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I. INTRODUCCION 

A. Presentaci6n y obje~ivos 

El presente trabajo de tesis eS' un estudio florístico-ecol~ 

gico, que pretende elaborar la caracterizaci6n ficológica -

general de la Laguna de Boj6rquez, Quintana Roo a partir de 

la manifestación diferencial de las especies en relación a

las condiciones biológicas y factores mesol6gicos que posi

bilitan dicha manifestación. 

Se realizó un estudio prospectivo con el fin de obtener el 

panorama ficol6gico general de la Laguna, con base a sus -

ambientes y grupos algales presentes, y un estudio intensi

vo que permitió sectorizar a la misma con criterio de am-

biente. 

Este trabajo de investigación pretende contribuir al conocl_ 

miento de la flora ficológica del país, como parte del pro

grama "Flora Ficológica de Héxico" dirigido por el M. en C. 

Jorge González González en el Laboratorio de Ficología de -

la Facultad de Ciencias, U.N.A.H. 

Parte de este estudio fue realizado en colaboración con el 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, U.N.A.M., a tra 

vés del proyecto "Evaluación del Impacto Ambiental de la L!:!:_ 

guna de Bojórquez, Quintana Roo" financiado por CONACYT y 

cuyo responsable es el M. en C. Martín Merino I. 
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B. Antecedentes ficol6gicos del Caribe 

y península de Yucatán 

Un estudio hist6rico de las investigaciones ficol6gicas en 

el Caribe es presentado por Díaz-Piferrer en 1969, en donde 

menciona: 

" Casi 300 años han transcurrido desde el viaje de Sir Hans 

Sloane a las Indias Occidentales en 1687, con la subsecuen

te publicaci6n en 1707 de los primeros reportes de algas--· 

del Caribe de los especímenes que colecto en Jamaica. Más de 

un siglo hubo de transcurrir para la siguiente publicaci6n 

de la primera inf ormaci6n confiable sobre la flora marina -

bent6nica del Caribe por Montagne 1842, basada en sus anota

ciones de algas Cubanas, las cuales fueron colectadas en su 

mayor parte por Pedro A. Auber y ....••.••••.•.•.•••••••.•••• 

La historia de la investigaci6n ficol6gica en el Caribe, que 

incluye informaci6n de antes de Montagne y de 1842 hasta 

1959, ha sido resumida por Taylor (1960) en su "Marine algae 

of the eastern tropical and subtropical coast of America" re 

sultado de más de treinta años de investigaci6n. 

También menciona a los fic6logos, que por su sobresaliente 

trabajo de una u otra manera han contribuido al conocimiento 

de la flora marina. Como resultado de lo anterior, Díaz-Pif~ 

rrer en esta misma publicaci6n resume la informaci6n recien

te y disponible hasta 1968 sobre los géneros y especies 
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de algas marinas bent6nicas, y su distribuci6n geográfica en 

el tropical y subtropical Atlántico Occidental. 

Taylor anterior a su publicaci6n de 1960~ en 1942 como resul 

tado de la expedici6n Allan Hancock de 1939, describe los g~ 

neros y especies del material colectado desde Florida hasta 

el Oriente de Brasil. 

En Florida particularmente Humrn (1964) reporta 113 especies 

de algas que se presentan como epifitas de la hierba marina -

Tha..f.a.-0-0-i.a .te-0.tudútu.m. 

Las algas marinas de la península de Yucatán han sido traba-

jadas en diferentes áreas de la misma recientemente, a con-

tinuaci6n se mencionan algunas de las investigaciones impar• 
tan tes. 

En el litoral del estRdo de Campeche Huerta (1958) presenta 

una lista del material colectado en la expedici6n a las islas 

Cozumel, Mujeres y los bajos de la Sonda de Campeche en mayo 

de 1955. 

Posteriormente, Huerta en 1961 describe la distribuci6n de -

las algas de alrededor de la isla Pérez, estableciendo varias 

comunidades además de dar la explicaci6n de la diferente dis-

tribuci6n de algunas especies que están presentes en una o -

dos de las comunidades y ausentes en las demás. 

En esta misma zona, Huerta y Garza (1966) presentan una lista 

del material colectado en 6 localidades La Puntilla, Laguna 

Azul, Isla Chinchorro, Puerto Real, Sabancuy y Playa Bonita), 

3 



además de dar algunos datos ecol6gicos. 

Un aporte al conocimiento de la vegeta~ión marina del piso 

inframareal de Yucatán es el trabajo de Sánchez (~ti77), en 

donde describe el material colectado en el ár~~·de~P~e~to~ 

Progreso - Isla Mujeres, esta última forma parte del Banco 

de Campeche. 

La parte este de la península de Yucatán fue trabajada por 

Taylor, quién en 1972 da una lista de ochenta especies de 

algas marinas colectadas por la cuarta expedici6n Smithso-

nian ~ Bredin de 1960, al territorio de Quintana Roo. 

Es en esta misma área, Le6n (1980) presenta un trabajo 

sobre la composición específica, distribuci6n y abundancia 

relativa de las algas colectadas en el arrecife de Puerto 

Morelos, Quintana Roo. 

Jordán realiz6 un trabajo de prospección Qilógica de la La

guna de Nichupté, y en 1978 corno parte de los resultados 

de éste da el inventario general de las algas marinas de 

la laguna. 

El aporte principal de t;odos los trabajos anteriores es la 

lista específica del material colectado en un área en par-

ticular, en oca~iones mencionando la distribuci6n de éétas. 

Un menor número de estos trabajos, incluye claves genéricas 

y específicas además de las descripciones correspondientes 

o solamente se hace referencia a la distribución de las e~ 

pecies reportadas ~ara un área mayor, ~reducto de la revi-
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de investiga.ciones anteriores. 

Pero en pocos, si no es que en ninguno se menciona a las es 

pecies en relaci6n a condiones biol6gicas o factores mesol~ 

gicos en que se manifiestan. 
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II •. CONSIDERACIONES TEORICAS 

Flora Dinámica 

La cornposici6n florística de un risco, de una laguna o de 

una región varía notablemente de tiempo en tiempo y de lu

gar en lugar, de manera que la flora.no debe ser concebida 

como algo estático. 

La flora esta constituida por entidades (individuos de po

blaciones de especies particulares), las cuales se rnani-

fiestan en la naturaleza como procesos continuos - discon

tinuos. Continuos en términos del devenir de cada entidad 

(manifestación diferencial en espacio y tiempo) , · discon

tinuos en términos de su concidencia con momentos de proce

sos de otras entidades y circunastancias de la concidencia. 

La circunstancia es el contexto en que se desarrolla ca

da momento del proceso, lo cual incluye los factores meso-·. 

lógicos correspondientes. 

La concepción que reconoce y explica a las floras como prQ 

cesos alterados por un gran número de factores bi6ticos y 

abi6ticos es la " Teoría de los procesos alterados" (Gon

zález-González, 1986)*. 

* González-González, J., 1986-1, Ficoflorística. Curso de 

Posgrado. Facultad de Ciencias. U.N.A.M. 
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El entender que la flora esta en constante cambio debido a 

las alteraciones de que es objeto,· es concebirla como algo 

dinámico como Flora Dinámica. La Flora Dinámica se aproxi

al estudio de las floras a través de eventos de diversidad. 

Un evento de diversidad representa la concidencia de mome~ 

tos de cada una de las entidades que lo conforman, ubica-

dos espacio-temporalmente. 

La concepci6n de Flora Dinámica se basa en tres conceptos 

fundamentales: flora manifiesta, flora potencial y movi-

miento de floras, en donde las relaciones entre estos per

mite explicar el cambio de la flora de tiempo en tiempo y 

de lugar a lugar. 

