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P R O L O G O 



Creo sin lugar a dudas, que uno de los ambientes natura

les mas imponentes en las zonas litorales, son los manglares. Estas CE., 

munidades vegetales que se encuentran en zonas de transición, entre las 

marinas y las terrestres, siempre llamaron mi atención,y fue hasta 1972 

en que tuve la oportunidad de conocerlos y estudiarlos durante un curso 

de biología de campo, ofrecido por la Facultad de Ciencias de la TJNAM,

en colaboración con la Estación de Biología Tropical Los Tuxtlas, Vera

cruz, ( Vazquez-Yanes ~al, 1972 ). Dicho curso se llevó a cabo en -

la Laguna de Sontecomapan, y creo sinceramente que parte de lo que me -

motivó a efectuar mi trabajo de investigación en esta laguna, fué el e.!!_ 

tusiasmo y la ilusión que encontré en las personas que luchaban en ese

en tonces por el desarrollo y formación de la Estación de Biología Trop_i 

cal Los Tuxtlas ( EBITROLOTU ), muy especialmente el M. en C. Antonio -

Lot Helgueras. Con él vi como, de unas cuantas casuchas de madera, él

logró la creación de un verdadero laboratorio de investigación, con las 

col!K)didades necesarias para poder trabajar en esa zona tan rica en flora 

y fauna ( Lot-Helgueras, 1975 ). 

dos factores 

Para crear lll1 ambiente de investigación se necesitan 

1.- Crear la atmósfera y tener interés por el trabajo

de los investigadores. 

2.- Dar todas las facilidades y no frenarlos. 

Todo eso existía en el ambiente de la Estación, cosa que 

hoy en día no se nota, inclusive va menos gente. 

En una ocasión el Dr. Faustino Miranda+ dijo las siguie.!!_ 

tes palabras. 



" Es lamentable ver como una vez más la Universidad des -

conoce a sus verdaderos valores, ya sea ignorandolos o menospreciándolos. 

Esto es uno de los aspectos negativos que no hacen progresar a nuestros -

centros de cultura " ( Inédito ) • 

Hago mención de ésto, porque generalmente el tiempo borra

los esfuerzos de las personas que sacrificaron parte de su tiempo para el 

desarrollo de la estación. 

Deseo que los futuros biólogos de ~exico, al leer el pre -

sente trabajo, sepan que los esfuerzos que uno haga nunca estarán de más; 

que este trabajo llevado a cabo en la Laguna de Sontecomapan es parte de 

esa Estación de Biología Tropical, así como también puedo decir que es -

una contribución más al programa " Flora de Veracruz ", ( Gómez - Pompa

y Nevling, 1970 ). 

No pretendo dar toda una diagnosis ecológica de la Laguna 

de Sontecomapan, pero sí dar la pauta para futuras investigaciones en e!!. 

ta laguna, que representa para muchas personas del lugar, un recurso na

tural que no esta siendo aprovechado como debiera. 
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El presente trabajo se llevó a cabo en la Laguna de Sonte-

comapan, localizada en la región de Los Tuxtlas, Ver., entre los paralelos 

18°30' y 18º34' y los meridianos 94°54 y 95°02'. 

Dicha laguna,, presenta comu;1icación permanente con el mar,

y su circulación es ·del tipo estuarino. 

En este estudio, se discute en forma general los factores -

hidrodinámicos que intervienen en la distribución, estructura y composición 

florística del manglar, en todo el litoral de la laguna. 

Se consideran los principales cambios geomorfológicos que ha 

sufrido la laguna y el sistema hidrológico que la alimenta a través del - -

tiempo, lo cual ha dado como resultado ciertas modificaciones en el ambiente 

ecológico lagunar, reflejándose en una serie de variantes dentro del propio

manglar. 

Se hicieron colectas intensivas en la zona de la laguna y - -

también en zonas aledañas, teniendo como resultado después de 18 meses de -

muestreo, la identificación de 165 especies pertenecientes a 59 familias de

antofitas, de las cuales 83 son especies asociadas con el manglar. 

Las especies de mangles que dan la fisonomía típica de la ve

getación de manglar en esta laguna, son Rh.lzophona mangle, Lagunculo.JU.a ~ac~ 

mo~a y Avicenn.la gC?Jun.lnan.6,las cuales se pueden presentar asociadas o consti_ 

tuyendo agrupaciones puras, con una altura promedio que va de los 15 a los -

25 m. Sin embargo, lo que caracteriza en general a los manglares de esta la 

guna, es una composición florística rica ( comparada con otras localidades -

de la costa veracruzana ), con elementos que entran al manglar por la gran -

influencia de agua dulce que llega a la Laguna de Sontecomapan. Entre las -

especies arbóreas que destacan, encontramos Pach.iJl.a aqua,tlca, H.ib.l6eU6 :ti.l¡!i 
ceu.&, Val.b~gia bnownu, Machaenium 6alci6ottme, Ancli.Jt.a gale.o.ttlana y Her.u -

in.6ip.lda.. 
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tENERALIDAIES DE LOO tWJGLARES 

Los manglares son la vegetación más imponente e interesante 

de los estuarios y lagunas costeras de regiones tropicales y subtropic!!_ 

les del mundo. Estas comunidades vegetales pueden formar desde conglo

merados aislados de poca altura, hasta grandes extensiones boscosas con 

alturas de 25 a 30 m y en algunos casos hasta de 50 m, según las obser

vaciones de Acosta-Solis ( 1959 ), en el Ecuador. 

Los mangles son arboles con una extraordinaria adaptación a 

los cambios salinos en el medio, encontrándose desde lugares con una al 

ta concentración de sales ( < 35 o/oo ) hasta aguas completamente dulces, 

sin embargo se localizan con mayor frecuencia en los ambientes con inf lu 

encía marina. El cambio en las concentraciones de sales en el agua cir

cundante a los manglares, esta en relación con el cambio de mareas, la -

influencia de los ríos y el clima ( Davis , 1940; Macnae y Kalk, 1962; -

Díaz-Piferrer, 1967; Thom, 1967; Vegas-Vélez, 1971; Rodríguez, 1972 ). 

La presencia de manglares hace suponer la incluencia marina, 

ya sea por acción de las mareas o por infiltración subterránea. La con

centración salina tiende siempre a ser superior en la parte interna del

manglar que en la externa, inclusive puede llegar a tener concentraciones 

mayores que el mar ( Chapman, 1939; Davis, 1940, 1943; Troll, 1942 ). 

Las especies de mangles dan una fisonomía peculiar a los es -

tuarios y lagunas costeras, sobre todo Rfúzopho!ta. -Opp por sus raíces aé -

reas que forman una verdadera maraña impenetrable. Estas raíces de origen 

adventicio, aparte de servir de sostén, tienen también la función de reali 

zar intercambio gaseoso por medio de lenticelas que se localizan en la su

perficie misma de la raíz. En su base, se va fijando poco a poco, sedi -

mento y material detrítico, que aparte de servir de substrato a ellos 
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mismos y a las plántulas de nuevos individuos del manglar, proporciona 

un medio excelente para diversos org~nismos, entte los que se destacan 

los moluscos bivalvos, crustáceos decápodos, poliquetos, esponjas y al:, 

gas, a la vez que estados juveniles de peces; y en los canales, con~ 

nos concentración de sales se pueden encontrar reptiles y anfibios , -

( Chapman y Trevarthen, 1953; Díaz-Piferrer, 1967; Macnae, 1968a, 1968b; 

Rutzler, 1969; Rodríguez, 1972 ). 

Otros elementos típicos que forman el manglar son Avicenl'l-la 
~pp y La.guncCLtaJu:a tta.cemo~a, que presentan otro tipo de raíces aéreas -

llamados neumatóforos, que son raíces epigeas negativamente geotrópicas 

de unos 10 a 30 cm de largo que crecen a partir de la raíz primaria, -

emergen del suelo y presentan un aerénquima muy desarrollado y lentice

las. Se han encontrado números de 100 o mas neumatóforos por m2 , - -

( Cuatrecasas, 1958 ) • 

Estos neumatoforos toman el oxígeno directamente del aire

por medio de lenticelas, pues los suelos de los manglares son casi o to 

talmente medios anaerobicos ( Chapman, 1939; Scholander ..!:.!_al, 1955; -

Cuatrecasas, 1958; Rodríguez, 1972 ). 

Los neumatóforos también son un índice del nivel de mareas, 

ya que si permanecen sumergidos por largos periodos de tiempo, el árbol 

puede morir debido a sus requerimientos de oxígeno, según los estudios -

de Chapman ( 1939 ) en Jamaica. 

Los manglares generalmente se localizan en lugares pantanosos, 

aunque se les ha encontrado en zonas sobre el nivel de mareas con cierta

sequedad en el suelo ( Chapman, 1939 ). 

Una de las características más interesante de Rhlzophoha ~PP 
es el hecho de que es una planta con un desarrollo embrionario vivíparo, 
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es decir, que la semilla germina en el propio fruto aún fijo al árbol. 

De esta manera se desarrolla el embrión, el cuál forma una prolonga -

ción de unos 30 a 50 cm de largo llamado hipocótilo. Cuando madura,

se desprende y se clava en el fango, en donde empieza a desarrollar -

sus raíces hasta tomar la forma peculiar y característica de las es -

pecies de Rh.lzopho4a. Esto último y la forma de sus raíces son lo que 

hacen que este género sea siempre el pionero en el nivel mas profundo

y en las zonas de playa. Detrás de ellos se establecen otras especies 

de los géneros Avicenrúa y LagwicuiaJU.a, que aunque también son viví -

paras no tienen adaptaciones para poder vivir en zonas inundadas cons

tantemente y con una influencia directa de las mareas ( Davis, 1940; -

Cuatrecasas, 1958 ). 

Otra especie considerada de importancia dentro de las co -

munidades que f arman el manglar, es, Con.ocMpU6 eJtectuti, Es te no es -

vivíparo y no presenta raíces aéreas, sus semillas son aladas y su di2_ 

persión resulta de una acción combinada del viento y las mareas. Se -

les encuentra creciendo detrás de las otras especies antes mencionadas 

o en asociación con Lagwicu1.aJLla 4acemo~a, casi siempre detrás del lí

mite máximo de mareas ( Cuatrecasas, 1958; Walsh, 1974 ). 

Dentro de las costas tropicales hay entre un 60 y un 75 % 

de línea costera cubierta por manglar ( Me Gill, 1958 ) y hay cinco -

requerimientos básicos para su desarrollo según la excelente revisión 

de Walsh ( 1974 ) : 

L- 1EMPERATURA 
El desarrollo óptimo de los manglares se lleva a C_'.! 

bo en las áreas costeras donde la temperatura media 

del mes más frío, es superior a 20ºC y la oscilación 

térmica no excede a 5ºC,es decir es isotermal. 
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2.- PRESENCIA DE GRANOS FINOS DE ALLNI~ 

Los manglares se desarrollan mejor a lo largo de las 

costas en las cuales hay formación de deltas, o en -

estuarios y en donde el substrato es fangoso, rico -

en materia orgánica y arcilla fina. 

3.- COSTAS LIBRES DE OLEAJE Y ACCI(Xll IE MAREAS FUERTES 
El manglar se desarrolla mejor a lo largo de costas -

protegidas por estuarios, pues una acción del mar de

masiado severa provoca que no haya implantacion de hi 

pocótilos y semillas. 

4.- LA SALINIDAD IEL AGUA 
Aunque la concentracion de sales no es un requerimiento 

físico para el desarrollo de los manglares, ya que se -

han encontrado individuos de manglar creciendo en luga

res con ~guas dulces, crecen y se desarrollan mejor en

las zonas en donde hay influencia ya sea de mareas o en 

lugares con influencia de agua salobre, por ser halófi

tas facultativas. 

5.- VARIACI~ES O FWCTUACI~ES DE MAREAS 
Las fluctuaciones y la variacion en la fuerza de una roa 

rea hacen que la salinidad penetre y sea distribuida en 

el interior de un estuario, a la vez que provoca la acu 

mulacion de granos finos de aluvión en las costas. 

DISTRIBUCI~ MLNDIAL 

Los manglares se distribuyen a lo largo de las costas de los -
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Océanos Pacífico y Atlántico, limitados por los trópicos, aunque se han 

encontrado pequeñas comunidades de manglares a los 35ºlatitud norte en 

la Isla de Kyu-shu ( Oyama,1950 ) y en las islas Ryu-Kyu con una latitud 

de 27°norte ( Vu Van Cuong, 1964a ) • Lo mismo pasa en el hemisferio sur 

donde se reporta como límite Auckland Harbor a 37°latitud sur (Chapman y 

Ronaldson, 1958 ).Generalmente se·extienden por el lado Pacífico del con 

tinente americano desde Baja California hasta el norte de Perú y desde -

Florida hasta el Brasil por el Atlántico; en la costa occidental de Afri 

ca, el Océano Indico y las islas del Pacífico como Filipinas, Nuevas Hé

bridas, Nueva Caledonia y la Polinesia ( West, 1956; Ding Hou, 1960; Mol 

denke, 1960; Van Steenis, 1962; Vu Van Cuong, 1964b; Chapman, 1970; Ro-

dríguez, 1972 ). 

