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I. IDENTIFICACION 
 

1.1 Unidad Asistida Investigación y Desarrollo 
1.2 Nombre Angélica Centeno 
1.3  Cargo Química I 
1.4 Lugares donde se realizo la Misión Ensenada, Baja California, México 
1.5 Fecha: Viernes 13 de mayo Hora de salida:  Jueves 12 de mayo 11:30 am 
1.6 Fecha del Informe: Lunes 16 de mayo de 2016. 

 
II. OBJETIVO 

 Presentar resultados del proyecto “Indicadores Oceanográficos y socio-ambientales del área de 
Cacique, Costa Arriba de Colón, Panamá”  que lleva a cabo la Autoridad de Recursos Acuáticos 
de Panamá (ARAP) en conjunto con la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) 
en el XXIV Congreso Estudiantil de Ciencias Marinas, en Ensenada B.C México. 

III. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 

 
 
 

IV. RESULTADOS LOGRADOS 
 Divulgación a nivel Internacional de los resultados de la investigación realizada por la Dirección 

de Investigación y Desarrollo como unos de los objetivos primordiales de la Dirección. 
 Desarrollo de la investigación como elemento fundamental para la generación de tecnologías. 
 Utilizar las opiniones obtenidas de los asistentes la mejora del contenido del proyecto. 

 

Fig. 1  Presentación de parámetros 
Fisicoquímicos y Microbiológicos del proyecto 
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VI. OBSERVACIONES 
Al presente informe se adjunta la documentación de la misión oficial, los cuales son: 

 Nota de invitación por parte de la Universidad de Baja California para participar en el congreso. 
 Nota de Visto Bueno por parte de la ARAP para asistir al evento. 
 Programa del XXIV Congreso de Facultad de ciencias Marinas. 
 Resumen del proyecto “Indicadores Oceanográficos y socio-ambientales del área de Cacique, 

Costa Arriba de Colón, Panamá.” 
 Diapositivas presentadas en el congreso. 
 Certificado de Constancia de Participación del Congreso. 

  
 
VIII. FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REALIZO LA MISION 

 
 
 
 
 
 



XXIV Congreso Estudiantil de la Facultad de Ciencias Marinas y 
III Congreso Nacional Estudiantil de Ciencias del Mar y Medio Ambiente 

11 al 17 de mayo 2016 

  Miércoles, 11 de mayo Jueves, 12 de mayo Viernes, 13 de mayo Martes, 17 de mayo Miércoles, 18 de mayo 

9:00-9:15 

  

Estimación de la abundancia de jaiba 
café (Callinectes bellicosus) en la Bahía 
de Yavaros, Sonora, México en Junio de 

2015 por marcado-recaptura 
 

Everardo Miranda Valdez 

Variabilidad espacial de la comunidad 
fitoplanctónica en la boca del Golfo de 

California, Abril (2013). 
 

Mariana Stephanie Larios Muñiz 

Asociaciones de diatomeas presentes en 
el contenido intestinal de Crassostrea 
corteziensis (Hertlein, 1951) de vida 

libre y cultivo extensivo in situ. 
 

Kathie Monserrat Estrada Gutiérrez 

  

9:15-9:30 

Ciclo reproductivo de Mytilus 
galloprovincialis en la Bahía de Todos 

Santos., Baja California, México 
 

Samuel Ramírez-Parrazal 

Distribución y solubilidad de oxígeno 
disuelto en la región de la boca del 

Golfo de California, México. 
 

González-Rejón Joana Julieta 

Crecimiento e ictiotoxicidad in vitro del 
dinoflagelado mixotrófico Alexandrium 
tamarense cultivado en agua de mar con 

excreciones potenciales del ostión 
Crassostrea gigas. 

 
José Ernesto Sampedro-Ávila 

9:30-9:45 

Optimizando cultivos de microalgas 
utilizando iluminación LED 

 
Durante Barajas Giovanni, García Malo 

Carolina 

El Mar a través de mi Celular. 
 

M.A. Hernández Rosas 

Variabilidad de la composición isotópica 
de carbono y de nitrógeno de Zostera 
marina y de Ulva sp. en una laguna 

costera. 
 

Julieta Hernández-López 
9:45-10:00 Receso Receso Receso 

10:00-
10:15 

Crecimiento de Totoaba macdonaldi 
bajo condiciones controladas. 

 
Rebeca Ramírez Bustos,  

Alan A. Valverde Amador 

Distribución del horizonte de saturación 
aplicando un modelo empírico durante 
condiciones Niño en las costas de Baja 

California. 
 

Iria Simón Otero Conferencia Magistral   
Por Dr. Dennis A. Hansell 

“Dissolved Organic Carbon in the 
Ocean Carbon Cycle”                          

10:15-
10:30 

Refrigeración del rotifero (Brachionus 
plicatilis) para su disposición 

alimenticia en larvas de (Totoaba 
mcdonaldi). 