La flora manifiesta hace referencia a las especies que se 

encuentran presentes en un espacio,-tiempo bajo determinadas 

condiciones mesol6gicas que posibilitan su manifestaci6n. 

La flora potencial se refiere como su nombre lo dice a las 

especies que son suceptibles de manifestarse cuando las -

condiciones lo; posibiliten, y que si no lo hacen es debi

do a que no se encuentran presentes las condiciones que PQ 

sibilitan su manifestación en un espacio - tiempo dados. 

El movimiento de floras hace referencia a las relaciones 

que se dan entre la flora potencial y la flora manifiesta, 

explica el porqué de la manifestaci6n diferencial de las -

especies. Es decir, la relación entre las especies que po

tencialmente pueden presentarse y su presencia bajo deter-
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minadas condiciones. 

Los estudios de flora manifiesta, flora potencial y movi-

miento de floras, no son independientes entre sí, sino que 

éstos constituyen una triada en donde la hiperponderaci6n 

de uno de ellos para ser trabajado nos da informaci6n de -

los otros dos. 

En Flora Dinámica, partiendo de un evento de diversidad u-

bicado espacio - temporalmente (unidad tígmica) se pueden 

hacer estudios desde el punto de vista ecol6gico, taxon6m~ 

co o biogeográfico, con diferentes objetivos y diseñando -

metodologías específicas. (Esquema siguiente)* 

La unidad tígmica representa la mínima expresi6n de un e-

vento de diversiad ubicado espacio - temporalmente, inclu-· 

yendo la representaci6n de los factores mesol6gicos. Puede 

ser comparada· o tomada como una muestra, pero a diferencia 

de ésta no representa una parte de un todo nayor, sino que 

es trabajada como un todo, es decir como el momento de co-

lecta. 

* OBJETIVOS 

METAS~ 

ECOLOGICO 

1 
FLORA TIPICA 

METODOLOGIA 

EVENTO DE DIVERSIDAD 
ESPACIO/TIEMPO 

1 
TAXONOMICO 

· 1 
FLORA TONICA 

B 

CONCEPCION 

BIOGEOGRAFICO 

1 
FLORA TOPICA 



Flora T6pica considera a las algas de una regi6n como pun

to de partida. Representa la lista florística total o flora 

potencial de una regi6n, odtenida de la suma de las floras 

manifiestas de la regi6n. 

Da informaci6n acerca de los grupos taxon6micos,que se en-

cuentran y de sus valores de permanencia y constancia en la 

regi6n, así como de los diversos ambientes 'que .s.e encuen-- · 

tran en ella. 

Flora Típica se trabaja a partir del medio arnbiente·de'las

algas ,. 10 cual es importante por ser una parte- inherente a 

ellas. 

Un ambiente puede ser considerado como un espacio"- tiempo 

caracterizado física, química y bio16gicamente, en donde e

xisten estrechas relaciones entre las especies y las condi

ciones biol6gicas. 

Da informaci6n de que especies forman asociaciones, en que 

proporciones, en que condiciones meso16gicas, etc. 

La flora típica referida a un espacio - tiempo representa 

la flora mani~iesta y da informaci6n complementaria a la -

flora t6pica, diciendo el d6nde, cuándo, cuánto y c6mo de 

la manif estaci6n diferencial de las especies que potencial

mente forman parte de la flora de la regi6n. Pretende la e-

1aboraci6n del patr6n de especies que tipifican ·a cada uno 

de los ambientes particulares a partir de su sectorizaci6n 

en microambientes. 
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Flora Tónica considera al grupo taxonómico como punto de 

partida, trabajando la biología, la autoecología y los pro

blemas taxonómicos de éstos con el fin de explicar el mo

vimiento de floras de una región. La flora tópica y típi

ca dan información acerca de las especies que se manif ies

tan en una región y los ambientes en que lo hacen, y la 

explicación del porgué de lo anterior es a través de la -

flora tónica. 

La flora tónica explica la presencia-ausencia, constancia 

y proporción de los grupos taxonómicos en relación a cada 

ambiente. 

Al igual que flora manifiesta, flora potencial y movimien

to de floras, la flora tópica, la flora típica y la flora 

tónica forman una triada en donde una de ellas al ser hi-

perponderada y trabajada da información de las otras dos. 
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Fig. I LAS SIETE REGIONES DE ESTUDIO 

----- ,_ -----· ESTADOS UNIDOS 

Región 
A FRONTERA NORTE A CABO SAN LUCAS 

B DESDE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA 
HASTA CABO SAN LUCAS 

e DESOE EL RIO COLORADO HASTA MAZATLAN 

o DESDE MAZATLAN HASTA AMERICA CENTRAL 

E DESDE E.U.A. HASTA LA PLATAFORMA DE YUCATAN 

F DESDE LA PLATAFORMA DE YUCATAN HASTA CABO CATOCHE. 

G DESDE LA PENINSULA DE YUCATAN y CABO CATO CHE 

HASTA AMERICA CENTRAL 

GUATEMALA 



III. UBICACION Y CARACTERIZACION GENERAL DEL 

AREA DE ESTUDIO 

Dentro de la fisiografía altamente variada de México, uno 

de los rasgos más visibles es su zona de costa de 10000 Km 

de longitud. La zona costera esta rodeada por cuatro cuer

pos mayores de agua: el Oceáno Pacífico, el Golfo de Méxi

co y el Mar Caribe. 

A lo largo de la zona costera se presentan por lo menos 

123 depresiones marinas marginales, las cuales han sido d~ 

signadas localmente corno: bahía, sonda, estero, caleta, la 

go, laguna, lagunilla y laguna costera. En México, estas -

depresiones variadarnente nominadas, en ocasiones han sido 

designadas en colectividad corno lagunas costeras. 

Lankford(l977), tornando en cuenta lo anterior, y con base 

en el análisis de la distribuci6n geográfica de los facto

res geol6gicos y fisiográficos, condiciones climatol6gi-

cas y oceanografía costera, además de la historia del ni-

vel del mar, divide la zona costera de México en 7 grandes 

regiones, dentro de las cuales las·lagunas costeras que -

tienen orígenes similares tienen predeciblernente ambientes 

similares. (Fig.1) 

REGION A.COSTA DEL PACIFICO 

REGION B. COSTA DEL MAR DE CORTES 

REGION C. COSTA DEL MAR DE CORTES 

REGION D. COSTA DEL PACIFICO 
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REGION E. COSTA DEL GOLFO DE MEXICO 

REGION F. COSTA DEL GOLFO DE MEXICO 

REGION G. COSTA DEL CARIBE 

REGION G. COSTA DEL CARIBE 

De Cabo Catoche a los límites con Centro América. 

Lankford (1977): 

~ Se ubica en las costas del Caribe, desde la península de -

Yucatán y Cabo Catoche hasta América Central; tiene seis la

gunas costeras· y bajo relieve de 250 por 450 !<rn de plat~for

ma carbonatada; posee costas bajas, en ocasiones escarpadas, 

y un derrame de agua interno, debido a la topografía; los -

ríos son escasos y de poco caudal; están cercanos a Bélice;

el clima de las costas va de árido a subhúmedo; la precipit~ 

ci6n en verano SP. incrementa hacia el sur; la plataforma ca~ 

tinental irregular tiene aproximadrunente 10 Km; es baja la -

energía de las olas, s6lo alta durante el verano por la ac-·

ci6n de los huracanes." 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 
6. 

NOMBRE 

Laguna de Nichupté 

Laguna Campechén 

Laguna Chunyaxché 

Bahía de la Ascenci6n 

Bahía Espíritu Santo 

Bahía Chetumal 
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La Laguna de Nichupté es de particular interés, por ser un -

sistema lagunar que incluye una laguna menor, Laguna de Bo-

j6rquez, que es el área de estudio de este trabajo. 

