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RESUMEN 

Los manglares en Cuba se han 
degradado producto a la acción 
negativa del hombre y a los drásticos 
eventos hidrometeorológicos a que 
están expuestos. La investigación se 
desarrolló en el sector costero al 
suroeste de la provincia de Pinar del Río 

entre la ensenada de La Coloma y la 
albufera de Cortés, con una extensión de 
82 km. El objetivo fue evaluar la 
cobertura de manglar en diferentes 
períodos comprendidos entre 1957- 
2022 a partir de un estudio de dinámica 
espaciotemporal.             Se   emplearon 
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fotografías aéreas de los años 1957, 
1971 y 1999 e imágenes de satélite 
Landsat 7 sensor ETM+ del año 2003 y 
Sentinel 2 A de 2022. Las técnicas 
empleadas fueron la 
georreferenciación, corrección 
atmosférica, combinaciones de bandas, 
NDVI, segmentación, 
fotointerpretación. Se calculó la 
estabilidad de localización y residencia, 
y la tasa de deforestación. Se 
determinó que la cobertura de manglar 
en esta zona mostró una tendencia al 
aumento de esta. La estabilidad de 
localización es de un 97.4 % indicando 
que el mismo se ha mantenido en el 
mismo sitio con una estabilidad de 
residencia del 13.2 % reportando un 
incremento medio anual de 0.12 % 
para todo el período.  
Palabras clave: fotointerpretación; 
residencia; localización; 
espaciotemporal; fotografías aéreas. 

ABSTRACT 
The mangroves in Cuba have been 
degraded as a result of the negative 
action of man and the drastic 
hydrometeorological events to which 
they are exposed. The investigation was 
developed in the coastal sector to the 
southwest of the province of Pinar del 
Río between the La Coloma inlet and 
the Cortés lagoon, with an extension of 
82 km. The objective was to evaluate 
mangrove cover in different periods 
between 1957-2022 based on a study 
of spatiotemporal dynamics. Aerial 
photographs from the years 1957, 
1971 and 1999 and satellite images 
from Landsat 7 ETM+ sensor from 2003 
and Sentinel 2 A from 2022. The 
techniques used were georeferencing, 
atmospheric correction, band 
combinations, NDVI, segmentation, 
photointerpretation. The stability of 
location and residence, and the 
deforestation rate, were calculated. It 
was determined that the mangrove 
coverage in this area showed a 
tendency to increase.

The location stability is 97.4 %, 
indicating that it has remained in the 
same place with a residence stability of 
13.2 %, reporting an average annual 
increase of 0.12 % for the entire period. 

Keyword: photointerpretation; home; 
location; temporal space; aerial 
photographs.  

RESUMO 

Os manguezais em Cuba têm sido 
degradados como resultado da ação 
negativa do homem e dos drásticos 
eventos hidrometeorológicos aos quais 
estão expostos. A pesquisa foi realizada no 
setor costeiro no sudoeste da província de 
Pinar del Río entre a enseada de La 
Coloma e a lagoa de Cortés, com uma 
extensão de 82 km. O objetivo foi avaliar a 
cobertura de manguezais em diferentes 
períodos entre 1957-2022 a partir de um 
estudo da dinâmica espaço-temporal. 
Foram utilizadas fotografias aéreas de 
1957, 1971 e 1999 e imagens de satélite 
Landsat 7 ETM+ de 2003 e Sentinel 2 A 
de 2022. As técnicas utilizadas foram 
georreferenciamento, correção 
atmosférica, combinações de bandas, 
NDVI, segmentação e fotointerpretação. 
Foram calculadas a estabilidade de 
localização e residência e a taxa de 
desmatamento. Verificou-se que a 
cobertura de manguezais nesta área 

apresentou tendência a aumentá-la. A 
estabilidade de localização é de 97,4 %, 
indicando que se manteve no mesmo 
local, com uma estabilidade de 
residência de 13,2 %, reportando um 
aumento médio anual de 0,12 % para 
todo o período. 

