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INTRODUCCION

La Isla de Salamanca esta sitnada en la Costa Atlantica de Colombia,
entre las ciudades de Cienaga y Barranquilla. Sus limites estan formados
por el rio Magdalena en el oeste, el Mar Caribe en el norte, la Cienaga
Grande de Santa Marta en el sur y la conexi on entre el mar y la Cienaga
en el este. La extension longitudinal es de 48 kms, La isla es relativamente
angosta en la parte oriental (al promedio de 1.000 m.), en tanto que su
region occidental se extiende mas al sur, pero entonces esta atravesada por
numerosos canales, que establecen la conexi on entre el rio Magdalena y
la Cienaga Grande. En todo el terreno de la isla el suelo es arenoso, Una
expljcacion del origen geologico es publicada por RAASVELT(1958).

La temperatura promedia anual del aire es de 280 (BANCODELARE-
PUBLICA,1959). No hay precipitaciones en todo el aDO, sino desde mayo
hasta el fin de noviembre, generalmente. Los meses de junio y julio son
relativamente secos, mientras octubre y noviembre son los meses de pre-
cipitaciones mas abundantes. Aunque faltan datos exactos de la region,
la cantidad anual de lluvias sube prohablemente a los 700 mm.

Casi toda la orilla y grandes partes de la isla estan cubiertas con
manglares, sobre todo en la region occidental. En un as partes estan com-
puestos de Rhizophora mangle L., Avicennia nitida JACQ.y Laguncularia
racemosa (L.) GAERTN.,especies caracteristicas de los manglares del
Caribe (BIEBLy KINZEL1965), en otras estan formados solamente de Avi-
cennia nitida. En la cercania del rio Magdalena hay muchos potreros,
atravesados por muchos canales y zanjas, que obtienen su agua del rio
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Magdalena. En las partes altas la lengua de tierra angosta esta cuhierta
con monte espinoso, que alcanza una altura de 5 a 7 m. Son los arboles
y arbustos mas importantes: Prosopis juliflora (Sw.) DC., Acacia tor-
tuosa WILLD.,Libidibia coriaria SCHLECHT.,Pithecellobiuni spec. Capparis
[lexuosa L., Capparis odoratissima }ACQ. y Pereskia colombiana BR. & R.
Caracteristicas son tamhien las cactaceas Acanthocereus colombianus
BR. & R. y Lemaireocereus griseus (HAW.) BR. & R. Generalmente en las
partes hajas hay tierras salinas. Cuando los suelos no estan desnudos se oh-
serva una asociacion de plantas halOfil~s con especies como Batis maritima
L. y Sesuoium: portulacastruni (L.) L. Durante el verano las ultimas
areas estan cubiertas con una costra de sal, mientras al fin del invierno
la mayor parte de elIas esta inundada.

METODOS Y SITIO DE LAS INVESTIGACIONES

Para la elaboracion de este estudio se escogio un sitio en la orilla
de la Cienaga, cerca del Rincon de Majagualito, donde se un en en poca
distancia diferentes formaciones vegetales. En la orilla misma son pocos
los ejemplares de Avicennia nitida y Laguncularia racemosa. La especie
dominante de la vegetacion riberefia es Batis maritima, que cubre una
zona de 5 m. de ancho. La sigue una zona de 6 m. de ancho sin vegetacion,
En los meses de octubre y noviemhre sube el nivel de la Cienaga, inun-
dando la ribera con Batis y la mitad del area despoblada. En una cuesta
pequefia de 5.50 m. de ancho se encontro otra asociacion de Batis mariti-
ma, convirriendose en el extremo superior en monte espinoso, (Vease fig.
mirnero' 1). Desde agosto de 1965 hasta junio de 1967 se realizaron oh- •
servaciones sobre el contenido de sal y ·agua en el suelo, y sobre los conte-
nidos de agua de las hojas de las especies mas frecuentes en aquel sitio.
Ademas se observe el crecimieuto de Batis maritima en las diferentes
estaciones del afio y el crecimiento de Lemaireocereus griseus, cultivado
hajo condiciones diferentes.

