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RESUMEN 

Este estudio, llevado a cabo en los arreci fes frenle al Puerto de Veracruz, prin

cipalmente. y en la Laguna de Mandinga, Ver., es parte del estudio ecológico 
"Flora de Veracruz" que se viene desarrollando en el Departamento de Botánica del 
Institulo de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (U.N.A.M.). 

Se aporta información ecológica de las especies de fanerógamas marinas presentes 
en esta zona del Golfo de México. Las especies de "pastos marinos" o "ceibadales" 
encontradas son: Thalassw lesludinum, Syringodium filiforme, Halodule wrightii, Ha· 

lophila decipiens (var. pubescens) y Ruppia marítima. Las primeras cuatro se repor
tan de los arrecifes y la última de la Laguna de Mandinga, que a pesar de tener 

inlluencia marina presenta salinidadr.5 más bajas que las registradas en los arrecife~ 
y bajos de Veracruz, por lo que R. marítima es considerada para el área de estudio 
como "ceibadal" de lagunas co!Oteras salobres. 

La distribución de dichas especies en la zona de Veracruz se encuentra fuerte
mente influenciada por la acción de los "nortes" que, a su vez, intervienen activa
mente en los factores limitantes de 105 "ceibadales" considerados pa ra Veracruz: 

a) temperatura 
b) turbiedad 
e) corrientes 
d) acción de las olas. 

Son reportada!' por primera vez dc los arrccifes frenle al Puerlo de Veracfllz 
las siguien tes especies de "pastos ma rinos": 

S)'ringcdium fifi forme 
H alodule wrightii 
Ilalcphila decipiens (var. pubescens.) 

Sr. trata la distribución general de dichas fanerógamas en los arrecifes cercanos 
a Vl'raCnlZ, incluyendo datos de sociahílidad, bioma!'a y proporción de yodo en las 
hoia~, rizomas y raíces. 

Junto con la descripción general de las esprcies se incluye una clave para su 
¡dent i ficación. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo se planteó como una colaboración entre ei Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Au~ 
tónoma de México. el Instituto de Investigaciones Médico~Biológi~ 
cas de la Universidad Veracruzana y la Comisión Consultiva de 
Pesca de la Secretaría de Industria y Comercio. 

El presente trabajo está ligado al estudio ecológico "Flora de 
Veracruz", la cual tiene como fundamental objetivo la elaboración 
de una flora con un fuerte enfoque ecológico. 

Tomando en cuenta la escasa información que se tiene en Mé~ 
xico sobre fanerógamas marinas. se proyectó el presente estudio con 
los siguientes objetivos: 

1. Describir la zonación de la vegetación marina en algunos 
arrecifes de Veracruz y 

2. Estudiar diferentes aspectos de la ecología y distribución 
de las fanerógamas marinas frente al Puerto de Veracruz. 
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La duración de este estudio fue de 16 meses a partir de febrero 
de 1967. llevándose a cabo en e! Instituto de Investigaciones M édi
co- Biológicas. U . V., y en e! Inst itulo de Biolo!=jía. U .N.A.M . 

Agradecímientos: A las pe rsonas que intervinieron directa o 
indirectamente en la realizac ión de l presente tri'lbajo: a l Dr. Arturo 
Gómez Pompa. de l Instituto de Biolog ía de la U niversidad Nacio
nal Autó noma de México. por la valiosa direcc ión del mismo; al D r. 
Agustín A ya la Castaña res. D irector del Instituto de Biolog ia de la 
U .N.A.M .. po r las o rientaciones tan at inadas a l traba jo de campo: 
a l D r. H éc to r Jácome López y al Bió l. Carlos Ga rcia Ortiz . de l I ns
tituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la U nive rsidad Ve
racruz<'lna . que contribuyeron a l trabajo de laboratorio. 

Al Bió \. Juan Lu is Cifuen les. Sub-Director de Asuntos Pesque~ 
ros de la Di rección G eneral de Pesca e Indust rias Conexas de la 
Secre ti'lría de Industria y Comerc io; al Dr. Antonio Qllijano Blanca. 
Director dcl I nstitulo de Investigaciones Medico- Bio lógicas de la 
U . V. y al Biól. Javier V a ldes de! Jardin Botánico de la U .N. A.M. 

por la beci'l obtenida . administración de la misma y facilidades du
rante la estancia en Veracruz del autor de eSle trabajo . 

A l BiaL Carlos Vázq uez Y dlles por su ay uda en e l trabajo de 
cam po. así como al técnico Cruz U lloa U gama. quien facilitó desin 
teresadamente su embMcación ··San Láza ro··. indispensable en las 
salidas y trahajo de campo. 

Al Dr. Alej ;:lIld ro Villa lobos. del Instituto de Bio logía de la U. 
N. A . M .. y i1 le.> Bió loHOS A nch'es Rescnde z y Gerard o G recn, por 
su uyuda en Ii"! ¡dcntifi cilc ión d~ al RlIll as especies de a rt rópodos. 
pcces y C"~ponia!' . respecti vil me ntc. 

A lfl Bi61. M¡.1. Ant('lnict<l Al<ldro Lubcl. por ~lI apoyo moral v 
ay uda míl lcria!' 



FANEROGAMAS MARINAS 

Son conocidas mundialmente con el nombre común de "pastos 
marinos". Según Hutc.hinson (1959) están..agrupadas en cinco órde
nes y cinco famiJias de las monocotiledoneas. Para Lawerence 
( 1951 ). Rendle (1959) Y otros. estarían en únicamente dos fami
lias (Hydrocharitaceae y Potamogetonaceae) del antiguo orden na
tural Helobiales, forma como son más conocidos y reportados por 
los diferentes autores. Este pequeño wupo de plantas que florecen 
sumergidas en las aguas marinas se encuentra formado por 45 espe
cies. agrupadas en 1 ¡ qéneros, según Hutchinson (1959). Dawson 
( 1966) Y Scu lthorpe (¡ 967); aunque otros autores, como Osten
feld (1914). Setchell (1920) y Good (1964), no están de acuerdo, 
reportando sólo 8 géneros con 30, 34 y 23 especies respectivamente. 
El menor número de especies es discutido por Good (1964), dicien
do que 10 que ocurre es una "simple disgregación oceánica" de las 
mismas especies. considerando por ejemplo que Thalassia testudi
num es la única especie pobladora tanto del viejo como del nuevo 
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mundo; pero esto no es aceptado por la mayoría de los autores, 
quienes dife rencian claramente 2 especies en el gé.nero Thalassia : 
T . testudirlUm del Golfo y Caribe1dc America1y T . hemprichii del 
Indopací fico .en el viejo mundo . 

Siguiendo la filogcnia de H utchinson ( i 959) . se exponen a con
tinuación los géneros representa ti vos de las costas de l mundo. segun 
los reportes de los principales autores mencionados anteriormente: 

Orden BUTOMALES 

Familia HVDROC H ARTTACEA E 

Thalassia (con 2 especies) 
Halophila (con 9 especies y 1 variedad ) 
Enhalus (con I especie ) 

Orden JU NCAGI ALES 

Familia POSIDONIA CEA E 

} 

TroPiC~ 

subtropical 

Posidonia (con 3 espec ies ) Subtropical y templado 

Orden APO OGET ONALES 

Familia ZOSTERACEAE 

Z ostera (con JI especies) Subtropical. templado y boreal 
Phyl/ospadix (con 3 especies ) Subtropica l y templado 

Orden POTAMOGETONALES 

Familia RUPPIACEAE 

Ruppia (con 1 especie y 9 variedades) (Cosmopolita) 

Ord en NA JADALES 
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ZANNICHELLIACEAE 

Ha/adule (con 7 especies) Subtropical, tropical y 
ia (? ) Templado 

Cymodocea (con 3 especies) T repical y subtropical 
Amphibolis (?)' Tropical y subtropical 

(con 2 especies) Tropical y su btropical 

res como: un 
dad luminosa, 
turales que se reconocen 
Para Thorne (1954) el 
"ceíbadales" en el Golfo 

usará continuamente para 
presente trabajo. Los géneros son en 

Halophila, y se localizan tanto 
México, ses:Jún los reportes 

als:Junas en litoral mexica-
de se tratará más adelante. 

marinos" en las costas 
según las ob-

considerando, sin embargo. que los 
varios aspectos ecológicos simila

profundas. cierta intensi
comunidades forman entidades na

donde se encuentren. 
en la distribución de 

cundariamente en as:Juas someras que 
difícilmente alcanzan los lOro profundidad. embargo, Tay-
lor (1928) reporta H alophila engelmannii a m de profundidad 
en Dry Tortugas, Florida, son más cIaras. Phillips 
( 1960) Y Moare (1 ) limitantes que deter-
minan la distribución de . Norteamé-
rica. discutiendo el último que de Thalassía 
testudinum en las costas de 
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a) temperatura, 
b) profundidad, 
e) salinidad, 
d) turbiedad y 
e) acción de las olas. 

IMPORTANCIA DE LAS 

muy importante por sus 

1. poblaciones forman comple 
habita una fíran variedad de 
forma importante en el desarrollo 
lagunas costeras, fundamentalmente 

a) ser los productores primarios de 
V oss y V oss (1 ) y Od u m (1 
Thalassía testudinum, según Burkholder 
es una base nutritiva m 
mada por proteínas en un 13%. ca 
y fibras crudas no aprovechables en un 
noácidos, siendo los más 
ácidos aspártico y fílutámico. 
leucina. Por otro lado, su contenido en yodo con 
a su medio ambiente es 

b) su denso follaje resulta 
refugio. reproducción y 

mercial, como señalan 
( 1963) con relación 
rarum) y P. aztecus, que 
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nes en las bahías de Texas. Randall (1965) menciona 
que Jos "pastos marinos" Syringodium y Thalassia son 
un requerimiento alimenticio de muchos peces como las 
especies de Scarus IJ Sparisoma y Acanthurus chirurgus 
y Hemiranphlls brasiliensis y de la "tortuga verde" Che
lonía mydas; 

e) sus rizomas y raíces ayudan grandemente a la estabiliza
ción de partículas sueltas que aumentan considerable p 

mente la proporción del sedimento (Gingsburg y Lowen
stam, 1956; Hedgpeth, 1957; Kornicker et al, 1959; Hos
kin, 1962; Ayala-Castañares, 1963; Bonet. 1967) y con 
ello la invasión de especies bentónicas que forman una 
parte interesante de la comunidad que habita entre dichas 
partes del vegetal (O'Gower y Wacasey, 1967); 

d) que en cierta época del año las hojas soportan abundan
tes forman epibiónticas, principalmente de coralináceas 
incrustantes (alSJas anuales microscópicas), que al morir 
contribuyen al contenido de carbonato de calcio en el se
dimento (Humm, 1964) y 

e) que al fragmentarse las hojas resultan un medio muy efec
tivo en la dispersión de los diferentes organismos epi
zooicos. como los foraminíferos que viven sobre ellas, se
gún señala Bock (1967) en el caso de Thalassia testu
dinum. 

2. Los "ceibadales" presentan un interés botánico muy especial 
en los díferentes procesos reproductores: 

a) la reproducción vegetativa o crecimiento del ápice del 
rizoma es muy activa o continua, según Tomlinson y Varp 

go (1966). interviniendo en forma impresionante en la 
colonización de nuevas zonas y compitiendo así con otras 
comunidades que toman parte en la evolución del medio 
marino donde se encuentren dichos vegetales; 
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b) los procesos de floración. que por su poca frecuencia han 
sido muy discutidos por los diferentes au tores. siendo un 
'problema que necesita de mayor estudio; 

e) el fe nómeno de la polinización, que al igua l que los demás 
proce~o~ sexua les es sUfTlerg iJa ; pero no se conoce como 
es llevada a cabo: 

d) la diseminación de (rutas y semillas está inUuenciada por 
diversos factores, en los cua les lIeHan a intervenir orga
nismos animales como el pez "ba llaho" (Hemiranphus 
brasiliensis) que ha sido observado con hutas sosteni 
dos en tre la boca (Osten leld , 1914; Sculthorpe, 1967) y 

e) la germinación y los fac tores que la li mitan. 

