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CAPITULO I

1.1.  |NTRODUCC tÓN

El Sistema fluvial Usumacinta - Grijalva, es el pr¡ncipal tributario del Golfo de
México, la cuenca de este sistema drena un área aprox¡mada de 84,612 Kmt, con un
escurrim¡ento medio anual de 120,635 millones de m3 regislrados en la estación
hidrométrica de Boca de Cerro, (SARH 1976). Por su parte Benassini (1974), ubica a
este sistema dentro de la región sur junto con la cuenca def Río Candelaria y a otras
corrientes de menor importancia y considera que el 29o/o de los recursos hidricos del pais

son generados por este sistema.

Tanto el Usumacinta como el Grijalva nacen en Guatemala y siguen cursos
separados hasta llegar a la planicie costera del sureste en donde se unen para

desembocar al Golfo de México, gran pane del recorrido del rio Grijalva se hace a través
de la depresión central de Chiapas, a lo largo de la cual recibe numerosos tributarios por
su margen izquierda, que aumenta gradualmente su potencialidad en la med¡da que
cruza las sierras seplentrionales de Chiapas.

Por su parte el río Usumacinia y sus tributarios superiores de importancia nacen
en terr¡iorio guatemalteco y un tram<¡ de 300 Km de su recorrido sirve de límite entre
México y Gualemala (Benassini, 1974).

Este sistema fluvial, cruza en su curso bajo, por dos grandes superficies; en el
curso med¡o, por las terrazas fluvio-costeras del Mioceno, mientras que en el bajo, por
terrenos aluviales del Cuaternario Reciente producto de la depositacién de sedimentos
deltáicos, acarreados por dos de los ríos más caudalosos de México, el Usumacinta y el
Grijalva.

Gran parte del estado de Tabasco se encuentra localizado en la llanura deltáica
del sistema fluvlal Usumacinta - Grijalva, que se caracleríza por su poca pendíente y por

los suelos jóvenes que presentan un drenaje deficiente, siendo áreas e)densas que en la
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mayor parte del año se encuentran inundadas, por lo cual, el fenómeno de las
inundaciones es uno de los problemas más graves que sufren las poblaciones asentadas
a lo largo de la llanura fluvial, afectando sus act¡v¡dades económicas y de infraestructura.

El regimen climático tropical lluvioso (Af) según Koppen , el escurrim¡ento
subterráneo, la deforestación y los cambios de uso del sueto son factores que en
conjunto contribuyen a or¡ginar importantes inundaciones en la zona deltáica de la
llanura tabasqueña. Las inundaciones por desvio de una corriente fluvial son comunes y
se les considera como parte del fenómeno natural que se lleva acabo en cada periodo
de lluvias, Por lo tanto, es importante que se tomen medidas de mitigación conlra el
riesgo de estas, para proteger a la población asentada en la llanura.

El área de estudio comprende ia "Reserva de la Biósfera pantanos de Cenila',
que forma parte del sistema deltáico de los rios Griljava, Mezcalapa y Usumacinta,
compuesto por grandes l lanuras aluviales que han sido el resultado de la sedimentac¡ón
y el rnodelado de la trayectoria divagante del río Usumacinta, al haber iecorridc ccn
dirección generalizada S - N y oscilando con un movimiento lateral al este y al oeste,
quedando como tesligos de esle movirniento, antiguos cursos fluviales inactivos y
semiact¡vos en época de crecidas, como es el caso de los rios palizada, San pedro y
san Pablo, y un sin número de cursos abancionados, (Manzeno, .!g8g).

La Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, t iene una extensión de 302,62b
ha y sus coordenadas geográficas extremas son jz" s7'4s" y 1g" gg,os,, de latitud
norte y 92' 06'30" y 92' 47'sB" de longitud oeste. Abarca la mayor parte ,Jel municipio
cie Centia y par"te de los municipios de Jonuta al este y Macuspana al sur, su límite al
norte es el Golfo de México.

La resen-ra alberga una gran cantidad cie especies de flora sujetas a protección,
entre las que destacan las especies vegefales do (Thypa latifotia), también conocida
como Espadañal, que ocupa terrenos compuestos por depresiones inundadas la mayor
parte del año, otras especies son siba (Ctadium jama¡cence) y Chintul (Cyperus
afticulatus). En su mayoría la flora esta constituida por vegetación de hidrófita
representando un bioma muy importante como centro de germoplasma e ímportantes
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áreas de humedales, como mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle negro (Avicennia

nitida), y t¡nto (Vatatrea, Terminatia), tucui (Pithecellobium sp) y Sabal mex¡cano (West et

ql 1e85)

En lo que respecta a fauna las especies más representativas son el jaguar

(Panthera onca), Tigrillo (Felis wiedii), mono a,aña (Afeles geoffrayi), mono aullador

(Atovatta paltiata), oso hormiguero (Tamandua mexicana), lagarto (8ass/rscus

ctenosaura) (West et al, 1985) y cocodr¡lo (Crocodylus morelet¡i) (Guzman, 1973).

Esta zona es de espec¡al interés ecológico pues representa una de las áreas del

sureste mexicano, en donde se pueden observar ecos¡stemas naturales de llanuras

inundables deltáicas poco alt-.radas por la influencia del hombre. Este fué el motivo por

el cual esta área se establece como reserva de la biósfera mecliante el decreto

Presidencial del 6 de agosto de 1992 y publicado en el diario oficial de la Federación el 7

de agosto del mismo año.

Por otra parte la interacción e interdependencia de los diversos fenómenos fisicos

y del relieve terrestre, descifran una parte de las condiciones del medio, concepto básico

para conocer la función ecofisiográfica del pa¡saje. El funcionamiento ecofis¡ográfico

debe entenderse como la interacción que se da entre los diferentes componentes del

medio; estos componentes se integran como elementos diferenciadores del pa¡saje

(cl ima, goologia, rel ieve) y corno elemeñios indieadores (agua, suelos, vegetación y

fauna) ,  (D 'Luna 1995) .

Los elementos diferenciadores del paisaje son aq,--c'¡¡ot que dan lugar a

contrastes en elterr¡torio y que condicionan en gran manera la génesis, la dinárnica y los

Batrones de distribución de los suelos y la biota; mientras que los elementos indicadores

del paisaje son la resultante de la asociación de condiciones climáticas y morfolÓgicas

ciel espacio, Por ejemplo, el relieve {:omo elemento diferenciador es importante en la

zona, ya que en las llanuras deltáicas, los procesos aluviales, determinan las formas del

terreno acumulativo o de relleno condic¡onando con ello el desarrollo de la vegetación y

los suelos.
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La dinámica natural de los procesos mocleladores del relieve dentro del paisaje
geográfico, pueden ser modificados por la introducción de agentes ajenos al sistema,
ocasionando cambios en los componentes naturales de este sistema; por ejemplo la
construceión de carreteras en las zonas inundadas interfieren en la dinámica hídrica de
las llanuras fluviales, y alteran los procesos eros¡vo-acumulalivos, que a su vez pueden
impactar la vegetación original. Siendo las actividades del hombre las que ponen en
r¡esgo la dinámica natural de la región, por ejemplo la actividad petrolera ha requerido
para su desarrollo la construcción de carreteras y terracerias de acceso a campos de
explotación petrolera, pozos y tuberias así como la extracción y conducción del
hidrocarburo (petróleo y gas), provocando camb¡os en la red hidrológica regional, lo cual
ocacíona un impacto potencial importante en los recursos naturales de la zona.

Es por eso que la cartografía geomorfológica es importante como punto de
partida para estudios relacionados con impactos ambientales, pues en ella se expresan,
gráficamente la distribución, el ordenamiento e edentificación de las interacciones
existentes entre los componentes del medio, y sobre todo si se comparan los sislemas
en diferentes años, con el objeto de conocer la tendencia evolutiva a corto plazo y las
modif icaciones de uso del suelo por diferentes actividades económicas.

En el área de estudio, se presenlan procesos nalurales de erosión fluvial y litoral
así como periódos de inundación en las partes bajas de la ilanura fluvio - patustre
durante la época de l luvias, condición natural que mantiene un equil ibrio en la zona.

Con base en los argunnentos anteriores se pone de manifiesto la necesidacj de
realizar un estudio de impacto ambiental (este termino se refiere al grado de alteración
de medio por la presencia de un agente elderno al medio) y su eslimación. con el fin de
proponer alternativas de mitigación ylo restarrración de los recursos naturales.

El objetivo central que se persigue en este trabajo es la caracterización de los
sistemas terrestres (unidades con caraclerísticas homogéneas en cuante a su genesis y
dinámica) a partir de la elaboración de la cadogratia geomor,rológica y de uso de suelo.
Estos elementos de análisis, característicos serviran en su conjunto como marco de
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referencia para posieriores trabajos de evaluación de irnpacto ambien'ral en la reserva de

la biósfera Pantanos de Centla.

Los objetivos específicos son:

- Caraeterizar y caftogratiat los sistemas terrestres y unidades geomorfológicas

(unidad minima de representación, en donde el comportamiento es guiado por un

proceso elemental y que da origen a una forma un¡forme).
- Conocer la velocidad de erosión en la margen externa de los meandros de ríos

en el período de análisis de campo.

- Conocer el proceso de erosión en la costa tabasqueña del área de estudio, para

el periodo de análisis de campo.

- Caracterizar impactos ambieniaies en la vegetación y uso de suelo asi como

modif icaciones delf lujo de agua superf icial.

Las hipótesis planteadas para la realización de este trabajo fueron:

a) La cartografía geomorfológ¡ca sirve como marco de referoncia para la

evaluación de impactos amb¡entales en las l lanuras de inundación.

b) Las tierras bajas con mayor período de inundación al año, son más

susceptibles al impacto ambiental por actividades petroleras mal planificadas.

c) La existencia de formas del relieve antrópicas (carreteras, canales, ductos,

terracerias de acceso a pozos petroleros), provocan cambios en el drenaje superficial y

perturbación en la vegetación a nivel local.

La estruciura cie esia tosis ccnsta de n-'ueve capítulos. El primero comprende la

introducción, y el planteamiento del problema.

El segundo capitulo, se refiere a la metodología.

La parte teórico-conceptual, tercer cap¡tulo, se definen los conceptos básicos en
los que se fundamenta el desarrollo de la tesis,
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El cuarlo capítulo, presenta las caracter¡st¡cas geográf¡cas de la reserva:

localizacién geográfica, geolog¡a, aspectos hidrológicos, climáticos, edafológicos y la

caracterización del uso delsuelo.

El quinto capitulo, se caracte¡íza la geomorfologia de la zona identificandose

cuatro sistemas morfogénicos ( Llanura litoral, Llanura fluvio-marina, Llanura fluvio-

palustre y Llanura fluvial) asicomo el uso potenc¡aldelsuelo.

El sexto capitulo, se hace mención de los deterioros de origen natural y antrópico

que se han dado en ia reserva.

El séptimo y octavo capitulo se presenta la discusión de los resultados y las

conclusiones,
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1.2. ANTECEDENTES

Los estudios realizados en México y en el área de estudio son escasos y sobre

todo, los relacionados con aspectos geomorfológicos. Los más relevantes son los

siguientes:

psuty (1967) estudió la formación de cordones litorales en la costa de Tabasco y

hace una dist incion de los depósitos de las ríos tr ibutarios así como del sistema f luvio-

deltáico, que dieron origen al complejo sistema aluvial de la l lanura tabasqueña. Da una

explicación morfogenética de los cordones litorales y su ciinámica' asi como las causas

de su distr ibución esPacial.

Coll ,  (1975) realizó una división geomorfológica de la parte oriental del delta del

r io usumacinta, incluyen'Jo la laguna de Términos; separa tres sistemas

geomorfológicos; cordones litorales, llanura aluvial y terrenos compuestos por roca

caliza.

Ortiz (1979), hace un estudio comparativo de la dinámica f luvial del río Grande de

Santiago obteniendo la cartografia y caracterización de las mod¡ficaciones

geomorfológicas a lo largo de cauce principal en un periodo de 37 años' constituye una

referencia enfocada al análisis mult¡temporal'

Flores, et al (19g4) realizaron un estudio relacionado con las característ¡cas

geológicas, edafolÓgicas, climáticas e hidrológicas, con lo cual hizo una división del

estado de Tabasco en 11 regiones, ubicando a la Reserua de la Biosfera Pantanos de

Centla en la región de la Costa y la región inundable Centro Oriente'

De los trabajos que destacan por su importancia, en cuanto al aporte

geomorfológ¡co, en la llanura tabasqueña esta el realizado por west, et al (1985) en su

monografia titulada "Las Tierras bajas de Tabasco en el sureste Ce México"- Menciona

aspectos del medio f isico tabasqueño asi como procesos geomorfológicos e hidrológicos



Enríquez Gr¡adarra¡lra, Carlos. Geontorfología fluvial e impacto anlbiental

que or¡ginaron el sistema deltáico Gri jalva - Usumacinta, tomando en cuenta también

aspectos socio-culturales y económicos de Tabasco, caracteriza las llanuras de Tabasco

tomando en cuenta los procesos de sedimentación y erosión. Destaca lres unidades

morfogénicas: 1)Las terrazas f luviales del Pleistoceno,2) Llano f luvial del Reciente y 3)

Llano coslero del Reciente. Trabajo p¡onero que logra resaltar las bases de una

regionalización natural.

Zavala (1985), realizó un estudio geomorfológico del curso bajo del río Verde,

Oaxaca, en el caracleriza procesos geomorfológ¡cos a lo largo del cauce, y determinó los

diferentes niveles de terrazas f luviales. El autor proporciona cr¡ter¡os para la definición de

las l lanuras de inundación del curso f luvial en cuestión.

Manzano (1989), rcalizó una regionalización geomorfológica y cartografía de la

vegetación de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla; caracteriza las unidades

geomorfológicas y sistemas terrestres que integran el delta del Usumacinta. Cabe

mencionar que este estudio sirvió como base para el decreto de la reserva de la biósfera

y como marco de referencia del presente trabajo, en el cual se hace un análisis

geomorfológico más detallado.

La sintesis geográfica de Tabasco, INEGI (1986) propone una regionalización

fisiográfica del estado de Tabasco, en la cual, el área de estudio queda incluida dentro la
planicie costera del Golfo y comprende topoformas de poca elevación, así como zonas

casi planas de poca pendiente, lo cual favoreciendo la depositación de sedimentos

fiuviales a io iargo cje ia ilanu¡'a coslera.

Otro de los estudios relevantes es el real izado por Zavala (1988), en el cual, se

presenta una regionalización natural de la zona petrolera del estado de Tabasco,

tomando en cuenta factores del medio f isico de la zona, como geomorfología, hidrología

superf icial,  uso del suelo y vegetación, realizando una cuantif icación de las afeclaciones

al medio, por la prosencia de instalaciones petroleras; menciona que el proceso de

relención del agua superf icial se debe a la construcción de pozos petroleros, peras, vías

de acceso, bordos de defensa, oleoductos y gasoductos, y a veces instalaciones

rnayores que modifican la microgeomorfología del terreno y opefan como diques



Enriquez Cuadarrattra, Carlos. Geoutorfología flrrvial e ittlpacto anrbiental'

involuntarios que detienen los escurrimientos superf iciales. Este trabajo íué une

referencia básica en el desarrollo de esta problemática'

Ortiz (1g92), hace un análisis del retroceso de la l inea de costa en el frente

deltáico del río san Pedro y san Pablo, entre los estados de carrtpeche y Tabasco, en

diferentes fechas considerando los últ imos 40 años. Encuentrá que durante este período

se presento un retroceso de la costa de 250 m aproximadamente en la margen izquierda

del r io San pedro y San Pablo, debido a cambios en la corr¡ente del Usumacinta hacia el

nuevo distributario el rio Grijalva qLle pasa por la ciudad de Fronlera'

Ortiz y Ronlo (19g4), realizan un análisis de las modificaciones de trayectoria

meándrica del curso bajo del río Grande Santiago, Nayaril, comparando imágenes

aéreas y satelitarias de diversas fechas en las últimos 50 años. También se hace una

comparación de la dinámica hidrológica de este rio hasta 1993. Da relevancia a la

uti l ización de las imágenes de satel i le.

La importacia de la revisión de estos estudios radica en que sirven como punto

de part ida para poder saber que es lo que se ha hecho en la zona de estudio y por

consiguiente del lema en cuestión ya sea en Tabasco o en otra parte del mundo'

I .3 .  PLANTEAMIENTO DEL PROBLETdIA

La Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, cuenta con importantes recursos

naturales básicos como agua, suelo, vege'ración y faune. trntre las actividades humanas

que se desarrol lan en dicha reserva están la ganaderia, agrieultura, asentam¡entos

humanos rurales que cuentan con vias de comunicación (carreteras y terracerias) y la

industria petroquimica. Esta últ ima es la que representa un mayor impacto actual y

potencial para los recursos naturales de la reserva durante las etapas de extracciÓn y

conducción de hiclrocarburos (petróieo y gas) en los campos petroleros, ya que la

industria petrolera requi-óre de poliductos, presas de desecho de sustancias tóxicas de

los pozos, carrereras ,-,canales, cuyo manejo inadecuado puede conducir a la alteración

o modif icación de los procesos naturales, como el drenaje superf icial,  debido a la
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presencia de relieve antrópico. También puede introducir otros impactos como

salinización y contaminación del agua y suelos, y consecuentemente la degradación

progresiva de la vegetación y de las tierras, como se puede obseruar en la Esquema 1'

pero no solamente la presencia de las actividades petroleras ponen en riesgo al

medio, también la ocurrencia de procesos erosivos en la l inea de costa y en meandros.

por otro lado las actividades agrícolas y agropecuarias provocan un cambio del uso del

suelo en áreas inundadas ya que estas zonas son drenadas en alguna época del año

cambiando su uso a zonas de cult ivo temporal, asi como para asentanrientos humanos,

lo cual pone en riesgo la estabil idad ecológica de la zona.

Se han reali¿ado diversos estud¡os relacionados con la ecología y la preserveción

de los recursos naturales (agua, suelo, vegetación), al igual que se ha puesto atención a

las activiclades dei hombre. Enlre estos están las obras requeridas por la industria

petrolera como canales, terracerias y ductos cuyo trazo, no considera la dinámica

hidrogeomorfológica de las l lanuras de inundación. Por tanto puede haber una

modificación de los procesos erosivos y/o acumulativos, de los flujos de agua superficial'

en el relieve de las formas acumr,¡lativas. Consecuentemente se derivan impactos sobre

los recursos suelo, agua y vegetación. De ahi la importancia de la elaborar esludios en

los cuales se pueda contar con diagnósticos para evaluar el grado de alteración de este

tipo de procesos en el medio natural. Otro propÓsito ya implicito es el de l legar a obtener

experiencias sobre la problemática de las zonas deltáicas, para planif icar el espacio

geográfico e¡ áreas similares del país y evitar en la medida de lo posible los impactos al

medio.
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ESQUEMA 1 PROBLEMATICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA PANTANOS DE CENTLA

POR ACTIVTDADES H U MANAS.
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CAPITULO I I

MATERIALES Y UÉTOOOS.

La metodología presentada en este trabajo se basa enZavala (1985 y 1993) en

llanura de inundación de Oaxaca y Tabasco. Parte de este estudio forma parte del Plan

de manejo de la reserva de la biósfera Pantanos de Centla, que se realizo para el

Gobierno del estado de Tabasco.

Materiales:

r B0 fotografías aéreas B y N escala 1: 75,000 año 1984 de INEGI y 22 lolografias

aéreas B y N escala 1:30,000 año 1955 de Peméx-Aerofoto'

o  Mapas topográf icos escala 1:50,000 de INEGI de 1979;  c lave E15861'  E15862'

E15863,  E15871 ,815872,  E15873,  E15881,  E15882,  y  E ' l5883,  que s i rv ieron para

elaborar ta carta base del área de estudio. Fotomapas escala 1:20,000 de INEGI

(1gSS), así como cartografia temática escala 1:250,000 de INEGI; 1982 (Geología,

Uso Cel suelo, Hidrología Y Clima).

EtaPas de trabajo:

Se fotointerpretaron sistemas terrestres y unidades geomorfológicas, con base a

los criterios de forma, tamaño, texlura, tono, drenaje y gnesis y dinámica. Este t ipo de

criterios han siclo ya uti l izados por otros autores en diversos estudios como por ejemplo

Guerra (1980), Zuidam (1985) y Zavala (1988 y 1993). La clasif icación geomorfológica

fue propuesta por zavala et al '1993) y relomada para este trabajo.

Se realizo una fotointerpretación conrparativa del uso del suelo y vegetación de

tos años 1g5S y 1g84, con elfin comparar los procesos de degración de la vegetaciÓn en

base a las metodologias de FAO (1984), Ort iz y Anaya (1994) y Zavala (1993)'

Verificación de campo de los sistemas terrestres y unidades geomorfológicas, a

su vez se realizaron perfiles geomorfológicos en cada uno de los sistemas

moifogeiréi icos (unidaes mayores en donde su formación puede estar dad por más de

dos procesos), con la f inal idad de obtener las característ icas principales de las unidades

t )
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geomorfológicas, como por ejemplo el suelo,

inundación con lo cual nos damos t¡na idea de

año de 1994 en la reserva de la biósfera'

tipo de vegetación y los periocjos de

las variaciones ambientales derante el

Medición de procescs erosivo-acumulativos. Se seleccionaron sistemas terrestres

y unidades geomorfológicas, bajo los cri terios de forma y la dinámica hidríca en el los,

esta medición se realizo con el f in de poder determinar los procesos erosivo-

acumulativos que actúan en forma activa en csios sistemas. Se seleccionaron tres

transectos para su observación en la costa y tres meandros de caraster erosivo' Los

puntos de observación en la línea de costa representaron el perfil de playa, partiendo de

un banco de nivel (palma de coco o árbol de mangle) f i jo en la l inea de costa' La

medición en tres meandros de tres de los rios más importantes de la zona se llevo acabo

de la siguiente manera; se midio la distancia de un banco de nivel f i jo a la ori l la del cauce

fluvial. la medición se realizo durante tres períodos de t iempo a lo largo del año, en el

mes de mayo (época de secas), septiembre (época de l luvias), y diciembre (época de

nortes), todo esto con la f inal idad de poder determinar en que periodo del año se

presenta con mayor intensidad el proceso erosivo en estas unidades. Este t ipo de

mediciones se podrian lomar en cuenta para tener una idea del r iesgo en carreteras, los

asentamientos humanos y zonas de cult ivo, que se ubican dentro de estas unidades.

Además se levantoron otros perfiles geomorfolÓgicos en carreteras y terracerias

de acceso a pozos petroleros con la f inal idad de caracterizar las formas del rel ieve

art i f icial y conocer las variaciones de los niveles de inundación y dirección de los f lujos

de agua.

En cada perfil se lomaron dos muestras de la capa supedicial de suelo (0-30 cm)'

con el f in de poder realizar determinaciones físicas y químicas como textura, pH'

conductivilidad eléctrica, Fósforo, Nitrógeno y Pótasio, que ayudaran a la carcterización

de las un¡dades.

Restitución fotogramétrica de

trasfir iendose a la cartografía base

la información contenida en las fotografias aéreas

a escala 1:50,000 de l t ' lEGl (1983),  por medio de

I J
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resti tuidor Estereo-Skech master modelo SM-19.84, con la f inal idad de elaborar los

mapas de Geomorfologia y de Vegetación, que se presentan en este trabajo.

Análisis de loboratorio. Se analizaron las siguientes propiedades físicas y

químicas de las muestras de suelo: lextura (granulometria) por el método de Day (1965):

color por el método de SCS-I ISDA (i967), conciuctivilidad eléctrica mediante extracto de

pasta de saturación y celdi l la de condueiiviciad (Ruiz y Ortega, 1979), pH mediante

potenciometro (Ruiz y Ortega, 1979) y determinaciones de Fósforo, Nitrógeno y Potacio,

Etchevers (1988).

Se realiza urra selección cualitativa de la persección de tres sistemas terrestres

mediante los sigientes criterios:

- Actividad petrolera alta, Estas áreas se caracterizaron por presentar una alta densidad
de instalaciones petroleras (canales,baterias de separación de hidrocarburos, pozos,

ductos y bordos de excavación).

- Actividad petrolera media. Presentaron instalaciones petroleras en menor número

respecto a la anter¡or,

- Actividad petrolera nula. Estas áreas se caracterizan por la inexistencia de actividades

relacionadas can la explotación del petróleo,

Análisis de la información. Se caracterizaron los sistemas terrestres y unidades

geomorfológicas, asi como la dinámica de los procesos erosivos y acumulai ivos en la

costa y en meandros. Con base en la información obtenidad se realizaron

comparaciones entre los dist intos sistemas lerrestres y unidades geomorfológ¡cas para

conocer el grado de afectación por impacto ambiental relacionadas con las actividades
pelroleras.

Análisis de la información. Se caracterizaron los sistemas terrestres y unidades

geomorfológicas, así como la dinámica de los procesos erosivos y acumulativos en la

costa y en meandros. Con base a la iníormación obten¡oa se realizaron comparaciones

entre los distintos sistemas terrestres y unidades geomorfológicas para conocer el grado

de afectación por impacto ambiental relacionadas con las actividades petroleras.

Escritura del texto f inal. En esta etapa se integré la información e interpretación

de los resultados obtenidos.
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CAPITULO ¡I I

MARCO TEÓRICO

3.1 Reserva de la biosfera

' 
La politica ecológica en México sostiene, como principio básico que los

ecosistemas son patrimorrir.l común Ce !a sociedad mexicana, que de ellos depende la

vida y que son la base de las actividades product¡vas presentes y futtrras del pais.

