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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal el monitoreo de los mamíferos 

presentes en el Bosque Seco Tropical, específicamente en la Reserva Natural 

Punta Gorda ubicada a 8 km al sur de la ciudad de Bahía de Caráquez, para así 

crear una propuesta de conservación del mismo. La presente investigación fue 

de tipo descriptivo observacional, basada en la observación, descripción y 

registro de los mamíferos, a los que se identificaron y compararon los patrones 

de actividad, así como también su diversidad; dentro de los métodos que se 

usaron tenemos el método analítico, método bibliográfico, método inductivo y 

método de campo, así como también técnicas de monitoreo con cámaras trampa, 

recolección de datos y observación. Teniendo así un total de 10 mamíferos 

diferentes registrados, dentro de los cuales 1 de estos presenta un estado de 

conservación muy sensible, que es el mono capuchino de la costa (C. 

aequatorialis).Las especies con mayor diversidad que se registraron fueron el 

venado de cola blanca (O. peruvianus) y el saíno (P. tajacu). Esta investigación 

determinó que el índice de biodiversidad de mamíferos en la Reserva Natural 

Punta Gorda es bajo, lo que se define como un ecosistema frágil. 

Palabras clave: Cámaras trampa, Monitoreo, Deforestación, Estrategia de 

Conservación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to monitor the mammals present in the 

Tropical Dry Forest, specifically in the Punta Gorda Natural Reserve located 8 

km south of the city of Bahía de Caráquez, in order to create a proposal for its 

conservation. This research was descriptive observational, based on the 

observation, description and registration of mammals, which were identified and 

compared activity patterns, as well as their abundance; within the methods used 

we have the analytical method, bibliographic method, inductive method and field 

method, as well as monitoring techniques with camera traps, data collection and 

observation. A total of 10 different mammals were recorded, one of which has a 

very sensitive conservation status, namely the coastal capuchin monkey (C. 

aequatorialis), and the most abundant species recorded were the white-tailed 

deer (O. peruvianus) and the peccary (P. tajacu). This research determined that 

the index of mammal biodiversity in the Punta Gorda Natural Reserve is low, 

which is defined as the number of mammals in the reserve as a percentage of 

the total number of mammals in the reserve. 

Keywords: Camera traps, Monitoring, Deforestation, Conservation strategy 

 



CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La deforestación y la degradación de los bosques, son dos de los principales 

problemas a los que se afrontan las áreas naturales protegidas, debido a ciertas 

acciones turísticas y recreativas que se dan en el entorno, terminando en la 

reducción de los espacios de conservación y de los servicios ambientales 

(Couttolenc, 2017). Los bosques secos tropicales, en las costas del Ecuador, 

han combatido a las presiones de la deforestación a causa de la agricultura y 

ganadería (Riofrio, 2018). Los bosques secos, están reconocidos, más no 

cuantificados, ya que se tiene escasa información, principalmente por Pagos por 

Servicios Ecosistémicos (PSE) (Aguirre y Erazo, 2017). 

Originalmente, el 35% del Ecuador occidental estaba cubierto por bosque seco. 

Se estima que entre el 60 y 75% del mismo ha desaparecido (Espinosa et al., 

2012, Grijalva et al., 2012). La gran cantidad de diversidad biológica (flora y 

fauna) que existe en estos bosques no está siendo protegida de forma efectiva, 

debido a la inexistencia de información suficiente y accesible sobre los animales 

y las especies forestales del Bosque Seco (Muñoz et al., 2019).  

La fauna de mamíferos del Ecuador está amenazada. La pérdida y 

fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas y la cacería 

indiscriminada son las causas de la reducción de las poblaciones de mamíferos 

silvestres. A la fecha, 101 especies se han categorizado como amenazadas, lo 

que implica que una de cada cuatro especies se encuentra amenazada, 

haciendo del Ecuador el primer país de Latinoamérica y el segundo en el mundo 

en cuanto al número de especies amenazadas (Brito et al., 2023) 

La Reserva Punta Gorda, ubicada en Bahía de Caráquez, es una zona de 

Bosque Seco Tropical que presentaba problemas de deforestación a causa de 

la ganadería y de la agricultura (Guerrero et al., 2020). 

Debido a la fragmentación de los bosques, por las causas ya antes mencionadas, 

se genera una reducción de la población de mamíferos dentro de los mismos 
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(Tirira, 2008). En base a esto, ¿Cómo los patrones de actividad y diversidad de 

mamíferos por medio del monitoreo contribuirán a la implementación de una 

propuesta de conservación del Bosque Seco Tropical en la Reserva Natural 

Punta Gorda? 

1.2.   JUSTIFICACIÓN 

Los bosques secos tropicales, son considerados como una de las zonas con 

mayor importancia ecológica por las condiciones en las que se extiende, su 

comportamiento complejo y todas las dinámicas ambientales que se desarrollan 

en él (Aguirre et al., 2018). La vegetación que poseen estos bosques está 

adaptada a condiciones climáticas extremas, con precipitaciones anuales de 

400-600mm (febrero a abril) y temperaturas anuales medias de 24,9 °C (Webber, 

2009).  

Asimismo, el bioma que se presenta en los bosques secos, le permite capturar 

de entre el 20 al 23% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial; 

debido a la gran cantidad de biomasa que producen por unidad de superficie, su 

tasa anual de fijación de CO2 se encuentra en ese porcentaje (Aguirre et al., 

2013). La vegetación que predomina en los bosques secos tropicales, son, en 

mayor parte, leñosos, lo que, pese a que se realice deforestación, significa 

ingresos económicos a las personas que se dediquen a este tipo de actividad 

(Aguirre y Erazo, 2017). 

Hay varios factores que hacen del Ecuador uno de los países más ricos en 

términos de biodiversidad, entre ellos su ubicación geográfica, el surgimiento de 

la Cordillera de los Andes, la diversidad de regiones climáticas, ecosistemas y 

zonas de vida, la influencia de las corrientes oceánicas entre otros (Myers, 2000; 

Brito et al., 2023). El Convenio sobre la Diversidad Biológica, creado por la 

Organización de las Naciones Unidas [ONU] (2010), adoptó un Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011- 2020, el cual define que todos los países 

deben de poner a buen recaudo la diversidad biológica y los beneficios que estos 

proporcionen a las personas. 
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Además, en el Código Orgánico del Ambiente [COA] (2017) y en el Artículo 399 

de la Constitución de la República del Ecuador ordena que el ejercicio integral 

de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 

su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 

de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la 

naturaleza 

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica [MAATE] (2021) 

menciona que se desarrolló una cartera de estado, la cual detiene y revierte la 

pérdida de biodiversidad, conservando de manera sostenible los espacios 

verdes. Así mismo, en el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente [R COA] 

(2019) se menciona que el estado priorizará, incentivará, apoyará y facilitará la 

investigación realizada por la comunidad científica o académica que contribuya 

en la identificación y localización de los ecosistemas frágiles. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

● Evaluar los patrones de actividad y diversidad de los mamíferos para una 

propuesta de conservación del bosque seco tropical en la Reserva Natural 

Punta Gorda dentro de la Cordillera del Bálsamo, cantón Sucre, Manabí 

– Ecuador. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Estimar la diversidad de mamíferos presentes en el bosque seco tropical 

en la Reserva Natural Punta Gorda. 

● Comparar patrones de actividad por riqueza y diversidad de mamíferos 

del bosque seco tropical en la Reserva Natural Punta Gorda. 

● Proponer estrategias de conservación de mamíferos en el bosque seco 

tropical de la Reserva Natural Punta Gorda. 
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1.4. IDEA A DEFENDER  

El monitoreo de los patrones de actividad y diversidad de mamíferos dentro de 

la Reserva Natural Punta Gorda, contribuirá con una propuesta de estrategias 

de conservación del bosque seco tropical dentro de la Cordillera del Bálsamo. 

  



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. BOSQUE SECO TROPICAL 

Los bosques secos tropicales, son conformaciones caducifolias, árboles pierden 

sus hojas cada año en la época seca, de manera parcial o totalmente; se 

destacan por mostrar una alta heterogeneidad de flores, así como también de 

fauna silvestre (Moreira, 2021; Ecuador Forestal, 2012).   

2.1.1. CARACTERIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BOSQUES SECOS 

TROPICALES 

El ecosistema de los Bosques secos tropicales, se caracterizan principalmente 

por tener una estacionalidad muy marcada, que es la época seca dentro de la 

cual, la mayor parte del año su vegetación pierde su follaje por la ausencia de la 

lluvia (Muñoz et al., 2019; Ecuador Forestal, 2012). 

