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ESTUDIO FICOFLORISTICO DEL AMBIENTE ESCOLLERA EN LA ZONA COSTERA 
DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. 

INTRODUCCION. 

El presente es un trabajo florrstico-ecológico de las algas 
marinas de sustrato sólido donde se establece una relación de 
especies de una serie de escolleras a la largo de das aNas~ las 
relaciones entre éstas y su medio ambiente y su distribución en 
un espacio dado. La sfntesis de éstos elementos permiten una 
caracterización preliminar de la que se considera un ambiente 
marino, el de escollera. 

La finalidad de cualquier trabajo florrstico es el 
conocimiento de las especies para un espacia y tiempo dados. Se 
le ha considerado como un 11 inventario de las entidades 
sistemAticas de un pafs, dando el Area de cada una de ellas e 
indicaciones relativ~s a su habitat, abundancia o escasez,época de 
florac::ión,etc. 11 Tradicionalmente se considera a la Flora como una 
lista o relación. de todas las especies de una región 
correlacionadas entre ellas y el medio ambiente, sin embarga no 
tc:>c::!as. las F~aras son tan r:igurasas en éste. sentida .. - .Generalmente 
las Floras son independientes del tiempo y las particularidades 
del medio ambiente, ·por lo que resultan ser adimensionales y 
ac:onte}ttLtal es. 

El presente se puede considerar como un estudio f lorfstico 
algal dentro de la definición mAs amplia y rigurosa de éste pero 
también tiene elementos de un estudio de vegetación con 
orientación ecológica. No se concreta a hacer un inventario de 
las especies presentes en el 11 .:1.mbie?nte escolle1-a. 11 e indicacion~s 
relativas a su habitat~ abundancia y escasez, sino que también 
propone l.ln patrón de distribución para las especies mAs 
conspicuas o dominantes y las asociaciones que éstas forman con 
otras especies, haciendo a su vez una ca~acterización del mismo. 

Igualmente, en un trabajo de vegetación se usan las especies 
més conspicuas o dominantes de una región, dadas ciertas 
condiciones climéticas y de suelo o sustrato que la caracterizan. 
Aquf se ocupan las formas biológicas (los"patrones estructurales 
básicos de la especie e}'presada en los individuos) que en 
estudios de plantas terrestres constituyen los diferentes 
estratos de la vegetación. 

Lo que se conjunta en este trabajo es la orientación de un 
trabajo florfstico y una caracterización de un ambiente algal a 
través de las especies componentes, las asociacioneG que forman y 
los microambientes caracterfsticos de éstas. 

La flora se puede considerar como un evento de diversidad 
natural y la caracterización que se hace de és~e evento, tanto 
mesológico como biológico, no es mAs que la abstracción de la 
_dinámica propia de ese evento visto como parte de un proceso 
·natural.· 

La reconstrucción 
Ambiente Escollera es 

que se presenta como La Ficoflora 
sólo una representación estática 

del 
y 

J 



momentánea de la compleja y dinámica diversidad algal que se 
expresa a través del tiempo en una de los m~ltiples ambientes de 
la costa rocosa del PacfTico Mexicano. 

Es un tanto ambicioso hacer paralelamente estudios 
Tlorfsticos y ecológicos, sin embargo es necesario dadas las 
condiciones de conocimiento o falta de conocimiento taxonómico de 
las algas de costas rocosas Mexicanas y la inminente importancia 
de darles un sentido biológico mayor que el que ofrecen 
inventarios especificas en forma de una lista sencilla de 
especies. 

El tipo de trabajo se enfrenta a la caracterización de 
comunidades algales de costas rocosas a la par que se resuelven 
o por lo menos se plantean problemas taxonómicos de las especies 
componentes. En éste como en cualquier trabajo de 
caracterización de una comunidad biológica, se parte de ciertas 
concepciones y se dise~an ciertas metodologfas de acorde ª.éstas. 

Round 11981) menciona en su tratado sobre ecologfa de algas, 
que mucho del trabajo en ecologfa algal se ha concentrado en 
describir comunidades de algas, éstas las considera como una 
colección de especies que viven juntas y son recurrentes 
espacialmente en habitats separados~ como sistemas abiertos. 
Considera que es tan esencial identi-ficar y describir a---es--cas ·-----·-···· - - -- -
comunidades como lo es identi-ficar y describir a sus especies 
constituyentes. 

La caracterización de comunidades algales conlleva varios 
problemas que no comparten con la caracterización de comunidades 
vegetales de plantas superiores desde el reconocimiento y 
delimitación de éstas hasta su definición. 

Round plantea que frecuentemente surgen problemas en la 
ecología de algas a partir de la falta de identificación de 
comunidades. Sostiene que la clasi-ficación es esencial para el 
pensamiento conceptual y para aclarar conceptos en ecología es de 
ayuda tener clases tal y como las hay en la taxonomía. El cita a 
Fager 11963> quien sostiene que uno no puede estudiar algo hasta 
que ésto pueda ser 'justa y objetivamente' identificado y 
descrito. Sin embargo, plantea Round, la identificación y 
descripción de la comunidad no es ni más ni menos importante que 
su aspecto funcional y de hecho la estructura y función ~orman un 
sist·ema de interacción que sólo está separado par conveniencia en 
estudios cientfficos. · 

En contraste con mucho de la ecologfa de plantas 
en las .cuales se pueden reconocer, elegir, muestrear 
biocenosis de vegetación, en el caso de ecalogi:a de 
reconocen, eligen, muestrean y estudian a los 
CRound,1981). A esto se regresara· posteriormente en el 
del concepto y aproximación de ambiente. 

superiores 
y estudiar 
algas se 
habitats, 

desarrollo 

En el ca,so de plantas vasculares terrestres se han 
desarrollado varias aproximaciones al estudio de comunidades en 
éste siglo; de éstas se han desarrollado y difundido ampliamente 
principalmente dos métodos que son el fisionómico y el 
fitosociológico. 

El método fisionómico ocupa las -formas biológicas de las 

¡ 
.¡ 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

plantas para caracterizar a las comunidades. Se establece por 
Warming (1909) en "Decology of Plants" donde describe grandes 
unidades vegetacionales como san bosques tropicales, savanas, 
etc. més comunmente conocidas como ~ormaciones veget~les. En el 
caso de las algas, Rubel (1936) acuNa los términos Aquarrantia 
para referirse al fitoplanctan y Solerrantia para el fitoedafon o 
microorganismos de suelo. Round considera como formaciones al 
fitaplancton, a las comunidades de las costas rocosas 
(formaciones de costas rocosas) y las formaciones de sedimento; 
menciona también que el clima na es tan importante para estas 
formaciones algales coma lo es en los habitats terrestres en 
formaciones de plantas vasculares. Beveridhe y Chapman (1950) 
usan el término ~ormación y den Hartog (1955~1959) reconoce B 
formaciones en la costa holandesa basados en formas biológicas, 
v. gr. Hildenbrandia, Cladophora, Fucus, Laminaria, etc. Round 
(1981) na considera que éstas se puedan equiparar a las 
formaciones de ecologfa vegetal terrestre.. Otra 21.pro:.:ima.ción 
fisionómica es la de Raunkiaer (1934> para plantas vasculares, 
basada en formas biológicas, involucra la posición y naturaleza 
de órganos pe~ennes. Un sistema equivalente es el propuesto por 
Feldman 11937) para algas. 

El método fitosociológico tiene sus principales exponentes 
en la escuela Braun Blanquet de ecalagra t~rrestre y 
Boudouresque, f i cól ogo, en el mediterránea, en ecol og :fa --··mar-i-n-a-.------------- - -· -- -
Se clasifican las comunidades de manera más o menos rígida, 
necesariamente reconociendo e identi~icando biocenosis 
homogéneas, cosa que es extremadamente diffcil para las algas en 
general, aunque Round. menciona que es factible sólo para costas 
rocosas. El método depende del concepto de que las comunidades 
vegetales pueden ser reconocidas por su composición florfstica 
completa; las asociaciones son las unidades básicas, reconocidas 
por especies caracterfsticas, para caracterizar a éstas 
ccmunid~des. En este punto hay mucha similitud con el en~oque de 
caracterización q~e se maneja en éste trabajo. 

En principio, la escuela de fitosociologfa persigue 
describir unidades, llámense biocenosis (fitocenosis o 
biocenosis), representativas de una comunidad vegetal de la 
cual se deben elegir cuadrantes y dar, posterior a un minucioso 
anélisis, la descripción típica de la vegetación, tanto en 
estructura como en composición florfstica. El muestreo por 
cuad~antes homogéneos representativos, de cierto tamaNo mfnimo, 
va ~e acorde con el concepto que los proponentes del método 
tienen de vegetación. Este consiste en 11 entidades naturales 
generalm~nte en contacto unas con otras a lo largo de fronteras 
angostas", <Werger, 1973a; Whittaker, 1956, 1962, 1967). 

La consideración de que existen entidades naturales y 
fronteras entre ellas re~leja cierta concepción de la naturaleza· 
un tanto estática y clasificatoria y posiblemente irreal. 
Cualquiera que haya abordado la desEripción de una comunidad 
vegetal compuesta por un mosaico de diferentes especies Y 
microclimas, estará de acuerdo en que es muy difícil establecer 
lfmites entre lo que parece ser un conjunto car8cterfstico de 
~armas biológicas y otro muy próximo pero a golpe d~ vista 
diferente. De hecho hay una intergradación continua no sólo en el 
espaci~ sino a través del tiempo. 

Una observación relevante es hacer la distinción entre 
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plantas vasculares terrestres, can las cuales se propone la 
metodologfa de las escuelas clásicas de ecologfa de comunidades, 
y algas marinas. Las primeras son mucho más duraderas en el 
tiempo que las segundas que son effmeras en cuestión de meses o 
semanas, inclusive dfas, dado a los ciclos de vida y tiempo 
generacional en cada caso. 

Por otro lado existe el problema de escala. Mientras que en 
un estudio de -flora y/o vegetación de plantas vasculares de .. 
región, se pueden delimitar áreas más o menos homogéneas para 
trabajar, contar, medir, etc. todas las especies allf presentes, 
en un metro cuadrado de costa rocosa se hablarfa de decenas de 
especies con la complicación de que las especies epf.fitas y de 
talla muy pequeha no son ni cercanamente tan conspicuas como el 
caso de las ep~fitas o de pequeNa talla de las plantas 
terrestres. 

Otra diferencia, es que por las caracterfsticas mismas de 
las formas biológicas y ~armas· de crecimiento de muchas especies 
algales, es comunmente muy di~~cil distinguir entre un individuo 
y otro de la misma especie o entre individuos de di~erentes 
especies con formas biológicas convergentes e incluso delimitar 
un individsuo de otro en un tiempo dado para fines prácticos. 

Por 1 as· con si derac-i enes e:-:p·u-estas, L\no n·a p1..\ede"" aceptar tan 
fácilmente el supuesto de que e!·:isten "Llnidades de vegetación con 
fronteras entre ellas'' sino, más bien, es el propio sujeto quien 
impone las fronteras y construye las unidades a partir .. de la 
naturaleza que es continua y din~mica. Por otro lado, desde un 
punto de vista m~s formal, uno se re~iere ~unidades conceptuales 
y no a entidades conceptuales y a entidades concretas <naturales) 
y no unidades concretas. A modo de conocer cualquier ~en6menc1 i·s 
necesario abstraerlo de su ~ropia din~mica~ transformando en 
discontinuo lo que es continuo y construir unidades ~ancoptuales 

a partir de continuidades naturales. Esto no significa que no 
e:.:isten ciertas discontinLtidades en la naturaleza qLte se 
reconocen como manchones de vegetación que saltan a la vista como 
distintos unas de otros y que hacen a las comunidades de 
vegetación suceptibles de ser clasificadas y jerarquizadas. be 
hecho, gracias a que las algas se distribuyen de manera 
diferencial con respecto a la heterogeneidad de su medio, es 
posible proponer un patrón de distribución para éstas para 
un ambiente particular. 11 La alternativa -como plantea Round- y 
.concepto virtualmente no operativo es el de un continuo de 
especies en los habitats. Sin duda, hasta cierto punto, existe 
un ~ontinuo pero sólo pocas especies forman los eslabones de la 
cadena." 

Lo que se di-ficulta y por lo cual se cuestiona tanto la 
metodologfa como algunas de las concepciones que la subyacen, es 
transferir la metadolagfa establscida para caracterizar 
comunidades vegetales terrestres al caso de las mucho más 
e~fmeras y dinámicas algas. Primeramente, tratar de encontrar un 
área hom9génea qu~ represente a una biocenosis tfpica de I·a 
comunidad de costa rocosa, es un tanto difícil, sino irreal. 

"Raund hace una ilustrativa analogfa entre el muestreo de muchos 
habitats algales y el muestreo de vegetación terrestre; el 
muestreo de las primeros es como si se 11 bajar-a un gran trascabo 
.por entre las nubes desde las alturas y se muestreara al azar 
dentro de los límites del mosaico de vegetación terrestre." 
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Round propone el estudio de las algas a través del 
reconocimiento y estudio de habitats algales. El considera que 
los habitats algales son en su mayorfa parte de la fisiogra+fa de 
la tierra y pueden ser descritos desde un punto de vista 
geográ~ico sin hacer re~erencia a las algas mismas; sin embargo, 
presenta una serie de caracterizaciones de habitats algales tanto 
marinos como de agua dulce y terrestres, describiendo tanto el 
entorna como a los organismos allT presentes. Los habitats de 
suelo, marinos y de agua dulce son heterogéneos en su interior y 
a su vez est~n compuestos por microhabitats. El autor da como 
ejemplo a una costa rocosa con pozas de agua quieta, hondonadas 
y canales con agua corriente. Dentro de la poza se distinguen 
lfmites entre la parte seca y la sumergida en cuanto a las algas 
y animales que viven en el fondo y en los l~mites. Omitir el 
reconocimiento de éstos microhabitats, dice, dificulta la 
comparación de datos de L1na estación a otra. Sin embargo, plantea 
que los habitats son pocos comparados con el ndmero de especies y 
que es sorprendente la similitud entre la flora de habitats 
similares en muchas partes del mundo. Sólo hay diferencias 
marcadas entre la flora de las costas rocosas donde hay problemas 
de dispersión apareados con aislamiento geográfico entre costas~ 
dando asi" diferentes ensambles de algas en las diferentes 

·regiones fitogeogr~ficas. Aún en los di~erentes ensambles de 
alg~s en l·as dife~entes regiones fit6gerig~áfica~, dice, las 
formas biológicas san similares y en habitats de diferentes 
lugares, formas biológica3 casi idénticas tienden a dominar dentro 
de ese habitat, por ejemplo, la flora del fitoplancton .. - o la 
epifftica de habitats marinos y de agua dulce mLlestran grandes 
similitudes- Las formas biológicas muestran una serie de 
adaptaciones morfofisiológicas dentro de ese habitat particular. 

Siguiendo la l~nea de pensamiento del autor se puede decir 
que seria excepcional, sino es que imposible, que se repitieran 
''ambientes'' iguales en su composición ~lorfstica, pero la 
similitud entre muchas de las formas biológicas asf como de las 
especieé mismas hace comparables a los diferentes ambientes. La 
comparación es más factible y se facilita cuando se integra 
infórmación florfstica y ecológica y se manejan asociaciones de 
especies. Es a este nivel en el cual se pueden establecer 
equivalencias y diferencias entre ambientes particulares. 

Con lo expuesto anteriormente sobre los problemas para la 
caracterización de comunidades vegetales, en particular las 
algales y las aproximaciones que proponen autores como Round para 
caracterizar comunidades al gales a través de habitats 
partic1..1lares se pueden abordar los planteamientos de . éste 
trabajo. 

Cabe mencionar aquí que el presente trabajo forma parte de 
un proyecto mayor y está inmerso en úna concepción y metodologi"a 
que son tant"a integradores ya qLte toman conceptos fundamentales 
de otros autores como son inovadores. 

El concepto f~ndamental que es punto de 
·aproximación para la caracte1~i~?ción de la comunidad 
región costéra frente al puerto de LAzaro CArdenas, 
el concepto de 11 ambiente 11

• 

partida y 
al gül en la 
Michoacán es 

"El ambiente es la conjuncidn y coincidencia de microfactores 



y organismos en un mismo lugar y que se define por las 
especies y las relaciones ente éstas. Se puede considerar cof110 

una unidad que tiene representación abstracta previa basada 
en estudios preliminares del proyecto de algas marinas del 
Paci'fic:o Tropical Me::icano; éste se e:·:plicar-á después. Se 
sustenta en una caracteri=aci6n mesológica y biológica de un 
espacio determinado en un área dada que intuitivamente se aprecia 
como una unidad en un primer encuentro. Se considera la 
confluencia de especies dentro de ciertos intervalos rnesológicos 
para un tiempo dado y se relaciona la presencia y vigor de las 
especies algales con la de la expresión diferencial de los 
factores mesológicos. Asf también se consideran las relaciones 
entre especies, su abundancia, distribución, importancia y 
procerida.d. El ambiente, en suma, es una unidad de 
representación; es la construcción de un patrón o tipo que sirve 
como criterio de análisis y sfntesis de información de un evento 
de diversidad flor-i'stico. Como todo patrón o tipo es una 
generalización~ sin embargo considera a las excepciones y 
particularidades que se presEntan en el ambiente en lugar de 
obviarlos como ºrLti do 11

• Entonces se pretende caracterizar el 
ambiente algal de escollera con base en las especies conspicuas y 
dominantes sin hacer a un lado las menos conspicuas y las no 
dominantes. 

La representación de un ambiente se logra a través de la 
flora que se manifiesta en condiciones particulares. Esto es~ de 
la flo~a de una ragiOn geográfica que es suceptible a expresarse 
en ciertas combinaciones mesol6gicas. 

Como resultado de estudios preliminar-es del Proyecto de 
Macr-oalgas del Pac:ffico Tropical Me::icano se han propuesto 
nueve diferentes ambientes en la región costera heterogénea. 
Pa1-tiendo inicialm~nte de critoric~ ~i=iogr~~ico~ se prosigue a 
un anélisis preliminar de la distribución de las especies que con 
mayor o menor grado acompa~an las discontinuidades fisiogr~ficas. 

Los nu~ve ambientes de las costas rocosas mexicanas son: 
riscos expuestos al oleaje; acantilados casi verticales; 
plataformas rocosas (con canales de corrietne y pozas de marea>; 
playas roco~as protogidas par puntas rocosas o bahfas; bahfas 
rocosas con cantos rodados o grava; zonas rocosas irregulares por 
arriba de la pleamar y expuestas a desecación; playas arenosas 
con cantos rodados; desembocaduras de rfos; pantanos y manglares. 
De éstos nueve ambientes~ las oscolleras se analogan al ambiente 
de risco por sus car~cterfsticas ffsicas comunes y p6rque 
comparten tanto elementos florfsticos como la distribución de sus 
especies. Estos se describirán posteriormente. 

Cada ambiente se puede delimitar- de los demás con base en 
sus características fisiogr~ficas y composición y distribución 
flor-fstica. Asf también, la aproximación de trabajo por-•ambiente 
permite establecer comparaciones entre ambientes eq~ivalentes, 
como lo son las escolleras y los riscos. Se posibilita establecer 
relaciones de tipo ecológico entre las especies componentes~ como 
~on su distribución horizontal y vertical. De igual manera se 
comparan ambientes particulares (de ciertas localidades) de un 
ambiente general <general i=aci ón abstracta) entre sf en una 
región geográfica u otras regiones geográficas. La comparación 
de los componentes florfsticos y patro~es de distribución de 
di~erentes ambientes permi~e hacer generali=aciones sobre el 
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patrón de distribución de una región. En el caso de los ambientes 
hay un contexto temporal mientras que en el caso de las regiones 
es atemporal. La Flora Regional se compone de todas las especies 
suceptibles de ser eNpresadas en caso de reunirse las condiciones 
apropiadas para su e:·:presi ón y en caso de qLte sus propios 
mecanismos de dispersión lo permitan. A esto nos referimos como 
la Flora Potencial de la región. En cambio, la Flora Manifiesta 
es la que se expresa de manera diferencial en un tiempo dado en 
diferentes ambientes. Asf, podemos relacionar.la Flora Manifiesta 
a un Ambiente y la Flora Potencial a una Región Geográfica. 
E~ ambos~ casos se manejan todos los grupos taxonómicos algales a 
nivel de.especie. 

Los trabajos florfsticos can una aproximación de 
caracterización de ambientes, una aproximación regional y una 
aproximación por grupos taxonómicos~ son diferentes formas de 
hacer sfntesis de información sobre un evento de div21-sidad, 
sin embargo se complementan unos a otros y son integrables a otro 
nivel para dar una visión m~s dinArnica de estos eventos de 
diversidad vegetal. De hecho bajo la concepción de Flora 
Dinámica se proponen criterios de integración para los diferentes 
enfoques de estudios florfsticos; la mejor posibilidad de 
integración y recuperación de información sobre la biologfa 
de cada especie y la ecologfa de las comunidades algales es la 
de· trabajar a la flora con éstos tres enfoques~ de·-ser posible" 
simultáneamente, aunque en un principio sea necesario empezar 
estudios preliminares con un enfoque particular y posteriormente 
llevar a cabo los otros paralelamente. El trabajo preliminar por 
ambientes permite detectar los problemas de tipo ta>:onómico y 
genera información sobre la biología de cada especie e 
información ecológica~ que bajo c1-iterios de síntesis uniformes 
son susceptibles de integrarse a tra~ajos de tipo regional. 