Tomando en cuenta la relaci6n que existe entre el sistema la

gunar y la Laguna de Boj6rquez, se hará la caracterizaci6n -

en principio del sistema lagunar y posteriormente de la lag~ 

na. 

SISTEMA LAGUNAR NICHUPTE 

La siguiente descripci6n del Sistema Lagunar Nichupté se hi

zo tomando como base los estudios de prospecci6n del Sistema 

Lagunar realizados por Jordán (1978,1983). 

Ubicación 

El Sistema Lagunar Nichupté (Cancún) se encuentra situado en 

la parte noreste de la península de Yucatán en el territorio 

de Quintana Roo,. a los 86º44' de longitud y 21º31' de latitud 

aproximadamente. 

El sistema comprende la Laguna de Nichupté propiamente, una 

laguna más o menos aislada conocida como Laguna de Bojórquez 

y dos lagunas pequeñas, la de Somosaya y Río Inglés que se -

caracterizan por tener numerosos cenotes sumergidos, los -

cuales aportan cantidades considerables de agua dulce al sis 

tema. (Fig. 2) 
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1 CANCUN 

2 LAGUNA BOJORQUEZ 

3 BAJO ZETA 

4 1 SLA CANCUN 

5 CANAL NIZUC 

6RIO INGLES 

7 SOMOSAYA 

8 LAGUNA DE NICHUPTE 

Fig. 2 UBICACION DEL SISTEMA LAGUNAR NICHUPTE 

' 
'· ' ' 

' ', 

,/ 

' ' ',,, 
' ' ' ' ' ' 



Clima 

Se encuentra en una regi6n tropical con clima cálido, subhú

medo con lluvias aisladas, c1asificaci6n AW (Koeppen) • 

.Sustrato 

El sustrato en toda la regi6n es ma~:ori tariamente carbonato 

de calcio, en tanto que el sedimento dentro del sistema lag~ 

nar es lodo aragonítico, probablemente consecuencia de la d~ 

sintegraci6n de foraminíferos, codiáceas y algas rojas (Bra

dy, 1972). 

Batimetría 

En general el piso del sistema lagunar es bastante homogéneo 

y con profundidad media que va de 1.5 a 2.5 m. Tiene dos im-

portantes bajos muy someros (20 a 30 cm cu~/O piso l.1ega a 

aflorar en condiciones de marea baja, principalmente el que 

es conocido como Bajo Zeta al sur. Muy rara vez excede de los 

3.5 metros, la pendiente de las orillas del fondo es muy sua

ve excepto en los canales. Los lugares más. profundos del si.~ 

tema están localizados en los canales de comunicación con el 

mar, el Canal Cancún, al norte del sistema lagunar, frente a 

Isla Mujeres; el Canal Nizuc al sur de ésta y el canal de la 

Zeta que atraviesa el bajo del mismo nombre, siendo todos e

llos de fondo irregular con un promedio de 2.0 a 2.5 m, lle

gando en ocasiones hasta 5 m de profundidad. Su ancho va de 
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17 a 75 en estos canales. 

Hidrología 

Las masas de agua del sistema lagunar se comportan de mane

ra diferente, en particular en la Laguna de Nichupté, debido 

probablemente al efecto de los bajos, por una parte, y al a

porte de agua del subsuelo a través de los cenotes situados 

en el margen occidental en las zonas central y sur del sist~ 

ma lagunar por otra. 

Oxígeno disuelto. Su concentraci6n se presenta saturada en la 

mayoría de los casos. El grado de saturaci6n se es

tablece de acuerdo a la salinidad y temperatura de 

la muestra estimándose en 6 mg/l para 25°C y 30°/ 00 : 

A medida que la temperatura aumenta, el punto de s~ 

turaci6n de oxígeno disminuye; lo mismo suceó2. con 

un incremento en la salinidad, aunque el efecto es 

de menor magnitud. 

La alta densidad de la flora bent6nica que cubre c~ 

si totalmente el piso del sistema lagunar y el efeE_ 

to de~ viento en el movimiento y mezcla de agua que 

produciría que las posibles diferencias locales en 

producci6n desaparezcan darido por resultado un ni-

vel de 6cincentraci6n de oxígeno disuelto hornogenea

rnente sobresaturado, pueGen explicar la alta con-

centraci6n de oxígeno disuelto en el sistema lagu

nar. 
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Temperatura. Este parámetro varía en relaci6n a la hora del 

día y a la estaci6n del ~ño, presentando un rango 

de 22.5°C a 25.5°C en la época de lluvias, mientras 

que en los meses cálidos y la época de secas el ra~ 

go va de 25ºC a 3lºC. 

Salinidad. El sistema lagunar ha presentado salinidades mari

nas (34.5 - 36°/ 00 ) solamente durante los meses de 

baja precipitaci6n pluvial. En general, presenta sa 

linidades entre 26°/ 00 y 34°/ 00 , y este rango se am 

plia en diversas ocasiones. 

Circulaci6n. El sistema lagunar internamente tiene una circu

laci6n escasa y lenta, debido a que las fuerzas mo

trices usualmente responsables del movimiento del -

agua en cuencas cerradas son, para el caso del Sis

tema Lagunar Nichupté, ue muy baja magnitud. 

Estas fuerzas corresponden=a: - efectos de marea 

efectos de vientos 

efectos de aportes pluvi~ 

les y freáticos 

circulaci6n interna 

intercambio de agua 

- Efectos de marea. En la circulaci6n del sistema l~ 

gunar son muy pequeños, de tipo semidiurno y de muy 

pequeña amplitud. 

El área de influencia de las mareas sobre la circu-
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laci6n interna del sistema lagunar se reduce a los 

deltas de los canales de intercambio con el mar y a 

la zona inmediatamente adyacente a éstos de una ex

tensi6n del orden de centenares de metros, en el me 

jor de los casos. 

- Efectos de vientos. Los movimientos superficiales 

de las masas de agua del Sistema Lagunar Nichupté -

responden, en primera instancia, en una forma más 

o menos directa, al esfuerzo que ejercen los vien-

tos sobre su superficie. Sin embargo, no se ha pod~ 

do apreciar un patrón de circulación como efecto -

del viento dominante, sea del este o del norte. Pe

ro a pesar de que los movimientos de agua generados 

por viento no son de gran magnitud, su efecto local 

puede :;cr muy importante, contrj_buyendo a la homog~ 

nizaci6n horizontal en pequeña escala, y fundamen-

talmente en la escala vertical, a través de la gen~ 

ración de oleaje. 

- Efectos de aportes pluviales y freáticos. Por e-

fecto de éstos, se tiende a acumular agua de baja 

salinidad en el margen oeste del sistema lagunar. 

Estas aguas crean gradientes salinos que corren fu~ 

damentalmente de sur a norte, a lo largo de dicho -

margen, por lo que se da un flujo en esta dirección 

dentro del sistema lagunar. 
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- Circulaci6n interna. El efecto más intenso detec

tado es el resultado de las lluvias, y como tal a

fecta principalmente la regi6n oeste del sistema l~ 

gunar, lo que determina que el margen este y el á-

rea entre éste y la Laguna de Boj6rquez, participen 

menos de este movimiento de aguas. Por ello cada -

rinc6n o masa de agua aislado tiende a ser concen-

trador de los líquidos y materiales, naturales o no, 

que a éstos lleguen. 

- Intercambio de agua. El sistema lagunar solamente 

cuenta con un medio de intercambio, que consiste en 

los canales de Nizuc en el sur y Cancún al norte,c~ 

yas dimensiones son bastante reducidas con respecto 

a las del sistema lagunar. 
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LAGUNA DE BOJORQUEZ 

La Laguna de Boj6rquez se encuentra en la parte NE del Siste

Lagunar Nichupté y se encuentra aislada del resto, por la is

la del club de Golf y comunicada por dos pequeños canales, u

no al norte y otro al sur de la laguna; puede ser considerada 

como una "unidad-semiaislada". (Fig.3) 

La batimetría de la laguna se obtuvo del levantamiento reali

zado por Jordán (1983) para el Sistema Lagunar de Nichupté. 

