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RESUMEN,

 

La Laguna Tortuguero constituye una de Jas reservas naturales

ms ricas y preciatas de nuestra sla, Localizada una vez en la

librerfa del olvido, hasta hace escasamente dos décadas, ha cobrato

sumo interés dentro de Ja comunida! cientffica continental y puerto

Friquefia, a la vez que ha despertato y promovido el movimiento de

conservacién 4e este recurso tan Gnico y valioso que forma parte de

nuestro aservo ambiental. Plantas endémicas, aves aut6ctonas y



migratorias, magnificas playas de doradas arenas, abastecimlentos

naturales de aguas subterréneas y le laguna como sistema aislado,

todo constituye un paisaje de admirable belleza al cual no se le pueten

asignar valores monetarios... s6lo 20 millones de afios de evoluctén

son capaces de suplir toto el conglomerado que compone el ecosistema

Ge 1a Laguna Tortuguero.

El proposito de este documento es el de recopilar datos dispersos

on la literatura referentes @ le Laguna de Tortuguero sin pretender

abarcar nt profundizar todos los aspectos relacionados a la ecologfa

Ge este sistema, mas enfoca los puntos mas interesantes que se han

estutiado hasta el momento, Ademas presentamos Gatos y observa~

clones Mevatos a cabo por los Autores, En la primera parte, los

subtemas a 4iscutirse, entre otros, flguran la geologta (hidrologta,
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estratigraffa), caracterfsticas y parémetros qufmicos y ffsicos

(salintdad, nutriontes, pH, vientos), aspectos y caracterfsticas

btol6gicas (plancton, ornttologfa, moluscos, crustéceos, reptiles,

anfiblos, bot&nica, aspectos Itmnol6gicos) y otros. Algunas gréficas

y figuras tomadas de trabajos ortginales son incluidas en dtversos

temas pare dar un enfoque m&s objetivo. Por Gltimo, en le segunda



parte, se discute en forma brev

 

algunas medidas y proyectos

Aisehados con el proptsito de la debida protecctén y manejo para el

disfrute de este valioso recurso natural propuestos por agenctas

gubernamentales, entidades privadas y la ctudadanfe en general al

momento de publicactén de este documento.
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PARTE I

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DE LA LAGUNA DE TORTUGUERO
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

DE 1A LAGUNA DE TORTUGUERO



INTKODUCCION

La Laguna Tortuguero est4 localizaéa al norte de Puerto Rico entre

os rfos Cibuco y Manatf, a unos 35 Kms. (22 millas)al oeste de San

Juan, entre las latitudes 10°, 30° y 18°, 25' y las longitudes 66°, 30° y

 

66%, 25". Junto a Ja Laguna Cartagena, son las Gnicas lagunas de

agua dulce naturales en la Isla. Torma parte de una cadena de lagunas,

charcas y pantanos costeros que se extienden desde San Juan a Arecibo

en Ja costa norte de Puerto Rico. Es 1a laguna de agua dulce de mayor

tamafio en la Isla. Polfticamente se encuentra entre los barrios

Algarrobo, Yeguada y parte de Puerto Nuevo del Municipio de Vega Baja

y el barrio Tierras Nuevas Salientes, del Muntctpto de Manatf.

Constituye uno de nuestros més valtosos recursos naturales, ya que es

habitéculo espectfico para una gran diversidad de plantas, entre ellas,

endémicas al lugar y para Puerto Rico, peces, aves y otros organismos

acusticos y terrestres.

Esta seccién pretende aglutinar en una forma comprenstble todos

 



?aquellos aspectos quimicos, ffsicos y biol6gicos investigados por

varios grupos e individuos, La seccién he sido disefiada de tal manera

para ofrecerle una idea clara y completa hasta donde la informacién
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recoptlada lo permite, de cual es 1a estructura y como es el funciona

miento del sistema de la laguna. Dentro del marco ffsico qufmico y

geol6gico enfocamos las erpecies més revelantes de! sistema las

cuales son las que Hevan a cabo los cambios en la geomorfologte y

estructura biolégica del srea.

CARACTERISTICAS FISICAS

La Laguna Tortuguero posee un érea de superficte de cerca de

2.43 Km.? (0.9382 mi.), de las cuales, dos terceras partes (2/3)

estén localizadas en el lado este de Ia laguna (conocida también como

Laguna Grande). La seccién oeste ocupa el restante del érea total,

permaneciendo conectadas entre sf por un angosto canal (Angostura) con

capacidad para un bote a la vez debio a Ia invasién de la planta

acudtica enea (Reyes de Ruiz, 1972).

La Laguna contiene un volumen total aproximado de 2.68 Mm.3,

(707.98 M gal.), alimentada por una serie de manatiales de agua dulce



y aguas salobres, que hacen poseer @ 1a laguna un gran contenido de

minerales (Candelas, 1974), En el érea, el movimiento de percolacién

del agua casi no existe, pero por otro lado, subsiste uno de subida

(upwelling) del agua del acufiero subyscente, el cual notre a le laguna

que es la Gnica razén de existencie de ésta. (Fusté; Quiftones Marquez,

U.S.G.S., 1978). A medida que el agua dulce se mueve hacia el mar,

existe un comespondiente movimtento del agua salada tierra adentro a
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través de la parte inferior de} acuffero, moviéndose hacia arriba,

mezcléndose con el agua salada y formando una zona de interfase a lo

largo del contacto del agua dulce y el aque de mar, atribuyéndosele a

?este movimiento el carfcter ligeramente salado de 1a laguna, conside-

rada a estar en la actualida? en un balance din&mico (U.S.G.8., 1978).

?Una de las perturbactones levadas a cabo por parte del hombre

?ala Laguna Tortuguero, fue el dragato de un canal de desague con

salida al mar por el ltoral norte de Laguna Grande construldo por el

Bjército de Estados Unidos en el 1940 con el propésito de controlar el

mosquito Anéfeles (Reyes de Rutz, 1971), Su longitud es de 0.6 Km.,

8.5 m. de amplitud y 1.0m. de profundidad promedio. £1 dregado de

este canal en la laguna afect6 el nivel del agua de este cuerpo sobre el

nivel del mar, el cual previo a la construccién, fluctuaba entre 0.5 8

1m. El dragado de este canal se considera que no afecté el equilibrio



@inémico de la laguna, ya que previamente existfa uno similar, a la

vez que el canal posee un leve gradiente de la laguna hecia el mar, el

 

cual diftculta 1a entrada de agua salada por el canal (U.S.G.8., 1975).

La diferencia entre el nivel del agua de la laguna y el nivel del mar es

de alrededor de 1m.

?La profundidad de la laguna es relativamente baja,con un promedio

de 1.2m, (3.94 ples) registrado por el Geological Survey (U.S.G.5.,

1978) comparado con el determinado por Candelas, cuyo promedio fue

de 0.92 m. (Candelas, 1974),

�
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Un estutic batimétrico (Fig. 2) revelé que la parte este (Laguna

Grande) por lo general es més profun?la que la parte oeste (Laguna

Pequena), aunque le profundidad mayor se registré al oeste del canal

que une ambos partes, con una profuntidad de 2.8 m. (9.19 pies)

(U.8.6.8., 1978).

A continuacién se resumen las caracterfsticas ffsicas de la

Laguna Tortuguero (Tabla 1):



TABLA I: RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS

DE LA LAGUNA TORTUGUERO.

 

 

?SSTSISTEMA??~«SISTEMA.

PARAMETRO METRICO INGLES

Area (A) 1.39 mi.

Volamen (Vv) 94.63 m.ptes®

(70788 M. gal.)

Profundidad prom. (V/A) 12m. 3.94 ples

Profundided maxima 2.8m. 9.19 ples

Largo maximo (este aceste) 4.6 Km. 2.86 mi,

Ancho méximo (lado este) 0.9 km. 0.56 mi,

Anche m&ximo (lado oeste) 1.0m. 0.6214 mt.

(U.S.6.8., 1978)

GEOLOGIA

El 4rea de Tortuguero esta circunscrita por Calizas Terciarias,
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Jas cuales se sumergen hacia el mar apsrcciendo en sucestén desde las

mds JOvenes a las més antiguas © medida que aumenta la distancia de

le costa. La m&s importante de estas calizas (Fig. 3) como acuffero

es le Calize Aymomén, cuya cme es una superficic kérstice, compuesta

de colinas aisladas que estén sobre la cape de erenas y arcillas

(denomtnadas comtnmente como ?blanket?) cuyo espesor es de 15.24 m.

# 18.29 m.; son éstas de un color rojtzo-martn y su formacton es més

tewprona que la caliza @ennett & Giusti, U.S.G.5., 1976). Estos

depbsitos, los cuales se le asignan al Perfodo Cuatemarto, lenan los

huecos y los valles de este cuperficte kérstica surgtendo asf los

dencminados mogoies (Fig. 4h). Estos son la Gltime fase de le

expresi6n kérstica antes de la completa denudacién (U.8.6.5., 1976).

Siguen en orden, le Caliza Aguado, la Formacién Cibao, la Calize

Lares y 1a Tomact6n San Sebastién, todas de! perfodo Terctarto

(62 millones de aftos). Las porctones de roca madre que surgen det

suelo se cruzan hacia el sur en ese orden (Hennett & Gtustl, U.S.G.S.,

1972).

La Caliza Aymamén, en el free costere, constituye un acuffero

Prolffico, cuya capacidad de los pozos puede variar de 378 9 3,785 ppm.

(Gitros por minuto) por pie de excevactén. Este acuffero se compone



Ge tres zonas: La Inferior, de beja permeshilided, compuesta de celize

eristalizada (Fig. 5) de 70m. (230 ples); le zone media, esté fornada

de caliza altamente poross y una zona superior, 1a cus! se localiza al
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n

noreste de la laguna, compuesta de una calize densa estrechamente

comentada (U.S.G.8.,

 



2.

Bl acuffero Aymemén sc extiende cerca de 6.44 km. tierra adentro

dela costa, Hacia cl eur el nivel freatic

 

cambia gradualmente en

posicién estratiorsficada, ocurriente en la regién inferior de la Aymamén,

 

en el Aguada y en le parte superior del Cibao y sus reas, stendo éste

 

baja en permeabilidat.

 

TPROLOGIA

Con#ictones Goneralee de Recarga, Flujo y Descarga:

Dentro del mapa de le Figura §, se muestra una seceién hidro-



Jogica generalizata a través de Ja linea X-X' , stendo aproximeda-

mente de norte @ sur.

Avuna distancia de 6.44 km.tlerra adentro desde la costa, en el

punto A, a Mnea de soccién est4 circunscrita por 1a zona media alta~

 

mente permeable de la C:

 

2 Aymamén, tendida sobre depésitos de

arcilla y calize ("las

 

 

El nivel fregtice en esta regién es

extremadamente plano, tenfendo sélo un cradiente de 3 a 6 ple/mi.

(pte por milla). E) flujo hacia la costs se sostiene gracias ale alta

permeabilidad del acuffero, Al sur del pus



 

A, ?) gradtente del nivel

fregtico se convierte en uno mis empinat

 

| Hegando e un valor de

250 ple/mi. Este cambio en gradiente coincide con 1a reduccién de la

zona madia de Aymanén, por lo que el gratiente empinado esté en la
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re

parte menos pemeablle de la zona tnfertor. Este oradtente continga a

través de la Calize Aguada y la Poractén Cibo (de baja pemmeabilided)

haste 11.26 Kim. al sur de la costa. ete oredtente es consecvencia de

la baja permesbilided de estas formaciones y también tndtcan que la

conststencta del flujo es baja, esto es, 1a permeabilidad de las

formactones probablemente dismisuye con la profundidad, hactendo que

el movimiento de aguas subterrtneas esté en su mayorfe restringide @ le

zona poco profunda de material seturade cercano a le superficie.

Adems, el flujo es de tipo cascada, en forma de pelfcula paralelo # la

topograffa. Cuando este flujo alcanza e] érea circunscrita por la zona

media del Aymam6n, se extiende verticalmente a través del espesor del

tntervalo de alts permeabilidad. Esta combinactOn, de alte permeabilid

 

y mayor flujo-espesor resulta en la reducci/n dréstica del gradiente

(W.8.G.8., 1972).



Igualmente del flujo de aguas subterénoas que rectbe el sur, el

acuffero Aymamén rectbe recarga directa entre las latitudes de los puntos

Ay B (Pig. §) el cual pertenece a le zona kérstica, y de acuerdo al

patron de circulacién de esta rea, el cual no permite las escorrentfas y

 

sf una répide percolacitn, fuyendo esenclelmente el agua hacia el

 

norte y desbordando en la laguna. La cantided de recarge por le

cascada del sur se estima en 0.42 mes. (metros cibicos por segundc}

equivelentes 2 6732.47 gpm. (gaiones por minuto), Le recerga entre las

latitudes de los puntos Ay B se estima en 0.37 mes. (5834.81 gpm.). En
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otras palabros, el flujo total del acuffero Aymames. eno! punte: R se

estima en 0.79 mes. (12567.3 gpm. 6 1.096512 Nic. ete (millones de

galones por dfs} (U.8.G.8., 1972). EI flujo tote! ss &

 



acutfero Aymamén es de 0.02 M1./cfa por Km. (millones ée gelones) de

 

extensién del acuffero (U.8.G.S., 1976).

