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RESUMEN 

1.- Se realizaron 177 levantamientos en 16 localidades en la costa 
de Chiapas, los cuales se agruparon mediante una clasificación en 
ocho comunidades de manglar caracterizadas por: Avicennia 
germinans, Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, R. mangle-L. 
racemosa, R. mangle-Sporobolus virginicus, Batis maritima-A. 
germinans, R. mangle-A. germinans y R. mangle-Pachira acuatica. 

2.- Los grupos caracterizados por A. germinans, A. germinans-B. 
maritima y R. mangle-s. virginicus se localizan principalmente en 
Mar Muerto en el NW de la costa, los dominados por L. racemosa se 
presentan a partir de la Joya-Buenavista y los grupos 
caracterizados por R. mangle principalmemte hacia el SE. R. mangle
P. acuatica sólo se presenta en Chantuto-Teculapa-Panzacola. 

3. - La ordenación de las muestras por medio de un análisis de 
correspondiencia (DCA) sugirió que la distribución de las 
comunidades, en el primer eje, que explica el 47 % de la variación 
de los datos, estaba relacionada con la salinidad. La relación 
entre el eje 1 y la salinidad fue inversamente significativa. Esto 
llevó a relacionar la altura de los manglares con dicho eje siendo 
significativa para R. mangle y L. racemosa cuyas al turas se 
incrementan de NW a SE. 

4. - La salinidad disminuye de NW a SE y probablemente esté 
explicada por el aporte fluvia:l a los sistemas lagunares que 
aumenta de NW a SE. La relación entré la altura de los manglares y 
el gasto de los rios en los cuatro sistemas lagunares fue 
significativa excluyendo el punto correspondiente a Mar Muerto. 

5.- Con respecto al eje 2 de la ordenación (DCA) se observaron dos 
tendencias que parten la comunidad A. germinans que llevan por un 
lado a comunidades que se desarrollan en suelos raramente inundados 
y arenosos como A. germinans-B. maritima y por el otro a 
comunidades con suelos frecuentemente inundados, con gran contenido 
de materia organica como R. mangle. Por lo tanto el eje 2 
probablemente esté relacionado con la geomorfologia. 
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

Los manglares son comunidades constituidas principalmente por 

especies arbóreas que pueden tolerar cierto grado de inundación. Se 

desarrollan a lo largo de las costas intertropicales del mundo 

creciendo bajo la influencia del agua del mar pero resguardados del 

oleaje (Rzedowsky, 1985). Hay una clara asociación entre la 

fisonomía, la productividad y la distribución de los manglares y 

los factores ambientales. Entre• los':''fá'ctores estudiados se pueden 

mencionar las condiciones edáficas '(de.'Pasé:uas, 1980), climáticas, 

de salinidad, mareas, pH y geomorfologia .. (Rutzler, 1969, Blasco, 

1991). 

Uno de los factores considerados como de:mayorimportancia es 

la salinidad. Se han descrito relaciones entre la:salinidad y la 

al tura de los manglares (Cintrón et al., 1978) , y entre la 

salinidad y la distribución y composición de las comunidades del 

manglar (Bunt et al., 1982; Vázquez-Yanes,' 1971; de Pascuas, 1980). 

La salinidad está estrechamente relacionada con la variación 

de características climáticas y edáficas (Soto y Jiménez, 1982). La 

precipitación influye de manera notable, ya que diluye la 

concentración de sales. En climas áridos donde la evatranspiración 

es mayor que la precipitación y las temperaturas son altas, la 

salinidad se incrementa, los manglares son achaparrados y cambia la 

composición de las especies (Cintrón et al., 1980 ¡ Pannier y 
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Pannier, 1976). Sin embargo no sólo la precipitación está 

involucrada en la reducción de la salinidad, el aporte de agua 

dulce por corrientes tanto superficiales como subterráneas es 

posiblemente más importante que la precipitación local en la 

reducción de la salinidad (Semeniuk, 1983; Flores-Verdugo et al., 

1987; López-Portillo y Ezcurra, 1985). La hidrologia de los sitios 

está también relacionada con los procesos geomorfológicos y bajo su 

influencia, las caracteristicas edáficas y salinas de cada lugar 

pueden modificarse lo que afecta la f isonomia y la distribución de 

las especies de manglar (Thom, 1967; López-Portillo y Ezcurra, 

1989a). 

Los estudios realizados en México sobre manglares se han 

llevado a cabo principalmente en el Golfo de México (Oay et al., 

1988; López-Portillo, 1982; López-Portillo y Ezcurra, 1985, 1989a, 

1989b; Lot-Helgueras et al., 1975; Menéndez, 1976; Rico-Gray, 1979; 

Rico-Gray y Lot-Helgueras, 1983; Vázquez-Yanes, 1971). En la costa 

del Pacifico los manglares más al norte' han sido reportados en 

Bahia De Los Angeles, Baja California distribuyéndose de manera 

discontinua hasta Chiapas (Flores-Verdugo et al., 1992). Los 

estudios se han realizado principalmente en los manglares de 

Marismas Nacionales. Pool et al. (1977) reportaron la e$tructura de 

dichos manglares. Flores-Verdugo et al. (1987) describieron la 

estructura y composición de los manglares en la laguna El Verde, 

Nayarit y Valdez-Hernández (1991) relacionó la estructura de los 

manglares de la laguna de Agua Brava, Nayarit con factores 
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ambientales. 

La relación entre la fisonomia, composición y distribución de 

los manglares con los factores ambientales ha sido poco estudiada 

en las costas del Pacifico. En Chiapas se ha prestado especial 

atención a los manglares del sistema lagunar Chantuto-Teculapa

Panzacola pues es donde los manglares tienen su mayor desarrollo en 

altura y composición de especies (Flores-Verdugo et al., 1992), sin 

embargo, los manglares se distribuyen abarcando una gran extensión 

de la costa en diversas lagunas. Una apreciación general de la 

distribución del manglar en Chiapas permitiria conocer mejor a las 

comunidades y plantear nuevos trabajos sobre ellos. El presente 

estudio se llevó a cabo en la costa de Chiapas con los objetivos 

qµe se mencionan a continuación: 

3 



OBJETIVOS 

- Conocer la distribución de los manglares en diferentes sitios 

dentro de cuatro sistemas lagunares de la costa de Chiapas: Laguna 

Mar Muerto, La Joya-Buenavista, Carreta-Pereyra y Chantuto-

Teculapa-Panzacola. 