(Fig.4) 

La dinámica de movimiento e intercambio de aguas es muy baja 

con la Laguna de Nichupté y nula en relaci6n con el mar, ya -

que el intercambio con el mar se reduce a los canales de Can

cün y Nizuc y a las zonas adyacentes a estos, lo cual no in-

cluye a la Laguna de Boj6rquez. 

Su circulaci6n interna es escasa y lenta, ya que se ha observ~ 

do que las mareas, aportes pluviales y vientos, responsables -

de dicho movimiento de agua presentan una baja magnitud en la 

laguna. 

Se encuentra bordeada de manglares y su fondo cubierto por -

pastos marinos básicamente Tha~a~~~a ~e~~ud~num además de un 

considerable grupo de algas. 

Se ha observado, que en los pastos marinos se quedan atrapa-

das arenas y detritus principalmente, así como el material -

producido como resultado del crecimiento y muerte de los erg~ 
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nismo's vegetales que ah.1 viven. Mientras que en mangl.ares, -

queda atrapado lo que es transportado por el. viento o cual--

quier otro mecanismo y esta flotand(); 

También se han acumul:ado los produc:J(>~, de ?~s'~i::hó)i.e téido el 

sistema durante varios años. 

La acci6n del hombre forma parte i:rnportant:e ·.de ia: :iaguna, ya 

que por medio de su actividad la 1-aguna ha sido sometida a -

dragados, destrucci6n extensa de manglares, rellenos, descaE_ 

gas de aguas negras, descargas de basura, de hidrocarburos, 

as.1 corno el tránsito de lanchas. Aaernás la planta de trata-

miento y el campo de golf drenan en ella y por último el a-

gua de 1-luvia captada por las avenidas drena también en ella. 

El. desarrollo turístico y urbano alrededor de este cuerpo de 

agua, no ha sido llevado a cabo, considerando la baja capa-

cidad ecol6gica que éste ten.fa p;:ira soportar tales activida-

des humanas. 
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Fig. 3 SISTEMA LAGUNAR 
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IV. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

A. Trabajo de campo 

El diseño de una metodología para la elaboración de un estu

dio ficoflorístico por ambientes debe tener en cuenta la pr2 

blemática particular del ambiente a ser trabajado, en este -

caso la Laguna de Bojórgue~, así como algunas de las caract~ 

rísticas de estos como son: la diversidad de la flora, la 

accesibilidad, la estacionalidad, etc. De manera gue para ca 

da ambiente, deberá diseñarse una metodología específica, la 

cual será resultado del trabajo de campo,y de la experiencia. 

Considerando lo anterior la aproximaci6n al estudio de la fi

coflora de la Laguna de Bojórguez fue a través de unidades -

tígmicas, en donde cada unidad tígmica representa a cada una 

de las c~tacioncs col~ctudas. 

La primera aproximación a la laguna fue un estudio prospecti

vo en mayo de 1985, gue perrniti6 tener un panorama general de 

su ficoflora. Para ello se trabajaron un total de 24 estacio

nes la mayoría ubicadas dentro de la laguna y el resto fuera 

de ésta, para ser usadas como referencia. 

Lo anterior permitió reconocer diferencias de manifestaci6n -

de los grupos de algas presentes en la laguna, en relación a 

las condiciones mesológicas particulares gue se presentaban -

dados los cambios de profundidad de la laguna. Con base en es 

tas diferencias se seleccionaron 10 estaciones, las cuales 
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fueron trabajadas en julio de 1985. 

En principio se pretendía que estas mismas estaciones fueran 

trabajadas de manera intensiva en las siguientes salidas, -

con el fin de poder reconocer las diferencias de manifesta-

ci6n de la flora de cada espacio en un mismo tiempo y de ca

da espacio en diferentes tiempos. 

Bajo el criterio anterior se hicieron las salidas de octubre, 

agosto y diciembre de 1985. 

Tomando en cuenta· el avance en el trabajo taxon6mico y como -

resultado de un primer análisis de las floras manifiestas de 

las estaciones colectadas en los meses anteriores, se recono

cieron posibles ambientes diferentes. Así que, en febrero de 

1986 se hizo una salida en donde la ubicaci6n de las estaci2 

nes fue a partir de lo que se reconoci6 como ambientes dife

rentes. 

Una revisi6n de la ubicaci6n espacio-temporal de las estaci2 

nes colectadas a lo largo del estudio, permiti6 darnos cuen

ta de que no se trabajaron las mismas estaciones cada mes, -

como·se pens6 originalmente. 

En total se trabajaron 21 estaci~nes, cuya ubicaci6n se mue~ 

traen el mapa de la Fi~.5. 

En el cuadro l se enlistan las est~ciones indicando los me-

ses en que se trabajo cada una de ellas. 

Las colectas y conservaci6n de muestras, se hiz6 siguiendo -

las técnicas de recolecci6n y preparaci6n de algas propues-

tas por González-González y Novelo, Lot y Chiang (1986). 
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Fig.5 ESTACIONES DE COLECTA 

<ALGAS> 



CUADRO l. ESTACIONES COLECTADAS 

E.STACIONES JULIO AGOSTO OCTUBRE DICIEMBRE FEBRERO 
85 85 85 85 85 

II * 
1 * * 
2 * * * 
2.1 * * * 
3 * * 
3.1 * * * 
3.2 * 
4 * * * 
4.1 * * 
5 * * * * 
6.1 * 
7 * * * * 
7.1 * 
8 * 

10 * * 
11 * * 
12. l * 
13 * * * * 
13. 1 * 
15.1 * * * * 
16.1 * * 
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'B. Trabajo de J.aboratorio 

El. trabajo de laboratorio se refiere a los procedimientos -

que se siguieron para J.a determinación a nivel. de especie -

del. material colectado. 

Las muest~as correspondientes a cada salida fueron trabaja-

das de manera secuencial., real.izándose el siguiente trabajo: 

Se hizo J.a determinación a género y se anal.izaron las dife-

ren tes diagnosis encontradas para J.as especies de un mismo -

género, con J.a finaJ.idad de obtener ·una J.ista de caracteres 

taxonómicos util.izados por los diversos autores en la deter

minación y descripción de éstas. 

Con base en dicha lista se eJ.aboraron cuadros por género, 

J.os cuales fueron ll.enados con la información extraída de a~ 

gunos ejempl.ares de J.a muestra o de J.as muestras en que se -

encontraban. 

EJ. siguiente cuadro es un ejemplo de J.o anterior.· 
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CUADRO 2 .' CUADRO DE CARACTERES . DEL GENERO 

hábito 

color 

filamento 
diám. p 

cél. veg. 
largo J" 
diámetro y. 

relaci6n 

pared: 
celular 

-célula 
basal 

··. 

.. 

. ~~ifC>~t~·8~4 
filamento u-
ni seriado sin 
ramificar. 
matas enmara-
ñadas. 

verde 

315.208 
333.467 
324.818 
272.924 

lar. diám. 
1034.9 224.8 
1264.6 230.6 
1249.3 263.3 

672.7 234.4 

4.6 
5.4 
4.7 
2.8 

gruesa 
lame lada 

no se 
observ6 

julio 1985 
est. 7 M6 

filamento 
ni seriado 
ramificar. 

u-
sin 

matas enmara-
ñadas. 

verde 

288.3 
288.3 
265.2 
282.5 

lar. diám. 
369.0 237. 6 
468.9 231.6 
317. l 223.9 
522.7 259.4 

l. 5 
2. o 
l. 4 
2. o 

gruesa 
lame lada 

no se 
observ6 
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Cha.e.tomo1t.pha. 

febrero 1986 
est. 3 M8 

filamento u-
ni seriado sin 
ramificar. 
matas enmara-
ñadas. 

verde 

268.38 
248.5 
248.5 
278. 32 

lar. diám. 
437.3 208. 7 
105-3.. 6 238.5 
805.14 228.6 
l:292 . .2 288.22 

2.09 
4.4 
3.5 
3.5 

gruesa 
lame lada 

proximal µ 
largo 1013.88 
diárn. 268. 6 

distal 
largo 
diárn. 