Palavra-chave: fotointerpretação; lar; 
localização; espaço-temporal; fotografias 
aéreas.

INTRODUCCIÓN 

 Los bosques  de manglar son de gran 

importancia  ecológica y  económica  por 

su papel en la reducción de la erosión 

costera, la protección contra tormentas, 

el control de la calidad del agua, y el flujo 

constante de grandes cantidades de 
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sedimentes ricos en nutrientes  (Wang 

et  al., 2020). 

En el mundo se estiman en 19,9 

millones de hectáreas, de los cuales el 

mayor porcentaje se ubica en Asia (42 

%) y de esta cifra entre el 18 a 23 % 

está localizado en el Archipiélago 

de Indonesia (Marlianingrum et al., 

2019; Sarker et al., 2016) citados en 

Carvajal et al. (2019). 

En Norteamérica y Centroamérica 

representa 22 402 km² (14.7 % del total 

global) y en Suramérica el 15.7 % del 

total global representan 23 882 km² 

(Spalding, 2010 citado en Cerón-Souza 

et al., 2023). 

En Cuba se estiman en 450 000 

ha, o el 5 % de la superficie del país 

(Roman, 2018). 

Las técnicas de sensores remotos 

se emplean regularmente en la 

actualidad para el estudio y monitoreo de 

manglares (Thomas et al., 2018). Los 

métodos más generalizados para el 

estudio y monitoreo de los manglares 

cubanos se han enfocado más al empleo 

de datos de campo aunque se reconoce 

la meta del uso de las imágenes 

satelitales (Guzmán & Menéndez, 2013; 

Menéndez, Guzmán & Capote, 2002) 

citados en Denis et al. (2020). 

El uso del índice de vegetación de 

diferencia normalizado (NDVI) uno de los 

más empleados en los estudios de 

mapeo de cobertura de manglar y su 

dinámica temporal (Denis et al., 2020; 

Zhiminaicela et al., 2020 y Thomas et al., 

2018). 

El 45 % de la superficie de Cuba 

está enfocada en la producción 

agropecuaria y la forma geográfica de la 

isla hace que las descargas agrícolas 

fluyan rápidamente hacia los manglares 

costeros. También, el gran número de 

represas y embalses creadas para 

abastecer la agricultura y consumo 

humano han reducido marcadamente el 

flujo de agua dulce hacia las zonas 

costeras, con un efecto negativo en los 

manglares (Galford et al., 2018). 

A medida que la población sigue 

creciendo y las actividades comerciales y 

de desarrollo se intensifican, la gestión 

de la zona costera cada vez es de mayor 

importancia para generar y emplear la 

información, diseñar, monitorear y 

gestionar sitios de conservación o 

desarrollo (Adade et al., 2021). 

A lo anterior se añade el impacto de 

los huracanes que afectan la estructura 

y composición del bosque de manglar al 

arrancar y matar árboles, lo que resulta 

en la modificación, en el deterioro de la 

estructura y las funciones forestales 

(Muñoz et al., 2023 y Herrera et al., 

2022). 

En este estudio se han empleado 

métodos de detección de cambios con 

una serie histórica de fotografías aéreas 

que datan desde 1957 e imágenes 

satelitales de las plataformas Landsat 7 

y Sentinel 2 A con el fin de identificar las 

tendencias de cambios experimentados 

por el ecosistema de manglar al sur de 

Pinar del Río, Cuba. 

Muñoz, Milián, Rodríguez & Geada

317 Avances, Vol. 26 No.3, julio-septiembre, 2024. p. 315-333. ISSN 1562-3297



Por todo lo anterior, se determinó 

como objetivo: evaluar la dinámica de la 

cobertura del manglar en el sector 

costero desde la ensenada de La Coloma 

hasta la albufera de Cortés al suroeste de 

Pinar del Río.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra 

ubicada en la porción suroeste de la 

provincia de Pinar del Río. Se extiende 

desde la ensenada de La Coloma con 

coordenadas X= 855990.742 y Y= 

2460904.239 hasta la albufera de Cortés 

X= 810079.852 y Y= 2434011.878 con 

una extensión máxima de línea costera 

de 82 km (Figura 1).

