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ABSTRACT

The present article is a research summary entitled “PHYSICAL-BIOTI-
CAL AND ANTHROPICALCHARACTERIZATION OF THE PUE-

BLO VIEJO NATURAL RESERVE, MUNICIPALITY OF MALLAM, 
DEPARTAMENT OF NARIÑO”, approved  underAgreement 137 of No-
vember 11 th, 2005 issued by the Vice-rectory of Research, Graduate Stu-
dies and International relationships of the Universidad de Nariño.

The objective is to create the basic physical, biotical and anthropic infor-
mation needed as a referent for future  research and for the use of environ-
mental and territorial planning organizations of the region. 
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In order to support ecological and academic tourism, a lea�et is provided  

to guide those visiting the Reserve regarding  its access and its main geo-
graphical characteristics.

RESUMEN

El presente artículo es un resumen de la investigación “Caracterización  fí-
sico biotica  y antrópica de la Reserva natural Pueblo Viejo, municipio de 
Mallama, departamento de Nariño” aprobada mediante Acuerdo 137 del 
11 de noviembre de 2005 de la Vice-rectoría de Investigaciones, Postrados 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño.

El objetivo es crear la información físico biotica  y antrópica básica  que 
sirva de referente para futuras investigaciones y para organismos  de pla-
neación ambiental y territorial  de la región. Para  apoyar el turismo eco-
lógico  y académico, se aporta un plegable que orienta a los visitantes 
sobre el acceso a la Reserva y sus principales  características geográ!cas.

INTRODUCCION.

Los páramos son ecosistemas estratégicos dada su importancia biológica y 
social, razón por la cual se consideran como un bien común; precisamente 
ésta relevancia justi!ca la creación de reservas naturales como estrategias 

para preservar éstos espacios vulnerables y blindarlos frente a la indo-
lencia social y de las propias autoridades.  Coherente con éste horizonte 
teórico, el programa de ciencias sociales ha establecido entre sus líneas de 
investigación, temáticas geográ!cas y ambientales lideradas por el gru-
po de investigación, “Nariño: geografía, historia y cultura”, aprobado por 
Colciencias.  Dentro de sus objetivos se busca elaborar conocimientos ati-
nentes a la región y desarrollar una efectiva proyección social ajustada 
a la visión y misión tanto del programa de ciencias sociales como de la 
Universidad de Nariño.

En marzo de 2003 se !rmó un convenio de cooperación interinstitucional  
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entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Nariño y la 
reserva natural Pueblo Viejo, con el objeto de poner en funcionamiento un 
Centro de Estudios de Alta Montaña (CEAM)  c on sede en la mencionada 
reserva. El CEAM  tiene como propósito fundamental ampliar el cono-
cimiento de alta montaña tropical, profundizar en la estructura dinámica 
de los ecosistemas y aplicar éstos conocimientos para la conservación de 
los recursos hídricos, forestales, edá�cos y climáticos;  por otra parte, se 

pretende que la infraestructura facilite el desarrollo de  programas edu-
cativos ambientales en diferentes niveles, apoyados en los resultados de 
las investigaciones y sus aplicaciones. Asimismo, el personal académico 
y cientí�co del CEAM debe priorizar la  identi�cación de problemas que 

afectan el bienestar de las poblaciones, con miras a alcanzar el progreso 
sustentable de la reserva y la región.      

Esta investigación apunta a crear  información básica de la reserva Pue-
blo Viejo y  facilitar la promoción del turismo ecológico, las prácticas 
académicas y futuras investigaciones que contribuyan a profundizar en 
el conocimiento integral de los páramos, los planes de manejo sostenible 
orientados a su conservación y elevar la calidad de vida de los pobladores 
localizados en el área de in!uencia.  La Universidad de Nariño, como par-
te activa de éste convenio cumple con la misión de ser protagonista en la 
investigación y la búsqueda de alternativas viables para la solución de los 
problemas regionales.

1. REFERENTES TEÓRICOS 

Esta investigación se inscribe en los lineamientos de las ciencias sociales 
y el objetivo es establecer una visión integral de la reserva, en tanto que 
además de los atributos físico bióticos hay una historia natural y otra so-
cial matizada por las actividades humanas que desde milenios manipulan 
los recursos de alta montaña.  En este proceso, la estrecha relación de la 
sociedad con la naturaleza elabora conocimientos y expresiones culturales 
tan valiosas como las que descubren las ciencias básicas; en tal perspecti-
va, los aspectos físico bióticos como los hechos históricos y antropológi-
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cos contribuyen a tener una lectura totalizadora de la reserva a través de la 
interdisciplinariedad.  

Se trata de ir más allá de la geografía física para percibir el páramo como 
un espacio social, profanado y desequilibrado desde las etapas tempranas 
de la colonización española; luego la economía de mercado y la expansión 
del latifundio contribuyen a la alteración de estos paisajes que paulatina-
mente son incorporados de manera inadecuada a la economía campesina. 
Actividades como: extracción de leña,  explotación de canteras,  cacería, 
introducción de especies exóticas, cultivos de papa y ganadería se desa-
rrollan de manera efectiva, sin el control  de unas las políticas públicas 
conducentes a  recuperar el ecosistema. Los páramos sufren también el 
impacto de sucesivas quemas, la erosión y ahora con los cultivos ilícitos 
aumenta la devastación de la vegetación natural, disminuye el potencial 
hidroenergético y las fumigaciones con gligosato acrecientan la contami-
nación de las aguas; todo éste conjunto de transgresiones destruye el há-
bitat de vida silvestre y con ello lo más preciado del ecosistema que es su 
biodiversidad.     
 
