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El r>r 'psente esLudi r) se realizó con el fin de c:o n 

tr l bulI' di .. ~() nocimient() de la parlcipac¡r,n de I ris 

hdl ó tlt a s que h ,"1bltan I;o¡ s marismas adyacentes el los 

sistemas lagunares estuarlnos d R boca efimera en " l 

aporte de mater ia orgán i ca, Este se 11 evó a cabo en 

dos :.;istemas ubicados al norte de la Cd. de Mazatlán, 

8ina10a . 

Este trabajo forma parte integral de un proyecto del 

~aborat()rio TrofodinámicéI y Lagunas Costeras del rCMyL . 

estación Mazatlén , 

Se describieron las halófitas que habitaron las 

marismas de "r-:I Sábalo" y "El Verde" en la época de 

estiaje durante el ci(;lo de 1983 a 1984 , Además se 

reqistraron en ambos sicemas la Biomasa en q peso 

seco por m2 de las e species dominantes . 

Para El Sábalo se encontraron bajos resultados 

d e la especie Salic2.r:.Qia europea, por la prolongada 

sumersión de la vegetación. pues se encontró inundada 

1" marisma durante casi todo el afio de muestreo , En 

cuanto a la marisma de El Verde , al inicio hubo un 

incremento de la especie l3at.is mari tima en el mes - ,----
d e a bri 1 y disminuyendo posteriormente hasta 1 legar 

d un v ;¡ I 01 ' d r. ('oro Kn prinCIpIO esta disminución 

de I p Blomasa se deb,A a las c ondiciones de r e sequedad 

p n I;¡ miH' i sma y desPlles pür degradac i ón al Inundarse 

la ma ri s ma durélnte I r! é POCH de lluvias 

Se determlntlrOn a nálIs is bromato1ógLcos en las dos 

especi es ilrr i ba me ncj onadas , obteniendo el !,orcentaje 

xv ii 
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El presente estudio se realizó con el Fin de con
rr-huir -il i--criocimierito de la paricipacióri de las
halofitas insi habitan Hui marismas adyacentes ii los
sistemas lagunares estuarinos de boca -efímera en f~i
aporte de materia orgánica. Este se llevó a cabo en
dos sistemas ubicados al norte de la Cd. de Mazatlan.
Sinaloa.
Este trabaio forma parte integral de ini proyecto del
laboratorio Trofodinámica y Lagunas Costeras del ICHyt_
estación Mazatlan.

Se describieron las halófitas que habitaron las
marismas de 'WH Sabalo" ii "El Verde" ini la epoca de
estiaio durante el ciclo de 1983 a 1984. Ademas se
registraron en ambos sitemas la Biomasa en g peso
seco por mi de las especies dominantes.

Para El Sabalo se encontraron bajos resultados
de la especie S§alicg_rn_i_a_ g-._ii_i¬o¡¿ea, por la prolongada
sumersión de la vegetación. pues se encontró inundada
hi marisma durante casi todo el iflki de muestreo. En
cuanto a la marisma de El Verde, al inicio hubo un
incremento de la especie Betis maritima en el mes
de abril y disminuyendo posteriormente= hasta llegar
a un valoi dc cero En principio esta disminución
de le Biomasa se debio a las condiciones de resequedad
en Hi marisma if despues pau¬ degradación EN inundarse
la marisma durante la epoca de lluvias
Se determinaron analisis bromatoiógicos en las dos
especies arriba mencionadas. obteniendo el porcentaje
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de : húmedad , cnni zas, Maler ia Orgánica Tot.a l , lipidos . 

nitróqeno proteíni co y proteí nas; con e l fin de lener 

una evaluilción de l a cal idi-ld de. materi a l orgá ni co 

que ingresó él la co lumna de agua i-ll deqra darse Ii-! 

vegetación . 

Se c uan ti f í " iiron I i'\~; tasas de deq radac i ón de B i a masa 

peso seco i'\ r rdvés del t. iempo para Ii-lS dos especies 

en estud 10 e ncontrando que 1.J más alta corresponde 

a ~Q!:iE.ornl--ª e uropea, ya que el 90% de matf!rial orgáni co 

es tiegréldado a los 60 días , mientras que para Batis 

l1!'.lritima este mismo porcentaje es degradado hasta 

los 150 dtas . 

También se observaron 

de las estructuras [hojas 

las tasas 

y tallos] 

de df>qrddación 

de y . [lli3ritima 

por separado, res u 1 tando que las hojas son deqraciadas 

más ri'\pidamentc . pues a los 60 días era mínima Ii'\ 

vegetac i ón existente siendo que en el caS0 de los 

tallos aún quedi'\ má s del 40% de mdtenal deqr¡.¡di-lble 

en e ste mismo lapso de tiempo. 

y I í pidas 

través del 

Rl porcentaje de protel nas 

plantas están dcqradandose a 

determinado. En e l Ci-lSO de las prote ¡ nas , 

tiempo 

éste 

l élS 

fu.e 

f ue 

muy 

de 

pecul lar 

proteinCls 

ya que 

los 

hubo un í ncremento de 

40 dias del experimento 

cantida d 

en ambas 

cpecies. Los valores e ncontrados en este incre me.nto 

fueron semejantes a los reportados en los a náli sis 

bromatológicos . Posl .ertormente s ufrieron una disminución 

como era de esperClrse has~d llegar a ser minima . 

PAra los lípldo~ e l resultado fue el de un decremen 

Lo c onst.Clnte el II"avés de l riempo en a mbas eSpp.Cl() S 
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de' húmedad, cenizas. Materia Organica To†al.1ipidos_
nitródeno proteinico y proteinas; con el Fin dc tener
una evaluación de Hi calidad de material orgánico
que ingresó a la columna de agua al degradarse ia
vegeLación_

Se cuantificaron las tasas de degradación de Biomasa
peso seco a iiiives del tiempo para las dos especies
en estudio eiicontrando que la mas alta corresponde

H åfikäüffila europea, ya que el 90% de material organice
es degradado a los bü dias.. mientras que para Regis
maritima este mismo porcentaje es degradado hasta
los 150 dias.

También se observaron las tasas de degradación
de las estructuras [hojas y tallos! de gi. gigitima
por separado, resultando gue las hojas son degradados
mas rapidamente pues a los 60 dias era ininima la
vegetación existente siendo que en el caso de los
tallos aun queda mas del 40% de materialdegri-idi-ible
en este mismo lapso de tiempo.

R1 porcentaje de proteinas y lipidos cuando las
plantas estan dcgradandose a través del tiempo fue
determinado. En el :semi de las proteinas, este fue
muy peculiar ya gue~ hubo un incremento de cantidad
de proteinas a hn; 40 dias del esperimenno en ambas
npecies_ Los valores encontrados en este incremento
fueron semejantes a los reportados en los analisis
bromatológicos_Posteriormente sufrieron una disminución
como era de esperarse hasta llegar a ser minima.

Para los ìipidos el resultado fue el de un decremen
Lu nüfiäiantg ¿ irauéfi dni TIEMPO fifl Hmbflâ GHPHCIHS
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J NTRODU CCT C)N _ 

A larqo de sus 10 . 000 Km de ! Itorrll Mé xi co ~ uAnt~ 

c o" mas de 120 s lstemas l a qunél res · es tuar i nos que e qu ¡ ViI 

I. 'n a por lo me nos 1 a tercera parte de sus r:os tas ( I'h l f~ 

qer ¡ he¡ l.ankt o rd . 19771 

i.dnl<tord ( 197'1) , ha definido a las lagunas ~osLeri1s 

mexI canas como depresiones en zonas costeras abajo del 

n i ve I de 1 a s m<'l.reas má s altas, que tiene ~()lTIun i C"lC ión 

efi mera o permanente con el mar. pero proteg ida s por 

algun tipo d e barrera 

Por ser eco tonos en L r e e I mar y 1 a tierra posee n 

lIn'! seri e de carac t crlsLicas f¡sicas , qulmicas, hidról o · 

Qlras y eco lóqlcas resultando ser de los ecosistemas 

más productivos del planeta (Keefe, 1972 . Odum.1976) 

SlIstentan un gran porcen taje de la~ pesquerlds a 

nive l mund ia L pues e n eilos habitan una serie de orga 

nismos d e importanc i a comercial como s on peces , moluscos 

y crustáceos (Cardenas, 1969 ; 8hapa y 80to, 1969; Edwards, 

1978 ) . 

Además del fitopUmc ton como productor primaria (que 

es consumido en s u mayoría por pastoreo) . e x iste vege

tac i 6n sumerq i d é! ( pastos marinos) y c j r 'cundante (pastos 

p"lntanosos y man g l ares) que contribuye n de manera i m~or 

~an te ~I aporte dp maLer la orgán icH , l a cual al ser 

deqradadd bLolóqlcamentc e n trará ~ l a trama tr6fica 

por l él v l a del detritus (Tea1.1967 . Darne11.1967 ; Odum 

y rleald 197, ; Odum QE.cit 

Ady~("enLes ,1 los sisLema~: ldglmares estuarinos existen 

<'lroas conoc l das c omo mar I s mas o I I anllra s d e inundacj ón 

estacional. Estas , sufren periodos de exposición al 

ai r e o sumersión durante c iertas épocas del ai'lo (época 

de lluvias) , asl como r angos var iables de salinidad 

y t.emperatura . 

INTRCDÍJLJCÍIÍ T (JW .

A .- largo de sus l0_ÚO0 Km de Litoral Mexico cuenta
con mas de 120 sistemas lagunarcs- estuarinos que equiva-
len a por lo menos la tercera parte de sus costas fPhie
ger lóü Lanktord.l9?7l

tankloid ll9?Tl_ lui definido ia las hnnunoi costeras
mexicanas como depresiones ini zonas costeras abajo del
nivel de las mareas más altas. que tiene comunicación
efímera o permanente con el mar. pero protegidas por
algun tipo de barrera

Por ser ecotonos entre el mar y la tierra poseen
una serie de caracteristicas fisicas. guimicas, hidróio
qieas y ecológicas resultando ser de los ecosistemas
mas productivos del planeta (Keefe_l972_ üdum_l9?ól

Sustentan un gran porcentaie de las pesguerias n
nivel mundial. pues en ellos habitan una serie de orga-
nismos de importancia comercial como son peces, moluscos
V crustáceos lCardenas,l969: Chapa y Soto.1969: Edwards.
1978]

Además del fitopláncton como productor primario (gue
es consumido en :ni mayoria por pastoreo). existe vege-
tación sumergida (pastos marinos) y circundante [pastos
pantanosos y manglares) que contribuyen de manera impor-
tante in aporte in= materia. organica, Mi cual ¿ai ser
degradada biológicamente entrara a la trama trófica
por la iaui del detritus rTeal_196? Darnell_196?: Odum
v 'ri-eald l'ïl'?'*`i; ifldum %_g_i_t¿_i

Adyacentes a los sistemas lagunares estuarinos existen
areas conocidas como marismas o llaniiras de inundación
estacional. Estas, sufren periodos de exposición al
aire o sumersión durante ciertas epocas del año (época
de lluvias). asi como rangos variables de salinidad
y temperatura.

l



Es caracteristi ca d e estas ~onas l a v egetació n de 

t.lpO hal6f1la la cual iJ.1 lograr i mplantarse. f avorece 

Id ace leración del proceso d e as o lvamien to e incrementa 

e: ni ve I de I sue 1 o dándose proces os de s uce s I ó n e n Id 

vegetación ( Emery y Stevenson . 19'/7 

ger.p.E . cit. y Beeftln)..:.l97R) 

r.hapman . 1969 phle -

Algunos autores como Mc.Donald ( 1967.c it. e n : Phleger . 

QE-g_H , · l . Waysel ,19'12) y Chapman ( 1974). inc luyen el 

los pas tos pan t.anosos de l as zonas temp ladas y il los 

manglares de lilS zonas trop .icales dentro del concepto 

de Mar ismas bajas " Marismas interiores que se e ncuentran 

en el nivel medio ele las mareas más hajas y el nivel 

de las mareas más altas . 1\ las llanuras de inundacJón 

tempora 1 1 as r 1 as i f i can c omo Mar i smas al t<1S o Mar i sma~; 

exteriores ubicandolas arriba del nivel mediO de l as 

mareas más altas . por ronsigutente siendo inundables 

por periodos estacionales . como son la época de lluvias . 

Como consecuenc¡~ p stas marismas altas ° exteriores 

forman parte de los sisterni1s :agunares ddyarentes a és

t .élS . participando c on materLl orgánica producto de la 

degradación que sufre la v egetación halófila existenU-, 

en estas llanuras de inundación temporal (Edwards . 1978 ; 

I\renas y De la Lanza . 1980) . 

Sin embargo . a pesar de la import.ancl a ecológica 

que implica la veqetación halófila de .l a s marismas en 

los sistemas lagunares costeros de nuestro país existen 

solo <lnos cuantos trabajos hechos de manera reci~nte 

(Arenas y De la Lanza. 1980; Raz-Guzmán y Sosa . 1<JH3) . 

En base a esto y como parte IntegrAl de un proyecto 

del laborat.ori o de Trofodinámica y Laguna s Cost.eras 

en el Institut.o de Ciencias del Mar y J.imnologl a . esta 

ción I'1az¡.¡tIAn : f' 1 o b ie t, i vo principal de l presente trabaj " 

es evaluar la partic ipación de las hal6fi L ..I S que ha b J ta n 

las marismas adyacentes a l sistema ldgunar-estuar ino 

El Verde. y éll s istemél lagunar - estuarlno El Sábalo del 

sur de Sin¡.¡loél. d entro de un cic lo anllal incluyendo 

urna es tac i ón sec,} y una es tac i 6n I l uv i osa) donde se 

Es caracteristica de estas sonas la veqetacion de
tipo halóiila hi cual :il loqrar implantarsea favorece
la aceleracion del proceso de asolvamiento e incrementa
e¦ nivel del suelo dándose procesos de siicesion en iii
veqetacion (Hmerv if Stevenson.19H7 chapman.lQ6Q pnie-
qer.gE.g¿t. y Beeftink.1978)

aiqunos autores como Mc.Donald (lW67.cit en: Phleqer.
op.g¿t.} Havsel ›Iq72i y Chapman il974). incluyen a
los pastos pantanosos de las zonas templadas. y ëi los
manglares de las sonas tropicales dentro del concepto
de Marismas baias o Harismas interiores que se encuentran
en el nivel medio de ias mareas mas bajas v el nivel
de las mareas mas altas. A las llanuras de inundación
temporal las clasifican como Marismas altas o Harismas
exteriores ubicandolas arriba del nivel medio de ias
mareas más altas. por consiquiente siendo inundables
por periodos estacionales. como son la epoca de iìuvias.
como consecuencia estas marismas altas o exteriores
forman parte de los sistemas iaqunares adyacentes a es-
tas. participando con materia orqanica producto de la
deqradacion que inüre ha veqetacion halöfila existente
en estas llanuras de inundación temporal (Edwards.l9?8:
arenas v De la Lansa.19B0].

Sin embargo. a pesar de la importancia ecoloqica
que implica la vecetación halöfila de las marismas en
los sistemas laqunares costeros de nuestro paìs existen
solo unos cuantos trabajos hechos :ka manera reciente
[arenas y De ia Lansa,19B0; Ras-Guzman y Sosa. 1983].

En base a feuxi y como parte inteqral de un proyecto
del laboratorio de Trofodinámica y Laqunas Costeras
en el Instituto de ciencias del Mar v Limnoloqia. esta~
ción Mazatlán; el obietivo principal del presente trabajo

es evaluar la participación de las halofitas que habitan
las marismas adyacentes al sistema Iaqunar-estuarino
El verde. Y «al sistema laqunar-estuarino iii Sábalo del
sur :ha Sinaloa. dentro de ini ciclo anual (_ incluyendo
uma estacion seca y una estación lluviosa) donde se

-'i



lomaran en cuentrl : 

I .OS n"pHcimenes di ' 1,-\ vegetac i ón haU,tiJa que habitan 

.lmbllS C;ts t emrl S duri-1ntf~ t d p. poca de eS l. ldl e , c Udndo esLcI 

seca La mar I <; ma : 

)} La cuantlf i ri'lr ión df~ Ii-! hiomél~a e n q peso seco m' 

de las espE'c I es oumi nantes as 1 como c onocer los const,l 

t.uyentes or.::¡áni('os princi.pales de é stas por merlio de 

i'lnálisis bromato16gicos (nitr6geno proteinico, proteínas. 

lipidos . c ontenido de humedad y cenizas); 

3). La degradaci6n a nivel experimental (en laboratorio) , 

de las aspec i es más abundant.es para conocer sus tasas 

de degradac16n de materia orgánica total. proteinas 

y I lp idos con respecto .. 1 tlempo , y c omo s~ van incorpo 

T"ii'ldo d I a ('O I umna d e agua 

iomaian en cuenta:
-- Los especimenes dr ia veqetacion haloiila que habitan

imb-is sistemas diirariii* i.i epoca de cstiiiie i¬uando esta

seca la marisma.

Hi Isa cuantificacion de hi biomasa sei G peso seco nf
de las especies dominantes asi como conocer los consti
tuyentes orqánicos principales de estas por medio de
analisis bromatoiógicos (nitrógeno proteinico, proteínas,
lípidos, contenido de humedad v cenizasì;
3i. La degradaeion a nivel experimental (en laboratorio).
de las especies mas abundantes para conocer sus tasas
de degradación de materia oreánica total. proteinas
y iipidos con respecto al tiempo, v como se van incorpo
iando a la columna de aqua

i



A N ' ¡'F:C f': [) I':NT E~"; 

Las hal6fit,as han sido definidas por diferentes auto 

res de manera muy diversa y a veces contradictoria, 

F'ernald (1950, cit. en: Duncan . 1974) las ubi ca sim 

plemente como plantas que crecen en suelos salinos, 

Uansereu (1957, cit. en : !Juncan. 2E.9i.t.) nos dice 

que son plantas que crecen exclusivamente en suelos 

salinos y da como ejemplo a todas las especies del qÁnero 

5a IJ~orrV_ª 

Waysel (1977) las define como plantas que c recen 

o completan su ciclo de vida en habitats con IIn alto 

con t.en i do de sa 1 es Duncan (1974) reSllffifl que son en ten 

dida s c omo plantas que pueden tolerar aqUél de mar' p\lril 

o d, 1 UI da . 

El Environmental Research Laboratory (RRL)(1981) 

concluye de manera general que las hal6fitas son aquellas 

plantas excluyendo a las algas que pueden sobrevivir 

en condiciones tan salinas como para excluir a la mayoría 

de otras plantas . 

Ademils autores como Carne 11 y Johnston (19'/0 , e l t 

en R7.edowsky, 1980 ). i ncl uye n no so loa los s ue Jos Sell I 

nos como los habiLats de las hal6fita s sino tambi é n 

a los suelos alcalinos. 

D\ 'Jersos \nvestiqadores , han real izado trabd ¡O S para 

encontrar las sal,nldades mlnimas y mAxlmas dond e crecen 

estas plantas , como es el caso de Barbour, ( 1 'no ) que 

estima una concentración de salinidad del suelo de 0.5% 

a mayores donde pue den crecer las plantas hdl6fi las: 

o como el de Ungar (1974) encont.ro que en soluciones 

de 500 meq/litro se ve inhibida La germinación e n es tHs 

plantas 

4 

1¿\I"¬~.l`l`P¦(Í.' Í-'¦ ÍÍ1 l*¦l"*J'1" |Í.*¦E-¬¦ .

Las halofitas han sido definidas por diferentes auto-
res de manera muy diversa v a veces contradictoria.

Fernald (1950, cit. en: Duncan. 19?4) las ubica sim-
plemente como plantas que crecen en suelos salinos.

Dansereu (1957. cit. en: Huncan. Q2.glt.) run; dice
que son plantas que crecen exclusivamente en suelos
salinos Y da como ejemplo a todas las especies del qenero

§a_l_ie_eu_1_a
wavsel (l9?2) las define como plantas que crecen

o completan su ciclo de vida en habitats con un alto
contenido de sales Duncan ll9?4l resume que son enten-
didas como plantas que pueden tolerar aaua de mar pura
o diluida.

El Environmental Research Laboratory lERL}{l9Bll
concluye de manera general que las halofitas son aquellas
plantas excluyendo a las alcas que pueden sobrevivir
en condiciones tan salinas como para excluir a la mayoria
de otras plantas.

Además autores como Cornell v Johnston (1970. eii
en Reedowsky,19B0l, incluyen no solo a los suelos sali
nos como los habitats de las halòfitas sino también
a los suelos alcalinas.

Diversos investiqadores. han realieado Lrabaios para
encontrar las salinidades minimas v maximas donde crecen
estas plantas. como is± el caso una Barhour,ll#?oi que
estima una concentracion de salinidad del suelo de 0.5%
a mayores donde pueden crecer las plantas halófilas;
o como cl de Ungar {l'E`l'?-1) encontro que en soluciones
de 500 meq/litro se ve inhibida la qerminacion en estas
plantas

4



Tambión se han realizado diversas clasiticaciones 

desd0 diferentes puntos de vista: 

Por su grado de tolerencia a la salinidad Ingram (1957 . 

cit . en: BRrbour.1970) y Waysel . 197 2 la~ dividen en 

1) lntoler~ntes n no tolerantes . I dS (~ u;:¡ I es muestran 

su r; n~Clmlento óptlmo a bajas con cent.n\ciones de sal ¡n) 

dad y su declinación con el incremento de esta 

2 I",H~U 1 La t. ¡ vas que viven e n condiciones moderadas 

de 'id ¡ 

0\ Oh l 1 c¡adas que se desarroll an en condiciones de roed 1 a 

y altas concentraciones de sal y decrecen en concentra

ciones bajas de salinidad . 

En función de su habit'lt: (Stoker.1928.cit. en: 

sel. 1972). la cual está basada en la fuente de 

WAY 

sdles 

donde habitan yen que forma afectan i'l la planta. Sf' 

dividen en: 

Ha 1 I :10; \ CI,i'l t. i cas o hilló f i ti'lS acui'l t ) Ci'lS 

) H;:¡I Inoterrestres n halófit.as terrestres 

al H¡qrOhal¡nas o nalófltas emergidas 

b: H,drohñl Inas (J halóf ltas ~umerqidas ; 

:1 Aerotli'l I ¡ nas 

dI Hi'lbltats afectados por la sal de rocio (maritimi'ls) 

bl HabitaLs afectados por la sal del polvo (sales de 

los desiertos) . 

En func i ón de 

sal Steiner ( 1935. 

en: 

su respues ta in t.erna al 

cit. en: Waysel. 1972) 

~on ten i do de 

las closi fica 

1 . lIa16fitns suculentds' plantas que pueden tolerar 

al t.nS coneen tr-ac Iones de cloruros en sus cé tul ilS . debl do 

a un ' ncre mento e n suculencia ¡ ejemplo 

~ur0J!.~~. ) . 

7 Hd I \1f I t.a~; I")() sucu lent.as las cUdles reSlSLen lilS 

<..;a 1 C~: por des'l.li n 1 zac: 1 ón de sus te jI dos y secretilndo 

el ,~xceso de sales. il través de qlandulds de sal (e.iem· 

plo : ~p'art:.i.na) . 

1 lI'llf¡flt. o'lC: dcl t . It">C aCIJlJ1n l atolvi')<;. plantas que' n(.' l'cnen 

Tambien se han realizado diversas clasiticaciones
desde diferentes puntos de vista;

- Por su grado de tolerencia a la salinidad Ingram (195?.
cit. en: Barbour,l97Ul v Havsel.lü?? las dividen en
ll lntolerantes o no tolerantes. las cuales muestran
su crecimiento optimo a oaias concentraciones de salini-
dad r su declinacion con el incremento de esta
2 Fncultativas que viven en condiciones moderadas
de sai

l obliqadas que se desarrollan en condiciones de media
V altas concentraciones de sal v decrecen en concentra-
ciones bajas de salinidad.
- En función de :ni habitat: (Stoker,1928,cit. en: wav~
sel.l9V2). la cual está basada en la fuente de :sales
donde habitan y ini que forma afectan ei la planta. se
dividen en:
l Halinoacuaticas o halofitas acuaticas
2 Halinolerrestres o halofitas terrestres

ai Hiaronalioas o naloiitas emerqidas
of uidronalinas o halofitas sumerqidas;

Í! -fiierolialirias

ai Habitats afectados por la sal de rocío (maritimes)
bi Habitats afectados por la sal del polvo (sales de
los desiertos).

- lüi funcion (ka su respuesta interna ¿H contenido de
sal Steiner E1935, cit. en: Havsel. 1972) las clasifica
Bfli

I. Halofitas suculentas' plantas que pueden tolerar
altas concentraciones de cloruros en sus células, debido
a un -ncremento en suculencia feiemplo- ëalicornia

9ELHEÉfll-
P Halofitas no suculentas' las cuales resisten las
calas por desalinisacion de sus tejidos v secretando
el exceso de sales. a traves de qlandulas de sal (ejem-
Ploi '±`¡P_É¡_fÍ.†*.¡_rLÍ1}-
1 Halorilas del †ioc acumuIalivas_ plantas que no tienen

Li



un mecanismo e speciill ¡J'lra e l imin ,~r sal e s , Id c oncentra 

ción de Sil I ( ! n los l.f~ j Idos se inr. rementa ha s r.r¡ que l a 

pI ant<l muere (ejemplo : Juncu..!;! 2.~L<\rdii, ~uaec!ª fruti c o

sq) . 

Para sobrevivir a las 

las halófitas cuentan con 

adélptaci.ón: 

condiciones donde habitan, 

dos mecil.nismos básicos de 

r¡) Un mecanismo de balance ióni c o C f)mo :.;on las glándulas 

de sal . pel o s vesi c ulares. suculencia. increment.o en 

el r:rec imiento vegetatIvo, excresión de sales que r e ducen 

la roncentrdcI6n t6ntCél interna. y il que de o tra forma 

rAsultilrla tóxi cA. para las plantas 

b) ('apA.c idad c~) lulélr de tolerar alt<'ls concent.raCt o nes 

de S ;J 1 interna, ya que muchas enz imas se ver ian afectadas 

por la concentr 'ac 'ión tónica t.an a Lta (Jefferies . 19'12 . 

Queen. 1 </74 ) . 

[.a vegetación halofi la generalmente ha sido dividida 

por zonas o reqjnnas qeogr~ficil.s , dependiendo de determi 

nadas condi c iones el ¡mattcas 

Chapman i 19'14 ) c ilrilctp.rizil a la vegetación de los 

deSiertos salados y .. In vegetación de las marismas 

ilqrupándolils por tipos s imllilres de suelo y t.emper ,¡tura 

il nivel mundi i ,l clasltlcando a las mar i smi'ls de MéxlC0 

dentro del gru~'{' tropl í-:dl 

Actua.lrnent.e se hiln reportado ')50 esper.ies t.olerantes 

a la sal de 220 Qéneros en 75 fami.lias en el mundo, 

pudihndo 1 legar este número a m~s dA LOOO especi e s . 

(E.R . I. . . 1':181) 

Entre 

está pI 

los primeros reportes de México sobr e hal o ! itas 

d p Gonza les ' Ort.cqa (1929) qu i An r·U r o r· t.d I él S 

hilI6fl t. rI<: d {' I rI S laollna!:' c osteras de S inrll o,¡ y N¡-¡Yél rlt 

ent.re las {·,.rlI AS f' nco nt.ramos a: ~..suvium es.>!.J:.~lucdstrwn , 

~uile<i!! br~~ J-1J..~ ~; uaeda r ~m()ss I §.l.J!l_a y Sa I 1 c o rrl.!!! euro · 

~a . 

ti 

un mecanismo especial para eliminar sales. la concentra-
cion de-:oil en los lejidos se incrementa hasta gue la
planta muere (ejemplo: Juncus gerardii, $uaeqa _rutico-_ F

Para sobrevivir a las condiciones donde habitan.
las halòfitas cuentan con dos mecanismos basicos de
adaptacion:
a) Un mecanismo de balance innico como son las glándulas
de sal. pelos vesivulares, suculencia. incremenLo en
el crecimiento vegetativo, excresion de sales gue reducen
la -¬oncent.ra-cion ionica interna. ya que de otra forma
resultaría toxina para las plantas
bl capacidad celular de tolerar altas concentraciones
de sol interna, va que muchas enzimas se verían afectadas
por la concentracion ionica ban alta {Jefferios,l9'f2.
Queen.1W?4}_

La vegetación halnfila generalmente ha sido dividida
por sonas o regiones geográficas. dependiendo de deLermi
nadas condiciones elimalicas

Chapman ilüïdl cnracterisa si la vegetacion de los
desiertos salados v a la vegetación de las marismas
agrupandolas por tipos similares de suelo v temperatura
a nivel mundial clasificando a las marismas de Mei-:ice
dentro del qrupii l.rii1:›iei1l

Actualmente se han reportado 559 especies Lolerantes
a la sal de LJED generos en ?5 familias en el mundo,
pudiendo llegar este número a mas de lüüü especies.
(E.R.L..l9B1i.