- Determinar la J::~1áci'óri ~nt'i:~ ·la distribución y la al tura de los 
<;.c~;·-~re--

manglares c~n la sa,~~11~~adc,y>:~1{aporte de agua dulce. 
'·~_'. 'f~¡:~,::;:.·_,"='.~5;d ,-;~;:.--- -,-:.--:<c,,~-~i 'C,: -

:u-.. ~ -::J•:_;~.=---~-'·,,~-~ , . ··'·t 

- Describfr,1a·f.Í.sonol1\ia delos manglares en las localidades antes 

mencionadas. 

DESCRJ:PCJ:ON GENERAL DEL AREA DE ESTUDJ:O 

LOCALJ:ZACJ:ON 

La costa de Chiapas tiene una extensión de 280 km (Carranza-Edwards 

et al., 1975) y su ancho varía de 12 a 30 Km. La parte más angosta 

se presenta en los municipios de Tonalá y Pijijiapan y la más ancha 

en Acapetahua. La superficie aproximada es de 5705.5 km 2 , es una 

costa alargada y orientada de NW a SE. Se escogieron 16 sitios 

dentro de esta zona costera. 

Los primeros sitios (1-4, Fig. 1) están ubicados en la Laguna 
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Fig. l. Laguna Mar Muerto. En el margen superior derecho se indica el diagrama 
ombrotérmico correspondiente a la estaci6n La Gloria, Arriaga indicada con E 
dentro del mapa. Se indica también la aetaci6n hidrométrica ({)) y loa aitioa da 
muaatrao: 1) Balneario La Gloria, Arriaga, 2) La Gloria, Arria'lfa, 3) Punta Flor, 
Arriaga y 4) Parad6n, Tonali. ' 



Mar Muerto localizada en los estados de Chiapas y oaxaca dentro del 

Golfo de Tehuantepec entre los 15°58' y 16°17' .latitud norte y los 

93°50' y 94º25' longitud oest~. Tiene una extensión aproximada de 

60 km de este a oeste y 12 km de norte a sur. La profundidad media 

en este sistema es de un metro aunque en algunos puntos cercanos a 

la boca llega a tener 6 m (Cervantes-Castro, 1969). El área 

aproximada de esta laguna es de 68 000 ha de las cuales unas 21 ha 

pertenecen al estado de Chiapas (Contreras, 1985; CECODES, 1991a). 

Esta laguna presenta un alto grado de asolvamiento, alta salinidad 

y temperatura, y poco oxigeno (CECODES, 1991a). 

Dentro de la laguna se muestrearon los cuatro sitios señalados 

en la figura 1 todos ellos dentro del estado de Chiapas. 

El siguiente complejo lagunar muestreado es el de La Joya

Buenavista (Fig. 2). Está integrada por dos lagunas principales La 

Joya y Buenavista consideradas por Lankford en forma cojunta 

(Contreras, 1985). La laguna La Joya se localiza entre 15°48' y 

15°59' latitud norte y 93º32' y 93°47' longitud oeste y abarca una 

superficie de 11 300 ha (Contreras, 1985; CECODES, 199la). La 

Laguna Buenavista está localizada entre los 15°43' y 15°53' latitud 

norte y los 93º30' y 93°49' longitud oeste. Este complejo lagunar 

está siendo asolvado y se han realizado en él canales de 

intercomunicación para control de niveles de agua. En este sistema 

se muestrearon los sitios señalados en la figura 2. 
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93º47' 
...i 

- ..... .. 15º43' 

Fig. 2. Sistema lagunar La Joya-Buenavista. En la parte superior se indican los 
diagramas ombrotérmicos correspondientes a las estaciones Hacienda San l!:rist6bal, 
Tonal~ y Jesús, Pijijiapan indicados con E dentro del mapa. Se indican también 
las estaciones hidrométricas(()) y loa sitios de muestreo: 5) La Polka, Tonal&, 
6) La Joya, Tonal&, 7) El Manguito, Tonal& y 8) El Mosquito, Pijijiapan. 

93°24' 



El sistema lagunar Carreta-Pereyra ·está irítegr~do :.por· varias 

lagunas y un cordón estuarino. Se localiza .. en 16s.~3~':i~6' y .93º 15' 

latitud norte y entre los 15" 23' y 15º 32' 'iiorigi~Üd oest~. La 

extensión de este sistema lagunar es de 4 150 ha con una 

profundidad promedio de 2 m {CECODES, 199la); En este sistema se 

muestrearon los sitios señalados en la Fig. 3. 

El último grupo de sitios (Fig. 4) quedan ubicados en el 

complejo lagunar Chantuto-Teculapa-Panzacola localizado entre los 

15°10' latitud norte y 92°50' longitud oeste abarcando una 

superficie de 30 000 a 40 000 ha (Flores-Verdugo et al., 1992). 

Está compuesto de 15 cuerpos lagunares entre los que destacan la 

Laguna Chantuto, Teculapa y Panzacola que desembocan al estero el 

Hueyate. Se muestrearon los sitios señalados en la figura 4. 

CLIMA 

En general los climas del Pacifico son menos húmedos con respecto 

a los del Golfo de México. (Garcia, 1981). 

