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DATOS GENERALES 

Nombre del Curso 

MANGLAR 

 

PRESENTACIÓN GENERAL 
Justificación 

Los Bosques de manglar son una de las comunidades bióticas más productivas de las zonas 
costeras tropicales. Los manglares en México se distribuyen en el interior de lagunas costeras y 
sistemas deltáicos de las costas del Golfo de México y del Océano Pacífico, con algunas 
lagunas costeras que poseen bocas efímeras que se abren durante la temporada de lluvias o 
por acción de los pescadores. En el Caribe, los manglares se distribuyen en depresiones 
formadas entre cordones litorales del Pleistoceno, más extensas cuando están frente a barreras 
arrecifales.  
Los manglares son un recurso natural importante porque: A. Son los ecosistemas naturales de 
mayor productividad debido a su alta producción de materia orgánica. B. Actúan como criaderos 
para muchas especies de peces y mariscos. C. Sirven de hábitat para una gran variedad de 
animales y organismos marinos. D. Protegen la costa contra la erosión, las marejadas, 
tormentas y huracanes. E. Funcionan como “pulmones’ del medioambiente porque producen 
oxígeno y usan el bióxido de carbono del aire. F. Son usados para la recreación pasiva, los 
deportes acuáticos y actividades turísticas. G. Son importantes para la educación e 
investigación científica.  
Sectores importantes de los manglares de México se consideran amenazados por la actividad 
humana (Dinerstein et al., 1995 in Lugo, 2002). Organismos Gubernamentales reportan una tasa 
de deforestación de 60% en 20 años (1971-1991) (Yánez et al., 1998 in Moreno et. al., 2002). Lo 
que crea una urgencia para su manejo y conservación. Sin embargo, el manejo y la 
conservación requieren conocimiento científico. 

  

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
El alumno de este curso deberá comprender la definición de Manglar y sus implicaciones 
ecológicas, además de analizar las adaptaciones morfofisiologicas y reproductivas que presentan 
las especies de mangle, la estructura y composición florística de las comunidades de manglar, 
reflexionar sobre la importancia biológica, ecológica y social del manglar en la estabilidad costera y 
marina y evaluar los impactos ambiéntales naturales y antrópicos sobre las comunidades de 
manglar 

 

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS 
 

UNIDAD 1 

Introducción. Concepto de Manglar, distribución e importancia 

Objetivos particulares 

Que el Alumno conozca el concepto de manglar y las características que distinguen a este grupo 
de arboles  

Temas 

1.1. Concepto de Manglar 
1.2. Comprensión de sus características ecológicas generales 
1.3. Interpretación de su distribución geográfica relacionada con los factores que influyen en ella. 
 



UNIDAD 2 

Adaptaciones morfofisioloficas y reproductivas de las especies de mangle 

Objetivos particulares 

Que el Alumno relacione las diversas adaptaciones de los mangles para su sobrevivencia en las 
zonas costeras tropicales y subtropicales 

Temas 

2.1. Ambiente de manglar 
2.2. Efectos de inundación y mareas 
2.3. Balance salino 
2.4. Balance hídrico 
2.5. Balance nutricional 
2.6. Estudios ecofisiologicos y reproductivos  

 

UNIDAD 3 

Estructura, productividad  y composición florística de la comunidad de manglar 

Objetivos particulares 

 Que el Alumno identifique las estructura forestal y productividad en un bosque de mangle 

Temas 

3.1. Principales asociaciones  (identificación de especies)  
3.2. Estructura de los bosques (altura, Dn, Área basal) 
3.3. Medidas de productividad  
3.4. Inventarios forestales 
3.5. Indicadores ecológicos (densidad, valor de importancia, etc). 
3.6. Sobrevivencia y mortalidad de plántulas y arboles 

 

UNIDAD 4 

Importancia biológica, ecológica y social del manglar 

Objetivos particulares 

Que el Alumno reconozca la importancia de los manglares y como un importante generador de 
servicios ambientales 

Temas 

4.1. Productividad primaria 
4.2. Hábitat natural  
4.3. Criadero de especies pesqueras comerciales 
4.4. Protección contra erosión costera, nortes y huracanes 
4.5. Trampa de carbono 
4.6. Recreación  
4.7. Investigación científica  

 

UNIDAD 5 

Impactos ambientales 

Objetivos particulares 

Que el Alumno haga conciencia de los impactos ambientales que se establecen en un manglar y 
tenga nociones de cómo remediarlos 

Temas 

5.1. Impactos naturales (nortes, huracanes, salinización, plagas y enfermedades)  
5.2. Impactos antrópicos (deforestación, cambio  de uso de suelo) 
5.3. Restauración y rehabilitación  
5.4. Planes de manejo costero 

 
 



TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Consulta en fuentes de información 
Mapas conceptuales 
Discusiones grupales 
Participación activa y reflexiva 
Trabajo en grupos colaborativos 
Diseño y aplicación de instrumentos 
Elaboración de Bitácora de campo 
Lectura, síntesis e interpretación 
Discusiones grupales 
Aplicación de instrumentos 
Visualización de escenarios futuros 

 

EQUIPO NECESARIO 
Pintarrón y marcadores de colores 
Cañón 
Laptop 
Proyector de diapositivas 
Aula con servicios para 25 estudiantes 
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 EVALUACIÓN 
SUMATIVA 

 
Forma de  

Evaluación 

Concepto Porcentaje 

Exámenes escritos 
 
 
Evaluación continua sobre la base  de la 
realización de cuestionarios sobre los 
contenidos explicados 
 
Trabajos prácticos 

 
40% 

 
 
 

30% 
 
 
 

30% 
 

Total 100% 

 

 