Entre los primeros reportes de Mexico sobre haleiitas
esta el de Ponzales ürLega (19291 guien repnria las
halofinas no las lagunas eosteras de Sinaloa v Navarii
entre las vaales encontramos a: äesuvium porçuiucastium.
Suaeda brevilolia suaeda ramossisima v §al¿cgrn¿a euro
Rea-
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Shereve y Wiggins (1964 L den t ro de su descripc i ón 

de la vegetación del desierto de Sonora menc i ona a las 

halófitas. 

Duncan (1974), r e porta 347 espec i. es en 177 géneros 

de 75 familia~ que se encuentran en el Atlántico y costas 

Norte del Golfo de México caracterizando sus medioamb i e n 

tes comunes para cada especie . 

En el Pac if ico Norte, MC . Donald y Barbour (1974) 

proporcionan una lista de halófitas exislentes entre 

Alaska y Cabo San Lucas (México) y las dividen en vegeta 

ción de duna y vegetación de marisma, cara cterizando 

SU3 regiones climáticas de~de zonas frias hasta subtrop i 

cales . 

Rzedowski (1980) caracteriza a la vegeLación halófila . 

e n nue stro pais , recopilando diversos trabajos por reg i o 

nes . Entre las familias mejor representadas están las 

Gramineas y las Chenopoidaceas . Merece mención especial 

la filml 1 ia Frankeniaceae, cuyos mi embros son :importantes 

e n el Nw de México. 

Vensen et al., (1983) reportan una dis t ribuci6n bigeo

gráfica de las halófitas de la marisma de las costas 

de 1 desierto de Sonora y la de 15 marismas costeras . 

Para la~ marismas del Pacifico se encontraron 14 . 4 espe

cies por marisma siendo estas las más d iversas ; mientras 

que en el Oest.e del Golfo de Cal Hornia fue de B.9 y 

para el Este de l Golfo fue de 13.7 . Las especie s que 

se encontraron se r e portan en la siguiente tabla (No . 1) : 

HALOFITAS DE ZONAS BAJAS: 

1. Sparti na foliosa 

2. Distic hlis palmer i 

3 . ~~li~0phora mang 1 e 

4 . !,-ª~llculª-!"ia rac~,! 

5. Avi cennJa germinans 

6 .Sal icornia bigelovii 

7.~? l.i corn ia e uropea 

8. 'la ti ,. Il''lrj. tima, 
7 

Shereve y Higgins (19641, dentro de su descripcion
de la vegetación del desierto de Sonora menciona a las
halófitas.

Duncan (1.974), reporta 34'? especies en 17'? generos
de T5 familias que se encuentran en el Atlantico y costas
Norte del Golfo de Mexico caracterisando sus medioambien-
tes comunes para cada especie.

En el Pacifico Norte, Mc.Dona1d y Barbour (l9?4]
proporcionan una lista de halófitas existentes entre
Alaska y Cabo San Lucas (Mexico) y las dividen en vegeta-
cion de duna y vegetación. de marisma, caracterizando
sus regiones climáticas desde zonas frias hasta subtropi-
cales.

Rzedowski (1980) caracteriza a la vegetación halofila
en nuestro pais, recopilando diversos trabajos por regio-
nes. Entre las familias mejor representadas estan las
Gramineas if las Chenopoidaceas. Merece mencion especial
la familia Frankeniaceae, cuyos miembros son importantes
en el NH de México.

ïensen et §¿.,(1983) reportan una distribución bigeo-
gráfica de las halófitas de la marisma de las costas
del desierto de Sonora y la de 15 marismas costeras.
Para las marismas del Pacífico se encontraron 14.4 espe-
oies por marisma siendo estas las más diversas: mientras
que en el fieste del Golfo de California fue de 8.9 v
para el Este del Golfo fue de 13.7. [.as especies que
se encontraron se reportan en la siguiente tabla (ND-1):

HALOFITAS DE ZONAS BAJAS:
1. åpartìna foliosa
2. Qistichlis palmeri
3.Rhisophora mangle
4.[ggupcularia racemosa
5.§viceng`a germinansL
6.$aiicornia bigelovii
?.Sa]icornia europea
B - Ii-1i_tÍ1_i› Ii¬a_I_`.i 1'-“ima 7



HALOFITAS DE ZONAS MEDIAS: 

1.Saliccrnia virginica 

2.~u~ed~ californica 

3.1au~ carnosa 

4.Sesuvium verrrucosum 

5. Limonium californicum 

6·9re~ truxillensis 

HALOFITAS DE ZONAS ALTAS: 

1.Salicornia sub~~min~i~ 

2. ~!Jenrol fea '2.q(~ ici..tl.llt.:..a1i s 

3 . Frankenia .'1S.ilnd Ho l.l..é! 

4. Menan thoc loe 1 Lt tO}~l.! i s 

5. Distichlis spic_é!.t.é!. 

6 . Suaeda LrutjcQ~. 

7. f\triplex barS:.l,:!yani'l. 

8 . Atriple~ ca~scen~ 

9 . f.r;:;.'!.Q]<:eni a p_~l meri 

10. §E9.~obolus .~.Arginic.!ol..~ 

y JO especies adicionales reportadas en la zona suprali

toral. 

Además existen Lrabaj os que no son aporta~iones flo

rfr>tir-as y de di s tribuci 6n . pero qu ., actualmen te se 

han estado realizando para la conservaci ó n y e xplotaci6n 

de las ha16fitu s como un rncurS0 aprovechab1.~ ( Mud.ie 

19 7 4 : Reimold.1976). entre Jos cuaLes se ~n~u pntran : 

Yensen (1980) que anal iza las comun idades de América 

Latina para formar un banco de germop I asma y elaborar 

un programa de agricultura hipersalina en Mé xico. Vene

zuela. BrasiL Argentina. Chile. Perú . Ecuador y enlom·· 

bia. 

Gleen et al. . (1982) realizan cultivos experimentales 

irrigados con agua de mar de ~tripl9~ barclayalla . A. 

glauca. A. re¡;;enda. Batis marítima y Salicornia e uropea 

teniendo huenos resultados. 
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HALOFITHS DE ZUNAS MEDIAS:

1-Saliggrnia virginioa
2-Sugeda galifornica
3-Jaumea çarnosa
4-Sesuyium verrrucosum
5.Limonium californioum

6 dress@ sssaillssaifi
HALUFITAS DE ZONAS ALTAS:
lišalicornia subtrminalisN

_ 1 1 ; _|_-...-.

2.ALlenrolfea ocçidggtalis
3.Erankenia grandiƒglia
4.Honanthocloe iittorüiis

5-Dïatïflhlia ssiseta
6.Suaeda iruticgsa
7.fitriples barclayana
B.gtriples canescens
9.Erankcnia palmeri
1D.§porobolus virginicus

v 30 especies adicionales reportadas en la zona suprali-
toral.

ademas asisten trabajos que no son aportaciones flo-
rlsticas Y de distribucion. pero gue actualmente se
han estado realizando para la conservacion y explotación
de las halofitas como ini recursr~ aprovechable ifiudie
1974: Reimold,l976). entre los cuales se encuentran:

ïensen (1980) que analiza las comunidades de america
Latina para formar un banco de germoplasma y elaborar
un programa de agricultura hipersaljna en Mexico, Vene-
zuela, Brasil, argentina, Chile, Perú, Ecuador v Colom-
bia.

Gleen e_l:_ §i¿..(l9-32) realizan cultivos experimentales
irrigados con agua de mar de atriplçs. barclagana. 5.
glauca, a. reëenda, Batis maritima v Salioornia europea
teniendo buenos resultados.

8



El -~hoirbagy y Vensen (en prensa) realizaron siembras 

direr.tas en las halófitas pistjr.hli_~ E-a)meri en suelos 

irrigados con agua de mar , donde se obtuvieron resultados 

prometedores para realizar a gran escala . 

La vegetación halófi la de las marismas est.á adaptada 

a sobrevivir en condiciones de sumersión por periodos 

cortos de tiempo (Jefferies, 1972). Sin embarqo. estos 

periodos a veces se prolonqan (época de lluvias ) y dan 

como resultado la degradación de l a vegetación existente 

Incorporándose materia orgánica hacia el sistema lagunar

estuarino adyacente, participando como fuen te alóctona 

para la formación de detritus, base de la trama t rófica 

que impera en estos ecosistemas (Thom, 1967, c it.en : 

Chapman , 1969) . 

El detritus orgánico es definido como todo tipo de 

material bio'lénico en varios estados de descomposición 

microbiana, la cual representa fuente de energla poten ' 

cial para las especies consumidoras; puede dividirse 

en particulada y subparticulada (Jorgensen , 1952, cit.en: 

Darnc l 1 . 1967) . 

Un esquema generalizado de la descomposición biológica 

basada en el tamafio de I.as partículas representa la 

formación del detritus. Los procesos primarios de la 

reducción del tamafio de las particulas se Indican con 

1 as 1 i neas con t i nuas y los procesos secundar i os. los 

cuales incrementan el tamafio de las partículas se indican 

con las lineas punteadas (tabla 2) : 

9 

El-Hhoirbagy v Yensen (en prensa) realizaron siembras
directas en las halófitas l3istich_1i_s¿ p_a_l¿i_<§ en suelos
irrigados con agua de mar, donde se obtuvieron resultados
prometedores para realizar a gran escala.

La vegetación halófihi de las marismas esta adaptada
a sobrevivir en condiciones de sumersión por periodos
cortos de tiempo (Jefferies,l972). Sin embargo. estos
periodos a veces se prolongan (epoca de lluvias) y dan
como resultado la degradación de la vegetación existente
incorporándose materia orgánica hacia el sistema lagunar-
estuarioo adyacente, participando como fuente alóctona
para ia formación de detritus, base de la trama trófica
que impera en estos ecosistemas (Thom, 1967, cit.en:
Chapman,I969}.

El de-tritus orgánico es definido como todo tipo de
material biociénico en varios estados de descomposición
microbiana. la cual representa fuente de energia poten
cial para las especies consumidores; puede dividirse
en particulada y subparticulada (Jorgensen.l952, cit.en:
Darnoll.l96?).

Un esquema generalizado de la descomposición biológica
basada en el tamaño de las particulas representa la
formación del detritus. Los procesos primarios de la
reducción del tamaño de las particulas se indican con
las lineas continuas y los procesos secundarios, los
cuales incrementan el tamaño de las particulas se indican
con las lineas punteadas (tabla 2):

9



TABLA 2 

DETRITUS 
ORGANICO 
(Fuentes de 
energla potencia1 

(Darne 11 , 1967) 

PARTICULADAS 

SUBPARTICULADAS 

OrganLsmOs vivos 

~¡ 
Par tlculas grandes 

l: 
Part!culas pequenas 

A A. 

Coloides ~ 

+ ~ '\ 
\ 

Mol éculas grandes ,1 

+ ; ~ 
Mol éculas peque nas' 

~: 
Moléculas finales 

Las fuentes del detritus e n lagunas costeras y estua ·· 
rios pueden ser: 

1 . Fuentes aut6tonas 

a . Fitoplánton (algas mi croscópicas y bacter ias autó-

trofas) 

b . Veqetación sumergida (angiospermas be ntónicas) 

c . Microf itobentos y macroalgas 

d . Epífitas creciendo sobre tal los de macr6fitas 

sumergidas y emergentes. 

e. Ve getación de la zona mareal ( manglares) 

10 

1†F\E$isF\ 22

Organismos vivos

.im-«_:;-«_

(dflf )

Partículas pequeñas
l -9 I

I l

' l
[3EE1fFì]L1ÍLJEš
C)FìL3FkPJ]ÍC3C)

(Fuentes de
energia potencial

Coloidesq __
{Darnell.1<.ì6'?l "* l

'L

SUBPARTICULADAS

( q ¡if J Moleculas pequeñas
` A

i
Moleculad finales

-|-.-P

Moleculaì grandesiï

l 1

Las fuentes del detritus en lagunas costeras V estua-
rios pueden ser:
1. Fuentes autótonas

a Fitoplanton (algas microscópicas y bacterias autó-
trofas)

b. Vegetación sumergida fangiospermas bentónicasl
c. Hicrofitobentos v macroalgas
d. Epifitas creciendo sobre tallos de macrófitas

sumergidas y emergentes.
e. Vegetación de la sona mareal (manglares)

10



2. ~uentes a 16ctonas 

a Mater Ia org~ni ca provenientA de las marismas 

b . Materia orgánica acarreada por los ríos y escurri

mientos terrestres 

c . Materiales de la playa y materiales de la orilla 

llevados durante tormentas y periodos de mareas muy 

altas . 

d . Material a carr eado por el vi e nto 

e . Fitoplánton y otro material origi nar ia de los 

me dioambi p- ntes marinos 

f . Además podemos sena lar las aguas de des c arga humana 

para algunos sistemas (Darnell , QE <; it ) . 

Han sido muy pocos los trabajos con enf oque ecológico 

para las halófitas de marisma. siendo de f echas recientes 

los que existen . 

Para 01 género ?alicornia se encuentran los trabajos 

de Jefferles ~t!!1 (1981) quienes analizaron la biología 

de dos poblaciones de Salicornia ~~!! viendo diferen

cias en su fenologia. supervivencia. densidad. crecimien 

to y germinacI6n 

MC.Graw y Ungar (19B1) realizaron investigaciones 

de campo para determinar la tasa de crecimiento y super

vi Vf~ncia de Sal icornia europea en un medio ambiente 

salino en Ohio. E . U.A. La mortalidad encontrada de las 

plantas se correlacionó con la salinidad del suelo. 

dando como resul tado que al incrementarse la sal i.nidad 

del suelo aumentaba la mortalidad. 

Riehl y Ungar en 1982 midi eran el cree [miento y la 

acumulaci6n de i6nes en ~alicornia europea bajo condicio 

nes de campo y concluyeron que las concentraciones de 

sal inidad estan altamente correlacionadas con el creci 

miento de la planta , su supervivencia y el contenido 

iónico de los órganos . 
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2- Fuentes alóctunas
a Materia organica proveniente de ias marismas
o. Materia orgánica acarreado por los rios y escurri-
mientos terrestres
c- Materiales de la playa y materiales de la orilla
llevados durante tormentas y periodos de mareas muy
altas.
d- Material acarreado por el viento
e- Fitoplánton y otro material originario de los
medioambientes marinos
f. además podemos señalar las aguas de descarga humana
para algunos sistemas {Darnell, gp gig).

Han sido muy pocos los trabajos con enfoque ecológico
para las halófitas de marisma. siendo de fechas recientes
los que existen.

Para ol genero §§¿i§Q§ni§ se encuentran los trabaios
de Jefferies gt al (1981) quienes analizaron la biologia
de dos poblaciones de Salicornia europea viendo diferen-
cias en su fenologia, supervivencia, densidad, crecimien-
to v germinación

MC.Graw y Ungar (1981) realizaron investigaciones
de campo para determinar la tasa de crecimiento y super-
vivencia de Saiicornia europea en un medio ambiente
salino en Ohio, E.U.A. La mortalidad encontrada de las
plantas se correlacionó con la salinidad del suelo,
dando como resultado que al incrementarse la salinidad
del suelo aumentaba la mortalidad.

Riehl y Llngar en 1982 midieron el crecimiento y la
acumulación de iones en $aiiog5nia europea bajo condicio-
nes de campo y concluyeron que las concentraciones de
salinidad estan altamente oorrelacionadas con el creci-
miento ihe la planta. su supervivencia Y ifl contenido
iónico de los órganos.
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ra mbl én p- xlstp.n trabaj os c o mo lo!> de Mahéll l y Park 

, 1<¡ 'lb , a , b , e) que anallzaror l la bJ o masa, 1 .. producc i ó n , 

la s a l inidéld, l a hume dad y aereación del s ue l o, as ! 

como l a sumersión mareal, e n un 

tol iosa y Salicornia virginica en 

de l a Bahía de San Francisco E.U, A. 

Ruber ~! al(1981) dan val o r es d e 

e c o tono de Spartina 

marismas del norte 

la producción anual 

d e la vegetac ión circumdan te . en una marisma de E, U A 

e stImando las perd idas por descompos.ic i ón o exportación 

en bolsas de deqradación en las pspecies Spartin~ ?- lter ' 

!ll.,f lora, ~ . patens, Oistichlls. ó? picati!, Juncus gerard i i , 

Salicornia e uro pea, IYEh9 angustifolia y Scirpus olneyi. 

Esti maron a demás la producción de las dIgas asociadas 

a esta vegetación . 

Los e studios realizados sobre la participación de 

las halófitas como aportadores de materia orgánica en 

l a gunas costeras y estuarios han sido r elati vamente 

recientes c omo los hechos para el género Sparti!li! en 

E.U,A , de Teal (1962), De la Cruz y Poe (1975), Hopkinson 

y Gosselink (1978) y Shew et al. (en prensa) todos en 

zonas t.emp ladas . 

Odum y Heald (1915) realizaron un trabajo acerca 

de la participación del detritus como fuente alimenticia 

de una comunidad de Rhizophora mangle, 

Haines y Hanson (1979) realizaron la degradación 

a nivel experimental del detritus de Spartina alterniflo · 

ra, Salicornia virginica y Juncus roemerianus obteniendo 

patrones de degradación, porcentaje de nitrógeno y bioma

sa mi crobia l. 

Para Méxi co so l o exi.sten trabajos como e .1 de Arenas 

y De I a La n za l 1980 ) que e laboraron un presupuesto de 

car bón orgáni co te6r l eo en el s lstema laguna r Hu izache -

12 

Fambien ioufueui trabaios :num: los fue Mahali if Park
=19Yfi.a,b.c: que analizaron la biomasa, Mi producción.
la salinidad. la humedad v aereación del suelo. asì
como la sumersión mareal, en un ecotono de Sgartina
igiìgsg y Salicornia virginica. en marismas del norte
de la Bahia de San Francisco E.U.A.

Ruber et aiflüfili dan valores de la producción anual
de la vegetación circumdante. en una marisma de I:.'.U P.
estimando las perdidas por descomposición o exportación
en bolsas de deqradación en las especies Spartina alter-
g¿ƒ1ora, §. patenä. Distichiis spicatå. Juncus gerardii.
Salicornia europea. ïgpba angustifoiia v Scirpus gineïi¿
Estimaron ademas la producción de las algas asociadas
a esta vegetación.

Los estudios realizados sobre la participación de
las halófitas como aportadores de materia organica en
laqunas costeras y estuarios han sido relativamente
recientes como los hechos para el qenero-iäparting en
E.U.A. de Teal {1962}, De la Cruz y Poe (19?5), Hopkinson
y Gosseìink (19'?-E) y Shaw et ai. (en prensa] todos en
zonas templadas.

Odum y Heaid (19?5J realizaron un trabajo acerca
de la participacion del detritus como fuente alimenticia
de una comunidad de Rhisophora mangle.

Haines y Hanson (1979) realizaron la degradación
a nivel experimental del detritus de Spartina alterniflo-
Ea, äaiicornia virginica Y Juncus roemerianus obteniendo
patrones de degradación, porcentaje de nitrógeno y bioma-
sa microbial_

Para Mexico solo existen trabajos como EN :ha Arenas
y [ue la Lanza LIQBD) que elaboraron ini presupuesto de
carbon orqánico teórico en el sistema iaqunar Huizache-

12



Caimanero en base a l as fuentes princ lpales que entran 

al s istema e ntre las c ua les incluyen i:I Ins halófitas 

de marisma (Salicornia s pp.) . lJay et ~ll . (1982) realiza

ron es tud .j os p.n La Laguna de T"' r'mj n o s (;ampeche . sobre 

la productividad del fitoplánLon . del manglar . de Thala 

.~.:!.!! y d e las microalgas b é nLi cas. así ' ;0mo la t.asa de 

descomposición de hojas de Rhl zophora manc;¡l~ y su rela 

~ i 6 n con los parámetros f i s i ~oquimic()s ( Lempe rat, lH"él. 

lluvias. sa l tnidad .. etc.). 

Flores-Verdugo (1985) c uan tificó ln pRrticjpa~ión 

de la veqet.ación del manglar Laguncularia racemo~ª y 

Rhizoph ora mangle, asi como del pasto sumerg i do ~.l!EE.iQ 

!!l_ari!: i.mª y el f i topLánton en el sist.ema laqunar-estuar'i no 

"E l Verde" , SinaJod. elaborando flujos de energía. 

González (1985) analizó la comunidad mi crobiana aso

cJ.ada él la d e gradación de las hojas d e manglar en e l 

sistemél antes mencionado. 

Raz y Sosa (1983 ) analizaron IR part.icipación de 

las halófitas de las marismas en la tr'rlma tr'óf lca del 

sistema lagunar Huizache-Caimanero . Sinaloa y entre 

lns cuales reporta a SaUcornia ~. bter·min_alis. Suae

.g.!! !; ampLcensi~ y f>esuvi.um portuluS:i!~cr~ . 

Con excepción de pste último trabaJO y el citndo 

a nteriormente de I\renas y ne la Lanza ( 1980) . existe 

muy poca información en l o que se n~fiere .11 aport·. e 

de mFJ.teria orgánica por las ha16f i tas de las mar ismas 

hacia los sIstemas lagunares estuarinos en l~special 

a las laquna s c0sterns de boca efímera de! Pacl f i e o 

Me xicnno . 

Caimaneno en base ii las Fuentes principales que entran
al sistema entre las cuales incluyen a las halófitas
de marisma (Salicornia spp.}. Uay gt ai. (19821 realiza-
ron estudios en la Laguna de Términos fiampeche. sobre
la productividad del fitoplánton. del manglar. de IQ§¿a
sia y de las microalqas benticas, asi vamo la tasa de
descomposición de hojas de Rhi_:¿:9_phora r_n_a_ng_le v su rela-
ción con los parametros lisicoguímicns (temperatura.
lluvias, salinidad. etc.).

Flores~Uerdugo (1985) cuantificó la participacion
de la vegetación del manglar Laguncularia racemosa_ V
Hhizophora mangie, asi como del pasto sumergido Euppia
maritima v ei Fitoplanton en el sistema iagunar-estuarina
"EJ Verde". Sinaloa. elaborando fluios de energia.

Gonzalez (19853 analizó la comunidad microbiana aso-
ciada a la degradación de las hojas de manglar en el
sistema antes mencionado.

Ras y Sosa (1983) analizaron la participación de
las halófitas :ka las marismas Fui Li trama trnfica del
sistema lagunar Huizache-Caimanero. Sinaloa y entre
las cuales reporta a Salieornia snibterminalis, Suae-

.åïä §åflH Y Í P_ÉJ`f±11U9š!§E1Í'-"'!-

Con excepción de este último trabaJo v el citado
anteriormente de Arenas Y De la Lanza (19301. ezisre
muy poca información en lo que se refiere al aporte
de materia organica por las haiófitas de las marismas
hacia los sistemas lagunares estuarinos en especial
a las lagunas costeras de boca efímera del Pacifico
Mexicano.

13



AREA D E I i:S· rUD IO . 

EL VERDE. 

LOCALIZACION . 

El sistema lagunar estuarino "Rl Verde". se localiza 

a 45 Km RI Norte de la Cd. de Mazatlán, Sinaloa a 23°25' 

latitud Norte y l06°3~' longitud Oeste sobre el Par.ifico 

Mexicano. 

Según Lankford (1977) este sistema es una laguna 

costera tipo [11 A Gi lbert-Meamount que se comunicu 

con el mar por medio de una boca efimera. la cual perma 

nece abierta durante la época de lluvias (julio-octubre) . 

Separada del mar por una barrera arenosa. se extiende 

il 7 Km paralela a la costa , dese mbocando en su parte 

media el rio Quelite dividiendo al sistema en dos canales 

(Norte y Sur) . La profundidad promedio es de 1 M, siendo 

la desembocadura del rfo la parte más profunda. A ambos 

extremos de los cana les se comunican extensas mar i smas 

de 2.99 Km 2 de extensión total (ver mapa 1) . 

La marisma sur , la cual es zona de estudio de este 

trabajo cuenta con una extensi6n de 2 Km apróximadamente . 

siendo la que tiene mayor tamano (ver mapa 11). 

El tipo de sedimento de esta marisma es predominante · 

mente de limos y arcillas , presentando cuarteaduras 

en la época seca del ano . 

HIDROLOGIA 

La salinidad del si s tema variu de acuerdo a la é POCil 

del al'\o . Los promedios de sa .l inidad en los canales flue

tuan entre 17 y 18° / 00. existiendo rangos d e sde O hasta 

350/00 (Flores-Verdugo. 1985 ) . 1.as sal inidades e ncontra dus 

en la marismu (época de lluvias) fluctuaron e n tre 2 

d 50/00 
11 

Did Í-.'.`.'.“3`I.`l.Jl") IC).

IEIJ KIFÉFQÍJEÉ.

LUCÉLIZÃCION.

El sistema lagunar estuarino "El Verde". se localiza
a 45 Km al Norte de la Cd. de Mazatlán, Sinaloa a 23"25`
latitud Norte y l06°35' longitud Oeste sobre el Pacifico
Mexicano.

Según Lankford (19?7ì este sistema es una laguna
costera tipo [Il A Gilbert-Meamount que se comunica
con el mar por medio de una boca efímera. la cual perma-
nece abierta durante la epoca de lluvias (julio-octubrei.
Separada del mar Por una barrera arenosa.. se extiende
a 'if' Km paralela a la costa. desembocando en su parte
media el rio Quelite dividiendo al sistema en dos canales
(Norte y Sur}. La profundidad promedio es de l H, siendo
la desembocadura del rio la parte más profunda. A ambos
extremos de los canales se comunican extensas marismas
de 2.99 Km* de extensión total (ver mapa I).

La marisma sur. la cual es zona de estudio de este
trabajo cuenta con una extensión de 2 Km apróximadamente.
siendo la que tiene mayor tamaño (ver mapa IIì.

El tipo de sedimento de esta marisma es predominante
mente de limos y arcillas, presentando cuarteaduras
en la epoca seca del ano.

HIUROLOGIA

La salinidad del sistema varia de acuerdo a la epoca
del año. Los promedios de salinidad en los canales fluc-
tuan entre 17 y 18°/oo, existiendo rangos desde 0 hasta
35ofoo ¡Flores-Verdugo,l9B5ì. Las salinidades encontradas
en la marisma (epoca de lluvias) fluctuaron entre 2
a 5oƒoo_

14
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OEL RECREO MAPA DE LA LAGUNA COSTERA 

MAPA 11 "EL VERDE" 
UBICADA A 23°25' L.N .106°35'l.W. 

RIO 
E BOCA EFIME RA 

C = BOCA CERRADA 

eEL VERDE MS = MARISMA SUR 

~ ~.~ 
~ 

~ ~ '-'-"-"-............... ~ 

E C 
ese al a \(XX) 

o /iOO ~ Lx¡;x¡ 
OCEANO PACIFICO metros 
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[ ,él dinámica del si s tema se lJuede dividir en dos fases : 

1) Fase de boca abi e rta . En la época de lluvias entre 

junio y octubre . cuando el río Quelite aumenta su caudal 

por las lluvias. el nivel medio del sistema aumenta 

hasta que la barra arenosa es abierta por la fuerza 

del rt0 Existe en este momento comunicac i ón con el 

mar dando como consecuencii-l cilractéristl (~ i-l S e stuarlnas 

en l a zona . ( Plores y Hendrl c x en prensa ) 

;> ) . F ase de boca cernida . Ocurre dUT a n te l i.l es tac I ón 

seca . e n la c ual el proceso d e eva po r ación e s más impor 

Lante . yél que los escurr i mientos de l río Quelite son 

pobres o nulos . 

Durante la primera fase , las marismas sufren proceso 

de inundación , el tiempo en que dura esta, depende de 

la cantidad de agua aportada por el r10 y la duración 

de las lluvias . Como va ocurriendo la segunda fase , 

el nivel medio de agua va bajando hasta que las marismas 

se secan por completo permitiendo de nuevo el crecimiento 

de vegetación, completando de nuevo un ciclo (ver figura 

A) 

La precipitación anual durante 198J tue de 028.8 

mm segun datos de 1 a SARH y el flujo del r1" fue de 

94 . 59 X 106 m) (Flores-Verdugo,1985)[ver tabla 3 '/ gráfi 

ca 1 l, 

CLIMA 

El clima según Garcia C1973 . Koepen modificado) está 

c lasifi c ado c omo Awo (w)(e) , es deCir t ropl c ill subhúme-

do , sl.endo el más seco de los subhúmedos c on lluvias 

e n ve rano y con una ~~ecipitaci6n anuH I promedio de 

677.J mm (valor promedio de 16 anos )(SARH ), y una tempe

ratura promedio de 19°c la máxima {ver tabla 3) . 