Este estudio fi~oflorfstico del ambiente escollera es un 
trabajo prospectivo de un ambiente particular dentro de una 
reg~On delimitada; se toman en cuenta las particularidades de 
distribución de ~odas las algas en cada escollera y entre las 
diferentes escolleras de toda la localidad. El tra~ajo s~·r~aJ=~=a 
bajo el entendimiento que los ambientes cambian· tar;to ···en:' .·'la 
inte~acción de micro~actores como en la combinación y ex~resión 

de sus componentes florfsticos a lo largo de una región costera y 
a través del tiempo, de tal forma que nunca hay das ambientes 
equivalentGs que sean exactamente iguales, ni siquiera ·un 
ambiente particular es igual a sf mismo can el paso del tiempo y 
cambio de condiciones medioambientales. 
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Ubicacion 
Pacifico 
México. 

del Trabajo dentro del Proyecto de 
Tropical Mexicano y Programa de Flora 

Macroal gas del 
Ficologica· de 

El trabajo de caract~ri=ación ficológica del ambiente 
escollera de las costas Michoacanas, se ubica dentro de un 
proyecto mucho mayor; éste es el Proyecto de Macroalgas del 
Pacffico Tropical Mexicana, el cual a su vez está comprendido en 
el Programa de Flora Ficológica de México. Los objetivos del 
proyecta de macroalgas san, primeramente, la caracteri=ación 
~lorfstica-ecológica de las zon~s meso e infralitoral de la costa 
Occidental de México; los otros objetivos fundamentales quedan 
enmarcados en el Programa Flora Ficol6gica de México. Estos son 
los de realizar un inventario algológica de la Repóblica Me):icana 
hacienda simult&neamente una identificación y jerarquizaci~n de 
problemas taxonómicos de algunos grupos de algas y, a través de 
este trabajo, formar personal especializada para la investigación 
en la ficologfa. 

La elaboración de listas florrsticas conlleva y Tacilita la 
detección y jerarqui=ación de problemas ficológicos y a su ve= 
éste ordenamiento permite hacer una selección de lfneas de 
trabajo que se pLteden desarrollar simultáneamente -----y---~----- - · --
colateral mente al inventario. 

Entre las diferentes lfneas estan la ecolagi"a, Tisiologi"a, 
genética, bioqufmica de algas. Para llevar a cabo estudios con un 
enfoque ecológico es necesario desarrollar el aspecto florfstico 
concomitantemente dado el relativo atrasa de ambos en la 
ficologfa en México. 

OBJETIVOS 

Este trabajo pretende no sólo presentar una lista florfstica 
lo más detallada posible dentro de las posibilidades y alcances 
de un trabajo preliminar , sino también dar la mayor información 
sobre las especies que componen esta lista y_ las asociaciones que 
Torman y hacer una caracterización del ambiente mediante el 
establecimiento de un patrón de distribución básico para las 
especies maniTiestas. El patrón de distribución se consigue a 
través del manejo de asociacicines de especies conspicuas que 
caracterizan a microambientes caractertsticos. 

Se trabajan principalmente las especi~s más conspicuas o 
dominantes en el ambiente en toda la localidad sin obviar las 
menos conspicuas para el se~alamiento de asociaciones 
caracterfsticas y de hecho se trabajan todas los grLlpos 
taxonómicos (especies> presentes. 

La caracteri=ación del ambiente se hace a lo largo de dos 
aNos para considerar las variaciones que ocurren a través del 
tiempo en el mismo ambiente. 



El trabajo pretende de~inir a un ambiente algal particular 
por medio de su caracteri=ación, mas no se pretende delimitar al 
ambiente de otros ambientes. La delimitación requiere de mucha 
m~yor cantidad cle in~o1-maci6n con respecto a otros ambientes 
particulaes del misn10 ~mbiente y con respecto a otras ambientes 
generales. Requiere rle la con~paración de listas florfsticas en u~ 
principio y de los análisis subsecuentes de patrones de 
distribución y otros cama los microambientes particulares, la 
presencia-ausencia de las especies componentes, la proceridad de 
éstas en las diferentes condiciones, entre otras. Es necesario 
manejar los mismas criterios de análisis para lograr una 
comparación de ambientes particulares equivalentes y de ambientes 
generales diferentas y para reali=ar una nueva sfntesis que 
permita delimitar a un ambiente de otro. 

Los alcances de este trabajo no incluyen la delimitación del 
ambiente escollera de otros ambientes, sin embargo la inclusión de 
este trabajo en el proyecto de Macroalgas del Pacífico Mexicano 
permite que la in~arma~ión que arroje pueda ser usada tanta para 
la delimitación del ambiente como para la construcción de la 
Flo1-a Regional. 

CRITERIOS DE SELECCION DE LA LOCALIDAD Y AMBIENTE 

Inicialmente se visitó parte de la localidc\d coma parte del 
trabajo que se realizaba para el proyecto de desembocaduras de 
rfos en la vertiente del Pacff ico Mexicano. La primera 
desembocadura trabajada fue la del ~~o Balsas, por ser un rfo 
principal en la vertiente del Pacífico y por que se ha tr~bajado 
gran parte de la ~ico~lora de su cuenca alta, incluyendo ahora 
las ~esembocaduras. La región costera que incluye a la serie de 
escaleras trabajadas se relaciona a las desembocaduras del Rfo 
Balsas por su pro:~imidad a ellas y afinidad flo1~fstica. A su vez 
se· relaciona al resta de la costa del Pacf~ica Me>:icano y al 
Pr~yecto de Macroalgas de éste. Dentro del Proyecto ~e Macroalgas 
del Pacffico Tropical Me}ticano se está .trabajando la región 
central de. la Repdblica y se han trabajado varios de los nueve 
ambientes naturales de la costa~ si~ embargo no se h~bfan 
trabajada hasta la fecha sustratos arti~iciales como son las 
escolleras marinas. Finalmente, las escolle~as presentan un 
sustrato estable para la fijación de macroalgas y a comparación 
con otras localidades~ allf se presentan gran variedad y cantidad 
de algas a lo largo de los 3.5 kms de costa donde hay escolleras. 



II. ANTECEDENTES 

Los estudios florfsticos sobre algas marinas de costas 
rocosas en general son pocos y se limitan generalmente a 
presentar una mera lista de especies encontradas en x localidad. 
En ocasiones son trabajos de distribución vertical de organismos 
de costas rocosas, o simplemente no se toma en · cuenta 
distribución alguna sino que se reportan las algas encontradas y 
lo~ factores f~sicos y qufmicós relacionados. 

El enfoque de distribución vertical de organismos en costas 
rocosas ha sido de los más comunes desde principios del siglo XX. 
El primer trabaja sobre distribución vertical en costas rocosas 
fue de Jean Vincent Lamoroux en 1816. Este presentó un esquema 
para la subdivisión del érea intermareal de acuerda can el 
tiempo d~ innlersión y ranga de mareas. En este sigla, el trabaja 
más citado es el de Stephenson y Stephenson de 1949 sobre la 
zanación vertical de franjas horizontales de organismos de costas 
rocosas marinas, siguiendo las pautas establecidas el siglo 
ariterior. Las generali~aciones·que hacen Stephenson ·y- Stephenson 
119491 y después Lewis 119611 se basan en géneros de algas e 
incluso en familias u órdenes, los cuales son categor~as 
ta:1onórnicas mas no ecológicas; a~n cuando se refieren en 
ocasiones a especies, la· propuesta de un patrón de distribución 
universal de éstas~ se"aleja de la realidad. Las especies dentro 
de un misma género pueden variar grandemente entre s~ e incluso 
dentro de una misma especie puede haber gran variedad morfológica 
en diferent8s condicione= ambiont~les e inclusive en sus 
respuestas fisiológicas. El trabajar patrones de distribución· con 
base en géneros puede resultar en una generalización muy burda y 
errónea. Sin embarga, la observación de distribución vertical 
hecha par estos autores es una buena base para el presente 
trabajo. Además, el propio Stephenson menciona que la zonación 
var'fa tanta entre 1~egiones tropicales y polares como de un lugar a 
otro en una misma playa_ Lewis, por su parte, dice que la 
universalidad de estas zonas resulta de la recurrencia del misma 
tipo de organismos con la misma "forma ds vida" (se re-fiere al 
hAbitol en aproximadamente la misma posición relativa. Esta 
proposición serfa m~s adecuada tomando en cuenta todas las 
variaciones coma objeto de estudio en lugar de tomarlas como 
"ruido". QLtizá. la apro~·:if]lación más .realista serfa aceptar, 
después de la eHperienc:ia de campo~ que 11 hay ár-eas bióticamente 
distintas formando -franjas o zonas horizontales can una amplitud 
correspondiente a la amplitud de mareas, aunque na 
correlacianad~s directamente a éstas' 1

, coma menciona Ooty (1957). 

La zonación de costas rocosas se ha presentado en muchas 
formas; manejando formas de vida de las especies o manejando 
''géneros tfpicos'' pero ~recuentemente sin un descripción o sin 
una explicación del cómo se obtuvieran esos datos. Estudios de 
grandes regiones no uniformes fisiográficamente~ tienden a 
mezclar datos de puntos can caracterfsticas diferentes en una 
sola descripción (Doty~1957). En su trabaja sobre super~icie¿ 
intermareales rocosas, éste autor hace una revisión de trabajos 
sobre el tema y hace un análisis de las características de 
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superficies intermareales. 

Las variables medioambientales delimitan una forma en el 
espacio, el tiempo y los números peculiares de cada especie, 
grupos de especiess u otra unidad biológica en estudio. Doty le 
acuf"fa el nombre de 11 biaespacio 11 a esta unidad conc:eptual. Una 
muestra sencilla lo presenta un plano vertical y uniformemente 
expuesto de la costa, dice el autor. Esta estaría representado 
por un plana bidimensional. Un plano tridimensional estaría 
representado por esta misma sección curveada. Una serie de 
escolleras presentarían una serie de secciones de plano de los 
diferenes bioespacios en las superficies intermareales. La 
distribución temporal y numérica dan otra dimensión al 
bioespacio. Si hubieran disponibles suficientes muestras, uno 
podrfa calcular la extensión de estos bioespacios y predecir 
donde crecerfan organismos ~n un nu8vo cuerpo, como una 
escoller~, en una región dada CDoty, 1957). 

Con la aproximación de trabajar par ambiente y poder 
integrar la información de varios ambientes equivalentes en una 
región, se persigue precisamente el poder delimitar la extensión 
de los "ambientes" y predecir donde crecerfan organismos en unas 
condiciones dadas. Tomando como base, parte de los trabajos 
mencionados y dándole un enfoque nuevo a la aproximación del 
estudio de algas se plantea un análisis a través de ambientes, en 
particular el que nas ocupa en este trabajo, el ambiente 
escollera. 

De entre los trabajos ~icaflorfsticos hechos en escolleras 
que se han revisado, ninguno tiene una apro>:imación ~e trabajo 
con la concepción de ambiente ni siquiera como unidad 
~isiográfica. Por lo que camunmente se presenta una mera lista de 
especies sin relación alguna entre ellas y poca relación can 
respecto a su media· ambiente como unidad. 

A comparaci6n de los estudios sobre algas de costas rocosas, 
que san muy abundantes, las estudos de escolleras son pocos, como 
lo son las mismas escolleras a comparación de las costas rocosas 
mismas. 

Entre otros~ hay trabajos de zonación hechos en escolleras 
donde la forma d~ aproximación es el estudio de la distribución 
vertical de las algas y otras organismos. Como ejemplo está el 
trabaja de Southward y Ortan C19541 IN: Doty (19571, hecha en un 
rompeolas en 1 a Be.hí a de F'l ymouth, Ing 1 aterra. Este se tJescri be 
topográficamente y concierne la distribución vertical de los 
organismos y la acción del oleaje en los lados e}tpuestos mar 
adentra y los no expuestas cerca de la playa. Se observó una 
mayor frecuencia de zonas mAs altas y amplias en el lado 
protegido, de especies como E~~~~ 2~lcªl~2- Las otras 
fucoides quedaban mAs bajas en el lada expuesto~ Había 
correlación entre el lfmite de 6alanos y algas coralinas 
costrosas. Otras especies no parec1'an ser afectadas por el oleaje 
y otras má~ correspondsn a la zonación de autores como Stephenson 
y Stephenson. En gsneral, Southward y Orton trabajaron las algas 
e invertebrados a nivel de especie y hacen una busna descripción 
ecológica del área. 

Otros trabajos sobre escolleras son l.os hechos como parte de 
estudios de cierta rogión costera y par causas circunstanciales 
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como los estudios de varias escolleras de la costa occidental de 
la Penfnsula de Florida en el trabajo de Feofitas del Oriente del 
Golfo de México, de Sylvia Earle (19691. En él, se hace una 
descripción fisiográfica somera y se presenta una lista de 
especies general de las feofitas encontradas en todas las 
escolleras. La lista como tal puede ser ótil para el presente 
tra.baj o ya que pe1 .... mi te comparar las especies encontradas en 
escolleras del Golfo de México y en el Pacrfico, sin más 
consideraciones ecológicas. 

También existe el trabajo de algas marinas y pastos marinos 
en las vecindades del Puerto Aransas, Texas~ de Peter Edwards 
C19761. Este es un trabajo de l~ vegetación sumergida de una 
serie de bahfas someras en la vecindad de este puerto~ al 
noroeste del Golfo de México que incluye una serie de escolleras. 
En general ésta es un área arenosa donde las algas bentónicas 
marinas no abundan dada la ausencia de sustrato sólido estable. 
Sin.embargo, se han construido allf dos rompeolas o escolleras de 
una milla de largo que apuntan hacia el Golfo de MAxico. Estas 
presentan un sustrato estable para el crecimiento algal sobre una 
costa que de otra manera serf'a inhóspita para su crecimiento. La 
mayorfa de la~ algas que se reportan en el trabajo son de estas 
escolleras aunque también hay otros sustratos como conchas, pasto 
marina sumergido, etc. 

Además de presentar una lista sist8mática y claves genéricas 
y especfficas, se presentan.las descripciones de las especies 
toman.do en cuenta el habitat (po::as de la bahta, escoller-as, 
etc.) y la localización del alga dentro de la bahía, la época del 
a~o y una apreciación sobre su abundancia- Hay varias especies en 
común; entre las clorofitas hay especies de los órdenes de 
Cladophorales y Ulvales; de las feof itas algunas Ectocarpales y 
de las rodofit?s una Gelidial, algunas Cryptonerniales, 
Gigartinales y Ceramiales. 

entg~gQgnt§§ Q§ I~ªºª~º§ ~~ ~9~~9919§§ Qg ~iY§C§Q§ BmQign~g3 
9~1 e~siiisg I~92iS§l ~~~iS§DQ· 

Recientemente se hizo un est~dio prospectivo de las 
rodof~tas de las desembocaduras del Rfo Balsas como trabajo de 
tesís profesional Martinell, 19831. La aproximación de 
est~ trabajo es la de un estudio florfstico por ambiente a través 
de los principales cambios estacionales a lo lar-go de un a~o- El 
trabajo está inmerso en una concepción de Flora Dinámica, donde 
se.hace una caracterización de las desembocaduras del Balsas como 
ambiente y se consideran los cambios a través del tiempo, ésta es 
más adecuada para las 1,..ápidos ciclos de vida y recambio de 
especies algales de un ambie~te determinado~ a diferencia de los 
estudios ~lorfsticos de plantas ·supe~iores donde las especies de 
un habitat determinado son de mayor permanencia con ciclas de 
vida relativam.ente lar-gas y donde se tiende a una concepción más 
estática. 

En la tesis mencionada~ se plantea la forma de abordar 
estudios florfsticos desde tres direcciones que se complementan 
entre sí: el enfoque de grupos ta}:onómicos~ el de regiones 
geográficas y el de ambientes, los cuales se han explicado 
anteriormente. Cada uno se aborda de manera distinta con 
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metodología dise~ada específicamente para ello. En el caso de la 
tesis citada, se trabaja un grupo taxonómico~ el de rodofitas,. en 
un ambiente, el de desembocaduras, en una región, la· del Pacf~ico 
Tropical Mexicano. 

La tesis es un inicio de estudios prospectivos de los 
sistemas estuarinos que forma parte de los proyectos MPTM y 
Cuenca del Rfo Balsas. Es un trabajo inventaria! de algas de las 
desembocaduras del Balsas con particular _ interés en la 
desembocadura de Lázaro C~rdenas, Michoac~n, donde se trabajaron 
los lados interiores de las escolleras que ~!anquean la boca. 
Algunas algas rojas reportadas para las aguas mi::ohalinas de esta 
área son comunes con las encontradas en les mismas y otras 
escolleras de exposición marina. Además~ la información ecológica 
de cada.especie y la caracterización d~ las escolleras del lado 
mixohalino permiten establecer comparaciones con la información 
obtenida ~n el presente trabajo. 

Por otro lado, hay varios trabajos de tesis tanto de 
licenciatura como maestrfa que hacen caracteri=aciones 
ficológicas de diferentes ambientes marinos en diferentes 
localidades del PTM dentro del Proyecto de Macroalgas del 
Pacífico Tropical Me::icano. La información aportada por éstas se 
puede integrar, junto con la presente, bajo ciertos criterios 
uniformes de integración, para construir una flora 
regional, construyendo de esta manera una flora tópica y para 
comparar y delimitar entre ambientes diferentes, construy~ndo asf 
una flora tfpica. De la misma manera, se vierten las problemas 
ta}:onómicos de las especies encontradas y se abren nuevas 
trayectorias para estudios concentrados en especies particulares, 
su distribución a lo largo de la región~ su variación, los 
anibientes donde se ~nc~cntra en estado Opt~.mo, en fin toda su 
biologfa, a lo ~ual. se le llama estudios tónicos. 

Entre los trabajo~ mencionados est~n las tesis de 
licenciatura de las biólogos Carlos Candelaria S., 
"CaracterizaciOn de la Ficoflora de la Localidad de Puerto 
Escondido!' Guerrero", 1986, Carmen Flores M., 11 F'atrón de 
distribución de la Fico~lora de las Plataformas de Santa Elena, 
DaHaca 11

, 1986 y la tesis de maestr:fa de Hilda Lean T., 11 Fico-flora 
de las Pozas de Marea de la Costa de Daxaca: una Proposición 
Metodol6gica 11

, 1986. Estos trabajos tienen una orientación 
florística por ambiente. Como primer antecedente para el Pacífico 
Tropical Mexicano dentro del citado proyecto estA la ~esis de 
licenciatura de Francisco Flores P., 11 Estudio Florfstica 
Preliminar de las Macroalgas Mesalitorales de las Costas de la 
Región de Chamela!I Jalisco••, 1978, cuya orientación tiende más a 
la regional. No menos valioso para el avance de la Flora 
Ficológica del Pacífico Tropical Mexicano y como antecedente para 
el presente es el estudio con en-foque taxonómico de la tesis 
de licenciatura de Abel Senties G .... 11-Estudio Florfsticcn~ Preli.minar 
de la Familia Rhodomelaceae IC~rarn~ales, Rhodophytal en la Casta 
del. Estado de Michoaéan", 1985. 
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III. CARACTERIZACION GENERAL DEL MACROAMBIENTE MARINO EN LA ZONA 
DE TRABAJO. 

~~iSªbién ºgQ~CQ gg 12 Bggién ~igggggc~~isª ggl eI~ Y 18 ~g§tª 
~cªug§ ~ 1ª bººª 9§ §§~Q~l§~fil§ Qg bg~gcQ Q§cg@o2§~ ~i~QQg~~o-

La localidad está dentro de la región costera del Pacf~ico 

Tropical Me>-: i cano con SL\ 1 i-mi te norte en el ·Estado de Jal i seo y 
el sur siendo artificial~ en 1~ frontera pol~tica con Guatemala. 
Esto es al rededor del Tr 6pi co de Cáncer en el norte hasta un poco 
al sur del paralelo 15 N. Comprende a la punta de la Penfnsula de 
Baja California y en el continente, a Bahfa de Banderas~ Jalisco, 
en la cota norte y a la costa ~rente a Tapachula, Chiapas, en la 
cota sur. La costa tropical del Pacf~ico contin~a más al sur 
hasta Ecuador, mientras que Per~ tiene la influencia de la 
corriente frfa con su nombre. La región de costa tropi~~r -aér 
Pacffico mexicano tiene influencia de la corriente del Pacf~ico 

norte y la corriente ecuatorial del norte, mientras que el resto 
de la pen~nsula de.Baja California al norte de Todos -·Santos 
recibe la corriente frfa de CaliTornia. 

La tierra baja del litoral queda incluida en la categorfa 
climática AW: caliente-húmedo con larga temporada seca y las 
temperaturas oscilan entre 25 y 32 c. 

La localidad queda en la zona costera comunmente llamada 
"Costa Gr-ande 11 al noroeste de las bahías de Zihuatanejo y 
Petacalco del Estado de Guerrero, queda justo al noroeste de esta 
~ltima e incluye la Punta Cayacal en el li-mite de Guerrero y 
Michoacán. 

La serie de 34 escolleras consideradas para el estudio están 
comprendidas en unos 4 kms de playa que san parte del delta 
~or~ado por las desembocaduras del R~o Balsas (Boca Lázaro 
Cérdenas en el estado de Michoac~n y Boca Balsas en el estado de 
Guerrera). La localización cartogrA~ica está en las vecindades de 
los paralelos 102 45'0 y 17 55~N .. 

La extensión de playa arenosa con la serie de escolleras que 
se proyectan hacia el mar queda comprendida en la Punta Cayacal, 
al suroeste de la Bahía de Petacalca y la Boca éalsas <o San 
Francisco>, fl~nquea a la Boca Lázaro Cárdenas .. Estas son las 
~nicas desembocaduras que a6n quedan abiertas al ·mar. 

Esta región costera es accesible por la carretera federal 
200 de Zihuatanejo a Playa Azul después dm pasar la Cd. Lázaro 
Cárdenas .. Se llega a la se1~ie de 19 escolleras loc:aliz:adas al SO 
de la.desembocadu~a Lá=aro Cérdenas es necesario pasar por la 
ciudad y la siderdrgica SICARTS~ tomando camino hacia e) 
desembarcadero y pasando el puente sobre el ramal ciego del rro. 
Se continóa por el camino junto a la vfa f ér-rea hasta el final de 
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éste y continuando a pie hacia la playa se llega a la primera y 
más larga de las escolleras de la serie SO. Tomando el mismo 
camino en sentido contrario y pasando por la reja e:{tericir de la 
planta FERTIMEX, me contin6a a pie y se recorren las otras 18 
escolleras hasta llegar a la última y más larga que flanquea la 
desembocadura y queda frente al faro del puerto. 

Para llegar a la parte oriental de la desembocadura Lá:aro 
Cárdenas se toma la desviación antes de entrar a la Cd. L.C. 
sobre la carretera federal 200. Este es el camino marcado PEMEX 
que atraviesa la Isla Cayacal. Se cruza el ramal del Balsas que 
se bifurca un poco antes de la Boca L.C. y no desemboca al mar. 
Se continúa por este camino pasando la garita de revisión hacia 
la zona de plantas industriales e instal~ciones de PEMEX~ 

Aproximadamente 1 km antes de llega~ a éstas se toma el camino de 
playa que corre al lado de torres de alta tensión. Este camino 
recorre parte de la playa hasta llegar a la ribera NE de la Boca 
L.C .. En sentido contrario se recorre a pie una extensión de 
aproximadamente 2 kms de escolleras en dirección a la Boca 
Balsas. 

