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INTRODUCCION 

La vegetación es la resultante de la acción de los factores ambientales sobre el 

conjunto de las especies que cohabitan en un espacio continuo. Refleja el clima, la 

naturaleza del suelo, la disponibilidad de agua y nutrimentos, asf como los factores 

antropológicos y bióticos. A su vez, la vegetación modifica algunos de los factores del 

ambiente. 

Dadas las numerosas combinaciones posibles entre los diferentes eslabones de los 

factores ambientales y de los posibles conjuntos de las especies vegetales, se podría pensar 

que la vegetación tiene infinitas fonnas de expresión. 

Si bien los tipos de vegetación que se repiten en distintas zonas y situaciones son 

en cierta fonna similares, no existen dos espacios 'ocupados por comunidades idénticas. 

Esto se debe, en parte, al hecho de que la composición florfstica varia continuamente 

(Matteucci y Colma, 1982). 

Las comunidades vegetales ligadas al medio acuático son muy variadas, muchas 

de ellas dificiles de estudiar y aún de describir pues a menudo se presentan en fonna 

dispersa, mal dermida y ocupan superficies limitadas (Rzedowski, 1986). 

La vegetación acuática se puede encontrar en diferentes habitat. De acuerdo a 

Sculthorpe (1967), dichos habitat se pueden dividir en cuatro grupos principales: a) aguas 

dulces sin movimiento como lagos, reservorios, estanques, campos inundados, pantanos 

y, también canales y diques donde la corriente es insignificante; b) aguas dulces con 

corrientes como los manatiales, arroyos, rios, canales de irrigación y brazos de ríos: c) 

aguas salobres como los estuarios, lagunas costeras, mares epicontinentales y, lagos sobre 

depósitos salinos y en regiones áridas: y d) aguas costeras salinas como las costas de 

OCéanos, bahías, arrecifes y ensenadas protegidas. 

Los habitat pertenecientes al primer grupo, son sin duda alguna los que soportan 

una mayor cantidad y variedad de plantas acuáticas vasculares y, qtrizás los más 

interesantes por su dinámica sean los pantanos. El pantano se caracteriza por presentar 
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reforzar una serie de investigaciones que nos conduzcan a generar el conocimiento 

adecuado de su flora y fauna, en este caso en particular de la flora y, ulterionnente de 

su interat:dón con el ambiente circundante, antes de que sea convertida en una región de 

cultivo o en potreros. 

ANTECEDENTES 

La infonnación generada en relación al conocimiento de la vegetación acuática, 

su descripción y clasificación, es escasa en el país en comparación a la existente para las 

comunidades terrestres, o bien, la generada para la vegetación acuática de los Estados 

Unidos y otros países del hemisferio norte. Sin embargo, se cuenta en la actualidad con 

.Llll'V.l.1J.1A'-'IVI1 que nos pennite tener una base de donde partir para continuar generando 

~yor conocimiento de las comunidades vegetales que crecen en medios acuáticos. 

contamos con las siguientes contribuciones generadas por diferentes autores. 

Entre las primeras contribuciones que nos permitieron tener un panorama general 

de las comunidades vegetales existentes en el país, están las realizadas por: Miranda y 

Hemández X. (1963), en el que reconocen y describen treinta y dos tipos de vegetación, 

siendo de particular interés los palmares, los popales y los manglares; Gómez-Pompa 

(1965), describe los principales tipos de vegetación de México y algunas de sus 

asociaciones y especies características, en donde mencionan, entre otras, a las selvas bajas 

o medianas subperennifolias de bajos inundables ya los palmares; y Rzedowski (1986), 

describe ampliamente, en un capítulo de su obra, la vegetación acuática y subacuática, 

haciendo especial referencia al manglar, popal, tular, carrizal, vegetación flotante y 

vegetación sumergida. 

Por otra parte, y en respuesta a la necesidad de conocer y describir con mayor 

Precisión las comunidades vegetales a un nivel regional, surgen un sin fin de trabajos 

descriptivos, que en su mayoría fueron encaminados hacia las comunidades terrestres, 
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Figura 1. Mapa que muestra la ubicaci~n geográfica del área de estudio. 
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Figura 2. Climograma del área de estudio basado en los datos obtenidos por la estación 
meteorológica de Palizada. 
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Figura 4. Hidrología del área de estudio. Modificado de Vera el al (1987) . 



De acuerdo a Vera el al (1987) el manglar se encuentra dominado por la especie 

Rhizopbora mangle. siendo especies menos importantes A viccnnia gcnninaD.f¡ y 

Laguncularia racemosa. Su distribución principal es en la frontera entre el sistema 

lagunar y la Laguna de Términos, ocupando además Punta Cochinitos y la región NE 

del sistema lagunar. El tipo fIsiográfIco predominante es el ribereño. La vegetación 

enraizada emergente esta representada por la asociación predominante de Typba. Otros 

géneros importantes son: Phragmites, Panicum y Echinocbloll. Esta vegetación se 

distribuye entre los deltas interiores, así como en las riberas de todo el sistema lagunar 

y sus ríos, interrumpida ocasionalmente por manglares. La vegetación libre flotadora está 

manifestada por la especie dominante Eicbhomia crassipes, habiendo otras especies menos 

importantes como: Pistia stratiotesy Salvinia spp. Su distribución en el sistema lagunar 

es principalmente en la porción terminal de los ríos Las Piñas, Marentes y Las Cruces, 

así como en la porción inicial de las lagunas el Vapor y del Este, especialmente abundante 

en época de lluvias. La vegetación sumergida se encuentra representada por la especie 

dominante ValJisneria IlI.1lt:IÍCIlIlIl. En ésta se identüican tres grupos de acuerdo a su 

forma de vida, las enraizadas sumergidas respresentadas por V. americana, Potamogcton 

illinoensis, P. nodosus, P. crispus, HeteraDthera gramínea, MyryophyUum sp., Cabomba 

paJaeformis, Najas guad;úupensis y N. I11IlIÍDJl', las sumergidas libres flotadoras como 

CeratopbyUum demersum y Utricularia foJiosa:. y la enraizada de hojas flotantes 

Nympbaea ampla. Su distribución en el sistema lagunar es de un 90% para la Laguna 

del Vapor, 10% para la Laguna del Este y los correspondientes a algunas zonas ribereñas 

del litoral NO del mismo. Vázquez Soto (1963) menciona que el palmar está definido por 

la presencia de la especie AcoeIorraphe wrigbtii, que es una palma espinosa más bien 

baja, creciendo siempre en forma de islotes. El mismo autor indica que el popal es un 

tipo de vegetación que se origina en las zonas pantanosas del SO de Campeche, a veces 

es muy denso pero nunca alcanza más de tres metros de altura; las plantas típicas de 

popal son las siguientes: BactrÍS baculifera (Hawakté); Calathea Jutea O-foja de chombo 

u hoja blanca); C. insigniy(Quequexte de puercos); Tbaliageruculal1l (Kentó); y HelironÍa 
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2 cualquier número de individuos, con una cobertura entre 1/20 y 1/4 

del área de referencia (5-25%). 

individuos numerosos, con una cobertura menor a l/20, o 

esparcidos, con una cobertura hasta 1/20. 