17 

La dinamica del sistema se puede dividir en dos fases:
li Fase de boca abierta.. En la epoca de lluvias entre
junio y octubre, cuando el rio Quelite aumenta su caudal
por las lluvias, el nivel medio del sistema aumenta
hasta gue la barra arenosa es abierta por la fuerza
del rio Existe en este momento comunicacion con el
mar dando como consecuencia caracteristicas estuarinas
en la zona ¿Flores y Hendricx en prensai
P). Fase de boca cerrada. Ocurre duranie la estacion
seca. en la cual el proceso de evaporación es mas impor
tante. ya que los escurrimientos del rio Quelite son
pobres o nulos.

Durante la primera fase. las marismas sufren proceso
de inundación. el tiempo en que dura esta, depende de
la cantidad de agua aportada por el rio y la duración
de las lluvias. como va ocurriendo la segunda fase.
el nivel medio de agua va bajando hasta gue las marismas
se secan por completo permitiendo de nuevo el crecimiento
de vegetación, completando de nuevo un ciclo (ver figura
A).

La precipitación anual durante 195-1 fue de 1 028.8
mm segun datos de la SARH y el flujo del rin fue de
94.59 K Iüfilfia (Flores-Verdugo,l9B5)[ver tabla 3 y grafi-
ca 1].

CLIMR

El clima segun Garcia (l9'?3,Koepen modificadol está
clasificado como amo (w)(e). es decir tropical subhúme-
do. siendo el mas seco de los subhumedos con lluvias
en verano y con una precipitación anual promedio de
627.3 mm (valor promedio de lo añosi(SaRHi. y una tempe-
ratura promedio de 19“c la maxima lver tabla 3].

17
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ANO 

1964 
1969 
19'10 
1971 
1972 
1973 
19711 
197~ 
1976 
197'1 
197R 

MI\7.ATLAN 
pp ( mm) 

571 .4 
990.4 
880 .0 
924 . 4 
923.4 
539.1 

1075 1 
847 ., 
'/3~. 2 
698 . 6 
891 2' 
476 . 0 
763 . 0 
945 . 3 
629 . 5 

1979 
1'!8r) 
19B1 
1982 
1983 1032.0(e) 

1028.8(0) 
R.Rº.~DIº 79U 

QUf':LITP. 
pp ( mm ) 

520.62 

683 .6 
701. o 
751.6 2 

1079 . 6 
353. V 
723.7 
7 53 . 4 ~ 

769 .~ 

')60.4 
379 . 6 ' 
518 . 9* 
701. 7* 
823 . 9* 
61 2. 3* 
881 . 9* 

627.3 

Datos obtenidos de la SAHII. 

VOL . HI() UUF J. 1TF 
( 1 () mJ ) 

160.823 
130.836 
86 . 798 

140 .964 
110 . 0t8 

80 275 
70 . '173 

191 . 923 
73 . 74 2 
80 . 644 
?2. 26C} 
n .24 5 
17. . 637* 
87 .') 1') * 
61 . '1 42* 
94.590* 

89 . 846 -_.-

RegLes i6n pp r mm j de I Que ti te VS. VO t umt'n de IR! " 
Q\lelit~. 

* Valores obtenidos de la reqresi~n . 
m- 121 .8 [pendiente 
b ~ -12.836 
r - 0 . 86 [excluyendo 1964. 197J. 1973 y\975]2 
El promed i o se hizo excluyendo 1983 . 
, Diferencia notable entre las precjpjtaciones d e 
MazatlAn y El Quelite. 
[e] Datos esperados 
[0 1 Datos obtenidos 

TABLA 3; PRECIPITACIONES l\NUALES DE MAZATLAN 
y EL QUELITE. VOLlJMENES DEL RTO QUEU
TE y REGRESION DE LA PRECIPTTACION . 
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AÑU HHZHTLHN QUHLITF
Pp lmmi PP fmm)

1964
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1931
1982
1983

571
990
BHD
924
923
539

lD75
E47
73b
695
891
47o
763
945
629

1032
1028

4
4
D
4
4
1
1
b
2
b2.

D
D
3
5
Dfiel
Hfol

PRUNEDIU 79fi¿ü

Datos obtenidos de la SARH.

520
683
701
751

1079
353
723
753
759
560
379
518
701
823
612
881

éål

62

6
O

è
42

b
4
B 'I

Q*
71-'
qt

3
9*

2

62

6
¶?

VOL.

160
BO
86

140
110

HU
70

191
73
BU
22
,'77
72
B7
61
94

RIU QUPII
r|-ll

823
836
798
9ó4
015
275
?73
923
742
644
259
245
637*
915*
742*
590*

§2_åšé

Regresión pp lmml del Quelite vs
Quelite

* Valores obtenidos de la regresión
m¬121.B[pendiente
b--iz.t 336
r-0.86 [excluyendo 1964.1971,i9T3 yla?5i¡
El promedio se hizo excluyendo 1983
' Diferencia notable entre las precipitaciones de
Mazatlán y El Quelite.
[el Datos esperados
[nl Datos obtenidos

17F\E3LuF\ 23: PPECIPJTACIONES ANUHLES DE HAZñTLAN
Y EL QUELÍTE. UOLUMENES DEL RÍO QUEÍÍ
TE Y REGRESION DE LH PHECIPTTHCION

19
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Durante el invierno la dirección d e los vientos dom i 

ndntes son Oeste y Oeste- Noroeste y durante el verano 

son Oes te -Suroes te y Oes te . c on in f I uenc i a por v i en tos 

huracanados durante la estación 1 lllVioSél. 

VEGETACION 

"El Verde" se Ancuentra bordeado en s us canales por 

una franja de manglar blanco Laguncularia racemosa y 

unas pequeí'las áreas de mangle rojo o j3hiz..Qphora mangl~ 

y una franja restringida del pasto Phragmites sp. 

La vegetación sumergida caracteristica en los canales 

incluye al pasto marino Ruppia sp. y a Las algas filamen

tosas Enteromorpha sp. y Chaetemorpha sp. (Fl ores , et 

~L . 1988) 

Con respecto al fitopláncton las diatomeas y dinofla

gelados son los grupos más conspicuos . asl como esporádi 

cos afloramientos de cianofitas, sobre todo en las maris

mas (Galindo,1981L 

La vegetación terrestre . se encuentra adyacente al 

sistema comprende al tipo de selva tropical-seca (caduci · 

foli3) con arbustos del género Acacia como los más repre

sentativos (Valdez,1958; Holdrige , 1967) y en la barra 

arenosa se encuentran rpomea pes-caprae, Pectis multi

fl.~cl.!losa (anteduna). ~uvea Eil2sa (duna) y Acacia ·· 

farnesiana (postduna) . 

En las marismas, la vegetación tipica es la halófi ta 

en su mayoria del estrato herbaceo ( descrita en este 

trabajo) como Salicorni~ spp . y arboles de manglar como 

f.,aguncularia racemos~'l. y Conocarpus erectus que bordean la 

mari s ma . 
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Durante el invierno la dirección de los vientos domi-
nantes son Oeste v Oeste-Noroeste v durante el verano
son Oeste-Suroeste y Oeste. con influencia por vientos
huracanados durante la estación lluviosa.

VEGETACIUN

"Ei Verde" se encuentra bordeado en sus canales por
una franja de manglar blanco Laquncylaria racemosa y
unas pequeñas areas cha manqle rojo ca fihisophora mangle
y una franja restrinoida del pasto Phragmìtes sp.

La veqetacion sumergida característica en los canales
incluye al pasto marino Rupgia sp. v a las algas filamen-
tosas Enteromorpha sp. y Chaetemor¡gha_ sp. (Flores, gg
§±..l98B]

Con respecto al fitoplàncton las diatcmeas y dinofla-
qelados son los crupos más conspicuos. asì como esporádi-
cos afloramientos de cianofitas, sobre todo en las maris-
mas (Galindo.19B1l.

La veqetacicn terrestre. se encuentra advacente al
sistema comprende al tipo de selva tropical~seca (caduci-
folia} con arbustos del genero Acacia como los más repre-
sentativos (Valdez,l958; Ho1driqe.196?] y en la barra
arenosa se encuentran Ipomea pes-cagrae, Pectis multi-
ílgsgglosa íantedunal. Juvea pilosa (duna) y §gacia~
figggggiggg {postdunal.

En las marismas. la veoetacion típica es la halofita
en su mayoria del estrato herbaceo [descrita en este
trabajo] como åglicornia spp. v arboles de manglar como
Laguncularia racemosa v Qonocarpus erectus que bcrdean la
marisma.
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FAUNA 

A. Invertebrados : 

Dentro del sistema se han reportado decápodos de 

gran importancia comercia 1 como son: fenaeus ~amºJ. 

(camarón blanco) . f · stylirostris (camarón azul). E. ca 

1 i fornien.-sis 

(langostino), 

arcuatus . 

(camarón 

y jaibas 

café) . 

como 

Macrobrachium tenelJum 

Cal 1 inectes toxotes y C. 

Asi como una gran variedad de cangrejos. que ocasional

ment.e se encuentran en las marismas (lIendrickx . 1984) . 

Dentro del zooplancton, se encuentran crustáceos 

holoplanct6nicos como copépodos, clad6ceros y ostrácodos. 

siendo dominantes las especies dulceacuicolas (Sánchez. 

1980 ; Hendrickx y Sánchez.1983). 

Los moluscos también están presentes en el sistema 

ya que fueron encontrados e identificados por Hendrlckx 

y Vander Heiden (en prensa): gasterópodos. bivalvos 

y an fi podos . 

También se han identificado poliquetos (Nunez. comuni

cación personal) . 

B. Vertebrados : 

Se han reportado gran diversidad de aves en l a zona 

(38 especies diferentes) . entre las cuales se e ncuentran : 

pelicanos. gansos, patos zambullidores. fragatas. garzas . 

chorlitos. zancudas y gaviotas (Hendrickx.~~ al QE. 

~it _ ) 
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FHUNA

A. Invertebrados'
Dentro del sistema se han reportado decapodos de

gran importancia comercial como son: genaeys vannamei
(camarón blanco). P. stylirostris (camarón azul). E. ga-
lifornieqsis (camaron café). Macrobrachium tenellum
filangostinol, Y jaibas como Calligectes tosotes y Q.
arcuatus.

Asi como una gran variedad de canoreJos,que ocasional-
mente se encuentran en las marismas (Hendricks,l9B4).

Dentro del zooplancton, se encuentran crustáceos
holoplanctonicos como copépodos. cladoceros y ostracodos.
siendo dominantes las especies dulceacuicolas {Sànches.
1980; Hendrickx y Sánchez,l983}.

Los moluscos tambien están presentes en el sistema
ya que fueron encontrados e identificados por Hendricks
V Vender Heiden (en prensa): qasteropodos. bivalvos
Y anfipodos.

Tambien se han identificado poliquetos (Nuñez, comuni-
cacion personal).

B. Vertebrados:
Se han reportado gran diversidad de aves en la sona

(35 especies diferentes). entre las cuales se encuentran:
pellcanos. oansos, patos zambullidores. fragatas. qarsas.
chorlitos. sancudas Y daviotas (Hendricks,§t al gg.

F-EL-1
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LOCAL IZACION 

El sistema "El Sábalo" se Loca liza a 23°1 6' latitud 

Norte Y \06°28' longitud Oeste, en la zona Norte de 

l a Clud<1d de Mazatlán, Sinaloa . sobre l a c os ta del Pac1 

fico Mex icano (ver mapa 111) . 

Al Igual que "El Verde". según 

Lankford (op . ci t. ) , "El Sábalo" es 

mexicana tipo Gilbert-Beamount con 

la clas ificación de 

una l aguna costera 

'..1 na boca efimera. 

que se abre durante la época de lluvias o mareas altas . 

Sil extensión es de aproximadamente 128 hectáreas, 

con una profundidad promedio de 0 . 2 a 2.5 M en la tempo

rada de lluvi.as y de 0.1 a 1 . 0 M en la temporada de 

secas. Dentro del sistema se localizan una serie de 

pequef'las islas con elevaciones de 1 a 2 M consti tuidas 

por rocas metamórficas . La mayoria de l os sedimentos 

son 1 imo- arci lIosos, aunque se encuentran algunas zonas 

arenosas y roc a en la parte cercana a la bo r:a ( Schne I 

der . \983) . 

Debido al gran asolve que sufre esta laguna , abundan 

peque~as z onas de inundación temporal e marismas alrede 

dor de esta, se eligió una de estas zonas , cerca del 

c amino a "Cerritos" por su fácil acceso . 

23 

l'¦l. 2.".-;Psl--l'-P§..1.().

LOCHLIZHCION

El sistema "El Sábalo" se localiza a 23°l6' latitud
Norte Y l06°2B' longitud oeste, en la zona Norte de
la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. sobre la costa del Pacl
fico Mexicano (ver mapa III).

Al igual que "El Verde". según la clasificacion de
Lankford (op.cit.). "El Sabalo" es una laguna costera
mexicana tipo Gilbert-Beamount con una boca efímera,
que se abre durante la epoca de lluvias o mareas altas.

Su extension es de aproximadamente 128 hectareas.
con una profundidad promedio de 0.2 a 2.5 H en la tempo~
rada de lluvias if' de 0.1 a l.o H en la temporada de
secas. Dentro del sistema se localizan una serie de
pequeñas islas con elevaciones de l.ea 2 M constituidas
por rocas metamorficas. La mayoria de los sedimentos
son limo-arcillosos. aunque se encuentran alounas sonas
arenosas y roca en la parte cer:-ana a la boca iSchne¦
der.l9B3ì

Debido al gran asolve que sufre esta laguna. abundan
pequeñas zonas de inundación temporal c marismas alrede"
dor de esta, se eliqio una de estas sonas, cerca del
camino a "Cerritos" por su fácil acceso.
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HIDROLOGIA 

En "El Sábalo" fluyen dos arroyos denominados "Cuates" 

y "Bellavista" . 

Las salinidades reqistradas por Scheneider (op. cit . ) 

son de 0 .6 hasta 82.25 0/00, y las tempera t uras de 20 

a 27.7·c, sin embargo las salinidades registradas durante 

el ciclo de muestreo de este t.rabajo fl uctuaron entre 

19 a 25 0/00 y las tempernturas entre 28' y 30·c dentro 

de las zonas de marisma cuando estan inundadas . 

CLIMA 

El clima corresonde al tropical subhúmedo con lluvias 

en verano: Awo (w) (e), igual que para "E] Verde" (Gar 

cia, 1973). 

La precipitación anual promedio es de 793 . 0 mm tenien · 

do 1028 . 6 mm de precipit.ación en 1983 (ver gráficas 

2 y 3 ; cablas 3 y 4). 

La temperatura ambiental promedio es de 19'c la mín i ma 

y 28'c la máxima con un promedio de 24'c anual. 

VEGETACJON 

A pesar de su localización (al Norte de la Cd . de 

Mazatlán) , este flcosistema ha sido muy poco estudiado , 

pero ha sido muy afectado por la urbanización de á reas 

adyacentes a este . 
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HIDRUDÚGIA

En "El Sabalo" fluyen dos arroyos denominados "Cuates"
ï "Bellavista".

Las salinidades recistradas por Scheneider (op. cit i
son de D.o hasta 82.25 ofoo. y las temperaturas de 20
a 2T.T“c, sin embarqo las salinidades registradas durante
el ciclo de muestreo de este trabajo fluctuaron entre
19 a 25 oƒoo y las temperaturas entre 28° y 3D°c dentro
de las zonas de marisma cuando estan inundadas.

GLIHH

El clima corresonde al tropical subhümedo con lluvias
en verano: Awo (ul (ei. icual que para "El verde" (Gar-
cia.I9?3l.

La precipitacicn anual promedio es de Ts3.ü mm tenien-
do 1D2B.E› mm de precipit-acion en 19-'33 (ver ill'-ÉIFÍCEIS
2 y 3: tablas 3 y 4l.

La temperatura ambiental promedio es de l9“c la minima
y 2B'c la mazima con un promedio de 24°c anual.

UEGETfiCTÚN

A pesar de su localizacion (al Norte de la Cd de
Hazatláni, este ecosistema ha sido muy poco estudiado.
pero ha sido muy afectado por la urbanizacion de areas
adyacentes a este.
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TABT ,A 4 

M¡;; ~; 

ENERO 

FERRERO 

MAR ZO 

ABRIl. 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NovrEMBRE 

rHC1F.MBRfo~ 

ENERO 

FF:BRERO 

MARZO 

ABRIl 

v.AKIAC! ON MENSUAl . 1)1<: I ,A ¡'IUiCIPTTAC10N 
I';STAC ION METEOP.OLOG 1 CI\ Il¡'~ MAZATI.I\N , S T N 
SARH , CICLO 1'I81 - I<HH 

PHEC . MENSUAL ( mm) 

91. ') 

3.8 
2~.3 

() 

:n 2 

O 

249 8 

199 . 9 

294.6 

9'7.6 

33.1 

O 

101. O 

O 

O 

2', 

'P!äk3I.F\

MES

HNERU

FEBRERO

MARZO

ÃBRÍL
MAYO

JUNIO

JULIO

AGÚSTO

SEPTIEMBRE

GCTUBRE

NUVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO

FEBRERO

HARZD

ABRII

XHHIACIUN MENSUHI H PRLFIPITHIIDN
HSTHÚIUN HFTEUHOLU(lCñ UP Mñ¿ATiAN bIN
EHRH, CICLO 1981-1984

FREE .HENBUHh(mm)

91.5

3.8
25.3

D

31 2

O

249.3

199.9

294.6

97.6

33.]

O

lü].0

l

U

U
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Este sistema e stA bordeado por l os mangl a r es: Rh izo · 

e!!..ora !!!angle (mangle rojoL Avic~nnia germinans (mangle 

negro) y L3guncularia racemosa ( mangl e blanco) . Se desco

nocen trabajos de la vegetación sumergida 

Constituyendo la vegetación Le rrestre se e ncuentran 

manchones de vegetación silvestre. c orrespondiendo a 

la selva trop ica l caducifolia y gran parte de la vegeta 

ción es introducida (pastizales . cultivos. de ornato 

etc) . 

La vegetación de marisma la consti tu yen tanto herba

ceas como arboreas (manglares), descri t as en este traba 

jo . 

¡O'AUNA 

Según Schneider (op.cit . ) dentro del grupo de los 

crustáceos encontramos : camarón blanco 

~e~) . camarón azul (E . stylirostris) y camarón cdfé 

(E. califol:rLiensis). 

También podemos encontrar jaibas como Callinectes 

ª-~~ y ~. !:oxotes . 

Dentro de los vertebrados se han reportddo algunas 

especies de peces como son la 1 isa (~_1!2.li cepha1..us). 

mojarras blancas (Eucinostomos argenteus) . constant ~ nos 

(Centropomu~ robalito) etc . (Schneider.op . cit.) 

Cabe seila lar que I a zona se e ncue ntra habi tada por 

diversos grupos de aves . stn p-mbargo 110 han sido identi · 

ficadas. 
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Este sistema está bordeado por los manglares: figggg
phora maggle (mangle rojo). Avicennia germinans (mangle
negro) y Laggncuiaria racemosa (mangle blanco)- Se desco-
nocen trabajos de la vegetación sumergida

Constituyendo la vegetacion terrestre se encuentran
manchones de vegetación silvestre. correspondiendo a
la selva tropical caducifoiia y gran parte de la vegeta-
cion es introducida (pastizales. cultivos. de ornato
etc).

La vegetacion de marisma la constituyen tanto herba¬
ceas como arboreas (manglares), descritas en este traba~
jo.

FHUNH

Según Schneider (op.cit.) dentro del grupo de los
crustáceos encontramos : camaron blanco ( Penaeus vanna
meii, camaron azul (P. stylirostrisl y camaron cafe
LE- <¿-'==i.LtEe_rai-E=f"i._e.i:-=.>-

Tambien podemos encontrar jaibas como Callinectes
ÉEEEÉEHE Y Q- EQEÉEÉÉ-

Dentro de los vertebrados se han reportado algunas
especies de peces como son la lisa {flpgil cephalusì.
mojarras blancas (Eucinostomos argenteus). constantinos
fflentropomus robalitoj etc. (Schneider,op.cit.]

Cabe señalar que la zona se encuentra habitada por
diversos grupos de aves. sin embargo no han sido identi-
ficadas.
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MATE:H 1 Al y MF:TODOS 

En base a cumplir ~on el objetivo propuesto , el presente 

trabajo se dividió en dos partes . 

1) CAMPO . 

Se realizaron 24 salidas de campo, 15 en la marisma 

de "El Sábalo" y 9 en la marisma de "El verde" dur~nte 

el periodo de enero de 1983 a abril de 1984, en las 

que se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

a. Recolección de especimenes de la vegetación de las 

marismas de ambos sistemas para su posterior identifica

ción. 

b . Reco] ección de Batis !!lar i timé! en la marisma de "El 

Verde" , ya que era la más abundante, para análisis broma

to16gicos en laboratorio. 

c. Recolecci6n de Sal icornia europea en la marisma de 

"El Sábalo", para análisis bromatológicos. 

d. Cuantificación de la Biomasa en gramos peso seco 

por m2 cada mes en ambas marIsmas : Bé!tis maritima en 

"El Verde" y S. europea en el "Sábalo". 

La medición de Biomasa se realizó ubicando un cuadran

te de 30 X 30 M, con respecto a up gradiente de nivel , 

en ambas m;) r i smas . Cada mes se tomaban 10 cuadran tes 

de rn 2 cada uno al azar, tomando en cuenta tanto los 
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En base a cumplir con el obietivo propuesto, el presente
trabajo se dividio en dos partes.

ll UHHPD.
Se realizaron 2-4 salidas de canipo, 15 en la marisma

de "El Sabalo” ii 9 en la marisma de "E1 verde" durante
el periodo de enero de 1983 a abril de 1984, en las
que se llevaron a cabo las siguientes actividades:

a. Recoleccion de especimenes de la vegetacion de las
marismas de ambos sistemas para su posterior identifica-
cion.
b. Hecoleccion de gratis maritima en la marisma de "El
Verde", ya gue era la más abundante, para análisis broma-
toiogicos en laboratorio.
c. Hecoleccion de $a_l_ic_prri_ia europea en la marisma de
"El Sabalo", para análisis bromatologicos.
d. Cuantificacion de la biomasa en gramos peso seco
por rn* cada mes en ambas marismas: Betis maritima en
"El verde" y §. europea en el "ãabalo",

La medicion de Biomasa se realizo ubicando un cuadran-
te de HD ii 3D H, con respecto a.iu¬ gradiente de nivel,
en ambas marismas. Cada mes se tomaban JD cuadrantes
de l im? cada iuui al azar, tomando (ni cuenta tanto los

30



cuadrantes de vegetación como los c uadrantes que no 

tenian . (Flores-Verdugo. comunic o personal) . Se r'ecol ec

taban las partes de la planta desde lél superficie del 

suelo (excluyendo las ralces)(Ruber ~t al . \981) 

Las muestras se llevaron al laboratorio para obtener 

su peso libre de húmedad, 

e, Medición de algunos parámetros durante l a inundaci6n 

de las marismas: 

- Temperatura de) agua con un term6metro de cubeta escal a 

de -20 a 150·c, 

- Sal tnldad con un refractometro American Opt i cal esea ld 

O a 120 0/00 presici6n tIa/oo . 

Nivel promedio de los diez cuadrantes muestreados 

en cm por mes, 

2) Laboratorio . 

a. La biomasa obtenida en el campo fue secada 

en una estufa por 72 horas (Ruber Q~ ª-.l .. 1981; 

Verdugo, 1985) pesando)a posteriormente en una 

eléctrica Metler con prescici6n de 0.01 q. 

a 60·c 

Flores

balanza 

Los pesos de cada cuadrante se promediaron para obte · 

ner el peso promedio seco por mes t su error standar . 

b . A las muestras de ~. europea y ª. marítima se les 

determinaron los siguientes análisis bromatol6qicos : 

Porcentaje de húmedad . Se trajeron plantas frescas 

del campo . evitando la perdida de húmedad metiendolas 

en una hielera y cerrada esta hermeticamente, 

El porcentaje de húmedad se obtuvo por perdida de 

peso . secando en la estufa a 60·c hasta peso constante 

un peso fresco conoc i do. 
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cuadrantes de vegetacion como los cuadrantes gue no
tenian, [Flores-verdugo, comunic. personall. Se recolec-
taban hn; partes de lei planta desde ui superficie del
suelo (excluyendo las raiceslifluber et al ,läüll

Las muestras se llevaron al laboratorio para obtener
su peso libre de hümedad.
e. Medicion de algunos parametros durante la inundacion
de las marismas:
- Temperatura del agua con un termometro de cubeta escala
de -2D a l5D°c.
- Salinidad con un refractometro american optical escala
D a l2D oƒoo presicion iloƒoo.
- Nivel promedio de los diez cuadrantes muestreados
EH Gm PUT MGE.

2} Laboratorio.
a. La biomasa obtenida en el campo fue secada a E›D"c
en una estufa por 'T2 horas (Huber et a_l.,l'.-if!-1; Flores-
Uerdugo,l9B5) pesandola posteriormente en una balanza
electrica Hetler con prescicion de D.Ul g,

Los pesos de cada cuadrante se promediaron para obte-
ner el peso promedio seco por mes ± su error standar
b, Fi las muestras de §. europea y B. maritima se les
determinaron los siguientes analisis bromatologicos:
- Porcentaje de hümedad. Se trajeron plantas frescas
del campo. evitando la perdida de hümedad metiendolas
en una hielera y cerrada esta nermeticamente.

El porcentaje de humedad se obtuvo por perdida de
peso, sacando ani la estufa a 6D“c hasta peso constante
un peso fresco conocido. -
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Determinación d e l porcentaje de ceniz~s . Se obtuvo 

por ignición de t.oda In mate r ia orqáni ca il S"Oor -lO 

por 14 horéls ( Ruber e l al . 1981 Rl e hl y Unqar . 19821 

f .il determin-'l.c i on de malnr ia o rqálll <" .. l t.o t,·1I se obtuvo 

r' es tanrlo el porcen ta J e de humedad y .~ J porct' nl.a je de 

cenizas 

% DE HUMEDAD . g peso fn~sco q peso seco 

% DE MATERT A ORCAN rCA =pes0 tota 1- el; de húmedad. '\; de 

cenlzas) 

Lo determinación de J 'ipidos t otales se obt uvo por 

medio de la extracción de grasas c on un solvente (eter

dietílico) en ebullición dentro de un aparato Soxhelt 

con mi.¡tr;¡Z de peso constante conocido . La di fereneia 

en tre el ma traz con res i dilO y vac i o de I il r.an t 1 dad de 

qrasa extraida en la muestra . 

g peso del ma - g peso ma-
% DE LIPIDOS TOTALES: trélz con residuo - t:raz vacio 

I~ determinación de protelnas se realizó por el método 

Kjeldahl modificado, el cual se basa en la oxidación 

de la materia 0rgánica c on un BC ldo cal lente Uwido 

sul fúrico}. convirtiendo el nltr6geno proteínico en 

amoniacal el cual se valora por medio de una titulación 

con un ácido . El gasto nos da e l porcentaje de nitrhgeno 

proteínico aplicando la formula 

'\; DE NITROGENO 
PROTEINICO 

( O. 1)(0.014)(ml gastados tit ) 
-----~. mues~----- [100 I 
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- Determinación del porcentaje de cenizas. Se obtuvo
por ignicion de toda la materia orgánica a 5HD°c -10
por 24 horas (Ruber el al 1981 Rieni V Unqar.l982i

la determinacion de malaria nrgonivn inini se obtuvo
restando el porcentaie dv humedad y el poreeniaje de
cenizas

t DE HUMEDAD - g peso fresco o peso seco

% DE MATERIA ORGANlCA=peso total-(t de hümedadit de
cenizas)

- La determinacion de lipidos totales se obtuvo por
medio de la extraccion de grasas con un solvente (eter-
dietilicol en ebullición dentro de un aparato Soxhelt
con matraz de peso constante conocido. ta diferencia
entre el matraz con residuo y vacio de la cantidad de
grasa extraída en la muestra.

g peso del ma- G peso ma-
* DE LIPIDÚ5 TÚTHLES' traz con residuo" traz vacio

- La determinacion de proteinas se realizo por el metodo
Kjeldahl modificado, el cual se basa en la oxidación
de la materia orgánica con un acido caliente (acido
sulfúrico), convirtiendo el nitrogeno proteinico en
amoniacal el cual se valora por medio de una titulacion
con un acido. El gasto nos da el porcentaie de nitrngenn
proteinico aplicando la formula-

ii iis i~iiTiiiicE'.iio_ _l _Í?_ÍÍ_Í'§Íì_ÍF`__F†_t'} _ ¡mm
PHDTHINICU U de muestra
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Este porcentaje es multipli~ado por el fa~tor de 

6.l5 para obtener el porcentaj e de protelnas r Oe I~ 

Cruz y Poe. 1975: González . 198~) 

c . Degradación de las halófitas Batis ma~itima y Salicor

nia europea. 

