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Resumen: Orchidaceae y Bromeliaceae, familias carismáticas de la flora colombiana, fueron evaluadas 
en la Reserva Forestal Protectora Nacional (rfpn) de los ríos Escalerete y San Cipriano como parte de 
la estrategia de turismo de naturaleza y cierre de brechas de conocimiento de la biodiversidad. Para 
este estudio, se emplearon más de 24 000 metros cuadrados de observación, distribuidos en seis 
senderos, y dos parcelas de 1000 metros cuadrados cada una, para un levantamiento más detallado 
de información de las epífitas (orquídeas y bromelias) árbol por árbol con un DAP mayor a 10 cm. Para 
Orchidaceae, se hizo el inventario de 71 especies de 44 géneros. Mientras que para Bromeliaceae, se 
identificaron 24 especies pertenecientes a 7 géneros. Se destacan 29 nuevos de orquídeas para el 
Valle del Cauca, 4 primeros para Colombia y 2 de nuevas especies para la ciencia. Las comparaciones 
de las especies observadas en este estudio con las expuestas en la base de datos gbif y la base de 
datos de la Universidad Nacional indican una equivalencia del 72,4 % para orquídeas y 68,9 % para 
bromelias. El análisis clúster para orquídeas agrupa las especies halladas en la Reserva en el grupo 
del bosque húmedo de la región biogeográfica del Chocó, y las separa de otras áreas de bosque seco. 
Las orquídeas y bromelias constituyen un atractivo único. Varias de estas especies son exclusivas de 
esta región del país, y algunos tours específicos demandan el avistamiento de esta flora emblemática 
en su hábitat. El actual modelo de turismo masivo en la RFPN puede superar la capacidad de carga 
y en el largo plazo, sus atractivos naturales. Sin embargo, un modelo de turismo de naturaleza enfo-
cado a grupos emblemáticos de flora y fauna podría ser más amigable, responsable y con mayores 
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beneficios para los lugareños. En ese sentido, la flora epífita y las comunidades locales pueden ser 
una combinación muy deseada para la conservación, el empoderamiento y el turismo de naturaleza.

Palabras clave: Chocó biogeográfico; Colombia; epífitas; listado taxonómico; turismo científico; 
Valle del Cauca
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The first catalog of orchids and bromeliads of the 
National Protective Forest Reserve of the Escalerete and 
San Cipriano rivers, Colombian Pacific

Abstract: the charismatic families of Colombian flora, Orchidaceous and Bromeliaceous, were evalu-
ated in the National Protected Forest Reserve (npfr) of the Escalerete and San Cipriano rivers as part 
of the biodiversity knowledge gap closure strategy. More than 24.000 square meters of observation 
were used for this study, distributed in six trails and two plots of 1000 square meters each, for a more 
detailed survey of epiphytes (orchids and bromeliads) tree by tree with a dbh greater than 10 cm. 
For Orchidaceous, an inventory of 71 species from 44 genera was made, while for Bromeliaceous, 
24 species belonging to 7 genera were identified. 29 new orchids were highlighted for the Valle del 
Cauca, 4 firsts for Colombia, and 2 new species for science. Comparisons of the species observed in 
this study with those exhibited in the big database and the National University database indicate an 
equivalence of 72.4 % for orchids and 68.9 % for bromeliads. The cluster analysis for orchids groups 
the species found in the reserve in the humid forest of the Chocó biogeographic region and sepa-
rates them from other areas of dry forest. Orchids and bromeliads are unique attractions. Several of 
these species are exclusive to this region of the country, and some specific tours demand the sight 
of this emblematic flora in its habitat. The current model of mass tourism in the npfr can exceed its 
carrying capacity and, in the long term, its natural attractions. However, a nature tourism model fo-
cused on emblematic groups of flora and fauna could be more friendly, responsible, and beneficial for 
locals. In that sense, the epiphytic flora and local communities can be a highly desired combination 
for conservation, empowerment, and nature tourism.

Keywords: biogeographic Chocó, Colombia, epiphytes, taxonomic list, scientific tourism, Valle del 
Cauca.
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Primeiro catálogo de orquídeas e bromélias da Reserva Florestal 
Protetora Nacional dos rios Escalerete e San Cipriano, no Pacífico 
colombiano

Resumo: Orchidaceae e Bromeliaceae, famílias carismáticas da flora colombiana, foram avaliadas na 
Reserva Florestal Protetora Nacional (rfpn) dos rios Escalerete e San Cipriano como parte da estra-
tégia de turismo de natureza e fechamento de brechas de conhecimentos da biodiversidade. Para 
este estudo, foram observados mais de 24.000 m2, distribuídos em seis trilhas e dois terrenos de 
1.000 m2 cada um, para realizar um levantamento mais detalhado das informações sobre as epífitas 
(orquídeas e bromélias), árvore por árvore com um dap maior a 10 cm. Para Orchidaceae, foi feito um 
inventário de 71 espécies de 44 gêneros. Já para Bromeliaceae foram identificadas 24 espécies per-
tencentes a 7 gêneros. Destacam-se 29 novos gêneros de orquídeas no Valle del Cauca, 4 inéditos na 
Colômbia e 2 novas espécies na ciência. As comparações das espécies observadas neste estudo com 
aquelas expostas na base de dados gbif e na base de dados da Universidade Nacional da Colômbia 
indicam uma equivalência de 72,4% para orquídeas e 68,9% para bromélias. A análise de cluster para 
orquídeas agrupa as espécies encontradas na Reserva no grupo do bosque úmido da região biogeo-
gráfica do estado de Chocó e as separa de outras áreas de bosque seco. As orquídeas e bromélias 
constituem um atrativo único. Várias dessas espécies são exclusivas dessa região do país e alguns 
tours específicos consistem no avistamento dessa flora emblemática em seu habitat. O modelo atual 
de turismo massivo na rfpn pode superar a capacidade de lotação e, a longo prazo, seus atrativos 
naturais. No entanto, um modelo de turismo de natureza focado nos grupos emblemáticos de flora 
e fauna poderia ser mais amigável, responsável e trazer mais benefícios para os habitantes. Nesse 
sentido, a flora epífita e as comunidades locais podem ser uma combinação muito desejada para a 
conservação, o empoderamento e o turismo de natureza.

