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Resumen. Los manglares son ecosistemas costeros de transición entre ambientes
terrestres y marinos que colonizan sedimentos predominantemente lodosos, gene-
ralmente hipóxicos y salinos. Su producción de hojarasca sostiene una compleja
cadena trófica terrestre y acuática. Se determinó la descomposición de hojas senes-
centes de Rhizophora mangle en el manglar de Punta Capitán Chico ubicado en la
Costa Occidental del Estrecho del Lago de Maracaibo. Para ello se distribuyeron
aleatoriamente en 300 m2 de bosque de mangle un total de 130 bolsas de descom-
posición, cada una con 25 g de material foliar senescente. Las bolsas de descompo-
sición se recolectaron mensualmente durante un año. El material foliar de las bol-
sas se lavó con agua en el laboratorio, y seguidamente se secó en una estufa por 72
horas a 65°C hasta obtener el peso seco constante. La tasa de descomposición fue
de –0,01245 ± 0,0005232, R2=0,78, la cual es considerada de media a alta al com-
pararse con otros manglares. El 50% del material foliar se perdió durante los pri-
meros 55-56 días debido al ataque y colonización del material vegetal por parte de
las bacterias y hongos acuáticos así como al lixiviado de los materiales orgánicos
solubles y compuestos inorgánicos y luego la pérdida de materiales más resisten-
tes. Recibido: 12 julio 2011 / Aceptado: 28 febrero 2012.

Palabras clave: manglar, Rhizophora mangle, descomposición, Lago de Mara-
caibo, material foliar.
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DECOMPOSITION OF LEAF MATERIAL FROM
RHIZOPHORA MANGLE IN THE MANGROVES OF PUNTA

CAPITAN CHICO, STATE OF ZULIA, VENEZUELA

Abstract. Mangroves are transitional coastal marine ecosystems between terres-
trial and marine environments, established on predominantly muddy, usually
hypoxic and saline, sediments. Their litter production maintains a complex terres-
trial and aquatic food chain. The decomposition of Rhizophora mangle leaves was
determined in the mangrove forest of Punta Capitan Chico, located on the west
coast of the Lake Maracaibo Strait. Within 300 m2 of mangrove forest, a total of
130 litterbags with 25 g of senescent leaves were distributed. The litter bags were
collected monthly for one year. Contents of the bags was washed with water in the
laboratory, then dried in an oven for 72 hours at 65°C until reaching constant dry
weight. The decomposition rate was –0.01245 ± 0.0005232, R2 = 0.78, considered
medium to high when compared to other mangroves. Fifty percent of the leaf ma-
terial was lost during the first 55-56 days due to colonization of the plant material
by aquatic organisms as well as the leaching of soluble organic and inorganic com-
pounds and the subsequent loss of more resistant compounds. Received: 12 july

2011 / Accepted: 28 february 2012.

Keywords: mangrove, Rhizophora mangle, decomposition, Lake Maracaibo, leaf
material.

INTRODUCCIÓN

Los bosques de manglar son ambientes complejos y dinámicos
caracterizados por altos niveles de productividad primaria, que cons-
tituyen áreas de refugio y crianza para una amplia variedad de peces
y fauna silvestre, y desempeñan un papel fundamental en la protec-
ción de la línea de costa, la prevención de inundaciones, el manteni-
miento de la calidad del agua y la recarga de agua de los mantos freá-
ticos (Robles y Luna 2007). Así mismo, son fuente de recursos ali-
menticios para las comunidades rurales que viven asociadas a ellos
(CONABIO 2008).

El proceso de descomposición de hojarasca consiste en la mine-
ralización de la materia orgánica y la liberación de los elementos que
la componen (Swift et al. 1979). En un cuerpo de agua, el proceso de
descomposición se inicia con el lixiviado de la hojarasca, mediante
el cual se extraen los compuestos solubles, seguido por el ataque y la
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colonización del material vegetal por parte de microorganismos he-
terótrofos (bacterias y hongos acuáticos) y la degradación de la hoja-
rasca por la abrasión ocasionada por el movimiento del agua, y el
fraccionamiento biológico, por parte de los invertebrados detritívo-
ros (Raulerson 2004).

