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Introducción 

Este trabajo que se presenta a la Facultad Nacional de Agrol1omía , 
ha sido el resultado de algunos estudios realizados en el Departamento de 
Antioquia. 

Obedece él a la inspiración del doctor Leslie R. Holdriclge, del cual 
hemos tenido la fortuna de recibir la enseñanza personal y directa a través 
de los campos de Colombia. En unión del doctor Ho~dridge, Ita orientado 
y dirigido los trabajos el doctor Josepll Tasi .Ir., nuestro gran profesor, 
quien ha viajado con nosotros por muchos lugares del país, siempre dis
puesto a ayudarnos, instruyéndonos siempre. La revisión final del mapa 
ha sido hecha por este investigador. 5ea ésta la oportunidad de presentar
les mis más sinceros agradecimie- 'r por tan valiosa ayuda y colaboración. 

El presidente de tesis, / .ésar Pérez F., no sólo ha revisado el 
estudio, sino que ha sido ur ..dor eficaz en su elaboración, pues en 
su compañía se ha hecho F rabajo de campo, ya las visitas a dife
rentes zonas, ya el levanta los perfiles de los bosques. 

1 Trabaj o presentado como req, .rcial para obtar al tftu lo de Ingeniero Agr6nolIl0, 

a la Facultad Nacional de Agronomía lle lvredellfn , 1961, y realizado por el Instituto Geogra

fico "Agustín Codazzi", Departamento Agrol6gico. Bogotá. 
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El estudio se ha hecho Con la valiosa colaboración del doctor Elmo 
Montenegro, d gTan amigo con quien me ha tocado en suerte trabajar en 
el mapa general del país. Colaboraron asimismo I~s compañeros ecuato
rianos doctores Mario C:lrdenas y OSlValdo Vivanco. 

Debo expresar mis agradecimientos al personal de dibujantes y me
canógrafas del Departamento Agrológico, quienes contribuyeron a la pre
sentación final del tra bajo. 

En la identificación de la vegetación, quiero dar las gracias a los bo
tánicos: a mi profesor el doctor Gabriel Gutiérrez de la Facultad de Me
dellín, a los doctores Luis Eduardo Mora , Roberto Jaramillo, Rafael Ro
mero Castañeda, Hernando Carda Barriga, Jesús M. Idrobo, Lorenzo Uri
be, Alvaro Fernández P., del Instituto de Ciencias Natnrales, al doctor José 
Cuatrecasas y al Hno. Daniel. 

Estos estudios ecológicos efectuados por el Instituto Geográfico "Agus
tÍn Codazzi", tuvieron su feliz realización mediante el interés del anterior 
director doctor Villegas Robledo y a la constante preocupación del ex-Jefe 
del Departamento Agrológico doctor Alfonso Garda Espine\. A ellos mis 
agradecimientos. Estos trabajos se deben asimismo, al estímulo constante 
de los doctores Servio Tulio Benavides y Manuel S;ínchez (q .e.p.d. ). 

Continuamos hoy el levantamiento del mapa ecológico del país, CÚIl

tanda para ello con el entusiasmo que en tales trabajos ha puesto el Di
rector del Instituto doctor José Luis Cadavid, y debido al estímulo, facili 
dades y especial interés que tiene el doctor Alfonso Samper U., actual Jefe 
del Departamento AgTológico, en ver terminada dicha obra. 

En el estudio de la naturaleza queda mucho por hacer, y si esta mo
desta y general visión de Antioq uia despierta en alguien interés de conocer 
el Departamento, no se habrá trabajado en vano. Recordemos aquí las pa
labras de Séneca citadas por Van Hagen: "Multum adhuc restat. Mucho 
queda por hacer, mucho quedará todavía, y nunca será negada a ningún 
hombre que nazca después de la revolución de un millar de siglos, la opor
tunidad para aportar algo". 
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ANTIOQUIA EN COLONJBIA 
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Generalidades sobre A ntioquia 

LIMITES • 

Por el norte Antioquia limit;¡ con el Océano AtLinrico, con el De
partamento de Córdoba s:g;uienclo la s serranías de Abibe y Ayapel, y con 
el Departamento de Bo!íva,,; al oriente con Jos Departamentos de fioyad 
y Santander del Sur marcado el Jírnit :: por el Río Magdalena; al occidente 
con el Departamento del Chocú, en parte siguiendo la Cordillera Occiden
tal, para continuar luego por el Río Atrato un trecho hasta llegar al Golfo 
de Urabá; por el sur limita con el Departam ento de Caldas siguiendo los 
Ríos Arquía, Arma y Sarnaná Sllr 2 . 

SUPERFICIE Y PERIMETRO 

El perímetro aproximado del Departamento es de unos 1.906 kiló
metros y una superficie de 63.000 kilómetros cuadrados aproximadamente l. 

POSICION GEOGRAFICA 1 

Limites 

Depart amentu de Córdoba y 
Océano Atlántico . 
Departamento d e Caldas. 
Df:partamento de Santander d el 

Sur. 
Departamen to del Chocó. 

'~~ ~ ...........~ ~ ->-' --CORDILLEAA OCCIDENTAl 

~ 

Luituu 

tr ':;:j' OO " N 
[, °25' -30" N 

73' 53'-23" W 
77 ° 7'·00" W 

i:'UIlIOS extremos 

Punta Arboletes 
Se rranía de Caramanta 

Casabe 
Sautatá 

CORTE DE L AS CORDILLERA S ANTIOQUEÑAS 
D ATOS DE "WoPLD II(FtO I'JAUTlCAL CHARi" 

FISIOGRAFIA 

~ 

La Cordillera de los Andes, que se divide al sur del país, penetra al 
territorio antioqueño por los dos ramales andinos llamados Cordillera Oc
cidental y Cordillera Central. 

La Cordillera Central forma al sur el páramo de Sonsón y más hacia 
el norte el valle de Rionegro y de La Ceja . Se bifurca en los altos de San 
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Miguel y AlegTías para formar dos ramales: el uno se extiende hasta la 
confluencia de los ríos Cauca y Nechí, el otro se dirige un poco hacia el 
oriente para terminar en el Departamento de Bolívar l . 

La Cordillera Occidental , que penetra por el alto de Caramanta, se di· 
rige hacia el norte por el páramo de Frontino para rematar en las serranías 
de Abibe, San Jerónimo y Ayapel que se pierden en las llanuras del De· 
partamento de Córdoba l. 

Estas cordilleras y otros accidentes geográficos determinan diversas re
giones fisiogTáEicas tales como: el Valle del Magdalena, el Cañón del Río 
Cauca, la región del Río Atrato, la zona de Urabá, la región del bajo Cau
ca, el Valle del Río San Juan, el Valle del Río Penderisco, el Valle del 
Río Porce, la meseta de Santa Rosa, el Valle de RionegTo y de La Ceja, 
entre las de mayor extensión. 

HIDROGRAFIA 

Las principales cuencas hidrográficas del Departamento son las for
madas por los ríos Magdalena, Cauca , León , Atrato, Mulatos y San Juan 2. 

RIO MAGDALENA . MARGEN IZQUIERDA 

Afluentes: río La Mi e l, río Claro del Sur, Cocorn{t, Nare, San Bar
tolomé, Cimitarra. Sub-afluen tes: Samaná Sur, Samaná del Norte, Ité, 
Tamar. 

El río Cauca cruza por Antioqllia formando un cañón estrecho con 
los siguientes afluentes : 

RIO CAUCA . MARGEN DERECHA 

Afluenles: Arma, PobJanco, Aurr;Í, Nechí. S1/.b-afluentes: Sonsón, 
Porce, Bagre. 

RIO C AUCA. MARGE;'\J I1QUI.ERDA 

Afluentes: Cartama, Pi edras, San Juan , Tonllsco, Tarazá, Man. 

RIO L EO:\ 

Recorre el territorio de t 1rab;'t para JIC\·ar sus agtlaS al l1Iar Caribe. 

Afluentes: Juradó, Guap;í, Chigorodó, Carepa. 

RIO ,\TR.\"I'O 

El más caudal(·)so de todos cruza ulIa de las zonas de mayor precipita
ción del mundo. 

Aflllen/.es (en Antioqllia ): i\rquía, i\lllní , Murindú, RioslIcio. 

lUO ~'lUl. f\TOS , RIO S¡\\I Jl :\ ,"\l 

• 
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GEOLOGtA 

Los estudios geológicos se inician en Antioquia con Dag': nlwrdt (1839), 
Karsten (1856) y luego con Tulio Ospina en su "Res~ña de la Geología 
de Colombia y especialmente del antiguo Departamento de Antioquia" 
(19 11 ). Posteriormente algunos investigadores han Tealizado trabajos geo
lógicos de mu cha importancia entre ellos Roberto Sclleibe (1919), Emil 
Grosse (1920-1923) , Enrique H ubach, Juan de la Cruz Posada con su 
" Bosquejo geológico de Antioquia", Gerardo llotero Arango con vaTios 
estudios entTe ellos "Contribución al conocimiento de la Petrografía del 
Batolito Antioqu eño". Adem,ís existen var ios trabajos del Servicio Geoló 
gico Nacional 2. 

El estudio de la corteza terres tre se basa en los restos de animales y 
plantas que han quedado en las rocas como fósiles. Se ha logrado deteT
minar así una división, de acuerdo a la edad de los terrenos, en eras y 
períodos como puede verse en el siguiente Tesumen de las Tablas XXIX 
y XXX del libro de Zeuner (1956) (43). 

TIEMPO GEOLOGICO 

ERA PERIODO EPOCA FAUNA Y Fl .ORA 

ella ll..!rnar j() ¡"¡ oloccno 
Pl eis toce no J)ol nin an los ma m íferos y aparece cl 

CENO!.OICO h eJln breo La "egel ación presen te, pero 
"retdarin Plio(eno con di sti nta d istrihución geográfica. 

Mioceno 
O ligoceno 
Eoce no 

Crct;'lsÍCo Dr ' aparición dc Dinosa uros, ictiosa uros. 
.\U ll1 ent 'IH Lb angiosperma s. 

\ IF~O!.OICO Jti r:"I Sic" 1'1 illlC'ra ·; ;""S. lctios; III 1"()s. Primeras angiospermas. 

1 riásico 1ft iosauros. Mamíferos 110 placentarios. H e lechos verda 
d eros. Cicad;·lceas. 

Pl'fmi( o Co l a~ de caballo . gingkos . 

Carbo nífe lo . \ nfihio, . Primen" Icpti les. Co níferas. G ingkos, Ci cad" · 
teas. 

Devó nico Primero'; P('u"; úsros. Insectos ,i n a lds. P r iJlH:" " an fibi us. 
( ;i mJlo~Jlcn",,,. 

PALEO/OICO 
Si lúri ro Braquiópudp, . Prim eras p!;tnt as tCHe' lIcs. Psilof itin as. 


O n lO\' ic icllSc (; rap tPlil ' ·S. pel c, , in ma ndíbnl a. 


C:im br im h ll;lI l1 illifc o ' . C" l' fa lópod( \s. :\lgas lIIari"a ;, . 


PROT E RO!.OICO Primen" I ad io l;¡ rios. Alga" 

ARQL'EO/.OICO 



Según los geólogos Gilberto Botero Restrepo y Roberto Sarmiento 2, 

los tenenos de Antioquia se pueden agTupar de la siguiente manera: 

Rocas precámbricos y poleozoicas 

Las rocas más antiguas son unas anfibolitas que se extienden por Son
són, Medellín, Yarumal y Campamento, consideradas como de edad Pre
cámbrica y que aparecen en el Mapa Geológico clasificadas como Meta
mórfico (Mt.). 

El gTUpO de las rocas metamórficas está intruído por el Batolito An
tioqueño, masa ígnea del tipo general de la diorita cuarzosa, posiblemente 
de edad Paleozoica. 

En estas rocas se encuentran yacimientos de asbesto en Campamento, 
cromita en Envigado, mármol en Nare, oro en Segovia, además feldespato, 
cuarzo y arcillas usados en cerámica. 

Rocas mesozoicas 

Rocas de esta edad se han encontrado en San Jerónimo y Ebéjico for
mando el Cretáceo marino descubierto por Grosse, y las liditas del flanco 
oeste de la Cordillera Occidental. Los yacimientos minerales más impor
tantes son las vetas de oro de Frontino y Urrao. 

Rocas cenozoicas, terciorio inferior 

Ocurre en el Hanco occidental de la Cordillera Central y en Urabá. 
El terciario carbonífero se encuentra en San Jerónimo, Sopetrán, Quebra
da Sinifaná, tapado a veces por formaciones modernas y se compone de 
conglomerados, areniscas, arcillas pizarrosas, mantos y bancos de carbón , 
explotados estos últimos en la región de Amagá 19. 

Rocas cenozoicos, terciorio superior 

El del río Cauca, formado por rocas andesíticas, el de la reglOn de 
Urabá de orig'en marino y el formado por rocas sedimentarias en el Valle 
del Magdalena. 

Cuaternario 

Corresponde a sedimentos aluviales formados por gravas, arenas, ar
cillas y limos que encierran aluviones auríferos como los del Porce, Nus 
y Nechí. 

CLIMA 

La complicada topografía de Antioquia con sus numerosas cuencas , 
estrechos valles y ramales de las cordilleras en todas direcciones, determi
nan una complejidad climática que se reneja en la variabilidad de la cu
bierta vegetal. 

Debido a su situación geográfica, el Departamento está comprendido 
dentro del régimen de clima ecuatorial, con oscilaciones pequeñas de tem
peratura durante el año, y dos máximas de lluvia. De acuerdo a la topO
grafía, la variación de la temperatura está relacionada con el nivel altimé
trico. 

• 
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Ejemplos de esta pequeña oscilación los tenemos en los valores ob
servados en algunas estaciones meteorológicas: 

• 
T emperatura Temperatura Oscilación 

Estación Año máxima oC. mínima oC oC 

San Jerónimo 1959 28 .3 25 .5 2.8 
Esteban ]aramillo 1955 21.0 19.9 1 . 1 
Medellín 1957 242 21.4 2.8 
Villa Arteaga 1958 273 25.7 1.6 

Para dar una relativa apreciación de las condiciones climáticas de cier
tas formaciones , se presentan algunos diagramas de precipitación men
sual con el fin de ilustrar la forma de la distribución de la lluvia durante 
el año. 

Los datos con los cuales se elaboraron los gTáficos de precipitación, se 
obtuvieron de los archivos del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" . 

POBLACION 

Al llegar Jos conquistadores a territorio antioqueño, encontraron en 
él tres agrupaciones indígenas principales 37, a saber: 

Ca/íos . Vivían entre la margen occidental del Río Cauca y el Río 
Atrato. 

Nutabaes. Poblaban éstos la región entre el Río Cauca yel Río Porce. 

Tahamíes. Habitaban la región oriental hacia el Río Magdalena. 
Una. vez iniciada la conquista, tocó al Mariscal Jorge Robledo fundar 

en el valle de Ebéjico la ciudad de Antioquia hacia el año de 1541 34, la 
cual fue trasladada al valle del Río Tonusco por Juan Cabrera en 1542. 
Este nombre de Antioquia, que dio más tarde el del Departamento, pro
bablemente es una alteración del nombre de una ciudad de Siria, An
tioquía 21. 

En los primeros años, el territorio antioqueño estaba bajo el dominio 
de la Gobernación de Popayán , creíndose más tarde la provincia de An
tioquia hacia finales del siglo xvI. Al iniciarse el siglo XVll existían en la 
Provincia las ciudades de Antioquiil, Cáceres y Zaragoza; de la primera se 
organizó la colonización ele nuevos territorios en zonas más frías como Me
dellín, Santa Rosa ele Osos y MariniJJa. Estos primeros pobladores vivían 
de los aluviones auríferos y de cultivos el e fríjol, maíz y caña de azúcar en 
su mayor parte 3. 

La situación ele la Provincia de Antioquia en su aspecto económico 
y social era bastante precaria, y ele ello da prueba lo que escribía uno de 
sus gobernantes, Francisco Silvestre, quien decía: "Esta provincia se ad
vierte con lastimera compasión del que la ve y conoce, pues se halla casi 
en las agonías de su ruina" 3 . El resurgimiento de la Provincia se inicia 
con el Oidor de la Real Audiencia y Visitador de la Provincia don Juan 



Antonio Mon y Velarde, nombrado en 1784. :Vlon y Velarde con sus refor
mas sociales logTó despertar y tornar activo a! pueblo antioqueño, para 
que éste sacara a Antioqui,del estado de mis eria en el cual se encontraba, 
y la pusiera en el puesto d e vanguardia entre los estados de la República 30. 

Entre 1550-1810 Antioquia formó parte del Virreinato de la Nueva 
Granada como una provincia. Hacia 1851 se dividió el territorio en las pro 
vincias de Córdoba, Antioquia y Medellín. Durante los Estados Unidos 
de Colombia fue el Estado Soberano de Antioquia y a partir de 1886 lleva 
el actual nombre de Departamento de Antioquia. En 1905 de su territorio 
se form ó en parte el Departamento de Caldas y en 1908 hubo una nueva 
división la cual dio origen a los Departamentos de Medellín, Antioquia y 
Jericó, pero duró muy poco para integrarse de nu eV0 como el Departa
mento de Antioquia l. 

Desde las primeras épocas de su existencia, el pueblo antioqueño se 
ha ca racterizado por su espíritu emigrante y colonizador. Así se le encuen
tra extendiéndose por Caldas en un principio, para luego desparramarse 
por Tolima, Huila , Valle, etc. 

Es inquietante el aumento de población del DepaTta mento que, de 
unos pocos miles de habitantes con que contaba hace unos tres siglos, su
pera ahora los dos millones. Punto éste d e la mayor importancia, no ha 
tenido el estudio qu e tan delicado problema requiere. El aumento verti 
gi noso d e la población sin el necesario incremento en la producción, pro
duce al final un d esequilibri o social de imprevisibl es alcances. Los estados 
de desnutric ión colectiva no s': prestan para el mantenimi ento de un or
den social que permita a una sociedad desarroll arse normalmente, sin verse 
envuelta en azarosas convnlsionts sociales. De ahí se dfsprende la necesi
dad de obtener los más altos niveles de rendimiento, mas para obtenerlos 
se requiere la pl aneación total de los medios de producción. 

El cuadro siguiente muestra b población del Departamento en dis
tintas épocas 3 . 

Año Habitantes Fuen te de información 

17R7 

11100 .. ..... .. . 


185 1 


1883 

1918 

1938 

19"> 1 

1960 


56 .052 
100 .000 

244442 

440.364 
823 .226 

1. 188.000 
1.570.197 
2 .008.750 

Arzobispo· Vi t re)" d un Manuel Antonio Caba llero y Góngora. 

Alvaro Res tlcpo Eusse, según censo del Virrey Ped ro Men· 
di nue ta. 

Según cellso hajo la admini st ración del General José Hila · 
ri o Lópcz. 

Anuario Estadístico de ;\ntioquia, 1888 C. Botero Guerra. 
Censo bajo la admini stració n de Marco Fidel Suárez. 
Censo. 
Censo. Dirección Departamenta l de Estadística 4. 

Calculada. Dirección Departamental de Estadística. 