El clima de la costa es cálido subhúmedo (Aw, (w) ( i·) gw" y 

Aw,(w) {i'.)gw"). Los meses lluviosos se presentan de mayo a octubre 

y la época de secas y de mayor evaporación de noviembre a abril de 

manera general. La temperatura varia poco durante el año y se 

registra la presencia de canicula (Fig. 1-4). Las mayores 

precipitaciones se presentan en la Joya-Buenavista y es este sitio 
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15º3t' 

93°0•' 

Fig. 3. Sistema lagunar Carreta-Pereyra. En el margen superior derecho se indica 
el diagrama ombrotl!rmico correspondiente a la estación Francisco Sarabia, 
Mapastecpec indicada con una E dentro del mapa. Se indican tambil!n las estaciones" 
hidroml!tricae (())y loe sitios de muestreo: 9) La Carreta, Pijijiapan y 10) El 
Zapotal, Pijijiapan. 
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11°22' 
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~-t-"""'""''-'--'---'-''-'--'---'-'--~~'--~-'-~~~~~~~~~~~~-"-~~~~~~~~~+--14o57• 
92º59' 92º32º 

Fig. 4. Sistema lagunar Chantuto·Teculapa·Panzacola. En el margen superior derecho se indica el diagrama 
Dri>rotérmico correspondiente a la estac~n El Arenal, Acapetahua indicada con una E dentro del mapa. Se indican 
tant>ién la estaciones hidrométricas CLJl y los sitios 1?1.Jestreados: 11) Zacepulco, Acapetahua, 12) Palmas· 
Garzas, Acapetahua, 13) la Barra, Acapetahua, 14) La Encrucijada, Acapetahua, 15) la Concepción, Huixtla y 16> 
El Hueyate, Huixtla. 



,•'-, . -:. 

el que presenta el clima Aw, a dif~reºJ1C::i~ del resto de la costa que 

presenta el Aw, (Figs. 1-4). La diferencia .entre los tipos Aw, y Aw, 

se refiere al grado de humed_ad 

respecto al primero (Figs~ 1~4). 

El~ segundo •es más hümedo con 

GEOLOGJ:A 

La costa de Chiapas es una costa de colisión con una llanura 

costera en desarrollo, de amplitud moderada y un talud 

moderadamente pronunciado (Carranza-Edwards et al. 1975). Las rocas 

son principalmente calizas cretácicas aunque se presentan 

afloramientos que datan del triásico (López-Rarnos, 1979). Las 

lagunas costeras tienen barreras arenosas cuyo nürnero es variable 

debido a la arena acarreada por viento y a las corrientes que se 

forman en las lagunas (Lankford, 1977 en contreras, 1985). 

EDAFOLOGJ:A 

En general los suelos de las localidades de estudio abarcan desde 

solonchak hasta solonetz los cuales varían en la cantidad de sales 

que contienen y en la textura puediendo presentarse desde suelos 

arcillosos hasta arenosos (Sría. de Programación y Presupuesto, 

1981). 
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HJ:DROLOGJ:A 

Los rios (Figs. 1-4) son numerosos, de longitud corta y área -de 

cuenca pequeña con un recorrido general de NW a SE es: R. H., 

1975). A pesar de ser numerosos, muchos de estos rios son 

estacionales y sólo algunos conservan cierto caudal (CECODES, 

199la) durante todo el año. De manera general estos últimos son los 

de mayor importancia por ser colectores generales (S. R. H., 1975). 

Descargan en los complejos lagunares los cuales se comunican con el 

oceáno Pacifico generalmente a través de barras. 

VEGETACJ:ON 

La primera descripción de manglares en Chiapas fue hecha por 

Miranda (1952) quien menciona la presencia de Rhizophora, 

Avicennia, Laguncularia y Conocarpus. Breedlove ( 1981) reporta 

manglares, (incluyendo a P. ac
0

uatica) en la zona baja de la 

planicie costera cuyas alturas están comp~endidas entre 10 y 40 m. 

Rico-Gray (1981) sugiere que Rhizophora harrisoni se encuentra en 

el sistema de Chantuto-Teculapa-Panzacola pero hasta la fecha no 

hay nuevos reportes sobre ello. 

Los manglares abarcan casi toda la costa de Chiapas 

localizándose principalmente en la Laguna Mar Muerto, La Joya

Buenavista y Chantuto-Teculapa-Panzacola. El tipo de estudios 

realizados generalmente en estos manglares han sido descriptivos y 
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los estudios con enfoque ecológico se han centrado principalmente 

en el sistema lagunar Chantuto-Teculapa-Panzacola que, en la 

vertiente del Pacifico son los manglares mejor desarrollados con 

áreas basales altas y alturas de hasta 35 m (Flores-Verdugo et ai., 

1992; Ramirez-Garcia y segura-Zamorano, en prensa). 

METODOLOGJ:A 

METODOLOGJ:A DE CAMPO 

La metodologia utilizada se basa en el sistema de muestreo 

fitosociológico que utiliza como unidad de muestreo el 

levantamiento (relevé), donde se describe la composición floristica 

total de la superficie muestreada (el área del levantamiento fue de 

10 m X 10 m) . con ese fin se hace una estimación mediante la escala 

de cobertura-abundancia de la import~ncia de las especies presentes 

dentro de los limites del área establecida: Las especies dominantes 

(de acuerdo con la escala antes mencionada) son las que dan el 

nombre a las unidades vegetales (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; 

westhoff and van der Maarel, 1978). Los levantamientos se eligieron 

procurando abarcar la composición floristica de la comunidad del 

manglar en cada sitio. Se realizaron 177 levantamientos en 16 

sitios donde el minimo número de levantamientos realizados fue de 

cuatro en La Concepción. 
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Dentro de cada cuadro se anot6 lo siguiente: 

Caracteristicas del suelo: Textura, color, inundaci6n. Todas 

estas caracteristicas se observaron cualitativamente. 

- A cada especie se le asign6 un valor de cobertura-abundancia cuyo 

rango va del 1 al 9 (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; Westhoff 

and van der Maarel, 1978}: 

Escala de Braun Blanquet modificada por Westhoff y van der Maarel 

(1978}. 

Valor % de cobertura 

9 75-100 

8 50-75 

7 25-50 

6 15-25 

5 5-15 

4 -5 

3 No numeroso 

2 3-10 individuos (rqro} 

1 1-2 individuos (muy rarQ} 

Se midieron las alturas máximas y minimas de R. mangle, A. 

germinans, L. racemosa, P. acuatica, B. marítima y Sporobolus 

virginucus. Se obtuvo la altura promedio para las principales 

especies por sitio. La altura máxima de las especies R. mangle, L. 

racemosa y A. germinans en cada cuadro fueron utilizadas durante el 

análisis estadistico. 

