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E l  presente trabaja ha sido ebabrcido eor;-ra gncl c~ntr ibución QI  Seminario 
Nacional de Manejo de Sueloc. y con5ti:uye unc síntesis del Inventario d e  
T ¡erras, de ka región Centro-oriectai y Gr frntal, real imccjo por COPLANARH. 
Dicho inventario c.ubre la mayor  p t i~ t~ i !  de la superficie de ios estados Sucre, ' 

Mansgos, Anz&tegui y Nueva Espcrta, y abarca una superficie de 6.5 mi- 
! !mes de bias c~proxintadarnente. Su cartjcter regional rtos permite tener una 
vtsión ~ I o b a l  o de coniunto, tanto de los aspectos físicos-naturales como so- 
cio-econóni:;=as, lo cual servir& de ncrrw de referencia para ios diferentes 
.. . 

: . . ~ ~ : : : C O S  que se trotaran en este seminario. 

Ni? r:r\t?i dc: r~ i&z  sei'iatar que todos los estudios y resultados de investigaciones 
realfrodos e.i la región p o r  otros organlsrrios t, instituciones, sin importor su 
esculo, fueron sintetizados y adaptados a l  inventario. 

; 1 - -  5ESCRiF'C;CJN GEKERAL DEL ARE4 

1 1 . 1 .  Factores be! medio físico 

En Ia regi5n SP C ~ C L J ~ C ~ I - ~ I ; ~  CIJvc:r::~s f o r m c ~ ~ c j t ) t l e ~  rocosas que difieren en edad, 
! .  +olcyí'3 y en su carác!e,- T . ;  ::;.S! i;:tmo prodi lc?~ dé! 11-1 e v ~ l u c i ó n  ge~lÓ - 

., . . 
9. Ea rj? !U i.e<;:.3í1, .-!,.:- ~ r ~ r i ! : . ~ i  ü ji; .,le;: vo:iociones en !o forma de relieve, 
srieio yeqefució::. 

iQ5 i I(X"OS ~ r ; t r - ~ t ' o ~ j . ~ : i  y ,:!-.-!;. -c.. ... (.:r i'+n?s les, la mayor parte de las forinacio- 
s .  

iieg i i t i ~ , - c 3 i r n t i ~ t . $ ~  ~ $ 2 5  t:~r:.nqr::;:d~$r; . J  1c %r~nacihfi Meia pl io-pleist-ocena y 
2 

f~rnicrciories dctrtti coc t::r:i. z;ctrfac., rie estns d i+ l rnac  ia m85 represeniativa er la 
fororrrncitir. ':-as :':.?di a; .:,!;e c-?stó const i+;~;c!a par 61-eci~cas, Iutitas, 1 imof itas 
y crciiibos. 





La formircíin Mesa estír constituida por sedimentos de origen diversos: la 
parte norte estjl vinculada a In proximidad de los relieves montai5osos, ha- 
biendo acumulación por  exceso de carga; en cambio en el sur, e l  material 
procede fundamentalmente del Escudo Guayanés, tratándose probablemen- 
te de explayamientos de varios ríos que proceden de dicho escudo (  aron ni- 
Caura, Orinoco, etc) .  

Las pluni cies aluviales y cenagosas son holocénicas, E l  subsirato de la pla- 
nicie cerlagosa est6 constituida por un material arcilloso marino, deposita- 
do durante la transgresión flandiense. 

11.1.2. Relieve 

€17 la i.egiÓn existen variadas formas de re1 ieves, siendo las más importantes 
por- si) expresi6n y superficie las siguientes: 

Esta fornia de relieve esta representado por tres grandes unidades regionales: 

Serranía cieI i~ te r io r ,  secci6t1 Oriental 
Lo dotile penÍnsuia de Arayo-Poria 
Isla de Margarita 

Eri tci serranla del lntcrinr donde se ubican las mayores alturas, específica- 
rnenre en e l  mrlcizo Bergontrn ( cerro Tristeza: 2.300 m). En cambio, en 
la doble península de Ara ya y Paria y en la isla de Margarita las mayores al -  
turas estQn alrededor de íos 1000 m. 

Lo que es comúil e r i  tnrlns estas montafias, es la fuerte pendiente ( a  veces ma- 
yores a 45 ?ó) de ver! icntes sirriples y los desniveles que pueden alcanzar has- 
ta 500 m. 

11.1.2.2. Los Llacos 

En ¡a región oriental, los lianos estan representados en su mayor parte por la 
altiplanicie de la niesa, existiendo además los llanos baios de Monagas, que 
constituyrri la planicie aluvial de los ríos que proceden de la mesa. 

Eti general, la altipíonicie se presenta suavemente inclinada hacia e l  sureste 
y ezte, con una pendiente general de 1 a 2%. Sin embargo, esta aparente 
uniformidad de conjunto desaparece cu~ndo  se analiza a l  detalle, ya que 
existen sectores disectados tanto en e l  piedemonte como en la parte central 



y suroccidental de estos f ianos, donde las pendientes son fuertes (-t. 15 %) y 
los desniveles sobrepasan los 25 m. 

l anto en los l lanos bajos (planicie aluvial ) como en la l lanura cenagoso as- . 
teru, presentan relieves muy planos, entre O y 1 % existiendo además áreos 
depasicionales que favorecen grandes acumulaciones de agua. 

t,f!emás de su influencia en los procesos de formación de suelo es vn factor e- 
mii\gico de viictl importancia que es necesario conocer "tantí, pata lo exrlo- 
tác:i:,n y r-~.:ncsrva<;ii~n de los recursos naturales renovables, ac; c:omo j,uto e l  
desc~rrol l., J.... i r i  ngri8-iil t t~ra y garirrder ;a" * . 
Por lo carencia d e  vnr;ucioiies astaeion«)~i t & r t i ~ i  r - r i s ,  típico de los regiones 
interiiopicolt.s, a; e:! rh!,imen Fluviom6!ric~i t - , , r ~  :rl+nlv-. oriuales y su distri- 
bución a lo laryl;. del rra:.,, 1c.1 que  v a  n pvt-?t:l{ir.ir Ío; nwycves variaciones en las 
condiciones ambientules en los Jivcisos sectoi e: ~ I P  /U t e g i h .  

Ewei y Muciriz deniarcoron ./arias zonas tfe vida, según Holdridge, en la reglón 
1 i v ! ,  : ; c : .  i .  r i fiiti.,ic.a l / . ~ í ~ s t ~ (  tjos7t,e muy húme - 
Jo triontnno t . ~ j o ,  siordr> hosquc serro el qlin ot.i+:irc(l la 17i0)x?r s l~~erf ic ie  (ver 
Mapo tkl0 6 1. 

La precipitació~i que ert cl~iieral t iene uti rnodal, es variable tanto en 
sus valores anuales c:olna en la duración del período lluvioso (ver Mapas Nas 7 
Y 70). 

Kn general, iu reuión sc .. cí c cnrarter izar por presentar dss f~erÍodos contras- 
tor)te~, unc. j li!-/ir-.i;.; v 1 . 1  r \ ~  !rbr.o. Ln dut.uc:iÓn del  per.ío&> I!uvioso VOlia de 9 
u 10 meses, cn Ins &si.,~,r;c~. ,es ubicadas en e l  bosque hGmedo tropical, y de 6 
a 8 meses en e l  bosri~ts seco r ropical . 
En relación o 12 'crn~~rl.tt1~l.i. i os valores medios anuoles oscilan entre 20" C 
(Crrripe) y 27. j"  C (6:J~iir~~lc~it0e) presentando la inayvría de Ins estaciones, va- 
lores superiores o 26.5' U. 

La amplitiid rtriifal ei~tia o! mes m8s c6iido y el mes más frío no es mayor de 2,3O 
C, lo que indi ccr que el régiinen térniíco anual no presenta variaciones de im- 

- - - --.. -- ..--. 
* Buryus f .  .lurl:t. Ohset v~~c;o<.res MeteorolÓgicac Agrometeorológicas necesa- 
r i r l ~  pcitri I c ~  si~*,:;tri~irr(.i y auric:ul~ur« ttc?pical. Sernirmric, Inter-regional ea Agro- 
rnebeoroloy ;u I'rn!>i #-;S i . Maraca y,  196!). 
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MAPA RESUMEN DE LA DfSTRIBt.B@ION ECTACIQNAL Y ESPACIAL DE LA 
PRECIPITACION MEDIA EN mms. 

M e g o  M Q  7 
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VARIACD8N ESPACIAL DE LA PREVIPITACIOM 
Mapa N" 7a. 



portancia. 

Los valores medios arluales de evaporación oscilan entre 3.360 mm ( Salida de 
Ara ya) y 1.336 mm ( San José de Buja Monagas). 

Los máximos valores mensuales (200 - 380 mm ) tienen una tendencia a ocurrir 
en los meses de mayor sequía. 

E l  viento constituye un elemento climático, donde su análisis es de importan- 
cia sobre todo en aquellas zonas donde el riego por aspersión es la Única alter- 
nativo viable y donde existen potenciales de erosión eólica, además 
del d a k  mecóniao que puede causar a los cultivos. Sin embargo son muy po- 
cas las estaciones que registran este elemento. 

La móxima velocidad mensual se alcanza en los meses de menor precipitación. 
En Güir ia y Maturín los máximos valores medios mensuales alcanzona 7.5 Km/h. 
Sin embargo este valor muy por debajo de algunos que ocurren a determinadas 
horas de¡ día ( 18 y 20 Km/h). En Guanipa en et mes de marzo se han registra- 
do valores de 18 Km/h. 

i i l . .  Vegetación 

E l  tipo de cobertura vegetal que existe eri la región refleja o es producto de la 
acción y / o  intcracción de !as diferentes condiciones clim8ticos, edáficos, dre- 
naje y de la intervencyón humana. 

En este trabajo se liar6 vri breve analisis de los principales tipos de cobertura 
vegeta! que existen en  lu regiót~. 

Sabanas. Este tipo de c0hertui.a vcactul snbresaie e:? la región por su unifor- 
midad y extensifjn, Las snLai.,as ocupan casi e l  50% de toda lo regiíin, enmar- 
cada prirzcipalrncn!.t. denfr:: del  Sc,cque saca tropical y es la cobertura vegetal 
cfominante cic !c> formacihii Mera. 

Se puedo corrsidl?r.cir ml.io unil asccicrción cdcaf9-clirnática, donde la tensibn de 
la baju fert i Irdad sc czn?i>ina con ia tensión de sequía para generar o permitir e l  
estahiecimictito de esta :wpinci6.r1 cl;rnax *, que constituye el ecosistema sa- 
bana. 

* Arias F. 1.u;~. La A?: iculi.lira l'rq>:ccl, Pnncr,cla General. V Jornadas 
Venezolanas de R ie~o .  Novien-:h E! 1 .C74. 





En su coivposición fforística dominan las gramÍneas del género Trachypogon 
y alguncs especies leibsas achaporradas (chaparro, manteco, alcornoque, 
etc). 

Bosque. Los bosques constituyen e l  otro tipo de cobertura vegetal qiie por 
su fisonomía contrastan con la sabana. 

En La región existen diversos tipos de bosques que asimilando la clasifica - 
eiOn de Beard ** pueden distinguirse formaciones estacionales, formaciones 
px7tonosas y formaciones de montañas. 

í-ol.ic.ic,ciones estaciónales. Dependen de la duración de la sequía que co- 
! i .~~cr:~ricleri  a aquellos meses del año donde la evaporación excede a la preci- . ., pttc,~::. ,;: ei-i cc;r;diciones de buen drenaie **. Los principales tipos de forma- 
civnes ec;cii;*;~r?;ilc.s que sobresalen en la región son: 

Selva vera!?orri -a!i-idecidua. Este tipo de cobertura vegetal se encuentra am- 
~iiotnei.,tc disi-!¡l.. :do en lo región y está localizada dentro de las zonas de vi- 
da bosqut. :eco :. . , t r l ~ ~ /  y bosque húmedo premontano. 

En el bosque seco tropic 1 !  e::!e +;;,c., de vegctaciÓn . - encuentra en las colinas 
bajas terciarias, c;cociudas r:;?!i \ieiJeruc.iin dc? sabanas locatizados sobre test¡- 
gz de r7.c.a ( cerc:ti?ías de C;.t~;iq:~;re j . 

En e ¡  bosque hGrnedo premoni.<in.;, !7t: srdo rncy inter\/enida para el  estableci - 
rniento de cultivo:; de  sui.b:istcsnc;¿i y de  planlcciones de café. 

Selva ver,s;>etci sieii:?~..? v ~ r r l r -  . :$te i . ip~> de fot mnción estocional se localiza 
+ p r i ; ~c i~c :  Ii-lente erl la iilan~:.,ie c;: . ~ v ; a l  de los ríos de la rri~sa, donde además de 

exis t i i  svelos rriic fbitiit-.;, 'a  6u-ctcióri a e  ia sequía es menor. Es en esta selva 
ciar-,de YC: :-;ncuc~?tra i:! i-it:cr\;c :c;rectcíl del Guarapiche que consiste de una ve- 
aí;iocióil ex;;v;~t.l-antc, r i co  C.(? hrboles de g i m  desarrollo; constituye una selva 
de cuatro .?S! ,>+OS dona!: c . l  csl.:,.sto superior alcanza alturas entre 40 y 50 m. 

. .. 
cspiriar . (:nc,.: ; tuye  un..- v::!-r.?-; .; :.7.,rl riatuial tie tipo xerofíti ca, que se presen- 

;ulia; de vida bosqile Ki iJ \ /  ,cm tropical, monte espinoso tropical y ta e,: las -..-. 
e:: !o mctleza desmrtica tropical. Todas estas zonas de vida constituyen el sec- 
inr sernié~icic de la regi6ri. L.rs especies rnós comunes son los cuiíes, las cactá- 
cecs coi:lr~noi-lx y tunas, zt!cq.nul.-i;c-~ ;; cnrdones. Esta Última domina en la ma- 
leza desériicu tropicai. 

"* Bcuid i .S. Los ~?;inx di: .irqetaciÓn en la América Tropical. Rev. Fac. 
Nac. t-le I\gronomÍa. Medc 1 l i'1-1, 1964. 



Las formaciones pantanosas están representadas en la región por los mangla- 
,res, las selvas de pnntai~o y los pantanos herbáceos, ubicados dentro de la 
zona de vida bosque húmedo tropical, que se encuentra localizada er, las 
planicies cenagosas de los estados Sucre y Monagas. 

Las formaciones de montañas se localizan en el bosque muy húmedo.' pre- 
montano y en los bosques húmedos y mvy húmedos montano bajo, los cua- 
les se localizan en el macizo de Caripe y en la f i la de Tutimiquire, don- 
de la coJ~rtura vegetal está representada por una selva nublada. 

kn Lo:.. wl anáiisis e integración de los factores del medio físico descrito an- 
teriori!y-:.;I :.: ?* tornando en cuenta las particularidades geomorfológicas y mor- 
fodina;r!c:u!;, $E t; izo una división geográfica, de tal manera que las unida - 
des riw~rÓc;ccxs resultantes presentan una cierta homogeneidad en lo que se 
reFlci e a c i n d k i o  les geológicas, relieve, clima, vegetación y suelo. Esta 
divis:.i.. ,.,# C'5io::1-,7'.7~ ridernás de permitir una descripción sistematizada de los 

. . .  re juI? .~ ' i i ~ s  .:!e, t i .  ventci!-io, f cc i  l i ta e l  tratamiento e interpretación de cada u- 
nidad ,~ea;!-!Tdfi~c~. L.Y i r q a ~ r f a ~ c i ~  de esta división no esta referida Únicamen- . 
te ui ;:i;,~er:re:!:? dc t i c r r ~ s ,  sirlo c ~ v ~  .;ti conocimiento se hace indispensable an- . , 
res de e! i?~re . t i f~ r  . - i j ~ ! q ~ f l i i  a í : c i ~ : - ~  u!Ja cwvuefva crn uso del medio natural. Es 
por ello r ; ~  ai>tss de .;.;:yririr cualyl-lier programa de prácticas de manejo para 
un 5re~1, es necesario r.calj;:i-'r ~ : ~ i a  buena cni.ucterizoción de las condiciones 
C* . 
t !s~co-imt~rc~les,  ae tai .::mera rlc rr~erfir la kandad de estas prácticas y las 

bi Iido,Aes d e  cicr,cru! 17.i-i- I U S  resultadas a toda la unidad geográfica. N o  
est6 dern6s rec~icr i r  :.j- .:-, ::..Pr.t~sl;;:-~(fible también considerar los factores so- . . 
c io-~con3t~i icr '~+ :jaro * . t i :  i !>s r:;vcles t6cnicos que se pueden recomendar de 
acuerdo ; s ~ i  f~.r::tibiiI!.;ocl c i /  ser aplicados. 

