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1. INTRODUCCION. 

Los manglares son un ecosistema de Ocu 

pan ~ entre mareas, en zcnas protegidas del oleaje y son 

tes en . donde des~ml::>oC&'1 ríos u otras vías de agua de origen 

continental. Esto les confiere un carácter distintivo cuando se les 

compara con. otros ecosistemas terrestres: la que 

la precipitación local (de SUIrii en algunos si no todos 

los ecosistemas terrestres) es menor que la de otras características 

del tales corro la temperetura, la insolación, el nivel de 

inunda.ción . y el catDlri:o Lc.tJ..;..t.LIU",..l. en la salinida,ddel agua y el suelo. 

Puede· ser un error suponer. que el ecosistema manglar perter.ece a los 

ecosistemas -j-"''P"'r"",,,,t-;-. .,,,, Y por tanto responde a los misros factores ~ 

bient<;lles que éstos. de la conducta terrestre 

los JII.anglares est¿i la "capacidad de cons'c:rucción de suelos" suge

ridaporDavis (1940) y refutada por Thom (1967) enel pla'1.o georror-

Estudiarecosisten:as de interfase hídbica-terrestre 

implica· el.im:i.nar en gra'l medida el causal terrestre y consi-

de. la hidrogeorrorfología sobre· el establecL'llÍento 

El cuerpo central de esta tesis consta del estudib 

de aspectos del maI)glar: 

(1) la productividad y fenología de :.::.:.c=== 
l:iE;';'::~~=:' en una lodosa inundable ceroana a la boca de la 

lagJ¡1a de Mecoacán. la caída de rojarascacorro indicadora. 



(2 ) La 4,v,a=C",-'-'H 

cercano a la boca de la lagucJa de l'1ecoacán y su con 

nos factores 

(3) La falta de zonació:1 en lID transecto per

t~bado ~bién ce~~o a la boca de la laguna de Mecoacan y la 

~~~a~~u"; entre dos en ese tr&,secto. 

(t¡) las variaci::mes en la dive:I:'''':Ld2Id fisono-
mía y Cobertura de las de en el área alrededor 

de la que se en:::uantra detrás de la frecLlerrternente presen 

te frar,ja de Rhi '7r,nhc,Y'," 

Esta a desarrollarse enrrarzo de 

1979, ct:ando un grupo del Instituto de coordinado por' 

el 11. en C. Ezc\L.""'r'a un estudio sobre el 

bIe dlIC.J.J.t'll Lct~ que ocasionaría la construcción y 

de altura en ros Bocas, 

compIementaqo con otros, rué prese,ntado por 

S.C., a Mexiéanos ese mismo afi::>. 

estudio, 

apoyada por el Instituto de .uUJ.l."&La hasta ser finalizada y 

fué con . las observaciones de campo que dieron 

a los pílntos (3) y (4) mencionados. anite:r'iom,2ni:e 



2. OBJETIVOS. 

1. - Analizar las relaciones de la 

edáficos y.climáticos. 

2.- Encon~rar funciones de 

ciones o comunidades estudiadas a la variación de 

ficos y cl.:Llláticos :ror lID lado y a las relaciones 

el otro. 

Para cumpl.ir estos objetivos se abordarán los Si

guientes aspectos: . 

a. - La caída de hojarasca y sus relaciones con la 

prod\lctividad y !U".vccLct de 

b. - La zonaoión, a lo largo de un transecto, en-

tre 5 

C.- La entre la 

===-==::. en c:..r¡ transecto lbíO no per-



d. La fisonómica alrededor de zena::; 
cercanas al margen de la laguna de y los ríos Cuxc1.lchapa 
y Escarbado (u HOndo) que son sistemas de (~sc,~ga asociados a és~a. 
las especies aludidas en esta parte r~erán: 
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3 GENERALIDADES Y Al\l'I'ECEDENT'""'.tS 

IDa manglares 

Sin embargo , la composición 

aJ..;'-''''~.uv a ,,"'''' ... I'd'' 

Pacífico y la del Nuevo Mundo-Oeste de Africa (Fi~x.~ 3.1.). 

La' comprende las costas de Africa este, eit Mar 

Asia del r¡¡U!'este, sur Japón, e Islas del Pacífico 

al de SaJroa. 

La segunda región comprende las costas deA:tlánti

co de Africa y.AiJléi.ica, el Gclfo de México, las costas del Pacífico 

de A1Jlé~ica:. Tropical Y Islas Galápagos. Las existentes 

en Hawalison intrDducidas. 

La región del Indo-Pacífico tiene :más de 20 espe-

cies distribuídas en 13 géneros de los 16 como compon€!!. 

tes de ,la de IDa'1g1ar, en tanto la otra región tiene 

10 distribuídas en 6 géneros si se 

phor,:¡e <Graharo 1977). En vista de esto. se ha 0,","''''.'-'-'-''-

a.1-tOra es la per\1rlsula Malaya fué el centro de orlgende géneros 

man.glar. Esto problemas én cuanto .a forma de 

sión de los géneros. De acuerdo a Chap.rna, (1975) y Hadab (1976) 

no es entender la distribución de los mangla..""es en función 

de la distribución actual de los continentes. Fosberg (1975) 

re qUe el núcleo clemanglares(core wa.-r¡grove flora) su COffi-

actual entre el período Eoceno (50 m.a.) y Mioceno 

(lS r:1.a~). Pa.ra aJl'J:Jos la India, según 



y J)ret¡.lF'i 1973) se encontra':>a 

de Madagascar y el actua: Hedi terrBneo fcnnaba parte del Mar c.e 

ros 

Venezuela y 

ca eseínterí7alo 

de L''"''';~L).LL' 

a traVl2:s del sur de Eurc-

Por otra parte el sur ce r\lll~L· .. Lt;c(, ceroa"lo a llfri-

3 • 2 .) estuvo en la yu"'.LI'~..LL.l.lidU 

(se reporta para el Eoceno de 

el PIio-Pleistoceno de Venezuela a 

--- en F'osberg 1975); Si bien algunas de las 

nadasa:::±m pertenecen a la'ti tudes ter::tpladas, su 

fica <';U·.LllU.LCUa con la localización actual de l.os 

El hecho de que paya poca U.LV<::C.L':j,LU<lU en América y 

el oeE¡te de Aft'Íca hace suponer a Q:apman s6lo esos 

generos, para el momento, disponían de medios eficientes de , . 
sión y dé tolerancia, y que al ce:rT¿¡r:;¡e 

se interrUmpió el 

ne que hasta la 

Hundo. Tal es 

de de 

del Nuevo M1..mdo"'Oeste de Africa contie

para el 

Por otro lado 

Rica al NO de. Colom-

bia en la costa del pero c.on una .área de dist'.cd:bu-

ción que abarcaba Nigeria, las Antillas, el sur de ~1é::rico. V el nor-

oeste de Esta reducción en el de distribución puede 

deberse a un de factores que bajas 

LUc"""n del ni'lel de mare.a, zonación y competencia 

con ~~;:p!~:s (Fuc:hs 1970, Graham 1977, TOm;lsini 1980). 
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de él "ZY1avés del 

Nar ce ?etis la fonnación de nuevas de :nanglar en la re-

de AfrIca hace falta aún evide~cia 

del:rango estr,~tLmoáÍ~co y de los per:> 

a la de la ofrece una respuesta 

COllú otros, mencionaba.'t Weaver 

Clerr,euts 1944-) mediar,te corrientes ya que nuevas i11VeS-

Schaeffer como pers. 1980) i':1dicác, 

de t:vansporte neoelSa:J:"::¡ 

ael oeste. de . puede ser in(~on!patil)l 

Distribución en !"léxico. 

de _r'WJ;;;L'C.L':d 

con una sobrevivencia 

No-hay un estudio exhaustivo sobre la localizaci6n 

trecasaS :;'958, Sánchez. R. 

1980b, ; VáZ;quE=z-Ya:J:les 

l:léxico y 

1963, 

ciones .D.lCU.J:.\')¡;~C<;dl06 de Baja vo..J.-t.JeV.f.1J,-LCl 

Co:n:o 

de MéXico 

Y~~~.§!~~ 
aureum (helecho dorado). 

(1980), se ha," 

1980a, 

Vq;¡;qlleZ-Y,3Il,"S y 

Centro de Investiga-

los mangl.at'es 
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Rico (1982) indica que 
---"-'-"---'-"-'-'-

está presente en la costa de Chiapas a 15°10' 

Los manglarE;s se en:::uentrwlen las costas del 

Golfo d~ Héxico desde laguna l"'Bdre .) hasta la parte sur de 

3.3.) . 

alcanzando su desarrollom8.xino en diversidad y altu

y Campeche. En las costas del Pacífico 

más que en el Solfo, en 

desde Sonora 

Su ITáxL~ desarrollo en extensión y está 

Flores Ha:ta 

de Nayari::, conocida como I'~isrras 

1%8, RzedowJSkY 1978). 

que 

de 14 202 

l;V'é:>.,.V.l.''''. que sea mayor, ya en .el mapa 

no reporc:an ITdc'1glarss en Baja Cali-

fornia Sur, fr€I1te a Tiburón, en la desembocadura del Río 

Sonóra y en algunas zonas de la costa Oaxaca). Esta cifra 

vale al 0.70% del total del Territorio Nacional. 

Fisiologia::l. "-"~~= 

Tolerfulcia a la salinidad. 

:..os manglares se encuentran en la de los 

casos zo;-¡as con salinidad es entre 17 y SO pa:--tes 

por lnil, aunque se han reportado c.asos extr<?JJlOS con salinidades de 



72 pa.-nt:es :¡;or mil ° muy bajas en Australia (Beax'd 1967, Kirrball CalE. 

pers. Fzedol.Jsk:y; (com.?ers. 198JJ) ha 

m:..:y cercanas 

y sin un afluente ele que hace suponer que la 

"Cl.J....Llll''"'''U delmedio debe ser elevada), en :as costas de Nayari t. 

El hábitat inundable y salino es comparado a uno 

ya que si hiero hay abundancia de agua, ésta debe ser to-

contra de. un 51- ''''U-LeH c.'" de concan.ti'ación de sales. las 

tas que vi ven e.n este .a:mbiente poseen 'Ilecanisrros que les 

desalar el agua que aprovechar. a· costa U1'1 gesto de 

Mecanisrros ,eliminación de sales" 

la respuesta de las al PXQ-

Jarrale y Bhosale (:1975) posi:'c.lan 

de ¡nanglar y halófitas en exc.lusor-oS, 

Esta clasífi0~ción tiene sus 

ya. que no 

mdad con 

ele manglar que en xilema tE'nga una sali-

eh presión osmótica a 10% de la 

del- agua de mar (que es de 20 atmósferas 

1962). 

Scnolander 

Sin eniliargJ, sí ray 

sales muy diferentes. la "'''¡';'='C;~.t: 

sales (Vbgr. excreta .la excedem:e vía foliaras 

y la ~ci6n puede observarse corro pequeños cristales sobre la -haz 

. de lashQj.;¡s. excluye una 

que y no secreta seles y Batís {¡;lor ~.l-"'''~'~ 

de sales 

acu:rr.ula las 

sej.es excedentes en vacuolas de las desechando éstas Últimas 



1976). 

sustrato 

10 

otJX::5 pJX::cesos 

el excedE..lte de 

sene.scaYltes, aumentando éstas al es:;::esoT' 

como pere,). 

La l¡ayor parte de las hal6fi'tas ~xclu-

yen las vía raíces con eL,,"! -0i i::lrD diu",vno 1 968), lo 

que derr:llestra la utilización 'de me"tahéliéa (vJc:üter' y 

Steine1' 193.6). 

El rr~eca1'"d_SITD desa::ador consiste en la 

""~""cuc,-'-;'-'" de sales nivel de IIe1l.0rar.a de F~Z. Esta Daede rEa

un 

1980), 

difE':rentes fomas. 'En el caso de 

foliares de: 

r.-rnrppn no metaoolico en 

xilerra mantiene 

constante; en e.l de 

iones 

siendo ar.lDoS consurridcres de 

(3cholood21' 1968, , Pannía:::, y Pa.nrde.:::, 

De ~u~~u~c.~· ~lera no debe desca.~arse un pro-

ceso de sele.cción de iones y de síntesis de solutos Ul:g,JJl.lUJb 

corno medio para mantener 

~,L;":.Li..ld!'- entre el sustrato y 19 planta aunque haya diferencias 

de grado entre las , ya que no se han encontrado en xile-

ITa más de -2 ai:JrJÓsferas (lO-SO veces la ooncentración de sales 

de las plantas terrestres , que el 1;)% 

de la concer_tración de sales del agJa de Irar (Sch;:¡lander el 

:9G2, Scholande!' 1964). En relación esto, l'fiizrachi, 
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" 

'Parmer y ?a."lIlier (1980) señalan que e.r¡ medios excesivamente 

fallas er~ los meca.rlisllOs de Y'esistencia de 

a la salinidad se manifiestan la for 

ma de una disminuciór: de los compuestos nitrugenados. 

Hadal'! y E~dacova (1974) rtiporta.'1 valoY'es que 

de Scholander son 10 veces mas altos, peru 

esto se deba a la difeY'eI1cia en los métodos de 

para los "'SLd¡'IGt:u~~S 

es posible 

medición: en tanto que Scholander aisla lh"1a hoja en un tubo y 

le, ¡JV"'''',c.4.vo. por medio de una cárr.ara de pY'esión 

de Scholander hasta -C5'~=.L' la, existente en el xilema (que es 

muy Y'eal)" Hadac utiliza el rr.étodo criosc6pico, 

que con5Íste en macerar partes de la planta, noJ}jQ"e-

i1eizando el ,contl?:.ido de sales de los componeI1.tes de ésta. Esto 

se puede ver claru al los valoY'es de C-45.12 

atm y -56.69), tan 

macerado 

plantas. 

es ¡)ensar que se han 

'-"''',,_"=,,~a sales no utilizadas por las 

nt,I-'-.l.,.l.V" relacionados con el crec:L'lliento secundario. 

Un factor '-U'U"J:'.I.\C'-',v en _~_--'_ es la pY'e,se.!l 

cía de anillos en el tronco y ra:ma.s que se creían semejantes a 

los de de los de zonas templadas. 

(1947) prupuso que powan ser es1::a:donales peru Gill (1971) no 

encontrD cor:r>elación entre los arrillos prudu-

cidos y, las estaciones del año y sí una, gran en el 

nÚllleru de anillos, que estaba Y'elacionada con de la 

rama en cualquier al tara, por lo que sugiere que éstos anillos 

son de origen en'QQ¡~erK). 
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El secundario en ~~~~=es del 

at1Ó!nElo .CFahn 1969}, erl el sentido de c:'.1e el flo= se encuentra 

inc1uido dentro del xilerna. se a que la dif~renciaClón 

del (de derivados de: lleva cabo de 

LLV-LICictU del cambiurn cesa (Zamsid 1979). Este autor también que la 

reporta e_ue 

con anillos adVcc:el:Jt,,;s 

entre ha28S del floeca de un anillo 

tales interconexiones pueden ser 

cadoras de que una actividad smul tanes lleva a cabo por lo me--

nos en los últimos cuatro anillos del floe:ma. Entonces, es 

los 'farios anillos producidos un af:o sean el de 

un solo anillo estacional de los árboles de cli~ templado. 

Amobi (1974) reporta que en la JldVUL.'id de los ar-
boles de la formación de anillos de crecirr.iento 

relacionada con De~íiJdJS interrr.itentcs e de 

dad del \..iC;HJD.í.U!ll durante el desar=llo de yemas, hojas yen algunos 

casos, floración. Sinerrbargo, el prob:err.a es 1llás con 

las de "manglar" (en este caso !2::~::::!~~, 

y y es que en esta inunrla.-

ble irrteJt.:"JEillfea'1. también las fluctuaciones de hUlI'edad y salinidad 

. en el sustrato (por cambios en el aporte de agua dulce) estando 

la actividad del .cambium a variaciones co-

JíJO puede ser el caso en .:....c.-'-'-'----,-,,;.;.......;;.. ~ 

TQ~ qegases de la atITésfe~a. 

la inundación constante el intecl:'Cambio 
regular de gases entre el sustra-co y la ."Irmr,<I>r"",.."" 

ambiente reductor con la presencia 

) reporta 1.7 en suelos de lllan-

glar. Esto a su vez es un fuerte factor lirnitante en EÜ 
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cimiento de muchas ebve~~eb y fa'~rece el desaTTOllo de aaap~aclones 

selección natural. 

los casos: la de 

son U,"1.0 de 

formación. 

de. estructuras de toma de gases _-"--"----' ___ posee 

gr>an cantidad lenticelas en zonas .localizadas de sus raíces en 

forma de 7,anCO (Gill y Tomlinson 1977). Avicenma y ====== 
tienen raíces 'aéreas columnares de 30 a 60 cm de altUra y el inter

ca;mbio de gases se realiza activamente por las' lenticelas que no 

están suínergidas. Chapman (1969) r€porta plantas de c.;;,;,,;;=;;:,:;:.:= 

muertas a causa de inW1dació;l prolongada y ::..:::::=== 
Van DaJll 'j Scholander(19SS) observaron m: descenso en 

concentración de oxígeno hasta en un 9,9% al Cubrir de grasa los 

pneumatóforos de =-:.::.:==:;::= nitida Jacq. 

Nivel de marea. 

Chapman (1938), CIarke y Hannon (1969) y otros 

autores coinciden en indicar que los manglares y sus 

ecológicos, las. mariSlT'.as, ocupen. en general el rango que existe 

la zona entre 1l'.areas. Chapman le da t:na func1:i:nen-

tal.al nivel de marea como determinante de la de comuni-

dades' en relación a la .cb.J.Ul~HUJ,c1 y teXtura 

del suelo. 

!linde (1954) clasifica la vegetación de las . 

de la 3 ct""A.:~.d'-'LVll"'''¡. 

, relacio;;.ando su ¡"V''>.I.<.:.I.VU con los rangos de l!li31:'8a norrbrándolos 

de aCUE}rdo a los de las según el cri-

(Vbgr. 



fía condiciona el 

.14 

wareas en relación a la toDC,gr~ La fLlctuación 

de =.fAJ"U.,<C-',UH al sol, el de imIDda-

ción" y con ello el g:F'crlo de anaerobiosis de los suelos, la c&"ltidad 

de ,sales el estab:éer>-.Ímiento de y su éxito en la super-

vivencia. 

Suelos. 

se ::a dado much¿ al ti 1--'0 

de suelo y 19- c=unidad de rra'iglar que lo Se ha oo¡,eyva 

do que si bien las de mangle pueden' occ:par una gama de 

suelos 're:éativa'llent,e rocoso, 'de arre".ife, 

encuer.tra:: en sueloS con 

un alto contenido de arcillas y materia (Chaprnan 1944). 

- L'1terac:ción f'Xltre sales y texturas. 

A 

aquellas con ¡rayor ny,..,,,,-.vv''¡''~'n 

de salf's en diferentes 

~'"'E'na serán más noci-

váspara el des~~llo de las ¡Vüllall 

ausencia da árboles altos y lli~ 1975}. Gledhin 

a la GiL"":', V.l.UciU 

aCLÍmulación de arena como 

to de todas las 

ración de 

her 

Este puede Sf'~ un efecto de la satu-

del suelo por las sales de 
textura fina tiene 

iones y por'tanto 

l'ele

in ter-
camQio iónico del suelo con 

arenoso (o de textura ~L'U~~OC{ 

ra'Íz el> !payor grado que suelo 

Por otro lado, el cont.er~do 
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de sodio asociado con la salinidad, las de ar

cilla la parosicad y el ~..naje de los suelos (Cla.-'ice 

y Harmon, 1967). 

Otra característica ;m,y.,-""¡-;.n1r-p y ha causado 

6.."l la reclamación de suelos de nJa."lglar para el cultivo 

de arroz es la abundancia de iones de hierro y aluminio 

(Hesse i9Ela, Estos se acumulan por acción de bacterias 

anaer6bicas, la poca de :a materia y la 

sedimentación de los lones del agua del mar. 

GE"Dmorfologfa.. 

Poco énfasis se ha dado a la de 

ambientes costeros y deltas de ríos. Esto ha llevado las más de 

las veces, de acueroo a Thom a la de la ca:pa_. 

cidad de construcci6n de suelos Por los manglares; 

Thom (op. cit.) 

manglar en acuerdo a los procesos 

los hábitats del 

ge()lÍÓrf:iccls y las te-

. rrestres resultantes: "a} crecim:i:entó (accretion) de los 

genes de la que da a planicies lodosas (mudflats); 

b) zonas estabilidad la JJ'nea cOstera cuya consecuencia 

es la acumulación de materia orgánica en 

neciente a y c) zonas de <;!e:stlC'UC:ClOl 

ci6n de las que favórece la 'i':xp;"....l1sión de. los cuer:;:os 

de C\gUa. Y la U,",¡.:><..>".\.,;..L,-,n de sedimentos. poco aprovechables para 

los mangles". 

frecuentemente se relaciona a ambientes es-

tables (es del b} con zonas de construcción de sue 

. los por acci6n de los manglares. en vista al concepto 
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de sucesión 

espe~l:e Á~4~1.~Ld~ULtl que al r.Qsmo modific~ el ITQCroqm7-

secLL'1daria y 

sucesivame.nte hasta llegar a un clÍlr.ax.R, el caso de los J;1c~""kCl-

la colonizadora.. por Avi--

::=====, .:::5~==::::::::::" -==~=.Lc::::.. y halófila (que corres 
ponde a la clasificación del Sur del Golfo 

propuesta por cttlpman 19701. Hay 
tura (Gledhill 1963, cttlpman 1969, 1970). 

:Jn arg1.lll:la."1to es el de la ecXÍs-:encia de franjas 

de paralelas a la lagunas, deltas y otras 

fornaciones. negar esa Sauer (1961) 

!l ••• estas pueden estático con factores 

del hábitat, tales C01l'0 la de sal, que tiene 

tajantes normales a la playa .•• ". Chap.-nan (196::1) utillza e.l con-

cepto de pero coincide con Thom: cuando las condiciones 

'de las presentes son U~~V~~4aUd~' 

y su sitio es ocupado por espe.cies suelos al tos, profundos, 

arer.osos o sea la direcci6n del 

Dicho de otrafom,a: la 

gica de las playas o no depende funda:mental:r::;?Jlte de los 

El supuesto papel qL'e cada de ma'1g1ar tiene 

en la 8uce",ión (que náció corr:c concepto central. a de la 

de Davis en 1940) por TI/om, 

favorita colonizadora, ruchos casos OC'Llpa 

las ór:ilIas 8610 cuando cesa la actividad de de 

dimen-cos y no es un agente 

antes de ese mamentó. 

en el cr€ci:r:úento del suelo 
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,-

Concluy~ndo la discusión de 

decir que en el estudio de manglares el 

lo (1963), 

concepto Clementsiano. 

se pue-

tal COlno 

La entonces, nO s~,eJ!IlPre obedece a Ui1,a, 

el mar en donde la :f:J::Drrj:al re:¿resenta el 

colono y el resto, p~es de una secuencia seral. Puede ser que 

la coviLLÍdad así descrita se ~,cuentre en ey,Uk~~UL'~V 

Lugo (1980) apoya esta <':Ull"'-4ueJ"ctW;.LVi 

explíc:iti'llf..~ont:e el análisis por separado de los tipos 

como' formadores de suelo s610 a los 

mangles que ocupan áreas dbnde "laS 

mareas son 

ra la ac~ulación ,de be~J~J1U)b .~~ SL, ern~~o 
mente el ~O~'~~lla lYr'<:JUlles,i:o por' Odum (1969) . Es necesa 

río mencior.ar-, que cuando menos en los por Thom 

'Cap. cit.) en las estables de los sistemas laguna:r'és de 

Tabasco no hay índicqciones de una sustitución de sedimento 4e 

;:.;:.:=:.=== (¡;;er¡er'alJ;:¡er¡te turbase) por el se,::liJ:rerlto que caracteriza 
a'Avicennia Cgener'aL1:len1:e lÍm;lso). 

Se han seguido otros carninas para t"'...KJ?U'WdlL' la. 

zonaciOn de las Los estudios de Rabinowitz (1975, 197eJ 

indican que hay una estrecha relación entre 

cíe que generaL'l\el1te se encuentra en 

y peso; por el rvYn+;~",,,''; 

de menor diroensiéín dificultando así 

suelos bajos (de alto nivel de a¡sua) que 



18 

ocupa c:.:::=c:;;.:;..L:':":";=- los a su vez" pe...'1.etrart 

los bosques durante las mareas altas 

o temporales y que ocasic-

ción observada. 

descenso del nivel de q,'JUa, la ins::üación o la 

luz, ac'.a'!lás de las altas concen-::raciones 

que este mecanismo puede contribuir a la zona-

Ball (1980) por nedio de 

ción y de ca-:npo la sucesión de ccnunidades en sur de 

Florida ocasionada por la de .mar, producto de. 

queabun-