La población , temperatura y la altura de los municipios aparecen en el 
siguiente cuadro, con datos tomados la mayoría del Atlas de Economía 

• 
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del Banco de la República. Como encontramos algunos valores que cree
mos sean un poco contradictorios, se cambiaron por datos tomados perso 
nalmente por el autor. Los datos cambiados son: '. 
nello 1 .500 metros sobre e l nive l del mar. 
Dabeiba 480 metros sobre el nivel del mar. 
Ebéjico .260 melros sobre el nivel del mar. 
Giraldo 2 010 metros sobre e l nivel de l mar. 
Jardín _.. 1.800 metros sobre el nivel del mar. 
Montebello 2.360 melros sobre el nivel del mar. 
Sonsón 2 .540 melros ,-'Obre e l nivel del mar. 
Venecia .. 1.400 metros sobre el n ivel del mar. 

Población calculada Altura sob re el Temperatura 
Municipio para 1960 nivel del mar medi a en oC 

Medellín 
Abejorral 
Abriaquí 
Alejandría 
Amagá 
Amalfi 

Andes 
Angelópolis 
Angostura 
Anori 
AnLÍoquia 
Anzá 
Armenia 
Barbosa 
Belmira 
Bello 
Betania 
Betulia 
Bolívar 
Buritid 
Cáceres 

Cai cedo 
Ca ld as 
Campamento 
Cañasgorda s 
Caramanla 
Carme n de Viboral 
Carolina 
Caucasia 
Cisneros 
Cocorn¡í 
Concepción 
Concordi a 
Copacabana 
Chigorodó 
Dabeiba 

614.030 
46.780 

3.460 

3.260 

13 .54 () 

12.960 

53.600 
5.600 

11 . 370 

9 . 390 
11.620 

6 .660 
8.000 

17 .780 
7.780 

67.019 
14 .390 
8.870 

20.590 

7 .060 

11	 .850 
() 641) 

16 . 130 
7.590 

20 .960 

9.780 

R.860 

7 . 730 
21700 
4.400 

J6 .0 1O 

13.650 
2.690 

21.900 

1 .538 
2. 186 

1.920 

1 .695 

1 .392 
1 .600 

1.357 
1.955 
1 .637 

1 .535 
700 

800 
1 .383 

1. 359 
2 . 400 

1 .500 

1.520 
1.900 
1.200 

1.650 
150 

1. 850 

1 .797 
1.842 

1 .490 
2.121 

2205 

.835 
400 

1.080 

1.423 
l . R47 

2 .032 

. 4:i4 
:¡<¡ 

4RO 

2 1 


17 

16 


20 

21 


22 

2 1 


18 

21 


21 

,,~ 

_ 1 

25 

19 


2 1 


16 


22 

22 

1<) 


20 

2 1 


29 

19 


19 

20 

20 

17 

17 


2R 
2.'> 

2~ 

20 

22 

21 


27 


(Conti núa) 



D:m Matías 

Ehé'jic., 

Entrerríos 

Envigado 

Fredon ia 

Fron ti no 

Giralda 

Gi:anlota 
GÓ IllCZ Pla ta 

Granada 

Guarnc 

G na tap(~ 

H el icon ia 

I tag iií 

ItlIan go 

J ardi n 

Je r icó 
La Cej a 

L a Estrella 

La Unión 

Liborin a 
¡"(aceo 

Marinilla 
:'I'(on [ebello 
;\'¡urin :l,', 

Mulat;, 

Narifio 
Ola)'a 

PCl10 1 

Peque 

P ueblorriw 

Puerto Herrlo 

R emedio., 

R etiro 

kioncgro 

Sabana larga 

Salgar 

San An clr(: s 

San Cario, 

San J eróni mo 

San Luis 

San Pedro 

San R afa e l 

.~all Roque 

San Vicente 

Santa núrhara 

Sonta Rosa de 0"" 
Santo D um ingo 

Santuari" 

Segovi a 

Sa nsó n 

7 .890 

14 .890 


3.980 

48.120 

16 .8 10 


7.660 

4 . 300 


12.770 

8.640 

13.380 

12.360 

4.100 

8 .740 


44 . 400 


18.250 

11 .500 


15 . 090 
10 .900 


11 .6RO 


8 790 

11 . 110 


R. :·,70 

14 . 540 


9 .0~0 

1.770 

3. IRO 

14 .670 


3 . 740 


10 .21\0 


6 . 120 


11 .260 


14 .8S0 


17 .3111 


:1. 1'i0 

~~I . IfiO 

:, .0(iO 

20 .840 


7.470 


14 . R20 

R.790 


10 . cI(iO 


7.0'10 

H. fi 30 


2'l.í90 

II .ti IO 

'27 fi40 

1(1 . R·IO 

11 . 720 
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Sopetrán 13 .510 8[,0 25 

Támesis 17.580 1.630 21 

Tarso 5 .890 [,95 22
'. 
Tit iribí 14 .460 1.552 21 

T o led o 5.880 

Tu rho 18. 130 N . M . 28 

Crrao ~1 .740 .88~í ~O 


Valdivia 13 520 .200 19 

Valparalso 7 .380 .374 2 1 


Venecia 11. 200 .380 20 

Yarumal B1. 760 2.:l00 Il( 


Yalí 1. 100 ~:l 


Yolombó 2H.470 . · I ~:; 11 1 

Za ragoza 15 860 179 28 
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Algunos esfudios de la vegefación colombiana 

La tradición botánica de Colombia se inicia con Mutis, director de 
la Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada fundada en 1783 
por el Arzobispo-Virrey Antonio Caballero y Góngora y en la cual cola
boraron además SinEoroso Mutis, Francisco A. Zea, Jorge Tadeo Lozano, 
Francisco J. de Caldas, Francisco Javier Matiz y otros más 38 . 

José Jerónimo Triana y el hancés J. E. Planchon publicaron a me
diados del siglo pasado el Prodromus Floree Novo-Granatensis , en donde 
enumeran unas 1.025 especies colombianas 3". 

Durante la presidencia de José Hilario López inició trabajos la Co
misión Corográfica en 1850, dirigida por el célebre geógnEo Agustín 
Codazzi. Dicha Comisión recorrió el país con el objeto de levantar el Mapa 
de la República, pero a su vez José Jerónimo Triana realizó observaciones 
botánicas. Otros colaboradores fueron Manuel María Paz, Manuel An
cízar, y Ponce de León G. 

Vergara y Velasco en su obra Nueva Geografía de Colombia, trae una 
discusión sobre los aspectos climáticos del país y da un diagrama de la 
distribución altimétrica de la flora señalando algunas plantas que crecen 
en cada faja altitudinal :39, y a fines del siglo pasado apareció la Flora Co
lombiana de Santiago Cortés. 

Cuervo Márquez hace una división de la vegetación colombiana de 
acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, indicando para cada nivel las 
plantas más comunes 13. 

Chapman, ·en su Bosquejo sobre la Topogmfía Colombiana, señala 
algunos tipos de vegetación y Chardón, influído por Chapman, Hum
boldt y Caldas, de este último sobre todo, por su célebre estudio Del influjo 
del clima en los seres organizados, trata de explicar el origen de la vida 
en los Andes. Formula algunas reglas tales como las de "Evolución altitu
dinal de las especies" y "emigración Austral terrestre" l0. 

Ya anotamos los trabajos de Humboldt y Bonpland, y debemos men
cionar otros como los de Von Martius, Karsten, André, Purdie y Spruce 3G. 

Jesús M . Duque Jaramillo hace una clasificación general de los bos
ques en xerófilos, higrófilos, etc. 16; Mario Mejía trata de clasificar la ve
getación colombiana siguiendo las normas de Braun Blanquet 28 y Manuel 
d el Llano presenta un esquema ecológico muy bien orientado del país 26. 

Manuel del Llano, según las orientaciones de H. del Villar, realiza un 
estudio ecológico de lo que denomina la limophytia heática 27, y Armando 
Dugand describe una r egión del Departamento del Atlántico, clasificán
dola ecológicamente como perteneciente a la Hygrotropophytia de H. del 
Vi llar; da además su inventario florístico 15. 

Luis María Murillo analiza la gran complejidad de situaciones eco
lógicas de Colombia y establece lo de "Colombia, un archipiélago bioló
gico" 29. 

-, 
13 



14 

José Cuatrecasas, hacia 1932, realiza val iosos trabajos ecológicos si
guiendo la clasificación de H. del Villar, en zonas diferentes tales como el 
Valle del IVIagdalena, Ibagué, Nevado del Tolima n. • 

Ernesto Guhl hace un estudio general de las regiones tisiogTáficas y 
fitográficas del país, y presenta un mapa en donde se puede observar la 
localización de las distintas zonas 20 . 

En los últimos tiempos han aparecido estudios de especialistas en al
gunos grupos botánicos tales como The RuiJiacere 01 Colombia de Stand
ley, Violáceas de Smith y Fernández, Bromeliacerc 01 Colomúia de Lyman 
B. Smith, Marantacere de Jesús M. Idrobo, Plantas útiles de Colombia de 
E. Pérez ArbeUtez y trabajos de distinguidos bot;'micos tales como Luis Eduar
do Mora, Schultes, Britton y Killip, R. Jaramillo, Romero Castañeda, Gar
cía Barriga , L. Uribe, M. T. Murillo, Hno. Daniel y otros más. 

E. Pérez Arbeláez ha contribuído grandemente al conocimiento de los 
recursos naturales de Colombia, con varias publicaciones y muchos artícu
los. Entre aquellas destacamos la Hilea lHagdalenesa, :ll, n 

En 1958 apareció el. estudio del doctor Cuatrecasas titulado Aspectos 
de la vegetación natural de Colombia, en donde el distinguido botánico 
hace un análisis de la vegetación colombiana y anota la variabilidad de la 
ecología en el país, determinada por las elevaciones de los Andes que pro
porcionaban cambios, los cuales facilitaban las selecciones de mutaciones, 
y de estos, nuevos géneros y especies. Establece que " la flora nueva que se 
iba formando sobre los Andes en crecimiento, se originó pues por evolu
ción y adaptación de las estirpes terciarias de la plataforma interior". Se
gún Cuatrecasas, las formaciones vegetales de Colombia son: 

1. La selva neo tropical. Selva neotropical inferior. Selva subandina. 

Selva andina. Subpáramo. 

2. Formaciones de páramo. Páramo propiamente dicho. Superpáramo. 

3. La Sabana. 

4. Formaciones xerofíticas o subxerofíticas. 

5. Los manglares. 

6. Formaciones de playas y márgenes. 

7. Los prados. 

8. Formaciones acuáticas. 

Varios han sido los investigadores que se han preocupado en Antio
quia por los estudios botánicos. En la imposibili?ad de hacer una res~~a 
de sus obras, señalaremos algunos de estos naturalIstas: los doctores EmIliO 
Robledo, Gabriel Gutiérrez, Andrés Posada Arango, Juan B. Londoño, 
los Presbíteros Roberto Jaramillo Arango, Lorenzo Uribe, Enrique Pérez 
Arbeláez, el Rvdo. Hno. Daniel y don Joaquín Antonio Uribe. 



Algunos sistemas para clasificar la vegetación 

Aunque los bot;'mlcos de la antigüedad hacen ya algunas observacio
nes sobre la distribución de los vegetales , estos estudios se intensifican con 
las obras Lineanas sobre clasificación de las plantas Hl. Entre las ideas más 
claras sobre esta materia se ti enen [as anotadas por vVilldenow en su obra 
(1792 ) GnmdTiss der Kriillt eTkunde, en la cual escribía " historia de las 
plantas quiere dec;r la influencia del clima en la vegetación, los cambios 
que ban sufrido las plantas como lln resllltauo de las revoluciones que han 
tellido lugar en nuestro g lobo" e. 

Mas el paso definitivo qu e encauzaría la nueva ciencia de la Geobotá
nica por caminos sé:guros, lo encontramos en dos sabios, europeo el uno, 
colombiano el otro; fueron el los Federico A lejandro Humboldt y Francis
co José de Caldas. Después de su viaje por América publicó Humboldt su 
Ensayo sobre la Geogmfía de las plantas ~ ; y por este mismo tiempo Caldas 
escribía en 1803 su M emo1-ia so lne la n ivelación d e las jJ[antas que se cul
tivan en la vecindad del Ewado1" ' . No obstante parece que con anterioridad 
los investigadores Sausure y Ramond habían destacado los cambios de la 
vegetación con la altura 40 . 

A partir de entonces se inician muchos trabajos en los cuales los in
vestigadores se orientan por distintos criterios : señalaremos a continuación 
algunos de ellos. 

A. De Candolfe en 1855, bas;ínclose en factores climáticos, propone una 
división en zonas hiclromegatennas. xerotermas , mesotermas, microtermas 
y esquistotennas, c1asiFicaci()J] ésta similar a la establecida por Koppen 
en 19014~. 

J. F. Scllow en 182:l trató de formular leyes sobre los efectos de la luz, 
humedad y calor en la vegetación ~o. Grisebach en 1872 habla por primera 
vez en términos de "formación " y hace intentos de dividir el mundo en 
gTandes agrupaciones naturales a3 . 

Raunkiaer en 1907 establece una clasificación basada en la posición 
de las yemas foliares, en relación con la forma que adoptan para la defen
sa durante la estación adversa 18. 

Warming escribe en 1895 su Ecología de las plantas y propone una 
clasificación basándose en el balance del agua del suelo 8 . 

Schimper en 1898, quien expresaba que "el calor determina la flora, 
la humedad, la vegetación", dividía a ésta de acuerdo a la latitud en los 
tipos tropical, templado y úrtico 8 . Este investigador conocía ya la influen
cia determinante del clima en la vegetación, y distinguió las formaciones 
climáticas y las formacion es edáEicas 41. 

Huguet del Villar en su obra Geobotánica (1920), siguiendo las clasi
ficaciones de Clements y Warming, propone un sistema de clasificación 41 • 

• 
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Clemcnts y ''''eaver anali zan la vege tación como un com puesto d e gru 
pos d imímicos lIuc se Ji rigen hacia Sil ll1;íxima c"pre~ i c'ln en el (lima o sea 
h acia su Clill1ax~3. • 

Tansl ey, A. B. en 111 tmrlllcliol/ lo Pla /1 1 Ecology ( 1 ~¡4() ) Y Bcard, J. S. 
n CI;max Veg('lal.ion in T TOtliclIl AI17/'r;('(l ( 1944), han continuado las 

orien taciones de \ Varming y Schimper ciando a las fo rmaciones ed át'ifas un 
valor igu al al de las formaciones cl im (lticas :0:1. 

Brockm;uill-]erosch y Ru bel han eS lablcódo una cl asificación que com
prende 4 grandes di"ision es: 

1. Lignosa. 2. Herbosa. :1. Deserta. 1. PhyLOplancton y P hytoedaphon 18, 

Braun-Blan q uet (1950) en su o ura Sorio!ogía Vegetal , sigu iendo el sis
tema de Raunkiaer propone tina nueva c1asi fi caci6n ll , y rec ien temente 
D evred ( HlGl) ha m odi ficado un tanto la clas ificac ión de Bra un -Blanque t 
adap tán dol a a la vegetación tropical H . 

H o ldridge, L. R. ( l9tJ7) establece que la vegetación presenta un aspec
to p ecul iar denominado fi sono mía, la c ual es si mila r para zonas separadas 
pero que están som etidas a la in fluencia de climas si m ilares ~;t . Presenta 
un sistema para clasificar la n:gelacie'lIl d el m undo, sistema éste usado para 
nuestro tra bajo en el D e partamento de Anlioquia. 

* 



Clasificación de la vegetación de Antioquia 

El estudio ecológico de Antioquia se hizo teniendo como base la cla
sificación de las formaciones vegetales del mundo del doctor L. R. Hol
dridge, científico norteamericano quien ha trabajado por muchos años 
en América Latina. A continuación se dará un resumen del sistema pro
puesto por el doctor Holdridge, acompañado de un diagrama explicativo 2~. 

Cuando el hombre trató de establecer la relación entre las plantas y 
el medio donde crecían, iniciaha el estudio de la Ecología. Esta palabra, 
usada primero por E. Haekel en 1869 como Oewlogz'a, podemos definirla 
como "el estudio de los organismos en relación con su medio ambiente. 
El medio ambiente es el complejo de los lactores que ejercen influencia 
sobre los organismos vivos" 23. 

Los factores climáticos Il1 ,ís importantes que se deben tener en cuen
ta al estudiar la vegetación son la temperatura y la precipitación, con ellos 
y mediante el diagrama es posible determinar para lugares de los cuales se 
tienen registros, la clasificación ecológica correspondiente. Para su sistema 
Holdridge propone la siguiente definición de formación: "Una formación 
es un grupo de asociaciones vegetales dentro de una división natural del 
clima, las cuales tomando en cuenta las asociaciones edáficas y las etapas 
de sucesión, tienen una fisonomía similar en cualquier parte del mundo" 23 . 

Se usa la biotemperatura media anual o sea el promedio de las tem
peraturas sobre O°G., debido a la necesidad de descartar el tiempo durante 
el cual las plantas permanecen inactivas 2:: . 

Hacia la izquierda del diagrama se divide el mundo en regiones desde 
los Polos hasta el Ecuador térmico, limitadas por ciertos valores de tempe
ratura. El diagrama se pued e usar para una distribución vertical de la ve
getación, debido a que el efecto de ascender hasta las nieves perpetuas es 
similar al de viajar hacia los Polos y tenemos así en el diagTama dividida 
la vegetación en Jos pisos altitudinales que aparecen a la derecha 23. 

Otro factor que influye decididamente en la apariencia de la vegeta
ción es la humedad y en el diagrama aparece en forma de milímetros de 
lluvia. El tercer factor que se marca con líneas en el diagrama es la evapo
transpiración, esto es la combinación entre la temperatura y la precipita
ción, la línea 1 marca los lugares en donde la evapotranspiración potencial 
es igual a la precipitación. Esta línea de unidad marca la división entre 
formaciones secas y formaciones húmedas 2 :1 . Para calcular la evapotranspi
ración existen varias fórm ulas, entre ellas la propuesta por Holdridge en 
reciente publicación 24. 

Con los valores de biotemperatura y preci pitación colocados logarítmi
camente en el bosquejo, el cruce de las líneas dentro de un exágono nos da 
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la formación a la cual pertenece el sitio en estudio. Si el punto cae en uno' 
de los tri;ínguJos que se ven alrededor de los ex;íg'onos , la vegetación será 
de transición entre una y otra formacic'ln . 

* 

Formaciones vegetales de Antioquia 

Según anotábamos, la clasificación de las regiones del Departamento' 
se hizo teniendo en cuenta principalmente dos factores : la temperatura y 
la precipitación. Debido a la carencia de suficientes datos meteorológicos, 
sólo se pudo tener en cuenta algunas estaciones climatológicas cuyos datos .. 
de promedios se adjuntan al describir la reg-ión a la cual pertenecen. 

Para poder señalar ('on algo de certeza las formaciones vegetales, se ' 
realizaron viajes a la mayoría de las regiones , hasta donde jas circunstancias· 
lo permitieron. Lo difícil del acceso en algunas y la intranquilidad social 
en otras impidieron el poder mirar ciertas zonas. 

Téngase presente que este trauajo es un estudio de tipo general, orien
tado a seña lar gTandes regiones para así tener una idea de conjunto sourc 
el aspecto clim;ítico de Antio(]1 li a. 

