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PROLOGO 

En este trabajo se presentan las observaciones rea 

lizadas a lo largo de un año (abril de 1974 a mayo de 1975) 

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

pan, Veracruz. 

Esta fanerógama es el productor primario dominante 

del área y se encuentra formando masas vegetales, generalmen

te puras, arraigadas al fonda. A estos agrupamientos se les 

denomina"manchones" los cuales tienen inicialmente una forma 

mas o menos circular y crecen formando franjas paralelas al 

manglar que rodea a la laguna en casi todo su borde. 

Se seleccionaron seis estaciones permaFlentes de 

muestreo para poder realizar algunas observaciones con respes 

to al desarrollo dP. los "manchones" y para hacer evaluaciones 

de su productividad. Se hicieron, adem&~muestreos de sedime~ 

to y aguas que junto con los datos clim~ticos formaron el con 

junto de factores abióticos analizados. 

Las observaciones de los fenómenos de floración, 

fructificación y germinación se realizaron en acuarios monta-



dos para tal ~fecto y de los cuales se obtuvieron las conteos 

preliminares del porcentaje de germinaci6n. 

Con el ri.n de aclarar aJ.g1inos aspr:ctos de la ecolo 

gÍa de la especie y su comprensi6n taxon6mica, se plantean a! 

gunas recomendaciones parn la renlizaci6n de investigaci6nes 

posteriores. 

En la realización de este trabajo conté con la ayg 

da de muchas personas a las cuales deseo hacer patente mi agr! 

decimiento1 
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para E?l trabajo du campo, cuma fueron transporto, ayudns de 

campo, alojamiento y material de trabajo. 

A la setíora Norma Turrer1t de Lrípez IY!lranda quien me 

prr:?:JttJ su lanct1a part.icular para fJCder hacer recorridos en la 
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I NTRODLICC ION 

Este trabajo ns una cnntr.ihución al esturl!o "Flor.a 

de Veracruz" y forma parte de una serie rle investigaciones en 

caminadas a conocer tanto flor!stica cnmo eco16gicamente los 

sistemas atuJticos de m6xico, Este estudio en particular, fua 

planeado en colaboraci6n con la Estaci6n de Biología Tropical 

Los Tuxtlas, U N A m, para aumentar el conocimiento que se' ti!:_ 

ne acerca de las especirrn sumer9iclas don1i mintes de las h1gu ·

nas costeras tropicales y se basa exclusivamente en las obser 

vaciones de Ruppia maritima L., especie que se encuentra como 

productor primario dominante en la Laguna de Sontecomapan, Ve 

racruz. 

Los objetivas centrales de este estudio son los si 

guienteo1 

I) Conocer las factores altamente selectivos que intervienen 

en la distribuci6n y zonaci6n de Ruppia maritima en lu Laguna 

de Sontecomapan, 

II) Oescrihir algunos aspectos autoecol6gicos en relaci6n a 

su ciclo de vida. 

Distrihuci6n Geogr6fica 

Ruppia marltirna L. es una fanr:!L'l'Íoama acuática que 
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se cat~cteriza por su gran tolerancia a la salinidad y por 

su amplia distribución geográfica. 

Para (Lawrence, 19511 Arber, 19531 Good, 1964) Ru-

.E.E.!2. mari tima es una especie cosmopolita presente en una 

gran variedad de sistema acuáticos. Sin embarg~ el tirmino 

cosmopolita aplicado a un grupo taxon6mico puede llegar a ser 

muy ambiguo , ya que dentro de una amplia distribuci6n se 

puede reconocer una mayor frecuencia o una mejor representa

ci6n del mismo en algunas zonas. Por ejemplo, Correl y Correl 

(1972) definen a Ruppia maritima como una especie cosmopoli

ta con una mejor representación en las zonas templadas y su~ 

tropicales, Un estudio más detallado como el realizado por 

muenscher (1964) sobre la distribuci6n de la especie en los 

Estados Unidos, demuestra que no obstante que Ramarltima está 

bien representada en todo el país, se encuentra con mayor 

frecuencia en la costa Atlántica del mismo. Los autores men-

clonados coinciden en seAalar a las lagunas costeras, estua

rios y bahfas como los habitats típicos de la especie, sin 

embargo, ista se encuentra con cierta frecuencia viviendo 

exitosamente en aguas continentales tanto salobres como dul-

ces. 

En la Rep~blica Mixicana, Ruppia maritima ha sido 

Golectada en los estados de Baja California Norte, Baja Cali 

fornia Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Daxaca, Chiapas, Yuca 

1 
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tán, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potas{, Puebla y Estado 

de m5xico, en donde ocupa dlsllntas ambientes acu~tlcos como 

sana bahías, ·~stciros, laQunas costeras, lagunas continentales 

y charcas dulces o salobres. Esta inFormación se obtuvo de 

los ejemplares de herbario que se encuentran en el Herbario 

Nacional (MEXU) y en el Herbario del Inatituto Politecnico 

Nacional (ENCB), en la Ciudad de IYIEixico. Sin embargo, la infoE_ 

mación sobre lé.1 distribución de Ruppia .. mari tima en méxico es 

incompleta ya ~ue en general, la flora acuitica del pa{s no 

ha sido estudiada a fondo, 

Breve Descripción Morfológica 

Ruppia maritima es una faner6gama acuitica, herbi-

cea y sumergida, que presenta un tallo blanquecino o verde 

con nudos y entrenudos, el cual puede crecer en forma postr! 

da o erecta. Cuando el tallo crece postrado presenta hojas y 

raíces en cada nudo, cuando crece erecto, s6lo presenta ha -

jas. 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 hojas1 

lineares, escamosas y br6cteas. En cada nudo pueden crecer 

de tres a cuatro hojas lineares protegidas en su parte exte~ 

na por dos hojas escamnsas, a este conjunto se le denomina 

grupo foliar. Las hojas lineares son anchas en la base y ag~ 
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das en la punta, carecen de haz a env~s y poseen tres nerva-

duras, las hojas escamosas son pequeAas y rodean a las linea 

res en su base. Las br~cteas dan la impresión de ser un par 

de hojas lineares opuestas y envuelven a la inflorescencia, 

dandole protección durante sus primeras etapas de desarrollo. 

La inflorescencia consta de dos flores alternas so 

bre un ráquis. Se trata de dos flores muy reducidas, sin pe-

rianto, con cuatro estigmas y dos anteras, Cuando la flor s~ 

le de la brictea por crecimiento del pedanculo floral, las 

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

agua donde se abren de forma explosiva liberando al polen. El 

polen presenta intina y exina, es oblongo y flota en el agua. 

Los oüarios fecundados aumentan de tamaAo, el fruto 

maduro mide menos de 4 milímetros, es ovalado, conserva el 

conducto estlgmático y posee una sala semilla. Concomitante

mente a la maduraci6n del fruto se lleva a cabo el crecimlen 

to del podogino y del pedanculo floral el cual tiende a esp,!.. 

ralarse en algunos casos. 

Es importante hacer notar que la formación de todos 

los Órganos de la planta se lleva a cabo de modo alterno (Gr~ 

ves, 1908). 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

Aspectos Taxon6micos 

Ruppla maritima está cercanamente emµ~rentada con 

un gran grupo de plantas acuáticas de or{gen antiguo, las 

cuales, debido a su condición acuática presentan muchas sim-

plificaciones estructurales, Esto hace especialmente compli

cado al grupo cuando se desea establecer tanto ~u posici6n 

taxonómica como las relaciones filogenéticas dentro del mismo. 
... . . ..... .., ....... -...... ~- .... . 

Empezando por la categorfa taxonómi¿a de orden en-

contramos dos claras tendenciasr una que considera la existen 

cia del orden Helobiae, el cual reane a un gran grupo de mo

nocotiledóneas de hábito acuático, Engler y Prantl, 1889 ci

tados por Sing (1965) y Ascherson, 1907 citado por Den Hartog 

(1970) y la tendencia contraria postulada por Hutchinson (19 

59), quien consideró que se habían agrupado bajo ése orden a 

distintos grupos taxonómicos lo suficientemente diferenciados 

como para formar sus propios 6rdenes, familias y demás cate-

gor!as taxondmicas. El trabajo de Hutchinson tuvo como resul 

tado, que muchas de las antiauas familias del orden Helobiae 

pasaran a la categoría de orden y en otros casos, los géneros 

pasaron a formar sus propias familias. Por ejemplar la fami

lia Potamogetonaceae del orden Helobiae, pasó a formar el or 

den Potamogetonales y el género ílurpia que era antes uno de 
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los cgéneros de la familia Potamogetonaceae pasó a ser el ún.i 

ca g~nero de la familia Ruppiaceae. 

La clasif!icación de Hutchinson fue aceptada y segu.!. 

da por autores como (Scultorphe, 19671 Fasset,1969), Sin em

bargo, los especialistas en morfología y anatomía, (Chryslerr 

19071 La11.1rence, l'J511 Sing, 1965 .r Davis y Tomlinson,197!~) d~ 

mo8trnron que existe una gran semejanza 8ntre los taxa consi-

derados por Hutchinson como entidades distintas. 

