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RESUMEN 

En las costas del Sistema de Maracaibo se desarrollan manglares en riesgo de 

desaparecer y cuya avifauna es desconocida. Se reporta la riqueza y composición de 

especies de aves asociadas al manglar Capitán Chico, ubicado en el perímetro urbano 

de la ciudad de Maracaibo. El estudio fue realizado entre agosto de 2013 y agosto de 

2104, a través de observaciones directas y capturas con redes de neblina. Se 

identificaron 39 especies de aves, de las cuales seis fueron migratorias, las especies 

más abundantes fueron Catharus ustulatus. Conirostrum bicolor, Columbina 

squammata, Eupsittula pertinax y Melanerpes rubricapillus. La riqueza de especies 

fue mayor comparada con otros manglares de la misma región (Península Ana María 

Campos y Ciénaga Los Olivitos), pero menor respecto a manglares del oriente de 

Venezuela y el Caribe colombiano. Las diferencias pueden ser causadas por 

características climáticas y de vegetación de cada localidad o por la cercanía a las 

zonas urbanas. La comunidad de aves de Capitán Chico es representativa del ecotono 

entre el área urbana inmediata y el interior del bosque de manglar y, pudiera estar 

influenciada por la avifauna de áreas naturales cercanas. Los manglares ubicados en 

áreas urbanas, como los de Capitán Chico, sirven como zonas de protección y refugio 

para las aves silvestres. La presencia de las aves migratorias, demuestra la 

importancia que tiene este ecosistema para la conservación de este tipo de especies. 

Se sugiere que Capitán Chico se declare como área protegida. 

Palabras clave: Avifauna; Manglar; Riqueza de especies; Aves migratorias; área 

urbana; Capitán Chico; Venezuela. 
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SPECIES RICHNESS AND COMPOSITION OF CAPITÁN CHICO MANGROVE AVIFAUNA, 

MARACAIBO, VENEZUELA. 

 

ABSTRACT 

 

In Maracaibo System there are mangroves that are in risk to disappear and whose 

avifauna is unknown. We report the richness and composition of bird species 

associated to Capitan Chico mangrove, located in the urban perimeter of Maracaibo 

city. This study was conducted between August 2013 and August 2014, through 

direct observations and mist net captures. Thirty-nine bird species were identified, of 

which six were migratory, standing out among them Catharus ustulatus, Conirostrum 

bicolor, Columbina squammata, Eupsittula pertinax y Melanerpes rubricapillus, 

which were the most abundant species. Species richness was higher compared with 

other mangroves of the same region (Ana Maria Campos Peninsula and Los Olivitos 

Swamp), but lower compared to mangroves in eastern Venezuela and the Colombian 

Caribbean. The differences can be caused by climatic and vegetation characteristics 

of each locality or by the proximity to urban areas. The bird community of Capitan 

Chico is representative of the ecotone between the immediate urban area and the 

interior of the mangrove forest and may be influenced by the avifauna from the 

nearby natural areas. Mangroves located in urban areas, such as those of Capitan 

Chico, serve as refuge and protection zones for the wild birds. Presence of winter 

resident birds shows the importance of this ecosystem for the conservation of 

migratory species. We suggest declaring Capitan Chico as a protected area. 

 

Key words: Avifauna; Mangrove; Species richness; Migrant birds; Urban area; 

Capitan Chico; Venezuela. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 Venezuela cuenta con 143.587 kilómetros cuadrados de zona costera (Venezuela 

2013), dentro de los cuales se encuentran manglares, como los del Sistema del Lago 

de Maracaibo (estado Zulia), con una superficie estimada de 492 km² (Rodríguez et 

al. 2010). En el estado Zulia, los espacios más representativos por su extensión y 

estado de conservación son la Ciénaga de los Olivitos y el Sistema estuarino del río 

Limón, donde se encuentra el Gran Eneal, cuya avifauna ha sido estudiada en el 

pasado (Casler y Lira 1982; Weir et al. 2005; García et al. 2008; Weir et al. 2010; 

Torres 2021).  
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 No obstante, existen manglares de menor superficie en riesgo de desaparecer por 

su cercanía con las áreas urbanizadas. Este es el caso de los manglares de Capitán 

Chico, donde se conoce poco acerca de la fauna que depende de estos bosques. 

