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PROLOGO 

En este ttabajo se presentan las observaciones rea 

lo largo de un aAo (abril de 1974 a mayo de 1975) 

sobre la especie Rupeia maritima L. en la laguna de Sontecoma 

p~n, Veracruz. 

~sta faner6gama es el productor primario dominante 

del área y se encuentra formando masas vegetales, generalmen-

t~ purasr arraigadas al fondo. A estos agrupamientos se les 

denomina",manchones" los cuales tienen inicialmente una forma 

m~~ rimenos circular y crecen formando franjas pciralelas ~l 

m'nglar que rodea a la lagunasn casi todo su borde. 

Se seleccionaron seis eslacioneS permanentes 

muestreo para poder realizar algunas observaciones con respeE 

t~ al desarrollo de los "manchones" y para hacer evaluaciones 

~u productividad. $e hicieron. ademá~muestreos de sedimen . -
o aguas que junto con los datos climáticos formaron el con 

j~n~o de factores abi6ticos analitados. 

las observaciones de los fen6menos de floraci6n, 

u¿tificaci6n y germinaci6nse realizaron en acuarios ffionta-



d ~arB tal efecto y de los -cualeS se obtuvieron los cont s 

p~eliminares del porcentaje de germinaci6n. 
,!; , 

Con el fin de aclarar algunos aspectos de la eco o 

especie y su comprensipn taxon6mica, se plantean al 

recomendaciones para la realizaci6n de investí . '" lones 

lores. 

En la realizaci6n de este trabajo cont~ con, la ay~ 
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INTRoDuce ImJ 

Este trabajo es una contribuci6n al estudio "Flora 

d~ VEr~cruz~ y forma parte de una serie investigacionas eI!. 
i 

c'~i~adas a conocer tanto flor!stica como eco16gicamente los 
., 

sistemas acuáticos de méxico. Este estudio. en particular t fue 

planeado en colaboración con Estaci6n de Biología Tropical 

Los Tuxtlas, U N A m, para aumentar el conocimiento que se .tie 

ne acerca de las especies sumergidas dominantes de las lagu-

nas costeras tropicales y se basa exclusivamente en las obser 

viflcitJnes de Rupeia maritima L., especie que se encuentra como 

productbr primario drimin~nte en la Laguna de Sontecomapan, Ve 

recruzo 

Los objetivos centrales de este estudio son los si 

g.LJientes 1 

rD ConOCer los factores altamente selectivos que intervienen 

la dist't'ibución y zonacÜ'in de Ruppia marítima en la'Laguna' \ 

de SontecomaJJan. 

l!r) Describir algunos aspectos autoeco16gicos en relación. a 

a. 

Distribución GSogr&fica 

Ruppiamari:tima L. es una fanerógama acu&tica que 

\ , 



se caracteriza por su gran tolerancia a la salinidad y por 

. su amplia distribuci6n geogr~fica. 

para (Lawrence, 1951; Arber, 1963; Good, 1964) Ru"" 

ppi~ maritima es una especie cosmopolita presente en una 

gra~ variedad de sistema acu~ticos. Sin embarg~ el t~rmino 

cosmopolita aplicado a un grupo taxon6mico pUede llegar a ser 

muy ambiguo F ya que dentro de una amplia distribuci5nse 

puede reconocer una mayor frecuencia o una mejor representa

qi6n del mismo en algunas zonas. Por ejemplo, Correl y Correl 

~1972) definen a .Ruppia maritima como una especie cos~opoli
fa con una mejor representaci6n en las zonas templa~as y su~ 

tropicales. Un estudio m~s detallado como el realizado por 

~uerscher (1964) sobre la distribuci6nde la especie en lo~ 

tatados Unidos, dem0est~a que no obstant~ queR,mar!tima está 

~len representada en todo el país, se encuentra con mayor 

frecuencia en. la costa Atlantica del mismo. Los autores me n

tionados coinciden en señalar a las lagunas costeras, eslua-
¡ .. • , , . 
rios y bah1as como los habitats típicos de la especie,sin 

~mbargot ésta se encuentra con cIerta frecuencia viviendo . . . 

~xitosamente8n aguas Bontinentales tanto salobres como dul~ 

En la Rep~blica méxicana, Ruppia maritimaha sido 

ectada en los estados de Baja Cali~ornia Norte, Baja, Ca1! 

Sinaloa, ~Jayarit, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Yuca 
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t~nJ Veracruz, Tamaulipas,'S~n Luis potosr. Puebla y Estado 

~e fu~xlco, en donde ocupa distintos ambientes acu§ticos como 

~on¡: bahías, esteros, lagunas costeras, lagunas continentales 

y charcas dulces o salobres. Esta información se obtuvo de 

losi ejemplares de herbario que se encuentran en el Herbario 

NacIonal (mEXU) y en el Herbario del Instituto Politecnico 

~ac¡ional (ENea), eil la Ciudad de mexico. Sin embargo, la infor 

maclión sobre la distribuci6n de Ruppia mari tima en méxico es 

lndompleta ya que en general, la flora acu§tica del país no 

ha sido estudiada a fondo. 

Breve Descripción morfológica 

RiJppiamaritima es una fanerógama acu§tica,. herbá-

cea y sumergida, que present"a un tallo blanquecino o verde 

:con nudos y .entrenudos·, el cual puede crecer en· forma postra 
" . ,,-

o erecla. Cuando el tallo crec~ postr o presenta hojas y 

ralces en cada nudo, cuando crece erecto, sólo presenta ho. ~ 

j8.$. Al tallo postrado se le denomina eje horizontal o rizo'" 

ma y al erecto. eje vertical o tallo verdadero. 

La especie presenta tres distintos tipos de hojasf 

liroeares, escamosas y brácteas. En cada'nudo pueden crecer 

idetres a cuatro hojas lineares protegidas en su parte exteE 

'na por dos hojas escamosas, a laste conjunto se le denomina \ z 

!grypo foliar. las hojas lineares son anchas en la base y agg 



das en la punta, carecen de haz o env6s y poseen tres nerva-

(Juras" las hojas escamosas son pequeñas y rodean a las linea 

tea en su base. Las br~cteas dan la impr 6n de ser un par 

de hojas lineares opuestas y en~uelven a la inflorescencia, 

dandole protecci6n durante sus primeras etapas de desarrollo. 

I 

La inflorescencia -consta de dda flores alternas so 
I 

bre un rgquis. Se tr~ta de,dosflores muy reducidas, sin pe

~ianto, co~ cuatro e¿tigmas y dos anteras. Cuando la flnr sa 

le de la br6ctea por crecimiento del pedanculo floral. las 

Bnteras se desprenden de la flor y llegan a la superficie del 

~gua donde se abren de forma explosiva liberando al polen. El 

¡polen p~esenta intina y exina, es oblongo y flota en el agua. 

Los ovarios fecundados aumentan de tamaño, el fruto 

,m¿duro mide menos de 4 milímetros, es ovalado, conserv~ el 

:conducto estigmático y posee una sola semilla.Concomitcinte~ 

mehte ala maduraci5n del fruto se lleva a cabo el crecimien 

oto del podogino y del ,pedúnculo floral el cual tiende a esp! 
, ,.... 

ralarss en algunos casos~ 
/ 

Es importante hacer notar que la fbrmaci6n de todos 

los órganos de la planta se lleva a'cabode modo alterno (Gr!! 

ves, 1908). 
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A NTECEDErJTES SIBl lOGRA FICOS 

Aspectos Taxon6micos 

~ia marltlma está cercanamente emparentada con 

un ~ran grupóde plantas acuáticas de or{gen antiguo, las 

duales, debido a su condición acuática presentan muchas $im

~li~icaciones estructurales. Esto hace especialmente compli

cadoal. grupo cuando se desea establecer tanto su posici6n 

taxon6mica como las relaciones filogen~ticas dentro del mismo. 

Empezando por la cat oría taxonómica de orden en-

r::oniramos dos claras tendencias,.una qLJe considera la existen 

ela del.orden lobiae,el cual reane a un gran grupo de mo-

nocoiiled6neas de hábito acuático,. Engler y Prantl, 1889 ci

tadospor 5iog (1965) y Ascherson, 1907 citado por Den Hartog 

(1970) y la tendencia conirariapostulada por Hutchin$on (19 

59), quien consideró que se ~ab{an agrupado bajo ise orden a 

distintos grupostaxon6micos lo suficientemente diferenciados 

~o~opara formar sus propios 6rdenes, familias y demás cate-

gor!as·taxonómicas~ El trabajo de H.utchinson tuvo como resul 
. , 

ttado" que mue de las antiguBsfamilias del orden Helobiae 

asaran· a la categoría de orden y en otros casos ,1 los géneros 

.' I pasBron a formar sus propias familias. Por ejemplo, la fami-

:lié. Potamog onaceae del orden Helobiae, pasó a formar el or 

:den Potamogetonales y el g~nero Buppia que era antes uno de 
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168 ~~neros de la familia Potamogetonaceae pas6 ~ser el 6ni 

c!jlgÉnero de la familia Ruppiaceae. 

. . . 

La clasifíicacion de Hútchinson fue aceptada ysegul 

d~ por autores como (Scultorphe, i967¡ Fasset,1969). Sin em-

o, los especialistas en morfología y anatomía, (Chtysler, 

1'g07;l-awren.ce, 1951; Sing. 1965; Oavis y Tomlinson,I97L~) o!:. 

m;osl1raron que existe, una gran semejanza entre los taxaconsi.;.. ., 
'; 

der os por H~tchinsoncomo entidades distintas~ 

En1970,DenHartog propu~o un nuevo sistema de cl~. 

freaeión el vuelve a considerar al orden lobiae como 
. . .' 

unaent 1·r;lad taxonómica real. Laclasi f icación propuesta por 

este autor concilia algunas de las ideas de Engler y Prantl, 

AscHerson y HL:tchinson. El mismo Den Hartog reconoce, sin em

bargo, que es necesario hécer más estudios taxonomicospara" 

r delimitar bien las relaciones filogen~ticés dantr6del 

clasific~ción propuesta por Den Hartog, parece ser 

ha~ta el momento m5s apropiada y es la ~ue se seguirá en 

Bst,e trabaj éJ. 