Palavras-chave: Chocó biogeográfico; Colômbia; epífitas; lista taxonômica; turismo científico; Valle 
del Cauca.
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Introducción
En Colombia, las comunidades indígenas y 
afro-descendientes que viven en áreas rurales 
tienen una jurisdicción autónoma diferente a los 
territorios tradicionales. Esto implica una auto-
determinación en el uso de los recursos biológicos 
[1]. De manera general, esta jurisdicción colecti-
va comprende la mayor parte de la bioregión del 
Chocó, conformada por las tierras bajas y medias 
con alta pluviosidad, entre la línea del litoral has-
ta la cima de los Andes Occidentales. En el de-
partamento del Valle del Cauca, estos territorios 
encuentran su límite oriental en el enclave subxe-
rofítico del Dagua. 

La Reserva Forestal Protectora Nacional de los 
ríos Escalerete y San Cipriano (rfpnesc) fue creada 
en 1979 en Buenaventura-Colombia. Actualmente, 
está bajo la jurisdicción ambiental de la Corpora-
ción Autónoma Regional del Valle del Cauca (cvc). 
Su ubicación en la región del Pacífico es privilegia-
da por su riqueza y endemismo de un amplio rango 
de especies que incluyen plantas, murciélagos, an-
fibios, aves, mariposas y hongos [2], [3], [4], [5], [6]. 
Esta área es también estratégica para el suministro 
de agua potable, tanto al casco urbano de Buena-
ventura como a las embarcaciones que se abastecen 
del líquido para su travesía en alta mar [7].

En el pasado, las coberturas boscosas de la 
zona fueron sometidas a diferentes procesos de ex-
tracción de maderas preciosas, tales como: el cha-
chajo (Aniba perutilis Hemsl.), costillo acanalado 
(Aspidosperma megalocarpum Müll. Arg.); sande 
(Brosimum utile (Kunth) Oken), arenillo (Catos-
temma digitatum J. D. Sheph. & W. S. Alverson), 
carrá (Huberodendron patinoi Cuatrec.), chaquiro 
(Goupia glabra Aubl.), tangare (Carapa guianensis 
Aubl.), abarco (Cariniana pyriformis Miers.), entre 
otras. Con el tiempo, esta actividad de extracción 
fue decayendo por la creación y consolidación de 
la Reserva, provocando diferentes estados sucesio-
nales [8].

El casco urbano de San Cipriano, al interior de 
la rfpnesc, está ubicado a 17 km de Buenaventura 
y cuenta con 526 habitantes. Desde hace dos déca-
das, ofrece actividades de recreación y de turismo 
informal relacionadas con el río y la gastronomía. 

Sin embargo, hoy por hoy, su capacidad de carga se 
ve al límite debido al incrementó en el número de 
visitantes anuales, el cual pasó de 8362 en el año 
2013 a 114.537 para el año 2017 [9]. Esta situación 
afecta irremediablemente sus activos bioculturales. 

Dentro del plan de vida, la comunidad de San 
Cipriano priorizó las orquídeas y bromelias como 
elementos importantes de la biodiversidad local y 
claves para el turismo de naturaleza. Lo anterior, 
dado que la Orchidaceae es una familia de plan-
tas mundialmente atractiva por su uso ornamental 
[10] y la Bromeliaceae, además de su uso paisajísti-
co y decorativo, tiene un enorme potencial econó-
mico como fuente de alimento, fibras y aplicación 
farmacéutica [11]. Adicionalmente, esta es una fa-
milia de plantas indispensable como nicho espe-
cífico en los ciclos biológicos de artrópodos, algas 
y anfibios [12]. En la rfpnesc, ambas familias de 
plantas están presentes. 

Colombia es considerado el país con mayor nú-
mero de orquídeas en el mundo, con más de 4270 
especies registradas, de las cuales 1572 son exclu-
sivas del país [13]. Para el caso de las bromelias, se 
estima que existen 545 especies en el país, de estas 
206 son endémicas [14]. En términos del conoci-
miento en orquídeas, [15] presentó un registro de 
288 especies en la Serranía del Baudó-Chocó, re-
gión Pacífico de Colombia. Se trata de un trabajo 
de más de veinte años de viajes sistemáticos a esta 
serranía, y por tanto una de las áreas del Pacífico 
colombiano mejor conocida. Otros autores como 
[16] reportaron 49 especies de orquídeas para la re-
gión de Tutunendó- Chocó. En el Valle del Cauca, 
los autores [17] presentan 38 especies de orquídeas 
para la Reserva Natural Playa Juan de Dios, Bahía 
Málaga, Buenaventura. 

De otro lado, los estudios sobre bromelias en 
la región Pacífico son escasos. Sin embargo, a ni-
vel nacional, se cuenta con el trabajo clásico [18] 
acerca de la Bromeliaceae de Colombia, el libro 
rojo de plantas de Colombia [12] y la sinopsis de 
algunos géneros como Aechmea [19]. Se calcula 
que en el Pacífico colombiano existen 533 espe-
cies de orquídeas [13] y 119 especies de bromelias 
[20]. Mientras que en el departamento del Valle del 
Cauca, por debajo de los 200 m.s.n.m. (andén pací-
fico), se cuantifican 103 especies de orquídeas y 56 
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especies de bromelias [14]; otra aproximación para 
esta misma área señala 98 especies de orquídeas 
y 35 especies de bromelias [21]. Para el caso de la 
rfpnesc, el conocimiento de estas dos familias de 
plantas aún es pobre y no existen estudios previos. 