 
José Luis Azurmendi Lecona 

Variaciones en temperatura superficial y 
altimetría del mar relacionadas con El 
Blob: posibles efectos a nivel global. 

 
Cupul-Cortés M.,  

González-Rejón J.J. 



10:30-
10:45 

Comparación de crecimiento 
poblacional y costos de producción para 

el cultivo de rotífero Branchionus 
plicatilis 

 
Vázquez Saucedo Andrés 

Características de la circulación 
superficial en la Bahía de Todos Santos, 
B. C., mediante trazadores lagrangeanos. 

 
Betancourt-Torres Juan Gerardo, 

 Muñoz-Navarro Siria Raquel 

10:45-
11:00 

Receso Receso 

 
 

 
 
 

TIANGUIS DE LA 
INVESTIGACIÓN Y 

CARTELES DEL CONGRESO 
ESTUDIANTIL 

11:00-
11:15 

Inauguración del 
XXIV Congreso Estudiantil de la 
Facultad de Ciencias Marinas y 

III Congreso Nacional Estudiantil 
de Ciencias del Mar y Medio 

Ambiente 

Viabilidad celular en cultivos de 
Lingulodinium polyedrum: retos 

metodológicos. 
 

Ahumada Fierro Norma Valeria 

Comparación de variables 
oceanográficas entre mares mexicanos 

por medio de imágenes satelitales. 
 

Melina Jiménez Herrera 

11:15-
11:30 

Estudio de macroparásitos en rockots 
del género Sebastes (Pisces: 

Scorpaenidae) de Ensenada, B.C. 
 

Beatriz Hernández Regueira 

Diseño de una red de AMPs en un 
contexto transfronterizo: Enlazando 

Baja California con las AMPs de 
California. 

 
Nur Arafeh Dalmau 

11:30-
11:45 

Una alternativa para mejorar el sector 
turístico y pesquero, mediante Arrecifes 

Artificiales. 
 

Socde Guadalupe Galván Díaz 

Variabilidad espacial y temporal de los 
pigmentos del fitoplancton en las 
estaciones de la Red ANTARES 

Latinoamérica (2012-2014). 
 

Abraham Saavedra García 

11:45-
12:00 

Receso Receso 

12:00-
12:15 

El papel de la historia ambiental en el 
estudio de la problemática del agua en la 

ciudad de Ensenada 
 

Laura Gabriela Sánchez Tirado 
Paulina Arellano Oñate 

Extracción de compuestos bioactivos a 
partir de un alga parda: Undaria 

pinnatífida 
 

Sáenz Avalos Mariana Ana Laura, 
Hernández Rodríguez Carlos Emilio 

Indicadores Oceanográficos y 
Socioambientales en el área de Cacique, 

costa arriba de Colón, Panamá 
 

Juan Antonio Claros  
 Angélica Grettel Centeno Pérez,  

Ceremonia de Reconocimientos 
de la FCM y Clausura del 

Congreso Estudiantil. 

12:15-
12:30 

Cambio climático en el estado de Baja 
California, adaptación y mitigación 

 
Ricardo Alonso Kennedy González 

Expresión bacteriana de la hormona 
hiperglucémica de crustáceos 

recombinante (CHH-A) del camarón 
blanco Litopenaeus vannamei 

 



Ariana Montiel Arzate 

12:30-
12:45 

Comparación de procesos erosivos por 
oleaje de tormenta en Playas de Tijuana. 

 
Barrera Martínez Germán, Cortés 

Espinoza Edgar Fernando 

Actividad antimicrobiana de compuestos 
extraídos del hongo Ganoderma lucidum 

contra Staphylococcus aureus y 
Pseudomonas aeruginosa 

 
Jorge Gerardo Itzae Avendaño Aguirre 

Aportes atmosféricos de hierro y 
manganeso a la zona costera del sur del 
Sistema de la Corriente de California: 
Vientos Santa Ana, estacionalidad e 

implicaciones biogeoquímicas 
 

Félix-Bermúdez Armando 

12:45-
13:00 

Receso Receso Receso 

13:00-
14:00 

Conferencia Magistral  
“La Fábula del Cimarrón 

Orgulloso”. 
M.C. Francisco Aranda Manteca 

Cronista Vitalicio de la FCM 

Conferencia Magistral  
“Respuesta fisiológica y 

metabólica de los peces a 
temperaturas elevadas”  

Dra. María Teresa Viana 

Conferencia Magistral 
“Tecnologías Disruptivas”.  

Dr. Jose Luis Pech 

  

14:00-
16:00 

COMIDA 

16:00-
16:15 

Análisis del deslizamiento del km 93 
+50 a partir modelos del relieve de alta 

resolución espacial 
 

Patricia Andrade García 

Estudio sobre el impacto socio-
económico de los Florecimientos 

Algales Nocivos en la región norte del 
Golfo de California (Enero-Septiembre 

2015). 
 