Evidencta visual recogida en el campo indice que muche

 

le

descerge hacia la tierra ocurre a través de manantizies y escepes eupe:

Hictales (Fig. 6) que abundan el érea. EJ patrén de flyjo del secto:

 

establece como promedio, que el 25% del flujo s:

 

neo, 0 sea

0.20 mes., se descargan directamente al mar (3141.8 onm.); del 20 al

 



30% descargan el sur de la laguna, 0 sea de 0.17.6 0.2% nes. (de

1813.5 3770.2 gpm.) a través de manantiales o escenes de superficie,

que drenan a la laguna. £1 flujo restante, de 0.37 3 0.42 mes. (5824.8

2 6732.8 gpm.) se distribuyen entre flujo directo @ Ja laguns y descarce

2 través de manantiales en el fondo y reas pantanases en el norte ce

Ja laguna, que subsecuentemente drenan hacia le leguns. In otras

palabras, la Laguna Tortuguero recoge finalmente todo ¢} flvio de acues

subterréneas, excepto aquel que descarga directamente &! 1

 

(.8.G.5., 1972),

Precipitacitn y Evaporactén:

 

En el eho 1972, Reyes de Rutz reporté una precipitacibn tote

 

?anual de 1,731.3 mm. pera 1969 y de 2125.2 mm. pare 1970

equivatentes @ 3.86 Mm.? y 4.76 Mm.* respectivemerse, Centvins



 

 

�
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(1974) reports 1,357.9 mm, Surante los aflos 1972-73, aportanto ast

3.04 Mm. de agua, Fuste y Quinones (U.S.G.S., 1978) en su

estudio del 1974-75, registraron una precipitacién de 1,521 mm./aho

conietbuyendo con 3.41 Mm.3/ano te agua ala laguna. Adictonalmente,

mente

 

Ja evapotranspiracton se estimé en 1,274 mm./afio 0 aproxim:

2.85 Mm.3/aho (U.S.G

 

+1978).



 

Eecorrentfa:

1a escorrentfa hacia la laguna sélo ocurre durante los perfotos de

uvlas intensas principalmente en las montafias al sur de Ia laguna

(cuanto Ia precipitacién excete le razén de percolacién) fluyen directa~

mente 2 Ja taguna (U.8.6.8., 1978).

EI flujo de salida de le Laguna Tortuguero es sélo a través del

canal de desague en el norte. Candelas (1974) estipula que previa~

mente al dragado del canal le descarga ocurrfa posiblemente por evapo-

transpiracién de la superficie de la laguna y sus alredetores

pantanosos, flujos intermitentes a través de canales y zanjas durante

perfodor de snundaciones y por meio de fujos subterrGneos #e la

laguna hacia el mar, contrartamente a como lo hace en Ia actualide3.

Este canal, sunque su flujo esté afectado por Ia accién de las mareas,

el fluye constantemente, descarténtose Is posibilidad de que el agua

de mar fluya a través del canal hacia 1a laguna, ya que segén estutios

e conductancia especttica y melidas de flujo asf lo demostraron (Fusté

y Quifiones, 1978) contrario @ Carvajal (1974) que asocie el carécter

 

�
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oligohaline de le laguna con le accién Airecte de las mareas en el canal.

Querts y Villamil (1977) encontraron que la tntrusién salina en el canal

Hega hasta un promedio de 100 m. therra adentro, Sin embargo,

consileramos que le sal en aerosol proventente de Ia cercana costa

puede ser uno de los causantes 4e la concentracién de sal, hasta el

presente este aspecto no ha sido cuantificato.

Metytas de tescarga total durante el aflo 1974-75 (Fuste y

Quifiones, U. 8. G. S., 1978), inficaron que la descarga total fue de

20.1 Mm.3 (5309.9 M, gal.) equivalentes a una razén de flujo de

7.5 Mm.3/afio (flushing rate) que es le razén entre la descarga anual a

1a laguna (u ote cuerpo de agua) y el voldimen de 1a laguna (u oo

cuerpo de agua). Este partmetro nos indica que el canal descargé 7.5

veces el voltimen total de la laguna. La figura 7 resume el flujo

hidrolégico de la Laguna Tortuguero para el perfodo de jullo de 1974 a

Junto de 1975,

CARACTERISTICAS QUIMICAS Y FISICAS

Andlists quimicos a través de la laguna mostraron mayor concen=

tracién de fones en la parte oeste que en la parte este. Esta diferencis

puete ser causada por diversos factores, como por ejemplo: el lato

este de Ia laguna no posee un sistema ablerto de drenaje hecta el

océanc como el canal e la parte este, trayento como resultato que la



Gescarga de Ja laguna ocurra principalmente en 1a parte este, mientras
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que las aguas del lato oeste permanccen estancatas, Atemas, el

patron general de vientos en le laguna es de este a este, lo cual

restringe e! flujo de} lado ocete (Laguna Pequefz) a el lado este

(Laguna Granfe), Io cual disminuye el drenaje, concentrando te evapo-

ractén de iones. "Upwelling? de} agua salaga al leo oeste ests atado

a que ocurra a una mayor razén que en el este, ya que la parte ceste

de la laguna esté més cerca del océano (U.8.G.S., 1976).

Los principales tones disueltos en el agua de 1a Laguna

?Tortuguero son: cloro (Fig. 8) y sodio, los cuales provienen en gran

parte del agua salada que fluye en 1a zona de interfase, como también

de los sulfatos y magnesio en solucién. La concentracién de cloruros

(CI) varié estacionalmente desde 300 700 mg./1., mientras que la de

sodio (Nat) fue de 150 a 400 mg./) Estas variaciones se deben a las

luvias ocurtdas dentro del intervalo de estutio (1974-75), lo cual

comprueba que la concentracién de estos tones varfa con el anual de

precipitactén, por dilucién o concentracién de los mismos (U. 8.6. S.,

1978).

Medidas do Je confuctancia eeperffics (s6lidos disueltos)

Auctuaron (Fig. 8) de 1,800 a 2,800 Achms./em, a 25°C en la parte

este y 2,000 8 4,300 4ohms/em en nerte coste (U.S.G.S., 1978).

Reyes do Ruiz (1971) regietré 2.6 a 4.50 Mohms./om, (2,600 a 4,500



ohms ./em,) como promedio para toda la laguna. Candeles (2974)

establecié un promedio de 2,270 mg./1 de stlidos disueltos, para la
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laguna. La alta concentraciér, de sélitlos disueltos se le atribuye

probablemente a que la laguna se nutre de aguas subterréneas que evan

tuna gren concentracién de sétidos disueltes (Canfetas, 1974) oa la

continua Novizne de agua sale4a proveniente de Ja cercana costa a que

esté expuesta Ja laguna (Reyes de Ruiz, 1971).

El pH del agua de la Laguna Tortuguero no varié significativamente,

fiuctuando de 6.8 a 8.2, observandose una moda de 6.0. 1a alta concen

tractén de caleto (Cat) y bicarbonatos (11C03~) proveen un sistema

?amortiguaMor alcalino que manticne el pi sin cambios drasticos

(U.8.G.8., 1978). Cantelas (1974) registré pH de 6.5 8 8.4. Reyes

Ge Rutz (1971) determing valores de 6.87.4, siento la moda 7.2,

Sulfate (60472), calcio (Ca*?) y magnesio (Mo") siguen en orden

de abundancia entre los fones en le Laguna Tortuguero. La concentracién

de sulfatos en Ja parte este fluctué entre 60 2 95 mg./1., mientras que

en el lado oeste fue de 85 2 130 mg./l. Las concentraciones de Mo*®



fluctuaron de 20 2 45 mg./1 y 25 a 55 mg./l respectivamonte para las

partes este y oeste. La concentracién de calcio a través de toda le

 

laguna fluctué entre 70 y 100 mg./1 en 1a parte este pero permanecié

précticamente constante @ 75 mg./I en la parte cette, comparada con el

agua Ge mar que contiene hasta 400 mg./i ée calcio (U.8.6.5., 1978).

La raz6n registrata de odio a sulfate (Nat/SO,~*) prometio a

trevée do Is laguna fuc de 4, la cual es similar la raz6n de esos iones

en el agua saleta, indicando, junto e le concentracién de cloruro (CI)

 

�

---Page Break---

22

ta intrusién 4e agua alata por el acuftero subyacente (U.S.G.S.,

1978).

Nutrientes:

Witrégeno (N! es ¢] priveipe! nutriente cm et agua de la Lagune

Tortuguero tel cual el niteAgeno orgénico constituye un 60% del

nitrégeno total (TKN) de 1a laguna y un 70%: en forma orgénice ¥



amonfaco (NHtg). Su concentracién fluctua entre 0.5 1.1 mg./1,

prometianto 0.9 mg./1, siguiéndoles e! amonfaco (NH) y los nitratos

(8037) en orfen de abuntancia (Fig. 9). La concentracién de amonfaco

(SHg) result6 ser gencralmente més alta en 1a parte este que en la oeste,

fluctuando la concentracién total de 0,6 mg./1 en Ja parte este y

0.45 mg./1 en la parte ceste. La concentraciin de nitratos (057) varté

de 0.53 mg./1 en 1a parte este y 0.27 mc./l al oeste, comparttento el

mismo fenémeno de ser més alta en la perte este que en la oeste, como

el amonfaco, La concentracién total de nitrégeno (TKN) también resulté

ser més elevata en Ja parte este per lo general, promedianto 1.7 m./l

y en el este 1.3 n9./1

 

cl canal de

 

sague al mar se ressstré

1.7 me-/ (U.S.G.8., 1978), Candelas (1974) encontré valores de 0.03

2.0.3 mg./1 de nitratos en la laguna, ascciantolos con el decrecii

 



onto

y aumento de las poblaciones de algas @:

 

-verdosas (Cyonophyta).

Le concentracién total ?e fSeforo (F) en 1a laguns fluctué de 0.0

0.03 mg./l, promedtando un velor de 0.01 mo./1, susiriento que e

{osforo es el factor Undtante en el crecimient

 

je de fitoplancton en la
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laguna, ye que el nitrégeno lo excede por una razén de peso de 170:1

(U.S.G.S., 1978). La provisi6n de nutrientes de 1a Laguna Tortuguero

muestra que la precipitacién contribuy6 con 1.9 toneladas métricas,

(2,095 toneladas) de nitrogeno y 0.35 tone



 

jatas métricas (0

 

26

tonelatlas) de f6sforo. Un total de 31.3 toneladas métricas (34.508

toneladas) de nitrégeno y 0,31 toneladas métricas (0.342 tonelatas) de

f6sforo fueron aportadas a la laguna por flujos de aguas subterréneas.

Esta, a la vez, exporté al mar 34,0 toneladas de nitrégeno (37.49

tonelafas) y 0.42 tonelatas métricas (0.46305 toneladas) de fsforo,

(U.S.G.S., 1978). Un resumen de la provision de nutrientes de la

laguna se describe en la Figura 10.

Pesticidas y metales pesados:

 

Pesticidas no fueron detectados disueltos en las aguas, més

residuos de D.D.7,, D,D,D, y Dieldrin fueron detectados en los

sedimentos, los que probablemente son de origen reciente. Analisis de

metales pesados seleccionados (cadmio, cromto, plomo, mercurio,

nfquel, selento y zinc) variaron de 0.0 a 67 mg./1 para niquel

{U.8.G.8., 1978),



Oxigeno disvelto (0.0.):

 

Las medidas de 1a concentractén de oxfgeno disuelto encontrados

a través de la literatura en la laguna demostraron que los mismos.

exceden los valores de saturacién en la gran mayorfa de las estaciones

a través del tempo, Medidas mensuales evades a cabo por el
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U.S. G. S., variaron de 7 a 11 mg./1, con un promefio de 8.2 mg./l.



Esta concentracién aumenta hacia el fondo como resultatlo de la

profuceién de oxfgeno por el perifiton. Tl viento juega un papel muy

import ente en la concentracién de oxfgeno a través de la laguna, ye que

ayuia en la saturacién del agua con oxfgeno de la atmésfera. EI movi-

miento del agua por el viento provocé crestas de hasta 2 pies (U.S.

G. S., 1978), mientras que Reyes de Ruiz (1971) registro un méxtme de

haste 3 pies. Candelas (1974) determiné un promedio mensual de

4.7 mg./\ de oxigeno disuelto y Reyes de Ruiz (1971) le prometié

4.94 mg./1 en tofa la laguna. Queris y Villamil (1977) encontraron en

el extremo oeste concentraciones 4e 0.5 mg./1 en zonas borleadas por

eneas, las cuales protegen el rea fol viento.

?Temperatura:

Los datos obtentdos en varios estudios reflejan que Ja estratifi-

cacién por temperatura en 1a columna de agua en Ja Laguna Tortuguero es

minima, resultado de la poca profundidad de la misma y por el efecto de

mezcle provocato por el vients, Sz establecié una pequefie @iferencia

  

en temperatura entre el lado ceste (Laguna Pequefa) y el lato este

(Laguna Grande), (Fig. 11) debido al volémen menor del late oeste. Eh

 



volémen mayor de agua en el lado este es capa de absorber y difuntir

m&s energfa con un cambio pequefio en temperatura. Por estactones del

 

afto, existe una diferencia de S°C, aproximatamente entre los meses de

verano ? invierno en la columna de agua (U.S.G.S., 1978).
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Bioxite de carbone (C02)

 

De acuerdo con Cant

 



(0974)

 

Jj Laguna Tortuzuero es el

ecosistema de agua dulce de Je Tels gue conticne mits COy Itbre en

 

solucién. Los valores por él fete.nanntos funstuaren, de 0.0 6 665

 

oA

 

Los resultados de es

 

tuto indican que los procesos biclégicos que

toman lugar en le leguna jueg en Is determi=



 

un papel may tmparte:

nacién de CO? libre, ya que resulta bajo de mayo @ agosto, perfore

Gurante el cual los principales componentes ?cl fiteplancton son més

abundantes y por lo tanto, fijan mas CO2. El bitxi'to Je earbono se

mantiene a mayer concentraci4n durante el resto del ato, cuando ta

densitad del fitoplancton se encuentra en sus niveles inferlores.

