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Especies arbóreas de uso múltiple en zonas de bosque seco tropical en 
el sur de Colombia
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Resumen
El presente estudio se realizó en desierto de la Tatacoa considerado como bosque seco tropical ubicado 
en el municipio de Villa Vieja departamento del Huila en el sur de Colombia. Se construyó una base de 
conocimiento sobre el uso de especies que conforman el componente arbóreo del paisaje identificando 
el potencial en relación a los diferentes servicios ecosistémicos que estas ofrecen (madera, leña, 
protección de vientos, forrajes, sombra, protección de fuentes de agua, beneficios medicinales, materia 
orgánica) sumado al entendimiento de las causas y consecuencias que se generan por el cambio 
climático y como desde el uso de los árboles se generan estrategias de adaptación. El poseer 
conocimiento profundo sobre los múltiples usos de cada especie, permite clasificarlas de acuerdo a sus 
características físicas, biológicas y funcionales que empíricamente reconocen los productores, se 
encontró como la mejor especie para sombra el Cují, por su estructura de copa, además de su 
adaptabilidad a la zona; para madera Pseudosamanea guachapelé por su atributo de dureza, para leña el 
más utilizado es el Sorbus aucuparia; para forrajes las especies que se desempeñan mejor Gliricidia 
sepium, Leucaena leucocephala y Pithecellobium dulce. Por su capacidad de resistir a la sequía y conservar 
su follaje verde en esta época; para conservación de fuentes de agua prefieren Gliricidia sepium y Cordia 
dentata. Poir y para protección de vientos presenta mejor desempeño Azadirachta indica.
Palabras clave: conocimiento local, componente arbóreo, bienes y servicios

Abstract
This study was conducted in desert Tatacoa considered tropical dry forest located in the municipality 
of Villa Vieja department of Huila in southern Colombia. A knowledge base on the use of species that 
make up the tree component identifying the potential landscape in relation to the different ecosystem 
services they offer (timber, firewood, wind protection, fodder, shade, protection of water sources was 
constructed medicinal benefits, organic matter) added to the understanding of the causes and 
consequences generated by climate change and also from the use of trees generated adaptation 
strategies. Possessing deep knowledge about the multiple uses of each species, can classify them 
according to their physical, biological and functional characteristics that empirically recognized 
producers, was found as the best species for shade the Cují for his cup structure, besides its 
adaptability to the area; Wood Pseudosamanea guachapele its hardness attribute to the wood used is 
Sorbus aucuparia. Forage species perform better Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala and 
Pithecellobium dulce. For its ability to withstand drought and retain their green foliage at this time; 
conservation of water sources prefer Cordia dentata and Gliricidia sepium. Poir and has better wind 
protection Azadirachta indica performance.
Key words: local knowledge, tree component, knowledge base, temperature
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Introducción

Con la situación actual de cambio climático cuya afectación 
se relaciona con la  distribución de especies en zonas de 
bosques las cuales estarán propensas a transformaciones 
del paisaje, de tal manera que las zonas áridas serán más 
áridas y secas, aumentando la probabilidad de que surjan 
más zonas de desiertos y zonas inhabitables. Así mismo, la 
inuencia de este cambio en el clima impactará los sistemas 
de producción afectando severamente el desarrollo de los 
animales por estrés calórico (Retana 2001; Villanueva et al. 
2009) y por ende surgirán adaptaciones en los sistemas de 
producción (Ángel y Pimentel 2013). 
Para abordar esta problemática la UNEP (2000) reconoce la 
importancia que tiene el rescate del conocimiento local 
como parte integral de tal proceso de cambio relacionado al 
uso de especies, puesto que el conocimiento local se dene, 
como aquellos saberes que surgen de la cultura y ecología 
local, derivados de la observación y vivencias propias de 
los productores y expresado de muchas maneras en las 
actividades tradicionales a lo largo del tiempo (Sinclair y 