En América Latina, la distribución de estos bosques se da en dos bloques 

principales, que son en el Norte y el otro en el Sur; en el Ecuador, estos bosques 

se encuentran de forma continua en toda la costa y de forma un poco más aislada 

en el callejón interandino (Jiménez et al., 2001). 

En la Costa del Ecuador, principalmente en Manabí los bosques secos tropicales 

han sido señalados como áreas en donde se prioriza la conservación a causa de 

su endemismo, ya que se estima que una de cada diez especies de plantas, así 

como de árboles se encuentran solamente en esta zona (Mendoza y Jiménez, 

2011). Y de acuerdo al MAATE (2013), el Ecuador tiene un área de 467.210,89 

ha de Bosque seco tropical en todo su territorio. 

2.1.2. ECOSISTEMAS DE LOS BOSQUES SECOS TROPICALES 

El bioma que se presenta en los bosques secos, le permite capturar de entre el 

20 al 23% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial; debido a la 

gran cantidad de biomasa que producen por unidad de superficie, su tasa anual 

de fijación de CO2 se encuentra en ese porcentaje (Aguirre et al., 2013). 
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2.1.3. FLORA Y FAUNA DE LOS BOSQUES SECOS TROPICALES 

Los bosques secos tropicales, forman una fuente de biodiversidad muy amplia, 

no simplemente por la gran cantidad de especies tanto de flora y fauna que 

posee, si no también, por la dinámica natural que se origina en los periodos 

lluviosos (Muñoz et al., 2019). 

● FLORA 

En el Bosque Seco Tropical, las especies florales permanecen en latencia 

durante el tiempo que dura la sequía (Guerra et al., 2020). Dentro del bosque 

seco se han registrado 313 especies de arbustos y de árboles que poseen 

características leñosas, dentro de las cuales 136 están reconocidas dentro del 

territorio ecuatoriano, determinando así, 67 de estas especies son endémicas 

dentro de nuestro país (Muñoz, 2019). 

● FAUNA 

Con respecto a fauna, el grupo de las aves es el que más destaca gracias a la 

riqueza específica y el alto grado de endemismo que presentan; pero así mismo 

se encuentran un centenar de especies como anfibios, reptiles, mamíferos 

(Armijos y Valarezo, 2010). 

2.1.4. BOSQUES SECOS TROPICALES Y SU RELACIÓN CON LA 

POBLACIÓN 

A lo largo del tiempo, los bosques secos tropicales, han sido ocupados de forma 

continua por la población humana, debido a la prestación de servicios ecológicos 

muy importantes que este presenta, así como el suministro de materias primas 

y para el desarrollo de actividades productivas y, así como también, para 

asentamientos; así también, dentro de los servicios ecosistémicos, los bosques 

secos tropicales tenemos el de retención de agua, retención del suelo y 

regulación climática  (Muñoz  et al., 2019; Romero et al., 2015). 

2.2. CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES SECOS TROPICALES 

En el Ecuador, de las casi 600.000 hectáreas de bosque seco tropical que se 

encuentran dentro del territorio, solo un aproximado de entre 6% y el 10% están 
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siendo conservadas por esfuerzos públicos y privados de conservación (Riofrio, 

2018). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, creado por la ONU (2010), adoptó un 

Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011- 2020, el cual define que 

todos los países deben de poner a buen recaudo la diversidad biológica y los 

beneficios que estos proporcionen a las personas. 

2.2.1 ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES SECOS 

TROPICALES 

El COA (2017), menciona que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 

que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. Además, el 

MAATE (2021), menciona que se desarrolló una cartera de estado, la cual 

detiene y revierte la pérdida de biodiversidad, conservando de manera sostenible 

los espacios verdes. 

2.2.2 IMPORTANCIA DE CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES SECOS 

TROPICALES 

Los bosques secos tropicales, son considerados como una de las zonas con 

mayor importancia ecológica por las condiciones en las que se desarrolla, su 

comportamiento complejo y todas las dinámicas ambientales que se desarrollan 

en él. Además de los servicios ambientales que estos bosques generan a las 

comunidades que habitan cerca de ellos, también hacen frente contra el cambio 

climático de forma global (Aguirre et al., 2018). 

2.3. DEGRADACIÓN DE LOS BOSQUES 

Los bosques secos tropicales, son ecosistemas frágiles que están amenazados 

por causa de actividades antropogénicas de una manera desmandada, como la 

tala indiscriminada de especies forestales y la caza indiscriminada de la fauna 

silvestre (Aguirre et al., 2018). 
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La gran cantidad de diversidad biológica que existe en estos bosques no está 

siendo protegida de forma efectiva, debido a la inexistencia de información 

suficiente y accesible sobre los animales y las especies forestales del Bosque 

Seco (Muñoz et al., 2019). 

2.3.1 DEFORESTACIÓN 

La deforestación es la amenaza más grande a la que se enfrentan los bosques 

secos tropicales, siendo una problemática inmensa para el aporte al cambio 

climático (León, 2017). La deforestación de los bosques secos tropicales, ha 

generado impactos significativos en la transformación de los ecosistemas y los 

servicios que este brinda a la sociedad y al ambiente en general (Malambo, 

2021). En el Ecuador, se presentó una tasa de deforestación del bosque seco 

tropical de 30km2/año, durante los años 2008 a 2014 (MAATE, 2015). 

2.4. RESERVAS NATURALES 

Las reservas naturales, en la actualidad, son de las formas más notables de 

hacer conservación de la biodiversidad, ya que aparte de ser hábitat, tanto de 

especies forestales, así como también de especies de animales y comunidades 

humanas, brindan servicios ambientales de una manera en la que no se destruya 

el ecosistema (Palacios et al., 2019). 

Comúnmente, estas áreas son definidas por los gobiernos de cada país o de 

forma privada por organizaciones no gubernamentales (ONGs), para, 

nuevamente, luchar contra el deterioro y degradación de los ecosistemas 

(Greenwo, 2012). 

Fuera de que las reservas naturales contribuyen con la conservación de los 

ecosistemas, las reservas naturales aportan con muchos más beneficios para el 

planeta en general; mejoran la estética de los centros urbanos, varían la 

demanda recreativa y turística, brinda oportunidades de desarrollo 

socioeconómico y demás servicios ecosistémicos a nivel mundial (Bertonatti, 

2021). 
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2.4.1. RESERVAS NATURALES INTEGRALES 

En el caso de las reservas naturales integrales, la Consejería de Transición 

Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del 

Gobierno de Canarias (2022), menciona que estas son los espacios de 

conservación con extensiones moderadas, que tienen como objetivo la 

preservación del ecosistema con fines de investigaciones científicos. 

2.4.2. RESERVAS NATURALES PARCIALES 

Según menciona Moriana (2018), las reservas naturales parciales, aparte de 

servir para conservación del ecosistema, este permite la explotación de los 

recursos ecosistémicos de manera que no se afecte contra el principio de 

conservación, es decir de manera moderada y en zonas menos propensas a 

crear un impacto de gran tamaño. 

2.4.3. RESERVA NATURAL PUNTA GORDA 

La Reserva Natural Punta Gorda, es una extensión de bosque familiar de 310 

hectáreas, que se encuentra a 8km al sur de la ciudad de Bahía de Caráquez, 

en el corazón de la Cordillera del Bálsamo y se encuentra conformada en la 

Corporación Nacional de Bosques y Reservas Privadas del Ecuador; dentro de 

la misma, se realizan actividades de restauración de ecosistemas, educación 

ambiental y turismo sostenible (Cedeño, 2020). 

Dentro de la Reserva Natural Punta Gorda existe principalmente y de manera 

predominante el bosque caducifolio, el cual es característico por ser de dosel de 

entre 10 y los 25 m aproximadamente, pero también presenta zonas de bosque 

semicaducifolios (Guerrero et al., 2019).  

2.5. MAMÍFEROS 

Los mamíferos, pertenecen al género Mammalia, son especies vertebradas y la 

característica principal que presentan es que sus crías se alimentan por medio 

de sus glándulas mamarias (Gómez y Monsalve, 2010). Su cuerpo está cubierto 

de pelo, pese a que puede poseerlo de manera reducida o transformada en otras 

estructuras, aparte de otras características distintivas, como su cráneo, su 

mandíbula inferior, así como también, cuentan con cuatro extremidades, aunque 
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estas puedan reducirse o desaparecer en algunos casos como consecuencia de 

la adaptación (Buencarpo et al., 2016). 

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MAMÍFEROS: MONOTREMAS, 

MARSUPIALES Y PLACENTARIOS 

Según menciona Gómez y Monsalve (2010), los mamíferos se dividen en 3 

grupos muy bien definidos, que son: 

● Monotremas: en donde se encuentran los mamíferos más primitivos y 

ovíparos, teniendo solamente 5 especies de este grupo en todo el mundo. 

