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Resumen  

Los bosques húmedos tropicales son uno de los ecosistemas más complejos que 

existe, en ellos avistan gran cantidad de especies de flora y fauna, el estudio se lo 

realizo en el bosque húmedo de la hacienda El Manantial en la provincia de 

Esmeraldas, con el objetivo de describir la estructura vertical de las especies 

forestales, el estudio se realizó en tres transectos en parcelas ya establecidas de 

un trabajo anterior de diversidad “descripción de la diversidad de las especies 

forestales en bosque húmedo tropical en  Quinindé- Esmeraldas”, las parcelas 

están ubicadas en bosque primario, secundario y bosque  intervenido en cada una 

de ellas se trazó un transecto de 2m por 50m y se tomaron los individuos con un 

DPA (diámetro a la altura del pecho)  de 2,5cm. Con los datos recogidos se elaboró 

los parámetros estructurales. Se registraron 120 individuos de esto 28 en el 

transecto parcela I con 14 especies de la cual el más sobresaliente Nectandra 

guadaripo J.G.Rohwer, en el transecto de  parcela II se registró 33 individuos se 

encontraron 16 especies de la cuales la más sobresaliente Beilschmiedia kunstheri 

y en el transecto III se registró 59 individuos de ellos 23 especies de las cuales la 

más representativa es Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. y Pouruma spp.  

 

Palabras claves: bosque, DAP, diversidad, estratos, familia, índice, IVI. 
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Abstract 

The tropical rain forests are one of the most difficult ecosystems that exist, they 

inhabit many species the Flora anda Fauna. The study did in the rain forest of the 

“hacienda El Manantial” located in the province of “Esmeralda” the study was carried 

out in three transects on already established plots of a previous work of diversity a 

description of the diversity of forest species in tropical humid forest in Quinindé- 

Esmeraldas. The plots are located in  primary  secondary and intervened forest, in 

each of them a 2m (two meter) by 50m (Fifty meter) transect was drawn and the 

individuals with a DPA ( diameter at chest height) of 2.5 cm werw taken. With  the 

collected data the structural parameters were elaborated and 120 individuals of this 

were  registered 28 in the plot I transect with 14 species of  which the most 

outstanding Nectandra guadaripo J.G.Rohwer, in the transect of plot II were 

registered 33 individuals were found 16 species of which the most outstanding 

Beilschmiedia kunstheri and in transect III were registered 59 individuals of which 

23 species of which the most representative is Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. and 

Pouruma spp. 

 

Keywords: DAP, diversity, family, forest, index, IVI, strata. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes del problema 

Los bosques son los ecosistemas más diversos, antiguo y complejo en la tierra, 

estos han tomado entre 60 y 100 millones de años para evolucionar, en ellos se 

encuentran más de 30 millones de especies entre flora y fauna. Ellos son los 

encargados de la regulación del medio ambiente ya que los árboles extraen el 

agua del suelo y lo sueltan a la atmosfera también absorben el dióxido de 

carbono liberando el oxígeno, por esto son necesarios para la vida, (Hedman, 

2015).  

 

“El Ecuador tiene una riqueza de biodiversidad alta pero también un alto nivel de 

deforestación esto amenaza los medios de subsistencias para los habitantes 

nativos, a su vez esto lleva a empeorar el cambio climático” (Rodríguez y Diego, 

2015). 

 

Uno de los recursos más importantes que cuenta el Ecuador son los bosques 

húmedos, ya que constituyen una unidad ecosistémica la cual está formada por 

árboles, arbustos, otras especies vegetales y animales ya que estos se 

interrelacionan en un proceso ecológico espontáneo con otros recursos como el 

suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje (Barrantes, Chaves, y 

Vinueza, 2014). 

 

En Esmeraldas se estima alrededor de 6300 especies de flora en ciertas zonas 

un aproximado del 25% de la flora del país, y de estas 1260 son probablemente 

endémicas de esta zona a demás en estos bosques se llegan a encontrar 650 
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especies de aves de las 1500 que están reportadas en el ecuador (Batallas , 

2013). 

 

“Quinindé tiene un clima considerado como tropical lluvioso con una precipitación 

anual aproximada de 2297 mm, lloviendo la mayoría de sus meses y una breve 

estación seca, tiene una temperatura promedia de 25.1 °C” (Köppen y Geiger, 

2017). 

 

La estructura de un bosque es la referencia de las características principales 

arbóreas en el espacio, considerando la distribución de las diferentes especies y 

la distribución por clases de dimensión. Tomando los índices y variables 

empleadas tales como (diámetro y altura media, área basal, volumen, edad, 

densidad, etc.); con esto se logra la descripción de los rodales (Nikolay, 2013). 

 

En el catálogo de las plantas vasculares del Ecuador que está considerado como  

uno de los mayores estudios de la flora en el país, se han registrado 16 087 

especies en 273 familias, esto incluye 595 especies introducidas y 186 que por 

su distribución global se esperaría encontrar también en el país y tomando 

trabajos como el de Jørgensen y León (1999), Ulloa y Neill (2005) los cuales 

presentan 1 246 nuevas Adiciones, se puede decir que en Ecuador se han 

identificado 17 058 especies de plantas vasculares. Si se compara con las 246 

695 plantas vasculares registradas en el mundo (SEMARNAT, 2009), indica que 

Ecuador es poseedor de aproximadamente el 6,9% de las plantas vasculares 

registradas para el mundo (Ministerio de ambiente, 2010). 
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1.2 Planteamiento y formulación del problema 

1.2.1 Planteamiento del problema 

La estructura de un bosque determina la composición de especies su distribución 

vertical además de la frecuencia que existe entre las especies, el tamaño que 

poseen los individuos de determinada zona, hoy en día en el país existen pocos 

estudios que permita saber la composición de los bosques húmedos tropicales y 

este desconocimiento afecta a la biodiversidad del país facilitando la tala 

indiscriminada de especies vegetales endémicas y en peligro de extinción.  

1.2.2 Formulación del problema  

     ¿Cuál es la estructura vertical del bosque húmedo de la hacienda El Manantial 

en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas?  

1.3 Justificación de la investigación  

Esmeralda se caracteriza por ser una provincia con grandes áreas boscosas de 

las cuales no se encuentra mucha información de cómo están conformados y 

estructurados estos tipos de bosques húmedos, en el sector de Santa Rosa 

principalmente están dedicados a la agricultura, ganadería y extracción de recursos 

forestales que son extraídos para el monocultivo y la creación de pastizales, estas 

actividades y el desconocimiento incrementan la talas indiscriminada y perdida del 

área boscosa en el sector.  El estudio contribuye con la conservación y buen manejo 

de los recursos forestales también incrementara la base de datos arbóreo de la 

zona como están estructurados y cuáles son los individuos más representativos, la 

información podrá ser usado para estudios posteriores en otras zonas a nivel de 

país e internacional.  
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1.4 Delimitación de la investigación 

El área de estudio es en la provincia de Esmeraldas cantón Quinindé Parroquia 

Malimpia en el sector de Santa Rosa en la finca El Manantial. 

 Espacio: Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé – Santa Rosa – Finca 

El Manantial. 

 Tiempo: 10 meses (Enero - Noviembre) 

 Población: El proyecto se realizó en la hacienda “El Manantial” con los datos 

obtenidos, serán de beneficio para el propietario de la finca y habitantes del 

sector de Santa Rosa. 

1.5 Objetivo general 

Describir la estructura vertical de especies forestales en el bosque húmedo 

ubicado en la hacienda “El Manantial” en el recinto Santa Rosa cantón Quinindé de 

la provincia de Esmeraldas. 

1.6 Objetivos específicos 

 Identificar las especies forestales que se encuentran en el bosque húmedo 

de la hacienda “El Manantial” 

 Determinar la estructura vertical formada por comunidades arbóreas. 

 Representar gráficamente la distribución vertical de los individuos por clases 

de dimensiones del bosque bajo estudio. 

