito,  
Achapo Buena Todo el 

año 

Muebles, 
puertas 
ventanas, 
sillas 

San José 
del 
Guaviare 

CredImuebles 
del Guaviare 

Cedro, Achapo 
Machapo, Mllpo 

Bloque o 
150 pizas 

Deposito 
Achapo, 
Santo 
Domingo 

Fina Todo el 
año  

Muebles, 
puertas, 
ventanas, 
closets 

San José 
del 
Guaviare 

Machimbredora 
de Guaviare 

Algarrobo, 
Achapo Parature, 
Machaco, Cabo 
de hacha 

Bloque 300 
mensual 

Vereda 
Chaparral 
Bajo, Tierra 
Alta Retorno 

Fina Todo el 
año verano 

Tablones, 
tablas, 
puertas, 
sillas, 
puertas 

San José 
del 
Guaviare 

Maderas El 
Achapo 

Achapo, Milpo, 
Parature, 
Machaco, 
Dormidero, 
Botagajo 
Cariaño, Macano, 

Pieza 2000  Tierra Alta 
Retorno, Fina Todo el 

año 
Construcció
n  

San José 
del 
Guaviare 

MADEGUA Abarco, Achapo,   Tierra Alta 
Retorno Fina Todo el 

año  

  Muebles, 
puertas, 
ventanas 
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Se indica que el área de bosques naturales en los predios censados oscila entre 3 
ha y 99 ha. Un 46,2 % de los productores expresaron no haber transformado, 
tumbado o talado los bosques en los predios hasta el año 2013, mientras un 5,8% 
de los encuestados indicó transformar el bosque natural en el mismo periodo de 
tiempo. 

 
Figura 4-44 Cantidad de especies frutales y forestales en los predios en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

En cuanto al módulo de frutales y forestales dispersos del Censo, se sistematizaron 
4.036 UPA(s) en los que se encuentra presencia de frutales y forestales dispersos. 
Estos datos, indican que los predios cuentan con una o más especies de árboles: 
un 100% tiene una especie, un 95,3% tienen dos especies, un 84,7% tienen tres 
especies, un 65% tienen cuatro especies, un 42,6% tienen cinco especies, un 26,3% 
tienen seis especies, un 15,6% tienen siete especies, un 9,2% tienen ocho especies, 
un 5,3% tiene nueve especies, y un 2,8% tienen diez especies (Figura 4-44). 

En los predios contenidos en el área de influencia del POF del Guaviare se 
encuentran diferentes especies, que varían en su cantidad y presencia en el 
territorio, como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-15 Especies frutales y forestales en el área de ordenación forestal Guaviare 
Boque 1 (DANE,2014). 

Nombre de la especie Número de predios con 
especímenes Porcentaje en el territorio 

Abarco 77 1,9% 
Acacia Forrajera 6 0,14% 

Acacio 55 1,3% 
Achapo 1 0,02% 

Aguacate 943 23,3% 
Albahaca 1 0,02% 
Algarrobo 6 0,14% 
Almendro 4 0,09% 

Anon 146 3,6% 
Arazá 471 11,6% 

Árbol Coca 1 0,02% 
Árbol del Pan 8 0,19% 
Bacao-Maraca 1 0,02% 
Badea-Timbo 54 1,3% 

Banano 60 1,4% 
Borojó 589 14,5% 
Brevo 1 0,02% 

Cacao grano 102 2,52% 
Cachimondo 2 0,04% 

Caimo 106 2,62% 
Cajeto- Garapay 2 0,04% 

Caña Fístula 19 0,47% 
Carambolo- Tiriguro 8 0,19% 

Cascotillo 1 0,02% 
Castaño 2 0,04% 

Caucho-Hevea 11 0,27% 
Cedro 30 0,74% 

Ceiba Tolua 1 0,02% 
Charamburu 1 0,02% 
Chirimoya 6 0,14% 

Chontaduro 445 11,02% 
Ciruela 2 0,04% 

Copoazú 3 0,07% 
Eucalipto 3 0,07% 
Granadilla 3 0,07% 

Guacamayo 2 0,04% 
Guamo 559 13,8% 

Guanábana 683 16,9% 
Guanabanillo-Caimitillo 1 0,02% 

Guayaba 687 17,02% 
Guayabete 2 0,04% 
Habichuela 2 0,04% 
Higuerilla 1 0,02% 

Ibapichuna 6 0,14% 
Inchi-Tacay 1 0,02% 

Lima 43 1,06% 
Limón 1720 42,6% 
Lulo 38 0,94% 

Macano 19 0,47% 
Madroño 3 0,07% 
Mamey 14 0,34% 

Mamoncillo 38 0,94% 
Mandarina 2220 55% 

Mangel Zaragoza 1 0,02% 
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Nombre de la especie Número de predios con 
especímenes Porcentaje en el territorio 

Mango 2186 54,1% 
Mangostino 5 0,12% 
Manzana 140 3,46% 
Maraco 1 0,02% 

Maracuyá 40 0,99% 
Marañon 188 4,65% 

Matarratón 1 0,02% 
Melina 1 0,02% 
Melón 1 0,02% 

Milpesillo 2 0,04% 
Mora 1 0,02% 

Moriche 10 0,24% 
Muneco 2 0,04% 
Naranja 3002 74,3% 

Nipi 1 0,02% 
Níspero 1 0,02% 

Nocuito- Aceituno 3 0,07% 
Noni 137 3,39% 

Palma Africana 1 0,02% 
Palodearco 1 0,02% 

Papaya 616 15,2% 
Papayuela 2 0,04% 

Patabá 1 0,02% 
Pera 2 0,04% 
Pino 1 0,02% 

Piñuela 1 0,02% 
Piña 330 8,17% 

Pitahaya 1 0,02% 
Plátano 213 5,2% 

Pomarroso 126 3,12% 
Pomarroso- Manzanita de rosa 60 1,48% 

Pomelo 197 4,8% 
Roble 3 0,07% 
Sábila 1 0,02% 
Sajo 1 0,02% 

Saman 1 0,02% 
Sandia- Patilla 2 0,04% 

Tamarindo 23 0,56% 
Teca 1 0,02% 

Tomate de árbol 1 0,02% 
Uva 25 0,61% 

Uva Caimarona 79 1,9% 
Yopo 1 0,02% 

Zapote 105 2,6% 
Otras frutas 1409 34,9% 

 

Estos datos indican que las especies con mayor representación en los predios del 
territorio corresponden a árboles frutales, es decir, que en ocasiones predomina la 
presencia de bosques introducidos sobre los bosques nativos. Las especies más 
predominantes en los predios del área de influencia del POF, son: el aguacate, el 
arazá, el borojó, el chontaduro, el guamo, la guanábana, la guayaba, el limón, la 
mandarina, el mango, la naranja y la papaya, que se encuentran distribuidas como 
se observa en la figura a continuación. 
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Figura 4-45 Especies con mayor representación en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1 (DANE,2014) 

4.4.2 Atributos y caracterización de la variable de uso y aprovechamiento del 
bosque y recursos naturales para el diseño de medidas de manejo 

El siguiente apartado del documento identifica aquellas características relevantes 
del territorio del POF, respecto al uso y aprovechamiento del bosque y recursos 
naturales, las cuales pueden orientar la formulación de medidas de manejo acorde 
a las condiciones territoriales.  

• La contribución del departamento a los ecosistemas estratégicos de la nación 
es del 8.01%. 

• Se observa una disminución en el periodo de tiempo entre 1990 y 2016, 
pasando de 5.031.073 ha en 1990 a 4.813.224 ha en 2016. 

• En la zona compuesta por los municipios de San José del Guaviare, Calamar 
y El Retorno, desde el punto de vista ambiental, se evidencia el predominio 
de los agroecosistemas de mosaicos de cultivos y pastos, así como la 
prevalencia de pastos y espacios naturales. 

• Un 17,9% de los productores acuden al bosque por leña (894), un 11,9% 
obtiene agua del bosque (594), un 7,9% obtiene madera del bosque (396), 
mientras un 10,6% de los productores utiliza la fauna (529), un 8% de los 
productores recurre a  la flora (flores, frutos, fibras, hojas, semillas, cáscaras, 
hojas, cogollos), y un 1,6% recurre al bosque por especies acuáticas o por 
resinas, aceites, tintes y mieles. 

• Las especies con mayor representación en los predios del territorio 
corresponden a árboles frutales, es decir, que en ocasiones predomina la 
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presencia de bosques introducidos sobre los bosques nativos. Las especies 
más predominantes en los predios del área de influencia del POF, son: el 
aguacate, el arazá, el borojó, el chontaduro, el guamo, la guanábana, la 
guayaba, el limón, la mandarina, el mango, la naranja y la papaya 

4.5 Organizaciones comunitarias 

4.5.1 Descripción general de organizaciones comunitarias 

Sobre este aspecto, en la información sistematizada del Censo Nacional 
Agropecuario (2014), realizado en el área de influencia del POF del Guaviare. Un 
45,6% de los productores indican no pertenecer a ninguna asociación. Mientras que 
un 4,3% manifestó ser parte de una asociación de productores, un 3,5% expresó 
ser parte de una organización comunitaria (consejo comunitario, asociación de 
cabildos, de mujeres, de ancianos u otros), y un 0.92% pertenecen a gremios, 
cooperativas y centros de investigación (Figura 4-46). 

 
Figura 4-46 Asociaciones de productores en el área de ordenación forestal Guaviare 

Bloque 1 (DANE, 2014). 

Asimismo, frente a las Juntas de Acción Comunal se encuentra que al menos 119 
veredas se conformaron por medio de esta figura, llevando a cabo la gestión de 
proyectos ante entidades públicas y privadas. Las JAC se encuentran distribuidas 
de la siguiente manera en el territorio, como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 4-16 Organización de las juntas de acción comunal por municipio en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1 (Secretaría de Gobierno, Gobernación del 

Guaviare). 
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Municipio JAC Urbana Rural 

San José 142 30 112 

Retorno 72 8 64 
Calamar 38 10 28 

 

Las JAC en el territorio han desarrollado acciones para el mejoramiento de las vías 
y otros espacios de crecimiento para la comunidad, adicionalmente, en las veredas 
de Puerto Cubarro y Puerto Polaco (pertenecientes al área de influencia del POF) 
se cuenta con un nivel de organización forestal representado por la Cooperativa 
COAGROITILLA y la alianza institucional con Visión Amazonía, así como el 
desarrollo del primer núcleo forestal para la conservación y aprovechamiento de 
especies del bosque. 

Por medio de las visitas a campo, se encontró un incremento organizativo en las 
comunidades en torno al manejo forestal, lo cual se evidencia en la organización 
cooperativa desarrollada en las veredas de Puerto Cubarro y Puerto Polaco 
(municipio de Calamar), donde surgió la Cooperativa Multiactiva Agroforestal de Itilla 
(COAGROITILLA), quienes tienen por objeto implementar el primer núcleo forestal 
en el municipio, con un aporte de más de 9.000 hectáreas de tierra para la 
conservación y aprovechamiento del bosque. 

Otra de las cooperativas en el área de influencia es Sachacalamar, que como indica 
su nombre se encuentra ubicada en el municipio de Calamar en las veredas de: La 
Cristalina, La Ceiba, El Triunfo, Patio Bonito, Cristalina Baja, Agua Bonita Media, 
Nuevo Horizonte, Caño Caribe y Pueblo Nuevo. Esta se orienta en la conservación 
y el aprovechamiento de productos no maderables, así como la comercialización de 
Sacha Inchi e Inchi Cacai. El objeto de la cooperativa es la conformación del 
segundo núcleo forestal en el municipio con el aporte de más de 15.000 hectáreas 
de tierra para la conservación y aprovechamiento del bosque. 

En cuanto a las asociaciones del territorio, se encontró durante los talleres con la 
comunidad que hay una baja participación de las mujeres en proyectos, no obstante 
se identificaron cuatro asociaciones de mujeres en el área de influencia, las cuales 
se dedican al fortalecimiento de la mujer y su rol participativo en las decisiones de 
la comunidad.  

• Asociación de mujeres de Nueva Primavera, integrada por mujeres del sector 
de Nueva Primavera y Tierra Alta, cuya función es la capacitación constante 
para el emprendimiento y las actividades organizativas de la vereda, también 
desarrollan actividades ambientales, de conservación y emprendimiento 
forestal. 
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• Asociación de mujeres de Sachacalamar, se conforma de las mujeres 
pertenecientes a la cooperativa Sachacalamar, presente en diferentes 
veredas del municipio de Calamar, sus acciones se enfocan en acceder a 
programas de conservación y emprendimiento forestal. 

• Asociación de mujeres de Chararas y Caño Danta, presente en las veredas 
de Charras y Caño Danta, con el objetivo de fortalecer el empoderamiento 
femenino, a través de la capacitación constante para el emprendimiento y las 
actividades organizativas de las veredas.  

• Asociación de mujeres firmantes de paz Marco Aurelio Buendía, esta se 
conforma por mujeres firmantes de la comunidad de paz Marco Aurelio 
Buendía, ubicada en la vereda de Charras. Esta tiene un alto nivel de 
organización, basada en la capacitación sobre temas sociales, comunitarios, 
ambientales, económico, político y organizativo que desarrollan con recursos 
de los acuerdos de paz y organismos internacionales. 

La organización rural de los habitantes del territorio en torno a los productos 
forestales, ambientales y agrícolas resulta de suma importancia, al ser estas 
asociaciones un aliado clave en la implementación de medidas de preservación y 
conservación del medio ambiente. En el área de influencia se encontraron varias 
organizaciones presentes, que pueden operar de manera estratégica en la 
implementación del POF, como se puede observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4-17 Organizaciones presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 
1. 

Organización Municipio Veredas (radio de 
acción) Programas 

COAGROITILLA 
Cooperativa Multiactiva 
Agroforestal del Itilla 

Calamar Puerto Polaco 
Puerto Cubarro 

Núcleo Forestal de conservación 
y manejo del bosque 
Transformación de productos no 
maderables del Bosque 

ASCATRUI Calamar Veredas de los ríos 
Unilla e Itilla 

Asociación de Campesinos de la 
Región de los ríos Unilla e Itilla, 

SACHACALAMAR Calamar 

El Triunfo 
Patio Bonito 
La Cristalina 
Las Palmas 
Porvenir 

Cultivo de palmas y frutales. 
Núcleo Forestal de conservación 
y manejo del bosque 
Transformación de productos no 
maderables del Bosque,  
Producción de Sacha INCHI  

ASOPROCEGUA El Retorno Cristalina, El triunfo, 
Agua Bonita 

Asociación que regula y controla 
toda la producción de frutales 
amazónicos y productos no 
maderables del bosque 

ASOMEREET El Retorno Veredas del 
Municipio 

Asociación de mujeres 
emprendedoras de El Retorno 
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Organización Municipio Veredas (radio de 
acción) Programas 

ASOCIACIÓN 
FEMENINA LAS 
FLORES 

El Retorno Veredas del 
Municipio Ganadería y emprendimiento 

ASOCAÑAGUA El Retorno Veredas del 
Municipio 

Asociación de productores de 
panela del Guaviare 

AFAETG El Retorno Veredas del 
municipio 

Asociación de fincas agro 
turísticas del Guaviare 

Cooperativa comunitaria 
de caño Danta 

San José 
del Guaviare 

Caño Danta 
Charras 
Charrasquera 
Cumare 
Buenos Aires 

Proyecto de caña y producción de 
leche 

DHRIMMA 
Institución para la 
defensa de los derechos 
humanos de los 
campesinos del Rio 
Inírida 

San José 
del Guaviare 

Caño Mosco 
Caño Manu 
Mesa De La 
Lindosa 
Tomachipan 

Defensa de los derechos 
humanos, 
proyectos de conservación del 
bosque y los parques 

Fundación COLVIPAZ 
Colombia Vive en Paz 

San José 
del Guaviare Departamento 

Capacitaciones en temas de paz 
y post conflicto, desarrollo de 
proyectos sociales, medio 
ambiente, sostenibilidad y 
derechos humanos. 

Coagro Guaviare San José 
del Guaviare 

Caño Mosco 
Costeñita 
Puerto Flores 

Proyectos de asistencia técnica 
en las comunidades 

CORPOLINDOSA San José 
del Guaviare 

Veredas aledañas a 
la serranía de la 
Lindosa 

Corporación para la conservación 
y el desarrollo sostenible de la 
serranía de la Lindosa y su área 
de influencia 

ASOPROCACAO San José 
del Guaviare La Cristalina 

Asociación encargada de la 
producción del cacao en el 
Guaviare 

ASOCIACIÓN LAGUNA 
DAMAS DE NARE - 
ECONARE 

San José 
del Guaviare Nare Ecoturismo 

ASOPROPESCAR San José 
del Guaviare Toda la región 

Asociación responsable de la 
pesca que se realiza en los 
cuerpos lóticos de la región, se 
localiza en el puerto fluvial de San 
José del Guaviare 

ASOPROCAUCHO San José 
del Guaviare Toda la región  

Asociación encargada, de la 
regulación y control de la 
producción del caucho en la 
región 

ASOPROAGRO San José 
del Guaviare Toda la región  Asociación de productores 

agropecuarios del Guaviare  

Asociación de 
productores de ganado 

San José 
del Guaviare Toda la región 

Asociación encargada del 
desarrollo de actividades 
económicas, relacionadas con el 
ganado 
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Por otro lado, en el presente documento también se entiende por organización 
comunitaria la presencia de los habitantes del territorio en proyectos, que requieran 
su participación y gestión colectiva, organizaciones como Visión Amazonía, la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), 
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), Programa de las 
Naciones para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); además de entidades asociadas al gobierno nacional, los departamentos 
y las alcaldías, quienes establecen contacto con las comunidades de forma continua 
para el desarrollo de alternativas en los programas forestales y la educación 
ambiental. Estas instituciones han realizado la prestación del servicio de asistencia 
técnica, actividades de capacitación y entrega de insumos (semillas, animales, 
árboles maderables y frutales, entre otros). 

En primer lugar, los municipios del departamento de Guaviare se encuentran en la 
subregión Macarena-Guaviare de los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), que operan como un instrumento de planificación y gestión para 
implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco 
de la Reforma Rural Integral (RI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo 
Final, en articulación con los planes territoriales. 

De acuerdo con el Plan de Acción para la Transformación Regional- PATR (2019), 
los lineamientos y estrategias de esta subregión se elaboraron por medio de una 
metodología participativa, respondiendo a las necesidades y características propias 
del territorio. Este documento plantea un objetivo en respuesta al pilar de 
ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, que busca adelantar las 
gestiones para la regularización y protección de los derechos de propiedad, 
promover el uso adecuado del suelo, mejorar la planificación y ordenamiento 
ambiental y territorial, y poner en marcha mecanismos para la solución pacífica de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra. 

Respecto al ambiente y el desarrollo sostenible, se están ejecutando dos proyectos 
en los municipios de Calamar y El Retorno en el marco del PDET. El primero, 
corresponde al mejoramiento de la sostenibilidad de la producción agropecuaria, 
desarrollo de mercados y reducción de la presión de la expansión de la frontera 
agropecuaria en áreas social y ambientalmente prioritarias del departamento. En 
segundo lugar, está contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural del departamento, para mejorar el manejo sostenible de los recursos 
naturales y del territorio. 

Asimismo, se encuentra la Mesa Forestal del Guaviare, la cual surge en el marco 
de los avances para la consolidación de la gobernanza forestal en el departamento. 
Esta fue creada en 2015, como parte de la estructura del Consejo Departamental 
de Política Ambiental del Guaviare. Fue creada como un espacio de diálogo, 
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coordinación y articulación entre la región y el nivel central, en el que participan 
autoridades ambientales, judiciales y de control, militares y actores que están 
inmersos dentro de la cadena forestal comercial del departamento, interesados en 
orientar el uso y desarrollo sostenible del bosque mediante la actuación articulada, 
gestión planificación y ordenación del bosque y calidad de vida en las poblaciones 
locales. 

Por otra parte, en las veredas La Cristalina, El Triunfo, Puerto Cubarro y Puerto 
Polaco del área de influencia del POF del Guaviare, se han implementado 
actividades del proyecto “Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá 
y Guaviare, hacia la gestión sostenible de los bosques en la Amazonía Colombiana” 
que adelantó la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS), 
que buscaba implementar alternativas de manejo sostenible en los bosques con 
comunidades campesinas, como una forma de contribuir al desarrollo de la 
estrategía de Forestería Comunitaria desarrollada por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para la gestión de los bosques en Colombia. 

Este proyecto tiene una duración de tres años (2020- 2023), en el cual se trabaja 
con más de 120 familias de las comunidades de las zonas de Colinas- Asocapricho, 
Cristalina, El Triunfo, Puerto Polaco y Puerto Cubarro del departamento del 
Guaviare (municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar), y en el Bajo 
Caguán del departamento del Caquetá. Estas dos áreas suman 220.675 ha y se 
ubican en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Serranía del 
Chiribiquete. Dentro de este territorio se ubican 47.000 ha de bosque en pie, 
distribuidas en 17 veredas, que son muy importantes para la definición de la frontera 
agrícola, la conservación de áreas sensibles, el control de la deforestación y el 
desarrollo rural integral. 

Al interior de estas áreas priorizadas, se definieron las zonas con mayor viabilidad 
acorde con la oferta disponible de productos forestales no maderables, los intereses 
de las comunidades, las sinergias y complementariedades con los proyectos 
existentes en el territorio, así como la visión de las autoridades ambientales. Del 
mismo modo, este proyecto dio continuidad y fortaleció las acciones ya existentes 
en el territorio, como en el caso de los ejercicios de manejo forestal comunitario en 
Puerto Polaco y Puerto Cubarro. Esta estrategia propone el desarrollo del manejo 
forestal comunitario asociado a una economía forestal, como una de las líneas de 
acción para reducir la presión sobre los bosques, frenar el avance de la frontera 
agropecuaria y mejorar la calidad de vida de la población rural que vive o depende 
de los ecosistemas forestales. 

Otro de los proyectos en la región corresponde a la Iniciativa: Gobernanza forestal, 
Visión Amazonía Guaviare, que busca implementar el Pilar de Gobernanza Forestal 
enfocado al fortalecimiento institucional para la gestión del recurso forestal y la 
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realización de operativos de control y vigilancia en los puntos críticos sometidos a 
procesos de deforestación y degradación por actividades ilegales en la jurisdicción 
de la corporación ambiental CDA. Con el objetivo de servicios de información en 
Línea VITAL, (seguimiento a 23 depósitos e industrias de madera y 6 permisos 
vigentes aprovechamiento forestal persistente, 59 procesos sancionatorios por tala 
ilegal y afectación a los recursos naturales) y ampliación de la cobertura geográfica 
para el control ambiental.  

La siguiente figura presenta una descripción de los principales actores del área de 
influencia directa e indirecta del POF de acuerdo con su campo de acción o área de 
interés. Este diagrama identifica 12 temáticas en las que se encuentra reducción de 
deforestación; investigación y conocimiento aplicado a especies forestales; 
emprendimiento, valor agregado y transformación de especies maderables; 
educación ambiental; reconversión productiva y aprovechamiento de maderables; 
gobernanza forestal; turismo; asistencia técnica; arqueología e historia ambiental; 
preservación y conservación; restauración e incentivos financieros y económicos. 
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Figura 4-47 Mapa de actores del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Siguiendo el mapa de actores, la siguiente tabla describe las iniciativas que fueron 
o son ejecutadas por los actores mapeados, las cuales pueden tener un impacto en 
la gestión y manejo del recurso natural del bosque, y que deben ser consideradas 
para la formulación de las medidas de manejo del POF. 
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Tabla 4-18 Iniciativas para la gestión y manejo de los recursos naturales según actor 

Programa Institución Organización 
Comunitaria Objetivo Localización 

Reducción de la frontera 
agropecuaria  mediante el 

establecimiento de sistemas  de 
reconversión de Ganadería  y 

producción agroforestal 

CDA ASOPROCAUCHO 

Disminuir la presión sobre el 
bosque en zonas de frontera 

agropecuaria, mediante la 
reconversión de sistemas 

productivos hacia modelos más 
sostenibles ambiental y 

económicamente 2400 hectáreas 

San José, 
Retorno, 
Calamar, 

Promoción a la conformación y 
fortalecimiento de Negocios verdes 

como alternativa para el 
postconflicto y la reducción de la 
presión a los recursos naturales 

CDA NA 
Fortalecer los negocios verdes y el 
desarrollo de ideas de negocio en 

la jurisdicción de la CDA 
Departamental 

Implementación de la estrategia 
Banco2 en la jurisdicción de la CDA CDA NA 

Direccionar la restauración y el 
aprovechamiento sostenible de los 

recursos del bosque y la 
biodiversidad, mediante 

implementación de negocios 
verdes y el pago de servicios 

ambientales con el desarrollo de la 
estrategia Banco2. 

San José, 
Retorno, 
Calamar 

Restauración ambiental en zonas de 
recarga hídrica de cuencas y 
microcuencas priorizadas y 

ecosistemas disturbados por acción 
antrópica en el departamento del 

Guaviare. 

CDA NA 

Incrementar la cobertura forestal 
en zonas de protección mejorando 
la capacidad de regulación hídrica 

de cuencas abastecedoras de 
acueductos municipales. 1170 

hectáreas degradadas en proceso 
de restauración 

San José, 
Retorno, 
Calamar 

Implementación del componente 
ambiental PMA DMI   

Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental de La Reserva 

Forestal Amazonia 

(San José, 
Retorno, 
Calamar) 

Implementación de herramientas de 
comunicación, participación 

comunitaria y educación ambiental 
en torno al cambio climático 

CDA Instituciones 
Educativas 

Implementar un proceso de 
educación ambiental orientado a 

contribuir a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
CIDEAS fortalecidos y operando             

Procedas         Encuentros      
Programas de educación no 

formal implementadas Ejecución 
de acciones de las CAR en los 

planes departamentales 
Formulación de planes 

municipales de educación 
ambiental 

Departamental 

Suministro de material vegetal de 
caucho para el fomento de 

1500Hectáreas en el Departamento 
del Guaviare 

NA ASOPROCAUCHO 

Entrega de material vegetal de 
caucho en bolsas con plántula de 
dos pisos en los 4 municipios del 

departamento, para el fomento del 
cultivo de caucho en 1500 

hectáreas. 

San José, 
Retorno, 
Calamar. 

Restauración de áreas degradadas 
en las cuencas de Caño Grande 

(Retorno) y Unilla (Calamar) 
NA 

ASOPROCAUCHO 
Corporación Tierra 

Viva 

245 hectáreas recuperadas con 
especies forestales  

Recuperación de áreas degradadas 
por ganadería extensiva y cultivos 

ilícitos 
NA 

ASOPROCAUCHO 
Corporación Tierra 

Viva 

Recuperación de áreas en pastos 
y cultivos ilícitos con introducción 

de cultivos de caucho . 115 
hectáreas de caucho establecidas 

en 23 predios, de 5 hectáreas 
cada predio 

San José, 
Retorno, 
Calamar 

Establecimiento de  caucho para 
sustitución de cultivos ilícitos NA 

ASOPROCAUCHO 
 

Sustituir en la comunidad indígena 
de La Yuquera, cultivos ilícitos a 
través de cultivo de caucho. 20 

Calamar 
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Programa Institución Organización 
Comunitaria Objetivo Localización 

Hectáreas de Caucho 
establecidas en la CI de la 

Yuquera en Calamar 
Apoyo al proceso de declaratoria de 

áreas locales protegidas en el 
Departamento, y su  vinculación al 

SINAP 

Gobernación 
del Guaviare 
PNN - CDA 

NA 

Avanzar en el proceso de 
declaratoria de áreas protegidas 
locales en el departamento del 

Guaviare 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Adquirir 30 hectáreas de terrenos de 
importancia estratégica para la 

conservación de recursos hídricos 
que surten de agua los acueductos 

municipales de San José del 
Guaviare, El Retorno y Calamar 

Gobernación 
del Guaviare Acueductos Veredales 

Adquirir 30 hectáreas de terrenos 
de importancia estratégica para la 
conservación de recursos hídricos 

que surten de agua los 
acueductos municipales de San 
José del Guaviare, El Retorno y 

Calamar 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Elaboración e implementación del 
Plan de Cofinanciación para adquirir 

áreas o ecosistemas estratégicos 
para la conservación, preservación y 

recuperación de los recursos 
naturales o implementación de 

esquemas de PSA  u otros 
incentivos económicos para la 

conservación. 

Gobernación 
del Guaviare y 

Alcaldías. 
NA 

Elaborar e implementar el Plan de 
Cofinanciación para adquirir áreas 
o ecosistemas estratégicos para la 

conservación, preservación y 
recuperación de los recursos 

naturales o implementación de 
esquemas de PSA  u otros 

incentivos económicos para la 
conservación. 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Restauración ambiental en zonas de 
recarga hídrica de cuencas y 

microcuencas priorizadas en el 
Departamento del Guaviare. 

Gobernación 
del Guaviare – 

CDA - 
Alcaldías 

NA 

Avanzar en el proceso de 
restauración en zonas de recarga 

hídrica de cuencas y 
microcuencas priorizadas en el 

Departamento del Guaviare. 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Apoyo a la  investigación en bienes 
y servicios ambientales en el 
Departamento del Guaviare 

Gobernación 
del Guaviare - 

SINCHI 
NA  

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Apoyo al establecimiento de 200 
hectáreas de siembra con especies 

maderables protectoras, productoras 
y ornamentales, en sistemas 
productivos agroforestales. 

Gobernación 
del Guaviare Resguardos indígenas 

Establecer 200 hectáreas de 
sistemas agroforestales con 

indígenas y productores 
agropecuarios con especies 

maderables protectoras, 
productoras y ornamentales 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Apoyo a la educación ambiental en 
el departamento del Guaviare 

Gobernación 
del Guaviare 

Juntas de Acción 
Comunal 

Desarrollar capacitación teórica 
práctica en el tema ambiental en 
10 veredas de los municipios de 

San José del Guaviare, El Retorno 
y Calamar 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Iniciativa de adecuación del acceso 
a los sitios turísticos 

Gobernación 
del Guaviare NA 

Adecuación de las Vías San José 
- Nuevo Tolima. San José Raudal. 

San José - Laguna Damas de 
Nare 

San José del 
Guaviare 

Iniciativa de articulación para la 
creación de una zona arqueológica 

protegida 

ICANH – 
Universidad 
Nacional de 
Colombia 

NA 

Determinación del área 
arqueológica en la ZPSLL, con 

definición de manejo y protección 
para esas áreas específicas 

El Retorno 

Sensibilización a comunidades del 
área turística para el buen uso y 

mantenimiento de las áreas 
específicas 

Gobernación 
del Guaviare - 

Alcaldías 
NA 

Formar y sensibilizar a los 
"detentadores" de las áreas 

turísticas para hacer un buen uso 
de las mismas y controlar los 
excesos de carga y el buen 

mantenimiento para un sostenible 
y satisfactorio usufructuó de las 

áreas turísticas específicas 

San José del 
Guaviare y El 

Retorno 

Rehabilitación de 15.000 árboles de 
cacao a través de Injerto Malayo FAO ASOPROCACAO Recuperación de la zona 

productiva de árboles con baja o 

San José, El 
Retorno, 
Calamar 
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Programa Institución Organización 
Comunitaria Objetivo Localización 

ninguna producción a través de un 
injerto lateral o Malayo 

Iniciativa de creación de un fondo de 
microcrédito para el sector 

cacaotero 

Gobernación 
del Guaviare ASOPROCACAO 

Acercamiento de los servicios 
bancarios a productores de cacao 

sin las restricciones de las 
entidades financieras que permita 

además la prestación de una 
Asistencia Técnica continuada, 

conexión con la comercialización 
del producto y fortalecimiento de 

la organización campesina 

San José, El 
Retorno, 
Calamar 

Iniciativa de dotación de secadores 
solares para el cacao a nivel de los 

predios campesinos 
NA. ASOPROCACAO 

Implementar la utilización de 
secadores solares de cacao para 
mejorar la calidad del producto a 

comercializar, que hoy sufre 
condiciones de altísima humedad 

y presencia de hongos que 
deterioran la calidad del producto 
y por ende el precio obtenido por 
los agricultores y la Asociación 

San José, El 
Retorno, 
Calamar 

Proyecto de Implementación 
Temprana REDD+ en la Amazonía 

Colombiana 

PNN – 
Instituto 

SINCHI – 
IDEAM - 

Embajada 
Real de los 

Países Bajos 

NA 

El objetivo es evitar la 
deforestación y degradación de 
los bosques el departamento del 

Guaviare que comprende 
1.117.937 hectáreas. Los 

resultados esperado del proyecto 
son: 1) Ordenamiento del territorio 
y aprestamiento para REDD+, 2) 
Registro del proyecto bajo el VCS 
y obtención de ingresos por venta 

de reducción de emisiones. La 
inversión que necesita este 

proyecto para que tenga 
continuidad es en el diseño 
participativo del mismo. Se 

necesita trabajo comunitario y 
crear la base social que sustente 

el proyecto. 

Calamar, 
Retorno, San 

José 

Programa de formación para 
población campesina en programas 
ocupacionales, y acceso a recursos 

de capital semilla de proyectos 
productivos 

SENA 
EMPRENDE 

RURAL 
NA 500 aprendices con unidades 

productivas montadas 

Calamar, 
Retorno, San 

José 

Museo fotográfico de flora y fauna 
del Guaviare SENA NA 

Proyecto que busca la 
visibilización y promoción de la 

biodiversidad animal y vegetal de 
la Amazonía. 

Departamento 
del Guaviare 

Parques municipales amazónicos SENA NA 

Proyecto que pretende evaluar la 
viabilidad de especies vegetales 
endémicas del Guaviare, para 

utilización en silvicultura urbana 

San José del 
Guaviare 

Conservación y aprovechamiento 
sostenible Flor del Guaviare SENA NA 

Se pretende recuperar los 
ecosistemas de afloramiento 

rocoso para reproducir por vía 
sexual la Flor del Guaviare, 
actualmente en peligro de 

extinción 

San José del 
Guaviare 

Caracterización macroscópica de 
maderas del Guaviare SENA NA 

Proyecto que busca caracterizar 
macroscópicamente las maderas 

del Guaviare, que permitan 
elaborar una herramienta de 

evaluación y control del tráfico 
ilegal de maderas 

San José del 
Guaviare 
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Programa Institución Organización 
Comunitaria Objetivo Localización 

Caracterización de aceites 
esenciales SENA NA 

Caracterización de especies con 
potencial para aceites esenciales 

que permitan desarrollar 
emprendimientos empresariales 

San José del 
Guaviare 

Caracterización de plantas con 
propiedades repelentes de insectos 

en el Guaviare 
SENA NA 

Proyecto de desarrollo de estudios 
de biomasa para realizar el 

seguimiento con una parcela 
permanente para evaluar las 

dinámicas de cambio climático en 
la Serranía de La Lindosa 

San José del 
Guaviare 

Relictos de Bosque en San José del 
Guaviare SINCHI ASOPROCEGUA 

Enriquecimiento de bosques y 
rastrojos con especies maderables 

comerciales y nacederos con 
moriche y palmas 

San José del 
Guaviare 

Proyecto Palmas SINCHI ASOPROCEGUA 

Investigación sobre productos no 
maderables del bosque que sean 

de beneficio para el consumo 
humano 

 

Transformación de frutales 
amazónicos y productos no 

maderables del bosque 
 ASOPROCEGUA - 

BIOGUAVIARE 

Labor económica de 
transformación, empaque y 

comercialización emprendida 
desde el 2004, dirigida a especies 
frutales amazónicas, con destino a 

mercados del interior del país. 

San José del 
Guaviare 

Protección de bosques y Clima / 
REDD+ 

Miembros 
Mesa Forestal, 
especialmente 

CDA, 
Gobernación 
del Guaviare, 

Parques 
Nacionales, 

Sinchi y 
Alcaldías. 

 
GIZ 

 

El Programa “Protección del 
Bosque y Clima/REDD+ ”de la 

cooperación alemana GIZ asesora 
al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible de Colombia 
(MinAmbiente) en la elaboración 
coordinada y participativa y en la 
implementación de la Estrategia 

Nacional REDD+ 

Calamar, El 
Retorno y San 

José del 
Guaviare 

Recuperación e implementación de 
cultivos de cacao en modalidad 

familiar 
NA ASOPAMURIMAJSA 

Recuperación y fortalecimiento de 
cultivos de cacao ya establecidos 
y promoción de nuevos cultivos en 
predios de resguardo y fincas de 
indígenas, con el fin de mejorar 
los ingresos de las diferentes 

familias cubiertas por el proyecto. 

El Retorno 

Asistencia técnica y seguimiento 
para sustitución de cultivos ilícitos NA COOAGROGUAVIAR

E 
Asistencia técnica y seguimiento 

para sustitución de cultivos ilícitos Calamar 

Siembras de ají. Cúrcuma y jengibre NA PLANCOA-SAS 
(sector privado) 

Asociar a los productores de 
plantas culinarias a través de una 

Cooperativa y poder jalonar 
recursos para el fortalecimiento 

social, técnico y económico de la 
misma 

 
San José del 

Guaviare 

Réplica de modelos productivos 
sostenibles y seguimiento a modelos 

iniciales, en la línea Cacao para el 
departamento de Guaviare 

Prosperidad 
Social DEISPAZ 

Se trata de replicar la experiencia 
de fincas modelo de producción 
sostenible específicamente en lo 

que tiene que ver con el sector de 
cacao, para ello se seguirá la 
misma metodología que en su 

momento se adoptó para la 
implementación del modelo inicial. 

San José del 
Guaviare, El 

Retorno, 
Calamar 

Reforestación de fuentes hídricas. Alcaldía del 
Retorno NA Aumentar la cobertura vegetal de 

las fuentes hídricas protectoras. El Retorno 
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Programa Institución Organización 
Comunitaria Objetivo Localización 

Alcaldía de 
San José del 

Guaviare 
Alcaldía de 
Calmara. 

 

4.5.2 Atributos y caracterización de la variable organización comunitaria 
para el diseño de medidas de manejo 

El siguiente apartado del documento identifica aquellas características relevantes 
del territorio del POF, respecto a su organización comunitaria, las cuales pueden 
orientar la formulación de medidas de manejo acorde a las condiciones territoriales 

• En el área de influencia del POF Guaviare un 45,6% de los productores 
indican no pertenecer a ninguna asociación. Mientras que un 4,3% manifestó 
ser parte de una asociación de productores, un 3,5% expresó ser parte de 
una organización comunitaria (consejo comunitario, asociación de cabildos, 
de mujeres, de ancianos o otros, y un 0.92% pertenecen a gremios, 
cooperativas y centros de investigación 

• En las veredas de Puerto Cubarro y Puerto Polaco (pertenecientes al área 
de influencia del POF) se cuenta con un nivel de organización forestal 
representado por la Cooperativa Coagroitilla y la alianza institucional con 
Visión Amazonía, así como el desarrollo del primer núcleo forestal para la 
conservación y aprovechamiento de especies del bosque.  

• En las veredas de Puerto Cubarro y Puerto Polaco (municipio de Calamar), 
donde surgió la Cooperativa Multiactiva Agroforestal de Itilla 
(COAGROITILLA), quienes tienen por objeto implementar el primer núcleo 
Forestal en el municipio, con un aporte de más de 9.000 hectáreas de tierra 
para la conservación y aprovechamiento del bosque. 

• La organización Sachacalamar, que se orienta en la conservación y el 
aprovechamiento de productos no maderables, así como la comercialización 
de Sacha Inchi e Inchi Cacai. El objeto de la cooperativa es la conformación 
del segundo núcleo forestal en el municipio con el aporte de más de 15.000 
hectáreas de tierra para la conservación y aprovechamiento del bosque. 

• Dentro de la zona de influencia del POF se encuentran cuatro asociaciones 
de mujeres, que pueden desempeñar labores de conservación ambiental. 

• Organizaciones como Visión Amazonía, la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), Programa Nacional 
Integral de Sustitución del Cultivos (PNIS), Programa de las Naciones para 
el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), Gobierno Nacional, gobernación y alcaldías, establecen continuos 
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contactos con las comunidades para el desarrollo de alternativas en los 
programas forestales y la educación ambiental. 

• Los municipios del departamento de Guaviare se encuentran en la subregión 
Macarena-Guaviare de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET), donde respecto al ambiente y el desarrollo sostenible, se están 
ejecutando dos proyectos en los municipios de Calamar y El Retorno en el 
marco  del PDET. El primero, corresponde al mejoramiento de la 
sostenibilidad de la producción agropecuaria, desarrollo de mercados y 
reducción de la presión de la expansión de la frontera agropecuaria en áreas 
social y ambientalmente prioritarias del departamento. En segundo lugar, 
está contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
rural del departamento, para mejorar el manejo sostenible de los recursos 
naturales y del territorio.  

• Se encuentra la Mesa Forestal del Guaviare, que es un espacio de diálogo, 
coordinación y articulación entre la región y el nivel central, en el que 
participan autoridades ambientales, judiciales y de control, militares y actores 
que están inmersos dentro de la cadena forestal comercial del departamento, 
interesados en orientar el uso y desarrollo sostenible del bosque mediante la 
actuación articulada, gestión planificación y ordenación del bosque y calidad 
de vida en las poblaciones locales.  

• En las veredas La Cristalina, El Triunfo, Puerto Cubarro y Puerto Polaco del 
área de influencia del POF del Guaviare, se han implementado actividades 
del proyecto “Forestería Comunitaria en los Departamentos de Caquetá y 
Guaviare, hacia la gestión sostenible de los bosques en la Amazonía 
Colombiana” que adelantó la Fundación para la Conservación y Desarrollo 
Sostenible (FCDS). Esta estrategia propone el desarrollo del manejo forestal 
comunitario asociado a una economía forestal, como una de las líneas de 
acción para reducir la presión sobre los bosques, frenar el avance de la 
frontera agropecuaria y mejorar la calidad de vida de la población rural que 
vive o depende de los ecosistemas forestales. 

• ASOPROCAUCHO – ASOCACO – El SENA se potencian como posibles 
aliados para ejecutar las medidas de manejo del POF, en lo que respecta a 
reconversión productiva, usos sostenible del bosque y procesos de 
investigación e innovación de maderables.  

• Se identificaron 12 campos de acción en lo que trabajan los diferentes 
actores del área de influencia directa e indirecta del POF: reducción de 
deforestación; investigación y conocimiento aplicado a especies forestales; 
emprendimiento, valor agregado y transformación de especies maderables; 
educación ambiental; reconversión productiva y aprovechamiento de 
maderables; gobernanza forestal; turismo; asistencia técnica; arqueología e 
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historia ambiental; preservación y conservación; restauración e incentivos 
financieros y económicos. 

4.6 Infraestructura para el desarrollo 

4.6.1 Descripción general de la infraestructura para el desarrollo 

4.6.1.1 Infraestructura comunitaria 

Se refiere a los diferentes tipos de infraestructura asociada al desarrollo económico, 
dentro de los que se encuentran las construcciones y maquinaria utilizada dentro de 
los predios. En este sentido, la información del Censo Nacional Agropecuario (2014) 
indica que un 25% de los productores (1.256) poseen construcciones para el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, mientras un 42% expresa no tenerlas 
(2.101). Frente a las maquinarias, se encuentra que un 62% de los predios tiene al 
menos una maquinaria, como se observa en la siguiente gráfica: 

 
Figura 4-48  Numero de maquina en los predios del área de ordenación forestal Guaviare 

Bloque 1 (DANE, 2014). 

Respecto a los tipos de maquinaria utilizada, se encuentra que hay gran variedad 
entre los productores dentro de las que se destaca la ‘guadañadora a motor’ que se 
encuentra presente en 50% de los predios (2.498), seguido de la ‘motosierra’ 
presente en un 28% (1.426), la ‘motobomba’ en un 19% (979), el ‘panel solar’ que 
está en un 11%, la ‘fumigadora a motor’ dentro de un 6%, y la ‘planta eléctrica’ en 
un 2%. Para comprender la diversidad de la maquinaria, en la gráfica se presentan 
todas las máquinas del territorio observadas a través del Censo. 
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Figura 4-49 Tipo de maquinaria en uso en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 

1 (DANE, 2014). 

Durante las jornadas en campo, se encontraron construcciones y maquinaria 
asociadas al desarrollo económico dentro del área de influencia del POF, como se 
observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-19 Infraestructura para el desarrollo económico en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque1. 

Construcción Ubicación Descripción Imagen 

Biblioteca móvil- 
Secretaría de 
Cultura 

Vereda Charras- San 
José del Guaviare 

En este espacio se ofrecen servicios a la comunidad como el préstamo de 
libros y el acceso a equipos de cómputo, que operan durante toda la 
semana beneficiando a los niños de las veredas Charras, Charrasquera, 
Caño Danta y Buenos Aires, así como a los firmantes de paz de la 
comunidad Marco Aurelio Buendía. 

- 

Kiosco múltiple 
Vereda Caño Mosco- 
San José del 
Guaviare  

Esta construcción se encuentra ubicada en el área de la escuela, la cual 
se utiliza como aula de clase y para desarrollar otras actividades 
comunitarias como misas, bazares y celebraciones. Sirve de apoyo en la 
vereda de Caño Mosco (incluido su centro poblado Puerto Flores) y la 
vereda de Costeñita. 

 

Planta Eléctrica 
LESTER 

Vereda Caño Mosco- 
San José del 
Guaviare  

Esta se encuentra ubicada en una caseta, la cual fue adquirida a través del 
Ministerio de Minas y Energía, así como la Empresa de energía GENSA 
S.A. No obstante, en el momento esta construcción no se encuentra en 
funcionamiento, puesto que la comunidad argumenta que el valor del 
A.C.P.M. es muy alto y las cuotas establecidas por el servicio no son 
suficientes para cubrir los gastos de operación.  

Báscula 
Vereda Caño Mosco- 
San José del 
Guaviare 

Construida con mano de obra de los beneficiarios del Programa Nacional 
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y con recursos de la 
comunidad, no obstante, la obra está abandonada e incompleta. 

- 

Caseta comunal 
Vereda Caño Mosco- 
San José del 
Guaviare 

En la actualidad hay dos construcciones con el mismo fin, la primera fue 
construida hace 27 años en madera y con recursos de la comunidad. Para 
el año 2020, con financiación de la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART)  se construyó una caseta en concreto al lado de la antigua.  

 

Caseta para el 
trapiche 
comunitario  

Vereda Caño Danta- 
San José del 
Guaviare 

Fue construida por los habitantes de la vereda como un proyecto 
comunitario, a partir de la entrega de un molino para caña otorgado por la 
gobernación del Guaviare. No obstante, la comunidad indica que dicho 
molino fue retirado por la entidad, por lo que se encuentra fuera de servicio 
hasta que sea renovado el equipo. 

