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RESUMEN 

 

Dentro del bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas, se realizó un levantamiento 

florístico para levantar información sobre la diversidad taxonómica y funcional en árboles, 

arbustos y juveniles. Así como de la regeneración que presenta este bosque. Para esto se 

utilizó parcelas de monitoreo para lograr recabar información acerca de las especies y familias 

más representativas dentro de este ecosistema de bosques secos, con lo cual pudimos 

determinar factores ecológicos como su abundancia, índice de valor de importancia y área 

basal. 

Dentro de este estudio se encontró que las familias botánicas más abundantes dentro de 

nuestra parcelas en arboles es la familia Mimosaceae con una representatividad mayor de 

individuos por parcela, en cambio en arbustos la familia botánica más abundante fue 

Euphorbiaceae. 

 
En cuanto a especies se encontró que la más representativa fue Eriotheca ruizii en nuestras 

parcelas. Respecto a arbustos, la especie con mayor abundancia fue Croton sp. Con un 

número elevado de individuos.  
En lo que respecta a juveniles la especie  Tabebuia chrysantha fue la más representativa 

dentro de nuestras parcelas de muestreo mostrando un número elevado de individuos.  
 
 
Palabras claves: Bosque seco, diversidad taxonómica, flora de bosque seco
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ABSTRACT 

 

Within the dry forest of Arenillas Ecological Reserve, a floristic survey was conducted to gather 

information on the taxonomic and functional diversity in trees, shrubs and youth. As well as 

presenting this forest regeneration. For this monitoring plots was used to achieve gather 

information about the species and most representative families in this dry forest ecosystem, 

which we could determine ecological factors such as abundance, importance value index and 

basal area. 

Within this study found that the most abundant within our plots in trees botanical families is the 

family Mimosaceae greater representation of individuals per plot, shrubs instead on the most 

abundant botanical family was Euphorbiaceae. There being a large number of botanical 

families. 

As species was found that the most representative Eriotheca ruizii was a greater abundance 

compared to the other species found in our plots. Regarding shrubs, species abundance was 

more Croton sp. With a large number of individuals. 

With regard to the species Tabebuia chrysantha youth was the most representative within our 

sample plots showing a large number of individuals. 

 
KEYWORDS: Dry forest, taxonomic diversity, dry forest flora 
.
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INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales estacionalmente secos (BTES) han sido definidos como formaciones 
vegetales cuya precipitación anual es menor a 1.600 mm (Pennington et al. 2000). En todo el 

continente americano los bosques secos se encuentran reducidos a pequeños remanentes 

aislados que van desde México hasta Argentina (Masss, 1995). 

Los ecosistemas de bosques tropicales estacionalmente secos (BTES) comprenden 

bosques caducifolios y semicaducifolio que crecen en áreas tropicales sujetas a una severa 

estacionalidad climática (Espinosa et al. 2012). Estos bosques reciben alrededor del 80% de 

la precipitación durante cuatro meses (Maass & Burgos, 2011). Se caracterizan por poseer 

una larga estación seca (5 a 6 meses) comprendida entre los meses de Junio-Diciembre, 

donde la disponibilidad de agua es limitada (Aguirre et al. 2006a). El clima en estos bosques 

es cálido y seco, con una temperatura media anual de 25°C (Hurtado et al 2010). Una de las 

características más importantes de los bosque secos es que aproximadamente el 75 % de 

sus especies pierden sus hojas (Espinosa et al. 2012). 

Según Aguirre. et al (2001) el bosque seco presente en el sur del Ecuador es florísticamente 

muy rico. En el Ecuador los bosques secos abarcan 13 500 Km2 y son considerados una 

zona de importancia biológica por su elevado número de especies endémicas de flora y por 

la existencia de fauna única. Estos bosques se encuentran ubicados desde el sur de 

Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja, este ecosistema es único en el 

mundo (Linares & Palomino et al. 2010). 