1.7 Hipótesis 

 Los parámetros cuantitativos para la estructura vertical de los árboles, en el bosque 

húmedo en la hacienda “El Manantial”, son representativos para la zona, en el 

recinto Santa Rosa cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. 
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2. Marco teórico 

2.1 Estado del arte 

Según Chamorro, (2016) “determinar que los bosques húmedos tropicales del 

noroccidente del país tienen diferencias con los bosques de la Amazonia, que los 

individuos de un DAP ≥ a 10 cm es un 40% menor a los encontrados en la Amazonia 

ecuatoriana.” 

 

Estudios en la Provincia de Esmeraldas en el bosque muy húmedo tropical del 

Sector de Angostura, Río Santiago para determinar la composición florística y 

estructura en un bosque primario concluye que la Amazonía ecuatoriana, existen 

mayor número de especies de ≥ a 10 cm de DAP que comparada con los 

bosques de Esmeralda, pero de gran importancia ecológica y de un gran 

diámetro como Sande, Guadaripo, Copal, Anime y Mascarey (Chamorro, 2016). 

 

El estudio realizado en la Amazonía ecuatoriana sobre el aprovechamiento de 

determinadas especies forestales en un bosque húmedo tropical luego de verse 

afectado por la intervención humana. Las especies que se encontraron en los 

tres estratos de estudio con mayor frecuencia fueron Brownea grandiceps, 

Iriartea deltoidea, Erisma uncinatum y Apeiba aspera,, (Maldonado Lima D. , 

2016). 

 

Estudio realizado en la Quinta El Padmi en la provincia de Zamora Chinchipe 

que la especie que por lo general domina los estratos superiores de un bosque 

es: Iriartea deltoidea, menciona a esta especie como una de las que domina los 

estratos (Naranjo Paute , 2010). 
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“Estudios elaborados en Angostura, Río Santiago, Esmeraldas determino que las 

especies con mayor índice de importancia fueron Wettinia quinaria 37, Charco 

Vicente 13,37 y Brosimun utile 27,20” (Tirado Chamorro, 2016). 

 

Los estudios realizados en la Amazonía ecuatoriana sobre el aprovechamiento 

de determinadas especies forestales en un bosque húmedo tropical luego de 

verse afectado por la intervención humana. Las especies que se encontraron en 

los tres estratos de estudio por lo tanto mayor frecuencia fueron Brownea 

grandiceps, Iriartea deltoidea, Erisma uncinatum y Apeiba aspera,, (Maldonado 

Lima D. , 2016). 

 

Tirado Chamorro, (2016) dice que en su estudio Composición florística y 

estructura de 1 hectárea de bosque en Angostura, Río Santiago, Esmeraldas las 

especies que registraron en el perfil superior fueron; Wettinia quinaria, Protium 

ecuadorense, Nectandra guadaripo, Brosimun utile, Virola macrocarpa, 

Minquartia guianensis, Tetrathylacium macrophyllum, Pouteria sp. 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Geografía de Esmeraldas  

Esmeraldas considerada como la provincia verde del ecuador por sus amplias 

extensiones de bosque que tiene, se encuentra situada al noroccidente del 

Ecuador entre las coordenadas de longitud: 78.28° y 80.5° y de latitud: 01.27° 

(N) y 00.01° (S). Es una provincia costera, su capital es esmeraldas los 

principales cantones que la conforman son Atacames, Eloy Alfaro, Quinindé, San 

Lorenz, Muisne, etc. (Carriel, 2016). 
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2.2.1.1 Clima de Esmeraldas  

Se podría considerar una provincia húmeda su pluviosidad anual esta entro 800 

mm – 1200 mm que en estaciones muy humedad alcanza los 2000 mm anual, 

Aunque en zonas como al interior al Norte como Eloy Alfaro Y San Lorenzo llega 

alcanzar los 5500 mm anuales  (Minda Batallas, 2015). 

 

Su temperatura esta alrededor de los 25°C siendo cálido seco y cálido húmedo, 

Esmeraldas se encuentra en la zona del Chocó Biogeográfico que es una región 

biogeográfica neotropical (húmeda) que se localiza desde Panamá, avanza por 

el pacífico y se extiende hasta Manabí, que está entre los 25 hot spots (un punto 

caliente de biodiversidad) (Levy Ortiz, 2014). 

 

2.2.2 Bosques 

“En el ecuador los bosques húmedos los encontramos por debajo de los 600 m 

de altitud (según el sistema de Zonas de Vida de Holdridge, 1967)” (Palacios y 

Jaramillo, 2013). 

 

Se considera bosque a un área mayor a 0,5 Ha con árboles mayores a 5 m de 

altura y que su cobertura del dosel sea superior al 10%, en esta descripción 

involucra a las plantaciones con fines forestales de protección o de interés 

científico, pero excluye a las de huso agrícola y urbano (FAO, 2002).  

“Ecuador es un país pequeño pero muy rico en especie ubicado en el puesto 17 

entre los países megadiverso del planeta por su ubicación y la influencia que tiene 

por la cordillera de los andes y las corrientes marinas” (Mittermeier, 1997). 
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2.2.2.1 Bosque húmedo 

Son unos de los bosques con mayor biodiversidad del planeta, en ellos se 

establecen millones de especies y algunas todavía desconocidas. Son 

esenciales para regular el clima y mantener la diversidad de especies tanto 

animal como vegetal, el bosque húmedo ser desarrolla en lugares con 

temperaturas anual superior a 25 °C aproximadamente y con precipitaciones 

anual mayor de 1.800 mm aproximadamente. También se lo conoce por un 

elevado número de especies en un área reducida, y con un dosel 

multiestratificado (Young, 2006). 

 

“El sustrato en este tipo de bosque suele ser pobre en nutrientes por la 

consecuencia   de la meteorización intensiva y el lavado rápido durante largos 

períodos” (Foelster, 1999). 

 

“Los bosques de la zona húmeda ecuatorial se pueden observar por fotos 

satelitales que son de color verde celestes oscuro y que tienen unas diferencias 

homogéneas grandes debido a la región la estructura y la fisionomía vegetal” 

(Foelster, 1999). 

 

2.2.2.2 Bosque primario 

Son ecosistemas complejos, es un super organismos conformado por arboles 

antiguos que han tomado mucho tiempo en adaptarse al cambio de y las 

perturbaciones naturales como inundaciones, sequias y caída de árboles, pero 

son frágiles a la intervención del hombre y la industrialización que puede formar 
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caos en el ecosistema tomando decenas de años en recuperase (Kormos y 

Mittermeier, 2016). 

 

2.2.2.3 Bosque secundario 

“Son aquellos donde la mano del hombre a intervino y han modificado su entorno 

por tala o siembra de otras especies de crecimiento rápida o monocultivo” (Ballón 

Falcón, 2008). 

 

2.2.2.4 Composición de los bosques 

Composición de los bosques es su estructura que se observa, la capacidad que 

tiene de regenerarse después de años de alteración como caída de árboles y 

factores internos y externos. Su diversidad depende de la cantidad de especies 

de que esté conformado, mayor número de especies mayor su diversidad la cual 

por el clima, tipo de suelo, competencia de específica e individuos y la capacidad 

que tenga el bosque para regenerarse  (Encina Domínguez, 2010). 

 

2.2.2.5 Bosque en el Ecuador  

“Entre los bosques más diversos y ricos en el mundo se encuentran los bosques 

nativos del Ecuador según su composición y riqueza florística los bosques húmedos 

tropicales son los que tienen mayores diferencias de características” (Palacios, 

2004). 

 

2.2.2.6 Montano Alto 

“Se encuentran entre un rango aproximado desde 3000 a 3400 msnm en el 
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norte de las estribaciones occidentales de los Andes, de 2900 - 3300 msnm en el 

sur corresponde la franja final de la vegetación no herbácea” ( Aguirre M., 2013) 

 

2.3 Estructura 

Son las distribuciones de frecuencia de los atributos de los árboles. Dicha 

estructura viene determinada no solo por la distribución más o menos regular de 

los árboles en el terreno, sino, sobre todo por la mezcla espacial de las distintas 

especies y el grado de mezcla de árboles con diferentes dimensiones (Gadow, 

2007). 