3. Su abundancia en mares tropica les y subtropica les permite 
hace r estudios Henecológ icos y autoecológicos de campo y 
laborator io. 

ANTECEDENTES EN MÉxICO 

Como base de l presente trabajo se rea li zó una búsqueda exhaus
tiva de material bibliográfico sobre fan erógamas marinas de las cos
tas de America principalmente, observándose que del litora l de Mé
xico es muy escasa la información de que se dispone, la que en forma 
condensada se da a continuación. E l primer reporte de la presencia 
de fanerógamas marinas en el litoral mexicano se debe a Ostenfeld 
( 1927) con las especies T halassia testudinum. H alophila engelman
ni¡ y H alodule IVrightii ( = Diplantera wrightii) de la Laguna de 
Terminas. Campeche: Moldenke (194:0) menciona de la misma La
guna de Terminos y del Arreci fe A lacranes, Yucatán. a Thalassia 
testudinum y Syringodium filiforme ( = Cymodocea manatarum); 
Hildebrand ( 1957) Y Kornicker (1959) reportan a T. testudinum 
y H . wrightií de la Laguna Madre. Tamau 1ipas: pero en pequeñas 
zonas y en forma discontinua. Zarur ( 1961 ) re laciona la proporción 
de carbonato de calcio en el sedimento y la transparencia del agua 
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con la distribución de T. testudinum y H. wrightii de la Laguna de 
Términos. Dicha laguna ha sido objeto de numerosas investigacio
nes, principalmente de tipo geológico. considerándose como una de 
las zonas con mayor número de datos ambientales. La principal con
tribución es la de A ya1a-Castañares (1963) en su estudio de la eco
logía y distribución de los foraminíferos, en donde cita el posible 
papel sedimentológico de los "ceibadales" en la laguna. Pero quizá 
la región donde se han trabajado más aspectos relacionados con las 
fanerógamas marinas es el Arrecife Alacranes. donde Huerta (1961) 
describe un tipo de comunidad frecuente en las aguas poco profun
das de Isla Pérez, que llama "comunidad Thalassia-Halimeda-A.m
phiroa" y elabora un mapa con la distribución de dicha asociación y 
el resto de la flora ficológica; Bonet y Rzedowski (1962) hablan 
sobre la fauna que habita los restos de algas y del "pasto marino" 
que se acumulan 'l1:n las playas de las islas del Arrecife Alacranes 
y, además. describen la vegetación terrestre de dichas islas; Hoskin 
( 1962) relaciona con detalle la proporción del carbonato de calcio 
en el sedimento con la proliteración de los "lechos" de T. testudinum 
y Hildebrand et al (1964). en lista los peces que viven entre dicho 
"pasto" y su zonación, en términos generales. en el mencionado 
arrecife; Bonet (1967). por último. vuelve a tratar los "ceibadales" 
de T. testudinum principalmente, como una asociación clímax que 
contribuye a la formación del sedimento en forma importante en el 

Arrecife Alacranes. Yuc. 
En la región de Veracruz. que constituye la zona de trabajo del 

presente estudio, son sólo cuatro las investigaciones relativas a la 
ecología de las fanerógamas marinas: el de Turner (¡ 963. inédito) 
sobre la flora marina de Isla de Sacrificios. Ver .. reportando la dis
tribución de las algas y la antofita Thalassia dentro del arrecife: 
Humm (1964). en su estudio sobre las epifitas de T. testudinum, 
reporta ¡ 13 algas del sur de Florida y menciona algunas presentes 
en la comunidad de Thalassia en el Arrecife Hornos. Ver.: Diaz
Garcés (1966), en su estudio sobre flora marina del Arrecife la 
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viven entre las raíces de 
resante de la comunidad. 

Los trabajos de Huerta 
al conocimiento de la 
importantes por 
de la comunidad 
Ver., aunque no se 
Fuera de la 
Estado de 
McIntire (1 
cen otras 
miahua, no en 
Medio) cercanos a éste. 

El trabajo de 
portan las 

de 
que se 
]lega hasta 

Debido a 
nido de 
marinas, se da una 

Ecología y 

Ascherson y ( 1 
(1915). (1916). 
(1928. 1960), Feldman (1 1 
Bernatowicz (1 ), Thorne (1 
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Tha-

de las cuales 

( 1965) contribuyen 
de y son 

acompañan tes 
de Veracruz. 

marinas. 
pero dentro del 

de Rigby y 
testudinum junto 

Lobos fren te a 
(Blanquilla y 



burg y Lowenstam ( 1956). Humm ( 1956, 1964), Hedgpeth ( 1957), 

Caldwell (1957), Rodríguez (1959), Emberger (1960), Hoese 
( 1960). Phillips (1960), Pomeroy (1960), Lowell et al (1961). 
Hoese y Jones (1963), Moore (1963). Bayer y Work (1964). 
Good (1964). Moore (1964). Orpurt et al (1964), Meyers et al 
(1965), Wood (1965), Randall (1965). Dawson (1966), Olivier 
et al (1966), O' gower y Wacasey (1967), Díaz-Piferrer (1967), 
Mcmillan y Moseley (1967), Sculthorpe (1967), Parker (en pren
sa) y recientemente Bock (1967). 

Productividad 11 composición quimica: 

Odum (1957. 1963). Odum et al (1959). Burkholder et al 
( 1959), Margalef (1961) Y Wood et al (en prensa). 

M ortologia y anatomía: 

Ascherson y Gürke (1889). Graves (1908), Rydberg (1909), 
Arber (1920), Muenscher (1944), Erdtman (1952), Swamy y 
Laksmanan (1962), Engler's (1964), Orpurt y Boral (1964), Tom
Iinson y Vargo ( 1966) Y el traba jo recopilador de Sculthorpe 
( 1967). 

Taxonomia: 

Koenig y Sims (1805), Ascherson y Gürke (1889), Rydberg 
(1909), Fernald y Wiegand (1914), Erdtman (1952), Hartog 
(1959), Engler's (1964), Jisaburo (1965). 
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DESCRIPCION DEL AREA ESTUDIADA 

LOCALIZACIÓN 

Se encuentra situada frente al Puerto de Veracruz, Ver., entre 
los paralelos 19° 10', 19° 14' latitud norte y los meridianos 96°03 
96° 08' longitud oeste, que comprende una pequeña parte de la pIsa 
taforma continental interna (5V2 millas marinas cuadradas) donde 
se levanta un ~rupo de ocho arrecifes coralinos: Arrecife de la Ga 
lle~a. A. Galleguilla, A. la Blanquilla. A. Anegada de Adentro, 1;' 
la Verde, A. Pájaros, 1. de Sacrificios y A. Hornos. 

También se visitó un arrecife representativo de otro grupo o 
franja arrecifal coralina, situado frente a Antón Lizardo, Ver. Este 
arrecife, conocido como Isla de Enmedio. se encuentra a 3 Y2 millas 
marinas al NE de Punta Coyo!, entre los 19°06' latitud norte y 
95°56' 19" longitud oeste; además, se recorrió la Laguna de Man
din~a, Ver., que se encuentra a 18 km del Puerto en dirección sur, 
entre los paralelos 19° 00' Y 19° 06' latitud norte y los meridianos 
96°02' y 96°08' longitud oeste (Fig. 1). 

CLIMATOLOGÍA 

Con base en los datos climáticos del Centro de Previsión del 
Golfo en VeracI'Uz. Ver.. que cuenta con anotaciones y promedio 
de más de 50 años, fue posible considerar a la zona de estudio como 
"caliente-húmedo con lluvias en verano", correspondiendo al clima 
A W de la clasificación de García (1964). 

La ubicación de dicho Centro, conocido como Instituto de Me
teorología Náutica (19° 11' 25" latitud norte y 96° 7' 25" longitud 
oeste) tiene especial interés, por encontrarse frente al Arrecife Hor
nos. con su estación hidro~ráfica sobre un pequeño muelle. a unos 
metros de las comunidades de .. ceibadales" y donde se hicieran al
gunos cuadros de muestreo. 

El macroclima de los arrecifes e islas situados frente al Puerto 
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de Veracruz no se conoce; pero, por su proximidad a la 
muy posible que sea el mismo que el determinado por 

Meteorolo$lía Náutica. Por otro lado. las especies ve$leta 
rrestres dominantes en las islas, principalmente en la 
presentan asociaciones semejantes con la ve$letación de los médanos 
costeros Veracruz. 

Como factores climáticos que tienen una marcada influencia en 
condiciones ambientales de los "ceibadales" del io. 

se consideró a los "nortes" (masas de aire frío originadas en 
del continente. frecuentes en invierno) y a la 

.. (cantidad de luz efectiva. recibida al día durante las dife-
rentes del año). (Fig. 2). 

ESTUDIADOS 

te y sureste del Puerto de Veracruz 
profundidades aproximadas a los 40 m. 

a Punta Coyo!. 
se encuentran los 

anotaciones recogidas en cartas 
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constituyen la fuente mo

continentaL siendo 
un coral madreporario y 

y Halímeda (dorofita) 

de Ve
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de llegada 



de las o las, correspondiendo a la forma alar51 a da de los arreci fe s, 
en el sentido de noreste a suroeste. 

La mayoria de los arrecifes presenta n la forma alargada, como 
se dijo, a unque en alQunos se obse rva más bien media c ircunferen ~ 

cia, con la porc ión más ancha hacia el sureste y con el borde cora
lino hacia el ueste, sobresaliendo poco del nivel del mar hacia la 
costa (tierra firme) en forma paralela (como una li nea mas o menos 
recta que dividir ía a la circunferencia, ob~e rvandose claramente en 
el A. Blanquilla y en la l. Verde la media circun ferencia), en com
paración con el borde coralino del lado noreste-este. que sobresa le 
en forma más aparente por el crecimiento denso de coral viv ien te 
sobre el nivel del mar. Es sobre este borde o barrera coralina donde 
las olas a ltas que llegan desdf'" la profund idad chocan y sufren una 
re fr acción, muy aparente. rodeando en su mayor parte a la media 
circun fe rencia del imitada por la barrera coralina noreste -este, zona 
que es conocida como lado de sotavento , donde la acción del oleaje 
es disminu ida en gran part e. escapando la masa de aQua a través 
de la porción centra l del arrecife por canales en ocasiones bastante 
anchos y Ii~eramente profundos. en forma de escurri mientos otra 
vez al mar abierto por el lado de barlovento ( suroeste-oes te). 

En casi todos los arrecifes visitados se presenta una peq ueña 
area que emer~e hacia el sur del arrecife. donde el declive es más 
suave y la acc ión del oleaje es menor. Esta area emergida, en oca
siones esta fo rmada por montones de residuos como trozos de cora
les muertos y de conchas que forman arenas gruesas o grava de ta 
maño muy heterogéneo, como la pequeña superf icie conocida como 
" Pellote" del Arrecife Pájaros o el reducido ba jo descubierto del 
A . AneHada de Adentro, Que no alcanza ni 12 mI de supe rficie; 
pero en algunos arrecifes se forman pequeños cayos con superf i
cies poco mayores df'" 500 ml y a lturas de 1 a 8 m, los que son co
nocidos precisamente como islas. siendo el caso de la l. de Enmedio, 
la 1. de Sacri fic ios y la 1. Verde, donde se desar rolla cierto tipo de 
vegetación y peq ueñas playas (Figs. 3 y 4) . 
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La parte central del arrecife delimitada por la barrera coralina 
de las aguas profundas rara vez tiene una profundidad mayor de 
2 m, y en general conserva una profundidad promedio de 1.10 m, 
considerándose como la laguna del arrecife, sin ser la típica laguna 
central de un atolón. 