Como es bien sabido, los manglares que presentan una ma-

yor riqueza florística se localizan en el sureste de Asia y en el Archi

pielago Malayo. 

DISTRIBIX:ICl'l DE GENEROS PROPIOS DEL f>WlGLAR 

Familias y 

Géneros 

Rhiz ophor aceae 

Rhizopho1ta.. 

811.Ug uú.Jta. 

CeJLlopó 

KandeLla 

Avicenniaceae 

Avú.e.WU:a 

Total de Oceano Indico, Pacífico Atlántico Oeste 

Especies Pacífico Oeste de de de 

América América Africa 

7 5 2 3 3 

6 6 o o o 
2 2 o o o 
1 1 o o o 

11 6 3 2 1 
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Myrsinaceae 

Aeg.lc.VLM 2 2 o o o· 

Meliceae 

Xyf.oc.a11.p111> ? 10 ? 8 ? 2 1 

Combretaceae 

Lagunc.ula.lúa. 1 o 1 1 1 
Conoc.cuip111> 1 o 1 1 1 
Lwm.ltzvr.a. 2 2 o o o 

Bombacaceae 

Canpto~.temon 2 2· o o o 

Plumbaginaceae 

Aeg~ 2 2 o o o 

Pal.mae 

,'./ ypa. l 1 o o o 

Myrtaceae 

O~bowa. l 1 o o o 

Sonneratiaceae 

Sonne.JUl.tla. 5 5 o o o 

Rubiaceae 

Sc.ypfúpho1ta. 1 1 o o o 

55 44 7 9 7 

* Esta tabla, tomada de Chapman (1970), muestra la distribución de los · 

géneros de plantas que se presentan solo dentro de un pantano de manglar. 
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IWORTANCIA 

Los manglares tienen una gran importancia ecológica ya que 

ocupan grandes extensiones en zonas de transición entre los ambientes ma

rinos y terrestres. Son una fue~te de recursos naturales de importancia

económica para la pesca por los elementos nutricionales que aportan a los 

estuarios, lagunas y aún al mar ( Heald, 1970, 1971; Odum y Snedaker,1974). 

De ellos se explota la madera para construcción, se obtie

ne carbón y se extraen taninos pa~a la industria de la curtiduría, (Record 

y Hess, 1943; len, 1956 ), sus resinas son usadas como pegamento y sus -

hojas, corteza y raíces contienen tinte ( Walsh, 1974 ), 

DISTRIBOCI~ E Iftf>OOTANCIA EN r-EXICO 

En México se han estudiado poco los manglares, a pesar de 

que ocupan grandes extensiones litorales en ambas costas, representados -

solo por cuatro especies : Rlúzopho11.a. mangle, La.guncu.taJú.a 11.a.cemoóa,Av~c~ 
~ ge.JUnÚUln.6 y Conoc.al!ptló e11.e~. 

A partir de Sánchez ( 1963 ) , los trabajos más importantes 

que se han llevado a cabo sobre los manglares de México son : Thom, 1967; 

Vázquez-Yanes, 1971; Lot-Helgueras .!:!:,!!,. 1975; Rollet, 1974. 

Se distribuyen a lo largo de las costas del Pacífico, Gol

fo de H"exico y Mar Caribe. En el Pacífico aparecen desde Baja California 

hasta las costas de Chiapas ( Cuatrecasas, 1958 ), siendo posiblemente -

cerca de los 30 ºde latitud norte en el Golfo de Baja California, el lím,!, 

te de Rhi.zophoJr.a. mangle • Por el lado del Golfo de México el límite -

norte es la Laguna Madre, Texas, en donde únicamente encontrami)s 
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dos especies, Conoc.a)l.ptL6 e.1te.c.tw.. y Av-le.e.mua ge.Jtml11.an-0, los cuales forman 

grupos aislados de reducido tamaño, sobre todo en Padre Island, Texas, -

( Hildebrand, 1957; Sauer, 1967 ). Pero en donde se encuentran manglares 

integrados por especies más representativas, aunque estructuralmente muy

sencillos es en los 23º47' latitud norte, desde un estuario que forma. el

Rio Soto la Marina, hasta el Caribe ( Sauer, 1967; González Medrana, 1972; 

Lot-Helgueras et al, 1975 ). Estos manglares de regiones sub-tropicales 

se van haciendo más complejos hasta llegar a las zonas tropicales en donde 

su estructura y composición florística es muy variada y rica. 

Por el lado del ,Golfo de México uno de los manglares que sobr~ 

sale por su riqueza en especies y por el tamaño de sus individuos que lo -

componen, es el manglar de la Laguna de Sontecomapan, situado a los 18°30' 

latitud norte, en un valle rodeado por montañas y con una irrigación flu -

vial muy rica. 

Cabe mencionar que en el ecosistema del manglar, en donde se -

registran cambios físico-químicos y biológicos y donde tantas especies ani_ 

males habitan o migran a ese medio ambiente para obtener su alimento dur8!!_ 

te parte o todo su ciclo de vida, va a determinar que cualquier alteración 

dentro de este ecosistema se resienta en otras comunidades cercanas o aún

a varios kilómetros ( Heald, 1971; Odum, 1971 ). 

OOJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir la 

estructura del manglar en las diferentes condiciones ambientales que carac 

terizan a la Laguna de Sontecomapan. Es interesante hacer notar que por su 

tamaño, resulta una laguna costera relativamente pequeña, pero con una gran 

diversidad florística. Así mismo resulta de interés mencionar la importan

cia que tiene el ambiente estuarino de la Laguna de Sontecomapan como reser 

va biológica del lugar. Este trabajo es una colaboración al programa "Flo

ra de Veracruz", el cual tiene como objetivo principal la elaboración del -

inventario florístico del Estado de Veracruz con un enfoque ecológico 

( Gómez-Pompa y Nevling, 1970 ). 



ANTECEDENTES HISTORICOS 

DE LA REGION DONDE SE 

LOCALIZA LA LAGUNA 

DE SONTECOMAPAN 
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Muchas veces llega a uno,µna serie de datos de valor his

tórico y poco conocido, cuando nos encontramos haciendo una investí -

gacion y ese caso particular me sucedio a mi, recopilando datos que 

me pudieran servir para entender un poco más la Laguna de Sontecomapan. 

Es por eso que creo conveniente transcribir parte de algunos hechos Í.!!!_ 

portantes que sucedieron o tuvieron una relación en el pasado con la -

Laguna de Sontecomapan, no por tener una relación directa con el man -

glar, pero si porque son datos que si no quedan impresos en algún si -

tío, se perderán para siempre en el olvido. 

Gracias a los datos estratigráficos y al c14 , se ha fijado 

aproximadamente la fecha de 2000 años a.c. la aparición de una serie de 

culturas agrícolas que habían conseguido cultivar el maíz. Esta fecha

señala la aparición del Horizonte Preclásico u Horizonte Arcáico. En -

Veracruz, el Horizonte Preclásico ha sido caracterizado en Remojadas y

el Viejón por lo que toca a la parte Central. En Aguilar, Ponce y Pa

vón en la parte norte y en Tres Zapotes en el Sur. Todas estas culturas 

evolucionaron durante 12 ó 15 siglos a estructuras sociales cada vez más 

complejas, por lo que al principio de nuestra era tenían clases sociales 

tan diferenciadas unas de otras, que dieron como resultado varias cultu

ras llamadas clásicas y su epoca Horizonte Clásico. 

En el territorio del actual Veracruz, florecieron tres impo..E_ 

tantes culturas clásicas: La Huasteca en el norte, la Totonaca en el cen 

tro y la 01.meca ( o de la Venta ) en el sur. 
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Los olmecas ( cultura de La Venta ) fué un grupo étnico 

sumamente enigmático de la época prehispánica, y de ellos sabemos -

solo lo que nos muestra su arte grandioso yº monumental; éstos crea

dores de cabezas colosales de rostros adustos y rasgos negroides --

( Tres Zapotes, San Lorenzo y La Venta ) parece ser que persistieron 

durante mas tiempo, en comparación a otros pueblos, las formas cultu -

rales preclásicas ( Informacion General del Estado de Veracruz,1962 ). 

No se sabe a ciencia cierta en qué época la cultura de -

los Tres Zapotes se establecio en los Tuxtlas, pero se tienen dos fe 

chas tomadas de calendarios olmecas. Una está grabada en una peque

ña figura de jade que representa un hombre con pico de pato, llamada 

la "estatuilla de Tuxtla11
, y que corresponde al año 162 a. C.; y la -

otra encontrada incompleta en la estela 11C11 de Tres Zapotes, indica

si la transcripciones correcta, el día 7.16.6.16.18 de la cuenta -

maya, equivalente al 2 septiembre de 31 a.c., pero basados en el c14 

todas las fechas mayas deben corregirse 260 años con el calendario -

cristiano. Entonces, la "estatuilla de Tuxtla" indicaría el año 98 

a.c. ( Bernal, 1959 ) . 

Cerca del año 900 d.C., empieza la declinacion de las cul 

turas de Mesoamérica, incluyendo las culturas de Veracruz. Luego vie 

ne la época tolteca con la influencia de los pueblos del altiplano, -

posteriormente la conquista chichimeca, y por último los guerreros -

Mexicas de Tenochtítlan. 

Sobre la Laguna de Sontecomapan no se tienen datos, pero

por los nombres Nahoas que se les da a varios puntos de la region, d~ 

nota una fuerte influencia Mexica sobre todo en las zonas de Santiago 

Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Sihuapan, Catemaco, e incluyendo la Laguna 

de Sontecomapan, todas ellas dentro del área del volcán de San Martín 

Tuxtla. Del otro lado existe la sierra de Santa Martha y el volean -

de San Martín Pajapan en donde habita un grupo de indios Popolucas.En 
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esta zona se denota la influencia Mexica pues las localidades presentan 

nombres con raíces Nahoas. Volviendo· a la Laguna de Sontecomapan, se -

puede decir que su verdadero nombre es : 

TZONTECOMAPAN y sus raices son 

TZONTLI - Pelo 

TECOMATL - Tecomate, vasija 

TZONTECOMATL - Vasija con pelos, cabeza 

APAN - Rio 

ATL - Agua 

PAN - en o· sobre 

Por lo que TZONTECOMAPAN significa 11 RIO DE LAS CABEZAS 11 

No se tiene ningún dato, como ya se indico anteriormente,

si la laguna tuvo alguna importancia de tipo ceremonial o tuvo alguna

explotacion pesquera relevante, aunque posiblemente por la laguna tran~ 

portaron las grandes cabezas de piedra, ya sea con el fin de llevarlas

ª otros sitios por mar o las traían de otro lugar y el acceso tierra a

dentro era por la laguna, utilizando la boca. Pues por lo accidentado

del terreno,el acceso más fácil es por laguna, posiblemente de ahí el -

nombre Tzontecomapan. 

Durante el siglo XVII esta parte del Golfo de México fue -

asolado por 11Lorencillo el Pirata", teniendo uno de sus escondites den

tro de la Laguna de Sontecomapan ( Medel y Alvarado, 1958 ). 

En el siglo XIX los terrenos que abarcaban desde Monte-Pío 

hasta las falda::¡ del volean de San Martín Tuxtla, incluyendo a la Lag.);!. 

na de Sontecomapan, colindando con los terrenos de los señores Ruiz y

Somera, pertenecieron a la familia Legrand, conocida por Hacienda de -

Sontecomapan, cuyas escrituras calzaban los siguientes nombres : 



Arias. 

Alberto Legrand 

Juana Francisca Fernet Vda. de Le.grand 

Gabriela María Legrand Vda. de Pallen 

Josefina Les~vre de Petitjean de Courselles 

Luisa Margarita Resalía Les~vre de Petitjean 

( 4 de Agosto de 1948 ) 
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El siguiente dueño de la Hacienda fué el señor Luis Barroso 

Comunicación personal del señor Gabino Báez, 1975 ). 

Por 1880 Sontecomapan adquiere la categoría de Puerto con

el siguiente decreto 

Llave. 

La H. Legislatura del EStado Libre y Soberano de Veracruz, 

En el nombre del Pueblo decreta. 

Art. 1 : 

El Estado subven~iona con $ 100.00 mensuales por el termino 

de cinco años, a cada uno de los vapores que la compañía M~ 

xicana del Golfo que representan los señores P.G. Mendez y

Cia. de Veracruz, establecerán uno entre este puerto y los

de Minatitlán y Sontecomapan, y otro entre el mismo puerto 

y los de Tuxpan y Nautla. 

Art. 2 : 

Los vapores harán por lo menos dos viajes al mes cada uno. 

Dado en el salen de sesiones de la H. Legislatura. 
Orizaba, Ver. 30 de Junio de 1880 



Daniel Moreno 

Miguel S. Marau 

Luis Mier y Teran 
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Diputado Presidente 

Diputado Secretario 

Gobernador Constitucional 

del Estado Libre y Sobera 

no de Veracruz. 

( Tomado de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Veracruz, Llave. 1880 ). 