 

2.3.1 Análisis estructural del bosque  

“Es la distribución de individuos arbóreos en términos de edad, tamaño, la forma 

que interactúan entre las especies” (Acosta, Araujo, y Iturre, 2006). 

 

“Nos permite saber la distribución y el espacio de los individuos y como está 

conformado las distintas especies, su competencia y coexistencia entre ellos” 

(Castillo y Calvo, 2014). 

 

2.3.2 Estructura horizontal 

Se entiende por estructura horizontal al arreglo espacial de los árboles, que, 

reflejada por la distribución de los individuos por clases diamétricas, en los 

bosques normalmente cuando aumenta el DPA de los individuos disminuye la 

cantidad de árboles en el bosque (Manzanero, 2003). 

“En estudios separado a cada especie refleja que existe una diversidad de 

comportamientos esta es mejor forma de entender las distribuciones diamétricas 
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porque el número de árboles va relacionado con el área basal” (Ibarra y Mata, 

2002). 

 

En bosques poblados existen claros que se dan cuando un árbol que ocupaba 

un espacio en el dosel muere o sufre una caída, estos claros dan paso a una 

competencia lumínica por especies que se están en los espacios inferiores. 

Estas acciones son las que forman el mosaico a lo largo del paisaje (Smith y 

Smith, 2005). 

 

2.3.3 Estructura vertical 

“Corresponde a las alturas de los árboles que componen un bosque la cual se 

da por su requerimientos y competencia lumínica, se presenta en varias posiciones 

a medida que la demanda lumínica va disminuyendo” (Herrera Estrella , 2008) 

 

“Las especies con mayor demanda lumínica se posicionan en la parte superior 

del dosel, mientras que las especies más tolerantes a la sombra tienden a 

posicionarse a alturas más bajas dentro del bosque” (Valladares, 2010). 

 

La estratificación vertical del dosel, se debe a la penetración de los rayos solares 

que ingresan a los niveles inferiores del bosque a través de los claros presentes 

en el dosel, formando un campo de luz horizontal donde las especies agregan 

sus copas (Crespo Ampudia, 2018) 

 

En la  estructura vertical cabe destacar que participan diversos factores, que 

influyen en la dinámica de los bosques, como: el clima, quien es el que determina 
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los régimen de temperatura y precipitaciones, la luminosidad que influye en el 

crecimiento, la topografía que influye en el establecimiento de las especies y 

drenaje del suelo, el suelo como profundidad y nutrientes de este, y los disturbios 

o fenómenos que ocurran en el bosque todo esto influyen en la estructura de los 

(Oyarzún Quezada, 2016). 

 

“En los estratos inferiores se encuentran la mayoría de individuos esto es por los 

claros que se abren por muerte de árboles superiores y el aprovechamiento de 

especies pioneras, el perfil vertical se considera una fotografía del bosque” 

(Maldonado Lima D. , 2016). 

 

En las comunidades árboles la estructura vertical suele ser distintiva. Esto se 

debe, que la estructura vertical está sujeta a la forma de los árboles, su tamaño, 

su desarrollo de sus ramas y hojas que suelen estar influye al gradiente vertical 

de luz. Esto es lo que da el armazón físico del bosque que depende muchas 

formas de vidas tanto fauna como flora porque se han adaptado a este armazón 

físico (Caranqui, 2013) 

 

   “En los sistemas del bosque se encuentran varias capas, como las zonas de 

copas, el sotobosque, la capa de arbustos, la capa herbácea o de tierra y el suelo 

forestal” (Sanango, 2016). 
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2.3.4 Posición relativa de las copas del dosel  

Se define como el lugar que ocupan las copas de los árboles dentro del perfil 

vertical estas varían según las edades de los árboles, la especie y la relación 

que existe entre los individuos, se define que existir 5 posiciones en el bosque 

que un árbol puede ocupar  las cuales son: emergente, son los que reciben luz 

tanto por los extremos y por la parte superior; dominante, son lo que reciben luz 

por la parte superior pero menos por los costados; codominante, son los árboles 

que solo reciben luz por la parte superior; intermedio, son los que reciben luz por 

los claros que existen o se crean en el dosel del bosque y sumergido, que la luz 

solo llega de forma difusa (Donoso, González, y Lara, 2014). 

 

2.3.5 Estrato  

“Es la concentración de masa vegetal que está dentro de dos medidas de altura 

o niveles estos suelen ser alto medio o bajo dependiendo de la competencia de luz 

y otros parámetros” (Veblen, 2015). 

 

“El estrato se fija a determinado límites de altura, fijados por algún criterio. 

Generalmente se distinguen tres: superior, medio e inferior” (Araujo y Iturre, 2010). 

 

2.3.6 Clases de altura  

Las clases de altura o estratos según la categoría IUFRO (Interconnecting 

Forests, Science and People) dice que se definirán según el piso superior (altura 

> 2/3 de la altura superior) Piso medio (entre 2/3 y 1/3 de la altura superior) Piso 

inferior (altura < 1/3 de la altura superior) (Zamora, 2010). 
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2.3.7 Diagrama de perfil  

Representan a una fotografía del perfil de la vegetación se puede decir que el 

diagrama describe estrictamente la fisonómico estructurales del bosque. El 

diagrama de perfil remplaza la fotografía que es imposible de obtener en un 

bosque denso, se lo realiza tomando un rectángulo o transecto del bosque y 

dibujando a escala las plantas que se tengan presente, para realizar el dibujo 

hay que tomar todos los parámetros importantes de los árboles de estudio como; 

diámetro del tronco, altura total del árbol, altura del fuste hasta la primera 

ramificación importante, límite inferior de la copa, diámetro de la copa (Matteucci 

y Colma, 2002). 

 

2.3.8 Metodología Gentry 

A. Gentry en el año 1982.  Propuso su metodología para determinar la riqueza 

de especies de plantas leñosas y suministra información de la estructura de la 

vegetación, consiste en censar, en un área de 0.1 ha, todos los individuos cuyo 

tallo tenga un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m desde la 

superficie del suelo) mayor o igual a 2.5 cm. Para esto se realizan 10 transectos 

de 50x2 m los cuales se pueden distribuir al azar u ordenadamente, deben estar 

distanciados uno del otro máximo por 20 m, no se pueden interceptar y en lo 

posible se deben concentrar en un solo tipo de hábitat, cada transecto de 50x2 

m se traza con una cuerda, y con una varita de 1 m se establece la distancia a 

cada lado de la cuerda. Se censan todos los individuos con DAP mayor o igual 

a 2.5 cm que se encuentren dentro del área de muestreo, se colectan, se mide 

su DAP, se estima su altura, se registra su hábito de crecimiento y todas las 

características que permitan reconocerlos posteriormente. Con los datos 
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organizados se deben calcular los diferentes parámetros estructurales, Estos 

parámetros son: frecuencia, frecuencia relativa, abundancia, abundancia 

relativa, cobertura y cobertura relativa. Con estos parámetros se calcula el Índice 

de valor de Importancia (IVI) de cada una de las especies en el muestreo. El IVI 

es un estimativo de cuán dominante es cada especie con respecto a la totalidad 

de las especies registradas en el muestreo (Álvarez, Córdoba, y Escobar, 2006). 

 

2.3.9 Área basimétrica 

Es una de las variables que referencia la masa forestal se la utiliza para mostrar 

la densidad del rodal siempre se lo representa en m2/ha, la área basimétrica o 

área basal es la relación entre espacio forestal y la superficie que ocupan. Para 

obtenerla se aplica la siguiente formula, G=(π/4)*d² (Celedonio, Bernardino , y 

José Luis , 2015). 

 

2.3.10 Abundancia 

Es el número de individuos por especies, la abundancia absoluta es el número 

de individuos por especie en un área específica y la abundancia relativa es la 

relación del número de individuos de una especie al total de individuos de esa 

área    (Alvis Gordo, 2009). 