● Marsupiales: aquí se encuentran los mamíferos que terminan de 

desarrollar a sus crías dentro de una bolsa marsupial que ellos poseen. 

● Placentarios: en donde las crías se desarrollan en el útero de su madre y 

son alimentadas por medio de la placenta. 

2.5.2. MAMÍFEROS DE LOS BOSQUES SECOS TROPICALES 

En lo que respecta a mamíferos de los bosques secos tropicales, se debe de 

considerar un grupo con diferencias marcadas en lo que respecta a costumbres, 

conductas de movimiento y preferencias alimenticias (Muñoz et al., 2019). En el 

bosque seco tropical, tenemos varias especies de la clase Mammalia, dentro de 

las cuales encontramos las familias Didelphidae, Dasypodidae, 

Myrmecophagidae, Cebidae, Sciuridae, Leporidae, Felidae, Mustelidae, 

Procyonidae, Tayassuidae, Cervidae (Morales, 2022). 

2.5.3. MAMÍFEROS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

Los mamíferos tienen un valor cultural, ecológico y económico muy elevado, 

varios estudios han dado beneficios para el ser humano, con la contribución a la 

protección de diversas especies, pero, con el pasar del tiempo, la población de 

mamíferos se ha visto en decadencia por las constantes actividades de caza, 

tráfico de especies y la fragmentación de sus hábitats (Hortelano et al., 2009). 

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza [UICN] 

(2022), hay 9 categorías (Figura 2.1) en las que se evalúan a los mamíferos con 

respecto a las poblaciones de estos, teniendo así las siguientes: datos 
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insuficientes, preocupación menor, casi amenazada, vulnerables, en peligro, en 

peligro crítico, extinto en estado salvaje, extinto y no evaluado. 

      

 

 

 

 

 

 

 

2.6. MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE 

El monitoreo de la fauna silvestre se basa en el seguimiento y posterior registro 

de especies o poblaciones de estas, por medio de diversas técnicas en un área 

previamente definida durante un determinado tiempo (Molina, 2015). 

2.6.1. MONITOREO DE MAMÍFEROS 

Este monitoreo de mamíferos consiste en la recolección sistemática de 

información sobre una o varias especies, estos métodos de monitoreo para 

mamíferos implican varios factores, dependiendo de si el monitoreo es directo 

(consiste en conteo de animales durante un determinado recorrido) o indirecta 

(se basa en la interpretación de rastros como huellas o restos de presas) 

(Arévalo, 2001; Navarro, 2020). 

2.6.2. HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE MAMÍFEROS 

Dentro de las herramientas para el monitoreo de mamíferos, tenemos una 

variedad moderada para poder hacerlo, desde trampas de acero y resorte, 

trampas caja, trampas de corral, redes trampa, usos de drogas, así como 

también, las cámaras trampa (Gonzáles, 2011; Gálvez et al., 2020). 

Figura 2.1. Lista Roja de los mamíferos de la UICN. 
 

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] (2022) 

 

 

 

 

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] (2022) 

 

 

 

 

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] (2022) 

 

 

 

 

Fuente: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
[UICN] (2022) 
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2.6.3. CÁMARAS TRAMPA 

Las cámaras trampa, son un instrumento mecánico que está compuesta por un 

sistema detector (sensor) de movimiento, que se conecta a un disparador de 

cámara común, que al detectar movimiento se activa, capturando ya sea 

imágenes o videos según la configuración establecida (Chávez et al., 2013). El 

uso de cámaras disparadas de manera remota se remonta desde el año de 1877, 

pero, en materia de monitoreo se comenzó a utilizar hasta que se integraron 

sensores automáticos infrarrojos en los años 80 (Anexo 1) (Kelly et al., 2012). 

Las cámaras permanecen activadas de manera continua las 24 horas del día, 

configurándose ya sea en modo fotografía, con 3 fotos por detección o, en modo 

de grabación de vídeo, consiguiendo una filmación de 10 segundos de duración 

(Hurtado y Soto, 2017). Para la verificación del perfecto funcionamiento de las 

cámaras trampas y de una imagen con buen enfoque, ángulo y distancia idónea, 

se va a realizar la prueba de gateo, transitando por enfrente de la cámara en esta 

posición y revisando que el dispositivo obtenga una buena toma (Díaz y Payán, 

2012). 

2.7. PATRONES DE ACTIVIDAD 

Los patrones de actividad de una especie, son las respuestas o acciones 

adaptativas que se determinan por las características intrínsecas de las especies 

mismas (Fragaszy et al., 2004). Estos patrones de actividad se pueden ver en 

diferentes horas alrededor del día o la noche, dependiendo de las especies, ya 

sea en horarios diurnos, nocturnos e incluso crepusculares (Monrroy et al, 2011).  

Estos patrones de actividad, también influyen en el éxito reproductor de las 

especies, ya que la manera en la que una especie distribuye su actividad diaria 

le permite coexistir con otros de su misma especie e incluso también con 

especies distintas a este; los diferentes patrones de actividad de especies, 

pueden presentar implicaciones en el aspecto ecológico y su evolución (Flores, 

2021). 
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2.7.1. CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 

Las características intrínsecas son los atributos propios del individuo, lo que hace 

que sea diferenciable frente a otros en una comparación, como su color, olor, 

características peculiares como su comportamiento, actividades y demás 

(Navarro, 2022). 

2.7.1.1 COMPORTAMIENTO 

El comportamiento animal, ha venido siendo estudiado desde varias ramas, 

desarrollando así marcos conceptuales difiriendo en fundamentos filosóficos y 

metodológicos sobre actitudes que presentan en su entorno natural, aunque 

también en cautiverio (Fierro y Andrade, 2015). 

2.7.2. FISIOLOGÍA 

La fisiología, está directamente vinculada con el comportamiento, salud, 

desarrollo, producción y reproducción de los animales, es una rama de la biología 

encargada del conocimiento y el análisis de las funciones de los seres vivos 

(Chávez et al., 2019). 

2.7.3. ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD 

Un índice de biodiversidad es una medida cuantitativa la cual refleja el número 

de especies diferentes y su distribución semejante de los individuos entre estas 

especies, el valor de un índice de biodiversidad aumenta cuando el número de 

individuos y la uniformidad de estos es elevada; estos índices de biodiversidad 

son utilizados considerablemente en estudios ecológicos de paisajes y 

diversidad genética también, todo esto en base a muestreos poblacionales 

(Soto,2022; Kiernan, 2022) 

2.7.3.1. ÍNDICE DE SHANNON Y WEAVER. 

Refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el 

número de especies presentes y su diversidad relativa (Vajda, 2016). 
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2.7.3.2. ÍNDICE DE MARGALEF. 

Se utiliza para estimar la biodiversidad de una comunidad a partir de la 

distribución de individuos de diferentes especies según el número de individuos 

de la muestra analizada (Prieto et al., 2017). 

2.7.3.3. ÍNDICE DE MENHINICK 

Se basa en la relación existente entre el número de especies y el número total 

de individuos observados, que aumenta con el tamaño de la muestra (Valdez et 

al., 2018). 

2.7.3.4. ÍNDICE DE SIMPSON 

Es un indicador de dominancia más que de diversidad, en donde se representó 

la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la 

misma especie y su reciprocidad se considera un buen indicador de diversidad 

(Salmerón et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

La presente investigación se realizó en la Reserva Natural Punta Gorda que se 

encuentra ubicada en la Cordillera del Bálsamo a 8 km por la costa (playa) 

hacia el Sur de la ciudad de Bahía de Caráquez perteneciente al Cantón Sucre 

en la Provincia de Manabí, con sus respectivas coordenadas geográficas: 

0°38'39.5" de latitud Sur y 80°28'10.8" de longitud Oeste. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue de tipo descriptivo observacional, ya que como lo 

mencionan Manterola y Otzen (2014), se basó en la observación, descripción y 

registro de patrones, de mamíferos, sin intervenir dentro del recurso natural por 

un periodo de tiempo específico (3 meses). 

Se desarrolló un registro de las especies de mamíferos que se encuentran dentro 

de la Reserva Natural Punta Gorda mediante la técnica de fototrampeo (Chávez 

Figura 3. 2. Mapa de Ubicación de la Reserva Natural Punta Gorda. 
 

Figura 3. 2. Mapa de Ubicación de la Reserva Natural Punta Gorda. 
 

Figura 3. 2. Mapa de Ubicación de la Reserva Natural Punta Gorda. 
 

Figura 3. 2. Mapa de Ubicación de la Reserva Natural Punta Gorda. 
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et al., 2013), dando mayor importancia a los patrones de actividad y la diversidad 

de las especies que se encontraron. 