 Figura 1. Mapa que muestra el sector costero objeto de estudio comprendido entre 

 la Ensenada de La Coloma y la Albufera de Cortés. 

Vuelos generales: 

- Norteamericano de abril y mayo 

de 1957 facilitadas por GEOCUBA, fotos: 

5 557, 5 558, 5 528, 5 868, 5 945 y 5 

962. 
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- Soviético del K-10 de 1971, 

fotos: LV- 16 (17, 41, 44, 45, 47); LV-67 

(7, 43, 21, 71); LV 69 (0, 31, 13, 45), LV 

85 (10, 12, 75, 76). 

(27), LV 27 (4), LV 28 (37, 39), LV 29 

(17,18), LV 30 (2, 4), LV 31 (3, 5), LV 32 

(37). 

- En la siguiente tabla se muestra 

la serie de las imágenes satelitales 

empleadas (Tabla 1).

- Cubano de 1999, fotos: LV 18 

(33), LV 19 (6, 8), LV 20 (42), LV 21 (3), 

LV 22 (35), LV 24 (2), LV 25 (3), LV 26. 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción metodológica 

La secuencia de trabajo se dividió 

en cuatro etapas: I Obtención de los 

datos necesarios para poder llevar a cabo 

el trabajo, II delimitación de la zona de 

estudio y análisis y procesamiento de las 

fotografías aéreas e imágenes satelitales 

recortadas, III análisis sobre las 

fotografías e imágenes procesadas en 

función de un estudio de tendencia de la 

cobertura y IV estudios de caso donde se 

evidencia notablemente los cambios de 

coberturas de bosque de manglar (Figura 

2).

Se estudiaron dos estudios de caso 

donde se puede observar de forma in situ 

el comportamiento de la  cobertura vegetal

Muñoz, Milián, Rodríguez & Geada
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Para   ello   se   realizaron   mediciones 

precisas a partir del trazado de líneas,

el   cálculo   de   áreas  y  los  análisis 

correspondientes. 

Procesamiento de fotografías e imágenes 

Las fotografías aéreas fueron 

escaneadas, alcanzando las dimensiones 

de 1698 x 2185 píxeles con una 

resolución 500 ppp y una profundidad de 

8 bits (256 niveles de gris) creando 

archivos Tagged Image (TIF). 

Éstas se introdujeron en el sistema 

de información geográfica Qgis V.3.2.3 

donde se corrigieron geométricamente y 

georreferenciadas con las mismas 

coordenadas y resolución, según Merchán 

(2019) tomando entre 5-10 puntos de 

apoyo sobre el terreno para cada una. De 

esta forma se hace posible la 

sobreposición de las imágenes de modo 

que coincidan. 

A las imágenes de satélites 

descardas del sitio web de “EOS 

LandViewer” georreferenciadas se les 

realizó la corrección atmosférica (el que 

hace que las imágenes se vean borrosas) 

mediante “Semi-Automatic Classification 

plugin” por el método DOS1 (Nazco et al., 

2022). 

Se procedió a delimitar la zona de 

estudio mediante un buffer, abarcando 

desde la ensenada de La Coloma hasta la 

albufera de Cortés, con un ancho de 3 km 

a partir de la línea de costa. Tanto las 

fotografías aéreas como las imágenes 

satelitales fueron recortadas usando 

como capa de corte el mismo. 

Una vez recortadas las bandas de 

las imágenes ópticas se combinaron las 

mismas B3-B2-B1 (color natural) y B4-

B3-B2 (falso color) para de Landsat 7 

(Saldaña, 2019); bandas BO4-BO3-BO2 

(color natural), según Nazco et al. (2022) 

y bandas B8A-BO4-BO3 (falso color) para 

Sentinel 2A; lo que permite una mejor 

fotointerpretación en los estudios por 

medio de la combinación de bandas 

(Camacho et al., 2015). 