Abundancia relativa (Ab%) 

Ab% = (ni / N) x 100 

Donde: 

ni = Número de individuos de cada especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 
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2.3.11 Frecuencia 

Se utiliza determinar la posibilidad de que una determinada especie este en una 

parcela o en un cuadro de estudio. La abundancia absoluta se expresa como un 

porcentaje (100% = existencia de la especie en todas las parcelas), la frecuencia 

relativa de una especie se determina como su porcentaje en la suma de las 

frecuencias absolutas de todas las especies. Frecuencia absoluta (Fra) = 

Porcentaje de parcelas en las que aparece una especie, 100% = existencia de 

la especie en todas las parcelas (Alvis Gordo, 2009). 

Frecuencia absoluta (FrA) FrA = (Fi / Ft) x 100  

Frecuencia relativa 

Fr = (Fi/Ft) * 100 

Donde 

Fi = Frecuencia absoluta de la enésima especie 

Ft = Total de las frecuencias del muestreo. 

 

2.3.12 Dominancia 

Es la representación del desarrollo o biomasa de una especie, se relaciona con 

el grado de cobertura de las especies como manifestación del espacio ocupado 

por ellas y se determina como la suma de las proyecciones horizontales de las 

copas de los árboles en el suelo. Como la estructura vertical en los bosques 

tupidos es difícil de realizar se utiliza para las proyecciones de los árboles, se 

utiliza las áreas básales, debido a que existe una correlación lineal alta entre el 

diámetro de la copa y el fuste (Alvis Gordo, 2009). 

Dominancia absoluta (Da) Da = Gi/Gt Ec. (4) Donde:  

Gi = Área basal en m2 para la especie  
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Gt = Área basal en m2 de todas las especies  

Dominancia relativa (D%) D% = (DaS / DaT) x 100 Ec.  

Donde: DaS = Dominancia absoluta de una especie  

DaT = Dominancia absoluta de todas las especies  

 

2.3.13 Índice de valor de importancia (I.V.I) 

Formulado por Curtis y Mc Intosh (1951), es el más conocido, se calcula para 

cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia relativa 

y la dominancia relativa. Permite comparar el peso ecológico de cada especie 

dentro del bosque (Alvis Gordo, 2009). 

IVI = Ab% + Fr + D% 

Donde 

Ab% = Abundancia relativa 

Fr = Frecuencia relativa 

D% = Dominancia relativa 

 

2.4 Marco legal  

Según las leyes forestales y de conservación (Ambiente, 2012). 

CAPITULO III  
De los Bosques y Vegetación Protectores  
Art. 6.- Se consideran bosques y vegetación protectores aquellas formaciones 
vegetales, naturales o cultivadas, que cumplan con uno o más de los siguientes 
requisitos: (pág.2) 
a) Tener como función principal la conservación del suelo y la vida silvestre;  
b) Estar situados en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 
torrenciales o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en las 
zonas de escasa precipitación pluvial;  
c) Ocupar cejas de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 
depósitos de agua;  
d) Constituir cortinas rompevientos o de protección del equilibrio del medio 
ambiente;  
e) Hallarse en áreas de investigación hidrológico - forestal;  
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f) Estar localizados en zonas estratégicas para la defensa nacional; y,  
g) Constituir factor de defensa de los recursos naturales y de obras de 
infraestructura de interés público. (pág.3) 
Art. 7.- Sin perjuicio de las resoluciones anteriores a esta Ley, el Ministerio del 
Ambiente determinará mediante acuerdo, las áreas de bosques y vegetación 
protectores y dictará las normas para su ordenamiento y manejo. Para hacerlo, 
contará con la participación del CNRH. Tal determinación podrá comprender no 
sólo tierras pertenecientes al patrimonio forestal del Estado, sino también 
propiedades de dominio particular. (pág.3) 
Art. 8.- Los bosques y vegetación protectores serán manejados, a efecto de su 
conservación, en los términos y con las limitaciones que establezcan los 
reglamentos. (pág.3) 
 
 
CAPITULO IV  
De las Tierras Forestales y los Bosques de Propiedad Privada 
Art. 9.- Entiéndase por tierras forestales aquellas que, por sus condiciones 
naturales, ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, deben 
ser destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a la conservación 
de la vegetación protectora, inclusive la herbácea y la que así se considere 
mediante estudios de clasificación de suelos, de conformidad con los 
requerimientos de interés público y de conservación del medio ambiente. (pág.3) 
Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras 
forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas en 
la Constitución y las Leyes. Tratándose de bosques naturales, en tierras de 
exclusiva aptitud forestal, el propietario deberá conservarlos y manejarlos con 
sujeción a las exigencias técnicas que establezcan los reglamentos de esta Ley. 
(pág.3)  
Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio 
privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, 
estableciendo bosques protectores o productores, en el plazo y con sujeción a 
los planes que el Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos 
propietarios no cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser 
expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe 
técnico, sobre el cumplimiento de estos fines. (pág.3)  
Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las asociaciones, 
cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por agricultores directos, 
recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para el establecimiento y 
manejo de nuevos bosques. (pág.3). 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Enfoque de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

3.1.1.1 Investigación descriptiva 

En este estudio permitió recolectar los datos sobre la base de la hipótesis, 

exponiendo y resumiendo la información para analizar minuciosamente los 

resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuirán a 

describir la estructura de especies forestales. 

3.1.2 Diseño de investigación 

Se recolectaron datos y muestras en campo de las diferentes especies de 

árboles y arbustos para su respectiva clasificación y se tomaron algunas variables 

como el DAP, la altura para luego realizar el respectivo estudio. 

Se recogieron muestras y datos en el campo para la identificación de cada especie 

forestal, y se aplicó las variables para determinar la estructura vertical que tenga un 

DAP ≥ a 2,5 cm. 

3.2 Metodología 

El trabajo se realizó en Esmeraldas-Quinindé en la finca El Manantial en un lote 

de 40,43 Hectáreas de un bosque húmedo con las coordenadas UTM 693278.90 y 

10063042.19 datum horizontal WGS 84 Zona 17 además del uso de revisión 

bibliográfica. 

3.2.1 Variables 

3.2.1.1 Variable independiente  

    No hay variables independientes. 
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3.2.1.2 Variable dependiente 

3.2.1.2.1 Altura 

     Para saber que altura tiene cada individuo se la obtuvo por medio de un 

inclinómetro, en parte donde la vegetación es muy densa y la visualización se la 

obtuvo a ojo. 

3.2.1.2.2 Diámetro 

     A la altura del pecho (DPA) mayor o igual a (2,5 cm) por medio de una forcípula, 

en los individuos más grandes se la obtuvo sacando su circunferencia  

3.2.1.2.3 Forma y dimensiones de la copa 

     Se observó y dibujo la forma de la copa  

3.2.1.2.4 Descripción de especie 

     Se describió todo aspecto de los individuos para su identificación  

3.2.1.2.5 Nombre científico de especies arbóreas 

     Se registró el nombre científico en especies conocidas en otros individuos solo 

el nombre común 

3.2.2 Unidades muestrales 

Se realizo en tres parcelas ya establecidas de un estudio anterior de diversidad 

“Descripción de la diversidad de las especies forestales en bosque húmedo tropical 

en Quinindé- Esmeraldas” cada parcela tiene 20m de ancho x 50m de largo que 

representan el 0.1 hectáreas. 

3.2.3 Recolección de datos 

3.2.3.1 Recursos  

 Machete 

 Estacas 

 GPS  
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 Cinta métrica 

 Forcípula 

 Inclinómetro 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes 

3.2.3.2 Recurso humano  

    Estudiante y docente de la Universidad Agraria del Ecuador 

3.2.3.3 Métodos y técnicas 

3.2.3.3.1 Método deductivo 

Permitió observar casos particulares de la investigación a través de principios y 

teorías. 

3.2.3.3.2 Método deductivo 

Permitió observar casos particulares de la investigación a través de principios y 

teorías. 

3.2.3.3.3 Método inductivo 

Permitió observar los resultados obtenidos con la finalidad de cumplir los 

objetivos e hipótesis planteadas. 

3.2.3.3.4 Métodos sintéticos 

Permitió establecer y relacionar los resultados para construir la discusión, 

conclusiones relacionadas bajo la perspectiva de la totalidad de la investigación. 