Considera además, que ia prevención Ce las causas que generan los desequil ibrios es el

medio más eficaz para combatirlos. Esta política ecológica no pretende apoyarse en el

sacrificio de nuestro desarrollo ni en la sola acción correctiva, sino que parte de la

definición y orientación de Ios patt 'ones de producc¡ón y consumo para hacerlos

compatibles con el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos (SEDUE

1 9BB).

Para la conducción de esta polít ica ecológica, el ordenamiento ecológico del

terr i torio nacional, la evaluación del impacto ambiental de las grandes obras de

desarrol lo y la protección de áreas nalurales, se erigen como los principales instrumentos

para plenear el desarrol lo nacional de la poli t ica ecológica. para lo cual se creó el

lnsti tuto Nacional de Ecología ( lNE), la dependencia gubernamental encargada de

administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

A raiz de la expedición de la Ley General del Equil ibrio Ecológico y Protccción al

Ambiente (LGEEPA) se consii iuyó el Sistema Natural de Áreas Protegidas (SINAP), con

siete propósitos fundamentales (SEDUE, 19BB):

a) Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones

biogeográficas para asegurar el equil ibrio ecológico y la continuidad de los procesos

evolutivos y ecológicos.

b) Salvaguardar la diversidad genéiiea de las especies si lvestres, part icularmente

las endémicas, amenazadas ó en peligro de extinciÓn.
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e) Asegurar el aprovechamiento racional de los ecos¡stemas y sus elementos con

el propósito de preservar los ambientes naturales característicos del país y salvaguardar

la r iqueza genética de las especies.

d) Proporcionar un campo propicio para la investigación científ ica y el estudio de

los ecosistemas y su equil ibrio.

e) Generar conocimientos y tecnologías que permitan el aprovechamiento

racional sostenido de los recursos naturales del país, asi como su preservación.

0 proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y

aprovechamientos ag ricola:.

g) Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios

arqueológ¡cos, históricos y artísiicos de importancia para la cultura e identidad nacional.

Con base en los anteriores criterios, la SEDIJE considera siete categorías de

áreas naturales protegidas:

1) Reserva de la biésfera

2) Reserva especial de la biosfera

3) Parques nacionales

4) Monumentos nacionales

5) Parques marinos nacionales

6) Áreas de protección de recursos naturales

7) Areas de protección de flora y fattna

SEDUE (1988), señala los cri terios para el establecimiento de reservas cle la

biósfera, provistas de uno o rnás ecosistemas no alterados significativamente, por la

acción del hombre, en el que habiten especies consideradas endémicas, amenazadas o

en peligro de extinción, y cuya superf icie sea mayor a 10,000 ha.

En tales reservas, se podrá cieterminar la existencia de la superf icie o superf icies

mejor conservadas, o no alteradas que alojen ecosistemas ó fenómenos naturales de

especial inrportancia, o especies de f lora y fauna que requieran protección especial, y

que serán conceptualizaclas como áreas núcleo. En ellas se podrá autorizar la

realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus üomponenles, cle
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investigación cientif ica y de educación ecológica, y l imitarse o prohibirse

aprovecham¡entos que alteren los ecosistemas.

. En las propias reservas podrán determinarse la superf icie -r superf icies que

protejan a la zona núcleo del impacto exterior, que serán conceptualizadas como zonas

de amortiguamiento, en el que podrán realizarse actividades productivas de las

comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria

respectiva, así como actividades educativas, recreativas, de investigación apl¡cada y de

capacilación. Tales actividades deberán sujetarse a las normas tecnológicas ecológicas

y a los usos del suelo que establezcan las declaratorias que constituyan las reservas.

Los objetivos de manejo de las reseruas de la biósfera sori los siguientes ISEDUE
1984) .

- Preservar la diversidad y equilibrio ecológico del conjunto de especies animales

y vegetales dentro de los ecosistemas naturales y salvaguardar la diversidad genética de

las especies de la que depende la continuidad evolutiva.

- Formar un centro de investigación en el que se estudien los ecosistenras y sus

componentes y realizar trabajos destinados a buscar el mejor aprovechamienio de la

t ierra y los recursos bióticos en beneficio de los pobladores de la región.

Por otro lado el Insti tr¡to Nacional de Investigac¡ones sobre Recursos Bióticos,

( lNIREB, 19BO), define el término de reserva de la biósfera como las áreas de protección

de los medios tefrestres y costeros que comprenden una o nrás muestras

representativas de biomas naturales y comunidades únicas ó zonas con rasgos naturales

de excepcional interés.

La adecuada planeación del uso y manejo de los recursos naturales en estas

áreas protegidas, así como el deterioro e impacto del medio físico-biotico requiere de una

visión integral de los recursos y ecosistemas que contemple las diversas manifestaciones

Ce los fenómenos en el espacio geográfico de las reservas ecolÓgicas.
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La importancia de dejar claro el concepto de reserva de la biósfera asi corno la

finalidad, radica como se mencionó anteriormente, que esta debe ser un área de

preservación y protección de los recursos naturales, en donde las actividades humanas

deberian ser escasas o nulas de manera que no se afecte el equilibrio natural, por lo cual

lo relevante de este estudio es que dentro de la reserva de la biósfera pantanos de

Cen¡a, las activiclades antrópicas y la infraestructura carretera, influyen en la dinámica

natural de la zona, alterando de alguna manera los ecosistemas naturales'

3 .2 Geomorfo log ia:

La geomorfologia es una c¡encia que estudia el relieve, desde el punto de vista de

su génesis de los proeesos y de las formas resultantes'

Tomancto en cuenta qr-re el relieve tiene una determinada expres¡ón espacial

sobre la superficie terrestre, y que a su vez es el basamento que sostiene a otros

recursos nalurales (agua, suelo, vegetación), por tanto da lugar al sistema terrestre, que

guía, controla, genera y anima a los componentes del medio natural' Por ello pensamos

que la geomorfología es eminentemente una ciencia interdisciplinaria, adecuada en los

estudios de carácter holíst ico, idóneos en el ordenamiento delterr i torio.

De esta manera los factores geomorfológicos, hidrolégicos, y pedológicos

interacfúan int imamente (Verstappen, 1968), pues las formas del rel ieve muchas veces

determinan las caracteristicas bióticas asi como edáficas, originando una diferenciacién

espacial en diferentes unidades del paisaje, ceCa unidad pÍesenta caiaciei-isiieas

particulares det suelo (textura, pH, materia orgánica, etc.) y/o de la vegetación que

aunada s la relación de la eslructura espacial es posible descomponer en otras unidades

cle orden jerárquico menor a las condiciones fisiográficas relacionadas por ejemplo con

los ¡-riveies cie inundacion permitiendo hacer reconocimientos a mayor detalle'



EnriqLrez Guadarrarua, Carlos. Ceonrorfología flr¡vial e impacto aulbiental.

3.3 Levantam iento geom orfológico

Según Verstappen y Van Zuidam (1968) la f inal idad de un levantamiento

geomorfológico es la de proveer una imagen concisa y sistemática del relieve y los

fenómenos que están l igados a é1.

Existe una jerarquia de orden taxonómico para definir un orden de escala a la

homogéneidad del paisaje, que varian de escuela a escuela, en la línea de la geografia

del paisaje, por ejemplo, está el CSIRO (Commomwealfh Scientific and lndustrial

Research Organization) de Ausiralia. Se apoya en el uso sistemático de fotográfias

aéreas, conciderando el método de levantamiento de lierras como de carácter

fisonómico y fisiográfico donde se reconocen los tipos de paisajes con la ayuda de

tranceptos tipo sobre el terreno (Bocco et al, 1996), teniendo un carácter fisiográfico

divide el paisaje en:

Sistema de tierras (land systems). Que constituye el nivel más elevado o global,

en la práctica corresponde al de regiones naturales, como podría ser una planicie o una

sierra. Componentes que pueden servisualizados con una escala de trabajo 1:1000,000

a 1:250,000.

Unidad de tierras (land units). Corresponde a las unidades del relieve

comprendidas en la unidad anterior de las que forma parte, por ejemplo los ';alles, los

cerros aislados )/ c'-!a!quier otro componente geomo¡Íoiógico. A este nivei cie iniegración

es posible analizar a escala de trabajo 1:250,000 a 1:80,000.

Faceta de terreno (and facetes). Constituye la unidad inferior, usualmente con

una forma simple sobre una misma roca o depósito superf icial y con suelo y régimen de

humedad uniformes. A este nivel de detal le se requiere de la observación directa de

campo y el muestreo de suelos, por lo tanto se requiere del empleo de escalas menores

de  1 :10 ,000 .
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Por su parte el l.T.C. (tnstituto de levantamientos aereoespac,a/es y ciencias de la

tierra), de Holanda, propot'le un sistema de levaniamiento basado en un enfoque

paisajist ico, en el cual el muestreo sistematico del terr i torio es necesar¡o, especialmente

en los niveles semidetal lados y detalados, se dividieron de la siguiente manera estos

niveles:

Provincia de terreno (terrain province). Es la unidad superior dentro de la cual se

combinan asociaciones de sistemas y unidades del terreno. Una provincia es

ampliamente uniforme en características genéricas, de relieve, clima y litologia. La escala

usada comunmente para este reconocimiento de es esia unidad es > 1:250,000.

-sistema terrestre (terrain sysfe/r?s). Se refiere a una unidad de relieve,

desarrollado en un cierto ambiente, frecuentemente determinado por génesis, litología y

el clima. El sistema de terreno refleja patrones respectivos de geoformas similares y

genéticamente relacionadas, las cuales pueden ser distinguidas de otras formas del

terreno circundante. La escala de mapeo osci la entre 1:100,000 y 1:250,000.

Unidad de terreno (terrain units) Se refiere a una geoforma o asoc¡aciÓn de

geoformas homogéneas o relativamenle complejas para una caracteristica de terreno

particular o un patrón de componentes de terreno. Esta unidad de terreno refleja

caracteristicas internas distintivas de aquellas geoformas que las rodean. El relieve, la

i i toiogia y la génesis son ios pi" incipales criterics de clasif icación. La escala de mapeo

var ia  de  1 :10 ,000  a  1 :  100 ,000 .

Componente de terreno (terrain components). Conforma la parte de terreno más

pequena, en la cual el rel ieve es el cri terio más importante de clasif icación. Las unidades

son básicamente uniformes en geofLrma, litología, suelo, vegetación y procesos, se

consiciera cualquer otro rasgo distintivo, predominante en la morfologia del terreno. La

escala de mapeo adecuada para este análisis es de 1:10'000.

G. Bertrand (1963) citado por Tricart y Kilian (1981) establece una taxonomia de

regionalización del paisaje basada en teoria biorexistásica de Erharl:
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El qeotopo es la unidad inferior. Ocupa unos cuantos metros cuadrados y

corresponde alárea ocupada por un microcl ima, en el sentido que los ecólogos confieren

a este termino..." por ejemplo puede tratarse de una depresión fangosa de unos metros

cuadrados en una meseta..." Tricart y Kilian op cit. p.37.

La geofacies ofrece una fisionomía homogénea en distancias de varios

ki lómetros, por ejemplo una honclonada de inundación en una l lanura aluvial, una

vert ienle orientada de determinada manera. Es generalmente heterogénea desde el
punto de vista litológico y pedológico.

El qeosístema es lodavía más vasto. Puede ocupar de una decena a un centenar

de kilómetros cuadrados ..."E/ geosisfema reagrupa unas geofacies diferentes, por

ejemplo solana y umbría de un valle..." Tricart y Kilian op cit. p.37.

Mientras que J. A. Zinck (1988) ci lado por Bocco 1996, el cual ut i l iza como

auxiliar el levantamiento de suelos y por ende de recursos naturales el cual contempla

seis niveles de categorización a part ir de la percepción de los dist intos rasgos del rel ieve
por parte del hombre.

Geoestructura (Geoestructure); Se define como una porción continental

caracterizada por una estructura geologica específica (edad, naluraleza de las rocas). Se
¡'eiaciona con la tectónica de placas, claficandose como una unidad con jerarquia mayor

o cie C)RDEN. Para sL¡ deiimiiacién es necese;'ie info¡'macién espaclal d*o lipo de innegén

de satel i te de baja resolución.

Ambiente morfogenélico (morfogenetic environment); Define esta unidad como un

medio biofísico, f t¡ndamentalmente originado y controlado por un esti lo geodinámico

inlerno, o externo o incluso la combinación de ambos, se clasifica como una unidad con
jerarquía de SUBORDEN. Para su delimitación es necesaria información espacia! en una

resolución de ii-nagen áerofotografica de vuelo alto o imagen de satelite de alta
resolución.
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Paisaje geomorfoló gico (Landscape); Se define como la repetición de relieves

similares o una asociación de t ipo de rel ieves disimilares, Por ejemplo una planicie aluvial

acliva esta constituida por una repetición sistemática de los mismos tipos de relieves

como podrian ser planicies cie inundación o en un valle pueden hallarse una asociación

de varios t ipos de rel ieves tal como planicies de inundación, terrazas, abanicos. Se

clasifica como una unidad con jerarquia de GRUPO, para su delimitación es necesaria

información obtenida de fotografias áereas.

Relieve/modelado (Retief/moding) Este criterio esta definido a partir de la

conceptualización cie los términos que lo constituyen, clasifícandose como una unidad

con jerarquia, para su delimitación es necesario contar con fotografias áereas asi como

verificac¡ón de camPo

Litología/facies (Litology/facies);Se refiere a la naturaleza petrográfica de la roca

dura (gneis, cal iza, basalto) y a las facies de las formaciones superf iciales blandas

(periglacial, lacuestre, aluvial), se clasif ica como una unida jerarquica de FAMILIA, para

su delimitación es necesaria la utilización de fotografias áereas y trabajo de campo.

Forma de relieve (Landform); Este el nivel inferior de este sistema jerarquico. es

la unidad geomorfológica elemental, la cual puede ser subdividida sólo por medio de

facies, esta unidad se caracteriza por la combinación única de geometria, dinámica e

historia, se clasif ica con una jerarquia de SUBFAMILIA, para su delimitación es necesaria

iníorm=eión espacial obtenidad de un moestreo en el trabaio de campo.

para el l. A. T (lnstituto de investigación de Agronomía tropical de Francia )

presenta un enfoque morfoedafológico en el cual las interferencias entre la morfogénesis

y la pedogénesis son los aspectos más relevantes para la caracterización del paisaje en:

región, paisaje Parcela.

Gorrientes nacionales

Para México la SEDUE (1988) empleó cinco niveles de jerarquización:



Enríquez Gtradarranra, Carlos Geonrorfología fl uvi al e I lllpacto artlLri e n ta I

Zona ecolóqica. Se define apart ir de la correspondencia entre las grandes zonas

climáticas y las estructuras geológicas mayores, además de considerar las regiones

biogeográficas y procesos edáficos del orden general. La escala de mapeo uti l izada

puede variar entre 1:5000,000 - 1:2000,000.

Provincia ecolóqica. Es delimitada a partir de criterios fisiográficos y climaticos,

representados por patrones geomorfológicos específicos dentro de las grandes

estructt¡ras geológico-orográficas, representadas por sierras, amplias llanuras y deltas,

etc. La escala <le mapeo varia entre 1 :1000,000 y 100,000.

Sistema terrestre. Es definido a part ir de la homogéne¡dad en la génesis,

evolución y modelado del relieve, de esta manera se cuentan componentes del paisaje

como sierras, lomerios, mesas, playas o barras. La escala de mapeo usada varia entre

1 :500 ,000  y  1 :50 ,000 .

Paisaie terreslre. Es la unidad ambiental más simple y homogénea. Se describe

como un patrón específ ico de topoformas en donde elcri terio edáfico se suma al cl ima y

a la geomorfologia para su delimitación. La escala de mapeo varia de 1:100,000 a

1 :20 .000 .

U¡jdeg__lglIgl. Corresponde a la

irrier-rnoriiarro, eie.) ci¡ya asociación con

conforman un paisaje, aunque pueden

topoformas adyacentes. En la escala de

1:50.000 a 1 :5 ,000.

topoforma individual (vo!cán, lomerio, valle

oi¡'as fo¡"mas similares o de or"igen común

poseer una morfologia constante con las

mapeo se utilizan escalas que varian entre

El Intituto Nacional de Estadistica Geografía e Informatica (lNEGl) maneja sistema

de regionalización de caracter fisiográfico propuesto por Quiñones (1987) citado por

Elocco (1996), en particuiar esie sisiema utiliza criterios geologicos y topográficos-

geométricos que definen seis niveles:

Provi¡rcia fisiooráfica; Representa la unidad más amplia definidad en este s¡stema

jerárquico. Consiste¡-rte en los grancies conjuntos estructurales que integran un

23
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continente, generalmente conforman unidades morfológicas superf iciales con
características deistintivas tales como origen geológico y morfología.

Subprovincia fisioqráfica; Se integra por geoformas típicas de provincia pero su
frecuencia, magnilud o variación morfológica son diferentes a los de la provincia en
general.

Discontinuidad f isíoqráfica; Se define como un área enclavada dentro de una
província fisiográfica cuyo origen y morfología no corresponden a la misma sin embargo
presenta un orígen geológico r¡nitario sobre la mayor parte de su superf icie, morfología
propia y distintíva conformada por un sólo patrón litológico.

Sistema de Topoformas; Conjunto de topoformas asociados entre sí, según su
patrón estructural y/o degradativo y además presentan un mayor grado de uniformidad
paisajist ica en relación con la unidad jerárquica que la comprende.

Topoforma; Geoforma geométrica reducible a un número pequeño c1e elementos
topográficos.

Elemento topoqráfico; Definidad como una superficíe topográfica homogénea
cuyos limites son dados por cambios en el tipo de la curvatura supercial (concavo,
convexo, l lano) en sentido vert ical, horizontal o en ambos o por cambios abrupros en la
pendiente.

sisterna revantamienlo f isiográfico utir izado en chapingo.

Este sistema también es denominado como un sistema de clasif icación de
unidades lerrestres y ha sido propuesto por personal del departamento de suetos del
Colegio de Posgraduados de la universiclad Autonoma de Chapingo (Ortiz Solorio y
Cuanalo de la Cerda, 1984 y Cuanalo de la Cerda et al lg8g), en el cual clef inen ocho
unidades:

Zona terrestre; Región cl imática mayor
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Divisiones terrestres; Se pueden definir como las formas más expresivas de la

estruclura continental, su escala de representación no es menor a 1:15000,000.

Provincias f isioqráficas; Es la unión de formas superf iciales de estructuras de

segundo orden o grandes asociaciones litologicas. La representación cartográfica varia

de  1 :5000 ,000  a  1 :15000 ,000 .

Reqión lerrestre; Unión de formas y prop¡edades de una unidad l i tológica con una

evolución geomorfológica comparable. Son unidades cartografiables entre 1:1000,000 y

1:5000,000,

Subreoión terrestre; Se define como las diferentes áreas geográficas en donde se

presenta una misma región terrestre y su escala cartográfica es la misma que se maneja

en la región terrestre.

Sistema terrestre; Patrón de facetas relacionadas genéticamente. Su escala de

representación cartográl ica se encuentra en 1:250,000 y 1:1000,000.

Eregla_lcqqgllg; Se define como uno o más de los elementos terrestres

agrupados para propósiios prácticos; parte del paisaje el cual es razonablemente

constante y faci lmente dist inguible de los terrenos que lo rodean, se cartográfia en

escalas entre 1:10,000 y 1:80,000.

Elemento terrestre; Es la porcíón más simple del paisaje, l-rara se caracteriza por ser

uniforme en l i tologia, suelo y vegetación, la escala que se uti l iza en este t ipo de estudios

so r r l as  mayores  a  1 :10 ,000 .

Las unidades menores del sistema jerárquico implica la interpretación con criterios

de homogeneidad de un mayor número de materiales cartográficos (topografía, geologia,

uso del sr- lelo, cl ima, edafología y vegetación), además de imágenes Ce satel i te y

fotografías aéreas en escalas mayores a 1:50,000 permit iendo diferenciar más unidades

cartográficas. (Ortiz-Solorio y Cuanalo de la Cerda, 1984).
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Fuente: ft luj ica (1994)y Bocco 1996

En el cuadro 1 se muestra una comparación de las unidades, su definición de

algunas cle las escuelas mencionadas anteriormenle eon sus métodos descritos.

3.4 Propuesta de diferenciación geomorfolog¡ca

Tonlando encuenta las caiacierist icas f isicas del terreno asi como la dinámica

natural del área cle estudio y haciendo una comparación entre todas las

regionalizaciones anteriorrnente mencionadas se decidio realizar una regionalizacion

natural tomando como base la regionalización de los paisajes de las l lanuras de Tabasco

y Campeche propuesta por Ortiz el al (1993) ( inedito). La regionalización propuesta en

este trabajo presenta una base morfogénetica, sin que por el lo no se tomen encuenta las
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diferentes relaciones que se dan entre los componentes del medio (rel ieve, suelo y

vegetación).

La regionalización geomorfológica t iene enlre sus objetivos esenciales conocer el

origen, la tendencia evolutiva, la dinámica y las condiciones naturales, que guarda cada

unidad del paisaje que compone cada geosistema.

Se Obtuvieron tres niveles jerárquicos:

a) Sis@¡n_a_mq&-gén!g_q Son unidades mayores que estan constituidas por un

conjunto de procesos interdependientes que dan lugar a un modelado, asegurando los

flujos de materia y consumo de energía (Tricart y Kil l ian 1981). Se define como la

asociación de procesos complejos, en los cuales, uno o dos procesos son los

dominantes, dando al paisaje en su conjunto un determinado comportamiento, tanto la

dinámica y el desarrol lo evolul ivo se modif ican de manera constante, modelando una

morfología part icular. Por ejemplo, en la l lanura f luvial, los procesos geomorfológicos

(acumulativos y eros¡vos) interactúan al mismo t iempo que los procesos hidrológicos en

la disminución y depositación de materiales aluviales sobre las l lanuras de inundación

durante los desbordes, siendo los procesos acumulat¡vos los que le dan a la l lanura

aluvial un paisaje part icular, entre los que se cuenta con bancos aluvionales y diques

naturales así como de las áreas pantanosas. La escala de nrapeo en este t ipo de

un idades  va r ian  de  1 :1000  000  a  1 :250  000 .

b) El sistema terresltrq. Se refiere a una t¡nidad de rel ieve, desarrol lado en un

cierto ambiente, frecuentemente delerminado por génesis, l i tclogía y ei ima de esla forma

se define al geosistema como el espacio donde se asocian más de dos procesos

elementales (sedimentación, erosión, entre olros) con una dinámica propia, pero no

independiente del conjunto general, constituyendo una variación en el rel ieve como

resultado de !a acción di lerenciada por la i i i tensidad en que los procesos se combinan

dentro de un sistema morfogénico. Por ejemplo cada l lanura f luvial del sistema

Usumacinta - Gri jalva, t ienen una dinámica propia que las diferencia entre el las, sin

ernbargo los procesos que les dieron origen son los mismos. La escala de mapeo

) ' l
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convenienle para representar los procesos referidos es la escala 1:50 000 y
generalízarse hasta la escala 1:250 000.

c) La unidad geomQrfolóqiga es aquella donde el comporlamiento es guiado por
un proceso elemental, que dontina y da origen a una forma del rel ieve de manera
uniforme y de manera constante, teníendo como principal objetivo la homogeneidad,
síendo la unidad inferior en la regionalización (Manzano, lg8g), por ejemplo la l lanura
fluvial alta es el resultado de un proceso de sedirylentación durante un periodo
extraordinario de ir lundación, además presenta característ icas propias que la diferencian
de olras unidades. la ,¡ -.¡,á cle mapeo adecuada es > 1:50 000 y detal lada hasta
escalas de 1:20 000.

Estos tres niveles de regionalización no se excluyen unos de otros, sino que se
manlienen en relación estrecha, agrupándose en una unidad regional mayor, en este
caso se habla del sistema f luvial usumacinta-Gri jalva como región.

La caracterización de las formas del rel ieve es importante en el área de estudio,
debido a que la dinámica hídrica de la zona está inf luenciada por las característ icas del
terreno además de presentarse una relación entre el rel ieve-suelo-vegetación.

3.5.  Apl icac iones de la  Geomorfo log ia

Un estudio geomorfológico es úti l  para la solución de problemas relacionados con
ob¡'as de ingeniería (pr'esas, vías de comunicación), yacimlentos de placer. erosion del
suelo, uso del suelo, recursos hídriccls (superf iciales y subterráneos), yacimientos
petrol i feros y r iesgos nalurales ya que por su carácler mult idicipl inario se puede proponer
la identif icación de unidades ambientales a part ir del análisis sistemático de las fo'nas
del rel ieve, en el caso part icular de este estudio permite realizar una caracterización de
los sistemas morfogénicos, así como la relación que guardan las íormas dei i"el iev* con
la vegetación y el uso del suelo en la reserva de la biosfera pantanos de Cenila.