En 1970, Den Hartog nropuso un nuevo sistema de el~ 

sificacidn el cual vuelve a considerar al orden Helobiae como 

una ent1dad taxonómica real •. La clasificación propuesta por 

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

Ascherson y Hutchinson, El mismo Den Hartog reconoce, sin em-

bargo, que es necesario hacer más estudios taxonómicos para 

poder delimitar bien las relaciones filogen~ticas dentro del 

grupo. La clasificación propuesta por Den Hartog, parP.ce ser 

hasta el momento la más apropiada y es la que se seguirá en 

este trabajo. 

La familia Potamogetonaceae del orden Helobiae es 

considerada como una de las familias de hidrófitas más gran

des que se conocen (muenscher, 1964) y debido a su gran vari~ 

cltfo fenot·!pica, una ele las más complicadas desde el punto de 

vista del taxó~omo y del sistemitico. Segan Den HarLog (1970) 
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la familia consta de cinco subfamillas1 

Zosteroideae 

Posldonioideae 

Zannichell.ioideae o Cymodoceoldeae 

Potamogetonibideae 

Ruppioideae 

Las tres primeras subfamilias tienen representantes exclusi-

vamente marinos, a exepción de los géneros Zannichellia y .!:.!:. 

pilaena (= Althenia) de la subfamilia Zannichellioideae los 

cuales presentan especies salobres y dulceacuícolas. La sub

familia Potamogetonioideae con un gfnero y mis de cien espe

cies es principalmente dulceacu!cola con un subg~nro salobre. 

La subfamilia Ruppioideae consta de un g~nero,tres especies 

y no se sabe cuantas variedades, se encuentra viviendo en a~ 

guas dulces, marinas y salobres. 

Actu~lmente se considera s~lo la existencia de tres 

especies de Ruppia1 

Ruppia maritima L. 

Ruppia cirrhosa (Petag.) Grande. 

Ruppia tuberosa O, & T. 

Sin embargo, su diferenciación no f11e muy clara en el pasado. 

En 1729 Micf1eli (Setcliell ,1949) describió a las especies Bu-

ccaferrea maritima foliis minus acutis y Buccafe~rea maritima 

foliis acutissimus en el "Nova Plantarum", El nombre de Bucea 

ferrea lo puso tambi~n a otras faner6gamas acuáticas que hoy 
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llevan el nombre gennrico de Potamogeton. En 1?:37 Lineo (Se!_ 

chell,1949) describió a la especie Ruppia maritima en el "Ge 

nera Plantarum" refiri6ndose a Buccaferrea maritima folii~ 

minus acutis de micheli y describe tambi6n a la especie R11ppia 

splralis ~in herbarium". En 1911 Hagstr5m (Setchell 1949), 

sinonimizó a fluccaferrea marHima folils mlnus acutis de mi

~heli como fl.l!~ spiralis de Lineo y a Buccaferrea maritima 

follis acutissimus como Ruppia maritima. El hecho de que Li

neo no hubiese legitimada el nombre de fi• spiralis en una p~ 

blicación científica llevó a Petagna (Gamerro, 1968) a intr~ 

ducir el nombre de Buccaferrea cirrhosa, pero como el nombre 

del g~nero (Buccaferrea) era un nombre prelineano y adem~s 

se hab{a puesto a taxa distintos (entre ellos a los actuales 

Potamoaeton), Grande (Gamerro, 1968) actualizó el nombre de 

la especie como Ruppia cirrosa. 

La tercera especie, Ruppia tuberosa fue descrita 

en 1974 por Davis y Tomlinson quienes la encontraron vivien-

do en unas salinas en Australia. Esta especie es notable por 

la semejanza que presenta con otros representantes de la fa~ 

milla Potarno9etonaceae1 los frutos de ft• tuberosa se parecen 

a los de Zannichellia (Subfamilia Zannichellioideae) y los 

bulbos y turiones que presenta, a los de Potamogeton (Subfa

milia Potamogetonioideae). 
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las especies ~· maritima y ~· cirrhnsa fueron con

fundidas por mucho tiempo ya que se tomaron en cuenta para 

su determinación caracteres tales como 1ongitud y grado de 

espiralizacidn dsl ped~nculo floral y n~mero de frutoo, los 

cuales han mostrado ser muy variables. Sin embargo, el name

ro cromos6mico parece ser ahora un caracter confiable para 

su separación, ya que mientras Ruppia maritima es un diploi

de (n=20), Ruprla cirrhosa es un tetraploide (n=40)(Gamerro, 

196B), Ya en 1894, Roze había sugerido que Ruppia cirrhosa 

podía ser un ejemplo de euplaid!a intragen€rica dentro del 

grupo. 

Existen numerosas descripciones de especies de Ru

.E.E.1.2. las cuales han pasado a ser consideradas con el tiempo 

como sindnimos o variedades de R. maritima a de ft• cirrhasa, 

Sin embargo, no se sabe todavía en el caso de las variedadesr 

si se trata de entidades taxonómicas reales. Por ejempla, 

mientras Gamerro (1968) considera que existe una sola varie

dad para fi• maritima, Fernald y Wiegand (1914) describieron 

un total de catorce variedades de la especie, solamente para 

el este de los Estados Unidos, Analizando el problema de las 

variedades de Ruppia, Phillips (l95B) sugirió que se tuviera 

más cuidado con éllas ya que se podían estar cc~fundiendo a 

las variedades ecológicas con las taxonómicas, 
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Aspectos Ecolñgicos 

La gran variación que presenta .B!:!Ppia maritJma en 

cuanto a su morfolog•!n, fisiologi'n y com¡iortamiento dentro de 

su área de dlstribución, se delrn a que esta especie cosmopoll, 

ta se vé afectada ror las distintas condiciones climaticas 

que se pueden presentar a dl versas altitudes 1 la ti tud1~s y lo!}. 

gi tudes del planeta y por la naturaleza qu'Ímica del agua y la 

permanencia o estacionalidad de los cuerpos de agua en los 

cuales habita, 

Una do las características de Ruppia marltima que 

m~s ha llamado la atenclñn de los científicos es la gran tole 

rancia que presenta a la salinidad. Sin embargo, todavía no 

se ha podido delimitar su amplitud de tolerancia, ya que los 

resultados var'Ían, de acuerdo con el lugar de donde se tamil el 

material para los experimentos (Bourn,1935), mcMillan (1974) 

explica esto diciendo que las especies cosmopolitas difieren 

en sus tolerancias a ciertos factores ambientales y que en el 

caso de Ruppia ese factor es la salinidad, 

Por otro lado, la especie puerle presentarse en oca-

siones como una planta anual y a veces como planta perenne. 

En Massachussets fue descrita por Conover (1958) como una hi

dr6fita perenne con ipoca de latencia Lln los meses fríos y 

Phillips (lQfiO), oncontr6 quo presentaha un comportamiento si 
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milar en Florida, pero Llngar (1974), la _seña16 como una espe

cie anual ya que habitaba en charcas lns cuales se secaban 

en una €poca del aAo, En la bah!a de San Francisco, C~lifor

nia, Setchell (1924) describi6 poblaciones anuales y perennes 

de Ruppla marltlma, la faner6gama presentaba adem~s una cie! 

ta varlad.611 fenotípica ele acuerdo con s11 permanencJa en las 

localidades estudiadas! las perennes eran en oeneral más gru~ 

sas y robustas que las anuales y presentahan diferencias on 

cuanto a 1~ forma del fruto, longitud del podogino y grado de 

espiralizaci6n del pedunculo floral por lo que considerd que 

se trataba de dos variedades de la misma especie vivlondo en 

una localidad. Seg~n Setchell, R. marítima var. rostrata era 

la que formaba las poblaciones anuales y B.• mar l tima var. lon 

~,. las perennes, 

Dado que íl. maritima tiene un ~rea de distribuci6n 

muy amplia, su asociacidn con otras hidr5Fitas se verá deter 

minada por el área de distribución de sus especies asociadas. 

