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Resumen

Se realizó un estudio sobre diversidad florística en un sector del Parque Nacional Natural Farallones de Cali,
a 650 m de altitud en la Vertl~nte Pacífica. Allí se establecieron dos parcelas de una hectárea cada una, en
donde se muestrearon todos los individuos con DAP mayor o igual a 10 cm. Se encontraron 167 especies (y
morfoespecies), 87 géneros y 47 familias. Las familias con mayor número de especies son Melastomataceae
(17), Mimosaceae (15), Moraceae (12), Lauraceae (11), y Rubiaceae (9); el 43% de las familias están
representadas por una especie. Los índices de diversidad indican que el área estudiada es muy diversa.

Palabras clave: Parque Nacional Farallones de Cali, Anchicayá, diversidad, bosque muy húmedo tropical.

Introducción

El bosque muestreado está localizado dentro del área del Parque Nacional Natural Farallones de Cali (Fig.
1), en la Vertiente Pacífico del Departamento del Valle del Cauca, municipio de Cali, Corregimiento El
Danubio, en los alrededores del embalse del Alto Anchicayá, a 650 m de altitud y a los 3° 36" N, 76° 52' W.
Sarmiento (1966a) determinó mediante un estudio geológico superficial de la zona, que en la superficie se
hallan rocas metamórficas consistentes en estratos de esquistos de facies predominantemente arcillosos.
Esta formación se encuentra en contacto con rocas de naturaleza ígnea a 500 m de la confluencia del Río
Verde. La roca metamórfica se descompone especialmente en la superficie produciendo arcillas que
contienen pirita o carbonato de hierro, las cuales se tornan rápidamente blandas y herrumbrosas.

La estación pluviométrica más cercana es la de Guadualito a 542 m de altitud, la cual indica que en el área
el promedio anual de precipitación es de 4.120 mm (González 1984); estos datos permiten catalogar el área
como un bosque muy húmedo tropical (bmh-T) el cual se encuentra enmarcado entre una faja de bosque
pluvial subtropical (bp-S) y otra faja de bosque pluvial tropical (bp-T) (Espinal 1966, 1968). En la parte media
de la cuenca los períodos menos lluviosos van de Junio a Agosto y de Diciembre a Marzo, la nubosidad es
muy alta permaneciendo nublado casi todo el año y se presentan fenómenos de caída de neblina de las 4 de
la tarde en adelante generalmente. Las condiciones de alta nubosidad generan una insolación muy baja con
valores entre 86 y 125 horas mensuales tomados en la zona del Bajo Anchicayá (Ruíz et al. 1994).

Los suelos pertenecen a la unidad cartográfica llamada Asociación La Cascada (LC), con suelos
desarrollados en climas cálido-medio con temperaturas que varían de 18 a 26°C. Son suelos profundos a
superficiales poco o medianamente evolucionados con uno o varios horizontes humiferos, con buenas
características físicas de textura, estructura y consistencia, con un pH menor de 5.5 con drenaje que varía
de bueno a excesivo, y muy deleznables. El relieve es quebrado con pendientes escarpadas y muy
escarpadas de 50 a 75 % (Ruíz et al. 1994).

El área delimitada, se encuentra en la región biogeográfica del Chocó considerada como una de las más
diversas de Colombia (Forero 1982,1988), (Gentry 1982a,1982b,1982c,1986). Existen algunos estudios
realizados sobre vegetación en áreas relativamente cercanas como son los de la cuenca del Río Calima
generalmente para individuos con DAP >=2.5 cm y en 0.1 ha. Cuatrecasas (1994 ,1947), Faber-Lagendoen '
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Figura 1 Localización del área de estudio y ubicación de las parcelas.

(1991), Gentry (1986,1990c). Los estudios más relacionados con la zona son los de Castaño (1980) y
colecciones esporádicas realizadas por Cuatrecasas hacia los años 40, las realizadas por Gentry con
estudiantes de maestría de la Universidad Nacional y en compañía de otros investigadores y las realizadas
por docentes y estudiantes de Biología de la Universidad del Valle. Estas colecciones se encuentran
depositadas en los Herbarios COL, CUVC y PALMIRA.

Además de tener un mejor conocimiento sobre la diversidad de la zona, el propósito de este trabajo es el
dejar sentadas bases de carácter permanente para estudios posteriores en diferentes temáticas que
permitan la evaluación continuada de la flora y de otros procesos ecológicos, como instrumentos para la
planificación y administración de esta área de conservación.