µ 
1053.6 

238.5 



La selecci6n de varios ejemplares en las muestras, fue con el 

prop6sito de tener representada la variaci6n morfológica de -

los ejemplares en las muestras. 

La información extraída de los ejemplares fue confrontada con 

las diagnosis reportadas en la bibliografía, resultando de e~ 

ta confrontaci6n la asignaci6n del epíteto específico corres-

pondiente. ·paralelamente, se hicieron los dibujos y las des-

cripciones de los ejemplares representados en los cuadros. 

31 



V. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A. Sectorizaci6n de eventos de diversidad 

A continuaci6n se presenta la lista florfstica de la Laguna de 

Boj6rquez.y zonas cercanas, l.as descripciones y dibujos de ca

da especie se presentan al final. del. trabajo en el Apéndice 

l. 

LISTA GENERAL DE LAS ESPECIES DE LA LAGUNA DE BOJORQUEZ, Q.R. 

Y ZONAS CERCANAS UBICADAS EN NICHUPTE 

Se sigui6 l.a cl.asificaci6n presentada en Taylor (1960), com

pl.etada por Desikachary (1959). 

Cl.ase Chlorophyceae 

Orden Ulotrichales 

Famil.ia Ulotrichaceae 

u.e.o.th1t.-i.x 6.ta.c.c.a. 

Famil.ia Chaetophoraceae 

Pha.eoph-i..la. dend1t.o~de~ 

Familia Ulvaceae 

En~e~omo1t.pha. 6.lexuo~a 

u.e.va .e.ac.~uc.a. 

Orden Cladophorales 

Familia Cladophoraceae 
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Chae.tomo11.pha l.lnum 

Rh.lzoc.lon.lum 11..lpaA.lum var • .t0Ji.tou1>u.m 

Rh.lzoc.lon.i.um c.11.a1>1>.lpell.l.tum 

Rh.lzoc.lon.lum keAneA.l 

CladophoAa l>ell..lc.ea 

Orden Siphonocladiales 

Familia Dasycladaceae 

Ba.topho11.a oe11.1>.ted.l 

Ac.e.tabu.e.a11..la c.11.enu.e.a.ta 

Familia Valoniaceae 

c.e.adopho11.op1>.l1>. memb11.anac.ea 

c.e.ado pho11.o p1>.l1> mac.11.ome11.e.1> 

Anadyomene 1>.tella.ta 

Orden Siphonales 

Familia Caulerpaceae· 

Caule11.pa 6a1>.t.lg.la.ta 

Cau.le11.pa veA.t.lc..llla.ta 

CaulelLpa mex.lc.ana 

Caule.11.pa 1>e11..tála11..lo.lde1> 

Cau.e.e11.oa c.u.p11.e1>.1>.o.i.de.1> var. 6lab ella.ta 

Cau.le.11.pa c.upke1>-00,i_de1> var • .e.yc.opod.lum 

Familia Codiaceae 

Boodleop1>.l<> sp 

Av1ta.lnv.llle.a .e.ong.lc.aul.l1> 

Av11.a.lnv.lllea n.lg11..lc.an1> 
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P e11-í.c.-l.C..lua. c.ap-l.ta..tu¿, 

P en-lc.-í..C..ltt6 .tamo u11.aux-i..i. . 

H al-lm ed a .l.11 c.4a6 6 a..ta 

Clase Rhodophyceae 

Subclase Bangioideae 

Orden Bangiales 

Familia Bangiaceae 

E4y .th1w c.f.ctd.la 6 ttb.i.11.teg-'La

E4y.tha.tnLc.h-la c.a4nea. 

Subclase Florideae 

Orden Cryptonemiales 

Familia Corallinaceae 

Subfamilia Corallineae 

Jan.la c.ap.ll.f.ac. ea. 

Orden Gigartinales 

Familia Hypneaceae 

Hypnea. c.e11.vLc.a11.11L6 

Hypneoc.ofax ó.te.C.la11..l6 

Orden Rhodymeniales 

Familia Champiaceae 

e ha.mp..i.a p a;tv u.e.a._ 

Orden Ceramiales 

Familia Ceramiaceae 

.. Ce11.am-lum by66oLdeum· 

Cc.11.am-lum b4evLzana..tum var. c.a11.a.-lb.lc.a. 
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Familia Dasyaceae 

Va..& ya. Jt.í.g.LduL
1
a. 

Familia. Rhodomelacea7· 

Fa.Lk. en b eJtg .La. ÜU,i!.bJ¡,a.ncU.L 
.. _. - - ·- . 

Po Ly.&.í.plio n.la. .& U.bi:i.{1.í.,í.,",¡_t;;a. 

P0Ly.&.Lpho1U.d. goJtgon.Ld.e 

PoLy.&.Lphon.La 6 eJtuLa.CJ.ea. 

Heltpo.&.í.phon.La .&e.cunda. 

HeJtpo.&.í.phonka. ~eneLLa. 

ChondJt.í.a LL~~oJtaL.í.6 

Aca.·n~hopltoJta .6p.Lc.L6eJta. 

La.uJtenc.La. pa.p.LLLoaa. 

Clase Phaeop~yceae 

Orden Dictyotales 

Familia Dictyotaceae 

V.Lc~yo~a dLcho~oma. 

Clase Cyanophyceae 

Orden Nostocales 

Familia Oscillatoriaceae 

Lyngbya. eon6eJtvo.Lde.& 
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"B. Confrontación de eventos de diversidad 

l. Análisis espacio-temporal 

En base a los cuadros de manifestación diferencial de la 

flora espacio-tiempo anexados a este trabajo en el Apéndi 

ce 2, se trabaj6 presencia-- ausencia de las especies con 

el objeto de obtener los valores de permanencia de cada 

especie. Aquella especie que se hubiese manifestado en 

los cuarenta y siete evcntoz de diversidad, tendría un v~ 

lor de permanencia de 100% 

La lista total de especies de la Laguna de Boj6rquez y e~ 

taciones de referencia en la Laguna de Nichupté en orden 

decreciente de permanencia se presenta en el siguiente 

cuadro. (Cuadro 3.) 
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Cuadro 3. PERMANENCIA DE ESPECIES 

Fl.ORA POTENCIAL 

Fi1anentosas l 
Cl1ae.tomo1tpha t..inwn 
Cl.adoplto1top6i6 maCJtome.Jte..6 
llypnca ce.-'lv.icoltn.i.6 
Chamµla pa.l'Lvuta 
Aca11.tliopl101ta. 6p.ic..i.&e.Jta. 
Filarrentosas 2 
Ace.tabu..ta.Jtia c.1t.enu.fa.ta. 
Caufe'lpa .s eJt.tufM io i.rle6 
Ce11t1toc.e'l.a6 cfavu.la.twn 
JcHtia capi.Clac.ea 
Spy'Lidia 6.i.t~.cunen to6a 
Poly6ipl101i.ia goJtgon.lae. 
UCotlt\ix 6t.acca 
Ba.topl10Jta oeMtecU 
Vic.tvota cllcl10.tonu 
Rli.tzocto1Lium !Upa.:t.lwn var. ~lt.tuo.:\wn 
Cl1011d'l-ia tltto1ta.W 
Ce-"tamium b1tevizona.tw11 var. c.aJUU'.b.ic.a 
Pe.tticiUu..6 lamowtoux..ll 
Cau.le!tpa mex.lcana 
EtLtVtomo.\pl1a 6t.el(uo.sa. 
Caule·'l.pa 6Mt.ig la.ta 
Poly6i.phon.la óe.1tulacea. 
He..'tpo.s i.pl101i..ia .teuc.tla 
R/1.(zoclo1ii.um C/l..a..66.ipe.tUt!Jm 

