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En cl presente articulo, sc dcscribe la distribuci6n de los manglarcs en la costa continental deI 
Ecuador y PcrU , sc idcntifica las principales cspccics dcJ géncro Rhizophora . as; como los 
principales (actores Usicos que afcctan Il la eSlruclura deI manglar, laIes eomo : clima , 
condiciones deI liempo y medio ambieme , lluyias y cambios de marea , con el objelo de 
eSlablecer un modelo de la zonificaci6n de los bosques de manglares. 
Se concluye que la leoria propuesla por Wesl (1977), conccrnienlc a la dislribuci6n laliludinal 
de los manglares, es [a mas acerlada para eSla area. Y, sc recomienda , rcalizar un eSludio mas 
delenido a fin de declarar a[gunas areas de manglar como: parques nacionales, rescrva 
foreslal , area de Înterés cientifico, area de recupcraci6n , area de inte rés arqueol6gico, area de 
turismo 0 de recreaci6n a su equiyalente. 

QU O/lOI. Acta , 1982, AClas Simposio Internacional sobre [as lagunas costeras, 
SCOR/IAUO/UNESCO , Bordeaux , Francia, 8· 14 de Septiembre de 1981, 253·258, 

Sorne observations on the deve lopment of the mangrove on the Equator and 
Peru continenta l coast. 

This work describcs the distribution of the mangrooye swamps on mainland Ecuador and 
Peru , it ident ifies the principal spccies of the Rhizophora famil y, and the principal factors , 
physical structure, climate , tempcrature , wcather conditions and enyironmcnt rain fall and 
tidal changes, for the purposc of eSlablishi ng a pattern of forests and zones of mangrove 
swamps. 
Wc concludc that the theory of West concerning the Latitudinal distribution of the mangrove 
swamps (1977), is the finest for that coastal arca. In conclusion we recommend that sorne area 
of mangrove swamps bc declared national parks - national rcscrvesor area of Scientic 
Interest or the cquiyalcnt. 

Qceallol. Acta, 1982. 
SCO IVIABO/UNESCO , 

Proceedings International Symposium on coastal 
Uordeaux, France, 8-14 Scptember, 1981. 253-258, 

lagoons, 

En la COSla americana dei Pacifieo los manglarcs sc 
extie nden desde Puerto Lobos (3O"15'N) en cl noreste de 
México hasta un silio cerca de Punta Ma[pclo en Pe ru 

(3°40'5). El manglar adquiere su maximo desarrollo desdc [a 
costa norte dcl Ecuador en la Proyincia de Esmera[das con 
sus sit ios La Tolila - La Victoria - pajarera Limones -
San Lorenzo y Matajc hasta [a costa de Cabo Corrientes 
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(5°14'36N) Colombia, siendo SU desarrollo cnlOrpecido 
hacia c l norte por la topografia elevada de la costa. 
Hacia cl sur dei Cabo Corrientes, la costa cs baja, con 
grandes extensiones de aluvi6n, de rclieve ligcramenlc 
piano, sie ndo aquî donde se han establecîdo anchas fajas de 
manglar. 
Desembocan en esta costa colombiana los rios: Purîcha
Baudo - Docampad6 - Orpua - San Juan - Dagua -
Naya - Saija - Bubuey - Timbiqui - Guapi - Pat ria -
Mira - Cayapas - Verde -Muisne - D6gola y Jama.los 
que drenan la cordillera de los Andes; la precipilaci6n 
anual es dei orden de 5000 a 10 000 m aq uclla regi6n estâ 
construida por estuarios. En cl delta de Tapaje Sanguianga 
(Colombia) la faja de manglar alcanza un ancho de 24 km 
(Chapman , 1976). 
La ancha faja de suelo de Sanguianga (Colombia) es conada 
por numerosos canales y este ros, 10 que ha pe rm itido cl 
estab1ecimiento de nrboles de Rhizophora harrisoflii (= R. 
brevislyla) los que alcanzan alturas de 40 m y dinmetro 
(d.a.p.) de 1.5 m (Cuatrescasas, 1958). 
Las condiciones fisiogrMicas ya anotadas, que sc extiende n 
desde Cabo Corrienles, por mas de 640 km, hacia el sur 
hasta cl estuario dcl Cant6n Limones e n la provinçia de 
Esmeraldas (Ecuador), ha permitido el buen crecimiento y 
amplio desarollo de las rakes dei mangle. Esmeraldas tiene 
aproximadamenlc 77900 ha de manglar (Leal, corn. pers., 
funcionario de la DI MERC, 1979), mas al sur sc eneuenlra 
el eSlUa rio dei Rio Chone, con 3745 ha de manglar. 
Continuando haeia el sur encontramos el Golfo de Guaya
quil, cl que t iene 90 140 ha de mangla r e inmediatamente 
esta el Arehipiélago de Jambeli, lugar donde dcscmbocan 
los rios: Zarumilla, Arenillas, Santa Rosa y Tumbcz. En cl 
Estero Grande hay aproximadamente 14265 ha de man
glar, mienl ras que en cl Estero Santa Rosa, en la misma 
regi6n, hay 22640 ha. Este A rchipiélago Jambelî es el que 
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Mapa de los manglares en la costa oeste de Colombia. Escala 
1 cm =30 km. Manglnr en linea discontinua. 
Lccaliotl of mangro~'tS on Iht WtSI coaSt of Colombia. Scott 
J cm = JO km. MongfQl't jtl dOll<d til~. 
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esta mas cerca al limite latitudinal y constituye la casi 
lotalitad de los manglares denlro de la Provincia de El Oro 
(40 265 ha). scg(1n el Dcpartamento Técnico de la Marina 
Mercante ( DIME RC) en 1979 (ver Figura l , distribuci6n de 
los mangJares en la costa ecuatoriana). 
Finalmente , mas al sur, en Puerto Pizarro se encuentra 
manglares cxisticndo aproximadamcnte 1 000 ha de man
glar. Este es cl punto mas austral de la distribuci6n de 
bosques manglareilos en la Costa dei Paçjfico (Cuatresca
sas, 1958 ; Chapman, 1976; West, 1977: Pannier. 1977), 