La relación entre el movimiento del agua de la parte oceánica 
a través del arrecife con la topografía tiene mucha importancia en 
la distribución por zonas de las comunidades. tanto alrededor (talud 
arrecifal) como en el centro del arrecife (la\:juna arredfal). La 
zonación de este sistema litoral. se\:jún la terminología de Perés 
(Olivier et al 1966). se divide en los si\:juientes pisos o zonas: 

1. Piso o zona supra litoral; 
2. Piso o zona mediolitoral, intermareal o intercotidal; 
3. Piso o zona infralitoraL eulitoral o parte de la zona sub

litoral de Díaz-Piferrer (J 967): y 
4. Piso o zona circalitoral. resto de subzonas de la zona 

sublitoral de Díaz-Piferrer (J 967). 

l. La zona su pralitoral se encuentra sobre el límite superior de 
las mareas más altas y determina la frontera de vegetación 
terrestre. sujeta a la acción de marejadas. viento marino o 
aspersión del oleaje y huracanes. 

2. Esta segunda zona está entre el límite superior de la pleamar 
(marea alta) y el inferior de ]a bajamar (marea baja). Esta 
zona de mareas presenta un ciclo diario y estacional. afec
tando la temperatura, humedad, salinidad e insolación con 
cambios constantes y bruscos. presentándose una flora y fau
na tolerante a dichos cambios. 

3. La zona infralitoral se localiza desde el límite inferior de la 
bajamar máxima hasta donde desaparecen las zosteráceas o 
en este caso los"ceibadales"principalmente de Thalassia tes-

tudinum. 
4. La zona circalitoral empieza donde termina el borde de cre-
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cimiento de los "ceibadales" (Thalassia) , hasta el límite de 
la plataforma continental. siendo la luz el principal factor 
que permite o limita el establecimiento de la flora bentónica 
(algas principalmente) en este piso del litoraL 

Las 4 zonas del sistema litoral de Perés se encuentran represen
tadas por diversas comunidades presentes en todos los arrecifes 
visitados. Dentro de las comunidades bien representadas en los arre
cifes, frente al Puerto de Veracruz, se estudiaron sólo los "ceiba
dales" ° las comunidades reJacianadas a éstos. Las comunidades 
son nombradas en forma general por las especies dominantes, con
siderándose las siguientes: 

1. Acropora palmata; 
2. Diploria sp; 
3. Thalassia-Diploria; 
4. Thalassia-Porites; 
5. Thalassia testudinum; y 

6. Psamófila Halimeda-Caulerpa-Rhipocephalus. 

Generalmente, estas comunidades se presentan en el orden seña
lado, del borde coralino y parte más profunda de la laguna a la por
ción más somera del centro del arrecife o donde principia la eleva
ción de la parte emergida o playa, si existe; pero pueden encontrarse 
en cualquier lugar del arrecife, formando inclusive complejas combi
naciones, como resultado del efecto variado de las corrientes, la 
:lcción de las olas y las caraterístías del fondo (F ig. 5). 

Las partes emergidas o islas de los arrecifes estudiad0s se carac
terizan por presentar un tipo de vegetación que, según Id clasifica
ción de Miranda y Hernández (1963). se conoce como "vegeta
ción de dunas costeras". La veHetación terrestre de estas zonas es 
importante con relación a las comunidades marinas circundantes, 
ya que interviene en la estabilización de las partes emergidas de los 
arrecifes, que a su vez delimitan el deplazamiento de las comunida-
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des marinas cercanas. 
Entre los arrecifes visitados que presentan posibilidades de des 

arrollar un tipo de vegetación. se encuentran los arrecifes de la Blan 
quilla, Isla Verde, Isla de Sacrificios e Isla de Enmedio. 

El Arrecife la Blanquilla es el más escaso en vegetación terres
tre, s~guramente por su posición septentrional, siendo el primero er. 
recibir los fuertes vientos de los "nortes" y también porque preseno. 
ta el área emergida más pequeña y de poca altura (1.80 m como 
máximo) entre todos los arrecifes mencionados, cambiando de for
ma y proporción de superficie constantemente y creando así un me
dio inestable para el crecimiento de formas vegetales terrestres. 
Debido a la frecuencia de temporales con marejadas fuertes. se lle
gan i1 encontrar normalmente de uno a tres arbustos achaparrados 
(90 cm de altura como máximo). de la horra~inácea Tournefortia 
gnaphalodes hacia la porción más prote\iida del cayo en la parte sur, 
muy cerca del faro donde se localizan cortos estolones en crecimien
to de [pomoea litoralis y de Sesuvium portulacastrum. Sólo en la 
época más favorable del año se lIeSian a encontrar otras especies; 
pero su presencia es temporal. 

De las tres cercanas al Puerto de Veracrcz, Isla Verde es la 
única que se conserva en condiciones más naturales en cuanto a su 
flora terrestre, con una vegetación poco perturbada por la actividad 
humana, a diferencia de la de Sacrificios y la de Enmedio, que se 
encuentran habitadas por las personas encar~adas de los faros, ade
más de ser muy visitadas por vacacionistas. Estas dos últimas islas 
tienen zonas con plantas cultivadas (herbáceas en su mayoría) y 
arbóreas, entre las que destaca Casuarina equisetifolia. 

ISLA VERDE 

Es un cayo situado en el extremo sur de un arrecife de 1 km de 
lar~o y 700 m de ancho en su parte central. La porción emer\iida o 
isla, en su longitud mayor, tiene 300 m y en la parte más ancha 170 
m. lo que le da una forma alar~ada. con dos pequeñas bahías opues-
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tas que la en la una se noreste y 
la otra sureste, al final cual se encuentra un (. 6). 

substrato de la isla está formado por arena blanca con abun--
dancia trozos de coral y conchas, y se eleva sobre el del 
mar, de 80 cm, hasta cerca de 8 m. donde varias plantas de Panda-
nus sp. y Randia laetevirens ( 7) retienen la arena emp.u jada 
por los vientos del norte que directamente, y forman un mon-

más alto que del resto la isla. Frente a este montículo, 
hacia el N, se una depresión sin aparente 
por delimitar la l 

en 
terrestres, 
tan tes determinan una zonación 
(A. Lot~He 19ueras, en preparación) . 

intervienen activamente 
conocen 26 

la vegetación 

Ea la porción sureste de la isla se encuentra una pequeña "la ... 
guneta" o porción inundada, que está sujeta a la entrada y la salida 
del mar durante la variación de mareas en su porción este, donde 

rocas y restos coral que del material 

longitud por 6 m 
fiando extremadamente (según 
en comparación con la del mar circundante. Presenta una fauna muy 

en dí una 
de sabélidos pequeños arraigados troncos y poblaciones 

ueños moluscos y os característicos de la zona 
su 

das de Thalassia testudinum hacia la parte más profunda (70 cm) 
creando un pequeño "habitat" en condiciones muy interesantes. 

La que a la laguna central se interrum-
en la porción este en muy una 
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boca de casi 50 m, enfrente de la cual, hacia la laguna. se localiza 
una fosa de un poco más de 10m de profundidad. La posición de 
esta entrada tiene significativa importancia en la distribución de las 
comunidades dentro del arrecife. ya que se establece una corriente 
de la zona oceánica hacia la laguna por medio de canales en direc
ción NE-SW. determinando la ausencia de "ceibadal" en dichos 
canales y formando los "parches" o "manchas" de esta vegetación 
submarina (Fig. 10). 

ARRECIFE PÁJAROS 

Se localiza entre Isla Verde e L de Sacrificios~ pero mucho 
más cerca a esta última, separándola solamente un angosto y peli
groso canal de 300 m de ancho y de 18 de profundidad. 

El Arrecife Pájaros tiene una marcada forma alargada. con una 
longitud de casi 1 milla náutica (1,750 m) por 670 m en su parte 
más ancha, presentando un pequeño "pellote" conocido como "Pe
llote Pájaros" hacia el SW, de 25 m de extensión, que queda cu
bierto con la marea alta casi en su totalidad. El borde coralino es 
muy denso, especialmente hacia las porciones noroeste, junto al faro~ 
y noreste, con gran crecimiento de coral viviente que se interna 
hacia la laguna del arrecife, haciendo difícil la navegación en bote; 
su profundidad media es mayor de 70 cm sólo en la porción hacia el 
SE, donde las cabezas de coral son menos abundantes y factible 
la navegación. 

En este arrecife es relativamente frecuente encontrar restos de 
ramas y hojas procedentes de Boca del Río, por la fuerza de la co' 
rriente del Río Jamapa. en la temporada de lluvias. que arrastra 
algunas plantas propias de los manglares. 

La forma. tamaño y algunas condiciones físicas de este arrecife. 
lo asemejan grandemente al Arrecife Anegada de Adentro. que es 
el más alejado de la costa frente al Puerto de Veracruz. 

ARRECIFE HORNOS 

Este arrecife debe considerarse aparte de los demás, en cierta 
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forma, ya que por su situación frente a la costa ha sido aprovechado 
por el hombre desde hace algunos años, cuando se construyó un 
rompeolas y parte del malecón. resultando una fuente directa de 
materiales rígidos para la construcción y protección del Puerto. 

El borde del Arrecife Hornos corre a lo largo de la Hnea cos
tera, a partir del rompeolas sur que protege y limita la entrada al 
Puerto, siendo el Arrecife de la Gallega el equivalente del lado 
norte sobre el otro rompeolas. La longitud del A. Hornos no está 
bien delimitada, por su crecimiento discontinuo; pero constituye una 
franja ancha de 500 m entre la zona del rompeolas sur y Punta 
Hornos. La barrera coralina se compone en la actualidad de cora
les muertos en su mayoría. que han sido grandemente perforados 
por anélidos y pelecípodos, así como grupos de erizos, en su porción 
interna. La laguna, en zonas, es más profunda (3 a 5 m) por el dra
gado continuo para mantener un canal central por donde transitan 
los botes de los pescadores a los muelles. 

La actividad humana en este arrecife tiene mucha importancia 
en el desarrollo y limitación de las comunidades. 

OTRAS ZoNAS 

Además de la zona arrecHal descrita, se recorrió el sistema es~ 
tuarino que forma la Laguna de Mandinga y que tiene influencia 
marina directa, con posihilidad de desarrollo de "ceibadales" pre
sentes en los arrecifes cercanos. La descripción precisa de la Laguna 
de Mandinga con sus tipos de vegetación puede consultarse en el 
trabajo de V ázquez-Yanes (1968). 

LA VEGET ACION MARINA 

MATERIALES y MÉTODOS 

SELECCIÓN DE ZONAS 

Se recorrieron en un principio los arrecifes situados frente al 
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Puerto de Veracruz. con el objeto de realizar observaciones genera-
les sobre las condiciones deJ hábitat en cuanto a profundid . trans,... 
parencia del tipo de substrato y biota dominante en 

IJ ........... A ...... '" vegetales y 

nos) . se observó que en 
aJ Puerto p.resentan condiciones ecoJógicas 

10 que trae como consecuencia una similitud en 
Jes y animaJes sési]es. presentes prácticamente en todos 
fes cercanos a Veracruz. 

