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Las gramíneas endémicas de Colombia

The endemic grasses to Colombia

Diego Giraldo-Cañas*

RESUMEN

Se presenta el inventario de las gramíneas endémicas de Colombia, con el
objetivo de contribuir al conocimiento de la flora colombiana. Se realizaron
numerosas expediciones de campo a diez de las once grandes regiones
naturales de Colombia (Amazonia, Andes, Caribe, Chocó Biogeográfico,
Guayana, islas caribeñas, isla de Malpelo, Orinoquia, Sierra Nevada de Santa
Marta, valle del río Cauca y valle del río Magdalena). Además, se consultaron
colecciones de los herbarios CAUP, COAH, COL, CUVC, CHOCO, HFAB,
HUA, HUQ, INPA, JAUM, MEDEL, MEXU, MO, NY, PSO, RSA, SI, UDBC,
UIS, US, VALLE y VEN, así como una revisión exhaustiva de literatura. Son
endémicos de Colombia un género (Agrostopoa, Pooideae) y 77 especies. Así,
el endemismo constituye 8,7% de la flora agrostológica colombiana. Los
géneros más ricos en especies endémicas son Festuca (17 especies), Chusquea
(11), Andropogon (4), Arthrostylidium (4), Aulonenia (4) y Calamagrostis (4).
La región andina es la más rica en especies endémicas (59 especies). Los
gradientes altitudinales más ricos en especies endémicas son los de tierras altas
(3000-5000 m), con cerca del 50% de endemismo.

Palabras clave: Flora de Colombia; Gramíneas endémicas; Gramíneas
neotropicales; Plantas endémicas; Poaceae de Colombia.

ABSTRACT

The checklist of Colombian endemic grasses is given, in order to contribute to
the knowledge of Colombian flora. This research is based on personal inventories
in ten of the eleven greatest natural regions of Colombia (Amazon, Andes,
Caribbean, Caribbean Islands, Malpelo Island, Chocó Biogeográfico, Guayana,
Orinoquia, Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca valley, and Magdalena
valley), on the study of collections of different herbaria (CAUP, COAH, COL,
CUVC, CHOCO, HFAB, HUA, HUQ, INPA, JAUM, MEDEL, MEXU, MO, NY,
PSO, RSA, SI, UDBC, UIS, US, VALLE, and VEN), and on an exhaustive
bibliographic research. One genus (Agrostopoa, Pooideae) and 77 species are
endemic to Colombia. Thus, the endemism constitutes 8.7% of the Colombian
agrostological flora. The genera with the high endemism are Festuca (17
species), Chusquea (11), Andropogon (4), Arthrostylidium (4), Aulonenia (4),
and Calamagrostis (4). The Andean Region shows the highest endemism (59
species). The altitudinal gradients with more endemic species belonging to
highlands (3000-5000 m), with ca. 50% of endemism.

Keywords: Endemic grasses; Endemic plants; Flora of Colombia;
Neotropical grasses; Poaceae of Colombia.
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INTRODUCCIÓN

En los estudios sobre biodiversidad, además de los aná-
lisis acerca de los patrones de riqueza y distribución de
especies, entran en juego los análisis de endemismo, porque
estos son de suma importancia en las estrategias de conser-
vación de la naturaleza y manejo de la misma, toda vez que
las especies endémicas no se distribuyen aleatoriamente
(Kessler, Kluge 2008). Las especies endémicas están princi-
palmente distribuidas en islas oceánicas y en hábitats insula-
res, aunque también pueden presentarse en hábitats aparen-
temente homogéneos como los bosques amazónicos o los
bosques andinos húmedos (Kessler, Kluge 2008).

Así, el endemismo se define como la situación donde una
especie, varias especies o un grupo taxonómico de especies
(una familia, un género, un subgénero, etc.) están limitados
a una región geográfica particular, debido a aislamiento,
composición edáfica, topografía, clima o características
ecológicas propias de los taxones (Kessler 2002, Morris,
Morris 2003, Kessler, Kluge 2008), o estar restringidos a una
región biogeográfica o incluso, a una división político-
administrativa (p.e.un país, un departamento, una provincia,
etc.). Por lo tanto, una especie endémica, un género endémi-
co o una familia endémica se reconoce como aquella entidad
biológica nativa y exclusiva de un ambiente, un área o una
región geográfica particular (Morris, Morris 2003, De
Carvalho 2011).