Se calculó el Índice de Vegetación 

de Diferencia Normalizado (NDVI) 

reportado por Denis et al. (2020) y 

Zhiminaicela et al. (2020) mediante la 

fórmula: NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

a partir de las imágenes ópticas, 

empleando las bandas B4 y B3 para 

Landsat 7 y las bandas B8A y BO4 para 

Sentinel 2 A. 

NDVI = (B4−B3)
(B4+B3)

 para Landsat 7.  [1]

NDVI = (B8A−B4)
(B8A+B4)

 para Sentinel 2 A.      [2] 

Segmentación y análisis 

Una vez que se conformaron los 

fotomosaicos por las fotografías de los 

vuelos aéreos y con los análisis derivados 

de las imágenes ópticas, se realizó el 

proceso de segmentación y análisis donde 

se extrajeron las áreas ocupadas por 

mangle. 

Dinámica de cobertura de manglar
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Para generar las capas de 

cobertura de vegetación de manglar se 

procedió a la vectorización directa en la 

pantalla a partir de la fotointerpretación. 

Para ello se emplearon las características 

pictóricas de cualquier imagen como el 

tono, color, textura, tamaño, forma y los 

patrones de distribución espacial 

(Chuvieco, 1995). 

La fotointerpretación a partir de las 

fotografías se contrastó con mapas 

topográficos a escala 1/25 000 para 

obtener una mayor precisión del trabajo 

realizado conjuntamente con la 

comprobación de campo de puntos en el  

terreno. 

Se calcularon las áreas ocupadas 

por cada polígono vectorizado en cada 

uno de los periodos analizados. Estos 

parches fueron superpuestos unos con 

otros, de tal forma, que se pudiera 

determinar la dinámica (aumento o 

disminución) del área ocupada por 

manglar. 

Se realizó un gráfico de tendencia 

de las hectáreas de manglar resultantes, 

lo que permitió poder caracterizar la 

dinámica espacial de la cobertura. 

Estabilidades de localización 

La estabilidad de localización mide 

la resistencia de una clase, es decir, su 

capacidad para mantenerse en un mismo 

sitio; toma valores dentro del intervalo de 

cero a 100, el límite superior denota que 

la cobertura total de la clase se mantuvo 

en el mismo sitio sin presentar pérdidas y 

el límite inferior implicaría un cambio total 

en la distribución espacial de las clases 

(Ramsey III et al., 2001) citados en 

Berlanga y Ruiz (2007). 

A partir de esta estabilidad puede 

derivarse una medida de la proporción de 

pérdida de cobertura (100-Estabilidad de 

Localización) que sería cero si se 

presentara una pérdida total de la 

cobertura. 

EL= 100 (CAB−PCAB
CAB

)   [3] 

Leyenda: 

EL= Estabilidad de localización. 

CAB= Cobertura del año base. 

PCAB= Pérdida de cobertura en el año 

base. 

CAB= Cobertura en el año base. 

Estabilidad de residencia 

La estabilidad de residencia es una 

medida de la razón del cambio neto de 

una clase, puede tomar valores negativos 

cuando la cobertura de la clase es menor 

en el año final que en el año base, toma 

valores positivos cuando la clase aumenta 

con respecto al año inicial y toma valores 

de cero cuando la clase no presenta 

cambio neto (Ramsey III et al., 2001) 

citados en Berlanga y Ruiz (2007). 