1ofl~§D~iE Qg ~g2gmQ2~Eg~c~2 Qgl Big ~Bl§B§~ az2g~~Q§ E~2ih22 Y 
Q!d[!!lif;;.Q§. 

De las dos desembocaduras del R~o Balsas que permanecen 
abiertas al mar, l~ Boca L~=a1-o C~rdenas es la principal. El rfo 
recorre 17 kms desde la presa José Marfa Morelos hasta el mar, el 
ramal tiene unos 400 mts de ancho en la boca. La salinidad aumenta 
gradualmente hacia el mar en el lado interior de las dos 
principales escolleras que ~!anquean la boca, con alrededor de 
20X. a 250 mts rfo arriba y 23%. a unos 150 mts, lo cual varfa 
bastante seg~n la apertura de las compuertas de la presa y seg~n 
la marea. La salinid~d en el lado marina que es más expuesta, no 
alcanza las 36X. sino alrededor de 32~. y el pH de ambos lados de 
las escolleras es alrededor de 6. 

La diferencia de agua de rfo y del mar es apreciable a 
simple vista desde una torreta de obsrvaci6n que se encuentra 
cerca de la punta de cada escollera que flanquea la boca. Se 
observa una lfnea divisoria que se curva hacia el NE en 
dirección de la Boca Balsas. Esta lfnea dista unos 400 a 500 mts 
de la costa en las vecindades de la Boca L.C. y marca la zona de 
influencia de agua dulce hacia las demAs escolleras del lado NE 
de la Boca L.C. 

La Boca Balsas es la de un ramal ~inuoso, ramificado en 
var-ios puntos y volviendo a con-fluir. El r-egistro de salinidad 
rro arriba está e~tre O y 1% .• Cerca de la boca, donde hay 
sustrato de cantos rodados, la salinidad varra de 1%. a 100 mts 
de la .beca, · 6%. a 50 mts de la boca y 21%. en la zona de mezcla. 
Estos datos varfan también, de acuer-do al estado de aper-tura de 
las compuertas de la presa y del flujo de agua de mar en la boca; 
por- ejemplo~ en marzo de 1985, ésta se encontr-aba totalmente 
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abierta con 
anteriores. 

una zona de mezcla mucho m~s amplia q1..1e en a!'1os 

La influencia de agua dulce sobre la costa donde se 
proyectan las escolleras entre las dos bocas~ es notoria aunque 
es mayor la de la Boc:a L.C. dado que la o;..ientación de Punta 
Cayacal y la direcc:i6n de las corrientes marinas llevan el agua 
dulce hac:ia el NE contr~ la c:osta. ~n ambos casos. 

Las esc:olleras de la zona costera a ambos lados de la Boca 
L.C. varfan en cuanto a longitud, altura y orientación frente a 
la corriente marina que golpea la costa de manera sesgada. 

Se recorrieron 34 escolleras de las cuales se colectaron 18, 
la mayoría, a excepción de las dos escolleras principales que 
flanquean la boca, están hechas de grandes moles de roca 
metamórfica (esquistos o granito) tanto de color claro como 
oscuras, con superficies irregulares y puntiagudas. Las dos 
escolleras que flanquean la boca est~n hechas con grandes bloques 
de conglomerado de cemento con guijarros, de 1.5 m3 apilados al 
azar ·en ·un largo mont~culo como las demás escolleras. Aunque 
ambas tienen también pedazos de roca mezclados con los bloques. 

Por conveniencia de trabajo, las escolleras fueron numeradas 
y cada ndmero acompa~ado por la notación SO y NE dependiendo si 
quedan al SO o al NE de la boca L.C., quedando asf de la 1 a la 
14 SO y de la 1 a la 20 NE, recorriendo de SO a NE. Las dos 
esc:;>ileras principales simplemente son referidas como SO y NE 
con respecto a la tarre~a de observa¿ión y el rfo. 

La escollera 1 SO es la más larga de todas las del lado 
SO, ·tiene unos 250 mts de largo y unos 7 mts de alto. Al ser la 
primera y más larga de la serie, recibe el impacto más ~uerte, 
lo cual es más evidente por la presencia de gran cantidad de 
percebes en las rocas de la punta con el choque directo del 
oleaje. A ésta le siguen una serie de 18 escolleras más cortas 
entre las cuales hay playas de cantos rodados o playas ar-enosas. 
La escollera del ~ara, la SO~ es la sigulente más larga can unos 
200 mts de largo y 8 a 10 mts de alto. 

Las escolleras al NE comienzan. en una serie de escolleras 
muy peqt.teNas de 30 a 40 mts de largo y no más de 3 mts de alto; 
las primeras 3 están sesgadas con respecto a la NE y protegidas 
en ambos lados. La cuarta es más larga y más expuesta y la quinta 
es corta del lado SO con 10 mts y larga del NE con 50 mts de 
largo. Esta marca la curva de la costa y nuevamente las 
siguientes escolleras, aunque peque~as, están muy'expuestas al 
oleaje en la punta. La escollera 7NE es un poco más larga que l~ 
anterior y las posteriores, con unos 1(1 mts e}:puestos al oleaje.· 
De hecha, a partir de la 8NE se pueden considerar como puntas 
rocosas o peque~as salientes de 5 mts o menos de largo y 5 mts de 
alto, donde sólo las puntas en su parte inferior están e:{puestas 
al oleaje. Las salientes 12 y 13 constituyen puntas rocosas a los 
lados de una playa rocosa del mismo material; ésta se carac:teri:za 
por tener las mismas algas que las salientes. Las siguientes 
salientes van disminuyendo en tamaNo hasta conformar una larga 
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playa rocosa que sé termina a poca distancia de la Boca 
estas salientes son muy similares a las 12 y 13. 

Balsas; 

IV. CARACTERIZACION PRELIMINAR DE LAS ·ESCOLLERAS; ASPECTOS 
BIOLOGICOS Y FACTORES M.EDIOAMBIENTALES MAS IMPORTANTES PARA LA 
DISTRIBUCION. 

Una escollera hecha de material sólido apilado, sean bloques 
de concreto o rocas naturales, se puede analogar a un macizo de 
roca madre que protruye hacia el mar y que está rodeada por 
riscos separados del macizo central y con un arreglo al azar. La 
ver·.i_,.,• j de formas y disposición de las rocas o bloqL~es hace que 
se presenten una infinidad de combinaciones de factores frsicos y 
qufmicos, cada uno con diferentes grados de intensidad, Entre 
estos factores, los más importantes para la distribución de los 
organismos litorales son el impacto del oleaje, el nivel de 
~area, la luminosidad durante todo el dfa y la te}:tura, color y 
natur-aleza del sustrato.. No todas 1 as al gas son a-fectad-as-- -de---
igual manera por cada factor de otro ya que interact~an en fo~ma 
combinada. 

Las partes de la escollera se pueden analogar con el ambiente 
risco. Cada bloque de cemento o roca irregular que confor~a la 
escollera r-epresenta un risco~ parcial o completamente rodeado 
por agua. Los bloques o rocas más altos y apilados que quedan 
hacia el centro de la escollera sólo presentan una super~icie 
hacia el mar, mientras que los del borde mAs· externo quedan 
rodeados totalmente por agua. La escollera serfa un conjunto de 
riscos pero con un ordenamiento m~s regular a lo largo de un eje 
que protruye hacia el mar, a di~erencia de un conjunto natural de 
riscos qL~e tiene un ar-reglo to.talmente al a::::ar .. 

La artificialidad del sustrato consiste. més 
origen, ya que los materiales que se Ltsan son roca 
de cementa con guijarros, lo cual no es un ~actor 
las.algas litoffticas y no hay preferencia por uno 

bien en sLt 

o conglomerados 
limitante para 
u otro .. 

Inicialmente lo que salta a la vista en cuanto a los. 
organismos que habitan las rocas de las escoll~ras es que la 
distribuci6n de éstos no es homog~nea: hay discontinuidades en 
los manchones de las deferentes algas. Aunque sr hay una cierta 
zonación en el sentiqo vertical donde se observan bandas más o 
menos homogéneas a lo largo de uno o varios bloques al mismo 
nivel de agua, ésta zonación es int~rrumpida a lo largo de la 
costa e inclusa de una roca a otra p~r la diferente disposición 
de éstas. La zonaci6n varfa en su composición de algas en el 
mismo nivel de marea dado a que diferentes factores se presentan 
con di~erente~ intensidades.. Se van sustituyendo diferentes 
·especies en lugares aparentemente similares o simplemente se 
ausentan unas bandas donde quedaban otras .. 

Son mAs abundantes y mAs diversas las algas de las zonas 
mesomareal y la parte alta de la submareal o inframareal que de 
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la supramareal. De hecho la zona mejor representada en la serie 
de escolleras estudiadas es la mesomareal. 

Junto con las algas se presentan una gran vari~dad de 
invertebrados crustAceos, balanos. poliquetos, peces saxfcolos y 
aves dep1-edadoras de éstos. Las elgas se presentan en muchos 
hábitos: costrosas, filamentosas, arbustivas erectas, etc. y se 
presentan cantidad de convergencias en est~ sentido, 
independientemente de el grupo taNonómico al que pertene:can 
éstas. Es común encontrar especies de algas de divisiones 
diferentes con la misma forma biológica y las mismos o parecidos 
requerimientos ambientales, por lo tanto encontrándose en 
microambientes similares. 

V. TRABAJO DE CAMPO. ESTRATEGIA DE COLECTA. 

En el trabajo preliminar se hizo un recorrido de las dos 
escolleras principales anotando las discontinuidades de 
crecimiento algal. 

S~ hizo una primera caracteri=ación fisiográfica de la 
posición, orientación y composición de las escolleras y del 
panorama ficológico general. La primera caracterización biológica 
se hizo con base en los diferentes manchones de crecimiento algal 
junto con la descripción del lugar caracteri"stic.o donde se 
encontraban éstos. 

Se observó qL\e la distribución de algunas algas depende 
mayormente de ciertos factores medioambientales eHtremos, que 
otras y se establecieron los factores más relevantes para la 
distribución de éstas. Estos factoress son: la fuerra y tipo de 
golpeo del oleaje, el nivel de marea en cuanto a sumersión y 
emersión~ la intensidad luminosa y los diferentes sustratos. 

Se describió el panorama ficológica general en términos de 
diferentes formas biológicas incluyendo la descripción de las 
condiciones ffsicas para cada manchón distintivo. 

La primer 
micr6factares y 
(Marzo, 1984). 

colecta se hizo describiendo la combina¿ión de 
colectando toOas las diferencias observadas~ 

Posterior a cierto trabajo de gabinete de determinación de 
especies se hicieron nuevas colectas pudiendo ser més precisas 
las descripciones de campo y· pudjendo asf, adecu~r una 
metodología que diera la información requerida para caracterizar 
el ambiente escollera en términos ficológicos. 

El inicio del trabaja intensivo fue en las escolleras 
principales de la baca, por su mayor tamaNo y la aparente 
diversidad algal. El criterio de la segu~da colecta !Mayo, 19841 
fue por especie, describiendo los microambienes donde se presenta 
a-lo largo de las escolleras y las asociacton~s con otras algas. 
Se incluye en la toma de datos la abundancia y vi_gor con que se 
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presenta cada especie 
medioambientales. 

en las diferentes c:ombinac:iones 

Los datos se tomaron en un Tormato de ocho columnas que son: 
especie, asociaciones, nivel de marea~ golpeo de agua, 
iluminación, sustrato, otras observac:icne~, colector, n~mero de 
muestra y fotografía. 

Las SL\bsec:1...tentes col ec:t_as se hi c:i eran sigui ende este 
formato, colectando lo diferente y anotando las condjciones de 
las especies ya trabajadas. De esta manera se tendrían registros 
a lo largo del a~o con respecto a la variación de la flora y se 
compararfan la composición ~lorfstica de cada ~scollera o serie 
de escolleras con condiciones di.ferentes y la in~ormación se 
podrfa integrar para hacer una generalización sabre la 
distribución de las especies construyendo de ésta manera un 
patrón de disatribución bAsico al mismo tiempo que se obtiene 
inTormaci6n con respecto a cada especie. 

Las estrategias de colecta se Tueron dise~ando con la idea 
de caracteri~ar al ambiente a través de un patrón de distibuci6n. 
Es necesario tomar en cuenta no sólo las algas más conspicuas 
sino tambi'én las que en un principio pasan desapercibidas; 
inicialmente, sin embargo, las descripciones son con base en las 
especies dominantes. Este enToque de estrategias de colecta tiene 
algunas semejanzas con estudios de comLlnidades v~getales clásicos 
de las escuelas ~itosociol6gicas, sin embargo, en parte por el 
objeto de estudio y en parte por las concepciones mismas, hay más 
diferencias que semejan=as. Para empe=ar~ el criterio prima1-io 
para elegir un 5itio de muestreo en el método ~i~nso~{oló~ico~ es 
el de la homogeneidad en el habitat y el de la homogeneidad en la 
composición florfstica. En esencia se buscan unidades o 
asociaciones, tipos abstrai'dos de las fitocenosis, seleccionando 
.éstas precisamente por su homogeneidad. Esta homogeneidad 
Tlorfstica~ estructural y medioambiental se eval~a visulalmente 
y general~ente es subjetiva la elección del sitia de muestreo. 

Al igual· que en los objetivos de la escuela ~itosociológica 

para describir comunidades~ la toma de datos persigue la 
caracterización de un ambie~te y además ~ertir in~ormación sobre 
las especies y asociaciones características de microambientes 
particulares, de igual .manera se construyen (no se buscan) 
unidades de integración con la inTarma¿ión tomada y de igual 
manera hay una evaluación visual y subjetiva en cuanto a las 
Tactores antes mencionados. Sin embargo, en el desarrolla del 
trabajo de campo no se hizo un muestreo como tal ni se trabajaron 
manchones homogéneas previamente seleccionados. Se trabajaron 
todas las escolleras para poder evaluar las diferencias 
florfsticas y mesalógicas entre ella~~ colectando las especies 
diTerentes y anotando precísamente tadas las variaciones en 
talla, color, asociaciones y condiciones mesológicas de las 
especies dominantes, posteriormente integrando información sob~e 
las especies inconspicuas. Por lo que la gene1-ali:ación que se 
hace na parte de una unidad de muestreo preestablecida con el 
supuesto de que el resto de la comunidad será básicamente una 
repetición de ésta, sino que se tratan de incluir las excepciones 
y particularidades de todas las escolleras y sus variaciones. 
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Después del trabajo preliminar de las colectas de 1984 se 
eligieron las escolleras para.trabajar más intensamente y se 
delimitó el érea de estudio, con ~l criterio de cubrir la mayor 
parte de escolleras de la región. Las colectas pasaron de ser 
preliminares a intensivas y extensivas para el ambiente escollera 
de la región mencionada. 

El tipo de colecta es en general directa 
esp~tula, cu~a de yesero, cincel y martillo y otros 
sencillos incluyendo simplemente las uNas. 

ayudado de 
artefactos 

Las algas erectas, arbustivas y algunas costras o pelfculas 
no incrustantes se colectan con cu~a de yesero procurando 
desprenderlas siempre con sus estructuras de fijación. 

Las algas costrosas incrustantes en la roca se colectan con 
cincel y martillo desprendiendo partes de la roca. 

Las algas se pueden colocar en bolsas de plástico con---cin------·-·· 
poco de agua del lugar hasta que se ~ijen o directamente en 
frascos de plástico opacos para detener el proceso de 
decoloración, se usaron frascos de 75 ·ml de capacidad. Se 
conservan en una solución de formol en agua marina al 4%, 
glicerinado y neutralizado con ~Borax~~ Cada f1-asco se acompaNa 
de una etiqueta interior y una etiqueta exterior con los datos de 
colecta. 

Cabe h~cer la aclaración que los n~meros de cada muestra son 
tentativos para la región trabajada, hasta su incorporación en el 
Herbario de la Facultad de Ciencias. La relación de muestras va 
acompaftada de sus "descripciones microambientales, ~echa y lugar 
de colecta. 

VI. TRABAJO DE LABORATORIO. 

El. trabajo de laboratorio consistió en una revisión general 
~el material colectado. Se hici~ron anotacion~s siguiendo claves 
de género y haciendo ios dibujos correspondie~tes y 
observaciones para la determinación a especie. Se trabajaron 
varias unidades merfsticas* par~ la dsscripción de cada especie, 
tomando asf las va·riaciones entre ellas para inclui1-la en la 
descripción. Cpn base en los caracteres taxonómicos e~trafdos de 
varias ft~entes bibli~gráficas para cada especie, se hacen las 
observaciones, anotaciones y dibujos de las unidades merf~ticas y 
una descripción propia de los mismos. Estas descripcionGs propias 
se camparan can las de la literatura para hacer una determinación 
de las especies que incluye anotaciones taxonómicas, ecológicas Y 
de distribución. 



Los puntos que se consideran para el análisis de especies 
son los siguientes: 
descripción de los ejemplares colectado.s incluyendo la variación 
morfológica entre ellos, 
descripción de las condiciones mesoló.gi,~¿\s;;:cii)icroambientalesl de 
su punto de colecta, 
asociaciones *, 
di stri bt.<ción geogré.f i ca y ambientes. r'eport.E.cios, 
anotaciones ta>~onómicas. 
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RESULTADOS. 

Se presenta la lista flori"stica general para todos las 
escolleras de la localidad, para dos aNos de estudio. Esta lista 
es uno de los puntos de partida, tanto para. el anAlisis de cada 
especie corno para el analisis ecológico y caracterización ·de 
microambientes y proposición de un .·patrOn general de 
distribución. 

Las especies que componen la 
en el espacio ni en el tiempo, 
estA. Esta lista representa la 
escollera de la localidad Lázaro 

1 ista no están - conte::tual izadas 
aun que·· 1 a l:i.sta general sf lo 

Fl or::cc\ PotenC::i:a1 _para el ambiente 
Cárdenas; )ii é:hé::iái:::án. 

LISTA GENERAL DE ESPECIES DEL AMBIENTE .E~C::ci0L~~·A •EN LA LOCALIDAD 
DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN. 

La sistem¿tica utilizada 
completada por Joly (1967). 

DIVISION CYANOPHYTA 

Orden Nostocales 

fue la 

Familia Oscillatoriaceae 

bYD9~~~ ª§§i~s~~i 
bYD9QY§ mgoggbiDi§D§ 
bYD9QY§ sp . 

. Familia Rivulariaceae 

DIVISION RHODOPHYTA 

Clase Florideophyceae 

Orden Gelidiales 

Familia Gelidiaceae 

Orden Cryptonemiales 

Familia Carallinaceae 

am~hicºª Qtmgcah2 
am~h~cºª m~~~~ªuª 
Jania tenella 
b!:t:tlQQ.tl;¿LL\:im-sp • 

Familia Peysonalliaceae 
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Orden Gigartinales 

Familia Gratelaupiaceae 

§~~!§lQ~Qi~ SbC§Yi~~ª 
§~S!§lQ~2i§ ~QC~QbQ~E 
scstgl2~oi§ filisio~ 
Ers~§l2g2i~ ~§c2i~2lQc 

Familia Hypneaceae 

!:iY:e.Q§.§! 8.§!0.QQ2;§! 
!:iY:e.Q§.§! 2e.iusU.§! 
l:!~elJ.§fil YªL~o.tifi§ 

Familia Phyllophoraceae 

§~filDQgQD9~M§ g~~gªl~Q§D§i§ 
§~mDQgQD9C~~ m~~!iDgD2j2 

Orden Ceramiales 

Familia Ceramiaceae 

gªDt~9~§Cª§ ~l~~.YlE~gill 
Gfil~filmigm §~Mi2g!giBg2 
.Q~!:.2.!Di.bHD fl.~f;f;i.Q.Yfü 
ggr~mi.Ym bªm2ti2gin~m 
ºg~smigm m~~~QD§i.Ym 

Familia Rhodomelaceae 

~gl~~l~Qeo.!.ª Q~~Lf.i~ª 
E:Ql.~2.:LQ.b.QCÜ .. :11. §.QQ.Q1.:::~1J.~!..a 
Iª~lQCi2LLª gi~~~~CY§ 

DIVISION PHAEDPHYTA 

Orden Ectocarpales 

Familia Ectocarpaceae 

g~~Q~SrQ.Y§ ~~§Yi§rii~YlE~.Y§ 
g~tQ~~~2.Y§ ~QDfgc~gi~§§ 
É~~2~SCQ.Y§ ÍS§~i~~!§!.Y§ 
§iffgcgi~ mi!~bgllªg 
§if fgcgi~ Cªll2iEg 
§if ±Q~Qis ~§~~C~§~~ 

Familia RalTsiaceae 

.E§~~gQli~Qgg~cm~ UlQCª ? 
8@.!.f.§.ie. §.U.Q.@.lJ.~§. 
8~!:f.§.!.~ [2.~!;.lf.i.~~ 



Orden Dictyosiphonales 

Familia Punctariaceae 

DIYISION CHLOROPHYTA 

Orden Ulvales 

Familia Ulvaceae 

sD1gr:g.mgr:.12!J.§ .. fl§llh!.9§.<l! 
sIJ:!;;gr:g.mgr:g!J.§ liD~.<l! 
E~~~~QffiQ~Qb~ !9C~E 

Orden Cladophorales 

Familia Cladophoraceae 



CLAVE DE FACTORES MESOLOGICOS CONSIDERADOS PARA LA CARACTERIZAC!ON DE MICROAMBIEHTES. 

UIVEL DE MAP.EA 60LPEO ILUM!NAC!O~ SUSTRATO 

supraaareal 1 fuerte a sol directo A roca 

¡¡ r.eso al ta di recto b sol fi 1 traéo 8 cer:ento 

lll seso oedia 2 sesgado se•i protegido e epifita 

IV rieso baja 3 turbulencia so1bra D epi:;:oica 

V in-framareal 4 vertical E arena 
5 cortina () 5000 luxes! F fierro 

6 poza 11500-5000 o +) 6 tronco 

7 salpicadura e (250-2000-5000) 
S ratio d (50-600! 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. -·· 

1 
1 
1 



1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 

CONSTRUCCION DE UN PATRON DE'DISTRIBUCIONBASICO. 