En Estadns Unidos Holden (1899), encontr6 al alga Ectocarpus 

cor:tmbosa viviendo de modo i:pífito sobre lns tallos y hojas 

de Ruppiar en muchas localidades, en Australia, Wood (1959) 

encontri5 a Ruppia asociada a Ectocar.pus y a la diatomea Sym~ 

dra ulna,. en Camargue 1 Francia,V1~rhoeven (1975) describe a las 

poblaciones de Ruppia asociadas a otras fanerógamas como EE.:, 

tamogeton y Althenia y con algas del tipo de Chaetomoreha, 

Clarlophora y Chara y en las lal]LJl1Bf3 de Caimanero y Huizache, 
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S.tnaloa, (Orteoa,1970), describe a Ruppia conv.lviendo con Cla 

dophnra, Enteromorpha y Chaetomarpha, Ortega y Ollva (cornuni

caci6n personal) han encontrado recientemente a la cianofita 

Entophysalis conferta viviendo de modo epíFito sobre las raí

ces de Ruppia maritima en Sinaloa, 

En algunas ocasiones se habla de la asociacidn de 

Ruppla y Zost.era como elementos de una comunidad de "pastos 

marinos". Sin embargo, se trata de la asociucidn de dos comu 

nidades donde Zostera forma la comunldad de "pastos marinos" 

y Ruppia una comunidad de hidrófitas sumergidas. Estas comun.!, 

dades pueden presentar zonas de contacto pero dificilrnente se 

traslapan, ya que mientras Zostera se encuentra en zonas de 

mayor salinidad o donde las fluctuaciones de salinidad son mo 

deradas, Ruppia se encuentra en las zonas de menor salinidad 

o donde las fluctuaciones de 6sta son muy drasticas como a la 

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

mar (IYlclYlillan y IYloseley, 1967), Fenómenos de este tipo llev~ 

ron a Den Hartog y Segal (1964) a insistir en la separacidn 

de estas comunidades, ya que el hecho de qus Zostera y Ruppia 

aparezcan juntas en una localidad se debe a que Zostera puede 

resistir una moderada variación en los valores de salinidad, 

mientras que las comunidades de íluppia se veran favorecidas 

en zonas donde las fluctuaciones de salinidad sean muy am ~ 

plias. El mismo Den Hartog (lQ?D), insiote en separar a Rupria 

del grupo rle los verdaderos "pastos marinos", ya que esta es 
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pecie habita tanto en aguas dulces C:DIT\Q sa1obres y aún en zn 

nas donde se sobrepasa la concentraci6n salina dBl agua de 

mar, mientras que los verdaderos "pastos marinos" no nuocien 

vivir fuera de €1. íltro argumento de Den Hartog (197íl) para 

no considerar a Rureia un "pasto marinn" RB el de la poca e~ 

paciciad que presenta la especie para establecer poblaciones 

en el mar en zonas ya ocupadas por aquellos. Esta aseveraci6n 

queda demostrarla pnr las observac.t onr:w ri:ial izadas en las cos 

tas de Am~rica y Australia (Bourn, 19351 Wood, 1959), en don 

dE1 las poblaciones de R1q1pia llegaron a ocupar los terrenos 

antiguamente ocupados por Zostera cuando esta Última desapar! 

ci~ al ser destru!das sus poblaciones por aves acu~ticas, 

Como productor primario Ruppia maritima tiene una 

gran importancia en la pir~nlde tr~fica. El mayor aporte de 

la especie a la cadena alimenticia es el que se lleva a cabo 

a nivel de detritus. De modo secundarlo, lo hace como alimen 

to de aves acu~tlcas y aunque no se sabe si es utilizada co

me alimento de peces u otros animales acu~ticos, tiene gran 

importancia como prove13dor de microarnbientes donde muchas es 

peciss animales se desarrollan. 

Ruppia maritimn presenta un alto porcentaje de pr~ 

te!nas y carbohidratos (Walsh y Grow, 19731LujSn,1975) y ha 

sido utilizada de mndn experimental como fertilizante con bu!:_ 

nos resultados (Van Breedveld, 1966) lo qlle sugiere que pro-
'. 
1 . 
) . 
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bablemente esta especie pueda llegar a ser importante como 

recurso biótico. 

La floración dra la especie se lleva a cabo durante 

el verano en las zonas templadas, sin embargo, se puede pro-

dur.:ir durante todo el año en el labora!:.11ric1 (Setcl1ell,192t11 

Phillips 1 1960). Estos autores l1an indicado que se requiere 

de una determinada temraralura y un cierto fotoperiodo para 

que ésLa OC! llave ci cnlio. EDtns aul:ores encontraron que los 

procesns dn floración y germinación se ufcctúan dnntro r!e de 

terminados rangos de temperaturas l.a Floraci~n se realiza en 

tre los 20°y·i~ 0c ·~ ·l~.g~rminación entre los ioºy lBnc. 

El mocanismo de polinizaci6n de la planta no esta 

bien estudiado at:ín. Alg11nos autores sostienen que esta se 

lleva a cabo en la sunerficie del agua (Roze, líl941 Graven, 

190B)r mientras que otros opinan ~ue se realiza dentro de la 

masa ele agua (Scultorphe, .19671 Gamerro, 1968). 
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DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

Geomorfología 

La Laguna de Sontecomapan se encuentra localizada 

entre las coordenadas 18° 30' a lBº 33' latitud norte y 94º 

59' a 95° 02' longitud oesteF en la regi6n de "Los Tuxtlas" 

en el estado de Veracruz. 

Esta regidn se caracteriza por presentar un gran 

macizo volcánico formado durante el cuaternario (Plioceno a 

Reciente), sobre las planicies aluviales terciarias (Mioceno) 

de los ríos Coatzacoalcos y Papaloapan. Las rocas terciarias 

son arenosas y calcáreas, mientras que las cuaternarias son 

lavas, brechas y tobaso Estas 6ltimas pueden ser andes!ticas 

y basálticas (Comit~ de la Carta Gd~!6gica de m~xico,1960). 

Seg~n Friedlaender y Sunder (1924), el macizo so 

form6 por tres grandes centros de erupci6n. Al noreste el gr~ 

po del San Martín, al centro el grupo del Lago Catumaco y al 

sureste la Sierra de Acayucan. La extensa red flt1vial del Eirea 

está determinada por dichos derrames livicos de donde parten 

algunos de los afluBntes que alimentan la laguna. 

Coll (1970), consirfera a los fenómenos l1íddcos ca 

mo los principales ugentes modolador~s de lu zona, acluando 
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en a)J]t.JnD}LCas¡::¡s~como~.factores erosivos y en otroB como dep_f;( 

sitadorés. G.1 Lagl.ln~ eje Sóntocornapan, es en este caso.un tí 

pico. ejem~lb•:clel f:ru5méno de deposi tación, 
,., ·.-_. ,-_·_ .. ,- __ ;··-· · .. · - -.. -·.:: · ... ' ,. . ' 

De acuerdo con las caractc:irísticas que cita Ringu~ 

lot (1962), esta laguna que mide casi nueve kil6metros de lon 

gitud se puede dividir en dos regioneu, una semejante a una 

albufora y otra que ptmde ner cnnsideradc.i como un ei;tuario 

(Fig. J.), En ambos casos se tienen ambientes mixohalirms (me~ 

cla de aguas dulces y marinas) s6lo que en el caso de la al-

buFera las aguas son "l~nticas" (quietas) y en el estuario 

"16ticaa" (m6viles). 

La profundidad promedio en la regi6n de la albufera 

vá de un metro a mP.tro y modio, rJependi.endo del nivel de rna-

roas, pero se puede ll~gor a una profundidad superior a los 

dos metros en los canales que la atravirasan. El estuario pr! 

santa una pendiente que v5 de dos metros en su zona de contac 

to con la albufera a cinco o seis motrns en la desembocadura 

al mar. El agua de la albufera presenta LJna visibilidad muy 

baja por brner mucho material en ~w~;pens.ion, mientras qus en 

f'l crntm1r.irJ 1 la lr<insparencia ucd agua va aumentando gradual-

mente confo1:111e se nvanzu hacia la bocana. El gran azolvamie!l 

to r¡ue lla sufridLJ la ln911na en las úJ. timas décadas se debe 

pdncipalmLrnte a la tala rlu las selvas del macizo ele "los Tux 

t lus ''. 

.'• 



- 17 -

La elevadéJ.
0
¡:Jl:'ecipitación de la zona y su particular 

relieve tienen como cbhsecuencia un aporte constante de agua 

dulce a la laguna, lo cual se manifiesta claramHnte en la com 

posición flnrfstica del manglar que la rodea en casi todo su 

borde (men6ndez, l97G). 

Climatoloo 1ra 

El clima dominante dal 6rea es un Am (f)i, o seo, 

cálido-h6medo con ~poca seca corta (enero a mayo), con lluvias 

de monz6n y oscilaci6n diurna de temperatura inferior a 5° C 

(Garc!a, 1973), La representaci6n gr§fica de los factores cli 

máticos se observa en el cli111ograma de la figura 2. Este el! 

mograma presenta los valores promedio de temperatura y prec.!-_ 

pitación registrados por un lapso de diez uAos en la Estación 

meteorol6gica del Faro de Zapotititlán ( lBº 33' latitud nor 

te y 9ti 
0 

L16' longitud oeste) 1 localizada a un kilLÍrnetro de la 

laguna. 

Durante los meses do septierniJr.e a mayo, toda la cos 

ta del Golfo de m6xico se vf afect~da por vientos huracanados 

que vienen del norte. Estos vienlos comurnnente clonominados 

"nortes" se producen por zonas do baja presi5n en la costa 

Atlántica y afoctan notablemente a las comunidades cnsteras. 

¡ .• 
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· mtroo!JC68!/\ 

Trabajo de Campo 

Durante el mes de abril de 197~, se hizo una visita 

preliminar a la Laguna de Sontecomapan, con el fin de conocer 

el área de estudio y se elaboró un mapa en el que se local!-

zaron de manera general l ns "rnancl1oneo" de 11uppia anotando 

su extonsion y grarlo de desarrollo. 

