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RESUMEN 

LAS CARACTERÍSTICAS OEOHORFOLÓOICAS DEL SISTEMA ÍLU\110 

DELTÁICO - LAGUNAR - EsTUARINO DEL Río PALIZADA (SF'DLE:RP), 

LOCALIZADO EN LA PLANICIE COSTERA DEL GOLFO DE MÉXICO, PERMITE 

LA INTERACCIÓN DE DIVERSAS llARIABLES FÍSICAS QUE DETERMINAN SU 

HIORODtNÁHICA V BIOTA. 

PARA SU ESTUDIO, SE CONSTRUYERON SERIES DE TIEMPO CON REOISTROS 

DIARIOS DE LA DESCARGA DEL Río USUHACINTA MEDIDOS EN LA ESTACIÓN 

'BocA DEL CERRO'' TABASCO DE LA SARHC39 AÑoS), EL NlllEL DEL MAR 

EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE (26 AÑoS), HAONITUD V DIRECCIÓN 

DE LOS lllENTOS DOMINANTES (4 Aj:los> V PRECIPITACIÓN REGIONAL <10 
#los); QUE PERMITIERON DESARROLLAR UN MODELO ESQUEMÁTICO, EL 

CUAL RESUMIÓ LA INFORMACIÓN V COADVUllÓ EN LA INTERPRETACIÓN DE 

LAS llARIACIONES ESPACIO TEMPORALES DE LOS SIOUIENTES 

PARÁMETROS HIOROLÓOICOS: SALINIDAD, TRANSPARENCIA, TEMPERATURA, 

OXÍGENO DISUELTO V POTENCIAL HIDRÓGENO; REGISTRADOS DURANTE 18 

CAMPA~S MENSUALES EN EL SF'DLE:RP, ENTRE SEPTIEMBRE DE 1985 V 

MARZO DE 1987. 

EL BALANCE DEL EFECTO FLUVIAL V ESTUARll-IO MOSTRÓ UNA DOMINANCIA 

DE LAS CONDICIONES OULCEACUÍCOLAS, · CARACTERIZÁNDOLO COMO UN 

ECOSISTEMA · NETAMENTE EXPORTADOR; SIN EMBARGO, AUNQUE LA 

CONTRIBUCIÓN HARINA ES MENOR, MODIFICÓ ESPACIO - TEMPORALMENTE 

EL SISTEMA PARA SU ·TRANSFORMACIÓN PARCIAL HACIA CARACTERÍSTICAS 

ESTUARINAS. 



LA DIVERSIDAD DE HÁBITATS CREADOS POR LA DINÁMICA HIDROLÓGICA, 

SOSTIENE UNA ABUNDANTE Y VARIADA COHUNIOAD DE PRODUCTORES 

PRIMARIOS REPRESENTADOS POR VEOETACIÓN DULCEACUÍCOLA SUMERGIDA 

(DE LA CUAL Vallisneria americal\a APORTA EL 90 1. DE LA BIOMASA), 

BOSQUES DE HANOLAR, HIOROFITAS LITORALES V FLOTANTES, V 

flTOPLANCTON; QUE SIGNIFICAN UN IMPORTANTE SUBSIDIO DE ENERGÍA 

METABÓLICA PARA LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES CLAOUNA DE TÉR~S Y 

GOLFO DE, MÉXICO>. 

LA ALTA PRODUCCIÓN PRIMARIA V DIVERSIDAD DE HÁBITATS PERMITE LA 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA POR UNA ABUNDANTE MACROF AUNA, DE LA CUAL 

LOS PECES SON LOS COMPONENTES CON MAYOR BIOMASA. Los PECES 

ESTUARINOS SON LOS MEJOR REPRESENTADOS VA OUE REALIZAN EN ÉL LA 

MAYOR PARTE DE SU CICLO DE VIDA; ALGUNOS PECES CON DEPENDENCIA 

ESTUARINA PENETRAN A LAS PARTES BAJAS; Y LOS PECES 

OULCEACUÍCOLAS HABITAN PERMANENTEMENTE LA REGIÓN ALTA. EN EL 

SF'DLERP, LA ICTIOFAUNA REALIZA DIVERSAS FUNCIONES QUE INVOLUCRAN 

ASPECTOS DE REPRODUCCIÓN, CRIANZA, ALIMENTACIÓN V PROTECCIÓN. 



CAPITULO I 

INTROOUCCION 

Los ESTUDIOS EN LA ZONA COSTERA SON DE ESPECIAL COMPLE.JIOAD. VA 

QUE CORRESPONDE A UN AMPLIO ESPACIO DE INTERACCIONES BIÓTICAS V 

ABIÓTICAS ENTRE EL MAR. LA TIERRA. LAS AGUAS EPICONTINENTALES V 

LA ATMÓSFERA. A LO CUAL SE AGREGA LA INfLUENCIA DEL HOMBRE COMO 

AGENTE TRANSFORMADOR DE PRIMERA MAGNITUD. 

1JNA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE LA ZONA COSTERA. ES LA 

EXISTENCIA DE GRADIENTES ECOLÓGICOS QUE VINCULAN LOS ECOSISTEMAS 

ADYACENTES A TRAVÉS DE FRONTERAS DINÁMICAS. EN SU CONCEPCIÓN MÁS 

AMPLIA, ESTOS GRADIENTES INVOLUCRAN CUATRO SUBSISTEMAS 

PRINCIPALES: R!O - PAf'(l'ANO - E:STUARIO - HAR (RPE:H), 

LA DINÁMICA DEL COMPLEJO ECOLÓGICO CONSTITUÍOO POR DICHOS 

SUBSISTEMAS ESTÁ MODULADA EN ORAN HEDIDA POR EL BALANCE 

ENERGÉTICO Rl O - HAR. A SU VEZ. LA SALIDA DE AGUA DULCE AL MAR V 

LA PENETRACIÓN DE AGUA MARINA A LAS CUENCAS COSTERAS V A LOS 

RÍOS, SON EVENTOS REGIDOS POR LA INTERACCIÓN DE DIVERSAS 

VARIABLES FÍSICAS ENTRE LAS OÍ.JE DESTACAN : LA DESCARGA FLUVIAL. 

LA OEOHORFOLOOÍA. EL RÉGIMEN PLUVIAL. EL PATRÓN DE VIENTOS 

~ANTES V LA VARIACIÓN OEL NIVEL DEL MAR POR EFECTO DE LAS 

MAREAS. ENTRE OTRAS. 
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LA INTERACCIÓN DE ESTAS VARIABLES SOBRE LOS SUBSISTEMAS, 

CONJUNTAMENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES QUE LOS 

HABITAN, LES CONFIEREN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS Y BIÓTICAS 

PARTICULARES. POR ELLO, LAS VARIACIONES INTERANUALES DE LA 

INTERACCIÓN CONJUNTA DE LAS VARIABLES FÍSICAS DESCRITAS, 

DELIMITA AMBIENTES ECOLÓOK:OS DIFERENTES EN TIEMPO Y ESPACIO, 

DENTRO DE LOS SUBSISTEMAS COSTEROS. 

EN ZONAS COSTERAS TROPICALES CON FUERTE INFLUENCIA FLUVIAL, LA 

DINÁMICA RPnt, PROPIOA LA FORMAClcSN DE PANTANOS OULCEACuicOLAS 

INFLUENCIADOS POR LA MAREA, LOS CUALES EN ÉPOCA DE LLUVIAS 

TIENEN UN CARÁCTER MARCADAMENTE FLUVIAL Y EXPORTADOR, MIENTRAS 

QUE EN ÉPOCAS DE SECAS, SE MANIFIESTA EN ELLOS UNA CLARA 

INFLUENCIA MARINA. LA DINÁ111CA PARTICULAR DE ESTOS ECOSISTEMAS, 

DETERMINA QUE TENGAN ELEVADOS r.IVELES DE PRODUCTIVIDAD Y UNA 

ORAN DIVERSIDAD DE FLORA V FAUNA SLVESTRE, LO CUAL LES CONFIERE 

UN ESPECIAL VALOR ECOLÓGICO ~ "''"· COMO HÁBITAT CRÍTICO, PERO 

ASÍ MISMO PARA LOS SUBSISTEMAS ESTUARINO Y MARINO ADYACENTES, EN 

FUNCIÓN DEL EFECTO DE LOS MATERIALES AUTÓCTONOS Y ALÓCTONOS QUE 

EXPORTAN MASIVAMENTE EN ÉPOCAS DE ALTA DESCARGA FLUVIAL (ROJAS -

GALAVÍZ et. al. 1989). 

DE ESTA MANERA, LOS PANTANOS OULCEACuicOLAS INFLUENCIADOS POR LA 

MAREA, TIENEN UN PAPEL PRIMORDIAL COMO REGULADORES ENERGÉTICOS, 

RECIBIENDO V EXPORTANDO MATERIALES FUNDAMENTALES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES AGUAS 

CIOC, 1984, 0DUM, 1980, MADDEN, et. al. 1988. MANN, 1988). 

ABAJO 



POR SU COMPLEJA DINÁMICA. LA COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA Y 

fllNCIÓN DE ESTOS VALIOSOS SUBSISTEMAS. IMPLICA NECESARIAMENTE 

CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS OUE FORMAN LA MATRÍZ 

DINÁMICA EN LA QUE SE DESARROLLAN. ASÍ COMO EL BALANCE DE LAS 

MASAS DE AGUA V LAS VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS 

rís1co-aUÍM1COS QUE ELLO IMPLICA. A flN DE IDENTlflCAR su 

APORTACIÓN AL SUMINISTRO DE NUTRIENTES V MATERIA ORGÁNICA. 

DETERMINANTES FUNDAMENTALES PARA LA PRODUCTIVIDAD OLOBAL DEL 

COMPLEJO RPE:ll <DvER. 1973; BuRTON ANO Lfss. 1976; BoTELLO. 1978; 

GossELINK et. at., 1978: LEPAOE ANO INGRAM. 1988; KJER\IE et. 

al., 1988). 

lAs INVESTIOACIONES ECOLÓGICAS ACERCA DE LOS PANTANOS COSTEROS 

SE INICIÓ EN ZONAS TEMPLADAS V FRÍO-TEMPLADAS COOUM, 1957; TEAL. 

1957>. HASTA 1980. LOS ESTUDIOS EN ECOS1STEHAS TROPICALES DE 

ESTE TIPO ERAN ESCASAS CGOPAL et. al.. 1982). EN NUESTRO PAÍS. 

ESTA RAMA DE LA ECOLOGÍA ESTUARINA SE INICIÓ EN LA DÉCADA OE LOS 

OCHENTA V HA TENIDO UN FUERTE IMPULSO POR PARTE DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA V TECNOLOGÍA CCONACYD. EN LOS AÑOS 

RECIENTES CAMEZCUA-LINARES V YÁÑEZ-ARANCIBIA. 1980; 

YANEZ-ARANCIBIA •H. at., 1982: VERA-HERRERA et. al., 1988 a. b, 

e: ROJAS-GALAVIZ et, al., 1988, 1989). 

Los ESTUDIOS SOBRE PANTANOS DULCEACUÍCOLAS INFLUENCIADOS POR LA 

MAREA, APOYADOS POR EL CONACYT. SE HAN REALIZADO EN LA REGIÓN DE 

LA LAOUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE. DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECOLÓGICO, ESTA ES UNA REGION COMPLEJA V DE INTENSA DINÁMICA, EN 



ELLA, LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS SE DESARROLLAN SOBRE UNA EICTENSA 

ZONA DE SEDIMENTOS ALUVIALES CON DECLIVE MÍNIMO V UNA ABUNDANTE 

FLORA ACUÁTICA V LITORAL LO CUAL FACILITA LA GENERACIÓN DE 

NUMEROSOS PANTANOS AISLADOS O INTERCONECTADOS, ASOCIADOS Al 

SISTEMA LAGUNAR - ESTUARINO DE LAGUNA DE TÉRMINOS, CUYA 

lff'ORTANCIA HA SIDO REITERADAMENTE DESTACADA POR 

AUTORES (0AV ee. at.1982a; YÁÑEZ ARANCIBIA et. 

NUMEROSOS 

al. 1982: 

AVALA-CASTAÑARES et. at. 1984), ASÍ COMO El ALTO RIESGO AL QUE 

ESTÁN SOHETIOOS POR EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, LA 

OANAOERÍA V LA AORICUL TURA REGIONALES, ACTIVIDADES QUE IHPLJCAN 

FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINANTES V ALTERACIÓN ECOLÓGICA 

(80TELLO V MENOELEWICZ, 1988). 

Otcttos ESTUDIOS, DENTRO DE LOS CUALES SE DESARROLLÓ ESTA TÉSIS, 

SE HAN CONCENTRADO EN LOS PANTANOS DEL SUBSISTEMA FLU\llO 

DELTÁlCO - LAGUNAR - ESTUARINO DEL Río PALIZADA (SFDLERP), QUE 

APORTA CERCA DEL 70 J. DEL TOTAL DE AGUA DULCE QUE INORESA A LA 

LAGUNA DE TÉRMINOS, CONSIDERADO COMO El COMPLEJO ECOLÓGICO RPEH 

HÁS IMPORTANTE DEL SUR DEL GOLFO DE MÉXICO. POR su MAGNITUD, LA 
DESCAROA FLUVIAL REFERIDA ES DETERMINANTE PARA NUMEROSOS 

PROCESOS ECOLÓGICOS EN ESTA REOIÓN, COMO SON: LA DINÁMICA 

SEDIMENTOLÓOICA, LA DINÁMICA HIDROLÓGICA, LOS CICLOS 

BIOOEOQUÍHICOS V LA PRODUCCIÓN PRIMARIA; A LOS CUALES SE ASOCIAN 

INTENSAMENTE LOS CICLOS DE VIDA DE LAS ESPECIES HARINAS CON 

DEPENDENCIA ESTUARINA, ESTUARINAS V OULCEACUÍCOLAS QUE UTILIZAN 

AMPLIAMENTE ESTE COMPLEJO RPE:H (FUENTES - VACO et· a!. , 1988). 

CON BASE EN LO ANTERIOR, El SFDLE:RP SE CONSIDERA El 
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PRINCIPAL PUENrE E:COLOGICO ENTRE L~S TIERRAS BAJAS DE LA 

PLANICIE COSTERA V EL MAR EN ESTA REOIÓN DEL PAÍS (VERA-HERRERA 

et. al._ 1988 a; RoJAS-GALAVIZ ->t. al., 1989). 

u. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

EL INTERCAMBIO DE AOUA DULCE V SALOBRE EN EL SISTEMA FLUVIO -

DELTÁICO - LAGUNAR - ESTUARINO DEL RÍO PALIZADA. DA ORIGEN A UN 

GRADIENTE HIOROLÓOICO OUE DETERMINA LA EMISTENCIA DE DIFERENTES 

AMBIENTES ECOLÓGICOS, IDENTIFICABLES DENTRO DEL MISMO, CUVAS 

CARACTERÍSTICAS FÍs1co-aUÍMICAS EN COLUMNA DE AGUA. VARÍAN EN 

TIEMPO V ESPACIO, PRINCIPALMENTE EN FUNCIÓN DE LA INTERACCIÓN DE 

LAS SIOUlENTES VARIABLES FÍSICAS: LA DESCARGA FLUVIAL, LOS 

CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR, LOS VIENTOS DOMINANTES V LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL. 

l.ll. OBJETIVO GENERAL 

DESCRIBIR LA MATRÍZ DINÁMICA HfOROLÓOICA DEL SISTEMA FLUVIO -

DELTÁICO - LAGUNAR - ESTUARINO DEL Río PALIZADA, A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DEL BALANCE FLUVIO - MAREAL, CON BASE EN DATOS 

ORIGINALES V El ANÁLISIS DE DATOS DE SERIES DE TIEMPO LARGAS; 

ASÍ COMO. EL EFECTO DE DICHO BALANCE SOBRE PARÁMETROS 

FÍsico-ouÍ1tcos EN LA COLUMNA DE AGUA. IDENTIFICADOS COMO 

DETERMINANTES DE LA VARIABILIDAD DE LA ESTRUCTURA DE LAS 



COMUNIDADES QUE UTILIZAN EL SISTEMA FLUIVIO - DELTÁICO - LAGUNAR 

- ESTUARINO DEL RÍO PALIZADA, A LO LARGO DEL CICLO ANUAL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l) ELABORAR UN MODELO ESQUEMÁTICO DE LA DINÁMICA AMBIENTAL 

ANUAL DEL SISTEMA, CON BASE EN LA NORMALIZACIÓN ESTADÍSTICA 

OE LOS REGISTROS Y DEFINIR. A TRAVÉS DE SU ANÁLISIS, LA 

MAONITUO OE LA INFLUENCIA ESPACIO - TEMPORAL OE LAS 

SIGUIENTES VARIABLES FÍSICAS: LA DESCARGA FLUVIAL. LOS 

CAMBIOS EN El NIVEL DEL MAR, LOS VIENTOS DOMINANTES Y LA 

PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

1 l) EVALUAR EL ORADO OE INFLUENCIA DE LAS VARIABLES FÍSICAS 

REFERIDAS A TRAVÉS DE SU EFECTO SOBRE LA VARIABILIDAD 

INTERANUAL DE LOS PROMEDIOS EN COLUHNA OE AOUA. OE LOS 

SIOUIENTES PARÁMETROS: SALIHIOAD, PORCENTAJE DE 

TRANSPARENCIA, TEMPERATURA, PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE 

OKÍOENO DISUELTO Y POTENCIAL HIDRÓOENO. 

ll l) ANALIZAR ECOLÓOICANENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA 

OINÁMICA ANUAL V LA VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

HIDROLÓGICOS, A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 

BIBLIOORÁFICA EXISTENTE SOBRE LAS COMUNIDADES DE FLORA Y 

FAUNA DEL SISTEMA FLUVIO - DELTÁICO - LAGUNAR - ESTUARINO 

DEL RÍO PALIZADA Y DEL SISTEMA LAGUNAR - ESTUARINO DE 

LAGUNA DE TÉRMINOS. 
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ANTECEDENTES 

DEBIDO AL LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE LA DINÁMICA HIDROLÓGICA DE ' 

LOS PANTANOS TROPICALES DULCEACUÍCOLAS INFLUENCIADOS POR LA 

MAREA V SU PAPEL ECOLÓGICO PARA LA ESTRUCTURA DE LAS COMUNIDADES 

BIÓTICAS ESTUARINAS. SE PLANTEÓ SU ESTUDIO A TRAVÉS DE LOS 

PROVECTOS UNAM - CONACYT: E::COLOGI A l' RE:CUR505 BIOTICOS EN 

SlSTEHAS FLtNIO-DELTA/COS. Parte ''Euatuaclón de Recursos 

Biót icos y Ecolo6ia del Sistema Fluvio-Det talt:o-Lati'unar del Rlo 

Pal izada. Asoc Lado a la La6una de Tiéo1'mlnos y a la Re6ión 

Pesquero-Petrolera de la Sonda de Campeche, CLAVE (PCCNCNA 

031524)''; v Parte 11 ••runción del Ecosistema y Vulnerabt:lldad 

de los Recursos Biót icos, CLAVE P218CCCOC880358' ' ESTOS ESTUOIOS 

FUERON REALIZADOS CONJUNTAMENTE POR LOS LABORATORIOS DE EcOLOOÍll 

fLUVIO-DELTÁICA DE LA ESTACIÓN 'EL CARMEN' EN CD. DE CARMEN. 