Linda Jovana Zumaya Basurto 

Análisis climatológico y el 
calentamiento anómalo del Pacífico del 

Noreste en Isla Guadalupe, Baja 
California, México. 

 
Daniela Y. Munguía Cajigas 

Propuesta de extensión de nombre de la 
FCM a Facultad de Ciencias Marinas e 

Ingeniería. 

16:15-
16:30 

Cambio de uso de suelo y evolución de 
Lagunita para el periodo de 1959-2016, 

por medio de fotografía aérea, 
percepción remota y drone. 

 
Andrea Paz Lacavex 

De los datos moleculares a la ecología 
poblacional: ¿Qué nos dicen los datos 
genéticos acerca de la dinámica de la 
población de ballena azul del Pacífico 

Nororiental? 
 

Patricia Gayo de Linos,  
Nelva Victoria Cota,  

Diane Gendron,  
Luis Enríquez Paredes 

 

Éxito reproductivo de especies de aves 
marinas en las islas del Pacífico y su 
relación con anomalías ambientales. 

 
David Martínez Cervantes,  

Yutzil Lora Cabrera 



 

16:30-
16:45 

Caracterización del campo de dunas 
“Lagunita” (CONALEP) en la Playa 

Municipal de Ensenada B.C. 
 

Oswaldo Carrillo Rodríguez 

Estudio comparativo de la calidad de las 
crías de familias de totoaba silvestre y 

F1 bajo crianza comunal 
 

Amaury Eduardo Neyra Flores 

Evidencia genética de estabilidad 
demográfica en la población de Ballena 

de aleta del Golfo de California, 
México. 

 
Ana Itzel Montesinos Laffont 

  

16:45-
17:00 

Receso Receso Receso 

17:00-
17:15 

Respuesta de la vegetación nativa al 
trazo de la Falla Agua Blanca, 

Ensenada, Baja California. 
 

Mariana Elizabeth Espinosa Blas 

  

Fenología de los nacimientos de la foca 
común, Phoca vitulina richardii, en 

México. 
 

Eva María Fernández-Martín 

17:15-
17:30 

Monitoreo y severidad de fuego de 
1984-2010 en Sierra San Pedro Mártir, 

Baja California, México 
 

Hiram Rivera Huerta 

   

Regionalización de la Bahía de Todos 
Santos con base en imágenes satelitales. 

 
Martha Elena Betancourt Aguirre 



Título: “Indicadores Oceanográficos y Socioambientales en el área de Cacique, 
costa arriba de Colón, Panamá”  

Autor:    1Clarós, Juan y 2Centeno, Angélica 

Entidades:   1Universidad Marítima Internacional de Panamá, 2Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá 

Correos: 1jclaros60@hotmail.com  /  2angelicacenteno29@gmail.com 

 

La influencia antropogénica, los cambios ambientales, las dinámicas en las zonas 

marino costeras del Caribe de Panamá han sido poco estudiadas, por ello la 

iniciativa de realizar una investigación, centrada principalmente en evaluar los 

indicadores oceanográficos y socio-ambientales del área marino-costera del área 

de Cacique de la Provincia de Colón, a través de parámetros fisicoquímicos, 

biológicos y sociales, como principales indicadores que relacionen y reflejen el 

estado actual del ecosistema y así colaborar en un futuro en el manejo integrado 

de zonas costeras (MIZC). Esta propuesta está fundamentada en el diagnóstico de 

las acciones antropogénicas desarrolladas en la zona, por lo cual se realizaron 

visitas a las comunidades cercanas para evaluar las conexiones socio-ambientales 

dentro del área de estudio (información censal) y las posibles amenazas que se 

den en la zona marino-costera, debido a estas acciones (turismo, crecimiento 

poblacional, etc.); permitiendo con ello la aplicación a mediano y largo plazo de 

medidas preventivas y de mitigación a los ecosistemas. Para la determinación de 

los parámetros fisicoquímicos y biológicos se realizaron 6 muestreos; 3 durante la 

temporada lluviosa del año 2015 y 3 en la temporada seca del año 2016, en 12 

estaciones de muestreo en la zona de profundidad para ambos parámetros 

oceanográficos (fisicoquímicos y biológicos) y 12 estaciones de muestreo en la 

zona de intercosta para parámetros biológicos solamente. En cada uno de los 

doce sitios seleccionados para los parámetros fisicoquímicos y biológicos en la 

zona de profundidad, se determinaron pH, temperatura, oxígeno disuelto, 

salinidad, conductividad, presencia de bacterias y de coliformes fecales. En la 

zona de intercosta solo se determinó presencia de bacterias y coliformes fecales 

debido a su proximidad con la salida de ductos y tuberías de descarga de aguas 

residuales domésticas. Se utilizaron análisis estadísticos lineales  para mostrar 