La illa Potamagetonaceas 1 orden Helabiae ~s 

iderada como una de las familias de hidr6fitas más gran .... 

que se conocen (mueflscher, 1 4) Y debido a su gran·vari!:! 

i~n fenotípica, unad~ las más complicadas désde el puntb de 

taXÓí'10ffiO y del sistemático. Según Den Hartog (1970) , 
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la familia co.nsta de cinco subfamiliasl 

Zosteroideae 

Posidonioideae 

Zannichellididea~ o Cymorloceoideae 

Potamo~fetonióideae 

Ruppioideae 
I 

L tres prim~rassubfamili~s tienen representantes exclusi~ 
i 

vaCilente marinos, a ex~pción de los géneros. Zannichellia y Le 

Pil'aena (:::: Althenia) ~e la subfamilia .Zannichellioideae los 
: . . : . 

b'uales presentan espebias salobres y dulcc!acuícolas. La sub-
i : I 
~a~ilia Potamogetoni~ideae con un género y m~s de cien espe-

I • 

princiJ::slment!e dulceacuícola con unsubgénrosalobre. 
I 

. subf8:mi 1 ia R úppio~deae consta de ur: género, tres espee les 

ho~se sabe cuantas Ivariedades, se encuentra viviendo en a~· 

sdulce~, marInas!y salobres. 
! 

Actualment se considera s6lo la e~istencia de tres 

oies de RU,Epial i 
I 

Ruppi. maritima L. 

Ruppl~ cirrhosa (Petag.) Grande. 

Ruppia tuberosa D. &1. 

S~h embargo, su difer~nciaci6n no fue muy clara en el pasado. 

En, 1729 lYlichel! (Setche11,1949) de/scribio El las especies Bu-
!. 

ec/aferrea marítima ~oliis minusacutis y Buccafer:rea mari tima 

acutissimus en el "Nova Plantarum". El nombre de Bucea 
~~~ ------------

lo. pW:HJtambienél. otras fanerogamas acuáticas que hoy 
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llevan el nombre genérico de Potamogeton.· En 1737 Lineo (Se! 

cihell,1949) .describ16 a la Gsp~cie RUPEia marítima en el«Ge 

nera Plantarum" r lriéndose a Buccaferrea marítima fol1is 

min~s acutis ds. Miche1! y describe también a la especie Rupeig 
. . 

spiralis ~ih herbarium". En 1911 Hagstr8m (Se~chell 1949), 

sinonimiz6a Buccaferrea mar! timafoliis minus acut.is de flli'" 
.;;;;.;;:;..;:;;..;:;;..;;;;..;....;;;,.;;...;;,.=~ .. 

che!! como :=iuppia spiralis de Lineo y a Bi}cc.aferrea maritima 

.foJJiis acutissimus como Ruppia mari tima. El hecho de que Li

neo no hubIese legitimado el nombre de B.. spira1is en una p.!:! 

blicaci6ncientífica llav6 a Petagna (Gamarra, 1968) a intro 

~jucirel nombre de Buccaferrea cirrhosa. pero como el nombre 

'del género (Buccaferrea) era un nombreprelineano y además .. .. 

ae había puesto a ta,a distintos (entre ellos a los actuales 

Potamogeton), Grande ¡(Gamerro, 1968) actualizó el nombre de 

co~oRupp~a cirrosa. 
¡ 

La tercera especie, Rupeia tuberosa fue descrita 

en; 1974 por vis y Tomlinson quienes la encontraron vivien~ 

do: anunas salinás en Australia. Esta especie es notable por 

la! semejanza que pr enta con otros representantes de la fa:"", 

.. milia Potamogetonaceae: .los frutos de B. • . tuberosa se parscsn 

de Zannichellia (Subfamilla Zannichellioideae) y los 

turionas que· presenta) a los de Potamogeton (5ubfa-

miÜia Potamogetoni oideae) • 
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Las especies R,. mari tima y R. cirrhosa fueron con

par mucho tiempo ya. que ~e tomaron en cuenta para 

terminación caracteres tales corno'loflgitud Y'g o de 

spiralizaci6n del ped6nculo floral y namero de frutos, las 

es han mostrado ser muy variables. Sin emba OJ el núme-

ro cromosómico ece ser ahora un El para 

~u separacióri. ya que mientras Ruppia tima es un diploip -;"""'-.---

e i(n=20). fuJEpia cirrhosa es un tetraploide (n=40)(Garnerro, 

en 1894,. Roze habra sugerido que Ruppia cirrhosa 

s~r un ejemplo de euploid!a intr en5rica dentro del 

. Existen numeiosas descripciones de especies de Ru-

$pifi.1as cuales han pasado a ser conside s con el tiempo 
, 
i' ' 

. ~ompsinónimos o variedades de R. maritimao de R. cirrhosa. 
I . . , 

Si embargo,. no se sabe todavl.él en.el caso de las variedades, 

$i s8 trata de entidades taxonómicas reales. Por ejemplo, 
¡ 

~ie~tras Gamarra (1968) considera que existe una sola varie-

~adpara R. maritima, Fernald y Wiegand (191A) cribieron 

um total de catorce variedades de .la especie, solamente para 

él ~ste de los Estados Unidos. Analizando el problema las 

~ar edades de Ruppia, Phillips (1958) sugirió que se tuviera 

dlás cuidadb con éllas ya que 8e ¡Jod'Ian estar confundiendo a 

las variedades ecológicas CO.fl las taxonómicas. 
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Aspectos Ecológicos 

La gran variacióh que presentaftuppia maritima en 

tuanto a su morfología, fisiología y compflrtamiento dentro Ele 

, su ~rea de distribuci6n, se debe a que esta especie cosmopo1! 

tav~ afectada por laa distintas condiciones clim~ticas 

'Rue se pueden presentar a diversas altitu S, latitudes y lo.!:! 
i 

~it:udes' del planeta, y p.or la naturaleza química del agua y la 

, ~er~anencia o estacionálidad de los cuerpos de agua en los 

cua:les habita. 

Una de las características de Buppia maritima .que 

~~~ ha llamado la atenci6n de los científicos es la gran tole 

ranicia. que présenta a, la salinidad., Sin embargo, todavía no 

~e ~a pQdido delimitar su amplitud de tolerancia t ya que los 
f" . '. ,'. . 

fes~ul tados vari"an, de acuerdo con el lugar de donde se toma .,el 

malleríal para losexp imentos (80urn,1935). fficf¡lillan (1974) 

explica e.stodicieAdo que las especies cosmopolitas difi.eren 

en ,sus <ta¡lerancias a ciertos factores ambientales y que en el 
¡ 

'R¡uppiS! e~e factor es la salinidad. 

Por otro lado, la especie puede presentarse en oca-

~iqnes como una planta anual y a veces como planta perenne. 
, , 

kn ffla¿sachussets fue descrita por Conover (195S) como una hi-
> 

~r~fita perenne con ~pDca de latencia 8n los meses fríos y , 

phil1ips ( o), encontr6 q~e presentaba un comportamiento Si 
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milar en florida, pero Ungar (1 4), 'la señaló como una espe

tia ahualya que habitaba en charcas las cuales se secaban 
, 

~nuna epoca año. En la bahía de San Francisco, C ifor-

hia, Setchell (1924) describi6 poblaciones anuales y perennes' 

de ~uppia maritima, la fanerógama presentaba ademis una cieE 

ta :variación fpIca de acuerdo con su permanencia en las 

localidades estudiadas; las perennes eran en general mas gru:.r=. 

sas y robus que las anuales y presentaban diferencias en 

cuanto a la f.arma del' fruto, longitud del podoginoy grado de, 

lfsPlralizaciií'n 1 pedunculo flor por 10 que considerd que 

'8 trataba dedos variedades de la misma especie viviendo en 
l' . 

¡ 

tma; localidad. S ún Setchell, R. mari tima var. era 

,laque formaba s poblaciones anuales y R. ~aritima var. Ion 

Slipes., las ennes. 

Dado que R. marítima tiene un área de oistribución 

muyamplis, su asociación con otras hidr6fitas se vera deter 

minada; 'por el ea de distribución d~ sus especies asociadas. 

8n tstadns Unidos Halden (1899), encontró al alga Ectocarpus 

¿or~mbosa vtviendo de modo epifito sobre los tallos y hojas 

de!'1uppia) en muchas localidades, en Australia, Wood (1959) 

encontró a Ruppia asociada a .Ectocarpus y B la diatomea Syne , ' i 

) describe. a las 
¡ 

Hobtaciones de Ruppia asociadas a otras fanerógamas como Po-

tiam~geton y Althenia y con algas del tipo 'de Cha!,!tomorpha, 

Cladophora y y'en las lagunas de Caimanero y Huizache, 
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ti ina10a I (Ortega, 1970) a Huep1a conv i v 1 endo con (la 

~oRhora •. Enterom~rpha y. Chaetomoreha~ . Ortega y Oliva (comuni.,... 

~aci6np8rsonal) han e~contrado recientemente a la cianDfi~a 
'Eil~ophysalis conferta viviendo de modo epífito sobre las raí-· 
f 
¡ 
¡ceS de RUPBJa en 51na10a. 

En algunas ioneS s~ habla de la asociacinn de 

~uppia y Zosteracomo lementos de una comunidad 
!. . 