~~~~.:::. =::~~~ es TIE.YOY' 

(de' a la estructura de las 

la segunda desplazará ra'lgo entre 

tr.a:r'P...as pero DO as~ en la zona no St.:jeta a inundacic;-Jcs donde 

un ,arbustal de =2'.'~=:;==' 

concluye que "de!:'FJl esperarse 

dentro de cada de condi-

de las zonas adyaca,tes". 

manglar 

mente es una 

oun 

si6n por 

El CCnCepTQ de sucesión en los ecosistemas de 

entonces, sentido. El no necesaria-

cuyo clímax S(órla por eja<nplo lLla selva 

del maílglar, dada la exclu-

otras 

entre ellas· dentro del r,:mgo que 

compiten 

p¡;eden ocupar. 

En el tra.1;ajo de Ball(op. cit.) > dur,:mte las últirr.as etapas de, 

sucesión en el manglar es :más que al caeree un árbol 

de ocupe su lugar debido a la mayor der,-



si.dad de pr)pálgu.iOs o estados p~es ésta es to-

lE;rante a 

En otras zonas la diversidad se ·!l'.antie..'"le como con-

secuenci.a.ce cíclicos fiUtEC;an,es o 

I"JOrtes) que dan ±A-''''.J.V-'-.J..J.\-'Ol.. ... ' '''' 

de ser miembros del dosel, y con esto 

a la 

su permanen-

cía en el y Snedaker 1975). 

fisonomía. 

Muchosa.utores ;reportaí en el aspecto 

de . los rranglares con a variacíonesen la salinidad del sus-

trato, agua o textu;.'!a del suelo 1963, 

'I'ho\ll1967) •. Hasta rec1.enterr.e.íte seban .hecho 

e'"ldiversidad y. altura de los 

y concluyen las 

m y humedad son· pr::>bclbl.em=ni:e 

y altura deSE a NE: 

directo este tipo de relaciones. 

(1975) a.'"1alizan el cambio 

cbsta. del NE de México 

latí túdÍnales del temperatu-

calJScIDL.es de la dismin(lCÍ6n de . 

Pool, Y SnE:da)<er (1977) :implerr.eJltatl el índf. 

ce de .CQll1Plej idad poY?uesto 

las características 

cí:es, 

fer=ntes 

dulce vra 

a:"6a basal y altura. 

de b"ambio en la fisonomía. 

la zona: número de espe-

Con este íI1diee di . 
que el aporte de agua 

isio~afla son los causantes 



CÍ,¡'1tr6::, et (1978) reportan una relación lineal 

ent"'e la altura de los árboles y 14 concentración sali;,¡a 

(que -c.!.:ú'-'~uo. entre 17 y 72 por mil), en Puerto Rico islas 

adyacentes. 

localización 

Se situada entre los paralelos 18°20' 

y 18°27' Y los meridianos 93°4' y 93°13' . Forma parte del Recien

te Fluvial del Golfo y está COlÍstitcúda por resulta.'Ttes 

de la erosión de. la cuenca 

Estos sedL~entos derpcaos ce la Sierra /'ladre 

""'-".o.p;:1'>:> Y de rocas sedilnentarias del y el 

Está considerada dentro del Sist~~a Mezcala?a 

(en una costa de emersión), y es del Río Carri-

apro:ruaa¿li3ll:le.nte \l;;a tercera parte del volUJJ:len del 

Río llna de este volumen a los dos 

ríos que la circundan: el Río González y el Río 

Tiene un clima A'1gw" Ccropical de tierras ba-

en 11onzón) que es el en 'la estación de Paraíso, 

,La temperatura media arrua] 2S dp 75°C. la pre-

es de a 2000mn, Con un doble máximo (junio y 
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.y en verano· la rnensualIIÉxima es en sep-

tiembre y la en abril, con lID aSO l!1lll. 

TOln:mdo como referencia tres estaciones cercanas 

(Figura 4.1.), Thom (1967) reporta 1l.'ia estacionali¿ad :oarcada por 

dos patrones: 

a) Altas temperaturas (27-290 C), coincidentes 

con una baja e.:l verano (mayo y julio a agosto). 

En general, de marzo a el nivel dé agua en las 

zonas y lasalinídád aumenta a~ la laguna y aquéllos canales 

que no son activos. 

b) 

sas: 1) en los meses y 

(15-200 C) debidO a dos cau

la alta nubpsidad por 

lluvias ccnv'E'c:tiva.s continentales, y 2) en los. meses de octubre. a 

marZo~ cuando hasta 25. nortesperiódioos provocan :ma 

en la por un lapso de 5 

El rango de :mareas es de 35 a 50 cm, no teDÍE'.ndo 

. éste la de. otras costas aluviales, en donde Be encuen:" 

tra un patrón de drenaje por mareas DUy =cado. 

Sólo se eleva el nivel de .aguas oonsiderablemente por efecto de· 

lluvias .estacionales y nortes, subiendo en C&SOS (en este estudio 

duranteei mes de octubre de 1979) tasta más de 1l.'"lmetro, lo que 

ocasiona la inundación de las entre los 

la ~qma de Mecoacán se de ve-

se estima es de 40 
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1979) sobre Río Seco se puede a¡J"' ""C'-La.L' este de 

hasta 20, km :rnaradent"ro. La dis1:ribución de és::os es en forrra de 

franjas en las áreas cercarlas a la costa y corro !:',osque OOx1:o, en las 

áreas que circWldar, las lagunetas de La ,y Y los ríos 

(o Escarbado) y Cuxcuc11apa. 

Hacia ar.JeI'a de la zona de 

pevo aY') zonas' aú.n bajas e inurldables, se encuen'tJ::'a roceado por pan

tanos de popal (dominado 

madoasí 

aurrBnto 

varía haeda matorral 

Thom reporta listados de "''';.;'",-,.:.t:t:> preseE:. 

de acuerdo a la divisi6n p~r que distin--

La 1+ • 2. muestra la de las 

diferentes =Vc;..Lctl';.J..\"""" wgetales en la laguna de Mecoacan. 

GeCJIrorj;ología r 

Thom (196?, 1975) a los llEJlglares de. 

el Daltadel en los estados oe Tabasco y Campe.-

cbe en subCQlll1,ll1ldade.s de al dI:lU.J..\7H l gec:m:l:)rf'o1,5g:Lco en que 

se ,desarrollán (ver introducción). 
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El efluentes y re-

y la V"',. ·,,-'.<....Ou de ambientes o 

a 1bom inferir lID. de etapas 

un nuevo clistri::;uidor de' descarga 

por 

1964-), 

inactivo con JJCl= 

aumento en la salinidad' del 

sustrato y fOlmJéiCión gH;IU\Jal.J. de capas de: suelo de 

establecerse 

géom:)rfbl,5g:Lca de los JllCUlg.<.,O.L~= 

este proceso avanza (coro se dijo .en la 

ción). LaS muestras en profundidad de muchas zonas de la laguna, 

de ac:d.erc;lo a Thom (1967). que bajo 

por Avicennia hay :):""-..Btos 

comunidad :ha sido vez 2000-que 

400Q seg(m evidenciaS en otras áreas del Golfo de México, 

8coo11 op. ). 

Tornando la divisi6n.en subcomunidades propuestas 

por Thom, los censos realizados en esta tesis se ordenan de la rra."1.ec

re indicada en la tabla .4.1 .• sobre la base de las observaciones de 

campo. 

Thom comenta cLLi~U.lJCi'" zonas de la en donde 

se realizaron los censos a saber: el NE de la lagL\l1a. donde hay un 

de con franja de (censos 17,18); la parte 

s y 80 que ca~~~rlde a un sitio Ut.¡JU::;;.L\.:..LCJIl actualm.ehte inactivo 

(censos 12, 13); urLa zona también por Gómez. (1977) 

que. recibe fuertes aportes de agua' y ('OY>r'íF'l~Tf'.'" de Boca Gra"1de y. por 

está sujeta al desgaste de la o!'illa. En esta zona la hPnC1:i·pn_ 

te. ~s y es de las áreas en la laguna que no tiene indi,.. 
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viduos de B!:~~()I::!!~'!-.. COIlD frante (censos 3 y 9). 

poca acti \LÍ,dac de 

Tarr.bién comenta TholL la e,cLstencia de "individuos. 

;;..;;..;.:C=~=-=- al frente de la la-

suave y 

fraite 

avance sobre la playa recientemente formada. 

Por 

Ctl'aisecto 1 es-

'E'1olE, 1l :..:Il hábi t ",t con sL:elos 

y altamente V~~L~L¡~~'~ de bcljO :r.i vel agua." 

Las fran~as de 

de la La~ de Mecoa¿án son más 

es una 

sobre el área JHcln"-1.11cl-1. 

el área suroeste. Esta 

al ITa!', Y ta'1.to co::: urJa 

fuerte influehcia del agua salada. Los dife:t€'1:tes niveles sales 

c.ita en lagcLia a lo largo del año, tal C'OIlIO 

ser causantes' d\" la z8Dación tajante entre 

ndcLe::r.':.l,cl:.l.<='''' y Hétodos. 

Se lOQ,üiz6 un sitio sobre' el marge..D de la lagu-

n", que 'tuviera una zonación IJarc-Bda y representara 

el taja'1te entre las franjas 

poCa distancia 

El sitio se erl-

cuent;rú marcado en la Figura 5.1. CTransecto 1 L Lo<;a::.~ zadó el sitio 

se procedi6 a trazar· lli'"l transecto a la orilla de la 



guna. DiCho trar~secto (,je 690 me-:ros de fue en 23 

estaciones dista,tes 30 metros una de la otra. En este trar¡secto se 

,",-Y..~~::'::':::. ====- (es-
escasa, furman-

do parte de un matorral), 15-22) , 

(estación 21-23) 

Se prQced~b a rredir el relieve .del t~ansecto y 

otras características ambientales tales come; 

del suelo a 10 = de profundidad 

Te.'nperatura a 2 cm de. profundidad 

Se tomaron 24 muestras de suelo corrssl?OrlCD.en 

a las 23 estaciones más la del fondo de la laguna y en el laboratorio 

se 

un cuadrado de 100 

a;3.S 

pH 
materia or~áni,ca 

iones (Cl-, HCO '3, Ca ++, 

textura 

~~\/~~~U eléctrica en extracto de pasta 

saturaci6n y e.E. en pasta desa 

turac:i:ón 

Se realiz6 un ce.nso por 

donde se midieren las 

cobertura de cada "'C.I!-,,:,C;..L.t: 

nú.wro de á:rbol~s 



al tUeva de '+ domir:ante3 

densidad y alcura de los 

~L'JUUL~~U" de hojarasca 

Los metodos utilizados fueron: 

rnidi6 la 

ferencia en altura ent-ce las estacior:es tomando cama cota cero el nivel 

de lagi.ma del 5 de abril de 

P!f. Se tomaron 10 gramos de suelo ceX'f'idc en malla 

de 2 mm, y se ,tomaron las medidas de la solución un ero 

pleandc una rélacióndé destilada de 1: 2.5 y una relación 

suelo-solución salina 1: 2.5 de KCl 1N a pH7. 

Se utilizó el método de Wa1kley 

ra:torio descritas en Richard.s e1: 

tificó; 

Sobre el extracto de la pasta de saturación cuan 

Por titulación con de plata 

co~ y 

Pcr titulación ccn 

traacotato (EDTA o versa~ato) 

Por flamome'trÍa 

to-

titulación con ácido Cfenolf'ta-

al 1% ~:n etanol al 6[;% .... a:¡a·--

ranjado de metilo 6--TI al 0.01% 

Y 804 al .0.01% N aproximado) 
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Por el de Bouyoucos (1963). 

Zstos suelos presentaron probleITas de floculacién per la alta conc~ 

tración de sales. Se hizo necesario lavarlos hasta 3 veces y Cl.p.u.~;=' 

para' las arcillas. 

se 

midió inicialmente sai:urac:Lón, pero 

las se llevaron a cato sobre la pasta de satura--, 

ción del suelo directamente. los datos son re:;xxctados en :oil:irnhos 

por. centímetro y 

mil:irnhos por cm. con el porcieilto de sales 

Se midió con "Jl1 termSme-

tro de suelos la temperatura en un dÍa de fuerte insola

ción, a las 14: DO p..oras. la pro.fur¡.didad fue de 2 centímetros aproxi. 

madamente. 

Se utilizó el método indi
recto de Hoffur (Jackson, 1975), Este es un método semicuantitativo 

que 

dado 

en estirr~ color~Tétr:ia~!9n"te la cantYdad de, hierro 

(f'er'lXlso) en una muestra de suelo recién 

extraída a una pr<::>flm¿lidad de 10 centímetros· aproxirr,adamente. El co 

lor presencia del i6n, férrico y por lo ta.¡to buena 
cién y él color azul:i:ndiaa presencia del ron ferroso y con esto con 

diciQnes de de arntos iones que la 

es pobre pero la ueJ...L<",,-'""'.:.J.ct de oxígeno no es (I1O.m'almente) 

sevexa. 