28



E urrquez Guadarrat l ta ,  Car los Geonrorfologia fltrvial e intpacto arrlbie¡ltal

para su mejor comprensión la geomorfología en los deltas de Tabasco se divlrJe en

varios sistemas morfogénicos interdependientes (Zavala, 1993), lOrtrz e!--€l 1993'

inédito); identif icados de acuerdo al contexto geomorfológico:

- Morfologia fluvial

- Morf<l logía de l lanuras f lrrvio-palustres

- Morfología de l lanuras f luvio-marinas

- Morfología de la llanura litoral

3.6 Morfo log ia F luv ia l .

Como resultado de la acción de los procesos exógenos (intemperismo, erosión,

transporte) que actúan sobre la superf icie terrestre se originan formas del rel ieve

características como aquellas resultantes de la erosión y el transporte de material no

consolidado por una corriente y su posterior acumulación en la l lanura f luvial, por ejemplo

cuando ei caudal del r io sobrepasa la l lanura f luvial alta ( lecho mayor excepcional), tos

sedimentos que acarrea este caudal son clepositados en la llanura fluvial baja (lecno

mayor estacionario). El desarrollo de formas del relieve, tamaño de las partícutas de

suelo, aunado con los períodos de las inundaciones y el uso del suelo en estás formas

del rel ieve, permiten la dist inción de unidades geomorfológicas'

Et lecho mayor o l lanura f luvial de un rio, también conocido como lecho de

inundaeión, se define como la por'ción del fondo del val le que puede l legar a ser cubiei io

por las aguas durante las avenidas; en la lrase descansa el aluvión del cauce, y arriba la

planicie de inundación formada anualmente o por la acumulación de sed¡mentos durante

var ios años (Lugo 19Bg).

De aeuerdo a su morfologia la l lanura f luvial se divide en dos o tres ambientes,

tornandc en consideración los diferentes períodos de inundac¡ón y posición topográfica'

(Tricart, 1969), esto se observo en las l lanuras f luviales del área de estudio:

a) El lecho menor ocupado permanentemente por las aguas en los cursos perennes'
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b) El lecho mayor estacionario, que las aguas ocupan poco más o menos todos los años

en periodos de crecida.

c) El lecho mayor excepcional, en el que el f lujo no se produce sino en grandes crecidas'

Z a v a | a ( 1 9 8 6 ) z o n i f i c a l a | | a n u r a a | u v i a l e n | | a n u r a a t t a y | l a n u r a b a j a i n u n d a b l e e n

los rios de la planicie cleltáica de Tabasco. El mismo autor menc¡ona que la llanura alta

se caracteriza por la presencia de diques naturales activos o relictos, con buen drenaje

superf icial.  La l lanura baja corresponde a las zonas topográficamente más deprimidas

locelizadas entre 1 y 1.5 m por debajo de la l lanura alta, c.n drenaje deficiente' en áreas

posteriores a la l lanura alta.

Córdoba (19g0) menciona q,te hay relación entre la distr ibución y la periodicidad de

tos cultivos con respecto a la dinámica fluvial, la planicie fluvial la divide en var¡as

unidades con base en criterios geomorfolÓgicos y sedimentológicos, en este caso divide

el valle del Balsas en: 1-Talweg, 2-Lecho de crecidas, 3-Lecho de crecidas

excePcionales, 4-Terrazas.

La relación que guarda ei lecho fluvialy el caudal de la corriente es muy importante

para la evolución de la llanura fluvial. Ortiz (1979) menciona que las llanuras fluviales son

el refiejo de las condiciones de escurrimiento toda vez que las variaciones del caudal y la

velocidad de la corriente y los diferentes niveles o t irantes de agua detetminan en gran

med¡de !a forma dei cauce.

En muchas ocasiones el uso del sLrelo y/o la vegetación natural en este t¡po de

rei ieves puede estar condicionado por los niveles de inundación, Según Zauala (1985)

los diferentes usos del suelo son indicadores naturales de las inundaciones. Por lo

regular et uso del suelo agricola será más intenso en la l lanura alta que solo

ocasionarmente es cubierta por er agua, sin afectación importante de ras prantaciones de

coco, platano y caña de azúcar. En la zona de transición entre la llanttra alta y la llanura

baja, el uso del suelo será restr ingido a solo algunos cult ivos que serán capaces de

adaptarse a periodos de inundación de 3 a 6 meses como pastizales naturales; mientras

que en la l lanura baja, el uso del suelo característ ico es de selvas bajas inundables'
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veg€tación hidrófita y pastizales' naturales; estos tipos

periodos de inundación mayores a 6 meses.

3.7. Morfologia Fluvio-Palustre

i" vegetación son lolerantes a

Dado que la mayor parte reselva de la biosfera pantanos de Centla esta constituida

por la llanura palustre es necesario determinar las caracteristicas naturales de esta zona'

asi como su relación con otros sislemas adyacentes. Con la finalidad de comprender su

dinámica, y el papel que desempeña dentro del sistema morfogénico'

Ortiz (1g75) define esta unidad como una forma permanente o temporal resultante

de la acumulación de agua en una depresión de terreno de escasa profundidad,

generalmente no mayor a 80 cm, de bordes mal defnidos su extención puede ser muy

variable a lo largo del añ0, dependiendo de la pluviosidad y evaporación; el rasgo

distintivo en los medios palustres es la vegetación la cual se encuentra formada por

asociaciones de plantas hidrófitas'

Lugo (1g89) concibe este ambiente como una porción de t ierra f irme con humedad

constanie que provoca la aparición de vegetación hidrófita y el desarrollo de procésos

edáficos especificos. En el proceso de su desarrollo y formación del suelo es variable y

se expresa ya sea e¡r la formación y depositación de turba, o bien en la alternacia de

períodos breves de génesis de turba y su posterior erosión.

por otro lado Ringuelet (1962) menciona que el pantano es un área de agua

abierta, comúnmente rodeada total o parcialmente por una mala flotante de vegetación

marginal,que presenta depósitos turbosos marginales o en el fondo o en ambas parles;

generalmente, con falso fondo compuesto de materialf loculento.

En el estado de Tabasco también son denominados pantanos de popal, tular,

molini l lal,  tasistal o tembladeras, por elt ipo de vegetación dominante, sustrato orgánico e

inundación cas i todo e laño (  West  et  a t  1985) .
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La l lanura f luvio-palustre se origina en el área de estr¡dio como consecucncia de

los movimientos laterales tanto de meandros como de brazos distributarios en dirección

Este-oeste del río lJsumacinta. Los pantanos interfluviales se originan como la depresión

adyacente a la corriente de agua cuando esta comienza a elevar su l lanura aluvial sobre

el plano general del nivel de base.

En estas áreas los suelos presentan texturas f inas y anegamienlo duranle casi

todo el año, por lo que es difíci l  su manejo, La fert i l idad nat¡va es buena, pero presentan

serios problemas de drenaje interno y superf icial (Palma et al 1985).

3,8.  Morfo log ia de l lanuras f luv io-mar inas.

Este sistema f luvial se define como un cuerpo de agua lót ico y estable que puede

ser compuesto y abierto de l ibre inlercambio entre un curso f luvial y el mar. (Guilcher

citadc, por Ringuelet, 1962)

Por su parte Ortiz (1975) menciona que esta zona esta formada por la parte baja y

pantanosa del l i toral directamente afectado por las mareas; se desarrol la en la l lanura de

intermareas, bordeando lagunas, barras, deltas y en ocasiones en costas bajas arenosas

o áreas de agradación ; sus sedimentos se identifican con las partículas de grano más

fino del sistema que pueden ser arena, l imoarci l la o pura arci l la, Esta zona se ve sujeta a

gran variedad de condicionesimpartida por el ciclo diario y estacional de las mareas con

los siguienies cambios de temperatura, hurnedad y sel inidad. El rasgo dist int ivo de una

marisma es la veglación en los tr^épicos está constituida por mangle o praderas de

plantas hidrófi tas,

Contreras (1993) define esla unidad como superf icies donde se l leva acaL¡o una

mezcla entre el agLra proveniente del continerrte y la oceánica por medio del fenómeno

de la marea; forma parte de los sistemas naturales más productivos del mundo, y son en

este caso ecotonos costeros coneclados con el Golio de México. El sustrato es de

sedimentos clási icos f inos acumulados desde el terciario por los ríos. Tectónicamente se

localizan en una cosla de mares marginales pasivos (lnman y Nordstrom, 1971); por sr.t
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origen y geomorfología son costas secundarias con depositación subacuática de los ríos

y de complejos deltáicos (Shepard, 1973).

El t ipo de vegetación asociada a este t ipo de l lanura es de vegetación halófi ta,

debido a la entrada del agua salada en esta área, por la inf luencia mareal, por alta

evaporación en la cuenca de captación o por factores meteorológicos. (West et al, 1985).

Dugan (1992) define estas áreas como extensiones de marismas, pantanos,

turberas o aguas de régimen naturalo art i f icial,  permanenles o lemporales, estancadas o

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya

profundidad en marea baja no exceda de 6 metros.

3,9. Morfologia de llanura litoral

La geomorfología costera estudia los procesos de formación y la dinámica actual

de las zonas costeras. Comprende aspectos geológico-geomorfológicos e hidrográficos

en la zona l imítrofe entre t ierra f irme y el mar (Lugo 19Sg). El mismo autor menciona que

los procesos acumulativos ylo erosivos prevalecientes dan como resultado una dinámica

costera expresada en la formación de la llanura litoral, siendo esta una franja que se
extiende algunas veces con gran amplitud a lo largo de litoral marino. La superficie se
encuentra inclinada hacia el océano y su formación esta dada por el levantamiento de
fondo marino por el descenso del nivel del mar.

La l lanura esencialmente esta formada por campos de cordones cosieros que son

bordos de arena o grava más o menos paralelos a la línea cle costa; deben su origen a la
acción combinada de la erosión y acumulación del oleaje y se presentan

aproximadarnente transversales a la dirección del oleaje. Están separados por

depresiones alargadas (surcos alargados) de poca profundidad (Lugo, 1gB9),

Los cordones l i torales también pueden ser identif icados por su posición topográfica

con parches altos y bajos: los primeros presenlan buen drenaje y solo ocasionalmente

l legan a estar inundados, por lo tanto su uti l ización agricola es más intensa. Mientras que
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los cordones l i torales bajos son susceptibles a inundarse en periodos variables de

tiempo, y por lo mismo presentan, a veces vegetación hidrófi ta ( lREBlT, 1994)'

En la reserva de la biósfera el estudio de la llanura costera resulta interesante'

por el carácter dinámico cle los procesos exógenos (erosión, sedimentación) que se

manifiestan a lo largo de la linea de costa, y por el impacto de estos procesos en las

comunidades vegelales.

3.1 0. Cartograf¡a geomorfológica e ¡mpactos amb¡entales.

La utilización de fotografías aéreas para la elaboración de la cartografía

geomorfológica la hace más rápida y precisa pues puede aportaf información valiosa

para la evaluación de impactos ambientales al considerar caracter¡sticas que influyen en

la dinámica de los procesos geomórl¡cos como, a) tipo de drenaje superficial ' b)

procesos acumulativos y erosivos, c) régimen de inundaciones y relieves antrópicos

(Lugo,19Bg) .

Los f, )cesos naturales pueden ser expresados en Llna cartografía

geomorfológica en unidades homogéneas como sistemas terrestres y unidades

geomorfológicas detalladas, o incluso a nivel de parcelas. Por ejemplo: los lechos de

inundación y l lanuras l itorales presentar un carácter dinámico, al realizar un monitoreo en

un pei.íodo de 10 años cuando menos, se pueden mostrarcambios importantes en estos

sistemas debido a la ocurrencia d8 procesos naturales como migración de meandros'

acumulación de sedimentos en depresiones, o retroceso de la costa y salinización de

áreas bajas entre cordones litorales (zauala 1988; Ortiz 1992)'

Con fundamento en criterios ecogeográficos es posible reconocer el impacto en

fegiones naturales afectadas por la presencia de actividades humanas, las cuales

conllevan a modificar las caracteristicas naturales de agua, suelo y vegetación' ya sea

por obras de infraestructura (carreteras, canales, diques artificiales, deforestación,

industria petroquímica, pozos petroleros), asi como contam¡nación por desechos

industriales.
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De acuerdo a lo anterior resulta necesario que se defina de manera clara el

concepto de degradación del suelo.

El termino degradación es uno de los conceptos más ampliamente uti l izados, la

FAO (1g84), considera el concepto como la regresión desde el estado más elevado a

uno inferior, lo que supone una disminución de su capacidad productiva. Este proceso no

es necesariamente continuo y puede producirse entre diversos períodos de estabil idad o

equil ibrio. Para Larios y Hernandéz (1992), la degradación de t ierras es el proceso en el

cual se da la disminución de la productividad actual del potencial como consecuencia de

uno o más procesos degradatorics que son el resultado del mal manejo.

El deterioro de los suelos desencadena una serie de procesos que provocan la

perdida de su potencial para producir, con una serie de consecuencias negativas; entre

otras se puede mencionaf la desertificación y la desertización. En este caso se pondrá

mayor énfasis en el concepto de desert i f icación, pues es en este proceso en donde la

intervención antrópica recae con mayor peso en la modificación de la dinámica natural,

acelerando los procesos degradativos de las t ierras. Para Dreagne (1976) la

desertificación es el proceso de empobrecirniento de lcrs eeosisiemas áridos, semiáridos

y subhumedos.

Mientras que Reining (1978), define este concepto como un fenómeno que

implica al cl ima, suelo, f lora, fauna y al hombre como factor alterador de mayor peso, y

puede ser reconocido como una forma de deterioro de los ecosistemas debido al

aumento de presión en los ecosistemas por el uso humano. Esto se observo en la

alteración de la red hidrológica, así como en la vegetación en algunas zonas de la

reserva de la biosfera pantanos de Centia

La FAOy PNUlt4A (1984), Day (1988), Ort iz yAnaya (1994), coinciden en que la

desert i f icación disminuye o destruye el potencial biológico de las t ierras que puede l legar

a su etapa f inal a condiciones de des¡erto.



Enríquez Guadarranra, Carlos. Geonrorfología fluvial e intpacto anlbiental.

Este fenómeno no es exclusivo de áreas áridas o semi-áridas, también se puede

observar en áreas húmedas por ejemplo: Day (1988), menc¡ona que el problema de la

desert i f icación en zonas de marismas es el resultado de la alteración de los hábitats

naturales, propiciando el deterioro y perdida acelerada de sedimentos y nutrientes en los

suelos. La tala de vegetación y obras de drenaje en áreas bajas implican cambios

signif icativos en la hidrología; a eslos cambios se suman a otras actividades antrópicas

como la construcción de bordos y diques, cortes directos para evitar meandros de los

ríos y conslrucción de canales.

En resumen, la desert i f icación es el resultado de la acción de los procesos

económicos, sociales, así como naturales que destruyen el equil ibrio del suelo, la

vegetación, aire y agua en las áreas sujetas a atidez edáfica y climática. La introducción

de un agente externo a un ecosistema natural pondrá en riesgo la dinámica natural de

áreas susceptibles a ser irnpactadas, sino se toman medidas de protección contra los

posibles efectos, que este podría tener contra el ambiente.

Se define este concepto por la razon de que el área de estudio apesar de ser declarada

como una zona protejida, dentro de la misma se llevan a cabo actividades económicas

que de alguna manera provocan alteraciónes al medio, ocasionando degradación de los

recursos naturales.

En particular la región del Goiío eje fuléxico es une de las más irnportantes en la

produccién y procesamiento de hidrocarburos de México y de los Estados Unidos por lo

cual esta zona es altamente vulnerable al efecto de la actividad humana relacionada con

la extracción de petróleo (Botel lo y Ponce, 1992). Las alteraciones al medio por

contaminación de derrames de hidrocarburos es uno de los problemas de mayor interés,

por los desastres ecológicos que traon consigo sobre el suelo, la fauna y vegetación,
aunque algunos aLrtores indican que los daños pueden ser mínimos sino se esta

expuesta grandes concentraciones (Oisen, 1984). En general la f lora y fauna de un área

afectada por derrame de petróleo es posible su recuperación si no es sometida a nuevos

derrames; el periodo de regeneración de las áreas afecladas dependerá de la naturaleza

del substrato y de las condiciones f isicas y químicas prevalecientes en la zona del

derrame.
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3 .11 .  Leg is lac ión  e  ¡mpac to  amb ien ta l

Los recursos naturales suelo, agua y vegeiación, para su adecuado

aprovechamiento asi como para evitar procesos de degración ambriental están sujetos a

leyes y reglamentos en la materia, Tomando en consideración lo anterior el gobierno

federala través de algunas dependencias gubernamentales ha promulgado leyes para la

prevenciÓn del <leterioro de los recursos naturales con los que cuenta el país'

por ejemplo SEDUE (1988), en la ley federal de protección al amb¡ente, en su

articulo 21 del capitulo de protección de aguas; menciona la prohibición de la descarga

de cualquier sustanc¡a tóxica, o aceites, sin previo tratamiento en redes colectoras, ríos,

cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua o inf i l trar en

terreno. El capitulo de protecciÓn de suelos de la misma ley menciona que de acuerdo al

articulo 34, queda prohibido descargar, depositar o inf i l trar contaminantes en los suelos-

Los residuos sólidos o cualquier otro t ipo de contaminantes provenientes de la industria

que se acumulen y por consiguiente se depositen o inf i l tren en el suelo o subsuelo'

deberán contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condiciones necesarias para

prevenir o evitar la contaminación del suelo, alteraciones biclÓgicas de los suelos,

modif icaciones a la explotación del suelo, y la contaminae!ón de ios r ios, cauces, lagos

embalses, aguas maiinas, mantos acuíferos, aguas subterráneas y otros cuerpos de

agua.

La ley federal de protección al ambienle t iene como mira fundamental el abarcar

todos los ámbitos en el que la contaminación puede estar presente y causar daños, pero

SCIbre todo preservar al med¡o ambiente en st¡ pureza (SEDUE 1988)'

Mientras que la Ley General del Equil ibrio EcolÓgico y Protección al Ambiente en

materia de impacto ambiental (SEDUE 1988), en su sección 5a menciona que se deberá

contar con previa autorización de la Secretaria, en materia de impacto ambiental; las

personas f isicas o morales que pretendan realizar obras o actividades' publicas o

privadas, que puedan causar desequil ibrios ecológicos o rebasar los l imites o

concic¡ones señalados en los reglamentos y noffnas técnicas ecoiÓgiuas emil idas por la
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3 .11 .  Leg is lac ión  e  impac to  amb ien ta l

Los recursos naturales suelo, agua y vegetación, para su adecuado

aprovechamiento así como para evitar procesos de degración ambiental están sujetos a

leyes y reglamentos en la materia. Tomando en consideración lo anterior el gobierno

federal a través de algunas dependencias gubernamentales ha promulgado leyes para la

prevenc¡Ón del deterioro de los recursos rraturales con los que cuenta el pais,

Por ejemplo SEDUE (1988), en la ley federal de protección al ambiente, en su

articufo 21 del capítulo de protección de aguas; menciona la prohibición de la descarga

de cualquier suslancia tóxica, o aceites, sin previo tratamiento en redes colectoras, ríos,

cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua o infiltrar en

terreno, F-l capitulo de protección de suelos de la misma ley rnenciona que de acuerdo al

articulo 34, queda prohibido descargar, depositar o infiltrar contaminantes en los suelos.
Los residuos sólidos o cualquier otro t ipo de contaminantes provenientes de la industria

que se acumulen y por consiguiente se depositen o inf i l tren en el suelo o subsuelo,

deberán contar con previo tratamiento a efecto de reunir las condicio¡res necesarias para

prevenir o evitar la contaminación del suelo, alteraciones biológicas de los suelos,

modificaciones a la explotación del suelo, y la conlaminación de los ríos, cauces, lagos

embalses, aguas marinas, manlos acuíferos, aguas sublerráneas y otros cuerpos de

agua.

La ley íederal de protección al ambiente t iene como mira fundamental el abarcar

todos los ámbitos cn el que la contaminación puede estar presente y causar daños, pero

sobre todo preservar al medio ambiente en su pureza (SEDUE 19BB).

Mientras que la Ley Gcneral del Equil ibrio Ecológico y Protección al Ambiente en

materia de impacto anlbiental (SEDUE 1988), en su sección 5a menciona que se deberá

contar con previa autoriz.ación de la Secretaria, en materia de impacto ambiental; las

oersonas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades, publicas o

privadas, que puedan causar desequil ibrios ecológicos o rebasar los l imites o

condiciones señalados en los reglamentos y normas técnicas ecolégicas emit idas por la
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Federación para proteger el ambiente, así como cumplir los requisitos que se les
irnpongan, tratándose de las materias atr ibuidas a la Fecferación por los artículos So, 2go
y 360 de la Ley.

A pesar de la promulgación de este t ipo de leyes por parte del gobierno federal, el
deteríoro del medío ambiente sea seguido dando en nuestro país, no siendo la exeepciórr
la reserva de la biósfera Pantanos de Centla, en la cual se han presentado derrames de
petróleo en áreas pantanosas provocando la muerre de la fauna y flora de la zona
afectada, así como deforeslación del selvas, lo cual ha pasado inaciveriirio poi. las
autoridades correspondientes.
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CAPITULO IV CARACTER|STICAS GENERALES DEL ÁNEN DE ESTUDIO

4.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se localiza dentro de la llanura costera del Golfo de México en

el estado de Tabasco, sus coordenadas geográficas son 17o 57' 45" V 18o 39' 05" de

lati tud norte y g2o 06' 30" y g2o 47' 58" de longitud oeste. La Reserva de la Biosfera

Pantanos de Centla t ierie una extensión de 302, 706.62 ha. Abarca la mayor parte de

municipio de Centla, y parte de los municipios de Jonuta, Centro y Macuspana. Limita al

norte con el Golfo cie iv4éxico, a! este con ei estadc de Campeche, y al sur con los

mencionados municipios de Macuspana y Centro, y al oeste con la carretera

Vil lahermoia - Fronterai al noroeste l imita con ej idos y rancherias del municip¡o de

Cen¡a y con la cuidad de Frontera, atravesando previamenle el río Usumacinta a 10.5

km al  sur  de su desembocadura (Mapa 1)
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4.2.  FIS¡OGRAFIA

La reserva de la biosfera pantanos de Centla se ublca en la provincia f isiográfica

"Llanura Costera del GOlfo SLlr" y en la subprovincia "Llanuras y Pantanos

Tabasqueños": predominan en el área las topoformas de l lanura de barrera (playas)

hacia la costa, y sobre la l lanura continental depresiones enlre cauces f l t¡viales

inundables ( lNEGl, 1986). l-a topografía plana varia de 0 msnm en la costa del Golfo de

México, ha¡ta 7 msnm al sur en la zona del río Bitzal; pero es posible encontrar sit ios de

-1 msnm e n las extensas depresiones entre las l lanuras f luviales ( lNEGl' 1989).

4.3.  GEOLOG|A

El área de estudio se localiza en la provincia geológica del sureste de México,

dentro de la subprovincia de la cuenca Terciaria del sureste; esta es una de las rnás

importantes en México desde el punto de vista geológico, ya que es el centro de la

conjunción cle diferentes alineamientos tectónicos asi como de la comunicación con la

peninsula de Yucatán. Dentro de esta subprovincia están las cuencas de captación

fluvial dei Terciario de Tabasco (López' 1979).

Según Contreras (1958), citado por Manzano (1989), a part ir del Terciario

comienza a ser rel lenada la cuenca del Usumacinta por acumulación de sedimentos

arrastrados por los r ios de las sierras de Chiapas y Guatemala los cuales se levantaroR a

fines del Mesozoico. La extensa l lanura f luvial aciual se orig¡nó durante los cambios

cl imáticos que sucedieron en el Cuaternario, debido a la alternancia de las glaciaciones y

periodos de deshielos que provocaron f luctuaciones en el nivel del mar, ajustándose

fozosamente las desembocaduras cle los r ios a los cambios del nivel del mar (Murray

1961)c i t ado  Por  Manzano  (1989) .

posteriorrnente en el Holoceno, el rnar comenzó a elevarse hasta estabil izarse

hace unos S mil años, sier,do en este lapso más rápida la transgresión marina que la

sed¡mentación coniinental, por lo que los val les y ciepresiones formados a f ines del

pleistoceno fueron inr.¡nctados y expuestos a la energía marina. Sin embargo desde hace

unos S mil años hasta el presente, está ocurriendo un nuevo descenso en el nivel del

40
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mar entre 3 y 4 m lo que ha evitado que la sedimentación continental y marina cont¡núe

formando valles y deltas. (Manzano, 1989).

Lankfod (1977) sugiere que hasta hace unos 18 mil años aproximadamente, a

fines del Pleistoceno el nivel del mar descendió 130 m, mientras que Currai, et a! (1.,069)

menciona un descenso del nivel medio del mar de 125 m por debajo del nivel actual hace

20 milaños. Además señala que en los últ imos 5 milaños ha habido descensos del nivel

delmar.

La Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla está representada por depósitos

aluviales y palustres de edad Cuaternaria de origen sedimentario; estos son aportados

por ol sistema fluvial Usumacinta-Grijalva que drena por el área de estudio en su curso
bajo, y en la costa tabasqueña en el Golfo de México, también se ubican sedimentos

litórales acumulados en la última regresión marina (Mapa 2)
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4.4.  CLTMA

El t ipo de cl ima que predomina en el área de estudio es el Am (f) Cálido húmedo

eon abundantes l luvias en verano (García, 19BB; lNEGl, 1986). La lemperatura media

anual es de 26oC y la precípitación media anual varía de 1400 mm en la zona norte de la

reserva, junto al Golfo de México, a 2000 mm en la porción sur de la misma.

La temporada de mayor precipitación en este t ipo cl ima se encuentra en verano y

parte de otoño debido a que son las épocas en que los ciclones tropicales afeclan con

más frecuencia e incrementan considerablenlente la l luvia en la zona (Garcia,19B8).

