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GLOSARIO Y SIMBOLOGÌA 

 

Abundancia: Es un indicador que nos permite conocer qué tan común o dominante 

es una especie en relación con otras presentes en la misma comunidad. 

 

Área: Permite asignar una magnitud a la extensión de una superficie. 

 

Diversidad: Se refiere a la amplia variedad de organismos diferentes que existen 

en un hábitat o región específica.  

 

Ecosistema: Es un sistema complejo en el que diversas especies interactúan entre 

sí y con el entorno no viviente que las rodea. 

 

Flora: Es la diversidad de plantas presentes en un área geográfica específica. 

 

Índices de diversidad:  Son herramientas utilizadas para estimar la variedad de 

especies en una comunidad, como la abundancia de individuos y su distribución. 

 

Magnoliophyta: Son plantas angiospermas, considerado como el grupo más 

amplio y diverso de plantas que poseen semillas. 
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Manglar: Es un ecosistema o bioma caracterizado por la presencia de árboles 

altamente resistentes a la salinidad, que se encuentra en zona tropical o subtropical. 

 

Mangles: Son árboles con la capacidad de sobrevivir tanto en ambientes con agua 

dulce como en agua salada. 

 

Textura: Cantidad y tamaño de las partículas inorgánicas presentes en el suelo, que 

incluyen arena, limo y arcilla. 
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“DIVERSIDAD FLORÍSTICA PRESENTE EN EL MANGLAR DE 

CHANDUY” 

Angie Katherine Mendoza Tomalá 

Blga. Mayra Cuenca Zambrano, M.Sc. 

 

RESUMEN 

La parroquia Chanduy alberga un manglar, que es un ecosistema caracterizado por 

árboles resistentes a la salinidad, ubicado en la zona intermareal cercana a la 

desembocadura de ríos de agua dulceacuícola en regiones tropicales y 

subtropicales. Para estudiar la variedad florística del área, se seleccionaron cinco 

estaciones de monitoreo, mediante el método de parcela cuadrada se realizó un 

censo poblacional para identificar las especies presentes. Se observaron un total de 

16 familias, 24 especies y 1493 individuos. Para evaluar la diversidad y abundancia 

de la comunidad vegetal, se utilizó el programa PAST, una herramienta estadística 

para evaluar los índices ecológicos de Diversidad de Shannon, Dominancia de 

Simpson y Equitatividad de Pielou, demostrando que las especies  más abundantes 

y diversas se encontraron en las estaciones 2 y 3. Destacando Sesbania herbacea 

con 474 individuos (31.7%), Eragrostis tenuifolia, con 326 individuos, (21.8%), 

Rhizophora mangle con 297 individuos (19.9%) y Avicennia germinans con 59 

individuos (3.95 %), de la población del sitio. Se extrajeron dos muestras de suelo 

del área, usando el protocolo del laboratorio INIAP para analizar la composición 

físico-química de los compuestos de textura, niveles en pH, y valores de NH4, P, 

K, Ca y Mg. La primera muestra se recolectó de las estaciones 1 y 2, la segunda 

muestra se tomó de las estaciones 3, 4 y 5, relacionadas por las características del 

lugar. Los resultados de los análisis mostraron similitudes entre ambas muestras 

con varias diferencias significativas, sugiriendo que la riqueza vegetativa del 

manglar está influenciada por los parámetros. 

  

Palabras clave: Manglar, Chanduy, Flora, Diversidad, Abundancia, Parámetros. 
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“FLORISTIC DIVERSITY PRESENT IN THE MANGROVE FOREST OF 

CHANDUY” 

Angie Katherine Mendoza Tomalá 

Blga. Mayra Cuenca Zambrano, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

The Chanduy parish is home to a mangrove swamp, which is an ecosystem 

characterized by salinity-resistant trees, located in the intertidal zone near the 

mouths of freshwater and aquatic rivers in tropical and subtropical regions. In order 

to study the floristic variety of the area, five monitoring stations were selected and 

a population census was carried out using the square plot method to identify the 

species present. A total of 16 families, 24 species and 1493 individuals were 

observed. To evaluate the diversity and abundance of the plant community, the 

PAST program was used, a statistical tool to evaluate the ecological indexes of 

Shannon's Diversity, Simpson's Dominance and Pielou's Equitability, showing that 

the most abundant and diverse species were found in stations 2 and 3. Sesbania 

herbacea with 474 individuals (31.7%), Eragrostis tenuifolia, with 326 individuals, 

(21.8%), Rhizophora mangle with 297 individuals (19.9%) and Avicennia 

germinans with 59 individuals (3.95 %), of the site population. Two soil samples 

were extracted from the area, using the INIAP laboratory protocol to analyze the 

physicochemical composition of textural compounds, pH levels, and values of 

NH4, P, K, Ca and Mg. The first sample was collected from stations 1 and 2, the 

second sample was taken from stations 3, 4 and 5, related by site characteristics. 

The results of the analyses showed similarities between both samples with several 

significant differences, suggesting that the vegetative richness of the mangrove is 

influenced by the parameters. 

 

Key words: Mangrove, Chanduy, flora, diversity, abundance, parameters. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

 

Los manglares, conocidos regionalmente como "mangles", forman un ecosistema 

compuesto por árboles y arbustos que prosperan en las áreas costeras de regiones 

tropicales y subtropicales, este entorno se encuentra bañado de aguas marinas o 

estuarinas (agua salobre) que penetran en la zona; los manglares cumplen una serie 

de funciones ecológicas importantes como: la protección de los fenómenos 

ambientales como tormentas, inundaciones y erosión del suelo; la provisión de 

hábitats para diversas especies marinas y terrestres; la contribución a los ciclos de 

nutrientes y la mejora de la calidad del agua en las áreas circundantes  (Díaz, 2011). 

Los manglares se localizan en zonas cálidas en los continentes de África, América, 

Asia y Oceanía. 

 El ecosistema manglar se encuentra presente en todas las subregiones, con 

excepción del Cono Sur, existen alrededor de 4,6 millones de hectáreas de 

manglares en América Latina y el Caribe.  La mayoría de encuentra en la costa de 

los países del Amazonas, donde Brasil posee cerca del 70% de manglares. En 

Mesoamérica, la mayoría de los manglares se encuentran en México, y en el Caribe, 

Cuba es el país con la mayor cantidad de manglares (FAO, 2015). 

En la costa del Ecuador, el ecosistema manglar comprende cinco grandes sistemas 

estuarinos, cuya extensión original corresponde a 362 802 hectáreas de bosque de 

mangle, se pueden encontrar especies forestales en áreas salinas (Torres, 2021).  

Los manglares se distribuyen en la costa del país en varias provincias, en el norte 

Esmeraldas, continúan por Manabí, siguen hacia el sur el Guayas, Santa Elena y El 
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Oro. Estos bosques están compuestos principalmente por diversas especies, que 

incluyen: Rhizophora mangle, R. harrisonii, Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa var. racemosa y L. racemosa var. glabriflora (Cornejo, 2014).  

En la Provincia de Santa Elena, los manglares se extienden al norte del Cantón 

Santa Elena en el límite entre la Península de Santa Elena y la Cordillera Chongón–

Colonche (Moreira, 2022). El manglar de Chanduy está situado en la Parroquia de 

Chanduy es un ecosistema diverso donde habitan varias especies marinas y 

terrestres tanto de flora como fauna. 

Los suelos de los manglares contienen una abundante cantidad de material orgánico 

en forma de partículas microscópicas conocido como detritus, estas partículas son 

el resultado de la descomposición de la materia orgánica y son generadas por 

microorganismos descomponedores como bacterias y hongos; el detritus es esencial 

porque es la principal fuente de alimento para las larvas de numerosas especies de 

peces, crustáceos y moluscos (Cornejo, 2014).  Los suelos de las áreas de manglar 

son pantanosos, saturados de humedad, ligeramente ácidos y compuestos de limo, 

arcilla, arena y restos de materia orgánica en diversos estados de descomposición; 

en general, por ser ambientes de baja energía, hay preponderancia de fracciones 

finas (Diaz , Castro, & Manjarrez, 2010).  

El estudio se llevó a cabo en un periodo aproximado de 2 meses, con el objetivo de 

determinar la flora presente en el manglar de Chanduy, para ello, se realizó un censo 

poblacional analizando la composición física y química del sustrato en la zona de 
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estudio. Se utilizó el método de parcela cuadrada en los puntos seleccionados para 

llevar a cabo el conteo y registros de las plantas presentes en la zona. Para la 

identificación de la vegetación, se recurrió a fuente bibliográfica como libros 

botánicos, artículos científicos y claves taxonómicas. Se detalló la morfología de 

las plantas encontradas en cada estación de estudio. En la parte estadística, se 

emplearon índices ecológicos con el fin de evaluar la diversidad y abundancia del 

área estudiada. Además, se realizó un análisis de laboratorio para conocer los 

parámetros físico-químicos del sustrato, incluyendo la textura, pH, los niveles de 

amonio (NH4), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca) y magnesio (Mg), y se 

establecieron relaciones con la riqueza vegetativa. Los resultados obtenidos de este 

estudio proporcionaron una comprensión más profunda de la flora en el manglar de 

Chanduy y su relación con las características del sustrato. La información 

recolectada es valiosa para la conservación y gestión de este importante ecosistema 

costero, en el cual habitan varias especies de flora y fauna. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los manglares son ecosistemas singulares y fascinantes que se desarrollan en la 

frontera entre la tierra y el mar, desempeñando un papel esencial en el bienestar y 

la seguridad alimentaria de las comunidades que habitan en las zonas costeras de 

todo el mundo; s u relevancia se origina en su habilidad para sostener una diversidad 

biológica abundante y proporcionar un hábitat vital para la cría de peces y 

crustáceos; además, los manglares desempeñan una función crucial al resguardar a 

las poblaciones costeras, al servir como una barrera natural ante eventos como las 

marejadas ciclónicas, los tsunamis y la erosión litoral. (UNESCO, 2019). 

González M., (2018) menciona que, a pesar de su significativa relevancia ecológica 

y económica, los bosques de manglares se encuentran confrontando amenazas de 

considerable gravedad, la declinación de los manglares es resultado de una serie de 

causas variadas, como la expansión descontrolada de áreas costeras y el incremento 

del turismo masivo, la alteración del equilibrio hídrico de los manglares, la 

explotación indiscriminada mediante la tala y la pérdida de cobertura forestal, la 

expansión de la acuicultura y la producción de sal, además del influjo del cambio 

climático. Estos factores tienen repercusiones sumamente perjudiciales, que 

incluyen la merma de la diversidad biológica y la extinción de numerosas especies 

que dependen de estos ecosistemas naturales. 

La empresa que es parte del laboratorio de larvas de camarón inició su actividad a 

finales de los años 70, está ubicada en la provincia de Santa Elena en la zona de 
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Chanduy, que en el año 2018 se reportaron ventas por 534 millones de dólares 

(Torres, 2021). Se estima que una de las causas de la reducción vegetativa de este 

ecosistema se debe a la industria camaronera del sector que ha deteriorado la mayor 

parte de los mangles a medida que el tiempo ha avanzado. 

Después de realizar una visita en el manglar de Chanduy ubicado en la provincia de 

Santa Elena, surge la idea de ejecutar un estudio que detalle la riqueza vegetativa 

de esta localidad. Este ecosistema presenta una gran importancia ecológica y 

económica, por lo tanto, se encuentra en amenaza debido a la sobreexplotación de 

los recursos naturales. El manglar de Chanduy en una zona que se caracteriza por 

ser una fuente de sustento para los pobladores, que, al extraer los organismos 

marinos, afectan el área al utilizar los diferentes tipos de materiales para la pesca. 

Se estima que otro impacto ambiental del área se debe a la tala de la flora, que se 

utiliza como materia prima para la construcción de canoas, casas, muebles, y entre 

otros. La madera de los mangles es de alta calidad evitando que se degrade 

rápidamente y es más resistentes a las termitas por ende es la más usada por la 

comunidad. 

El deterioro este entorno produce una reacción en cadena, afectando principalmente 

a las plantas del manglar, en este caso a las más vulnerables, por esta situación se 

da la necesidad de realizar una investigación del estudio de la diversidad florística 

presente en el manglar de Chanduy ya que estas especies son más propensas a los 

cambios y las alteraciones, los organismos que habitan en este lugar también estarán 

perjudicadas si la flora se encuentra amenazada. 



  

8 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los ecosistemas de manglar son ambientes marino costeros únicos con una notable 

importancia por ser áreas tranquilas, de fondos someros, son altamente productivos, 

por conformar subsistemas en estuarios o bahías siendo el hábitat de una gran 

biodiversidad considerándose, así como una de las cinco unidades ecológicas con 

mayor productividad primaria del mundo sumado a esto el aprovechamiento de sus 

recursos por el ser humano (Poveda Burgos & Avilés Almeida, 2018). 