Por cooroa'1adas al azar se so:::-1Jearon 

50 pur.tos en cada censo.:En ,cada pUl1t6 elegido 

lÍnE'..a vertical me::.l:i:ante Ul1 de IUV"'.J..d'-'..LLI¡; 

ca (Hontar..a y Ezcur.r.?a, 1980), y se contó la aantidad de puntos que 

el follaje de en el cuacl.ra.do. 
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La en especies herbáceas se estim6 la~zando pe~'en,di.cc~crrTI~~ 

te. a: sc:elc una vara recta de 1.50 ID de altura. Si la v~a to.caba a:-

guna parte del se cor.sideraba CCITD lhJa 

La cobertura en cuadrado muestral se estiJra. co

. roo el porcentaje de para cada 

. Se m':'dieTIJTI l; 

dominantes en cada cuadrado. La a:tura de cada árbo~ se esti-

m5 a partir del :medido entre la copa, el observador (situado a 

ur:a distancia conoclda) , y laborizontal. Para la de dllj¿UJ.Ub 

se ~, nivel con clis~~etro. 

La altu.."a se ca:culÓ COlID; 

Tar¡ <:.¿ cm + :,.65 ::: h 

le;3 

20 

turas. 

cada censo. 

Se conta-ron todos los 

Se la altura 

dea:-

l.,en· un rrarco de 

alambre de O. 25m de lado se muestreárDn Clnea puntes al azar dentro 

de cada Eh cada punto se contó la de 

ros dentro del marco, y se valores. 

En cada dentro 

colocaron dos t::rBn:rpas de 

rasca perpendi!cu.lar 5 ro de distar¡cia de la es~aca 
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que nlar'ca la una a la otra. Cada intervalo 

no menor de 28 días se recogió la hoj2l<isca que se acumJla en las 

Se secó al horno a 80°C' durante tres cías y ]Xlst'~r:LoI.'i1l2:nte 

se pesando éstas poI' se¡;a..vado. 

Cada está fOJ:rra.da por una malla JlUb'-dclC.L"".'cl de 

nylon de 1m2 co:;;iqaa. un J;JE:l:'CO de ala.TJJbre de 0.5 m de lado 

que se sostiene sobre cuatro estacas a O. 5 ¡j¡ del suelo. Postenorrnen-

te, a raíz , de una crec:ie11tE~. se elev6 la altura ~.e las estacas a ~ m. 
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S.L 

De las 2Sí dp hojarasca qUE' SE' colocaron, 

las a~~~~ Cestacié:l 1) 
==~= 

1 inTermedia) (estacion'2s 2, 13 Y 14), fuero:1 

elirri.nadas del que fue:r:on 

ocasior,es, de mar<erq. que todas las considerecio

a las eSTacione" 3-12 
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COUIO hojarasca se considera a la totalidad 

del material vegetal que cay6 en las trampas durante las colectas. 

fU que Pool, Lugo y Snedaker (1975), en caso de encontrar ha--

o ramas no totaJmente contenidas en la tre'r.pa, sólo se incluía 

que dentro de esta. 

los intervalos entre cada colecta de 

fueron de un pxx:llIlEldj.o de 31 exceptuando las dos Últimas, C'..lyos 

h"l.tervalos fueron 'de 56 a 61 días 5.1. 

muestra la hojarasca por colecta en g/m2 • 

Fenología. 

Se ¡Jl.'Jc.:c!U.LV a di\¡idir la hojarasca obtenida el1 

cada muestreo entt'e el total de días por colecta, oeteniéndose los 

resultados el'). graJnos de peso seco en un meu'O cuadrado por día 
-2 ,-1 (g.m .día ). 

TOlIEl1do el CODO referencia 5. 2 • } 

se obser-va una diferencia: de abril a octubre cae. más boj erasca y , 

de a abril cae menos. Con base .en losclÍ!IDgramas presen-

4. 1. ) ~ que resultaron del análisis de c:ados porThom (1967) 

la informaci6n de ~a años en tres esi:a.c:ioI1.es :meit;ereo].ógicaLS cerca-

nas a la 

p;ranedio de 

Esta no fue 

ce Mecoacán, se calculó la precipitaci6r 

colecta, con el de estableceru,11a correlación. 

~¡9L.LJ.~L'-'Cl~;;',VCl aún para la estaci6n de Paraíso, cercana 

a la zona de estudio (p::r 0.1). 

La relaci6n con la durante el 

que este fue aún más baja. 
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los ll'iSllDS se corre la-

cionaron con la hojarasca los 

insolaci6n y el 

el rllÍl1:ÍrilQ de :::>2sultando éstos, €.t1 orden decrecie..n.te, dé ma~ 

yor influencia que la local (Figura 5. 3., tabla 5. :L) . 

El paso fue analizar los distintos 

por separado, buscar¡do con 

Siendo la hoja la unidad de 

cambio ac,cvua con la 

ciónmas estrecha con los 

de esperarse =a rela-

climáticos. En efeCtO, la CD-

rrelaci6n con la temperatura, ::!]solación y el en1:I'e ECl ma-

.1:'.1.<"""1=' y el mínirro de bajamar es rnrcada. De acuerdo 

a 5 . 2 . ), puede decirse que al aumentar la term:lEl:a'tUr'a 

y la la caída de hojas, y que, aunque no es tan 

en el nivel de immdaci6n provoca el lllÍs-

moefecto. Nueva'Tlente la local y de Paraíso tienen 

muy :¡::oca influencia sobre dicha respue;sta, al menos en térninos in 

m"--diatos. 

La 5.4. muestra la de la hojarasca 

por ccim¡:Onentes E.r¡ es·ta el peso seco de las 

a 115 de su peso , para ~acer 

corrr¡;,ar'at)le con la del resto de los componentes. Alrede-la escala 

dar del 8(')% de la hojarascaiotal las hojas, razón 

éual P~y una leve. corr€lacíón al 1 . ..I..a prlITleY'a en 

climáticos. 
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Las (70% del 1:otal 

de hojas) durante la temporada de mayor lb~'~~~u[J', que está asociada 

a mayores tempe:n3.t\1I'éiS y menor nivel de agua. 

La caída marcada 06 hojas coincide con la 

de de Es necesario notar queléis flores captadas 

en léis sor:. las pero que muy probablemente sea.'1 in-

dicadoras de léi tasa oe producción de flores que sí son. fecundadas y 

que darán lugar a plántulas. 

La caída de flor>es se inicia a ueU.Ld.U'-'b de abril, 

con.un náx:imo entre agosto y de plá."'l-

tulas es entre septiembre y con unnáx:imo en es 

decir que hay un de 5 a 6 l!Ieses desde la aparición de. flores 

la caída de léis plán.tulas, per2:odo en el que OClL."Y'e· la 

ción y en la madre (Figura. 5. 5 • ) • El . resto de 

de octllDre a principios de 5610 se 

ron.restos de flor>es (pedúnCulos y de inflorescencia) pero no 

más"flOres aPortadas. 

La de ramas se lleva. a cabo durante todo 

no constante. Durante el de 

las colectas 1-8 (rnarzo-octubre) un patrón semejante a la 

caída de (colectas 1-8) Y:;JOStericrmente (colectas 8-11), 

sigue el patrón de producción de fl(IDS!s de las colectas 2 a.8 (Fi

gura 5.4.). 

La tabla 5. 3. muestra el X'P..sul tacto de las co-

rrelaciones hechas entre cada componente lWL'l<JJ,.(JgJLCU de léi 

con las ramas. observa que una relación enTre hoja,> 

y ramas &, las fechas de colecta 1 a 8 y no en las fechas de 

colecta 1 a 11. Esto significa que la caída de raw3B en el 
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intervalo de corTespondet' a la caída de 

En el seguneo período (fechas de colecta 8~·11) 

cae el 57% del total de ramas 5 .4. ). El granporcentaj e de 

ramas aa,ídas dura'l"ce 1+ a 5 meses (noviembl'E! a mar'ZO) que a 

pesar de perder las hojas, conservan las 

ramas aSociadas a a: finali-

zar sostén en los 

análisis .(Tabla 

5. 3. ), pero . si se aonsider>a que las ramas donde se 8.!'"contr3.1'Ja'l las 

flores que cayeron dur.ante el mantuvieron 

a las flores que fueren fecundadas (y dieron 

durante· el segundo ~·~'·r,"'~ , y que estas ramas caen en el segundo 

al que cayeron las ~lores abortadas 

al que se produjeron las flores), la 00-

CTab2.a 5.4.1. 

ri 1;JIlO jJD:¡pclJ::ciol1<3.1 

Productividad Anual y por ESTaciones. 

La Tabla 5. 5. muestra la 

y hojarasca reportada pot>dif~"'entes autores.. IDs datos de 

Mecoacán son bajos que la de los sitios, que oorres--

ponden a bosques mixtos 

el conj~to de ~O.~J~C'~ 

dad. 

en donde las condiciones arrQientales para 

pueden hacer una lI'ayor 

Es muy probable, dados los resultados reporta-

dos en. el 

da de 

6 de esta que baya vat'iaciones en la 

dentro de la zona de. que rodea la 

y que las ~antidades ""~'-'U'J"J_UCO" en los hosques mixtos de dicr.a zo

na rebasen los de los bosques 

fras reportadas en la .!...kct:""ct1clil:d., 

.ce;:>p'=<.:.L.Ll<':C)Q> acercando se a las 

por lo que no deben considerarse 
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estos resultadoscamo del ma"1glar de i"'.ecoacá"'1. 

las correlaciones entre la caída de o 

de las hojas con el la salinidad: fueron W,ly baj as (P > 0.1) • 

.!J!liJJ.j.,L:d. una hOlOO¡;;;erleJ.daD dentro de el bosque 

de5::::!::.~~~ que a:¡;;oya aún IIÉ.s los puntos de 'J'Ísta prese:1-

tados en el apartado de 

a hojas, 

pla.'1tulas. 

Del total hojarasca el corres-

12% a ra'TE.s, el 6% a flores y anexos~":/ el 2% a 

El método aquí para la captura de hoj~ 

rasca supone que el mem'O es hamogé.r¡eo y que 

lidad de caída de coJ11!Xlnente de la en toda la 

zona. 

La colocación de trampas a lo largo de un tran-

;:¡ecto se 'hi.zo con fin de detectar cambios en la 

que pudiera"'! atribuirse al relieve. Los resultados demues--' 

tranque en esta planicie inundable las en cuarrtél a la 

son , pues !'elieve varía pocó. 

Esto, como se permite suponer ~ue el 

análisis de la fe11oJ.og~ahechQ anteriormente 

:;mes 

En este trabajo la R!>lCl1""mi'l coleCTa no pudo to-



36 

:ma:r'se en C1..\e..T1ta., pero dioho val.::)r se l:L,ealJllf'.n"te, siendo po-

sibIe la inl:er'DD"téLciOI tal co:no se presenta. A de la 

colecta las ~ar.pas fueron elevadas a una altura de 120 CT, p~a así 

e'vi tar la eventualiead de otra crecieT':te como la acontecida. en oct1..\-

bre de 1979 21). 

Los.est1..\dics acerca de la de hoja-

rasca en manglares han sido enfocados, por un lado, hacia la 

de en c1..\a:nto a .fue..'1.te de nutrientes de ecosistellE.S =i-

nos y t.errestres (Pool y Lugo 1973), .tolftih~.do Uc'1a muy ge--

-hcj as, ll'.adera y donde incluyen flo;é'es, frutos 

e i..r¡sectos- para llegar a consideraciones acerca· de 

a tales ecosisteJr.as CGoEey, 

1973, Garg y Vyas 1973). 

cantidad de 

y'.riilson 

Por otro lado, este de estudios 0BIl sido 

hacia el Vislur:Il':;ra;-niento de variaciones latitudinales y 

por al1lbiantes de la ·ch'l.idad de tie'IT,X) (\logr. 1ugc 

Snedaker 1975, Pool, Lugo y SnedakE'.I' 1975, Rico Gray 1979) y al 

estudio de la con el objeto de decectar alguna estacio-

nalidad: en cuál es la secuencia y 

en el desarrcllo de actividades re.productivas y \l"""-F+,,-r-,Vl",q 

de las de¡¡arlglar (Gill y To!lÜii.son 1971,Wium-Andé2'sen 

y Christense..'1 1978; entre 

En tanto qL:e Gill Y Tomlinson írJ;LIJIl Andersen 

y Christensen utilizan como el de -ramas, 

Lugo y Pool, Lugo y Snedaker, Rico Grey y este trabajo 

utiliza, el método de "captura" de la hojarasca en tT'arr¡na,s. 

La diferencia ent:r'e ambos rr.étodos salta a la 

vista: con el Dr:Í1nE= se puede calcular las producidas y 
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~as que caer., peru es difícil cuantificar la bicmasa: ]XT1' '-lr'.idad de área 

que cae o se produce. En el segundo método el probleJPa se 

sí se puede corlocer ·la bio;nasa 

selevaciones de campo no llenan 

UI1idad de área que cae, pero 1;3.8 00-

hUeco que las temporadas 

(si hay) de 

Un c:aro de este aspecto es el trabajo de 

Rico Grey (Q1?.. ): él su::-..one que el método de tra1'!péo de 

hacer infere.'l.cias acerca de de 

de las " .•. 1'a:;l. que mencionar que· el ::nétodo 

es eficiente para. hoj as, flores y. ra'ffiS pequeñas ,peró en lo que :::-es~ 

pecta a fuxtos 00, ya que tener un pese más elevado no son arras-

trados por el 'llaito sino c;.uecaen 

gistro no es repDesim1tai:i 

los hipocótilos de 

por lc tanto el re-

-J'-~k'-~, tenar0s ·10 sucedido con 

mangle, los cuales caen dura,te todo el a."í.o y 

la registra en. meSeS •.. También ccn· respecto 

eItlDe,zaron a aparecer s2ll'.illas en el 

suelo un mesantas de que fueran capturados 25, 

52· ). 

producción 

·~>~ri+~ hacer inferenclas ace~ 

ca. de ql.le las trampas 

tas regularme:rite a lo largo. de un transeeto), y el hec1.o de que éq--

la hoj arasca no hayan 

imt:ensic2d de caída de 

con a'1i:e-

era áun 

muy baja, al.lDque presenté; es decir~ las observaciones de ca'1lpO no 

cuantitativas llevaron a la "corrección l1 en la de 

tos L~rl"'''S cuantitativamente. 

los patrones. de caída de 

Gill y Tomlinson (1971) y Pool, Lugo y Snedaker 

a un ambiente en donde la máxima caída de se da en DE!I'íodlos 

"alta intensidad de lluvia y frecuencia de vendavales". 



38 

El patro'l reportado por Snedaker (1975) 

bW"-'-t:'Lt una cOI'DesJ?OIldE=:ia con la ausencia de lluvias y>J'O aclJniten 

los autores que las =nct:.oiones aJI'bientales en el aib de 1971 son 

propuesto por puede ser 

Ri= Groy (1979) rD reporta el 

pero la caída de las tres es-

Y'E"O'i',"Tlr>ri(lriC-: parece coincidir COD elp¿rtrÓn de la lagl-Tca de 

la idea dE; que la 

la caída de,rDjarasca naoe una =lc.¿rralció: 

y Tómlinson (i 9 71) , Lugo y Snedak:er 

puede. condicionar: 

vista. Gin 

l1itlJ1h'indlel'13en y 

(1978) r€portan que es durarlte la temporada de lluvias 

que se pierde la mayor proporción de hojarosca, y que 

de hojas a la 

De los datos obtenidos en el transCurso de este 

],JV,,-'-C'-i.<::: saber. cuál es la tasa de de hojas 

la de .éstas. Pero se puedE: suponer que 

época, de :n3.yor insolación, temperatura' y JUe11Or, nivel de 

-que .es el momento puede tener un alto 

costo r.:Ji$tabólico que le .uH¡JV'''-'-JJ-,-j'-,-

de por. cuar.do cae 

hojas sé deba a no sólo 

es el caso de los 

agua 

de hojas. Es 

la caída de 

la comunidad 

terrestres), sino a que ésta 

el agua proVE'mente del area:::ontinental, a través 

y ríos, traduciéndose en un a1,J!llento en nivel 

de agua y una menor puede \ffi ambiente 

ec<:mcm1Ía del metabolíslID. 
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los resul.tados que se reportan en esta tesis p2l

rec'>Jl entrar en contradicción con aquellos descritos 

erí Gill y Tornlinson (op. cit.), Pool, Lugo Y Snedak.er Copo cit.) y 

iÚ1Ulll·-ArLClerslen y Copo cit.). ya que en:::-onl:ra...von que 

de mayor caída de hojarasca corl'esponde él la temporada de 

lluvias y que el :resultado de una tasa d.e. recambio foliar " ... '"'-'-'.",, 

te. 

esta 

""V.'-.CUl.1'Cl,."C los resultados Lugo y (1975) coinciden con 

Es p'-":>.J.~'-'-C que esta auare.nte contradicción ten-

ga su solucíón en la prese.'1Cia de facto:resambientales que actúan 

de manera difer""Jlcial, 

tal 00= para encont'ri:!l:on 

i'1€inéndez (1975). 

En mi caso, puede 

en la calda dehoja..~ca, con sus diferentes componentes, una es

tacionalidad marcada por doq períOdoS: . ( 1) . El pr:i:mer período se 

.ca:t:"acteriza por tener un:menor nivel de agua, 

mayor insolación; (2) en el segundo período 

mayort~~eratura y 
el nivel de 

(Figura 5.3.). agua, y disminuyen la insolación y la te.rn:peratura 

lluvia parece no jugar ui1papel directo. 

Esto influye en la. comunidad de m311g1ar, res

. pondiendo de la siguiente manera: 

con menor nivel de agua, mayor temperatura y mayor 

insolación (abril a octubre). 

Bajo tensi6n ambi:el'ltal, tira \.ma 

. gran pJ:'lOpbrción de sus hojas. la evapotranspiración y cor.centra-

ci6n de sales éste es muy alta, CO!)D alto el costo de man-



tener una 

hojas, hay 

ducci6n de 
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Aparte de la caída de 

flores (él de pro-

de hojas pero 8S'1:0 

puede. ser una coincider.cia en el mes :nás crí -rico) que se re.flej a 

en la de flores abortadas. 

La cantidad de raoas caídas (jurante este 

do la de tira las ramas que sólo esta-----
tan asociadas a las hojas lapso. 

de es 

:rayor nivel de agua" menor temperatu:.'U y meno::> 

a marzoL 

la caída de hoj as • :Jura'1te. este 

que vaya en la fotosintética. 