Se tomaron pruebas del suelo en 6 sitios, uno situado en el monte es-
pinoso (sitio 6), dos en las areas con vegetacion de Batis maritima (sitio
1 y sitio 5), y otras tres en la zona sin vegetacion, a distancias de 6 m.
(sitio 2), 7.50 m. (sitio 3) y 9 m, (sitio 4) de la orilla de la Cienaga.
(Vease fig. numero 1). Las pruehas fueron tomadas con cajitas, que te-
nian una base de 4 x 8 cm.2 y una altura de 2 cm., siempre tomando 4
pruebas paralelas. Llevadas allahoratorio bien eerradas y tan rapido como
posihle se pesaban las pruebas y se secaban las mismas empleando una
temperatura de 1050 C. Despues de pesarlas otra vez, se calculo el conte-
nido de agua del suelo (STEUBING1965). Para la determinacion del con·
tenido de sal del suelo se anadieron 50 ml. de agua destilada a 10 g. de
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suelo seco. Se fil'tro el extracto despues de tres horas, y se determinaron
las concentraciones del ion cloro mediante titraciones con nitrato de plata
(0,1 n) (STEUBING1965). Para la determinacion del contenido de sal en
pruebas de agua se uso tarnbien la titracion con nitrato de plata.

Durante las estaciones del afio se observaron los cambios del conte-
nido de agua de las hojas de las especies Laguncularia racemosa, Batis
maritima (pruebas separadas de las dos zonas mencionadas] , Sesuvium
portulacastrum, Prosopis juliflora, Pithecellobium spec. y Pereskia co-
lombiana. Las determinaciones se realizaron en la misma manera como las
de las pruebas del suelo. Para averiguar el crecimiento de Batis maritima
se midieron las extremidades de 15 ramas, se rotularon las plantas y se
repitieron las mediciones despues de 4 semanas.

CONTENIDO DE SAL DE LA CIENAGA GRANDE Y DE LAS AGUAS
SUBTERRANEAS CERCA DEL RINCON DE MAJAGUALITO

La formacion de areas salinas en la Isla de Salamanca es causada
parcialmente por inundaciones de agua del mar, pero en la mayoria de
los casos ellas resultan de la subida y de la evaporacion de aguas salinas
suhterraneas. Hay diferencias considerables, tanto en el contenido de sal
de la Cienaga como en las concentraciones de sal de las aguas suhterra-
neas: estas diferencias son dependientes de las estaciones. En invierno
sube el nivel de la Cienaga unos 30 0 40 cm., disminuyendo el contenido
de sal aproximadamente a la mitad. Las determinaciones del contenido de
sal del agua de la Cienaga, cerca del Rincon de Majagualito, dieron los,
resultados siguientes: -

16 Nov. 1965:
5 Mar. 1966:

22 Oct. 1966:

937 mg. CI-/100 ml. agua.
1.465 mg. CI-/100 ml. agua.

544 mg. CI-/100 ml. agua.

Los contenidos de sal de las aguas suhterraneas se determinaron una
vez en marzo de 1966 y otra vez en octubre de 1966. Para sacar el agua se
cavaron huecos en la zona sin vegetacion y en el monte espinoso. Se obtu-
vieron los resultados siguientes:

Zona sin oegetacion :

5 Mar. 1966: 3.501 mg. CI-/100 ml. agua,

profundidad de las aguas subterraneas: 50 em.

22 Oct. 1966: 1.863 mg. CI-/100 ml. agua,

profundidad de las aguas subterraneas: 14 em,
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Monte espinoso:

5 Mar. 1966: 4.323 mg. Cl-/100 ml. agua,

profundidad de las aguas subterraneas : 130 em.

22 Oct. 1966: s.in mg. Cl-/100 ml. agua,

profundidad de las aguas subterraneas: llO em.