Se llevaron a degradacIón en laborat ori o a mba s e spe 

cies a 1. 3, 6 . 9, 12 , 2 1. 30 . 60 . 170 Y 150 d ias . para 

este fÚI se coloca ..... on 10 9 de peso se~o e n bolsas de 

degradación (litter bags) de 1 . 5 mm de ma lla, es tas 

fueron sumerg i das en jabas de 4~ 1 i t r o s de capacida d 

separadas por 10 cm de distanci a, d e t al manera que 

no quedaran encimadas una de otra. El nive l de las jaba s 

fue constante (30 cm) osi como la salinidad que fue 

do O 0100. Se colocaron tres replicas para cada dla 

de degradación . Al sacarse se secaron a 60·c hasta peso 

constante, obteniendo el peso remanente (Day et al . 

1982) . 

Para B. ~aritimé! se realizó la degradación de sus 

ta Ilos y hojas por separado , además del exper' j ment.o 

con la planta completa ya que esta especi.e presenta 

diferencias morfológicas bien definidas entre estas 

estructuras . 

Para conocer el contenido de lipidos y protelnas 

sufriendo un proceso de degradación , se introdujeron 

plantas recien colectadas de las dos especies en las 

jabas <tntes mencionadas a O 0/00 durante 3, 6. 9, 12, 

20, 30 . 60 y 90 dias . de terminando los I ípidos y proteí 

nas remanentes por cada dia de degradación . Se utilizaron 

dos replicas para cada unu . Cabe mencionar que la de t e r 

minaclón de 1 ipidos y proteinas se ll evaron a cabo por' 

los métodos descritos ante riormente 

Este porcentaje es multiplicado por el factor de
6.25 para obtener el porcentaje de proteinas (Dc la
Cruz y Poe, 1975: Gonzälez.1985ì

c. Degradación de las halofitas Qatis maritima y Salicor-

Elå EEEQEÉÉ-
Se llevaron a degradación en laboratorio ambas espe-

cies a l. 3, 6. 9, 12, 21, 30. 60. l?D y lbü dias. para
este fin se colocaron li) g de peso seco en bolsas de
degradación (litter bags) de 1.5 mm dc malla. estas
fueron sumergidas en jabas de ¿lb litros de capacidad
separadas por lü cm de distancia, de tal manera que
no quedaran encimadas una de otra. El nivel de las jabas
fue constante (30 cm) asi como la salinidad gue fue
do. D o/oo. Se colocaron tres replicas para cada dia
de degradación. Al sacarse se sacaron a 6D°c hasta peso
constante, obteniendo el peso remanente (Day et al.,
l9B2l.

Para Q. ;iiìii;_i_i.'i¿ai se realizo la degradación de sus
tallos y hojas por separado, además del experimento
con la planta completa ya que esta especie presenta
diferencias morfológicas bien definidas entre estas
estructuras.

Para conocer el contenido de lipidos y proteinas
sufriendo un proceso de degradacion, se introdujeron
plantas recien colectadas de las dos especies en las
jabas antes mencionadas a D o/'oo durante 3, fi, 9, 12.
20, 30, 6D y 9D dias, determinando los lipidos y protci
nas remanentes por cada dia de degradación. Se utilizaron
dos replicas para cada una, Babe mencionar que la deter-
minación de lipidos y proteínas se llevaron a cabo por
los metodos descritos anteriormente
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RESULTA.DOS. 

1 . HALOFITAS ENCONTRADAS E IDENTIFICADAS EN LA MARISMA 

DE "EL VERDE". 

Durante el periodo de marzo a agos to d e L 983 (época 

de estiaje) la vegetación encontrada f u e la siguiente 

(ver tabla 5): 

De IR fami lia Baticidae: Bati§. marltima fue la especie 

predominante en toda la marisma, por lo cual fue elegida 

para anál ¡sis posteriores de laboratorio. Su distribución 

fue irregular (en forma de manchones), encontrandose 

presente durante todo el periodo seco del ano de muestreo 

que duró de marzo él agosto, y sufriendo degradación 

durante 1<1 inundación de la marisma que dur6 de agosto 

de 1983 a enero .de 1984 (época de lluvias en la zona). 

Posta especie se encontró en floración desde el mes de 

abri l. 

De la familia Arizoaceae la especie Sesuvium p~rtulu 

castrum se encontró ,siempre asociada con B. ~ltimª 

pero la , proporción era mucho menor . Su distribución 

fue mayor en el borde de la marisma que está junto al 

canal que comunica al sistema disminuyendo el número 

de individuos como nos alejabamos de este. 

Aunque no se hizo un estudio de la topografia de 

la marisma se observó que la prescencia de ~. portu!'yca~" 

t rum estuvo asociada a lugares poco afectados por la 

inundación máxima durante l a época de lluvias . Los orga

ni smos detectados dentro de 1 cuadrante de muestreo su

frieron degradaCión durante la inundación . La floración 

se detectó desde el mes de marzo . 
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1. HAL.DFl'l`i'1iS ENDDNTRHDAS El IDENTIFICADHS EN LA MARISHA
DE "EL VERDE".
Durante el periodo de marzo a agosto de l.983 (epoca

de estiaje) la vegetación encontrada fue- la siguiente
(ver tabla 5}:

De la familia Baticidae: Batis maritima fue la especie
predominante en toda la marisma, por lo cual fue elegida
para analisis posteriores de laboratorio. Su distribucion
fue irreqular (en forma de manchones}, encontrandose
presente durante todo el periodo seco del año de muestreo
que duro de marzo a agosto, y sufriendo degradación
durante la inundación de la marisma gue duró de agosto
de 1983 a enero de 1984 (epoca de lluvias en la zona)-
Esta especie se encontro en floración desde el mes de
abril.

De la familia arizoaceae la especie Sesuvium pprtulu-
castrum se encontró siempre asociada. con §, maritima
pero la proporción era mucho menor. Su distribucion
fue mayor en el borde de la marisma que esta junto al
canal que comunica al sistema disminuyendo- el número
de individuos como nos alejabamos de este.

Aunque no se hizo un estudio de la topografía de
la marisma se observó que la prescencia de S. portuluggg-
¿rom iestuvo asociada a lugares poco afectados por la
inundación maxima durante la epoca de lluvias. Los orga-
nismos detectados dentro del cuadrante the muestreo su-
frieron degradación durante la inundación. La floración
se detectó desde el mes de marzo.
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Dr: loa t; lmJ l l a Convo l vul<'lcedc . Cr'e~~Q !:n-0,IJJ en SlS 

s e encont.ró en 1" par' te cerca na al c anal y e n forma 

oca~i()nal entre lo~ (;ui]rteaduras del suelo e n toda i d 

ma r· i sma . La f 1 orRe i 6n se de tec tó e n e 1 mes de mr¡ yo '! 

par<'l el mes de julio lA moyorl a habii] muerto , 

[) c la familIa Chenopodi aceae. 

f ue encontrada de manera ocasional Junto il Id ve'¡ctación 

de manglar que bordea ñ lA marIsma . no f ue det.ecLada 

su floraCión, 

De 1 a t 3 m i I i a Boraq 1 naceae . se e n con t ró I1n e speC' J me n 

de fif'li9tropiun:! ~. cerGa del canal. EstabR e n f l orac;iÚn 

De la familia Graminidae se encontra r on dos espe~jes . 

una de las cuales c orresponde al g én ero Spor·oQQ.L~ ~ 

la cual se eneonLró junto a la veget;wión de ma ngl ar 

que separa la mi:lrlSma del estero, La otra especIe n o 

pudo ser identifIcada plles se encontrabiln secos Lodos 

los cspecimenes, La ubicación de estos era en :.3 I'ilrte 

media d e la marisma formando un manchón muy compact.o . 

Las espeCIes encontr .:'Idas de I il vegetación de manq li-lr 

fueron Lagunculilria y er'ectus . . _-_.- los 

cuales son conocidos comúnmente como mangle blanco el 

primero y botoncillo el segundo. estos bordean toda 

la marisma ~:f'parandolil del estero i-¡dyacent.c y d e las 

dunas de la playa . 

rambién se visit.ó d la marisma después del período 

de inundac .ión en el mes de abril de 1984 pilra conocer' 

la vegetaci ó n de l nuevo ciclo. eneontrandose y~ seca 

la marisma. 

La I'speC le dominante e n e st.e muestreo tllf! Cre?sa 

\ ruxi llensis de sap,:¡ r ec i c ndo es te ""Iño 1 ;'1 fls pec i e Da t i s 

que solo se l oca li z ó e n los bordes junLP a 

los mangl~rns donde 1 l e gó el nive l máXimo de I nundaCi ó n 

Solo se en~ontraron unos pocos r e st os de v egetac ión 

anterior de !:l. ",ar:.~_ima secos y deqradil dos 

" 1-,,:> 

De loa inmiiia Uonvoivulaceae Uressa lruxillensis
se encontro fui la parte. cercana iil canal y «Hi forma
ocasional entre los. cuarteaduras del suelii en toda la
marisma. ta floración sai detectó fui el mes :ki mayo y
para el mes de julio la mayoria habia muerto.

De la familia Chennpodiaceae, Salicornin eergpeå
fue encontrada de manera ocasional iunto n la vegetación
the manglar que bordea ii la marisma. no iixi detectada
su floracion.

De la familia Horaginaceae. se encontro un especimen
de fleligtropium sp cerca del canal. Estaba en floración

De la familia Graminidae se encontraron dos especies.
una de las cuales corresponde al genero if-;pcir'ot_›p__li_i¿§
la cual se -encontro juntti a la vegetación de inanglar
que separa la marisma del estero. La otra especie no
pudo ser identificada pues se -encontraban secos todos
los especimenes. La ubicacion de estos era en la parte
media de la marisma formando un manchon muy compacto.

Las especies encontradas de la vegetación de manglar
fueron taguncuiarij_ racemosa y §gng§a¿pys argot . losa _" __ us
cuales son conocidos comúnmente como mangle blanco el
primero y botoncillo el segundo. estos bordean toda
la marisma separandola del estero .adyacente if de las
dunas de la playa.

También se visito a la marisma despues del periodo
de inundación cui-el mes de abril de 1984 para conocer
la vegetación del nuevo ciclo, encontrandose ya seca
la marisma.

La especie dominante en este muestreo fue grosso
truxiljensis desapareciinuhi este -año lfii esperifi Uat¿§
maritima gue india se iocalizó cui los bordfifi lflflifi H

los manglares donde llegó el nivel maximo de inundación.
Solo sc encontraron unos pocos restos dr vegetación
anterior de Q. maritima secos y degradados
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TABLA ":>. 

ESPECIES ENCONTRADAS EN LA MARISMA ADYA-

CENTE AL SISTEMA LACUNAR-ESTUARINO "EL 

VERDE" DURANTE EL CICLO 83- 84 
(Shereve y Wiqgins, 1964; Yensen, 1980) 

ESTRATO HERBACEO 

~ami 11a Chenopodi~ceae: 

Salicornia el.!t~eé! (v idr j 110) 

Familia Baticidne " 

!i<!!-.i~ mar i tima (v i dr i 11 o) 

FRml lia Arizoaceae : 

Familia Convo] vu] aceae : 

~amil1a Boraginaceae: 

Familia Graminidae 

ESTRATO ARBOREO ( MANGl.AR~:S l 

r-acemosa (ma ngl e ___ 0-

bl a nco) 

16 

ÍFEREÉIJZÄ Fo.

ESPEÚÍES ENCDHTHHUÄS EN LH HHHISHH HDYH-

GENTE HL STSTEHH LAGUNHR-HSTUHRI

UERDE" DURANTE Et DTCLD B3-dd
(Shereve y Higgins,l9ó4: ?ensen,19

ESTRHTÚ HEHHHCEU

Familia Chenopodiaceae:

åëllåååfllåuåäïflfiåeivìflfì

Familia Haticidae-

äaitis 125111.-iiii-'fi (vii-:ii-i i ini
Familia arizoaceae:

Hsfleyiae eerfialflflaaflrae
Familia üonvolvulaceae:

iÍf_lÍ` eee e '-Í.-!"_l-Si i.l_1F"'1$ 1 S
Familia Horaginaceae:

Hsiistreeiua se1

Familia Graminidae.

Sporobulus sE izacate ma

ESTRHTÚ HHEÚREU fHHNGLHREHl

NG "EL

dül

llo]

linl

Uonocarpus erectus (boioncillol

Lagunculgƒia racemosa

Ro

(manolo

blancol



También se e ncontraron algunos especimenes d~ S 

Eortulucastrum asociados a U. tiel iotropium 

~ . y S europea en el borde de la marisma . 

2 . HALOFITAS DE LA MARISMA ADYACENTE AL SISTEMA "EL 

SABALO" . 

La vegetación encontrada durante enero de 1983 a 

marz o de 1984 fue la siguiente (ver tabla 6 ); 

?i\ 1..!-º2r& é! euroEea que fue encontrada en proceso 

de degradación entre el mes de enero a abriL en l a 

parte central de la mari.sma y en las oril l as en las 

partes secas se encontraban algunas plantulas en el 

mes de mayo . 

Se muestreó la zona arriba del nivel de inundación 

que se detectó en el mes de enero de 1983 y la~ especies 

encontradas fueron: 

' Bordeando la marisma se encontró el mangle blanco 

Laguncula~ia racemosa, posteriormente se encontró ~vice 

nn ia ~erminans (mangle negro) mezclado con i\lgunas plan

tas de k . racemosa . 

Termi néindo l a -vegetac ión d e manglar y en la parte 

de máxlma i nundación se encontró B . marlt i mé! . Posterior · 

mente y p.ntremezclado con B . !!!.aritima se encontró ª. 
~u.!:0Eeª pero en forma ocas i. onal y de tamaflo muy pequeflo 

( 10- 1'-, c m) . 

Apróx i madamente a 10 M de la orilla se encontró una 

franja de Sesuvium E2.r!ulucastrum asociada él ª- . maritimª. 

Este tipo de asociación fue la más conspicua dentro 

de toda la marisma . 

37 

Tambien se encontraron algunos especimenes de S.
portulucastrum asociados a Q. maritima, Heliotropium
sp. y S europea en el borde de la marisma.

2, HHLUFITHE DE LH HHRISNH HDYACENTE HL SISTEHH "EL

SABALU",

La vegetación encontrada durante enero de 1983 a
marzo de 1984 fue la siguiente (ver tabla 811

S§j¿5grnia europea que fue encontrada en proceso
de degradación entre el mes de enero a abril, en la
parte central de la marisma y en las -orillas en las
partes secas se encontraban algunas plantulas en el
mes de mayo.

Se muestreo la zona arriba del nivel de inundación
que se detectó en el mes de enero de 1983 y las especies
encontradas fueron:

Bordeando la marisma se encontró el mangle blanco
taguncularia racemgga, posteriormente se encontró ggigg-
nnia germinans (mangle negro) mezclado con algunas plan-
tas de L. racemosa.

Terminando la -vegetación de manglar y en la parte
de máxima inundación se encontró H. maritima. Posterior-
mente y entremezclado con 8- meiití se encontró S.
europea pero en forma ocasional y de tamano muy pequeno
(10-lb cm).

Aproximadamente a ID M de la orilla se encontró una
frania de Sesuvium portulucastrum asociada a Q. maritima.
Este tipo de asociación fue la más conspicua dentro
de toda la marisma.
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TABr.A 6 

ESPF.r.TES ENCONTRADAS ¡·:N I.A MAR ¡ SMA AOYA 

Cr:NTF. Al SISTEMA LA(~UNAR -ESTUARJNO " fo:L 

SABALO" DURANTE ¡¡:L Crr:1.0 Al -H4 . 

rSherevA y Wiqqlns . 1964; Vensen.19801 

ESTRATO IWRBI\CEO 

F~mi!ja Chenopodlaceae: 

Famil la Baticidac: 

Faml t ia Ari zoaceae: 

ESTRATO ARUOREO 

18 

(cnanqle 

bl a nco) 

(mangle 

neg ro) 

¶`f\L3Í.F\ E5,

ESPFCI RNCONTRADRS Iflfl La HÄRISMA Afiïa-P.is-.¡L1'

HHNTÉ AI STSTEMR LAGUNRH-ESTUàRlNÚ "EL

Safiato" DURANTE EL clñtó al 84.
fshereve y wiqqins,l9h4; Vensen,l98Di

ESTRATU HERBACEU

Familia Chenopodiaceae:

_-ã±iLi.<:eti1.ifi i=iir.e1ie.-ii. Wi dfi 1 1-al
Familia Baticidac:

Batis maritima lvidrillol
1-. í.-.. oq- mi

Familia Arizoaceae:

Sesuvium ortulucastrumF1 I
-n.n§-q..'.§,.n.¡i+,.-- q --i.-. ------ --1.-. ..._ --_ --

ESTRATD ARHDRED

taguncularia racemosa (mangle

blnncol

iii-'.iss±\M.-ii ii.-s_.I1ei.e-":.i.f.ia (mans 1 fi
riegrii l

Conocarpus erectus iboroncillnl
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En J a parte fina 1 de 1 a mari sma donde ya empezaba 

veqela~LÓn no-halófila se encontraron especimenes de 

º-onocarPlls erectus (botoncillo), algunos ya muertos. 

J. BIOMASA DEL SISTEMA "EL VERDE". 

Paréj l a especi e B. mari tima se cuantificó ld Biomasa --------

a partir de marzo de 1983 en el cual se encont.ró un 

vdlor de 87.45 q peso seco por m2 , en este mes la vegeta

rión S0 observó de ~olor verde y aun sin floraci.ón, 

1 a mar 1 sma se encon traba seca . Duran te e 1 mes de abr i 1 

se aluanzó la mayor cantidAd de Biomasa muestreada dentro 

de t.odo el per i oda de mues treo siendo de 198. 38 q peso 

seco por ml
. en este mes ya se empezaba a observar la 

floración de estas plantas. Para el mes de mayo el 

valor de Binmasa bajó a 118.93 q peso seco por ml . obser 

vólndos~ que la vegetación tenla un coJor amarillento 

y que a Iqllnas plantas se encontraban en fructi flcaelón, 

también se observó arena acumulada entre los macollos 

de vegetación v soplaban vientos fuertes. I~n el mes 

de Jul io se reporta la cantidad de 90.24 

por m2 • encont.randose aún seca la marisma 

que ya habian comenzado las primera lluvias, 

q peso seco 

a pesar de 

en el suelo 

se pudieron observar hojas secas y la vegetación estaba 

amari lla y secandose. Para el mes de agosto ya se encon-

U'aba inundada la marisma a un nivel de ilqua de 16 cm 

en prr¡medio a una salinidad de 5 0/00 y una temperojtura 

de -11°c y la Biomasa registrada descendió él 19 . 66 g 

pC~;() ~a~co por m? encontrandose ! as plantas en proceso 

En la parte final de la marisma donde ya empezaba
vegetación no-halófila se encontraron especimenes de
Conocarpus erectus (botoncillol, algunos ya muertos.

3. BI{)FlfliSA DEI, SISTEMA "El, `i,fERDFI"'.

Para la especie Q, maritima se cuantificó la Biomasa
a partir de marzo de 1983 en el cual se encontró un
valor de 89.45 g peso seco por mf, en este mes la vegeta-
ción se observo de color 'verde y ¿nui sin floración,
la marisma se encontraba seca. Durante el mes de abril
se alcanzó la mayor cantidad de Biomasa muestreada dentro
de todo el periodo de muestreo siendo de 198.38 g peso
seco por m'*. en este mes ya se empezaba a observar la
floración de estas plantas. Para el mes de mayo el
valor de Biomasa bajó a 118.93 g peso seco por ma. obser-
vandose que la vegetación tenia un color amarillento
y que algunas plantas se encontraban en fructificación,
tambien se observó arena acullllilada entre los macollos
de vegetación v soplaban vientos fuertes. En el mes
de julio se reporta la cantidad de 90.24 g peso seco
por m2. encoritrandose aún seca la marisma a pesar de
que ya habian comenzado las primera lluvias, en el suelo
se pudieron observar hojas secas y la vegetación estaba
amarilla y secandose. Para el mes de agosto ya se encon-
traba inundada la marisma a un nivel de agua de 16 cm
en promedio a una salinidad de 5 oƒoo y una temperatura
de 4l°c y la Biomasa registrada descendió a 19.66 g
peso :sexi por nf encontrandose he; plantas imi proceso
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PARAMETROS OBTENIDOS INUNDADA LA MARISMA 
No.decuadran cuad . BiOm •• a error n ivel temperat salinidad 

MES 
tes muestrea·- c/veg 

9 p's. rñ2 standar (cm I oC 010 ° OBSERVACIONES dos. - . 
i 

marzo '83 10 7 87.45 34.47 

abr i l 10 8 198. 38 92.51 

mayo 10 8 118.93 44.27 

julio 10 6 90.24 34.50 

a.gosto 10 5 41 .63 13 .91 16 41 5 INUNDACIOIII 
DE LA MARISMA 

sept. 10 4 19.66 7.33 28 36.8 2 

octubre 10 3 7.40 2.39 35 31.5 2 

enero 10 O O O 

marz0'84 10 O O O 

TABLA 7: BIOMASA REGISTRADA DE Batis maritima EN LA MARISMA SUR ADYACENTE 
AL SISTEMA LAGUNAR EsrUARINO EL VERDE, SIN . DURANTE El CIC L O 
83-84. 
LOS RESULTADOS SON VALORES PROMEDIO DE 10 CUADRANTES 
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de degradación y se pudieron observar comunidades de 

algas verde-azules asociadas a estas. El nivel medio 

de inundación fue de 2'1.8 cm con una sal ini dad de 2 

0/00 y una temperatura de 36 . 8·c. En el mes de octubre 

se presentó una Biomasa de 7.40 q peso seco por m2 con 

32.5·c y 2 %o. Posteriormente el ciclón "Tico" afect6 

a la zona no pudiendose muestrear hasta enero de 1984 

encontrandose en cero la Biomasa y la marisma casi seca . 

la Biomasa se mantuvo en cero hasta el mes de abr i 1 

que fue el úl t [mo muestreo. en su 1 ugar se encont.raba 

la especie ~ress2 truxill~~sis dominando en t.oda la 

marisma (tab13 7 y grá fica 4) 

4. BlOMASA EN EL SISTEMA "EL SABALO". 

En la marisma rie "El Sábalo" se muestreó la especie 

S.ª-lic2..r:.nia ~ur.9-'p'ea para la determinación de Biomasa. 

Para el mes de enero de 1983 aún se encontraba inundada 

la marisma a 32 cm de profundidad promedio teniendo 

una 8iomasa de 7 29 g de peso seco por m2 a una salinidad 

de 19 0/00 y una t,emperatllra de 23 . 5·c. En el mes de 

febrero ) i-l Bi omasa encontrada fue de 4 . 09 g peso seco 

por mZ estando en estado muy avanzado de degradac i ón. 

el nivel de agua fue de 18 cm en promedio. una salinidad 

de 21 0/00 y la temperatura de 28·c . En el mes de marzo 

se reqistró 0.32 q peso seco por m', a ún estaba inundada 

la marisma a 13 cm promedio , una sal inidad de 24 0 / 00 

y una tempera tllra de 30· e En abr i 1 se eneon Lr6 O. 18 

g peso seco por m2 con un nivel de agua e n cero. A partir 

de 1 mes de mayo de 1981 a abr 1 1 de 1984 la Bl0masa se 
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df-# üësradacion v se pudieron observar comunidades de
aloas verde-asules asociadas a estas. El nivel medio
de inundación fue de 2'f`.B cm con una salinidad dc 2
oƒoo 1.» una temperatura de 36.B"c. En el mes de octubre
se presento una Biomasa de '?.-1G ci peso scco por mf con
32.5°c v 2 oƒoo. Posteriormente el ciclon "Tico" afecto
a la sona no pudiendose muestrear hasta enero de 1984
encontrandose en cero la Biomasa v la marisma casi seca,
la Biomasa se mantuvo en cero hasta el mes de abril
que fue el último muestreo. en su luoar se encontraba
la especie üressa trusilìensis dominando en toda la
marisma {tahla T v orafica 4]

4. H`[.ü!""'li¦i5.H EN EL SISTEHH. "EL SHEHLÚ".

En la marisma de "E1 E¬¦ábalo" se muestreo la especie
ïj5›_a_l_j__'__o5_:§-_ij_r1_i_a e_i¿1j5_ip_e__a_ para la determinacion de Biomasa.
Para el mes de enero de I*-¡B3 aún se encontraba inundada
la marisma a 32 cm de profundidad promedio teniendo
una Hiomasa de T 39 o de peso seco por mg a una salinidad
dc U1 oƒoo 5-' una temperatura de 23.5“c. En el mes de
Febrero la Biomasa encontrada fue de 4.09 q peso seco
por m2 estando en estado muy avanzado de deqradacion.
el nivel de agua fue de IB cm en promedio, una salinidad
de 21 o,-'oo v la temperatura de 2Ei“c- En el mes de mareo
se reqistro ü.32 o peso seco por m?, aun estaba inundada
la marisma a 13 cm promedio. una salinidad de 2-1 oƒoo
v una temperatura de 3ü°c En abril se encontro ü.lH
G peso seco por ma con un nivel de aoua en cero. A partir
del mes de mavo de 1957! a abril de 195-fl la Biomasa se

4?



No. de culldran 
tes r>1uestrea-

PARAMETROS OBTENIDOS INUNDApA LA MARIsMA 

cuadran- Biomas .. 
tes con g p.s_rñ2 nivel temperat salinidad 

ME S dos. vegetacion i cm Oc . 0/00 OBSERVACIONES 

enero'83 10 2 7.29 32 23.5 19 Toda la vegetacion se 

febrero 10 2 4.09 18 28.0 21 
encontró en degrad'!,. 
cióo. 

marzo 10 0.32 13 30.5 24 

abril 10 I 0.18 O 

mayo 10 O O O No hubo crecimi~ 
to de la vegelaCion 

julio 10 O O O haI6f·,la . 

agosto 10 O O 22 32.5 

septiembre 10 O O 28 34.2 

enero '84 10 O O O 

TABLA 8 : BIOMASA REGISTRADA DE Salicornia europea EN UNA MARISMA ADYACENTE 

AL SISTEMA LAGUNAR E& TUARINO EL SABALO, UBICADO 
SIN . ; DURANTE ' EL CICLO 83- 84. 

EN MAZATLAN . 