Según Font Quer (1993), existen tres clases de endemismo:
1. Endemismo conservativo o paleoendemismo (endemismo

que se remonta a épocas geológicas antiguas).
2. Endemismo progresivo, neógeno o neoendemismo (ende-

mismo de formación relativamente reciente).
3. Endemismo secundario (tratándose de un archipiélago, el

endemismo de cada isla con respecto a las demás).
En este contexto, se presenta el inventario de las gramíneas

endémicas de Colombia, con el objetivo de contribuir al
conocimiento de la flora colombiana y como un insumo para
investigaciones futuras que aborden la definición de áreas de
endemismo en Colombia -desde la incorporación de datos de
diferentes grupos vegetales y animales- con base en los
planteamientos de De Carvalho (2011).

MATERIALES Y MÉTODOS

Expediciones de campo y muestreos. Se realizaron 104
viajes a diferentes localidades en diez de las once grandes
regiones naturales de Colombia -Amazonia, Andes, Caribe,
Chocó Biogeográfico, Guayana, islas caribeñas, isla de
Malpelo (ésta es la única área en la que aún no se ha detectado
la presencia de ninguna gramínea), Orinoquia, Sierra Nevada
de Santa Marta, valle del río Cauca y valle del río Magdalena-
entre los años 1995 y 2012, en las que se inventariaron los

recursos agrostológicos, tanto en áreas naturales (conserva-
das y/o alteradas en diferentes etapas sucesionales) como en
áreas rurales y urbanas. Los muestreos se realizaron en forma
aleatoria y cualitativa y la recolección de ejemplares se
ajustó a los estándares de inventarios florísticos y de preser-
vación de las muestras (Johnston 1941, Lot, Chiang 1986,
Gould, Shaw 1992, Llorente Bousquets et al. 1994). El
inventario se complementó con el estudio de colecciones de
los herbarios CAUP, COAH, COL, CUVC, CHOCO, HFAB,
HUA, HUQ, INPA, JAUM, MEDEL, MEXU, MO, NY,
PSO, RSA, SI, UDBC, UIS, US, VALLE y VEN -abreviados
de acuerdo con Holmgren et al. (1990)- y adicionalmente, se
consultaron numerosas fuentes bibliográficas.

Determinación taxonómica. Los ejemplares recolecta-
dos se determinaron taxonómicamente en el Herbario Nacio-
nal Colombiano (COL), en donde además se encuentran
depositados con la serie de colección de D. Giraldo-Cañas.
Todos los especímenes recolectados fueron determinados
por el autor, aunque la Dra. María Negritto (Universidad del
Magdalena, Santa Marta, Colombia) confirmó y/o corrigió
algunas determinaciones taxonómicas de ejemplares del
género Poa. Los nombres taxonómicos de todas las especies
están basados en los recientes catálogos de las gramíneas del
Nuevo Mundo (Judziewicz et al. 2000, Peterson et al. 2001,
Soreng et al. 2003 y Zuloaga et al. 2003), excepto para los
géneros Arthropogon (Giraldo-Cañas 2011a), Axonopus
(Giraldo-Cañas 2001a, 2008), Digitaria (Giraldo-Cañas 2005,
2010), Festuca (Stanèík 2003, Stanèík & Peterson 2007),
Glyceria (Giraldo-Cañas 2002, Tsvelev 2006) y Panicum
(Zuloaga, Giraldo-Cañas 2012).

