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CAPÍTULO 13

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
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Ante el interés internacional y nacional de comprender el efecto de los grandes
cambios que está sufriendo el planeta ante procesos como el cambio climático, la
modificación de los ambientes naturales por desarrollos turísticos, cultivos extensivos
no bien planificados y el incremento masivo de la flota pesquera. Se hace necesario que
la información científica sobre ambientes frágiles (por su pobre capacidad de
regeneración en el corto plazo) sea presentada de manera sinóptica para poder tener en
cuenta el estado del conocimiento sobre el tema y, así, poder desarrollar políticas públicas
que sean acordes a estas necesidades. En los últimos años México ha reconocido el
valor de uno de los ambientes costeros críticos para la conservación, los bosques de
Manglar, y ha buscado por medio de la Comisión Nacional para el Uso y Conservación
de la Biodiversidad (CONABIO) compilar algunos aspectos del conocimiento
(CONABIO 2009), a los cuáles se suma la presente obra. Los manglares han jugado un
papel relevante como ambientes que tienen una gran diversidad de especies, por participar
en procesos costeros donde existe una gran productividad costera y ser parte de la
historia sedimentológica de las comunidades donde se encuentran (Robertson y Alogni
1992).

Los bosques de manglar del país se desarrollan en un caleidoscopio de ambientes y
regiones que los hacen muy particulares. En particular, los mangles de la Península de
Baja California se encuentran en zonas semiáridas en comparación a los que se presentan
en otras regiones del país y que se encuentran en regiones húmedas. Esto significa
diferencias importantes respecto a las dimensiones, la forma estructural, la composición
de especies, la biología de las especies que forman el bosque, la estructura genética de
la población, biodiversidad asociada, productividad pesquera, conformación del hábitat
reproductivo de especies protegidas, etc.

En el desarrollo de la presente obra se contó con un grupo multidisciplinario que
conformó 13 capítulos, donde se abordó el estado actual del conocimiento de los
manglares en la Península de Baja California. A nivel nacional, representa un primer
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ejercicio donde se busca recopilar el conocimiento que se tiene sobre los manglares de
la región noroeste del país, constituyendo así una línea base en el conocimiento de los
manglares de la Península de Baja California, y un modelo para ser replicado en otras
regiones del país. Este tipo de ejercicios académicos deberán ser parte de las acciones
que se implementen para el desarrollo de planes de manejo en cada región del país ya
que concentra la información disponible de una manera sistemática e identifica a los
actores principales en la zona de estudio.

Una de las primeras conclusiones a las que se puede acceder fácilmente al revisar los
contenidos de los capítulos es el desbalance que existe en cuanto al conocimiento sobre
diversos temas, esto se refleja en el carácter local (casos de estudio centrados en Bahía
de La Paz y Bahía Magdalena) vs regional (revisiones de la Península) del conocimiento
que existe de cada región del país. Este hecho constituye una ventana de oportunidad
para el desarrollo de nuevos proyectos y de colaboración entre las instituciones
interesadas en este hábitat.

Sin embargo, al profundizar en el contenido de los capítulos es factible encontrar
que manglares cercanos a zonas con intenso crecimiento poblacional (como está
ocurriendo en La Paz) van a presentar problemas ambientales (Capítulo 1 de Mendoza-
Salgado et al.) en cuanto a la calidad del agua. Sin embargo, el deterioro de las
condiciones ambientales se relaciona también con obras que modifiquen el patrón de
circulación del agua y por ende, las condiciones micro topográficas que Domínguez-
Cadena et al. (Capítulo 2) ha sugerido como parte de los requerimientos ambientales
para que el manglar se mantenga en buenas condiciones. El conocimiento de la estructura
de las poblaciones de manglar también ha mostrado que existen diferencias latitudinales
importantes y los bosques se presentan más bien monos específicos en la zona norte de
la península pero se mantiene la talla del árbol a lo largo de la región. Estos patrones
pueden estar relacionado con la homogeneidad que se presenta en las características
ambientales en donde se desarrollan los manglares (Capítulo 3 de González-Zamorano
et al.). Esta homogeneidad estructural no es consistente con la estructura genética que
se presenta para R. mangle (Capítulo 4 de Muñiz et al.) lo que sugiere una diferencia
importante entre la reproducción, la liberación de plántulas y su reclutamiento a la
población.

Uno de los aspectos más relevantes que se encontraron durante este ejercicio es que
los manglares de la península no representan una extensión en área equivalente a la que
se observa en la costa este del Golfo de California, pero la riqueza biológica encontrada
es de considerarse relevante (Capítulo 5 de Holguín et al., Capítulo 6 de Siqueiros-
Beltrones et al., Capítulo 7 de Riosmena-Rodríguez et al., Capítulo 8 de Félix-Pico et
al.). Queda aun el reto de conocer el papel de los hongos en estas comunidades y su
papel en el ecosistema. Holguín et al. (Capítulo 5) señala el valor de las bacterias
asociadas a este hábitat por sus interacciones tanto para el reciclamiento de nutrimentos
como parte del proceso de reclutamiento de las plántulas o semillas. Este es el primer
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paso para comprender bien como desarrollar mejores técnicas para restauración
combinando el conocimiento de las condiciones micro topográfico, oceanográfico como
geológicas para tener una mayor supervivencia de las especies trasplantadas. Aquí se
encuentran muchas oportunidades para desarrollar modelos predictivos y ponerlos en
práctica con experimentos sencillos de campo/laboratorio.