~marinosn. Sin embargo, i se trata de la asociacinn de dos comu ...,. 
! 
! .. 

ni~ades donde Zosteraforma la comunidad 
i 

"pastos marinos" 

Ruppia una comunidadidehidrnfitas sumergidas. Estas comuni 
1 -

pregentar!zonas de contacto pero difícilmente se 

mieniras Zostara se encuentra en zonas de 

salinidad o dond~ las fluctuaci.ones de salinidad son mo 

,Rupeia sa enc~entra en las zonas de menorsali~idad 
!~ . i 

o donde lasfluctuacio~es de ~sta son muy dr~sticas como a la 

salida de ríos o donde el agua de lluvia se filtra hacia el 

(f,1cffiillan y mqsele~ I 1967). Fenomenos de este tipo 11ev!!, 
¡ 

a Den Hartog y 5eghl (1964) a insistir en la separaci6n 
• ¡ 

de. estas comunidades, ~a que el hecho de que Zastara y Ruppia 
. . I 

ap~rezcan juntas en un~ localidad se .debe a que Zosferapuede 
, 

resistir una moderada ~ariaci6n en los valores de salinidadi 

mientras que las comunidades de Ruppia se¡ veran favorecidas 

en zonas dó~delas fluctuaciones de salinidad sean muy 3m 

plias. El mismo Den Hartog (197Q), insiste en separara Ruppia 

del grupo de 105 verdaderos Upastos marinos", ya qu~ esta es 
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habita tanto en aguas dulces como salobres y a~n en zo 

donde se sobrepasa la concentraci&n _a1ina del agua de 

•. ,mientras que los verdaderos "pastos marinos tl no, pueden 

ivir fuera de ~l. Otro argumento de Den Hdrtog (1970) para 

considerar a Ruppia un "pasto marino" es el de la poca 

c~dadque,presenta especie para establecer poblaciones 

mar en zonas ya ocupadas por aquellos. Esta aseveraci6n 

a demostrada por las observaciones realizadas en las cos 

de Am~rica y Australia (Sourn r 1935, Wood, 1959), en don 

las poblaciones de Ruppia llegaron a ocupar los terrenos 

~0tiguamente ocupados por Zdstera cuando esta 61tima desapar~ . ! . . 
i~ al.sar destruidas su~ poblaciones por aves acu~ticas. 

Como productor primario Ruppia maritima tiene una 

importancia en la piramide trafica. E'lmayor aported~ 

ala cadena alimenticia as el que se lleva a cabo 

nivel de detritus. De modo secundario, lo hace como allmen 

acuaticas y aunque no se sabe sl'e8 utilizada co-

alimento d~ peces u otros animales acuaticos,tiene gran 

como proveedor de microambientesdonde muchas es 

es animales s8.des~rrollan. 

"Rupeia mari tima presenta un alto, porcentaje de pro 

y carbohidrato8 (Walsh y Grow. 1973JLuj§n,1975)y ha 

ido utilizada de modo experimental como rtilizante con bue 

a re801tados (Van Breedveld, 1 6) 10 que sUgiere que pro-
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bablemente esta especie pueda llegar a ser importante como 

recurso b'iótico. 

La floración de la especie 5e lleva a c o durante 

el Verano en las zonas templadab, sin ~mbargQ, se puede pro-
. . . I . 
ducirdurante todo el año en el: 1 o,ratori[! (Setr:hellI1921~; 

i·l11ps t!196D).Estos autores h~n indicado que S8 requiare 
, I 

I . 

de deterwinada temperatura V un cierto fotoperiodo para 

gua' ésta se' lleve a cabo. E:::l~osl autores encontraron que los· 
I 

es.os de floración ygermina/:':lón se 13feciúan dentro de d 
. I ~ 

temperatu~~: la floración se realiza en 
. I ~ .' 

1 20 0 2r-'oC 1 . 1, ,. t ] 100 1 SOC os y o y, a gerrnlnac~on en re .osy _L • 

, . 

El mecanismo de polinizaci6~ de la planta no esta 

bieh estudiado aún. Algunos a~tore5 sostienen que ta se 

lle:vaa c o en la superficie del água (Roze, 11::194 J Graves., 

'190~), mientras que otros opinan que se realiza dentro ~e la 

. mas~de agua (Scultor~het 1967fGamerro, 1 ). 



- 15 -

OESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Geomorfología 

La Laguna ds Sontecornapan se encuentra localizada 

o Etnt~e las coordenadas ISO 30 I a ISO 3:5' ·lati tud norte y 

~9'; a 95° 02~ longitud oeste, en la regi6n de "Los Tuxtlas u 

en ~1 estad~de V8rac~uz. 

Est~ rsgi6n se caracteriza por presentar un gran 

o volcánico formado durante el cuaternario (Plioceno a 

~eciente), sObre las plan~cies aluvialeS terciarias (mioceno) 
1 ..... 

los 1'108 Coatzacoalcos y Papaloapan. Las rocas terciarias 

90n~areno y calcáreas, mientras que las cuaternarias son 

~avas, brechas. y. tobaso E~tas úl timas pueden ser andestticas 

y b~sálticas (Comit~ de l~ Carta G8015g1ca de m~xico,1960). 

S ún Friedl nder y Sonder (1924), el macizo se 

fo1'm6 por tres Brandes centr6s de er~pci6n. Al noreste el gr~ 

po ~el San Martín, al centro: el grup·o del Lago Caternaeo y al 

s;ur~ste la Sierra de Acayucan. La extensa red fluvial del árEa 

determi por dichos derrameslávico8 de donde parten 

nos de los aflue que alimentan laguna. 

Coll (1 oh considera a los fenómenos hídricos ca 

princ lesag es modeladores de lQ zona, actuando 
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en algunos CS.SDS como factores aTosi vos y en otros como PE 

sitadores. La L una de Sontecomapan, es en este caso,unt[ 

pico ejemp delfen6meno de depositaci6n. 

1et: (1 

gitud se 

De acue o con las características que cita Ringu~ 

), e a laguna que mide casi nueve ki16metros de Ion 

dividir en dos regidnes, una semejante a 

albufe y atta que puede ser considerada como un estuario 

( • 1) .. En ambns caSos s~ tienen ambientes mixohalinos ( 
I 

el de uas. dulces y maririas) 8610 que en el caso de la al~ 
i 

buf~ra ·18s uas son "lénti.cas" (quietas) y en el. estuario 

~16ticas" (m6viles). 

La ofundidad promedio en la regi6nde la albufera 

v~ de un metro a metro y me~io, dependiendo del nivel de ma-

r , pero se pu llegar b una profundidad superior a los 
. , 

metros los canales 
I 

la atravies2.n. El estuario en que p e 

ente, que 
, 

de dos metros de cont a una va en su zona 

to t;on la albu ra a cinco o seis metros en la desemboc ura 

~1 ~ar. El agua .de la alburera presenta una visibili muy 

~aj~ por tener mucho malerial en suspensi6n~ mientras que en 

el $stuaria,la transparencia del agua va aumentando gr ual-

ll'fente conforme avanzo hacia la bocana. El gran azolvamien 

to que ha sufrido la 1 una en las 61timas d~cadas se be 

princlpalmente a l~ tala de las selvas del macizo de "los Tux 

tas" 
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La elevada precipitaci5n de la zona y su particular 

relieve tienen como con~e9uencia un apo~te constante de agua 

dulce a la laguna, lo cual se manifiesta claramente en la eom 

posici6~ florrstica del manglar que la rodea en casi todo su 

~or~e (men~ndez, 1976),' 

El clima dominante de~ ~r8a es un,Am (f)i, o sea. 
i 

'! ' 
~~lido-h6m~do con ~poca seca co~ta (enero a mayo), con lluvias 

! 
, 

de ~onz6n y oscilaci~n diurna d~ temperatura inferior ,a 5° e 

fGarera, 1973)~ La representaci~n gr&fica de los factores cl,i 
I 

~~ticosse observa en ~l elimog~ama de la figura 2. Este eli 
j ! 

~ograma presenta los, vdloTes pr~medio de temperatura y preci 
i : I . -

pitación registrados· por un lapsb de diez! f:iños en la Estación 
.,' " '1' , 

meteorológica dél Faro de Zapotl~~tl~n ( ISO 33' latitud nor 
¡' . i 

te y 94° Lf6' longi tud oeste), lobalizada a un kil6metro de la 

lagl,Jna. 

Durante los meses de s~ptiembre a mayo, toda la cos 

ta del Golfo de m6xicose v~ af8lt~da por vientos huracanados 

q:ue vielilen del norteo Estos vien os comunmente derlOminados 

,~nortesU se producen por zonas baja presión en la costa 

A,tlantica y afectan notablemente a las comunidades costeras. 
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fig. l. mapa general de .la Laguna de Sontecamapan (madi ficado de 
Vázquez-Vanes el aIr 1972). Las estaciones permanentes 
de muestreo y obser~ac16n de los "mane " de Ruppi~ 
maritima e3tán marcadas con n~meros. El se ~oIB~-
tO' en rás z s ladas con astr3r' Lscos 
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mETDDDLOSlA 

Trabajo de Campo 

Durante el m,s de abril de 1971~ .se hizo una visita 
. I . 

preliminar a la Laguna!de Sontecomapan, con sI fin de conocer 
i 

el área de udio y se elabor6 un mapa en el que S8 10cali~ 

zaronde manera general los "manchones u de Ruppi~anotando 

$u,extension y grado de desarrollo. 

En el mapa elaborado durante la visita preliminar 

Be- limitaron seis es~aciones permanentes de'muest~Eo (fig.1), 

[as cuales mostraban c~ertas diferentias en cuanto a su orien 

taci6n, tipo de sustrato: y la presencia de afluentes cercanos. 

~nalgunas ocasiones. losi "manchones". se encontraban ~n zonas 

d litoral que formaban! pequeñas bahíaS y en otras, se encono 

traban en partes muy abl~rtas donde el lItoral seguía una Ií 

e~ recta. Inicialmente se conslde1'6, que-la laguna present~ 

dos tipos de sustrato F .de manera generalr arenoso y limoso. 

se realizaron los análisis de textura se observó que 

realidad se trataba e tres tipos: arenoso, areho~francoso 

franco-arEnoso, los tipos arenoso y areno-f~ancoso fueron 
" 

nsi derado.$ "a pr i or i u como· sustrato arenoso y el tipo frall 

o":"arenoso como limo~o. Se consideró la presencia de afluen--

es cercanos cUt::indo las es:tacion~s de muestreo se encontraban 
, ' 

de un radio de ~u ni~ntos metros de la salida de alg~n 
i 
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a uente. 