ER = 100 (CAB−CAF
CAB

)   [4]  

Leyenda: 

ER= Estabilidad de residencia 

CAB= Cobertura en el año base 

CAF= Cobertura en el año final 

CAB= Cobertura en el año base 
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Tasa media de deforestación 

Para la clase manglar se estimó la 

tasa media de deforestación anual (n) 

(Palacio-Prieto et al., 2004) citados en 

Valeria, 2022) como: 

∂𝔫𝔫 = 100 ��𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�
1

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑎𝑎ñ𝑚𝑚𝑜𝑜� − 1    [5] 

Leyenda: 

∂n= Tasa Media de deforestación 

CAF= Cobertura en el año final 

CAB= Cobertura en el año base

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La cobertura del fragmento de 

bosque de manglar en el sector costero 

comprendido desde la ensenada de La 

Coloma hasta la Albufera de Cortés una 

vez vectorizado se ha ilustrado en cinco 

mapas temáticos correspondientes a los 

años 1957, 1971, 1999, 2003 y 2022 

(Figura 4). 

El mangle se distribuye de forma 

continua, fragmentada en cordones 

estrechos donde en algunos puntos 

pueden llegan a alcanzar hasta 3 km de 

ancho paralelos a la línea de costa. El 

estudio  de  dinámica  de  la  cobertura de

manglar en el período de 65 años 

evaluados demostró que en el año 1957 

existió una cobertura de 6 434.00 ha muy 

inferior a la presente en la actualidad de 7 

282.00 ha, lo que  significa  un  aumento

espacial del  área  ocupada en 848.00 ha 

Figura 4. Mapas de cobertura del fragmento de bosque de manglar comprendido entre 
la Ensenada de La Coloma y la Albufera de Cortés en los años 1957, 1971, 1999, 2003, 
2022. 
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reportándose un incremento discreto en 

un 11.64 %. 

Se han registrado incrementos en 

la cobertura de los bosques en valores de 

hasta un 43.90 % para la zona andina de 

la provincia de El Oro (ZAEO), 

perteneciente a la región sur del Ecuador 

a partir del estudio multitemporal de 

imágenes Sentinel-2 para el período 

2017-2020 (Castro et al., 2021). Cambios 

en la cobertura de dos manglares en 

Iguanita y Playa Panamá en Bahía 

Culebra, Pacífico Norte de Costa Rica 

(1945-2010) para un período de 65 años 

a partir de fotografías aéreas e imágenes 

satelitales demostraron que la dinámica 

de la cobertura de manglar reportó un 

aumento de cobertura (Benavides et al., 

2016). 

Los años que registraron menores 

coberturas de manglar fueron 1957 con 6 

434.00 ha y 1999 con 6 929.00 ha. Se 

tiene la idea que esta disminución haya 

estado determinada en primera instancia 

debido a la poca atención que recibía este 

ecosistema por los gobiernos de la época 

y en un segundo lugar al comienzo del 

período especial en los 80 que propiciaron 

incrementos en la explotación carbonera 

(Figura 5).  

Estudios similares de cambios en la 

cobertura de manglar son los reportados 

por (Berlanga et al., 2007) a partir de 

análisis multitemporales con imágenes 

satelitales desde 1973-2000 que ha sido 

implementado en el sistema lagunar 

Teacapán-Agua Brava en México, 

generando mapas temáticos en  los que

se ha observado pérdidas de hasta un 

3.2 % de la cobertura. 
Valeria (2022) a partir del análisis 

multitemporal del comportamiento 

forestal en el ecosistema manglar 

mediante percepción remota, en el 

período 1986 a 2021 en Tumbes, Perú 

reporta pérdidas anuales por 

deforestación en todos los períodos 

evaluados. 

Figura 5. Dinámica de la cobertura de manglar desde 1957-2022 para el fragmento de 

bosque. 
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La detección de cambios 

temporales de cobertura entre 
fotomosaicos de (1989-1994) evidenció 

cambios de cobertura en un área de 0.3 

ha en la franja de protección del manglar 

debido probablemente al tránsito de 

automotores y al desarrollo de 

infraestructura urbana (6.05 ha) según 

González (2002). 

El empleo del NDVI para mapear la 

cobertura de manglar a partir de 

imágenes Landsat en 1985 y 2017 

demostró disminución de la cobertura de  

mangle debido a la creación de 

piscinas camaroneras y deforestación 

ilegal (Zhiminaicela et al., 2020).  