Candelas veticaa que si ?! pH se manticne en §.2, cust ningtén CO2 se

puede enccnirar en el agua, ya que Este es recogiio en forma de

 

bicarbonatos (HCO37) y carbonates (G¢'3~%) a una mayor razén que a la

que los carbonatos son precipitados (CaCO).

Sedimentos:

Los

 

mentos det tone de Je Laguna Tort ecunar un

   



volémen de cerca de 4.5Mm.3 6 1.7 veces et volcan tots) del agua.

El espesor de los sedimentos es

 

¢ a través : le laguna,

   

alcanzanfo un espesor maxime de 6m., tonarlo un valor de 2m. cone

representative de la laguna (Pig. 12). Estos sedimcntos erian

compuestos frincipalmente de carbonate de calete (CoCo), entra det

cual el caleic (Ca*) juege un importante papel en le sedi

 

acion de
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nutrientes en 1a laguna, proverti

 

c cn su mayorfa de las aguas

subterréneas que nutren a 1a laguna, cl acuffero Aymambn, cuyae aguas

estén saturatas o supersaturatias fe calcio, Hl equilibrio qufmico Je

estas

 

ycuas mantienen en soleciér concentraciones Je hasta 109 mo./1

de caleto. La concentraci6n te calcio en solucién esté regulata por el

equilibrio:

0p +H,0 _____s 1,C03



HCO, > H#c03 + Ht

+2

HCO3? + Ca*? ???*_ H* + Cacoy ? (settmental

Para concentraciones de bicarbonato y calcio de 75 y 143 mg./1

respectivamente y pH mayor de 7.6, la precipitacién de calcio ocurre.

Los datos recopilados demuestran que en la mayorfa del tiempo estas

condiciones se exceden (Pig. 13) indicando que la prectpitacién ocurre

practicamente todo el tiempo, disminuyendo lentamente el volémen de Ja

laguna (U.S8.G.8., 1978). Loe euclos Aesdos de los Mtorales @ la laguna

 

son importantes on ol eguilibrio anterior, ya que 1a escorrentia prove~

niente de Jae arenas silfceas contribuye a la estabilizacién del pH de

Je laguna (D.R.N., 1978).

Analisis quimicos de Ja laguna demuestran concentraciones

uniformes entre los metales mis importantes, carbon orgsntco y

nutrientes en el fondo de la laguna (Tabla TI).



 

Carbén organico, el

 

compont

 

principal de los sefimentos, o%eriés el celeio, esté en
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promedio ex un 6.8% por pesc sexu, sienée le fuent

carbén ta descompocicién e Jas plantas Iitoraics que ebunt

 

 

laguna, restos de peces ¥ ple

 

nitiégeno coupa el 6.8% per Pere Seee Se Tek LA OES

  

prometis un 0.014%, ecne

(U.5.G.S., 1978).

 



   

 

 

  

CONCENTRACION DE METALES £12)

COMPONENTES Dr LOS SEDIME:70:

LAGUNA TORTUGUERO (Concer

microgramos/g. de sedimentos ©

TABLA

 

PARAMETRO.

Carbén orgnico

Hierro (Fe)

Manganeso (Mn) 55.8

Zine (en)

Nitrégeno total (TKN)

 

FOsforc total como ()



 

  

En todos los sistemas acvaticos e} hie: Pe, el nangerece Mo)

 

y ?1 {6sfor0 (F) estén relacionados tntime:

 

 

 

fosforo en solucion esté relecic

hierro (F<13), manganese (Mné2) y el pit del ws Dende
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registrato en 1a laguna (cuya mola fus de 8.0, U.S.G.

 

1978) los

?Ly i072)

ortofosfatos (#,PO,"! y HPO, ?7)

 

?on Jar especies 4e {6sforo dominantes

(Stumm & Leckie, 1970).

 

savor los estatos de oxidacién de los tones

 

ferrico y

 

anginice s¢ terran i$ fnsclubles, Una alta concuntracién



Ae extgens y conficioner aeréticas favorecen estos estatos oxidativer,

trayento ia precipitaci¢n cuantitativa de f

  

to ferrice (FePOg) y fosfato

manginico (MnHPO,). Por le tanto, la alta concentracién de oxfgeno en

el agua actiia come un mecanismo regulaier contra los brotes 4e algas

sébiter limftando el {6sforo Hisponible en soluctén para la fotosintesis.

En restmen, concentraciones de oxigeno disuelto alta los fosfatos en

solucton bajan mientras que van formando parte el 0.014% por peso de

los seiimentos 4el fondo, hacen que las aguas sean eristalines y que

gran parte te le flora sea perifftica. Una retuceién en la concentracion

el oxigeno Aisuelto taerfa como consecuencta Ia Aisolucién te los

fosfatos precipttados y poriblemente un aunento en la concentractén 42

tas algas (U.5.G.5., 1976).

Salinttot:

La selintiad de la laguna fluctué entve 1,090 y 2,600 mg./1, 10

cual caen bajo la clasificacién de cuerpo de ague oligohalinc (Cantelas,

1974), Estas fueron mayores que los rercrtatos por Reyes de Rutz (2971)

cuyor valores estaban entre 1,599 2 2.620 me./l. Be acuerdo a Bennet

y Glues! (1972), a concen



 

acién de sales Cicueltas en Ja laguna

 

sugicren gue algunos de los manantiales 0 arcac 4e descarga
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superfictales que allmentan la lagune, y més probablemente los

cercanos a la regiér norte, puetlen ir introduciento paulatinamente sales

de la zona de interfase. Algunos de Estos {ueron localizatos por Queris

y Villamit (1977) en ef érea norte de Ja tagune (Fig. 14), Otras posibi-

lidates son el flujo ocasional de agua calata de mareas e:

 

romadamente

altas cn el perforo de noviembre a febrero, ya sea por el flujo reversible

de aguas subterréneas y las ya discutitas anteriormente, como el paso



fe mareas por la superficie del terreno, 1a entrada de agua salatla a lo

Jargo del canal de desague durante marcas excesivamente altas y la

portacién de gotas de agua salaa de la playa vecina, De éstas, la

primera s6lo puede ocurrir durante tormentas intensas y la segunda fue

descartatla por Fusté y Quifiones (1978) al no registrar ningtin flujo hacta

Ja laguna durante su investigaci6n aungue el corto perfodo de estudio no

ofrece Ja oportunidad para realizar tal aseveracin, Estudios de mayor

Suracién son necesarios para explicar el carfcter oligohalino de la

laguna, Una de las consideraciones a tomar debe ser Ja aportacién de

sales provententes en et viento, especialriente durante el perforc de

octubre a marzo,

SUELOS Y FLORA

Una de las caracterfsticas que hacen exclusiva el rea dela

Laguna Tortuguero recae en su flora silvestre la cual se ha ?esarrollato

en las conticiones poco usuales de su geclosfa y 4e sus suelos. Sus
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arenas silfceas casi blancas son una de cus més notables facciones.

Se teoriza que el levantamtento regional comenz6 hace 20 millones de

afios durante el perfoto del Mioceno, rejuveneciento los sistemas de

Hos y caus6 una crosién extensiva en e

    

rior, depositan?s

 



cubierta de arena a lo largo 4e Ja costa, extentiéndose en una banda

Siscontinua dese Aguatilla hasta Lofzs Aldea. La mayor parte 4e las

 

 

montafas centrales de Puerto Rico estén formadas de roca anlesitica que

suple arcilla mas bien que material erosive arenoso. Al sur de Tortuguero,

por el contrarlo, se encuentra granoHiorita, una roca fgnes Scio

pluténica, que contiene grandes cantidaies de euarzo. Como resultato

Jas arenas 4e Tortuguero estén compuestas de excepeionalmente sflica

pura (S102) (Whelan, sin fecha).

EI nivel de los suelos del area de la Laguna Tortuguero varfa de

cero a 3.3 m. (0-10 pies) sobre el nivel de! mar. Practicamente se

componen de os tipos de suelos: los suclos arenosos y los suelos

pantanosos. Los primeros, los suelos arenosos, pertenecen a

las series Guaynebo, Coroze, Algarrobo y Santa Lucfa, Aistinguiéntose

de los dems por poser una capa 4e arena suelta blance o casi blanca

(Reyes de Rut

 



/ 1971), Materia? organics de la esparetta vegetacién

cred unos epbsites que se fueron colocanio a través Je millones 7e

aflos subsiguientes, a lo largo ?te la arena altamente permeable y

gratualmente comentata en una capa le subsuelo duro, a una profuntitad

de 30 a 40 cm, (11.81 a 15.75 pulos

 

d. B:

 

10 tipo te suelos tam!
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conoce come ?Spotosols? y son raros en los trépicos, de Jor cuales

 



Jas arenas puras de sflice son un prereguisito. Este tipo de suelo

(Spotosols) en el rea de Tortuguero son los més Scitos en Puerto Rico,

Meganio a valores tan bajos 4e pH como 3.5 (Whelan, sin fecha), For la

composicién stlfcea e estas arenas, este Gltimo se degrata mefiante

accion natural del Scido silfcico (HyS103) tmpartiéndote las

ceracterfsticas Sciflas al suelo. (Mepartamento de Recursos Naturales,

Plan de Manejo Laguna Tortuguero, 1979). Por otro lato, Ja capa

superfictal de estos suelos es altamente permeable, més el subsuelo

(capa cementata) retarda el descenso del agua obligantola a correr

paralela a la superficie. Como caracterfstica adicional, son pobres en

nutrientes por tres razones:

1, su productividad inherente es baja debido a la textura gruesa

del svelo superficial,

2, al lover, los nutriontes solubles son fActlmente lavados, ¥

3. el suelo es Acido, poroso y pobre en materia organica.

Este tipo de terreno aburta més a} sur y sureste de la laguna

(Reyes de Rutz, 1971). En la actualitad la vegetacién de esta area est?

mayormente compuesta de Casuarinas (Casu?



 

2 equisetilofolta 1)

(Pig. 15) © scacos (Chrysobalanus teaco), a la misma vez que se not6

la presencia frecuente de Chenopotium crectento junto 3 Cethranthus:

 

yrantes (Reyes de Rutz, 1971),

EI suelo pantanoso pertenece a dos series: Mburones Muck y
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Saladar Muck ©.K.W.,1979. Los primerus se earacterizan por

permanecer cublertos de agus le mayor parte del afio. La vegotactén

representativa consiste de Juncos, eneas, helechos y gramfneas. El

subsuelo se compone mayor

 

te de materia orgtntea en descemposteién

conocida como turba. Tanto la capa superficial como el subsuclo son

Mgeramente Sctdos, por la accién natural anaertbica de descompostcién

de Ja materia organtea, los cuales produce &cidos orgénicos y finalmente

suelos Scldos (Departamento de Recursos Naturales, 1979). £1 Salader

Muck consiste de una capa muy hémeda de turba y un subsuelo de arena

blanca propto de gramfneas 0 ciperéceas, stendo la mayor parte del

rea total alrededor de la Laguna Tortuguero de estas dos sertes de

terenos (Reyes de Rufz, 1971).

Bajo estas condiciones poco frecuentes en el suelo del éree de lo

Laguna Tortuguero, es I6gico pensar que haya dado origen al crecimiento

de uns rare variedad de vida vegetal. Whelan (sin fecha) menciona sets



especies que se han encontrado en el area de la Leguns Tortuguero que

no se han encontrado en ningGn otro lugar de 1a Tierre (endéroicas),

mientras que Roy Woodbury (comunicacién personal! hallé stete de estas

eepectes endémicas. Las plantas mencionades por Whelen son: ?panic

crass" (Pelos del Diablo - Penicum

 

vensianum) (Fig. 16 A); ?maiden

 

hatr fern" (Lindsaes portoricensts): "water morning glory" (Bejuco de Puerco-

Ipomoea palustris) (Pig. 16 B); bot6n blanco (Metrecarpus pertoricensis);

Lagencearpus portoricensis (Pig. 16 D) y Petlocarya portoricensis
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FIGURA 16
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(ig. 16 C), EI seflor Woodbury anade a esta lista Cassio mirabilis

 

Un dato caracterfstico al cual Hama especial atencitn Whelan es

Ja presencia de dos plantas insecttvoras (carnfvoras) en el &rea de Ie

laguna. Ellas son: "sundew" (Rocfe del Sol - Drosera captlaris) clasi-

flcada por Woodbury como une especie no endémica en peligro de

extincién en Puerto Rico Woodbury et al, 1875) le cual no se encuentra

fen ning6n otro lugar en Puerto Rico. Es una pequefa plants la cual

captura insectos voladores (Fig. 17) por un sistema de vellos pequenos

y pegajosos. Tembién la ?terrestrial bladderworth" (Utricularia atbba)

se encuentra s6lo en la laguna y en alounos pequefios parajes en el

rea del Yunque, donde existen deptsitos voletnicos de grenito,

Mamados "blow-stones", los cuales han sido erosionados y al final

producido unos suelos écldos. Esta planta posee la pecultartdad de

?gue stlo crece donde el nivel frestico esté cust en la superficie,

viviendo de tnsectos que se mueven cerca de Ie arena y el agua

justamente debajo de Is superficie. La Utriculorie esté clesificada

como una planta no endémtca y rare en Puerto Rico (Woodbury et al,



1975). Otras plantas raras las cusles no se encuentran en ningtin

otro lugar de 1a Isla con: el "cinnamon fem" (0:

 

nde cinnamomea);

?curly gress" (Schizeca pennula); ?meadow beauty" (Rhexis

cubensis); Aristida speciformis; Apters himenanthy

 

 

y Buchanera

elongata. Otras plantas que se encuentran en cl érea de Ie Laguna

Tortuguero y en reas limttadas de Puerto Rico son: ?yellow eyed grass"
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FIGURA 17
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(yris spp.), 1a cual posce una flor parecido a una tris, se encuentra

solamente en algunas partes del Yunque, Mamey del cura (Iernstroemia

stahlit) y el Gnico musgo terrestre, Reindwr moss (Clatonia spp.) sélo se

hallan en algunas partes del Monte ?el Estado, cerca de Maricao,

(Whelan, sin fecha).