Se registró la conductividad del agua con un medidor 

Conductronic CL8 y mediante una curva de calibración se obtuvo la 
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salininidad. Las muestras se tomaron in situ del estero más próximo 

a los cuadros. Mediante el promedio de las muestras se obtuvo la 

salinidad para cada sitio. Debido a limitaciones en el tiempo de 

muestreo no se tomaron muestras de agua en las diferentes épocas 

del año. 

El muestreo de campo se realizó eri tres etapas durante 1991: 

1) En febrero se muestrearon los. sitios Balneario La Gloria, La 

Gloria, Punta Flor, Paredón y El f1anguito; 2) en abril, La Polka, 

La Joya, El Mosquito, La Carreta y El Zapotal y 3) en agosto, 

Zacapulco, Las Palmas-Garzas, La ·Barra, La Encrucijada, La 

Concepción y El Hueyate. 

ANALISIS DE DATOS 

Se utilizaron dos métodos multivariados complementarios: La 

clasificación y la ordenación. Tienen como objetivo común el 

organizar los datos con el fin de· describir a las comunidades 

(Gauch, 1982) y permiten resaltar diferentes aspectos de la 

estructura de los datos. Usando este tipo de técnicas se puede 

mostrar tanto a las especies como a las variables de una comunidad 

a lo largo de gradientes ambientales. 

La información obtenida en el campo como son la especie y el 

valor de cobertura-abundancia se incorporaron en archivos tipo 

ascii ya que los programas de análisis multivariados usados 

utilizan matrices en las cuales las especies se ordenan en un 
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listado y las muestras en renglones (los valores de cobertura-

abundancia) para cada especie en cada muestra. 

Una vez organizada la información en matrices, se utilizó el 

programa PRETAB, que arregla la matriz de datos para poder ser 

utilizada en los programas de clasificación y ordenación. 

CLASIF:ICAC:ION 

La agrupación de las .muestras .. se.:. llevó. a cabo a través de la 
-~ 

clasificacion aglo~e~~t.iv.a.'.:p;liÚtiC:a no jerárquica (programa 

FLEXCLUS) en la cual pri~~r~ cada inu·~~tl:'~ se toma como un grupo y 

paulatinamente se añaden otras muestras' (aglomerativa) con las 

cuales tiene características en común corno son el valor de 

cobertura-abundancia y la especie. Es politética ya que se toma en 

cuenta más de una característica para conformar los grupos, 

utilizando las especies y sus valores de cobertura-abundancia. En 

una clasificación jerárquica ciertas· características se consideran 

más importantes que otras y las muestras se agrupan tomando en 

cuenta lo anterior. El indice de similitud utilizado durante la 

clasificación fue el de Wishart (radio de sirnulitud}: 

SR, =~,Y.Y. I (¿,Y. 2 + ~ ,Y,;2 - ~.Y.Yij) 

donde Y" es la ab~ndancia de la k especie en el sitio i, entonces 

los sitios i y j son comparados (Jongrnan, R. H. et al., 1987). De 

esta manera se forman grupos donde las muestras integrantes de cada 

uno presentan la mayor similitud entre si (Castillo et al., 1987). 

Los grupos floristicos resultantes están caracterizados por 
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especies indicadoras. La clasificación tiene como objetivo detectar 

grupos de especies que ocurren conjuntamente, ya sea por relaciones 

directas entre ellas o por preferencia de hábitat por lo que la 

clasificación puede ser una herramienta para el análisis 

descriptivo de la vegetación (Matteucci y Colma, 1982). 

ORDENACXON 

La ordenación de las muestras se hizo a través de un análisis de 

correspondencia DCA (programa DECORANA) • Las muestras se organizan 

en ejes que explican la mayor variación de los datos, de acuerdo a 

sus valores de cobertura-abundancia y composición de especies. De 

tal manera que muestras similares se localizan más cerca una de la 

otra y muestras muy diferentes se ubican alejadas entre si 

(Matteuci y Colma, 1982). 

Las comunidades, resultado de la clasificación, se 

sobrepusieron en la ordenación puesto que'la clasificación permite 

formar grupos floristicos y mediante la ordenación es posible 

relacionar la vegetación con el ambiente (Matteuci y Colma, 1982; 

Gauch, 1982). La distribución de las comunidades en la ordenación 

sugirió que pudieran estar relacionadas con la geomorfologia y la 

salinidad. La relación entre el eje de la ordenación que explica la 

mayor variación de los datos y la salinidad fue examinada con el 

análisis de varianza. 
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Se llev6 a cabo un análisis de varianza entre la altura de la 

vegetación y el eje 1 de la ordenación para reconocer si 

efectivamente la altura variaba a lo largo del muestreo y conocer 

si la salinidad tenia alguna implicación en la altura de la 

vegetación. Se tomó en cuenta el aporte de agua dulce (gastos de 

los rios) ya que como se mencionó anteriormente el aporte de agua 

dulce a través de corrientes influye en la salinidad; sólo se 

presentan los rios considerados como colectores generales y por lo 

tanto importantes en la región hidrológica 23 (costa de Chiapas) 

que son las corrientes de las cuales se tienen datos {S. R. H., 

1975). El promedio de agua descargada en cada sistema lagunar se 

relacionó con la altura promedio del manglar en cada sistema. 

Fueron eliminadas de la clasificación y la ordenación las 

especies localizadas en los bordes de vegetación entre manglar y 

dunas, manglar y matorral coste;ro entre otras para obtener una 

mejor defin.ición de los grupos. 
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RESULTADOS 

CLASrFICACJ:ON 

El método de clasificación permitió <distingu,ir ocho comunidades 

dominadas por una o dos especies. Esta~, son: 1) Avicennia 

germinans, 2) A. germinans-Batis maritima, 3) R. mangle-sporobolus 

virginicus, 4) A. germinans-Rhizophora mangle, 5) Laguncularia 

racemosa, 6) L. racemosa-R. mangle, 7) R. mangle, 8) R. mangle

Pachira acuatica. Las tres primeras comunidades corresponden 

principalmente a los sitios localizados dentro de la laguna de Mar 

Muerto y las dos últimas al sistema lagunar chantuto-Teculapa

Panzacola. De manera general de NW a SE primeramente se presentan 

los si tics correspondientes a Mar Muerto, en seguida La Joya

Buenavista, Carreta-Pereyra y finalmente chantuto-Teculapa

Panzacola (cuadro 1) . En el cuadro 2 se presentan las especies 

acompañantes de cada comunidad. Dentro de la comunidad A. germinans 

todos los levantamientos corresponden a los sitios Paredón, Punta 

Flor y La Gloria que están ubicados en el Mar Muerto, excepto seis 

que pertenecen a la Joya (La Joya-Buenavista). La comunidad A. 