+ pocos individuos, con una cobertura pequeña. 

r individuos solitarios, con una cobertura pequeña. 

Para poder utilizar esta escala, primero se determina el área mínima de la 

comunidad, segundo se coloca uno donde pueda observar en su totalidad dicha área y por 

último se determina, mediante la observación, el valor de la escala que le corresponde a 

cada una de las especies. Para este trabajo se modificó la técnica, ya que no se detenninó 

el área mínima. 

La vitalidad se evaluó de acuerdo a los siguientes índices sugeridos por Braun

Blanquet (citado por Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). 

00 muy débil o nunca fructificando. 

O débil. 

sin símbolo = normal. 

O excepcionalmente vigoroso. 

Para estimar la sociabilidad y la dispersión nos valimos de la escala propuesta por 

Braun-Blanquet (citado por Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974), y que toma los 

siguientes valores. 

Escala Equivalencia 

5 creciendo en grandes áreas como poblaciones casi puras. 

4 creciendo en pequeñas colonias o formando alfombras muy largas. 

3 formando pequeños parches o cojines. 

2 formando matas o densos grupos. 

creciendo solitariamente 
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RESULTADOS 

La zona de estudio se encuentra habitada por una gran variedad de agrupaciones 

vegetales representadas por diversas formas biológicas como son las herbáceas, las 

arbustivas y las arbóreas. Cada una de éstas, a su vez, se manifiestan en diferentes 

comunidades como lo podemos apreciar en la tabla 1 que se muestra al fmal de los 

resultados. A continuación se<presenta una descripción de las diferentes agrupaciones 

vegetales reconocidas para el área de estudio. ; 

l. HIDROFITAS ENRAIZADAS EMERGENTES. 

Las .hidrófitas enraizadas emergentes son plantas herbáceas de tamaño variable que 

viven enraizadas al substrato y tienen la mayor parte de su cuerpo vegetativo y sus 

órganos reproductores por arriba de la. superficie del agua. Pueden ser anuales o 

perennes y de aspecto diverso. Colonizan las orillas someras de las lagunas, los bordes 

inundados de los ríos y los pantanos que rodean a ambos. La forma como éstas se 

agrupan han dado como resultado la conformación de diversas comunidades, 

reconociéndose cinco de ellas. El suelo sobre el que crecen permanece inundado todo el 

año. 

TULAR DE Typh8 domingensÍS. 

Esta comunidad se caracteriza porque Typha domingensises la especie dominante, 

ya que tiene un valor de cobertura! abundancia de cinco y alcanza una altura de 3 m, 

aunque no es la única especie que presenta esta altura, conformando así dos estratos, el 

superior que tiene una altura de entre 1.50 y 3 m, y el inferior que va de los lOa los 80 

cm. Además, presenta dos formas en cuanto a su arreglo horizontal se refiere, ya que, 

en los albardones y deltas que van formando los ríos Palizada y Carrizalla comunidad 

es cerrada, y en las orillas de los ríos y lagunas, y pantanos adyacentes la' comunidad es 

abierta. EJeocharis ce1Julosa, Leersia hexandra y Sagittllria JancifoJi8 subsp. Jancifolia son 
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CARRIZAL DE Pbragmites australis. 

Esta agrupación esta caracterizada por la gramínea Phragmites ausLraliscomo la 

especie dominante con un valor de cobertura/abundancia de cinco y una altura de 3 m, 

formando así dos estratos, el superior que va de 1.50 a 3 m y el bajo que tiene una altura 

mínima de 10 cm y una máxima de 70 cm. Esta se manifiesta en poblaciones abiertas 

sobre grandes superficies, permitiendo con ello el establecimiento de numerosas especies. 

A pesar .de la gran cantidad de especies que crecen junto a P. australis ninguna de ellas 

llega a ser codominante. Las especies que junto con P. australis conforman el estrato 

superior son las siguientes: 

Bletia purpun:a 

Gadium jamaia:nse 

Echinoch1oa holciformis 

E. polystachya 

lpomoeasp. 

l ti6act2 

Ludwigia octoya/vis 

Passif]ora foetida varo lanuginosa 

PoJygonum acuminatum 

Pontederia sagittata 

Spbenoc1ea zeyJanica 

Tbalia geniculata 

Typha domingensis 

Wgna lutcoJa 

Para el estrato bajo tenemos a las siguientes especies. 

Andropogon glomeratus Fuirena simpJex 

Cyperus imbricatus 

e surinamensis 

EJeocharis cclIuJosa 

E. elegans 

E. mutata 

Habenaria bractescens 

HydrocotyJe verticilJata varo triradiata 

Sagittaria JancifoJia subsp. JancifoJia 

S. JalifoJia varo Jalifolia 

Por otro lado, encontramos que algunas especies arbustivas y arbóreas se presentan 

en la comunidad de una manera muy escasa, como individuos aislados, siendo dificil 

explicar su presencia, ellas son: 

AcoeJorraphe wrigbtii Ficus maxima 

Combretum Jaxum varo Jaxum Hacmatoxilum campechianum 
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australis, y finalmente, también se desarrolla en una porción de la Laguna San Francisco 

(fig. 5). 

POPAL DE TbaJia-PoDlederia-$agittaria. 

Las especies dominantes de esta agrupación son Tbalia gerJicuJaf8, PoDtederia 

sagittata y Sagittaria laDcifolia subSp. laDcifolia. Fisonómicamente la comunidad se 

caracteriza . porque sus componentes dominantes tienen en conjunto una cobertur8J 

abundancia del SO al 75% del área de referencia, conformando una agrupación cerrada 

de dos estratos que van, de 1.80 a 3 m y de SO cm a 1.50 m de alto. El primero de ellos 
" . ~ - - .... _ ~ 'J " 

está dominado por T. genicuJata Y el segundo por las dos especies restantes. Las tres 
- I ,., 

especies crecen de una manera diferente, T. geDicuJata forma pequei'las colonias, P. 

sagittata crece como pequeilos parches y S.laDcifolia subsp. 1aDcifolia lo hace formando 

matas. Son pocas las especies que acompailan a esta comunidad por lo que se puede . . . . . 
considerar que su riqueza florlst.icaes baja . . Sin embargo, sobresalen dos especies de 

gramíneas por su presencia, ya que ést~ son regularmente abundantes hacia las orillas 

de la comunidad, particularmente en el río Carrizal. Estas especies son EcbinocbJoa 

'pt)/ystachya y E. p)'Tlll11ÍdaJis. La composición florística por estratos es como sigue: 

Cyperus giganteus 

EchiDocbJoa polystacbya 

E. p)'Tlll11ÍdaJis 

Ipomoea tiliacea 

Mimosa pigra 

Scleria latifolia 

Estas especies componen e] estrato alto y cabe destacar a Cyperus giganteus por 

ser una especie rara, ya que sólo fue colectada en una sola ocasión y a M.imosa pigra que 

es un arbusto que crece en Jos lugares perturbados de la comunidad y que es favorecido 

por el paso del ganado a través de ésta. 