E:!:.QQQ§i~iQo. Qg 0E9~:!.2~i.QQ§§? -·I!;~~~ª§ 'y 
~Qn~~c~~~~Qn Qg ~~S~Qªm~~grr~~ª· 

1. 

La asociación de las cianoTitas b'::!.Qg~'::!.ª ª~~~~ªCii, b'::!.QSg'::!.ª 
!!l!s!J.~g!::li!J.iª!J.ª y 1=l!.J2g!2)!.ª sp. T orma manchones como tapetes muy 
apegada~ al sustrato y lisos, constituidos por filamentos cortos 
que a su vez forman cLterdas del~adas y largas, qu.e quedan 
peinadas en un sentido; de calor negro con tinte violáceo. 

Es típica de peque~os recovecos y oquedades protegidos que 
se encuentran en la supramareal alta a 1~ sombra, y con 
salpicaduras o rocfo de las alas m¿s altas. Se mantienen siempre 
h6medos los fil~mentos aunque el microambiente en general estA 
casi seco. Es prnbable que la humedad se mantenga en las vainas 
gelatinosas del conjunto de fil~mentos. Se presenta con 
abundancia 5, cubriendo grandes e:1tensiones hori=ontales d~ los 
recovecos .. 

PL!esto que el mi~roambiente se encuent~a sólo en la 
·supramareal, h~y poc~s escalleras que alcan=an la altura para que 
se presente este microambiente; éstas san la W, la 2E y la 7E. 

Otro microambiente parecido ~ éste en la supr~mareel e~ el de 
bYD9~~~ spp. con otras cianofitas, como Ebgcmi~iYID sp. La 
diferencia es que esta asoci~ción se en~uentra en lugares de 
iluminación filtrada~ en peque~as pozas de la supramareal, que 
reciben salpicaduras del oleaje. 

I7d ISd I7b 

'==- ªg§t.~~r:.i.L ~·: :·~ .. 
b.._ ffi§D§9biDi.S!J.9 X ;.{ :-: 

b:tD9!;J~,;i sp. :·t }{ X 

EbQCIDi9i!:JID sp. :-: }·! 

Otro microambiente característico de la supramareal es 
que forma la ciano~icea ~~~g~bCili ~QD~§C~Dii~ ~arma tapetes 
textura de felpa corta~ siempre h~meda, color verde-negro, 
tapiza superficies horizontales y verticales al sol directo, 
recio a salpicadura. 

I7a Isa 

2. 

el 
con 
que 
con 

bi:tb99b:tllb!m 
<g~~Q~§~Q~§ spp., 

sp. se enc:uent1 .. a sólo c:on 
§iffgr:fli;;! spp. -) en 1 a rrwsomar eal 

Ec::tocarpales 
alta a baja, 
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con cortina de agua y al sol directa. o con golpe sesgado en la 
meso media o salpicadura en la meso aita. todas al sol directo, 
en superficies horizontales o inclinadas~ 

blt..b.gQ.b.~!J. .. bH!l sp.. f arma costras i ncr-ustant'2s de color rosa 
blanquecino. que cubre grandes superficies de roca y las 
Ectocarpales crecen erectas, formando peque~as borlas algodonosas 
de color café claro a amarillento. 

s~~QQ~~~LL~m sp. 
Ectocarpal es 

3. 

II5a 
>: 

III5a 
>: 

II2a II7a 

>: 

La asociación de bi~b9Qb~11Ym sp. y una de varias 
Ral~siales, generalmente Bª!f§iª efil~ifisª' es .camón en peque~as 
pozas. con sol filtrado, lo cual es equivalente al sol directo, 
en la mesomar-eal alta o en superTicies planas horizontales can 
salpicadura de agLta en la meso alta superior a la meso alta, pero a 

sombra; también se encuentra en la rnesomareal media, entre rocas 
y en recovecos can turbulencia de agua y semiprotegidos del sol. 

Es común encont 1--ai- a ~-iJ;_~Qg,b.~l!.JdIT! ~;p. sol a. desde la mesa 
alta superior a la meso nic~ja can salpicadura y semiprotegido, 
-sesgado o turbulento, al sol directo. También B§~f~i§ Q§~i~i~ª se 
encuentra en la meso alta superior- en pozas soleadas o en la meso alta y 

con salpicaduras, al sol· o a la sombra. 
Las po=as y superficies hori=ontales quedan cubiertas por 

bitbQQbYll~m sp. principalmente, y encima de ésta crece la costra 
café de ªLf§ifil eª~ifi~ª' la cual es mucho más gruesa, de textura 
lisa, aunque con mayor relieve que bi~b..geh~tl~fil· 

bl~QQ~Q~LL~m sp. 
8.e.l.fáiE Q.Bf;ifif;.§} 

biiDQQD~ll~m sp. II - III7d, 
B§lf§i§ Q§~ifi~§ II6a, II7a, 

4. 

I I6b 

• M 

IV7a, IV1d, 
7c, III7d. 

II7d III5c 

2a, 3d 

La asociación basica de Ralfsiales CBªlfaiª spp.), 
Qb.0.9.QB.[19.CS!. m.loJ .. m.ª:r Ectocarpales <SG.t.9.~9..'=.12.td§ spp. y \2i..f:f..Q!:"..Qi..§. 
spp. ) , ~b.§.9.tQf11QCl2.b.fil '.2.D.t..20.0.i..o.g, l.=.i.~b..9Q.b..Yl.li¿,m sp · Y 6mG?..b..~!:"..º:'.l 
ffi§~i~gºª' se repite mucho en su.conjunto, pero también tiene 
muchas variantes o subconjuntos que· podr~an realmente ser 
caracterfsticas de otros microambientes que no se han podido 
discernir con claridad. 

El conjunto se presenta completo en la mesomareal alta con 
cortina de agua, con frecuencia al sal directo; en ocasiones, 



bajo las mismas condiciones falta una de las Coral~náceas, ya sea 
6!.~hQ~bY~l~~ o amQhiCQª ffi~~i~ªQª y, e::cepcionalmente~ se p~esenta 
8cªt§lQ~Qi§ ~§C§i~91RC· La misma asociación sin 6mGbiCQ2 ill~~iSªQ~ 
se encuentra en la meso baja en las mismas condiciones. 

Un subconjunto d~ esta asociación es el de Ralfsi~ spp.~ 
G.b.O.QQ~Elºt:ª lE.l.Qi.ffiª-, ~b.ª~~Q~2c8.b.ª- ~Q·t..@.o.niQª y 6.m.12.b.i.CQ;--mg:u.i.~ª-0.§.!I 
~ue se presentan en la meso alta, con golpe directo y 
semiproteqidas del sol, o meso media con golpe directo, al sal!! y 
en la meso alta y media!! con golpe sesgado, al sol directo o 
semi protegida. Aquf también se presenta excepcionalmente 
§r::-ª.'.t§lQbJQifl .Y§!:§if;9l9!:. Las que se ausentan nuevamente ·son 
bitb2QbYll~m o BmRbicg~ ill~li~~§Dª• 

(cuadro ane:·:o). 

La asociación de la costrosa ca~~ Bªlf§iª ªª~i~~~ª!I la 
feo·f:i.ta .ar-bustiva er~c:ta ~tllJ..QQ§.12 .. ºC.ª- t]li_Q.i.IJJ.~ y Ectoc:~rpales 
ep f f itas <I;;.:;.t.IJ.~-~.t.:.C .. U§. l;i_i.:@.~i.§..Ct.i.s:.1.J.Lªt.u2, SG.t..i:::..i;_~_.i:: .. Q..U§ sp · "- Qt-f.:f.Qt~.Q.~-ª ·-- --·-···· - - -- -'· 
cªll§iª§ Y ~iffg~~iª mi~~b~ll§§), es muy camón desde la m~so 
alta superior a la meso media, especialmente en la meso alta= 
aquf se presenta al QDlpe directo, baja cortina o en pozas al 

·sol directa y en lé\ meso media con salpicadura, tt.\mbi o:n al sol direc:to 
e 

La combinación p1~Pde var-iar, present~ndose s6lo Ralfsiales 
con Ecto~arpales en las mismas condiciones, a e:<cepci6n del golpe 
directo de frente; en la meso media se encuentr·a ~C~QClQ~§~§ 
ffi§lli~~nª~ que también est~ en la meso alta superior- con 
salpicadura, al sol directo. 

6§1f§~§ sp. y gbngg§ggcª minimª pueden estar acompaNadas de 
§CE~~lQ~2i~ ~§C§i~9l9~ Y §~filt~lg~Qi~ fili~iD9. o §CE~§lQ~Q~S 
·2Q~§Y-i§ts, en la meso alta con golpe y sol directo. En la meso 
.media con turbulencia, se vuelven a present~r con Ectacarpales. 
Oc: a si onal mente está @'dffilJ.9.9.QQ.9.Cld?. gi¿~Q..§.1.ldl2.~Q.2.i.~ en J. a meso al ta, 
con movi1nienta vertical y a la sombra. 

B.!.. 12.s~if.is.8 
g..:.. minimª 
gi;1;gi;;;;ir:mJ~ spp. 

b;..:.. ID.§l:fif;.§D§ 
§..:.. gll§Q~l~Q§~§i§ 
§..:.. ~Qr:gyj_9j;ª . 
§-'- iili.Gi!J;;J 
§..:.. y~r:§i~Ql.Qr: 

II1a 
5a 
6a 

III7a 

X 

X 

I7a II7a 
7d 

}: N 

}! 

X 

X 

II5a II1a III5a II4d 
6a 
7a 

:-: }: :·: 
X :1 

X X 

X 

X >< 
X 



6. 

Una posible variación de la anterior, pero que preferimos 
reconocer como otra unidad~ es la asociación de la arbustiva 
QIJ.O.QQ§Q.Ql::.ª- f21i.IJ.i..fil§. epi f i t ad a por 5.~t..Q~ªt:.H.ld§. 9..t.::§.Yi.§.t:..t.i~'=!.1.Slt..k!'ll, que 
es camón en la meso media y baja, en cortina de agua al sol 
directo y, a veces, en lugares altos con golpeo directo o 
tL1rbL1lento, tarnbi én al sol direc:ta, aunque aquí \;b.!29.9.§.129.C§. !!Ü .. !J.i.fil""
tiende a no s~r epifitada. 

11a II1a II2d III3a I 15a III5a 
\;:... m.!..o.!.mª }! X :-: :-: :·: H 

É..:. Q~§Yi§~~i~~l§~g§ >: >: 

7. 

Se puede considerar como un conjunto básico a la asociación 
de ~b.fil~t.Qmt:.12.b.ª ªIJ.t.9.IJ.O.i.Q§.b Qb.IJ.QQ§.2Qi:..ª mi.o.i.m.~, ~t:.§.t.§:-1.Q~J~::h.~·--
Y.§.t:..2.i<;.Ql.Qr:. Y 6.ml11"J..li:.º-ª '!!.~~l~ª-0.ª-' que se repite con ci er-ta 
frecuencia en la mesomareal alta y media. A partir de éste, hay 
una serie de subconjuntos, que bien pueden ser gradacione~ de una 
asociación a otra, o pueden ser asociaciones independientes que 
se sabrelapan en st~s lfmites. Puede también hab~r una sustitución 
de una especie por otra, ya que se encuentran en condiciones 
mesolOgicas muy similares. 

A este conjunto se le asocian Ceramiales y/o Ectoca1-pale5 
epffitas de 6mQQ~cºª m~~~~~Qª o QbQQQ~~QCª mi~imª' o bien se 
presentan solas. Forman céspedes densos y largos, donde 
generalmente se delimitan los manchones verde brillante de C. 
sot§OOiO§ cle los manchones color r.a~é de g~ mioimª y cdlor ra~a 
de B~ ffi§lli~§.D§· §~ Y§~§i~Qigc está dispersa entre las anteriores. 

Cuando están solas~ se encuentran en la meso alta a media~ 
bajo cortina de agua o ~urbulencia. Cuando están acompaNadas po~ 
Ectocarpales y Ceramiales, se encuentran en la mQso alta a media, 
con golpe sesga~o o turbulento y con movimiento vertical del 
agua, siempre can sol directo. 

II5a I II5a III3a II2a II4a 
!;._ ªIJ.°!;.§.D.D.i0.€1 }! >: >: X X 

i;; ... mioim.fil ){ >: H X >: 
9..:. ~§r:§i..G.91.9!: >: }! >: :·: X 

e ... !D§lli~filD-ª >= }{ X >: N 

Ceramiales X X 

Ec:toc:arpales X :·: :·: 

La c:ombinac:ión rnesológic:a que es c:om~n a todas las 
variaciones e~ la de cortina de agua al sol directo, sea en la 
meso alta o media, más camunmente en la meso alta; la siguiente 
combinación más común es la de golpeo directo al sol en la meso 
alta. 

7a. 
La asociación de gbª§tQffiQCQb9 §Q~@noio§~ gQOQQ§QQCª mLnimª Y 

é~ª~@lQ~~lª ~~C§l~QlQ~ se presenta sola o con Ectocarpales y 
~gn~r:2~gr:~§ ~lEY~l~t~ill· Con estas Ultimas se ~ncuentra en la meso 



alta con golpe directo o cortina de agua, o en la meso media con 
cortina de agua, siempre al sol directo. Cuando estAn sin 
Ectocar-pales y ~,_ ~l.~Y:\dl.~"!;.\dl!J., el gol peo es di recto o turbulento 
en la meso media, o en la alta con movimiento vertical del agua. 

·También se puede encontrar con 13ª1.f..§i..S Q.ªt;._i.f.!..~ª en la meso media, 
con golpeo sesgado y semiprategidas, o en la meso alta con sol 
directo y con §~2tg!QYQi§ ~b~gyiªiª en la meso media, al golpe 
directo a cortina~ con sol directo. 

C.!... ~!.ª~b!:! .. ª°t.ld'l! -f arma masas algodonosas vol umi.nosas y 
circulares, sobre la roca; es de color rojo oscuro a marrón. 

7b. 
Como variaci6n de la anterior se presenta con frecuencia la 

asociación de ººª~tQffiQC~bª ªº~§QQiDª' ~Cª~~lQ~ºiª Y§C§i~QiQc y/o 
§i:.S°t.@.!..QbU2.i.~ ª-º-C§.':L~S."tª-, desde la meso olt~ a la mediu y, men.os 
~recuente, en la meso baja. En la meso alta con golpe y sol 
directo, se presenta c:on Ectocarpales e t!~G!.Q§.ª 2I2.!.0.@L1.ª y en el 
mismo nivel de marea, con movimiento vertical del oleaje, se 
presenta con ~YQ!Jg~ Y~l~Dii~§ Y §YIDDQ9QQ9~~2 Q~ªQfillYQ§D§iE, 
mientras que en condiciones de golpeo sesgado o cortina de agua, 
está presente Q~.o.tx:!2~~r:.e~ ~!..9.Y.!dlsY.tbH!l sol a o con §r:.~5.ª1.º1=!.@..i.S! 
ª~C§~igtª; esta óltima es bastante com6n. En condiciones de 
iluminación semiprotegida se presentan con bitQ2bY11Ym sp. 

II la IV1a I I4a II2a II I5a II2c I I4c 
!;;..:. §DiflD.!Ji.!JE :·: :·: >! :-: >! .. .. 
§..:. ~~!:§if;Ql.9!: :·! ~·: H :·: :·: X 

§..:. ªQ!:§Yi.§t.2 :{ >: X :·: H. X 

Ectocarpales :-: >: 
!::!:. .. '.212.i!::!.~l.Lª X 

tL~. yg}.g!J.ti2=: X >: X 

c. clavulatLlm X 

6i.tE99iJ;ilibiill- sp. X. X 

7c. 
Otra variación que se presenta con frecuencia es la 

.;·~,...-J~QSOC i ac Í ón gQª~!;_QffiQC,e,Qª ªQj;,§Q!J.i.!J.ª, Q!J.0.QQ§QQ!:ª ffiiO.iffiª Y BffiE2.b.i.!'.:.Qª 
fil§.ll.i~@.IJ..ª-, que se presenta en la meso alta con golpea sesgado y 
semipr-otegido, o cortina de agua y al sol directo. En ambos casos 
pueden presentarse Ectocarpales, las cuales generalmente son 
epfTitas de Q~ minimª-

G..!,.. ªO.t.§.IJ.IJ.1..IJ.ª 
g.=.. !D.i!Jifil.§!. 
8.=.. fil§liif;SOS 
Ectocarpales 

7d. 

II2c 
:-: 
X 

X 

:-: 

I I2c .. Í.I5a 

:-: !{ 

X :-: 
:-: N 

>: 

Otra variación que se presenta muy claramente en el campo, 
por el contraste de verde brillante y rosa, es ·1a asociación de 
Qtlª-§.t..QtnQi:.12.IJ.§. ª-1J..'t.§.1J.O.i..1J.ª y 6.me.b.i..t:.Qª m.gu .. i.c;.!2.D.ª-:i que se di stri. bu ye 



1 
1 

desde la meso alta a la media, siendo más común en 
golpe directo o cortina de agua y al sol directo o 
p_Ltede presentar con Qgi.!JÍ:!:.Q~§'!:S§ f;.lª~b!.1-ª:!;b!m y 
~Q!:§'~i~t§, con golpeo de frente en la meso 
Ectocarpales con cortina. 

e. ªo.t.~o.o.io.ª e.: !D.§.!:!if;-ª!J-ª 
¡;;.._ Sl-ª\:,,'h!l@:l:;b!!!l 
§..:. abreviata 
Ect-;;~-;;:¡:;-;i"e~ 

7e. 

II5a 
!·; 

X 

X 

II5a III5d 
>: X 

X X 

la alta con 
sombra. Se 

§J:§:!;El.9b!2i2 
alta o con 

II1a II1a 
N :-~ 

:-: X 

X 

X 

Otro subconjunto que se reconoce claramente par su 
·f1~~cuencia en toda la localidad es la de las algas erectas 
arbustivas ~bS§!Qill.Q!:QbS S.D:S§'D.Di.OS y º.bDQ.Q§2Q!:~ !Di.Di!D.E, que se 
presentan solas o con una serie de acompaNantes, generalmente en 
la meso alta, a veces en la media. Los microambientes típicos 
donde se encuentran solas son la meso alta can golpe directo y 
sol directo o eñ la meso media con golpe directo o sesgado y 
sombra. En la meso alta con golpe sesgado o cortina, al sal 
directo, se pueden presentar can Ral~siales, Ectocarpales y 
Q~ot~Q.!;,~Cfil2 ~lªY~l§~~m o sólo con esta última. En la meso alta 
con turbulencia~ al sol directo o protegida, se puede encontrar 
e~mnQgQo.gc~~ g~ªgsl~~§.Q2L~· 

C.:... ªo.t.go.o.i.o.ª 
f;.!".. !DiDi!D.§ 
.B-"llfJÜE\ spp • 
Ectocarpales 
~.::... ~lªY.'=tlªt.bH!l 
§..:.. f1!J.-ªf!.el1J2.§.0§i.§ 

B, 

II1a 
>: 
X 

III2d II2a 
:.: >: 
>: X 

X 

X 

II5a III5a II3c 
H >: }{ 

X :< }: 

X 

X 

X 

X 

La asociación de 1 as coralinas cal cár-eas Bm12b.iCQª !I!!~.U!:i..!;.ªDª y 
8!!lQb!C9a ~!!!l9CQba es poco comón en la localidad y muy restringida 
en cuanto a condiciones mesológicas~ pero es muy caracter~stica. 
Las dos se encuentran entremezcladas o con una clara separación 
entre un manch611 de crecimiento de una y otra, pero muy juntas en 
la mesamareal media y baja; ocasionalmente en la alta. en 
condiciones de lu~ semiprotegida o sombreada. Ambas son_ de un 
color rosa intenso y crecen bastante apegadas al s6strato. 
Tfpicamente se encuentran solas en la meso baja~ ~on turbulencia 
y semiprotegido; en la meso alta pueden estar §§li~i~m gy~illYID, 
bi.t.b.Ql2b.Y.1.1.ldm sp. , gC.'dQC!..9.12.§L§. fil§l.!i.i.i;.@.Q@. Y 6:21:.E.5.!.fil sp • fHn12.b.!..t:Q~ 
9.lfilQCQb.fil. se encuentra sala, con G. Q.~§i.l.1'=.E!l en la meso baja con 
tuF""bul enc:i a y semi protegido~ muy raF""amente con Q.IJ.ª§."!;.QfilQt.:.Q.b.ª
ª-IJ.~§.O.Q~!J.ª' con golpe directo y sombra .. 

e.:.... fil§.!J..l.c;..fil.JJ..ª
e_,,_ 9gmgr:a!:J,;i 

II3d 

>: 

IV3c IV3c IV1d 



.§_,_ Qhl2illk!.!!l 
bi~bggbYllk!.!!l sp. 
J;~ !D§l!i.«;;E!J.f! 
B!Üf]!Ü.§ sp • 
!;;~ §.D:!;§DD.i.D.9 

9. 

>: 
X 

X 

X 

X 

La asociación d2 6mQQi~Qª ffi§~i~ªnª y BmQbi~Qª QiffiQC~bE se 
integra con la de ~ªªiª ~ªQ§l~~ y 6m~~i.CQª m~~iGªUª' casi siempi-e 
acompa?'fad~s de Ceramiales y menos comunmente de Ectocarpales y 
algunas otras acompaNantes. Esta asociaci6n se limita a la 
mesomareal media y baja, con movi_miento de aqua leve, en sentido 
vertical o a veces sesgado, generalmente semiprotegido o 
sombreado y raramente soleado con golpeo sesgado. Las 
acompa?'fantes más comunes son ª.:... Y.IE.r::.2.i.~Q!.QC, I~~!.QCLIE.!..!.§. Q.~~t..i.'=!i:'..ld§ 
y ªC~QQ§i§ sp. Las tres coralináceas son de color rosa y forman 
pequeNos bosques con aspecto de arbustos cortos y sin hojas, a 
excepción de 6mubLcgfil ~imgcebª' que es postrada. 

