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ESTUDIOS SOllRE FANERóGAMAS MARINAS 

EN LAS CERCAN f AS DE VERACRUZ, VER.* 

.\:'>ITONIO Lo-r,HELGUERAS ** 

RESU:\IE:'\ 

En este estudio, llc,·ado a cabo en los arrecifes (rente al Puer10 de Veracruz, prin
cipalmen1e, y en la Laguna de Mandinga, Ver., se aporta información ecológica de 
las especies de fanerógamas marinas presentes en esta zona del Golfo de Mlxico. Las 
especies de u pastos marino:,;"" encontradas son: T/,r,las.1i11 test udinw11 Koenig, Syri11-
godi 11111 filiforme Kiitzing, Halodu/e wrightii Aschcrson, Haiophila decipiens Ostc11fcld 
var. J;u/Jescens Hanog y R n/JjJia 111ariti111a Li11nacus. Las primeras cual ro se encuen
tran en los arrecifes y Ja última en la Laguna de �,randinga, que a pesar ele tener 
influencia marina presenta salinidades ,nás bajas que las registradas en los arrecifes y 
bajos de \'eracruz, por lo que la asociación de R. marítima es considerada para el 
,irca de estudio corno ·'ceibadal" (nombre por el que se conocen corru'1n111en1c en 
México los pastos marinos) de lagunas costeras salobres. 
La distribución de dichas especies en la zona de Veracruz se encuentra fuertemente 
influenciada por la acción de los ··nortes·· que, a su ,·ez. i11te1Tienen activamente eu 
los factores lirnitantes de los ·'ceibadales·· considerados para Veracruz y que son: tem
peratura, turbiedad, corrientes y acción de las olas. 
Se informa por primera ,·cz ele la existencia de las �iguielllCS especies de "pastos 
11,annos·· [rente al Puerto de Veracn11: 

Syri11godi11111 filiforn1e 
l/alod1tle 11•,ightii 
Halo/>ftila deri¡,ie11s ,,ar. jJ11/)('SC('tts. 

Se trata la distribución general de dichas fanerógamas en los arrecifes cercanos a 
Veracruz, incluyendo datos de sociabilidad v bionra,a. 

f\BSTRACT 

This paper is pan of a study of 1he enl"ironmcnts and p!ant reso11rces of Veracruz. 
It was carried out in el Departamento de Bo1;'1nica. Tnstituto de Jliologia, UNAM. 
The stucly is bascd on obse1Tations made in thc recf arca of thc Gulf of Mexico 
which fronts the cit) of \'eracnt7. �lexico. Ecological information concerniug thc 
marine phanerogams is preseutcd. The [ollo\\"i11g species o[ ·'sea grasses"' are treated: 
Tlia/assia test11rlinw11- Koenig, Syri11gorli11111 filiforme Kützing. Ha/oct1.1/e wrightii 
Asrhcrso11. Halo¡,hilo deri/;ie11s 0,1e11feld nrr. /!11hesce11s Hanog. and 1?11/;JJia marítima 

• F.Jora ele Vcracruz. Contribución 11t'im. 2. Proyecto conjunto del Instituto de Biología de 
la L"NAM, y del Arnold Arhoretum y el Gray 1-lerbarium ele la Universidad de Harvard, para 
llevar al cabo un estudio ecológico·f'orístico del Estado de \'eracru,. �frxico. Una información 
detallada del proyecto puede Yerse en Anal. Jnst:. Biol. 41 (1) Se,::_ Bot.: 1-2. 

•• neparta111e1110 de 1301:inica. Instituto de Biología. L�.\�!. Este estudio es una parte del 
trabajo presentado corno tesis profesional, p,tra obtener el tírnlo de Biólogo de .la Facultad de 
Ciencias de la lI:\"Ai\l. bajo la dirección del doctor Arturo Cómcz-Pompa del Instituto de Bio
logía de la UNAi\l. 
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l.i1111acm. Of 1hcsc. 1hc ,y,i11godi11111. /111/od11h'. a11d / -lolopi,i/fl rcprc,cnt firs1 rccords 
from Veracru,. -, he fi1,t four <pccic, wcrc c11co11111crcd in 1he rt•cf arca and 1hc 
fiflh spccics was found only in 1hc· ,\landinga l.agoon. Thc l.agoo11 has a 111uch 
lowcrcd sali11ity a11d for 11,i, 1c;iso11 lh<' H11/J/JÍ11 appca,, 10 be 1-estric1nl i11 its 
dis1ribu1io11. 
Th<: distributio11 oí 1hesc marine pha11croga111, in 1hc ,ca off \'cracrm see,11 · 10 be 
s1rongl.�1 influcnced hy the ar1ion o[ 1hc norih winds (11or1c·). The,c wi11ds affect 
1hc water 1empcra111re, turbidi1y. c111-rc111. anti w:l\c ac1io11. ,\11 of 1hcsc cle111c111, 
are Jimiting [actors in the dis11 ibu1io11 of the spccics. 
111 addi1ion to general dis1rib111io11 pa11enh in 1hc reef arra. �ociahilitv atHI hionw�, 
dala are prcsentcd for e:i< h ,pe< ics. 

l:\TRODUCC!ú� 

Este trabajo se planteó como II na co
laboración emre el Jardín Bouínico del 
Instiwto de Biología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Ins
tituto de Jnve tigaciones :\fédico-Bioló
gicas de la Universidad \ eracruLana y 
la Comisión Consultiva de Pesca. 

El presente trabajo est,í ligado al estu
dio ecológico "Flora ele Veracruz", la 
cual tiene corno fund.imenwl objetivo 
la elaboración ele una flora con un fuer
te enfoque ecológico. 

Tomando en cuenta la escasa in[orma
ción que se tiene en México sobre fa ne-

rt'igamas marinas, se proyectó el presente 
c,wdio con los siguientes objetivos: 
1. De�cribir la wm1ción ele la vegetación 

marin;:i en algunos arrecifes de Vera
cruz y 

'J bt11diar di[erentes a�pectos de la eco
logía y distr.ibución ele las faneróga
mas marinas frente al Puerto de Vern
cn1L. 
L.1 duración de este estudio fue ele IG 

meses a partir de (ebrero de 1967, lleván
dose a cabo en el Instituto de lrwesti
gaciones \fédico-Biológicas, U. V., y en 
el Instituto de .Biología. lJNAM. 

FA?\'ERúG.\.\f.\S 1\li\RLN.\S 

Son conocida� mundialmente con el 
nombre común ele "pa3lOS marinos··. Se
gún Hutchinson (1959) esdn agrupadas 
en cinco órdenes y cinco familias de las 
monocotiledoneas. Para Lawrencc (l 951 ). 
Rendle (1956) y otro!,, esLarían en única
mente dos familias (Hydrocl1aritaceae y 
Potamogetonaceae) del antiguo orden 
natural Helobiales, forma como wn m;í 
conocidas y reportadas por los di fe ren
tes autores. Este pcquerio grupo de 
planta· que florecen sumergidas en la� 
aguas marinas se cncuentr;1 formado por 

Orden BUTOMALES 

Familia Hydrocharitaceae 

Tha,/assia (con 2 especies) 
Halop!,i(a (con 9 especies) 
E11lwlus (con l especie) 

-15 especies. agrupadas en 1 1 géneros, 3C· 

gú n Hu tch i nson ( 1959) . D,1\1°�011 ( 1966) 
y Snrlthorpe (1967); aunque otros auto
res. como Ostenfeld (191•1), Setchell 
(1920) y Good (196·1), no están de 
acuerdo, considerando sólo 8 géneros con 
30. 34 y 23 e�pecies respectivamente. 

Con base en la obra ele llutchimon 
(1959), se exponen a continuación los 

géneros representativos ele las costas del 
mundo y su elistribució11 según los infor
mes de los pri nci pales ;1 u wre!, mencio
nados ;1nterion11e111e: 

Tropical 

)' 
wbLropical 
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Orden JUNC.\GlNALES 

Familia Pusidoniace,te 

Posic/011ia (con 3 especies) 

Orden APONOGETOl\r\LES 

Familia Zosteraceae 

Zostcra (con 11 especies) 
Phyllosj](ldix (ron 3 especies) 

Orden POT,\MOGETONALES 

Familia Ruppiaceae 

R11p/Jia (con I especie) 

Orden N. \].\D.\ LES 

Familia Zannicbelliaccae 

Ha/od11lc (con 6 especies) 
Althe11ia (con 2 especies) 
Cy111oclocea (con '1 especies) 
A111fJhibolis (con 2 especies) 
Syri11godi11111 (con 2 especies) 

En la República Mexicana se conocen 
8 géneros de fanerógamas marinas q11e 
l'onnan "ceibadales". término por el cual 
wn conocidos ampliarnente y que el 
autor usar.í continuamente para referirse 
a e�Le tipo de vegetación en el presen
te trabajo. Los géneros son en su mayo
ría monoespecíficos y se locali,an tanto 
en el Ocbtno Pacífico como en el Gol
fo de México, según los informes de los 
autores que han realizado algunas colec
tas en el litoral rnexicano. La distribu
ción conocida de las especies se Lra La r,i 
lll.ÍS add;:i lile. 

!.a distribuciún general de los "pa�Lo� 
111;1rinos' en las costas del mundo est;i 
controlada por el factor temperawra, se
gún las observaciones de i\Ioore (196-l) , 
considerando, sin embargo, que los di
l'eren Les "cei bada les" pr·esen tan va río� 
aspecws ecológicos ,imilares como: un 
s11s1n1LO stiave, agua'.l poco profundas y 
cicn:1 in1cnsidad lu111i11osa, por lo que 

Subtropical y templado 

Subtropical, templado y boreal 
Su btropical y te111 piado 

(Co'.)mopolita) 

S11btropict!, tropical y templado 
Tem piado 

Tropical y subtropical 
Tropical y subtropical 
Tropica I y su btropica I 

dichas comunidades forman entidades 
11a u,ra les que se reconocen en cualquier 
parle donde se encuentren. Para Thorne 
(195'1) el fact.or m;'is imponante en la 

distribución de "ceibadales" en el Golfo 
de \f éxico es la intensidad luminosa, y 
,erundariarnente el sustrato, encontrán
doselcs en aguas someras que difícilmente 
.tlcanz:111 los 10 111 de pr ofundidad. Sin 
embargo, Taylor ( 1928) e11contró H.alo
fJhila e11gd111a111iii Ascherson a 73.2 m 
de profundidad en Dry Torwgas, Flo
rida, donde };:is ag11as son m,\s claras. 
Phillips (1960) y 1\Ioore (1963) estu
dian los fanores Jimita111es que clctermi-
11,111 la di�nibuci<'>11 de "pastos marinos" 
en :ire:1s de Norte,rn1érica, discutiendo el 
último que los factores limitantes de 
Tha/assia test11di11111.J1 e11 las costas de Es
tados U nidos de América son: tempera
tura, profundidad, �;t!i11id,1d, turbiedad 
y acción de l.ts ola,. 
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JMPORTAJ\ClA DE LAS F . -\NERóC r\ 1\L-\S .\l r\RlNAS 

Los "ceibadales", especialmente los ele 
Tlwlassia, forman un tipo de vegetación 
en las costas del mundo gue ha sido 
considerado I)luy importante por sus im
plicaciones ecológicas, siendo de interés 
las siguientes: 