2. REFERENTES METODOLÓGICOS

El punto de partida de la investigación fue crear un mapa base para  esta-
blecer la delimitación y localización de la reserva, puesto que de ello de-
pendia el levantamiento  cartográ�co  general y temático.  En éste procedi-
miento se utilizaron fotografías aéreas, planchas topográ�cas, información 

derivada del apoyo instrumental (G.P.S. altímetro y brújula) y sobretodo 
la observación directa con el auxilio  de los baquianos del área.

Posteriormente se abordó la descripción interpretativa de los factores  na-
turales a partir  del método empírico analítico basado en la observación, 
comprobación y medición de los elementos físico biótico, que de manera 
articulada conforman este paisaje.  En la interpretación geológica se contó 
con la información de INGEOMINAS (2003) y los mapas geológicos del 
departamento de Nariño. El abordaje geomorfológico se trabajó con foto-
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interpretación y visitas de campo a �n de establecer una clasi�cación de 

las formas de relieve.
 
Para la caracterización climática se tuvo en cuenta la información meteo-
rológica de la estación El Paraíso ubicada en el municipio de Túquerres 
a 3.100 m.s.n.m. de otro lado se estableció el comportamiento climático 
del área a nivel de mesoclima y clima local, teniendo en cuenta que la 
reserva se encuentra dentro de la zona intertropical. Para precisar algunas 
características físico químicas y bacteriológicas, se tomaron  muestras de 
las aguas y de los suelos que fueron analizadas en el laboratorio especia-
lizado de la Universidad de Nariño. La clasi�cación de las tierras por ca-
pacidad de uso de los suelos se hizo siguiendo la metodología del IGAC, 
de conformidad con la clasi�cación agrológica adaptada por el servicio 

de conservación de suelos de los E.E.U.U. (1965).  Partiendo del estudio  
climático y de  suelos, se procedió a clasi�car las formaciones vegetales 

predominantes, teniendo como fundamento el sistema de clasi�cación de 

zonas de vida propuesto por Leslie R. Holdridge (1977) y corroborada con 
la observación directa en el terreno.  

En cuanto a la estructura y composición !orística se siguió la metodología 

de Gentry (1988), diseñando zonas  de muestreo y 37 transectos con ayuda 
de la información cartográ�ca, fotografías aéreas ampliadas y  observa-
ción directa. La dimensión de cada transecto fue de 50 m. por 2 m., o sea 
3.700 metros cuadrados, donde se realizaron muestreos de angiospermas y 
gimnospermas terrestres. Luego se recolectaron muestras vegetales según 
criterios de Villarreal et al. (2004), con énfasis en la cobertura (sombra 
que proyecta la copa o el volumen del follaje sobre el piso), altura estima-
da, determinación en campo de la familia, género o especie y el nombre 
vernáculo. Las muestras fueron herborizadas e identi�cadas a través de 

claves taxonómicas, teniendo como referencia la bibliografía y la colec-
ción del herbario PSO de la Universidad de Nariño. Una vez identi�cada 

la cobertura vegetal de cada transecto, se determinaron los tipos estructu-
rales de bosque y asociaciones vegetales con los análisis correspondien-
tes (CA) mediante  el programa NTSYS-pc para Windows (Rohlf 1994).  
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Además se utilizaron métodos descriptivos para el análisis de frecuencias 
de géneros y familias botánicas presentes en el bosque y páramo respecto 
al número de especies (Matteucci & Colma 1982); para la caracterización 
de la distribución vertical de la vegetación se tuvo en cuenta el método de 
Rangel y Lozano (1986).   

En cuanto a la historia natural y socioespacial de Pueblo Viejo no hay an-
tecedentes bibliográ�cos sino referentes de contexto regional. Por ello es 

procedente  hacer acopio del marco teórico y la observación, así como de la 
experiencia derivada de una larga trayectoria investigativa en estos temas, 
de este modo  aproximarse a los procesos locales particulares con cierto 
grado de objetividad. La primera parte (historia natural) se cumplió en su 
totalidad abordando la evolución climática y la colonización vegetal de la 
alta montaña. La segunda parte (historia social) comprende la reconstruc-
ción del entorno  ambiental de los primeros asentamientos humanos de los 
Andes,  la etnia de los Pastos y su organización socioespacial, la invasión 
española y el período colonial con las implicaciones socioambientales. 

3. ASPECTOS FISICO BIOTICOS 

3.1 LOCALIZACIÓN

La reserva natural Pueblo Viejo se localiza en el  departamento de Nariño, 
municipio de Mallama, vereda Pueblo Viejo. Las  coordenadas geográ�-
cas tienen como puntos extremos:  1°  3’  33.7”  y 1°  1’  39.8” de latitud 
norte y 77°  48’  3.3”  y  77°  46’  17.2”  longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. Se ubica en un área de alta montaña entre los  2.950 y 3800 
metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 5.81 kilómetros cua-
drados. El acceso se hace por  vía terrestre a través  de la carretera princi-
pal Túquerres – Tumaco. A partir  de la población El Espino hay un desvío 
en el kilómetro 10 a mano izquierda, el cual sirve de acceso a la reserva 
que se encuentra a dos kilómetros. Se identi�ca fácilmente el lugar por 

construcciones dentro de la reserva  de las antenas de Texaco, Comcel y 
Movistar.     
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3.2 GEOLOGIA

Las rocas presentes en la cordillera occidental  de Colombia  y en particu-
lar de Nariño,  oscilan entre el paleozoico y el cuaternario siendo su rasgo 
mas sobresaliente, según Zarama, J. (1927),  su facie ígnea y volcánica 
con todas sus consecuencias  de intenso metamor�smo. 