De aGuerdacon estos tres factores lás estacioneu 

permanentes muestieo se caracterizaron de la siguiente for 

mal 

Estación 

1 

2 

4 

5 

6 

Local . -,' 
~on en ea Afluentes cercanos Sustrato 

Bxpuesta si limoso 

expuest(f! no limoso 
I 

otegída si arenoso 

expuesta si limoso 

protegida no 1 irnoso 

expuesta no arenoso 

Se hicieron visitas mensuales a la laguna durante 

un año, en las cuales se alizaba un recorrido en lanchaa~ 

barcando toda el ~real se anotaba la posici5n y abundancia . 
, 

iealativa de los "manchones" y en cada una de las estaciones 
.' . . I 

perrnanemtes dEl muestreo se obtenían I[Js· sigui es datos: 

a) profundidad de la columna de agua 

b) al tura a la quer11egabari los tallos de la planta 

e) profundidad a la que se encontraba el rizoma 

d) estado general la planta 

el presencia de flores o frutos 

f)forma del "manch6n" 

Las eval~ac nes de productivi se obtuvieron por 
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el conocido m~todo de biomasa de peso seco por ~rea, para la 

cual se empleó Wri marco dé met~l de 3D cm po~ lado el cual se 

. b 1 b 1 n ~ .." d t 1 d ' 1 arrbJa a B azar 3d re e mancll0n,e, a' manera e que o 

que quedaba dentro de 61 se colectaba, se l~mplaba con agua 

de 'la laguna para ,eliminar animales yepífitos y se guardaba 

'f?nbolsas pl~stico para su posterior desecaci6n en la Ci~ 

daO'de,méxico. En cada visita se tomaron tres muestras del 

~i~mo modo para cada estaci5nu 

Durante los meses de mayo, septiembre y diciembre, 

se realizaron transectos en las estacione~ permanentes de 

~u~str80 los cuales se iniciaban, desde la playa hacia el cen 

t de la laguna. En esas ocasion~s se tomaron tres muestras 

Os edimento para posteriores an~lisis, de la ~iguient8 man~ 
,. .' . . 

ra. una en la zona intertidal entre el ~manch6n" de Bupei~ y 

,el manglar, la segunda em el centro del "manchón" en la re 

. , 
glon infralitoral y la tercera en el vaso de la laguna donde 

'l 

Ruee ia desaparecía. En E).lguna$ ocasiones, no se encontraron 

:'Jm~í1ChOn8S" de, la ' esp e en las 8st~ciohes de muestreo por 

~oque se tom5 una.dnica muestra en la regi6n infralit6r~1 a 
1- i 

~O:m de la playa. Las m~estras se obtuvieron con la ayuda de 

¡un tubo de hierro de 12 cm de diámetro por 25 cm de longitud. 

Para hacer e~aluaciones sobre la" salinidad promedio 

el agua de la laguna durante el aAo de estudio, se salecc o 

~aron doce estaciones (fig. 1), las cuales fueron muest~eadas 
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mensUalmente. 

nicti d , 

Trabajo laboratoriO 

Se montaron dos acuarios en el Departamento de Bbtá 

Instituto de Biología en la tJ. ¡'J.A.frl.,uno con agua· 

dulhe (cero partes por mil) y otro con ua salina (15 partes 
I 

~or mil). En ~llosse c010c6 m~terial f~rtil trardo de la la 

gun~ para podet hacer alguna~ ervaciones sobre los fentiros 

nos: floración y fructi ficación. 

Ss hizo además una colecta masiva de semillas~ las 

~ua:lesi se pusieron a germinaren los acuarios para poder' 
i 
¡ 

seryar el fenomeno y hacer conteos preliminares sobre el po;r. 
i 

cin~éj~ de germinaci6n. Se separo además un lote de 200 se 

11a;3 las cuales se dejaron deshidratar y se almacenaron por 
, i 

un aapso da s~is meses, despu€s los cuales se pusieron a 

nar en cajas de petri con ua ... agar. 

, 

·El dnieo an'1~9ia efee~uadO en la, ~ue.tra.de 
para conocer la salinidad, cuyo valor se obtuvo em-

í 
p1efindo un refract6metrO. 

las muestras de suelo fueron tratadas en forma di-
i 1 

feTente para qet\'=lrminar los siguientes faclores; 
¡ 

pH.,¡", con el método electromÉtrico del electrodo de vidrio (Co!J. 
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,tín, 1 3). 

porc'eritaje de cloruros. - bajo el método de tí tulación de mohr 
. , 

(Cantín, 1973). 

Porcentaje de materia or~ánica.- con el método de digestión 

dicromato ácido (contln, 1973) .. 
I , 
I i 

Ffortentaje'deNitrógeno; Icon base en los valores de materi,a 

drgánica(Jacksdn, 1964), 

lextura.- COn el método d~ clasificaci6n de tlcu seg6n 

ros .sistemas del Departar~to de Agricultura de los Estados 

Unidos y la Sociedad Int$r~acional de Ciencias de'l Suelo (Sá,!! 
, i ' 

pat, 1973). 
I 

I 
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RESULTADOS 

Distri~uc16n y Zonificaci6n de Ruppi~ maritima 

Aunque siempre se encontraron "manthones" en la l 

guna,estos no se encontraron ocupando las mismas localidades 

ni con el mismo grado dede8arro110. 

En la figura 3. 8e esquematiza la posic16n y extsn 

s16n de los "manchones" de Ruppia durante cuatro meses del 

9ño. Durante los meses de mayo y agosto los "manchones" mejqr 

qJesarrollados se encontraban Ocupando la reglón de la albufe 

ra. En mayo ocupaban prIncipalmente la costa oestE; y en agD~ 

to, la eate~ En diciembre los "manchones" mejor desa1'r611ados 

se Bncontraban en la 1'eg16n del estuario, ocupando dOs ter,-

cIo;s. de la costa oeste del mlsmo. Sin embargo, en abrIl sólo 
. . 

.' . 

~e pudieron ob.servar pequeños "manchones" aislados a lo largo 

dal litoral tanta en la albufera como en el estuario. Algunos 

de~los cU(3.1es empezaban a expahderse. 

La salinidad del agua (fi9. ~)y la del sedimento 

(tablas i, 2 Y 3) mostraron ciertas variaciones a lo largo 

del año, presentando valores bajos durante la época dell.lJvias 

y aumentando en l~ época de' secas (fig.2). 

De las seis estaciones permanentes de muestreo, se 
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I 

encantr6quelos "manchones" d~saparecieron en tres de ~11as 

(estaciones 1, 2 Y 4) Y permanecieron en las tres restantes 

(estaciones 3, 5 Y 6). En las estaciones 3 y 6 el sustrato. 

presentaba altos porcentajes'de arena (tablas 1, 2 Y 3), mieL! 

tras que en el resto presentaba altos porcentajes de limo. 

[QS análisis, efectuados sobre las muestras de sedimento reve 

laran que cuando las "manchones'· desaparecían de alguna loca 

lidad el porcentaje de materia orgánica aumentaba, mientras 

que los valores de pH bajaban. Es interesante hacer notar que 

en las .estaciones analizadas que mantuvier.on siempre unnman 

éhó'n" de RuPE!!!, los valores de pH fueron Bcidos pero nunca 

bajaron de 6.0 (táblas:l, 2 y 3). 

Ruppia Maritima se encuentra ~epresentada en la L~ 

guriade Sontecomapan, principalmente en la región infralito'" 

ral.lnicialmente forma pequeMos agrupamientos mas o menos 

citculares los cuales ~recen rápidamente llegando a formar 

franjas' que crecen par'alelas al manglar y que pueden ocupar '. 
I l' 

" , ;' ¡ 

varios kilómetros s.obr1ei el litoral e internarse por mal;>. de' . . . ; 

biento cincuentametrbs hacia el centro de la laguna. Paste-
l " 

·riorm~nte las extensaslfranjas que se habían formada, se rB~ 
~uqen quedando. peqúeAo~ "parches" d~ ~uppia a unbs cuantos 

J . . • 

metros del mapglar. Aunque la especie, puede llegar a ocupar 

'~r'i!as muy grandes. nunca se encontraron "manchones "de la 

iinisma en el centro de la laguna al destruirse las franjas. 
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Fig. l. Distribuci6n de los "manchones" de Rwpp~~ maritim~ 
en la Laguna de Sontecomaoan durante el aAo de es
tudio. Las x indican la . presencia dt~ los fenóm1:? 
nos de floracin 't .• fructif.i. aci6n en los "ff¡anchon2:::¡1I 
{zonns sombread J 
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TABLA 1 

.. 

1(1) 7~3 1.3 .2l~. O L.2 61.43 0.00 38.57 franco-arenoso 

1(2) 7.0 3.0 20.0 1.0 62.86 1.42 37.72 franco-arenoso 

1(3) 6.3 3.5 46.0 2.3 • 2.85 39.29 ance-arenoso 

2(1) 6.9 3.2 7.2 0.4 .29 3. 3 tj . .. ~ franco-aranoso 

2(2) 6.6 2.8 7.0 0.3 . 75.15 2.84 21. areno-francosa 

2(3) 6.6 :1.3 12.0 0.6 cl.¿~3 0.00 3S.57 franco-arenoso 

1) 5.9 .D.9 . 5. O 0.3 84.25. 0.00 15.71 arenoso 

3(2) .I 9.0 0.4 90.00 3.57 6",,·3 arelloso 

3(3) 7.1 ' 7, J... ..... J 1[1.8 0.6 Ei7.15 0.71 12.1l~ arenoso 

L¡. (1) 5~4 5 .. 8 15.0 0.7 61+.29 4 .. 28 31.43 anCQ-arenOSD 
4(2) 6.9 5.0 12.0 0.6 .86 4.28 32. franco-arenoso 
4(3) 6.9 2.8 7.8 0.3 70.00 1.42 28.58 franco-arenoso 

5 (1) 6.5 3.0 18.6· r\ o 
lJ. _" .8G 1.42 35.72 franco-arenoso 

5(2) 6.5 3.4 l~ e 3 0.2 68.58 0.00 31.42 franco-arenoso 
5(3) 6.5 3..1 6.0 0.3 60.00 0.00 40.00 franco-arenoso 

6(1) 6 .. 9 0.6 9.0 0.4 74.29 0.00 .71 areno-francosa 
6(2) 6.9. 1.5 7.5 0.3 75.72 1.40 22.86 areno-fran~o 
6(3) 6.6 1.9 6.0 0.3 80.72 1.40 17.86 areno ... francoso 

R ultado dé losrmálisis de las muestras de sedimento de las s s est iones pl:!rmanentes 
·de muestreo, colectadás durante el mes de mayo e 1974 .. E1 númerp que se encuentra fuer? 
clelpqr~nt "s en la prime~a solumna indica. la 'estacion de muestreo y el que se encuentra 
dentro srnOr señala 81 numero de mues.L'a. 