J. Sus poblaciones forman complejas co
munidades, en las que habita una 
gran variedad de organismos que in
tervienen en fornia importante en el 
desarrollo ele arrecifes coralinos y 
lagunas costeras, Iundamen talmente 
por: 

a) ser los productores primarios ele 
carbohidratos, según Voss y Voss 
(1955) y Odum (1957). Por ejem

plo: Tha/assia test11di1111 m, según 
Burkholder et al (1959), es una 
base nutritiva de muchos organis
mos, al estar formada por proteí
nas en un J 3%, carbohidratos en 
33% y fibras crudas no aprovecha
bles en un 13%; con 12 amino
;icidos, siendo los más importantes 
y abundantes los ácidos asp{1rtico y 
glutámico, la arginina, la lisina 
y la leucina. Por otro lado, s11 can
ten ido en yodo con relación a s11 
medio ambiente es considerable; 

b) su denso follaje, que resulta exce
lente 111 icroambien te para el refu
gio, reproducción y fuente alimen
ticia de pequeíios invertebrados y 
formas embrionarias y juveniles de 
vertebrados, algunas de las cuales 
tienen importancia comercial, co
rno sdialan Hoese (1960), Hoese 
y J ones ( 1963) con relación al 
"camarón rosa" (Pe11ar'11s cl11om
rum) y Penaeus aztec11s, que for
man importantes poblaciones en 
las bahías de Texas. Ranclall 
( 1965) menciona que los "pastos 
marinos" Syringodi11111 y Tl,a/assia 
son un requerimiento alimenticio 

ele muchos peces como especies de 
Sea i•11s y SfJCnisoma y A ca 11.th1.1 rns 
chin1rg11s y Hrn?irnnpltits brasi
fie11sis y de la "tortuga Yerde" 
e helonia mydas; 

e) sus rizomas y raíces ayudan gran
demente a la estabilización de par
tículas sueltas que aumentan consi
derablemente la p:·oporción del 
sedimento (Gingsburg y Lowens
tarn, 1956; Hedgpeth, 1957; Korni
cker l'I al, 1959; l-loskin, 1962; 
Ayala - Castaiíares, 1963; Bonet, 
J %7) y con ello la invasión de 
especie� bem<'>n icas 4 ue forman 
una p;1ne interesante de la comu
nidad que habita entre dichas par
tes del vegetal (O'Gower y \i\faca
sey, .1967); 

d) en cierta época del aiío las hojas 
soportan abundantes formas epi
bión ticas, principalmente de cora
I i n,íceas incrustantes (algas anuales 
microscópicas), que al morir con
tribuyen al contenido ele carbonato 
de calcio en el sedimento (Humm, 
1964) y 

r:) que la fragmentación de las hojas 
resulta 1111 medio muy efectivo en 
la dispersión de los diferentes or
ganismos epífitos, como los forami
níferos que viven sobre ellas, según 
señala Bock ( 1967) en el caso de 
Thalassio lest11dú111m. 

2. Lm "ceibadales'' presentan un interés 
bot,ínico muy especial en los diferen
tes procesos reproductores: 

a) la reproducción vegetativa por cre
cimiento del ápice del rizoma es 
muy activa. o continua, según Torn
linson y Vargo (1966), intervinien
do en forma impresionante-- en la 
colonización de nuevas zonas y 
compitiendo así con otras cornu
II ida des que toman pa ne en la evo-
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lución del medio marino donde se 
encuentren dichos vegetales; 

ú) los procesos de floración, que por 
su poca frecuencia han sido muy 
discutidos por los diferemes auLo
res, siendo un problema que nece
sita de mayor estudio; 

e) el lenómeno de la polinización, 
que al igual que los dernás proce
sos sexu;-iles es sumergida; pero no 
se conoce cc'lmo ·es llevada a cabo; 

el) la diseminación de frnLos y semi
llas est.i influenciada por el i ,·ersos 

factores, en los cuales llegan a in
ten·enir organismos animales como 
el pez '·ballaho" (Hemirnnphus 
úrnsi1/ie11sis) que ha sido observado 
con fnrws sosLenidos entre la boca 
(Ostenfcld, 1 ()14; SculLl10rpe, 1967) 
y 

e) la genninacic'in y los factores que 
la li111iLa11. 

3. Su abundancia en ?11ares u-opicales y 
subLropicales permiLe hacer esLUdios 
genecológicos y autoernlógicos de 
campo y laboratorio. 

ANTECEDENTES EN MÉXlCO 

Como base del presenLe tr;1bajo se rea
lizó una búsqueda exhaustiva de mate
rial biblio�r.ííico wbre fanerógamas 
marinas ele J;-is costas de América prin
cipalmente, observ{111dose que es muy 
escasa la información de que se dispone 
del litoral de México, y en forma con
densada se da a conLinuación. El primer 
informe ele la presencia ele fanerógamas 
marinas en el liLOral mexicano se debe 
a Ostenfelcl (1927) con las especies Tha
{assia lesl11cli 11 um Koen ig, Halophi{a 
e11gef111armii Ascherson v Ha!oclufe 
wrightii Ascherson, ( = Diplrmtern 
wrightii) de la Laguna de Términos, 
Campeche; Molelenke (1940) menciona 
de la misma Lagun;-i de Términos y del 
arrecife Alacranes, YucaL,ín, a Tha1{assia 
lestudinurn y Syringodium fififonne Küt
zing, ( = Cymodocea ,nanalarurn); Hil
debrand (1958) y Kornicker el al (1959) 
reportan a T. test11di1111m y H. wrightii 
de l;-i Laguna Madre, Tamat1lipas, pero 
en pequeñas zonas y en forma disconti
nua. Zarur (1961) relaciona la propor
ción del carbonato ele calcio en el sedi
mento y la transparencia del agua con 
la distribución de T. test11dinurn y H. 
wigl1lii ele la Laguna ele Términos . .Esta 
laguna ha sido objeLO de numerosas in
vestigaciones, pri nci palmen te ele Li po 

geológico, consicleníndosc corno una de 
las zonas con mayor número de datos 
ambientales. La principal contribución 
es la de Ayala-Casta11ares (1963) en 
su estudio de la ecología y distribución 
ele los foraminíferos, en el que cita el 
posible papel sedimenLológico ele los "cei
baclales" en la laguna. Pero quizá la re
gión donde se han trabajado m;ís as
pectos relacionados con las fanerógamas 
marinas es el arrecife Alacranes, donde 
Huerta (1%1) describe un tipo de co
municlacl !'recuente en las aguas poco 
profundas de Isla Pérez, que llama "co
munidad ele Tlrnlassia-Hafimeda-Amphi
roa" y elabora un mapa con la distri
bución de dicha asociación y el resLo 
de la flora ficológica; BoneL y Rze
clowski (1962) hablan sobre la fauna 
que habita los restos de algas y del "p;-is
to marino" qt1e se acumulan en las pla
yas de );-is isbs del arrecife Alacranes 
y, además, describen la vegetación te
rrestre de dichas islas; Hoskin ( 1962) 
relaciona con detalle la proporción del 
carbonaLO ele calcio en el sedimento con 
la proli[eración de los "lechos" de T. 

lesl11di1111m y Hildebr..incl et a{ (1%4), 
enlistan los peces que Yiven enLre dicho 
"pasto" y su zonac1011, en términos ge
nerales, en el mencionado arrecife; Bo-
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ncL ( 1 %7), por ú!Limo. n1cl\'e ;1 tratar 
los "ceibadalc," de T. tcst11di1111111 prin
cipalmente, como una asociación clí
lll.-tX que conLribt1ye a la fonnación del 
sedimenLo en forma imponante en el 
arrecife AlacraJ1es. 

En la regi<'>n d(; Veracruz, qt1e co11s
t illl ye la zona de Lra bajo de es Le esLUdio, 
�Dll sólo cua Lro las in \'esLigaciones rela
Li vas a la ecología ele las fanerógama, 
rna ri nas: el de Turner ( 1963) sobre la 
! lora marina de la Isla de Sacrificios, 
Ver., en el que informa de la distribu
ci(1n de las algas) de la antofita Thalas
sio dentro del arrecife; Humm (196-1), en 
su estt1dio sobre bs epífitas de T. testu
di11111n, menciona 113 algas del sur 
de florida y menciona alguna presen
tes en la comunidad. de Thalassia 
en el arrecife Hornos, Ver.; Díaz-Garcé 
(1966), en su estudio sobre la flora ma

rina del arrecife La Blanquilla, Ver., 
menciona 11 especie� ele algas epifitas 
,obre Tlwlassia y expone algunos aspec
tos ecológico, de interés que intervienen 
en su distribución, junto con las al
gas, en la parte interna del arrecife; 
Pérez-Rodríguez (1967), sobre moluscos 
de la costa del Puerto de Veracruz, trn
tanclo al "ceibadal" ele Thalassia /1•s/11-
di1111m corno ''h;'1biLat" de 12 especies de 
moluscos, algunas de las cuales vi\'CII 
entre las r;1íces de la fanerógama, ior
rnando una parte interesante ele la co
munidad. 

Los trabajos de I luerta ( 1960) v 
Campa (1965) co11Lribuye11 al conoci
rnienLo de la flora ficológica del litoral 
de Veracni1. y son importantes por prc
,emarse muchas especie, como acompa-
1ia11tcs de la conrnnidad de los "ceiba
dale�·, en los arrecifes ele Veracruz. Ver., 
aunque no se refieren específicamente a 
fanerógamas marinas. Fuera de la rona 
de esLUdio del presente trabajo, pero 
dentro del Estado de Vera cruz, se cono
ce so lamen te el cstud io de 1ligby y 
;\fclntirc (1967) q11e 111e11cio11a la di,-

tribución de [. t1•1t11cli1111111 junto con 
otras co11111nidadcs marin:1s en la Isla 
de Lobos frente a Tamiaht1;1, no locali-
1.,índola en los oLro� arrecif.cs (Blanqui
lla y del Medio) cercanos a éste.· 

El trabajo de Dawson (1966) es el 
único conocido donde se mencionan las 
especies de los "ceibad;des" presentes en 
las costas del Pacífico de México, siendo 
í',os/1'rn 111ari11a L. y Phyllospaclix toneyi 
\Vats. las que se distriht1ycn ampliame11-
Lc en Baja California, at1nque la pri
mera llega hasta Sinaloa. 

Debido a lo disperso ele la literatura 
y a lo heterogéneo del contenido de la, 
rc1·i,t,1s en donde se bt1scaro11 dat.os ,obre 
fa11cr<'>ga111a, marinas, e da una !isla cla
sificada ele los trabajos conocidos: 

r:rnlogio y distriú11r·i1í11 

.\scherson y Giirke (1889), Ost.enfeld 
(1914, 1027), Howe (l9l5), llowman 
( 1916) , A rbcr ( 1920), Setchell (l 920) , 
Taylor ( 1928, 1960), Feldman ( 1936, 
1938), Da vis (J 940) . León ( 1946), Rcr
nato\\'icz (JD52), Thorne (1954), Voss 
y Voss (l955), Gingsbt1rg y LowensLam 
(1956), Hurnrn (1956, 1964), Hedgpeth 
(1957), Calclwell (1957), Rodríguez 
( 1959) , Em berger ( 1960) . Hoese ( 1960) , 
Phillips (1960), Pomeroy (1960), Lo-
11·ell el al (1961), Hoese y .Jemes (1963), 
\loore (1963), Hayer y Work (1964), 
Cood (I %4), Moore (l 9G'I). Orpun et 
al (1964), ,reyers et al (19G5), Wood 
(1%5), Ranclall (19G5), l);iwson (1966), 
Oli\'ier et al (1966), O'Gower y \Vacascy 
(1967), DíaL Piferrer (1967), McMillan 
y ,rose ley ( 1967), Srnlthorpe ( 1967) , 
Pa rker ( 1 %9) y recie11 temen le Bock 
( l 967). 

l'roc/11cti11iclod y C0'/11 /Josicián q11i111ica 

Odurn (1957, 1963), Odt1m f't al 
(l%9), Bmkholder et al (1959), Marga

l�!' (1%J) y\\'oodf'/111 (1%9). 
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i\lmfologia y a11ato111ia 

.\schcrso11 y Gi.irke (1889), Graves 
(l!J08). Rydberg (1909), Arber (1920), 
i\luenscher (19¿14), Erdtrnan (1952), 
Swarny y L:ikshrnanan (1962), Engler 
(1964). Orpun y Boral (1964), Tornlin

son y \/argo (1966) y el trabajo recopi
lador de Snilthmpc (1967). 