Las aun-

que d¡:;sfasado a la de flores abortadas. Inician su caída 

y octubre (fil1ales del -corres-

las flores Curante los -meses de l1'ayo y 

tienen un rnáxirro de caída en ",1 ¡res de diciembre. Esto 

les pues el ni ve 1 de agua sigue \"I1 au-

que la mayoY' 

de l1'ayor ?Or":J.ue 

considerablerr.ente. Este resultado coinci-

reportadaS ¡N"'r ( 1978) . 

Haycil1a ca'Ída 

pro~or~l.ón corresvonde a 

acentu¿da rarras, de las 

aoo-

dadas a actividades 

y hojas en el segundo la caída c€rawas en 

.:;;se h\ÍSJ:1D intervalo. Este ser el ne-

cesar'io para que :::.:::.:::;;::::::~:'::::':. deseché las ranas sosteníar: a las 
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y que no tienefl. yerras de <':L''''''';.JJ'L"t;:Jl~U 

Tenemos así que t&,to. la caída de COlID la 

de flores en la te~orada 

wia ::--dstoria pues 

la evapotra.r¡:3pÍl:>ac:i~ón, ~~~ 

cinco o 

que caen cuando. se 

y pueden Ser transportadas a mayor bajo condiciones 

de baja (que aumenta sus probab:il:LdéldE~S de 

Rabincrwi tz 1978). Aún tiene..1"l u.TJ. de 2 á 4· :t'r!¡:;;ses para ""co'c=' ... e 

la temporada de mayor salLlidad e insola oerse antes de que 

ción. 

Siendo la ve,ge,ta(:!1Cn de ll'anglar Calra;:;;te:r:l,rt:j.:ca 

de. zoras lTIte.rt1r0i?i(:aJBS en 

.lTI8rlsiones de los individuos se ;);rn"m~l"li-i'm 

(y las di
alrededor de los tr6pi-

cos, deber]!a de esperarse u.'1a respuesta constarrte (es 

ción de flores en época del a.."'ío Y caída de hojas más o 

menos Sin eml::m'go 10$ reportes hasta la fec1-¡aindican 

una variación fisonifunicae.'1 el que hay ta¡wié-'1 -aparte 

Vázq1J.e;,-JG¿¡rtes y t1enéndez una variación 

re,skonde a las dif~ventes relaciones entre los fae

arnJ;áérltá.:tes y las de la comunidad. 

lo que si es claro es que en todos los' casos 

estudiados existe una' cierta e8tacionalidad respecto a la tasa de 

recambio floración y J..r."J.<.;,L....L.L.ü-'<:1c.:~.U¡1 y que e: de en-

cont:~arse en un arroiente cost6-YO 

"La sel.eccián 

entre las 

H~~H~4dl!UU su adecuación escriben l3aines 
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(1974) las ideas de autores. De la,t1Ís

roa manera, mencionan que "la 'farrea en que la eil=gJ.d. es 

U1. 'i:!,cUj_Cb<l.lJ clar'.1O, será :funci 6n de la 

arrJJiente". Tet"1e.'l1DS así que la cortn.midad de 

manglar, con de una larga historia ~rl!~r,+A,+, 

a an~ientes costeros e 

ponde a un 

factores 

estacior.alidad y cuyos 

la temperatura, la 

insolación, la salinidad y el nivel dél agua., 

Es 

deberían combinarse los dos rr.etodos aho-

que darían r~sultados qué propor-

una vi:sió::l de conjun~o de la respuesta dé la vP'P'~"r'01 

al ambiente~ Si se va a solamente el métódo de cap"tura 

Ce cada parte 

debe considerarse 01 cíclico de la caída 

ccmponentes ya que la 

e.ntonces comprenderse entorno a las respuestas 

VC~tC9~ a las presiones arrbientales. 



43 

5 .2 . Relaci6n los 

El trazado del trqnsecto 1 (Figura 5. El.) muestra 

que hay una zona .líger>BlIJE;llte elevada = respecto a la cota en . el 

margen de la que es ocupada por :",-=,,",,-,.;.:.::.;;;;..' 

n1"1r>m"'r'li,(") ll'ás baja VVUjJC1Uc1 

2..:.13); r.ay una elev,a.cióngradlal 

(estaciones 14-21), (20-23) Y 2:~~~8E:!!l! (23). 

La. cota cerO 

:mínimo. R'1Ual de la :marea, pues 

as de 1980, en abril (rres en 

Lal.~Cl(J¿3TJ,O Gráfico de Y.are

Yl!ehecho el lev-antamiento) r.ey 

uno los p\",r.l.odós de bajamar mí,'1':no. 



NIVEL DE Li\ ;{!'.FEA 

A falta de datos en la zona de Meco,aoffi, se utilizó 

por Sec::::'etaría de Narina ,el 

(1979). La Figu:r'a 5.7. es '-""la sín-:::esls el1 la que se tomaron las cinco 

máxirr.as y las cinco bajarna.,,"'{?s de cada rrces. 

. ca inte:r:media es el de alt~ entre cada plea~ media y 

mar media mes. 

es mayor que en los 

meses de agosto hasTa rrJ.:'SI'ZO. La '0ajóJíar' míniJra es cons-

tante de los meses de enerc a abril. 

ent::::'e los dos núrllCros da una idea del 

del traTlsecto, considerando e::' relieve. 

les mayores de agua por día se enouentran en los meses de 

to a rrcediados de rr;¿¡rzo. Thom (1957) comenta que la estación de lluvias 

y los nortes durante el invierno OCUp&'1 desde 'hasta marzo. 

KO~II~'.,que ag~'?uede subir hasta 

un rn¡';tro de altura en salida dE' aguas 

elgar y de la lag~<a hasta en 

rrás de un metro. 

TEXTtJRA DE SUELOS (t~'f)la 5. ) 

El fondo dE' la laguna tiene el mayor porcentaje 

de arena y poca ~'~,L~~,O. La 

u.r¡a tE'óxtura de 

re es de arcilloso aumentando 

aumen't'a a corta distancia, da'ldo 

Ya e~"1 la estación 1 la i:extu-

vpces la de arci-

lla con respecto al borde. f1. de 2.as r:staciones18 y 19, que 

lige.c"'D mayor porcentaje de a:."'nas que de arcillas (lo que 



les confiere una texrcL""a de arcilloso (18) a arcilloso 

arenoso (19) el resto de. las estaciones tiene '.lila t:extura cll'CJ.LL<C""" 

en la 

50%. 

de los casos con una proporción de crcllla ~ayor del 

TEMPERATUPA (Figura 5.8.) 

La temperatura e16 de¿bril de 1379 a las 

11+. horas em:re los 25 y 10s 40°8, a dos de 

dictad. constante en las estaciones 1 a 13 

y en la 23 • El resto de las eS1Ca'~()né~S la te:rrrperatura fluc-

túa entre 35 y 40° C. 

t-iATERIA ORGJllUCA 5.9.) 

El contenido de ¡paterla en los suel::!s 

es may:or en las 1 Y 10 Y en el borde de la lagú.."É. Por 

laCo, si se utiliza él promedio como "",rp'rPT10l'", 

diferencia entre las estaciones la 12 y el. resto. 

(FiguraS.l0. ) 

pH 7 caro con 

dos e::1 la 

~nd1c,cal:io:l:" el pH en 

La medición del pH en suelos tant:o con KCl 1N a 

proporCIón 1: 25 indica que los suelos son áci

lirre:t'aJl1eIlte básicos en el resto Cta.'!lalldo corno 

Es TlOta})le la diferencia entre los 

todos de medición de pH, siendo Dayor e-'1 las esraciones 14. a 23. 
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OXJ:GE?-lACION DEL SlJELO 5.11. ) 

de abril de 1979 if"cra el 14 de 

torradas una el 2 

indican que las es~a

lasestaci,x>2s ll; a 

U2CLíb',,"k:1CJ.Ull y el resto (17 a 23), una 

ciones 2 a 13 están 

17 

3 de abril ll'::lstraba lIT',a oxi-

5.12.) 

Se midió en dos ocaidones: el 28 de junio de 1979 

y el 1~ de abril de 19aú. El metodo de 1llt::'\..UL'-L'vU fue en extrac"to de 

de saturación en la pr:Lllera fecha y sotlre pasta de 

directa:rnente E'Xl la Se,gUi1C¿i. 

Par¿¡ poderlos comparar (ya que hay una gr""Jl. dife~ 

en cuanto a la' ca"tidad de rrrnhosl ClTI entre se hizo una 

de la pr:LT~ra H='~',~~'"' entre la pasta de sat~ación su 

extracto> (en % de' La arroja1.L'1a diferencia. de 2.5 ve-

ces entre arpros Cesto es, el total de la me..diciÓh 

en pasta es de 48.5 T 2.5 = 17.12, que es 3.53 ITrnhos más alto que el 

promedio total de la medición 

Hay una diferencia en CU"'J1to a las de to-

ma de muestras para la conductividad eléctric.2.: la 

ra ln';l€Stra. se: i:ümá :::uando la íagu.,a estaha ero su nivel más bajo y 

los sU"'~os estaban, cllal,do más, saturados de agua. Durante la segu12 

da medición la de lás estaciones (hasta la es"taci6n se 

encontraba!! (al rr:o.'1len"to de ia torna. de muestras) cubiertas por agua. 
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La conductividad eléctrica del rnuesi:J:'eo es 

en mayor que la del segundo muestreo. Se enoontr6 una 

cia entre los de las 14-22 

(p La misma el segundo 

muesi:J:'eo no fue (TaBla 5.7.). 

IOl\'ES (Tabla 5. 8. ) 

los iones presentes en ll'ayol' abundancia son el 

claro, el sodio y el calcio 5.13.1. E: Y el :¡;¡agne

sio valores muy bajos. que flucvJan eni:r\8 0.06 y 0.5 de 

suelo, en tanto que EÜ cloro 28 

F..ay, como en la conductividad una di-

ferencia entre las medias de las estaciones 2-13 y 

14-22 muy mat'cada (p< 0·.001) en todos los iones (TablaS.g.L 

DISCliSION 

Para eXIJ.U.CClr la di'stribucién de 

lo largo. deltranseci:o es cdnside:mr la 

riaci6n eStaciOl'1.al los aIlll:5ientales. el . 

.L'='_'-'-"'V" yel dvel de E"ea son la a:n",oular donde desca:.'1san 

el resto de factores que influyen en la tan ca:reJ::!ü=rí~s 

esta zona. A su vez, estos pUeden ser regllla:dos por la 

con lo que se una relación entre la presencia de 

la vege·tac~ién y el sustrato. 

La textura E"J1 este transect:J 

pende a .la influencia geom::lr:fo:Ló~¡ieca y arrastre de .las oo:rTJle;::¡ 
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de marea) y a la distribución de la Es lnteresant:e el 

hecho una distribución lTDCal, 

sieI1.do reyor en la deill'esió:n del transecto (estaciones 5 a ltt), 

estas tienenrrayores de Hacia 

los extremes la cantidad de arenas aumenta, pero son más abundantes 

en el fO::1Go de la lc.g-rc:a, 

y las pocas arcillas que 

pues las h)d.l'L.L'-CLLcI,.':> más pesadas se deca,tan 

UU'lL.Lé:,!.'dll derivarse del 

persan, en agua. Por esto, la estación 1 tiene la ma

yor proporción de arena" de todo el transecto que es ocupado po:::' veg~ 

tacion. 

Un hecho interesante es lá diferencia de te:x.i:ura 

en las estaciones 18 y 19. Ui1 de arer.as 

que ya en dirección a: la corriem:e de marea 

por lo que es que estas estaciones 

quen la zona de nivel máximo n:edio de la rrerea. A dala esta-

ción 20 aumenta ce arcillas, 

es mayOr a la de las estaciones anteriores 

ciones18 y 19 (Tabla 5.6.). 

no 

de las 

Se tiene entonces que efecto del lavado por 

mareas y lluvias sé puede a 10 largo del trans€'cto. Tam-

bién qúe, en el traisecto hay una zona :narcada por efecto reitera'""; 

do del av~~ce y Y€-gresi6n del nive1 de marea.' 

puede inEuir en la sedimentación 

de las L-'-L_'.U_,,", peq1.lB,"ías. En elbosqu6 de =-==-.=:::.=:: tiell€ 

U¡1a mayor de ~~illas que el resto de las 

transecto y ~~Sl2!e~ rrayor que 

tla.slcar:J€:n1:e por encontrarse en la 

orilla de la 1agwna. 

, . 
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La temperatura del suele guarda una relación' =n 

la cobertura de la \~a~'r~{'lrm 5.8. Y 5.16.) y es mel1OY' 6.'1 

cubiertas por ~~e!!:~, ~=:.=:;;:. y por 

el efecto de sOmbreado. 

Las altas temperatu..Y'as en las estaciones 15 a 22 

ser una fuerte n'>"''''''hn sobre todo en 1J",,"-".t;U;C',> de alta insola-

5.3.) para el esta

Los individuos de ===::.::::::. 
oión y bajo nivel 

de Ll 'CL'V,.u,lUt)b 

en estas estaciones son achapa.rrados y 

pequeños montículos que se forman por la resistencia cel siste~ ra

dicular a las corrientes de marea. 

Los tienen un 

al 'to contemdo de materia solo tiene .tan al te 

. contenido en la 10, que está en los márgenes de Ul'k arroyo, 

10 que puede tratarse de depÓsitos alóctonos. 

ur.a diferencia J:1i3X'Cada y 

elGL~isisde diferencia entre medias de los suelos 

(2-13) y los suelOi3 de 

ésta es acarreada' bacia los 

de la laguna. 

La actividad de Ud' lLé;r'.".rih, hongos y 

su lenta desC!)mI)Osiciól 

"'''''~''''' ser más efici.E'nte oon la mate."'Ía 

La gruesa capa ce...""Csa en las ho

del xtlema pueden ser la razón de 

Malley (1978), al estudiar el c.ontenido 

alÍlnE'.nticio del proventrículo y recto de =====:::. '::::..:d.::::::..c==. 

en Halasia ODJ'lET'VO que estos ,.."·n",,,,,"i,,,, 
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meteorizan material hojas -,-""---'-............ :f2!~~~ y de ~~":'::E 
Aunque no cuantific6 las 

material de de 

La relación entre.el pE en suelo - agua U,"oC.L~d-

da 1:2,5 Y sue~o KC1-1N a pE? de acuerdo a Centr'e otras CQSdSJ 

la lI'ateria y por lo -rarto puede indicar S'l gra

do de de!5cCaTIp()si.cié~n pE'rs. 1980) ha e.ncc:mtr,c¡do p.n 

Brasil .. que en suelos ocupados por la de ma-

teria.o:r'f[1ín:í.c:l- es más eficiente que en los suelos ocupados por 

Es 

nes 2-13. 

la c&,tidad de hojas el borde 

todas ellas en 

contraste, la escasa canticad dE' halas de 

seOn:entación. 

Bajo esta tenemosq\.).e la diferencia entre 

caso la materia 

de eila los Hld.LeL·.L'''.Lt~b 

est~a~1 ones 15:"23 tienen la mayor diferencia 

l\h,rr'c"II'.Có diferentes (p O~ 0(1) a las est-acio-

Por los suelos turbosos Caltament<? fibro

sus fihras 

los suelos 

La esta-

si bien tiene una alta ahurída:1cia relativa de 

diferenTe a la de 

es neutro. COllP 

ambas está la ID~yor DrDI~l:aLóln de 

f;.¡ndarr.entales entre 

esta--
'1', O.lvn una alta DYODOrcí¡S¡ de 
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en la estación lD, que el efecto de la sal:L'lidad (He Hillan 

15m) . muy lejos de una cuenca de 

consuelos gley en "'Hr;~,~~" áltarr~nte reductores. 

La influencia de patis, 

sobre los suelos es rJnimiza,da por lavado :L'1ternU i:ente de las ma-

reas. 

Uno de los parámetros más variables en un sitio 

a fluctuaGiones es el de la concentt'ación de sa-

les. La tcrría de mueBtr.;iS en dos te'TIporadas .dLferPJI1:es y ab:::oil) 

refleja aste =bio, aunque hay l.lna mferencia de dos fieses e.ntre 

conmcicnes de JJJ:~j.~d~~Ujj la 

se no habiendo dife~rel1C:LaS 

entre segmentos del Por el bajo conmpÍones 

de saturación del suelo -que puede ser h.asta de un 60% de acuer-

do a Hesse (1961 b)- no hay un lavado de suelos Y las 

tie..'1den a ser locales reflej ar la COll'.u.--:idad de vege·ta(:ili:m que sopoE 