mailto:jclaros60@hotmail.com
mailto:angelicacenteno29@gmail.com


diferencias entre sí en las dos temporadas, uno de ellos fue el oxígeno disuelto 

siendo uno de los parámetros que controla la presencia o ausencia de especies en 

los ecosistemas estuarios y costeros. Esto sucede debido a que la demanda de 

oxígeno por parte de las bacterias es alta y ellas están tomando el oxígeno 

disuelto en el agua. Se pudo observar que mientras menor es la temperatura (29 a 

31 ºC) mayor es la salinidad (30 a 35 ppm) y el OD (6.2 a 9.0 mg/L). Otros 

estudios determinan la relación inversa que existe entre la temperatura y la 

salinidad, con el oxígeno disuelto. La presencia de bacterias y  coliformes fecales 

es significativa para todas las estaciones de muestreo. Los resultados dan indicio 

de que esta zona puede estar bajo un proceso de contaminación con aguas 

residuales, atribuibles a los asentamientos humanos, el desarrollo del turismo sin 

un plan de manejo adecuado y la falta de alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, lo que influye, no solamente en la calidad integral del agua marina de 

la zona marino costera de Cacique y su condición apta para actividades de 

contacto directo entre el hombre y el ambiente, sino también en el equilibrio de la 

biodiversidad de este ecosistema.  

 



UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL 
DE PANAMÁ

113/05/16

Preparado por : Juan Clarós – Yessenia Vega– Angélica Centeno 

INDICADORES OCEANOGRÁFICOS Y 

SOCIO-AMBIENTALES EN EL ÁREA DE 

CACIQUE, COSTA ARRIBA DE COLÓN, 

PANAMÁ



VIVIVMOS BAJO UN MISMO CIELO 

PERO NADIE TIENE EL MISMO HORIZONTE 

Konrad Adenauer 1896 



ASPECTOS GENERALES



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

13/05/16 Preparado por: Yessenia Vega
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Provincia: Colón

Distrito: Portobelo

Corregimiento: Cacique



Preparado por: Yessenia Vega 5

Características Demográficas

 Corregimiento
de Cacique

Superficie 
(Km2)

Población 
(h)

Densidad (h 
x km2)

Población 
Total 

José del Mar
11.4

117
21.6 246

Cacique
129

 Censos de 1990 a 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censo, Nacional de República (INEC). Consultado el 27
de octubre de 2014.|

Aspectos Generales del Corregimiento de Cacique



Delimitación del área de estudio
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• Determinar las características oceanográficas y socio-
ambientales a través de parámetros fisicoquímicos y 
Biológicos en Cacique, Provincia de Colón-Panamá.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS

Evaluar las características oceanográficas y
socio-ambiental del área marino-costera de la
comunidad Cacique a través de parámetros
Fisicoquímicos y Biológicos, en el que reflejen
el estado actual del ecosistema.

Determinar los factores socio-ambientales 
relacionados con las actividades socioeconómicas 
que desarrolla  la población  de Cacique

Identificar  indicadores ambientales y 
oceanográficos que determinen posibles  amenazas 
que alteren el equilibrio en las zonas costeras del 
área en estudio



Justificación

El interés de generar indicadores tendientes a relacionar el

estado actual de los parámetros oceanográficos del área

de estudio y el manejo ambiental del mismo, actualmente

no se tiene investigaciones sobre el tema para determinar

las principales amenazas en cuanto a contaminación y

protección del ecosistema de la región.



JUSTIFICACION

• La recopilación de información histórica en nuestro país, tales

como mediciones de corrientes, oleajes y vientos no ha sido

suficiente como para describir las dinámicas de las zonas marinas

costeras.

• Es hasta años recientes que en Panamá a habido un real interés

por investigar nuestras zonas costeras.



Los indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que se

emplean para descifrar factores de su ambiente, Smithsonian Tropical

Research Institution (STRI) en Bocas del Toro-Panamá tiene un programa

de investigación en el cual capturan datos de esa zona. Con el fin de

recopilar información que lleve a realizar mas estudios y trabajos de esta

índole, para conocer en un futuro las posibles amenazas que se den en la

zona marino-costera, debido a la acción propia de la naturaleza, pero sobre

todo por la intervención del hombre; permitiendo medidas de mitigación y

proyección de escenarios como medida preventiva.

