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Resumen
Se estudiaron los tipos de vegetaci6n del Llano de Paletara, municipio de Coconuco,
departamento del Cauca, Colombia. Basados en la fisonomia y composici6n tloristica de la
vegetaci6n identificamos 8 tipos de vegetaci6n, los cuales representan los tipos de vegetaci6n
paramunos de caracter azonal mas extensos de la Cordillera Central registrados hasta el
momento. De los 8 tipos de vegetaci6n, cuatro son de porte herbaceo (''frailejonal-pajonal''
con Espeletia. "chuscal abierto" con Chusquea. "pantano" con Carex y un "pajonal" con
Calamagrostis), tres son de porte arbustivo (matorral con Hypericum, matorral con Ageratina
y matorral con Diplostephium) y uno es de porte arb6reo (bosque con Escallonia). Se analizan
algunos aspectos de la ecologia y distribuci6n de los tipos de vegetaci6n y se evalua su
grado de amenaza y valor de conservaci6n.

Abstract
We studied the vegetation found in the LLano de Paletara, municipality of Coconuco,
department of Cauca, Colombia. Based on the physiognomy and floristic composition of the
vegetation we identified 8 paramo vegetation types. These units represent the most extensive
azonal paramo vegetation types described up to now for the Cordillera Central. Four of the
8 vegetation types are herbaceous ("frailejonal-pajonal" with Espeletia, "chuscal abierto" with
Chusquea,"swamp" with Carex, and "grassland" with Calamagrostis) , three are bush thickets
(thicket with Hypericum, thicket with Ageratina, and thicket with Diplostephium), and one is
a forest of low stature (forest with Escallonia). We analyze some aspects of the ecology and
distribution of the vegetation types and evaluate their degree of peril and value of conservation.

Introduccion
Uno de los biomas mas ampliamente estudiados
en Colombia es el paramo sensu lata (Van der
Hammen y Cleef 1986). Su importancia no s610
ha sido reconocida con relaci6n a su valor bio-
16gico sino tarnbien con relaci6n a su papel en
la producci6n y conservaci6n del agua (Cuatre-
casas 1958; Espinal et al. 1977; Guh11982;
Sturm y Rangel 1985). A pesar de su singular
importancia, el bioma paramuno es uno de los
mas amenazados del pais. EI pastoreo en exceso,
las quemas y la tala de elementos arborescentes
en sus lfrnites altitudinales inferiores para la ob-
tenci6n de lena, aSI como para abrir nuevas tie-
rras a la producci6n agricola, son algunos de
los factores que han contribuido a su acelerado
deterioro.

En afios recientes se han realizado varios esfuerzos
importantes para conservar y conocer este bioma.
En la Cordillera Central, en particular, cuatro

areas paramunas se encuentran protegidas dentro
de los parques nacionales. Los Nevados, Las
Hermosas, Huila y Purace (Inderena 1984).
Igualmente, el estudio de las comunidades vege-
tales altoandinas en estas localidades se intensi-
fic6 a partir de 1980 (Cleef et al. 1983; Sala-
manca 1984; Rangel y Franco 1985a, 1985b;
Sturm y Rangel 1985; Rangel y Lozano 1986;
Duque 1987, 1988; Duque y Rangel 198"9).Es-
tos trabajos, sumados a los de Cuatrecasas
(1937, 1958), han distinguido dos grandes bio-
mas: el bosque altoandino y el paramo. Este
ultimo se desarrolla a continuaci6n del bosque
altoandino y en la Cordillera Centralia transi-
ci6n entre estos dos biomas ocurre a los 3.400
m (3.700 m) (Cleef et al. 1983; Van der Ham-
men y Cleef 1986).

En algunas regiones, sin embargo, se desarrollan
comunidades tfpicamente paramunas por debajo
de este limite altitudinal (Rangel y Lozano
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Figura 1. Mapa de los tipos de vegetaci6n del Llano de Paletara, Cordillera Central, Colombia, incluyendo
localizaci6n del area de estudio. Los cfrculos negros indican las estaciones visitadas. Los nombres
completos de los tipos de vegetaci6n son los siguientes: 'Pantano' con Carex jamesonii y Anthoxanthum
odoratum; 'Chuscal abierto' con Chusquea tessel/ata y Sphagnum ct. sancto-josephense; 'Frailejonal-
pajonal' con Espefetia hartwegiana, Bfechnum loxense y Sphagnum sancto-josephense; Matorral con
Hypericum tenciokies y Bfechum foxense; Matorral con Ageratina tinifolia, Matorraf con Dipfostephium
ct. cinerascens; Bosque can Escallonia myrtilloides.

1986). Estas comunidades aparecen como islas
en medio del bosque altoandino, se desarrollan
en suelos azonales y en general cubren extensiones
pequefias. El llano de Paletara con sus aproxima-
damente 2.000 ha constituye una excepci6n a
este patr6n, representando una de las regiones
paramunas azonales mas extensas de la Cordi-
llera Central. Mas atin, el Llano de Paletara
cumple un papel de primer orden en la regula-
cion del alto Rio Cauca. A pesar de esto, el
area ha permanecido poco conocida y en afios
recientes se ha visto severamente afectada por
la actividad humana (Hubach y Alvarado 1932;
Centro de Estudios e Investigaciones Biol6gicas
1981).