Rodriguez, (2015) indica que los manglares representan uno de los principales 

productores en la zona costera tropical, con un aporte nutritivo inmenso, criaderos 

naturales para las postlarvas y juveniles de la mayor parte de las especies de peces 

y crustáceos comerciales de las aguas someras tropicales, zona amortiguadora de la 

interface Océano-Tierra (protector de la zona costera por erosión de las olas, mareas 

y vientos) etc.  

Chanduy, parroquia de la Provincia de Santa Elena, ubicada al suroeste de ella, tiene 

una extensión de 769.02 km2. Cuenta con dos estaciones, una lluviosa, que 

comprende los meses de diciembre a mayo, y otra seca de junio a noviembre. La 

temperatura es estándar, con un promedio 22.8°C a 32 °C dependiendo de los meses 

y la estación del año. Esta parroquia tiene 4 clases de formaciones vegetales, dentro 

de un ecosistema terrestre y tiene varios ecosistemas costeros y marinos, 

conformado por playas, zonas intermareales, arrecifes rocosos y acantilados 

(GADPR Chanduy, 2015). 
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La presente investigación es de suma importancia para promover el cuidado del 

manglar, para evitar que el ecosistema se encuentre afectado, caso contrario 

perjudicara a todas las especies de flora y fauna, principalmente a los organismos 

que son fuente necesaria para la comunidad alternado la economía y sustentabilidad 

de la localidad.  

Es fundamental determinar la diversidad y abundancia de la flora existente en el 

manglar de Chanduy y analizar la composición física y química del suelo, el estudio 

comprende como resultado la asociación de la riqueza vegetativa con los niveles 

aptos para su desarrollo. La vegetación es relevante para la protección, alimentación 

y el refugio de los organismos que habitan en esta área para poder subsistir. 

La investigación tuvo una duración de dos meses, durante los cuales se llevó a cabo 

un exhaustivo estudio para determinar la variedad de flora presente en el manglar 

de Chanduy. El objetivo principal de este estudio fue obtener información detallada 

sobre las especies de plantas presentes en el área, para lograrlo, se implementó un 

seguimiento minucioso utilizando el método experimental de campo, lo que 

permitió tener un mejor conocimiento del ecosistema. Además, se espera que los 

resultados de esta tesis motiven a otros científicos a realizar estudios adicionales en 

la zona, para ampliar y profundizar el conocimiento sobre este importante 

ecosistema costero. 
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4. OBJETIVO PRINCIPAL: 

 

• Determinar la diversidad de flora en el manglar de Chanduy, a través de 

un censo poblacional analizando la composición del suelo. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

• Identificar las características morfológicas de la flora utilizando claves 

taxonómicas. 

 

• Evaluar la diversidad y abundancia de las especies encontrada en la zona 

de estudio mediante los índices ecológicos.  

 

• Comparar las especies encontradas en el manglar con el análisis del 

suelo estimando la abundancia vegetativa de la zona de estudio. 
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6. HIPÓTESIS 

 

− El manglar de Chanduy presenta diversidad y abundancia de la 

riqueza vegetativa que se encuentra asociada con la composición 

físico-química del suelo. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1 DEFINICIÓN DE ECOSISTEMA DE MANGLAR 

 

Los manglares constituyen un tipo de humedal que se compone de árboles perennes, 

caracterizados por mantener sus hojas verdes durante todo el año, estos ecosistemas 

se desarrollan en entornos costeros con altos niveles de salinidad y presentan una 

cobertura vegetal moderadamente densa, con una capa herbácea escasa o 

inexistente (Bello, 2005). Los manglares son una formación vegetal halófita, leñosa 

que puede presentarse de manera arbórea o arbustiva; Los bosques de manglar se 

localizan en las zonas costeras tropicales y subtropicales donde su distribución está 

limitada principalmente por la salinidad (es un requerimiento, pero en grandes 

concentraciones puede ser un estresor) y por la temperatura (Guerra, Guerra, Urrea, 

& Romero, 2020). Poseen una gran relevancia tanto para nuestra calidad de vida 

como para el equilibrio ambiental global, ya que ofrecen valiosos servicios 

ecosistémicos, tienen un papel esencial en la preservación de una variedad de 

especies de plantas y animales y son fundamentales para mitigar la erosión del suelo 

previniendo su deterioro (Sánchez, 2019). 

 

7.2 IMPORTANCIA DEL MANGLAR 

 

Los manglares desempeñan un rol significativo al capturar considerables cantidades 

de gases de efecto invernadero y dióxido de carbono de la atmósfera, estos vapores 

son atrapados y almacenados durante largos períodos, a lo largo de milenios, en los 
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suelos inundados de carbono, denominado "carbono azul" debido a su 

almacenamiento bajo el agua en los ecosistemas costeros como los manglares, las 

praderas marinas y las marismas, además de su función en la mitigación climática, 

los bosques de manglares también cumplen un rol crucial al ofrecer hábitats y 

refugios para una diversidad amplia de vida silvestre, que incluye aves, peces, 

invertebrados, mamíferos y plantas (The Nature Conservancy, 2020). 

 

7.3 FACTORES QUE AMENAZAN EL MANGLAR 

 

Los manglares se encuentran en inminente peligro debido a la tala indiscriminada 

que han sufrido, durante los últimos años se han talado más de la mitad de los 

manglares a nivel mundial, lo que es una cifra alarmante; Situación que se ha 

presentado ante el afán del ser humano de ampliar sus territorios y generar ingresos 

a costa de perder su patrimonio natural (Del Cid, 2022).   

 

La expansión de la acuicultura, en particular para la producción de camarones, ha 

sido uno de los principales impulsores de la deforestación de los manglares. Los 

manglares son áreas propicias para el cultivo de camarones debido a su ubicación 

costera y a las condiciones favorables que ofrecen. Sin embargo, la tala de 

manglares para establecer estanques de acuicultura conlleva graves consecuencias 

para el ecosistema. 

 

Las acciones humanas, como la extracción de sedimentos, el llenado de áreas, la 

contaminación del agua con productos químicos herbicidas y el crecimiento urbano, 
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tienen el potencial de causar la erosión de los manglares y la pérdida de su entorno; 

los manglares al ser deforestados y eliminados, liberan grandes volúmenes de 

dióxido de carbono en la atmósfera, lo que añade al fenómeno del cambio climático 

que perjudican la salud del planeta (The Nature Conservancy, 2020). 

 

7.4 EXTENSIÓN DE MANGLARES EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador cuenta con manglares en la zona costera, en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y en las Islas Galápagos; Al ser fuentes 

directas de reproducción y alimentación de varias clases, tanto de peces como de 

crustáceos y moluscos, son indispensables para la economía de las comunidades 

locales (García, 2020). El Ecuador abarca aproximadamente 157 094,28 ha de 

manglares, que se componen de las especies mas notables como Rhizophora 

mangle, R. x harrisonii, R. racemosa, Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa var. racemosa y L. racemosa var. glabriflora (Cornejo, 2014) 

 

7.5 PARROQUIA CHANDUY 

 

Chanduy, parroquia de la Provincia de Santa Elena, ubicada al suroeste de ella, tiene 

una extensión de 769,02 km2. Cuenta con dos estaciones, una lluviosa, que 

comprende los meses de diciembre a mayo, y otra seca de junio a noviembre; la 

temperatura es estándar, con un promedio 22,8°C a 32 °C dependiendo de los meses 

y la estación del año; esta parroquia tiene 4 clases de formaciones vegetales, dentro 

de un ecosistema terrestre y tiene varios ecosistemas costeros y marinos, 
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conformado por playas, zonas intermareales, arrecifes rocosos y acantilados; posee 

un puerto y muelles que facilitan la comercialización de los productos del mar; Las 

principales actividades económicas de la población son la agricultura, camaroneras, 

pesca, ganadería y comercio (GADPR Chanduy, 2015) 

 

7.6 MANGLAR DE CHANDUY 

 

En la parroquia de Chanduy se evidencia precipitaciones anuales que oscilan entre 

300 mm a 600 mm según los datos proporcionados por las estaciones 

meteorológicas instaladas por INAMHI. Se estima que un total de 3579,67 ha 

corresponden a zonas con presencia de pantanos, camaroneras o manglares y 

44273,44 ha en zonas cercas a los afluentes, siendo el área más propensas a sufrir 

inundaciones debido a que el flujo de agua sobrepasa el caudal, esto debido a los 

fuertes lluvias que se prolongan (Chanduy G.A.D PARROQUIAL, 2020). 

 

7.7 FAMILIAS DE LA FLORA ENCONTRADA EN MANGLAR DE 

CHANDUY 

 

7.7.1 Familia Acanthaceae  

 

Hierbas, arbustos o subarbustos; hojas opuestas, frecuentemente con cistolitos; 

flores solitarias, en espigas, racimos o fascículos, generalmente con brácteas 

grandes, cigomorfas, sépalos 4-5, corola 5-lobada, bilabiada, lóbulos de la corola 

enrollados en el botón floral, estambres 2-4; fruto, cápsula de dehiscencia elástica, 

raramente drupa; semillas sin endosperma (Freire & Urtubey , 2019).  
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7.7.2 Familia Aizoaceae 

 

Herbáceo o subleñoso, erecto o decumbente; hojas simples, enteras, alternas, 

opuestas o verticiladas; flores: actinomorfas, perfectas, axilares o terminales, 

solitarias o con inflorescencias; Perigonio de 5-8 tépalos; o con sépalos y 

estaminodios petaloideos nectarífero; estambres libres o unidos; fruto: cápsula, 

drupa o pixidio; semilla: con embrión grande  (Casco, Ayala, & González, 2010) 

 

7.7.3 Familia Amaranthaceae  

 

Hierbas, subarbustos o arbustos, postrados o erguidos; hojas alternas u opuestas; 

flores en glomérulos, espigas o panículas, protegidas por brácteas y bractéolas, 

perfectas o unisexuales, apétalas, sépalos 2-5, escariosos y coloreados; estambres 5 

o menos; ovario súpero, 1-locular, 1-pluriovulado, placentación basal o central; 

fruto utrículo o pixidio con el cáliz acrescente (Freire & Urtubey , 2019). 

 

7.7.4 Familia Anacardiaceae  

  

Árboles o arbustos; hojas alternas, compuestas e imparipinnadas a veces 

trifolioladas o simples, enteros o aserrados; flores perfectas o imperfectas, 

actinomorfas, pequeñas; perianto 3-5 libres sépalos; pétalos 5 libres o basalmente 

unidos en al receptáculo; estambres 5-10, dispuestos en 1 o 2 verticilos; fruto drupas 

o sámaras, con una semilla; semillas con embrión curvo (López & Cabral, 2010) 
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7.7.5 Familia Bataceae 

 

Arbustos o sufrútices, monoicos o dioicos, tallos postrados o ascendentes, glabros; 

hojas simples, opuestas, decusadas, sésiles; flores masculinas, perianto con 4 

sépalos, inicialmente sacciforme, luego 2 o 4 lobado en el ápice o partiéndose a lo 

largo de un costado; estambres 4, frutos drupas, solitarias o unidas en un sincarpo 

carnoso, pericarpo esponjoso o coriáceo, semillas 4, una en cada lóculo, con testa 

membranosa (Perez & Fonseca, 2005). 

 

7.7.6 Familia Boraginaceae 

 

Árboles, arbustos, hierbas u ocasionalmente trepadoras, generalmente con 

pubescencia híspida; tallos cilíndricos; hojas simples, generalmente alternas, flores 

reunidas en cimas escorpioides, racimos o panojas, perfectas, actinomorfas o 

levemente cigomorfas, sépalos 5, corola 5; estambres 5; ovario súpero; fruto 

tetraquenio, monospermas o una drupa con 1-4-semillas (Freire & Urtubey , 2019) 

 

7.7.7 Familia Cactaceae  

 

Terrestres o epífitas; tallos suculentos, continuos o articulados, cilíndricos o 

subglobosos, puede o no tener areolas donde nacen las espinas, los gloquidios y las 

flores; hojas reducidas, convertidas en espinas; flores diurnas o nocturnas, 

generalmente fugaces y solitarias, sésiles o pedunculadas, actinomorfas, a veces 

ligeramente zigomorfas, sépalos y pétalos numerosos, estambres numerosos, ovario 

ínfero, 1-locular; fruto generalmente baya (Freire & Urtubey , 2019). 
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7.7.8 Familia Combretaceae  

  

Árboles, arbustos; Tallo con corteza que puede desprenderse en escamas; hojas 

verticiladas, alternas u opuestas, asociadas en el extremo de las ramas; simples, 

pinnatinervadas, enteras, con estípulas minúsculas a veces ausentes; flores 

actinomorfas, dispuestas en espigas, panículas o umbelas; perianto con 4-5-8 

sépalos, libres o unidos; estambres en número doble al de pétalos o sépalos; fruto 

drupas o sámaras; semilla cotiledones en varias formas (López & Cabral, 2010). 