En el mapa elaborado durante la visita preliminar 

se delimitaron seis estacinnes permanentes de muestreo (fig.1)1 

las cuales mostraban ciertas diferencias en cuanto a su orlen 

tación, tipo de sustrato y la presencia de afluentes cercanos, 

En algunas ocasiones los "manchones" se encontraban en zonas 

del litoral que formaban pequeAas bahías y en otras, se encon 

traban en partes muy abiertas donde el litoral seguía una lf 

nea recta, Inicialmente se consideró, que la laguna present~ 

ba dos tipos de sustrato, .de manera general• arenoso y limoso. 

Cuando se realizaron los an&lisis de textura se observ6 que 

en realidad se trataba de tres tipos1 arenoso, areno-francoso 

y franco-arenoso. Los tipos arenoso y areno-francoso fueron 

considerados "a priori" como sustrato arenoso y el tipo fra.!:! 

ca-arenoso como lirnoso. Se consider6 la presencia de afluen-

tes cercanos cuando las estaciones de muestreo se encontraban 

cerca de un radio de quinientos matrns de la salida de alg~n 
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afluente. 

De acuerdo con estos lres factores las estaciones 

permanentes de müestreo se caracterizaron de la siguiente far 

ma1 

Estación LocalizacilJn - Afluentes Sustrato en a rea cercanos 

1 expuesta si limoso 

2 expuesta no U.maso 

3 protegida si arenoso 

4 expuesta si limoso 

5 protegida no limoso 

6 expuesta no arenoso 

Se hicieron visitas mensuales a la laguna durante 

un aílo, en las cuales se realizaba un recorrido en lancha ~-

barcando toda el 6rea, se anotaba la posición y abundancia 

realativa de los "manchones" y en cada una de las estaciones 
.. permanentes de muestreo se obtenían los siguientes datos: 

a) profundidad de la columna ele agua 

b) altura a la que llegaban los tallos de la planta 

e) profundidad a la que se encontraba el rizoma 

d) estado general de la planta 

e) presencia de flores o frutos 

f) forma del "manch6n" 

Las evaluaciones de productividad se obtuvieron por 

•:'¡ 
t' 

t.··.·.:¡· ¡ 
¡., 

!I 
i;.·:' 



- 20 -

el conocido m6todo de biomasa de peso seca por 6rea, para lo 

cual se emple6 un marco de metal de 30 cm por lado el cual se 

arrojuba al azar sobre el "manchón", de tal manera de qui~ lo 

que quedaba dentro de 61 se cnlectaba, se limpiaba cnn agua 

de la laguna para eliminar animales y epífitos y se guardaba 

en bolsas de pl~stico para su posterior desecación en la Ci~ 

dad de m6xico, En cada visita se tomaron tres muestras del 

mismo mndo para cadu estaciÓnu 

Durante los meses de mayo, septiErn1bre y diciembre, 

se realizaron transectos en las estaciones permanentes de 

muestreo los cuales se iniciaban desde la playa hacia el cen 

tro de la laguna. En esas ocasiones se tomaron tres muestras 

de sedimento para posteriores an6lisis, de la siguiente man! 

ras una en la zona intertidal entre el "manchón" de Ruppia y 

el manglur 1 la segunda en el centro del "manchón" en la re 

gión infralitoral y la ter~era en el vaso de la laguna donde 

Ruppia desaparecía. En algunas ocasiones, no se encontraron 

"manchones" de la espec~e en las estaciones de muestreo por 

lo que se tom6 una 6nica muestra en la regi6n infralitoral a 

10 m de la playa. Las muestras se obtuvieron con la ayuda de 

un tubo de hierro de 12 cm de diárnetrn por 25 cm de longitud, 

Para hacer evaluaciones sobre la salinidad promedio 

del agua de la laQuna durante el aAo de estudio, se selecci~ 

narnn cloce t1::ilaciones (fi.rJ• 1) 1 la~ cuales fueron muestreadas 
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mensualmente. 

Trabajo de Laboratorio 

Se montaron dos acuarios en el Departamento de Bnt~ 

nica del Instituto de Biología en la LJ, N.A.m,,uno con agua 

dulce (cero partes por mil) y otro con agua salina (15 partes 

por mil). En ~llos se coloc6 material f~rtil traírln de la l! 

guna para poder hacer algunas üUservaciones sobre los fenóme 

nos de floraci6n y fructificación. 

Se hizo adem~s una colecta masiva de semillas~ las 

cuales se pusieron a germinar en los acuarios para poder ob

servar el fenñmeno y hacer conteos preliminares sabre el por 

centaje de germinaci6n. Se separ6 además un lote de 200 semi 

llas las cuales se dejaron deshidratar y se almacenaron por 

un lapso de seis meses, después de los cuales se pusieron a 

germinar en cajas de petri con agua-agar. 

El ~nico análisis efectuado en las muestras de 

agua fue para conocer la salinidad, cuya valor se obtuvo em

pleando un refractómetro. 

Las muestras de suelo fueron tratadas en ta:ma di-

ferente para detarminar los siguientes factores: 

pH.- con el método electrom6trico del electrodo de vidrio (corr 
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ti n, 1973). 

Porcentaje de cloruros,-· bajo el método de titulaci6n de Mohr 

(Contin, 1973), 

Porcentaje de materia orgánica.- con el método de digestión 

de dicromato ácido (Contin, 1973). 

Porcentaje de Nitr6geno1 con base en los valores de materia 

orgánica (Jackson, 1964). 

Textura.- con el m~todo de clasificaci6n de partículas seg6n 

los nistemas del Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos y la Sociedad Internacional de Ciencias del·Suelo (Sa~ 

pat, 1973), 
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RESULTADOS 

Distribuci6n y Zonificaci6n de Ruppia maritima 

Aunque siempre se encontraron "manchones" en la la 

guna, ~stos no se encontraron ocupando las mismas localidades 

ni con el mismo grado de desarrollo, 

En la figuta 3, se esquematiza la posici6n y exten 

si6n de los "manchones" de íluppia durante cuatro meses del 

aAo, Durante los meses de mayo y agosto los "manchones~ mejor 

desarrollados se encontraban ocupando la regi6n de la albufe 

ra, En mayo ocupaban principalmente la costa oeste y en ago~ 

to, la este, En diciembre los "manchones" mejor desarrollados 

se encontraban en la reglan del estuario, ocupando dos ter -

cios de la costa oeste del mismo, Sin embargo, en abril s6lo 

se pudieron observar pequeAos "manchones" aislados a lo largo 

del litoral tanto en la albufera como en el estuario. Algunos 

de los cuales empezaban a expanderse, 

La salinidad del agua (fig, 4) y la del sedimento 

(tablas 1, 2 y 3) mostraron ciertas variaciones a lo largo 

del aAo, presentando valores bajos durante la epoca de lluvias 

y aumentando en la epoca de secas (fig. 2). 

De las seis estaciones permanentes de muestreo, se 
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encontr6 que los "manchones" desaparecieron en tres de illas 

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

(estaciones 3 1 5 y 6). En las estaciones 3 y 6 el sustrato 

presentaba altos porcentajes de arena (tablas 1, 2 y 3), mie~ 

tras que en el resto presentaba altos porcentajes de limo. 

Los análisis efectuados sobre las muestras de sedimento reve 

laron que cuando los "manchones" desaparecían de alguna loca 

lidad el porcentaje de materia org6nica aumentaba, mientras 

que los valores de pll bajnban. Es interesante hacer notar que 

en las estaciones analizadas que mantuvieron siempre un "ma~ 

ch6n" de Ruppla, los valores de pH fueron ~cidos pero nunca 

bajaron de 6,0 (tablas 1, 2 y 3). 

Ruppia maritima se encuentra representada en la L~ 

guna de Sontecomapan, principalmente en la regi6n infralito-

ral, Inicialmente forma pequeAos agrupamientos m~s o menos 

circulares los cuales crecen r~pidamente llegando a formar 

franjas que crecen paralelas al manglar y que pueden ocupar 

varios kil6metros sobre el litoral e internarse por m~s de 

ciento cincuenta metros hacia 81 centro de la laguna. Poste-

riormente las extensas franjas que se habían formado, se re-

ducen quedando pequoAos "parches" de Ruppia a unos cuantos 

metros del manglar. Aunque la especie puede llegar a ocupar 

~reas muy grandes, nunca se encontraron "manchones" de la 

misma en el oentro de la laguna al destruirse las franjas. 



MAYO 

Fig. 3. Distrlouci6n de los "manchones" de Ruppla rnaritima 
en la Laguna de Sontecomapan durante el aAo de es
tudio. Las x indican la presencia de los fen~me 
nDs de floración Y. fructificación en las "manct1ones" 
(zonas sombreadas), 
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Fig. 4. Salinidad promedio del agua en la Laguna de 
Sontecamapan ·durante el año de estudio (ma.
ya de 1974 a abril de 1975). 
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TABLA l 

muestra pH ~rcior_u_ros ·:·~at:---ar-a--:-qrllJitróoena :?. e.rana J?. arcilla s; limo textur=>. 