El area esbudiuba fue  diki!!ida en ¡as siguientes unidades geográficas: 

- S i s t r m ~  : r i i~n t a r t~~o  C ~ R  medio subhúmedo a húmedo 
- S i s t ~ ~ t i  r;lontañoco en rneciii, semiárido 
- Alf;l!al:i,ie &e ;nesu 

- 'v.=, l lns 
- P l ~ i : i  cies alcvialc!; 
- Superfí cie oriii(riudu 132  de:ir~daciÓn 

- P!vinTcie cenagosa costera 
- Plat-iicie de desborde riel Grimco 



SECTORf ZAClOM FISIOGSAFI CA DEL INVENTARIO DE TIERRA S E N L A  REGiON NO RORIENTA t 
M a p a  N o  9 



1 II . l .  E l  sistetno monta?oso o!-ientaf en medio subhúmedo o húrnedo 

111.1. 1 . Características generaies 

La separaci0n del medio :ubh;rnedo a f3Úmedo del medio semicírido, se tomó 
en consideraci6n el l imite de zcna de vida O bioclimútica de Holdridge, bos- 
que muy seco tropical, incluyendo en el  medio serniárido las zonas bioclimá- 
ticas bosque muy secc tropical, monte espinoso tropical y maleza desértica 
tropicai. 

Este sector tiene una extensión aproximada de 1 .030.000 de hectáreas. Está 
constituido por la serranía del Interior, en su sección oriental, y por la penín- 
sula de Paria. Aqv; se incluyen las formas premntanas derivadas de este sis- 
tema monta~iscr. También se incluyen en este sector valles y explayarnientos 
como el de Curnanacoa, San Bonifacio, Guaraunos, etc. 

Como cerklír ant.eriormente, entre la serranía de! interior y la península de Pa- 
riu existen difercricia;, en cl vigni- del relieve, en el substrato geológico, en 
10 variabilidad bir.,ciirn:~tic:c; y en la evolución geomorfológica cuaternaria, los 
cuales o su vez tienen imiiiiccrciones importantes en la morfogénesis, morfodiná- 

- .- 
rnicci, y en el ~i.igc-.i.i, e v - I  lu.z!ori y ccipacidad de uso agropecuario de los suelos. 

., . , . Para w r n  m e j o r  ii;trrac: e,.i/.u ; . r  o? (.;t. : regtint:,! pluvia l con fines ogr ícelas, es nece- 
sario realizar balar~cc: !i :ír~.;,:~::, . . ya <.!!A:. ios im?ses carucierizados como lluviosos . . 
pueden no cc;rni,l l r ci.irr lo', I ~.~!l-~r~.~in:,.tiii:.~.; tie hurnednd exigidos por los cultivos, 

. t 

como tam? ' ' .  8 puc*rit. i:,c:,;!.:.:i , u  rir::r-ttrai-¡o en fo; rrieses caiisídei~ados secos. 

Ei i  los l~ca l iduc '~ .?~ r:,:! G i . : i a  ;c, irwpc: y Cuviaco, los resvltados del &lance hí- 
drim dan 2 a 3 % ! , :  i;:lj ; ~ i :  d~ i111ri:edad ( julio -sp~ie:nhi.t:). Esto determi- 
na que debiito o ic> <.al f c  q: :<; :~~¿rc/ :.e <,ri?senta el  parióc!o hírmcdo no es posible 
obtener una cc>~t!c.l-.l:i \>í:;:l r i  :n. 

El  resto <ir, Ins t:stcicio:-\c:,. r . .gal ;~i tAas (Carnpecii,ito, Ccjmunacoo, Tunapuy, ea- 
ripito, e l  R inc~n,  !o /'':,;.: .-!..& Cajr~ai:: - € 1  Pi lar) ,  ocurren de  7 0  8 me;es sin 

déficit de liuiiicdad : ( !? t ! ~  c d ¿  10 años 'i , lo que: permite la obtencióri de dos 
. . 

cosechas at~ua'cis, .;i:l r l t>i(O L,;~.J asevernción es valedera desde c?! punto de 
vista de ba!ance hfcJrlcc: I . I~~;~suc!, s i n  e n t r ~ t  a considerar otros factores talas 

como drenaje, OCI.JI! cncici d e  dio!: secos ccrnsecutivos dentro de! período I lu  - 
vioso, etc, que pur?irr: afectut e l  establecimiento y desarroilo de los ct~ltivas. 

l l . 2 .  Suelos 

La diferente cowibinacl6.: y a~iuci:.i;':n de los factores rorrnndores en este sector, 
originon suelos ron t:ar acterística~, i ;si so-químicas y positi lidades de uso distin- 
tas. 



En gt?neral, en este sistema rnontafi~so, ia mayoría de los suelos son poca pro- 
fundos, a excepción de los vailel; )r explayamientos. Algunas áreos con ade- 
cmda O escasa intervención humana y donde existe resi cierto equilibrio de la 
morfogGnesis y pedogénesis, tlerrcn suelos relativamente profundos que susten- 
tan un bosque densa 0190  y plantaciones d e  café y / o  cacao, eiemplo: Fila 
Tvrimiquire -Macizo de Caripe - Peninsula de Paria. 

Dependiendo de la diferente actuación de la mcrrfogénesis y la pedogénesis se 
originciaon una diversidad de suelos, desde los muy recientes o rejuvenecidos 
por la erosi6n (Fltrvents -Tropepts, Udotls - Ilst.o!Is ) Orthent~, hasta suelos muy 
ii itcrferizados o de mayor desarrol ko pedogenético ( Ustulfs, Udults, Usta lfs - 
Udalfs). 

En el caso de  las Qreas montanas ia pendiente se cúnstifuye en un factor im- 
portanf e en la rmtvraleza de  los suelos, estos generalmente son de carócter f í- 
t ico y ~ r 7  qeneraf mn baja fert i l idad natural y con alfa ~usce~t ib i i i dad  a lo 
erosi6n. 

Los suellis de estos Urccls qcnerafmente corresponden a tierras misceláneas, del 
tipo montañciro quebrado y esccobroso quebrado, algunas veces asociados can a- 
fforami enfos rocoros . 

lt1.1.3. USO Actual 

E l  uso es vtrriable, en ias :<onar lrbrncdlrs í hcqves  hí~rnedoc tropicalf premonta- 
no y moiitano ) existc uri k , o ~ r j t ~ i .  ct:?risc> cr 11.0 que ulgunus veces se encuentra aso- 
cic~da con piantacinrwi clr. cr:f.C, y,; O c:car,ao, este Ultimo existe en zonas de re- 
l ieve rrwiioi pioi~ui~1c!a3o ; perilr! ;,.lia de  Paria ). Tanlbien es frecuente encontrctr 
agricvtti~i-a d c  sl~!~.sisicr icic :~~oc;c.i:jer COI? ei mismo tipo de boslue. 

En krs zonas men.;:. hG~~tc.rfíi~ ( i i o : , q ~ ! ~  S ~ C O  frogica! y prernontano) predomina e l  
bosque ro!o bajo ;/ es doi.id:: exisyc fci  :rla;mr ccfividad conuqerera. Exist.e t a m -  
hién vri p,:.cstizci i?atto!oI liiii-l:ihcec?, !occrlizudo hacía e l  suroeste de lo wrranía 
d e  t Inter ior  . 

r - [.as l i rn i t ( : í~ : i~)n~:~ :.LIn(>~ri?rl'll.a/'. :; di.! esf f-:. ~~~ ; - :CTQI -  n. lb i i . t t~1fWi~ debido al ieve, 
fa et-usiori, los s ~ i c i l o s  y ,  o facl-c,i-e?r antrr+i cos, 

'Jale Ict p c ~ u  d~5+~cc3r.  ¡wp3itunc;~? dde In erosíbn en asfe sector, no solamen- 
t e  por to irnrjariuncia en 4 dc! !a prosion v la conservcnci8n de tos recursos na- 

ttirates, sir-ta qíjc tcrm!)ién cti ~:.kirn irnpiiccidoc o interreiacionéados otros fac- 



tores, r-:specialir;enfe e i  relieve, la I~~O~OCJÍCY y la actividad humana. 

E l  re l ieve monfaubso con pendientes fuertes favorecen el escurrimlento su- 
perficial; la predoííiinancia de interestrutificaciones de nr~17iseas y Iutitas 
permite !u uctuacion de !os procesas d e  erosión difererlciclt y- la actividad 

humana a t tuhr {bosques y establecer canvcos ( m a í z ,  curnbur ) con sentido 
de la pendiente, deja al descubierto la superficie crcl sve la  iavorechendo 

y a c e l e r a n d o  los procesos de erosión. 

A lo erosión y conservaci8n de ioc recursos naturales en ta serrartia del 
Int~r-ior, hay que dar le un tratamiento especial por. /as consecuencias que 
accrrreri y más arín satiendose q u e  e n  esta serranca ( Fila de  Turimiquire ) con-- 
vetgen los naciniicntos de varios ríos impor+ont.es paro el desarrollo d e  la 
región noro1 ceiitoi, como el Guar  upiche ,  Manzanares, NeverÍ y Amana. 

La erosi6n «ceír?i.rida y progresiva de  las cuencas altas y medias de estos rlos 
ha tenido gran inTlucncia en los siguientes aspectos: 

Truncan i i r~n tn  v 1 !agt--,:<.l~,:i6ri de lo!. st,:.;!ns e n  la cuenca afta, affarando la 
roca niacli E: y j~aciGi.ido! 7'. ! o iu? i iol-:as j i.~ciproductivas e incti te5 para el 
aprovechniicnto trciríco !a 

Aurnent.0 d e  ¡<a prcd~icc; in d:: n:~cll.c:. Er;f.o empieza c! cobrar gran im- 
posfancia eri r l  Fnil:,alst: cle C!ci~~..i~!~rios, disminuyendo srf v i d a  Ú t i l ,  !o que 
l i rni tar ícr  e!i el f i i f : ~ r . i !  :t.; so!c:íii:i-ile e !  6rc-a de riego en e6 sistema de riego 

. ,' 
Cariaco, S ~ I ~ O  ~ L I ? : ? ~ : ? : C ~ I  C./  aOo;i.i:ci!niento d e  agua en ia iska de  Margarita, 

", 
Acenti.roc~o:; IiiL> f<>q c-r\:Fic;i~te- da e(ic,:irrimlcntr~ en desmedr~  de  10s re- 
cirrsos !.lídr;~;s c . t ~ t . . . i ~ !  ?ci! i ~;;;;i75 y piofvi:cios, 

SeCIGn ba !cti?ce: rrn~-?oc!I i:i7mi r:i)  i Frosl6n ) , los rned ias morfageneti carnentc i -  " .  
nactívos octtpon p:>ci-i ::: j i c - ! i . C r  -..,e, ! os rncdios con p!-obfernas de erosión son 
bustante extcnso~. ,  !>rc~~.loirii r ios7d  IG e!.or,iljr-i l~rnina:  y / ~  c~ncentrarja, loca- 
lizada o gcnerciiizada y dcmdr: det:rl!i iornarse medidas de conservación se- 
gún fas condiciones y roi.cctkhr isticas de cada una de Ics áreas ers particular. 

No hay que pasar poi- oito que e l  mal uso de las tierras en e! sistema monta- 
iwso oriei i tc~l, causacte de lu iupfr~ra de! equiiibrio ecológico, es debido 
frrndarnetlta Imer3f.e a Ic?. g-.cii i:'c>t-t::. idod y presiin demcígr&f i ca existente en e l  



estado Sucre, la escasez de f ierrar, de buena caiidad aprovechables en las 
zona;, ugcav~cia con su inadecuada fenencio y a1 bajo nivel  educacional, 
cultural y técnico de los usucirfús o campesinos del 6r ea. 

f F1.1.5. Posibi iidades de uso 

Debido Q las grandes limitaciones de relieve, erosí&n y suelo, el u50 más 
recomendable seria e l  de v!da siIvestre, recreaci6n y c~nservoción de cuen- 
ecis. "Se aunsidem que en genera) estos terrenos nn prodvciriin retornas 
ecñlnómims a !o inverf ido, aunque pueden justificarse ciertas prácticas de 
marlejo con el fin de conservaci6n de cuencas y así proteger terrenos más 
va 1 ¡ososn *. 

Basado en lo anterior, en la mayor parte del sistema rnantuf'ioco, hay una a- 
sociaci6n de clases VI I l  - VI l - VI, en los sistemas 1 y 3, que seghn este mis- 
rrlo orden de c!ases indica su predorr~inancia dentrcl de esta sector. 

Dentro de este si:í;tar rnonkabss suhhúrnedo a húmedo hay uno serie de valles 
y exptaynmiento\,  c : l w  ;-m,- tener tirv-~ mejor aptitud agrícola tienen gran im- 
portancia en c i  demr roi!o dt:: /a agricultur.a en i w  regióri, entre las cuales se 
destacan los si iguie~tvs . 

Vul De d e  Cttmcnccoa, vatle ~ I t o  dci C;v.~.io~iche, valles de Caripe, Guano- 
to. Los suelos 5 0 2  (:(? :r:y! i . i r a ~  rr!edicz!;, C I ~ : ~  V i l  epípedOn M¿!! c,o profundo, 

.- 
bien ectriic! uradc-, I n  cjc'nc:zo! son : :~ los  ~r?r!i ~ C I ~ S ,  y Fueron ciasificados en 

, . 
!-iupludolls. 5-0 maj.mrta c r  es!í>s ;cic:!os est611 120i0 F!~ntac íones  de  CaRa de 
Azbcur . 

. .  . 
Según la clas;fir.~:ict;,r? int :r.p,-vtntiva, nl6s del  50 % de estus suelos son clase 
1 ,  en e l  sister:.: de !~t,~i.:r?ja 2. 

Explcayamier?lcir .de Sc!, Roi!i facio, Guaraunos, Rohordal y Yaguaraparo. Son 
suelos de fax t~~ i . r ; s  rn-d;oc a -;irciliúr;as, de moderado de5arrollo de estructura y 
de rric-diana ft?rfilidcd. 2c.1 r;!ayoría de estos suelos presenta mal drenaje, ya 
sea por aneqarnier.,!..-, i: j , ~ ; .  I ~ I ~ - c I ' c ! ~  agua alto, 10 que ronstikvye su principal 
I imitación. 

La cfasificnci6n taxon5rnicu, a nivel cie Grandes Grupos de estos suelos es: 

Eutropep!~, , medios, i it!.ji:~!'~k I P S  
'íropaquepts, ar-ci l losos, pobi.en~eni e drenados 

--e - ---. * Comei-rna .Juan y Luis F. -4s ius. i.!t> sistema para evaluar las capacidades 
<fe uso agropeevai'sa de los teeri.~:r7os en Venezvela. 