Taxo110111i11 

Koen ig y Si nis ( 1906) , . \ cherson y 

Ciirke (1889). Rydberg (1909), Fernald 

� 'í\'iega11cl .(191 11), Ercltrnan (.1952), 

Hanog (1959), Engler (1914), Jisaburo 

(1%5). 

DESCRIPClúN DEL AREA ESTUDIADA 

LOCA LIZACIÓI\ 

Se encuentra situada (rente al Pueno de 
Veracruz, Ver., entre los paralelos 19º JO' 
y 19° l'J' latitud norte y los meridianos 
%0 03' y 96° 08' longitud Oeste, que 
comprenden una pequeña parte de la  
plataforma continental interna (25 mi
llas marinas cuadradas) donde se levan
ta un grupo de ocho arrecifes coralinos: 
La Gallega, G:illeguilla, La Blanquilla. 
Anegada ele Adentro, Jsla Verde, P;'1jaros, 
fsla de Sacrificios y Hornos. 

También se visitó un arrecife repre
sentativo ele otro grupo o ír.1nja arreci
fa!, coralina, situado frente a Antón 
Liz::irdo, Ver. Este arreci(e, conocido co
n10 lsla de Ernnecl.io, se encuentra a 
3y;¡ millas marinas al NE ele Punta Co
yol, a los l 9° 06' latitud nor1 e y 95º 56' 
I g·· longitud Oeste; aclem:ís, se recorrió 
la Laguna de Mandinga, Ver .. que se en
cuentra a J 8 km del Puerto en dirección 
sur, entre los paralelos 19° 00' y 19º 06' 
la t.i lllcl norte y los meridianos 96º 02' y 
96° 08' Jongi1.11d oeste (Fig. l). 

cr.1�,C.\TOLOGÍA 

C:on base en los dato, clim:1ticos del 
Ce111rn ele Previsión del Golío en Vera
cruz, Ver., que cuenta con anotaciones y 
promedio de 111{1s de 50 años, fue posible 
considerar el clima de la zona de estudio 
corno "caliente-ht'irneclo con lluvias en 
verano", correspondiendo al clima 

A (W�'') (\\') (i') ele la clasiJic:1ción ele 
García ( 1964) . 

La ubicación de dicho Cemro, cono
cido como lnstit.uto ele Meteorología 
Nüutica (19° 11'25" latitud norte y 
96° 7' 25·· longitud oeste) tiene especial 
interés, por encontrarse frente ,il Arre
cife Hornos, con su estaci6n hidrognHi-
01 sobre un pequeño muelle, a unos 
metros ele las comunidades de "ceibada
les" y donde se hicieron algunos cuadros 
de muestreo (Tabla 1) . 

.\ RRECI FES ESTL'DI ADOS 

Los arrecifes situados al frente y al su
reste del Pueno de Vera cruz (fig. 1) 
se levantan de profundidades aproxima
das a los 110 m, formando una extens.;1 
franja o zona arrecifa! frente a Puntrt 
Coyol, ele arrecifes. islas y bajos corali
nos, entre los que se encuentran los de 
mayor superficie (hasta 5 km en su lon
gitud mayor). 

Emery ( J 963) expone las anotaciones 
recogidas en las cartas de navegación 
sobre materiales del fondo del .litoral 
írente al Puerto de Veracntl y sugiere 
q11e los arreciíes constituyen la fuente 
moderna ele sedimentos gruesos para la 
plata forma con ti nen ta 1, siendo el rn:ís 
importante prot'luctor de detritus 1111 co
ra I mad repora rio y los productores se
c11 nelarios. conchas de moluscos, algas 
calc;íreas rojas y Tlali111ecla (cloro(ita). 
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PRINCIPALES DATOS CLl�IATICOS Y OCEANOGRAFICOS OE VERACRUZ, VER. 

E 

Tempcr:i.tur.i mcdia-csracion:i.l 

mcdia-meniu:i.Í 21.5 

agua mar.superlicial
1 

media 
22.0 :1 b.s 8 horas 

ambicn1e a l:t J21.3 misma hora 

Prccipit;u:ión Plu,·ial 
mcdia-111c:11sual 19.2 

Vientos 
dirección dominante N 

velocidad m/scg 8.1 

.. Nortc11'' 

porcentaje de días 
con ''nones'' 35 

No. con rachas de 
18.1-29 ,n¡scg 4 

lnsoladón 
media-mensual en 
horas 152.H 

Humedad rdati ... a 
dd aireo/o 82 

Salinidad red. JS• C. 
media-mensual g;l H.5 

máxima obsuvada 37.0 
dia/iño 27/63 

mínima obServada 
34.0 

dia/2ño 9/61 

F 

22.1 

22.5 

21.6 

15.6 

N 

7.9 

38 

4 

159.2 

83 

J;.7 

37.,J 
4/H 

33.6 

24166 

�I A 

pr.- 26.6 

2).4 25.2 

23.6 25.6 

23.3 25.6 

13.5 18.9 

N E 

8.1 5.2 

29 22 

3 2 

173.5 174.0 

83 82 

35.9 35.8 

38.0 39.4 
17/53 11/65 

33.7 33.6 

22/66 28153 

M 

27.0 

27.4 

27.3 

65.0 

E 

3.9 

19 

1 

193.3 

81 

35.7 

38.9 
10153 

31.9 

1153 

J J A s o N 1) ANUAL 

\'(:.• 27.4 Ot.- 24.2 in.· 22.3 

27.51 27.3 27.6 :?7.2 26.3 23.9 22.3 25.1 

28.6 28.7 29.5 29.0127.7 25.4 23.3 26.l 

27.4 26.9 27.5 27.2 26.1 24.3 22.5 25.1 

1 
272.0 341.S 283.0 339.7 169.5 72.2 26.6 1637.0 

E E E N N N N NORTE 

3.5 3.1 3.5 6.4 7.3 8.0 7.8 7.7 

15 14 15 3+ 39 33 35 27 

0.4 0.2 0.5 3 4 4 4 3.0 

192.7 192.l 204.3 160.9 179.2 138.9 136.2 2032.3 

XI 82 80 81 78 79 81 81 

;5.0 31.9 32.8 34.l 33.8 35.2 35.5 34.7 

38.4 36.7 35.8 37.0 36.7 37.b 36.6 
30/57 1155 21/62 8/53 22/60 7154 6/62 

30.2 18.3 25.1 25.+ 23.9 31.5 34.l 

25156 26155 12/58 26/55 21162 11158 19/58 

Tahla J. ();,los dini:'11icos y ocea11ogr;'1ficos co11 promedio de r,O aíios (1917-19GG), tomados 
por el l11s1i11110 de �lctcornlogia :\:'1111ica de \'eracrt11, \'er. (1'1° 11 ''.a!ií" lal. norte, !JGºT'.a!,," 

1011. oeste). 

La principal caracterísLica física co
mi'l11 enLre los arrecifes de Veracruz es 
su posición y Lorma que, según las ob
servaciones de Helprin en 1890 (Emery, 
1963), son debidas a la dirección de lle
gada de las olas, correspondiendo a la 

forma alargada ele los arrecifes, en el 
sentido ele noreste a suroeste. 

Es sobre el borde o barrera coralina 
del lado noresLe-este donde las olas altas 
que llegan desde la profundidad chocan 
y sufren una reíracción muy aparente, 
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rodeando en st1 mayor parte a la media 
circunferencia delimitada por la barrera 
coralina noreste-este. zona qt1e es conoci
da como lado de sotavento, donde la 
acción del oleaje es disminuida en gran 
parte, escap,1ndo la masa de agua a tra
,·és de b porción central del arrecife por 
canales en ocasiones bastante anchos y 
ligeramente profundos, en forma ele es
currimientos, otra vez al mar abierto por 
el lacio de barlovento (suroeste-oeste). 

E11 casi todos los arrecifes visitados se 
presenta una peqt1eiía ;\rea que emerge 
hacia el sur del arrecife, donde el declive 
es m;ís st1;1 ve y la acción del oleaje es 
menor. Esta .írea emergida, en ocasiones 
est.í formada por montones de residuos 
corno trozos de corales muertos y de 
conchas que forman arenas gruesas o gra
,·a de tama iío mu y heterogéneo, como la 
pec¡ueiía superficie conocida como "Pe
llote" del arrecife Püjaros o el reducido 
bajo descubierto del arreciEe Anegada 
de Adentro, que no alcanza ni 12 111

2 de 
s11perlicie; pero en algunos arrecifes se 
forman pequeiíos cayos con superficies 
poco mayores de 500 111

2 y alturas de l 
a 8 m, los que son conocidos precisa
mente como islas, siendo el caso de la 
lsLt de Enmeclio, la Jsla de Sacrificios 
y Lt Jsla Verde, donde se desarrolla 
cierto tipo de vegetación y pequeiías pla
) ;1s (Figs. 2 y 3) . 

L1 parte central del arrecife delimita
da por la barrera coralina ele las agua� 
profundas rara Yez tiene una profundi
dad mayor de 2 m, y en general conserva 
una proíundidad promedio de 1.10 m. 
consider;'1mlose como la laguna del arre
cife. 

La relacic'm entre el movimiento 
del agua de la parte oceúnica a través del 
arrecife con la topograíía tiene mucha 
importancia en la distribución por zo
nas de las comunidades, tanto alrededor 
(talud arrecifa!) como en el centro del 

arrecife (laguna arreciíal). La zonación 
de este sistema litoral, según la termino-

logía de Perés (Oli,ier et al. I9GG), se 
divide en los siguientes pisos o zonas: 

1. Piso o zona supralitoral; 

9 Piso o zona mediolitoral, intermareal 
o intercotidal; 

3. Piso o zona infralitoral, eulitoral o 
parte de la rnna sublitoral ele Díaz
Piíerrer (1967); y 

4. Pi,o o zona circalitoral, resto de sub
zonas de la zona sublitoral de Díaz
Piferrer (1967). 

l .  La zona supralitoral se encuentra 
sobre el límite superior ele las mareas 
m,ís a Itas y determina la íron tera de ve
getación terrestre, su jeta a la acción ele 
marejadas, viento marino o aspersión 
del oleaje y huracanes. 

2. Esta segunda zona estú entre el I í
m i te superior de la pleamar (marea al
ta) y el inferior de la bajamar (marea 
baja). Esta zona de mareas presenta un 
ciclo diario y estacional, aíectando la 
temperatura, humedad, salinidad e inso
lacir'>n con cambios constantes y bruscos, 
present.índose una flora y fauna tolerante 
a dichos cambios. 

3. La zona infralitoral se localiza des
de el límite inferior de la bajamar m,í· 
xima hasta donde desaparecen las zoste
r;íceas o en este caso los "ceibadales" 
principalmente de Tl,alassia testuclinu111. 

4. La zona circalitoral empieza donde 
termina el borde ele crecimiento de los 
"ceibadales" (Thalassia), hasta el lími
te de la plataforma continental, siendo 
Lt luz el principal íactor que permite o 
limita el establecimiento ele la flora 
benti'mica (algas principalmente) en este 
piso del litoral. 