•E1Ly.t1Vtoclad.ia 6ub.in.te.gu 
Ce.Jta.miwn byuo.<.deum 
Lau'l.CJtc.{a 9emn.i~e.1ta 
rot.y•.tpl101úa &uútlU.6&.llna 
Lawr.encia pa.plU.olla 
RIU:zoc!o1tium fz.eJmeJLi 
l:.:...·.t.U:m .. •U!:!a !en.; lc.:u.tf..U 
rc.n..ic.let.u6 c.apltatu& 
Hyp•H!oc.olax 6tetl.aJLl.s 
Laui\encia miCJt.Oclad.ia. 
u.e va tac.tuca 
A.nadyome.ne 6 te.Ua.t.tt 
Caul.e.'lpa. c.upJte.&60.ide.5 var. i.yc.opoctiwn 
6oodCeop&l& sp. 
Av'ltt.inv.C:Uea .1iig1t.icrut.6 
fla.l.im•da .iitClla&&ata 

•e11.ytl11to.t!Lic.hia. caJtnea 
•phae..ophila de1idlt.o.idu 
ctadopl101t0p6i~ meinb1tan.ac.e.a. 
Caufe•pa v"1Ltic.lt.l.ctta 
Caul.eJtpa cup\e&&o.lde& var, 6.lttbe.U.cW! 
D.uya JúBúiula. 
F<tfkenbe1tgia ltil.l.eb.w1cU.l 
flMpo4.tpí101úo 4ecw1da 

TIEMPO 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
5 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

ESPJ\CICS ,, EVENroS 
E-T 

16 33 
15 28 
14 25 
14 25 
13 23 
l2 23 
10 16 

9 15 
lO 15 
10 14 
12 13 

9· 13 
9 12 
e:.· 11 

'.7 ·11-
····e·· ·: 11-. 

8 · 10 
··e lo 

1:·.<· ·. e· 
... 3· '· .. 7· 

·:1< ; 
.·4. · •. r : 
' ·~ ~ ,,. ·. ·•. !•·•·: 

...... 3· ·4 

'i '( ' 433· 

;?i''.;' 2 
·. 2 ··2 

.. ,L::2·• ,,-.e:.•. -2'.'.« 
··•.•;"'-2'. ·•··ce.--.-··. ·· ::2' 

l '-· ·.2 
1 . 1 

· 1.. l 
l . l 
l l 
l· l 
l l 
l l 
d d 
d d 
d d 
d d 
d d 
d d 
d d 

PERMl\NENCIJ\ 
\ 

70.21. 
59.57 
53.59 
53.59 
48.93 
48.93 
34.04 
31.91 
31.91 
29. 78 
27.G5 
27.65 
25.53 
23.40 
23.40 
23.40 
21.27 
21.27 
J7.02 
14.89 
12. 76 
10.63' 
J0.63 
10;63 
10.63 

8.51 
B.51 
8.51 
8.51 
6.38 
6.38 
4.25 
4.25 
4.25 
4.25 
4.25 
2.12 
2.12 
2.12 
2.12 
2.]2 
2.12 
2.12 

d 
d 
d 
d 
d 
d 
d 

• Especies que ro se trabajaron intensivamente en todas las muestras y se reportan para tquellas 
estaciones en que fueron evidentes al ser epifitas abundantes, a:Jnspicuas, etc. 

Filanentosas 1 Se trabaj6 caro unidad funcional e inc::luye varias especies del g~nero 
Clado pl10J1a. 

Filarrentosas 2 Se trab<'ljó COTO unidad funcional e incluye varias especies de los 
g~neros L!fll!JL1y1t y <l~C'H'l'ato1tia. 
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Los valores de permanencia obtenidos para la flora potencial, 

hacen evidente la manifestación diferencial de las especies -

así como la diferencia de condiciones mesológicas. 
. .. 

En el cuadro 3 en relación aÍÓsvalo;i;es de permanencia, al 

final se tiene un. grupo de especies que no se manifestaron 

en las estaciones de la Laguna de Bojórquez y las cercanas a 

ésta pero que fueron encontradas en el estudio prospectivo 

en la Laguna de Nichupté ... Estas especies son: C!.a.dopho1top.6-l.6 

memb.lla.11.a.cea., Ca.u!.e.llpa. ve.ll;t-lc.l.e.ea.:ta., Ca.u!.e.llpa. cu.p1te.660-lde.6 -

var. 6!.a.be.e.ea.:ta., Va..t>ya. .llLgLdu..ea., Fa.!.~e11.be1tgLa. hL!.!.eb.lla.11.d-l-l y 

He.llpo.t>Lpha11.La. aecu11.da.. 

El que las especies no se manifestaran en la Laguna de Boj6~ 

quez bajo determinadas condiciones o circunstancias en el es 

pacio y en el tiempo, está en relaci6n directa primero a que 

posiblemente sus mecanismos de dispersi6n no son lo suficieg 

temente amplios como para que se encuentren estructuras de -

perennaci6n o resistencia que posibiliten su manifestaci6n. 

Segundo, que aunque las especies estuvieran en la Laguna de 

Boj6rquez, en ésta no se presentaron las condiciones mesol§ 

gicas o:cbiol6gicas que posibilitan su manifestaci6n. 

Considerando la cercanía de las estaciones de la Laguna de 

Nichupté en que se manifestaron estas especies con la Laguna 

de Boj6rquez y tomando en· cuenta el movimiento interno en --

todo el Sistema Lagunar causa del paso de lanchas, la prime-

ra explicaci6n a la ausencia de las especies en Boj6rquez es 
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poco probable, siendo la segunda la considerada como expli

caci6n a la ausencia de las especies. 

Las especies con un valor de permanencia mayor del 20% como: 

Chae~omo4pha Linum, CLadopho4ophih mac4o~e4ih, Hypnea 

ce4vico4nia, CauLe4pa he4~uLa4ioideh entre otras, se consi

dera que tienen un rango adaptativo amplio, encontrándose 

bajo múltiples combinaciones de factores mesológicos. 

Las especies con un valor de permanencia menor del 20% como: 

CauLe4pa óah~igia~a. He4pahiphonia ~eneLLa, Lau4encia 

papiLLoha, PeniciLLua capi~a~uh entre otras, tienen un ran

go de plasticidad más reducido, de tal manera que la combin~ 

ci6n de factores mesol6gicos que posibilitan su manifesta-

ci6n no es múltiple, sino más bien reducida a concidencias_de 

gradientes de factores o de factores muy particulares. 

Considerando lo anterior y trabajando presencia - ausencia 

de las especies, es evidente que las especies con una plast~ 

cidad adaptativa amplia no se pueden usar para la tipifica-

ci6n de ambientes, siendo de más utilidad para esto aquellas 

que tienen una plasticidad adaptativa reducida; 
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·2. . Ambientes 

Desde el punto de vista. e.col.6gico .. la Laguna,CiE!· ~oj6rquez 

puede caracterizarse por 8 ~mb:ll;ntes ~en~r~ie~. :.Eilos son: 

AMBIENTE 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

H 

NOMBRE. 