A pesar de su gran importancia los bosques secos se encuentran amenazados por la 

ampliación de la frontera agrícola, sobrepastoreo, extracción de maderas valiosas e 

incendios forestales, que reducen la superficie de estos ecosistemas (Freire et al. 2005). 

Lamentablemente los estudios de investigación que se han realizado y el conocimiento de 

estos ecosistemas no se comparan con el nivel de conocimientos en cuanto a otro tipo de 

bosques de la región especialmente los pluviales húmedos.  

Por esta razón y en base a lo mencionado y consientes de la importancia de los bosques 

secos nos hemos planteado realizar un estudio de diagnóstico de la diversidad taxonómica 

que se encuentra en la Reserva Ecología Arenillas (REA), En este sentido, la información 

proveniente de una caracterización o inventario florístico planificado suministrara información 

en tres niveles: 1) riqueza específica (diversidad alfa); 2) recambio de especies (diversidad 

beta); y 3) datos de la estructura que permita determinar el estado de conservación de las 
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áreas estudiadas. Es importante el utilizar estas metodologías rápidas y complementarias 

que proporcionan  información representativa tanto de la riqueza y composición de especies 

como de la estructura de la vegetación. (Villareal et al 2006). Los inventarios de plantas por 

medio de parcelas o transectos estandarizados permiten obtener información sobre las 

características cualitativas y cuantitativas de la vegetación de un área determinada, sin 

necesidad de estudiarla o recorrerla en su totalidad, y a partir de esto aportar con información 

y tomar medidas necesarias para su conservación.  

 
  



 

5 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Realizar un diagnóstico de la diversidad taxonómica del bosque seco en la Reserva 

Ecológica Arenillas, (REA) Provincia de El Oro. 

Objetivos específicos 

Determinar la riqueza y composición de especies en la estructura del bosque seco de la 

Reserva Ecológica Arenillas en 10 puntos de muestreo. 

Identificar que especies de bosque seco, se encuentran mayormente en la etapa de 

regeneración en las parcelas establecidas en la Reserva Ecológica Arenillas.   
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 
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1.1 El bosque seco  

Los bosques secos de Ecuador se encuentran ubicados desde el sur de Esmeraldas, Manabí, 

Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja, pertenecen al bosque seco ecuatorial, ecosistema único 

en el mundo (Linares-Palomino et al., 2010). Son formaciones vegetales caducifolias, donde 

aproximadamente el 75 % de sus especies pierden estacionalmente sus hojas (Espinosa et 

al., 2012; Aguirre-Mendoza y Kvist, 2005; Aguirre-Mendoza et al., 2006). Se desarrollan en 

condiciones climáticas extremas, con precipitación anual de 400-600 mm; temperatura media 
anual de 24,9oC (Cañadas, 1983; Klitgaard et al., 1999; Proyecto Bosque Seco, 1998; 

Webber, 2009). Estos bosques en la provincia de Loja se encuentran entre 190 a 1 000 msnm, 

abarcan tierras bajas y estribaciones occidentales bajas de la cordillera de los Andes, 
ocupando el 31 % de la provincia (Herbario Loja et al., 2001; Aguirre-Mendoza y Kvist, 2009). 

Están ubicados en el corazón de la Zona de Endemismo Tumbesino, restringida a un área 

geográfica de 50 000 km2, entre Ecuador y Perú, lo cual le confiere gran importancia por su 

diversidad florística y faunística (Best y Kresler, 1995). Por otro lado éstos han soportado 

durante los últimos 70 años, grandes presiones antrópicas, producto de: extracción maderera, 

conversión de uso de la tierra, incendios forestales y sobrepastoreo caprino (Aguirre-
Mendoza et al., 2001; Aguirre-Mendoza y Delgado-Cueva, 2005; Espinosa et al., 2012). 
Se encuentran generalmente ubicados en zonas relativamente pobladas, la mayoría de las 

veces en suelos aptos para cultivos. Esto hace que este tipo de bosques sea muy intervenido 

y destruido (Janzen 1988). 