Intervalos altitudinales. En relación con la considera-
ción de los intervalos altitudinales, hay que destacar que
estos se discriminaron arbitrariamente con una amplitud de
500 m, aunque esta elección se hizo con base en el uso
frecuente de intervalos con esta amplitud en diferentes inves-
tigaciones en gradientes altitudinales (Giraldo-Cañas 2011b),
lo cual facilita las comparaciones de riqueza, diversidad y
endemismo entre diferentes grupos biológicos. Cabe desta-
car que en el último intervalo altitudinal (5000-5775 m) no se
han encontrado gramíneas. Así, el límite de distribución
altitudinal de las especies vegetales en Colombia se ubica
entre los 4700 y los 4800 m en la región andina (Giraldo-
Cañas, obs. pers.) y entre los 4800 y los 5000 (5100) m en la
Sierra Nevada de Santa Marta (Cleef, Rangel Ch. 1984), lo
que se ajusta a las características del efecto de masa o efecto
de Massenerhebung (Flenley 2007), porque la Sierra Nevada
de Santa Marta está más cerca del mar Caribe, donde tiene las
influencias directas de las corrientes caribeñas, las cuales son
más cálidas. La incorporación de un análisis por gradientes
altitudinales, constituye una técnica eficaz para detectar los
cambios en la dinámica, la estructura y el funcionamiento de
los ecosistemas y así, esta aproximación permite entender
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cómo las poblaciones y las comunidades cambian en res-
puesta a las variaciones ambientales, ya sean bióticas o
abióticas (Austin 1985, Gosz 1992, Sanders 2002). Es por
esto que los datos aquí presentados, pretenden cubrir algunos
vacíos en torno de estos aspectos ecológicos de la distribu-
ción de angiospermas neotropicales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un género [Agrostopoa Davidse, Soreng , P. M. Peterson,
Pooideae (Andes y Sierra Nevada de Santa Marta) (Davidse
et al. 2009)] y 77 especies son endémicos de Colombia
(Tabla 1, Anexo 1). La baja proporción de elementos endé-
micos (8,7% del total de las especies de gramíneas presentes
en Colombia) refuerza la hipótesis de que Colombia consti-
tuye un puente biogeográfico entre Mesoamérica y
Sudamérica, en donde convergen biotas de diferente origen
y por lo tanto, el endemismo es bajo a moderado en territorio
colombiano, excepto en los páramos, en donde el porcentaje
de endemismo del total de la flora vascular se ubica entre
45% y 63% (Rangel-Ch. 2000).

Así, en Colombia se han documentado 59 géneros endé-
micos de plantas vasculares, los cuales son representantes de
27 familias, entre las que se destacan las Asteraceae (nueve
géneros endémicos), las Orchidaceae (8), las Melastomataceae
(7) y las Rubiaceae (4) (Lozano Contreras 1996). Cabe
destacar que la mayoría de estos géneros se concentra en la
región andina y en la Sierra Nevada de Santa Marta (Lozano
Contreras 1996).

La mayor cantidad de elementos agrostológicos endémi-
cos se presenta en la región andina, con 59 especies, más dos
especies que son compartidas con la Sierra Nevada de Santa
Marta, y una especie compartida con la Orinoquia (Anexo 1).
En las restantes regiones naturales el número de elementos
endémicos no supera las siete especies: la Guayana colom-
biana tiene siete especies endémicas (más dos compartidas
con la Amazonia, una compartida con la Orinoquia y una
compartida con la Amazonia y la Orinoquia), Sierra Nevada
de Santa Marta (tres especies endémicas), la Orinoquia (2),
y el Chocó Biogeográfico (1). Cabe destacar que Carbonó,
Lozano-Contreras (1997) no citaron especies endémicas de
gramíneas para la Sierra Nevada de Santa Marta. En la
Amazonia, la Llanura del Caribe, así como en las islas
caribeñas y en los valles geográficos de los ríos Cauca y
Magdalena no se han detectado especies endémicas (Anexo
1). Por otra parte, hay que destacar que los géneros que
presentan el mayor número de especies endémicas son Festuca
(Pooideae) con 17 especies endémicas, Chusquea
(Bambusoideae, once especies endémicas), Arthrostylidium,
Aulonemia (Bambusoideae), Andropogon (Panicoideae) y
Calamagrostis (Pooideae) con cuatro especies endémicas
cada uno (Tabla 1, Anexo 1).

Las gramíneas endémicas de Colombia.  D. Giraldo-Cañas

* Único género endémico de gramíneas de Colombia.