3.3. DURACIÓN 

La investigación tuvo un periodo de duración de 6 meses a partir de la aprobación 

de la planificación del trabajo de integración curricular (desde marzo hasta 

agosto), dentro de los cuales se tomaron 3 meses (marzo, abril y mayo) para el 

monitoreo de los mamíferos con las cámaras trampa y los siguientes 3 meses 

(junio, julio y agosto) para trabajar en la parte de resultados y discusiones. 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

● Patrones de actividad y diversidad de mamíferos 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

● Estrategias de conservación 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. MÉTODOS 

3.5.1.1 MÉTODO ANALÍTICO 

Se utilizó este método, ya que ayudó a conocer y entender el objeto de estudio 

y sus características, analizando la naturaleza de los mismos (Hernández, 2017), 

para poder así determinar los patrones de actividad y diversidad de los 

mamíferos. 

3.5.1.2. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Se utilizó este método, ya que, mediante esto, se obtuvieron conocimientos 

sistematizados sobre el objeto de estudio (Salas, 2019), para el correcto 

entendimiento de la estructura del tema y el desarrollo del mismo. 
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3.5.1.3. MÉTODO INDUCTIVO 

Se utilizó este método ya que por medio de este se aplicaron los conocimientos 

ya obtenidos para la correcta ubicación de las cámaras trampa dentro del campo 

de estudio (Valdés, 2019). 

3.5.1.4. MÉTODO DE CAMPO 

El método de campo se utilizó para conocer y entender el entorno en el cual se 

desarrolló esta investigación (Nájera, 2017), para determinar así el lugar correcto 

en donde se instalaron las cámaras trampas. 

3.5.2. TÉCNICAS 

3.5.2.1. MONITOREO 

Esta técnica se empleó para obtener la información mediante el uso de cámaras 

trampa, para la obtención de fotografías y vídeos de los mamíferos sin interferir 

en su comportamiento natural (Arenas et al., 2021). 

3.5.2.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se aplicó esta técnica para la obtención, clasificación y descripción de la 

información a obtener luego de los monitoreos (Hernández y Ávila, 2020). 

3.5.2.3. OBSERVACIÓN 

Se utilizó esta técnica para la correcta ubicación de los dispositivos de monitoreo 

y obtener información suficiente de los monitoreos (Díaz, 2011). 

3.6. PROCEDIMIENTO 

3.6.1. FASE I. IDENTIFICACIÓN DE MAMÍFEROS PRESENTES EN EL 

BOSQUE SECO TROPICAL EN LA RESERVA PUNTA GORDA 

ACTIVIDAD 1. MONITOREO CON CÁMARAS TRAMPA 

Para el monitoreo con cámaras trampas, se seleccionaron puntos de muestreo 

o estaciones al azar dentro de la Reserva Punta Gorda separados entre sí por 

aproximadamente 250 a 500 m de distancia, dependiendo de la accesibilidad 

con la que se contó en el terreno de estudio (Guerrero et al., 2019) (Figura 3.3.). 
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Figura 3.3. Estaciones de Monitoreo. 

 

Se utilizaron 10 cámaras trampa en total, de 3 marcas diferentes, 7 cámaras de 

la marca WOSODA de 16 megapíxeles, 2 de la marca BROWNING de 16 

megapíxeles y 1 de la marca LIPLASTING de 16 megapíxeles, todas con una 

tarjeta SD con capacidad de 32GB (Morales, 2022). 

Las cámaras trampas se colocaron a una altura de entre 30 a 50 cm por encima 

del suelo con un ángulo recto para que se maximice el campo de visión y se 

evidencie el paso de los animales, colocándose con una dirección de norte al 

sur, para evitar la interferencia de los rayos solares (González, 2013; Rovero, 

2014; Morales, 2022). 

ACTIVIDAD 2. IDENTIFICACIÓN DE MAMÍFEROS 

Para la identificación de los mamíferos que se captaron con las cámaras 

trampas, se utilizó la Lista Oficial Actualizada de los mamíferos del Ecuador 

(Versión 2022.2) (Figura 3.4.) (Brito et al., 2022) y el Libro Rojo de la Lista Roja 

de los mamíferos del Ecuador (Figura 3.5.), en donde además de identificar a las 



19 
 

especies que se capturaron con las cámaras se describieron también sus 

características fenotípicas (Tirira, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. FASE II.  COMPARACIÓN DE PATRONES DE ACTIVIDAD POR 

ESPECIE Y RIQUEZA DE MAMÍFEROS EN EL BOSQUE SECO TROPICAL 

EN LA RESERVA PUNTA GORDA 

ACTIVIDAD 3. PATRONES DE ACTIVIDAD 

Para los patrones de actividad, los registros que se obtuvieron se ordenaron de 

acorde al número de individuos y al horario en el que fueron capturados por las 

cámaras trampas; los patrones de actividad se agruparon en tres unidades: 

diurnos en horarios de 9:00 am a 5:00 pm, nocturnos en horarios de 9:00 pm a 

5:00 am y crepusculares cuando se obtuvieron al amanecer de 6:00 am a 8:00 

am y al anochecer de 6:00 pm a 8:00 pm (Anexo 2) (Monroy et al., 2011). 

ACTIVIDAD 4. DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS 

Para el cálculo de la diversidad de mamíferos, se utilizó el análisis estadístico 

que se presenta en el Manual de Fototrampeo de la Fundación Panthera de 

Colombia, dentro del cual se utilizó el número de fotografías independientes 

(donde aparezca la especie que se va a calcular) dividido para el número total 

de fotografías, multiplicado por el factor de corrección de 100 trampas-noche 

(Ecuación 3.1.) (Carbone, 2001; Garrido, 2012). 

 𝐴𝑟 = (
𝑋𝑖

𝑌𝑖
) ∗ 100 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎𝑠 − 𝑛𝑜𝑐ℎ𝑒 [3.1] 

Figura 3.4. Lista Oficial Actualizada de los 
mamíferos del Ecuador (Versión 2022.2). 
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Figura 3.5. Libro Rojo de la Lista Roja de 

los mamíferos del Ecuador. 
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Donde: 

 Xi= número de fotos independientes (donde aparezca la especie a la cual se le 

hará el cálculo). 

Yi= número total de fotos del muestreo. 

Factor de corrección= 100 trampas-noche. 

ACTIVIDAD 5. CÁLCULO DE ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD 

ÍNDICE DE SHANNON y WEAVER: reflejó la heterogeneidad de una comunidad 

sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su diversidad 

relativa (Ecuación 3.2.) (Vajda, 2016). 

𝐻 = − ∑𝑆
𝑖=1 𝑝𝑖 ∗𝑙𝑛 𝑙𝑛 𝑝𝑖    [3.2] 

Donde: 

H= promedio de información por individuo en muestras  

S= número total de especies   

𝑝𝑖=será el número de individuos 

La tabla de interpretación de los valores obtenidos en el índice de Shannon y 

Weaver se detalla en la (Tabla.3.1) 

Tabla 3.1. Interpretación de los valores obtenidos en el índice de Shannon y Weaver. 

Valores Interpretación 

< 1.5 Diversidad baja 

1.6 – 3.0 Diversidad mediana 

> 3.1 Diversidad alta 

Fuente: Caguana et al. (2020). 

ÍNDICE DE MARGALEF: Se utilizó para estimar la biodiversidad de una 

comunidad a partir de la distribución de individuos de diferentes especies 

según el número de individuos de la muestra analizada (Ecuación 3.3) (Prieto 

et al., 2017). 

𝐷𝑀𝑔 =  
𝑆−1

𝑙𝑛 𝑁 
 [3.3] 
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Donde: 

S= número de especies 

N= número total de individuos 

La tabla de interpretación de los valores obtenidos en el índice de Margalef se 

detalla en la (Tabla.3.2). 

Tabla 3.2. Interpretación de los valores obtenidos en el índice de Margalef. 

Valores Interpretación 

0 – 2 Diversidad baja 

2.1 – 5 Diversidad mediana 

> 5.1 Diversidad alta 

Fuente: Sánchez (2019). 

ÍNDICE DE MENHINICK: Se basó en la relación existente entre el número de 

especies y el número total de individuos observados, que aumenta con el tamaño 

de la muestra (Ecuación 3.4) (Valdez et al., 2018). 

𝐷𝑀𝑛 =  
𝑆

√𝑁
  [3.4] 

Donde: 

S= número de especies 

N= número total de individuos 

La tabla de interpretación de los valores obtenidos en el índice de Menhinick se 

detalla en la (tabla 3.3). 