TABLA 2 

el CJrw:tbs~-~ 
2~5 . 36.0 1.8 78.58 1.42 20.00 franco-arenoso 

5.6 0.1 '37 .. 0 l. 67.15 0.00 .32.85 franco~arenoso 

5.3 0.8 .0 1.6 67.15 0.71 32~14 areno-francoso 

2(1) . 5,,9 0.8 19 .. 0 0.9 75.20 1 .• 42 23.38 areno-francoso 

3(1) 7.0 0.3 12.0 0.6 .43 0.00 8.57 arenoso 

3(2) 6 0.8 . 12.0 0.5 88 .. 58 0.00 11.42 arenoso 

3(3) 5.3 2 •. 1 le.O 0.9 • 72 0.00 4 • are.naso 

4(1) 5.1 1.1 43 .. 0 2.1 57.15 0.70 42.42 franco-arenoso 

5(1) 5.3 1.0 :30.0 1.5 62.86 1.42 35.72 franco-arenoso 

5 (2) 6.3 0.9 25.0 1.2 71.43 0.00 20aOO areno-francosa 

5(3) 6.0 0.8 19~O 0.9 62.86 0.00 37.14 franco-arenoso 

6.(1) .2 0~5 10.0 0.5 84.29 0.00 15.71 areno-francoso 

6(2) 6.0 0.8 18.0 0.9 88.58 0.00 11.42 areno-francoso 

6(3) 6 .• O 0.8 13.0 0.5 80.00 0.00 20.00 areno-francosa 

Res~ltada de los an~lisis de las muestras de sedimento de la~ seis estaciones permanentes 
de muestreo, colectadas durante mes de septiembre 1974. En las estaciones en las cua 

ha~!a desaparecido el "manch6n" de R. maritima, se tOm6 una 6nica ~uestra desediment~ 
y es la .que aparece en la tabla con ñ6msra 1 dentro del parentesis .. 



TABLA 3 

muestra pH % cloruros % mat.Qrg~ % NH:rógentí% arena % arcilla§: limotéxtUra·· 

1(1) 5.7 1.5 40.0 2.0 4~2B 30.00 franco-arenoso 

2(1) 6.0 

3(1) 6.7 

3(2) 6.9 

3(3) 7.4 

4(1) 

5(1) 6.8 

5(2) . 7.0 

5(3} 7 .. 1 

6(1) 6.EJ 

6(2) 6.8 

S(3) 6.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

.. 

0 .. 9 

0.8 

0.7 

0.3 
3 

0.3 

.30 • .0 

15.0 

6.0 
13.0 

18.0 

19.0 

20.0 

15.0 

J.5.0 

13.0 

1.5 77 .. 15 o.uo 22.85 arEno-francos a 

0.7 92.46 0.71 6.43 arenoso 

0.3 85.72 2.85 11.43 areno-francoso 

0 .. 6 85. l~. 28 10.00 areno-francosa 

.29- 4.28 . :31. franco-arenoso 

0.9 61.43 1.42 37.15 franco-arenoso 

0.9 74.29 0.00 25.71 areno-francosa 

1.0 60 .. 18.57 21.43 franco-arenoso 

0 ... 7 82.86 2.85 4.29 areno-francos o 

0.7 .86 5.71 11.43 arena-francosb 

0.6 .29 2.14 13.57 are ncoso 

Resultad6 de los an€lisis de muestras de sedimento de las seis estaciones permanentes 
de mueetreo, colect durante el mes de diciembre de 1974. 
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AsociaciGn de Ruppia maritima con otras Hidr5fitas 

La laguna ~st' ~odeada en casi todo su borde por 

getacion de manglar, siendo las asociaciones de Rizophora 

que m~s penetran en la laguna donde invaden la zo 

intartidal. Por detras de 'éstas crece Avicerinia n,itlda y 

as trec~ente encontrai pl~ntulas de ambas creciendo entre los 

talIos y rIzomas de Ruppia marl~ima. Entre /la$ asociaciones 

Rizophora y Ruppia se llegan a encontrar comunidades'de 

hidtofitas emrgentes, las cuales est'n formadas por elementos 

tales como Typha, Hymenocallis ,y algunas ciperaceas. Estó su 

,cede principalmente a la ¡salida de los afluentes que alimen..,. 

la 1 una. 

Cuando Ruppia Se encuentra bien establecida es fre 

tuente encontra~. crecie~do de 'modoepífito sobre sus tallos 

y h¡ojas, a un alga del género Polysiphonia, la cual puede, Il§. 
. 

Qa~ a invadir el fondo cuando los "manchones", de Ruppia se re 

traen.' , 

Durante el mes de mayo y hasta el mes de septiembre 

ncontró en el vaso' de la laguna y en las,' partes margina

de los "manchones" de Ruppia a una rodofita del g'nero 

Sralcilariopsis. la cual formaba pequeños agrupamientos por 

tie~ajo de un metro de profundidad. Estos desaparecieron en 

y el suelo que no estaba cubjertopor los rizomas 
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I 
df Ruppia, querl6 totalmente descubierto de cualquier otro ti 

p~ de hidrofita macroscopica. Sin embargo, durante ese mismo 
~ '. '. : 

més sS encontraron flot~ndo en la superficie del agua otras 
~ I : 

bidrtlfl tas como Pistia $;trat1r:ites, Lemna E..P., Potamogeton, fo·~ 
... .T 

ltoSius y P. interruptus ~¡ las cuales se encontraron. hasta el 
l. 

m~s de enero en la lagu~a pero nunca fueron muy conspicuas. 
í' 
l' 
l' . 
:! 

I ·Cuando el "manchón" de Ruppia que se encontraba !! 
1" 

f~entB a la Isla Coscoapa (Bstación 6, fig~ 1) empez6 a de~ 
loi 
H 

c~e~er en dlciemb~e de 1974, se hizo evidente la presencia 

d~ otra fanerógama acLética, Najc;ls guadalupensis. la cual 
., 
i . 

laedó a ser do~inante en el área. Sin embargo no llegó a ob-
1, 

J~rJarse ~apresencia de flores o frutos en ~11a y fue cubier ,.... 
1;( 

t!<:'l; nuevamente por los rizomas de Ruppia que empezaron a expaQ 

en marzcde 1975., 

Etapas Durante el Establecimiento de Ruppia maritima-

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los "man 

snde RUPBi!en la laguna se caracterizaron por su poca 

en algunas localidades (fig. 3), principalmentEl 

n ~quellas que presentaban sustrato fino (franco-arenoso). 

no se presentaron en el mismo estado de desarrollo al 

~is~o tiempo·en la laguna, perO presentaron un comportamientti 

luy homog~n8D en cuanto a su establecimiento en mu¿has local! 
~ . 
o ' 

~ad,es. Por eso se separaron cuatro fases o etapas que mani -
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f lestan su grado de desarrollo (flg. 5), 

1.- Dispersión porpropágulos vegetativos, 

2.- Establecimiento de los "manchones", 

3.~ Crecimiento explosivo. 

4.- Raduccian de los "manchones". 

ispersion por propágulos vegetativos.~ los tallos y rizomas 

Ruppia maritima. además de s muy frágiles, suelen prese.!l 

puntos de abscicHín, por lo que as frecuente 'encontrar 

de la planta, originalmente arraigadas al sustrato. 

flo~andn a la deriva. Este material flot~nte, constituida prin 

61 lmente por tallos, llega a producir raíces despues de a1-

gij'n: tiempo de haberse sep~rado dando lugar a la formacian de 

~lzpmas. Cuando estos caen éll fondo, principalmente. en zonas 

~Clmrras y tranquilas, se enraizan al sustrato y empieza,n a 
! 

~er. 

Est imiento de los "manchones".- los rizomas reci~n enrai 
. -

zadas crec¿n formando pequeAos"manchones" 10B cuales se. extien 

den rápidamente ocupando primero las zonas de menor profundi

e Invadiendo más tarde las más profundas. El crecimiento 

fase se manifiesta por la formacion de ri-

U'nicamente. 

imientoExplosiVo.- Bsta fase se manifiesta por la forma-

tallos a partir de los rizomas, 10B cuales llegan a 

I • I 
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PRlmERA FASE ".DISP 1m:1 POR PHOPA L O S .IJ E [; E lA TI V 

SEJ~;NDA .FASE ESTAf1LECH¡~I[Í"no DE LOS rnAI\lCHmJ 

TERCERA FP,SE CRECIl'1I 

" 



~ • 6i Detalle de .un ~manch6~" de !Rupeia marítima en el que 
puede apreciar la d~n8idad que llega a alcanzar la 
fp.nerógama dur 8 la ¡fasada "crecimiento exp1osivo lt

« 
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Fig& 7. Detalle de una zona donde los rizomas de Ruppia. h~n 
empezado a dé$prenderse del fondo durante la fase 
de "reducci6n de los manchones". 



Fig. :,3. Rizomas de RUI2[Jia: maritinJa sujetos [Con las 
"zancos" de Rhizophora mangle. 
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1 asup e rf i cl ed,E! 1 ua (fig. 5). los "manchones· en esta sta 

son muy densos (fig. 6), presentan flores y frutos en los 

tallos: y ocupan extensas 6teas sobre el litoral y hacia el 

centro de la laguna. Después de una determinada profundidad 

(más de l. 30m) f los tallos dejan de producirse y la planta 

sigue creciendo mediante la extension de rizomas en el fondo 

Aeduccion de los "manchones ll
,,- este fenómeno se lleva a cabo .. 