 

 Jiménez et al. (2013) presentaron un inventario de los reptiles de Capitán Chico y 

Aguilar (2013) estudió la diversidad de cangrejos violinistas en este lugar, pero, a 

pesar de que es conocida la importancia que tienen los manglares para la 

alimentación, reproducción y refugio de un sinnúmero de aves acuáticas y terrestres, 

migratorias y residentes (Mohd-Azlan et al. 2015), este grupo vertebrado no había 

sido estudiado hasta el presente en Capitán Chico. En este trabajo, se reporta la 

riqueza y composición de especies de aves asociadas a dicho manglar ubicado en la 

ciudad de Maracaibo. 

 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio  

 El área de estudio corresponde a un bosque de manglar en la línea costera entre el 

Lago de Maracaibo y la ciudad de Maracaibo; es topográficamente irregular, formado 

por una berma arenosa en el lado noroeste y un caño de mareas en el extremo sur; en 

el lado oeste está limitado por el perímetro urbano de la ciudad de Maracaibo, estado 

Zulia, occidente de Venezuela (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Mapa del área de estudio (Manglar Capitán Chico, municipio Maracaibo, 

estado Zulia). La estrella indica la zona de muestreo. 
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   El manglar Capitán Chico presenta las características estructurales y de 

composición de especies típicas de los manglares ribereños; presenta árboles con 

alturas del dosel de 15 a 18 metros, estructurando un bosque mixto formado por 

árboles de Mangle Rojo (Rhyzophora mangle) y Mangle Blanco (Laguncularia 

racemosa). El mangle rojo predomina en las zonas con mayor profundidad de mareas, 

como los bordes del Lago de Maracaibo y el caño de marea, mientras que el mangle 

blanco se encuentra en las áreas del bosque intermedias con mejor drenaje. También 

se desarrollan individuos de Mangle negro (Avicennia germinans) de porte  bajo, 

entre 1 y 5 metros aproximadamente, ocupando albúferas ubicadas en la zonas de 

transición del manglar con los espacios urbanos (Narváez  2017). 

 

 El suelo del manglar es heterogéneo: arenoso en la berma paralela al Lago de 

Maracaibo, mientras que en las porciones internas, es predominantemente arcilloso-

limoso con abundante materia orgánica.  Presenta alteraciones en el patrón de 

movimientos de las aguas, flujo y reflujo de mareas, debido a rellenos con materiales 

sólidos, tales como desechos de concreto, ladrillos picados y otros, colocados en 

franjas que son usados como caminerías internas por visitantes y habitantes del sector 

(Narváez 2017). 

 

 El clima se caracterizó con base en los registros de la esta presentación 

meteorológica Santa Cruz, que mostró que es semiárido, con precipitaciones 

promedio de 389,1 mm y con una marcada biestacionalidad, con un período seco que 

va desde diciembre a julio y uno relativamente húmedo, que va desde agosto a 

noviembre, con un valor mínimo y máximo de precipitación de 53 y 110 mm, 

respectivamente. La temperatura promedio anual es de 28,4°C con una máxima de 

33,4°C  y una mínima de 23,4°C. La dirección predominante de los vientos es 

Noroeste y tienen una velocidad promedio en el rango de 5 a 15 km/h, con una ligera 

calma en los meses de agosto, septiembre  y octubre. En el sentido sureste, se 

registran con cierta frecuencia vientos con velocidades mayores en horas de la tarde 

(Fernández 1999). 

 

 Este estudio se llevó a cabo entre agosto de 2013 y agosto de 2014, con ocho 

muestreos de uno o dos días cada uno. El tiempo promedio de observación fue siete 

horas por día. 

 

 Se realizaron recorridos a pie, por transectas establecidas en el área de estudio, 
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durante los cuales se anotaron y contaron de manera sistemática todas las especies de 

aves registradas visual y/o auditivamente (Bibby et al. 2000). También se ubicaron 

dos puntos de observación, en los cuales el registro de aves se llevó a cabo por un 

observador, se efectuaron a ojo desnudo y con ayuda de binoculares 10x50 (marca 

Bushnell).  

 

 Por otra parte, se colocaron dos redes de niebla de 12 metros de largo y 2,5 

metros de alto, que estuvieron abiertas entre 09:00 y 16:00 horas, en promedio 6,73 

horas. Se utilizó la metodología descrita por Bibby et al. (2000). Las aves capturadas 

fueron fotografiadas, identificadas y liberadas. 