Tabla 1
Número de especies endémicas por género

en la flora agrostológica colombiana

Género Número de especies

Festuca 17

Chusquea 11

Andropogon 4
Arthrostylidium 4

Aulonemia 4

Calamagrostis 4
Agrostis 3

Agrostopoa* 3

Digitaria 3
Neurolepis 3

Paspalum 3

Axonopus 2
Nassella 2

Poa 2

Rhipidocladum 2
Arthropogon 1

Cortaderia 1

Glyceria 1

Guadua 1
Panicum 1

Parodiolyra 1

Raddiella 1
Tripsacum 1

Urochloa 1

Zizaniopsis 1
Total 77

Sólo se han encontrado cuatro trabajos que hablan del
endemismo por región natural en Colombia: Betancur, Kress
(1995) destacaron que el mayor porcentaje de las especies
endémicas de la familia Heliconiaceae (73%) se concentra en
la región andina; Giraldo-Cañas (2011b) encontró que 72,7%
de las Marcgraviaceae endémicas se encuentran en la región
andina, y Hernández Camacho et al. (1992a, 1992b), resal-
taron que los mayores endemismos se concentran en la región
andina -no obstante, estos últimos autores no proporcionan
porcentajes de endemismo. Estos porcentajes son similares
al que presenta la región andina para las gramíneas endémi-
cas, el cual corresponde a 76,6% de las 77 especies endémi-
cas de Colombia (59 especies endémicas andinas). Cabe
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destacar que cerca del 50% de las especies de gramíneas
endémicas se encuentra en las tierras altas (3000-5000 m),
ca. 29% en las tierras medias (1500-3000 m) y alrededor del
21% en las tierras bajas (0-1500 m) (Anexo 1). Los anteriores
datos se ajustan a los encontrados por otros autores (Carbonó,
Lozano-Contreras 1997, Kessler 2002, Kessler, Kluge 2008),
quienes resaltaron que el endemismo aumenta con la altitud
en ambientes montanos tropicales [aunque esta afirmación
depende del grupo biológico analizado (Kessler 2002)],
mientras que la riqueza disminuye en un contexto de gradientes
altitudinales, situación que se conoce con el nombre de Regla
de Rapoport (Sanders 2002, Guerrero, Sarmiento 2010), lo
cual se traduce en un alto recambio de las especies de
gramíneas a medida que se aumenta el gradiente altitudinal
(Giraldo-Cañas, obs. pers.).

Por último, es necesario destacar que las especies endé-
micas no han sido estudiadas en forma integral, las cuales,
por sus características y rareza geográfica, pueden estar en
peligo de extinción, y de las que poco se sabe acerca de sus
características genéticas, demográficas y ecológicas, por lo
que son necesarios estudios y análisis más precisos.
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Anexo 1

Inventario de las 77 especies endémicas de Poaceae de Colombia (sólo se ha documentado un género endémico:
Agrostopoa Davidse, Soreng & P. M. Peterson). La región o las regiones en las que crecen las especies se discriminaron así:
Amazonia, Andes, Caribe, Chocó Biogeográfico, Guayana, islas caribeñas, isla de Malpelo [reconocida como una unidad
biogeográfica independiente del Chocó Biogeográfico, de acuerdo con Hernández Camacho et al. (1992c)] (ésta es la única
área en la que aún no se ha documentado la presencia de ninguna gramínea), Orinoquia, Sierra Nevada de Santa Marta, valle
del río Cauca y valle del río Magdalena [cabe destacar que la serranía de La Macarena se incluyó en la región Guayana, de
acuerdo con los criterios de Hernández Camacho et al. (1992c), Cavelier et al. (2001) y Giraldo-Cañas (2001b), mientras que
la isla de Gorgona se incluyó en el Chocó Biogeográfico, de acuerdo con Garzón & Rangel-Ch. (2004)]. Las siglas para los
departamentos (Dept.) son las siguientes: AMA: Amazonas, ANT: Antioquia, ARA: Arauca, ATL: Atlántico, BOL: Bolívar,
BOY: Boyacá, CAL: Caldas, CAQ: Caquetá, CAS: Casanare, CAU: Cauca, CES: Cesar, CHO: Chocó, COR: Córdoba, CUN:
Cundinamarca, GUA: Guaviare, GUI: Guainía, GUJ: La Guajira, HUI: Huila, MAG: Magdalena, MET: Meta, NAR: Nariño,
NSA: Norte de Santander, PUT: Putumayo, QUI: Quindío, RIS: Risaralda, SAN: Santander, SAP: San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, SUC: Sucre, TOL: Tolima, VAL: Valle del Cauca, VAU: Vaupés, VIC: Vichada.
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Agrostis boyacensis Swallen & García-Barr.
Ref.: D. Giraldo-Cañas 5123 (COL).
Andes

3000-4500 m.

Dept.: BOY, CUN

Agrostis lehmanni Swallen
Ref.: E. Killip 38598 (US).
Andes

3000-4000 m.

Dept.: CAU

Agrostis scabrifolia Swallen
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3982 (COL).
Andes

3000-3500 m.

Dept.: CAL, CUN, NSA

Agrostopoa barclayae Davidse, Soreng &
P. M. Peterson
Ref.: H. Barclay & P. Juajibioy 6567 (COL).