germinans-B. marítima está representada principalmente en el 

Balneario La Gloria (Mar Muerto) y la comunidad R. mangle-s. 

virginicus únicamente se distribuye en el Balneario La Gloria. La 

comunidad A. germinans-R. mangle comprende diversos sitios Paredón, 

Punta Flor, La Joya, El Manguito, Las Palmas-Garzas, La Barra y 

Zacapulco. La comunidad L. racemosa está integrada principalmente 
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Cuadro 1. Distribución de las agrupaciones del manglar en los sitios· de. la 
costa de Chiapas. 1) B. LB Gloria, 2) La Gloria, 3) Punta Flor, 4) 'Par~, 
5) La Pollea, 6) La Joya, 7) El Manguito, 8) El Mosquito, 9) La __ Cari:-~ta,:.:.1_0> El 
Zapotal, 11) Zacapulco, 12) Palmas·Garzas, 13) La Barra, 14) la E~ruci}&da;, 
15) La Concepción, 16) El Hueyate. 

Cona.ni dad 

Avicemie germinans 

Avicemia aerminans 
Batís marítima 

Rhizophora mangle 

Sporobolus virsinicus 

Avicemia germinans 
Rhizophora mangle 

La9Lr1Cularia racemosa 

Rh i zochora mangle 

Laguncularia rac:emosa 

Rhizoohora mangle 

Rhizoohora mangle 

Pachire acuatice 

Sitios 
7·5 
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Cuadro 2. Listado de especies. Tipo de manglar y sitio en el que se observaron 
las especies registradas durante los muestreos. Las especies que no tienen 
indicado el ambiente fueron eliminadas durante el proceso de ordenación y 
clasificación. Sitios: l) B. La Gloria, 2) La Gloria, 3) Punta Flor, 4) Paredón, 
5) La Polka, 6) La Joya, 7) El Manguito, 8) El Mosquito, 9) La Carreta, lO) El 
Zapotal, 11) Zacapulco, 12) Palmas-Garzas, 13) La Barra, 14) La Encrucijada, 15) 
La Concepción y 16) El Hueyate. Ambientes: 1) Manglar de A. germinans, 2) Manlar 
de R. mangle, 3) Manglar de L. racemosa, 4) Manglar de R. mangle-L. racemosa,5) 
Manglar de R. mangle-A. germinans y 8) Manlar de R. mangle-P. acuatica. 

Listado de especies 

Especie 

Farn. Aizoaceae 
Sesuvíum portulacastrum L. 

Fam. Amarantaceae 

Fam. Bataceae 
Batís marítima L. 

Fam. Bombacaceae 
Pachira acuatica Aublet 

Fam. Bromeliaceae 
Bromelia pingüin L. 

Fam. Combretaceae 
Conocarpus erecta L. 
Laguncularia racemosa (L.) Gaerth. 

Fam. Convulvulaceae 
Ipomea Pes-caprae L. 

Farn. Cyperaceae 
Fimbristylis sp. 

Fam. Gramineae 
Panicum sp. 
Rynquelitrum sp. 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 

Fam. Leguminosae 
Canavalia rosea (Sw.) OC. __ _ 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
Prosopis juliflora (Swartz) OC. 

Fam. Lileaceae 

Fam. Palmeae 
Sabal mexicana Mant. 

Farn. Polygonaceae 
Cocoloba barbadensís Jacq. 

Farn. Polypodiaceae 
Acrosticum aureum L. 

Ambiente 

1,5,6 

,,6, 7 ' ' 
1', 2 ~-3~ 4,, 6, 7, 

4 
5 

2,4,8 

2,4,8 

Sitio 

1,6 

11 

11,13 

6 

11 
13 
1 

11 
f6 

'11, 13 

14,15,16 

15,16 

11,15 

14,15 
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Fam. Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solm in OC. B 

Fam. Rhizophoraceae 
Rhizophora mangle L. 

Fam. Umbelliferae 
Hydrocotile bonariensis Lam. 

Fam. Verbenaceae 
Avicennia germinans L. 

Cuadro 2 (cent. ) 

16 

" ~-:: '\.· '.· ;' 
1~2·,3;4,~;j;-i1,12, 
13 
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por los levantamientos correspondientes a La Joya y La Polka aunque 

también se presenta en El Manguito (La Joya-Buenavista) y La 

Carreta (carreta-Pereyra). La comunidad R. mangle-L. racemosa se 

encuentra distribuida principalmente en el sistema lagunar La Joya

Buenavista (en El Mosquito se registraron el mayor número de 

levantamientos dentro de la comunidad) y solamente tres 

levantamientos se presentaron en sitios correspondientes a 

Chantuto-Teculapa-Panzacola. Tanto esta última como la comunidad 

anterior no se presentan en los sitios ubicados en el Mar Muerto. 

La comunidad R. mangle incluye levantamientos de un gran número de 

sitios pero la mayor parte de ellos corresponden al sistema lagunar 

Chantuto-Teculapa-Panzacola. Por~último la comunidad R. mangle-P. 

acuat:ica se distribuye en La Coricepción y El Hueyate únicamente 

(Chantuto-Teculapa-Panzacola) que son los sitios ubicados más al 

sur dentro del sistema lagunar. 

ORDENACION 

Los primeros dos ejes de la ordenación (Fig. 5) explican el 73 % de 

la variabilidad total de los datos. 

En el extremo izquierdo del primer eje están las comunidades 

caracterizadas por A. germinans, B. mari t:ima-A. germinans y R. 

mangle-s. virginicus en tanto que en el otro extremo se localizan 

las comunidades de R. mangle y R. mangle-P. acuat:ica (Fig. 5). 