Metodologia

Se establecieron dos parcelas (denominadas E y U) de 1ha cada una (500x20m), utilizando la metodología
propuesta por Duellman (1989), Dallmeier (1992) y Vallejo et al. (2000) en donde se marcaron y midieron
todos los individuos con un DAP >= 10 cm. La parcela U debió desviarse a la izquierda dos veces, debido a
que las condiciones topográficas y deslizamientos no permitieron su continuidad en línea recta. El material
botánico se identificó con base en las colecciones de referencia de los Herbarios COL, JAUM, TULV y
CUVC, y con la colaboración de algunos especialistas. Cuando no fue posible la determinación, se
emplearon morfoespecies en la denominación de los taxones. Para las familias de plantas superiores se
siguió a Cronquist (1988). Los exsicados se encuentran depositados en los Herbarios JAUM y TULV, con
duplicados fértiles en COL y CUVC.

Para el manejo de la información se utilizó la base de datos CIJ2000 ISA- JAUM (2001). Se determinaron la
distribución de las frecuencias por altura y DAP promediadas, los índices de valor de importancia de las
especies, los índices de diversidad para cada parcela y para los cuadrantes. De igual manera, se realizaron
análisis sobre los datos encontrados y lo determinado por otros autores.



Resultados y discusión

Los censos de vegetación incluyeron un total de 1140 individuos con un DAP >= 10 cm, distribuidos en 47
familias, 87 géneros, y 167 especies incluyendo las rnorfoespecies (Anexo 1). Del total de individuos se
obtuvo que el 51% (581 individuos) se encontraron en la parcela E y el 49% (559) en la parcela U,
obteniendo una densidad promedio de 0.06 individuos por m2..

Teniendo en cuenta la diversidad por familia (Ver Anexo 2 y Fig. 2) se obtuvo que del total se destacan 16
familias (con números de especies superiores o iguales a 4) agrupando el 75.6% del total de las especies
encontradas. Las familias mejor representadas son: Melastomataceae con 17 especies (10.2%),
Mimosaceae con 15 (9%), Moraceae con 12 (7.2%), Lauraceae con 11(6.6%) y Rubiaceae con 9 (5.4%),
dentro de las más representativas. Es importante anotar que si se hubiera agrupado las familias
Mimosaceae y Fabaceae dentro del grupo Leguminosae, se habría obtenido un porcentaje de riqueza de
especies igual al que presenta la familia Melastomataceae.

Con respecto a la diversidad por géneros (Ver Anexo 3 y Fig. 2) se obtuvo que de los 87 géneros, 10
sobresalen agrupando a 50 especies; es decir, el 30% de las especies encontradas. Entre los géneros, el
más diversificado es Inga (Mimosaceae) con 15 especies superando al género Miconia (Melastomataceae),
el cual está representado por 9 especies, y el tercer lugar lo comparten Nectandra (Lauraceae) y Cecropia
(Cecropiaceae) con 4 especies cada uno.

La distribución d~ géneros por familias (Ver Anexo 4 y Fig. 2) muestra que hay 15 familias agrupando el
mayor número de géneros, correspondientes al 84.8% de los géneros encontrados. Sobresalen las familias
Melastomataceae con 8 géneros, Meliaceae con 7 y Clusiaceae, Lauraceae, Moraceae y Rubiaceae,
agrupan 6 géneros cada una. Es importante destacar que la mayoría de las familias que presentan los
mayores porcentajes de riqueza, son las mismas que agrupan el mayor número de géneros a excepción de
las familias Mimosaceae y Cyatheaceae.

COMPARACiÓN ENTRE LAS DOS PARCELAS

COMPOSICiÓN FLORISTICA. Para la parcela E se reportó un total de 581 individuos y 559 para la parcela
U. (Ver Anexo 1). Las tres familias con mayor número de individuos para las dos parcelas fueron
Mimosaceae (67 indivíduos en E y 50 individuos en U), Rubiaceae (54 y 55 respectivamente) y
Melastomataceae (54 Y 67 individuos respectivamente), representando el 30% de los individuos totales
encontrados para cada parcela.

El número de familias fue similar en las dos parcelas, compartiendo un total de 31 familias. Es importante
resaltar que las familias Anacardiaceae, Araliaceae, Elaeocarpaceae, Erythroxylaceae, Solanaceae,
Urticaceae y Vochysiaceae estuvieron solo presentes en la parcela E, mientras que Actinidaceae.
Boraginaceae, Capparaceae, Loganiaceae, Malpighiaceae, Piperaceae, Rutaceae, Sterculiaceae y
Theaceae se encontraron únicamente en la parcela U.