Por lo que al estrato bajo se refiere, sólo tres especies lo conforman, además de las 

dominantes PODtederia sagittata y Sagittaria IaDcifolia subsp. IaDcifolia, ellas son: 

" Hydrocotyle verticiUata varo triradiaf8, MarsiIia crotopbora y MelaDthera aspera. 

MarsiJia crotopbora es una especie rara para ]a zona estudiada, ya que sólo fue colectada 
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11. HIDROFITAS ENRAIZADAS DE HOJAS FLOTANTES. 

Las hidrófitas enraizadas de hojas flotantes son plantas herbáceas perennes que 

viven arraigadas al substrato, con sus hojas flotando sobre la superficie del agua sostenida 

por largos peciolos flexibles. Los órganos reproductivos pueden ser flotadores o emerger 

varios centímetros por arriba de la superficie del agua. Crecen en suelos cubiertos 

totalmente por agua todo el año. Habitan, principalmente, lagunas, canales de flujo lento 

y charcas ligeramente profundas en los pantanos. De este tipo de vegetación sólo se 

. presenta una comunidad. 

COMUNIDAD DE Nympbapa ampla. 

La comunidad esta representada por la especie Nympbaea ampla. Esta forma 

pequeñas poblaciones que crecen en sitios que tienen de 2 a 2.50 m de profundidad siendo 

muy abundante (5) en estos y cubriendo una superficie mayor al 75% del área de refencia. 

Su disposición horizontal es abierta, pero sin haber formación de estratos. Son pocas las 

especies acompañantes debido a que no permite su establecimiento en el sedimento, como 

podrían ser ValJisneria americana, Cabomba paJaeformis y Potamogeton nodosus. V. 

americana y C. paJaeformisse restringen a la orilla de la comunidad. Las únicas especies 

que se pueden considerar acompañantes son las hidrófitas libres flotadoras como: 

CeratophyUum demersum S. mínima 

Eichhomia CTaSfÍpes 

SalYÍIlÍa auriculata 

Utricularia foliosa 

U gibba 

Nymphaea ampla crece, preferentemente, en lugares protegidos en forma de bahía 

en las lagunas el Vapor y del Este yen canales profundos de corriente lenta en la Laguna 

el Vapor yen un canal que desemboca en el río Palizada, conocido localmente como Río 

Canales (fig. 6). También, se encuentra a manera de pequeños parches en los claros que 

se forman en las comunidades de Typha dOmÍngensis y Phragmites australis. 

., 
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COMUNIDAD DE Utricularia. 

Esta comunidad está representada por dos especies del género Utricularia que son 

U. foJiosa y U. gibba.. Ambas especies conforman pequeñas poblaciones que llegan a 

tener una cobertura del 50 al 75% del área de referencia, con una altura de entre 10 y 30 

cm; no habiendo formación de estratos. 

Por su hábito libre flotador sumergido se encuentran a " ~~Pensas del oleaje y las 

corrientes, por lo que su distribución depende de la: direCclÓÍl"'de estos. Tienden a 

acumularse en los sitios protegidos en fonna de bahía, o bién, en pequeflos canales de 

escasa corriente: Por lo regular se encuentran a las orillas de las agrupaciones que 

forman Nympbaea ampla, Ne/ambo Julea y Typba domingetlSis. Se distribuye, tanto en 

la Laguna el Vapor como en la Laguna del Este y en un canal que desemboca en el río 

Palizada conocido localmente como Río Canales. Las especies acompañantes son: 

CcratopbyUlJI!l demersum 

SII1viDia auricuJata 

l ; - S. minima 

V. MATORRAL ESPINOSO INUNDABLE. 

Este tipo de vegetación está conformado por plantas leñosas de crecimiento 

arbustivo, con abundantes espinas en tallos, ramas y hojas. Crece, preferentemente, en 

sitios perturbados a la oril1a de los ríos y lagunas, lo que les permite mezclarse con las 

comunidades primarias como las que forman Typha domingensis y Phragmites austnúis, 

y en ocasiones desplazarlas de sus habitat. Para el área de estudio tenemos representada 

esta comunidad por la leguminosa Mimosa pigra. 

ZARZAL DE Mimosa pigra. 

La especie dominante es Mimosa pigra, la cual forma pequeñas poblaciones, casi 

puras, que alcanzan una altura de 2 a 3 m; su cobertura es mayor al 75% del área de 
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COMUNIDAD DE Salix chi1ensis. 

Concordando con lo mencionado por Lot y Novelo (1990), la comunidad que en 

el área de estudio se desarrolla está dominada por la especie arbórea, Salix chilenSÍs. S 

chilensis tiene una altura variable que va de los 8 a casi los 20 metros, va de regular a 

muy abundante y su comunidad es esparcida en su disposición horizontal; crece en forma 

de pequeñas poblaciones. Presenta un estrato bajo de herbáceas, arbustos y pequeños 

árboles con abundantes trepadoras que va de los 50 centímetros a los 2 metros. Las 

especies acompañantes son pocas. 

EcbinicbJoa polystachya 

hora coccinea 

Mimosa pigra 

Nectandra glabrescens 

Lonchocarpus JuleoIIJ8Culatus Paullinia sp. 

Merremia umbeUata Sarcostema cJausum 

Mikania micranlha Wedelia trilobata 

EchinocbJoajJolystachya es una gramínea muy abundante que domina el estrato 

bajo. crece junto con Mimosa pigra, que es escasa, por 10 que la presencia de ambas 

especies se debe a fenómenos de perturbación ocasionados por las actividades humanas. 

Las trepadoras como Merremia umbeUata, Mi/c.ania micrantha, Paullinia sp. y Sarcostema 

cJausum son escasas en diversidad pero abundantes en presencia. Lonchocarpuy 

JuteomacuJatus es un pequeño árbol que crece en forma muy esparcida. 

Esta especie forma una comunidad que se restringe, principalmente, al margen 

occidental del río Carrizal (fig. 6). Su distribución es irregular a lo largo del río a 

excepción de una área que queda casí enfrente de la boca de la Laguna el Vapor. 

VII. SELVA MEDIANA RIPARIA. 

La comunidad que representa a este tipo de vegetación no se ve dominada por um. 

o dos especies en particular, sino más bien, es un conjunto de árboles que comparten un 

habitat particular y que además se encuentran separados del resto de las comunidades '. 
arbóreas anteriornlente descritas. Así entonces, la comunidad se ve formada por árbole:-i 
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Esta comunidad se localiza en el delta fonnado por el río Palizada (fig. 6), por 

detrás de las comunidades de Typba domingensis, Phragmites australis y Tbalia

Pontcderia-Sagit;lrú. No es muy extensa. Se pueden encontrar individuos aislados de 

esta agrupación en otras comunidades como en la de T. domingensis y el manglar. 