 

7.7.9 Familia Convolvulaceae 

 

Hierbas volubles, casualmente árboles, arbustos o hierbas erectas, usualmente con 

látex. Hojas simples, alternas. Flores perfectas, actinomorfas, sépalos 5, corola 

acampanada o infundibuliforme, estambres 5; ovario súpero, usualmente 2-

carpelar, 1-2 ovulos por lóculo. Fruto cápsula o baya (Freire & Urtubey , 2019). 

 

7.7.10 Familia Cyperaceae 

 

Herbáceas o perennes, graminoide, palustres; tallos macizos o trígona, sin nudos y 

entrenudos; hojas con lámina linear, envainadoras; flores compuestas, agrupadas en 

espiguillas, poseen glumela; espiguillas solitarias o agrupadas en fascículos, 

antelas, espigas o panículas; perfectas o unisexuales; perianto formado por pelos o 

ausente; androceo (1), estambres (6); ovario súpero 1- locular, (2)3-carpelar, óvulo 

de sección trígona; estilo único con 2-3 ramas estigmáticas. Fruto aquenio a veces 

utrículo (Freire & Urtubey , 2019). 
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7.7.11 Familia Fabaceae  

 

Árboles, arbustos o hierbas. Hojas alternas y compuestas, de lámina pinnada o 

bipinnada, digitada, en ocasiones minúsculos filodios; flores constantemente 

pentámeras, perfectas o rara vez unisexuales, actinomorfas o cigomorfas, con 

perianto doble, estambres 5+5, o raramente menos de 5, libres, monadelfos o 

diadelfos, ovario 1-carpelar, súpero, 1-pauciovulado, placentación marginal; fruto 

legumbre típicao con alteraciones: lomentos, tabicadas, espiraladas, raramente 

sámara, drupa o geocarpo (Freire & Urtubey , 2019). 

 

7.7.12 Familia Malvaceae  

 

Herbáceas o leñosas, frecuentemente con cerdas estrellados; tronco endurecido con 

parénquima acuoso; hojas alternas, simples, estipuladas, casualmente dentadas, 

palmadas; flores solitarias o en cimas, perfectas o imperfectas, actinomorfas, 

hipóginas, períginas; perianto cáliz, 3-5 sépalos libres o soldados; corola, 5 pétalos 

contortos; androceo con varios estambres; fruto dehiscentes o indehiscentes, baya, 

cápsula o esquizocarpo; semilla embrión recto o curvo, (López & Cabral, 2010). 

 

7.7.13 Familia Onagraceae 

 

Hierbas, arbustos o árboles; hojas simples, alternas u opuestas, comúnmente sin 

estípulas, glandulares; flores actinomorfas, irregulares; solitarias, axilares o en 

racimos, imperfectas o perfectas; perianto sépalos 4, unidos o libres, pétalos 4, 

libres, insertos sobre el ovario;  estambres igual o doble al sépalos; fruto cápsula 
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loculicida, ocasionalmente baya o fruto indehiscente; semillas agrupadas o 

solitarias (López & Cabral, 2010). 

 

7.7.14 Familia Poaceae 

 

Herbáceas, subleñosas o leñosas; raíces de corto tiempo, sustituidas por raíces 

adventicias en los nudos; tallo aéreo cilíndrica, llamado caña, formado por nudos y 

entrenudos, marcados o macizos; rastreros, decumbentes, subterráneos 

denominados rizomas;  hojas dísticas, con vaina hendida o cerrada, lígula 

pestañosa, pilosa o en ocasiones ausente, lámina paralelinervada, filiforme y 

plegada y plana o/y lanceolada; flores perfectas o unisexuales, casualmente 

estériles, inflorescencia espiguilla;  fruto cariopse (Freire & Urtubey , 2019). 

 

7.7.15 Familia Nyctaginaceae 

 

Árboles, arbustos, subarbustos leñosos, hierbas postradas o escandidas, poco 

frecuentes, monoicas o dioicas; hojas simples, enteras, opuestas o subopuestas, 

ocasionalmente alternas o verticiladas, sin estípulas; inflorescencias racimosas, en 

racimos o corimbiformes o capituliformes, terminales, axilares o caulinares, flores 

monoclínicas o diclínicas, monoclamídeas, generalmente actinomorfas; fruto 

antocarpo carnoso a leñoso, raramente glandular o alado; semilla 1, embrión curvo 

o recto, periférico, endospermo rudimentario, perispermo abundante, farináceo y 

gelatinoso (Marchioretto, Lippert, & Silva, 2011). 
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7.7.16 Familia Rhizophoraceae 

 

Árboles o arbustos; hojas perennes, simples, opuestas o verticiladas, pecioladas, 

estípulas pequeñas a grandes, interpeciolares, subpersistentes o deciduas; láminas 

serradas o enteras, con tricomas simples o glabras; inflorescencias axilares, cimas 

dicótomas o fasciculadas, o flores solitarias, flores actinomorfas; sépalos 4 o 5, 

valvados; pétalos 4 o 5, libres, en igual número que sépalos, valvados; estambres 8 

a 40, insertos en el margen de un disco lobado, los filamentos cortos, las anteras 

introrsas; frutos cápsulas o drupas coriáceas con semillas (Perez & Fonseca, 2005). 

 

7.7.17 Familia Solanaceae 

 

Hierbas, arbustos, en ocasiones árboles o trepadoras, con alcaloides; hojas simples, 

alternas; flores en inflorescencias cimosas, perfectas, comúnmente actinomorfas, 

sépalos 5, casualmente acrescente en frutos, corola rotácea, tubulosa, 

infundibuliforme, hipocrateriforme o urceolada, estambres 5, ovario súpero, 2-

carpelar, varios óvulos. Fruto baya o cápsula (Freire & Urtubey , 2019). 

 

7.8 COMPONENTES DEL SUELO DE MANGLAR 

 

(Hernández, 2010) menciona que el suelo juega un papel importante en los 

humedales. El suelo libera nutrientes y materia orgánica y es un medio para el 

desarrollo de organismos bentónicos y bacterias asociadas. Aunque los sedimentos 

de los manglares provienen del suelo terrestre, su condición difiere de la superficie 

terrestre. La materia orgánica generada, el suelo aportado por la lluvia y las 
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partículas de suelo suspendidas por el flujo de agua se depositan continuamente en 

el fondo como una capa de sedimentos. Las concentraciones de oxígeno disuelto en 

las aguas subterráneas son generalmente más bajas y la materia orgánica se 

descompone más lentamente que en los suelos terrestre. Los carbonatos, los 

hidróxidos de hierro y los fosfatos de los cuerpos de agua suelen precipitarse y 

depositarse en los sedimentos. 

 

7.8.1 TEXTURA 

 

Los suelos de las áreas de manglar son pantanosos, saturados de humedad, 

Ligeramente ácidos y compuestos de limo, arcilla, arena y restos de materia 

orgánica en diversos estados de descomposición; en general, por ser ambientes de 

baja energía, hay preponderancia de fracciones finas (arcillas y limos). Estos suelos 

contienen frecuentemente cantidades sustanciales de materia orgánica y un alto 

contenido de agua y debido a las intrusiones salinas causadas por las mareas, 

también contienen sales en proporción a la frecuencia de entrada de agua salada y 

al lavado por la escorrentía (Diaz , Castro, & Manjarrez, 2010). 

 

7.8.1.1 Suelos Arenosos  

 

Los suelos arenosos son aquellos que se caracterizan por presentar un contenido de 

más del 70% de arena en los primeros cien centímetros de profundidad. Es decir, 

están formados por fragmentos de rocas y minerales de mínimo tamaño. El 

contenido de arcillas en estos suelos es menor al 15% (Gomez, 2022). 
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7.8.1.2 Suelos Limosos 

 

El limo, es un sedimento clástico o material muy fino que no supera los 0,05 ml que 

es trasportado por el viento y los ríos depositados en terrenos inundados; Formados 

por limo o sedimento incoherente, pedregosos, fácil de moldear, color marrón 

oscuro, muy compacto; Producidos por la sedimentación de materiales muy finos 

depositados por el viento o las aguas, se presentan junto a los lechos de los ríos; 

Los beneficios radican en que retienen el agua por más tiempo. (Pineda , 2023). 

 

7.8.1.3 Suelos Arcillosos 

 

La arcilla es un conjunto de partículas minerales muy pequeñas, de menos de 0,001 

mm. de diámetro, en contraposición a otras partículas más grandes como son el limo 

y la arena, por orden de tamaño, de menor a mayor; Un suelo arcilloso tendrá 

también parte de limo y de arena, pero predominará la arcilla, en distintas 

proporciones según el suelo Los suelos arcillosos drenan mal el agua, debido a la 

pequeñez de sus partículas (Gago, 2017). 

 

7.8.2 MACRONUTRIENTES  

 

La materia mineral constituye la masa principal de los sólidos del suelo. Está 

compuesta por casi todos los elementos químicos que existen en la naturaleza y 

estos elementos son los llamados nutrientes del suelo. Hay los macro nutrientes 

(nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio), disponibles en cantidad y que 
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alimentan las plantas; y hay los micro nutrientes (zinc, boro, molibdeno, 

manganeso, cloro y cobre) en menor cantidad, pero también indispensables para las 

plantas. La materia orgánica está compuesta por material orgánico vivo o muerto; 

la parte viva son las raíces de las plantas, bacterias, lombrices de tierra, algas, 

hongos, etc. (Lanza, 1999) 

 

7.8.3 POTENCIAL HIDRÓGENO (PH) DEL SUELO 

 

El pH del suelo expresa el grado de acidez del suelo, es decir la concentración (en 

forma logaritmica) de hidrogeniones H+ que existen en el suelo. En la escala de pH 

el valor máximo es de 14, siendo el valor de pH=7, el correspondiente a un suelo 

neutro. Son ácidos todos aquellos que tienen valores inferiores a 7, y básicos todos 

los superiores a éste. El pH de un suelo puede disminuirse aplicando azufre, de 

forma que las tiobacterias del suelo lo transformen en ácido sulfúrico lentamente. 

Para bajar el pH con rapidez se puede emplear yeso, aunque la adición de yeso 

puede ocasionar desequilibrios respecto a otros cationes de cambio en suelos 

calizos. (Soriano , 2018). 
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8. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente Trabajo investigativo se ejecutó en el manglar de Chanduy esta 

parroquia se encuentra ubicada al sur de la provincia de Santa Elena, la cual cuenta 

con una extensión aproximada de 769.02 km², presenta las Coordenadas de latitud 

y longitud: 2°24′09″S 80°40′50″O según la informacion proporcionada del censo 

realizado en el año 2010. Los límites son: Norte: Parroquias Sta. Elena y Simón 

Bolívar de la provincia de Santa Elena, Sur: Océano Pacífico, Este: Provincia del 

Guayas, cantones General Villamil (Playas) y Guayaquil, Oeste: Parroquia 

Atahualpa de la provincia de Santa Elena (Figura 1). La cobertura vegetal que posee 

la parroquia Chanduy se caracteriza por tener en gran porcentaje Bosques Secos de 

tipo nativo acompañado de vegetación arbustiva y herbácea. Consta de una gran 

área para uso agropecuario y que pueden ser utilizados principalmente en la 

actividad camaronera (Chanduy G.A.D PARROQUIAL, 2020). 

 
Figura 1: Mapa límites de la parroquia Chanduy 

Fuente: Fundación Gestión & Desarrollo (Chanduy G.A.D PARROQUIAL, 2020) 
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8.2 ÁREA DE MUESTREO 

 

La parroquia Chanduy se describe por tener varios ecosistemas en el cual resalta el 

manglar, este entorno tiene una longitud de 3 km aproximadamente, el área de 

muestreo se delimito en una superficie correspondiente a 13.75 ha, la cual se 

seleccionaron 5 estaciones para realizar los muestreos (Figura 2). 

  
Figura 2: Estaciones del área de muestreo en el Manglar de Chanduy. 

Fuente: (Google Earth, 2023; modificado Mendoza, 2023) 

 

 

8.3 ESTACIONES DEL ÁREA DE MUESTREO EN EL MANGLAR 

DE CHANDUY 

 

Utilizando el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) modelo GPSMAP® 60C–

Garmin, se seleccionaron 5 estaciones de manera aleatoria, cada punto se limitó a 

una distancia de 200 m, los muestreos se ejecutaron una vez por semana en cada 

E 1 

E 2 

E 3 

E 5 

E 4 
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área de estudio (Tabla 1). Los monitoreos iniciaron la primera semana de mayo y 

finalizó la tercera semana de junio, con una duración de 8 semanas y un total de 40 

monitoreos en un periodo de 2 meses. 