ESPECIES DE MANG LE 

Las especies de mangle que se encuent ra en el Ecuador son 
las mismas que sc hallan en otros manglares de la eosta dei 
Pacifico. Los géneros Rhizophora - Avicennia - Lagun
cularia y Conocarpus son de amplia distribuci6n en el nuevo 
mundo. Ademas en la regi6n none (Esmeraldas) ocurren 
considcrables rodales dei « piiluelo .. Pellidera rhizopltorae 
(familia Theaceae) pero mas hacia el sur (Manabi -
G uayas - El Oro y T umbcz) desapa rece esta cspecic. 
En cuanto a las especies dcl géncro Rhizophora presentes 
en el Ecuador existe aun un al to grade de confusi6n. Los 
manglares de la provincia de Esmeraldas son panc dei 
sistema de manglares que t ienen su origcn al sur de Cabo 
Corrientes (Colombia). 
Cuatrescasas (1958), considcra que en las costas dei Pacifico 
las especies que pertenecen al género Rhizophora son : R. 
brevistyla y R. samaellsis (esta iiltima muy escasa). Segun 
este mismo autor en la costa dei Pacifico falta el verdade ro 
R. mangle. 
Observaciones hechas en Ecuador nos indican que e n estas 
costas la primera especie en poblaci6n es R. harrisollii, 
seguido de R. racemosa. 
Aigunos autores camo Gregory (1958) y Hernandez (1976), 
considcran quc la cspecic R. brevisty/a coma una variedad 
de R. harrisollii, y a R. mcemosa camo una variedad de R. 
mimgle. 
A base de estos datos entonccs las especies encontradas en 
el Ecuador son: R. harrisonii y R. mang/c. West (1977), 
considera como presente en Ecuador ~Iamcnte R. harriso
IIii. 

Algunas diCerencias ent re las es~ies dei género Rhizophora 

D urante las explotaciones en el campo se pudo constatar la 
dificultad que existe para diferendar las especies de i género 
Rhizophora. 
Entre R. rrumg/e y R. harisonii la di ferencia consiste 
principalmente en cl tipo de inflorescencia ; en R. mangle, 
esta es simple con 2, 3 y raramente 4 flores; en R. 
}wrrisonii, la innorcsccncia es tipo cima bipara (ramificada y 
multiflora). Segun Bernardi (1956) , la radicula de estas dos 
especics es cOrla , de 30 cm 0 menos, 
Chapman (1976), informa que el largo promedio para la 
radicula de R. nWT/gle cs de 25 cm micntras que para R . 
harrisOllii es de 30 cm. 
También encontramos plantas con caracteristicas intermc
dias entre R. mallgle y R. racemosa ; csta ultima sc rcporta 
por primera vez para Ecuador. 
En cuanto al grado de innorescencia , sc enconiraron 
arbolcs con 2, 3 Y 4 flores . Adcmas sc encontr6 inflorescen
cia con caractcrîsticas intermedias entre R. harrisollii + R. 
samocnsis y R. mangle + R. harrisonii, 10 que nos hace 
suponer que algun proceso de hibridaci6n esta sucediendo 
en los manglarcs dei Ecuador y Peru. 