Aunque estas familias llegan a ser la tercera parte (16 de 47) de las familias registradas en el estudio, el
aporte de ellas en número de especies fue bajo (4.8% y 5.4% del total de especies en la parcela E y U,
respectivamente). Por otra parte, las familias con mayor número de especies fueron similares entre las dos
parcelas; de las 14 más importantes en cada sitio 12 son compartidas, entre las cuales sobresalen
Mimosaceae (12 especies en E y 12 en U), Melastomataceae (9 especies en E y 14 en U), Moraceae (9
especies en E y 8 en U). Además, familias con mayor importancia en la parcela E que en la U incluyeron a
Lauraceae (11 y 5 especies respectivamente), Meliaceae (8 y 4 especies respectivamente); mientras que en
la parcela U, no se presentaron familias con mayor importancia quedando las familias restantes casi
igualmente representadas: Rubiaceae (7 en E y 5 en U), Mirysticaceae (7 en E y 5 en U), Clusiaceae (6 en E
y 5 en U), Cecropiaceae (5 en E y 5 en U), Euphorbiaceae (5 en E y 4 en U).(Ver Fig. 3).

El total de los géneros presente en cada sitio fue de 74 para la parcela E y 80 para la parcela U y en cada
sitio, las familias con mayor número de géneros fueron Moraceae ( 6 Y6 en E y U ), Clusiaceae (4 y 4 en E y
U respectivamente), Rubiaceae (4 en E y 3 en U); además Cecropiaceae, Myristicaceae y Euphorbiaceae
(Ver Fig. 4).
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Figura 2 Composición florística de un bosque en el Alto Anchicayá, para plantas vasculares terrestres con
altura> = 10 cm. A: Familias con mayor número de especies. B: Familias con mayor número de géneros.
C: Géneros con mayor número de especies.



Una particularidad que presenta el bosque del Alto Anchicayá, es que aunque conserva un predominio de
taxa de tierra tropical baja, posee una mezcla de elementos montanos como Ochoterenaea colombiana,
Elaeagia, Saurauia , Freziera , Bil/ia y la presencia de helechos arbóreos los cuales se encuentran mejor
representados en esos tipos de ecosistemas, encajando en lo propuesto por Gentry (1993a) al denominar
estas zonas como el "chocó premontano".

Figura 3 Distribución del número de espeCies en las familias más representativas en las dos parcelas
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Figura 4 Distribución del número de géneros por familia para las dos parcelas
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De las siete familias consideradas dominantes en cuanto al número de especies (Gentry 1993a), para
nuestro caso concuerdan Melastomataceae, Leguminosae (Mimosaceae), Rubiaceae, Clusiaceae y
aparecen otras familias igualmente importantes en términos de diversidad como son Moraceae, Lauraceae y
Meliaceae. Dos hechos son dignos de hacer destacar en los muestreos realizados en la zona de Anchicayá
(Gentry 1993a) ; uno de ellos tiene que ver con la ausencia de las familias Meliaceae y Sapotaceae en sus
muestreos, mientras que para este estudio se registraron 8 y 6 especies respectivamente. El otro hecho a
destacar es la importancia de la familia Bombacaceae con el aporte de Matisia aff. longipes a la parcela U
por sus altas frecuencias y abundancias relativas. Vale la pena citar que esta última especie será declarada
nueva especie para Anchicayá (José Luis Fernández, comopers.).

ESTRUCTURA. El Anexo 5 y la Fig. 5, presentan la distribución de las frecuencias de altura para el total de
los individuos en cada parcela. El 49.6 % de los individuos de la parcela E se agrupan en las clase V, VI, VII
correspondiendo a las alturas entre 11 y 16 m; para la parcela U, los individuos se encuentran agrupados en
las clases VI, VII, VIII que corresponde a alturas entre 13 y 18m y a un 53.7 % del total de los individuos.

La distribución de las frecuencias promediadas de altura por especie, en cada parcela (Ver Anexo 6)
muestra que la altura promedio de los árboles de la parcela U tiene un ligero aumento de altura comparado
con la parcela E, la cual contiene el 80.5 % de las especies en las categorías 11,111, IV, que representan
valores de altura que van desde los 5.5 m hasta los 19 m; mientras que para la parcela U los datos se
encuentran más agrupados (74.4 %) en dos clases de altura (111 y IV) que van desde los 10 m hasta los 19
m.

El 40.8 % de las especies de la parcela U presentan alturas entre los 14.5 m y los 19 m contenidas en la
categoría IV, mientras que los árboles de la parcela E tienen su mayor frecuencia en la categoría 111, con un
38.2 % de las especies, esto implica que existen árboles ligeramente más altos en la parcela U . De acuerdo
con lo anterior y teniendo en cuenta que la altura es una variable "per se" del estado de madurez de cada
especie, es posible que existan variables medio ambientales o de calidad de hábitat que estén afectando
dicha distribución.