Tabla 1: Coordenadas del área de muestreo 

COORDENADAS DE MUESTREO EN MANGLAR DE CHANDUY 

Estaciones Latitud Longitud 

E 1 2°39'90.1"S 80°68'21.2 "W 

E 2 2°39'52.3"S 80°68'32.9"W 

E 3 2°39'64.8"S 80°68'36.1"W 

E4 2°39'41.6"S 80°68'28.2"W 

E5 2°39'82.7"S 80°68'41.1"W 

 

 

8.4 METODOLOGÍA 
 

8.4.1 Descripción Metodológica 

 

La metodología empleada para el desarrollo del presente estudio consiste en la 

investigación experimental de campo que se empleó para conocer la diversidad y 

abundancia vegetativa del área con el uso de los índices ecológicos. Además, de 

utilizar el método descriptivo y bibliográfico para identificar la variedad vegetativa 

presente en la zona de muestreo. Permitiendo estudiar la condición actual del 

manglar de Chanduy realizando un análisis de los parámetros físicos y químicos del 

suelo en cuanto a Textura, pH y los nutrientes NH4 (amonio), P (fósforo), Ca 

(calcio) y Mg (magnesio) importantes para el metabolismo de las plantas.  
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8.4.1.1 Método de parcela para la caracterización de la flora del 

Manglar 

 

Los monitoreos se ejecutaron utilizando el método de Parécelas cuadradas según 

(Valdez Hernández, 2002). Se procedió a instalar 5 estaciones a una distancia de 

200 metros, realizando un censo poblacional para determinar la diversidad y 

abundancia vegetativa que presenta el manglar de Chanduy. Con el GPS (Sistema 

de Posicionamiento Global) se delimito una parcela permanente de 100 m2 (10 x 10 

m) en cada estación, subdividiéndose en 100 subparcelas de 1 m2 (1 x 1 m) que se 

codifico para la identificación de la flora (Figura 3). El área se delimitará utilizando 

piolas nylon de color y estacas de madera pintadas para la formación de los 

cuadrantes. En cada parcela de 100 m2se procedió a medir el diámetro a la altura 

del pecho (DAP) de cada individuo encontrado mayor o igual a 2,5 cm. El DAP se 

registró a una distancia de 1,3 m del suelo, la altura total de la planta se obtuvo 

mediante el método visual   y se determina la especie. (Rodríguez, Roja, Hernández, 

& Perdomo, 2013).  

 
Figura 3: Diseño de distribución de cuadrantes y subparcelas 

Fuente: Tomada de Sullivan et al., 1994. Citada en  (Geraldes & Vega, 2001) 
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8.5 DESCRIPCIÓN FLORÍSTICA DEL MANGLAR DE CHANDUY   

 

En la identificación de la Flora del manglar de Chanduy se usó información 

bibliográfica como libros, revistas científicas, y claves taxonómicas (Figura 4), 

necesarias para la presente investigación. Además, se aplicó el método descriptivo 

para detallar la estructura morfológica de las especies vegetativas. Se utilizaron los 

siguientes textos botánicos, páginas web y Apps, para el reconocimiento de las 

plantas encontradas en cada una de las estaciones: 

 

Figura 4: Clave taxonómica para la identificación de la flora de Manglar de Chanduy. 

Fuente: (Agraz, Noriega, López, Flores, & Jiménez, 2006) 

 

− Árboles y arbustos de los manglares del ecuador (cornejo, 2014). 

− Identificación de las especies de mangle (López & Amador, 2013). 
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− Identificación de los manglares en México guía de campo identificación de los 

manglares en México (Agraz, Noriega, López, Flores, & Jiménez, 2006). 

− Core eudicotiledóneas diversidad vegetal biotaxonomía de spermatofitos 

(López & Cabral, 2010), (Casco, Ayala, & González, 2010). 

− Botánica Sistemática Ecuatoriana (Freire A. , 2004) 

− Sitios web y Apps (Bioweb, Picture This, Plant Parent, Plant Net) 

 

8.6 APLICACIÓN DE ÍNDICES ECOLÓGICOS 

 

Se aplicaron los índices ecológicos para determinar la diversidad y abundancia de 

las especies existente en la zona de estudio.  

 

8.6.1 Índice de diversidad Shannon-Wiener (Shannon-Wiener 1949) 

 

 El índice de Shannon y Weaver, desarrollado en 1949, proporciona una medida de 

la uniformidad en la distribución de los valores de importancia entre todas las 

especies en una muestra. Este índice cuantifica el nivel promedio de incertidumbre 

al intentar predecir a qué especie pertenecerá un individuo seleccionado al azar de 

una colección. Su suposición fundamental es que los individuos son elegidos al azar 

y que todas las especies presentes en una comunidad están representadas en la 

muestra. Los valores del índice oscilan entre cero, cuando hay una única especie, y 

el logaritmo de "S" cuando todas las especies tienen una representación igual en 

términos de individuos. El cálculo del índice puede realizarse utilizando el 

logaritmo natural (más preciso) o el logaritmo en base 10 (Aguirre, 2013).  

𝑠 

s 
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H´ = (Pi )(log n Pi) 

Donde: 

𝐻´ = Índice de diversidad de Shannon-Wiener 

𝑠 = Número total de especies presentes en la comunidad 

𝑝𝑖 = Proporción de individuos de las especies "i"respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie "i") ni/N 

𝑙𝑜𝑔n = Logaritmo de pi 

 

La sumatoria de la columna Pi*Lnpi es el resultado del índice. Cálculo final: 

H’ = (-) - ∑ Pi lnPi 

 

Tabla 2: Interpretación del Rango y Significado del índice de diversidad de Shannon-Wiener 

Valores Significancia 

0 – 1,35 Diversidad baja 

1,36 -3,5 Diversidad media 

Mayor a 3,5 Diversidad alta 

 

8.6.2 Índice de equitatividad de Pielow (E)  

 

Este índice evalúa la relación entre la diversidad encontrada en una muestra y la 

máxima diversidad anticipada. Sus valores abarcan de 0, reflejando una equidad 

mínima (menos diversidad y uniformidad), a 1, que señala una equidad más alta 

(máxima diversidad y heterogeneidad). Si el índice alcanza 1, esto indica que todas 

las especies tienen una abundancia relativa idéntica (Moreno, 2001). 

𝑖=1 
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                                                   𝐻´ 
                                                    𝐽´ = 

𝐻´𝑚𝑎𝑥 

 

Donde:  

𝐽´ = Equidad  

𝐻´ = Diversidad absoluta  

𝐻´𝑚𝑎𝑥 = Diversidad máxima (logepi) 

 

El significado de diversidad se interpreta en base a la siguiente escala entre 0 – 1 

así: 

Tabla 3: Valores de significancia del índice de equitatividad de Pielow 

Valores Significancia 

0 – 0,33 Heterogéneo en abundancia Diversidad baja 

0,34 – 0,66 Ligeramente heterogéneo en abundancia Diversidad media 

> 0,67 Homogéneo en abundancia Diversidad alta 

 

8.6.3 Índice de dominancia de Simpson (δ)  

 

Este índice indicara probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 

muestra sean de la misma especie. Esta fuertemente influido por la importancia de 

las especies dominantes (Aguirre, 2013). 

 =  (Pi )2 

Donde: 

 = Índice de dominancia  

Pi = Proporción de los individuos registrados en cada especie (n/N)  
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Los resultados se interpretan usando la siguiente escala de significancia entre 0 – 1 

así: 

Tabla 4. Valores de significancia del índice de diversidad de Simpson 

Valores Significancia 

0 – 0,33 Diversidad baja 

0,34 – 0,66 Diversidad media 

> 0,67 Diversidad alta 

 

8.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

Durante el periodo de investigación, se empleó un programa estadístico para 

realizar el análisis descriptivo de la diversidad y abundancia de los datos 

recolectados. Una vez obtenidos los resultados, se llevó a cabo una comparación 

entre las diferentes estaciones de estudio y los parámetros físico-químicos del suelo. 

Esta comparación permitió evaluar posibles relaciones entre la biodiversidad 

vegetal y las características del suelo en cada sitio, proporcionando una visión más 

completa y precisa de la dinámica del ecosistema del manglar de Chanduy. 

 

8.7.1 PAST (PAleontological STatistics: Estadísticas Paleontológicas) 

 

El programa PAST (PAleontological STatistics: Estadísticas Paleontológicas) es 

una herramienta estadística diseñada para ordenadores con sistema operativo 

Windows. Es de libre disposición y se puede descargar de forma gratuita. PAST 

ofrece diversas funcionalidades, como la entrada de datos en formato de hoja de 
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cálculo, análisis estadísticos univariante y multivariante, ajuste de curvas, análisis 

de series temporales y representación gráfica de datos. Este programa es 

especialmente útil para aplicaciones en paleontología y ecología, ya que incluye 

funciones específicas para estas áreas que no se encuentran en paquetes de análisis 

estadístico estándar con alcance más amplio (Hammer, Harper, & Ryan, 2011).  

 

8.8 ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DEL 

SUELO DEL MANGLAR 

 

Se ejecuto un análisis de los parámetros físicos-químicos del suelo en el Laboratorio 

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), para la extracción de 

las muestras se requirió del protocolo cedido por la misma instalación, el cual 

menciona que cada muestra debe ser obtenida en un área de cada 5 hectáreas. Por 

lo tanto, se recolectaron un total de 2 muestras puesto que la zona de estudio 

delimitada no es demasiado amplia. La primera muestra se obtuvo cerca de la 

primera y segunda estación, se escogieron estas 2 áreas de estudios debido a que no 

presentaba entrada y salida de agua del estero. La segunda muestra se adquirió 

tomando en cuenta la tercera, cuarta y quinta estación, se seleccionaron estas 3 

zonas dado que presentaban entrada y salida de agua del estero. 

 

Una vez seleccionada el área de extracción de la muestra se procedió a realizar la 

limpieza del lugar, se raspo superficialmente y se quitaron los restos vegetales, pero 

sin eliminar suelo. Después se procedió a recolectar las muestras del suelo con un 

tubo PVC de 4 pulgadas de diámetro necesarias para extraer las partículas del suelo. 



  

35 
 

La primera muestra se extrajo a una profundidad de 10 cm y la segunda muestra se 

retiró a 15 cm de profundidad. Para garantizar que no se contaminaran, se utilizaron 

ligas para asegurar el cierre hermético de las bolsas. Cada muestra se rotuló 

adecuadamente, indicando la profundidad de extracción y otros detalles relevantes. 

 

Para el análisis de los parámetros físicos-químicos del suelo, se utilizaron diversas 

metodologías en el estudio realizado. A continuación, se describen las técnicas 

empleadas: 

• pH: Se utilizó el Método EPA 150.2 (1082) y se aplicó la Volumetría 

potenciométrica para determinar el nivel de acidez o alcalinidad del suelo. 

• NH4 (amonio), P (fósforo), Ca (calcio) y Mg (magnesio): Se empleó el 

Método de la Calorimetría para cuantificar las concentraciones de amonio, 

fósforo, calcio y magnesio en el suelo. 

• K (potasio): Se utilizó el Método de la Absorción Atómica para medir las 

cantidades de potasio presentes en el suelo. 

 

Estas metodologías fueron aplicadas durante el desarrollo de la investigación para 

evaluar los parámetros físicos-químicos del suelo. Los resultados obtenidos a través 

de estas técnicas proporcionaron información relevante sobre la composición y las 

propiedades del suelo en el área del manglar de Chanduy. Los datos recopilados 

son fundamentales para comprender la salud del ecosistema y su capacidad para 

sustentar la diversidad biológica presente en el lugar. 
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9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

9.1 ESPECIES REGISTRADAS EN EL MANGLAR DE CHANDUY 

 

Durante la investigación en el manglar de Chanduy, se observó una notable 

diversidad de flora, con un total de 16 familias y se registraron 24 especies 

identificadas en las 5 estaciones seleccionadas, con una suma general de 1493 

individuos (Tabla 5). Al analizar los datos recolectados, fue evidente que ciertas 

especies eran más abundantes que otras.  