CONTENIDO DE SAL DEL SUELO

En el sitio investigado las aguas salinas suhterraneas influyen en' el
eontenido de sal de los estratos superiores del suelo, desde la orilla de la
Cienaga hasta la segunda zona con la vegetaei6n de Batis maritima. La
superfieie del suelo en la zona sin vegetaei6n esta eubierta con una eostra
de sal durante el verano. El eontenido de sal aumentaba desde dieiembre
hasta eomienzo de mayo. Las eoneentraeiones mas altas se registraron el
2 de mayo de 1966: 313 mg. Cl-/lO g, suelo seco (sitio 2),570 mg. Cl-/lO g,
suelo seco (sitio 3) y 542 mg. Cl-/lO g, suelo seco (aitio 4). Con las pri-
meras lluvias fuertes el contenido de sal disminuye considerablemente en
la superfieie del suelo. Por eso hay las eoneentraciones inferiores en los
meses con mayor pluviosidad. En la misma zona se obtuvieron los resul-
tados siguientes en oetubre de 1965: 32 mg. Cl-/lO g, suelo seco (sitio 2),
31 mg. Cl-/10 g, suelo seco (sitio 3) y 50 mg. Cl-/10 g, suelo seco (sitio 4) .
(Vease fig. numero 2) . Abundando la sal en la superfieie del suelo durante
el verano, las concentraciones mas elevadas se tienen durante el invierno
en los estratos inferiores. (Vease la tabla).

Profundidad 5 Mar. 1966 10 Oct. 1966
mg. CI-1l0 g, suelo seco

Superfieie .... 406 27
10 em. 154
14 em. 69
20 em. 105

Durante el invierno las eoneentraciones de sal en las zonas eubiertas
con Batis y en la zona desnuda son casi iguales, mientras en el verano
amhas zonas con Batis muestran eoneentraciones muy elevadas.

25 Oct. 1965 6 Abr. 1966
mg. CI-1l0 g, suelo seco

Sitio I
Sitio 4

50
43

806
751
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ADRIANI (1945) menciona tamhien maximas concerrtraciones de sal
en suelos cuhiertos con plantas halofilas. Eso se explica con la mejor ven-
tilacion y la mayor evaporacion en el suelo atravesado por raices y ademas
por la absorcion de agua por las plantas, dejando la mayor parte de la
sal en la tierra.

En el monte espinoso el contenido de sal en la superficie del suelo
es muy bajo. Se determine como concentracion maxima 4,0 mg. Cl-/JO g,
suelo seco, en el mes de enero de 1966. Para conocer las condiciones en
los estratos inferiores se cavaron huecos hasta el nivel de las aguas sub.
terraneas en las fechas 23 de mayo y 10 de octubre de 1966. Se eneontra-
ron suelos arenosos uniformes en todas las profundidades. Como indica
la tabla, en 10 mas hondo se encuentran las concentraciones mas elevadas de
sal, tanto en el verano como en el invierno. El incremento se manifiesta
mas llamativo en los estratos poco encima del nivel de las aguas sub-
terraneas, Las raices de las plantas llegan solamente hasta una profundidad
de 90 cms., evitando asf el contacto con los horizontes mas salados.

Profundidad 5 Mar. 1966 10 Oct. 1966
mg. CI-/lO g, suelo seco

.Superficie .. 1,38 3,41
10 ern, 0,99 1,56
20 em. 4,69
30 em. 6,95 1,88
40 em. 12,75
50 ern. 20,02 4,55
70 em, 19,16 11,34
90 em. 36,91 27,22

no ern. 87,33 58,14
130 em. . .. 108,60

CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO

Como es ohvio, los suelos se abastecen mejor de agua cerca de la
orilla de la Cienaga. Cubierta con agua la zona riberefia casi todo el in-
vierno, en el verano el nivel de las aguas de Ia .Cienaga haja considera-
blemente, pero el contenido de agua en la orilla nunc a disminuye de
20 g/l00 g, suelo fresco. Los sit.ios 2 y 3 estuvieron inundados durante los
meses de octubre y noviembre, y solamente en estos meses.Jos contenidos
de agua excedian 20 g/100 g, suelo fresco. En el verano Ia tierra perdic
bastante agua. (Vease fig. mimero 3). Las oscilaciones del contenido de
agua en el sitio 4 fueron inferiores a las de los puntos antes mencionados.