 

 Para la identificación de la avifauna, se tomaron en cuenta las descripciones 

taxonómicas disponibles en los libros de Phelps Jr. y Meyer de Schauensee (1979) y 

Hilty (2003). Para la lista taxonómica, se siguió la clasificación de Remsen et al. 

(2021). 

 

 A partir de los datos de abundancia obtenidos, se calculó la abundancia relativa 

de las especies, expresada por el coeficiente del número de individuos observados de 

una especie, entre el número total de individuos de todas las especies observadas. 

 

 Con la información recabada en campo, se construyó una matriz de datos, que 

permitió elaborar la lista de especies de cada grupo taxonómico y determinar la 

riqueza de especies, así como determinar su amplitud de distribución en el país, su 

clasificación en gremios tróficos según Subasinghe y Sumanapala (2014), medidas de 

conservación según el CITES, el Libro Rojo de la Fauna Venezolana (Rodríguez et 

al. 2015) y decretos gubernamentales (Venezuela 1996a, Venezuela 1996b). 

 

 

RESULTADOS 

  

 Se identificó un total de 39 especies de aves, agrupadas en 23 familias (Tabla 1). 

Pandion haliaetus, Parkesia noveboracensis, Setophaga ruticilla, Actitis macularius, 

Calidris minutilla y Catharus ustulatus fueron las especies migratorias detectadas 

durante el estudio. No se observaron especies exóticas. 
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 Tabla 1. Lista de especies de aves identificadas en el manglar Capitán Chico durante 

este estudio, con las abundancias relativas. Entre paréntesis (): Número de individuos 

capturados en redes de neblina, no fueron contabilizados para los cálculos de 

abundancia relativa. Leyenda: m: Especie migratoria. 

  

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
# 

INDIVIDUOS 
ABUNDANCIA 

RELATIVA % 

Columbidae 
Zenaida auriculata Paloma sabanera 2 0,62 

Columbina 

squammata Paloma maraquita 31 (1) 9,66 

Cuculidae 
Coccyzus 

melacoryphus Cuclillo grisáceo 2 0,62 

Scolopacidae 
Calidris minutilla Playerito menudo

m
 2 (2) 0,62 

Actitis macularius Playero coleador
m
 17 (2) 5,3 

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax 

brasilianus Cotúa o cormorán >100 - 

Pelecanidae 
Pelecanus 

occidentalis Pelícano 5 1,56 

Ardeidae 

Ardea cocoi Garza morena 2 0,62 

Ardea alba Garza blanca real 8 2,49 

Egretta thula Garza chusmita >100 - 

Threskiornithidae Eudocimus ruber Corocoro colorado >100 - 

Cathartidae 
Coragyps atratus Zamuro 5 1,56 

Cathartes aura Oripopo 12 3,74 

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora
m

 3 0,93 

Accipitridae 
Buteogallus 

anthracinus Gavilán cangrejero 21 6,54 

Alcedinidae 
Chloroceryle 

americana 

Martín Pescador 

pequeño 2 (3) 0,62 

Picidae 
Melanerpes 

rubricapillus Carpintero habado 28 8,72 

 

Psittacidae 

 

Forpus passerinus Periquito 12 3,74 

Eupsittula pertinax Perico Cara Sucia 29 9,03 

Thamnophilidae 
Sakesphorus 

canadensis 

Hormiguero 

copetón (1) - 

Furnariidae Dendroplex picus Trepador subesube 12 3,74 
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Continuación Tabla 1. 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
# 

INDIVIDUOS 
ABUNDANCIA 

RELATIVA % 

Tyrannidae 

Tolmomyias 

flaviventris 

Pico chato 

amarillento (1) - 

Tyrannus 

melancholicus Pitirre chicharrero 14 (1) 4,36 

Myiarchus sp. Atrapamoscas (1) - 

Fluvicola pica Viudita acuática 7 2,18 

Troglodytidae Troglodytes aedon Cucarachero común 4 1,25 

Polioptilidae 
Polioptila plumbea 

Chirito de 

Chaparrales 4 1,25 

Turdidae 
Catharus ustulatus 

Paraulata 

lomiaceituna
m

 (1) - 

Mimidae Mimus gilvus Paraulata llanera 1 0,31 

Icteridae 

Icterus nigrogularis Gonzalito 2 0,62 

Quiscalus lugibris Tordo negro 12 3,74 

Quiscalus 

mexicanus Galandra 12 (2) 3,74 

Parulidae 

Parkesia 

noveboracensis Reinita de charcos
m

 1 (3) 0,31 

Setophaga ruticilla 

Candelita 

migratoria
m

 3 0,93 

Setophaga petechia Canario de mangle 21 (7) 6,54 

Thraupidae 

Conirostrum 

bicolor Mielero manglero 43 (2) 13,4 

Saltator 

coerulescens Lechosero aijcero 1 0,31 

Coereba flaveola Reinita común 2 (1) 0,62 

Thraupis 

glaucocolpa Azulejo verdeviche 1 0,31 

23 familias 39 spp. TOTAL 321 100,00 % 

 