Los manglares exportan materia orgánica que proporciona ali-
mento a una gran variedad de animales acuáticos como moluscos y
cangrejos. La cantidad de energía y materia orgánica que es exporta-
da depende de las tasas de descomposición de la hojarasca, reguladas
a su vez por la profundidad y frecuencia de la inundación por las ma-
reas, los factores edáficos y climáticos (temperatura y precipitación),
y por la presencia o ausencia de organismos consumidores (Rauler-
son 2004). La dinámica de descomposición de la hojarasca puede va-
riar entre sitios y tipos de manglares.

Otros factores a considerar en el proceso de descomposición
son las características anatómicas y la composición química de las
hojas de las diferentes especies presentes en los manglares (Valiela
et al. 1985, Flores-Verdugo et al. 1987, Twilley et al. 1997, Tam et

al. 1998, Raulerson 2004, Aké-Castillo et al. 2006).

La descomposición es de suma importancia en el funciona-
miento de los ecosistemas ya que su productividad depende del reci-
claje de nutrientes, y este depende a su vez, de la descomposición de
materia orgánica y de la liberación de los nutrientes que contiene
(Álvarez-Sánchez y Harmon, 2003).

En el país han sido pocos los estudios relacionados con la tasa
de descomposición en manglares, reportándose solo las evaluacio-
nes realizadas en la Cienaga de Los Olivitos (Méndez, 2002) y Punta
de Palma (Briceño, 2010). La presente investigación se plantea
como objetivo determinar la tasa de descomposición del material fo-
liar de la especie Rhizophora mangle en el manglar Punta de Capitán
Chico, estado Zulia, Venezuela.
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MATERIALES Y MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDIO

El manglar de Punta de Capitán Chico se ubica al noroeste del
estrecho del Lago de Maracaibo, en la jurisdicción de la parroquia
Coquivacoa, Municipio Maracaibo del Estado Zulia (Figura 1). El
bosque de manglar que cubre esta punta tiene una extensión de 130
ha (Pannier y Fraíno 1989), es una comunidad constituida esencial-
mente por árboles de Rhizophora mangle de gran porte, con fustes
mayores de 15 m de altura. El borde del manglar orientado hacia el
estrecho se puede describir como un manglar de franja con una ber-
ma arenosa que separa las aguas del estrecho de la depresión o albu-
fera.

En la depresión se desarrolla una comunidad densa monoespe-
cífica de R. mangle con diámetros promedio de 37 cm, área basal de
46,3 m2/ha y alturas que oscilan alrededor de 23,4 m, por lo que po-
dría ser considerado como un manglar ribereño (Barboza 2009). La
berma arenosa está ocupada principalmente por individuos aislados
de Thespesia populnea (cremón) y Laguncularia racemosa (mangle
blanco) (Barboza 2009).
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Figura 1. Ubicación del área de estudio.



El suelo de la comunidad de manglar se caracteriza por su ri-
queza en materia orgánica, una alta densidad de raíces finas, simila-
res a las descrita por Barboza et al. (2007).

Este manglar se alimenta de las aguas estuarinas provenientes
del estrecho del Lago de Maracaibo por acción de las mareas semi-
diurnas que caracterizan a la zona. También recibe las aguas de esco-
rrentía producto de las lluvias y aguas residuales domésticas prove-
nientes de la población de Santa Rosa de Agua que son descargadas
sin tratamiento alguno.

El clima del área de estudio muestra una marcada biestacionali-
dad pluvial, con un período seco que va desde diciembre a julio, y
uno relativamente húmedo que va desde agosto a noviembre, con
una precipitación media anual es de 389,1 mm, con un valor mínimo
y máximo de precipitación de 53 y 110 mm, respectivamente. La
temperatura promedio anual es de 28,4°C con una máxima de 33,4°C
y una mínima de 23,4°C (Figura 2). La dirección predominante de
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Figura 2. Climadiagramas de la Estación Santa Cruz. A: Santa Cruz 1991-1998.
B: Santa Cruz 1998 (Fernández 1999).



los vientos es noreste y tienen una velocidad promedio en el rango de
5 a 15 km/h, con una ligera calma en los meses de agosto, septiembre
y octubre. En el sentido sureste se registran con cierta frecuencia
vientos con velocidades mayores en horas de la tarde (Fernández
1999).