En ese sentido, fortalecer el capital humano lo-
cal sobre la comprensión de estos dos grupos bio-
lógicos emblemáticos resulta altamente deseable 
para la rfpnesc. Bajo el concepto del turismo de 
naturaleza enfocado hacia la guianza especializa-
da, las plantas epífitas pueden ser una fuente de in-
gresos monetarios para la comunidad. Asimismo, 
el equilibrio entre la ciencia básica tradicional y el 
conocimiento comunitario [22] se puede comuni-
car durante las visitas guiadas a este ecosistema, en 
el contexto de estos dos grupos de plantas. Elemen-
tos de la cultura local en términos de gastronomía, 
mitos, leyendas, usos y experiencias propias de los 
lugareños en su interacción diaria con estas plan-
tas, resultan fundamentales para enriquecer la ex-
periencia de los visitantes.

El propósito de este trabajo es construir una 
primera aproximación al conocimiento de la di-
versidad de orquídeas y bromelias presentes en la 
rfpnesc. Igualmente, mejorar la apropiación del 
conocimiento de estos grupos de plantas en los 
miembros de la comunidad de San Cipriano en tér-
minos de inventarios, técnicas de muestreo, bases 
de datos y guianza a través de senderos destinados 
para este propósito. Este esfuerzo contribuirá al es-
tablecimiento de una primera línea base de consulta 
y divulgación sobre estos grupos de plantas y facili-
tará procesos de conservación in situ en la rfpnesc. 

Materiales y métodos
Área de estudio
La rfpnesc, con una extensión de 8267,9 ha, está 
localizada en las tierras bajas del Pacífico colom-
biano, dentro de la región biogeográfica del Chocó, 
en inmediaciones del municipio de Buenaventura, 
al suroccidente de Colombia. Esta área incluye 
un gradiente altitudinal entre 74 y 1830 m.s.n.m., 
comprendidos entre 3°50’30,66” N; 76°54’3,49” W 
y 3°45’10,66” N; 76°48’43,33” W. El área tiene una 
temperatura media anual de 26,1 °C en su parte 

baja, una precipitación media anual de 7500 mm 
y una humedad relativa cercana al 90 %. [23]. Las 
precipitaciones son significativas, incluso el mes 
más seco (febrero: 449 mm) hay mucha lluvia res-
pecto al mes más lluvioso (octubre: 1196 mm) [24]. 
No obstante, las lluvias son más intensas y abun-
dantes en el periodo de septiembre a noviembre 
y las precipitaciones son más bajas en el periodo 
enero a marzo [25]. De acuerdo con la clasificación 
de [26], el área que pertenece a la rfpnesc se clasi-
fica dentro de la categoría de bosque muy húmedo 
tropical (Bmh-T). 

El proceso comunitario
Entre los años 2019 y 2020, las campañas de mues-
treo de epífitas vasculares fueron adelantadas en la 
rfpnesc, focalizadas en las familias Orchidaceae y 
Bromeliaceae. En las expediciones participaron ac-
tivamente miembros de los corregimientos de San 
Cipriano, Bodegas y Altos de la Zaragoza, del con-
sejo comunitario de Córdoba, Alto y Medio Dagua 
y los guardabosques de la rfpnesc en el municipio 
de Buenaventura. Previamente, este equipo recibió 
talleres de capacitación en técnicas de colectas y 
herborización de plantas, cartografía, georeferen-
ciación, morfología e identificación taxonómica de 
orquídeas y bromelias, base de datos, tensionantes 
ambientales, conservación in situ, avistamiento de 
orquídeas y guianza de grupos. Aun así, el conoci-
miento tradicional por parte de la comunidad fue 
fundamental en la identificación de los forófitos de 
las orquídeas y bromelias en campo, muchos de los 
cuales alcanzan 30-35 metros en el dosel del bosque. 

Colecta de información primaria 
en campo y validación
Para generar una línea base para evaluar Bromelia-
ceae y Orchidaceae en la rfesc fueron empleadas 
tanto parcelas en cada ecosistema, como transec-
tos sobre la red de senderos y sus distancias asocia-
das. La consolidación del inventario de orquídeas 
y bromelias, integró las observaciones realizadas 
con ambos métodos. 

Para el primer método de muestreo, enfoca-
do en medir diversidad y abundancia, se esta-
blecieron parcelas de 20x50 metros (1000 m2), 
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dispuestas en subparcelas de 10x10 metros. Una 
de estas parcelas fue establecida por ecosistema. 
En total fueron realizados 2000 m2 en la rfpnesc. 
Para la validación del muestreo, se emplearon los 
índices jack1, jack2, chao1, chao2 y ace [27], [28], 
[29], [30]. Posteriormente, se obtuvo el porcen-
taje de representatividad empleando la fórmula 
(S(observada)/S(estimada))*100. 

El segundo método, enfocado en medir diver-
sidad, consistió en transectos sobre seis senderos, 
para un total de 6030 metros lineales que incluían 
la observación en los forófitos a 2 metros a lado y 
lado del sendero, realizando un total de 24 120 m2 
de área de observación efectiva. Este método tomó 
90 horas para completarse. Mientras que en otros 
29 420 metros lineales de distancia asociada (reco-
rridos de desplazamiento) fueron registradas otras 
especies observadas, que también se incluyeron en 
el inventario. 

Estas mismas caminatas fueron repetidas en 
diferentes meses del año por al menos dos observa-
dores experimentados, equipados con binoculares 
nikon 10x42 para observar floración in situ y tomar 
registros fotográficos. Las observaciones de estos 
dos grupos de plantas fueron realizadas en substra-
tos tales como: troncos vivos, árboles caídos, taludes, 
rocas y suelo. Otras variables como la altura sobre el 
suelo, la abundancia y la altitud fueron registradas 
en un formulario diseñado previamente. La estrati-
ficación vertical de los individuos muestreados fue 
catalogada en campo de acuerdo con [31], [32] y [33].