En 1909 el señor Lu.is Barroso Arias, vende al señor Juan D. 

Villa los derechos de la Hacienda, el cual constituye una sociedad con 

los señores Atanasio Gutiérrez Torres y Abraham Cano. Posteriormente

venden al señor Gabriel Artigas el 25% de la Hacienda en la cantidad de 

$ 12,500.00. Escritura fechada el 12 de Febrero de 1916 ante el Licen

ciado Rafael Carpio, Notario Público No. 37 en México, Distrito Federal. 

Sontecomapan vuelve a adquirir renombre durante la revolu-

ción, cuando el 5 de Agosto de 1914 el barco Tuxpan procedente de Tampl:. 

co conduciendo tropas al mando del General Antonio Portas, desembarcaron 

en el Puerto de Sontecomapan, y ese mismo día llegaron hasta Catemaco P.!! 

ra unirse a las fuerzas rebeldes del Coronel Teodoro Constantino Gilbert 

y <lemas jefes, sitiando esa misma noche San Andrés Tuxtla, que se mante

nía adicto al gobierno del General Don Victoriano Huerta, dos días des-

pues fue tomada la plaza poniendo fin a la cruenta lucha. 

La hacienda constaba de 10,531 hectáreas, hasta el año de --

1942. El señor Gabriel Artigas nunca reclamo los derechos y para enton

ces el General Lazaro Cárdenas expropio no solo la Hacienda sino también 

varios terrenos aledaños con lo cual convirtió la Hacienda de Sontecoma

pan en los varios ejidos 
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Mario Sousa, Dos Amates, Colonia la Palma, parte de Coscoapan, 

El Real, etc. ahí se disgrego la Hacienda. 

En 1931 llegaron los primeros colonos a lo que hoy se conoce 

como el ejido de Sontecomapan, de los cuales ya solo vive el señor Gabino 

Báez. 

La mayoría de los pobladores actuales, tienen aproximadamente 

diez años de haber llegado a esta zona, siendo originarios principalmente 

de Michoacán y Oaxaca, aunque también hay del Norte de México. Su ocupa

cion principal es agricola, pero por lo que se refiere al ejido El Real y 

la colonia de Sontecomapan, parte de sus actividades son pesqueras (Toledo 

~ al , 1972 ) • 

La Laguna realmente no es explotada como debiera, posiblemente 

se debe a que la regían ha sido colonizada por personas que no conocen los 

recursos de una laguna· costera,por provenir éstos de regiones en donde el

modo de vida es agrícola y no pesquero. 

Por lo que se refiere al manglar, éste es explotado sólo como

recurso maderable, para la construcción. De él se obtienen, vigas, postes, 

instrumentos de trabajo y carbón. El peligro real es que el mangle blanco 

( La.gunculaJú.a. Jtac.emo.6a ) y el mangle negro ( Av-ic.emúa. getzmlnan.6 es ex

plotado en exceso pero no por los habitantes de los ejidos, antes menciona 

dos, sino por gentes cercanas a los poblados de Santiago Tuxtla, San Andrés 

Tuxtla, Sihuapan, Catemaco, etc.,para la construcción de galeras para el se 

cado del tabaco ( Vazquez-Yanes~ al , 1972 ). 

Actualmente la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ha puesto en 

marcha una serie de experimentos para ver si se logra el cultivo del ostion 

en diversas zonas de la laguna, para promover otra fuente de ingreso para -

los habitantes de la Laguna de Sontecomapan. 



METODOLOGIA 
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La investigación se inicio haciendo un reconocimiento general 

de toda la laguna, a fin de situar las estaciones que sirvieron de base

para el estudio. 

Se seleccionaron 10 estaciones distribuidas alrededor de la

laguna ( Fig. 1 ) con el objeto de tener una idea general de la variación 

de la vegetación del área, incluyendo lugares de interés particular como

son desembocaduras de ríos, zonas de mayor influencia marina, islas o zo

nas afectadas por el hombre que denotan una influencia directa en la es-

tructura del manglar. 

En cada una de las estaciones se hicieron perfiles diagramat.!, 

cos de la vegetación predominante, a la vez que se fueron obteniendo mues 

tras de suelo cada vez que se estimaba un cambio topográfico o de la compE_ 

sicion florística, 

La longitud de cada transecto o distancia recorrida, esta rel!!. 

cionada con la amplitud del manglar entre sus bordes internos y externos.

Las muestras de suelo fueron obtenidas con un estractor consistente en un

cilindro metálico abierto por uno de sus extremos de 30 cm de longitud y -

10 cm de diámetro. En el otro extremo esta tapado excepto por un pequeño

orificio para dar salida al agua. 



~MANGLAR 

( FIG. 1 ) ESTACIONES DE MUESTREO EN LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN. 
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Las muestras se tomaron a una profundidad de 30 cm cada una, 

siendo responsable de los análisis edáficos, el Departamento de Agrología 

de la Secretaría de Recursos Hidráulicos en Jalapa, Veracruz. 

Ademas de los perfiles o transectos, se hicieron cuadros de 

vegetación tomando como medida el largo del perfil diagrmnatico con un ~ 

cho de 30 m, para conocer la frecuencia de las especies del manglar, e -

ilustrar mejor la estructura del mismo. 

Para conocer la variación de la salinidad en la laguna, se -

tomaron muestras de agua cada mes durante todo el año y se midió la salini 

dad con un refractómetro (American Optical Corp., No. AN 169 ). 

El oxígeno presente en el substrato, se midió por el método 

de determinación de oxidación del hierro del suelo, según Jackson ( 1958 ). 

Se midió también el pH del substrato, utilizando la cinta "Universal-Indi

kator Merck". 

Finalmente se elaboró un mapa de la distribucion del manglar 

en la laguna, utilizando fotografías aéreas con técnica de fotointerpreta

ción y un reconocimiento terrestre. 

Para sacar el area y el perímetro de la laguna, se utilizó una 
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calculadora Hewlett Packard, Modelo 10, que consta de un control en 

block periférico No. 11264A, acoplado a una calculadora 9810A, todo 

ésto conectado a un digitalizador y un cursor 9864A (Compañía Mexi

cana Aerofoto, S.A. ). 

Para utilizarlo, se coloca la fotografía aérea sobre el 

digitalizador y se programa la calculadora con la escala de vuelo,-

luego se procede a seguir el contorno de la laguna con el cursor. -

Al finalizar se le pide a la calculadora el perímetro y el área. El 

primero nos lo da en metros lineales y el segundo en m2 

A través de todo el año se hicieron colectas intensivas 

de las plantas que componen el manglar, con el objeto de elaborar -

una lista florística de la zona. La colección se encuentra deposi-

tada en el Herbario Nacional (MEXU). 



DESCRIPCION DE LA ZONA 

D E E S T U D I O 
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UBICACICJ'.l 

La Laguna de Sontecomapan se encuentra situada entre la 

cuenca que forma el volcán San Martín Tuxtla y la sierra de Santa -

Martha, en el estado de Veracruz,entre los paralelos 18°30' y 18°34' 

y los meridianos 94°54' y 95°02'. El acceso a la laguna es princi

palmente por el pueblo de Sontecomapan al cual se llega por la car

retera de terracería que va de Catemaco a Balzapote, ( Fig. 2 ). En 

dicho pueblo de Sontecomapan, hay un nacimiento de agua como tantos 

que abundan por esta zona, que forma un canal de aproximadamente --

150 m de extension, desembocando en la laguna. 

GEOLOGIA 

Como se indico anteriormente, la Laguna de Sontecomapan 

se encuentra dentro del Macizo Volcánico de los Tuxtlas. Este maci 

zo separa las cuencas terciarias de Veracruz y la Salina del Istmo

(Alvarez M., 1962) y esta constituido por rocas volcanoclásticas -

de edad reciente, predominando lavas, brechas y tobas basálticas y

dlldesíticas ( Ríos MacBeth, 1954; Comité de la Carta Geologica de -

México, 1962; Coll de Hurtado, 1970 ), 

La Laguna de Sontecomapan presenta en su fondo cenizas

volcánicas, proveniendo probablemente de la misma actividad volcáni 

ca con la cual se asocia el macizo, o bien podría ser el resultado

de acarreo fluvial que actúa en las áreas cercanas. Sin embargo ,

no se debe descartar la posibilidad de que las cenizas volcánicas -

que forman el lecho de la laguna, sean provenientes de la acción de 

procesos eolicos actuando sobre cenizas volcánicas preexistentes - -

( Comunicación personal del Ing. Arturo Carranza Edwards, en 1975 ). 

De cualquier forma, genéticamente la Laguna de Sontecomapan se pue

de referir a procesos tecto-volcánicos ( Pritchard, 1967; Lankford, 

en prensa.) 
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En la parte NE de la laguna hay una boca comunicada perma

nentemente al mar; al NW hay depósito de sedimentos tanto por transporte

litoral como por transporte fluvial, aportando material formador de dunas 

que circlllldan la desembocadura de la laguna. En el otro extremo de la bo 

ca no se presenta este fenómeno pues existe un derrame basáltico, llamado 

Roca Morro con orientación NW - SE, siendo la porción terminal de la Sie

rra de Santa Martha, ( Fig. 3 ). Al SW y S de la Laguna de Sontecomapan

se extiende un valle que ha facilitado la acumulación de material orgáni

co, generando un suelo bien desarrollado, siendo actualmente de importan

cia agronómica ( Fif. 4 ). 

CLIMATOLOGIA 

El clima de la Laguna de Sontecomapan es del tipo Am (f)i 

según la clasificación climática de Koppen, modificado por García (1964), 

es decir, cálido-húmedo con lluvias en verano y porciento de lluvia in-

vernal mayor de 10.2 . 

Los datos climáticos, con promedio de 9 años para la tem

peratura y 12 años para la precipitación, fueron tomados de la estación

(30-146 Faro de Zapotitlán ) con una altitud sobre el nivel del mar de -

4 m y las siguientes coordenadas 18°33', 94º46' ( Fig. 5 ). 

En los meses de Septiembre y Octubre se forman perturba-

cienes atmosféricas en el Mar Caribe, las cuales originan los ciclones -

tropicales, que afectan a toda la costa del Golfo de México con una inci 

dencia del 16 % para el Estado de Veracruz ( Jauregui, 1967 ). Esto ha

ce que los meses mencionados, especialmente Septiembre, sean los de ma-

yor precipitación pluvial en la zona de Los Tuxtlas. 
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( Fig. 3 ) Boca de la Laguna de Sontecomapan y Roca Morro. 



( Fig. 4 ) Vista parcial del valle que colinda con 

la Laguna de Sontecomapan. 
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La Laguna de Sontecomapan está influenciada por las grandes 

masas de aíre polar, provenientes del norte de los Estados Unidos de -

América y Canadá, que se desplazan hacia el Golfo de México y Mar Caribe 

en los meses de Noviembre a Marzo. Estas perturbaciones se conocen con

el nombre de " Nortes " 

ll:SCRIPCIIJ.I HIDROLCXJICA DE LA U\GLNA 

La Laguna de Sontecomapan tiene una superficie de 8,911,433.79-

m2 , lo que viene siendo casi 9 km2 de área, con un perímetro de 35,600 m. 

( Fíg. 6 ). Tiene u~a gran influencia fluvial alimentada de los principa

les arroyos y ríos que a continuación se mencionan : 

Rio La Palma 

Arroyo del Sumidero 

Arroyo de Basura 

Arroyo de Sontecomapan 

Arroyo de Chuniapan 

Rio Coscoapan 

Rio Coscoapan Viejo 

Arroyo del Fraile 

Rio Sábalo 

Río Hualtajapan 

Arroyo de Los Pollos 

Arroyo de La Boya 

El cuerpo de la laguna se divide en varias zonas, la barra, la 

cual mide de la Playa a Roca Morro, 250 m de longitud en su parte exterior 

y 100 m de longitud en la parte interior. 

Del lado del cantíl que forma Roca Morro, que es el canal prí!!_ 

cípal de la barra, formado por basalto, mantiene una profundidad entre 6 y 
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8 m. Luego sigue el canal de 11 El Real " que tiene una profundidad 

de 3 m en la parte central, hasta llegar a la zona del Ria de la --' 

Palma en donde alcanza los 3.50 m de profundidad hasta terminar en

un canal con un ancho de 225 m, donde se abre para formarse propia

mente la laguna con una profundidad promedio de 1.50 m, dividida -

parcialmente en tres zonas por dos deltas, formados por el rio prÍ_!! 

cipal de esta laguna, el Ria Coscoapan, el cual nace en la Sierra -

de Santa Martha ( Fig. 7 ) • 

La primera formación delta ya sólo tiene por su lado i!!_ 

ferior, en dirección NE un ramal de dicho rio, llamado Ria Sábalo,

que se divide del Coscoapan en un lugar llamado Dos Bocas, tierra -

adentro. Este ria antiguamente formó la Isla de Las Playas. En la 

formación del segundo delta en referencia, todavía fluye el Ria Ca~ 

coapan, habiéndose desviado de su curso hacia el SW, formando la -

Isla Coscoapan por el material de acarreo ( Fig. 6 ). Esta isla -

tiende a fusionarse, aproximadamente en dos años más, con el resto- · 

del delta, que actualmente está separada por unos 12 m, principal-

mente por el crecimiento de Rhlzopho!W.. mangle que al formar sus ra.f 

ces adventicias, fija y aumenta el substrato. 