1.1.1Importancia del bosque seco. 

Los bosques secos son actualmente una fuente de provisión de madera, leña, y carbón para 

poblaciones cercanas a estas formaciones. Además otros beneficios van desde suministros 

de sombre para humanos y animales, hasta la protección del suelo contra la erosión eólica 

e hídrica, la conservación de la fertilidad del suelo, la influencia positiva sobre el balance 

hídrico, etc. (Lamprecht, 1990).  

http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/incendios-forestales-espana/incendios-forestales-espana.shtml
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1.2 Estado actual del bosque seco 

En los últimos años se ha venido desarrollando estudios de composición y estructura del 

bosque seco esto ha permitido un aprovechamiento de los productos forestales maderables 

y no maderables que tienen un gran potencial para el beneficio y desarrollo de comunidades 

(Aguirre et al. 2013). 

Es importante resaltar que no existe un catastro de las diferentes formaciones de bosque 

seco, que permita definir y describir a detalle, su superficie, componentes, cambios de 

superficie en el tiempo, composición florística y estructura de la vegetación, fenología de 

la totalidad de especies forestales, dinámica de sus componentes, especies importantes 

desde la perspectiva ecológica y económica, etc. (Aguirre & Kvist, 2005).  

1.2.1 Características de la vegetación de bosque seco 

En la época seca hay generalmente ausencia de un estrato inferior denso. La diversidad de 

helechos es reducida encontrándose pocas especies. Los árboles más representativos son 

de la familia Bombacaceae, tienen troncos abombados y copa ancha. La vegetación en el 

estrato medio constituye varias especies de cactus y plantas del orden Fabales (Sierra, 

1999). Se ha determinado la caracterización de la vegetación del bosque seco en tres 

formaciones vegetales muy abiertas a semicerradas: el matorral seco espinoso, bosque seco 

caducifolio y el bosque seco semicaducifolio, Sierra, (1999) 

1.3 Regeneración en bosques secos  

 
Rollet (1969) sostiene que la regeneración natural es un ciclo donde se puede considerar 

como el agregado de procesos mediante el cual el bosque se restablece por medios naturales, 

teniendo un aspecto dinámico y otro estático. 

La regeneración natural se establece como la función que permite a las especies de plantas 

recuperarse después de eventos de perturbación naturales o antrópicos (Mongue, 1990). 

Debido a las condiciones de sequía que padecen los bosques secos, el reclutamiento de 

plántulas y las tasas de crecimiento son afectadas y son menores a la de los bosques 

tropicales húmedos (Gerhardt 1994, McLaren & McDonald 2003). Asimismo, los bosques 

secos están sujetos a incendios forestales de gran magnitud, debido a la acumulación de 

materia orgánica seca sin descomponer, aunque existen evidencias que estos bosques son 

menos susceptibles a estos eventos por las adaptaciones que tienen sus especies (Pinard & 
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Huffman 1997, Tito et al. 2003). Sin embargo, los incendios también son prácticas realizadas 

por agricultores para eliminar la cobertura forestal. 
1.3.1 Dinámica de la regeneración natural  

Lamprecht (1990) manifiesta que el éxito de cualquier regeneración depende de varios 

factores, que con frecuencia son muy diferentes, según la especie arbórea de que se trate. 

En todo caso, son imprescindibles las siguientes condiciones:  

• Cantidades suficientes de semillas viables. 

• Condiciones microclimáticas y edáficas adecuadas para la germinación y el desarrollo. 