Para la identificación del material vegetal se 
realizaron búsquedas en los herbarios virtuales 
de: W3Tropicos del Missouri Botanical Garden 
(http://www.tropicos.org/Home.aspx), la Universi-
dad Nacional de Colombia (http://www.unal.edu.
co), Jany Renz Swiss Orchid Foundation (http://
orchid.unibas.ch), Museo de Historia Natural 
de Paris (http://coldb.mnhn.fr), Jardín Botánico 
de Nueva York (http://sciweb.nybg.org/science2/
hcol/allvasc/index.asp), The Field Museum web-
site (http://fieldmuseum.org), The Smithsonian 
Institution Botany Collections (https://collections.
nmnh.si.edu/search/botany/) y literatura científi-
ca de autores como [34], [35], [36], [37] y [38]. Así 
como monografías del género Epidendrum [39], 
[40], [41], [42], [43] y [44]. 

En su mayoría, las fotografías de plantas fue-
ron logradas con cámaras eos 60D®, usando lentes 
macro de 60 y 100 mm. Asimismo, se prepararon 
mapas de localización para cada sendero, em-
pleando Arc gis 10, módulo ArcMap esri®. Para 
determinar las condiciones climáticas de la zona, 
se consultó la website (http://es.climate-data.org). 
Por último, la validación de nombres científicos 
fue realizada consultando la base de datos de Tró-
picos (http://www.tropicos.org) y la base de datos 
The International Plant Name Index, (ipni).

Epifitario y red de senderos para 
ecoturismo
Durante las expediciones a campo, se realizaron 
colectas vivas de orquídeas y bromelias conjunta-
mente con la comunidad. Estas muestras fueron 
procesadas, identificadas, codificadas, fotografia-
das y finalmente sembradas en una colección in 
situ denominada Epifitario [45]. Cada una de es-
tas accesiones en la colección viva cuenta con un 
respaldo en formato Darwin Core [46]. Las activi-
dades de seguimiento y monitoreo de la colección 
viva serán realizadas periódicamente por personas 
capacitadas de la comunidad.

Resultados
Red de senderos de la rfpnesc
En 2019, el equipo base y los guardabosques de 
la rfpnesc delimitaron y cartografiaron 6 sen-
deros con 18 estaciones de avistamiento para la 
rfpnesc. Esta red de senderos fue concebida para 
propósitos de avistamiento recreativo y especiali-
zado de plantas epífitas de las familias Orchida-
ceae y Bromeliaceae. (figura 1). Cada uno de estos 
senderos cuenta con un protocolo interpretativo, 
en el que sobresalen elementos de la flora epífita 
más destacada, así como otros elementos de carác-
ter social y simbólico de interés para los visitantes 
especializados y no especializados. Igualmente, en 
los protocolos se adoptó un conjunto de pautas bá-
sicas para quienes deseaban adelantar esta activi-
dad. Las características de los recorridos técnicos 
(distancias, nombres y desnivel) se especifican en 
la (tabla 1).
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Figura 1. Localización de la red de senderos establecidos en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos 
Escalerete y San Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Fuente: elaboración propia, Kevin Reyes

Tabla 1. Detalles de la red de senderos establecidos en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escale-
rete y San Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Código Nombre del 
sendero

Distancia 
efectiva (km)

Distancia 
asociada (km) Total (km) Altura mínima

(m.s.n.m.)

Altura 
máxima

(m.s.n.m.)

(S1) Conferencia 0,69 2,4 3,09 64 75

(S2) Ventiadora 0,94 1,48 2,42 70 102

(S3) Guatín 0,56 6,44 7 116 205

(S4) Barbacoana 1,79 1,48 3,27 91 170

(S5) Bocatoma 1,3 8,92 10,22 143 172

(S6) Caballete 0,75 8,7 9,45 101 180

Distancias 6,03 29,42 35,45

Área efectiva muestreada (m2) 24120

Fuente: elaboración propia
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Validación del muestreo de 
orquídeas y bromelias 
El nivel de representatividad, expresado como 
porcentaje de índices de completitud del muestreo 
de Bromeliaceae en la parcela de La Conferencia, 
mostró valores entre 88,5 % y 100 %, mientras que 
en la parcela de La Bocatoma mostró valores entre 

77,5 % y 90,9 % para varios indicadores de diversi-
dad (tabla 2). 

Por su parte el nivel de representatividad, índice 
de completitud del muestreo en Orchidaceae en la 
parcela de La Conferencia, mostró valores entre 65 % 
y 100 %, mientras que en la parcela de La Bocatoma 
mostró valores entre 100 % y 138,8 % del total esti-
mado para varios indicadores de diversidad (tabla 3). 

Tabla 2. Riqueza de Bromeliaceae observada y estimada en las parcelas La Conferencia y La Bocatoma en la Reser-
va Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Indicador S estimada por indicador S observada Representatividad (%)

La Conferencia

Chao 1 10,0 10 100

Chao 2 10,2 10 98,0

ace 10,5 10 95,2

Jack1 11,8 10 84,7

Jack2 11,3 10 88,5

La Bocatoma

Chao 1 11,0 10 90,9

Chao 2 11,3 10 88,5

ace 11,3 10 88,5

Jack1 12,8 10 78,1

Jack2 12,9 10 77,5

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3. Riqueza observada y estimada de Orchidaceae en las parcelas La Conferencia y La Bocatoma en la Reserva 
Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia). 