ta¡1 Ezcurra 1980). TenelÍKJS en 

~~~§ hay salínidades 

en la zona alta. del 

La actividad de fil

bien conocida (Schola'1-

en su.te-

Cill¡"'L'W,)S~,dlJ:UU el que las el-tas conce..rrJ:raciones pueden 

tener por medio de un efecto de dil1Y'Jéin per el aJ to con-

ter¡ido de agua e.'1 las celulas de las hoj as , lo que le confiere el 

aspecto sucule..nto 

dulas secretoras CCraJNford 1976), 

glán

~-=-=~:=..::=:~~ se e..ncuentra prác
tica,i'nente "fuera del problema" y es probable que sea acumuladol'a de' 

sales, sus hojas en época qe alta sa1i.'lÍdad o de sequía. 
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La abundancia de clero 

dichos iones 

Rains apoya la 

soCio corro iones es muy 

o excreta-

mecarusj'IlQS 

duales de tra'1sporte de que funcionan concent:racíones di-

ferentes: mecanismo 1 un ra'1go de bajas conceri-:raciones (hasta 

1 m\1),y el meca'1isrrD 2~ en Ul1 rango de altas conce..ntracienes(l a 

50 mH). 

El ~€CanisrrD 1 muestra alta por el 

(K): "rr,edia el transporte de, 

r.a """-U.J.CtJ.' de un sustrato con bajas 

i6n a través de la n:eI:1bra
K y es se1",::;-

de altas cóncentraci<;:l:Jes de iones 

camante siJrlilaras". Esto depende de la presencia de calcio (Ca), 

en reacr-~ones de la meJllbrana y 

tras locación las plantas expuestas a la 

salinidad. de el K es abscrbido pre-

rnentr'as que, en su ausencia el Na y se absorben 

de una manera no selectiva (Reins .:2E: 3Rt¡.). 

El mecanismo 2 ti,ei1e una manor afinidad por el 

illf-'nos del Na 

sobre .,el K CRains y 1967) • 

Rains y encon-r..:'aron en 

la DD::Jl)()lX::iém Na/K era disminuida de 4~/l el 

7/1 dentro de la planta. Esto ~'",v~,~~;a las 

acumular_ selectivauente los necesarios, desechando 

pOr' excreci6n (como en 

los ion",s 
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Por otro lado, Rains pbndera la :Ll!l'OO::ctéinC!la de los 

ácidOs como "cargas que no se difunden, que u.nen iones inor-

y :?OI' ta"to mediéin la acumulación de iO;1es hasta <;ue hay 

librio con lasoluciQn (1980) 

que va a la 

par con la del a,'l1i'~e,'1te, se ll'iIDti'eT:e a través . de. la concentraci6n de 

bU.LUl.t:J¿, orga:J:12.'¡:;os ((proteínas) y.que bajo condiciones de alta salinidad 

d;í.chos solutos lugar a o"tros som'lDs tambi~n pero de 

aminas; ericambio la l1'.ant:):ene a través. de la 

ción selécflvade :iones y la posterior los :Lones eXceden-

tes . Patmier y Panmer qi.J,eestos ~,rt-r)n<'''' 

. i1rrpol:."'l:'ill1c:ia en C1J.ffil.I.lto él. la distribucián. por ~ de las =pe(~"lli de 

manglar. 

. En el transecto como ya se había dicho, es no-:-

toria la abumdancia de 3Cl, ¡Na y Ca Y ].apoca proporción del 

eS~íecia:lmeJ1te el·· K. Hay ~ncias sij?;Tlj,fi<:at.i vaLS ffitre las 

los iones esrudf¡:lrlk;¡S ffi dos segmentos del transec 

Ir.3:ro;;li!a wn el calcio y el lo que per~ 

~tol1!!l2;¡¡¡ . $l;\poner una alta. se:1ectivi'dad por 

~h,ncl"'TIl"ií;:, re Ca y K está preaisi3;lre!1te en 

·La ma~ 

.!3b~~~~, .PQ!1']l0 que es suponer que una proporción de la 

prir.ci.:pa:LrrIE"-'11::e en :funcián de y <;01 nivel 

es por la pbesencia de 

JJ:..LUd..W!,OlH,e están lq,s condiciones· de oxigenación 

del La aguda anaerobiosis de los suelos ta'l.to de R. 

cano es enfrentada POI( medio de estructur8.s aéreas de 

Tór:1ade gases Ctallbs y raíces zancuclas con lenticelas en la pri-

mera y pl'1eumatóroros en la Última). En la literatura esta """'¡.n_L"'''''''" 

. te. estudiada .lafunción de estos y actuaJ.mente dicha funci6n está 

fuera de duda (Chapman 1938, Scholander, Véin Dám y Scholander 1955, 



Gill Y Torr~i.nson 1977). Las clia'1tificacionesllevadas a cato dura'1te 

el trabajo de ca¡¡¡t'zÑ indican Cj}.l.8 dentro del oosque de el r:ú-

mero y la los 

U..i.,CW,,"".u.;t=, al aUi"netrtar el .L"'-Ll.~'V'" 

acusan homogej:le:Ld¿l.d, 

básicaménte por la :nenor abundan-

cia de ~~~~~ y por las =nmciones de tensión arrü:lÍe:nt'al en soo-:-

los censos alredec'.tOrde la 

(capítulo 6) se encontró ejemplo} en el censo 12 U@ abun-

(34. en 900 A\.1.'1qoo m se hicierOn c~ 

campo hacen pensar en ada,pta-

y la 

cia de estas 

varía de acuerdQ 

de inundaci'ón y' el nivel agua. Dentro de la 

B!:~eE~~ en la medición la fue a.cep-

t:able, laque puede atribuirse. a la '"'E>~C~~~y" del oleaje. Ya er: la 

segtmda """"..u.,"~.V";', con alto nivel de. agua,. se en::;ontra."'Pn c.ondiciones 

de anoria. 'f!:!;;~~~ las corldJ)é!Jcnes de anoria se 

presentaron en ambas '='U..\.'-+'Vd'''''''. 

la S.::'l.moosi:2:'a el ni""l de 

tomando el ión 

nes. A diferencia de la -~.; -,---- ,,",'\.W..c.:..i.Ul 

las estacio

a) en la segunda 

13 a17 (bajo inundación)mo,st"raron un Í':1-b) 

de gases aceptable, Pfxo no óptilOO. tal como se 'Observó en 

las estaciones 18 a 2:'\. Por tanto, las 3 en el pi vel al tó 

de transecto no tienen las graves restricc~ones de v~~~,~,~ 

el ciclo anual que.-::-ienen ~~~:!22~ y 
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ZO:.JACION 

El transecto 1 se puede dividir e.'1 zonas, 

do el crite:x;-io de Hi..Ylde (:954). De acue.rdo a las oDse..nrado..'1és de C&1\ 

1 a 13 se encuentran en la zona 

al nivel de inundación mínimo proroedio; lases"taciones 

cOr'rleS]JOrlctl.enlte al de agua reedlo y 

19-23 en el nivel de agua máximo conci-

~!!~~¿g~~ se encuen 

cubierto por. una capa de agua, Esto 

el de agua en la laguna es la zona de 

.~=:.'::.:.!~::!: se e."1cuer:tra menos satuI'aOa de agua y 

las estaciones hay condiciones de en-

el ba."iru . .y dando. la de 

suelos arcillosos; .0.1 llegar el nivel de agua a la zona interme-

comunidades de y en men0rgrado son immdadas; 

al llegar el agua al ni velmáx.iJro se bunda la 

:~~~~~~~ incluido) . En ·e1 !!'.Ss de oc

~~,.~+~ un ~toincre~'1to en los niveles 

de agua por efecto· de los Vi:entoEi del norte. pe;X¡ este tipo de fenó

menos tiene."1 unadlll:'6.ción de alrededor de 5 días. 

las est1".ldiadas en este transectó. eni::0!l 

ces> parecen estar adap!ta.Clas a una serie de cond:iclones físicas que 

caracterizarse como sigue: 

Eh arcillosos con gran 

abundancia de materia formado por la 

de sus (turba); pI-! ácido, suelos la mayor parte del año 

anaerobios· y en t<>...mporadas bajamar rr.ínima con un intercarr>bio de 

gases aceptable por efecto del ~~.~~.,~. En la franja ocupa St;elos de 



que el 

a la laguna le da de hUJned2.é! 

llléLrea baja. Las condiciones de 

ser ~¡UL~~<5L,=a¡db 

de ser contr::lladas interiorrr.en~e por L ""iSu.;.c:;c;.c'w.' 

adams 

a través de la 

de solutos A.lrededor de la laguna, en los ool3ques 

!!~eI~~~f puede encorrtrarse condiciones de perma.'1ente inundación. 

lodosa. 8;1810s 

y con un alto 

con nenes 

meteorizaCión .acarreo de dia~a wateria orgánica. 

áCidO, neutr::l a básico sobre el cual no 

didade .. ~~&s?~9!!'!: la materia 

turación excesivas durante todo el año. 

de ma.'1era más determinante que 

la 

en la me-

humedad.de sa 

por la ll!e1-,¡or 

propcroióny COmpOS.1C¡O¡ de la rrateria orgánica. La condición de cuen 

ca faCilita la a. ... 'uu'cu·Cl.'-'-'-'-", la seca que van 

influyendb ITPJlOS LL\/~L¡ctU eX~~~'WL\~.y exc=etórs 

a el nivel de inundación. Suelos an'aE!ré,bi CC)S todo 

pD:ü:í:fE~l::'élción de y el año 

temperatura reLa,tf,ran:ente constante. 

Planta herbácea s<J.jeta a los ca:m

más ext::rernos de todo el transec:to. Ocupa la· zor.a 

de su abundancia se 

aquellos suelos c;ue son de 'transición entre el nivel de agua 

JIlBdio y alto. Grandes en la salinidad durente el año, que 

son con la acumulación de sales en las hojas, au:nentendo su 

Suelos arcillosos, excepTO en la zona de 

tra11¡3ición mencionada anteriormente. 

. durante la telTIDC)réida 

tOO)) el afIO 

mundaci6n media Cestacior,es 14-191 a náxÍhh3 

19-21). <Insolación y temperaturas muy 
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Poca de materia v~~~,~,~ y pH de 

a báSico. 

Sobre suelos m=~os variables 

que Ba-tis, arcillosos, con poca cantidad de materia orgánica "po!.' efec

to de lavado y consumo-coprofagia, y pH básico. Solase inunda cua'1do 

el nivel de :niarea rebasa el nivel medio. J>1enor cantidad de sales, 

suelos bien oxigenados y menor fluctuación en la temperatura del suelo. 

Pithécellobium lanceolatum. Suelos arcillosos 

y altos, lo que impide la inundación exceptodurarrte rrareas muy altas 

.0 crecientes de nor'tes. Buerl drenaje qebido a la mayor profu'1mdad 

de la tabla de· agua. Peca conéentracwn de escasa canti-

.dad de materia orgánica sugiere un eficiente ciclaje de nutrientes 

debido ~ la actividad de cangrejos, aunque no se descarta el lavado 

durante las. c:recie!1tes. pH básico, tem~ratura del suelo. cor.sta'1te 

durante el. año y condiciones ñolrogéneas excepto dur'ai.'1te los altos 

niveles de agua. 
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5.3. Cobertura de ~~~eCL~b alo largo de transectos. 

El transecto2 es 1.ma zona talada en donde 

abunda en la planicie lodosa, la que, en el transecto 1, es ocu-

pada por Las en 

a· las de excluir experíment3] 

desarrollo 

El trarlSE;cto 2 se encuent.na dentro de las ir.stala

cienes del Centro 

ría de Pesca, que m"11'=¡~1Pn,t-p a. 

50n :metras al N01re~,.te del mms,ect:o 1 Este tran-

secto :fue talado hace por lo ~nos 1~ a"ios. pues las fotos a¡;:~as 

. u-dlizadas para esta tesis CCía.Mexicana Aerofoto, S. A. 1965) 

muestrar¡ ya la huella del desm:::mte. 
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El tram¡ecto 2, al que el transecto 1, se pro

a la de con 30 metros entre 

estación. sie;:-¡oo 13 el~lúmero "total de éstas. 

Se tOlI'avon muestras de suelo en dos JL·"''''_Lurccc> de 

febrero y 14 de abril de ~980): una para comparación entTe 

nes y otra para C{Jlnparar eón el "tréO.secto 1. Se ¡¡timó el grado de 

de los suelos en el campo y su condúctívidad 

en el laboratorio. 

El relieve se midió tomando el nivel de agua del dÍa 

(7 de octubre de 1979) com::J cota Cf'XQ. 

Resultados. 

La 5.14.a. muestra el relieve para cada esta-

ción. La planicie lodosa se extiende hasta la 7. A p;tr'-

tir la 8 el relieve sube JJ1&'"'Cadamente. La estación ·12 

marca una que está por debajo la tabla de agua y a la 

altura que la estación 1. 

La conductividad eléctrica. de las dos mediciones di

en promedio l¡. rmihos !cm , siendo mayQI' la 'tolÍlada el mes de 

más cercano a la tempOrada de bajalI'ar IlÚnill'a 5.14.c. ). 

Es mayor en 10, que al tacto compartían una 

textuiá con mayor proporción de arena. 

El grado de lurlda~lon de los suelos e_11 las 
de colecta no ~~~,+~ establecer si hay ... ",-,-",,,-,-,u, entre la salinidad 



y la vegetaciól tal como fue p~~ el transecto 1. 

5.2. ). 

Las saLbidades el 14 de abril en el 

=\3I1SeClJD 2 son a las de la ll'iSll'a feú'1a del transecto 1 

(Tablas 5.12 .D. 5.14.0.), lo que puede indicar que hay condicio-, 

"es' de salinidad en arr:ros transectos dUl'ante la tempora 

da. de: mayor niv121 de agua. 

(5.14. b.) m'.lestra la cobert.l.lra de cáda esp.=:. 

3.!:!~9E!E:~ en la estaci6n 1 tiene una baja cobertura. 

pues en el campo hay un individuo 

la 

in-
C01TIDclrt:en la cober'tur'a t.ota1 

de una manera inversa~ cuando aUlFenta la de ==:::.;.:.;.:;:.:;:; disn'.Í.1í.uye la 

nen una altura mayor deiSQ Cm. En .las 

1, la 

de Esto sucede ha3ta la estación ti. Parece ser que un 

to contrario se da "''''1''''_..L'''-'-''.'''''' 11 a la 13, pero 

lo que sucede es que en los 100 de cada uc""lo de 8StOS censos, las 

fluctúaciones en el relieve so:¡ muy (la diferencia puede ser 

de m§s de 50 cm), y la VP'C7""rri('Q t~ene un ~YiCado mnaYJ,::.;ll<)Dc:I!'j.en 

Las 7 a 10 

. ci6n de arena. Es esta zona la que. tiene un mayor 

en todo el trartsecto 2, 

Sí se agrupan los censos con spf'ales dE: 

a la de tr.-Jnseétos 1 y 2, se 
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~,cuentra que u..,a correlación entre las coberturas p::¡r censo de 

Una. .!. '=')<,.t "';:'-'-'UJ por rotación 

(Sokal y Roh1.f 1969) 

de cobertura. 1: 1, pues el á:r:gulo de la P€:!2. 
diar¡te no difiere Ltf:icalti 'larneni:e de 

hace sup::¡ner que una unidad de 

a una de lo que "'U,,"'::JV-!.L 

o eSj)ac:J.o radicular. 

la figura 5. 16. rnuestn;¡. la distribución acampanada 

de :rttaritimay .=...:..;=::..c=.:;;;. .::..:..:.::.:...:.=:=.' 

mendo a lo largo de un 

"'<=":'-"..L~IV por el relieve (Gauch y Chase 1974). 

nilllosde Gauss es 

tivo, siendo P<,O;QOl para Avic8miay :P<.O.05 :para y 

La fué 

donde y coJ:¡eY'tura en i 
Yo: coba.....¡:1.h"'a máxima 

m·: media nl:1r:J'j,:?C(~)n de Yo sobre las abscisas) 

s = desviación standard 

la distribución se calculó = la. suma de dos funcio

nes acampanadas.. 

El grado de sobrep::¡sición entre 

calculó como (CoI,,¡ell y Futi.lY1la 1971): 

y _-,--~_se 
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1 el índice de 

(0.05) fué COlfO se obse:::va en 5.16., en oo~ara-

cion con el del transeoto 2 (O·, =: O. 36) . Si se considera, 

los censos de la 

Discusi6n. 

forma de frar(as. 

(1) 

lodosa del trensecto 2, el grado de so 

(Ov = 0.51) que el de la misma zona geo;ror-

1 las en 

Esto puede deberse a dos 

de las 

das condiciones edáficas de inundación (Capítulo 

5.1. .(2) interacciones entre 

El transecto 2 indica que 

(o amplitud de las 

·algunas claves para entender el 

zones mencionadas en el pr:i:mer OOrtlórfi)· 

laa;mente 

en la planicie 

en el transecto 1. 

transecto 

es 

y da 

dos ra-. 

esta discusión; ·Particu-

e~l~ec,.~.~ y está condicionada 

la 5.15. describe ma correlación 

lo que para demostrar que hay una rElación 

1980). Por otro 

5.16.) puedal ser indi-
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cati vas del p:roceso de competí tí vo entre. dos "'ti.¡';"'<~..t.,,!ti 

. (Pianka 1974, ¡.lhittaker 1975). El índice de (Ov) de 

de establecerse en la 10-

do;sa, y los miSlIDS recursos que p:xlrá influir 

en .el establecirri.ento de las plfuttulas y juveniles de -'-____ _ 

Rabinowitz (1978) plantea la de que las . primeras etapas 

del ciclo de' vida de las arroreas de rranglar ser 

determinantes en la zonación. Por e:1i:tens:~bll, se plantea la 

im¡::ortancia de estudiar taJJ:iDién la i,'1f;!.uencia de lc...s 

ceas sobre las arroreas. 

Desde luego. queda por cefinir cuáles son los recurr;¡os 

Cllmitados para su aprovechamiantopor las de acuerdo con 

Pianka 1974, 1975} ¡::or los que y pueden competir. 

el campo. se encuentra en los claros del bosque de =:::.:::;== 
Cfotos 11 y:1.2 ) Y esto puede deb!?.rse a;. (al al abrirse un hueco 

en el dosel, ~de establecerse y utilizar la 8J.,ergJ:a l1,1ITlÍnica 

y Cb 1 la densidad '>'''",.<.,LCO,",-,-C''· de ¡::or rrorta1idad y 

ocupa elvo1ume.'1 del Debe mencionarse que en la 

zona entre ~ el volumen de suelo aprovechable para las plantas 

1imi tado al del hbrizonte de los c8J.'1tJ:met:ros, COOD lo 

-Ln<.LRéi'llI las !nuestras de' suelo tomadas en Tabasco Unstituto de 

1979) y Nueva Zelap.da Ctent 1981) debido a la ¡::oca pelmlE;abiJj[dad 

del suelo y al proceso de gley, característi= de anibia,tes constan

temente inundados. Además. en ar;..as elevadas del transecto 1, hay 

individoos de aislados y parece ser funci6n de su "vigor" 

la distancia' al t:ronco Probablemente la 

luz en este caso no se¡:¡ un factor puede CU',><:,"-'-.I. '~,'" en 

el c¡;¡.so del oosque'J!iÍespeclficode f:f:!.;.~~:!::'!;' 



A la luz de los a;nteriores, los re-

transectos estudiados pueden de la 

. lá eliín:LJa la mayor pa...Y'te de los individuos 

las plantas de penranecen 

eSl?ec:ie se estáblecen en algunas áreas 

dose con el tiempOurl aumento erl su cot~rtura. tas vaGas 

:restantes p.c'ctH!CU".d." d-e que inician 

su cr<aC:lln::lerlto C:"'!JCI.',;.cu determinado. I'..e acuerdo con 

(19772 la tasa de es Jl]aycr 

si' Cal se l~).Lt'~~ antes que sus la 

ciónde, reC'JX'SOS, ~parada de sus vecinos y (o) tiene 

€S u.¡ IIvec:'.no débil" 

de13pJ"aZa¡r,:i:e11to de Batís de la 

desarr.:ollo de 

lodosa será 

y so.la-nente se desarrollarán aqua:.las que esten alejadas de su in-

fl:uencia. 

El de 

~~~~~ en el tra,secto 1 es menor que el del tra~secto 2 

de suces:i'ón es 

lodosa. 

Es considerar que la ero un rran-

glar a"'1tre un área talada y una no talada no puede dar eXll.LL<":<;iCJCULleCi 

las condiciones edáficas y la influencia 

por tar:to el el 

que "compiten" ~~~~~en el transec~o. 2 y en transecto 1 

:¡:ruede no ser el :miSll!o. P.ace falta evaluar el de la teüa sobre 

las e 

que resp:mde...:renlas especíes que Se establezcan. 
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6. EL t1.ANGU\R EN IDS M.I\RGENES DE lA lAGUNA DE ME'::'Cl,CAN y ZONA.8 

ASOCIPDAS 

lh aspecto de la vegetaci6n de que es 

notable al recorrer la laguna de Mecoacán de norte a sUt' es el 

cambio en el aspecto de los rosques: aurnerr¡;a la altura. el diá-

metro tronco y la diversidad específica,. 

se como: 
Existen dos ~s que pueden caracterizar-c 

a) Bosque uniespec$:fico de Avicennia ,;c:::=;.::=.:.:::., 
y franjas de Rhizq::w.re mangle que bordean 

la laguna con un ancho de 3 :L'1d;l.viduos COlIO 

o 

b} Bosque mixto en donde, conviven R!iizopoora. 