Frutos 

El estudio dc los {rutos nos scilala que por 10 menos hay dos 
tipos de Rhizophora que producen frutos un lanto difcren
tes. En la Figura 2 se muestra una regresi6n estadistica 
entre el largo y cl peso dc algunos embriones de Rhi7,Ophora 
en Punta Malpelo (Peru). 
Esta planta tenia caracterîst icas similarcs a R. maT/g/e ; con 
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SitÎO Punta Malpelo. Embriom:s immaduros y maduros de Rhizo.. 
phora. Relad6n alometriea entre el peso (Yen g) y el largo (X en 
cm) que sugierc 2 especics difcrentes. 
PunUl Ma/pt/o sit~. /mf1U.ltu" and f1U.ltu" embryos 01 Rhizophora. 
AI/ome/rie râalion.ship berwun .... elghl (Y ln g) and sile (X ln cm). 

mucha freeuencia ocurrlan inflorescencias con 3 y 4 flo res 0 
mas. 
El peso dei embri6n (Y) cs dado por la re laei6n : 
y ::o 1.44 (largo) - 16.00 g. 
En posorja (parte del Golfo de Guayaquil), hallamos 
plantas muy similarcs a R. maflg{e y la regresi6n ent re los 
parametros peso y longilud (Fig. 3) cs muy similar a la 
ante rior, 0 sea : 
Y::o 1.47 (targo) - 16.21 g. 

, 
· • 

Figura 3 

"r-----.---------------------, .. 
" 
" 
" .. 

" 

• 
" 

• 

. / 

.. 
• . , . ., 
f , 

• 

/ 

/ , ,1 
/ 

i 
" . 
" , 

• 

1 

./ , , 

, f 
• 

"1 '610 1<1'J1J.'O""SlH 

Relaci6n alometriea entre cl peso (Yen g) y cl largo (X en cm) de 
Rhil.Ophora cn si tio Posorja (Ecuador) que sugicrc 2 especics 
difcrentes. 
Linear Tt~g"ssion berwun siu (X in cm) and .... eighl (Y in g) 01 
Rhlzophora sho .... ing 2 dilfrrenl specin 

255 

DESARROLLO DEL MANGLAR EN EL ECUADOR y EL PERU 

En este mismo lugar sin embargo e ncontramos un a rbol (R. 
racemosa) con c mbriones distintivamente mas dclgados, 
pcro mAs la rgos. Este ârbol tenfa una infloresceneia dei t ipo 
Cima Umbcliforrne (multiflora) bastante robusta, y la 
regresi6n entre peso y longilud es diferente : 
Y ::o 0.85 ( largo) - 6.73 g. 
En la regi6n de Esmeraldas una reeoleeci6n de e mbriones 
nos sugiere la prcsencia de dos tipos de Rhizophora (R. 
JuJrrisonii y R. racemosa ) , una con embriones que tienden a 
ser mâs robustos y otros que para cl mismo peso son mâs 
alargados. A I tratar los datos en conjunlo encontramos quc 
el eocficiente de regresi6n es bajo (r = 0.41). Si n embargo 
al sustraer dcl analis is los puntos denlro de la envoltura 
gc neral, cl cocficicnte de rcgresi6n aumenta (r = 0.71). 
Estos datas sugieren que se esta Iralando con dos poblacio· 
ncs de caracte risticas dife re ntes (Fig. 4). 
Los c mbriones con forma alargada y dclgada alca nzan lallan 
de 52 cm superiores a las informadas para R. harrisonii 
(30 cm) pero similares a las informadas para R. racemQsa 
(65 cm). 
Scgûn Pannicr (lm), investigaciones ta:ton6micas IIcvadas 
a cabo por Brct île r (1969), paTeeen indicar que R. harrisonii 
cs una cspecie inte rmedia resultanle de la hibridaci6n ent re 
dos espeeies bicn dcfinidas: R. mangfe y R. racemosa. 
También es frecuentc encontrar tanto en la costa colo m
biana, ecualoriana y en la parte norte de la pcruana a las 
otras trcs espeeies de mangle, aunque son de menor 
imponancia comcrcial, y son: A. germinons (= A. nitida ), 
C. erectus (c. erecto) y Longuflcufario racemosa. 
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Figura 4 
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(Esmeraldas). KegrcsiOn linear entre cl largo (X en cm) y cl peso 
(Yen g» que sugierc 2 cspecics difercntes: Rhizophora harruonil y 
R. rocemoso. 
(Esmeraldas). Unear regression berween sixe (X in cm) und weighl 
(Y in g) sho .... ing 2 dilforent species; Rhizophora harrisonii and 
R. raccmosa . 