1 (1) 

1(2) 

l (3) 

2(1) 

2(2) 
~e~) L ..J 

~(l) 

3(2) 

3(3) 

4(1) 
4(2) 
4(3) 

5(1) 

5(2) 

5(3) 

6(1) 
6(2) 

6(3) 

7. '.3 

7o0 

6.3 

s.9 

6.6 

6.6 

5.9 

7.1 

7.1 

5 . !1 . ..,. 
6.9 

6.9 

6.5 

6.5 

6.5 

6.9 

6.9 

6.5 

1.3 

3.D 
3.5 

3.2 

2.8 
3,3 

o.s 
1.5 
, -,. 
2.. • .J 

5.5 

5.0 

2.s 
3.0 

3.4 

3.1 

D.6 
1.5 

1.9 

24.D 

20.0 

45.D 

7.2 

7.D 
12.0 

6.0 

9.0 

le.a 

15.0 

12.J 
7.3 

18.5 

4.8 

5.0 

9.D 
7.5 

E.O 

1.2 

1.0 

2.3 

0.4 

0.3 

0.6 

o·. 3 

D.4 
O.E 

0.7 

0.6 

D.3 

D.9 

0.2 

D.3 

0.4 
0.3 

0.3 

51.43 

62.66 

62.86 

64-.29 

75.15 

E~.43 

84.25 

90.00 

57.15 

64.29 

62.85 

rn.oo 
52.85 

6B.58 

60.00 

74.29 

75.72 

80.72 

o.oc 
1.42 

2.85 

3.57 

2.34 
n rn 
i..... • '-' .... 

o.oo 
3.57 
o.n 

4.28 

4.28 

1.42 

l.42 

o.oo 
c.oo 
o.oo 
l.40 

1.40 

JB,57 franc8-arenoso 

37.72 franco-arenoso 

39,29 franco-arenoso 

3~.14 f=anco-ar~noso 

21.43 areno-francoso 

:B.57 franco-ar2noso 

15.71 ar2noso 
- ,~ o • ..:..J arenoso 

12.14 ar::;noso 

31.43 franco-areno o 

32.85 franco-areno o 

25.58 franco-arenoso-

35.72 franco-ar:noso 

31.42 fre~co-ar2noso 
40.00 franco-arenoso 

25.71 ar~no-francoso 

22.86 areno-francoso 

17.86 areno-francoso 

Resultado de los análisis de las muestras de sedimento de las seis estaciones permanentes 
de muestreo. colectadas durante·el mes de mayo de 1974.El número que se encuentra fuera 
del par§ntesis en la prim~~a columna indi~a la estación de muestreo y el que se encuentra 
dentro del mismo, señala el número de muestra. 



Resultado de los análisis de las muestras de sedimento de las seis estaciones permanentes 
de muestreo, colectacas durante :1 mes de septiembre de 1974. En las estacicnes en las cua 
les había desaparecido el "manchón" de R. marítima, se tomó una Única muestra de sedimento 
y es la que aparece en la tabla con el ñúmero l dentro del par~ntesis. 



TABLA 3 

muestra oH % cloruros ~ rnat. ' 7 r' • t • C/ JI • 11 " l • ~ J. or~. ;o ~J. rogeno .o arena /o a::-c.i 2 /b _imo t.2X :..ur2 

1(1) 5.7 lu5 40.0 2.0 65.72 4.25 30.00 franco-arenoso 

2(1) 6.0 D.6 30.0 1.5 77.15 o.oo 22.85 areno-francoso 

3(1) 6.7 0.6 15.0 D.7 92.46 o. 71 6.L!.3 arenoso 

3(2) 5.9 D.6 6.0 D.3 35.72 2.a5 11.43 3r2no-francoso 

3(3) 7,4 D.6 13.D 0.6 85.72 4.28 10.CO areno-francoso 

4(1) 4.9 1.5 40.0 0.2 54.29 4.28 31.43 fran~o-arenoso 

5(1) 6.8 0.9 13.0 0.9 61.43 1.42 37.15 franca-areno=o 

::(2) 7.0 o.a 19.D 0.9 74.29 o.oo 25.71 areno-francoso 

5(3) 7.1 o.7 20.0 1.0 60.00 18.57 21.L:.3 franco-arenoso 

6(1) r- n 

º•º 0.3 15.D 0.7 82.86 2.85 L!..29 areno-francoso 

r- (7' o -J 6.8 0.3 15.0 o.7 B2.86 5.71 11.43 ar2no-francoso 

6(3) 6.5 0,3 13.D 0.6 BL:.. 29 2.14 13.57 areno-francoso 

Resultado de los análisis de las muestras ée sedimento de las seis estaciones permanentes 
de muestrea~ colectadas durante el mes de diciembre de 1974r 
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A sociacil5'n de Ruppia marltima con otrws Hldr6fitas 

La laaurm ustEi rodeada en casi torJu su borde por 

vegetaci6n de munglar, siendo las asociaciones de RJzophora 

mangle las que más penetran en la laguna donde invaden la zo 

na intertidal, Por Jetr~s de ~stas croc8 Avicennia nitida y 

es frecuente encon~,rar plá°ntiilas de ambas creciendo entre los 

tal.los y rizomas de Ruppia marítima. Entre las asociaciones 

de Rizophora y Rurpia se llegan a encontrar comunidades de . 

hidrtJfi tas emrgentes, las cuales están formadas por elementos 

tales como ~' Hymenocallis y alounas ciperaceas, Esto su 

cede principalmente a la salida de los afluentes que alimen~ 

tan la laguna. 

Cuando Ruppia se encuentra bien establecida es fre 

cuente encontrar, creciendo do modo epÍfito sobre sus tallos 

y hojas, n un algn del g~nero Pnlysiphonia, la cual puede 11~ 

gar a invadir el fondo cuando los "manchones" de Ruppia se re 

traen, 

Durante el mes de mayo y hasta el mes de septiembre 

se encontr6 en el vaso de la laguna y en las partes margina

les de los "manchones" de Ruppia a una rodofita del g~nero 

Gracilariopsis, la cual formaba peque~os agrupamientos por 

debajo de un metro rle profundidad. Estos desaparecieron en 

septiembre y el suelo que no ostaba cuhierto por los rizomas 
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de fule.pia, quedó totalmente descubierto de cualquier otro tl 

po de hidr6fita macrosc~pica. Sin embargo, durante ese mismo 

mes se encontraron flotando en la superFicie del agua otras 

lilidrlÍfitas como Pis tia stratiotes 1 Lemna ~' Potamogeton fo

liosus y f• interruptus, las cuales se encontraron hasta el 

mes de enero en la laguna pero nunca fueron muy conspícuas, 

Cuando el "manch6n" de Ruppia que se encontraba 

frente a la Isla Coscoapa (natación 6, flg. 1) empezó a de-

crecer en diciembre de 1974, se hizo evidente la presencia 

de otra fanerogama acuática, Najas guadaluponsis, la cual 

lleg6 a ser dominante en el ~rea. Sin embargo no lleg6 a ob

servarse la presencia de flores o frutos en élla y fue cub!er 

ta nuevamente por los rizomas de Ruppia que empezaron a expa!J. 

detse en marzo de 1975., 

Etapas Durante el Establecimiento de Ruppla mar~ 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los "man 

chones" de Ruppia en la laguna se caracterizaron por su poca 

permanencia en algunas localidades (fig. 3), principalmente 

en aquellas que presentaban sustrato fino (franco-arenoso), 

Estos no se presentaron en el mismo estado de desarrollo al 

mismo tiempo en la laguna, pero presentaron un comportamiento 

muy homog,neo en cuanto a su establecimiento en muchas local! 

dades. Por eso se separaron cuatro fases o etapas que mani -

i 
1 

1 
1 
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fiestan su grado de desarrollo (fig, 5)1 

1,- Oispersi6n por propigulos vegetatlvos1 

2.- Establecimiento do los "manchones"! 

3,- Crecimiento explosivo1 

4,- Reducción de los "manchones", 

Dispersión por propagulos vegetativos.- los tallos y rizomas 

de Rllppia rnari tima_, además de ser muy fráoiles, suel~rn pre:rne,Q 

tar puntos de absclción, por lo que es frecuente encontrar 

partes de la planta, originalmente arraigadas al sustrato, 

flotando a la deriva. Este material flotante, constituido pri,Q 

cipalmente por tallos, llega a producir raíces despues de al

gdn tiempo de haberse separado dando lugar a la formaci6n de 

rizomas. Cuando estos caen al fondo, principalmente en zonas 

someras y tranquilas, se enraizan al sustrato y empiezan a 

crecer, 

Establecimiento de los "manchones~.- los rizomas reci~n enrai 

zados crecen formando pequeAos"manchones" los cualeo se extien 

den rápidamente ocupando primero las zonas de menor profundi

dad e invadiendo más tarde las mas profundas. El crecimiento 

de Ruppia en esta fase se manifiesta por la Formacidn de ri

zomas 6nicamente, 

Crecimiento Explosivo.- esta fase se manifiesta por la forma

ción de tallos a partir de los rizomas, loe cuales llegan a 



PRIIYIERA FAS!: " OISPERSION POH PHDPAGULOS VEGETAi 1 VDS" 

SEGUNDA FASE ESTAlJLEClrtlIENTD DE LOS NIANCHONES 

TERCERA FASE CRECirtlIENTO 

#.,· .. 