CALDASIA - 5
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Se determine el mayor contenido de agua en octubre de 1965 (16,5<,10)
y el inferior en el 2 de mayo de 1966 (12,2% ). Despues de una dismi-
nucion considerable al comienzo del verano, el contenido de agua en el
area sin vegetacion se redujo insignifieantemente. Por el contra rio, en la
cuesta eubierta con Batis el eontenido de agua del suelo hajo hasta el fin
del verano, por ahsorcion de agua por las plantas. Al reducirse el desagiie
superficial de las aguas de las lIuvias por la eubierta vegetal, el eontenido
de agua en sitio 5 excedio al del sitio 4 en el invierno. (Vease fig. mime-
ro 3).

El contenido de agua de la superficie de laotierra en el monte espinoso
era muy bajo, oscilando entre 0,2 y 4<,10. Se aumento muy lentamente con la
profundidad, tanto en el verano como en el invierno, y solo eerea del nivel
de las aguas subterraneas alcanzo cierta dimension.

Profundidad 5 Mar. 1966 10 Oct. 1966
g. H20llOO g, tierra fresca

Superficie 0,26 1,27
10 em. 0,30 2,69
20 em. 0,54
30 em. 2,04 2,58
40 em. 3,45
50 em. 5,66 5,54
70 ern, 6,29 8,65
90 em. 10,32 16,93

no em, 17,24 21,07
130 em. 18,45

CONTENIDO DE AGUA DE LAS PLANTAS

De las especies investigadas, dos estuvieron en un lugar siempre hu-
medo : Laguncularia racetnosa y Batis maritima, creeiendo ambas en la
orilla de la Cienaga, El eontenido de agua de Laguncularia racemosa mos-
tro solamente fluctuaeiones pequefias y el promedio fue de 70 g/100 g,
material fresco. Contrario a esto, el eontenido de agua de las hojas de
Batis maritima en sitio 1 hajo de 88<,10 en el invierno hasta 86% en el ve-
rano. Aunque el suminitro de agua en el sitio 4 fue inferior al del sitio I,
el contenido de agua de las hojas de los ejemplares de Batis maritima,
que alla ereeen, alcanzaba casi el mismo valor que las plantas del lugar
humedo, al promedio 86-87% en el invierno y 85% en el verano. Creeiendo
en la rnisma cuesta y tambien poseyendo hojas suculentas, la especie Se-
suvium portulacastrum tenia un eontenido de agua mas variable, oseilando
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este entre 90% en el invierno y 790/0 en el verano. Perdieron las hojas
en los meses secos las especies tipicas para el monte espinoso Pereskia
colombiana, Prosopis juliflora y Pithecellobium. Tanto Prosopis como
Pithecellobium tienen hojas fuertes con un contenido de agua hajo. Ro-
jas viejas de Pithecellobiuni contenian 60% de agua, hojas jovenes 700/0.
Las hojas del ejemplar investigado cayeron en enero de 1966. Los ejem-
plares de Prosopis julif.lora tenian hojas hasta febrero, pero en otros
lugares se pudieron observar arboles verdes durante todo el afio. El con-
tenido de agua de las hojas fluctuo entre 60 y 70%. Las hojas suculentas
de Pereskia colombiana aparecen en mayo, poco despues de las primeras
Iluvias, y desaparecen al fin de noviembre. El contenido de agua oscila
solo insignificantemente alrededor de 90%. (Vease fig. mimero 4).

CRECIMIENTO DE BATIS MARITIMA

Al comparar el desarrollo de las plantas procedentes de las dos zonas
diferentes, resulta muy claro un fomento del creeimiento en el area hii-
meda. Naturalmente la vegetacion se desarrollaba mejor en los rneses con
lluvia abundante. Por eso se determine el maximo incremento de la masa
vegetal en los meses de septiembre, octubre y noviembre. En los demas
meses el incremento era inferior. Perjudicada por el alto contenido de
sal en el suelo, por el dificil ahastecimiento de agua y por parasitos, la
acrecencia de las plantas en la zona seca disminuyo notablemente en los
meses de marzo y abril de 1966, mientras las plantas creciendo en la orilla
todavia se desarrollaron bien. La tabla muestra los datos determinados.