Podemos ver claramente <lIle el promedio de la temperatllra, señalada 
por la altura, nos determina regiones muy bien definidas, y así hablamos · 
de " tierras calientes" o " piso térmico GUido" como también se les denomi
na a ciertas regiones en dond e la temperatura promedia es superior a 24°C., 
tales como el cañón del Río Cauca, el Valle del Río Magdalena y otras 
m,ís. Luego encontramos lo que han llamado la "tieI:ra templada" o "piso-
térmico templado" o "zona del café" entre nosotros, que en general co
rresponde a una altura elltre 1.000 y '2.000 metros y en Antioq uia se pre
senta como la zona caEetera . Viene en seguida la "tierra fría" o "piso tér
mico frío" con zonas entre 2.000 y 3.000 metros y temperatura aproxima
damente entre 12 y 17 °C. como las regiones del Valle de Rionegro y de La 
Ceja, Marinilla, Santa Rosa de Osos y Sonsón. Encu éntrase luego la región 
denominada "páramo" por algllnos, y por otros como " piso térmico para
muno" que corresponde a las tierras con más de 3.000 metros de altura y 
con temperaturas inferiores a I '2 0 C., como el Páramo de Sonsón y el de 
Frontino. 

Si a estas regiones que nos determina la temperatura, como conse
cuencia de la altura, le tratamos de introducir el factor lluvia, se puede' 
decir entonces si la región es seca, muy seca, húmeda o muy húmeda. Po
demos pues clasificar una zona de acuerdo a 'su temperatura, dada por su 
altura sobre el nivel del mar, y a su humedad determinada por la canti-· 
dad de lluvia . 

• 
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Esta clasificación de las regiones \'egeta les de acuerdo a su tempera
tura, dada por la altura, y a su lluvia es de primordial importancia en la 
planeación agrícola, pues los cultivos súlo se had n con éxito cua ndo se es
tablezcan en zonas que llenen los requ erimientos d e el~)s en cuanto a ca 
lor, humedad y suelos principalmente, 

Además, el alimento creciente de la población hace n ecesario que los 
gobiernos se preocupen por hacer el me jor liSO posible de los terrenos, El 
tratar de establecer d eterminadm sistemas ag ríco las en zonas 110 apropiadas, 
sólo consigue el empobrecimiento del suelo hasta Sll esterilidad, con la 
consigui ente baja elel nivel ele vida ele los qu e allí habitan, 

Presentamos a cOll t inuac ic')I1 la descripción de las f01J1lacio ll es vege
tales de A ntioquia .. ordenadas para IIn a mayor claridad desd e las zonas tro
pi cales hasta las reg iones de los p;íralllos, y d esde las m;ís secas hasta las 
m ;Ís húmedas, 

* 
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Bosque seco tropical (bs-T) 

La formación bosque seco tropical tien e como límites climáticos ge-· 
nerales los siguientes: temperatura media superior a 24°C. y una preci
pitación que puede variar entre 1.000 y 2.000 mm. de lluvia anuaL Ocurre 
en zonas cuya elevación puede estar entre O y 1.000 metros sobre el nivel 
del mar, observándose varia ciones debidas a efectos locales. 

En el Gráfico de la figura número 1 de lluvias de San Jerónimo po
demos ver que existe un período de sequía en los meses de diciembre, ene
ro, febrero y marzo y otro no tan fuerte que va de julio a agosto. Se pre-· 
sentan dos épocas lluviosas con la máxima precipitación en mayo y oc_o 
tubre. 

SAN JERONIMO 
MEDELLlN 

L LUV I A PAOlleEOIA ANUAL I 20 9 m m,0 50flo ,1 
L LUV1 A PAOWEDIA ANUAL 1.4 09mm.Cl Sa ño:.)

TEMPfRAfUAA PIlOM[orA ANU AL '2 5 ° e T[ I,IP( RATlIRAffiOMEOIA ANUAL Z I O e 

\l'l ' 4 0 

o 

J ,00 

nn 

, 

.

M E S E S r 

, 

~ 

o· 

'4 E S E S 

figura J 

Esta formación de bs-T aparece en el Departamento en tres ronas-: 
A-el cañón del Río Callca, B-Ia región entre las poblaciones de Ura
mita y Dabeiba, C- costa del Caribe. 

A-Cañón del Río Cauca 

El Río Cauca cruza por Antioquia en dirección sur a norte formando' 
un cañón en donde las estTibaciones de las cordilleras alcanzan a veces sus
orillas. Encajonado entre las Cordilleras Occidental y Central manifiesta 
una sequedad producto quizás de la sombra de dichas montañas que ime 
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piden el paso de los vientos cargados de humedad del Pacífico) del ¡vlag
dalena. Al ]¡acer el recorrido por estas ti e rras se observa u'lIno ;llll llenta la 
humedacl cllando se asciende desde el rondo d el Valle hA'sta las cimas d :? 
las montañas. Esta formaci( 'll1 seca del Cai'í<'Jn del R ío Canea se extiende 
desde los límites con Ca ldas en l;:¡ descJ1ll)()cadllLI del Río Arma , hasta un 
poco antes de Puerto \'aldi\'ia. 

FolO 2.-Ca,',óll del r ío C,",C'a . 

Las tierras del bs-T que se extiellden desde el Río Arma hasta Bolol1l
bolo no presentan una topogTafía d emasiado accidentada, encontrándose 

,zonas un poco onduladas . Predomina en e ll as la ganadería con potreros de 
:guinea (Panicum maximulI) y a lgunos de yaraguá uribe (HyjJan-henia ru 
.fa). Existen adem,ís cultivos de maíz. pl~ltano. yuca y algo de tabaco y ca· 
cao. Se dan muy bien los <Írboles frutales como naranjos. ciruelos (SjJOlI
dias purjnlrea). l1lamoncillos (Melicocca hijl1ga), mangos. papayas. maraño· 
nes (Anacardium occide1I1alis). cañ;:¡fístula (Cassia grandis), cocoo. limones, 

Los bosques naturales de esta reg'iún casi han desaparecido totalmen· 
-te, enco nt rándose una que otra lllanc ha de mOllte conservada en las hacien 
das ganaderas para a bastecimiento de mad eras. IIsadas en su mayor parte, 
en la misma finca, En el diagrama número I se presenta un perfil de Ull 
bosque estudiado en La Pintada , clIyas medidas son: 



Foto 3.-Polreros de p;uil1ca (PrllI; f.'IIIO 1II oxi""ulI ) ell la s rihe ras de l río Call('a, 

l.a Pilll"d" . 
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- Cupania ap. 

2 - Ceiba pentandra 

3 - Trichilia hirta 

4 - SapinduB saponaria 

5 - Trichilia hirta 

6 - Zanthoxylum sp. 

- Ente r o l obium ciclocarpum 

8 - Anonace ae 

9 - Croton ep. 

10 - Genipa americana 

11 - FicUB 8p. 

12 - Spondias mombin 

13 - Hymenaea courbaril 

7 

14 - Hymenaea courbaril 

15 - Zanthoxylum sp. 

16 - Cor dia ep. 

17 - Trichilia hirta 

18 - FicUB ap . 

19 - Sapindu s sapona ria 

20 - Rimenaea corbaril 

21 - Zanthoxilum s p . 

22 - P1atymisciuB pinnatum 

23 - Hymenaea courbari1 

24 - Zanthoxy1um sp. 

25 - Spondiaa mombin 
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Diseminada en los potreros, y a veces formando agrupaciones, se en
cuentra la palma de amolao o corozo gTande (AcTOcomia lIntioquen.\is) y 
como cercas vivas en las fincas se ven los árboles de indio desnudo (Burse
m simaruba) y matarratón (G liTicidia sePium). 

La tormación bs-T ha sido una de las mayores productoras de maderas 
de alta calidad, pero debido a su casi total destrucción entre nosotros, no 
cuenta hoy con suficiente \'olumen. Entre los árboles comunes en esta re
gión, eurre La Pintada y Bo]ombolo. podemos anotar: 

"IOMBRE CO\flJ:--"GD1ERO y ESPECIE F-\\llLlA 

ulmlli" sp. 

Ceil){, ·1)enla.ntlra (L.) Gaertn 
'j'ricltilia. hirla 1.. 

St/I,illdlLs sa!Jona,·i(¿ 1.. 
Trichilia goudolian a 

Z(mlhox)'llL1n spp. 

Entero lohill In (JclOC!ll'PII m Gri· 

sebo 
Croton sp. 


GeniPa ame?"ica·na L. 

Fiws sp . 

Spondias mornh in 1.. 

Hymenn('(¿ cou"¡,ari[ L. 

Cordia sp. 

Plnlymiscil/.m lJinnalum Dllgand 

Cedl·ela (odorata') 


O chr()m.n lagopus Swa HZ 


CecrnPia spp. 

Gliricidia sePium (Jacq.) Stel1d 

Aluntingin calabuTO. 1.. 

Trema mic-rantha (L.) Blume 

Bunera siman,ba (L.) Sargo 

Terminalia catappn L. 

Asl1·onium. gra.veolens .lacr¡ . 

Chl()rophora linclnria (L.) 


Gaud. 
PI'y llant/¡IIJ n.c/l.",illa/l!s Vahl. 

PiPer sr1' · 
Ham elin Si). 

Palicnu lwl. -'/J. 
G'lazu17/.(l. ttlmif()fi(l. Lam. 
Erythrina .11) . 


JHiconia s/J/J. 

GuaTen t"¡chilioides 1.. 


lnga SIJIJ. 

Crescentin CIljete L. 


Sapi ,,"<tcea: 
Rombacace:t: 
)'fe liace<C 

Sa pi ndace:e 
\feliace<t: 

Rutace:e 

\·1 imos~ce ;e 

Euphorbíace:(' 
Rnbiace;e 
MOl'acea; 

.-\nacélrctiacec 
C' ·"llpi niace;e 
HOl'ilgi nacex 
Fahacea: 
\Ieliace<t: 
Bombacace;c 
)'forace<t: 
L,·.,alpiniacc:t' 

EI,,·ocarpace:l' 
Ultnacc;e 
Bl1fseraccx 

Com brctacex 
.\n acard iace:e 

\foracca: 

Fuphorbiace,e 
Piperacex 
Rllui ace:e 
RlIbi ace:c 
S¡ercll I ia ct·"· 
rabacex 
\ 'Ielastom ace:c 
),!eliace:c 
\Jimosace;e 
Bignoniacc:e 

Cciba 

Lobo 
Chllmbímuo 

Doncel , tachuelo 

Piñón de oreja 
Drago 

JJgrta, tin to 
Caucho 

Hobo 
Algarrobo 

Trébol 
Cedro 
Balso 
Y:trlll1JO 
Mata rratón 

Chitato. chirriador 

Zunumbo 
Indio úesnlldo 

Almendro 
DiomJte. tig-rillo 

Dinde 

Cordoncillo, 

Cn;"¡cimo 

Chocho 

),festizo . ccdrillo 

Guamo 
Totumo 

25 



Folo 4 .- I ,::tdel'::\s del rio Pohl ~\lH() fo il ptJ!ll1;'l\ de <tllIo(;¡O ( A r: ro("oJ1lia f/lllioljueH sis). 

Varios caseríos se han estahlec i(\o en cs r;l regiúll y corresponden a es
taciones del ferrocarril que <TUla de Medellíll n C:ali , e ntre ellos La Pill
tada, Estación Jericó y no10m boJo. 

Esta zona seca se continúa por la pobii\cioll de Anzá para entrar más 
hacia el norte en las tierras que baflall el T IHllIZCO y el Aurrá. Cultivada 
con cacao, plátano, un poco de arrO/., maíz , pot.reros de guinea y yaraguá 
uribe , es zona frutera de buena proclucciún. En los IlU erlos de frutales se 
ven naranjos, limones, tamarindos, marnoncillos, palmas de coco, mamey, 
zapo te (Quo.mriúeo. cOl-dala), papayas, mang'Os , marañones. 

,----- ---- ----_. 

FOlo ,' .-Arbol de E,III.er"loúi1."" 

C)'ClOc(II}11I1I1 (Pi{,on de o reja) . 
I crea a l.a T'i lllad a . 



En las proximidades de Santa Fe de Antioquia el paisaje se manifiesta 
con apariencias de extrema sequedad, el terreno es pedregoso y la vegetación 
escasa. Estos terrenos han suFrido una degradación que ha ce diHcil si no 
imposible su recuperación. Es posible que en estos lugares, debido a con
diciones especiales del suelo, se aproveche poco el agua y dé un aspecto de 
más aridez que el que tendría en mejores suelos; asimismo puede deberse 
el paisaje vegetal a ralta de agua de lluvia pero par" poder hablar con cer-

Foto 6.-Vegetación xerofítica ele 0IJll1llia sp. (higo) y arbuslO~ de Fagma plerolo 

(tachuelo) , sobre un suelo superficial r pedregoso. 

teza necesitaríamos búenos registros meteorológicos en esta zona. La vege
tación aparece formada por agrupaciones de cactos y arbustos espinosos 
con predominancia de: 

CENERO Y ESPECIE FAMIl.IA NOMHRE COMUN 

I 

Acacia faTnesianll '''illd. 
Fogara p.te,'ola L. 

Opuntia sp. 
Jalropha gossYPiifolúL L 
Gro/.on (leptostachy,_/m?) 

Psidium sp. 
Bllrsem tomentosa (Jace1 .) 

el PI. 

Tr. 

1\I imosace,c 
Rutace;c 
CaClace,c 

EllphorbiaccJ' 
Ellphorhiare,,, 

Myrtare:c 

nllrscrarc :~ 

PeL\ 

Higo 

Guayaho 

Talamaco 

• 27 
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Esta zona del Cauca cuenta con varias poblaciones de relativa impor
tancia y fue el centro de la colonización antioqueña, según se anotó ante
riormente. Sus poblaciones principales son: Santa Fe de Antioquia, Sope
tr;ín , San Jerónimo y Liborina. 

Para esta parte del bs-T podemos anuLar la sig'uiente vegetación m,ís 
frecuen te : 

(;E¡\JERO y ESPECIE fAMILIA :\'OMBRF: COl\IlJN 

EIlI,' rolo /¡iuln cyclocarpum Gri

~<:b. 

G/iri,idin s"¡Jium (Jacq .) Steun. 
PSCl/dn .\(¡mall~1I ¡!.I/nchape/e 

Harm. 

Cre.lC'enÚa r:l/je/e L. 
Mnch rc rillln sp. 

(;lIarea trichilioides L. 

Cfdrela (odoTa/a?) 


nom/JQX SIJ. 


Cfiha IJell(alldm Gaertn. 


AS(rG'I1ium graveo/erls J ace¡. 


H)'mellaea cou,-baril L. 


F;r)'lhrina glau ca 'Villd . 


Meliccoca bifuga L. 

Anllcardillm occidentalc L. 


Tabebuia IJcn/ap/l )' lIn Hem sL 


.4,ro,olllia (l11(inql/.ensis A. P. A. 


T rfl/I{/. 111i'1"I111/I/(/ Blllmc . 


(;,·(')'of,·in si'· 

IJlIrse ,.,. .lil/lfll'1I1)(/ (L.) Sargo 


,llInem (úJi¡enloSa Tr. el. PI. 

(;11(/21111/(/ 1I/mifo/ia L;¡m 


P/at)'1I1;sciwlI pinl1at1lm DIl~<\nd 


SI)()udias mnl11hin 1.. 


n yrsnn im n cnm in ga11fl JlI ssill 

I-'i ('l/.I SIJ . 


A liara rdi 1/1'11 cxce/sllm Skcels . 


T r ilJ/aris americana L. 

r. /'(J/nn .l/JIJ. 


r.llIsin SIJ. 


l"n//¡oxY/lIm .l/J. 


S,indod~l1drnn e-,(""<l/m (;riseb. 


('n!J/IfIJis sfJ. 

/-h/iocarlms s1J· 


A,oria fal'l1esiana \ViII :!. 


('",{¡loslxrmwn vitifolium 


Sp'"eng. 


Dr' /onix regia Rab . 


TeJll1inalia cata¡J¡la L. 


~f í rllOSacC'ól: 

Cl'salpi n iace;e 

Mimosace;l' 

fiignoniacex 
Llbace<1: 

Meliacc;!' 

Meliacca: 

BOlllbacacc;r 

Rombacacc'" 
\nacardiac e,,~ 

C.:sa lpiniace", 

fabace.l · 

Sapindac= 

Anacardiacea: 

llignoniace;e 

Palmace;e 

Ulmacc;c 

Moracea: 

llurseraccx 

Burserace;e 

SLcrcnliacex 

fabace;e 

Anacardiace;(' 

Malpighiace;e 

\foracex 

Anacardi a<:ea~ 

Pol ygo nace;c 

f.llphorbiacex 

Gllttiferx 
Rlltace,1' 

Araliacecc 

Capparic1ace;e 

Tiliace;e 

Milllosacc;c 

Coch lospel'lnace;c 

C;esa 1 pi n i ace ;e 

Com bretacea~ 

Pi,lÓ" <lc oreja 
\1ata rra tón 

Igu", cedro amarillo 

TOllllllO 

Ccdrillo , mestizo 

Cedro 

Ceiba 

Ceiba 

Dioma Le, tigri 110 

.-\lganobo 

Búcaro 

\-famoncillo 
){araiión 

Guayacán rosado 

Amolao , corolC) grande 

7.urrllmbo 
)';numo 

Indio desnude 

Tatalllaco 
GII;tcilno 

Trébol 

Hobo 

"10 ro 

Caucho 

Ca ramll 

Vara Santa 

Drago 

Chagualo 

Tachuelo, doncel 

Pelá 

fleche: o 

Flamhoy:1l1 

Almendro 



FOlO 7.-Arbol de Bllrsera toro 

m~lItosa (tatamaco) en la Mese· 

La de Salita Fé de Antioquia . 

De Liborina hacia el norte el Río Cauca continúa formando un ca
non de laderas empinadas y siempre dentro de la tormaóón lJosq ue seco 
troPical. Por el Valle y el Puente Pescadero se ven cultivos de maíz, caña 
y partes cubiertas con rastrojo. Los {\I'boles en esta región seca son los mis
mos anotados anteriormente. 

La formación bosque sera troj.Jical continúa Jlacia el norte para ter
minar antes de Puerto Valdivia . 
S-Zona de Dobeiba 

Enclavado en uua regiún húm eda aparece el lJ osqu e seco tro!Jical en
tre las poblaciones de Uramita y Dabeiba . Se presenta en un cañón prohll1

Foto R.-Pastos y árbo l de P .Il' 1Ir10.lfl/llflnN/ g/wc!/{¡!/O{e (ro bi<: amarillo) . en el 

cai,ón del río Callea entre Sopetr;ín y S,lIlta Ft· dc Anti0'l"ia . 
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do, de laderas abruptas que determinan condiciones especiales de clima, 
debidas a circulaciones locales, que producen una disminución en la pre 
cipitación . Las laderas aparecen cubiertas con pastos, rastrojos o cultivos 
de maíz. • 

Entre los árboles sobresalen los siguientes: 

GENERO V ESPECIE FAMlLlA NOMBRE COM L' N 

A nacardiW/l excelsu m Skeels. 


flursl'ra sil/lOmba (L.) Sargo 


A slroniutll graveoltus Jacq. 

A CI"ocomia Mlt ioquen sis A . P. A. 

Gliricidirt sep iu l1I (Jacq.) Stcud. 