Esto sugiere que el primer eje está relacionado con la salinidad y 

esperariamos que esta disminuyera del extremo izquierdo al derecho 
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de este eje, pues las comunidades con P. acuatica han sido 

reportadas en zonas con baja salinidad (Vázquez-Yanez, 1971). Esta 

es, en efecto la tendencia. La Fig. 6a indica una relación entre el 

primer eje del análisis de correspondencia y la salinidad. La 

pendiente d~ dicha relación es negativa. Podemos suponer entonces, 

que el eje antes mencionado es un indicador de la salinidad. 

Lo anterior nos permite relacionar la altura de A. germinans, 

L. racemosa y R. mangle con el eje 1 de la ordenación. Dicha 

relación no es significativa para la altura de A. germinans y su 

mejor predictor es por lo tanto el promedio (Fig. 6b). Para las dos 

últimas especies, esta relación es significativa aumentando la 

altura conforme aumenta el valor del eje 1 (Fig. Ge, d). 

De manera general la altura de los árboles es mayor en las 

localidades situadas al SE de la zona de estudio (Fig. 4), la 

salinidad disminuye (apéndice 1) y el aporte de agua dulce a través 

de los rios varia. El aporte de agua a los sistemas lagunares se 

lleva a cabo no sólo a través de.las precipitaciones locales sino 

también por los rios que descargan en las cuerpos de agua. Esta 

aporte fluvial es diferente para cada sistema (Fig. 7). En el 

sistema lagunar Chantuto-Teculapa-Panzacola hay, en comparación con 

los otros sistemas lagunares hay un mayor aporte de agua fluvial a 

lo largo de todo el año. 

Al relacionar el gasto de los diferentes rios en los cuatro 

sistemas lagunares (Fig. 8) se encontró que la altura promedio de 
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las tres especies del manglar tiende a incrementarse en funci6n del 

aporte de agua fluvial. Esta tendencia es significativa si se 

extrae del análisis el punto correspondiente a Mar Muerto (cuadro 

negro, Fig. 8). La raz6n de la exclusi6n de este punto radica en 

que considero que el aporte de los rios Zanatenco y Ocuilapa (Fig. 

1; Fig. 7a) es marginal dada la extensi6n de la laguna. 

22 r=0.997 

20 P=0.05 

18 

16 
g 

14 
~ 
:J 12 
~ 

10 

B 

6 
• 

2 4 6 8 10 12 14 
Gasto (m3/s) · 

Fig. B. Relaci6n de la altura de los manglares con respecto al aporte de agua 
dulce a los sistemas lagunares a través de los rice. 
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con respecto al eje_ 2:: de la ordenación (Fig. 5) se muestran 

dos tendencias. que -paf't~n ciél 'mismo grupo o comunidad: A. germinans 
·:·; -,; __ . 

llevando por un lado a l!'ls comunidades de A. germinans-B. marítima 
-;·,;_, 

y R. mangle-s. virgibi~ti's las cuales se presentaron en suelos no 

inundados y arenosos; y por el otro a las comunidades de A. 

germinans~R. mangle, L. racemosa, R. mangle-L. racemosa, R. mangle 

y R. mangle-P. acuatica que de manera general presentaban suelos 

inundados, lodosos y con hojarasca en descomposición. Lo anterior 

sugirió la posibilidad que este eje 2 estuviera relacionado con la 

geomorfologia del sitio en el cual se desarrollan dichas 

comunidades y que a continuación se describen: 

La comunidad A;º germináns se desarrolla en ambientes secos con 
: ... : :.:.:·:' : -, ;-::;:-.~. :· ·:_,_-. ! 

respecto a los si tios_'-en'• lo~ cÚ~les crece R. mangle; los suelos son 

ligeramente altos-:: lo~ cuales no exceden los o. 5 m sobre el nivel 

bajo de la mare~,j;~cos, compacto?, oxidados, arcillosos o arenosos 

y con b_ajo có'nte,nido de materia orgánica; estos suelos rara vez son 

inundados. (':I'hoin, 1967). 

A~- germinans-B. mari tima. Este tipo de vegetación se presenta 

en hábitats salinos con suelos compactos, altamente oxidados y 

secos; crece sobre los sedimentos que depositan las corrientes de 

agua (en las partes altas) y en sitios formados por la acumulación 

de sedimentos inorgánicos finos en los bordes de las playas con lo 

cual se forman depósitos en la linea de costa que reducen la acción 

de las olas (Thom, 1967). Se observó que en este tipo de comunidad 
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la cantidad de luz que penetraba era abundante (apreciación 

visual). se:ha sugerido que este tipo éie comunidad se establece en 

sitios que fueron anteriormente talados(L6pez-Portillo y Ezcurra, 

1989b). 

R. mangle-s. virginicus. Esta comunidad se observó a la orilla 

de la laguna de Mar Muerto. R. mangle crece en el borde de la 

laguna con las rafees parcialmente introducidas en el agua mientras 

que s. virginicus crece inmediatamente detrás de ella en la parte 

no inundada del terreno. Esta especie ha sido reportada creciendo 

tanto en áreas ligeramente elevadas como en sitios continuamente 

inundados (Lesley y Hannon, 1967). 

A. germinans-R. mangle. Este manglar mixto es una zona de 

transición entre las dos especies que se extiende tierra adentro 

cerca de sitios con aporte de agua (Thom, 1967). 

Laguncularia se localiza comunmente a lo largo de los canales 

pero adentrándose más tierra adentro que Rizhophora ¡ crece en 

sitios bajos con un substrato suave, lodoso. Estos suelos presentan 

un al to contenido de materia orgánica, de carácter reductor y 

arcillosos. Los bosques uniespecificos de Laguncularia son raros 

excepto en las áreas perturbadas donde tienen un rápido crecimiento 

(Thom, 1967). En los alrededores de los sitios donde se reportó 

esta comunidad se observó una gran cantidad de árboles de L. 

racemosa muertos y zonas taladas. 
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L. r~cemosa~R •. mangle. Estas dos especies crecen juntas de 

manei:::a fré_cuente .en las orillas de las lagunas (Thom, 1967) . 