METODOLOGÍA

La tasa de descomposición del material foliar, se determinó a
través de la técnica de las bolsas de descomposición de 20 ×40 cm,
elaboradas con malla de plástico con un poro de 2 mm × 2 mm. Se
pesaron aproximadamente 25 g de hojas senescentes, las cuales se
recolectaron previamente en el bosque de manglar, se secaron a tem-
peratura ambiente e introdujeron en cada bolsa de malla plástica
(Twilley et al. 1986).

En la zona de la depresión donde existe la mayor cobertura de
R. mangle, se estableció una parcela de 300m2, donde se distribuyó
un total de 130 bolsas de descomposición, las cuales se agruparon en
10 grupos de 13 bolsas cada uno, posteriormente los grupos de bol-
sas se trasladaron al manglar y cada paquete fue distribuido al azar,
colocando las bolsas a nivel del suelo y se sujetaron a las raíces zan-
cos de los individuos presentes, con el objeto de que permanecieran
sumergidas al subir el nivel de la marea sin ser arrastradas por ella.

Al momento de iniciar el experimento (colocación de bolsas en
el área de estudio), se tomó una bolsa de cada sitio establecido para
un total de 10 bolsas que fueron devueltas al laboratorio para pesar-
las nuevamente y con esto corregir la pérdida de material por trans-
porte y humedad. Luego el material foliar fue secado en una estufa
por 72 horas a 65°C hasta obtener el peso constante.

Durante un año, y de forma mensual de diciembre 2007 a di-
ciembre 2008, se retiró una bolsa de cada punto (10 bolsas mensua-
les), se colocaron en una bolsa plástica debidamente identificada y se
transportaron al laboratorio en una cava con hielo para evitar la ex-
posición a altas temperaturas durante el transporte.
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En el laboratorio el material foliar de cada bolsa fue extraído y
lavado cuidadosamente en un envase plástico para retirar el sedi-
mento adherido, evitando perder parte del material vegetal. El mate-
rial foliar lavado y escurrido se envolvió envolvió en papel parafina-
do, y se colocó dentro de una bolsa de papel identificada (fecha y
punto), y se secó en una estufa a temperaturas de 65°C por 72 horas,
hasta obtener peso constante. Para obtener el peso real de la materia
orgánica el material foliar seco fue convertido a cenizas, utilizando
el método de combustión descrito en el Standard Methods 1992
(APHA et al. 1992).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

La biomasa seca mensual del material foliar remanente de la
descomposición se organizó en una hoja de cálculo y procesados con
el programa estadístico GraphPad Primas versión 5.00 para ajustar
los valores a un modelo exponencial decreciente (Mt = Mo. e–kt), y
así calcular la tasa de descomposición (–k).

RESULTADOS

La pérdida de peso del material foliar durante los 360 días si-
guió un patrón exponencial decreciente (Figura 3). La tasa de des-
composición (-k) para las hojas de R. mangle tuvo un valor de
-0,01245 ± 0,0005232; R2=0,7805. La curva de pérdida de biomasa
se caracteriza por tener una pendiente más pronunciada en la fase
inicial de descomposición, donde observa que el 50% del material
foliar se pierde entre 55-56 días.

A los 90 y 120 días se observaron algunas bolsas con un por-
centaje de remanencia superior al 55%, indicando esto una dismi-
nución del proceso de descomposición del material foliar, y es a
partir de los 120 días y a 240 días cuando se pierde el 93% del mate-
rial inicial.
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DISCUSIÓN

La tasa de descomposición (–k) de las hojas R. mangle fue de
–0,01245 ± 0,0005232, por lo que se alcanza la pérdida total del ma-
terial foliar a los 360 días. Esta tasa es similar a la obtenida por Col-
menares et al. (2006) en un bosque de manglar de R. mangle ubicado
en el estero de un humedal costero en la Laguna de Chantuto, Méxi-
co con un valor de –0,0128 (R2=0,95), en dicha localidad se alcanza
la descomposición total del material en 212 días.