DATOS DE CAMPO 

La metodología de campo utilizada en Jos arrecifes seleccionados 
consistió básicamente en secciones para conocer en forma general ]a 

y tipo de fondo. así como en cuadros 
v~'-n.H.~'J';:¡ y 

trazaron 3 
tres 

26, 29 y 31. 
comparativas: 

los cuadros se anotaron las siguientes observaciones 

Fecha/hora 
Localidad del cuadro 
Profundidad 
Tipo 

Dirección del viento 

protección del área 
Topografía general y del 



a) 
b) en hoja 
e) Profundidad del rizoma 
d) No. foliares dentro del ro 

Fanerógama subdominante 
Algas en el 

Además, dentro 
dimento ( 
de un tubo de 
Succionando con un tapón sujeto a una 
tificación sedimentos, se 

tras y se en una bolsa de 

muestras de se
por medio 

de boca. 
"co,,,''''"' la estra-

cinco mues
la determinación 

posterior en el laboratorio de carbonatos y orgánica. Tam-
bi~n se tomó una muestra de agua de fondo cuadro. para 

por 

La 
do el 

a) 
b) 
e) 

je de yodo. Por último, se levantó 33.3 cm1 (1 
fanerógama dominante ( rizoma y 

cuadro, para su biomasa en peso seco 

en tres grados usan-
según la ( 1 ) : 

1 m; 

con transparencia entre 0.51 y 0.99 m; y 
uas turbias con visibilidad menor de 0.50 m. 

bronce que nos 
comparable 

de un extremo a otro 
en todos 

poca profundidad 

con la ayuda de una 
fuerte hilo a un extremo 
el metro cuadrado, 

. a 1 cronometrar la tar
marco. Este 

a la facilidad nos 



El grado de protección del área es un punto que se 
importante en el 
pecialmente entre 

y desarrollo de la comunidad, es-
y animales zona, por 10 

que se dan a conocer 
en la forma más 

características de protección de cada área 
posible, según la siguiente 

a) Area muy protegida (por 3 a '4 ) ; 
b) Area (por 2 
e) protegida (por J 

d) 

En se una estación 
localizada en laguna del arrecife a la playa (con nivel 
medio de marea), el suroeste y a 70 m aproximada-
mente del en dirección norte. a unos metros de 

uno de los cuadros el octubre (Fig_ ). 
la estación fue para conocer la variación diurna 

en una comunidad de esta zona . 
. de Thalassia testudinum es más o menos den-

so, en ambientales, la época 
Se usó el método de Winkler Strickland y 
( 1960) , el mínimo 
tomar la muestra de agua, siendo muy 
poca profundidad. El aparato utilizado 

en estas zonas 
estos fines consiste en 

donde se aseguran tres estante de madera o 
acabado esmerilado, con 

nican en que, al sumergir el 
equilibrado, se llenen uno a uno 
en condiciones más semejantes al 
el burbujeo. Enseguida se 

muestra ( posterior 
y 

uno a la muestra, de forma 
último. se cerraron 

de hule, y se comu
debidamente anclado y 

quedando el 
ambiente. al 

los reactivos que 
en el laboratorio), 

alcalino, sumando I 
nO queden burbu 
con tapones esmerilados. 

son 

agi-

http:sumal).do


tándolas fuertemente antes de guardarlas. De día se usaron botellas 
ámbar, procurando que la luz no tuviera influencia sobre la muestra. 
J unto con cada colecta se anotaron las siguientes observaciones: 

Hora. 
Temperatura ambiente, en grados centígrados, 
Temperatura del agua a nivel de la colecta. en grados cen
tígrados. 
Dirección del viento, 
Profundidad (para conocer la variación de la marea), 
Corriente apreciable, 
pH del agua. 
pH del sedimento, y 
Observaciones generales (nubosidad. insolación, lluvias, 
etc) . 

También. en Isla Verde. se tomaron muestras de agua para co
nocer la salinidad de la laguna interna del arrecife (en dos ocasio
nes en el mes de junio) y se colectaron las plantas terrestres de la 
zona emergida del arrecife. 

La mayor parte de las fotografías fueren tomadas por el autor 
con una cámara submarina Nikonos de 35 mm. 

Todo el material colectado se depositó en el Instituto de Inves
tigaciones Médico-Biológicas de la U. V., incluyendo duplicados 
de IDs ejemplrae~ de herbario de fanerógamas marinas y terrestres, 
cuyos originales se encuentran en el Herbario Nacional del Insti
tuto de Biología de la U. N. A. M. (MEXU.). 

ANÁLISIS DEL SEDIMENTO 

Las muestras de sedimento se separaron en tres porciones, una 
para determinar la proporción de carbonato de calcio, otra para 
materia orgánica y la última para conocer la salinidad del sedimento. 
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El carbonate de calcio se determinó bajo un método sencillo. 
partiendo de la base general del utilizado en el Instituto de Geología 
de la U. N. A. M., para las muestras marinas. que consiste funda
mentalmente de los siguientes pasos: 

l. La muestra es molida parcialmente con el fin de lograr un 
tamaño uniforme en las partículas del sedimento; 

2. Se seca en la estufa y se pesa 1 gr de la muestra; 
3. Se le agrega 50 mi de ácido clorhídrico 0.1 N. calentándose 

ligeramente, teniendo cuidado de no evaporar nada del ácido; 
4. Se enfría a la temperatura ambiente y se le agrega un poco 

de indicador fenolftaleína. y 
5. Con una solución 0.1 N de hidróxido de sodio se titula la 

muestra hasta que aparece una coloración rosa (vire). ha
ciéndose la lectura correspondiente del gasto de sosa. 

Se siguió el método de Walkley y Black (1934) para determi
nar la materia orgánica presente en el sedimento, en el que se valora 
por titulación como en el método anterior. 

La última parte de las muestras se utilizó para conocer la salini
dad del suelo por medio del clásico procedimiento de titulación con 
nitrato de plata, (Jackson 1964). 

Esta parte del trabajo referente al tratamiento del sedimento se 
realizó en el laboratorio de Edafología de la Facultad de Ciencias 
en la U.N.A.M. 

ANÁLISIS DEL AGUA 

La c10rinidad de las muestras de agua fueron valoradas por el 
método de Mohr (Barnes 1959). La determinación del oxígeno di
suelto en el agua de mar fue realizada según el método de Winkler 
modificado (Strickland y Parsons 1960) como se mencionó ante
riormente. 

El yodo presente en las muestras de agua de cada cuadro y en 
las muestras secas y molidas de raíces. rizomas y hojas de los "pas-
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tos marinos", se determinó siguiendo el método de Zak el al (1 ), 
que se basa en lecturas calorimétricas en el 

TRATAMIENTO DE FANERÓGAMAS MARINAS 

levantada(33.3 cm~)de fanerógama dominante en cada 
cuadro fue tratada siguiendo el método conocido como "standing 
crop" descrito por Burkholder et al (1 ) Y que consiste básica
mente de los siguientes pasos: 

1. Se obtienen plantas completas (raíces, rizomas y hojas) 
que cubren una superficie conocida (33.3 cm 2

); 

Con la ayuda de un tamiz se de 
agua de la zona 
quitar arena, 
la de un 
error en el total; 

secan en un horno entre 100 Y 1 e 
aproximadamente, y 

4. separado las diferentes partes de 
ma. esta forma se obtienen valores en los 
"ceibadales" . 

Por otro lado, hojas Thalassia de diferentes edades se colo-
caron en contacto con una solución saturada de almidón en un vaso 

por unas y se prensaron con un 
encima, con el fin de localizar la distribución 

yodo en la hoja, por la reacción con el all.'T\idón impregnado y el yodo 
d por la 

datos sobre análisis de las muestras agua y seco de 
las plan tas, con al j e de yodo, se llevaron a cabo 
en el torio del Instituto Investigaciones Mé~ 
dico..-Biológicas 



LA VEGETA.CJÓN DE "PASTOS MARINOS" 

La vegetación marina en el área estudiada se encuentra poblada 
por un número relativamente }lrande de algas bentónicas, epifitas. 
algunas pocas pelágicas y por los "pastos marinos" o "ceibadales" 
en número específico menor; pero ocupando importantes extensio
nes dentro de las zonas del arrecife . 

La flora ficológica que. se tomó en cuenta en el presente estudie 
está formada únicamente por las especies de al}las que se asocian 
él los "ceibadales" o aquéllas que habitan los límites de crecimiento 
de las fanerógamas y que pueden tener influencia en procesos su
cesionales dentro de la comunidad de "pastos marinos". Estas alga~ 
sen llamadas psamófilas por desarrollarse sobre substrato inestable; 
además, dependen del tipo de sedimento y cantidad de luz presente. 
Deben ser consideradas en la formación de "ceibadales", como dis~ 
cute Margalef (1961) al interpretar el "ceibadal" de Thalassia tes
tudinllm cerno clímax de 2 sucesiones o series conver}lentes según 
el tipo de substrato, con arena o gravilla Halimeda y en fango Pe
nicilllls, conservando las etapas finales al~unas diferencias. En al
gunas zonas de los arrecifes de Vera cruz esto puede ocurrir con 

Rhipocephalus en IU}Jar de Penicillus: pero es necesario una mayor 
investigación. 

Dentro de las fanerógamas marinas, la especie más importante 
es Thalassia testudinum, según los valores registrados en cuanto a 
número de grupos foliares y peso seco de las partes vegetativas, 
siendo además la única que se presenta en ]a parte central (laguna) 
de todos los arrecifes visitados, aunque en algunos de elJos. como 
el Arrecife Galleguilla y el Arrecife Ane}Jada de Adentro, presenta 
un crecimiento muy raquítico y esparcido con pequeños grupos fo
Hares de hojas que difícilmente alcanzan los 9 cm de longitud (Figs. 
11 y 12). 
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FANEROGAMAS MAR INAS DE LA ZONAS VI SITA DAS. 
EN VERACRUZ. VER. 

ZONA DO~11~ "NTE SUeDO)l rNA~.:TE OTRAS 

Arrecife O!a nquiUa Tha!assia testu - Halophila 
dirmm deciplens 

Arredre CalJcAu illa T. testudinum 
Arrecife Gallega T. Iesludinl.!n1 

Arreci re Hornos T. lesludinum Ha/adule wrighlii JI. decipiens y 

Isla de Sacri ficios T. te51udinum S. filiforme 

Arrecire Pája ros T. testadinum Syringodium filifornu H. wrighlii 
Isla Verde T. tesludinum H. wrigktii 
Arrecife Anep;ada de 

Adentro T. Lesladinum 

Is la de Enmedio T . tesladinum S. filiforme H. wriglu,:i 
Laguna de Mandinga Ruppia maritima 

FIGUR .... 11. Tabla QtH' mut·~lra la dom inación ~enera l de las (aneróp;a mas marinas 

~'nconlradas ~n .. 1 arf'a de t"5l udio. 
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DATOS DE PRODUCTIVIDAD EN LOS CEIBADALES 
DE LOS C UADROS DE LAS DIFERENTES 

LOCALIDADES 

LocaJ.¡dad No. grupos 
(Tipo de "CeiixJda f' Jcl;ores Peso seco ,.,., f(fUfTWS X 33.3 cm' 

londoJ M 33.3 cm' Hojas fI~Om4.1 y tOMI de 

'oices la .r,l. 
1. Vp.rdl'! (SW ) 
(Arenoso) Th4lassia 16.7 33.4 44 .1 77.5 

A. Pajaros (SW J 
fArena fina' Thalassiu IB.O 32.2 10.4 42.6 

A. Pa ja t OS ISW) 
l A r tll ll fi na) Syringodium 10.:5 6.5 5.9 12.4 

A. Paja rOtl (El 
(G ra va) Sy,ingodium 9.8 7,9 3.3 11 .2 

A. HornO!'. IN W) 
IArenO!'o li moso) HaJoduJe 7,' 1.2 0.8 2.0 

A. Hornos I NW) 
HalophJa t ArenO!iO li moso) :1.6 0.429 

fiGURA 12. TeMII COn 1(1$ (l"f;ultaoM rf'l lIlivo!' :l 1,. "¡o masa nI" ICK " Cf'ihadales", 
que fue ron obtenidos er. los cuadr~ rral izados en la zona auecHal de 
Veracruz, Ver. 
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Las poblaciones de Thalassia testudinum rara vez se asocian con 
otros "pastos marines ": pero en zonas de cierta profundidad. entre 
1.80 y 2.50 m. donde es abundante el "ceibadal" de Syringodium 
f iliforme. llegan a entremezclarse en sus limites de crec imiento 
(F;g. 13). 