Tabla 3.3. Interpretación de los valores obtenidos en el índice de Menhinick. 

Valores Interpretación 

0 – 2 Diversidad baja 

2.1 – 5 Diversidad mediana 

> 5.1 Diversidad alta 

Fuente: Sánchez (2019). 

ÍNDICE DE SIMPSON: Es un indicador de dominancia más que de diversidad, 

en donde se representó la probabilidad de que dos individuos seleccionados al 



22 
 

azar pertenezcan a la misma especie y su reciprocidad se considera un buen 

indicador de diversidad (Ecuación 3.5) (Salmerón et al., 2017). 

𝐷𝑆𝑖 = ∑𝑆
𝑖=1 1 − 𝑃𝑖2 [3.5] 

Pi= es la diversidad proporcional de la i-ésima (especie que ocupa el lugar de i, 

es decir la especie a ser medida) especie, donde se representa la probabilidad 

de que un individuo de la especie i esté presente en la muestra, siendo entonces 

la sumatoria de pi igual a 1 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 

Donde: 

ni= número de individuos de la especie i. 

N= número total de individuos para todas las S especies en la comunidad. 

La tabla de interpretación de los valores obtenidos en el índice de Simpson se 

detalla en la (tabla 3.4) 

Tabla 3.4. Interpretación de los valores obtenidos en el índice de Simpson. 

Valores Interpretación 

0.00-0.35 Diversidad baja 

0.36- 0.75 Diversidad mediana 

0.76- 1 Diversidad alta 

Fuente: Paguay (2018). 

3.6.3. FASE III. PROPONER ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE 

MAMÍFEROS EN EL BOSQUE SECO TROPICAL DE LA RESERVA NATURAL 

PUNTA GORDA  

ACTIVIDAD 6. PRIORIZACIÓN DE ESPECIES 

Los animales tienen distintos requerimientos, algunos requieren ámbitos de 

hogar grandes, otros toleran la contaminación, otros evaden el ruido, algunos 

tienen poblaciones muy reducidas, por lo tanto, se pretende mediante la 

priorización darle atención a aquellas especies que sean vulnerables, basándose 

en el grado de conservación. 
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La priorización se elaboró según 3 categorías: los criterios de la lista roja de 

Unión Internacional para la conservación de la naturaleza (UICN), la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES) (Pomareda et al., 2015) y la Lista Oficial Actualizada de los 

mamíferos del Ecuador (Versión 2022.2). 

A cada especie se le asignó una cierta cantidad de X (equis) si: 

(X) si se encontraba en la Lista de Mamíferos del Ecuador. 

(X) para los primeros tres estados de conservación: datos insuficientes, 

preocupación menor o casi amenazado de la Lista Roja de UICN, ya que son 

consideradas especies sin ninguna presión; dos X para aquellas consideradas 

como vulnerables, tres X para las que están en peligro; y cuatro X para las que 

están en peligro crítico (Tabla 3.5); de igual forma, se asignaron (XXX) para las 

especies en el Apéndice I, (XX) Apéndice II y (X) para Apéndice III; con respecto 

a CITES (Tabla 7.). 

Tabla 3.5. Categoría de clasificación según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza. 

Categoría Valor 

Datos insuficientes (DD) X 

Preocupación menor (LC) X 

Casi amenazado (NT) X 

Vulnerable (VU) XX 

En peligro (EN) XXX 

En peligro crítico (CR) XXXX 

 

Tabla 3.6. Categoría de clasificación según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres. 

Categoría Valor 

Apéndice III X 

Apéndice II XX 

Apéndice I XXX 

 

ACTIVIDAD 7. ESTRUCTURA DE ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 

El Ecuador, posee un gran número de fauna silvestre, pero, muchas de estas 

especies se encuentran en peligro, así como también al borde ya de la extinción; 
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por eso el MAATE, propuso la campaña “Protege Ecuador, la responsabilidad es 

de todos” que tiene como fin el informar a la población  

sobre las especies en peligro de extinción y fomentar su protección (MAATE, 

2022). 

Para la matriz de propuestas de estrategias, se tomaron como referencias los 

criterios de conservación propuestos por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO] de España (MITECO, 2021), los 

cuales se presentan en la siguiente matriz (Tabla 3.7): 

Tabla 3.7. Matriz para la conservación de especies de mamíferos. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO PROPUESTA ACTIVIDADES DURACIÓN INDICADOR RESPONSABLE 

Identificar las 
especies de 
mamíferos presentes 
en la Reserva 

     

Reconocer el ámbito 
geográfico del 
bosque (estratos del 
bosque) 

     

Identificar las 
amenazas existentes 

     

Diagnosticar el 
estado de 
conservación de las 
especies de 
mamíferos 

     

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico [MITECO], (2021). 
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CAPÍTULO IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE MAMÍFEROS. 

Durante los 3 meses de monitoreo, se logró identificar un total de 7 órdenes, 9 

familias y 10 especies de mamíferos dentro de la Reserva Natural Punta Gorda, 

obteniendo un total de 128 individuos registrados (Tabla 4.8). 

Tabla 4.8. Identificación de mamíferos. 

Especies 
N° de 

Individuos Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Artiodactyla 
Cervidae 

Odocoileus 

peruvianus 

Venado de Cola 

Blanca 
64 

Tayassuidae Pecari tajacu Saíno 42 

Carnívora 

Canidae 
Lycalopex 

sechurae 
Perro de Monte 1 

Felidae 

Leopardus 

pardalis 
Ocelote 2 

Herpailurus 

yaguoarundi 
Yaguarundi 1 

Cingulata 
Dasypodida

e 

Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo 4 

Didelphimorphi

a 
Didelphidae 

Didelphis 

marsupialis 
Zarigüeya 2 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 

daulensis 
Conejo 6 

Primate Cebidae 
Cebus 

aequatorialis 

Capuchino 

Blanco 

Ecuatoriano 

5 

Rodentia Sciuridae 
Simosciurus 

stramineus 

Ardilla de 

Guayaquil 
1 

Total    7 9 10 128 

 

El orden que mayor número de especies registradas tuvo fue el Orden Carnívora, 

con un total de 2 familias y 3 especies, siguiéndole el orden Artiodactyla, con 2 

familias y 2 especies, terminando así con el resto de órdenes, las cuales solo 

presentaron 1 familia y 1 especie por cada uno. La especie que presentó mayor 

número de incidencias fue el Venado de Cola Blanca (Odocoileus peruvianus), 

con un total de 64 individuos durante todo el monitoreo. 

Conforme al Libro Rojo de la Lista Roja de los mamíferos del Ecuador, las 

especies que se registraron, se encuentran en seis categorías diferentes de 
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acuerdo a su estado de conservación: Odocoileus peruvianus (En Peligro); 

Pecari tajacu y Leopardus pardalis (Casi Amenazada), Lycalopex sechurae 

(Vulnerable); Herpailurus yaguoarundi (Datos Insuficientes); Dasypus 

novemcinctus, Didelphis marsupialis, Sylvilagus daulensis, Simosciurus 

stramineus (Preocupación Menor); y Cebus aequatorialis (Peligro Crítico) (Tirira, 

2021). 

Con respecto a la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza., 2022), las especies que se identificaron se encuentran en cuatro 

categorías diferentes según su estado de conservación: Odocoileus peruvianus 

(No Evaluada); Pecari tajacu, Leopardus pardalis, Herpailurus yaguoarundi, 

Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis, Sylvilagus daulensis, Simosciurus 

stramineus (Preocupación Menor); Lycalopex sechurae (Preocupación Menor); 

y Cebus aequatorialis (Peligro Crítico). 

Lo cual concuerda con un estudio realizado por Jhonston, et al. (2016), dentro 

de la cual se registraron 13 especies en el bosque seco tropical de la Reserva 

Natural Punta Gorda, mismas especies que fueron registradas también en la 

presente investigación. 

4.2. PATRONES DE ACTIVIDAD. 

En cuanto a los patrones de actividad diaria de los mamíferos que se registraron 

durante el monitoreo en la Reserva Natural Punta Gorda (Figura 4.6); las 

especies presentaron patrones de actividades diferentes entre sí, e incluso, 

especies que presentaron variación en los patrones de actividad, es decir, que 

la especie se observó en diferentes horarios. 

Odocoileus peruvianus, presenta patrones de actividad diurnos, nocturnos, 

crepuscular diurno y crepuscular nocturno; Pecari tajacu, presenta patrones de 

actividad diurnos; Lycalopex sechurae, presenta patrones de actividad diurnos; 

Leopardus pardalis, presenta patrones de actividad nocturnos; Herpailurus 

yaguoarundi, presenta patrones de actividad nocturnos; Dasypus novemcinctus, 

presenta patrones de actividad nocturnos así como también crepuscular 

nocturno; Didelphis marsupialis, presenta patrones de actividad nocturnos; 

Sylvilagus daulensis, presenta patrones de actividad diurnos, nocturnos y 
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crepuscular nocturno; Cebus aequatorialis, presenta patrones de actividad 

diurnos; y Simosciurus stramineus,  presenta patrones de actividad diurnos. 