Situación Actual





METODOLOGÍA
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Metodología

Metodología

Oceanográfico

Biológico

Social
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Metodología

Establecimiento de los 
principales parámetros 

oceanográficos y 
biológicos in situ del 

área de estudio
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Metodología Social

Cualitativa:
Encuesta
Entrevista
Cuestionario
Participación ciudadana
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Población Encuestada

Población Total de 
Cacique: 129 h

Población Encuestada:

30 personas
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Ocupación

8%

31%

31%

11%

19%

Tipo de Ocupación 

Estudiante

Asalariado

Independientes

Administradora del hogar

Desocupado

A qué tipo de ocupación se dedica?



Propuestas : de la Sociedad
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CACIQUE  2015-2016

Cumplimiento  de las normas  
tendientes a Protección y 

conservación Biodiversidad del 
área marino costera

Compromiso de las  entidades 
ambientales  y la Universidad de 
desarrollar conversatorios de la 

educación ambiental 

Potenciar  políticas en temas   
Ambientales



Tratamiento de las
aguas residuales

Construcción de un
muelle apropiado

Pavimentación de la carretera

Reglamentación 
del ecoturismo

Aspectos Socio -
Ambiental

Ambiental

Convenios 
interinstitucionales 

Mayor 
participación 

de las 
autoridades 

Propuestas

Compromiso de 
la Universidad 
en desarrollar 

investigaciones



Metodología Oceanográfica



Perpendicular a la costa, a 100 metros de distancia y 10 metros de
profundidad utilizando una botella muestreadora de agua vertical y el
uso de una lancha de pesca artesanal del pueblo de Cacique, se
muestrearon 12 puntos georreferenciados para los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos.



En cada uno de los doce sitios seleccionados se midieron
parámetros fisicoquímicos con el uso de una sonda
multiparamétrica : pH, temperatura, oxígeno disuelto, salinidad,
conductividad



Caracterización biológica
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Metodología Biológica

Pastos Marinos - Transeptos

Corales – Adaptación de la metodología de Guzmán y 
Guevara, 1999  



PRADERAS MARINAS

Metodología

Monitoreos:

Se realizó un monitoreo preliminar en donde
se eligieron 12 puntos de muestreo y se
georefenciaron.

Toma de datos:

Se realizó una adaptación del protocolo de
monitoreos de los pastos marinos preparado
por Danaras, Reyes y Cano-Mallo (2013).

En cada punto se utilizó un cuadrante de 25 x
25 cm y se tomaron datos de acuerdo al
protocolo.

Se realizó una identificación y conteo de las
especies de praderas marinas, también,
Reconocimiento y clasificación de especies
asociadas y se apreció las condiciones
ambientales durante el monitoreo.



ESTUDIO MICROBIOLÓGICO



• Se tomaron 10 puntos de muestreo georreferenciados
para la zona de intercosta, a una distancia de la línea
costera de 10 metros, separados cada punto por 100
metros de distancia entre ellos.

• La muestra de agua se tomó a una profundidad de 1
metro, utilizando botellas plásticas autoclavadas de 500
cc de volumen.

• Para la zona de profundidad, se tomaron 5 puntos de
muestreo georreferenciados y a partir del agua
proveniente de la botella colectora de profundidad en
los puntos para parámetros fisicoquímicos 1-3-6-9-12



• Las muestras de agua se trabajaron en laboratorio
de biología de la siguiente manera:
• Preparación de agar marino a razón de 55.1 g por litro

de agua destilada
• Colocado en platos Petri en volumen de 15 ml por plato

y autoclavados a 121° C por 15 minutos. Enfriados y
guardados a 15° C para su posterior utilización.

• Las muestras se manipularon dentro de una cámara de
flujo, sembrando en doble repetición cada una de las
mismas a razón de 5ml por muestra por plato Petri.

• Su incubación se mantuvo a 37°C durante 3 días
realizando lecturas cada 24 horas de incubación dando
un total de 72 horas de incubación.



metodología

Incubación a 37°C

Mantenimiento de 
muestra a 10°C

Siembra de las muestras en agar 
marino, dentro de la cámara de 
flujo



RESULTADOS



Estadística Socio-económica

TENENCIA DE LA 
VIVIENDA

Casos % Acumulado %

Alquilada 1 3.7 3.7

Propia 22 81.48 85.19

Cedida 4 14.81 100

Total 27 100 100

0

5

10

15

20

25

Casos

Tenencia de la vivienda en Cacique, 
Provincia de Colón: Año 2010

Alquilada

Propia

Cedida



ABASTECIMIENTO DE AGUA Casos % Acumulado %

Acueducto público de la comunidad 20 74.07 74.07

Acueducto particular 3 11.11 85.19

Pozo sanitario 2 7.41 92.59

Agua lluvia 1 3.7 96.3

Río, quebrada o lago 1 3.7 100

Total 27 100 100

0

5

10

15

20

25

Acueducto
público de la
comunidad

Acueducto
particular

Pozo
sanitario

Agua lluvia Río,
quebrada o

lago

Abastecimiento del agua en Cacique, 
Provincia de Colón: Año 2010

Casos



TIPO DE 
SERVICIO 

SANITARIO

Casos % Acumulado %

De hueco o 
letrina

3 11.11 11.11

Conectado a 
tanque séptico

19 70.37 81.48

No tiene 5 18.52 100

Total 27 100 100

0
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Tipo de Servicio Sanitario en Cacique, 
Provincia de Colón: Año 2010