Tabla 5: Especies encontradas en el manglar de Chanduy 

Familia Nombre cientifico 

# de 

Individuos  

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

Amaranthaceae Alternanthera pubiflora (Benth.) 3 0,002 0,20 

Amaranthaceae Amaranthus spinosus L. 5 0,003 0,33 

Cactaceae Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 1 0,001 0,07 

Acanthaceae Avicennia germinans (L.) L. 59 0,040 3,95 

Bataceae Batis marítima L. 10 0,007 0,67 

Poaceae Cenchrus ciliaris L. 37 0,025 2,48 

Poaceae Cenchrus echinatus L. 14 0,009 0,94 

Poaceae Chloris virgata Sw. 37 0,025 2,48 

Nyctaginaceae Cryptocarpus pyriformis Kunth. 19 0,013 1,27 

Cyperaceae Cyperus eragrostis Lam. 28 0,019 1,88 

Poaceae Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild. 22 0,015 1,47 

Fabaceae Desmanthus virgatus (L.) 9 0,006 0,60 

Poaceae Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.  326 0,218 21,84 

Boraginaceae Heliotropium angiospermum Murray 3 0,002 0,20 

Boraginaceae Heliotropium curassavicum L. 9 0,006 0,60 

Convolvulaceae  Ipomoea aquatica Forssk. 16 0,011 1,07 

Combretaceae Laguncularia racemosa (L.) C.F. 20 0,013 1,34 

Anacardiaceae  Loxopterygium huasango Spruce ex Engl 1 0,001 0,07 

Onagraceae Ludwigia erecta (L.)   6 0,004 0,40 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. 297 0,199 19,89 

Fabaceae Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 474 0,317 31,75 

Leguminosae Sesuvium portulacastrum L. 8 0,005 0,54 

Malvaceae  Sida rhombifolia L.  32 0,021 2,14 

Fabaceae Stylosanthes sympodialis Taub.  57 0,038 3,82 

Total    1493 1 100 
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Entre las especies más numerosas, se destacó Sesbania herbacea con un total de 

474 individuos, lo que representó el 32% del número total de individuos registrados, 

Otra especie que se encontró en mayor cantidad fue Eragrostis tenuifolia, con un 

total de 326 individuos, correspondiendo al 22% de la población. También se 

observó la especie Rhizophora mangle, con un total de 297 individuos, que 

representó alrededor del 20% de la comunidad vegetal en el manglar (Figura 5).  

 

Figura 5: Flora registrada en el manglar de Chanduy 

0,20

0,33

0,07

3,95

0,67

2,48

0,94

2,48

1,27

1,88

1,47

0,60

21,84

0,20

0,60

1,07

1,34

0,07

0,40

19,89

31,75

0,54

2,14

3,82

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00

Alternanthera pubiflora (Benth.)

Amaranthus spinosus L.

Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose)

Avicennia germinans (L.) L.

Batis marítima L.

Cenchrus ciliaris L.

Cenchrus echinatus L.

Chloris virgata Sw.

Cryptocarpus pyriformis Kunth.

Cyperus eragrostis Lam.

Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild.

Desmanthus virgatus (L.)

Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.

Heliotropium angiospermum Murray

Heliotropium curassavicum L.

Ipomoea aquatica Forssk.

Laguncularia racemosa (L.) C.F.

Loxopterygium huasango Spruce ex Engl

Ludwigia erecta (L.)

Rhizophora mangle L.

Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh

Sesuvium portulacastrum L.

Sida rhombifolia L.

Stylosanthes sympodialis Taub.

Frecuencia relativa (%)

Es
p

e
ci

e
s

FLORA ENCONTRADA EN EL MANGLAR DE CHANDUY



  

38 
 

9.1.1 Especies registradas en la primera estación 

 

En la primera estación, se encontró la menor cantidad de especies observadas, 

registrando solo 3 especies, con un total de 134 individuos. La especie que presentó 

la mayor abundancia en esta área fue Rhizophora mangle, con un total de 118 

individuos, lo que representó el 88% de la flora presente en esa estación. Por otro 

lado, Avicennia germinans fue la segunda especie más común, con 14 individuos 

presentes, correspondiendo al 10% de la población (Figura 6). Estas dos especies 

fueron los organismos con la mayor abundancia del área. 

 

Figura 6. Proporción de especies encontradas en la primera estación 

 

9.1.2 Especies registradas en la segunda estación 

 

En la segunda estación del manglar de Chanduy, se registraron un total de 17 

especies diferentes con una suma de 756 individuos. Entre todas las especies 

observadas, las dos más abundantes fueron Sesbania herbacea con un 

impresionante total de 328 individuos, lo que representó aproximadamente el 43% 

de la población del área. La segunda especie más común fue Eragrostis tenuifolia 

con un total de 253 individuos, lo que correspondió al 33% de la población. En 
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menor cantidad, se observaron dos especies adicionales: Heliotropium 

angiospermum Murray, con solo 3 individuos encontrados, representando el 0,4% 

de la población en esa estación. Además, se registró la especie Loxopterygium 

huasango, con tan solo 1 individuo, lo que correspondió al 0,13% de la población 

del área (Figura 7). Estos datos indican una notoria predominancia de Sesbania 

herbacea y Eragrostis tenuifolia en la segunda estación, lo que sugiere que estas 

especies son altamente adaptables al ambiente del manglar de Chanduy en esa área 

específica. 

 
Figura 7: Proporción de especies encontradas en la segunda estación. 
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que correspondió al 39% de la flora en esa estación, la segunda especie Eragrostis 
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tenuifolia, con 73 individuos, representando el 20% de la población. En menor 

abundancia, se encontraron tres especies adicionales: Batis marítima L., 

Heliotropium curassavicum L. y Sesuvium portulacastrum L., cada una con un total 

de 4 individuos y una proporción poblacional del 1% para cada una (Figura 8). 

 
Figura 8:  Proporción de especies encontradas en la tercera estación. 

 

9.1.4 Especies registradas en la cuarta estación 

 

En la cuarta estación del manglar de Chanduy, se registraron 4 especies, con un 

número total de 107 individuos. Se observó que las especies más abundantes fueron 

Rhizophora mangle L., con una cantidad de 93 individuos, lo que correspondió al 

87% de la flora del area, la segunda especie más común fue Avicennia germinans 

(L.) L., con 18 individuos, representando el 20% de la población. En menor 

abundancia, se encontraron dos especies adicionales: Sesuvium portulacastrum L., 

con solo 2 individuos, lo que equivalió al 2% de la vegetación, y Batis marítima L., 

con tan solo 1 individuo, representando el 1% de la población (Figura 9). 
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Figura 9: Proporción de especies encontradas en la cuarta estación. 

 

9.1.5 Especies registradas en la quinta estación 

 

En la quinta estación se registraron 5 especies con total de 119 individuos, las 

especies con mayor abundancia fueron Rhizophora mangle L. con 86 individuos 

correspondiente al 72 % de la flora.  Avicennia germinans (L.) L. con 18 individuos 

(15%), Laguncularia racemosa (L.) C.F. con 11individuos (9%) de la población. 

Las especies menos abundante fueron: Batis marítima L. con 3 individuos (3%), 

Sesuvium portulacastrum L. con 1 semejante al 1% de la población (Figura 10). 

 
Figura 10: Proporción de especies encontradas en la q uinta estación. 
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9.2 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA ENCONTRADA EN EL ÁREA 

DE ESTUDIO  

 

9.2.1 Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze (1891) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Amaranthacea 

                 Género: Alternanthera 

                    Nombre Científico: Alternanthera pubiflora 

                       Nombre común: Escancel  

 

• Descripción de la especie: Es un Hierba arbustiva de 35 a 80 cm de 

altura. Tallos ramificados erectos o trepadores. Hojas pecioladas de 4 - 

9 cm de longitud y 2 - 5 cm de ancho, simples con márgenes enteros 

dispuesta, opuestas, elípticas y ovaladas, de color verde. Inflorescencias 

axilares y terminales, 3 cabezuelas. Flores pedunculadas en forma de 

globosas a cilíndricas con un tamaño de 1 – 1,5 cm, de color blancas 

verdosas, con manchas amarillas: estambres 5, ovario subgloboso y 

estigma penicilado. Una semilla de 1 mm parda rojiza lenticular.  

 

• Importancia: Medicinal, Hábitat y Alimentación animal. 
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9.2.2 Amaranthus spinosus L. (1763) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Amaranthacea 

                 Género: Amaranthus 

                    Nombre Científico: Amaranthus spinosus 

                       Nombre común: Quintonil espinoso 

 

• Descripción de la especie: Arbusto o hierva, monoica, con poco pelo, 

puede medir 35 a 70 cm de altura. Tallo erecto, suculento, ramificado y 

delgado en tonalidades verdes, rojizas y marrones. Hojas pecioladas 

alargadas con pelos, de simetría ovoide, diamante o espada, pueden ser 

alternas escasas o espaciadas, nervadura prominente, de color verde. 

Flores terminales o axilares de tamaño pequeño de 1 mm.  Inflorescencia 

en espigas, glomérulos con 10-20 flores, verde amarillento. Flores 

masculinas, estambre (5); Flores femeninas, sépalos (5). Frutos con un 

utrículo indehiscente, capsula oblonga. Una semilla de 1 mm de 

diámetro color parda. 

 

• Importancia:  Medicinal, flores en forma de semillas alimento de 

algunos tipos de aves. 
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9.2.3 Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. (1938) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Cactaceae 

                 Género: Armatocereus 

                    Nombre Científico: Armatocereus cartwrightianus 

                        Nombre común: Cardo Maderero 

 

• Descripción de la especie: Cactus arbóreo perenne, 86 cm de altura, 

puede llegar a medir de 8 a 12 m de altura, posee coloración verdusca. 

Tallos maderables y ramificados, areolas circulares separadas 

pigmentadas de café claro, convexas. Espinas centrales griseases y 

rígidas dirigidas a varias direcciones (14 -17) dependiendo del tamaño 

que alcance. Flor tubular con pétalos de color blanco en forma 

lanceolada, separadas de manera horizontal con un tamaño de 6 - 11 cm 

y tépalos blanquecinos internos. Frutos oblongos u ovoides de matiz 

rojiza, recubierto de espinas, pulpa blanca. Semillas numerosas, de 

simetría ovoide negra. 

 

• Importancia: Protección, Anidación, Alimentación, Refugios de las 

especies que habitan en la zona 
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9.2.4 Avicennia germinans (L.) L. (1764) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Lamiales 

              Familia: Acanthaceae 

                 Género: Avicennia 

                    Nombre Científico: Avicennia germinans 

                        Nombre común: Mangle prieto  

 

• Descripción de la especie: Árbol o arbusto de 3 a 9 m de altura con un 

DAP de 15 – 44cm, pueden llegar a medir de 15 a 30 m con un DAP de 

hasta 1, 20 m. Raíces neumatóforos. Tallo rígido, corteza de color café 

obscuro, marrón o grisáceo. Hojas perennifolias, opuestas y simples con 

láminas lanceoladas oblongas o elípticas, color gris-verdosa, nervaduras 

evidentes, miden de 4 a 10 cm de largo. Flores pequeñas agrupadas, 

blancas o amarillentas de 2 a 10 mm. Frutos verdosos-amarillentos, de 

1 cm, con forma asimétrica ovado-oblicuo irregular. Una sola semilla.  

 

• Importancia: Medicinal, Comercial (madera), Control de erosión de 

suelo, Productor de materia orgánica.  
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9.2.5 Batis marítima L. (1759) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Brassicales 

              Familia: Bataceae 

                 Género: Batis 

                    Nombre Científico: Batis marítima 

                        Nombre común: Saladilla 

 

• Descripción de la especie: Arbusto o subarbusto monoicos o dioicos, 

mide de 9 a 64 cm de altura. Raíces fibrosas. Tallo tubular suculentos 

erectos, ascendentes o postrados de coloración amarillo-verdosos o 

verdes pálidos, presenta varias ramificaciones, son erectos y cilíndricos. 

Hojas suculentas, simples, opuestas, sésiles, decusadas, con ápices. 

Inflorescencia axilar, en forma en modo de espigas, flores masculinas 

con cáliz en forma de copa con 4 estambres y de 4-12 flores femeninas 

no poseen cáliz ni corola. Los frutos son solitarios o unidos poseen 

simetría ovoide, irregular. Semillas comprimidas una por cada lóculo. 

 

• Importancia:  Proteger y cubrir la zona que se encuentra inundada. 



  

47 
 

9.2.6  Cenchrus ciliaris L (1771) 

 

 Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Poales 

              Familia: Poaceae 

                 Género: Cenchrus 

                    Nombre Científico: Cenchrus ciliaris 

                        Nombre común: Pasto Buffel 

 

• Descripción botánica: Hierba perenne, mide 45 a 80 cm de altura. Raíz 

radicular muy desarrollada y profunda penetrando casi un metro o más 

el suelo, a veces posee rizomas desplegados. Tallo cilíndrico, alargado, 

erecto, amacollada, ramificado, fibrosos y duros, compuesta de nudos y 

entre nudos, con un tamaño. Hojas con vaina comprimida planas 

lanceoladas lineales con nervadura prominente terminando en punta, 

presentan vellosidades, su tonalidad se torna verdusca o azulada. 

Inflorescencia panícula espiciforme cilíndrica, de color púrpura o 

marrón rojiza. 