1.3.2 Importancia de la regeneración natural 

La importancia de la regeneración natural dentro del campo de la conservación, es 

significativa. Debido a que al conocer las tasas de regeneración, especialmente de aquellas 

especies que son amenazadas por la tala, ya sea para pastoreo o madera. Por ejemplo: 

mediante tasas de renovación  podremos realizar planes de manejo sustentables de este tipo 

de especies, y, así lograr un desarrollo sostenible entre las poblaciones aledañas y el bosque. 
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2.1 Área de estudio 

 
La reserva ecológica arenillas(Figura1), se localiza en la Provincia de El Oro entre los 

cantones de Arenillas y Huaquillas, según datos del MAE 2015 antiguamente, el área fue una 

reserva para prácticas militares, pero dada la importancia que tienen los ambientes secos y 

semiáridos se la declaró como reserva ecológica con el fin de conservar a perpetuidad estos 

ecosistemas. Posee una superficie de 13170 hectáreas, y se encuentra en las siguientes 

coordenadas geográficas:  

Y máx.: 9621828 Y mín. : 9595359  

X min. : 590377    X máx.: 603050 

 
Figura 1: Reserva Ecológica Arenillas.  

 

La Reserva Ecológica Arenillas (REA) se localiza al suroccidente del Ecuador en la provincia 

de El Oro y forma parte de la Región Tumbesina, zona en la que se manifiesta un alto nivel 

de biodiversidad y endemismo. La REA se encuentra en un rango altitudinal que oscila entre 

0 – 300 m.s.n.m. Presenta un clima cálido y seco, con una temperatura sobre los 24 °C, con 

precipitaciones que van desde los 500 a 1000 mm/año, modificado de: ECOLAP y MAE. 2007. 
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2.1.1 Establecimiento de las parcelas de muestreo y toma de datos. 

Se establecieron 10 sitios de muestreo. Para empezar la instalación, se ubicó un punto de 

origen, que es el vértice de origen. Esto se realizó con la Estación Total. Se tomó las 

coordenadas geográficas de éste punto con GPS. 

A partir de este punto, con la estación total se estableció la parcela de 20mx20m, en la cual 

se hizo el registro de Árboles, con un diámetro a la altura de pecho (DAP) mayor a 5 cm.  

Dentro de la parcela de 20 x 20 m se estableció una sub parcela de 10x10 m. en la cual se 

registraron los individuos de arbustos y juveniles menores a 5 cm de DAP. 

Hacia el Norte de la parcela de 20m x 20m a 3 m de distancia, se estableció una parcela de 

3mx3m para registrar los individuos de regeneración en esta se tomaron en cuenta todos los 

individuos juveniles de entre 10 a 30 cm de altura (Figura 2).  

 
Figura 2: Configuración de sitios de parcelas de muestreo 

Cada individuo fue etiquetado, otorgando un código específico correspondiente por 
cada uno (Ilustración 1). 
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Ilustración 1: Etiquetado de individuos 

Para la identificación de las especies que no se lograron identificar en campo, se procedió a 

tomar muestras botánicas para su posterior identificación en el laboratorio de ecofisiología 

utilizando material bibliográfico por ejemplo la guía de especies forestales de los bosques 

secos del Ecuador (Aguirre, 2012) y la experiencia de los profesionales del Deparatemento 

de Ciencias Naturales de la UTPL.(Ilustración 2) 

 

 
Ilustración 2: Montaje de muestras para identificación  

Se utilizó evidencia fotográfica para ayudar a la identificación  de las especies desconocidas.  
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2.2 Análisis de datos 

Se efectuaron los siguientes análisis de datos: 

Riqueza de especies con el uso de Índices de diversidad: 

2.2.1 Índice de Simpson  

Los índices de dominancia se basan en parámetros inversos a los conceptos de equidad 

puesto que toman en cuenta la dominancia de las especies, el índice más común para utilizar 

es el índice de Simpson. Este índice nos permite medir la riqueza de organismos de un lugar 

determinado. Según Martella et al. (2012) este índice mide la probabilidad de que dos 

individuos escogidos al azar en una comunidad infinita correspondan a la misma especie. 

El valor de D oscila entre 0 y 1, en ausencia de diversidad donde hay solo una especie 

presente, el valor de D es 1. Cuando la riqueza y la equitatividad de la especie se 

incrementan el valor se aproxima a 0. 