Este tipo de vegetación, según Miranda y Hernández X. (1963), es una variante 

de lo que ellos describen como selva baja subperennifolia. Por otro lado, Lot y Novelo 

(1990), mencionan que este tipo de vegetación presenta árboles de tarnai'io pequei'io que 

crecen en sitios pennanentemente inundados. Características, estas últimas, que 

concuerdan con lo observado para la zona de estudio. 

IX. PALMAR INUNDABLE. 

Lot y Novelo (1990), describen este tipo de vegetación como comunidades de 

palmas que toleran las inundaciones, diferenciándolas de aquellas que crecen en los 

eco tonos y que no pueden resistir más de seis'meses de inundación durante un ai'io. Entre 

las agrupaciones que ellos reconocen están aquellas que fonnan la especie AcoeIorrapbe 

wrigbtii, también conocida como "tasistal" a todo lo largo del sureste de México. 

Miranda y Hemández X. (1963), agrupan a las palmas bajo un solo tipo de 

vegetación denominado Palmares, reconociendo muchas variantes entre las que se 

encuentran los Palmares de Hojas en Abanico que consiste en agrupaciones de "tasiste" 

(Paurotis wrightiisinónimo de Acoelorrapbt! wrigbtil) y de la palma de sombrero o soyate 

(Brahea du1ci~, . Para ellos, los tasistales tienen poca extensión; se encuentran sobre todo 

en el borde inundado de popal es o de lagunas en los bajos y sabanas del Sureste de 

Veracruz a Quintana Roo. 

TASISTAL DE Acoelorraphe wrightii. 

La comunidad que fonna la palma Acoelorrapbe wrightiien el área de estudio no 

ocupa grandes extensiones. Esta es la especie dominante y se desarrolla fonnando ., 

pequei\as poblaciones en fonna de círculos en las orillas del manglar y de la comunidad 
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de Phragmites Ilustralis. teniendo un valor de coberturaJabundancia de cinco; alcanza una 

altura de 4 m y su disposición horizontal es cerrada. No hay fonnación de estratos y no 

hay especies acompañantes. Esta especie se distribuye irregulannente a lo largo de la 

Laguna del Este, principalmente en el extremo noreste, en la Laguna San Francisco en 

el extremo sureste y en la porción conocida como Punta Cochinitos (fig. 6). 

También, podemos encontrar a A. wrigbtiicomo especie acompañante del manglar 

en fonna de pequeñas fajas. 

x. MANGLAR. 

Bajo este tipo de vegetación se agrupa una comunidad de árboles que presentan 

adaptaciones anatómicas y fisiológicas tan peculiares -raíces adventicias, neumatóforos, 

viviparidad, glándulas secretoras de sal, etcétera- que les permiten colonizar un habitat 

de condiciones cambiantes y extremas, ~mo lo son las lagunas costeras, los esteros, las 

desembocaduras de los ríos con influen~ia de agua salada y las bahías protegidas. El 

tamaño, forma, riqueza y abundancia de las especies, depende de las características 

abióticas que les rodean como salinidad, viento, exposición al oleaje, temperatura, periodo 

de inundación, grado de inundación, influencia de agua dulce, perturbación, latitud, 

etcétera. De tal fonna que encontramos manglares pequeños y ramificados, además de 

pobres en especies, en latitudes altas con temperaturas frías, o bien, en sitios donde la 

salinidad es muy elevada, tanto superficial como intersticial, que impide un desarrollo 

óptimo de las especies; por el contrario, encontramos manglares altos y exuberantes en 

latitudes bajas y cercanas al ecuador, con temperaturas elevadas y baja oscilación ténnica, 

o bien, una gran diversidad de especies acompañantes donde la influencia de agua dulce 

es importante. 

Para la zona de estudio en particular encontramos tres tipos de comunidades de 

manglar, que difieren en estructura, condiciones de habitat y composición florística. Por 

tal motivo cada comunidad es tratada separadamente, denominándose a dos de ellas con 

el nombre del sitio donde se desarrollan y a la tercera como comunidad de Rhizophora 
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mangle, por ser la especie dominante. 

Las descripciones de cada una de las comunidades de manglar identificadas para 

la zona de estudio, obedeceran a una dirección de norte a sur. 

La primera de las comunidades a describir es la que se désarrolla en el canal de 

comunicación entre el sistema fluvio-Iagunar-deltáico y la Laguna de Ténninos, conocido 

como Boca Chica (fig. 5). El manglar que aqui se desarrolla se compone de las siguientes 

especies, Rbizopbora mangle, Laguncularia racemosa, A JlÍcennia germiDansy CoiJocarpus 
, 

erectus. R. mangJees la especie dominante en la periferia de la comunidad cOn un valor 

de cobertura/abundancia de cinco, disminuyendo su dominancia hacia el interior de la 

misma donde se ve sustituida por L. mcemosa y A. germinans, donde la primera alcanza 

un valor de cobertura/abundancia de tres y la segunda de cinco; C. erectus se encuentra 

en forma escasa dentro de la comunidad. 

La comunidad, en general, alcanza una altura de aproximadamente 20 m, con A. 

germinans como la especie dominante; su disposición horizontal es cerrada. Por lo que 

respecta a las especies acompaftantes se encontró que sólo la leguminosa Macbaerium 

falciforme acompafta a estas especies, ' encontrandose también epifitas como BrassavoJa 

grandiDora. Laelia robesoens, Myrmecopbila tibicinis, todas ellas pertenecientes a la 

familia de las orquídeas, y TiUandsia dassiIirifoliacomo representante de las bromeliaceas. 

La escasa presencia de especies se puede deber a una elevada salinidad, tanto 

superficial como intersticial, que se presenta en toda el área en la que se desarrolla este 

manglar. Como lo evidencian en su estudio Day el al. (1988), quienes encontraron un 

valor promedio, para el período 1983-1984, de 45 ppm para la salinidad intersticial para 

el canal de Boca Chica. 

La segunda comunidad diferenciada, es la que se presenta en la zona conocida 

como Punta Cochinitos, la cual es una barrera interior que se encuentra entre las lagunas 

San Francisco y del Este (fig. 5), cuyas características abióticas que le rodean, como el 

aporte de salinidad por la entrada de agua salobre a través del canal de Boea Chica, una 

alta influencia en la mayor parte del afto de agua dulce a través de los ríos Palizada y 
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Carrizal, y las lagunas del Este y el Vapor, trayendo consigo un aporte importante de 

materia orgánica, así como la mezcla de ambas aguas y su enriquecimiento, y las 

características del suelo, han propiciado un óptimo desarrollo de ésta en un área reducida 

con una variada flora acompañante. 