A continuacién se ofrecen una serie de tablas HII, IV y V que

resumen la flora endémica y rara que se encuentra en Ia Laguna

Tortuguero:

TABLA IIT: PLANTAS ENDEMICAS DEL AREA DE LA LAGUNA

TORTUGUERO ~ PUERTO RICO (Woodbury et al, 1975).

 

 



NOMBRE CIENTIFICO ?TIPO DE PLANTA (HAST)

Cassis mirabilis arbusto

Ipomoea palustris* enredadera

Lagenocarpus portoricensis* Junco

Metracarpus portoricensis* hierba

Panicum: stevensfanam* hierba

Psilocarya portoricensis* arbusto

Lindsaca portoricensis* hierba

 

?*Menctonados por Whelan (sin fecha).

 

�

---Page Break---

TABLA IV: PLANTAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN OTRAS AREAS

DE FUERTO RICO (NO ENDEMICAS)IWocabury et a,

 



 

Osmunda cinnaniomea*

Drosere capillaris*

Schizaca pennuls*

Bhexia cuhcnsis*

Aristida speciformis*

Aptera hymenanthora*

Buchnera elongata*

Najas marina

Utricularia gibba

?Aenida cuspitata

Ambrosia tenvifolia

Bulbostylis junciformis

Rhynchospora picrocarpa

Psslocarya nitens

Rhynchospora raritl

   

Scleria gracitis

8. patiesfiora



?Cymnapagan toliosus

Raspallum parviflorum

Syntherisma argillacea

 

?Hemicarpha micrantha

 

hicrba (helecho)

hierba

hierba

hierba

gramtnea

hterba

hierba acuética

hterba

arbusto



hierba

junco

junco

junco

junco

junco

junco

?oramines

?oraminea

gramfnea

enredadera

junco

44

TIPO Dr PLANTA (HABIT)

 

*Mencionedas por Whelan (Sin fecha)
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TABLA VY: PLANTAS DE DISTRIBUCION LIMITADA © RARAS EN

PUERTO RICO PRESENTES EN EI. AREA DE LA

LAGUNA TORT

 

|GUERO (Woodbury et al, 1975).

 

NOnPRE CHENTIFICO

 

Sclorie doradonnss

Yaris spe.

Teenstroenso stablis*

Clatonia sop

Lagenocarpus guianansis

 



 

Rhynchospora oligantha

R, oligantha, var. breviseta

Crotolarta maritima

Perigueta viscosa

Pelianthrium tenellum

Enallegma latifolia

Bulbostylis pariciflora

Eleocharis rostellata

Rhynchospora plumosa

tenuis

 

Scleria ciliata,

secans

riglomerata



erticillata

  

 

Sotaria magna

Panicum tenc:

Sorohastivm pariciflora

Uriculsria subulata

itricularia gibba*

 

  

Utricularia pusilla

Utricularia joncea

Polypremum procumbens

Nymphgea ample

Nymphaea oforata

ARTA DE DISTRIBUCION



Sreas pantanosas de Dorado

rea del Yunque

Monte de! Estado

Monte de! Estado

arenas silfceas de Dorato

Dorado y Sierra de Luguitlo

Dorado y Sierra de Luguitle

arenas silfceas Costa Norte

Culebra, St. Thomas, Cuba

distribucion esparcida

costas htmedas América Tropical

bosques secos Guanica, Vieques

E.U., México y Cuba

Dorado y Sierra de Luquillo

EI Yunque y Dorado, Sur E. U.

Antillas Mayores

Caguax, Centro y Sur América



Sreas hémedas; este de E. U.

este E.U., México  Infias Occ.

pantanos desde Tortuguero ¢ Humacac

arenas silfceas ceste Florida

Sreas ablertas arenas silicess

sdbanas hémedas de Sterra Luguillo

algunos parajes del Yunque

algunos parajes del Yunque

algunos parajes del Yunque

pastizales arenas silfceas

lagunas, canales y rfos América

Tropical

Vega Baja; ranjas América Tropical
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Tabla V, Cont. a

 

 

 

Nymphaea pulchella lagunas y pantanos América Tropical

asealus trichocarpus pantanos norte y oeste de P. R.;

Antillas Mayores y Sur América

Polypedium decumanum bosques hémedos costeros Trinidad,

Centro y Sur América

 

 

+Mencionadas por Whelan

TABLA VI: ASOCIACION DE LOS TIPOS DE SUELOS CIRCUNDANTES

DEL AREA TORTUGUERO Y LA FLORA ALLI EXISTENTE,

 



?SERIE DE SUELOS ?ASOCIACIONES DE

PANTANOSOS CARACTERISTICAS _PLANTAS DOMINANTES

 

?Tiburones Suelo pantanoso lige- _Cladivum Jamaicense;

ramente Acido. Proveo _Andropogan glomeratus;

albergue a 10] especies Centells dichromena:

?e las cusles 28 son Panicum condensui

raras cen peligro de Eleocharis;

extineitn. Rrynchospore globularis:

?Scleria dtstaus;

?Cynoctonum: Pantcum

Tenerum: Centella erecta:

Cassytha fiifornis;

Typha dominguensis;

Rhynchospora cypercides;

Sagittarla lancifolia:

y Fleocharts cariben

 

 



 

 

Saledi Suclo altemente Acido, _Rhynchospore gigantee;

Produce 79 especies, _Rhynchospora cyperrotdes;

24de las cuales son Eleocharis caribea

raras oon peligro de leochsris mutate;

 

extineién. ?Rhexiz cubensis;

 

 

Ludurgie octovelvi

Andropogen viroatus;

 

 



Centells spp.
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?SERIES DE ARENAS

 

 

 

SILICEAS

Algarrobo Arena fina cubierta

Coroz0 Arena fina gris con

poca cantidad de

materia organica.

Produce 365 spp. de

plantas, 65 de las

cuales son raras 0

en peligro de

extineién.



 

Santa Lucte Arena blanca fina.

Tipo de suelo menos

hémedo. Produce

256 spp. de plantas

de las cuales 26 son

raras 0 en peligro de

extineién.
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?ASOCTAGIONES DE

 

 

Drneularia spp.:

Iristida epecifornss:

    



Andropogan virgatue:

Blechnum sop.1

Fonicwm pasciflore

Rhynchospora foseleularis

Centella sep.

Cyperus ep.

Eleocharis cartbe

Myrcia spp.

Hibiscus =pp.:

Lichen spp.

zi pottoricensis;

 

 

   

  

Chrysabalanus feac

 



 

Utricularia spp.;

bosques densos en areas de

pendientes; plantas herbs-

ceas en Areas planas.

 

Besquc semi-seco con

s blancas deseublertas.

Le planta enlémica Cassia

mirabilis y el liguen Musgo de

Venado son comunes. Asocia~

 

 

cig: Gnica como resultalo de

las comunidatles de liquenes.
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COMUNIDADES BIOTICAS Dri. LITORAL DE LA LAGUNA

Bt mape de Ia Figura 18 encierra Ja regién en que ge encuentran y

desarrollan acuellas especies raras y en pelicro de extincién, al mismo

fempo que sefiala las comunidades Iitorales, La Table VII slustra los

 

arboles més comunes que componen: le peblacién de bosques del litoral

y 1a regién en donde se encuentran.

En las Figuras subsiguicntes (19-24) se ilustran alounos inte~

grantes de Ie flora del bosque de! litoral de le laguna

TABLA VII: ARBOLES MAS COMUNES QUE COMPONEN Los

BOSQUES DEL LITORAL DE LA LAGUNA TORTUGUERO

(Reyes de Ruiz, 1971)

 

 



 

 

NOMBRE CIENTIFICO __NOMBRE COMUN LOCALIZACION*

Acrocomia media Palma de corozo** 0, SO, NE, SC, NC

Cocos nuctfera Palma de coco SC, E, 0, NE, NO,

Casuarina equisetifolle casuarina SC, SE

Piper aduncum higuillo 0, NC

Cocropia peltata yagrume Oo, NC

Ficus Inegivata Jaguey blanco SC, 0, NO, NE, NC

Ficus sintenisii jacuey coloratot SC, ©, NO, NC

Coccolcha diversifolig uvilla SC, SE

soloba pubescens moralon SC, E

Coccoloba uvffera uve de playa 0, NE, Sc

guangbana cimarrona ©, SO

feaco SEE

Nectantra coriacea laurel aviepilio SE

Roures surinamensi Juan caliente SE, £,0

peronfas °
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Tabla VIL, Cont.

 

 

  

 

  

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE COMUN ___LOCALIZACION

Inga luring mt SE



Senegalia mestians zarza 0, NE

Hymenzea cost Algarrobs E, KO, O

?Audira inerval moca se

Erythrina elasen, buearé ©, 80

Securidace virgate bojuco de sople NO, NC

Xanthoxylum martinicense espino rubial NO, NE,No

Bursera stmurabs almaciao SC, 0, NC

Guarea trichiliovies  guaraguas SC, NE, NO

pajuil so

Cupania americana ouare NO, NC

Serjania polyplulla bojuco de canastas NO, NC.

Salophyllum brasiliensis marfa 0, NO, NC

Clusia rosea cupey NO, 0, NE, NC



Casencia sylvestris cafefMlo SC, 0, NO, NE, NC

Opuntia rubenscens tuna de perate so

Bucida buceras tear SC, SO, NO, NE, O

Terminalia catappa almendre SC, 0, E, SE

Calyptranthis krucii ??monciflo* 8C, NC

Eugenia jembos pomarrosa 80

Eugenia chombea hoja menula

Psidium quajava guayaba

Hecterotichum eymosum camasey peluto*

Cordis alliodora

Tourefortia hireutiesime

 

  

 



Cordsa corymbosa saraguero

Cithrarexylum caudetum péndule de sicrra

Lantana camara cariaquille

Tabebuia heterophylla roble blanco

Ronis aculeat: tintillo

Pluchea odorata salira SC, 0, NO, NE, KC

Pluchea purpurescens ?salira SC, 0, NO, NE, NC

Gortia boringuencis? mvfieco* NO, ©, NE, NC
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*Leyenfa de 1a Tabla Vi:



Nerte

Oeste

Sur

Est

Notes

Norceste

Sureste

Suroeste

Nor-centra!

Sur-central

= Autértone de Puerto Rico

= Puerte Rico y Saint Thomas

 

   

En términos generales, en el itoral Sur y Oeste dominan las

cipersceas; en e] Norte y Este las gramineas y cocoteros y el érea del

bosque Sur-central es dominata précticamente icacos (Chrysobalanus



deaco (Reyes Ye Ruiz, 1971).

Sepin e] sefior Woodbury (The Vegetation of Tortuguero Lagoon,

 

1979), el contaje de plantas en e! Area de Tortuguero fue de 672 especies

Ge plantas vasculares: 217 especies de plantas ¢e pantano; 17 especies

de orguffeas; 38 especies de helechos; 69 especies raras y en peligro

Ae oxtireiént 17 eepecies de plantas endémicas para Puerto Rico; 7

especies eniémicas pare la laguna y 26 especies adicionales a la flora

Ae Puerto Rice. Whelan (sin fecha) mencions $00 especies representades

en 82 familias y 236 g6neros.

En précticamente too el litoral interior de Je laguna existe una

completa ausencia de costas, De ects manera el area de bosques

comfenza inmediata

 

12 luego de las colonias extensas de eneas (Typha
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dominouensis (Fig. 25 Ak que en algunas ocasiones alterna con Clatium

jemaicensis (Pig. 25 B) sin érea alguna de transicién entre ellos. Esto



 

se debe @ a alta permeabilidad 4el terreno y a que una pequena elevacién

es suficiente para cambiar su vegetacion y, por otro lado, los bordes

abruptos que posee la laguna (Reyes de Ruiz, 1971). La dominancta de

estas dos plantas en el area es tal que pueden practicamente excluir

todas las demas comunidades, a excepcién del helecho acustico

Blenchnum indicum) y el junco Eleocharis caribes (Fig. 26)(Candelas,

1974). Fusté y Quifiones (U,S.G.S., 1978) observaron entre las

anteriores especies, especies 4e Chara (Fig. 27) menores en abundancia.

Candelas (1974) observé colontas de Nymphaca ampla en las aguas

tranguilas de Ia laguna, Cerca de la orilla, sumergifas, encontré mass

de Ceratophyllum demersum y de Potamogeton fluitans.