Las familias Tyrannidae (10,26%), Thraupidae (10,26%), Ardeidae (7,69%), 

Icteridae (7,69%) y Parulidae (7,69%) presentaron la mayor cantidad de especies, 

seguidas de las familias Columbidae (5,13%), Scolopacidae (5,13%), Cathartidae 

(5,13%) y Psittacidae (5,13%), mientras que el resto de las familias presentó una 

especie cada una.  
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De las 39 especies registradas, tres se encuentran vedadas para la caza 

(Venezuela 1996a): Pandion haliaetus, Eudocimus ruber y Trogloytes aedon; y 

ninguna aparece en la lista oficial de animales en peligro de extinción (Venezuela 

1996b). 

  

Por otra parte, Eudocimus ruber también está incluida en el Apéndice II del 

CITES, y, según el Libro Rojo de la Fauna Venezolana, se encuentra Casi 

Amenazado (NT) (Rodríguez et al. 2015). 

 

Composición de la comunidad 

 

Se observaron 321 individuos durante el tiempo del estudio (Tabla 1). 

Excluyendo las observaciones ocasionales de grupos muy numerosos de aves (Egretta 

thula, Phalacrocorax brasilianus y Eudocimus ruber), Conirostrum bicolor fue la 

especie dominante (13,4%), seguida en abundancia por Columbina squammata 

(9,66%), Eupsittula pertinax (9,03%) y Melanerpes rubricapillus (8,72%). 

 

Con respecto a la estructura trófica, los gremios de mayor importancia en este 

estudio fueron, en orden descendente: carnívoro (31,58%), insectívoro (21,05%), 

insectívoro-frugívoro (15,79%), omnívoro (10,53%), frugívoro (7,89%), carroñero 

(5,26%), granívoro-frugívoro (5,26%) y granívoro (2,63%). 

 

DISCUSIÓN  

 
La riqueza observada en el presente estudio, resultó mayor que la obtenida 

por García et al. (2008) para las aves del bosque de manglar de la Ciénaga de Los 

Olivitos (28 especies de aves) y por Casler y Esté (1996), para los manglares de la 

Península Ana María Campos (28 especies), como sitios de referencia cercanos y 

ubicados dentro de la misma cuenca del Lago de Maracaibo. Esta diferencia puede 

estar dada por las características climáticas y de vegetación, así como la ubicación 

relativa a las áreas urbanizadas, ya que la composición y riqueza de las comunidades 

de aves de manglares están influenciadas por el tipo de matriz adyacente al manglar 

(Lefebvre y Poulin 1997), del cual provienen especies que ocupan los nichos 

disponibles en la vegetación relativamente homogénea del manglar (Mohd-Azlan 

2010).  
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Los manglares de Los Olivitos están sometidos a un clima más árido, con 

menor ingreso de agua dulce y se encuentran alejados de áreas urbanas, así como los 

de Ana María Campos, mientras que Capitán Chico está ubicado más al sur, donde el 

clima es más húmedo, bordeado por viviendas e industrias, lo que permite un 

intercambio y flujo continuo de materia y energía entre el área natural y el área 

urbanizada. 

 

Por otra parte, la comunidad de aves de Capitán Chico posee una menor 

riqueza comparada con las Cariaco (60 especies) en el oriente del país (Lefebvre et al. 

1994) y algunas localidades del Caribe colombiano, como Isla Fuerte (40 especies) 

(Camacho 2007) y la Bahía de Chengue (50 especies) (Chaves-Fonnegra et al. 2005), 

lo que puede sugerir una calidad de hábitat menor, puesto que una alta riqueza de 

especies y densidades de aves en los manglares está dado por la riqueza de especies 

de plantas, la presencia de un sotobosque denso y una distribución de recursos 

alimentarios en los caños y canales (Mohd-Azlan et al. 2015), aspectos que podrían 

ser pobres en Capitán Chico. 