Figura 4.6. Patrones de Actividad de Mamíferos de la Reserva Natural Punta Gorda. 

 

Teniendo así, que la especie que muestra mayor tendencia a variación en sus 

patrones de actividad es el Venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus), 

mostrando registros de esta en todos los horarios que se establecieron. 

Canales (2021), en una investigación también presenta similitud entre los 

patrones de actividad de los mamíferos estudiados, en donde las especies 

ocelote (L. pardalis) y el saíno (P. tajacu), se encuentran presentes en todos los 

horarios definidos, sin embargo, en esta misma investigación de Canales, no se 

registró presencia del venado de cola blanca (O. peruvianus). 

4.3. DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS. 

Con el muestreo realizado, se logró obtener un total de 177 trampas-noche 

dentro de la Reserva Natural Punta Gorda, registrando así 10 especies diferentes 

de mamíferos. La especie que presentó mayor Diversidad dentro del monitoreo 

fue el Odocoileus peruvianus (53,67%), seguido por el Pecari tajacu (33,33%), 

Sylvilagus daulensis (3,38%), Cebus aequatorialis (2,82%), Dasypus 

novemcinctus (2,26%); Leopardus pardalis, Didelphis marsupialis y Simosciurus 

stramineus (1,13%) y Lycalopex sechurae, Herpailurus yaguoarundi (0,56%). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Odocoileus peruvianus

Pecari tajacu

Lycalopex sechurae

Leopardus pardalis

Herpailurus yaguoarundi
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Didelphis marsupialis

Sylvilagus daulensis

Cebus aequatorialis

Simosciurus stramineus

Crepuscular Nocturno Crepuscular Diurno Nocturno Diurno
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Definiendo así que la especie con mayor diversidad dentro de la Reserva Natural 

Punta Gorda es el Venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus) (Figura 4.7).  

Figura 4.7. Diversidad de mamíferos en la Reserva Natural Punta Gorda. 

 

La diversidad del venado de cola blanca (Odocoileus peruvianus) en esta 

investigación, concuerda con la investigación realizada por Gunther et al., 

(2015), en la que se describe al venado de cola blanca como uno de los 

mamíferos con mayor presencia dentro de la Reserva Natural Punta Gorda. 

4.4. ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD. 

4.4.1. ÍNDICE DE SHANNON - WEAVER 

Para el índice de biodiversidad de Shannon - Weaver, se obtuvo un valor de 

1,334 que de acuerdo los Valores de Interpretación de este índice (Tabla 3.1) el 

valor obtenido representa una diversidad baja dentro de la Reserva. Lo cual tiene 

concordancia con el estudio realizado por Cruz (2022) el cual reflejaba un valor 

inferior a 2, determinando, así como un índice de biodiversidad bajo. 

 

Tabla 4.9. Índice de Biodiversidad de Shannon y Weaver. 

0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Odocoileus peruvianus

Pecari tajacu

Lycalopex sechurae

Leopardus pardalis

Herpailurus yaguoarundi

Dasypus novemcinctus

Didelphis marsupialis

Sylvilagus daulensis

Cebus aequatorialis

Simosciurus stramineus

Nombre Nombre Común N° de Pi pi*lnpi 
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4.4.2. ÍNDICE DE MARGALEF 

En lo que respecta al índice de biodiversidad de Margalef, se registró un valor de 

1,855, que con respecto a la Tabla 3.2 de los Valores de Interpretación de este 

índice, la biodiversidad que existe dentro de la Reserva Natural Punta Gorda es 

baja. Sánchez et al., (2021), en la investigación que él desarrolló se obtuvo un 

índice de biodiversidad alta debido a que el valor obtenido (2,53) se aleja de cero 

de manera considerable; de la misma manera ocurre en la investigación 

realizada por Macario et al., (2020), los cuales obtuvieron un valor de índice de 

biodiversidad de 2,1, determinando así una biodiversidad alta; esto tiene 

desproporción con lo obtenido en la investigación que se realizó en la Reserva 

Natural Punta Gorda, debido a que las otras dos investigaciones se realizaron 

en conjunto en 2 estaciones (seca y lluviosa) de manera continua.                                                                                                

Tabla 4.10. Índice de Biodiversidad de Margalef. 

Científico Individuos 

Odocoileus 

peruvianus 
Venado de Cola Blanca 64 0,5 -0,347 

Pecari tajacu Saíno 42 0,328 -0,366 

Lycalopex sechurae Perro de Monte 1 0,008 -0,038 

Leopardus pardalis Ocelote 2 0,016 -0,065 

Herpailurus 

yaguoarundi 
Yaguarundi 1 0,008 -0,038 

Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo 4 0,031 -0,108 

Didelphis marsupialis Zarigüeya 2 0,016 -0,065 

Sylvilagus daulensis Conejo 6 0,047 -0,143 

Cebus aequatorialis 
Capuchino Blanco 

Ecuatoriano 
5 0,039 -0,127 

Simosciurus 

stramineus 
Ardilla de Guayaquil 1 0,008 -0,038 

Total de Especies 10 Total Individuos 128 1 -1,334 

 

Índice de Shannon y Weaver (H) 

-1 

1,334 

Nombre Científico Nombre Común N° de 
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4.4.3. ÍNDICE DE MENHINICK 

En el índice de biodiversidad de Menhinick, se determinó un valor de 0,884, lo 

cual con respecto a los Valores de Interpretación de este índice (Tabla 3.3), 

refleja que el índice de biodiversidad de la Reserva Natural Punta Gorda es bajo. 

Ávila y Cortez (2020), en su investigación obtuvieron un valor de índice de 

biodiversidad de 2,40 lo cual se define como una diversidad alta, discrepa con la 

investigación realizada en la Reserva Natural Punta Gorda; por otra parte 

Cadena (2016), en su investigación obtuvo valores de 1,04 en su índice de 

biodiversidad, lo cual es definido como un índice bajo, lo cual concuerda 

directamente con lo obtenido en la investigación que se realizó en la Reserva 

Natural Punta Gorda, mostrándonos que la biodiversidad no es homogénea en 

Individuo

s 

Odocoileus peruvianus 
 

Venado de Cola Blanca 
64 

Pecari tajacu 
 

Saíno 
42 

Lycalopex sechurae 
 

Perro de Monte 
1 

Leopardus pardalis 
 

Ocelote 
2 

Herpailurus 

yaguoarundi 

 

Yaguarundi 
1 

Dasypus novemcinctus 
 

Armadillo 
4 

Didelphis marsupialis 
 

Zarigüeya 
2 

Sylvilagus daulensis 
 

Conejo 
6 

Cebus aequatorialis 
 

Capuchino Blanco Ecuatoriano 
5 

Simosciurus 

stramineus 

 

Ardilla de Guayaquil 
1 

Total de Especies 
1

0 
Total Individuos 128 

Índice de Margalef 1,855 
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el mundo; diferentes regiones del planeta están habitadas por diferentes seres 

vivos tanto en especie como en cantidad. 

Tabla 4.11. Índice de Biodiversidad de Menhinick. 

 

4.4.4. ÍNDICE DE SIMPSON 

El índice de biodiversidad de Simpson, nos presentó un valor de 0,363, el cual 

se define, según la (tabla 3.4) de los Valores de Interpretación de este índice, la 

biodiversidad que se encuentra dentro de la Reserva Natural Punta Gorda es 

Media. El estudio realizado por Orellana y Bernabé (2022) mostró un resultado 

similar para este índice con un 0.8091 determinando, así como un índice de 

biodiversidad media. 

Tabla 4.12. Índice de Biodiversidad de Simpson. 