Walker 1999), además se halla inmerso en las practicas 
diarias y puede ser dinámico y cambiante (FAO 2007).
Así mismo, el conocimiento local es considerado como 
aspecto necesario para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las poblaciones como parte fundamental para el 
desarrollo sostenible, al mismo tiempo provee bases para 
la elaboración de estrategias aplicadas a las poblaciones, 
principalmente los grupos que poseen menos recursos 
(León 2006). Es por ello que los habitantes ubicados en 
áreas de bosque seco tropical en el desierto de la Tatacoa, 
poseen conocimiento local amplio, sobre la cobertura 
arbórea presente en la zona, rasgos funcionales, bienes y 
servicios.
Así, reconociendo los múltiples usos de especies para el 
diseño de estrategias de adaptación a las variaciones 
climáticas y por ende el mejoramiento de la productividad 
mediante la recopilación del conocimiento local de los 
productores puede dar paso al desarrollo de estrategias de 
adaptación a los efectos del descontrol climático que 
inciden en el equilibrio de áreas de bosque seco tropical en 
el desierto de la Tatacoa. El objetivo de este estudio fue 
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identicar los usos múltiples de especies arbóreas en zonas 
de bosque seco tropical del desierto de la Tatacoa en el 
departamento del Huila.

Metodología 

Área de estudio
El estudio se realizó en la Eco-región desierto de la Tatacoa, 
en el municipio de Villa Vieja, departamento del Huila, 
entre los 3º13' de Latitud Norte y 75º10' de Longitud Oeste. 
Se denomina zona de bosque seco tropical y bosque muy 
seco tropical, las cuales corresponden a las provincias de 
humedad denominadas, respectivamente, subhúmedo y 
semiárido, que se presentan según las zonas de vida en el 
sistema bioclimático (Holdridge 2000). Presenta una 
precipitación media anual de 500 mm y una temperatura 
promedio entre 28°C y 40°C en los días de mucha radiación 
solar (Hernández et al. 1995). El régimen de lluvias es 
bimodal; igualmente presenta una estación lluviosa entre 
abril-mayo y otra en octubre-noviembre, asimismo la 
estación seca concentrada se da en los meses de julio, 
agosto y septiembre y la estación seca corta en los meses de 
enero y febrero (Figueroa y Galeano 2004).
La producción agropecuaria está basada en una economía 
campesina de tipo tradicional y de subsistencia, 
desarrollada por grupos familiares basada en el 
sostenimiento de la unidad familiar, por tanto las 
actividades agropecuarias se desarrollan limitadamente 
destinando sus productos principalmente al autoconsumo 
y  a  la  a l imentac ión  de  espec ies  menores  que 
posteriormente se venden o se consumen en el grupo 
familiar. Poseen en la zona, amplio conocimiento local de 
árboles forrajeros nativos de la zona, destinado a la 
alimentación de rumiantes. Algunas características 
importantes es la resistencia a condiciones extremas de 
sequía, por tal razón los productores consideran estas 
especies de importancia económica ya que  satisfacen las 
necesidades nutricionales de ovinos y caprinos aún en las 
épocas prolongadas de sequía donde la oferta disminuye 
signicativamente (Farfán y Duarte 2011).

Estructuración y aplicación de las entrevistas
Para la recolección de la información se entrevistó a 30 
informantes claves, escogidos al azar, con disponibilidad 
para suministrar información sobre especies de árboles 
utilizados como cobertura arbórea y usos múltiples. Se 
realizaron  entrevistas semiestructuradas donde los 
entrevistados expusieran libre y de forma espontánea los 
aspectos de importancia y mayor dominio en relación al 
objeto del estudio. Los temas tratados se relacionaron con 
la percepción que tienen frente al cambio climático en los 
últimos 10 años, especies arbóreas utilizadas para sombra, 
alimentación animal, interacciones de las especies arbóreas 
con los demás componentes del sistema y la oferta de 
bienes y servicios ambientales. Las entrevistas se 

realizaron en la propiedad de cada uno de los informantes 
claves la cual fue almacenada en un formato de audio para 
luego ser transcrita para obtener las frases unitarias. 