Las singulares caracteristicas del Llano de Pale-
tara, sumadas a su deterioro acelerado, nos lIe-
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varon a realizar el presente trabajo. Teniamos
un doble prop6sito: contribuir al conocimiento
de los tipos de vegetaci6n que se desarrollan en
Paletara y determinar su valor ecol6gico y ame-
nazas actuales con el fin de proponer medidas
adecuadas para su conservaci6n.

Area de estudio

LOCALIZACION: El Llano de Paletara corresponde
en su mayor parte a una planicie situada por
debajo de los 3.000 m. Tiene una extensi6n
aproximada de 2.000 ha y se encuentra locali-
zada en las inmediaciones de la Inspecci6n Mu-
nicipal de Paletara (76°30' 0, 2"12' N), Municipio
de Coconuco, Departamento del Cauca (Fig. 1).
Datos climaticos de la estaci6n Lomitas (HI-
MAT) situada a 3-4 km al SE de la poblaci6n



de Paletara, sefialan una precipitaei6n promedio
anual de 1.235 mm, repartida en una epoca muy
lluviosa en los meses de Junio-Julio y una seca
entre Noviembre y Febrero (Fig. 2). La tempe-
ratura promedio anual es 1O.7°C, con una tem-
peratura minima promedio de 4.9°C y una ma-
xima promedio de 15.g°C.

EI Llano de Paletara es una de las tres regiones
reeonocidas en la altiplanicie del mismo nombre
y eorresponde a los remanentes de una antigua
cubeta (Hubach y Alvarado 1932). Se encuentra
atravesado en direcei6n SE-NO por el naciente
Rio Cauca al eual entregan sus aguas las que-
bradas Yerbabuena, Rio Blanco y Rio Negro
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Figura 2. Climadiagrama correspondiente al Llano de
Paletara, Cordillera Central, Colombia (ba-
sado en datos colectados por la Corporaci6n
Aut6noma Regional del Cauca, CVC en la
Estaci6n Lomitas).

por el NE (Serrania de Coconucos), Ullucos y
Bujias por el SE (Serrania del Buey), Sotara,
EI Deposito, Las Tusas, EI Cortaderal y La Co-
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Ionia por el S (Serrania de Pefias Blancas) y
otras corrientes menores como las quebradas EI
Conejo, La Mariposa, y La Cienaga (Fig. 1).
La Cuchilla del Canelo, localizada al SE de la
poblacion de Paletara y con una altura cercana
a los 3.100 m, es el accidente mas notable del
Llano de Paletara y ha sido sefialada por Florez
(1983) como un crater semidestruido. El Llano
de Paletara se inclina levemente hacia las faldas
de la Serrania de Pefias Blancas y la Serrania
de Coconucos al S y al N respectivamente y
empieza a ondularse hacia el km 35-36 de la
carretera Coconuco-San Jose de Isnos. Aqui es
en donde se inicia aproximadamente la planicie
de La Ceja mencionada por Hubach y Alvarado
(1932).

SUELOS: En general los suelos de la Llanura de
Paletara permanecen encharcados y se encuen-
tran conformados por arcillas y turba (Hubach
y Alvarado 1932). EI Instituto Geografico Agustin
Codazzi (1982) reconocio dos tipos de suelos:
aquellos correspondientes a pianos lacustres y
glaciales (Asociacion Panorama) y aquellos co-
rrespondientes a valles aluviales 0 coluviales
(Asociacion Rionegro).

Los suelos de la Asociacion Panorama son acidos
y poseen un relieve que varia de completamente
plano, plano-concave, ondulado a pequefios pia-
nos inclinados. EI material parental corresponde
a sedimentos organicos acumulados sobre cenizas
y/o arenas volcanicas; la profundidad efectiva
del suelo es muy superficial y el drenaje natural
es pobre, permaneciendo los suelos completa-
mente saturados (Conjunto Panorama) 0 enchar-
cados (Conjunto Galeria). Los suelos de la Aso-
ciacion Rionegro, y en particular los del Con-
junto Rionegro, se caracterizan por una profun-
didad efectiva muy variable, desde superficial
a profunda, siendo la lirnitacion mas frecuente
el nivel freatico fluctuante. EI material parental
corresponde a sedimentos aluviales y volcani-
cos; el drenaje natural varia de imperfecto a bien
drenado. En los pianos altos hay gruesas capas
de ceniza volcanica (Conjunto Rio Claro), mi-
entras que en los bajos hay abundante material
aluvial, i. e., gravas, cascajo y piedras, cerca
de la superficie.



Metodos
EI reconocimiento de campo se realizo durante
los dfas 14-19 de octubre de 1986. En total se
reconocieron 27 estaciones, las cuales se ubi-
caron en las fotograffas aereas que sirvieron de
base para la elaboracion del mapa de los tipos
de vegetacion del Llano de Paletara (Fig. 1).
En cada una de estas estaciones se registro la
presencia y cobertura de las especies por estra-
tos, haciendo enfasis en su fisionomia. La cober-
tura (%) se calculo haciendo una proyeccion
vertical de la copa de los arbolitos y arbustos 0

tomando el area ocupada por el sistema de vas-
tagos en aquellas especies con reproduccion ve-
getativa. Se reconocieron cuatro estratos: subar-
boreo (> 5 m), arbustivo (1.5 a 5.0 m), herbaceo
(0.25 y 1.5 m) y rasante « 0.25 m) (Cleef et
al. 1983; Rangel y Franco 1985a; Sturm y Ran-
gel 1985). Adicionalmente, se incluye para cada
tipo de vegetacion informacion acerca de su ex-
tension y grado de perturbacion.