I I I2a II I2c II I4d !II2c I I I4b IV4b IV4c 
6.!!.. ffi.9.::!..L~ill.J:lfil .. H ~-: .. >: !-: H 

a~ fl i !D.9 !: f:dJ ª N X X M }{ :{ H 

J..:.. i§!:l.§1-.l.9 .. :-::: !-! X X X :-: 
Ceramiales !-: >: >: }{ X :-: >: 
Ectocar-pales X >: 
.§_,_ .Y~t:§if;QlQ!: >: X :-: ·x 
I_,_ f!Yf;:tib!!'.:1-J§ X X X H 

1ªr:::LQfl2i§ sp. X >: >: X 

10. 

La asociación de 6mQbiCQª ffi§lli~90ª y Jªniª t§Q§~l§ es 
bastante clara y frecuente, present~ndose en· una variedad de 
combinaciones mesol6gicas, ya sea solas o acompa~adas de "otras 
algas arbustivas. Ambas coralinas arbustivas, muy ramific~das y 
entremezcl~das, dan aspecto de un bosque de arbustos sin hojas de 
color rosado o blanquecina. 

Se presentan juntas desde. la mesomareal alta h~sta la 
mesomareal baja, en sol directo o sem~l.'protegido, pero nunca a la 
sombra. 

Un conjunto del que ~arma parte esta asociación en la meso 
alta y media es el de 6m~UiCQª m~~i~~Qª' ~ªQLª t.ªn~~iª' 
Cerami al es ep f-f itas < Q~cªmi.um b.~m¿t.i.~2io.h!.m., ~§.1.:.9.ffiildm. sp. ) y un 
grupo de arbustivas erect2s que parecen pertenecer a otra 
asociación y caracterizan otros microambientes~ pero que aquf se 
presentan juntas: ~~tg~ª~QY§ sp. epT~ita, ~bª~~gmg~gbª ªQ~§QDiDª' 
Qb.GQQ§r.2.Qi:..:3. ffilQi.ffiª Y 13.ªif.2l2 12.S.~Lf.i.Gª-:o que se encuentran en la 
meso alta y media, con golpe sesgado, al sol o semiprotegidas; en 
éste casa no hay Ceramiales. Otro grupo es el formado por 



coralinas y sus ep~fitas con Qb~~~QffiQCQbª ªOt§ooinª' gb899§QQCª 
m:!:-1J.i.'.!l§l, §i.:.e_:!;_(_g,LQ~Q.Lª ~'§.C.'2.Lt;..81.~r:. Y §r:.§.t.§.1.Q\¿Q.i_ª f.i.!..!..G.i.IJ.ª!'I ciue se 
encuentran en la meso alta y media con go!pe de frente a cortina, 
al sol directo. Otros dos casos son la combinacign Qg Arnphiroa 
mexicana~ Jania tenella~ §iD §Q~fi~§~ y ~QQ Grateloupia 
ver si col ar- y Gratel oup i a f i 1 i e i na.!!.. ~D i2 fD§§Q !2E!.i9 f;..Q!J DQ.lQ§ 
§§§99~9 y §Q! fi!tc~~g y ~QO Hypnea srinella y Gymnogongrus 
guadal upenst s §O l.§ !D§§Q -ªl:t.9.:i.. .99!Q§ Qg ir:E!J:!;§ Y §Ql Qir:gi:;;;j;Q...:.. 

bª f;.QllQinª~iQo ~QIJ. Hypnea spinella §§ C§~i~§ §0 19 ffi§~Q ~ªi9 
~Q~ t.~i.:.~~l~IJ.~i.ª Q filQ~LmL~IJ.t.Q ~~i.:.t.i.sªl~ ª!.. §Q!.. gLi.:.~S~Q º ~L!..~cª~Q~ 
ªg~! ºº §§ §D~~§ot~ªº ~~ífitª§ ni gtca2 ª~QffiHª~ªº~§§~ 

1.1.:. 
>l:"t;46 casf0-l-es epíf;-.¡....s., \.,._s e,...o../""" :.a-f\ '""-'i o.L-u..~J.,,,J.,. 0 ..,_ "•lo-< 

('o-::.o._ in-\-1%.-n~o l( <4i...,....a. Ja.y,. a...s.p~.c...h ale_ 1o0'.-lo....s: p..\'3,oÓoV\bsos Sob,C. .Q.~ 

bª f;Q!:§li.O.§ Amphi roa meN i cana §§ Q!:.§§.§!}j;.§ -ª9bl-Df.!.9D.t.§ .Y. con 
f!:§_c;.!J§Df;.i.e §!J j;gQ'ª l.9 !gi:;;;.§li2~H~.i. ~9!:.§f;:!;§t:i~-9 l.§ !D§§Q m@2.i.9 Y 
Q-ª.iit1 QgoQ.§ .z~ §!Jf;~§'D.tr:ª ~D ,s-;g0Qi~i9022 9§' .t!Jr:E!!Jlgo~i-ª º .fil- Y§S§§ ·-
gglgg §~§~~9Q~ ~l §gii §§illiQt:Q~§giQQ º B l~ §QmQr:§...:.. 
Er:§~Y§Dt§m§atg~ 1ª§ ~0~~ª2 ª~QmQª~ªai§~ §gn ~§c~miªl~§ ~ 
~º~~sª~rr~~~§Q~~±~Q~ª§~~Q~ª§2~gªQ~g~~ººc~§g ª~gQggnºgª~ ~QºCgQl§~ ~ 
~§§12§9. §!:9.~.12tiY9 !:9§ª 9.§ A. me:: i c 2.na..!.. !:::ª~ ~§C:Sm.L:!ól.§§ m~2 S.Q!TIYD'."ª§ 
§QD Ceramium hematispinLlmi Ceramium mucronatLtm Yi §~Q~~i§!ill§!Jt~~ 
Centroceras clavulatum1 1~ m~§ ~ºQ§Qi~Yª~ bª§ ~~tg~g~~eªlg§ §QD 
Giffor.dia rallsiae Y. Ectocarpus §Q.2~ g~~ QQ h.nc;.l~Y.§. E .. 
brevi arti c:Ltl atum~ §~ IE,IJ.S..~§:C!..t.i..:..ªo. ~Q. !.§. ffi§.'§.Q m~Q.;l;!. L. '2.~iS ~Q!J. 2.Ql.Q.§ 

Qic§~tº~ §§§~ªgº º ~~r:º~l~n~º~ g~ §Ql º §§ffi~~i.:.Q~~ºL~Q~ 
Sa l~ ffi§§Q ªltª ~QIJ. SQC~irrª Q~ sg~~ ~ m~~g media ~QQ 

~HC~~!..~n~iª Y ª~ ~Ql!L.. §~ ~Q~~~IJ.~Cª Amphiroa me}:icana ~QQ §~~ 
§8.if.itfil§ <;.@Cª-ffii.ªl.@.§ ~ ~QIJ. Hypnea 2E2.!!....!L.. Q S,QIJ. Gri;\tel oupi a 
ver si col ar !L. Gymnogongrus guadal upen sis y éi.f.QO.ª!..'ª§.~ 

Q~~ª r:gQQfi~9 ~~g ~Qm~Dill§D~§ §§ Q~§§~D~ª ~90 §l~LlDE Qg i3§ 
.GQ!:.9li!J.§§ ~§ Gelidium pusillum~ S§!:§ fQ!:!D.9 Q§.9~~Cf92 f;;§§Q§'Q.§§ g 

m9o~bgo§2 g§ ~Q~Qc ~QiQ Q mªc~Qo~ §O 1ª ffi§§Q m@Qiª~ ~ºº 
t_i¿i:.12..UL~O.Si.!3. ~ §11. §Qll... ~QQ P'1mphiraa m"e:·:icana. y en le. meso baja, 
con tur-bul enci a y semi protegí do con 6.mr~J:liCQª ~;;IJ_fB.Qr..Q.IJ.ª-· · 

Sin embargb, es mucho más· camón encontrarla sola, cubriendo 
conchas de osti6n!'I lapas o directamente sobre la roca, formando 
manchones de c:olor rojo o marrón intenso y 'aspecto ~ubricoso. Se 
encuentra en la meso alta con golpe sesgado o movimiento vertical 
del ·agua, pero mucho más camón es encontrarla en la meso media o 
baja con turbulencia, todas al sol directo, y a veces en la meso 
baja con golpe de frente y semiprotegido. 
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13. 
"'CDl\·trC!ó> es.("-"c<-es. e\., 1-l'i'i""'"- ':., ,Ll..p"'""º""'-,, l-\. <:¡::<,el!"-"'- H.'.r<>\e,,,f;o-e..,""'" 

bo..sbv..k c\a.ra.~ .. 6~""-rro-.f ,..,..a..n-re.. vo...r"""I 0-C~F~~-dó..S" de o-H-o-.:s ~\5a..S.~ 

Las asociaciones que ~arma 8mabi~Qª m~Ui~§O§ con tres 
ee13eetilee del ~'Z§!.§.~§.' Get!~r"'@.9!'!.0.Q!!?§.YAtt,._a§.e<be§.!!g,!§!.=-'.il !;!\?. ~9-tr:'.§.~l§.S!J geer;i >r 
especialmente en el caso de ~Y-2Q~ª ~ªl~Q~Lª~~ donde se reconoce 
como p Arte de un a aso e i ación mayor.. t!~Q.IJ..@.ª- ':!<2.l.§.Qt.!..ª§. e t!;t.B.Q~ª 
§e~o.~11ª se encuentran en condiciones muy similai-cs y es posible 
que haya confusión con respecto a las dos especies desde la toma 
de datos en el campo. En cambio, ~YQD§~ E§DDQ~ª ocupa lugares 
bajo condiciones di~e~entes. 

~Y.RD§§ yªlgo~i~g se presenta con Bm2bi~Q§ m~~i~§D~' 
§r:.9:tglQb!l2i.§ .Y§J::2i.f;.9l9r:, -- -ºb~·2.t.9!D.9!:QbB E!J.tgnni.o.e y un conjunto de 
c~ramiales <Qg~BmiYID spp~) y, acasiona].mente, ~on Bªlf§iª sp., 
.QbD.9.92k!D.!:2 !DÍDiID2, §YIDOQ.9Q!J9!::~.? sp · , §gliºi .. ~!D Q~.?i.!.l.~:::.l!D Y 
hi1b.9abYl!!~fil, todas en diferentes condiciones. Están desde la 
meso alta a la media con movimiento vertical del agua, 
ocasionalmente con cortina, siempre al sal directo. tl~~Q§.~ 

~ªlgoti§§ tiene un calor verde gris~ceo con tinte a=ulado a 
marrón y es muy ~rondosa, creciendo en grupos· como macollas, muy 
~1-ccta y con aspecto de espigas que sobrepasan la altura del 
cesped d12 6.m21J.i.C.Qª- m~:.:;_:!._~ª-Qª- y §C@.t..~J_Q'd8.t~ ~~i::.'§.i_~ºl.QC. y contrasta 
con el verde brillante de ~bª@~QfilQ~Q.~ª ~U~~UOiQ~· 

Una \/<J.ri.:-.ción de ~c:;+.M combinación básica es la de 1::!~12.IJ.§.ª 

Y.ªl.'-ª.1J.'!;.!.9g, 6.m.Q.b.i.c.Q§. fil§).:L!.c;.~o..ª y i;Q.s§.~9.Q'.lQC.12.tlª §.1J.t.~1J.C!.i.1J.ª" qLle se 
presenta en la meso alta y media en golpe fuerte, sesgado o 
turbulento" siempre al sol directo. 

Las condiciones de coi-tina de agua al sol o semiprotegido y 
me~os comunmente con movimiento vertical se presentan sólo con 
Qb.ª@t..9.fil9.CQ.b.ª ªIJ.t.~C!.O.itl§.· En cambio!' en el nivel de marea meso 
baja, con turbulenci~ y una variedad de ilumina~iones, nunca a la 
sornbr a, sólo e·st án l:!~Q.Qgª ~ª!..~o..t.iª§.' 6.m.12.tl!.C.Qª l].§:~!.c;_~o_ª Y 
@C~~~lQU~lª ~~C§~~Q!..9.C· 

Finalmente~ se encuentran ~YQ!J§§ Yªlgn~~§§ Y Bmab!CQª 
ID§~i~ªºª en la meso baja, ocasionalmente en la media, en 
turbulencia" sesgado o cortina al sol directo. 

Las acompaf1antes más comunes son @§.li-9.!.'dffi [2.ld'.2.i.l.!..'=!.m en la 
meso alta, bi'!;.QQQ.b.~l.l.bH!l sp. en la alta y media y gb.IJ.QQ§9..Q!:.2 
filkQlfilª en la alta. 

(c:uadro ane:·:o). 

14. 

!jygo.§E §QiD.S'll.E y .ema.bir:.9.9 fil.§:lii.G.§DS se encuentran j Ltntas 
desde la meso alta a la baja, generalmente con turbulencia y al 
sol directo o filtrado" a veces con movimiento vertical del agua 



o cortina. En este último se presenta ~YQQ~g ~~l§Otke§
acompaNantes son Cerarniales y ~ªQi.ª ~ªQ§l~ª en la meso baja, 
movimiento vertical y sol filtrado y §cªt.@LG~Qlª fili~inª en 
baja con turbul enci 21. a T§.~19.Ci.§.!..!..g g_~~t.!.HI.:.~§ en l. q meso media, en 
las mismas condiciones. 

Otras 
con 
la 

~ygog§ §QiD§l!§ iorma mechones irregulares de color rojo a 
marrón con tinte verde grisácea, dispersos entre la a1-bustiva 
coralina de color rosa~ generalmente est~n a la misma altura, o 
algunas rAmas reproductoras en forma de espiga sobre~asan la 
altura del cesped. · 

Hygo§ª- SQ.iD.§11~- y A.mgb.i.t:Q§_ ffi§!:!..if;§D-ª- se 
Er:.9.t§'.!Q.!JQi.e Y§.!:§.if;Q!Q!: en la meso alta y media, 
o sesgado, y en la meso baja, en tt~rbulencia, o 
cortina, tod8s al sol directo. 

enc"uentran con 
en golpe directo 
la me.so alta con 

~YQD§~ §giogl!B se encuentra con gb~fitQffiQ!:9b~ ~n~gao~D§ en 
la meso alta y media al golpe directo o en la alta con cortina~ 

al ;al di recto; en l e.s éll ti mas dos están con @.t:.et.@l9.1=!!2.!..9.. 
Y.§.1.:.§.i.~Ql.Qt:. .. 

Otras acompaNantes 

Los microambientes similares o iguales a los 
~el§rr~iªª son los de la meso media con golpe directo o 
la meso alta con cortina, al sol directo. 

1. 5 .. 

de !:J::.'.QOg§ 
cortina, o 

~YQD§ª gªQDQ§ª forma una asociación b~sica con 6mgbir:gª 
mgllif;.fil!Jf!, §r::-ª:!;.§lQb!Qi.§ Y§?t:§if;Ql.Q!:, §t:.E!:§'l91J2i.9 ·. · ªQ!:§Y.iªÍ:§ Y 
Ceramiales cggr:9mi~m ÍlB~~~Q~m, ggr::§ffiigm §gh!i2§t9iºg§ Y ggc-ªIDi~m 
b§filª~i§RiDYffi). Se encuentran.en la meso media en turbulencia, y 
semip~otegidas, o en movimiento vertical del agua al sol directo. 
En ~a meso media con gol~e sesgado y sol directo, se encuentra 
S~tQ~§CQ~§ sp. Y ~bOQQ§QQ!:B miDiffi§ como acompaNantes .. 

En la mesomar~al alta, en condiciones similares no hay 
§i:_ª~~lQ~~iª ~gC§i~QlQt:. ni Ceramiales. En cambio, se presenta 
§~li~iYm Q~§i!!Ym y en el mismo nivel, con turbulencia, hay 
!;bOQQ§QQ!:-ª m.ioimª, 89.J.!2.i§ sp. , .J.9.Di..9 j;go_igll.9 e !:1~2!J§'§ 2Bi.o~ll~ · 

.tlygog-ª' !2-ªDD.Q§§ f arma manchones muy d .. i. ser et os y apegados a1 
sustrato; su crecimiento es en forma apelmazada y compacta, y 
tiene tonos iridiscentes de verde gris~ceo, con destellos rojos a 
marrones, especialmente cLtanda la cubren las olas. 

(cuadro ane>:o). 

16a. 

En las escolleras pequeNas, playas rocosas y de canta rodado 
intermedias a las escolleras orientales más próximas a la 
desembocadura Ba.lsas, es común encontrar la asociación de 
rodo-fitas la.mina1-es y cilfndric:as, G.c~t.§.!..Q'd.E.i~ f.i.ll~lo.ª' 
§i.:.@r.t.§.!.Q'dQ.lª Q.Qt.:.~elJ..gi:..~ y §i.::.§'!t.~1.Q':.:!.12.lª- ~§.t:.§.!._¡;_9!_g_c~ pr i ne i pal mente en 
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la meso media a la baja, en turbulencia o golpe directo, al sal, 
pero la distribuci~n va desde la meso alta a la baja. 

Se entremezclan en proporciones casi iguales, cubriendo por 
completo todas las super~icies e~puestas de las rocas, dAndole a 
éstas un aspecto suave y lubri~osa, siempre mojado. Todas son de 
hábito postrado y se orientan en el mismo sentido <a excepción de 
§~~~§1Q~2ifil Y§C2i~9l2c>. 

§~ªtglg~gi~ ~g~~QbQ~~ es dG color marrón - café con tinte 
verde en la punta rle las láminas largas~ planas y muy delgadas. 
§~§t§19Y9ifil Y~C§i~9l9~ es verde violáceo y variegado, con bandas 
blancas, mientras que §cª~glQYQi~ fili~ioª es verde grisáceo; en 
conjunto dan un tono verde oscuro a café - marrón. 

Las tres se encuentran juntas en la meso ~lta y media ca~ 

golpeo sesgado, al sol directa, acompaNadas de Qb~~~QffiQCQb9 

ª-1J.."t..~1J..1J.i1J.§. e t:.~Q.Q.q:~ §.12 .. i.IJ.9.!.!.ª y sol as desde la supra a 1 a meso 
baja, con turbulencia y sol dire~ta. En la mesa baja se 
ene uen t r a:. e on ÉYillOQD9!19!:!:J.§ !'J.Er::!;iD.§.!J.§.i2 • 

II2a III2a I3a III3a IV3a 
§.:... f.i!..ir;.i..o.S! X >: >: }{ :-: 

º"'" f!.9!.:YDb9r:.§ >< >< }{ X X 

§_,_ ~§J:§i.c;;glgr: >: X >: X X 

ª"'" 9h!.§9EJ.~JR.~.O§i.§ }·{ 

!;;_,_ §Dt2?C!!JiD§ :-: }{ 

l:J_,_ 29.i.ogll.§ >! }·: 

16b. 
Las dos especies más constantes en las variaciones de la 

asociaciór1 son Qc~t2La~2i~ f~li~ioª Y §cª~~lQ~Qiª ~QCY2bQCª' que 
se presentan desde ~a meso media a la baja, en turbulencia, golpe 
directo a cortina, al sol directo, generalmente solas, 
ocasionalmente con Iª~!.Q~~2LLª g~~~i~C~§ Y EQ!.~2~~bQOiª sp. 

En. condiciones muy similares se presentan asociadas con 
9YIDDQgQOQCLl§ 9D99El~2§D§iÉ y/o §Y.illOQQQDQ~Y§ illBr:!iD§D2i§; a partir 
d~ cierta zona de las playas rocosas, can gD~@~Qm9r:ebª fi@llYQ§ª• 

III1a III la l II3a III3a It./3a 

§.:... f.ili~i!J.ª N N }! N H 

§_,_ flgr:Y2.bgr:.§ }{ ~·: ~·! >: >< 
G. 9b.l-ªQfillb-H2~D.§i§ ~{ 

§:;: !D§r::!;i!J§IJ§i§ >< ~-: ~·! 

g"'" f.1§!1~93.§ >: }! X 

i;;_,,_ EOj;~!JDiD.9 }!: 

16c'. 
Hay zonas rocosas con aparentemente las mismas 

características y combinación de factores en donde se ausenta ya 
sea E~Et§lQ~Q~~ Qgr:ygb9r:ª o §C?~@lQ~giª fili~iD2· L3s 
acompa~antes más comunes siguen siendo §~ffiQQ9Q09C~~ spp. Y 
gn~ªCQffiQ~~Q~ ~~g~~gfilª· ªCª~~LQ~Q~ª ggc~~hgcª se encuentra sola en 
lugares m~~ bien protegidos del sal directo, en la mesa alta. En 
gene~hili~aelcgotpsaydplaµ~ea~ecaGaeG muy ~uerte en toda la zona de 
'3~'(1°'<'( J ~\ 9alp~o <lc\ol<eo.:J€. l'lo '€""- .---· 

'e-s.cdleCo.S c.oc-h>-s 'f -¡:>lo..~c~s e-oc.as.«<;_ 

~------------.......... )§11111 .................. ~ 
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(cuadro ¿:\ne}:o>·. 

17. 

En la zona de escolleras cortas y playas rocosas del lado 
oriental de la boca Lázaro C&rdenas, es muy camón la asociaci6n 
de sQ~gcQfilQC~U~ spp. con diatomeas o Ectocarpales <siL~QCUL~ 

m~~~h~L~~~' §L~~2i:..Qi~ ~3L~~i~~ y S~~Q~~~~~~ sp.>, o SQ~~~~filQC2hª 
fl§ll~Q§ª sala, que cubre por completo las rocas lisas, d~ndoles 
un color verde brillante o verde - café Cepifitadasl a· la playa.· 

La dominancia de &D~§~QffiQCQbª fl~~~Q§§ abarca desd~ la meso 
alta a la baja, p~edominando en la media con salpicadura, galpe 
directo o turbulencia, al sol directó. 

Otras dos especies son S.o:!;~r.:Q!DQ!:2b.e .l.iD:;;.~, que 
gregaria como la anterior y se limita al parecer a la 
en cortina de agua, y ·s.nt.@.C.QffiQ1.:.Q.b.ª t_gi:._t_ª, tampoco tan 
abundante como ~o:h~CQfilQC!2b.ª :f.!_g_!J...l¿_Q§.ª se l i mi tR i:l. 1 a 
superior y meso alta con salpicadura, al sol directo. 

<cuadro· ane:-:o>. 

no es tan 
meso alta 
gregaria Y 
mes.o alta 
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Análisis Espacial de la Flora en la Localidad Lá=aro Cárdenas. 