2.3 Determinación de la riqueza y composición de especies 

Obtenida la información e identificación taxonómica de las especies se procedió a realizar 

una base de datos referenciales con la finalidad de determinar la riqueza y composición de 

las especies encontradas en las parcelas establecidas en el bosque seco de la REA. 

2.4 Riqueza de especies. 

Se determinó la riqueza de especies, que corresponde al número de especies que habitan en 

una comunidad homogénea a nivel espacial y temporal, su objetivo es medir la diversidad 

biológica de una manera directa y clara (Magurran, 2004). 

2.5 Curvas de acumulación y rarefacción 

Las curvas de acumulación no sirven para determinar riqueza sino muestran el número de 

especies acumuladas conforme va aumentando el esfuerzo de muestro en un sitio, de tal 

manera que la riqueza aumentará hasta que llegue un momento en el cual el número de 

especies se estabilizará en una asíntota (Martella et al. 2012). 

Específicamente la rarefacción de especies es el proceso de generación de la relación entre 

el número de especies y número de individuos muestreados, este proceso nos permite una 

comparación directa de la riqueza de varias muestras en diferente tamaño (Magurran, 2004). 
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Todos los análisis y gráficas fueron elaborados mediante el uso del el entorno (R).  
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CAPITULO III. RESULTADOS  
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3.1 Cuantificación de la vegetación en el bosque seco de la REA. 

Los resultados obtenidos dentro de las 10 parcelas de monitoreo instaladas se encontró un 

total de 528 individuos que se encontraban distribuidos en 17 familias con 28 especies 

(Anexo 1) 

3.2 Curvas de acumulación y rarefacción de especies basadas en muestras e 
individuos. 

Hemos realizado una curva de acumulación y rarefacción de especies en base a los datos 

obtenidos durante nuestro muestreo, en los cuales consideramos el número de muestras e 

individuos. En la muestra por individuos presentes en la vegetación arbórea nuestra curva 

de acumulación nos indica que el esfuerzo de muestreo cumple con las condiciones 

suficientes para realizar un análisis de diversidad  

 
Figura 3. Curvas de rarefacción de árboles en las parcelas de 20 x 20 m. 

 

3.3 Riqueza de especies. 

En cuanto a la vegetación arbórea; el rango de riqueza de especies por parcela de 20m x 
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20m, fue de 4 a 10 especies por parcela, en la parcela 8 encontramos el mayor número de 

especies y en la parcela 2 el menor número de especies, en lo que se refiere a las parcelas 

de 10m x 10m que corresponde a la vegetación arbustiva y juveniles va de 3 a 10 especies 

por parcela, donde las parcelas 1 y 4 son las más diversas y encontramos que la parcela 2 es 

la menos diversa. 

 
Figura 4. Riqueza total y riqueza con rarefacción de especies a nivel de parcelas. 

3.4 Abundancia de familias y especies en las parcelas de 20m x 20m con respecto a 
árboles 

Encontramos que la familia más abundante fue Mimosaceae con 38 individuos; Capparaceae 

con  34 individuos, y Fabaceae con 32 individuos. Convirtiendo a estas familias como las tres 

más representativas de nuestro muestreo. Las familias Boraginaceae y Malvaceae son; al 

contrario las de menor presencia en las parcelas muestreadas. Esto contrasta con (Pinzón & 

Enrique, 2015), en donde la familia botánica más representativa es Fabaceae. y como 

podemos notar ésta familia se encuentra dentro de las más representativas en nuestro 

estudio.  
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Figura 5. Abundancia por familias de árboles en 10 parcelas de 20mx20m en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En cuanto a la abundancia por especies podemos reportar que, Caesalpinea glabrata con 

29 individuos, seguida de la especie arbustiva Leucaena trichodes con 25 individuos, son las 

especies más representativas. En cuanto a las de menor presencia están las especies 
arbóreas, Ceiba trichistandra y Coccoloba ruiziana, ambas especies con 1 individuo. 

 
Figura. 6 Abundancia por especies en árboles en parcelas de 20mx20m en la Reserva Ecológica Arenillas. 