En una fase posterior se revisaron las fotograffas
aereas del area (IGAC vuelo C-1351) con el fin
de delimitar y ubicar de una manera aproximada
los tipos de vegetacion mas conspicuos. Los
criterios se usaron para delimitar las unidades
de vegetacion incluyeron: la fisionomfa de la
vegetacion (arborea, arbustiva 0 herbacea) y la
forma del terre no (terreno ondulado, plano 0

concave). Estas unidades fueron cotejadas con
la informacion obtenida en el campo y transfe-
ridas a un mapa topografico escala I: 25.000.
EI mapa de los tipos de vegetacion del Llano
de Paletara no indica el grado de perturbacion
de cada una de las unidades delimitadas.

El material botanico colectado en el Llano de
Paletara se deposito en el Herbario de la Univer-
sidad del Valle (CUCVC) bajo la numeracion
de C. Restrepo. La identificacion y/o confirma-
cion del material botanico colectado estuvo a
cargo de A. Duque, L. Atehornia, H.B Salslev,
L. Clark, A. Cleef, 1. Kirkbride, 1. Luteyn, 1.
Santa, H. van der Werff y 1.1. Wurdack.

Resultados

Se reconocieron ocho tipos de vegetaci6n, seis
de los cuales se caracterizaron por su fisionomia

Restrepo & Duque: Vegetaci6n

y compo SICIOn floristica; los dos restantes se
caracterizaron unicamente por su fisionomfa.

1. Vegetaci6n herbacea con Espeletie
hartwegiana, Blechnum loxense,
Calamagrostis ct. elTusa, C. cr. intermedin y
Sphagnum cr. sancto-josephense:
Fig. 1, Tabla 1, Apendice I

'Frailejonal-pajonal'

FISIONOMIA: Comunidad caracterizada pOTun es-
trato herbaceo (ca. 1.5 m) con una cobertura
del 90%. EI estrato rasante puede tener una co-
bertura hasta del 70% y es muy com un la presen-
cia de Sphagnum ct. sancto-josephense. Los
Briofitos pueden estar acompafiados por algunas
plantas lefiosas rastreras. En algunas localidades
se encuentra un estrato arbustivo que no supera
en ninguno de los casos los 2 m de altura y una
cobertura del 30%.

COMPOSICION: Las especies dominantes del es-
trato herbaceo son EspeJetia haI1wegiana (20-
69%), Blechnum loxense(l-32%), Calamagros-
tis cf intermedia (1-20%), Calamagrostis cf
effusa (4-30%) y PaepaJanthus ct. andicola (1-
10%), registrandose 32 especies adicionales
(Apendice I). En el estrato rasante son dominan-
tes Sphagnum cf sancto-josephense (hasta 40%)
Y Scirpus inundatus (hasta 10%), acompafiados
por bri6fitos (10%), habiendose observado 23
especies adicionales (Apendice I).

ECOLOGiA: Este tipo de vegetaci6nse desarrolla
en sue los saturados a inundados de la asociaci6n
Panorama, con pendientes entre los 0_5°. La
elevada cobertura de Sphagnum cf. sancto-jo-
sephense indica que este tipo de vegetaci6n
juega un papel importante en la regulacion hi-
drica de la zona.

LOCALlZAClON Y EXTENSION: Este tipo de vegeta-
cion es el de mas amplia distribucion en el area
de estudio con cerca de' 706 ha.

EVIDENCIA DE PERTURBACIONES: Este tipo de vege-
taci6n se ve afectado por quemas periodic as ,
pastoreo de ganado y principal mente por la cons-
truce ion de zanjas de drenaje con el fin de ade-
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cuar las tierras para actividades agropecuarias
(Tabla I). Uno de los fenornenos que se observa
en aquellas areas afectadas por la construccion
de las zanjas de drenaje es la muerte del musgo
Sphagnum. Este tipo de vegetacion se encuentra
destruido total mente en un 30% y estas tierras
se han dedicado por completo al desarrollo de
actividades agropecuarias (cultivo de papa y pas-
tos). Las areas corresponden en su mayor parte
a terrenos levemente inclinados en las cercanias
del caserlo de Paletara y a una zona entre las
quebradas EI Deposito y las Tusas en la margen
izquierda del Rio Cauca. Un 40% del area cu-
bierta por este tipo de vegetacion se encuentra
moderadamente destruida y esta siendo incorpo-
rada lentamente a la produce ion agricola. Las
zanjas de drenaje son muy conspicuas como ocu-
rre en el Llano del Cortaderal. El 30% restante
se encuentra menos perturbado, aunque son evi-
dentes las quemas, el pastoreo del ganado y en
algunas zonas existen algunas zanjas de drenaje
en construccion como ocurre en el Llano del
Conejo.

2. Vegetaci6n herbacea con Chusquea tesse-
IJata y Sphagnum cf. sancto-josephense:
Fig. I, Tabla I.

'Chuscal abierto'

FISIONOMiA:Comunidad caracterizada por un es-
trato rasante con una cobertura hasta del 90% y
por un estrato herbaceo (ca. 1.5 m) con una
cobertura del 60%. Existe un estrato arbustivo
que alcanza los 2 m y que po see una cobertura
inferior al 20%. EI paisaje se caracteriza tipica-
mente por la presencia de monticulos con una
altura de 1..4m, los cuales se encuentran cubier-
tos por Sphagnum sancto-josephense y Chus-
quea tessellata.