.. ' ·,:·>.\ . :·'.:': 

Rhiiophora se establece preferentemente en sitios menos 

elévados . con una gran saturación de agua durante el periodo de 

marea· baja en comparación con los ocupados por otras especies, a la 

orilla de canales, lagunas; los suelos generalmente son suaves, 

lodosos, de sedimentos finos, reducidos y presentan gran cantidad 

de materia orgánica aunque algunos árboles altos pueden crecer en 

suelos arenosos dentro de áreas pantanosas (Thom, 1967). R. mangle 

en Chiapas fue observada establecida tanto en sitios inundables con 

hojarasca en descomposición como en suelos arenosos donde no 

presentaba alturas mayores de 

.· ,·_: .-:ú_-~,_~'"- :_,:_::._::;.\ 
--/, 

R. mangle-P. aCuaiica. p; • aC:u"aficá in~iC:i~d.ii"tC::ó'il iú" ~~ngie fue 
. _:,:¡: :. '':{?:{~·' ·f~··" ·, ' ,._ .. _> -~·,:::' 

observada en Veracruz - (Vázquez-Yanez'; J.97ú :Y;irabas"cp ~(Wes't, R. c. 

et al., 1976) en lugares donde la saúrifocld.°"efi"re'a:ucid~f eraporte 

de agua dulce permite el estableC:iinienfo·c'lePachl;.a. 

LISTADO DE ESPECIES. 

En el cuadro 2 se presenta la lista de especies reconocidas a lo 

largo de los sitios muestreados las cuales suman veintiuno en 

total. 

En el listado.se presentan especies que no son estrictamente 
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de manglar como seria Eichhornia crassipes cuya presencia estaria 

relacionada con las bajas salinidades de los sitios en los que fue 

registrada. Otras especies como son las de dunas y matorral costero 

se presentan ya que durante el muestreo se consideraron zonas en 

las que estos tipos de vegetación se entremezclaban con el manglar. 

DJ:SCUSJ:ON 
' , ' : . ; 

Los resÜl tados d~· :l1.;'.,~l~~iii~i3.-c:i.on• y•• ordenación sugieren que las 

El tipo de comunidades muestreadas probablemente responde a la 

geomorfologia ya que se observó que los sitios variaban de arenosos 

a inundados y cubiertos con hojarasca. comunidades semejantes a las 

obtenidas fueron reportadas por Thom· (1967), Lesley y Hannon (1967) 

y López-Portillo y Ezcurra (1989b). Thom (1967) reconoce que el 

establecimiento de las especies está relacionado con la 

geomorfologia del sitio. Mediante este proceso y la hidrologia el 

tipo de suelo, la elevación del substrato, la cantidad de agua y el 

cauce de los rios se modifica afectando a la salinidad (Thom, 1967; 

López-Portillo y Ezcurra, 1989a). 

En las localidades muestreadas de la costa de Chiapas el 

gradiente de salinidad influye en la distribución de las 
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comunidades observadas, las cuales están caracterizadas por 

especies de manglar. Estas especies son hal6fitas facultativas 

pudiendo presentarse tanto en ambientes de agua dulce como salina; 

dentro de este rango de salinidades no todas presentan la misma 

tolerancia a dicho factor (Cintrón y Schaeffer, 1983) como pudo 

observarse en el presente trabajo: 

A. germinans se registró establecida en las mayores 

salinidades en un sistema lagunar salino (Mar Muerto). Avicennia 

creciendo en salinidades parecidas e inclusive mayores, tanto en 

condiciones de campo como de laboratorio, ha sido reportada por 

cintrón et al.. (1978, 1980), McMillan (1974) y Soto y Jiménez 

(1982). 

L. racemosa se registró creciendo en salinidades intermedias 

entre Avicennia y Rhizophora (Cintrón y Schaeffer, 1983). Este 

rango de salinidad queda comprendido entre lo reportado 

anteriormente para esta especie (Jiménez, 1985). 

R. mangle abarcó un amplio rango de salinidades creciendo en 

ambientes tanto salinos como en condicio~es prácticamente de agua 

dulce. Mientras que Avicennia soporta salinidades extremas, 

Rhizophora abarca un rango más amplio (McMillan, 1974). Rizophora 

ha sido registrada creciendo tanto en condiciones de agua dulce 

(van steenis, 1984; Taylor, 1986) como en ambientes salinos. Aún 

asi, werner y stelzer (1990) mostraron que Rhizophora requiere de 

la influencia de agua salina para un mejor desarrollo. 

La influencia de la salinidad no sólo está implicada en la 
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distribuci6n de las especies sino - que también el desarrollo 

estructural de los manglares ha sido relacionado con dicho factor 

fisico. Se ha observado que la salinidad está vinculada con la 

altura de las especies. Valores- de altura semejantes a los 

obtenidos en Mar Muerto fueron reportados para otros manglares en 

Puerto Rico (Cintrón et al., 1978) en Tamaulipas y el Norte de 

Veracruz (Lot-Helgueras et al., 1975). Las alturas de las especies 

del manglar en La Joya-Buenavista y Carreta-Pereyra son semejantes 

a los reportados en la Laguna de Mandinga (Lot-Helgueras et al., 

1975), en Laguna de Términos (Jard_el et al., 1987) y Nayarit (Pool 

et al., 1977). Arboles de alturas considerables semejantes a las 

reportadas en Chantuto-Teculapa-Panzacola fueron registradas por 

Flores-Verdugo et al., 1992) dentro de la misma serie de lagunas y 

en Laguna de Términos por Day et al. (1987 y 1988). 

Los árboles que reportaron las mayores alturas se encuentran 

ubicados hacia el sur del sistema lagunar Chantuto-Teculapa

Panzacola. Estos sitios son los más ~ercanos a dos de los rios que 

mayor cantidad de agua aportan al sistema como son el Rio Huixtla 

y Vado Ancho. 

En forma indirecta (relación significativa entre el eje 1 de 

la ordenación y la salinidad y entre el eje 1 y la altura) se 

mostró que la salinidad está relacionada con la altura de R. mangle 

y L. racemosa sin embargo, A. germinans está prácticamente 

restringida a sitios con salinidades altas. Probablemente en 

salinidades menores y suelos inundados, esta especie es reemplazada 
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por R. mangle y L. racemosa (L6pez"'.'Portillo y Ezcurra, 1989a). 