LOS RESUTADOS SON VALORES PROMEDIO DE DIEZ CUADRANTES. 
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9 
P.s.rJ 

10 

//x~ 

~,"'.~ :/'/ /% 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

- 83 -

SEP 

~ PERIOOO DE INUNDACION 

~~~ , , //;/%/~~/~, 
/ " / / 

/ . / 

// / /:/// / /~~>/ ,' /, 
OCT NOV DIC ENE 

-84- MESES 

GRAFICA5. iBIOMASA or pesoseco/m
2

DE LA MARISMA DEL "SABALO" REGISTRADA DE ENERO 

DE 1983 A MARZO DE 1984 , Salicornia 'europea 2 
Los valores son promedio de 10 cuadrantea de 1 m cju . 
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ma nLuvo en " ero . A prtrt.ir· d¡!1 mes d f~ m;'l yo d e 19 i1:! i1 

abri I de 19H4 1:1 Biomdsil ~;e milntuvo e n ce ro. I.,él mar' isma 

se volvió a inundar e n e l mes de jul \0 de 1984 y se 

mélnLuvo asl hasta e nero de 1984 (tablél R y gfafica 5). 

5.ANALISTS BROMATOLOr,TCOS DF. RéltiS lTlélriti.!!!ª Y Séllicornid 

~~!ropea. 

Los valores obte nidos d e porcentd j c dc húm¡·!d ;¡d ¡ ', H ',1 

S ~uropea se pueden observar en 1 a Lab 1;1 9 . F' ¡ ucLurtron 

entre 3(,.60% y 88.41% con unél meJi i l de B6.7·I%. !\)I-" 

H . !1!!!.Li..!:im'l los valores de húmedad fluctuaron e nt.re 

8l.60% y 83 .70% con una media d e R7.'>1%. Con ["(~specto 

al porce ntaje de h úmedad de las hojas de esld úl ti ma 

espec I e fue de un promedio d e 86."''''% fll.ctuilndo los 

",¡alor'es de un 86.20% a fl6 . ')()% y p arél l os t.allos SI' oh :uvo 

un promedio de '70.'10% con un mínimo v;I! (J[' obt.enido de 

68 .'">0% y un valor má ximo de 73.00% . 

Con respecto éll porcentdje de Ma teria Orqimic,l ToLal 

o btenido libre de cenizas fue de '7.73% par'" S q UT"O pCd 

en ¡:;romedi o y de 8 . 7 1 para R . ~illima, e n con t r·.¡ndo 

que los tallos d e esta tiene un porcentaje unicamente 

d e 16 .59'\> d e Materio Orgánica 1 i hre de ceni zas y para 

sus h ojas fue de 6.71% (tnbI a 9). 

[,os va l ores d e porcfmt:lje d e nitróge no orq,'l n ico y 

prot.eíniis ob t.e nJdas l~ n peso seco fueron de 1. 7] y 10 .B)% 

respect ivame n te para S. ~ ~Iropea y de l . hO'\> y 10 . O:l'\> 

plant.as completas (s in r'Jices ) parct n. marl ti ma como -----
y l os Vii l ores d e I riS hojéls d e esta ú I ti mrl espec ie co-

rn'spond i erun <11 1 . 8b% y 11 . óO%, y para los t.al l() ~; fue r on 

l. ~10'\> y ll. 12% . 

45 

mantuvo cn foro. A partir' del mes de mayo de ìflflfi fi

abril de IQH4 14 Biomasa se mantuvo en cero. La marisma
se volvio a inundar en el mes de julio de 1984 v se
mantuvo asi hasta enero de 1984 (tabla H v erafica 5).

5-r-.nmtisïs anomnretooteos ns §1_.gl_i;¿±¿ ig.-ìritimg V s.¬1i¢-;_±-raid
r_I±L-:ase

Los xeflcnïuz obtenidos che porcentaje ch~ humedad ¡nu i
§ europea se pueden observar en In tabla 9. Fluctuaron
entre 8fi.6Ú% 52 88.41% con movi media the H6.2ï%. lïnni
Q. m¿;i§¿ma los valores de humedad iluctuaron entre
81.60% if 83.TD% con luna media (km B2.hl%. (ani respecto
al porcentaje= de humedad de las hojas de -esta 'ultima
especie fue de un promedio de Bfi.HH% lluetoando los
valores de un 86.20% a H6.9o% v para los tallos se obtuvo
un promedio de '¡'0.'fO% con un minimo valor obtenido de

68.50% v un valor máximo de 73.00%.
Con respecto al porcentaie de Materia iirqanica 'I'ol.a1

obtenido libre de cenizas fue de ?.?3% para 5. europea
en promedio v de 8.21 para B. maritima. encontrando
que los tallos de esta tiene un porcentaje unicament.e

de 16.59% :ka Materia organica libre chi cenizas af para
sus hojas fue de ó.Tl% (tabla 9).

Los valores de porcentaje de nitroccno oroariico v

proteinas obtenidas en peso seco fueron de ì.T3 v lO.H¿%
respectivamente para §. euEgEe§_ v de l hU% v 10.03%
para H. maritima como plantas completas (sin raicesi
v los valores de las hojas de esta ultima especie co~

rrespondieron al l.8o% y 11.60%, y para los tallos fueron

1.30% v 8.12%.
45



Batis maritima Sa licornia europea 
X X X X 

PORCENTAJES Planta cQmpleta TaliOS Hojas Planta completa 

HUMEDAD 82.51 70.70 86.55 86.27 Valores obtenidos de 

CENIZAS 9.28 12.70 6.73 6.00 
20 muestras. 

M.O. TOTAL 8.21 16.59 6.71 7.73 
(libre de cen izaSt 

N.PROTEINICO 1.61 1.30 1.86 1.73 Valores obtenidos en 

PIOTEINAS 
peso seco de 10 mue~ 

10.03 8.12 1160 10.87 tras. 

lIPIDOS lA8 0.87 1.52 1.92 

TABLA 9: VALORES PROMEDIO OBTENIDOS DE LOS ANAlISIS BROMATOLOGICOS 
REALIZADOS PARA B~maritima Y S.europea. 
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El porcentaje de lípidos determinados LanLo para 

en peso spco fueron 

bajos ya que fueron dE' 1.48% para la pr imera y .92% 

prtra la segunda. El análisis de lípidos totales en las 

hojas de B. Mari~.Lma fue de 1.52% que psun valor un 

poco m~s alto que para los tallos qu solo fue de 0.8J%. 

(,. 1)[~GRAD!\CrON DE MATERIA ORGAN1CA . 

I.os va lores en g peso seco ooten i dos de las bo 1 sas 

de dcgrildación de B.' maritima y §. ' eur'9y-ea se corrclocio

na ron r;on respecto al ti empo de recogi das 1 as muestras. 

a j us tanda los va lor-es a un mode I o de tipo exponenc i al 

pClra encontrar una curv:\ t.eór i ("a de degT'ildac i 6n en ambas 

especies (gráficas 6. 7. 3 Y 9. Tabla 10). 

I.os va lores de corre 1 ac ión fueron a 1 tos pari-i las 

dos (!species . S. europea tuvo un valor de correlación de 

- o . <)94 y R. :narjtima obtuvo un valor de correlación 

de 0.8'15. I.os valores de correlación de hOJas y tallos 

por separado de esta última especie rueron de -0.988 

y 0.938 respectivamente. 

El factor d e tasa de degradación e ncontrado para 

B. mi!ritLma fue de -0 . 0104 por día . valor un poco menor 

que el encon tr'ado para la es pec ¡('S . eur.QEea que t- ue 

d() · 0 .03 10 por día. Con respecto a los valores de veloci 

rlad de degradación e ntre tallos y hojas por- separado 

de !:l. ~~rJJ.:..imi! se e ncont'r6 que par '! lo s primeros fue 

d e - O OO'!', por di il Y t"élrd l os segundos fue d e . 0.0399 

por dí i~ (gráficas 10. !l . 17 Y 13 . raLla ll) . 
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El porcentaje de lipidos determinados tanto para

g. maritima como ivusi §. europea; en peso seco fueron
bajos va que Fueron de l.¿1H% para la primera v 1.99%
para 111 segunda. lil analisis una lipidos totales asi las
hojas de Q. l"'ìi_"_i__t_i__n'¿a fue de 1.52% que esun valor un
poco mas alto que para los tallos qu solo fue de U.8?%.

B. DEURADACION DE MATERIA ORGÁNICA.

Los valores en q peso seco obtenidos de las bolsas
de deqradacion de §. maritima v §. europea se correlacio-
naron con respecto al tiempo de recogidas las muestras.
ajustando los valores a un modelo de tipo exponencial
para encontrar una curva teórica de deqradacion en ambas
especies (draficas 6. 7, J y 9. Tabla 10).

Los valores de correlacion fueron altos para las
dos especies. §. europea tuvo un valor de correlacion de
-U.fi9å r E. maritima obtuvo un valor de correlación

de ü.dT5. Los valores de correlacion de hojas y tallos
por separado de esta ultima especie fueron de -0.988
v 0.938 respectivamente.

Hi factor de Lasa de degradación encontrado para
Q. maritima fue de -0.0104 por die, valor un poco menor

coaxial encontrado para la especie §. eu§g2§§_ que fue
de -0.0310 por dia. Con respecto a los valores de veloci-
dad de deqradación entre tallos y hojas por separado
de l_i_. f¦_1_ai_rÄ_ifla se encontró que para los primeros fue
de -0.0075 gun" dia af Para lar; seoundos lle@ de -0.0399

por dia {qraficas 10, ll. I? y 13. Fable 11).

4?



'I'AI~I .I'" 1 O. VAl.ORES PHOMFD 10 1m LAS [\O l.SAS DE DECRA -
[)AC ION OI3TEN I DAS EN [.AHORATOH 1 o DE 
Sil Lis miJI..i..!:..i ma y ~aJj.c orr!. ~2. ~!::IE.QEea 
(PROMEDfOS OBTENIDOS DE 3 MUESTRAS) 

Batís maritima 

PROMEDIO D.S. PHOMEDIO D.S. PROMEOfO D.S. 

OrA PLANTA COMPLETA T!\LLOS !lO,IAS 

o 10 . 00 () 10.00 o 10.00 o 
1 8 93 0.7.0 8.6(, 0 .7.8 7 . 16 () 16 
7. 8.3') O. [ 2 507. 
3 7 61 0.04 '1.78 0.37. 4 . 68 
6 n.'1/ O. IJ 7 31\ 0.38 4. 16 o n 

I/. ~.2A O. 1\0 n.7.B 0. 2~ 3.'74 O. ·11 

l~ 4 . 14 O. 18 6.04 0.18 1.78 o 6 ', 

7 1 3 . 97 O. 04 5 7,1 o 03 7 .51\ O. 1) 

JO 3 . ?5 0 . 1\ 7 4 .60 0.0 7 I 9 7 O ·H, 

40 ~ 65 0.13 -t.S? 0.06 \ 01 L . 

60 ;> '!5 0. / 0 4.0 5 O. \tI 0.5'1 
75 2 7A 1. 28 3. ~)8 0 .02 
90 2.25 0.13 3.09 0 . 01 

17.0 2. II 3.00 
150 1.76 7..'15 

S<llicornia p-uropf'~ 
~--~----

PROMEDIO O.S. 

OLA PLANTA COMPLETA 
O \0 . 00 o 
1 
7. 
:1 4.4 6 0.13 
6 3 . 78 0.16 

12 3.15 0 .59 
15 
2 1 2.80 O ~6 
30 ? . 15 O. 23 
40 1. 33 0.01\ 
60 0.84 0.'-.0 
75 'J . 42 0.01 
90 

120 
150 

Los valorp-s iniciéll p-s de 10 q ~:e obtuvieron P- rl peso 

seco. 
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ange í"

1'f\l5I.fi\ 1 LJ. VALORES PROMHDIU DE LaS Hfitsnä UH DHUHA
IJALIION O|`l'l'HNlllì\S EN I..fiHURl'i'I'oRIO l'+[¬
llatis n_¿ariti_g_i_¿1 v S_ali_corii_ia e_i_i_rope.i
(PROMHDIOS UBTENIDUS lfiï 3 MUESTRAS)
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PERDIDA DE MATERIA ORGAN/CA TOTAL 
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PESO 

SECO 

(gr) 
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GRAF/CA 8 . PERDIDA DE MATERIA ORGANICA TOTAL 

(SIOMASA gr DE PESO SECO) DE TALLOS 

DE Satis moritimo EN BOLSAS DE DEGRA

DACION . PROMEDIOS OBTENIDOS ; O %0 Y 

24- 28 0 C . 

90 120 150 -DIAS-
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GRAFICA 9 . PERDIDA DE MATERIA ORGAN /CA TOTAL 

(BiomalQ gr p. m) DE HOJAS DE Batis marit/mo 

EN BOLSAS DE DEGRADACION . PROMEDIOS DE 

LABORATORIO A ./ •• Y 24-2S.C 
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GRAFICA10 CURVA DE DEGRADACION DE Salicornia europea 
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7 . DEGRADACJON DE LIPIDOS y PROTErNAS . 

En el caso del comportaminnto de Los lipidos sufriendo 

un proceso dA degradaclón las plantas en ambas especips 

no se nota un marcado cambio durante el transcurso de 1 

experimento, para ~ . I!!.ari.l!!!'!!. los valores van <iecr·eclendo 

l e ntamente de 1.48% de lípidos al inicio hasta un valor 

de 0 . 33% en los 90 díilS de degradac ión, si endo este 

Oitimo valor cAsi 

inicial . Para S. 

la cuarta parte con respecto al valor 

europea también se presentó el mismo 

patr6p a excepción por un valor obtenido el sexto día 

en el que parece jncrementarse pero ya en l os doce dias 

de degrildacjón e l valor disminuye igual que para la 

otra especje. En este c aso l os resultados obtenidos 

funron semeJant.es que en el trabajO de Teal (1962) con 

el género Spartina que es una r?!ófita carrlrteristica 

de zonas templadas (Gráficds 16, 18 T tabla 12) . 

Los valores obtenidos de proteinas de las plantas 

cuando sufrieron proceso de deqradaeión fueron los si

quientAs: 

P;¡ra B. ffi._é!.fitim,!, el resul Lado más bajo se obtuvo 

a los nOVfmta días de degradarse . este fue 1e 4.90% 

de proteína y el valor más alto tue de Q.05% de proteina 

dIos cuaronta dias do la degradación experjmentHL . 

Para el caso de ~ . ~uI ·opea sucedió algo semejante 

al caso anterior, ya que el valor mAs alto se encontró 

."1 101' cuarentA días de degradacjón con un 10 . 19% de 

protet n;ls y el valor más bajo se o btlJvo .11 0s 90 días 

con 3 . H9% de pruteína (ver tabla 12 y gráficas 14 y 

1 ') ) . 
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T. DEGRADHÉIÚN DE LIPIDOS V PHOTEINAS.

En el caso del comportamiento de los lipidos sufriendo
un proceso de deqradaoión las plantas en ambas especies
no se nota un marcado cambio durante el transcurso del
experimento, para l_j_. i¿_a_i¿i__t:_ima los valores van decrociendo
lentamente de 1.48% de lipidos al inicio hasta un valor
de 0-33% en los 90 dias de deqradacióri, siendo este
ultimo valor casi la cuarta parte con respecto al valor
inicial. Para §. europea también se presento el mismo
patron a ei-ccepciori por un valor obtenido el sei-:to dia
en el que parece incrementarse pero ya en los doce dias
de degradación el valor disminuye igual que para la
otra especie. En este caso los resultados obtenidos
fueron semejantes que en el trabajo de Teal (1962) con
el qenero Sgartina que es una ha-lofita caracteristica
de sonas templadas (Graficas 16. lB f tabla 12;.

Los valores obtenidos de proteinas de las plantas
cuando sufrieron proceso de deere-:lación fueron los si-
auientes:

Para Q. m_¿L:ìri_E¿. el resultado más bajo se obtuvo
a los noventa días de dedradarse. este fue :le 4.90%
de proteína v el valor más alto lue de 0.05% de proteína
a los cuarenta dias de la degradación experimental.

Para el caso de S1. 5-_=ílÉ._-¿ sucedió algo semejante
al caso anterior, ya que el valor más alto se encontro
a los cuarenta dias de degradación con un 10.1995 de
proteinas y el valor más bajo se obtuvo alos '90 dias
con 3.89% de proteina (ver tabla 12 y gráficas 14 v
151.
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El patrón de comportamiento de esta especi e , cOincide 

también con el de ª- . rrtaritim-ª., pudiendose e xplicar de 

la misma forma que el anterior. ya que parece tener 

este incremento debido que existe flora mi crobiana asü

r.iada a J a veqetación halófi la la cual contri buye al 

incremento de las proteínas y poster iormente desaparece 

al disminuir la Biomasa existente . 

59 

El patrón de compurtamiento de esta especie. coincide
también con el de Q. r_|j|_arit:irng. pudiendo:-';e explicar de
la misma forma que el anterior. ya que parece tener
este incremento debido que existe flora micrebiana aso-
eiada a la veqetaciön halòfila la cual earntrihuye al
incrementa de laa proteinas y puateriarmente desaparece
al disminuir la Biomasa existente.
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')'f\.BLA 12_ 

~?_t:l~ l!La.f) ti ma : 

OlA PROTEINI\S* 

3 R . ')2 

(, L, (,4 

12 ') 91 

20 b 69 

~o 11.05 

40 9.06 

f.O 8 . S3 

90 4.90 

l<ESULTI\DOS UF:L PORCENTAJE UF, 1,1.PTDOS 
y ?ROTEINAS CU.lI.NDO [,A PLANTA ESTUVO 
EN PROCESO DE DEGRADACION EN LABORATO
RIO EN SAL rNIDAD DE 00 / 00 Y TEMPERATURA 
ENTRE 24' Y 28'c . 

Sa 1 icorfl i.a ~ur~~: _____ w _ _ _ _ 

LIP1DOS* PRorEINAS * LT P IDOS* 

1.30 8 . 74 1. ')6 

0 . 98 8 . 09 1. 6 9 

0 . 99 8.49 1.7.7 

0.fl9 9.49 1. 03 

0.73 9.'J0 0.83 

0.87 lO . 19 0 . 74 

0.64 4.73 0 . 56 

0 . 3: 3.89 0.48 

* cabe señalar que ~'sto son promedios de dos mue~tras 

por cada dio de muestreo . 

(Ver qr:'lfiem; 14 15, 16 y .18) . 

60 

'Fƒ\I3ï.!\ 1.23.

RESULTHDUS DEL POPUENTHJE UE LIPÍDOS
Y PROTEINAS CUÄNDU LA PLANTH ESTUVO
EN PROCESO DE DHGRADACIUN EN LHBURHTD-
RIO EN SALÍNIDAD DE Oulüø Y TEMPERHTURH
ENTRE 24° Y 28°C.

É:'3.É-¿Ei @_.f`.._.__._._ÍT-imaï §_____a11C.åf.-"E!"'___¡E! F";E9.§?..'-”iš!ï

nln PRUTEINAS* LIPIDOS* PRQTEINAS* Lrvlnas*
3 B.u2 1.30 8.?4 1
¿ H hn 9.98 8.09 1
12 5 91 0.99 8.49 1
29 b $9 0.89 9.49 1
30 H.05 ü.T3 9.90 U
¿Q 9.06 0.87 10.19 G
¿U H.HS 0.64 4.?3 U
gg 4.90 0.31 3.39 0

J

* cabe señalar que esta son pmumediea de
per cada dia de muestreo.
(Ver nráfieae 14 15. 16 V IB).

60

56

69

2?

03

B3

74

50

43

due muestras



% PROT !5 10 

9 

4 8 

7 

3 6 

5' 

2 4 

3 ........ '-- ----------------.......... ....... 

2 

3 6 12 20 30 ~ 

"-
"-

"
'-

----

"-----. 

'-

60 

!5 % N 

4 

3 

_ . 2 

----------

90 

OlAS 
GRAFICA N o 14 VARIACION DEL PORCENTAJE DE NITROGENO ( ---) y DE PROTEINAS ( - - ) DE Salicornia europea 

EN DEGRAOACION A 0%0 DE SALINIDAD Y 24 - 28° C DE TEMP (PROME DIOS DE 

DOS REPLICAS) Muestras procesadds en peso seco_ 

6 1 

Z°\°

__w

_°u0mOflU°
:UÚ1¶~MUOO=__.
Úfizafifls

¬m<u_¿mwc
øco

Wowo_oWãocn:
n_S_m_F
WOOOQNIÚN>
Q4D_2:d__mWD

g\°O
<ZO_OãfiIOWO
Zw

åoã°___š___öWOTi2ZEOãäì¿¿o2äOE_Z8m_¬QFZm_OIO&¿O20652)$02
šìqš

WSQ
OQO@OQOMONN_
QM

_
Ì
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GRAFICA No 18 VARIACION DEL % DE lIPIDOS DE Bolis mori timo EN DEGRADACJON EN LABOR ATORIO 
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Promedio de dos muestras 
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MODElO o TEORICO DE 
DEGRADACION DE lIPIDOS 

y = a +bx 
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pend 0 .1455418 
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GRAF/CA No 19 VARIACION DEL % DE LlPIDOS EN LA DEGRADACION DE 8atis moritimo 
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l. COMPOSIClON FLORTSTICA EN LAS !"IARTSMAS . 

Al 8:'lalizar las 1 is Las de especies obtenidas durante 

la apoca de estiaje en las mar ismas podemos scnalar 

la semejanza de Las especies que habitan ¿mbos si~temas 

(ver tablas ') y 6). Además de la <elara dominancia que 

hay de las plantas herbáceas. 

!3i1~i1! margima, e_€'¿;.lJvium .eorJ;.uL~9~~.:?_t;_r.:.I!.fT! y §.él.LLco rDLé! 

~~Topea co i. nc iden en ambos s i s temas v I endose L.<n a e ¡ a r a 

asociaci6n que se encontrÓ sobre todo entre las dos 

primeras especies arriba sef'\aladas. fenómen,> encont.rad o 

en diversas marismas del Pacifico t.ropical mexican,\ 

Dr Jiménez-Ramón, comunico personal). 

También podemos sena lar la variación de la composición 

de ciclo a ciclo dependiendo de las condiciones ambienta · 

les que eXIstieron tanto en "El Verde" como en "El Séba 

lo" . Por üjernplo, mientras que ~. ~é!riti.!!'-ª fue dominantt' 

durante marzo 3 agusto de 1981 , en "El Verde" ; parr¡ 

mar7.O de 1984 no existia y en su lugar se encontró C:re~~1 

truxillensls como dominante, la cual se había en(~ontrddo 

el af'\o anterior solo en forma ocasional. Una de las 

causas que princ i pa 1 mente pudo ,Jfectar tan drast i carnen te 

la composición de especies y La Biomasa fue el período 

de inundaci.ón , ya que fue más prolongado que el normal 

durante p.l af'\o de estudi o. E:ste duró de agosto a enero 

siendo el tiempo promediO normal de agosto él noviembre. 

La prolongada inundación fue provocada por La llegada 

del ciclón "Tico" que afectó al sistema "El Verde" por 

aporte de agua de la tormenta y del mar, aFectando consi-

67 

1-) `L 5.-__-`:¦(."3I,_li'†`-"i 1 (JH _

1. COMPOSIÚION FLORTSTICH EN LHS HHHISHÄS.

Al analizar las listas de especies obtenidas durante
la epoca de estiaje en las marismas podemos señalar
la semejanza de las especies que habitan ambos sistemas
(ver tablas 5 yr 6). ademas de la clara dominancia que
hay de las plantas herbáceas.

Fil_§_`-'L5 ma F Í ti ma › Í-55* Fil-W Í UI" EP FI-J-1 1 E91? §_'.ï..É\¿."1 Y
europea coinciden cui ambos sistemas viendose una clara
asociacion que se encontro sobre todo entre las dos
primeras especies arriba señaladas. fenomeno encontrado
en diversas marismas del Pacifico tropical mexicano
{ Dr Jimenez-Ramon, oomunic. personaiìi '

Tambien podemos señalar la variación de la composicion
de ciclo a ciclo dependiendo de las condiciones ambienta-
les que existieron tanto en "El Verde" como an "El Saba-
1o“. Por ejemplo, mientras que Q. maritima fue dominante
durante mareo a aqosto de 1983. en "El Verde": para
mareo de 1084 no existia y en su lugar se encontro Qgggsg
tïyxillensis como dominante, la cual se habia encontrado
el año anterior solo en Forma ocasional. Una de las
causas que principalmente pudo afectar tan drasticamente
la composicion de especies V la Biomasa fue el periodo
de inundación. ye: que fue mas prolonoado que ei normal
durante el año de estudio. Este duro de agosto a enero
siendo ei tiempo promedio normal de aqosto a noviembre.

La prolonoada inundacion fue provocada por la llegada
del ciclón "Tico" due afecto al sistema "E1 Verde" por
aporte de agua de la tormenta y del mar. afectando consi-

6?



derablemente ~u dinámica hidro16qicH . Este fenómeno 

ya ha sido senalado por autores como Chapman (1969) 

quP dice que los huracanes afectan en la composic t 6n 

y ~bundancia de las halófitas del estrato herbáceo prin

cipalmente en las marismas costeras . 

En el ca!;o de "El Sábalo " los re~;\jl tados fueron más 

extremos. las condiciones que imperaron como fue la 

prolonqada sumcrsi ón deblda a un nivel más alto en Al 

sistema lagunar (de enero a abril) impidió el crecimifmto 

de vegetación halófila, ya que como seflala Waysel (1972), 

est.as necesitan condiciones de no sumersión para lograr 

qerm i. nar , como es e 1 caso de B, [foar:l!:j !na y e. europ~ª 

especies más comunes en este sistema, llegando a valores 

de cero de Biomasa durante el afio de estudio de la zona . 

Es i mpor tan te sefla 1 ar que 1 as cond i. c iones amb i en ta 1 es 

encontradas durante el afio de muestreo son consideradas 

fupra de lo común ya que , en toda la zona se detectó 

el fenómeno conocido como "El nirlo" (¡¡'lores-Verdugo, 

comunic o personal) que afecta de forma importante el 

el ¡ma reqistrandose lluvias durante la estación de secas 

en ,d mes de enero, manteniendo el nivel promedio de 

"¡;: t Sábalo" más alto por la apertura de Ir¡ bocd que 

qeneralmentE se encuentra cerrada en este periodo y el 

aporte de agua por los arroyos "Los cuates" y "Bellavis

LI" (vo r gráficas 1. 2 Y 3. Tablas 3 y /l) . 
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dcrablcmente su dinámica hidrologica. Este fenómeno
va ha sido señalado por autores como Ghapman (1969)
que dice que los huracanes afectan en la composicion
v abundancia de las halófitas del estrato herbaceo prin-
cipalmente en las marismas costeras.

En el caso de "El Sábaio" los resultados fueron mas
extremos, las condiciones que imperaron como fue la
prolongada sumersión debida a un nivel más alto en el
sistema lagunar [de enero a abril) impidió el crecimiento
de vegetación halófila, va que como señala Havsel {l9T2},
estas necesitan condiciones de no sumersion para lograr
oerminar, como es el caso de Li, iT_¦ï:_'_i_tj_La v §. europea
especles más comunes en este sistema, llegando a valores
de cero de Biomasa durante el año de estudio de la zona.

Hs importante señalar que las condiciones ambientales
enconi.rf'Jdas durante el año de muestreo son consideradas
Fuera de lo común va que, en toda la sona se detectó
el Fenómeno conocido como "El niño" (Flores-verdugo,
comunic. personal] que afecta de forma importante- el
clima registrandose lluvias durante la estación de secas
cn el mes de enero, manteniendo el nivel promedio de
"El Sabalo" más alto por la apertura de la boca que
generalmente se encuentra cerrada cui este periodo ir el
aporte de agua por los arrovos "Los cuates" v "Hellavis~
ta" fuer graficas l, 2 v 3. Tablas 3 v 41.
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/. HIOMASA. 

Al anali:'.é1r los valores de l3ioma sa obtenidos er¡ "El 

.sábalo" fueron realmente anormales . ya que dentro del 

~uadrante de muestreo se registró cero durante e l cic lo 

qll!'! se trflbajó. lleg.1ndo a Ji:! conclusión que el aporte 

d e SdJ..!..Q.Qf.nia e U[.9.E..ej! debi ó haber ~;i<io mínimo . sI n o nulo . 

En ('Uilnto a los valures de f3iomasa de "El Ver·de " 

vemo~ que hay un inr:remento nüt.able entre (,1 mes de 

marzo y el de abriL llegando a u~ valor máx i mo obtenido 

de 198.38 9 en peso seco por m2 • pero este valor decrece 

i~ partir de este mes hasta lleqar a valor·es de "ero 

en el próximo ano 

Lil primera tase del 'jecremento or.urrló dlll'iinte l a 

época de estiaje r.uando s(>n c rít:i cas las condi c i<>ncf; 

de seqll fa . pues J a evaporar. i.6n es más alta que el ilporte 

de aqua al sistema ya que en el mes de juni o el Icr::ho 

del río está seco y la boca se enc uentra cerrilda puest.o 