En particular, se determinó la presencia de especies de algas marinas que bien podrían
ser candidatas a formar parte de la NOM ECOL 059 por su restringida distribución a
las zonas de manglar. Por otro lado, se ha mostrado como el manglar tiene una estrecha
relación con otros ambientes bióticos (como protrombolitos, mantos de rodolitos o
zonas rocosas aledañas) lo que incrementa la complejidad estructural conocida hasta el
momento y puede sentar las bases para la correcta definición de un “humedal”. Así
mismo, nos hace falta comprender el papel de las algas en la productividad del sistema
ya que pueden absorber los nutrientes producidos en las zonas de manglar e incorporarlos
a sus tejidos de forma rápida.

Existe una gran relación entre manglares e invertebrados ya que es un área donde se
ha desarrollado intensas pesquerías a nivel mundial, una de las más famosas (y letales
para el la salud del mangle) es la pesca y cultivo de camarones. Félix-Pico et al. (Capítulo
8) muestran el valor de estas zonas no solamente por su diversidad de especies presentes
sino porque existen una gran cantidad de estas que son parte de pesquerías importantes.
Esta línea base es importante para desarrollar dos aspectos futuros: 1) el conocer el
papel de los invertebrados en las tramas tróficas dentro de las lagunas donde dominan
los manglares y 2) evaluar el potencial de las zonas de manglar como áreas especiales
para la conservación de especies fuertemente explotadas. Este es uno de los puntos
medulares que cualquier plan de manejo debería contemplar usando este conocimiento.

En el mismo contexto existe una gran relación entre las especies de aves presentes
en zonas de manglar, Amador et al. (Capítulo 9) encontraron hasta doce especies de la
NOM-059-SEMARNAT-2001, de las cuales una está amenazada (Branta bernicla
nigricans), dos en peligro de extinción (Haliaeethus leucocephalus y Sternula antillarum
browni) y nueve sujetas a protección especial. De los principales procesos biológicos
que ocurren en estas zonas esta la reproducción y la alimentación, sin embargo, está
mejor documentada la reproducción que la alimentación lo que refuerza la necesidad
de estudios sobre tramas tróficas en estos sistemas.

Ramírez et al. (Capítulo 10) considera que las principales pesquerías asociadas al
manglar se relacionan con los grupos de especies de las familias Penaeidae (camarones),
Portunidae (jaibas), Pinnidae (almejas hachas), Arcidae (pata de mula), Mugilidae (lisas),
Centropomidae (robalos), Gerreidae (mojarras) y Haemulidae (burros). Las cuales
presentan grandes variaciones entre zonas y temporadas, lo que hace muy variable el
rendimiento pesquero y que lo centra en lugares como Bahía Almejas con el mayor
rendimiento entre las diferentes zonas. En futuras investigaciones será importante
considerar las variaciones a menor escalar que ocurren dentro de las zonas ya que
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Aburto et al. (2008) han demostrado que bosques mono específicos y de poca área
pueden ser altamente productivos.

Esto va concatenado con lo desarrollado por Ponce et al. (Capítulo 12) donde se
hecho un ejercicio de caso de estudio para encontrar el valor de los bosques de manglar
en estas zonas basándose en su producción contra su área, en futuras aproximaciones
se requiere valores de tasa de crecimiento y reclutamiento para poder refinar el valor
socioeconómico de estas áreas en función de información complementaria sobre su
velocidad de recuperación. Santamaría-Gallegos et al. (Capítulo 11) han puesto particular
énfasis en comprender cuales son los retos para la conservación y manejo de estos
ambientes en la península donde han dejado bien plasmado cuales son los principales
riesgos que tienen los manglares y como, con una visión de las diversas regiones con el
grado de conocimiento que se tiene basado en las normas ambientales vigentes. En este
caso en el futuro se requiere de evaluar el estado de conservación y conocimiento de
cada eco región propuesta para desarrollar un plan de manejo integral de todas estas
cuencas.

El presente libro pretende ser motivo de interés para el desarrollo de nuevas líneas
de trabajo y la profundización del conocimiento que se tiene de los manglares de la
región y grupos que habitan en éstos, así como de su valor, uso y manejo. Es un
documento imprescindible para todos los que estén vinculados con esfuerzos de
Conservación y Restauración de ambientes frágiles. En los próximos 10 años México
debe desarrollar mejores instrumentos de manejo ambiental y poner el conocimiento
científico como parte de la ecuación de las políticas públicas.
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