La comunidad presenta tres especies dominantes que son, Rhizophora IDJlDgle, 

Laguncularia racemosa y A viamnia germinans, alcanzan una altura de 20 a 25 m y 

conforman una comunidad cerrada' en su disposición horizontal. R. mangle predomina 

en la periferia de la comunidad con un valor de co~rtura/abundancia de cuatro 

acompañada de · una gran variedad de especies. L. racemOsa y. A. germiwms son 

codominantes hacia el interior de la comunidad con un valor cobertura/abundancia 

combinada de cinco. Conocarpus erectus crece de una manera muy esparcida y es poco 

frecuente. A diferencia del manglar anteriormente descrito, éste presenta una riqueza 

florística mayor lo que permite la formación de dos estratos. El estrato superior está 
. -

. , 
dominado exclusivamente por las especies dominantes y el estrato iIiferior que va de 2 a 

. . 

10m está compuesto por las especies acompañantes, que restringen su crecimineto a la 

periferia de la comunidad, donde se asocian principalmente con R. IDJlDgle. Así tenemos 

que el estrato inferior está conformado por las siguientes especies: 

AcoeJorraphe wrightii Hippocratea vu/ubilis 

Bravaisia integerrima Jaquinia aurantiaca 

Bucidad buceras Machaerium falciforme 

Combretum laxum varo laxum MalvaYÍscus arboreus var. brihondus 

Chrysobalanus icaco Myrcianthes sp. 

Cynometra retusa Thevetia ahuai 

Dalbergia brownei Zygia longifoilia 

Heteropteris laurifoJia 

Por otra parte, existen plantas epifitas que son frecuentes en esta comunidad, todas 

pertenecientes a la familia Orchidaceae, y que a continuación se enlistaQ. 

BrdSSa yola grandiflora 
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Laelia rubesccns 

Myrmecophila libicinis 

También, se encontró una planta parásita, Psittacanthus ca1yculatus, perteneciente 

a la familia Loranthaceae y que fue regulannente abundante, principalmente sobre los 

árboles de Rhizopbora IDJUJgIe. 

Finalmente, se colectó una planta herbácea, Fl1DbristiJis spadicia, perteneciente a 

la familia Cyperaceae. . . ,., 

Quizás, la riqueza florística se deba a una baja salinidad durante todo el año, sobre 

todo en el perímetro de la comunidad, ya que hacia el interior la presencia de éstas 

especies se ve muy limitada. 

Por último, se describe a la comunidad de manglar dominada por la especie 

Rhizophora I11Jl11gJe, cuyo valor de cobertura! abundancia es de un 50-75% del área de 

referencia, con alturas que van de los 4 m en los bordes a casi 20 m en el interior de la 

. comunidad; la disposición horinzontal de la comunidad es cerrada y se pueden apreciar 

dos estratos, uno superior que va de los 12 a los 20 m y uno medio de 2 a 6 m. Los 

árboles que se encuentran en el borde son muy ramificados y con tallos decumbentes, en 

cambio. los del interior son rectos o ligeramente postrados con menor ramificación. 

Las especies que confonnan el estrato superior son R. l11Jl11g1e y Bucida buceras, 

por lo que el resto de las especies y árboles jóvenes de las dos anteriores, confonnan el 

estrato medio. Las especies acompañantes y fonnadoras de este estrato son: 

Acoelorraphe wrightii Dalbt:rgia brownei 

AnDoDa glabra D. g/Jlbra 

A Yicennia gemzinans 

Bucida buceras 

ChrysobaJanus icaco 

CJytostoma biDatum 

Combretum laxum varo laxum 

CODoca.IpUS erectus 
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Haematoxilum campechianum 

Hippocratea vulubilis 

Hydrolaea spinosa 

Hyptissp. 

Ipomoea tiliacea 

Cynometra retusa 



Jacquinia aurantiaca 

Lonchocarpus JuteomacuJatus 

Machaerium liúciformc 

Mesechites triOda 

Ouratea nítida 

_ Pacbira aquatica .1 

PitheceJobium brownii 

Randia acuk2ta 

Rhabdadenia biDQra 

Thcvctia abouai 

Zygia JongifoDa 

Z. recordii 

BIBLlOl E< f 
C! T O DE [tOlOGo ; 

Por otro lado, tenemos la presencia de epifitas, que son regularmente abundantes 
r " 

y que forman parte de la comunid"ad, como son: 
.... ( . . . 

BrassavoJa grandiDora " Peniocereus sp. 

Cat&s.: "lID integenimun TIlJandsia dassiliriIi:Jlia 

Laelia 1 'bescens T. atT. usneoides 

MyrmecopbiJa tibicinis 

Como podemos apreciar hay una elevada presencia de especies no propias de un 

manglar, lo que nos puede estar indicando que esta comunidad se encuentra fuertemente 

influenciada por agua dulce, lo que permite el establecimiento de las mismas, pero que 

a su vez, existe la entrada de una cUña de agua salada que favorece el crecimiento y 

dominancia fisonómica de R. I11Jl11gJe. Asi, florísticamente esta comunidad se ve 

dominada por elementos que pertenecen más a una selva mediana riparia que a un 

manglar, pero fisonómicamente un elemento de este último es el dominante, por lo que 

es indiscutible el efectuar un análisis más profundo, tanto biótico como abiótico, que nos 

permita ubicar claramente a esta comunidad. Esta, tal vez se encuentra en un proceso 

sucesional avanzado, donde la comunidad dominante de manglar está cambiando a una 

selva mediana riparia, aunque ésto es muy dificil de precisar, es solo una hipótesis. 

La comunidad se desarrolla en las orillas de los ríos Palizada, Marentes, Las Piflas 

y Las Cruces, yen los margenes de las lagunas el Vapor y del Este (fig. 5). 

" 
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Tabla l . Distribución de las especies en sus diferentesdO.unidades • 
. . 

Especies FV TU CA TP PO NL NA VA EC CE UT ZA SC SM AG TA MB MP MR 

AcoelorraRhe wrightii A x x x x 
Acrostichum danaefolium HEE x I 

, 
Andr oRogon glomeratus HEE x x t I , 
Aniseia cernua T x ,f 

I - I , · Annona glabra A x 
1 I 

x x 
Avice nnia germinans A J · X X X \ , 

longifol ia '1 
f Bambusa aff. H x ro 

Bl etia Rurpurea HEE x x I 

Br assavola grandiflora E I I ).'" I , x x x 
Bravai sia integerrima A I I I I x ¡ 1 , I . Bucida buceras , I I A i I \ ¡ I I X x 
Bucida sp. A I I 

I I 

1 · X I 

Cabomba palaeformis HES . • x 
J 

· . . • Catasetum integerrimum E , · x 
CeRhalantus occidentalis A x 
CeratoRhyllum demersum HLS I x X , X X 