que no hay fuerza hidr-ostática quP. La i1bra Como c'> nse 

cuencia el n .ivel fr.·eático que illiment.,} ill sistema es 

más profundo,int.;rementandose la snjinidad del sucio . 

1 l egando pos ibJ.e-mente a valores t.an al t()S que 1 a veqp.ta

~i6n entre en stress, gastando mA~ energ{i1 en sohrevivir 

que p.n c recer. disminuyendo en consecuencia l os va lores 

de Biomasa de mes a mes ( Waysel, 197J : Ri eh l y Ungar . 1981 

y Huber !':.!c al . ) 982). 

La sequnda fase de l a disml.nución rle l il Blomasa obte · 

nida fue r.lurnate el reríodo de inlmdación ( ver grflfi(~a 

4). esta disminución es debida él! proceso d ", mIJ e rU" 

y degradaCión gradual que sufr'en las "l " ntas él! f? lItriir 

An cont.act(. con el agua del s istema. 

En e l momento de la inundación de las mari.smas. Id 

fuerza h idrClstát ica provocdda por 1 a gran cant i ddd de 

vl,lúmen de aqua del ri o aca,rea torlo el ma r-pria ! org{J nir::o 
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Í. HIUHHSH.

al analixar los valores de Biomasa obtenidos en "PH
sabeis" fueron realmente anormales, ya que dentro -del
cuadrante de muestreo se registró cero durante el ciclo
que se trabajó. llenando a la conclusión que si aparte
de Salicprnia europea debió haber Hìdü mifiIm0,s.no nulo.

En cuanto a los valores de Biomasa de "El Verde"
vemos que hay un incremento notable entre el mes de
mareo y al de abril, llegando a un valor máximo obtenido
de 198.38 g en peso seco por mi, pero este valor decrece
a partir de este mes hasta llegar' a valores de cero
en el próximo año.

La primera fase del dncremento ocurrio duranie la
epoca de estiaie cuando son criticas las condiciones
de seguia. pues la evaporación es más alta que el aporte
de agua al sistema va que en el mes de 'iunio el lecho
del rio está seco v la boca se encuentra cerrada puesto
one no hay fuerza hidrostática que la abra Como sense
cuencia iii nivel freático :nui alimenta iil sistema -es
mas profundo,incrementandose la salinidad del suelo.
llegando posiblemente a valores tan altos que la vegeta-
cion entre en stress, gastando mas energia en sobrevivir
que fui crecer, disminuyendo ini consecuencia ise; valores
de Biomasa de mes a mas (waysei,lQ7?: Riohl v Ungar.l9Hl
v Huber et gl. 3982).

La segunda fase de la disminución de la Biomasa obte-
nida fina durnate ffl periodo (ka inundacion fino" Gráfica
4), esta disminucion es debida ai proceso de muerte
v degradavion gradual que sufren las rflantas iii entrar
en contarii con el agua del sistema.

En iii momento cui la inundación fui las marismas, la
fuerza hidrostática provocada por la gran. cantidad de
volúmen de agua del rio acarrea todo el matoriai orgánico
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VALORES ACUMULADOS : 
BIOMASA BIOMASA lOT. PROTEIN. lIPIDOS CARBONO PORCENTAJE 
9 peso seco EXPORTADA TOtEXP. TOT.EXP. TOT.EXP. EXP.TOTAL 
por m 2 Ton lOn Ton Ton 0/00 

ANTES DE INUNDARSE : 

JULIO 90. 24 O O O O O 

PERIODO DE INUNDACION: 

AGOSTO 41 .63 144. 81 14.52 2 .14 60.33 53.78 

SEPTIEMBRE 19.66 2n . 02 21.17 3 .22 87.92 78.21 

OCTUBRE 7.40 247.69 24.84 3.67 103 .20 91.80 

DICIEMBRE O 269. 82 27.06 3 .99 112 .42 100 

TABLA 13:EXPORTACION DE COMPUESTOS ORGANICOS DE Batis maritima HACIA EL 
SISTEMA LAGUNAR ESTUARINO EL VERDE . 
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qUé: f ue fac l lmente degradado y exportado hacía e l c ilnal 

adya cente entrando a f ormar parte del sistema. 

figu ra A) cuando es abierta la boca . 

( ver 

Al observar los natos obt~nid(}s de Biomasa del mes 

de julio (90.24 g peso seco por mI) antes de la inunda

ción y los datos correspondientes al mes de agosto (41 . 63 

q peso seco por m2 ) en el momento de la inundación y 

abertura de la boca se ve que la perdIda de mater ia 

orgánica es de apl )xlmadamente del 53.87% que se incorpo

ra a ) a co 1 umna de aqua. quedandose aún en proceso de 

deqr'adación los tallos más gruesos (ver tabla 13). 

Para el mes de septiembre el aporte e ril ya del 78.21 % 

con respect.o al mes de jul io . este porcenta je obtenido 

en el campo fue semejante al obtenido en el experimento 

de laboratorio con las bolsas de degradación ya que 

para !'l . maritima se obtuvo una perdida de peso de las 

bolsas del 77% apróximadamente a los sesenta dfas de 

degradación. y tomando en cuenta que las salinidades 

a que estuvieron sometidas éstas fueron sim,i lilres (entre 

2 y 50/00 pélra "El Verde" y 00/00 para el laboratorio) 

podemos concluir que la tasa de deqradación obtenida 

K= -0.0104 por dia en laboratorio es semejante y puede 

ser aplicada en la vegetacUm de la marisma (ver gráfico 

11 y tabla 13). 

A los noventa dias de inundación el apo rte ya era 

del 91.80% , que es ya casi toda la vegetación existente , 

quedando únicamente partes muy leflosas de más dificil 

degradación, considerandosA en total un aporte del 100% 

puesto que para enero no existía vegetaci.ón cuando aún 

estaba inundada la marisma (ver tabla 13) . 

Si. estrapolamos los valores obtenidos del muestreo 

de Rlomasa antes de la sumerslón de las plantas ( mes 

de julio 90.24 q p.s. / m2 ) a la extensión de total de 

mari.smas existente en "El Verde " que e s de 2.99 X le!' 

m2 • l a es timación de Biomasa Total esperada en ese afio 

gue fue facilmente degradado v exportado hacia el canal
adyacente entrando a formar parte del sistema, iver
figura A) cuando es abierta la boca.

M observar los datos obtenidos de Biomasa del mes
de julio (90.24 g peso seco por mil antes de la inunda-
ción v los datos correspondientes al mes de agosto (41.63
g peso seco por mii en el momento de la inundación y
abertura de la boca se ve gue la perdida de mateiia
orgánica es de apiiximadamente del 53.87% que se incorpo-
ra ¿i la columna chi agua, guedandose ¿ahi en proceso de
degradación los tallos màs gruesos (ver tabla 13).

Para el mes de septiembre el aporte era ya del 78.21%
con respecmo al mes de julio. este porcentaje obtenido
en el campo fue semejante al obtenido en el experimento
de laboratorio con las bolsas de degradación ya que
para _i§. maritima se obtuvo una perdida de peso de las
bolsas del 'i"?*-'ii aproximadamente a los sesenta dias de
degradación, v tomando en cuenta gue las salinidades
a que estuvieron sometidas estas fueron similares (entre
2 v ooƒoo para "E-Jl verde" v úofoo para el laboratorio)
podemos concluir gue la tasa de degradación obtenida
K= -0.0104 por dia en laboratorio es semejante Y Puede
ser aplicada en la vegetacion de la marisma iver gráfica
ll v tabla 13).

A los noventa dias de inundación el aporte ya era
del 91.80%, que es ya casi toda la vegetación existente,
quedando únicamente partes muv leñosas de más difícil
degradación, considerandose en total un aporte del 100%
puesto gue para enero no existia vegetación cuando aún
estaba inundada la marisma (ver tabla 13).

Si estrapolamos los valores obtenidos del muestreo
de Biomasa antes de la sumersión de las plantas (mes
de julio_ 90.24 g tLs.fm2) a la extension de total de
marismas existente en "iii verde" que es de 2.99 H l(f`
mi, la estimación de Biomasa Total esperada en ese año
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quP se integr,lria al si stem<t al lleqar la é po(~'3. de I lu 

viar; ser ¡ f\ de 269 . R7 tone ladas d e B. f!lilLl!: im3. que entra

rlan en prn~eso de degradación. que consideramos de] 

100% . po r las condiciones que se dieron e n pste cic l o 

(l nundaciónprolonqada)[ ve r tabla 13 y qráfica 4] . 

Si comparamos estos resultados con los 0 b ten idos 

de Flores Cl9R5) para el año anterior qun f ueron d.~ ')1'> . 7 

toneladas con ún icamen te con un 50% de matprlal ex portado 

y '~o n Ull aporte de 107 tone 1 adas de Carbono a 1 año o 

sea el 11 .5%. vemos que los datos obtenidos en este 

trabajo ,,:on parecIdos. romando en cuenta que ~o I o S( ~ 

export6 para ese ano 258.8 toneladas . Esto es ex p licab l e 

puesto que lo valores de FliomaSii y su ex pos l ~ión él I i'! 

degradaci6n no son constantes . sino que varian de aClulrdo 

a las condiciones ambientales como son tiempo de inunda 

ci6n de la marisma. temperatura del s uelo . sa lin i dad . 

nivel freático. etc. 

Se dividi6 la cantidad de Biomasa total de las mari s

mas (269.82 T peso spco) obtenida en este ~rabajo entre 

el factor 2 . 4 para macr6fitas para encontrar la ~antidad 

dI" Carbono Total e xportado (Marqalcff . 19HO ; González . 

19R5). y se obtuvo un t:otaJ d e 112.42 T de r.. Total 

exportado hacia el ecosistema que comparad o con la canti

dad aportada por los otros productores estudiados por 

Flores-Verdugo (1985) . c orrf'lsponde al 12% del total 

de Carbono que e ntra siendo est".e UIl Vél Lor parec ido al 

de Flores (Op .C I t.); ~l cual repor· t6 para 1982: 11. S%. 

Cabe me nci o nar que este valor pue de val 'iar C0mo es el 

caso de Arenas ( 1979) que obtuvo e l 46% de aporte tota l 

de Carbono de las hal óf ita:; B. mar~~J.m.i! y s. ~IrOpP.é\ 

en el sistema Hu izache-Cai manero. comprobando l~ Impar , 

~a ncia de est .él vegetaclón como portadores de carhono ha ~ 
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que se inteqraria al sistema al lleqar la epoca dc |lu¬
vias seria de 269.8? toneladas de B_ m§¿ìE¿ma que entra*
rian en proceso de dedradacido, que consideramos del
100%. por las condiciones que se dieron en este ciclo
(inundacionprolonqadaì[ver tabla 13 v qrafiea 4].

Si comparamos estos resultados coo los obtenidos
de FloreS{l9H5) para el año anterior que fueron de 515.7
toneladas con únicamente con un 50% de material exportado
y con ini aporte ik; 107 toneladas für Carbono su año o
sea el 11.5%. vemos que los datos obtenidos en este
trabajo son parecidos, tomando en cuenta que soto se
exportö para ese año 258.8 toneladas. Esto es explicable
puesto que lo valores de Biomasa y su exposicion a la
degradación no son constantes, sino que varían de acuerdo
a las condiciones ambientales como son tiempo de inunda»
ción de la nnarisma. temperatura del suelol salinidad.
nivel Freátìco. etc.

Se dividió la cantidad de Biomasa total de las maris-
mas {269.B2 T peso seco) obtenida en este trabaio entre
el factor 2.4 para macrofitas para encontrar la cantidad
de Carbono Total exportado {Maroa1eff.l9HU; Gonzalez.
1985). y se obtuvo un total de 112.42 T de ff. Total
exportado hacia el ecosistema que comparado con la canti~
dad aportada por los otros productores -estudiados por
Flores-Verdugo (1955). corresponde al 12% del total
de Carbono que entra siendo este un valor parecido al
de Flores fop.cit.l; el cual reportó para l9H2r1I.h%.
Cabe mencionar que este valor puede variar como es el
caso de arenas {19?9] que obtuvo el 46% de aporte total
de: Carbono de las halofitos _§. aaritlggg v' §. eyropea
en el sistema Huisache-Caimanero, comprobando ha impor-
tancia de esta veqetaciòn como portadores de carbono ha-

7?



{' jA l os s Istemas lagunares Hstuarinos adyacentes (ver 

tabla 14 ): 

TABLA ~4-

FUENTE 

PLANCTCN I 

Prod.bruta 
Hesp¡ración 
Pro . Neta 

~ll.!'ERAVII ** 

PASTO ESTUARINO 
, 

Ruppia !!@Titima 
Prod.invernal 
Pr~)d. de verano 

TOTAL 

MANGLARES , 
L. ,acemosa 
Defonación 
r<lmas y mise. 

TOTAL 

HALOFTTAS 2 

e n este estudio 

(Í!.. !l'aritima ) 

APORTAr.ION DE CARBONO TOTAL AL SISTEMA 
"EL VERDE" POR LOS DIFERNTES PRODUCTORES 
(DATOS DE FLORES, 1985 y DE ESTE TRABAJO . 

APORTE Y/O PROI) . AREA DE EXT. APORTE * 
(q C/ m2 / aí'lo) Km 2 Y/O PROD . 

2087 980 .9 
- 20~O -9 63 . ~ 
Inl 578.6 

376 0.47 176 .7 

258 30 . 5 
179 21. 1 

43'1 0.118 51. 6 

408 45 . 7 

50 1) . 6 

458 0 . 28 128.1 

37.6 2.99 112.4 

* El aporte y o producción total anual estimada en tonc · 

ladas de Carbono. 

** El supcravit se estimó restando la producción bruta . 
s u e quival e nte en respiración . 

Datos o bte nid os d e Flores . 1981) . 

2 Datos obte nidos del presente estudio 

( Ver fiqura B) 
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cia los sistemas Iaqunares estuarinos adyacentes (ver
tabla 14);

fFƒ\E3[s}\ ÍL¿1-

APDRTACIUN DE CARBONO TÚ'1`HL AL SISTEMA
"EL VERDE" POR LOS DIFERHTES PRUDUCTDRES
{DñTÚS DE FLORES,19B5 E DE ESTE TRÄBHJG.

FUENTE
[o Cfmifañol Km? Vfü

PLANCTCN*
Prod.bruta
Respiración 'ZÚRÚ
Pro.Neta 1231

203?

§HEE3AV[3:ee 376

PHSTU ÉSTUHRÍNÚ '
Rugpia maritima
Prod.invernal 253
Pred.de verano 179

1'<›.e;f 41'”
HÄNGLARES '
L- rsssesss 403
Defoliacien
ramas v misc. 50

Ifllëe asa
HALUFITaS 2
en este estudio

(5. mflritiasi 3?-a

0.4?

0.118

0.28

2.99

980
-963
578

176

30
21

51

45

5

128

112

apoars vfo Pnon. Ases ns sar. fipgpfg*
PROD

* El aporte v o producción total anual estimada en tone-
ladas de Carbono.
** El superavit se estimó restando la Producción bruta.
su equivalente en respiración.

' Datos obtenidos de Flores.l985
3 Datos obtenidos del presente estudio

(Ver fisura B]
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ESQUEMA DEL BALANCE DE CARBONO EN R ~~MA 
LAGUNAR ESTUARINO "EL VERDE" _ ._----

B a MH = bacfe"aS y mi
croorganismos 

H = hllrtliboros 

D = dllfrifivoros 

e = consumidores 

ZC A = zona cosfllra adyac'nte 

Fp = fitoplancton 

Ru = Ruppia maritima 

M = manglar 

R= rio 

Bm = Batis maritima 

I*`lfï¡'l 'e J"-\ I' 'll

f;__$_0U_EMA DEl,_fi._¿lLANCE DEQARBONQ EU §L SIQIEMA

1
FD 'ul un I _ I'O -su

1+ A_sv(gAa uesruammo "EL ll!-å`RDE_"_

' :rr st. I U"-"i _- - H' If-`J_DdlU'

III-
IU-I-

F

ru _
una

II
I .,

I - -H - 7_

?"" a aun

_ _¬ ¡_ _ _.

,,, _IIIIEI›-\-17 P

Q
HI_*

.¿..¡.-_._i-í__,..,..-..,.

_ .-. -..¿ni .._

l-†
"T

_ _ - -\__'-"-..-

--- - --- es - :cn

B B MH = b¿¡¡-:fm--¡ag F mf- FP = fffflflfflfifif-DH

crnargumsmas Ru = Ruppia maritima

H = narvfnflae M = mflflafflr
D = dufrirívaraa R = f¡°
Q: consumidores Bm = Betis marƒfima

ZC.fi = :em: costera adyaclnre



3. ANAl.ISIS BROMI\TOLOGICOS . 

Al observar l os valores de análisis bromatologico~ 

obtenidos (ver tabla 9) para~. I!laritima y ~ . ~ur.QE.~~ 

se ve c laramente e l a l to contenido de húmedad que t i e nen 

estas plantas, esto es consecuencia de su mecanismo 

de a daptación a los ha bi tats en los cuales se encuentran 

(suel o s con <'litas concentraciones de salesL este meca

ni smo es c onoc i do c omo sucu lenc i a y es el i ncremen to 

en el tamano celular por un alto contenido de agua por 

unidad de área de superficie WayseL 19723- '3sta es 

una caracteristíca de las halófitas del e strato herbáceo 

como son las plantas en estudio. 

El a l to contenido de agua '3n estas plantas, aparen

temente daría c omo c onsecuencia un baj " porcentaje d e 

materia o rgáni c a , sin embargo por sus grandes cantidades 

de Riomasa e x istentes ( Ve nsen . 1983 ) son i mpo rta n tes 

apartadoras de materia orgánica a los sistemas lagunares 

estuarinos . ya que las marismas que bordean estos siste· 

mas s obre todo. en las regiones s ubtropi ca les y á r idas 

ocupan grandes extensiones que son pobl a das por 18 vege 

tación haló fi la que durante c iertas épocas ( IIllVi.-l s 

o ma reas vivas) se inundan provocando descomposi c ión 

y por lo t a n to la degradación y formación del detritus 

que es una fuente subsi daria de e nergía muy i mportant.e 

e n l as lagunas coste r'a s (Edwards , 1978; Arenas y De In 

I.an za. 1980 ; F 1 o r'es - Vp,rdugo . 1985) . 

Para !?i!-t:)s I!!.~~tj ma se e ncon traron di feren,:ias e nt re 

sus t.allos y hO .las en p , porcentaje de húmednd . en estas 

últimas era eviden te Irl ~ ucul enci a obtenindose un 82 51% 
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3. ANÁLISIS BRÚHHTULOGICOS.

Al observar los valores de anaiisis bromatoloqicos
obtenidos [ver tabla 9) para _i_-}. maritima v §. §¿i¿r_o¡_>_eg
se ve claramente el alto contenido de hümedad que tienen
estas plantas, esto es consecuencia de su mecanismo
de adaptación a los habitats en los cuales se encuentran
(suelos con altas concentraciones de salesl. este meca-
nismo es -conocido como suculencia y es el incremente
en el tamaño celular por un alto contenido de aqua por
unidad de area de superficie ( waysel. l9'?2). esta es
una caracteristica de las halófitas del estrato herbaceo
como son las plantas en estudio.

El alto contenido de aqua en estas plantas. aparen-
temente daría como consecuencia un bajo porcentaje de
materia orqanica, sin embarqo por sus erandes cantidades
de Biomasa existentes iïensen.l983) son importantes
aportadoras de materia orqánica a los sistemas laqunares
estuarinos. va que las marismas que bordean estos siste
mas sobre todo.esi las regiones subtropicales if áridas
ocupan grandes extensiones que son pobladas por la veqe
tación halófila que durante ciertas epocas (lluvias
o mareas vivas), se inundan provocando descomposición
'y por lo tanto la deqradación y Formación del detritus
que es una fuente subsidaria de enerqia muv importante
en las laeunas 'costeras (Edwards.l97B: arenas ir De la
Lanza.l980; Flores Uerduqo.l9B5).

Para Batis maritima se encontraron di |"erencias entre
sus tallos Y hoias en e. porcentaje de húmedad, en estas
últimas era evidente la suculencia obtenindose un 82.51%
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en promed i o d e humedLld 

U ln eVl d en r e la s u c ul e nc la l os " " lores o btenIdos fueron 

;¡ I t u~; dI" un 10 70% c n promed I o pc-ro q\l ~' e s menor qU(! 

pi'lrél Ii"lS h o jas . Cabe c;ei'\al él f ' '1ue c sti"l especie adem{¡s 

romo un med i o de adaptación St , reproduce también de 

mi"lneril veqet.il t iva f o rmando estolones d e creci miento 

con unos grandes manc hones de vegetación y voJviendose 

más I ei'\osos los tallos adheridos ill suelo, a di ferencia 

de Sapcornia europea que solo se reproduce sexualmente 

(Yensen, op . c J t. ) . 

Como cosecuencia de vivir en suelos salinos el porcen 

t aje de cenizas en Jas halófitas es por lo general alto 

( E f{ l . \98 1) ~10 siendo 1 a excepción estas espec I es 

ya que los valores de cenizas encontrados para Il mariti 

ma son de 6 . 01% y para ~ . europea de 9.8% . valores seme 

lantes reportados por el E.R.L. ( Op.Clt .i, ,lUnque elJos 

seña lan que el contenido de ceniZdS puede var lilr' segun 

las e species y l.as condiciones ambientales en que se 

encuentren. 

Además entre las estructuras de B . marítima existen . _----
d i ferencias e n e l contenido de cenizas (ver tabla '"1 ) 

fenómeno que esperabamos encontrar, pues generalmente 

¡launas halófi tas tienden a aCllmular más sales en las 

nstructuras más Vif! )élS , en este caso en los ta l los, 

c omo un mecan ismo de ~daptación (Waysel . 1972) ' EI - Shourba

gy y Yensen, 1982) . 

En c uan to a los va lores de prote í nas obten idos pi'l ra 

ambas especi es fueron muy semejantes siendo de 10% n 

próximadamente (ver tabla 9) , estos valores f uero n seme 

jantes a los encontrados por Yen sen (1982) que fueron 

de un 14% para B~~is mari tima . 

Tamblén los valores de nitrógeno proteínico son seme 

jan tes a l os encon trados por Ha i nes y Hanson ( 1979 ) , 

los cua les utilizaron otro método para obtener el nitro

g8no protein ico de ~'1l icorn~ vir_<!i!:!.iS2.i! que f ue d e 1 .45't 

mi e ntras que el de es te trabajo f,ara B . mar i tima tue -----
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er' prornedio de humedad Aunqiw pair:-i sus tallos ni: cr.-i

tari c'v1derit'i› la suculericia los t-ilfirfo: obtenidos fueron

-iitus de un ¡U 'FU95 cn promedio pero que es menor que

para las holas. Cabe señalar due esta especie ademas
como un medio de adaptación sr reproduce tambien de
manero vcqetaï iva formando estolones de crecimiento

con unos qrandes manchones de vegetación v volviendose
más leñosos los tallos adheridos al suelo. a diferencia
de .f5al__i_corni_a e-ii_rg_pe_a_ que solo se reproduce sexualmente
(Yensen,op.cit.i.

Como cosecuencia de vivir en suelos salinos el porcen-
taje de cenizas en las halófitas es por lo general alto
¿H R L 1981] no siendo la excepción estas especies
va que los valores de cenizas encontrados para Q m_ritia
me son de b.D1% v para §. europea de 9.8%. valores seme-
iantcs reportados por el ELR.L. rop.cit... aunque ellos
señalan que el contenido de cenizas puede variar- sequn
las especies v las -condiciones ambientales en que se
encuentren.

Ademas entre las estructuras de É. iiiaritimå existen
diferencias en el contenido de cenisas (ver tabla Wi
fenómeno que esperabamos encontrar, pues qeneralmento
ilqunas halofitas tienden a acumular mas sales en las
estructuras mas vieias. en este caso en los tallos.
como un mecanismo de adaptación fwaysel.l9?21 El Shourba-
ev y Yensen.l9B2}_

En cuanto ei ios valores cha proteinas obtenidos para
ambas especies fueron muy semejantes siendo de 10%- a-
proximadamente iver tabla 9), estos valores Fueron seme-
jantes ii los encontrados gun' Vensen (1982) que= fueron
de un 14% para Betis n1a__r_i_ti_m_a.

Tambien los valores de nitrógeno proteinico son seme-
jantes si los encontrados inn* Haines if Hanson (1979),
los cuales utilisaron otro metodo para obtener el nitro-
qeno proteinico de äalicornia virginica que fue de 1.45%
mientras :nui el de este trabajo para it maritima fue
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de 1 . 73 % (ver tabld 9) 

Raz - (;uzmán y Sosa (1983) tamhi én analizaron e l c o nte 

nido de protelnas para IFls halófitéls de las milr· lsmas 

del s i stema Hui zache-~ai mane ro que se 10calJza a 2~ 

Km a I sur de l él Cd. de Maza ti án. e ncon t randa Vi1 lores 

mucho más a ltos que los de este t.rabaj o y l os ("I Lados 

en la literatura , uti I izando e l método de reacción colo·

rimétrica de Riuret modificado por Ellman (1962). el 

cual no solo cuantifica el nitrógeno protelnico si no 

también evalua los grupos a minos de otros compuestos . 

Exist~n muy pocos trabajos que evaluen el porcentaje 

d e lipidos de las halófitas. no existiendo n l nqun re porte 

para J'Jatis !!lªritjma y Sal iC...Qr '!J_ª ~"yro'p'ea . 

Los valores de grasas totales contenidas en estFls 

especies son bajos y muy semejantes entre ambas, as i 

como entre las estructuras po r separado ( hojas y ta l l os) 

de ª. ma~itima (ver tab1a 9). Estos valores son cercanos 

a los reportados por Teal (1962) para el género §E:"!F.!.ind. 

Ahorél . al €strapolar el contenido de protei nas que 

contiene Bat].§. mari t~ma a la cantidad de Riomasél TolFlI 

(expresada en T peso seco) nos e ncontramos que a l s l st.ema 

se aportan en Inicio 14.52 toneladas de protei nas sin 

tomar en cuenta e l comportami e nto de su curva de degra 

dación e n laboratorio. lo que supondría que esta cantidad 

in leial sería a ume ntada como lo di seu!. i r·e mos mas adel al! 

te (ver tabla 13). 

Con respecto a los 1 ipi dos to tal es exportéldos haci a 

el sistema se obtuvo un va l or de 3.99 tone l adas, tomand o 

en c uenc.a el 100% d e B i omasa (269.82 T ¡.> eso seco) de 

Ir. !!Inri tima e l cua l es un va lor importante romado e n 

forma total. 

77 

de 1 73% (ver tabla 9]

Ra?.-l}u¡f:mári v Eos;-i iliìflfij tamhiéiri analiztarori el -ciirite-

nido de proteinas para las halófiias de las marismas
del sistema Huisache¬fiaimanero que se localiza a 2%
Km al sur de la Cd. de Mazatlán. encontrando valores