Mllnlingia ral/l/}u ra L. 

Cn'sccutia rojf"le L. 

r.lu.fia 5/). 

T rilJlaris lHllaicOlla L. 


Anacardiace. 

nurse~acea' 

An aCardiace~c 

Palmace;e 

C;csalpiniace,e 

E hcocarpace<e 

13ignoniacea
Gutlifer;r 

Polygonacc;c 

Ca raco Ií 
Inel lo deslludo 

Diomate 
A m ol ,,,, 

Matarr;¡IÓn 

Chitato 

Tutumo 

Vara Santa 

La formación lJOJque ,I' P.CO lt"ofJ i cal puede producir g-randes rendimien 
tos. Es potencialmente apta para muchos cu ltivos en su forma intensiva , 
zona ganadera de alta p rod ucción y fuente de gran variedad de árbol 
sean frutales o maderables. Deh icla a los problt'mas que pueda presentar 
la fa lta de agua, se debcn hacer est udios sobre medios de irrigación. Es ne
cesario para· una plan e<l ciún r<lcia na!. q ll e a es tas ZOllas del Departamento 
de An tioquia se les haga un rcconocimicl1lo gelle ra l de suelos para delimi
ta r las partes que se deben tener en culti\"C)s intensivos, en pastos o con 
árboles. Falta además la inrormacióll social y ('{'onómica que oriente la 
producción hacia sus verdaderos fines. 

* 




Bosque húmedo tropical (bh-T) 

Esta formación presenta como Jímites generales una temperatura arri
ba de 24°C. y un promedio anual de lluvias entre 2.000 y 4.000 mm., en 
una faja que va desde el nivel del mar hasta unos 1.100 metros con sus 
variaciones en altura d ebidas a condicion es loca les . 

Según se aprecia en el Gráfico de la figura N<·> 2 de lluvias de Turbo, 
en los meses de enero, febrero y ma rzo, la preci pi tación es escasa, luego 
la lluvia se hace más o menos constante a través de todo el año, con la 
máxima precipitación en el mes de mayo. 

El bosque húmedo tropical lo encontramos en Antioquia en las si
guientes regiones: 

A- Valle del Río MagdaJena . 

B-Bajo Cauca y Nechí. 

C--Cañón del Río Paree. 

D-Cañón del Río Sucio. 

E-Zona de Urab,í. 

A-Región del Magdalena 

Ocupa esta formación el Valle del i\lagdalena en Antioquia en todo 
su recorrido. La zona aluvial aparece plana y sometida en partes a frecuen
tes inundaciones. Sigue Juego una serie de ondulaciones con pendientes 
suaves, para hacerse Ja topografía pendiente al irse formando la Cordi
llera Central. 

Entre Puerto Berrío y el Río La "Miel la parte plana está dedicada a 
la ganadería en su mayor extensir'>n, con potreros de guinea (Panicum ma
ximllm) y Pará (Panicllm purpuTacens), algunos cultivos de maíz y arroz. 
La parte pendiente está en proceso de desmonte. 

Varios son los cañones de ríos qlle llevan sus aguas al Magdalena: el 
del Río Nus con cultivos de cañá de azúcar y ganadería y el del Río Sa
maná en los límites con Caldas. Este último es de topognfía muy pen
diente con }¿¡deras casi verticales, cultivos de maíz, caña, ganadería en las 
vegas del río, la vegetación es densa y exuberante ; de ella anotamos: 

GENERO y ESPECI.E FAMILIA NOMBRE COM N 

TaPirira sp. Anacardiacea: Cedrillo 

Jlismia sp. GUlrifera: Sangre de gallina 

Jacaranda sp. Bignoniacea: Gualanday 

Cedrela (odorata?) Meliac e¡¡~ Cedro 

CesjJedeJia macro!J/¡ ylla Seem. Ochnace:-e Pacó 

Albizzia carbonaría Brill. Mimosace,c Pisquin 

Hymellllea co ,abaril L . Ca:sa lpiniace.e Algarrobo 

Cecropia spp. Moracea: Yarllmos 

(Continúa) 
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Apeiba aspera Aub1. Tiliacea: Peine de mico 

PiPer sp. Pipcrace;e Cordonci \[0 

Micollia sp. MclaSlomacea:: 

AcaJypha sp. Euphorbiace;e 

Cyulhea sp. Cyalheace;e ZafTO 

Urera Isp. Urlicacea:: Pringamoza 

Inga spp. Mimosacex cuamos 

La población del Valle del Magdalena es poca, pero debido al Ferro
carril del Atlántico se nota un aumento progresivo que tiene como centro 
las estaciones del ferrocarril. La ciudad principal es Puerto Berrío y en la 
vía a La Dorada: Nare, Puerto Triunfo y otros caseríos. A lo largo del fe
rrocarril que une a Puerto Berrío y Medellín existen poblaciones locali
zadas en esta formación como Caracolí, Virginias y San José, entre las 
principales. 

En el mapa aparece una línea de puntos que encierra una zona com
prendida entre las montañas de la vertiente del Magdalena y la hoya del 
río. Es muy probable que aquí se presenten precipitaciones de cerca de los 
3.500 a 4.000 mm., y es por esto por lo que se le ha señalado como una 
transición entre el bosque húmedo tropical y el bosque muy húmedo tro" 
pical. (bh/bmh-T). Esta misma situación se puede encontrar hacia los lados 
del Río Nechí, una parte de la cuenca húmeda del Cauca y en la transi
ción entre la región húmeda y muy húmeda de Urabá. 

B-Zona de las Ríos eauca y Nechí 

La formación bosque húmedo t)'opical del Río Cauca se inicia unos 
kilómetros al sur de Puerto Valdivia para seguir por 10 que se denomina 
"Bajo Cauca", en donde el río continúa encañonado para ir ampliando 
su valle por los lados de Cáceres, y terminar formando una zona plana 
que se extiende luego por las sabanas de Bolívar. Entre Puerto Valdivia y 
Cáceres las laderas están en desmonte con partes en cult ivos de maíz y en 
la actualidad es zona orientada a la ganadería en las vegas y lomas, con 
potreros de guinea, pará, yaraguá uribe. Entre los árboles comunes están: 

GENERO Y ESPECIE FAMILIA NOMBRE COMUN 

Cedrela sp. 
Ceaopia spp. 
Tapirira .p. 
Ficus gtabrata 
jacarallda sp. 

Meliace;e 
MoracC'.c 
Anacardiacea: 
Morace<e 
Bignoniace;e 

Cedro 
Yarumos 
Cedrillo 
Higu.erón 
Chinga lé, g'ualanday 

(Continúa) 
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Cochlospermum sp. Coch losperm acea: 
Cespedesia macrop/¡ylla Seem . Ochnacea: Paco 
Lu/>/¡ea seemamJii Tr. et PI. Tiliace;c Gu~cimo ..colorado 
Didymopanax morototoni Dcne. 

et Pl. Araliace;e Palegallina 
P/¡yUanth'uJs sp. Euphorbiacex 
H w'a crePi tall.s L. Euphorbiace;e Ceiba amarilla, arenillero 
Sc/¡iwiobium sp. Ca:salpiniacex Tambor 
Ficus sp . Moracea:: Caucho 
Anacardium excelSltm Skeels. Anar:3rdi acea:: Ca racolí 
Trema micrantha BIllme Ulmacea: Zllrrllmbo 
H ymellaea collrba1'il L. Ca:sa lpiniace;-e Algarrobo 
lnga spp. Mimosacc;e Guamos 
Eryt/¡rina sp. Fa baeea: 
Triplaris ·sp. Polygonacex 
Simaruba sp. Simarubacea:: 

El Río Cauca abre su valle formand o una zona que actualmente está 
dedicada a la ganadería, con cultivos de arroz y maíz y alg'una explotación 
de maderas. Separada por una serranía se encuentra la hoya hidrográfica 
del Nechí que desemboca en el Cauca cerca a los límites con el Departa
mento de Bolívar, zona cubierta de bosque en su mayoría y centro mine
ro desde la colonia. 

En la parte seca del Río Callea se ven algunos cañones más húmedos, 
que se form an en las desembocaduras de los ríos, cuencas más húmedas 
debidas a condiciones climáticas loca les. Podemos señalar en tre ellos los 
siguientes: en el Río Bolívar despu és de la parte del bs-T del Valle de! Río 
San Juan, e! cañón se humedece convirtiéndose en bh-T en una zona ga-

Foto 9.- Vega., del río Cauea con pastos y cllltil'os. 



nadera. Al descender de San Andrés al Puente Pescadero se entra en la 
cuenca del Río San Andrés, bastante pendiente, que en su parte inicial 
puede ser bh-T, para volverse m;ís seca y convertirse en bs-T en el Valle 
y en las cercanías del puente. 

Varias son las poblaciones que est,ín establecidas en la parte húmeda 
que estudiamos, de ellas señalaremos algunas: Puerto Valdivia, Cáceres, 
Caucas ia, Zaragoza y Segovia. 

Foto IO.-Río Porce. A la derecha asociación de Te'ssaria i:¡/egrifo1ia (Sauce playero). 

C-Cañón del Río Porce 

La formación bh-T del Río Porce se puede considerar iniciada por las 
tierras en donde el Río Grande descarga sus aguas en el Porce, más ade
lante de Barbosa, para continuar por la hoya del río hasta empatar con la 
zona ya vista del Cauca y Nechí. 

De gran riqueza aurífera , las vegas del río han sido explotadas inten
samente inutilizando para la agricultura parte de las tierras planas. Hasta 
donde es conveniente, en un país con no mucho suelo "de vega", destruír 
así lo poco que tiene es difícil de precisar. El oro produce a estas regiones 
riqu eza momentánea, más los suelos bien explotados son factor de rique
za y bienestar para muchas generaciones. 

En esta zona del Cañón se ven hoy ganaderías, algo de caña de azúcar 
y manchas de bosque natural. En el diagrama N<! 2 se Uluestra un perfil 
del bosque estudiado en las proximidades del río con Jos siguientes datos: 
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, - Ara::lScede 15 - Pourouma sil · 

2- Rapaneo QUlonenl¡c 16- Pauroumo .p. 

3 - Jocaranda sp 17- Melastomoceoe 

4 - Louroceae 18- Erithrox)llaceae 

5- Rapanta Q ;ionenl¡' 19- Pourouma .p. 

6- Myrlaceao 20-Melastomaceal 

7 - Pouroumo .p. 21 -Rapanta Quianensis 

8 - Atalloceae 22-Louroceae 

9- Cldrola sp. 23-Rosoceae 

10 R OIOCIOI 24-Arol iace oe 

11- Aral iaclae i 25-Burleraceoe 

12- Myr1aclal 26-Roponea QU1onen,¡s 

33 
m 14 13- Laurae.ae 27-Aralioceoe 

14- Jacaranda .p~ 28 AnortoOloe 

30 

27 
21 24 

2~ 

21 

18 

15 

12 .. 
9 

6 

3 

01 1111 11 11 1111 11 1I1! 11 11 ~-1L- 11 

DIA GRAMA N<:J 2 



Di;imetro a la Altura to- Altura del 

altura del pe- tal en mts. fuste en 

Número Especie cho en cms. mts. 

1 A raliacere 39.7 21 11 

2 Rapanea guianemis Aubl. 50.3 15 .5 2 
3 ¡acm'allda sf1. 30 25 18 .5 
4 Laumcea: 37 14 .5 2 
5 Rapanea gllia71ensis Aubl. 34.6 14 !l.5 
6 Myrlacea: 5 6 2 

7 Pourourna sp. 1[j.8 13 7 

8 A raliacetr 20.4 13 .5 6.5 

9 Cedrela sp. 34 27.5 13 

10 Rosacea: 35 .3 13 .7 2 

11 A raliacea: 13.6 14.5 11 

12 Myrlaet:rz: 11 2 

13 Lallracea: 4 

14 ¡acamnda sp. 13.3 32 .5 19 
15 Pourouma 51'· 39 .4 22 7.5 
16 Pou,-ouma sp. 35.7 22 .5 7.5 

17 Mela'slomacea: 28.6 14.5 6 
18 Erylhl'oxylacea:? 7 
19 POllmuma sp. 31 12 6 
20 Melaslomacere 16 7 3 
21 RajJanea guianensis Aubl. 28.5 25 13 
22 Lm".aeere 16 14 .4 4 
23 Rosaeea: °2.5 14 3 
24 A raliaeea: 20.5 25 14 .5 
25 Burseracecc 15.8 17 9 

26 Rapanea guianen~is Aubl. 24.5 17 8.5 
27 Araliaeete 20 20 15 
28 Anonaeete 28.7 20 3 

Los potreros se enmalezan rápidamente con salvia (Eupalorium sp.), 
carate (Vismia sp.), melastomáceas, verbenáceas, malváceas, etc. y forman
do asociaciones en las orillas del río se ven comunidades del sauce playero 
(Tessaria inlegrifolia). 

De sus árboles y arbustos podemos señalar: 

GENERO Y ESPECIE FAMILIA NOMBRE COMUN 

Xilopia ammalÍe' Mart. Anonace;e 
Van/anea magdalenensis Cualr. Humiriace<e Marfil 
Ery thl'ina glauca Willd . Fabace;e Cámblllo 
Rapanea guianensis Aubl. Myrsinace;e 

Miconia spp. Melastomacea: 
Palieow'ea spp. Rubiace;e 
Psychotria ISpp. Rubiacea: 
Hamelia sjJjJ. RlIbiacea: 
pOU1'Ouma (aspera?) Moraceil: 

(Continúa) 
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Calliandra sp. 

F;cus sl'IJ. 
Cll1sin -<pp. 
B)'lSoni/ll11 sp. 
Ta Pirira sI'
1.1lehea seelllllllllii Tr. Cl PI. 

Cecropin .I'pl' · 
jl1co ra llda sJl. 
Pi Il, ecolo llillrTt .lf!. 
rislllio SIJ· 
Vira /a sp. 

T'i'sm ia sp. 

Vochysia sp. 

H y1llel1aea courúllril L. 


Sch izolob iwn sp. 

Cfsl,edesio 111acroIJ ll~,1111 Seem. 


SllOl1dills ·,lIol1,./lill L. 

C~dre ln (o doml"?) 


Didymo l ){(lIax slJ· 

T esscl1'ia inl egrifo/ia Ruiz el 


Pav. 

Foto JI . R io PO¡Te. 

Jjosq UC !l a tu ra I 

culti- o de maí z. 

Milllosace¡e 

M'oracex 
GUlli[er;c 

Ma Ip ighi~ce:e 
Anacardi ace,c 
Tiliacc,e 
Moracc<e 
Biguoniace,{' 
lvr¡ Illosacca' 

G "11 i fcr ,c 

¡VI )'ris ti cacc;e 
GuLLiferx 
Voch)'siace;c 
Cxsalpiniace;e 

C,esa lpiniacc;c 
Ochnace;c 

Allac3rd iacc<l' 
Meli ace;c 
Ara lia ce;e 

Composi tx 

Carbonero 

Calll ho 

Chagualo . 

Cedrillo 
Gu,\cimo colo rado 

Yarumos 

Chinga lé 
I.u rib io 
Carale 

Algarrobo 

p '¡CÓ 


H oho 


Cedro 

Pata de ga llina 


Sauce playero 



D--Cañón del Río Sucio 

Cerca de Uramita se encuentra una faja del canon del Río Sucio cla
sificada como bosque húmedo tropical , que se extiende un poco hacia los 
lados. de Frontino, pero esta población se encuentra ya en la formación 
subtropical. 

Los cultivos predominantes son caña de azúcar, maíz y pastos. Después 
del bosque seco de Uramita y Dabeiba ya descrito, se inicia un bh-T que 
ocupa una parte del cañón del río, ca ñón éste profundo y de fuertes pen
dientes cubierto de bosque y que aumenta en humedad a medida que avan
za hacia la hoya del Atrato. 

E-Zona de Urabó 

La parte que corresponde ' a la formación bh-T está comprendida en
tre la serranía de Abibe y la hoya del Atrato, prolongándose por el Golfo 
de Urabá hasta los límites con el Chocó y el Depart~mento de Córdoba. 
Podemos considerar que la formación se inicia en las inmediaciones de Chi
gorodó y se extiende por la zona occidental de la Serranía de Abibe hasta 
el mar Caribe. 

Exi~ten cultivos de arroz, banano, algodón, cacao, yuca, maíz. La ga
nadería ocupa buena parte de la zona con potreros de guinea y pará. La 
región es de gran riqueza maderera , que bien explotada, representaría una 
de las mejores fuentes de dinero para los agricultores. Se observa hoy una 
tala incontrolada de bosques hacia los lados de la Serranía , la cual traerá 
serios problemas cuando se trate de hac er agricultura intensiva en las par
tes planas. 

A lo largo de la costa del Golfo y en una franja pequeña se encuen
tran los manglares en terrenos inundados por aguas del mar. Dichos man
glares, caracterizados por sus raíces aéreas formadas por fúlcreos o zancos 
y raíces terrífugas, están compuestos en su mayor parte por: 

GENERO Y ESPECIE I.'AMILTA NOMllRE COM ' N 

Rhizophora mangle L. Rhizophexracc<e Mangle rojo 

Lnguncularia 1'acemo:sa Gaertll. Combretaccx Mangle bobo 

Avice nnia nítida Jacq. Avicen niacc¡e 

Asociado con los manglares se encuentra un helecho llamado mano de 
tigre (Acrostichum aureum). 

En los bancos de los ríos se establece el arracacho (lV1ontric hardia ar
borescens) y en los terrenos pantanosos aparece el panganal con abundan
cia de la palma pangana (RaPhia tcedigera). 

Un bosque estudiado en Currulao, cerca de Turbo, dió los siguientes 
datos según diagrama NI? 3. 
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Foto 12.-A la derecha asoc iacio nes de Rhizo/J/lOm mangle (Mangle co lo

rado). A la izqui e rda asociación de Acrosticl/U1n ou rCUlIt (Helecho mano 

de rigre). (Fo to d e D . Coosen). 

Diámetro a la Altura to  Altura del 
alrurd d e l pe ral en mlS. fu ste en 

Número Espec ie cho en CJl1 S. mts . 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

I1 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

G,·ias sfJ . 6 

Cavanillesia platanifo lia H. ll . K. 22:, con bambas 50 
200 si n bambas 

T. fluracea:: 44 27 
Ca'¡ca sp. 3 

Rosacuc? 100 25 

H am.fJea sp. 13 
Quamrihea s/). 17 

Burscm simaru ba (L.) Sargo 25 
Bursera. simnruúa (L.) Sargo 12 
CnvQllillesi" platrLllifolin. H. ll . K . 17'.í con bambas 40 

154 sin bambas 

Paltllll ccre 6 

Triplaris sJi. 26 
Palmacerr: 14 

Bursera si/1laruúa (L.) Sargo 14 

Pa 1mac('rC 6 

T ril)laris SIJ. 20 26 
Crolon 'Sp . 5 
Bu'·sera simaruúa (L.) Sargo 25 

Palmacerc 14 

Anacardium excelswn Skee)s 42 

H eliconia sp. 

32 

22 

16 

12 

26 

20 

8 

20 

J4 

21 



- GrlaB sp. 12 - Trlplaria ap. 