CAMPECHE; V DE ICTIOLOOÍA V EcoLOOÍA EsTUARINA. EN MÉXICO. D.f' .. 

AMBOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR V LIMNOLOOÍA DE LA UHAM. 

LA PARTICIPACIÓN DEL AUTOR DE ESTA TÉSIS DENTRO DEL PROVECTO 

REFERIDO. CONSTITUVEN LA FUENTE PRINCIPAL DE INFORMACll:ÍN PARA Lll 

ELABORACIÓN DE LA MISMA. 

Los ANTECEDENTES DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA COSTERA DEL 

SUR DEL GOLFO DE MÉXICO. V EN PARTICULAR DE LA LAOUNA DE 

TÉRMINOS SON ABUNDANTES CAvALA CASTAÑARES et. al. 1984; 

YÁÑEZ-ARANCIBIA A. V J. W. DAV, 1988). (NF'OCADOS HACIA LA 
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HOROLOGÍA E HIDRODINÁMICA DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS, PODEMOS 

MENCIONAR LOS DE GIERLOFF - EMOEN (1977>, MANCILLA V VARGAS 

(1980), l>RESSLER (1981), GRAHAM et. al. (1981), ÍERNÁNDEZ et. 

al. (1983) V VÁZQUEZ et. al. (1988). A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS 

REALIZADOS CON EL APOYO DEL CONACYT V DE OTROS ANTECEDENTES 

ESPECÍFICOS, ES POSIBLE AFIRMAR QUE SE CUENTA VA CON INFORMACIÓN 

BÁSICA QUE REVELA LA IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA V FUNCIÓN DEL 

SFDLE:RP PARA EL COMPLEJO LAGUNA DE TÉRMINOS - SONDA DE CAMPECHE. 

ALGUNAS PUBLICACIONES CLAVE EN TORNO A ESTE SISTEMA DE PANTANOS 

OULCEACUÍCOLAS INFLUENCIADOS POR LA MAREA SON: AMEZCUA-LINARES 

et. al. (1980), MORALES (1986), PÁEZ OSUNA <>t. al. (1987), VERA 

HERRERA et. at C1988 a, b, e, el), V DE ROJAS GALAVÍZ et. al. 

(1988, 1989); VÁZQUEZ-GuTIÉRREZ, 1988: VÁZQUEz- BoTELLO, 1988). 

DENTRO DE ESTE MARCO DE REFERENCIA SE INSCRIBE LA PRESENTE 

TESIS, SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA ECOLOGÍA GENERAL DEL SrDLE:RP, 

V EN PARTICULAR DE SU DINÁMICA HIDROLÓGICA. 
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CAPITULO 11 

LA REGION DE ESTUDIO 

EL RÍO PALIZADA ES UN EFLUENTE DEL RÍO USUMACINTA. INICIA SU 

CURSO 7 km AGUAS ARRIBA DE LA POBLACIÓN DE JONUTA, TABASCO. EL 

SFDLE:RP, SE LOCALIZA EN LA PORCIÓN SUR-OESTE DE LA LAGUNA DE 

TÉRMINOS CFIOURA 1> FRENTE A LA SoNOA DE CAMPECHE. Su UBICACIÓN 

ESTÁ COMPRENDIDA ENTRE LOS 18° 5f 13" V LOS 18° 29' 4" DE 

LATITUD NORTE V ENTRE LOS 91° 44' 36" V LOS 91° 5f 3f' DE 

LONGITUD OESTE. 

EL SISTEMA FLUVIO - DELTÁICO - LAGUNAR - ESTUARINO - DEL Río 

PALIZADA CFIOURA 2), SE CONSIDERA CONSTITUIDO POR: 

1) LA PORCIÓN FINAL V OCSEMBOCADURA DEL RÍO PALIZADA, FORMADA 

POR DOS RAMALES V SUS DELTAS RESPECTIVOS. 

11) TRES LAGUNAS DENOMINADAS, DE SUR A NORTE: LAGUNA DEL VAPOR, 

LAGUNA DEL ESTE V LAGUNA SAN FRANCISCO, CON UNA SUPERFICIE 

CONJUNTA APROXIMADA DE 90.5 Nn.
2

• 

111) LA DESEMBOCADURA DE TRES RÍOS SECUNDARIOS: LAS PÑAs V 

MARENTES QUE SE UNEN V DRENAN EN LA PORCIÓN SUR DE LA 

LAGUNA DEL VAPOR. V EL RÍO LAS CRUCES OUE DESEMBOCA EN LA 

PORCIÓN SURESTE DE LA LAGUNA DEL ESTE. LA LAGUNA SAN 

FRANCISCO NO CUENTA CON APORTES FLUVIALES DIRECTOS. 
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IV) llNA CUENCA DE MEZCLA UBICADA FRENTE A LA DESEMBOCADURA DE 

LAS LAGUNAS DEL ESTE V SAN FRANCISCO. 

V) LA CONEXIÓN CON LA LAGUNA DE TÉRMl'IOS CONSTITUIDA POR DOS 

CANALES, EL PRINCIPAL DENOMINADO BOCA CHCA. UBICADO AL 

OESTE. 

VI) UNA BARRERA INTERIOR QUE DIVIDE LAS LAGUNAS DEL ESTE V SAN 

FRANCISCO, LLAMADA "PUNTA COCHINITOS". 

EL SF'DLERP QUEDA COMPRENDlDO EN UNA ZONA TROPICAL CON 

TEMPERATURAS ANUALES SUPERIORES A LOS 26°C V PRECIPITACIONES 

ANUALES ENTRE 1100 V 2000 mm; CLIMA TIPO Amw (CÁLIDO SUBHÚMEDO. 

ISOTERMAL, CON LLUVIAS EN VERANO). EN ESTA REGIÓN SE PRESENTAN 

TRES ÉPOCAS AMBIENTALES ASOCIADAS A CONOICIONES CLIMATOLÓGICAS 

ESPEcFICAS CUVOS PERÍODOS SON: LLl.JVI AS, DE .JUNIO A OCTUBRE; 

NORTE:S, DE OCTUBRE A FEBRERO (VIENTOS DE INVIERNO); V SE:CAS, DE 

FEBRERO A HAVO CPHLEOER V AVALA-CASTAÑARES. 1971; 

GIERLOFF-EMDEN. 1977; VANEZ-ARANCIBIA et. al., 1983; 

VERA-HERRERA et. al.. 1988 a). 

LAS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DEL SFDLERP HAN SIDO 

DETERMl"ADAS POR VERA HERRERA et. aL (1988 b); INDICANDO QUE ES 

UNA CUENCA SOMERA EN RELACIÓN CON SU SUPERFICIE V QUE DADA LA 

ORIENTACIÓN DE LOS EJES RESPECTO DE LOS VIENTOS DOMINANTES SE 

ESTABLECEN IMPORTANTES MECANISMOS DE DESPLAZAMIENTO V MEZCLA DE 

LA COLUMNA DE AGUA. Sus PRINCIPALES PARÁMETROS MORfOMÉTRICOS SON 

LOS SIGUIENTES: SuPERFICIE TOTAL (A) • 9029 Ha, ANCHO MEDIO • 

2006 m, LÍNEA DE COSTA • 73835 m, PROFUNDIDAD MÁXIMA (Z max) 

13 
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2.65 m, PROFUNDIDAD MEDIA (Z m) • 1.42 m, VOLÚMEN • 97,396.871 

m•, DESARROLLO DE LÍNEA DE COSTA• 2.52, DESARROLLO DE VOLÚMEN • 

1.61, RELACIÓN Z mroc/Zm • 0.54 V RELACIÓN Z max/ A • 0.032. 

LAS CARACTERÍSTICAS SEDIMENTOLÓOICAS DEL SF'DLE:RP HAN StOO 

REPORTADOS POR VERA-HERRERA et. a!. (1988 a). QUIENES 

IOENTFICARON EN LAGUNA DEL VAPOR PREDOMINANTEHENTE LIMOS V 

LIMOS CONBINADOS PRINCIPALHENTE CON ARCILLAS, ARCILLAS-LIMOSAS V 

PEOIJEj:¡As PORCIONES DE LIMOS COMBINADOS CON ARENAS V ARCILLAS; EN 

LAS LAGUNAS DEL ESTE V SAN ÍRANCISCO PRINCPALHENTE LMOS; V EN 

LA CUENCA COMÚN LINO-ARENAS (ÍIOURA 3). 

EL SF'DLE:Rl', ES UN AMBIENTE TROPICAL CUYAS CARACTERÍSTICAS 

CLIMÁTICAS E HllROLÓ<llcAS LE PERHITEN SOPORTAR UNA BK>TA DIVERSA 

V AeUNoANTE DURANTE TODO El AÑO, LA CUAL HA SIDO REPORTADA POR 

VERA HERRERA "'t. al. (1988 a), ENTRE LAS COMUNDAOES REGISTRADAS 

DESTACAN LOS PRODUCTORES PRIMARIOS, QUE ESTÁN REPRESENTADOS POR 

CUATRO COMUNl>AOES VEOETALES: 

L) BOSQUES DE MANOLAR CFIOURA 2). CONSTITUÓOS POR 

MANOLE ROJO (Riaophora mant1le). MANGLE BLANCO (La(!t.mcu!aria 

racemosa), y MANGLE NEORO (A1Jtcenn(a t1•rminans). 

i () HIOROFITAS LITORALES ó VEGtTACIÓN PALUSTRE 

(ÍIOURA 2), REPRESENTADA POR MACROFITAS PERENNES EMERGENTES DE 

HOJAS FLOTANTES (Nymphaea ampta, Nt>lwnbo tutea), JUNCOS 

(Phrat11ni t9S, Panicwn, Echinoch!oa), TlllES (Typha tat iphol ia), 

OTRAS HERBÁCEAS V PASTOS ANUALES V PERENNES. 

15 
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i i () HlDROFITAS LIBRE FLOTADORAS, CUVA ESPECIE DOMINANTE ES 

EL LIRIO ACUÁTICO (EicMornia crassipes), AUNQUE ES COMÚN EN 

CONTRAR LECHUGAS DE AGUA (Pistia stratioto>s), ADEMÁS DE Saluinia 

sp. V A:2o[ la sp. 

iu) HloROFITAS SUMERGIDAS CFIOURA 2), DE LAS CUALES SE HAN 

IDENTIFICADO 11 ESPECIES, Val! (sno>ria americana, H)¡riphyl lwn. 

sp., Potam.oeJeton itlinoensis. Potamo6eton nodosus, Najas marina, 

Najas 11uadalupens(s, Heteral\thera dubia, Ceratophyltwn. demers'U11l, 

Cabomba caro[iniana, Utricularia /o!iosa V Chara sp., SIENDO 

Val l isneria americana LA DOMINANTE EN EL SFDLERP, CON UNA 

BIOHASA DEL 90%. 

LA FAUNA REPORTADA INCLUYE DIVERSOS GRUPOS, ENTRE ELLOS: 

i) Mot.uscos · OASTERÓPOOOS (Physa, Hydrobia, v Pomac•a), 

BlllAl\IOS (Ran11ia), ASÍ COMO UN BANCO HUERTO DE OSTIÓN DEL GÉNERO 

Crassos treta, 

i i) CRUSTÁCEOS, REPRESENT AOOS POR PORTÚNl>OS V CAMARONES 

PENEIOOS EN LAS PROXHOADES CON LA LAGUNA DE TÉRMINOS; ASÍ COMO 

PALEMÓNDOS V CAMBARINOS EN LAS ÁREAS OULCEACUÍCOLAS. 

iii) AVES, CUYA PRESENCIA NTEORA UNA COMUNIDAD AMPLIA V 

COMPLEJA; DESTACANDO LOS PATOS, IBISES, OARZAS, HALCONES, 

ÁOUILAS, CIOUEt:IAS, ZARCETAS, GALLINETAS V PELicANO BLANCO, 

INCLUVENOO ESPECIES RARAS O EN VÍAS DE EXTINCIÓN COMO LA CIGIJEÑA 

JARIBÚ (Jaribu mycteria). 

17 



iu) Los REPTILES, ENTRE LOS OlJE DESTACAN LAS TORTUGAS 

(Kinosteron, Chelydra, 

(Crocodyllus morelet ti, 

OFIDIOS. 

Psudernys, Derrnaternys), LOS COCODRILOS 

C. acutus}, V DIVERSAS ESPECIES DE 

v) ENTRE LOS MAMÍFEROS ACUÁTICOS, SE HAN DETECTADO MANATÍES 

(Trichechus rnanatus) v NUTRIAS (Lutra annectes), 

vi) SIN EMBARGO LA MACROfAUNA MEJOR REPRESENTADA ES 

ICTIOLÓGICA, DADA SU ALTA DIVERSIDAD V ABUNDANCIA V LA AMPLIA 

UTLIZACIÓN QUE REALIZA DEL ECOSISTEMA. ROJAS GALAVÍZ et. al. 

(1989), UTRJZANDO EN SUS CAPTURAS REDES DE ARRASTRE HA 

IDENTIFICADO 64 ESPECIES, DE LAS CUALES 8 SE ENCUENTRAN DURANTE 

TODO EL CICLO ANUAL EN EL ÁREA (Al-(us metanopus, Anchoa 

m.itchitlí, Eu8erres plurri.ieri, Bairdiella chryso\Jra, B. ronchus, 

P~tenia sptendida, Hicroposonia.s /urníeri/undutat-us~ Darosoma. 

p&tenense); CON LA APLICACIÓN DE REDES DE ENMALLE, HAN SIDO 

REPORTADAS 50 ESPECIES (MORALES, 1986). 
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CAPITULO 111 

KTOOOLOGIA 

III.I VARIABLES AMBIENTALES 

CONSIDERANDO QUE EN LA REGIÓN DE ESTUDIOS SE HAN REALIZADO 

MEDICIONES CLIMÁTICAS V METEOROLÓGICAS POR TIEMPOS LARGOS. SE HA 

RECURRIDO A DIVERSAS FUENTES HISTÓRICAS PARA OFRECER UN MARCO DE 

REFERENCIA REGIONAL SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE 

MODULAN AL ECOSISTEMA. ENTRE LAS CUALES DESTACAN: LA DESCAROA 

FLUVIAL. LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DEL MAR. LOS VIENTOS 

PREDOMINANTES V LA PRECIPITACIÓN. 

111.J.I ANALISIS DE SERIES DE TIEMPO LAROAS 

ACORDE CON LOS OBJETIVOS. SE PLANTEA EL ANÁLISIS 0E LAS 

VARIABLES FÍSICAS DETERMINANTES DE LA FASE ABIÓTICA EN EL 

Sf'DLERP. UTILIZANDO INFORMACIÓN EN DIFERENTES ESCALAS TEMPORALES 

DE LOS SIOUIENTES PARÁMETROS: OESCAROA FLUVIAL VARIACIÓN EN EL 

~L OEL MAR. VIENTOS PREDOMINANTES V PRECIPITACIÓN. 