FAcr oRES FISICOS 

CUma 

En Andagoya, Colombia, a 4"N, la preeipilaci6n anual es en 
cl orden de 7 089 mm con lIuvias todo e l ano. Se establece 
un régime n pluvial donde las l1uvias ocurrcn duranle e l 
invierno (encro a mayo) y una temproada seea (verano) que 
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se extiende desde junio a diciembre. En la zona de Mataje 
(Esmeraldas - Ecuador) la preeipitaci6n cs de 3000 à 
4000 mm anuales ; la costa tiene un bosquc tropical 
humedo. La precipitaci6n disminuye hacia cl su r ; asi, en 
Muisne la preeipitaci6n alcanza valores de 2000 a 
3000 mm , luego progresivamente la zona va poniendose 
mas ârida y los aportes fluviales disminuyen considerable
mente (a excepeion dei Golfo de Guayaquil). 
En Bahfa de Carâquez la precipitaci6n anual cs de 
528.7 mm a1canzandosc un minimo en la regi6n costera 
entre la Peninsula de Santa Elena (zona xerofitica) y 
Manglaralto. 
Es imlXlrtante scnalar que la gra n cantidad de aportes 
fluviales de la cordillcra de los Andes no Ilegan en su 
to talidad a esta costa, debido al espinazo que forma la 
cordillera de Chong6n - Colonche que se origina cerea de 
la costa. Las ve rtientes : Ayampe - Pedro Carbo - Javita 
y Daular son âridas. 
Las aguas de las vertientes occidentales de los Andes (Daule 
Macul - Bababoyo - Vinees - Yaguachi - Chimbo -
Bulubulu - Taura - Ruidoso - Canar - Balao - Santa 
Rosa), f1uyen al sur , hasta cl Golfo de Guayaquil. Es en este 
Golfo el lugar donde desembocan estas rios los que en to tal 
drenan 52 117 km". a sea cl 55 % de la vertiente occidental 
ecuatoriana (Benitcz, 1975). 
En Guayaquil la preeipitaci6n anual cs de 885 mm , pero , en 
Playas de Posorja la precipitaci6n disminuye a 254.1 mm 
anuales. Hacia c l sur dei Ecuador , en Puerto Bolivar, la 
precipitaci6n alcanza valores de 462 mm anuales ; en Arc· 
nillas [a precipitaei6n anual cs de 599.2 mm. 
AI sur de arenillas cl gradiente de preeipitaei6n pluvial se 
acentua , y a 6 cS (Chiclayo - Perii) , la precipitaci6n anual 
es de 5610 17 mm. 
Con la disminuci6n de la precipitaci6n pluvial e n el litoral 
eeuatoriano , que cs afeetado por la corriente de Humboldt , 
se suprime la convecei6n vertical y la formacion de Iluvia. 
Aunque la corriente de Humboldt s610 a1canza la latitud 
l OS antes de girar hacia cl ocste (Enfield. 1975) sus cfectos 
se pcrcibcn en ellitoral eeuatoriano desde la provincia de El 
Oro basta (Manabi). 
Las formaciones vegetales (terrestres) a 10 largo de esta 
costa son de tipo seco (xerofiticas), dc bosquc espinoso 
tropical. bosque muy seco tropical y ma[eza desé rtiea 
tropical. 