2 - Cavanlll .. eia platanitolia 1) - Palltaoeae 

3 - Lauraoeae 14 - Bur.era si.aruba 

4 - Carica Bp. 15 - Palmacaae 

J - Rosaceae 16 - Trlplaris sp. 


6 - Hampea sp. 11 - Croton ap. 
.. 1 - Quararibea Bp • 18 - Burser. Bi.aruba 


8 - BurBera ai.aruba 19 - Palmaceaeur • 
'

4. 9 - 20 

"r 
BurBera Bimaruba - ~nacardium exoelBllm 

10 - Cavanillesia platanifolia 21 - Helioonia sp. 
10 11 - Palmace..........r-..r 10
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Algunos de los árboles comunes en esta zona son: 

GENERO Y ESPECIE FAMILIA NOMBR~ COMUN 

Spondias mombin L. 

Cedrela (odorata?) 
Tabebllia pentap.h).lla Hem,l. 

Canaville'sia platanifolia H. B. K. 
Hura crepitans L. 

Couroufrita (gl1ianensis?) 
Lecythis sfr. 
Eschweilera sp. 
Anacardium eXCelSll1n Skeels. 
Pentacletlira maCl'Oloba O. Ktze. 
Luehea ,eemanllii Tr. et PI. 
GeniPa americana L. 
Trema micrantha Blume 
Bursera simm'uba Sargo 

CecroPia spp. 
lnga spp. 
Erythrina spp. 
Quararibea spp. 
Virola sp·p . 
Castilla elástica Cen'. 

Basilox)'lon sp. 
Sterculia apetala Karst. 

FnouJs sp. 
Croton spp. 
PiPer 'Sp. 
Nectandra sp. 
Jacaranda copaia D. Don 
Heliocarpus sp. 
Vismia sp. 
Ochoroma lagotJUs SW. 
Ceiba pentand"a Gaertn . 

A naca rdiace<1:: 
lI'le Iiacea:: 

Bignoniacea:: 
Bombacace:e 
ElIphorbiacea:: 
Lecythidacea~ 

Lecythidacea:: 
Lecythidacea:: 
Anacardia.cea:: 
Mimosace:e 
Tiliacea:: 
Rubiace:e 
Ulmace:e 
Burserace<e 
Moracea:: 
Mimosace:e 
Ca::salpiniacea: 
Bombacacea: 
Myristicace:c 
Moracea:: 
Sterculiace:e 
StercuJiaceC1' 
Moracea:: 
Euphorbiacea:: 
Piperace;e 
Lallrace:e 
Bignoniace:e 
Tiliace<e 
GuLLifer::e 
Bombacace::e 
Bom baca cea:: 

Hobo 

Cedro 


, Cedro 

Macondo, ceiba bruja 
Ceiba blanca 
Bala de cañón 

Olla de mono 
Olla de mono 
Caracolí 
Capitancillo 
Guácimo colorado 

Jagua 
Zurrumbo 
Indio desnudo 
Yarumos 
Guamoa 

Sapo tillos 
Sebo~ 

Caucho 

Gllacamayo 


Caucho 

Cordoncillo 

Lal.lol'(' les 

ChingaJé 


Balso 

Ceiba 


La población de esta zona de Urabú aumenta actualmente en forma 
considerable, y cuenta hoy con pueblos de reg'ular tamaño como Turbo y 
Necoclí. A lo larRa de la carretera se ven poblaciones en vía de formación 
como Currulao, Río Grande y Apartadó. 

El desarrollo económico de las zonas que pertenecen a esta forma
ción, es una de las necesidades urgentes del Departamento. Potencialmente 
la formación bh-T representa una gran riqueza, explotada la tierra de 
acuerdo con las condiciones climáticas, topográficas y del suelo. Estas úl
timas necesitamos conocerlas para poder hacer una planeación que permi
ta obtener la mayor producción sin destruír los recursos naturales. 

Los cultivos semi permanentes o arbóreos tienen aquí uno de sus me
jores rendimientos, entre ellos cacao y banano. 



Las maderas podrían ser la base de una gran industria siempre y cuan
do se explote el bosqü ~ como si fuera un cultivo y no como algo que es
torba y es necesario destruÍr. Para el arroz las condiciones climáticas son 
altamente favorables. En Antioquia esta formación se usa principalmente 
para ganadería y de ahí la importancia de hacerla con el mejor manejo po
sible, pues no se justifica tener cultivos extensivos en donde se Les debe 
hacer en forma intensiva para aprovechar al máximo el terreno meca ni
zable. 

* 
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Bosque muy húmedo tropical (bmh-T) 


Corresponde esta formación a zonas con temperatur; superior a 24°C., 
precipitación entre 4 .000 y 8.000 mm. de lluvia y elevación generalmente 
entre O y 800 metros sobre el nivel del mar. Zonas de alta lluviosidad y cu
biertas de selva, no fue posible estudiarlas muy bien. 

VILLA ARTEAGA 

'_lUVIA PROME DIA ANUAL 5513 mm, 170/'105) 
TEMPERATURAPROMEOIA ANUAL 25 loe 
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figura 3 

En Villa Arteaga se tiene apreciable cantidad de lluvia durante todo 
el año, según muestra el Gráfico de la figura NQ 3. Los meses más secos son 
enero, febrero y marzo, y los más húmedos septiembre, octubre y no
viembre. 



El bosque muy húmedo tropical aparece en Antioquia en la vertiente 
occidental y en el cañón del Río Sucio, cañón éste que se abre luego hacia 
la planada del Río Atrato. Se inicia al occidente de Dabeiba, continúa por 
las estribaciones de la Serranía de Abibe para terminar hacia los lados de 
Chigorodó. Un poco hacia el sur de la Serranía, se extiende por los valles 
del Río León, Río Sucio y posiblemente llegue al Río Atrato. Además se 
presenta en las laderas que bajan hacia el Río Magdalena. 

Foto J3.-Estribaciones de la Serranía de Abibe, en proceso de desmonte 
para establecer potreros. (FOlO de C. Pérez F.). 

Debido a su alta lluviosidad no es Eormación para establecer cultivos 
anuales y los pocos que se ven aparecen de una pobreza extrema, con un 
relativo rendimiento en la primera co~echa, para terminar con la necesidad 
de abandonar el suelo, dejándolo totalmente lavado y erosionado. En su 
mayoría los terrenos están en bosque con algunas zonas pequeñas en ga
nadería. Las caucheras de Villa Arteaga, de buena producción antigua
mente, tienden hoya desaparecer. A lo largo de los ríos y en una zona so
metida a periódicas inundaciones se encuentra una faja de monte llamada 
"Catival", formada por una asociación casi homogénea de cativo (Prioria 
copaifera) acompañado por algunos árboles de güino (Campa guianensis) 
y Peteroca1pus officinalis. 
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DIAGRAiVIA NQ 4 

1 - Coumarouna oieifera 

2 - Spondias mo.bin 

3 - Pterocarpue ap. 

4 - Mirtaceae 

5 - lIampea sp. 

6 - Terminalia sp. 

1 - Pentaoletnra macroloba 

8 - lIura crepitana 

9 - Jacaranda 

• 

I R.\lJ~r ~~Vi) 

10 - Spondias mombin.. 

11 - Prioria oopaif9ra 

12 - Apeiba aepera 

13 - Virola sp. 

14 - Aral i aceae 

15 - Anaoardium exceleum 

16 - Pterocarpus sp. 

11 - Anonaceae 

11 
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Foto 14.- llosq uc de Guap;i. El ;¡rbol N <:> I es el Plioria colulifera (Cativo) . E n 

el es trato infe rior palmas de Ph ylelephas sil . (tag·na). (Foto ele C. Pérez F .) . 

Las medidas de un bosque estudiado en Guapá, según diagrama N9 4, 
son las siguientes : 

Di:,metro a la Altura to Altura del 

altura de l pe  talenmts. fuste en 

N úmero Especie cho en CDlS. mts. 

CoumarOUlla oleife ra (Benth.) Taub. 150 con bambas 48 17 
80 sin bambas 

2 Spondias mombin L. 40 22 9 

3 Plerocarpus s1J· 47 31 18 

4 Myrlacerc 27 20 9 
16 45 H am/Jea sIJ · 23 

6 Tenllillnlia sp. 238 con bambas 43 12 
1.00 si n bam bas 

í Penlaclelhra /IIacr%/Ja O. Kue. 59 20 3 

H Hura crepitalls 1.. 45 

9 Jacalanda s/J. 75 	 35 20 

16 8
10 S/)(mdias mom/¡i" L. 


1I P rio:in CO /laifera Grise\) . 150 47 20 


12 AjJPi/11t á.I/Jera AllbJ. 
 7 
II13 Vim/" s/J. 44 21 

14 A ralillCl'rc 44 	 17 8 
13 6 
31 15 

15 Alwrnulil/III cx r ti.\ l/lIl Skcels 

J6 » ¡r,-ocar/IlI J .1/'. 	 62 
20 	 10 17 A1l0UrtCf' ('t! 
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Durante un curso de Dendrología dictada en Villa Arteaga y al cual 
el autor tuvo la oportunidad de asistir, con el doctor H.oldridge se elaboró 
la siguiente lista de árboles y arbustos comunes en est7:t región : 

GENERO Y ESPECIE FAMILIA NOMBRE COMUN 

Geiba pentandm Gaertn. 


Hamp ea sp. 

Huberodrmdronpatinoi Cuatro 

Ochroma 'Zagopus Swartz 


Pachira acuática Aubl. 

Quararibea spp. 

lnga ma'"ginata Benth. 

lnga sapindoide; Willd. 


lnga spectabilis Willd. 

Pentaclethra 'maaoloba O . Ktze 

Calliandra sp. 

Pithecolobium sp. 

Bauhinia .spp. 

Brownea miza Benth. 


Brownea sp. 

Cassia ,-eticulata Willd. 

Phyllocarpus (septentrionaz,:s?) 

Schizolobium pamhybum Blake 

Swartzia panamensis Benth. 

Andira (inermis?) H. B. K. 

Coumarouna oleifera Taub. 


Centrolobium sp. 

Macluerium sp. 

Peltogyne sp. 

Dussia macrophyllata Harros. 

Erythrina poeppigiana O. F. 


Cook 
Platymil5cium sp. 
Pterocarpus Hayesii Herosl. 

Pterocarpus officinalis Jacq. 
CecroPia obtusifolia Bertol. 

Cecropia sp. 
Castilla elástica Cerv. 

Clarisia sp. 
Ficus (colubrinll!?) 
Ficus (lapathifo/ia?) 
Brosimum utile (H . B. K.) Oken 

O/media (fa lcifolia1) 
pow'ouma (aspera?) 
Cottssapoa sp. 
Cariniana pyriformils Miers. 

Eschwcilera sp . 
Gustavia sp. 

Bombacace<e Ceiba 

Bombacace<e 

Bombacace<e Carrá 

Bombacace.-e Balso 

Bombacace.-e Cacao de monte 
Bombacace.-e Remo 
Mimosace<e 

Mirnosace<e 

Mimosace<e Guamo 
Mimosace<e Capitancillo 
Mimosace<e Carbonero 
Mimosace<e 

C<esalpinia<:e<e Pata de vaca 
C<esalpinia<:e.-e Palo cnLZ 
C<esalpiniace<e Clavellino 
C<esalpiniace;e 

C<esalpiniace.-e 
C<esalpiniace.-e 
Ca::salpiniace.-e Cucharo colorado 
Fabace.-e Avinge 
Fabace<e Choibá 
Fabace.-e 
Fabace.-e 

C.-esa1p i n i a<:C<e Nazareno 
Fabace.-e 

Fabace.-e 

Fabacea:: Trébol 
Fabace<e Sangre de gallo 
Fabacea:: 
Morace<e Yarumo 
Morace<e Ya¡rumo 
Morace<e Caucho 
MoracC<e 
MoracC<e 

Morace<e 

Morace<e Perillo, sande 
Morace<e 

MoracC<e Fruta de indio 
MOTace<e 
Lecythidace<e Abarco 
Lecythidacea: Olla de mono 
Lecythidacea: 

(Continúa) 



Apeíua tibouruoll r\lIbl. 


Helíoca rpus 5j1. 


Be/otia s1'. 


Luchen scemanii '1'1'. el PI. 


Sloanea .\/J. 


Dio/yan/hem otoba \Varb . 


Vi'rola guolemalensis 


Viro/a nouilis 


Virola (s ll,.inamen<is~) 


Anona sp. 


'Guattaio sp. 


Rol/inia micmse/w/a Stand!. 


X"lopia 's1J· 
Pi/ler adwlculll L. 


Ch"ysophyllllm. sp. 


P01' terill sJi. 

Core%ulI sp. 


TrifJlaris sp. 

Ar¡;ip/ú/a. ({)s/lI,,;ccllsis M old. 


Jli/rx con/Jni Sland!. 

Vi/ex gigall/"II H . B . K. 

] acaTando (lasiog)'n(") 

]a.ca.l'allrfa rO/lo ia D. DOIl 

PaTmen/iera (cereif en,?) 


TabeiJllia. pentaj,/¡ylla Hemsl. 

Cedre/II (ong ll stifo/ia?) 


CuoTea (a /igera?) 


Cuarea S/J. 

Basi/oxylon sp . 


Cordio alliodora Cham . 


Cordia sp. 

Turpinia po.niwlMo Vento 


Cespedesia )),orml'''yl/a Secm. 


Ou-ratea 'sp. 


A ca [yPllll sp . 


Alchornea sp. 

Hieron )'ma olc"omeoir/r's AlIen 

Hura crcjlila71S L. 


GrotOIl goss)'piifol i li S Vah 1. 

Croton 'Sp. 


SaPiurTl sp. 

M y"¡o<a')'pa 10llgi I,es I.iebnl. 

Urem rornCf/ .<flna Gri sch . 


Urero .<j'
T (Jt lnil1nlia (If Jl II :fJ lIi n F'éll. 

T" /'",i ll " li /l (/ /11 i¡{,,!) 


Ocalea (el' >' '' ,,// ' ) 


AnnC(l lLlit llll c \n ¡ ' HUI .. kec ):

SI)07ldia < "1<"" 111/ 1.. 
Tallil'im SI!· 

'filian:;" 
Tili~(t,,~ 

Tiliacc;,-: 

'filiace,,· 

"filiacea: 
i\I yristicau,:;t · 

Myristicacea:: 

Myristicace:e 

Myristicacex 

Allonacca' 

:\nona(.ei.r 

AIlOllacea' 

.-\IlOll ace.l" 

Piperace;c 

Sapotacc:l" 
Sapotarc;t· 

1'0 l ygo ll:lcea: 

Po lygollace,l ' 

VcrbCllacc,! ' 

Vcrl)ellélCC;l.' 

Vcrbenacca' 

Hi g llOIl iale,,' 


H ig-ll0 11 ian ' ;t ' 


nigllolliace:r 

l\igllolliacc,,· 

M c liacc;l' 

Melia cc:l' 

i\-feliacc,t: 
Stercllliacc,r 

Ror ag-i na.cc,c 

Boragi nacc;\: 

Slaphyleacc:c 

Ochnacex 

Och llacex 

f.lIphorhiacc :e 

f.lIphorhi acex 

f.lIphorhiacex 

Ellp-horbiacex 

ElIphorbíacc:c 
ElI p I", rl>ia ce;¡' 

ElIl'll orbi acc;¡ ' 
( . rti ca"'., · 

l ' nic:lcc.l ' 

t 'ni(ctl c.L' 

(:OJll!)n:t<!tt.' ,e 

Corll hrl' t .Il ( ' , t ' 

1 .• 111 1al .1' 

A,n;lcardi ,iC l ' : ' ~ 

!\Il ;l C" n li.ll ";(· 
AIl ;lcardi:ilC;¡' 

Peillt de mico 

GII:'lcilllO c.olo rado 

Otoba 

- rrÚlllJgo 11CgTO 

'rrúll tago blanco 

C:hill galé 

Roble 

Cedro 

Callalete . n()~:ll 

P J lllallO 

.\rclli llo . cciba blanca 

.• tl , l ( )11 
Jjo l" , 
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Indill desnu duB 11 rSel ;,.J.ce(L
HII J',\( ' /'{L 's;mol'll uo Sarg, 

: \ ll i lllL:B 11\ sc racc:t
P I'OI; 1.1 '" SjJ. 

CII[ [ife r;o ' ..e/loi" .1/" (.;11.1 ~L'(.II[[ifcl., ' risllIi" ,' /', 
(,[1[[i[('l.l ' 

TO llo1lIil.(l SI }, 

lJiriymn /ul/w'\ 1l/( JJ O{II/olli nelle 

el rl. 
1J"",;' )'o f"'''o .\ sfl. 

Cilil>(' lIio ,l/l . 

C"pparis sp . 
Locme!lra ¡JaIlO/l"''' ,I;,' 'I[~rk g r. 

SIcmnrfenia sfJ. 

r. el1ifJa americann J.. 

¡ ,adr71bergio sp. 
Pnlico /lr"a S/!. 
Pnf/n uia 'sLallicy"nfl KloL 


psyc/¡otrin sfJ-

Cie lhra (Ia1lata?\ 


Cnlrum (jJana1l1 cnsis' ) 


SOiall/l111 sp . 


lIil,i.\ r H.' ,IP, 
~ i l1lll¡J{/ adran 


SimarllU r¡ (omM fI') 


¡.irania .,JI
]) iIJlerorft'llfll 'un ,-ml (/ r i re l¡ ~i .\ 


Aiiophy ill .\.' 'sIJ , 


Carien s}J. 


]lIra rat.ia p y ramidaie 


Ri11 0 rea !,p. 

Cochiospe rmum sp , 


Zall/hox yltlm sp. 

Voch)'sia ferrllgillea Man. 

Trema micrantha Blume. 


l!1'ai1a isia intege r,-jl11n Sland!. 


T'n llollia si'· 

/11 ironia sp. 


P,iclilllH 51)· 

Ris ll orrllal1a L 


Prrnkia "p . 

Q1Iiilla ,'JI. 

(.' IP\, OUlr (fH/, lr í(I'/I Y' )) fl I10 . StO . 

[) ill' /" '¡'O< .,p, 

Ca." " r ia '1" 

<;iJIOIIIIII' ·\ f' · 


. \Llli~ cl'." 

.\raliact'. t' 

.\l'alia cca; 

c;{ppa,ridaee,~ 

,-\ poc)'nacc,," 

.\ pocynacl'.l ' 
Rllbiacc ;l" 

Rllbiacc,c 

Rllhi ace ;\: 

Rllbi~ c,',c 

Rllbiac<'," 


elel h raCe,e 


~1,lal1ace ;(' 

~O I ,,"aCe't· 

-'Iah ace,,' 


SiJlla r ubacc'L 

SiJl1arnbill c;e 

Rosacc,c 


~"pi "clare,e 

,~"pindacca: 


Caricllcea:

Caricace<e 


Violace;,> 


Coc!1 lospen\l ace;e 


RIO[acea> 


Vorhysiacca: 

lllmace,r 

A ('"..antJlacca~ 

Composit¡r· 

'I·fcla st6ma re", 

í\fyrtace,e 

Bixacc,c 

( "cl ;¡CC:T' 

(llliin alc,e 
C.. ¡ti \ o ..~ ra (c;c 

1,¡'cnacc:c 

1· la c0l11 ti ac c,t' 
,fo l1im iéi (C\, 

.l.');'I'-l 

. lIll) 

. \ rCJOillo , loro 

Papaylld a 

FIe, ll era 

/llrrumbo 

(;\layalJo 

.·\(Ioi ole 

( .('IH ¡ le 

1 i \l:fJllcilln 

La lOna ('s de una d t" llSidad d e po])J;¡( iún ll1uy baja , y ( lIcllta SI')lo con 
p er¡ ueiíos p(¡hlados si luados la ll1a\' lJrÍa ;1 1(1 l ar~() ele la carn.' LLTa r¡lI C va 
hacia Turho, entre ello~ ( ~ Il a p ;'l , l':l\ arall c! ()( ilO, \[ mat;'t y \Inrincló éste 

¡t llado hac ia el }\ trat u , 
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FOlO Lí.-l ' na "" Ile rlllra " en e l bosque )" hab itación del colono. 