El cuerpo mayor de la laguna, está rodeado en su gran t.2_ 

talidad por una franja de manglares con una altura máxima de 30 m -

( Fig. 8 ) • 

Toda la laguna, como ya se indicó, es alimentada de agua 

dulce por diferentes arroyos y ríos, teníendo como principales arro

yos, el de Sontecomapan, por ser la vía de acceso a la laguna porque 

todo el año tiene suficiente caudal con una profundidad promedio de -

2 m y el Arroyo de Basura con una profundidad promedio de 2 m, pero -

que no es navegable. 



( FIG. 6 ) MAPA DE LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN. 
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( Fig. 7 ) Vista del Río Coscoapan, cerca de su desembocadu 
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( Fig. 8 ) Aspecto del borde de manglar en el Estero del Fraile. 
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Los principales ríos son el Río Coscoapan, que es navegable 

cerca de 3 km con una profundidad de 2 y 3 m, siendo este río el princi 

pal apartador de agua dulce a la laguna. El Río La Palma, que le sigue 

en importancia, también es navegable aunque en mucho menor extensión, -

teniendo una profundidad de 1 y 2 m, aproximadamente. Todos los demas

arroyos y ríos no son más que escurrideros, antiguos cauces de ríos y -

pequeños nac. •ientos de aguas cercanos a la laguna. 

SALINIDAD E INFLLENCIA IE ft1AREAS 

En el agua de mar vamos a encontrar concentraciones de sali 

nidad que oscilan entre 30 o/oo y 38 o/oo, teniendo generalmente un prE_ 

medio de 35 o/oo. Ahora bien, en los estuarios y lagunas costeras, la

salinidad va a aepender principalmente de las sales aportadas por el 

mar y en una pequeña proporción las que sean aportadas por los ríos. Se 

gún Reid ( 1961 ) , los rios de aguas "blandas" contienen un 0.065 o/oo

de sales y los rios de aguas "duras" un 0.30 o/oo • 

En la Laguna de Sontecomapan, el principal apartador de sa

les, es el mar y sin embargo vemos que es muy probable que por el gran

aporte de agua dulce a la laguna, se cumpla lo descrito por Reíd, por -

que los ríos que desembocan a la laguna son de aguas "blandas". Por 

otro lado es interesante hacer notar que algunos de esos ríos son de 

agua "mineral". La variación de salinidad en la Laguna de Sontecomapan, 

va a estar íntimamente relacionada con la precipitación pluvial a tra-

vés de todo el año, la influencia de las mareas y el aporte contínuo di 

recto de los rios. 

Las mareas en el Golfo de México, son predominantemente diur 

nas, es decir, ocurre una pleamar y una bajamar en cada día. 

En la Laguna de Sontecomapan estas mareas influyen todo el -

año, teniendo un retraso de 20 minutos aproximadamente con relación al 
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efecto de marea en la costa, según el calendario gráfico de mareas de 

1973. 

Lo anterior explica que durante un mismo día haya un cons

tante cambio en la salinidad dentro de la laguna, a la vez que se gen!. 

ran los movimientos normales de las corrientes de agua de diferentes "." 

densidades y los desplazamientos del agua de los ríos hacia el cuerpo

de la laguna, resultando mezcla de las aguas continentales y marinas. 

Según la clasificación de aguas marinas por concentración

de sales, adoptada en el simpósium de Venecia en 1958 (Reíd, 1961) y -

sintetizada en la siguiente tabla, la Laguna de Sontecomapan es mixoha

lina. 

Z O N A 

Hyperhalina 

Euhalina 

Mixohalina 

(Mixo-)polyhalina 

( Mixo-) mes oh alina 

(Mixo-)oligohalina 

Limnética (agua dulce) 

SALINIDAD o/ oo 

)40 

40-30 

(40) 30-0.5 

30-18 

18- 5 

5- 0.5 

< 0.5 

En la Laguna de Sontecomapan encontrarnos que las concentra

ciones de sales fueron mayores al final de Abril, durante Mayo y a priE_ 

cipios de Junio, esto es explicable porque son meses que aumenta la·te.!!!_ 

peratura y es la epoca del año en que la precipitación pluvial es la me 

nor () 100 nun ) por lo que hay una gran evaporación en la laguna. Para 
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finales de Junio y en los meses de Julio y Agosto, empiezan las lluvias 

en la sierra y por consiguiente el aporte fluvial a la laguna, aumenta

considerablemen te, haciendo bajar en forma notoria la salinidad. 

En Septiembre y Octubre, las lluvias se generalizaron y -

con la influencia de los ciclones tropicales, normales en esta época del 

año, provocan una mezcla de agua marina y agua dulce en la laguna, por-

lo que se aprecia un ligero aumento en la salinidad. En los siguientes

meses de Noviembre, Diciembre, Enero y principios de Febrero, la salini

dad decreci6 .considerablemente por haber sido afectada la zona por un a~ 

mento en la precipitaci6n pluvial, debido a los "Nortes" ( Ver tabla 1 ) . 

Es importante hacer notar que los siguientes datos fueron to 

mados durante el año de 1974, y que por lo tanto los valores obtenidos -

no son un patron para extrapolarlos a otros años futuros. Según Reséndez 

( en preparación ) reporta salinidades bastante mas altas durante 1975,en 

el "Estudio de los peces de la Laguna de Zontecomapan, Veracruz, México", 

e indica que en la epoca de lluvias, la salinidad decrece hasta concentra 

cienes similares a las mencionados en este trabajo. 



TABLA No. 

CONCENTRACIONES DE SALES EN AGUA ENCONTRADAS EN LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN DUIV1NrE 12 MESES,EXPRESADAS EN o/oo 

----------------

ESTACIONES 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1974 1975 1975 PROM. 

M A M J J A s o N D E F ANUAL 

I 2 2 3 6 o 3 2 o o o 2 l. 75 

II 2 2 3 5 o o 1 3 o 1 1 l. 58 

III 6 10 18 20 1 3 4 11 2 2 5 3 7.08 

IV 12 15 19 28 2 4 8 16 6 6 4 8 10.66 

V 14 16 17 23 1 6 10 12 7 4 4 10 10.33 

VI 14 15 16 19 2 4 8 6.5 5 6 4.5 10 9.16 

VII 12 11 18 17 2 3 8 8 4 6 4 9 a.so 
VIII 10 9 14 15 2 5 5 2 4 4 8 6;58 ... 

IX 8 10 12 18 o 1 3 4 3 2 4 5.58 

X 6 7 10 11 1 2 4 4 o 1 4 4.25 

PROMEDIO 

MENSUAL 8.60 9.70 13.00 16.20 1.10 2.50 5.40 7.15 2.90 3.20 2.85 5.90 



V E G E T A C I O N 
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La fisonomía y composición florística, son características 

fundamentales en la definición y descripción de cualquier tipo de veg.!:_ 

tación. 

En un primer intento para entender la vegetación de manglar 

y sus variantes, usando dichas características, a lo largo de las costas 

de Tamaulipas y Veracruz, se determinó a los manglares de Sontecomapan -

como los más ricos florísticamente y más complejos estructuralmente de -

todos los manglares estudiados en esa parte del Golfo de México. Dicha

complej idad se acentúa gradualmente conforme se viaja de norte a sur , -

siendo el clima el fac ter sugerido como responsable del cambio Lot -

Helgueras et al , 197 5 ) • 

En la zona de estudio, están representados varios tipos de v~ 

getación características de las planicies costeras de regiones cálido-hú

medas y sus etapas sucesionales, según la clasificación de Miranda y Her

nández ( 1963 ) • 

SELVA ALTA PERENtHFOLIA 

VEGETACION DE ruNi\S COSTERAS 

VEGETACION ACUATICA 

~'\l\NGLARES 
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SELVA ALTA PERENNIFOLIA 

En esta zona de los Tuxtlas es donde la precipitación 

pluvial es superior a los 3500 mm por año, y en donde se presentan 

asociaciones vegetales con una riqueza grande de especies. Encon

tramos especies típicas de selva alta perennifolia en la costa SE

de la Laguna de Sontecomapan, muy cerca de la barra, en donde sus

especies no han alcanzado su altura Óptima por las limitantes que

representan la cercanía del mar y los vientos. 

Con el fin de diferenciar las formas biológicas de las 

plantas, que se enlistan al describir las agrupaciones vegetales -

tratadas en este trabajo, se seguirá la siguiente simbología : 

O Arbóreas 

11- Arbustivas 

e Herbáceas 

O Trepadoras 

O Epífitas 

A continuación se presentan algunas de las especies más 

frecuentes que se encuentran en la costa SW de la laguna 

0 AUbe.lltia. e.duU!.i 

O Anclln.a. ga.le.ot.Uana. 

O Ve.n.bi.opana.x aJrbo1te.um 

O FaJtame.a. oc.ude.n.tatW 

O 01te.opana.x c.a.paatum 

0 RW1.ha.1tcltla. gJta.c,(,U)., 

0 T Jri..cJU.,Ua. b1te. v.l 6lo1ta. 

O Voc.hy.li.la. ho1tdU1!2Jt6.l.li 

11- Cal.yptJta.n.the.1.i 1i p 



'1- Pe;Uve.JU.a. a.lUa.c.e.a. 

'1- P-lpe.Jt a6. ml6an:Ue.n.H 

'1- P .ti y cho:t.M.a. ht v ofucJta.ta 

'1- s.lpaJU.uta rúc.aJUtgue.n..6-l.6 

e Be.gon-la nei.umbil6o.Ua. 

e He..Uc.on-la. :tolituo.tia 

O Ae. c.hme.a b Jta.c.:te.a.:ta. 

O Se..enúc.e.Jte.u.ti :tu:tudo 
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La vegetación riparia que viene siendo una variante de la --

selva alta perennif olia, como su nombre lo indica, crece a orillas de 

los arroyos y ríos, en donde el agua y algunos animales sirven de dis 

persores de algunas especies típicas, como An.clUr.a. gale.ottlana.,Ca.lophy.Uum 

b1ta.ti-l.Ue..ue., F-lc.u.6 -ln.6-lp-lda., Pac.hl!ta. aquatic.a, Inga. ve.Ita. Mp .tipwúa. y va

rias especies de Lo11choc.aJtpM, que alcanzan entre los 10 y 35 m de altura. 

En la Laguna de Sontecomapan, por la gran cantidad de arroyos 

y ríos que a ella desembocan, se presentan diferentes asociaciones con es 

pecies riparias que se entremezclan con el manglar al desembocar a la la

guna ( Sousa, 1968 ). 

A continuación se enlistan las especies mas frecuentes de al

gunos arroyos y rios : 

Arroyo de Sontecomapan 

0 Pa.ch-llta. aq uati.c.a 

OL011choc.a.1tpu.ti pe.lt:taphyl.e.u!.i 

O P .Uhe.c.e..Uob-lwn be..Uze.Me. 

O RhúophoJta. ma11gle. 

O Macha.e.!t-lwn 6alc.-l6oM1e. 



Arroyo de Basura 

O Pa.c.fWt.a. a.qua.lle.a. 

O Rfu'..zopho1ta. mangle. 

O Lonc.hoc.MpUh pe.YLta.phyUu.6 

0 In.ga. ve.Ji.a. Mp .6pwúa. 

O Andl.Aa. ga.te.o:ttla.na. 

0 Mue..U.e.1ta. 61U.Lte..6 c.e.n..6 

o~ Va.tbe.Jt.gia b1townu 

Arroyo de La Boya 

O CJto:ton i.i cM.e.de.anU.6 

OAmphLte.c.na. obova;ta. 

O La.cl6.:tema. agg1te.ga..:twn 

O Oc.o.te.a 1.ip 

o~Vatbe.Jtgia. b1tow11e.i 

•cype.IW.6 UguiaJUJ.i 

O Ipomoe.a. gJta.úU.6 

O Rha.bdade.nl.a b.LóloJta 

Arroyo de Los Pollos 

O Hippoc.Jta.:te.a votubiU.6 

O Phoe.be. me.xi.e.a.na 

e P e1tlt.li.i e.:tum p UJtpUJte.um 

O Ettc.yc.Ua. e.o c.hte.a.:ta. 

Ria Coscoapan viejo 

0 Pa.clWr.a. a.qua..:tic.a 
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()Comb.1te,tum .ea.xum 
e Potypocü.wn :t.JúJ.ietúale. 

Rio Coscoapan 

o f.lc.u.6 ÍJ1.,6 i:p.lda. 

0 Pa.clWut aqu.alic.a 

O LonchoCMpUó pen-ta.phylf.u6 

O Lonchoc.Mpu.ó un.i.6oUolat.u& 

O foga v~ Mp .&pUJúa 

O P ..Uhec.e.Uob.lum be.Uze.tt.&e 

0 Mue..U~a. 6.1tu.te..ti c.e.M 

OMac.ha~um 6a.e.c..l601rme. 