Sierra Nevada de Santa Marta

3000-3500 m.
Dept.: MAG

Agrostopoa wallisii (Mez) P. M. Peterson, Soreng
& Davidse
Sin.: Muhlenbergia wallisii Mez

Ref.: H. Barclay 7079 (COL).
Sierra Nevada de Santa Marta

3500-4000 m.

Dept.: GUJ, MAG

Agrostopoa woodii Soreng, P. M. Peterson
& Davidse
Ref.: J. Wood 5268 (COL).

Andes

4000-4500 m.
Dept.: BOY

Andropogon bogotensis (Hack.) A. Zanin
Sin.: Andropogon incanus Hack. var. bogotensis Hack.

Ref.: Karsten s.n. (US).

Orinoquia

0-500 m.

Dept.: MET

Andropogon lehmannii Pilg.
Ref.: F. C. Lehmann 6979 (US).
Andes

1500-3000 m.

Dept.: BOY, CAU, NAR, VAL

Andropogon tolimensis Pilg.
Ref.: F. C. Lehmann 4403-A (US).
Andes

1000-1500 m.

Dept.: CAU

Andropogon sp. nov.
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4542 (COL).
Andes

1000-1500 m.

Dept.: NSA

Arthropogon sorengii  Gir.-Cañas
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4560 (COL).
Guayana

0-500 m.

Dept.: VAU

Arthrostylidium auriculatum Londoño & L.G. Clark
Ref.: X. Londoño & L. Clark 895 (COL).
Andes.

1500-2000 m.

Dept.: ANT

Arthrostylidium chiribiquetensis Londoño &
L.G. Clark
Ref.: P. Palacios et al. 2681 (COL).

Guayana

500-1000 m.
Dept.: CAQ

Arthrostylidium punctulatum Londoño & L.G. Clark
Ref.: S. Díaz-Piedrahita 3399 (COL).

Andes

1500-2000 m.
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Dept.: SAN

Arthrostylidium virolinensis Londoño & L.G. Clark
Ref.: S. Díaz-Piedrahita 4048 (COL).
Andes

1500-2000 m.

Dept.: SAN

Aulonemia bogotensis L.G. Clark
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4412 (COL).
Andes

2500-4000 m.

Dept.: ANT, BOY, CUN

Aulonemia pumila L.G. Clark & Londoño
Ref.: B. Ramírez 839 (COL).
Andes

2500-3500 m.

Dept.: CAU, NAR, PUT

Aulonemia trianae (Munro) McClure
Sin.: Arundinaria multiflora Döll, Arundinaria trianae Munro
Ref.: J. Cuatrecasas et al. 12624 (COL).

Andes.

2500-4000 m.
Dept.: ANT, BOY, CUN, HUI, NSA, SAN

Aulonemia ximenae L. G. Clark, Judz. & Tyrell
Ref.: J. R. Wood 5064 (COL).

Andes

2500-4000 m.
Dept.: ANT, BOY, CUN, HUI, SAN

Axonopus morronei Gir.-Cañas
Ref.: D. Giraldo-Cañas 2624 (COL).

Guayana, Orinoquia

0-500 m.
Dept.: CAQ, GUV, MET

Axonopus zuloagae Gir.-Cañas
Ref.: D. Giraldo-Cañas 2588 (COAH).

Guayana

0-500 m.
Dept.: AMA, CAQ, GUV

Calamagrostis divergens Swallen
Ref.: J. Cuatrecasas 12604-A (COL).

Andes

3000-3500 m.
Dept.: NSA

Calamagrostis involuta Swallen
Ref.: E. Killip 17618 (COL).

Andes

3500-4000 m.
Dept.: NSA, SAN

Calamagrostis killipii Swallen
Ref.: E. Killip 17466 (COL).

Andes

3500-4500 m.
Dept.: CUN, NSA, SAN

Calamagrostis pubescens (Pilg.) Pilg.
Sin.: Deyeuxia pubescens Pilg.

Ref.: Stübel 389-b (BAA).

Andes
3000-3500 m.

Dept.: NAR

Chusquea antioquensis L.G. Clark & Londoño
Ref.: L. Clark et al. 255 (COL).

Andes
2000-2500 m.

Dept.: ANT, CAL

Chusquea arachniforme L.G. Clark & Londoño
Ref.: R. Callejas et al. 8994 (HUA).

Andes
1500-2000 m.