I¡:oto de C. P¿·rez. F.) . 

Parece aconsejable, debido a tan alta precipitación como soportan 
las tierras situadas en es ta formación, mantener a éstas en explotaciones m a
d ereras o con ciertos cultivos de tipo arbóreo. La destrucción de los bos
qu es en la parte pend iente es sumamente peligrosa , pues se termina con 
la regulación del caudal de los ríos y a la vez, debido a las fuertes lluvias,. 
e acelera en forma gr;¡vÍsinla la erosi('lI1 de los Lerr.enos ... 

* 
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Bosque pluvial tropical (bp-T) 


•Esta formación tiene como límites climáticos generales. una tempera
.tura superior a los 24°C. y un promedio anual de lluvias superior a los 
.8.000 mm. 

Debido a las dificultades que muestra la hoya del Atrato para u na 
-demarcación de la vegetación la taja pI u via 1 se señala de una manera tenta 
tiva. Se tiene pues en Antioquia una pequeña área de bosque pluvial tm
Pical en las riberas del Atrato, faja ésta continuación de la cuenca pluv ial 
de la Costa pacífica, en donde la precipitación es una de las más altas del 
m undo. Se explica esta situación debido a la influencia de la Cordillera 
Occidental, al detener y enfriar las masas de aire cargadas de humedad pro 
.cedentes del Pacífico. El bosque pluvial trotJ;cal , según se ha visto en otras 
localidades, es de un tamaño menor si se le compara con los otros bosques 
tropicales, y con gran abundancia de palmeras de muchos géneros y espe
cies. Al parecer, esta gJ-an cantidad de 1!L1\'ia provoca una red ucci('m en la 
.altura de la vegetación arbórea. 

Los pocos hab ita n tes de estas reg-iun es se agru pan en los alu viones dd 
río, en d ond e llevan una vida d e mera subsis tencia en eq uilibrio biológico 
con el medio ambiente. 

Las frecuentes inundaciones y la el evada cantidad de lluvia , hacen 
imposible el establecer sistemas agTÍC'o las cont rar ios a tal medio lIatura l. 

1 bosq ue es el mejor sistema el e "ida para ('stas zonas, y sólo cuando se 
aprenda a manejarlo rac ionalmente, S<.: podd outener de estas tierras un 
,b uen rendimiento. 

* 




Bosque húmedo subtropical (bh-ST) 

Esta formación se encucnl ra a ele\'C1cion cs que en general varían entre" 
900 y :!. I 00 metrus sobre el ni\el del mar, con prccipitaciol1.es promedia,s 
entre 1.000 y 2.000 mm. de lluvia JI1I1C1lcs . La temperatura llene como li
m ite superior 24°(:. en promedio y el inferior J1lClrcado por la línea de es
ca rcha en zonas secas o una lín ca de Icmperalllra crítica en zonCls de hu
medCld. 

El Gráfico de lluvias de Medellín, ligura. N ° 1, nos muestra un perío
do de verano durante diciembre, enero y lebrero, para aumentClr la preci
p itación desde mClrzo hasta alcanzar el mayor valor en mayo . Disminuye 
luego la lluvia en los meses de junio, julio, agosto y nuevamente hay otra 
estación lluviosa en septiembre, OCtllbre y noviemhre. 

Encontramos el ¡Josqll e húm edo slllJ/7"OjJical en dos regiones de An
tioquia: A-Valle del Río Meclellín , y B- Laderas d el cañón del Río Cauea. 

Á-Volle del Río Medellín 

Podemos considerar qlle el IJOsq7le húmedo suvlrolJical se llllCla un 
poco al norte del municipio de Caldas y se continúa por el Valle del río 
hasta m;ís adelante d e Barbosa. Dicho valle corresponde a restos de un 
antiguo lago del cual quedan como testigos las vegas del río y algunas te
rrazas. 

La cañabrava (Gynerillm sogillatllm) [orma asociaciones homogéneas 
en las riberas del río y repartida en matorrales en el Valle se ve la zarza o 
adormidera (kfímosa pigm). El cámbulo (Erylhrina glauca) aparece usado 
para cercas vivas y crecen asimismo los carboneros ( Calliandra 51))· y sauces 
(Salix humbollia1la). Por los lados de Robledo son arbustos comunes el cha
gualo (Rapanea guiollel1sú), Adel1aria floribundo y el noro (Byrsonim.a cu
mingana). 

La parte plana que corresponde a las vegas del Río Medellín se cul
tiva desde hace años con caña de azúcar, y en los últimos tiempos, sobre 
lodo cerca a las poblaciones, han aparecido algunos sembrados de hortali
zas. Las laderas del valle se dedican en parte al café, g·anadería, maíz y 
plátano. 

En la parte central está localizada la zona industrial de Antioquia, y 
en ella se concentra la mayoría de la poblaci<'l11 del Departamento en ciu
dades tales como lvfeclellín , Bello , It<1güí, Envigado, Copacabana, Girar

ota y Barbosa. 

B-Laderas del cañón del Río Cauca 

.-\.1 ascender desd e e l fundo del cail('l11 del Callca ha cia las cordilleras 
l ue lo forman, el clima \·a cambiando g radllClll11 cnte hacia fonnClciones más 
h úmedas. Se ini cia pues en las \ e rtientes de las cordill eras una raja de hos

a . 
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"'que húmedo 511ÚlrojJical qu e sine de marco a l lio,lqlle seco lru/iicf/[ locaJi
.. zado e n el fondo dél .valle_ Comprende es ta lOrluaciún las parte~ bajas de 
las estribaciones occidentales de la Cordillera Cen tral y l. s orientales d e 

' la Cordillera Occide nta l, e n dos fajas estrechas que se extienden desde el 
' límite con el -Departame n to de Caldas hasta las ce rca nías de Valdivia . 

Foto 10.-\'"llc del río Medellín con CUllilos de ca iía dc azúcar. 

I.a topografía es hasr;1!lt e acódeIllacla con 1'1IerléS penoienlcs que de
-terrnll1an cañones pro [u nc!os, C0!110 los 1'()rl1ladus en la pa!'te occidental,' 
-en la oriental de Santa Fe oc AlItioCjuia. 

Los cultivos más «ilI1 Un eS en esla fOllllaciún son : calé. (aí'ía de azúc'a r. 
-maíz, yuca, pLital10 y potrC'Tos . . \ es tos p oc!nn(Js ag-reg; lr alg-lIl1os ¡írbol 
fr ucaJes como mangos , agllacates. naran jos y l illJ()II (:'~. 

Debido a la gran d ensidad de poblaci(')1l qll c s()p(¡rLall estas LOllas d el 
b osqw! húmedo sU /llm/lind , día a día ~e \ al l agnlal ldo JIl:LS y sólo una 
agTi cultura mu y bien plallC<1dél podd illlj)('dir S lI clnlrllcciún lotal. 

* 
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Bosque muy húmedo subíropical (brnh-ST) 

La formación bosqu e rrw y J¡ ¡Í medu s/ll){ ro/úcu[ tiene como lí 111 ite:; de 
temperatura y elevacióll , más o m enos los mismos que los del bosque hú
medo subtropica l, con tende ncia a bajarse UI1 poco m,ís que la anterior. 
La precipitación promedia en cambio est;í entre 2.000 y 1.000 mm . de 
llu via. 

La precipitación en esta formación la podemos aprec iar el) dos gTáFi
~os : el Peñol, gráfico N'.' 4 Y el de la Granja Esteban jaramillo, grá fico 
N9 2. Se puede observa) que el tiempo de menos lluvia comprende los me
ses d e diciembre, enew y fehrero, para 11I ego aumentar en los meses de 
mayo y octubre. 

Esta formación vegeta l ese', amp liamente distribuída en A nti oquia, 
y para un resumen general la es tttd.iareHlos CI1 las siguientes regiones: 
A-Laderas e1el Río M ede llín o Porce . B-Vertiente occidenta l de la Cor
di ll era Central. e - Vertiente o rient al de la Cordillera On. ide ntéll. D- Ver
tiente occidental de la Cord illera O cc id cl ltal , y F--\'t ¡·tiente miental de la 
Cord i ll era Orie n ta ¡ au t ioqueña . 

l~oto 17.-L.adc-rJ< del .. io /\'[c<l<:lI;II . 

Á- Laderas del Ría M~clell í n a Paree 

Hac ia Jos l1ac im iel1lo~ del R ío \ ledc!li ll. pm la pof¡ I,lliúll d ' Cald as, 
el c1im es nd s húmcdo , lo 'll<l l llOS P Tlllill' (I asililar l'Slas Li erras como 
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bosque muy húmedo sub tropical. En parte con cultivos de ca lé. la región 
est:1 dedicada especialmente a fincas el e recreo. 

• 
Más adelante ele Harbosa , hacia la desembocadura del Río Grande, 

hay otra faja de bosq1le mI/y lllímedo SIl/)l'fOpical que se ext iende por Gó
mez Plata, Carolina , A.ngoswra y Campamento en la ladera iZ(l'lierda del 
Poree, y por Amalti hacia 1;1 dercc ha. 

Las tierras entre Barbosa y el. Porce son inclilladas (:'11 las vertielltes 
de la cordillera y píanas en las veg'as del río. Estas últimas est:m sembradas 
con caña de azúcar y las laderas COIl pastos, ca ña de azúcar y piña , cultivo 
éste que está aumentando considerablement.e en estas zonas. 

La región entre Gómez Plata y Campamento, que corresponde a las. 
estTibaciones de la Cordillera Central ;:¡l descend er éstas hacia los ríos Por
ce y Nechí, es de fuertes pendientes con algunos cultivos de café, ca ña de 
azúcar, maíz y potreros los cuales se enmalezan r,ípidamente m¡ís que todo 
con sa lvia (Ellpaloriu1n sjJ.) y rabo de zorro (Andropogon bicoTnis). A lgu
nos ¡írboles y arbustos comunes son : 

(,E N ERO Y ESPEC1E 1':\M 11 .1.·\ N OMBRE COl\/l' X 

P(' ''~ea cuertLlea l\.fez. Lauracex Aguacatillo 

Illga spe;ctaIJilis Willd. ;\'fimosace ,c Guamo 
Erythrina. ed1JHs Tr. Fabace,e Chachafrlllo 
.Uieotlia caudala D. C. \fclastomacea:: La liZO 

j\J ieollia sp. Mela~tol11acea, ~ig¡¡ito 

Triehalllhe"a gigantea H . B. ex 
Sleud . .'\C;tlllhace;e Qlliebrab3lTigo 

Aealypha mac-roslachyo (;ri~eb. ElIphorhi,'cc.e 

T"ema "/l/ieTan/ho nlllll1 e l.' hnacea: l.urrullIbo 

Ceo'oPio spp. :,,,101 ace'E Yanuno~ 

Condaminea coly",h()~ {/ (R. e t 

P.) D. C. Ruhiace;.t! 

Teeoma slltllS H. B. K. Bigllolliace:c Chirlobirlo 

Toxieodel1dro-n "p. .'\ llaca rdiacc;e ;\fanzanillo 

Saurmúa sp. Actinidiacc;e Dul1l1110CO 

C lelil1'a sp_ Ckthracea~ 

PiPa sp. Piperacex (;onlollcil1o 

Cnpania sp. Sa pi ndacex 

COllssapoa sp. i\-!orace;c 

Cnlliand1"il sp. ~' I i m"~acc ;t: Carbollero 

Roccol1ia frtLlesCe115 L. Papaver;¡ce:e rrompcto 

Cha:noeephfllll:s sp. ( :0111 posi ro\:: Camargo 

Fiws 5/) -'["racc.t · Callcho 

AI"iz';(/. c{/rIJo/l.llria Brill". 'linlo"'(l«', I' Pi'iqllíll 

CO>'rlifl (¡/liodora Cham. BOl"ag-in~IC«(, :'\()g;tl . (analete 

Hacia las tierras de :\ m;:¡ 11 i el bllliJ-ST esd dedicado il la gatladería y 
parte cl1bierto con bosque. 



1'1110 IH.- Ladera, <Id río Cama entre Palmitas y San J erónimo. Tiel ra~ con clIl 

ti",. de caf,' , caiía de att'a-ar ,. p l~wno . Sll<'lo afectados por la e:o ón. 

B-Vertiente Occidental de lo Cordillera Central 

Comprende esta zona las tierras que vierten sus aguas al Río Cauca 
por su margen derecha, y se extiende desde los límites con el Departa
mento de Caldas hasta volver a encontrar el bmh-ST de Campamento y 

,(,mez Plata. 

La topografía es en general accidentada, con lomas empinadas que se 
cruzan en todas direcciones formando cuencas profundas. 

Es la r g ión más cafetera del Departamento con Fredonia en el primer 
plano, cllltiv¡lndose además en gran cantidad la caña de azúcar. Otros cul
tivos predominantes son phítano, maíz, yuca, fríj ol y hortalizas. Abundan 
los .lrboles frutal es como mangos, naranjos, limones, cítricos en general, 
7apote . madroños, aguacate, papayas, tomate de ,"t rbol, pomo. Parte de las 
ti erras est;in dedicadas a la Q'a nadería con potreros de ya raO'uá (Melinis 
milllllitlO1'o ) y asimismo se cultivan pastos de corte como el imperial (Axo
lIo j JIIS .\I·O/)(/I'iIlS ), lefante (P rrl ll isell l/lI IJll rlm rell1l1 ) y otros. 

Hacia el Sllr se pr senta una luerte conc Ill rac iún d e poblacÍún en las 
('ill clades de Frcdnnia, S¡:¡nla. R¡tro¡:¡ra, Ange lúpol is. Amag;i, V 'necia, Arm e
nia. H li('o llia y T itir ibí. La /.Olla nor l(,' es menos po blada, ton Va ldi,'ia 
('()11l0 ,1 cell tr u m il import anle. 

C-Vertiente oriental de lo Cordillera Oc cidental 

Reg'ic'lfl montai'iosa y pendiente' como la anterio\", aoarc;). Ja~ lierras d e 
la 1llar~t'n i/.q ll ierda del .auca de. de el exlrl:IlIU sur dI'! DepaTlal1l ~' I1l() Ita 
(a las eSll ihaclollCs de la serranía de :\yapel. En alglll los callon es el /Josqw: 
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muy húmedo suútrojJical se inicia casi en los límites con la formación l -ro 
Pieal) como sucede en los del Río Bolívar)' Río Piedras, pero en general 
la faja de bosque húmedo subtropieal es un poco amplie.. 

Similar en agTicultura a la zona anterior predominan aquí el caCé, la 
caña de azúcar, maíz, yuca, pI Mano, potreros de yaragu:l y los árboles [ru
tales ya vistos para la margen derecha del Cauca. 

Fo to 19.-Valle del Cedrón (PueblOlli co) co n cultivos de café)' ca ;\a de azúcar. 

La vegetación que se ohscn'ú en las dos laderas del Río Cauca y co
rrespondientes a la formación IJU.\qu l: lItuy /lIímedo JIIIJ/-rojJi cal) fu e mu y 
semejante. A continuacic')Jl ~c da una lista de ;'I\-boles )' arhustos COll1un e
en estas regiones: 

C E.t'lF RO y E!il'EC IE 1-.';\11.1.1 \ .·\O:--IIIRE C:O,'f{ ' :-' 

Cupal1io sp. 'i"Jlinda( c,~ ·J " )"ililO 

Alchornea. sp . FIIJ'hol iJi :h . ' 1 F ",("( ,I )I' 

Tricha.nlh era. ~ig(l Il U'(¡ 1J. el n, 
ex Steud .·\t"lllh ~ "<:. t (~lIit'l)r(llJtlrri go 

Persea coer¡¡ lea "'Iez. 1..,,," "Cl.. . · . \gllrt.Guillu 

Trema. micI'O I1{/¡ n BluJ1J C l ', IJll;'((':t' ZttrJuml)t) 

CecmPia sp. '["1'",,:. , Y a rtllJlO 

(Conti nú a) 



Albizzia carbonaria llrit!. 


Ochroma lagopus Sil'. 

Inga 51). 


Inga edulis Mart. 

Micon;u caudata D. C. 

Micon;o. lhcaezan, Cogn. 

Erylhrina edu lis Tr. 


E')thrina glauca "'illd. 

Montanoa ~,p. 


SilU I"aU ia dwrio/Ji,)'l/a S~n. et 


Gut. 

COllssalJoa SIJ· 
Urera sp. 

P; per sf!. 


Ham.elio. creeto. 

Aco.lypllfl. rnacms /ac/¡ yrz Gri,eb. 


Boehm¡'rja (cal/data?) 


Cordja alliorlom Ch'1tn. 


FiclIs 51'· 

Cassia spectaIJili , n. l.. 

Ca.u;a slrobilo.art H. ll . K. 

Aiphanes caryolifofirz W. 


Guili >/ma gasipor< Hailey 


. )' I/ Cr i lLm slIgittC/11l11! ll e~llV . 

-dlad7la nngu .fO li!o!irl 

C"olon sp. 
Cnll;anrlrrz sI' . 

cruJÍ" s jJ. 


TVm'scr:wieún roe' i"ca Klot. 

Lodc"hcrgia sp . 

COlldnmiucQ. COrYlIlliOSa D. C. 


Tabebttia penta/J/n,lIa Hemsl. 

Tabe[¡!lia chrysanfha Nich. 


Tecoma stalls H. B. K. 

Bocconin frulescen, L. 

Oreopauax "p . 

Clelhrn 51) . 

J-/eliocarpus lJOpO\'oll l' l/sis H. JI 

K 
RajJnl/co '1'. 

So lol/I/", Si' · 


Mimosace;e 
Bombacacea: 

Mimosacc:-c 
Mimosacea: 

Melastom ace;r 
Mclastom<lcc;e 

Fabacca: 
Fabace;e 
Composil;f: 

Actinidiaccx 
Morace;r 

lJ rt icace;" 
Piperacex 
Ruoiacc;t: 

Euphorbiacea: 

U rticacex: 
Boragi nace:e 

Moracea: 
Ca:salpiniacc<t' 

C"'salpil1i~cea~ 

Palmacc,,· 

Pa Imace.c 
Gramin ';c 

(,ralnine:r' 

ELlphoroi~cc ;r 

iVlimosan ''' ' 
Guttikl., · 
RII biace;e 

Ru biace;l' 

Rubiacc''' ' 
Bignoniacc;r 
Bignoniacex 
Bignoniao''' ' 
Papa veraCe;t' 
Araliace;e 

Clelhrat";<· 

Tilia(,·.[ · 

MYlcinatc;c 
SO I ~III;¡(C ;1' 

Pisquín 
1\~lso 

Cuamo macheto 
Guamo santafcre.'ío 

1." nzo 
Nigüito 
Chachafrllto 

Cill1bulo 
Camargo 

DlIlumoco 
Patudo .' 
Pringamoza 

COl'donó!!" 