De manera general se observa que':ia-áltura del manglar aumenta 

conforme disminuye la salinidad. El descenso de salinidad explicado 

por un mayor aporte de agua dulce favorece la ganancia en altura 

(Soto y Jiménez, 1982) lo cual se apoya en la tendencia mostrada 

entre la altura y el aumento de la cantidad de agua descargada por 

los rios (Fig. 8). Solov''ev (1969, en Olubkanla y Ungar, 1984) 

propuso que la reducción en el crecimiento de las plantas en altas 

salinidades probablemente se debe a que las raices no pueden 

absorver los nutrientes debido a la !=Ompetencia con los iones sodio 

del medio. 

Aunque se mostró;'la;,reilación entre el eje 1 y la altura de los 

árboles, en la Fig. 6 'C~'/"c> d) se observan ciertos levantamientos 

en los cuales los árboles tienen alturas considerables en 

salinidades altas y otros con árboles de alturas pequeñas en 

salinidades bajas. Esto podria estar explicado por la escala 

utilizada durante el muestreo para evaluar a la especie en el cual 

se considera la cobertura-abundancia de la especie. Dentro de un 

cuadro de muestreo, los valores de cobertura-abundancia pueden ser 

altos sin que por ello la especie alcance gran altura o bien, 

pueden presentarse levantamientos donde la especie tenga un valor 

de cobertura-abundancia alto y además tenga una altura 

considerable. Puesto que durante el proceso de formación de los 

grupos de especies (comunidades) y ordenación de las muestras lo 

que se toma en cuenta son dichos valores y la especie, todos estos 
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levantamie~tos ·.s~~' c6io~ados dentro del mismo grupo y colocados 

cerca en '].~ /~1J~na?¡¿~, . independientemente de·. su al tura. 

·-·- .. ·- ,_ . ' - . 

El" gradiente ·de salinidad obtenido, que está implicado en la 

distribución de las especies ·y la altura de los árboles, en los 

sitios muestreados de la costa. de -chiapas está probablemente 

relacionado con el aporte de.agua_ dulce a los sistemas lagunares a 

través de los rios. 

La influencia de· la llidrologiá ha sido considerada como un 
~-- >.:~-:_ ;·. ~~-~-~;:;·_.·<: .. :·.,>>-.<" .. _ <. ~ 

factor importa11te en; _lac ais_tribúcióii ae l.os manglares (Flores-

Verdurgo et' al:; 1987.) ''puest:~: que este aporte se mantiene a lo 

largo del año independientemente de los periodos de secas y lluvias 

provocando_ una redU:cciónc'en la ·salinidad (Semeniuk, 1983). Aunque 

se registraron d_iferentes precipitaciones, la mayor de ellas no se 

presentan en el último sistema lagunar como se esperaria para 

explicar la baja salinidad registrada en esos sitios. Las bajas 

precipitaciones, las temperaturas al tas y el substrato arenoso 

favorecen las altas tasas de evaporación promoviendo el incremento 

en los valores de salinidad (Soto y Jiménez, 1982) por lo que un 

mayor aporte de agua dulce al sistema reduce la concentranción de 

sales. A diferencia de las precipitaciones, el aporte de agua dulce 

a los sistemas lagunares a través de las corrientes aumenta de NW 

a SE. Aunque el sistema lagunar que recibe menor cantidad de agua 

a través de las corrientes es la Joya-Buenavista, éste presenta 

salinidades menores a las de Mar Muerto. Este menor aporte de agua 

dulce a través de los rios probablemente es compensado por la 
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precipitación, la cual •en~ d.icho·: -sistema lagunar 

respecto al resto de los úii&s'/ 

CONCLUSJ:ONES 

es mayor con 

- La salinidad es un factor importante que afecta la distribución 

de las comunidades del Illanglar-l!lüestreadas en la. costa·. de Chiapas. 

- La salinidad de los sitios recorridos de la costa de Chiapas se 

encontró relacionada principalmente con el aporte de agua dulce que 

descargan los rios en los sistemas lagunares. 

La altura de los manglares muestreados de Chiapas está 

influenciada por la salinidad y de manera general aumenta de NW a 

SE. 

- Avicennia germinans se registró creciendo en las localidades más 

salinas. 

Laguncularia racemosa se registró creciendo en salinidades 

intermedias entre las que se presentó A. germin.an.s y R. mangle. 

- Rizophora mangle abarcó un rango más amplio de tolerancia a la 

salinidad. 
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Apendlce 1. Salinidad (o/oo) y aJtura promedio, maxima y 
mlnlma do las especie& caracteri&ticas de las comun/dade& del 

manglar en loa 16 ai!ioa mue&treado&. 

Avicennla germinan& 

Shlo 

B. La Gloria 
La Gloria 
Punta Flor 
Paredon 
La Joya 
El Manguito 
Zacapulco 
Palmas-Garzas 
La Barra 

Sallnldad 

53 
58 
46 
43 

38 
2.4 

Ahlzophora mangle 

B. La Gloria 
Punta Flor 
Paredon 
La Joya 
El Manguito 

El Mosquito 
La Carreta 

El Zapotal 
Zacapulco 

Palmas-Garzas 
La Barra 
La Encrucijada 
La Concepclon 

El Hueyale 

40 
e 

15 
16 

0.6 

0.17 
0.06 

Laguncularia race"!osa 

La Polka 
La Joya 
El Manguito 
El Mosquito 
La Carreta 

Zacapulco 

la Barra 
La Encrucijada 

Pachira acuatice 

La Encrucijada 
La Concepcion 
El Hueyale 

B. La Gloria 
Paredon 

La Polka 
La Joya 
El Manguito 
El Mosquito 

Batismarilima 

43 
38 

2.4 
43 

34 
8 

0.65 
0.17 
0.06 

53 
43 

42 
38 
2.4 
43 

Sporobolus virglnlcus 

B. La Gloria 53 

Altura 

Promedio 

30 
24 ', 

0.45 

0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.5 

0.37 47 
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