 

• Importancia: Hábitat y Alimentación animal. 
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9.2.7 Cenchrus echinatus L. (1753) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Poales 

              Familia: Poaceae 

                 Género: Cenchrus 

                    Nombre Científico: Cenchrus echinatus 

                        Nombre común: Zacate cadillo 

  

• Descripción de la especie: Hierva anual, mide alrededor de 15 a 60 cm 

de altura. Tallo tubular, geniculado, cañas ramificadas con varios nudos, 

recto o erguido en ocasiones decumbente, Hojas alternas laminas planas, 

lineares o lanceoladas con nervadura prominente de coloración verdusca 

o amarillentas, las puntas puedes tornarse purpuras. Inflorescencia, 

panojas espiciformes terminales, raquis anguloso, estriado; Espiguillas 

anilladas con vellosidades, dispuestas 2-4(-5) por involucro o varias 

espinas, simetría ovado-lanceoladas. Fruto de forma ovada. 

 

• Importancia: Medicinal, Comercial, Alimentación animal. 
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9.2.8 Chloris virgata Sw. (1797)  

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Poales 

              Familia: Poaceae 

                 Género: Chloris 

                    Nombre Científico: Chloris virgata 

                        Nombre común: Barbas de Indio 

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea o hierva anual amacollada, 

mide de 35 a 70 cm de altura. Tallo erecto, comprimido, ramificado, 

puede encontrarse recostado en el suelo. Las hojas se encuentran en 

posiciones alternas, dispuestas en 2 hileras en el tallo. Inflorescencia de 

5 a 15 espigas que forman un verticilo al final del tallo, las espigas 

presentan varias tonalidades como verdes amarillentos, purpuras, 

platinadas o café opaco, poseen muchas espiguillas dispuestas y 

apretadas sobre el eje de la espiga. Las espigas pueden ser estéril sin 

vellosidad o fértiles con cerdas. Frutos de manera fusiformes en tono 

rojizo. Una sola semilla adherida al fruto. 

 

• Importancia: Medicinal, Veterinario, Alimentación animal. 
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9.2.9 Cryptocarpus pyriformis Kunth (1817) 

 

   Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Nyctaginaceae 

                 Género: Cryptocarpus 

                    Nombre Científico: Cryptocarpus pyriformis 

                        Nombre común: Monte salado 

 

• Descripción de la especie: Planta arbustiva perennifolia, halófita, 

ligeramente pubescente, persistente, presenta un tamaño de 0,7 a 1, 88 

m de altura. Tallo ramificado (ramas rastreras) corteza delgada, textura 

viscoso-rugosa, color verde claro o café rojizo. Hojas pecioladas, 

alternas, quebradizas, carnosas con márgenes enteros en forma oval o 

subcordadas, verdosas. Inflorecencia axilar. Flores pequeñas blancas o 

verde, en forma similar a una campana. Frutos con antocarpos 

compuestos. 

 

• Importancia: Alimentación animal, Comercial. 
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9.2.10 Cyperus eragrostis Lam. 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Poales 

              Familia: Cyperaceae 

                 Género: Cyperus 

                    Nombre Científico: Cyperus eragrostis 

                        Nombre común: Juncia americana 

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea o hierva perenne, mide de 

14 a 33 cm de altura. Raíces rizomatosas corto y reptante, similar al 

junco. Tallo erecto en forma triangular o tubular, lisos, de color verde 

claro u opaco, Hojas alargadas, planas lisas en forma de V, ubicadas en 

la parte superior del tallo, con nervadura prominente, en tonos pardo o 

verde claro.  Inflorescencia terminal en antela de radios variados donde 

se encuentran las espiguillas comprimidas, linear-lanceoladas. Flores de 

color verde claro redondeadas y globosas. Fruto aquenio ovoide de color 

negro o griseado. 

 

• Importancia: Los frutos y semillas fuente de alimento de varios tipos 

de aves. 
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9.2.11 Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild, Enum. Pl.: (1809) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Poales 

              Familia: Poaceae 

                 Género: Dactyloctenium 

                    Nombre Científico: Dactyloctenium aegyptium 

                        Nombre común: Zacate egipcio 

       

• Descripción de la especie: Planta herbácea o hierva perenne erecta con 

un tamaño de 18 a 56 cm de altura. Tallo delgado, tubular, ascendente, 

geniculado, ramificado, con nudos evidentes color verde claro. Hojas 

laminar alargada puntiagudas, nervaduras prominentes, prolongación 

membranosa (lígula); en posición alterna, angosta y dispuesta por 2 

hileras en tono verde claro.  el tallo. Inflorescencia, en la parte final dl 

tallo, Las flores muy pequeñas que se agrupan de 3 a 5 espiguillas 

ubicadas en 2 hileras. Los frLas semillas similares a las patas de gallo 

 

• Importancia: Medicinal y Alimentación animal.  
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9.2.12 Desmanthus virgatus (L.) Willd., (1806) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Fabales 

              Familia: Fabaceae 

                 Género: Desmanthus 

                    Nombre Científico: Desmanthus virgatus 

                        Nombre común: Guajillo 

        

• Descripción de la especie: Planta herbácea o subarbusto perenne, 

erecto, postrado, mide 0,55 a 1,40 m de altura. Raíz axonomorfa, larga, 

resistente y leñosa. Tallo ramificado, cilíndrico y glabrado compuesto 

de poco pelo, posee coloración café rojizo. Hojas pecioladas, alternas 

bipennadas, bordes enteros, ciliado, nervadura prominente, glabros, 

estipulas setiformes, persistentes, auriculadas en la base, ápice 

redondeado, en tono verde oscuro. Flores esféricas, dispuestas sobre 

pedúnculo, coloración blanca. Fruto de simetría linear-oblonga, recto o 

un poco curvado, ápice agudo o redondeado, glabras, rojiza o café 

negruzco. Semillas (10 a 20) orbicular-ovoides. 

 

• Importancia:  Medicinal, Comercial, Alimentación animal. 
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9.2.13 Heliotropium angiospermum Murray. (1770) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Lamiales 

              Familia: Boraginaceae 

                 Género: Heliotropium 

                    Nombre Científico: Heliotropium angiospermum 

                        Nombre común: Cola de alacrán 

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea, hierva o subarbusto 

perenne, erecto tamaño de 15 a 32 cm.  Tallo tubular pubescentes con 

pelos simples de color verde. Hojas alternadas, opuestas, pecioladas, 

anchas y angostas, poca vellosidad, simetría elípticas, ovoides o 

lanceoladas, nervadura prominente, margen entero y aplanado, ápice 

agudo, acuminado con textura rugosa, en tono verde. Inflorescencia, 

terminal, cima helicoidal, solitaria o en pares. Las flores ubicadas en 

grupo de espigas en forma de caracol, en coloración blanca. Fruto 

comprimido, ovoide, separado, levemente rugoso, con 2 semillas. 

 

• Importancia: Medicinal, Comercial, Farmacéutica, Alimentación 

animal. 
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9.2.14 Heliotropium curassavicum L. (1753)  

  

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Lamiales 

              Familia: Boraginaceae 

                 Género: Heliotropium 

                    Nombre Científico: Heliotropium curassavicum 

                        Nombre común: Cola de escorpión  

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea anual o perenne, mide de 15 

a 28 cm de altura. Tallos flexuosos, procumbentes o postrados, 

decumbentes ramificados de color verde opaco. Hojas con peciolos 

cortos sésiles, alternadas, carnosas gruesas u ovaladas, linear-oblongas, 

cuneada o aguda, ápice obtuso o redondeado. Inflorescencia terminal, 

cima helicoidal, sin brácteas. Flores sobre pedicelos o subsésiles 

situadas en grupo de espigas, solitaria o en pares en forma de caracol, de 

coloración blanca. Fruto subgloboso, glabro, con una sola semilla. 

 

• Importancia: Medicinal, Comercial, Química, Farmacológica y 

Fitorremediación.  
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9.2.15 Ipomoea aquatica Forssk., 1775 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Solanales 

              Familia: Convolvulaceae 

                 Género: Ipomoea 

                    Nombre Científico: Ipomoea aquatica 

                        Nombre común: Campanillas   

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea acuática perenne, mide de 

1,30 a 2,80 m de longitud. Las raíces pueden crecer de los nudos del 

tallo. Los tallos son tubulares, rastreros que crecen de manera horizontal, 

y pueden ser huecos o flotantes, poseen ramillas que se desarrollan 

verticalmente, de color verde claro. Hojas pecioladas, sagitales o 

lanceoladas, con punta aflechada. Flores axilares, solitarias o agrupadas. 

en forma de trompeta de color blanco, el centro es rosado o fucsia, 

producen frutos (vainas) con varias semillas.  

 

• Importancia: Medicinal, Culinaria, Fitorremediación, Alimentación 

animal. 
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9.2.16 Loxopterygium huasango Spruce ex Engl (1883) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Sapindales 

              Familia: Anacardiaceae 

                 Género: Loxopterygium 

                    Nombre Científico: Loxopterygium huasango 

                        Nombre común: Huasango  

   

• Descripción de la especie: Árbol o arbusto caducifolio, fuste irregular, 

de 3.30 m de altura y 16 cm de DAP. Tallo ramificado con corteza 

rugosa, de color marrón, la copa es frondosa. Hojas dispuestas en espiral 

alternas, compuestas, imparipinadas, láminas glabrescentes, caducas, 

alargadas o anchas, base obtusa, ápice agudo, borde acerrado, 

nervaduras prominentes con pelos cortos, de coloración verduzca. 

Inflorescencia multifloras (panículas pilosas). Flores dioica pequeñas, 

pentámeras, actinomorfas, axilares, compuesta de espigas compuestas, 

pétalos lanceolados y libres, verde-blanquecina. Frutos (sámara) de 

tonalidad verde claro o café verdosas, semillas color cremoso. 

 

• Importancia: Medicinal, comercial, construcción (madera), hábitat y 

refugio de animales. 
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9.2.17 Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn (1805) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Myrtales 

              Familia: Combretaceae  

                 Género: Laguncularia 

                    Nombre Científico: Laguncularia racemosa 

                        Nombre común: Mangle Blanco  

 

• Descripción de la especie: Árbol o arbusto, 2,5 a 4 m de altura, de 10 a 

14 cm de DAP. Raíz secundaria o superficial, dispuestas 

horizontalmente, disposición horizontal, lenticelados, neumatóforos 

erectos. Tallo recto y duro, de corteza rugosa ligeramente lisa, color 

blanquecino o café claro. Hojas perennifolias, simples, alternas, 

opuestas, lámina coriácea, gruesas, oblonga o elíptica, base redondeada 

o cordada, color verde claro o verde amarillento. Flores pequeñas, 

pentámeras, producidas en espigas terminales color blanca o verde- 

blanquecina. Frutos indehiscentes, ovalados, achatados con pelos cortos, 

en tono verde, con una sola semilla. 

 

• Importancia: Protección y control de erosión de suelo, inundaciones, 

vientos, mareas. 
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9.2.18 Ludwigia erecta (L.) Hara. (1953)  

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Myrtales 

              Familia: Onagraceae  

                 Género: Ludwigia 

                    Nombre Científico: Ludwigia erecta 

                        Nombre común: Clavito 

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea anual erecta, con pocas 

vellosidades, de 35 a 60 cm de altura. Tallo ramificado, cilíndrico o 

cuadrado de color verde o verde rojizo. Hojas dispuestas alternadas, 

elípticas, lanceoladas, nervadura prominente, margen escabroso, ápice 

foliar agudo o acuminado, brácteas diminutas. Inflorescencia axilar 

proveniente de las hojas pequeñas. Flores actinomorfas completas 

dispuestas solitarias, pétalos amarillos (4) ovadas o lanceoladas, poco 

acuminados y agudos. Frutos cápsula escabriúscula, irregularmente 

dehiscente.  

 

• Importancia: Medicinal. 
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9.2.19 Sesbania herbacea (Mill.) McVaug. Fl. Novo-Galiciana5: (1987) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Fabales 

              Familia: Fabaceae 

                 Género: Sesbania 

                    Nombre Científico: Sesbania herbacea 

                        Nombre común: Cáñamo de río  

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea anual, mide de 1,70 a 3 m 

de altura. Tallos glabros o con pocos pelos, de color verde. Hojas 

compuestas, alternas paripinnadas, alargadas, margen liso, linear o 

linear-elíptico, en tonalidad verde claro. Flores ubicadas en la parte 

axilar de la hoja, solitarias, pétalos de coloración amarillenta. Los frutos 

son vainas, lineares y lisas que pueden contener aproximadamente de 30 

a 40 semillas. 