Nogal, cana lcle 

Caucho 
Caíiafístul0 l11~cho 

DorailCl~ 

Corozo chiquito 

Chontadu'o 
Cañabra va 

Gnadua 

Drago 
Carbonero 

Chagllalll 
J3~ rh~ de g;·d lo 

l~ l1ayac ¡jn rosado 
Gllayacán amarillo 

Chirlobirlo 
Trompeto 

Mallo de leú" 

Chiriguaco 


Pestalia el e [111'.la 


E'padero 

Lulo 


La pol)lacic'JI1 de esLa raja .\II!)!TO/llrlll se reparte de una !lla llera pare
-cicla a. COll!O lo [¡ace en la marg-cn dercclla del Cauel. Al sur hay l)[len nú 
mé'I'O de poblaciones de reg-Illar importallcia tales com o T :í.mesis. J er icó, 
Pueblorrico, Tarso, Andes, Jardín , Betania, Bolívar, Concordia y lletulia. 
Más hacia el norte disminuye la poblacir')J) )' son sus centros principales 
Caicedo, Ciraldo, Bllriticí e lluango. 
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Foto 20.-Región cafetera entre Pueblorrico y Tal·so. El árbol que sobresale en el paisaje 

es el Cord ia. a./liodorG (nogal) . 

D-Vertiente occidentol de la Cordillera Occidental 

La formación bmh-ST se presen ta en la parte occidental del Depar
tamento en las regiones de Ca ñasgordas y LJ rrao. 

El Río Cañasgordas y sus arluentes, que Illego forman el Río Sucio, 
descienden de la Cordillera por una cuen ca profunda en una zona con 
cultivos de café, ca ña de azúcar, maíz, pLítano, potreros, y una vege tación 
más o menos igual a la descrita en la vertiente occidental. Al continuar 
por las tierras de Frontino, regadas por los ríos Frontino y H~\.Tadu ra, la. 
topografía se hace más suave pero la humedad va en aumento a m edida 
que se sube hacia las vertientes del P;íramo de Frontino. En las c~n.:aní.as. 

de es ta población se ve caña de azúcar, maíz. y potreros. 

El valle del Río Penderisco, ell donde se encuentra Urrao, es l:tn.a: mna. 
plana, cruzad a por el río que describe \I11111 erOSOS m ea ndros y d edi ca da ell 
su ma yoría a ganadería con algo de caCé y maíz. 

E-Vertiente oriental de la Cordillera Oriental antioqueña 

El bosque muy húm edo slI!J!TO/¡;nd se e l1 Cl lentra en la p:lrl e ()riental 
d e l D epartamento a todo lo lilrgo d e las estribac ion es d e la corcl ií le ra o rien
til l antioquei'ia , en la vertie nte l1aci il e \ i\lfagda Jena . Formad;l por nurrre
rosos ramajes y replieglles de lil cordi ll e ra, la zona es monta ñosa y está 
c ruzadil por nllm erosos ríos qll e' rO rl11;¡1l garg, llltas proC ullc!il S- y eS:ilrpaclas. 
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Después de cruzar el páramo de Sonsón se entra a tierras del Muni
.cipio de Nariño, muy pendientes, con cultivos de caEé, caña de azúcar, plá
!tano, maíz., y potreros de yaraguá . Hay abundancia de malezas y rastrojos 
.con mucho chusque y helechos. Algunos de sus árboles son: 

:GENERO y ESPECIE FAMILIA NOMBRE COMON 

CecroPia 'Spp . Mor<lcex Yacumos 
ln;ga speelaiJilis Willd. Mimosacea: Guamo 
Jserl ia (haenkeano?) Rllhiace¡e 
TibouchilJ,(L sIl. Mel¡l,tomace~e Sietecueros 
PiPe, sp. Pipcracea:: Cordoncillo 
Croton sp. Euphorbiace.l' Drago 
'JIismia sIl . Gl1ltifer ~r Carate 
Acalypha macro; lachya Griseb. Euphorhiaü:.,· 
Triehol1lh rra. giganlea I-I. et B. 

ex Steud . A(:anthacca: Naccdero 
Trema micran/lta Blumc Ulman: ~l: Zurrulll bo 
'ColtSsapoll ;/,. l\-!oracea ' 

'Clw ellocePlwlus Sl¡. Corn posi t.C Call1argo 
Del/roma lagopus I1c>lnbél Gtt (',(" Balso 

FíCILS s1J. Moracc;t· Caucho 
H elioca r Ims U)opayallrr!Sl·.\· ~) Tiliace,,, Pcstaiia de mula 
Albizzia Cllrbonll-ria Britt. MimosalC ~ l ' Pisquín 

Guiliellllll gasipacs Bailey Palm ace;L' Chontatluru 

Las regiones que bañan los ríos Nare y Samaná norte son muy pen
dientes y húmedas. Hay algo de café, caña de azúcar (sobre todo en Co
.comá), maíz y potreros. Abundan las zonas en rastrojo y en monte sin 
:abrir. Es posible que por estos lados se encuentren partes en donde la prtl
cipitación sea superior a los 4.000 mm . de lluvia anllal, pero en las actuales 
.circllnstancias no es posible detallar m;ls el estudio de ellas. Además de 
·Cocorná existen otras poblaciones como San Carlos y San Rafael. 

En las cabeceras del Río Negro se encuentra una parte no muy pen
,diente en donde está situadú Peñol y Guatapé, con vallecitos estrechos y 
,cultivos de caña, maíz y pastos. Aquí la lluvia no es tan elevada como en 
las otras zonas de la vertiente del Magdalena, quizás por estar más res
·guardada de la influencia de los vi n lOS húmedos del Valle del río. 

Las partes altas de las cuencas h iclrográficas de Jos ríos Ité, N us y 1 are 
{lI e pertenecen a es ta l'ormacit'm sun bastante 1I uviosa , de potre;os enma
lezados, mucho rastrojo)' bosque n período de des trucción. Predomin an 
los cultivos d e caña, maíz y poco c ;1 I~ . -\ esta zona penencc 'n las poblacio
nes de Concepción, .\lejandría , Santo Domi ngo, Sall R oq ue, C isneros, Yo
10mbó )' Yalí. 

Podemos ver que la formación bosque muy húmedo subtropical sos
tiene una alta concentración de población en la mayoría de las zonas ru
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rales. Si a esto se suma la topografía accidentada que hace difícil la im
p~antación del uso de maquinaria, se verá cuán grandes son los problemas 
que con la planeación de estas tierras se tiene. Debitlo a la r elativa sua
vidad del clima esta formación ha sido una de las m ás explotadas con la 
consiguiente erosión de los terrenos que estJ inutilizando para la agricul
tura grand~s fajas de tierras. De ello da crédito las partes lavadas que se 
observan en el Departamento, ejemp~o de ellas en las poblaciones de Bo
lívar, Giraldo, Concordia y Betulia entre otras. 

* 


Bosque pluvial subtropical (bp-ST) 

Podemos decir que en esta formación los límiles d e temperatura son 
los mismos que anotamos para el bosque húmedo subtropical , y la altura 
estaría m ás o menos entre 700 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, en 
los pocos lugares en donde h emos podido observarlo. La precipitación va
ría entre 4.000 y 8.000 mm. de lluvia anual. 

Se presenta en Antioquia esta formación en la vertiente occidental de 
la Cordillera Occidental o sea en la zona de influencia de la hoya pluvial 
del Atrato, en las vertientes d el Páramo de Frontino, en las laderas de la 
Serranía de Abibe que bajan hacia los ríos Sucio y León, en la región de 
Ventanas cerca a Valdivia y en la vertiente del Río Magdalena (San Luis). 

Corresponde a lugares sumamente quebrados y pendientes, cubiertos 
de un bosque con árboles poblados de musgo y toda clase de epifitas, vege· 
tación exuberante y un ambiente de continua humedad. 

Por sus condiciones climélwlóg'icas y topogdficas estos sitios deben 
p er manecer ell lJosque, pues su destrucción co n miras a establecer cultivos 
sólo rraer<Í Ja ruina del ~u e lo y d e los que allí se esta blezcan con tal fin . 

* 
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Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) 

Los límites clil1l; 'lticos para esta forlllaci( 'm pudemos sei1alarlos así: 
11'In pcratura entre l ~ 'c. y lIn a lín ea de tcmperatura c rítica o línea de es
t archa en zonas secas para el 1ím ite con la fonna c i<'m s ubtropical. La lluvia 
\arÍa entre 1.000 y 2.000 mm. d e prom edio anual y ocupa una faja altitu
dinal que en general se puede m a rcar entre UlOO y :\. 000 inetros. 

Existen dos regiones en donde se pudo ubservar el l)osq ue húmedo 
montano bajo . La primera corresponde a una pequeña faja situada en la 
parte occiden tal de Medellín por los lados d e Robledo. La humedad au
menta cuando se sigu e hacia Boquert"ln y ya por es tos lados la precipita
c ión pasa de los 2.000 mm. 

1,a segunda zona ocupa la parte celltral de lo qu e se d enomina el Orien
te Antioqueño y se extiende en Sil mayo r parte por el Vall e el e Rionegro 
y La Ceja. Esta parte central va allm C' ntandu e n humedad llacia las vertien
[(" del Río M agdalena , y en ge n eral corresponde a un a topografía suave , 
n ccanizahle a \-eces. La l"(' g'iún , agríco!;¡mcnte , es mlly importante pues 

cS LéÍ bastante cultivada con maí l. . papa, cosechas honícol as, además de la 
, nad ería q u e se hace en algul10s IU ~:lres en forma intensi\'a con pastos de 

corre y p o treros m ejorados. 

La zona es muy p oblada con ci udades como Rioneg ro, La Ceja, i\Iari 
nilla , Guarne, San Vicente, Carmell de ViGOtal y Santuario . 

Esta región es muy importante para Antioquia, pues su .situación de 
'e rcan ía a i\1edellí n y su s co ndiciones topogr;'d'icas le perm iten en ciertas 

partes una agric ultura de tipo inte nsi\o. 

F()[ ~ · ~1 . -\ · j' I ;1 g( 11 ' ;t l del \ '<l11e dc Riol1 cg ro con -cultivos de lll aíz. \' g-anaucrias. 
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Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) 

Esta formación en cuanto a temperatura y altitucr es similar al bos
que húmedo montano bajo. La precipitación promedia anual está entre 
2.000 y 4.000 mm_ de lluvia. Es de advertir que g-eneralmente se inicia a 
menores alturas que el bh-MB. 

Podemos ver en el Gráfico de la figura NQ 4 cómo se reparte la lluvia 
en Yarumal. Los meses menos lluviosos son diciembre, enero y febrero. 
Los meses restantes cuentan con buena cantidad de precipitación. 

Su distribución en Antioquia podemos hacerla de la siguiente mane
ra: A- R egión orien lal. B-Altiplanicie de Santa Rosa . e - Zona de San 
Pedro. D-Cordi ll era Occidental. 

A-Región orientol 

Comprer.Jde la mayoría de las ti erras de la cord ill era ori ental antio
. queña, d esde su enlrada por e l IÚra t1lo de Arboleda hasta tem1lnar en las 
vertientes qu e baj a n al río :'\ cchi. 

La región en ge neral es lTlonta ii()sa sill prese lltar zonas planas de al
guna extensión . La mayoría de sus tierras está n dedicadas a la ganad ería. 
no obstan Le cultivarse en a lgunus lugares papa, l11aíL y hortal izas. Algunos 
bosques han sido explo tados como fuente de carbón y de ellos hoy sólo 
queda un "rastrojo" que con el tiempo tiende a desaparecer. En las partes 

Foto 22.-En la, cerc;lIlías de La Ceja. P lantaciones de cip ..:'-s (CupreSJus sp.). 
brcs.1lcn las copas blancas úcl yaruUlo. (Cen-oplfl sp.). 



YARUMAl 
LLUVI A PROMEDIA ANUAL 2315 mm .122o~os) 

TEMPERATURA PROMEDIA ANUAL 18° e 

PENOl 
"0 

cLUVlfI PROMEDIA ANUAL 2405mm.l"o"os) 
TEMPERATURA PROMEDIA ANUAL 20° e 

320 


, .0 


.00 

;o so 

200 l"0 
• 260 


220 


240 


100 


220 

,.0 
~o '00 

V>a: 160 
o 
o: '.0 

~ 140 

'.0 


"0 


...J 

"0 


~ 

'" 
100 :I! 

120 

100 

I i.0 

.0 

, ~ 
M 

M E S E S 

M M 

M E S E S 

ri~ura 4 

n 
,----, 

¡ 

n 
, 

l'I 

,----, 

J 



Foto Z!l.-C<l llad crías . 1110111 C, y ra .,lrojos. (' 11 la s Lideras del \' a ll e d c l.a Ccj;1. 
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altas de las montañas quedan aún ;i reas pe<]ueiías de bosques qu e van sien
do tumbados para eS Labl ece r nuevas ga nad erías, o para rtprovecharlos como 
combustible. Es te bosC]ue d e las partes a ltas CO l1l 0 los que se ven entre 
Carmen de Viboral y Abejorral y hacia las vertielltes del Magdai ena, apa 
rece con ,trbol es cubi ertos COIl <]ui c lles y llln sgo imlicac!ores de un a bue
na humedad. 

Algunos d e los rirboles y rtrbustüs d e es ta regi('m, cu lectados por 1. Ca
brcrrt en Picdrrts Blancas y otros por e l a utor en compañía de C. P érez son: 

e .E NERO y ESPECIE L\ 1\1!I.lA 's'OMflRF.: COl\·! U N 

st1t1'f/" rll ur i hei Cllal r. Ara I iacc;l' l'at <'-'galli1la 

Corrlia 0(/110 Pilti e l Bo ragi 11~C('a' (;II;kiIllO 

Corrlio sa/"inIo/in lIoragi 11 ;1 ('C:O' 

Cortijo a rrher i Killip l\or;¡gi l1ace.l· I\ralO de 1igre 

¡ ' ihU1'nlll11 (IIIn/IIII)li.\ l a (:rae iJl1 . ( :a prifoliacel' Sau(o 

Cldllra fllgifo/io H . n. K . C 'c (hracea ' Chi ! ig ll acn 

H f'á'yU.\ III/1/1l. IJO'l/p/ol/dia'/llllll H . 

B K. eh lo ra 11 tll <1('C; r' Si liJo ·sil"" 

11 '61/1I/01/IIio IJnl/,i.\Úlllfl C: tll) () llia ( 'c:(' l'lIcellillo 

iJ!('i '/lII{/I/,/ia II/I/J (-,St'n/S 1,1.11 . K . (:UIlOIl ian:iI ' Ellcclli1lo 

¡¡"fa,;·in. g!,llI(a H. et n. Ericacc;r ( :arl>o l1 t' l"o 

Cfll >e ll(J¡\/ú" pU/J{'S«" '/s H Cil1sl. E ri cace;r l ' vilo dc monte 

Plly"on(/ills .\II1·/li({'fn1 ill s H . J\ . 

K . EllphorlJirtce;c 

Cm/nI! J!/ogdalr' I/ f'l/si.,· Mllcll . 

Arg. Ellp h () l' bia cc~ Ilra!!:o 

A /rlW/'ll({/ .1'/ ). EuphoriJiace:l' 

Xv/O."J/ll !Jrl/I//(l/lli FI aU lll rt iacc:r 

1' i.,,,tifl s/J. (; 11 t t i fe 1'<1' L lr" I:' 

(Cnl1li n¡'¡ :I) 
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Clusia sp. 

Macrocarpea I/l.ilcrophyl/a Gilg. 


Eschweilera antioquiensis nug. 

el D . 

Pe"sea chryso¡Jhy//a 
Neclartdra rtI.ncroPhyllll Nees. 
Gaiadendron tagua G. Don 
MiconilL ibaguensi's Wright. 

¡v[eriania nobilis Tr. 
I¡¡akea spha:rica Gleason 

Tibollchina lejJidota J3aill. 
Ir/ ga archeri J3 ~ itt. el Killip, 

Geissanthus kalbreyeri Me1. 

Rapanea sp. 
Rapanea ferruginea Me/. 

My,'ica jJUbescens ""illd. 
Eugenia fo/iosa D. C. 
Myrcia popayanensis Hieron 
Siparuna lepidota A . D . C. 
Godoya antioquensis Planch 
Piper al'cheri Trel. et JUllck. 
MonninQ. angustifolia D. C. 

Pa'nopsis yolombo (Pos.) Killip 

Roupala sp. 
Pa/icourea caloneu1'a RllSby 
Pa.licow'ea angustifolia H. n, K . 

Drimys granadensis L. F. 

val'. grandiflom Hieron . 
Sau-rauia -ursina Tr. el PI. 
Cesl'rwn meridianum Pittier 
Escallo1tia floribunda H. 13. K. 
TW'pinia heteroPhylla Harms el 

Loes. 
LiPpia hirS1/./a 1.. 1' . 

l/ex sp . 
Oreopanax sp. 
Querc'us humboldtij J3onp. 

/l rrunellia. sub'sessili" K dI. el 

Cuatr. 
Lepechinia bttllata Epling 
Passiflom spha:rocarpn Tr et 

PI. 
F"ezie-ra sericea H . el B . 


/ludleia sp. 

CeC1'opia spp, 

Ceroxylon sp. 

Cinchona pubescens Vahl 


Montanoa sp. 

Rhus sp , 

Chusquea sp, 


Da/ura glauca 


GUllUCLl' 
Genti anacc;t' 

Lecyth idacc;l' 

Lauracea' 
Laurace<L' 
Loranlhace;l' 
Melastomace;l' 

Melaslolllace,,' 

MclastoIll3CC'l' 
iV[clasto rn acca' 
Mimosace;\' 

M yrci nacc;l' 

Myrcinacea' 
Myrcinacea' 

Myricacea' 
Myrtacea' 
M)'rtace;l' 
iVlonin1iace,l' 

Ochnace;c 
Piperacc;r

Polygalace;c 

Proteacea' 
proteacex 

Rubiacex 
RlIbiacex 

\Vinleracea' 

Aclinidiacea~ 

$olanacex 
Escalloniacea' 

Staphyleacea' 
Verbenacex 
Aquifoliace;(' 

Araliace,\' 
I'agace;r 

13 rll.ne lIiacC:l' 

Labialx 

Passi florace,e 

Theace;-c 
Loganiace<t: 
Mora cea: 
Palmacea" 

Rubiace:-e 
Com posi la: 
Anacardiacex 
Gramine;-c 

Solanace<t: 

Ch~gll~l(l 

' fabar¡llili<> 

Totulllo 

Aguacatillo 

Alllarraboyo 

Sie te cneros 
Guamo 
Co lorao 

Espadero 

Espadero 
Olivo 

Gllabayo 

Arrayan 
l .i)116n de nHH\lC 

Callncc 

Yolombo 
Verraco 

Aguadlllce 

Canelo de p{,ral11 o 

DuJumoco 

Galli naw 

Roble 

Yarumos 
Pa lm a de cera 

Quina 
Al'boloco 

Manzanill o 
Chusque 
Borrachero 
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()I igínal. 