3.2.3.3.5 Técnica:  

Se utilizó la observación y la toma de datos directamente en el campo. 
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3.2.3.4 Delimitación de parcelas 

En las parcelas ya establecidas por el estudio de diversidad de especies (20 m 

ancho x 50 m largo) que hace una dimensión del 0.1 Ha, siguiendo lo establecido 

por Gentry (1995) para el estudio de  bosques tropicales sé estableció una linea en 

medio de la parcela de la cual se tomo un metro para cada lado quedandonos un 

trancecto de 2 m  por 50 m, se tomaron los datos de los árboles y arbustos cuyo 

tallo tenga un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m desde la 

superficie del suelo) mayor o igual a 2.5 cm, en el transecto establecido. (figura 1) 

Figura 1. Distribución del transecto de estudio 
Zambrano (2019) 

Se estableció un transecto en cada una de las parcelas las cuales estaban 

situadas, una en el bosque húmedo primario, la segunda en un bosque húmedo 

medianamente perturbado y la tercera en un bosque perturbado. 

Tabla 1. Coordenadas y altura de parcelas ubicadas “Hacienda El Manantial” 

Numero  Parcela Coordenadas UTM Altura(m) 

1 Bosque primario 693406  61949 436 

2 Bosque medianamente intervenido 693165  61495 345 

3 Bosque intervenido 685255  57367 106 

 Zambrano, 2019 
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3.2.3.5 Recolección de muestras y datos de especies arbustivas  

La recolección de muestra se llevó a cabo desde febrero del 2019 hasta el mes 

de agosto del 2019 solo se muestrearon las especies que estaba dentro y continuos 

en el transepto de 2m x 50m y que tuvieron un DAP ≥ 2,5 cm (medida a 1,3 m desde 

el suelo). 

Se identificaron las especies por su nombre común, se anotaron los datos de su 

altura, DPA y el distanciamiento entre árboles y se coloco una muneracion a cada 

arbol  para su identificarlas y clasificacion. 

Se tomaron en cuenta sólo los árboles que se encuentran presentes y contiguos 

en el transecto de 2 m por 50 m, que tengan un DAP ≥ 2,5 cm (medida a 1,3 m 

desde el suelo), se tomó la altura y el distanciamiento entre árboles, no se tomaron 

en cuenta las especies del sotobosque. 

3.2.3.6 Identificación de las especies  

Con las muestras recogidas se realizó la identificación con ayuda de información 

anteriores, claves taxonómicas y literaturas de libros especializados como:  

Flora de Jauneche An account of the flora of a tropical moist forest in west-central 

Ecuador (Dodson, et al., 2005). 

Flora del bosque de Garua (árboles y epifitas) de la comuna loma alta cordillera 

Chongon Colonche provincia del Guayas, Ecuador (Bonifaz y Cornejo, 2004) 

Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador (León, et al., 2011). 

herbario virtual de PUCE (Pontificia Universidad Católica De Ecuador). 

Revista el misionero Descripción de la diversidad de las especies forestales en   

bosque húmedo tropical en Quinindé- esmeraldas (Alvarado, 2019). 
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3.2.3.7 Determinación de la estructura vertical 

     Con los datos obtenidos de la atura de cada árbol se determinó el perfil vertical 

arbóreo, la distribución de los organismos en los diferentes perfil alto, medio, inferior 

para esto se lo realizo siguiendo la metodología de Unión Internacional de 

Organización de Investigación Forestal IUFRO (1968) citado por Lamprecht (1990). 

3.2.3.8 Diagrama del perfil  

Con los datos recogidos   se graficaron el perfil vertical del bosque en estudio 

teniendo una mejor visualización de la estructura Arbórea y del área, a cada árbol 

se le puso una identificación numérica y un color por especia para su mejor 

visualización, se tomó en cuenta la pendiente. 

3.2.4 Análisis estadístico 

3.2.4.1 Estadística descriptiva  

Como indica la metodología de Gentry (1982) se sacaron los índices 

estructurales; dominancia, frecuencia, densidad y valor de Importancia (IVI) que 

nos permite sabe que especies arbustivas son las más significativas. 

 Índices de dominancia:  

Dominancia =
Area basal por individuo

Area basal de todos los individuos
 

AB =
π

4
∗ DAP2 

Dominancia relativa =
Dominancia por especie

Dominancia de todas las especies
∗ 100 

 Índices de frecuencias:  

Frecuencia =
Unidades de muestreo presente a la especie

Numero total de todas las unidades de muestreo
 

Frecuencia relativa =
Frecuencia por especie

Frecuencia de todas las especies
∗ 100 
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 Índices de frecuencias:  

Densidad =
Numero de individuos

Area muestreada
 

Densidad relativa =
Densidad por especie

Densidad de todas las especies
∗ 100 

 Índices de IVI:  

IVI = Dominancia relativa +  Frecuencia relativa +  Dencidad relativa 

 

3.2.5 Hipótesis estadística 

Ho: no son representativos los parámetros cuantitativos para la zona de estudio. 

Hi: si son representativos los parámetros cuantitativos para la zona de estudio. 
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4. Resultados 

4.1 Identificación de las especies forestales de la Hacienda El Manantial 

Con las muestras y datos recogidos de los 3 transectos se registraron 120 

individuos de estos se identificaron 49 especies, 40 géneros y 24 familias. 

Tabla 2. Lista de especies forestales ubicadas en los tres transectos 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Parcela 

I II III 

Annonaceae Mossannona pacifica Chatrou   *  

      

Arecaceae 
Socratea exorrhiza (Mart.) H, 
Wendl. 

 *   

 Iriartea deltoidea Ruiz & Pav Pambil * *  

 
wettinia quinaria O. F. Cook & 
Doyle 

 *   

 Geonoma macrostachys   *   

 Hyospathe elegans Mart.   *  

      

Asteraceae 
Vernonanthura patens (Kunth) H. 
Rob. 

chilca   * 

 Eupatorium vitalbae DC.    * 

      

Bombacace Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb balsa   * 

 Matisia grandifolia Little molinillo  *  

      

burseraceae Tetragastris varians Litte copal  *  

      

Cecropiaceae Pouruma bicolor Mart.   *  

      

Cecropiaceae 
Coussapoa villosa Poeppig & 
Endl. 

  *  

 Cecropia obtucifolia Bertol.    * 

 cecropia spp    * 

 cecropia spp1    * 

      

Eryhroxylaceae 
erythroxylum glaucum O. E. 
Schulz 

arrallan   * 

      

Euphorbiaceae 
Hieronyma alchorneoides 
Allemao 

mascarey *   

 Acalypha diversifolia Jacq.  pigua   * 

 Sapium glandulosum (L.) Morong    * 

      

Flacourtiaceae Banara guianensis Aubl. 
lengua de 

vaca 
  * 



40 

 
 

 
Tetrathylacium macrophyllum 
Poepp. 

   * 

      

Icacinaceae Calatola costaricensis Standl   *  

      

Lauraceae Nectandra guadaripo J.G.Rohwer canelo *   

 
Beilschmiedia kunstheri Gamble, 
Kew Bull 

  *  

      

Lecythidae 
Grias angustipetala Cornejo & 
S.A.Mori 

aguacheque *   

 
Eschweilera awaensis S.A.Mori & 
Cornejo 

sabroso *   

      

Melastomataceae Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn   *  

 
Miconia laevigata DE. Don in 
Sweet. 

  * * 

 Miconia spp    * 

 Adelobotris spp    * 

      

Meliaceae carapas guianensis Aubl. tangare *   

      

Mimosaseae Inga edulis Mart.    * 

 Inga spectabicis (Vahl.) Willd.  *   

 Inga macrophylla H. & B ex Willd   *  * 

 Inga spp   * * 

      

Moraceae 
Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg 

   * 

 Castilla elastica Sessé ex Cerv. caucho  *  

 Ficus dulciaria Dugand   *   

      

Myristicaceae 
Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. 
Gentry 

Guangare  * * 

      

Olacaceae 
Heisteria acuminata (Bonpl.) 
Engl. 