CUARTA FASE " lEOt:CC IUi\ DE LOS l'IAf.JCHONES" 

Flg. 5. Perfil diagram~tico qua muestra laA fases o etapas del 
d1~sarrollo de ] D'1 "111Eincllon~s" d13 Ruppla mariti1na en la 
Lag1Jna de Sontec J111apan. 



F ig. 6. De tal le de un "manchón" de Ruripia mar i t irna en el que 
puede apre~iarse la densidad que llnga a alcanzar la 
faner6gama durante la fase de "crecimientn explosivo". 

1 



Fig. 6, Detalle de un "manchón" de ~riria mad tima en el que 
puede apre~iarse la rlenalciad que ll89a a alcanzar la 
faner6gama durante la fase de "crecimientn explosivo". 



Fig. 7, Detalle de una zona donde los rizomas de ílureia han 
empezado a desprenderse del fondo durante ln fase 
de ~reciucci6n de los manchones", 



] 

l 
1 
1 

Fig, B, fU<:omas ele íltippü1 mnriti,na sujetos on las ra'.Íces 
"zancor;" de RhizQplwra mangle, 
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la supe~ficie del agua (fig, 5), los "manchones" en esta eta 

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

tallos y ocupan extensas ~reas sobre el litoral y hacia el 

centro de la laguna. Despu~s de una determinada profundidad 

(más de 1.30 m), los tallos dejan de producirse y la planta 

sigue creciendo mediante la extensión de rizomas en el fondo 

(fig. 3). 

Reducci6n de los "manchones",- este fen6meno se lleva a cabo 

por medio del desprendimiento masivo de los tallos (fig. 7), 

lo cual lleva a la total destrucci6n del "manch6n" en la ma

yor1a de los casos, Los tallos quedan flotando a la deriva y 

algunos de éllos empezarán el ciclo en alguna parte de la la 

guna. muchos tallos se pueden encontrar en la playa a la que 

son arrojados por los efectos de mareas y es frecuente obse.E, 

var restos de éllos colgando de las raíces •zancOs" ·ae Rhizo.:.. 

phora mangle (fig, 8), 

Algunas Observaciones sobre el Ciclo de Vida de 

Ruppia mari tima 

Productividad 

Los valores de productividad obtenidos para las es 

taciones analizadas se presentan en la figura 9. En éllas se 

puede apreciar la poca uniformidad que existe en cuanto al 

desarrollo de los "manclrnrrns" a lo .largo del año. En estas 
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mismas gr6ficas se pueden apreciar las fases del desarrollo 

de los "manchones", donde los pir:os de aumento progresivo CE, 

rresponden a la fase de "crecimiento explosivo" y los deseen 

sos a la fase de " reducción de los manchones", La fase de 

dispersión por propágulos vegetativos se puede observar en 

los picos que parten de cero en las gr~ficas 2 y 4 de la mis 

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

cimiento de los manchones" no se observa claramente en las 

graflcas, pero se reoonocer!a por un aumento exponencial en 

tales valores; 

Biología Floral 

El fen~meno de floración se lleva a cabo en los 

"manchones" de Ruppia que han entrado en la fase de crecimlen 

to explosivo. Sin embargo el tiempo de duraci6n del fen6meno 

no es igual en todos éllos ya que mientras en unos casos se 

presentó durante dos meses en otros tuvo una duración de seis 

meses (fig, 10), 

Cuando el fentírneno se ha iniciado, es frecuente o.!:!_ 

servar un color amarillento en el agua debido al polen que 

flota en élla. A los pocos d{as (una semana) de haberse ini

ciado el fenómeno de floraciÓng es posible encontrar frutos 

en los tallos de la fanerógama, los cuales llegan a ser muy 

abundantes y, debido a su forma, muy llamativos. 
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Cuando la Flor sale de la protección de la bráctea, 

suelen desprenderse las anteras las cuales llegan a la super 

ficie en donde se abren en forma explosiva liberando al polen. 

En algunas ocasiones el mecanismo falla y las anteras se ma.i::. 

tienen cerradas en la superficie del agua (Fig. 11). El ped6~ 

culo floral sigue creciendo y las flores son llevadas a la su 

perficie donde se polinizan. Las flores sin anteras quedan re 

ducidas a cuatro ovarios muy pequeños los cuales aumentan de 

tamaño al ser fertilizados, llevándose al mismo tiempo el ere 

cimiento del podogino (Fig. 12), Los frutos maduros llegan a 

desprenderse del r~quis llevando consigo ¿¡ podogino. En alg~ 

nas ocasiones se observ~ a los frutos flotar por dos dras en 

los acuarios donde se llevaron a cabo estas observaciones y 

postedormente ca!an .al fondo donde germinaban ( fig. 13). 

Cuando los tallos de B..!:!E.E.t~ se desprenden del fon-

do en la fase de"reducci6n" suelen llevar a los frutos toda-

vía unidos al r~quis, los cuales llegan junto con los tallos 

a distintas partes do la laguna. 

Los frutos de Ruppia no son carno~os, presentan al 

gunas capas de tejido las cuales dec6en rápJdamente dejando 

al descubierto la testa de la semilla. Esta es de color negro 

brillante y cuando se realiza la germinaci6n, se puede obser 

var en illa el levantamiento de una pequoíla estructura Lrjan 

gular, la cual es empujada por la radícula, posteriormente 

. 1 . l 
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aparece el enicotilo. La plántula en esta etapa es muy nequ!:_ 

ña (fiQ. 111), la radícula da lugar a ]a ra.Í.z primaria y el 

enicolilo al rrimer 9rlJflO fol.iEJr, En la bmie de éste aparece 

una punta de crecimiento del rizoma (fig. 15) la cual dar€ 

lugar a más grupos foliares y raíces adventicias, 

Las semillas colectadas en la laguna 1 y que se p~ 

sieron a oerminnr en los acuarios que se tenían en la Ciudad 

de m~xico, presentaron un alto porcentaje de germinaci6n (s 

de cada líl), tanto en el acuario de agua dulce como en el de 

agua sal.arfa, sin embargo la mortalidad ds las pliír1tulas fue 

muy alta en ~llos (6 de cada B). Se contaba con un lote de 

200 semill~s las cuales se almacenaron en un frasco, previa 

deshidratación, los cuales se pusieron a 9erminar despues de 

seis meses (noviembre a abril), A los cinco días habían ger-

minado doce de ~llas. 

No obstante que se tuvo especial cuidado en buscar 

plEÍntulas de Ruppia en la laguna, i:'ísto nunca fue posible por 

las precarias condiciones de visibilidad en el agua y por su 

pequeAo tamaAo. Por otro lado, cuando el rizoma crece,preserr 

ta puntos de abscici6n y en esta etapa ya no se puede distirr 

guir a un individuo producido por semilla de otro producido 

de modo vegetativo. 



ESTACION A IY1 J J A s o N o E F IYi A 

I xa xo xo 

2 XO xo xo 

3 XO xo xo xo xo xo 

l~ xo xo 

5 xo 

6 xo xo xo 

Fig, 10, Prnsencia rle los Pen6menos de Ploraci5n (x) y fruc
tificaci~n (o) en las estaciones permanentes de 
mueétrao durante el nAo de estudio. 



Fig. 11. Cuando la flor sale rle la bráctea por crecimio111to 
del plltltJnculo, las anteras se dr=sprenden de élla 
llegando a la suprfff icie ciondr" se abren c:n forma 
explosivu para liberar al polen, Detalle de las an 
leras flotando en el agua. Los puntos refringente~ 
(flechas) denotan la presencia del polen, 



Fig. 12. material f~rtil de Ruppia marítima Gn un acuario. 
Las flores (a) son poqueñaSS-inconspícuas s pero 
los frutos (h) llegan a ser muy llamativos. 



F ig, 13. Los frutos do Rupp.ia se desprenden de la pla.!J. 
ta llevando consiga al podogino. En ocusiones 
~atos flotan por alg6n tiempo y caen al Fondo 
donde se llava a cabo lu gerrninaci6n de la se 
milla. 



Fig. 14. Plántula de Ru6eia marHirna. Su .tamaño no exc2de 
de dos centifñietros. 



Fig. 15, Plántula de JllJJ!r.i.a marl t.irna 
(a) el primer grupo foliar, 
(e) la punta de crecimiento 

donde pueden apreciarse: 
(IJ) la raíz pr irnaria y 
rl8l rizoma. 