El mejoramlsnPo de Ics capiac1dad de uso de esta &rea sst& en fvnciijn de la 
erarrecci6n def drenaje. Si estos suelo5 wn drenadss aproximadamente el 
51) % Edropepts) sertorr e!oc,e I y arl resto ciase IVSD, donde el carácter 
textura! (asciliesso) fiwiitarb !a amplitud de t~so agrícuta. Actualmente el 
u-o preduminante de estos cvetos es haid cv'ltivos de subsistencia f raíces y 
tub&rcvlas, rnarr, etc) .  

boa exp!ayomientos de Cariacm y Camnay, consf ituycn otros sectores con 
posihi lidsdes agrícoisrs, Las tierras wn de mediana a buena miibad. En 
atgun~s sitios se observan problemas cde drenaje y en otros mlinidad. En 
Casanay las limitacione~ son mQs fuertes trarito en suelo como en clima ( no 
exista sistema de riego ) y drenaje . 
Las princlpcrle; sucios de Carlaco Fueran cfusificados en: 

Ustropepts, medior, mdaradamsnte paca profundas (serie Cariaco ) 
Carnbrt-hids, arci llasos, nx>derea&menbe salinos (series Carinicuao y Ma- 
noos ) . 
Tropaquepts, imperf ectarnente drenahs (serie Carnpoirro ) 

E! clima mnstituye u í ~  de !as !i:nt:aci~nes m65 importantes para el desascirro- 
Ifs agrícola. En e\ s is t~mca de manejo 3 (rieqo con ~ecnologia adecuada), 
el 80 % de estoa suelas son c'ease IlS, ei resto (Trapaquepts), son clase 11150. 

C~mbor tk ids ,  are7 1 loss., sai inas, s6dIculs (seria Tvrpial j 
Ustropepts, rnedi~s, Sien drr~r.arfos (serie Casanay ) 
H~P!us~Q! Ix ,  ~ C O  pro futrcbs (serie Pun:sr.is) 

koc Ilstr~pepts, son lo; que tienerr rneior cupacidad de uso (clase 9 ,  sistema 
de manejo 3 ) .  Los dem& son clase IVS, por pmbiemas de salinidod (Carn- 
borttíids) y por fijecíón de fhsforo y de microelementas ( Eaplustolls) por el 
ccrrbomto de cal cic, , 

Los VQIICS y expla y ~ r n i e r t t ~ ~  de la península de Paria, constituyen otras áreas 
con potencial i$n$ agrícola. Los sue!os genemfman:e nr: tienen limitaciones 
para el establecimiento de eu';tivm. Sulamente ¡os c;or.tfenidus apreciables 
de lim, exigen un rnonais, c'iicladoso para evitar prclblemas de impermwbiii- 
zación o cornpactaci6t.i. 



t 11.1.6. Conclusiones o nivel del sector 

E l  factor m4s limítante para el uso agropecwrio de los suelos de . este . sistema . 
montañoso es el rglieve, teniendo en general, pendientes mayores a 45 %. 

La erosióti es otro de los factores más limitantes, ya que las fuertes pendien- 
tes favorecen el escul-rimiento superficial. La actividad humana, al  talar 
los bosques y establecer conucos con sentidos. de la pendiente, deja a l  des- 
cubiei.to la superficie del suelo, favoreciendo y acelerando los procesos de 
erosión. . 
l . ~  limitaciottes de siielo m& importantes en este sistema montañoso son de- 
bidas a si, poca profundidad efectiva, a la pedre.qosidod, a la baja fertilidad 
y a la susceptibi lidatl a la erosión. 

E l  nrril uso de las ticirus en el sistema montaibso oríental es debido fundamen- 
t a l ~ ~ ,  ~ i i c  a !o gran ilatnidad y presión demográfica existente (30 - 40 hob/~m2),  
a 10 escasez de tieri-ccs de buena cal ¡dad aprovechable en las zonas relativamen- 
te planas, ac)r<~vodo ,:or u11 inoticcuacia tenencia, y al  baio nivel educacional, 
cultu~,al y técnico r l v  los usuai.ios o campesinos del área. 

Por lar grandes lintir ..iciclrws de i.í.:lii?vr!, erosión y sualos qiie presenta este sis- 
teriia mcrntuiróso, se e.;! iiiiu qtte n<> es ~ipt-o pura el  USO a9r;coIa, siendo restrin- 
gido en algunas iírecrs u pirstcs, c.ultivos especiales ( café), y bosques siempre 
que se toii~en meciitlctr cor~se~~va~i(~ni.itcls y prácki cas de manejo especiales. 

Entre las 6 t . t ~ ~  qiia t i~ t ie r i  gri l t . )  i tr~pnrt~ncia en cl desarrollo agrícola de la re- 
-giÓn, sol . salori icrs >i!g~~itvites: valle de Cumanowa, explayamientos de Ca- 
riaco - Cusr~nri y, ' u1.1 [Icr)i fa cici - (;i~arar~nos - Boiiordal y Yaguaraparo y val les 

. y exployorriien~c~s (Ir? iBi:ii ¡o . Eti íi lgiriios de estas áreas ha y problemas da sa lini- 
dad, drerlcrje, nece:ilttlc! de riego, de tenencia y de carácter tiunlano. 

Eri las óreas de topugi.crfírr crc.cider;tadcr se recomiendan las siguientes medidas 
y práct icus da c»i~sei.vación. 

Dada los octuoles y potenciales que presentan las cuencas altas y 
medias en muchas ríos, es necesario ttn programa de : reforestacion, sobre to- 
do en las hoyas clc ~ c ; ~ t < l c i & i  utili~.anc!o plantas autóctoiias de gran cobertura 
y que ).lagun un buen ci-~ritrol del cscurrimiento superficial. 

Estal>lecimiento y extunsi0n de reservas frutales, donde sea necesario, como 
la fi la de Turimiquke que tiene ginn iiiiprtancia desde el punto de vista de 
reservas hídri cas . 



. 
AplicaciÓi~ y e~tcnsión del sr~bsidio conservacionisto que lleva a cabo la Di- 
visión de Rccuisos Narvraies del M.A.C. 

Hacer control efectivo de los talas y quemas iridiscriminados, c.. !$re todo en 
la cuenca de Carii~icuao, que olimcnta e! embalse de Claveliinos, el cual 
disminuye progresivamente su vida bt il . 
Hacer control y carnpab para que los campesinos eliminen los culfivos en lim- 
pio (conucos), con sentido de la pendiente. 

Mejorar y establecer nuevas plantaciones de café y cacao, donde las condicio- 
nes ecológicas lo permitan, ya que protegen a l  suelo de la erosión, además de 
su; ventajas socio-económicas . 
Restringir los sitios para cultivos agrícolas anuoles en zonas baias o menos ac- 
cideniadas, como val les intermontanos, canos aluviales, etc. 

En los áreas baias, con niayor potencial paro el desarrollo agrícola de la re- 
gión, deben resolb~crsc? los prohiems físicos (soelo, drenaje, riego), institu- 
cinnales (tene11cirr)y lium(rnú ( capricitación cultural y técnica) que frenan su 
dcsarrol lo. 

111.2. Sisí enici tnontuñoso oi iení-al en medio irerniárido 

Comprendi la totalidad de la isla dI. Margarita, lo península de Araya y la 
parte noroccidc!~tul de la sc1.t-unía do1 Interior cm e l  estado Sucre. 

La superficie ocy~rtdn por estc sector fisiográfico es de aproximadamente 
250.000 Ii*3ctá~ m:. 

En ¡as zoitas scrnibi-idris y 61.irlas existe un efecto conjunto de¡ clima-relieve- 
vegetaci6n que T r :  1 ti l<:j « PII 10 manifestación de  los procesos de erosión, lo 
que a su vez va ( 3  rmr!bic:ivtxtr e l  tipo de suelo resultante. Esto determinaque 
el clirna, re1 ievr, vcgef-aciAi.1; et osi0n y suelo están Íntimamente relaciona - 
dos, consl i t uyéritk~;t? e11 f~.-rcfcr?s l imitantes para el desarrollo agropecuario y 
forestal del sistar~~ci rnontaííoso oriental semiárido. 

E l  clima del órea esta coractcrizado por presentar baja precipitación anual, 
concentrada en un período corlo cJel año, de carácter errático y de alta in- 
tensidad, lo que surninis!ra un alto poder erosivo. 



E l  balance tiícii-ico mconsua!, determina qcrc existe ui? dhficit híclrico en to- 
dos los meses del alio, to que imposibi l i ta e l  desarrollo agrícola dependien- 
te de la atecipitcción. 

En relación a las áreas de topografla accidentada q u e  constituye la mayor 
extensihn, las pendientes generolmente son mayar!,: a 30 %. Estas condi- 
ciones de reiieve quebrado c; ondulado, y la exister~cia de una vegetación 
1-ala aunado al poder erosivo de las iluvias, determinan que el escurrirnien- 

to alcance su mOxima magnitud, lo que indica una mínima infiltración y 
una altu erosión de las formaciones superfi cíales. 

111.2.1.3. Suelo 

En las z o n ~ s  st!n~iGridas y áridas, por lo general existe un balance favora- 
b le de la rnorf:~~¿.nesis sobre la pedogénesis, fa que condiciona un conti - 
nuo rejcivenecimi~::ito de los suelos. Esto conlleva a que los suelos sean 
muy poco proFui-id.~):. , susceptible a erosion. 

En las areus crccideiít3doc. tjr.jc? ubar can ia m ayor superficie, fueron clasi - 
ficados en t ;eri,as ,iii5i;~[hr);;~~, del tipo tierra ?/\ontuiiosa Escabroso y t ie- 
rra Escabrosc: Qut-trrila. Lo? st:bt.de;ies 13~i.i?ei,ts y Orthids son los do- 
rnir~at~tes den?i.o tie esta: +icrrr ,s  mrscel9néas. 

En este ~ e c t o r  sem¡h:.f.!c, exls;;?n valle; y explcryaniientcs donde los suelos 
son 1,105 prr)! U T T ~ ~ I S .  i i e  ':: -ii c,i.a~ ri:e~lia~ a arci ilosus, bien estructurada, buen 

. > 

drenaje COI: ccfec;::ail,jr s * J f - . i t : j  :ii: fzrii i iclad. ,4fgcirios presentan problem~s 
d e  saliriidoci, y 01 I OS s c ~ r i  i k i i  ~ 3 5 ,  osbo~ irJI'iimos, (ic.~ieraímente se presentan 
en hiargclr-ita e,: !u prl. i r .  c.r:ntr~l cief .ton costero. 

Lo:, principales  Cianc;i\c G r u p c s  d e  suelo que se consiguen en estas zonas 
son : 

En el expiuyoírrierito riel Monzarrares: Clasificación Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 
CAMBCRI'H IDS, rnixiios, -r~cier.adarr.en!.c salinos . VIIC . I 



En los valles La Asunciírr, y Son Juan Bautista y eri otros valtecitos col"= 
vio-aluviales 

. . .  
GRAt4DES C;P,UPOS Clasificación lnterpretat iva 

Sistema 1 .Sistema 3 

CAMBORT HIDS, rnedior, rnmleradomente salinas . VIC . . I  

CAMBOKTHIDS, medios . VLC . . I  

TORKIF!,UVENTS, medios . VIC . . l 
Ei i  Motqaritu existe una superficie relativamente apreciable, de suelos are- 
nosos ( Torripsammc.nts) que caracterizan a lo unidad geomorfológi ca: playa 
anti goa 

111.2.1.4. Erosión 

Lgi erósitn tnás rje:?eralizada es la laminar que arregla las vertientes de las 
colinas y tnoritail.,s, pov decto de la interacción de los factores climáticos, 
f i~ io~róf icos,  paca profu~.iclidad de tos weias, ya descritos anteriormente. 

La erositii conccntrixia ~510 !~caII~.udi.; r;;i formocioiies geolOgicas terciarias 
y en depósitos blancl~s (!di cuotei t.;acrlio. 

En la isla de Murga1 ita los PI'OC~?S~I; cliiiiimicos &;riinarites son lo erosión !a- 
minar y la deflaciún ecíiicu localizu<lu (pit>d~?rno,,tc de Macanao) cordones 
litorales de las t i I I~C~fei os de I« Ai.cst iitga y I C I  b , k ~ r  iia, tainbien existe acción 
eólica yt t r ie ic i l i~~~ lc~  eirtre C,lyodoncs y el Yaqi.ie. 

En las regiones st?iniaTtiid.cis, el  clima es e l  Factor o ~ u s  determinante en e l  pa- 
trón de uso que exisie en estos sectores marginales, además de las otras li- 
mitaciories que pueiiltj existir (.sirelo, rel ieve, etc) . 
La mayor superFiLi~: ¡a ulmrca e l  !:osque ralo bajo osociado con tierras sin 
uso, debido a la ax;sfcrncio cie uno *geqetacióri n~ormdarnente xerofítica. 
Estas foi-niaciones vcgr:ictler; son utilizadas conu poctizul at-bust ivo para la 
ganadcría caprina, ICI cucl pot ser niorirjctdo irr~icionoliiic-ilte foioi?iento los 
procesos erosivos que .;i,ii nyra*~ados 1 o,. la tatii ii~discriiriinadct pcira I~acer 
l e i i i  o fransformarlc: orb ccjrkn vegetal. 

Eri la isla de Mui-garita ckisten » I S < A ~  osos (hort;~otas, canucos de maíz, fri- 



jol, etc) establecidos en los pequeños valles. 

Debido a las limitaciones sefialadas anteriormente, este sector semi6rid0, 
tiene muy pocas posibilidades para e1 uso agrícola y prácticciment'e muy 
restringido para el uso pecuario y forestal. 

Lo mayoría de las superficies de este sector fueron clasifimdos en VIIITESC, 
en cualquier sistema de manejo. 

S i r  embargo, vale la pena sefialar algunas que pueden desarrollarse en una 
agricul kura especializada o en ganadería menor ( chivos), siempre y cuando 
se apliqcien prácticas de manejo y conservación. Entre estas áreas sobresa- 
len e l  exp!i'yamiento del  río Manzanares, en el estado Sucre; los val les de 
la Asunciun y Can Juon Bautista y e l  plano costero suroriental de la isla de 
Margnrita. 

E¡ desarrolla ugilcola de estos sectores depende de ¡a facfibilidad de riego 
que existe en ia reyión. 

a) Delimitar las zorlas de explo+ocIÓn caprinas y evitar el pastoreo de chi- 
vos en zonas altas. E l  chivo se adapta bien a este medio semiárido y hace 
un u:o eficiente de los escasos rccursos disponibles, siendo además de gran 
utilidad socioeconórnicn. Para evitar cjue sea agente de erosión y destruc- 

.~ 
ción se deben tomar cicc-tcs veuidas de manejo y conservación, entre las 
cuales se destaca!, 

- Deterrnínar aci&ziiirdur-nente la capacidad de carga de los rebabs de a- 
cuerdo con la capacidad de abastecimiento de las unidades de pastoreo. 

- Repoblar con plantas naiivas que ofrezcan un buen grado de protección 
del suelo y que a3arnás teniun vulor forra jero para los caprinos. 

- Todas aquellas practicas de moisejo necesarias para l levar o cabo una 
explotacióii racional del chivo, entre las cuales se pueden citar: intro- 
ducción de razas con mejores rendimientos en carne y leche; estableci- 
miento y distribución adecvada de obrevaderos de agua y de suplemen- 
tos o!irnenticios. 

b) Controlar la tala y reforestar con plantas autóctonas aquellas áreas a- 
fectados por la misma y en especiul e l  sector oriental de la isla de Marga- 
rita donde están ubicadas sus escasas reservas hídricas. 



c) En e l  explayamienta terminal del rÍo Manzanares se recomienda lo s i -  
guiente: 

- Hacer un uso niás adecuado y efectivo del sistema de riega de Cuma- 

ná, que conlleve a intensif ic~r ¡a producción, mejorar la distribución 
de las canales de riego y fa desigual repartición de las tierras. 