            

• Importancia: Medicinal, Control químico. 
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9.2.20 Rhizophora mangle L. (1753) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Malpighiales  

              Familia: Rhizophoraceae 

                 Género: Rhizophora 

                    Nombre Científico: Rhizophora mangle 

                        Nombre común: Mangle rojo  

 

• Descripción de la especie: Árbol o arbusto perennifolio, halófito, mide 

de 3 a 6 m. de longitud, con 13 a 28 cm de DAP. Raíces fúlcreas, 

simples, aéreas, en forma de zancos, ramificadas. Tallo o tronco recto, 

sostenido por sus numerosas raíces; Corteza fibrosa, rugosa de 

coloración oliva pálida con manchas griseasas. Hojas pecioladas, 

simples, opuestas, redondeadas, elípticas, agrupadas, gruesas y lisas, de 

color verde oscuro o amarillentas. Inflorescencias simples, axilar. Flores 

pequeñas actinomórficas, pétalos (4), blancas y amarillentas. Frutos en 

forma de baya de color café o pardo con una sola semilla. 

 

• Importancia: Protección y control de erosión de suelo, inundaciones, 

vientos, mareas. 
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9.2.21 Sesuvium portulacastrum L., Sp. Pl. 1: (1753) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Aizoaceae 

                Género: Sesuvium 

                    Nombre Científico: Sesuvium portulacastrum 

                        Nombre común: Verdolaga de playa  

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea suculenta, rastrera, perenne, 

postradas, mide un diámetro de 0,35 a 1,4 m. de diámetro. Tallo 

cilíndrico, liso, erecto, ramificado, tumbado en el suelo, enraizando en 

los nudos, de color café rojizo o verduzca morada. Hojas, suculentas 

opuestas, oblongo-lanceoladas, lineares, glabras. Inflorescencia axilar, 

sobre pedicelos. Flores radiales, en forma ovada de color rosadas. Fruto 

capsular cónico que varía en color desde verde hasta morado claro, 

posee aproximadamente 50 semillas de color negro 

 

• Importancia: Protección (erosión de dunas). 
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9.2.22 Sida rhombifolia L., Sp. Pl.: (1753) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Malvaceae 

              Familia: Aizoaceae 

                Género: Sida 

                    Nombre Científico: Sida rhombifolia 

                        Nombre común: Escoba dura  

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea o Arbusto, leñosa, erecta, 

de 30 a 78 cm de altura. Raíz principal y numerosas raíces secundarias 

finas. Tallo ramificado (ramas flexibles) cubiertos de pequeños pelos, 

verduzco. Hojas pecioladas, alternas, con estípulas subuladas, láminas 

romboides, ovadas o lanceoladas, ápices agudos u obtusos, bordes 

aserrados de color verde. Inflorescencia axilar, solitarias o dispersas en 

el tallo; flores pequeñas con pétalos de color blancas o amarillentas. 

Frutos espinosos, glabros, aplanados o redondeados, los carpidios 

pueden carecer de espinas apicales o tener espinas cortas. 

 

• Importancia: Medicinal, Comercial, Alimentación animal. 
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9.2.23 Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud. Syn. Pl. 

Glumac. (1854) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Liliopsida 

          Orden: Cyperales  

              Familia Poaceae:  

                 Género: Eragrostis 

                    Nombre Científico: Eragrostis tenuifolia                         

                        Nombre común: Pasto 

 

• Descripción de la especie: Planta herbácea perenne cespitosa, 

compuesto de macollos, mide de 16 a 38 cm de longitud. Tallo 

cilíndrico, erecto, geniculados, doblado, glabro, de color verdusco. 

Hojas basales, largas, laminas planas o enrolladas, glabras o con pelos 

cercana a la garganta. Inflorescencia axilar, en forma de panícula abierta 

y difusa, ramas divergentes o abiertas, perpendiculares al raquis, 

pedicelos laterales, espiguillas lineares o angostamente oblongas, de 

color plomizo. Flores espiguillas, glumas muy pequeñas angostas. 

Frutos con semillas de 1 mm de largo de coloración rojiza. 

 

• Importancia: Alimentación animal. 
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9.2.24 Stylosanthes sympodialis Taub. Verh. Bot. Vereins Prov. 

Brandenburg 32: 19 (1890) 

 

Reino: Plantae 

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida 

          Orden: Fabales 

              Familia: Fabaceae 

                 Género: Stylosanthes 

                    Nombre Científico: Stylosanthes sympodialis 

                      

• Descripción de la especie: Planta herbácea perenne, mide 26 a 83 cm 

de longitud. Tallo glabro y delgado, con ramas postradas, cubierta por 

un indumento denso de pelos y cerdas, que son de color blanquecino. 

Hojas trifoliadas, compuestas por tres folíolos (angostos-elípticos), 

estípulas unidas ubicadas en la base del pecíolo, poseen pelos y cerdas 

de tono blanquecino, son de color verde. Inflorescencia, espigas densas 

situadas al final de la planta, flores de color amarillas. Frutos (2 gajos) 

pubescentes, pelos largos, amarillentas. 

 

• Importancia: Comercial, Alimentación animal. 
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9.3 RESULTADOS DE LOS ÍNDICES ECOLÓGICOS (SIMPSON, 

SHANNON, PIELOU) 

 

Durante el periodo de investigación, el índice de diversidad poblacional se 

considerado como el mejor indicador para determinar la variabilidad entre la 

riqueza específica y la abundancia poblacional dentro del área estudiada.  

 

9.3.1 Índice de diversidad Shannon-Wiener 

 

Este índice proporciona una medida cuantitativa de la diversidad biológica en el 

ecosistema, teniendo en cuenta tanto la cantidad de especies distribuidas en cada 

estación. Las estaciones con mayor Diversidad o riqueza vegetativa fueron: la 

estación 3 con 1,98 bits, la estación 2 con un valor de 1,54 bits, lo que indica que la 

diversidad es media. La primera cuarta y quinta estación presentan la menor 

diversidad. En las 5 estaciones se muestra un valor de 2,07 bits lo que muestra que 

la diversidad es media. 

 
Figura 11: Índice de Diversidad Shannon-Wiener 

 

9.3.2 Índice de dominancia de Simpson (δ) 

 

Se observo que en la primera estacion presento mayor dominancia con 0,79 bits, la 

cuarta estacion tambien pesento mayor abundancia con 0,77 bits, siguiendo la 
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quinta estacion con un valor de 0,55,las estaciones co menor dominancias fueron la 

segunda y tercera estacion (Tabla 6) 

 
Figura 12: índice de Dominancia de Simpson 

 

9.3.3 Índice de equitatividad de Pielow (E) 

 

El índice de Pielou es una medida que evalúa la uniformidad en la distribución de 

abundancias de especies en una comunidad. Sus valores van de 0 a 1, donde 1 indica 

una distribución totalmente uniforme de abundancias y 0 indica una distribución 

completamente desigual. En el estudio realizado la tercera estación obtuvo el valor 

más alto de 0.75 bits, lo que indica una mayor uniformidad en la abundancia de 

especies. Por otro lado, la cuarta estación presentó el valor más bajo de 0.34 bits, lo 

que sugiere una distribución menos uniforme. En las 5 estaciones se demuestran 

que son ligeramente heterogéneo en abundancia con 0,65 bits. 

 
Figura 13: Índice de Pielou 
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9.4 ANÁLISIS DE LABORATORIO DE LOS PARÁMETROS 

FÍSICO - QUÍMICOS DEL SUELO 

 

Los análisis para determinar la composición fisicoquímica del suelo se ejecutaron 

en el laboratorio INIAP, en los parámetros físico se estimó el tipo de textura de la 

zona de estudio, en los parámetros químicos se evaluaron los niveles de pH y los 

valores de los nutrientes como el amonio (NH4), fósforo (P), potasio (K), calcio 

(Ca) y magnesio (Mg). 

 

Los registros de los análisis del suelo se obtuvieron a partir de dos muestras. Los 

datos de la primera muestra se recolectaron entre las estaciones 1 y 2, se 

seleccionaron estas 2 áreas debido a la característica de su localización, ya que estas 

no presentaban entrada y salida de agua del estero. Mientras que los datos de la 

segunda muestra se obtuvieron entre las estaciones 3, 4 y 5, al contrario de las 

estaciones anteriores estas si presentaba entrada y salida de agua del estero. Los 

resultados presentaron datos significativamente similares, aunque también se pudo 

apreciar las diferencias. 

 

9.4.1 Análisis de Textura del suelo  

 

Los análisis indicaron que cada muestra de suelo extraídas del manglar de Chanduy, 

presentaron clase textual Franco-Arenoso. El tipo de suelo que se encontró 

presentaron los siguientes valores: en la primera muestra se observó que el 

porcentaje de la textura fue en Arena 80%, Limo 8% y Arcilla 12%; mientras que 

en la segunda muestra se pudo apreciar que el porcentaje de la textura fue en Arena 
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72%, Limo 12% y Arcilla 10% (Tabla 6). Los resultados demuestran que los valores 

de la primara estación fueron un poco mas altos en la textura de arena y arcilla, al 

contrario de la textura arcillosa de la segunda muestra fue mayor. 

Tabla 6: Resultados de la Textura de suelo del manglar de Chanduy 

     *TEXTURA % W2 * Clase Textual 

  ARENA LIMO ARCILLA    

Primera muestra  80 8 12 Franco-Arenoso  

Segunda muestra  72 12 10 Franco-Arenoso  

 

9.4.2 Análisis de pH del suelo 

Los resultados de los análisis del pH en las 2 muestras del sustrato del manglar de 

Chanduy fueron similares con un valor de 8,9 demostrando que el suelo del área de 

estudio es ligeramente alcalino (Tabla 7). Generalmente los suelos de los 

ecosistemas de manglar presentan un pH elevado, por lo tanto, los valores oscilan 

de 3,8 a 6,8 indicando que es acido, esto es debido a la acumulación de iones 

hidróxido, las bajas cantidades de oxígeno, la concentración de salinidad entre otros 

factores.  

  Tabla 7: Resultados del pH del suelo del manglar de Chanduy 

  Parámetro pH 

 Primera muestra  8,9  

 Segunda muestra  8,9  
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9.4.3 Valores de Nutrientes del suelo 

 

En relación a los resultados obtenidos en el análisis de los nutrientes del suelo, se 

observan los valores correspondientes a la primera muestra: el contenido de NH4 

(amonio) fue de 3 ug/ml, para P (fósforo) fue de 47 ug/ml, para K (potasio) fue de 

670 ug/ml, para Ca (calcio) fue de 4,800 ug/ml y para Mg (magnesio) fue de 1,080 

ug/ml. En la segunda muestra, los datos registrados muestran que el contenido de 

NH4 (amonio) fue nuevamente de 3 ug/ml, para P (fósforo) fue de 53 ug/ml, para 

K (potasio) fue de 746 ug/ml, para Ca (calcio) fue de 3,600 ug/ml y para Mg 

(magnesio) fue de 988 ug/ml (Tabla 8). 

 

Es notable que los niveles de NH4 en ambas muestras son similares. Por otro lado, 

en los casos de P y K, los datos de la segunda muestra son mayores. En cuanto a los 

compuestos evaluados en la primera muestra, el contenido de Ca presentó una 

diferencia significativa, mientras que el Mg también mostró un aumento leve en la 

segunda muestra. Esto indica que los resultados fueron variables y demostraron 

cierta heterogeneidad entre las dos muestras. 

Tabla 8: Resultados de nutrientes del suelo del manglar de Chanduy  

Parámetros  
ug/ml    

   

   NH4  P  K  Ca  Mg  

Primera muestra  3  47  670  4800  1080  

Segunda muestra  3  53  746  3600  988  
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9.4.4 Comparar la vegetación con el análisis de suelo estimando la 

abundancia de las especies registradas. 

 

Para comparar la flora y la composición físico-química del suelo en el manglar de 

Chanduy, se llevó a cabo la combinación de las estaciones desde las cuales se 

recolectaron las muestras. Esto resultó en la formación de dos zonas de estudio, 

donde se unieron las estaciones 1 y 2 de la primera muestra, correspondientes a la 

primera zona de estudio, y se sumaron los valores de las especies registradas en 

ambas estaciones (Tabla 9). Similarmente, se agruparon las estaciones 3, 4 y 5 de 

la segunda muestra, formando la segunda zona de estudio, y se sumaron los valores 

de las especies identificadas en estas estaciones (Tabla 10). Este proceso permitió 

identificar las condiciones físicas y químicas del suelo en las diferentes áreas del 

manglar de Chanduy y su posible influencia en la diversidad y abundancia de la 

vegetación en cada estación. 

 

9.4.4.1 Vegetación registrada en la primera zona de estudio 

 

La constitución físico-química suelo de la primera zona de estudio está compuesto 

por diferentes proporciones de arena 80%, limo 8% y arcilla 12% de una clase 

textual de Franco-Arenoso, el nivel de-+l pH  8,9 es ligeramente alcalino, y los 

valores de nutrientes en  NH4 (3 ug/ml), P (47 ug/ml), K (670 ug/ml), Ca (4,800 

ug/ml) y Mg (1,080 ug/ml) son óptimos para las especies que se desarrollaron en 

esta área. La presencia de diferentes componentes del suelo puede influir en la 

capacidad de retención de agua, la aireación del suelo y otros factores que afectan 
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el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales presentes en el manglar de 

Chanduy.  