' ,,_. - .-:."="">;' o ..... c .... :~, ~ .. 
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-
DISCLJSION 

Influencia de Algunos Factores Abi6Lico~ sohre los "manchones" 

de Ruppia maritJma en la Laguna de Sontecomapan 

Cuando se realizan estudios ecol6gicos, es muy di

ficil poder hahlar de factores aislados que actaan sobre las 

poblaciones o los individuos, En realidad se tiene un alto 

n6mero de &llos, los cuules acLaan de forma combinada sobre 

la parte biótica del ecosistema. Sin embargo, se puede tratar 

de analizar el efecto de los principales factores ecológicos: 

Salinidad 

La salinidad en la laguna present6 ciertas variaci6 

nes tanto en el agua como en el sustrato, sin embargo, 6sto 

no pareci6 afectar nunca a Ruppia maritima, Por otro lado, 

los fenómeno~ de floraci6n y fructificación que se observaron 

en el laboratorio, junto con el de germinaci6n, no demostra

ron alteraciones en su desarrollo bajo las distintas condicio 

nes de salinidad y agua dulce donde se llevaron a cabo. 

Corrientes 

Este factor parece ser muy importante en cuanto a 

la dispersi6n y establecimiento de los rizomas de Ruppia, De 

modo general la laguna presenta pocas corrientes, principal

mente en la región de la albufera y una corriente constante 
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en el estuario. En la albufera los "manchones" de Ruppla llE 

garon a ocupar todo el litoral pero en el estuario solamente 

ocuparon su parte oeste, Dada la poca profundidad que prese~ 

ta la albufera, el efecto de los "nortes" en 1~1 zona tiene 

por resultado un decremento 'en la extensión de los "manchones" 

en ~lla, ya que las corrientes formadas por los "nortee" arran 

can lns rizomas ya establecidos, 

Turbiedad 

En este caso la turbiedad demostr6 ser muy impar-

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

muy profundas en la laguna, Nunca se observ6 el establecimien 

to de rizomas de RuQeia por debajo de 1,50 m de profundidad. 

La turbiedad aurnenta de un rnorJo notorio en la laguna a partir 

del mes de junio cuando se inicia la época de lluvias, en la 

que los afluentes que alimentan la laguna, aumentan su caudal 

y arrastran una gran canLidad de sedimentos los cuales perm.§!_ 

necen en suspensi6n enturbiando el agua, 

Sedimento 

En la laguna de Sontecomapan el tipo de sustrato 

que se presenta llega a ser un factor muy importante, ya que 

en las partes en que ~ste es arenoso o areno-rrancoso, los 

rizomas de la especie se mantienen, aun a pesar del efecto 

de las corrientes. Sin embargo, cuando los aportes del mismo 

son muy grandes entierran a lns "manchones'', principalmente 
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a aquellos que se encuentran a la salid~ de los afluentes, 

provocando su muerte, Un pH muy ~cido en el mismo no permite 

el establecimiento de rizomas de Ruppia y ~ste aumenta cuando 

los porcentajes de materia orginica se elevan, O sea, cuando 

los "manchones" empiezan a destruírse a causa del enterramien 

to de tallos y rizomas el modio se altera de tal manera que 

la reducci6n y desaparici6n de los manchones se lleva a cabo 

de un modo casi siomnre irreversible. 

Temperatura 

De acuerdo con algunos autores (Setchell, 19241 Phi 

llips, 1960) esta fanerógama es muy sensible a los cambios 

de temperatura, de tal manera que su germinaci6n se realiza 

entre los 10° y 18° e, entre los 18° y 25° e se lleva a cabo 

un crecimiento vegetativo r~pido junto con la formaci6n da 

o flores y frutos; pero si se sobrepasa de los 25 C el creci-

miento se reduce y en ocasiones deja de producirse. Se puede 

t 1 t t Va .. de 18° considerar en onces que e rango de empera ura que 

a 25° C es el rango óptimo para el desarrollo de la especie. 

En la laguna de So11tecomapan se tienen temperaturas promedio 

que van de 22° a 28° e, present~ndose en los meses de julio 

a septiembre y do noviembre a enero las temperaturas conside 

radas las ~ptimas para el desarrollo de Ruppla. Esto coinci-

dTo con haber encontrado en el campo grandes "manchones" de 

RLJ[?[1ia los cuales se presentaban en fase de "crecimiento ex 

plosivo". La temperatura parece ser por lo tanto uno de los 
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Factores m€s importantes en la regulaci6n de las distintas fa 

ses del desarrollo de la especie. 

Algunas Consideracl~nes Geneiales sobre el Comportamiento 

de Ruppla en la Laguna de Sontecomapan 

La principal característica que presentaron los "rna.!".! 

chones" de Rupria c~n la la~Juna, fue la falta de acoplamiento 

entre sus fases de desarrollo y la epoca del aílo. Dada la am

plia distribución de Ruppia en el mundo, parece ldgico encon

trar diferencias en cuanto a su comportamiento en una región 

templada al que puede presentar en una zona tropical, o si se 

trata de un cuerpo de agua sujeto a periodos de inundación o 

sequía. Pero parece extraAo el hecho de que en una sola loca

lidad que es relativamente pequeAa y aparentemente homogfnea, 

la especie presente tan poca homogeneidad en su comportamien

to, 

Se puede suponer que Ruppia maritima, la cual pre

senta tantas variaciones en cuanto a su morfología y fisiolo

gía, tiene una gran plasticidad adaptativa. Esta plasticidad 

se intuye cuando se compara la gran diversidad de ambientes 

en los cuales se ha encontDado. En las zonas templadas por 

otro lado, los factores climáticos son muy dnXsticos y las P.9, 

blaciones responden a ellos en formas similares. Es por esto 

que se nota una mayor homogeneidad en cuanto a su comportamlE:!!.! 
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to en dichas regiones. En la Laguna de Sontecomapan, la acción 

del clima es menos tlrÉÍstica, íll !]rada de riue no se puadi: !la-

blar de estacionas climdticas ( nrlmavera a invierno), En es

te caso la esnecie rasponde a ciertos factores microambienta-

les entre los cuales los m~s importantes son la temperatura, 

la turbiedad y las corrientes, 

LtJS rizomas de ~!.a se establecen en dete:rminí'ldas 

regiones de la laguna, esta fase del desarrollo de los "mancho 

nes" se da durante todo el aAo en el 'rea, pero s6lo se lleva 

a cubo la implantaci6n de los rizomas en las partes someras y 

tranquilas. Cuando los acarreos de sedimento y las corrientes 

producidas por lluvias y "nortes" son muy intensos, los rizo-

mas nunca pueden llegar n establecerse y a ~sto se debe prob~ 

blemente la atJsencia de "manchones" de Ruppia en la al!Juferu 

durante los meses de junio a abril. 

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

los rizomas se extienden desde las zonas menos profundas y 

tranquilas las .. profundas a mas y con corrientes, Esto es po-

sible ya que los grupos foliares moderan la velocidad de las 

corrientes lo qw-J trae corno consecuencia un aumento en la 

transparencia del agua, permi tienda que la planta vaya inva...: 

dienda poco a poco zonas en las cuales nunca hubiera podido 

implantarse. Cuando los ranoos de temperatura son los 6ptimos 

la velocidad de crecimiento de loA rizomas aumanlar produce 

7~~ .. _·::.·•".;"t¡ .. ·.·-·-: 
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tallos que Jlegan a lasDpéfTcle del agua doncle los fenomenos 

de floracion y fructiflcaci6n se realizan. La especie en esta 

etapa forma masas puras en forma d1: Franja oc11pando grandes 

extensiones, 

No obstante que los"manchones" parecían tener un 

buen desarrollo, empezaron a decrecer r~pidamente durante el 

mes de junio en ln albufera y Q partir du diciembre en el es

tuario, Este fenómeno probablemente se debió a las altas tem

peraturas durante el mes de mayo las cuales sobrepasaron los 

26° C y durante el mes de enero la temperatura debió bajar ba 

jar de los 20° c. Cuando la fanerógama se vió afecta8a por la 

temperatura, los tallos y rizomas dejaron de controlar los 

efectos de las corrientes, el sedimento en suspensión aumen

tó la turbiedad y los "manchones" acabaron por destruirse en 

muchas localidades, siendo imposible su regeneraci6n por alg~ 

nos meses en esas zonas. Sin embargo los que se encontraban 

en sustratos con altos porcentajes de arena, no llegaron a de! 

aparecer · totalmente y pudiero11 recofJrarse posteriormente, 

creciendo nuevamente de las partes someras y tranquilas a las 

profundas y con corrientes, 

El fenómeno de Floración se realizó de tal manera que 

a excepción de dos meses, siempre se canto con material f~r 

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

cion del fenómeno en las distintas estaciones permanentes de 
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muestreo, nuede deberse ~qu~ deb~n existir algunas diferen

cias microtfrmicas en la laguna. Las flores y frutos s6lo se 

producen en los tallos y estos dejan de producirse a ciertas 

proFunrlidadGs (l.30 m), Esto f1Uede deberse a que a esas pro

fundidades ya no llega la calidad de luz suficiente para que 

se efectGe la Fotosíntesis y por consiguiente Ja formación 

de tallou. 