Sitio 1 Sitio 4
cm/30 dias

Sep./Oct. 1965 . ..
Oct./Nov. 1965 .
Dic. 1965/Ene. 1966 ..
Mar./ Abr. 1966
May./Jun. 1966 ..
Sep./Oct. 1966 ...

4,8
9,2
3,2
3,0
5,7

10,0

1,3
5,7
4,3
0,9
3,3
8,1

DESARROLLO DE LEMAIREOCEREUS GRISE US BAJO CONDICIONES
ECOLOGIC AS DISTINTAS

En septiembre de 1964 algunos colonos semhraron- una cerca com-
puesta de Lemaireocereus griseus en el area cerca del Rincon de Majagua-
lito. Comenzada en una zona sin vegetacion, la plantacion se continuaba
hasta el borde del monte espinoso, atravesando tambien una zona con
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Batis maritima y Sesuciuni portulacastrum. Se alternaban cactaceas sem-
bradas erect as y trozos puestos en el suelo. Cuando comenzaron las inves-
tigaciones presentes, las plantas en la zona sin vegetacion estaban muertas.
Excepto unos ejemplares pequefios, tambien las cactaceas sembradas en-
tre Batis y Sesuvium no habian crecido. Al borde del monte espinoso las
plantas se desarrollaron bien y mostraron una acrecencia considerable. El
8 de junio de 1967 se tomaron pruebas del suelo de diferentes sitios para
conocer el contenido de sal de la tierra. Se sacaron pruebas separadas de
la superficie y de 20 em. de profundidad. Se tomaron muestras de 5 puntos
en total. (Vease fig. mimero 5).

En el primer sitio se pudieron observar troncos muertos sobre un
suelo desnudo y endurecido. En los demas sitios se encontraron cactiiceas
vivas, pero en diferentes estados de desarrollo. En el sitio 2 hubo dos ejem-
plares jovenes con un tamafio de 12 y 21 cm., nacidos de un trozo puesto
en el suelo, y en el sitio 3 un ejemplar vivo pero todavia no creciendo.
Las otras plantas sembradas habian muerto. La vegetaeion rodeando las
cactaceas constaba de Batis y Sesuvium. En los tiltimos dos puntos las cac-
taceas mostraron buen desarrollo. En promedio los brotes nacidos de los
troncos horizontales alcanzaron 18 em. en el sitio 4 y 23 em. en el sitio 5.
En ambas zonas la tierra estaba cubierta con Sporobolus virginicus (L.)
KUNTH.

No se encontraron diferencias considerables en el contenido de agua
del suelo. Cayo en aquella region una fuerte lluvia en la manana poco an-
tes de la recoleccion de las pruebas. El contenido mas alto se determine
en el sitio 5 (11,51%), y el inferior en el sitio 1 (5,12%). La mayoria de
las otras pruebas tenia un .contenido de agua entre 7 y 8%. (Vease fig.•
mimero 5).

Las determinaciones del contenido de sal del suelo dieron por re-
sultado concentraciones altas en la superficie e inferiores en 20 cm. de
profundidad. El maximo contenido de sal en la superficie se encontro
en el sitio 5, a 20 cm. de profundidad, el suelo del sitio 1 tenia concen-
traciones superiores a los demas puntos de investigacion, (Vease fig. mi-
mero 5).