“La orogénesis ocurrida a �nales del Paleozoico dio como resultado el 

levantamiento de la Cordillera Central, mientras que la Cordillera Occi-

dental sufría una facies eugeosinclinal, originando a ambos lados de este 

eje, por compresión, los geosinclinales occidental y oriental. El occidental 

se denomina  Geosinclinal de  Bolívar, fosa que actualmente se extiende 

desde Guayaquil hasta Panamá, y  forma en la Costa Pací�ca de Nariño 

una serie de cuencas de tierras bajas  (anticlinales)”  (IGAG,1982)  

Nariño se encuentra dentro de la placa Sudamericana. El sistema andino 
es el resultado de la coalición de la placa de Nazca con la placa Surame-
ricana durante el cretáceo, y por lo tanto su estilo estructural es complejo 
con predominio de fallas de ángulo alto de dirección nor-noreste. Son ca-
racterísticas  las intrusiones y extrusiones de varias edades, que conducen 
al vulcanismo actual activo  o semiactivo de la parte sur de la cordillera 
(Gansser. 1973).

Las diversas fosas tectónicas poco anchas que se han formado, han sufrido 
levantamientos  y  reciben el nombre de nudos que hoy separan las cordi-
lleras Occidental y Central; estos nudos reciben el nombre de altiplanicies. 
Estos relieves de alta montaña, durante el  cuaternario, han experimentado 
los efectos de las glaciaciones e interglaciaciones, los cuales  con la acti-
vidad volcánica y  los ajustes tectónicos, retocan  el modelado de paisajes 
heredados y crea nuevas geo formas en el  espacio geográ�co actual. 

   
El cuaternario o pleistoceno se considera dividido en dos grupos: Dilu-
vium y Aluvium (IGAG 1973). El grupo Diluvium estaría formado por 
tobas andesíticas, aglomeráticas y cascajos, presentes en el Guabo y en el 
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Espino. (Grosse 1935). Según  el IGAG 1973,  los depósitos volcánicos 
mas reciente denominados  ALuvium, los forman capas de ceniza de es-
pesor variable que pueden llegar a mas de tres metros de espesor, en las 
regiones de el Espino, Guachucal y Cumbal.

De conformidad con la plancha 428  de INGEOMINAS (2003), sector de 
Túquerres, en la zona de estudio se presentan unidades litológicas Ceno-
zóicas, que de mayor a menor edad corresponden al Neógeno, representa-
do por las Andesitas del Cumbal Antiguo (N2aca), el 78% del área de es-
tudio de la Reserva corresponde a ésta unidad; los depósitos ignimbríticos 
(N2Q1i), se encuentran al norte  de la Reserva y ocupa el 10% del área de 
estudio. El Cuaternario, con unidades del Pleistoceno y Holoceno, como 
son; los depósitos glaciales (Q1dg)  se encuentran al oriente de la Reserva 
y los depósitos piroclásticos ((Q2dp) se identi�can al noroccidente y  cu-
bren el 3% del área de estudio.  (Mapa 1)
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MAPA Nº. 1
MAPA GEOLOGICO
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3.3 GEOMORFOLOGÍA

Las formas del paisaje  de la zona de la Reserva, son el resultado de  pro-
cesos endógenos y exógenos, los primeros  desencadenaron  hundimientos 
y solevantamientos durante el terciario, conjuntamente con una  actividad 
volcánica regional del cuaternario. Los segundos, modelan las estructu-
ras litológicas resultantes, a través de  fenómenos asociados al clima en 
el Pleistoceno y holoceno principalmente para producir los paisajes  que 
actualmente se aprecian en la zona, los cuales han sido colonizados por la 
�ora, la fauna y el uso que las comunidades humanas  le están dando  a 

esta región. Por las características topográ�cas de la Reserva, esta se pue-
de dividir en tres áreas geomorfológicos (Mapa No.2):
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MAPA Nº. 2
MAPA DE AREAS FISIOGRAFICAS
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3.3.1. Area occidental

Hace parte de la cuenca alta del río Pueblo Viejo y  corresponde a la ver-
tiente derecha de la misma, aguas abajo del nacimiento del río, dentro del 
perímetro de la reserva, con alturas que oscilan entre los 3750 m.s.n.m. en 
el sector de Lagunetas y el cauce del río a  2950 m.s.n.m., zona montañosa 
con un paisaje fuertemente escarpado, y un promedio de  pendientes de 
50.2%  En el sector nor occidental disminuye notoriamente la pendiente, 
que en promedio es del 23.45 %. Se puede concluir que en esta vertiente  la 
relación entre la evolución de las laderas y la acción de las quebradas crea 
unas pendientes fuertes  y prolongadas desde la divisoria de aguas hasta 
el cauce del río Pueblo Viejo.  En esta  vertiente predomina el modelado 
de erosión.                  

3.3.2 Area oriental 
  
Comprende el lomo de la reserva, limita con la divisoria de aguas del río 
Pueblo Viejo en la zona occidental y las divisorias de aguas oriental de las 
micro cuencas de las quebradas: Chimangual, sin Nombre y parte superior 
de la micro cuenca de la quebrada Honda. La topografía de este sector es 
montañoso y se localiza entre los 3750 y los 3250 m.s.n.m., comprende 
paisajes de laderas onduladas y alargadas,  caracterizados por desnivela-
ciones  y pendientes algo acentuadas hacia el sur que en promedio tienen 
31.45 %, y con super�cies onduladas a relativamente planas hacia el norte, 

para concluir con un relieve  escarpado en el sector de Lagunetas a 3750 
m.s.n.m. El cual esta rodeado por algunas crestas  casi verticales (3800 
m.s.n.m.) con !ancos muy abruptos  formando una especie de circo glaciar 

destruido, con presencia de suelos turbosos, donde  se acumula las aguas  
lluvias  que  han dado origen a pequeñas lagunas, con espejos de agua am-
plios en invierno y escasos  en verano,  hoy en proceso de desecación, por 
un mal manejo de este recurso.
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3.3.3 Área norte

Comprende  parte de las vertientes de los inter�uvios de las  microcuencas 

de las quebradas Tausal y  parte media de la microcuenca de la quebrada 
Honda y otras de muy pequeña longitud. La topografía de este sector se 
encuentra entre los 3.000 y los 3200 m.s.n.m.  Presenta paisajes planos, 
casi planos, ondulados y pequeñas laderas cerca de los cauces de esas que-
bradas, con desnivelaciones poco pronunciadas y pendientes moderadas y 
cortas,  con un modelado de disección relativamente suave. En este sector 
se encuentra la cabaña, el restaurante, la sala de conferencias y la antena 
de Texaco y parte de la vía carreteable que hace su ingreso a la reserva. 