- 
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4.6.1.2 Acueducto y alcantarillado 

De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2011), la cobertura del 
acueducto en el departamento del Guaviare se observa de manera diferenciada por 
municipio. En el municipio de San José del Guaviare, se encuentra una cobertura 
total de acueducto en el nivel más bajo (0-50%); seguido de Calamar con una 
cobertura entre el 50 y 70%; y finalmente en el municipio de El Retorno que se 
encuentra entre el 80 y 90% de cobertura, como se observa en el siguiente mapa: 

 
Figura 4-50 Cobertura total del acueducto en el departamento del Guaviare (IGAC, 2011) 

Respecto al alcantarillado, la misma fuente (IGAC, 2011) indica que la cobertura 
total del alcantarillado en el municipio de Calamar se encuentra en el nivel más bajo 
(0- 20%), seguido del municipio de San José del Guaviare con un nivel entre 40 y 
60%, finalmente el municipio del Retorno con el nivel más alto de cobertura entre 
80 y 100%. Lo cual se puede observar en la Figura 4-51. 
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Figura 4-51 Cobertura total del alcantarillado en el departamento del Guaviare (IGAC, 

2011) 

Del mismo modo, la información del DANE (2018) la cobertura del acueducto en el 
departamento del Guaviare es del 45,3%, que se encuentra por debajo de la media 
nacional (86,4%). Frente al alcantarillado, la cobertura del departamento es de 
46,3%, e igualmente es menor a los datos nacionales (76,6%). 

Por otra parte, en el Censo nacional Agropecuario (2014) se indica que en el área 
de influencia del POF la principal fuente de agua utilizada para las actividades 
agropecuarias, por un 45% de los productores, es el río, quebrada, caño o 
manantial; seguido de un 20% que recurre a pozos, aljibes, reservorios, estanque o 
jagüey. En menor medida, se encuentran el 12% de los predios que usan agua 
lluvia; un 1,7% utiliza fuentes naturales con sistema de captación; un 1,2% que 
recurre a lagos o lagunas; un 1,3% que no cuenta con acceso a fuentes de agua y 
un 1,3% que utiliza otras fuentes de agua (humedales, embalses, acueducto, carro 
tanque o distritos de riego) (Figura 4-52). 
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Figura 4-52 Fuentes de agua utilizadas en actividades agropecuarias en el área de 

ordenación forestal Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 

Asimismo, frente a las medidas de protección de las fuentes de agua naturales, se 
encontró que lo más utilizado es la conservación de la vegetación en un 47% de los 
predios, seguido de la plantación de árboles con un 16%, en un 8,2% de los predios 
no se protegen las fuentes y en un 4,5% de los predios no existen fuentes naturales 
de agua; como se observa en la siguiente gráfica. 

 
Figura 4-53 Protección de fuentes de agua naturales en el área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1 (DANE, 2014). 
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4.6.1.3 Energía eléctrica 

Sobre la energía eléctrica rural, la Unidad de Planeación Minero Energética- UPME 
(2019) encontró que en el departamento del Guaviare la cobertura es de 47,7%, que 
se encuentra debajo de la media nacional en este aspecto (88,1%). Del mismo 
modo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2011) indica que en los municipios 
de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno la cobertura de la energía oscila 
entre 70 y 80%, como se observa en el mapa. 

 
Figura 4-54 Cobertura de energía eléctrica en el departamento del Guaviare (IGAC, 

2011). 

Esta cobertura es brindada por la empresa de energía del Guaviare, Energuaviare, 
que ofrece servicio en las 19 localidades con generación diésel y en 47 localidades 
con generación fotovoltaica, dentro de las cuales se encuentran algunas de las 
veredas que hacen parte del POF como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-20 Veredas con servicio de energía eléctrica (Energuaviare). 

Municipio Vereda 

San José 

Boquerón 
Cachicamo 
Caño Maku 
San Francisco 
Sabanas de la Fuga 
Puerto Ospina 
Tomachipan 
Charras 

El Retorno La Paz 
 

En este sentido, el Censo Nacional Agropecuario (2014) indica que en el área de 
influencia del POF se utilizan diferentes fuentes de energía para el desarrollo de 
actividades agropecuarias. En primer lugar, un 23% utiliza el panel solar (1.161), 
seguido de un 6% que utiliza la red eléctrica (288), un 4% utiliza combustible (211), 
un 3% cuenta con planta eléctrica (135) y un 27% no cuenta con ninguna fuente de 
energía (1.688), como se observa en la gráfica. 

 
Figura 4-55 Energía para actividades agropecuarias-en el área de ordenación del 

Guaviare. 
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4.6.1.4 Telefonía y banda ancha 

Respecto a la telefonía en el departamento, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(2011) indica que en San José del Guaviare hay una cobertura entre el 20 y el 40%, 
siendo este el municipio con el nivel más alto en la región; seguido por Calamar con 
una cobertura que oscila en 5 y 20%, por último, se encuentra el municipio de El 
Retorno con una cobertura entre 0 y 5%. Como se puede observar en el siguiente 
mapa: 

 

Figura 4-56 Cobertura telefónica en el departamento del Guaviare (IGAC, 2011). 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2020), indica 
que la penetración de banda ancha en el departamento del Guaviare es de 2,93%, 
cifra que se encuentra por debajo de la media nacional (15,4%). Visto a nivel 
municipal, se encontró que San José del Guaviare tiene el nivel más alto de 
cobertura de 3,95%, seguido por Calamar con un 2,93%, y por El Retorno con 
0,19%, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 4-57 Penetración de banda ancha en el departamento del Guaviare (TIC, 2020). 

4.6.1.5 Servicios sociales 

• Salud 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (2019), en el 
departamento del Guaviare hay un 75,7% de la población afiliada al régimen 
subsidiado, un 22% afiliada al régimen contributivo, y un 2,4% afiliado a regímenes 
especiales (Ver Figura 4-58). Adicionalmente, en el territorio se encuentra una 
cobertura de 99% del régimen subsidiado.  

Ahora bien, visto de manera desagregada, se observa que en el municipio de San 
José del Guaviare hay un 69,60% de población afiliada al régimen subsidiado, un 
27,59% en el régimen contributivo y un 2% en regímenes especiales. Respecto al 
municipio de Calamar, un 89,89% de los habitantes se encuentran en el régimen 
subsidiado, un 8,94% en el régimen contributivo y un 1,18% en regímenes 
especiales. Por último, en el municipio El Retorno, el 91,44% de las personas está 
en el régimen subsidiado, el 7,23% en régimen contributivo y el 1,33% en regímenes 
especiales. 
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Figura 4-58 Aseguramiento a la salud en el departamento del Guaviare (Min. Salud, 

2019). 

Respecto a la afiliación en el régimen subsidiado, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (2011), plantea que en el municipio de San José del Guaviare se encuentra 
entre 33 y 60% de personas en nivel 1 y 2 del SISBEN, en el municipio de El Retorno 
entre 80 y 100% de las personas se encuentran entre nivel 1 y 2 del SISBEN, 
finalmente, en el municipio de Calamar hay 100% o más personas con estos niveles 
de SISBEN (Figura 4-59). 

El Censo Nacional Agropecuario (2014) realizado en los municipios de San José del 
Guaviare, El Retorno y Calamar (4988 habitantes), indica que un 93% de los 
encuestados manifestó encontrarse afiliado a la salud, mientras que el restante 7% 
indicó no encontrarse afiliado. Respecto a las personas afiliadas, un 92% 
pertenecen al régimen subsidiado, un 7% pertenecen al régimen contributivo y un 
1% pertenecen al régimen especial (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidades 
públicas, Magisterio). 
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Figura 4-59 Afiliación al régimen subsidiado de salud en el departamento del Guaviare 
(IGAC, 2021). 

Respecto a la infraestructura en este sentido, cabe mencionar que en 1996 fue 
creada la E.S.E. Hospital de San José del Guaviare, el cual opera como hospital 
regional para el departamento del Guaviare y el sur del Meta. Adicionalmente, 
existen múltiples unidades de salud en el departamento, que cuentan con al menos 
un médico y auxiliares de enfermería, que se ubican principalmente en el municipio 
de San José del Guaviare, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4-21 Ubicación de puestos de salud en el Departamento del Guaviare (ESE San 
José del Guaviare) 

Municipio Unidad de salud Ubicación 

San José del Guaviare 

Centro de Salud La Granja 

Puesto de Salud 

Divino Niño 
Mocuare 
Arawato 
La Carpa 
Puerto Nuevo 
el Capricho 
Triunfo II 
Guacamayas 
Tomachipan 
Cachicamo 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

245 

Municipio Unidad de salud Ubicación 
Puerto Ospina 
el Resbalón 
La Fuga 

El Retorno 
Centro de Salud El Retorno (casco urbano) 

Puesto de Salud La Unilla 
La Libertad 

Calamar Puesto de Salud Calamar 
La Unión 

 

Por otro lado, en el departamento se encuentran Instituciones Prestadoras de Salud 
(IPS) asociadas con el sector privado, donde se brinda atención en salud a los 
habitantes del territorio, concentradas principalmente en el sector urbano, como 
indica la Tabla 4-22, es decir, que el acceso a la salud en el área rural presenta 
dificultades. En este sentido, de acuerdo con las observaciones en el territorio, 
señalan que a esta problemática se suman las condiciones precarias en las vías de 
acceso y la poca disponibilidad de transporte, lo que dificulta el traslado de enfermos 
a los centros médicos; teniendo en cuenta que en urgencias de alta complejidad se 
requiere el traslado a centros hospitalarios de Villavicencio o Bogotá. 

Tabla 4-22 Instituciones de salud privada en el departamento del Guaviare (ESE San 
José del Guaviare). 

Institución de salud Vocación 
Nueva Salud IPS Urbano 

Nueva Eps Urbano 
Odontomedic IPS Urbano 
Medicenter IPS Urbano 

Secretaría de Salud del Guaviare Urbano 
Hospital San José del Guaviare del Guaviare Urbano 

FISIOMED IPS E.U. Urbano 
Ips-Llanos Orientales/ Provensalud Urbano 

R&R Sersalud IPS SAS Urbano 
Centro De Rehabilitación Sonrisas Del Guaviare 

IPS S.A.S. Rural 

Consultorio Óptica Visión S.A.S. Urbano 
Inversiones Merez Cía. Ltda. – Gamma Ips Urbano 

IPS Blanca Marcela Sosa Urbano 
IPS María Liliana Vargas Rivera Urbano 

IPS Yina Marcela Neira Rodríguez Urbano 
PS Nidia Stella Angarita Vélez Urbano 

Médicos Asociados Urbano 
PS Ana Milena Torres Calderón Urbano 

PS Yamile Avendaño Gil Urbano 
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Institución de salud Vocación 
IPS María Liliana Vargas Rivera Urbano 

IPS Yina Marcela Neira Rodríguez Urbano 
IPS Nidia Stella Angarita Vélez Urbano 

Médicos Asociados Urbano 
IPS Ana Milena Torres Calderón Urbano 

IPS Yamile Avendaño Gil Urbano 
 

• Educación 

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Educación 
Nacional (2020), respecto a la desagregación de coberturas en educación. Se 
encuentra que, en el departamento del Guaviare hay una cobertura neta en 
transición de 43,3%, en educación primaria de 76,41%, en educación secundaria de 
67,8%, en educación media de 34,28%, y una cobertura de educación total de 
83,06% (Tabla 4-23). Mientas a cobertura en educación superior en el 
departamento es de 25,06%. 

Tabla 4-23 Desagregación de coberturas en educación en el departamento del Guaviare 
(Min Educación, 2020) 

 Cobertura Bruta Cobertura Neta 
Transición 81,17% 43,3% 
Educación primaria 103,18% 76,41% 
Educación secundaria 111,13% 67,8% 
Educación media 83,61% 34,28% 
Educación- total 100,72% 83,06% 

 

En este orden de ideas, la Secretaría de Educación del Departamento del Guaviare 
(con datos del Sistema Integrado de Matrícula- SIMAT, 2020)  indica que el total de 
la matrícula es de 18.979. De forma desagregada, se encuentra que en el municipio 
de San José del Guaviare la matrícula es de 13.246, seguido del municipio de 
Calamar con 2.956, y, finalmente, El Retorno con una matrícula de 1.887. La cifra 
de estudiantes matriculados indicada previamente, corresponde a las instituciones 
oficiales presentes en el departamento, como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-24 Instituciones educativas oficiales en el departamento del Guaviare (SIMAT, 
2020). 

Municipio Institución educativa Sede 

San José del 
Guaviare 

Institución Indígena Panure 
Principal 
El Refugio 
Reserva Indígena La Fuga 

Institución Educativa Tomachipan 
Principal 
Golondrinas 
Makucito 

Institución Educativa Santander 

Principal 
Veinte de Julio 
Juan María Marcelino Gilibert 
Divino Niño 

Institución Educativa Indígena 
Corocoro Principal 

Institución Educativa El Resbalón 

Principal 
Santa Lucía 
Santa Rosa Alta 
San Francisco I 
Las Margaritas 
Florida Baja 
El Morro 
El Morriche 
Campo Alegre 

Institución Educativa Alfonso 
López Pumarejo 

Principal 
La Paz 

Institución Educativa Jose 
Celestino Mutis 

Principal 
San Jorge 
Rafael Pombo 
Caritas Lindas 

Institución Educativa El Triunfo II 

Principal 
Triunfo I 
Tres Tejas 
Nuevo Tolima 
El Turpial 
El Caracol 

Institución Educativa Mocuare Principal 
Arahuato 

Institución Educativa Santa Helena 

Principal 
San Jorge 
Puerto Flores 
Pipiral 
Mesas de la Lindoza 
La Siberia 
Guanapalo 
Angoleta 
Alto Cachicamo 

Institución Educativa Manuela 
Beltrán 

Principal 
Centro Educativo Primero de 
Octubre 

Institución Educativa Las Acacias 
Principal 
Simón Bolívar 
La Leona 
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Municipio Institución educativa Sede 
La Dos Mil 
Baja Unión 

Institución Educativa La Carpa 

Principal 
La Tigrera 
La Rompida 
El Refugio 

Institución Educativa José Miguel 
López Calle 

Principal 
Nueva Generación 
Mirolindo 
El Dorado 

Institución Educativa Guacamayas 

Principal 
Trocha Oriental 
Santa Cecilia 
San Cristóbal 
Puerto Ospina 
Nuevo Milenio 
Nueva Esperanza 
Naranjales 

Institución Educativa El Retiro 

Principal 
Puerto Arturo 
Las Brisas 
El Progreso 
Buena Vista II 
Bocas del Guayabero 
Bajo Guayabero 

Institución Educativa El Edén  

Principal 
Sabanas de la Fuga 
Puerto Nare 
El Recreo  
El Limón 

Institución Educativa El Cristal 

Principal 
Picalojo 
Manaviris 
Manantiales 
La Tortuga 
El Rosal 
El Paraíso 
El Chuapal 
Colinas 
Caño Pescado 
Caño Mito 
Caño Lajas 
Bajo Paraíso 

Institución Educativa 
Concentración Desarrollo Rural 

Principal 
Preescolar Mi Primera Escuelita 

Institución Educativa Charras 

Principal 
Caño Maku 
Caño Danta 
Caño Cumare 

Institución Educativa Cerro Azul 

Principal 
Los Naranjos 
Caño Dorado 
Centro Educativo Los Alpes 
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Municipio Institución educativa Sede 
Bocas del Raudal 

Institución Educativa Agua Bonita- 
Rafael Pombo 

Principal 
Puerto Tolima 
Bocas de Agua Ron 
Barrancón Palmeras 
Barrancón Bajo 

Centro Educativo Indígena 
Barrancón 

Principal 
Centro Educativo La María 
Resguardo Indígena Farias Fuga 
Baja 
Barrancón Alto 

Centro Educativo Caño Negro Uno 

Principal 
Caño Negro II 
Cachiveras de Nare 
Barranco Colorado 
Barranco Ceiba 

Caño Blanco II 

San Luis de los Aires 
San Luis 
Manglares 
Las Dunas 
La Esperanza 
Guayabales 
Gualandayes Bajo 
El Boquerón 
Caño Blanco II 
Caño Blanco III 

El Retorno 

Institución Educativa San Isidro I 

Principal 
Santa Helena 
San Isidro II 
Palmera I 
Palmera II 
Nueva Primavera 
La Morichera 
El Japón 
Chaparral Medio  
Chaparral Bajo 
Alta Unión 

Institución Educativa Latorre 
Gómez Principal 

Institución Educativa La Paz 

Principal 
Salto Gloria 
Mateyuca 
La Panguana 
Kuwait 
Caño Moscú 

Institución Educativa La Libertad 

Principal 
San Francisco II 
La Tabla 
La Fortaleza 
Caño Seco 
Caño Raya Baja 
Caño Raya Alta 
Alto Cachama 
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Municipio Institución educativa Sede 

Institución Educativa Cerritos 

Principal 
Escuela Rural Mixta Santa 
Bárbara 
Escuela Rural Mixta Marina Uno 
Escuela Rural Mixta La Vorágine 
Escuela Rural Mixta El Hobo 
Escuela Rural Mixta Bajo Jordan 
Escuela Rural Mixta Alto Jordan 

Institución Educativa Antonio 
Nariño El Unilla 

Principal 
Termales 
San Miguel 
San Lucas 
Patio Bonito 
La Reforma 
La Primavera 
La Floresta 
La Cristalina 
Caño Blanco 
Alto Termales 

Centro Educativo Indígena El 
Morichal Viejo 

Principal 
Santa Rosa 
Santa Cruz 
Raudal Largo 
Puerto Pupuña 
Puerto Cumare 
Puerto Ceiba 
La Asunción  
El Remanso 
Cerro Cocuy 
Barranco Alto 

Centro Educativo El Recreo 

Principal 
Villa Linda 
Nueva Barranquillita 
Miravalle 
El Tablazo 
El Palmar 
Caño Triunfo 
Caño Rincón 
Caño Flor 
Caño Danta 
Caño Azul 

Calamar 

Institución Educativa Las Damas 
Principal 
Damas II 
Cariñitos 

Institución Educativa Carlos Mauro 
Hoyos 

Principal 
Tierra Negra 
Caño Tigre 
Caño Senda 
Agua Bonita Media 

Centro Educativo La Ceiba 

Principal 
Puerto Gaviotas 
Patio Bonito 
La Unión 
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Municipio Institución educativa Sede 
La Primavera 
La Inmaculada 
El Triunfo 
Diamante Dos 
Caño Caribe 
Brisas de Itilla 
Agua Bonita Alta 
Agua Bonita Baja 

Centro Educativo Indígena El Itilla 
Principal 
La Yuquera 
La Reforma 

 

• Infraestructura vial 

De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San José del 
Guaviare (2001), en este municipio el sistema de movilidad se compone de la red 
fluvial y la red terrestre, esta última se compone de la red primaria de transporte que 
conecta al municipio con el departamento del Meta y las cabeceras de los 
municipios aledaños. La red primaria corresponde a la vía San José-Puerto Arturo 
y San José- El Retorno, las vías secundarias responden a las que comunican la 
cabecera municipal y ‘la Virgen’ en la vereda Agua Bonita, que comunica con las 
veredas Nuevo Tolima, Triunfo II, el centro poblado de El Capricho, y el centro 
poblado de La Carpa. Otra de las vías secundarias corresponde a la que desprende 
de la vía central denominada ‘Trocha Ganadera’, que comunica con las veredas 
Agua Bonita, el centro poblado de El Resbalón y el Boquerón, el centro poblado de 
Charras, la vereda de Guanapalo y Charrasquera. Este sistema vial terrestre busca 
garantizar la integración económica del municipio a nivel local, regional y nacional. 

Respecto a Calamar, el Plan de Ordenamiento Territorial (2021) indica que de los 
1.400 Km de vías del departamento, solo 18 Km del eje vial le corresponden a este 
municipio. Teniendo en cuenta que la distancia entre Calamar y San José del 
Guaviare es de 73 Km de carretera, que está en malas condiciones (destapadas) y 
a la que no se le ha realizado mantenimiento. Las vías con las que cuenta el 
municipio son terciarias, que interconectan la región noroeste del municipio entre 
sus veredas y con el eje de poblamiento que se prolonga desde El Retorno. 

Por último, en el municipio de El Retorno, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial (2021) la falta de un plan vial en el municipio ha llevado a que las 
intervenciones sobre la malla vial se hagan de forma espontánea y sin planificar. El 
documento indica que de las vías primarias o nacionales un 79% se encuentran 
pavimentadas, mientras que en las vías colectoras esta cifra corresponde a un 23%. 
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4.6.2 Atributos y caracterización de la variable infraestructura para el 
desarrollo para el diseño de medidas de manejo 

El siguiente apartado del documento identifica aquellas características relevantes 
del territorio del POF, respecto a su infraestructura, las cuales pueden orientar la 
formulación de medidas de manejo acorde a las condiciones territoriales 

• Se encuentra que un 62% de los predios tiene al menos una maquinaria. 
• La principal fuente de agua utilizada para las actividades agropecuarias, por 

un 45% de los productores, es el río, quebrada, caño o manantial; seguido 
de un 20% que recurre a pozos, aljibes, reservorios, estanque o jagüey. En 
menor medida, se encuentran el 12% de los predios que usan agua lluvia; un 
1,7% utiliza fuentes naturales con sistema de captación; un 1,2% que recurre 
a lagos o lagunas; un 1,3% que no cuenta con acceso a fuentes de agua y 
un 1,3% que utiliza otras fuentes de agua (humedales, embalses, acueducto, 
carro tanque o distritos de riego). 

• Frente a las medidas de protección de las fuentes de agua naturales, se 
encontró que lo más utilizado es la conservación de la vegetación en un 47% 
de los predios, seguido de la plantación de árboles con un 16%, en un 8,2% 
de los predios no se protegen las fuentes y en un 4,5% de los predios no 
existen fuentes naturales de agua. 

• La cobertura de energía eléctrica es brindada por la empresa de energía del 
Guaviare- Energuaviare, que ofrece servicio en las 19 localidades con 
generación diesel y en 47 localidades con generación fotovoltaica. 

• Se utilizan diferentes fuentes de energía para el desarrollo de actividades 
agropecuarias. En primer lugar, un 23% utiliza el panel solar (1.161), seguido 
de un 6% que utiliza la red eléctrica (288), un 4% utiliza combustible (211), 
un 3% cuenta con planta eléctrica (135) y un 27% no cuenta con ninguna 
fuente de energía (1.688). 

• Cuenta con la E.S.E. Hospital de San José del Guaviare, el cual opera como 
hospital regional para el departamento del Guaviare y el sur del Meta. 
Adicionalmente, existen múltiples unidades de salud en el departamento, que 
cuentan con al menos un médico y auxiliares de enfermería, que se ubican 
principalmente en el municipio de San José del Guaviare.  

• Los municipios de El Retorno, Calamar, San José del Guaviare cuentan con 
un amplio número de Instituciones Educativas y Escuelas Veredales 
potenciales para desarrollar actividades de educación ambiental, 
capacitación y asistencia técnica. 
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4.7 Prácticas culturales 

4.7.1 Descripción general de la variable prácticas culturales 

Para desarrollar este apartado se recurrió al Atlas Arqueológico de Colombia del 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia, en el que se identificaron los sitios 
arqueológicos presentes en el departamento de Guaviare. Como se muestra en la 
siguiente tabla, el municipio con mayor presencia de estos sitios es San José del 
Guaviare: 

Tabla 4-25 Sitios arqueológicos en el departamento del Guaviare (ICANH) 

Nombre Ubicación Información general Hallazgo 

Finca El Tigre Calamar 
Radicado 1959- 2021 
Año: 2021 
Gobernación del Guaviare- Oscar Patiño 

Contexto: Arte rupestre 
petroglifo 
Estado de conservación: Alto 
Potencial arqueológico: Alto 

Pictografía Río 
Inírida El Retorno 

Reporte de hallazgo de pictografía- Guaviare 
Año: 2022 
Jano Jesús Bueno 

Contexto: Abrigo rocoso/ arte 
rupestre pictografía. 
Estado de conservación: Alto 
Potencial arqueológico: Alto 

Cachicamos San José de 
Guaviare 

Prospección arqueológica fisiográfica en la 
llanura aluvial del Guayabero. 
Año 1993 
Elizabeth López Cipagauta 

Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio 

Vergel San José de 
Guaviare 

Prospección arqueológica fisiográfica en la 
llanura aluvial del Guayabero. 
Año 1993 
Elizabeth López Cipagauta 

Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio 

La Carpa San José de 
Guaviare 

Prospección arqueológica fisiográfica en la 
llanura aluvial del Guayabero. 
Año 1993 
Elizabeth López Cipagauta 

Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio 

Monumento 
Guayabero 

San José del 
Guaviare 

Elaboración de estudio de impacto ambiental 
para la construcción, puesta en marcha y 
operación de las líneas de transmisión y 
subestaciones para las localidades de El 
Retorno, Calamar y La Libertad a partir de la 
subestación de San José. 
Año 2002 
Yuri Romero y Regina Chancín 

Contexto: Arte rupestre 
pictografía 
Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio  

Alojamiento 
Rocoso El Tigre 

San José del 
Guaviare 

Elaboración de estudio de impacto ambiental 
para la construcción, puesta en marcha y 
operación de las líneas de transmisión y 
subestaciones para las localidades de El 
Retorno, Calamar y La Libertad a partir de la 
subestación de San José. 
Año 2002 
Yuri Romero y Regina Chancín 

Contexto: Arte rupestre 
pictografía 
Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio  

Guayabero I San José del 
Guaviare 

Un sitio precerámico de la localidad 
Angostura II 
Año 1990 
Gonzalo Correal, Thomas Van Der Hammen 
y Fernando Piñeros 

Contexto: Abrigo rocoso/ arte 
rupestre pictografía 
Estado de conservación: 
Indefinido 
Potencial arqueológico: Medio 
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Las pinturas rupestres de los Tepuyes encontradas en el territorio, corresponden a 
formaciones geológicas antiguas con relieves terrestres gigantescos, conformados 
por rocas cuarcitas, areniscas y granitos. En esta área, la altura de las pinturas 
supera los 2.000 metros y se caracterizan por tener superficies planas y grandes 
paredes verticales que dan origen a acantilados, como los grandes murales 
ubicados en Cerro Azul y Nuevo Tolima.  

En esta zona, se observa gran variedad paisajística que incluye serranías, lagunas, 
saltos naturales, formaciones rocosas de caprichosa presentación, pinturas 
rupestres y otras que se mantienen a través de los años. De estos lugares, se 
destaca la Serranía de la Lindosa ubicada entre el río Guaviare y el río Inírida, con 
una extensión de 12.000 hectáreas de formación rocosa que fue aprovechada por 
grupos indígenas durante milenios como abrigo rocoso, en el cual plasmaron miles 
de pinturas rupestres. Estas composiciones pictográficas se asocian con restos 
arqueológicos, realizadas por pigmentos minerales sobre paredes de roca, que se 
considera que representan hitos importantes como “el Dorado” y “el raudal del 
Guayabero”. 

Otro de los sitios reconocidos es la Ciudad de Piedra, ubicada en San José del 
Guaviare cerca a la vereda de Nuevo Tolima, que corresponde a un grupo de 
piedras calizas ubicadas de forma simétrica. También se encuentran los 
denominados ‘puentes naturales’, compuestos por monolitos similares a los de la 
Ciudad, que se conectan entre sí asemejando puentes de piedra que surgen en la 
selva. 

Acorde con el Plan de Desarrollo de San José del Guaviare (2020), mediante el 
acuerdo específico No. 01 suscrito entre el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia (ICANH), la Universidad Nacional de Colombia y la Gobernación del 
Guaviare se recogieron las evidencias arqueológicas presentes en la Serranía La 
Lindosa para construir el Plan de Manejo Arqueológico (PMA), con el objetivo de 
declarar esta zona de 893 hectáreas que comprende las veredas de La Pizarra, 
Nuevo Tolima, Cerro Azul, Los Alpes, Raudal del Guayabero, Las Brisas y El Tigre 
como una nueva Área Arqueológica Protegida (AAP) de Colombia. 

4.8 Conflictos socioambientales 

4.8.1 Descripción general de los conflictos socioeconómicos 

El documento del IDEAM titulado “Caracterización de las principales causas y 
agentes de la deforestación nacional” señala que las causas directas de la 
deforestación, se relacionan con actividades humanas que afectan directamente los 
bosques (Geist y Lambin, 2001 citado por citado por González, et al. 2018). Agrupan 
los factores que operan a escala local, diferentes a las condiciones iniciales 
estructurales o sistémicas, los cuales se originan en el uso del suelo y que afectan 
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la cobertura forestal mediante el aprovechamiento del recurso arbóreo, o su 
eliminación para  dar paso a otros usos (Ojima, Galvin y Turner, 1994; Geist y 
Lambin, 2001; Kanninen et al., 2008 citados por González, et al. 2018) 

La reconstrucción de una línea de tiempo general para el departamento del 
Guaviare permite identificar la relación entre el cambio en la cobertura boscosa y 
los procesos socioeconómicos considerados más determinantes en la dinámica de 
deforestación a nivel departamental. Esta línea del tiempo abarca desde el año 1990 
al 2017, periodo para el cual se dispone de la información del Sistema de Monitoreo 
de Bosques y Carbono del IDEAM.  

Un análisis comparativo de los datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono nos permite identificar la pérdida de cobertura de bosques para el 
departamento del Guaviare durante el periodo de 1990 a 2017, los datos reflejan 
que durante los últimos 27 años en el departamento tiene un porcentaje de 
deforestación de su bosque natural del 9,7% de su cobertura vegetal. 

Tabla 4-26 Cobertura de bosque – no bosque en el departamento del Guaviare I (Sistema 
de Monitoreo de Bosques y Carbono, 1990-2017) 

Año 1990 2000 2005 2010 2012 

Hectáreas de Bosque 5.211.458 5.047.041 4.973.128 4.907.342 4.864.200 
Hectáreas de No Bosque 334.621 496.598 571.529 637.173 675.909 

 

Tabla 4-27 Cobertura de bosque – no bosque en el departamento del Guaviare II 
(Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono, 1990-2017) 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Hectáreas de Bosque 4.818.498 4.838.944 4.829.422 4.813.224 4.774.648 
Hectáreas de No Bosque 701.981 704.931 714.815 732.927 771.503 

 

De acuerdo con los Boletines del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono el 
problema de la deforestación es generalizado en la región amazónica, la principal 
actividad que dinamiza la transformación de los bosques en el núcleo es el 
establecimiento de pastizales, con fines de usurpación de tierras o para actividades 
ganaderas. Esta transformación es, generalmente, financiada por actores externos, 
cuya principal motivación es la expectativa de valorización de tierras y generación 
de rentas. Los actores armados presentes en la zona promueven el desarrollo de 
actividades agrícolas de uso ilícito, así como la expansión de infraestructura vial 
informal, que afecta a los bosques al facilitar el acceso para su intervención. Para 
el año 2017 el rango de deforestación que se presentó en esta zona fue de (9.597-
9.962 ha), distribuidos en 287 polígonos mayores a 10 ha, 117 polígonos entre 10 y 
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20 ha, 91 polígonos entre 20 y 50 ha, 16 polígonos entre 50 y 100 ha, y 3 polígonos 
mayores de 100 ha según los datos del Sistema de Monitoreo de Bosques y 
Carbono. 

Una lectura retrospectiva del problema de la deforestación, evidencia que en la 
década de los 90 se caracteriza por la expansión progresiva de los cultivos de uso 
ilícito, principalmente en la Amazonía (UNODC, 2016). El fenómeno de 
praderización se incrementa en la región amazónica, asociado a la producción de 
ganado y a procesos de titulación de la tierra. En años posteriores, esta dinámica 
se refuerza al incluir el acaparamiento de tierras y el lavado de activos como factores 
que impulsan el cambio de la cobertura boscosa por pastizales poco productivos 
(González, et al. 2011; SINCHI, 2014b citado por González, et al. 2018). Otra causa 
de la deforestación son los sistemas productivos de tipo agroindustrial. El 
crecimiento de la agroindustria en la región de la Amazonia y la Orinoquia y su 
relación con la deforestación durante el período de análisis se suele vincular 
principalmente al crecimiento del cultivo industrial de la palma de aceite. Entre el 
año 1960 y 2001, el área sembrada pasó de mil hectáreas a cerca de 170 mil 
hectáreas (Fedepalma, 2002 citado por González, et al. 2018). Hacia el año 2008 el 
área con cultivos de palma alcanzaba las 337 mil hectáreas y en el 2010 llegó a las 
400 mil hectáreas (Fedepalma, 2013 citado en González, et al. 2011). Al final del 
quinquenio la producción de aceite de palma crudo alcanzó los 1,2 millones de 
toneladas y el aumento en el área sembrada fue de 466 mil hectáreas (Fedepalma, 
2015 citado en González, et al. 2018). 

Durante el periodo (1990-2015), la praderización se mantiene como el motor más 
importante de la deforestación a nivel nacional. Esto se explica por el aporte 
significativo en deforestación de la región amazónica al total nacional, donde la 
principal causa directa de la pérdida de bosques es la conversión a pastizales 
(SINCHI, 2014b citado por González, et al. 2018; SINCHI y WWF, 2015). Para el 
año 2007, el área con cobertura de pastos en la Amazonía alcanzaba las 33 mil 
hectáreas (SINCHI, 2010). Entre el 2007 y 2012, se registra un incremento de 
alrededor de 550 mil hectáreas, con una tasa media anual de cien mil hectáreas 
(SINCHI, 2014a citado por González, et al. 2018). Finalmente, durante el último 
período monitoreado, comprendido entre 2012 y 2014, el incremento fue de 480 mil 
hectáreas, con una tasa media anual de 240 mil hectáreas (SINCHI, 2016). Esto 
supone una aceleración importante de la praderización y el mercado de tierras. 

Las actividades del hombre en general están afectando la existencia del bosque. El 
desarrollo de los asentamientos humanos en el departamento del Guaviare ha 
generado en los últimos años un desbordado índice de tala, que según el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) llega al 32% en los 
últimos cinco años. Acciones como la extracción de productos forestales no 
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maderables, la tala selectiva, la tala intensiva, la agricultura, la ganadería, la 
infraestructura humana, y la siembra de cultivos ilícitos, praderización para 
acaparamiento de tierras, fueron las acciones identificadas durante el trabajo de 
campo. Según el reporte del IDEAM (Boletín de Detección Temprana de 
Deforestación) veredas como Agua Bonita, Puerto Polaco y Puerto Cubarro han 
aumentado los índices de deforestación al igual que en las riberas del río Unilla en 
el municipio de Calamar.  

La pérdida del bosque se traduce en el incremento en área de otras coberturas de 
la tierra con diferentes usos asociados. Estos cambios son indicativos de las causas 
de la deforestación. Las matrices de cambio disponibles, generadas por el SMByC 
del IDEAM, indican que a nivel departamental en el Guaviare los pastos (50%) son 
la principal cobertura a la que cambió el bosque entre 2005 y 2012, seguidos en 
importancia por los arbustales (28%), cultivos (7%) y herbazales (5%). Este tipo de 
coberturas generalmente están asociadas a usos agropecuarios, principalmente a 
ganadería extensiva, y agricultura de pequeña y mediana escala.  

Otro de los factores que afecta la cobertura de los bosques para el departamento 
del Guaviare y los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare se 
relaciona con el mercado de la hoja de coca, dado el incremento significativo del 
precio de la hoja de coca en varias regiones del país, donde alcanzó 42%. A esto 
se suma la reducción del riesgo asociado a la actividad como consecuencia de la 
disminución significativa de la aspersión aérea y la erradicación manual de los 
campos de coca desde el año 2013 (UNODC y Gobierno de Colombia, 2015).  

En el departamento del Guaviare coexisten actores que afectan positiva o 
negativamente el bosque, basados en diferentes intereses y mediante modelos de 
intervención que pueden ser opuestos. Comunidades campesinas, grupos étnicos, 
sectores de la economía, grupos armados, el Estado, entre otros, guían de forma 
directa o indirecta los procesos de transformación de la cobertura boscosa, bajo 
lógicas muchas veces contradictorias. Entender la raíz de estas lógicas no es solo 
complejo sino además necesario para proponer soluciones adecuadas al problema 
de la deforestación, de acuerdo con los reportes de deforestación del IDEAM los 
principales factores que han acelerado el fenómeno de la deforestación en este 
departamento son: 

• Usurpación de baldíos de la nación.  
• Desafíos en la implementación de los acuerdos de paz.  
• Cambio en las reglas locales de uso del suelo (presencia/ausencia actores 

armados). 
• Inversiones para realizar talas y quemas "controladas" en amplios territorios, 

incluso en PNN.  
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• Necesidad de locales de mejorar la conectividad entre centros poblados 
históricamente aislados. 

• Flexibilidad de los procesos notariales para la compraventa de tierras. 
• Intereses especulativos sobre la tierra. 
• Programas que funcionan como incentivos perversos 

Siendo las principales causas directas de la deforestación las siguientes prácticas 
agropecuarias, ilegales e industriales: 

• Praderización 
• Cultivos ilícitos 
• Infraestructura de madera 
• Ganadería  
• Tala de madera 
• Infraestructura para el desarrollo 

De acuerdo con la información del instituto SINCHI en la Revista Amazónica, en el 
periodo observado para los municipios de Calamar, El Retorno y San José del 
Guaviare, se evidenció que los fenómenos que tuvieron una mayor incidencia sobre 
la perdida de la cobertura de bosques fueron la ampliación de fincas dedicadas al 
cultivo de palma aceitera y eucalipto, en el extremo oriental de las sabanas de La 
Fuga, en la Reserva Forestal de la Amazonia, y al borde del Resguardo Nukak. 
Estas fincas tienen accesos viales mejorados y conectividad eléctrica derivada de 
recursos públicos, a pesar de no ser las zonas mayormente pobladas del 
departamento.  

La ampliación de cultivos de coca al interior de la Reserva Nacional Nukak (1.066 
ha en 2017 según UNDOC) y en el Resguardo Nukak (547 ha en 2017). La 
ampliación y consolidación de fincas ganaderas y agrícolas (que incluyen 
chontaduro, plátano y otros cultivos que se pueden mecanizar) al interior del 
Resguardo Nukak.  La consolidación y ampliación de fincas ganaderas y agrícolas 
en el eje Calamar-La Paz (río Inírida). La ampliación a cielo abierto de la vía entre 
Agua Bonita (Calamar) y Barranquillita (Miraflores), en más de 37 km. La ampliación 
a cielo abierto de 38 km de vía, paralela a caño Mosco, que atraviesa el Resguardo 
Nukak.  

La siguiente gráfica tomada del IDEAM presenta la cadena de eventos que 
ocasionaron procesos de deforestación para el núcleo de la amazonia, esta nos 
ayuda a sintetizar las causas y agentes que intervienen en este proceso:
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Figura 4-60 Cadena de eventos del proceso de deforestación en la Amazonia (IDEAM, 2017). 
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Figura 4-61 Cadena de eventos del proceso de deforestación en la Amazonia (IDEAM, 2017). 
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Para finalizar, el documento diagnostico de actores y conflictividad socio ambiental 
del Caquetá, Guaviare y el Sur del Meta (2015) señala una serie de tensiones socio 
ambientales que ocurren en el departamento del Guaviare las cuales se traslapan 
con el área de influencia directa e indirecta del Plan de Ordenación Forestal (POF). 

Tabla 4-28 Identificación de conflictos socioambientales en el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1 (GIZ, 2015). 

ZONA TIPO DE CONFLICTOS IDENTIFICADOS 

Primera zona: Puerto 
Cachicamo – Itilla 

• Presencia de cultivos de uso ilícito (coca) y procesamiento de pasta 
de coca  

• Macro-proyecto vial de la marginal de la selva  
• Corredores de conectividad AMEM-CHI (Área de Manejo Especial La 

Macarena – PNN Serranía del Chiribiquete)  
• Conflictos de ocupación en la Reserva Forestal, en especial en el 

corredor del Itilla. 
• Concentración de la propiedad y praderización, previa a la 

sustracción de la Reserva Forestal.  
• Conflicto armado (Puerto Cachicamo, corredor tradicional hacia La 

Macarena y de allí hacia el área de influencia de San Vicente del 
Caguán), El Retorno y Calamar.  

• Presiones hacia el PNN Serranía del Chiribiquete: praderización y 
cultivos de uso 

Segunda zona: Trocha 
ganadera, sector 
Cachicamo – sur del rio 
Guaviare) 

• Conflicto social e intercultural: colonos. Nükak y Jiw  
• Presiones hacia y en resguardos indígenas y ecosistema estratégico 

de sabanas naturales (La Fuga – Villa Julia): coca, praderización, 
solicitud de sustracción de la Reserva Forestal. 

• Concentración de la propiedad dentro y fuera de la Reserva Forestal, 
en este último caso en la zona de expansión de colonización, o mas 
bien de apropiación de tierras para especulación futura, vía 
praderización. 

• Interés para sustracción de la Reserva Forestal, liderado por Incoder. 
• Desarrollo agroforestal y de productos no forestales por parte de 

varias entidades y organizaciones (CDA, SINCHI, Asoprocegua) 

Tercera zona: El Retorno, 
sector Caño Grande 

• Presiones a la comunidad indígena Nukak. 
• Conflicto armado. 
• Presencia de cultivos de uso ilícito, expansión. 

 

4.8.2 Atributos de la variable de conflictos socioambientales 

• La pérdida de cobertura de bosque natural para el departamento del 
Guaviare durante el periodo de 1990 a 2017 corresponde a un porcentaje de 
deforestación del 9,7%. 

• La pérdida del bosque se traduce en el incremento en área de otras 
coberturas de la tierra con diferentes usos asociados. Los principales 
cambios son a coberturas de pastos (50%) ya que es la principal cobertura a 
la que cambió el bosque entre 2005 y 2012, seguida en importancia por los 
arbustales (28%), cultivos (7%) y herbazales (5%). Este tipo de coberturas 
generalmente están asociadas a usos agropecuarios, principalmente a 
ganadería extensiva, y agricultura de pequeña y mediana escala.  
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• Las principales causas directas de la deforestación son las siguientes 
prácticas agropecuarias, ilegales e industriales como praderización, cultivos 
ilícitos, infraestructura de madera, ganadería, tala de madera e 
infraestructura para el desarrollo. 
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5 ZONIFICACIÓN DE LA UOF GUAVIARE BLOQUE 1 

5.1 Planificación de las unidades de manejo 

El proceso de zonificación se hizo a partir de los polígonos definidos dentro de la 
unidad de ordenación forestal (UOF) denominada Bloque 1, los cuales 
corresponden a los bloques Norte A y B y Occidente A y B, de acuerdo con lo 
propuesto por ONF (2017). De esta manera, se siguieron tres pasos en el proceso 
de zonificación. 

 
Figura 5-1 Proceso para llevar a cabo la zonificación del área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1. 

5.2 Definición de áreas forestales protectoras y productoras. 

Inicialmente, se delimitaron las áreas forestales protectoras y productoras dentro de 
estos bloques. Para las áreas forestales protectoras se tuvieron en cuenta algunos 
de los criterios establecidos por Murcia y Camargo (2020), los cuales corresponden 
a los artículos 2.2.1.1.17.6 y 2.2.1.1.18 del Decreto 1076 de 2015 (Figura 5-2). Los 
criterios que se tuvieron en cuenta, de acuerdo con las condiciones ambientales del 
departamento del Guaviare fueron: 

• Vocación de uso del suelo: Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, 
independientemente de sus condiciones climáticas y topográficas, presenten 
características morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación 
bajo cobertura permanente. 
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• Protección del recurso hídrico: Las áreas que se determinen como de 
influencia sobre cabeceras y nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos 
permanentes o no; Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por 
lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia; Una faja 
no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 
no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua. 

• Restauración ecológica y gestión del riesgo: Las áreas de suelos 
desnudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, con 
el fin de obtener su recuperación. 

 

Figura 5-2 Criterios para la definición de las áreas forestales protectoras en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Figura 5-3 Definición de áreas forestales productoras y protectoras del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1 
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Para las áreas forestales productoras se tuvieron en cuenta las áreas restantes, a 
partir de las cuales se delimitaron aquellas con cobertura de bosques en el año 
2010, de acuerdo con la resolución 261 de 2018 del Minagricultura, por medio de la 
cual se considera el mapa de bosque no bosque del IDEAM a partir del 2010 como 
línea base de referencia para desarrollar las medidas de reducción de la 
deforestación (considerandos) y como herramienta para la identificación general de 
la frontera agrícola en Colombia (artículo 5). 

5.3 Zonificación forestal detallada 

A partir del anterior ejercicio y con base en la propuesta de Perdomo et al. (2002) 
se revisaron las definiciones para las áreas forestales protectoras y productoras 
siguiendo el análisis de restricciones ambientales y de condiciones del paisaje. En 
este sentido se orientó el análisis teniendo en cuenta los siguientes criterios (Figura 
5-4): 

 
Figura 5-4 Criterios para la zonificación forestal detallada del área de ordenación forestal 

Guaviare Bloque 1. 

Áreas Forestales Productoras: Corresponden a aquellas áreas con 
características propias para el manejo forestal, en ambientes que no se consideran 
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frágiles y cuyos atributos del paisaje no se consideran limitantes para el manejo 
forestal. Los fragmentos boscosos de estas áreas se encuentran ubicadas en suelos 
con vocación de producción, con pendientes inferiores al 30%, en distancias 
mayores a 200 m de los cauces de ríos o quebradas y el tamaño de los fragmentos 
es superior a 10 ha. 

Áreas Forestales Protectoras: Bosques en ambientes frágiles cuyos atributos del 
paisaje se deben considerar como limitantes para las intervenciones. Los 
fragmentos boscosos de estás áreas se encuentran ubicados en superficies suelos 
cuya vocación está orientada a la protección, con pendientes superiores al 30%, en 
distancias menores a 200 m de los cauces de ríos o quebradas o asociados a 
cuerpos hídricos y pueden encontrarse fragmentos con tamaño menor a 10 ha. 