La pohl¡¡ ( iÚll de e~ta reglún o r icllla l ~' ~ ('oll~j d crahit:. ('0 11 U?lIlrOS 111' 

b~IIWS I:l1l n : los plilll e r()~ d e l D eparLalllt'l1ro como S(ln~úJ1 . \' o1rOS d e menO'" 
illlpllllé\ll('ia ('om o \I01l1C\)cllo v Fl Retiro , 

B-AltiploniciCit de Sa nta Rosa 

Esta rf'gltll1 ('oJ'!cspomk a lula llll'\('la d(' LOpogral'ía irr~g lllal, !Ol'lll<l ' 
da por olldulacioJles del terrel\o <¡11C rOl111all 1()~ llamados " Llanos de eui · 

Fulo ~(). _ . \,,)(i;¡ti()IICS de frailcjóll ( 1·:.\jH'¡('/ifl ()("rirlcllltl/C.\ )/I¡r . (//ltit)(jll("I.Ú:'). 



1):1" , La \ "gcl<lCiútl ;nl)('m:a ha desapa recido por comp leto, y qucda sob 
I1l l ' l\l u Ila 'u bi "rta raq uÍtlc<! de a rbustos , hicrh:l.'; y helechos sobre UI1 su c io 
eros ionad ) y ~mp(jbrecido, 

A unos 2,700 m lros de altura en las partidas para San , ndrés, en los 
\ a llecitos que se forman aparece un paramil lo sobre un terreno cenagoso, 
con abnndancia de Frai lejones y otras plantas Frecuentes en los p ;íramos 
(,O!DO: 

C; F. , r,RO E,,>I'F< ~ I L 

}'\ 111' /(' / ;1I (u I id" I//I/ Ii , 

l ar, 'W/ iv'I'lÍ r'l/,i.1 (:Il <l tt, 

l1 aí thari .'\ Ir¡rUIO'II /tI Pen .. 
,H ,i,',{ "/,, 


( ;I/ ,¡{!I" ,ill ,,/, , 


111 1'{III i(l ,'1' . 
\1 "1/1I; nl/ " /,, 

( ; fI inri(' "rtrou _' /'. 
A ('I ' /u! ,/¡,·III/1I/I /I, 

1'1('//(/ 111 11 11111.1 "/1. 
1I" /JlfI/'"o Si ', 
fl l" ,-hlltll ,/ "" . 
el/I/i /ll j ll {¡ " i fo lia 
(;(', wlÍtIIl! (C II ('II "t/(I/(II !) 

• 

!'(JIO :¿ri ,-Suclus "lIlf,)(.hlccidos 

cllhicrl CI" de ¡"Ie : !,o (P/ t' ,;,I;" ", 
«(I" i l i ' /JI /11 J. 

1'A \111. 1, \ :'I/OMBRE (;OI\It' ,; 

C( Jl llPU\¡ I ;l ' Fraikjón 

COl\lposil a ' Sa llalotodo 
\1 yril<l C('; . , Oli,o 

I. ..i(,;ll l', " 

~ li'laSLo1l1i11 el' 

l'ol yg-ala cc :I ' 

l ,oratllhalT:I' 
RlIlJi ace;¡

El iocalll,l ce;l' 
.'\rn;¡ry!lid a c , l ' 

J>olypodi acea' 

Scroph lila riacc;r 

Gerani acc:c 
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Foto 27 .-no>C]u e de (¿"(,J'CI/.\ /I1I/JI(¡oldlii ( R()I¡Jcda le~) en la i\[eseI3 de Santa Rosa 

de O'OS. (Foto d e C. Pérez r .). 

En algunos lugares quedan restos de los robledales que cubrían estas 
tierras: Un bosque de roble estudiado dio los siguientes datos: (Diagra
ma NI? 5). 

Di ámelro a la Alulra lo · A Itura del 

:\ t'lI"ll e rO E~pecie altura del pe
cho en cms. 

la l en mts. fu ste en 
1l1tS. 

(¿l/ eJ'c l/s hl/ '/II bo/rllji nonp . 40 16 1'.0 

\! 

;) 

1; 

M yrlll rerc 

(¿lIerws /¡I/mho /rllj i 

(¿ I/nr 1/ .' /¡¡I/)lbo/dlii 

(¿l/crrtI S /¡lIIl1{¡o/dlii 

(¿I/I ' ,-rI IS /I1 /1/¡ I/Olrll ii 

Bonp . 
nonp . 
13onp . 
n Ollp . 

I ~ 

24 

38 
G2 
~O .:' 

:> 

10 
16 
16 
1'1 

~ 

6 

2 
10 
'l 

2 

i< 

!I 

10 
1I 

¡\I ironia sp . 

(!.I/('/'C1IS !¡¡l/lI ho/dli i 

C /tlsia SI). 
(¿I/erel/ s / /'1.1/1/ ho/d I i i 

(¿l/erCI/S hllmlJo/dlii 

n onp . 

Bonp . 
Bonp . 

10 
47 
39 

7 
19 
15 
19 
12 

2 . 
9 

:3 
2 
1.1'0 
3 

I:¿ 

l :l 

H 

(¿l/erCI/.\ //l.1/1I 'JO/ d ti i 

(!.11erru .< !111/1I11O/dlii 

(!.l/ercII < /pl/l/bo/dlii 

13onp. 
Bonp . 
13onp. 

34 

26 

37 

20 
18 
20 

3 
9 
2 .5 

4 

15 
16 
17 

(!.u erClls 

Quercus 

QlI erctl s 

ItllllllJO/dlil: 

!wmlJo/dtii 

!wmho/dlii 

llonp . 

Bonp 
Bonp . 

48 
54 
37 5 

22 
22 
10 

1 

3 
3 



- Querau8 huaboldt11 10 - QuerauM Humbo.Jt11 

2 - Mirtaceae 11 - Quercu8 Humboldt1; 

3 - Quercu8 humboldtii 12 - Quercu8 Bumboldtii 

4 - Querou8 huaboldt11 13 - Quercu8 Bumboldtii 

5 - Quercu8 humboldt1i 14 - Quercu8 Humboldtii 

6 - QuercuB humbo1dti1 15 - Quercu8 Bumboldtii 

7 - Miconia 8p. 16 - Quercu8 Bumboldtii 

• 8 - QuerCU8 humbo1dtii 17 - QuercuB Bumboldt1i 

14 9 - Cluaia Bp. 
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b l tD :!R .- T';IIIll;l ' de ' '(' 1;1 ( f' I"\.l' ir¡¡¡ ,/, .). 

Despu és de cruzar esta Il1 l sc ta de Santa R u~ ;¡ C1 111 a il.lclll el O( 1 ¡1, ( 

dente rt. la región d e San A ndrés , con tierras dedicad as a \;¡ g~\l1ad eda y 
u n buen número de bosques d e rob le. y esparcidas C' 1l los potreros bel lus 
ej empl a res de la palma d !" cera. En asociación con los robl es se pll cue ver: 

Rfl!dlll(' (I Si) , (espadero). 

]>u(/ocar jJw -' jJ. (chile¡ IJ,iro), 

,\ly ri ca .1jJ. (01 i vo), 

TV einmr.mnia /)///)(:,1 (" ' 11." le])ccnillr l.' 

,\liCV l!i li siJ, 

Ti l)()lIchina lejJ i c1ula (sidc : 11<:'10'). 

L /lis ia .\ 1J, (chagualo), 

VilJl! lll ll m anabaptisla (Saucu de 1Il011 t <:1. 

T)¡-ym is gnm adewi\ va l, g raneliflom (canelo (k p.íl aIllO) 

e l l/ l huna !J1 lbf,llf r/.1 (qu illa) . 



l\fá al norte de esta m seta s ellcuentra Yanllnal con tierra. de me· 
jor caiidad dedicadas a la yanadería, y algunos re to de bosques que poco 
a po('o van desapareci ndo; obresalen n é l la · copa~ hl(1l1cas del yarul110 

(Crcm /lia leleiJ1crow), 

101 0 2!'.-Pnr los I¡I<I" de: ( . ":!lIlC , CUll;\(" de ra(¡lI\,a . \1 LICio ,k la ( el' ; ' " " \:\ 1 1111111 IoI.IIHII 

( ,am¡,i" '1' ·). 

e-Zona de San Pedro 

F.sta r giún (lt'] II0JfI'((' muy l llímeliu IIL/IIt[WW 1)((;11 (( tIlprcnd ' la: 
(¡erras de 'an Pedro, B ' lmira, Don MaLÍa. : . igllc hacia el ,lit por (,1 Bo
querón entre el río ;\{edellín y el Cama , p illa ('tl\leClarse t'TI t:l .-\1to el 

Minas ('on la /.Olla oriental d e SOllSÚ!I. 

Por San Pedro y Belmira lo:, lerrel10S se t iellcll UlIt ~a\ladt'tia ntl
livos de papa Y 1IIaí/. ,\lgullos prado :.c veían ín\'adidtl~ ('{ II hile (7/YII( · 
ricum umlh)'.\) y (OrthrOSilll111l1S (.yilllllOmcel/ .\is ). LI)~ ;írj¡ol (' . nl:l, enHII! ' 

nc son más o meno. los mismo~ el ' la regic'm Ol ¡clllal ya d ..: s( lita , 

La zona e ontinúa por la Corclillera Cenllal alllioqllcfla. (on l"j il' 
en la verlí me d 1 Río Cau a y Medellín. La palles alias (011 alp,o d~ 
bosque y luego una lOna Wlnadera . Por los lado de HoclllCl ón en 1¡S li
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Foro 30. Vert iente de l ríu Cauea, clltre Boqu c rón y Palmita s. 

Ganaderías y bNque. 

mites de esta formación con el bh-MB hay una zona hortícola muy bien 
establecida en pequeñas granjas de agricultura intensiva, 

O-Cordillera occidentol 

Comprende esta zona las tierras del bmh-MB de las vertientes de los 
Farallones del Citará y la cordillera de los Mellizos y se continúa a lo 
largo de la Cordillera hasta su terminación en el Departamento de Cór
doba. Zona montañosa y abrupta en g ::, neral , la mayor parte de sus tierras 
est;íll CO:1 g'anadería y manchas de bosque . Común en estas vertientes son 

Futu :.s l .-EI llu'l IIcr c"J n , ani ba 

d e Palmit as . Arboles d c e rutu" 
1I/flgdale"lll'71 Sis (Drago). 



los cultivos de maíz que agTavan día a día los problemas de la erosión . 
Cuenta con algunos centros de población como Jericó, Buenos Aires y 
Caramanta. 

Después del Valle del río Penderisco, hacia el P,íramo de Frontino, 
la región se hace muy húmeda con un bosque en período de destrucción 
explotado para obtener carbón y establecer potreros . Entre sus árboles 
comunes están: 

GENERO Y ESPECIE FAMILIA NOMBRE COM N 

Freziera 51). Thcacc:r. 
Brunetlia comocladifolia H. el. 

B. lY~unelliace<c Cedrillo 
W einmannia sp. Cllnoniace<e Enceni llo 

CecroPia sp. Morace;e Ya' umo 

Panopsis y%mbo (Pos.) Killip. Proteacea: Yolombo 
Croton (magda/enensis?) Euphorbiace<r Drago 

Querws (humboldtii?) Fagace:e Roble 

Schefflera u1'ibei Cuatro A raliacea: Pategallina 

Oreopanax sp. Araliace<e 
Refaria glauca H. et B. Ericacex Carbonero 

Clusia spp. Guttifera: Chagualo 
Cedl'ela sp. Meliace<e Cedro 

LiPpia sp. Verbenace<e 
Vismia sp. Guttifera: Cal'atc 

Cinchona puúesce ns Vahl Rubiacezc Quina 

Palicoul'ea sp. Rubiacezc 
Tibouchina sp. Melastom acea: 
Rapanea sp. Myrcinacea: Espadero 
Clethra sp. Clethrace<r 
Podocarpus (montanus?) Podoca rpacea Chaquiro 
CorQ~ia sp. Boraginace;e 
A lnus jorullensis H . B. K. Bet"lace,e Aliso 
Vibumum (anabaptista?) Caprifoliacca: 
Nectandra sp. Lauracc;c 
Drymis granadensis L. F. 
var. grandifloTa Hieron. Winterace;~ Canelo de p ,"ramo 

Heyosmum sp. Chloranthaceil' 
C/¡v-squea sp. Graminea: Chusque 

Como hemos podido observar por la descripción general de esta for
mación, corresponde a zonas muy montañosas, lo que unido a la buena 
cantidad de lluvia que soporta, hace difícil la agricultura con cultivos anua
les sin empobrecer el terreno con el tiempo. Sería pues muy conveniente 
tener juiciosos estudios de suelos para delimitar en estas ti prras las áreas 
apropiadas para cosechas anuales de los varios cu ltivos que se pueden es
tablecer, y dedicar las partes más pendientes a ganadería y bosque. En al
gunas zonas se están estable_ciendo . bosques de cipreses y pinos con exce
lentes resultados y podría ser esta industria fuente de riqueza para los 
agricultores, como lo es ahora en algunos países en donde se tiene el bos
que C;Qtl1o \lO q.¡ltivo, 
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Bosque pluvial moniano bajo (bp-MB) 
. . 

Para esta formación los límites de temperatura son los mismos qu ~ 
los dados para el bosque húmedo mOlllallO úaJo. La precipitación es su
p er ior a 4.000 mm. de lluvia anual. 

Esta formación pluviaf la encontramos en las siguientes regiones : en 
la zona occidental y hacia la Hoya del Atrato en los alrededores del P;í
ramo de Frontino, en el P;íramo de Ventanas y en las laderas de las se
rranías que sirven de límite con el Departamento de Córdoba. 

Este bosque ocurre en zonas muy pendientes y permanece nubladu 
parte del tiempo. La vegetación es muy densa , abundan el c]¡usque, los 
helechos arbóreos (C ia/heacerc) y los ;'¡rboles est;ín cubi ertos de 11lllsgo, 
fjlliches y toda clase de epifitas. 

Fstas tierras deben ele penllanecer en bosqlle pues no es posihle ex 
plotarlas económicamente en otra forma. 

Fui" j:¿.-~ronlcs nublad", del P,üalllO d e VC llL'"l;1 S e l1lre Yaru1l1dl Valdi\ ia . 



Bosque muy húmedo montano (bmh-M) 

Para esta formación se dan como límites climáticos los siguientes: tem
peratura promedia anual entre 12 'C. y GOC. y una faja altim 'trica variable 
que podía estar entre 2.900 y ~.700 metros en ciertas partes de Antioquia. 
La pret ¡pitariún varía entre 1.000 y 2.000 mm. de lluvia anual. 

1"Olo 33.-Páramo de las Sabanas (Belrnira) frallejun a,es (f;speletia sp.). 

.\1 subír al pára lll o de Urrau o oe Frontino a unos JAOO metros de 
altura la humedad que hasta entonces se notaba parece que disminuye y 
S ' ini cia una laja cubierta de frailejones que ¡laman "las sabanas", faja 
ésta que se ha clasificado como hosqlle húmedo montano. Entre su vege
tac ión anotamos la siguiente: 

(' E:\'ERO y E$PE lE FAMILIA NOMBRE COMUN 

":I /Jelt! /i(¡ octiden/alis Compusita Fraílej <l n 
!ly!leril llm sp. (;lIttifer¡e Cuardarrocío 

.tragn" sp. Scroph lila J i ac~Cl ' 

lJ accharis l.rin¡nealll Pl'rs C:ompusi la' Sanalolodo 
.H i co llia o/l . Melastomace~c 

Di!,lostepl¡iulIl sp. Composita' 
!lI lIt esJonia sp. Pleridofíta 
IHechJ1u m sp. PoJypodi acea: 

(Continúa) 
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Weinmannia sp. CUlloniace:c Ellceni ll,' 


Castilleja fi:ssifolia Scrophulariacea: 


Fuchsia. sp. Oenotheracea:: 


Monnina sp. Polygalacea:: • 

Puya sp . Bromeliace~ 


Bomarea sp. A ma ryllidace~' 


G{//llt}¡eria sp. Ericacea: 


Pcepalanthus SI}· Erioca u lace:" 


Vaccinium sp. Va{;ciniacea: Moniiío 


Cerc",ium (cucu/lat/l/IL?) Geraniace;l.' 


Senecio fO:fI/ OSUS Composit,c 


Sphagnum sp. Muscinea 


Bartschia sp. Scrophulariace:t' 


Brachyátum sp. Melastomacea' 

Las tierras ele esta formación en el Páramo de Urrao las dedican parte 
a cultivos de papa y en la mayoría tratan de establecer pastizales para un 
rebaño ele ovejas. 

* 

Bosque pluvial montano (bp-M) 

Esta formación tiene en cuanto a t ~ mperatura los mismos límites da 
dos para el bosque muy húmedo montano) pero la precipitación está entre 
2,000 y 4,000 mm, de lluvia anuaL 

En Antioquia hay varias zonas CO ll a ltitudes superiores a los 3,000 
metros que pertenecen a esta formación, 

Es posible que los cerros de Caramanta pertenezcan a esta Formación, 

La Cordillera Central de los Andes forma a su entrada en Antioquia 
el Páramo d e Sonsón, Este bosqu e plllv ial monta /t o está cubierto de un 
monte frecuentemente nublado, por ser la faja de condensacir'¡n de la hu
medad de los vientos del Valle del Magdalena. 

Al subir del valle del Río Penderisco al Páramo de Urrao o Frontino, 
11- ufiOs-2;900-3 ,000 metros ·seinicia un bGsque pluvial montano en donde 
10s árboles muestran sus troncos tapizados de musgos, de tal manera que 
impiden verles la corteza, con copas aparasoladas y cubiertas de quiches 
v epifi tas, 

La zona del Paramillo situada hacia los límites con el Departamento 
de Córdoba , por su situación geográfica debe corre~ponder al bp-M. 

I ,as regiones en donde se encuentra esta formación deben p'.: rmane
cer erl bosque, ya que ni el clima ni la topogTafía permiten cultivarlas , 



Resumen 

Se presenta en ~ste trabajo un estudio del Departamento de Antio
quia , de acuerdo con el sistema de Holdridge para la clasificación de las 
formaciones vegeta les. 

La formación, según Holdrige, es la división más grande de veg(' 
tación , está determinada por la interacción de la precipitación y la bio
temperatura y se caracteriza por su hsonomía. 

Las doce formaciones vegetales qu~ se encuentran en Antioquia se 
identificaron en el campo por la lisonomía de la vegetación natural. Para 
esto fue necesario viajar por todo el Departamento, interpretar los cambios 
producidos en la vegetación por la interferencia humana y las relaciones 
con las diEerentes condiciones ecHficas y atmosféricas, considerándose tam
bién los distintos registros de lluvia y temperatura disponibles. 

Durante los viajes se identificó y coleccionó parte de la vegetación 
dominante para presentar aquí la lista de las principales especies que cre
cen en cada formación y la caracterizan. Además se tomaron varias me
didas de los distintos bosques naturaies correspondientes a cada formación , 
las cuales sirvieron para dibujar Jos perfiles que aparecen en el presente 
estudio. 

Además de la descripción de cada formación y de su localización geo· 
gráfica e importancia económica, el trabajo comprende su representación 
cartográfica en un mapa de escala 1:500.000. 

* 
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