I Chara sp.l HES X I 
Chara sp.2 HES 

, I I X . 
Chrysobalanus icaco A ~{ t I I 1 X X 
Cissus sicyoides T I ! . ! X 

\ 
, 

Cl adium jamaicense HEE X X 
Clytostoma binatum T . x ¡ : Combr etum laxum varo laxum A x o x x x 
ConocarRus erectus A I 

X X X . 
Crinum erubescens HEE x 
Cynometra re tusa A x x 
Cyperus giganteus HEE x 
Q. hasRan HEE x x 
Q. imbrica tus HEE x x x 
Q. macrocephalus HEE x 
Q. odorat us HEE x 
Q. surinamensis HEE x x x 
Dalbergia brownei A x x x x 
~. glabr a A · x 
EChinochloa holciformis HEE I x x x 
~. Ro l ystachya HEE x x x x x x 
~. Ryramidalis HEE x x 
Eichhornia crassipes HLF x x x 



Continuación, tabla 1. 
r-

Especies FV TU CA TP PO NL NA VA EC CE 'UT ,ZA SC SM AG TA MB MP MR 

Eleocharis cellulosa HEE x x -
~. elegans HEE X X X \ I , 

1 ~. mu tat a HEE x I 

EURatorium betonicifolium HEE x I ¡ t 1 
Ficu s maxi ma A X I 

I I , X , 
>: I I Fimbristylis s Radicea HEE I 

I I . x 
Fui rena s i mplex HEE x x )(' . I 

Habe n a ria bract escens . I I 
, 

HEE x x 
I 

x , , 
" ª. reRens HEE x x , 

Ha ematoxylum c amRechianum A x 1 I I X 
HeteroRteris laurifolia A J . 

X 
.. f 

I , 
HiRRocratea volubilis T 'r " x x 
Hydrocoty le umbellata HEE x . , x ª. verticillata varo triradiata HEE x x x x 
Hydrolea sRinosa HEE -, I x 
Hwtis sp. A • I 

X 
Inga vera subsp. sDuria A x 
IRomoea crinicalyx T x 
.l. fistulosa T x x 
.l. sagittata T " x 
.l. sp. T x x 
.l. tiliacea T x x x x 
Ixora coccinea Ar x 
Jacquin ia aurantiaca A 

,. - x x 
Lael ia rubes ce n s E x x x 
Lagyncularia recemosa 

v 

A x x 
Leersia hex a ndra HEE x x 
Lonchoc arpus luteomaculatus A x x x x 
Lonchocarpus sp.l A x 
Lonchocarpus sp.Q A x 
Ludwi g i a oct ovalvis HEE x x 
Ma c haerium falciforme Ar x x x x x x x 
Ma lvaviscus arboreus varo brihondus A x x x 
Mars i lia aff. crotoRhora HEE I 

X 
Mela nth era aSRera HEE x x x 
Merremia umbel lata T .~ x x 
Mesech i tes trifida T 

, 
x 

Mikan ia mi crantha T x 



continuación, tabla 1. 

Especies FV TU CA TP PO NL NA VA EC CE UT ZA SC SM AG TA MB MP MR 

Mimosa pigra Ar x x x x 
M~rcianthes sp. A I X 
M~rioph~llum sp. HES ~ x 
M~rmecophila tibicinis E x x x 
Najas marina HES x 
!f. wrightiana HES x 
Necta ndra glabrescens A r x x 
Nelumbo lutea HEE x x 
Nym.phaea ampla HEHF x 
OUratea nitida A x 
Pachira aquatica A x 
Panicum aquaticum HEE x 
R. maximum HEE x )-

Paspalum sp. HEE x \ 

Passiflora foetida varo lanuginosa T x 
Passiflora sp. T x 
paullinia sp. Ar x x 
Phraqmites australis HEE x x x x 
Pistia stratiotes HLF x 
Pithecellobium brownii A x 
R. ob longum A x 
Pluchea purpur~scens HEE x 
Polygonum acuminatum 

¡ HEE x x 
Polygonum sp. HEE x 
Pontederia sagittata HEE x x x 
Potamogeton nodo sus HEHF x 
Psit tacanthus cal~culatus P x 
Randia aculeata A x 
Rhabdadenia biflora A x 
Rhizophora mangle A x x x 
sagittaria lancifolia subsp. lancifolia HEE x x x x 
2· latifolia varo latifolia HEE x 
Salix chilensis A x x x x 

I Salvi nia auriculata HLF x x x x x 
!!. mi nima HLF x x x x x 
Sarcos t ema clausum T I x 
Scirpus cubensis HEE 

I 
x x x 

Scleria lat ifolia HEE x 



~""''''''..Luua""..LUU, cao.l.a 1.. 

Especies FV TU CA TP PO NL NA VA EC CE UT ZA SC SM AG TA MB MP MR 

Selenicerues aff . grandiflorus T x 
Sesbania emerus A x 
Sphenoclea zeylonica HEE x 
Spondias sp. A x 
Tabebuia rosea A x 
Tababuia s p. A x 
Tha l ia geniculata HEE x x x x 
Thel ypteris interrupta HEE x 
Thevetia ahouai A x x 
Tillandsia dasyri liifolia E x x 
~. aft. usneoides E x 
Typha domingensis HEE x x x x 
utricularia foliasa HLS x x x x 
!l. gibba HLS x x x x 
Vallisneria americana HES x x 
vigna a d enantha T x 
y. luteola T x 
Wedeliatrilobata HEE x x 
Zosterella dubia HEE x 
zygia longifolia A x x 
~. recordii A x 

-
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Figura 5. Mapa de distribución temporal generalizada de las comunidades vegetales del 
área de estudio: tuJar (~); carrizal k,,"-); comunidad de Typba-Phragmites(~: ~'); popal 
(X)(x); comunidad de Val/isncria americana (:-:); manglar en el canal de Boca Chica 
(:. :); manglar en Punta Cochinitos (IIIHf'U) y ; manglar de Rhizopbora mangle (::o:::';::i). 
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Figura 6. Detalle del mapa de distribución temporal generalizada de las comunidades 
vegetales del sistema fluvio-Iagunar-deltaico del río Palizada: comunidad de Eichbomia 
crassipes (1); comunidad de Nymphae;¡ ampla (2); comunidad de NdUQ1bo Julea. (3); 
popal (4); comunidad de Salix chiJensis (5); selva mediana riparia (6); comunidad de 
Armonaglabra(7); tasistal de AcoeJonaphc wrightii(8); zarzal de Mimosapigra(9); tular 
(~fi); canizal (",",,'); comunidad de Typha-Phragmites (; ~ ~ 1); comunidad de VaUisncm 
americana (:-..:-); manglar en el canal de Boca Chica ( •••• ); manglar en Punta Cochinitos 
(/1111111) y; manglar de Rhizophora IIJJHJg1e (: -:-:). 