Igualmente es comparable a la descrita por Méndez (2002),
cuya tasa de descomposición foliar, para el manglar de la Ciénaga de
Los Olivitos (Venezuela), fue de –0,01176, así como a la reportada
(–0,01242) por Aké-Castillo et al., (2006) para la época de lluvia en
el Golfo de México, y superior a los señalados por Juman (2005)
para un bosque de franja de R. mangle en la Laguna de Bon Accord
en Tobago, Aké-Castillo et al. (2006) en el Golfo de México en la es-
tación seca (–0,0048), y por Briceño (2010) para un bosque monoes-
pecifico de la misma especie con características fisiográficas y es-
tructurales muy similares (Tabla 1).
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Tabla 1. Diferentes tasas de descomposición de material foliar de
Rhizophora mangle.

Especie Localización –k R2 Fuente

R. mangle Los Olivitos,
Venezuela

0,01176 (-) Méndez, 2002

R. mangle Tobago Acoord.
Trinidad y Tobago

0,004 (-) Juman, 2005

R. mangle Golfo de México 0,0048 –
0,0142

0,63 –
0,91

Aké-Castillo et

al., 2006

R. mangle Laguna de Chantuto.
México

0,0128 0,945 Colmenares et

al., 2006

R. mangle Punta de Palma.
Venezuela

0,009130 0,75 Briceño, 2010

R. mangle Punta de Capitán
Chico. Venezuela

0,01245 0,82 Este Estudio

Elaboración propia. (-) no se tiene la data.

Los resultados demostraron que el 50% del material foliar se
perdió entre los 55-56 días. La relativa alta tasa de descomposición
medida en este trabajo podría estar relacionada con las descargas de
aguas residuales sin tratamiento en el manglar de Punta Capitán Chi-
co, que favorecen la actividad de microorganismos que intervienen
en la descomposición del material foliar. Estos resultados coinciden
con lo reportado en otras investigaciones realizadas en manglares
asociados a descargas de aguas residuales (Tam et al. 1990).

La disminución de la descomposición a los 90 y 120 días podría
deberse a la presencia de sedimento sobre las bolsas que actuarían
como una barrera para la presencia de microorganismos, y la pene-
tración de invertebrados detritívoros (Méndez 2002 y Santelloco
2005).

En un estudio evaluando la tasa de descomposición en hojas de
plantas de bosques ribereños, Santelloco (2005), reporta tendencias
similares en sus bolsas de descomposición y sugiere que la presencia
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de sedimento no solo afecta la descomposición del material, sino que
también disminuye la producción de conidios de hifomicetos acuáti-
cos y la formación de la biopelícula (algas, bacterias y protozoarios).

La reducción en la tasa de desaparición del material remanente
después de 120 días puede tener relación con la etapa de descompo-
sición del material foliar con mayor contenido de lignina y taninos.
Se ha demostrado que los materiales vegetales con un mayor conte-
nido de lignina o valores altos del cociente C:N son más recalcitran-
tes y por tanto, se descomponen más lentamente que los materiales
vegetales con una concentración inicial menor de estos compuestos
(Wieder y Lang 1982). Por su parte, Twilley et al. (1986), observa-
ron que las diferencias del contenido de taninos en la hojarasca po-
dría contribuir a las diferencias en la tasa de descomposición de las
hojas, por ello, presumen que la colonización microbiana en la hoja-
rasca de R. mangle se facilita después de que el contenido de taninos
en la descomposición de las hojas se redujo.

CONCLUSIONES

La tasa de descomposición del material foliar de R. mangle en
el manglar de Punta Capitán Chico fue de -0,01245 la cual es consi-
derada de media a alta, este proceso en los ecosistemas provee una
importante fuente de materia orgánica que sostiene complejas redes
tróficas estuarinas y marinas.
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