Lag;.mculariaracemosa y otras 

espeaies ' (entré ,'elLi.s vi;ll'ias ep.ifitas y 

un helechó (ver lista de especies en el 

a~dice). 

Es claro, romo se mencion6 en la ini:JXJducci6n, 

que este cambio, en la fisonomía ,corresponde a la influencia dife

:renciai de los factores fÍsicos sobre' la vegetación y qLle e;t. fac

tor más ielevante a' primera vista es la salinidad, pues losbos-

ques mixtés se encuentran en zonas donde desaguan los' ríos hacia 

la 'laguna,y 108 bosques uniespec:íficos en zonascerca"laS al mar. 
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ws trabajos de Pool, Snedaker Lc;go al. (1978) 

y Lugo (1g8{l) son concluye.c,tes respecto él del aporte 

de agua dulce en la fisonon'Úa de los v,""~yc",,,o de lIli;IDgle. 

6.1. 

Materiales y Métodos. 

Se híciero.. 22cer.sos alrededor de la laguna y 

zonas " inun<:lables est&. cercanas a ésta CFigur'a 6. 1. ) • 

ws censos se ubicaron la fisonom!a de la 

vegetación y la :'isiografía observada en fotos por 10 que 

no hay una entre los pu.'1tos. Con esto se busc6 cu

brir lo, más perfectamente las dis-tintas zonas de vegeta-

dón aleda.'1aS a la orilla de .la .l.""5U11a. 

Un criterio fue el de la 

ficación get..)m::;¡rfiolé;gica propuesta por Tbom (1967). La tabla 4.1, 

, muestra los diferentes ambientes en que se encóntraban los censos. 

GeneraL'l1.ente se buscaron en el campo zonas que 

indicaran pertu..vtJación., alejándose, en p~dio 50, metros de 

la: orilla de la laguna. 

ws censos se trazaron en cuadrados de 10 x 10 

metros (iDO m2) en la zona de mayor número de, troncos de árboles 

maduros el área eleg~da. 



67 

- cobert1.L."'a 

- altura de árboles 

- número . árboles 

- p;;¡r1metro a la alt1.l:r>a del pecho 
y COlIlD párémetrosfísicos; 

-altura del nivel del agua con resp'=c7:o al suelo 

en el centro del sitio 

- conductividad eléctrica en agua superficial 

- conductividad eléctrica en suelos a 30 emde 

p=fundidád <sobre la pasta de saturaci6n). 

- oxigenaci6n de. suelos 

El área basal se calculó a partir del perSmetro 

como la suma de las áreas basales de los árboles por especie 6 en 
conjupto 

n 
AB::: 1: 

i=1 
d 
2" 

e 
d ::: 11 

los otJros· métodos ya fueron detall.adps ant",rior-

·]~ULTADOS 

Oxigenación. 

La Figl.lI'a6.2.a. muestrála presencia del ión 

f'errico (más oxígeno) en los 2.2 censos. En un misno día se mi-

di6 la altura nivel de agua en todos los censOs (Figura 6.2; bJ 
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y se usó'COl::!O indicador de la altu::B. relativa de los sue:os. Una 

la altura dél y el grado de UXL~~tt"~~"' re-

NiVel de 

Las ll'edJ.,::;l()nE'S de nivel de agua se hicieron du-

rente el mes de de 1980 qti-e, áunque es un mes con un nivel 

de bajamar mínimo 5.2.) no es e1.nivel más bajo que tier.e 

la lciguna según información de los pescadores locales. Estos ase-

gura!). que a.L1C€Cledor de junio los suelos del nanglar Sé enCUer'.traI1 

librBS de la cubierta de agua,aunque 

gran proporción. 

G6r!Iez CL9771 

estan sa"tm:ádlos en una 

las cort'ie.ntes en la 

lawra en 4- Clli3.dr'an'tes (Tabla 6.1. l. las que 

cen ~enecenal y segundo (Figura 6.3.). No 

existen circl,litos. pennanent;es las corrientes !'se interrum-

penpor loS fuertes vientos, la escasa profundidad y los aportes 

embargo la tendencia de la 

c:treulaci6n.es en contra de las maneci'llas del reloj .. El rrJsmq 

autor W.erlcíQha que durante la de nortes en otoño y a 

pesar del poCO de duración de estos. (2 a.3 días) una 

. greninfluencia sobre las, caraqtérístícas del agua, 

pues la :fue:r:>Za de Los vientos la salida del agUa hacia 

lI1a:r',aumentaiído su nivel, junto con la.s lluvi~ y esco~'1tía de 

los ríos, hasta un metro con respecto al nivel del rriar. 
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la =nduc'tividad elécTrica. 

disminuye adentro de .la 6.4. a. y b mues-

·tren las conductividades decadarredici6n en diferentes C&lsos. 

las 6.lJ..c y d.muestran las conductivictades promedio (de 

2mecll.ciones) e11 los diferentes censo~. 

""' . .l.d.<;.:J.UU entre la salinidad en suelo y 

La FiguraS. 6. muestra la 

salinidad en agua. 

La prl!:!.v<,;t1eceJ:lcJ:a de corrientes del 'J se-

gtID.do. cua.dr>ante y los. ~gos fisí()gt>áfícc)s se utilizaron corrb cri-
dividlr.las COhdugtl.vidades e,LeqJ;r~LC61S de laguÍla en 

externa y otra La de los censos de la 

en salin:i;d¿¡.des arriba del piomedio y las del 

. 6.4,) una prueba de ! 

internas} !rostro. ser¡:-¡i:gnifiéa:tivaen todos los .casosde salini-
, - " , ~'; . 

dad en agua pero no hubo diferencias significativas entre las. me~ 

mas de las salinidades en suelos (Tabla 6.2.). 

En suelos. de acuerdo al pcr. zonas, 

incremento. enconGluc:t:i:vidad e~ctrica fue de 3. 8 aS. 1+ milirrihos! 

cm en taritoque en agua dicho incremznto fue de 6.9 a 11.6 para 
. el lapso (dic±e.mbre airayolo Es claro que las :mayores mfe;" 

rancias en' elcámbioestá.'1 en la saJ.irri.dad del. agua y que' elsue-

.10 no parece ref;!.ejar :n.:,elJnetrte tal· cambio •• mtb:Lerulo un efecto de 

¡:¡¡¡¡ortigupcci6n. . "Es .. necesariotener en mente 

el análisis entro salinidades y ve:ge1:acxoIl. 

situación 
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Diversidad de __ ,~~_~_._ 

Para fines de =:;¡P¡'U'¿~CJ_ó,'1 entre censos se· utilizó 

el número de diversidad .de orden 2 (N2) que es e~ 1m!p.,.""" del .mdi..., 

y que da énfasis al grado Ce dominarICia 

Se consideró' este~'1dice por las de 

cálculo que entraña. y en este caso, siendo poco el :1ÚJr.ero 

total de (NO) , índices son fácilmEmte cOlllParables .. 

CEzcu.:iTa 198 O) • 

se calcula corro 

n 
! 
i 

2 

COllP mdice de abundancia (ni) se tomS .la cobertura de cada espe

cie presente, en un censo dado • 

la equitabilidad de las (E) o cor:¡para-

ci0n entre el número total (NO) y el número de 

cies de acuerdo al número de dive:rsidad de orde..'1 2 (Hz) Se calcu

la COl'lD 

R= 
N . 

2 

Para los censos, E fluctúa entre O.tí3 1 ('fa

bla 3. ) • Es importante para entender el uso del índice 

las "impol"tan!f e..'1 cuar;to sean responsables de una 

proporoiónde la cobertura. Por ejelllPlo: el 'c'en8q 18, con 388-

tiene un N2 = 1. 88. Contribuye con url 51.¡.. 9%, 

I 
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.' 

1. 8%. El tan cercano a 2, 

alto peso aunque está pre-

medi-

CCllld1.:lCt~ v:LClalá eléctrica. Eo e~ se encuentra una 

entre la conducti vidad e~éctrica y el porciento de sa-:

les, ambas medidas sobre un extracto de pasta de satu...vación, así ce. 
lliO conversión en poreiento de sales de las mediciones en pasta 

de saturación. 

la correlación entra di vel'sidad y conductividad 

eléctl'ica es significa ti 'la. :pero la· fOTIna de la dis-cribución su~ 

una f~ción'difer=~te a la~L'~,~·. 

Esta función (Figura 6.7.) debe tener las Sl--. 

1) Peildie...,te 

con el aumente en la salinidad. 

2) 

l:'<::J.1U-'-"'"~'" es nfLn:i.mo, que r"''''''''''~.'''Y1rv1.,,,.,í 

encor:trada. 

pues la divel'Sidad dis-

L'1.c... .. ..,é.l:re.'1to 8..'1 la 

diversidad 

3) Un segmento de la runci¿, de pendier.temuy 

en donde pequeños en la salinidad cam 

de respuesta de las 

salina. 

en la que dependería de la tasa 

los cambios en la concentración 
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4- ) Un tope núni."nQ con un núnimo in=ar.ento en 

la pendiente, que cOr.!:'asponde a la rr6.nirna UJ.VtL'",","UC1U encol1i;:¡~a(ia 

e!1donde: 

Por tanto 

:: -Ks (N - a) 

K es la tesa de respuesta 

la "alinidad 

la, diversidad ti 

s es el factor 

linidad 

, en este caso la sa-

N es la diversidad 

~ es el tope mínimo de la 

este caso es 1. 

Con un de()t"€!I'.el1to ¡;d.,L.LILLC'ctU el 

el' tiem¡:o 

que en 

Cuando N a 1, la resta entre, .!:!. y ,a es 

cero y ,la pendierlté Tluevame'"1te tiene incrementos o nulos. 

la cen-

de la fur~ón varían de acuerdo al avmento de la salinidad y 

suiru9.uencia en pero son mayores que ext-.é"e-

lIDS de la funcióri defiPidos por salinidades y máximas. 

Integrando la 

f dJ'¡ 
JM- a -KS SGS 
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por susti tucián . de 'lariables 

r d CN - a) = -k S sds 

J N - a 

In (N - a) = -K 

elevando a la base ~ 

In (N - a) 
e 

donde: cte 
e = b 

y K e 
2" 

Por tanto 

N=a+b 

Por un retodo de 

+ cte 

-K e 

pormínim::>s cuadrados' (ver 

la furlCiór: teórica 6ptima para· la diversiqad con-

cond\~ct:iv;idi;ld e:léc~tr:Lca (CE) fijando válor de .~ en1 (y :;;;or 

tanto dis¡:o:inuyendo. en;l las variables a ser busoadi:ls en el programa 

de la Tabla 6.4.a. lllt..'estra los niveles .de "-'-.~U"Ll.jLc.;c"'-'-'-UU 

(P) para cada "">O"'-'-"''''"l:> (ANOVA) hecho sobre les resulta-

dos. de cada la Tabla 6.1+. b. mues 

tra los ajll9tesde la regresi6n .linear sobre los para 

fines de entre El r.i vel de para 

.ambos métodos es :rn.uy cuando se rclaciona la diversIdad con la 

decorrelaci6n (1") es lige~ente supe-CE en agua, y Éü <...'-",,",""+-'.c," 
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rior en el ajuste Cuando se analiza la Ol'velC'S~Laci.O 

tra la CE e..'1 , la pJ:'()bclbili(:1ad ajuste es 

tres casos en el contra ninguno de la re~ 

sión talJ:1.arse &"1 cuenta que al el valoX' 

de a en 1 en el el de la función no es el 

óptimo. 

Por otro lado, se observa que la .r;"""-L'",:;:¡J.,UII 

UHOLLl,L."t: valores menores que·1 en salinidades donde la ·.l.U.'L..LUll 

riDidal se 

gunda alas 

la 

~C1JJ.l,JW.L=> lo que reI're.já una mayor .LL<.le..J'-'-'-lctU de la se

valores obten:i.dcs en EÜ ca:mpo. la 

de en el campO co;:; 

Aquí se pue

:nás marcadarnente en la rela-

ción con la salinidad 6..'1 agua, una C!ist':ibución A par-
-1 de mayores de 18 :rrm'1os en; ,la 

dice índices de diversidad menores de 1, en tanto que función 

al ternati va se estabiliza &'1. ese valor. la 6 • 8 . muestra 

los ajustes o lineares para los 3 conju.'1tos de datos. 

6 .2. Comunidades 

la Tc!bla 6.5. lT:uestra los resultados del ajuste 

de los datos de cada __ ,~ ____ a las relaciones de 

área y densidad con la conducti viciad eléctrica en agua sue 

los. 

la al ture de relación a .la CE en 

(0.06) • Una obvia dife.rencia en cuanto 

,>U)¿"u',LU la idea de separar el C€.TJ..SO 6 
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del aíá1.isis, dando para ~:::::::~;!;::: mayor grado de significación 

(0.0.2). 

En cuanto al área basal en relación a la C.E. 

IlCXi.'-!J..QU es bajo para y ;:.;;.;.=;..¡¡.::.-=..;;;;._ 

~[J.LL<""ti. te;'" COIlO. úna inexactitud' en el cálculo 

del área basal, ya que el diámetro del tronco se midió 

Para s1..'1 ernbargo, 

"'''.1-''''''-'-'-'=' por;ué no hay. UP..a oorrelaci6n '~ 

:;.;;;c===,,-' ya que ambas tienen formas biológicas se-

mejaI'ltes . 

Cuando se, toma la, comunidad en conj unto, se 8.'1-

cuentra lliLa relación masestracha con la en 

el área que tieíle altas 

La Figura 6.9. 

para caCa o ~U'llU"'.J..uaU 

la CE del S).lelo ó del. agua. 

'No se encontró una relación "'.J..19LL.LL<..:c1~.l. 

la' densidad por censo y la "'Cl.;¡...w,w,'=~'. 

entre 

En gene.ral, la altura, diámatro y á..-rea basal 

tienden a U.U:illLJUlLCLI' con e:r. aume.'1to en la concentración de ,sales. 

6.3. 

El Método. 

Es recalcar que los censos se lll~i~'~ll 

de la la.,vuna y (excepto en los cepsos 
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4 Y 17) de la orilla consti tuída por mangle.. Esto 

propicia una har;:¡:;,geneidad en la inforw.aci6n· que permite 

tendencias con mayor clar:Ldadque si los censos hubieran 

chos al azar'. la. va.v1abilidad de les """·"''''''Pi'"'YY''''' 
de un ambiente a otro (en este caso, 1.1[1a.orillaarbolada 