Las 4 zonas del sistema litoral de Perés 
se encuentran representadas por di,·ersas 
comunidades presentes en tocios los 
arreciíes visitados. Dentro ele las cornu
n iclades bien representadas en los arre
cifes, írente al Puerto de Ver:icruz, se 
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estudiaron súlo los "ceibadale5.. o las 
comunidades relacionadas con éstm. 
Las comunidades son nombradas en for
ma genera I por las especies domina II tc,. 
considerándo,c las siguiente,: 

l. Acropora palma/a: 

') Diploria sp: 

::. Thalassia-Diploria: 

l. Thalassia-Poriles; 

5. Thalassia trstucli1111111: 

6. Psamófila ele J-falimeda-Caulrrpa-Rhi
jJoce p!w l us. 

Generalmente. estas comunidades se 
presclllan en el orden sefialaclo, del bor
de coralino y parte más profunda de la 
laguna a la porción mús somera del cen
I ro del arrecife o donde principia h1 
elevación de la parte emergida o playa. 
si existe; pero pueden encontrarse en 
cualquier lugar del arrecife, formando 
i ne! usive complejas combinaciones, co-

Fig. 2. Acción erosh a del mar en la línea de playa hacia el noreste de Isla de En medio, Ver., 
do11dc sólo se ob,cn� necicndo la pio11C"ra Ses11viu111 portulacasl1u111. 
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Fig. S. Principal ,·cgetación de Isla \'crdc, Ycr., hacia la pla)" oeste. ohscrdndo e en primer plano 
un manchón ele Sr:,11vi11111 JJ01/11/ara1/n1111 y arbustos de Tma11efnrtia g,wplwlodn junto co11 

Agr,v,, m1g11Hifnli11. 

mo resulLadu del eíecio ,·ariado de Jas 
corrientes, la acción de las olas y las ca
racterísticas del fondo (Fig. 4). 

Las partes emergidas o islas de los 
arrecifes estudiados se caracterizan por 
presentar un tipo de vegetación que, �c
gún la clasificación de Miranda y He1-
nfodez ( l 963), se conoce como "vegeta
ción de duna� costeras''. La vegetación 
terrestre de estas zonas es importante 
con relación a las comunidades marina� 
circundantes, ya que interviene en la es
tabilización de las partes emergidas de 
los arrecifes, que a su vez delimitan el 
desplazamiento de las comunidades ma
rinas cercanas. 

Entre los arrecifes visitados que pre
sentan posibilidades de desarrollar un 
tipo de vegetación, se encuentran los 
arrecifes La Blanquilla, Isla Verde, Isla 
de Sacrificios e Isla de Enmedio. 

El arrecife la Blanquilla es escaso en 
vegernción 1errest:rc, seguramente por su 

posición �c¡ne11 trionaJ, siendo el prime
ro e11 recibir los fuertes vientos de lo, 
·'nones·· y también porque presenta el 
:1rea emergida más pequeña y de poca 
altura ( 1.80 m como máximo) entre to
dos los arrecifes mencionados, cambiando 
de forma y proporción de superficie 
constantemente y creando así un medio 
inestable para el crecimiento de forma� 
vegeta les terrestres. Debido a la frecuen
cia de Le111porales con marejadas fuerte�, 
,e llega II a encontrar normalmente de 
uno a tres arbustos achaparrados (90 
cm de altura como máximo), de la borra
ginácea Tournefortia gnaphalodes haci:-t 
la porción m,'ts protegida del cayo en la 
parte sur, muy cerca del faro donde 5e 
localizan cortos estolones en crecimientll 
de Ipomoea stolonifera y de Sesuvium 
portulacastrum. Sólo en la época m;h 
favorable del año se llegan a encontr.ir 
otras especies, pero su presencia es tem
poral. 
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De la� Lre, isl;i, cercanas al Puerto 
de Veracruz. Jsla Verde es la única que 
se conserva en condiciones m{1s natura
les en cuan LO a su flora LerresLre. con 
una vegetaciún poco perturbada por la 
actividad hum;tna, a diferencia de la de 
Sacrificios ) la de Enmedio, que se 
encuentran habitadas por las perso
nas encargadas de los faros, adem;'is de 
�er muy visitadas por ,·acacionistas. Es
Las dos t'tlLimas islas tiene zonas con 
plantas cttlLi,·adas (herb;\ceas en s11 ma
yoría) y arborescentes. entre la, que 
des1·aca r:o .rnori110 ('(JUÍsetifo{ia. 

1\1.A YFRIH: 

Es un ca)O siLUado en el extre1110 sur 
de un arrecire de l km de largo y 700 
111 de ancho en su parte central. La 

arena blanca con abundancia de trozos 
de coral y conchas. y se eleva sobre el 
nivel del mar. desde 80 cm. hasta cerca 
de (j m. donde varias planLas de Fando-
1111s �p ,· Ra 11clia laelcvirens (Fig. 6) 
reti c11e11 la aren a empujada por lo, 
,·ienLos del none que llegan directa-
1ne11Lc. , forman un montículo m{1s alto 
que los -del resto de la isla. Frente a este 
monlÍculo, hacia el norte. se localiza una 
depresión sin ,·egetación. muy aparente 
por delimitar la vegetación principal de 
l:i 1,la \"erdc. formada por Tournefor
lia rr1/(/pho fodcs v Agave a11g11stifofia 

( Fig:. ;:, � 8) . El bonl� rn;'1s e� terno de 
esta ,·egewciún est.i formado por las pio
neras L:.11jJl,orbia buxifofia y Scs1111i11111 

pcrl11/arnstrum que interYienen acti,·a
mente en la fijación de pcqu61as duna� 

Fig. 5. \lisia desde el faro de lsla \'erde, \"cr., obserdndosc la mayor parle de la isla. con s11 
Yegetació11 q11c se dislrilrnyc hacia la punta 11ortc. E11 el primer plano se dis1i11g11c una había 

y a Ja derecha la '"lagu11c1a··. 

porc1011 emergida en su longitud mayor, 
tiene 300 m y en la parte más ancha 170 
m, lo que le da una forma alargada, con 
dos pequei'ías bahías opuestas que la es
trechan en la parte media; una e loca
liza al noreste y la otra al suroeste, al 
final de la cual se encuentra un faro 
(Fig. 5). 

El sustrato de la isla está [ormado por 

(Fig. 7). Se conocen �ti c�pecie., terre�
tres, algunas de las cuales co11slituye11 
asociaciones importan Les que cleterm i
nan una zonación muy aparente de h1 
,·egetación (A. Lot-Helguera�. en p_i:epa
ración) 

La barrera coralina que encierra a la 
laguna central se interrumpe en la por
ción este en forma muy aparente. cons-
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.Fi�. fi. Parle ni:'is alta de l5la Verde, \'er., con Pa11da1111s sp y Randia /aetevirens que 
i11tcn ie11en en la fijación de d1111as . 

ti wyendo u na boca de ca,,i 50 m, en· 
frente de b cual, hacia la laguna, se 
locali,:a una fosa de un poco más de lO 
111 de profundidad. La posición de esta 
entrada tiene signi(icativa importancia 
en la distribución ele las comunidacle, 
dentro del arrecife, ya que se establece 
una corriente de la zona oceánica hacia 
la laguna por medio de canales en clirec· 
ci<'>n NE·S\\·. determinando la ausencia 
de "ceibadal" en dichos canales y for. 
mando los "parches" o "mancha " de 
esta veg-etnción �u bma ri na (Fig. 9) . 

. \RRECIFE PÁJAROS 

Se Jocali,:a entre Jsla Verde e hla de 
Sacrificios, más cerca a esta última de la 
que está separada solamente por un an. 
gcmo y peligroso canal ele 300 m de 
ancho y de 18 de profundidad. 

El arrecife Pájaros tiene una marca
da forma alargada, con una longitud de 
casi l milla náutica (1 750 m) por 670 
m en su parte m;ís ancha, presentando 
un pequeño "pellote" conocido como 
"Pellote P,íj:uo," hacia el S\1V, de 25 m 



. ---

Fig. 7. Pequefias dunas parcialmente inmovilizadas por EttJ1horbia buxifolia en la parte noroes
te ele Isla \'rrdc. \"c-r. AJ fondo destaca un almendro introducido (Tenninalia ca.tappa) entre 

los arbustos de Tournrfurlia gnafJhalodn. 

Fig. 8. En prime1· plano: el desarrollo dr ramas nuevas de Tournefortia gnaJJha/orle� sohrc la 
arC'na. Al rondo: Tenninalia rala/1/w. ,oliiario en la parle c,1e de Isla \'crrl<', \"er. 



l· \NERÓCAMA� .\l,\Rl:\.\� J-.:\ 1.A� CJ·.RCA:-.:ÍA� IH .  \ ERACRl7 17 

Hg. 9. Vista dl' la playa oeste de Isla Verde, Ver.. con su pcquci\a bahía, donde ,e obsena11 
manchas o�rura� que corresponden a los "parches" densos del ··C'cibadal" dr Tlwla.Hia a una 

profundidad media de iO ('111. :\"ótc�r l;1 línra r11111· mar<'a,. 

de extensión. que queda cubierto con 
la marea alta casi en �u totalidad. El 
borde coralino es muy tlenso, especial
mente hacia las porciones noroeste, jun-
10 al faro y noreste, con gran crecimiento 
de coral viviente que se interna hacia 
la laguna del arrecife, haciendo difícil la 
navegación en bote: �u profundidad 
media es rna yor de 70 cm sólo en la 
porción hacia el SE. donde las cabezas 
de coral son menos abundante5 y factible 
la navegación. 

La forma. 1aniafío ) algunas condicio
nes físicas ele e�tc arrecife, lo asemejan 
�randemente al arrecife Anegada de 
.\dentro, que es el mús alejado de la 
< osta frente al Puerto de Veracru,. 

ARRECll·E HOR:S:OS 

Este an-ecife debe considerarse aparte 
de los demás, en cierta forma, ya que 
por su situación frente a la costa ha sido 
aprovechado por el hombre desde hace 

algunos aíím. cuando se constrtl)Ó u11 
rompeolas y parte ele! malecón, resul
tando una fuente directa de materiales 
rígidos para la construcción y protección 
del Puerto. 

El borde del arrecife Hornos corre a 
lo largo de la línea costera, a partir del 
rompeolas sur que protege y limita la en
trada al Puerto, siendo el arrecife ele la 
Gallega el equivalente del lado norte 
�obre el otro rompeolas. La longitud del 
.\. Hornos no est{t bien delimitada. poi 
su crecimiento discontinuo: pero consti
tuye una ancha franja ele 500 m ·�ntre 
la ,ona del rompeolas wr y Punta Hor
no,. La barrera coralina �e compone en 
la actualidad de corales muertos en su 
mayoría, que han sido grandemente per
loradas por anélidos y pelecípodos, así 
< orno grupos de eriLos, en  su porción 
interna. La laguna, en zonas, es má� 
profunda (3 a 5 m) por el dragado 
con1inuo para mantener un canal central 
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por donde LransiLan los boles de los 
pescadores a los muelles. 

La actividad humana en este arreci[,,2 
tiene mucha importancia en el desarrollo 
y limitación de las comunidades. 

OTRAS Zül\AS 

Adem;ís de la zona arrecifa! desniLa, 
se recorri<'> el sistem;1 cstuarino que for-

ma la Laguna ele Mandinga y que tiene 
influencia marina clireCLa, con posibili
dad de desarrollo de "ceibadales" pre
sentes en los arreci (es cercanos. La 
de,cri pción precisa en la Laguna ele 
.\Iandinga con sus tipos ele vegetación 
puede consultarse en el trabajo de Váz
quez-Yanes (1971), ciue se presenta en 
este 11 ú mero. 

LA VEGETAC!ói\: \íARINA 

.\,fr\ TFRIAL Y .\IÉTODOS 

SEI.ECCIÚ:'< DE ZU:>."AS 

Se recorrieron en un principio · los 
arrecifes situados frente al Puerto de 
Veracru1. con el objeLo de realizar ob
servaciones generales sobre las condicio
nes del hábitat en cuanto a profundidad, 
transparencia del agua, tipo ele sustrato 
y biota dominante en cada arrecife, co
lectándose las principales especies vege
tales y animales de las comunidades de 
·'pasLOs marinos··. 