En las partes mas someras es el "ceibada l" de H alod ule wrightii 
el más frecuente. porque en ellas las condiciones ambientales sufre n 
variaciones más extremas en cuanto a temperatura y salinidad, afec
tando indirectamente otros factores que se suman e intervienen po
~i tivamente en la presencia de ciertas especies y en el grado de 
desarrollo de las mismas. Este punto tiene especial importancia en 
fanerógamas de hojas con mayor longitud, ya que llegan inclusive 
;¡ quedar expuestas en las mareas más ba jas, como ocurre con los 
ápices o partes terminales de las hojas mas largas de Thalassia, que 
con frecuencia se encuentran sin la coloración verde característica 
de su abundante contenido de clorofila. que para Mar$)alef (1961) 
indica un grado de vitalidad o intensidad de crecimiento. 

Por otro lado. es com:Jn encontrar fragmentos de hojas de d¡fe~ 

rentes edades a la orilla de las playas, especialmente despues de 
los "nortes" más fuertes y normalmente hacia fina les de verano e 
invierno. Esto es debido <l di fere ntes causas. que seguramente con
fluyen hacia esas epocas del año. Una de ellas, quizá la de mayor 
importancia, es disclltida por T oml inson y V a q::¡o (1966) al afir
mar que cuando las hojas viejas de T halassia alcanzan una cie rta 
longitud prontamente se rompen en la base. donde se encuentra la 
zon;¡ transitor ia del ,limbo y la vaina (por simples razones anatómi
cas): aunándose a esto en ocasiones partes de "tallos cor tos" (tallos 
~Ú;~riMes que parten de:! rizoma) con wupos de hojas , ya que 
cuando los "tallos cortos" tienen un gran desartolIo ( alcan¿ando 
hasta 10 cm) su adhesión al ri zoma se debIlita y acaba por rom
perse, Además de este proceso na tura l de crecimiento ex isten otros 
fenómenos que intervienen en la rotura y desprendim iento de las 
hojas de "ceibadales", como la act ividad de pequeños vertebrados 
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r iCURA 13. Lími tes de c:recimiento donde se mezclan 1'halunia U3lu,dinum ({ondo) 
y Syrif1.8odium fili/orme (primer plano) en la Isla de Enmrdio, Ver. 
Nótese la dirección de las hojas por el continuo {lu jo y rdlujo del mar. 



y algunos invertebrados de cierto peso que frecuentemente reptan 
para alimentarse. entre los f"jfUpos foliares que sobresalen del sedi
mento. 

Halophila decipiens fue el "ceibadal" que se encontró siempre a 
mayor profundidad. siendo quizá éste el mayor inconveniente con 
que se enfrentó al determinar su distribución. encontrándolo en el 
Arrecife Hornos entre 3 y 5 m de profundidad (a los lados del 
canal dragado) y a 1 O m de profundidad al SW del Arrecife la 
Blanquilla, donde fueron colectados aJ):Iunos ejemplares por el Dr. 
Alejandro Villalobos en marzo de ] 968, formando pequeñas "man
chas" no mayores de 5 m de superficie. sobre arena muy fina. 

En la distribución ~eneral de los "ceibadales" en los arrecifes 
estudiados no parecen intervenir ni el contenido de carbonato de 
calcio. ni la materia orgánica, ni la proporción de salinidad en el se
dimento, ya que se encuentran en proporciones i~uales en los dife
rentes arrecHes. con diferencias muy pequeñas que pueden tener 
cierto significado ~olamente en la zonación y desarrollo de las dis
tintas especies de "pastos marinos". 

A los datos relacionados con salinidad y temperatura que se 
tomaron durante el presente estudio se suman los re):listrados en el 
Instituto de Meteorología Náutica de Veracruz (Fi~. 2). para de
terminar la variación estacional, con valores máximos y mínimos, 
considerando que la zona arrecifal frente al Puerto de Veracruz 
presenfa buenas condiciones para el desarrollo de "pastos marinos", 
se):lún exponen Ph¡llips (1960) y Moore (] 963). quienes piensan 
que los valores óptimos para el desarrollo y distribución de fane
rógamas marinas, principalmente Thalassia testudinum, en las cos
tas de los Estados Unidos, son una temperatura entre 20 y 30 0 e y 
una salinidad que va desde 25 a 40 ):1/1, determinando los extremos 
una condición limilante del crecimiento de las hojas a lo ancho y a 
lo largo. En general, los factores limitan tes discutidos por los au
tores anteriores en las áreas de Florida, principalmente. son lo~ que 
rigen en las zonas típicamente arrecifales C01110 la estudiada. aun-
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que en ésta hay que tomar muy en cuenta los vientos de cierta velo
cidad, principalmente del norte y del este que tienen influencia en 
los factores limitantes de los "ceibadales" considerados para Ve
racruz: 

a) temperatura; 
b) turbiedad; 
e) corrientes y 
d) acción de las olas. 

La profundidad, para alflunos autores como Moare (1963), es 
tomada en cuenta como otro factor aparte; ocurriendo lo mismo con 
el importante factor luz que depende de la profundidad y grado de 
turbiedad de las aguas, Indudablemente que la interacción de todos 
estos factores son los que determinan la distribución y desarrollo 
de las diferentes especies de "ceibadales", 

En la distribución de las fanerógamas marinas debe ser toma
da muy en cuenta la dispersión de las plantas por medio de frutos y 
semillas. en las que lleflan a intervenir no sólo las corrientes mari
nas, sino al¡:¡unos animales como el pez Hemiranphus brasiliensis, que 
es frecuente en los arrecifes de Veracruz, y también por el creci
miento vegetativo tan importante en dichas plantas para su coloni
zación de nuevas áreas. aunque los estolones u otras partes vege
tativas que se desprenden son incapaces de regenerar una planta. 
según las observaciones de Tomlinson y Varga (1966). Con rela
ción a estos puntos es importante mencionar la suposición de Mc
MilJan y Moseley (1967) de que T halassia y Halodule. en el Gol
fo de México, son resultado de la reproducción vegetativa de un 
simple genotipo, por la infrecuente y aparentemente nula repro
ducción sexual de estas plantas en las bahías de Texas. Esto, sin 
embargo, no debe ser considerado en los arrecifes de Veracruz, don
de intervienen procesos sexuales con formación de semillas viables. 

En forma especial debe ser tratado el "ceibadal" de Ruppia 
maritima, reportado como típico "pasto marino" de las costas de 
Norteamérica, especialmente Florida (Thorne, 1954; Humm, 1956; 
Hoese, 1960; Phillips, 1960; Moore, 1963; McMiIlan y Moseley, 
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1967), pues en el área estudiada de Veracruz nunca se encontró en 
aguas marinas, sino sólo en zonas de la Laguna de Mandinga con 
cierta salinidad, pero que nunca alcanzan los valores de concentra
ción de las aguas marinas circundantes o de los arrecifes cercanos. 
Por el trabajo de McMilIan y Moseley (1967). se sabe que esta 
fanerógama telera una amplia variación de salinidad, encontrándo
sele tanto en aguas dulces. como salobres y marinas, donde llega a 
competir con Halodule y Thalassia. Se encontró en la Laguna Larga 
/ porción sur de la Laguna Chica de Mandinga, a profundidades 
no mayores de 1 m, formando "ceibadales" muy densos que llegan 
a ocupar extensiones hasta de 250 m de longitud en franjas de 5 a 
15 m de ancho. frente al borde del manglar o línea de playa. 

OBSERVACIONES GENERALES DE LAS COMUNIDADES 

Una zona de los arrecifes de Veracruz se encuentra ocupada 
por comunidades de fanerógamas marinas. El "ceibadal" de Thala
lassia tcstudinum es el más importante, pues ocupa mayores exten
siones. 

Isla Verde representa uno de los arrecifes más protegidos, 
donde Thalassia forma los "ceibadales" más densos, ocupando prác
ticamente tedo el fendo interno del arrecife. con algunas "parches" 
mayores de 60 m de superficie. En estas áreas el autor realizó las 
observaciones más interesantes de la fauna macroscópica acompa
ñante del "ceibadal", entre las que sobresalen invertebrados que 
reptan EObre las hojas y el sedimento. El molusco Ap/1jsia sp. (Fig. 
14) hacia finales de la primavera se encuentra en forma abundante 
cuando los rayos solares disminuyen entre los "ceibadales" de Tha
lassia y también sobre la feofita Padina variegata, donde obtienen 
~u material nutritivo, pues al examinar el contenido intestinal de 
estos moluscos se encontraron partes de Thalassia no digeridas 
completamente y de algas al parecer epífitas no identificadas. 
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Los equinodermos mas comunes entre el "ceibada l" de Thala 
ssia, son los erizos Lytechinus "ariegatus y Tripneustes ventricosus, 
que son fácilmente confundidos por estar cubiertos con fragmentos 
de hojas de dicha fanerógama y en ocasiones por algas y trozos de 
conchas que según las observaciones de Voss y Voss ( 1955) los 
protegen de la fuer te iluminación en aguas de poca pro fundidad; 
parece ser que d urante sus actividades alimenticias rompen muchos 
li mbos, contribuyendo a la fra9mentaci ón tan aparente de las hojas. 
Con re lación a dichas activ idades nutricionales. Wood el al (en 
prensa) discuten que los restos de "ceibadal" presentes en el tracto 
digestivo de estos erizos no son digeridos completamente y que 
forman sólo una parte de su a limentación. Otros equinodermos que 
se c-bEervaron. aunque no tan frecuentemente. fueron las estrellas 
de mar Linckia guildingi y Oreaster maculatus que se protegen es
condiéndose durante el dia. 

Una especie no iden tificada dE' nudibranquio es muy frecuente 
entre el follaje denso de Thalassia. así como pequeños gasterópodos 
entre los que destaca Cerithium variabilis. 

Entre las esponjas existen dos especies que ocasionalmente se 
encuentran en la comunidad de Thalassia; son frecuentes en zonas 
regu larmente protegidas donde las corr ientes limitan un desarrollo 
denso del "ceibadal". como en la porción sureste del arrec ife de Isla 
Verde. en la que se encuentran la esponja amarilla Neopetrosia 
longleyi ( Fig. 19). y secundariamente Haliclona rubens. esponja 
roja que en ocasiones se desarrolla alrededor de hojas de. T halass;a 
a las que prisiona en la región media o basal del limbo. 

Entre Jos peces más abllndantes en todas las épocas del año 
están los "g iníguaros" de la especie H alichoeres bivittatus (Fig . 
15), pequeños lábridos que se a li mentan en parte de invertebrados 
que usua lmente se loca li zan entre el follaje de Thalassia y Syrinflo· 
dium, así como en sus sedimentos. En consecuencia, estos peces 
recortan y fragmen tan las hojas. 