Creación de la base de conocimiento local mediante la 
metodología “Agroecological Knowledge Toolkit” (AKT5)
Se realizó el análisis de los datos obtenidos en las 
entrevistas utilizando el programa AKT5 (Agroecological 
Knowledge Toolkit), el cual permite compilar argumentos, 
opiniones y respuestas ambiguas de los entrevistados para 
convertirlos en enunciados unitarios lógicos (Walker y 
Sinclair 1998). La creación de una base de conocimiento 
local comprende cuatro etapas: en primer lugar, la 
obtención de conocimiento por medio de entrevistas a 
informantes claves; luego la conversión de la información 
obtenida en enunciados sencillos y faltos de ambigüedad 
(enunciados unitarios) seguido del ingreso de los 
enunciados en el programa computacional AKT5 y 
nalmente la generalización del conocimiento obtenido 
mediante encuestas a una muestra estadística dentro de la 
comunidad (Cerdán 2007). 
Este programa almacena enunciados unitarios de 
conocimiento por medio de una gramática especíca; estos 
son formados a partir de tres elementos básicos; “objetos”, 
“Procesos” y “acciones”. Igualmente la descripción y 
vinculación de estos elementos se realiza por medio de 
enunciados “causales” aquellos que denotan un cambio 
positivo o negativo, un ejemplo “la erosión del suelo causa 
una pérdida en la fertilidad del suelo”; “de atributo – 
valor” donde se describen procesos, objetos o acciones, 
como “los suelos áridos son infértiles”; “de comparación” 
donde se confrontan términos formales, como “las hojas de 
Gliricidia sepium (Matarratón) son más resistentes que las 
hojas de Guazuma ulmifolia (Guácimo) en verano” o “de 
vinculo” donde se relacionan términos formales, como “las 
cabras y los vacas hacen dispersión de semillas.” (Dixon et 
al. 2001, España et al. 2012). Posterior a la creación de la base 
de conocimiento, se procede al análisis, por medio de la 
elaboración de diagramas donde se representa el 
conocimiento de los productores sobre diferentes 
jerarquías y tópicos (Muñoz et al. 2003).

Identicación de rasgos funcionales, bienes y servicios de la 
especies en la zona
Posterior a la creación de la base de conocimiento se 
identicaron las especies mencionadas y los rasgos 
funcionales que atribuyen importancia a algunas con la 
capacidad de prestar un servicio o bien especico en el 
sistema productivo, ya que rasgo funcional es un término 
que hace referencia a la denición de características 
morfológicas, fenológicas o siológicas medidas de 
acuerdo a su inuencia sobre algún proceso ecológico y 
respuesta a factores ambientales en el medio (Cornelissen 
et al. 2003). Para esta investigación los rasgos funcionales 
están determinados por la capacidad de adaptación a las 
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condiciones de variación climática que presenta la zona, 
dado que el conocimiento acerca de los rasgos funciones 
permite encontrar diferencias en las función de las plantas, 
así mismo predecir las respuestas de las mismas a cambios 
ambientales. 

Resultados y discusión

El conocimiento de los habitantes de la zona del desierto de 
la Tatacoa en relación al uso de los recursos naturales, 
efecto de las variaciones climáticas, importancia de la 
presencia de árboles en el paisaje, usos, bienes y servicios 
de las especies es amplio valorado a partir de la cantidad de 
frases y manifestaciones obtenidas. Este conocimiento  es 
empírico y funcional derivado  de la experiencia obtenida 
por el uso realizado en el tiempo, lo que ha permitido 
reconocer características propias de las plantas que se 
encuentran en esta zona, clasicándoles según su utilidad; 
su comportamiento siológico, capacidad de adaptación a 
condiciones extremas, entre otras (Mora 2009).

Características de la base de conocimiento
La base de conocimiento se orienta a informar sobre los 
aspectos más signicativos del saber de los pastores y 
ganaderos sobre la cobertura arbórea y su interacción con 
los componentes del sistema. 
Se recopiló información importante en el desarrollo de 
cada tópico inmerso en la entrevista. A partir de la 
información recopilada se generó un grupo de jerarquías 
que permitió explicar la relación entre rasgos funcionales y 
servicios prestados por cada especie de importancia.