Mareas 

Una caracteristica dei litoral costero (comprendido para las 
âreas de manglar en Colombia. Ecuador y Pcru) es su gran 
amplitud de marca. Este régimen macromareal cs tfpieo dc 
la parte oriental de la cuenca dei Pacifico, En la costa del 
Ecuador la amplitud de marea es de 2.5 m a 3.0 pero por 
resonancia y construcci6n lateralla amplitud alean13 5 m cn 
el Golfo de Guayaquil. 
L.1S mareas mâs allas dcl ano (5.1 m) ocurren para este 
puerto durante el invierno (febrero), feeha que coincide con 
el pcrigeo solar y que cs amplificada aun mâs duranle los 
periodos de eoincideneia del perigeo lunar y las sicigias. 
A base dc estos grâficos se ha estimado el nivel medio de la 
marea en cada regi6n. Estos datas son computados de las 
mediciones dia rias de las mareas. Para el Puerto de Guaya. 
quil c[ nive l mcdio queda a 2.50 m sobre MLWS (Mcan Low 
Water Spring). En cl Puerto de posorja cl nivcl medio es 
inferior. quedando aproximadamenle a 1.5 m sobre ML\VS. 
En Pue rto Bolîvar cl nivel de la marea queda a 1.76 m sobre 
MLWS , y en Bahfa dc Carâquez queda aproximadamente a 
2 m sobre ML\VS. La amplitud de la marea y la similitud 
e ntre las mareas dei dia tiene un profundo cfecto sobre la 
severa aridéz que se acusan los salilrales y suclos agrîcolas 
adyacc ntes. 
La raja de mangle se cine cstrechame nle a la regi6n mas 
clevada por la marea. En la Table , se mucstra el numero de 
mareas que alcanzan di fcrenles nive les en la regi6n de 
puerto maritimo de Guayaquil. 
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Tabla 

Salinidades deI agua inlerslkial en lireas de manglar en el sur de 
Ecuador. El de Sullana (Peru) corresponde a una zona que SoC 
aniega exdusivamente en mareas de sicigia. pero este sitio eSlâ 
desprovislo totalmcntc de manglares. 
Sa/iniries of rhe imtrslitial .. 'a rer in mangrove areas in the south of 
Equador. El dt Sullana (Pero) corrtsponding 10 a cOlmal ]o"e 
cOl'tred only during sprillg /ides ; {n is sift is MW comple/ely wilhoUf 
f1ttmgrol't$. 

Zoo> Bosques Zona 
Localidad Marginal de " limite 

Rhaophora Avkennia Manglar 

Esmeraldas·LimÔnes 16 17 19 

I\langlaraho 36 62 OS 

I-'osorja 45 (JJ 98 

Sanla Rosa " 75 90 

Bahia de Carâqucz " (JJ 99 

Sullana (Peril) l7S 

Estos datas se han empleado para interpretar un perfil 
topogriifico realizado en cl Estero Cobina 0 El Muerto , al 
NO. de la Esclusa G uayas-Salado , dei que se desprende que 
los salitrales aJca nzan una elevaci6n de aproximadamente 
ML\VS - 4,3 m y donde la frecuencia de inundaciones es 
igual 0 menor a 184 mareas ana -}. 
El bosq ue de manglar en su inicio (punto 0 m) se extiende 
sobre una cuna de scdimenlOS poco consolidados (Francoar· 
cilla - limoso) de caracteristica fangosa con estructura 
poco profunda (0.55 m). 
Desde cl punto de rcferencia 0 m (siguiendo la pendiente) 
en menos de 20 m se desarrolla un bosque mixto compuesto 
de A. germillalls y R. harrisonii , es en este transecto donde 
la freeuencia de la marea se rcduce de 445 a 184 mareas ana 
-1. 
Se aprecia, que, lanlO para el salitral como para cl manglar 
la planta pionera es B. maritima (vidrillo) de hojas sueulen
tas las que contienen 75 %c de salinidad. Casi el borde de la 
pendicnte estâ cubierta de A. germilJa/ls (A lIirida) (mang!e 
salado 0 iguancro) especie que estâ creciendo en un suclo 
francoarcillo· limoso poco profundo (0.55 ml, la tcxtura dei 
suclo fa ci lita la salida dc los pneumal6foros los mismos que 
midcn de 15 a 30 cm de largo por 0.3 a 0.4 cm de radio , 
estos nacen de ese comp1ejo sistema radicular tipo horizon
tal (raiees primarias) las que cubren una superficie de 60, 80 
o 120 m cuadrados por cada ârbol maduro (mayor de 
15 a005). 
Siguiendo la pendiente no cs posiblc encontrar A. germi
lIallS porque cl suelo es extremadamentc fangoso (tembla
de ra) con cstructura muy profunda (2.50 a 3 m) dondc no 
desarrolla este ârbol ya que las raiecs horizontales no Jlegan 
a mâs de 3 m de profundidad (como maxima) por 10 tanto , 
éstas no puede n sostener al ârbol maduro. Por este motiva 
en estas lugares existe cl dominio absoluto deI género 
Rhizophoa. 
La fauna que aeompana a este bosque estâ compuesta de 
B. allthracilla, 'lulgarmente conocido como gavilân cangre· 
je ro , quc con sus garras atrapa a los U. occidentafis a los que 
arroja desde una rama alta haciéndolo golperar sobre un 
troneo. esta acci6n cs repetida cuantas vcecs sea necesario 
basta lograr que cl cangrejo no presenla senalcs de vida 
hasta que al fin logra tragârsclo bien sea desde una rama 
alta (que cs su prcfercncia y cs aquf donde gusta de jar cl 
esqucleto) 0 en cl sue lo. 
La R. /ollgirostris. a'le de aspecto un tanto espigada de patas 
y pico alargado, de color ca fé negruzco con flancos rayados 