Figura 5 Distribución de las frecuencias de altura de los
individuos en cada parcela
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La distribución de las frecuencias promediadas de DAP por especie en cada parcela (Ver Anexo 7 y Fig. 6)
muestra que el diámetro a la altura del pecho (DAP) es muy similar para las dos parcelas, correspondiendo
al 51.2 % y 50.4 % para las parcelas E y U respectivamente. Estos porcentajes se distribuyen en las
categorías 11, 111, YV para la parcela E, con árboles que tienen su mayor frecuencia en la categoría II con un
19 % del total de las especies y un DAP entre 10 y 12 cm. En la parcela U las especies se agrupan en las
categorías 11, 111, Y IV Yal igual que en la parcela E los árboles que tienen su mayor frecuencia se agrupan
en la categoría 11, con un 18 % del total de las especies y correspondiendo a árboles con DAP entre 10 Y 12
cm. Es de notar que los árboles de la parcela E exhiben individuos de mayor diámetro que en la parcela U.

El bosque del Alto Anchicayá se caracteriza por tener un sotobosque denso, con poca presencia de lianas y
un reducido número de emergentes. El número de árboles >=10 cm dap/ha presentan un promedio de 880
en los sitios de bosque pluvial, en comparación con promedios de 574 a 640 para varias muestras de
bosque húmedo y muy húmedo (Gentry 1993a), estas últimas cifras están acorde con lo encontrado para las
dos parcelas estudiadas. En muestreos realizados en el Bajo Calima (Gentry 1993a ), encontró una mayor
ocurrencia de árboles entre los 13 y 19 cm, una estructura muy similar a la registrada para nuestras dos
parcelas de muestreo.

VALOR O PESO ECOLÓGICO DE LAS ESPECIES. De acuerdo al Anexo 8, en la parcela E, una
Melastomataceae no identificada (Melastomataceae 1), Guarea cartaguenya, Inga 5, Guadua 1, Welfia regia
y Joosia dichotoma, alcanzan los mayores valores para el índice de valor de importancia (IVI), con un
predominio de la Melastomataceae 1 y de Guarea cartaguenya, las cuales presentan un IVI muy similar de
15.47% Y 14.70 % respectivamente. La especie Guarea cartaguenya aunque tiene una abundancia relativa
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Figura 6 Distribución de las frecuencias promediadas
de DAP por especie en cada parcela
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más bien baja alcanza un IVI alto (14.70 %) esto se debe al gran porte de los individuos que le permiten
alcanzar una dominancia relativa de 7,64 %. Por el contrario, taxones como Guadua 1,Welfia regia y Joosia
dichotoma con IVI menor pero muy similar (10.59 %, 10.55 %, 10.21 % respectivamente) muestran
abundancias relativas más altas (7.06 %, 5.16 %,5.68 % respectivamente) que las exhibidas por los taxones
con mayor IVI, esto es debido a que presentan mayor número de individuos.

En el Anexo 9, aparecen la Melastomataceae no identificada (Melastomataceae 1) Y el taxon Dacryodes 1
como los más importantes de la parcela U y como los que más están aportando a la estructura florística de
esta unidad de muestreo. Son igualmente importantes Matisia aff. longipes e Inga 5 presentando estos dos
últimos un IVI similar (11.69 % Y 10.58 % respectivamente).
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De los 4 taxones .anteriormente citados, Melastomataceae 1 y Oacryodes 1aunque presentan los valores de
IVI más altos (15.68 % y 15.42 % respectivamente), ostentan frecuencias y abundancias relativas más bajas
(3.58 % Y 3.40 % respectivamente); pero se destacan por su alta dominancia relativa (9.41 % para
Melastomataceae 1 y 9.87 % para Oacryodes 1), que para el caso del primer taxon se traduce en árboles
relativamente altos y gruesos y para Oacryodes 1 significaría la presencia de árboles menos altos pero
sensiblemente menos gruesos. Lo anterior trae como consecuencia sus altos IVI que los convierten en los
taxones más importantes de la parcela U.

Por el contrario, los taxones Matisia aft. longipes con 11.69 % de IVI e Inga 5 con 10.58 % de IVI, presentan
mayores frecuencias y abundancias relativas (5.55 % para el primero y 3.94 % para el segundo) con relación
a los dos taxones anteriores, pero una dominancia relativa muy baja (2.92 % y 2.88 % respectivamente) lo
cual se explica por la presencia de mayor número de individuos en estos taxones.