Por las dimensiones y posición de cada escollera se imponen 
deferentes condicciones mesolóqicas que posibili~asn la expresión 
d~ diferentes algas y microarnbientes característicos. También 
varían mucho las condiciones a lo la.rgo de los 4 a. ...J ~-;ms. qLte 
ocupan las escaleras por la presencia.de las 2 des9mbocaduras. 

Con base en las observacians y colectas que se realizaron a 
lo largo del estudio se hi:o una integración de información con 
ayuda de computadorn, sobre las especies que se presentan en cada 
escollera independientemente de la época del aNo o del aNo. 

Partiendo de una caracterización mesológica de cada 
escollera o de conjuntos de escolleras similares y después de la 
caracterización de micrioamhientes par asociaciones, se puede 
hacer 1~na descripción espacial de la distribución de especies y 
microambientes a lo largo de las 37 escolleras de la localidad~ 

aunque incluye la distribución vertical, la caracterización se 
basa en una distribu~i6n horizontal, bAsicamente. 

La primera ~eneralización que se puede hacer sobre la ~lora 
de las escolleras se refiere a su posición con respecta a la 
lfnea de costa y la cercanfa a las bocas del Balsas. 

Las escolleras del lado SO de la Boca L~~aro Cárdenas son de 
influencia netamente marina puesto que sólo reciben aporte rle 
·agua marina y el apa1-te de aqua dulce es arrastrado en dirección 
NE-hacia la. otra desembocadura~ ésto disminuye la sal.iniciad en la 
vecindad de las escolleras ci~l lado ~t~ hacia la otra 
desembocadura. La flora de las escolleras d~l lado SO y las 
prj.meras 7 del lado NE tiene elem~ntos netamente marinos~ 

m~entras que las especies predominantes de las ~lti·mas 10 
escolleras del lado NE son mAs bien de aguas s2lobres o 
mi:-:ohalinas. 

Por la orientación de la Punta Cayacal, las escolleras del 
lado SO reciben rn¿s directamente el· oleaje que la= d~l 12do NE 
por lo que all~ se encuentran más comunmente algas arbustivas o 
costro"sas que soportran el azote del oleaje. 

: Generalmente las escolleras m~s laraas~ como son la primera 
del_ lado SO y las des que ~!anquean la desembocadura, reciben el 
oleaje más fuerte, también son las más altas y posibilitan la 
expresión de la maycr~a de las especies y microambientes desde la 
supra hasta la inframareal. Las únicas escolleras c~e presentan 
los microambientes que 1~ealmente tipifican a la suprarnareal son la 
escollera de faro, la O, la 3 O y las y 7 E. Estos 
microambientes son los de las asociacione~ de cianoficeas bYD9~~ª 
~§.át.ldS.C! . .!_, '=Y.0..Qh~§l fl!~Qfü.9.b.i.OiSQ~,. '=-¿:o.g_Q.y_§. sp. en 1 ugares 
protegidos y sombreados,. hLtmedeci dos por t~l roe fo y º-ª1.'2.t.b.i:.i.~J... 
~QO.t.§.r:.~IJ.iL que se p1""esenta en super--ficies e}:pLtestas al_ sol con 
rocfo. 

Las demás escolleras de la localidad realmente no presentan 
microambientes de la supramareal, aunque la primPra apre~iación 
e inclusive los resultados presentados indican el rango de 
distribución de varias especies hasta la "stJramareal, esta 
apreciación tiende a ser muy subjetiva. 

Igualmente, las escolleras más largas que protruyen mayor 
distancia hacia el mar, especialmente la O del faro, permiten _la 
e>:presi6n de ambientes de la mesomareal baja como son 1~ 

asociación de BmQb~CQª ~~mQr:.2b~ y 6m2bir:.Q~ m~~i~2Uª en lugares 
protegidos. Este micrnarnbi~nte se repite en algunas de las 
primeras escolleras d~l lado oriental. 

En cuanto al golpeo directa del oleaje, la primera escollera 

'3+ 



del lado SO, la 1 O, que tiene unos 8 mts. de alto y 150 mts de 
largo, recibe el oleaje m~s ~uerte de todas las de este lada, en 
el costado occidental y en la punta. En la parte alta de la 
mesomareal hay masas ónicas de Q~IJ.~CQ~§Cª~ 
~laYLllªtym, car~cterfstica de =onas de salpicadura -fuerte. En la 
mesomareal alta y media hay gran cantidad de ~bD~Qfi2Q~ª minimª 
con ~~tº~ªCQ~~ spp. epffitas y comunmente por debajo de este 
nivel, donde las olas azotan con gran fuer=a hay densas colonias 
de f)ercebes adheridos fuertemente a las roce.s. Más <:tbajo es muy 

abundante y 1 a:-ga Q.IJ..s_~:!;.Q'!}.9.CQ.t!.§. ªIJ.t.~IJ.IJ.;i.)J.§1 y -foi-ma grandes t;..:·~pe:-tes 
.puros. Hacia la playa del lado protegido se encuentran algunas de 
las asociaciones de la meso media y baja como BmQbiCQ2 ffi§lli~~DS 
Y B~~hiCQ~ gi~QC~h~· 

La· serie de escolleras entre la 1 O y la del faro son m~s 
cortas y protegidas del oleaje por la primera, por lo que o~recen 
condiciones di~erentes de la primera. 

La 2 O tiene bien representada la mesomare~l alta, media y 
baja aunque no la supramareal. En el lado suroccidental, que es 
el lado e>:puesto~ son comunes a las asociaciones de arbL1stivas 
erectas como Ch~ooscora ~inim~ y gbª§tQIDQ~Qbª antennina con 
~~ot~9~§CB2 ~l§~Lll§t~ffi-Y-e~2bi~2§ mg~i~§Q~· Mientra;--q~;-;¡ lado 
NE protegido, presenta asociaciones de §~§tglQ~Qi~ fili~iD§ Y 
ª~ª~~LQ~~lª ~~C2i~glQC· Gcª~~lg~Qiª ª~C2~iQ~ª aparece por 
primera vez. También estAn 1-~presentadas las costrosas 
ki~hQ~G~lL~fil sp. Y BªLf§iª ~ª~Lfi~ª en partes alt~s de las 
mesomareal. !_as asociaciones de ~it~CQffiQC~~fil spp. se -presenta~ 
del lado protegida, cerca de la p].aya; can respecto al nivel cie 
marea~ se situar~an en la meso media o alta aunque se enc!~ent1-an 
en la base de las escolleras. l_ln fe~ómeno muy notorio es la 
ausencia de percebes y su sustitución por mejillones y ~stiones 

en las partes siempre mojadas. 
La tercera esc~llera~ 3 O~ es muy similar a la anterior en 

sus lados protegidos y e:-:puesta. Esta es m~s alta y aquf se 
presenta el lfli croarnbi ente de ~~1.9.t.b..t:.i.;.:,. i;_g_!J_t_~c.~:ii.i.· 