Dentro de las asociaciones de agua ablerta, que incluyen las

plantas de tallo largo enraizatas y de hojas flotantes: plantas flotantes,

somiemergentes y sumergidas. En la secci6n oeste la planta dominante

es Chara (Pig. 27 A) mientras que en la secci6n este resulté ser Naias

marina (Fig. 27 8) stendo la Laguna Tortuguero el Gnico lugar en Puerto

Rico done hasta ahora se ha encontrado. Las poblaciones més

abundantes en esa asociacién resultaron ser: Naias quadalupensis,

Najas marina, Nymphaea pulchella,

 



spp., Potamogeton fluitans,

R, folluscus y Coratophyllum demersum (Reyes de Ruiz, 1971).
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acterias Colifomes:



 

Reyes de Rutz (1971) en su estudio durante los afios 1969-70,

Getermin6 que existfa contaminaci6n fecal en la laguna pero de menor

grado, aunque se encontré un MPN (némero més probable) de 278

Escherichta coli /100 ml., atribuyéndoselo a le localizacién de dos

pozos sépticos al suroeste de le laguna, a unos 13.72 metros (45 pies)

Gel litoral. Candelas (1974) registré le presencia dé

 

colt en su

estudio, m&s no especificé la concentractén. Sin embargo, Fusté y

Quinones (U-8.G.S., 1978) encontraron contajes muy bajos a través de

Jn leguna (Fig. 28), calculando razones de colifermes fecales a estrepto-

000s fecales menores de uno (1) indicando que la fuente de estas

becterias es por animales, como en este caso espectfico, por el ganado

vacuno que pastorea la vecindad de te laguna, segulda en cantidades

menores por peces, p&jaros y otras especies de organtsmos.

Fitoplancton, Perifiton y Zooplancton:

 



La concentracién de fitoplancton a través de la Laguna Tortuguero

es baja comparada con otros cuerpos de agua intertores de la Isla,

sestn Candelas (1974) y Fusté y Quifiones (U.S.G.S., 1978).

Reyes de Rutz realiz6 un estudio cualitativo del plancton en la laguna,

logrando identif {car 73 familias con cerca de 155 ofneros en la

microbiota exeminada, desafortunadamente no especifica cules son los

mAs ebundantes 0 cuél fue el contaje de cblulas encontrado. Por el
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contrarto, Candelas (1974) determin6 que de 27 g6neros sdentificados

en Is laguna sélo 16 géneros (9 fitoplancton, 7 zooplancton) fueron lo

suficientemente abundantes en las muestras utilizadas para contajes de

 

En comparacién con el resto de los lagos interiores de le Isla,

Is laguna resulté con el menor némero de géneros lo sufictentemente

abundante para conteo (16 géneros) de todos los lagos de Puerto Rico, a

excencién del Lago Dos Bocas, que marcé 18 géneros (Candelas, 1956).

En cuanto al fitoplancton se refiere, el promedio mensual de

células Ievado a cabo por Candelas (1974) fue de 3,997 células por

milllitro comparado con el obtenido por Pusté y Quifiones (1978) con

6,000 céivlas/ml. Otras diferencias entre ambas Investigaciones

estriba en la cantidad de géneros encontrados. Cantelas (1974)

SGentificd sélo 2 géneros de diatomeas (Chrysophyta), 8 géneros de

algas azul-verdosas (Cyanophytal y 6 géneros de algas verdes

(Chlorophyta) contra un total de 47 especies registradas por Fusté y

Quifiones (U.S.G.S., 1978), entre ellas, 16 espectes no diatomeas

(Chrysophytal, 12 especies de algas aaul-verdosas (Cyanophyta), 9

algas verdes (Chlorophyta) y el resto entre las demas divisiones.

Entre las especies més abundantes reconocidas por Cantelas se

encuentran las especies Lyngbya (Fig. 29 A) y Merismopedia

(Cyanophyta) y 1a diatomea Synetra (Chrysophyta). Por parte de Pusté



y Quifiones (Fusté y M&rquez, 1978) el alga que mostr6 su dominante y

cotlominante en la laguna fue Anacystis. un alga azul-verdosa tfpica de
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sistemas cut

  

6ficos y lagos o lagunas tropicales de poca profundidad,

Promedia el 75% de Jas células identificadas, demostrando una baja

Aiversita4 entre el fitoplancton. Probablemente, las diferencias entre

ambos trabajos se encuentra relacionada a la mete?lologfa utilizeda.

 

Perifir

 

E) pertfiton cubre el fondo entero de la laguna. Esté en extrema



relacién con el fitoplancton, pero es més abundante y diverso. Dentro

 

de esta comunidad, se identificaron 65 especies, de las cuales 44 son

diatomeas (Chrysophyta) y 20 azul-verdosas (Cyanophyta). Estas algas

Giatomeas periformes constituyeron mas del 25% de téfos los organismos

observaics. Estas son caracterfsticas de sistemas bajos en nutrientes,

especialmente nitrégeno (N) y fosforo (P), de aguas transparentes, cuyos

sedimentos son mayormente inorgénicos, ademés de existir una buena

provisién de O2 que se extiende hacia el fondo oligotréfico, Ejemplo

de estos géneros son: Cymbella spp., Nitechia spp., (Fig. 29 B),

Navicula spp.

(Pig. 30 A), Synedra spp,, Homodatia spp. y Fragilaria

   

spp. (Fig. 80 8) entre las diatomeas; Anaeystis spp., Oseillatoria spp.,

Arthrospira spp. entre las azul-veriosas, (Fusté y Quifiones, U.8.G.8.,

1978). La razén de algas azul-verdosas sobre lac algas verdes mostr6

que en Je laguna result6 ser de 3 a 1, siendo Le razén més alta que el

resto de los cucrpes de agua interlores (Candelas, 1974).

Zooplancton:



EI contaje del zooplancten en Ja laguna registr6 un promedio
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mensval 4e 2,053 células/ml., (Candelas, 1974) comparato con 100

células/ml. (U.S.G.S., 1978). En éstos, aproximadamente el 50%

fueron identificados como rotfferos, probablemente debido a la abundan-

cia de materia orgénica en 1a laguna de la cual ellos derivan su alimento

(U.S.G.S., 1978). Candelas (1974) informé 11 especies de las cuales

resultaron més abundantes Cerlotaphnia laticaudis, Lotonopsts serricauda

y Diaptomus dorsalis. Por otra parte, Fusté y Quiftones (U.S.G.S.,

1978) lograron identificar un total de 17 especies, entre las cuales

Disptomus dorsalis, Diaphanosoma brachwum (Pig. 31, Ay 8) y Filinta

apolensis son dominantes. Un hecho contrario a lo concluido por los

datos de Fusté y Quifiones (1978) indica que el nGmero de rotiferos es

pequefo en 1a laguna, dominados por los coptpodos y cladeceranos



(Candelas, 1974), En términos del plancton total, este mismo autor

encontré que el namero de especies de plancton en la Laguna Tortuguero

sobrepass considerablemente a otros cuerpos de agua interiores

(6,050,000 cétulas/m%), siguiéndole en orden de magnitud el Lago

 

Guayebal con un total de 2,732,000 células/ml. y el Lago Matrullas con

1,244,000 células/ml, Esto demuestra que, aunque la laguna no es muy

Aiversa en especies, es rica en némero comparato con los demfs ecosts-

temas de agua dulce de la Isla. A continuacién, se ofrecen resumidos

los datos de las especies de plancton identificados por Candelas (1974)

¥ Fust6 y Quiftones (1978) (Tablas VII y D0).
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TABLA VI

 

RESUMEN DEi. PLANCTON RECONOCIDO POR

CANDELAS EX 1972-73,



 

?Cyanophyts {azul-verdosas)

 

 

Aphanocepss sep. Merismopedia spp.

?Chrococcus spp. Mycrorystis spp.

?Coelospherium spp. Oscillatoria spp.

Lynchya spp. Schizothrix caleicola

Chrysophyta (Hiatomeas)

Synesre sp.

Botrvocaceus braunit

jorophyts (verdes)

 

 

 



ismodesmus sp. Spheerocystis sp.

josmarium sp. Spirogyra sp.

Pediastrum sp Staurastrum sp.

Zooplancton

Protozoa

Rotffera

Brachionus caleyflorus

Filing spp.

Hlexstiea ira

keratella coctlearts

Alona rectanouls

Gerifephnie comuta

Tatonopsis senicaua

  

Qsyacaca

?Cypridopsis vidua_

Physocypria xenabenica
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TABLA IX: RESUMEN DEL PLANCTON RECONOCIDO FOR

FUSTE ¥ QUIRONES (1978).

 

 

 

Cyclotelia sp.

Reghora sp. Cymstopiona sp.

Acknertes sp, Diatona sp.

belle ep. Ponticula sp.

aphesphaeria 8p. Mastoglcia sp.

lost ep

    

Navicule sp.

Penmvlaria spp.

Chlanydomenss sp.

Chlorella sp.

Dictyosphaenuria



Movcsectia sp. Sconedesmus sp.

Tetraccron sp.

Cyanophyta (@zul-verdosas)

 

 

 

?Anabaena sp. Anacystis sp.

Forte sp. Dactylocercopsis sp.

chanesbartistie sp. Lyndiya sp.

?Oscillatoria sp. Plonnidium sp,

 

Cevptomonas sp,

?Dinobrycn sp.

    

?Phecus ep.

Rhoicosphenta sp.



Aigas perifinces:

Chrcophyta (étatomeas}

vicule palpebral Novicule viridis

N. pupula,

etrcumtexe

 

 

  

capita:

     

 

Kavicule decurrens

Revicula scurum Wa ps

embells Janet

 



seudo sentiformis

Denticule
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?Cymbelia

Dipeancis clictice

Terpsini

Cyptoplena atbbs

 

 

Eunotis paralelia

snith{i, ver, locuststs

enedis ving



nedre fosciculera

Synedra sp:

Homociedie fesctuta

Homocladia spp,

Tresileria spp.

E_crotonerisis

Gyansphvte (azul-verdoses)

Gomphospheeria. spp.

Oscillatarle forse

©. geminate

ABhonothece spp,

?Symploce thermalis_

?Goelospharium spp.

Synechoeoceus

?Gloeothece spp.

?Anacyatis dimidiere

Anacystis cyanea

Chlerophves (@leas verdes)

?Staure strum furcigenum

  

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

   

Brachionus stvlifer

Filinis apoliensis

jexarthe mira

veratell.

 

 

Cericdepnie reticulate

Disrhenosopha brachyurum



Letonopsts occidentalis

cl ro SPD.

 

 

2

Asterionella spp.

 

vclotella meneghintana

Coratonets arcus

?Gomphonemia spp.

Scoliopleura

Anomeconets

ephgerophora

Meidims dubium

Pinnularia rupestris

Pinnularis spp.

Synodia delicatissima

minuscyla

Homocladia linearis

H. anuphtoxye



Amphiprore spp.

 

 

 

Evoapsis spp,

Chroeoceus spp.

Borate trilocularis

Aphonoupse spp.

Spiruline princips.

Clococapsa spp.

Arthrospire_gamontians

Arthrospira khanval

Phormidium subfuscum

?Tohanesbeptistia pellucida

 

Ostracods

tracoda sp

Copepods

Calanoida spp.



Ferseyclops fimbriotus

Toracyclope sp,

Diaptemus pyrpureus

Halicycleps spp.

 

�

---Page Break---

73

Insectos:

Se han colecctonado en el area de Ja laguna unas 14 familias

representadas por 15 géneros. Entre @stos se encuentran 3 de importancia

para el hombre, ya que son vectores de varias enfermedades. Ellos son:

Aedes, Anopheles y Culex (D.R.N., 1979), La Tabla X resume los

insectos {dentificados por Reyes de Rutz en su investigact6n de le

Lagune Tortuguero (1971).

Porfferos:

Esponjas de agua dulce del g6nero Sponailla (Fig. 32 A) por

primers vez en le Isla fue descubterta entre la vegetacién sumergida en

descomposici6n de la enea (fypha dominguensts) y troncos sumergides



(Reyes de Rutz, 1971).

TABLA X: INSECTOS IDENTIFICADOS POR REYES DE RUIZ (1971)

EN LOS LITORALES DE LA IAGUNA TORTUGUERO.

ODONATA,

Aeschinidee

Anox sp.

rvgheschhe sp.

Libeliuitdae

Tramea sp.

Pantole sp.

Lepthenils vestevlose

Agrionidae (Loenaguonicee)

lLestes sp.

Ischnura sp.

E._nallogma

Anomalegrion hestewum.

Argiallagma minstum
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HEMIPTERA

Hudrometridae

?Hydrometra sp.

Geridae

Garris sp.

Heise

Flee stefole

, punctifer

Notonectidae

?Notonecta sp.

pidee

?Ranotra sp.

oxida

Trichocorixa sp,

coLrorTe ms

Dysticidae

Megedystes sp.

Erotes sp.



Gyrinidae.

?Gyrinus rugifer

Dineutus sp,

DIFTERE

Gultcidae

nepheles sp.

Culex sp.

Rodes aegypti

Tendipediag

Tendipes

Heleidae

Culicoides

?TARDIGRADA

Ecutechinisctdse

Mopsechipiscus (mbertis,

  

 

 

Goclenterados:

Reyes de Rutz (1971) inform6 haber recolectado por primera vez en

Puerto Rico Hydra (Fig. 32 B) junto a colonias de Ceratophyllum demersum



(condelabro de agus). Querts y Villamtl (1977) reporten en su trabajo

esazletos del coral masivo Diploria sp. tanto en el canal de desague

como en la zona noroeste de Laguna Grande.
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Beces:

1a fauna macroscbnica fue infcialmente estudiada por Reyes de

Rutz (1971) seouido por Erdman (Departamentod e Agricultura de Puerto

Rico, 1972), Candelas (1974) y el més rectente por el Departamento de

Recursos Naturales (informe no publicado, 1976). En su estudio de

1969 81 70, Reyes de Rutz tdentificb 21 especies de peces en le laguna,

de las cuales 6 especies Erdman (1967) no las relaciona con la Laguna

Tortuguero. La Tabla 1% resume los peces recenoeides por Reyes de

Rule durante sv estudio.