En cuanto al patrón de distribución, se presentó un alto grado de aleatoriedad con un número menor de
especies agrupadas, además un porcentaje del 30% de especies representadas por un solo individuo
("singletons"), lo cual demuestra la baja equidad que presenta el ecosistema objeto de estudio.

DIVERSIDAD. Para el índice de Shannon en la parcela E se tuvo valores de H'= 4.21 Ypara la parcela U de
4.32. Teniendo en cuenta que este índice mide la heterogeneidad de la comunidad (y que normalmente sus
valores están entre 1 y 5) Y en la medida de que los valores se aproximen a 5 el ecosistema es altamente
diverso, podemos decir que las dos parcelas son altamente diversas con un ligero aumento en la diversidad
específica de la parcela U (Ver Anexo 10).

Los resultados obtenidos con el índice de Margalef alcanzó valores de 19.17 para la parcela E y 19.29 para
la parcela U; por lo tanto la parcela U posee mayor diversidad que la E. Los resultados obtenidos para alfa
diversidad, nos llevan a la conclusión que tanto para Shannon como para Margalef, la parcela U es la que
presenta mayor riqueza de especies vegetales.

Para analizar la biodiversidad entre cuadrantes para cada una de las parcelas se aplicó el índice de
Shannon. En la parcela E (Ver Anexo 11) los cuadrantes 18 , 19 Y21 presentan un mayor valor, con un H'=
2.88, 2.77 Y2.91 respectivamente. Por el contrario, los cuadrantes 8 y 25 presentaron los valores más bajos
con H'=1.69 y 1.99 respectivamente. Lo anterior es debido a que el cuadrante 8 está ocupado en un 61% por
el taxon Guadua 1 el cual crece de manera gregaria. Con respecto al cuadrante 25 este se encuentra
situado en una zona plana con abundante drenaje(en cercanías a un guadual) y el 40% de los individuos
totales del cuadrante está ocupado con la especie Urera cuatrecasana.

Para el caso de la parcela U (Ver Anexo 12) los cuadrantes 2, 4 Y 5 presentaron el mayor índice de
biodiversidad el cual fue similar para los tres cuadrantes: H'= 2.99; mientras que los cuadrantes 21 y 9
exhibieron los menores índices: H'= 1.30 Y 1.53 respectivamente; esto último se explica porque el taxon
Oacryodes 1 representa el 55.5 % del total de los individuos del cuadrante 21 y el taxon Guadua 2
representa el 60 % del total de los individuos del cuadrante 9.

Teniendo en cuenta que la Teoría de nichos define que a mayor heterogeneidad del hábitat mayor diversidad
de las comunidades, el presente estudio muestra que el área puede considerarse como una zona altamente
diversa en cuanto a riqueza de especies, lo cual se comprueba con la alta densidad por área y la presencia
de un gran número de especies asentadas que definen un ecosistema fuertemente estratificado. Aunque las
diferencias en cuanto a diversidad presentadas para las dos parcelas muestran diferencias en cuanto a la
composición y estructura de la comunidad, el patrón de distribución general de las dos áreas de muestreo no
presenta un valor significativo de disimilaridad, por lo tanto el grado de afinidad entre las dos parcelas es
relativamente alto debido probablemente a la cercanía de las dos parcelas.

No es muy claro si este bosque presenta condiciones especiales de distribución o son reflejo de
perturbaciones pasadas (antropogénicas) y presentes (deslizamientos), ya que en el área existe una gran
ocurrencia de la familia Melastomataceae que está frecuentemente asociada con el crecimiento secundario.
A pesar de que el bosque se encuentra en muy buen estado y se encuentra asiduamente el helecho
Trichomanes elegans considerado como indicador de poca perturbación, se encontraron en cercanía a las
parcelas instrumentos líticos que señalan la presencia antropogénica (1 batea, 2 hachas y restos de tiestos
de barro). Se pudo identificar que hasta los años 1966-1967en que se dio comienzo a los trabajos del



embalse del Alto Anchicayá, se encontraban en esta cuenca grupos indígenas identificados como los
"Yatacué".

Tratando de identificar relaciones entre la zona de Anchicayá, la Amazonía y Centroamérica, se pudo
establecer que de acuerdo a los criterios fitogeográficos expuestos en Gentry (1982b), la mayoría de las
familias encontradas en este estudio, corresponden a elementos de Gondwana; 4 familias representan
elementos Laurásicos y para 7 familias (las indeterminadas) no fue posible asignar el origen. Entre las
familias de origen Gondwánicos , 25 tienen su centro de distribución y diversificación en la región del
Amazonas, 3 hacia el Norte de Los Andes, 8 hacia el Sur de los Andes y 1 hacia las zonas secas.
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