. un bosque mixto) puede. ocasionar una. anarquía en eianá::.isis 

de datos que impol>ilril~ deduC0~ón.a no serque'se aume~ 

F,ay que notar que 

cantidad de censos con 

~~~Q~~.ULl~O son.claras. 

Al ""q~.,;n"Y> en conr..midades con poco número de 

sin séñales de pertu:t;'baci,5n "'-V''-='-l.C y con arboles 

se prete"dió hacerlo con áreas l!rnaduras". 

lo q1¡J.e sucedía con comunidades a lo largo da un 

ambi~taJ.> estudiarse al,máx:iJ:D'la 

y da~iio énfasis a las relaciones 

el mett::.o. 

estudiada los cen-

sos encuentra :':Ejo condiciones ar,aer6bicas y cambia mucho cuan 

do .el de inlli,dación aUllE-t'rta o rrBrcada:JIlérrte 

acuerdo (que en estos censos está alrededor de 23 cin de 

profundidad de. agua para el mes de. abril de 198.0). Cbrr:o 

de esto están los censos 5 y 6, que ocasionaron al~~s proble

Il)as al momento de sondear' fOTIlléls de relación. En el censo 5, 

el alto nivel de inuJldación. y la poca concent.reción de sales pro

que están B!.:~:2E~~, 
.dí.árretros del tronco y alturas 

censo [', el bajo ni v.e1 de por 
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la elevación del sue10 favorece la ".,..",,,,,,,,.,,'1 

aderrás de en la 

l..L'oo-".\J><'<.>::U . .J.Cl de la laguna,con sus patrones 

cDndiciona, junto> ron el escurrimiento 

la distrU.bució:;-¡ de salinidades en dos· zonas 

de las cuales la fisonomía de ,los 

la parte externa (adyacente _ a la boca)· 

no se mixtos y sí una zonación en bandas. Por 

el centí:B:r:io, en la parte interna los encon--

tan de -las "''''.'''''',:.L~,,:, 

con respecto a la establecer una 

:relación eIlt:re ambas salinidades a la ~e::,c agua COllD 

ble ID(::lepencue¡ 6.6. muestra la "<-'loa',", tnn Se obtuvo 

P..::. b.01 para el PI':Jlll¡:;,GJ.o de las mediciones del 13 de Febrero y 9 

de Mayo y la L~:~"~~~i' t.:U,llU.l-<';.LU¡!",'" de :poca salini-

dad en agua la CE en suelos es de al:rededo:b de 6 

está relación aumenta en les censos cercanos a 

~h . -1 
H,,~,OS.GIl 'y -que 

bon-a debido pos~ 

blemente a la prop!2llXJié)n de =i1las y J:18.11or cantidad de :rra..,. 

·::liWlJ.tió que la U,,"''-<:OL'-'-'o. ,,"'L"';=:-'-"'''' es un buen 

efecix)s de la salinidad sobre la ve,Q"eTélC>ll 

de influencia so.l:l:D2 ésta .. lr.te've:3arrte llevar a Cii-

bo análisis de materia al=--dedor de la laguna. 

te a las 

Por et"ro lado, es nOTable la diferencia en cuan 

de la salinidad en agua y en suelo. La sa-

linidad en suelo tiene una fluc~uaciónIT1rff (1.6 mmhos. en 
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el m:LSJDo Esto .lll'Y-Li<":,:;l que los suelos tiende!1 a saturarse de 

sales a pesar de que la salinidad en el agua sea mayor o:menor, si 

bien puede da.¡:>se un efecto de disolución cuando el. agua predOll'.inant-2 

es de LV."~.LB''''''"CW., ·pero.en este caso s:i:~:;:m::)):'é sera ll'ayor la sa 

linidad en suelos. Se tiene por esta razón un fe..'1óliler,D· antes 

nado, que es el de. la U..Lit::L",m..:,.cC! entre od,L.J:Clll'Jd.C=b de agua de las 

zonas interior y exterior de la laguna y por el C".ontrar::Lo, la hOlID-:-

geneidad ",'1 cuanto las en suelos •. 

A,álisis Utilizados. 

a lo largo del 

La tendencia al aumento en el número de t::t;·p"'C~cb 

~o"-i·~r.+~ y las ~aracte_r:ísticas fisonómicas pueden 

analizarse en términos de análisis El coeficiente de co-

rrelación y la linear son métodos muy 

zados en los C~v~y~~a pues resultan w1a manera sencilla 

y de encontcar causalidad entre var.iables. Sin embargo, 

relación linear que no cLL''''liL'"-e es e.l caso. la Fi--

gura 6 •. 7. muestra. la dife...'Y'eJlcia entre UlJ ajuste a la ¡;'-'-~"U..L'u.e:.a 

pro?uesta en este trabajo y la re~"s]:on 

LD ÍI¡¡¡JOrtarlte del lT.0delc que 

ja las condciones :'eales de la <..:UJ1IUlll'--,CéJ no puede haberme¡10S de 

Ul1a eSJ[le<:;:Le <"-'''lla la funciórl llega a cero o valores 

menores que y tie..'1e Ul1 máximo de diversidad que estabili-

en aumerrto); el decre-

de las ~~P"'~~eb a rangos de salinidad 

6.8. ). 
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El de la diversidad CO:1 la conducti vidé'.d 

en suelos no fue (p G.1) Y si -fue con 

la en agua (p O. lo que con~adice la decisión expresa 

de CintM (1978) de usar sólo las suelo. 

El hecho de que las saliffidades en 'agua para 

la de re.suitados, que es con el caJl'biode 

ésta saliffidad y.no Con la de suelos Q.ue las intel'2ctí.'ían. 

Se tiene entonces que la di ve_1"Sidad es en 

el p=medio de salinidad por ciclo es menor, y que 

ta -;~n'·."",,= de tl.'1a manera según una f-onción ;:;;-1.),;11"-'-1.-

. dea, al aumentar' la salinidad, 

la altura de los ~les mu,estra a lo largo del 

significatl:'\;a, tal COllD 

trón Copo cit.) r:e.IXlrta:ron para Puerto Rico e 

centes. Si se C:X<-'.LL'Ve una estación que ob'liamente ti8iie una rra-

siendo 

',"L"'GLL'a 6.S.censo 6) la corre.laci6nde la 

la salinidad aumenta considerablemente 

la. corre.lac;;i:6n del de al-

e";¡;<;l(;;J..é;"; mejora mllcllo (Tabla 6.5.). Esto, como 

habÍa adelantado, indica que si bien el factor salinidad 

mina en gran medida la fenolog1a de las espec;ies, pierde al 

aumentar la altura de los suelos Id qUe en el censo, 

a encontrarse a un nivel mayor con respecto a las JDa.""8as (ver 9a

·5) Y por tanto a un cambio de la correlación de -,-"''''.-'-''-'='''""'''''''' 

entre. factores físicos A una <..:v.U'-','-W;.LL'Ü ,1-)dJ.'~'''';''¡.U<:l 

se llegó al, estudiar la zonación en¡ el tra.'1secto 1 y hay l!ll..li::!has 

observaciones semejantes en la literatura {\lbgr. Chaprnan 1938, 

1954, Pool y.Lúgp 1973, Pool 

1980}. 

al. 1977, BaH 1980, Lugo 



80 

Los diámetros los cli'.:JJ.L"",' "tal"nbiá,, muestran 

una relación ir.:5/ersa y estrecha con case 

la e,,:clusión para el análisis del cetlso s610 

te para él general' de diámetros de las 

si bien la la bd.LL¡U.';idCi 

""--"-' ____ cuya 

i:>.l.l",t1c.W.,-'-'-=C • .i. ,'el sólo con la CE enagua aún con 

El área basal tiende a a~>tar con la dismi-

nución en sali.-lidad. Para };.ay una correlación 

fiéativa con 1,;3. CE eléctrica en agua. En cambio para _..,.;c.,-"---,,,.c.;. 

y Lag;.mcularia elmaY:Jr' de correlación 

cionarlos 'la, CE en sueles, aUt'1que la probabilidad es mayor 

de 5.% 

el. resto de los 

El área basal del:y~'vu¡eu . .J..v po~ 

individuaL'nente) y 

cualquier caso, 10 que puede como erl 

que puede hablarse de 

úna corrumida<l Cesto es, un conju.,to de 

con cierto índice de 

La densidad 'de los árboles no mostró una 

6.10.a. 

cen la conducti

la densidad es más 

nc se encontró una 

entre la densidad y el basal. 

Los datos' Y'eDarti'l.d:)S 

acusan la misma' 

(1977) también 

ULL.UlL.ct"'-',V1J de el nú'!leT'O 
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de árboles por unidad de á."Y"€a debe ser tomada en canS:1QE~l;"'éiCl.0::1 

solamente cu&'1do se lo meros, los diámetros de los 

.troncos (d. a. p.) ya que la bi.omasa que representen dos. CO!llU!Ú

dades con el mismo número de árboles puede ser muy dife:rente. 

Es posible que en les etapas .de sucesión o cua11do 

Condiciones rd.d:rológicasCambian (que fu, el· sentido estricto 

es lo mismo) una :relación entre la densidad y el d.a.p. 

como es el caso del "bosque inducido Al! de (1980) en Mia

mi> E. Ü. En dicho "hay una reducci6n de la al t:l.u:'a y el 

d.a.p. al a~'1tar' la denaidad" (pág. 231.), Una corr'elación 

con los datos reportados (pág. 229) muesi:r"a un alto nivel de 

(P':::'O.ooi), pero a medida que .la sucesión 

n~> la densidad deja de tener t&iestre~ relación con la al-

. tura y el d.a.p. y por ende "independiza" de las ~alin.idades. 

Según Ball cit.): !TIa. competencia crl.tloa a medida 

ql..le los individuos alcanzan la madurez y .l.t:'-{U.l.<::.JL'c:l 

y otros rect.n::""'<>üs tl • 

En sitios donde ====::. tiene una de.'1sidad 

decreciente, el factor que. influye CQ.<imayor peso es .la 9ltura 

del sueJ..o, o pOsib-lemente la interespecUica cuando 

la salinidad promedio anual es muy 

Optimos de las Especies. 

Del conjunto· de características fisonómicas 

de la vegetación, ilustrado en 1;;1. Pigu.."'a 6.9., se puede inf6l;"'ir 

q~ es la que tiene el mejor desa..'"TOllo en 

cuanto a biomasa a medida que aumenta la salinidad. Ia. especie 

que ocupa un menor rango de salinidad es es I.a.gtmcularia y aba

jas salinidades tiene un desarrollo óptimo,pe:ro su areS. basal 

si<:mlJ?re es meror que la de Avcicennia. Rlrizop1;¡ora siempre se 



82 

",,.,,,.,,,>,,n+1";' en j,JVtLU.!,UJllt't:i interrJJedias, y en salinidades es des-

plazada por las otras 

Quedan por discutir dos aspectos: a) las .diferen 

respecto a la relación de las con las 

t:id.J...LJ,w.'J"'-',"""'" me'::llClaS en suelo o en agua y b) el no-linear 

de los datos de salinidad vs. características ,fisonómicas del man

glar. So.bre el aspecto es necesario. elanáJ.i--

sis de la metodología, ya que es que hayan métodos 

.embargo, yel suelo., 

cionaJ..mente (salinidad'¡ nrA''''''l~'' y medición por el método arge::!, 

.tométrico) alteran necesariainente la estructura de los S1.+elos, 

sObreestÍITando la cantidad de pues muc~os de los iones 

dos arcillas o rr.ateria orgánica $on rer:JOvidos e nt,em:'adlos a 

la Ir.edición. 

El hecho de que la salinidad en agua sea bue;-¡a 

.LllU..L.CdU\)L ti. de L't',LctCJ..Ull"'''' entre la vege1ta(:'lón el sustrato. de-

be. támbién ser COUS.ld''rr'¿idC), ya qc:e proporciona muc'las veces una 

explicaciónrrás ~o.nmenor esfuerzo ca.¡:¡po que la medi-

ción de la salinidad en suelos. luego, la sería 

el caso. de realizar la durante un 
mar' ex:t:r'ell:P. 

El .segw.lldo aspecto, el ajuste de rrodelos no li-

nea:res a algUJlas 

do Sé relaciOnan con 
ñar 

(1976) reporta un. alto TV'<~,O,y"",'¡c 

L~:~UJ~:iU~;~ de las 

C01:ttE=,la la necesidad de dise

Por ejemplo, Austin 

distribucíones acampanadas 

~CLUllCJ~I.~b de valores de import,L~c~i especies a lo 

ambientales eI1 los datos de S 
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que agrupan lID total de 135 especies. 

Tomando la cobertura. cerro indicador óptm 
ecológico (o valor de importancia) de éada ebJ~t;.J.'" y relacionándo~ 

la con laCE e~ agua se ajustó a distribuciones acampanadas (Figu-
ra 15.11. ) • L:Js ajustes (Tabla 6.6. ) fueron para 

las tres O..lal1do se tor:O en consideración la CE en sue
los, la relación fue poco'l'ambién se co

,l.''!''"J..d''-'-'-'Jll.t:'" de la cobertura cie Avicennia vs. Rhizophora y vs. 

y eonLa.gur¡cularia (Tabla 6.7). La' Fi-

sugiere 6ptirnos del rango de rnedici6n. lo ql.lepue 

de . indicar' qUe las', especies' son desplazadas' por la vegetación. de

aguas dulces (panta.'Jos de popal o mucalería) cuando disminuye la 

sálínidad y que la habilidad competitiva de,A, ~s.es mayor 

a1.ll1'lentar la sa1:lz':Lidad. Para esta Última. 1<:. función 

predice . su existencia baj o salinídades' mayores de., 3 (} lI'Il1hos. pero 

ha:y: otros :factores pmbientales (cerro por ejemplo ,la textura de 

los suelos) que fue...""I:e:rn.errt:e cerro lim.i tantes! Es nece-

sario recalcar que especies están reslxmdiendo a Un complejo 

de factores ecológicos CNestman 1980) > que éambia cuando se alte-

rala fi,¡iognill.a o·les condiciones generales de la zona. siendo 

de otros factores. diferentes. aunque tal vez 

Las COrrelaciones entre las especies pueden. ig 

dicar . que ~~~~ compite con 'l.aguncularia y den-

do desplazada en zonas de ma."lor salinidad y desplazando a las . 

dos en sitios de alta salinidad. En zonas desmontadas . 
y de al tasalinidád eVbgr. el transecto 2) encontré plántulas 

o .....;;.;..-'=~=O' ya que no hay ,un cambio ambient¿ti inuy :marcado. 



ce...'\:!aiOS 2. la boca de la de I~eCOaC~i .. 

la te:-nperatu:re, la insolaci6n el 

la caída de las dif<?:re."l.tes par-

1", 

local pa:receno 

2. ~,un transecto no perturbado nayc;r¿¡ r-lerte =u,-,,cQ'-'-l-'Jl 'entre: las 

franjas de y' los factores del talas COITO el 

relieve., la el la el grado de 

3., El hecho de la cobertura de la de ,...:-,,;;c:.""-C;';";;':':' tengan 

una correlación índice de sobre--

-rr.:on<:",,,,cI-ñ perturbado 

j.as 

contriooyo...na laforrna.2iór, de las fran 

observan en 108 sitios no pe:rtJJ):'l)a,loE'. 

alrededor de la: de Mec;oa,::'án. 

4. los cambios a .. la (aV,","'S.LUc"J 

. v;i:duos de Avioennia ====:' 

ciclo anual y con otroS' factores, 

ción . y el grado de anaÉn'Obiosis. lEDR pensarse también en las 

posibles in't8.-T'8:Cciones 



85 

APENDICE (del ATe"''''," rinn 

Lista de espeCl6S por sitio de colecta. 

Transecto 1 

.Batidaceae 

Batís L === 

Gran:úrí.eae 

----- (TDin.) Merr. 

·legurninosae 

(H. e1: B.) Benth 

L. 

En las cerca.~~as de lostransectos ly 2. 

Cheno:¡xxl.iaceae 

Borrichia !2:~~~~ (L.) OC. 

Gramineae 

(L.) Greene 
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Censos alrededor de la 

y lá Negrita. 

Dentro del ''=''5..4C<.l.' 

Combretacéae 

Malvaceae 

Pteridaceae 

Aéh:roStíchum L. 

Fuera del manglar y en sueles altos. 

Aizoaceae 

Sesubium portulacastrum L. 



Apocynaceae 

Rhabdenia -'-::.......;..;;...;.;. 

Cyperaceae 

87 

) MüelL Arg. 

(L.) Vahl. ~~ 

'3ramineae 

=== ::=:~~!:::. Schrad. 

(Britton) .Lundell. 

Pteridaceae 
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APENDICE (del Apartado 5) 

Ajuste ,por polinomios de los datos de porciento de sales 

versus conductividad electrica (medida en milirrhos por centímetro). 

Procedimiento. 

Se =locaron 10 ml de extracto de pasta de saturación 

de cada muestra en crisoles de 50 ml de capacidad previamente intro

ducidos a la estufa y pesados .' A =ntinuación, las 25 muestras fue

ron introducidas a la estufa. Ibs días despues" los crisoles fueron 

pesados, obteniéndose. de la.diferencia, el peso de las sales. 

La distribución de los datos sugiere una función no-li

near del tipo 

y = a + bx + cx2 

un ajuste por m:Lnirros. cuadrados Cprogreura J:1INCUAD ciel Instituto de 

E=logia) ar:roja los valores de la ecuación 

2 Y = 13.36 x -0.49 x 

que fue graficada j unto con los datos originales en la gráfica iD.. 

De esta gráfica pueden inferirse los valores de conductividad eléc

triCa. a partir del porciento de sales o viceversa. 



89 

APENlJICE (del .iI.:partado 5. 3.) 

Por MíniJl'OS Cuadrad.cx;> a Fmlciones. 

Este enfcque ha sido utilizado,. entre otros, en Gauc.Y¡ 

y Crase (1974) y Gauch, Chase y v..1bittaY...er (1974) COllD el más p:lXl

ductivo w.re la orderiación de. una matrh de censos y especies, en 

la de pará1retros quepermi tan el gradiente ~
de unas especies por otras,además de que 

permite la aplicación de otras pruebas estadísticas, tales cOJl'O 

F Y r. 
El prograna diseñado por dichos autores los een 

sos sobre;un eje e..'i donde cada .se distribuya de'rna.'1era 

í2aussiana, y busca el vector de· censos de mayor probabilidad 

el .e6njuntototal ,je consideradas. 

Este procedimiento consiste en hacer núnima. la función . . 
(F) 

n 
F= L (Y. _ Yc.)2 

]. ]. 

i=1 

La diferencia entre los .valores :reales (Yi). y . los cal

culados (Yc.) la funCión, se busca hacer nillllrna pare lee n pares 
]. . . -

.de puntcedonde 

Yc = f (a, b, e, ... , s) 

es decir, los valores calculados son funcl6n de una serie de s 

rretros. 
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El d,e la entonces. es bu:;:;ca:r> la com-

binaci6n de valores de (a, b, c, ••. , s) que :'1acen míninD el valer 

ce la suna de cuad:re.dos (F Ó f'Jl1ción e!"I"O!'). 

En el ceso de la funci6n 

dos se calcula COlro 

F:: 'f: 
i=l 

"dado un conjUl.,to de ,,'alares, el algpritro consiste é:C. IT'a,tener un 

paránetro: (Yo)' variar el segundo (m.) y observar el obte.:i-