Q 0ESCAROA FLUVIAL: SE EMPLEAN VALORES PROMEDIO DIARIOS DE 

DESCARGA DEL RÍO USUMACINTA. HEDIDOS EN LA ESTACIÓN l«IROMÉTRICA 

"BocA DEL CERRO", TAB .. PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE 

AORICUL TURA V RECURSOS Hl>RÁULICOS V LA COMISIÓN fEDERAL DE 
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ELECTRICIDAD; CON DA TOS DE 1948 A 1987. ASIMISMO, SE UTILIZAN 

VALORES DE LA DESCAROA DEL RÍO PALIZADA ESTIMADOS MEDIANTE 

MÉTODOS INDIRECTOS POR YÁÑEZ-ARANCIBIA ANO DAV, 1982; SOBERÓN 

CHÁVEZ. 1985; KJERFVE, 1986; PÁEZ OSUNA et. al., 1987; VERA 

HERRERA et. at. , 1988c; ROJAS GALAVÍZ. et. at. 1989, SIN 

EMBAROO, DADO QUE NO SE CUENTA CON LA BATIMETRÍA DEL CAlK..'E 

PRINCPAL, SE CONSIDERA QUE EL PATRÓN DE DESCAROA DEL USUHACINTA 

ES S11'111.AR AL DEL PALIZADA, POR LO CUAL EN LA PRESENTE TESIS SE 

APLICAN TAMBIÉN LOS VALORES MEDIDOS EN EL USUMActNTA, A FIN DE 

APLICARLOS COMO PATRÓN DE EVOLUCIÓN DE LA DESCAROA FLUVIAL. 

i i) INFLUENCIA MAREAL: SE UTILIZAN LOS VALORES PROMEDIO DIARIOS 

DEL NIVEL DEL MAR, REOISTRAOOS EN LA ESTACIÓN NAREOORÁFICA DEL 

INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA lJNAM, UBICADA EN CIUOAD DEL CARMEN. 

CAMP., CUVO PLANO DE REFERENCIA QUE ESTÁ BAJO EL NIVEL MEDIO DEL 

MAR, Al CUAL ESTAN REFERIDAS LAS ALTURAS, ES EL NIVEL DE BAJAMAR 

MEDIA INFERIOR C0.24rn); CON DATOS DE 1956 A 1987. 

iii) RÉOl1EN DE VIENTOS D<>l*IANTES DIARIOS: SE CALCULÓ 

PROMEDIANDO LA MAONITUO DE LOS VIENTOS DE MAYOR FRECUENCIA 

DIARIA (1984 A 1987), CON BASE EN DATOS DE LA ESTACIÓN 

METEOROl..ÓOICA DE SER\llCIOS A LA NAVEOACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO 

MEXICANO CSENEAM) DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES V 

TRANSPORTES, LOCALIZADA EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN, 

CAMP. PARA SU REPRESENTACIÓN ORÁFICA. SE APLICÓ UN PROORAMA DE 

CÓMPUTO EN LENOUAJE BASIC (MúNREAL GóMEz, comunicación 

personal), 
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ivl PRECIPITACIÓN: SE ANALIZÓ CALCULANDO LOS PROMEDIOS MENSUALES 

(1971 A 1985) REGISTRADOS EN LAS EST ACK>NES PLUVIOMÉTRICAS DE 

PALIZADA, CAMP. V JoNUTA, TAB., DEL SERVICIO METEOROLÓOICO 

NACIONAL, A FIN DE CONTAR CON LOS VALORES DE PRECIPITACIÓN 

REGIONAL; SN EMBARGO, LOS VALORES DE LA DESCARGA FLUVIAL 

APLICADA, REPRESENTAN LA COLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TODA LA 

CUENCA DEL RIO USUMACINTA. 

111.1.ll DESARROLLO DE UN MODELO ESQUEMÁTICO 

LOS CONJUNTOS DE DATOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE APLICARON EN 

EL DESARROLLO DE UN MODELO ESQUEMÁTICO SOBRE LA DINÁMICA 

AMBIENTAL DURANTE UN PERÍODO ANUAL, FUNDAMENTADO EN LA 

NORMALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS VALORES. 

111.1.lll MEDICIONES SIMULTÁNEAS 

A FH DE VERIFICAR LA INTERDEPENDENCIA ESPACIO-TEMPORAL DE LAS 

VARIABLES AMBIENTALES EN PERÍODOS CORTOS, SE INTEGRARON LOS 

RESULTADOS DE LA VARIACIÓN DIARIA EN EL NIVEL DEL MAR (GRIVEL, 

comunicaddn pe>rsonal) EN LAGUNA DE TERMINO$ (BOCA DEL CARMEN, 

BOCA CttCA), CON LOS CORRESPONOtENTES A LAS OTRAS VARIABLES 

AMBIENTALES CONSIOERADAS EN EL ESTUDIO, ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE 

DE 1981 V EL 12 DE ENERO DE 1982. 
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111.1.IV AJUSTE POLINOMIAL DE VARIABLES AMBIENTALES 

CON RESPECTO AL PERÍODO DE ESTUDIO (SEPTIEMBRE DE 1985 A MARZO 

DE 1987), SE HAN CONSIDERADO LOS VALORES DIARIOS DE LOS MISMOS 

PARÁMETROS, PARA UBICAR EL MARCO DE REFERENCIA AMBIENTAL OUE 

EXISTÍA DURANTE LOS MUESTREOS, APLICANDO A LOS VALORES UN AJUSTE 

POLINOl1AL MEDIANTE EL USO DEL PAQUETE DE CÓMPUTO HARVARD 

GRAPHICS, 

111.11 PARÁMETROS HK>ROLÓOICOS 

SE UTILIZARON LOS RESUL T AOOS OBTENIDOS DEL PROVECTO DE 

INVESTIGACIÓN AL CUAL ESTUVO ADSCRITA LA PRESENTE TESIS, EN EL 

QUE SE REALIZARON CAMPAÑAS MENSUALES EN 18 SITIOS DE MUESTREO 

Cf'IOURA 2) DURANTE EL PERÍODO SEPTIEMBRE 1985 A MARZO 1987. 

Los PARÁMETROS FÍSICO-OUÍMICOS FUERON REOISTRAOOS EN UN SÓLO DÍA 

V A CONTRACORRIENTE PARA EVITAR LA POSIBLE CONTAl"ll'IACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CON MUESTREOS DE LA MISMA MASA ACUÁTICA. SE UTILIZÓ 

UNA EMBARCACION DE 7.5 m DE ESLORA CON MOTOR FUERA DE BORDA DE 

55 HP, LAS MUESTRAS DE AOUA SE OBTUVIERON CON UNA BOTELLA VAN 

l>oRN KAHLSICO DE 3.0 l DE CAPACIDAD. 

LA SALNDAD SE MIDIÓ CON UN REFRACTÓMETRO AMERICAN 0PTICAL (1.0 
0
-'oo), LA TEMPERATURA DEL AOUA V EL OXÍOENO DISUELTO CON UN 

OllÍ1ETRO ~¡ PORTÁTIL e 0.5 ºe V 0.5 ppm ), LA TRANSPARENCIA CON 

DISCO DE SECCHI V UNA CUERDA MARCADA CADA 10 cm; V EL PH CON 
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POTENCIÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL CORNtNO C0.01>. 

PARA LAS DETERMINACIONES DE SALINIDAD, TEMPERATURA DEL AGUA, 

OXÍGENO DISUELTO V PH, SE TOMARON MUESTRAS A OFERENTES 

PROíUNOIDAOES DEL TIRANTE DE AGUA (SUPERrlCIE, 25% V 75% DE LA 

PROíUNDIOAD TOTALl Los PROMEDIOS DE ESTAS MEDICIONES 

PROPORCIONARON EL VALOR REPRESENTATIVO PARA CADA PARÁMETRO EN EL 

SITIO DE MUESTREO. 

EL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO SE DETERMINÓ 

CON BASE EN EL SIGUIENTE CRITERIO: 

Porcenta)'e de 5aturact6n (oxiseno medtdo/oxiseno te6rtco)X 100 

EN DONDE ox1ireno te6r(co ES LA CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

CORREOl>O A CONDICIONES ESTANOARO DE PRESIÓN V TEMPERATURA CON 

EL VALOR CORRESPONDIENTE DE SALINIDAD; DE ACUERDO CON LA 

ECUACION PROPUESTA POR WEISS (1970): 

Ln c0
2 

a + a (100/t) + a Ln (t/100) + a (t/100) + 5 (b + b 
t z !I • ' 1 

(t/100) + b
9 

(t/t00) 2 )t/t00>2 > 

DONDE: 

c02 • CONCENTRACIÓN TEÓRICA DE OXÍGENO. 

S • SALINIDAD DE LA MUESTRA C0 
,oo) . 

• 273 + TEMPERATURA OE LA MUESTRA (°C), 
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'". • -173.4292 

ª• • 249.6339 

ª• • 143.3484 

ª• • -21.8492 

b • • -0.033096 

b • • 0.014259 

b, • -0.0017 

EL PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA SE CALCULÓ DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

24 

Porcentaje de Tran.spa.rencr:a = (próftJ.t1.didad de penetración del 

disco de Secchi / profundidad total) x 100 

Los VALORES OBTENIDOS PARA CADA PARÁMETRO FUERON PROCESADOS A 

TRAyÉS DE LOS PAQUETES DE CÓMPUTO: lot1.1s 123 Y Harvard Grapltics. 

A FIN OE ELABORAR LOS CUADROS DE CONCENTRACIÓN OE DA TOS 

REQUERl>OS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS GRÁFICOS. 

111.111 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

CON OBJETO DE DEFINIR LOS POSIBLES AHBIENTES ECOLÓGICOS DENTRO 

DEL SFDLE:RP, SE PROCEDIÓ A AORUPAR ESTACIONES DE MUESTREO AFINES 

CON BASE EN LOS SIOUIENTES CRITERIOS: OEOMORfOLOOÍA, PREOOHNIO 

MAREAL O FLUVIAL. PRESENCIA O AUSENCIA DE VEGETACIÓN SUMERGIDA Y 

CONOICIÓN LÉNTICA O LÓTICA DEL SITIO DE MUESTREO. 



Los RESULTADOS DEL MODELO ESQUEMÁTICO DE LOS PARÁMETROS 

AMBENTALES E HIDROLÓGICOS SE INTEGRARON CON LA INFORMACIÓN 

BIOt..ÓGICA REPORTADA EN LOS TRABAJOS DE VERA HERRERA et. a!. 

C1988c), ROJAS GALAVÍZ et. at. (1988) Y 0AY et. a!. (1987), A 

FIN DE CORRELACIONAR CUALITATIVAMENTE LOS PULSOS DE MÁXIMA 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Y SEC\JNOARIA CON LA FASE ABIÓTICA EN LA 

DINÁMlcA ECOLÓGICA DEL SFDLE:RP, COMPARANDO LA EVOLUCIÓN TEMPORAL 

Y ESPACIAL. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

IV.l. VARIABLES AMBIENTALES 

lV.1.I. ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO LAROAS 

SE IDENTIFICÓ EL PATRÓN OENERAL DE LA DINÁMICA AMBIENTAL 

TEMPORAL A TRAVÉS DE LA REPRESENTACIÓN ORÁFICA DE LOS VALORES; 

LOS RESULTADOS TIPIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS EN LA REOIÓN DE 

LAOUt!A DE TÉRMINOS. LA EVOLUCIÓN PARA CADA PARÁMETRO SE PRESENTA 

DE LA SIOUIENTE MANERA: 

EL ORÁFICO DE LA FIOURA 4 MUESTRA LA VARIACIÓN DIARIA DE LA 

DESCAROA FLUVIAL DURANTE UN PERÍOOO LAROO (1948-1987), 

OBSERVÁNDOSE LOS PULSOS ANUALES .. ASI COMO PERIODOS MAYORES. EL 

RANOO DE VALORES SE UBICA ENTRE UN MÍNHO DE 288 (rn
9 
/s) EN 1963 

V UN MÁlllMO DE 7742 (rn
1 
/s) EN 1984. 

LA FLUCTUACIÓN DIARIA DEL NIVEL DEL MAR SE OBSERVA EN LA FIOURA 

5, PRESENTANDO PULSOS ANUALES. COMO EXTREMOS DE VARIACIÓN SE 

TIENE UNA DIFERENCIA DE 100 crn ENTRE EL MÁXIMO NIVEL DE 1961 V 

EL MÍNl'10 DE 1971. 
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LA MAGNITUD (m/s) Y DIRECCIÓN PROMEOK> DE LOS VIENTOS DOMINANTES 

DIARIOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 1984 Y 1987, SE OBSERVA 

EN LA FIGURA 6. LA VELOCIDAD PROMEOK> OSCILÓ ENTRE 2 Y 18 m/S 

(SIN EMBAROO SE SABE QUE SOPLAN VIENTOS CON MAYOR VELOCIDAD), 

DESTACAl-00 LA PERSISTENCIA DE LOS VIENTOS PROVENIENTES DEL 

SURESTE, V LA PRESENCIA DE VIENTOS DEL NORTE CON MAYOR 

FRECUENC1A EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. 

LA FIGURA 7 MUESTRA EL RANGO DE VARIACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL, CON UN PROMEDIO MENSUAL MÍNf1o DE 95 mm EN 1982 V UN 

l1ÁXt10 OE 195 mm EN 1973. 

IV.I.11 DESARROLLO DEL MODELO ESQUEMÁTICO 

l.A NORMALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LA VARIACIÓN DIARIA DE TODOS LOS 

PARÁMETROS DURANTE LOS PERIODOS CON LOS CUALES SE CONTÓ CON 

INFORMACIÓN, PERHITIÓ EL DESARROLLO DEL HOOELO ESQUEHATICO PARA 

UN CICLO ANUAL, DE LA OINÁHtCA AMBIENTAL EN EL SFDU:RP, (Fto. 

8). Los RANGOS DE VARIACIÓN DE DESCAROA FLUVIAL DEL Rlo 

UsUMACINTA, OSCILAN ENTRE 500 (m
1
/s) EN HAVO V 4000 (m

1
/s) EN 

OCTUBRE; EL NIVEL DEL MAR PRESENTA SUS MÍNtt10S VALORES EN JULIO, 

V LOS MÁXll10S ENTRE OCTUBRE V NOVIEMBRE, TENENOO UNA Dll'ERENCIA 

DE 30 cm; LOS DE PRECIPITACIÓN FLUCTÚAN ENTRE 50 mm EN MARZO V 

ABRIL V 300 mm EN OCTUBRE; EL RÉOIHEN DE VIENTOS MUESTRA UNA 

PERSISTENCIA DE LOS VIENTOS DEL SURESTE DURANTE TODO ·EL AÑo V 

VIENTOS DEL NORTE AL PRINCIPIO V FINAL DEL MISMO, CON 

VELOCIDADES ENTRE 5 V 15 m/s, 
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Precipitación en el SFDLERP 
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IV.J.IU MEDICIONES SIMULTÁNEAS 

LA UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS OBTENIDOS POR GRIVEL (op. cit.) 

EN BOCA DEL CARMEN Y BOCA CHCA EN LA LAOUNA DE TÉRl'INOS (flOURA 

9). PERl1TEN OBSERVAR CAMBIOS EN EL NIVEL DEL MAR DE MANERA 

SIMULTÁNEA A CONSECUENCIA DE LA MAREA Y LA DESCAROA fLUVIAL 

DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO CORTO (61 DÍAS). 

LA ÍIOURA 10 MUESTRA LA VARIACIÓN DEL NIVEL DEL MAR. CON 

FLUCTUACIONES DE MÁS DE 120 Ctl\ EN BOCA CHICA V DE 100 cm EN BocA 

DEL CARMEN, ASÍ COMO LAS DE LA OESCAROA EN EL USUMACINTA, ENTRE 

1300 Y 2800 11\
9 /s. EN EL ANÁLISIS SE CONSIDERAN LOS VIENTOS DEL 

NORTE QUE SON FRECUENTES EN FORMA DE TORMENTAS DURANTE El 

INVIERNO, CUYO EFECTO MOOfflCA SIONl'ICATIVAMENTE LAS 

VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR OCASIONADO POR DE LA MAREA. 

IV.I.IV A.JUSTE POL.INOl1AL DE PARÁMETROS AMelENTALES 

EN LA ÍIOURA 11, SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DEL AJUSTE 

POLINOMIAL APLICADO A LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES 

CONSIDERADOS EN EL PERÍODO DE MUESTREOS DEL PRESENTE ESTUOIO. 

EL RANOO DE VARIAClON PARA LA DESCARGA fLUVIAL OSCILA ENTRE EL 

t1ÍNMO DE 4.07 (m
9
/s) EN MAYO 1987, V EL MÁXIMO DE 3814 (m

9
/s) EN 

OCTUBRE DE 1985; EL NIVEL DEL MAR fLUCTÚA HASTA EN 65 cm CON 

HÍNMOS EN fE8RERO Y JUNIO DE 1986 V MÁXIMOS EN NOVIEMBRE DE 

1985 Y DICIEMBRE DE 1986; LA PRECIPITACIÓN DIARIA ENTRE 0 mm EN 
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Mediciones simultáneas en el área de estudios. 
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DIVERSOS MESES Y 4-0 mm EN OCTUBRE DE 1986; LOS VIENTOS 

PROVENIENTES DEL SURESTE FUERON REOlSTRADOS CON MAYOR FRECUENCIA 

DURANTE TODO EL PERIODO, Y HUY ESCASOS ENTRE ENERO V JUNIO DE 

1986, LOS DEL NORTE Y NOROESTE SE EVIDENCÍAN DE SEPTIEMBRE DE 

1985 A ENERO DE 1986. 

IV.U PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Los RESUL T AOOS DE LAS MEDICIONES ( n s ( tu y DE LABORATORIO DE LOS 

PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS SE ANALIZARON EN DOS FORMAS: t) LA 

VAR1AC1ÓN MENSUAL DEL PROMEDIO GLOBAL. Y t t) EL PROMEDIO GLOBAL 

EN CADA UNO DE LOS AHBIENTES ECOLÓGICOS IDENTIFICADOS. 