La precipitación varia de acuerdo la época del año, durante el período mayo-

octubre el máximo de precipitac¡ón es de 1400 mfir registrándose este valor en la parte
sur de la reserva; en tanto que la minima es de 1000 mm reg¡strándose en la región

norte del área. El período noviembre-abril se caracteriza por ser de relativa sequía pues

la máxima precipitación es de 600 mm en la parle sur de la reserva, y la mínima es de

400 mm se presenta en la parte norte (véase mapa 3)

Cabe mencionar que el área de estudio está inf luenciada en la época de invierno

por la presencia de frentes fríos conocidos como "norles". Estos son comunes en

Tabasco y modif ican considerablemente el cl ima de la estación invernal. La temporada

de nortes se extiende de octubre a nlano en algunas ocasiones; en este período unos

20 o 25 nortes pasan por el Golfo de México e invaden Tabasco aportando humedad al

ambiente (West, et al 1985), sobre todo en los meses de diciembre, enero v febrero.

Las característ icas ambientales cl ima, suelo, rel ieve y material geológico, han

condicionado el establecirniento y distribución de cinco asociaciones vegetales en el

área: e) las ccmunidades hidr"ófi tas de espadañales y popales, b) la selva mediana

subperennifol ia de Puckté, c) la selva baja espinosa perennifol ia de t into, d) la

vegetacién riparia; estas lres asociaciones se localizan en las llanuras fluviales de los

rios; y e) los bosques de manglar que se agrupan alrededor de los cuerpos lagunares

eosteros y en los estuarios de los rios.

4 J
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4 .5 .  H IDROLOG¡A

Los ríos l . jsumacinta y Gri jalva son los sistemas f luviales de mayor importancia

que drenan por la reserva. El Usumacinta drena un volumen anual de 55,832 mil lones de

m3 anuales, registrados en su entrada a la planicie en la estacién Boca de Cerro (West,

et al. 1985), lo que lo convierte en el más caudaloso de México. Cabe mencionar que en

la reserva se presentan numerosos cauces fluviales actívos y semiactivos durante la

época de l luvias, que drenan al centro, norte y al este, sie¡rdo distr ibutarios del río

Usumacinta los ríos Palizada y el San Pedro y San Pablo que aporta 3,565 millones de

mt lManzano 1989), y el río San Pedrito en la partc centro oeste cle la reserva. Otros ríos

impodantes que drenan por el área son el Bitzal que actúa como un l imite natural al sur

de la reserva, el río Naranjos y Palomil lal que drenan hacia el río Gri jalva, al suroeste. La

longitud de ríos activos en la reserva es de 463 Km, (véase mapa 4)

En la reserva se localizan 110 cuerpos de agua dulce que suman una superf icie

de 13,665 ha. Destacan los que se lccalizan en la zona centro y sur donde se concentra

el B4o/o de las lagunas siendo las más importantes la de El Viento, El Campo, San

Pedrito, Chichicastle, Tintal, Concepción, Tasajera y El Retiro; estas ocupan depresiones

etltre los ríos Usumacinta, Grijalva y Biizal. Oiras lagunas irnportantes son la San lsidro,

Guao y Valencia, entre los ríos Usumacinta y San Pedro y San Pablo: así mismo las

lagunas el Chochal, Narváez y Alegre, al esle. Además de su importancia para la pesca,

también lo scn por sus paisajes y como vasos naturales reguladores de las

inunrjacicnes. l-e rna;r4¡ parte de estas lagunas se han formado como relicto de algún

cauce abandonado, o bien como depresiones adyacentes a l lanr. lras f luviales.

Debido a la presencia de vegetación hidrófita flotante como jacinto de agua

(Eichhornia crussrpes), hoja de sol (Nyntphacea ampla), lechuga de agua (pistia

sfrafiofes,), la mayoría de las lagunas no presentan contornos definidos, a causa de su

posicién cambiante según la dirección del viento durante el año.

Las lagunas costeras son de poca profundidad, desde unos cuantos centímetros

hasta tres o cualro metros y f luctuando con las estaciones de l luvias y secas; la

circulación del agua depende de las descargas de ios ríos, la intensidad de las mareas.

t (
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la dirección del viento y de la forma del cuerpo lagunar. Destacan en la reserva la del

Cometa, que d¡ena hacia e! río San Pedro y San Pablo; el Coco, que drena hacia el

Usumacinta, y el Corcho que desaloja sus aguas hacia la laguna Santa Anita. Estas

lagunas son de extensión reducida, pero según Contreras (1993) juegan un papel

primordial en el ciclo de vida de muehas especies marinas, además de su valor

paisajístico y pa.a la pesca comercial y deportiva.

Un patrón de drenaje adicional es el de drenes art i f iciales al este, sureste y sur de

la reserva, de acceso a pozos petroleros lacustres, cuya longitud es de 128 km.

La reserva de la biosfera se ubica en la región hidrológica Grijalva - Usumacinta

(RH30) ( lNEGl, 19BO). Abarca parte de las siguientes cuencas Usumacinta (A) al norte y

centro de la reserva; Laguna de Términos (C), al este de la reserva, y Rio Grijalva -

Vil lahermosa (D), al sur y oeste de lu reserva, está últ ima es la más extensa. Cabe

destacar que el l imite entre cada subcuenca coincide muchas veces con los elementos

geomorfológicos de la llanura fluvial media y baja.

La iniportancia que tienen las llanuras fluvio-marinas, por sus factores limitantes,

que la integran tal es el caso de la franja de manglar y la porción orienial de la reserva

clonde se localiza una zona con fase salina que limita las actividades agrícolas (lNEGl,

lgBO). La misma fuente reporta que, excepto la zona entre los ríos Palizada , San Pedro

y San Pablo, los pantanos de Centla se localizan en Lln área de vada de acuííeros; no

obstante la unidad morfogenética con mayor potencial acuifero por la permeabllidad

media de los materiales es la l lanura aluvial de los ríos (ver lnapa 4)

,{ó
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¿f.6. suELos

Los suelos de la reserva de la biósfera en estudio son el resultado de la influencia

de tres factores fundamentales: la acumulación aluvial de sedimentos, el agua aportada

por los ríos debido a las altas precipitaciones en la cuenca media y alia, y al tipo de

vegetación. Con base a Palma et al (1985) e INEGI (1986), y la cartografía realizada con

base altrabajo de campo y de laboratorio se dist inguen las siguientes subunidades: (ver

Mapa 5)

a) Fluvisol éutrico (Je). Ocupa el 16.40/o de la reserva, son de textura migajón-

arcillo-arenosa a arcillo-arenosa en los primeros 20cm, pH moderadanrente alcalino, de

moderado a alto contenido de materia orgánica, fértiles, aunque a veces con bajos o

medianos contenidos de fósforo asimilable. Se localizan en la unidad morfogénica

llanura aluvial, y presentan limitantes para las actividades agropecuarias por

inundaciones, sobre todo en !a l lanura aluvial baja inundable de 3 a 6 meses. Otras

limitantes son el contenido de sales en pequeñas áreas junto al ambiente estuarino de

los ríos originados por la intrusión salina, este problema se presenta en el extremo

sureste de la reserva. Conviene rnencionar que a pesar de ello toleran un amplio rango

de sales, algunos pastizales.

b) Asociación de Gleysol mólico y Gleysol éutrico (Gm+Ge). Ocupan el 73.9% de

la reserva, siendo los más importantes por su elensión. Palma et el (1985) los describe

con características hidromórficas en todo el períil, de coloración gris y textura fina. El

Gleysol mólico presenta un horizonte superficial rico en materia orgánica debido a la

acumulacién de hojarasca e inundación casitodo el año. El Gleysol éutrico se localiza en

áreas algo más elevadas, pero con inundación prolongada la rnayor parle del año. Se

relacionan con las unidades geomorfoiógicas de cordones litorales y pantanos de agua

dulce i¡rundados permanentemente; se asocian a vegetación de comunidades hidrófi tas

emergentes, selvas medianas subperennifol ias, matorrales inundabies y selvas bajus

espinosas.
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c ) R e g o s o | é u t r i c o ( R g ) . o c u p a e l l ' 5 % d e l a r e s e r v a y s e | o c a l i z a a | n o r t e y

noroeste, en las unidades de la llanura litoral inundables temporalmente' son de iextura

arenosa, pH neutro, moderado contenido de materia orgánica' pobres a meclianamente

fé r t i l es ; conprob |emasdedrena jepo r inundac iónyman to f reá t i coe |evadoen laépoca

de lluvia, excepto en cordones litorales altos' Estos últimos presen^ran cultivcs de

cocotero y pastizales cultivados e inducidos'

d )Zo lonchacg leyco (Zg ) .ocupane |2o /ode |a rese rvayse loca l i zanen la l | anu ra

fluvio-marina y llanura fluvial baja junto a los estuarios de los rios usumacinta y san

P e d r o y S a n P a b | o c o n i n f | u e n c i a d e m a r e a s ' S o n d e t e x t u r a a r e n o s a j u n t o a | o s

lones litorales o ¡na en planicies aluviales; con pH moderadamente alcalino' ricos en

materia orgánica en la capa superficial, poco fértiles' y con limitantes por inundaciones y

acumulac iÓndesales.Presentanvegetac ióndemang|arypastoshalóf i tos.

4.7.  USO DEL SUELO

4.7 .1 .Vegetación Natural '

P u e d e n d i s t i n g u i e s e n u m B r o s a s f o r m a c i o n e s c l e p l a n t a s q u e a d o p t a n m u y

c o m p l i c a d a s d i s p o s i c i o n e s g e o g r á f i c a s . n o o b s t a n t e q u e l a c u b i e r t a d e p l a n t a s e n

general refleja condiciones de clima de tierra baja tropical' el complejo patrón de las

diversas formaciones puede explicarse mejor con base a las condiciones de aciapiación

(edáf icas) ,eSpecia lmentea|osambientesacuát icosya|gradodea| terac iones.

Den t rode |avege tac iónna t t ¡ ra |queseencuen t raen la rese rvade |ab iós fe raes ta

e |mag |a r , (Rh izophora ) ,e | cua |p rospe rap r inc ipa lmen teen laso r i l l asde las lagunasy

desembocaduras de rios, en donde hay zonas de influencia de agua del n'lar'

ocasionalmente se le puede encontrar tierra adentro en llanura fluvio-marina se pueden

observar tres tipos: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, y Laguncularia

( R z e d o w s k ¡ 1 9 7 8 ) . L a R h i z o p h o r a , q u e s e d i s l i n g u e p o r s u s r a i c e s p r o f u n d a s f o r m a

comúnmente una angosta cinta a lo largo de las orillas de las lagunas y riberas de los

rios donde prospera en el lodo de alto contenirio orgánico' el Avicennia' ocupa tierras
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altas de terenos de arci l las arenosas, residuos de viejos diques o bordos de playa (west

et al 1985). (ver mapa de vegetación D)

Las comunidades de planlas hidrófitas ocupan más de la lercera parte de los
panlanos de Centla, por lo que son formaciones mejor desarrolladas y más extendidas.

La vegetación hidróf i ta emergente como el Neal, es el t ipo de vegetación que

abarca mayor territorio dentro del área de estudio. El Neal también es conocido como
espadañal este ocupa terrenos pertenecientes a dos de las zonas geomórficas

identificadas en Centla, las llanura de cordones litorales y su mejor hábitat conocido

como l lanura f luvio-palustre. (ver mapas de vegetación D, E y F)

El espadañar presenta por lo general una altura que puede ser desde 1 a 3
metros, Ia misma que varia de acuerdo a la profundidad en que se encuentre. Debido a
la presencia de esle ecosistema en loda la ¡:ona es frecuente encontrarlo asociado a
terrenos lagunares y a tierras bajas. La especie dominante casi por lo general se
compone de masas puras aunque se presentan algunas áreas en donde se asocia con
el chintul ( Cyperus aft¡culatus) y con la siba (Ctadium jamaicence).

otra de las asociaciones que se encuentran en muy baja proporc¡ón es el Hojillal
o Popal formado por (Thalia genicutata), hierba hidrófiia que crece de 1 e 2 nnet!.os; ésta
frecuentemente se hal la inmersa como masas puras dentro de la pantaneria junto con
(Typha latifolia).

La vegetación de Popal y Tular es la más difundida y caracieríst lca de los
pantanos de Cenlla ya qde se local¡za en l lanuras f luvio-palustres, prácl icamente sin

decl ive, alravesadas por cauciaiosos r ios, cu!/os cauces y l lanuras aluviales se
encuentran a mayores elevaciones. son comunidades de plantas acuáiicas, que están
arraigados en el fondo de cuerpos de agua de corr¡ente lenta y estacionarios, tanlo c1e
Agua dulce comO salobre; fOrman masas densas que cubren a veces tmporlantes
suporf icies de áreas pantanosas y lacustres y se encuenlran también en ori l las de
zan¡as, canales y Íemansos de ríos (Rzedowski, 1978).



Enriquez. Guadarranta, Carlos Gcourorfología fh¡vial c irnpacto nlttl¡iettta[.

La vegetación hidrófita flotante se concentra on aquellas zonas donde la

profundidad del agua se convierte en limitants para las especies quo se arraigan al

sustrato. Se encuentran en ambientos netamente lacustres e invariablemente asociados

a los palusires en donc!e conviven co¡r el Neal. Algunas de las especies que conforman

este tipo de vegetación en Cenlla son las siguientes: jacinto, (Eichornia crassipes), oreja

de ratón (Lemmna mino), hoja sol (N. odorata) pitahaya (Nelumbo lutea), lechuga de

pantano.(Pls ti a strat iote s).

Otro tipo de vegetación natural es la representada por la selva mediana

subperennifolia y la selva baja subperennifolia aunque con menor proporción de

distribución.

La selva mediana subperennifolia de (Bucida buceras) o puktal, es una de las

crcmunidades leñosas que tiene conjuntamonte con las comunidades hidrófitas y el

manglar mayor importancia en elárea. El puktal se encuentra en la zona estudiada como

amplias franjas manchones y pequeños islotes enlre la vegetación acuática con la que

delimita naturalmente, ocasionalmente puede asociarse con la selva baja subperennifolia

(Tintal) o bien establecerse como uR trosque mixto en las zonas de manglar. (ver mapas

d e v e g e t a c i ó n D y E )

El ouktal se desarrolla en terrenos de relieve completamente plano (de nivel

superior al cle las comunidades hidrófitas¡ sobre ias i,niCades morfogénicas que

corresponden a la llanura cordones iitorales (cerca de la cosia), así como en las llantrras

fluviales.

La presencia de la selva baja subperennifolia de Tintal (Haematoxylon

campechianum) en Centla es determinada por las conslantes crecientes de agua que

suíre ia región, dando cs..o coL-to consec!-!-óncia e! desarrollo de su elemenlo dominante

(palo tinte o de Campeche) en sitios con topografía plana o tierras bajas de la llanura

fluvial baja la que se caracteriza por poseer un drenaje deficiente y eoniener materiales

arcillo limosos que la permiten manlener un alto grado de humedad. (ver mapas de

vegetación D y E)

I
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Rzedowski (1978) menciona que el  bosque tropical  st tbperennifol io on la zona es

el "Tintal" que se desa¡'¡'olla en los llamados bajos u hondonadas do suelo profttttclo o

inundable: es un bosque que t iene de 4 a 12 m de al tura'  rolat ivamento r ico en epif i las y

en trepadoras.

Una combinacién cie selva bastante llamativa se encuentra en las riberas de los

rios y en los angostos diques naturales dentro de las tierras planas deltaicas del bajo

Grijalva y del usumacinta y sus tributarios, que mantienen selva baja compuesta de

varias feguminosas, tales como el gusano de floración morada (Lonchocarpus sp')'

varias especies de tucui (Pitheceltobium sp.), prejón (Enterolobium sp) y cuando menos

tres especies del árbol guatope o chelele (lnga sp), otro tipo de vegetación que se

observa son los etevados ceibos (Ceiba pentandra). el macuilis (Tabebuia penthaphylla)'

el jabo (spondlas sp) (West et al 1985).

Ef matorral (Datbe¡gia brownii) es reconocido en toda la región de los Panlanos

de Cenila como mucal, se localiza conviviendo con el puktal, manglar, tintal y

comunidades hidróitas con las cuales en ocasiones forma ecotonos o áreas de enlace

entre ellas. Esta formación vegetai se localiza sobre todo a las orillas de los rios 1r

lagunas aunque es posible encontrarlo tierra adentro, cuando esto ocurre el mucal suele

estar formado por especies que adquieren carácter ripario como el Tucuy (Pithecellobium

lanceolatum), los chelele s (tnga spuria) e (tnga fyssicalix), el gusano (Lonchocarpus

hondurensis) y el palomill o (cytharexytum hexangulare), además que es posible que se

desarrollen con este matorral de los estratos de selvas, manglares y se asocien especies

herbáceas y epifitas. (ver mapas de vegetación D, E y F)

El tasistal (Acoellorraphe wrightii) forma masas puras que poseen alturas de

entre los 4 y 5 metros aproximadamente dejarrdo entre unO y otro manchón una distanCia

variable y que aproximadamente es de 10 a 15 metros. Los tasistalr' ' :e encuenlran

enfangedos la mayor parte del año y se presume que quizá ia exisiencia ciei palrrrar se

deba a dos causas principales, la primera a la inundación constante de que son objeto

sus elementos y la seguncla a que esté presente una concentración de sales' López M'

(1 e80)
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Palma de sal¡a/ mexicana (guanal), queda reunido bajo este nontbre una

poqueña porción do vegetación do olonrontos de la familia Palnlae dominado por Saba/

msxicana, que se ostablece gracias a las constantes quomas hochas para la siombra e

inducción cle pasios.(Wesi et  al  1985).

4.7.2. Uso Agricola.

Representa el1.2o/o de la reserva (véase nrapa de uso de Suelo y vegetación en

el anexo cartográfico) y se localiza principalmente en las llanuras aluviales con menor

riesgo a inundaciones y en cordones litorales con buen drenaje superficial. Según Palma

et al(1985) la agricul tura delárea es de temporal,  caracter izada por elescaso o nulo uso

de agroquímicos como fertil izantes y maquinaria agrícola, por lo que es de poca

importancia comercial.

a) Cultivos Perennes. Son los que permanecen en el terreno por períodos en

general mayores a 10 años (lNEGl, 1989), y se localizan en suelos y unidades

geomorfológicas bien drenadas y con menor riesgo a inundaciones. Los principales

cultivos son, cocotero (para materia prima de agroindustrias) en los cordones litorales no

inundables: mango, en la llanura alta del río Palizada; asociación de cocotero y cacao en

la llanura alta del rio Grijalva, y cocotero en la vega del río Usumacinla. Por lo general

son pequeñas áreas discontinuas donde se intercalan huertos familiares con abundantes

arboles frutales como chico zaoote. mamey. cítricos. guayaba y guanábana enlre olras

especles. (ver nrapas de vegetación D, E y F)

b) Asocia:id.¡ de cult ivos perennes y semiperennes. Los cult ivos

semiperennes permanecen en el terreno de 2 a 10 años (lNEGl 1989) y se localizan en

las llanuras aluviales altas de los ríos Usumacinta, Grijalva, San Pedro y San Pablo

Además de los cultivos perennes se intercaian con pequeñas huertas de plátano y

coinciden con la localización de asentam¡entos humanos rurales. {ver mapa {s

vegetación D)
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c ) C u | t i v o s a n u a | e s . S o n | o s q u e p e r m a n e c e n e n e I t e r r e n o p o r t t n p o r i o d o n o

mayor de un año ( lNEGl 1989);  aunque representan solo el  o.7 o/o de la resorva'  os et

t ipo de agricul tura más importante ya que ocupa el60'5 % del uso agricola'  se local izan

en las iianures aluviales bajas y altas, principalmente junto al rio Usumacillta' poro pttedo

extenderse a las planicies sujetas a inunciación de 3 a 6 meses y pantanos temporales'

Elcultivo básico es el maiz aunque existen otros, como frijol, arroz, yuca y chile. El maiz

se siembra en tres fechas dependiendo de la humedad del suelo y nivel de las

inundaciones: a) tornamil ,  en el  mes de diciembre en las l lanuras más elevadas'  b)

marceño, en el  mes de mazo en planicies aluviales semi- inundables, c) mi lpa de año, en

el mes de abri l  en las l lanuras más inundables que en esa época del año no presentan

esta limitante. Larios y Hernandez (1992) reportan que el cultivo de maíz es para

autoconsumo con rendimientos medios de 1.5 Ton/ha. (ver mapas de vegetación E y F)

4.7.3. Uso Pecuario.

Es la actividad hur':rana con mayor cobertura geográfica abarcando el 14% de la

feserva, Los pastizales son utilizados para la ganaderia bovina de carácter extensivo'

tanto de engorda como de pie de cría y de doble propósito (Palma et al, 1985)' Dominan

los pastizales adaptados a zonas bajas sujetas a inundación temporal y permanente' y

con frecuencia se ¡ntercalan con cultivos anuales ( Larios y Hernandez ' 19sz)' Este uso

desplazó el tipo de vegetación original de la selva mediana subperennifolia en las

llanuras liuviaies y ücícon-6'c litorales.

a) Past izal  cul t ivado. INEGI (1989) lo def ine como aquel que se ha introducido

intencionalmente y para su mantenimiento y conservación se realizan labores de cultivo y

manejo. Son pastos mejorados como el Pangola (Digitaria decumbens)' pasto de África (

cynodon ntemfuensis), estrella de África ( cynodon dactytum), gigante ( Pennisetum

purpureum), priviiegio ( Panicunt maximum) ¡r alemán ( Echynochloa polytachya)' Se

realiza un estricto conlrol de malezas en los potreros y la ganadería es de caracter

comercial. se localizan en las planicies aluviales altas y cordones litorales bajos que se

inunglan por periodos cortos de tiempo' (ver mapa de vegetación D)
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b) Past izal  inducido. son los que surgen cuando se el imina la vegetación or iginal

como consecuencia de desmontes: tambión pueden establecerse en áreas agricolas

abandonadas o como producto de las quemas ( lNEGl, 1989).  Predominan los pastos

nativos como el camalote (Paspalum panicunatum), pelil lo (Leersia hexandra), grama

amarga (Paspalum coniugatum) y otras gramas del genero Paspalttm. F.epresentan el

g.3olo de fa reserva y el 57.4o/o del uso pecuario. Se localizan principa!mente en llanttras

aluviales bajas de los ríos Usumacinta, San Pedro y San Pablo y Palizada' las cuales

están sujeta¡ a inundación por períodos de 3 a 6 meses, por lo que en este lapso puede

desarrollarse vegetación hidrófita.

c) Pastizal cultivado + pastizal inducido. son áreas donde se conjugan a'"nbos

pastizales e incluso se intercalan áreas de cultivos anuales' El manejo y control de

malezas es moderado a bajo, y se localizan en las planicies aluviales bajas inundables

de 1.5 a 3 meses de todos los rios y en los cordones litorales semi-itlundables'

d) Past izal  inducido + comunidades hidróf i tas enrraizadas emergentes'  se

localizan en áreas sujetas a inundación durante la época de lluvias como llanuras

aluviales bajas y llanuras litorales donde las depresiones inundadas predominan sobre

los cordones litorales. Por lo mismo el pastoreo se limita al período de secas o puede no

haber uso Pecuario.

4.7.4 OTROS USOS DEL SUELO

Pequeñas áreas de la reserva presentan usos como el urbano (0'04%)'

destacando la porción sur de la ciudad de Frontera (72.6 ha)' Otro uso importante es el

de la !ndustria petrolera localizánclose dentro de la reserva 111 pozos, principalmente

en los camBos petroleros el Hormiguero, Bitzal, Usumacinta y Luna, al Sur, oeste y este

de la reserva. Junto con esta infraestructura destacan 129 Km de drenes ( El Tamarindo'

lVlanglar, Usumacinla, Cana! central, Cabo Hor¡"niguerc '¡ Zaragoza, enire otros) de

acceso a tos pozos petroleros, y 101 Km de poliductos (oleoductos y gasoductos), sobre

todo el que se dirige de la Zonda de Campeche a la petroquimica Ciudad Pemex'

cruzando la reserva al este y sureste. La construcciÓn de todos los canales y poliductos
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dejan en el terreno, excavaciones y pequeñas elevaCionss como resultado de la

acumulación de sedimenfos removidos duranle los dragados, modificando en forma

importante la dinámica natural de la hidrologia, y provocando camblos en el drenaje

superficial y uso del suelo.
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CAPITULO V

GEOMORFOLOG|A DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA PANTANOS DE

CENTLA

La Reserva de ia Biésíera Pantanos de Centla es riea en diversidad de paisajes

naturales por localizarse en la llanura deltáica del río Usumacinta, ecotono de transición

entre los ambientes marinos y continentales. Mediante fotointerpretación y verificación de

campo se obtuvieron los sistemas morfogénicos y unidades geomorfológicas siguientes

clasificadas: con base a Ortíz (1979), West et al, (1985), Zavala (1988), Zavala et g.|

(1993)e INIREB (1986),  (veasé mapas Geomorfológicos A, B y C en elanexo y cuadros

2 , 3  y  4 ) .

Cuadro 2. C¡r¡cteriz¡ción de s¡stern83 n¡orfogénicos y unirlades gcontorfological

S¡STEMAS
MORTOGENICOS

PROCLiOS TIPO DE
vecer¡ctóx

IIPO DE SUELO UNIDADES GEONiCRFOLOGICAS

LLANT'RA LITOML
Búcos de afcna fomados por
aemulación dc sdin¡cnts dcl
fondo marino cn la llnq dc
costa; sc ub¡€n cn foma
paralcla al litoral.

Comunidad$ hidrófins
cnraiadás ctnctgcnlcs,
slva mcdiam
pcrennifolia, p¡ttialcs,
pl¡nlacioncs dc cco.

(jlctel.
Tertura grucsa. drc¡ajc
deficicnlc: Re8osol, de
lexttrra 9ruc9, b¡cn
dfcn¡dos.