Con base en estos recorridos se esco
gieron tres zonas arrecifa les represen ta ti
vas (Isla Verde, arrecife Pájaros y arre
cifes Hornos), ya que se observó que 
en general los ocho arrecifes situados 
fren Lc al Puerto presentan condiciones 
ecológicas muy semejantes, lo que trae 
como consecue11cia una similitud en las 
especies vegetales y animales sésiles, pre
sentes pr.ícticamente en todos los arre
cifes cercanos a Veracruz. 

IJ,\TOS UE CA\1PO 

La metodología de campo utilizada 
en los arrecifes seleccionados consistió 
básicamente en secciones (transectos) pa
ra conocer en forma general la zonación 
según la profundidad y tipo ele fondo, 
así como en cuadros de I rn� con el fi11 
de obtener datos comparables abióticos 
y de sociabilidad entre los diferentes 
·'ceibadales". Se trazaron 3 secciones para 
los tres arrecifes representativos que se lo-

caliza11 en las figuras 22, 25 y 27. E11 
los cuadros �e anotaron las siguientes 
observaciones comparativas: 

Fecha/ hora 
Localidad del ct1adro 
Profundidad 
Tipo de fondo 
Turbiedad 
Dirección del viemo 
Corriente apreciable dentro del cua

dro 
Grado de protección del ,írea 
Topografía general y topografía del 

cuadro 
Fanerógama dominante: 

a) Color de la hoja 
ú) Epifitismo en la hoja 
e) Profunclidacl del rizoma 
d) No. de grupos foliares clenLro 

del cuadro 

Fanerógama subdominame 
Algas asociadas presentes en el cuadro. 

Además, dentro de cada cuadro se ob-
Lu,·ieron muestras de sedimento (de 20 
cmª aprox.), en cinco puntos distantes, 
por medio d:: un tubo de pbstico trans
parente ele 30 cm de largo x 3.3 de boca. 
Succionando con un tapón sujeto a una 
varilla, se observó la estra-tificación 
aparente de los sedimentos, se mezclaron 
las cinco muestras y se guardaron en una 
bolsa de plástico para la determinación 
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posterior de carbonatos y materia 0r
gfoica. 

Por último, se levantaron 929.03 cm2 

(1 pie cuadrado), de la fanerógama do
minante (hojas, rizoma y raíces), pre
sente en el cuadro, para expresar s11 
bioma�a en peso seco por ,írea ele su
perficie. 

La determinación de la turbiedad se 
valoró en tres grados usando el disco 
de Secchi, según la esc;ila de Cóme1-
.-\guirre ( 1 %5) : 

o) Aguas clar..ts con ,·isibilidad de I 
m o 111,b 

b) Aguas con transparencia media en
tre 0.51 y 0.99 m; y 

r) :\guas turbias con visibilidad me
nor de 0.50 rn. 

La direccicín de la corriente fue apre
ciada con la ayuct;i ele una pequeña 1.í
rnina de corcho amarrada con fuerte 
hilo a un extremo del marco de bronce 
que nos delimitaba el metro cuadrado, 
dündonos una idea comparable dé la ve
locidad, al cronometrar el tiempo en que 
el corcho llegaba ele un extremo a otro 
del marco. Este sencillo método se rea
lizó en todos los cuadros, gracias a la 
facilidad yue nos ofrecía la poca pro
fundidad ele las aguas. 

El grado de protección del ,írea es un 
punto que se consideró importante en 
el establecimiento y desarrollo de la co
munidad, especialmente entre los vege
tales y animales sésiles de la zona, por 
lo que se dan a conocer las característi
c.1s de protección de ·cada {u-ea· en la 
forma más objetiva posible, según la si
guiente escala: 

ri) Area muy protegida (por 3 a --J 

costados) ; 

ú) Area semiprotegicla (por 2 costa
dos); 

r) Área poco protegida (por l cos
tado) ; y 

d) Area expuesta. 

En Jsla Verde se estableció el 11 de 
noviembre una estación localizada en la 
laguna del arrecife a 17.30 m ele la pla
ya (con nivel medio de marea), hacia el 
suroeste de la Isla y a 70 m aproxima
damente del faro en dire:cción norte, 
precisamente a unos metros ele donde se 
estableció uno de los rnadros el 14 de 
octubre (Fig. 22). 

El objeto de la estación fue para co
nocer la variación diurna de oxígeno 
disuelto e11 una comunidad representa
tiva ele esu1 zona, donde el ''ceibadal" de 
Thalassia tcstudi11111n es m.-ís o menos. 
denso, en ciertas condiciones ambienta
les, dadas por la época del aiío. Se usó 
el método de \i\linkler modificado por 
Strickland y Parsons ( 1960), que pro
cura el mínimo de error en cuanto a 
turbulencia al tomar la muestra de agua, 
siendo muy práctico e11 estas zonas de 
poca profundidad. El aparato utilizado 
para estos fines consiste en un pequeño 
soporte de madera donde se aseguran tres 
fra�cos de acabado esmerilado, con tapo
nes de hule, y se comunican en forma 
tal yue, al sumergir el aparato debida
mente anclado y equilibrado, se llenen 
uno a uno los frascos, quedando el pri
mero en las condiciones más semejantes 
al medio ambiente, al desapa1°ecer el 
efecto de burbujeo. 

Junto con cada colecta se anotarotl 
las siguientes obsen·aciones: 

Hora, 
Temperatura a111hie11te e11 grados: 

centígrados, 
Temperatura del agua a nivel de la 

colecta en grados centígrados, 
Dirección del viento. 
Profundidad (para conocer la varia, 

ci<ín de la marea), 
Corriente a precia ble. 
pH del agu�, 
pH del sedimento, y 
Observaciones generales (nubosidad, 

insolación, lluvias, etcétera). 



:20 ANTOi'\ 10 LOT-HELGUERAS 

También. en Isla Verde, se tomaron 
muestras de agua para conocer la salini
dad de la laguna interna del arrecife. 

La mayor parte de las fotografías fue
ron tomadas por el autor con una n\
mara subm,u·ina Nikonos de 35 mm. 

Todo el material colectado se depositó 
en el Instituto de lnvestigaciones Mé
dico-Biológicas de la U. V., incluyendo 
duplicados de los ejemplares de herbario 
de fanerógamas marinas y terrestres, cu
yos originales se encuentran en el Her
bario Nacional. Instituto de Biología, 
de la UNAM (MEXU). 

AN:\LISIS DEL SEDIMENTO 

Las muestras de sedimento se separa
rnn en tres porciones, una para deter
minar la proporción de carbonato ele 
calcio, otra para materia orgánica y la 
última para conocer la s;ilinidad del se
dimento. 

El carbonato de calcio se determinó 
bajo un método sencillo, partiendo de la 
hase general del utilizado en el Instituto 
de Geología de la UNAM, para las 
muestras marinas, que consiste fund;i
mentalmente de los siguientes pasos: 

1. La muestra es 111olicla parcialmente 
con el fin de lograr 1111 tamaño uni
forme en las partículas del sedimento: 

2. Se seca en la estu ta y se pesa 1 gr 
de la muestra: 

3. Se le agregan 50 1111 de úcidu clorhí
drico 0.1 l\, nilentándose ligeramen
te, teniendo cuidado de no evaporar 
nada del ,'icido: 

,1. Se enfría a la temperatura ambiente 
y se le agrega un poro de indicc1clor 
de fenolftc1leína. v 

5. Con una solución U. l l\ de hidróxido 
de sodio se titula la muestra hasta 
que aparece una coloración rosa (vi
rado), haciéndose la lectura corres
pondiente del gasto <le sosa. 

Se siguió el método de Walkley y 
Black (1934) para determinar la mate
ria orgánica presente en el sedimento, en 
el que se nlora por titulación como en el 
método anterior. 

La última parte de la, rnueHras ,e 
utilizó para conocer la salinidad del sue
lo por medio del clásico procedimiento 
de titulación con nitrato de plata (Jack
son. ] 964). 

Esta parte del traba jo referente al u·;i
I amiento del sedimento se realizó en el 
laboratorio de Edafología de la Facultad 
de Ciencias en la lJNAM. 

ANÁLISIS lJl':I. 1\C.liA 

La clorinidad ele las muestras de agu;1 
I ue valorada por el método de Mohr 
(Barnes, 1959) . La determinación del 

oxígeno disuelto en el agua de mar fue 
realizada según el método de Winkler 
modificado (Strickland y Parsons, J 960) 
como se mencionó anteriormente. 

TRATAMIENTO DE FANERÓC:Ai\<l,\S MARINAS 

La parte levantada (929.03 cm2) de 
fanerógama dominante en cada cuadro 
fue tratada siguiendo el método conoci
do como "standing crop" descrito por 
Burkholcler et al ( J 959) y que consiste 
básicamente de los siguientes pasos: 

1. Se obtienen las plantas completa� 
(raíces, rizomas y hojas) que cubren 
una superficie conoricb (929.03 cm2): 

'' con la ayuda de un tamiz se lavan. 
de preferencic1 con el agua de mar de 
la zona donde se colectaron, tratando 
de quitar partículas ele arena, restos de 
esqueletos animales y la mayor parte 
de las algas epifitas, que representa
rían un error en el peso total¡__ 

3. se secan en un horno entre 100 y 105° 

C durante una hora aproximada
mente, y 



FANt·:KÚGAMA� \IAKIJ',;A, .EN LAS CERCANÍAS DE \'F:KACKl:Z 21 

1. se pesan por separado las diferente, 
partes de la fanerógama. De esta for-

,na se obLieuen valore, de hiornasa 
en los "ceibadales". 

!.:-\ VE(;ET..\ClúN DE ''PASTOS MA.RINOS .. 

La vege1ació11 marina en el .írea eslll
diada se encuentra constituida por un 
número relativamenle grande de algas 
bentónicas, epífitas, algunas pocas pelü
gicas y por los "pastos marinos"" o "cei
badales" con menor número de especies. 
pero ocupando importantes extensione\ 
dentro de las 10nas del arrecife. 

La flora ficológica que se tomó en 
cuenta en el presente estudio está for
mada únicamente por las especies de 
algas que se asocian a los "ceibadales" 
o por aquellas que habitan los límites de 
crecimiento de las fanerógamas y que 
pueden tener influencia en procesos su
cesionales demro de la comunidad de 
"pastos marinos". Estas algas son llama
das psamófilas por desarrollarse sobre 
sustrato inestable; además, dependen del 
tipo de sedimento y cantidad de luz pre
sente. Deben ser consideradas en la for
mación de "ceibadales", con arena o 
gravilla Halimer/a y en fango Pt>nicillus, 
como disrnte Margalef (1961) al inter
pretar el "ceibadal" de Thalassia testu
dinum como clímax de 2 sucesiones o 
�crics convergentes según el tipo ele sus
trato, conservando las etapas finales al
gunas diferencias. En algunas zonas de 
los arrecifes ele Veracruz esto puede ocu
rrir con Rhi poccphalus en lugar de Peni

cillw; pero es necesario investigar más 
el problema. 

Dentro <le las fanerógamas marinas, la 
especie más importante es Tl,alassia les
ludinum, según los ,·,dores registrados en 
cuanto a número de grupos foliares y 
peso seco ele las partes vegetativas, sien
do además la única que se presenta en la 
parte central (laguna) de todos los arre
cí-fes visitados, aunque en algunos de 

ellos, como en el arrecife Gallcguilla y 
el arrecife Anegada de Adentro, presen
ta un crecimiento muy raquítico y espar
cido con pequeños grupos foliares ele 
hojas que difícilmente alcarmrn los 9 cm 
de longitud (Tablas 2 y fl). 