COMPOSICION:En el estrato herbaceo las especies
can mayor cobertura son Chusquea tessellata,
Blechnum loxense y B. buchtienii. Se registra-
ron adem as Pentacalia vaccinoides, Puya cf
santosii, famesonia imbricata, Guzmania ct. ca-
ricifolia, TiJJandsia ct. complanata (crece en
grupos de hasta II individuos), Paepalanthus
ct. andicola, Cortaderia ct. nitida, Senecio ar-
bustifolia y unos pocos individuos de Espeletia
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hartwegiana, especial mente hacia la zona de
contacto can el frailejonal. En el estrato rasante
domina Sphagnum ct. sancto-josephense; adi-
cionalmente se encuentra a Cladonia sp., Vacci-
num floribundum y Nerters granadensis. Los
pocos arbustos que crecen en esta zona ~orres-
ponden a Diplostephium cr. schultzii, /Y. cf
fJoribundum, Hypericum laricifolium e H. lan-
cioides.

ECOLOGiA:Se desarrolla en suelos planos, muy
hurnedos, aunque no saturados con agua.

LOCALIZACIONY EXTENSION:Este tipo de vegeta-
cion se encuentra restringido al lado oriental del
Llano de Paletara a una meseta que se forma
entre las quebradas EI Conejo y Ullucos (Fig.
1). Cubre una extension cercana a las 38 ha.

EVIDENCIADEPERTURBACIONES:Pastoreo de ga-
nado.

3. Vegetaci6n herbacea con Carex jamesonii
y Anthoxanthum odoratum
Fig. I, Tabla I

'Pantano'

FISIONOMiA:Se caracteriza por la presencia de
un estrato herbaceo dominante (> 60%) de unos
0.5 m de altura, en donde especies de Cypera-
ceas, Gramineas y Juncaceas son los elementos
can mayor cobertura, imprimiendole al paisaje
una tonalidad verde y apariencia homogenea que
contrasta con el color amarillento del frailejonal.

OBSERVACIONES:No se hizo una descripcion de-
tallada de este tipo de vegetacion y probable-
mente representa dos asociaciones vegetales di-
ferentes.

COMPOSICION:A 10 largo de la Quebrada La Cie-
naga (Fig. I) se registraron como especies domi-
nantes a Anthoxanthum odoratum y Carex jame-
sonii (50 y 40% respectivamente). Otras espe-
cies en el estrato herbaceo son Bidens ttipliner-
via, Calamagrostis cr. intermedia, funcus echi-
nocephala, f. ecuadoriensis, Carex ct. bonplan-
dii, Plantago major, Sisyrinchium jamesonii,
Ageratina tinifolia, CastiJJeja fissifolia, Lache-
miJJa aphanoides, Bartsia stricta, Paspalum bon-



plandium y Espeletia hartwegiana con cober-
turas menores al 5%. En el estrato rasante. Ly-
copodiella alopecuroides y Disterigma empetri-
folium (coberturas del 40 y 30% respectivamen-
te) son las especies dominantes, encontrandose
acompafiadas por Cladonia sp. y Scirpus inunda-
tus.

En la Quebrada Conejos (Fig. 1) Juncus echino-
cephalus, Carex ct. bonplandii, Calamagrostis
ct. effusa son las especies dominantes, registran-
dose adicionalmente a Cortaderia cf. nitida, Ly-
copodiella alopecuroides y unos pocos indivi-
duos de Blechnum loxense. En el estrato rasante
se encuentra a Sphagnum cf sancto-josephense.
En la Quebrada EI Deposito (Fig. 1) se forma
una depresion en donde domina una especie no
determinada de Juncus.

ECOLOGiA: Se desarrolla en terrenos anegados,
cubiertos permanentemente por agua, en medio
del frailejonal.

LOCALIZACI6N Y EXTENSI6N: Este tipo de vegeta-
cion se encuentra en sectores de las quebradas
EI Conejo y EI Deposito, sin embargo, alcanza
su maxima extension y desarrollo a 10 largo de
la quebrada La Cienaga. Cubre unas 90 ha.

EVIDENCIA DE PERTURBACIONES: Quemas durante
ei verano y pastoreo de ganado.

4. Vegetaci6n herbacea con Calamagrostiscf.
intermedia:
Tabla 1

'Pajonal'

FISIONOMiA: EI estrato herbaceo (ca. 0.60 m)
tiene una cobertura aproximada del 80% y esta
dominado por macollas de Calamagrostis cf in-
termedia. EI estrato rasante tiene una cobertura
30%.

COMPOSICI6N: Se registraron en el estrato herba-
ceo ademas de C. cf. intermedia a Hypericum
laricifolium, Blechnum loxense, Espeletia hart-
wegiana, Halenia asclepiadea, Lupinus cf. my-
crophylla, Hieracium avilae, Bidens tripliner-
via, Gnaphalium antennarioides, Niphogeton
temata, Hypochoeris radicata, Lachemilla apha-

Restrepo & Duque: Vegetaci6n

noides, Rynchospora macrochaeta, Bartsia stric-
ta, Ageratina tinifolia, Rumex acetosella, Hype-
ricum lancioides y Jamesonia imbricata. En el
estrato rasante figuran Nertera granadensis, Ge-
ranium confertum y Polytrichum sp. En el km
34 de la carretera Coconuco-San Jose de Isnos
se observo adicionalmente a Puya cf. santosii.