PARA LA DEFNCIÓN DE LOS AMBIENTES ECOLÓGICOS SE APLICARON LOS 

CRITERIOS MENCIONADOS EN LA METODOLOGÍA, LO QUE PERMITIÓ LA 

IOENTFICACION DE NUEVE AHBIENTES CON DINÁMICA HDROLÓOICA 

DIFERENTE EN EL SF'DLERP <FIGURA 12): LT, e, SF', ce, LE s/u, LE 

e/u, RP, LV Y RS; CUYA DESCRPCIÓN ES LA SIGUIENTE: 

LT • ÁREA DE INFLUENCIA INMEDIATA DEL SF'DLERP DENTRO DE LA 

LAOUNA DE TÉRMINOS -S.M. 1-. CFIOURA 2) 

C • CANAL DE CONEXIÓN ENTRE EL SrDLERP Y LA LAGUNA DE 

TÉRMINOS (CANAL DE BOCA CHICA) -S • M • 2- CFIOURA 2) 

SF' • LAGUNA SIN APORTE FLUVIAL DIRECTO (LAGUNA SAN 

FRANCISCO) -S.M. 3,4,5 Y 6-. CFIOURA 2) 

ce • CUENCA COMÚN PREVIA A LA SALIDA HACIA LA LAGUNA DE 

TÉRMINOS -S.M. 7-, CFIOURA 2) 
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LE: S/h • LAGUNA DEL ESTE CON APORTE FLUVIAL, SIN HIDROFIT AS 

SUMERGIDAS -e:· M • 8 Y 'Ol - • (flGURA 2) 

LE: c/h • LAGUNA DEL ESTE CON APORTE FLUVIAL, CON HIOROFITAS 

SUMER<ll>AS -S.M. 1(1-. (flGURA 2) 

RP • APORTE FLUVIAL ~AL DEL SFDLE:RP (RÍO PALIZADA) 

-S.M. 12 Y 1:3-. (flGURA 2) 

LV • LAGUNA CON APORTE FLUVIAL DIRECTO Y FONDO CUBIERTO 

TOTALMENTE POR VEGETACIÓN (LAGUNA DEL VAPOR) -S.M. 14, 

15 Y 16-. (flOURA 2) 

RS • RÍOS SECUNDARIOS DEL SISTEMA PALIZADA -S • M • 1 1 , 1 7 Y 

18-. (flOURA 2) 

IV.II.I REGISTROS GLOBALES TOTALES 

LAS VARIACIONES MENSUALES DEL PROMEDIO GLOBAL DE LOS PARÁMETROS 

f'ÍSICO-OUÍ1cOS EN EL SFDL·E:RP Y LAS FLUCTUACIONES EN CADA UNO DE 

LOS AMBIENTES ECOLÓOICOS DEFll«>OS SE REGISTRARON DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

EN EL SFDLE:RP, LA SALINIDAD (flOURA 13A) FLUCTLIÓ CON UN RANO<> 

ENTRE 0.42 Y 6.38 ° / 
00 

EN NOVIEMBRE Y JUNIO, RESPECTIVAMENTE. 

Los AHBIENTES IDENTIFICADOS PRESENTARON UN PROMEDIO ANUAL 

<flOURA 138) CON VALORES QUE VAN DESDE 0 HASTA 14.!'.>2 ° / 
00 

EN 

LAGUNA DEL VAPOR V Ríos SECUNDARIOS, V LAGUNA DE TÉRr.ioS, 

RESPECTIVAMENTE. 
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LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA EN EL SF'DLE:RP SE 

PRESENTA EN LA FIGURA 14A CON UN RANOO ENTRE 30 V 60 % EN 

SEPTIEMBRE DE 1985 V FEBRERO DE 1987, RESPECTIVAMENTE. Los 

VALORES PROMEDIO ANUAL EN LOS AMBIENTES IOENTFICADOS SE 

PRESENTAN EN LA FIGURA 148 CON VARIACIONES ENTRE 10 V 83 % EH EL 

CANAL DE CONEXIÓN V EN LAOUNA DEL VAPOR, RESPECTIVAMENTE. 

LA VARIACIÓN DEL PROMEDIO MENSUAL DE LA TEMPERATURA EN EL 

SF'DLE:RP, SE PRESENTA EN LA flOURA 15A CON UN RANOO DE 

FLUCTUACIÓN ENTRE 22.6 V 30.5 ºe EN FEBRERO DE 1987 V JUNIO DE 

1986, RESPECTIVAMENTE. PARA LOS ANBIENTES IDENTIFICADOS, LOS 

PROMEDIOS ANUALES SE PRESENTAN EN LA FIGURA 158 TENIENDO LOS 

MINIMOS ENTRE 26.2 V 26.4 ºe EN LAGUNA DE TÉRl'tNOS, CANAL DE 

CONEXIÓN V Río PALIZADA, V UN MÁXIMO DE 27.6 ºe EN LAGUNA DEL 

VAPOR. 

Los VALORES PROMEDIO OLOBALES DE OXÍGENO DtSUEL TO EN PARTES POR 

1"11.LÓN, SE PRESENTAN EN LA FIGURA 16A CON UN RANOO DE VARIACIÓN 

ENTRE 5.8 ppm. EN .JULIO V 8.5 ppm. EN MARZO DE 1986. PARA LOS 

AMBIENTES ll>ENTFICAOOS, LOS PROMEDIOS ANUALES SE PRESENTAN EH 

LA FIOURA 16e. CON EL MÍNIMO DE 4.7 ppm. EN LOS Ríos SECUNDARIOS, 

V EL HÁD10 DE 8.1 pprn EN LAOUNA DEL VAPOR. 

EL PROMEDIO OlOBAl DE SATURACIÓN DE OXÍOENO DISUELTO EN EL 

SF'DLE:RP,SE PRESENTA EN LA f°IOURA 17A CON UN RANOO ENTRE 77 V 106 

% EN NO\llEHBRE DE 1986 V SEPTIEMBRE V OCTUBRE DE 1985. PARA LOS 

AMBIENTES IDENTIF'ICADOS, LOS PROMEDIOS ANUALES SE PRESENTAN EN 
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LA ÍIGURA 17B CON OSCILACIONES ENTRE 66 V 110 % EN LOS Ríos 

SECUNDARIOS Y LAGUNA DEL VAPOR, RESPECTIVAMENTE. 

EL POTENCIAL HIDRÓGENO EN EL SFDLE:RP,SE PRESENTA EN LA FIGURA 

18A CON FLUCTUACIONES ENTRE 7.4-6 V 8.4-4- EN DICIEMBRE Y 

SEPTIEMBRE DE 1986. PARA LOS AMBIENTES IDENTIFICADOS, LOS 

PROMEDIOS ANUALES SE PRESENTAN EN LA FIGURA 18B CON UN RANGO DE 

VALORES ENTRE 7.4-1 y 8.25. EN LOS Ríos SECUNDARIOS y LAGUNA DEL 

VAPOR, RESPECTIVAMENTE. 

Los VALORES PROMEDIO DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-aUÍHtcos DEL AGUA 

REGISTRADOS DURANTE EL PERÍODO DE ESTUDIO SE MUESTRAN EN LA 

FIGURA 19; SIENDO IMPORTANTES LAS VARIACIONES ESTACIONALES EN 

SALINl>AD, TEMPERATURA Y TRANSPARENCIA, V SU SINCRONÍA CON LAS 

FLUCTUACIONES DE LAS VARIABLES FÍSICAS DEL MODELO PROPUESTO 

EN LA ÍIGURA 8. 

IV.11.11 DtNÁMlcA HIDROLÓGICA GLOBAL 

LA ÍIOURA 20 INDICA LA VARIACIÓN DE LA DESCARGA DEL Rfo 

USUMACINTA Y SU EFECTO SOBRE LA SALINIDAD Y SOBRE LOS CAMBIOS EN 

EL NIVEL DEL MAR, TANTO EN BOCA DEL CARMEN COMO EN EL SrDLE:RP, 

SE PRESENTA LA DINÁMICA HIDROLÓGICA GLOBAL DEL SFDLE:RP A LO 

LARGO DE 19 MESES, INDICANDO LA VARIACION DE LA SALINIDAD PARA 

CADA AMBIENTE ECOLÓGICO DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIOS. 

46 



47 

Potencial Hidrógeno en el SFDLERP 
promedio men1rn111l 

0.4 

" " 
" 

7.0 

" 7.•-t--r--r--.-r--.---r--r--.-r--.---r--r--.-r--.---r--r--l 
S/850 H M!/llf W A M J .1 AS O N OE/87F M 

MES 

promedio anual 

" 7.0 

7.~ - --- ·- -·------· ···---···- - ..... 

7.• -l---.-----,.---,...--,-----.--......... ---.---' 
LT SF CC L! •/• U c/v RP 1.V RS 

AMBIENTES 

FIGURA lf,,- POTENCIAL llIORÓGENO EN EL SFLLEr-P, 



V 

r 35 

ªº 
r :!f> 

~ !!O 
m 15 

10 

o 

V 

120 
o 
r. 100 

60 
p 

o 60 

m 
• 40 
• 1 
1 

20 o 
• 

Pnt•ámclros flsico-qulmicos en el SFDLERP 
(Srplicimbre IOftll - Marzo lfl87) 

B/H o N n l/H F .. A .. ' ' A e o N n E/8? F .. 

- Sallnldad. (o/oo) 

B T•mp•ralun {oC) 

Tiempo {mne1) 

N DI/• P 11 A 11 I I A 8 O H D 1/11? P 11 

Tiempo (mHH) 

- Tran1parencla (~) l\B O•l¡eno Dlouello (~I 

F1GúAA l9.~ EvóÚx;1óN TEM'DAAL DE l.os PARh-u:!Ros F!s1co-QU!M1co_s EN EL 

SFIJLEHP. 

48 



>· 

YI 

S/16 O N D E/1115 F W A W .J J A S O N D f./1'/ F W 

Y1 - Sallhldad aur1 (ppm) Yl O bl!11e1af, .. wlO 1 (m/•) 

Y2 - M.K, Cd. Cumen (orn) Y2 -ft- N.M. SrtJl.t'RP (om) 

• ~o 

á ~~ • d 25 
(o/"J.20 

16 
10 

S/15-0 " Dl/Mr ... w ' ' • 8 o N Dl/nr .. 

- LY 
Cl ce 

Bu.t• 
lfüTII e 

... 
D sr 

Ullllil !lo/• 

- LT 

FIGURA 2C,- VARIACIÓN TEMPORAL DE FACTORES #lBIEfITALES Y SU RELACIÓN CON U< 

DIN.~MICA ESPACIO-ID'l'ORAL DE SALINIDAD ~· DlJWITE LAS TRES ÉPOCAS 

CLl~TICAS EN EL SFDL.ERP, 



IV.11.III REGISTROS POR AMBIENTES ECOLÓGICOS 

Et. RESULTADO DE LA AGRuPACIÓN V EL ANÁLISIS DE LOS PROMEDIOS 

MENSUALES DE LOS REGISTROS OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS NUEVE 

ANBENTES ECOLÓGICOS, SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

LA FLUCTUACIÓN DE SALINIDAD OSCILA ENTRE 0 V 34- 0 
I 

00 
EN LOS 

AHBlENTES CON VEGETACIÓN ACUÁTICA SUHERGIOA V LA LAGUNA DE 

TÉRHNOS, RESPECTIVAMENTE CFIOURA 21). EL PORCENTAJE DE 

TRANSPARENCIA TIENE UN RANGO DE VARIACIÓN ENTRE 4-.4- V 100 Y. EN 

EL CANAL DE CONEXIÓN V LA LAGUNA DEL VAPOR, RESPECTIVAMENTE 

CFIOURA 22>. LA TEMPERATURA SE UBICA ENTRE 21.3 V 31.1 ºe EN LA 

CUENCA COMÚN V LAGUNA DEL ESTE CON VEGETACIÓN, RESPECTIVAMENTE 

CFIOURA 23). EL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

OSCILA ENTRE 4-1 V 132 Y. EN LOS Ríos SECUNDARIOS V LAGUNA DEL 

VAPOR, RESPECTIVAMENTE CFIOURA 24-). Et. POTENCIAL HloRÓOENO VARÍA 

ENTRE 6.7 V 8.8 EN LOS Ríos SECUNDARIOS V LAGUNAS DEL EsTE CON 

VEGETACIÓN, RESPECTIVAMENTE CFIOURA 25). 

Los VALORES PROMEDIO GLOBALES DE LOS PARÁMETROS FÍSICo-aUÍMlcos 

DEL AGUA PARA CADA UNO DE LOS AMBIENTES ECOLÓGICOS IDENTIFICADOS 

SE MUESTRAN CON FINES COMPARATIVOS EN LA FIGURA 26; DESTACANDO 

LAS FLUCTUACIONES ESPACIALES DE SALINIDAD V TRANSPARENCIA. 

50 



r 30 
A 

~ 25 
B 
S :?O 

15 

10 
y 
1 
L 

Salinidad en el SFDLERP 

º~ ....... ~~~~~~.-.----...,,¡~:_¡ 
l/M O " D E/U P M A 11 l l A S O Jil D 1/11 P 11 

MES 

- LT -@- e -a- SF -&- ce --- LB.•/• 

p 30 4----------------·------

• 
~ 25 
B 
s 20 

~ 15 
R 

10 ----··-·--·-------·--·-·-----------·-y 

l 5 ----·-------·-····--------------·-

o ...................... _. ....................................... ~~""'-.,;;~ 
l/MO N Dl/UP' 11 A M l l A 11 o N DE/17P y 

MES 

- LE c/w -o- RP -a.- LV -o- RS 

FIGURA 21.- SALINIDAD POR N.;BIENTES ECOLÓGICOS EN EL SFLLíJ~. 

51 



o 
R 

N 

R 

N 

T 

80 

60 

40 

Transparencia en el SFDLERP 

promedio mensual por ambiente ecol61lco 

N D 1/118 r M A M I I A :t O N D 1/117 r M 

MES 

- LT -e- e -a- sr -o- ce -e- u: •/• 

8/H t> N D 1/91 P M A M I I A. .1t O N D l/e? r M 

MES 

- LE e/• -e.- Rr -·- LV -o- RS 

FIGÚAA 22.- TRANSPARENCIA POR flJ'1BIENTES ECOLÓGICOS EN EL SFLliiJl, 

52 



G 
R 31 

' D 
~ :?U 

~ 27 
N 

T 2~ 
G 
R 
A 23 
o 
o 

Temperatura en el SFDLERP 

promedio mensual por ambionle ecológico 

s :?l --r---r--;~~~~~~~~~~~~~~_.;~'i'---1 

G 
R 
A 
o 
o 
s 
e 
E 
N 
T 
1 
G 
R 

' D 
o 
s 

11/teo_N Dl/Nr 11111 A .. ''" so" Dl/rtr .. 

31 

29 

27 

2~ 

23 

MES 

- LT -e- e -a- sr -o- ce --- LE •/• 

f'f D 1/11 f M A 11 I I A H O N D 1/rt r M 

MES 

- LE e/y -o- RP -a- LV -o- RS 

F!GÚRA 23,- TEMPERATURA POR IV'1BIE~l"ES ECOLÓGICOS EN EL SFLLEhP. 

53 



Porcentaje de Saturación de Oxigeno Disuelto en el SFOLER 

promedio meneual por ambiente ecolóclco 
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FIGÚRA 24.- PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE GXfGENO liJSUELTO POR ~·1b!EliTES 
ECOLÓG 1 cos EN EL SFLLEHP. 
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Potencial Hidrógeno en el SFDLERP 
promedio mcmmal por ambiente eooló1ico 
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FIGURA 25,- fbTENCIAL liIDRÓGENO POR N'1BIEfiTES ECOLÓGICOS EN EL SFLLEiiP • 
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Pnrñmetros físico-químico~ en el SFDLERP 
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IV.II.IV. INFLUENCIA DE MAREA Y FLUVIAL 

EN LA ÍIGURA 27 SE APRECIA LA INFLUENCIA DE LOS EFECTOS DE MAREA 

V FLUVIAL, DETERMINANDO LOS LÍMITES ESPACIAL Y TEMPORAL V LA 

MAONITUD DE CADA UNA EN LAS DISTINTAS ÉPOCAS DEL Aí:iO. 

IV.ll.V PROCESOS B1oauí11tcos 

LA RELACION DEL OXÍGENO DISUELTO Y EL POTENCIAL HIDRÓGENO, ENTRE 

LOS Ríos SECUNDARIOS {RS) Y LOS AMBENTES CON VEOETACIÓN 

SUMERGIDA {LE: c/v Y LE: s/v), PRESENTA UN CAMBlO DRÁSTICO DE LOS 

VALORES DE AHBOS PARÁMETROS, DE LOS PROMEDIOS ~S A LOS 

MÁXIMOS DENTRO DEL SFDLE:RP, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MASA 

ACUÁTICA ENTRE LOS CAUCES FLUVIALES Y LOS AMBIENTES CON 

HIOROFITAS N'EDIATAMENTE ADYACENTES {FIGURA 28). 