Indicador S estimada por indicador S observada Representatividad (%)
La Conferencia
Chao 1 10,0 10 100
Chao 2 11,8 10 84,7
ACE 10,0 10 100
Jack1 13,6 10 73,5
Jack2 15,4 10 65,0
La Bocatoma
Chao 1 5,0 5,0 100
Chao 2 5,0 5,0 100
ace 5,0 5,0 100
Jack1 5,0 5,0 100
Jack2 3,6 5,0 138,8

Fuente: elaboración propia
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Si unimos las dos familias de plantas en las mismas 
unidades de muestreo para las dos parcelas esta-
blecidas, los indicadores no paramétricos (jack1, 

jack2, ace, chao1 y chao 2) muestran que el área 
de 1000 m2 es suficiente y recoge la diversidad de 
especies de ambas familias (figura 2).
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Figura 2. Curva de acumulación de especies en 1000 m2 cada una para Orchidaceae y Bromeliaceae. 

Fuente: elaboración propia

Nota: A corresponde a la parcela La Conferencia; B corresponde a la parcela La Bocatoma, empleando varios estimadores no 
paramétricos. En las abscisas (x) se encuentra el número de subparcelas, y en las ordenadas (y) el número de especies. rfpnesc, 
Buenaventura, Colombia.

El nivel de representatividad (índices de com-
pletitud) del muestreo para ambas familias de 
plantas (Orchidaceae y Bromeliaceae) muestran 
que en la parcela de La Conferencia se evidenciaron 

valores entre 75,1 % y 97,5 %, mientras que para la 
parcela de La Bocatoma se obtuvieron valores en-
tre 88,6 % y 100,0 % del total estimado para varios 
indicadores de diversidad (tabla 4). 

Tabla 4. Riqueza observada y estimada de Bromeliaceae y Orchidaceae en las parcelas La Conferencia y La Boca-
toma en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en Buenaventura-Valle del 
Cauca (Colombia). 

Indicador S estimada por indicador S observada Representatividad (%)

La Conferencia

Chao 1 20,5 20 97,5

Chao 2 22,2 20 88,8

ace 22,3 20 85,1

Jack1 25,4 20 78,7

Jack2 26,6 20 75,1

La Bocatoma

Chao 1 14 14 100
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Indicador S estimada por indicador S observada Representatividad (%)

Chao 2 14,2 14 98,6

ace 14,4 14 97,2

Jack1 15,8 14 88,6

Jack2 15,3 14 91,5

Fuente: elaboración propia.

Listado de especies de la Reserva
A partir de las prospecciones de estos dos grupos 
de plantas epífitas, realizados conjuntamente con 
miembros de la comunidad en la rfpnesc, se es-
tima en 71 el número de especies de orquídeas, 
distribuidas en 44 géneros presentes en este terri-
torio. Solo Arundina graminifolia (D. Don) Hochr. 
es una planta no nativa [47], fue introducida desde 
Asia y está presente en la zona. Esta planta, común 
en jardines de los lugareños, comienza a aparecer 
espontáneamente en taludes y zonas intervenidas 

de la rfpnesc. Para el caso de las Bromeliaceae, 
se encontraron 24 especies correspondientes a 7 
géneros. 

La relación de especies, su rango de distribu-
ción nacional, el rango altitudinal, los primeros re-
portes para el departamento y el país y la detección 
de endemismos se presentan en las tablas 5 y 6. La 
ausencia de registros previos en ambas familias en 
la rfpnesc supone un avance importante en el co-
nocimiento de estas dos familias en la rfpnesc, y 
en el cierre de brechas de información en el Pacífi-
co vallecaucano y el Chocó biogeográfico. 

Tabla 5. Listado de especies de Orchidaceae en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San 
Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia). 

Nombre científico Departamento(s) Altitud

Acianthera pantasmi º Cho, VdC 100-1500

Arundina graminifoliaƱ Ama, VdC 50-1200

Aspidogyne foliosa º Ama, Ant, Cho, Gua, Met, Nar, Vau, VdC, Vic 135-800

Camaridium carinatum º Ant, VdC 100-1250

Camaridium aurantiacum º Ant, VdC 250-850

Cleistes rosea Ant, Ama, Boy, Caq, Cho, Cun, Guai, Hui, Mag, Met, Nsa, Tol, VdC 40-1800

Clowesia warczewitzii º Cho, VdC, Vau 0-450

Cryptocentrum latifolium Ant, Cau, Cho, VdC 20-1200

Dichaea panamensis Ant, Cau, Cho, Gua, Mag, VdC 20-820

Dichaea rubroviolacea º Ant, Cho, VdC 135-1250

Dresslerella hispida º Cho, VdC 100-800

Elleanthus oliganthus Ant, Caq, Cho, Put, Ris, VdC 200-2700

Epidendrum campyloglossum* VdC 50-200

Epidendrum ciliipetalum * º Ant, Cau, VdC 150-1800

Epidendrum hyalinilabrum* º + Cho, VdC 50-200

Epidendrum hygrohylephilum * Cau, Cho, Nar, VdC 60-180
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Nombre científico Departamento(s) Altitud

Epidendrum kerryae Ant, Cho, Cun, Nar 120-1500

Epidendrum mininocturnum VdC, Cho 100-250

Epidendrum musciferum Ant, Cho, Cun, Gua, Ris, Vch,VdC 150-1000

Epidendrum nocturnum Ama, Ant, Caq, Cas, Cau, Cho, Guai, Guav, Guaj,Met, VdC 5-1200

Epidendrum pseudonocturnum Cho, Cau, Nar, VdC 40-1100

Epidendrum rocalderianum * Cho,VdC 50-100

Epidendrum scharffi Boy, Cal, Cau, Cun, Ris, VdC 130-1500

Epidendrum timbiquiense * Cau, VdC 50-120

Epidendrum transversovatum º Nar, VdC 150-750

Epidendrum wallisii Ant, Cho, Cun, VdC 500-1800

Epidendrum williamsii º Nar, VdC 30-1200

Erycina pusilla Ama, Ant, Bol, Cal, Caq, Cho, Cun, Guai, Guav, Mag, Met,Vdc 50-1500