O AnclíJr.a gale.otti.ana 

O.\I e.e.a. p.&ycho.tJúo.lde..& 

O Towme.6olLUa gla.b.1ta 

O fu.ge.iúa ae.JtUg.ltte.a 

if Ca.R.Ua.nd.lta p olrt.o lr.lc.eM 1..6 

O if Va.e.b Vlg .la b .ltOWit e.l 

o e.e.y.to.ti.toma. bi11.a.tum 
o H.ldalgoa .te.Jttta.ta. 

o Pa6.&.l6.e.o.1ta. b.l6.e.o.1ta 

o P.1te..&.toiúa gua.te.ma.R.e.M.l.6 

O P.tie.u.doc.a.R.ymna. mac.Jtoc.Mpum 

Arroyo Chuniapan 

O ca..e.ophyUwn b.!ta6i.Ue.tt.&e. 

O Lonchoc.aJtpu& hondu.1teM.l6 

O Machae.lr.lum 6a.R.cl60.1tme 

O Rhi.zopho.1ta. mangle. 

O hnph.ltecna obova.ta. 
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·O Ca.6ea!L<'.a aJtgu.ta 

O P.liycho.:t!úa :tJúcho:toma 

O if Soun.oubea :t.Júanc/Ju¡ 

D Ctyto.litoma bhiatum 

o Mac.6a.dyena wic.ata 

o PttutorU.a gu.a.tematel'L6.l6 

o T anaeclum jattoba 

O Oncúü.um abo.U.eta 

VEGETACIOO Il: MA.5 COSTE~ 
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Hacía el lado NW de la desembocadura de la Laguna de Sonte

comapan, hay una planicie costera de 7 km de largo, llamada Playa del -

"Jicacal", en la cual encontramos asociaciones de especies halofítas o

características de dunas, como Ctto:ton punetat'u6, Ipomoéa pe.6-c.apttae, -
Opwité.a. cllte.erúi.., Suu.v.lum po.1Ltu.ta.c.a.6tltum y Ca.rtava.Ua ma.11..ltima., que ac

túan como fijadores de arena, impidiendo que se formen dunas moviles. 

Otras especies que constituyeneste tipo de vegetacion son 

if Ca.6.6.la c..lrtettea 
if Cae.e.otoba hu.mbotd;tü, 

if Ve;Wuina oUvac.ea 

if M.<moM pu.d.lc.a 

if Póyc.ho:tJúa deMtedlarta 

if Rartdia taetevi/temi 

e CypettM aJt;llc.ulatl.Ui 

e CypettM Ugula!t.l6 

• Eltaglt0.6:t.l6 domlrtgeM.l& 

• Zamla 6WL6wzac.ea 
O C!-(CÜli:ta. aequ..lrtoc..t.út.U.6 

OClM.la óp 
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VEGETACI~ ACUATICA 

La vegetación acuática está ampliamente distribuida en -

la Laguna de Sontecomapan por los diversos ambientes inundados que ofre 

ce. Siguiendo la clasificación adoptada por Sculthorpe ( 1967 ), puede 

ser agrupada de la siguiente forma : 

..... - Hidrófitas unidas al substrato 

a) Hidrofitas emergentes 

b) Hidrofitas de hojas flotantes 

c) Hidrofitas sumergidas 

2.- Hidrofitas libres flotantes 

Las hidrófitas emergentes las encontramos·principalmente -

en la Isla Coscoapan y en la desembocadura del río del mismo ncmbre, si~ 

do las más comunes Eleoc.h<VU.6 detUia., Pontede.Jú.a liagWctta., Sag,(;ttaj¡,la L~ 

c..l6oUa y Typha. domútgenliió. Esta última también aparece en la desemboc.!! 

dura de los diferentes arroyos y ríos que se encuentran en el área de es

tudio. 

Las hidrófitas de hojas flotantes de las cuales sólo hay un 

representante, Nimphaea. ampla. se le localiza en los arroyos de Chuniapan 

y Sontecanapan. 

Las hidrófitas sumergidas se localizan en dos medios acuá-

ticos : los que tienen influencia salina o sea la laguna y los que son -

francamente dulceacuícolas cano arroyos y ríos. En la laguna están repr~ 

sentadas por Ru.pp.la. ma11Ltima que se encuentra ampliamente distribuida, -

excepto en la parte central de la misma y por Na.jaJ.i guadaiupenli.<'.li que se 

localiza solo cerca de la desembocadura del Río Coscoapan y de la isla s~ 

gún Gonzalez ( 1976 ). Los segundos grupos de hidrófitas sumergidas se -
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localizan creciendo en los arroyos y ríos de aguas cristalinas, encontr~do 

especies de Cabo'rrba a.qua,tic.a y Po.tamoge;ton inteJVtuptiu.. 

Por Último tenemos a las hidréifitas libres flotantes, represe_!l 

tadas por Len-na .6p y P.l6.Ua J.JiJuLtlo:tu, las cuales se les encuentra en ·la Is

la Coscbapan en la parte que está siendo influida directamente por el rio. 

como sigue 

La vegetación acuática de la Laguna de Sontecomapan se agrupa 

1.- Hidrofitas unidas al substrato 

a) Hidrofitas emergentes 

Eclúnodoltt.Lh a.nd.tú.eu.x.U 

Ei..eocha!rM de.n6a 

H yne.noc.a.e.Ll& Ufto lr.aLí1i 

P ontedeM.a. &QB-lttat.a. 

S0,9l:ttaM.a. la.nci.60.Ua. 

Typha. domlnge.n&i-6 

b) Hidrófitas de hojas flotantes 

N !f!ipha.ea. amp.ea. 

c) Hidrófitas sumergidas 

Cabomba. a.quatic.a. 

Na.ja& gua.dalupen.6M 

Potamoge;ton 6oUo&u& 

Po:tamoge;ton .i.nteJVw.p:tu& 

Ru.pp.la. mall.-Uúna. 
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2 .- Hidrófitas libres ff,otantes 

Lemna .6p 

P .l6 :t.la. 4 tJi.atio:tu 

~GLARES 

El borde de la Laguna de Sontecomapan esta ocupado en casi 

todo su perímetro por manglares, siendo ésta la vegetación dominante.

Sus elementos lo forman especies que se han logrado adaptar a un medio 

donde los factores oceanográficos y climáticos, como son la fuerza de 

las mareas, olas, vientos y temperatura, son factores limitantes para 

muchas otras especies que no se asocian al manglar. 

La especie típica de esta comunidad es Rfúzopho~amangle -

con una posición pionera con respecto a las otras dos especies,Lagwtc.~ 

R.aJúa. 1r.a.c.emo.6a y Av.lc.ewúa geJtm.lnan.6. 

En esta laguna no se encontraron individuos de Cono~pU6 

~ec.:t.u6 y sólo las tres especies anteriores constituyen la vegetación 

leñosa dominante. 

Por la gran influencia de aguas continentales dentro del -

manglar, encontramos otras especies típicas de vegetación riparia,pero 

que frecuentemente acompañan al manglar como Pac.hULa aquat.lca, Ac.ac.la 

co!Ut.lgeJr.a., MueUeJr.a. 6~u:tuc.eM, P.l:thec.eUob.lum beUzen1.ie, H-ibi!.ic.U6 :t:f. 

Uac.eU6, Rancüa ac.utea.ta., Valb~.la b~owne-l y Macha.~um 6alc.l6ollme. 

A continuación se hace una descripción por estaciones, me.!!_ 

cionando con más detalle la estructura y elementos florísticos que com 

ponen al manglar en cada una de las estaciones seleccionadas. 
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ESTACION 

Es una zona bastante perturbada, inundable todo el año, con 

substrato arenoso-limoso, con una proporción alta de materia orgánica y a~ 

sencia total de o2• La salinidad del agua tiene un promedio de 1.75 o/oo 

y un pH de 5.6 • 

El manglar de esta zona presenta el estrato arbóreo con un -

dosel de 20 a 25 m con Rh.lzophoJta. mangle y La.gwic.u.lcvila. Jta.c.emo.6a. como las -

especies leñosas dominantes ( Figs. 9 y 10 ) . 

A lo largo del transecto de 150 m y en toda el area en gene

ral, encontramos abundancia de plantas epífitas, dominando las poblaciones 

de bromeliaceas sobre las de orquídeas. 

Las especies de bromeliaceas más frecuentes son: T.lei..a.nd.6ia. 

-Oc.hiedeana., T. -0.tJtobi.ti6eJta. y Aec.hmea. bna.C-tea-ta.. Entre las especies de º!. 

quídeas es tan EpidendJr.Wn noctwmum, EpidmdJtum -Op y Ene.ye.U.a. c.oc.hlea;ta.. TB!!!. 

bién es interesante hacer notar la presencia de Artthwúum 601(,tine~e y A. 
-Oc.hlec.htenda,ll,l, como epífitas abundantes en esta zona. 

El estrato herbáceo esta completamente dominado por el hel~ 

cho Ac.Jto-Otlc.hum a.uJteum y al final del transecto en un área francamente pe!. 

turbada, con ausencia total de arboles de mangle, encontramos un pastizal 

con Pa.nic.um ba.nbinode como gramínea invasora. 



SIM30LOGIA DE LAS SECCICNES DIAGRAf'l'ATICAS DE LAS ESTACICNES DE 1'1JESTREO 

a RIU.zopho1ta. mangle 

b Lag wic.utaJLÚl .1r.a.c.emo1.i a 

e Av.lc.e.nn.la. g e.Jlmútan.1.i 

ch Hymen.oc.atUti .U:U.011.aU.6 

d Ac.tc.0.6 :U.. e.hum a.wi.e.u.m 

e H.lb.ll.i c.u.6 Wi.a.c.eu.6 

f Pac.h.ltc.a. a.qua.lle.a 

g Ele.Uh bi&.lpl.da. 

h Valbetc.gl.a. btc.own.ú 

i P ,i;thec.ell..obúm b eUze».1.i e 

j Ma.c.ha.etc.l.um 6a.eci6otc.me 
1 bejucos y trepadoras 

m Typha. doml.11.ge».1.i.ll.i 

n Eteo c.hatc..ll.i de».1.i a 

ñ F l.mbtc..ll.i.tyUb 1.i pa.dl.c.ea 

o P a1.i palum 6 a1.i c..lc.ula.tum 

p Pan..lc.um batc.bbwde 

q Po 11..tedetc.i.a. 1.i ag l..t.ta.ta 

r Sa.g,i;ttatc..i.a. lanc.l.6oll.a. 

rr epífitas 

s Rhy11.c.ho1.ipotc.a c.ephalo.te.6 

t Inga 1.i p 

u A».11.on.a glabJr.a. 

V Shorrb utc.g lúa .:Ublc.l.n.1.6 

w A».dl.tc.a galeoWan.a. 

X S:tltutha.»..tu.6 c.a1.i1.i y.thoi.deA 

y Ac.a.c.l.a. e.o 11.n,lg etc.a 

z Randl.a. a.c.ulea,ta 
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CUADRO VEGETACION DE LA E- 1 

V VV 
V V V V V 

~· _________ 150 mts. 

~ Rhizophora mangle 

r:m Laguncularia racemosa 

j[lc~JJ)I Ficus insipida 

oommm Pachira aquatica 

\f'VV'VV 
V V V V 

V V \f V V 

\f V V V V 
Acrost ichum aureum 

30m 
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ESTACION II 

Esta zona se localiza junto al Arroyo del Sumidero, por lo 

que tiene una gran influencia de agua dulce y permanece inundado todo. el 

año. ~1 substrato está formado casi ~xclusivamente por materia orgánica, 

ausencia de o2 con una salinidad promedio de 1.58 o/oo y un pH de 5.3 • 

En esta zona, el manglar presenta una estructura y composi

ción florística más compleja, seguramente por la influencia del Arroyo del 

Sumidero que acarrea material terrígeno extra y permite la entrada de esp~ 

cíes riparias. 

En esta estación se observa claramente como se entremezclan 

elementos de selva alta perennifolia ( vegetación riparia ) con las espe -

cíes propias del manglar ( Figs. 11 y 12 ). 

El transecto que mide 200 m de largo, presenta un estrato -

arbóreo de 15 a 20 m de altura,~iendo las especies dominantes Rfúzophotta. -

mangle., La.gwic.u.lalúa. MC.em0.6a. y Av-lc.eruua. gelrmúiruu y como elementos ar-

bóreos asociados, Pa.c.fúM a.quaUc.a., Ma.c.ha.eJú.um 6a..lc.-l6o~e, Lonc.hoc.Mp!.Ui -

pe.n-ta.phyUU6, P.uhe.c.e.Uob.lum be.UzeMe. y en forma aislada H.lb.Uc.M ;Ulia.-

c.e.Uó. En el estrato herbáceo, ocupando casi toda la zona, predomina de -

nuevo el helecho ACll.o-O:tlchum a.UJteum. La vegetación epífita dominante está 

representada por Aechme.a. bMde.cita., T illa.ndó.la. h clúe.de.a.na., T. h btob.<.Ll6 e.M, 

T.l.l.ta.ndó.la. -0p, Ep.lde.ndltwn noctUJtnum, Ep-ldendltwn hp, Enc.ycLlo.. c.oc.h.te.a.ta., E. 