En esta zona no se tiene fenómenos de alto impacto erosivo, se identi!can  

algunos sectores donde el proceso erosivo es de cuidado como son,  las 
vías carreteables internas de la reserva, las canteras  y  donde se levantan 
obras de infraestructura.

3.4 Red hidrográ�ca y micro cuencas 

El lomo de la reserva, que hace parte de la estructura geológica del lugar, 
se orienta de sur a norte desde los 3800  hasta los 3200 metros de altitud y 
con!gura una gran divisoria de aguas que da lugar por el occidente a micro 

cuencas de quebradas que tributan sus aguas al río Pueblo Viejo y por el 
oriente a micro cuencas de quebradas  a�uentes del río Las Juntas. 

Se destaca hacia el occidente de la reserva, la cuenca del río Pueblo Viejo, 
que lleva sus aguas de sur a norte hasta entregarlas al río Guabo. El cual 
las deposita al río Mira y éste al  océano Pací!co. Por el oriente sobresalen 

las  micro cuencas de las quebradas: Chimangual, Honda y Sin Nombre, 
aguas que nacen en la reserva, algunas de ellas están canalizadas en las 
zonas planas y son utilizadas en la agricultura y ganadería,  posteriormente 
entregan sus aguas al río Las Juntas, este al río Sapuyes, luego al río Gua-
ytara y posteriormente al río  Patía hasta llegar al océano Pací!co.
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Al sur  de la reserva, a 3750 m.s.n.m. se encuentra en el sector de Lagune-
tas, pequeñas lagunas y ciénagas que alimentan algunos acueductos vere-
dales.  Y por el norte hay  varias quebradas temporales que nacen dentro 
de la reserva y entregan sus aguas a las quebradas: El Tausal, El Pindo, El 
Alche y otras de menor categoría. La red hidrográ�ca  dentro de la reserva, 

se caracteriza por tener un sistema de drenaje dominado por escurrimientos de 
primero, segundo y tercer orden (Mapa No. 3). 

 
MAPA Nº. 3

MAPA DE RED HIDROGRAFICA Y MICROCUENCAS
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3.4.1. Caracterización morfométrica  de las microcuencas
 
En la Tabla 1 Se presentan los resultados  de los cálculos morfométricos. 
El objetivo fue conocer que super�cie de esas micro cuencas hacen parte 

de la reserva, que importancia tienen como centros colectores de aguas 
lluvias y que peligrosidad pueden ofrecer en procesos de degradación por 
acción de las aguas super�ciales.   

TABLA No. 1.
PERIMETRO, ANCHO PROMEDIO, FACTOR FORMA, 

COEFICIENTE DE COMPACIDAD, COEFICIENTE DE SINUOSIDAD 
Y PENDIENTE MEDIA DE LAS MICROCUENCAS PRESENTES EN 

LA RESERVA NATURAL PUEBLO VIEJO  

Fuente: Esta investigación.
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3.4.2 Medición y análisis de algunos parámetros físico químicos del 
agua.  

La  caracterización físico química  y bacteriológica  de las muestras de 
agua para consumo humano y doméstico, para preservación de �ora y fau-
na, para uso agrícola y pecuario, se presenta en la  Tabla 2.

TABLA No. 2
CARACTERIZACIÓN FISICO QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA 

DE LAS AGUAS CRUDAS EN LA RESERVA NATURAL 
PUEBLO VIEJO

Fuente: Esta investigación. Identi!cación de la muestra: M1=Laguneta, M2=Escuela de Pueblo 

Viejo, M3=Quebrada Pueblo viejo, M4=Casa de la reserva. Fecha de muestreo: Octubre 11 de 

2006
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De lo anterior, se deduce que los valores de los parámetros físicos, quími-
cos y bacteriológicos del agua, analizados en el laboratorio se encuentran 
dentro de los valores admisibles por la ley para uso natural en la preser-
vación de �ora y fauna, para uso agrícola y pecuario y para uso humano y 

doméstico, para este último se recomienda  como mínimo, el tratamiento 
convencional para potabilizar el agua que contempla los procesos de coa-
gulación, �oculación, sedimentación, !ltración y desinfección, debido a la 

presencia de coliformes totales y Echerichia Coli.

3.5.  CLIMA 

La región de Pueblo Viejo no cuenta con estaciones meteorológicas en su 
área que permita el análisis directo de los elementos que caracterizan el 
clima local, por lo tanto, se utilizó los registros meteorológicos generados 
durante los últimos 20 años en la estación El Paraíso, ubicada en el muni-
cipio de Túquerres a 3.120 m.s.n.m. para caracterizar por interpolación y 
similitud de paisajes, la climatología de la reserva. 