Casos



RECOLECCION 
DE LA BASURA

Casos % Acumulado %

Incineración 
o quema

20 74.07 74.07

Terreno 
baldío

6 22.22 96.3

Entierro 1 3.7 100

Total 27 100 100
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GRUPOS DE 
INGRESO 

DE LA 
VIVIENDA 

PARTICULA
R

Casos % Acumulado %

Menos de 
100

8 29.63 29.63

100-124 1 3.7 33.33

125-174 1 3.7 37.04

175-249 2 7.41 44.44

250-399 4 14.81 59.26

400-599 3 11.11 70.37

600-799 2 7.41 77.78

800-999 2 7.41 85.19

1000-1499 1 3.7 88.89

1500-1999 2 7.41 96.3

No 
declarado

1 3.7 100

Total 27 100 100

0
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4
5
6
7
8
9

Grupo de Ingreso en Cacique, 
Provincia de Colón: Año 2010

Casos



PRADERAS MARINAS
Especies Asociadas

Algas

Phylum Familia Género
Nombre 

Científico
Nombre 
común

Cladophorac
eae

Cladophora Cladophora sp.

Chlorophyta
Halimedace

ae
Halimeda Halimeda tuna

Udoteaceae Penicillus
Penicillus
capitatus

Alga 
Brocha 

Heterokontophyta Dictyotaceae Padina Padina sp.
Alga 

marrón

Sargassace
ae

Sargassum Sargassum sp.

Halimeda Tuna

Penicillus capitatus

Especies de algas asociadas a las praderas marinas



PRADERAS MARINAS

Temporada Lluviosa Temporada Seca

57%

43%

Distribución de las 
especies de praderas 

marinas 

Thalassia
testudinum

Siringodium
filiforme

82%

18%

Distribución de las especies 
de praderas marinas 

Thalassia
testudinum

Syringodium
filiforme



PRADERAS MARINAS

Diversidad de especie de peces asociados a 
las praderas marinas agrupados por familia

16%

16%

17%17%

17%

17%

Acanthuridae

Haemulidae

Lambridae

Lutjanidae

Pomacentridae

Sphyraenidae

Tripneustes ventricosus



PRADERAS MARINAS

Diversidad de especies de organismos asociados al arrecife 
agrupados por familia

34%

33%

33%

Invertebrados Asociados

Charitometridae

Diadematidae

Echinometridae

29%

16%
22%

15%

18%

Algas Asociadas

Cladophoraceae

Halimedaceae

Udoteaceae

Dictyotaceae

Sargassaceae



ARRECIFE CORALINO

Especies Asociadas
Algas

Phylum Familia Género
Nombre 

Científico
Nombre 
común

Chlorophyta
Caulerpaceae

Caulerpa
Caulerpa 
racemosa

Alga uva

Cladophoraceae
Cladophora

Cladophora sp.

Halimedaceae Halimeda Halimeda tuna

Udoteaceae Penicillus
Penicillus 
capitatus

Alga 
Brocha 

Ochrophyta Scytosiphonaceae Hydroclathrus
Hydroclathrus 

clathratus

Heterokonto
phyta

Dictyotaceae Padina Padina sp. Alga marrón

Padina sp.

Udotea sp.

Especies de algas asociadas al arrecife coralino



ARRECIFE CORALINO

Diversidad de especies de organismos asociados al arrecife coralino 
agrupados por familia

25%

25%25%

25%

Invertebrados Asociados

Charitometridae

Diadematidae

Octopodidae

Echinometridae

15%

30%

11%

19%

2%

23%

Algas Asociadas

Caulerpaceae

Cladophoraceae

Halimedaceae

Udoteaceae



ARRECIFE CORALINO

10%

10%

10%

20%20%

20%

10% Acroporidae

Acroporidae

Agariciidae

Faviidae

Milleporidae

Poritidae

Siderastridae

Diversidad de especies de corales agrupados por familia

Agaricia tenuifolia

Siderastrea siderea

Toma de datos: Se realizaron inmersiones aleatorias con equipo de buceo
autónomo (SCUBA). Para cada monitoreo el equipo de trabajo se dividió
en dos grupos con tres o cuatro integrantes, para así abarcar mayor
extensión de la zona de estudio.