Bajos 

Canales dragados 

Zona de Transici6n 

Centro 

Orillas SW 

Boj6rquez somero 

2.h 15 .. 1, 16 .. 1 

2·',. ·5.,·· 8 

7, 7.1, 10, 11, 12.1 

3.1, 3. 2 

13, 13.1, 4.1 

Nichupté de referencia II, 1 

Orillas de la isla 6.1 

Los bajos son ambientes que combinan escasa profundidad (me-

nor de 30 cm) , con sustrato arenoso compactado por las algas 

que en él se arraigan, variable cuando hay vientos fuertes de 

temporada (en comparaci6n con las raíces de mangle o sustra-

tos rocosos) , con oscilacio~es diarias bruscas de temperatura 

y salinidad (que los diferencían de las zonas del centro que 

son profundas) y fotoperíodos largos (también con respecto a 

las zonas del centro) . Las especies comunes a estos ambien--

tes en orden decreciente de permanencia son Hypnea ce4vico4~l~, 

Champia pa4vula, Ace;tabula4la c4enuLa;ta, Janla capillacea, 

Poly~.lplto11.i.a go4go11.i.ae, V.lc;tyo;ta d.lcho;toma, Chond4.la 
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lit.:to~a.ll6, Ce~a.mium b4evizona..:tum var. ea.4a.lblea. y Penicli..lu6 

.e.a.mou~oux.<.l. Las especies Penlel.l.lu<> .e.a.mou4ouxll, -He4po-6lphonla. 

.:tene.e..e.a., La.u4enela pa.pli.i.o-6á.,. Penlell.lu.& ea.pi.:ta.tu.&, La.u4encia. 

mienoei.a.dia., Ana.dyomene .&te.li.a..:ta, Bood.leop6i-6 sp y Avna.lnvli.Lta. 

nignlea.11.6 se encuentran exclusivamente en este ambiente. 

Los canales dragados son ambientalmente diferentes de las zo

nas profundas (zona centro), por presentar fotoperíodos m~s -

cortos e iluminaci6n disminuída por la continua turbulencia y 

turbiedad producto de perturbaci6n humana, combinando además 

las menores variaciones diarias de temperatura y salinidad. 

En estos ambientes se encuentra en el fondo una capa delgada 

(de 1-2 mm de grosor), de algas cianofitas de los géneros -

Lyngbya. y 0.&elli.a.to4la.; Ca.u.e.enpa. !.>entui.anlolde.& es abundante 

y común a los canales en las partes menos profundas; ocasio

nalmente se encuentra Avna.lnvlL.lea Longlca.ui.i.&. 

La zona centro es un ambiente con profundidades generalmente 

mayores de 1 m, -.En él se combinan gradientes de factores de 

los bajos y de los canales dragados; se caracterizan por su 

relieve poco accidentado, sustrato estable (con-respecto al 

de los bajos), la alternancia de pastos y medusas en el fon

do y por proliferaciones conspicuas de filamentosas epífitas 

de pastos con altos valores de permanencia tales como: 

Lyng bya. spp. , 0-6 eli.La..:tonla. spp. , C ha.e.:tomanpha .ll11wn, 
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Cla.cio pholr.o p.6.l.6 ma.c.1r.om e.1r.e.-0 y U.lo.t:hlr..lx. 6la.c.c.a.. 

Se presentan también Hypnea. c.e.1r.v.lc.01r.n..l.6, Spy1r..ld.la. ó.l.la.me.n.t:o.1a., 

Cha.mp.la. pa.1r.vula. y Ac.a.n.t;~~pho~~ .6 pÚ".ló ~~t:t <él: altos valores de 

permanencia), y .Celr.a.m.lunl b'Xli:Jizdi'a.:tif.~;.ir~i:c{~~~a.lb.i.C.a. y 
,- ~~~~J:~~·Ft:~~:~:;'~ ~ ·~j· ~- . e . ,.,:~; ,,.-, :r- ,_-_ 

Rh.lzoc..lon.lum k.e.1r.n.e.1r.L~ - · ·- - - - .;::,_/t'(''-
·:. :_:_·:'.'>-- -~'.:::'.".-:~>'. -·;·,·C::'-:,'.~·:. ~'::'··e·/-'. .. :<----.• •_: ..• • 

. :.'._·> :-_:J, -··:,;;,::\::~;L_: ">--~ ~i; :i"'--'-;~'-'~-~~~~~::~ 
--· ~'-- _; .. '!,: -

~<-·:·.;: :~--:·-<-;~-;:·; /;_:-:_: ,· ___ '.º~ - ''. ~· ·- -

Las orillas SW de Boj6rtjuez con -profl.iriél_idad generalmente de 

un metro presentan relieve accidentado •. se parece en sus PªE 

tes menos profundas a los bajos y a las orillas orientales -

de la laguna en lo que respecta a estabilidad de sustrato, 

salinidad y temperatura. Aquí las raíces de los mangles caE 

turan una gran cantidad de filamentosas ,-flotantes traídas --

por los vientos del norte y corrientes cercanas al canal de 

salida de Boj6rquez. Dichas especies son Lyngbya. spp., 

0<1c..l.U'..a.tuJr..la. spp •. , C.i'..a.dopha:i.a. spp., Cha.e..tomo:tpfta. .t.f.nu.m, 

Ula.t:!tlr..lx. 6.ea.c.c.a. y C.la.dopho1r.op-0.l-0 ma.c.11.ome.11.e.1. El ambiente se 

parece al de la zona centro aledaña, pero se diferencia de 

éste en la presencia de las epecies Ac.e..t:a.bu.ea.1r..la. c.Jr.e.n.u.ea..t:a. y 

Ja.n..la. c.a.p.ll.la.c.e.a. con altos valores de permanencia. 

Son estas mismas especies las que caracterizan el ambiente -

de transici6n entre los ambientes anteriores. La profundidad 

es mayor que en el anterior y su ubicaci6n cercana al canal 

de salida de Boj6rquez está relacionada con la presencia de 

especies ampliamente distribuidas en Nichupté tales como 
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Ca.u.f.e.Jt.pa. me.x.lc.a.n.a. y Ace.;t;a.bu.f.a.JLLa. c.1te.n.u.f.a.t:a., ésta 11ltirna muy 

abundante en este ambiente. Resulta significativa aquí la -

presencia de V.lc..t:yo.t:a. d.lc.ho.:toma., ac d:Lferencia de en los am

biente., anteriormente descritos.· ~~~.ae{ e~pécies ah.undantes 

son Cha.e.;tomoJLplta. .l.i.n.um y C.f.a.da phoii.cip.6'i..6 .. ma.c.JLom e.1te.ó • 

El ambiente Boj6rquez somero, se. encuentra al noreste de la 

laguna:y en un punto aislado del centro (estaci6n 4.1). Este 

ambiente combina las características de profundidad y sustr~ 

to de las orillas SW, con el relieve y la vegetaci6n de pas-

tos de la zona centro. 

En este ambiente se presentan también una gran cantidad de -

filamentosas epífitas de pastos. Las especies con mayores 

valores de permanencia son Cha.e.;t;oma11.pha. .l.ll'lum, Hyp11,e.a. 

c.e.Jt.v~c.oJLn..ló, Cha.mpLa. pa1t.vu.La., Ac.a.n;thophona. .óp.lc.L6e.11.a, 

C.f.adopho1top.ó.ló ma.c.JLome.1te.ó, Ly11,gbya spp., Oóc..llla.;t;o11..i.a. spp., 

C.ladopho1ta spp., Ace.;ta.bula.JL.i.a. c.1te.n.ula.t:a., Cau.le.1tpa. 

.óe.1t.-tu.la.1t..i.o.lde.ó, Ja.1t.i.a c.a.p.l.t'..t'.a.ce.a. y Po.ly.1>Lpho1t.la go1tgon..i.a.e.. 