Aparentemente el contenido de sal del suelo no es el iinico factor
importante para el desarrollo de ciertas plantas, considerando las coneen-
traciones de sal relativamente altas en zonas con capas de vegetacion, sino
tambien la estructura de los suelos tiene alguna influencia, mencionada ya
por CHAPMAN(1960).
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RESUMEN

Desde agosto de 1965 hasta junio de 1967 se realizaron estudios eco-
logicos en la Isla de Salamanca. La region mencionada esta situada en la
Costa Atlantica de Colombia, entre las ciudades de Cienaga y Barranqui-
lla, y es limitada por el Mar Caribe en el norte y la Cienaga Grande de
Santa Marta en el sur. La temperatura promedia anual es de 28° C. El
verano dura cinco meses, la cantidad anual de lluvias sube probahlemen-
te a los 70 mm. En toda la region los suelos son arenosos.

Vastas zonas de la Isla, sobre todo en el oeste, estan cubiertas con man-
glares. En el este, donde se realizaron las investigaciones, las partes mas
elevadas estan cubiertas con monte espinoso, mientras que en terrenos bajos
(poco encima del nivel del mar) hay tierras salinas desnudas 0 con ve-
getacion de plantas halofilas, como Batis maritima y Sesuvium portula-
castrum.

Generalmente la salinidad del suelo es causada por aguas salinas sub-
terraneas. Durante el verano la superficie de la tierra en las zonas desnudas'
esta cubierta con una costra de sal, mientras que en el verano los contenidos
de sal en los estratos superiores son muy hajos. Las concentraciones de sal en
areas cubiertas con plantas halOfilas pueden elevarse sobre las de las zonas
desnudas, causada probablemente por la absorcion de agua por las plantas.

Donde el nivel de las aguas suhterraneas esta cerca de la superficie de
la tierra, hay un contenido alto de agua en todo el afio, Al elevarse el rri-
vel de la tierra sobre el nivel del mar, eI disminuye. Al fin del verano el
suministro de agua en las areas cubiertas con plantas puede ser peor que
en las zonas desnudas, pero en el invierno la cubierta vegetal reduce el
desagiie superficial de las aguas de las Iluvias.

Donde las aguas subterraneas no llegan hasta la superficie de la tierra,
se puede desarrollar el monte espinoso, porque la concentracion de sal
baja notablemente en los estratos superiores. En el sitio investigado no
se encontraron raices cerea del nivel de las aguas suhterraneas.

La mayoria de las especies creciendo en el monte espinoso pier de sus
hojas durante el verano. Las especies con hojas fuertes, como Prosopis
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juli/lora y Pithecollobium. spec, tienen un contenido de agua de 70'1'0,
aproximadamente. Las hojas suculentas de Pereskia colombiana, con un
contenido de agua de 90%, desaparecen ya al fin del invierno. Las plan-
tas halOfilas, Batis y Sesuvium, tienen hojas suculentas siempre verdes. El
contenido de agua de ambas especies es en el invierno superior al del ve-
rano, El contenido de agua de las hojas de Laguncularia racemosa no
muestra fluctuaciones dependientes de las estaciones.

Se compare el crecimiento de Batis maritima, creciendo en un lugar
siempre humedo, con el de plantas de una zona seca. Durante el verano
el crecimiento disminuyo en ambos lugares, pero el perjuicio era peor en
la zona seca que en la zona humeda,

Se determine el contenido de sal del suelo en un lugar donde habia
una plantacion de Lemaireocereus grise us, sembrada dos aiios antes. No
se pudieron encontrar diferencias considerables en el contenido de sal de
lugares con plantas bien desarrolladas y otros con cactaceas poco crecidas.
Aparentemente, ademas del contenido de sal, la estructura de los. suelos
tiene alguna importancia para el desarrollo de la vegetacion en 'aquella
region.

ZUSAMMENF ASSUNG

Von August 1965 bis Juni 1967 wurden auf der Isla de Salamanca
okologische Untersuchungen durchgefiihrt. Das genannte Gebiet liegt an
der kolumbianischen Atlantikkiiste zwischen Barranquilla und Cienaga
und wird im Norden von der karibischen See und im Siiden von der Cie-
naga Grande de Santa Marta begrenzt. Die mittlere Jahrestemperatur
betriigt 28° C. Die Trockenzeit dauert fiinf Monate, die jahrfiche Nieder-
schlagsmenge liegt wahrscheinlich bei 700 mm. Der Boden besteht iiberall
aus Sand.