Erimen (1972) observé en el canal de desague de Ia Laguna la

entrada de diversas especies marinas, como el jurel ofén (Caranx latus,)

(Pig. 33 A), agujones (Belone marina), rébalos (Centropomus spp.)

(Fig. 33 8), sébalos (Megalops etlantica) y pargos ?Luuenus_spp.).

Le Tabla XII resume los peces cuyo habitat Erdman (1922)

determiné era la Laguna Tortuguero.

Candelas '1874) en su estudio de la Laguna Tortuguero reports 18

espectes de peces en el 6rea, en las cuales so destace Ia aparicitn de



peces ovoviviparos pertenecientes al género Poscilis, Poectl

 

reticulate (guppy, Fig. 34 ©) y Poecilta vivfpara. Es muy probable que

estas especies no hayan sido descubierta en estudios precedentes y

subsigutentes debido @ su pequefo tamafio, el cual undo a Ja preferencia

de habitar entre las plantas acudticas Mtorales (eneas, Juncos, etc.)

dificultan su colecci6n. La Tabla XI reine los peces reportados por
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Candelas en sv estudio de 1972-73.

EI estudio Nevado a cabo por el Departamento de Recursos

Naturales durante el 1976 revel6 la dentificactén de 14 especies en la

laguna, stendo le especte Gerres cinereus le mas comGn, resultando

cerca de 93% de los peces capturados en las nazas. la Tebla XIV

presenta los peces colecctonades en la Laguna Tortuguero durante el

perfodo de estudio,

TABLA XI: PECES IDENTIFICADOS POR REYES DE RUIZ (1971) EN.

LA LAGUNA TORTUGUERO



 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN.

Angulle rostrata angutle

Belone sppt agujén

Mesalops atlantica sébalo

Mugil curema Jarea

Muat! trichodon jarea

Agonostomus monticola* dajao

?Gentropomus undecimalis* rObalo flamas6n

Carenx latue Jurel ofén

Eleotris pisonts morén

Gobiomorus dora{tor guavina

Domm{tetor maculatus mapiro

Eucinostomus pseudogula muntame

Gores cinereus reyado

Diapteurs rhombeus mojarreta

te pteurs plum espuelte

Micropterus salmotdes Jobina

?Lepomis microlophus chopa

Tilapia moseambice tilapia

Tilapia redali* tilapia

Lutianus griseus* argo Prieto



Hanus Jocu pergo sama

 

*Erdman (1967) no los relaciona a la

 

Joune Tortuguero.
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TABLA XI: PECES IDENTIFICADOS POR ERDMAN COMO

AUTOCTONOS DE LA LAGUNA TORTUGUERO

  

NOVIBRE CIENTITICO. . NOMBRE COMUN

 

Mugil trichodon jarea

?Diaptérug plumiet espueléa

Diapterss hombeus mojarreta

Gerres cinereus rayado

Enctnogstomus gule blanguille



ee

TABLA XItt: PECES IDENTIFICADOS POR CANDEIAS (1974) EN 1A

LAGUNA TORTUGUERO

 

 

 

 

NOMBRE CiEy: NOMBRE COMUN

Megalops atlantica sébato

Anguila rostrate anguila

?S. timucu tmucu

Centropomus undecimalis rébalo flamason

Crane latus jurel ojén

?Gerres cinereus rayado

Diepterus thombeus mojarreta

Dispterus plumiei espueléa

Encinostomus pseudogula muniama



?Mugil curema area

Mugit trichedon jarea

Gobiomoras dormitator guavina

Lutianus griseus ergo prieto

Tilapia mossambtca tilapia

Poecilia vivipare

Poectlia reticuletus guppy

Lepomis microlophus chopa

Lepomis macrochirus chose

SRE
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TABLA XIV: PECES IDENTIFICADOS EN LA LAGUNA TORTUGUERO

POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES

EN 1976



?

 

 

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE COMUN

saga

mI jurel oj6n,

Dormitator maculetus maptro

Giapterus plumtes mojene

Gerres cinerus rayado

Gobiomorus dormitor guavina

Lepomts microlophus chopa

Lophogobius cyerinoides mor6n,

Lutjanus apodus argo rubio

Megalops atlantica sébalo

Musil liza liza

Mugil-curema Jarea

Pimephales promeles mtn

Tilapia rendalit tilapia

 

Existen en la Laguna Tortuguero, segin Nerts de Rutz (1971) repre

sentantes de 16 famiilas y 18 géneros. Al presente esta lista ha



aumentado con varios muevos reportes. Entre las especies reportadas

encontramos Biomphalaria glabrata coleccionada por Reyes de Rutz entre

un manto de jecintos de ague (Eichhornia crassipes). Jobin y Brown

(1977) reportan Biomshalaria glabrata para los afios de 1956 y 1976 y

ausencta de estos entre el perfodo de muertreo entre 1962-1966. Mestey

(comuntcactén personal, 1980) reporta el avistamtento de Biomphalarta

slebirata en el litoral sur de Laguna Grande durante el primer trimestre de
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1980. Jobin y Brown (1977) especulan que la intermitencie en la

coleccién de Biomphalaria podrfa ser debido, posiblemente, a cambios

en la salinidad de la leguna y consideran que las relactones inter-

espectticas no estén jugando un papel de importencia en la regulacién

de esta especie. So reali26 un estudio entre los habitantes del érea

are le incidencia de schistosomiasis y este fue negativo.

Marisa comnuarietis es reportada por Jobin et al. (1977) desde el

 



1976. No fue, esta especte encontrada durante los perfodos de 1956,

1957-196) y durante el perfodo de 1962-1966. Marisa se encuentra

eperentemente restringida, segGn resultado de observaciones, al litoral

sureste de l

  

guna Grande. Le poblacién de éstas se encuentra bien

establecida y en alta densidad en la zona antes mencionada (Queris y

Villamil, 1977) Reyes de Ruiz (1971) también reporté Mi

 

?comnuarte

 

mas no especificé lugar.

Thiora granifere es abundante en todas sus etapas de deserrollo

(eyes do Rutz, 1971), Podemos encontrar gran nimero de estos

individuos @ lo largo del canal de desague. Mestey (comunicacién

Personal, 1980) reporte haber colecctonado individuos apatentemente



adultos en el extremo este sureste de Laguna Grande.

Reyes de Ruiz (1972) reporta por primere vez un hecho peculiar y

haste el presente sin oxplicacién, Descubre esta tnvestigadora en el

1971, un lecho de conchas de origen marino en el cans! de conexton

(angostura) entre las dos lagunas. Queris y Villemil (1977) reportan
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haber encontrado otro lecho de conchas de origen marino a la entrada del

canal de desague. Mestey (comuntcacién personal, 1980) clasificé las

Gesgastadas conchas de los lechos como pertenectentes a los géneros

Coritium spp. y Arca spp. , conchas marinas cuyas especies no pudieron

ser identificadas debido al detertoro de éstas. Conchas de Biomphalaria

Glabrata también fueron identificadas por Mestey en esta zona. Se

reporta en el documento de Queris y Villamtl (1977) descubrimiento de

otro lecho de conchas de aparente composicién similar a los anteriores

pero de menor densidad que-el encontrado en el canal de conexién, en el

Uitorel sur central de Laguna Grande (Pig. 35).

Ts familia Neriti



 

es representada en la laguna por Neritina clencht,

Fuperita tristis y Neritina virginea (Mestey, 1979). Estos individuos

fueron localizados en mayor cantidad en el canal de desague. Mestey

(1979) discute en gran extensi6n este grupo en su trabajo. Reyes de

Rutz (197) s6lo menciona a le especte Neritine clench en su estudio.

Puperita pupa (Mestey, 1980) es reportada en la costa del Océano

Aulantico al este de Is desembocadura del canal de desagu

 

Este especie

es una especie rare y su distribucién es muy restringida en Puerto Rico.

Se encuentra establecida en las charces de intermarea en le costa rocosa.

Grustéceos-Decapoda:

Reyes de Rutz (1971) reporta la presencia del cangrejo azul (cocolta)

Callinectes danae (Pig. 36), el cangrejo de tierra Cardiosoma quanhumt y



 

#1 {gual que Erdman (1972)

 

camaron de agua dulce Macrobrachium
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carcinus (Fig. 35 C) Queris y Villamil (1977) reportan en su documento

al camarén de agua dulce Xiphocaris elongata (Fig. 35) al igual que

Reyes de Ruiz (1971). Estos se encontraron en el canal de desague.

Los organtsmos observados por Queris y Villaie{] eran juveniles, sospe-

chando con esto el que una poblacién de los mismos se encuentra bien

establecida en la laguna. Las Tablas XV y XVI muestran los decépodos



¥ gastr6podos Gentificados por Reyes de Rutz (1971) en le Laguna

Tortuguero.

Anfib

  

 

Rana catesbeiana, Bufo marinus y Leptodactylus slbilebris

fueron reportados por Reyes de Rutz (1971) para le zona de Ja laguna.

TABLA XV: DECAPODOS IDENTIFICADOS POR REYES DE RUIZ

(1971) EN LA LAGUNA TORTUGUERO

DECAPODA,

 

2, Macrobrachium carcinus

3. Jonga sexret

Xiphoceris elongata

5 TS eat



TABLA XVI: GASTROPODOS RECONOCIDOS POR REYES DE RUIZ

(1971) EN LA LAGUNA TORTUGUERO.

HELICINIDAE

* Alcadia striate

SUBULINIDAE

* Obeliseus sw!

ANCYLIDAE

Gundachie rgciste
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TRUNCATELLIDAE *

Lyrodes coronatus

AMPULLARIIDAE



Marisa cormuartett

SUBULINIDAE

* Subuline ooton

PLANORSIDAE

  

Btomphalaria glabrata

Drepsnotreme anatium

D. parapseides

 

?THIARIDAE

Thtara granifera

PHYSIDAL

 

Physa cubensis

P. mamorate

LIMNATIDAE

Lymnaea cu!



L, columella

MARGINELLIDAE

Hyaling remuttabra

PYRAMIDELLIDAE

Odostomia sp.

POTAMIDAE

Batillate mining

(NERITIDAE

Nerfting glencht

 

?No son acuaticos

 

 

rea de Tortuguero ofrece un refugio {deal pare las aves por la

abundante y exttice flore y las fuentes de altmento contfnuas, Tanto

Reyes de Rutz (1971), Table XVII, como el Departamento de Recursos

Naturales (1978) reportan 39 especies de aves dtstribuidas a través de



toda ol Sea de Ia laguno, incluyendo pentenos, mogotes y las areas de

arbustos y yerbajos. De éstas 39 espenies, 14 son migratories y el

resto uan residentes en Puerto Rico. De estas, 4 son autéctonas.

Estas coi

 

Reintia de Puerto Rico (Coereba flaveols portoricensis)
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(Fig. 37); Calandria de Puerto Rico ({cterus domintcensts yortorieensts)

(Fig. 38); Mozambique de Puerto Rico (Quiscalus ntwr brachypterus) y Ie

Reina Mora de Puerto Rico (Spindalis zene portorteensis (Fig. 39). Reyes

de Rutz (1971) aftade otra ave autéctona a esta list

 

el Hilguero de

Puerto Rico (Lanagra muscia scloteri) (Fig. 40).



a alta y espesa vegetactén acuatice emergente domtnada por Ia

fenea (Lypha dominguensis) provee unbuen refusio y lugar de antdase a

varias espectes de aves que son tfpicas de Sreas como sta. Entce otras,

se encuentran 4 especies muy raras en Puerto Rfco, que son: Tigua

Podiceps dominicus), 1 Pato Chorizo (Oxyurs Jamatcensis) (Fig. 41):

Ja Gatlareta Inglesa (Porphylura martinica) y el Gellito (Porzans carolina) .

las primeras tres son aves cestdentes en Puerto Rico, mientras que

Porzana carolina es un ave mioretoria extremadamente rera (D.R.N.,

1978), Whelan (2) menctona entre las aves raras on la laguna al Aguila

de mer (Fandion haltactus carolinensis) (Fig. 42), el Pato Chorizo

(Oxyur Jamaicensis), 1a Tigna (odicens dominfous domintous) y el Pato

Queda Colorada (Anas bahamensis bahamensis), Entre otras aves

acuéticas que viven en el 6rea de la laguna estén; Gallarcta (Gallinulla

shloronus), Gellinazo (ulica cartbee), Peto Zarcel (Anas americana,

Zaranago (Podylimbus podiceps) y el Playero Becestna (Galinago galinago).

Dentro de les esociaciones de arbustos y matojos al sur de la laguna se

pueden encontrar la Perdtz Grande (Gootrichon chrya) y la Yaboa Real

(Nycticorax nycticorax) stendo embas

 

species muy raras en Puerto Rico.
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Por Gltimo, se encuentran dos espectes de aves codictadas por los

cazadores de la Isla, como la Tértola (Zenaida aurita) y 1a Paloma Cabe-

ciblanca (Cohu

 

iba leucephals), informada como una especie en peligro

de extinctén (D.R.N., 1879).

Un estudio realizado por el Departamento de Recursos Naturales

2 cargo de Herbert A. Raffaele (D.R.N., 1977) preparé una lista de las

aves en peligro de extincién residentes de Ie Laguna Tortuguero. Esta

Usta se presenta en la Tabla XVIII.