P-0e.udopygma.e.a. y Enc.yclla. hp. Por último tenemos la presencia de plantas -

trepadoras como Rhabda.den.lo.. b.l6.lotta., y los bejucos Pa.ui..Un.<a p-lnna;ta y - -

P1tuton.<.a. guatemale.n.6-lh. 



mts. 
20 

15 

10 

5 
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___ 200 mts. 



CUADRO DE VEGETACION DE LA E-11 

'V o/ l' 1-' 
'+' 

't' .... 
't' 

v ..., 

\ji ..y 

'V 'V 

w r "' 
'V~ 'V v 

"' "" t 'V '(/ \j' 

~ Rhizophora mangle 

[[[[]Jill Laguncularia racemosa 

~ Avicennia germinans 

V V 
V 11 

V 
V 

vv 
V 

V 

2 00 mts. ___________ --1 

ººo o • o o C) 

º0º0~0°. Hibiscus tiliaceus 

m Pachira aquatica 

~ Pithecellobium 
~belizense 

ftt"tt1 T h d . . ~ YP a ommgens1s 

30m 
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E S T A C 1 O N III 

Se encuentra sobre la llamada "Punta Levisa" ( Fig. 6 ) ,

en un terreno con una configuración de aspecto diferente al resto de.las 

estacipnes, formado casi totalmente por arena, con wia proporción de limo 

bastante baja, ausencia de o2 , la salinidad promedio del agua. de 7.08 o/oo 

y un pH de 6. 

De la orilla de la laguna hacia el interior hay aproximada

mente 20 m cubiertos densamente por Rhi.zophoJta. mangle y La.guncu.i.aM.a. .1ta.c.e

mo~a. como únicos representantes de la vegetación leñosa, con un dosel de -

10 a 12 m y con una ausencia casi total de epifitas. El estrato herbáceo 

lo tenemos representado por el helecho ACILM:Uchwn a.wr.eum. En seguida hay 

una ligera elevación del terreno por encima del nivel máximo de marea y -

que se extiende aproximadamente 15 m de ancho. Esta zona se encuentra ca

si totalmente desprovista de vegetación, encontrándose solamente algunos -

individuos aislados de Pa.clúJr.a. a.qua,tic.a. y And.Uta. ga.leo.ttlana..El estrato ª.!. 

bustivo está representado por H.lb.Uc.M .ti.Ua.c.eLU> y el estrato herbáceo por 

las ciperaceas, Eleoc.ha..'!-l6 c.aJúba.ea. y F1mbw:tyU6 ~pacUc.ea., en toda es ta 

zona hay gran cantidad de plántulas de La.gunc.ula!U.a. .1ta.c.emo~a.. 

En los siguientes 60 m el terreno nuevamente desciende ad

quiriendo el manglar su fisonomía típica de esta región, con wi dosel de 

15 a 20m,constituido exclusivamente por Rhizopho.1ta. mangle, La.gunc.ul.a!U.a. -
~a.c.emo~a. y Av~c.enlU'.a. gVtm~na.n6. El estrato herbáceo es cubierto en su to

talidad por el helecho ACILMti..chum a.wr.ewn con una altura de hasta 2. 50 m, 

( Fig. 13 y 14 ). La vegetación epífítica está representada por una do-

·rninancia de las bromelíaceas en el estrato medio 'de los arboles~sobre todo 

en las áreas más iluminadas, encontrando que las especies más comunes son 

Aec.hmea. btr.a.c.tea:ta, T illancú~a. Mgen:tea., 1. ~ cJUedea.na., T. ~:ótob.lU6e.1ta. y 
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las orquídeas, aunque en menor abundancia se les localiza por toda el -

área, encontrando especies del genero Epi.dend.Jwm y Enc.yc,li.a.. 

En la parte final del transecto, el terreno vuelve a su 

bir de nivel hasta unos 3 m, cambiando completamente la composición fl~ 

rística y la estructura de la vegetación con elementos leñosos no muy -

desarrollados ( entre 4 y 8 m ), representada por Vav,l.lla. kJ,l.n:thi,l, Ma.-
c.ha.eM.l.0!1 6alcl6ol!me, fu.gen.la. c.apuU, T eM6.tAoemi.a. .tepeza.po.te, Annona. -
g.e.ablta. y una especie de Inga. ( Leguminoseae ) que por el avance de su -

revisión, parece ser una nueva especie para la ciencia, ( Fig. 15 ). El 

estrato herbáceo en esta parte está representado por las ciperáceas - -

Ef.eo c.haJL.éli c.aJt,lba.ea, F .bnbw.tyli.I; ~ pacU. e.ea. y Rh ync.ho~ polta. c.ephai.o.tu • En 

esta zona es frecuente encontrar el bejuco Mlta.bi.da.ea. i.na.equttllé y la º.! 

quídea Sc.horrbt.Vtgfúa. .ti.bi.ei.~. En seguida el terreno vuelve a bajar de 

nivel en una zona completamente perturbada. 
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( Fig. 15 ) Posible nueva especie de Inga. En la fotograf Ía se observan 

algunas de sus partes vegetativas y sexuales. 
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E S T A C 1 O N IV 

Se localiza en la costa E de la laguna, exactamente donde 

termina el canal del Real con dirección S E , con una gran influencia del 

Río La Palma, que se encuentra casi en frente. Es un manglar pequeño de 

escasos 20 m de ancho con un dosel de 12 a 18 m de altura, con un suelo -

formado por arena y material aluvial inundado t.odo el año con ausencia de 

o2• La salinidad promedio del agua es de 10.66 o/oo con un pH de 6. 

Este manglar está constituido por Rh..lzopho~a mangle y al~ 

nos individuos de Lagunc.ulaJÚa Mc.emo.6a.(sobre la orilla se localizó un S.Q. 

lo individuo de Av-lc.enn.la g e!mtlnruw) ( Fig. 16 ) . Es notable en este ma.!!. 

glar la abundancia de la cactácea epífita Selruc~eU6 .6p.lnul0.6U6, que -

junto con las bromeliaceas y las orquídeas Aechmea. b~a.&ea;ta., T &.artd.6út 
.6:tltob,{J.,l6eM, Blta.6.6abola nodo.6a y Ma.x,i.llcvU.a. t.enu.i.60.t'..ia.,forma la vegeta -

cion epifítica. 

En la parte interior donde termina el manglar y empieza a 

subir de nivel el terreno, encontramos como elementos leñosos Va.lbeJtg.la 

bMwnu, Goua.n,ia. poUgama, M.lluuua hoU6t.oiúana y P-lt.hec.ellob.i.wn beU.ze.11 

.6 e. ( Fig. 16 y 17 ) • 

Cerca de esta zona hay pequeños escurrideros de agua en -

donde se aprecia un borde de manglar circundado por una pequeña selva de 

Pa.ch.Uta. a.quruc.a. 
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ESTACION V 

Esta zona por estar muy cerca del mar y no tener influencia 

directa de agua dulce, presenta un manglar puro, constituido casi exclusi

vamente. por, Rh.lzor:Jr.01ta. mangle.. 

La salinidad promedio del agua es de 10,33 o/oo, aunque au

menta considerablemente con la marea alta hasta 23 o/oo ó más. El suelo -

esta formado por arena y limo, con bastantes restos calcáreos de conchas y 

caparazones de cangrejos que en esta zona abundan. Hay completa carencia 

de o2, el pH es de 6, 

El transecto mide 150 m y la talla promedio del manglar es 

de 25 m de altura ( Fig. 18 ). A lo largo del transecto se puede observar 

que Rh-lzopho~a mangle.se presenta desde el borde eXterno hasta el final del 

borde interno, constituyendo una franja de aproximadamente 25 m sin ningún 

otro elemento en dicha asociación. Después de esta franja se mezcla con -

La.gunr..u.laJLla tule.e.mo~a y hasta el final se presenta junto con estas dos es

pecies Av-lc.e.múa geJonlnan.6. El borde interno queda delimitado claramente 

con algunos elementos viejos de Rh.lzopho~a mangle. ( Fig. 19 ). 

La ausencia absoluta de épífitas y de especies dulceacuíc_g_ 

las es el mejor índice de que la influencia salina es el factor limitante 

de es tas y de que el manglar presente una fisonomía más sencilla. 

El estrato herbáceo solo existe al fondo del manglar, repr~ 

sentado por una franja muy angosta del helecho A~o~:tlc.hum ~e.wn, atrás -

del cual el terreno asciende considerablemente, en donde encontramos vege

tación secundaria, derivada de selva alta perennifolia. 
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E S T A C I O N VI 

Se localiza en una pequeña caleta que formó la desembocadura 

del Río Hualtajapan, antiguo ramal del Río Coscoapan. Presenta en su dese_!! 

bocadura hacia la laguna, una isleta que abarca casi todo el centro de la -

caleta. Tiene un substrato de tipo arenoso limoso, rico en materia orgáni

ca, con ausencia de o2, con una salinidad promedio del agua de 9.16 o/oo y 

un pH de S. 

El transecto que mide 225 m de largo, representado en la fi

gura 20, presenta un manglar dominado por Rfúzophatta. mangle, LagunculaJU.a -
M.cemo.6a y Avlc.enlU'.a. gvonlnaM con un dosel promedio de 20 m. En esta zona 

los elementos epifíticos están representados por Max.lte.aJÚ.a teru.u'.6olla, - -
Btta.6Mvola nodaM, Ene.ye.U.a. cochlea,ta., Ep,í,dend.>t.um noc.twinum, E. ae.atum, E. 

elUa!t.e, Ep,(,dencilwm ~p (1), Ep,(,dencfJr.um 6p (2), Tillan~,{.a .6:tltob,í,U0etta., T. 

6cfúedeana, T. dMyUA.ü.60.U.a y Aechmea b1ta.c.teat.a., denotándose una clara -

dominancia de las orquídeas sobre las bromeliaceas. El estrato herbáceo -

esta formado solamente por el helecho AC11.a6:t-i.chum CWJteton ( Fig. 21 ), 
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E S T A C I O N VI I Y VII I 

Se consideró más apropiado describir estas dos estaciones 

juntas por tratarse de un largo transecto realizado en el paleo-delta -

formadp por el Río Coscoapan. En esta localidad, la estación VII se ca_!! 

tinúa con la estación VIII o viceversa. Los transectos juntos miden en 

su totalidad 850 m ( Fig. 22 ). 

En su mayor parte el substrato está formado por material 

aluvial con predominio de arenas en la parte media del paleo-delta, lo -

que permite que esta zona no se inunde, manteniéndose sólo ligeramente -

húmedo, sobre todo en donde se unen los transectos, lugar que fué el an

tiguo cauce del Ria Coscoapan. 

Hacia el borde que da a la laguna, se presenta un substr~ 

to del tipo arenoso-limoso con tm.a mayor proporción de materia organica 

que en la parte central antes descrita, con ausencia total de o2 y con -

una salinidad promedio del agua de la estación VII de 8.50 y de la esta

ción VIII de 6.58 o/oo, el pH es de 5.6 para las dos estaciones. 

La vegetación leñosa dominante está formada por Rh.lzophoJt.a. 

mangle, LaguneuR.aJU.a ~aeemo~a y Av.lee»»ia ge.Jonl»anó,con un dosel promedio 

de 25 m, encontrándose también individuos de PaehlJt.a. aqua.tic.a., Fle~ .úuii:_ 

pida, Valb~.la b~ownei y PUheeeUob.lum beUz~e. En el estrato arbusti 

va hay Mu.eU.~a 6Jtutu eeM, AMab.ldaea Wto~ , H.lb.ú.i C1L6 tiLla.e~ y -

Ra»d.la aeu.leata, estas dos últimas dominando en la parte central del traE_ 

secta entre la estación VII y VIII. 

El helecho ACJto~.U.ehum ~eum es el elemento herbáceo domi, 

nante en las zonas inundadas y en la parte emergida de toda la franja es

tudiada, aunque se encontraron individuos de I~Ui»e eelo~ia y de la - -
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gramínea Muehle.n.beJtg,¿a e.f.a:ta.. En esta zona sobresale la presencia de 

la hemiparásita St!c.Uthan:tCUi CLUóy:tho-ldu ( Fig. 23 ) • 

Toda el área es rica en especies epífitas, sin embargo 

se denota una dominancia de brom.eliaceas (como Aechmea. b1c.a.cte~ y va

rias especies de T.lelandó-la)sobre las orquídeas. También es importll:!!, 

te resaltar la abundancia de las cactáceas Sele.n.lce~eU6 teótudo y - -
Selel'LlceJteUó óp,{.nul.oóU6. 
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E S T A C I O N IX 

La siguiente estación se desarrollo sobre la parte más 

ancha (75 m) de la Isla Coscoapan. Esta isla como ya se explico ant~ 

rior¡nente, se origino por acarreo de materiales terrígenos que aporta 

el Río Coscoapan, formados primordialmente por arenas y arcillas, con 

fuerte carencia de o2 La salinidad promedio es de 5.58 o/oo, aunque 

en la zona de la isla donde el río influye considerablemente, la sali

nidad es > 0.5 o/oo , el pH es de 5.6 

La isla presenta .dos tipos de vegetación. Uno es un ~ 

manglar joven con un dosel promedio de 8-10 m, presentando una domina.!!, · 

cia absoluta de individuos de Rh-lzopho/ta. mangle con algunos ·represen-

tantes de Laguncula/U.a Jta.cemalia ( Fig. 24 ). No se presentan en toda 

la isla plantas epífitas. 