Ya entrada la primavera son comunes pequeños cardúmenes de 
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FI(:URA 14. Aplysill sp adul ta, rf'pranrlo sohrf'. 1'1 "a-ibarlBI" nI': rholllHia te.lludj· 
/lum , donde realiza palie de su actividad al imen til'ill, en 1510 Verde, 
Ver, 



F' IGU U.\ IS. F'orma~ ju venilt"s el!' AbuJe/dul stl:'Calilis )' Ifa lichoeres bivilwlus (ele 
fr anjas longi tueli naks) que {'s un fUNte preelalor de las hojas de Tha · 
lUMia . N6t!'s.~ rI su b~lra lo tan ~ru!·~ dende SI> d' ""l'a r rolla en oca~ionr~ 
dicho "Cf> ihadal", I'n blü de [Ulll l'(lio, VI'"T. 



las 

mente. 
queños 
adultas de la 
interés. ya que se 
determinada época del 
et al (1959) Y 
tos y semillas. 

saxatilis (Fig. 15); 
(Fig. 17) y. 

Chaetodon sp. (Fig. 
sp.. así como algunas 

brasiliensis, que tiene particu 
de hojas de Thalassía en 

observaciones de Burckholder 
en la diseminación de fru~ 

En el sedimento donde crecen los "ceibadales" se desarrolla 
muy abundantes. O'go

de interés a cerca del nú
comunidades de Thalassía 

una fauna macroscópica y una 
wer y Wacasey (1967) 
mere de especies de 
y Halodule, comparadas 
mófilos que habitan en 
muestras de 15 cms en dos 
ción en el flujo de marea, 

Ha/odule 

1 17 1 

de invertebrados psa
Colectaron 300 

con diferente propor
y junio de 1965: 

75 esp. 101 

relación proporcional a cada es 
9 especies en todos los medios y 91 

políq siendo éstos los más abundantes. 
las especies macroscópicas tes 

se encontraron siempre cerca de los rízomas y raíces Thalassia, 
: hemicordados de Balanoglossus sp., varias ~pt:Cl~:S de poli-

quetos y moluscos lamelibranquios. entre los que "alme-
. Codakia orbicularis, Anodontia alba y 

cua, en la figura 21. 
hojas de Thalassia, además de encontrarse común-
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mente forma s epifíticas de algas incrustantes de la familia Corali
naceae. se localizan frecuen temente numerosos organismos. siendo 
de interés unas pequeñas anemonas Que sólo se observaron en Is la 
V erde. l. de Sacrificios e 1. de E nmedio. Hada la porción basal de 
las hojas donde la vaina encierra Jos limbos se acumulan partículas 
de arena y forma s vivas del foraminiFero Planorbulina sp .. que se 
distribuye también en otras partes de la hoja y en el sedimento, don
de son abundantes testas de los foraminíferos Quinqueloculina sp. 
y Discorbis sp .. entre otros. Dicha fauna y flora deberian estudiarse 
detalladamente, ya que forman una parte muy importante de ]a co
munidad de T halassia y otros "pastos marinos", siendo fundamen· 
tales en el ciclo de la productividad (Burckholder, 1959) y sedimen
tación de la zona (Bock. 1967). 

Los "ceibadales" de Thalassia y Syringodium se desarrollan en 
alqunas áreas donde están presentes corales propios de la porción 
laqunar de los arrecifes, constituyendo en ocasiones importantes co
munidades formadas por la asociación de un coral masivo como 
Perites porites con T halassia testudinum y Diploria sp. con dicho 
"ceibadal" hacia el borde coralino del arrecife, donde se encuentran 
Syderasrrea s'Iderca , Montastrea anu(M;s y. más escasamente. Mi
[(epora alcicorn is y Mcandrina sp. 

En los limites de crecimiento de los ·'ceibadales" , y en general 
en zonas de menor profundidad . dominan las comunidades de algas 
psamófilas formadas por Rhipocephalus phoenix. Halimeda opun
tia y dos especies de Caulerpa. F recuentemente se asocian sobre 
fondo arenoso inestable dende R hipocephalus y Halim eda se adhie
ren fuertemente a pequeños trozos de conchas o fragmentos disgre
gados de corales (no mayores de 2 cm), por medio de sus ri zoides: 
en cambio Caulcrpa sertularo;des y C. cupressoides pueden inter~ 
narse en zonas con arena mas fina s in fragmentos aparentemente 
mayores. por la presencia de "estolones" Que les facilitan una difu
sión mayor aun entre el ··ceibadal" de T . testudinum (Figs. 22 y 23) . 

Las d iferentes asociaciones en las qlle intervienen los "ceibada-
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rJl;U RA. 16. Entre los peces mis romunts rl ll la comunidad ne "cti hadalu " 5f> en· 
cuen tran forma! jUI'eoiles de OcrurUJ chr'Y$urUJ (centro) . que contri. 
buy~n a la fr llgmentación de las panes termin.aIE-S dI' las hojas de Th a· 
la$$;a. como se nota 1'11 al gunos grupos foliares. Zona poco profund a del 

ArrecHe Pijaros. Ver. 



FU; UFI" 17. Crl"(;;mil'nto (I,'n..o rI "¡ "cI·jhnrlol" rI .' TIIO/on;o /t$ /udinum donrl t frt · 
( 'Ul' nto' n)l'nl<' ~ rl'fugiil n hll rrll runa~ ¡Óvt ll t'!o. rtsullflnoo rl if icil nota r 511 
p r.-:-t 'ncia por la fo rma 31nrAil rhl 0.-1 cllrrpo y colora('Í ón poco llamativa 
'1 UI' !'t ('o n ru n.\r con d foJlujt. como Sf' o~'r vo .. 11 la p;Ult Cf' ll tral su· 
}w rior do' la ruto. dond,> <lpl' n a~ :«' locali 2o u nn harracuda lSphyrnt /U/ 

harraclldn ) uo' 50 I' m n.· longi tud fl pro).: ;TIl:1 dil nwntt .. n Isla Vl'rnt. Ver. 



FICU H¡\ 16. Pemar;JJn¡hus sp rorprendido al " hojf'ar" los li mbo!. dr Thala.ssia; st: 

onSt' rvan partt"S murrIas df'1 co,.1 Oiplori4 sp M)brr t i cual se oesarro
l1a Ca{axQura ru r.nsa. 1. Verdf' . Vf' r. 



Fu,u KA 19. "Ct'ibado' " dI' Tlwlo.<5ia qut' culHf' parcinlmt'lI lP a la f'sponja ramifi cllna 
N«J~I'/}Ji" Icngleyi. \'n 111 porción sun'stf' dt' [sin Vf'rde, Vpr. 



FICl'kA 20_ lnd i\-idum iovrnM; di' Chol!lodof1 SP enlrt' t i "~ib8d81" dI' TIuJa.u io 
ICSllld ; fWffl, I'n Isld dI' Enmedio, Vtr_ 



GIIJcua dibrilnchiara 

Amphitrite oma/us 

Hcrmodice utrunculata 

Nereis sp 

Leodice sp 

• Semfie prolicua 

~ Anodontia alba 

Codakia orbicularis 

Liflckia fluildinfll 

Balaflo,q/ossus sp 

FIGUI<A 21, Fa\ln~ macro:;cóp;cn pr;"~;pal qu~ Iwhila .. nlr .. ,,1 S"dim"nIO ar~no,o de 

una típica comunidad d~' T/wla.;,lia testudillu./n. "" m~dio m~!nJ cua'dra, 

do d~ fondo, 



FIr.URA 22. Aspecto típico dI' I~ límite~ de una comun idad de Thalauj(l testudin~m, 
donde se asocian frecuf'nlemelltf' a l~as psamófilas como Caulerpa ello 

prf':uoides, la cual se oh~tr\la creciendo por estolones. 



FICURA 23. ThalaJsia leswd¡'wm crnirncio "f'1l línea" l'n forma aislada, dejando 
franjas .artncsa~ qUt fon invadicias principR l m~'!1 t t por algas como l/a· 
/imeda, RhipocephaluJ \' Call1l'fpa; rn 1'511' ca~o f.. sefl lllo foiJes ('n la 

Isla dE' Sacrificios. Vl'r , 



les", sebre todo T halassia tcstudinum, han sido consideradas fre 
cuentemente por los autores como comunidades independientes, entre 
las que destacan: 

a) Thalassia-Codakia, según Storr ( 1964 ); 
b) T halassia-Halimeda; 
c) T halassia-Porit'?s; 
d) Thala ssia-Diploria, se~ún Rigby y Mclnti re (1967); y 
e:) T halassia-PeTl icilfus (comunidad galenofi li ca psamófila), 

según T aylor (1960) . 
Sin duda a lguna, la comunidad de Thalassia protege y da ali

mento a mayor numero de poblaciones an imales: además, es un so
porte mayor de algas epifitas y epizoos en Comparac ión con las co
munidades de Syringodium y Halodule que presentan follaje y rizo
mas más delgados. O 'gower y W acasey (1967) afirman este pun to 
y consideran que la proporción de invertebrados bentónicos de una 
comunidad de "ceibadales" de la misma especie. de dos áreas. di 
fieren según el flu jo de mareas . 

En genera l las comunidades de fanerógamas marinas represen
tan un buen mate rial de estudio para diversas i nvestig aciones~ en 
especia l en ecología de poblaciones, por la abundante y variada . 
fl ora y fauna que in tegra dichas comunidades. En el apendice de 
este estudio se enlistan las principales especies de la fl ora y fauna 
colectadas en las comunidades de "ceibadales" de los arrecifes cer
canos a Veracruz. 

I SLA VERDE 

La comunidad de T halassia testudinum en este arrecife fue la 
que se estudió con mayor atenc ión. ya Que forma los "ceibadales" 
con mayores valores de productividad. en comparación con otros 
arrec ifes (Fig. 12 ), correspondiendo. en 10 mZ

• 1510 grLlpOS fo
liares y casi 70 kg de pe so seco en hojas. rizomas y raíces. 

Por otro lado el "ceibadar o de Thalassia de esta zona (parte 
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suroeste de la is la) presenta también los va lores más altos en cua nto 
a proporción de yodo en las hojas, rizomas y raíces (Fig. 34), en 
co.mparación con el "ceibada l" del Arrecife Pájaros. 

E n la porción suroeste de la is la se estableció una estación 
(Fig . 25) para conoCer la va riación en 24 horas del oxígeno disuelto 
ent re el "ceibada l" de T halassia.. observándose que el aumento del 
oxígeno va desde 3.97 ml/I. durante las primeras y últi mas horas 
del día. hasta 9.90 mil I después del mediodía (Fig. 24). correspon
diendo en forma general a la gráfica típica que presenta Odum 
(1957.1959 y 1963) en zonas con "pastos marinos" . 

H alodule wrightij es la otra fane rógama que se presenta en la 
laguna arrecifal y junto con T. testudinum son representadas en las 
figuras 25 y 26 con relación a su distribución y zonación en la ]sla 
Verde. 

El "ceibadal" de H alodule de Is la Verde es muy escaso; está 
agrupado en un único punto de la laguna arrecifa], donde el sedi
mento presenta un aspec to muy peculiar por su morfología tan irre
gula r. 

ARRECIFE PÁJAROS 

En este arrecife y en la ]sla de Enmedio se encuentran los 
"manchones" o "parches" más extensos del "ceibadal" de Syringo· 
dium filiforme. que cubren una área de 15 a 25 m de superficie. con 
valores de 890 g ru pos folia res y cerca de 12 kg de peso seco en tre 
sus partes vegetativas por cada 10 m? (Fig. 12) . Este "ceibadaJ" se 
presenta generalmente a mayor pro fu ndidad que donde se desar ro
lla n T halassia (que es la más abundante) y H alodule (en impor
tancia secundaria esta última ; pero forma ndo "ceibada les" mucho 
más densos y extendidos que los de Isla Verde). 

Una g ran parte del Arrecife Pájaros se encuent ra invadida por 
las comunidades coralinas, que compiten fu ertemente en las zonas 
de cierta profu ndidad con el mencionado "ceibadal" de Syringooium. 
que resu lta el más interesante de este arrecife (Fig. 27). 
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Las figuras 28 y 29 representan respectivamente la distribución 
general de las fanerógamas y la zonación de la flora en una sección. 