 

La zona de los bosques de manglar de Capitán Chico, donde se ubicaron los 

puntos de  muestreo, se encuentra afectada por la construcción de viviendas que ahora 

existen a la sombra de manglares, por la construcción de caminerías, bohíos y parques 

infantiles, y el uso de esta área por el hampa común para evadir a las autoridades. 

Estas perturbaciones afectan la composición y riqueza de especies de aves en Capitán 

Chico, ya que la urbanización tiene grandes efectos locales sobre la vida silvestre 

(Marzluff y Ewing 2001), generalmente reduciendo su riqueza y homogeneizando su 

composición de especies. No obstante, en ocasiones, los hábitats perturbados 

presentan diversidades mayores que ecosistemas estables (Odum y Barret 2005), 

dados por el efecto de borde en donde se encuentran los hábitats. 

 

Dentro del bosque de manglar de Capitán Chico existen áreas más alejadas a las 

que los visitantes y personas de la comunidad tienen poco acceso, pero que, por 

razones de seguridad, no pudieron ser muestreadas. Estas zonas tienen menor 

influencia de las perturbaciones urbanas, por lo que se puede decir que la avifauna 

estudiada corresponde a la de un ecotono, que tiene influencia del área urbana 

inmediata y del interior del bosque de manglar. 

 

Por otra parte, desde una perspectiva más amplia, Capitán Chico podría conside-  
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rarse un fragmento remanente del ecosistema original, lo que sugiere que la 

comunidad de aves estudiada también está influenciada por la avifauna de las áreas 

naturales cercanas tales como los manglares de Ana María Campos, Los Olivitos, Las 

Peonías y hasta los del sistema lagunar El Gran Eneal, al norte de la costa occidental 

del sistema de Maracaibo, como ha sido determinado en otros bosques de manglar del 

mundo, donde la diversidad en fragmentos de hábitat es mantenida a partir de la 

producción de grandes bosques distantes (Marzluff y Ewing 2001), enfatizando la 

importancia de la dispersión para la persistencia de las poblaciones que conforman la 

comunidad de aves. 
   

 En otro orden de ideas, Quiscalus mexicanus y Setophaga petechia fueron las 

únicas especies observadas en este estudio, con una distribución muy restringida en 

Venezuela, ya que solamente habitan los manglares del norte del estado Zulia (Phelps 

y Meyer de Schauensee 1979; Hilty 2003), lo que las convierte en especies 

susceptibles de desaparecer en el país cuando sus hábitats son perturbados o 

eliminados y resalta la importancia de la conservación de estos manglares. 

 

 Acerca de las aves migratorias identificadas, un caso particular fue la captura de 

un individuo de Paraulata Lomiaceituna (Catharus ustulatus), en enero del año 2014. 

Según Phelps y Meyer de Schauensee (1979) y Hilty (2003), esta especie suele estar 

presente en el país entre octubre y marzo, e indican que se encuentra en Venezuela 

entre los 800 y los 2300 msnm. No obstante, el área de estudio se encuentra a nivel 

del mar. Esta paraulata también ha sido observada en hábitats costeros (manglares y 

bosques secos) de otros países como Costa Rica (Warkentin y Hernández 1996), 

República Dominicana (Landestoy et al. 2006), México (Solomon 2016) y Venezuela 

(Casler y Esté 1996). 

  

 Solomon (2016) sugiere que los bosques secos costeros son hábitats de mayor 

calidad que los manglares para Catharus ustulatus, sin embargo, también los utilizan 

como áreas de forrajeo para su alimentación, con el fin de recuperar sus reservas de 

grasa y de descanso en su viaje a sus territorios de invierno. En este caso, es probable 

que las aves se detengan en los hábitats costeros del estado Zulia, en su camino a los 

bosques andinos ubicados al sur del Sistema de Maracaibo, llevados por los vientos 

alisios. Además, en la región geográfica que nos compete, la urbanización de la 

ciudad de Maracaibo ha llevado a la desaparición de los bosques secos originales, 

dejando como única opción disponible las escasas áreas naturales remanentes, tales 

como los manglares de Capitán Chico. 
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Con respecto a la estructura trófica, al contrario de otros estudios similares 

(Poulin et al. 1994; Chaves-Fonnegra et al. 2005, Luther y Greenberg 2009), donde 

los insectívoros representaron la mitad de las especies que se identificaron en la 

comunidad, en este estudio se encontró que el gremio más representativo fue el 

carnívoro, en el cual la mayoría de las especies, como Chloroceryle americana, 

Buteogallus anthracinus o Actitis macularius, se alimentan de peces e invertebrados 

acuáticos. 