Nombre 

Científico 
Nombre Común 

N° de 

Individuo

s 

 

 

Odocoileus 

peruvianus 
Venado de Cola Blanca 64 0,25 

Pecari tajacu Saíno 42 0,108 

Nombre Científico Nombre Común N° de Individuos 

Odocoileus peruvianus Venado de Cola Blanca 64 

Pecari tajacu Saíno 42 

Lycalopex sechurae Perro de Monte 1 

Leopardus pardalis Ocelote 2 

Herpailurus 

yaguoarundi 
Yaguarundi 1 

Dasypus novemcinctus Armadillo 4 

Didelphis marsupialis Zarigüeya 2 

Sylvilagus daulensis Conejo 6 

Cebus aequatorialis Capuchino Blanco Ecuatoriano 5 

Simosciurus stramineus Ardilla de Guayaquil 1 

Total de Especies 10 Total Individuos 128 

Índice de Menhinick 0,884 
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Lycalopex sechurae Perro de Monte 1 0,00006 

Leopardus pardalis Ocelote 2 0,0002 

Herpailurus 

yaguoarundi 
Yaguarundi 1 0,0001 

Dasypus 

novemcinctus 
Armadillo 4 0,0010 

Didelphis marsupialis Zarigüeya 2 0,0002 

Sylvilagus daulensis Conejo 6 0,0022 

Cebus aequatorialis 
Capuchino Blanco 

Ecuatoriano 
5 0,0015 

Simosciurus 

stramineus 

 

Ardilla de Guayaquil 
1 0,0001 

Total de Especies 10 Total Individuos 128  

0,363 Índice de Simpson 

 

Dentro de este estudio las especies con mayor índice de biodiversidad fueron el 

venado de cola blanca (O. peruvianus) y Saíno (P. tajacu). Dichos resultados 

coinciden con el estudio de Canales (2021) donde la especie P. Tajacu fue una 

de las más abundantes a excepción de O. peruvianus la cual no fue reportada.  

Una vez medidos los índices de biodiversidad, se muestran de manera agrupada 

los resultados obtenidos (tabla 4.13), con relación a la biodiversidad de 

mamíferos presentes en la Reserva Natural Punta Gorda:  

Tabla 4.13. Índices de Biodiversidad y su Interpretación. 

Índices de 

Biodiversidad 

Interpretación de los Índices de Biodiversidad 

Índice Bajo Índice Medio Índice Alto 

Índice de 

Shannon y 

Weaver 

X   

Índice de 

Margalef 
X   

Índice de 

Menhinick 
X   

Índice de 

Simpson 
 X  
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Con los resultados obtenidos de los Índices de Biodiversidad que se aplicaron, 

se puede determinar que en la Reserva Natural Punta Gorda la biodiversidad de 

mamíferos que se encontró en esta investigación es baja. Gunther et al. (2015), 

en una investigación realizada en la Reserva Natural Punta Gorda, se menciona 

la baja biodiversidad de mamíferos presentes, debido a la degradación de su 

hábitat y perturbación humana que mostraba la reserva, coincidiendo con el 

estudio realizado por Orellana y Bernabé (2022) donde obtuvieron valores 

similares en los índices de biodiversidad de Simpson (0.8091) y de Shannon y 

Weaver (1.928) con respecto a esta investigación determinando así una 

diversidad baja en el Bosque Protector la Prosperina la cual comparte 

características similares con la Reserva Natural Punta Gorda. 

4.5. PRIORIZACIÓN DE ESPECIES. 

Dentro de la priorización de especies, tenemos como resultado que la especie 

de mamífero con mayor incidencia a ser priorizada es el Capuchino blanco 

ecuatoriano  (Cebus aequatorialis), ya que se encuentra con un total de 7 equis 

(x) dentro de todas las categorías de los estados de conservación que se 

tomaron en cuenta; teniendo así que esta especie es la que mayor riesgo de 

supervivencia presenta dentro de la Reserva Natural Punta Gorda; siguiéndole 

así, el Yaguarundi (Herpailurus yaguoarundi) con un total de 5 equis (x); el  Saíno 

(Pecari tajacu) con un total de 4 equis (x); el  Venado de cola blanca (Odocoileus 

peruvianus) con 3 equis (x); y el resto de especies: Perro de monte (Lycalopex 

sechurae), Ocelote (Leopardus Pardalis), Armadillo (Dasypus novemcinctus), 

Zarigüeya (Didelphis marsupialis), Conejo (Sylvilagus daulensis) y Ardilla de 

Guayaquil (Simosciurus stramineus), con un total de 2 equis (x), siendo las de 

menor preocupación en cuanto a la priorización de conservación, tal como se 

muestra en la (Tabla 4.14) (Pomareda et al., 2015).
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Tabla 4.14. Priorización de Especies. 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Común 

Estado de Conservación CATEGORÍA 

TOTAL 
Libro Rojo UICN CITES LIBRO ROJO 

EC 
UICN CITES 

Odocoileus 

peruvianus 

Venado de 

Cola Blanca 
     En Peligro No Evaluada Apéndice II X NA XX 3 

Pecari tajacu Saíno 
Casi 

Amenazada 

Preocupación 

Menor 
Apéndice II X X XX 4 

Lycalopex 

sechurae 

Perro de 

Monte 
Vulnerable Casi Amenazada 

No 

Catalogada 
X X 

No 

Catalogada 
2 

Leopardus 

pardalis 
Ocelote 

Casi 

Amenazada 

Preocupación 

Menor 
Apéndice I X X XXX 2 

Herpailurus 

yaguoarundi 
Yaguarundi 

Datos 

Insuficientes 

Preocupación 

Menor 
Apéndice I X X XXX 5 

Dasypus 

novemcinctu

s 

Armadillo 
Preocupación 

Menor 

Preocupación 

Menor 

No 

Catalogada 
X X No catalogada 2 

Didelphis 

marsupialis 
Zarigüeya 

Preocupación 

Menor 

Preocupación 

Menor 

No 

Catalogada 
X X No catalogada 2 

Sylvilagus 

daulensis 
Conejo 

Preocupación 

Menor 

Preocupación 

Menor 

No 

Catalogada 
X X No catalogada 2 
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Cebus 

aequatorialis 

Capuchino 

Blanco 

Ecuatoriano 

Peligro Crítico Peligro Crítico Apéndice II X XXXX XX 7 

Simosciurus 

stramineus 

Ardilla de 

Guayaquil 

Preocupación 

Menor 

Preocupación 

Menor 

No 

Catalogada 
X X No catalogada 2 

 

4.6. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN. 

La estrategia tiene como objetivo “Incidir de manera directa en los factores de presión y cambio de la biodiversidad de la reserva 

para asegurar su conservación y uso sustentable en el mediano y largo plazo”, la implementación de acciones es la parte del proceso 

donde se perfila cómo se pretende realizar las estrategias de conservación. En ese sentido, se enlistan y desarrollan las acciones 

que actualmente se pretenden llevar a cabo en el área protegida (tabla 4.15) 
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Tabla 4.15. Estrategias de Conservación. 

OBJETIVO PROPUESTA ACTIVIDADES DURACIÓN INDICADOR RESPONSABLES 

Identificar las 
especies de 
mamíferos 
presentes en 
la Reserva 

Realizar monitoreo 
utilizando cámaras 
trampa para no intervenir 
en el comportamiento de 
las especies y así 
conocer cuáles son los 
diferentes tipos de 
mamíferos que están 
presentes en la reserva 

⮚ Diseño de un mapa de 
monitoreo dentro del cual 
se deben establecer las 
estaciones de monitoreo 
para colocar allí las 
cámaras trampas. 

⮚ Establecimiento del tiempo 
de monitoreo para la 
recolección de la 
información. 

⮚ Implementación de una 
base de datos con los 
mamíferos registrados con 
la información esencial de 
cada uno (Nombre común, 
Nombre científico, Orden, 
Familia, Estado de 
conservación, Patrón de 
Actividad y Cálculo de 
Diversidad y 
Biodiversidad). 

2 Veces al año (Uno 
en cada época: 
Lluviosa y otro en la 
época Seca), para 
ver la diferencia de 
diversidad entre cada 
estación 

Base de datos de 
los mamíferos 
registrados 

Encargados de la 
Reserva Natural 
Punta Gorda. 

Reconocer el ámbito 
geográfico del 
bosque (estratos del 
bosque) 

Identificar el estrato del 
bosque en la zona en la 
que se encuentra la 
estación de monitoreo de 
mamíferos, para la 
identificación de las 

⮚ Medición de la altura de 
los árboles con 
aplicaciones de celular 
(Ejemplo TREE METER), 
para conocer los 
diferentes micro hábitats 

1 vez por año (los 
árboles van a ir 
incrementando su 
tamaño por lo que 
habrá que modificar 
las mediciones y por 

Mapa de los 
estratos del 
Bosque 

Encargados de la 
Reserva Natural 
Punta Gorda. 
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zonas de incidencia de 
los mamíferos. 

que se encuentran en la 
zona (Dosel, Subdosel, 
Sotobosque y Suelo del 
bosque) 

⮚ Realizar un mapa de 
estratos de bosque en 
relación a las estaciones 
de monitoreo con cámaras 
trampa. 

ende el estrato del 
bosque). 