TABLA XVII: LISTA DE AVES DE 1A LAGUNA TORTUGUERO,

IDENTIFICADAS POR NERIS B, REYES DE RUIZ (1971)

?AVES

FAMILIA GENERO Y ESPECTE NOMBRE COMUN

Podicipedidae «+1. Podiceps dominicus ?Tigua R.

domintous Linnaeus

2. Polleymbus podiceps Zaraniago RC.

Antillarum Bangs



 

 

 

Ardetdae 3. Butorides virescens ?Martinete R.

masculatus Boddaert

4. Nycticorax nycticorax Yaboa Real R.

hoactlt Gmelin

Anatidae 5. Ana discers discors Pato zarcel M.,C.

Linnaeus

6. Marecca americana Pato Cabeci- M.,c.

Gmelin blanco MiG.

7. Aythya affinis Pato turco

Eyton Pato pechi~

blanco Mic.
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Table XVII, Cont.

FAMILIA,

Rallidae

Charadritdae

Srolopacidae

 

 

?AVES

GENERO Y ESFECIE NOMBRE COMUN.

ao.

32.

a.



u.

15.

16.

Tr

19.

Oxyura Jamatcensis

jematcensis

Gmelin

Dendrocyena

Linnaeus

 

rbor

 

Anas platyrhynchos

Platyrhynchos



Linnaeus,

Anas acuta Linnaeus

 

Anas Bahamensis

bahamensis

gallus longirostris

Ridgway

Porzana flaviventer

hendersont

Bartsch

 

Porphyrula

Linnaeus

nica

Gallinulg chloropus

eris Bangs



 

 

Fulica caribaea

Ridgway

Charadrius vootferus

 

Bangs y Kennard

Actitts mecularia

Pato Chorizo

Yequasa,

Chirirfe

Pato Inglés

Pato Pesoue~

cilargo



Pato de la

Florida

Pollo de Mangle

Gallito

Gallareta

Inglesa

Gallareta de

Pico Rojo

Callinazo

Playero

Sabanero

Player Coleador

RC.

RC.

M.,c.



 

 

RC.

M.
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Tabla XVI, Cont.

FAMILIA

Columbidae

Alcedinidae

Tyranntdae

Mimidae

Goerebidae



Parulidae

20.

a.

22.

23.

24,

28

26.

27.

28.

2s.

30.

a1.



32.

33.

?AVES

GENERO Y ESPECIE

Erolia melanotos

Weller

Erolie minutia

Vieillot

Erounetes pustilus

Linnaeus

Columba eve

Tinnaeus

 

socephale

 



?Columba sqvamoss

Bonnaterre

 

Zonaida aurits zenaida

Bonaparte

Megaceryle aleyon

alcyon. Linnaeus

Tyrannus domtntcensis

omintcensis Gmelin

Mimus polyclottos

?orpheus Linnaeus

Goereba flaveole.

?portoricensis Bryant

Mniotilta varia,

Linnaeus

Farule amer

Linnaeus



 

Dendrotea petechia

cruclana

?Sundovall

Sotophage rutictila

uticilla Linnaeus

 

NOMBRE COMUN,

Playero

Manchado

Playero

Menudo

Playerito

Gracioso

Paloma Cabe-

ctblanca



Paloma Turca

Tortola

Marta

Pescador

Pittrre

Rutsenor

Reinita de

Puerto Rico

Reinita Tre-

padora

Reintta Pechi-

dorada

Canario de

Mangle

Condelita

M.



M.
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Table XVIL, Cont.

?Tobia XVI, Cont

 

AVES

FAMILIA GENERO Y ESPECIE NOMBRE COMUN

35. Selurus noveboracensis Pizpita de M.

noveboracensts Mangle

Gmelin

Icteridae 36. Icterus dominteensis Calandria de RA.

Portoricensis Bryant Puerto Rico

 



 

37. Quiscalus niger Mozambique

brachypterus de Puerto Rico

Cassin

?Threuptdae 38, Tenagra muscia Iilguero de R.

Ssclaterl Sclater Puerto Rico

39. Spindalis zona Retna Mora RAs

?portoricensis de Puerto Rico

Bryant

Leyenda: R, = Aves residentes de Puerto Rico

M. ? = Aves migratorias

A. = Aves autéctonas 0 nativas de

Puerto Rico

C. = Aves de caza y deportes

 

i: LISTA DE AVES EN PELIGRO DE EXTINCION EN EL AREA

DE LA LAGUNA TORTUGUERO ¥ SUS LITORALES

(Raffacie, 1977)

 

 



NOMBRE COMUN, NOMBRE CIENTIFICO

Chtrria Dondrocyena erbores

Perdiz de Martintca ?Geotryean mystoces

Yaboa Americana ?Botaurus Jentiginosus

Gallito Negro Laterallus Jamatcensts

Mécaro Real de Puerto Rico Asto flemmeus portoricensis

Tigue Fodiceps dominicus

Porzana flavi

      

Gallito Amarillo F hendersont
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Tabla XVI, Cont

er



  

NOMBRE COMUN. NOMBRE CIENTIFICO.

Pato Silvon Denérocyana bicolor

Pordiz Grande Geotrycan chrysia

Pato Cuchareta Anas clypeata

Pato Pescuectlarco Anas acuta

Galtito Porzana carolina

Pato Chorizo Oxyura jamaicensis

Gallareta Inglesa Pophyrula martinica

Pato de Carolina Anas crecca_

Aguila de Mar Fandton haliaetus carolinensis

Flayero Dorado Pluviales dominic

 

Unn de las Iistas m&s completas de la avifauna del ree de Laguna,

Tortuguero fue preparada por Pérez Rivera (1980). Pérez Rivere observ

en el érea un total de 64 especies (Tabla XVIII) de las cuales once (11)



(Tabla XIX) son especies endémicas, siete (7) son consideradas especies

raras 0 amenazadas (Tabla XX) y otras siete (7) son clasificadas como

aves exéticas (Table 201). Enumera Pérez Rivera cuarenta y tres (43)

especizs les cuales no fueron mencionadas como avistadas por Neris

Reyes de Rutz (1971). Entre las aves avietadas por Pérez Rivera (1960)

deseamos seflalar al Micero de sabane, Asio flammeus portoricencis, el

carpintero de Puerto Rico, Melanerpes portoricensis y el Blen-te-veo,

Viteo Jatimert como aves endémicas.

Le distribuctén zongeogrdfica de las aves en la zona de Tortuguero

y/o ?ercripoién del macrohabitat de cada una de las especies no son

mencionades por los autores de los verios trabajos relacionados con la
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avifauna de la zona. La fecha en que cada una de las especies

anterionnente mencionadas fueron avistadas no es presentada por los

autores, Los aspectos autoecol6gicos de la avifauna asf como las

Epocas en que se encuentran algunas de les especies consideradas raras

© emenazsdas no son presentadas en ia literatura hasta el presente

momento. Sugerimos que estos factores sean tomados en cuenta en

fatvras tnvestigactones.



TABLA XIX: LISTA DE LAS AVES DE IA LAGUNA TORTUGUERO Y AREAS.

CIKCUNDANTES, PEREZ RIVERA (1980).

 

 

 

_YOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN

Podiceps dominicus Tigua

Podylimbus pdiceps Zaramago

Polacanus occidentalis Pelicano

Butorides viresceus Martinete

Ardeola abis Garza del Ganado

?Nycticorax nycticorax Yaboa Real

Nytamassa violacea Yaboa Gomén

Ixobrychus exilis Martinetito

?Dendrocyana arborea Chiria Nativa

Anas clece Pato de Carolina

Angs discors Patc Zarcel

Aythya collaris Pato del Medio

Aythya affinis Pato Pechtblanco

Oxyurs, Jemaicensis Pato Chorizo



Buteo jematcensis Guaraguao

Pandion halietus. Aguila de Mar

Falco sparuerias Falcbn Comin

2 carolina Galltto

  

flaviventes Gallito Amarillo

Porphynvla martinica Gallareta Inglesa

Callinula chloropus Gellareta Comin

Eulica americana Gallinazo Americano

Charadrius semipalmatus Playero Acollarado
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Toble XIX, Cont.

 

__NOMpar CIENTIFICO NOMBRE COMUN



Charadrius wilsonta

?Cheradrivs voctferus

ella gallinago

inge flavipes

 

 

  

 

2 cougslite

Coluhe leveocephala

Zensice aurita

Columbing passerina

Georrygon mystracea

Geotrygon chrysia

Mylopattta monechus

?Grotiphoga ant

Otus nudipes

Auto fammeus

 



 

  

Rntbrecothorex dominicus

Megaceryle alcyon aleyon,

 

?Melanerpes portoricensis

Tyrennus caudifusciatus

Tyrannus domintcensis

Iridoprocne bicolor

Perrochelidon fulva

Mercarops fuscatus

Viteo latimert

Coereba flaveola

Parula americana

 

 

Lonchure punctullata



Lonchure malabarice

 

Euplectes orix

?Amandare emandara

Quiscalus. niger

Molothrus bonaricusts

inicensis portorricensis

   

 

boringuenst

Playero Marftimo

Playero Sabanero

Becasina

Playero Gutnetila Pequefio

Playerito Menudo

Gaviota Cabecinegra

Palometa

Paloma cabectblanca



Tortola cerdoscuttera

Rolita

Perdiz de Martinica

Perdiz Grande

Porico Monge

Judto

Mécaro Comtn

Mécaro de Sabana

Zumbador Dorado

PSjaro del Rey

Carpintero,

Cltrigo

Pitirre

Golondrina de Vientre Blanco

Golondrina de Cuevas

Zorzal Pardo

Bien-te-veo



Reinita

Reintta Pechidorada

Reinita Mariposera

Pizpita de Mangle

Diablito

Gorri6n Néez Moscada

Pico Plateado de la India

Gorrt6n Monjita Tri~color

Veterano

Obtspo Rojo

Amandarat

Mozambique

Tordo

Calandria

Reina Mora

Gorrién Negro



Gorién Chichara
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TABIA XX: AVES ENDEMICAS EN TORTUGUERO

PEREZ RIVERA (1980)

 

 

 

 

  

 

 

NOMBRE CIENTIFICO. NOMBRE COMUN



Asio flammeus portoricensis MGcaro de Sabana

Owes nudipes nudipes Mécaro Comin

Columbina passerina portoricensis Rolita

Melancrpes portoricensis Carpintero

?Tyrannus caudifaciatus taylor Clerigo

Viteo latimert Bien-te-veo

Goer eba flaveola portoricensis Reintta

Icterus daminicensis portoricensis Calandria de Puerto Rico

?Quiscalus niger brachypterms Mozambique

Spindalis zena portoricensis Reina Mora

?Ammodramus savanngrum boringuensis  Gorrién Chicharra

 

TABLA XX1: AVES RARAS O AMENAZADAS DE TORTUGUERO

PEREZ RIVERA (1980)

 

 



 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN.

Fodiceps dominicus dominious Tigua A)

?Oxyura Jamaicensis Pato Chorizo (R)

Forphyrula martini Gallareta Inglesa (R)

Forzang fleviventer, Gallito Amarillo (A)

Geotrygon mystaces Perdiz de Martinica (R)

Geotrygon chrysta Perdiz Grande (8)

?Columba leveocephal Paloma Cabeciblanca (R)
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TABLA X01

 

1: EXOTICOS EN LA AREA DE TORTUGUERO

PEREZ RIVERA (1980) .



NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN,

Lonchura cucullata Diablito

Estrilda nelprode Veterano

Lonchura malabarica Pico Plateado

Lonchurs punctulata Gorrién Nuez Moscada

Euplectes orx Obtspo Rojo

Amandara amandare Amandarat

Lonchure mialacca Gorrién Monjtia Tri-color

 

Reptiles:

 

La clase reptilia se encuentra representada en el frea por varios

espscimenes. Entre estos reportamos la boa puertorriquefia, Epicrates

snornatus, Iistada como especie endémica en peliyro de extincién. Otra

de las culebras residentes en la zona circundante a la laguna es Alsophis.



 

#1 caimén de anteojos (Gaiman crocodilus) (Vélez,1977) fue introdu-

cldo durante 1a década del setenta a la laguna. Actualmente su probable

distribuctén es en los pantanos del litoral norte de la laguna. Sus hébitos

son mayormente nocturnos, aunque hemos observado alguna actividad

Gurarte las horas de la tarde. Al momento se han capturado alrededor

de sets (6) individuos por los pescadores del Sree. Los tamefios de los

catmanes hasta el momento capturadon y/o observados es entre 0.66

metros @ 1.33 metros.
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La tortuge comin de! Grea es le Chrysemus decussate stejnert (Reyes

de Rutz, 1971) conocida como jicotea. Pinero (comuntcactén personal,

1980) apunta de que existen infomnes de la extstencta de grandes

poblactones durante le década del cincuenta de la tortuga de orefa roja

jeudemys scripta elegans, Esta tortuga era abundante en el érea de

los canales del este de laguna grande. Hoy dfa est especte no se

?encuentra en el frea, este aspecte amerita estudio més profundo.

F1 Departamento de Recursos Naturales (D.R.N., 1979) menctona



que en las costas arenosas de Tortuguero viene a desovar la tortuga de

mar Erotmochelys imbricata, cuyo nombre comin es carey de concha.

En el érea cercana a le playa y en la zona de gramfneas el norte de

Ja laguna, Reagan (comuntcact6n personal, 1980) reporta el avista-

mento de le siguana comGn, Ameiva exsul. Entre los almendros y otros

Srboles que ctrcundan el érea de la laguna se

 

sneuentra el lagartijo

comén, Anolts cristatellu:

 

(Reagan, comuntcactén personal, 1980)

 

 

Mamffero:

La rata negra (Rattus rattus) y la mangosta de la india (Herpestes.