El otro tipo de vegetación esta representado en su gran 

m;iyoría por comunidades de hidrofitas como P.l&:tla 1¡:tJr.a;Uat.u, Pant.edeM.a 

liag.lttata, Sag.ltta!U.a lanc.-l6a.Ua y en la parte media de la isla E.teoc.ha

W deMa y Ech-lrtodoJr.Uli andlúeu.x.U entremezclándose con individuos aisl.e_ 

dos de Pacfu:.Jr.a aqu.ati.ca y gramineas como PMpalum 6Mc.-lcu.lat.um, Pan..lcum 

ba.Jtbbtade. y Alr.unda lip. No se puede decir que exista una comun.idad inte.!. 

media que represente un ecotono ( Fig. 25 ). 

En varias zonas alrededor de la isla hay manchones f or

mados por T ypha. domi.ngeM.l&. 
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ESTACION X 

Esta estación se localiza dentro de un antiguo ramal del 

Rio Coscoapan; presenta un substrato formado casi exclusivamente por m~ 

teria orgánica, inundado todo el año, con ausencia de o2 , con un prome

dio de salinidad del agua de 4.25 o/oo y un pH de 6. El transecto mide 

275 m de largo, con un dosel de 18 a 25 m de áltura. La vegetación le

ñosa dominante, esta formada por Rhlzopho1t.a mtng.te., Lagwtcu..laJúa 1t.acemE_ 
M, Av-lce.nn.la. geJ!minan.6 y Pac.h.Uta. aquatica ( Fig. 26 ) • La vegetación 

arbustiva se presenta con individuos aislados de Acac-la eolt.ru'.ge.lt.a,Mach~ 

eJU.um óa.ldóo.lr.me. y al fondo del manglar, H¡b,ló CM ta..laeeu.6. La veget~ 

ción herbácea esta representada por el helecho ÁC!JC.0.6t-lchum a.Wte.um que -

cubre casi toda la extensión ( Fig. 27 ) • En esta zona hay una clara -

dominancia de las orquídeas del género Enc.ye.t-la y Ep..é.dendltum dentro de 

la vegetación epifítica. Las bromeliaceas más abundantes son T..t.e..e.and6..é.a 
.6 chle.de.ana, T. .6br.ob..é.Uó e1t.a, Ae.c.hme.a b1t.adeaita. y VJúu e.a pe.ct-lna.ta. 



mts. SECCION DIAGRAMATICA DE LA: E-X 
30 

-+------------- 275 mts. 



CUADRO DE VEGETACION DE LA E- X 

r--------------2 7 5 mts. --------------+ 

~ Rhizophora mangle 

{l[ill] Laguncularia racemosa 

E 1 Avicennia germinans 

• Pachira aquatica 

V V '.I .' Acrostichum aureum '..I ·"' .r • 
J " ,,. 

30m 



DISCUSION 



81 

Para poder explicar claramente la distribución y variación 

en cuanto a estructura y composición florística de los manglares en la 

Laguna de Sontecomapan, es necesario subdividir la discusión bajo dos 

tenas. Uno sobre los factores hidrodinámicos que intervienen en la -

distribución del manglar, y el otro, sobre las variantes en la estruc

tura y composición florística del manglar. 

FACTORES HIDRODINPMICOS QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBlK:IO"-l O:L t-WlGLAR 

Para poder entender la evolución de esta zona, debemos co!!. 

siderar la serie de mapas presentados en la figura 28; los dos primeros 

son hipotéticos, y los otros dos son reales, tomados de un dibujo hecho 

en 1848 para delimitar terrenos y de una fotografía aérea de 1969. 

En la Laguna de Sontecomapan, fundamentalmente existen dos 

factores que definen la hidrodinámica de la misma, la influencia mari

na y la influencia de los ríos. La primera, como se indicó anterior-

mente, está dada por la presencia en la laguna, de una boca con comun.f_ 

cación permanente al mar, por lo que se presenta una mezcla de aguas -

con un patrón de circulación del tipo estuarino ( de dos capas), se-

gún la clasificación de Pritchard ( 1955 ). Esto determina también que 

la distribución del manglar sea mas o menos uniforme en toda la laguna. 

El otro factor, o sea la influencia de los ríos, en su COE. 

junto va a mantener ciertas condiciones ambientales propias del lugar. 

Principalmente el Rio Coscoapan, ha sido el modelador responsable de -

algunos cambios topográficos que se han originado en la laguna, al fo.!_ 

mar, por el proceso de acarreo y depositación, un delta. Este río, al 

buscar un nuevo cauce, dio or~gen así a otro río, el Sábalo, empezando 

nuevamente por el proceso natural de depositación, la formación de dos 

islas, una pequeña, originada por el Río Sábalo, y otra mayor por el -

Río Coscoapan. 
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Los procesos antes mencionados para la Laguna de Sonteco

mapan, son procesos naturales de los sistemas lagunares en general, -

incluyendo el establecimiento y desarrollo de la vegetación,la cual a 

su vez interactúa y juega un papel preponderante en la geología y co~ 

formación de una laguna ( Guilcher,1967; Postma,1967 ), 

Esto nos lleva a entender los dos primeros mapas hipotéti 

cos ( Fig. 28 ), donde se puede apreciar como se fué modelando el ca

nal de salida de la laguna hacia el mar, por procesos erosivos y por

la constante depositacion de las arenas p·or el efecto del mar. 

Por otro lado la Laguna de Sontecomapan es un indicador -

de la gran perturbación que se viene llevando a cabo en las selvas -

circundantes, desde hace unós 40 años. La laguna cada vez se azolva

más, no solo por el proceso natural y el acarreo de sedimentos que -

vienen de la montaña, sino por el incontrolable afan de colonizar la

selva, lo que motiva que ese suelo delgado que hoy soporta un cultivo 

de maíz, en unos años, ayudado por la precipitación pluvial, vaya a -

parar a la laguna o al mar. La laguna, anteriormente fue usada como

puerto, pues permitía la entrada de barcos de pequeño calado, cosa -

que actualmente es imposible. 

Finalmente se puede decir que todos estos fenómenos sie:n

pre están en relación directa con la distribución y desarrollo del -

manglar, al originarse condiciones ambientales adecuadas para la col.2_ 

nización y regeneración de los manglares, como son, todas aquellas á
reas protegidas de una acción del mar muy severa y donde el substrato 

es fangoso, rico en materia orgánica y arcilla fina. 



HIPOTETICO HIPOTETICO 

1 FTG. 28 ) EVOLUCION DE LA LAGUNA DE SONTECOMAPAN EN EL TIEMPO. 
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VAAIANTES EN LA ESTRUCTURA Y COM'OSICICJ'.I FLOOISTICA DEL MANGLAA 

Una de las características de los mangles, es su capaci

dad para vivir en un medio salino y poder eliminar las sales por di

versos procesos fisiológicos. Vázquez-Yanes ( 1968 ) observó en Ma.!!_ 

dinga, Ver. como el epifitismo se veía reducido en los árboles de -

Av~eemu'.a. por el alto exudado de sal que presentaban, en cambio en -

la Laguna de Son tecomapan, observamos que hay mayor abundancia de -

epífitas sobre Av~cemu'.a., principalmente orquídeas, que son muy sen

sibles a la sal. Esto indica la baja concentración de sales dentro

del manglar. Es interesante hacer notar la abundancia de epífitas ~ 

en la parte interna del manglar.y teniendo como substrato principal, 

arboles de Lagunc.uiaJúa, debido probablemente a que ofrecen un mejor 

medio por lo fisurado de su corteza. 

Otro aspecto interesante de las epífitas relacionado con 

la baja concentración de sales dentro del manglar, es su distribución; 

se les encuentra creciendo en casi toda la laguna, a excepción de -

las zonas expuestas a los vientos, con fuerte influencia marina del

N E Como ejemplos de localidades car~ntes de epífitas, podemos ci

tar la estación V y la estación IX, la primera por su cercanía al -

mar y la segunda por estar representada por un manglar joven, deba 

ja talla ( 10 m ), sin lllla protección adecuada contra los vientos ha 

cía la parte interna del mismo ( Fig. 24 ). 

Da zona de la Laguna de Sontecomapan donde el manglar -

presenta una composición florística mas rica y un mayor desarrollo -

estructural, es donde la constante influencia de agua dulce hace que 

la concentración salina sea baja, lo que permite la entrada de otras 

especies que se asocian dentro del manglar, ( figs. 29 y 30 ) • 
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( Fig. 29) Interior de un manglar rico florísticamente (Estación III ), 
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( Fig. 30 ) Aspecto de un manglar puro ( Estación V ) • 
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Encontramos casos como el de ACJr..o-O:tlchum aUJtewn, el cual 

por su crecimiento masivo influye determinantemente al competir por

el substrato y la luz, en el desarrollo de las plántulas de las esp~ 

cies de los mangles, aparte de ser un indicador de la baja concentr!!_ 

ción de sal en un manglar. 

Ahora bien, entre los elementos que forman el manglar,el 

mas abundante es RILi.zophoJt.a. mangle, le sigue en abundancia Lagwtc.ui.E-_ 

JÚa ~aeemo-Oa y ya muy escaso por la explotación de su madera Av~ee.n

H~ geJtml.nan-0. En todo el litoral de la laguna se presentan estas -

tres especies, constituyendo la principal asociación del manglar y -

entremezclados con ellos en las áreas que en alguna epoca tuvieron o 

actualmente tienen influencia de agua dulce, vemos elementos como -

Pac.IU.Jta. aquati.ca, H~b~eM :UUctceWi, Valb~g~a b~ownu, Machae~fan-

6alu6oJune, AnCÜJta galeoWana y HcM ~M~p-lcia.. De estas especies -

la mas común es Pacl1-Úla. a.quati.ca, encontrándose aisladamente en casi 

toda la franja de manglares. 

Dentro de los cambios morfológicos que ha sufrido la la

guna, han sido sumados el crecimiento y desarrollo del manglar, colE_ 

nizando nuevas áreas hacia el borde de la laguna. Casos muy claros

de este fenómeno se ven en las formaciones de deltas que presenta la 

laguna, en donde su composición florística y estructura es st.nnamente 

particular, entremezclándose individuos típicos de selva alta ( veg~ 

tación riparia ) con los elementos propios del manglar; igualmente -

se ve este fenómeno en la llamada Punto Levisa ( Estación III,Fig.13) 

donde por la constante depositacion, hoy en día muestra dos barreras

de arena paralelas a la costa de la laguna con vegetación riparia se

paradas por dos zonas de manglar. 

Todo esto es el resultado de los procesos geomorfológicos 

de la lagtma a través del tiempo. 
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La Laguna de Sontecomapan se encuentra en una etapa crí

tica, debido al azolvamiento y al aporte de agua dulce, lo que prov~ 

ca que pierda mucha influencia marina. Así mismo, la tala inmodera

da para fines agropecuarios y la explotación de la madera, determina 

una invasión de otro tipo de vegetacion que potencialmente pueda ca_!!! 

petir con el manglar, poniendo en peligro su regeneración natural. 

Actualmente se nota una fuerte regeneración sobre to 

do de RfU.zophOll.a mangle y La.gunc.u.tcvU.a. Jutc.emo.6a., no así de Av.lc.emúa -
g<Vmú.na.Ylh cuya proporción de plántulas con respecto a las otras esp.!:_ 

cies es claramente inferior. También se observa que varias áreas -

azolvadas de la laguna están invadidas por Rupp-la maJú.Uma, que ayu

dan a la sedimentación, lo que hace suponer que RlúzophoJta mangle es 

el 11 candidato 11 ideal para una etapa sucesional en esas áreas.Claro 

está que sería a muy largo plazo y si el hombre no interviene. 

En total se identificaron 165 especies perteneciE:n

tes a 59 familias de antofitas, después de 18 meses de muestreo en

toda la zona, de las cuales 83 son especies asociadas con el manglar 

de Sontecomapan. Este alto número de especies para un habitat tan

particular como resulta el manglar,es altamente significativo, indi-. 

cándonos que para el Golfo de México, los manglares de la Laguna -

de Sontecomapan son muy ricos y estructuralmente complejos. 

RECOfvENDACIOOES 

El manglar, definitivamente es una fuente de ener

gía muy grande para la laguna, por lo que se recomienda un cuidado 

y manejo más apropiado, sobre todo en lo que respecta a la explot_!! 

cion de el. Es necesario indicar a las personas de la zona su va- ' 

lar como subsidio de energía, para motivarlos a que protejan el -

manglar, permitiendo su regeneración natural y fomentando la silvi 

cultura. 
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Uno de los problemas que se hace evidente estudiar 

a fondo, es la hidrodinamica y química de. la laguna, .junto con una 

valorización del aporte de nutrientes que ofrece el manglar, no s.§. 

lo a la laguna, sino a la zona litoral marina inmediata, 
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AIZOACEAf:. 