Concepción de los productores sobre cambio climático
El total de productores reconocen situaciones sobre el 
cambio climático obtenido por diferentes fuentes como 
televisión, prensa, capacitaciones o información local 
dentro de la familia; por ende son conscientes de la 
severidad de los impactos que puede ocasionar este 
fenómeno. El efecto que reconocen los productores se 
relacionan a  cambios en los eventos de lluvias en cuanto a 
la intensidad, cantidad y frecuencia lo que ocasionaría 
punto de marchitez permanente por estrés hídrico 
(Mooney et al. 1996) y la mínima precipitación, inferior a los 
500 mm (Cabrera et al. 2006) sumado al incremento del área 
de Bosque Seco Tropical (BsT) (Díaz 2006). Esta situación 
sobre el aumento de temperaturas ha motivado la 
generación de alternativas de adaptación, buscando 
especies resistentes a la sequía (Duque 2013), fuente de 
alimento para rumiantes, con porte alto para reducir el 
estrés calórico en los animales (Myers 2011).
Causas y adaptaciones a las consecuencias del cambio climático
La situación sobre la adaptación al cambio climático es 
considerada como el ajuste de sistemas naturales o 
humanos a la variación de las condiciones normales de un 
ambiente especíco (FAO 2007), el cambio acelerado 

impide cultivar cultivos de pancoger por su baja 
adaptación. Holdridge (2000) menciona que variaciones de 
temperatura puede afectar procesos siológicos en 
especies de tipo xerofítico presentes en la zona del desierto 
lo cual ha generado adaptaciones en el tamaño del arbusto, 
hojas, presencia de espinas (Sheridan & Bickford 2011) 
para disipar la pérdida de agua ocasionada por la radiación 
(USCO 2006). 
Las variaciones climáticas al generar adaptaciones de las 
especies afectara la condición del paisaje debido a los 
cambios en la composición y estructura de los árboles que 
conforman la zona del desierto de la Tatacoa. Este cambio 
en el paisaje, el gasto energético de los bovinos para la 
búsqueda de alimento va ser mayor ya que deberán 
recorrer mayores distancias para satisfacer la necesidad 
nutricional sumada a posible estrés calórico que reduce la 
productividad. Como estrategias de adaptación para el 
manejo del agua utilizada para el consumo humano y 
animal es almacenado en Jagüeyes (construcción artesanal 
de pozos de almacenamiento), obtenida de fuentes 
subterráneas donde los arboles cumplen la función de 
mantenimiento del recurso reduciendo la evaporación. 
Se obtuvo percepciones sobre los disimiles fenómenos que 
se presentan en la zona en relación a las causas, los efectos y 
las adaptaciones que se presentan debido a la inuencia del 
cambio climático en el paisaje, en los rumiantes y en la 
producción agrícola (Figura 1); La totalidad de los 
informantes claves manifestaron conocer el efecto de la 
variación climática sobre la estabilidad de sus sistemas de 
producción causado especícamente por la variación en 
los periodos de precipitación y sequía, el 33% de los 
encuestados identicó la disminución de plantas nativas, 
en cuanto a adaptaciones un 20% identicó la modicación 
morfológica de algunas especies, desaparición de fuentes 
de agua y reconocen también la inversión externa para el 
sostenimiento del sistema productivo. Por ello se 
maniesta realizar un adecuado aprovechamiento de los 
bienes provenientes del componente arbóreo para 
garantizar estabilidad en la disponibilidad de alimento 
para el ganado a lo largo del año, además la conservación 
del microclima, benecios medicinales, provisión de 
abono al suelo, conservación de agua y la diversidad de 
especies nativas. En lo que respecta al componente animal 
(bovinos, ovinos y caprino), se menciona incremento de 
enfermedades causado por estrés calórico, generado por la 
exposición excesiva a los rayos solares.
Watson (1997) arma que los patrones climáticos afectan la 
productividad en el sector agropecuario, ya que las 
variaciones en la temperatura y precipitación alteran los 
ciclos vitales y siológicos de los animales a partir de la 
disminución de forraje para su dieta básica, generando así 
inversión externa con la compra de suplementos como 
sales y concentrados para el mantenimiento de los 
rumiantes, incluyendo medicamentos debido a las 
condiciones extremas que generan estrés y vulnerabilidad 
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a esto se le suma la poca sombra que producen los arboles 
dispersos en el desierto de la Tatacoa.
Se encontró que la conservación de las especies arbóreas 
que se encuentran en el paisaje es una de las actividades 
más importantes consideradas por parte de los 
informantes claves como alternativa de adaptación a la 
variación de las condiciones de bosque seco tropical que 
presenta el desierto de la Tatacoa, ya que poseerlas 
incrementa la tasa de diversidad, conservación de suelos y 
la conservación  fuentes de agua subterránea. 
Puesto que la erosión es el efecto más notable de esta zona, 
dando origen a un paisaje que se conoce como “tierras 
malas” (band-lands), el cual se caracteriza por presentar 
cárcavas y quebradas formadas por la erosión provocada 
por el débil desarrollo de cobertura que proteja el suelo 
(Villarroel y Rico de Brieva 1996). En la zona se encuentran 
especies leguminosas importantes en los procesos de 
jación de Nitrógeno, las cuales favorecen el estado del 
paisaje, además este tipo de especies son consideradas 
como plantas facilitadoras en ecosistemas áridos, pues 
generan hábitats favorables para el establecimiento de 
otras especies (Zúñiga et al. 2005). Especies como Acacia 
farnesiana (el Pelá), Prosopis juliora (el Cují) y Pithecellobium 
dulce (el Payandé), consideradas importantes en el proceso 
de restauración de la vegetación de esta región, dado que 
son abundantes y están presentes en casi todos los tipos de 
ambientes (Figueroa y Galeano 2007).
Las diferentes menciones de los informantes claves en 
relación a las adaptaciones morfológicas a la sequía, 
algunas especies sustituyen sus hojas por espinas para 