Tabla 5-1 Distribución de las áreas forestales protectoras y productoras para cada uno de 
los bloques determinados en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 

Bloque Tipo de área Tipo de área Área 

NORTE-A 

Área Forestal Productora Tipo A 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 790,0 
Productora Tipo A 8.406,4 

Productora Tipo A (Vegetación Secundaria) 4,0 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 2.972,2 

Total Área Forestal Productora Tipo A 12.172,7 

Área Forestal Productora Tipo B 

Área Forestal en Transición Productora Tipo B 333,1 
Productora Tipo B 12.172,8 

Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 4.640,2 
Total Área Forestal Productora Tipo B 17.146,0 

Área Forestal Protectora 

Área Forestal en Transición para la Restauración 150,9 
Área Forestal en Transición para la Restauración Protectora 9,5 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 13,1 
Área Forestal en Transición Productora Tipo B 17,4 

Área Forestal en Transición Protectora 165,8 
Área No Forestal en Transición Protectora 1,4 

Área No Forestal en Transición SPS 0,4 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 560,9 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 849,4 

Protectora 5.032,8 
Total Área Forestal Protectora 6.801,6 

Área No Forestal Productora Área No Forestal en Transición SPS 26,1 
Total NORTE-A 36.146,4 

NORTE-B 

Área Forestal Productora Tipo A 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 15.648,8 
Productora Tipo A 40.302,8 

Productora Tipo A (Vegetación Secundaria) 1.037,8 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 15.195,1 

Total Área Forestal Productora Tipo A 72.184,5 

Área Forestal Productora Tipo B 

Área Forestal en Transición Productora Tipo B 9.213,1 
Productora Tipo B 71.555,3 

Productora Tipo B (Vegetación Secundaria) 3.176,7 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 28.485,3 

Total Área Forestal Productora Tipo B 112.430,4 
Área Forestal Protectora Área Forestal en Transición para la Restauración 4.777,3 
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Bloque Tipo de área Tipo de área Área 
Área Forestal en Transición para la Restauración Protectora 1.125,9 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 197,7 
Área Forestal en Transición Productora Tipo B 251,0 

Área Forestal en Transición Protectora 944,7 
Área No Forestal en Transición Protectora 1.725,4 

Área No Forestal en Transición SPS 1.105,6 
Área No Forestal para la Restauración 5.944,4 

Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 3.610,7 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 7.972,5 

Protectora 35.531,2 
Total Área Forestal Protectora 63.186,3 

Área No Forestal Productora 

Área Forestal en Transición para la Restauración 2,7 
Área Forestal en Transición Productora 7,3 

Área No Forestal en Transición Productora 72,2 
Área No Forestal en Transición SPS 66.421,3 

Área No Forestal para la Restauración 13,0 
Total Área No Forestal Productora 66.516,5 

Exclusión 5.501,5 
Total NORTE-B 319.819,3 

OCCIDENTAL-A 

Área Forestal Productora Tipo A 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 427,1 
Productora Tipo A 38.510,5 

Productora Tipo A (Vegetación Secundaria) 870,9 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 16.537,7 

Total Área Forestal Productora Tipo A 56.346,2 

Área Forestal Productora Tipo B 

Área Forestal en Transición Productora Tipo B 48,9 
Productora Tipo B 21.853,1 

Productora Tipo B (Vegetación Secundaria) 123,3 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 9.621,5 

Total Área Forestal Productora Tipo B 31.646,8 

Área Forestal Protectora 

Área Forestal en Transición para la Restauración Protectora 260,0 
Área Forestal en Transición Productora Tipo A 1,2 
Área Forestal en Transición Productora Tipo B 5,7 

Área No Forestal en Transición SPS 1,1 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 2.858,4 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 1.809,4 

Protectora 2.872,3 
Total Área Forestal Protectora 7.808,2 

Área No Forestal Productora 
Área No Forestal en Transición Productora 1,8 

Área No Forestal en Transición SPS 75,1 
Total Área No Forestal Productora 76,9 

Exclusión 123,7 
Total OCCIDENTAL-A 96.001,7 

OCCIDENTAL-B 

Área Forestal Productora Tipo A 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 20.476,4 
Productora Tipo A 25.328,9 

Productora Tipo A (Vegetación Secundaria) 2.204,7 
Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 10.436,0 

Total Área Forestal Productora Tipo A 58.445,9 

Área Forestal Productora Tipo B 

Área Forestal en Transición Productora Tipo B 13.052,4 
Productora Tipo B 27.064,7 

Productora Tipo B (Vegetación Secundaria) 1.885,7 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 12.640,2 

Total Área Forestal Productora Tipo B 54.643,0 
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Bloque Tipo de área Tipo de área Área 

Área Forestal Protectora 

Área Forestal en Transición para la Restauración 13.114,2 
Área Forestal en Transición para la Restauración Protectora 4.044,2 

Área Forestal en Transición Productora Tipo A 449,1 
Área Forestal en Transición Productora Tipo B 327,8 

Área Forestal en Transición Protectora 18.989,7 
Área No Forestal en Transición Protectora 13.636,3 

Área No Forestal en Transición SPS 618,6 
Área No Forestal para la Restauración 8.781,1 

Productora Tipo A con AIR Cursos hídricos 2.546,0 
Productora Tipo B con AIR Cursos hídricos 3.162,4 

Protectora 50.972,5 
Total Área Forestal Protectora 116.641,9 

Área No Forestal Productora 

Área Forestal en Transición para la Restauración 11,9 
Área Forestal en Transición Productora 21,1 

Área No Forestal en Transición Productora 72,0 
Área No Forestal en Transición SPS 23.367,4 

Área No Forestal para la Restauración 41,3 
Total Área No Forestal Productora 23.513,8 

Exclusión 420,0 
Total OCCIDENTAL-B 253.664,6 

Total general 705.632,0 
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Figura 5-5 Zonificación forestal del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Figura 5-6 Zonificación forestal detallada del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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5.4 Análisis espacial de indicadores socioconómicos 

Se analizaron espacialmente los resultados de las variables descritas en el 
componente socioeconómico con el fin de brindar insumos para el proceso de 
zonificación y construcción de medidas de manejo del Plan de Ordenación Forestal 
del departamento del Guaviare. Las siguientes figuras muestran las principales 
características descritas para las variables de población (Figura 5-7), actividades 
económicas (Figura 5-8), sistemas productivos (Figura 5-9), uso y 
aprovechamiento del bosque (Figura 5-10), organización comunitaria (Figura 5-11) 
e infraestructura para el desarrollo (Figura 5-12) desde el punto de vista geográfico, 
espacial y paisajístico. Esto con el fin de ayudar a tomar mejores decisiones en el 
proceso de zonificación de este plan de ordenación. 

De acuerdo con los resultados del ejercicio de cartografía, se identificaron siete 
conglomerados, es decir espacios geográficos donde se encuentra un número 
significativo de la población, esta distribución se realizó teniendo en cuenta dos 
criterios: concentración poblacional y proximidad entre las unidades territoriales 
(veredas). Cada uno de estos presenta características socioeconómicas 
particulares a considerar como medidas de manejo de este POF. 

Tabla 5-2 Distribución de las veredas por conglomerados en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Conglomerado 
número Distribución veredas del POF por conglomerado 

1 La unión – Fundación -Lejanías - Buenos Aires  - La Orquídea -Palmar Alto - San 
Antonio Alto  -Itilla (una zona) 

2 El Chuamal – Manantiales - San Miguel  La Cristalina- Morichal 

3 El Triunfo  - La Esmeralda- Puerto Polaco  - Puerto Polaco II - Patio Bonito  -Agua Bonita 
Baja (Sector B) 

4 Agua Bonita Alta - Agua Baja (Sector A) - Caño Azul  -El Palmar -Caño Seco -Florida -
Primavera  -Nueva Primavera 

5 Caño Flor -La Panguana - Agua Bonita Baja (Sector C) 
6 Boquerón  - Horizonte  - San Luis - San Luis de los Aires - Caño Negro 

7 Unión  - Buenos Aires -Caño Cuma -La Siberia - El Barranco Colorado -La Siberia  - El 
Barranco Ceiba 

 

Así mismo, se presentan las características de los conglomerados para cada una 
de las variables analizadas y las recomendaciones de manejo de acuerdo a los tipos 
de áreas forestales propuestas en la zonificación. Finalmente, se hace la relación 
de la contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se 
logran mediante la implementación de las medidas de manejo propuestas. 
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Es importante destacar que el diseño de las medidas de manejo propuestas buscan 
articular otros instrumentos de planificación ambiental y territorial, como lo son:  

• Plan de Acción para el Control de la Deforestación – Sentencia 4360 de 2018. 
• Plan de Integral de Gestión del Cambio Climático del departamento del 

Guaviare. 
• Planes de vida de los resguardos indígenas. 
• Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR- Subregión Macarena 

– Guaviare. 
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Figura 5-7 Cartografía de las principales características socioeconómicas de la población del área de ordenación forestal Guaviare 
bloque 1. 
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Tabla 5-3 Aportes de la cartografía de población en la propuestas de zonificación y el diseño de medidas de manejo del POF 
Guaviare Bloque 1. 

Conglomerados y sus principales características Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 
Conglomerados número 1 y 6 

1. La Unión, Fundación, Lejanías, Buenos Aires, La 
Orquídea, Palmar Alto, San Antonio, Alto-Itilla (una 
zona). 
6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 
 
Población adulta 31 - 50 años, percepción alta de 
la pobreza con predios de tipo familiar adelantando 
un proceso de legalización, nivel escolar básica 
primaria. 
 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Fomentar iniciativas para mejorar el acceso a servicios financieros de personas desfavorecidas a partir de 
su vinculación de créditos verdes o sostenibles de la banca del primer piso o microfinancieras.  

ODS 1. Fin de la pobreza. 

• Fomentar programas de formación sobre acceso a líneas de crédito verdes para productores interesados 
en la cadena de valor de productos maderables, teniendo en cuenta el nivel educativo de los mismos.  

ODS 10. Reducción de las desigualdades. 

• Aumentar la inclusión laboral del número de hombres y mujeres, en la cadena de valor de productos 
maderables. 

• Promover actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas con 
enfoque de ciclo de vida que contribuyen a la conservación del ambiente en su valor natural. 

ODS 12. Producción y consumo responsable.  

• Promover esquemas asociativos que permitan desarrollar actividades de agroforestería comunitaria de 
conformidad con la normatividad vigente e incentivando modelos propios de la economía solidaria 
(Mercados verdes). 

• Adelantar las gestiones para la regularización y protección de los derechos de propiedad, poner en marcha 
mecanismos para la solución pacífica de la solución de conflictos. 

ODS 10. Reducción de las desigualdades. 

Zona restauración 

• Rehabilitación ecológica de áreas intervenidas con cultivos de uso ilícito y ganadería extensiva. 
• Restaurar ecológicamente rondas hídricas degradadas de cuencas abastecedoras. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Conglomerado número 2 
 
El Chuamal, Manantiales San Miguel, La Cristalina, 
Morichal. 

Zona forestal protectora 

Implementar esquemas de pago por servicios ambientales. 
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Conglomerados y sus principales características Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 
 
Población adulta entre los 31 a 50 años, mayoría de 
predios de tipo familiar adelantando un proceso de 
legalización, percepción alta de la pobreza, niveles 
educativos básica primaria, presencia de 
comunidades étnicas en la zona. 

• Gestionar los recursos necesarios para conformar red de Familias Guardabosques en alrededor de la 
frontera agropecuaria como estrategia de cierre de la misma. 

• Fomento de manejo forestal comunitario e implementación de pagos por servicios ambientales. 

ODS 13. Acción por el Clima.  

• Fortalecer la producción de alimentos indígenas de forma sostenible a través de Chagras.  

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerados número 3 y 4 
3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, Puerto 
Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja (Sector B) 
4. Agua Bonita Alta , Agua Baja (Sector A), Caño Azul,  
El Palmar, Caño Seco, Florida, Primavera, Nueva 
Primavera 
 
Población entre los 31 a 50 años, presencia de 
analfabetismo, percepción alta de la pobreza 
cuentan con predios de tipo familiar adelantando 
un proceso de legalización, población víctima de 
desplazamiento forzado.  

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Promover actividades económicas en las que se ofrecen bienes o servicios que generan impactos 
ambientales positivos y que, además, incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y económicas 
con enfoque de ciclo de ciclo de vida que contribuye a la conservación del ambiente.  

• Promover esquemas asociativos que permitan desarrollar actividades de agroforestería comunitaria de 
conformidad con la normatividad vigente e incentivando modelos propios de la economía solidaria 
(Mercados verdes). 

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Zona restauración 

• Rehabilitación ecológica de áreas intervenidas con cultivos de uso ilícito y ganadería extensiva. 
• Restaurar ecológicamente rondas hídricas degradadas de cuencas abastecedoras. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Conglomerados número 5 y 7 
5. Caño Flor, La Panguana, Agua Bonita Baja (Sector 
C) 
7. Unión, Buenos Aires, Caño Cuma, La Siberia, El 
Barranco Colorado,  La Siberia, El Barranco Ceiba. 
Población entre los 31 a 50 años, educación básica 
primaria con una percepción alta de la pobreza, 
víctima del desplazamiento forzado, predios de tipo 
familiar, sin embargo, existe una concentración de 
predios para producción, presencia de comunidades 
étnicas 

Zona productora tipo A y tipo B. 

• Desarrollar e implementar modelos económicos  agroambientales  en los predios dedicados a la 
producción agropecuaria a escala. 

ODS 12. Producción y consumo responsable.  

• Delimitar zonas de conservación y restauración en los predios de producción agropecuaria a escala.  

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
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Figura 5-8 Cartografía de las principales actividades económicas desarrolladas en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Tabla 5-4 Aportes de la cartografía de actividades económicas en la propuestas de zonificación y el diseño de medidas de manejo 
del POF Guaviare Bloque 1. 

Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Conglomerados número 1 y 6 

1. La Unión, Fundación, Lejanías Buenos Aires, 
La Orquídea, Palmar Alto, San Antonio Alto  -Itilla 
(una zona). 

6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 

Unidades de Producción Agropecuaria 
Familiar dedicadas a la ganadería doble 
propósito, pastos de corte, cultivos de 
autoconsumo, presencia de plantaciones 
forestales o bosques. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Fortalecer las cadenas productivas de los productos no maderables del bosque, a partir del desarrollo 
de la investigación, el conocimiento y la implementación de sistemas productivos. 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

• En zonas agrícolas, promover procesos de restauración a través de sistemas silvopastoriles con 
enfoques de reconversión y desarrollo sostenible, que incluya buenas prácticas ganaderas, extensión 
rural, transformación, comercialización y mejoramiento genético.  

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerado número 2 

El Chuamal, Manantiales San Miguel, La 
Cristalina Morichal. 

Unidades de Producción Agropecuaria 
Familiar con experiencia en la práctica 
agrícola, el viverismo, presencia de 
plantaciones forestales o bosques. 

Zona forestal protectora 

Promover el establecimiento de viveros comerciales para la producción de material vegetal de especies 
nativas, maderables y agrícolas para el departamento del Guaviare y La Macarena. 

• Desarrollar un proceso de formación en empresa comunitarias alrededor de los viveros comerciales.  

• Fortalecer las actividades manufactureras de artesanías en la zona.  

• Fortalecer la cadena productiva apícola en la zona como estrategia de conservación de la biodiversidad.  

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerado 3 

3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, 
Puerto Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja 
(Sector B) 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Fortalecer las cadenas productivas de los pequeños productores dedicados al aguacate, el caucho, el 
chontaduro, la piña, el cacao, el arroz, el maíz, el plátano y la yuca, a partir de la implementación de 
modelos productivos basados en la agroecología, la recuperación del suelo, entre otros modelos de 
agricultura sostenibles con la biodiversidad.  
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Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Unidades de Producción Agropecuaria 
Familiar dedicadas a los sistemas agrícolas 
como principal actividad económica. 

• Implementar nuevas cadenas productivas en los predios de pequeños productores dirigidas al 
aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque, como por ejemplo la nuez de sacha inchi, el 
acai, entre otros. 

ODS 12. Producción y consumo responsable.  

Conglomerado 4 

4. Agua Bonita Alta, Agua Baja (Sector A), Caño 
Azul,  El Palmar, Caño Seco, Florida, Primavera, 
Nueva Primavera 

Unidades de Producción Agrícola con 
producción de tipo industrial y/o comercial 
dedicadas a los sistemas agrícolas, presencia 
de plantaciones forestales o bosques. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Implementar programas de capacitación y asistencia técnica a predios con vocación comercial para la 
reconversión gradual de la agricultura tradicional a modelos sostenibles de producción en su cadena 
productiva. 

• Promover e incentivar programas con la industria agrícola de la zona orientados a los beneficios 
comerciales y económicos de la implementación de certificaciones como la de producción orgánica, 
comercio justo o Rainforest Alliance, entre otras, en acompañamiento con la Cámara de Comercio y 
PROCOLOMBIA. 

• Capacitar y promover el acceso a sistemas de créditos verdes de la Banca del primer piso para 
promover proyectos productivos sostenibles. 

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerados número 5 y 7 

5. Caño Flor, La Panguana  Agua Bonita Baja 
(Sector C). 

7. Unión, Buenos Aires, Caño Cuma, La Siberia, 
El Barranco Colorado, La Siberia, El Barranco 
Ceiba 

Unidades de Producción Agrícola con 
producción de tipo industrial y/o comercial 
dedicadas a los sistemas agrícolas, ganadero 
y forestal. 

Zona productora tipo A y tipo B. 

• Articular el sector ganadero comercial al proyecto de ganadería sostenible de FEDEGAN y The Nature 
Conservancy. 

• Implementar programas de capacitación y asistencia técnica a predios con vocación comercial para la 
reconversión gradual de la agricultura tradicional a modelos sostenibles de producción en su cadena 
productiva. 

• Desarrollar iniciativas de producción sostenible alrededor de la cadena productiva de los árboles 
maderables.  

• Capacitar y promover el acceso a sistemas de créditos verdes de la Banca del primer piso para promover 
proyectos forestales en la zona de reserva.  

ODS 12. Producción y consumo responsable.  
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Figura 5-9 Cartografía de los sistemas productivos implementados en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Tabla 5-5 Aportes de la cartografía de sistemas productivos en las propuestas de zonificación y el diseño de medidas de manejo del 
POF Guaviare Bloque 1. 

Conglomerados y sus principales 
características Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Conglomerados número 1 y 6 
1. La Unión, Fundación, Lejanías, Buenos Aires, 
La Orquídea Palmar, Alto San Antonio Alto  - Itilla 
(una zona). 

6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 

Predominancia del sistema productivo familiar 
ganadero, seguido del sistema agrícola. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Fortalecer las cadenas productivas de los productos no maderables del bosque, a partir del desarrollo de 
la investigación, el conocimiento y la implementación de sistemas productivos.  

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 

• En zonas agrícolas, promover procesos de restauración a través de sistemas silvopastoriles con enfoques 
de reconversión y desarrollo sostenible, que incluya buenas practica ganadera. la extensión rural. 
transformación, comercialización, mejoramiento genético. 

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerado número 2 
El Chuamal, Manantiales San Miguel, La 
Cristalina Morichal. 

Prevalencia del sistema productivo familiar 
agrícola. 

Zona forestal protectora 

• Promover el establecimiento de viveros comerciales para la producción de material vegetal de especies 
nativas, maderables y agrícolas para el departamento del Guaviare y la macarena.  

• Desarrollar un proceso de formación en empresa comunitarias alrededor de los viveros comerciales.  

• Fortalecer las actividades manufactureras de artesanías en la zona.  

• Fortalecer la cadena productiva apícola en la zona como estrategia de conservación de la biodiversidad.  
ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerado 3 
3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, Puerto 
Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja (Sector 
B) 
Predominancia del sistema productivo 
familiar agrícola. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Fortalecer las cadenas productivas de los pequeños productores dedicados al aguacate, el caucho, el 
chontaduro, la piña, el cacao, el arroz, el maíz, el plátano y la yuca, a partir de la implementación de 
modelos productivos basados en la agroecología, la recuperación del suelo, entre otros modelos de 
agricultura sostenibles con la biodiversidad.  

• Implementar nuevas cadenas productivas en los predios de pequeños productores dirigidas al 
aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque, como por ejemplo la nuez de sacha inchi, el 
acai, entre otros. 

ODS 12. Producción y consumo responsable.  
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Conglomerados y sus principales 
características Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Conglomerado 4 
4. Agua Bonita Alta , Agua Baja (Sector A)  Caño 
Azul,  El Palmar Caño Seco Florida Primavera  
Nueva Primavera 

Prevalencia del sistema productivo comercial 
agrícola. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Implementar programas de capacitación y asistencia técnica a predios con vocación comercial para la 
reconversión gradual de la agricultura tradicional a modelos sostenibles de producción en su cadena 
productiva. 

• Promover e incentivar programas con la industria agrícola de la zona orientados a los beneficios 
comerciales y económicos de la implementación de certificaciones como la de producción orgánica, 
comercio justo o Rainforest Alliance, entre otras, en acompañamiento con la Cámara de Comercio y 
PROCOLOMBIA. 

• Capacitar y promover el acceso a sistemas de créditos verdes de la Banca del primer piso para promover 
proyectos productivos sostenibles. 

ODS 12. Producción y consumo responsable. 

Conglomerados número 5 y 7 
5. Caño Flor, La Panguana  Agua Bonita Baja 
(Sector C) 

7. Unión, Buenos Aires Caño Cuma  La Siberia, El 
Barranco Colorado,  La Siberia, El Barranco Ceiba 

Prevalencia de los sistemas productivos 
comerciales ganadero y agrícola. 

Zona productora tipo A y tipo B. 

• Articular el sector ganadero comercial al proyecto de ganadería sostenible de FEDEGAN y The Nature 
Conservancy. 

• Implementar programas de capacitación y asistencia técnica a predios con vocación comercial para la 
reconversión gradual de la agricultura tradicional a modelos sostenibles de producción en su cadena 
productiva. 

• Desarrollar iniciativas de producción sostenible alrededor de la cadena productiva de los árboles 
maderables.  

• Capacitar y promover el acceso a sistemas de créditos verdes de la Banca del primer piso para promover 
proyectos forestales en la zona de reserva.  

ODS 12. Producción y consumo responsable. 
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Figura 5-10 Cartografía sobre los usos y aprovechamientos del bosque en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Tabla 5-6 Aportes de la cartografía de usos y aprovechamientos del bosque en la propuestas de zonificación y el diseño de medidas 
de manejo del POF Guaviare Bloque 1 

Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Conglomerados número 1, 4 y 6 

1. La Unión, Fundación, Lejanías, Buenos Aires, 
La Orquídea Palmar, Alto San Antonio Alto  - Itilla 
(una zona). 

4. Agua Bonita Alta , Agua Baja (Sector A)  Caño 
Azul,  El Palmar Caño Seco Florida Primavera  
Nueva Primavera 

6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 

Unidades de Producción Agropecuaria que 
cuentan con un consumo medio de leña y 
madera. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B y Zona de Restauración. 

• Sustituir en un 40% los usos de leña y madera en las UPA, en especial aquellas ubicadas en zona de 
restauración a través del desarrollo de proyectos de estufas limpias a partir del uso de energías no 
renovables y la implementación de cercas vivas o uso de materiales reciclables para estas. 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Conglomerado número 2 

El Chuamal, Manantiales San Miguel, La 
Cristalina Morichal. 

Unidades de Producción Agropecuaria que 
cuentan con un consumo medio de leña y madera. 

Zona forestal protectora 

• Sustituir en un 100% los usos de leña y madera en las UPA a través del desarrollo de proyectos de 
estufas limpias a partir del uso de energías no renovables y la implementación de cercas vivas o uso de 
materiales reciclables para estas.  

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Conglomerados 3, y 7 

3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, 
Puerto Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja 
(Sector B) 

7. Unión, Buenos Aires Caño Cuma  La Siberia, El 
Barranco Colorado,  La Siberia, El Barranco Ceiba 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B y Zona de Restauración. 

• Sustituir en un 20% los usos de leña y madera en las UPA, en especial aquellas ubicadas en zona de 
restauración a través del desarrollo de proyectos de estufas limpias a partir del uso de energías no 
renovables y la implementación de cercas vivas o uso de materiales reciclables para estas. 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
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Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Unidades de Producción Agropecuaria que 
cuentan con un consumo bajo de leña y 
madera 

Conglomerado 5 

5. Caño Flor, La Panguana,  Agua Bonita Baja 
(Sector C). 

Unidades de Producción Agropecuaria de tipo 
comercial o industrial que cuentan con un 
consumo medio de leña y madera. Uso del 
bosque como máximo productor de agua para 
la zona.  

Zonas productoras Tipo A y Tipo B 

• Sustituir en un 40% los usos de leña y madera en las UPA, en especial aquellas ubicadas en zona de 
restauración a través del desarrollo de proyectos de estufas limpias a partir del uso de energías no 
renovables y la implementación de cercas vivas o uso de materiales reciclables para estas. 

• Realizar actividades de restauración y protección de los bosques considerados como esenciales para el 
suministro de agua de los predios dedicados a actividades industriales y comerciales agropecuarias. 

• Promover acciones de educación alrededor de la importancia de los bosques en el suministro de agua 
y posibles acciones de conservación en los predios dedicados a actividades industriales y comerciales 
agropecuarias. 

ODS 7. Energía asequible y no contaminante. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
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Figura 5-11 Cartografía sobre la organización comunitaria en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
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Tabla 5-7 Aportes de la cartografía de organización comunitaria en las propuestas de zonificación y el diseño de medidas de manejo 
del POF Guaviare Bloque 1. 

Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación. 

Conglomerados número 1, 3, 4 y 5 
1. La Unión, Fundación, Lejanías, Buenos Aires, 
La Orquídea Palmar, Alto San Antonio Alto  - Itilla 
(una zona). 

3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, 
Puerto Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja 
(Sector B). 
4. Agua Bonita Alta , Agua Baja (Sector A)  Caño 
Azul,  El Palmar Caño Seco Florida Primavera  
Nueva Primavera. 

5. Caño Flor, La Panguana,  Agua Bonita Baja 
(Sector C). 

Vinculación de los miembros de la comunidad a 
asociaciones agropecuarias y organizaciones 
comunitarias. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. (1,3 y 4) 

• Articular en el proceso de implementación de medidas de manejo relacionadas con actividades 
agropecuarias y forestales con las asociaciones dedicadas a la reconversión productiva y el 
aprovechamiento de maderables, tales como:  

o ASOPROCAUCHO,  
o Resguardos indígenas, ASOPROCACAO, 
o SACHACALAMAR, 
o ASOPROCEGUA, 
o ASOCIACIÓN FEMENINA LAS 
o FLORES, 
o Cooperativa comunitaria de 
o caño Danta, 
o Mesa Forestal, 
o ASOPAMURIMAJSA, 
o COOAGROGUAVIARE, 
o ASCATRUI 

Zona de Restauración. (5) 

• Involucrar en el proceso de implementación de medidas de manejo relacionadas con la restauración 
ecológica organizaciones comunitarias interesadas como ASOPROCAUCHO, Corporación Tierra Viva 
y Acueductos Veredales. 

Conglomerado número 2 

2. El Chuamal, Manantiales San Miguel, La 
Cristalina Morichal. 

6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 

7. Unión, Buenos Aires Caño Cuma  La Siberia, 
El Barranco Colorado,  La Siberia, El Barranco 
Ceiba 

Bajo nivel de participación de la comunidad en 
asociaciones de productores y gremios. Sin 

Zona forestal protectora 

• Articular el proceso de implementación de medidas de manejo relacionadas con la protección y 
conservación de los bosques organizaciones comunitarias con incidencia y reconocimiento territorial 
tales como:  

o CORPOLINDOSA 
o Asociación de mujeres de 
o Nueva Primavera 
o Mesa Forestal 
o SACHACALAMAR 
o COAGROTILLA 
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Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación. 

embargo, se encuentran vinculados en 
organizaciones comunitarias. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Articular en el proceso de implementación de medidas de manejo relacionadas con actividades 
agropecuarias y forestales con las asociaciones dedicadas a la reconversión productiva y el 
aprovechamiento de maderables, tales como:  

o ASOPROCAUCHO,  
o Resguardos indígenas, ASOPROCACAO, 
o SACHACALAMAR, 
o ASOPROCEGUA, 
o ASOCIACIÓN FEMENINA LAS 
o FLORES, 
o Cooperativa comunitaria de 
o caño Danta, 
o Mesa Forestal, 
o ASOPAMURIMAJSA, 
o COOAGROGUAVIARE, 
o ASCATRUI 
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Figura 5-12 Cartografía sobre la infraestructura para el desarrollo en el área de ordenación Guaviare Bloque 1. 
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Tabla 5-8 Aportes de la cartografía de infraestructura para el desarrollo en las propuestas de zonificación y el diseño de medidas de 
manejo del POF de Guaviare. 

Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Conglomerados número 1, 3, 4 y 5 

1. La Unión, Fundación, Lejanías, Buenos Aires, 
La Orquídea Palmar, Alto San Antonio Alto  - Itilla 
(una zona). 

3. El Triunfo, La Esmeralda, Puerto Polaco, 
Puerto Polaco II, Patio Bonito, Agua Bonita Baja 
(Sector B). 

4. Agua Bonita Alta , Agua Baja (Sector A)  Caño 
Azul,  El Palmar Caño Seco Florida Primavera  
Nueva Primavera. 

6. Boquerón, Horizonte, San Luis, San Luis de los 
Aires, Caño Negro. 

7. Unión, Buenos Aires Caño Cuma  La Siberia, 
El Barranco Colorado,  La Siberia, El Barranco 
Ceiba 

Unidades de Producción Agropecuaria con 
sistemas de agua provenientes de ríos, 
quebradas, pozos. Existencia de áreas para la 
conservación de la vegetación. Presencia de 
maquinaria agrícola. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Talleres de buenas prácticas del uso de la maquinaria agrícola para la protección de los suelos, 
fertilización y protección de cultivos. Estas actividades deben fomentar el uso ambientalmente sostenible 
de la maquinaria. 

• Gestionar con la Agencia de Renovación del Territorio la implementación de proyectos de infraestructura 
vial acorde con las metas del PATR. 

• Implementar acuerdos socioambientales con las UPA para la protección y conservación de las fuentes 
de captación  

ODS 12. Producción y consumo responsable  

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

Conglomerado número 2 

2. El Chuamal, Manantiales San Miguel, La 
Cristalina Morichal. 

Unidades de Producción Agropecuaria con 
sistemas de agua provenientes de ríos, 
quebradas, pozos, existencia de áreas para la 

Zona forestal protectora 

• Talleres para la sustitución de la maquinaria agrícola tradicional por prácticas agroecologías y 
sostenibles con el medio ambiente. 

• Implementar acuerdos socioambientales con las UPA para la protección y conservación de las fuentes 
de captación  

ODS 12. Producción y consumo responsable  
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Conglomerados y sus principales 
características  Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

conservación de la vegetación. Presencia de 
maquinaria agrícola 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

5. Caño Flor, La Panguana,  Agua Bonita Baja 
(Sector C). 

Unidades de Producción Agropecuaria con 
construcciones orientadas a la práctica agrícola y 
pecuario. Sistemas de agua provenientes de ríos, 
quebradas, pozos, existencia de plantaciones de 
árboles en los predios. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B. 

• Implementar acuerdos socioambientales con las UPA para la protección y conservación de las fuentes 
de captación  

• Talleres de buenas prácticas del uso de la maquinaria agrícola para la protección de los suelos, 
fertilización y protección de cultivos. Estas actividades deben fomentar el uso ambientalmente sostenible 
de la maquinaria. 

• Incentivar a las UPA a adquirir el certificado de incentivo forestal.  
• Mejorar la eficiencia de las construcciones destinadas a las prácticas agropecuarias, a partir de la 

implementación de alternativas de consumo energético e hídrico eficiente, uso de materiales sostenibles, 
entre otros.  

• Gestionar con la Agencia de Renovación del Territorio la implementación de proyectos de infraestructura 
vial acorde con las metas del PATR. 

ODS 12. Producción y consumo responsable  

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. 
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Tabla 5-9 Aportes de las prácticas culturales en las propuestas de zonificación y el diseño de medidas de manejo del POF Guaviare 
Bloque 1. 

Zonificación POF Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación y relación con los ODS. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B 

Zona forestal protectora 

• Implementar con las escuelas veredales del área de influencia del POF un programa de 
formación sobre el patrimonio arqueológico y cultural del área forestal, que involucre los 
8 sitios arqueológicos catalogados por el ICANH e identificados en este documento.  

• El objetivo de este programa deberá estar orientado a garantizar el ejercicio efectivo de  
derechos culturales y patrimoniales de los niños y jóvenes habitantes de la reserva. Y 
sus acciones orientadas a fortalecer y generar espacios pedagógicos centrados en la 
experiencia sensible que llevarán a la reflexión individual y compartida del patrimonio 
(especialmente desde la relación sujeto, comunidad, memoria y territorio) y de las 
dinámicas que hacen posible el ejercicio de la conservación y protección del territorio.  

ODS 4. Educación de calidad. 

 

Tabla 5-10 Aportes de la caracterización de los conflictos socioambientales en las propuestas de zonificación y el diseño de medidas 
de manejo del POF Guaviare Bloque 1. 

Zonificación POF Recomendaciones de manejo de acuerdo con la zonificación. 

Zonas productoras Tipo A y Tipo B 

Zona forestal protectora 

 

Gestionar  la consolidación de 4 mesas de concertación entre los actores involucrados en las 
siguientes dinámicas territoriales.  

• Proceso de sustitución de cultivos ilícitos 
• Legalización de la propiedad  
• Proyectos viales 
• Conflictos interculturales  

Estas mesas de concertación deberán articular esfuerzos entre organizaciones comunitarias, 
cooperantes internacionales, autoridades locales, departamentales y regionales para la 
identificación y puesta en marcha de acciones conjuntas que puedan disminuir los efectos 
negativos de estas dinámicas territoriales.  
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6 OFERTA DE PRODUCTOS MADERABLES 

Para la selección de las especies de importancia maderable se tuvo en cuenta 
inicialmente el decreto 1390 del 2018, el cual define tres categorías de importancia 
para las especies comerciales en el país; siendo: muy especial, especial y otras 
especies. De esta manera, y, a partir de la revisión de información secundaria, se 
determinaron las especies que por sus usos y posibilidad de comercialización en el 
departamento también pueden ser incluidas en estas categorías. Posteriormente, 
en cada tipo de área forestal productora (A y B) se tomaron las especies comerciales 
que se encontraran entre las primeras 30 más importantes del IVI. De estas, se 
seleccionaron las especies que presentaran mejor estructura diamétrica y que 
permitieran enfocar las acciones de manejo forestal. Así, se llego a la determinación 
de escoger 10 especies entre los dos tipos de áreas forestales productoras, 
teniendo ocho especies en el área forestal productora tipo A y cinco especies en el 
área forestal productora tipo B (Tabla 6-1). 

Tabla 6-1 Especies comerciales para el manejo forestal en el área de ordenación forestal 
Guaviare Bloque 1. 

Especie Maderable Nombre 
común Descripción. Breve de la especie y 

Volumen 
comercial 

promedio (m3/ha) 
DAP³DAP 40cm 

Prod. A Prod. B 

Cedrelinga 
cateniformis 

Cedro 
achapo, 
achapo 

Arboles de gran porte, de mas de 25 m 
de alto, llegando a los 5 m de DAP, du 
madera de gran calidad se utiliza, 
principalmente, en construcciones y en 
ebanistería. 

4,7 5,3 

Pseudolmedia laevis Leche perra 

Arboles abundantes. Su porte es medio, 
sin embargo, puede llegar a tener 
individuos con alturas superiores a los 
25 m de alto. Su madera es empleada 
principalmente para construcciones. 

0,1 5,1 

Inga cf. alba 
Guamo, 
guamo 
blanco 

Arboles pequeños de máximo 20 m de 
alto. Se emplean principalmente en 
construcción. 

0,6 - 

Calycophyllum cf. 
megistocaulum 

Capiron, 
resbalamono 

Arboles de porte medio que pueden 
alcanzar hasta los 25 m de alto y 1 m de 
DAP. Su uso es principalmente para 
construcción. 

1 - 

Aspidosperma 
excelsum 

Cabo de 
hacha, 
costillo 

Arboles de porte medio, de hasta 25 m 
de alto y más de 2 m de DAP. Su 
madera de gran calidad es empleada en 
construcción y como columnas por su 
belleza. 

0,7 - 
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Especie Maderable Nombre 
común Descripción. Breve de la especie y 

Volumen 
comercial 

promedio (m3/ha) 
DAP³DAP 40cm 

Prod. A Prod. B 

Dialium guianense Tres tablas 

Arboles de hasta 25 m de alto. Su 
madera de gran calidad es empleada en 
ebanistería de alta calidad y en 
construcción. 

1,1 1,4 

Goupia glabra Parature 

Arboles que pueden llegar a alturas 
superiores a los 25 m de alto y hasta 2 
m de DAP. Su madera es empleada en 
construcciones. 

0,9 - 

Protium 
picramnioides 

Caraño, 
cariaño 

Arboles de hasta 20 m de alto y cerca 
de 80 cm de DAP. Se emplea 
principalmente en construcciones y 
ebanistería. 

0,4 - 

Terminalia amazonia Macano 

Arboles de gran porte que pueden 
alcanzar alturas cercanas a los 30 y 
DAP de hasta 3 m. Su madera de 
importancia se emplea principalmente 
en construcción y ebanistería. 

- 6,1 

Pouteria caimito Caimo 

Arboles de porte medio. Alcanza alturas 
cercanas a los 30 y diámetros que 
superan el metro. Su madera se emplea 
en construcciones. 

- 4,4 

 

6.1 Propuesta de unidades de manejo 

La propuesta de unidades de manejo debe corresponder a criterios biofísicos y 
socioeconómicos. En este sentido se hizo la distribución de las áreas forestales 
productoras para cada unidad territorial o vereda (Anexo 35). 

6.2 Prescripciones de Manejo para la UUOF Guaviare Bloque 1 

6.2.1 Unidades de Corta Anual 

De acuerdo con los resultados del inventario forestal y de la zonificación de las áreas 
forestales productoras, se proyectó el potencial de volumen aprovechable a partir 
del área de cada unidad productora y el volumen comercial promedio de las 
especies seleccionadas como comerciales. Se definió una intensidad de corta del 
75% de acuerdo con la propuesta de Louman (2001); así mismo se propone un 
turno de 25 años a partir de un estimado de crecimiento de diámetro promedio de 
0.5 cm/año. Con base en lo anterior, la oferta maderable corresponde a un total de 
198.520 m3 por año para los dos tipos de áreas forestales productoras, tipo A y tipo 
B. Así mismo, el tamaño del área de corta anual total para los dos tipos de áreas 
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forestales productoras es de 12,450 ha, distribuidas en 5.74 tipo A y 6.450 tipo B 
(Tabla 6-2). 

Tabla 6-2 Definición de la corta anual permisible por tipo de área forestal productora en el 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Unidad 
Administrativa 

Tipo de Área 
Forestal Área (ha) 

Vol. 
Com. 

Prom./ha 
(m3) 

Vol. Com. 
Total (m3) 

Intensidad 
75% (m3) 

Vol anual 
permisible 
(m3) (Ciclo 
de corta de 

25 años) 

Tamaño del 
área de 

corta anual 
permisible 

(ha) 

Norte A 
Productora 

Tipo A 12.172,7 9,1 110.844,3 83.133,2 3.325,3 365,2 

Productora 
Tipo B 17.146,0 22,3 381.567,8 286.175,9 11.447,0 514,4 

Norte B 
Productora 

Tipo A 72.184,5 9,1 657.312,4 492.984,3 19.719,4 2.165,5 

Productora 
Tipo B 112.430,4 22,3 2.502.027,1 1.876.520,4 75.060,8 3.372,9 

Occidente A 
Productora 

Tipo A 56.346,2 9,1 513.088,2 384.816,2 15.392,6 1.690,4 

Productora 
Tipo B 31.646,8 22,3 704.268,4 528.201,3 21.128,1 949,4 

Occidente B 
Productora 

Tipo A 58.445,9 9,1 532.208,7 399.156,6 15.966,3 1.753,4 

Productora 
Tipo B 54.643,0 22,3 1.216.024,9 912.018,7 36.480,7 1.639,3 

Total 415.015,6 - 6.617.342,0 4.963.006,5 198.520,3 12.450,5 
 

6.2.2 Labores de Aprovechamiento 

Para llevar a cabo las actividades aprovechamiento forestal en las áreas forestales 
productoras se deberá llevar a cabo el plan de manejo y aprovechamiento forestal 
simplificado para cada unidad de manejo de acuerdo con los lineamientos definidos 
en el presente plan de ordenación forestal y de acuerdo con el Decreto 1076 de 
2015. De manera complementaria, se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones en el marco del aprovechamiento de impacto reducido (AIR): 

Elaboración del censo comercial: Se deberá llevar a cabo el censo de las 
especies comerciales que se confirmen en el plan de manejo simplificado con el fin 
de verificar las existencias, su distribución por categoría diamétrica y su ubicación 
dentro de cada una de las unidades de corta.  

Identificación de árboles semilleros: Se deberán identificar y marcar en campo 
cada uno de los árboles semilleros de las especies comerciales. Esta identificación 
se deberá hacer teniendo en cuenta el diámetro, el estado fitosanitario, la calidad 
del fuste y de la copa, su posición dentro del dosel y la importancia ecológica que 
tenga para la fauna. 

Planificación y construcción de caminos: Se deberá llevar a cabo la planificación 
de la operación de corta, definiendo los sitios de acopio, los campamentos, y las 
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vías de extracción, de acuerdo con las existencias que se hayan determinado a 
partir del censo de las especies comerciales. 

Tala dirigida: Se deberá llevar a cabo el protocolo de tala dirigida, dentro del cual 
se incluye la liberación de lianas y preparación de los sitios para mitigar el impacto 
del aprovechamiento de los individuos seleccionados.  

Planificación de la extracción: Se deberá seleccionar el mejor método de 
extracción de acuerdo con criterios técnicos, ambientales y financieros.  

Capacitación y monitoreo: Se deberán llevar a cabo las correspondientes jornadas 
de capacitación a las personas que se vinculen con la operación de 
aprovechamiento forestal. Lo anterior con el fin de disminuir los riesgos de 
accidentes laborales, de minimizar los impactos ambientales y de lograr los mejores 
rendimientos de la operación de aprovechamiento forestal. 

6.2.3 Manejo Sostenible y Tratamientos Silviculturales 

El manejo de los bosques del área de ordenación Guaviare Bloque 1 se debe basar 
principalmente en los gremios ecológicos de las especies. De esta manera, y 
siguiendo lo propuesto por Quiros (2001) se definen los tratamientos silvicullturales 
mas apropiados para las especies de cada gremio. Estos tratamientos siguen 
aspectos que pueden ser definidos según las especies objetivo en el manejo forestal 
y se enfocan en la oferta de cada una de estas. 

Así, los tratamientos tendrán como finalidad: la adecuación de los bosques para 
mejorar sus condiciones de crecimiento, así como facilitar las actividades del AIR. 

Como lo menciona Quiros, 2001, los tratamientos deben ser definidos y aplicados a 
posteriori de un estudio del bosque a manejar y requieren de información sobre las 
especies a tratar y sobre las cuales se van a establecer los objetivos de manejo. Ya 
que los tratamientos no deben perjudicar la composición, estructura ni función de 
los bosques y deben ser compatibles con el manejo de uso múltiple que tiene como 
objetivo el aprovechamiento de productos forestales maderables y no maderables 
(Guariguata, et al. 2009). Para esto es necesario identificar todas las fases para un 
aprovechamiento adecuado (ver Louman, et al. 2001) y tener presentes los 
aspectos de la ecología de las especies a aprovechar. 
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Tabla 6-3 Manejo y tratamientos silviculturales para las especies comérciales propuestas 
en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Gremio 
ecológico 

Descripción del gremio Especies 
comerciales Tratamiento silvicultural 

Heliófito 
durable 

Especies no tolerantes a la sombra, 
pero de vida mas larga, se 
caracterizan principalmente por 
depender principalmente de 
perturbaciones en el bosque (e.g. 
apertura de claros). Estas especies 
suelen emplear su energía en el 
crecimiento primario hasta 
establecerse en el dosel. Suelen 
tener maderas con densidades 
medias a bajas. 

Terminalia amazonia 

Cedrelinga 
cateniformis 

Pouteria caimito 

Goupia glabra 

Inga cf. alba 

Calycophyllum cf. 
megistocaulum 

Pseudolmedia laevis 

Protium 
picramnioides 

Corta del dosel medio 

Liberación 

Refinamiento 

Saneamiento o mejora 

Raleo 

Corta de lianas 

Enriquecimiento 

Limpiezas bajo dosel 

Esciófito 

Especies tolerables a la sombre, 
presentan un crecimiento lento. Su 
regeneración natural suele estar 
presente en el sotobosque. Estas 
especies enfocan su energía en la 
creación de tejidos para su 
manutención, por lo cual suelen 
tener densidad de la madera alta. 

Dialium guianense 

Aspidosperma 
excelsum 

Enriquecimiento 

Liberación 

Saneamiento o mejora 

Corta de lianas 

 

7 OFERTA DE PRODUCTOS NO MADERABLES 

Tabla 7-1 Especies de importancia para productos forestales no maderables en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Nombre 
común Parte aprovechable 

Abundancia promedio 
(Ind./ha*) 

Prod. A Prod. B Prot. 
Euterpe 
precatoria 

Asaí, maíz 
pepe Frutos, tallo, palmito 28 70 65 

Oenocarpus 
bataua 

Seje, milpes, 
bacaba Frutos, tallo 18 20 10 

Oenocaprus 
minor 

Milpesilla, 
Pusuy Fruto 1 1 24 

Iriartea deltoidea Barrigona Tallo 30 9 23 
Pouteria caimito Caimo Fruto 9 12 1 

*La abundancias corresponden a las categorías Latizales, fustales y fustales grandes. 

La determinación de las especies para la obtención de productos forestales no 
maderables (PFNM) en el área de ordenación se baso principalmente en identificar 
aquellas que actualmente tienen alguna importancia económica en la región o que 
pueden, a su vez, presentar algún mercado potencial. De esta manera se proponen 
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diferentes especies, enfocándose en las palmas, importantes en el manejo de 
PFNM en la región (Tabla 7-1). Ejemplo de lo anterior son las palmas Asaí (Euterpe 
precatoria Mart.) y Seje (Oenocarpus bataua Mart.) que actualmente presentan 
oportunidades de mercado importantes en el departamento y en la región. 

El aprovechamiento de los PFNM se propone principalmente en las áreas forestales 
protectoras como estrategia para su conservación y manejo. Sin embargo, debido 
a que estos son esenciales en el manejo de uso múltiple de los bosques, también 
se proponen en áreas forestales productoras. A partir de esto, también se deben 
tener en cuenta diferentes consideraciones para su manejo, ya que el 
aprovechamiento de los PFNM puede tener impactos tanto sobre las especies 
aprovechadas como el ecosistema en general (López, 2008), por lo que se debe 
tener en cuenta: 

Considerar los aspectos legales relacionados con los PFNM en el país, partiendo 
del decreto 690 de 2021, en el cual se dan algunas disposiciones sobre “…el manejo 
sostenible de la flora silvestre y los productos forestales no maderables…” y en el 
cual se muestran las formas para acceder al recurso, los tipos de aprovechamiento 
y los tramites para adquirir el derecho al manejo de estos. 

Realizar estudios poblacionales de las especies seleccionadas, con el fin de evaluar 
el impacto de la intensidad de la cosecha de cada una de estas, principalmente, 
teniendo en cuenta que en especies como el asaí (E. precatoria) y el seje (O. 
bataua) se aprovechan con mayor intensidad los frutos y semillas, mientras que en 
la palma barrigona (I. deltoidea) se aprovecha el tallo, lo que implica el 
aprovechamiento de toda la planta. De esta manera, se podrá identificar los 
tamaños y estadios adecuados para la cosecha (Galeano et al., 2010), lo que a su 
vez será base para la toma de decisiones de manejo. 