IV.lll. COMUMDADES ECOLÓGICAS 

PARA INTEGRAR LOS RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES E 

HIDROLÓGICOS CON LA PRODUCCIÓN BIÓTICA DEL ECOSISTEMA, SE 

UTILIZARON LOS DATOS DE: i) PRODUCTIVIDAD POR VEOETACIÓN 

ACUÁTICA SUMERGIDA {Va!!isMr(a americana), EN LAS LAGUNAS DEL 

ESTE V VAPÓR {VERA HERRERA et. a!., 1988c), U) PRODUCTIVIDAD 

POR VEGETACIÓN LITORAL, CONSIDERANDO LA PRODUCCIÓN DE HOJARASCA, 
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RAMAS Y FRUTOS DE LOS MANGLARES UBICADOS EN EL ÁREA DE BOCA 

CHICA CDAY at.' 1987), ((() PRODUCTIVIDAD 

FITOPLANCTÓNICA. MEDIDA A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE CLOROFILA a 

EN LA LAGUNA DE TÉRMNOS, CON UNA ESTACIÓN DE MUESTREO CERCANA A 

BOCA CHlcA Y (V) PRODUCCIÓN SECUNDARIA, REPRESENTADA POR LA 

ICTIOFAUNA DEL ECOSISTEMA (ROJAS GALAVÍZ et. al., 1989). 

IV.111.1 DINÁMICA TEMPORAL 

LA PRODUCTIVIDAD POR MANGLAR PRESENTA UN COMPORTAMIENTO cicuco. 

CON PULSOS MÁXIMOS EN MAYO Y SEPTIEMBRE. Y MÍNIMOS EN FEBRERO Y 

JULIO Y DICIEMBRE DE 1987 (25 Y 140 6/'"
2 

RESPECTIVAMENTE). LA 

BIOMASA DE Vat t (sneria "'""ricana , TAMBIÉN MUESTRA UNA EVOLUCIÓN 

CÍCUCA PERO CON UNA PERIODICIDAD TRIMESTRAL; EL MÁXIMO VALOR SE 

REGISTRÓ EN OCTUBRE (585 6 peso seco/ rn
2

) Y EL MÍNl'10 EN MAYO 

(287 6 peso seco/ rn
2
); PARA LA CLOROFILA. LOS VALORES SON BAJOS 

ENTRE A8Rt. Y JUNIO Y ALTOS EN NOVIEMBRE (1.5 Y 5.0 "'6/roª 

RESPECTIVAMENTE). 

Los PECES SE HAN SEPARADO DE ACUERDO ºCON sus CARACTERÍSTICAS 

BIOLÓOICAS: 0 LOS MARNOS CON DEPENDENCIA ESTUARINA, SE 

ENCUENTRAN CON UNA BlOMASA ALTA EN FEBRERO (0.2 6/ro
2

) Y BAJA EN 

JUNIO (INICIO DE LLUVIAS. CON 0.03 11/ro
2
); ( () LOS ESTUARNOS, 

REPRESENTAN LA MAYOR BIOMASA DURANTE TODO EL A~O. CON VALORES 

MÁXIMOS EN DICIEMBRE Y MÍNIMOS EN NOVIEMBRE (ÉPOCA DE LLUVIAS. 
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CON 12 V 0.4 6/m
2 

RESPECTIVAMENTE); V i i i) LOS DULCEACUÍCOLAS, 

CON MÁlll10S EN FEBRERO V MÍNl10S EN OCTUBRE C0.2 V 0.06 6/m
1 

RESPECTIVAMENTE), CFIOURA 29). 

IV.111.ll Dt-IÁMICA ESPACIAL 

LA PROOUCTIVl>AO POR MANGLAR EN BOCA CHICA. MUESTRA UN PROMEDIO 

MENSUAL OE 75.31 6/m
2

• LA PROOUCTIVl>AO POR VEOETACIÓN 

SUMERODA EN TODO EL SFDLE:RP TIENE UN PROMEDIO MENSUAL DE 383.03 

6 peso st1co/m
2

; LAOUNA DEL VAPOR ARRO.JA VALORES DE 302.24 6 pt1so 

st1co/m.
2

, V LAGUNA DEL ESTE, CONSl>ERANOO LAS ZONAS DELTÁICA V 

SUR, DE 423.43 6 peso seco/m
2

, 

LA BIOMASA POR PECES PRESENTA EN TODO EL SFDLE:RP, UN PROMEDIO 

MENSUAL. DE 0.41 6/m
2

; ACORDE CON LAS CARACTERÍSTICAS BIOLÓOICAS 

ESPECÍ'ICAS V DE LOS AMBIENTES ECOLÓGICOS, ES LA SIOUIENTE: i) 

MARtNOS CON DEPENDENCIA ESTUARINA 0.15 6/m.
1 

DE PROMEDIO, CON 

MÁlll10S EN LE: s/v C0.35 1J/m
2

) V AUSENTES EN LV; iL) ESTUAR..i<>S, 

CON PROMEDIO DE 0.98 6/m.
2

, CON MÁXIMOS EN e' (2.31 6/m.
1

) V 

MNMoS EN LV (0.01 6/m.
2
); i i i) DULCEACUÍCOLAS, CON 0.09 6/m.

1 
DE 

PROMEDIO, CON MÁlll10S EN LV (0.24 6/m
1
) V AUSENTES EN LT (flOURA 

30>. 
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Comunidades biológicas en el SFDLERP 
Variación temporal de la biomasa (g/m 
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Comunidades bióticas en el SFDLERP 
Variación espacial de la biomasn (g/m 2 ) 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

V.I VARIABLES AMBIENTALES 

V.1.1 SERIES DE TIEMPO 

l.AS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE CUALQUIER ECOSISTEMA ESTÁN 

DETE~ADAS POR SUS COMPONENTES ABIÓTICOS, AUNQUE LOS EFECTOS 

DE ALOUNAS DE ESTAS VARIABLES PUEDAN SER PARCIALMENTE 

HODIFICADAS POR LA COMUNIDAD DE OROANISHOS. LA HETEROOENEDAD 

ESPACIAL V LA VARIABLDAD TEMPORAL DE LOS FACTORES ABIÓTICOS 

DETE~TES REOULAN EL TAHA~ DE LAS POBLACIONES, EN FUNCIÓN 

DE LA CAPACDAD DE ADAPTACIÓN DE LAS COHUNIDADES A TALES CAHBIOS 

(RANOQ DE TOLERANCIA). ESTAS FLUCTUACIONES AMBIENTALES SE PUEDEN 

CONOCER AL TRAVÉS DE REOISTROS EN SERIES DE TIEMPO. 

El FACTOR TIEMPO ES UNA VARIABLE INTANOIBLE, SIN EHBAROO, 

FUNDAMENTAL EN LA EVOLUCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS; V LA ESCALA QUE 

SE ELIOE PARA SU MEDICIÓN DEBE ESTAR ACORDE CON LOS OBJETIVOS DE 

INVESTIOAclÓN CCLAPHAH, 1973). EXISTEN DIVERSOS NIVELES DE 

VARIABl.DAD TEMPORAL EN LOS ECOSISTEMAS, TAN CORTOS COMO 

ALOUNAS REACCIONES QUÍMICAS, OESCAROAS ELÉCTRICAS O IMPULSOS 

NERVIOSOS c10-1"A~S), o TAN LAROOS COMO LOS CAMBIOS OEOLÓOICOS 
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(109 
AÑOS); SIN EMBARGO, DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLÓGICO, LOS 

MÁS EVDENTES SON LOS CICLOS TEMPORALES QUE INVOLUCRAN PERIODOS 

DIURNOS, LUNARES O ESTACIONALES. 

LA COHPLE.JIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LOS ECOSISTEMAS COSTEROS 

TROPICALES ES ALTA, ASÍ COMO, IMPRESCINDIBLE DE ANALIZAR EN 

CUANTO A LOS FACTORES ABIÓTICOS DETERMINANTES DE SU DINÁMICA 

ECOLÓGlcA. LA PERSPECTIVA DE SERIES DE TIEMPO APLICADA EN EL 

ESTUDIO DEL SFDLE:RP, CONSIDERA PERIODOS HISTÓRICOS (MEDICIONES 

DIARIAS DURANTE Aj:los) DE REGISTRO DE LOS FACTORES FUNDAMENTALES, 

QUE INDICAN LOS LÍMITES DE TOLERANCIA V LOS ÓPTIMOS PARA LAS 

COMUNDAl>ES EN EL ECOSISTEMA. DE ACUERDO CON VERA HERRERA 91 • 

al. C1988a) V ROJAS GALAVÍZ et. al. (1989). EN LA DINÁMICA 

HDROLÓOICA DEL SFDLE:RP LA DESCAROA FLUVIAL ES EL FACTOR 

FUNDAMENTAL; LO CUAL AUNADO A LA INTERACCIÓN DE LA ATRACCIÓN 

ORAVITACIONAL (MAREAS), EL FLUJO ATMOSFÉRICO (VIENTOS) V LA 

PRECIPITACIÓN REGIONALES, DETERMINAN EN CONJUNTO LA DINÁMICA 

ABIÓTICA. EL ANÁLISIS DE LAS SERIES DE TIEMPO PARA CADA 

COMPONENTE NOS PROPORCIONA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. 

V.I.1.1 DESCARGA FLUVIAL 

EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DIARIOS DE DESCARGA FLUVIAL INDICAN 

LA PRESENCIA DE UN PULSO MÁXIMO V UN MÍNIMO DURANTE EL CICLO 

ANUAL ESTRECHAMENTE RELACIONADO CON LOS PERIODOS DE LLUVIA. \JN 

ANÁLISIS A MAYOR ESCALA TEMPORAL PARECE INDICAR LA PRESENCIA DE 

EVENTOS CON PERIODOS DE TIEMPO MÁS LARGO QUE MODULAN ESTA 
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otNÁMICA; SIN QUE EN LA PRESENTE TESIS SE HAYA DISCUTIDO EL 

ORIGEN DE ESTA PERIODICIDAD. LA ABUNDANTE INFORMACIÓN PROCESADA 

PERMITIÓ SU HODELACIÓN, SIN EMBARGO SERÁ NECESARIO CONTINUAR CON 

LAS SIGUIENTES FASES DEL MODELADO A FÍN DE CONFIRMAR SU 

IMPORTANCIA EN LA ECOLOGÍA DEL SISTEMA. 

V.I.I.II NivEL DEL MAR 

EN EL GOi.ro DE MÉKICO, LAS VARIACIONES DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 

SON CAUSADAS POR DIFERENTES FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS (ADEMÁS DE 

LOS EFECTOS GRAVITACIONALES) COMO: LOS VIENTOS DEL NORTE. LOS 

CICLONES V LAS LLUVIAS CAUSADAS POR ELLOS, LOS CAMBIOS EN LA 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA V EL EFECTO COMBINADO DE PRESIÓN V 

PRHCIPALHENTE CGRIVEL, 1979). PARA LA LAGUNA DE 

VIENTOS, 

TÉRMINOS 

ADYACENTE AL SFDLE:RP, EL RÉGIMEN DE MAREAS EN LA SOCA DEL CARMEN 

ES DE TIPO MIXTA CON PREDOMINANCIA DIURNA (OCURRE UNA PLEAMAR V 

UNA BAJAMAR EN CADA oiA DE MAREA) CON UNA AMPLITUD DE 0.•2 m 

CGRIVEL, 1988). SI BIEN EL CAMBIO DIARIO EN EL NIVEL DEL MAR 

DENTRO DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS ESTÁ REGIDO FUNDAMENTALMENTE POR 

LA MAREA, LA EVOLUCIÓN ESTACIONAL SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE 

VINCULADA CON LA DESCARGA FLUVIAL V LOS VIENTOS DOMINANTES. 

Los SISTEMAS fLUVIO-LAOUNARES QUE DRENAN EN LA LAGUNA DE 

TÉRl'INOS. ESTABLECEN UNA DINÁMICA PARTICULAR A FIN DE LOGRAR UN· 

ADECUADO BALANCE ENTRE LAS MASAS DE AGUA QUE APORTAN V LAS 

PROVENIENTES DEL GOLFO DE MÉXICO. LA SOCA DEL CARMEN ES LA 

PRINCIPAL VIA DE DRENAJE DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS HACIA EL GOLFO 
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DE MÉXICO (JENSEN et. a.l., 1989) V POR EL PATRÓN GENERAL DE 

CIRCULACIÓN, TAMBIÉN LA SALIDA NATURAL DE LAS DESCAROAS 

FLUVIALES; POR TANTO ES EVIDENTE QUE EL PULSO DE MÁXIMO NIVEL 

DEL MAR COINCIDA CON LA MAYOR DESCAROA FLUVIAL. SIN EMBAROO. LOS 

NIVELES MÁS BAJOS EN EL NIVEL DEL MAR ESTAN ASOCIADOS CON OTROS 

FACTORES ENTRE LOS QUE DESTACA EL RÉOIMEN DE VIENTOS, 

PARTICULARMENTE LOS PROVENIENTES DEL SURESTE. QUE AUNADOS CON LA 

ORIENTACIÓN Y MORFOMETRÍA DEL SF"DLE:RP V LA LAOUNA DE TÉRMINOS, 

COADYUVAN EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MECANISMOS Hl>RODINÁMICOS 

PARA EL VACIADO DE LA CUENCA. 

V.I.I.111 RÉOKN DE VIENTOS 

EL RÉOIMEN DE LOS VIENTOS ES UN FACTOR CUYO EFECTO EN LA 

DINÁMICA IC>ROLÓOICA DEL COMPLEJO RPE:H COSTERO ES FUNDAMENTAL, 

DETERHNAtll<> EN ORAN MEDIDA EL OESPLAZAl1ENTO HORIZONTAL DE LAS 

MASAS DE AOUA. EN EL GOLFO DE MÉXICO, ENTRE LOS MESES DE OCTUBRE 

A ABRIL ESTÁN INFLUENCIADOS POR LA INTERACCIÓN DE MASAS DE AIRE 

FRÍO Y SECO PROVENIENTE DEL INTERIOR DEL CONTINENTE CEUA V 

CANADÁ), CON LAS MASAS PROPIAS DEL GOLFO DE MÉXICO DE ORtOEN 

MARÍTIMO Y CARACTERÍSTICAS TROPICALES, QUE PROVOCAN UNA FUERTE 

FRONTOOÉNESIS; DURANTE EL RESTO DEL AOO, LAS CARACTERÍSTICAS SON 

MÁS TROPICALES DEBIDO A LA INFLUENCIA DEL RÉGIMEN DE LOS VIENTOS 

ALISIOS CTAPANES. et. a.l, 1981). 
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EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS MUESTRA UNA PREDOMINANCIA DE LOS 

VIENTOS DEL SURESTE DURANTE LA MAYOR PARTE DEL A¡:¡O, LA CUAL, 

AUNADA A LA DIRECCIÓN DEL FLUJO FLUVIAL DOMINANTE- PRODUCE UN 

EFECTO NETO DE EXPORTACIÓN DE AGUA FLUVIAL DEL SFDLE.RP HACIA LA 

LAGUNA DE TÉRMNOS Y DE ÉSTA AL GOLFO DE MÉXICO; EN INVIERNO LA 

PRESENCIA DE VIENTOS DEL NORTE PRODUCE UN EFECTO DE RETENCIÓN 

DEL AOVA FLUVIAL E INCLUSO EL FAVORECIMIENTO DEL INORESO DE AGUA 

MARINA A LOS ECOSISTEMAS ESTUARINOS. POR LO SOMERO DE LA CUENCA, 

LOS VIENTOS EN GENERAL EFECTÚAN UNA IMPORTANTE MEZCLA VERTICAL 

EN LA COLUMNA DE AOVA, PROVOCANDO LA RESUSPENSIÓN DE SEDIMENTOS 

Y NUTRIENTES AUTÓCTONOS Y ALÓCTONOS, QUE SON FINALMENTE 

EXPORTADOS A LA PLATAFORMA CONTMNTAL EN EL BANCO DE CA11PECHE, 

ENRtQUECIENDO SU PRODUCTIVDAD PRl'1ARIA. 

V.I.l.IV PRECIPITACIÓN 

LAS ÉPOCAS CLIMÁTICAS REGULAN LA PRECIPITACIÓN ESTACIONAL; EL 

PERIODO TÍPICO DE LLUVIAS SE ENMARCA DESDE JUNIO HASTA FINALES 

DE OCTUBRE, ALGUNAS PRECIPITACIONES ASOCIADAS CON LOS FRENTES 

ATMOSFÉRICOS DEL NORTE SE PRESENTAN ENTRE NOVIEMBRE Y FEBRERO, 

CONSTITUYENDO UN VOLÚMEN CONSIDERABLE EN EL RÉGIMEN PLUVIAL; 

FINALMENTE, LA ÉPOCA DE SECAS QUEDA COMPRENDIDA ENTRE FEBRERO Y 

MAYO. 