Identificar las 
amenazas 
existentes 

Reconocer las amenazas 
presentes dentro del 
bosque para los 
mamíferos para 
implementar estrategias 
de contención o 
eliminación de las 
mismas 

⮚ Recolección de 
información por medio de 
entrevistas a los dueños 
de la Reserva, para la 
identificación de las 
amenazas a la que se 
enfrentan los mamíferos 
presentes. 

2 meses antes de la 
ejecución de las 
estrategias 
propuestas 

Fichas con la 
información 
recolectadas en las 
encuestas 
realizadas 

Encargados de la 
Reserva Natural 
Punta Gorda. 

Diagnosticar el 
estado de 
conservación de las 
especies de 
mamíferos 

Conocer el estado de 
conservación que 
presentan las especies 
de mamíferos de los que 
se tiene registro en la 
Reserva Natural Punta 
Gorda. 

⮚ Búsqueda bibliográfica del 
estado de conservación de 
los mamíferos registrados, 
usar el Libro Rojo de los 
Mamíferos del Ecuador 
(Tirira, 2021) y la Lista 
Roja de la UICN (UICN, 
2022). 

1 vez por año, ya que 
el estado de 
conservación de las 
especies es 
actualizado de 
manera anual. 

Base de datos de 
mamíferos 
registrados. 

Encargados de la 
Reserva Natural 
Punta Gorda. 



CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

● Dentro de la Reserva Natural Punta Gorda, se identificaron 10 especies 

de mamíferos, las cuales fueron: Odocoileus peruvianus, Pecari tajacu, 

Sylvilagus daulensis, Cebus aequatorialis, Dasypus novemcinctus, 

Leopardus pardalis, Didelphis marsupialis, Simosciurus stramineus, 

Lycalopex sechurae, Herpailurus yaguoarundi; esto indica la diversidad y 

cantidad de especies presentes dentro de los límites territoriales de la 

reserva, siendo  el fototrampeo  una herramienta muy útil para el estudio 

de especies difíciles de observar directamente en su propio ecosistema. 

● Los patrones de actividad y diversidad de los mamíferos indicaron que la 

especie con mayor tendencia a variación en sus patrones de actividad es 

el Venado de cola blanca (O. peruvianus), mismo que es el que se 

encuentra en mayor diversidad dentro de la reserva, debido al tipo de 

dosel que se encuentra en la Reserva Natura Punta Gorda. El monitoreo 

de 24 horas provee datos confiables sobre los patrones de actividad si lo 

comparamos con otros métodos, como los recorridos a pie en transectos 

lineales para observaciones directas o censos. 

● La estrategia de conservación para la Reserva Natural Punta Gorda, 

permitirá la identificación de las especies de mamíferos que se 

encuentran en la reserva y como estas ayudan con el equilibrio y 

sostenibilidad del bosque seco tropical dentro de esta zona; además, de 

conocer también las amenazas a las que se enfrentan estos mamíferos y 

como el bosque seco tropical les da las herramientas para afrontarlas.  

● El monitoreo de mamíferos con cámaras trampas, permitió en el bosque 

seco tropical de la Reserva Natural Punta Gorda, identificar especies que 

se encuentran en estado crítico de conservación, debido a la degradación 

de su hábitat.  
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5.2. RECOMENDACIONES. 

● Realizar monitoreo de mamíferos 2 veces por año (1 en época lluviosa y 

otro en época seca), para seguir teniendo registros de los mamíferos y 

comparar la biodiversidad que se presente a lo largo de futuras 

investigaciones. 

● Establecer estaciones de monitoreo con cámaras trampas fijas alrededor 

de la reserva, para así tener un registro de la variedad de especies que 

rodean las estaciones de monitoreo y ver si estas varían en la época 

lluviosa en relación con la época seca. 

● Seguir las estrategias propuestas en esta investigación para tener una 

idea de conservación, tanto de las especies de mamíferos presentes, así 

como también de las especies arbóreas que se encuentran en la reserva. 
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Anexo 1. Instalación de equipo de monitoreo (cámara 

trampa) en la estación 3 de monitoreo. 

Anexo 2. Toma de coordenadas geográficas de las 
estaciones de monitoreo dentro de la Reserva Natural 
Punta Gorda. 

Anexo 3. Evidencia de monitoreo; Cámara 2; Venado de cola blanca (O. peruvianus). 
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Anexo 4. Evidencia de monitoreo; Cámara 5; Saíno (P. tajacu). 

 
 

 
 

 
 

 

Anexo 5. Evidencia de monitoreo; Cámara 4; Armadillo (D. novemcinctus). 
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Anexo 6. Evidencia de monitoreo; Cámara 2; Conejo (S. daulensis). 

Anexo 7. Evidencia de monitoreo; Cámara 5; Yaguarundi (H. yaguoarundi). 
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Anexo 8. Evidencia de monitoreo; Cámara 5; Zarigüeya (D. marsupialis). 

Anexo 9. Evidencia de monitoreo; Cámara 9; Capuchino blanco ecuatoriano (C. aequatorialis) 
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Anexo 10. Evidencia de monitoreo; Cámara 4; Ocelote (L. pardalis). 

 

Anexo 11. Evidencia de monitoreo; Cámara 7; Ardilla de Guayaquil (S. stramineus). 
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Código 
Coordenadas 

x y 

TP01 S 00°38'46.45" O 080°28'16.63" 

TP02 S 00°39'10.43" O 080°28'00.72" 

TP03 S 00°39'01.87" O 080°28'20.45" 

TP04 S 00°39'31.34" O 080°28'16.86" 

TP05 S 00°39'39.86" O 080°28'07.15" 

TP06 S 00°39'16.64" O 080°28'21.28" 

TP07 S 00°39'14.83" O 080°27'47.66" 

TP08 S 00°39'18.67" O 080°27'31.92" 

TP09 S 00°38'48.22" O 080°28'11.18" 

TP10 S 00°39'06.13" O 080°28'15.57" 

ANEXO. 13 Tabla de coordenadas geográficas de las estaciones de monitoreos. 

 
 

 
 

 
 

 

Anexo 12. Evidencia de monitoreo; Cámara 5; Perro de monte (l. sechurae). 
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ANEXO. 14 Base de datos de los mamíferos identificados en el monitoreo, con las descripciones de los nombres comunes y científicos, así como también el estado de conservación.

Especie N° de 
Individuo

s 

Estado de Conservación 

Orden Familia Nombre Científico Nombre Común Libro Rojo UICN CITES 

Artiodactyla 
Cervidae Odocoileus peruvianus Venado de Cola Blanca 64 En Peligro No Evaluada Apéndice II 

Tayassuidae Pecari tajacu Saíno 42 Casi Amenazada 
Preocupación 

Menor Apéndice II 

Carnívora 

Canidae Lycalopex sechurae Perro de Monte 1 Vulnerable Casi Amenazada 
No 

Catalogad
a 

Felidae 
Leopardus pardalis Ocelote 2 Casi Amenazada 

Preocupación 
Menor Apéndice I 

Herpailurus yaguoarundi Yaguarundi 1 
Datos 

Insuficientes 
Preocupación 

Menor Apéndice I 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 4 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

No 
Catalogad

a 

Didelphimorphi
a Didelphidae Didelphis marsupialis Zarigüeya 2 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

No 
Catalogad

a 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus daulensis Conejo 6 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

No 
Catalogad

a 

Primate Cebidae Cebus aequatorialis Capuchino Blanco Ecuatoriano 5 Peligro Crítico Peligro Crítico Apéndice II 

Rodentia Sciuridae Simosciurus stramineus Ardilla de Guayaquil 1 

Preocupación 
Menor 

Preocupación 
Menor 

No 
Catalogad

a 

Total 7 9 10 128       
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ANEXO. 15 Tabla de determinación de patrones de actividad por especie. 

Nombre Científico Nombre Común 
N° de 

Individuos 
Patrón de Actividad 

Diurno Nocturno Crepuscular Diurno Crepuscular Nocturno 

Odocoileus peruvianus Venado de Cola Blanca 64 41 10 6 7 

Pecari tajacu Saíno 42 42 0 0 0 

Lycalopex sechurae Perro de Monte 1 1 0 0 0 

Leopardus pardalis Ocelote 2 0 2 0 0 

Herpailurus 
yaguoarundi Yaguarundi 1 0 1 0 0 

Dasypus novemcinctus Armadillo 4 0 3 0 1 

Didelphis marsupialis Zarigueya 2 0 2 0 0 

Sylvilagus daulensis Conejo 6 1 3 0 2 

Cebus aequatorialis Capuchino Blanco Ecuatoriano 5 5 0 0 0 

Simosciurus stramineus Ardilla de Guayaquil 1 1 0 0 0 
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