A partir de lo anterior se debe realizar el monitoreo constante de estas poblaciones, 
comparando niveles de productividad al inicio del aprovechamiento para la toma de 
decisiones de manejo. Esto debe ir de la mano del establecimiento de diferentes 
lotes de aprovechamiento para evitar exceder las capacidades productivas de las 
especies seleccionadas. 

Realizar actividades para el enriquecimiento de los bosques a partir de diferentes 
estrategias de propagación como la producción en viveros, rescate de plántulas, 
entre otros. Para esto se deben ubicar fuentes semilleras, sitios de alta regeneración 
natural de las especies, épocas adecuadas para la recolección de semillas, etc. 

Se debe buscar incluir especies que sean fuentes de PFNM en los procesos para la 
recuperación y restauración de áreas forestales degradadas principalmente en 
zonas adyacentes a las márgenes hídricas y a las áreas forestales protectoras 
definidas en la zonificación forestal. 
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Se debe priorizar la organización de los actores y roles por parte de las 
comunidades que quieran aprovechar PFNM, ya que esto garantizara un adecuado 
aprovechamiento y la continuidad de los procesos. Para esto se debe tener 
presentes las necesidades de capital humano para todo el proceso, desde las 
actividades de manejo, cosecha, post cosecha, hasta su respectivo despacho o 
transformación. 

También es importante tener un control en las labores de cosecha teniendo cuotas 
mínimas y máximas, garantizando el estado de las poblaciones y la productividad 
de las mismas. 

Por ultimo, es necesario evaluar los volúmenes cosechados, los problemas 
encontrados y aquellas observaciones pertinentes, con el fin de hacer las 
correcciones necesarias en los procesos de manejo y cosecha (Navarro, 2015). 

8 LINEAMIENTOS DE MANEJO EN LA UOF GUAVIARE BLOQUE 1 

8.1 Lineamientos de manejo para Áreas Forestales Productoras 

De acuerdo con el artículo 203 del Decreto Ley 2811 de 1974, se establece que las 
áreas forestales productoras deben ser conservadas permanentemente con 
bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales para 
comercialización o consumo, bien sea producción directa, cuando la obtención de 
productos implica la desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación, 
o de producción indirecta, cuando se obtienen frutos o productos secundarios sin 
que involucre la desaparición de bosque (Murcia y Camargo, 2020). 

En este sentido, las actividades permitidas en estas áreas forestales se encuentran 
relacionadas con el aprovechamiento sostenible de productos forestales, tanto 
maderables como no maderables. De acuerdo con Murcia y Camargo (2020), la 
posibilidad de considerar la producción directa e indirecta depende de las 
características ecológicas del territorio con el fin de hacer un manejo sostenible del 
bosque. 

8.2 Lineamientos de uso de Áreas Forestales Protectoras 

Para el caso de las áreas forestales protectoras, también, mediante el artículo 204 
del Decreto-Ley 2811 de 1974 se define que estas áreas deben ser conservadas 
permanentemente con bosques naturales o artificiales para proteger estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. Así mismo, se hace la precisión de que en 
estas áreas debe prevalecer el efecto protector y solo se permitirá la obtención de 
productos secundarios del bosque (Murcia y Camargo, 2020). Adicionalmente, el 
mismo autor indica que, mediante el Decreto 1449 de 1977 y artículo 2.2.1.1.18 del 
Decreto 1076 de 2015, se determino que los propietarios de predios rurales están 
obligados, además de proteger las especies de flora silvestre vedadas y cumplir con 
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las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, plagas forestales y 
control de quemas, a mantener en cobertura boscosa las áreas forestales 
protectoras dentro de sus predio. Específicamente para este caso aquellas áreas 
que correspondan a la faja no inferior a 30 metros de ancha a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos (Murcia y Camargo, 2020).  

De acuerdo con Murcia y Camargo (2020), se deben establecer para las áreas 
forestales protectoras lineamientos de uso relacionados con investigación, 
recuperación, rehabilitación, restauración, generación de conectividades, obtención 
de productos secundarios del bosque y preservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos asociados. En este sentido, se ha previsto en el siguiente 
capítulo, mediante programas y proyectos, las acciones que se deben tener en 
cuenta para las estas áreas, considerando aquellas que deben ser incluidas en 
procesos de restauración con miras hacia la protección.  

9 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

De acuerdo con los resultados de la zonificación detallada para las áreas forestales 
productoras, tipo A y tipo B se identificaron algunas de ellas que tienen 
características especiales. Estas son: 

• Áreas con coberturas boscosas en sucesión (bosque secundario). Son áreas 
ubicadas en suelos de tipo productor, sin restricciones de tipo ambiental, ni de 
paisaje. En estas áreas se pueden hacer prácticas de manejo sostenible de los 
bosques teniendo en cuenta los procesos de sucesión del bosque secundario. 

• Áreas con pendientes mayores al 30%. Corresponde aquellos fragmentos que 
se encuentran ubicados en pendientes mayores al 30%. Para estas, se deben 
implementar técnicas de aprovechamiento de impacto reducido con énfasis en 
la protección de los suelos. 

• Áreas ubicadas en distancias menores a 200 m de las márgenes hídricas. 
Corresponde a aquellas áreas con oferta maderable y sin restricciones 
ambientales; sin embargo, los fragmentos se encuentran ubicados a distancias 
menores a 200 m de las fuentes hídricas. Se deben implementar medidas de 
manejo especial frente a la protección de las fuentes hídricas. 

10 CONSIDERACIONES SOCIALES 

• La metodología usada para la construcción de este componente del Plan de 
Ordenación Forestal del Departamento del Guaviare, permite a las alcaldías, 
la gobernación, la autoridad ambiental, el Programa Visión Amazonia y 
demás actores interesados, identificar acciones puntuales a implementar y 
financiar, acorde con los criterios de localización geográfica, actividades 
económicas, fortalecimiento comunitario, características poblacionales, entre 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

301 

otros aspectos evaluados. Esto permite vincular y homogenizar el POF con 
otras herramientas de planificación local como los Planes de Desarrollo 
Municipal, Plan Integral de Gestión al Cambio Climático del departamento del 
Guaviare, entre otros.  

• Adicionalmente, este enfoque metodológico de relacionamiento de datos 
cualitativos y cuantitativos para la construcción de cartografías, permite a los 
tomadores de decisiones localizar y conocer las principales características 
socioeconómicas del territorio del área forestal, permitiendo focalizar y 
diseñar medidas de manejo acorde a las particularidades de los diferentes 
tipos de población que conviven en un espacio geográfico.  

• Durante la formulación de las medidas de manejo del componente 
socioeconómico del POF, se buscó potenciar las características sociales y 
económicas identificadas, pues se partió del principio de “fortalecer y 
potenciar aquellos rasgos distintivos (como por ejemplo para actividades 
económicas, sistemas productivos, entre otros) para garantizar el comanejo 
del recurso natural de bosque”, lo que permitirá en el largo plazo la 
permanencia de las comunidades en zonas de importancia ambiental. Esta 
perspectiva ayudará a vincular a la comunidad, y crear lazos de pertenencia 
con el Plan de Ordenación Forestal.  

• Así mismo, esta información puede orientar la implementación de las 
medidas de manejo, ejecutando programas y proyectos acorde a las 
necesidades de los actores. Uno de los resultados del componente 
socioeconomico del POF a mencionar es que, la metodología utilizada 
permitió diferenciar y caracterizar la población del área de influencia, 
distinguiendo que dentro de está se encuentran hogares con presencia de 
analfabetismo y familias pertenecientes a comunidades étnicas, por lo cual 
durante el proceso de implementación estas características deben ser 
tenidas en cuenta para generar acciones inclusivas.  

• Para el diseño de las medidas de manejo desde este componente y con el 
fin de garantizar la coordinación entre los instrumentos de planificación 
existentes en el territorio, estas se formularon en relación a los objetivos y 
estructura de los siguientes planes: 

- Plan de Acción para el Control de la Deforestación – Sentencia 4360 
de 2018. 

- Plan de Integral de Gestión del Cambio Climático del departamento 
del Guaviare. 

- Planes de vida de los resguardos indígenas. 
- Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR- Subregión 

Macarena – Guaviare 
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• Un aspecto a resaltar durante la formulación de este componente fue la 
identificación de conglomerados con una alta presencia de predios dedicados 
a la industria agropecuaria y forestal, en algunos casos. Lo cual evidencia, 
que el sector empresarial o comercial puede convertirse en un aliado en la 
implementación del POF, en la medida que los programas y proyectos 
promuevan el crecimiento económico de estas industrias y la sostenibilidad 
ambiental y social. 

• Se debe tener en cuenta que los pequeños productores y la industria forestal, 
agrícola y pecuaria pueden convertirse en un socio estratégico para la 
implementación del plan en la medida en que los programas y proyectos se 
encuentren orientados al mejoramiento de sus prácticas productivas actuales 
y la reconversión productiva gradual.  

• Otro hallazgo relevante en el proceso de diseño del componente social, esta 
relacionado con la organización y la participación comunitaria. El mapa de 
actores revelo que en el área del POF existen grupos organizativos con 
experiencia y capacidad de liderazgo en diferentes ámbitos, como lo son el 
agrícola, el pecuario, la conservación, el turismo, entre otros. Por lo cual se 
recomienda que durante la implementación del POF se vinculen a estas 
organizaciones en los proyectos específicos que se ejecuten y se anime a la 
población a vincularse a ellas con el fin de fortalecer los procesos de 
organizativos ya existentes.  

• En el proceso de construcción de las propuestas de medidas de manejo para 
cada una de las variables analizadas en este documento se realizó un mapeo 
de potenciales fuentes de financiación para el POF. Se entrega un anexo que 
describe las características de cada una de las fuentes, con el fin de que la 
autoridad ambiental y el Programa Visión Amazonia gestionen recursos 
adicionales. Documento anexo: Mapeo de fuentes de financiación (Anexo 1). 

• Continuando con los aspectos relacionados con a la financiación para cada 
una de las medidas de manejo se identificaron los ODS que se encuentran 
articulados a las acciones propuestas con el fin de aumentar las capacidades 
de la autoridades ambiental de promover herramientas de financiación 
combinadas o “blendend finance” (por su nombre en ingles), las cuales 
juegan un papel relevante en la financiación de la sostenibilidad ambiental en 
Colombia, se sugiere revisar la guía del Departamento Nacional de 
Planeación. 

Para terminar en términos de financiación se recomienda que durante la ejecución 
del POF se articule el sector de las micro financieras y la banca de primer piso, 
quienes a través de las modalidades de créditos verdes pueden apoyar los 
proyectos productivos orientados a la sostenibilidad. 
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11 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas y proyectos propuestos se dividieron diferentes áreas presentes en 
la UOF (áreas forestales productoras, áreas forestales protectoras y áreas no 
forestales dentro de la UOF que han sido intervenidas y presentan varios grados de 
degradación), teniendo: 

11.1 Áreas forestales productoras 

Programa 

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a partir del manejo 
forestal sostenible  

Objetivo del programa: Abordar el manejo forestal sostenible comunitario como 
una estrategia efectiva que involucre tanto la eficiencia del mercado como las 
acciones de conservación necesarias para frenar la deforestación y la degradación 
de los bosques en el departamento del Guaviare. 

Proyectos 

• Fortalecimiento de la gobernanza y legalidad en el territorio. 

Objetivo: Realizar el manejo sostenible de los bosques mediante el 
conocimiento de alternativas de producción y comercialización de productos 
maderables y no maderables del bosque. 

• Fortalecimiento organizacional de las comunidades que hacen 
aprovechamiento de productos maderables y no maderables del 
bosque en la UOF Guaviare. 

Objetivo: Generar un programa de capacitación en temas de forestería 
comunitaria, manejo forestal sostenible y normatividad relacionada, a fin de 
facilitar la adopción de la práctica. 

• Gestión integrada de la biodiversidad a partir de los planes de manejo 
simplificados de la UOF Guaviare. 

Objetivo: Promover los diferentes tipos de conocimiento sobre la 
biodiversidad de la región, para lograr una gestión integrada de la misma de 
acuerdo con las prescripciones de manejo establecidas para cada tipo de 
bosque 

• Generación de modelos de negocios, y fortalecimiento de los ya 
existentes, relacionados con manejo forestal y sistemas productivos 
sostenibles. 
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Objetivo: Desarrollar los planes de negocio y mercadeo para la 
comercialización de productos maderables y no maderables direccionados a 
mercados diferenciados. 

• Consolidación de una industria forestal competitiva en la UOF Guaviare. 

Objetivo: Incrementar la competitividad de la industria forestal de la región a 
partir de la asociatividad y la mejora en la oferta de productos transformados. 

• Fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria en 
comunidades de la UOF Guaviare. 

Objetivo: Elaborar un programa permanente de seguridad alimentaria 
dirigido a comunidades indígenas y campesinas que considere sus 
necesidades, tradiciones culturales y requerimientos específicos. 

11.2 Áreas forestales protectoras 

Programa 

Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a partir del manejo 
forestal sostenible  

Objetivo del programa: Mantener la salud y funcionalidad de los ecosistemas 
naturales de la UOF Guaviare. 

Proyectos 

• Establecimiento de un programa de incentivos a la conservación para 
las comunidades de la UOF Guaviare. 

Objetivo: Incrementar las áreas de bosque en la UOF Guaviare mediante 
estrategias como los PSA y los mercados de carbono, en los que participen 
tanto el sector privado como el público 

• Formación integral para el desarrollo de prácticas sostenibles en 
actividades turísticas, académicas y científicas en la UOF Guaviare. 

Objetivo: Adoptar prácticas de sostenibilidad socioambiental como parte de 
la oferta turística de la región con el propósito de generar mayor valor 
agregado que atraiga públicos interesados y especializados. 

11.3 Áreas no forestales de la UOF que han sido intervenidas y presentan 
varios grados de degradación 

Programa  

Rehabilitación de áreas degradadas en el territorio de la UOF Guaviare. 
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Objetivo del programa: Incrementar el área de ecosistemas naturales en la UOF 
a partir de la restauración ecológica y la implementación de sistemas productivos 
sostenibles. 

Proyectos 

• Adopción de prácticas sostenibles en la actividad ganadera de la UOF 
Guaviare. 

Objetivo: Desarrollar en conjunto con los actores interesados de la región, 
un programa de ganadería sostenible, a largo plazo, que incorpore la 
implementación de sistemas silvopastoriles para mejorar la productividad y 
las condiciones de los suelos 

• Recuperación de áreas clave para el mantenimiento de las funciones 
biológicas de especies sombrilla en la UOF Guaviare. 

Objetivo: Identificar las áreas de tránsito de las especies de fauna a fin de 
recuperar mediante procesos de restauración ecológica, los corredores 
biológicos necesarios para su supervivencia. 

• Producción agrícola sostenible en áreas intervenidas dentro de la UOF 
Guaviare. 

Objetivo: Identificar y fortalecer las principales cadenas de valor que se 
desarrollan en la UOF Guaviare para potencializar los encadenamientos 
productivos y generar ingreso para los productores a corto y mediano plazo. 
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12 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con el objeto de tener una herramienta para la implementación y seguimiento del 
plan de ordenación para la UOF Bloque 1, se propone el siguiente conjunto de 
indicadores para cada una de las fases posteriores a la formulación y adopción del 
plan. De acuerdo con Murcía y Camargo (2020) la autoridad ambiental debe 
identificar y formular estos indicadores, por lo que se pretende aportar a la CDA esta 
propuesta con el fin de que sea revisada y ajustada de acuerdo con la dinámica de 
la UOF. 

Tabla 12-1 Indicadores para el seguimiento y evaluación del POF Guaviare Bloque 1. 

Fase Indicador Documento de verificación 

Implementación 

Numero de actos administrativos 
donde se aprueban las solicitudes de 
aprovechamiento forestal. 

Acto administrativo y 
documentación de soporte de 
acuerdo con modo de 
aprovechamiento aprobado, ya 
sea permiso, autorización, 
concesión o asociación. 

Numero de actos administrativos 
donde se nieguen las solicitudes de 
aprovechamiento forestal. 

Acto administrativo. 

Numero de actos administrativos 
donde se aprueban las solicitudes de 
aprovechamiento de productos 
forestales no maderable. 

Acto administrativo y 
documentación de soporte de 
acuerdo con modo de 
aprovechamiento aprobado, ya 
sea permiso, autorización, 
concesión o asociación. 

Numero de programas y proyectos 
del plan operativo que se hayan 
ejecutado. 

Soportes del proceso de 
ejecución de los programas y 
proyectos de acuerdo con el plan 
operativo. 

Monitoreo y 
seguimiento 

Numero de indicadores de la fase de 
implementación reportados con 
soportes efectivos 

Soportes de la implementación 
de los indicadores como 
herramienta de seguimiento a la 
implementación del POF 

Área de perdida de cobertura 
boscosa 

Reporte del sistema de 
monitoreo y seguimiento de. 
Bosques y carbono del IDEAM 
para el área de la UOF 

Volumen de madera movilizado por 
año por especie. 

Soportes de movilización de 
productos maderables. 
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14 ANEXOS 

Anexo 1 Enlace de los documentos anexos del POF Guaviare Bloque 1. 

Componente cartográfico 

https://drive.google.com/file/d/1-
lD523ODBmR4AEvHeKKlN8_25ogeKHCy/view?usp=sharing  

Componente forestal 

https://drive.google.com/drive/folders/1MLqcwS0JlF-
sbNhv6skhUt9N3yvaJ9pj?usp=sharing  

Componente Fauna  

https://drive.google.com/drive/folders/1CfWYGGzCaPS_s5QD-
f11n8RgVM5Ft0yU?usp=sharing  

Componente Social 

https://drive.google.com/drive/folders/1gzWHUI88qOZpCP3Rz0KN4XPJWrRu_63x
?usp=sharing  

Anexo 2 Lista taxonómico de especies registradas en el inventario forestal realizado en el 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Achariaceae Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg X X X 

Anacardiaceae 

Astronium graveolens Jacq.  X X 

Spondias mombin L.  X  

Tapirira guianensis Aubl. X X  

Tapirira sp.  X  

Annonaceae 

Annona cf. duckei Diels  X  

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer  X  

Annona hypoglauca Mart.   X 

Annonaceae sp. X X  

Duguetia aff. spixiana Mart. X X  

Duguetia cf. quitarensis Benth.  X  

Duguetia lepidota (Miq.) Pulle X   

Duguetia quitarensis Benth. X   

Duguetia spixiana Mart. X   

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.  X  

Guatteria insculpta R.E. Fr.   X 

Oxandra euneura Diels X X  

Xylopia amazonica R.E. Fr. X X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Xylopia cf. amazonica R.E.Fr.  X  

Xylopia cf. ligustrifolia Humb. & Bonpl. ex Dunal  X  

Xylopia cf. ligustrina Humb. & Bonpl. ex Dunal  X  

Xylopia cf. polyantha R.E. Fr. X   

Xylopia polyantha R.E.Fr.  X  

Xylopia sp. X X  

Apocynaceae 

Aspidosperma cf. excelsum Benth.  X  

Aspidosperma excelsum Benth. X X X 

Couma macrocarpa  X  

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson X X  

Himatanthus cf. articulatus (Vahl) Woodson X X X 

Himatanthus sp.  X  

Macoubea sp.  X  

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. X  X 

Aquifoliaceae 

Ilex aff. macarenensis Cuatrec. X X  

Ilex cf. ignicola Steyerm.  X  

Ilex cf. macarenensis Cuatrec. X  X 

Ilex macarenensis Cuatrec. X   

Ilex sp.   X 

Araliaceae 

Crepinella cf. japurensis (Mart. & Zucc. ex Marchal) D. A. Neill, 
Lowry & G. M. Plunkett 

 X  

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. X X  

Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. X X X 

Dendropanax sp. X X X 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. X   

Arecaceae 

Arecaceae sp.1  X  

Arecaceae sp.2 X X  

Arecaceae sp.3 X   

Astrocaryum chambira Burret X X X 

Astrocaryum sp X X X 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. X X  

Bactris sp X   

Euterpe precatoria Mart. X X X 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. X X X 

Mauritia flexuosa L.f.  X  

Oenocarpus bataua Mart. X X X 

Oenocarpus minor Mart. X X X 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. X X X 

Asteraceae Asteraceae X   
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Bignoniaceae 

Adenocalymma cf. aspericarpum (A.H. Gentry) L.G. Lohmann  X  

Adenocalymma cf. schomburgkii (DC.) L.G. Lohmann X X  

cf. Tanaecium tetragonolobum (Jacq.) L.G. Lohmann  X  

Handroanthus cf. chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose X   

Handroanthus cf. impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos  X X 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don X X X 

Bixaceae Bixa urucurana Willd. X X  

Burseraceae 

Burseraceae sp. X X  

cf. Protium sp  X  

Protium aff. sagotianum Marchand  X  

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly X X X 

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand X X  

Protium cf. altissimum (Aubl.) Marchand X X  

Protium cf. amazonicum (Cuatrec.) Daly X X  

Protium cf. aracouchini (Aubl.) Marchand X  X 

Protium cf. calanense Cuatrec. X X  

Protium cf. crassipetalum Cuatrec.  X  

Protium cf. goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. X X X 

Protium cf. laxiflorum Engl.  X  

Protium cf. nodulosum Swart  X  

Protium cf. opacum Swart X   

Protium cf. picramnioides Byng & Christenh. X X  

Protium cf. polybotryum (Turcz.) Engl. X X  

Protium cf. rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. X X X 

Protium cf. robustum (Swart) D.M. Porter X   

Protium cf. sagotianum Marchand X X X 

Protium cf. tenuifolium (Engl.) Engl.  X  

Protium glabrescens Swart  X  

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. X X X 

Protium llanorum Cuatrec.  X  

Protium picramnioides Byng & Christenh. X X X 

Protium polybotryum (Turcz.) Engl. X X X 

Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. X X  

Protium robustum (Swart) D.M. Porter  X  

Protium sagotianum Marchand X X X 

Protium sp. X X  

Protium sp.2 X   

Protium sp.3  X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Protium sp4 X X  

Protium unifoliolatum Engl. X   

Trattinnickia cf. glaziovii Sw. X X  

Trattinnickia sp. X   

Cannabaceae 
Celtis schippii Standl.  X  

Trema micrantha (L.) Blume  X  

Capparaceae 
Capparidastrum cf. macrophyllum (Kunth) Hutch.  X X 

Capparidastrum sp. X  X 

Caricaceae 
Jacaratia cf. digitata (Poepp. & Endl.) Solms X X  

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms  X  

Caryocaraceae 
aff Caryocar X X  

Caryocar cf. glabrum (Aubl.) Pers.  X  

Celastraceae 

Celastraceae sp.   X 

Cheiloclinium cf. cognatum (Miers) A.C.Sm. X X  

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm.  X  

Monteverdia cf. macrocarpa (Ruiz & Pav.) Biral  X  

Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm.  X  

Zinowiewia cf. australis Lundell  X  

Chrysobalanaceae 

Hirtella aff. racemosa Lam. var. hexandra (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Prance X  X 

Hirtella americana L.  X  

Hirtella bicornis var. pubescens Ducke  X  

Hirtella cf. bicornis Mart. & Zucc. X X  

Hirtella cf. hispidula Miq.  X  

Hirtella cf. schultesii Prance X   

Hirtella elongata Mart. & Zucc.  X  

Hirtella hispidula Miq. X X X 

Hirtella racemosa Lam. X   

Hirtella sp. X X X 

Hirtella sp.2  X  

Licania cf. silvae Prance X   

Licania sp. X X  

Moquilea subarachnophylla (Cuatrec.) Sothers & Prance X   

Clusiaceae 

Chrysochlamys cf. weberbaueri Engl. X   

Chrysochlamys sp. X X  

Clusia sp. X X  

Garcinia cf. macrophylla Mart. X X  

Garcinia macrophylla Mart. X X  

Garcinia madruno (Kunth) Hammel  X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Tovomita cf. brasiliensis (Mart.) Walp.  X  

Tovomita sp  X  

Combretaceae 
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell X X X 

Terminalia cf. amazonia (J.F. Gmel.) Exell X X  

Terminalia sp. X X X 

Connaraceae 
Rourea cf. amazonica (Baker) Radlk. X X  

Rourea sp.  X  

Cordiaceae 

Cordia aff. ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst. X X X 

Cordia bicolor A. DC. X X  

Cordia cf. exaltata Lam. X X  

Cordia cf. hebeclada I.M. Johnst.  X  

Cordia cf. ucayaliensis (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. X   

Cordia nodosa Lam. X X  

Cordia sp.  X X 

Costaceae Costaceae X   

Dichapetalaceae 

Dichapetalum spruceanum Baill. X X  

Tapura amazonica Poepp.  X  

Tapura cf. amazonica Poepp. X X  

Tapura sp.  X  

Dilleniaceae Curatella americana L.  X  

Ebenaceae Diospyros artanthifolia Mart. ex Miq. X X  

Elaeocarpaceae 

Sloanea cf. guianensis (Aubl.) Benth.  X  

Sloanea cf. macrophylla Benth. ex Turcz. X  X 

Sloanea cf. tuerckheimii Donn. Sm.  X  

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.  X  

Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz.  X  

Sloanea sp. X   

Sloanea sp.2  X  

Sloanea sp.3  X  

Erythroxylaceae 
Erythroxylum cf. amazonicum Peyr.  X  

Erythroxylum sp.  X  

Euphorbiaceae 

Acalypha cuneata Poepp.  X  

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.   X 

Caryodendron orinocense H. Karst. X X  

cf. Croton sp. X   

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. X X X 

Croton matourensis Aubl. X X  

Croton sp. X X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Euphorbiaceae sp.  X  

Mabea cf. piriri Aubl. X X  

Mabea piriri Aubl. X X  

Mabea sp. X   

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. X X X 

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.  X  

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser X X X 

Sagotia brachysepala (Müll. Arg.) Secco X   

Sapium glandulosum (L.) Morong  X  

Fabaceae 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip X X X 

Albizia cf. subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes  X  

Albizia sp. X X  

Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes X X  

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle  X  

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. X X X 

Bowdichia sp. X   

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke X X X 

Clathrotropis macrocarpa Ducke X X X 

Copaifera pubiflora Benth. X   

Deguelia sp.  X  

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith X X X 

Dimorphandra cf. mediocris Ducke  X  

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff X X  

Diplotropis sp. X   

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. X X X 

Enterolobium sp.  X  

Fabaceae X X  

Fabaceae sp.2  X  

Fabaceae sp.3 X   

Ficus sp. X   

Hymenaea oblongifolia Huber X X X 

Hymenaea sp. X X  

Inga aff. glomeriflora Ducke X X X 

Inga aff. graciliflora Benth. X X  

Inga auristellae Harms X X X 

Inga capitata Desv. X X X 

Inga cf. acrocephala Steud. X X X 

Inga cf. alata Benoist  X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Inga cf. alba (Sw.) Willd. X X  

Inga cf. auristellae Harms X X X 

Inga cf. cayennensis Sagot ex Benth. X   

Inga cf. cordatoalata Ducke  X  

Inga cf. coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd. X   

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. X X  

Inga cf. edulis Mart. X X  

Inga cf. glomeriflora Ducke X X X 

Inga cf. macarenensis Philipson X X  

Inga cf. multijuga Benth.  X  

Inga cf. pezizifera Benth.  X  

Inga cf. psittacorum L. Uribe X X X 

Inga cf. sapindoides Willd. X   

Inga cf. thibaudiana DC.  X  

Inga cf. vera Willd.  X  

Inga cylindrica (Vell.) Mart. X X  

Inga gracilifolia Ducke X   

Inga marginata Willd. X   

Inga multijuga Benth. X   

Inga punctata Willd.  X  

Inga sp. X X  

Inga sp. 10  X  

Inga sp. Sectio Leptinga  X  

Inga sp.2 X X X 

Inga sp.3 X X X 

Inga sp.4 X X X 

Inga sp.5 X X  

Inga sp.7 X   

Inga sp.8  X  

Inga sp.9  X  

Inga thibaudiana DC.  X X 

Inga vera Willd. X X X 

Machaerium aff. leiophyllum (DC.) Benth.   X 

Machaerium cf. arboreum (Jacq.) Benth. X   

Machaerium leiophyllum (DC.) Benth.  X  

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth.  X  

Myrocarpus venezuelensis Rudd X X  

Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd X X  
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Ormosia paraensis Ducke X   

Parkia cf. panurensis Benth. ex H.C.Hopkins X   

Parkia discolor Spruce ex Benth.  X  

Parkia igneiflora Ducke X   

Parkia multijuga Benth.   X 

Parkia nitida Miq. X   

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. X X X 

Parkia sp. X X X 

Parkia velutina Benoist X X  

Pseudopiptadenia sp.  X  

Schenella guianensis (Aubl.) Wunderlin   X 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton  X  

Senegalia sp. X  X 

Senna reticulata L.  X  

Stryphnodendron sp.   X 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. X X  

Swartzia cf. cuspidata Spruce ex Benth. X   

Swartzia cf. leptopetala Benth. X   

Swartzia cf. oraria R.S. Cowan  X  

Swartzia cf. pittieri Schery  X  

Swartzia leptopetala Benth.  X  

Swartzia pittieri Schery  X  

Swartzia sp.2 X X  

Tachigali aff. guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend.   X 

Tachigali paniculata Aubl. X X  

Tachigali sp. X   

Vatairea sp. X X  

Vataireopsis cf. iglesiasii Ducke X X  

Vochysia sp.   X 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes X X X 

Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle  X  

Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier X X  

Zygia sp.  X  

Gentianaceae Potalia sp. X   

Goupiaceae Goupia glabra Aubl. X X X 

Humiriaceae Sacoglottis cf. mattogrossensis Malme   X 

Hypericaceae 
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.  X  

Vismia macrophylla Kunth X X X 
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Icacinaceae Dendrobangia boliviana Rusby  X  

Indeterminado 1 Indeterminado 1   X 

Indeterminado 2 Indeterminado 2   X 

Indeterminado 3 Indeterminado 3   X 

Indeterminado 4 Indeterminado 4   X 

Indeterminado 5 Indeterminado 5   X 

Indeterminado 6 Indeterminado 6   X 

Indeterminado 7 Indeterminado 7   X 

Indeterminado 8 Indeterminado 8   X 

Indeterminado 9 Indeterminado 9   X 

Indeterminado 10 Indeterminado 10   X 

Indeterminado 11 Indeterminado 11   X 

Indeterminado 12 Indeterminado 12   X 

Indeterminado 13 Indeterminado 13   X 

Indeterminado 14 Indeterminado 14   X 

Indeterminado 15 Indeterminado 15 X   

Indeterminado 16 Indeterminado 16 X   

Indeterminado 17 Indeterminado 17 X   

Indeterminado 18 Indeterminado 18 X   

Indeterminado 19 Indeterminado 19 X   

Indeterminado 20 Indeterminado 20 X   

Indeterminado 21 Indeterminado 21 X   

Indeterminado 22 Indeterminado 22 X   

Indeterminado 23 Indeterminado 23 X   

Indeterminado 24 Indeterminado 24 X   

Indeterminado 25 Indeterminado 25 X   

Indeterminado 26 Indeterminado 26 X   

Indeterminado 27 Indeterminado 27 X   

Indeterminado 28 Indeterminado 28 X   

Indeterminado 29 Indeterminado 29 X   

Indeterminado 30 Indeterminado 30 X   

Indeterminado 31 Indeterminado 31 X   

Indeterminado 33 Indeterminado 33 X   

Indeterminado 34 Indeterminado 34 X   

Indeterminado 35 Indeterminado 35  X  

Indeterminado 36 Indeterminado 36  X  

Indeterminado 37 Indeterminado 37  X  

Indeterminado 38 Indeterminado 38  X  
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Indeterminado 39 Indeterminado 39  X  

Indeterminado 40 Indeterminado 40  X  

Indeterminado 41 Indeterminado 41  X  

Indeterminado 42 Indeterminado 42 X X  

Indeterminado 43 Indeterminado 43  X  

Indeterminado 44 Indeterminado 44  X  

Indeterminado 45 Indeterminado 45  X  

Indeterminado 46 Indeterminado 46  X  

Indeterminado 47 Indeterminado 47  X  

Indeterminado 48 Indeterminado 48  X  

Indeterminado 49 Indeterminado 49  X  

Indeterminado 50 Indeterminado 50  X  

Indeterminado 51 Indeterminado 51  X  

Indeterminado 52 Indeterminado 52  X  

Indeterminado 53 Indeterminado 53  X  

Indeterminado 54 Indeterminado 54  X  

Indeterminado 55 Indeterminado 55  X  

Indeterminado 56 Indeterminado 56  X  

Indeterminado 57 Indeterminado 57  X  

Indeterminado 58 Indeterminado 58  X  

Indeterminado 59 Indeterminado 59  X  

Indeterminado 60 Indeterminado 60  X  

Indeterminado 61 Indeterminado 61  X  

Indeterminado 62 Indeterminado 62  X  

Indeterminado 63 Indeterminado 63  X  

Indeterminado 64 Indeterminado 64  X  

Indeterminado 65 Indeterminado 65 X   

Indeterminado 66 Indeterminado 66  X  

Indeterminado 67 Indeterminado 67  X  

Indeterminado 68 Indeterminado 68  X  

Indeterminado 69 Indeterminado 69  X  

Indeterminado 70 Indeterminado 70  X  

Indeterminado 71 Indeterminado 71  X  

Indeterminado 72 Indeterminado 72  X  

Indeterminado 73 Indeterminado 73 X   

Indeterminado 74 Indeterminado 74 X   

Indeterminado 75 Indeterminado 75 X   

Indeterminado 76 Indeterminado 76 X   
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Indeterminado 77 Indeterminado 77 X   

Indeterminado 78 Indeterminado 78 X   

Indeterminado 79 Indeterminado 79 X   

Indeterminado 80 Indeterminado 80  X  

Indeterminado 81 Indeterminado 81  X  

Indeterminado 82 Indeterminado 82  X  

Indeterminado 83 Indeterminado 83  X  

Indeterminado 84 Indeterminado 84  X  

Indeterminado 85 Indeterminado 85  X  

Indeterminado 86 Indeterminado 86  X  

Indeterminado 87 Indeterminado 87  X  

Indeterminado 88 Indeterminado 88  X  

Indeterminado 89 Indeterminado 89  X  

Indeterminado 90 Indeterminado 90  X  

Indeterminado 91 Indeterminado 91 X   

Indeterminado 92 Indeterminado 92 X   

Indeterminado 93 Indeterminado 93 X   

Indeterminado 94 Indeterminado 94 X   

Indeterminado 95 Indeterminado 95 X   

Indeterminado 96 Indeterminado 96 X   

Indeterminado 97 Indeterminado 97 X   

Indeterminado 98 Indeterminado 98 X   

Indeterminado 99 Indeterminado 99 X   

Indeterminado 100 Indeterminado 100 X   

Indeterminado 101 Indeterminado 101 X   

Indeterminado 102 Indeterminado 102   X 

Indeterminado 103 Indeterminado 103   X 

Indeterminado 104 Indeterminado 104   X 

Indeterminado 105 Indeterminado 105   X 

Indeterminado 106 Indeterminado 106  X  

Indeterminado 107 Indeterminado 107  X  

Indeterminado 108 Indeterminado 108  X  

Indeterminado 109 Indeterminado 109  X  

Indeterminado 110 Indeterminado 110 X   

Indeterminado 111 Indeterminado 111 X   

Indeterminado 112 Indeterminado 112 X   

Indeterminado 113 Indeterminado 113 X   

Indeterminado 114 Indeterminado 114 X   
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Indeterminado 115 Indeterminado 115 X   

Indeterminado 116 Indeterminado 116 X   

Indeterminado 117 Indeterminado 117 X   

Indeterminado 118 Indeterminado 118 X   

Indeterminado 119 Indeterminado 119 X   

Indeterminado 120 Indeterminado 120 X   

Indeterminado 121 Indeterminado 121 X   

Indeterminado 122 Indeterminado 122 X   

Indeterminado 123 Indeterminado 123 X   

Indeterminado 124 Indeterminado 124 X   

Indeterminado 125 Indeterminado 125 X   

Indeterminado 126 Indeterminado 126 X   

Indeterminado 127 Indeterminado 127 X   

Indeterminado 128 Indeterminado 128 X   

Indeterminado 129 Indeterminado 129 X   

Indeterminado 130 Indeterminado 130 X   

Indeterminado 131 Indeterminado 131 X   

Indeterminado 132 Indeterminado 132 X   

Indeterminado 133 Indeterminado 133 X   

Indeterminado 134 Indeterminado 134 X   

Indeterminado 135 Indeterminado 135 X   

Indeterminado 136 Indeterminado 136 X   

Indeterminado 137 Indeterminado 137 X   

Indeterminado 138 Indeterminado 138 X   

Indeterminado 139 Indeterminado 139  X  

Indeterminado 140 Indeterminado 140  X  

Indeterminado 141 Indeterminado 141  X  

Indeterminado 142 Indeterminado 142  X  

Indeterminado 143 Indeterminado 143  X  

Indeterminado 144 Indeterminado 144  X  

Indeterminado 145 Indeterminado 145  X  

Indeterminado 146 Indeterminado 146  X  

Indeterminado 147 Indeterminado 147  X  

Indeterminado 148 Indeterminado 148  X  

Indeterminado 149 Indeterminado 149  X  

Indeterminado 151 Indeterminado 151  X  

Indeterminado 152 Indeterminado 152  X  

Indeterminado 153 Indeterminado 153  X  
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Indeterminado 154 Indeterminado 154  X  

Indeterminado 155 Indeterminado 155  X  

Indeterminado 156 Indeterminado 156  X  

Indeterminado 157 Indeterminado 157  X  

Indeterminado 158 Indeterminado 158  X  

Indeterminado 159 Indeterminado 159  X  

Indeterminado 160 Indeterminado 160  X  

Indeterminado 161 Indeterminado 161  X  

Indeterminado 162 Indeterminado 162  X  

Indeterminado 163 Indeterminado 163  X  

Indeterminado 164 Indeterminado 164  X  

Indeterminado 165 Indeterminado 165  X  

Indeterminado 166 Indeterminado 166  X  

Indeterminado 167 Indeterminado 167  X  

Indeterminado 168 Indeterminado 168  X  

Indeterminado 169 Indeterminado 169  X  

Indeterminado 170 Indeterminado 170  X  

Indeterminado 171 Indeterminado 171  X  

Indeterminado 172 Indeterminado 172  X  

Indeterminado 173 Indeterminado 173  X  

Indeterminado 174 Indeterminado 174  X  

Indeterminado 175 Indeterminado 175  X  

Indeterminado 176 Indeterminado 176  X  

Indeterminado 177 Indeterminado 177  X  

Indeterminado 178 Indeterminado 178  X  

Indeterminado 179 Indeterminado 179   X 

Indeterminado 180 Indeterminado 180   X 

Indeterminado 181 Indeterminado 181   X 

Indeterminado 182 Indeterminado 182   X 

Indeterminado 183 Indeterminado 183  X  

Indeterminado 184 Indeterminado 184  X  

Indeterminado 185 Indeterminado 185  X  

Indeterminado 186 Indeterminado 186  X  

Indeterminado 187 Indeterminado 187  X  

Indeterminado 188 Indeterminado 188  X  

Indeterminado 189 Indeterminado 189  X  

Indeterminado 190 Indeterminado 190  X  

Indeterminado 191 Indeterminado 191  X  
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Indeterminado 192 Indeterminado 192  X  

Indeterminado 193 Indeterminado 193  X  

Indeterminado 194 Indeterminado 194  X  

Indeterminado 195 Indeterminado 195  X  

Indeterminado 196 Indeterminado 196  X  

Indeterminado 197 Indeterminado 197  X  

Indeterminado 198 Indeterminado 198  X  

Indeterminado 199 Indeterminado 199  X  

Indeterminado 200 Indeterminado 200  X  

Indeterminado 201 Indeterminado 201  X  

Indeterminado 202 Indeterminado 202  X  

Indeterminado 203 Indeterminado 203  X  

Indeterminado 204 Indeterminado 204  X  

Indeterminado 205 Indeterminado 205 X   

Indeterminado 206 Indeterminado 206 X   

Indeterminado 207 Indeterminado 207 X   

Indeterminado 208 Indeterminado 208 X   

Indeterminado 209 Indeterminado 209 X   

Indeterminado 210 Indeterminado 210 X   

Indeterminado 211 Indeterminado 211 X   

Indeterminado 212 Indeterminado 212 X   

Indeterminado 213 Indeterminado 213 X   

Indeterminado 214 Indeterminado 214 X   

Indeterminado 215 Indeterminado 215 X   

Indeterminado 216 Indeterminado 216 X   

Indeterminado 217 Indeterminado 217 X   

Indeterminado 218 Indeterminado 218 X   

Indeterminado 219 Indeterminado 219 X   

Indeterminado 220 Indeterminado 220 X   

Indeterminado 221 Indeterminado 221 X   

Indeterminado 222 Indeterminado 222 X   

Indeterminado 223 Indeterminado 223 X   

Indeterminado 224 Indeterminado 224 X   

Indeterminado 225 Indeterminado 225 X   

Indeterminado 226 Indeterminado 226 X   

Indeterminado 227 Indeterminado 227 X   

Indeterminado 228 Indeterminado 228 X   

Indeterminado 229 Indeterminado 229 X   
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Indeterminado 230 Indeterminado 230 X   

Indeterminado 231 Indeterminado 231 X   

Indeterminado 232 Indeterminado 232  X  

Indeterminado 233 Indeterminado 233  X  

Indeterminado 234 Indeterminado 234  X  

Indeterminado 235 Indeterminado 235  X  

Indeterminado 236 Indeterminado 236  X  

Indeterminado 237 Indeterminado 237  X  

Indeterminado 238 Indeterminado 238  X  

Indeterminado 239 Indeterminado 239  X  

Indeterminado 240 Indeterminado 240  X  

Indeterminado 241 Indeterminado 241  X  

Indeterminado 242 Indeterminado 242  X  

Indeterminado 243 Indeterminado 243  X  

Indeterminado 244 Indeterminado 244  X  

Indeterminado 245 Indeterminado 245  X  

Indeterminado 246 Indeterminado 246  X  

Indeterminado 247 Indeterminado 247  X  

Indeterminado 248 Indeterminado 248  X  

Indeterminado 249 Indeterminado 249  X  

Indeterminado 250 Indeterminado 250  X  

Indeterminado 251 Indeterminado 251  X  

Indeterminado 252 Indeterminado 252  X  

Indeterminado 253 Indeterminado 253  X  

Indeterminado 254 Indeterminado 254  X  

Indeterminado 255 Indeterminado 255  X  

Indeterminado 256 Indeterminado 256  X  

Indeterminado 257 Indeterminado 257  X  

Indeterminado 258 Indeterminado 258  X  

Indeterminado 259 Indeterminado 259 X   

Indeterminado 260 Indeterminado 260   X 

Indeterminado 261 Indeterminado 261   X 

Indeterminado 262 Indeterminado 262   X 

Indeterminado 263 Indeterminado 263   X 

Indeterminado 264 Indeterminado 264   X 

Indeterminado 265 Indeterminado 265   X 

Indeterminado 266 Indeterminado 266   X 

Indeterminado 267 Indeterminado 267   X 
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Indeterminado 268 Indeterminado 268   X 

Indeterminado 269 Indeterminado 269   X 

Indeterminado 270 Indeterminado 270   X 

Indeterminado 271 Indeterminado 271   X 

Indeterminado 272 Indeterminado 272   X 

Indeterminado 273 Indeterminado 273   X 

Indeterminado 274 Indeterminado 274   X 

Indeterminado 275 Indeterminado 275  X  

Indeterminado 276 Indeterminado 276  X  

Indeterminado 277 Indeterminado 277  X  

Indeterminado 278 Indeterminado 278  X  

Indeterminado 279 Indeterminado 279  X  

Indeterminado 280 Indeterminado 280  X  

Indeterminado 281 Indeterminado 281  X  

Indeterminado 282 Indeterminado 282  X  

Indeterminado 283 Indeterminado 283  X  

Indeterminado 284 Indeterminado 284  X  

Indeterminado 285 Indeterminado 285  X  

Indeterminado 286 Indeterminado 286  X  

Indeterminado 287 Indeterminado 287  X  

Indeterminado 288 Indeterminado 288   X 

Indeterminado 289 Indeterminado 289 X   

Lamiaceae 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks.  X  

Vitex compressa Turcz. X X X 

Lauraceae 

Aiouea sp. X   

Aniba cf. guianensis Aubl. X   

Aniba sp.  X  

Aniba sp.2  X  

cf. Aiouea grandifolia van der Werff  X  

Endlicheria anomala (Nees) Mez  X  

Endlicheria cf. bracteolata (Meisn.) C.K. Allen  X  

Endlicheria cf. gracilis Kosterm.  X  

Endlicheria cf. sprucei (Meisn.) Mez X X X 

Endlicheria sp. X X  

Lauraceae sp. X X  

Lauraceae sp.2 X X X 

Lauraceae sp.3   X 

Lauraceae sp.4 X   
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Nectandra aff. globosa (Aubl.) Mez  X  

Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb. X X  

Nectandra sp. X X  

Nectandra sp.2 X   

Nectandra sp.3  X  

Ocotea aff. oblonga (Meisn.) Mez X   

Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez X X X 

Ocotea cf. aciphylla (Nees & Mart.) Mez  X  

Ocotea cf. amazonica (Meisn.) Mez X   

Ocotea cf. argyrophylla Ducke X X X 

Ocotea cf. bofo Kunth X   

Ocotea cf. leptobotra (Ruiz & Pav.) Mez  X  

Ocotea sp. X X  

Ocotea sp.2 X X  

Ocotea sp.3 X X  

Ocotea sp.4  X  

Lecythidaceae 

Couroupita guianensis Aubl.  X  

Eschweilera albiflora (DC.) Miers  X  

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers X X X 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Miers X X X 

Eschweilera cf. andina (Rusby) J.F. Macbr. X X X 

Eschweilera cf. bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers X X X 

Eschweilera cf. gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr. X X X 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori X X  

Eschweilera parvifolia Mart. ex DC.  X  

Eschweilera sp. X X  

Eschweilera sp.2 X   

Eschweilera sp.3  X  

Gustavia cf. hexapetala (Aubl.) Sm.  X  

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. X X X 

Gustavia poeppigiana O.Berg  X  

Lecythis chartacea O. Berg X X X 

Linaceae Roucheria cf. calophylla Planch. X X X 

Loganiaceae Antonia cf. ovata Pohl X   

Malpighiaceae 

Byrsonima cf. arthropoda A. Juss. X  X 

Byrsonima cf. spicata (Cav.) DC. X   

Byrsonima chrysophylla Kunth X   

Byrsonima sp.  X  
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Malpighiaceae sp.  X  