Se explicaron tres aspectos estrechamente relacionados entre sí y que son 
determinantes para la caracterización climática de la región de Pueblo 
Viejo: aspectos cósmicos, aspectos  planetarios y los elementos del cli-
ma regional que a continuación se presentan en forma resumida: el valor 
medio de la temperatura es de 10.9 grados centígrados, el promedio anual 
de lluvias es de 961 mms. Siendo junio (5.7 mms.), julio (3.9 mms.) y 
agosto (2 mms.) el período que corresponde al régimen amazónico y los 
meses más lluviosos en: octubre (195.1mms.), noviembre (240 mms.) y 
diciembre (182,4 mms.) período que corresponde al régimen Pací!co. El 

promedio de la humedad relativa anual es del 85%, siendo la mínima en 
los meses de agosto y septiembre (80%) y máxima en enero (90%); siendo 
la nubosidad muy similar durante todo el año (6 octas), la tensión de vapor 
varía entre 10 Mb. En agosto y 12.4 Mb. En el mes de octubre, para un 
valor anual medio de 11.3 Mb. Los valores totales de evaporación oscilan 
entre 50.8 mms. En el mes de febrero y 103.1 mms. En octubre, para un 
valor anual medio  de evaporación  de 92.52 mms. La velocidad del viento 
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se incrementa con la altitud, durante los meses de junio (5891 kms), julio 
(6894 kms) y agosto (7000 kms), en ésta época los vientos son mas fuertes 
y frecuentes ocasionando un descenso en la temperatura, un incremento 
en la evaporación y en la desecación (Navas et, al., 1989). Los valores 
máximos de brillo solar se presentan en el mes de diciembre (182.8 horas) 
y los mínimos en el mes de marzo (52.7 horas), para un valor total anual de 
1308.6 horas. Esto indica que en la reserva natural Pueblo Viejo existe una 
mínima in�uencia estacional tanto en temperatura como en duración de la 

fase diurna debido a la mínima variación en la posición cenital del sol. El 
fotoperiodo esta estrechamente ligado a la nubosidad, al brillo solar, a la 
altura sobre el nivel del mar. 
Lo anterior implica que haya una monotonía climática que se traduce en la 
ausencia de variedad estacional en las plantas, presentándose las distintas 
etapas del desarrollo vegetal en cualquier época del año, y viéndose al 
mismo tiempo la �oración en unas plantas, la fructi!cación en otras y la 

dehiscencia en unas terceras. No existe periodo de reposo y no hay cesa-
ción de la actividad vegetal (Miller A. A. 1966) lo que implica  riqueza en 
diversidad biológica a pesar de la altura sobre el nivel del mar en que se 
encuentra la reserva.

3.5.1 Caracterización bioclimática 
   
En la Tabla 3 se presenta una relación entre los pisos térmicos según Cua-
trecasas, J. (1934), los bosques de conformidad con Gentry (988) y Rangel 
CH, J. & Velásquez  A. (2000)  y las  formaciones vegetales de acuedo con  
Holdridge, L.R. (1977), para mostrar en  forma resumida una caracteriza-
ción bioclimática de la reserva Pueblo Viejo.    

Luis R. Navas Rubio-Benhúr Cerón Solarte-Patricia Cerón Rengifo 
Caracterizacion !sico biotica  y antropica de la reserva natural Pueblo Viejo,  municipio de 

Mallama, departamento de nariño.



Revista TENDENCIAS Vol. IX No. 1

25

TABLA No. 3
PISOS TERMICOS, BOSQUES Y FORMACIONES VEGETALES 

PRESENTES EN LA RESERVA NATURAL PUEBLO VIEJO. 

Fuente: Esta investigación. 

3. 6 SUELOS

Los suelos de la reserva,  presentan  una morfología bien de�nida y unas 

propiedades similares a las descritas por diferentes investigadores: Kubie-
na, W.L. (1952), Blasco, M. (1963),  Duchaufour, P. (1965), Guerrero, M. 
R. (1965),  Mora E. y Legarda. L. (1969). Luna, C. (1973), entre otros, lo 
anterior permite clasi�carlos como Andosoles, que en la Séptima Aproxi-
mación Americana corresponden a Inceptisoles: Andepts y se puede  in-
cluir dentro de éstos, a los suelos presentes en la zona de Lagunetas como 
Cryandepts.
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3.6.1  Clasi�cación de las tierras por capacidad de uso de los suelos.

De conformidad con el análisis de los factores de clasi�cación de�nido 

previamente y los resultados del análisis de laboratorio de suelos (Tabla 
4), se encontró que en la Reserva Natural Pueblo Viejo,  hay cuatro clases 
agrológicas. (Mapa 4)
  
3.6.1.1  CLASE VIII Presente en la parte mas alta de la Reserva, en las 
zonas deprimidas se encuentran pequeñas lagunas, tierras formadas por 
suelos gleysados, con vegetación de pantano y de  turbera como los prados, 
la sucesión ecológica es muy lenta  y se aprecia  el relleno del suelo con 
restos de materia orgánica,  pendientes casi planas (1- 5%),  a!oramientos 

de rocas en forma irregular, suelos ácidos (pH 4.2),  con permeabilidad 
muy lenta,  durante buena parte del año, las tierras  permanecen inundadas, 
presentan un  drenaje natural  muy pobre, el nivel freático permanece muy 
cerca de la super�cie en los períodos de sequía y por encima de ella en 

los períodos lluviosos, erosión no aparente, el horizonte A muy profundo 
entre 45 a 90 centímetros (Tabla 4).  

Esta clase agrológica  se debe conservar como estructura estratégica para 
la producción, la retención y la regulación hídrica, se considera como la 
fábrica natural de agua que abastece algunos acueductos veredales. Sirve 
para el desarrollo de la vida silvestre tanto de !ora como de fauna y debe 

ser utilizada  con propósitos estéticos, recreativos y de investigación.  