-Playas l¡loralcs ¡nundado5
pcmnc¡rtc¡ncnlc.
-Dcprcioncs enlrc cordoncs lilomlcs
¡nund¡drs pcm¡ncntcmentc.
-Cordoncs liloralcs inundádos
tcnrpomlnlentc.
.cnr.lnn.r lilorálcr no inund¡dos

LLANUM FLUVIO.
MARINA

Dcprsiones inIndablca con
¡cu¡nulación dc scdinlcnlos
llur'¡alcs !, marinos..

vcgclación halofita
hcrüacs, ronglar

Zolonchac
Tcxlura fin¡ t gilst.
drcmjc deficicnlc cott
far sl¡m.

-L¿gun¡ costcr¡ dc ngu¡ slolrrc
-Llanura ¡nlcrnutc¡l inund.lda
p€rrunentcmcnle
-Llanun inlcrmarRl inund¡da

FLU\1O.
PALUSTRE

Dcpmioncs ot¡gimdás fFr
actrrnulición dc sedimcIlos
llur ialcs t i l tolcrln orgán¡co.

Comunid¡dcs hidrónlas
cnrni?¡dÍs
ctrrcf8ctrlcs. *lva
mcd¡an¡ percnnifoli¡,
slva baja 6p¡n6¡,
matornlcs inundablcs

Glct$l c tlistoFl
tcrtura f¡na, drcr¡jc
dclicicntc, alto
contcnido d€ nEtcrifl

.L¡gum dc agua dulcc ltrí¡uncrtc
-Lagums dc ogu dulce tenunfllcs.
.P¡ntano dc aSua dulce inurd.ldo
mnnancnlcrnrnlc.
-Panlano dc agu du¡e inud¡do
lcmpomlmentc.

LLANURA TAUVIAL Dcpósr¡os lcrf ¡ücnos tportildos

duranlc cl dcsüord¡nricnto dc

coricntB nurir lcs.

Pasli/¡lcs, cuh¡vo5
pcfc[ncs, s lva

nrcdif,m t baja
pcrcnnifol in.

Flüri$l t Clc¡-sl

tcrtura grucs a lina

Bucl drcmjc en la

l lnnura i l t ¡  )  drctr¡ t jc

dcf ic icntc cn l ¡  l lanur¡

b¡Jr

{!uc6 ¡cliros.
-llaja inund¡da tctrtpotalnlcnle con

rgrn nlcürc.
.Br¡a inundadr con rgua dulN dc I  r  ó

rtrcsc5
-Dqn rnundnda lcolporf l  l i l tc l l le col l

agra dulcc dc | .J a I  mcss.
- Al ta inunded¡ aasromltncnlc nrünor

¡ | 5 rrrcscs

Fuentc. Zaval¡ ,  C J,,  On¡¿, P M./ \ . ,  Ntat€, R.J (  l99l)  ¡¡rc{¡ lo

\-t
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CUADRO 3. Unidndes Cconrorfológicns

FUENTE: IREBIT A. C.-SCAOP(1994)
En este cuadro se muestran las superficies en hectarias y en porcentaje de cáda unidad que

comoonen la reserva de la biósfera Pantanos de Centla'

5.1. Llanura Li toral .

Abarca el 9.1olo de la reserva cie ia biósfeia'y'se loceliza a! norte de la misma. en

una franja paralela a la linea de costa que penetra 6 Km en el seclor norte, y hasta 12

Km tierra adentro en la porción oeste de la reserua. Esta unidad fue originada por la

SIS"TEMAS MORFOGENICOS
V'INIIibADES EEOMORFOLCIG ICAS

SUP. PORUNIDAD
GEOMORFOLOGICA

ha. o/o

SUP.T€R SISTEMA
MORFOCENETICO

, lta. o/o

LLANURA LITORAL
Cordones litorales inundados telltporaltllente 43]0.63 l .4l

Cordones litorales inundados pernlanentettlentc.
20684.5r  6.33

Cordones litorales no inundados 288.50 0 09

Depresiones entre cordones litorales inundadas
o€rnranentenlente 2278.62 0.75 27582.26 9 l0

LLANURA FLUVIO - MARINA
Lasunas costeras de aeua salobre 263.49 0.09

Llanura intennareal inundada tettlporalnlellte y
con ves.etación halófita lterbacea t43. t6 0 50

Llanura i ntermareal i nundada pernlanenteluente

con vegetación de tttanglar 2382.39 0.79 2789.04 0.93

LLANTJRA FLUUO . PALUSTRE
Las,unas de as,ua dulce tertlporales 1483.86 0.49
Lasunas de as.ua dulce oeruranentes 13665 .1  4 .5 r
Pantano de agua dulce inundado remporaltuente

1578.7E O.52

Pantano de agua dulce inundado perlnanentenlente
199063.3 65.7 6 2t5791 .12 71 .29

LLANURA FLUV1AL
Cauces activos 3359.17 l .  I  I
Baja inundada teutporaltnente con agua salobre

3404.87 r . l2
Baja inundada tenrporalmente con agua dulce (de

1.5 a 3 meses) 59t3.'19 1.95
Baja inundada temporallrlellte con agua dulce ( de
3 a ó meses) 4 t979.4  13 .87

Alta inun.lada ocasionalmente (¡rtenor a 1.5 nteses)
1 8 8 ? . 9 !  o  6 ? 56544.20 18.67

TCTAL I  loo.oo
302706.62 |

302706.62 | 100.00

,-¿
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acumulacién de sedimentos f[lviales aportados por los rios Usumacinta, Grijalva y San

pedro y San Pablo, los que según Psuty (1967) fueron posteriormente retrabajados y

distribuidos por las olas a lo largo de la costai o por las corrientes de deriva costera y los

vientos. Son depósitos de arena poco consolidados de cordones litorales que se

formaron con la última etapa regresiva de la cosla. Cada cordon indica la posiciÓn que

ocupó la línea de costa durante el Holoceno hasta llegar a su posición actual. (ver mapa

A geomorfológico)

Dentro de este sistema se identificaron cuatro unidades distintas dentro de la

llanura litoral que de acuerdo a su forma estan influenciados por periodos de inundación

a lo largo del año. En el esquema 2 se muestran estas unidades de manera gráfica

además se describen brevemente algunas caracteristicas de cada unidad como por

ejemplo: morfología, litologia, vegetación y prccesos dominantes.

La descripción de cada unidad de este sistema terrestre en la reserva se

encuentra contenida en el anexo del Apendice, al final del texto.

. ¡\ivel de agua
Esquema 2 Represántación diagramática de unidad geomorfológica de la l lanura l i toral

Unidades Cordones costeros
inundados
D€rtllanelltelilente

Depresión eutre
cordones litirales

Cordones inundados
teurporalnlente

Cordones Iitorales
no inund¡dos.

Morfología Bordos de playa
bajos inundados
pennalletelilellte

Hondcnadas entre
cordones.

Bordos de arena bajos
inuudados
tenlooralntente

Bordos de arena
altos

Litología Depositos de playa
hocenicos

Depositos costeros Depositos costeros Depositos costeros

Vegetacióu Pas!rzr! rtat'.lra!
sujeto a inundación

Coulunida<!es
Iridrófltas
enraizadas
enrergeriles

D ^ . r i - ^ l  ^ , ' l t i . , ¡ ¡ l ¡  o

inducido
Planiacioties de
cocoteros, huertos
farniliares y pastrzal
inducido.

Procesos
donrinantes

lnundación pluvia!
por un periodo de3 a
6 nreses al año

lnundación pluvial
durante nrás de 6
nreses al año

Sujeto a inundación
de 1.5 a 6 nteses al
año

No presenta
inundación

Modelo del perftl
transversal colr 2tn
altuas relativas
aproxintadas

I n l

ll
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5.2. Descripción del perf i l  longitudlnal de l lanura l i toral

El pelil geomorfológico represetrtativo de cordonos litorales, (veáse Perfil 1 y

cuadro 4).

Este perfil se realizó en cordones litorales, semi-inundados e irlundados; la

finalidad fue conocer los diferentes niveles de altura de los cordones así como medir el

tirante de agua durante tres periodos al año (secas, lluvias y nortes) y su relación con la

vegetación Y unidades de suelo.

El perfil presenta una longitutd de 106'08 m, abarcando cordones litorales altos y

bajos; el desnivel entre elcordón más alto y la mayor depresión es de 50 cm; la anchura

de los cordones varía, de 10 a 15 m, y son susceptibles a inundarse durante la época de

nortes y durante la época de lluvias (septiembre-diciembre), con un tirante de agua de 7

cm. siendo entonces representativo de la planicie de cordones inundables

temporalmente.

Los cordones bajos presentan una anchura de 5 a 7 m y a diferencia de los

cordones litorales altos, permanecen itlundados casi todo el año, pues estas áreas por

ser topográficamente más deprimidas se encuentran la mayor parte del año bajo el agua'

asi la parte norte de perfil presenta un menor tirante de agua respecto a la parte sur del

transecto.

ta lámina de agua rraria durante el año sobre los cordones lilorales. El tirante de

agua más elevado se presentó almes de diciembre, alfinalde la época de lluvias e inicio

del período de nortes, y el tirante de agua más bajo se situó en soptiembre a pesar de

ser el mes que registra mayor precipitación en la reserva' Esto se debló a que 1994 fue

un año de baja precipitación, por lo mismo el nivel delagua en mayo (periOdO de SecaS)

fue aún más elevado que en septiembre. se deduee que el cordón litoral alto presentó 6

meses libre de inundación y la zona baja entre cordones estuvo inundada o encharcada

durante 8 meses de observaciÓn'

\
\--J
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Perl l l  1 LL.rnura l l l lora l  en c l  eJldo El  Falsan

L'ordon lr toral  b¡Jo Depresrón mke cordones Car,Jon ¡daral De?r€sror ent¡€ cordones

VeSctación I rborcü

Zocetc dc arus (f 'lolun sp)

T\l á | (Thl pd la tt-fo h a )

-  N¡ve l  dc l  a .gua er r  n ¡ayo  1994
-  '  N ive l  de l  agua cn  dcp t icmbre  I994

l J i v e l  d c l  r t u !  e n  ( l i c i e m b r c  I  9 9 {

Los tipos de vegetación están relacionados corr la topografía, la geomorfología y

el período de inundación; por ejemplo en las partes bajas se localiza la vegetación

hidrófita enraizada emergente de tular y popal, y conforme se eleva el nivel del terreno

en los cordones altos, la vegetación cambia a selva mediana perennifolia de pukté

(Bucida l>uceras) y otras especies como Anona glabra, Mimosa pigra, Sabal mexicana,

tucui y pastos naturales. En los cordones semi-inundados se observan elementos

r . l ¡  ! ¿ . 4 . ^ : :  ¡ { =  - : : ! : l Á  n = ! - , r  r + ¡ i a l . r  r r  n a r r a i r r a l a  / Q ¡ l a r í a  < n l
i i i ü i i l u i i J  V v  P U F \ t s '  P q r r r r s r  r q r ¡ e ¡ e  ,  ' r s r s J ' - : + t '  \ v - i v " -  - r l '

En cuanto al recurso suelo en ios sitios de muestreo 10 y 11 (Mapa 6)' en el

cordón litoral bajo se presentó una textura gruesa de arena migajosa con pH ácido de

5.3 y la conductividad eléctrica que no implica problemas de salinidad. El cordón litoral

alto presenta teldura gruesa o migajón arenoso, el pH fue alcalino y la conductividad

eléctrica fue más elevada que en el cordón bajo, aunque no representa problemas por

saliniclad. El cambio más significaiivo Íue que ei ¡.rii regis'rra,jo íi.ie mu'y ácido debido a

que el nivel bajo presenta una capa gruesa de materia orgánica con un lento proceso de

descomposición de hojarasca por la inundación casi permanente y baja oxidación'
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Con'ro se puede notar los cordones litorales presentan varisciones de relievo y

diferenles tirantes de agua durante el año; eslas diferencias conducen a variaciones en

suelos y vegetación que deben considerarse para poder hacer un adecuado uso de las

tierras de la llanura litoral.

5.3. Llanura Fluvio-Marina

Es la unidad morfogénica más pequeña con el 0.9% de la reserva y se localiza

junlo a la desembocadura de los ríos Grijalva, Usumacinla y San Pedro y San Pablo; en

este último ocupa depresiones inundables del sistema morfogénetico llanura litoral o

deltaica. (vease cuadros 2, 3 y mapas'4" y "B" geomorfológicos)

Estas unidades cJrresponden a depresiones inundadas por agua solobre, en esta

unidad se observan tres unidades basicas en las cuales el factor dclminante es el período

de inundación a lo largo delaño, por influencia marina como se ve en el Esquen"a 3.

3 0 m
n-ivel de agua

Esquenra 3 Representación diagramática de unidad geomorfológica de la llanura fluvio- nrarina

2plp

Unidades Lagunas costefas con
agua salobre

Llanura interurareal
inundada
Defnlallentenlenle

Llanura intemrareal inundada
estacionahllente

Morfologia Cuerpo de agua que ocupa
una depresión corr o sin
corrrunicación al nrar.

Depresión tendida
inuudada con agua salobre
durante un periodo de
mavor a 6 meses al año

Depresión de poca profundidad
inundada con agua salobre
durante un periodo 3 a 6 nreses
al año.

Litologia Depósitos costeros y iJuvio
deltáicos

Depósiios cosieíos y Ílul':o
deltáicos

Depósitos cosleros v fluvio
deltáicos

Vegetación Manglar y nrucal Vegetación halófita
herbacea y uranglar

vegetación halófita

Procesos dominantesAlternancia de mareas Acur¡u¡lacióu de
sedimentos finos por
decantación

Acuutulación de sedinrentos
finos por decantación

lr,lorjelo del perfrl
trarrsversal con I rn
altiras relativas
aproximacüs

0 n l

\.f
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S.4 Descripción del perf i l  longitudina! de la l tanura f luvio-marina junto al  r io

San Pablo Y San Pedro.

E s t e p e r f i | g e o m o r f o l ó g i c o s e r e a | i z ó e n u n á r e a d e m a n g | a r , j u n t o a | r i o S a n

P e d r o y S a n P a b l o ( P e r f i | 2 y c u a d r o 4 ) ' a 5 0 0 m d e l a d e s e m b o c a d u r a d e e s t e m i s m o r í o

al Goffo de México, y a20 m de la carretera federal Frontera - ciudad del carmen: la

longitud de esle transecto fue de 121.6 m, desde la orilla del cauce principal al interior de

la llanura fluvio-marina, y en ese sentido la altura del relieve disminuye conforme nos

a | e j a m o s d e | c a n a | d e | r i o p r e s e n t á n d o s e u n d e s n i v e l d e 6 4 c m . C a b e m e n c i o n a r q u e

este transecto se realizó en la época de secas (mayo)' por lo cual el terreno se

encontraba seco aunque se presentó el manto fréatico a 25 cm de profundidad; durante

| a s é p o c a s d e l | u v i a s y n o r t e e | n i v e | d e l a g u a a | c a n z o 3 0 c m y 4 0 c m r e s p e c t i v a m e n t e e n

la parte media delPerf i l .

La vegetación predominante en esta área es manglar roio (Rhizophora) en los

primeros 50 metros del perfil, en la zona más elevada y en seguida se presenta una

asociación de mangle blanco (Laguncutaria recemosa\ y mangle negro (Avicenia nitida)'

correspondiendo a la zona más baja del área' La textura del suelo es migajon arenosa'

jun toa lcana|en |azonademang|ero jo ,ypos ter io rmenteesmiga jonarc i | |o -a renosa:e |

p H e s | i g e r a m e n t e á c i d o y p r e s e n t o s a | i n i d a d m u y a | t a e n e | m a n g l a r r o j o y m o d e r a d a e n

la zona de asociación mangle rojo y mangle blanco'

m a r l n r  l u n t o  ¡ l  r i o  S ¡ n  P c d r o  y  S a n  P e b l o

l - l ¡ u u r a  F l u v i o '  n r o r ¡ ¡ ¡

-  
"  , o  t ¡  ¡ ! l  " 0  ¿ 0  7 t i

) r ¡ ¡ ¡ n ¿ r ¡  e c  n C t r o :

l ' . r f l l  2
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5.5. Llanura Fluvio- Palustre.

Esta unidad fue originada por el río Usumacinta y ríos distributarios que con sus

diques aluviales controlan la forma y dirección del drenaje de la llanura fluvio-palustre.

Esta unidad morfogénica es la más ímportante por su e{ensión alabarcar el 71.3olo del

área de estudio (ver mapas "B" y "C" geomorfológicos y cuadros 2, 3). Son sistemas que

ocupan extensas depresiones entre llanuras fluviales con caracteristicas especificas

como acumulación agua permanente, escasa profundidad, bordes irregulares, sustrato

de sedimentos finos de origen aluvial. acumulación de una capa orgánica (turba) de unos

centimetros hasta más de 1 m de espesor, sin acumulación de sales de origen marino, y

con comunidades hidrófitas enraizadas emergentes (Ortiz, 1975: Zavala, 1990; West et

gL 1985). Su morfología es plana con pendiente menor al 1o/o y con drenaje malo

permanente; la homogeneidad del paisaje es interrumpido por cauces anliguos y sus

llanuras aluviales estrechas. (Esquema 3) Aunque su altitud de sur a norte a varia de 7 a

0 msnm. existen áreas de 1 rnbnm en esta unidad. Es evidente la importancia de la

llanura flurvio-palustre como reservorio de agua dulce, que junto con el caudal aportado

por los ríos, oponen resistencia a una mayor penetración del agua salada tierra adentro y

mantienen el equilibrio de aguas dulces en la reserva de Centla.

En este sistema terrestre se observaron cuatro unidades en la reserva de la

biósfera en las cuales se describen en el anexo del Apendice al final del documento.
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Unidades Laguna de agua
dulce pefiilanente

Pantan¡ de agua
dulce inundado
nernlt nele nle n l e

Laguna de agua
dulce tenrporale

Pantano de rgua
dulce inuudado
tenlporal nlelltc

Morfologia Cuerpo de agua que
ocupa r¡na depresión
alinrentada ¡ror
corrieutes fluviales

Depresión tendida
entre bordes cie
cauces fluviales
activos o ertactivos
con un periodo de
inundación n'rayor a
6 meses al año.

Cuerpo de agua que
ocupa una
depresión dejada
por un brazo
cesgado de una
corriente fluvial.

Depresión tendida
entre bordes de cauces
fluviales activos o
enacuvos con un
período de inundación
d e 3 a ó ¡ u e s e s a l a l ' i o

Litología Depósitos fluviales Depósitos fluviales Deoósitos fluviales Deoósitos fluviales
Vegetación Vegetación hidrófita

flotante
Vegetación hidrófita
ertraizada eurergente

Vegetación
hidróñta flotante

Vegetación hidrófita
enrergente y pastos
nattrrales.

Procesos donrinantes Acumt¡lación de
sedimentos y
nlatería organica
por de decantación

Acuurulación de
sedinlentos y nlateria
organica

Acu¡nulación de
sedimeutos por
desborde de
corrientes fluviales

Acumulación de
sedi¡rrentc.: y nrateria
organica por desr,orde
de corrientes fluviales

Modelo del perhl
transversal con
alturas relativas
aproxirnadas

60nr401 n

Nivel de agua

Esquema 4 Representación diagramática de unidad geomorfológica de la llanura
fluvio - palustre

En los Perfiles 3, 4 y 5 correspondientes a llanuras fluviales, se incluyen

segmentos de llanuras fluvio-paluslre crrnligr-¡a a los ¡íes Usuneci:]ta, G;.ijalva-y SiLai, y

se caracterizan estos segmenlos de llanura fluvic-palusie en ia tjescripción

geomorfológica de las figuras antes mencionadas.
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5.6. Llanura Fluvial '

P o r s u e x t e n s i ó n e s e | s e g u n d o s i s t e m a m o r f o g é n i c o a | a b a r c a r e | 1 8 ' 7 % d e l a

reseiúa; (ver cuadros 2, 3 y mapas geomorfológicos "B" y "C") ha sido edificada por

pfocesos de acumulación de sedimentos del rio usumacinta y sus distributarios san

Pec|ro y San Pab|o, Pa|izaday Naranjos, otros ríos que han formado tierras a|uvia|es son

el Bitzal y Grijalva junto con distriburarios menores. En total cruzan la reserva más de

4S0Kmdecacesac t ivosyot ros tan tosdecaucesant iguos ,sumandoa l rededorde925

Km de cursos con llanuras fluviales eie desarrollo variable' según west et al (1985) y

Psuty (1967), esta unidad fue edificada durante el Cuaternario Reciente y forma parte de

un delta arqueado. Los rios de red hidrológica se encuentran en una posición más

elevada con diques naturales (llanuras aluviales) bajos y angostos de 1 a 2 m de alto i'

de 100 a 150 m de ancho: aparentemente estos ríos' transporlan una carga de

s e d i m e n t o s i n s u f i c i e n t e s c o m o p a r a c o n s t r u i r I l a n u r a s m á s e x t e n s a s d u f a n t e l a s

inundaciones, Las llantlras fluviales de este sistema lerrestre son importántes por la

fertil idad de tos suelos permitiendo actividades agropecuarias' por ta topografia más

elevada se han edificado !a mayoria de los aser¡tamienios humanos' asi como vias de

comunicación (terracerias y carreteras), el riesgo de inundación existe aunque por lapsos

más corlos en la éPoca de lluvias'

L a s u n i d a d e s g e o m o r f o | ó g i c a s d e | a | | a n u r a f l u v i a | ' p r e s e n t a n p r o c e s o s d e

acumulación de sedimentos y erosión en las márgenes dc lcs iÉiuvg¡ í' iuviaies actlvos'

( E s q u e m a 4 ) P a r a t e n e r e v i d e n c i a s d e e s t o s p r o c e s o s s e r e a | i z a r o n p e r f i l e s

geomorfológicos en tres meandros de los rios usumacinta' Grijalva y Bitzal; realizando el

m o n i t o r e o d u r a n t e | o s p e r i o d o s d e s e c a s ( m a y o ) , | | u v i a s ( s e p t i e m b r e ) y n o r t e s

(diciembre), con el fin de cuantificar la velocidad de erosión del meandro en su curva

e>derna. Las mediciones fueron realizadas desde la orilla de IOS fíOS haCia la llanUfa

fluviai baja, en sentido perpendicular a ia corriente fluvial' tomando como referencia un

bancc de nivei íi.io iárboies). A continuación se decriben estos perfiles geomorfológicos'
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Unidades
Llanura baja inundada

temporalntente con agua

dulce de 3 a6 nteses al

año,

Llant¡ra baja inundada

telnporahnente con agua

clulce de 1.5 a 3 meses al

año.

Llanura alta
ocasiottalutete inundada

ntettor 1.5 ureses.

Morfología S uperfic ie I i ge rantete
inclinada snjeta a
inundación

Superficie li geralrlente
inclinada constituida Por
cauces antiguos
abandonados

Bordo de material
arenoso resultado de la

divagación del río

Deoósitos aliviales f;eoósitos aluviales Deoósitos aluviales

Vegetación Vegetación hidrófita
enraizada elnergellte

Vegetación hidrofita
flotante y Pastizal
naturales Y ctrltivados

Plantaciones de
cocoteros, cultivos
anuales, huenos
fauriliares Y Pastizal

Depositación de
sedimentos Por el

desborde de las corrte¡ltes

fluviales

Acumilación de

seditrteutos Y erosión ett

la margén interna de

meandros.

Procesos dominaute Depositación de

sedinteutos ftnos Por el

desborde de las corrientes

lluviales

Modelo de perltl
transversal con alturas

relativa aproxinradas 2nl

0

I
\\
\\

. .  :  .
60

Nivel de agtta

Esquema b Representación diagramática de unidad geomorfolÓgica de la llanura

fluvial.

5.7.A- Descripción del perfil transversai de ia iia¡-¡ur= 4e! rlo l-lstrmacinta

Este perfil corresponde a un meandro del rio usumacinta en su margen derecha'

y se hizo en sentido transversal a la llanura fluvial y al río' El perfil se localiza en la

ranchería usumacinta a 33 km al sur de la dosembocadura del río sn el Golfo cle México

( v é a s e m a p a 6 ) . L a l o n g i t u d d e | a l | a n u r a f | u v i a | f u e d e 2 0 8 m ( P e r f i | 3 y c u a d r o 3 ) ' y s e

observaron ires unidaCes mor{ológicas de acuerdo a las caracieristicas topográficas del

terreno, la llanura alta, llanura media y llanura baja inundable, preseniántiose un cesnivel

topográf¡co de la llanura alta con respecto a la llanura baja de 1'0 m'

ó8
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La llanura alta presenta una anchura de 40 m; cabe mencionar que la ribera del

río se observó estable, no presenta cambios significativos de erosión durante el t iempo

en que se realizó el monitoreo: esta estabil idad aparente se debió a la protección de la

margen con vegetación riparia. La vegetación predominante en esta unidad es de

pastizales naturales e inducidos (pasto estrella y pasto alemán) así como cultivos

perennes y semiperennes (cocoteros, platano); la textura del suelo es arenosa, lo cual

favorece que el suelo presente buen drenaje superficial evitando el encharcamiento que

pueda afectar a los cultivos perennes que se observan en esta unidad.

La l lanura fluvial media presenta una anchura de 22 m. La vegetación

predominante es de pastizales (pasto camalote y pasto estrella), la textura del suelo en

esta unidad es arena - migajosa, con drenaje deficiente, presentándose encharcamiento

en pequeñas depresiones durante el período de l luvias (septiembre).