es conocida coma gallareta de manglar. Esta especie es olra 
activa cazadora de los U. wcruca 0 cangrejitos violinistas, se 
cncuentra sobre los playones que deja la baja mar. 
La garza morena F. caeruw L. se alimenta de pequeiios 
pececillos, camarones y cangrejos violinistas. 
Muchas de las raîccs epigeas y Ironcos caidos de Rhizophora 
eSlan invadidos de Ba{anus sp. (bromas), esta especie de 
rapido crccimiento y prolifcraci6n cS capaz de desplazar a 
las Olras que cstân fijas e n las raîces de los mangles. 
Entre cl Ioda y la base de las ralees dei mangle (sitio 
preferido) creee la especie M. guyanensis 0 mejill6n que en 
ocasiones es jXlsible encontrar de 20 a 30 mejillones por 
Metro cuadrado con un promedio de 9.5 cm de largo para 
cada meji116n. 
En este mismo suclo crece mediante respiraci6n anaer6biea 
la especie S. bigelowii 0 camaron brujo , su color es rosado , 
jXlsce un fuene y muy agudo télson cl mismo que una vez 
introducido e n la planta 0 tal6n deI pie de una persona en 
poco liempo le producira fiebre intensa. 
Cuando sube la marea, ésta Ilega con numerosas especies 
dr6micas como pcccs y camarones las que se aprovechan de 
la alta biomasa de estos lugares. Los camarones, al e nlrar a 
este biotojXl encuentran su alimento favorito en el Ioda 
(rico en materia organica) y gustan mas de las algas 
cianofitas, las que estan incrustadas en las ralees dei mangle. 
Se ha podido comprobar que en los canales cuyos bordes 
estan compueslos de arena 0 de greda no existe muchas 
larvas de camar6n, pero, cs todo 10 contrario en los eanales 
de suelo fangoso , siendo esta la raw n dcl por qué en estos 
lugares frecuentan mas los capturadores de larva de 
camar6n. 
Tanto los peccs (algunos) y camarones constituyen el 
alimento preferido de P. o{ivaceus (pato euervo) que es ave 
de habito fluvial (piscivoro) y que en los ultimos aftos sc esta 
adaptando a eSle ecosistema de manglares, escosistema que 
es movido exclusivamente por energia solar. 
Entrando nuevamente al tema de diseusi6n se puede decir 
que casi la mayoria de los salitrales de la Costa Colombiana , 
Ecuatoriana y de Peru recibcn la intrusion salina 0 salobre 
durante los meses de febrero , marzo y abri!. Probablemente 
10 acurrencia de las maximas intrusiones salinas durante los 
meses lluviosos favorece a una mayo r penetraci6n y acumu
laci6n de sales en estos lugares. Asi, las panes mas elevadas 
de los salitrales son favo rables para la aeu mulaci6n de sales 
tomandolo en un suelo completame nte arido y la salinidad 
intersticial varia de 16 a 175 S %<l. 
Otro aspecto estudiado fue cl nivel a que se establecc el 
manglar. Este nivel para cl Estero Salado y el Foeno 
Maritimo de Guayaquil eoinciden en aproximadamente 
MLWS - 1 m que es cruzado jXlr la marea entre 10 y 30 % 
dcl t iemjXl, quedando bastanle sobre cl nivc1 medio de la 
marca. 
En otTOS lugares, el fac tor fisico de la marea juega un papel 
muy imjXlrtante ya que en algunos lugares las plantulas de 
Avicennia y Languncularia se eneuentran creeiendo en 
sedimentos poco consolidados; a esta elevaci6n no se 
encuentran arboles adul tos. La observaci6n sugiere que 
aunque las plantulas pueden lolerar este grado de inunda
ci6n los adultos no jXlseen cl sistema radieular adecuado 
para sostener el arbol en estos sedimentos de cstruetura 
blanda. Esta cs la raz6n que explica el dominio de Rhizo
phora para esta regi6n . 
La simililud de las mareas evila que se establez.ca una 
gradiente de explosi6n amplia de la cual favorecc cl grosor 
de la faja de Rhizophora y contribuye a disminuir c l grosor 
dei bosque mixto de Languncularia , Aviccnnia y Rhizo
phora. 