La estabilidad de localización 

calculada señaló que la cobertura total del 

fragmento de bosque de manglar se ha 

mantenido sin cambios en su distribución 

espacial, manteniéndose en el mismo 

sitio.  

La estabilidad de residencia 

obtenida demostró que los períodos 1971-

1999 y 2003-2022 han sido los que han 

perdido coberturas en razones de cambio 

neto de – 4.9 y – 2.6 % respectivamente. 

La tasa media de deforestación 

reportó incrementos para los períodos de 

1957-1971 de un 0.08 %, 1999-2003 de 

un 1.9 % y un 0.12 % para todo el 

período. Se reporta además, un 

decrecimiento en los períodos de 1971-

1999 en -0.17 % y 2003-2022 de -0.12 % 

(Tabla 2). 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos resultados demostraron la 

dinámica de la cobertura del bosque de 

manglar, estudios similares son realizados 

por Valeria (2022) y Vera (2018) cuando 

obtienen tasa de deforestación de hasta – 

0.55 % en 1986 y -0.03 % en 2020 y de 

-2.4 % en 2006 para manglares del 

departamento de Tumbes en Perú y Río 

Esmeraldas en Ecuador respectivamente. 
El Consejo Popular de La Coloma 

en uno de las comunidades costeras más  

pobladas y en contacto directo con la 

zona de estudio. 

Presenta un desarrollo industrial 

en el sector pesquero marcado por la 

Empresa Pesquera Industrial La Coloma y 

una base deportiva de pesca. 

La comunidad carece de sistemas 

de alcantarillados por lo que los residuos 

se vierten a canales que depositan en el 

manglar.   

Tabla 2. Indicadores de cambios de la cobertura del sector costero la Coloma-Cortés.
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dinámica boscosa de manglar se 

registren en las áreas circundantes 

a dicho poblado costero (Figura 6). 

 

 

La cobertura de manglar en el sector 

de La Coloma se manifiesta de forma 

diferente al sector en su conjunto. 

Se observa una disminución considerable 

en los años 1957 y 1999 debiéndose a lo 

ya expuesto con anterioridad (Figura 7). 

Figura 7. Dinámica de la cobertura de manglar en la comunidad costera La Coloma 

desde 1957. 

Figura 6. Mapa que muestra los cambios de cobertura del bosque de manglar en La 

Coloma 1957-2022. 

Resultado de ello hizo posible que el 

análisis espacial de coberturas demostrara 

que los mayores cambios ocurridos en la 
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  A partir de la construcción de la 

Empresa Pesquera Industrial La Coloma 

“Epicol” en el año 1976 y el astillero en el 

año 1988 (Bustio, 2004) ocurrieron 

cambios en la línea  de  costa producto a 

la deforestación y nivelación del terreno, 

disminuyendo de esta forma la cobertura 

del bosque de manglar en esta área 

(Figura 8 A y B). 

Figura 8. Cambios en la cobertura de manglar en La Coloma. 

Leyenda: A- Vuelo norteamericano de 1957; B- Imagen Sentinel 2A de 2022. 

Cambios de pérdidas de cobertura 

de mangle por acciones antrópicas como: 

tala (aprovechamiento para producir 

carbón, muebles) cambio de uso de suelo 

(espacio para muelles, chalets, etc.), 

avance de actividades de ganadería entre 

otros y de manera natural por fenómenos 

naturales hidrometeorológicos se han 

presenciado en el análisis espacial de las 

áreas de Rio Sarstún, Rio Dulce y Punta 

de Manabique en Guatemala, en áreas de 

Rio Sarstún, Rio Dulce y Punta de 

Manabique entre 2012-2019 mediante el 

empleo de imágenes Landsat 8, Rapideye 

y Sentinel (Izabal, 2021). 

Cierto grado de pérdida en lo que 

respecta a la cobertura de manglares han 

sido reportadas en el Estuario de Santos 

(Brasil) entre (1993-2000) mediante el 

análisis de imágenes landsat producto 

al crecimiento de los asentamientos 

urbanos (Almeida et al., 2009).