ARRECIFE HORNOS 

Este arrecife litoral es quizá el de mayor interés en algunos 
aspectos. por presentar. en su alterada porción central o lagunar. 
cuatro especies de .. ceibadales" sin una zonación determinada, ex~ 
cepto Halophila decipiens que se desarrolla entre los 3 y los 5 m de 
profundidad y sobre substrato bastante inclinado. 

Las figuras 30 y 31 muestran la zonación y distribución gene .. 
ralizada de los .. ceibadales". 

Los resultados generales obtenidos por medio de los cuadros 
en los tres principales arrecifes mencionados anteriormente se en~ 
cuentran en las figuras 12, 32, 33 y 34. Los datos de los cuadros 
dan una idea relativa de algunas características abióticas y bióticas 
de las comunidades de "ceibadales". Es importante aclarar que di~ 
chos cuadros fueron realizados hacia principios del invierno, cuando 
empiezan a ser frecuentes los .. nortes"; se considera necesario ob~ 
tener este tipo de datos en las otras épocas del año. 
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Isla Verde Arrecife Hornos 

Localidad del cuadro SW E NW 
Grado del muy 

área protegida poco protegida 

Topografía plana muy 
inclinado al (W) 

Tipo de fondo arenoso grava arenoso limose 

Turbiedad aguas da- aguas aguas con transpa-
ras (a) rencía media (b) 

(a) 

Fanerógama dominante Thala-
$SW. Syringodium Halodule 

color/hoja pardo claro verde amarillento verde clar(\ 

epifitismo/hoja abundante escaso no se observa 

profundidad del ri- 4 a 7.5 cm 3 a 6 cm 1 a 3 cm 

zoma 
No. de grupos foliares por 
1 m 2 151 89 67 
Fanerógama subdominante Thalassia Halophila 
Algas asociadas Galaxaura Caulerpa Caulerpa serlula-

rugosa cupressoides roides 
de abundancia ) (escasa ) (muy escasa) 

FIGURA 32. Tabla con datos logrados mediante la observación y mues-
treo de cuadros (1 m2

) de las comunidades en tres 
arrecifes de la zona de Veracruz, Ver. 
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Localidad Mal. Org. C!orinidad Salinidad 'Ceíbadaf' 
(0/0 ) (gjkg) (gjkg) 

r. Verde 92 0.70 1.96 3.58 Thalassia 

9l 0.6l l.96 3.58 
A. Pájaros 

(E) 85 0.74 2.68 4.9l Syringodium 

A. Hornos (NW) 80 0.65 2.60 4.77 Halodule y 

Halophila 

FIGURA 33. Tabla con los rcsullados del análisis de las muestras de sedimento 
cm ) PO los cuarlr()~ fI-alizaoos fn la zona arrecifel de 
Ver. 
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AGLA MARINA CEIBADAL DE THALASSIA TESTUD1NUM 
LOCALIDAD lodo: Rizomas Raíces 

mI) 

Isla. 4 15 15.09 15.09 
A. 4.8 13,6 9.92 9.92 

A. 4.8 11.2 8.08 8.08 
A. 5.7 13.6 15.60 15.60 

HALODULE WR1GHT/I 

A. Hornos 4 11.4 8.82 8.82 

DECIPIENS 

A. Home$ 4 18.40. total) 

ftCURA 34. Tabla que muestra la encontrada en las estructu. 

ras de los con Jos valores del agua 
(lrcundante a Jos cuadros realizados en la zona arredral de 
Ver. mg 

1000 



ESPECIES DE FANEROGAMAS MARINAS 
ENCONTRADAS 

CLAVE PARA SU IDENTIFICACIÓN 

Dentro ele las especies Que se describen a continuación se en
cuentran las reportadas por primera vez de la zona arrecifal de Ve
racruz, por lo que se consideró importante la formación de una clave 
de los ~éneros colectados. Esta clave puede utilizarse para todo el 
Golfo de México. 

A plantas con hojas lineares sésiles 

B hojas aplanadas 

C hojas aplanadas del mismo ancho a todo lo lar~o 

d hojas enteras de 8 mm o más de ancho y 
ápice redondeado con borde finamente den-
tado ....................... Thalassia 

dd hojas enteras de 3 mm o menos de ancho y 
ápice con 2 prolon~aciones laterales y en 
ocasiones una central menor ... Halodule 

CC hojas aplanadas adel~azadas hacia el ápice '" 
.................................. Ruppia 

BB hojas cilíndricas .................... Syringodium 

AA plantas con hojas ovaladas pecioladas ........ Halophila. 

DESCRIPCIÓN: 

La descripción general de las especies colectadas no es tratada 
con ba~e en la sistemática y no se incluyen las principales referencias 
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ni la sinonimia completa de 
relacionado con el conocimiento 

en algunos aspectos 

T hal.assia testudinum y 2:96. 

es la antofita Vera~ 

cruz y la que se cuenta con mayor 
tratada más detalladamente Que otras es[)eCJes 

Seg ún Ryd berg (1909), en su resumen 
Patrick Browne, Quien Ja "Historia 

y Natural de Jamaica" con el nom tortugas" 
(turtle í=)rass), por ser el alimento ~e manatís 
y algunos peces de las bahías someras arenosas de Jamaica. Es in
teresante señalar que dicha por mucho tiem
po como alga, conocida como "hierba del mar" (seaweed), (As-
cherson y Gürke, 1889; Rydberg, 1 1920) . 

primera descripción 
Koenig y Sims (J 80S). al 
flores pistiladas únicamente. 

Thalassia testudinum 
es una planta de 

¡ento primario: pero 
con sexos separados (dioi-

ca) seg ún Rydberg (1909) y 
Phillips (1960) y Orpurt y 

Muenscher (1 ), mientras Que 
( 1964). sólo hablan de flores 

unisexuales sin 
problema Que 
mucha 

internudos. 

plantas. Es un 
porque reviste 

se le dé al rizoma Que pro
rizoma es el eje 

a poca profundidad del su 
arenoso de los arrecifes de Vera

y otras situaciones ambientales, 
( 1958) reportan rizomas hasta 

blandas en las bahías de Florida. 
hojas escamosas, separadas por 

( 1966) interpretan que dicho "ta-
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110 largo" o rizoma corresponde a un tallo monopodial de forma 
alargada, productor de ramas laterales erectas, o "tallos cortos" 
que producen hojas foliares sésiles y flores distintamente peduncu
ladas. Los vástagos cortos reflejan su edad, pudiendo alcanzar hasta 
10 cm de longitud. momento en el que fácilmente se desprenden o 
fragmentan por cualquier acción aún pequeña de las corrientes ma
rinas. Tomlinson y Vargo (1966), que realizaron un estudio pro
fundo de la morfología y anatomía de las partes vegetativas de 
Thalassia testudinum, establecen que el número de "tallos cortos" 
de diferentes edades en un eje es siempre impar, contando frecuen
temente 9. 11 y 13 vástaqos cortos. 

Las hojas foliares normales se forman a partir de las escamosas 
no asimiladoras que se encuentran en el "tallo corto", quedando 
cubiertas de la vaina basal abierta e incolora; el limbo es flexible 
en forma de listón, con el ápice redondeado y finamente dentado en 
su borde, variando considerablemente en largo y ancho. según Phil
lips (1960). El autor colectó ejemplares maduros que varían de 7 
a 13 mm de ancho y de 15 a 45 cm de largo, encontrando en la 
época de invierno plantas más pequeñas y deterioradas en qeneral. 
Al morir la plilnta las bases de las hojas más viejas persisten como 
fragmentos fibrosos. 

Las raíces principales se encuentran en la zona donde parten 
los "tallos cortos", desarrollándose en los dos tipos de ejes, los 
cuales influyen en su producción, seqún Tomlinson y Vargo (1966} 

En zonas donde el fondo es arena muy fina y suelta y donde 
se perciben algunas corrientes considerables. el autor ha observado 
que el "ceibadal" de Thalassia testudinum crece "en línea", y for
ma montículos 1igeramente más altos que las franjas adyacentes sin 
vegetación, notándose un aspecto poco denso del "ceibadal", según 
se observa en la figura 23. 

Las flores masculinas sobresalen de los qrupos foHares en su 
base por un pedúnculo y espádice tubular envolvente, dice Muens
cher (1944) con 14 ó 16 estambres. mientras que las flores feme
ninas son casi sésiles en el espádice con un ovario ínfero falso, según 
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Orpurt y Boral (1964), quienes describen un perianto con 3 seg
mentos elípticos u ovales de color rosa violeta. Desde el momento 
de la polinización (no descrita hasta la fecha) y la maduración de 
los frutos con formación de 3 semillas piriformes ocurre en 8 sema
nas aproximadamente. perdiéndose los elementos estilares al rom
perse en su base la flor femenina. Los frutos son flotadores. con 
una superficie equinada y color verde brillante al principio que al 
madurar se hace tuberculada y de coloración verde amarillenta o 
rojiza, considerándose una cápsula elicoidal o ~lobosa de 20 a 25 
mm de ancho por 15 a 20 de alto, que presenta característicamente 
un espolón, reminiscencia del estilo, de 3 a 7 mm. La dehiscencia 
.ce debe a la formación de 5 a 8 valvas irre~ulares con la salida de 
3 semillas. El polen es filiforme. conteniendo más de 4 wanos en 
cada "hilo" (Erdtman. 1952; Engler, 1964; Orpurt y Bora!. 1964), 
(Fig.35). 

La reproducción es quizá el fenómeno más interesante dentro 
de la biología de las faneró~amas marinas. De las especies presen
tes en el litoral de México. Thalassia ha sido la más estudiada. sien
do Phillips (1960) Y Orpurt y Boral (1964) los prinCipales estu
diosos del tema. 

Phillips ( 1960) indica que la floración de Thalassia es una adap
tación a condiciones favorables del medio, relacionada con la va
riación estacional de temperatura y la cantidad de luz recibida (fo
toperíodo); aunque esto no se ha comprobado. se piensa que la 
floración aparece al mismo tiempo que el solsticio de verano. Los 
principales registros de floración en Thalassia se reportan de la 
porción sur y oeste de Florida, desde la Bahía Biscayne y los Cayos 
de la punta de Florida hasta Tarpon Sprin~s, que representa el 
límite noroeste con las condiciones necesarias para la floración de 
Thalassia. donde Phíllips (1960) observó, en mayo 25 de 1959, 
la presencia únicamente de flores estaminadas, a diferencia de la 
Bahía de Boca Cieqa y los Cayos Pine y Bird, donde colectó sola
m~nte fI~res pistiladas en un porcentaje mayor. hacia mayo 22 del 
mismo ano, por lo que es de interés mencionar Jos datos de tempe-
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ratura registrados por dicho autor en las estaciones anteriores 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 

Mayo 
Junio 
Ju1io 

Bahía de Boca CieHa, Tampa (1959) 

25.5 a 28.5° C 
25.5 a 29.3° C 
26.0 a 33.5° C 
29.4 a 32.2° C 

antes de la floración 
inicio de la floración 
finales de };- floración 
después de : f]oración 

Tarpon Springs (1959) 

27 .2° e 
30.4 0 e 
3J.6~ e 

Temperaturas durante la 
floración, observándose 
sólo flores f~mentft(l-s.cr 

Tay]or (1928) encontró flores de los dos sexos en Dry Tortu
gas a principios de julij de 1926, en aquas de menos de un metro 
de profundidad. Orpurt y Boral (1964) reportan como época de 
floración en la Bahía de Biscayne desde abril hasta septiembre. 
con prod ucción de flores estaminadas y pistiladas en diferentes le
chos y a distintas profundidades. 