do en el tercero(s) > alq;.¡e la su-ni de cuadrados del e!"I"Or 

se ,hace riúnilna" (Gauch y op. cit.). 

Nosotros USam:JS UD. llÉ.s ,conocido co-

~ "algpritno de directa" CHiJlTIJelblau 1972) 

maiterativoelaborado 'j)Or , y 

de Ecología. 

Este ~j~Ul.~C"V consiste en va:~ar (con un incremento 

rr\ayoro menor, dependiendo deléxitc en el paso anterior) uno de 

qué la, sma decua.1raC:os, del ep:ur no puede 

lJllU.l.c!UJ.;úd1C"'", más; entonces se y luegp 

siguia'1do el p:D::JCE,dimí,:mt:o 

, Una vez que 'la s1.lJ1i'i de del error no 

más, el progr>allE. irop:ci.rre los resultados. 

Posteriormente, sobre los :Desultados, se lleva a ca'-

Do un aI'.álisis de la varianza, conocer el 

cencia del ajuste. 
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El ajuste por m'Íninos cuadraclcs a se realizó 

tanto en la sigrrbidea (progrema RESPLIH) corro en la Gaussíana (p!2. 
g;rarrE.GAUSSIE) • 
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Tabla 4.1. Ambientes, zonas y =>UC'-'-'''''""'-'"'=O 

cen los Cénsos alrededé:lr' de la Laguna ce 
a. las que pe~~ene-

de acuerdo 

a lo propueS"LO por Tnom sobre L'1 base de lo-s procesos 

Afc1BIENTE 

fluvial 

Planicie 
lodosa 
m,ctiva 

y ~as geofo:mas 

ZOM 

Canal 

Borde de la 
laguna 

Suelos altos Balis 
Avic~Y)Y1ia' 

No .. 

14,15 

7,4 

5 
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y caída de l".ojarasC2 (8 grac:':os de libertad). 

::: O. 

Los cálculos de los 

ciclo 197'1 o 

ciclo 1979 

ciclo 1979 -0.33 

años (Paraíso) -0 .. 26 

ciclo 1979 0.12 

-0.05 

Para P ~ 0.05 r = 0.63 

fueron en UU~-JI~b 

,Tabla 5.2. ,Correlación e:1i:re clina'toI6-

caída de (8 grados de libertad). 

I--....,-'~---.......,--l en el ciclo 1979 

r 

0.65 

e.61 

-0.36 

-0.12 

(Pa~0aíso) 0.09 

::979 O. 

que en la tabla 5.2.1. 
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Ta1:Jla 5.3. CoJCTelaclones entre unidades 

X km ;:::("TAC; !g. r Ir Ip 
~~---~-~~ 

Ramas vs :rbjas 1-8 
.. 

0.8846 O. 0.01 

8-11 2 - O. 0.90 0.1 

1-11 8 - 0.1309 O. ,4! D.l 

P.ojas Floras 1-8 :; lO 4385 O~ C.l 

8-11 2 1- O. C.90 D.-:· 

1-11 8 0.5088 0.5494 0.1 

Ra1l8,s vs flores 1-8~ O. ·J.5594 0.1 

8-11 2 - 0.5034 ll.90 O~1 

1-11 8 - 0.0323 Cl.549'; 0.1 

Pv:imas vs '3-11 1 0.4038 0.9877 0.1 
_._~~. 

8- 2 0.1916 0,9 0.1 
~~- ·:t: 

RamaB h + 1-8~ 'J. O .. , 11 
,....-~ .~-f-~o--~ 

8-11 2 {) e¡.90 0.1 

li-:l1 B - J. 054 lo, 0.1 
o', 

Pa'llas vs h + .c + 1-8 .s O. f' .1. .01 

8-11 2 IJ· O. D.1 

1-11 8 1- O !1,SW:u; O~l 
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.' , 

Tabla . t¡. Relación propuesta en este entre las ramas 

las flores que cayeron du-

2; r = 98; Y :::. -O. 34 + 2 P -;;0.02. 

coordenadas: 

-2 ... -1 
gm d::La 
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Tabl¿ S •. de las clasificaci6n de la 

textura del suelo a lo largo del trensecto 1. F. . .. ag.: Fondo de 

lauma; B. lag.: de la laguna. 

.~ 
\[~T(W LA % % 

;RENi\S ARrnJj',co, :..,r,os 

F. lag. MIgaj, arenoso 18 15 

B,. lag. Higaj, AJ"Cl11oarenoso 22 5[ 

1 .11igaj6n arcilloso ¡íO 26 

,l\1""i11" 45 25 30 

3 . Ay",; 1.1 '" :5 2L 2~ 

4 Arcilla 56 20 24 

5 Ardlla :6 24 10 

6 Arcilla 56 19 25 

,ti,rcílla 52 32 

a .. Ar"..;; 11" 62 18 2G 

Arcilla 70 14 

iO il,rcilla 70 12 118 

11 Arcilla 51 

:2 51 2D 2Lt 

;l3 Arcilla 58 12 

14 l""i 11 "'. 45. 23 32 

..:.,) ArCilla 42 

15· Ay.".--' J 1" S:;:' 18 

;. A..rcilla 1lJ.8 2n 

;l8 :--1iga-j, • 39' lJ.? 

1.9- ~-tigaj6n aToe; 11 n "'" J.._~.J a'tx=no~-;o 3: 46 

20 Arcilla 1+3 17 40 

21 ' . A'IT'111a 48 2:1 32 
.. 

22 !1:rc::.lla ., 2;+ 2c· 
i 

23 i'(rcilla i 1+6 '"."} 
.'" 

. 
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Tabla 5.7. 

vidad 

Pruebas de 1. para diferer,cia entre :medias de la conducti 

dos segmentos del tretlsécto 1. En la fe~ 

Chd. el nivel de agua es y la salinidad muy variable. lo contra-

río sucede en la se~~da fecha. 

El&C~TO 1 comprende las 2 a 13. 

El grupo 2 cci.rr:prende las estaciones 14 a 22. 



Tabla 5.8. Ca,tidad de iones redidossobre el extracto de past¿;. de 

saturaci6n para diferentes estaciones del u"ansecto L las cifras 

indicanll'g por g de suelo. 

~Cl-
1 Ico~ Ca ++ 

11,1'( 
+ + iK+ J )3 

lag 3.8'147 0.2898 O. 0.3'648 .1094 .052 O 1 
. 

B. lag 11.8215 0.2745 0.09 29015 0.144 5 e, 
.1 0.3779 

1 .... 
!1 0.2288 O 2.52 O" 7.7999 C,585 

2 12. 0.212 0.1043 1.4178 0.1168 6.672 .2225 

3 20 .• 9273 .2745 O 2.52 O. .9021 0.378 

4 28.5173 o. ::;61,,9 O 2.5928 0.3111 8.7969 0.3889 

5 '16.5546 0.4399 " 2.6153 0.1615 8.71+9{) V 

16.7846 0,2525, O 2.318 t l 0.1788 .2101 J.2651 
~ ... -

7 !.19 .1075 0.513 0,1262 2 . .3884 O. ~ 1[' . 752 0.2775 

8 :1.2.5025 O. Ü 1. . 0.12 ~ 
• J 0.21 

9 19. 0.5612 ' J.138 ') "7<'" 
..... 10 0.1325 7. O. 

10 21.273)~ 0.2593 O 2. 0.2244 .115 0.4C81 

11 12 .J.0228 .5784 0.2736 11. 2.48 O •. ' 

12 22.764-4- .1,575 0.1125 3.33 O. .LJ.501 0.3001 

13 17.7323 O O 2 0.1944 8.5499 0.2639 . 
14 g. 0.1754 O 0.805 ,0.2208 .0978 

15 11.5375 0.1906 O l .. .25 0.15 4-.8125 O. 

16 13.7918 O . iO. 1.-5576 0.1421 6~ O.~ 155'3 
. ' 

13.419 0.183 () 1.44 (1.17-28 1801 0.1561 

18 8. 0.1403 O 1:3616 0.0662 4 O 

119 1[1. 5613 .1525 O D. C. lt" SS 0.0751. 

20 10.9961 O. O 1. 365 .0882 4.777S 0. 

21 8. 844- 0.1937 10 .[;;;76 0.1981 9D~,2 lOS 

22 5.9.640 O. l83 O .. C1.C24 14~ 2. 

23 2.2791 D.21;',8 !:D8D3 D.4708 n 1. O .. C12¡+~S ,i ~ 
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Tabla 5.9. entre :medias T:Ja!'a los iones :medidos sobre 

E'-XD"i'lC1:0 de pasta de de las estaciones. 

F'UE;ITE X GRUPO X GRUPO ;1;+ 
g.l. t P ¿ 

. % Materia nY'cr;;"''; rrl 3.84 0.28 16 3.75 0.005 

El' 0.36 0.93 11' 7.34 0.001 

Cloro 19.3, 11.1 17 4.5 0.001 

SOdio 8.53 5.04 17 4.79 J.OOl 

Potasio 0.31 0.11 17 15.37 O. 

* pH cOJ:r;;>esponde a la diferencia entre el poteI1c~.al hi,::lr()2:E~ 

. :rnedido a'1' KCl lN a pH7 en 1: 2 • 5 Y el pH en agua de8t~ 

lada en proporción 1:2.5 

+ El gr.upo 1 comprende las estaciones 2 a 13, excepto con el % 

de H. O. , que está formado por las estaciones 3 a 13. 

++ El. grupo 2 comprende las estaciones 14 a 20. 
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Tabla 5.10. Relacicnes entD" la ve:gE'télci.ón y D"lieve. Análisis de va 

(A}!OVA) sobre los ajustes por ITÚnlY:Os cuadrados 

Gaussianas. 

TAA'JSECTO Vf\RIABLES F cale. I F tab. 

A\,rlcer,nía VE relieVE 13.58 10.97 

Bátis vs D"lieve 13.8 6. 

Spar:::ica vs relieve 37.31 1:9 

" lDs grados de. libertad ealcuhm n-l 

Cistribuciones 

Total g~ l..J-

0.001 18 

0.05 

4 
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Tabla 6.1. Porcentaje de frecuencia, época del año, dirección V velocidad 

de los vientos en la laguna de Mecoacan. Datos de Gómez-Angulo (1977). 

CUADRANTE % DE. FPECUENCIA EPOCA DIRECCION VEL. DEL VIENTO (m seg -1) 

1 36 P;V;O;I .N y NE 6.5 

2 27 V;O;I E 6.5 

.. P;V SE 

I¡ 19 P;V Nlv 7.0 

O;I N nortes: 9 

3 7 O S sin dato 

SO 

P - Primavera; V- Verano; O - Otoño; 1 - Invierno 
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Tabla 6 . .2. Pruebas de t Dara diferencia entre rredias de salinidades 
-' , 

externas e internas de la Laguna de Mecoacán. 

FUENTE FECHA x INTERIOR x EXTERIO:R g.l. t P 

Salinidad Diciembre 5.56 5.55 14 0.0069 0.5 
suelos Febrero 6.5 8.88 20 0.2993 0.5 

Hayo 9,.4 10.9 19 1. 9133 0.08 

x feb - Mav 8.08 9.88 19 1.7392 0.1 

Salinidad Diciembre 0.55 4.75 14 5.2302 0.001 

Cl;gua Febrero 4.27 12.47 19 4.5932 0.001 ':i': 

Mayo 7.37 16.37 20 4.3942 0.001 

x Feb - f"By 5.82 14.2 19 4.729 0.001 

,', diferencias significativas 
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Tabla 6.3. Inruces de 

de orden 2 

Ne. IE CE:'{S:) .~ pro JN2 / NO 

1 2.51 13 10.84 

13 
, 

2 2.15 0.72 

4 1.52 2 0.76 

5 2.7 3 0.9 

6 2.0 3 0.67 

7 1.41 2 0.71 

3 1 

9 1 

10 1 

11 ::'.37 ,., 0.69 ~ 

12 1 

13 1 

14 1.47 2 0.74 
¡--

15 1.98 2 0.99 

16 1.3 2 0.65 

17 1 

18 1. 88 0.53 

19 2.92 3 O. 

20 1.95 3 0.65 

". LJ. 2.81 4 0.7 

22 2.48 3 0.83 

23 2.62 3 0.87 
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Tabla E.el.a. y condu::::tividad 

anza Los pará"'J.e"tros -ª.. 'l: l2. !2. son la ordBnaea 

nada mínima 

v 
tabla 

6.4.b .. 

per.::d,iente') respecti V3Jner:te. 

coeficier:te de correlaC'i6n ent:::e diversi 

de 

calcu16 j\NOVA 



mi 

loe 

'I'abIa 6. 5 . (P) de 

ticas fisonómicas de las especies de 

mente) con las 

sión a la derecha ir.dica los ajustes 

para las car~cter~s

(en conjunto o 

en agt.~ y suelos. La. 

~.Ll=Cll~·b hechos exc~uy~ndodel 

anllisis el cenSo 6. P se calcul6 pOL' m;,dio de P.l~OVA. los ajustes CO:1 

asterisco fueron 5.9.). 

Con censo 6 censo 6 

ESPECIE PAJ,f\l>:IETRO CE AGUA CE SULLO CE AGUA CE SUELO 
____ ~_c __ e 

Avicer:nia altur>a 0.06 0.16 0.02;' 0.05 

diámetro 0.04 0,19 0.03* 0.11 

area basal 0.04 0.07 0.03'': 0.05 

altu..""a 0.07 0.03* 
r;;;~~"v~u 

diáuetro 0.27 0.021: 

area basal 0.62 0.08,'~ 

Tri m mr,1l1 "1"; " altu:ra 0.02 0.02(' 
:Ce 

diámetro 0.37 0.05;' 

area basal >0.1 G.09": 

altura O .N; 0.04 0.02 0.007* 

diámetro 0.17 ,11 .. 0.11 O.O!;f: 

a.vea' basal 0.02 0.03 0.01 G.02": 

densidád 0.43 Cl.33 



Ca) 

(b) 

(c) 

(d) 

res 

ESPECIE 

Avicennia 

'lllaria 

'Ibdas 

Parámetros del 
de 'CO:>ertUl1.~ 

78.71 26.98 

-2.14 

37.41 -2.97 

93.53. -6.33 

107 

18. 

10.1l ; 

6.29 

29.24 

COnductividad Eléctrica en suelo (n~lrp(i~r 

AVlcermia 88.62 26 .. 06 16.64 

"'-'He< 39.83 .02 l}. ';1 

11,"lY'l'''' 39.03 5.61 1.29 

Todas 91.45 1;.58 12.86 

, . 
..Llnea-

de FebI~éro y 

2/18 03 8.04 -;': 

2/18 !j. 0.03 i~" 

2/18 28. G.OOOl * 
2/18 0.70 0.51 

de Febrero v 

2/18 0.99 3-9 

2/18 lo 0.23 

2/18 e 0.01 -../ .. 

2/18 O. jo re ~ .):) 

en agua UL'-'!l$::'~'J de Febrero y Nayo) 

ESPECIE a Ir g.l. F !p 

Avicermia 26.7 ......... ,-
¿. j;:; 0.55 1/19 8.06 O. * 

Fl1izophora 5E.63 -2. -0.61 1/19 11. 1}9 0.004 * 
I ~"1JnrJllar>Í a 22.73 -1.45 -0.77 1/19 28.54 e.OOOl 

Todas 91+.86 -1. -0.28 1. D. 

Co"ductivjdc:ld Eléctrica en suelo 

0.13 
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Tabla 6.7. Correlaciones entre las especies alrededor de la laguna. 

ESPECIES a b r g.l. F P 

A-R 65.4 _0.76 -0.71 1/20 19.89 0.0003 ~': 

A - L 16.91 -0.20 -0.45 1/20 5.09 0.04 

R - L 0.63 0.24 0.47 1/12 3.33 0.09 

A - RL 82.31 -0.96 -0.69 1/20 17.86 0.0005 

A - .Avicenniá; R - Rhizophora; L - Laguncularia. 

;, diferencias significativas 
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a,:l.D.istr.l.bución de los ~$ de ¿¡óueroo a Chaprnan (1975) 

--'m3s de 20 especies¡ .... -. de 5 a 20 •••• lrel'lOS de 5 

especies. 
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.... Corríentes oceánicas; • Cuencas principales de petróleo; 'm:El Foraminiferos mayores; C:Carbón¡ 
x Evaporílas; oCarbonatos 

Figura 3.2. Distribución de los continentes en los periodos a) Cretácico 
(100 m.a.) y b)Boceno (50 m.a.) de acuerdo a estudios de paleomagnetis 
no reportados -por Smith, BrideJ;l y Dret""Y (1973), la recopilación de la
figura al fué llevada a :cabo oor Windley (1977) de varios autores. la 
circulación de las corrientes" oceánicas es muy semejante a la propuesta 
por Chapman (1975) para la dispersión de las especies deJJEnglar. Toma-
do de Windley (1977). ' 



111 

Figura, 3.3.. Dist:>ibuci6n reportarla ixrre loe Jil3ngla:res e"1 la ""'"~w,~""" 

MexLGa"la. Tomado de F'..t:>res l"ata et aL (1971). Se adicionó Sl: distrib:<!: 

ci6n "'"1 de Investigaciones Biológicas 1979), 

ÉmSonóra, ':J ero Oaxa~. la :F.Lecha señala la de :a laguna de 

"l'iacoacán, en Tabesco. 
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Figura 4.1. Precipitaci6n mensual y temperatura para tres estaciones 

cercanas a la laguna de lY'eccacan. Tomado déThom (1967). 
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Figura'S.7. Niveles de p~ n®dma,bajanar lIdnimay pxomedio entre 

las dos. Ca.l.cuJ.I!do, a part~ del pxomedio de las c1nco bajamares mL'ÚltIaS y 

ein<xlp~ 1lIlbd.mas, pór Il'I!Is' reportadas en el. ~io Grlifico 'de ~ 
mas, 119801 para CiOOad ere¡ Ca:I:ITen, CaI1pache. 
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.Figura 5. B. Terrperatura registrada a 10 largo del transecto1, 

él 6 de' abril. de 1979 a las 14 hrs. 
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Figura 5.9. Porcentaje de materia orgánica (M.O.) a 10 largo del 

transecto L ! y !? ' fondo.y borde de la lo.g",.111a respectiva."1'.ente. 
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pranedio para cada !!Edición. !y ~ , fondo Y bo:tde de la laguna. 
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Figura 5.11. Oxigenaci6n del suelo a lo. largo del transecto 1. 

(a) 3 de abril de 1979; (b) 14 de abril de 1980. O indica nula 

reacción; 1,:reacción leve; 2,reacci6n intensa. La reacci6n 

tiva al ión .férrico (Fe +:1+) indica presencia de o:rlgeno. 
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Av Avioennia. 
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Figura 6.3 . . Coriientes por cuadrante en la laguna de Mecoacán. 

Tomado de G6rrez Angulo (1977). 
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eléct:rica (C.E.) en StlEllos (a) y, agua (b]. En los dos casos, la 

di.stribuciíh de los datos es ~. 
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Figura 6.11. FunCicnes .infe:idas para las diferentes especies á lo largo de 

. un rango de salinidad. En: la Tabla 6.6. se enctlen:t~ la probabilidad da los 
ajustes. 
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ciento de. granOs de sales¡. El ajuste por polinomios se explica en este 

ap!ndice. 
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Fotos 1-3. Tres orillas del manglar qtle reflejan los procesos 

geomorfo1ógicos a los que están sometidas: 

(a) Río Cuxcuchapa, un ambiente fluvial con individuos de 

~izoEhora mangl~ al frente. 

(b) Zona de d.esgaste por corrientes. El frente está formado 

por Avicennia genninans. 

tóforos. 

tronco caído aún presenta pne1.mla-

a, b, y c están cercanos a los censos 23, 8 Y 13 respectiva-

:rrente. 
,. ' 

" 



:1;.. 

Foto 4. Interior del ¡r;G't.'Íglar de Av.icennia en el transecto 

.LA la de~cna puede observart>e el tipo de trarrpa de hoja

rasca utilizado para estudJos de productividad.y fenología. 



Sp 

Foto 5. Vista del tr.a1.!Sec-to l. La zonaci6n entre ::.E==::.:.'7 .. ' 



Foto 6. Vl.sta &,rtl:li.1'1Se<;;to 2 ,can el fre.nti? di? la C()$l:.a. 

Puede obser'"arse la alta (le,"lSid.ad de juvenües de 

r.ni~ y los· eB(,asos il'.d:i.vidllOS (1." ':,!!::.l.!~~!'::'.'i::: ':[,¡e hanp.>d!. 
do establecers~:..· 



Foto ·7. Zor.a ~'t..,.~ por el cierre de 1l\1a v.'Ía de agua 

salada. Bajo las nue,,'aS condiCiones, el niall9'lar est.:.'t siendo 
desplazado¡;:..c1r un pastizál ha16filó. 



Foto 8. )?Il.edeÍ1 e.\"lCO!ltrarse de dos 

es¡:.>ec:les de manglar liTU;YCercanos físicamente. Cen.<;e 20 • 

. de ~~"Zicán. Se eru::\.le!'ltran presentas JWicemi.l, 

. y L&9'~,c-;.llaria, además de Achrostic-,;¡m y algml<lS ep1fit.as. 

Q,~ns.b 19~ 



Foto 10. Individuos delgados de y Aviosnniaen lID 

área de salinidad y alto nivel de immdaci6n.· Es notable 

la· proli,feración de raí,.."es aér~ de .!:::!::=;~~::' que le r.er-
mite á-"mlUlacióll 

de sedimentos can Ut'1. alto co.'1.tel:1ido de materi.a orgánica. 

Censo 1. 



"')':1 _, 

1.49 

~ Foto 12. Manglar de Avicennia ~';rt~b~o.a;:;;-~~.], 
-;~.~ .~--., 0',". _, ." __ " '. ,~,_ _ __ ._~__ :~_~-:- : __ • __ ."'''''' 



Foto 13. O?= 4, en un rrent.s éL" ~g,;~i2.1!Sf!Y tres .1.ndi vi.-
;':'~~~~~ de f"tiSte delga...'b enfatizán la do:uinancia 
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