~o~medib del desprendimiento maslvode los tallos (f19. 7). 

lo cual ·lleva a la total destruccion del "manchón" en la ma ... 
,- :,' < " " , 

yor:::tade los casos. Los tallos quedan flotando a la deriva y 

algiunos .de éllos empezar~n el ciclo en alguna parte de la l~ 
: 

guna. muchos tallos se pLeden encontrar en la playa a l~ que 

son arrojados por los e·fectos de mareas y es frecuente abseE,. 

vai restos de éllas ca~ganda de las rarces ·zanc .. de Rhizo';' . 

ehora mangle (fig .. 8) •. 

Algunas Observac~arles sobre el Ciclo de Vida de 

Ruepia marítima 

Prqductividad .. 

. , 

Los valores de pFoductividad obtenidos para las es 

tadiones analizadas se presentan en la figura 9. En ~llas se 

puede apreciar la poca uniformidad que existe en cuanto al 

de~arrollo de los "manchones" a 10 largo del aAo. En estas 



ESTAClm,] 1 ESTAcrON .2 ES TACION :3 

~. J j A S D N O E r m A fll J JA S IJ N o E 

ESTAC ION 4 • . ESTACrmJ 5 ESTACION 6 

fi 9. ValJ.:':::ts de productividad qbteniDos para las seis esta 
clune.:; de muestreu de 10 ¡ "manChDJl6s" de Ruepifl.. Lss 
valores esU3n. dados en pl (] secd por metro Cuaorado. 
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,mismas graficas se pueden apreciar las es del desarrolle 

de :10.s "manchones", donde los picos de aumento pr resivo ca 

~respoAden a la fase de "crecimiento explosivo" y los deseen 

sos a la fase de " reduccion de los manchones". La fasa 

dispersi6n por propag~los vegetativos' se puede observar en 

1 picos que pqrten de cero en las graficas2 y 4 de la mis 

ma figura, a partir del mes de octubre. La de "estab 

cimIento' de los manchones" no se observa claramente, en' las 

graficas, peró 

tales valores. 

s iologrra Floral 

reoonocería por un au~ento exponenoial en 

El fenomeno de floracion se lleva a'cabo en'lo.8 
, , 

ttmanchones" de Rup.Eiflque han entrado en la fase de crecimien 

toe X P 1 os i v-:-:o::-• ...,..,.-r:::--:~-~g-::::o ""e~l-::--";-t""t"i-e-m-p-o-'-d~' dur ac i d;;---~;;-f:;;:;~~~ 

todos ~11os y~ que mientras en unos casos se 

Hire,sentodurante dos meses en otros tuvo uha du'raoión de ,seis 
, , 

,', ' 

rtles:es (fig. 10). 

Cuando el fen6meno se ha ini01 d, t=s frecuente ob' 

ssr1ar un color amarillento en el agua debido al polen que 

flota en el. A los pocos días (una semana) de haberse in1-

~iado el fenómeno de floraoion, es posible encontrar frutos 

'eh los tallos de la fanerógama. los cuales llegan a ser muy 

ufldante s Y. ido a su forma, muy llamativos. 
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i 

Cuando flor sale de la protección de la br~ctea, 

$uelen desprenderse las 

een donde se abren 

En ~lgunas ocasiones el 

antera~ las cuales llegan a lasupe,E. 
! , 

eC:l for~a explosiva liberando al len. 
í 
i 

mecani~mo falla y las anteras se man 
! 

tie,nen cerradas en,la'superficie del agua (fig. 11). El pedún 

óulb floral sigue creciendo y ~as fiores son llevadas a la su 

~erficle donde, se polinizan. Las flor~s sin anteras'quedanre 
i 

ducidas a cuatro, ovarios muy p~queAos los cuales aumentan de 
i ' 
I 

tam~fio al ser fertilizados, 11~vgndose al mismo tiempo el ere 

óimiiento del pOdogino{fig. 12). Los frutos maduros 11 a 
i 

I 
desprenderse del r~quisllevando ~onsigo al podogino.En ~lg~ 

ocasiones se observo a los frutos flotar por dos d!as en 

los acuarios donde se llevaron ,8 o estas observaciones y 

,posteriormente calÍan alfando donde germinaban (flg .13). 

Cua o ioa ta110~ Rueeia se desprenden del fon~ 

do ~n la fase deflreducc,ión" s len llevar a los frutos toda-
, ' ,- -. \l.n.a. UnJ. 1 '" . El raquls¡ llegan junto con los tallos 

a distintas tes de l~ lagun~. 

Los frutos de Ruppialno son carnosos, presentan al 
I ' 

i 

gun~s capas tejido +as cual~s dec§enr'pidamente dejando 
I 

al descubierto la testa la ~emil • Esta ,es de color negro 
I ' 

brillante y cDando se realiza ~a germinaci6n, se pueda aba 

var en ~11a el levantamiento de una peq estructura trian 
, ..... 

, ' , ' 

! " 

~ol~rJ la cual es emp0j por ¡la radícula. eriormente 

" ' 
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apa;t'ece el epicotilo. La 'plantula en esta etapa es muy pequ~ 

~a (fig. 14), la radícula da lugar a la raíz primaria y el 

epicotilo al. primer grupo foliat. En la base de ~ste aparece 

una punta de crecimi ent o del r.izoma (fig. 15) la cual dará' 

~ugar a mas grupos foliares y raíces adventicias. 

Las semillas colectadas en la laguna J y que sep:!:!, 

sieron a gérmin~r en los acuarios que se tenían en la Ciudad 

d.e méxico, presentaron un alto porcentaje de germinación (8 

de ~ada lO)y tanto en elacuarlo de aguti dulce como en el de 

uasalada, sin embargo la mortalidad de l~s plantulas fue 

muy alta en ellos (6 de cada B) o Secrmtaba con un lote de 

20~ semillas las cuales se almacenaron en un fraice, previa 

. d.eshidratación, los cuales se pusieron a germinar despues de 

seis meses (noviembre a abril). A los c-inco dras habían ger

minado doce de ellas. 

No obstante que se tuve especial cuidado en buscar 

plantulas de Ruppiaen la laguna, ésto nunca fue posible por 

precarias condicione~ de visibilidad en el agua y por su 

pequeño tamaño. Por otro' lado, cuando el roma crec8,preáe!:!. 

tapuntos deabscición y en esta etapa ya no se puede disti!:!. 

guit a un individuo producido por ssmilla de otro producido 

8e-modo v8ge[ativo~ 

) 
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xo xo xo 

xo xo xo 

xo xo xo X~O xo xo 

xo xo 

xo 

xo xo xp 

~~g, 10. Presencia de lo~ fen~menos de floraci6n (~) yfru~-
~.~ tifi¿aci~n (o) ~n las estaciones permanentes de 

muestreo durarlte el aAo da estudio~ 

I ,. 
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Cuando la ·flor sale de la br'cteB por crecimiemto 
del d~nculo~las ant8~aSs8 de nden de ~lla 
llegando ~ la sup8rfici~ donde 8e abren ~n forma 
explosiva para liberar~l polen. Detalle las an 
teras flotando. en el agua.' Los punt refringentes 
(f18ch~s) denotan la presencia dpolen. 
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Pig. l2.~aterial fértil de Ruppia maritim.a en un uario. 
. L.as flo.res (a) son pequeAase incons.pícuas. pero 

los frutos (h) llegan a ser muy llamativos. 



Fig.13. 

I ! 

I 

I 

Los frutos de Ruppi$ se desprenden de la pla.!l 
ta llevando consigo!sl ~od6gino. En ocasiones 
~stos flota~ por al~~n tiempo y caen al fondo 
donde se lleva a cabbla Qerminaci6n de la se I ' .. . . 

milla. 



Fig. 14. P1~ntula de Ru~eia maritima. Su tamaAo no excede 
de dos cent~metros. 



Fig .• 15. 

". ~ 

-) 

Plántula de Ruppia mar¡t~ma donde pueden apreciarse: 
(a) el .. pr imer grupo ~o~ i ~r, (b) la raíz primar la y 
(e) la punta de creelm~e~to del rizoma. . 
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DISCUSIDr~ 

Influencia de Algunos f~ctores AbiótlcDs sobre los ulYlanchones" 

de Ruppia mari tima en ~~ Laguna de SDntecom~pan ' 
I 

i' 

i 
Cuando se lizan Qstudios e,cológicosJ es muy di~ 

,1 
eil poder hablar de ~actcre~ aislados que actaan spbre las 

-. " ',. i \. ': - ." '\ 

~oblaciones o los 'lndlliV'lduos. lEn realidad se tiene un ,alto 
, 1: I . 

i ... 1 ... ',1 1 - ··1 _ ,,- -
numero de ellos t los ,9~pl!3)3_ acltúan de forma combinada sobre 

:1 I ,', ", . . 
la ~arte biólica delBbbsistem~. Sin embargo, se puede tratar 

;' l. • '1' 

lizar el efecto :b~ 10s. Pf'>inciPales factores ecológicos: 
, ' 

Salinidad 
i i 1, 

La salinidad¡ltn la l~gUna presentó ciertas variació 

nes tanto en el agua .PWrllO en el sustrato, sin embargo, ésto 

río parecio afectar nuh¿J a Rup~ia maritima. Por otro lado, 
_ , I 'I i , , 

• . '" - - 1II 1, - '" b los fenbmenos de floviIlcllofl y f1u{::ti ficacion que se o. servaron 
." ¡.. ~ _ . !: ¡ i i . i 

el laboratorio, ju~~~cone~ de germinación, no deffiostra-

r~on fa 1 táraciones en sili \I~esarroilo bajo las distintas' condicid 
I li i 1 -
: i i - I 

S ,de salinidad y agu~ [dulce donde se llevaron a cabo. 
ii I 1

1

.' 