Weite Teile der Insel, vor allem im Westen, sind mit Mangrove
bedeckt. 1m Osten, wo die Untersuchungen durchgefiihrt 'wurden, breitet
sich auf hoher gelegenen Stellen ein 5-7 m hohes Gebiisch aus Dorn-
striiuch ern und Kakteen aus, In Gebieten, die sich wenig iiber Meeresni-
veau erheben, ist der Boden versalzen und entweder vegetationslos oder
mit Halophyten, vor allem Batis maritima und Sesuvium portulacastrum,
bedeckt.

Die Bodenversalzung wird hauptsachfich durch his an die Oberflache
aufsteigendes und dort verdunstendes salzhaltiges Grundwasser verursacht.
Wahrend der Trockenzeit lagert sich auf den unbewachsenen Fliichen
eine Salzkruste ab, die in der Regenzeit durch Niederschliige ausgewaschen
wird. Der Salzgehalt der mit Halophytenbestandenen Gebiete kann in
der Trockenzeit iiber den der unbewachsenen Stellen ansteigen, was



314 CALDASIA, VOL. X, N° 48 JUNIO 30 DE 1969

moglicherweise auf die Wasseraufnahme durch die Pflanzen und den
dadurch verstarkten Wasserentzug zuriickzufiihren ist.

Soweit das Grundwasser dicht unter der Bodenoberflache steht, ist
ein das ganze Jahr iiber hoher Bodenwassergehalt vorhanden. J e mehr
das Niveau ansteigt, desto geringer wird er, Am Ende der Trockenzeit
kann die Wasserversorgung an mit Pflanzen bestandenen Stellen starker
beansprucht sein als an vegetationslosen. Jedoch halt in der Regenzeit der
bewachsenen Boden die Niedersclrlage besser fest als der unbewachsene.

Der Trockenbusch breitet sich nur an solchen Stellen aus, an denen
das salzhaltige Grun_dwassernicht bis an die Oberflache steigt. Die oberen
Bodenschichten sind dann salzarm, haben aber auch in der Regenzeit nur
einen geringen Wassergehalt. An der untersuchten Stelle war der Boden
in Crundwassemahe nicht mehr durchwurzelt.

Die meisten der im Trockenbusch wachsenden Arten werfen im Laufe
der Trockenzeit ihre Blatter abo Der Wassergehalt von Arten mit derben
Bliittern wie Prosopis juliflora und Pithecellobiwn spec. liegt etwas unter
70% und schwankt nur geringfiigig. Pereskia colombiana, die sukkulente
Blatter mit einem Wassergehalt von etwa 90% hat, verliert ihre Blatter
schon am Ende der Regenzeit. Die Halophyten Batis und Sesuvium haben
sukkulente, immergriine Blatter. Bei beiden Arten ist der Wassergehalt
der Blatter in der Regenzeit hoher als in der Trockenzeit. Der Wasser-
gehalt der derben immergriinen Blatter von Laguncularia racemosa, einer
Mangrovenpflanze, zeigt keine von der Jahreszeit abhangigen Schwan-
kungen.

Es wurde das Langenwachstum von Batis maritima, die in einer feuch-
ten Zone wuchsen, mit dem von Pflanzen eines trockenen Standorts ver-
glichen. In der Trockenzeit 'war das Wachstum an beiden Stellen heein-
trachtigt, jedoch an dem trockenen Standort starker als an dem feuchten.

An einer Stelle, an der zwei Jahre zuvor Ableger von Lemaireocereus
grise us gepflanzt worden waren, die inzwischen untersehiedlich gut wuch-
sen, wurde der Salzgehalt des Bodens bestimmt. Er war an Orten, an
denen die Kakteen besonders gut gediehen waren, nieht eindeutig niedriger
als an anderen Stellen, an denen das Wachstum schlechter gewesen war.
Neben dem Salzgehalt spielt wahrscheinlich die Bodenstruktur eine
wichtige Rolle fur' die Vegetationsentwicklung in diesem Gebiet.
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