Las ·poblaciones de Thalassia Lestudi-
111.tm rara vez se asocian con otros "pastos 
marinos"; pero en zonas <le cierta pro
fundidad, entre 1.80 y 2.50 m, donde e� 
abundante el "ceibadal'' de Syringodium 
f iliformc, llegan a entremezclarse en sus 
límites <le crecimiento (Fig. 10). 

En las panes müs someras es el "cei
baclal" de Halodule wrightii el müs fre
cuente. donde las condiciones ambienta
les sufren variaciones más extremas en 
cuanto a temperatura y salinidad, afec
tando indirectamente otros factores que 
se suman e intervienen positivamente 
en la presencia ele cienas especies y en 
el grado de desarrollo de las mismas. Es
te punto tiene especial importancia en 
fanerógamas de hojas con mayor longi
rud, ya que llegan inclusive a quedar 
expuestas en las mareas müs bajas. como 
ocurre con los ,ipices o partes terrninales 
ele las hojas más largas ele Thalnssia, que 
con frecuencia se encuentran sin la colo
ración verde característica por su abun
dante contenido de clorofila, que para 
Margalef (1961) indica un grado de vi
talidad o intensidad de crecimiento. 

Por ou-o lado, es común encolllrar 
fragmentos de hojas de diferentes eda
des a la orilla de las playas. especialmen
te después de los "nortes" más fuertes 
y normalmente hacia finales de verano e 
invierno. Esto es debido a diferentes 
causas, que seguramente conUuyen hacia 
esas épocas del año. Una ele ellas, quizá 
J;i de mayor importancia, es discutida 
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::ona 

.\rrcciíc Blanquilla 

Arreciíc Calleguilla 
.\rrcciíe Gallega 
.\rn:cifc Hornos 

Isla de Sacri [icios 
A rrcci [e P:",ja ros 
Isla Verde 
¡\ rrccifc Anegada de 

Adentro 
Isla de En111cdio 
Laguna de Mandi11ga 

,/ 0111 Í 11(111 t ,, 

TlwlrHsia tesl1uli1111111 

T. te,t 1uli11wo 
T. testudi11nm. 
T. te.,111rli1111111 

r. test 1uli1111111 
r. 1es111dinw11 

r. te.,t1uli1111111 

r. tt·.,t 1uli1111111 
T. tnt11.di1111111 
N 11 J;/1i11 111a ri ti 11111 

111bclo111i11a11te otras 

Ha/0J1!1ila rleci/Jiens 
< 'llf. fltliJ<!St t'II\ 

H11/or/11k ;,·,ighlii rl. deci¡,irn, var. 
¡111he.scen, y Syri11godi11111 
filiforu1t'. 

.'i. filiforme 
H. ,,.,.iglilii 

.\. filifori11e 

H. wrigltlii 

H. 11Tighlii 

D . .\TOS DE PRODLCTIVIDAD E;\ I.OS CEIB.-\DALES 
DE I.OS CUADROS DE L\S DlFF.RF.:\TF.S I.OC.U.IDADES 

- -- --

to�alidad )' 
tipo ··ceiúadal" .\"(' de gruJJn., 

ele fondo foliares e11 

Peso seco e11 grnmos JJv1 Y2Y.03 c1112 
hojas rizomas total de hojas 

919.03 r,11 ! y raíces riw111as y rafees 

J. Verde (SW) 
(Arenoso) I/111/as,ia l li. í :l:H 44.1 i75 

A. P.íjaros (SW) 
(Arena fina) "/'/111.la,.,ia 18.l) �l:!.� 10.4 42.G 

A. P:íjaros (S\\') 
(Arena fina) Syri11gorli11111 l(L) li.:i :i.9 12.4 

A. Pájaros (E) 
(Grava) .,yri11godiu111 !I.S i.!I 3" I l.2 .. , 

A. Hornos (NW) 
(Arenoso limoso) H11/vd11!,• i. 1 l.'.! 0.8 j.0 

A. Hornos (NW) 
(Arenoso limoso) rltlfo¡1!1ila :l.G 0.429 
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por Tomlimon ) Vargo (1966) al afir
mar que cuando las hojas viejas de Tlw
lassia alca111an una cierta longiwd pron
tamente se rompen en la base, donde se 
encuentra la ,ona transitoria del limbo 
y la vaina aurníntlo,e a esto en ocasione, 
panes ele "tallos cortos" (tallos Yertica
les que parten del rizoma) con grupo, 
de hojas, ya que cuando los ''tallos cor
tos" tienen un gran desarrollo (alcan-
1ando hasta I O cm) �u adhesión al rizo
ma se debilita ) acaba por romperse. 
Además de este proceso natural ele creci
miento cxi,tcn otros fenómeno, yue in
tervienen en la rowra y desprendimiento 
de las hojas de "ceibaclale,", como la 
;inividad ele pequeiío, venebraclos ) al
gunos invertebrado, de cierto peso que 
frecuentemente reptan para alimentarse, 
entre los grupm foliare\ que <;obresalcn 
del sedimento. 

T-Talopliila d1'cipie11s \·ar. Jml1esr1'11s fue 
el "ceibadal" que se localid, siempre a 

mayor pro(uncliclad, siendo quizá este el 
mayor inconveniente que se presentó para 
determinar su distribución, encontninclo
lo en el arrecife Hornos entre 3 y 5 m 
de profundidad (a los lados del canal 
dragado) y a 10 m ele profundidad al 
S"\,V del arrecife la Blanquilla, donde fue
ron colectados algunos ejemplares por el 
doctor Alejandro Villalobos en marw de 
1968, formando pequefías "manchas" no 
mayores de 5 m ele superficie, sobre ;ire
na muy fina. 

En la distribución general de los "cei
badales" en los arrecifes estudiados no 
parecen intervenir ni el contenido de 
carbonato de calcio, ni la materia orgá
nica, ni la proporción de salinidad en el 
sedirnen to. ya que se encuentran en pro
porciones iguales en los diferentes arreci
res, con diferencias muy pequeñas que 
pueden tener cierto significado solamen
te en la rnnación y desarrollo de las 
distintas especies de "pastos marinos". 

Fig. 10. Límites de crecimiento donde se mezclan Thalassia testudinwn (fondo) y Sy,-ingoclium 
filiforme (primer plano) e11 la Isla de Enmedio, Ver. Nótese la dirección <le las hojas por el 

continuo flujo y 1·eflujo del mar. 
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A los datos relacionados con salinidad 
y temperatura que se tomaron durante 
el presente estudio se suman los regis
trados en el Instituto de Meteorología 
Náutica de Veracruz (Tabla 1), para 
determinar la· variación estacional, con 
valores máximos y mínimos, conside
rando que la zona arrecifa! rrentc al 
Puerto de Veracruz presenta huenas con
diciones para el desarrollo de ··pasto:, 
marinos··, según exponen Phillips (1960) 
y Moore (1963). quienes piensan que 
los valores óptimos para el desarrollo ) 
distribución ele fanerógamas marina:.. 
principalmente Tlwlassia tcstudinwn, en 
las costas de Estados Unidos de América. 
�011 una temperaLUra entre 20 y 30°C } 
una salinidad que va desde 25 a 40 g/1. 
determinando los extremo:. una condi
ción limitante del crecimiento a lo ancho 
y a lo largo de J;is hojas. En general, los 
factores limit,rntes discutidos por los au
tores anteriores en las :ireas de Florida. 
principalmente, son los que rigen en las 
wnas típic;imente arrecifales como la 
estudiada, aunque en ésta hay que tomar 
muy en cuenta los vientos de cierta ve
locidad, principalmente del norte y del 
este que tienen influencia en los factores 
limitante:, de los ''ceibaclales" conside
rados para Veracruz: temperatura, tur
biedad, corriente y acción de las olas. 

La pro[undiclacl, para algunos autorb 
corno 1vloore ( 1963), es tomada en cuen
ta como otro factor aparente; ocurre lo 
mismo con el imponante factor luz que 
depende de la profundidad y grado de 
turbiedad ele las aguas. Indudablemen
te que la interacción de todos estos facto
res son los que determinan la distribu
ción y desarrollo de las diferentes especies 
de "ceibadales". 

En la distribución de las fanerógamas 
marinas debe ser tornada muy en cuenta 
la dispersión ele las plantas por medio 
de frutos y semillas, en las que llegan a 
intervenir no sólo las corrientes marinas, 
sino algunos animales como el pez He
miranplt11s brnsi,Jicnsis, que es frec11enrc 

en los arrecifes de Verac:ruL, así como, 
también por el crecimiento vegetati
vo tan importante en dichas plantas para 
la «oloniLación de nuevas ,íreas,.aunque 
los rizomas u otras panes vegetativas 
que se desprenden son incapaces de re
generar una planta, según las observa
ciones de Tornlinson y Vargo (1966). 
Con relación ;1 estos puntos es importan
te mencionar la su posición de McMillan 
y Moseley (1967) de que Thalassia y 
Halodulc. en el GoHo de México, son 
resultado de la reproducción vegetativa 
de un simple genotipo, por la infrecuen
te y aparentelllente nula reproducción se
xual de estas plantas en las bahías de 
Texas. Esto, sin embargo, no debe ser 
considerado en los arrecifes de Veracruz. 
en donde intervienen procesos sexuales 
con rormación de semillas viables. 

El "ceibaclal" de Ruppia marilirn.11, 
debe ser tratado en forma especial; esta 
especie se menciona como típico "pasto 
marino" de las costas de Norteamérica, 
especialmente Florida (Thorne, 1954; 
Humm, 1956; Hoese, 1960; Phillips, 
1960; .\foore, 1963; McMilla11 y Moseley, 
1967), ya que en el área ele Veracruz 
estudiad.i nunca se encontró en aguas 
marinas. sino sólo en zonas de la Lagun;i 
de Mandinga con cierta salinidad, pero 
que nunca alcanzan los valores de con
centración de las aguas marinas circun
dantes o de los arrecifes cercanos. Por 
el trabajo de McMillan y Moseley (1967), 
se sabe que esta fanerógama tolera una 
amplia variación ele salinidad, encontrán
dosele tanto en aguas dulces, como salo
bres y marinas, donde llega a competir 
con Halodule y Thalassia. Se encontró 
en la Laguna Larga y porción sur de la 
Laguna Chica de i\'lanclinga, a profu11-
clidacles no mayores ele l 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 mangbr o línea de 
playa. 
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Una w11a de los arrecites de Veracn11 
�e encuentra ocupada por comunidade� 
de fanerógamas marinas. El "ceibadal" 

· de Thalassia t<'sl11dinw11 es el más im
portante, ya que ocupa m..iyores exten
,iones. 

Jsla Verde repre�enta uno de los arre
e iles m,ís protegidos, donde Tha(assia 
lorma los .. ceibadalcs" más denso5, ocu
pando pdCLica111en te todo el fondo in
terno del arrecife, con algunos "parches" 
mayores de 60 m de superficie. En esta, 
;íreas el autor realizó las observacio
,ie� m;ís interc,;111te� de la fauna macro-,-

di�minuyen entre lo� "ceibadales" úc 
Thalassia ,. también sobre la feofita Pa
dinu 11ariegato, donde obtienen su mate
rial nutritivo. ya que ;il examinar el 
contenido imestinal de e�to� moluscos 
,;e encontraron panes de Tha/assia no 
digerida, completamente y ele algas al 
parecer cpílitas no identificadas. 