Malpighiaceae sp.2 X   

Malvaceae 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. X X  

Apeiba tibourbou Aubl. X X  

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.  X  

Ceiba sp. X X  

Guazuma aff. ulmifolia Lam.  X  

Guazuma ulmifolia Lam.  X  

Matisia glandifera Planch. & Triana   X 

Mollia gracilis Spruce ex Benth. X X  

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.  X  

Pachira cf. sessilis Benth.  X  

Pachira cf. speciosa Triana & Planch.   X 

Pachira sp. X  X 

Sterculia apeibophylla Ducke   X 

Theobroma cf. obovatum Klotzsch ex Bernoulli X X  

Theobroma glaucum H. Karst. X X  

Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.   X 

Theobroma subincanum Mart. X X  

Melastomataceae 

Bellucia aff. grossularioides (L.) Triana X   

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana X X  

Henriettea cf. ovata (Cogn.) Penneys, Michelang., Judd & Almeda  X  

Henriettea fascicularis (Sw.) M. Gómez X   

Inga auristellae Harms  X  

Melastomataceae sp.  X  

Miconia affinis DC.  X  

Miconia cf. abbreviata Markgr. X X  

Miconia cf. argyrophylla DC. X X X 

Miconia cf. poeppigii Triana  X  

Miconia cf. prasina (Sw.) DC. X X X 

Miconia cf. splendens (Sw.) Griseb. X   

Miconia cf. stephananthera Ule  X  

Miconia dolichorrhyncha Naudin X  X 

Miconia holosericea (L.) DC. X X  

Miconia lepidota DC. X   

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC.  X  

Miconia prasina (Sw.) DC.  X  

Miconia sp. X X  
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Miconia sp.2 X   

Miconia sp.3 X   

Miconia sp.4  X  

Miconia tetrasperma Gleason  X  

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don ex DC.  X  

Miconia trinervia (Sw.) D.Don ex Loudon  X X 

Mouriri cf. nigra (DC.) Morley X   

Mouriri sp. X X  

Mouriri sp.2 X X  

Meliaceae 

aff. Cabralea X   

Cedrela odorata L.  X X 

Cedrela sp. X X  

Guarea aff. pubescens (Rich.) A. Juss.  X  

Guarea cf. pubescens (Rich.) A. Juss. X X  

Guarea glabra Vahl  X X 

Guarea kunthiana A. Juss. X X X 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. X X X 

Guarea sp.  X  

Meliaceae X X  

Trichilia cf. cipo (A. Juss.) C. DC. X   

Trichilia cf. quadrijuga Kunth X   

Trichilia cf. schomburgkii C. DC.  X  

Trichilia cf. septentrionalis C.DC. X   

Trichilia pallida Sw.  X  

Trichilia quadrijuga Kunth X X X 

Menispermaceae Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith X X  

Moraceae 

Brosimum aff. lactescens (S. Moore) C.C. Berg X X X 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber X X X 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg X X X 

Brosimum sp. X X  

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J.Presl  X X 

Castilla cf. elastica Sessé ex Cerv. X   

Castilla tunu Hemsl. X X  

Castilla ulei Warb. X X X 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. X X X 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. X X X 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith   X 

Ficus cf. guianensis Desv. ex Ham.  X  
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Ficus cf. mutisii Dugand X   

Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché   X 

Ficus insipida Willd.  X  

Ficus maxima Mill. X   

Ficus sp.1  X  

Ficus sp.2   X 

Ficus trigona L.f. X X  

Helicostylis cf. tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby X X  

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg X X  

Helicostylis sp. X   

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby X X X 

Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) C.C. Berg X   

Maquira cf. guianensis Aubl. X   

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg X X X 

Maquira guianensis Aubl.  X  

Moraceae sp.  X X 

Moraceae sp.2  X  

Naucleopsis cf. krukovii (Standl.) C.C.Berg X X  

Naucleopsis cf. macrophylla Miq.  X  

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C.Berg  X X 

Naucleopsis macrophylla Miq.  X  

Naucleopsis oblongifolia (kuhlm.) Carauta  X  

Naucleopsis sp. X X  

Perebea aff. xanthochyma H. Karst. X   

Perebea cf. angustifolia (Poepp. & Endl.) C.C.Berg X  X 

Perebea guianensis Aubl. X X  

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber X X  

Perebea xanthochyma H. Karst. X X X 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. X X X 

Pseudolmedia laevigata Trécul  X X 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. X X X 

Pseudolmedia macrophylla Trécul X  X 

Pseudolmedia rigida (Klotzsch & H.Karst.) Cuatrec.   X 

Pseudolmedia sp. X   

Sorocea aff. pubivena Hemsl. X X X 

Sorocea muriculata Miq. X   

Sorocea pubivena Hemsl. X   

Sorocea sp.2   X 
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Sorocea steinbachii C.C. Berg X X  

Trophis racemosa (L.) Urb.  X  

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. X X  

Myristicaceae 

Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb.  X  

Compsoneura sp. X X  

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. X X X 

Iryanthera laevis Markgr. X X  

Myristicaceae   X 

Virola calophylla (Spruce) Warb. X   

Virola carinata (Benth.) Warb. X   

Virola cf. elongata (Benth.) Warb.  X  

Virola cf. surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. X   

Virola elongata (Benth.) Warb. X X X 

Virola peruviana (A. DC.) Warb. X   

Virola sebifera Aubl. X X  

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. X X  

Myrtaceae 

Calyptranthes cf. multiflora Poepp. ex O. Berg X   

Eugenia aff. variareolata McVaugh X X  

Eugenia cf. biflora (L.) DC. X X  

Eugenia cf. lambertiana DC.  X  

Eugenia cf. victoriana Cuatrec.  X  

Eugenia sp. X X  

Eugenia sp.2  X  

Eugenia sp.3  X  

Eugenia sp.4  X  

Myrcia aff. fallax (Rich.) DC.  X  

Myrcia cf. bracteata (Rich.) DC.  X  

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC.  X  

Myrcia cf. splendens (Sw.) DC.  X  

Myrcia sp.  X X 

Myrcia sp.2 X X X 

Myrcia sp.3 X X  

Myrcia sp.4 X   

Myrtaceae sp. X X  

Myrtaceae sp.2 X   

Myrtaceae sp.3  X  

Plinia sp.  X  

Nyctaginaceae Guapira sp.  X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Neea aff. divaricata Poepp. & Endl.  X  

Neea cf. macrophylla Poepp. & Endl.  X  

Neea cf. robusta Steyerm.  X  

Neea sp. X X X 

Neea sp.2 X X X 

Neea sp.3 X X  

Neea sp.4 X X X 

Ochnaceae Touroulia amazonica Pires & A.S. Foster X  X 

Olacaceae 

Chaunochiton loranthoides Benth. X X X 

Heisteria acuminata (Humb. &  Bonpl.) Engl.  X  

Heisteria sp. X X  

Minquartia guianensis Aubl. X X  

Opiliaceae Agonandra cf. brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f.  X  

Peraceae 
Pera arborea Mutis X  X 

Pera cf. arborea Mutis X X X 

Phyllanthaceae 

Amanoa cf. guianensis Aubl.  X  

Croizatia cf. brevipetiolata (Secco) Dorr  X  

Discocarpus spruceanus Müll.Arg. X X  

Hieronyma alchorneoides Allemão  X  

Hieronyma alchorneoides Allemão var. alchorneoides X X  

Jablonskia congesta (Benth. ex Müll. Arg.) G.L. Webster  X X 

Margaritaria nobilis L.f. X X  

Tacarcuna amanoifolia Huft  X  

Piperaceae 

Piper arboreum Aubl. X X  

Piper cf. macerispicum Trel. & Yunck. X X  

Piper obliquum Ruiz & Pav. X X X 

Polygonaceae 

Coccoloba cf. caracasana Meisn.  X  

Coccoloba cf. coronata Jacq.  X  

Coccoloba cf. densifrons Mart. ex Meisn  X  

Coccoloba cf. latifolia Lam. X X  

Coccoloba sp.  X  

Triplaris americana L.  X X 

Triplaris sp. X   

Primulaceae 
Clavija cf. ornata D.Don  X  

Stylogyne sp.  X  

Proteaceae Roupala montana Aubl. X   

Rubiaceae 
Alibertia sp. X   

Alseis cf. peruviana Standl. X X X 
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Amaioua corymbosa Kunth X X  

Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete X X X 

Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor X X  

Calycophyllum megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor X X X 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum.  X  

Chimarrhis cf. turbinata DC.  X  

Chimarrhis sp.  X  

Coussarea cf. paniculata (Vahl) Standl. X  X 

Dolichodelphys chlorocrater K.Schum. & K.Krause X X X 

Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. X X  

Duroia maguirei Steyermark X   

Faramea sp.  X  

Inga sp.  X  

Kutchubaea aff. sericantha Standl. X X X 

Palicourea cf. lasiantha K. Krause  X  

Palicourea cf. lucidula Standl.  X  

Palicourea sp.  X  

Palicourea sp.3 X X  

Randia sp.2  X  

Remijia sp.  X  

Rubiaceae sp   X 

Rubiaceae sp.2   X 

Rubiaceae sp.3 X   

Rubiaceae sp.4  X  

Rubiaceae sp.5 X   

Rudgea sp.  X  

Rustia thibaudioides (H.Karst.) Delprete  X  

Schizocalyx bracteosus Wedd.  X  

Stachyarrhena sp.  X  

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel.  X  

Wittmackanthus stanleyanus (R.H.Schomb.) Kuntze  X  

Rutaceae Zanthoxylum cf. ekmanii (Urb.) Alain X X  

Sabiaceae Meliosma sp.   X 

Salicaceae 

Banara cf. nitida Spruce ex Benth.  X  

Casearia arborea (Rich.) Urb. X X  

Casearia bicolor Urb. X X  

Casearia cf. fasciculata (Ruiz & Pav.) Sleumer  X  

Casearia cf. ulmifolia Vahl ex Vent.  X  
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Casearia javitensis Kunth   X 

Casearia mariquitensis Kunth  X  

Laetia americana L.  X  

Tetrathylacium cf. johansenii Standl. X   

Tetrathylacium macrophyllum Poepp. X   

Sapindaceae 

Allophylus amazonicus (Mart.) Radlk.  X  

Allophylus cf. amazonicus (Mart.) Radlk.  X  

Cupania cf. latifolia Kunth  X  

Cupania scrobiculata Rich. X X X 

Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. X X X 

Melicoccus aff. oliviformis Kunth   X 

Melicoccus cf. oliviformis Kunth  X  

Palicourea sp.2 X   

Sapindaceae sp. X   

Sapindaceae sp.2   X 

Talisia cf. cerasina (Benth.) Radlk. X X  

Talisia cf. macrophylla (Mart.) Radlk.  X  

Sapotaceae 

cf. Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma  X  

Chrysophyllum cf. amazonicum T.D. Penn.   X 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. X X X 

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.  X  

Chrysophyllum sp.  X  

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre X X X 

Micropholis sp. X X  

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre X  X 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. X X X 

Pouteria cf. bangii (Rusby) T.D.Penn. X   

Pouteria cf. bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni  X X 

Pouteria cf. durlandii (Standl.) Baehni X   

Pouteria cf. glomerata (Miq.) Radlk. X X  

Pouteria cf. reticulata (Engl.) Eyma  X  

Pouteria cuspidata subsp. robusta (Mart. & Eichler) T.D. Penn. X   

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma  X  

Pouteria procera (Mart.) K. Hammer  X  

Pouteria sp. X X  

Pouteria sp.2  X X 

Pouteria sp.3 X X  

Pouteria sp.4 X X X 
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Pouteria torta (Mart.) Radlk.   X 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl.  X  

Siparunaceae 

Siparuna cf. bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. X   

Siparuna cf. cervicornis Perkins X X  

Siparuna cf. cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. X X  

Siparuna cf. decipiens (Tul.) A. DC.  X  

Siparuna cf. thecaphora (Poepp. & Endl.) A. DC. X   

Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A.DC.  X  

Siparuna guianensis Aubl. X X X 

Siparuna sp. X   

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don X X  

Strelitziaceae Phenakospermum sp X   

Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. X X  

Urticaceae 

Cecropia aff. sciadophylla Mart.   X 

Cecropia distachya Huber  X  

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. X X  

Cecropia membranacea Trécul X X X 

Cecropia peltata L. X X X 

Cecropia sciadophylla Mart. X X X 

Coussapoa cf. orthoneura Standl. X  X 

Coussapoa cf. trinervia Spruce ex Mildbr. X   

Pourouma bicolor Mart. X X X 

Pourouma cf. bicolor Mart. X  X 

Pourouma cf. cecropiifolia Mart.  X X 

Pourouma cf. tomentosa Mart. ex Miq. X X  

Pourouma minor Benoist X X  

Pourouma sp.  X  

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. X X  

Verbenaceae 

Citharexylum cf. poeppigii Walp.  X  

Citharexylum sp.  X  

Petrea volubilis L.  X  

Violaceae 

Gloeospermum cf. sphaerocarpum Triana & Planch. X   

Gloeospermum longifolium Hekking  X  

Gloeospermum sp. X X  

Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández X X  

Leonia cymosa Mart. X X  

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. X X X 

Rinorea cf. flavescens (Aubl.) Kuntze   X 
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Familia Etiquetas de fila Prod-A Prod-B Prot. 

Rinorea cf. paniculata (Mart.) Kuntze X X  

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze  X  

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze X X X 

Rinorea macrocarpa (C. Mart. ex Eichler) Kuntze X X  

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze X X X 

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith X   

Rinorea sp. X   

Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke  X  

Sloanea sp.2  X  

Vochysiaceae 

aff. Vochysiaceae X   

Erisma uncinatum Warm. X X X 

Qualea cf. acuminata Spruce ex Warm. X X X 

Qualea cf. ingens Warm. X   

Qualea cf. lineata Stafleu X X  

Qualea cf. paraensis Ducke X X X 

Vochysia aff. calamana Stafleu X X X 

Vochysia braceliniae Standl. X X  

Vochysia cf. venezuelana Stafleu X   

Vochysia sp.  X  

Vochysia sp.2  X  

 

Anexo 3 Índice de valor de importancia para las especies del área productora tipo A del 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 0,063% 0,128% 0,10% 0,288% 0,096% 

Adenocalymma cf. schomburgkii (DC.) L.G. Lohmann 0,125% 0,128% 0,08% 0,330% 0,110% 

aff Caryocar 0,188% 0,385% 0,32% 0,890% 0,297% 

aff. Cabralea 0,063% 0,128% 0,13% 0,318% 0,106% 

aff. Vochysiaceae 0,063% 0,128% 0,13% 0,323% 0,108% 

Aiouea sp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Albizia sp. 0,063% 0,128% 0,07% 0,258% 0,086% 

Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes 0,188% 0,385% 0,25% 0,822% 0,274% 

Amaioua corymbosa Kunth 0,439% 0,513% 0,60% 1,547% 0,516% 

Ampelocera edentula Kuhlm. 0,188% 0,256% 0,03% 0,477% 0,159% 

Aniba cf. guianensis Aubl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Antonia cf. ovata Pohl 0,063% 0,128% 0,13% 0,320% 0,107% 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 0,376% 0,513% 0,42% 1,313% 0,438% 
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Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Apeiba tibourbou Aubl. 0,188% 0,256% 0,10% 0,540% 0,180% 

Arecaceae sp.2 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Arecaceae sp.3 0,063% 0,128% 0,02% 0,210% 0,070% 

Aspidosperma excelsum Benth. 0,815% 1,154% 1,23% 3,200% 1,067% 

Astrocaryum chambira Burret 2,193% 1,667% 1,08% 4,942% 1,647% 

Astrocaryum sp 0,439% 0,256% 0,19% 0,883% 0,294% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0,501% 0,513% 0,50% 1,512% 0,504% 

Bactris sp 0,063% 0,128% 0,06% 0,255% 0,085% 

Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete 0,251% 0,128% 0,52% 0,897% 0,299% 

Bellucia aff. grossularioides (L.) Triana 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0,063% 0,128% 0,02% 0,208% 0,069% 

Bixa urucurana Willd. 0,063% 0,128% 0,05% 0,242% 0,081% 

Bowdichia sp. 0,188% 0,256% 0,37% 0,811% 0,270% 

Brosimum aff. lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,439% 0,385% 1,13% 1,952% 0,651% 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 0,627% 0,641% 1,01% 2,273% 0,758% 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,752% 0,769% 0,49% 2,016% 0,672% 

Burseraceae sp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Byrsonima cf. spicata (Cav.) DC. 0,063% 0,128% 0,10% 0,293% 0,098% 

Byrsonima chrysophylla Kunth 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 1,065% 0,769% 1,37% 3,201% 1,067% 

Calycophyllum megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 0,376% 0,385% 0,24% 1,001% 0,334% 

Calyptranthes cf. multiflora Poepp. ex O. Berg 0,125% 0,256% 0,03% 0,411% 0,137% 

Capparidastrum sp. 0,063% 0,128% 0,12% 0,311% 0,104% 

Caryodendron orinocense H. Karst. 0,439% 0,256% 0,23% 0,921% 0,307% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0,376% 0,641% 0,17% 1,191% 0,397% 

Castilla cf. elastica Sessé ex Cerv. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Castilla tunu Hemsl. 0,125% 0,128% 0,13% 0,385% 0,128% 

Castilla ulei Warb. 0,125% 0,256% 0,08% 0,466% 0,155% 

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 0,376% 0,256% 0,06% 0,695% 0,232% 

Cecropia membranacea Trécul 1,316% 0,769% 0,85% 2,938% 0,979% 

Cecropia peltata L. 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Cecropia sciadophylla Mart. 2,569% 1,282% 2,58% 6,431% 2,144% 

Cedrela sp. 0,063% 0,128% 0,11% 0,303% 0,101% 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,689% 0,897% 4,13% 5,717% 1,906% 

Ceiba sp. 0,125% 0,256% 0,62% 1,003% 0,334% 

cf. Croton sp. 0,313% 0,128% 0,07% 0,511% 0,170% 

Chaunochiton loranthoides Benth. 0,439% 0,256% 0,53% 1,225% 0,408% 

Cheiloclinium cf. cognatum (Miers) A.C.Sm. 0,063% 0,128% 0,04% 0,234% 0,078% 
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Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Chrysochlamys sp. 0,063% 0,128% 0,02% 0,214% 0,071% 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. 0,251% 0,256% 0,30% 0,808% 0,269% 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,627% 0,769% 0,56% 1,952% 0,651% 

Clathrotropis macrocarpa Ducke 6,328% 1,154% 4,06% 11,547% 3,849% 

Clusia sp. 0,063% 0,128% 0,07% 0,256% 0,085% 

Coccoloba cf. latifolia Lam. 0,125% 0,256% 0,03% 0,415% 0,138% 

Compsoneura sp. 0,063% 0,128% 0,06% 0,253% 0,084% 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 0,125% 0,256% 0,74% 1,124% 0,375% 

Copaifera pubiflora Benth. 0,063% 0,128% 0,07% 0,260% 0,087% 

Cordia aff. ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst. 0,063% 0,128% 0,03% 0,225% 0,075% 

Cordia bicolor A. DC. 0,251% 0,385% 0,30% 0,931% 0,310% 

Cordia cf. exaltata Lam. 0,063% 0,128% 0,03% 0,219% 0,073% 

Cordia cf. ucayaliensis (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. 0,125% 0,256% 0,10% 0,485% 0,162% 

Coussapoa cf. orthoneura Standl. 0,752% 0,641% 0,58% 1,972% 0,657% 

Coussapoa cf. trinervia Spruce ex Mildbr. 0,188% 0,128% 0,13% 0,444% 0,148% 

Coussarea cf. paniculata (Vahl) Standl. 0,125% 0,128% 0,07% 0,328% 0,109% 

Croton matourensis Aubl. 0,125% 0,128% 0,28% 0,534% 0,178% 

Croton sp. 0,251% 0,256% 0,12% 0,623% 0,208% 

Cupania scrobiculata Rich. 0,063% 0,128% 0,01% 0,205% 0,068% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,125% 0,128% 0,16% 0,412% 0,137% 

Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. 1,253% 0,641% 1,32% 3,214% 1,071% 

Dendropanax sp. 1,566% 0,897% 2,05% 4,517% 1,506% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0,564% 1,154% 1,40% 3,119% 1,040% 

Dichapetalum spruceanum Baill. 0,125% 0,128% 0,77% 1,022% 0,341% 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. 0,125% 0,256% 0,83% 1,209% 0,403% 
Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & 
Steyerm. 0,251% 0,256% 0,69% 1,194% 0,398% 

Diospyros artanthifolia Mart. ex Miq. 0,063% 0,128% 0,01% 0,201% 0,067% 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff 0,063% 0,128% 0,17% 0,357% 0,119% 

Diplotropis sp. 0,125% 0,128% 0,23% 0,480% 0,160% 

Discocarpus spruceanus Müll.Arg. 0,063% 0,128% 0,01% 0,204% 0,068% 

Dolichodelphys chlorocrater K.Schum. & K.Krause 0,188% 0,256% 0,16% 0,604% 0,201% 

Duguetia aff. spixiana Mart. 0,063% 0,128% 0,04% 0,228% 0,076% 

Duguetia lepidota (Miq.) Pulle 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Duguetia quitarensis Benth. 0,063% 0,128% 0,01% 0,202% 0,067% 

Duguetia spixiana Mart. 0,063% 0,128% 0,01% 0,205% 0,068% 

Duroia maguirei Steyermark 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Endlicheria sp. 0,188% 0,385% 0,14% 0,709% 0,236% 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 0,501% 0,769% 1,41% 2,685% 0,895% 
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Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Erisma uncinatum Warm. 0,501% 0,513% 1,22% 2,236% 0,745% 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,752% 0,641% 0,49% 1,882% 0,627% 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Miers 0,439% 0,513% 0,09% 1,043% 0,348% 

Eschweilera cf. bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,063% 0,128% 0,08% 0,275% 0,092% 

Eschweilera cf. gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr. 0,188% 0,256% 0,04% 0,481% 0,160% 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 0,188% 0,385% 0,14% 0,717% 0,239% 

Eschweilera sp. 0,125% 0,256% 0,02% 0,402% 0,134% 

Eugenia cf. biflora (L.) DC. 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Eugenia sp. 0,063% 0,128% 0,03% 0,219% 0,073% 

Euterpe precatoria Mart. 1,504% 1,410% 0,31% 3,219% 1,073% 

Fabaceae 0,125% 0,256% 0,11% 0,493% 0,164% 

Ficus maxima Mill. 0,063% 0,128% 0,12% 0,314% 0,105% 

Ficus sp. 0,063% 0,128% 0,54% 0,734% 0,245% 

Ficus trigona L.f. 0,188% 0,256% 0,27% 0,710% 0,237% 

Garcinia cf. macrophylla Mart. 0,063% 0,128% 0,06% 0,248% 0,083% 

Garcinia macrophylla Mart. 0,063% 0,128% 0,27% 0,458% 0,153% 

Gloeospermum cf. sphaerocarpum Triana & Planch. 0,125% 0,128% 0,03% 0,287% 0,096% 

Gloeospermum sp. 0,063% 0,128% 0,03% 0,222% 0,074% 

Goupia glabra Aubl. 0,689% 0,769% 1,55% 3,007% 1,002% 

Guarea cf. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,188% 0,128% 0,06% 0,377% 0,126% 

Guarea kunthiana A. Juss. 0,125% 0,128% 0,13% 0,383% 0,128% 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. 0,313% 0,641% 0,14% 1,093% 0,364% 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 0,439% 0,385% 0,22% 1,047% 0,349% 

Heisteria sp. 0,063% 0,128% 0,06% 0,248% 0,083% 

Helicostylis cf. tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,063% 0,128% 0,03% 0,220% 0,073% 

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Henriettea fascicularis (Sw.) M. Gómez 0,125% 0,128% 0,05% 0,308% 0,103% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0,125% 0,128% 0,15% 0,408% 0,136% 

Himatanthus cf. articulatus (Vahl) Woodson 0,313% 0,513% 0,32% 1,148% 0,383% 

Hirtella cf. bicornis Mart. & Zucc. 0,063% 0,128% 0,03% 0,220% 0,073% 

Hirtella racemosa Lam. 0,188% 0,256% 0,11% 0,557% 0,186% 

Hymenaea oblongifolia Huber 0,313% 0,513% 0,56% 1,385% 0,462% 

Hymenaea sp. 0,125% 0,128% 0,27% 0,523% 0,174% 

Ilex aff. macarenensis Cuatrec. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Ilex macarenensis Cuatrec. 0,125% 0,128% 0,18% 0,429% 0,143% 

Indeterminado 114 0,063% 0,128% 0,08% 0,274% 0,091% 

Indeterminado 115 0,063% 0,128% 0,02% 0,210% 0,070% 

Indeterminado 138 0,125% 0,128% 0,18% 0,438% 0,146% 
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Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Indeterminado 205 0,063% 0,128% 0,08% 0,274% 0,091% 

Indeterminado 206 0,063% 0,128% 0,01% 0,202% 0,067% 

Indeterminado 207 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Indeterminado 208 0,063% 0,128% 0,05% 0,241% 0,080% 

Indeterminado 218 0,063% 0,128% 0,13% 0,326% 0,109% 

Indeterminado 219 0,063% 0,128% 0,01% 0,202% 0,067% 

Indeterminado 220 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Indeterminado 221 0,063% 0,128% 0,04% 0,234% 0,078% 

Indeterminado 65 0,063% 0,128% 0,02% 0,206% 0,069% 

Indeterminado 78 0,063% 0,128% 0,07% 0,256% 0,085% 

Indeterminado 91 0,063% 0,128% 1,43% 1,626% 0,542% 

Inga aff. graciliflora Benth. 0,125% 0,128% 0,02% 0,274% 0,091% 

Inga auristellae Harms 0,125% 0,128% 0,02% 0,277% 0,092% 

Inga capitata Desv. 0,188% 0,128% 0,09% 0,404% 0,135% 

Inga cf. acrocephala Steud. 0,188% 0,256% 0,25% 0,696% 0,232% 

Inga cf. alba (Sw.) Willd. 1,253% 1,282% 0,66% 3,192% 1,064% 

Inga cf. auristellae Harms 0,313% 0,513% 0,54% 1,363% 0,454% 

Inga cf. cayennensis Sagot ex Benth. 0,251% 0,128% 0,26% 0,637% 0,212% 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. 0,063% 0,128% 0,10% 0,288% 0,096% 

Inga cf. edulis Mart. 0,063% 0,128% 0,07% 0,260% 0,087% 

Inga cf. glomeriflora Ducke 0,439% 0,385% 0,29% 1,113% 0,371% 

Inga cf. psittacorum L. Uribe 1,190% 1,026% 1,39% 3,609% 1,203% 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 0,063% 0,128% 0,07% 0,261% 0,087% 

Inga gracilifolia Ducke 0,063% 0,128% 0,02% 0,210% 0,070% 

Inga marginata Willd. 0,063% 0,128% 0,03% 0,225% 0,075% 

Inga multijuga Benth. 0,063% 0,128% 0,05% 0,242% 0,081% 

Inga sp. 0,251% 0,385% 0,31% 0,946% 0,315% 

Inga sp.2 0,376% 0,513% 0,33% 1,215% 0,405% 

Inga sp.3 0,125% 0,128% 0,07% 0,328% 0,109% 

Inga sp.4 0,752% 0,641% 0,32% 1,714% 0,571% 

Inga sp.7 0,063% 0,128% 0,02% 0,212% 0,071% 

Inga vera Willd. 0,313% 0,256% 0,27% 0,844% 0,281% 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 3,195% 1,923% 1,05% 6,169% 2,056% 

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 0,752% 1,026% 0,56% 2,340% 0,780% 

Iryanthera laevis Markgr. 0,376% 0,256% 0,14% 0,773% 0,258% 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,627% 0,897% 0,58% 2,108% 0,703% 

Jacaratia cf. digitata (Poepp. & Endl.) Solms 0,188% 0,385% 0,33% 0,904% 0,301% 

Kutchubaea aff. sericantha Standl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 
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Lauraceae sp. 0,313% 0,256% 0,50% 1,073% 0,358% 

Lauraceae sp.2 0,501% 0,256% 0,75% 1,507% 0,502% 

Lauraceae sp.4 0,125% 0,128% 0,02% 0,276% 0,092% 

Lecythis chartacea O. Berg 0,313% 0,128% 0,83% 1,267% 0,422% 

Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández 0,063% 0,128% 0,01% 0,201% 0,067% 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0,251% 0,256% 0,14% 0,646% 0,215% 

Licania cf. silvae Prance 0,063% 0,128% 0,09% 0,278% 0,093% 

Licania sp. 0,125% 0,128% 0,12% 0,373% 0,124% 

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg 0,752% 0,769% 0,61% 2,131% 0,710% 

Mabea piriri Aubl. 0,251% 0,128% 0,04% 0,422% 0,141% 

Mabea sp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Machaerium cf. arboreum (Jacq.) Benth. 0,063% 0,128% 0,16% 0,354% 0,118% 

Malpighiaceae sp.2 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) C.C. Berg 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Maquira cf. guianensis Aubl. 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg 0,125% 0,128% 0,02% 0,272% 0,091% 

Margaritaria nobilis L.f. 0,125% 0,256% 0,03% 0,411% 0,137% 

Meliaceae 0,125% 0,128% 0,46% 0,714% 0,238% 

Miconia cf. abbreviata Markgr. 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Miconia cf. argyrophylla DC. 0,063% 0,128% 0,02% 0,209% 0,070% 

Miconia cf. prasina (Sw.) DC. 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Miconia cf. splendens (Sw.) Griseb. 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Miconia dolichorrhyncha Naudin 0,063% 0,128% 0,07% 0,256% 0,085% 

Miconia lepidota DC. 0,627% 0,385% 0,13% 1,145% 0,382% 

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 1,504% 1,538% 2,34% 5,382% 1,794% 

Micropholis sp. 0,063% 0,128% 0,32% 0,508% 0,169% 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 0,313% 0,256% 0,47% 1,036% 0,345% 

Minquartia guianensis Aubl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,201% 0,067% 

Mollia gracilis Spruce ex Benth. 0,063% 0,128% 0,09% 0,281% 0,094% 

Moquilea subarachnophylla (Cuatrec.) Sothers & Prance 0,125% 0,128% 0,04% 0,296% 0,099% 

Mouriri cf. nigra (DC.) Morley 0,063% 0,128% 0,01% 0,206% 0,069% 

Mouriri sp. 0,188% 0,256% 0,03% 0,471% 0,157% 

Mouriri sp.2 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Myrcia sp.3 0,063% 0,128% 0,02% 0,208% 0,069% 

Myrocarpus venezuelensis Rudd 0,063% 0,128% 0,08% 0,274% 0,091% 

Myrtaceae sp. 0,251% 0,256% 0,07% 0,580% 0,193% 

Naucleopsis cf. krukovii (Standl.) C.C.Berg 0,063% 0,128% 0,06% 0,252% 0,084% 

Naucleopsis sp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 
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Especie Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb. 0,063% 0,128% 0,04% 0,234% 0,078% 

Nectandra sp.2 0,251% 0,385% 0,69% 1,327% 0,442% 

Neea sp. 0,313% 0,128% 0,16% 0,606% 0,202% 

Neea sp.3 0,251% 0,385% 0,46% 1,092% 0,364% 

Neea sp.4 0,125% 0,128% 0,56% 0,812% 0,271% 

Ocotea aff. oblonga (Meisn.) Mez 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez 0,125% 0,256% 0,09% 0,468% 0,156% 

Ocotea cf. amazonica (Meisn.) Mez 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Ocotea cf. bofo Kunth 0,125% 0,128% 0,08% 0,333% 0,111% 

Ocotea sp. 0,125% 0,128% 0,03% 0,279% 0,093% 

Ocotea sp.2 0,188% 0,256% 0,17% 0,617% 0,206% 

Ocotea sp.3 0,376% 0,256% 0,33% 0,960% 0,320% 

Oenocarpus bataua Mart. 2,193% 1,538% 0,67% 4,405% 1,468% 

Oenocarpus minor Mart. 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd 0,125% 0,128% 0,02% 0,275% 0,092% 

Pachira sp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,202% 0,067% 

Parkia cf. panurensis Benth. ex H.C.Hopkins 0,063% 0,128% 0,07% 0,256% 0,085% 

Parkia igneiflora Ducke 0,188% 0,256% 0,15% 0,596% 0,199% 

Parkia nitida Miq. 0,313% 0,513% 2,07% 2,896% 0,965% 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 0,627% 0,513% 2,47% 3,605% 1,202% 

Parkia sp. 0,439% 0,513% 0,62% 1,572% 0,524% 

Parkia velutina Benoist 0,940% 0,769% 3,28% 4,991% 1,664% 

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. 0,815% 0,513% 0,19% 1,515% 0,505% 

Pera arborea Mutis 0,063% 0,128% 0,20% 0,391% 0,130% 

Pera cf. arborea Mutis 0,188% 0,385% 0,22% 0,791% 0,264% 

Perebea aff. xanthochyma H. Karst. 0,063% 0,128% 0,01% 0,198% 0,066% 

Perebea guianensis Aubl. 0,188% 0,385% 0,11% 0,680% 0,227% 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 0,689% 0,513% 0,48% 1,686% 0,562% 

Perebea xanthochyma H. Karst. 0,752% 0,897% 0,52% 2,172% 0,724% 

Phenakospermum sp 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Piper obliquum Ruiz & Pav. 0,063% 0,128% 0,01% 0,202% 0,067% 

Pourouma bicolor Mart. 0,125% 0,256% 0,23% 0,608% 0,203% 

Pourouma cf. bicolor Mart. 0,125% 0,128% 0,06% 0,311% 0,104% 

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 0,251% 0,256% 0,17% 0,680% 0,227% 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 0,815% 0,769% 0,45% 2,034% 0,678% 

Pouteria cf. bangii (Rusby) T.D.Penn. 0,063% 0,128% 0,04% 0,226% 0,075% 
Pouteria cuspidata subsp. robusta (Mart. & Eichler) T.D. 
Penn. 0,063% 0,128% 0,15% 0,338% 0,113% 

Pouteria sp. 0,063% 0,128% 0,16% 0,350% 0,117% 
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Pouteria sp.3 0,063% 0,128% 0,07% 0,260% 0,087% 

Pouteria sp.4 0,063% 0,128% 0,06% 0,248% 0,083% 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,313% 0,513% 0,19% 1,014% 0,338% 

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Protium cf. altissimum (Aubl.) Marchand 0,188% 0,256% 0,05% 0,491% 0,164% 

Protium cf. amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,188% 0,385% 0,03% 0,604% 0,201% 

Protium cf. aracouchini (Aubl.) Marchand 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Protium cf. goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 0,188% 0,128% 0,03% 0,350% 0,117% 

Protium cf. opacum Swart 0,125% 0,128% 0,10% 0,353% 0,118% 

Protium cf. picramnioides Byng & Christenh. 0,251% 0,128% 0,07% 0,453% 0,151% 

Protium cf. polybotryum (Turcz.) Engl. 0,063% 0,128% 0,03% 0,222% 0,074% 

Protium cf. rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,125% 0,256% 0,02% 0,399% 0,133% 

Protium cf. sagotianum Marchand 0,501% 0,385% 0,21% 1,098% 0,366% 

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 1,316% 1,282% 0,90% 3,501% 1,167% 

Protium picramnioides Byng & Christenh. 1,190% 0,641% 1,02% 2,856% 0,952% 

Protium polybotryum (Turcz.) Engl. 0,251% 0,128% 0,12% 0,502% 0,167% 

Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,689% 0,513% 0,25% 1,451% 0,484% 

Protium sagotianum Marchand 1,003% 0,513% 0,75% 2,263% 0,754% 

Protium sp. 0,063% 0,128% 0,12% 0,309% 0,103% 

Protium sp.2 0,063% 0,128% 0,27% 0,457% 0,152% 

Protium sp4 0,439% 0,513% 0,17% 1,124% 0,375% 

Protium unifoliolatum Engl. 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 0,815% 0,513% 0,45% 1,774% 0,591% 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1,880% 1,538% 1,00% 4,413% 1,471% 

Pseudolmedia macrophylla Trécul 0,063% 0,128% 0,01% 0,198% 0,066% 

Pseudolmedia sp. 0,063% 0,128% 0,23% 0,417% 0,139% 

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser 1,754% 0,641% 0,41% 2,807% 0,936% 

Qualea cf. acuminata Spruce ex Warm. 0,251% 0,128% 0,20% 0,582% 0,194% 

Qualea cf. ingens Warm. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Qualea cf. lineata Stafleu 0,188% 0,256% 0,15% 0,596% 0,199% 

Qualea cf. paraensis Ducke 0,125% 0,128% 0,09% 0,344% 0,115% 

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 0,313% 0,641% 0,04% 0,997% 0,332% 

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 2,130% 1,795% 0,64% 4,563% 1,521% 

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith 0,125% 0,128% 0,02% 0,273% 0,091% 

Rinorea sp. 0,125% 0,128% 0,03% 0,279% 0,093% 

Roucheria cf. calophylla Planch. 0,313% 0,385% 0,17% 0,870% 0,290% 

Rourea cf. amazonica (Baker) Radlk. 0,188% 0,256% 0,18% 0,625% 0,208% 

Sagotia brachysepala (Müll. Arg.) Secco 0,125% 0,128% 0,02% 0,270% 0,090% 
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Sapindaceae sp. 0,125% 0,128% 0,17% 0,426% 0,142% 

Senegalia sp. 0,063% 0,128% 0,87% 1,064% 0,355% 

Siparuna cf. bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 0,063% 0,128% 0,05% 0,237% 0,079% 

Siparuna cf. cervicornis Perkins 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Siparuna guianensis Aubl. 0,125% 0,256% 0,05% 0,436% 0,145% 

Siparuna sp. 0,689% 0,256% 0,13% 1,076% 0,359% 

Sloanea cf. macrophylla Benth. ex Turcz. 0,125% 0,256% 0,05% 0,432% 0,144% 

Sloanea sp. 0,564% 0,128% 0,86% 1,548% 0,516% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0,877% 1,026% 0,18% 2,085% 0,695% 

Sorocea aff. pubivena Hemsl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,200% 0,067% 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 0,125% 0,256% 0,08% 0,462% 0,154% 

Swartzia cf. cuspidata Spruce ex Benth. 0,063% 0,128% 0,08% 0,269% 0,090% 

Swartzia sp.2 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 0,125% 0,128% 0,99% 1,242% 0,414% 

Tachigali paniculata Aubl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Tachigali sp. 0,063% 0,128% 0,05% 0,241% 0,080% 

Talisia cf. cerasina (Benth.) Radlk. 0,063% 0,128% 0,02% 0,212% 0,071% 

Tapirira guianensis Aubl. 0,063% 0,128% 0,11% 0,303% 0,101% 

Tapura cf. amazonica Poepp. 0,063% 0,128% 0,01% 0,197% 0,066% 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,501% 0,769% 1,38% 2,646% 0,882% 

Terminalia cf. amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,125% 0,128% 0,03% 0,286% 0,095% 

Terminalia sp. 0,627% 0,385% 1,50% 2,510% 0,837% 

Tetrathylacium cf. johansenii Standl. 0,125% 0,128% 0,13% 0,385% 0,128% 

Theobroma cf. obovatum Klotzsch ex Bernoulli 0,188% 0,256% 0,07% 0,510% 0,170% 

Theobroma glaucum H. Karst. 0,063% 0,128% 0,01% 0,203% 0,068% 

Theobroma subincanum Mart. 0,188% 0,256% 0,04% 0,484% 0,161% 

Touroulia amazonica Pires & A.S. Foster 0,376% 0,385% 0,10% 0,858% 0,286% 

Trattinnickia cf. glaziovii Sw. 0,188% 0,256% 0,74% 1,187% 0,396% 

Trattinnickia sp. 0,188% 0,385% 0,39% 0,961% 0,320% 

Trichilia cf. cipo (A. Juss.) C. DC. 0,125% 0,128% 0,05% 0,302% 0,101% 

Trichilia cf. quadrijuga Kunth 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Trichilia quadrijuga Kunth 0,251% 0,513% 0,05% 0,814% 0,271% 

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 0,063% 0,128% 0,01% 0,199% 0,066% 

Vatairea sp. 0,125% 0,128% 0,13% 0,386% 0,129% 

Vataireopsis cf. iglesiasii Ducke 0,125% 0,256% 0,14% 0,518% 0,173% 

Virola calophylla (Spruce) Warb. 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Virola carinata (Benth.) Warb. 0,063% 0,128% 0,01% 0,201% 0,067% 

Virola elongata (Benth.) Warb. 1,003% 1,026% 0,35% 2,382% 0,794% 
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Virola peruviana (A. DC.) Warb. 0,188% 0,256% 0,16% 0,602% 0,201% 

Virola sebifera Aubl. 0,439% 0,513% 0,73% 1,681% 0,560% 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 0,063% 0,128% 0,02% 0,212% 0,071% 

Vismia macrophylla Kunth 0,251% 0,385% 0,04% 0,680% 0,227% 

Vitex compressa Turcz. 0,063% 0,128% 0,06% 0,252% 0,084% 

Vochysia aff. calamana Stafleu 0,251% 0,256% 0,52% 1,026% 0,342% 

Vochysia braceliniae Standl. 0,125% 0,128% 0,04% 0,291% 0,097% 

Vochysia cf. venezuelana Stafleu 0,063% 0,128% 0,02% 0,207% 0,069% 

Xylopia amazonica R.E. Fr. 0,689% 0,513% 0,29% 1,496% 0,499% 

Xylopia cf. polyantha R.E. Fr. 0,063% 0,128% 0,05% 0,237% 0,079% 

Xylopia sp. 0,125% 0,256% 0,03% 0,411% 0,137% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 0,501% 0,385% 1,92% 2,805% 0,935% 

Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier 1,316% 1,026% 1,14% 3,486% 1,162% 

 

Anexo 4 Índice de valor de importancia para las especies del área productora tipo B del 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre científico Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Acalypha cuneata Poepp. 0,112% 0,235% 0,236% 0,583% 0,194% 
Adenocalymma cf. aspericarpum (A.H. Gentry) L.G. 
Lohmann 0,168% 0,118% 0,085% 0,370% 0,123% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. 0,112% 0,235% 0,019% 0,365% 0,122% 

aff Caryocar 0,112% 0,118% 0,281% 0,511% 0,170% 

Agonandra cf. brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 0,056% 0,118% 0,016% 0,190% 0,063% 
Albizia cf. subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. 
Grimes 0,280% 0,118% 0,096% 0,493% 0,164% 

Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes 0,336% 0,235% 1,259% 1,830% 0,610% 

Allophylus cf. amazonicus (Mart.) Radlk. 0,112% 0,118% 0,024% 0,253% 0,084% 

Amaioua corymbosa Kunth 0,224% 0,235% 0,255% 0,714% 0,238% 

Amanoa cf. guianensis Aubl. 0,112% 0,235% 0,066% 0,413% 0,138% 

Ampelocera edentula Kuhlm. 0,168% 0,353% 0,033% 0,553% 0,184% 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Aniba sp. 0,112% 0,118% 0,015% 0,244% 0,081% 

Aniba sp.2 0,056% 0,118% 0,089% 0,262% 0,087% 

Annona cf. duckei Diels 0,168% 0,118% 0,124% 0,409% 0,136% 

Annonaceae sp. 0,056% 0,118% 0,018% 0,192% 0,064% 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 0,168% 0,118% 0,184% 0,470% 0,157% 

Apeiba tibourbou Aubl. 0,280% 0,353% 0,081% 0,713% 0,238% 
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Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 0,336% 0,588% 0,520% 1,443% 0,481% 

Arecaceae sp.2 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Aspidosperma cf. excelsum Benth. 0,056% 0,118% 0,214% 0,388% 0,129% 

Aspidosperma excelsum Benth. 0,727% 0,823% 1,189% 2,738% 0,913% 

Astrocaryum chambira Burret 0,559% 0,823% 0,161% 1,543% 0,514% 

Astrocaryum sp 0,112% 0,235% 0,042% 0,389% 0,130% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0,056% 0,118% 0,034% 0,207% 0,069% 

Banara cf. nitida Spruce ex Benth. 0,056% 0,118% 0,014% 0,187% 0,062% 

Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete 0,727% 0,235% 0,681% 1,643% 0,548% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0,168% 0,235% 0,029% 0,432% 0,144% 

Bixa urucurana Willd. 0,168% 0,235% 0,121% 0,524% 0,175% 

Brosimum aff. lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,056% 0,118% 0,610% 0,783% 0,261% 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 0,168% 0,235% 0,116% 0,519% 0,173% 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,391% 0,470% 0,243% 1,105% 0,368% 

Brosimum sp. 0,336% 0,353% 0,871% 1,559% 0,520% 

Brosimum utile (Kunth) Oken ex J.Presl 0,056% 0,118% 0,010% 0,184% 0,061% 
Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) 
C.M.Taylor 0,280% 0,235% 0,175% 0,689% 0,230% 

Calycophyllum megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 0,168% 0,353% 0,112% 0,633% 0,211% 

Calycophyllum spruceanum (Benth.) K.Schum. 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Capparidastrum cf. macrophyllum (Kunth) Hutch. 0,056% 0,118% 0,007% 0,180% 0,060% 

Caryocar cf. glabrum (Aubl.) Pers. 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Caryodendron orinocense H. Karst. 0,112% 0,118% 0,055% 0,285% 0,095% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0,224% 0,470% 0,609% 1,303% 0,434% 

Casearia bicolor Urb. 0,168% 0,235% 0,386% 0,789% 0,263% 

Casearia cf. fasciculata (Ruiz & Pav.) Sleumer 0,056% 0,118% 0,015% 0,188% 0,063% 

Casearia cf. ulmifolia Vahl ex Vent. 0,112% 0,118% 0,025% 0,255% 0,085% 

Casearia mariquitensis Kunth 0,056% 0,118% 0,011% 0,185% 0,062% 

Cecropia distachya Huber 0,056% 0,118% 0,005% 0,178% 0,059% 

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 0,559% 0,235% 0,353% 1,147% 0,382% 

Cecropia membranacea Trécul 0,280% 0,235% 0,668% 1,183% 0,394% 

Cecropia peltata L. 0,112% 0,118% 0,013% 0,243% 0,081% 

Cecropia sciadophylla Mart. 3,412% 1,175% 2,655% 7,241% 2,414% 

Cedrela odorata L. 0,168% 0,235% 0,091% 0,494% 0,165% 

Cedrela sp. 0,224% 0,235% 0,392% 0,851% 0,284% 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,447% 0,470% 4,288% 5,206% 1,735% 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Ceiba sp. 0,056% 0,118% 0,116% 0,290% 0,097% 