LA MAONTUO DE AOVA PLUVIAL QUE INORESA AL SFDLE.RP, ES PRODUCTO 

DE LA CAPTACIÓN POR LA PROPIA CUENCA, ASÍ COMO POR LA COLECCIÓN 

EN LA PARTE ALTA DE LOS RÍOS USUMACINTA, LAS Pt:iAS, MARENTES Y 
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LAS CRUCES. LOS CUALES EN SU TRANSCURSO POR DIVERSAS PROVINCIAS 

GEOGRÁFICAS V SEDIMENTARIAS. ACARREAN UNA AL TA DIVERSOAO DE 

MATERIALES QUE INTERVIENEN EN COMPLEJOS PROCESOS BIOOEOQUÍMICOS, 

CON EL CONSECUENTE ENRIOUECHENTO OE NUTRENTES V 

LAMENTABLEMENTE, EL EFECTO COLATERAL QUE TIENEN LOS DESECHOS 

AGRÍCOLAS V URBANOS DE LAS REOIONES ALEDA¡:¡AS A LOS CAUCES. 

V.1.1.V EVOLUCIÓN GE:OMORFOLÓOICA 

LA PERSISTENTE DINÁMICA DE LOS FACTORES ABIÓTICOS MUESTRA SUS 

EFECTOS SOBRE LA EVOLUCIÓN OEOMORFOLÓOICA DEL SF"DLERP. EL 

PREl>Ot'INIO FLUVIAL PRODUCE UN APORTE NETO DE TERRÍOENOS QUE HAN 

DESARROLLADO PROCESOS DELTÁICOS; TANTO EN EL INTERIOR DEL 

SlsTEMA COMO EN LAS ZONAS DE CONTACTO CON LA LAOUNA DE TÉRHNOS 

V EL Gol.FO OE MÉXICO. EL EFECTO OEOMORFOLÓOICO DE ESTE PROCESO 

PROV~A QUE EL DEPÓSITO DE SEDIMENTOS ESTÉ AISLANDO DE LA 

INFLUENCIA MARINA LOS CUERPOS DE AOUA FORMADOS POR LOS CAUCES 

FLUVIALES CCot.L DE HuRTAOO. 1975), ESTA N'LUENCIA SE EVDENCÍA 

POR LA PRESENCIA DE COMUNIOADES VEOETALES DULCEACUÍCOLAS EN LAS 

LAOUNAS DEL VAPOR V DEL EsTE, ASÍ COMO, CONSERVANDO EL INORESO 

DE f AUNA EURIHALINA QUE APROVECHA ESTOS AMBIENTES EN ALOUNA 

ETAPA DE SU CICLO DE VIDA. 

V.1.11 MODELO EsOUEMÁT1co 

EL MODELO ESQUEMÁTICO ANUAL OE LA VARIACIÓN DIARIA O( LOS 

PARÁMETROS AMBIENTALES DETERMINANTES DE LA DINÁl'ICA ECOLÓOICA EN 
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EL SFDLE:RP SINTETIZA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE, V PERMITE LA 

COMPRENSIÓN DE ALOUNOS PROCESOS ECOLÓGICOS BÁSICOS QUE EN ÉL SE 

DESARROLLAN. REPRESENTA LA PRIMERA ETAPA EN UN PROCESO DE 

CUANTIFICACIÓN DE LA MAONITUD DE PARTICIPACIÓN DE CADA FACTOR 

SOBRE LA FASE ABIÓTICA A FIN DE ELABORAR UN MODELO ECOLÓOICO 

OLOBAL PARA EL SFDLE:RP, EL OBJETIVO DE LA PRESENTE TÉSIS NO 

CONTEMPLA EL ANÁLISIS DEL BALANCE DINÁMICO AL TRAVÉS DE UNA 

METOOOLOofA MATEMÁTICA, SIN EMBAROO, SÍ SE FUNDAMENTA EN LOS 

PRl-ICPIOS FÍSICOS QUE MODULAN LA ECOLOOÍA DEL SFDLE:RP, 

0E ACUERDO CON 0VER (1973), EL BALANCE DINÁMICO EN LOS ESTUARIOS 

ESTÁ GOBERNADO POR LA SEOUNOA LEY DE NEWTON, QUE ESTABLECE QUE 

LA FUERZA ES IOUAL AL PRODUCTO DE LA MASA POR LA ACELERACIÓN. 

LAS FUERZAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS ESTUARINOS SON: LOS 

ORADIENTES DE DENSIDAD QUE SE TRADUCEN OENERALMENTE EN 

DIFERENCIAS HORIZONTALES DE PRESIÓN, FUERZA DE CORIOLIS DADA POR 

LA ROTAclÓN TERRESTRE, FUERZA DEL VIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL 

AOUA, FUERZA DE FRICCIÓN SOBRE EL FONDO, TURBULENCIA, V LA 

VISCOSIDAD MOLECULAR. 

PARA EL DESARROLLO DEL MODELO, SE UTILIZARON DIVERSOS VALORES DE 

LOS PARÁMETROS QUE MUESTRAN LOS EFECTOS DE LA INTERACCIÓN DE LAS 

FUERZAS CITADAS ANTERIORMENTE. El MARCO DE REFERENCIA ESPACIAL 

ESTÁ DADO POR LAS DIMENSIONES DEL SFDLE:RP, CUVA RELACIÓN 

ÁREA-PROFUNDIDAD INDICA QUE ES UNA CUENCA SOMERA EN LA CUAL LA 

OESCAROA FLUVIAL, SU MORFOMETRÍA V LA ORIENTACIÓN DE SUS EJES 

RESPECTO DE LOS VIENTOS PREOOMNANTES FAVORECEN EL INORESO DE 
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ENERGÍA EN DIVERSAS FORMAS, TRADUCIÉNDOSE EN UN ECOSISTEMA CON 

UN AL TO DtNAl1SMO. 

EL ANÁLISIS DEL MODELO OBTENIDO MUESTRA QUE LA DINÁMICA DE 

DESCARGA FLUVIAL ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS BÁSICAS 

DEL SFDLE:RP, DURANTE EL PERIODO DE ALTA DESCARGA (SEPTIEMBRE 

- DICIEMBRE), EL SISTEMA SE TRANSFORMA EN UN AMBIENTE TOTALMENTE 

DULCEACUÍCOLA, FAVORECIENDO UNA FUERTE EXPORTACIÓN DE MATERIALES 

HACIA LA LAGUNA DE TÉRMINOS Y EL GOLFO DE MÉXICO, SE CARACTERIZA 

TAMBIÉN POR EL DESCENSO EN EL PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA Y LA 

TEMPERATURA DEL AGUA. LA DISMINUCIÓN DEL INGRESO DE ENERGÍA 

FLUVIAL CMARzo - JUNIO), PERMITE QUE LA MAREA ACTÚE DENTRO DEL 

StsTEMA, FORMÁNDOSE UNA INTRUSIÓN SALINA OCASIONADA POR LAS 

CORRIENTES RESIDUALES (SALAS DE LEÓN, comun(caci6n personal), 

QUE ELEVA INCLUSO LOS PORCENTAJES DE TRANSPARENCIA EN LA 

MAYOR PARTE DEL SISTEMA. 

LA CORRELACIÓN MÁS EVIDENTE SE ESTABLECE ENTRE LA PRECIPITACIÓN 

PLUVIAL Y LA DESCARGA FLUVIAL CON UN DEFASAMIENTO APROXIMADO DE 

UN MES, OCASIONADO POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA 

PRECIPITACIÓN EN LA CUENCA DE DRENA.JE Y SU CONCENTRACIÓN EN EL 

CAUCE FLUVIAL. LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL JUEGA UN PAPEL DECISIVO 

AL INCORPORAR LOS NUTRIENTES PRODUCIDOS POR LA DEGRADACIÓN 

FOLIAR DE LOS MANGLARES RIBEREí:ioS Y LAS OTRAS COMUNIDADES 

VEGETALES ADYACENTES A LAS MASAS DE AGUA, LO CUAL SE MANIFIESTA 

AL TRAVÉS DE UNA CONCENTRACIÓN MAYOR DE NUTRIMENTOS EN EL 
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Sf'DLE:RP QUE EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS CVERA - HERRERA et. al., 

1988a), 

SEGÚN NIXON (1988). LOS VIENTOS DETERMINAN EL PATRÓN DE 

MOVIMIENTO DEL AGUA EN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS DE ACUERDO CON 

LAS CARACTERÍSTICAS LOCALES DE RANOO DE MAREAS. BATIMÉTRICAS Y 

GEOGRÁFICAS. EL MODELO OBTENIDO EN LA REGIÓN DE ESTUDIOS. 

MUESTRA CON BASTANTE VERACIDAD LO ANTERIORMENTE CITADO; EN LA 

LAGUNA DE TÉRMINOS. LA PERSISTENCIA DE LOS VIENTOS DEL SURESTE Y 

LA AUSENCIA DE VIENTOS DEL NORTE. AUNADOS A LA DISMINUC1ÓN DE LA 

PRECIPITACIÓN Y DESCARGA FLUVIAL. TIENEN UN EFECTO DE SALIDA DE 

AOAJA QUE PRODUCE EL DESCENSO MÁS IMPORTANTE DEL NIVEL DEL MAR 

ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE. 

No OBSTANTE, PARA EL PERIODO DE NORTES (FINALES DE OCTUBRE 

PRINCPK>S DE MARZO) EL CAMBIO EN LA DIRECCIÓN DEL VIENTO 

MODIFICA RADICALMENTE EL PATRÓN DE CIRCULACIÓN (JENSEN •t. al •• 

1989), Y SU EFECTO ECOLÓGICO SE REALZA DADO QUE EL INORESO DE 

AOUA DEL GOLFO DE MÉXICO POR LA BOCA DEL CARMEN PROPICIA QUE 

ÉSTA LLEGUE AL Sf'DLE:RP, OFRECIENDO A LAS COMUNIDADES EURIHALINAS 

PROVEl-IENTES DEL OOLFO. UNA AMPLIACIÓN DE SU HABITAT. QUE LES 

PERMITE AVENTAJAR A OTRAS ESPECIES EN EL DESARROLLO DE SU CICLO 

DE VIDA. lJN PROCESO SIMLAR. PERO EN ÉPOCAS Df'ERENTES SE 

PRESENTA EN LA REGIÓN CENTRAL -SUR DE LOUISIANA. USA EN LA CUAL. 

POR SU ORIENTACIÓN, LOS VIENTOS DEL SUR Y ESTE TIENDEN A ELEVAR 

EL NIVEL DEL AOUA Y LOS DEL NORTE A DISMINUIRLO CSTERN. et. al., 

1986). 
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LA INTERACCIÓN DE LAS VARIABLES MENCIONADAS PROPICIA LA MEZCLA 

VERTICAL DE LAS MASAS DE AGUA, EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS 

RESULTADOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES EN EL SFDLE.RP NO ES 

SKlNFICATIVAMENTE OFERENTE, LO CUAL SUGIERE QUE ESTE TIPO DE 

MEZCLA ES EL RESPONSABLE DE LA HOMOOENIZACIÓN EN LA COLUHNA DE 

AGUA. INTERVIENE ASIMISMO, EN DIVERSOS ASPECTOS FÍSICOS Y 

ECOLÓOICOS; FAVORECIENDO ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS PATRONES DE 

CIRCULACIÓN CONSERVATIVA; LA HOMOOENIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Y 

EL OXÍGENO DtSUEL TO EN LA COLUMNA DE AGUA; LA MODlf'ICACIÓN DEL 

CICLO DE NUTRIENTES; Y EL FAVORECIHIENTO DE REACCIONES 

FISICOOUÍl1CAS ENTRE LAS PARTÍCULAS. Tooo ELLO SE RELACIONA CON 

LOS RANGOS DE RESPIRACIÓN, ALIMENTACIÓN, EICCRESIÓN Y CRECHENTO 

DE LA BIOTA Y CONTRIBUYE AL ACOPLAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 

HETERÓTROFAS BÉNTICAS CON LAS COMUNIDADES AUTÓTROf'AS; 

MOOFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TRAMAS ALINENTICIAS 

CNIXON op. e i t.). 

V.1.111 A.JUSTE POLINOMIAL DE VARIABLES AMB1ENTALES 

CON BASE EN EL A.JUSTE DE TIPO POLINOMIAL A LOS VALORES DE LOS 

PARÁMETROS AMBIENTALES DETERMINANTES DE LA DINÁMICA Hl>ROLÓOICA 

EN EL SFDLERP DURANTE EL PERIODO DE MUESTREOS, SE DETERMINÓ QUE 

LAS MÁXIMAS DESCARGAS FLUVIALES FUERON ENTRE JULIO Y NOVIEMBRE, 

Y LAS MÍNIMAS ENTRE FEBRERO Y MAYO. EL NIVEL DEL MAR SE 

INCREMENTÓ DESPUÉS DE LA DESCARGA, SIN EMBARGO EN OCTUBRE DE 

1985 FUE EXCEPCIONALMENTE AL TO, OCASIONADO POR LOS VIENTOS DEL 
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NORTE: PARA 1986. LA RESPUESTA DEL NIVEL DEL MAR A LA DESCARGA 

ES TARDÍA, MANTENIENOOSE ALTO HASTA ENERO DE 1987. CON UN 

DESCENSO A PRINCIPIOS DE FEBRERO PARA INCREMENTARSE NUEVAMENTE A 

FINALES DEL MISMO Y MARZO INCLUSlllE. AÚN CUANDO LA PRECIPITACIÓN 

REotONAL Y LA DESCARGA FUERON MÍNIMAS. 

V.JI PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN DE LAS AGUAS, DE LOS SEDIMENTOS Y LOS 

PROCESOS FLUVIALES SON NECESARIOS PARA COMPRENDER LA ECOLOOÍA DE 

LOS SISTEMAS, LA AMPLIA VARIEDAD EN LA COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

DISUELTO EN LOS RÍOS REFLEJA LA IMPORTANCIA RELATIVA DE LA 

Q.11ATOLOOÍA Y LA PRECIPITACIÓN COMO FUENTES DE SOLUTOS, LOS 

CUALES ESTÁN DETERHINAOOS POR LAS CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y 

. FISIOORÁF'ICAS DEL ÁREA DE DRENAJE Y LOS PROCESOS OEOOUÍMICOS ASÍ 

COMO LAS FUENTES ANTROPOOÉNICAS. DENTRO DEL SISTEMA FLUVIAL 

<8URTON. 1988). 

EL RÍo USUMActNTA EN SU PARTE ALTA DRENA ÁREAS DE CALIZAS 

CRETÁCICAS Y DEL TERCIARIO. LO CUAL SUGIERE QUE UNA PARTE DE LA 

CAROA SEOIHENTARIA SE ENCUENTRE EN SOLUCIÓN CWEST. 1976); AL 

LLEOAR A LA PLANICIE COSTERA, RECIBE MATERIAL DE LOS PANTANOS 

ADYACENTES. DE LOS CULTIVOS AORicOLAS Y GANADEROS; FINALMENTE EN 

SU PARTE BAJA, LA INTERACCIÓN DEL PALIZADA-USUMACINTA CON LAS 

AOUAS DEL Gol.FO DE MÉXICO EN EL SFDLE:RP, FORMA UNA MASA DE AOUA 

COH CARACTERlsTICAS F'ÍStcO-OUÍMICAS MUY COMPLEJAS. EL ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS DEL PRESENTE ESTUDIO OFRECEN UN PANORAMA DE LA 
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EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DURANTE 19 MESES EN LOS 9 

AMBIENTES ECOLÓGICOS DETERMINADOS. 

V.11.l SALINIDAD 

LA PRESENCIA DE SALINIDAD EN LA ZONA ESTUARINA DEL SF'DLE:RP ES 

PERMANENTE TODO EL CICLO ANUAL CON UN PERÍODO DE INCREMENTO 

ORADUAL QUE SE INICIA EN DICIEMBRE Y ALCANZA SUS VALORES MÁXIMOS 

EN .JUNO A CONSECUENCIA DEL BAJO APORTE FLUVIAL. ESPACIALMENTE. 

DESTACA LA IRRlJPCIÓN DEL PROMEDIO MÁS ELEVADO EN LAOUNA SAN 

FRANCISCO DENTRO DE UN ESQUEMA DE GRADUAL DISMINUCIÓN HACIA LAS 

PORCIONES MÁS INTERNAS DEL SISTEMA. REFLEJANDO CARACTERÍSTICAS 

PARTICULARES DE CIRCULACIÓN OCASIONADA MUY PROBABLEMENTE POR LAS 

CORRIENTES RESIDUALES DE LA MASA ACUÁTICA EN ESTA LAOUNA. 

DIFERENTES AL RESTO DEL SISTEMA. 