El ambiente ficol6gico general de las orillas de la isla ·~s 

característicamente diferente del de los otros ambientes au~ 

que por la estabilidad de sustrato (rocoso o raíces de man ~ 

gles) y por el abrupto cambio de profundidad. En él es noto-
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ria.la ausencia de las especies Cha.mp.la.·pa.Jt.vuLa., SpyJt..ld-i.a. 

6..t.La.men.toaa., PoLyaiphonia. goJt.gonia.e y Ba..tophona. oeJt.6.ted.i., 

mismas cuya distribución es amplia en los otros ambientes 

en las mismas fechas. Se observaron 16 especies entre las 

cuales destacaron por su conspicuidad en el ambiente Hypnea. 

c.eJt.v.i.c.oJt.n..t.6, Cen.tJt.oc.e.Jt.a.6 c.La.vu.ea..tum, CeJt.a.m-i.wn byaao.i.deum, 

Cha tidJt.-la. .l.i..t.to Jt.a.L.l6, PoLya ipho 11.i.a. 6 ub.ti.f...i..6 l>ima., Ac.a.n.tlto phoJt.a. 

l>p.i.c..i.6e.Jt.a., Ca.uLeJt.pa. 6a.a.tigia..ta. y C. 6eJt..tuLa.Jt..lo.i.de..6 y en las 

partes más profundas, filamentosas epifitas de pastos o mez 

cladas con ellos, tales como ULo.thJt..i.x. 6.f..a.c.c.a., Cha.e;tomoJt.plia. 

Linum, C.f..a.dopltoJt.op.6.l.6 ma.c.Jt.omenel> y Rh.<.zoc..f..on-<.um Jt..i.pa.Jt.ium 

var . .toJt..:ttto.6ttm. 

Finalmente el ambiente Nichupté de referencia, combina de -

manera similar los factores del ambiente centro, s6lo que~ 

qui es singular la concidencia Ba.;top hoJt.a. o eJt..6.ted.i.- La.uJt.enc.-i.a. 

gemn.i.6e.Jt.a.-ChondJt.-i.a. L.i..t;tona..f...l.6 en forma de manchones más am

pliamente distribuidos que en Boj6rquez. En este ambiente -

se presenta también en manchones aislados Cha.e.:to11101iplta. L.lnttm. 

La presencia •· ausencia de las especies para cada uno. de -

los ambientes se presenta en el cuadro 4, en orden decrecie!!, 

te de permanencia. 
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CUadro 4. TABLA DE DISTRIBltCION DE Ll\S ESPECIES EN LOS 8 l\MBIENTES. 

ESPECIES A D E F~ G H 

.¡ I I 

" " " ¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ 
¡ ¡ ¡ 

Hupuea e r 'vi e QffniA ;¡ ; 
Clirunpfq 1'.!íllVIL!u..,.. ____________ ;t,~---'~---'----...:..,---....:....----"r--------r--
Aca1lthol,Jllll.'/.a 4pic:..i.6cJt.tt 
Filarrento5a5 2 :¡ ¡ 

¡ 
¡ 

Acptgfmfql¡{q clJ.CmLfgm ;¡ 
._Cau..C.c..l~~~~ÍQO~irllfP~b'----------""~---'.---...!..---..:...-------:..--------',~~ 

Cettt.1ocr,a!i cfavµCa,tum :¡ 
¡ 
¡ 
¡ 
¡ 

. lmu·a capUtacra ;¡ 

PoC¡ri\ ipholliq gM.goru"gc 1/ 
¡ 

Sp(t\idia 6i famc1tta&a ;¡ 

¡ 
¡ 
¡ 

¡ 

Batopf1q.tr;a qe1r;Atgdi ;¡ 
Vic.Cf{Qta diclictqmg ;¡ 
Rlu:-ccCcnimn .,fra'J.il:mt yar . .(oJt.tuoMu'/I 7 
Cl1ot1d'I.{4 llftoJtal.<'A ;¡ 
Cr'r;qmium b1tev..jzq11a..twn wir caJJ4lb,{ca ;¡ 
Pcnicillum .famou!(pu.x/.t ;¡ 
Cqulg'r.1m mc:vtcai1a. / 

Cm1CC1rpa 6Mt:tgú1ñt ;¡ 

¡ 

pqft1A fpf¡ouút 6c.trn.!acc:<t 1/ 
~l2.Ú.C!l.ll.n~tc~•u1r~e~1~a---------~"~---~---~----.-----------------Rlrl-ocranlmn cftq $A_ftrnU,,(tum { 1 

E1qttluacfqdiq: &ufHn{eg1tq ;¡ J 7 
CcMmirnn lnt$&Oidcwn ;¡ 
lau't.J!l!cia gCJmti6e1t.a 
Pofui\.iphmtiq 511bfl!lt.&.üna 11 

Rltizcrctrnium fu:JtnM.f 
Av1tq..fuyiCi.ea 1:ong.fcau!.f4 
Penic,{Uu:, cgpita-0L$ 
Httpngocolax 4 tr;UMt1 
f qr1J'l.Pnc/a m.fc.Jtocfa.dla. 
ucva tac Pica 
Auaduomr;ue 4tr;fWa 
Caulf!tt?G cup1rn .. Mo.ldrA var lttcopod!mn 

A Bajos 2.1, 15.1, 16.1 

B Canales dragados 2,5,8 

C Zona de transicil5n 3, 4 
D Centro 7,7.1, 10, 11, 12.l 

E Orillé'ls sw 3.1, 3.2 

F B. Scuero 13, 13.1, 4.1 

G Nichilptt; de Referencia II, 1 

H Orlllas de la Isla 6.1 

:¡ 
:¡ 

:¡ 
:¡ 
:¡ 

:¡ 
:¡ 
:¡ 
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VI. ' PERSPECTIVAS 

El trabajar bajo la concepci6n de Flora Dinámica permiti6 
- . . : ~ .. ' .'·:; ', . . ' ' , 

obtener informaci6n a diferentes'niveles tanto de flora t6 

pica, como de flora típica y t6nica. Además de dar una se

rie de perspectivas para trabajos a realizar en cada una -

de las floras. 

Los estudios de flora t6pica pueden hacerse extensivos al 

Sistema Lagunar Nichupté, teniendo como antecedente los arn 

bientes y grupos taxon6micos de la Laguna de Boj6rquez. 

Posteriormente, pueden hacerse trabajos comparativos con o-

tras lagunas de la .. misma o diferente regi6n. 

Los estudios de flora típica, podrían ser trabajados a dos 

niveles, el primero sería un estud~o intensivo de los am ~-

bientes de la laguna, en el que se trabaje presencia - ause~ 

cia, proporci6n y vigor de las especies, sectorizando a los 

ambientes en microambientes, a partir de la concidencia de 

especies (asociaci6n) y de factores meso16gicos. El segundo 

sería un estudio extensivo de los ambientes de la Laguna de 

Boj6rguez al Sistema Lagunar Nichupté. 

Los estudios de flora t6nica son trabajar aquellos grupos 

taxon6micos que presentaron problemas para su definici6n y 

de1irnitaci6n, como es el caso particular de las especies fi 

lamentosas (natas). Además de trabajar la biología-autoecol2 

gía de las especies importantes en la definici6n y delimit~ 
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ci6n de ambientes-microarnbientes, a partir de ia identifi

caci6n y caracterizaci6n de unidades hápticas. 

Las unidades hápticas representan cada una de ias manifes

taciones diferenciaies de ia especie.debidas a ios cambios 

en ios factores mesoi6gicos. 

Para ia caracterización de una unidad háptica debe tenerse 

en cuenta ia morfoiogía, tamaño, estado reproductivo o ve

getativo, además de ia proporci6n para cada una. Las cir--

cunstancias son también importantes, se refieren a ias 

especies con que concide,·y .a ias combinaciones de gradien

tes de factores o de factores correspondientes a cada mani

festación. 
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