La l lanura baja inundable presenta una anchura de 100 m, textura del suelo arena

migajosa (véase cuadro 4), con problemas de Jrenaje superficial, permaneciendo

inundado una parte del año: el pH es muy ácido y la conductividad eléctrica es

indicadora de salinidad moderada debido a la influencia ocasional de mareas. Todos

estos factores actúan como limitantes para el desarrollo de cultivos por lo que

predominan los paslos naturales camalote y peli l lo los cuales están adaptados a

condiciones de inundación temporal o pe¡'manente.

A22O m del cauce y a 1.5 m por abaju ü+ ia l ia:::-:r= rlu-ri3l altá inicia la l lanura

fluvío-palustre con vegetación hidrófita enrraizada emergenle de Tular, característica de

zonas con periodos de inundación mayores a 6 meses, el t ipo de suelo en esta área es

gleysol de lefura arena-migajosa, con pH muy ácido y l igeramente salino (cuadro 4).

En la llanura baja también se observó la construcción de dos canales artificiales;
el pr¡mero de ellos cuenta con un ancho de 2 m y una profundidad de 60 cm, mientras

que el segundo canal es cje 50 c¡-¡¡ de anchc y con r-tna profundidad de 35 cm. Estos

canales fueron construidos por ejidatarios y sirven para drenar agua de la l lanura en la

época de l luvias.
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5.8. B- Descripción del perfi l  transversat de la l lanura del rio Grijalva'

Se ;: idiá sobre el meandro de la margen izquierda del río Grijalva, localizado en

el poblado Boea de Chilapa a 48 km de la desem'oocaüuia del mismo rio en el Golfo de

México (véase Mapa 6 y cuadro 4). El transecto se hizo en sentido lransversal a la

llanura fluvial y presenta una longitud de 310 m desde la ori l ia del cauce hasta a la

llanura fluvio-palustre, y un desniveltopográfico de2.2 m (véase perfi l  4). En este perfi l

se observaron las unidades morfológicas fluviales: l lanura alta, l lanura media y l lanura

ba.ia.

La l lanura alta tiene un ancho de 22 m, (ver Perfi l  4) el suelo es Flttvisol de textu¡¿

migajón arenosa-arcil losa, lo que favorece sr¡ buen drenaje superficial e interno, con un

7 t
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pH alcalino sin problemas de salinidad. Localmente al suelo se denomina como "arenilla",

su uso es variado con cultivos perennes y de plantaciones (cocotero, platano) así como

huertos familiares y cultivos anuales. El proceso erosivo en la margen externa del

meandro ha sido muy intenso de acuerdo a comentarios del Sr, José Velázquez García,
quien menciona que hace cuarenta años la ribera de la llanura alla del río Grijalva se

encontraba a 40 m al sur, cuya posición corresponde ahora a la margen interna de este

meandro. El desnivef del nível de la corrienta respecto a la l lanura alta es de 1.70 m en el
período de secas (mayo), y el NAME (Nivel de avenida máxima extraordinaria) es de 40

cm, sobre esla llanura la cual se observo en un árbolfrutal de referencia.

La llanura media tiene una anchura de 50 m y es atravesada por la terracería que

comunica a la zona. Presenta una depresión desde el nivel más bajo a la cresta de la

l lanura de 1.5 m: esla depresión fue originada por'el dragado de sedimentos aluviales

para la construcción de la carretera de terracería; el bordo de ésta actúa como dique que

ocasiona represamiento del agua durante la époea de lluvias y nortes. Esta unidad
permanece libre de inundación casi todo el año; la te)ilura del suelo es migajón arenoso

con un pH neutro (ver cuadro 4) y presenta problemas moderados de salinidad; el
drenaje superficial es eficiente pero se presentan encharcamientos en la época de norles
y lluvias. La vegelación predominante es de pastizal nalural grama azul y pasto peluso

utilizados para la ganadería extensiva de bovinos.

La l lanura baja t iene una anchura de 175 m y se divide en dos s¡b-unidades,

dependiendo del período de inundación delterreno a lo largo det año:

a) La l lanura inundable 1.5 meses, localmente se denomina "bajial" y presenta

una anchura de 65 m el suelo es de textura migajón arenosa, con mal drenaje superficial,
pH ácido, y salinidacl ligera (ver cuadro 4). Se observa vegetación arborea de Tucuy y
pastizales naturales (pasto grama azul); este tipo de vegetación se localiza sobre un
promonlorio de un ancho de 28 m, como puede observase en la Perfil 4, el nivel ciel
terreno tiende a disminuir eonforme se aleja del cauce,

b) La llanura inun<lable de .3 a 6 meses, es conocida localmente como "barrial" por

las caracterislieas del suelo "muy chicloso" el drenaje es deficiente; manlo freático es
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superficial (1 a 5 cm de profundidad) y conforme se aproxima a la llanura fluvio palustre

el t irante de agua varía de 15 a 30 cm sobre el suelo; el t ipo de vegetación está

influenciada por la presencia del agua en la época de l luvias por lo que se observan

pastos tolerantes al agua como "grama azul" combinado con pasto "alemán". con forme

el nivel del agua aumenta aparece la vegetación hidrófita flotante con especies como

oreja de ratón (Lemmna minor) y vegelación hidrófita emergente de Tular, Popal y

pancillo (nombre local), lo cual indica la transición hacia olro s¡stema terrestre.

A Z4S m del cauce del ¡"ío Grryalva, y a 1.5 nn abajo de la l!-�anura fluvial alta se

localiza la llanura fluvio-palustre con un período de inundación mayor a 6 meses sobre

una topografia casi plana; el suelo presenta una lextura migajón arenosa, con un pH

ligeramente ácido y salinidad ligera (ver cuadro 4); es característica la presencia de

capas de materia orgánica de 30 cm de espesor. La vegetación dominante es la hidrófita

enrraizada emergente de Tular y Popal.
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5.9. C- Descripción del perfi l  transversal de la l lanura del río Bitzal.

El perfil se construyó en la margen externa de un meandro del río Bitzal al sur de

la reserva de la biósfera, en la ranchería Bitzal 5a sección (véase Mapa 6); tiene una

longitud de 159 m (véase Perfil 5 y cuadro 4) de los cuales 140 m corresponden a la

llanura fluvialy el resto a la llanura fluvio-palustre, Se registró un desnivel topográfico de

la parte más alta de la llanura respecto a la parte más baja de la misma de 2.0 m, y se

observaron tres unidades geomorfológicas: la llanura alta, la llanura media y la llanura

baja. La llanura alta presenta una anchura de 34 m, el desnivel del agua del río respecto

a la orilla del cauce fue 2.35 m; el nombre local que recibe el suelo es "arenilla" (según

información proporcionada por el Sr. Santiago Sanchéz), y se clasificó texturalmente

como migajón arcillo arenoso, con pH ligeramente alcalino, sin problemas de salinidad.

Esta unidad se inunda solamente en períodos de crecidas máximas por lapsos no

mayores a 15 dias. El tipo de vegetación predominante es de pastizal índucido y

cultivado (estrella de áfrica) y arboles aislacios de Macuilí.

La l lanura media l iene una longitud de 30 m, es una zona de transición entre las

l lanuras alta y baja, presentando un periodo de inundación de 1 a 1.5 meses al año, el

tirante de agua alcanza en algunas ocasiones hasta 0.5 m por encima de la carretera de

terracería que comunica a la zona. El suelo es denominado "barrial" debido a que según

los campesinos del área es r;rás compacto que el de la llanura alta durante el periodo de

secas y muy "chicloso" en el penooo oe tluvras; eslo se verulcó sen oase ¡r uaros úe

laboratorio siendo un suelo arcilloso, de pH ligeramente alcalino sin problemas de

salinidad (ver cuadro 4), pero sujeto a inundación y encharcamiento en época de lluvias.

La vegetación predominante en esta unidad es de pastizal natural; cabe destacar que

para el período de lluvias en el cual se realizó la segunda observación, esta unidaci no

presentaba inundación mientras que en el  período de nortes el t i rante de agua era de 10

a 15 crn,
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La tercera unidad geomorfológica es la llanura baja con una longitud de 80 m,

presentando dos variantes:

a) La l lanura baja inundable de 1.5 a 3 meses presenta una longitud de 43 m, y

b) La llanura baja inundables de 3 a 6 meses, con un ancho de 35 m; durante la época

seca el niveldel manto freático se observo a 10 y 15 cm de profundidad, mientras que en

el período de l luvias y nortes el t irante de agua varió de 10 a 15 cm sobre el suelo. La

vegetacion que se presenla en esla untoao cs oe Pas¡izái¡¡aiurai (¡,ciiiic).

La llanura fluvio - palustre inundable por periodos mayores a 6 meses, se localizó

a137 m del cauce del río Bitzal y a 1.5 por abajo de la llanuia fluvial alta; el tirante de

agua superficial alcanza su mayor nivel durante los períodos de lluvias y nortes. El sttelo

presenta un horizonte orgánico de 10 cm de profundidad, con una textt¡ra de migajón

arcillo-arenosa, que junto con la topograiia plana favorecen el mal drenaje del suelo; el

pH es ligeramente alcalino, y presenta sal¡n¡daci baja sin iiegar a sei uir probiema para

las plantas. La vegetación dominante es la hidréfita enrraizada emergente de popal y

tular.
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Cabe destacar que en dos de los tres punios de observación de las l lanuras

fluviales, en el rio Grijalva y en el río Bitzal, la ausencia de vegetación arbÓrea y

arbustiva en la ribera de los ríos, propició la erosión acelerada de las márgenes; este

proceso también se relacionó con la baja consolidación de los sedimentos del relieve

aluvial y la acción de la alta energía de la corriente fluvial, Estos factores se conjugan

para que el proceso erosivo del río sea de mayor impacto en la ribera, conduciendo a la

perdida de tierras fértiles, viviendas, destrucción de terracerias y líneas de conducción

eléctrica, lo cual ha obligado a su reubicación, por lo que la degradación de estas tierras

se ha traducido en un impacto social y económico incompatible con la poblaeién ribereña

que se ubica sobre los diques naturales que por su nivel corresponde a la llanura alta.

CUADRO 4 Característicns fisicas- quínricns dc los suelos

,,, ¡Íi:,DÉ:,
twfÉ;$:f*a:

GEOMO.RF:P,,,f QGIit !TFXIUI!|I
7¡ 'R' ,:.,

:::::::::::::
.Pli,:,A,'.,

CLASIFICi:, plr

I LLFB (Bitz¡l) 24.2 t9.'l 56.2 Maa 7.3 305G
2 LLFA (Bitz¡l) 20.5 25.O 54 .5 Maa 7.9 1000

J LLFM (Bitz¿l) 30.2 l ó , ó 53.2 Maa 7.9 1000

4 Pantano (C. Pitalla) 4 .2 I  l . o 84.2 Am 3 .2 8500

5 Pantano (C. Pital la) 4 .2 18 .ó 77.2 Am J , I 7000

6 Pantano (C. Honniguero) 9.2 27.0 ó3.9 IY¡A 5.9 5475
,| Panlano (C. Honnisuero) 5.2 t . 4 96.2 A 8.4 ó500

8 Pant¡no (Bitz¡l óa) 8 . 9 22.0 68.2 Ma 6.9 7000

9 Pantano (Bitz¡l óa) 4.9 24.0 7t .2 Ma 4 3 r000
0 LLCL Baio (E. Faisan) 1 1 8.ó 84.2 Am 5.3 1950

LLCL Alto (E. Faisan) t2.2 8.0 79.8 Ma 8. I 2400

2 Pontano (R. Griialva) 4 .5 24.4 7t .2 Ma 5 . 7 6500
J LLFB (R. Gl i ia lva) 4.5 24.4 7 t.z Ma 4.8 7500

4 LLFM (R.. Griialva) 4.9 4 1 . 0 54.2 Ma 7.4 I 0000
I I E^ rn Crii¡h¡a\ ? o q ) \ o 54.2 Maa 7.E t500

l 6 Pant¡no (R. Usumacinta) 3 .5 8.0 88.5 tun 3.4 8000

t 7 Manglar (B. de San Pedro
v San Pablo)

ó.5 I9 .4 74.2 Ma 4.8 23000

l 8 Plava (Litoral) 3 .5 0.0 9ó.5 A 9.0 I 300

l 9 Plava (Litoral) o .¿ 37.6 56.2 Ma 1 1 28500

20 Manglar (Rio San Pedro Y
Snn Pablo)

5 .9 26.0 ó8.2 Ma 6.2 27000

2 l Manglar (Rio San Pedro Y
San Pablo)

23.2 t2.6 6 4 2 Ivlaa 6 4 I 2000

22 Playa Nuevo Cent la) 3 .9 0.4 9ó.5 9 .3 750

Plava (Nuevo Centla) 4 . 5 l 0 9 ó 5 8 , J 5500

24 Plava (Nuevo Centla) i . ) 0.04 96.2 8 . 5 3 700

LLFB = LLanura fluvial bala R= Arcil la
LLFA= LLanura fluvial alta L=Lrnro

Eléctrica
LLFM= LLanura fluvral Inedia A: A¡ena
LLCL: LLanura de cordon lit iral

N4aa: lvliga.¡ón arci l lo-arenoso
A:n= Arena ntigalosa

lvla= tv'f rgajón arenoso
A: Arena
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CE= Conductividad
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CAPITULO V¡

IMPACTO AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA PANTANOS DE

CENTLA.

Cabe mencionar en este trabajo s-o realiza una medición cualiiativa de las

afectaciones de instalaciones petroleras en las partes bajas de la reserva.

La llanura cleltáica, ha sufrido en las últimas cuatro décadas la degradaciÓn

ambiental más drástica de sus recursos naturales. En la actualidad, el paisaje

tabasqueño podría definirse como una gran pradera o "potrero" que en algunas zonas se

ilumina por las noches con los mecheros de gas de las baterías de separaciÓn de

hidrocarburos y petroquimicas de la industria petrolera'

El descorrocimiento de los ambientes f luviales, palustres y l i torales puede implicar

alleraciones sobre todo debido a la mala planeación en la construcción de obras

hidráulicas u otras actividades implementadas artificialmente, como dragados,

construcción de canales y carreteras, rellenos, desecación de las zonas inundadas,

obras que en su conjunto ocasionan cambios en el régimen hidrológico; estas acciones

son una mueslra de como el hombre puede modif icar estos ambienles inundables.

Es muy amplio el espectro de los problemas ecológicos en la región: alteraciones

hidrológicas, degradación de suelos, pérdida de recursos bióticos y contaminaciÓn (Ortiz,

1gg2). La reserva de la biósfera Pantanos de Centla no es la excepción, por lo que en

seguida se caracterizan los impactos ambientales nalurales y de origen antrópico más

relevantes en la reserva.

6.í .  Erosión Li toral .

Éste proceso se presenta al norte de la reserva de bíósfera en estudio, a lo largo

de la línea de costa y abarca una extensión aproximada de 2.7 km al oeste de la

desembocadura de rio San Pedro y San Pablo; en este espacio el proceso erosivo del
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már sobre la costa es muy severo, así lo han reportado diferentes autores en trabajos

prel iminares en elárea como Manzano (1989) y Ortiz ( '1992).

Los resultados de las mediciones del proceso de erosión en la cosla obtenidos en

las observaciones hechas en el año de 1994, están contenidos en el cuadro 5 y se

complementan con información delcuadro 4.

CUADRO 5 Velocidad de erosión de la l ínea de costa durante 1994

NOTA: Los datos registrados se refieren a las distancias entre el nirel

del mar y un banco de nlrel frlo en la linea de costa.

' Diferencia resultado de la eroslón entre los periodos de secas y de nortes

En la Perf i l  6 se muestra que en el  s i t io más cercano a la desembocadura del r io

San Pedro y San Pablo, el proceso erosivo en la línea de costa fue menos intenso

durante el año de 1994; geomorfológicamente este perfil esla compuesto por lres

unidades; la zona de playa y de dunas, presentan una lextura arenosa con vegetación

de pastos halóf i tos y algunos manchones de manglar muerio que esia siei ido

parcialmente sepultado por migración de la duna hacia el interior de la costa. La tercera

zona esta representada por la llanura fluvio-marina con vegetación de rnanglar y pastizal

ha!óf i !o.  Esta oresenta un pH ácido y sal inidad al ta (ver cuadro 4).

Los procesos geomorfológicos fueron dinámicos a lo largo del año de 1994

(fotografías 1, 2) del período mayo (secas) a septiembre (l luvias), se presento un

crecimiento de la playa debido a que en esios meses la fueza del oleaje es de baja

F:ERIODOS,: .E:E,'OB S E RV,AG I O N
NORTES,, ,,
(dtcFmbré):,,
,:(mélros.m),,
, , , , : 1 : : . :  : : , , : : ,  : . ,  i , , : ,  : , , ,

EROSIÓNI'DÉ
Ltt,,GO9TA,.
(,,,matios.m)* ,.
. .  : : ,  . ; :  : ,  

,  
: ,  : : ,  . : : j .  

,

BOCA DEL RIO
SAN PEDRO Y
SAN PABLO

150 23 28 1 8

NUEVO CENTLA 1650 22 29 11 1 1t l

NUEVO CENTLA 1850 20 24 l z 8

7 8
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energía y por lo tanto ocurre la acumulación de sedimerrtos aportados por el río San

pedro y San pablo. Por el contrario en el periodo septiembre (l lurr ias) a diciembre

(nortes), dominó ei proceso erosivo en la costa, lo cual se debe a que durar¡te estos

meses la acción clel oleaje y el viento se manifieslan con alta energía sobre la costa,

debido a la presencia de tormentas tropicales y "nortes", presentándose en este periodo

la mayOr de perdida del terreno, tal como se puede observar e¡r el cuadro 5: lo anlerior

ocurre no obslante que en el mismo periodo hay un mayor aporte de sedimerttos por el

r io San pedro y San Pablo, lo cual posiblemente amortigtta el proceso de erosión. Al

intorior de la playa se presenta proceso de acumulación de dunas, poi la migración de

estas, hacia el interior de la llanura fluvio-marina, sepultando los cordones litorales

ínmediatos y vegetacíón de manglar y pastos halófitos (perfil 6).

P.rfl e plrl¡ l dc Playá lunto a la d.tembocadura
del rio San Pcd¡g y San Pablo

P . t u d o ¡  ó . O b ¡ . ' v c ! &

- _  ñ t o l r a  
,

-  -  r . p ¡ ñ ! . a /  9 a
-  úc , .ñb . .  /9a

ñ\\e 7rn¡ rl. ff,rdld¡ dl .ottt.n .l frrtodo

r r P t l . m b r  -  d i t r . m b t .

En este si¡o el sitio el proceso erosivo no fue tan intenso a lo largo clel año

En la perf i l  7 se observan los cambios a lo largo de la l inea de costa en el sit io

localiz-ado a 1650 m al oeste de la clesembocadura del río San Pedro y San Pablo. Se

registraron procesos similaies ai si i io anierior, dist inguiéndose las siguientes unidades

geomorfológicas. a) zona de playa b) la duna costera y c) llanura litoral o costera de

cordones. La duna presenta vegetación de pastizal halófito y manglar blanco y negro, asi

como mangle muedo que esta siendo sepultado la base de los arboles por migración de

Q 
lan  ie  <u in t  ñ to  d?  don¡ ¡  (o ! l ' ñ r  'n  ? l

p .nodo 6r t ro  -  dk l lhh t t

l o  a o
o r t l a i c r a  t r  ! t  f R o S
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la duna, el t ipo de suelo en esta zona es textura es arenosa (ver cuadro 4) en las tres

unidades, con pH alcal ino y sal inidad alta.

El proceso de erosión en este sit io fue más dinámico y drástico que en el sit io

anterior, por ejemplo, del periódo de secas (mayo) al de nortes (diciembre) el retroceso

fue de 11 metros, y de septiembre a diciembre el retroceso fue de 1B metros' Esto se

puede explicar por la ubicación del sit io de muestreo, que se localiza más alejado de la

desembocadura del río san Pedro y san Pablo y el aporte de sedimentos es menor; por

lo tanto la acción erosiva del oleaje durante los periodos de lluvias y de nortes es muy

agresivo sobre la costa, tendiendo esta a erosionarse y a movilizar arenas con

acumulación de dunas transportadas al interior de la llanura litoral, como se observa en

la misma perf i lT.

Perf i l  7 Pernt de Pl¡va Nueva Cenl la

_  ñ o t o  9 .

-  - - t a 9 l a ñ b ¡ a  9 a
ó ' < a n D r c  9 a

'-l
I"1

D u n o  C o ! l a r o

-------¡;.----|6--

ots ta ¡c ra  xoñ¡oñta t

trilrrm
1111(114,  " " ,  A ,  -  *  h " .n ' .  i .  áúnr ' .o r ' . r r , .ñ . r  n .ód¿ ñ ' , ,o  i lL  I 'n 'h ' .

$l ,^. u. n-0,0, &.o!r' p.ro& rurr ' dhñ¡b..

La mOi.íoiogía de ia pla'ya cami;io conside¡-abiemen'te a io iargo oer ano.

m o r t ñ A  L O 9 6 C l 0
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l : r t r r q L r c , r  ( j r ¡ . t r l ; u  r . r r r i . r  (  , r r ; i l r ( , , ' r \ t t i ! ' r  l ( ) ' ( .

Ot ras  a l l e rac io r res  r l ue  se  p resen ta rn  e r r  e  s te  s r t i o  es  l l  deg ia t l l c i o r l  de  l a

vege tac ión .  e l t  es te  caso  e l  r l ang ia r  qL re  n rue re  ¡ - r r ' og r ' es i va r r i en le  po r  socavac to r t  de  l a

p laya  y  po r  acu t l r r l ac ion  c le  a rena  sob re  l a  l r ase  c le  l os  t r oncos  de  mar tg la r .  Sep t t l t ado

adernás los neuntatófoc ios o espigas sr¡bacrrát ic .as qLre sor t  e l  n lec l io  c ie res¡ t i rac iot l  t le

es los  mang les  ( f o tog ra f i a  3 ) .

f : ( ) l o  3  M i t n g l a r  r l c r r r l t ¿ r t l o  y  s e ¡ t r r l i a r l o  ¡ t r l r  l a  r t r r - ' r t i r  ( , e  t t l ¿ t v ; ¡  
. 1 6 5 O  

t l t ; ¡ l  r l l ¡ ' s l i ' r - ! r ' i ¡ ¡ , . 1 r . . ' 5 . ' ¡ ¡ ¡ l : l : r ' . r . j : : ' , i

( ie l  i ro  Sal r  Pc ' r l ro  v  Sa¡r  Pedro

Err el  perf i l  B se rr l r-restra el  perí i l  qeonror{ológrco dc'r tor} t inado Nr-revo Cent la l l .  c l

cua l  se  loca i i z¿ t  en  la  p laya  a  1850 nr  a l  oes le  de  la  desenrbocadura  de l  r io  San Pedro  y

San Pab lo .  E l  p roceso er 'os ivc l  es  sevefo ,  ocur r iendo u l ta  perd ida  de  t ie r tas  a l  re t rocec le r

la  l inea  de  cos ta  de  B n l  de i  per iodo de  secas  (n rayo)  a l  de  no i les  (c i i c ie r lb re¡ .  y  de  12

rnetros entre los rneses cle sept iembre y dicrcnlbre. La vegetacion tantbien sr¡ fr io

a l te rac iones  i rnpodantes  por  der runrbamiento  de  pa l rneras  t fo logra f ia  4 )  y  acunr r ¡ lac ion

de arena fo rmando r tuevas  d l ¡nas  a l  i t l te r io r  de  la  l lanL¡ ra  l ¡ to ra .
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Foto 4 Derribamiento de palmas de coco conlo resultado de la erosión rnarina, sobre la margen
izquierda del  r ío  san Pedro y San Pablo,  a 2000 m al  oeste de la  c lesernbocadura del  r io  Sanpedro
y San Pablo.

Cabe nlencionar que el  proceso erosivo no fue uniforme a lo largo cle toda la l inea de
costa, la erosión costera menos intensa se preserrtó en el  s i t io más cercano a la
desenlbocadura del Río San Pedro y San Pablo y conforme nos alejamos cle la
desembocaduta del nr ismo r io el  proceso erosivo de la costa se acentúa y l l ¡ego

disrninuye ligeramenle, lo anterior coincide con estLrdios real¡zados por Orliz (1gg2) al
hacer t lna evaluación del retroceso de la l inea de costa en el  complejo deltaico del r ío
San Pedro y San Pablo en los i r l t imos 40 años, concluyendo que la playa occidental  del
delta muestra los cambios de mayor magnitud.(ver perf i l  B¡
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Perf i l  I  Perf i l  de Playa (Nuevo Cent la l l )

Pc ¡ i odo :  d ¡  Ob ¡c r voc ioh

- m o y o / g a
-  -  -  r co t i rmb ¡c /g ¡

fr'
d l c i ¡ m b r ¡ , / g r

Potmcros  le  coco

P l oyo

o l s f  a N c l a  t m  )

l l l lTfi l  Zn,'" ¡l¡ '  rrc¡rl l th t lc corlx rerl¡io rrrr¡o ' r l lclontbrc

Este el sitio más alejado de la desembocadura del Río San Pedro y San Pabloen el cual el proceso

erosivo fue muY intenso.

a ) E | p r o c e s o d e e r o s i ó n n o e s c o n t i n u o t o d o e | a ñ o , y a q u e e n l o s t r e s s i t i o s d e

observación de la playa, esta cede entre 4 y 7 metros en el periodo de mayo a

septiembre debido a los procesos de acumulación de arenas en la playa'

b) Es evidente que en los sitios más cercanos al rio san Pedro y san Pablo'

exisle por otra pane proceso de acumulación de aienas hacia el interior de la llanura

litoral, transportadas por el viento; sepultan la vegetación herbácea y arbórea formando

dunas cosleras.