DISCUSION GENERAL 

Dadas las características hidrológicas y los rápidos cambios geomorfológicos que 

ocurren en el área de estudio (Vera el al, 1988), la vegetación se ha expresado en una 

variada gama de comunidades, además de una gran diversidad florística, como lo 

podemos apreciar en las comunÍdades anteriormente descritas y a la lista florística que 

se encuentra más adelante. 

Así tenemos, que para el área estudiada se reconocieron 18 comunidades que se 

manifiestan en tres formas de vida principales, él saber: las herbáceas que se encuentran 

representadas por 10 comunidades y que sin duda alguna son las más importantes en esta 

zona por la extensión de terreno que cubren, por su riqueza florística y por las variadas 

formas de vida que la componen. Por lo que así tenemos que, 5 de éstas están 

conformadas por las hidrófitas enraizadas emergentes, las cuales se encuentran dominadas 

por dos comunidades. la que forma Typha domingens~(tular) y la que fomla Phragmites 

austral~ (carrizal). La primera de ellas tiene un total de 42 especies, de las cuales 

comparte 29 con otras comunidades y de éstas 19 con la de P. austraJis, por lo que 13 de 

éstas son exclusivas de la comunidad. La segunda cuenta con un total de 35 especies con 

JO compartidas y sólo 5 exclusivas. La comunidad con menor número de especies fue la 

fomlada por NeJumbo Jutea la cual sólo tiene 8 especies y ninguna exclusiva (tabla, 2). 

Tenemos una comunidad de hidrófitas enraizadas de hojas flotantes representada 

por Nymphaea ampJa., que cuenta con 7 especies, de las cuales comparte 6 y solo una es 

exclusiva. U na más de hidrófitas enraizadas sumergidas con Va11isneria americana como 

especie dominante, comunidad muy importante en este lugar por cubrir casi el 90% del 

fondo de la Laguna el Vapor. el 10% de la Laguna del Este y el 10% de la cuenca común. 

además de tener un papel ecológico preponderante en la zona, ya que aporta el 90% del 

total de la biomasa producida' por las hidrófilas enraizadas sumergidas (Vera el al, 1988). 

Nue\'e especies componen a esta comunidad, ocho de ellas son exclusivas (tabla, 2). 
" 

Finalmente, encontramos 3 comunidades de hidrófitas libres flotadoras, dominadas 
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por la que forma EicbhomÍ1l crassipes la cual contiene un total de ) 2 especies con )) de 

ellas compartidas (tabla, 2). 

Por otro lado, tenemos una única comunidad arbustiva constituida por Mimosa 

pigra y que se manifiesta corno una comunidad secundaria, 5 especies conforman esta 

comunidad con 3 compartidas y 2 exclusivas (tabla, 2). 

Por último, están las comunidades arbóreas conformadas por 7 agrupaciones 

diferentes que se ven dominadas por el manglar, debido a su extensión y riqueza 

específica. y que aquí lo hemos subdividido en tres comunidades, por diferir en su 

estructura. composición florística y situación hidrológica a la que están sujetas, que sin 

duda alguna es la responsable de las dos anteriores como lo mencionan Lugo el al (1988) 

y. Zack y Román-Mas (1988). Cabe destacar a las dos comunidades de manglar que 

presentan una elevada diversidad, estas son: el manglar ubicado en Punta Cochinitos con 

24 especies, 18 de ellas compartidas y 6 exclusivas, y la comunidad de Rhi2XJphora I11JlDgle 

con 35 especies, 22 compartidas y 13 exclusivas (tabla, 2). Cabe hacer notar que ambas 

comunidades presentan una alta diversidad, principalmente de elementos leñosos, que 

parece no ser típico de un hábitat como éste, pero una situación similar es descrita por 

Menendez (1976) y. Jimenez y Soto (1985), concluyendo el primero, que la diversidad 

norística se debe a la fuerte influencia de agua dulce y los segundos, a los factores 

climáticos e hidrológicos. 

Por otro lado. la selva mediana riparia es relativamente rica en número de especies, 

23 en total con) 3 compartidas y ) O exclusivas (tabla, 2), pero es muy pobre en extensión 

de terreno cubierto (fig. 6). 

Las comunidades más pobres en especies fueron las formadas por Annona glabra 

con sólamente 4 especies y Acoe1orraphe wrightii con una especie (tabla, 2). 

En conclusión, cuatro son las comunidades más importantes, por su extensión y 

diversidad florística. ellas son, el tu lar formado por Typha dOIDÍngensis, el carrizal 

formado por Phragmites australis, la comunidad de Vallisncria iimericana y las 

comunidades de manglar en sus tres tipos aquí divididas; la ubicada en el Canal de Boca 
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Chica, que es muy extensa pues se prolonga más allá de la zona aquí estudiada, pero es 

pobre en especies, la que se desarrolla en la barra interior de Punta Cochinitos, que al 

contrario de la anterior es pequeña en extensión pero muy rica en especies y por último 

la que crece en los bordes de los ríos y lagunas y que es dominada por Rhizophora 

II18I1gle. 

En conjunto, las comunidades formadas por las hidrófitas enraizadas emergentes 

son las dominantes del paisaje por su extensión y riqueza florlstica. 

Corno podernos ver y corno se mencionó anteriormente son varias las comunidades 

vegetales que aquí se manifiestan, lo que sin duda alguna representa una elevada 

diversidad de especies. Así tenernos que, se determinaron un total de 135 de ellas, las 

cuales se agrupan en 104 géneros y 59 familias (ver apéndice). Encontrando que 17 

especies pertenecen a 12 familia~ de plantas estrictamente acuáticas; estas familias son, 

Marsiliaceae. Salviniaceae, Alismataceae, Hidrocharitaceae, Najadaceae, Pontederiaceae, 

Potamogetonaceae, Typhaceae, Cabombaceae, Ceratophyllaceae, Nelumbonaceae y 

Nymphaeaceae. Además, se encontraron tres nuevos registros para el estado, basándose 

en lo reportado por Lot el al (1986), éstos son: Najas ma.rÍl1Jl L., SagittarÍ1l Jancifolia L. 

subsp. Jancifolia y S. Jatifolia Willd. varo latifolia. El resto de las especies pertenecen a 

familias que son preferentemente terrestres pero que algunas de sus especies son tolerantes 

a períodos cortos de inundación, o bien, subacuáticas e incluso acuáticas estrictas como 

es el caso de Tñ.aJia geniculata (Maranthaceae), Pistia stratiotes(Araceae), Acrostichum 

danaefolium (Polypodiaceae), Gadium jamaicense (Cyperaceae), Panicum aquaticum 

(Gramineae). HabenarÍ1l Iepens (Orchidaceae), Annona glabra (Annonaceae), Pachira 

aquatica (Bombacaceae), Utricularia foliosa (Lentibulariaceae), PoJygonum aCumÍnatum 

(Polygonaceae), Hydrocotyle umbeUata (Umbelliferae), etcétera, por mencionar algunas. 