Celtis schippii Standl. 0,056% 0,118% 0,029% 0,202% 0,067% 
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cf. Aiouea grandifolia van der Werff 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

cf. Protium sp 0,056% 0,118% 0,070% 0,243% 0,081% 

cf. Sarcaulus brasiliensis (A.DC.) Eyma 0,224% 0,118% 0,053% 0,395% 0,132% 

cf. Tanaecium tetragonolobum (Jacq.) L.G. Lohmann 0,056% 0,118% 0,075% 0,248% 0,083% 

Chaunochiton loranthoides Benth. 0,224% 0,118% 0,040% 0,381% 0,127% 

Chimarrhis cf. turbinata DC. 0,056% 0,118% 0,058% 0,232% 0,077% 

Chimarrhis sp. 0,112% 0,235% 0,177% 0,524% 0,175% 

Chrysochlamys sp. 0,056% 0,118% 0,011% 0,185% 0,062% 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. 0,280% 0,353% 0,203% 0,835% 0,278% 

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn. 0,056% 0,118% 0,116% 0,289% 0,096% 

Chrysophyllum sp. 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Citharexylum cf. poeppigii Walp. 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Citharexylum sp. 0,056% 0,118% 0,010% 0,184% 0,061% 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 0,280% 0,353% 0,262% 0,894% 0,298% 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,671% 1,175% 1,087% 2,933% 0,978% 

Clathrotropis macrocarpa Ducke 2,013% 1,058% 0,939% 4,010% 1,337% 

Clusia sp. 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Coccoloba cf. caracasana Meisn. 0,336% 0,118% 0,451% 0,904% 0,301% 

Coccoloba cf. coronata Jacq. 0,391% 0,118% 0,571% 1,080% 0,360% 

Coccoloba cf. densifrons Mart. ex Meisn 0,280% 0,235% 0,334% 0,849% 0,283% 

Coccoloba cf. latifolia Lam. 0,112% 0,235% 0,068% 0,415% 0,138% 

Coccoloba sp. 0,447% 0,118% 0,159% 0,724% 0,241% 

Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb. 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Compsoneura sp. 0,280% 0,353% 0,155% 0,787% 0,262% 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 0,168% 0,235% 0,104% 0,506% 0,169% 

Cordia aff. ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst. 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Cordia cf. hebeclada I.M. Johnst. 0,056% 0,118% 0,008% 0,182% 0,061% 

Couma macrocarpa 0,112% 0,118% 0,037% 0,266% 0,089% 

Couroupita guianensis Aubl. 0,168% 0,235% 0,186% 0,588% 0,196% 
Crepinella cf. japurensis (Mart. & Zucc. ex Marchal) D. 
A. Neill, Lowry & G. M. Plunkett 0,391% 0,353% 0,531% 1,275% 0,425% 

Croizatia cf. brevipetiolata (Secco) Dorr 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Croton matourensis Aubl. 0,056% 0,118% 0,056% 0,229% 0,076% 

Croton sp. 0,112% 0,118% 0,064% 0,293% 0,098% 

Cupania scrobiculata Rich. 0,112% 0,235% 0,042% 0,389% 0,130% 

Curatella americana L. 0,112% 0,235% 0,057% 0,404% 0,135% 

Deguelia sp. 0,056% 0,118% 0,011% 0,184% 0,061% 

Dendrobangia boliviana Rusby 0,056% 0,118% 0,138% 0,312% 0,104% 

Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,056% 0,118% 0,073% 0,246% 0,082% 
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Dendropanax sp. 0,336% 0,588% 0,121% 1,044% 0,348% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 1,063% 0,940% 1,588% 3,591% 1,197% 

Dichapetalum spruceanum Baill. 0,224% 0,235% 0,775% 1,234% 0,411% 
Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & 
Steyerm. 0,112% 0,235% 0,372% 0,718% 0,239% 

Dimorphandra cf. mediocris Ducke 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Diospyros artanthifolia Mart. ex Miq. 0,056% 0,118% 0,015% 0,188% 0,063% 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff 0,056% 0,118% 0,055% 0,228% 0,076% 

Discocarpus spruceanus Müll.Arg. 0,336% 0,470% 0,132% 0,938% 0,313% 

Dolichodelphys chlorocrater K.Schum. & K.Krause 0,056% 0,118% 0,046% 0,220% 0,073% 

Endlicheria anomala (Nees) Mez 0,112% 0,118% 0,084% 0,313% 0,104% 

Endlicheria cf. sprucei (Meisn.) MeZ 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Endlicheria sp. 0,447% 0,470% 0,549% 1,467% 0,489% 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 0,224% 0,353% 1,381% 1,957% 0,652% 

Enterolobium sp. 0,112% 0,235% 0,107% 0,454% 0,151% 

Erisma uncinatum Warm. 0,447% 0,705% 1,351% 2,503% 0,834% 

Erythroxylum cf. amazonicum Peyr. 0,112% 0,118% 0,024% 0,253% 0,084% 

Erythroxylum sp. 0,056% 0,118% 0,028% 0,201% 0,067% 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,559% 0,353% 0,792% 1,704% 0,568% 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Miers 0,391% 0,353% 0,289% 1,033% 0,344% 

Eschweilera cf. andina (Rusby) J.F. Macbr. 0,168% 0,118% 0,065% 0,350% 0,117% 

Eschweilera cf. bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,280% 0,470% 0,726% 1,476% 0,492% 

Eschweilera cf. gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr. 0,671% 0,588% 0,560% 1,819% 0,606% 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 0,112% 0,118% 0,047% 0,277% 0,092% 

Eschweilera parvifolia Mart. ex DC. 0,112% 0,118% 0,018% 0,247% 0,082% 

Eschweilera sp. 0,336% 0,353% 0,224% 0,912% 0,304% 

Eschweilera sp.3 0,056% 0,118% 0,024% 0,197% 0,066% 

Eugenia aff. variareolata McVaugh 0,112% 0,118% 0,019% 0,248% 0,083% 

Eugenia cf. biflora (L.) DC. 0,112% 0,118% 0,077% 0,307% 0,102% 

Eugenia cf. lambertiana DC. 0,056% 0,118% 0,048% 0,221% 0,074% 

Eugenia cf. victoriana Cuatrec. 0,224% 0,118% 0,164% 0,505% 0,168% 

Eugenia sp. 0,336% 0,235% 0,251% 0,821% 0,274% 

Eugenia sp.2 0,168% 0,235% 0,145% 0,547% 0,182% 

Eugenia sp.3 0,168% 0,235% 0,055% 0,458% 0,153% 

Eugenia sp.4 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Euphorbiaceae sp. 0,056% 0,118% 0,057% 0,231% 0,077% 

Euterpe precatoria Mart. 3,579% 2,350% 0,648% 6,577% 2,192% 

Fabaceae 0,336% 0,235% 0,419% 0,990% 0,330% 

Fabaceae sp.2 0,056% 0,118% 0,007% 0,180% 0,060% 
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Ficus cf. guianensis Desv. ex Ham. 0,112% 0,118% 0,386% 0,615% 0,205% 

Ficus insipida Willd. 0,168% 0,118% 0,087% 0,372% 0,124% 

Ficus sp.1 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Ficus trigona L.f. 0,168% 0,353% 0,601% 1,121% 0,374% 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 0,112% 0,235% 0,035% 0,382% 0,127% 

Garcinia cf. macrophylla Mart. 0,056% 0,118% 0,024% 0,197% 0,066% 

Goupia glabra Aubl. 0,447% 0,470% 1,443% 2,361% 0,787% 

Guarea aff. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,056% 0,118% 0,031% 0,205% 0,068% 

Guarea cf. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,056% 0,118% 0,013% 0,186% 0,062% 

Guarea sp. 0,056% 0,118% 0,024% 0,197% 0,066% 

Guazuma aff. ulmifolia Lam. 0,280% 0,118% 0,398% 0,795% 0,265% 

Guazuma ulmifolia Lam. 0,336% 0,235% 0,398% 0,969% 0,323% 

Gustavia cf. hexapetala (Aubl.) Sm. 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 0,727% 0,588% 1,095% 2,409% 0,803% 

Gustavia poeppigiana O.Berg 0,168% 0,118% 0,157% 0,443% 0,148% 

Handroanthus cf. impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 0,112% 0,235% 0,141% 0,488% 0,163% 

Helicostylis cf. tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,112% 0,235% 0,013% 0,360% 0,120% 

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg 0,056% 0,118% 0,036% 0,210% 0,070% 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Hieronyma alchorneoides Allemão 0,056% 0,118% 0,021% 0,195% 0,065% 

Hieronyma alchorneoides Allemão var. alchorneoides 0,056% 0,118% 0,098% 0,272% 0,091% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0,224% 0,353% 0,132% 0,708% 0,236% 

Himatanthus cf. articulatus (Vahl) Woodson 0,503% 0,588% 0,449% 1,540% 0,513% 

Himatanthus sp. 0,112% 0,235% 0,120% 0,467% 0,156% 

Hirtella bicornis var. pubescens Ducke 0,056% 0,118% 0,008% 0,182% 0,061% 

Hirtella cf. hispidula Miq. 0,112% 0,118% 0,037% 0,267% 0,089% 

Hirtella elongata Mart. & Zucc. 0,056% 0,118% 0,016% 0,189% 0,063% 

Hirtella hispidula Miq. 0,503% 0,235% 0,366% 1,104% 0,368% 

Hirtella sp. 0,056% 0,118% 0,024% 0,198% 0,066% 

Hirtella sp.2 0,168% 0,235% 0,146% 0,548% 0,183% 

Hymenaea oblongifolia Huber 0,224% 0,353% 0,381% 0,958% 0,319% 

Hymenaea sp. 0,056% 0,118% 0,158% 0,331% 0,110% 

Ilex cf. ignicola Steyerm. 0,112% 0,118% 0,053% 0,283% 0,094% 

Indeterminado 109 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Indeterminado 175 0,056% 0,118% 0,018% 0,192% 0,064% 

Indeterminado 183 0,056% 0,118% 0,082% 0,256% 0,085% 

Indeterminado 184 0,056% 0,118% 0,008% 0,181% 0,060% 

Indeterminado 232 0,056% 0,118% 0,098% 0,271% 0,090% 
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Indeterminado 233 0,056% 0,118% 0,065% 0,239% 0,080% 

Indeterminado 234 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Indeterminado 235 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Indeterminado 275 0,056% 0,118% 0,027% 0,200% 0,067% 

Indeterminado 276 0,056% 0,118% 0,149% 0,323% 0,108% 

Indeterminado 279 0,056% 0,118% 0,111% 0,285% 0,095% 

Indeterminado 280 0,056% 0,118% 0,014% 0,187% 0,062% 

Indeterminado 281 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Indeterminado 70 0,056% 0,118% 0,059% 0,233% 0,078% 

Indeterminado 82 0,056% 0,118% 0,045% 0,219% 0,073% 

Indeterminado 83 0,056% 0,118% 0,034% 0,207% 0,069% 

Indeterminado 84 0,056% 0,118% 0,039% 0,213% 0,071% 

Inga aff. glomeriflora Ducke 0,224% 0,353% 0,189% 0,765% 0,255% 

Inga aff. graciliflora Benth. 0,056% 0,118% 0,010% 0,183% 0,061% 

Inga auristellae Harms 0,447% 0,353% 0,173% 0,973% 0,324% 

Inga capitata Desv. 0,391% 0,470% 0,140% 1,001% 0,334% 

Inga cf. alata Benoist 0,056% 0,118% 0,029% 0,202% 0,067% 

Inga cf. alba (Sw.) Willd. 0,503% 0,705% 0,414% 1,622% 0,541% 

Inga cf. auristellae Harms 0,391% 0,470% 0,282% 1,144% 0,381% 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. 0,112% 0,118% 0,264% 0,494% 0,165% 

Inga cf. edulis Mart. 0,056% 0,118% 0,010% 0,184% 0,061% 

Inga cf. glomeriflora Ducke 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Inga cf. macarenensis Philipson 0,280% 0,470% 0,208% 0,957% 0,319% 

Inga cf. multijuga Benth. 0,336% 0,118% 0,045% 0,498% 0,166% 

Inga cf. pezizifera Benth. 0,056% 0,118% 0,115% 0,288% 0,096% 

Inga cf. psittacorum L. Uribe 1,398% 0,470% 1,661% 3,529% 1,176% 

Inga cf. thibaudiana DC. 0,112% 0,118% 0,097% 0,326% 0,109% 

Inga cf. vera Willd. 0,056% 0,118% 0,009% 0,183% 0,061% 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 0,168% 0,353% 0,118% 0,639% 0,213% 

Inga punctata Willd. 0,112% 0,118% 0,027% 0,257% 0,086% 

Inga sp. 0,168% 0,118% 0,130% 0,415% 0,138% 

Inga sp. 10 0,112% 0,118% 0,056% 0,285% 0,095% 

Inga sp. Sectio Leptinga 0,056% 0,118% 0,033% 0,207% 0,069% 

Inga sp.2 0,839% 0,588% 0,518% 1,944% 0,648% 

Inga sp.3 0,056% 0,118% 0,062% 0,235% 0,078% 

Inga sp.4 0,224% 0,470% 0,170% 0,864% 0,288% 

Inga sp.5 0,168% 0,235% 0,163% 0,565% 0,188% 

Inga thibaudiana DC. 0,336% 0,235% 0,060% 0,631% 0,210% 
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Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 0,783% 0,705% 0,286% 1,774% 0,591% 

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 0,783% 0,940% 0,802% 2,525% 0,842% 

Iryanthera laevis Markgr. 0,280% 0,470% 0,139% 0,889% 0,296% 
Jablonskia congesta (Benth. ex Müll. Arg.) G.L. 
Webster 0,168% 0,235% 0,117% 0,520% 0,173% 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,336% 0,470% 0,623% 1,428% 0,476% 

Jacaratia cf. digitata (Poepp. & Endl.) Solms 0,056% 0,118% 0,017% 0,191% 0,064% 

Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Kutchubaea aff. sericantha Standl. 0,056% 0,118% 0,055% 0,228% 0,076% 

Laetia americana L. 0,112% 0,235% 0,082% 0,429% 0,143% 

Lauraceae sp. 0,056% 0,118% 0,135% 0,309% 0,103% 

Lauraceae sp.2 0,391% 0,470% 0,190% 1,051% 0,350% 

Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández 0,056% 0,118% 0,009% 0,183% 0,061% 

Leonia cymosa Mart. 0,112% 0,235% 0,056% 0,403% 0,134% 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0,168% 0,235% 0,044% 0,447% 0,149% 

Licania sp. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg 0,839% 0,470% 0,654% 1,963% 0,654% 

Mabea cf. piriri Aubl. 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Mabea piriri Aubl. 0,112% 0,235% 0,015% 0,361% 0,120% 

Machaerium leiophyllum (DC.) Benth. 0,112% 0,118% 0,101% 0,330% 0,110% 

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Malpighiaceae sp. 0,112% 0,235% 0,129% 0,476% 0,159% 

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg 0,503% 0,353% 0,457% 1,312% 0,437% 

Maquira guianensis Aubl. 0,112% 0,235% 0,018% 0,365% 0,122% 

Margaritaria nobilis L.f. 0,056% 0,118% 0,076% 0,249% 0,083% 

Mauritia flexuosa L.f. 0,168% 0,118% 0,260% 0,545% 0,182% 

Melastomataceae sp. 0,336% 0,118% 0,212% 0,666% 0,222% 

Meliaceae 0,056% 0,118% 0,213% 0,386% 0,129% 

Melicoccus cf. oliviformis Kunth 0,056% 0,118% 0,056% 0,230% 0,077% 

Miconia affinis DC. 0,056% 0,118% 0,006% 0,180% 0,060% 

Miconia cf. prasina (Sw.) DC. 0,056% 0,118% 0,030% 0,204% 0,068% 

Miconia cf. stephananthera Ule 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Miconia holosericea (L.) DC. 0,112% 0,118% 0,011% 0,240% 0,080% 

Miconia minutiflora (Bonpl.) DC. 0,056% 0,118% 0,020% 0,194% 0,065% 

Miconia sp. 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Miconia sp.4 0,056% 0,118% 0,037% 0,210% 0,070% 

Miconia tetrasperma Gleason 0,056% 0,118% 0,012% 0,185% 0,062% 

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don ex DC. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Miconia trinervia (Sw.) D.Don ex Loudon 0,112% 0,235% 0,015% 0,362% 0,121% 
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Nombre científico Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 0,503% 0,705% 0,532% 1,741% 0,580% 

Micropholis sp. 0,056% 0,118% 0,011% 0,185% 0,062% 

Minquartia guianensis Aubl. 0,056% 0,118% 0,015% 0,188% 0,063% 

Monteverdia cf. macrocarpa (Ruiz & Pav.) Biral 0,112% 0,235% 0,012% 0,359% 0,120% 

Moraceae sp. 0,168% 0,118% 0,124% 0,409% 0,136% 

Moraceae sp.2 0,112% 0,118% 0,122% 0,352% 0,117% 

Mouriri sp. 0,056% 0,118% 0,007% 0,180% 0,060% 

Myrcia cf. bracteata (Rich.) DC. 0,112% 0,118% 0,030% 0,260% 0,087% 

Myrcia sp. 0,056% 0,118% 0,055% 0,228% 0,076% 

Myrcia sp.2 0,056% 0,118% 0,028% 0,201% 0,067% 

Myrocarpus venezuelensis Rudd 0,224% 0,353% 0,347% 0,923% 0,308% 

Naucleopsis cf. krukovii (Standl.) C.C.Berg 0,112% 0,235% 0,015% 0,362% 0,121% 

Naucleopsis macrophylla Miq. 0,224% 0,118% 0,139% 0,480% 0,160% 

Naucleopsis oblongifolia (kuhlm.) Carauta 0,056% 0,118% 0,005% 0,178% 0,059% 

Naucleopsis sp. 0,056% 0,118% 0,053% 0,226% 0,075% 

Nectandra aff. globosa (Aubl.) Mez 0,112% 0,118% 0,036% 0,266% 0,089% 

Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb. 0,056% 0,118% 0,009% 0,183% 0,061% 

Nectandra sp.3 0,224% 0,235% 0,491% 0,950% 0,317% 

Neea aff. divaricata Poepp. & Endl. 0,056% 0,118% 0,093% 0,267% 0,089% 

Neea sp. 0,112% 0,235% 0,022% 0,369% 0,123% 

Neea sp.4 0,112% 0,118% 0,162% 0,391% 0,130% 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 0,112% 0,118% 0,018% 0,247% 0,082% 

Ocotea cf. aciphylla (Nees & Mart.) Mez 0,112% 0,118% 0,130% 0,359% 0,120% 

Ocotea cf. argyrophylla Ducke 0,336% 0,353% 0,408% 1,096% 0,365% 

Ocotea cf. leptobotra (Ruiz & Pav.) Mez 0,168% 0,118% 0,113% 0,398% 0,133% 

Ocotea sp. 0,112% 0,118% 0,095% 0,324% 0,108% 

Ocotea sp.3 0,224% 0,235% 0,059% 0,518% 0,173% 

Ocotea sp.4 0,056% 0,118% 0,062% 0,235% 0,078% 

Oenocarpus bataua Mart. 2,964% 1,528% 0,841% 5,332% 1,777% 

Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd 0,056% 0,118% 0,062% 0,235% 0,078% 

Oxandra euneura Diels 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Pachira cf. sessilis Benth. 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Palicourea cf. lucidula Standl. 0,056% 0,118% 0,008% 0,181% 0,060% 

Palicourea sp. 0,280% 0,118% 0,719% 1,116% 0,372% 

Parkia discolor Spruce ex Benth. 0,056% 0,118% 0,018% 0,192% 0,064% 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 0,168% 0,118% 0,238% 0,524% 0,175% 

Parkia sp. 0,727% 0,705% 1,246% 2,679% 0,893% 

Parkia velutina Benoist 0,391% 0,588% 1,435% 2,414% 0,805% 
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Nombre científico Ab% Fr% Dom% IVI3 IVI 

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. 0,336% 0,588% 0,122% 1,045% 0,348% 

Pera cf. arborea Mutis 0,280% 0,353% 0,259% 0,891% 0,297% 

Perebea guianensis Aubl. 0,839% 0,470% 0,750% 2,059% 0,686% 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 0,336% 0,353% 0,148% 0,836% 0,279% 

Perebea xanthochyma H. Karst. 0,336% 0,470% 0,182% 0,988% 0,329% 

Petrea volubilis L. 0,056% 0,118% 0,006% 0,179% 0,060% 

Piper obliquum Ruiz & Pav. 0,391% 0,353% 0,364% 1,108% 0,369% 

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 0,391% 0,235% 0,075% 0,702% 0,234% 

Pourouma bicolor Mart. 0,895% 0,705% 1,041% 2,641% 0,880% 

Pourouma cf. cecropiifolia Mart. 0,168% 0,118% 0,320% 0,605% 0,202% 

Pourouma cf. tomentosa Mart. ex Miq. 0,056% 0,118% 0,023% 0,197% 0,066% 

Pourouma minor Benoist 0,056% 0,118% 0,060% 0,234% 0,078% 

Pourouma sp. 0,056% 0,118% 0,029% 0,202% 0,067% 

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 1,063% 0,940% 0,900% 2,902% 0,967% 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1,119% 0,940% 3,909% 5,967% 1,989% 

Pouteria cf. bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni 0,112% 0,235% 0,212% 0,559% 0,186% 

Pouteria cf. glomerata (Miq.) Radlk. 0,056% 0,118% 0,089% 0,262% 0,087% 

Pouteria cf. reticulata (Engl.) Eyma 0,112% 0,235% 0,039% 0,386% 0,129% 

Pouteria procera (Mart.) K. Hammer 0,168% 0,235% 1,416% 1,819% 0,606% 

Pouteria sp.3 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Pouteria sp.4 0,391% 0,235% 0,281% 0,907% 0,302% 

Protium aff. sagotianum Marchand 0,056% 0,118% 0,058% 0,232% 0,077% 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,503% 0,470% 0,454% 1,428% 0,476% 

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 0,056% 0,118% 0,017% 0,190% 0,063% 

Protium cf. amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,224% 0,235% 0,256% 0,715% 0,238% 

Protium cf. calanense Cuatrec. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Protium cf. crassipetalum Cuatrec. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Protium cf. goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 0,615% 0,235% 0,358% 1,209% 0,403% 

Protium cf. laxiflorum Engl. 0,112% 0,118% 0,194% 0,423% 0,141% 

Protium cf. polybotryum (Turcz.) Engl. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Protium cf. rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,336% 0,235% 0,362% 0,933% 0,311% 

Protium cf. sagotianum Marchand 0,503% 0,353% 0,261% 1,117% 0,372% 

Protium cf. tenuifolium (Engl.) Engl. 0,056% 0,118% 0,017% 0,191% 0,064% 

Protium glabrescens Swart 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 1,454% 0,823% 0,999% 3,275% 1,092% 

Protium llanorum Cuatrec. 0,168% 0,118% 0,108% 0,393% 0,131% 

Protium picramnioides Byng & Christenh. 0,839% 0,940% 0,298% 2,077% 0,692% 

Protium polybotryum (Turcz.) Engl. 0,112% 0,118% 0,084% 0,313% 0,104% 
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Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,727% 0,235% 0,461% 1,423% 0,474% 

Protium robustum (Swart) D.M. Porter 0,224% 0,118% 0,029% 0,370% 0,123% 

Protium sagotianum Marchand 1,119% 0,940% 0,509% 2,568% 0,856% 

Protium sp. 0,168% 0,235% 0,147% 0,549% 0,183% 

Protium sp4 0,168% 0,235% 0,071% 0,474% 0,158% 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 0,615% 0,588% 0,258% 1,461% 0,487% 

Pseudolmedia laevigata Trécul 0,447% 0,353% 0,368% 1,168% 0,389% 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1,790% 1,058% 4,290% 7,138% 2,379% 

Pseudopiptadenia sp. 0,056% 0,118% 0,062% 0,235% 0,078% 

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser 1,454% 0,705% 0,567% 2,726% 0,909% 

Qualea cf. acuminata Spruce ex Warm. 0,056% 0,118% 0,175% 0,349% 0,116% 

Qualea cf. lineata Stafleu 0,280% 0,235% 0,719% 1,234% 0,411% 

Qualea cf. paraensis Ducke 0,112% 0,235% 0,051% 0,398% 0,133% 

Randia sp.2 0,056% 0,118% 0,022% 0,195% 0,065% 

Remijia sp. 0,168% 0,118% 0,209% 0,494% 0,165% 

Rinorea cf. paniculata (Mart.) Kuntze 0,503% 0,353% 0,115% 0,971% 0,324% 

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 0,503% 0,470% 0,080% 1,054% 0,351% 

Rinorea macrocarpa (C. Mart. ex Eichler) Kuntze 0,280% 0,470% 0,243% 0,993% 0,331% 

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 1,342% 1,175% 0,414% 2,931% 0,977% 

Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke 0,112% 0,235% 0,013% 0,360% 0,120% 

Roucheria cf. calophylla Planch. 0,056% 0,118% 0,015% 0,188% 0,063% 

Rourea cf. amazonica (Baker) Radlk. 0,224% 0,118% 0,296% 0,637% 0,212% 

Rourea sp. 0,056% 0,118% 0,013% 0,186% 0,062% 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0,056% 0,118% 0,007% 0,180% 0,060% 

Schizocalyx bracteosus Wedd. 0,056% 0,118% 0,048% 0,222% 0,074% 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton 0,112% 0,118% 0,075% 0,304% 0,101% 

Senna reticulata L. 0,056% 0,118% 0,116% 0,290% 0,097% 

Simarouba amara Aubl. 0,056% 0,118% 0,400% 0,574% 0,191% 

Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 0,056% 0,118% 0,005% 0,178% 0,059% 

Siparuna guianensis Aubl. 0,224% 0,353% 0,042% 0,619% 0,206% 

Sloanea cf. guianensis (Aubl.) Benth. 0,056% 0,118% 0,024% 0,198% 0,066% 

Sloanea cf. tuerckheimii Donn. Sm. 0,056% 0,118% 0,011% 0,185% 0,062% 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 0,112% 0,118% 0,050% 0,280% 0,093% 

Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz. 0,056% 0,118% 0,015% 0,188% 0,063% 

Sloanea sp.2 0,056% 0,118% 0,052% 0,225% 0,075% 

Sloanea sp.3 0,056% 0,118% 0,065% 0,239% 0,080% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 2,125% 1,175% 0,771% 4,071% 1,357% 

Sorocea aff. pubivena Hemsl. 0,056% 0,118% 0,050% 0,224% 0,075% 
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Spondias mombin L. 1,230% 0,470% 1,081% 2,782% 0,927% 

Stachyarrhena sp. 0,056% 0,118% 0,019% 0,192% 0,064% 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 0,056% 0,118% 0,085% 0,258% 0,086% 

Swartzia cf. pittieri Schery 0,168% 0,118% 0,036% 0,321% 0,107% 

Swartzia leptopetala Benth. 0,224% 0,235% 0,201% 0,659% 0,220% 

Swartzia pittieri Schery 0,112% 0,118% 0,022% 0,251% 0,084% 

Swartzia sp.2 0,112% 0,118% 0,078% 0,307% 0,102% 

Tachigali paniculata Aubl. 0,224% 0,235% 0,161% 0,620% 0,207% 

Talisia cf. cerasina (Benth.) Radlk. 0,391% 0,118% 0,339% 0,848% 0,283% 

Tapirira guianensis Aubl. 0,447% 0,235% 0,532% 1,215% 0,405% 

Tapirira sp. 0,112% 0,118% 0,104% 0,333% 0,111% 

Tapura amazonica Poepp. 0,112% 0,235% 0,024% 0,371% 0,124% 

Tapura cf. amazonica Poepp. 0,280% 0,235% 0,103% 0,617% 0,206% 

Tapura sp. 0,056% 0,118% 0,523% 0,696% 0,232% 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 1,286% 0,470% 5,202% 6,958% 2,319% 

Terminalia cf. amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,056% 0,118% 0,021% 0,194% 0,065% 

Terminalia sp. 0,112% 0,235% 0,353% 0,700% 0,233% 

Theobroma cf. obovatum Klotzsch ex Bernoulli 0,056% 0,118% 0,009% 0,183% 0,061% 

Theobroma glaucum H. Karst. 0,168% 0,235% 0,152% 0,555% 0,185% 

Theobroma subincanum Mart. 0,112% 0,235% 0,027% 0,374% 0,125% 

Tovomita sp 0,056% 0,118% 0,009% 0,182% 0,061% 

Trattinnickia cf. glaziovii Sw. 0,168% 0,235% 0,283% 0,685% 0,228% 

Trichilia cf. schomburgkii C. DC. 0,056% 0,118% 0,046% 0,220% 0,073% 

Trichilia pallida Sw. 0,056% 0,118% 0,005% 0,179% 0,060% 

Trichilia quadrijuga Kunth 0,112% 0,118% 0,059% 0,288% 0,096% 

Triplaris americana L. 0,224% 0,353% 0,055% 0,631% 0,210% 

Trophis racemosa (L.) Urb. 0,112% 0,235% 0,049% 0,396% 0,132% 

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 0,112% 0,118% 0,302% 0,532% 0,177% 

Uncaria guianensis (Aubl.) J.F.Gmel. 0,056% 0,118% 0,007% 0,181% 0,060% 

Vatairea sp. 0,056% 0,118% 0,073% 0,246% 0,082% 

Vataireopsis cf. iglesiasii Ducke 0,168% 0,118% 0,087% 0,372% 0,124% 

Virola cf. elongata (Benth.) Warb. 0,112% 0,118% 0,018% 0,248% 0,083% 

Virola elongata (Benth.) Warb. 1,678% 0,588% 0,893% 3,158% 1,053% 

Virola sebifera Aubl. 0,168% 0,235% 0,023% 0,426% 0,142% 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 0,280% 0,353% 0,040% 0,672% 0,224% 

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. 0,112% 0,118% 0,031% 0,260% 0,087% 

Vismia macrophylla Kunth 0,280% 0,470% 0,060% 0,810% 0,270% 

Vitex compressa Turcz. 0,056% 0,118% 0,690% 0,863% 0,288% 
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Vochysia aff. calamana Stafleu 0,056% 0,118% 0,013% 0,186% 0,062% 

Vochysia braceliniae Standl. 0,056% 0,118% 0,021% 0,194% 0,065% 

Vochysia sp. 0,056% 0,118% 0,081% 0,254% 0,085% 

Vochysia sp.2 0,056% 0,118% 0,034% 0,207% 0,069% 

Wittmackanthus stanleyanus (R.H.Schomb.) Kuntze 0,391% 0,235% 0,150% 0,777% 0,259% 

Xylopia amazonica R.E. Fr. 0,168% 0,235% 0,119% 0,522% 0,174% 

Xylopia cf. amazonica R.E.Fr. 0,112% 0,118% 0,110% 0,339% 0,113% 

Xylopia cf. ligustrina Humb. & Bonpl. ex Dunal 0,056% 0,118% 0,075% 0,248% 0,083% 

Xylopia polyantha R.E.Fr. 0,280% 0,353% 0,304% 0,936% 0,312% 

Xylopia sp. 0,168% 0,235% 0,030% 0,433% 0,144% 

Zanthoxylum cf. ekmanii (Urb.) Alain 0,112% 0,118% 0,029% 0,258% 0,086% 

Zinowiewia cf. australis Lundell 0,112% 0,118% 0,035% 0,264% 0,088% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 0,112% 0,118% 0,789% 1,018% 0,339% 

Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle 0,056% 0,118% 0,014% 0,187% 0,062% 

Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier 1,063% 0,588% 0,931% 2,581% 0,860% 
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Anexo 5 Índice de regeneración natural para las especies del área productora tipo A del 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

aff Caryocar 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

aff. Cabralea 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Aiouea sp. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Alibertia sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Alseis cf. peruviana Standl. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Amaioua corymbosa Kunth 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Ampelocera edentula Kuhlm. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Aniba cf. guianensis Aubl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Annonaceae sp. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Antonia cf. ovata Pohl 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 1,196% 0,621% 1,196% 3,013% 1,004% 

Apeiba tibourbou Aubl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Aspidosperma excelsum Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Asteraceae 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Astrocaryum chambira Burret 0,944% 0,994% 0,944% 2,882% 0,961% 

Astrocaryum sp 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete 0,315% 0,248% 0,315% 0,878% 0,293% 

Bellucia aff. grossularioides (L.) Triana 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0,441% 0,621% 0,441% 1,502% 0,501% 

Bixa urucurana Willd. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Bowdichia sp. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Brosimum aff. lactescens (S. Moore) C.C. Berg 1,070% 0,497% 1,070% 2,637% 0,879% 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,441% 0,621% 0,441% 1,502% 0,501% 

Brosimum sp. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Burseraceae sp. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Byrsonima cf. arthropoda A. Juss. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Byrsonima cf. spicata (Cav.) DC. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Byrsonima chrysophylla Kunth 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 0,818% 0,497% 0,818% 2,133% 0,711% 

Calycophyllum megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Calyptranthes cf. multiflora Poepp. ex O. Berg 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Capparidastrum sp. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Caryodendron orinocense H. Karst. 0,944% 0,248% 0,944% 2,136% 0,712% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Casearia bicolor Urb. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Castilla cf. elastica Sessé ex Cerv. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Castilla tunu Hemsl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Cecropia membranacea Trécul 0,441% 0,373% 0,441% 1,254% 0,418% 

Cecropia sciadophylla Mart. 1,322% 0,745% 1,322% 3,389% 1,130% 

Cedrela sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 

cf. Croton sp. 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Chaunochiton loranthoides Benth. 0,441% 0,248% 0,441% 1,130% 0,377% 

Cheiloclinium cf. cognatum (Miers) A.C.Sm. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Chrysochlamys cf. weberbaueri Engl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Chrysochlamys sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,566% 0,870% 0,566% 2,002% 0,667% 

Clathrotropis macrocarpa Ducke 2,517% 1,242% 2,517% 6,277% 2,092% 

Coccoloba cf. latifolia Lam. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Compsoneura sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Copaifera pubiflora Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Cordia aff. ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst. 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Cordia bicolor A. DC. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Cordia cf. ucayaliensis (I.M.Johnst.) I.M.Johnst. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Cordia nodosa Lam. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Costaceae 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Coussapoa cf. orthoneura Standl. 0,503% 0,497% 0,503% 1,504% 0,501% 

Coussapoa cf. trinervia Spruce ex Mildbr. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Coussarea cf. paniculata (Vahl) Standl. 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Croton matourensis Aubl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Croton sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Cupania scrobiculata Rich. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,378% 0,248% 0,378% 1,004% 0,335% 

Dendropanax sp. 2,832% 0,497% 2,832% 6,161% 2,054% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0,755% 0,994% 0,755% 2,504% 0,835% 

Dichapetalum spruceanum Baill. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Diospyros artanthifolia Mart. ex Miq. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Discocarpus spruceanus Müll.Arg. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Dolichodelphys chlorocrater K.Schum. & K.Krause 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Duguetia aff. spixiana Mart. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Duguetia lepidota (Miq.) Pulle 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

365 

Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Duguetia quitarensis Benth. 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. 0,378% 0,248% 0,378% 1,004% 0,335% 

Endlicheria cf. sprucei (Meisn.) Mez 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Endlicheria sp. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 0,252% 0,497% 0,252% 1,000% 0,333% 

Erisma uncinatum Warm. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 1,259% 0,745% 1,259% 3,263% 1,088% 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Miers 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Eschweilera cf. andina (Rusby) J.F. Macbr. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Eschweilera cf. bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Eschweilera sp.2 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Eugenia aff. variareolata McVaugh 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Eugenia cf. biflora (L.) DC. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Eugenia sp. 0,629% 0,745% 0,629% 2,004% 0,668% 

Euterpe precatoria Mart. 0,881% 0,870% 0,881% 2,632% 0,877% 

Fabaceae 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Fabaceae sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ficus cf. mutisii Dugand 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ficus maxima Mill. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ficus sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ficus trigona L.f. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Garcinia cf. macrophylla Mart. 0,441% 0,497% 0,441% 1,378% 0,459% 

Garcinia macrophylla Mart. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Goupia glabra Aubl. 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Guarea cf. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Guarea kunthiana A. Juss. 0,378% 0,373% 0,378% 1,128% 0,376% 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. 0,629% 0,870% 0,629% 2,128% 0,709% 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Handroanthus cf. chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Heisteria sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Helicostylis sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Henriettea fascicularis (Sw.) M. Gómez 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Hieronyma alchorneoides Allemão var. alchorneoides 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Himatanthus cf. articulatus (Vahl) Woodson 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 
Hirtella aff. racemosa Lam. var. hexandra (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Prance 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 

Hirtella cf. schultesii Prance 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Hirtella hispidula Miq. 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Hirtella racemosa Lam. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Hirtella sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Hymenaea oblongifolia Huber 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ilex cf. macarenensis Cuatrec. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Ilex macarenensis Cuatrec. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 100 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 101 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 110 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 111 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 112 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 113 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 116 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 117 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 118 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 119 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 120 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 121 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 122 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 123 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 124 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 125 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 126 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 127 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 128 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 129 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 130 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 131 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 132 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 133 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 134 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 135 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 136 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 137 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 15 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 16 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 17 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 18 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 19 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 20 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 209 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 21 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 210 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 211 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 212 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 213 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Indeterminado 214 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 215 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 216 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 217 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 22 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 222 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 223 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 224 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 225 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 226 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 227 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 228 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 229 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 23 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 230 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 231 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 24 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 25 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 259 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 26 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 27 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 28 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 289 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 29 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 30 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 31 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 33 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 34 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 42 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 73 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 74 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 75 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 76 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 77 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 79 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 92 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 93 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 94 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 95 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 96 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 97 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 98 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Indeterminado 99 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Inga aff. glomeriflora Ducke 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga aff. graciliflora Benth. 0,378% 0,248% 0,378% 1,004% 0,335% 

Inga auristellae Harms 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga capitata Desv. 0,378% 0,373% 0,378% 1,128% 0,376% 

Inga cf. acrocephala Steud. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Inga cf. alba (Sw.) Willd. 1,888% 0,621% 1,888% 4,397% 1,466% 

Inga cf. auristellae Harms 0,315% 0,497% 0,315% 1,126% 0,375% 

Inga cf. cayennensis Sagot ex Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga cf. coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Inga cf. edulis Mart. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga cf. glomeriflora Ducke 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga cf. macarenensis Philipson 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga cf. psittacorum L. Uribe 1,196% 0,870% 1,196% 3,261% 1,087% 

Inga cf. sapindoides Willd. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Inga gracilifolia Ducke 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Inga marginata Willd. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga multijuga Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga sp. 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Inga sp.2 0,755% 0,994% 0,755% 2,504% 0,835% 

Inga sp.3 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Inga sp.4 0,629% 0,745% 0,629% 2,004% 0,668% 

Inga sp.5 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Inga vera Willd. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 1,070% 0,745% 1,070% 2,885% 0,962% 

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 1,573% 1,366% 1,573% 4,513% 1,504% 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,441% 0,621% 0,441% 1,502% 0,501% 

Kutchubaea aff. sericantha Standl. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Lauraceae sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Lauraceae sp.2 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Lauraceae sp.4 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Lecythis chartacea O. Berg 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Leonia cymosa Mart. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg 0,692% 0,621% 0,692% 2,006% 0,669% 

Mabea cf. piriri Aubl. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Mabea piriri Aubl. 0,315% 0,248% 0,315% 0,878% 0,293% 

Mabea sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Maquira calophylla (Poepp. & Endl.) C.C. Berg 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Maquira cf. guianensis Aubl. 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

369 

Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Margaritaria nobilis L.f. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Meliaceae 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Miconia cf. abbreviata Markgr. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Miconia cf. argyrophylla DC. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Miconia cf. prasina (Sw.) DC. 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Miconia cf. splendens (Sw.) Griseb. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Miconia dolichorrhyncha Naudin 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Miconia holosericea (L.) DC. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Miconia lepidota DC. 0,378% 0,497% 0,378% 1,252% 0,417% 

Miconia sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Miconia sp.2 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Miconia sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 1,322% 1,242% 1,322% 3,885% 1,295% 

Micropholis sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Mollia gracilis Spruce ex Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Mouriri sp. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Myrcia sp.2 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Myrcia sp.3 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Myrcia sp.4 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Myrocarpus venezuelensis Rudd 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Myrtaceae sp. 0,378% 0,248% 0,378% 1,004% 0,335% 

Myrtaceae sp.2 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Naucleopsis cf. krukovii (Standl.) C.C.Berg 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Naucleopsis sp. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Nectandra sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Nectandra sp.2 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Neea sp. 0,378% 0,497% 0,378% 1,252% 0,417% 

Neea sp.2 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Neea sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ocotea aff. oblonga (Meisn.) Mez 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Ocotea cf. argyrophylla Ducke 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Ocotea sp.2 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Ocotea sp.3 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Oenocarpus bataua Mart. 0,818% 0,870% 0,818% 2,506% 0,835% 

Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Ormosia paraensis Ducke 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Oxandra euneura Diels 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pachira sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Palicourea sp.2 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Palicourea sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Parkia cf. panurensis Benth. ex H.C.Hopkins 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Parkia igneiflora Ducke 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Parkia nitida Miq. 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 0,315% 0,248% 0,315% 0,878% 0,293% 

Parkia sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Parkia velutina Benoist 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. 0,755% 0,745% 0,755% 2,256% 0,752% 

Perebea cf. angustifolia (Poepp. & Endl.) C.C.Berg 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Perebea guianensis Aubl. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Perebea xanthochyma H. Karst. 0,503% 0,621% 0,503% 1,628% 0,543% 

Phenakospermum sp 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Piper arboreum Aubl. 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Piper cf. macerispicum Trel. & Yunck. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Piper obliquum Ruiz & Pav. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Potalia sp. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Pourouma bicolor Mart. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Pourouma cf. bicolor Mart. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pourouma cf. tomentosa Mart. ex Miq. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pourouma minor Benoist 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 0,378% 0,497% 0,378% 1,252% 0,417% 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1,070% 0,994% 1,070% 3,133% 1,044% 

Pouteria cf. durlandii (Standl.) Baehni 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pouteria cf. glomerata (Miq.) Radlk. 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 
Pouteria cuspidata subsp. robusta (Mart. & Eichler) T.D. 
Penn. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pouteria sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pouteria sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,315% 0,373% 0,315% 1,002% 0,334% 

Protium cf. altissimum (Aubl.) Marchand 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. aracouchini (Aubl.) Marchand 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Protium cf. calanense Cuatrec. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Protium cf. opacum Swart 0,315% 0,124% 0,315% 0,754% 0,251% 

Protium cf. picramnioides Byng & Christenh. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. polybotryum (Turcz.) Engl. 0,252% 0,248% 0,252% 0,752% 0,251% 

Protium cf. rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. robustum (Swart) D.M. Porter 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium cf. sagotianum Marchand 0,315% 0,248% 0,315% 0,878% 0,293% 

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 1,322% 1,366% 1,322% 4,010% 1,337% 

Protium picramnioides Byng & Christenh. 1,322% 0,497% 1,322% 3,140% 1,047% 

Protium polybotryum (Turcz.) Engl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,818% 0,373% 0,818% 2,009% 0,670% 

Protium sagotianum Marchand 1,510% 0,621% 1,510% 3,642% 1,214% 
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Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Protium sp. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Protium sp.2 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Protium sp4 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Protium unifoliolatum Engl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 0,441% 0,497% 0,441% 1,378% 0,459% 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1,196% 1,242% 1,196% 3,634% 1,211% 

Pseudolmedia sp. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser 1,259% 0,745% 1,259% 3,263% 1,088% 

Qualea cf. acuminata Spruce ex Warm. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Qualea cf. ingens Warm. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Qualea cf. lineata Stafleu 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Qualea cf. paraensis Ducke 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Rinorea cf. paniculata (Mart.) Kuntze 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 3,839% 1,739% 3,839% 9,417% 3,139% 

Rinorea macrocarpa (C. Mart. ex Eichler) Kuntze 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 3,084% 1,739% 3,084% 7,907% 2,636% 

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Rinorea sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Roucheria cf. calophylla Planch. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Roupala montana Aubl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Rubiaceae sp.3 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Rubiaceae sp.5 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Sapindaceae sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Siparuna cf. bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Siparuna cf. cervicornis Perkins 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Siparuna cf. cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Siparuna cf. thecaphora (Poepp. & Endl.) A. DC. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Siparuna guianensis Aubl. 0,315% 0,497% 0,315% 1,126% 0,375% 

Siparuna sp. 0,189% 0,124% 0,189% 0,502% 0,167% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0,503% 0,745% 0,503% 1,752% 0,584% 

Sorocea aff. pubivena Hemsl. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Sorocea muriculata Miq. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Sorocea pubivena Hemsl. 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Sorocea steinbachii C.C. Berg 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Swartzia cardiosperma Spruce ex Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Swartzia cf. leptopetala Benth. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Swartzia sp.2 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Tabernaemontana sananho Ruiz & Pav. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Tachigali paniculata Aubl. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Talisia cf. cerasina (Benth.) Radlk. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Tapura cf. amazonica Poepp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,252% 0,373% 0,252% 0,876% 0,292% 

Terminalia cf. amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 
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Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Terminalia sp. 0,503% 0,248% 0,503% 1,255% 0,418% 

Tetrathylacium cf. johansenii Standl. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Tetrathylacium macrophyllum Poepp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Theobroma cf. obovatum Klotzsch ex Bernoulli 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Theobroma glaucum H. Karst. 0,252% 0,124% 0,252% 0,628% 0,209% 

Touroulia amazonica Pires & A.S. Foster 0,441% 0,497% 0,441% 1,378% 0,459% 

Trattinnickia cf. glaziovii Sw. 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Trattinnickia sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Trichilia cf. cipo (A. Juss.) C. DC. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Trichilia cf. septentrionalis C.DC. 0,126% 0,248% 0,126% 0,500% 0,167% 

Trichilia quadrijuga Kunth 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Triplaris sp. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 1,196% 0,373% 1,196% 2,764% 0,921% 

Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Vataireopsis cf. iglesiasii Ducke 0,189% 0,373% 0,189% 0,750% 0,250% 

Virola calophylla (Spruce) Warb. 0,126% 0,124% 0,126% 0,376% 0,125% 

Virola carinata (Benth.) Warb. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Virola cf. surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Virola elongata (Benth.) Warb. 2,643% 0,994% 2,643% 6,280% 2,093% 

Virola peruviana (A. DC.) Warb. 0,378% 0,248% 0,378% 1,004% 0,335% 

Virola sebifera Aubl. 0,503% 0,373% 0,503% 1,380% 0,460% 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Vismia macrophylla Kunth 0,503% 0,497% 0,503% 1,504% 0,501% 

Vochysia aff. calamana Stafleu 0,378% 0,373% 0,378% 1,128% 0,376% 

Vochysia cf. venezuelana Stafleu 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Xylopia amazonica R.E. Fr. 0,378% 0,497% 0,378% 1,252% 0,417% 