Sombrerito *   

      

Piperaceae Piper imperiale (Miq.) C.DC.  *   

 Piper augustum Rudge    * 

      

Rubiaceae 
Simira rubescens (Benth) 
Bremek. 

Manglillo  *  

 Coussarea latifolia Standl. Limoncillo *   

 
Coussarea camposiana C. M. 
Taylor 

  *  

      

Sapotaceae Crysophyllum Argenteum Jacq. Caimito  *  
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Ulmaceae Celtis schippii Standl.   * * 

      

Urticaceae Miriocarpa stipitata Benth.       * 

Zambrano, 2020 

4.2 Determinación la estructura vertical formada por comunidades arbóreas 

Las parcelas analizadas muestran tres estratos arbóreos, superior, medio y bajo 

para estas se definieron según las categorías de IUFRO (1968). 

 

 
Figura 2. Individuos registrados en cada transecto 
Zambrano, 2020 

El estrato superior se encontraron especie como (Nectandra guadaripo 

J.G.Rohwer) que fue el árbol con mayor altura registrado unos 32m de altura. 

4.2.1 Parcela I Bosque primario 

En el transecto de la parcela I de bosque primario el estrato superior se 

encuentran de 21m a 32m de altura, el medio de los 11m hasta los 20m y el inferior 

desde el suelo hasta los 10m se registraron 28 individuos en el cual se encontraron 

14 especies, siendo los principales emergentes (Nectandra guadaripo J.G.Rohwer), 

(wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle) y (Iriartea deltoidea Ruiz & Pav)  

 

T R A N S E C T O  I T R A N S E C T O  I I T R A N S E C T O  I I I

28 33 59

INDIVIDUOS REGISTRADO
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Tabla  3. Lista de especies registradas en la parcela I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zambrano, 2020 

 

Tabla 4. Especies encontradas en los estratos parcela I 

Estrato superior N° individuos 

Wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle 3 

Nectandra guadaripo J.G.Rohwer 1 

Carapas guianensis Aubl. 1 
Eschweilera awaensis S.A.Mori & 
Cornejo 1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 1 

  

Estrato intermedio  

Wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) H, Wendl. 1 

Grias angustipetala Cornejo & S.A.Mori 1 

Inga spectabicis (Vahl.) Willd. 2 
Eschweilera awaensis S.A.Mori & 
Cornejo 1 

Nombre científico N° de individuos 

Carapas guianensis Aubl. 1 

Coussarea latifolia Standl. 1 
Eschweilera awaensis S.A.Mori & 
Cornejo 2 

Ficus dulciaria Dugand  1 

Geonoma macrostachys  6 
Grias angustipetala Cornejo & 
S.A.Mori 1 

Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 1 

Hieronyma alchorneoides Allemao 1 

Inga macrophylla H. & B ex Willd  1 

Inga spectabicis (Vahl.) Willd. 2 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 2 

Nectandra guadaripo J.G.Rohwer 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) H, Wendl. 1 

wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle 7 

Estrato inferior  

wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle 2 

Inga macrophylla H. & B ex Willd  1 

Geonoma macrostachys  6 

Hieronyma alchorneoides Allemao 1 

Coussarea latifolia Standl. 1 

Ficus dulciaria Dugand  1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 1 
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Zambrano, 2020 
 

Figura 3. Transecto parcela I 
Zambrano, 2020 

Tabla 5. Parámetro estructural de las especies arbóreas transecto I 

Especies N° Ind 
DmR 
(%) 

FR 
(%) 

DR 
(%) 

IVI IVI % 

Carapas guianensis Aubl. 1 1,69 5,56 3,57 10,82 3,61 

Coussarea latifolia Standl. 1 0,07 5,56 3,57 9,20 3,07 
Eschweilera awaensis S.A.Mori 
& Cornejo 2 2,19 11,11 7,14 20,44 6,81 

Ficus dulciaria Dugand  1 0,03 5,56 3,57 9,16 3,05 

Geonoma macrostachys  6 0,14 5,56 21,43 27,13 9,04 
Grias angustipetala Cornejo & 
S.A.Mori 1 0,53 5,56 3,57 9,66 3,22 
Heisteria acuminata (Bonpl.) 
Engl. 1 0,16 5,56 3,57 9,28 3,09 
Hieronyma alchorneoides 
Allemao 1 0,10 5,56 3,57 9,23 3,08 
Inga macrophylla H. & B ex 
Willd  1 0,20 5,56 3,57 9,33 3,11 

Inga spectabicis (Vahl.) Willd. 2 0,38 5,56 7,14 13,08 4,36 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 2 1,96 11,11 7,14 20,21 6,74 
Nectandra guadaripo 
J.G.Rohwer 1 86,89 5,56 3,57 96,02 32,01 
Socratea exorrhiza (Mart.) H, 
Wendl. 1 0,92 5,56 3,57 10,05 3,35 
wettinia quinaria O. F. Cook & 
Doyle 7 4,74 16,67 25,00 46,41 15,47 

Zambrano, 2020 

Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. 1 

E S T R A T O  S U P E R I O R  E S T R A T O  I N T E R M E D I O  E S T R A T O  I N F E R I O R

7 7

14

TRANSECTO PARCELA I
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4.2.2 Parcela II Bosque secundario 

En el transecto de la parcela II del bosque secundario se registraron 33 

individuos en los cuales se encontraron 16 especies siendo los principal emergente 

(Iriartea deltoidea Ruiz & Pav) y (Beilschmiedia kunstheri)  

El estrato superior se ubicó desde 20m hasta los 31m el intermedio de los 10m 

hasta los 19m y el inferior desde la altura del suelo hasta los 9m. 

 

Tabla 6. Lista de especies registradas en la parcela II 

Nombre cientifico N°  de individuos 

Beilschmiedia kunstheri Gamble, Kew 
Bull 1 

Calatola costaricensis Standl 3 

Castilla elastica Sessé ex Cerv. 2 

Coussapoa villosa Poeppig & Endl. 2 

Coussarea camposiana C. M. Taylor 2 

Crysophyllum Argenteum Jacq. 2 

Hyospathe elegans Mart. 2 

Inga spp 3 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 6 

Matisia grandifolia Little 1 

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn 4 

Mossannona pacifica Chatrou 1 
Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. 
Gentry 1 

Pouruma bicolor Mart. 1 

Simira rubescens (Benth) Bremek. 1 

Tetragastris varians Litte 1 

Zambrano, 2020 

 

Tabla 7. Especies encontrado en los estratos parcela II 

Estrato superior N° individuos 

Beilschmiedia kunstheri Gamble, Kew Bull 1 

Mossannona pacifica Chatrou 1 

Castilla elastica Sessé ex Cerv. 1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 1 

Estrato intermedio  

Tetragastris varians Litte 1 

Simira rubescens (Benth) Bremek. 1 
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Zambrano, 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Transecto parcela II 
Zambrano, 2020 

Tabla 8. Parámetro estructural de las especies arbóreas en el transecto II 

Especies N°  Ind 
DmR 
(%) 

FR  (%) 
DR  
(%) 

I.V.I. IVI % 

Beilschmiedia kunstheri 
Gamble, Kew Bull 1 55,11 4,76 3,03 62,90 20,96 

Calatola costaricensis Standl 3 1,18 9,52 9,09 19,80 6,59 
Castilla elastica Sessé ex 
Cerv. 2 22,79 4,76 6,06 33,61 11,20 

Inga spp 1 

Coussapoa villosa Poeppig & Endl. 2 

Calatola costaricensis Standl 2 

Matisia grandifolia Little 1 

Pouruma bicolor Mart. 1 

Castilla elastica Sessé ex Cerv. 1 

Coussarea camposiana C. M. Taylor 1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 1 

Estrato inferior  

Inga spp 2 

Hyospathe elegans Mart. 2 

Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. Gentry 1 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 4 