- Corregir e l  tamob inadecuado de las explotaciones y su desordena- 

do patrón de cultivos (Charas ) ,  

- Elevar el nivel cuitural y tecnol6gico de los usuarios del sistema de 
riego. 

- Tomar previsiones en e l  lavado de sa!es 

d) En Margar; tn debe estudiarse la facf ibitidod de riego, utilizando aguas 
subtcrrlznetrs y/o lagunares, para fomentar el desarrollo agrícola de las áreas 
cct\ posibilidades (ejemplo, val les de la Asunci6n y San luan Bautista), tra- 
tándose de intc?gri>i. las superf ;cíes regadas a otros Úreas mayores, con fines de 
establecer expltst.aciori~s ac!!.fcc ias-ganadcras. 

e) En todas c5i.o~ &,mis cciri potenciai ~ - i ~ r í c o l o  debe practicarse una agricul- 
tura racionalmenfc i:iterisiva (l-lor-l;cisla-Fr~t~cola ). 

f) Prácticas de cc7-cservaci6n de ric3:~" eii C I  s~c?lo ( ejemplo, mvlch y manto 
de rastrojo ) . 

Este paisaje de altipi~~i.ii cie repi-esentu rn5s del 7L)% (3.6 millones de Has), 
de la superficie rota1 de ¡(;>S Llcinos Centro-oriental y Oriental, y aproxi- 
madamente t.1 55% cle! tntal d t i  la región. Se trata de una extensa altipla- 
nicie, que los g&!o~os  hori denoninado "Formación Mesa", donde la cu- 
bierta vegeta: constituye uri pastIzcll iterbácea bastante uriii'orme (sabana 
de Trachipogon)debidc? a q u c  este ei: e l  género de gramíneas predominante, 
scrlvo mndiclones locales. ln.rludoblcmente que el espesor, la uniformidad 
y extensión dc?l materia! cletr íti co , conjuntamente con e! enta 1 l e  profundo 
y estrecho de los va! les son los que le  Imprimen los rasgcs topográficos típi- 
cos de akiplonicie. 

E l  rel ieve general de la oi t ip lanic ie es suavemente inclinado hacia e l  sur- 
este y este, encerrado entre la sert.nnía del lnterior a l  norte, y e l  macizo 



Sus ctititrrcies vcxríur: desde /ir30 m.s.n.rr,. (mesar de ocoiia en AnzoGte- 
gui ), hasta 243 tn , s .  n. m. (Tern biadrsr-\Jrac<;ia, Monagris). 

Tiene una pendiente ' i n ~ i a l  de t o 2 ??,, Existiendo importantes varia- 
cionm foca tes. 

Tornando en cucnta crlterIc,s de relieve=, dirección ncarf~dinirnicci, efc, 
se pueden ccilrisiderar b6sicarnei-tt.e tres sectoae~, diferentes. 

Mesa de piedemonte: Tiene una pendiente general 3-4%. En-este sec- 
tor se observan colinas de afloroirníentos terciarios y superficies onduladas 
con grtanzon b ~ s a l  de !a Mesa. 

Mesa LIQTG: S i t m d ~  apr~ximadamente a &  sur del río Guarapiche y se ex- 
tiende hcciú :: 1 I-TO Brinoco, pendiente general de 1 a 2 %, con variacio- 
nes locales ' 3 a '/o). 

Mesa n i u y  disei:+.sc?o: Ecl.e sector akcircu aproximadamente unas 600.000 
Has, y estí: ccricct -.rizado por t,ri r d i e v e  quebrado, un alto grado de ero- 
sión y d iseccíán. Aqui' Iian dc~niinado !os procesos de escurrimiento con- 
centrado, ' .:ndtl In-ipor'rcnnte ia zt-osion regresiva originada por pequeños 
rios y quet? .idas. 

La alfiplu!;i cici er,iú t:vniarcada cjeiltrc de! bosque seca tropical. Los valo- 
res a i iuz le~ de pteí.,ir>it!rciín oscilan entre 9CO0 y 1.600 mm, d e  régimen 
arruat incsdai ( % J ( - : .  rxrapa$ b:,'"'. 7 y 7a . ecrs difer-csncios cispaciales que 

. . .I 

i)xi~tr?r-t F ~ C  I r !  f . i t - f t~ i ; . : , i I : . i~ i i~ i :~  'J S U  disti-ibuclón en el transcurcrs del a& que- 
da también reficjcdui ert e¡  ha lance Iiíclrico de las diferentes 'oca tidades, 
not6ndo:e qui.  cv lcl n:cyor parte de  la reg¡& selo es posible sbterier una 
cosechc; s t l i  base CI !US I E ! J v ~ c ~ s ,  a excepciOn de  las ateas ubicados a l  nor- 
este y este de I G  alt iptanicie !,MatvrÍn, Q~rirlc!uire, Scn Jose de Ruja), 
do t~de  cs pu%ible n;;'Js cJc L i r a  cosncha o! a&, g-acias a una 

mayor y mejor disti-ibuidci. 

Par: fcuiar impoi tancio t i en r  e i  viento ¡os 1osvalo;ec altos que liega a al- 
capzar ('18 Kn?/'!l), jrcr q:~.:  en esta gran superficie la mejor afternativa 
viable de r i f - g c l ,  es por ~ipe i - s i6n ,  y adeinhs existen ár~?cds can proEilernas 
potenciute.s d e  erosión cólicu. 

La alliipiarticie A í i  i3 /\,ie3~t C ~ S  untl st,perfia:ie relativamente estable que ha 



permi~ido una intensa y profunda actuación de la pedogénesis, lo que ha 
dado como resi~l tado suelos altamente intamperizados y de baja ferti lidad 
natural. 

En la Mesa o en unidades derivadas de esbu por coluviaci6n, existen bá- 
sicamente cinco Grandes Grupos de suelos ( Ouartzipsamments, Haplus- 
toxs, Paleustults, Plinthustults y Usthorthents ). 

La distribuci6t~ espacial de cada uno de estos Grandes Grupos y la pro- 
porción en que se encuentra en cada unidad de suelo (a nivel de Inventa- 
rio de Tierras), es variable. 

E n  general se puede decir, que en la Mesa de piedemonte predominan los 
G~crndes Gi~rpos: Paleustultus, Plinthustults y Usthorthents, con inclusio- 
nes del gran grupo Haplustoxs. 

Eti !o Mesa Ilar?a meridianal predominan los Grandes Grupos Quartzipsa- 
!rimcnts y kíapii.~;rc;xs, sin dejar de tener imporfancia 10s Paleustu\ts y 
Plin:hvstults. La i r tw riii:.ecfcída se !?a clasificado en tierras misceláneas 
del tipo badiands y Tizrro Escai-;,.riza Cüebroda, predominan los subordenes 
Orthonts - Usinxs . 

En gener.al, todos los svc fos  1~ ! I  :,e car.actr-~;7.an por su baja ferti l i- - 
dad natural, su: pt-i ;nn ti..:.i-i-o!nta.-:,, :P - 3.Li:tc>s -.. ! ~ t t  4 a 5), con baja capaci- 

. .  - dad da interca~nbIc ccT,.dt-!ieil f <: 7~ rn .eq,/ :OG gr. de arcillas), baja sa- 
turación d e  basec y i.1<~;;5 C C ~ '  c!i:;rir) d i  n:cati?s.io orgOnica y de N, P, K y ca, 
altos coni-en;c!.:-i: {Ic c:x**,:.:ui; :. id- : c.; e c:\,!ur,?Inic: -y de J-1 :erro. La mayoría de 
esros suc\os por si.! Fsctj r: c*xr r ; i~ l  iic,:;d esti ~icturo! o su carencia carencia de 
estructura ( gi-a!.!c? 5 :  y:, ¡ e 5  '1, SO!.. inuy susceptibles a la erosihn, en especial 
a /a deflaciijrr 3úticc: \/ a i  i ; s~~ i~ i r n i . e r i t o  cuando las pendientes m n  importan- 
tes. 

En los suelos ~:~rcdc.rni~,i;i?tt:!ri.~ci:irs de ttext ur-as arenosas, ( Quartzipsamments ) 
su caractel.;st :;:u :~i< t-!~i.ci! dc:ci % i r  ia u n a  a l  Va taza de ínfi!traci6nf rápida 
perrneabi l i i ~ ~ i c i :  y +:xc:~\;lro í f i -ena~c ,  lo q~c. :  condiciona una baja capacidad . . de  rctencion de !;~ii;c.~:a¿' .r ;?c. .-!iji ;.ii.:;te*. . 

LOS sucloz de te~i.ili.ar ;-nad;:r:,.. ' t-!oPic,stoxs, Paleustl.iults, P[ inthustults ), t ie- 
nen buenas p!-o;?!edar;es i ?:;: ;;U-, qt rs? ! e  propcirclonan udecimda aereació!:, 
son generalmente ;>rofundos y so:.& !sloberadarnente bien drenados a bien dre- 
nudos. 

Estos sue lss acido: tic!-ien rJn ~i [f.;. ,oder de fijación de fósforos solub les, 
debido a la Forn:aci&-i :lc fo:i.aios de Aluminio y Hierra o por reaccionar 



con arel 1 [as silicrriudas fpredorlinantemente cao(init;cas ) y además algu- 
nos ;wed<:r: presentar niveles tAxlcos be Aluminio, especiaimente losque 
tienen plir i t i ta. 

111.3.4. Uso Actual 

EE usci predarr;iriontcmente es t:rr pnstiznf rxlturai herbScw, donde se rusten- 
ta una ganederia extensiva. E i  factor que cierce rnclyor influencia y que 
determina el establecimiento de este tipo de uso, !o canstituye el suelo, 
por su baja fertilidad que sólo permite el: establecimiento de una vegetación 
herbácea de bajo valor forrajero, que es agravada por el USO irracional a 
que soti sometidas estas sabanas (quemas ) . 
E l  cultivo del maní, constituye otro tipo de uso que existe en algunos sec- 
tores de la h4,esa ( Guanipa'- Maturín ~Tembiador), como consecuencia de 
fa intensíficaci6n de la actividad agrícola en esta vasta región. 

Otro uso no merins importante, lo constituye el desarrollo forestal del pino 
caribe, en el sector Uverito (sur de Monagas), para !a explotación madere- 
ra y fabricacion de de papel. 

Limitaciones AgionAmi ca; 

Conjuntanlente con las candi(:ic>nes Iimitarrtes de sueta y clima, ya descritos 
anteriormer.ifc exis ten otros f ~ c t o r e s  limitanres, tales como disponibilidad 
de a p a ,  y [a disección y erosión d e  extensus; secfores que influyen en la po- 
tencíaIidad agrim icr d.;:! !E Mesrl. 

Este es fcmcpor Ifhi!«n+t:. I O ~ I ; . ~  CI ilc.!~cfr.rol/o agrícola bajo riego. De ahí \a 
necesidad de cor.iocci las verdoderas disponibilidades de agua superficial y 
stibterrán~w paro tcir'rei. una id+= acerca d e  Ia factibilidtrd de riego. 

Según el I:-ivmtarlo cie b.gucii, í i iperf  i ciafes, rea ¡ i z~do  por COPLANARH, 
en la suprr.iir:ie dc  la hh~ne:~, Fcy ~spc¿r praductfvidad de agua superficial, 
por unidad de &re" ; 0,Oó - 0 ,  !1 F.' x lo6/ ~ r n z ) .  En base a estos son 
muy pocas lus p~sil~Elid«rles de u ~ i l i z o r  el agua superficiai para riego, de- 
bido a qve gencrcilmerittc ;os v;os tienen bajo caudal o los gastos mediosen 
estiu!e sciri bajos. 

Ar !~m85 se plantean probiemas de mnducciin de aguo por desnivel desde 
los ríos que entallan ptofu;iciamsnte ia altiplanicie y la parte alta donde 
se requiere el r iego. 



En relaci&n (a lo posibilidad de usar agua subterr6nea con fines de riego, 
es unc alternativa qip.  csn~,iene estiidiar fa viabilidad de generalizarla, 
pero en la acttr.nlidnd no se tienen datos pic?c'rsos que determinen la fac- 
tibilidad econ6ifiira de su vt i kiznci8ri 

Debído a la alta susceptibi iidad de arosicíis que poseen esros-sue!os,, la 
erosión difusa y Ic def'faciitn &[fea pueden convertirse en iactares !;m;- 
tantes h í o  explotaci6n agrlcofa iritenr;?va. 

Er-i la oitrplartic!e de Ia Mesa existen áreas importantes (+&m .O00 Has ), 
donde la disección y fa erosí 6n son tan lirnikantes que son optas salamen- 
t e  po~r i  la mnszrvaci6n y vida si[vesbre. La mayor mncantración de  es- 
tar- &i*eas r.e enc.;-ntran en la parte ceriiral de la /i!~esa (desde c ;  ebcoipe 
de la Ccibc. i;ctsrci Qri tupano).  

Eri los suetor predornirtunternen! r? arenosas ( Quurt+ipsarnments), IQS posi- 
Silidades de apro::i!chamierita agr.ícola so? restringidas. NG obstante, un 
posfble uso pi-;ncinolrn!?nte pcci~rdrio bajo un sistema de explataciVn exten- 
siva o jcmi-f ritc-rsiva hicn manejudo podrrci cambiar ostonsl bfcmerite IQ 
productividad ojai.)rldei-c~ de la regiCn. Lsi-o se lograría can la introducci6n 
de pactos méjorad.x o titilizacián rie ptai~tas nat Ivas de un m a p r  valor fo- 
rra jero, adnp tnb l~s  a estc~s mfidiciories. Adern%s es nececario calcul~r o- 
decimdcrnci-;ii! ia ceipctrr.lr.~~d de ccrígcr, !.cs!cicii;n de potreros.. Tárnbien es - 
t . 0 5  tve!os kiertcn posíbii:dades de irco forestaf. En Uverito, existen gran- 
des plai-i\aciores de piri3 caribe. 

Estoc suelos SE hat; ~ i c i s l f j ~cdo  ;i~)i. ca~~c i c fad  de uso en: 

GRAKLFZ Gi3UIj:J J Ciasificaación Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 
Qu(aTFzip~arnxent~, i tviano:, exccisivamente 

drenados . . vi5 'AS 

&thorthent.s, liviai-ioj, ci>:c;rsivarnente dre- 
riadoc . . . . t t lS  . . . l l lS (a} 

Los suelos de texturas predominantemente medias tienen mayor capacidad 
de uso que Iss Iiv;ar>os, dcbido a su mayor retención de humedad, menores 
problemas de pérL?idf: de  fei-t i I iz~ni -es por lovada. Sus posibilidades de a- 



provechamier~to son t.an1.o agrícolas como pecuarias. Existen sectores a l  nor- 
este y este de Maturín donde las condiciones climáticas locales favorecen un 
mayor coeficiente de uso de la tierra, ya que permiten obtener dos cosechas . 
a l  año en base a la lluvia. 

Existe una gama de cultivos, que se adaptan a estas condiciones de 'suelos de 
la Mesa, haciendo un uso adecuado y racional de fertiiizantes y de encalado 
entre los que se pueden citar: maní, frijol, ajonjolí, soya; frutales como: 
mango, merey, lechoza, coco, melón; pastos como: pangola, ca - 
pin melao, yaragua, y guinea, asímismo posi b i  l idades forestales con pinos y 
eucaliptos. 