Dept.: ANT

Chusquea latifolia L.G. Clark
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4728 (COL).

Andes
1500-3000 m.

Dept.: ANT, CAL, CHO, CUN, QUI, RIS, TOL, VAL

Chusquea ligulata Munro
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Ref.: M. Lindig 1125 (COL).
Andes

2000-2500 m.

Dept.: CUN

Chusquea londoniae L.G. Clark
Ref.: P. Franco 1487 (COL).
Andes

1500-3000 m.

Dept.: ANT, CAL, CHO, CUN, VAL

Chusquea longiprophylla L.G. Clark
Ref.: O. Haught 6132 (COL).
Andes

2000-3000 m.

Dept.: CUN, HUI, PUT, TOL

Chusquea purdieana Munro
Ref.: M. L. Grant 10726 (COL).
Andes, Sierra Nevada de Santa Marta

2000-3000 m.

Dept.: BOY, CES, CUR, MAG, NSA, SAN

Chusquea sneidernii Aspl.
Ref.: von Sneidern 1121 (NY).
Andes

2000-3000 m.

Dept.: CAU, VAL

Chusquea spadicea Pilg.
Ref.: D. Giraldo-Cañas 4794 (COL).
Andes

2500-4000 m.

Dept.: ANT, CAL, CUN, QUI

Chusquea spathacea McClure ex L.G. Clark
Ref.: O. Rangel et al. 11373-A (COL).
Andes

1500-2500 m.

Dept.: CES

Chusquea tuberculosa Swallen
Ref.: E. Killip 18005 (US).
Andes

2500-3000 m.
Dept.: SAN

Cortaderia columbiana (Pilg.) Pilg.
Sin.: Gynerium columbianum Pilg.

Ref.: D. Giraldo-Cañas 3247 (COL).

Andes, Sierra Nevada de Santa Marta
2500-4000 m.

Dept.: ARA, BOY, CAU, CES, CUN, HUI, MAG, MET, NSA,

SAN

Digitaria cardenasiana Gir.-Cañas
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3556 (COL).
Andes, Orinoquia

0-2500 m.

Dept.: BOY, MET, SAN, VIC

Digitaria rangelii Gir.-Cañas
Ref.: C. Fuentes & J. Amaya 764 (COL).
Orinoquia

0-500 m.

Dept.: MET

Digitaria sp. nov.
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3673 (COL).
Guayana

0-500 m.

Dept.: VIC

Festuca azucarica E.B. Alexeev
Ref.: D. Stanèík 3404 (COL).
Andes

3500-4000 m.

Dept.: CAL, CAU, CUN, QUI, RIS, TOL, VAL

Festuca boyacensis Stanèík
Ref.: D. Stanèík 2166 (COL).
Andes

3000-3500 m.

Dept.: BOY

Festuca chita Stanèík
Ref.: A. Etter 661 (COL).
Andes
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3000-3500 m.
Dept.: BOY

Festuca chitagana Stanèík
Ref.: X. Londoño 550 (COL).

Andes

3500-4500 m.
Dept.: ANT, BOY, SAN

Festuca cleefiana E.B. Alexeev
Ref.: A. Cleef 6826 (COL).

Andes

3000-4500 m.
Dept.: BOY, CUN, SAN

Festuca cocuyana Stanèík
Ref.: A. Cleef 9078 (COL).

Andes

3500-4500 m.
Dept.: ARA, BOY

Festuca colombiana E.B. Alexeev
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3269 (COL).

Andes

3000-4000 m.
Dept.: BOY, CUN, MET, SAN

Festuca cundinamarcae E.B. Alexeev
Ref.: J. Cuatrecasas 7966 (COL).

Andes

2500-4000 m.
Dept.: BOY, CUN, MET

Festuca hatico Stanèík
Ref.: D. Stanèík 4290 (COL).

Andes

3500-4000 m.
Dept.: SAN

Festuca monguensis Stanèík
Ref.: D. Stanèík 2026 (COL).

Andes

3000-4000 m.
Dept.: BOY

Festuca nereidaensis Stanèík
Ref.: D. Stanèík 3401-B (COL).

Andes

3500-4000 m.
Dept.: CAL

Festuca pilar-franceii Stanèík
Ref.: D. Giraldo-Cañas 5025 (COL).

Andes

3000-4000 m.
Dept.: CUN, MET

Festuca reclinata Swallen
Ref.: J. Cuatrecasas 9970 (COL).