miicho mas altos que los de este trabajo gi- los citados
en la literatura, utilizando el metodo de reacción colo~
rimétrica de Biuret modificado por Ellman (1962). el
cual no solo cuantifica el nitroqeno proteinico sino
también evalua los qrupos aminos de otros compuestos.

Existen muy pocos trabajos que evaluen el porcentaje
de lipidos de las halófitas. no existiendo nindun reporte
para Betis maritima y Salicornia euro ea.í___-_ -__P_

Los valores de crasas totales contenidas en estas
especies son bajos 5» muy semejantes; entre ambas, asi
como entre las estructuras por separado (hojas v tallos)
de Q. mggitima (ver tabla 91. Estos valores son cercanos
a los reportados por Teal (1962) para el genero åpagtina.

Ahora. al estrapolar el contenido de proteinas que
contiene Betis maritima a la cantidad de Biomasa Total
(expresada en T peso seco) nos encontramos que al sistema
se aportan en inicio 14.52 toneladas de proteinas sin
tomar en cuenta el comportamiento de su curva de deqra-
dación en laboratorio. lo que supondría que esta cantidad
inicial seria aumentada como lo discutiremos mas adelan
te (ver tabla 13).

Con respecto si los lipidos totales exportados hacia
el sistema se obtuvo un valor de 3.99 toneladas. tomando
en cuenta el 100% de Biomasa ($369.82 T peso seco) de
gi maritima su cual es iai valor importante tomado en
forma total.
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4 . [)I~CRADI\CJON. 

1\ I observd r las q hlf i Cil:'; d e I;lS curvas t.eór i <,ilS d e 

deqrildilción de las halófiLilS Sélic_ornla <:!..europei}. y Haq~ 

m--,,![·i ti .f!l-ª podemos ver lo siquiAnte: 

En cuanto ,1 la deqradilC i ón de l ¡IS ho j .IS y Li l los 

de B. mélritimél se encontró una diferenci a siqnificaLlvi1 

en su tas il de degradilción teni.endo jas hojas una mayo r 

LaSil ( K' - 1 . 197 /mes) con respecto dios tél j los ( K 

-O. 22~), lo que respalda el hecho de que on el campo 

se haYil observildo una d egradAción más rilpidd d e las 

ho j ilS. que de los ta I los que como me nc i onil :;odsh,ll k 

y Wet.zel (19'18) tienen un mayor contenido de compuest.os 

[ 'es i s ten tes él lA deqrildac i 6n. ya que no son acees i bi es 

a los degradadores inmediiltamente (ver tabld JO y qr~f ¡ 

cas 10. 11. 12 y 13). 

Es importante seí'lalar e n base il lélS curvas de de>qr'dd i l 

ción obtenidils durante la fase ex per imentol que el aporte 

d(~ mat.eria orgánica es relativa me nte mAs r áp idil e n <,ste 

tipo de halófiLas de tipo suculentas que p o r ' p.jempl o 

los manq 1 arE~s. que para l1élt i s maritima --- ---
~.!l_r::...opea fueron d e K -, O. 312/mes y -0 . 930 / mes respectiva " 

mente. mientras que para el manglar ].d9UnclJlari d racemo~~ 

según Florp-s-Verdugo (J9fJ5) fue d e -0 .25?/mes dalo obte' 

nido en "El Verde" (ver télbl'l JI' I':s to h ;l ee s uponer 

que e l a po r le d e Ma ter i a Orq{}n i e él d e J uS ti él I ó f i t.i1S SUClJ-

l e ntas es más rápido por s u s LélSi-lS d e d e qr ildac i ó n 'n/ls 

a 1 Las que I él d e l os ma nq I i1 re! s , ya que se i n eorpora r ían 

de unn miH1Pra más i nme d ¡ él t:a él ¡ s i s Lem<-l laguna r -es tuar i no. 

Este f e n ómeno es muy Importante. va que ;ll abri r'se l a 

comuniC:élción con el mAr de es t.os s .istemr\s. permit e I n 

ent.rada d e orqanU;mos que completan s u s cic l os d e vidil 

-1. llliliil-iPi[ÍIi`ii`I I UN,

al observar las draticas chi las -curvas teóricas de
deeradación de las halófitas Eaicornia aeuropea v Hatis
maritima podemos ver lo siquiente:

En ciianto .i la deqradacion de las hoias v tfillos

de it maritima ias encontro iuui diferencia sidniiicativa
en sei tasa de dedradación teniendo las hojas una mavor
tasa is- -l,l9?fmes} con respecto a los tallos ¿K
-ü,22b}, hi que respalda iii hecho ini que ini el campo
se hava observado una deqradacion mas rapida de las
hojas, que de los tallos que como menciona flodshalk
v Hetzel {l9?8] tienen un mayor contenido de compuestos
resistentes ii la deqradación, ya que fui son accesibles
a los deqradadores inmediatamente ivcr tabla lü v qraii
cas IU, ll, 12 v 131,

Hs importante señalar en base a las curvas de doqruda-

cien obtenidas durante la fase experimental que el aporte
de materia oroanica es relativamente mas rapida en este
tipo de halófitas de tipo suculentas que por cicmplo
los manqlares, va cun: para Batis maritima v ihflicornia
europea fueron de K¬ -ü.3l2ƒmes v -ü,93üƒmes respectiva~
mente, mientras que para el manqlar taguncularia raccmosa

seqün Flores-Uerduqo [l9H5] fue de -ü,2HTfmes dato obte-

nido ifli "FH Verde" iver' tabla lli. Hato ituwi suponer

que el ap¬-:irt_,i¬ de l'-'laterifi i',ir-qanica de ias iialoi'ii.iis sucu-
lentas es mas rapido por sus tasas de drqradaciori mas

altas que la de los manqlarcs, va que se incorporariain

de una manera mas inmediata al sistema iaqunar-cstuarino.
Hste ienomeno ici muv importante, va :nui al abrirse Li
comunicacion mani el mar th? estos sistemas. permite hi

entrada ini organismos :nui completan fue; ciclos ini vida

'HH



e n 8S t.OS ecos istemas y que necesitan alimento . a prove -' 

chando el ex iste nte principéllmente en forma d e detritus 

(Odum y Heald.1975), 

Cabe mene i o nar que. de 1 a eompre ns i ó n e n l a di n.'lm i Ci'l 

de estos ecositemas que son considerados d e l os m~s 

productivos del planf~ti'l. podremos real i za r ' lIn m(~ jo r 

,Iprovcehamiento de los recursos que nos ofrecen (Edw8t'd s . 

197R). (Ver figura el , 

Al o b se rvar la grAficas 14 y 1~ los valores d e pareen 

Ldje de l as protefnas vemos que primero sufren un decre

mento con respecto al valor obtenido antes de la deqri'lda ' 

ción ( 10.03% y 10.87%). esto se justifica al comparilr 

este compo rtamiento con el de perdida de mi'lterii'l ot-qani -

ca. por los procesos de 

transc urrir cuarenta días 

degradación. 

de sumersión 

Sin embargo al 

d e li'ls planta s 

,,1 valor del nitrógeno proteínico se i.ncrementa y por 

conSiguiente el contenido de proteínas . llegando a tener 

un '/ 06% de prote ina valor muy parecido al inicial (ver 

té!bla 17.), 

t, ,1 e xpl ieaeión de este comportamiento es que alrededor 

d e la vegetación e n proceso de degradación se forma 

una c apa mucosa de hongos y bacterias , asi como é1lgas 

(Con z ález.1985) que e nrriquesen es te mate rial convirticn

dol o de a lime nto de baja ca lidad en alimento d e una 

alla c i'll ida d . di'lndo como r esultado que l a e valuación 

de prot.~ínas no e s <le l a vegetación halóf ila en si. 

sino de la flora mi crobiana asoc iada a esta (De Ii'I Cruz 

y Poe. 197'-, : Haines y Hanson.1979). 

FI comporLlmi e nto el e a mbas c urvas obtenid;ls tanto 

P iH ' ¡¡ ;:;'~1J.s:...orniil p ur'opei'l como para fultis !'1aritima es compi'l 

r a ble co n los datos obsrvados por Godshalk y \.Ie t'.el 

( I 'J7 81. quienes e xpl ican el fenómeno d e bido al ;¡umento 
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en estos ecosistemas y ree: necesitan alimento. aprove-
chando el existente principalmente en forma de detritus

(üdum v Heald.l9?5]-
cabe mencionar que. de la comprension en la dinamica

de estos eeositemas que son considerados de los mas
productivos del planeta. podremos realisar un mejor

aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen (Edwards.
l97Hl.íVer figura H).

al observar la qraficas 14 v 1h los valores de poreen
ta1e de las proteinas vemos que primero sufren un decre-
mento con respecto al valor obtenido antes de la deqrada-
cion (lU.U3% if 10.87%), este sea justifica ¿al comparar
este comportamiento con el de perdida de materia orqani~
ea, por los procesos de degradación. Sin embarqo al
transcurrir cuarenta días de sumersion de las plantas
el valor del nitrógeno proteinico se incrementa v por
consiquicnte el contenido de proteínas, llegando a tener

un H 06% de proteina valor muy parecido al inicial (ver
tabla 12).

La explicacion de este comportamiento es que alrededor
de la veqetaeion en proceso de deoradacion se forma
una capa mucosa de hongos y bacterias, así como alqas

(Uonxalee.l9fl5] que enrriquesen este material convirtien-
dolo de .ilimento de baja calidad en alimento- de una
alta calidad, dando como resultado que la evaluación
de proteinas no es de la veqetaoion halofila en si,
sino de la flora microbiana asociada a esta (De la Cruz
v Poe, lqïh: Haines v Hanson.l9?9).

HI oomportamiento de ambas curvas obtenidas tanto
para äaieornia europea como para Betis maritima es compa-
rable con los datos obsrvados por Uodshalk y wetsel
(19781, quienes explican rfl fenomeno debido ¿il aumento
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e n e l conte nido 

Microbial y el 

d e l nitrógeno 

aument.o de las 

proteinico c omo Biomasa 

prot.eínas ext.racelulares 

c omo las cxoenzimas secretadas por microrganismos asocia

dos él la materia orgánica de estas plantas , lo cual 

es reforzado por lo encontrado por Odum y Heald (1975) 

e n las hojas de Rhizophora y por l~onzál ez (198'1) en 

las ho .ias de !J~l!ncl!l:1.r:.iil racemos~. , 

glares y como Haines y Hanson (1979) 

con respecto u man

en halófitas herba-

cei:ls , que no solo obtiene resultados semejantes al pre · 

sente trabajo, sino que además corrobora que del nitróge 

no obtenido en los análisis del 87% al 100% es proteina 

extralble apta para consumidores detritivoros. 

El estudio de los lípidos en proceso de degradación 

ha sido poco estudiado, 

mI ento fue semejante al 

1 a ha 1M ita §E..a..!."!inª . 

pero en este caso el comporta

obtenido por Teal (1962) para 

Los Ilpidos forman parte importante en la alimentación 

de los consumidores como lo han demostrado Van Prah I 

y Gardeagabal (1980) con las hojas de Rhl.zophora, las 

c uales al entrar al f;Lstema por la vla del det.ritus 

son consumidos ciertos r;ompuestos grasos para su creci 

mient.o y desarrollo de algunas larvas de peneidos. 

Por lo tanto los lipi dos o algunos componentes de 

estos. en ~atis !!lªLitima y Saicornia europea también 

pueden desempeflar un papel importante como en el caso 

antes mencionado . ya que las marismas donde habitan 

son viveros naturales (cuando estan inundadas) de espe

c ies de gran importancia c omercial como son los peneidos 

l'_enaeus vannamei y P ~lirostris) . organismos muy 

important.es e conómicament.e en la z ona sur de Sinaloa 

(Edwards, 1978). 
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en el contenido del nitrógeno proteinico como Biomasa
Microbial sf el aumento <k± las proteinas extracelulares
como las cxoenzimas secretadas por miororqanismos asocia-
dos a la materia orgánica de estas plantas, lo cual
es reforzado por lo encontrado por Odum V Heald (1975)
en las hojas de _§Qi§gpnQra V ¡xn“ Gonzáles (1985) en
las hoias de taguncuiaria racemosa, con respecto a man-
qlares y como Haines y Hanson (1979) en halófitas herba-
ceas, que no solo obtiene resultados semejantes al pre-
sente trabajo. sino que ademas corrobora que del nitrooe-
no obtenido en los análisis del 87% al 100% es proteina
extraible apta para consumidores detritivoros.

El estudio de los lipidos en proceso de deqradaoion
ha sido poco estudiado, pero en este caso el comporta-
miento fue semejante al obtenido por Teal (1962) para
la halofita ågagtiga.

Los lipidos forman parte importante en la alimentacion
de los consumidores como lo han demostrado Von Prahl
y Hardeadahal (1980) con las hojas de fi1_i_zophora, las
cuales al entrar al sistema por la via del detritus
son consumidos ciertos compuestos grasos para su oreoi-
miento y desarrollo de algunas larvas de peneidos.

Por lo tanto los lípidos o alqunos oomponentes de
estos. en flatis_ maritima 32 Saicornia europea tambien
pueden desempeñar ini papel importante como cui el caso
antes mencionado. va que las marismas donde habitan
son viveros naturales (cuando estan inundadas) de espe-
cies de gran importancia comercial como son los peneidos
( Pen_a_eus vannamei y E f=“=_t¿y_l_ir__ostris) orqanismos muy
importantes economicamente en la zona sur de Sinaloa
fEdwards,\9?8).
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CONCLUSIONES 

La composición de la vegetación fue semcjante en 

,.mbos sIstemas I ~;l Verde y El Sábalo]. ya qUE:' existen 

espec ies comune~; para ambos. Sin embarqo, !l.<!.t ü! mil '· 

riti~ fue dominante para [':1 Verde y SiU.icorni2. euro

~~ para El Sábillo. 

Además, se detectó sucesión en la veqetación herba

cea en las mar' i,;mas estudiadas, esto dependió de las 

condlciones ambientales que se presentaron durante 

el éti'\o del estud io. En este caso fue lit prolonqada 

sumersión que sl.lfrieron las marismas por las prolon' 

gadas lluvias registradas. 

La cantidad de material orgánico ¿portado por la 

veqetación existente en las marismas fue variable . 

En El Verd~ se aportó una cantidad de 269,R2 tonela

das de Biomasa peso seco ilnual. siendo este el 100% 

de material exportado . Esta cantidad se desglosó ~m : 

117.47. tone ladoS de Carbono Orqan i cn que corresponde 

al 12% d e l materliJl total clportado por los dif('rI~nt.es 

pr'oductores pr' e~;p.n tes en e I s i s tema 77,06 tonelad~s 

de protcínas totales y 3,99 toneladas de lípidos. 

Las tasas de degradac ión en genera 1 fueron alta s 

para I.as dos especip.s , éstO hace CJue s e inc:orporl~ n 

82 

EÍ2íÍ)l`“~I'lÍ3|1_.L_I.É ICJHEIS _

La composicion de la vegetacion Elsa semejante en

ambos sistemas |El verde y El Sabaioi. va que esisten

especies comunes para. ambos. Sin -embargo. §QL¿§_ mg-

Eitima fue dominante para El Verde y Salicornia euro-

pea para El Sabalo.

además. se detecto sucesion en la vegetación herba-

cea fui las marismas estudiadas. esto dependio de las

condiciones ambientales gue se presentaron durante

el año del estudio. En este caso fue la prolongada

sumersion gue sufrieron las marismas por las prolon-

gadas lluvias registradas.

La cantidad de material orgánico aportado por la

vegetación existente en las marismas fue variable-

En El verde se aporto una cantidad de 2ú9.H2 tonela-

das de Hiomasa peso seco anual. siendo este el lüüs

de material esportado. Esta cantidad se desglose en.

ll?.d? toneladas ch: üarbono Iìrflanico :nea corresponde

al 12% del materia! iotal aportado por los diferentes

productores presentes ici el sistema ?T.U6 toneladas

de proteinas totales v 3.99 toneladas de lipidos.

Las tasas ch: degradación ini general fueron; altas

para las dos especies, esto hace que se incorporen
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rapidamente a los sistemas lagunares -- estuarinos, apor

tando fuentes alimenticias y de energía potencial 

al inundarse las marismas. 

Por ser sistemas con una boca efimera. se incorporan 

'l éstos. organismos que completan sus ciclos de vida 

durante lit época de lluvias cuando está abierta la 

boca _ Este fenómeno está relacionado con la inundación 

de las mar 1 smas adyacentes lo que 1 as convierte en 

viveros naturales de dichos organismos~ participando en 

las actividades tróficas de estos ecosistemas. 
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rapidamente a los sistemas lagunares-estuarinos, apor-

tando Fuentes alimenticias v de energia potencial

al inundarse las marismas.

Por ser sistemas con una boca efímera. se incorporan

a estos. organismos que completan sus ciclos de vida

durante la epoca de lluvias cuando» esta abierta la

boca. Este fenomeno está relacionado con la inundación

de las marismas adyacentes lo que las convierte en

viveros naturales de dichos organismos, participando en

las actividades tröficas de estos ecosistemas.

83



BIBLIOGHAFl:A 

ARENAS , V.1179 . Béllance Anual del Carbono, Nitróqeno 
y Fósforo en el sistema Laaunar Hui z ache-Caimanero , 
Sin,Méx. Tesis Doctoral . Fae . de Ciencias UNAM : 1 14 páq 

ARENAS, V. y G DE LA L.ANZA. 1. 980. Orqan i e (~arbon Blldget 
of él COdstal Lélqoon in North West México. In: Ul.iliza
tion of Science i~ the decision-makinq Process. Procee
dings of the 6º Annual Conference. The Coastal Society ; 
179 - 195. 

BARI30UR , M.G.1970 . Is é1ny angiosperm an obligate h.llo
phyte? Amer.Midl.Nat . 84: 105-120. 

BEEFTTNK. W.G . 1978. The saJt marshes.In: The coastline. 
R. S. G. Barnes 9.Q . John Wiley ano Son s . USA: 93-122 . 

CARDENl\S . F . M.1969 . Pesquer1ils de las Lélgunas Litorales 
de México . In : Lagunas Costeras un Simposio . Mem . Simp. 
intern . Lagunas Costeras lJNAM-UNESCO.Nov.28-30 . 1967 . Méx. 
D. F : 645 ·· 652. 

COLINVAUX, P.1980. Introducción il la Ecologlrl la e d . 
Editorial Limusa.México:680 pág. 

CUNDELL. A.M.;S. BROWN;S.R . STANFORD y R. MITCHEI.I.. 
1979 . Microbial degradation of Rhiz~9ra ~naQ.9l.Q 1 eaves 
inmersed In the sea . Estuarlne and COdstal Marine 
Sc;ience:281·286 . 

CHAPA, S.H . y r..R. SOTO . 1969. Resultados preliminares 
del estudio ecológico y pesquero de las Lagunas Litora
les del sur de Sinaloa, Méx . In : Lagunas Costeras un 
Simposio. Mem .Simp . Intern.r.agunas Costeras UNAM-UNESCO, 
Nov .78-30 . 1967.Méx . D. F. :505 · 514. 

CHAN . G R.1980. Composición y abundancia de la rctio
fauna del estero de El Verde, Sin . Méx . Tesi s Profesio · 
nal. crCIMAR-IPN: 120 pág. 

CHAPMl\N, V.J. 1~69 . Lagoons and Manqrove vegetation. In : 
Lagunas Costeras un Simposio . Mem . Simp. Intern. Lagunas 
Costeras UNAM-UNESr.O . Nov.2B-30 . 1967.Méx . D.F . :505 -') 14 . 

84 

F3†[f3IgI[()(3P2ZÄIf]jF\

ARENAS. V.l979. Balance Anual del Carbono, Nitrógeno
y Fósforo en el sistema Lagunar Huizache-Caimanero,
Sin,Mes. Tesis Doctoral Fac. de Ciencias UNAM:114 pag.

HRENAS, V. y G DE LA tANZA.l9B0_ Organic Carbon Budget
of a Coastal Lagoon in North West Mesico.ln: Utiliza-
tion of Science in the decision-making Process. Procee-
dings of the bg annual Conference. The Coastal Society:
ITU-195.

HHRBÚUR. fi-G-197Ú- IS dflv ahgiosperm an obligate halo-
phyte?. Amer.Midl.Nat.B4:105-120.

BEEFTINK. H.G.197B. The salt marshes.ln: The ooastline
R.S.G. Barnes eg. John Hiley and Sons.UHA:93-122. _

CARDENAS. F.M.l969. Pesquerias de las Lagunas Litorales
de Mexico.In: Lagunas Costeras un Simposio. flem.Simp.
intern.Lagunas Costeras UNAM-UNESCO.Nov.28-30,l967.Méx.
D.F :645-652-

CULINVAUX, P.l980. Introducción fa la Ecologia la ed-
Editorial Limusa.Hesico:68O pag.

CUNDELL. .A-H.:H. BROWN:S.R. STANFORD y EL HITCHELL.
l9?9. Hicrobial degradation of Rhisophora magglg leaves
inmersed in the sea. Estuarine and Coastal Marine
Science:2B1-286.

CHAPH, 5.H. 1» L.R. SDTO.l969. Resultados preliminares
del estudio ecologico y pesquero de las Lagunas Litora-
les del sur de Sinaloa, Me:-c.In: Lagunas Costeras un
Simposio. Hem.Simp.lntern.Lagunas Costeras UNAM-UNESCO.
Nov.?8-3U.l967.Mes.D.F.:S05-514.

CHAN. G R.l9E-10. composicion y abundancia de la lctio-
fauna del estero de El Verde, Sin. Hex. Tesis Profesio-
nal.ülCIMAR-lPN:l20 pág.

CHHPMAN, V.J.1069. Lagoons and Mangrove vegetation.In:
Lagunas Costeras ini Simposio. Mem.Simp.Intern.tagunas
Costeras UNAM-UNESCO.Nov.28-30.l96?.Mex.D.F.:505-514.

84



rHAPMAN . V . ,J.!,)71\ . Salt marshes and Salt Desp.rls o f 
l h e world .l n : ¡':c ology of Halophytes. Reimold, R. J . 
y H. W. Q'wp-n r~ d~ . Ac. Press Inc . London(LTD) : J-19 . 

DARNELr.. R.M . ~. 967 . Or-ganic DetritlJs in relaUon to 
lhe ~:s lUde i ne f':cos ys tem. 1 n : mm. Assoc . Advan . Se i . Spcc. Pu
bl.ic . E:s tuaries . Li'luff, H.G . ~<.!.83:376-382. 

DAY. J. W.; \-I .r; . SMITH; P.R . WAGNI!:R y C.W. STOWE.1973 . 
Communi ty ~;tructur'e nnd Cilrbon Budget of a sal t marsh 
and shallow bay F.stuarine system in Louisiana . Center 
f o r Wctland Resourec, Loulsiana State Univesity , Baton 
Rougc.No.1SU-SG-04:77 pág . 

DAY , .1 . W. ; H.R . DAY ; M T. IJARREIRO; F' . LF.Y-LOlJ ye.J . 
MADDEN . 1 <)82. Primary Product ion in the Laguna de Térm i . 
nos a Tropical E~tuaI'Y in the Southern Golf of Méxicr.L 
Oceano]oqica Aota:269 · 276 . 

DE LA CRUZ, A. A. 
of Marsh plants . 
3:243 746. 

y \.-I . E . POE.¡975 . Aminoacid content 
Estuarine and Constal Marine S<.:ience . 

DUNCAN . H. ''¡.1974. Vascular halophytes of At. lantie 
and Gul f Coasts of North Amp.rica and North México . In : 
I"cology of Halophytcs . Reimold , R. J. y 11. \.J . Queen 
Qds. Ac. Press lne. London(LTD) : 23 .. 50. 

EOWARDS , R. H. 1978 . Ecology of Coastal r ,ago.:ln Complex 
in México . Rs tuari na and COdstal Marine Seience. 6 : 75-
92. 

¡'~!. " SHOlJRBAGY . N. M. Y N.P. YENSEN . 1982 . The direct 
scedinq of O.i.§tLeJ2,Lis p'alm~ri. into sea water irrigated 
soi] . Mem . VrI . Simp sobre e l medjoambicnte del ~olfo 

de California . Loreto. B . C.Sur.Mayo, 1982 : En prensa. 

f'~MF.RY.O.K. y R. E. STRVENSON.1957. Estuarjcs and Lagoons 
l. Physicéll i'lnd Chemical characteristics . (Cap. 23) . In: 
Geol .Soe.Amcric.Memoir 61 . Vol . 1 : 673-693 . 

F.NVIROMF.NT,l,L RESEARCH LABORATOHY (E. R . L .) . 1981 . Intro 
dllccibn d las ha l ófj tas. A lqunas r e spuestas concisas 
par a alqunas preguntas obvias. Manuscri.to . Univ . de 
Ari 7. ona:9 pág . 

FERGUSON . W.E . • l, ; F.. W ODUM y .J.C . 7.fI<:MAN.1969. 1n
fI118 n<.:(' of seaqrass o n the productivity o f a Coastj}] 
Lagoons . I n : L~gunds Costeras un Simposlo. Mem . Slmp . 
Inte rn o [~gunas Costeras UNAM-UNESCO . Ayala - Catanares . 
A . R. y U.F. Phlp-qer e ds .Nov,28-JO . Méx . D F . : 49') · 502 . 

85 

CHAPMAN. V,J.l974. Salt marshes and Salt Deserts of
the worid.Int Ecology of Halophytes. Reimold, R.J.
y H.H Queen ads. Ac. Press Inc.tondon(LTD]:3-IQ.

DARNELL. R.M.l96?. Organic Detritus in relation to
the Hstuarine Ecosystem.ln: mm.Assoc.Advan.Sci.Spoc.Pu-
blic.Hstuaries.Lauff. H.G. §g.83:376-382.

DAY. J.w.: U_U. SMITH: P.R. HAGNER y U_U. STOHE.l973.
Community structure and Carbon Budget of a salt marsh
and shallow bay Estuarine system in Louisiana. Center
for Hetland Resource, Louisiana State Univesity, Boton
Rouge,No.LSU-SG-04:77 pag.

UA?. J.w.: H.R. DAY; M T. BARREIRU; F. LEY-LOU y C.J.
HaDUEN.l9B2. Primary Production in the Laguna de Termi-
nos a Tropical Estuary in the Southern Golf of Mexico.
Oceanologica Acta:269-276.

DF? LA CRUZ, JLA. y i-LE. POE¦.li`›"?5. Amlnoacid content
of Marsh plants. Estuarine and Coastal Marine Science.
3:243~?46,

DUNGAN, H.w.l974. Vascular halophytes of Atlantic
and GulF Coasts of North America and North flexico.In:
Fcology of Halophytes. Reimold, P.J. y H.H. Queen
cds. ac. Press lnc. London(LTD}:23-50.

EIDWARDS, R.H.]*Íl'78. Ecology of Coastal Lagoon Complex
in Mexico. Rstuarine and Coastal Marine Science.6:?5-
93.

EL-SHOURBAGY. N.M. y N.P. VENSEN.l982. The direct
seeding of Qistichlifi palme§¿ into sea water irrigated
soil. Mem.VII.Simp sobre el medioambiente del Golfo
de california. Loreto, B.C.Sur.Hayo.l982: En prensa.

HHRRY,U.K. y R.E. STEVENSON.l957. Estuaries and Lagoons
I. Physical :nui Chemical characteristics.(Gap.23).Tn:
Geol.Soc.americ.Memoir 67.Vol.1:673-693.

HNVIROMENTHL RESEARCH LABORATORY {E.R.L.}.198l. Intro
ducoion ai Ian: halofitas. Algunas respuestas ~concisas
para algunas preguntas obvias. Manuscrito. Univ. de
arixonazü pag.

FERGUSUN. w.E.J.; R.w. ODUM *y .J.C. ZíEHAN.19fi9. ln-
Fluence cn* seagrass on tuna productivity cfl`i1 Coastal
Lagoons.ln: Lagunas Costeras un Simposio. Mem.Simp.