Tor!o ello constituye alternativas p,.!ta integrar a /  nivel de unidades de explo- 
tación, :ior id@ generalmente convergen casi todos los tipos de suelo, empresas 
mixtas de acJ;.icul+ura y ganaderia en rotación que hagan un mejor uso de los 
t CCUVSOS,. auvierlteri la capacidad de y den la posibilidad de una 
di\/crsificaciV~~ a este nivel, y con ello un mejor uso de la mano de obra y 
U,-ICI disminucI6n cle ¡os riegos. 

La clasificación interpretotivc de estos suelos es: 

GRANDES GRLIf'OS Clasificación Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 

, . . II ISC . I I I S  ( a )  

. .lllSL . I I I S  ( a )  

PL.tNTH!JSTUtTS . .IIISC .IIIS (a )  

Los proscainas de ii-ivr;.st13aci6:~ y de manejo de estos suelos, no deben i r  di- 
vol-ciadcs <!el cvnocimier.il.o irite,r.ci del ecosistema sabana. S i  bien es cier- 
to que L.: suelo 2s un cons t i t ~ r~e i i t e  de primordial importancia, e l  enfoque in- 
tegral c ~ ~ n  !os demás clemenios ..Ie lo sc!mna (clima, vegetaLión, etc) 
pei-rnitfi íci conocer m e i o r  Icrs iniei.re!uciones entre los diferentes componentes 
de este ;.rieciio, lo que con1 i e v ~ r í n  a u n a  intervención armónica de este ecosis- 
kema,  hi.~scaiido urio rnayor pioo'uct ividad, sin peligro de causar un desequi li- 
brio. 

As; corvo debe exisiir itncr armonía entre las técnicas y e l  medio donde se apli- 
can, esta misma armonía dehe existir etitrc esas técnicus y el hombre que va a 
aplicarla*. 

Mayc.rca L. Ankortin. is:i st1c!35 dr: la Estación Experimental de San Nicolás. 

!..lc?nos hltcss Occic!cntales. Facu)!a:i Agronomía U. C. V. Maracay, 1970. 



Para lograr una trai-isformación equilibrada de estas sabanas es necesario, que 
además de buscar las soluciones tecnicas y los medios para ponerias e1-1 prác- 
tica, deben ler: .p!.se USOS racionales de este ecosistema que produzcan mayo- , 

res retornos eu:>r;(imicos, sin provocar un da& inacept-abie a l  medio an~biente"~, 
con la consecuente ventaja social. 

En los suelos de la Mesa, la principal limitación que se impone para su rnejo- 
ramiento es su baja fertiiidad natural. En base a esto y considerando lo exten- 
so que es este paisaje, se estima que la fertilidad del medio es uno de los pro- 
blemas que debe darsele prioridad en los programas de investigación y de mane- 
jo de suelo. 

La investigación sobre fertilidad del suelo no debe contentarse en buscar fór- 
mulas, dosis y fventes adecuadas de fertilizantes en determinados suelos para 
determinados cultivos, sino que debe apoyarse en investigaciones sobre física- 
qu;niica-rnineralogía y biología del suelo, lo cuol permitiría, además de co- 
ractt~rizar estas propiedades y wnocer sus interrelaciones, se podría llegar a 
relaciones mas directa; entre la fertilidad y los caracteres determinantes de la 
misma. Esto perrni:;i-;a ser más eficierite en la solución de los problemas de 
fertilidad de la Mesa y r n  la extrapoiaci6n de los resultodos. Además, permi- 
t iría tener resultados válídor: para casi cucilquier cultivo, sólo se deberán cal¡ 
brar en base a enso yos los requerimientos esr,ecífi cos. 

En la mayorÍa de los sueios de lci Mesa se r e  mdan las siguientes prácticas 
de manejo: 

- Aplicxrción adecuaila y racional de fertilizantes y de encalado. Debiao a 
que la mayor~o de er,tos svetos presentan deficiencías de fósforo y de.azufre y 
dada la impc>stcrncia de estos nutrientes en el mejoramiento de los pastizales, 
se recoiniei;cia la rnt.;~cla de .Fosforita y de azufre, por ser la más económica 
para estas past izc les' . 
- Probar y establecer donde sea posible, sistemas rotativos de cultivos con 
inclusiiin de piantas legurniriosas. Esto evitaría los efectos desfavorables del 
monocultivo, fawi-eciendo !a restauración de la fertilidad, la retención de 
hi~medad y e l  mejoramiento de la estructura del suelo. 

- Determinar la época y densidad de siembra más adecuada 

- Iiacer adecuada preparaci5n de tierras 

- instalar cortinas rorripevientos 

.-- 
**  F .A. O. ~va=~ manejo de si~elos en la región Arnaziinica. Proyec- 
to Regional F . A . Q . / P . N . U . D .  - - - . -  - - -  !?LA 70/457. 1972. 

Hutton, E.M. Icc irnprlrtartci:! riel rneioramieiíto de pastizales para la industria 



- Probar la adci-$abi tidad y e! rendimiento econQmico de pasto mejorado 

(cap;"> rnefao, yctrogua, guinea, pasto elefante). 

- Probrlr ia adnpfabi f idad de tegvminasas tales mmo Kudzú, Sty (osanthis- 

Ca lap~goni um-Desmod ium . 
- Debe ioriteaise romo una a [ternativa de invest igacián, fcs empresas 
mixtas, agríco!as - pnacleras. 

- Estudiar las leguminasas y groirníneas nativas de mayor valor forrajero. 
Es necesario un estudio emlúgico de las sabanas y de las diferentes espe- 
cies en relación a su diniirniea de población, de tal manera de favorecer 

estas ea>pecies nativas tanto leguminosas como gramíneas. 

1 1  1.4. Valles en tos tianos Orienta ¡es y Centro-orientales 

Los valles :iue t~rirul lan y drenan la Mesa, se curacterizan no 610 por tra- 
tarse de ui!~ Jadei, gromorfalógicas y de suelos diferentes a la altiplanicie 
q u e  Itr circunclo, ~ i t i o  q u e  ndeméts, muchos de ellos tienen un mayor poten- 
cial agropecvrir:~. 

Sin ttn,I>c;i.p, cic.i?:to de erfas valles hay difererlcias significativas en cuanto 
a sus cuencas d y  ci~;<rciUí: y diri&r~?ica t iui / iul ,  caudal y direccion de los ríos 
cargo j' t i p ~  de ~edirr:~i>!¿~:, e t r .  ;i?r4c> ello cot-itribuye a que existan tam- 

C r i  Eién diferenciiis t.:.\ e !  iJot;+.7cio! eilti~ tro. 

tos vaI!ec m6.; i!r!no:.í.r:;-it~i. que si- de>.;-c; cci; las rtiesas orieritaies, por tener 
una mejor aptifu;! ag:icol(.~ !c.; cic7,iientes: vallles de ¡os r Ccs Gvarapiche, 
Aragua, ?t:nc,  c., .\n:z:rir ;/ !; ~ J Q :  ,ipu . 

Constituye el  f i,: t i?&  in~;j~~.tcri.it-c. que ott-aviesca !o formación Mesa, tanto 
por su extensión rorvs !jet. su po'teocicrl ediibico. La caracterización de es- 
te  val te esta Isasuclcr e!,. ,! Z S : ~ , : ~ I C ,  detu 1 lodo del rÍo Gc~ara~iche.  Paro Ea 
clasíf ico<.-,i$n tsxo;.!:j:rii cc; (. i r ,  i e- i  í>rqt~;t; V~J, CP tomaron en ctrentcj series 
m9s iri!por.tc.ri!cs dei1tt.o d e  IL: i~ r : id !~~!  ~onsiderada. 

Po: lo calidad !!i. Ins riJc Íos y por ias condiciones de  aprovechemicn~n agrí- 
cola, el \ fa l ie s.? nc dlvi;lido c,i? dos r,ectores: san F&l ix - Jusenín y Jusepín- 
LQ Pica. 

* 7 -  111.4.1.1. Ef sccto:-SonFc.ii:<-Jtrsepín (7.531 H a s ) .  Estádotcldodetie- 
iras de buena ca!ic:Iud; pre,iorniric:i s l~c lo s  de tecturas medias, oldecuadu fer- 
tilidad, topografía p!¿ar.r:: \; bien :rfrc.ncl~;ci, ct excepci6n de ias suelos de las 

. . !  terrclz.¿is altas q u c  si->.: c:, ci : icis:,rz o ; ;~-y:cr~ectarne:~te drenadcr; . 



Estos svetns f!l~:ron clasificacloc en: 

GRANDES GRUPOS Clasificación lntecpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 
HAPLUSTOLLS, rnedios, bien drenados (50 %) ,IIC . I 

UST IFLUVENTS, medios, bien drenados (20 %) .IlC . l 
t-iAPLUSTALFS, medios, bien drenados (10%) . I  IC . I 
T8OPAQUEPT5, arcilfosos, imperfectamente 

drenados (1  0 %) . . VSDC . .VSD 

Uso Ac:?:~cil 

Es gc?neralizodo !c;s cultivos de tabaco, harta liras y frutales hajo rieco, los 
cuales c l t e r i ~ u ~ i  ice mr31;z y algod6r-4 en e !  Iiuvioso. 

I ii -4 .1  .3 .  Cr:c.!.o!. Jwc:;;r! - Lc7 Pica ( 6  " 3  12 Has ). Los suelos son predarni- 
t l ~ l " r t ~ ~ ,  de text  VVC; c::. 7 i  I li?!;.~, r1~- .  l(-nt-ct ;.er:rienbi i idad, ferti l ¡dad moderada- 
mente p b r e  )( pi. t r : :~i i t<! !? n11(:cjainic;ntc!5 cm invierno. Todo esto l imi ta  las 

, . 
C O I ~ I C ~ , C ~ I ? I : S  cit? G ~ ~ ~ . * s L ~ c c ~ \ G : ~ ~ F , ' : I ! G  ~;;!rírc;la, +";tos por ejemplo, podrSon pro- 
ducir- pos!-ílc que cumplc.::~:~,il.é.;t rx I r 3  i.,?,csa. 

Uso Aci.uc¡ 

C¡asificaciÓn Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 

. . \/S C . . IVS 

. .IVSC . . .IIIS ( a )  

Son fre-.ocntes Iss cul t ivos an i i a i~s .  de  suhs;stencia. Existen testips del bos- 
que de gal~.r;a o~igirrc:!. 



En este sr!ci.or. los fundatncntales son el drenaje y !a fer t i  lidcrd, 
d ) d e  ah: lo ncci-sirjad de la correcci6ri d e  estas lim1tc;cianes [Jara mejorar 

su cay.mc,ic!oc.i apr;colcli. 

i 4 2 .  Vallec cie los rios Plrugvcr y Puncerec  

Estos vatles ocupar> una superficie oproxinadc de 19.300 Has, E1 4C!% de 
estas tierros son d e  buena calidad. Los suelos san profundos, tcxtu ius m e- 
dias, be rn oderoda a buena fert i  lidod. E l  :esto de las tierras, presentan 
sucios cori fext vrcis medias a arci t losas, moderada fei-t i Iidcrd, somef idos a 
i nur-tdaciones u  ocasionciies. 

L?  c l:;sificaci&n taxonórni ca e i n te rp re t~ t i va  de estas suelos es la siguien-  
+e : 

C,R/ir\?f?i_5 GRUPOS Clasificaci6n Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

i l l  . d . J .  En r n í c ~ c i ~ ~ :  n Ir j :  vcIles d e  lo<; r:cs Amana, Guanipa (tramo medio 
e in iai  lc:r ) . 

. . 
Los F : ~ C ~ O S  v~'.i( ir i c;~?sde i -exfwas iiviorius a medias a medias sobre arcillosas 
Q C I I - C ~ ~ ! O S U F , ,  !~!c?dct.~:?~!- n I)ajc~ f!.;.: ilidad, con problemas de anegamiento por 
í fuv ias  o poi. de?sLi?idun\i:-nto :!e los ríos. 

GEP,NBFe5 GR!..!KI=‘S Clasificación Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

UST IPSANiMEN! S ,  i , ir.:)cs., iriitnd~il;:t~s . . VDSC . . E l  ISC . ¡ti5 (a) 

TRQPAQlJEpT 5 ,  ~r!ed;os ,  inund«l?Im VIDSC . . IVSC . . . IIIS 

USTORTHEI'd'T S ,  tnecfios, iriundirblci> . IVDSC . . IISC . . ¡ !S  



Dado la ;mportoncÍa de estos valles para el desarrulio ogrícoiu de la región, 
urge la necesidad de estudios mOs cietallados en aquellas áreas potenciales 
que no tienen e l  detalle conveniente para precisar las limitaciones y posibi- 
lidades de uso en cada sector o valle en particular. Entre estos sectores se 
pueden sciwlar los sigvietites: 

- Tramo medio del valle del río Guanipa. Preliminar 

- Vol le del río Pao, estado Anzoótegui . Preliminar 

- R;o Aragua y Punceres. Estudio detallado 

Debido a i patr6n de presentación de las suelos en ciertos sectores y sus di- 
ferentes c:pocidades, permiten el estabtecirniento de usos mixtos agrÍcolas- 
ganaderos, lo qcc con1lavar;a a un mejor uso del medio natural y permitiría 
una mayor uti l ización de la mano de obra. 

En ef valle ciel (;uaraniche, donde existe un estudio semidetallodo y actual- 
mente se está irnpler.~<:i~tando c.! proy?cto de desarrollo integral de este valle, 
es necesario iiucer a lgur?os se!5~Jon!ieilios: 

- La coi-isrrucci¿ii do !a pi cm d.- ' :;il?nio, es de suma inrr~ortancia para el 
desarrolio acirelecvario dr.! v n t t t ,  ycr quí. ;-errnitiria regar más de 7.000Has1 
de ~ L I P ~ U  calidaci sobi e todc> en g - 1  spctai- Sari Fcl ix  - Jusep;n. 

- Dcbr- dói-sete intpo: tr.r:ici<.r a In nai ;crjI?ura de I luvia, sobre todo en el 
sector Jusepi'r' - La F;,;::;. E5'I.e t ierie impoi-rancio, ya que las &reas cercanas 
y al este Ae Matvr;nl es Fsorib!c? cbtener dos cosechas anuales bajo lluvia, 
y donde :os i;fc:blrri,as íut:cisrrie~r:ales son de fertilidad y drenaje. 

En genero¡ se pvc+de scfiaior ?-:e cs riecesario hucer estudios agroclimáticos y 
agroe~u>ritmic:ic, pura así otit e::er la mejor selección y combinación de empre- 
sas, con la mr+;or ri>i.tabilidwi de  los cultivos, la mejor utilización de la ma- 
i ~ o  de obra y un maycr coeficiente d e  USO de la tierra, todo esto enmarcado 
dentro de critci-icis n,coiÓgiccr;s. 

- En est? caso es tntrnbi&n v;'tli:.la la posibiiidad de combinar sistemas de rie- 

go ir~tegrados a superfirics mayoie;  que lo complementen, lo que permitirÍa 
empresas rnixrus agr Íco las .- ganaderas, y coi1 el lo mejor uso de los recursos 
natura/es y de mano d e  i7t)i-3. 

111.5. .Sector Planic ie Aiuvial  er-, los Llanos Orientales 

I I 1 .5.1 . Caractei. íst ¡<:as genere 1 es 

tos ríos al  finalízai .;:, :-ecorricln Lientvo de la Mesa, forman amplios planicies, 



que corrcspo:i i~ei~ ~ i l  ~ ? C J T ~ C  a 10 q u e  rl\harco b , !~ re / i ~ ,  \lita tlarraa Llanos d e  
Mc. i ia<y~s .  Eske sec:or f;siocir&fico t iene vria ~trperficie aproximada de 
250.íj!j3 ! i,x, 

LOS pi.incipo!es rlos quc: forman estas p!anicies una vez que salen de la 
Mesa son: E l  Aragua, e l  Puneer~:~, Guarapici-&e, Amaira, Guanipa y T i -  
gre. 