PATRONES DE ASENTAMIENTO y ZONACION 

En los manglares dcl Nuevo Mundo , Rhizophora cs gene
raI mente la especie que coloniza el borde externo deI 
manglar. Octras de esta faja de Rhizophora, y seglin la 
intcnsidad de los gradicntes de elevaci6n y salinidad, se 
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desarrollan bosques de Aviccnnia y generalmente mas bacia 
lierra firme Laguncularia y Conocarpus. 
El patr6n de asentamiento deserito jXlr Davis (1940) y 
considerados frecuentemente coma resultados de una sece
si6n de especies tiene muchas exeepciones. En la regi6n 
geogrâfica estudiada, Rhizophora es la espccie dominante 
con muy poco desarrollo de bosques mixtos, 0 rodales de 
Aviccnnia detras de la faja de Rhizophora. 
El poco desarrollo de estas fajas de otras especies 10 hemos 
atribu ido a la aridéz que prevaleee en la regi6n que limita el 
desarrollo dei manglar, aun e n las especies mas tolerantes, 
de las partes menos lavadas jXlr la marea. La gran amplitud 
de marea y la prevale neia de sedimentos finos y poco 
consolidados favoreee el establecimiento de Rhizophora. 
En todos los lugares excepto en segmentos de las orillas en 
Bahia de Caraquez (provincia de Manabi) y en Manglaralto 
(provincia dcl Guayas), Rhizophora cs la especie que erece 
en la pane exterior pero, Laguneularia y Aviccnnia coloni
zan los bordes cuando cl terreno en estos lugares son firmes 
(rebordes). 
En la regi6n de Esmeraldas el piftuelo (Pefficiera) se 
encuentra en sustratos firmes pero sujetos a la influencia de 
la marea. 
El mayor desarrollo de Rhizophora ocurre en sue los arci11o
sos poco consolidados. 
El desarrollo de los islotes de manglar se presentan csque
matizado. En la primera clapa se seilala la formaci6n de un 
banco , estos son formados por cl activo flujo de la marea y 
generalmente tiene forma alargada con su eje Mayor 
paralelo al de formaci6n. 
Este banco continûa desprovisto de vegetaci6n hasta que su 
elevaci6n alcanza aproximadamente ML WS 1 m jXlr deposi
ci6n dando paso a una sucesi6n prima ria que es eolonizada 
por R. !wrrisonji. 
AI a1canzarce ese puma los embriones de Rhizophora se 
eSlablecen y forman un islole de manglar. La vegetaci6n 
contribuye a aumentar cl alto grado de dejXlsici6n. La 
elevaci6n dei suelo cont inûa en aumento debido a la 
dejXlsicîon de malerial en el îmerior. Al rcducîrse la 
frecueneia de inundaci6n cn cl interior hay un aumento en 
la salinidad y esto da origen a la muene pre matura deI 
manglar. 
Seglin el acrecentamiento venical y horizontal de algunos 
salit raIes éste reduce aûn mas la cubiena de manglar , hasla 
que ésta sOlo forma un ani llo de poco grosor alredcdor deI 
islote. Pero algunos salitrales de jan de aerecentarse venieal
me nte segûn se aproxima su clevaei6n a MLWS y disminuye 
la frc cuencia de inundaci6n. Los salitra1cs estudiados tenian 
elcvaciones en el orden MLWS - 5 m, con promedio de 
lavado de 150 mareas. mie -1. 
No todos los islotes en estos estuarios responden a este 
proceso de formaci6n. Las areas 0 islas de mayor elevaci6n 
estan constituidas por sedimentos mas gruesos y probable
mente fueron formados durante periodos de flujos flu viales 
cxtremos. Estos islOles contienen una vegetaci6n xerofîtica 
y no son normal mente a1canzados por las mareas. 