 

Sin embargo, los insectívoros y los insectívoros-frugívoros son grupos 

importantes dentro de la comunidad de aves de Capitán Chico, que a pesar de ser un 

bosque con características típicas en lo que se refiere a la baja riqueza de especies de 

mangles (Luther y Greenberg 2009), es probable que cuente con gran cantidad de 

microhábitats que favorecen la presencia de insectos. 

 

Los granívoros, granívoros-frugívoros y los frugívoros se presentaron en 

bajas proporciones, probablemente porque son pocas las fuentes de alimentos que 

tienen en los manglares, como también fue observado por Luther y Greenberg (2009) 

en estudios de manglares pantropicales. En la mayoría de los casos, los granívoros 

fueron observados en zonas perturbadas, desprovistas de vegetación, con el suelo 

desnudo. 

 

Por su parte, los nectarívoros estuvieron ausentes en la lista de especies de 

este estudio, puede ser porque es un sitio con perturbaciones frecuentes por el paso de 

visitantes al parque o por la baja disponibilidad de alimentos (flores) en este tipo de 

ecosistemas, lo que hace que sus observaciones o capturas sean nulas o poco 

probables. 

 

Entre los gremios más importantes dentro de la comunidad de aves estudiada 

se encuentran los omnívoros. Es posible que la mayoría de las especies generalistas 

observadas en este estudio provengan de las áreas urbanas adyacentes al manglar, y 

que aprovechen los recursos disponibles en su condición de oportunistas, adaptados a 

la vida en hábitats urbanos. 

 

El gremio de los carroñeros estuvo representado por Coragyps atratus y 

Cathartes aura, los cuales cumplen con su función ecosistémica de reciclaje de
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materia. Sin embargo, nunca fueron observados en actividades de alimentación, sino 

de reposo, por lo que se presume que utilizan el manglar para descanso. 

 

 Debido a que la composición de la estructura trófica está directamente 

relacionada con las condiciones del hábitat y, que las comunidades de aves están 

asociadas con la diversidad de especies de plantas (Chettri et al. 2005), las 

comunidades de aves en los manglares tienden a ser simples en estructura y baja 

diversidad, con una tendencia hacia especies de aves que usan los recursos de manera 

oportunista y generalista (Mohd-Azlan 2010). En el caso de Capitán Chico, la riqueza 

y composición de especies observada puede estar dada por la heterogeneidad 

horizontal del manglar (Mohd-Azlan 2010), representada por los microhábitats 

existentes como los troncos de los árboles, las raíces y los claros formados por las 

tormentas (llamadas por los locales como “mangueras”).  

 

Durante el tiempo del estudio se observaron amenazas para la conservación de las 

aves, como la destrucción del hábitat por tala del manglar y rellenos con fines de 

compactación de terreno para construcción de viviendas e industrias, ejemplos por los 

cuales se considera que los manglares de la costa occidental del Lago de Maracaibo 

se encuentran En Peligro Crítico (Rodríguez et al. 2010). Otras amenazas observadas 

para las aves y el manglar que habitan, fueron la degradación del ecosistema por 

contaminación, debido a descargas de aguas servidas directamente en caños y láminas 

de agua del manglar proveniente de las viviendas que lo rodean, además de la 

acumulación de desechos sólidos en sus orillas, así como la presencia de felinos y 

caninos domésticos y asilvestrados que cazan en el bosque de manglar. 

 

Por último, los manglares como el de Capitán Chico, ubicado en un área 

urbana, sirven como zonas de protección y refugio para las aves y para la fauna 

silvestre en general. Además, la presencia de las aves migratorias, demuestra la 

importancia que tiene este ecosistema para la conservación de este tipo de especies; si 

la perturbación y destrucción de estos manglares continúa, podrían quedar reducidos a 

parches o fragmentos muy pequeños como para mantener la diversidad de organismos 

que tienen en la actualidad, por lo que se sugiere que Capitán Chico se declare como 

un área protegida, con planes efectivos de manejo y restauración de hábitat. 
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