Los bioclimcas predominantes en la planicie son e l  bsque seco tropical y 
cf bcsque hbrnedo tropical. El promedio unuat de precipitación asta aire- 
r)~i.i:>i c f í .  los : .4-50 rnm,,presentando uno buena distribuci0n en el transcur- 
su cl,.! ario. 

Ei+o\ r, lsnicirs tienen un rel ieve general muy piano, las  pendientes son 
muy (.<~;¿i, - r 'S), formándose algunas veces nrandes depresiones. Son 
f r e c . c i r ~ ~ t i ~ s  ic-: :i) ,:idaciones por lluvias o por desbordurnien!o localizado o 
gene* u! izctdo alL iilgunos ríos. 

E l  contnci.o c i ~ i : . .  !.: ; ! !~ : s i c i~  aI;ivia/ y !as niesas es niuy suave, a excep- 
c i i n  critrc? la TTr:;l y \/t,rii c; i.ai,rca, donde existe una escarpa de unos 8 m 
de ai!ui.o. 

, ' . e  Hacia e! esi:", :L. pis!?; r ~ r .  , > j i ) \ ~ i ~ l l  ~ . c J s < >  cjro.3uuirnen~e hacia la 1 lanura ce- 

rlag05a C O ~ ~ P ) . C '  . j i :  7 B r .  : : x ~ s I ~  ; ! 1 f ' 1 ; ' ~ : 1 . ; ~ j t l ;  de 1g n?urea dinórr~ica y 10s depósi- 
foz n?cri.i !los cr! j r ?  cr?? cu ;-:rr 112 s u i w 4 i  c;i e 

, . I' 1 Ateildicndr:) t r  ; :y  .Y:.:': .i noi.ie>c!r~ri~-~\ ,:,I-P, y .~or-fodináini cos las planicies alu- 
I/íaies se Ilii;:. !'iivi+:-- 2 r - i  ,lo. c-i.d>r.li;clcrdes: pianicie dí: desborde y plani- 
c ie dc:!t.aicci. 

! :  j-Q t . ~ \ r i : ) i ~ i ~  ~ f \ ! ' . ' i ! . l t  ;:):. ..:,r:!,cirdf- (:omgi.r.rtde e l  lecho mayor d e  inundación 
. , 

j/ {ílj ;>!gr i ;  c ! ~ : ,  ccI-rtrc)r y c!:~~~c;':os de1 :ir: Guai-apicIie, 

. "  * 
Las P l c r i Í ~ i c . ;  ( - L : . i r i . . . i :  tos ~oi t - :~-xc<r;c!c i~ !os deltas recientes o actuales de  los 
r h s  Arri,~!.;..~ - G .JL.-J::..,! ./ i T;,i 4, 

.j,~,iios: icr mayo! j!.7r;.e Cft) 101, s ? : P ~  C ~ C  esta área 5 0 0  texturas arcillosas 
- A i  ) con i?,r :'!.:ct!jiPx ~ i !3~ i . i ~ r !  <!?!i~il,::i. O I t ' i ~ t T l ~ t i t a i ,  muchos de 10s suelos 

t i ~ n e n  cor ! , i I ; tw?~i~,  i : i , ; t l . , f~ ,~~Cf~~r~; ;? ;>fn ~l,.it-a. Todo esto oriqinn propitx4ades 
.. . e .  * 

f l ~ ; c a r  dericcv,orc!!.:i<-; .,.:n-i<.:; ci;ici::r?!:. ..:~:*r?o~tor.!, inFiltracióri restringida y 



lenta permeabiliducl. 

Los suelos en general presentan bajo nivel de fert i lidod. Alguks' iuelor 
tienen plintita a' poca profundidad (0,5- 1 m). 

En generul l o s  suelos son anegados por agua de lluvia que es favorecida 
por la topografía muy plana (con sectores depresionales) y la lenta per- 
meabi lidad. 

Lu clasificación taxonómica e interpretat ¡va es la siguiente: 

GRANDES GRUPOS Clasificación Interpretativa 

Sistema 1 Sistema 3 

TROPAQl JEt3TSt arcillosos, imperfecta- 
mente drenados . 

PL INTHAQ IJEYTC;, rncdios, irnperfecta- 
i c ~ ~ t i i  c drrnarlos. 

, VIDS 

En general, los cirlriv ~bsistencia estáti bastante general izados. Abun- 
da rnaíz, yuca, fr i jo l i ~ ,  OCUW~O, mapuey, y alguno plantación de ca- 
ña de azí,car, cíi.rict>: y cawi). 

Existen seclores ~hii>t.i.; aí,n se rxmserva el bc 
en la Kcser va Foc.es:it! del (%u¿ii.ap iche . !nso alto, especialmente 

E l  húmhia ha iritcivr;.i~ic$o t!? una' rnatiera irracional, la vegetación natural 
pura lo expldtoci0i\ rriadert?ra y poro,el estublecimiento de cultivos de sub- 
sistertcio. En g~nara l  ssa talu indiscrirninada ha empeorado las condiciones 
de drmuie, coniu cor,:ec~~crtcio dsl cierre de los desagües naturales, debido 
a las cxíerisas dcforer.tiicic~iea cün rsia<luinaria pesada, y tal vez a una menor 
superficie transi~irarctc. 

111.5.4. Pla11icit.s d3i;dcas de los ríos Amana, Guanipa y Tigre 

11 1.5.4.1. Suelos. Ert gwieral , !os suelos presentan texturas que varfon 
desde arenosa Iiusts b i c ; i l l ~ ~ ~ ,  el don~inio de una clase textuml es funciónde 
la unidad deposicioncil i3xistente. Por ejemplo, en los brazos deltaicas, pre- 



dorninrrri las i exturas arenosas o arenosas gruesas corno en las "calles de Mo- 
nagas" . fn las cubetas predominan las texturas arci l losus. 

La mayoria de estos sliclos son de fertilidad poble, siendo fuertemente áci- 
dos, de baja cupaciduJ de intercambio cati6nic:o y baja saturación de ba- 
SC?.C;. 

Las condiciones de drenaje varían de escasumente drenados hasta excesiva- 
inciite drenoclos, depciidiendo de las condi cioncs texturales y estructurales 
dc  105 sirelos y de los c.ondicio~ies de anegamiento por agua de lluvia o por 
cJci5hoi-t-lcltniento de los ríos en algunos sectores. 

1.a inc i ;gc , r  k! r l ~ :  los silelos fueron clasificados en: 

CLASIFfCACION INTERPRETATIVA 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

. VIDS . S e .IVS 

. . IIIS ( a )  

. . l is (u)  

. VIS 

La prc.si:.i~ciir y ;lr.ui-~ti.i.iAn (le cctdcc uno de estos grurides grupos varía . en 
10s dil'crí!ni .-:, ~i r i i~ l~ : . j : ;  d e  sutaio. 

Bosqu~. de;\;" h l s , r ,  ;; i.:flsqus dzoso altb, usociados con cultivos de subsisten- 
cias (cambilr, i r i c ~ i ' z ,  1 1  i i . . ) l ,  algodórr, etc), tarribién existen áreas con pas- 
tiznlcs estal.~icci~-.i.>:; ( ~'ori!?oltr j. 

En lu jonu tla rebcr l!;,:. t.!,:? los rícjs Guoiiipa y Amc~iia se observati pantano ar- 
bnlado y p, i -~~ l ,~ i l~  Iit:!i..<ceo. .41 rioreste de San José de Buja existen algu- 
nos Sf?(:\í31f;5 COI-I UII,:; . 

111.5.6. Posibilidt~ctc~~de Uso 

En gerie~.al lu iiiayoria dr! estc>i r ; c i c / ~ ~  presentan condiciones desfavorables 
de íert i lidtid y (le cl, ; ~ciie y i ~ c  l in i i ta i~ un apiovect~amiento agrícola, 



En ¡a atuvia! de desborde del r lo Guarapiche, debido a l  mal dre- 
naje y a lu gran proporcián de suelos arcillosos, su uso agrícola está restrin- 
gido a cultivos adaptados a estas condiciones, tules como el  arroz, la caria 
de azúcur y los pastos. 

Esta planicie tiene tambiíin grandes posibilidades de uso f~restal,  debido a 
la gran vnriedad de especies madereras de alto valor ccimercial (apamate, 
carapo, pararnancillo, cuajo, etc) que existen en la zona cercana a la Re- 
serw Forestal de Guarapiche. 

£ 1  uso forestal debe hacerse tomando en cuenta las técnicas de corte y reno-  
va ci6f.i de; bosque. 

Por las coi:~id!-;.i,clones anteriores de suelo, drenaje y potencial forestal, se 
esiima qut?  en I;i rnayoría de las tierras de la aluvial del río Guara- 

t ienen Unri aptitud predominantemente pecuaria y forestal, sin descar- 
t a ~  la  pcsibll:dud de i~so agi-;cola en algunos sectores con mejores condicio- 
nes de di-eiiajc y S L ~ ~ ' : ~ O  is:c:r Íe La Pica). 

En !as planirics deituicas los i-íos Amana, Guanipa y Tigre hay variacio- 
nes en las posibil;rlad.ls ilCc vti; s r ' ~ b : ~  e:! sector consider~do. 

En e l  sector Bula -. La i'dborr-:;i:..>ycr - Ei h4er~y.  por- presentar mejores condicio- 
nes de S U L I O S  y erl dor~ds. !a c~iilcit.-;;ri!c= y atfccucrda precipitación permite ob- 
tener c i r ~ f  ccsc>cii~: >.>imie; c ' ~  :rji .:.i;l i :vos adopt-ados (maní, f1.i jol , caraota, 
mai'z, algof.ic:>r;, P L C  ;, j-7g:: ?,;:un t > i r ~  vnejoi- vocación agrícola. 

I91-aIrncntc: r i s t c i s  &:.s.-nc l ,ei ::,I !,,.o; il:?: p3cib; lidades de uso ganadero, para lo . . 
CLC! :e iecorrlicnd.:~ ia !:.,frt:.::~,cc i;.: r!e pasfos mejorados ( pangola, yaraguá, 
uuinac, ., r t c  j . 
En los v+os dc 1 9 s  I-;:.; P ~ , : c j n c ,  ::GL-,anipn y Tigre, existen también posibilida- 
des agr;colc15 y ganr:('l/?; ::!i . 

1 .  Dt-Lido u t3ije ~:;c+r.ti-l.: cle ( ;L?GS planicies existen algvnas áreas con posibi- 
Iidaclt~s ci!~.ícoic~s, t.alr..j -?!-:o c-:i seclor San José de Buja - La Morrocoya - Pla- 
nicies alüvi«!cs de lo,; ri'oc Ar~.ia!.iu - Guanipa y Tigre, se recomienda estudios 
de suelos ~ernidetal!«dos, !o que permitii-;a una mejor definición de los suelos, 
su áIstrihi!ción y s 5 5  1 imi ta~~or\es.  

2. Se clcber! rwl Izar estudios o invcsf.igac;ones tendientes a definir la recu- 
perabilidad de  las f !ei.ras er-i Ins ti!-c!as coi? problemas de drenaje, para lograr 



una mejor definici6n de su aptitud agrícoia o pecuaria, o para reservarlas. 

3 .  En vista de que en este sector existe una buena precipitación anual y 
bien distribuida que permite lo obtención de  dos cosechas a l  atio, debe dar- 
sela suficiente importancia cn la agricultura bajo iluvio, ya que el riego no 
3 s  de primordial importancia. En lo posible integrarla a ia explota :l;n de 
áreas vecinas w n  menor potencial. 

4 .  Deben conservarse oims con fines de reservas forestales 

5. Estudiar la posibi liciad de establecer cultivos perennes: palma africana - 
ca cao . 
6. Establecimiento de empresas mixtas agrtcolas -ganaderas 

Entre las prácticas de manejo recomendadas estarían las siguientes: 

- Construcción de drenes, lo que diversificaría la produccian agrícola 

- Mejoramientos de los niveles de fertilidad de estos suelos con aplicación 

racionci l de fertilizantes y abonos. 

- Esta extracción de madera debe realizarse usando todas las técnicas de cor- 
te y r~-:novaciCln de koiqves. 

I l i . 6 .  Sect~r  Superf i cl e Ondulada de Deni~dación 

Está situada en lu ;,arte central y ~cc identa l  de los llanos centro-orientales, 
ocupa una super:¡ ci  e api oximodu cJe 630.000 Has. 

Según cl Mapa de zonas !e  Vida de Venezuela, este secior es6 ubicado en 
el  bosque seco tropica: . La precipitaciiin anual no presenta variaciones espe- 
ciales importantes, genei-cpime!~fe está alrededor de 1200 mm, siguiendo un ré- 
gimen nioclal, f;pi¿o Ilanero, seis meses secos y seis meses húmedos (ver ma- 
pa N " 7  y 70). 

La vegetación notural es!& forniada por una sabana de Trachypogon achaparra- 
do y en los fondos de los dreries una selva veranera semidecidua a decidua. 

El uso actucll predonrinante lo c~ns t i t uye  un pastizal nati.~ral herbáceo, de ba- 
jo valor nutritivo, asociado en algunos sectores con un bosque ralo bajo. 

La superficie ondulada de denudación se caracteriza por presentar una gran 
heterogeneidad en suelo y en relieve. Desde ei punto de vista topográfico e- 
xisten dos Óreas diferentes: por una parte existen sectores con importantes 



desniveleí y pendientes mayores a 45%, presentándose a veces extensos 
afloramientos de material terciario, especialmente en la cuenca alta de 
los ríos iguana y Claro, acentuados procesos d e  denudacisn o erosibn, 
red hiclrográfica densa con ental les profundos y abundantes crf lorcrrnicq- 
tos de coraza ferruginosa, estos Últimos predominan coi-, ipr pacte rneri- 
dional d e  estos I lanos centro -oriental es. 

Por otra parte existen sectores de menas extensión, con reiieves relctiva- 
rnerite planos (pendiente 1 a 3 5%). Además existen Oreas con acumüia- 
ciones eólicas (a l  norte de la poblaci6n de Altamira y a l  sur del cerro 
Icjuaila ) . 

En Ias Creas de pendientes menos pronunciada (plano a suavemente ondu- 
¡.ido ), fa :ncyvi-ía de los suelos son de texturas medias ( FAa-FA), presan- 
tando tr.!inca~,t'c:i~.i.o de los horizontes superficiales. Presentan baja ferti- 
lidad ricitul-al, p!-l ;?? 4.5 a 5.5; buja CiC (menos 24 meq ./ZQO gr de arci- 
1 la j y baja s~liliaciCg*.. d i?  bases (menos  38 %). E l  drenaje es de bueno a 
moderado, a excep:-:id,-i de las partes bajas inundables, 

En las áreas de diri.~as, !a !nayoi.Ía de t i t s  suelos son arenosos, o excepc!On 
de 10s fondos, entre dunas q~.;n f ilncioncin como cvbetas donde e l  material 

es rnedio a arci I loco. i r ~ s  :;uc lcrs adenibs d e  s u  baja ferti idad pwsenfan 
una alta susceptibilid~:ii a la r tsr i8: i .  