3.6.1.2 CLASE  VII. Presente en la vertiente derecha del río Pueblo Viejo, 
zona montañosa con un paisaje fuertemente escarpado, presencia de bos-
ques naturales y exóticos. Hacia las partes más altas abundancia de mato-
rrales y parches de pajonales y frailejones, a!oramientos rocosos, suelos  

medianamente profundos (35 a 100 cms), con texturas ligeras (Arenoso 
– Franco), pendiente en promedio del 50,2%, erosión ligera, afecta a cerca 
del 25% del horizonte A. En los cortes de la carretera, la erosión es muy 
severa afecta a más del 75% del horizonte B generalmente muy profundo 
entre (1  y más de 2 metros). Permeabilidad  moderadamente rápida, dre-
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naje algo excesivo. Suelos muy porosos (64%) de color  oscuro,  presencia 
de raicillas, material orgánico descompuesto o en proceso de descomposi-
ción, mediano contenido de materia orgánica ( 12%),  reacción del suelo 
ácida  (pH 5) (TABLA No 4).

Tierras no aptas para cultivos ni para pastoreo por  limitaciones climáticas, 
físicas y químicas. Requiere de cuidados extremos para impedir la erosión, 
Su uso  debe ser para la la vida silvestre,  recreación  e investigación de 
�ora y fauna nativas. 

3.6.1.3  CLASE  VI.  Comprende parte de la  zona  oriental de la Reserva, 
dominada por pequeñas colinas y paisajes de laderas onduladas y alarga-
das  con pendientes del 23.45 y 31,45% en promedio. Suelos con severas 
limitaciones climáticas como: temperaturas bajas (10.9 grados centígra-
dos promedio medio anual,), precipitaciones escasas (961m.m. anuales), 
vientos fuertes, nubosidad y neblina frecuentes,    abundantes a�oramien-
tos rocosos andesíticos de hasta 1.50 metros de diámetro, Domina la ve-
getación cerrada de pajonales y de frailejonales. El suelo presenta una 
profundidad efectiva: medianamente profunda  entre 50 y 85 centímetros, 
de color negro y con presencia de raíces sin descomponer y fragmentos 
líticos de piedra pómez  de hasta 3 centímetros, subsuelo con bolsones de 
arenas gruesas de tamaño heterogéneo entre 10 y 25 centímetros de  color 
amarillo, con capas inferiores de arena muy !na de color café oscuro. El 

material parental esta   presente a diversas profundidades (en promedio a  
1,50 metros),  domina la andesita meteorizada en bloques sub redondeados 
de diverso tamaño y de color rojizo pudiendo observarse en la zona basal  
grandes fragmentos de roca andésitica. Textura arenosa –franco,  poro-
sidad del 68%,  permeabilidad moderadamente lenta,  suelos extremada-
mente húmedos, fácilmente inundables en  las zonas cóncavas del paisaje, 
drenaje pobre,  el contenido de materia orgánica es mediano a alto, del 
16%, La reacción del suelo es ácida   (pH 4.8). Erosión super!cial hídrica 

moderada en zonas afectadas por quemas, en vías  carreteables y alrededor 
de construcciones. (Tabla 4).  
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Esta clase agrológica  tiene limitaciones climatológicas extremas para uso 
de cultivos tradicionales, el uso de los suelos  debe ser para conservar la 
vegetación natural y proceder a adoptar medidas culturales para recuperar 
la vegetación nativa de   aquellas áreas que han sufrido quemas,
       
3.6.1.4  CLASE V.  Se localiza en las partes planas, casi planas y plano 
convexas (1- 5 % de pendiente) presente en la zona norte.  En épocas 
relativamente recientes esta área fue intervenida con cultivos de tierra 
fría, actualmente domina una vegetación cerrada de  matorrales. Suelos 
con profundidad efectiva profunda,  97 centímetros. Textura Arenosa  a 
Arenosa – Franco. Densidad aparente  de 1.1%,  porosidad  del 55.36%,  
permeabilidad  lenta. El espesor del horizonte A  es de 50 centímetros ca-
talogado como profundo de color negro, con abundante materia orgánica 
y raíces sin descomponer. Subsuelo muy profundo más de 90 centímetros, 
con presencia de areniscas amarillas deleznables de diferente grosor, pre-
sencia de material lítico de pómez y en la parte inferior arenas gruesas de 
color blancuzco angulosas y friables, contenido de materia orgánica me-
diano (5.2%),  reacción del suelo: ácida (pH  5.2%) Suelos  inundables en 
los periodos lluviosos, drenaje natural muy pobre. (Tabla 4).

Son terrenos de uso limitado, generalmente no adecuados para cultivos 
debido a las condiciones climáticas drásticas y a algunas propiedades fí-
sicas y químicas de los suelos de�cientes, como humedad,  pedregosidad, 

disponibilidad de macro y micro nutrientes para las plantas entre otros, 
no se recomienda para cultivos, pero si para  bosques con un satisfactorio 
manejo.
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TABLA No.4
SINTESIS DE ALGUNAS PROPIEDADES FISICO QUIMICAS 

DE LOS SUELOS DE LA  RESERVA NATURAL PUEBLO 
VIEJO.

Fuente: Esta investigación. 
M1= Lagunetas

M2= Corte carretera 3.300 m.s.n.m

M3= Cimientos, antenas

M4= Corte carretera 3.122 m.s.n.m
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MAPA Nº. 4
MAPA DE CLASIFICACION DE LAS TIERRAS POR CAPACIDAD DE 

USO DEL SUELO

Luis R. Navas Rubio-Benhúr Cerón Solarte-Patricia Cerón Rengifo 
Caracterizacion �sico biotica  y antropica de la reserva natural Pueblo Viejo,  municipio de 

Mallama, departamento de nariño.



Revista TENDENCIAS Vol. IX No. 1

31

3.7  Vegetación

Respecto a la estructura y composición de la vegetación de bosque alto 
andino y páramo, se levantaron  treinta y siete transectos  (3.700 mts2)  
que  reportaron 111 especies (Tabla 5), con�gurando varios tipos de aso-
ciaciones vegetales de acuerdo con las areas geomorfológicas y bio clima-
ticas. A continuación se detallan los tipos de vegetación, las asociaciones, 
la estructura del bosque y las características generales de la vegetación 
encontrada (Mapa 5).