Xylopia cf. polyantha R.E. Fr. 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Xylopia sp. 0,189% 0,248% 0,189% 0,626% 0,209% 

Zanthoxylum cf. ekmanii (Urb.) Alain 0,063% 0,124% 0,063% 0,250% 0,083% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 0,441% 0,373% 0,441% 1,254% 0,418% 

Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier 3,839% 1,366% 3,839% 9,044% 3,015% 
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Anexo 6 Índice de regeneración natural para las especies del área productora tipo B del 
área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Especie Ab% Fr% CT% 3RN% RN% 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Acalypha cuneata Poepp. 0,245% 0,343% 0,25% 0,843% 0,281% 

Adenocalymma cf. schomburgkii (DC.) L.G. Lohmann 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Agonandra cf. brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Albizia cf. subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Albizia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Albizia subdimidiata (Splitg.) Barneby & J.W. Grimes 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Allophylus amazonicus (Mart.) Radlk. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Alseis cf. peruviana Standl. 0,184% 0,229% 0,23% 0,641% 0,214% 

Amaioua corymbosa Kunth 0,306% 0,229% 0,28% 0,816% 0,272% 

Ampelocera edentula Kuhlm. 0,245% 0,457% 0,30% 1,007% 0,336% 

Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Aniba sp.2 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Annona cf. duckei Diels 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0,368% 0,114% 0,38% 0,864% 0,288% 

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. 0,184% 0,343% 0,15% 0,680% 0,227% 

Arecaceae sp.1 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Aspidosperma cf. excelsum Benth. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Aspidosperma excelsum Benth. 0,184% 0,229% 0,15% 0,566% 0,189% 

Astrocaryum chambira Burret 0,429% 0,571% 0,48% 1,484% 0,495% 

Astronium graveolens Jacq. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Bathysa bathysoides (Steyerm.) Delprete 0,368% 0,229% 0,31% 0,904% 0,301% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Bixa urucurana Willd. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber 0,245% 0,229% 0,25% 0,729% 0,243% 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 0,613% 0,457% 0,61% 1,682% 0,561% 

Burseraceae sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Byrsonima sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Calycophyllum cf. megistocaulum (K.Krause) C.M.Taylor 0,184% 0,114% 0,18% 0,477% 0,159% 

Caryodendron orinocense H. Karst. 0,368% 0,457% 0,36% 1,182% 0,394% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0,306% 0,343% 0,33% 0,980% 0,327% 

Castilla tunu Hemsl. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Castilla ulei Warb. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Cecropia distachya Huber 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Cecropia ficifolia Warb. ex Snethl. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Cecropia membranacea Trécul 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cecropia sciadophylla Mart. 0,429% 0,571% 0,36% 1,359% 0,453% 

Cedrela sp. 0,245% 0,229% 0,23% 0,704% 0,235% 

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke 0,306% 0,343% 0,28% 0,930% 0,310% 

cf. Tanaecium tetragonolobum (Jacq.) L.G. Lohmann 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Chaunochiton loranthoides Benth. 0,184% 0,114% 0,15% 0,452% 0,151% 

Cheiloclinium cf. cognatum (Miers) A.C.Sm. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C. Sm. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Chimarrhis sp. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Chrysochlamys sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Citharexylum cf. poeppigii Walp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Clarisia biflora Ruiz & Pav. 0,184% 0,343% 0,18% 0,705% 0,235% 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,735% 0,914% 0,64% 2,289% 0,763% 

Clathrotropis macrocarpa Ducke 1,777% 1,143% 1,91% 4,830% 1,610% 

Clavija cf. ornata D.Don 0,184% 0,229% 0,23% 0,641% 0,214% 

Coccoloba cf. densifrons Mart. ex Meisn 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Coccoloba sp. 0,245% 0,114% 0,30% 0,664% 0,221% 

Compsoneura capitellata (A.DC.) Warb. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Compsoneura sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 0,245% 0,229% 0,20% 0,679% 0,226% 

Cordia aff. ucayaliensis (I.M. Johnst.) I.M. Johnst. 0,184% 0,229% 0,18% 0,591% 0,197% 

Cordia bicolor A. DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cordia cf. exaltata Lam. 0,245% 0,114% 0,28% 0,639% 0,213% 

Cordia nodosa Lam. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cordia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Crepinella cf. japurensis (Mart. & Zucc. ex Marchal) D. A. Neill, Lowry & G. M. Plunkett 0,368% 0,343% 0,31% 1,018% 0,339% 

Croizatia cf. brevipetiolata (Secco) Dorr 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cupania cf. latifolia Kunth 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Cupania scrobiculata Rich. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Deguelia sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Dendrobangia boliviana Rusby 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,245% 0,343% 0,28% 0,868% 0,289% 

Dendropanax cf. arboreus (L.) Decne. & Planch. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Dendropanax sp. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 1,164% 1,143% 1,05% 3,355% 1,118% 

Dilodendron costaricense (Radlk.) A.H. Gentry & Steyerm. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Discocarpus spruceanus Müll.Arg. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Duguetia aff. spixiana Mart. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Duguetia cf. quitarensis Benth. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Endlicheria cf. bracteolata (Meisn.) C.K. Allen 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Endlicheria cf. gracilis Kosterm. 0,368% 0,229% 0,38% 0,979% 0,326% 

Endlicheria sp. 0,368% 0,343% 0,33% 1,043% 0,348% 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 0,368% 0,457% 0,36% 1,182% 0,394% 

Erisma uncinatum Warm. 0,245% 0,343% 0,23% 0,818% 0,273% 

Erythroxylum sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 1,164% 0,457% 1,00% 2,620% 0,873% 

Eschweilera cf. albiflora (DC.) Miers 0,429% 0,229% 0,36% 1,016% 0,339% 

Eschweilera cf. bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Eschweilera cf. gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr. 0,490% 0,571% 0,48% 1,546% 0,515% 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori 0,306% 0,343% 0,26% 0,905% 0,302% 

Eschweilera parvifolia Mart. ex DC. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Eschweilera sp. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Eugenia aff. variareolata McVaugh 0,184% 0,229% 0,20% 0,616% 0,205% 

Eugenia cf. lambertiana DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Eugenia sp. 0,858% 0,571% 0,84% 2,271% 0,757% 

Eugenia sp.2 0,306% 0,457% 0,33% 1,095% 0,365% 

Euterpe precatoria Mart. 1,287% 0,914% 1,53% 3,727% 1,242% 

Fabaceae 0,245% 0,229% 0,20% 0,679% 0,226% 

Faramea sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Ficus cf. guianensis Desv. ex Ham. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Ficus sp.1 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Ficus trigona L.f. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 0,245% 0,229% 0,25% 0,729% 0,243% 

Garcinia cf. macrophylla Mart. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Garcinia macrophylla Mart. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Garcinia madruno (Kunth) Hammel 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Gloeospermum longifolium Hekking 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Gloeospermum sp. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Goupia glabra Aubl. 0,551% 0,457% 0,49% 1,495% 0,498% 

Guapira sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Guarea aff. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Guarea cf. pubescens (Rich.) A. Juss. 0,123% 0,229% 0,10% 0,454% 0,151% 

Guarea glabra Vahl 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 
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Guarea kunthiana A. Juss. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Guarea sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Guazuma aff. ulmifolia Lam. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Gustavia cf. hexapetala (Aubl.) Sm. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. 0,613% 0,800% 0,66% 2,075% 0,692% 

Gustavia poeppigiana O.Berg 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Handroanthus cf. impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Heisteria acuminata (Humb. &  Bonpl.) Engl. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Heisteria sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Helicostylis cf. tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,368% 0,229% 0,43% 1,029% 0,343% 

Helicostylis scabra (J.F.Macbr.) C.C.Berg 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Henriettea cf. ovata (Cogn.) Penneys, Michelang., Judd & Almeda 0,245% 0,114% 0,30% 0,664% 0,221% 

Hieronyma alchorneoides Allemão var. alchorneoides 0,184% 0,343% 0,15% 0,680% 0,227% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Himatanthus cf. articulatus (Vahl) Woodson 0,184% 0,229% 0,18% 0,591% 0,197% 

Hirtella americana L. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Hirtella bicornis var. pubescens Ducke 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Hirtella cf. bicornis Mart. & Zucc. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Hirtella cf. hispidula Miq. 0,184% 0,114% 0,23% 0,527% 0,176% 

Hirtella elongata Mart. & Zucc. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Hirtella hispidula Miq. 0,306% 0,343% 0,26% 0,905% 0,302% 

Hirtella sp. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Hirtella sp.2 0,184% 0,343% 0,18% 0,705% 0,235% 

Hymenaea oblongifolia Huber 0,184% 0,343% 0,18% 0,705% 0,235% 

Ilex aff. macarenensis Cuatrec. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Ilex cf. ignicola Steyerm. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

indeterminado 106 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 107 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 108 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 139 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 140 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 141 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 142 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 143 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 144 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 145 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 146 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Indeterminado 147 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 148 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 149 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 151 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 152 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 153 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 154 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 155 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 156 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 157 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 158 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 159 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 160 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 161 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 162 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 163 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 164 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 165 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 166 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 167 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 168 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 169 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 170 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 171 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 172 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 173 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 174 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 176 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 177 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 178 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 185 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 186 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 187 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 188 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 189 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 190 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 191 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 192 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 193 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 
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Indeterminado 194 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 195 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 196 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 197 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 198 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 199 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 200 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 201 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 202 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 203 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 204 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 236 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 237 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 238 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 239 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 240 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 241 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 242 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 243 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 244 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 245 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 246 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 247 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 248 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 249 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 250 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 251 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 252 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 253 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 254 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 255 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 256 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 257 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 258 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 277 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 278 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 282 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 283 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 284 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Indeterminado 285 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 286 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 287 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 35 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 36 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 37 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 38 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 39 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 40 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 41 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 42 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 43 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 44 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 45 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 46 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 47 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 48 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 49 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 50 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 51 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 52 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 53 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 54 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 55 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 56 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 57 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 58 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 59 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 60 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 61 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 62 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 63 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 64 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 66 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 67 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 68 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado 69 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 71 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 72 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Indeterminado 80 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 81 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 85 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 86 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 87 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 88 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 89 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Indeterminado 90 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Indeterminado150 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga aff. glomeriflora Ducke 0,368% 0,229% 0,38% 0,979% 0,326% 

Inga aff. graciliflora Benth. 0,123% 0,229% 0,10% 0,454% 0,151% 

Inga auristellae Harms 1,042% 0,457% 0,92% 2,420% 0,807% 

Inga capitata Desv. 1,103% 0,571% 1,00% 2,671% 0,890% 

Inga cf. acrocephala Steud. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Inga cf. alba (Sw.) Willd. 1,164% 0,914% 1,07% 3,152% 1,051% 

Inga cf. auristellae Harms 0,184% 0,343% 0,20% 0,730% 0,243% 

Inga cf. cordatoalata Ducke 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga cf. glomeriflora Ducke 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga cf. macarenensis Philipson 0,429% 0,343% 0,41% 1,180% 0,393% 

Inga cf. psittacorum L. Uribe 0,980% 0,800% 0,94% 2,725% 0,908% 

Inga cf. thibaudiana DC. 0,306% 0,114% 0,28% 0,702% 0,234% 

Inga cylindrica (Vell.) Mart. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Inga sp. 0,429% 0,229% 0,43% 1,091% 0,364% 

Inga sp. 10 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga sp.2 1,409% 0,457% 1,43% 3,295% 1,098% 

Inga sp.3 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga sp.4 0,980% 0,571% 0,84% 2,396% 0,799% 

Inga sp.8 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga sp.9 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Inga thibaudiana DC. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Inga vera Willd. 0,245% 0,343% 0,25% 0,843% 0,281% 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav. 0,490% 0,686% 0,46% 1,636% 0,545% 

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. 1,654% 1,143% 1,83% 4,630% 1,543% 

Iryanthera laevis Markgr. 0,123% 0,229% 0,10% 0,454% 0,151% 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 0,613% 0,571% 0,54% 1,721% 0,574% 

Lauraceae sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Lauraceae sp.2 0,368% 0,343% 0,38% 1,093% 0,364% 

Lecythis chartacea O. Berg 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Leonia cymosa Mart. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Licania sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg 0,184% 0,343% 0,18% 0,705% 0,235% 

Mabea cf. piriri Aubl. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Mabea piriri Aubl. 0,919% 0,800% 1,07% 2,787% 0,929% 

Macoubea sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Malpighiaceae sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Maquira guianensis Aubl. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Margaritaria nobilis L.f. 0,245% 0,343% 0,30% 0,893% 0,298% 

Mauritia flexuosa L.f. 0,613% 0,114% 0,76% 1,489% 0,496% 

Melastomataceae sp. 0,245% 0,114% 0,20% 0,564% 0,188% 

Miconia affinis DC. 0,245% 0,229% 0,28% 0,754% 0,251% 

Miconia cf. abbreviata Markgr. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Miconia cf. argyrophylla DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Miconia cf. poeppigii Triana 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Miconia cf. prasina (Sw.) DC. 0,184% 0,343% 0,20% 0,730% 0,243% 

Miconia cf. stephananthera Ule 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Miconia prasina (Sw.) DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Miconia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Miconia tomentosa (Rich.) D.Don ex DC. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Miconia trinervia (Sw.) D.Don ex Loudon 0,306% 0,343% 0,33% 0,980% 0,327% 

Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre 0,306% 0,457% 0,33% 1,095% 0,365% 

Micropholis sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Minquartia guianensis Aubl. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Mollia gracilis Spruce ex Benth. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Monteverdia cf. macrocarpa (Ruiz & Pav.) Biral 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Moraceae sp. 0,306% 0,229% 0,28% 0,816% 0,272% 

Mouriri sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Mouriri sp.2 0,184% 0,114% 0,20% 0,502% 0,167% 

Myrcia aff. fallax (Rich.) DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Myrcia cf. bracteata (Rich.) DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Myrcia cf. splendens (Sw.) DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Myrcia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Myrcia sp.3 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Myrtaceae sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Myrtaceae sp.3 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Naucleopsis cf. krukovii (Standl.) C.C.Berg 0,184% 0,229% 0,18% 0,591% 0,197% 

Naucleopsis cf. macrophylla Miq. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C.Berg 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 
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Naucleopsis macrophylla Miq. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Naucleopsis oblongifolia (kuhlm.) Carauta 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Naucleopsis sp. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Nectandra cf. membranacea (Sw.) Griseb. 0,184% 0,114% 0,18% 0,477% 0,159% 

Nectandra sp. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Nectandra sp.3 0,245% 0,114% 0,23% 0,589% 0,196% 

Neea cf. macrophylla Poepp. & Endl. 0,245% 0,114% 0,20% 0,564% 0,188% 

Neea cf. robusta Steyerm. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Neea sp. 0,184% 0,343% 0,23% 0,755% 0,252% 

Neea sp.2 0,184% 0,114% 0,18% 0,477% 0,159% 

Neea sp.3 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Neea sp.4 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 0,184% 0,114% 0,18% 0,477% 0,159% 

Ocotea aurantiodora (Ruiz & Pav.) Mez 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Ocotea cf. aciphylla (Nees & Mart.) Mez 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Ocotea cf. argyrophylla Ducke 0,184% 0,114% 0,20% 0,502% 0,167% 

Ocotea cf. leptobotra (Ruiz & Pav.) Mez 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Ocotea sp.2 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Ocotea sp.3 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Oenocarpus bataua Mart. 0,735% 0,800% 0,61% 2,150% 0,717% 

Oenocarpus minor Mart. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Ormosia grandiflora (Tul.) Rudd 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Pachira cf. sessilis Benth. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Palicourea cf. lasiantha K. Krause 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Palicourea sp.3 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Parkia discolor Spruce ex Benth. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Parkia sp. 0,368% 0,571% 0,31% 1,246% 0,415% 

Parkia velutina Benoist 0,368% 0,457% 0,31% 1,132% 0,377% 

Pausandra trianae (Müll.Arg.) Baill. 0,797% 0,914% 0,89% 2,602% 0,867% 

Perebea guianensis Aubl. 0,919% 0,457% 0,87% 2,245% 0,748% 

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber 0,306% 0,343% 0,28% 0,930% 0,310% 

Perebea xanthochyma H. Karst. 0,858% 0,457% 0,79% 2,107% 0,702% 

Petrea volubilis L. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Piper arboreum Aubl. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Piper cf. macerispicum Trel. & Yunck. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Piper obliquum Ruiz & Pav. 0,184% 0,229% 0,23% 0,641% 0,214% 

Plinia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 
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Pourouma bicolor Mart. 0,184% 0,343% 0,18% 0,705% 0,235% 

Pourouma cf. tomentosa Mart. ex Miq. 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Pourouma minor Benoist 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 1,348% 0,914% 1,28% 3,539% 1,180% 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1,287% 0,914% 1,15% 3,352% 1,117% 

Pouteria cf. bilocularis (H.J.P.Winkl.) Baehni 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Pouteria cf. glomerata (Miq.) Radlk. 0,123% 0,229% 0,10% 0,454% 0,151% 

Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Pouteria sp. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Pouteria sp.2 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Protium aff. sagotianum Marchand 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,551% 0,571% 0,64% 1,759% 0,586% 

Protium cf. altissimum (Aubl.) Marchand 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Protium cf. amazonicum (Cuatrec.) Daly 0,368% 0,229% 0,31% 0,904% 0,301% 

Protium cf. calanense Cuatrec. 0,184% 0,229% 0,23% 0,641% 0,214% 

Protium cf. goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 0,551% 0,229% 0,51% 1,291% 0,430% 

Protium cf. nodulosum Swart 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Protium cf. picramnioides Byng & Christenh. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Protium cf. rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,490% 0,229% 0,41% 1,129% 0,376% 

Protium cf. sagotianum Marchand 0,245% 0,114% 0,20% 0,564% 0,188% 

Protium cf. tenuifolium (Engl.) Engl. 0,184% 0,114% 0,23% 0,527% 0,176% 

Protium goudotianum (Tul.) Byng & Christenh. 1,654% 0,800% 1,86% 4,312% 1,437% 

Protium picramnioides Byng & Christenh. 1,103% 0,800% 1,12% 3,025% 1,008% 

Protium rhoifolium (Benth.) Byng & Christenh. 0,858% 0,229% 0,79% 1,879% 0,626% 

Protium robustum (Swart) D.M. Porter 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Protium sagotianum Marchand 0,735% 0,571% 0,66% 1,971% 0,657% 

Protium sp. 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Protium sp.3 0,184% 0,343% 0,20% 0,730% 0,243% 

Protium sp4 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1,287% 0,686% 1,35% 3,323% 1,108% 

Pseudolmedia laevigata Trécul 0,797% 0,571% 0,72% 2,084% 0,695% 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. 1,961% 0,800% 1,91% 4,675% 1,558% 

Pseudopiptadenia sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Pseudosenefeldera inclinata (Müll. Arg.) Esser 1,777% 0,571% 1,79% 4,134% 1,378% 

Qualea cf. acuminata Spruce ex Warm. 0,184% 0,229% 0,18% 0,591% 0,197% 

Qualea cf. lineata Stafleu 0,674% 0,229% 0,61% 1,516% 0,505% 

Qualea cf. paraensis Ducke 0,184% 0,229% 0,23% 0,641% 0,214% 

Randia sp.2 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Remijia sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Rinorea cf. paniculata (Mart.) Kuntze 1,042% 0,343% 1,30% 2,680% 0,893% 

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze 3,125% 1,143% 3,39% 7,655% 2,552% 

Rinorea macrocarpa (C. Mart. ex Eichler) Kuntze 0,368% 0,457% 0,43% 1,257% 0,419% 

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 1,777% 1,029% 1,66% 4,466% 1,489% 

Rourea cf. amazonica (Baker) Radlk. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Rourea sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Rubiaceae sp.4 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Rudgea sp. 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Rustia thibaudioides (H.Karst.) Delprete 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Schizocalyx bracteosus Wedd. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Senegalia polyphylla (DC.) Britton 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Simarouba amara Aubl. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Siparuna cf. cervicornis Perkins 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Siparuna cf. cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 0,184% 0,114% 0,20% 0,502% 0,167% 

Siparuna cf. decipiens (Tul.) A. DC. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A.DC. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Siparuna guianensis Aubl. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Sloanea macrophylla Benth. ex Turcz. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Sloanea sp.2 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0,980% 1,143% 0,94% 3,068% 1,023% 

Sorocea aff. pubivena Hemsl. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Sorocea steinbachii C.C. Berg 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Spondias mombin L. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Stylogyne sp. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Swartzia cf. oraria R.S. Cowan 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Tacarcuna amanoifolia Huft 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Tachigali paniculata Aubl. 0,674% 0,343% 0,61% 1,630% 0,543% 

Talisia cf. cerasina (Benth.) Radlk. 0,245% 0,229% 0,30% 0,779% 0,260% 

Talisia cf. macrophylla (Mart.) Radlk. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Tapirira guianensis Aubl. 0,368% 0,229% 0,33% 0,929% 0,310% 

Tapura amazonica Poepp. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Tapura cf. amazonica Poepp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Tapura sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,306% 0,229% 0,26% 0,791% 0,264% 

Terminalia cf. amazonia (J.F. Gmel.) Exell 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Theobroma cf. obovatum Klotzsch ex Bernoulli 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Theobroma glaucum H. Karst. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Theobroma subincanum Mart. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Tovomita cf. brasiliensis (Mart.) Walp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Tovomita sp 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Trattinnickia cf. glaziovii Sw. 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Trema micrantha (L.) Blume 0,184% 0,114% 0,23% 0,527% 0,176% 

Trichilia pallida Sw. 0,123% 0,229% 0,15% 0,504% 0,168% 

Trichilia quadrijuga Kunth 0,245% 0,229% 0,25% 0,729% 0,243% 

Triplaris americana L. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl. 0,184% 0,229% 0,15% 0,566% 0,189% 

Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Vataireopsis cf. iglesiasii Ducke 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Virola cf. elongata (Benth.) Warb. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Virola elongata (Benth.) Warb. 2,083% 1,029% 2,09% 5,204% 1,735% 

Virola sebifera Aubl. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. 0,306% 0,229% 0,38% 0,916% 0,305% 

Vismia macrophylla Kunth 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Vitex compressa Turcz. 0,123% 0,114% 0,15% 0,389% 0,130% 

Vochysia aff. calamana Stafleu 0,245% 0,229% 0,23% 0,704% 0,235% 

Wittmackanthus stanleyanus (R.H.Schomb.) Kuntze 0,123% 0,114% 0,13% 0,364% 0,121% 

Xylopia amazonica R.E. Fr. 0,123% 0,229% 0,13% 0,479% 0,160% 

Xylopia cf. ligustrifolia Humb. & Bonpl. ex Dunal 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Xylopia polyantha R.E.Fr. 0,306% 0,457% 0,28% 1,045% 0,348% 

Xylopia sp. 0,061% 0,114% 0,08% 0,252% 0,084% 

Zanthoxylum cf. ekmanii (Urb.) Alain 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 

Zinowiewia cf. australis Lundell 0,123% 0,114% 0,10% 0,339% 0,113% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W. Grimes 0,184% 0,114% 0,15% 0,452% 0,151% 

Zygia cf. latifolia (L.) Fawc. & Rendle 0,306% 0,229% 0,38% 0,916% 0,305% 

Zygia inaequalis (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Pittier 1,471% 0,571% 1,48% 3,521% 1,174% 

Zygia sp. 0,061% 0,114% 0,05% 0,227% 0,076% 
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Anexo 7 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Cedrelinga 
cateniformis en el área forestal productora tipo A del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

  



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

387 

Anexo 8 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Aspidosperma 
excelsum en el área forestal productora tipo A del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 9 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Dialium guianense 
en el área forestal productora tipo A del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 10 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Goupia glabra en el 
área forestal productora tipo A del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 11 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Pseudolmedia 
laevis en el área forestal productora tipo B del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 12 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Terminalia 
amazonia en el área forestal productora tipo B del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 13 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Pouteria caimito en 
el área forestal productora tipo B del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 14 Distribución diamétrica de los individuos, área basal, volumen total y volumen comercial de la especie Pouteria caimito en 
el área forestal productora tipo B del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 15 Composición y abundancia de los anfibios presentes en el área de ordenación 
forestal Guaviare bloque 1 

Nombre Científico Nombre Vulgar 
Rango 
Altitudi

nal 
(Msnm). 

Abundan
cia Total 

Estra
to 

Activid
ad 

Grem
io 

Trófi
co 

CLASE ANFIBIA 
ORDEN ANURA 

PIPADAE 
Pipa pipa Rana chancleta 100-500 1 ACU NOC OMN 

CERATOPHRYIDAE 
Ceratophrys cornuta Sapo bocón cornudo 0-400 3 RAS NOC INS 

HYLIDAE 
Boana cinerascens Rana granosa 90-480 3 ARB NOC INS 

Boana calcarata Rana arborea de 
espolones 0-650 2 ARB NOC INS 

Boana boans Rana gladiadora <1230 10 ARB NOC INS 

Boana geographica Rana geografica 0-1200 3 ARB NOC INS 

Boana lanciformis Rana lanceolada común 70-1650 6 ARB NOC INS 
Dendropsophus 

marmoratus Rana marmórea 0-1000 3 ARB NOC INS 

Dendropsophus 
parviceps Rana caricortada 70-1300 10 ARB NOC INS 

Dendropsophus 
sarayacuensis Ranita de Sarayacu 70-150 14 ARB NOC INS 

Phyllomedusa vaillanti Rana monno de lineas 
blancas 70-275 2 ARB NOC INS 

Osteocephalus 
planiceps Rana de casco arborea 70-300 1 ARB NOC INS 

Osteocephalus taurinus Rana de casco taurina 35-1100 1 ARB NOC INS 

Scinax garbei Ranita garbeana 50-300 6 ARB NOC INS 

Scinax ruber Rana de lluvia listada <1750 9 ARB NOC INS 

Scinax cruentomma Rana de lluvía 70-246 5 ARB NOC INS 
Trachycephalus 

typhonius Rana lechera de pastaza <1700 3 ARB NOC INS 

BUFONIDAE 
Amazophrynella minuta Sapo diminuto 100-550 2 RAS DIU INS 

Rhaebo guttatus Sapo gigante de Cuyabeno 50-260 3 RAS NOC CAR 

Rhinella ceratophrys Sapo cornudo termitero 50-280 3 RAS NOC INS 

Rhinella margaritifera Sapo crestado 100-
2110 6 RAS DIU/NO

C INS 

Rhinella marina Sapo gigante <2400 48 RAS NOC OMN 
LEPTODACTYLIDAE 

Adenomera andreae Rana terrestre de André 100-600 2 RAS DIU INS 
Adenomera 
hylaedactyla Rana terrestre del Napo 0-1000 4 RAS NOC INS 

Leptodactylus fuscus Rana silbadora <1650 29 RAS NOC INS 

Leptodactylus knudseni Sapo terrestre amazónco 45-650 9 RAS NOC CAR 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 
Rango 
Altitudi

nal 
(Msnm). 

Abundan
cia Total 

Estra
to 

Activid
ad 

Grem
io 

Trófi
co 

Leptodactylus 
mystaceus Sapo-rana terrestre común 0-1000 4 RAS NOC INS 

Leptodactylus 
pentadactylus Rana terrestre gigante 100-980 4 RAS NOC INS 

Pseudopaludicola 
boliviana 

Rana miniatura de 
hojarasca 100-750 4 RAS NOC INS 

DENDROBATIDAE 
Allobates marchesianus Rana cohete sin brillo 90-800 1 RAS DIU INS 

Allobates femoralis Rana saltarina de muslos 
brillantes 

200-
1000 1 RAS DIU INS 

STRABOMANTIDAE 
Pristimantis malkini Cutín del río Ampiyacu 80-240 3 RAS NOC INS 

MICROHYLIDAE 
Elachistocleis ovalis Rana pinguina 35-800 4 RAS NOC INS 
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Anexo 16 Listado taxonómico de anfibios y sus diferentes hábitats en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Coberturas De La Tierra 
Abunda

ncia 
Total 

Bd
bi

 

Bd
at f  Bg
r  

Vs
ot

 

M
pe n  M
pc

 

Pl
 

Pe
n  

La
cn

 

Ri
o  

Tu
d 

CLASE ANFIBIA 
ORDEN ANURA 

PIPADAE 
Pipa pipa Rana chancleta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

CERATOPHRYIDAE 
Ceratophrys cornuta Sapo bocón cornudo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

HYLIDAE 
Boana cinerascens Rana granosa 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

Boana calcarata Rana arbórea de 
espolones 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Boana boans Rana gladiadora 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 10 
Boana geographica Rana geográfica 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 

Boana lanciformis Rana lanceolada 
común 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 6 

Dendropsophus 
marmoratus Rana marmórea 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3 

Dendropsophus 
parviceps Rana caricortada 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 10 

Dendropsophus 
sarayacuensis Ranita de Sarayacu 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Phyllomedusa 
vaillanti 

Rana mono de líneas 
blancas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Osteocephalus 
planiceps Rana de casco arbórea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Osteocephalus 
taurinus Rana de casco taurina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Scinax garbei Ranita garbeana 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 6 
Scinax ruber Rana de lluvia listada 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 

Scinax cruentomma Rana de lluvia 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 
Trachycephalus 

typhonius 
Rana lechera de 

pastaza 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

BUFONIDAE 
Amazophrynella 

minuta Sapo diminuto 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Rhaebo guttatus Sapo gigante de 
Cuyabeno 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 

Rhinella ceratophrys Sapo cornudo 
termitero 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Rhinella 
margaritifera Sapo crestado 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 6 

Rhinella marina Sapo gigante 0 2
3 0 0 1

5 0 0 0 1 1 8 48 

LEPTODACTYLIDAE 

Adenomera andreae Rana terrestre de 
André 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Adenomera 
hylaedactyla 

Rana terrestre del 
Napo 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 

Coberturas De La Tierra 
Abunda

ncia 
Total 

Bd
bi

 

Bd
at f  Bg
r  

Vs
ot

 

M
pe n  M
pc

 

Pl
 

Pe
n  

La
cn

 

Ri
o  

Tu
d 

Leptodactylus 
fuscus Rana silbadora 5 3 3 4 4 2 1 1 0 2 4 29 

Leptodactylus 
knudseni 

Sapo terrestre 
amazónco 2 0 0 1 0 1 0 3 0 1 1 9 

Leptodactylus 
mystaceus 

Sapo-rana terrestre 
común 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 

Leptodactylus 
pentadactylus Rana terrestre gigante 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

Pseudopaludicola 
boliviana 

Rana miniatura de 
hojarasca 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 

DENDROBATIDAE 
Allobates 

marchesianus Rana cohete sin brillo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Allobates femoralis Rana saltarina de 
muslos brillantes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

STRABOMANTIDAE 
Pristimantis malkini Cutín del río Ampiyacu 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

MICROHYLIDAE 
Elachistocleis ovalis Rana pinguina 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 4 
Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 
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Anexo 17 Composición y abundancia de los reptiles registrados en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Científico Nombre Vulgar 

Rango 
Altitudi

nal 
(Msnm)

. 

Abundan
cia Total 

Estrat
o Actividad 

CLASE REPTILIA 
TESTUDINES 

TESTUDINIDAE 
Chelonoidis 
denticulatus Morrocoy 194-556 6 RAS DIURNA 

CHELIDAE 
Chelus fimbriatus Tortuga mata-mata 230-425 1 ACU NOCTURNA 

PODOCNEMIDIDAE 
Podocnemis unifilis Tereca <1000 27 ACU DIURNA 
Podocnemis vogli Tortuga sabanera 0-1300 13 ACU DIURNA 

SQUAMATA 
DACTYLOIDAE 

Anolis auratus Camaleón sabanero <1800 6 RAS DIURNA 

Anolis ortonii Lagarto iguanido 177-
1338 3 RAS DIURNA 

Anolis fuscoauratus Anole delgado 168-
1839 2 ARB DIURNA 

Anolis scypheus Anolis de escamas doradas 147-963 3 ARB DIURNA 

Anolis transversalis Anolis de bandas 
transversales 164-421 1 ARB DIURNA 

HOPLOCERCIDAE 

Enyalioides laticeps Lagartija de palo cabezona 183-
2077 3 RAS DIURNA 

IGUANIDAE 
Iguana iguana Iguana verde <1000 9 ARB DIURNA 

GEKKONIDAE 
Hemidactylus 

frenatus Salamanquesa asiatica 0-2600 8 ARB NOCTURNA 

Hemidactylus 
palaichthus 

Gecko con punta de hoja de 
las antillas 0-2600 3 ARB NOCTURNA 

PHYLLODACTYLIDAE 
Thecadactylus 

rapicauda Salamandra gigante occidental <600 0 ARB NOCTURNA 

SPHAERODACTYLIDAE 
Gonatodes 
humeralis Salamanquesa de trinidad 185-425 2 ARB NOCTURNA 

Gonatodes riveroi Salamanquesa 140-
1000 4 ARB DIURNA 

GYMNOPHTHALMIDAE 
Cercosaura argulus Lagartija rayada brillante 10-1600 2 RAS DIURNA 

AMPHISBAENIDAE 
Amphisbaena alba Culebra ciega 233-

1179 1 RAS DIURNA 

TEIIDAE 

Kentropyx pelviceps Lagartija del bosque 190-
2069 5 RAS DIURNA 

Tupinambis teguixin Teyú/ Lobo pollero/ Mato de 
agua/Peni 0-1200 4 RAS DIURNA 

Ameiva ameiva Ameiva gigante 217-592 4 RAS DIURNA 
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Nombre Científico Nombre Vulgar 

Rango 
Altitudi

nal 
(Msnm)

. 

Abundan
cia Total 

Estrat
o Actividad 

Cnemidophorus 
gramivagus Lagarto liso 0-1500 4 RAS DIURNA 

Crocodilurus 
amazonicus Lagarto crocodile 600-

1500 1 RAS DIURNA 

BOIDAE 
Corallus hortulanus Boa de los jardines <1044 2 ARB NOCTURNA 

Corallus 
ruschenbergerii Boa de arbol común 300-

1000 1 ARB NOCTURNA 

Boa constrictor Boa 0-1500 1 ARB/R
AS NOCTURNA 

Eunectes murinus Anaconda <1000 3 ACU NOCTURNA 

Epicrates cenchria Boa arcoiris 190-
1723 2 RAS NOCTURNA 

COLUBRIDAE 

Atractus major Culebra tierras mayores 190-
1500 1 RAS NOCTURNA/DI

URNA 

Atractus poeppigi Serpiente de tierra de cuenca 100-
1630 2 RAS DIURNA 

Atractus 
punctiventris 

Serpiente tierrera de vientre 
punteado 400-500 1 RAS DIURNA 

Chironius exoletus Sipo mayor 0-2167 1 ARB/R
AS DIURNA 

Chironius fuscus Serpientes látigo olivas 177-
1449 1 ARB/R

AS DIURNA 

Chironius scurrulus Sipo arlequín 0-1449 1 RAS DIURNA 
Chironius spixii Jueteadora 0-1304 1 ARB DIURNA 

Clelia clelia Chontas 0-2000 1 RAS DIURNA 
Dipsas catesbyi Caracoleras de Catesby 0-1600 1 ARB NOCTURNA 
Dendrophidion 

dendrophis 
Serpiente corredora aceituna 

del bosque 
150-
1205 1 RAS DIURNA 

Dipsas pavonina Caracoleras pavoninas 0-1800 1 RAS DIURNA 
Imantodes cenchoa Serpiente Cordoncillo común <1500 2 ARB NOCTURNA 

Leptodeira annulata Serpiente Falsa mapaná <2300 1 ARB/R
AS NOCTURNA 

Ninia atrata Serpiente café sudamericana <1900 1 RAS NOCTURNA 
Oxyrhopus 
petolarius Falsa coral amazónica 0-700 1 ARB/R

AS 
NOCTURNA/DI

URNA 
Spilotes pullatus Serpiente tigre comunes 0-2000 1 ARB DIURNA 
Thamnodynastes 

pallidus Culebra casera pálida 0-500 1 RAS NOCTURNA 

VIPERIDAE 
Bothrops atrox Serpiente Mapaná <1585 1 RAS NOCTURNA 

Crotalus durissus Cascabel 0-2400 1 RAS NOCTURNA 
CROCODILIA 

ALLIGATORIDAE 
Caiman crocodilus Babilla/ cachirre <1000 2 ACU NOCTURNA 

Paleosuchus 
trigonatus Cachirre <600 13 ACU NOCTURNA 

Paleosuchus 
palpebrosus Caiman enano 183-413 1 ACU NOCTURNA 
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Anexo 18 Riqueza de especies de reptiles en cada una de las coberturas de la tierra 
presentes en el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Cientifico 
COBERTURAS DE LA TIERRA 

Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 

Chelonoidis denticulatus 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
Chelus fimbriatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Podocnemis unifilis 1 0 5 1 0 0 0 0 12 8 0 
Podocnemis vogli 5 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 
Anolis auratus 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
Anolis ortonii 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Anolis fuscoauratus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Anolis scypheus 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Anolis transversalis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Enyalioides laticeps 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
Iguana iguana 0 1 0 2 0 1 0 2 0 0 3 
Hemidactylus frenatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
Hemidactylus palaichthus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 
Thecadactylus rapicauda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gonatodes humeralis 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Gonatodes riveroi 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
Cercosaura argulus 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Kentropyx pelviceps 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
Tupinambis teguixin 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 
Ameiva ameiva 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 
Cnemidophorus gramivagus 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
Crocodilurus amazonicus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Corallus hortulanus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Corallus ruschenbergerii 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Boa constrictor 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eunectes murinus 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Epicrates cenchria 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atractus major 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Atractus poeppigi 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Atractus punctiventris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Chironius exoletus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius fuscus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Chironius scurrulus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Chironius spixii 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Clelia clelia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Crotalus durissus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Dendrophidion dendrophis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Dipsas pavonina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Imantodes cenchoa 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Leptodeira annulata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ninia atrata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Oxyrhopus petolarius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Spilotes pullatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Thamnodynastes pallidus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Bothrops atrox 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Crotalus durissus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Caiman crocodilus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Paleosuchus trigonatus 3 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 
Paleosuchus palpebrosus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo).  
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Anexo 19 Estructura trófica de las especies de reptiles presentes en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Cientifico Nombre Vulgar 
Rango 

Altitudinal 
(Msnm). 

Gremio 
Trófico 

CLASE REPTILIA 
TESTUDINES 

TESTUDINIDAE 
Chelonoidis denticulatus Morrocoy 194-556 OMN 

CHELIDAE 
Chelus fimbriatus Tortuga mata-mata 230-425 CAR 

PODOCNEMIDIDAE 
Podocnemis unifilis Tereca <1000 HER 
Podocnemis vogli Tortuga sabanera 0-1300 HER 

SQUAMATA 
DACTYLOIDAE 

Anolis auratus Camaleón sabanero <1800 INS 
Anolis ortonii Lagarto iguanido 177-1338 INS 

Anolis fuscoauratus Anole delgado 168-1839 INS 
Anolis scypheus Anolis de escamas doradas 147-963 INS 

Anolis transversalis Anolis de bandas transversales 164-421 INS 
HOPLOCERCIDAE 

Enyalioides laticeps Lagartija de palo cabezona 183-2077 INS 
IGUANIDAE 

Iguana iguana Iguana verde <1000 HER 
GEKKONIDAE 

Hemidactylus frenatus Salamanquesa asiatica 0-2600 INS 
Hemidactylus palaichthus Gecko con punta de hoja de las antillas 0-2600 INS 

PHYLLODACTYLIDAE 
Thecadactylus rapicauda Salamandra gigante occidental <600 INS 

SPHAERODACTYLIDAE 
Gonatodes humeralis Salamanquesa de trinidad 185-425 INS 

Gonatodes riveroi Salamanquesa 140-1000 INS 
GYMNOPHTHALMIDAE 

Cercosaura argulus Lagartija rayada brillante 10-1600 INS 
TEIIDAE 

Kentropyx pelviceps Lagartija del bosque 190-2069 INS 
Tupinambis teguixin Teyú/ Lobo pollero/ Mato de agua/Peni 0-1200 CAR 

Ameiva ameiva Ameiva gigante 217-592 INS 
Cnemidophorus gramivagus Lagarto liso 0-1500 INS 

Crocodilurus amazonicus Lagarto crocodile 600-1500 CAR 
BOIDAE 

Corallus hortulanus Boa de los jardines <1044 CAR 
Corallus ruschenbergerii Boa de arbol común 300-1000 CAR 

Boa constrictor Boa 0-1500 CAR 
Eunectes murinus Anaconda <1000 CAR 
Epicrates cenchria Boa arcoiris 190-1723 CAR 

COLUBRIDAE 
Atractus major Culebra tierras mayores 190-1500 INS 

Atractus poeppigi Serpiente de tierra de cuenca 100-1630 CAR 
Atractus punctiventris Serpiente tierrera de vientre punteado 400-500 CAR 

Chironius exoletus Sipo mayor 0-2167 CAR 
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Nombre Cientifico Nombre Vulgar 
Rango 

Altitudinal 
(Msnm). 

Gremio 
Trófico 

Chironius fuscus Serpientes látigo olivas 177-1449 CAR 
Chironius scurrulus Sipo arlequín 0-1449 CAR 

Chironius spixii Jueteadora 0-1304 CAR 
Clelia clelia Chontas 0-2000 CAR 

Dipsas catesbyi Caracoleras de Catesby 0-1600 CAR 
Dendrophidion dendrophis Serpiente corredora aceituna del bosque 150-1205 CAR 

Dipsas pavonina Caracoleras pavoninas 0-1800 CAR 
Imantodes cenchoa Serpiente Cordoncillo común <1500 CAR 
Leptodeira annulata Serpiente Falsa mapaná <2300 CAR 

Ninia atrata Serpiente café sudamericana <1900 INS 
Oxyrhopus petolarius Falsa coral amazónica 0-700 CAR 

Spilotes pullatus Serpiente tigre comunes 0-2000 CAR 
Thamnodynastes pallidus Culebra casera pálida 0-500 CAR 

VIPERIDAE 
Bothrops atrox Serpiente Mapaná <1585 CAR 

Crotalus durissus Cascabel 0-2400 CAR 
CROCODILIA 

ALLIGATORIDAE 
Caiman crocodilus Babilla/ cachirre <1000 CAR 

Paleosuchus trigonatus Cachirre <600 CAR 
Paleosuchus palpebrosus Caiman enano 183-413 CAR 
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Anexo 20 Composición, riqueza y dieta de las aves presentes en el área de ordenación 
forestal Guaviare Bloque 1. 

Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

ANSERIFORMES 
ANHIMIDAE 

Anhima cornuta Buitre de cienaga SEM <1000 
ANATIDAE 

Cairina moschata Pato real SEM <1000 
Dendrocygna viduata Iguaza careta SEM <2600 
Oressochen jubatus Ganso del Orinoco SEM <1000 

GALLIFORMES 
CRACIDAE 

Mitu tomentosum Pavón naguirrojo FRU <600 

Ortalis guttata Guacharaca moteada FRU <1400 

Penelope jacquacu Pava llanera FRU <700 

Pipile cumanensis Pava rajadora FRU <700 

ODONTOPHORIDAE 

Colinus cristatus Perdíz común SEM <2600 

COLUMBIFORMES 
COLUMBIDAE 

Columba livia Paloma domestica SEM <3500 
Columbina minuta Tortolita diminuta FRU <1200 

Columbina squammata Totolita colinegra SEM <500 
Columbina talpacoti Tórtola SEM <2500 

Leptotila rufaxilla Caminera frentiblanca INS <1000 
Patagioenas 
cayannensis Paloma rojiza SEM <2000 

Patagioenas plumbea Torcaza plomiza FRU <2000 
Patagioenas subvinacea Torcaza colorada FRU <3000 

CUCULIFORMES 
CUCULIDAE 

Coccycua minuta Cuco enano INS <1500 

Crotophaga ani 
garrapatero mayor, 

garrapatero hervidor, 
fritador, 

INS <300 

Crotophaga major garrapateri piquiliso, 
garrapatero comun, jiliguelo INS <2600 

Piaya cayana Cuco ardilla INS <3000 
Piaya melanogaster Cuco buchinegro INS <700 

NYCTIBIIFORMES 
NYCTIBIIDAE 

Nyctibius griseus Bienparado común INS <2600 
CAPRIMULGIFORMES 

CAPRIMULGIDAE 
Lurocalis semitorquatus Chotacabras rabicorto INS <2000 

Hydropsalis 
climacocerca Guardacaminos rabilargo INS <500 
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Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

APODIFORMES 
TROCHILIDAE 

Amazilia fimbriata Amazilia ventriblanco NEC <1700 
Amazilia versicolor Amazilia pechiblanco NEC <500 

Anthracothorax 
nigricollis Mango pechinegro NEC <2000 

Campylopterus 
largipennis Colibrí pechigris NEC <1200 

Discosura langsdorffi Rabudito ventinegro NEC <300 
Florisuga mellivora Colibrí collarejo NEC <2000 

Phaethornis atrimentalis Ermitaño barbinegro NEC <500 
Phaethornis ruber Ermitaño rojizo NEC <600 

Threnetes leucurus Ermitaño barbudo NEC <1200 
OPISTHOCOMIFORMES 

OPISTHOCOMIDAE 
Opisthocomus hoazin Pava hedionda FRU <600 

GRUIFORMES 
RALLIDAE 

Porphyrio martinica Polla Azul OMN <3500 
CHARADRIIFORMES 

CHARADRIIDAE 
Vanellus chilensis Alcaraván INS <3300 

BURHINIDAE 
Burhinus bistriatus Alcaraván INS <1000 

SCOLOPACIDAE 
Tringa solitaria Andarrios solitario INS <3500 

JACANIDAE 
Jacana jacana Gallito de cienaga INS <2600 

LARIDAE 
Sternula superciliaris Gaviotin fluvial CAR <1000 

Phaetusa simplex Gaviotin picudo CAR <3500 
RYNCHOPIDAE 

Rynchops niger Picotijera INS <1000 
CICONIIFORMES 

CICONIIDAE 
Ciconia maguari Cigüeña llanera CAR <600 

PELECANIFORMES 
ARDEIDAE 

Ardea alba Garza real CAR <3500 
Bubulcus ibis Garza del ganado INS <3500 

Butorides striata Garcita Rayada CAR <3000 
Cochlearius cochlearius Garza cucharón CAR <2600 

Egretta caerulea Garza azul CAR <3000 
Egretta thula Garza patiamarilla CAR <3000 

Syrigma sibilatrix Garza silbadora CAR <1000 
THRESKIORNITHIDAE 

Eudocimus ruber Corocora CAR <600 
Phimosus infuscatus Coquito CAR <3000 

Platalea ajaja Espatula rosada CAR <1000 
CATHARTIFORMES 

CATHARTIDAE 
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Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

Cathartes aura Guala Común CARR <2600 
Cathartes burrovianus Guala Sabanera CARR <1200 

Coragyps atratus Chulo, gallinazo comun, 
zamuro CARR <4000 

Sarcoramphus papa Rey de los gallinazos CARR <1500 
ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 
Busarellus nigricollis Gavilan cienaguero CAR <500 

Buteogallus meridionalis Gavilan sabanero CAR <1200 
Elanoides forficatus Aguililla tijereta CAR <3500 

Gampsonyx swainsonii Aguililla enana CAR <2500 
Geranoaetus 
albicaudatus Aguila coliblanca CAR <2500 

Geranospiza 
caerulescens Aguililla zancona CAR <700 

Ictinia plumbea Aguila plomiza CAR <3500 
Leptodon cayanensis Aguililla cabecigrís CAR <1000 
Rupornis magnirostris Gavilán caminero CAR <2700 

STRIGIFORMES 
STRIGIDAE 

Megascops choliba Currucutú común INS <2700 
CORACIIFORMES 

ALCEDINIDAE 
Chloroceryle amazona Martin pescador 

matraquero CAR <1800 

Chloroceryle americana Martin pescador pequeño CAR <1800 
Megaceryle torquata Martin pescador grande CAR <3500 

MOMOTIDAE 
Momotus momota Barranquero coronado INS <1200 

GALBULIFORMES 
GALBULIDAE 

Brachygalba goeringi jacamará goeringi INS <500 
Brachygalba lugubris Jacamar lúgubre INS <1000 

Galbalcyrhynchus 
leucotis Jacamar orejiblanco INS <700 

Galbula leucogastra Jacamar broncíneo INS <400 
Galbula tombacea Jacamar barbiblanco INS <1000 

BUCCONIDAE 
Bucco macrodactylus Bobo corbatin INS <500 

Chelidoptera tenebrosa Monjita rabiblanca INS <800 
Monasa morphoeus Monjita cantora INS <1300 
Monasa nigrifrons Monjita piquirroja INS <600 

Notharchus 
hyperrhynchus Bobo picudo INS <1200 

PICIFORMES 
CAPITONIDAE 

Capito auratus Torito dorado FRU <1400 
RAMPHASTIDAE 

Pteroglossus azara Pichí pico de marfil FRU <1200 
Pteroglossus castanotis Pichí de banda roja FRU <1400 
Pteroglossus inscriptus Pichí pechiblanco FRU <600 
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Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

Pteroglossus pluricinctus Pichí de doble banda FRU <1200 
Ramphastos tucanus Tucán silvador FRU <1200 

PICIDAE 
Campephilus rubricollis Carpintero cuellirojo INS <800 

Campephilus 
melanoleucos Carpintero marcial INS <1700 

Celeus flavus Carpintero amarillo INS <700 
Colaptes punctigula Carpintero pechipunteado INS <1800 
Dryocopus lineatus Carpintero real INS <2300 

Melanerpes cruentatus Carpintero buchipecoso INS <1300 
Picumnus lafresnayi Carpinterito barrado INS <1200 

Picumus squamulatus Carpintero escamado INS <1600 
FALCONIFORMES 

FALCONIDAE 
Caracara cheriway Caracara moñudo CAR <3300 

Daptrius ater Cacao negro CAR <800 
Falco sparverius Cernícalo CAR <3200 
Herpetotheres 

cachinnans Halcón reidor CAR <2500 

Ibycter americanus Cacao avispero CAR <1400 
Milvago chimachima Garrapatero CAR <2700 

PSITTACIFORMES 
PSITTACIDAE 

Amazona amazonica Lora Cariamarilla FRU <1500 
Amazona farinosa Lora real FRU <1600 

Amazona ochrocephala Lora cabeciamarilla FRU <1500 
Ara chloropterus Guacamaya roja FRU <800 

Ara macao Guacamaya bandera FRU <1500 
Ara severus Guacamaya cariseca FRU <1100 

Brotogeris cyanoptera Periquito aliazul FRU <1000 
Eupsittula pertinax Perico carisucio FRU <1500 
Forpus modestus Periquito piquinegro FRU <500 

Orthopsittaca manilatus Guacamaya buchirroja FRU <700 
Pionites 

melanocephalus Cotorra pechiblanca FRU <700 

Pionus menstruus Cotorra cheja FRU <2000 
Pyrilia barrabandi Lorito carinaranja FRU <500 
Pyrrhura melanura Periquito colirrojo FRU <1800 

PASSERIFORMES 
THAMNOPHILIDAE 

Myrmotherula axillaris Hormiguerito flanquiblanco INS <1000 
Thamnomanes 

ardesiacus Hormiguero griz-azul INS <600 

FURNARIDAE 
Glyphorynchus spirurus Trepador pico de cuña INS <1900 

Xenops minutus Xenops pardusco INS <1800 

TYRANNIDAE 

Attila cinnamomeus Atila acanelada INS <700 
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Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

Camptostoma 
obsoletum Tiranuelo silbador INS <1900 

Elaenia chiriquensis Fiofio belicoso INS <2000 
Empidonax alnorum Mosquero ailero INS <1200 

Empidonomus 
aurantioatrocristatus Atrapamoscas raton INS <1000 

Empidonomus varius Atrapamoscas veteado INS <600 
Fluvicola pica Viudita blanquinegra INS <1200 

Megarynchus pitangua Atrapamoscas picudo INS <1500 
Myiarchus ferox Atrapamoscas garrochero INS <1000 

Myiarchus tuberculifer Atrapamoscas papinegro INS <1800 
Myiodynastes maculatus Atrapamoscas maculado INS <1600 

Myiopagis gaimardii Fiofio selvatico INS <1200 
Myiornis ecaudatus Tiranuelo colimocho INS <600 

Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra INS <2200 
Myiozetetes granadensis Suelda capigris INS <1200 

Myiozetetes similis Suelda social INS <1300 
Pitangus lictor Bochofué menor INS <600 

Polystictus pectoralis Tacurí barbado INS <2600 
Todirostrum cinereum Espatulilla común INS <2200 

Tyrannus melancholicus Sirirí Común INS <2800 
Tyrannus savana Siriri tijereta INS <3200 

COTINGIDAE 
Gymnoderus foetidus Frutero vulturino FRU <700 

PIPRIDAE 
Ceratopipra 

erythrocephala Saltarín cabecidorado FRU <1500 

Lepidothrix coronata Saltarín coronado FRU <1400 
TITYRIDAE 

Pachyramphus 
polychopterus Anambé aliblanco INS <2200 

Tityra inquisitor Titira capirotada FRU <1400 
CORVIDAE 

Cyanocorax violaceus Carriquí violáceo FRU <1300 
HIRUNDINIDAE 

Atticora fasciata Golondrina pectoral INS <1000 
Progne tapera Golondrina sabanera INS <3000 

Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca INS <1000 
TROGLODYTIDAE 

Campylorhynchus 
turdinus Cucarachero turdino INS <1300 

Cantorchilus leucotis Cucarachero anteado INS <800 
Troglodytes aedon Cucarachero común INS <3300 

TURDIDAE 
Turdus hauxwelli Zorzal de Hauxwell FRU <700 
Turdus ignobilis Mirla ollera FRU <2600 

MIMIDAE 
Mimus gilvus Sinsonte común OMN <2800 

THRAUPIDAE 
Cissopis leverianus Tangará urraca SEM <1800 

Cyanerpes caeruleus Mielero cerúleo FRU <2300 
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Nombre Cientifico Nombre Local Dieta 
Alimenticia Rango Altitudinal 

Dacnis cayana Dacnis azul INS <1300 
Emberizoides herbicola Sabanero coludo INS <1800 

Paroaria gularis Cardenal pantanera INS <1200 
Ramphocelus carbo Tangara picoplata FRU <1400 

Ramphocelus 
nigrogularis Toche carmesí FRU <800 

Saltator coerulescens Saltador papayero FRU <1300 
Sporophila bouvronides Espiguero de Lesson SEM <500 
Sporophila crassirostris Curió renegrido SEM <1300 
Sporophila intermedia Espiguero gris SEM <2300 

Tachyphonus phoenicius Tangara de galones FRU <400 
Tangara callophrys Tangará cejiopalina FRU <800 
Tangara chilensis Tangara sietecolores FRU <1500 
Tangara mexicana Tangars turquesa FRU <1000 
Tangara nigrocincta Tangara enmascarada FRU <1000 
Thraupis episcopus Azulejo Común FRU <2600 
Thraupis palmarum Azulejo palmero INS <2600 

Volatina jacarina Volatinero negro INS <2300 
PASSERELLIDAE 

Ammodramus humeralis Sabanero rayado SEM <1600 
Arremonops conirostris Pinzón conirrostro INS <1500 

Arremon taciturnus Pinzon pectoral SEM <800 
Zonotrichia capensis Copetón común FRU <3600 

CARDINALIDAE 
Habia rubica Habia coronada INS <1000 

PARULIDAE 
Setophaga petechia Reinita dorada INS <2700 
Setophaga ruticilla Reinita norteña INS <3000 
Setophaga striata Reinita rayada INS <2600 

ICTERIDAE 
Cacicus cela Arrendajo común INS <1500 

Gymnomystax 
mexicanus Turpial lagunero INS <1000 

Icterus cayanensis Turpial negro INS <1300 
Molothrus oryzivorus Chamón Gigante INS <2600 

Psarocolius angustifrons Oropéndola común FRU <2600 
Psarocolius decumanus Oropéndola crestada FRU <2500 

Psarocolius viridis Oropédola verde FRU <800 
FRINGILLIDAE 

Euphonia chrysopasta Eufonia verdedorada FRU <1200 
Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla FRU <2000 

Euphonia minuta Eufonia rabiblanca FRU <1000 
Euphonia xanthogaster Eufonia común FRU <2600 
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Anexo 21 Riqueza y abundancia de especies de aves por cobertura de la tierra en el área 
de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL 

COBERTURAS DE LA TIERRA 

B
db

i 
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da

tf 

B
gr
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ot

 

M
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pc

 

Pl
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n  
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cn

 

R
io
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Anhima cornuta Buitre de cienaga 8 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 
Cairina moschata Pato real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Dendrocygna viduata Iguaza careta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
Oressochen jubatus Ganso del Orinoco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Mitu tomentosum Pavón naguirrojo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ortalis guttata Guacharaca moteada 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 

Penelope jacquacu Pava llanera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pipile cumanensis Pava rajadora 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Colinus cristatus Perdíz común 0 0 0 2 8 0 0 2 0 0 0 

Columba livia Paloma domestica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

Columbina minuta Tortolita diminuta 5 2 0 2 0 0 2 2 0 0 4 
Columbina squammata Totolita colinegra 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 

Columbina talpacoti Tórtola 4 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 
Leptotila rufaxilla Caminera frentiblanca 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 

Patagioenas cayannensis Paloma rojiza 3 3 0 0 2 0 2 0 0 0 4 
Patagioenas plumbea Torcaza plomiza 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 

Patagioenas subvinacea Torcaza colorada 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Coccycua minuta Cuco enano 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 6 

Crotophaga ani 
Garrapatero mayor, 

garrapatero hervidor, 
fritador, 

0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 

Crotophaga major 
Garrapatero piquiliso, 
garrapatero comun, 

jiliguelo 
0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 

Piaya cayana Cuco ardilla 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Piaya melanogaster Cuco buchinegro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Nyctibius griseus Bienparado común 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lurocalis semitorquatus Chotacabras rabicorto 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Hydropsalis climacocerca Guardacaminos rabilargo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amazilia fimbriata Amazilia ventriblanco 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Amazilia versicolor Amazilia pechiblanco 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Campylopterus largipennis Colibrí pechigris 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Discosura langsdorffi Rabudito ventinegro 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Florisuga mellivora Colibrí collarejo 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Phaethornis atrimentalis Ermitaño barbinegro 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Phaethornis ruber Ermitaño rojizo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Threnetes leucurus Ermitaño barbudo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opisthocomus hoazin Pava hedionda 8 0 0 0 0 0 0 0 1
5 5 0 

Porphyrio martinica Polla Azul 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vanellus chilensis Alcaraván 7 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 
Burhinus bistriatus Alcaraván 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Tringa solitaria Andarrios solitario 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Jacana jacana Gallito de cienaga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Sternula superciliaris Gaviotin fluvial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Phaetusa simplex Gaviotin picudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Rynchops niger Picotijera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
Ciconia maguari Cigüeña llanera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Ardea alba Garza real 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
8 0 

Bubulcus ibis Garza del ganado 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 
Butorides striata Garcita Rayada 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cochlearius cochlearius Garza cucharón 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Egretta caerulea Garza azul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Egretta thula Garza patiamarilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Syrigma sibilatrix Garza silbadora 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Eudocimus ruber Corocora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 

Phimosus infuscatus Coquito 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 

Platalea ajaja Espatula rosada 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 
Cathartes aura Guala Común 7 0 3 0 1 0 0 0 4 6 0 

Cathartes burrovianus Guala Sabanera 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 

Coragyps atratus Chulo, gallinazo comun, 
zamuro 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Sarcoramphus papa Rey de los gallinazos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Busarellus nigricollis Gavilan cienaguero 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 

Buteogallus meridionalis Gavilan sabanero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elanoides forficatus Aguililla tijereta 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 

Gampsonyx swainsonii Aguililla enana 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Geranoaetus albicaudatus Aguila coliblanca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Geranospiza caerulescens Aguililla zancona 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ictinia plumbea Aguila plomiza 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 
Leptodon cayanensis Aguililla cabecigrís 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Rupornis magnirostris Gavilán caminero 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 

Megascops choliba Currucutú común 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chloroceryle amazona Martin pescador 
matraquero 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

Chloroceryle americana Martin pescador pequeño 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 0 
Megaceryle torquata Martin pescador grande 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 

Momotus momota Barranquero coronado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachygalba goeringi jacamará goeringi 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Brachygalba lugubris Jacamar lúgubre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Galbalcyrhynchus leucotis Jacamar orejiblanco 7 3 5 0 0 0 0 0 2 0 0 
Galbula leucogastra Jacamar broncíneo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Galbula tombacea Jacamar barbiblanco 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 

Bucco macrodactylus Bobo corbatin 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
Chelidoptera tenebrosa Monjita rabiblanca 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Monasa morphoeus Monjita cantora 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
Monasa nigrifrons Monjita piquirroja 3 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 

Notharchus hyperrhynchus Bobo picudo 7 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Capito auratus Torito dorado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pteroglossus azara Pichí pico de marfil 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 



Plan de ordenación forestal del departamento del Guaviare Bloque 1 
 

411 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL 

COBERTURAS DE LA TIERRA 

B
db

i 

B
da

tf 

B
gr

 

Vs
ot

 

M
pe

n 

M
pc

 

Pl
 

Pe
n  

La
cn

 

R
io

 

Tu
d 

Pteroglossus castanotis Pichí de banda roja 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pteroglossus inscriptus Pichí pechiblanco 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pteroglossus pluricinctus Pichí de doble banda 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ramphastos tucanus Tucán silvador 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campephilus rubricollis Carpintero cuellirojo 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Campephilus melanoleucos Carpintero marcial 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celeus flavus Carpintero amarillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colaptes punctigula Carpintero 
pechipunteado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dryocopus lineatus Carpintero real 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melanerpes cruentatus Carpintero buchipecoso 4 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Picumnus lafresnayi Carpinterito barrado 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
Picumus squamulatus Carpintero escamado 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Caracara cheriway Caracara moñudo 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
Daptrius ater Cacao negro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Falco sparverius Cernícalo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Herpetotheres cachinnans Halcón reidor 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ibycter americanus Cacao avispero 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Milvago chimachima Garrapatero 3 1 4 0 0 0 0 0 2 2 1 
Amazona amazonica Lora Cariamarilla 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Amazona farinosa Lora real 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Amazona ochrocephala Lora cabeciamarilla 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

Ara chloropterus Guacamaya roja 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ara macao Guacamaya bandera 7 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 

Ara severus Guacamaya cariseca 1
8 0 0 1

1 0 6
5 0 0 5 0 0 

Brotogeris cyanoptera Periquito aliazul 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eupsittula pertinax Perico carisucio 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 8 

Forpus modestus Periquito piquinegro 5 0 1
1 

1
6 0 0 0 0 0 0 2 

Orthopsittaca manilatus Guacamaya buchirroja 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pionites melanocephalus Cotorra pechiblanca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Pionus menstruus Cotorra cheja 0 0 0 1
1 

1
8 0 0 0 0 0 0 

Pyrilia barrabandi Lorito carinaranja 0 0 0 2
1 0 1

8 0 0 0 0 0 

Pyrrhura melanura Periquito colirrojo 1
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Myrmotherula axillaris Hormiguerito 
flanquiblanco 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

Thamnomanes ardesiacus Hormiguero griz-azul 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
Glyphorynchus spirurus Trepador pico de cuña 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Xenops minutus Xenops pardusco 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Attila cinnamomeus Atila acanelada 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Camptostoma obsoletum Tiranuelo silbador 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0 0 
Elaenia chiriquensis Fiofio belicoso 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Empidonax alnorum Mosquero ailero 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 

Empidonomus 
aurantioatrocristatus Atrapamoscas raton 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 

Empidonomus varius Atrapamoscas veteado 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 
Fluvicola pica Viudita blanquinegra 4 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 
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Megarynchus pitangua Atrapamoscas picudo 0 0 0 8 0 2 1 1 0 0 0 

Myiarchus ferox Atrapamoscas 
garrochero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Myiarchus tuberculifer Atrapamoscas papinegro 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
Myiodynastes maculatus Atrapamoscas maculado 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Myiopagis gaimardii Fiofio selvatico 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Myiornis ecaudatus Tiranuelo colimocho 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Myiozetetes cayanensis Suelda Crestinegra 5 0 3 2 2 0 0 0 0 0 6 
Myiozetetes granadensis Suelda capigris 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 1 

Myiozetetes similis Suelda social 3 0 0 0 0 2 0 0 2 2 6 
Pitangus lictor Bochofué menor 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 0 

Polystictus pectoralis Tacurí barbado 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 2 
Todirostrum cinereum Espatulilla común 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tyrannus melancholicus Sirirí Común 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5 
Tyrannus savana Siriri tijereta 0 1 0 0 3 0 5 0 0 0 1 

Gymnoderus foetidus Frutero vulturino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ceratopipra erythrocephala Saltarín cabecidorado 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 

Lepidothrix coronata Saltarín coronado 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Pachyramphus polychopterus Anambé aliblanco 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tityra inquisitor Titira capirotada 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Cyanocorax violaceus Carriquí violáceo 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Atticora fasciata Golondrina pectoral 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
Progne tapera Golondrina sabanera 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 
Campylorhynchus turdinus Cucarachero turdino 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Cantorchilus leucotis Cucarachero anteado 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Troglodytes aedon Cucarachero común 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Turdus hauxwelli Zorzal de Hauxwell 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Turdus ignobilis Mirla ollera 3 0 0 2 1 1 0 0 0 0 5 

Mimus gilvus Sinsonte común 5 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 
Cissopis leverianus Tangará urraca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cyanerpes caeruleus Mielero cerúleo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dacnis cayana Dacnis azul 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Emberizoides herbicola Sabanero coludo 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Paroaria gularis Cardenal pantanera 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ramphocelus carbo Tangara picoplata 8 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Ramphocelus nigrogularis Toche carmesí 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 

Saltator coerulescens Saltador papayero 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Sporophila bouvronides Espiguero de Lesson 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 
Sporophila crassirostris Curió renegrido 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
Sporophila intermedia Espiguero gris 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

Tachyphonus phoenicius Tangara de galones 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Tangara callophrys Tangará cejiopalina 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Tangara chilensis Tangara sietecolores 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Tangara mexicana Tangars turquesa 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Tangara nigrocincta Tangara enmascarada 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
Thraupis episcopus Azulejo Común 2 2 0 2 0 1 3 3 0 0 5 
Thraupis palmarum Azulejo palmero 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

Volatina jacarina Volatinero negro 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
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Ammodramus humeralis Sabanero rayado 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 
Arremonops conirostris Pinzón conirrostro 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 

Arremon taciturnus Pinzon pectoral 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Zonotrichia capensis Copetón común 2 2 0 2 0 3 0 3 0 0 5 

Habia rubica Habia coronada 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
Setophaga petechia Reinita dorada 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Setophaga ruticilla Reinita norteña 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 
Setophaga striata Reinita rayada 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Cacicus cela Arrendajo común 1
2 0 0 8 5 8 0 0 0 0 1

5 

Gymnomystax mexicanus Turpial lagunero 6 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 8 

Icterus cayanensis Turpial negro 3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 
Molothrus oryzivorus Chamón Gigante 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 

Psarocolius angustifrons Oropéndola común 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 
Psarocolius decumanus Oropéndola crestada 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Psarocolius viridis Oropédola verde 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Euphonia chrysopasta Eufonia verdedorada 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla 0 0 0 2 2 3 3 0 0 0 2 

Euphonia minuta Eufonia rabiblanca 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 
Euphonia xanthogaster Eufonia común 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 
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Anexo 22 Especies de aves incluidas en los apéndices CITES presentes en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL CITES 
APODIFORMES 
TROCHILIDAE 

Amazilia fimbriata Amazilia ventriblanco II 
Amazilia versicolor Amazilia pechiblanco II 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro II 
Campylopterus largipennis Colibrí pechigris II 

Discosura langsdorffi Rabudito ventinegro II 
Florisuga mellivora Colibrí collarejo II 

Phaethornis atrimentalis Ermitaño barbinegro II 
Phaethornis ruber Ermitaño rojizo II 

Threnetes leucurus Ermitaño barbudo II 
ACCIPITRIFORMES 

ACCIPITRIDAE 
Busarellus nigricollis Gavilan cienaguero II 

Buteogallus meridionalis Gavilan sabanero II 
Elanoides forficatus Aguililla tijereta II 

Gampsonyx swainsonii Aguililla enana II 
Geranoaetus albicaudatus Aguila coliblanca II 
Geranospiza caerulescens Aguililla zancona II 

Ictinia plumbea Aguila plomiza II 
Leptodon cayanensis Aguililla cabecigrís II 
Rupornis magnirostris Gavilán caminero II 

STRIGIDAE 
Megascops choliba Currucutú común II 

PICIFORMES 
RAMPHASTIDAE 

Pteroglossus azara Pichí pico de marfil II 
Pteroglossus castanotis Pichí de banda roja II 
Pteroglossus inscriptus Pichí pechiblanco II 

Pteroglossus pluricinctus Pichí de doble banda II 
Ramphastos tucanus Tucán silvador II 

FALCONIFORMES 
FALCONIDAE 

Caracara cheriway Caracara moñudo II 
Daptrius ater Cacao negro II 

Falco sparverius Cernícalo II 
Herpetotheres cachinnans Halcón reidor II 

Ibycter americanus Cacao avispero II 
Milvago chimachima Garrapatero II 

PSITTACIFORMES 
PSITACIDAE 

Amazona amazonica Lora Cariamarilla II 
Amazona farinosa Lora real II 

Amazona ochrocephala Lora cabeciamarilla II 
Ara chloropterus Guacamaya roja II 

Ara macao Guacamaya bandera I 
Ara severus Guacamaya cariseca II 

Brotogeris cyanoptera Periquito aliazul II 
Eupsittula pertinax Perico carisucio II 
Forpus modestus Periquito piquinegro II 

Orthopsittaca manilatus Guacamaya buchirroja II 
Pionites melanocephalus Cotorra pechiblanca II 

Pionus menstruus Cotorra cheja II 
Pyrilia barrabandi Lorito carinaranja II 
Pyrrhura melanura Periquito colirrojo II 
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Anexo 23 Composición, riqueza y dieta de los mamíferos presentes en el área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL GREMIO 
TROFICO 

RANGO 
ALTITUDINAL 

DIDELPHIMORPHA 
DIDELPHIDAE 

Didelphis marsupialis Chucha OMN 0-2000 
Caluromys lanatus Chucha rata FRU 200-1300 

Philander andersoni Zarigüeya gris de cuatro ojos OMN 160-1600 
Glironia venusta Chucha de cola tupida OMN 0-1620 
Marmosa lepida Marmosa radiante OMN 45-1581 

Metachirus nudicaudatus Chuca mantequera de cuatro ojos INS 0-2100 
Chironectes minimus Tlacuache acuático CAR 0-1860 

CINGULATA 
DASYPODIDAE 

Priodontes maximus Ocarro INS 200-1500 
Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas OMN <3200 

Dasypus sabanicola Cachicamo sabanero INS 0-500 
Dasypus kappleri Armadillo narizón grande INS 25-500 

PILOSA 
CYCLOPEDIDAE 

Cyclopes didactylus Hormiguero de ceda INS 270-2200 
MEGALONYCHIDAE 

Choloepus didactylus Perezoso HER 0-2000 
BRADYPODIDAE 

Bradypus variegatus Oso perezoso HER 0-2160 
MYRMECOPHAGIDAE 

Tamandua tetradactyla Oso melero INS 0-1600 
Myrmecophaga tridactyla Oso palmero INS <2000 

CHIROPTERA 
EMBALLONURIDAE 

Saccopteryx bilineata Murciélago de sacos alares grande INS <1140 

Saccopteryx leptura Murciélago de sacos alares 
pequeño INS <1030 

Rhynchonycteris naso Murciélago de prosbocide INS <1200 
NOCTILIONIDAE 

Noctilio albiventris Murciélago pescador menor INS 0-1000 
Noctilio leporinus Murciélago pescador mayor CAR <600 

PHYLLOSTOMIDAE 
Anoura caudifer Murciélago longirostro menor NEC 200-2950 
Anoura geoffroyi Murciélago rabón de Geoffroy NEC 1200-2600 
Artibeus lituratus Murciélago frutero grande FRU <2180 
Artibeus obscurus Murciélago frutero oscuro FRU 200-1660 

Artibeus planirostris Murciélago frutero de Spix FRU 200-2000 
Carollia brevicauda Murciélago sedoso de cola corta FRU <2300 
Carollia castanea Murciélago castaño de cola corta FRU <1900 

Carollia perspicillata Murciélago cola corta de seba FRU 0-2000 

Chiroderma trinitatum Murciélago pequeño de ojos 
grandes FRU 60-1000 

Desmodus rotundus Murciélago vampiro común HEM <2880 
Glossophaga soricina Murciélago lengua larga común NEC <1600 
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NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL GREMIO 
TROFICO 

RANGO 
ALTITUDINAL 

Lophostoma silvicolum Murciélago de orejas redondas de 
garganta blanca INS 190-1375 

Phyllostomus discolor Murciélago nariz de lanza pálido INS <1930 
Phyllostomus elongatus Murciélago nariz de lanza menor OMN <1090 
Phyllostomus hastatus Murciélago nariz de lanza mayor OMN <1800 
Phylloderma stenops Murciélago de rostro pálido INS <1750 

Platyrrhinus 
brachycephalus 

Murciélago de nariz ancha y cabeza 
pequeña FRU <1120 

Platyrrhinus helleri Murciélago de nariz ancha de Heller FRU <1250 

Rhinophylla fischerae Murciélago frutero pequeño de 
Fisher FRU 200-1100 

Rhinophylla pumilio Muerciélago frutero pequeño enano FRU 200-1650 
Sturnira lilium Murciélago de hombros amarillos FRU 180-2000 

Tonatia saurophila Murciélago de orejas redondas 
cabeza rayada INS 500-1100 

Trachops cirrhosus Murciélago de labio verrugoso OMN <1800 
Trinycteris nicefori Murciélago orejudo de Nicéforo INS <540 

Uroderma bilobatum Murciélago toldero común FRU 180-1800 

Vampyressa thyone Murcielaguito norteño de orejas 
amarillas FRU <2000 

VESPERTILIONIDAE 
Eptesicus brasiliensis Murciélago marrion brasileño FRU <1915 

Myotis nigricans Myotis negro iNS 0-2000 
CARNIVORA 
MUSTELIDAE 

Eira barbara Cabeza de mate CAR 0-3200 
Lontra longicaudis Nutria Neotropical CAR 0-3200 

Mustela frenata Comadreja andina CAR 0-3600 
Pteronura brasiliensis Nutria CAR 0-500 

FELIDAE 
Leopardus tigrinus Caucel CAR 1600-4800 
Leopartdus wiedii Tigrillo CAR 0-1800 
Leopartus pardalis Ocelote CAR 0-2400 

Panthera onca Jaguar CAR 0-3200 
Puma concolor Puma CAR 0-4100 

Puma yagouaroundi Yagouaroundi CAR 0-3200 
CANIDAE 

Cerdocyon thous Zorro perruno CAR 0-3400 
Atelocynus microtis Pero de monte CAR 0-500 

PROCYONIDAE 
Nasua nasua Coatí CAR 0-3600 

Procyon cancrivorus Cangrejera OMN 0-2350 
PERISSODACTYLA 

TAPIRIDAE 
Tapirus terrestris Tapir amazónico HER 0-2400 

ARTIODACTYLA 
TAYASSUIDAE 

Pecari tajacu Pecarí de collar FRU 0-2800 
Mazama zamora Corzuelo roja de zamora HER 600-1200 

CETACEA 
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NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL GREMIO 
TROFICO 

RANGO 
ALTITUDINAL 

INIIDAE 
Inia geoffrensis Deñfin rosado CAR 0-120 

PRIMATES 
AOTIDAE 

Aotus vociferans Mono nocturno vociferante FRU 90-150 
ATELIDAE 

Alouatta seniculus Mono aullador rojo FRU 0-3200 
Lagothrix lagotricha Mono lanudo plateado FRU 200-1400 

Ateles belzebuth Mono araña FRU 0-1300 
CEBIDAE 

Cebus albifrons Mono capuchino FRU 0-1000 
Saimiri cassiquiarensis Mono ardilla INS 90-150 

Sapajus apella Mono maicero FRU 0-2700 
PITHECIIDAE 

Cheracebus lugens La viudita FRU 150-500 
Plecturocebus ornatus Mono zocay INS 400-500 

CALLITRICHIDAE 
Saguinus inustus Mico diablo FRU 750-1100 

RODENTIA 
CAVIIDAE 

Hydrochoerus hydrochaeris Chiguiro HER 0-900 
CUNICULIDAE 

Cuniculus paca Lapa FRU 0-2000 
DASYPROCTIDAE 

Myoprocta pratti Guatín FRU 0-2000 
Dasyprocta fuliginosa Guatusa negra FRU 0-1400 

ECHIMYIDAE 
Proechimys quadruplicatus Raton de monte OMN <500 
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Anexo 24 Riqueza y abundancia de especies de mamíferos por cobertura de la tierra en 
el área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

NOMBRE CIENTIFICO 
COBERTURAS DE LA TIERRA 

Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Didelphis marsupialis 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Caluromys lanatus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Philander andersoni 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glironia venusta 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Marmosa lepida 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metachirus nudicaudatus 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Chironectes minimus 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Priodontes maximus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dasypus novemcinctus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Dasypus sabanicola 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Dasypus kappleri 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
Cyclopes didactylus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Choloepus didactylus 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bradypus variegatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tamandua tetradactyla 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Myrmecophaga tridactyla 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Saccopteryx bilineata 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saccopteryx leptura 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhynchonycteris naso 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Noctilio albiventris 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Noctilio leporinus 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Anoura caudifer 5 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
Anoura geoffroyi 7 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 
Artibeus lituratus 7 0 6 0 8 0 0 0 0 0 0 

Artibeus obscurus 4 8 1 0 1 0 0 0 0 48 0 
Artibeus planirostris 13 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Carollia brevicauda 11 3 9 6 5 0 0 0 0 0 0 
Carollia castanea 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

Carollia perspicillata 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
Chiroderma trinitatum 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Desmodus rotundus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Glossophaga soricina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lophostoma silvicolum 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllostomus discolor 9 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Phyllostomus elongatus 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Phyllostomus hastatus 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Phylloderma stenops 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Platyrrhinus brachycephalus 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
Platyrrhinus helleri 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rhinophylla fischerae 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
Rhinophylla pumilio 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Sturnira lilium 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tonatia saurophila 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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NOMBRE CIENTIFICO 
COBERTURAS DE LA TIERRA 

Bdbi Bdatf Bgr Vsot Mpen Mpc Pl Pen Lacn Rio Tud 
Trachops cirrhosus 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Trinycteris nicefori 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uroderma bilobatum 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Vampyressa thyone 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eptesicus brasiliensis 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Myotis nigricans 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Eira barbara 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lontra longicaudis 2 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 

Mustela frenata 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pteronura brasiliensis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Leopardus tigrinus 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Leopartdus wiedii 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Leopartus pardalis 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Panthera onca 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puma concolor 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Puma yagouaroundi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cerdocyon thous 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Atelocynus microtis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nasua nasua 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Procyon cancrivorus 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Tapirus terrestris 5 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 

Pecari tajacu 5 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
Mazama zamora 8 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inia geoffrensis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

Aotus vociferans 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Alouatta seniculus 0 12 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Lagothrix lagotricha 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ateles belzebuth 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Cebus albifrons 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Saimiri cassiquiarensis 16 12 10 5 0 0 0 0 0 0 0 
Sapajus apella 8 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0 

Cheracebus lugens 7 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 
Plecturocebus ornatus 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

Saguinus inustus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydrochoerus hydrochaeris 18 14 6 12 0 0 0 0 0 0 0 

Cuniculus paca 8 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 
Myoprocta pratti 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dasyprocta fuliginosa 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
Proechimys quadruplicatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coberturas de la tierra: Bdbi (Bosque denso bajo inundable)., Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme)., Bgr (Bosque de 
galería y ripario)., Vsot (Vegetación secundaria o en transición)., Mpen (Mosaico de pastos con espacios naturales). Mpc 

(Mosaico de pastos y cultivos, Pl (Pastos limpios)., Pen (Pastos enmalezados)., Lacn (Lagos, lagunas y ciénagas 
naturales)., Rio (Rio)., Tud (tejido urbano discontinuo). 
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Anexo 25 Cartografía social realizada en diferentes veredas del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. a. Vereda Nueva 
Primavera; b. Vereda La Panguana; c. Vereda Charras; d. Vereda Caño Mosco. 

  

b.a.

c. d.
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Anexo 26 Esquema de evaluación de los talleres realizados en algunas veredas del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 
a. Vereda Kuwait; b. Vereda Nueva Primavera; c. Vereda La Panguana; d. Vereda Charras; e. Vereda Caño Flores. 

 

a. b. c.

d. e.
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Anexo 27 Arboles de problemas realizados en algunas veredas del área de ordenación forestal Guaviare Bloque 1. a. Veredas 
Panguana y Nueva Primavera; b. Veredas Caño mosco y Costeñita; c. Veredas Puerto Flores y Mancusito; d. Termales Alto, 

Rebalse, Caño Pava y Alto Cachama. 

 

  

a. b.

c. d.
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Anexo 28 Acta de reunión utilizadas durante la fase de campo del Componente 
socioeconómico y cultural del POF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 29 Mapa de atributos de la población presente en la UOF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 30 Mapa de los atributos de las actividades económicas presentes en la UOF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 31 Mapa de atributos de los sistemas productivos presentes en la UOF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 32 Mapa de atributos del uso del bosque en la UOF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 33 Mapa de atributos de las organizaciones comunitarias presentes en la UOF Guaviare Bloque 1 
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Anexo 34 Mapa de atributos de la infraestructura social en la UOF Guaviare Bloque 1. 
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Anexo 35 Distribución de las áreas forestales productoras en cada unidad territorial del área de 
ordenación forestal Guaviare Bloque 1. 

VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 

AGUA BONITA ALTA 

 Área Forestal Productora Tipo A  6.951 
 Área Forestal Productora Tipo B  261 
 Área Forestal Protectora  2.054 
 Área No Forestal Productora  3.445 

AGUA BONITA BAJA 

 Área Forestal Productora Tipo A  22.376 
 Área Forestal Productora Tipo B  26.895 
 Área Forestal Protectora  15.590 
 Área No Forestal Productora  2.594 
 Exclusión  101 

BOQUERON 
 Área Forestal Productora Tipo B  328 
 Área Forestal Protectora  1.219 
 Área No Forestal Productora  1.340 

BUENOS AIRES 

 Área Forestal Productora Tipo A  168 
 Área Forestal Productora Tipo B  422 
 Área Forestal Protectora  4.855 
 Área No Forestal Productora  96 

CAÑO AZUL 

 Área Forestal Productora Tipo A  24 
 Área Forestal Productora Tipo B  933 
 Área Forestal Protectora  98 
 Área No Forestal Productora  471 

CAÑO BLANCO DOS 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.569 
 Área Forestal Productora Tipo B  876 
 Área Forestal Protectora  393 
 Área No Forestal Productora  233 

CAÑO BLANCO TRES  Área Forestal Protectora  68 

CAÑO CUMA 

 Área Forestal Productora Tipo A  2.489 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.577 
 Área Forestal Protectora  185 
 Área No Forestal Productora  993 
 Exclusión  243 

CAÑO DANTA 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.830 
 Área Forestal Productora Tipo B  5.821 
 Área Forestal Protectora  5.013 
 Área No Forestal Productora  464 

CAÑO FLOR 

 Área Forestal Productora Tipo A  2.096 
 Área Forestal Productora Tipo B  713 
 Área Forestal Protectora  679 
 Área No Forestal Productora  495 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
 Exclusión  1 

CAÑO GLORIA 

 Área Forestal Productora Tipo A  28 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.714 
 Área Forestal Protectora  235 
 Área No Forestal Productora  324 
 Exclusión  71 

CAÑO MOSCO 

 Área Forestal Productora Tipo A  11.299 
 Área Forestal Productora Tipo B  30.257 
 Área Forestal Protectora  20.074 
 Área No Forestal Productora  2.551 
 Exclusión  818 

CAÑO NEGRO 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.261 
 Área Forestal Productora Tipo B  21.982 
 Área Forestal Protectora  11.562 
 Área No Forestal Productora  34.752 
 Exclusión  2.127 

CAÑO PESCA 

 Área Forestal Productora Tipo A  185 
 Área Forestal Productora Tipo B  659 
 Área Forestal Protectora  1.055 
 Área No Forestal Productora  351 

CAÑO SECO 

 Área Forestal Productora Tipo A  170 
 Área Forestal Productora Tipo B  675 
 Área Forestal Protectora  161 
 Área No Forestal Productora  830 

EL BARANCO CEIBA 

 Área Forestal Productora Tipo B  1.217 
 Área Forestal Protectora  26 
 Área No Forestal Productora  71 
 Exclusión  196 

EL BARRANCO COLORADO 

 Área Forestal Productora Tipo A  22 
 Área Forestal Productora Tipo B  24 
 Área Forestal Protectora  21 
 Área No Forestal Productora  30 

EL CHUAMAL 

 Área Forestal Productora Tipo A  610 
 Área Forestal Productora Tipo B  0 
 Área Forestal Protectora  1.731 
 Área No Forestal Productora  464 

EL JAPON 
 Área Forestal Productora Tipo A  705 
 Área Forestal Protectora  481 
 Área No Forestal Productora  29 

EL PALMAR  Área Forestal Productora Tipo A  1.133 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.331 
 Área Forestal Protectora  1.387 
 Área No Forestal Productora  871 

EL TRIUNFO 

 Área Forestal Productora Tipo A  3.196 
 Área Forestal Productora Tipo B  328 
 Área Forestal Protectora  671 
 Área No Forestal Productora  3.859 
 Exclusión  11 

FLORIDA 

 Área Forestal Productora Tipo A  700 
 Área Forestal Productora Tipo B  22 
 Área Forestal Protectora  130 
 Área No Forestal Productora  1.006 

FRANCISCO 

 Área Forestal Productora Tipo A  0 
 Área Forestal Productora Tipo B  170 
 Área Forestal Protectora  72 
 Área No Forestal Productora  58 

FUNDACIÓN 

 Área Forestal Productora Tipo A  2.121 
 Área Forestal Productora Tipo B  22 
 Área Forestal Protectora  5.507 
 Área No Forestal Productora  745 

HORIZONTE 
 Área Forestal Productora Tipo B  129 
 Área Forestal Protectora  749 
 Área No Forestal Productora  253 

ITILLA 

 Área Forestal Productora Tipo A  82.188 
 Área Forestal Productora Tipo B  51.428 
 Área Forestal Protectora  34.522 
 Área No Forestal Productora  5.290 
 Exclusión  267 

LA ARGELIA 

 Área Forestal Productora Tipo A  9.772 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.543 
 Área Forestal Protectora  6.803 
 Área No Forestal Productora  3.014 
 Exclusión  59 

LA CRISTALERA 
 Área Forestal Productora Tipo B  56 
 Área Forestal Protectora  2.482 
 Área No Forestal Productora  88 

LA ESMERALDA 
 Área Forestal Productora Tipo A  2.422 
 Área Forestal Protectora  167 
 Área No Forestal Productora  1.259 

LA ORQUIDEA  Área Forestal Productora Tipo A  48 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
 Área Forestal Productora Tipo B  4.135 
 Área Forestal Protectora  1.565 
 Área No Forestal Productora  1.341 

LA PANGUANA 

 Área Forestal Productora Tipo A  4.494 
 Área Forestal Productora Tipo B  3.949 
 Área Forestal Protectora  1.447 
 Área No Forestal Productora  1.841 
 Exclusión  134 

LA PAZ 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.835 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.125 
 Área Forestal Protectora  483 
 Área No Forestal Productora  587 
 Exclusión  115 

LA PRIMAVERA 
 Área Forestal Productora Tipo B  31 
 Área Forestal Protectora  15 
 Área No Forestal Productora  25 

LA REFORMA 
 Área Forestal Productora Tipo B  6 
 Área Forestal Protectora  37 
 Exclusión  33 

LA SIBERIA 

 Área Forestal Productora Tipo A  704 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.003 
 Área Forestal Protectora  439 
 Área No Forestal Productora  456 
 Exclusión  169 

LA UNION 
 Área Forestal Productora Tipo A  860 
 Área Forestal Protectora  999 
 Área No Forestal Productora  202 

LAS COLINAS 
 Área Forestal Productora Tipo B  12 
 Área Forestal Protectora  209 
 Área No Forestal Productora  9 

LEJANIAS 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.034 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.140 
 Área Forestal Protectora  3.380 
 Área No Forestal Productora  472 

MANANTIALES 
 Área Forestal Productora Tipo A  355 
 Área Forestal Productora Tipo B  85 
 Área Forestal Protectora  808 

MESA DE LA LINDOSA 
 Área Forestal Productora Tipo A  1.238 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.585 
 Área Forestal Protectora  472 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
 Área No Forestal Productora  347 
 Exclusión  92 

MORICHAL 

 Área Forestal Productora Tipo A  449 
 Área Forestal Productora Tipo B  628 
 Área Forestal Protectora  15.656 
 Área No Forestal Productora  1.024 

NUEVA PRIMAVERA 

 Área Forestal Productora Tipo A  957 
 Área Forestal Productora Tipo B  588 
 Área Forestal Protectora  162 
 Área No Forestal Productora  231 
 Exclusión  13 

NUEVA YORK 

 Área Forestal Productora Tipo A  144 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.703 
 Área Forestal Protectora  177 
 Área No Forestal Productora  90 
 Exclusión  63 

PALMAR ALTO 

 Área Forestal Productora Tipo A  736 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.869 
 Área Forestal Protectora  1.645 
 Área No Forestal Productora  305 

PATIO BONITO 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.162 
 Área Forestal Productora Tipo B  202 
 Área Forestal Protectora  71 
 Área No Forestal Productora  1.080 

PEÑA ROJA 

 Área Forestal Productora Tipo A  1 
 Área Forestal Productora Tipo B  65 
 Área Forestal Protectora  700 
 Área No Forestal Productora  182 
 Exclusión  6 

PIÑALITO 
 Área Forestal Productora Tipo A  558 
 Área Forestal Protectora  52 
 Área No Forestal Productora  35 

PRIMAVERA 

 Área Forestal Productora Tipo A  3.295 
 Área Forestal Productora Tipo B  374 
 Área Forestal Protectora  325 
 Área No Forestal Productora  264 
 Exclusión  2 

PUERTO FLORES 
 Área Forestal Productora Tipo A  1.922 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.932 
 Área Forestal Protectora  731 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
 Área No Forestal Productora  150 

PUERTO NAME 

 Área Forestal Productora Tipo A  0 
 Área Forestal Productora Tipo B  54 
 Área Forestal Protectora  59 
 Área No Forestal Productora  3 
 Exclusión  36 

PUERTO NUEVO 
 Área Forestal Productora Tipo B  1 
 Área Forestal Protectora  15 
 Exclusión  14 

PUERTO POLACO I 

 Área Forestal Productora Tipo A  313 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.708 
 Área Forestal Protectora  334 
 Área No Forestal Productora  351 
 Exclusión  2 

PUERTO POLACO II 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.786 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.579 
 Área Forestal Protectora  480 
 Área No Forestal Productora  600 
 Exclusión  24 

PUERTO SANTANDER 
 Área Forestal Productora Tipo A  1 
 Área Forestal Productora Tipo B  5 
 Área Forestal Protectora  1 

PUERTO VALENCIA 

 Área Forestal Productora Tipo A  10.974 
 Área Forestal Productora Tipo B  6.356 
 Área Forestal Protectora  5.474 
 Área No Forestal Productora  573 
 Exclusión  313 

SABANAS 

 Área Forestal Productora Tipo B  4.245 
 Área Forestal Protectora  463 
 Área No Forestal Productora  2.036 
 Exclusión  226 

SAN ANTONIO ALTO 

 Área Forestal Productora Tipo A  11.614 
 Área Forestal Productora Tipo B  11.851 
 Área Forestal Protectora  29.769 
 Área No Forestal Productora  953 

SAN ISIDRO II 

 Área Forestal Productora Tipo A  1.181 
 Área Forestal Productora Tipo B  232 
 Área Forestal Protectora  206 
 Área No Forestal Productora  1.099 
 Exclusión  2 
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VEREDA TIPO DE ÁREA FORESTAL ÁREA (ha) 
SAN JORGE  Área Forestal Protectora  13 

SAN LUIS 
 Área Forestal Productora Tipo B  1.634 
 Área Forestal Protectora  1.301 
 Área No Forestal Productora  5.635 

SAN LUIS DE LOS AIRES 
 Área Forestal Productora Tipo B  2.447 
 Área Forestal Protectora  1.918 
 Área No Forestal Productora  3.355 

SAN MIGUEL 
 Área Forestal Productora Tipo B  30 
 Área Forestal Protectora  5.766 
 Área No Forestal Productora  72 

UNIÓN BUENOS AIRES 

 Área Forestal Productora Tipo A  156 
 Área Forestal Productora Tipo B  8.908 
 Área Forestal Protectora  1.199 
 Área No Forestal Productora  816 
 Exclusión  829 

YARUMALES 

 Área Forestal Productora Tipo A  16 
 Área Forestal Protectora  76 
 Área No Forestal Productora  19 
 705.552 

 