ECOLOGiA: Se Ie encuentra en parches en el 'frai-
lejonal-pajonal' con Espeletia hartwegiana, Ble-
chnum loxense, Calamagrostis cf. intermedia,
C. cf effusa y Sphagnum sancto-josephense en
terrenos inclinados con suelos htimedos.

LOCALIZACI6N Y EXTENSI6N: Este tipo de vegeta-
cion se observo en una pequena zona en la mar-
gen derecha de la Quebrada EI Deposito (Fig.
1) Y en el lado izquierdo de la carretera Coco-
nuco-San Jose de Isnos, aproximadamente en el
krn 34.

5. Matorral-Rosetal con Hypericum
lsncioides y Blechnum loxense:
Fig. 1, Tabla 1

'Matorral'

FISIONOMiA: Existen dos variantes de este mato-
ITa!. En el primero domina el estrato arbustivo
(altura maxima de 2 m), mientras que en el
segundo domina el estrato herbaceo (altura ma-
xima I m). Hypericum lancioides es la especie
dominante en ambos casos seguidos por Blech-
num loxense.

OBSERV ACIONES: Este tipo de vegetacion puede
corresponder a un estadio de sucesion de otra
comunidad; no se descarta que sea un tipo de
vegetacion de origen antropogenico.

COMPOSICI6N: En el estrato arbustivo se encuen-
tran Hypericum lancioides, Ageratina tinifolia,
Espeletia hartwegiana y Pentacalia andicola. En
el estrato herbaceo se encuentran todas las espe-
cies anteriores, menos P. andicola, y Halenia
asclepiadea, Hypochoeris radicata, Penta calia
vaccinoides, Rumex acetosella, Juncus sp., Dis-
terigma cf acuminatum, Anthoxanthum odora-
tum, Hieracium avilae, Bartsia stricta, Blech-
num loxense, Jamesonia imbricata, Pentacalia
vemicosa, Cortaderia cf. nitida, Calamagrostis
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ct. effusa, Puya ct. santosii, Paepalanthus cf
andicola, Carex cf bonplandii y Paspalum bon-
plandianum. En el estrato rasante aparecen Gen-
tiana sedifolia, Paepalanthus karstenii, Gera-
nium confertum, Eryngium humile, Ranunculus
sp., Nertera granadensis, Cladonia sp., Sphag-
num ct. sancto-josephense y dos especies de
briofitos no detenninados.

ECOLOGtA: Se establece en terrenos ondulados,
con pendientes menores de 10°, en suelos hii-
medos pero sin agua superficial.

LOCALIZACION Y EXTENSION: Se encuentra en la
margen derecha de la Quebrada Sotara, entre
las quebradas Yerbabuena y Rio Blanco, en la
margen izquierda del Rio Blanco y en el lado
izquierdo del km 30 de la carretera Coconuco-
San Jose de Isnos (Fig. I). Cubre una extension
aproximada de 225 ha.

EVIDENCIA DE PERTURBACIONES: Pastoreo de gana-
do, tala para abrir tierras a actividades agrope-
cuarias y construccion de zanjas de drenaje, par-
ticulannente en la margen derecha de la Que-
brada Sotara. Un 52% del area cubierta por este
tipo de vegetacion ha sido destruida totalmente.
EI 48% restante se encuentra afectada por el
pastoreo y las quemas durante las epocas secas.

6. Matorral con Ageratina tinifolia:
Fig. I, Tabla I

FISIONOMtA: Domina el estrato arbustivo con una
altura hasta de 1.70 m y una cobertura aproxi-
mada del 60%; las diferentes especies crecen
una muy cerca de la otra, haciendo dificil el
trans ito a traves del matorral. En algunas loca-
lidades sobresalen arbustos de hasta 3 m. Entre
las quebradas Yerbabuena y Rio Blanco aparecen
pequefios parches de vegetacion arborea de unos
10 m de altura.

OBSERV ACIONES: En algunas localidades el es-
trato arbustivo alcanza ca. de 0.80 m de altura
y la vegetacion no crece en una formacion tan
cerrada. Puede tratarse de una comunidad de
origen antropogenico 0 de una comunidad de
transicion entre la vegetacion herbacea que se
desarrolla en la antigua cubeta y la vegetacion
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arborea que se desarrolla en los terrenos inclinados
que la rodean.

COMPOSICION: Ageratina tinifolia es la especie
dominante con una cobertura hasta del 60%;
adicionalmente se encuentra Hypericum larici-
folium, Pentacalia vemicosa, Baccharis ma-
crantha y unos pocos individuos de Espeletia
hartwegiana (los mas altos registrados en todo
el Llano de Paletara, ca. 2 m). Los matorrales
de menor altura estan dominados igualmente por
A. tinifolia (cobertura hasta del 60%) y ademas
se encuentran Hypericum lancioides, Espeletia
hartwegiana, Calamagrostis spp., Blechnum 10-
xense, Pentacalia vaccinoides, Lupinus expeten-
dus, Anthoxanthum odoratum, Iuncus sp., Ha-
lenia asc1epiadea, Bidens triplinervia, Gentiana
sedifolia, Paepalanthus cf andicola, Plantago
major, Sisyrinchium jamesonia, Castilleja fissi-
folia, Bartsia stricta, Hieracium avilae, Lache-
mil1a aphanoides, Urostachys sp., Bromus cat-
harticus, Niphogeton temata, Monninarevoluta,
Rumex acetosel1a, Baccharis genesti11oides, Lu-
pinus expetendus y Cortaderia ct. nitida. En el
estrato rasante se registraron Stel1aria cuspidata,
Scirpus inundatus, Nertera granadensis, Ranun-
culus cf nubigenus, Lycopodiel1a alopecuroi-
des, Geranium confertum, Sphagnum ct.
sancto-josephense, Lycopodiel1a alopecuroides,
Usnea sp., Bryum argenteum y una especie in-
detenninada de Briofito.