3.7.1 Tipos de vegetación y asociaciones vegetales.

A  partir del análisis de correspondencia linearizado y del análisis descrip-
tivo se determinaron 9  tipos estructurales de vegetación representados en 
el mapa 5, de acuerdo con Vargas & Pedraza (2004). Los tipos de vegeta-
ción son los siguientes:

3.7.1.1 Vegetación abierta. Este tipo de vegetación es propia del páramo 
con la   presencia abundante de matorrales, pastos y excepcionalmente 
algunos arbustos. 

a-  Pajonales: (PAJ). Se encuentran en el páramo propiamente dicho, 
conformando     una  vegetación herbácea  característica   de macollas y 
dominada por la familia Poaceae, del genero Calamagrostis, asociada a 
otros géneros como Rhynchospora y Castilleja.

b-  Frailejonales: (FRAI). Hacen parte de la zona de páramo, con 
características de estrato arbustivo emergente y crecimiento en roseta, 
dominada por especies de la subtribu Espeletiinae pertenecientes a la 
familia Asteraceae; se encuentra principalmente asociada a especies como 
Calamagrostis effusa (Kunth) Steud,  y en menor densidad  Hypericum 

junipericum Kunth-Hypericum laricifolium Juss.
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c-  Matorrales: (MAT). Vegetación dominada por arbustos y  presenta 
relación con zonas de disturbio en el subparamo, caracterizado por géneros 
como Lepichinia, Cavendishia, Lupinus, Coriaria y Gynoxis.

d-  Prado: (P). Plantas de estrato rasante, se originan en zonas interveni-
das o expuestas a condiciones altamente cambiantes, como las turberas 
o bordes de lagunas, y en zonas desprovistas de vegetación arbustiva y 
arbórea; se caracteriza por la presencia de géneros como Lachemilla y 

Minthosathachys.

e- Pajonal- matorral: (PAJ-MAT). Conformada por dos tipos de vegetación 
e igualmente estructurada en dos tipos de estratos, el herbáceo y el arbustivo. 
En Pueblo Viejo se caracteriza por tener un  alta frecuencia de especies 
como Calamagrostis effusa (Kunth) Steud, Aristida sp, Rhynchospora 

macrochaeta L. Y Gynoxis sanctii-antonii Cuatr.

f-  Pantanos y turberas: (P-TUR). Este tipo de lugares son de origen lacustre  
y por procesos de sucesión se van rellenando con restos orgánicos.  La 
zona se caracteriza por la presencia de especies como Loricaria thuyoides, 

Sphagnum sp. Gaultheria glomerata H.B.K. Pentacalia corimbosa Cuatr. 

Diplostephium hartwegii Hieron. Xenophyllum humile (Kunth) V.A.Funk, 

y Azorella sp.

3.7.1.2  Vegetación cerrada. Los bosques dominan este tipo de asocia-
ciones; por el deterioro que han sufrido los bosques andinos se observan 
fragmentos entre parches de vegetación arbórea y arbustiva, presentes en 
las riberas de quebradas y ríos. En la reserva natural Pueblo Viejo, se en-
cuentran estos tipos vegetales a lo largo de los canales naturales del agua.

a-  Bosques nativos: (BN). entre los más representativos se encuentran: 
Liabum, Miconia, Oreopanax, Morella, Lupinus, Solanum, Hyeronima, 

Monnina, Barnadesia, y Weinmannia.

b-   Bosques exóticos asociados a Phytolacca sp,  Syphocampulus gigantea 
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y Solanum nigra (L.).

c-   Bosques nativos-especies exóticas: (BN-EX). Asociadas a los géneros 
Eucaliptus y/o Pinus. En este tipo de vegetación sobresalen especies nativas 
de los géneros Calamagrostis, Hypericum, Lupinus, y Weinmannia.

3.7.2 Estructura del bosque.

Se colectaron 240 muestras categorizadas en 111 especies, divididas en 
los siguientes morfotipos: 91 se presentan hasta especie (82 %), 19 hasta 
genero (17%), y uno  de Lauraceae categorizádo solo hasta familia (0.9 
%) (Figura No. 3). Las 111 especies están representadas por 45 familias, 
encontrando 5 como las más representativas por contener a 47 especies 
(42%) (Figura 1). Ellas son: Asteraceae (23%), Melastomataceae (7%), 
Poaceae (5%), Ericaceae (3%)  y Fabaceae (3%); además, de los 87 gé-
neros de las especies categorizadas, los mas representativos de acuerdo 
al número de especies en cada uno de ellos son Bacharis con 5 especies 
(4.5%), Miconia 4 especies (3.6%), Gynoxis 3 especies (2.7%), Miconia 3 
especies (2.7%), Morella 3 especies (2.7%) y Tibuochina con 3 especies 
(2.7%) (Figura No. 2). 
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Figura 1 Porcentaje del material determinado en las tres taxas.

Figura 2 Porcentaje de familias más representativas.
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3.7.3  Distribución vertical de la vegetación.

Figura 3. Géneros más representativos de acuerdo al número de especies.

Figura 4. Distribución vertical de la vegetación.

En cuanto a los estratos que conforman las especies colectadas, según el 
análisis de frecuencias gra�cados en la �gura 4, el componente vegetal 

de la Reserva se encuentra estructurado en 5 estratos (rasante-RA, her-
báceo-HE, arbustivo-ARB, arbolito- AR, arbóreo inferior-AI), teniendo 
predominio en su orden HE- herbáceo (41%), ARB- arbustivo (39%), y 
RA- rasante(14%).