Las familas mejor representadas, en orden del número de especies, fueron: 

Leguminosae con 17; Cyperaceae con 12; Gramineae con 10; Orchidaceae y 

Convolvulaceae con 7; y Combretaceae y Compositae con 5. Los ·géneros mejor 

representados fueron Cyperus con 6 especies e lpomoea con 5. 
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Analizando un poco la diversidad en lo que respecta a las plantas que pertenecen 

a las familias estrictamente acuáticas, observamos que el área en l:uestión es rica en estas 

especies. ya que al comparar lo aquí encontrado con otros trabajos tenemos que, por 

ejemplo: Orózco-Segovia y Lot (1976), reportaron 5 familias, 6 géneros y 6 especies, para 

el sureste de Veracruz; Gutiérrez (1985), reportó 6 familias, 8 géneros y 11 especies, para 

la región de Nevería, Veracruz; Ramos (1991), reporta para la laguna de Yuriria, 

Guanajuato, 7 familias, 8 géneros y 9 especies y ; Rojas (1991), reporta un número 

ligeramente mayor para la laguna de Cuitzeo, Michoacán, (12 familias, 15 géneros y 18 

especies), (tabla, 3). 

Mirando hacia otras latitudes del continente americano encontramos que para 

Venezuela, Castroviejo y López (1985), reportan 6 familias, 9 géneros y 13 especies, para 

la región de Los Llanos; en tanto que para la región del Río Orinoco, tenemos que 

Sánchez y Vásquez (1986), encuentran una sola especie a pesar de haber estudiado 4 

lagunas permanentes y numerosas temporales de la sección baja del río, y Colonello el 

al (1986), no encontraron ni una sola especie que perteneciera a este grupo, no incluso 

haber reportado 201 especies. Por otro lado, tenemos que Pedral1i el al (1985) reportan 

13 familias, 18 géneros y 24 especies para el Río Grande en Brasil (tabla, 3). 

La zona es rica en especies pertenecientes a familias estrictamente acuáticas (17), 

en comparación a otros sitios, no tanto así al número de especies totales (135), ya que 

existen otros lugares más ricos en este aspecto. Pero en general, la región refleja la 

condición propuesta por Lot y Novelo (1987), para los pantanos de Tabasco y Campeche, 

al indicar que ésta zona representa la reserva más importante de plantas acuáticas de 

Mesoamérica, condición, también apreciada, por Vera el al (1988). Aunque cabe esperar 

un mayor número de especies, ya que hubo lugares que no se visitaron por su 

inaccesibilidad. 

Por otro lado, se colectaron ciertas especies que fueron muy escasas, es decir raras, 
" 

y que se restringieron a un sólo sitio y en determinadas comunidades, éstas fueron: 

Sagittanil /alifo/ia. var. Ia.lifo/ia y Sphenoc/e3 zey/onica para el carrizal; Bambusa aIT. 
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LISTA DE ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO 

CLOROPHYTAS 

Chara sp. 1 

Chara sp. 2 

PTERIDOPHYTAS 

CHARACEAE 

MARSILIACEAE 

MarsjJia crotophora D. M. Johnson 

POL VPODIACEAE 

Acrostichum danaefo/ium Langsd. & Fisch. 

The/ypteris interrupta (Willdenow) Iwatsuki 

SALVINIACEAE 

Salvinia auriculata Aublet 

S. minima Baker 

MONOCOTILEDONEAS 

ALISMAT ACEAE 

Sagittaria /ancifo/ia L. subsp. /ancifofia 

S. latifolia WilId. varo latifolia 

AMAR YLLIDACEAE 

Crinum erubescens Ait. 

ARACEAE 

Pistia stratiotes L. 

BROMELIACEAE 

Tillandsia dasyJiriifo/ia Baker 

T a fr. usneoides L. 
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CACfACEAE 

SeJenicereus atT. grandiflorus Britton & Rose 

CVPERACEAE 

CJadium jamaicense Crantz 

Cyperus giganteus Vahl. 

e haspan L. 

e imbricatus Retz. 

e macroCepha/us Liebm. 

e odoratus L. 

e surinamensis Rottb. 

EJeocharis ce/luJosa Torrey 

E eJegans (HBK) Roem. & Schult. 

E mutata (L.) Roeme & Schult. 

Fimbristy/is spadicea (L.) Vahl. 

Fuirena simp/ex Vahl. 

Scirpus cubensis Poepp. & Kunth 

ScJeria Jatifo/ia Sw. 

GRAMINEAE 

Andropogon g/omeratus (Walt.) B. S. P. 

Bambusa atT. /ongIfo/ia (Foumier) McClure 

Echinoch/oa holcifomlls (H.B.K.) Chase 

E po/ystachya (H.B.K.) Hitchc. 

E p}Tamida/is (Lam.) H. & c. 
Leersia hexandra Swartz 

Panicum aquaticum Poir. 

P maximum Jacq. 

Paspalum sp. 

Phragmites auSlralis (Cav.) Trin. ex Stend. 
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HYDROCHARYTACEAE 
Vallisnen'a amen'cana Michaux 

MARANTHACEAE 
Thalia genicuJala L. 

NAJADACEAE 
Najas maniJa L. 

N wn'ghtiana A. Br. 

ORCHIDACEAE 
Bletia purpurea (Lam.) D. C. 

Brassa yola grandiOora Lindl. 

Catasetum integeITÍmum Hook. 

Habenan'a braclescens Lindl. 

H repens Nutt. 

Laelia rubescens Lindl. 

Myrmecophila tibicinis (Batem.) Rolfe 

GI' ,L/u fECA 
e Nr~o oc ECOLOGIA 

PALMAE 

Acoelorraphe wn'ghtii (Griseb. ex Wendland) Wendland 

PONTEDERIACEAE 
Eichhomia crassipes (c. Martius) Solms-Laub. 

Ponteden'a sagittata Presl 

ZostereJla dubia (Jacq.) Small 

POTAMOGETONACEAE 
Potamogeton nodosus Poiret 

TYPHACEAE 
Typha domingensis PresJ 
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MALPIGHIACEAE 

He/eroplen:,,· /aunfo/ia (L) Juss. 

MALVACEAE 

Ma/vaviscus arboreus Cavo varo brihondus Schery 

MYRTACEAE 

Myrcianthes sp. 

MORACEAE 

Ficus maxima P. Miller 

NELUMBONACEAE 

Ne/umbo /utea (Willd.) Pers. 

NYMPHAEACEAE 

Nymphaea amp/a (Salisb.) DC. 

OCHNACEAE 

Ouratea nitida (Swartz) Engler 

ONAGRACEAE 

Ludwigia octova/vis (Jacq.) Raven 

PASSIFLORACEAE 

Passi/lora roetida var. lanuginosa Killip. 

Passi/lora sp. 

POLYGONACEAE 

Polygonum acuminatum HBK 

Polygonum sp. 

RHIZOPHORACEAE 

Rhizophora mangle L 

Cepha/anlus occidenta/is L 

Ixora coccinea L 

RUBIACEAE 
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