Otro aspecto que llama la atención es la predomina.!J. 

cia de la reproducción vegetativa de la especie en la laguna, 

cuando la floraci6n y fructificación son tan altas. Este fen6 

meno ha sido observado en una gran cantidad de plantas acuit! 

cas, junto con el l"lechu de que las semillas presentan largas 

~pocas de latencia, siendo las bajas temperaturas y la deshi

dratacion los factores que inducen la germinación (Arber, 1963¡ 

Scultarphe, 1967). Esta tendencia llevó a algunos autores a 

considerar las ventajas adaptativas que significa para l.as hl 

drófitas el presentar una predominancia en cuanto a su repro

ducción asexual sobro ln sexual, Sarukh6n (1974) explica isto 

diciendo que este tipo de reproducción habla de medios esta

bles en los cuales "un genotipo probado" tender~ a permanecer, 

presentando un cierto tipo do compotencia entre sus propios 

prop~gulos y con genotipos menos adaptados de la misma espe

cie, Sin embargo, la reproducci5n sexual, aunque sea menos 

frecuente, puedo lleuar a producir un genotipo m~s adantado 

el cual elimino a loa ya establecidos por competencia y tien-
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da a permanecer en el area _rncE!dJaqJ.e la repror.iuccit'ín vegetati-

Va• 

La reproducción sexual de Ruppia en la laguna puede 

llegar a ser muy azarosa, ya que se requiere de temperaturas 

bajas para que la germinaci6n se lleve a cabo y qn Sontecoma-

fl an e'"' d1"'r..i· cJ'. l t l · t t ( lOD a·· lc00 . .., ' quo se mnn · C·)ngan :iaJas empt~ra uras .1 

C) por Un tio111po fll'DJnnqadrJ. rnr otro larfo, SO l~ncontrÓ en el 

laboratorio que la mortalid~d de las pl5ntulas lleQa a ser 

muy alta. El hecho de que Ruppia maritima se reproduzca prin

cipalmente de modo vegetativo en la laguna, no invalida la PE!, 

sibilidad de que se pueda llevar a cabo la reproducción sexual, 

lo que podr!a dar lugar a genotfpos m~s aptos para las candi-

clones del area. 

La alta producción de frutos puede llegar a ser muy 

importante para la especie, ya que estos cumplen tanto la fun 

ción de dispersión corno la de sobrevivencia. Dada la adaptabi 

lidad de Ruppia, los frutos dispersados pueden llegar a dolo

nizar nuevas áreas. Estos son pe~ueAos y pesados por lo que 

caen al fondo donde contribuyen a formar el banco de semillas 

del suelo. El banco puede lleoar a actuar como amortiguador 

de los efectos catastr6ficos del medio, de tal manera que si 

las poblaciones llegan a desaparecer por alguna causa, siem

pre quedan semillas para volver a establecerse en el área. 
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Algunas_ Igteracr.lones de B.Y.~ mar.i Urna con otros Organismos 

La gr.an plasticirlau de Rurpia •, 1bla de su poca esp~ 

cialización 8 al~ 1 1jn medio en particulur. Esto ha llevado a al 

gunos autores (Den Hartog y Segal, 19641 Den Hartog, 1970) a 

considerar su poca capacidad competitiva, de tal manera que 

es ta fanorÓQama que depende rJe la inestabilidad salina 1fol m~ 

dio, es siempre eliminada pnr especies m~s estenohalinas. En 

la laguna de Sontecomapan Ruppin marítima no presentó ninguna 

evidencia de competencia interespec!Fica ya que las hidrÓfitas 

del ti.po de ~' Pistia, Pobmooet.rm y Gr.acilaripsis se vi~ 

ron limitadas en su desarrollo por las fluctL •.. ciones en la sa 

11nidad del agua. Tal vez la ~nica relación de competencia en 

tre Ruppia y otra hidrófita, fue la que se observó entre R. 

mari tima y Najas guadalurensis en ambos casos se trata de ele 

mentas frecuentes en estuarios, sin embargo, el rango de tole 

rancia a la salinidad es menor en Najas que en Ruppia y por 

esta razón la primera s6lo se hace notoria en el área cuando 

las poblaciones de Ruppia se reducen, 

CUi:.l11do Holdun (113r:l9) describió a Ectacarpus corymbo 

~· como una hJdrÓri ta asociada a Ruppia en los Estados Unidos, 

en cuya relación parecía no haber ni parasitismo ni simbiosis, 

hablaba de una epÍfita la cual ap-ovecha la elevación de los 

tallos de Rurria a la superficie donde la Ealidad de luz es 

mejor. En la Laguna de Sontecomapan, el aloa Polysiphonia es 

t 
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aparentemente la que desempeíla el mismo papel que Ectocarpus 

en los Estados Unidos, 

La competencia intraespec!fica en la laguna, se da 

entre los "manchones" que se originun a partir de los propág.!:!, 

los vegetativos, Los pequeAos "manchones" aislados invaden to 

da el área posible al crecer, dando lugar a franjas cont!nuas 

en todo al litoral donde ya no es posible distinguir a un "man 

cl1ón" de otro, 

A pesar de la gran exuberancia que llegan a alcan

zar los "manchones" de Ruppia, tienen poca importancia como 

alimento de fitófagos, pero sus hojas y tallos producen una 

gran variedad de microambientes donde muchas especies anima

les se desarrollafl, Las aves acuáticas se alimentan en pequ~ 

Aa escala de los "manchones" de Ruppia y existe la posibili

dad de que sean ~stas los agentes que transporten, adheridos 

a sus patas y plumaje, frutos y polen de una localidad a otra. 
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coNslbERACIONES FINALES y RECOMENDACIONES 

Una de las caracler!stlcas m&s sohresalientes de 

Ruppia maritima es su gran variabilidad. Esta se manifiesta, 

tanto en su morfología como en el comportamiento que presen

ta en las localidades en las cuales ha sido estudiada. Este 

problema se refleja en la poca uniformidad que existe en los 

estudios ~axon6mlcos. La gran cantidad de sinon!mias de la 

especie, la poca coherenciu que hay con respecto a su n6mero 

de variedades y las estructuras que hay que tomar en cuenta 

para su determinaci6n, hacen evidente la necesidad de hacer 

estudios m~s cuidadosos en los cuales se diferencie claramen 

te cuando se trata de una variedad taxon6mica y cuando de una 

forma ecológica. 

A pesar de que la especie tiene una amplia distri

buci6n mundial, s6lo ha sido objeto de intensos estudios en 

las regiones templadas, por lo que resulta conveniente resaJ:. 

tar la necesidad de intensificar los estudios en las regiones 

tropicales. Se recomienda que esos estudios se realizen po

niendo especial cuidado en la relaci5n de la temperatura sa

bre la dinámica de las poblaciones, concretamente, en los faE:_ 

tares que disparan el fen6meno de floraci6n, índices de cre

cimiento y productividad. Tambien en el banco de semillas del 

suelo y sobre todo en lo que respecta a su variaci6n morfol6 

gica, ya que esto llevarfa a unificar criterios relativos a 



- 43 -

su comprensi5n taxon6mica. 

El papel que deasrnpeRa la especia en el ecosistema 

Y su posible utiliz~cl6n.corno recurso bi6licn, la seRalan co

mo un elemento que deb~ría sujetarse a m3yoros estudios, prin 

cipalmPnta en pa!sos como m€xico. 
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RESUMEN 

Los "manchones" de B.!:!.J?.Ria maritima en la Laguna de 

Sontecomapan no presentaron un desarrollo uniforme en relación 

con la época del año como sucede en las zonas templadas, aquí 

no existen épocas definidas de floración, fructificación, o 

crecimiento vegetativo intenso, así como tampoco épocas de la 

Lencia. La es[Jecie r:iuerle nncontrarse presentando distintas fa 

ses de su ciclo de vida, durante todo el aRo. 

La temperatura parece ser el factor que regula el 

desarrollo de los "manchones", siendo la turbiedad y las co

rrientes los factores que limitan tanto el establecimiento 

como la permanencia de los rizomas de la especie en el fondo. 

La turbiedad y las corrientes ejercen su mayor influencia d~ 

rante las ~pocas de lluvias y "nortes", sin embargo un sus -

trato con altos porcentajes de arena evita el total despren

dimiento de los rizomas y por lo tanto la destrucción de los 

"manchones". 

Las fluctuaciones en los valores de salinidad no 

afectan directamento el desarrollo de Ruppia marítima, sin 

embargo impiden la proliferación de otras especies más este

nohalinas las cuales presentan una mayor capacidad competit! 

va que R11ppia. 
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No obstante que los fen6menos ds floraci6n y fruc

ti ficaci6n son muy intensos en la zona de estudio, la especie 

se reprod1Jce principalmente de modo vegetativo. 
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