Los equinodermos rná, comunes emre 
el "ceibadal" de Thalassio. �on los erizo, 
l.yU'c/1i1111s 11a1iegatus y Tri¡meustes vell· 

tricosus. que son fácilmente confundido, 
por e�tar cubiertos con fragmentos ele 
hoj;1, de dicha fanercígama v en ocasio-

Fig. 11. Aplysia sp adulta, reptando sobre el "ceibadal" de Tlwlassia testurli,111111. donde realiza 
parte ele su actidclacl alimenticia, <'ll J,;la \'!'rdc. \'rr. 

cópica awlllpaiiantc del "ceibadal" en
tre las que sobresalen invertebrados que 
reptan sobre las hojas y el sedimento. El 
molusco Aplysia sp (Fig. 11) hacia fina
les ele la primavera se encuentra en for
ma abundante cuando los rayos solare� 

11e, poi :i lga.� � tru1.o, de conchas que 
\egún la� observaciones de Voss y Voss 
(l 955) los protegeñ ele la fuerte ilumi

nación en aguas ele poca profundidad; 
parece ,er que durante sus actividades 
alimenticias rompen mucho, limbos, con� 
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Lribuyendo a la fragmentación Lan apa
rente de las hojas. Con relación a dichas 
actividades nutricionales, Wood et al 
(1969) disculen que los restos de "cei

baclal" presentes en el tracto digestivo 
de estos erizo� no son digeridos completa
mente y que forman sólo una parte de 
su alimentación. Otros equinodermos 
que se observaron, aunque 110 tan fre
cuen Lemente, fueron las estrellas ele mar 
de la especie Lú1clán g11ilcli 11gi, que se 
protegen escondiénclos� duranLe el día. 
- Una especie no identificada ele nucli

branc¡uio es muy frecuente entre el fo
llaje denso de Tlwlassia, así como pe
e¡ ueños gasterópodos entre los que des La
ca Cerithi11m 11ariaúi/c. 

Entre las esponjas exisLe11 dos especies 
·que ocasionalmenLe se encuentran en la 
comunidad de T/w;/assia; son frecuentes 
en zonas regularmente protegidas don
de las corrientes limitan un uesarrollo 
denso del "ceibadal"', como en la porción 
sureste del arrecife de Isla Verde, en la 
que se encuenlran la esponja amarilla 
Neopetrosin /011glcyi (Fig. l G), y secun
dariamenLe 1-faliclona r11úens, esponja 
roja que en ocasiones Sé! desarrolla alre
dedor de hojas de Thrtlassia a las que 
aprisiona en l;1 regi<'111 media o basal del 
limbo. 

Entre los pece, m,is abundantes en 
wdas las épon1s del ario están los "giní
guaro:," de la especie Halichucres úivil
tatus (Fig. J 2), pequeños híbridos yuc 
se alimentan e11 parle ele invertebrado, 
que usualmente se localizan enLre el fo
llaje de Thalassia y Syringudi11111, así 
como en sus sedimentos. En consecuen
cia, estos peces n:rortan y fragmentan las 
hojas. 

Ya entrada la primavera son comunes 
pequeños canlúmenes de las formas ju
veniles de A úudcf cluf saxatilis (Fig. 12) ; 
Ocyurus chiys11111s (Fig. 13) Sphyraena 
barracuda (Fig. 14) y, secundariamente, 
Pomacanthus sp (Fig. 15) ; Chaetoclon 
sp (Fig. 17) ; pequeños "peces pipeta'· 

Syngnat/ws sp, así como algunas formas 
auultas de la especie Hemiramplius úra
siliensis L., que tiene particular interés. 
ya que se alimentan exclusiva1�1ente ele 
hojas de Thalassia en determinada época 
del año, según las observaciones de 
Burckholcler et al (l 959) y además por
que interviene en la diseminación de 
frutos y semillas. 

En el sedimenlo donde crecen los 
"ceibadales" se desarrolla una fauna 
macroscópica y una microscópica mu) 
abundantes. O'Gower y \1Vacasey (1967) 
comunican datos de interés acerca del 
número de especies ele invertebrados en 
las comunidades de T/1alassia y Halocl11-
/e, comparadas con la proporción dr 
invertebrados psamófilos que habitan e11 
la arena sin vegetación. ColecLaron 300 
111 uestras ele 15 cmª en dos úreas de 1:'lo
riua con diferente proporción en el flujo 
de marea, durante mayo y junio de 
1965: 

Cayo 
Hisca,·n'" 
Carn 
Virginia 

Arena sin 
Haloc/11/c: rl,ala.,.,it1 "ceil.Jaclal"" 

J 17 esp. I Jl'.I l"S!J. 33 esp. 

i:i esp. IUI esp. 2� esp. 

La relación proporciona I a cada medio 
es evidenLe, apareciendo solamente 9 
especies comunes en todos los medios 
y 91 especies de anélidos poliquetos. 
siendo éstos los m,b abundanLes. 

En Veracruz las especies macroscópi
cas rnás importantes que se enconLraron 
�iempre cerca de los rizomas y raíces de 
Tha./assia, fueron: hemicorclados de Ba
la 11oglu.m1s sp, ,·arias especies de poli
q ueLOs y moluscos lamelibranquios, entre 
los yue destacan las "almejas blancas'· 
Coclakia orbicu/aris, A11odontia alba y 
Se111e/e pro¡ icua, represen melas e1

1 

la fi
gura 18. 

Sobre las hojas de Thalassia, ademü� 
de encontrárse comúnmente formas epi-



Fig. u. rormas jU\eniles de A/111defdt1/ saxalilis y llalichoeres úivillalus (de franjas longitudi
nales) que es un fucnc depredador de las hojas de 'J'halrw,ia. Nótese el sustrato tan grncso don

de se desarrolla en ocasiones dicho "ceib;idal", en l,la de Enmcdio, \'cr. 

Fig. 13. Entre los peces más comunes de la com:,nidad de "ccibadales·• se encuentran formas j11· 
,·enilcs de Ocyr11s chrys1trns (centro), que colllribuycn a la [ragmentación de las partes terminalc, 
de las hojas de Thalassia, como se nota en alg·rnos grupos foliares. Zona poco profunda del 

arrecife Pájaros, \'er. 



Fig. 11. Crecimie11to denso del "ceibadal" de Tha/assia tcstttdi,mm donde frecuentemente se re
fugian oarracuclas jó\'enes. resulta11clo difícil 11otar s11 presencia por la forma alargada del cuerpo 
} colo•·ació11 poco llamath·a que se ton(unde con el follaje, como se obsen·a e11 la parte central 
s11periot d,· la foto. donde apenas ,e localiza Hila barracuda (Sph)•rnena l>mTarnda) de !íO cm dr 

lonisirucl :tproximadamenle, en Tsla Verde, Ver. 

Fig. 15. Pomarnntl111s sp sorprendido al "hojear" los limbos de Thalassia; se observan partes mue1-
tas del coral nifJloria sp sobre el cual se desHrolla Ga/axaura rugosa. Tsla Verde, Ver. 



Fig. lli. "Ccihacbl" de Tlwlassia que cubre parcialmente a la espo11j;, ramificada Nropelrosia 
1u11gleyi, c,1 la porción surc,te de Jsla \'.:rde, \'cr. 

Fig. 17. Tndi\'icluos jóvenes ele Chaetodon sp entre el "ceihaclal" de Thalassia 
testudinttm, en lsla de Enmeclio, Ver. 
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Glyo:r.i clibranchí.1t._1 

Amphitr,tc orn.11 a 

/-lcrmodicc car11ncul .. 1t .. 1 

Ncrcis sp 

Lcodicc sp 

Scmclc profic11a 

Codakia orbicul,lfis 

Linckid yuihliny, 

Fig-. 18. l7a11na macroscópica principal r¡ne ha
hita entre el sedime111.o arenoso de una típica 
comunidad de Tlwlassia lestudi,wm en 0.5 m� 

de fondo. 

fíLicas de algas incrustantes de la familia 
Coralinaceae, se localizan frecuentement:: 
II umerosos org:: n ismos, siendo de interé� 
unas p(:c.¡ue,-Hts anémonas que sólo se 
observaron en Isla Verde, Isla de Sacri
ficios e Isla d::: Enmedio. Hacia la por
ción basal de las hojas, donde la vaina 
encierra los limbos, se ac11mulan panícu
las de arena y formas ,·ivas del forami
nífero Planorú11lina sp, que se distribuye 
1ambién en otras partes de la hoja y en 

rl �:dimento, donde �un abundantes te�
us de los fora mi níf eros Q II i II q ueloc II li na 
sp y Discorbis sp entre otros. Dicha fau
na y flora deberían e�wdiars� detalla
damente, ya que forman una parte mu) 
important(: de la comunidad de Tl111las
sir1 y otros "pastos marinos··. siendo fun
damentales en el ciclo de la produc
tividad (Rurckholdcr l'l al, 1959) y 
sedimentación de la zona (Bock, 1967). 

Los "ceibadales .. de Tlwlassia y S)1ri11-
godi11111 se desarrollan en algunas áreas 
donde estún presentes corales propio� de 
la porción lagunar de los arrecifes, cons
tituyendo en ocasione� importantes co
munidades formadas por la a5ociación 
de un coral masivo como Porites porilr's 
con T lw lassia test 11d i 1111111 y Uiploria 
sp con dicho "ceibadal" hacia el borde co
ralino del arrecife, donde se encuentran 
Syrlcraslr<'a sydnea, /\lontastrea a1111/a
ris y. más escasamente, Nf ilh·porn alci
com i 5 y MNmdrina sp. 

En los límites de rrecimicnw de los 
·'ceibaclales .. , y en general en zonas de 
menor profundidad, dominan las comu
nidades de alg;1s psamófilas formadas por 
R.hipocepha/11s phoe11ix, Ha/i111f'cla op1111-
1ú1 y dos especies de Cr111lerpa. Frccuen
Lemen te se asocian sobre fondo arenoso 
in�stable Rhipocclial11s y Ha/imeda que 
�e adhieren fucnemcnLe a pec.¡ueños Lro-
1os de conchas o fragmentos disgregados 
de corales (no mayor�s de 2 cm), por 
medio de sus rirnides: en cambio Ca11ir'r
/Ja scrt11/arnides y C. rnprcssuides puc
d::n internarse en 1ona� con arena ni;ís 
fina sin fragmentos aparentemente ma
yore,, por la presencia de "estolones" 
c.¡ue lc5 facilitan un:i difusión mayor aún 
entre el "cei bada!'' de T ha /assia test 11-

d i 1111 m (Figs. 19 y 20). 
Las diferemes asociaciones en las que 

intervienen los "ceibad:des", sobre LOdo 
T ha/assia l<'slurlin 11111, han siclo consi
deradas frecuentemente por los autores 
como comunidades independientes, entre 
las que dest;:can: 



fig. 19. Aspec10 típico de los Hmites de una comu11idad de TJ,a/assia teslltdi1111111, donde se aso
lian frec11cn1cmcn1e algas psamófilas como Ca 11'e1'f)a C11preuvirf,,s. la cual se obsc1'l'a crccie11do 

por ('si o Iones. 

Fig. :e.O. Thalassia testudinwn creciendo "en línc e.o ,orma aislada, dejando franjas are11osas qui" 
�011 invadidas principalmente por algas como Ha'imeda, Rhipocej1ha/11s y Cr111lf'l'j)(/; en este caso 

C. sertu/aroidcs en la lsla de Sacrificios, Ver. 
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a) Thalassia-Codahia, según Storr 
(1964); 

b) Th(IJ[assia-Halimeda: 
c) T ha!assia-Porites; 
el) Thalassia-DifJloria, según Rigby y 

Mclntire (1967) ; y 
e) Thalassia-Penicillus (comunidad 

galenofílica psamófila), según Tay
lor (1960). 

Sin duda alguna, la comunidad de 
Thalassia protege y da alimento a mayor 
número de poblaciones animales; acle-
1m'ts, es un soporte mayor ele algas y 
animales epífitos en comparación co11 
las comunidades ele Syringodin111 y Ha
lodule que presentan follaje y rizomas 
más delgados. O'Gower y Wacasey 
( 1967) afirman este punto y consideran 
que la proporción de invertebrados ben
tónicos <le una comunidad ele "ceibacla-
les" ele la misma especie, en dos áreas, 
difieren según el flujo de marcas. 