   La deforestación en el ecosistema 

manglar ha ocurrido principalmente por 

la expansión acuícola entre 1986-2021 

en el departamento de Tumbes en Perú a 

partir de un estudio mediante el 

empleo de imágenes Landsat (Cabrera, 

2022). 

El estudio de un parche de bosque 

de ciénaga costera en el fragmento de 

manglar conocido por los pobladores 

como (Mégano) con cierto grado de 

conservación por encontrarse fuera de la 

acción humana (Caraballo et al., 2023) 

sirvió como referente para evaluar el 

comportamiento natural de la dinámica 

espacial y temporal del manglar en los 

años 1957, 1971 y 2022 (Figura 9).   
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Figura 9. Reducción del área del parche de Ciénaga Costera “El Mégano” 1957-2022. 

El ecosistema de manglar para 

este parche de ciénaga costera se 

comporta de forma invasiva a lo largo de 

más 70 años. El aumento de las 

condiciones de salinidad debido al 

aumento del nivel medio del mar y de la 

dinámica de las mareas ha propiciado las 

condiciones adecuadas para que esta 

formación aumente gane terreno. 

Ocupación de áreas de ciénaga costera 

propicias para el establecimiento del 

manglar se ha reportado en Yucatán 

México (Febles, 2009). 

El análisis demostró un aumento 

de la cobertura de manglar hacia el área 

de la ciénaga ocasionando una reducción 

de la misma con un consiguiente decline 

de los salitrales (Figura 10). Los 

manglares que se encuentran a las 

márgenes de los ríos y desembocadura de 

estos experimentan una buena 

recuperación (Cabrera, 2022). 

Figura 10. Comportamiento de la superficie ocupada por el parche ciénaga costera. 
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Esto ha provocado la pérdida de especies 

autóctonas de la ciénaga como la  

Copernicia hospital (Mart) conocida 

vulgarmente como (guano prieto) (Figura 

11 A). 

Figura 11. Ocupación del área de la ciénaga costera por el bosque de manglar y 

disminución de los salitrales. Leyenda: A- Ausencia de especies; B-Salinización. 

Ante este fenómeno en el que el 

área del parche se ve reducida por la 

ganancia de terreno por el mangle se 

detecta una reducción considerable de 

los salitrales. Se infiere que este 

fenómeno se debe en lo particular al 

aumento de la altitud del terreno que de 

conjunto con la presencia un gran 

herbazal compuesto por Paspalum 

vaginatum (Sw), Cortadeira selloana 

(Schult), Butomus umbellatus (L.), 

Beloschoenus maritimus (L), Purshia 

tridentata (Pursh) y de Batis marítima 

(L.), esta última tanto para el manglar  

como para los salitrales de hojas 

suculentas retiene hasta el 75 % de la 

salinidad y que la elevación del terreno 

determina  el acrecentamiento vertical y 

horizontal (Citrón et al., 1982), como 

se muestra en la Figura 11 B. 

Resultaría de gran importancia la 

continuación de estudios de dinámica de 

esta formación con el empleo de 

imágenes de alta resolución espectral 

que permita poder observar a gran 

escala su comportamiento en aras de 

poder realizar acciones de intervención 

que propicien su conservación y 

cuidado.

CONCLUSIONES

El estudio de dinámica de cobertura del 

fragmento de bosque de manglar 

comprendido entre la Ensenada de La 

Coloma y la Albufera de Cortés demostró 

que la vegetación de manglar ha 

mostrado un comportamiento general 

estable durante los 65 años evaluados. 

Se ha comprobado que las afectaciones al 

bosque de manglar se centran sobre el 

comportamiento de los estados de salud y 

conservación destacando que entre los 

principales aspectos que han incidido 

sobre la dinámica de esta formación son 

los eventos hidrometeorológicos 

(huracanes de gran intensidad) y las 
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acciones antrópicas (desarrollo de la 

agricultura, la urbanización, la tala 

indiscriminada y las playas).  
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