ECOLOGtA: Se desarrolla en terrenos levemente
inc1inados, con un drenaje relativamente bueno,
entre la vegetacion abierta de los 'frailejonales'
y los bosques con Escallonia myttilloides de la
orilla de los rios 0 los bosques de las faldas de
la montana. Parece representar una comunidad
de transicion y esto explicaria la mezc1a de es-
pecies que presenta. En medio del pantano de
gramineas y cyperaceas entre rio Blanco y rio
Negro existen unos monticulos de extension va-
riable en donde se desarrolla este matorral (Fig.
I).

LOCALIZACION Y EXTENSION: Cubre una extension
aproximada de 528 ha, localizadas principal-
mente en las secciones medias de las quebradas
Rio Blanco y EI Tambor (afluente de la Que-
brada Rio Negro) y bordea el Llano de Paletara
al NNE.



EVIDENCIA DE PERTURBACIONES: Tipo de vegeta-
ci6n afectado por el pastoreo de ganado y por
la tala para abrir potreros. El 20% se encuentra
destruido completamente y un 30% parcialmente
debido a incursiones del ganado y posiblemente
quemas.

7. Matorral con Diplostephium cr.
cinerascens:
Fig. 1, Tabla 1

FISIONOMtA: Domina el estrato arbustivo de unos
3 a 4 m de altura, en donde un arbusto de copa
redondeada y hojas plateadas (Diplostephium
cf. cinerascens) Ie imprime una apariencia carac-
teristica. Existe un estrato herbaceo dominado
por Blechnum loxense. Adicionalmente se regis-
tr6 en el estrato arbustivo Puya sp. y Ageratina
tinifolia.

ECOLOGiA: Se desarrolla a 10 largo de los cursos
de agua en terrenos muy inclinados con aflora-
mientos rocosos y en sitios protegidos con suelos
muy superficiales.

LOCALIZACION Y EXTENSION: Se encuentra sobre
el rio Cauca, aproximadamente a partir del km
34-35 de la carretera Coconuco-San Jose de Is-
nos y a ambos lados de la quebrada Ullucos.
Posee una extensi6n aproximada de 110 ha.

8. Bosque con Escallonia myrtilloides:
Fig. 1, Tabla I.

FISIONOMtA: El estrato de arbolitos presenta una
cobertura del 60% al 80% y una altura de 12
m. Existe un estrato arbustivo de unos 2-3 m
de altura, impenetrable en algunas localidades,
un estrato herbaceo de 1 m de altura aproxima-
damente y un estrato rasante. El epifitismo es
muy marc ado en varias de las localidades visi-
tadas.

COMPOSICION: En el estrato de arbolitos Escsllo-
nia myttiloides es la especie de mayor cobertura
(60%), seguida por Clethra fimbriata; adicional-
mente se encuentra Drimys granadensis. En el
estrato arbustivo se encuentran Miconia curvi-
theca, Berberis conferta, Solanum bogotense,
Pentacalia andicola, P. vemicosa, Drimys gra-
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nadensis, Ageratina tinifolia, Chusquea tessella-
ta, Chusquea sp., Tibouchina grossa, Miconie
salicifolia, Gynoxys tolimensis y Baccharis ma-
crantha. En el estrato herbaceo se encontraron
Rubus sp., Pemettya prostrata, Gunnera sp.,
Carex jamesonii, Blechnum loxense, Acaena
elongata, Plantago major, Rumex acetosella,
Oxalis sp., Relbunium hypocarpium, Dryopteris
wallichiana, Vaccinum floribundum, famesonia
imbricata y funcus effusus. Las epffitas observa-
das fueron Elaphoglossum sp., Peperomia sp.,
Oncidium aff. orthostates y varias especies de
bri6fitos.

ECOLOGIA: Se desarrolla a 10 largo de los cursos
de agua sobre aquellos bancos que han sido le-
vantados y en donde el suelo de origen volcani co
ha sido expuesto (Asociaci6n Panorama).

LOCALIZACION Y EXTENSION: Este tipo de vegeta-
ci6n se encuentra a 10 largo de las quebradas
Yerbabuena, Sotara, Rio Blanco, Rio Negro y
el Rio Cauca. Cubre una superficie aproximada
de 360 ha.

EVIDENCIA DE PERTURBACIONES: Se encuentra
afectado por el pastoreo y la tala de arboles, ya
sea para obtener lena para combustible 0 para
sembrar papa 0 pasto. Los bosques con Escallo-
nia myrtilloides mas perturbados se localizan
principal mente a 10 largo del rio Cauca y la
quebrada Sotara. Atin quedan en pie algunos
individuos de Escallonia myttilloides y de Clet-
hra fimbriata; sin embargo, el sotobosque ha
sido destruido por completo. A 10 largo de la
quebrada Rio Negroa se encuentran algunos par-
ches de bosque que no parecen haber sido afec-
tados por actividades antropogenicas.