Eulophia alta Ant, Bol, Boy, Cal, Ces, Cho, Guav, Met, Put, San, VdC 5-1550

Galeottia fimbriata Cho, Nsa, Ris, VdC 100-1600

Gongora chocoensis * º Cho, VdC 180-1200

Habenaria monorrhiza Ant, Boy, Cal, Cau, Cho, Cun, Hui, Mag, Nar, Nsa, Put, Ris, San, Tol, VdC 100-2400

Heterotaxis discolor º Ama, Ant, Cho, Guai, Guav, Vau, VdC 10-1600

Inti bicallosa º Ant, Cho, Put, Ris, VdC 200-1375

Ionopsis utricularioides Ant, Ara, Bol, Caq, Cas, Cho, Gua, Mag, Met, Nar, Suc, Vdc 5-1300

Jacquiniella globosa Ant, Boy, Cho, Cau, Cun, Gua, Hui, Mag, Met, Put, Qui, Ris, San, VdC 10-1800

Koellesteinia graminea Ama, Ant,, Cau, Caq, Cho, Gua, Nar, VdC, Vau 80-2000

Lepanthes inornata º + VdC 150-1200

Lepanthes queremalensis* VdC 100-650

Maxillaria porrecta º Ant, Cau, Boy, Cho, Hui, Nar, Nsa, Put, Ris, VdC 100-2200

Maxillaria 
pseudoreichenheimiana Ant, Cho, Ris, VdC 230-1600

Maxillaria xylobiiflora º VdC 120-2200

Monophyllorchis chocoensis* º Cho, VdC 70-120

Mormolyca hedwigiae Cho, VdC 180-750

Mormodes mejiae* º VdC 170

Ophidion sp nova* º + VdC 160

Ornithocephalus bicornis Ant, Boy, Cau, Cho, Gua, Met, San, VdC 40-1100

Phragmipedium longifolium Ant, Bol, Cho, Cun, Met, Nar, San, Tol, VdC 50-1400

Platystele cf. acutilingua º Ant, Cho, VdC 150-2500

Platystele argentosa* º Ant, Cho, VdC 150-1375

Platystele stenostachya Ant, Cho, Cun, Met, VdC 170-1400
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Nombre científico Departamento(s) Altitud

Pleurothallis baudoensis* Cho, VdC 100-1000

Pleurothallis pruinosa Boy, Cas, Cau, Cho, Nar, Met, VdC 20-900

Polystachya foliosa Ant, Ara, Boy, Cal, Cas, Cau, Cun, Guaj, Mag, Met, Nsa, Qui Ris, San, VdC, 
Vich 50 -1400

Prosthechea crassilabia º Ant, Boy, Cal, Caq, Cho, Cun, Gua, Hui, Met, Nar, NSa, VdC 350-600

Rodriguezia lanceolata Ant, Boy, Cas, Cho, Cun, Guai, Nsa, Qui, Ris, Vau, VdC 200-1500

Sarcoglottis neglecta º Cho, Vdc 5-1000

Scaphosepalum microdactylum º Cho, Cau, VdC 25-2500

Scaphyglottis bilineata º Cho, VdC 50-1200

Scaphyglottis longicaulis Ant, Cho, Nar, San, VdC 20-1000

Scaphyglottis prolifera Ant, Cau, Cho, Cun, Gua, Hui, Mag, Met, Ris, San, VdC 5-1600

Sievekingia reichenbachiana º Ant, Cau, Cho, VdC 150-1400

Specklinia microphylla º + Cho, VdC 60-400

Specklinia grobyi Ama, Ant, Cal, Caq, Cho, Cun, Hui, Met, Nar, VdC, Vau 200-2600

Stanhopea reichenbachiana Cau, Hui, Put,VdC 200-1000

Selenipedium chica Nar, VdC 50-870

Sobralia pulcherrima Ant, Cho, Cau, Nar, VdC 100-1700

Trigonidium egertonianum Ama, Ant, Cau, Cho, Gua, Mag, Met, VdC, San 20-720

Vanilla odorata Ama, Ant, Bol, Cau, Met, Ris, VdC, Vau 15-1250

Vanilla planifolia Ant, Ara, Bol, Cas, Cau, Ces, Cho, Cun, Gua, Mag 60-400

Vanilla trigonocarpa Cho, VdC 100-300

Fuente: elaboración propia.

Abreviaturas: * =endémica a Colombia; º = primer reporte para el departamento del Valle del Cauca; + = primer reporte para Colombia, 
Ʊ= naturalizada.

Tabla 6. Listado de especies de Bromeliaceae de la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San 
Cipriano en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia). 

Nombre científico Departamentos Altitud

Aechmea germyniana Ant, Cau, Cho, Ris, VdC 100-1480

Aechmea dactylina Ant, Cau, Cho, Cor, Nar, Nsa, Ris, VdC 10-900

Guzmania calamifolia Cho, Nar, VdC 30-500

Guzmania conglomerata Ant, Cau, Cho, Nar, Ris, VdC 20-200

Guzmania globosa Cau, Cho, Nar, VdC 0-1150

Guzmania lingulata Ama, Ant, Boy, Cal, Caq, Ces, Cho, Cor, Cun, Guai, Guaj, Guav, Mag, Met, 
Nar, Nsa, Qui, Ris, San, VdC, Vau 0-1650

Guzmania musaica Ant, Cau, Cho, Nar, Nsa, VdC 0-1200

Guzmania sprucei Ant, Cau, Cho, Nar, Ris, VdC 0-2450

Guzmania sanguinea Cho, Guaj, Nar, VdC 100-650
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Guzmania scherzeriana Ant, Boy, Cau, Cho, Cor, Nar, San, VdC 0-2060