En el área de Veracruz el autor únicamente ha encontrado fru
tos en diferentes estados de desarrollo y semillas de T halassía ger
minando, por lo que supone que el área presenta las condiciones 
óptimas. en cierta época del año, para que florezcan frecuentemente 
los diferentes .. ceibada les". pud iend o ser esta época desde f inaJes 
de abril hasta principios de aHosto. Las fechas exactas de colecta 
y algunas de sus principales características son las si$luientes: 

Arrecife Pájaros, Ver. (J unio 25, 1966). Se encontró flotando 
un fruto inmaduro de color marrón obscuro (20 mm de altura por 
15 de ancho) conservando su espolón y parte de su pedúnculo. 

Isla Verde, Ver. (Julio 12.1967). Se colectaron tres frutos en 
diferentes estados de madurez, arrojados a la playa este de la 
isla. Uno de los frutos logró su dehiscencia en e J laboratorio, abrien
do por la formación de ocho valvas y dejando escapar tres semillas 

49 





que flotaron por un par de horas, después de lo cual se fueron al 
fondo y germinaron dando pequeñas plántulas (Figs. 36 y 37). 

Isla Verde, Ver. (Julio 28, 1967). Hacia la orilla SW de la 
playa se localizaron cinco plántulas y restos de un fruto, arrojados 
seguramente por la acción de la corriente. 

Distribución: Florida. Islas Bermudas, 1. Bahamas. Golfo de 
México. costa noroccidental de Cuba, costas de las Antillas, Golfo 
y Canal de Panamá, costa norte de América del Sur hasta Recife. 
Brasil. 
Syringndium filiforme Kützing, 1860. In Hohenack. Alg. Marin. Sicc. ix. No. 426. 

Antofita comúnmente conocida por su sinónimo Clfmodocea ma
natarum Ascherson, pertenecien~ a la familia zanninchelliaceae. Es 
una planta perenne, dioica, con rizomas laq:¡os que se difunden ho
rizontalmente a poca profundidad del substrato, casi siempre muy 
juntos unos de otros, de donde parten pequeños "tallos cortos" con 
hojas cilíndricas de ápice agudo con vaina auriculada en la base. 

Las flores. según Muenscher (1944), son solitarias o en raci
mos cimosos. La flor masculina con 2 anteras unidas al mismo nivel 
a un tallo delgado o pedúnculo y la flor femenina formada por 2 
carpelcs fusionados y pistilo con un estilo delgado que termina en 
2 esti9mas. fruto contiene una sola semilla. Según Phillips 
( 1960). la anatomía de la hoia es similar en distintos aspectos a la 
de Halodule y Ruppia. 

El autor encontró, en alqunas zonas del Arrecife Pájaros e Isla 
de Enmedio; los "ceibadales" más densos de esta especie. con ho
jas de 3 mm de diámetro y hasta 40 cm de altura. partiendo desde 
el rizoma, el cual se desarrolla entre 3 y 6 cm de profundidad (Figs. 
27 y 38). 

Distribución: Florida, Islas Bahamas, Golfo de México, costa 
noroccidental de Cuba, costas de las Antillas y costa norte de Amé
rica del Sur hasta Recife, Brasil. 
Halodule wrir,htii Ascherson, 1868. Sitz. Ber. Ces. Nat. Frende Berlín 19. 

Más conocida entre los ecólogos marinos como Diplanthera 
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wrightii Ascherson (sinónimo). Al i~ual que los demás .. ceibada
les", es una planta que vive sumer}lida, con rizoma delgado y ra
mificado a poca profundidad, de donde parten raíces fibrosas abun
dantes en los nudos, terminando frecuentemente, se~ún Muencher 
( 1944). en cuerpos carnosos con almidón en forma de tubérculos. 
Las hojas se encuentran en ramas laterales cortas, erectas, lineares 
y aplanadas de 3 mm de ancho; el ápice es irregular y presenta dos 
prolongaciones laterales características. La base de las hojas es 
de vaina lí}lulada. 

Las flores son desnudas: la masculina con dos anteras unidas 
a diferentes alturas y la femenina con un carpelo simple. con estilo 
corto y estigma solitario. El fruto es pequeño y ~Ioboso (Muens
cher, 1944). 

El aspecto más interesante de este "pasto marino" es su am
plia distribución tanto en la}lunas costeras como en medios marinos 
típicos. En Veracruz fue colectado en di ferentes arrecifes, aunque 
siempre como subdominante; en la La}luna de Tamiahua, frente a 
Moctezuma, entre 1.80 y 3 m de profundidad, existe en una salini
dad máxima de 22 g/I, a principios de octubre (Fi~. 39). 

Distribución: costa de Carolina del Norte. Florida. Islas Ber
mudas. 1. Bahamas. Golfo de México. costa noroccidental de Cuba. 
costas de las Antillas. Golfo y Canal de Panamá. costa norte de 
América del Sur hasta Recife. Brasil y en la costa occidental de 
Africa según Feldman (1938). 

ffalophilu dp-cipiens var. pubescens Hartog. 1957. Fl. Mal. 5:111. 

Esta variedad tiene un interés muy especia!. ya que hasta el mo
mento no se había reportado en el Golfo de México y Florida. donde 
parece haber sido confundida con Halophila baillonis Ascherson, 
según las invsetigaciones de Harto\=! (1959). quien aclara que al 
revisar diversos materiales colectados en las áreas de Florida prin
cipalmente encontró que fueron descritos erroneamente como H. 
baillonis, especies que correspondían a una variedad de Halophila 
decipiens Ostenfeld, reci~ntemente descrita por Hartog en Flora 
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M alesiana, 1957. sobre materiales colectados en la M a rtin ica . Puer
to Rico. F lorida y costas de Tahiti y Ceilán en el Indopací fico. 

El autor considera que los e jemplares colectados en Veracruz 
no pertenecen a H alophila bailloflis. sino a la va ciedad reciente' 
mente descrita ( Harto~ FI. Mal. 5:4 11. 1957, Tl on vjde. ¡ide Har
hog. 1959) . Sin embarHo. es necesario rea li zar más colectas en la 
zona de Veracruz. para confirmar O neHar dicha identificación. 

Los ejemplares colectados en V eracruz se encontraron sin ór
ganos sexua les: son plantas con rizomas o "tallos larHos" muy del
Hados y blanquecinos. enterrados a poca profundidad en arena con 
fang o. con intern udos de 1 a 3.5 cm. partiendo de cada nudo una 
ra íz larga con pequeños pelos esparcidos. Las hOjas son pecioladas 
con escamas o espádices en la base. transparentes. pubescentes. de 
forma ova lada y dobladas. Los limbos de color verde obscuro y for
ma oblonga-elíptica. cuneado en la base. con marHen fin amente se
rrulado: nervaduras transve rsales en pares de 6 a 8, IiHerament€ 
ascendentes a partir de la nervadura cen tral (FiHS. 10 y 4\ ). SeHún 
Hart~H ( 1959). esta especie es monoica (a diferencia de H . bai· 
llonis que es dioica ): envolviendo el espádice las flores masculinas 
y femen inas; con granos de polen y frutos. amoos elípticos. de 2.5 
por 1.5 mm. con pericarpo escaso y transparente. 

Ruppia maritima Linn('o, 1757. Sp. PI. 127. 

Son plantas sumerHidas perennes Con tallos ramificados: hojas 
lineares de 1 a 3 mm de ancho. adelHazadas hacia el ápice. con base 
envainada . Flores perfectas en racimos de dos. terminadas en un 
pedúnculo delgado envainado en la base por las hojas antes de 
abrirse. Las flores masculinas con estambres sésiles y las femeninas 
con cuatro carpe los sésiles que se hacen larqos. estipu lados confor
me madu,ran, según M uenscher ( 1944): estiHma peltado: fru tos en 
drupa. oblicuos. con estípulas larqas, Heneralmente entre- cuatro y 
ocho en un racimo con un pedúncu lo larqo que se contrae yen rolla 
frec uentemente. 
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fICl:R\ 11. Halophila dl!cipi~ns "Ir. pubt:~ctnJ COlf'ClaJII 

8 3.50 m df' profund idad. t"n rl Arrt'ci{, Hor· 
nos. V~r . 



1 
2S 

mm 

radiClIla 

I mm 

HII(JI,i/l I1Il/li/inl'/. A, P,I,I<' .t" lI/ld ¡;bnl.1 ("11\ 

I'in\ll !"11\IWIL'J p'" b~ h,'i:l~ \' \,,,dl)t\, 111" ('1111 ,; ínil'h; 

il! fll)!'t,,"("lIc i:1 ('0111 :¿ fI"n',~: n, ,'"'n I",,:.:í/¡¡rlill,d d,· 

I'enc·ja; 1<. \ i,ti¡ ';.Jl,'I.d 01,' 1111 I :Ir¡wl ... F. '·,'n'ii,)! IUIi:,:-itllrlinal 
r D .. ""¡!llil Sin}!h ll}(,,). 1-.. \ F., 111111;\,1" .¡,< S('1I1il,oqw, 196/) 



Esta especie, por su distribución prácticamente cosmopolita en 
diferentes medios, desde aRua dulce hasta marina, ha sido objeto 
de muchos y variados estudios en el mundo. Fernald y WieRan 
( 1914) realizaron un estudio sobre el Rénero, tratando las diez va
riedades presentes en Norteamérica de la especie Ruppia mélritima. 

En el área de Veracruz, el autor ha colectado la forma típica 
de dicha especie en la parte noroeste de la LaRuna de Alvarado y 
en LaRuna de Mandinqa donde forman "ceibadales" extensos. En 
la segunda laguna secolectaron ejemplares con flor y fruto duran
te invierno y parte de primavera (FiR. 42). 

Distribución: cosmopolita; común en Europa y en zonas de 
Afriea y Australia, Norte y Sudamérica. 
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APEN 

de flora y fauna 
, de los cercanos a 

CHLOROPHYTA 

Acetabularia sp 

Caulerpa 
C. racemosa varo u 
C. sertularoides f. 
Cymopolia 
Halimeda 
H. opuntia 
H. tuna 

1 e E 

en comunidades de " 
, Ver. 

Rhipocephalus phoenix f. longifolius 
Valonia 

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

ANTOPHYTA 

var. pubescen s 
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Thalassia testudinum 

ZANNICHELLIACEAE 

Halodule wrightii 
Syringodium 

PROTOZOOA 

FORAMINIFERIDA 

Amphisorus sp 
Cibicides sp 
Discorbis sp 
M iliolinella 
Nodobacularíella 
Peneroplis 
Planorbulina 
Planulina 
Quinqueloculina 

Textularia 

PORIFERA 

COELENTERATA 
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Hidrozoario no identificado 

ANTHOZOA 

Diploria sp 
Meandrina 
Montastrea 

PLATYHELMJNTES 

TURBELLARIA 

Notoplana 
ANNELIDA 

POLYCHAETA 

Amphitrite ornatus 

MOLLUSCA 

sp 
ium varia bilis 

tulipa 
modulus 

gígantea 
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ramnus 
no identificado 

lATA 

alba 
muricatum 
orbicularis 

pellucida 
proficua 

HALOPODA 

Octopus sp 

ECHINODERMATA 

lucunter 
tribuloides 

variegatus 
ventricosus 

Linckia guildíngi 
maculatus 

ARTHROPODA 

Ostrácodos no identificados 
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Gnathia sp 

AMPHIPODA 

Arnfípodos no 

STOMATOPODA 

Callinectes sapidus varo acutidens 

CHORDATA 

HEMICHORDATA 

sp 

CRANIATA 

PISCES 

Chaetodon sp 
biviUatl.ls 

Hemiramphus brasiliensis 
()cyurus cr~sufus 
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