En general, las siguientes escolleras son muy similares en 
su composición y posición de las franjas interrl~mpidas do algas, 
~~~ra~area~presentación de la supramareal y mesomareal baja· o 

En la escollera del faro, 1 O, se presentan la mayori"a de 
las especies y microambientes con asociaciones c21-acterfsticas 
del ambiente en la lac.~lidad~ di:::sde la supra hasta la infra, 
desde lugares muy E:·:puestos a lugar~s muy pro~e~idos. El oleaje 
es fuerte en la punta y costado SO pero no es comparable can el 
que azota la primer eecollera de la serie, lo cual se indica por 
la ausenc:ia de percebes, en cambio se presentan gran cantidad de 
ane~onas, lapas, quitones, ostiones y bal~nos junto con gran 
variedad de algas. En la parte alta de la punta, se presentan 
varios recovecos que posibilitan el microambiente de la supra 
donde b~n9.12Y.ª- spp. es muy abundQnte.. En 1 a meso al ta c!onde 11 eg a 
salpicadura continuament~, hay masas redondas y voluminosas de 
Q§Q~t:Q~§~ª§ ~lªYYl§~~m sola, al sol directo; m~s abajo hay 
asoci ac i enes de B~l.fSi.§ 2~,s;ifif;~, bi:!;b.9DbYllb!!D sp.. !;;f;:!;Qf;§!:2b!§ 
spp. y en la me5o alta a la media, ~rente a oleaje fuert~, se 
presentan 1 as arhu~t .i. vas!' · gQQQQ§I2.Qt:ª mio.i.m9, g,Q§.~t_9.ffi9.CQ.b.ª-
ªªt§DDiDª Y otras. Est~ muy bien rnpresentaada l~ meso media con 
emabiCQ~ ill§~~f;~D~ y ~b~§t9DD~Qbª ~O:t§DDiDª' a veces cnn HY2D~3 
§QiDgllª y otras corno §r:B:t~l.Q!d.2iª YQ!:2i..G21Qt: · §gli.Qi1Jill Q!J2i.ll!Jill 
se presenta con o si. n f::DJr:!bi.t:º.B !D§'!l.!.~~D~.. 9Y!D02.GDD9r.:b!§ 
9Yfil~§lYQilD§i§ y algunas especies de §r:~t~!Q~Qiill a comunmente 
sola cubriendo conchas de quitones, lapas y ostiones. En 
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recovecos p1~otegidos de la meso baja Lithophyllum sp. tapiza la roca ere 

un fondo calc~reo rosa sobre el cual crecen las coralinas 
erectas, 6mabiCQª ~~ID9~Qb~ y S~ ID§~i~ªD~ o en lugares más 
e~:puestos se presentan las coralinas JBDi~ ~~D§llª y 6~ ID~~i~~D0 
a veces epi f i tndas por ~~C.~!:!JiU!!! b.S.f.!!.ª't..i.§J2.i.1J..1=-!1Il y Q.!.. f..!.@.S.~!-9..'dlJl· Casi 
todas las especies y combinaciones típicamente marinas se 
presrantan ciel lado occidental y la punta de la escolle?~a. En el 
lado rnixohalino de la escollera. la flora marina continda Lln 
trecho de unos 10 o 15 mts. para.luego empe=ar a sustituirse por 
Entg~gmg~gbg fl§~Y9§§ y otras y por asociaciones de §~~~~lQYEiQ 
spp.· 

La primera escollera del lado oriental de la Boca Lázaro 
C~rdenas, que ~lanquea a la misma~ es m~s corta y baja que su 
anAloga , mide unos 150 mts de largo y 5 mts de alto a ~artir del 
nivel del agua, además está protegida por la del ~aro, par lo que 
no azotan g1-andQs olas provocando salpi.cadura a rac~o en puntas 
altos, Rquf no hay microarnbientes de la supramareal y la mesa 
alta está póbremente representada. 

La parte mi}:ohalina se caracteriza por algas que son 
resistentes coh mayor o menor grado a fluctuaciones en salinidad 
imperantes. Entre estas están §~9~g1Q~Qi9 iili~iQ~, §C9~§1Q~Qi~ 
g~~~~UQC~ <reportado como §~ m~LSi~b.~~l_s). §~m~Q2S~QC~§ 
9.Ll.@9.ªl~r2.~Q.':i:l.,g_ Y Q~ffi0.QG.<2.1J.9.C.U2. fil§.C.t.!_12~1J.§i§., Ifil'.:::1.Q~i.§1.1.ª 9.li;.t.Y.1:::11.:.\d§., 
E.9.l.i.2l12b.rro.L§:. t?..ei;.i:f.i.~ª, EQl.i.§.i!2.b.QO.i.fil 2.Q1J.9.C.§.0.'2LS.:i g_§.i:_ªm.i1=~fil 

· f.!.s~G.i.9.ti~, ~~r:.~mi~!!! tl~!n'.3t.i.~12i.o.klm., t!':Ll2!J.~ª ?.nt.12.~1-1..ª, 6.~!l2.Qi.r:.gª 
9.ifüQCl2b.ª' 6mI2.b.i.1:.Q3.· ffi~:.:I.i.r;.§.O.ª' J.€!.C!.i.~ t.~12~1.1.§. Y· !].~l.i.d.l':::fil Q.1=1§.1-!J .. ldm., 
reportadas por Martinell C1983). Ot~as 2JQ~S ne r~pcrt2d~s en esa 
fecha pero que también san muy comunes son got~cg~~C9b~ spp. 

En cambio en el lada opuesto a la desembocadura se present~ 

una flora netamente marina. Allf se forma una pequeNa bahfa d2 
agua marina. La mesomareal media y bja están nuy bien 
representadas al igual qt~e la in~ramareal. EstAn presentes 13 
mayorf¿i, de l,:\S especies <21> como 1:-:::-n 12"\ ::-:;:::::oller::-·. nr:-:r:iMP-ntc:il del 
~aro; faltan las que caracterizan a l~ supramareal bYODbYB spp. y 
la mesornareal alta. Centroceras clavulatum. sola. Por otro lado 
son muy abundantes. amiibI:C9§.-ffi!i~l~§:Qª-epi.fit~da par ~gi:.ªmL'=-l'lJ. spp. 
Y Q.Q.O..tX:.Q~@.Cª§. t;.L!3.Y.'::!.lª-"t.'::'.:.r::l en 1 a meso media y baja y §~(!!!J.Qc.!.'2Q.9.J.:::'::!~ 
9.ldª-º-ª-!.~Q.@.1J..filL2. Y §~l]).0.9.G.9.Q~1~v.& ffiª-1.':.ti.Q~Q5.i~; §r:.ªtslQ':c-~P-.L~ 'L~Cs.i.~Ql.Qt:. 
Y §~ª~~lQYQi~ fil~~~O~ e ~~QD~ª sp. En la meso baja est~n A~ 
m.@!iif;.§.D§ Y e.~ .9im2.r:2.bª a B~ m~.!::.if;SD§, B~ Qirr:~::Rb.= Y Jªni~ 
j;~n~l.!-ª· En 1 a meso al ta he.y B.slf§i§ spp. y bitb9!2~~1J~~t.!} sp ~ Y 
Is~lQt:.i@llfil Qi~t~~~~§ as1' como ~b~@igffigc22~ ~D~~coi~~ Y 
QbQQQ§BQCª minim§. En general este lad9 est~ proteqido del 
olnaje .. 

La escollera 1 E es muy corta y protegid~ del oleaje dentro 
de la pequG~a bahfa, se representa la mesomareal ~lta por 
gbD9Q§QQC~ micimª y g~tg~~C2Y§ spp. ep~fit2s. También está 
Gb§§tQIDQ~Qb.~ ~~~§ODiD~ Y costras de E~li2ig spp_ Y §YIDDQ9BD9C~§ 
sp. 

La escoller~ 2 E es má5 alta y larga~ Cerca de la playa se 
encuentra §§li~iYm Q~§iilYID sobre conchas, sola o con BmabiCQª 
me):icana; ésto representarfa la mesomareal media a alta ya que 
~~;~;--~~scubierta totalmente al reti~ar5e las olas. También se 
en c:uantr Rn §C.Qt.21Qh!.12..i.~ ~2.C~i.S..e!l.QC, 1:!~!2..0.'=.2 5.C.i.C..S.l.l§. Y Sn..t.t~J.::.'3.r:t:J.C!2.b.~ ~<'· 
mp di a.;'1.l sel pd ~!Sea ton 't' 6g_t:.'==!.@~~29..§.;i.§. ffi@.Q.i.~~tl9.ffi.#.:.•¿~a spp1Tib epi -2:0 T. J.\ B ffie?~9. 
m2lliGfilQª con ~YQQ~ª ggio~llª· La meso tJej~ est~ bien representada 
por a~ IDQ~iS§D§ QªDi§ ~BD~ll~ Y B~ ~1IDQC2b~· L~ mraso alta 
tambi~n está bien representada por ~bOQQ§QQCª mio~~~ Y 
Qhª!i!b.Qt!lQC.Q.b.ª §.Q°!:.~!J.!J.i'2~ y :i de hecho, vuelve <!"\ aparecer Q~o.t..t:.Qt;.§Cª§. 

O..\ 'So\ .i,,-1< e.¡-,, 
A.<r"-L'lic.o.-h.C,... 



• 
t;.l.S~~l.ª"t.~~ill. sola~ en golpeo fuerte y 1=..=.';L0..9.º-.';L§. spp.. en recovecos con 
rocío; ~~ ~l.ª~~L3~~~ perm~nP.ce hcsta la escollera 7 E y ~~Qg2~ª 
spp. sólo se vuelve a presentar 2quf. 

A partir de 12 escollera 2 E y hasta la q E s~ presenta la 
asociación de Grate~ouoia ~iJicine~ G" ctorvnhQra~ ~~ ~~C§~~QLQC 
y10 @~ 9.º-i:.~Ytf!.~~~·-a;1-;¿;-;;º -d;-~rrt~CQi~Q!:~b.~-~L§i~~Q§§.. 

Persisten la mayorfa de las especies d~ las primeras 
escolleras hasta la escollera 8 E donde el peque~o t2mANo y cort~ 

proyección hacia el mar, na permiten la pres2ntación de 
mic1-oambientes de la meso baja ni la mesa alta o supra; a partir 
de aquf desaparecen por completo ~§Qiª ~~Q~ll~ y 6m2biCQ§ 
Q.i.ffi.Qt.:.r;.tb.Q. de la meso baja e t!~~0.2fil spp. de la mesa media y baja y 
Oesaparecen b~o.gg_~~ spp. y Qª-l.Qt.b.i:.~-~.:L <;"_QIJ.t.ª-'.:..'ª-0."!...i_ de 1 a 
supramareal. A partir de la escollera 10 E desaparece 6~ mexicana 
y las Ceramiales, quedando asf representada la meso alta~-~;af;-~ 
baja por sólo 8 a 9 especies. 

Es· justo en la escollera 7 E donde la playa su~re un cambio 
de dirección hact2 Rl norte y las siguientes escolleras son 
cada vez·más cortas par~ convertirse en puntas rocosa~ con playas 
rocosas intermedias. 

Las especies que persisten son ~bE§:tQDJQ!:J2b.§ .§DiS'DDiD~!'. 

QbQ9Q~QQC~ ~ini~ª can ~~iQ~~CQ~~ spp. epffjtas~ bitb2Qb~l1~m sp .. , 
B-ªlf2Li§ sp.. Sn~~r:2m22r:2b~ .:f.l~l::.!J9§§ ~ g~ li.0~2 Y S~ i9!:.t.@ Y 
§r:ª!,gl9h!12iª fili.S:i!Jª y§_,_ Q9!'.:Y!2b9!'.:ª· La c:ombina.c:ión de las 
~ltimas cinco especies es semejante~ en parte~ a la ~lora del 
lado interior de la desembocadura Lá=aro C~rdenes. 

S~ pu~den reconocer tres grandes grt~pos de escolleras 
basAndonas en su afinidad flarf~tica en la loc~lidsd. L~s del 
lado occidental de la boca L.c. las primeras 7 e~ 9) del lQdO 
oriental y las dltimas 13 de este mismo lado. D~ h~cho~ los dos 
grupos inmediatos a la desemboc3ctura L.C. se pad~f2n considerar 
coma Ltno .. 
de laBares~sci~~tan ~~ ~oékl~aeddeed~s~s~bbe~ó~asliosiga~hates -· ~ 
listas. Las. especies están or~en2das de arriba hacia abajo 
formando bloques .e1-, orden de ~u import~ncia can respecto a su 
presencia ~n las escoll~ras consideradas. El siguiente ~actor a 
tomar en cuenta para valora1- la importancia de cada especie es un 
resumen de sus abundancias relativas que se presentan entre 
paréntesis a la derecha de la especie, (del 1 al 5: muy escaso~ 
escaso, regular, abundante, muy abundante) .. 

*° '?....-o.. ~c,-j-¡-f=-.:. .e\ o...,,-.C: Íío.r.s Ó-<;. ch:s+r;:.,.uc.~¿.'..- kcr;-;:ey_.\o...\ 
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llSTRlBUCION DE ESPECIES EN LA LOCALIDAD. 

1 
ISPECIES 

Lyngbya aestuari i 

l yngbya eeneghiniana 
alothrix contareni i 

6elidiu1 pusillu1 

-

1phiroa dimorpha 
ephiroa mexicana 
ani a ten e 11 a 

l ithophyllum sp. 
ruoriopsi s mexicana 

. rateloupi a abreviata 
Grateloupia doryphora 

l ratelcupi a fí 1 icina 
rateloupi a versicolor 

Hypne.a pannosa 
--ypnea spi nell a - · 

ypnea valentiae 
yancgongrus guadalupensis 

6y1nogongrus i:iartinensi s 

l entroceras clavulatua 
er~ciiuri equisetoi des 

Ceramiua flacci du• 
llllCera•iuD ha11atispinu1 
1:·era11iu1 mucronatum 

Polysiphcnia pacífica 

l ol ysiphcnia sonorensi s 
olysiphonia sp. 
ay! oriell a dictyurus 

Ectocarpus breviarticulatus 

l ctacarpus i::onfervoides 
ctocarpus fasciculatus 

Ectocarpus sp. 

-

iffordia mitchellae 
iHordia rallsiae 
i ffcrdi a recurvata 

i seudoli thoderoa ni gr a 
alfsia expansa 
alfsia pacifica 

Ralfsia sp. 

l astra oxido !Ralfsiall . 
hnoospora ainiaa 

Enterooorpha flexuosa 

-

nteroacrpha linza 
nterooorpha torta 

. haetoriorpha antenni na 

1 
1 

Escolleras 

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 o 

X 
.X 

1 
X 

X X X 
X X 

X 1 

X l X 
X X X 

X X X X X 1 
X X X 

X 
X X X X 

X X X 
X X 

X 
X l X 

X X 

X 
X 1 

X 
X X 
X 

X 
X 
X 
X X 

X 
X 
X 

X X X X 
X X X X X X . 

X X X X X 
X 
X X 

X X X 

Escolleras E 

E 1 2 3 4 5 ó 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 

X X X X X 
x· X X X X 
X X X X X X X 
X X X X 

r.-

X X X X X X X X 
1 1 X 

l X X X X X 
X X X X X X X 

X xxxxxxxx 
XXXXXXXXXl 
X X 
X X -X X X· X . · 
X X X l 
X X X X X X X X 
X X l 

X X X e 
X X X X 
X X X 
X X 'X X X X 1 
i l 
X 
X 

X ? ? X ? X ? 
X ? X ? 

X X X 1 X 
X X X X 

. X X X X X 
XIXXXXXX X X X 
___ X X XXXIX X X 

X ? 
? ? 

xxxxxxxxxx X X X 



!!!!!!! l!!!!!!!!!!!!!I - -- - ... 
~ 

'\·· 
-·) ...... 

. \ 

ZONA D E ESTERO 

....... 

COS'l'A CROQUIS DE ' FRENTE AL pt~S ESCOLLERAS RTO ~AZARO DE LA CARDENAS, MICHOACAN 



1. 

1 

1 

FLORA DE ESCOLLERAS OCCIDENTALES 

Ralfsia pacifica C3,5) 
Rc!:\lfsia spp .. C3,5) 
R~lfsia expansa (-) 
costra 6Hido (-) 

Chaetamorpha Rntennina C3,4,5) 
Chnoospora minima C4,5) 

Ectocarpus fasciculatus <5> 
Ectccarpus breviarticulatus 
Ectocarpus confervoides (-) 
Giffordia mitchellae <1,3,5) 

Giffordia recurvata -
Giffqrdia rallsiae (2) 
Amphiroa mexicana C4,5> 
Gratelo1~pia filicina <1,5> 
Polysiphonia sp. <1,5) 
Enteromorpha flexuosa (5) 

Centroceras clavulatum <1,2,3,4,5) 
Hypnea spinella Cl,2,4,5) · 
Ceramium hamatispinum ~4,5> 
Gyrnnogangrus quadalupensis (5) 

Gymnogongrus martinensis -
Gelidium pusillum C5> 
Gratelou~ia abreviata (5) 
Grateloupia doryphora C5) 
Grateloupia versicolor (1,2,4,5> 
1-lypnca valenti~P <4,5) 
Jania tenella <1,3,4) 
Lithophyllt.1m sp. <3,5l 
Tayloriella dictyurus (1,2) 
Amphiroa dimorpha <2,3l 

Lyn_gbya aestuarii (4) 
Lyngbya meneghiniana (4l 
Ceramium mucranatum 
Ceramium equisetoides Cl,2,4,5) 
Ceramium flaccidum 
Hypnea pannosa -
Calothri:: contarenii <4l 

· .. _ 
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FLORA DE ESCOLLERAS E a 7E ORIENTALES 

Grateloupia versicolor <1,3,4,5) 

Ch2etamorpha antennina Cl,2,3,4) 
Chnoospora minima (1,2,3,4) 

Grateloupia filicina (2,3,4) 
Lithophyllum sp. <1,4,5) 

Amphiroa dimorpha <1,3,4l 
Amphiroa mexicana <2,3,4,5> 
Centroceras clavulatum (4,5) 
Ceramium hamatispinum <2,4} 
Ectocarpus breviarticulatus (4) 
Giffordia mitchellae <4l 
Gymnogongrus guadalupensis C2,3,5) 
Gelidium pusillum C4,5) 
Hypnea spinella ·<2,4,5) 

Ceramit~m son <2,3) 
Grateloupia abreviata C4,5> 
Grateloupia doryphora C4,5i 
Ral~sia pacifica <2,3,4,5) 
costra ó:·:ido 
Enteromorpha flexuosa (5) 

Jania tenella C2,5) 

Ceramium equisetoides 
Hypn~~ pannosa (2~5) 
Lyngbya aestuarii <~> 
Lyngbya meneghiniana <5l 

Tayloriella dictyurus <2,3,5) 
Ceramium mucranatum (2) 
Ceramium flaccidum <2,3) 
Cruorinrsis mexicana (4) 
Gymnogongrus martinensis C4,5) 



1 

1 

FLORA DE ESCOLLEF:AS BE a 2C>E ORIENTALES 

Grateloupia doryphora C4l 

Grateloupia filicina C41 

Chactomorpha antennina C2,4l 

Chnoospora minima <2,4) 
Ectocarpus spp. (41 
Giffordia mitchcllae C41 
Giffordia rallsiae <41 
Enteromorpha flexuosa <5l 
Enteromorpha spp.-

Ralfsia spp <2,41 
Lithophyllum sp. (4,51 

Grateloupia versicolor (3,5) 
Grateloupia abreviata (2) 
Polysiphonia sp. C21 
Gymnagongrus guadalupensis (2,3) 
Amphiroa mexicana <2,4,51 sólo en BE Y 9E 

1 Ceramium hamatispinum (21 
Ceramium equisetoides C2) 
Ccramiurn ~laccidum <2~4> 
Hypnea panno5a <2,5> · 
Tayloriella dictyurus (21 1 
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Final mente se presentan las espec:i es más comunes del 
ambiente escollera para los dos a~os del estudio. Las 
apreciaciones sobre distribuciOn y abundancia 5on muy relativas; 
se han hecho con base en las listas de especies general.es por 
escollera y un resumen de la distribución vertical de cada 
es~ecie. La distribución verticál se indica en números romanos 
después del resumen de abundancias entre paréntesis. 

FLORA DE TODA LA LOCALIDAD. Distribución horizontal, 
abündancias. 

Grateloupia filicina C1~2,3~4,5) II-III 
Cha~tomorpha antennina <1,2~3,4,5) II-V 
Chnoospora rTiinima Cl,2,4,5> II-IV 

Ectocarpus spp. (2,3,4,5) II-III 
Ectocarpus breviarticulatus (4) II-III 
Ectocarpus confervoides II-III 
Ectocarpus fasciculatus (5) II 

Giffordia spp. UJ.> II-III 
Giffordia mitchellAG (4) TY-IV 
Giffordia ral.lsiae (2) III-IV 
Giffordia recurvata 1-) II-III 
Grateloupia doryphora (4,5) II-IV 

Ral-fsia spp. 12,3,4,5> II-IV 
Ral~sia e~:pansa Il 
Ral~sia fungi~ormi.s II-III 
Ral-fsia pacifica 11 

Enteromorpha spp. II-IV 
Enteromorpha flexuosa (5) II-IV 
Enteromorpha linza (4) II 
Enteromorpha torta (4) II 

Amphiroa me~!icana <2,3!'14~5> 

Lithophyllum sp. <1,3,4,5> 
II-V 

II-IV 

Grateloupia versicolor (1,2!'13!14,5) II-IV 
Polysiphonia spp .. (1,2,5) II, IV 

Centroc:eras c18VU1atum (1,2,3,4,5) II-III 
Hypnea spinella <1,2,4,5> II-IV 

Gelidium pusillum (5) II-IV 
Gymnogongrus guad~lupensis (2,3,5) 11-III 
Grateloupia abreviata 12,4,5) II~IV 

Amphiroa dimorpha <~,2,3,4) III-IV 
Ceramium hamatispinum <2,4,5) II 
Hypnea valentiae (4,5) II-Ill 
Jania tenella <1,2,3,4,5) III-IV 

Tayloriella dictyiurus <1,2,3,5) II-111 
Gymnogongrus martinensis <-> III 

vertical y 

-



Hypnea pannosa C2,5) II-III 

Ceramium 
Ceramium 
Cer2mium 

~laccidurn <2,3,4) 
m 1_~cronatum C2, 3) 
equi.setoidt2s (2) 

II-III 
I!-III 
II-III 

Lyngby~ aeustuarii (4,51 I 
Lyngbya meneghiniana ~4,5) I 
Calothri:.: contarenii (3) ! 

Se observa que en el grupo de las escolleras occidentales 
las especies de mayor distribuciOn san las costras de Ral~sia 
spp. Y Qbe~~QffiQ~~rrª ~Q~~QQLQª Y QhQQQ§aQi:.ª miQim~, le sig~;;-1~~ 
Ectocarpalr:?s <~~t.QG.~LQ.h!.2, spp. y f2i:f..f..9.i:.Q.i~ spp .. ), gen"<:::ral mente 
asociadas a Gbn2~2ngcª ~iQim~; e~~rricQfü m~~i~~Qfil~ S~s~~l2~Qlª 
fili~ioª~ E'.9lY2i.12.b.9ni.ª sp. T ~!J:t§CQ!:!!Q!:IJ.b.ª f.1.§:i~Q§~ y después 
.G~O~CQ~§~~§ ~!~~Y!~~~~ y otras. Les primeras tres especies y ésta 
ültima son caracteri-sticas de =onas de golpeo directo d~l oleaje 
y aunque no siempre se presentan muy abundantes, están 
ampliamente distribuidas en la zona. 8§1f§iª también soporta la 
falta dí? hum8daci conste.nte, indicativa d.e la mesom.=:\real alta. 
Otras especies que indican zonas de oleaje bastante fue~te son 
§.!E.lJ ... 9.L'dm t2'::!.2i.1..!J¿ffi, §cs.t.1f:LQ1dl2i.ª §112.C'S.~i.§.t.§. y @i:.s..t.§.L9.1d!2L~ :::~c.S.i.t;;.QlQ.1:. 
que aunque no muy ampliamente distribuida~ ct~ando se presentan, 
sólo san muy abundantes. En cambio, especies como ~~O~~ ~§0§~1ª o 
em~bicg~ ~imQ~Qbª ti~n~n distribución m~s restringid2 y ~o son 
demasiado abundantes .. 

Las ocho escolleras orientales también presenta~ can mayor 
frecuencia a Qb.ª~t.Qffi.Ql.:12.b.ª ~Q·!;..~IJ..IJ.ilJ..'2. y Qb.JJ.Q9.22.2~S. fili..Q.i..CS.:i 21.un que 
con registros de menor abundancia. Sªl~fil~ª spp. en c~m~io, ~n 
está ampliamente distribuida ni es tc;.n abunc-~E"1.1"t.E~ i::n su li_~ge.r de 
importancia queda §c~tg!gygiª ~g~§i~9l9C· . Des~ués siguen 
§cª~g!gygiª f~li~ioill y bi~b9RbYllYID sp., las cual~s an 
regularmente abundante= §~ fili~~O~ predomina en todo el lado 
orientAl. Bmnbi~Q§ ~im2~nbª y 6mgbi~Rª ID~ll~~~D~ están am~liamente 
distribuidas y sen abundantes. lo cual indica que la mesa baja 
est~· bi~n reprrasentada y que esta serie de escolle1-e~ es mAs 
protegida del oleaje. Qeo~~Q~~~ª§ ~lªY~lªtym~ cuando sala. 
generalm~nte indica ambientes de~prategidas; en ~sta serie de 
E';..1.11lleras se p1--esenta sola, pero más comunmente E?;=li°-fita de 
Bm12.b.it:.QS: Q!~U...it;.ªQª en :;:: onas muy tr- an quilas. 

A partir de las escolleras 8 y 9. nmpi~zan a predominar 
@i:.ª-t.§.i_Q~Uliii 9.9.C.~12.b.9..C.2. Y §i:..e.t.§.1...Q'=!.Q.i.ª fJ~.J .. i.<;.i.O.§. sobr- e t2b.2.S:t.2tr.QC2.IJ.2. 
ªº~~no.iaa Y GbogQ~2QCª mioimª' tanto en distribución sa~o en 
abundancia. La siguiente m¿s com~n es gut§CQffiQC2bª ~l~~~Q~ª~ la 
cual es mucho mAs abundante que lns Gr-atcl(~upi~~e2s. Esta es l~ 

zona que se desvanece en un~ playa rocosa continua y que está muy 
protegida y retirada del ole~je. 

La lista de distribución horizontal y vertical de todas las 
especies, para toda la localidad~ incluye les res~menes de tod2s 
las observaciones de abundancia relativa.. Nuevamen~e, están 
jerarquizadas de arriba hacia·abajq __ en orden de mayar ~ menor 
distribución en la localid~d .. 

Las especies de mayor distribución,tanta horizon~al como 
vert:i cal, en toda 1 a local i.d2.d, ~on G.lJ..'-ª'.:it.1.:!J!!.9.C.2.'2ª- :E..Qt.@O.QLC.2.:o 
C.b.IJ.9.9.§12.9.C~ mii::i..i.mQ~ B~l:f..s.i..~ spp., e_8g_b.ictz~ @~t!J. ... 'Z.~IJ.€'.:. Y bit..2º-12.b..~L!.':::l~. 
sp., y ~.un que prcs~:-itan VF.d'"'"ias 8bundancias rel 2.tiv2s.. lo m.?.s 
camón es que sean muy abundantes donde se presentan. En cambio, 
las Ectocarpales <g~tg~~~Q~§ spp .. y Eiff9~9i~ spp .. ), @~~t~iQ~2ifil 
fili~~Dª Y §c~tg!Q0Qi§ ~QCYQbQ~ª' que aparecen con distribuci6n 



horizontal amplia, san mas restringidas en SLI distribución 
vertical. 

Otras especies como §§li~iYm gy~illYm y §~§t~iQY2!ª 
ª~CB~iªt~ no son tan comunes a lo largo de tarla la localidad, 
pero son de dist1-ibución muy amplia ran el sentido vertical. 

Finalmente~ las esp~cies menQS comunmente en toda la 
localidad y can Lln rango de distribución vertic~l limitada~ son 
~ 1 g un as CC?r ami c:tl es, CG1!2.b.:Lt:.~2. 9.i.~QC.2.tl-n, l.:!~12.Q~§l ~ª1@.lJ..°t.!.filg,. . '1.8.!J.i.€!. 
°S§.IJ..~!.!.~ e t!:tl2.!J.@.!1 G:.ª0.0.Q§.~.. §~f1!.QQ9.Q0.9.C.'d§. mfilr:.°t.!.C!.~0.2.i§:. es mL\Y poco 
~omón y muy restringida en su distribución vertical. Asf también, 
b.~0..9.9.~§l spp. y Q@.1.Q'S.b.!:.i.li. G.QQ!;_§.i:_@.Q;Li., aL\n que son muy abL~ndantes en 
los lugares donde se presentan. 

Se puede concluir que las primeras especies mencionadas 
forman parte de mayor nómero de asociaciones, en condiciones muy 
diversas y son las menas indicativas . de microambientes 
especfficos~ aunque c8ract~ri=an toda una =ona de marea, por 
ejemplo <e: aso de I;.Q.IJQ.Q§Q.9!'.:-ª .mi.oimB, que carac-teri:: a 1 a meso a 1 ta, 
y de Bmabi~gª m~tliS~Dª' que caracteriza la meso media y baja). 
T~mbién indica que son las especies de m~s amplio rango de 
tolerancia al conjunta de condiciones del medtn. l_as de meno1-
posibilidad de participar en diferentes asociaciones y de menor 
rango de tolerancia a uno a varios de los factores mesológicos 
imperant~s, son las últimas especies mencian~das. En cambio, 
é~tas son m~s ~ti les para caracteriz~r micraan1bientes 
particulares. Por otro lado, las especies int~rmerlias, como es ~] 

caso de las especies de Ectocarpales, ~a-ticipan en muchas 
asociaci_on~s, pero en condicio~es m¿s o meno~ ~e~trin9idas. Esto 
se corrobora en Rl an~lisis de las asociaciones elgales m~s 
comunes que tipifican microambientes~ presentadas anteriormente. 

ANALISIS TEMPORAL DE LA FLORA EN LA LOCALIDAD DE LAZARD CARDENAS. 

Se puede decir 
expresarse en alguna 
desarrolló el estudia, 
Flora Potencial de ese 

que las especies que son 5L1sceptibles 
época del aNo, en el tiempo eFl que 
en el ambiente escollera~ constituyen 

ambiente 1 en esta localidad particular. 

se 
la 
Es 

decir, las condiciones rl~ las di~erentes ~scoll~ras son talPs~ 

que permiten la e~:presión de cada una de lA.-:: especies encontradas 
a lo lat-go del E-st.udio.. Sin emb-3.rgo, dado lo dinámico del 
medioambiente y de las especies que int~r2~t6an con él, se 
presentan diferGntes especies en dife~entes tiempos. 

Con el avance de este trabajo prelirnina1- de la f~ora del 
ambiente escollera, la presentación de la "Flora Patenci8.l", una 
primera car2~t~ri~~~ión rl~ mt~raambientes c~mponentes d~l 
ambiente y un análisis sob~e la distribución vertical y 
horizontal de las especies, se hace posible realizar estudios 
sobre la variación de J.a ~]n1-a a través del ti8mpo. 

Como un primer paso para ~l ~n~lisi.s tem?oral de la 
se compararon las listas florfsticas completas para cada 
de colecta: octubre - noviembre de 1983, marza y maya de 
marzo de 1985 .. 

-flora, 
tiempo 
1984 y 
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LISTA DE ESPECIES PRESENTES 
EN TODAS LAS COLECTAS. 

Gelidium pusillum 
Amphiroa me~:icana 
J'ania tenella 
Lithophyllurn sp. 
Grateloupia versicolor 
Hypnea spinella 
Gymnogongrus guadalup~nsis 
Centroceras clavulatum 
Cerarniurn spp. 
Ec:toc:arpus spp. 
Ralfsia spp .. 
Chnoospora minima 
Chaetornorpha aritennina 

LISTA DE ESPECIES 
EN LA MAYORIA DE 
COLECTAS. 

AUSENTES 
LAS 

Enteromorpha ~lexuosa 
Enterornarpha linza 
Enteromornha torta 
(nov. 83 - marzo 85l 
Gymnogongrus martinensis 
Cmayo 84 - msr:o 85> 

Hypnea valentiae 