minimizar la perdida de agua por transpiración (Tabla 1). 
Por ejemplo  Pseudosamanea guachapele (Igua) se caracteriza 
por incrementar la profundidad de la raíz para aumentar el 
volumen de área del suelo para obtener mayor cantidad de 
agua, el Cephalocereus colombianus (Cardón) fue 
considerado una de las especies cuyas características es el 
almacenamiento de agua. Otras de las adaptaciones 
mencionadas por los informantes es el comportamiento 
fenológico de especies cuya característica es la reducción 
del área foliar por la caída de hojas como lo reportado para 
Acacia canecens (Ambuco), y Randia armata (Cruceto). 
Valbuena (2002) reporta que algunas especies poseen 
espinas y menos número de hojas considerando 
importantes a Pithecellobium dulce (Payandé) como una de 
las especies más abundantes en la zona que ha logrado 
adaptarse al modicar su estructura morfológica.

Bienes y servicios prestados por los arboles 
Los cambios hidrológicos aumentan las dicultades para la 
producción y desarrollo en la agricultura (Haylock et al. 
2006) en el área del desierto de la Tatacoa, para ello se 
realizan  prácticas sostenibles con la intensión de conservar 
y generar un equilibrio en el ecosistema. Entre estas 
prácticas mencionadas se encuentra la siembra de especies 
de árboles en áreas estratégicas que han sido identicadas 
como reservas de agua para la época de sequía. Uno de los 
componentes más importantes de las especies que 
conforman el bosque seco tropical es la capacidad de 
reducir la temperatura bajo la copa como también la 
característica de incrementar la captura de carbono, 

Figura 1. Causas, consecuencias y adaptaciones al cambio climático mencionadas por los ganaderos de la Eco-región Desierto de la 
Tatacoa
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además de ofrecer otros servicios ecosistémicos (Casado et 
al. 2001). Poruelo et al. (2004) mencionan la importancia de 
los bienes y servicios que aportan los árboles, en este 
sentido la función reportada por parte de los informantes 
clave se relaciona al aporte de alimento (cítricos), 
medicinal, leña y madera para las construcciones. El 
Pseudosamanea guachapelé (Igua) es una especia cuyas 
características la relacionan con la construcción por ser una 
madera con una textura mediana moderadamente dura y 
pesada (León 2008). 
Por características fenologías muy importantes como la 
tenencia del follaje en época de sequía sumado al aporte de 
alimento para rumiantes, ovinos y caprinos especies como 
Gliricidia sepium (Matarraton), Pithecellobium dulce 
(Payandé), Cordia dentata (Gomo), Acacia canescens 
(Ambuco), Guazuma ulmifolia (Guácimo), Erythrina 
poeppigiana (Cachimbo) y Leucaena leucocephala (Leucaena) 
se destacan como importantes para los pobladores para la 
zona del desierto de la Tatacoa. Estas especies por su 
característica de adaptación, a nivel de paisaje inuyen en 
el microclima debido al mantenimiento del dosel 
generando un “confort” beneciando el bienestar animal. 
Otro servicio suministrado por los árboles es el ciclaje de 

nutrientes a partir de la descomposición de las hojas 
aportando nutrientes al suelo. En cuanto a protección de 
agua, para disminuir la evaporación del recurso, siembran 
arboles de Azadirachta indica A (Nim) y Gliricidia sepium 
(Matarraton) cerca de la fuente (Tabla 3). 