6.2.  Eros ión F luv ia l '

Este proceso es originado por acción de la corriente fluvial sobre las riberas de

tos r íos. Al  respecto Meyerink (1970) ci tado por ort iz (1979) menciona que " la energía

2 0
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cinética adquirida por el flujo centr¡fugo de la masa de agua al entrar en la curva del río

choca y eleva ligeramente la superficie de agua en el borde exterior, iniciándose una

clase de corriente rotacional, conocida como flujo helicoidal". La energía de esta

corriente cargada de sedimentos es la responsable de la erosión de la ribera de la curua

exterior; contrariamente en la curva interior ocurre un proceso de acumulación debido a

que en este seclor del meandro, la energía de la corriente es menor por lo que se

acumulan los sedimentos. formando barras de meandro.

El proceso de erosión en nleandros se midió en tres puntos de observación en los

ríos más importantes de la resenra, el Usumacinta, Grijalva y Bitzal; estas obseruaciones

se realizaron con la finalidad de cuantificar la velocidad erosión de la corriente fluvial en

las riberas junto a la curva externa de los meandros. El cuadro 6 contiene los datos

regislrados en los tres ríos durante un año de observación.

CUADRO 6. Velocidad de eros¡ón en las márgenes de los ríos Usumacirrta,

Grijalva y Bitzal en el periodo de mayo-diciembre.

FERI OEO$: DE, OB$ERVAG-ION i ',
,FERFIIE8..DE. LA
'MAREÉÑ..'EXIIERNA. DE
RfO$,: .  ,  :

MAYO
SEGAS
rnéir,tls,,tml

.DIGIEMBRE
,,*aU**U'."'
:::,rnéiios,:(m)

EROSIÓN DEL
SUELO
metros (m)

.  RIO USUMACINTA 1.55 1.55 1 . 5 5
* RIO USUMACINTA 3.08 t q o 2.30 o.78
*  RIO GRIJALVA A A N q, ñ? 3.90 2.60

: *  =:3 3 lT; lÁL j  iu .ou I  v . /u  I  o .30 |  9 .00 I
'Con wgetación riparia arbustrva
"Sin vegetación riparia arbustiv¡

NOTA: Los datos reportados son las distanc¡as entre la or¡lla del rio y un banco de n¡\€l f¡.¡o.

El primei sit io se localiza en el río Usumacinta en la rancheria Usumacinta (véase

Mapa 6), en este sitio se observaron dos puntos fijos en los cuales se tomó la distancia

del banco de nivel f i jo respecto a la ori l la delcauce del río; como se observa en Cuadro y

perfil 9. En el prirnerc de ellos !as medicioñes no ¡-r-iosi.raron cambros en los tres perioclos

observados, por lo que es una ori l la del meandro estable; la caracterísl ica especial del

silio es que se encontró abundanle vegetación riparía arbustiva que protege hasta cierto

límite la ori l la delcauce.
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El sogundo sit io se ubicó a unos 50 m de distancia del primero en et mismo
meandro de! río usumacinta, y presentó erosión en la margen con un retroceso de 0.78
m en el periodo de secas (mayo) a nortes (diciembre); este sitio no presentaba
vegelación arbustiva o arbórea, por lo que la corriente fluvial erosionó la orilla del cauce
parcialmente cubierto por pastizal inducido.

Con base a lo anterior se deduce que meandro presenta zonas relativamente
estables y otras en proceso de erosión lenta. La vegetación esta jugando un papel
importante minimizando el proceso de erosión al amortiguar con sus raíces y tallos la
energía de la corriente de la curva externa del meandro. Cuando la vegetación riparia
está ausente, esle proceso se acelera.

El lercer sitio de observación se ubicó en el río Grijalva en la localidad llamada
Boca de chilapa (véase figura 9), en este sitio el proceso erosivo fue más intenso (véase
cuadro 6 y Perfir 9), pues der período de secas (mayo) ar de nortes (diciembre), se
erosionaron 2.6 metros del suelo de la ribera; esto se debió a la acción de la corriente
fluvial sobre la margen externa del meandro. Entrevistas con personas de la localidad de
Chilapa acerca de la perdida del terreno por la acción del rio, corroboraron que el río ha
erosionado la margen izquierda en las últimas cuatro décadas, migrando unos 40 m en
promedio a partir de su posición inicial, por lo cual se han visto en la necesidad de
reubicar sus viviendas constanlemenle para no "irse al agua". El problema es grave e
inclusive en la actual¡dad se itenr; L¡ruyvriar.'.; ;;Ji;Íl::: !: plciniÁn .tA la lerraceria de
acceso a esla localidad, hacia el interior de la ilanura íluvial alta, debidc a que ha sido
destruida por la acción erosiva del río en varios tramos (fotografía 5). El uso det suelo
con planlaciones de coco, huertos famil iares y viv iendas, posiblemente minimizan la
erosión del meandro.

8ó
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Foto 5 Erosión de la rnargen enerna de irn meandro en el  Rio Gri ja lva, cerca del poblado
de Boca de  Ch i lapa.

El cuarto si t io de observación se local izó en la parte sur de la reserva err el  Rio

Bitzal  (véase Mapa 6),  en este si t io se registró el  mayor proceso erosivo de la zona de

estudio. La percl ic la total  del  suelo por erosión de la l lanura f lLrvial  al ta f t ¡e de I  m en el

per iodo comprend ido  en t re  mayo y  d ic iembre  En es te  s i t io  e l  uso  de l  s t ¡e lo  es  de

nasl izales el  cLral  no nr i t ioa en fornta ef ic iente la erosión del r io.

Conto se puecle observar en la perl i l  I  y c lradro 6. la velocidad de erosión cle las

nrárgenes en los tres r ios es di ferente. Ltero en toclos los casos dr.¡rante la epoca de

l luv ias la erosiórr  es ntás intensa clebido a que al  e levarse el  caLl( la l  del  r io cargado de

sedimentos. la corr iente socava las or i i las clel  cauce; en las pr interas crecidas el  suelo

está seco y f iable, lo cual faci l i ta qr"re la corr iente deslruya la ntargen de la ct¡rva externa

c je i  ¡ ¡eand io .  Cabe l iacer  menc ión  que no  so lan len le  se  presenta  perd ie la  de  sue lo  e t l

las  márgenes de  los  r ios  s ino  tan lb ién  se  da  la  depos i tac ion  c le  sed imentos  en  ia  margen

opuesta  a  la  e ros iva ,  p resentándose con es lo  una margen de  acrec ión  Ó acumula t iva ,  la
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cual después de varios años es utilizada por los campesinos como zona de cultivo y

pastizales, pues mencionan que son buenas para este tipo de actividades (ver perfil 9).

Perfil g Velocidad de eroslón en lo¡ ríos ljsum¡clnl¡' GrtJaha y Bitz¡l en el perlodo

maYo - dlclembre de 1994
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En este perfil se muestran los tres sitios de observación de erosión de meandros en la ¡"eseiva de

la biósfera.

i
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6.3. Retención de agua por carreteras y terracerías'

otro de los impactos ambientales que se tomaron en consideración en este

estudio es el de la retención del agua superficial por la interferencia de carreteras'

terracerias, bordos de canales y bordos de poliductos instalados por la industria

Petróleos Mexicanos. Se parte del supuesto que la carencia de un Ouen sistema de

alcantarillado en carreteras y terracerias provocan que la dinámica hidrológica superficial

se Vea modif icada, originando el estancamiento o represamiento del agua en algunas

áreas, lo cual ocasiona que en el periodo de inundación el tirante cle agua sea más

prolongado a lo largo del año. Por otro lado, la falta de un buen sistema de alcantarillas

asi como el diseiio inapropiado de estas, puede provocar que la presión del agua sea de

tal magnitud que destruya la carpeta asfaltica o terraceria.

Estos efectos son poco notables y si no se les pone la atención debida' pueden

alcanzar niveles importantes de impacto en la dinámica hidrológica y consecuentemente

en los suelos, y t ipos de vegetación y usos del suelo'

para conocer esta posible problemática se realizaron perfiles longitudinales en

cuatro carreteras que atraviesan áreas pantanosas en la llanura de barrera litoral de la

reserva; tres cle ellas son terracerías de acceso a pozos petroleros de Pemex y la otra es

la carretera pavimentada Villahermosa - Frontera. El monitoreo se realizó a lo largo del

año de 1994 durante los periodos de secas (mayo), lluvias (septiembre) y nortes

(diciembre) (véase MaPa 6).

El primer s¡tio de observación se ubica en la carretera Villahermosa - Frontera,

junto a la terraceria de acceso al pozo petrolero Escuintle' En este punto el flujo hidrico

se ciirige de sureste a noroeste, y en los ires periodos de observacién en el lado oriental

el nivel del agua se observo 0.5 m más elevado respectJ al lado oeste de la misnna

carretera (véase Perfil 10). Lo anterior se debió a que elterraplén de la carretera actúa

como una barrera de represamiento delagua superficial que proviene de la llanura fluvio-

palustre al oriente; debido a ia falta de un buen sisterna de alcantarillado-
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El segundo sitio de olrservacién se ubicó al norte de la reserva en la llanura de

cordones litorales eil la lerracería que lleva a la localidad del Ejido el Faisán; (fotografía

6),en esie sit io el f lujo delagua escurre de oeste a este, y al igual que en el primer porf i l
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En este sit io el nivel máximo de retención de agua se registro en el mes de diciembre.

Otro de los sitios de observación se localiza en la terracería de acceso al pozo

petrolero Tapanco ai oeste de la reserva (véase Mapa 6). Se observé que no se presenta

circulac!ón del agua en la zona, ya que la terracería aclúa corno dique con escasas

alcantarillas que aparente¡nente provocan estancamiento del agua; esto fue comprobado

parcialmenle en la observación obtenida en diciembre (época de nortes) (véase Perfil

o?
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12). Según entrevislas con personas que viven cerca del sitio, el agua no circula por la

presencia delterraplén de la terraceria y por el borde de tierra de un polidicto construido

por Pemex, al igual que la construcción de la carretera Villahermosa - Frontera que pasa

aloeste del punto de observación. Sin embargo, las observaciones en el período mayo -

diciembre muesi¡ 'an un mismo nivel delagua a ambos lados de la terracería. Es evidente

la ubicación inadecuada de la alcantarilla, la cual se localiza por encima del nivel natural

del suelc., quedando represada la lamina de agua en el período menos l luvioso delaño.

ns¡¡¡12 Perf , t  l ronsvelsol  de lo Corr-e lero de CeSO Ol  0ozo pe l ro le ro  Toponco

J

En este sitio se observo un estancamiento a ambos lados de la teracería por lo cual no se presento
circulación del agua a nivei local.

El cuarto punto de observación se localiza en la terraceria de acceso a un pozo
pelrolero del campo Luna (véase Mapa 6). Este punto solo se observó en las épocas de

l!-uvias y de nortes (véase Penii i3)'y lcs resultados son similares a los perfiles de la

carretera Villahermosa - Frontera y Ei Faisán, cbservándose que el nivel det agua ,Jel

lado oeste, contrario al flujo del agua, es más elevado que en el lado este, hacia donde

se dirige el flujo natural del agua. El tirante de agua al oesie de la lerracería ruvo un

93



Enriquez Cu¿rdarranta, Carlos Geomorfologia flrrvial e inlpacto antbiental

máximo de 0.5 m y se observó la carencia cie alcantarillas favoreciendo la retención del

agua y la persistencia de las inundaciones en el área por más tiempo de lo normal.

Peifii l3 Perfi! trensversal de la carretera de acceso al pozo
petrolero Luna
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En este sitio a pesar de que solo se realizo la observación en dos períodos de liempo solanlente

se presenta elaramente el desnivel del agua a ambos de la tenaCería

Es eviclente que la falta de una buena planación de las carreteras que atraviesan

las zonas pantanosas de la reserva de la biósfera de Centla, ocsionan cambios en la

cjinámica hiciioiógica superficia!, padicularmente en las depresiones entre cordones

litorales de la llanura litoral pudiendo causar otros problemas como ciegradación fisica del

suelo por inundación, cambios en las comunidades vegetales y de uso del suelo

agrpecuario.
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o.¿. Cambios en el uso del suelo en e¡ período 1955 a 1984.

6.4.1 Sistema terrestre earnpo petrolero El Hormiguero.

El primer sistema terrestre se caracteriza por presentar una alta densidad de

instalaciones petroleras, se localiza en la zona sur de la reserva (véase Mapas 7 y B), y

comprende una extensión de 10'843,8 ha. En el periodo 1955 - 1984 el uso del suelo

presentó cambios en la segunda fecha debido al aumento del nivel del agua en las

zonas bajas como se observa en los datos del Cuadro 7; las zonas pantanosas con

comunidades hidrófitas emergenles, aumentaron su área, así como los cuerpos de agua

lagunares, creciendo en conjunto 109 ha. también se presento la disminución y

desaparición 108.0 ha de pastizal inducido y selva baja espinosa de tintal.

Uso del suelo en el sistema terrestre campo petrolero Hormiguero

GOB'ERTü.RA',,''D,E
ües:efnCl6n¡, ' .
Vegetación hidrófita enraizada
emerqenie (Vhe) 9 '956.1 9 ' �999.1
Cuerpos d+ agua (L) 778.7 844.7

Pasto inducido (Pi) 27.3 0.0
Selva Espinosa (Sbe) 81.7 0 . 0
Area total 10 '843.8 10'843.8
lnfraestructura petrolera 216 .0 575.8

CUADRO 7 Se muestra en este cuadro como se ha dado un cambio en el  uso
del suelo en el sistema terrestre del campo petrolero el hormíguero,
desapareciendo a lgunas esPecies vegeta les. .

Los cambios en el uso del suelo posiblemenle se relacionan con el aumento del

nivel clel agua en las zonas bajas del sistema terrestre debido a la presencia de un

agente externo que modificó la dinámica hidrológica del sistema, como instalaciones

petroleras que se encuentran en este sistema, ya que en 1984 esta infraestructura se vio
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incrementada dos veces respecto a 1955 como se mueslra en el Cuadro B. Por ejemplo

de 91.5 km de canales, bordos de dragado y poliductos en el primer año se

incremenlaran a 206.2 km en 1984; estas acciones implicarort la formación de 360 ha de

relieves anlropizados que modificaron la dinámica natural del drenaje superficial y este a

su vez impacta los nsos dcl suelo.

Infraestructura petrolera del sistema terrestre campo petrolero Hormiguero.

CUADRO 8 También la infrestructura petrolera aumentos su volumén en este período.

Otro impacto ambiental se origina por la falta de cuidado en el manejo de

sustancias contaminantes, asi como de fiiedidas de seguriciaei óptimas en áreas

inundables; lo que puede traer como consecuencia la degradación de los suelos, flora y

íauna en esie hábitat. Lo anterior se deduce de la práctica de descargas de agua salada

y residuos aceitosos al ambiente en la batería de separación del campo petrolero

Hormiguero (fotografías 7 y B).
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6.4.2 Sistema terrestre campo petrolero Bitzal

Este sistema terrestre abarca una extensión de 4'757.1 ha (Mapa 7) y aunque no

se presentan cambios de uso del suelo tan dinámicos como el sistema terrestre

hormiguero, registra el aumento de las zonas de vegetación hidrófita enraizada

emergente, (véase cuadro 9), pero así mismo los cuerpos lagunares disminuyeron casi

en un 50 o/o (-441 ha) para el año de 1984. Esto puedo deberse al crecimiento de la

vegetación hidrófita en las lagunas debido a su escasa profundidad' o por disminución

delt irante de agua de las mismas debido a acciones de drenaje.

uso del suelo del sistema terrestre campo petrolero Bitzal

Vegetación hidrófita enraizada
emeroenle (Vhe) 3' �788.9 4'�230.O

Cuerpo de agqe,.!t) 96B.2 527.1

Área total 4'757.1 4 757.1

lnfraestructu ra Petrole ra 33.0 167.5

cuADRO 9 En este sistema terrestre el cambio d.el uso del suelo fue menor en

comparación al primer sistema, la vegetación hidrófita aumenta su área de

influencia.

Los cambios en !a vegetacién anterior también pueden asociarse al increnrento

de infraest¡.uctuía peirolera de canales, bordos de dragacios y poliductos, que pasó de

14.5 km en 1955 a 73 km en 1984; esto signif icó la ocupación de 33 ha en el primer año

y 167.5 ha en la segunda fecha (ver cuadro 10)'

Al igual que en el sistema lerrestre Hormiguero los mierorelieves antropogénicos

alteraron la dinámica de la hidrologia superficial del sistenna ter¡'es'.re Émpo Bllzal

Cebi<lo a ¡a construcción de obras, mal planeadas teniendo como consecuencia e!

impacto negativc en la vegeiación natural'
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Infraestructura petrolera de! sistema terrestre campo petrolero Bitza'l

r¡PO:,De GONSTRUCOf ON' ','r,1,9.8 .'
Km Km

CANALES 3 . C l ¿ + . c

3ORDOS DE DRAGADOS 1 1 , 0 41.5
)OLIDUCTOS 0.0 17.0
rOTAL 16.5 73.O

CUADRO l0 La infraestructura petrolera en este sistema aumenta un 150 o/o de la que se
presentaba en 1955.

6.4.3 Sistema terrestre lagunas Concepción - Tasajera

Este sistema terrestre se caracteriza por no presentar actividades petroleras, por

lo que es un sistema "testigo", el cual cubre un área de 8'763.5 ha (Mapas 7 y B)' Este

sistema no presentó cambios en la vegetación y usos del suelo, lo cual es razonable al

no pres€ntarse ningún relieve de origen antrópico que interf¡era en la dinámica nalural de

la hidrología superficial (cuadro 11).

Uso de! suelo del sistema terrestre laguna Concepción - Tasajera

:.!::'S )tEfhcl,,.
GOEÉR.TU RA, DE vEG ETACION :',' l:S5$::i ir:,i,r,,,':... i" {it66,:':'
Vegetación hidrófita enraizada
e¡nerqente (Vhe) 6 ' �781.0 6 ' 7 8 1 . 0

Mate¡rral(Ma) 670.1 670.1

Cuerpo de agua (L) 1312.4 1312.4
Area total 8' �763.5 8 ' �763.1

cUADRO 1 1En este sistema no se presentan ccambios aparentes en la vegetacion
. - ¡ , , - ^  ^ A l . ^ l ^ . ^

ya  qug  se  ca l cue  uc  l l l l f  a t r s l l uu l u l d  Ps t l v r s rq .
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l l Campo petrolero Bitzal (Densidad Media)

tII Laguna Concepción Tasajera (Densidad Nula)
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CAPITULO VI I

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

T<¡mando en consi<leración las condiciones geomorfológicas, hidrológicas, del

suelo y vegelación, se obtuvieron los siguienres sistemas morfogénicos en la leserva cle

la biosfera pantanos de Cenila: llanura litoral, ,llanura fluvio-marina, llanr.rra fluvial y

llanura fluvio-paluslre, siendo esta última la que presenla mayor extensión on el área de

estudio.

La modologia de la llanura litoral fue originada por sedimentos del Río San Pedro

y San Pablo, formando un delta que se proyecto hacia el mar; actualmente este río ya no

es el cauce pr¡ncipal del rio Usumac¡nta lo que provoca la disminución del apoÍte de

sedimentos continentales y ha favorecido que los procesos erosivos en la costa sean

más intensos en los últimos años, manifestado por Ortiz (1992), y corroborado en esle

estudio: cabe mencionar que no solamente el retroceso de la línea de costa altera la

morfoiogia de la llanura litoral sino que tanrbién se da una alleración en la vegetación

natural de la zona.

La llanura fluvio-marina se considera como un ambienle eslable dentro de la

reserve de la biosfera pantanos de Centla, al no presentar procesos aparentes de

degradación, aunque en los últ¡mos años se ha venido preseniancio urr cambio de! uso

del suelo por la lala del manglar, para inducir el cultivo de pastos para la actividad

agropecuaria.(Botel lo 1 987).

Mientras que la llanura fluvio-palustre es el área de mayor extensión en la llanura

fluvio deltáica del sistema Usumacinta - Grijalva, en la reserva de la biosfera represenla

e| 71.3 o/o del total del área de estudio y por su morfología e inleracción de factores

ambientales eslas áreas t¡enden a ser más susceplibles a cambios en las condiciones

nalurAles por ia inieNefiCiói: Ce agentes exlernos. que lrae como COnSeCuenCia la

moclificación de ia red hidrológica y la degradación de la vegetación y de ios suelos de

eslas zonas. Lo anterior lambién fue reportado pot Zavala (1988 y 1993) y otros aulores
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como Tudela (1989) y Truj i l lo et al (1990) en esludio cie caso que real izó en algunas

zonas petroleras en el estado Tabasco que se ubican precisamente denlro de la llanura

fluvio-palustre.

El sistema morfogénico llanura fluvial se divide en las unidades geomorfológicas,

llanura fluvial alla, llanura fluvial media, y llanura fluvial baja: cada una de estas unidades

presenla caracteristicas propias de relieve, drenaje superficial, suelo y vegetación, así

como diferente uso del suelo. Esta interacción de factores en llanuras fluviales también

fue observado por Zavala (1985),en el curso del río Verde en Oaxaca y Ortíz y Romo

(1994) en el estuclio del río Grande de Santiago Nayarit.

Un ejemplo claro de interacc¡ones geomorfologia-agua-suelo-vegetación y uso del

suelo se presenta en las llanuras fluviales de los ríos de la reserva de la biosfera de

Centla; el uso del suelo y la vegetación cambian conforme se presenta un desnivel

topográfico del terreno entre la llanura fluvial alta y la llanura fluvial baja, a pesar de que

este desnivel es de apenas de 1 a 1.5 m. Esta variación geomorfológica tambi,án implica

cambios en el t ipo de suelo; los de textura.media y mejor drenados se ubican en la

llanura fluvial alta (Fluvisoles). y el tipo de uso de suelo y vegetación predom¡nante en

estas áreas es de cult ivos perennes, asi como el asentamiento de 14 pa[¡¿6ión: mientras

que los suelos de textura fina se local¡zan en las llanuras fluviales bajas (Gleysoles),

es'tas áreas eslán sujetas a periodos prolongados de inundación, lo cual favorece que

sean suelos con nral drenaje internc, y por esta razón su uso se reslr¡nge a comunidades

hidrófitas enraizadas emergentes y pastizales naturales.

La medición clel proceso de erosión en la costa y en las márgenes eros¡vas de

cauces fluviales activos demostró que los elementos del medio no son inmutables y que

están sujetós a cambios rápidos. En el primer caso, la acción del agua, junto con la aita

energia de las corrientes y el oleaje, sumado al deficitario suministro de sedimentos del

rio San Pedro y San Pablo, trae como resultado la erosión de lerreno en la línea de costa

con veiocidad de I metros en promedio por año, aunque se debe tener en cuenta que el

proceso eros¡vo no es uniforme a lo largo de 4 km de la costa donde se hicieron las

observaciones. Este proceso de degradacíón coinc¡de con el estudio hecho por Oflíz

(1992) y observaciones hechas por Zavala (1988) en el delta del r io Mezcalapa. El
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proceso erosivo en esta porciótt dol litoral del Golfo de México pr€sonta ttnf¡ slttiflclÓ11

critica, debido a que rrae como consecuencia otfos pfoc€sos como dogradnclótt tlo lq

v e g e t a c i ó n d e m a n g | a r , y m i g r a c i ó n d e d u n a s c o s t e f a s h a c i a e | i n l o f i o f ( | o l a c o $ t n ' y

sa | in izac iónC|esue|osena|gunasdepres ionesen|a | |anura | i to ra | .

con base a los datos registrados en ires perfiles geomorfológicos clo la linon clo

costa localizados al norte de Ia reserva entre las localidades de san Pedro y son Poblo y

Nuevo centla, se puede af¡rmaf que en la porción costera esludiada, lns parloe ntóo

a | e j a d a s a l a d e s e m b o c a d u r a d e | r i o c i t a c , l o ( 1 6 5 0 y 1 8 5 0 m d o d i s t a n c | a ) a o n k t g t | o

mayor impacto por erosión mientras que el área costera próxima a la (losolnbocndtlra

( 1 5 0 m ) p r e s e n t a e s t e p l o c e s o c o n r r i e n o r i n t e n s i d a d ; e s t o e s d o b | d o a | n p o r | 0 d 0

sedimentos acarreados por el rio san Peclro y san Pablo, los cualos son nctlmtlln(lo0

junto a la desembocadura. Paralelamente al pfoceso erosivo' lamblÓn 00llft0 lft

degradación de la cubierta vegetal como por ejemplo manglaf€s, palntorol (lo ooco,

vegetación de dunas costeras y pastos halófitos. El pfoceso de eroslón do In llnon rlo l0

costa es más intenso durante la época de nortes sobre todo en los porflloe tná0 ftloln(lo8

de la desembocadura del citado rio, debido a que durante esla ópoca In ftlor¿ll (10 lot|

vientos y el oteaje se acentúan sobre las costas del Golfo do Móxlco; on conlrn$lo oll 0l

período de lluv¡as et perfil de la playa se estabiliza y ocurren pfocosos nctlttlttlnllvos

debido que durante esra época la carga de sedirnentos acarroaClos por ol rlo SOll Po(lfo

y S a n P a b | o e s m a y o r y s o n d e p o s i t a d o s e n | a c o s | a p o r o f o c t o d o | c s c o r l | o t t | o t

marinas, además que la energia del viento es menos intenso quo duranlo las loffnont8$

de norte, excepto duranie la ocurrencia de ciclones tropical€s'

El pfoceso erosrvo también se midió on las márgenos oxlernas de msandros de

| o s r i o s U s u m a c i n t a , G f i j a l v a y B i t z a l y s e e n c o n l r ó q u e e n | o s t f e s s i t i o s U n f a c t o f

importante que favofece la erosión del terreno es la falta da la cubiefla vBgetal arbórea o

arbustiva con un sistema radical eficiente que actúe como barrora natural pafa

amortiguar el impacto de la energia clel agua sobre la margen del cauce; lo que propicia

la erosión de la margen externa de los meandros. Estas ObSefvaCiOnOS COnCUerdan COn

lo reportado por Manzano (1989)'  Ortíz (1979), Zavala (1985 y 1988) en los r ios

Santiago, Usumacinta y Verde. También se observó que durante la época de l|uvias es

cuando s€ acel8ra la erosión del suelo, lo cual ocurre en las primeras crecidas de los
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rios, debido a que el agua va cargada de sed¡mentos y golpea con mayor eficacia la

curva externa de los meandros. provocando su retroceso.