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn 2 

Coussarea camposiana C. M. Taylor 1 

Crysophyllum Argenteum Jacq. 2 

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn 3 

Calatola costaricensis Standl 1 

Crysophyllum Argenteum Jacq. 1 

E S T R A T O  
S U P E R I O R  

E S T R A T O  
I N T E R M E D I O  

E S T R A T O  
I N F E R I O R

4

12
17

TRANSECTO PARCELA II
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Coussapoa villosa Poeppig & 
Endl. 2 2,22 4,76 6,06 13,04 4,34 
Coussarea camposiana C. M. 
Taylor 2 1,04 4,76 6,06 11,86 3,95 
Crysophyllum Argenteum 
Jacq. 2 0,58 9,52 6,06 16,16 5,38 

Hyospathe elegans Mart. 2 0,12 4,76 6,06 10,94 3,64 

Inga spp 3 0,59 9,52 9,09 19,20 6,41 

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 6 6,42 14,29 18,18 38,88 12,96 

Matisia grandifolia Little 1 1,01 4,76 3,03 8,80 2,93 
Miconia ceramicarpa (DC.) 
Cogn 4 0,49 4,76 12,12 17,37 5,79 

Mossannona pacifica Chatrou 1 4,25 4,76 3,03 12,04 4,01 
Otova gracipiles  (A.C. Smith) 
A. Gentry 1 0,22 4,76 3,03 8,01 2,67 

Pouruma bicolor Mart. 1 0,90 4,76 3,03 8,69 2,89 
Simira rubescens (Benth) 
Bremek. 1 2,83 4,76 3,03 10,62 3,54 

Tetragastris varians Litte 1 0,26 4,76 3,03 8,05 2,68 

Zambrano, 2020 

4.2.3 Parcela III Bosque intervenido 

En el transecto de la parcela III del bosque intervenido se registraron 59 

individuos en los cuales se encontraron 23 especies, las especies más emergente 

fueron (Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb), (Pouruma spp) y (Sapium glandulosum 

(L.) Morong). 

Tabla 9. Lista de especies registradas en la parcela III 

Nombre científico N° de individuos 

Acalypha diversifolia Jacq.  4 

Adelobotris spp 1 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 1 

Banara guianensis Aubl. 1 

Cecropia obtucifolia Bertol. 4 

cecropia spp 3 

Celtis schippii Standl. 2 

Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 1 

Eupatorium vitalbae DC. 1 

Inga edulis Mart. 3 

Inga spp 4 

Miconia spp 3 

Miriocarpa stipitata Benth. 4 

Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb 2 

Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. Gentry 1 
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Phyllanthus acuminatus Vahl 1 

Piper augustum Rudge 9 

Piper imperiale (Miq.) C.DC. 1 

Pouruma spp 5 

Sapium glandulosum (L.) Morong 1 

Tetrathylacium macrophyllum Poepp. 1 

Trema micrantha (L.) Blume  2 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 5 

Zambrano, 2020 

Tabla 10. Especies encontrado en los estratos parcela III  

  

Estrato superior N° individuos 

Inga edulis Mart. 2 

Pouruma spp 3 

cecropia spp 1 

Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb 1 

Sapium glandulosum (L.) Morong 1 

  

Estrato intermedio  

Acalypha diversifolia Jacq.  1 

Cecropia obtucifolia Bertol. 3 

Celtis schippii Standl. 1 

Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 1 

Eupatorium vitalbae DC. 1 

Inga spp 2 

Miconia spp 3 

Miriocarpa stipitata Benth. 4 

Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb 1 
Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. 
Gentry 1 

Piper augustum Rudge 1 

Piper imperiale (Miq.) C.DC. 1 

Trema micrantha (L.) Blume  2 
Vernonanthura patens (Kunth) H. 
Rob. 5 

  

Estrato inferior  

Acalypha diversifolia Jacq.  3 

Adelobotris spp 1 
Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg 1 

Banara guianensis Aubl. 1 

Cecropia obtucifolia Bertol. 1 

cecropia spp 2 

Celtis schippii Standl. 1 

Inga edulis Mart. 1 
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Inga spp 2 

Piper augustum Rudge 8 

Pouruma spp 2 
Tetrathylacium macrophyllum 
Poepp. 1 

Zambrano, 2020 
 
 

 
Figura 5. Transecto parcela III 
Zambrano, 2020 

 
Tabla 11. Parámetro estructural de las especies arbóreas transecto III 

Especies 
N°  
Ind 

DmR 
(%) 

FR  
(%) 

DR  
(%) 

IVI 
IVI 
% 

Acalypha diversifolia Jacq.  4 2,30 6,45 7,14 15,89 5,30 
Adelobotris spp 1 0,43 3,23 1,79 5,44 1,81 
Artocarpus altilis (Parkinson) 
Fosberg 1 0,43 3,23 1,79 5,44 1,81 
Banara guianensis Aubl. 1 1,79 3,23 1,79 6,80 2,27 
Cecropia obtucifolia Bertol. 4 3,61 6,45 7,14 17,20 5,73 
cecropia spp 3 6,01 6,45 5,36 17,82 5,94 
Celtis schippii Standl. 2 1,09 6,45 3,57 11,11 3,70 
Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 1 0,87 3,23 1,79 5,88 1,96 
Eupatorium vitalbae DC. 1 1,57 3,23 1,79 6,58 2,19 
Inga edulis Mart. 3 6,95 6,45 5,36 18,76 6,25 
Inga spp 4 2,44 6,45 5,36 14,25 4,75 
Miconia spp 3 0,98 3,23 5,36 9,56 3,19 
Miriocarpa stipitata Benth. 4 2,76 3,23 5,36 11,34 3,78 
Ochroma Pyramidale (Cav.) Urb 2 19,07 6,45 3,57 29,09 9,70 
Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. 
Gentry 1 0,56 3,23 1,79 5,57 1,86 
Piper augustum Rudge 9 5,82 6,45 16,07 28,35 9,45 
Piper imperiale (Miq.) C.DC. 1 1,02 3,23 1,79 6,03 2,01 

E S T R A T O  
S U P E R I O R  

E S T R A T O  
I N T E R M E D I O  

E S T R A T O  
I N F E R I O R

8

27
24

TRANSECTO PARCELA III
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Pouruma spp 5 20,49 6,45 7,14 34,08 
11,3

6 
Sapium glandulosum (L.) Morong 1 16,89 3,23 1,79 21,90 7,30 
Tetrathylacium macrophyllum 
Poepp. 1 0,45 3,23 1,79 5,46 1,82 
Trema micrantha (L.) Blume  2 1,43 3,23 3,57 8,23 2,74 
Vernonanthura patens (Kunth) H. 
Rob. 5 3,06 3,23 8,93 15,21 5,07 

Zambrano, 2020 

 

4.3 Representación gráfica de la distribución vertical  

Se represento el grafico de distribución vertical para poder observar cómo está 

constituido la estructura vertical y la interacción entre las especies, el cual se obtuvo 

con los datos recogidos en campo como altura, DAP, forma de copa, 

distanciamiento entre los individuos, para su interpretación se utilizaron programas 

gráficos y de medición a escala como saint paint tool y Autocad. 

Se realizaron tres diagramas: 

Diagrama de la parcela I bosque primario, se encontraron menos individuos, pero 

con mayor tamaño de altura y diámetro y poscas especies de menos de 3 metro, 

bosque muy tupido y espeso, las especies wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle y 

Geonoma macrostachys son las más repetidas y el individuo con mayor tamaño es 

Nectandra guadaripo J.G.Rohwer (figura 6). 

Diagrama estructural vertical parcela bosque secundario, esta parcela es menos 

densa en comparación de la primera con árboles grandes, pero de menor tamaño, 

se encontraron pocos individuos menores a 3 metros las especies con mayor 

número de individuos fueron Iriartea deltoidea Ruiz & Pav y Miconia ceramicarpa 

(DC.) Cogn. Y el individuo con mayor tamaño fue Beilschmiedia kunstheri, (figura 

7). 