A EXCEPCIÓN DE LAGUNA SAN FRANCISCO, EL EFECTO DE LA INTRUSIÓN 

SALINA SE VE CLARAMENTE SEPARADO EN DOS ÉPOCAS OFERENTES; UNA 

MODERADA DE DICIEMBRE A MARZO, Y UNA MÁS FUERTE DE ABRL A 

.JUNIO, REFLEJANDO DIRECTAMENTE DOS DE LAS EPOCAS CLIMÁTICAS 

REGIONALES, 'NORTES' Y 'SECAS• RESPECTIVAMENTE. EL ORADO DE 

EFECTO ESPACIAL PARA 'NORTES'. SÓLO ALCANZA LAS PORCIONES 

INTERMEDIAS, DEL SISTEMA. SIN EMBARGO. EN ALGUNAS OCASIONES LLEOA 

A PENETRAR A LAS PARTES ALTAS DEL SF'DLE:RP; MIENTRAS QUE EN 

'SECAS. INFLUYE A TODO EL SISTEMA INCLUYENDO EL AMBIENTE FLUVIAL 

PRINCIPAL <Río PALIZADA) Y LOS FLUVIALES SECUNDARIOS. LAS 

REFERl>AS CARACTERÍSTICAS TEMPORALES Y ESPACIALES DEL EFECTO 
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SALINO IDENTIFICAN DIRECTAMENTE AL SFDLERP {EN LOS TÉRMINOS 

ESPACIALES PROPUESTOS) COMO CABECERA DEL ESTUARIO Y PARTE 

HDROLÓOICA INTEGRAL DEL SISTEMA LAGUNAR-ESTUARINO DE LA LAGUNA 

DE TÉRMINOS. 

EN CONTRAPOSICIÓN A LA INTRUSIÓN SALINA DESCRITA. HAY ASÍ MISMO 

UN PER~DO DE INFLUENCIA FLUVIAL NETO DENTRO DEL SISTEMA QUE 

HACE SENTIR SU EFECTO DIRECTAMENTE SOBRE LA REGIÓN ADYACENTE EN 

LA LAOUNA DE TÉRMINOS. ESTE PERÍODO SE INICIA EN JULIO. 

REGISTRÁNDOSE LOS VALORES MÍNIMOS DE SALINIDAD EN SEPTIEMBRE. Lo 

ANTERIOR REFLEJA LA TERCERA ÉPOCA CLIMÁTICA REGIONAL: 'LLUVIAS', 

Y SU EFECTO ES DE TAL MAGNITUD QUE DISMINUYE EL PROMEDIO GENERAL 

EN CASI CINCO PARTES POR MIL DE UN MES {JUNIO) AL SIGUIENTE 

(JULIO). CABE DESTACAR QUE ESTE EFECTO NO ES COINCIDENTE CON EL 

INICIO DE LAS LLUVIAS LOCALES. Y PARECE CORRESPONDER MÁS 

EXACTAMENTE CON LA DESCARGA FLUVIAL. DERIVADA DEL INCREMENTO DEL 

CAUDAL PROVOCADO POR LA INCORPORACIÓN DEL AGUA PLUVIAL EN LA 

PARTE ALTA DE LA CUENCA. DENTRO DE ESTE PERÍODO. ENTRE LOS MESES 

DE AGOSTO A NOVIEMBRE. TODO EL SISTEMA ES DULCEACUÍCOLA. 

V.11.11 TRANSPARENCIA 

EL SISTEMA PRESENTA UN PULSO EN LOS VALORES DEL PORCENTA.JE DE 

TRANSPARENCIA QUE VA DE UN MÁXIMO EN FEBRERO DE 1987 A UN MÍNIMO 

EN SEPTIEMBRE DE 1986. COINClDENTE ESTE ÚLTIMO CON LOS REGISTROS 

HÍNHOS DE SALll«>AD. EN CUANTO A LOS AMBIENTES SE REFIERE, SE 

IOENTFICAN DOS DE AL TA TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTES A LA 
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LAGUNA DEL VAPOR Y A LAS REGIONES CON VEOETACION SUMERGIDA DE LA 

LAGUNA DEL ESTE; MIENTRAS QUE EL CANAL DE BOCA CHICA Y EL RÍO 

PALIZADA PRESENTAN LOS REGISTROS MÁS BAJOS INDICANDO CLARAHENTE 

LA FUENTE PRINCIPAL DE SEDIMENTOS TERRÍGENOS (CUENCA 

USUMACINTA-PALIZADA); CABE DESTACAR QUE EL APORTE DE TERRÍOENOS 

DE LOS Ríos SECUNDARIOS ES MUCHO MENOR COMPARATIVAMENTE CON EL 

RÍO PALIZADA. 

. EN EL ANÁLISlS PARTICULAR DE CADA AMBENTE OEST ACA LA 

PERMANENCIA DE UNA ALTA TRANSPARENCIA EN LA LAGUNA DEL VAPOR A 

PESAR DE RECIBIR EL APORTE DIRECTO DE DOS RÍOS CMARENTES Y LAS 

PIÑAS) IDENTlflCANDO SU FUERTE CARÁCTER DE TRAMPA DE SEDIMENTOS 

EN LA ZONA DE FRONTERA ENTRE LOS RÍOS Y LA PROPIA LAOUNA. Y EL 

EFECTO QUE TIENE LA MAGNITUD DE SUS PRADERAS DE VEGETACIÓN 

81JMEROIOA. 

V.11.lll TEMPERA TURA 

LAS ÉPOCAS CLIHÁTICAS REGIONALES SE VEN REFLEJADAS EN LOS 

PROMEDIOS DE TEMPERATURA DEL SISTEMA PALIZADA A TRAVES DEL 

GRADUAL INCREMENTO A PARTIR DE UN MÍNIMO EN ÉPOCA DE 'NORTES• 

PARA ALCANZAR SUS VALORES MÁXIMOS AL FINAL DE LA - ÉPOCA DE 

'SECAS', DESDE EL CUAL INICIA UN DESCENSO GRADUAL DE LA 

TEMPERATURA COHCDIENDO CON EL INCREMENTO DE LA DESCARGA 

FLUVIAL. 
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EN CUANTO A LOS AMBIENTES SE REFIERE. CABE MENCIONAR QUE POR EL 

TIEMPO TRANSCURRIDO PARA LLEOAR A LOS SITIOS DE MUESTREO, SE 

PRESENTÓ UNA DIFERENCIA DE TEMPERA TURA EN FUNCIÓN DE LA HORA DEL 

OÍA, SIN EMBARGO, SE PROPONE COMO EL ORIOEN Df LAS AOUAS 

'FRIAS', EL . DEL CAUCE FLUVIAL PRINCIPAL <Río PALIZADA). Los 

AMBIENTES CON MAYOR TEMPERATURA CUENTAN CON ALTAS DENSIDADES DE 

VEGETACIÓN SUMERGIDA, LO QUE OCASIONA UN FLUJO SEMILÉNTICO 

ASOCIADO CON ALTOS PORCENTAJES DE TRANSPARENCIA QUE PERMITEN UN 

MAYOR EFECTO DE LA RADIACIÓN LUMINOSA SOBRE LAS MASAS DE AGUA; 

LO ANTERIOR SUOIERE SEAN CUENCAS DE EVAPORACIÓN. 

V.11.IV PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO 

El SISTEMA PALIZADA ES UN HÁBITAT BIEN OlClOENADO DURANTE TODO EL 

AÍia, PRESENTANDO SUS HÍt..-iOS EN LA ÉPOCA DE MAVOR INFLUENCIA 

FLUVIAL, ASCCIAOO CON LA ORAN CANTDAD DE TERRÍGENOS ACARREADOS. 

CUENTA CON FUENTES ADICIONALES DE PROOUCCION DE OXÍGENO. LO CUAL 

SE MANFIESTA CON VALORES MÁXl10S DE SOBRESATURACIÓN EN LAS 

REGIONES CUYOS FONDOS ESTAN CUBIERTOS DE VEGETACIÓN SUMEROIOA. 

SE IDENTIFICAN PULSOS IMPORTANTES DE SOBRESATURACIÓN DE OXÍGENO 

OISUEL TO EN LAS ÁREAS DE INFLUENCIA MAREAL. PROOUCDOS 

PRINCPALMENTE POR FITOPLANCTON AUTÓCTONO V ALÓCTONO VA QUE 

CARECEN DE VEGETACIÓN SUMEROIOA. Los AMBIENTES MENOS OlClOENADOS 

SE LOCALIZAN EN LOS Ríos SECUNDARIOS QUE TRANSPORTAN MATERIA 

OROANICA EN VÍAS DE DEGRADACIÓN PROCEDENTE DE LOS PANTANOS V 

CULTIVOS AGRÍCOLAS ADYACENTES. ESTOS, AL DRENAR EN LAS ÁREAS DE 

ABUNDANTE VEGETACIÓN FAVORECEN UNA PRODUCCIÓN FOTOSINTÉTICA 
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IMPORTANTE, QUE SE TRADUCE EN LA PERSISTENCIA V MAGNITUD DE LOS 

VALORES DE SOBRESATURACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO EN EL SISTEMA. 

V.11.V POTENCIAL HIDRÓGENO 

EL POTENCIAL HIDRÓGENO ES UN FACTOR POCO VARIABLE EN EL SISTEMA 

PALIZADA. SIN EMBARGO DESDE EL PUNTO DE VISTA BIOOUÍMICO SE 

APRECIAN IMPORTANTES PROCESOS, EN PARTICULAR EN LA ZONA DE 

CONTACTO ENTRE LOS Ríos SECUNDARIOS V LOS AMBIENTES CON 

VEGETACIÓN SUMERGIDA, QUE SON, LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERolA 

METABÓLICA EN LA PARTE ALTA DEL SISTEMA. ESTOS RÍOS TRANSPORTAN 

MATERIA ORGÁNICA EN VÍAS DE DEGRADACIÓN, PROVENIENTE DE LOS 

PANTANOS V CULTIVOS AGRÍCOLAS ADYACENTES LO CUAL BAJA SUS 

VALORES DE POTENCIAL HIDRÓGENO CPÁEZ et. a!., 1987), QUE SE 

RECUPERA A LOS MÁXIMOS EN LAS ÁREAS CON HIDROFITAS SUMERGIDAS DE 

LAS LAGUNAS DEL VAPOR V DEL ESTE, REFLEJANDO LA IMPORTANCIA 

ECOLÓOlcA DE ESTOS AMBIENTES. 

V.111 CARACTERISTICAS ECOLOGICAS 

EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LAS COMUNIDADES BIÓTICAS EN LOS 

ECOSISTEMAS ES BASTANTE MÁS COMPLEJO QUE EL DE LA fASE ABIÓTICA, 

VA QUE LA ESTRUCTURA V DINÁMICA DE LA INTERACCIÓN 

AMBENTE-ORGANISMO REQUIERE DE ASPECTOS ADAPTATIVOS, LOS CUALES 

NO EXISTEN EN LOS FACTORES ABIÓTICOS. Los ORGANISMOS TIENEN 

CIERTOS REQUISITOS PARA SOBREVIVIR V CUENTAN CON ADAPTACIONES 

QUE LES PERMITEN CUBRIRLOS; ÉSTAS, INCLUYEN LA APLICACIÓN DE LOS 
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MECANISMOS FÍSICOS V BIOQUÍMICOS QUE POSEEN PARA ADQUIRIR DEL 

MEDIO AM81ENTE SUS REQUERIMIENTOS V TRANSFORMARLOS EN PRODUCTOS 

ÚTILES PARA ELLOS, PARA EXCRETAR SUS DESECHOS V PARA LLEVAR A 

CABO SUS NECESIDADES DE MOVIMIENTO (EN EL CASO DE ANIMALES), 

CRECIMIENTO · V REPRODUCCIÓN, ENTRE OTRAS. AoEMÁS DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES V BIOQUÍMICAS INDIVIDUALES, 

EXISTEN PROCESOS DE INTERACCIÓN ENTRE LAS ESPECIES DE UNA 

COMUNl>AD QUE LES PERMITE MANTENER SU ESPACIO BIOLÓOICO EN LA 

NATURALEZA (CLAPHAM, 1973). 

IJNA COl1UNDAD ESTÁ REPRESENTADA POR EL ACOPLAMIENTO DE 

POBLACIONES QUE VIVEN EN UN ECOSISTEMA DADO. LA EXISTENCIA DE 

CUALQUIER POet.ACIÓN ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON LA 

PRESENCIA E INTERACCIÓN DE OTRAS POBLACIONES; LO CUAL DE MANERA 

OENERAL PERMITE: LA ACCESIBH..IDAD DE ENERGÍA V NUTRIENTES, LA 

REGULACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS POBLACIONES, EL RECICLAMIENTO DE 

LOS DESECHOS V EL AMORTIGUAMIENTO SOBRE LA COMUNIDAD DE LAS 

VARIACIONES DEL AM81ENTE FÍSICO, DE TAL MANERA QUE, LAS 

POBLACIONES EXISTEN PORQUE FORMAN PARTE DE LAS COMUNIDADES. EN 

LA REGIÓN DE ESTUDIOS, EL ACOPLAMIENTO DE LOS CICLOS DE VIDA DE 

LAS COMUNIDADES A LA VARIABILIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE LA FASE 

ABIÓTICA RESULTA EN UNA PRODUCTIVIDAD PERMANENTEMENTE ALTA 

DURANTE EL AÑO. 

V.111.l VARIACIÓN ESPACIAL 

EL SF'DLERP OFRECE NUEVE AMBIENTES ECOLÓGICOS DIFERENTES, QUE 
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FLUCTÚAN ESPACIO-TEMPORALMENTE DE ACUERDO CON LA PREOOHl'-IANCIA 

DE ALGUNO Ó ALGUNOS FACTORES AMBIENTALES. 

V.111.1.1 PROOUCTIVIOAO PRl1ARIA 

LAS POBLACIONES VEGETALES PREVALECEN OE ACUERDO CON SUS 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS. LA VEGETACIÓN ACUÁTICA SUMEROOA 

EN PARTICULAR Va!! (sner(a americana SE ENCUENTRA BIEN 

REPRESENTADA EN LAS ÁREAS DULCEACUÍCOLAS SEHILÉNTICAS, COMO SON 

LAS LAGUNAS DEL VAPOR V DEL ESTE CVERA - HERRERA et. at., 

1988a), DONDE LA INFLUENCIA SALINA ES PRÁCTICAMENTE NULA DURANTE 

LA MAYOR PARTE DEL AÑO V LA TRANSPARENCIA ALTA: REPRESENTA LA 

ZONA DE CONTACTO ENTRE LOS RÍOS SECUNDARIOS V LAS AOUAS ABIERTAS 

OEL SISTEMA DONDE SE DEPOSITAN INICIALMENTE UN ORAN PORCENTAJE 

DE LA CARGA OE NUTRIENTES V SEDIMENTOS, V OELHTA LA 

DISTRIBUCIÓN OE ESTA COMUNIOAO VEGETAL; COINCIDE CON LA MÁXIMA 

PENETRACIÓN SIGNIFICATIVA DE LAS CORRIENTES RESIDUALES V DEMARCA 

EL RANGO DE TOLERANCIA HALINA DE LA COMUNllAD. Es IMPORTANTE 

DESTACAR LA PRESENCIA DE OTRA ZONA CON ESTE TIPO DE VEOETACIÓN 

EN EL LITORAL NORTE DE LA LAGUNA DEL ESTE, LA CUAL RECIBE AOUA 

DULCE A TRAVÉS DE LOS CANALES DEL DELTA INTERIOR FORMADO POR EL 

RÍO PALIZADA. LA ENERGÍA DE DESCARGA ES CAPAZ DE AMORTIGUAR LA 

INFLUENCIA DE LA INTRUSIÓN DE SAL. 

Los BOSQUES DE HANOLAR SE DISTRIBUYEN EN UNA AMPLIA REOIÓN DE LA 

LAGUNA DE TÉRl*IOS; EN EL SFDLE:RP, ES EL CANAL DE CONEXIÓN V LA 

BARRA QUE DIVIDE LAS LAGUNAS DEL ESTE V SAN ÍRANCISCO (PUNTA 
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COCHINITOS), DONDE LA SALINIDAD, LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES 

V LA POSIBILIDAD DE INUNDACIÓN ES AL TA; CONSTITUYEN LOS 

AMBIENTES ECOLÓOICOS ÓPTIMOS PARA EL DESARROLLO DE ESTA 

COMUNl>AD EN TODA LA REGIÓN DE LAGUNA DE TÉRMINOS, ALCANZANDO 

LOS ÁRBOLES ALTURAS HASTA DE 20 "' (0AV, 1982a). 

LA COMUNIDAD flTOPLANCTÓNICA ES LA fUENTE PRINCIPAL DE 

PRODUCCIÓN PRIMARIA EN AGUAS ABIERTAS DE LA LAGUNA DE TÉRMINOS 

(0AV, 19821>), SIN EMBARGO, AÚN CUANDO EN EL SFDLERP NO SE HAN 

EFECTUADO REGISTROS DE ESTA COMUNIDAD SE INflERE SU PRESENCIA EN 

LAS ÁREAS DE INFLUENCIA ESTUARINA, PARTICIPANDO COMO INICIADORES 

DE LA CADENA ALIMENTICIA EN LOS AMBIENTES QUE CARECEN DE 

VEGETACIÓN SUMERGIDA: SU DISTRIBUCIÓN COMPRENDE LA DESEMBOCADURA 

DEL SISTEMA A LA LAGUNA DE TÉRMINOS, LAGUNA SAN FRANCISCO, 

CUENCA CENTRAL, V LAS PORCIONES NORTE V CENTRO DE LAGUNA DEL 

ESTE. ASlHISHO V AUNQUE NO EXISTEN DATOS PARA EL SISTEHA. ES DE 

SUPONERSE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA HICROBIOTA 

BENTÓNICA. QUIEN DESENCADENA LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA Al TRAVÉS 

DEL DETRITUS. 