II i 
rientes 

Este factor ,parec-e selr muy importante en cuanto a 
)' I 

l~ dlispersión y estat¡lepimientol de los rizomas de Rupp!..':!. De 

m~doi ~enera¡ la laguna i presenta: pocas corr lentes, pI' incipal
I 

mente en la reglón de laalbufe~ay una corrienteconslante 
!¡, ! I I 
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en el estuario~ En la albufera los "manchones" de Ruepia ll~ 

garona ocupar todo el litoral pero en el estuario solamente 

ocuparan su parte oeste. Dad~la p~ca ~rofundidad que presen 

ta la albufera ,el e to de los Unortes" en la zona tiene 

por resultado uhdecremento en la e~tensi5n los· "manchones·' 

~n fIla. ya ~ue las corrientes formadas por los "nortes" arran 

los rizomas ya establecidos. 

Turmiedad 

En este caso la turbiedad demostr6 ser muy impor

tante, en cuanto que limita la entrada de la especie a zonas 

muy profundas en la laguna. Nunca se observ6 el establecimien 

de rizomas de Ruppia por debajo 1.50 m deprof~ndi 

turbiedad aumenta de un modo noiorio en lal una a partir 

del 'mes de junio cuando se inicia la €poca de lluvias, en la 

q¡ue los afluentes que alimentan la laguna. aumentan su caudal 
. . l. 

arrastran una gran can~idad de sedimentos los .cuales perm!!. 

~n en suspensi6n enturbiando el agua .• 

En la lagunq.. 

que sepr8sen llega a 
, 

1ontecomapan el tipo de sustrato

ei unf~ctnr muy. importante, ya que 

~n las partes en que 6st~es arenoso. o areno-frantoso, los 

tizlbmas de la espacie se mantien~n, aún a pesar del efecto 
• i i 

de las corrientes. Sine~bargo t' ~uando. los aportes del mismo 
1; 

muy· grandes entieritaha 1 "manchones tt J principalmente 
I 
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en el estuario. En la albufera los "manchones" de lle 

garon a otupar todo el litoral pero en el estuario solamente 

ocuparon su te Oeste. Dada la poca ~rofundidad que prese~ 

ta la albufera, ~1 efectade lbs "nortes" en la zona tiene 

por resultado uri decremento en la extensi6nde los "manchones" 

~n ~llaf ya que las corrientes formadas por los "nortes" ar n 

c"an los rizomas establecidos. 

Turbiedad 

En este caso la turbiedad demost~6 ser muy impor-

tante, en cuanto que llmlta la entrada de la especie a zonas 

muy <profundas en la 1 una. Nunca se observó el establ 

to de rizomas Ruppia por debajo de 1.50 m de prof~ndi • 
, 

La ~urbiedEid aumenta de un modo notorio en la laguna ~ partir 

del .mes de junio cuando se inicl~ la ~poca de lluvias, en la 
i 

qye los afluentes que alimentan la laguna, aumentan su caudal 
I 

y: ar\rastran una gran cantidad de i sedimentos los cuales perm~ 
. ¡ 

necen en. suspensión enturbiando el agua. 
I 

SEdl!mento 

En la laguna dé Sontec~mapan el tipo de sustratfr 

que lse presenta llega a ser un f~ctor muy importante, yá que 
I , ¡ 

en Vas partes en que te es are~oso o areno-francoso~ los 
I 

rlzdmas de la especie se mantien~nJ a~n a pesar del efecto 
I 

I 
de ~as corri es. Sin r~o, ~uando los aportes del mismo 

son 'muy grandes entierran á los·'manchones" t principalmente 
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a aquellos que se encuentran a la salida de los ~fluent , 
pr~vocando su muerte. Un pH muy ~cidoen el mismo no permite\ 

el establecimiento de rizomas de Ruppia y ~ste aumenta cuando 

los porcentajes de mataria org~nica se elevan. O s , cuando 

los "manchones 11 empiezanl a destruírse a causa del enterramien 
I 
I 

to de tallos y rizomas e'I medio se altera ,de tal manera que 
I 
I 

la reducción y d ' 1, .. 
esapar~c).on de los manchones se lleva a cabo 

de ~n modo casi siempre ~rrever~ible. 

temperatura 

De acuerdo con algunas autores (Setchell, 19Z4;Ph! 

1ltps, 1960) esta fanerógama es muy sensible a los cambios, 

d~ temperaturar de tal manera que su germinacionse realiza 

entre los, IO'Q Y ISO e, entre los 18 0
, Y 25 0 e se lleva a cabo 

Un brecimiento vegetativo rgpidojunto con la formación de 

flores y frutos} pero si se sobrepasa de 10825
0 e el creci

miento se reduce y en ocasiones deja de producirs~. Se puede 

considerar entEmces que el rango de temperatura qua v~ de 18
0 

a 25 0 e es el rango optrimo para el desarrolla de la espacie. 

En la laguna de Sontecomapan se tfenen temperaturas promedio 

'que yan de,22 0 a 2S O e, presentán~ose en los meses de jwlia 

a septiembre y de noviembre a eneJo las temperaturas consi~e 
, ! 

radas las óptimas para el desarroilo de Ruppia. Esto colnci-

dra con, haber encontrado en el campo grandes "manchones'· de 
I 

Rtlppia los cuaies se presentaban en fase de "crecimiento ex 

prosivo~'., La temperatura parece ser por lo tanto uno de los, 
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fact.ores·másimportantes en la regulación 'de las distintas fa 
, 

ses del desarrollo de la especie. 
/' 

Algunas Consideraciones Generales s re el Comportamientn 

de Buppi! en la Lagun~ de Santecomapan 

La principal característica.que présentaron los lima:.!:! 

es" de RuePia en la laguna, la falta de acoplamiento 

entre sus fas de desarrollo y la ~poca del • Oada la am-

plia distribución de Ruepia en·el mundo, parece lógico encan

ir diferencias en cuanto a su comportamiento en una región 

" temp,lada al que puede presentar en una zona tropical, o si se 

trata de' un cuerpade agua, sUjeto a per i os de inundación o 

seq~ra. Pero parece extraRo el hecho de que en una sola loca: 
-

l¡da,'d ,que es relativamente pequeRa y aparent,emente homog,~nea~_ 
;~~ 

~specie presente tan poca eneidad en su comportamien-

maritima, la cual pre-

e~ los cu~les se ha encontnado. En las zonas templadas por 

, o;ro: lado,. los factores ,climáticos son muy drásticos y' las p~ 

blaciones responden a ~llos en formas similares. Es poi esto 

Que ~e'nota una mayor 'homogeneidad en cuanto a su compórtamie.!l 
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toendichas regiones. En la L~guna de Sontecomapan, la acci5n 

1 clima es menos 

ar de estaciones 

dr~sticaf al grado de que no se puede ha
I 

climáticbs ( primavera a invierno). En es-

caso la especie responde! aciertos factores microambienta": 

l~s entre los cuales los m'~ importantes Son la temperatura, 

turbiedad y las corrientes. 

1 

Los rizomas de RupQi.,,! se establecen en te'Lminadas 

regiones. de la lagunar esta 'fase del desarrollo de los "mancho 

Sil se da durante todo el aAo en el área) pero s510 se lleva 

cabo la implantación de los rizomas en las partes someras y 

t~a~quilas. Cuando los acarreos de sedimento y ,las co~rientes 

p~o~ucidBs ~or lluvias y ~nortes" son muy intensos, los rizo

m~inunca pueden llegar a establ~cerse y a gsto se debe prob~' 

blem,ente la ausencia de "manchones í' de Ruppiaen la albufera 

durante los meses de junio a abril. 

Para que los "manchones" se establezcan en el área, 

Ids rizomas S8 extienden desde las zonas menos profundas y 

tfan~uilas a las más profundas y con corrientes. Esto es po

sibl. ya ,que los grupos foliares mo~eran la velocidad de las 
, , 

c~rrientes lo que trae como consecuencia un aumento en la 
I ' 

del agua, permitiendo ,que la planta vayá,inva-

dtendo poco a poco zohas en las cuales nunca hubiera podido 
! ,~ , , 

ijplantarse. Cuando lbs rangos temperatura son los óptimos 

larv~locidad de crecimiento de 1 rizomas aumenta~ produce 
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tallos que llegan a la supericie del agua donde los fenomenos 

de,floracion y fruéti ficación se realizan. La especie en esta 

etapa forma ~asas puras en forma de franja ocupando grandes 

extensiones'. 

No obstante que 10s~manchDnesu parecían tener un 

desarrollo, empezaron a decrecer r~pidamente durante el 

de junio en la albufera y a partir ,de diciembre en'el es-

, fenómeno prol;láblemente se debIó a: las altas tem-
~ , . 
t' , ~ _! ,,' 

ráturas durante el mSs de mayo las cuales sobr~pasaron los 
, 

',' o' , ' ; , ' ' , 
~6 ,e y durante el mes ~e enero la temperatura debi~bajarba 

Jar~e los 20 0 C. Cuando la fanerógama se vió afectada por la 
, ! ~" ~ . 

eem~eratura. los tallos y rizomas dejaron de controlar los 
, ' 

~fe6tos de las corrientes, el sedimento en suspensión aumen-
, ' 

',t¡ó la turbiedad y los "manchones" acabaron por destruirse en 

miuc~as localidades, siendo imposible su regeneración por alg~ 

n)js mes ,en esas zonas. Sin embargo los que se encontraban 

eh<sustratos con altosporcentaiJes de arena, no llegaron a des' 
! ' 

aparecer' totalmente y pudieronl recobrarse posteriormente, 

nuevamente de las par~'es someras y tranquilas a ,las 

ndas y con 'corrientes. 

El fenómeno de floración se realizó de talmane,ra" que 

---~----------~--------------a! ,e*cept::ión de::¡ dos meses t siempr~ se contó con materialfár 
i 

len la laguna. La diferencia en cuanto al tiempo de dura

en las distintas estaciones permansntesde 
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I 
i 

muestreo,. puede deberse a que rtaben existir algunas diferen-

'cias m.i;crotermicas en la lagunq. Las flores y frutos sólo S,3 

producen en los tallos y estosidejande producirse a ciertas 

profundidades (1,30 ffi#). Esto pJede deberse a que El esas· pro·~ 

fundidades ya no llega la calid:ad de luz suficiente para que 
! '. 

se 'efectue la fotosíntesis y pOlr consiguiente la formación 
1 

de tallos. 