Porcentaje de estratos según número de especies
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3.7.4 Características generales de la vegetación estudiada

De las especies encontradas, un elevado porcentaje se encuentra 
representada por las familias Asteraceae con 25, Melastomataceae 8, 
Poaceae 6, Ericaceae los géneros más relevantes, según el número de 
especies son: Bacharis (5 especies), Miconia (4), Gynoxis (3), Monnina 
(3) y Morella (3); concuerda para el genero Miconi.

En los distintos tipos �sonómicos observados en la distribución vertical del 

bosque, el 49% pertenece al estrato herbáceo y 39% al estrato arbustivo. 
Los individuos en estrato arbolito fueron pocos y el porcentaje aportado 
existente esta representado por la vegetación de bosque alto andino y 
andino del lugar caracterizandose por ser árboles pequeños y arbustos 
con copas amplias, planas, circulares y simétricas formando doseles 
cerrados y compactos con un alto grado de heterogeneidad en la forma de 
los árboles. En cuanto a la forma, hay varios tipos de hábitos: inclinados, 
erectos y postrados, dependiendo del hábitat, esta característica se debe 
a  las condiciones de contenido de agua en el suelo o las concentraciones 
de determinado nutrimento que producen cambios en la composición 
!orística, siendo propias y diferenciales para cada especie. (Rancel - Ch., 

2000).

Para el estrato arbóreo inferior,  la frecuencia se debe probablemente 
a que este tipo de estrato se encuentra constituido en su mayoría por 
especies exóticas que alcanzan grandes alturas, las cuales intervienen en 
el paisaje natural de los ecosistemas andinos. Para �nalizar, la variabilidad 

de especies que hacen parte de este ecosistema conforman un reservorio 
importante para la conservación de la biodiversidad, a nivel tanto regional 
como nacional, hecho que justi�ca su seguimiento a largo plazo. Ademas, 

la caracterización vegetal de la reserva natural Pueblo Viejo muestra que 
la humedad, lluvias, radiación solar, así como muchas otras variables 
ambientales pueden  estar determinando los tipos  vegetales de la reserva en 
el !anco noroccidental donde están los lugares boscosos, sin embargo esta 

consideración debe ser evaluada con estudios climatológicos detallados 
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del lugar, para este propósito se recomienda la instalación de una estación 
meteorológica.

TABLA  5 ESPECIES VEGETALES DE LA RESERVA NATURAL 
PUEBLO VIEJO
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MAPA  5
MAPA DE VEGETACION
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3.8. FAUNA SILVESTRE

En las zonas de bosque andino y páramo se encuentran en Colombia alre-
dedor de 40 especies de mamíferos, de las cuales unas 30 habitan la cor-
dillera occidental y por tanto tienen a�nidad con el área de Pueblo Viejo.  

Son particularmente numerosos y de amplia dispersión los ratones silves-
tres de los géneros Orizomys, Thomasomys y Chilomys. Existe la cacería 
de venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) que se aventura por el 
lado sur de la Reserva como parte de su territorio;  otros animales objeto 
de cacería son los conejos (Sylvilagus brasilensis), cusumbes (Nasua) y 
guagua (Agouti).  

Entre las aves más fáciles de identi�car están los colibríes (nectarívoros) 

del género Eriocnemis, los chiguacos o mirlas (Turdus fuscater), tórtolas 
(Zenaida auriculata), torcazas (Columba fasciata) y gorriones (Zonotri-

chia capensis).   En el límite del bosque llama la atención el aragán (Ca-

primulgus longirostris), llamado así porque pone sus huevos en el suelo 
sin construir nidos y por su vuelo muy corto,  En el bosque de matorrales 
está el chachacuas o tororoi, clasi�cado según la guía Birds of Colombia 

como Grallaria sp.,  (Hilty, Brown 1986:419, lámina 31).  Entre las aves 
de mayor tamaño del bosque está la pava de monte (Penélope montagnii) 
y la perdiz de montaña (Odontophorus hyperythrus), relegadas a las áreas 
de difícil acceso debido a la permanente cacería. 

La parte alta del páramo es frecuentemente visitada por cóndores (Vul-

tur gryphus), águilas, gavilanes, curiquingas (Curunculated cacacara) y 
quililies o alcones (Falco sp.).  En la cúspide de la Reserva, las lagunetas 
atraen gaviotas andinas (Larus serranus), patos (Anas sp.), gallinetas, tin-
guas o pollas de agua (Aulica sp., Gallinago sp.) 

Dentro de los insectos están presentes varios órdenes: herbívoros (Coleop-
teros), chupadores de savia (Homopteros), hematófogos (Dipteros), entre 
otros. 
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Los reptiles son sumamente escasos,  no obstante entre el bosque y el pá-
ramo se encuentran algunas lagartijas (Stenocercus?).  Los an�bios, ranas 

y sapos (Anuros) son más comunes, es abundante la ranita de cristal (Cen-

trolene buckleyi) y otras especies de Eleutherodactylus; se han reportado 
en áreas vecinas salamandras del género Bolitoglossa.  

La fauna paramuna y del bosque colindante está seriamente amenazada 
por la tala y las repetidas quemas, Los manchones de matorral son cada 
vez más pequeños y su recuperación se imposibilita por la desaparición de 
los dispersores de semillas y el aislamiento.  Las llamas de igual manera 
afectan la capa super�cial del suelo matando la fauna edá�ca (lombrices, 

cochinillas y escarabajos, entre otros), de otra parte el fuego quema las 
semillas que podrían restablecer la vegetación original.  Otras activi dades 
antrópicas  tienen impacto igualmente grave para la sostenibilidad de la 
fauna del lugar; entre ellas las actividades agropecuarias en el límite bajo 
de la Reserva, la cacería, la explotación de canteras en la carretera, la ubi-
cación de antenas repetidoras y la introducción de plantas exóticas (pino 
y eucaliptos).  
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Tabla No. 6
Fauna silvestre identi�cada para el área de Pueblo Viejo

Fuente: Esta investigación 
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