50 

 
 

Diagrama estructural de la parcela III bosque intervenido se encontraron la mayor 

cantidad de especies e individuos no se encontraron árboles que pasen los 20 

metros de altura, pero si gran cantidad de individuos menos a los 5 metros con gran 

cantidad de claros las especies más repetida fueron Vernonanthura patens (Kunth) 

H. Rob. Y Piper augustum Rudge el individuo con mayor tamaño es Ochroma 

Pyramidale (Cav.) Urb, (figura 8). 
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5. Discusión 

Con los resultados obtenidos de los 3 transectos se pudo realizar el análisis 

estructural del bosque húmedo de la hacienda el manantial en santa rosa, Quinindé 

- Esmeraldas para compararlos con estudios posteriores. 

En los diagramas de perfil se puede observar cómo está constituida la estructura 

del área de estudio notando grandes diferencias entre cada una de las parcelas 

concordando con lo escrito por Caranqui (2013) que en las comunidades árboles 

la estructura vertical suele ser distintiva. Esto se debe, que la estructura vertical 

está sujeta a la forma de los árboles, su tamaño, en la que se desarrollan sus ramas 

y hojas que suelen estar influidas por gradiente vertical de luz.  

El transecto de la parcela III bosque intervenida fue en la que se registró mayor 

número de especies de las cuales la mayoría están situadas en el sustrato inferior 

concordando con Ibarra y Mata, 2002 que el numero de arboles va relacionado con 

el area basal. 

Los datos del transecto de la parcela I arrojan que Wettinia quinaria es la especie 

en que el valor de IVI fue mayor con un 46,94 respecto a las otras especies 

encontradas esto asemeja al estudio realizado Tirado Chamorro (2016) donde 

también la especie Wettinia quinaria ocupa el primer lugar en valor de importancia 

con un 37,29. 

En el transecto de la parcela de bosque secundario, la especie que se encontró 

en los tres estratos fue Iriartea deltoidea que obtuvo el valor más alto en el índice 

de frecuencia acordando con Maldonado Lima (2016), quien en su estudio de un 

bosque intervenido Iriartea deltoidea fue una de las especies que encontró en los 

tres estratos, esto dándonos a decir que la especie tiene gran capacidad para 

aprovechar los claros del bosque para desarrollo de nuevos individuos. 
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En el estudio realizado por Milton Tirado (2016) de la Composición florística y 

estructura del bosque en Angostura, Río Santiago, Esmeraldas las especies que 

encontró en el estrato superior fueron, Wettinia quinaria, Protium ecuadorense, 

Nectandra guadaripo, Brosimun utile, Virola macrocarpa, Minquartia guianensis, 

Tetrathylacium macrophyllum, Pouteria sp. Dando como similitud  a Wettinia 

quinaria  y Nectandra guadaripo  que se registraron en el perfil   del transecto de la 

parcela de bosque primario. 

Valladares, (2010) nos indica que las especies con mayor demanda lumínica se 

posicionan en la parte superior del dosel esto se puede colaborar en este estudio 

con el diagrama de perfil donde se puede observar que las especies Nectandra 

guadaripo J.G.Rohwer, Beilschmiedia kunstheri, Ochroma pyramidale (Cav.) Urb . 

y Pouruma spp. que son las más representativas están situadas en el perfil 

superior. 
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6. Conclusiones  

Con los resultados obtenidos del análisis estructural del bosque húmedo en los 

tres transectos se concluye que hay gran variedad de especies arbóreas se 

registraron un total de 117 individuos de estos se identificaron 48 especies, 40 

géneros y 24 familias. 

El número de especies vario entre parcelas la mayoría de especie las 

encontramos en la parcela III del bosque intervenido con un total de 59 individuos 

se registraron 22 especies en el transecto del   bosque medianamente intervenido 

se encontraron 33 individuos se registró 16 especies y del transecto del bosque 

primario se registraron 28 individuos con 14 especies.  

Con los resultados obtenidos del índice I.V.I. y por lo tanto de dominancia, 

frecuencia, densidad nos indica que hay variación en la estructura vertical de cada 

parcela esto se debe a las diversidades de especie a la topografía del terreno, la 

regeneración y competición entre especies arbóreas, comprobándolo con el 

diagrama de perfil. 

Las especies con mayor índice de importancia respectivamente en cada parcela 

fueron Transecto I (Nectandra guadaripo J.G.Rohwer) .En el transecto de la parcela 

II (Beilschmiedia kunstheri Gamble, Kew Bull). Y en el transecto de la parcela III 

(Pouruma spp). 
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7. Recomendaciones 

Dado los resultados y conclusiones obtenidas del estudio se recomienda. 

Planes para el cuidado y la conservación de estos bosques con capacitaciones y 

manejo correcto de los recursos arbóreos a los dueños de haciendas y personas 

involucrados en esto recursos. 

Incrementar los estudios en estos tipos de bosques para ver el grado de 

regeneración y mortalidad de las especies arbóreas siendo que algunas son 

autóctonas del país y algunas están en peligro de extinción. 

Involucrar a las universidades y motivarlas a realizar estos tipos de estudios 

con los estudiantes en forma de proyectos para realizarlos en diferentes zonas 

que no tiene un registro de la vegetación arbórea, así se realizaría un mapeo 

arbóreo del Ecuador
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9. ANEXOS 

 

Figura 6. Plano del área de investigación 
Zambrano, 2020 
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1.wettinia quinaria O. F. Cook & Doyle  2.Inga spectabicis (Vahl.) Willd.  3.Inga macrophylla H. & B ex Willd  4. Eschweilera 
awaensis S.A.Mori & Cornejo 5.Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl 6.Geonoma macrostachys  7.Ficus dulciaria Dugand 
8.Nectandra guadaripo J.G.Rohwer    9.Grias angustipetala Cornejo & S.A.Mori  10.Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl.  11.Carapas 
guianensis Aubl.  12.Hieronyma alchorneoides Allemao  13.Socratea exorrhiza (Mart.) H, Wendl  14.Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 
 
Figura 7. Diagrama perfil vertical parcela I 
Zambrano, 2020. 
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1.Coussapoa villosa Poeppig & Endl  2.Calatola costaricensis Standl  3.Iriartea deltoidea Ruiz & Pav 4. Miconia ceramicarpa (DC.) 
Cogn 5.Coussarea camposiana C. M. Taylor  6.Crysophyllum Argenteum Jacq 7.Inga spp 8.Beilschmiedia kunstheri Gamble, Kew 
Bull  9.Castilla elastica Sessé ex Cerv.  10Castilla elastica Sessé ex Cerv  11.Hyospathe elegans Mart.    12.Matisia grandifolia Little   
13, Pouruma bicolor Mart   14.Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. Gentry   15.Mossannona pacifica Chatrou   16 Tetragastris varians 
Litte 
 

Figura 8. Diagrama perfil vertical parcela II 
Zambrano, 2020 
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1.Miconia spp  2.Piper augustum Rudge  3. cecropia spp  4.Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.  5.Inga spp   6.Ochroma 
Pyramidale (Cav.) Urb  7.Miriocarpa stipitata Benth.   8.Inga edulis Mart. 9.Pouruma spp  10.Cecropia obtucifolia Bertol. 
11.Acalypha diversifolia Jacq 12.Celtis schippii Standl. 13.Trema micrantha (L.) Blume 14.Adelobotris spp 15.Sapium glandulosum 
(L.) Morong 16.Otova gracipiles  (A.C. Smith) A. Gentry 17.Piper imperiale (Miq.) C.DC. 18.Adelobotris spp 19.Artocarpus 
altilis (Parkinson) Fosberg 20.Banara guianensis Aubl. 21.Erythroxylum glaucum O. E. Schulz 22. Eupatorium vitalbae DC. 
23.Tetrathylacium macrophyllum Poepp. 
Figura 9. Diagrama perfil vertical parcela III 
Zambrano, 2020
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Figura 10. Visita del tutor guía 
Zambrano, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Medición espaciamiento entre arboles  
Zambrano, 2020 
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Figura 12. Delimitación de transecto 
Zambrano, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 13. Medición de área de transecto  
  Zambrano, 2020 
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Figura 14. Numeración de Individuos arbóreos  
Zambrano, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Muestras arbóreas 
 Zambrano, 2020 