 

De manera descriptiva en la siguiente grafica se muestra qué, para la vegetación arbórea, la 
especie con mayor altura encontramos a Ceiba trichistandra seguida de Tabebuia chrysantha 
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y Eriotheca ruizii, en cuanto al IVI (Indice de Valor de Importancia) la especie más 

representativa es Chloroleucon mangense y Cinophalla mollis en lo que respecta al Área 

Basal la especie más representativa es Eriotheca ruizii seguida de Caesalpinia glabrata y 

Geoffroea spinosa. 

 
Figura 7. Resumen abundancia, altura. Área basal e IVI en 10 parcelas de 20mx20m en la Reserva Ecológica 
Arenillas. 

3.5 Abundancia por familia y especies  en parcelas de 10m x 10m en relación a 
Arbusto y Juveniles 

Dentro del muestreo realizado para la vegetación arbustiva y Juveniles (Parcelas 10mx10m) 

encontramos que la familia más abundante es: Euphorbiaceae con 106 individuos, seguido 

de Bignoniaceae con 69 individuos, siendo estas las dos más representativas y las familias 

con menor presencia encontramos a Theophrastaceae y Nyctaginaceae. 
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Figura 8. Abundancia por familias de arbustos y juveniles en 10 parcelas de 10mx10m en la Reserva Ecológica 
Arenillas. 

 

Con respecto a la muestra de arbustos y juveniles (Parcelas 10m x 10m) encontramos que 
las especies más abundante fueron: Croton sp. Con un número de 106 individuos juveniles, 

Tabebuia crysantha con 69 individuos arbustivos y con una menor representatividad tenemos 

a las especies: Jacquinia sprucei y Colicodendron scabridum como podemos observar en el 

siguiente gráfico: 

 
Figura 9. Abundancia por especies en arbustos y juveniles en 10 parcelas de 10x10m en la Reserva Ecológica 
Arenillas. 
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 En el muestreo de la vegetación arbustiva y juvenil la especie con mayor altura fue Eriotheca 

ruizii e Ipomoea sp. En cuanto al área basal nos muestra que sobresale Tabebuia chrysantha 

seguida de Leucaena trichodes, con respecto al IVI más representativo es Caesalpinia 

glabrata, seguida de Cynophalla mollis e Ipomoea sp. 

 
Figura 10. Resumen abundancia, altura. Área basal e IVI en 10 parcelas de 10mx10m en la Reserva 
Ecológica Arenillas. 

3.6 Índice de diversidad de Simpson 

Los resultados encontrados en la REA ponen de manifiesto, una mayor probabilidad de que 

dos árboles tomados al azar sean de la misma especie. De acuerdo al índice de Simpson 

entre más aumente el valor a 1 la diversidad disminuye, por tanto tomando este concepto las 

parcelas en general presentan baja diversidad. 

Habito Índice de dominancia de Simpson 

Árboles  
 

0.88 

Cuadro 1. Análisis del índice de dominancia de Simpson. 



 

23 
 

 

3.7 Regeneración Natural. 

Dentro de nuestro muestreo de regeneración en las parcelas de 3m x 3m, nosotros 

encontramos 28 individuos dentro de los cuales  la especies más abundante fue Tabebuia 

chrysantha con 18 individuos, seguida por las especies de Geoffroea spinosa, Leucaena 

trichodes,  y Croton sp con 2 individuos por cada una respectivamente. La especie 

Chloroleucon mangense con un individuo fue la que presenta menor cantidad de individuos 

dentro de este apartado. 

En el caso de Tabebuia chrysantha gracias a la observación se puede notar que las parcelas 

de regeneración se encontraban cerca de individuos en etapa madura, por lo que podría existir 

una relación entre estos y la regeneración que está teniendo esta especie tanto a nivel de 

plántula como juvenil. 