Suu.v.lwn pa1Ltu..ta.c.a1.i.tttwn, :c. 

ALISMATACEAE 

fc.1Un.odo1LJ.v., cmdJr.ú.u.xM., Small 

SagLUOJU.a. .lcmc..l6o.Ua., L. 

AMAR.ANTHACEAE 

Vi.u-lne. c.e..loúa, L. 

AMARYLLI DACEAE 

Hyme.nac.cillló .lLttoJr.ctLló, Salisb. 

/lNNO'lACEAE 

Annona. g.labn.a., L. 

APOCYNACEAE 

Rha.bda.de.n.la. b.l6.loJt.a., ( Jacq. ) Muell. Arg. 

PJteJ.iton.la. gu.a.tema..le.l'L6.U ,R. E. Woodson. 

ARACEAE 

An;thUJúwn c.Jta1.ió.lne.1tv.lum, s ch o t t. 

An;thWúwn 6olttúten.6e. , Engl. 

An:thWúwn óc.h.le.c.hte.nda..lü, Kunth. 

Ph.l.lode.ndJton sp. 

P.Uüa. ótll.a.üote;.,, L. 
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ARALI ACEAf:. 

Vertcilwpanax. Mbo1tewn, ( L. ) De ene. & Plan ch. 

01teopanax. c.ap.lta.tum, ( Jacq. ) Decne. & Planch. 

AVICENNIAO::AE ( Verbenaceae ) 

Av~c.enn..la gellmlnan.&,L. 

BEGOOIACEAE 

Begon..la neR.wnbU6o.Ua, Cham. & Schlecht. 

BIGNOOIACEAE 

hnphltec.na obova;ta, ( Benth. ) L. o. Williarns. 

A.lt.!tabidaea i.naequaLl6, Baillon. 

Nvr.abidaea U:tto.!taLl6, ( H. B. K. ) Standl. 

CR.tj.tofi.toma b.lna.:twn, ( Thunb. ) Sandwith. 

CyclUi.ta aeq~noc.:tla..lú.i, ( L. ) Miers. 

Mac.fiadyena unc.a,ta, ( Andr. ) Sprague & Sandwith. 

P-0w.doc.alymna. mac.JtOCLVt.pum, ( Dunn. Sm. ) Sandw. 

Tanaeuum jMOba, sw. 

BOOACACEAE 

PacJúJc.a o.qua.tic.a, Aubl. 

BORAG INACEAE 

Towme6oJiti..a glab.1ta, L. 
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BRavlELI N:.EAE 

Aec.hmea bJt..a.c;tea.ta., ( sw. ) Griseb. 

HUA.nd.6-la Mgen:tea., Griseb. 

Tilland.6-la da.6y.liJU,l6o.U.a., Baker. 

T-lu.a.nd.6-la. .ticlU.edeana., Steud. 

T-lu.a.nd.6-la .ti:tltob-l.U6etta., E. Morr. ex Baker. 

Vl¡,{,ue.a pec.:Una.ta., Smith. 

CACTACEAE 

Opun.tla. ~. (Ker - Gawl.) Haw. 

s e.terú c.eJteu.6 , s p 
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Se.terúc.eJteu.6 .6p-lnuio.tiU6, ( De Candolle ) Britton & Rose. 

Se.terúc.eJteu.6 tu:tu.do, ( Karw. ) Buxbm. 

COM3RETACEAE 

CombJtetum .tax.um, Jacq. 

L_9-gun.c.uial¡,{,a Jt..a.c.emo.6a, ( L. ) Gaertn. F. 

Cav'POS ITAE 

H,ldalgoa. tetutata., La Llave. 

M-i.k.o.rL-la c.oJtd-i.60.U.a, ( L. F. ) Willd. 

Mlk.o.rL-la ÍLOU6i.orúa.n.a., ( L. ) Robinson 

Ve.Jtbuma oUvac.e.a, Kla t t. 

CCX'lVOLVULACEAE 

Ipomoe.a. sp l 

Ipomoea. sp 2 



Ipomoe.a sp ( 3 ) 

Ipomoe.a gll.a.clU.6, R. Br. 

1 pomo e.a pu- c.ap!tae, ( L. Swee t • 

Ipomoe.a :tJU.clr.oc.a11.pa, Ell. Sketch. 

CTCADACEAE 

CTPERACEAE 

CypeJl.U.6 alltic.uRrLtu.6 , L. 

CypeJl.U.6 .Ugt..tR..a.!tM, ( L. ) H B K. 

Ue.oclr.aJWi c.aM.bae.a., ( Rottb. ) Blake. 

Ele.oclr.a!Ll6 de.116a., Benth. 

Fimbw:t.yR.M .6pa.cüc.e.a., ( L. ) Wahl. 

Rhynclto.6poll.a. c.e.pha.la:t.v.i, ( L. ) Vahl. 

DI LlEN 1 ACEAE 

Vavilla. lwn.thü, St. Hill. 

VoUoc.allpM de.n-tatM, Stand. 

ELPHORBIACEAE 

CJw:t.on punc.:t.atM, Jacq. 

CIW:t.on .6clúe.de.an.M, Schlecht. 

FLACOURTI ACEAE 

Ca!.i e.cvúa. aJtg Llta, H. B • & K. 

105 

·" :.e 



GRAfvll NEAE 

Mundo sp 

Elta.gtta4:U6 domútge.Mió, Pers. ) Steud. 

Mue.hle.nbeJtg,(a. e.tata., Vasey. 

Pa.n.lc.wn bevr.bi.node., Trin. 

Pcu.pa.lwn 6cu.clc.ulatwn, Willd. 

Pe.itn.lóe..úll11 puttputte.wn, Schum. 

GUTIIFERAE 

Ca.lophylium bttcu.,i.Ue.ru. e., Camb. 

C.euó,i.a. s p ( 1 ) 

ClM,i.a. sp 2 ) 

ClM,i.a. sp 3 ) 

C!Mia sp 4 

H l PPOCRATEACEAE 

IUppoeJW,te.a. vo.tubiw, L. 

LACISTEMATACEAE 

La.w.tema a.ggtte.gatwn, Fawcett. & Rendle. 

LAURACEAE 

N e.ctandJia sp 

Oc.ate.a. sp 

Phoe.be. me.X-i.c.ana., Meissn. 
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LEGl.MINOSAE 

Ac.a.c,la c.oJzYU.gvw., ( L. ) Willd. 

AA.cUJi.a. galeo:tti.ana, Standley. 

CaLU.rutdlta. pon;tolU.c.C!.il..6.iA, ( Jacq. Ben th. 

Ca.nava.U.a ma.Jr,(;t,(ma, ( Aubl. ) Thou. 

Ca.M,i.a cúteJt.ea, Cham. & Schlecht. 

Valbe.11.gi.a b1townu, ( Jacq. ) Urban. 

Inga sp 

Inga ve.na. ssp -OpWúa, Humb. & Bonpl. 

Lonchoc.aJtpM hondWLe.~.iA, Benth. 

Lonchoc.MpM pe.n:taphyUlui, ( Poiret. D. c. 
Lonchoc..aJtpM wU.60.U.oia.tM, Benth. 

Maehae.Júwi 6aid6otone, Rudd 

Mtmo-0 a pu.cüc.a, L. 

Mu.eUe.tta. 6JUL6.te-Oc.e~, ( Aubl. ) Standl. 

Pi.the.c.e..te.ob,¿um be.ltze~e., Standley. 

l...EM'IACEAE 

Lemna sp 

LORJIN1HACEAE 

S.tltu..thcm:tlw.ó c.aMy.tho,i.deJ.i, Standl. 

MALVACEAE 

H,i.b.iA c.U.ó :U.Uac.ew.i , L. 
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Mfl.RANTACEAE 

ThCLUa ge1úc.ulata, L. 

Mfl.RCGRAVIACEAE 

Sowwubea :t:JúandJta, Lundell. 

MEl.ASTCXV\A.TACEAE 

MowU.Júa g.te.cv., otúana, s tandley. 

MELIACEAE· 

TJrA.c.IU.lla b~evi.filo~a, Blake & Standl. 

M<l'IIMIACEAE 

Si.paJlWta 1úca!laguen6.ú, Hemsl. 

f/ORACEAE 

F.{.c.w., af. c.o6taJ¡,{_c.ana, ( Liebm. ) Miq. 

F ,i.c.w.i w i.pi.da, w i lld . 

Uc.w.i te.c.o.tuten6.ú, ( Liebm. ) Miq. 

T~opl~ JUtc.emo6a, ( L. ) Urban. 

MUSACEAE 

HeUcorúa to~uoóa, Griggs. 
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MYRTACEAE 

Ca.lyptJianthM sp 

EU.gerúa aeJW.gi.nea, ne. 
Euge~ capuLl, ( Schlecht. & Charo. ) Berg. 

NAJADACEAE 

N aj a6 guadalupen.6.l6, ( Spreng. ) Morong. 

NYCTAGINACEAE 

Neea póychoVúoi.dM, nonn. Smith. 

NYMPHAEACEAE 

Cabomba aqua,t,Lca, Aubl. 

Nqmphaea amp.t'.a., Salisb. ) ne. 

ORGHDACEAE 

BttaMa.vo.ea nodo6a., ( L. ) Lindl. 

Vi.chaea panaineM.l6, Lindl. 

EU..ean.tl1M capila;tM, ( P. & E. ) Reichenb. F. 

EncycUa sp 1 ) 

EncycUa sp ( 2 ) 

EncycUa sp ( 3 ) 

EncycUa sp ( 4 ) 

EncycUa cochleo.t.a, ( L. Lemée. 
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EncycUa p6 eudopygmaea, A. Fínet. ) Dressler & 

Pollard. 



[pidendJwm sp ( 1 

EpidendJr.wn sp ( 2 

Epidendl!.Wn a.laiwn, Batem .. 

f:pidendJr.wn uliCUte, L. 

fpidendl!.Wn 11octtuu1wi1, Jacq. 

fpidendJr.wn pygmaewn, Hook. 

Ma>úUaM.a .tenu.f.60.Ua, Lindley 

Ma>úUaM.a vCUt.{.abilU, Batem. ex Lindley. 

Mo!Onodv.i sp 

Onudiwn cebo.lte.ta,( Jacq. ) Swartz. 

Scaphyglo:t:tl6 .Uvida., ( Lindl. ) Schlecht. 

Schombu:c.glúa :tlb.lcúi,(;.,, Batem. 

Sob,'ia,lla 1110.cJr.CU'l:tlia, Lindl. 

PALMAE 

RunftaJr.r:Ltla ghac..i .. Vli, ( H. Wendl. ) Burret. 

PASS l FLORACEAE 

PHYTOLACCACEAE 

Peü veJr.,{_a a.ll-i.acea, L. 

PIPERACEAE 

Pepe1wmla maj oJt, e. ne. 
Pepe.JtonU:.a ob.tu6i6olla., ( L. ) A. Dietr. 

hpeJL af. ml6an.tte.n.6e, c. D. c. 
Pipelt n,i,Udum, Vahl. 
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POLYG<l'lACEAE 

Cae.e.aloba lw.mboldtü, Meisn. 

POLYPODIACEAE 

AcAo~tichwn aWte.um, L. 

PilYJt.0gl!.am11a. e.a.lome.lana~, L. ) Link. 

PolypocUwn .tltMe.JU.a.le., Sw. 

PolypocUwn sp 

P{JllTEDERIACEAE 

Ponte.de.JU.a ~agi;ttata, Presl. 

POTPMOGET{JllACEAE 

Po.tamoge.ton 60.Uo~w.., Raf. 

Po.tamo ge.ton in..te.lútU.p.tw.. , Kit. 

Ruppia. »uvu.tima., L. 

RHAM'lACEAE 

Gouan.<'.a. po.Ugama, ( Jacq. ) Urban. 

RHIZOPHORACEAE 

RlúzophoJl.a. mangle., L. 

RLIB I ACE/lf. 

Alí.be.M:ia e.d~, ( L. Rich. ) A. Rich. ex D.C. 
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Fattamea oc.clden;ta,li,6, ( L. ) A. Rich. 

H-i.Llla te,tJi.a.nda, Sw. 

P-0 ychoWa deJrJ.¡tecüana, s tandl. 

P-0 yclwWa hivoluc.Jta:ta, Sw. 

P-0ych0Wa :tM.chotoma, Mart. & Gal. 

Ran<Üa ac.u.leata, L. 

Ran<Üa fuetev.úteM, Standl. 

SAPINDACEAE 

PauU-liU.a. p.lnnata, L. 

1HEACEAE · 

Te.1Ui6.tltoe.mi.a. tepeza.pote, Schlecht. & Cham. 

TYPHACEAE 

Thypha dom.útgeMLó, Pers. 

VOCHYSIACEAE 

VocÍt!:fJ.i-la. ho1tdUlleJ11.¡,{J.,, Sprague. 
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