V.111.1.II PRODUCTIVIOAD SECUNDARIA 

LA Al TA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA SE REFLEJA EN LA PRODUCCIÓN 

SECUNDARIA, EN LA CUAL LA COMUNIDAD DE PECES ES EL HAVOR 

COMPONENTE DE LA 11ACROfAUNA: PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN EL 

FLUJO V TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA EN LOS PROCESOS ECOLÓGICOS V 

REPRESENTA UN RECURSO PESQUERO DE ALTO VALOR EN EL SFDLERP 

sz 



CROJAS GALAVÍZ, et. al., 1989). 

LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS POBLACIONES DE PECES ESTÁ SUJETA 

GENERALMENTE A LA PREDOMINANCIA DE ALGUNO DE LOS FACTORES 

ABIÓTICOS, LO CUAL LES PERMITE DESPLAZARSE EN LAS MASAS DE AOUA 

QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA su SOBREVIVENCIA. Los PECES 

ESTUARNOS SON LOS MEJOR REPRESENTADOS EN EL SISTEMA, SE 

LOCALIZAN DESDE LA LAGUNA DE TÉRMINOS HASTA LAS ZONAS VEGETADAS 

DE LAGUNA DEL ESTE, DONOE SE PRESENTAN LOS LÍMITES FUNCIONALES 

DE LAS CARACTERÍSTICAS ESTUARINAS; ASI MISMO, LOS PECES MARNOS 

CON DEPENDENCIA ESTUARINA LLEGAN A OCUPAR ESTA REGIÓN PERO CON 

BIOMASAS MENORES DADO QUE SÓLO ALOUNAS ESPECIES ENCUENTRAN EN 

ESTA REOIÓN UNA AMPLIACIÓN DE SU HABITAT, DISHINUVENOO LA 

COl"IPETENCIA CON OTRAS ESPECIES HARINAS. Los PECES OULCEACUÍCOLAS 

SON ABUNDANTES EN LAS LAGUNAS DEL VAPOR V DEL ESTE CON 

VEGETACIÓN VA QUE EN ELLAS LA SALNOAD NO LES AFECTA V 

ENCUENTRAN ALIMENTO V REFUGIO PARA SUS CRÍAS, SIN EHOARGO POR 

ARRASTRE DE LAS CORRIENTES FLUVIALES SE LES PUEDE ENCONT AR MENOS 

SISTEHATICAHENTE EN LOS CAUCES DE TODO EL SISTEMA. LA 

IMPORTANCIA DEL SF'DLE:RP EN LA ECOLOOÍA DE LOS PECES EN LA REGIÓN 

ES EVDENTE, DEL 100 % DE ESPECIES DOMINANTES REPORTADAS EN LA 

LAGUNA DE TÉRMINOS V SONDA DE CAMPECHE , EL 78 % V EL 48 % 

RESPECTIVAMENTE, UTU.JZAN EL SFDLE:RP EN ALGUNA ETAPA DE SU CICLO 

DE VIDA CROJAS-GALAVÍZ et. al., 1988), 
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V.111.11 VARIACIÓN TEMPORAL 

LA VARIACIÓN TEMPORAL DE LA BIOMASA EN LAS COMUNIDADES 

ESTUARINAS TROPICALES RESPONDE PRINCIPALMENTE A LOS CAMBIOS 

ESTACIONALES, PRESENTANDO UNA PROGRAMACIÓN QUE GARANTIZA UNA 

ALTA PROOUCTl\llDAD BIOLÓGICA EN TODAS LAS ÉPOCAS CLIMÁTICAS 

CYÁÑEZ ARANCIBIA. 1986). 

V.111.ll.I PRODUCTlllDAD PRIMARIA 

LA PROGRAMACIÓN ESTACIONAL DE LA PRODUCTllllOAD PRIMARIA ES 

El/DENTE EN EL SFDLE:RP DURANTE LA ÉPOCA DE MENOR DESCARGA 

FLUVIAL. 

Los NIVELES DE CLOROFILA a TIENEN sus MÍNIMOS EN ABRL. 

SUSTITUYÉNDOLOS UN PULSO DE BIOMASA DE Vat t <sn•ria; EN MAYO. LA 

\IEOETACIÓN SUMEROIOA DISHHJYE Y SE ACOPLA CON UNA AL TA 

PRODUCCIÓN DE MANGLAR; A PARTIR DE JUNIO, EL FITOPLANCTON EN EL 

ÁREA DE INFLUENCIA DEL SF"DLERP PRINC1PtA SU TENDENCIA A 

INCREMENTARSE. APOYADA EN JULIO POR UN SEGUNDO PULSO DE 

\IEOETACIÓN SUMERODA. D\JRANTE LA ÉPOCA DE INFLUENCIA FLUlllAL LAS 

CONDICIONES . AMBIENTALES EN EL SISTEMA SON NETAMENTE 

OULCEACUÍCOLAS; SE PRESENTA UNA ELEVADA PRODUCCIÓN DE 

Vattisn•r(a Y FITOPLANCTON. SIN EMBARGO, NO ES CASUAL QUE UN 

MÁXIMO DE BIOMASA DE MANGLAR SE PRODUZCA INMEDIATAMENTE ANTES DE 

LA MAYOR DESCARGA FLU\llAL ASOCIADA CON LA INUNDACIÓN DE LOS 

SUELOS. LO CUAL PERMITE QUE LA PRODUCCIÓN DE HOJARASCA. FLORES Y 
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FRUTOS SEAN TRANSPORTADOS CON LAS CORRIENTES PARA SU 

DISTRIBUCIÓN Y/O SU EXPORTACIÓN HACIA LA COLUMNA DE 

CONTRIBUYENDO AL ENRIQUECMENTO POR NUTRIENTES CCINTRON. 

AGUA. 

1983). 

LA ÉPOCA DE VIENTOS DEL NORTE DISMINUYE LA TEMPERA TURA EN EL 

ECOSISTEMA Y FAVORECE EL INGRESO DE AGUA MARINA PROVENIENTE DEL 

GOi.FO DE MÉXICO; SI BIEN LA MAGNITUD DE LOS CAMBIOS NO ES TAN 

DRÁSTICA COMO EN LATITUOES MAYORES. SÍ EXISTE UNA TENDENCIA A LA 

DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN QUE FINALIZA CON LOS VALORES 

l'1Ít*IOS EN LA ÉPOCA DE SECAS, CERRANDO ASÍ EL CICLO ANUAL. 

V.111.11.11 PRODUCTIVIDAD SECUNDARIA 

COMO RESPUESTA A LAS FLUCTUACIONES AMB1ENTALES DURANTE EL AÑo, 

LA BK>MASA DE ICTIOl'AUNA TAMBIÉN SE MODFICA. EN EL PERIODO DE 

SECAS O DE INFLUENCIA MAREAL LOS PECES ESTUARINOS AUMENTAN 

PAULATINAMENTE EN BIOMASA, ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON LA 

PROOUCTIVDAD FITOPLANCTÓNICA REGISTRADA EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL 5FDLERP; LAS CAPTURAS DE LOS PECES DULCEACUÍCOLAS 

SE INCREMENTAN ASOCIADOS A QUE EL VOLÚMEN DE AOVA EN LAS CUENCAS 

TÍPICAMENTE DULCEACUÍCOLAS SE VEN REDUCIDAS POR EL ESCASO APORTE 

FLUVIAL Y PRES\Jt1BLEMENTE UNA MARCADA EVAPORACIÓN, SIN EMBARGO 

CON UNA MAYOR ESTABILIDAD SALNA QUE LOS OTROS AMB1ENTES;ALGUNOS 

PECES MARINOS CON DEPENDENCIA ESTUARINA ENTRAN AL SISTEMA EN 

ESTA ÉPOCA DEL AÑo, CON FINES ALIMENTICIOS (AVALA, 1989), SIN 

EMBAROO SU BIOMASA EN OENERAL NO ES MUY ALTA. 
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DURANTE LA ÉPOCA DE PREDOMINIO OULCEACUÍCOLA, LA BIOMASA DE 

PECES ESTUARINOS ALCANZA SU MÁXIMO, OCASIONADO POR LA CANTIDAD 

DE NUTRIENTES ALÓCTONOS APORTADOS POR LOS SISTEMAS FLUVIALES (NO 

OBSTANTE. LA CAPTURA DE ÉSTOS EN NOVIEMBRE FUE BAJA, 

POSIBLEMENTE POR LA DISPERSIÓN DE LOS ORGANISMOS AL AUMENTAR EL 

VOLÚMEN DE LA CUENCA), ASI MISMO. POR LOS PECES MARt-IOS CON 

DEPENDENCIA ESTUARINA. QUIENES CON FINES ALIMENTARIOS V DE 

CRIANZA. AUMENTAN EN BIOMASA DURANTE ESTA ÉPOCA. 

ÍINALMENTE. EN LA ÉPOCA DE NORTES SE PRESENTA UN 11PORTANTE 

PULSO EN LA BIOMASA DE PECES MARINOS CON DEPENDENCIA ESTUARINA, 

QUIENES PENETRAN AL SISTEMA EN BUSCA DE REFUGIO V ALIMENTACIÓN; 

LOS PECES DULCEACUÍCOLAS TAMBIÉN AUMENTAN EN BIOMASA DADO QUE EL 

EFECTO DE LOS VIENTOS PRODUCE UNA INTRUSIÓN SALINA. SIENDO 

ENTONCES LAS AGUAS DE LAS LAGUNAS DEL VAPOR V DEL ESTE QUIENES 

REÚNEN LAS MEJORES CONDICIONES AMBIENTALES PARA ESTAS 

POBLACIONES; LOS PECES ESTUARINOS DE IGUAL MANERA INCREMENTAN SU 

ABUNDANCIA. ASOCIADA POSIBLEMENTE CON LA RESUSPENSIÓN DE LOS 

NUTRIENTES PRODUCIDOS POR PROCESOS MICROBIOLÓGICOS EN LOS 

SEDIMENTOS. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

LAS CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS DE LA PLANICIE COSTERA 

TROPICAL DEL SISTEMA FLUVIO-DEL TÁICO-LAOUNAR-ESTUARINO DEL RÍO 

PALIZADA. PERMITE LA INTERACCIÓN DE DIVERSAS VARIABLES FÍSICAS 

QUE DETERHNAN SU HIDRODINÁMICA. SIENDO ÉSTAS EN ORDEN DE 

IMPORTANCIA LAS SIOUIENTES: LA DESCARGA DEL RÍO USUMACINTA A 

TRAVÉS DEL RÍO PALIZADA. EL PATRÓN DE VIENTOS DOMINANTES. LA 

PENETRACIÓN DE MASAS DE AOUA PROVENIENTES DEL GOLFO DE MÉXICO V 

LA PRECIPITACIÓN. LA MEZCLA GRADUAL DE ESTAS AOUAS. DA ORÍOEN A 

UN ECOSISTEMA CON CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS PARTICULARES. 

QUE FLUCTÚAN DESDE AGUAS ESTUARINAS HASTA DULCEACUÍCOLAS LÓTICAS 

V SEMLÉNTICAS. MODFICANOOSE ESPACIAL V TEMPORALMENTE EN 

FUNCIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES. 

LA ABUNl>ANTE INFORMACIÓN PROCESADA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS 

SERIES DE TIEMPO SOBRE LA DESCARGA FLUVIAL. EL NIVEL DEL MAR. EL 

PATRÓN DE VIENTOS Dot'INANTES V LA PRECIPITACIÓN. PROPORCIONÓ LAS 

BASES ESTADÍSTICAS PARA ELABORAR UN MODELO ESQUEMÁTICO ANUAL DE 

LA VARIACIÓN DIARIA QUE SINTETIZA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE; V 

PERMITE LA INTERPRETACIÓN DE LAS VARIACIONES ESPACIALES V 

TEMPORALES DE LOS PARÁMETROS HIDROLÓGICOS REGISTRADOS EN EL 

ECOSISTEMA: SALINIDAD. PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA. TEMPERATURA. 

OXÍGENO DISUELTO V POTENCIAL 'HioRÓOENO. 
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EL AJUSTE DE TIPO POLINOMIAL A LOS VALORES DE LOS PARÁMETROS 

AHBIENT ALES DETERMINANTES . DE LA DINÁMICA HIDROLÓGICA EN EL 

SFDLE:RP DURANTE EL PERIODO DE MUESTREOS. UBICÓ LOS RESULTADOS 

DENTRO DE LOS PATRONES DE VARIACIÓN DETERMINADOS POR EL MODELO 

ESQUEMÁTICO. PUDIÉNDOSE CONSIDERAR COMO TÍPICAS LAS CONDICIONES 

AMBIENTALES DURANTE LAS ÉPOCAS CLIMÁTICAS EN QUE SE REALIZARON 

LOS MUESTREOS (SEPTIEMBRE DE 1985 A MARZO DE 1987>. 

EL SFDLE:RP REPRESENTA UNA CABECERA ESTUARINA CARACTERIZADA POR 

LA D<>Mt-IANCIA OULCEACUÍCOLA PERO INFLUENCIADA POR LA MAREA. EN 

LA CUAL LAS FLUCTUACIONES DE SALINIDAD V TRANSPARENCIA SON LOS 

f'ACTORES DETER11NANTES EN LA DISTRIBUCIÓN V PERSISTENCIA DE LA 

BIC>TA EN EL SISTEMA; ENCONTRANDOSE TAMBE:N 11PORTANTES EFECTOS 

BIOOUÍ1COS PROOUCl>OS POR LA INTERACCIÓN DE LOS VEGETALES 

SUMEROIDOS V LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-auÍt'ICAS DEL AOUA EN LAS 

ZONAS DE FRONTERA ENTRE LOS RÍOS SECUNDARIOS V LAS LAGUNAS 

DULCEACUÍCOLAS. 

El EFECTO DEL BALANCE DE LAS MASAS DE AGUA FLUVIAL V ESTUARINA 

MUESTRA LA PREOOt1NANCIA EN EL SUBSIDIO DE AGUA DULCE. 

NUTRENTES. MATERIA ORGÁNICA V SEDIMENTOS DE LAS PARTAS ALTAS DE 

LA CUENCA UsUMACINTA-PALIZADA AL SFDLE:RP, V DE ÉSTE HACIA LA 

LAGUNA DE TÉRMINOS V GOi.FO DE MÉXICO. CARACTERIZANDOSE COMO UN 

ECOSISTEMA EXPORTADOR DE ENEROÍA; EL SUBSDIO MAREAL ES MENOS 

f'UERTE. SIN EMBARGO DE SUFICENTE MAGNITUD PARA MODFICAR 

ESPACIO-TEMPORALMENTE LAS CARACTERÍSTICAS OULCEACUÍCOLAS, V 
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TRANSFORMAR PARCIALMENTE EL SISTEMA HACIA CONDICIONES 

ESTUARINAS. 

LA DIVERSIDAD DE HÁBITATS CREADOS POR LA INTERACCIÓN 

FLUVIO-MAREAL EN EL SFDLE:RP, SOSTIENE UNA ABUNDANTE V VARIADA 

COMUNIDAD DE PRODUCTORES PRIHARIOS REPRESENTADOS POR VEGETACIÓN 

DULCEACUÍCOLA SUMEROIOA {OE LA CUAL Val 1 isneria americana APORTA 

EL 90 % DE LA BIOMASA), BOSQUES OE MANOLAR, HIOROFITAS LITORALES 

V FLOTANTES, V FITOPLANCTON, QUE SIGNIFICAN UN IMPORTANTE 

SUBSIOIO DE ENERGÍA METABÓLICA PARA LA LAGUNA OE TÉRMINOS V 

Got.FO DE MÉXICO. 

LA AL TA PRODUCCIÓN PRIMARIA V DIVERSl>AO OE HÁBITATS PERMITE LA 

UTLIZACIÓN DEL SISTEMA POR UNA ABUNDANTE MACROF AUNA, OE LA CUAL 

LOS PECES SON LOS COMPONENTES CON MAYOR BIOMASA. Los PECES 

ESTUARINOS SON LOS MEJOR REPRESENTADOS YA QUE REALIZAN EN EL 

SlsTEMA LA MAVOR PARTE OE SU CICLO DE VIDA; ALOUNOS PECES 

MARHOS CON DEPENDENCIA ESTUARlNA PENETRAN A LAS PARTES BAJAS 

OEL SISTEMA, Y LOS PECES DULCEACUÍCOLAS .HABITAN PERMANENTEMENTE 

LA REGIÓN ALTA. EN EL SFDLE:RP, LA ICTIOf"AUNA REALIZA DIVERSAS 

FUNCIONES QUE INVOLUCRAN ASPECTOS DE REPRODUCCIÓN, CRIANZA, 

ALIMENTACIÓN V PROTECCIÓN. 

EL SISTEMA nuvio-OELTÁICO-LAOUNAR-ESTUARINO DEL RÍO PALIZADA 

MANTIENE DURANTE TODO EL AÑO UNA ALTA PROOUCTIVIDAO, EN LA QUE 

SE DESARROLLAN UNA ORAN DIVERSIDAD DE PRODUCTORES PRIMARIOS, E 

IMPORTANTES COMUMOAOES f"AUNÍSTICAS ACUÁTICAS, ANflBIAS, 
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TERRESTRES V AÉREAS, POR LO QUE ES UNA OBLIGACIÓN PROMOVER 'su 

CONOCHENTO, APROVECHAHENTO RACIONAL V PRESERVACIÓN PARA LAS 

FUTURAS OENERACIONES. 
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