Discusi6n
La altiplanicie de Paletara comprende tres gran-
des zonas que se diferencian por su vegetacion,
clima y suelos. La region central de esta altipla-
nicie corresponde al Llano de Paletara. La vege-
taci6n de esta zona fue descrita a principios de
este siglo como "de sabana, con manchas de
monte, desarrollada en suelos acidos con un dre-
naje muy pobre, en donde una generaci6n de
pastos ha crecido sobre la otra, actuando como
una esponja que ayuda en la conservaci6n del
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agua" (Hubach y Alvarado 1932). En terminos
generales la vegetaci6n actual del Llano de Pa-
letara se ajusta a esta descripci6n. En aquellos
suelos acidos, saturados de agua, se desarrolla
una vegetaci6n de porte herbaceo ('frailejonal-
pajonal' con Espeletie hartwegiana, Blechnum
loxense y Sphagnum sancto-josephense; 'chus-
cal abierto' con Chusquea tessellata y Sphagnum
sancto-josephense; 'pantano' con Care;(jameso-
nii y Anthoxanthum odoratum y 'pajonal' con
Calamagrostis cf. intennedia). En aquellos sue-
los menos humedos a bien drenados en donde
los sue los de origen volcanico han sido expues-
tos se desarrollan matorrales y aun bosques de
porte bajo (matorral con Hypericum lanciodes
y Blechnum loxense; matorral con Ageratina
tiaitolie; matorral con Diplostcphium cf. cine-
rascens y bosque de Escallonia myrtilloides).
Estas similitudes a nivel fision6mico, sin embar-
go, no reflejan posibles cambios a nivel floris-
tico resultantes de la actividad humana.

La vegetaci6n del Llano de Paletara tiene un
caracter azonal e insular. La topografia plano-
concava, el regimen hidrico y los suelos de la
zona detenninan en gran medida el desarrollo
de una vegetaci6n paramuna azonal en medio
del bosque altoandino (0. Rangel com. pers.).
Las extensas comunidades herbaceas del Llano
de Paletara se encuentran rodeadas por un bosque
altoandino el cual es reemplazado a los 3.400
m por una vegetaci6n paramuna de tipo zonal
(Duque 1987, 1983). La vegetacion herbacea
de Paletara, en particular aquella dominada por
Espeletia hartwegiana, Blechnum loxense y Sp-
hagnum sancto-josephense, se asemeja al Cala-
magrostio cffusae-Espeletietum hartwegianae
descrito para Purace por Duque (1987). Sin em-
bargo, la reducida cobertura de S. sancto-josep-
hense en esta ultima sugiere que se trata de dos
asociaciones diferentes.

El bosque altoandino en esta region se desarrolla
en las faldas de las serranias de Coconucos, del
Buey y de Pefias Blancas. A principios de este
siglo la denominada penillanura de Calaguala,
Chiliglo y Patugo, localizada al occidente del
Llano de Paletara, se encontraba igualmente cu-
bierta por un bosque altoandino (Hubach y Al-
varado 1932). En la Serrania del Buey el bosque
altoandino presenta un dose I superior a los 20
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ill, siendo Clusia alata y Tillandsia sp. las espe-
cies dominante en el estrato arb6reo y arbustivo
respectivamente (Duque 1988). En las inmedia-
ciones de la Laguna de San Rafael, NE del Llano
de Paletara, se desarrolla un bosque altoandino
dominado por Weinmannia brachystachya y Mi-
conia cuneitolie (Duque 1987). Por el contrario,
los bosques que se desarrollan en el Llano de
Paletara se encuentran dominados por Escallonia
myttilloides y comparten algunas especies con
los bosques altoandinos mencionados atras. Sin
embargo, la reducida extension de los bosques
de Escallonia en Paletara, asi como el tipo de
suelo en donde se desarrolla, sugiere que se trata
de una asociacion diferente a las anteriores y de
caracter azonal.

La vegetacion herbacea del Llano de Paletara
no es reemplazada directamente por el bosque
altoandino. Un matorral con Ageratina tiniiolie
se extiende entre el pajonal con Espeletia hart-
wegiana y el bosque altoandino dominado por
Clusie alata. Estudios realizados en la Cordillera
Oriental sugieren que algunos matorrales domi-
nados por A. tinitolie representan mas bien una
comunidad de origen antropogenico (Franco et
al. 1986). En Paletara, sin embargo, este mato-
rral parece representar un tipo de vegetacion de
transici6n. EI area ocupada por este matorral
(ca. 528 ha), la poca evidencia de intervenci6n
humana y su composici6n vegetal apoyan esta
idea para el area de Paletara. A diferencia del
matorral con Ageratina tinitolis, el matorral con
Hypericum lencioides y Blechnum loxense pa-
rece representar un tipo de vegetaci6n afectado
severamente por actividades antropogenicas.
Este tipo de vegetaci6n se encontr6 principal-
mente al oeste del Llano de Paletara en terrenos
levemente inclinados. En estas zonas el pastoreo
de ganado y las quemas son frecuentes