En las 61-eas nias  d:  e<fi.r(.ici: y donde existen los affararnlenfos de carrjza, 
práct icarnei-ite rio e,.:;it-te rncte~+ici i de sciilo en la superficie por efecf-t? del 
rscurrir.n;ent~ c i i f ~ l - i r ,  c?cnerc;ln!ente lo qrre queda son bloques de c~razcts 
(arrecifes) o r;ini~tr:.., *,?drepu:;os de concreciones de hierra, grava y canto 
d e  cuarc;tg piodr~ctr, cle i dssm;~ntelamien:a.de !a coraza fcrr-ugfnoca. To- 
do esfo indicc ;a crilscncia o poco volumen efectivo de suelo ap:svechabie 
pava las 

111.5.3. Clasit iccci6. i  Tc ,on8mica e Interpretativa 

En las áreas de rooagrcf::, in-icnos accidentada los suelos se ctasificaron en: 

GRANDES GRUPOS C lusificaci6n I nterpretativa 
8 

Sistema 1 Sistema 3 

tfAP1.UST OXS, fuertemente- erosioriados .VI ES , VI ES 
FIAPLUSTULFS, fuertemente eros~ciíabos . VI ES . VIES 
USTROPEPTS, arci ilosos, poco íji uFi~ndos . VI ES . VI ES 
USTORTHENTS, muy poco l~;-L::f:!ricjo:, Vi IES .VIiES 



Las dunas estabi litadur fueron clasificailus en e l  tipo de tierra miscelánea: 
tierra de dunas estabi lizadus ( Psamment - Ac;uepts), y su ciasifi cación inter- 
pretativa . VIESC, en cualquier sistema de manejo. 

En los sectores donde la topografh es m& quebrada y la erosión es m6s acen- 
tuada, los suelos fueron agrupados en los tipos de tierra miscetáneo~ siguien- 
tes: 

Tierras w n  rocas ( coraza ferruginosa ) 
( Orthents - Psarnment.s ) . VI1 IST 

i ierros muy pedregosas y ondulada 
(Psamrrients - Ustoxs - Ortherits) 

Vi 11 ST/VI I ST 

T ierra escabrosa quebrada 
( Orthents-Ustoxs - Tropepts) 

Posibi iidades de Liso 

Los suelos de la superficie onduiuda de denudación, tienen muy pocas condi- 
ciones para s u  aprovechun~iento, debido a las fuertes limitaciones del suelo, 
topografía y erosi6n. Su vocación es esencialmente pecuaria, sobre toda en 
aquellas breas de relieve menos accicientacio y que no presentan limitaciones 
frrertcs debido u la mr-azrr o a la pcdregosidad. 

En relación u las ?:-h.. ; i co> C ~ E .  rnai~c jo rnás adecuadas a 1 desarrollo pecuario se 
citan lus ~ i g u i ~ ~ ~ j t e ~ :  

1 .  Apl icaci6n i,ariio;?n\ d e  fc:ti!izantcs en parte de las fincas para elevar los 
niveles b a i ~ s  de fert i iidad. Dadu la importancia del fósforo y del azufre en 
el mejoiamier-rto cin ?as p ~ ~ t i i a l e s  y como es sabido que la mayoría de estos 
suelos preser!tcri~ defici+?i~cias de t.!:tos elementos, se recomienda la mezcla de 
fosforita y de azufre por ser la más económica para estos pastizales *. 
2. Investigar sahre lar a!ter~ativas de establecimientos de potreros, ya sea 
i on  puatos mej~iados odaptabies u t-sus mndiaiones, o con plantas nativas 

' forrajera a base de le5urninos~~ y de grarníneas. 

3.  Introduccióri de seniovientes nuevos (cebuinos y mestizos) adaptado: a es- 

* Hutton E. M,'L~ importancia clel mejoramiento de pastizales para la in- 
dustria ganadera veriezolunc;. Proyecto de Productividad Anima l. Vene- 
zuela 17. M.A.C. F . í 4 , 0 .  1972. 



tos condiciones y que hagan un uso eficiente del medio mejorado. 

4, Determinar la capacidad de carga y la rotación adecuada para evitar 
el sobrepastoreo, para frenar el deterioro de los suelos. 

5. Establecer y distribuir adecuadamente los abrevaderos y los suplemen- 
tos al iment i cios en los potreros. 

6. Construcción de lagunas, e investigar sobre la posibilidad de utiliza - 
ción de aguas subterráneas, para aminorar la tensión de sequía a que es- 
tá sometido el sistema suelo - pasto -animal. 

111.7. Unidad geográfica planicie de desborde del río Orinoco 

Las caioctei-ísticas de estas planicies van a estar referidas a la margen iz- 
quierda dcl I Íu Orinoco que abarca una superficie de 130.000 Has aproxi- 
madarncr;te y est4 mmpi.endida entre la población de la Parmana, estado 
Guárico, ! iastr:, Ilcrrranms, estado Monagas. 

La planicie de de:;brde esta consf ;tiiia..lci fi.indamentalrnente por su comple- 
jo orillar. Se traba da ~i i :  coi~iur>.to de ~ , Q ~ C O S  axiales y laterales, inunda- 
dos por las crecieritcs cnuales del río. S:.c anchura varía mucho a lo largo 
del curso del rro, tenie!?do ampliucicnes y estrangulamientos. 

E! relieve es pluno a suavemente ~ri\rli.ilacl~ y los aportes longitudinales es- 
tán representados pof. una yi;xtap~:.ici6n de boncos y cubeta5 de decantación, 
existiendo algunos á!-t?,;.5 permanentes ocupadas por aguas. 

111.7.2. Uso Actiial 

Bosque denso bajo usociud~ con lagunas, tanto en las islas del Orinoca como 
en la margen izclliierdu es Frecuente observar cultivos de algodón de fibra lar- 

go. Tambi&n existen cultivos de subsistencia o base de maíz, frijol, patilla, 
etc. 

111.7--3. Suelos 

Los suelos de estn planicie son m u y  heterogéneos, debido a la dinámica flu- 
vial. En los bancos axiules y laterales es frecuente los suelos Aquepts y 
Fluvents, de texturas medias ( F  - FL - FAL), en la mayoría de las cubetas o 
depresiones los suelos son predominante Aquepts, de texturas arci 1 losas. 
En general se trata de sedimentos muy recientes, pero con moderados a ba- 
jor niveles de fertilidad. 

La limitación más importante en esta planicie, es la inundación anual a 



que están sometidas las tierras por i ~ s  crecidas del Orinoco, permaneciendo 
anegadas las vegas aproximcmdamente de 4 a 5 meses, no obstante es también 
lo que permite la producción estaciona1 de cultivos de ciclo corto. 

Los suelos fueron ci~sificados en: 
CLASIFICACION INTERPRETATIVA 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

AQUEPIS 
Tierra aluvial mixta 

FLCIVENTS 
VlDS . VI DS . VIDS 

Fosi b i  l i dades de Uso 

Debido a las inundaciones cuyo control es prácf.icarnente imposible, las po- 
sibi lidades agropecuarias se restringen a las actuales. Sin embargo, hacien- 
do un uso eficienfe del f iempo libre de inundación, puede lograr un aprove- 
chainierito agricolu de astas tierras no solamente a base de algodi;n, sino tam- 
bién de otros cu!tivos de ciclo corto tales corno e l  frijol, la caraota, maíz, 
etc.  

Ec necesario también aplicar fertilizantes parcr elir;rar /a fel-tiliciad de estos 
suelos y por consiguiente las i*endio-iienfor; de los culfivns a implantarse ai7 

especial para el  nlgodói~, que tía rcgis!rtlc1o h j a  cri su rt-r ldi~~ienta debido a 
!u fei-t i iidaci y p(cigas, E2l.c cuff uderr;ás i-e?t~¡t^i e de otras pr-&cticas agro- 
nónilcas y cufti,ii-ales F C : ~  ir-rr; c;arno: ( zontrol cie plagas, enferrriedader y malezas, 
destrucci6n de sol-ga adc-c:i.rac!:a, ccí seclla, c i c  j. 

Posibilidades de exploi.rici&r: foresFnf pn áreas que hayan sido deforestadas con 
o t i m  fines, con espc-cies ciei lugar o adnptuclas. 

1 1  1 .8. Sectoi. Piar:; ci es C:?na~pcas Cosieras 

La plcrsiirie cenagosa coster-u, situada a l  este de la región nororiental (sur- 
este del eskado Sucre), ocupa una svperficia aproximuda de 200.000 Has. 

Esta planicie es un medio litoral marino (depósito de marismas), en el cual 
la mayoría de las formas han sido originodas por la dinamita litoral, 

El  re1 ieve es muy plano, pendiente de 0 - 0.5 %, con algunas áreas ron ca- 
rácter depresionaI . 

+ 
E l  clima está caracterizado por presentar altas precipitaciones (, 2000 mm ), 



bien disti-itruidas en todo el año y altas temperaturas medias. 

La mayor parte del área de esta planicie está permanentemente saturada de 
agua, con-ro consecuencia de las inundaciones provocadas por la acción con- 
junta de la marea dinámica y viva, por desbordamiento de los ríos,' las altas 
precipitaciones, todo esto favorecido por la topografía muy plana. 

E l  substrato de las planicies costeras está constituido por un material arcil lo- 
so, gris verdoso, muy rico en pirita. Este material puede estar fosilizado por 
cijoi-tss minerales más recientes que pueden ser sedimentos fluviátiles o por 
material orgánico (turbas ) . 
!,as pla13íc;cs cenagosas se pueden subdividir en: slikke, schorre y cubeta 
cie rilarea. 

E l  Slikko: se irircrido dos veces a l  día por efecto de la marea dinámico (plea- 
mor ordirtaiia) . F l  material está compuesto por turbas y arcillas ricas en pi -  
rita. Lu veyet:iciGri es fl~ndomentalmente de mangle. 

E l  Schori e: se inunda por efecto de la marea de agua viva (pleamar excep- 
cionul j o durante la es;ación lluvioso. E l  material de suelo es fundamental- 
mente orquni co !: l - l r ~ t o ~ ~  l ~ s  ', y la vegetación puede ser herbácea (enea, cor- 
tadera, et c )  y arbcf;_ida ( tc~ i ich t . ,  mor; chtt ) . 

. Las cubetos di? marc.a,. sr'n :ornias Ljerivc;c!:;,; de fa transgresión f landiense, ge- 
neralmente r3:.10n i~ i~n iac ias  por agun d c  !luviu y ocasionalmente por la marea 
dinarnicu. Er: e;;175 r:,.;Sci<ri qredcrnlr:an 7r;aterial orgánico (turbas, con alto 
satcroción ¿e asr.;il y :,:.? , ~ i . . i  1 e de carácter ácido ) (01 igotróficas ) . 

La ri~ayci.;:.; c!c i o l  5~ :os tic>i?eri :in suhstrato arcilloso de origen marino 1 va- 
riables p:.oFiin~Ji..~!~~lt.:s, i.ii::o er, s;r.ita. 

Este rnatcric; l, que 1-1. .  !:c.!:: , ~ f  l .wcr en superficie, generalmente está cubierto 
por si~elos ur.júr: t <:o:; : 1-i iit,~s1:h'-..s j y nienor proporción por sedimentos f l  u- 
vialcs. 

En candicionoa de  i",~;d.:; i:ib~-l i mcjoi. drenaje), e l  material mineral u orgá- 
nico conluiiiii-iedo dr !>ii !tu ;j:tcde general- en suelos sulfato -ácidos actua- 
les (Sulfaquepts o 5 i i i  f.oI;r?,r\izt ) o " cat-clay" , que debido a la producción 
de ácido sulFGri co se qenct.ü.ii pH menores de 3.5. En presencia de bases 
( C c C 0 3 )  G d e  orcil!as ~lcri jconitn no se generan estos suelos sulfato-áci- 

. . 
dos. En cc;ndic.ior?cs de: i-ectucciori, estos suelos son sulfato-ácidos poten- 
ciales [Su i faquer~~~ i .  



En e l  schorre y en !as cuberos de marea existe abundante material orgánico, 
notándose que en condiciones de sobresaturación permanente no está mine- 
ralizado (Tr~~of ibr is ts ) ,  en caso de mineraiizaci9n parcial a de contamina- 
ción con pirita puede existir H istosoles de los Grandes Grupos, Tropohemists 
o Sulfihemists. 

En síntesis, los principales grandes grupos que existen en este sector son: 

Tropofibrists, Tropohemists, Sulfihemists, Sulfaquents, Sulfoquepts . Tropa- 
quents y Tropaquepts. 

Uso Actual 

En e l  slikke predomina e l  manglar; en el schorre: pantano herbáceo y panta- 
no arbolado; y en los baiíos de marea: pantano herbáceo. 

Debido a las graves limitaciones de suelo y drenaje y lo dif íci l  y costoso de 
su recuperación, ia mayor parte de estos suelos son clase VIIIDS, en cual- 
quier sistema de maneio. En la depresión de Buena Vista, donde la drena- 
bilidad es más factible y menos oneroso y donde la formación de suelos sul- 
fato-ácidos es improbable por el carácter a l  calino y profundo de estas tur- 
bas, los suelos fueror.i clasificados en IV  en el sistema de manejo 2 v 3. 

1 1  1.8.4. Recomendaciones 

En vista de que en estu planicie íos problemas de drenaje y suelos son de di 
f Íc i I  solucion y que iec~ii ier~-t\  de altas inversiones en las obras de infraestruc- 
tura (polder S), y existiendo tierras de mejor calidad y con menos problemas, 
en otros sectores de iu r.egiCn, se estima que estas áreas no tienen prioridad 
de desairollo agrírolo en la regiin, n i  en el país, n i  actual, n i  a mediano 
plazo. Además qiie el  rrlaneio de estos suelos orgánicos y sulfato-ácidos exi- 
gen de una alía tccnoioyÍa poco conocida en Venezuela, y su aplicación 
debe estar r~;~o;cjada por una amplia investigación específica adaptada a 
nuestras condicicrr~es . 

Como en la rcgi in so 1iar.i repcvtiido importantes areas con suelos sulfato-áci- 
dos actuales y potenciaics, se recomienda una amplia investigación acerca 
de su forniación, evoluciór-, capacidad de producción de acidez, de conte- 
nido y tipos de pirita, adaptabilidad de cultivos y pastos, etc. 

En relacion al  manglar por ser un ecosistema de valiosa importancia para e l  
hombre por su productividad biótica, y como fijador de sedimentos y protec- 
tor contra la erosiíir. mai.ina, se recoinienda evitar cualquier alteración y de- 
be ser considerado coino Rescrvorio de Fauna. 



Se rewmienda el drenaje, recuperación y aprovechamiento agropecuario 
de la depresibn de.Buena Vista, en base a l  estudio de Janhn. Existen va- 
rios motivos que favorecen la recuperación de esta depresión, entre ellos: 

- Adecuada ubicaci6n, accesihi lidad, y está ubicada cerca de -centros 
poblados importantes. 

- Se tomaría como área piloto para investigación y -manejo de suelos ar- 

gáni cos. 

- Estos suelos orgánicos son pcfcncialmente fértí les, son ricos en bases, 
especialmente calcio. 

- Deben hacerse estudios sobre ta fauna silvestre y el aprovechamiento 

r.aciona l de los bosques. 

I V -  C ONCLUSIONES Y RECOMENDAC6QNES GENERALES 

Una conclusión Importa-rte, es que la reg¡& oriental, es una de las que 
acusa mayor escasez de klerros de buena cc!idad ( clases I y I I  ), apenas al- 
canzan 137.000 I-las (el 2 % del  totul j . No obstunte posee una inmensa 
extensión de s u e l ~ r  de clase I l l .pofenria 1 ,  cuyas Pcxibi lidades de ut i  1 iza- 
c i i n  se vislumbran. 