Andes

3500-4000 m.
Dept.: SAN

Festuca sanctae-marthae Stanèík
Ref.: J. Cuatrecasas 24532 (COL).

Sierra Nevada de Santa Marta

3500-4500 m.
Dept.: MAG

Festuca sumapana Stanèík
Ref.: A. Cleef 7930 (COL).

Andes

4000-4500 m.
Dept.: MET

Festuca toca Stanèík
Ref.: J. Wood 4481 (COL).

Andes

2500-4000 m.
Dept.: BOY, NSA

Festuca woodii Stanèík
Ref.: J. Wood 5254 (COL).

Andes

2500-4000 m.
Dept.: BOY, CUN

Glyceria colombiana Gir.-Cañas
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3216 (COL).
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Andes
1500-2000 m.

Dept.: CUN

Guadua incana Londoño
Ref.: X. Londoño 214 (COL)

Andes
500-1000 m.

Dept.: CAQ, PUT

Nassella karstenii (Hitchc.) Peñailillo
Sin.: Stipa karstenii Hitchc.

Ref.: H. Karsten s.n. (US).
Andes

2500-3500 m.

Dept.: CUN

Nassella pittieri (Hitchc.) Peñailillo
Sin.: Stipa pittieri Hitchc.
Ref.: H. Pittier 1438 (US).

Andes

3000-3500 m.
Dept.: CAU, PUT

Neurolepis petiolata Davidse & L.G. Clark
Ref.: J. L. Zarucchi et al. 6265 (COL).

Andes

2000-3500 m.
Dept.: ANT, CAL, CUN, PUT

Neurolepis silverstonei Davidse & L.G. Clark
Ref.: F. A. Silverstone-Sopkin et al. 4409 (MO).

Andes

2500-3000 m.
Dept.: CHO

Neurolepis tesselata (Pilg.) Pilg.
Sin.: Planotia tesselata Pilg.

Ref.: A. Stübel 410 (US).

Andes
3500-4000 m.

Dept.: CAU

Panicum petilum Swallen

Ref.: C. Grassl 10009 (US).
Amazonia, Guayana, Orinoquia

0-500 m.

Dept.: MET, VAU

Parodiolyra colombiensis Davidse & Zuloaga
Ref.: D. Restrepo 467 (COAH).
Guayana

0-500 m.

Dept.: CAQ

Paspalum hirtum Kunth
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3755 (COL).
Andes

2500-4000 m.

Dept.: ANT, BOY, CAL, CAU, CUN, HUI, NAR, TOL, VAL

Paspalum petrosum Swallen
Ref.: C. Grassl 10015 (US).
Amazonia, Guayana

0-500 m.

Dept.: VAU

Paspalum schultesii Swallen
Ref.: R. E. Schultes 19934 (US).
Amazonia, Guayana

0-500 m.

Dept.: VAU

Poa orthophylla Pilg.
Ref.: D. Giraldo-Cañas 3278 (COL).
Andes

3000-5000 m.

Dept.: BOY, CAL, CUN, MET, NAR, NSA

Poa soderstromii Negritto & Anton
Ref.: T. Soderstrom 1310 (COL).
Andes

3500-4500 m.

Dept.: CAL, CUN

Raddiella molliculma (Swallen) C.E. Calderón
& Soderstr.
Sin.: Panicum molliculmum Swallen
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Ref.: R. E. Schultes 5662-A (COL).
Guayana

0-500 m.

Dept.: CAQ

Rhipidocladum abregoensis Londoño & L.G. Clark
Ref.: X. Londono et al. 881 (COL).
Andes

1000-2000 m.

Dept.: NSA

Rhipidocladum longispiculatum Londoño &
L.G. Clark
Ref.: J. Betancur 4169 (COL).

Andes

2000-3000 m.
Dept.: ANT, BOY, CUN, NSA

Tripsacum cundinamarcae de Wet
Ref.: V. Patiño 65-3 (CEL).
Andes

1000-1500 m.

Dept.: CUN

Urochloa albicoma (Swallen & García-Barr.)
Morrone & Zuloaga
Sin.: Panicum albicomum Swallen & García-Barr.

Ref.: F. Pennell 8129 (US).

Andes
1500-2000 m.

Dept.: CAU

Zizaniopsis killipii Swallen
Ref.: E. Killip 39099 (COL).

Chocó Biogeográfico
0-500 m.

Dept.: CHO