Guzmania subcorymbosa Ant, Cho, Put, VdC 50-1860

Guzmania sp. VdC, Cau? 120-150

Vriesea monstrum Ant, Cau, Cho, Ris, VdC 0-1550

Pitcairnia longipes * Cau, Cho, Nar, VdC 100-2000

Pitcairnia megasepala Ant, Boy, Cal, Cau, Cho, Cor, Cun, Hui, Nsa, San, Tol, VdC 100-2000

Pitcairnia multiflora Cau, Cho, VdC 0-1300

Pitcairnia squarrosa Boy, Cho, Cun, Nar, VdC 25-2500

Ronnbergia morreniana Cho, Nar, VdC 100-1960

Tillandsia anceps º Ant, Cho, Cun, Guaj, Nsa, VdC 2-1150

Tillandsia bulbosa Ant, Bol, Boy, Caq, Cau, Cho, Cun, Guaj, Guav, Met, Nar, Nsa, San, VdC, Vau 0-1350

Tillandsia clavigera º Ant, Boy, Cal, Caq, Cau, Cund, Hui, Mag, Nsa, Put, San, VdC 700-3030

Tillansia monadelpha Ant, Cau, Cho, Nar, VdC 0-900

Werahuia kupperiana Cho, Nar, VdC 10-400

Werahuia gladioliflora Ama, Ant, Boy, Cal, Caq, Cau, Cho, Cun, Met, Nar, Nsa, Put, Ris, VdC, Vau 0-1500

Fuente: elaboración propia.

Abreviaturas: * =endémica a Colombia; º = primer reporte para el departamento del Valle del Cauca; + = primer reporte para Colombia.

En la familia Orchidaceae, se destacan 29 nue-
vos registros de orquídeas que no habían sido pre-
viamente reportados para el departamento del 
Valle del Cauca, cuatro reportes para Colombia y 

dos nuevas especies para la ciencia, en proceso de 
descripción, halladas durante el desarrollo de este 
proyecto. Igualmente, fueron detectados al menos 
14 endemismos, como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Endemismos. Primeros reportes para el Valle del Cauca y primeros reportes para Colombia: nuevas espe-
cies de Orchidaceae presentes en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en el 
Chocó biogeográfico en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Fuente: elaboración propia.
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En la familia Bromeliaceae, se destacan dos 
nuevos registros para el departamento del Valle 
del Cauca: Tillandsia anceps G. Lodd. y Tillandsia 

clavigera Mez. Además, se detectó Pitcairnia lon-
gipes Mez., como especie endémica de Colombia, 
(figura 4). 
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Figura 4. Endemismos. Primeros reportes para el Valle del Cauca y primeros reportes para Colombia: nuevas espe-
cies de Bromeliaceae presentes en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en 
el Chocó biogeográfico en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Fuente: elaboración propia.

Los géneros de Orchidaceae con mayor riqueza 
en la rfpnesc fueron Epidendrum (15 especies), se-
guido por Maxillaria (3 especies), Platystele (3 espe-
cies), Vanilla (3 especies) y Scaphyglottis (3 especies). 
A pesar de ello, el 45,8 % de los géneros presentes en 
la rfpnesc están representados por una sola espe-
cie. Por su parte, los géneros de Bromeliaceae, con 
mayor riqueza de especies, fueron Guzmania (10 
especies), seguido por Pitcairnia y Tillandsia (cada 
uno con 4 especies), Aechmea y Werahuia (2 espe-
cies) y Ronnbergia y Vriesea (1 especie cada uno).

En cuanto a los biotipos de Orchidaceae, el epí-
fito representó el 78 %, el terrestre, el 17 %; el es-
candente, el 4 % y el helófito el 1 %. Esta relación 
evidencia que el biotipo más exitoso en la rfpnesc 
es el epífito, seguido del biotipo terrestre. Solo el 
género Vanilla se comporta como escandente. 
Mientras que el género Eulophia habita en zonas 
con un grado importante de encharcamiento. En 
Bromeliaceae el biotipo epífito es dominante con 
un 83,3  %, mientras que el terrestre alcanza un 
16,7 %. (figura 5).
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Figura 5. Biotipos presentes en la Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano en el 
Chocó biogeográfico en Buenaventura-Valle del Cauca (Colombia).

Fuente: elaboración propia.

Nota: A corresponde a los biotipos de Orchidaceae y B a los biotipos de Bromeliaceae,

Los resultados de los registros de campo en la 
rfpnesc lograron porcentajes de equivalencia con 
las estimaciones de Orchidaceae y Bromeliaceae 
para el andén Pacífico del Valle del Cauca por las 
bases de datos del Global Biodiversity Information 
Facility (gbif) (73,5 %) y el Catálogo de plantas y 

líquenes de Colombia de la Universidad Nacional 
(69,9 %). Valores que califican como “muy bueno” y 
“bueno”, respectivamente. Mientras que para Bro-
meliaceae se lograron porcentajes de 68,6 % (gbif) 
y 42,9 % (unal), que se califican como “bueno” y 
“regular”, respectivamente [48] (figura 6). 
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Figura 6. Comparación de taxones de Orchidaceae y Bromeliaceae a altitudes de < 200 m.s.n.m., Chocó biogeográ-
fico, en el Valle del Cauca. 
Fuente: elaboración propia.

Abreviaturas: gbif = Global Biodiversity Information Facility; unal = Universidad Nacional de Colombia.