A partir de la década de los años 40 se desarrollaron las actividades peiroleras en

el estado de Tabasco y parlicularmente en la zona sur de la reserva de cenila, en la

llanura fluvio-palustre que se caracleriza por la presencia de exiensos pantanos

ínundados permanentemente. Dos sisternas terrestres en la margen derecha del río
Bitzal fueron ocupados por ¡nstalaciones de la industria pelrolera como pozos de
extracción de hidrocarburos, ductos de conducción de petróleo y gas, lerracerias, drenes
y bordos debido a acciones de dragado; estos elementos geomorfológicos y antrópicos

dividieron los sistemas lerrestres en microcuencas, obstruyendo y modificando la
circulación natural de las corrientes hídricas superficiales, ocasionando la posible

retención de agua en las l lanuras f luviales bajas, así como inundación permanente de
algunas áreas en las cuales el período de inundación era temporal,  cambiando

consecuenlemente el tipo de vegelación natural, como ocurrió en el sistema ter!.estre

campo peirolero Hormiguero. En el sistema terrestre campo petrolero Bitzal también se
obsen/an cambios dinámicos en la hidrologia superficial disminuyendo el área lagunar e
incrementándose la superficie de inundación permanente con vegetación hidrófita.

En los dos sistemas teÍrestres los cambios de uso del suelo e hidrología se
asociaron al incÍemento de la ¡nfraeslructura petrolera, lo cual concuerda con estud¡os
real¡zados por zavala (1988 y 1993), Botelto ( i992) y Toledo ( i988) en tos r ios
Mezcalapa, Tonalá y coatzacoalcos. una ev¡dencia del ¡mpacto negativo ocasionaoo por

las instalaciones pelroleras en los sistemas terrestres Hormiguero y Bitza!, se deduce al
compararlos con el sistema lerrestre lagunar Concepción - Tasagera, el cual no presentó

inslalaciones petroleras y por lo lanlo no se dieron cambios en los factores
geomorfologia, suelo, vegetación e hidrologia superf icial en el período 1gss - 1984.

con la medición de perfiles en carreteras y terracerias se logró determinar que
estas obras aiteran sensibleme.rie ia dinámica hídrica superí icial do ia l lanuia f)aiusie y
litoral; de cuatro silios observados en tres fue evidonle quo la carretera obstruye el flujo

superf icial del agua observándose un incremenlo en ol t i ranto do agua do 30 cm a s0 cm

en la parte coniraria a los f lujos de agua, sobre lodo en las ópocas da l luvias y norles.
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Esta retención del agua prolonga los porlocloe t lo hrr¡t l t lnc: lÓn, lo cttnl proplcia que

también se de un cambio en el tipo de vegstación rlo las rlroor afocl¿¡dí¡s por 0l liranle clo

agua más elevado. Este impacto se dol¡s a quo en ol óro¡t tle oslltcllo, les lerrecarias y

carreteras carecen de un buon sislenra de alcontsrlllaclo y pttenlos a(locuados a las

condiciones naturales do las l lanuras balas inundables, algndo Inst l f lc lontes en canl idad

y capacidad para evacuar los voltimones do agua suporflclal do las depresiones entre

cordones litorales qus etraviesan. Problemas simllares han sido roportados poÍ Zavala

(1988 y 1993) y otros aulores como Toledo (1988) en los r ios Mozcalapa y Tonalá.

Por otro laclo la construcciÓn de pozos petroleros, canales e instalación de

poliductos para la conducción cte hidrocarburos en las zonas panlanosas resulta rntly

r iesgoso, puos carecon do s¡stemas de seguridad adecuados' en caso de que se

presente un dorramo de petróleo; esto se pudo constalar en la batería de separación y

en algunos pozos pelroleros qus se ubican dentro de campo petrolero el Hormiguero al

sur de la feserva, IOS CualOs cAregen de bordos o presas adecuadas para la descarga de

residuos tóxicos; por lo que aumenta el riesgo de derrames de hidrocarburos y dispersión

de los mismos por canalos y pudlendo impactar zonas pantanosas y lagunares alejadas;

lo anterior puede provocar que se contaminen grandes áreas de la llanura flivio-palustre

causando alleraciones a nivel regional de los suelos, fauna y flora del área. Problemas

similares han sido fepoftados por Toledo (1988), Zavala (1993), y Botel lo (.1992) en

zonas pantanosas cle los ríos Coatzacoalcos, llanura fluvial del río Samaría y lagunas

cost€ras de Tabasso.

A manera de propuesta una posible solución a este problema podría ser la

construcción de obras de drenaje adecuadas para mejorar los sistemas de alcantarillado

y puonles en las terrac€rias que favorezcan el desagüe eficiente de las áreas más

afoctadas. Sin embargo la construcción de este tipo de obras requiere de estudios

delallados de las caracteristicas topográficas, hidrológ¡cas y de los recursos suelo !f

vegetac¡ón con el fin de m¡nimizar los impaclos negativos.

i

I
I
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CONCLUSIONES

1.- Los conocim¡ontos obtenidos por medio de un levanlamiento geomorfológico

en la reserva de la biósfera pantanos de cenlla genefan las rrases para entender el

comportam¡ento de los procesos naturales que se presentan como resultado de la

interacción de los factofes relieve-suelo-agua'regetación y uso del suelo'

2.. Por sus caracterislicas geomorfolÓgicas, origen y modelado, |a reserva de |a

biósfera se dividió en cuatfo sistemas morfogénicos: la llanura litofal compfende el 9"1%

del área de estudio; la llanura fluvio marina abarca el 0.93 %; la llanura fluvio - palustre

es el sistema de mayor extensión en la reserva con el71'2 %' y el 18'6 o/o corresponde a

|a ||anura f|uvial de |os rios Usumacinta, San Pedro y San Pablo, Bitzal y Gr.tja|va'

3.- La desactivacion del rio San Pedro y San Pedro como curso princ¡pal del rio

Usumac in ta ,ocas ionó |ad isminuc iónde|apor tesed imentar ioene l | i to ra | inmed ia toa |a

desembocadurapor loquea l tua imentee lp rocesoeros ivoesdominantesobfe todoen

loss i t iosa |e jadosa1650y1850rnde|adesembocaduradonde lave loc idaddeeros ión

d e l a c o s l a e s d e O a S m e t r o s e n p r o m e d i o a l a ñ o ( 1 9 9 4 ) ' m i e n t r a s q u e l a p l a y a j u n t o a

| a d e s e m b o c a d u r a d e l m ¡ s m o r i o e | p r o c e s o s e p r e s e n | ó e n m e n o r i n t e n s i d a d ( S m e t r o s

e n p r o m e d i o ) ' L a e r o s i ó n d e | a c o s t a f u e m á s i n t e n s a d u r a n t e | a é p o c a d e , ' n o r t e s ' ' c o n

o l e a j e d e a | t a e n e r g i a , y e n e l p e r i o d o d e l | u v i a s d o m i n a r o n | o s p r o c e s o s a c u m u | a t i v o s '

con un mayor aporte de sedimentos y un oleaje de menor energía'

4.- El proceso erosivo en las márgenes externas de los meandros de los rios

Usunrac in ta .Gr i ja |vayBi tza les favorec idopor |a fa | tadeunacub iedavegeta |a rbÓreay

a r b u s t i v a e n l a f i b e r a d e | o s c a u c e s . L a V e l o c i d a d d e e r o s i ó n d e | a s m á r g e n e s d e e s t o s

ríos con pastizales o cultivos semiperennes lue de2 a I metros durante 1994' siendo la

margen del río Bitzal la que presentó mayor pérdida de suelc'

5.- Las carreleras y terracer¡as de aLceso a pozos petrÓlefos' no cuenten con un

s i s t e m a d e a | c a n t a r ¡ | | a d o a d e c u a d o a l a s c o n d i c i o n e s h i d r o | ó g i c a s d e l a z o n a '

o r o v o c a n d o l a r e l e n c ¡ Ó n d e a g u a e n a i g u n a s d e p r e s i o n e s d e l a l i a n u r a i i t o r a i ' i o c u a l

i n d u c e m a y o r e s | i m i t a n t e s p a r a e | u s o a g r o p e c u a r i o y m o d i f i c a n e | u s o d e | s [ | e | o o

l 0?
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vegetación natural ya que las inundaciones favorecen el desarrollo de las cornunidades

hidrófitas.

6 . . L a p r e s e n c i a d e i n f r a e s t r u c t u r a p e t r o l e r a e n e l á r e a c o m o i e r r a c e r i a s d e

a c c e s o a p o z o s p e t r o l e r o s , c a n a | e s , b o r d o s d e d r a g a d o y b o r d o s d e p o l i d u c l o s , h a n

provocado impactos en la hidrologia y bn la vegetaciÓn, en el períocio 1955 - 1984 se

presentó un incremento de la infraestructura petrolera en dos sislemas terrestres fluvio -

palustres al sur, en un 90 % debido a la construcción de canales, bordos de dragado'

terracerias, ductos y pozos petroleros, lo cual modificó la hidrologia natural de la zona'

propiciando et incremento de las áreas de vegetación hidrÓfita enrraizada emergente y la

consecuente desaparición de otros tipos de vegetación como selva baja espinosa y

pastizales. Por el contrario, el sistema torrestre lagunar concepción - Tasajera que

carece de infraestructura petrolera, la vegetación no presento cambios en el mismo

periodo de observación.

T . . P o r t o d o | o a n t e r i o r s e c o n c | u y e q u e e | e s t u d i o d e | a s f o r m a s d e | r e | i e v e

terrt¡stre es importante para comprender la dinámica de los procesos modeladores que

les dieron origen, por lo cual la elaboración de la cartografía geomorfológica en el

presente estudio es una herramienta que ayuda tanto para la visualización de procesos

exógenos, como a su interpretación en un espacio determinado, resultando de gran

ayuda para la localización de áreas susceptibles a ser deterioradas por los procesos de

origen natural Y antróPicc.

B,- Con base en lo anterior, la existencia de formas del relieve antrÓpicas canales'

carreteras y terracerias de acceso a pozos petroleros y bordos de dragado carentes de

un buen sistema de alcantarillado en tierras bajas inundables, alleran la hidrología

superficial y degradan la vegetación natural y el suelo'

se concluye que el presente estudio contribuyó a! ccnocimien'ro cie ias relac¡ones

espaciales entre las formas del relieve y los recursos naturales que sustentan las

actividades humanas, siendo un llamado de atención para que en lo sucesivo se tomen

encuenta las condiciones del medio fisico y biótico para el adecuado manejo de l¿-'s
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recursos naturales dentro de un sistema natural, evitando en lo posible su alteración,

especialmente en la reserva de la biósfera pantanos de Centla.
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APENDICE

En este apendice se muestra la descripción de las unidades geomorfolóicas en la

reserva de la biósfera Pantanos de Centla'

LLANU-KA LITORAL

La||anural i tora|presenta|assiguientesunidadesgeomorfc!ógicas.

F | a n i c i e , e a m p o s o s u p e r f i c i e s d e c o r d o n e s | i t o r a | e s i n u n d a d o s

permanentemente. Representan e16.8 o/o de la reserva y el 75 o/o de la llanura litoral (ver

c u a d r o s 2 v 3 ) , A | e s t e y s u r e s t e d e l a c i u d a d d e F r o n t e r a s e d i s p o n e n e n u n a f r a n j a

con t i nuade6aSKmdeanchoen t rans i c ióncon la l | anu ra f l uv io -pa lus t re 'Losco rdones

litorales tienen una orientación noreste a suroeste y fueron formados pof los aportes del

rio san Pedro y san Pablo en su periodo de mayor actividad fluvial cuando era el curso

principal de la cuenca del rio usumacinta. La amplitud horizontal entre los bordos de los

cordones lirorales es de 50 a 60 m de anchura y excepcionalmente de 100 m ; m¡entras

que el ancho de los cordones es de 15 - 25 m' por lo que dominan las áreas de

depresioón entre los cordonos con inundación permanente' Al oeste de la reserva' esta

unidad presenta una morfologia distinta; se dispone en franjas de 2'5 a 4 Km de ancho

ocupando zonas bajas entre coniuntos de cordones litorales más elevados' que fueron

fo rmadospor |os r i osGr i j a | va ,Usumac in taySanPedroySanPab lo .Laamp l i t uden t re

cotdones es da 70 a 100 m, revelando etapas de progradación rápida de la linea de

costa hacia el Golfo de México; su orientación general es de noreste a suroeste' En

estas unidades geomorfológicas los suelos dominantes son Histosol y Gleysol' y la

vegetación tipica es de cornunidades hidrófitas enraizadas emergenr'es' (vease mapa "A"

geomoi'olégico )

P | a n i c i e , c a m p o s o s u p e r f i c i e s d e d e p r e s i o n e s e n ü e c o r d o n e s i i t o r a | e s

i n u n d a d a s p c r m a n e n t e m e n t e . s o n á r e a s d o n d e l o s c o r d o n e s | i t o r a | e s h a n s i d o

c u b i e r t o s p o r c a p a s g r u e s a s d e s u e | o o r g á n i c o o t u r b a ' R e v e | a n á r e a s c o n

caracteristicas particulares como: a) crecimiento rápido o posible hundimiento de la
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margen derecha del río Usumacinta - Grijalva y oeste de la desernbocadura del río San

Pedro y San Pablo y b) un antiguo cauce que aportó sedimentos en el extremo oesle de

la reserva. Presentan suelos Histosol y Gleysol, así como vegetación de comunidades

h idrófitas en rrai?.adas emergentes y selva mediana subperennifolia.

Planioies de cordones inundados temporalmente. Se localizan distribuyendose

al norte de la reserva y este de la ciudad de Frontera, se disponen en una franja de 2 a 4

Km de ancho :iondo la arrrpiitud enire cordoRcs es cie 50 a 60 m, que indican fases de

crecimiento lento de la costa; los cordones bien drenados abarcan el 1.43 % del total de

la reserva, Al oeste de reserva se observan tres fases de esta unidad geomorfológica

que orientadas de noreste a suroeste e interrumpidas por franjas de cordones litorales

inundables; las condiciones de drenaje son similares a la zona este de la reserva. El

suelo dominante es el Regosol con algunas áreas aisladas de Gleysol en las

depresiones; por el buen drenaje superficial el uso del suelo dominante es de pastizales

cultivados e inducidos. (ver mapa'A" geomorfológico)

Planicie de cordones l i torales no inundables. Son áreas aisladas que se

localizan al oeste de la reserva representado por estadios de mayor crecimiento por

tamaño morfológico topográfico con progradación lenta de la costa; la anchura entre

cordones litorales es de 50 m, El suelo es Regosolbien drenado, y sustenta plantaciones

de cocotero y huerlos famrliares de frutales diversos. (ver mapa'A" geomorfológico)

LLANURA FLUVIO . MARINA

Lagunas costeras de agua salobre. Destacan la Cometa que se comunica con

el río San Pedro y San Pablo; la de El Coco que drena hacia el río Usumacinta y el

Cordero que desagua hacia a la laguna Sanla Anita; son de poca extensión de 6 a 10

ha,. y íorma alargada; bordeadas de vegetación de manglar, ocupan depresiones poco

profundas de fondo plano con sedimentos de limos y arcillas, mantienen comunicación

con los rios a través de esteros.
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Llanura intermarea! inundada permanentemente y con vegetae ¡ón de

manglar. Ocupan áreas próximas a estuarios y lagunas cosleras por lo que la

inundación es permanente y sl ingreso del agua salada es más prolongado. Presentan

suelo Zolonchac con fase sal¡na. En particular destaca la unidad geomorfológica

localizada en la desembocadura del río San Pedro y San Pablo, donde la costa presenta

un proceso acelerado de erosión, con perdida delárea de manglar (Ortíz 1992). Este tipo

dc vegetación es el más característico de la unidad.

Llanura intermareal inundada estacionalmente y con vegetación halófita

herbácea. Se ubica en áreas posteriores a zonas de manglar, junto a la desembocadura

del rio San Pedro y San Pablo, El suelo es Zolonchac y se inunda temporalmente con

agua dulce y salobre, la vegetación es de pastos halófitos (Distichlis spicata) y

vegetación herbácea halófita.

LLANURA FLUVIO . PALUSTRE

Lagunas de agua dulce permanentes. Representan el 4.5o/o delárea de estudio

y suman 110 cuerpos de agua. Destaca la zona centro - sur de la reserva donde se

concentra el 84 o/o de las lagunas, y ocupan la porción central de las depresiones entre

las llanuras aluviales de los ríos Usumacinta y Bilzal, evidenciando el diferente arreglo de

distribución geomorfológica al recib¡r menor cantidad de sedimentos respecto a áreas

próximas a los cauces. Las más extensas son de forma redondeada ( El Viento, 3an

Pedrito), pero varias son alargadas y estrechas lo cual podría indicar que fueron cauces

fluviales efímeros de los rios durante su divagación por la llanura. Como caso tenemos la

laguna "La Concepción" ubicada al sur de la reserva. (vease mapas A, B y C

geomorfológicos)

Las lagunas de agua dulce temporales. Son de poca exiensión y se ioeaiizan

principalmente al sureste de la reserva, entre llanuras aluviales o junto a campos

oetroleros. Este tipo de cuerpos de agua en alguna época del año pueden secarse y

presentan comunidades hidrófitas libres flotantes en el período de inundacrén.

I
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Pantano de agua dulce inundado permanentemento. Es la unidad

geomorfológica nrás exlensa al ocupar 65.8% de la reserva. Por su extensión como

sislema terrestre continuo y de caracteristicas homogéneas, en este sistema'

clestacando la depresión entre el rio Grijalva - usumacinta, río san Pedro y san Pablo'

asi como con la llanura litoral; al igual quo la zona pantanosa al este de la reserva' entre

el río Grijalva y la llanura litoral, presentan muy baja densidad ds cauces antiguos y

lagunes, revelando escasa actividad fluvial en los últimos cientos de años y poco aporte

de sedimentos hacia la zona. (ver cuadros 2, 3 y mapas B y C geomorfoiógicos) oiro

sisrema pantanoso se ubica en la parte esie de la reserva entre los ríos san Pedro y san

Pabfo y Palizada con mediana densidad de cauces antiguos y lagunas' La zona

pantanosa más compleja es la centro-sur, entre los ríos Usumacinta, Bitzal y GrUalva;

múltiples sislernas terrestres de cuencas de decantación han sido originados y aislados

por las estrechas llanuras aluviales más elevadas de estos rios y sus distributarios (San

pedrito, Hormiguero, Palomilla, Naranjos y Maluco, entre otros). Estos pantanos también

presentan alta densidad de cauces antiguos. La homogeneidad del relieve negativo en

sstas áreas de pantano es relativa, ya que presentan suelos Gleysol e Histosol, así como

una mayor variación de tipos de vegetación tal es el caso de las selvas medianas

sutlperennifolias, selvas bajas espinosas, matorrales inundables (mucaleria), y

comunidades hidrófitas enraizadas emergentes.

pantano de agua dutce inundado temporalmente. Son pequeñas áreas de

transición entre pantanos con inundación permanente y llanuras aluviales, y se localizan

sobre todo al sureste y noreste del área de estudio donde existe meyor densidad de

cauces. Al seearse durante varios meses son utilizados para el pastoreo de ganadc

vacuno o para la agricultura temporal en elciclo "marceño". El suelo es de tipo Gleysol y

durante las inundaciones presentan comunidades hidrófitas enraizadas emergentes.

LLANUR,A FLUV¡AL

Gauces aciivos. Scbresalen los rios Usumacinta, Grijalva, San Pedro y San

pablo, Bitzal y Palizada. Estos cauces ocupan el 1.1 o/o de la reserva y alcanzan una

lo;rgituc.l de 463 Km; son s¡nuosos, a veces con patrón meándilco, y su importancia
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resids como fuente de abastecimiento de agua dulce en la reserva que aseguran el

recurso hidrico en los ecosistemas de los paisajes naturales, y como aportadores de

nutrientes minerales y orgánicos qug se depositan junio a los cauces en forma de

sedimentos durante las inundaciones anuales' Según West et al '  (1985) los ríos

Usumacinta y Grijalva aportan una carga suspendida anual de 7'6 millones de metros

cúbicos; el Usumacinta aporta el74 o/o de la carga suspendida y el 85'6 7o del gasto total

anuai. No obstanie su gian caudal, el 'Jsumacin'ra y el San Peciro y San Pablo son

afectados por la marea de las intrusiones salinas del Golfo de México en la época de

secas y durante los nortes, hasta 30 y 22 Km aguas arriba respectivamente, propiciando

la formación de importantes áreas de bosques de manglar ripario en las orillas de los

cauces,

Llanura baia inundada temporalmente con agua salobre' Se localiza en el

curso final del río Usumacinta, en la zona de intrusión mareal por lo que se inunda con

agua salobre y dulce. Son llanuras fluviales estrechas (20-50 m), presentan sed¡mentos

finos, y están cubiedas por vegetación de manglar y pastos halófitos sobre suelos

Zolonchac, a veces presentan áreas de pastos naturales para la ganaderia bovina

extensiva.

Llanura baja inundada temporalmente coll  agua dulce (de 3 a 6 meses)' Es la

unidad geomorfológica cle la llanura fluvial más importante pof su extensión, ya que

ocupa el 13.9 o/o de la reserva y el 74.3 7o de esta llanura (ver cuadros 2' 3)' A los

costados de las riberas fluviales se localizan como franjas de transición con la planicie

fluvio-palustre; la anchura de estas franjas es variable, con promedios de 290 m en el rio

Usumacinta, 500 m en el r io san Pedro y san Pablo, 180 m en el río Gri jalva, de 400 a

1000 m en et r io palizada, de 170 m en el r io Bitzal, y de 100 a 300 m en varios cauces

antiguos. ocasionalmente puede ampllarse entre 1000 y 1500 m' son más anchas hacia

el sur en la curva externa de los meaRdros, y más estrechas conforme se aproximan a la

costa del Golfo de México. Los sedimentos en las capas superfic¡ales (0-20 cm) son de

iextura íina (rrrayor ai 3a o,'o de arcilla) y gíueso (mayor ai Saoto de arerta). Ei sueio es

Fluvisol y/o Gleysol y sustenta pastizales inducidos, y áreas importantes de vegetación

natural con selvas medianas subperennifolias y comunidades hidrófitas debido a que

están sujetos a inundación en la época de l luvias. Eltirante de agua alcanza hasta 1'8 m
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sobre ei suelo durante el período máximo de lluvias cuando ocurren las avenidas

extraordinarias, esto último se comprovó duranle eltrabajo de campo que se realizo en la

zona de estudio, (ver mapas B y C geomorfológicos)

Llanura baja inundada temporalmente con agua dulce (de 1.5 a 3 meses).

Abarca el 1.9 % de la reserva, en el río Usumacinta, Grijalva y Palizada, se localiza como

una frenja intermedia enlre las llanuras alta y baja inundable de 3 a 6 meses; o como

dique natural junto al cauce de algunos ríos aci ivos. Su anchura promedio es de 130 m

en el río Usumacinta , 170 m en el San Pedro y San Pablo, 40 m en el río Grijalva, y de

300 a 600 m en cauces antiguos. Esta unidad presenta usos del suelo variados como

viviendas rurales (que se levantan sobre plataforma o rellenos de 0.5 a 1 m de altura

sobre el cauce principal); el uso del suelo más frecuente es la agricultura de temporal

anual, asi como pastos cultivados e inducidos para ganadería bovina extensiva. Los

sedimentos son de grano fino y grueso con suelo Fluvisol. El tirante de agua alcanza de

0.8 a 1.3 m sobre el suelo durante la avenidas exlraordinarias. (ver mapas By C

geomorfológicos)

Alta inundada ocasionalmente (menor a 1.5 meses). Aunque solo ocupan el 0.6

o/o de la reserva de Centla, es una uiridad geomorfológica estralégica por su menor

exposición a las avenidas anuales; por lo mismo, el uso del suelo es el más variado

(agricola, pecuario, forestal, viviendas, carreteras y terracerias), habrá además que

puntualizar que es suelo con buen drenaje de suelo Fluvisol. Esta llanura se localiza

junto a los cauces de los ríos Usumacinta, Grijalva, Palizada y San Pedro y San Pablo;

su anchura varía de 50 a 200 m y excepcionalmente se amplia hasta 400 m en el rio

Palizada, evidenciando una mayor acumulación de sedimentos y desarrol lo en altura.

Esta unidad está siendo erosionada en la curva externa de los meandros y acrecentada

en !a cun¡a intcrna por la acreción de las playas de meandro, manteniéndose el equilibrio

entre los procesos erosivos y acumulativos a lo largo del curso. El tirante de agua

alcanza más de 1 m. durante las inundaciones extraordinarias, esto se observo en el

N.a.!r.4E que es la marca dejada por el agua en arboles durante la inundación

eñraordinaria. (ver mapas B y C geomorfológicos)
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