Es necesctrio poner estas t ierras  buenas bajo prudiic.ciOn racional y hacer un 
esfuerzo para aurnentqi. scis fronterrls, con la incorporaci¿.n de esas tierras de 
mediana calidad, haciendo uaa explotación odecuc~da, se$n principios que 
garanticen el equlibr ici uei ambiente, de manera del dar justa solución a los 
graves probIernr!s sociales que aquejan la región. 

Las árecs con pasibi lidades clc uso, e s ~ á n  ubicadas en la parte norte y nores- 
te del estado h\orSiagas jf e n  e! estado Sucre, en esfe Gltirrio hay una mejor 
distribuci0n espacial. 

En el  estaclo Mcnac;as, las Úreas con a3rÍcc)Ia son: el  valle del 
Guorapiciic, vulles de 10s rfos Aragi~a y Puriceres, planicies aluviales de 
los rros Amana, Guctnipa y Tigre, parte terminal del delta del rÍo Guanipa 
(sector La Morrocoya - Son iose de Buja ) . 
En e l  estado Sucre, ¡as areas cor! posibi lidades de uso agrícola son las s i -  
guientes: explayarnientos l.ermir.iules en Campearito - San Bonifacio; expla- 
yamientos de Cariaco y Cascnay; explayamiento tl?rrnina 1 del río Manzana- 
res; depresión de Cumanacoa, explayami entos termina les de Guaraúnos, Bo- 



horda1 y Yag~~raparo  y val les en la.península de Paria. 

La extensa superficie que abarca la aitiplanicie de la Mesa, 3,5 millones , 

de hectáreas, plantea una gran interrogante en el futuro desarrollo agrope- 
cuario del Oriente de Venezuela, ya que nctualmente hay un gran descono- 
cimiento del medio natural a del ecosistema de la rnbana, que es'en defini- 
t iva determinante para la selección y combinación de renglones agricolas y 
pecuarios que secan productivos en esas condiciones. . 

En relación a l  sistema rnontafioso se puede hacer el siguiente diagnóstico de 
erosi0n: 

a) Zonas críticas de erosión actual: cuencus altas de los ríos Guarapiche, 
Manzanares, Neverí y Amana ( f i l a  de Turimiquire); cuenca alta y media 
del río Cai-iam (afluentes importantes: ríos Carinicuao y Ciavel linos); cuen- 
ca alta de los ríos 4rogua y Punceres; cuenca alta y media de los ríos Yagua- 
raparo, Grande, Yoco, etc, en la península de Paria. 

b) Zonas críticcis de erosión pofencial: subcuenca alta del río Cancamure, 
afluente importante del río Manzonarcs; macizo de Caripe, donde nacen 
ríos importantes como Cal-ipe, Grande, Cristalino, CaRo de Cruz, San Mi- 
guel, etc; norte d ~ '  península de Paria, entre cabo Tres Puntas y el promon- 
torio de Paria; cerro Copey, en fa islc cie Margarita y ¡a serranía de La Pa- 
loma, en e l  estado Sucre .  

. . 
En relación a los aspectos :.c>cio-=ecs-,oi-riicos, resaltan las siguientes conclusio- 
nes. 

0 

La densidad demogFd;::r r :glrnol es de 4 1 habitantes/ l(rn2. Sin embargo se 
nota una poblaciórt ( i i ~ i ~ g , < i l : n z n t e  distribuida, urja concentración en la costa 
y un despoblamim~s i t..,lio. P\lo obstante en  las zonas montañosas y en 
especial en e l  cstado S u c r e ,  existe una alta presián demogrofica como con- 

5 secuencia de un.] n:-ryoi- poh!aciijr3 i-ura l (30 - 40 habitantes/ Km ). 

El sistema cic tencnc;« oe !a tierra presenta evidencia de iniusticia social de- 
bido a l  alto Iiidice d e  conce,~tracíbr. de la propiedad y control de la tierra 
( latifundios) y una al  tu proForc;ól,i de minifundios. 

En fa región predomina !í1 ynnoc!cr;a extensiva de bajo rendimiento. 

Gran parte de la producción cgrícola vegetal de la región, proviene de ex- 
plotaciones de subsistencTc ( coiiuco) . Sin embargo, muchos de estos conu- 
cos implantados de una manera iriacional, en ios sectores montañosos provo- 
can la ruptura del equilibrio ecol6yic0, acelerando la erosión de los suelos 



y alterando el régimen hidrolbgico de los ryos. 

Sobre todo debido a l  pequeño tamo* de las propiedades, lo cual hacc im- , 

posible e l  barbecho. 

En reIaci6n al  cuadro 24 que resumen los resultados del Inventario, se pue- 
den sek lar  a lqunos conclusiones importantes. 

En e l  sistema de manejo 1 (agricultura de lluvia con uso de tecnologfa a- 
dec~ada), lo más resoitante es la gran superficie que ocupan las tierras de 
clase III y IV, que alcanzan 1,055.589 Has, esto es debido a ¡u gran incor- 
pamci6n de las mejores ticrras de la Mesa, en caso de que sean resueltos los 
problemas de fertilidad. N o  obstante, a l  compararse con el  sistema de ma- 
nejo 3 (agr i~v ! furo  con uso de tecnología adecuada,' incluyendo riego), no 
existe un uurncnto apreciable ni  en superficie,ni en mejoramiento de clase. 
Sin emtulrgu el riego, garantizar6 una mayor seguridad y diversificación de 
la producciór-i nr;-i.opecuoria y un mayor coeficiente uso de la tierra. 

Las clases Vl' i ,  v:! y 'JI y sos complejos rio varian en relación con e l  siste- 
ma de manejo 1, y)  ?L.<\ S<.- c~) r r i c le r~n  tierras no I-egables. 

Se pudo obser\/ai- dvr-ontc c \  levantumie,i,,, c z v  campo que la situaciOn social 
imperanta en cl medio ::iral de !c. reaiiir: nororientu!, es sumamente precaria, 
lo cual adenicr, c:: rnnfiv~.;odo por los Yndices socio-econ6micos que presentan 
dicha región. Dc aqu; :!!:i se1-i . i c ! i ~ n t o r i a  tu soiueión de los problemas plan- 
feados en las ~ { . > i - i ~ l u s ; o ~ i ~ i  an:crl:>ies, 1.1 que a l  mismo tiempo se adelante un 
programa ambiclosu (.ir- i -eso fgc i~~ ,  de ¡u tenencia de las mejores tierras, con 
la finalidad d;. p-~c."~'"~. c v"icl"to disfribución, lo cual por supuesto debe es- 
tar unido a pi-qr.an,i:rs i:-~tcrn:r;~s de capa~¡ tación y culturización campesina 
Única gararit íci de q::. 1 9 2  sarilbios que se engendren tengan un carácter per- 
manente, 

Las tieri-os ¿;e buc:ric c..xiici.~d, c.s¿asas p r o  bien distribuidas en e l  espacio, po- 
dríon garantizcr uriu i:m-wdio!,x y favorable transfclrmación de las condiciones 
socio-econ6rnicas in-ipcra~i, .?s 31 se tienen en cuenta las premisas anteriores, lo 
que indica qiJe es inc!~?ci,:d~le !ci resoluci6n de los que están afec- 
tando el USO i-aciancf c!e ,zi:c.:s : f t ? r r ~ ~ ,  . 
En las actuales condicio~ies del país,  Ic investigación agrícola debe ser apli- 
cado, que plantee y r<-?sut:lvu problemas inrnedíatos y de gran repercusión ini- 
cial y que su irnplemenf-ctci6.n esté c?l alcance de la mayorra de los agriculto- 
res, es decir que sus ;esu!tcdos pueden "tnaslficarse" . En relación a este 



campo, por ejemplo, se estima que la fertilidad del suelo, es uno de los 
problemas que t i r t h ~  cl6rsela prioridad, )$a que e1 Oriente del paÍs, cuenta 
con grandes extensiones de rierrar de betja fertilidad natural. 

Sin embargo, no se piensa que Únicamente a través de la fertilización se 
va a resolver ei problema de desarro 110 de la Mesa, o que se va a lograr 
la transformación total de esta gran superficie. Es necesario buscor alter- 
nativas de uso agricota eficiente bajo esas condiciones naturales o que 
requieran cambios minimos, ejemplo, me joromiento y desorrol lo del cul- 
t ivo del merey, plantaciones de pino Caribe, piño . 
A corto plazo, debe fomentarse en diferentes situaciones naturales, enxi- 
yos de adaptabilidad y recdimientos de cultivos, de fertilización, abona- 
miento y encalado, densidad y épocas de siembra más adecuada, prácti- 
cas culturales y agron&micas, como rotaciones, cortinas rompeviento. 

En cuanto a l  aspecto pecuario, hay que experimentar con una serie de 
gramíneas y iegurninosas forrajeras, buscando soluciones prÓdicas y eco- 
nómicamente fcctiblgs para e l  problema de ia baja producfividad de las 
sabanas i~aturates. Entre estas forrajeras se consideran promisoros y adap- 
table~, el capfm rneSao, yaiaguó, elefante, panyola, pará (Brachiaria), 
entre los gramÍneas; y Kudzú, Siylasanthes, Cafopogoniurn y Desmodium, 
entre las leguminosas. 

Además es indisperisohir. un rnelor tor?oclm:ent.a de !as especies nativas 
tarito grarnínear corno jequrninuscr, ~ U E :  ptrealan la sabana, y buscar la ma- 
nera de favorecer der.+!-o de esiar, ospeci~as, aqvellas que tczngan un mayor 
vaior forraiero. 

E l  muneio tecnolí iglc~~ &e ias s:,elss debe t-iarc?rse con criterios científicos 
y fa apllcai,ióvi dc tCc:;íci;s debe ser lroducida y probada en nuestras condi- 
ciones, evitando que : c  de!eriorc.: c m  e [  i'iernp c !  medio natural. 

Se hace hincap;& ?uc !u criill"rccción de la tecr\clogÍa en el camp siempre 
debe estar supedita&a cr i inter-6s sccia t.  

~ e b e  p!antéarse come una alteinatlvc? de investYgaci6n las empresas mixtas 
(agrícolas -ganaderas ), y tos sistemas de utilización de cultivos múltiples 
y las rotaciones ds cultivo, las cuales garantizarÍan un mejor equilibrio del 
media natural, una menor necesidad de "subsidios de energía" en los eco- 
sistemus agrícolas y un mejor aprovechamiento del recurso &S abundante de 
la regiGn, como es la fverza de trabajo. En este orden de ideas debe plan- 
tearse la utilización inte-rat de las afeas marginales con áreas de mayor po- 
tencial, por ejemplo: vailes y .nesas, niesas y planicies aluviales, o dentro 
de la misma mew por la convergrncia de suelos de diferentes patencialida- 



das; in+cgruci6n de superficies regadas a otras árms mayores marginales. 
Todo : . . . í~demás d e  garantizar Oa estabilidad del medio por lu diversifi- 
ccrciórl (.it_ie se establece, permite ' ."disininuciGn de los riesgo:; económi- 
cos que poclrran ocasionar tanto po, los problernosckmercacio y precio, 
como los de ataqíie de pfar;;as y enferrr!edadesn . 
Se recomjenda a corto piazo la aplicaci:~n de práct íea~ de manejo tbcno- 
lógicas adecuadas en una agricultura bc,o lluvias, es  decir que requieren 
menor inversión y son más f6ci  les de soii~cianar, por ejempio: fertiliza - 
ción y abonamiento adecuado, mecani;:ación trgricola, rotación de cul ti- 
vos, cite, S i  en el futuro se verifica la fact ibi i idad económica del riego 
en ¡u Mesa, ya e l  usuario d e  las tierrm, tenifr;a paro ese momento mayor 
capacidad técnica, lo que garantizaría el éxito de las exp90taciones agrí- 
colas Aojo r'ego. 

Se recomienda liucer un mejor uso de la infraestruc?ura de riego en Cumaná 
y Curiocn. Ct.)ri respecto at sistema de i-iego de Cumanú, la "situación ac- 
tual est; cnractr";zada por IJna serie de aspectos negaPivos y por estar muy 
distante c i ~ l  potercicx! produccs;vo de los recursos de  !a zona, mencioniindo- 
se el irtad;~cuacJc :arnciio dé Ic? e x p l o t a ~ i h  ( " c h a r ~ s ~ ~  ), inadecuado patrón 
de cuIf ¡vos, bc jo !~ivc? i i c:c;r,¢ /b$ica i-ie i a ~  t * ~ ~ J ~ t a ~ i o n e ~  agr;es(as, deficien- 

- 4  . 1 
f e  di,;! rikiücion ci:: ioc: .cai.irfcie:, .-I:? r:i.qo", 12tc ( 9 9 ) .  En refación a l  sistema 
de r ; i g ~  .Ic tIarIu,:r~, r!~<;7.- ';T; ':(:~<~:.CIY~.: el nix.fei educ!~cionai y técnico de los 
usuario=, ~-et;oi~.wrsti r>roi..:.n?r;.; citr- :;?r?rncia de !a tierra y aplicarse las 

, 
técnicas dt r,.,atiaio rci-%irn!:ncíaacr; ;;(.:r ic :rlv,.~iti ., ricaci6r\lf (40 1. 

. , 
Prograrna i-.rii-i.~i.taii ;.i; .,»L. ... !xic; en ' 3 s  II(~~SI: ,.;e rapTrxcIor1, utilizan- 
do pla-s:,tcxs c r i j i .  ..:c.!unu, . .!e grcrn cobertura .;. ?ve? hqan  un 

. . buen mnf.rot <!P: i - jC~?t . r t~; ; !w. i31 2 :L~F:::r4.?cial . 
Establecimieiit~ y t::?i;cz; s 1:-:i ..:e ..er;ervas forestales donde sea necesario, co- 
mo la f i l a  c'v 'i' irr::lii;i.:. . c...: z '-;,-.!= gran in;po-kancfa en e! Oriente del 
p ~ ; ~ r -  ciescle ei pcrtifo d e  Y;:.: :J <;ti ir(.se2 vas !-11dr; CUS. 

,4plicación y e.~t<?i;ci&ri de! a ~ b s ; d b  .conservacionisPa que lleva a cabo la Di- 
visi60 de Reci.ri.sos Naturn ;e:, del ,M. A-, . C. 

Hacer contt.of efccfivo .fe la3 talas y qucmas indiscriminados, sobre todo en 
la cuenca de! Carir;icuao, qtie a!imenta a! embalse de Clavel linos el cual 
disminuye proyresivamcnte SU vida .*ti l .  



Hacer contiol y cumpo?ii para que los campesinos eliminen los cuitivos 
en limpio (conucos), en sentido de la pendiente. 

Mejorar y establecer nilevas pfantaciones de cafe y cacao, donde !a: 
condiciones ecol6gicas Oo permitan, ya que protegen.ef suelo de lo ero- 

sión, adernQs de sus ventajas socioeconómicas. 

En las zonas semiáridas, sobre todo en el sector suroriental de la islade 
Margarita, se recomienda el fomento y racionalización de la ganadería 
caprina, ya que este tipo de explotación está acorde con ese medio eco- 
lógico y hace un uso eficiente de los escasos recursos existentes. 

Deben emprenderse programas de capacitación para los agricultores de 
rnanerci que a l  mejorarse su nivel educacional, cultural y técnico, les 
permita hacer un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y por 
ende, obtener rneiores ingresos y justos niveles de vida. En este aspec- 
to los programas de Extensión Agrícola deben jugar un papel muy impor- 
tante. 

Todos los organismos c instituciones que trabajan en la región deben or- 
ganizar sus actividades en forma coordinada, de tal manera que en la 
formulación y ejecución de proyecto. de desarrollo agrícola se haga un 
mejor uso de los r-ecursos disponib les, que garanticen e l  éxito y eviten 
la duplicación de esfueiz~s. 
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