DISTRIBUC ION LATITUDINAL DEL MANGLAR EN 
LA COSTA DEL PACIFICO SUR 

Una de las caracteristicas mas interesantes sobre la distribu
ci6n dei manglar en el Nuevo Mundo cs la profunda 
asimetria que existe en la distribuci6n en la Costa deI 
Pacifieo y la dei Atlantico. 
Es necesario reeordar que e l manglar en la costa deI 
Atlamico Sur, se extiende hasta la latitud a 29 oS, en 
Arangua - Brasil (Chapman, 1976 ; West , l m). Mientras 
que en la Costa deI Pacffico Sur el Ilmite geografico dcl 
manglar se halla a poca distancia dei Golfo de Guayaquil 
(Ecuador), en la desembocadura del Rio Tûmbez a escasa
mente 3°48'S. Otro aspecto inleresante es que aunque en los 
limites latitudina1cs tienden a predominar A. germinans, 
estos arboles a excepci6n de R. mang/e (7-12 m), a1ca nzan 
allUms de 17 a 20 m y diâmetros de 30 cm. 
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La limitaci6n dcJ manglar a la latitud 3°48'S se ha atribuido a 
un sinnûmero de faclores talcs como: fa lta de lIuvia 
( Pannier, 1977), la falta de aportes sedimentarios que crean 
un sUSlrato no adecuado (Walsh, 1974 y Chapman, 1976), la 
corricme de Humbolt y floramiento de agua tria eerca de la 
costa y una fisiografia inadecuada. 
El grado de desarrollo dei manglar en Tûmbez sugiere que 
no existe un gradiente latitudinal que paulati namente limite 
cl desarrollo al sur de este punto, sino mas bien 10 que 
succde cs la falta de cursos de agua y estructuras deltaicas 
adecuadas que no ocurren al sur de Tûmbez. 
Sin embargo, la costa sur de Tûmbez cs expuesta, arenosa , y 
no conduce al estableci miento dei manglar. Un recorrido 
por la costa peruana entre Tûmbcz y la desembocadura dei 
Rio Chira conSlalaron esta versi6n. 
Durame ese rceorrido, se observaron grandes cantidades de 
embriones y hojarasca que sc acumula en la playa a 25 km al 
sur de Punta Malpclo (Caleta Grau). Los pescadores en esc 
litoral, nos informaron que estas embriones sc cneuentran 
regularmenle hasta cl poblado de Bocapân. Estos datos 
muestran que las scmillas sc pueden mover e n contra de la 
direcci6n predominante de la corrieme de circulaci6n cerca 
de la costa que van cn direcci6n contraria a la corrieme de 
Humbolt. 
Las costas al sur de Tûmbcz se caracterizan por estar 
expuestos a arcnas finas y medianameme gruesas que 
forman medanos. Los rios son intennitentes y no tienen 
compctencia para mantencr su descmbocadura abierta. 
El agua de mar penetra por percolaci6n a través de los 
microcspacios dejados por los granos de arena, también 
ent ra por encima de la duna durame periodos de sicigia. El 
agua cstancada se evapora casi total mente forma ndo costras 
de sai 0 pozas hipcrhalinas. Cerca de la desembocadura dcl 
Rio Chira , al sur dei Talara , la salinidad superficial de uno 
de estos poros era de 1 50 %~. Micntras que la inlersticial fue 
175~. Los bordes estaban cubiertos por plantas sueulentas 
fJalls lIlarililllll y Saliclwmia (}(fml,iallli. Obviamcnte estas 
eondicioncs no pcrmitcn al buen cswblccimiento dei 
mllnglar. 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

Concluimos que el punto de vista propuesto por West 
(1977) es cl mas aeertado , y que cl roi de la precipitaci6n 
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pluvial en eSlos lugares no es tan importante , aunque, si son 
los aportes fluviales que construyen las eSlructuras deltaîcas 
los que pcrmilen cl ascntamiemo , diSlrîbuci6n y mejor 
desarrollo dei manglar. 
AI igual que las eSlrucluras dellaicas, también favorecen al 
crecimiemo y formac î6n de bosques de manglarcs la gran 
amplilud de marea , las velocidades bajas de las corrîemes 
(en flujo y reflujo), la topografja de las costas y el tipo de 
suclo (Franco - arcilloso). 
Finalmente. sc recomienda una investigaci6n muy detenida, 
que tenga el carâcter de prioritaria e inmediata , a fin de que 
algunas âreas de manglares sca n declaradas por el Departa" 
mento de Parques Nacionales y Vida Silvestre (depcndiente 
deI Ministerio de Agricultura y Ganaderia) como : areas de 
interés arqueol6gico, areas de recreaci6n y pesea, areas de 
imerés cie ntîfieo, areas de recuperaci6n, arcas de rescrva 
foresta l, area de parque nacional 0 su equîvalente, ya que 
aSI 10 amerita este importante bosque ribe refto de caracte· 
ristica hidro·halofot6filo, bosque que actualmente sc 
encuentra en un proceso acelerado de destrucci6n. 
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