ARRECIFE CORALINO

Diversidad de especies de peces asociados al arrecife coralino agrupados por familia

25%

9%

17%9%
8%

8%

8%

8%
8%

Acanthuridae

Balistidae

Chaetodontidae

Gobiidae

Haemulidae

Lambridae

Lutjanidae

Pomacanthidae

Pomacentridae

Elacatinus evelynae

Acanthurus coeruleus juvenilDurante los monitoreos se realizaron reconocimientos visuales y se procedió a 
tomar fotografías, para su posterior revisión e identificación.

Se adaptó parte de la metodología de Guzmán y Guevara (1999), de la cual se
inventarió y se estimó la diversidad de las especies de corales y organismos
asociados.



Resultados Microbiológicos 
y Fisicoquímicos



Lectura a 24 horas de incubación
Muestras de zona de inter-marea

M1                              M2                            M3                              M4                        M5

M6                              M7                           M8                              M9                        M10



Preparado por: Freddy González



Lectura a 24 horas de incubación
zona de profundidad

AFM1                                                   AFM2                                            AFM3

AFM4 AFM5



• A las 36 horas de incubación
las colonias formadas eran
círculos blancos grandes de
borde regulares en alguno
platos, en otros eran
formaciones amorfas de color
crema con borde más oscuro
en algunos casos o bordes
marrón claro en otros. También
se observaron colonia
pequeñas en forma de
pequeños puntos regulares de
color amarillo claro.



• A las 48 horas de incubación
se observó crecimiento de
pequeñas colonias de color
blanco en forma de puntos
muy pequeños y otras de
color crema. Se estimó
esperar 24 horas más, para
darle fortaleza a las colonias
y así obtener material para
microscopía.



Parámetros Fisicoquímicos 
Medidos:



Datos obtenidos en ambas 
estaciones para Temperatura

muestreo 
1-L

muestreo 
2-L

muestreo 
3-L

Muestreo 
1-S

Muestreo 
2-S

Muestreo 
3-S

Temp. Temp. Temp. Prom Tem-L Temp. Temp. Temp.
Promedio 
Temp. S

1 30.45 29.80 29.66 29.97 1 28.95 28.52 30.09 29.187
2 30.5 29.74 29.57 29.94 2 28.59 28.37 29.23 28.730
3 30.43 29.35 29.55 29.78 3 28.39 28.44 29.3 28.710
4 30.25 29.69 29.46 29.80 4 28.65 28.11 29.43 28.730
5 30.51 29.7 29.42 29.88 5 28.26 28.18 29.24 28.560
6 30.63 29.43 29.53 29.86 6 28.5 28.38 29.01 28.630
7 30.59 29.43 29.63 29.88 7 28.54 28.39 29.05 28.660
8 30.68 29.67 29.55 29.97 8 28.61 28.43 29.38 28.807
9 30.55 29.63 29.65 29.94 9 28.57 28.4 29.37 28.780
10 30.64 29.55 29.67 29.95 10 28.48 28.53 29.35 28.787
11 30.66 29.71 29.68 30.02 11 28.52 28.2 29.33 28.683
12 30.52 29.77 29.76 30.02 12 28.5 28.45 29.36 28.770

Temporada Lluviosa Temporada seca

Cuadro 1. Parámetro de temperatura en 
temporada lluviosa

Cuadro 2 . Parámetro de temperatura en 
temporada seca.



Gráfico de  Temperatura en 
estación seca vs lluviosa
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Datos obtenidos en ambas 
estaciones para  Conductividad

punto CO CO CO Prom CO CO CO
Promedio 

CO
1 54.5 47.39 47.39 49.76 1 58.63 58.06 54.34 57.010
2 54.56 47.42 47.51 49.83 2 58.42 58.20 58.86 58.493
3 54.52 47.61 47.63 49.92 3 58.25 58.00 58.89 58.380
4 54.55 47.67 50.32 50.85 4 58.27 57.86 58.99 58.373
5 54.29 47.46 48.83 50.19 5 58.00 57.69 58.77 58.153
6 54.21 47.49 47.39 49.70 6 58.07 57.90 58.53 58.167
7 54.25 47.58 47.73 49.85 7 58.04 57.79 58.59 58.140
8 54.18 47.39 47.66 49.74 8 57.97 58.16 59.03 58.387
9 54.27 47.45 47.66 49.79 9 58.06 58.16 58.96 58.393
10 54.28 47.39 42.51 48.06 10 57.92 58.13 58.96 58.337
11 54.22 47.46 49.38 50.35 11 57.93 58.02 58.95 58.300
12 54.34 47.46 49.68 50.49 12 57.96 58.03 58.86 58.283