En general las comunidades de fane-
n'igamas man nas representan un buen 

10 

9 

8 

Oxígeno 

disuelto 6 

ml/1 

(9) 
5 

4 

3 

2 pH 8.8 

material de estudio para diversas inves
Ligaciones; en especial en ecología de 
poblaciones, por la abundan te y variada, 
flora y fauna que integra dichas comu
nidades. En el apéndice de este estudio 
se enlistan las principales especies de la 
flora y fauna colectadas en las comuni
dades de "ceibadales·· de los arrecifes 
cercanos a Veracruz. 

ISLA VERDE 

La comunidad de Thalassia testudi-
11.um en este arrecife fue la que se estu
dió con mayor atención, ya que forma 
los "ceibadales'' con mayores valores ele 
productividad, en comparación con otros 
arrecifes (Tabla 3), correspondiendo, 
en l O m

2
, J 5 l O grupos foliares y casi 

70 kg ele peso seco ele hojas, rizomas y 
raíces. 

En la porcwn suroeste de la isla se 
estableció una estación (Fig. 22), para 
conocer la variación en 24 horas del oxí
geno disuelto entre el "ceibadal" de 
Thalassia, observándose que el aumento 

25 

24 

23 

Temperatura 

8.s 22 e 

.4--11--+ 21 1 X J 

00 2 6 8 I O 1 2 1 4 16 18 20 22 24 

Tiémpo ( hor;is) 

Fig. 21. Gráfica donde se representan las variaciones d<.:I oxígeno disuelto entre el "ceibadal" de 
Thalassia testttdinmn, la temperatura del fondo y el pH del sedimento, durante 24 horas en la 
estación de lsla Verde, Ver. (65 cm ele profunJiúad con ni,·et medio del mar; ll-12 nov. 1967). 
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del oxígeno va desde 3.97 ml/1, durante 
las primeras y últimas horas del día, has
ta 9.90 ml/1 después del mediodía (Fig. 
21), lo que corresponde en forma gene
ral a la gráfica típica que presenta 
Odum (1957 y 1963) y Odum et al 
(1959) en zonas con "pastos marinos". 

Halodule wrightii es la otra faneró
gama que se presenta en la laguna arre
cifa! y junto con Thalassia testudinurn 
son representadas en las figuras 22 y 23 
con relación a su distribución y zonación 
en la Isla Verde. 

ARRECIFE PÁJAROS 

En este arrecife y en la Isla ele Enme-

dio se encuentran los "manchones" o 
"parches" más extensos del "ceibadal" 
de Syringodiurn filif arme, que cubren 
una área de 15 a 25 m ele superficie, 
con valores ele· 890 grupos foliares y cer
ca ele 12 kg ele peso seco entre sus partes 
vegetativas por cada 10 m2 (Tabla 3). 
Este "ceibadal" se presenta generalmente 
a mayor profuncliclacl que donde se des
arrollan Tftalassia (que es la más abun
dante) y H{l)lodule (en importancia se
cundaria esta última; pero formando 
"ceibadales" mucho más densos y exten
didos que los ele Isla Verde). 

Una gran parte del arrecife Pájaros 
se encuentra invadida por las comuni
dades coralinas, que compiten fuerte-

DISTRll:IUCION DE FANEROGAMAS MARINAS EN LA ISLA VERDE. VERACRUZ 

Tha/¡Jss,a teJtudinum 

\ 
1-falodu/P wri.9hrii 

Es,ación 

Fig. 22 Mapa donde se muestra la distribución generalizada de los "ceibadales" dentro deI 
arrecife, localiz,í11dosc la sección trazada (A-A'). (Esquema basado en la fotografía aérea 

de r\cro�r;ífica y Constructora, S. A.) . 
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mente en las 1.onas de cierta profu nclidacl 
con el mencionado "ceibadal" ele Syrin
goclium, que resulta el  müs interesanL:: 
de este arrecí fe (Fig. 24) . 

Las figuras 25 y 26 representan res
pectivamente la distribución general ele 
la5 fanerógamas y la 1on;ició11 de la [lora 
en una secció11. 

ARRECIFE HORNOS 

Este arrecife litoral es guil.á el de ma
)Or interés en algunos aspectos, por 
presentar, en su alterada porción cen
tral o lagunar, cuatro especies de "ceiba
dales" sin una zonación determinada, 
excepto H o lophila dccipiens g ue se 
desarrolla entre los 3 y los 5 rn de profun-

didad y sobre suHrato bastante i11cli
t1.1do. 

Las figuras 27 y 28 muestran la /Ona
ción y distribución generali1ada de Jo; 
"ceibadales ., .· 

Los resultados generales obten idos poi 
medio de los cuadros en los tres princi
pales arrecifes mencionados ;:interiormen
te se encuentran en las ta bias 3, 4 y 5. 
Los datos ele los cuadros da11 una idea 
relativa ele algunas caract:.:'.rísticas abióti
cas y bióticas de las comunidacles de 
"ccibadales". Es importante aclarar que 
dichos cuadros fueron realizados hacia 
principios del invierno, cuando ernpie1,;:111 
a ser frecuentes los ·'nones"; se consi
dera necesario obtener este tipo de elatos 
en las otras época� del afio. 

Fig. 24. Aspecto típico del "ceibadal'' de Syringodiwn filiforme e11 el arrecife P;',jaros a 1.80 m 
de profundidad. en el que se ad1·icr1e las características )' ab11ndantes hojas cilíndricas. 
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FANERÓGAMAS MARINAS El'> LAS CERCANÍAS DE VERACRUZ tJ I 

TABLA 5 

SE MUESTRAN LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTO 
(0-10 cm PROF.) EN LOS CUADROS REALIZADOS EN LA ZONA ARRECIFA!. 

DE VERACRUZ, VF.R. 

l.ocalidad CaC03 Mal. Org. Clorinidacl Salinidad ''Ceibaclal" 
(%) (%) (g/kg) (g/kg) 

- ---
- -- --

f. Verde (SW) 92 0.70 

(SW) 91 0.61 
. \. Pájaros 

(E) 85 0.74 

J\. Hornos (NW) 80 0.6:", 
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2.68 1.91 Syri11godiw11 

2.60 4.77 Ha/odule )' Halophila 
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APÉNDICE 

LISTA DE FLORA Y FAUNA COLECTADAS EN LAS COMUNIDADES DE ''CEIIIAIIALES" 

OE LOS ARRECIF.ES CERCANOS A VF.RACRUZ. VER. 

CHLOROPHYTA 

Acetabularia sp 
Caulerpa cupressoides (Vahl.) Ag. var. typica Weber· van Bo�se 
C. racemosa (Forsskal) J. Agardh var. uvifera (Turner) Weber - van Bosse 
C. sertularoides (Gmelin) Howe f. brevipes (J. Agardh) Svedelius 
Cymopolia barbata (L. ) Lamouroux 
Halimeda discoidea Decaisne 
H. opuntia (L.) Lamouroux f. triloba (Decaisne) Barton 
H. tuna (Ellis & Solander) Lamouroux 
Rhipocephalus phoenix (Ellis & Solander) Kützing f. longifolius A. & E. S. 

Gepp. 
Valonia ventricosa J. Aga,rdh. 

PHAEOPHYTA 

Dictyota cervicurnis Kützing 
Padina variegata (Lamouroux) Hanck. 

RHODOPHYTA 

Amphiroa fragilissirna (L.) Lamouroux 
Galaxaura lapidescens (Ellis & Solander) Lamouroux 
C. rugosa (Ellis & Solander) Lamouroux 
Hypnea musciformis (\!Vulfen) Lamouroux 

ANTOPHYTA 

HYDROCHARlTACEAE 

Halophila decipiens Ostenfeld var. pubescens Hartog 
Thalassia testndinum Koenig 

ZANNICHELLIACEAE 

Halodule wrightii Ascherson 
Syringodium filiforme Kützing 

PROTOZOOA 

FORAMINIFERIDA 

Amphisorus sp 
Cibicides sp 
Discorbis sp 
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MiliolineLla sp 
Nocloúaculariella sp 
PrmerofJlis sp 
Plariurb11/i11a sp 
l'/11111(lir111 sp 
Q11i11 r¡11f'lorn ti 1111 sp 
Sorites sp 
Tf'xl11/ari11 sp 

PORIFER,\ 

APL<>SCLERIDA 

1\ NTON 10 LOT-H ELGUJ,RAS 

Halidcma rnur'IIS (Pallas) Laubcnfels 
N('opetrosia /011g-lf'yi Laubcnfels 

COELENT.ERATA 

HYDR'OZOA 

Mille/)l)ra 11/cicur11i.1 L. 

AI\ITHOZOr\ 

J)i /Jloria sp 
Mr'1111rlri1111 sp 
J\11011/asln'a a1111/11ris .Ellis !Z: Solandcr 
Fmi I r's /Jo 1·i lr's Pallas 

SirJ,.r11.1/re11 sii/1:rt'a Ellis &: SoL1nder 

PLATYH El .1\I I :\'TES 

Tl 1 R BEI.L.\R 1.\ 

S11!upl1111a ,p 

Ars:l\Fl,ID.\ 

POLYCI !.\ET.\ 

!1111pl1i1rile vrn11/n Leidy 
Glyl'era rliúro11rhiala Ehle1s 
J-ien11vclir1' rnru11f'11l111a Andrcws (?) 

Leodicl' sp 
Xf''ffÍS ,p 
Sauc/lo sp 
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MOLLUSCA 

GASTROPODA 

Aplysia. sp 
Cerithium va riaúile Adam� 

Fasciolaria t u!ipa L. 
Modulus moc/11/us L. 
/Jleuroploca gigantea Kie11er 

Strombus raninw Gmelin 

I .AMELLI BRANCHJATA 

Anudontia alba Link 

Trachycardium 111 11ricat11m L. 
Codahia orbicularis L. 
Lima pellucida Adams 

Semele proficua Pulteney 

(:EPHALOPODA 

Octopus sp 

ECHINODERMATA 

ECHINOIDEA 

f<.'chinurnetra lucunter L. 
Eucidaris tribuloides Lamarck 

Lytechinus variegatus Lamarck 

Tripneustes ven tricoms Lamarck 

ASTERO IDEA 

Linckia guildingi Gray 

ARTHROPODA 

CRUSTACEA 

COPEPODA 

Euterpina sp 
Labidocern scolti Giesbrecht 

ISOPODA 

Gnathia sp 

STOMATOPOD,\ 

Squilla sp 

·17 
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DECAPODA 

Callinecles sapidus Rathbu11 

CHORDATA 

HEMICHORDAT A 

Balanoglossus sp 

CRANIATA 

PIS CES 

A budef duf saxalilis L. 
Chaetodon sp 

Halichoeres bivillalus Bloch 
Hemiramphus brasiliensis L. 

Ocyurus crysurus Bloch 
Pomacanthus sp 

Sphyraena barracuda vValbaum 
Syngnathus sp 

AIZOACEAE 

LISTA DE LAS ESPECIES UE FANERÓGAMAS TERRESTRES 
QUE SE CITAN EN EL TRABAJO 

Sesuvium porlulacastrurn L. 

AMAR YLLIDACEAE 

Agave angustifolia Haw. 

BORRAGI TACEAE 

Tournef orlia gnaphnlodes (L.) R. Br. 

CASU ARIN ACEAE 

Cnsuarina e quise ti/ o/ia L. 

COMBRET ACEAE 

Terminalia catappa L. 

CONVOLVULACEAE 

lpomoea stolonifera (Cyrill.) Poir. 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia buxifolia (Lam.) Small. 

RUBIACEAE 

Randia laetevirens Stand!. 