Nota: estimados (bases de datos) vs. registrados en campo en la rfpnesc.
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En la figura 7 se presenta un análisis clúster 
upgma (índice de Jaccard) de los taxa presentes en 
la rfpnesc frente a otras áreas similares de bosque 
húmedo tropical en la región biogeográfica del Cho-
có. Adicionalmente, se contrastan estas con otras 
comunidades de especies presentes en zonas de vida 

opuestas como áreas de bosque seco tropical. El re-
sultado demuestra la afinidad del set de especies per-
tenecientes a áreas de bosque húmedo tropical del 
Chocó biogeográfico (rfpnesc, Tutunendó y el pnn 
Uramba) vs. áreas de bosque seco tropical de (pnn 
Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del río Cauca).

Figura 7. Análisis clúster upgma (índice de Jaccard) de los taxones de Orchidaceae presentes en la rfpnesc, frente 
a áreas similares de bosque húmedo tropical en la región biogeográfica del Chocó y zonas de vida opuestas de 
Bosque seco tropical. 

Fuente: elaboración propia.

Abreviaturas: vgrc =Valle Geográfico del Río Cauca; rfpnesc = Reserva Forestal Protectora Nacional de los ríos Escalerete y San Cipriano; 
pnn snsm = Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta.

Nota: análisis realizado con 208 taxones y cinco áreas geográficas. Datos aportados por [15], [16], [17] ,[38] y [49].

Discusión
Debido a la riqueza de especies y ecosistemas, 
Colombia es un destino altamente atractivo 
para contemplar, disfrutar y experimentar de 
sus atractivos naturales. La rfpnesc, en las tie-
rras bajas del Chocó biogeográfico, cuenta con el 
10,1 % de las especies de orquídeas del departa-
mento del Valle del Cauca, el 13,5 % de las espe-
cies de orquídeas de la región Pacífica y el 1,7 % 
del total de estas plantas en Colombia. De for-
ma paralela, tiene el 16,0 % de las bromelias del 

departamento del Valle del Cauca, el 20,2 % de 
las especies de bromelias de la región Pacífica 
y el 4,4  % del total  en Colombia. Esta riqueza 
florística debe convertirse en un beneficio eco-
nómico para las comunidades locales. Se estima 
que el porcentaje de turistas interesados en este 
sector tenderá a aumentar del 16 % (2011) al 22 % 
(2026) [50]. Resulta entonces razonable apostar 
por estrategias más amigables, como el turismo 
de naturaleza, para incursionar hacia un sector 
menos masificado, pero con mayor beneficio so-
cial y ambiental. 
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La primera aproximación del listado taxonó-
mico de orquídeas y bromelias de la rfpnesc me-
jora el conocimiento de estos grupos en criterios 
como el grado de endemismo (primeros reportes 
para Colombia y para el departamento del Valle 
del Cauca), pero también en términos de nuevas 
especies para la ciencia. Debido a la situación de 
pandemia mundial, solo se realizaron prospeccio-
nes por debajo de 200 m.s.n.m., y la rfpnesc, en su 
nueva delimitación, alcanza alturas de hasta 1830 
m.s.n.m. Es decir que aún hay un área importante 
con vacíos de conocimiento, por lo que es necesa-
rio en el corto plazo dirigir nuevas expediciones a 
estos sitios. 

El área de la rfpnesc (8268 ha) es 84 veces me-
nor que el valle geográfico del río Cauca (694 760 
ha). Sin embargo, tienen el mismo número de es-
pecies de orquídeas (71) [38]. Este comparativo y el 
hecho de contar con 14 endemismos en orquídeas, 
implica mayores probabilidades de observación 
de estas plantas en una menor área y, por lo tanto, 
una mayor eficiencia en términos de costo/oportu-
nidad para el turismo de naturaleza.

En el comparativo de las especies de Orchida-
ceae observadas vs. los datos disponibles en gbif 
vs. el catálogo de plantas de la Universidad Nacio-
nal, encontramos un porcentaje de representativi-
dad del 72,4  % y 68,9 %, respectivamente. En el 
caso de las Bromeliaceae, al comparar lo observado 
con los datos disponibles en gbif, la representati-
vidad fue del 68,6 %. No obstante, la equivalencia 
se amplió un 42,9 % al hacer la comparación con 
el catálogo de plantas de la Universidad Nacio-
nal. En este último caso, la base de datos de esta 
universidad incluye especies del enclave subxero-
fítico del Dagua, adyacente geográficamente a la 
rfpnesc, por lo que el valor de representatividad 
disminuyó.

Finalmente, el análisis clúster upgma (índice 
de Jaccard) agrupa los táxones de Orchidaceae 
presentes en la rfpnesc junto con áreas que 
pertenecen a zonas de vida similares al bosque 
húmedo tropical (Bmh-T) como Tutunendó-Cho-
có y el pnn Uramba en el Valle del Cauca, ambos 
ubicados en la región biogeográfica del Chocó. En 
contraste, nuestro análisis segrega en un clado di-
ferente a aquellas áreas con zonas de vida opuestas, 

como el Valle del río Cauca (vgrc) y la Cuenca del 
río Gaira en la Sierra Nevada de Santa Marta, con 
taxones típicos del bosque seco tropical y los bos-
ques de transición de media montaña. [49]. 

Aunque este análisis clúster parezca elemental, 
en términos de turismo de naturaleza se traduce 
en el hecho de que un visitante puede observar es-
tas especies únicamente en estos ecosistemas y zo-
nas de vida. Es decir que, para comunidades como 
la de San Cipriano, esto, eventualmente, puede 
representar el incremento de las pernoctaciones, 
contratación de guías y alimentación, entre otros. 
Por esta razón, consideramos que la rfpnesc debe 
incorporar esta actividad productiva dentro de su 
plan de negocios, con un papel estratégico para 
el desarrollo local y regional. Especialmente, este 
debe implementarse como una apuesta por el de-
sarrollo sostenible por parte de las comunidades 
locales, a partir del uso de grupos emblemáticos de 
la biodiversidad local como atractivo para el turis-
mo de naturaleza.
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