Temporada Lluviosa Temporada seca



Gráfico de  Conductividad en 
estación seca vs lluviosa
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Datos obtenidos en ambas estaciones 
para Salinidad

punto Sal Sal Sal Prom Sal Sal Sal
Promedio 

Sal
1 35.93 30.7 30.7 32.44 1 35.92 35.9 35.84 35.887
2 35.92 30.71 30.78 32.47 2 35.96 35.97 35.87 35.933
3 35.91 30.8 30.87 32.53 3 35.9 35.89 35.87 35.887
4 35.89 30.75 32.85 33.16 4 35.87 35.93 35.84 35.880
5 35.73 30.75 31.75 32.74 5 35.9 35.87 35.82 35.863
6 35.68 30.74 30.7 32.37 6 35.85 35.89 35.84 35.860
7 35.65 30.79 30.95 32.46 7 35.82 35.74 35.85 35.803
8 35.63 30.7 30.88 32.40 8 35.62 35.93 35.91 35.820
9 35.69 30.82 30.88 32.46 9 35.82 35.97 35.85 35.880
10 35.72 30.8 30.79 32.44 10 35.79 35.91 35.85 35.850
11 35.67 30.84 32.15 32.89 11 35.77 35.96 35.85 35.860
12 35.77 30.85 32.36 32.99 12 35.78 35.9 35.8 35.827

Temporada Lluviosa Temporada seca



Diferencias de salinidad en 
Temporada lluviosa vs Seca
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• Las bacterias marinas generalmente están
adaptadas a los rangos de salinidad que presenta
su ambiente (+3.5%). Cambios moderados en
salinidad pueden generar cambios morfológicos y
fisiológicos. Se ha observado, por ejemplo, que
bacterias con forma de bacilos cortos forman
filamentos alargados cuando la salinidad aumenta.
También se ha observado que un aumento en la
salinidad inhibe la oxidación bacteriana de ácidos
orgánicos y azúcares (Rheinheimer, 1974).



Datos obtenidos en ambas estaciones para 
el parámetro Oxígeno disuelto (OD)

punto OD ppm OD ppm OD ppm promedio OD ppm OD ppm OD ppm
Promedio 

OD
1 7.25 8.99 8.13 8.12 1 5.74 6.91 5.75 6.133
2 7.78 9.02 7.52 8.11 2 5.48 5.50 5.41 5.463
3 7.23 9.01 6.75 7.66 3 5.56 5.31 5.29 5.387
4 6.78 9.01 1.52 5.77 4 5.55 5.46 4.83 5.280
5 5.85 8.45 6.20 6.83 5 5.39 5.19 5.11 5.230
6 5.98 8.04 7.37 7.13 6 5.26 4.89 9.30 6.483
7 5.98 8.30 6.80 7.03 7 5.42 4.84 4.60 4.953
8 6.10 8.25 6.15 6.83 8 5.04 4.93 4.60 4.857
9 6.49 8.20 6.75 7.15 9 5.41 5.55 4.75 5.237
10 7.15 8.49 7.53 7.72 10 4.62 4.90 5.01 4.843
11 6.38 8.07 4.35 6.27 11 4.92 4.79 4.59 4.767
12 6.72 8.72 3.15 6.20 12 5.18 4.82 5.10 5.033

Temporada Lluviosa Temporada seca



Gráfico de  Oxígeno Disuelto en 
estación seca vs lluviosa.
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Comparaciones de parámetros 
en temporada lluviosa
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Comparaciones de parámetros 
en temporada seca

35.70

35.75

35.80

35.85

35.90

35.95

28.20

28.40

28.60

28.80

29.00

29.20

29.40

6.13 5.46 5.39 5.28 5.23 6.48 4.95 4.86 5.24 4.84 4.77 5.03

S
A

LI
N

ID
A

D
 P

P
M

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 °

C

OXIGENO DISUELTO

Temperatura vs Oxígeno Disuelto T-seca

Promedio Temp. S Promedio Sal



Análisis y Discusión de los Datos
• Se puede observar que mientras menor es la

temperatura (27.2 a 29 ºC) mayor es la salinidad (27.2
a 39) y el OD (6.2 a 8.6). Otros estudios determinan la
relación inversa que existe entre la temperatura y la
salinidad, con el oxígeno disuelto.

• La distribución superficial de oxígeno disuelto (OD) es
uno de los parámetros que controla la presencia o
ausencia de especies en los ecosistemas estuarios y
costeros.



Conclusiones



• Poseen una elevada salinidad (35-40 g/kg), al
actuar como depósito de los restantes tipos de
aguas, dependiendo de su valor esencialmente
de la climatología (evaporación) y de la
profundidad.

• El valor de pH es bastante constante (7.8-8.2),
debido al efecto tampón de los pares de
sustancias existentes.

Características de las aguas marinas



Características de las aguas marinas

• El contenido en oxígeno disuelto disminuye con la
profundidad.

• La materia orgánica es más abundante en las capas
superficiales, debido a una mayor actividad del
fitoplancton.

• La concentración de bionutrientes, compuestos de
nitrógeno y fósforo, es muy variable.



¿Preguntas?
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