Uso de especies para sombra y uso medicinal
Dentro del grupo de especies mencionadas por los 
productores relacionadas por la resistencia a la sequía se 
encuentra Guazuma ulmifolia (Guácimo), Azadirachta indica 
(Nim), Prosopis juliora (Algarrobo ó Cují) que también es 
utilizado como leña y en ocasiones como planta 
ornamental (Figueroa y Galeano 2007). Se destaca entre la 
totalidad de las especies reportadas generadora de sombra 
Prosopis juliora (Algarrobo ó Cují) quien presenta alturas 
entre 2 a 12 metros, copa en forma de sombrilla y alta 
opacidad la cual retiene con su dosel la mayor cantidad de 
radiación ofreciendo un microclima a los animales. Zabala 
y González (1997) reporta el uso de esta especie para 
reforestación de zonas secas y áridas, similares a la zona de 
estudio, también es utilizada como alimentación animal 
por el aporte de biomasa en época sumado a la 
palatabilidad que presenta las vainas producidas las cuales 

Especies Espinas Raiz Tamaño hojas 

Cardon (Cephalocereus colombianus) 
Conservan agua, 
evitan transpiracion 

Raices tuberosas que almacenan 
agua. 

Payande (Pithecellobium dulce, Bentham, George)

Ambuco (Acacia canecens, García-Barr. & Forero)

Cruceto (Randia armata, Linnaeus, Carl von)

Caguanejo (Croton

Glavellus, Urb. B.W. van Ee)

Igua (Pseudosamanea guachapele, . Harms, 

Hermann August Theodor)

Raiz profunda, mejorar acceso 
a agua subterranea.

Perdidia de follaje 
p a r a  e v i t a r 
evapotranspiraci
on en verano.

Tabla 1. Adaptaciones morfológicas presentes en algunas especies arbóreas debido a las condiciones climáticas extremas en de la 
Tatacoa.

Tabla 2. Usos medicinales de algunas especies encontradas en el área del Desierto de la Tatacoa. 
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son ricas en proteína cruda (Riba 2003). Adicionalmente se 
encuentran los usos de tipo medicinal que han dado los 
habitantes a algunas especies, dado que reconocen estos 
saberes que culturalmente han sido heredados de 
generaciones anteriores y aun son conservados (Tabla 2).
Dentro de las especies que poseen benecios medicinales 
se encuentra el Caguanejo, ya que la cocción de sus hojas 
resulta efectiva para curar la gastritis; las hojas Chicható en 
infusión sirven para controlar la Varicela; las hojas de Cují 
controlan las Venas varicosas , el exudado de Dinde para 
quitar el dolor de muela, las hojas de Guácimo para 
controlar aicciones de colon irritable asimismo sus frutos 
y corteza sirven para interrumpir la y sus hojas para 
controlar hemorragias; las hojas y corteza de Gualanday 
para puricar la sangre; las hojas del Matarraton sirve para 
controlar ebre alta, y las hojas de Pela disminuyen la 
ebre, la corteza previene el crecimiento de células 
cancerosas y la raíz sirve para controlar el Tifo. 
La base del conocimiento de los productores ubicando en la 
zona del desierto de la Tatacoa se relacionó en el 
reconocimiento de atributos físicos, biológicos, fenológicos 
y usos múltiples de las especies arbóreas. Debido a los 
cambios en la condiciones hidrológicas que se han 
presentado se reconocen alternativas para mitigar estos 
efectos, como incluir en el sistema especies resistentes a 
sequía y de fácil adaptación a las condiciones de suelo, 
además de los diversos servicios y bienes que prestan. Las 
especies identicadas por sus características de usos 
múltiples (capacidad de adaptación a la sequía, generación 
de bienestar animal, contenido nutricional) pueden ser 
insumo para esquemas de planicación de arreglos 
agroforestales enfocados a la ganadería.
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