En la primera zona de estudio, correspondiente a la unificación de la estación 1 y 2, 

se identificaron 20 especies con un total de 890 individuos, la especie que más se 

pudo apreciar fue Sesbania herbácea con un total 328 individuos correspondiente 

al 36, 9 % de la población del área, la segunda especie que más se pudo apreciar 

fue Eragrostis tenuifolia con un total de 253 individuos pertenecientes al 28,4%. 

Entre las especies de mangles que se pudo visualizar encontramos a Rhizophora 

mangle con 118 individuo y una proporción 13,3 % (Tabla, 9). Se estima que esta 

fue el área con mayor diversidad y abundancia demostrando que los parámetros 

físico-químico son aptos para el metabolismo de las plantas que se registraron. 

Tabla 9: Especies encontradas en la primera muestra zona de estudio.  

ESPECIES ENCONTRADAS EN LA PRIMERA ZONA DE ESTUDIO 
  

# de 

especies Nombre cientifico 

EST 

1 

EST 

2 

#de 

individuos 

Frecuencia 

Relativa % 

1 Alternanthera pubiflora (Benth.) 0 3 3 0,3 

2 Amaranthus spinosus L. 0 5 5 0,6 

3 Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) 0 1 1 0,1 

4 Avicennia germinans (L.) L. 14 0 14 1,6 

5 Batis marítima L. 2 0 2 0,2 

6 Cenchrus ciliaris L. 0 26 26 2,9 

7 Cenchrus echinatus L. 0 6 6 0,7 

8 Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild. 0 9 9 1,0 

9 Desmanthus virgatus (L.) 0 4 4 0,4 

10 Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.  0 253 253 28,4 

11 Heliotropium angiospermum Murray 0 3 3 0,3 

12 Heliotropium curassavicum L. 0 5 5 0,6 

13 Ipomoea aquatica Forssk. 0 16 16 1,8 

14 Loxopterygium huasango Spruce ex Engl 0 1 1 0,1 

15 Ludwigia erecta (L.)   0 6 6 0,7 

16 Rhizophora mangle L. 118 0 118 13,3 

17 Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 0 328 328 36,9 

18 Sesuvium portulacastrum L. 0 1 1 0,1 

19 Sida rhombifolia L.  0 32 32 3,6 

20 Stylosanthes sympodialis Taub.  0 57 57 6,4 

Total   134 756 890 100 
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9.4.4.2 Vegetación registrada en la segunda zona de estudio 

 

La constitución físico-química del suelo de la segunda zona de estudio está 

compuesto por diferentes proporciones de arena 72 %, limo 12 % y arcilla 10 % de 

una clase textual de Franco-Arenoso, el nivel de  pH es 8,9 es ligeramente alcalino, 

y los valores de nutrientes en  NH4 (3 ug/ml), P (53 ug/ml), K (746 ug/ml), Ca 

(3,800 ug/ml) y Mg ( 988 ug/ml) son óptimos para las especies que se desarrollaron 

en esta área. La presencia de diferentes componentes del suelo puede influir en la 

capacidad de retención de agua, la aireación del suelo y otros factores que afectan 

el crecimiento y desarrollo de las especies vegetales presentes en el manglar de 

Chanduy.  

En la segunda zona de estudio, correspondiente a la unificación de la estación 3, 4 

y 5, se identificaron 15 especies con un total de 603 individuos, la especie que más 

se pudo apreciar fue Rhizophora mangle con un total 179 individuos 

correspondiente al 29.7 %, la segunda especie que más se pudo apreciar fue 

Sesbania herbácea con un total de 146 individuos pertenecientes al 24,2 %  y 

Eragrostis tenuifolia con 73 individuo y una proporción 12,1 % de la población del 

área (Tabla, 10). Se estima que esta fue el área con menor diversidad y abundancia 

demostrando que los parámetros físico-químico son aptos para el metabolismo de 

las plantas que se registraron, además se asume que el motivo de que la cantidad de 

plantas en el área es menor debido a que los valores de los parámetros son más bajos 

que los de la primera zona de estudio,  
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Tabla 10: Especies encontradas en la segunda muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES ENCONTRADAS EN LA SEGUNDA ZONA DE ESTUDIO 

  

# de 

especies Nombre cientifico 

EST 

3 

EST 

4 

ETS 

5 

#de 

individuos 

Frecuencia 

Relativa % 

1 Avicennia germinans (L.) L. 16 11 18 45 7,5 

2 Batis marítima L. 4 1 3 8 1,3 

3 Cenchrus ciliaris L. 11 0 0 11 1,8 

4 Cenchrus echinatus L. 8 0 0 8 1,3 

5 Chloris virgata Sw. 37 0 0 37 6,1 

6 Cryptocarpus pyriformis Kunth. 19 0 0 19 3,2 

7 Cyperus eragrostis Lam. 28 0 0 28 4,6 

8 Dactyloctenium aegyptium (L.) Wild. 13 0 0 13 2,2 

9 Desmanthus virgatus (L.) 5 0 0 5 0,8 

10 Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Hochst. ex Steud.  73 0 0 73 12,1 

11 Heliotropium curassavicum L. 4 0 0 4 0,7 

12 Laguncularia racemosa (L.) C.F. 9 0 11 20 3,3 

13 Rhizophora mangle L. 0 93 86 179 29,7 

14 Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh 146 0 0 146 24,2 

15 Sesuvium portulacastrum L. 4 2 1 7 1,2 

Total   377 107 119 603 100 
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10. DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 DISCUSIONES 

 

Un estudio realizado por Rodríguez, (2015) demostró que los resultados de los 

monitoreos realizado en nueve estaciones ubicadas en el manglar de Palmar 

revelaron que la especie Avicennia germinans fue la más abundante y se encontró 

presente en ocho de las nueve estaciones estudiadas, esta especie representó 

aproximadamente el 55% del total de vegetales muestreados, lo que indica su 

dominancia en el área. En segundo lugar, se encontró la especie Rhizophora 

mangle, que constituyó alrededor del 42% del total de la vegetación muestreada. 

Por otro lado, la especie Laguncularia racemosa se observó en cantidades muy 

bajas, solo representando aproximadamente el 3% del total de vegetales registrados. 

 

La investigación ejecutada en Jipijapa por González, (2022) permitió identificar las 

especies autóctonas más representativas del manglar en la zona de estudio. Durante 

los monitoreos que realizó, corroboró la presencia de tres especies principales que 

son propias del lugar y desempeñan un papel importante en el ecosistema del 

manglar. Estas especies son el mangle negro (Avicennia germinans), el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle rojo (Rhizophora mangle). Su 

presencia ha demostrado ser fundamental para proporcionar zonas de alimentación, 

refugio y crecimiento de crustáceos y otras especies que dependen del manglar. Su 

estudio brindo conocimientos valiosos sobre la importancia de las especies 

autóctonas, como el mangle negro, mangle blanco y mangle rojo. 
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La tesis realizada por Yépez, (2021) en la provincia de Esmeraldas proporcionó un 

análisis florístico detallado de las especies de manglares presentes en la zona de 

estudio. Entre las especies identificadas se encuentran: Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa, Pelliciera rhizophorae, 

Conocarpus erectus y R. harrisonii. De todas las especies mencionadas, se encontró 

que Rhizophora mangle fue la más predominante en las parcelas de monitoreo, con 

un total de 76 individuos. En contraste, la especie menos predominante fue el 

Mangle Pava (R. harrisonii), con solo 6 individuos registrados. 

 

Jaramillo, (2021). menciona que los cambios que ha experimentado el bosque 

manglar han sido significativos y, desafortunadamente, algunos de ellos pueden 

considerarse irreparables. En el año 2000, aún se mantenía un nivel de agua 

adecuado y había cuerpos de agua alrededor del manglar. Sin embargo, en los años 

siguientes, se ha observado un decrecimiento en estas áreas debido a diversas 

actividades humanas. Entre las principales causas de la pérdida de los manglares se 

encuentran las actividades relacionadas con el crecimiento de las camaroneras, que 

han generado contaminación y mal manejo de las aguas utilizadas en estos 

establecimientos. Además, la sedimentación y acumulación de desechos sólidos que 

llegan al manglar también han contribuido al deterioro del ecosistema.  
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10.2 CONCLUSIONES 

 

En el estudio realizado en el manglar de Chanduy, se registraron un total de 16 

familias y 24 especies identificadas, contabilizando 1493 individuos en el área 

estudiada. Esto demuestra la presencia de una riqueza vegetativa significativa en el 

ecosistema. 

Las especies más abundantes se encontraron principalmente en las estaciones 2 y 3. 

Sesbania herbacea (Mill.) McVaugh fue la especie más abundante, con un total de 

474 individuos, lo que representa aproximadamente el 31.7% de toda la población 

en el área. La segunda especie más abundante fue Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) 

Hochst. ex Steud., con 326 individuos, lo que corresponde al 21.8% de la población. 

En tercer lugar, se encontró Rhizophora mangle L., con 297 individuos, 

manteniendo el 19.9% de la población del ecosistema. 

Los resultados obtenidos sugieren que el desarrollo de las especies en el área está 

influenciado por la composición química y física del suelo. Aunque se encontraron 

valores aproximados para ciertas especies, algunas de ellas no estaban presentes en 

todas las estaciones, lo que indica que ciertos parámetros del suelo pueden no ser 

adecuados para el desarrollo de esas especies específicas. Estos hallazgos destacan 

la importancia de comprender cómo los factores ambientales, como las condiciones 

del suelo, pueden afectar la diversidad y la distribución de la flora en el manglar de 

Chanduy. 
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10.3 RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere realizar estudios más amplios y detallados referente a la diversidad e 

importancia ecológica que presenta la flora del manglar de Chanduy. Las especies 

vegetativas existente en este ecosistema es fundamental para la fauna que habita en 

esta área, ya que muchos organismos (aves, peces, crustáceos, reptiles, anfibios, 

mamíferos, moluscos, crustáceos, insectos) se benefician de las plantas que crecen 

constantemente en el área fundamental para: alimentación, refugio, guardería, 

protección, absorción de Co2, filtración de agua y entre otros.  

Cada organismo que se encuentra en los manglares cumple un papel fundamental 

en el medio ambiente, su variedad y abundancia dependerá de calidad del sustrato 

en el que habiten, por lo tanto, es necesario que se ejecute un análisis más profundo 

de los parámetros físicos (textura, color, densidad aparente, etc.) y químicos (pH,  

materia orgánica, macro y micronutrientes, etc.) del suelo en toda el área del 

manglar de Chanduy, determinando si el sitio presenta un rango óptimo para que la 

flora se desarrolle de forma idónea. 

El manglar se ve amenazado por varios factores, como la contaminación 

antropogénica, en medio de la investigación se pudo apreciar varios tipos de 

desechos que puede afectar al ecosistema, se recomienda evaluar el tipo y la 

densidad de basura que se encuentra en el sitio. La flora y fauna del área se podría 

ver afectada por varios tipos de contaminantes que pueden ser dañinos para otros 

organismos incluso para el ser humano. 
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12. ANEXOS 

 

 ÍNDICES DE DIVERSIDAD   

 Estaciones Shannon_H Simpson_D Equitability_J 

EST 1 0,41 0,79 0,37 

EST 2 1,55 0,31 0,55 

EST 3 1,98 0,21 0,75 

EST 4 0,47 0,77 0,34 

ETS 5 0,87 0,55 0,54 
Anexo 1: Resultados de los Índices de Diversidad obtenidos en cada estación (Mendoza, 2023) 

 

 

Anexo 2: Formulario para requisitos y medidas tomadas en manglares 

Fuente: Tomada de Sullivan et al., 1994. Citada en  (Geraldes & Vega, 2001) 
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Anexo 3: Manglar de la comuna Chanduy, Santa Elena – Ecuador (Mendoza, 2023). 

 

 

 Anexo 4: Selección de las estaciones de monitoreos (Mendoza, 2023).  
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Anexo 5: Medidas de las estaciones escogidas (Mendoza, 2023). 

 

 

Anexo 6: Recolección de datos de cada estación (Mendoza, 2023). 
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Anexo 7: Registro de altura de la flora en cada estación (Mendoza, 2023). 
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Anexo 8: especies florísticas encontradas en el manglar de Chanduy (Mendoza, 2023). 
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Anexo 9: Recolección de las muestras de suelo (Mendoza, 2023). 

 

 

 

Anexo 10: Visita de la tutora en el área de estudio (Mendoza, 2023).  
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.  

Anexo 11: Resultados de análisis de suelo (Mendoza, 2023). 
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Anexo 12: Resultados de análisis de la composición de suelo (Mendoza, 2023). 

 