EI Llano de Paletara contiene las comunidades
paramunas azonales mas extensas de la Cordi-
llera Central. Sin embargo, hay otro factor que
hace del Llano de Paletara un sitio de singular
importancia y este esta relacionado con el papel
que juega en la regulaci6n hidrica del alto rio
Cauca (Hubach y Alvarado 1932). Por esta zona
no s610 corren importantes tributarios del rio
Cauca, sino tambien, se llevan a cabo importan-



tes procesos relacionados con la regulaci6n de
su caudal. El desarrollo de extensos pantanos y
turberas de Sphagnum en el Llano de Paletara
('pantano' con Carex jamesonii y Anthoxant-
hum odoratum, 'frailejonal-pajonal' con Espele-
tie harwegiana, Blechnum loxense y Sphagum
sancto-josephense, 'chuscal abierto' con Chus-
quea tessellata y S. sancto-josephense, 'pajonal'
con Calamagrostis ct. intermedin y matorral con
Hypericum lancioides y Blechnum loxense) son
indicadores de esta importante funcion. Las es-
pecies de Sphagnum almacenan agua en sus te-
jidos y representan el unico caso en el que la
vegetaci6n aumenta la humedad del medio eda-
fico (Clymo and Hayward 1982; Torres 1985).
Adicionalmente, la extensa cobertura provista
por Sphagnum protege el suelo contra la erosi6n
y reduce la cantidad de sedimentos que son de-
positados en el rio Cauca.

El valor del Llano de Paletara como recurso
bio16gico y paisajfstico es indiscutible (Tabfa
1). Sin embargo, en los ultimos afios el area se
ha visto afectada severamente por la actividad
humana. La construcci6n de zanjas de drenaje
en aquellos tipos de vegetaci6n directamente in-
volucrados en la regulaci6n de las aguas son la
principal amenaza para la zona. Un cambio del
regimen hidrico no solo afectana el caudal del
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Rio Cauca, sino tambien a las comunidades ve-
getales que se desarrollan en la zona. Con esto
podrfa desaparecer una elevada diversidad de
plantas y animales. Las entidades encargadas
del manejo de esta area prohiben la construcci6n
de tales obras; sin embargo, estas medidas no
son suficientes para detener este proceso. Una
medida adicional que contribuiria a la protecci6n
de esta zona es su inclusi6n dentro del Parque
Nacional Natural de Purace cuyo limite se en-
cuentra en la cota de los 3.200 m. El area pro-
puesta para ser incluida en el PNN Purace corres-
ponden a las tierras localizadas en la margen
derecha del rio Cauca entre la quebrada El Em-
palme al 0 y la quebrada Ullucos al este.
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Apendlce 1. Listado de las especies registradas en el pajonal con Espeletia, Blechnum y Sphagnum, incluyendo
cobertura de las especies encontradas en los diferentes levantamientos realizados bajo la numeraci6n
de A. Duque.

Especies Numero de Levantamiento (AD)

73 77 76 79 74 78 75

Estrato Arbusti YO

EspeJetia hartwegiana 28 8 2 8
Hypericum JaricifoJium 4

Estrato Herbaceo

Espeletis hartwegiana 20 14 30 40 39 60 28
BJechnum loxense 32 8 6 10 10 1 4
Calamagrostis cf. intennedia 15 20 1 20 20
Paepalanthus cf. andicola 6 1 5 10 8
Hypericum Jancioides <1 <I <I <I <1
Pentacalia vsccinoides <1 <1 <1 <I
Calamagrostis cf. effusa 4 5 30 20

continua ...
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Especles N6mero de Levantamiento (AD)

73 77 76 79 74 78 7S
Carex cf. bonplandii <I <I <I <I
Ageratina tiniiolie 24 <I 1
Carex jamesonii 12 20 <I
luncus echinocephaJus <I <I <I
luncusecuadoriensis 1 <l <I
Castilleja fissifolia 1 <I
Chusquea tessellete <I <I
Bidens triplinetvie 1 <I
Puya ct. sentosii 5 <1
lamesonia imbricata 2 1
Hieracium avilae <I <I
Bsnsie stricta <l <l
Monnina revoluta <l
Cortaderia cf. nitida 12
Rhynchospora macrohaeta <l
Hesperomeles ct. heterophylla <l
Agrostis sp. ? 1
Sisyrinchium sp. <I
CaJamagrostis sp. IO
Carex bonplandii 6
Senecio fonnosus <I
luncus effusus <I
GnaphaJium antennarioides <I
Lachemilla aphanoides <l
Bromus catbarticus <I
Baccharis genistelloides <I
Hypericum laricifolium <l
Cortaderia sp. ? I
Pentacalia vemicosa <I
Vaccinum floribundum <I
Estrato Rasante

Sphagnum cf. sancto-josephense I IO 30 IO 10 40 <I
Scirpus inundatus 1 I 1 10 <I I
Briofito I (CR 159) 3 <I IO 5 2
Disterigma acuminatum 1 <I I
Sibtbotpis pichinchensis <I <I <I
Gentiana sedifolia <l <l <l
Eryngium humiJe I <I
Polytrichumsp. (CR 161) <I <I
Disterigma empetrifolium I 30
Myrteola nU11lI1!ularia I <I
Lycopodiella elopecuroides <l 2
Isoetes sp. <I
Brachyotum ledifolium <l
Equisetum bogotense <I
Plantaginaceae? <I
Bri6fito 2 <l
Bri6fito 3 <l
Bri6fito4 I
Bri6fito 5 <I
Oreobolus sp. <I
Polytrichumsp. (CR 161) <I
Brandreus sp. (CR 156) <I
Peltigerasp. (CR 157) <I
Bri6fito 6 (CR 158) 5
Cladonia sp. (CR 162) <I
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