Intern.Lagunas Costeras UNAM-UNESCO.Ayala-Catañares.
a.R. y U.F. Phleger eQ§.Nov,?8-30.Hex.D F :495-502.

B5



Fr ,ORES-VERDUGO, ~' . .J, 1'~8,). Aporte d .. ! Mater .iR Orqánica 
por los prlnripdles productores pr~marios e n el Sistema 
Li:lqllnar Estuarino dc Boca Efímera Ri Verd~, Si n. , 
Méx . Tesis DoC"'tor.'1l. ICMyL·UNAM ::n~ pág. 

GAI..INDO, R.G .J . 19Bl . Estudios pr·e liminarf'.s ~~obre pro
ductividad primHria y los nutrientes e n e l es lero 
de F 1 Verde , Milzat: !/ln, Si n . , Méx , Tes i s para obtener 
lii Miiestr ía en Cienci:Is, rCMyL-IJNAM:50 páq, 

GARCIA DE MIRANDA, E.l<¡?:l. 
de clasificación clime'ltiCi't 
UNAM 2~ Ed, :246 pág, 

ModificaCIones 
de Kappen , Inst: . 

a 1 sistema 
de Geoq ., 

(;LENN , rL P.; M. R FONn~S y N. p, YENSEN . 1982 , Produc t , l
vity of lIalophytes irriqHteo with hypersall nc ~ea 
\Na ter i n ~, hc Sonoran Deser t , B i osa 1 i nc Resca rr,h, Fd. 
San Pietro:491 494. 

GODSHALK, G, L, 'y K. G, WETZEL. 1 '1'/8. [)t!s,:ompos i t i o n 
of acuatic anqinsperms. Disolved Gomponents . Aqual 
Bot .. 5 : 28.1·· 300, 

r,ONZALE7. , F'. 1 98~,. Deqradac i ón mi c rob i rt 1 en 1 élS ha ¡a s 
de miinglar y comportamiento de la materia orqánica 
en el sistema El Verde . Sin . . Méx , Tesis Doctori'tl rCMyL 
UNAM::'SO ppilg. 

r:ONZAL[·;Z· ORTECA , J. 1 n,9 . 
región de los es teros 
Bo]etln de Proc ulturü 
), 

Ligeros informns sobre ¡él 
de Escuinapa y Me ;~c.a lti t l " n . 

Regioni1l . Maz atlón , Sin.1:2-

HA I NES , S,E. y R .B. HANSON . 19?9 , Experimental degrrtda 
tion of det:r .itus mada from t:he salt m'1 r~h pli'lnts 
~~rti..rl.ª ~lternif}._ora LoiseL ~.?.l.L~:..q"r:!lia ~L0Jl.!l.ic.a 
L. and Junr~¡~ roemer iªnlls Schee 1 e, J , Exp . Ma r . B i 0 1 . 
Vol. 40: 27·40, , 

HJ<:NDRICKX, I~. M F' .J. F'LORES; A . M, VAN OF.R HF.ln¡;:N 
y R . BIUSENO . 19B3. F'auna <;urvey of decapod crw;taceH.I\!:, 
rf"lpt j tes i'lnel enas ta] b i rds (lf the esterr¡ F.: 1 Ver'l,~, 

~~ .in .. Méx . , with sorne notes o n their biology . An . Tnst. 
Cient::.del MHr y' ['imn.UNAM.lO(l¡:191 · J9 7 . 

HRNDRrCKX, M. E. Y J., SANCHEZ-OSUNA.1983. EstudI O de 
la fauna marlnii y co:;;!.~ra del :,ur de Si n ét loa, Méx. 
Contribución al eo rt ocmit !nt.o de l os crush:,¡c.P,')S plancLoni ·· 
cos del estero 1"1 Veroe. Rev. Biol. Trop . 31(7.): 2f'3';~ 90 . 

86 

FLORES-VHRDUGO, FHJ.ldB5. aporte cu: Materna ürganica
por los principales productores primarios en el Sistema
Lagnnar Estuarino de Boca Efimera Fi Verde, Sin..
Méx. Tesis Doctoral. IUMyL-HHaH:3l5 pag.

GALINDO, R.G.J.l9H1. Fetudios preliminares sobre pro-
ductividad primaria y los nutrientes en el estero
de lil Verde, Mazatlan, Sin . Hex. Tesis para obtener
la Maestria en ciencias.lCHyL-UNaM:ü0 pag.

GARUIA [Hi MIRANDA, E.l9?3. Modificaciones ¿H sistema
de iclasificacion climática ik: Koppen.Inst. chi Ucoq..
UNAM 2* Ed.:246 pág.

GLENN, H.P.: H.R. FUNTEF y N.P. TENSEN.l9B2. Producti-
vity of Halophytes irrigated with hypersalinc sea
water in the Sonoran Desert.Biosallne Research,Ed.
San Pietro:491-494.

GOBHHALK, G.L. y H.G. WETZEL. IWTH. Descomposition
of acuatic angiosperms. Disolved flomponents.aqual.
Bot. .5:28l~300.

GONZALEZ, F.l98h. Degradacion microbial en las fugas
de manglar y comportamiento de la materia orgánica
en el sistema El Verde, Sin.. Mex. Tesis Doctoral lüflyt
UNAM:250 ppag.

GONZALEZ-ORTEGA, J.l929 Ligeros informes sobre la
región de los esteros de Escuinapa y Mescaltitlan.
Boletin de Procultura Regional. Mazatlan, Sin.l:?-
3.

HAINES, B.E. y R.B. HANSUN.l9?9. Experimental degrada
tion of detritus made from the salt marsh plants
Spart'na alterniflora toisel, Saiicornia virgjnica

1 _- -¡I -I- ._ .. _ _- __

L. and Juegue--roemerianus Scheelc. J.Hxp.Mar.Biol.
Vül.4ÚÍ27~4Ú..

HENDRÍCKK, FI. M : F. J _ F'[.IÍ`.'lRF¦5I 1"-ll. WI. VAN DFÍR HFÉI lllïìlli
y R. BHISEÑO.l9H3. Fauna survey of decapod crustaceans,
reptiles and coastal birds of the estero El Verde,
sin. Hex.. with some notes on their bioiogy. an Inst_
Ciene.de1 Mar y Limn.UNaH.lD(ll:l9l-l9T

HENDRICKX. M.H. 'y lx SANCHEZ-flSUNA.]9B3. Estudio de
la fauna rmuwrwl Y costera ihfl sur tk? Sinaloa, Mex.
Contribución al conocmionto de los crushceos planotoni-
cos del estero Fl Verde.Hev Biol Trop.3l(2}:283-290.

B6



HENDRICKX, M. F' . 1984. S tlldie~; of the 
fil lJna of SU lIthern S inal oé!. Mi·x TJ.The 
c ea n s of estero E l Verde . En prenSé!. 

('oatal 
dc rapod 

marine 
(' r usta-

HOL[)RJ Gf.~, L . R . 196'1 . Life zone eco loqy I'r'upical Sciencc 
Centnr, San José, Costa Rica :206 páq 

HOF'KTNSON. S . C.; J . G. GOSSELINK y R . T . PARRONDO . 198C . 
l'r0 ducLi o n o f coastal f,ouisiana marsh plants cé!lculated 
from phenometrir techniques.Ecoloqy,61(5):1091 - 1098. 

JEFFER IES, R. R. 1972 . l\specr.s of a salt marsh ecoloqy 
... lit.h parti cular rf-; ferencf) lo inorganic pJ.ant nutrition . 
fn : The es tllrine envir0nmenLBar'nes y Gn'!en eds.Aplicd 
Sci.Pub. (LTD).London:61-83. ---

,JEFFERIES, L.H. ; A.J . DAVY y T. RUDMICK . 198J. Popula · 
tion Biology the salt marsh annual ~ali~!:!!...i.E eur~~c.Q 
agq . JOI!rnal Ecoloqy 69(1): 17-31 . 

KEEFE, wc 1972. Man::h producti o n : A summary of tilo 
1 itf:r"lture . ContTib . Mar.Sci . Vol. 16 : 161 .. 181 

K I TCIWNS. M. W. : R. T . ¡'~DWARDS y W. V . .JOHNSON . 1 Y79 . 
J)e 1 npmen t. () { a 1 iv i nq sa I t mi:! rsll ecosys tem mode 1 il 

m i (~ rGsystem dpproach.ln: Marsh est: lIarine system simula
t.ion l)c'me p:Q . lJ .o f Sout.h Cm'oli na Press:10'/-1l7 

LANKFORD. R. R. i977. Consta] lagoons o f Méxi.co Lheir' 
oriqin and clnsificat ion . ln: Estuarine Processes Vol . 11 
C i rculat'.ioCl , Sedi.ments and Transfer of Material In 
the I'.:stuary. WUey ed . Ac . Press : 182-215 . 

MI\HALL, E . B. Y R.B. PARIC197úa.The ecotane between 
?Pi1r.~i.na f.9..li0sa Trin. a nd Salicornia virqini.ca L. 
in sal t m,lrshes of Northern SanFéo~--Bay-.-r~ni.omass 
i1nd Produc tion . .J. Eco.1 . 64:?41-243. 

MAH1\LL.. E.B. Y H. B.~ ; PARK . l9?6b. The ecotone between 
8?~rtina follQ~a Tri.n . and Salic~nia virq)nicn f.. 
In salt marshes of Northern San Fra . Bay . Ir. Soil 
wat.er d nd Salinity . J. Ecol.64:793-809 . 

MAHAJ .l" E. B. y R B. PARK . 1976c . The eco tone between 
~Ei2.r:tillJl_a. !:.9lios~ 'Trin. dnd Saltc ornia vir:gi nicé! L. 
in sal!: marshes of Northern San Fco. Bay . TII. Soil 
acreation a nd tiria] ,inmers ion.J . Ecol.64:811-819 . 

f'i 

HENDRIUKX, H.F.l984. Studies of the roatal marine
fauna of southern Hinaloa.Mex lI-The decapod rrusta-
ceans oi estero El Verde. En prensa.

HULURIGH, L.H.l9eT. Lite xone ecology. Tropical Science
Center, San Jose, Costa Rica:206 pág.

HUPKINSUH, 5.ü.: .Lil GDSSELINK if R.T. PaRRONDO.l9BC.
Production of coastal Louisiana marsh plants calculatod
from phenometrir technigues,Ecology.6l{5J:lü9l-IUQB.

JEFFERIES, R,R.l9?2. Aspects of ea salt marsh ecology
with particular reference to inorganic plant nutrition.
lo The esturine environment.Barnes if Green ed§,Aplied
Sci.Pub.(LTD}.London:bl-B3.

JEFFEHIES, Inlhd .AfJ. DAVV }f'F. RUDHlCK.l9Bl. Popula~
tion Biology the salt marsh annual Saliggrnia gyrgpea
agq. Journal Ecology 6q(Il:l7-31.

KEEFH, H C l9?2. Marsh producthmu H summary :Hi the
1itorature.contrib.Mar.Sci.Vol.16:16?-131

KITCHFNS. M.w.; R.T. EDWARDS y H,V. JUHNSON-l9?9.
Delopment of a living salt- marsh ecosystem model a
microsystem approach.ln: Marsh estuarine system simula-
tion Home ed.U.of South Carolina Press:1üï-ll?

LANKFGRD, H.R.i9??. coastal lagoons oF Mexico their
origin and clasification.ln: Estuarine Processes Uol.[1
Circulation, sediments and Transfer of Material in
the Estuary. wiley eg. Ac. Press:l82-215.

MAHALL, E.B. if H.B. PARK.l9?6e.ffln± ecotone between
äpartina foliosa Trin. and ãalicgfflië yirginiga L.
in salt marshes of Northern San Fco. Bay. I- Biomass
and Production.J. Rcol.64:74l-243.

HAHALL, E.B. y H_B. PARK.1976kL The ecotone between
Qpartina foliosa Trin. and Salicornia virgjnica L-
in salt' marshes of Northern San Foo. Bay. II. Soil
water and Salinity.J. Ecol.64t793-HÚ9.

MAHALL, E.H- y R B. PARK.l976c. The ecotone between
å¬?1s_ci.n_fi.e Lai;-ea Trifl- and $fl_11..f_-=sr=¬i_.a yi=:a_.tfl_i,f=a 1›-
in salt marshes of Northern San Fco. Bay. III. Soil
aereation and tidal-inmersion.J. Eco1.B4:Bll-Bl9.

FW



MC . nONALD , K.R . l M.G. BAHBOUR 1974 . !:lear:h dnd 
sa L t: marsh veqeLation o f the North American PAe i f i e 
Coast . rn: ~cology of Halophytes. Reimold . R J. 
Y W.H . Queen eds. Ac . Press . N.Y. y [,ondon 1974: 175 · 
213. 

MC . GHAW , D . C . \1 1.A. UNGAR . 198J. Growth élno survi ·· 
val of hal o phyte ~éllicorni~ ~uropea L . undar saL ine 
field conditions. Ohio ,l. Sci.81 ( ]): 109-113 . 

MELCHOH, A . J . 1980 Estudin sobre la Biologia y EcoLo 
gia de los c hihuiles Arius caerlllensis Gunthe r 
y ~!J.~ la!:QP.~H; (BristofT-Z¡';:;l 'estero-ctf:--EL Ve rde 
y Laguna del Caimanero (Pisc:es: Ar idae). Tesi s tH'ofe
si onaJ.CTCIMAR IPN.BCS :39 pág , 

MlJDIE . P ,1. 1974 . The potenLial economic: u~ws (lf 
Halophytes . Jn : Ecology og Halophytes. ReimnJd. 
R . J , y W. I-I . Quec n ~j~. Ac. Press. Jnc. N . Y . y London : 
265 2R 6 . 

ORTEGA , R.P . 1983. Estudio de la ocurrencia y dlélOe
nesis (·eciente d e mineraLes de azufre en l éI laguna 
costera trópical El Ve rde . Sin. Tesis el e Maestrl a . 
ICMyL . UNAM.UACPyP de CCH : 95 pág. 

OOUM. E . 1976. Ecologia, Ed. lnl'.eramer icana. 
~~. México:638 p ág . 

ODIJM .F.. W. y E .. J. HE.\LD , 1975. The detritus ba~;ed 

f ood Web of and ¡'~stuarine Manqrove Communj ty. 1 n : 
Estuari ne Research Chemistry , Bio]ogy and the 
Estuarine Syst.em. Ac . Pn'!ss [ncllSA:')6S · 'l9A . 

ODUM. E. W., C . J . ZIEMAN y E J . HEALD.1913 . The i mpo r 
t.ance of vascular plant detr' ltus of estllari~~ s, 
Coasta l . r n : Marsh and Est.uanr Manaqement. Sympos i um . 
Baton Rouqe . L A . USA:91-1J4 

PERKTNS , 1974 Thf: bi l o qy of estu a r i es ilnd ""ilst.a I 
water ·s . Ac . Press l~ndon: 2 79 1')2 . 

PLHEGER , rl.F.1969. Sorne general f eature s of coasLal. 
lagonns . In : Lagunas Costeras un S imposio Ayalala, 
A . y D . F. Phleqer eds. Mem. Si mp . InterTl . [.agunas rnst.e
ras. UNA!" ·· UNESCO. Nov~28 < "!(l. 1967 . Méx . D. 1<' . : ') · 26. 

POMEROY , L . R. 1976 . Flux of organic maLter' 
a salt marsh . ln : Est;uarine Processes Vol. 11 
lat.i o n , Secti mAn ts and Tra nsfe r' of Materiill 
~stuary . Wil ey a d . Ac . Press:270 - 279. 

t rouqh 
Circu 
i n Lht: 

HC. DONHLD, E.H. y M.G. BAHBUUR i974. Beach and
salt marsh vegetation of the North American Pacific
Coast. ln: Ecology of Halophytes. Reimold. R J.
y w.H. Queen eds. Ac. Press.N.Y. y London l974:l?5-
233.

MC. GHHU, H.C. v I-A. UNGAR.lqBl. Growth and survi-
val of halophyte salicornia europea L. under saline
Field conditions. ühio J. Sci.8l(3):l09-113.

MELCHDR. A.J-l9B0 Estudio sobre la Biologia y Ecolo-
gia de los chihuiles ¿rios caerulegsis Gunther
y arius laropus (Bristoll ind. estero *ki El Verde
y Laguna del Caimanero (Pisces:Aridael. Tesis profe-
sional.üIGlMAR IPN,BCS:39 pág.

MUDIE. P J.19T4. The potential economic uses of
Halophytes- Int Ecology og Halophytes. Reimold,
R.J. y H.H. Queen ads. Ac. Press.Inc. N.Y. y London:
265 286.

URTEGA. R.P.l983. Estudio de la ocurrencia y diage-
nesis reciente de minerales de azufre en la laguna
costera tropical El Verde, Sin. Tesis de Maestria.
ICMyL.UNAM,UACPyP de CCH:95 pág.

UUUM, E.1976. Ecologia. Ed. lnteramericana. 34
ed. Mexico:638 pág.

üDHM,H.H- y B.J. HEaLD.l9?5. The detritus based
Food web of and Estuarine Mangrove Comniunity. ln:
Estuarine Research I Chemistry, Biology and the
Estuarine System. Ac. Press lnc.USA:ñ6b-598

UDUM. H.w., C J.ZlHMAN y H J. HEALD.lQV3. The impor-
tance of vascular plant detritus of estuaries,
Coastal. ln: Marsh and Estuary Management Symposium.
Raton Rouge,L a.USA:9l-114

PERHINS. lfi?4. The biloqy of estuaries and coastal
waters Ac. Press London:279 15?

Pl,HEGF-IR. l'l.F.l969. Some general Features ol coastal
lagoons. ln: Lagunas Costeras un Simposio. Ayalala,
A. y B.F. Phleger ed§.Mem.5imp.Intern.Lagunas Coste-
ras.UNaM-UNESCO.Nov.28-30.l967.Mex.D.F.:h-26.

PUMERDV. L R.l9?6. Flux of organic matter trough
a salt marsh- ln: Estuarine Processes Vol.ll Circu-
lation. Hediments ¿nui Transfer rn: Material ui the
Estuary_ Wiley ed. Ac. Press:2?0 ZTQ.

98



QUEEN, Q.H.1974. Physiology of coastal Halophytes. 
In : Ecology of Halophyte s . Reimold , R. J . y W.H . 
Queen ~fls . Ac . Press Inc.USA:345-354 . 

RANWELL, D . • 1. 1975 . Ecology 
sand dunes . In : Chapman y 
pág 

uf sal t. 
Ha 1\ e ds . 

marshes and 
London : 400 

RAZ- GU ZMAN, M. M.L . Y M.R. SOSA - LUNA. 1982. Evaluación 
de la riegradación de la vegetación halófita y su 
importanci a en el sistema lagunar lIui7.ache-·Caimane
ro . Sin .. Méx . Tesis profesional . Pac o de Ciencias, 
UNAM:95 pág . 

REIMOLD. R.J . 1976. Grazinq on Wetlands Meadows . 
In: Estuarine Processes Vol . TI Circulations, Sedi
ments and Transfer of Material in the Estuary . 
Wiley ed. Ac . Press.USA:7.19-225. 

REIMOLD. R. J .; L . J . GAI.LAGHER; A.R . LINSTHURST 
y J . W. PPEIFFER.1975 . Detritus Production in Coastal 
Georg i a Sa 1 t marshes . r n : Es tuar i ne Research Vo 1 
[ Chemistry. Biology and the Estuarine System . 
Cronin ed . Ac . Press [nc. N. Y.- San Fco . - London : 
193 228 .--

RI~IL. E. T . Y r . A. UNGAR . 1982 . Growth and ion accu 
mu lat ion in Salicornia ~~. under sal ine field 
conditions . Oecologica(Berl)54 : 193-199. 

RUBER , E.; G. GILLIS y P . A. MONTAGNA .1981.Production 
of dominant emergent veqetation élnd pool algae 
on a Northern Masschusets sal t marsh . Bulletin of 
To rr . Bot .Cl ub . Vo l . 108(2):180-188 . 

RUSEL1 .. · W. D.1970. Productividad en los estuarios. 
&\: Productividad acuatica . Ed . Acribia : 92-95 . 

RZEDOWSKI, J . 1978 . Vegetación de México . Ed . Limusa , 
México : 432 pág . 

SANCHEZ . 0 . 1. . 1980 . Var i aciones estacionales del 
zooplancton e n el e stero El Ve rde . Sin .. Méx ., 
con es pec ial referencia a los Cope poda , Calanoidea 
y Cladocera . Tesis profe si onal . CICIMAR, IPN,BCS:54 
pág . 

SARI-'. 1978. Métodos para e l análisis Fisico y Quimico 
de los suelos agua s y plantas. Pub.Núm.l0 . Sub.Plan . 
Direc . Gral . EstSub. de Aqro logia . 2ª ed . :201 pág . 

QUEEN. Q.H-19T4. Physiology of coastal Halophytes.
ln: Hcoìcgy cf Halcphytes. Reimold. R.J. y H.H.
Queen egs. Ac. Press lnc.USA:345-35d.

RANHELL, D.J. i9?5. Ecology of salt marshes and
sand dunes. In: Chapman y Hall eds. London 400
pág.

HAZ-GUZMAN, H.M.L. y M.R. SOSA~LUNA.1sH2. Evaluación
de la degradación de la vegetación halòfita y su
importancia en el sistema laguner Huisache~Caimane-
ro. Sin.. Mes. Tesis profesional. Fac. de Ciencias,
UNAH:95 pág.

REIMOLD, R.J.19?6. Grazinc on wetlends Meadows.
In: Estuarine Processes VoI.T1 Circulations, Sedi-
ments and Transfer of Material in the Estuary.
Wiley eg. He. Press.USA:219-225.

REIMDLD. R.J.: L.J. GALLAGHER; ñ.R. LINSTHURST
y J.w. PFEIFFER.l975. Detritus Production in Coastal
Georgia Salt marshes. In: Estuarine Research Vol
l Chemistry, Biology and the Estuarine System.
Cronin ed. He. Press Inc. N.ï.-San Fco.-London:
193 228.

RIEHL. E.T. y [.à. UNGAR.l982. Growth and ion accu-
muiation in Salicornia europea under saline field
conditions.üecologica(Berl)54:193-199.

RUBER, E.: G. GILLIS y P.A. MONTAGNA.19H1.Production
of dominant emergent veqetation and pool algae
on a Northern Nasschusets salt marsh.Bulletin of
Torr.Bot.Cluh.Vol.108(2):180-188.

RUSELL. H.D.19?D. Productividad en los estuarios.
En: Productividad acustica. Ed. hcribia:92-95.

RZEDOHSKI, J.l9?B. vegetación de Mexico. Ed Limusa.
Mèxico 432 pág.

SANCHEZ. G.L.198D. Variaciones estacionales del
zoopiancton en el estero El Verde. Sin.. Méx.,
con especial referencia ea los Cnpepoda, Calanoidea
y Cladocera. Tesis prnfesional_CICIMHR,IPN.BCS:54
pág _ -

SAR? IQTB. Metodos para el análisis Fisico y Quimico
de los suelos aguas y plantas. Pub.Nüm.1ü.Sub.P1en.
Direc.Gral.Est Sub. de Agrologia.2§ ed.:2Dl pág.

B9



SCHNETOER , F. C. M. 1983 . 
prelimina r d e l e s t e ro 
Se rvi c io Soc ial de l a 
UAS :55 pág . 

Es t ud io Bio l ogico Pesquero 
El Sá balo , Mazatlán , S in . 

Ese . de Ci e nc ias de l Ma r 

SHEW, M. D. A. R. LINTHlJRST y F:. O. SENECA . ( En pre nsa) . 
Comparison of produc t ion me t hods i n Sourthe rn North 
Carolina Saprtina alternif~9ra salt marsh . Pu pe l 
Núm . 5978 d e J . Ser ies of Nnr t h Ca r o lina Agri c ultura! 
Reseurch Serv ice :J7 pág . 

SHREVE , F . Y r . L. WIGGINS.1964 . Ve getation and 
Flora of t he Sonora n Desert. Vol.I y 11 . Standford 
Uni v . Press . Calif . USA : 1740 pá g . 

TEAL , M. J . 1.962 . Energy flow in t he sal t marsh e cn
system of Georgia . Ecology , Vol . 43(4):345·355 . 

UNCAR , I . A.1974 . Inlad Halophytes of the U. S . A. 
In: Rcology of Halophytes . Reimold, R. J . y W. H. 
Queen eds. Ac. Press. N.Y . y London : 235-305. 

UNGAR , J . A.198 2 , POPllla t ion dynamics of inl a nd 
hal o phytic commun i ti e s. Bul I . Soe . Bot , (France )1 2 1 ' 
287-292 . 

VALDEZ . G. J , 1958 . Contribución al estud i o de l a 
vegetación y de la Fl o ra de a l gunos lugare s d e l 
Norte de México . Bol.Soc . Bot . Méx . 23 : 99-131 , 

WAYSEL , Y. 1972 . Bioloqy of Halophytes . Ac Pre s s 
Inc . Lo ndon(LTD)USA : 395 pág . 

YRNSEN, N. P . 1980 . An ilustruted key to the sal t 
marsh Halophytes of the Coastal Sonoran De s e rt 
i n the upper Gulf of Cali,fornia.Manuscrito . Centro 
de Estudios del Desi e rto y Océano(CEUO) , Tucson , ERL, 
USA: I O pág. 

YENSEN . N. P . 1980. Summary of halophyte and hydrocar
bophy t e search in México . Venezuela , Brasi 1 , Argen
t i na . Ch i l e. Pe rú , Rc uado r y Co lombia , Manusc rito . 
I ns t. for Deser t s and Oceans . ERL , Tucson , Ari zona , USA : 
25 págs , 

YENSEN . N, P , ; E , P . GLENN y M. R. FONTES.1983 , Bi o geo 
graphycal dis t ributi o n of s al t mars h Ha Lophy t e s 
o n t he Coas t s of t he Sono r a n De serL Desrt p lants .5 
( 2) : 76 - 81 

90 

SUHNEIUER, F.C.M.19B3. Estudio Biologico Pesquero
preliminar del estero El Sábalo. Hasatlán.Sin.
Servicio Social de la Esc. de Ciencias del Mar
UAS:55 pág.

SHEH. H.D. A.R. LINTHURST y E.D. SENEün.[En prensa).
Comparison of production methods in Sourthern North
Carolina Saprtina altgrnifilgra salt marsh. Papel
Núm.59?B de J. Series of North Carolina agricultural
Research Seruice:37 pag.

SHREVE. F. y I.L. wIGGINS.1964. Vegetation and
Flora of the Sonoran Desert. Vol.I y [I. Standfcrd
Univ. Press. Ca1if.USA:1740 pág.

TEAL. M.J.l962. Energy flow in the salt marsh ecn~
system of Georgia.Ecology,Vo1.43{4]:345-355.

C
_ÉU'JICP

UNGàR, I.A.l9?4. Inlad Halophytes of the
In: Ecology of Halophytes. Reimnld, R.J. y
Queen ggs. ac. Press. N-Y. y London:235-305.

UNGAR. I.A.19B2 Population dynamics of inland
halophytic communities. Bull.Soc.Bot.(France}I21-
287-292.

VALDEZ. G.J.l95B. Contribución al estudio dc la
vegetación 1: de= la Flora de algunos lugares del
Norte de Hesico.Bol.Soc.Bot.Méx.23:99-131.

HAYSEL,Y.19?2. Biology of Halophytes. sc Press
Inc. London{LTD)USH:395 pág.

YENSEN, N.P.19BD. An ilustrated key to the salt
marsh Halophytes of the Coastal Sonoran Desert
in the upper Gulf ef Cali fornia. Manuscrito. Centro
de Estudios del Desierto y 0céano(CEUü}-Tucson,ERL.
USA:l0 pág.

YENSEN. N.P.19BU. Summary of halophyte and hydrocar-
bophyte search in México. Venezuela. Brasil. Argen-
tina. Chile. Perú, Ecuador 3» Colombia.Hanuscrito.
Inst. for Deserts and Oceans,ERL,Tucson.Hrisona,USA:
25 págs.

YENSEN. N.P-; E.P. GLENN y H.R. FUNTES.19B3. Biogeo-
graphycal distribution of salt marsh Halophytes
on the Coasts of the Snnnran Desert. Desrt plants.5
(21:76-81

90



APENDTCES 

9.1. 

APEND 'I' CES

QI



I\PENOICF: 

GENERO: ~~cornl2 (Wavsel. 19721 

FAM!LIA' Chenopoideaceae. 

Las plantas del génern Salicn.!'nii! son hierbas. 

suculentas. Las hojas son opuestas. reducidas a envol· 

turas (escamas) alrededor del tallo . Las flores e~ti'ln 

adheridas en cavidades a lo largo de las partes supe· 

riores de las ramas. La flor consjste de un perianto 

carnoso. dos estambres y dos estigmas. Hay él 19unas 

50 f!species en sal inas pero en habi tats húmedos de 

regiones tropicales y subtropicales . 

~ªl)cornia es uno de los mejores qénerns conDcidps 

de tipo halóf i lo que requieren sal . las cuales mues 

tran su crecimiento óptlmo en medios salinos. La 

distribución de estas plantas está restringida d 

habitats salinos y húmedos pero las plantas nn toleran 

la inundación prolongada. 

HPENDICFI

GENERO: §a¿¿corni§ {Hayse1.l972i
FAMILIA' Chenopoideaceae.

Las plantas del género §aligQ§g¿a_ son hierbas,
suculentas. Las hojas son opuestas. reducidas a envol-
turas (escamas) alrededor del tallo. Las flores estan
adheridas en cavidades a lo largo de las partes supe-
riores de las ramas. La flor consiste de un perianto
carnoso. dos estambres y :hn: estigmas. Hay algunas
50 especies en salinas pero en habitats húmedos de
regiones tropicales y subtropicales.

ãaliggrgig es uno de los mejores generos conocidos
de tipo halúfilo que requieren sal. las cuales mues-
tran su crecimiento optimo en medios salinos. La
distribucion de estas plantas esta restringida a
hahitats salinos y húmedos pero las plantas no toleran
la inundación prolongada.
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APEND 1 e l<: 

Batis mor .t.Ima --- ------_. I y~nsf · fI . 1 Y!lO . 

¡.'AM11 lA : HaLlcidae. 

Rs t a ~specip se e ncuen trQ muy e xtendIda e n los 

cosLos d e nuest.ro pais pero ha s ido poco estudiada 

Esti-l especie es una plan ta herbacea la cual t l p. ne 

dos métodos de reproducción: vegetativo y sexual. 

Existen u na diferencia fenologica muy clara entre 

::; us t ol l .)s y hoj a s PilAS. los prime ros s on muy leí'\osos 

y s u sucu l p.nc i a e s POCO RV 1 den te ~'; u s ho i as mod i f i ca 

das lJor 1 d SUC:U 1 e ne la L ienen forma redondeada y d~ 

un color verde brillante . Sus flores se lorall zan 

I)nt.n, las h o jas y los tallos. 

Batis maritima se extiende a 1.0 largo de loS maris· 

mas e n forma de manchones muy compactos y orupa una 

gran á r eo durante la época de estiaje. pues ;¡ pesar 

de que su habi tar. es húmedo y :;al ino no to l (·) ran la 

¡ nlmdac i ón pro longada . 

')3 

"liPHNl'I I (TP.

Bfìlflï _¡“F!_¡ El-_1_"1'3¬ I Yen:-H-n. ¡Hilti-
FAMIIIA: Hatioidae.

Fsta especie se encuentra muy extendida en las
costas de nuestro pais pero ha sido poco estudiada

Esta especie es una planta herbacea la cual tiene
dos metodos de reproducción: vegetativo y sexual.

Existen una diferencia fenologica muy clara entre
sus fallos v hoias pues. los primeros son muy leñosos
v su sucuiencia es poco evidente sus hojas modifica
das por ha suculencia. tienen forma redondeada if de
un color verde brillante. Sus flores se loraliaan
entre las hojas y los tallos.

Betis maritima se extiende a lo largo de Las maris-
mas en forma de manchones muy compactos y ocupa una
gran área durante la época de estiaje. puesfl pesar
de que su habitat es húmedo y salino no rolcran la
inundación prolongada.
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