3.8 Especies por parcela en la regeneración. 

En los resultados obtenidos se determinó que la parcela con mayor riqueza es la parcela 7 

con un número total de 8 especies. Las parcelas que presentan menor riqueza son las 

parcela 5 con 1 individuo, la parcela 3 con 2 individuos  y la parcela 1 con 2 individuos. 
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CONCLUSIONES  

 

 Se encontraron 286 individuos de arbustos y juveniles, así mismo se encontró 204 

individuos de árboles dentro de nuestras parcelas. 

 Se registraron 17 especies de árboles y 11 especies de arbustos, 28 especies en total, 
entre las más representativas están: Tabebuia chrysantha; Croton sp. Eriotheca ruizii; 

Cynophalla sclerophylla. 

 Dentro de las epecies arbustivasarbustos, la especie con mayor abundancia es Croton 

sp. Dentro de nuestras parcelas. 
 La especie juvenil más abundante fue Tabebuia chrysantha dentro de nuestras 

parcelas.  
 En el aspecto de altura en especies arbóreas la especie Ceiba trichistandra y Eriotheca 

ruizii son aquellas que presentan mayor altura promedio. 

 El índice de Simpson obtenido gracias al esfuerzo de muestreo realizado nos indica 

que para árboles y arbustos existe una diversidad de (0.88) lo cual nos indica que 

existe una mayor probabilidad de que dos individuos tomados al azar sean de la misma 

especie.   

 Existe un porcentaje considerable de especies de Tabebuia chrysantha encontradas 

en parcelas de regeneración y como juveniles, lo cual indica que los esfuerzos por 

conservar esta especie emblemática y tan amenazada parecen estar dando resultados 

positivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar más estudios dentro de esta reserva ya que posee 

características importantes para la conservación y estudios científicos. 

 Aumentar el control dentro de la reserva para evitar la tala de especies que son 

importantes para el equilibrio ecológico de este bosque que ha sido muy amenazado 

 Instalar parcelas de muestreo permanente para un constante monitoreo de las 

especies vegetales presentes en la reserva  

 Es importante llevar a cabo estudios que aporten con información que contraste en lo 

social y ambiental, ya que esta reserva se encuentra en una zona de alto tráfico, por 

lo tanto el que la gente se interese en esta reserva es de vital importancia para que 

estos se conviertan en protectores de esta zona tan frágil. 
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Anexo 1. Lista de especies distribuidas en familia, especie hábito y abundancia 

individualmente. 

Familia Especie  Habito Individuos 

Achatocarpaceae Achatocarpus pubescens arbusto 1 

Bixaceae Cochlospermum vitifolium  árbol 9 

Boraginaceae Cordia lutea  arbusto 1 
 

Cordia macrocephala arbusto 26 

Sterculiaceae  Byttneria flexuosa arbusto 13 

Bignoniaceae Tabebuia billbergii  árbol 10 
 

Tabebuia chrysantha  árbol 104 

Bombacaceae Eriotheca ruizii  árbol 21 

Burseraceae Bursera graveolens  árbol 5 

Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata  árbol 39 
 

Senna mollissima  árbol 2 

Capparaceae Colicodendron scabridum árbol 7 
 

Cynophalla mollis árbol 4  
Cynophalla sclerophylla  árbol 25 

Convolvulaceae Ipomoea sp. arbusto 2 

Erythroxylaceae Erythroxylum glaucum  árbol 7 

Fabaceae Geoffroea spinosa  árbol 34 
 

Leucaena trichodes  Arbusto 56 
 

Mimosa acantholoba  árbol 8 

Malpighiaceae Malpighia emarginata arbusto 20 

Malvaceae Ceiba trichistandra  árbol 1 

Mimosaceae Chloroleucon mangense  árbol 9  
Coccoloba ruiziana  árbol 1 

 
Pithecellobium excelsum árbol 1 

 
Coccoloba ruiziana arbusto 2  
Piptadenia flava arbusto 3 

Nyctaginaceae Pisonia aculeata  arbusto 3 

Euphorbiaceae Croton sp. arbusto 108    
528 
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