 

Javonicus eurupuctatus) son habttantes de la zone de gramfneas, asf

también como de la zona de bosques. Las mangostas hen sido predo-

minantemente avistadas en las gram{neas (Reagan, comuntcactén

personal, 1980).

La zona de Tortuguero se encuentra poblada por cuatro especies de

murciélago (Martinez, R., comunteact4n personal, 1980). Estos son
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el murctélago pardo, Eptesicus fuscus wetmoret, el murciSlago de lengua

larga Monophillus redmant portorricensts y el m&s comGn y numeroso en

1

 

cuevas del Srea, el murciélago frutero, Artibeus Jamaicensis. El



 

 

murctélago casero, Molossus molossus fortis es muy coménmente

observado sobrevolando la zona.

INTERACCIONES QUIMICAS, FISICAS Y BIOLOGICAS

EN LA LAGUNA TORTUGUERO

Los principales factores externos que influyen en la Laguna

Tortuguero son el viento, la energfa solar y los flujos de agua y

materiales.

El viento (Fig. 43) es el factor ms importante en mantener una

concentracién alta de oxfgeno disuelto en la laguna y en la mezcla de

10s organtsmos y nutrientes, como también en la circulactén de sus

aguas, ya que la mayor parte del ttempo el viento sopla en direcctén

 

fe restringtendo el movimtento de las aguas del lado este (Laguna

Pequefia) al lado oeste (Laguna Grande). £1 sol provee le energfa

necesaria para mantener los productores de la laguna en constante

actividad. No se pose, al momento, datos sobre la radiacién solar



enel érea. Aunque le laguna posee una baja diversidad de fitoplancton,

Ja transparencia de sus aguas permite la transm{si6n de Ja luz a la capa

perifftica, promoviendo una alta productivided. Los nutrientes que

fluyen a la laguna mantfenen una alta concentracién de nitrégeno, pero

baja en f6sforo en solucién. Algunos de los nutrientes en el agua se
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precipitan y son almacenados en los sedimentos del fondo, regulades

por los estados de oxidactén de los tones férrico (Fe) y manganésico

(nt?) y 1a alta concentracién de oxtgeno disuelto en el agua. En otras,

palabras, los sedimentos constituyen wna reserva de nutrientes que bajo

condiciones adversas a las discutidas (baja en la concentracién de

 

?oxfgeno, cambios en el pH) pueden ser alteradas las condictones

existentes, romptendo el delicado equtlibrio y como consecuencta la

Uberactén de estos nutrientes al agua, trayendo un posible aumento en

la biomasa del fitoplancton (U.S.G.S., 1978) y por consigutente, un

posible aumento en la raz6n de eutroficacién.



Gran parte de los nutrientes que fluyen a la Laguna Tortuguero son

descargades al octano, manteniéndose la concentractén en el reservorto

de nutrientes constante. En este caso espectfico, el factor Iimitante y

el que mantiene el equilibrio de las poblactones, ya sea de fitoplancton,

¥ progrestvamente de las asoctactones peniffticas, el zooplancton, los

peces y demas miembros del ecosistema es el {6sforo (P). Un cambio

en el flujo o la provision de nutrientes podrfa causar un aumento

progresivo en todos los niveles tréficos del sistema de la laguna.

EI subststema de oxfgeno disuelto es importante en el entendimlento

de las condictones de la laguna, ya que éste es productdo en parte por

 

el fitoplancton, el perifiton y Ja aeraci6n mecénica producto de la acct6n

 

del viento sobre la superficte de las aguas. El zooplancton y la macro-

fauna de los peces crustéceos y otros son los consum{dores primarios
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de oxfgeno.

Dicho subsistema est6 {ntimamente relacionado al subsistema de

materia orgénica, por el hecho de que el oxfgeno es utilizade para

decradar la materia orgSnica disponible en la laguna, deposttada en

su mayorfa por ias plantas microscbpicas acuéticas. La demanda

biogutmica de oxfgeno (BOD) promedia menos de 2.0 mg/} (U.S.G.S.,

1972), al tgual que Reyes de Rutz (1971), con valores de 1.09 a 1.58

mg/1 y Candelas (1974) registrando promedio de 1.3 mg/l. Estos

valores {nfimos, unidos con el carbone orgénico total (TOC) que

promedia 10 mg/l, hacen que la cantidad requerida de ox{geno disuelto

pare oxtdar la materia org&ntca sea por lo tanto proporctonalmente baja,



demostrando asf la estabilidad din4mice del sistema de la Laguna

Tortuguero.
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PARTE 11

PROPUESTAS DE MANEJO Y RECRFACION

PARA EL AREA DE LA LAGUNA TORTUGUERO
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INTRODUCCION

las propuestas de manejo, de Ia Laguna Tortuguero responden al

crecido interés plblico y privado sobre este preciado recurso natural.

1a propuesta de estableciniento de industries privades (farmactuticas,

metalGroicas, etc.); do corporactones pablicas (planta nuclear para

generor enerofe elécuisa por la A.E.E.) y hasta la postble construcctén

do un puerto en las aguas de Je laguna han movilizado 8 la Legtslatura

¥ 8 las autoridades piblicas estatales y federales a tomar cartas sobre



el asunto y estudiar profundamente este valioso recurso pare eveluar

los posibles impactos a su flora y faune. Brevemente, a continuactén

se mencionan algunos de los documentos més importantes hasta el

momento.

MANEJO

La Laguna Tortuguero he stdo considerada como érea de plantftcaci6n

especial (Srea de importantes recursos costeros, sujetos a serios

conflictos en el uso presente y futuro) y como rea de reserva natural

(Grea para conservarlas en su estado natural) por el Departamento de

Recursos Naturales en su tnfomme sobre el programa de manejo de la zona

costanera de Puerto Rico (Informe Preltminar para Vista Publica, octubre,

1977) por su importancia ecolégica. En el afio de 1978, mediante la

Orden Bjecutiva Ném. 3437 del Gobernador de Puerto Rico, se cre6 un

107
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Comtté Interagenciel coordinado por la Junta de Plantftcactén con la

encomtenda de establecer unos reglamentos que regulen el uso ordenado

y un desarrollo anropiado de la laguna, como también el de designar



unos Imites rezorables para el érea circundante a la laguna. Aquf se

establecen 7 tipos de cistritos espectales (dtstrito A-1, A-2, A-3, B-1,

CR, PR) y una zons Ge éreas desarrolladas, las cuales responden a usos

de terrenos, ya sea agricola, bosques, etc. y a la prioridad que tenga

un sector en cuanto a preservactén o conservacién. Cada distrito po:

 

sus propias reculactones, en cuanto a tamafio de fincas, reas de

estacionamiento, rétvlos, etc. AdemSs, se discuten postbles conce-

 

stones y autorizuctones directas en proyectos pGblicos que redunden en

beneficio pare la cludadanfa (Junta de Planificactén, Reglamento Cuenca

Hidrogréfica Lagune Tortuguero, octubre, 1978). Ms rectentemente, al

Departamento de Recursos Naturales se le delog6 el diseflo de un plan de

manejo especie! pare el éres de 1a Laguna Tortuguero. Este Departamento

defini cuatro zonas de proteccién para la laguna y sus recursos, a saber:

Zona 1 + Area que incluye Ja laguna y las éreas més crfticas.

Aqu{ se Iocalizan la Laguna Tortuguero, 1a Laguna

Rica y Ja flora y la fauna de importancta ecolégica,

?ast como le meyor parte de los depésttos de arenas

silfceas y terrenos de alta permeabilidad.



Zona 11 + Area que se localiza a ambos lados de la carretera

estatal Ném. 2 (norte y sur) © incluye desarrollos de
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Zona 1V
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carfcter urbano y terrenos de alta productivided

agricola dedicados a la pifia

1 Area de topograffa kArstica (mogotes) al sur de la

carretera estatal Ném. 672, considerada como un

rea eritica, ya que constituye 1a zona princtpal de

recarge del acuffero Aymamén, constituido por una

caliza altamente porosa, que es el que suple de agua

@ la laguna. Su topograffa es abrupta, alta permea-

bilidad y alta productividad agricola.

+ Aree donde se origina la cuenca hidrogrdfica del

ststeme; consta de terrenos muy abruptos y que se

prestan Gnicamente para bosques y pastos. Son



terrenos de baja permeabilidad (D.R.N., Plan de

 

Manejo del Area de Planificacion Especial de la

Laguna Tortuguero, 1978).

Las zonas de proteccién establecidas por el plan de manejo de la

?cuenca hidrogréfica de la laguna @ nuestro jutcto nos perecen muy super-

fictales y de muy poco valor por su naturaleza no ajustada a le realidad

del sistema.

Constderamos que las mismas deben ser objeto de revisi6n

para defintr mas espectficamente la extencién y limites de las zonas

antes descritas. Aunque este plan de manejo resulta més completo que

el reglamento de la junta de Planificactén.
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RECREACION

1a Laguna Tortuguero y sus éreas adyacentes se han considerado

potenciales recursos de recreacién pasiva. £1 Servicio de Conservacién

de Suelos Federel en su informe Recreaci6n al Aire Libre, Evaluacién de

las Potenctalivades, Distrito de Conservacién de Suelos Norte (1969) ve

buenas povspectivas para el desarrollo del clelismo, Sreas pars pasadtas

y reas para deportes acusticos. La laguna no fue considerada como

?rea para caze menor de aves acuéticas debido a que "la fauna es

considerada como demasiado baja o ninguna para los efectos de caza? nt

como érea pesquera debido a ?la contaminacién con Bilherzia de las

aguas dulces del distrito", (Servicto de Conservacién de Suelos, 1969),

Resultan ser dos efirmactones que estén lejos de la realidad. Es muy

probable qué la tnformactén hasta el momento de presenter ese documento

de la evaluactén de las postbtitdades del Distrito Norte haye sido el

factor limitante para desembocar en les cttadas aftrmaciones.

Dos estudios realtzados por el Departamento de Recursos Naturales,

vuno @ cargo del Bureau of Outdoor Recreation ?Potentlal_Recreation Site

Selection for the Lakes and Lagoons of Puerto Rico, 1976) sugtere el

establecimiento de la recreacién pasive, déndole especial atencién al

desarrollo de dreas de pasadta y para paseo en bote; drea propicta pare

la pesca, ciclismo y ?comping? (acampar); el segundo (Ares de

Plentficaci6n Especial de la Laguna Tortuguero, D. R. N., 1979),



0
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sugtere cl establecimtento de Sreas de acempar, polos recreativos,

Sreas de jtras, Srea de caros de carrer

 

desarrollo de un balnearto,

un rea de conservacién y otra de preservactén, establectmtento de

Areas de tnvestigacién clentffica y otra de flore y fauna endémica, y

pare terminar, un rea turfstico-recreativo.

ConcLusION

Sin duda alguna, la Laguna Tortuguero y sus éreas limftrofes

poseen una belleza natural Gnica, t{ptca de nuestro aservo tropical,

Encontremos en ella un constante reto para nuevos estudtos bolégicos

(ecologfe, Imnologta), quimicos (pardmetros org&ntcos e tnorg&ntcos),

f{stcos (temperaturas, corrtentes) y geol6gtcos (aguas subterréneas,

suelos, etc.).

Los estudios conductdos en ella, aquf dtscutidos, proveen algunos



datos bSstcos sobre la misma, mas Candelas (1974) y Fusté y Quifiones

(U.8.G.8., 1978), concuerdan que algunos parémetros merecen m&s

atencién, como por ejemplo estudios continues sobre aspectos bicléstcos

(estudios cuantitetivos de plencton), qufmicos (pH, DO, COz, salinided,

Cu y Zn) y ffsicos (temperatura, color, turbidez y transperencis) y un

estudio més extenstvo en relacién a la concentracién de metales

pesados en le laguna (Fusté y Quifiones, 1978). Reyes de Rutz (1971)

menciona que se deben de levar a cabo otros estudios con el fin de

conocer mejor Ia ecologta del sistema.

Constderamos que el estudio m&s completo y abarcedor sobre la

�
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laguna fue el Hevado e cabo por Reyes de Rutz (1971). El plan de

manejo especial preparado por el Departamento de Recursos Naturales

(D.R.N., 1979) result6 poco descriptive, en aspectos técntcos, y més

bien resulta una ontologfe Incompleta de Ins antertores investigaciones.

Los restantes estudios resultan ser de carécter espectfico como por

elemplo el trabajo de Woodbury (1975 y 1979) sobre la ecologta de plantas

y las investigaciones sobre hidrologta y estratigraffa efectuadas por

Bennet & Giusti (U.S.G.S., 1972 y 1976) respectivamente, De los

estudios m&s inportantes conductdos hesta el momento, Bennet &



Gtust! (U.S.G.S., 1972) es el m&s completo en cuanto a geologfa se

refiere, Reyes de Ruiz (1971) y Candelas (1974) se destacan en el enfoque

biolégico, mientras que el estudio de Fusté y Quifiones (U.S.G.S., 1978)

es hasta el presente el mas importante en aspectos quimicos y f{stcos,

los cuales son parémetros fundamentales que le {mparten a la Laguna

Tortuguero sus caracterfsticas tan pecultares, pare el desarrollo de su

flore y faune.

Los estudios Nevados 8 cabo en Js laguna concuerdan de una wu otra

forma en que la laguna constituye una reserva natural de vide silvestre

digna de le conservaci6n y preservaci6n de su flora, feuna y sus

carecterfstices quimicas, ffsicas y geolbgicas por parte de las

autoridedes oubernamentales. Esto debe constitutr, ademés, un reto a

toda la cludadanfe y poblico en general, conclentes del valor natural que

posee este bello parese

�
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