Otro aspecto que 11am~ la atención ep la predomina!! 
i 

dia de la reproducción vegetati~a de la especie en la laguna~ 
! 

ó!uando' laflorecian y fructi fic~clón son tan altas. Estefenó 
. , 

meno ha sido observado 1311 una grian cantidad deplant acuáti 
, 

cas. junto con el hecho de que ~as se~ll1as presentan largas 
I,i 
I • . 

epocas de latencia, siendo las btrjas temperaturas y la dfi:lshi-
" 

dratacion 10$ factores que inducen la germinación (Arber, 19631 
í ' ',/ 11 

" . 

Scu1torphe,. 1967). Esta tendenci~ llevo a algunos autores a 
, ,. 

c¿nslderar las ventajas adaptati~as que significa para las hi 
¡:; 

dtófitas el presentar una predominancia en cuanto a su repro-. . ti . 
!J 

dUcc!ón asexual sobre la sexual.!S 
1,1 

ukh~n (1974) explica esto 

diciendo que este tipo ,de reprod~cCión habla de mediosesia-
• >, ¡ . • 

br~s en los cuales "un genotipo &r¿bado" tender€ a permanecer, 
, l ' 

1 • . 

pr'esantando un cierto tipo :de corri'petenc;ia entre sus propios 
,.' !: 

pr't¡t:n3'g.ulos y. con gE!notipos menos adaptados de la misma es 
. li • , . . , 

ci~~~in embargo, la reproducció~ ~exual, aunque sea menos 

fr~cuentet puede llegar El producirwn genotipo más adaptado 

r:;:ual.elimine a los ya establecidos por competencia y t!en-
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da él permanecer en el ~rea medlantJ la reproducci6~vegetati-
I 

va. 

11 ar a SEr muy azarosa, ya que se\ requiere 

Baj~s para q~e la germinaci5n ~e llave a o y gD SDnt8cDm~-
! 

I 
. d · ... f " . 1 t· .. t t . (10 (] "'.. 1· p CJ nes 1 ~Cl_ Gue se man engan oaJas empera. uras ~ el 

, .! 

1 

C)~or un tiempo prolongado. Por ot*o lado, ss encontr6 en el 

li¡3bqratorio que la mortalidad de las plántulas llega a ser 

mqy ~lta. ~l. cho de que Rueeia maritima se reproduzca prin~ 

clpalments de mDdove~etativo en la laguna, no invalida la o 

s i~idad de que se pueda llevar a cabo la reproducción sexual, 

16 que pc¡dr1ra dar 18gar. a genot'Ípos más aptos para lascondi-

ciones.del ~rea. 

La alta producción de frutos pueds llegar a ser muy 

lfT!portante para la especie~ ya que estos cumplen tanto la fun 

c-Í,ón d"e dispersión como l la. d~ sdbrevivencia. Dada la adaptabi 
:'1" ::' ' 

i 

lidad de Ruppia, los frutos dispersados pueden llegar a c010-

nuevas areas. Estos SOA pe,queños y pesados por lo que 

al fondo' donde contrib,uyen la :formar el banco de semillas 
JI ; 

E\uelo. El. banco puede 1:1:ega1'1 a actuar como amortiguador 

ctos catastr6ficos del medIo, de tal manera que si 

·póblaciones llegan a desaparecer por alguna causa, siem

quedan semillas para volveD a establecerse en el área. 
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$lg~nas Interacciones de Ruppia maritimacon otros Organismos 

La gran plasticidad de Ruppia habla de su poca 8S 

~iallzaci6n a alg60 medio en particular. Esto ha llevado a al 

~unbsautores (Den Hartog y Segal, 1964; Den Hartog, 1970) a 

~on9iderar su poca capacidad competitiva, de tal manera que 

ésta f~ner6gama que depende d~ la inastabilidadsallna l me 

dici, es siempre eliminad~ ~orespecies más est.enohalinas • En. 
,. . 

la laguna de SontecomapanR¡uppia maritima no presentó ninguna 

evidencia de competencia i~terespecífica ya que las hidrófitas 
. i 

del tipo de Lemna, Pist~, ¡potamogeton; .Y Gracilaripsis se vi!:. 

r::oo 1im.itadas en su desarrol110: por las fluctuaciones en la sa 

.11ntdad del agua. Tal vez la unica relación de competencen 

·trelRuppia y otra hidrófita. fue la que se observó entré R. 

mbritima y Naj.2.!. guadalupensl.§., en ambos casos se trata de el 

m~ntos frecuentes· en estuarios', sin e.mbargo, el rango de tal 

r a a la salinidad es menor: en Najas que en Ruppia y por 

e~ta razón la priméra sólo se hace notoria en el ea cuando 

las ~oblaciones dé Ruppi~se reducen. 

Cuando Holden ·tl899) describió a Ectocarpuscorymbd 
I 

.§!, como una hidrófitaasociada ~ Ruppia en los Estados Unidos, 
. • 1 . 

cuyarelacion parecía no haber ni parasitismo ni sinlbiosis, 
.. . . I . 

Iaba de una eplÍfita la cual aprovechá la elevación de los 
¡ . 

tállos de Ruppia a la supecficie donde la ealidad de luz es 

mE~jor •. En la LagunC'i. de Sontecomapan, el al Polysiphoni~ es 
'~. 
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. aparentemente 'la que desempeña el mismo papel que Ect.ocarpus 

én los Estados Unidos. 

¡ 

La comp encia i0tr~espec!fica'en la laguna, se da 

entre los IImanchones" que se originan a partir de los propá'gl:J. ,.... . 

IDS vegetativos. Los pequ~ños "mancbones" aislados invaden to 

él 'rea posible ~l crecer, dando lugar a franjas contínuas 

eh todo sI litoral donde ya no es posible distinguir a un "man 

A pes~r de la gran exuberancia que llegan a alcan-
i 

. z~rlos "manchones~ de Ruppia, tienen poca importancia COmO 

alimento ,de f1tófagos, pero sus hojas y tallos prodúcen una 

gran. variedad de mlcroambientes donde muchas especies anima'" 
i 

ll2!8 se desarrol1aA .• Las, aves acuáticas 8e alimentan en pequi:, 

ñ~.escala de los "manchones" de Ruppia y existe posibili-

d~d de que sean 'stas losa~entes que transporten, adheridos 
-

a sus patas y plumaje, frutos y polen de una localidaa a otra. 
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CONSIDERACIONES FIr~ALES y RECDrnENDACIC1NES 

Una de las características m§ssobresalientes de 

Ruppia marl tima es su gran variabilidad. Esta se manifiesta, 
. ~ 

tanto en su morfología como en el comportamiento que presen-

1.a.n las localidades en las cuales ha sido estudiada. Este 
, ' 

p.toolema se refleja en, la poca, uni formldad que exIste en los 

tudios taxonómicos. la gran cantidad de sinonímias' de la.' 

pecie, la poria coherencia que hay con respecto a su namero 

de, variedades 'l las estructuras que hay que tomar en cuenta 

p~ra su determinaci6n,hacen evidente la necesidad de hacer 
i 

.. : ' ; " 

estudios mas cuidadosos en los cuales se diferencie claramen 
I 

técuandq se tr,ata de' una: var ladad taxon6mica y cuando de una 
'1 

fqrma eo016g1ca. 

A pesar de que la es~ecie tiene uha amplia distri-
I 

b ión ,mundial, sólo ha sido objeto de intensos estudios en 

l~s reg,lones templadas, por lo que resul ta conv~niente resal 

t~:r la necesidad de intensIficar l¡;ls estudios en las regiones 

tr;Opicales. Se recomienda que esos estudios se realizenpo-
" o.,' " 

i 

ni;bndo . especial cuidado !en la relacl6n' de la temperatura so-

br'b la dinámica de las doblaciones,' concretamente, en los fac 
i, ' -

to~ei que disparan el fen5meno de floraci5n,lndices de cre~ 
" 
,l· .' ··1 

Gi~iento yproducfi vidad. Tamlbie~ en el b,ancode semillas del 

. su~lo.ysobre todo en lo que ~especta a su variaci5n morfo15 

• ya que esto llevaría a unificar criterios relativ6$ a 
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éu bomprensi6n tax6n6mica. 

El papel que desempeRa la especie en el ecosistema 

y su posible ut.ilización como recurso'biótico,' la seR an co 

~o ~n elemento a mayores estudios, ptincipalmente en países 

c¡omo México. 

I 

I 
I 
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RESurilEN 

Los "manchones" deRuppi~ marittma en la Laguna de 

Sontecomapan no presentaron unldesarrollo unifoime en relaci6H 

bon la epoca del año como sucede en,las zonas templadas, aqul 
. , 

, no;exlsten épocasdefin~das de lfloracion, fructificaci.ón, o 
. . I ' 

, I 

c;:recimientovegetati vo intenso ~ . así como tampoco épocas de la 

la. La especie puede enconJrarse presentando distintas fa 
I ' 

s de su ciclo de vida, duran~e todo el • 

La temperatura parec~ se~ el factor que tegula el 

s¡:;¡rró110' de, los "manchones", !siendO la. turbiedad y las co

i~ntes. los factores que 11mi t\an tanto el estab1ec~miento 
, como la permanencia de losrizoras de la especie en el fondo. 

·~urbl.edad y las corrientes erercen su mayor influencia du 

rélote las epocasde lluvias y "portes", sinembargo'un Sus

trato con altos porcentaJes de ~rena evita el total despren.;. 

d~mi~nto de los rizomas y por l~ tanto la destrucción de los 

t*thaOchones·n
• 

I 
Las fluctuaciones en ios valores de salinidad no 

. . H I 

a tan directamente el d8$arrO~~0 de Ruppi~ maritima, sin 
: I 

embargo impiden la proliferaci6~lde otras especies m~s este-
, "11 I 

'. ' , \ ' 

nóhalinas las cuales presentan ~ria mayor capacidad competiti 

R,uppia. t 

I 
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No obstante que los ~ómenos de floración y fruc-
I 

trfl~aci5n son muyintehsos en l~ zona de estudio, la especie 
I . 

se . reproduce' principalmente de modo vegetativo. 
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