(marzo 85) 

Tomando en cuenta sólo la presencia o ausencia de cada 
especie en cada lista parcial, con respecto a la lista total, 5e 

observa que hay 10 espGcies d~ macraalgas y unas B especies de 
algas pequeNas, erffitas CCeramiales y Ectoc~rpales)~ que son 
constantes a t1-avés de los dos a~os del estudio. 

La mayorfa de estas especies también tienen la m~s amp1.i2 
distribución en las escoller~s d8 la localidad y, po~ ambas 
ra=ones, son las m~s comunes ~n las asociacione~ qL1e caracteri=ar 
a los microambientes ciel amhiente. 

Este conjunto de especies no necesariamen~e es 
car¿:1.cterfstico y ·:?~~elusiva dr:2" ec::te a.f!'lbiente de~ F'acY-Fico Tropice:-2 
Mexicano; p1.l~de ser caracte~Tstico de esta región. 

Por otro lado, las especies ~t~e sra han o~servndo ~ólo Pn 
algunas temporadas, que son las que menos se camp8r·ten ~n cada 
1 i sta !I sen muy rocas: f-:rJt§!:.Q!!)Q!:gb.s: fl§!:5.!d9.§§-ª, É..1. kiD~.§ :i S~ :tQ!::!;B, 
~~QD§§ Y§lBotifil§ y §~XDQ29D9!:Y§ mª~~~nBD~i~; ?DSiblsm~nt~ ~amhién 
se pudiera i ne 1 Ld r- a S=s:t~lQ!::.!2i~ -ª9!:§'Y.i.§.3;E .. 

. En la primera visita a l~ localidad~ previa a cualquier 
colecta <1983), s~ obsP.rvó una dominancia de ~Q°t.§J:::.QfilQC.Q.b..-2. e:,pp. en 
la escollera del ~aro (0), rn~zclada con algunas feofitas 
arbustivas y epff itas. Esta predominancia no se volvió a observ~r 

en esta ~scollera~ pero se observó en la s~rie dG pequeNas 
escolleras orientales, en mar-~o rlF. 1985, las cL~alcs na s<? habían 
observado antes .. 

En cuanto a las arbustivas !::b~r!I!~-3 )L~lgC!:;i3g , §r:~!~lQlJ2i!2 
-ªE!!:.§'Yi-ª.t-ª, la primera observación fue en mAr:::o de 1985 y -Fueron 
comunes en ese tiempo. 

Al no conccrnr la v~riación de la flora a lo largo de mucho 
tiempo~ no se puede s~ber si estos cambios ~on iritrfnsecos de la 
estaci~Malidad de 12.s c:omunid.3des 3.lgales:i: o si son respuestas a 
las condiciones inestables que se presentan en la localidad, por 
ser un puerto industrial. situedo c~rca de una presa, 1~ cual 
causa cambios drásticos en salinidad y probablemente otros 
factores, cuando se abren las compuertas de la misma. 

DISCUSION SOBPE LA DJSTRTBUCIO'·l DE LAS ESPECIES Y SU 
AUSENCIA A TRAVES DEL TIEMPO. 

PF:ES~NC I A/ 

Algunas de las especies de mayor. distribución en 
localidad, tanto en el sentida vertical como l~orizontal, 
mayor abundancia, tambi~n son las de ma~pr permanencia a 

la 
y de 

través 



del tiemp6. Tal es el caso dP-. ~b~~tQ!D9!:Qb~ ~ot~Dninª' ºbDQ92Q9C§ 
!!L~ni.m~, B!DQbir:gg illQllib.§!J.5!, k.i:!;!Jg2.b~1.l.h!!D sp.. y B.c.l.~,g:i§ IZ§r;i.f.i~.:3. 
Otras especies de menor distribución en la localidad, pero gran 
distribución vertical o vicevers~, san §~Li~i~m ~ygill~m y varias 
especies de Ectocarp~1es, que tambjén se ~ncontrar~~ en ~~~as las 
colectas. Otras especies m~s o menos camun~s en la loc~lidad y 
siempre pre sen tes son Br:-ª~.§l2Ll2i-ª .Y§!:§if;91Q.C, 1:J:L!2.Q~.§ §12i.IJE'll-ª ~' 
!2YillDQ9QD9!:!J5 9!d~ºªlyggo.§.i2 Y ~~!Jj;!:.QS§!:.§5 r;l.~~1.!1§!:1!!!: .. Finalmente, 
una especi~ de distribución restringida que persiste en la 
localidad a través del tiempo es ~ªQLQ ~@Q~~Lª· 

Hay otyras 7 a 9 especies que est~n presentes en casi todas 
los tiempos durante los dos ª"os, pero por la intensidad y 
extensión del muestrea, que no fue igual en las visitas 
preliminares que en las posteriores,, no aparecen en'todas las 
listas temporales. 

Por otro lada, hay muy pacas especies con el mayor fndice de 
C\usenci a a 1 o largo del estudi. o. Estas son So.t.'St::.Qfil9.Cl2..b.ª f_l.§.U.':dQ§.§.:o 

~~ ~LG~a, s~ ~ºr:.~ª' ~~~u~ª ~~~~n~Lªg Y §~mug~Qrrgc~§ mªcbirr'Srr2~2-
cada especie tiene su propia dinémica de ciclo de vida, 

forma de crecimiento, coloniz~ción y dispersión, por lo que cada 
explicación es di~erente. · 

En el caso de got§!:Qffi9C2bª spp., las dos veces que se ha 
observado (noviembre de 1983 y marzo de 1985), su distribución 
horizontal es amplia. y su <:rtbundancia import.~nte. En n·oviembre de 
1983 se observó dominando la mesa alta en la escollera del faro y 
en· mayo de· 1985, predominaba en la-zona ·rocosa de ·las ~ltimas 

escal~eras orientalGs. Ln. E-specie es muy gregc:;ri¿\ '/ ubicu,:·.!' pera 
ef~mera; esto es indicativo de que tiene g:-2n capacidad de 
dispersión y crecimiento rápi~c, ~dn cuando sea efímera. . 

Las ra=ones de su presencia/ausencia pued~n ~er m01~iples, 
pero la más factible serfa el descenso r~prantino ~e s~linidad sn 
las proximidRdes de las bocas del Balsas durante o dsspués de l~ 

época de lluvias o, especialmente, cuando se abren 1~5 compLtert~s 
de la pr~esa Josc; M. r~oi-elos, ¡-ra "¿;.¡-1-iba_ E~to E::plic21:-r.:i.. 121 
fenóm~no durante la época de secas de noviembre de 1983. 
Igualmente, se podrfa pensar en que la aparición de ciertas 
especies, pudiera ser cfclica o can cierta periodicidad, dadas 
las condiciones que la posibilitan. Este es prec~samente el tipo 
de problemas que pretende resolver t~n estudio ~lorfstico a 
través del tiempo. 

En el caso de §YIDD999DQCY§ mªctiD§D§i§ no es f~cil postular 
explicaciones ya que la especie no persiste en el tiem~o, es ~oca 
a6undante y muy restringida sn su distri~uciOn. Puade i.ndicar 
condiciones muy particulares, o bien puede ser una esp~cie de 
poca capacidad de dispersión y colonización y, posiblemente, de 
ciclo de vida relativamente largo, lo cual sólo le permite 
expresarse de manera 1nuy limitada. 

~~QD~~ ~Dl§D~iªg, poi- su lado, re~ne una problemática de 
tipo taxonómico, en donde no es cJ.ara la distinci6n entre esta 
especie e ~-=- .iQbO.§.:bg.oii o !:L~ §f2i.O§l.l.9· SP- puede con.fL~ndi r cor. 
esta última cuando H. spinella tiene rama~ reproductoras largas y 
erectas. Por otro lado~ la diferencia no era clara en el momento 
de las colGctas y no ~e habfa deterffiinado esta especie en las 
primeras colectas, por lo que la confusiOn se presenta desd1? la 
toma de datos. 
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DISCUSION GENERAL 

DRntro del en~oque de Flora Din~mi~a la f lorfstica 
aspectos taxon6micos, ecol6gicos y biogeagr~~icos 

especies. La integración de es~a info!-m2ci6n a su 've=, 
informar.ión sobre la biologfa de 1as especies. 

integra 
c!C? 1. ,.-~ 

vierte 

Este trabajb particular~ aun~L1e meneja los tres aspectos y 
sirve como base para t1-ab~jos posterior~s, se rnn~ac6 al aspecto 
ecológj.co de la ~lorfstica, con el objetivo primario de describir 
y caracteri=ar al ambiente a t~avés. de las relaciones de su~ 
componentes ~lorfsticos y simultAneamente obtener la ~lora de la 
l oc: ali dad. 

La caracteri=ación se planteó por medio de la reconstrucci6n 
de microambientes cansjderando la primer caracteri=ación 
mesológica y la posterior caract~rizaci6n biol6aica. 

En u~ principio, en las visitas preliminares a la loc~lidad, 
se hicieron recorridos por la$ es=oll~ras ob~~rvAnrlo le~ 

diferentes manchones de crecimiento algal y correlacionando las 
diferencias a las variaciones en condiciones medio ~mbientales 

inmediatas. Es asf como se dise~aron matrices de combinación de 
factores apreciablemente m~s influyen~es para la distribuci~n 
diferencial de las a~pecies. Tomando en cuenta sólo los fActor~~ 
físicos se pueden plantear 1120 combinaciones rliferentes de los 4 
factores: Niv~l dG marea, golpeo del oleaje, iluminación y 
sustrato CEj. IlaA> de acuerde al nó~era dR categorías que se le 
asignaron a cada factor C5 X 8 X 4 X 7). Este es un valor 
numérico totalmente teórico, muchas d~ las combinacio~es son 
contradictorias y no tiPn~n su contra~~r~e físi~~ r~al, coMa es 
la cambinac::i6r. f:i.cticia VBt?.A Cin-fr2.m.?r.re~l, rocfa del ~gL.la, sal 
directo, 1-oc:a) :i la in·frarnareal es cc:-1t:--:=-.=.icto1-1 ,:;. con ~l rocfo .. 
Por otro lado, ~un~t~e l~s combin2cion~s se lleguen a dar 
-ffsicamente~ son tales que na permiten el crecimiento algal y par 
lo tanto no nos interes0n. 

Si se suman todas las diferentes categor~as de combinaciones 
mesol6gicas donde s~ ob5ervaron ~recimientos al gales, 
independientemente de las especies componentes, se obtienen 
alrededor de 120 categorfas d"? c:ornbineor::.ont.:':ls; é~~as resLtlté!.n de 
nues1:ra a¡-Jreciación subjeti·\..'.3. de l2s Gi~~r-enci.~s de F.?}:pre-::;ión de 
cada factor. Después d~ un an~lisis ~~s d~tenido ~s~as 120 
combinaciones cionde se presentan crecimientos algales 5e reducen 
a 106. 

Tras una caracteri=ación de microambientes a tr~vés de 
asociaciones de especies y de la obser·Jación de las rangos de 
tol~rancia de cada espQcie~ se obtien~n alrededor de 18 
asociaciones cor1 alg1~nas variantes que se distribuy~n en 
alrededor de 170 combjnaciones mesolOgicas. A~n aquf se pueden 
reducir los grLtpos ya que lo qLte se supon fa condiciones 
diferentes~ prasentan las mismas ~sociaciones algales. En otros 
casos las mismas combinaciones mesalógicas en diferent9s zonas de 
la localida~ p~esentan diferentes asociaciones algales. 

Haciendo caso omiso de las asociaciones caracter~sticas y 
analizando sólo los d.etns de· ob::;-~rvaciones de di".~s-rer.t~s 
con~iciones mesológicas con crecimien~cs alg~l~s, se hizo un 
histograma de frecuencias del n~mero d? clases de combinaciones 
m~sológicas vs la frecu8ncia de obse~v2ción dn cada combinación 
con respecto al total de observa~ion~s. ~l histogr3ma demuestra 
una ¿urva asintótica ccn un gi~an nómsra ~e clases C52~ 23 y 13) ~Q 
combinaciones mesológic~s can cre~imientos .algales que 
corresponder¡ a una -frecusincia muy baja ._<0 .. 2~, 0 .. 44 y C1.65'/.) 

:L¡ e¡ 
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respectivamente d~ observaci9nes. En el otro extremo hay pocas 
clases de combinaciones mesológicas qL1e tienen ~rec1~encia de 
observaci·ón desde 1.96 ~asta 7.42 %. Esta ~arma de histograma se 
repite pM~a las djferentes combinacionps meso1ógicas en cadct 
nivel de marea, can las condiciones caracterfsticas o m~s comunes 
~cada nivel. 

Por un lado se puede decir que hay condiciones que 
caract~rizan al 2mbie~te escollera y que se repiten 
constantemente a lo largo de la localidad y por otro lado hay 
casi un sin fin de variaciones que m~s bien pu~den representar un 
contint~o que nosotros hemos sectori=ado de manera un tanto 
arbitraria que resulta en una pulverización de categorras de 
combinaciones mesológicas con crecimientos algales. 

Varias cosas se pueden generalizar a partir del análisis que 
hiperpandera 105 fa~tnres·me~olOgicos en el ambien~~- Se puede 
dscir que esta es una apreciación 6til como herramienta dm 
trabaja con la cual s~ con~rontan resultados a partir del 
an~lisis biológica. Este primer an~lisis virti6 los siguientes 
datos. 

En la suprarnareal potencialmente hay 10 microambientes, en 
la mesamareal alta 36.micraambientes, en la mesomareal media 33 
microambientes y en la meomareal baja hay 25 micraambientes 
posibles. La inframareal no se ha ~rabajado lo su~iciente para 
hacer una generalización. 

Hay una gran diversidad algal y de variedades mesa16gicas en 
la mesomareal alta y media~ mientras que la supra ~~ más bien pobre. · . · . . - . - .. - - . . . - .. . . 

El an~lisis por asociaciones de especies caracterfsticas de 
ciertas combinacianes mesológicas, es decir~ los microambientes y 
sus variaciones vierte la siguiente información~ 

Hay alrededor de 5 micraambientes en la supramareal, 70 
microambientes en la mesomareal alta (muchos de és~os se hab~an 
considerado inicialmente de la supra)~ 54 microambientes en la 
mesomareal media y 26 microambientes .en la meso alta. 

Si confrant~mos estos datas can las microambientes 
potenciales ~in +o~~r ~n cu~nt3 l~s ~so=i~ciones 2~pecfíicas, 
observamos que en 1~ supra, l~s asociaciones tfpicas de algas 
indi~an que realmente hay menos microambiontes que los postuladas 
en una primera asociaci6n. En cambia en la meso alta y media hay 
casi el doble y un poca menos del doble ~ue los indicados por las 
co~binacianes mesalógicas. Re~r~s~ndo a.un argLtm~nto planteado 
anteriormente VC'\r-i as cd::.oc i .. "':\e i enes alga·~ ~s con 1-equer i mi en tos 
similares pued~n n~1_1par el mismo tipo ~e· h~bitat ~n di·ferentes 
puntos de la lac~lidad. Esto también pueda· indicar que hay otros 
factores ffsicas que ne s~ tomaron en cuenta p2rn este estudio 
preliminar y que p1~~den estar conjuntamente determinando- la 
distribución diferencial de las ~species; uno de los factores m~s 
probables es el de la ~alinidad. 

CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS 

El presente trabajo hace una caracteri=ación preliminar para 
una localidad dP.l Pacf-fir:.o. Tr'opical Me::icano.. Esta 
caracterizaci6n comi~n=a a definir al ambiente escollera a partir 
de sus micraambientes componentes~ pero na pretende delimitar al 
ambiente can respecto a otros ambiGntes de esta región 
biogeográfic:a. La delim:itación dP-1 ambiente implic~rfa la 
comparación de la lista general de especies y de los 
microambientes caracter~sticos con otros ambientes. De esta 
manera se sabrfa si el conjLlnto de microambientes planteados aqu~ 
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tipifican al ambiente g8neral escollera o si el conjunto es com~n 
a otros ambientPs ~1~~ ~R s1~ponfan difcr~n~~~-

El trabajo sienta b~ses p3ra hacer trabajos comparativas con 
otras escollera~ ~n dif=~·~rtcs r~gioncs del PTM y con ~if~rentes 
ambientes del PTM. As~, SG pndrá d~limttar al a~hiente o 

~ dealo~ac~o. c6oteAyes ce~teo~oquotdesF~obAeffit~~caomd~pb~de der ~a 
concepci6n de Flo~~ Din¿mj~~-

De igual manera, J~ integración de inform~ción sobre el 
ambiente cansiderndo y la lc~nlidad sirve como parte para una 
integración mayo1- que es la Flora Regian~l del Pacffico Tro~ical 

Mexicano. Esto forrn~ parte de Lln enfoque de Flora Tópica. 
Los estudios sobre la taxonomía. ecclogfa, biogeogra~fa y 

biologfa general de cada especie se contemplan sri io~ estudios de 
Flora Tónica. 

En el presente t~abajo $e plantean varios problemas de tipo 
taxonómico que a su ve= implican problemas ecol6giGcs de cada 
especie. L2 r9~oluci6~ d~ un aspecto apartará p~ra la r~soluciOn 
del otro. ~al es el caso de especies problenl~tic~s corno ~~~ª~ª 
~algoti§º y su posible con~usi6n con ~~2D~~ ~ein~ll~, o el 
caso.más claro de §cat~1QY2iª ygc§i~Qlg~-ªc~~~l9Y2iB 8b~g,·~~~ª
Otro caso es el. de l~s Ectocarpales Gpffitas. Se ~;~;;fE;- de 
re~olt~ciones taxonómicas que dslimiten claramente a los g~neros 

de ~Gt9~~C2Y~ sp. de !os géne1~as de §iifgc~i3 sp.-por l~n lado, y 
de un an:i.J.:i.si~. ~cológ~.co mucho má!ñ detall.=::-.do de cada especi.e. 

Po~· o~ro lerlo hay problemas ecológicos como el de la 
ternpar0.J i. c.L:,d de l ,:i.s ~~f:l=ri es de S.Qt-15:.C.Q~':X.:.Q..b.:2. spp.. --- - - ~---

r, :~r0b~jo ~po~tn ~n~o1-m~~i6n para cada 8G~nq\~e ~larfstico: 
el tfpico, ~~pi~o y t6ni~o y represent~ un avanc~ ~n les es~udios 
integr-a"!.es de .!'1.lg~s m,~\l-in-3.s dPl F'e.cf-fico Tropic.~1 MC?~:ic<:i.na:- pera 
de ninQuna man~ra ~1-etendo ser un~ caracteri=~ción fi~el del 
amb~1?nt~ y ee con~idare que dodo lo complejo y dinámic~ de las 
comunid~d~s ~lg~Jes~ ni~Jl~na car2cteriz~ci6n s~rá fin2l. 

~que eon db~a~~fudos~ddástlaoscondic~anssmd~ ~oc~btddd ~~~mpoa~a~~ 
estado francamente d~le¡-ior~dc del medio, lo cual es 
carac:terfstico de pur.?rtos industriales de la magnitud de Lázaro 
CArdenas, Gl ~Gtudio t~mbién es un antecedent~ per~ trabajos 
post~riorras que pudieran t8ner ·Fines de monitoreo para det~ctar 

probl~mas de .tipo impacto ambie~tal. 

*'1 '°"""lc¡o..rlo C'""'- f'"'O..'(<>< C!.t..r\vz.4. O.o-t..-os ~:e.--3-<--,. Cf'-°"c· f>u..<-d-<> '"-<-e

de n::.c<NS. ts.'<e -e.s -el e..-.fa~ d-e ~\o-re.. \~?~.:e-. ci,c....c-1.ro cJ.-€. l.:;.... 

a.\ 

*'-z... -'?o~ c;{.fo lo.clo ,c\.,_ác:.s: ,\<:<s c""Ó;e;.,.,.. .. ;; ,l._).~. \oc".'-l7d,,.J d-e. .+c-o..bo.:\:.> 

~ <S<'<\. 6 e e: o.--.l<>io> e\< e( ~+-rc<"'S -e. ... \a. po;.o<;:. V"-> '1 e o<-h.s c:.I. e +r <...,.,q=o '1-E. \ 
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DESCRIPCIONES DE ESPECIES. 
CORALLINACEAE 

Talo impregnado de carbonato de calcio. color rosa fuerte a 
rosa cl~ro con bordes blan~uecinos; s~xfcola, adherido al 
sustrato por la base calcificada; postrado, con darsoventralidad 
marcada,- alrededor de 1.5 a 2 cm de largo desde la base hasta l~s 
ramas más largas. Ramas erectas, segmentadas, muy conspicuas, 
libres (no congestionadas) que consisten en intergenfculas 
calcificadas, grandes, con forma irregular a triangul~r

redondeada con la parte ancha hacia arriba, cóncavo-aplanadas o 
cóncavo convexas en la parte dorsal y ventral respectivamente, 
con marcas anulares visibles en las ramas ulteriores y genfculas 
muy reducidas, generalmente no calci~icadas, formando peque~as 
cintas circulares o embGbidas en ca1-banato de calcio en las 
orillas; alrededor de 280 a 300 u de largo. La superficie de la 
intergenfcula es rugosa con verrugas y concavidades; las 
genfculas son lisas de color oscuro~ 

Ramificación dicotómica regular, en un plano, a veces 
irregular, en ángulos de 30 a 45 

Al descalcificar el material se observa la intergenfcula con 
médula multizonal de 4-5 hileras de células largas (50-80 u) y 
una hilera de c~l4las coi-ta~ (~5 ~), l~s capas de células son 
arqueadas en forma de domo desde la base hacia las 
ramificaciones. Genfcula con médula también multi=onal con 3-4 o 
5 hileras de células largas <58-65 u) solamente. Corte=a 
alrededor de 20-30 u de grosor y 2-3 células en la parte 
intergenicular, células muy pigmentadas. 

Estructura• reproductoras (conceptáculosl dispersas en las 
intergenfculas ultEriores del t21o, sobre la superficie dorsal, 
en los márgenes o parte plana y central, muy conspfcuos, can 
aspecto de verrugas con un poro central grande-

Es camón encontrar esta alga sobre rocas en l,a 
mesomareal baja a veces hasta la mesomareal media, si~mpre 

mojadas can turbulencia del oleaje o con movimiento vertical 
suave, al sol directo o ~iltrado y en áreas semiprotegidas. Se 
presenta generalmente con am~QLtgª m§~~~ªQ~ y epifj.tada po~ 

ceramiales; Qªcªm~~m Qªmª~~2alQ~fil· 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bastante bien con la que 

el autor citado. 

• 

presenta 

~~ 

____,_~~----.....-------------.......... 
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Distribución y habitats: 
Dawson reporta para México en el GolTo de CaliTornia, Punta 

Frailes CDrouet y Richardsl, Guaymas, Son. CDawson>, Miramar, Nay. 
CDawsonl, Isla Isabel CTaylorl, AcapLtlco, Gro. CDa~Jsonl, Ar-chip. 
Revillagigedo CTaylorl, Isla Socorro e Isla Clarión CHowell). Con 
la localidad tipo en Post 0TTice Bay, Isla Charles, Ar-chip. 
Galapagos. 

ReTerencias: Dawson, Y.E. 1953, part I, p.141. 

CORALLINACEA 

i amguiceª fil@~i~ªUª Taylor.1945 
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Sin. amgui~eª g@QiU2~1ª~i§ Taylor 1945 

Talo articulado calcáreo, erecto con hábito arbustivo, unida 
al sustrato por una base calcárea; saxfcola, de 2-8 cm de alto. 
El color varfa mucho dependiendo de las condiciones ambientales, 
desde rosa p¿lido a rosa fuerte con tinte morado, a veces blanc:a
rosado. Ramificación generalmente dicotómica, a veces 
tricotómica, en ocasiones incompleta, en un plano, -fo1:_man.d~ 
ángulos entre las ramas de 45 . Ejes consistiendo en segmentos 
calcificados largos, intergenfc:ulas y segmentos no calci~icados, 
cortos, genfculas. Ejes cilfndricos o un poco aplanados en las 
ramas ulteriores. Intergenfculas rectas, de te:~tura lisa con 
conceptáculos formando protuberancias en las ramas ulteriores; 
con marcas anulares muy tenues cerca de las puntas de las dltimas 
ramas. GenfcL1las no calcificadas, de color oscuro. Intergenfculas 
de 1.5-5 mm de largo y 0.5-1.7 mm de ancho, de 2.9-3 veces el 
largo que el ancho. Genfculas alrededor de 170-(300)-500 u de 
largo. Construccidn de la genfcula e int~rgen~cul~ consi~t2 en 
una médul~ multizonal y una corteza delgada. Genfculas consisten 
en una m~dul~ de 3-(4)-5 hileras de c~lulas largas ·<85-100-(125> 
u>; las intergenfculas consisten en una m~dula de 5-6 hileras de 
células largas 175-91 u) y una hilera de células cortas 120-35 
u). Corteza alrededor de 25-33 u de grueso en la genfcula y 18-20 
130) u en la intergenfcula con varias capas de células. 

ConceptAculas formando protuberanci~s como verrug~s en las 
ramas ulteriores del talo~ a partir de la segunda rami~icación, 
en l~s intergenfculas; u~iloculares, con un poro grande tje 20-50 
u d~ di~metro; canceptácula alrededor de 400-520 u de diámetro. 
Cavidad interior del conceptáculo alrededor de 186-300 u de 
diámetro y 15-167 u de alta. 

Tetrasporangios cilfndric:os a clavados, zonados Cde 2-4 
divisiones>, de 50-68 u de largo y 
globosas alargadas con 2-3 células 
de 25 u de ancha y 30 u de largo, 
dentro de conceptáculos. " 

23-28 u de ancho. 
basales alargadas, 
dispuestas entre 

Carpasporas 
alrededor 
paraTises 

El alga s~ ha encontrado sabre roca desde la mesomareal 
alta hasta la baja, siendo más abundante en la media y baja tanto 
al sol como a la sombra y semiprotegido, con turbule~cia de agua, 
golpe seGgado o cortina de agua. Frecuentemente está asociada a 
Jania t.ªo.~!.lª o em12..b.!..c.Qª Q.;Lm.QC.12.b.ª- en condiciones de turbulencia 
;;;--¡a meso baja, o con ~b.2§.t.QffiQC.12.b.ª ªO.tfilO.O.i.O.ª en condiciones 
expuestas en la meso media y alta, tatnbién epi~itada por 
c:erami al es y ec:toc:arpal es f recLtentemente < ~§.C.filffiiJdfil SL9'di..§.~t..9.i.9.@2., 
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Anotaciones taxonómicas: 
La descripción co~cuerda bastante bien con las descripciones 

de los autores consultados aunque hay mucha variación entre el 
material colectado en Michaacán, tanto en el colorido coma en 
talla y aspecto general. En las partes altas y soleadas es común 
encantra1~1a de color rasa claro o blanco y de tal~a peque~a, 

mientras que en lugares sumergidos es de un rosa fuerte o morado 
y mucho más larga. 

<amgbi~Q~ fil§~iS~D§ cont.> 
Distribución V habitats: 

La localidad tipo es Bahía Petatlán, Guerrero, México. La 
distribución ~eográ~ica que reporta Taylor en México es para 
Bahfa Petatlán en el mes de marzo y Salina Cruz, Oaxaca en enero. 

Re-ferenci as: 
Dawson, Y.E., 1953. p.134, 145. 

CERAMIACEAE 

(C. Agardh) Montagne 1846 

Sin. 

Talo epffito pequeNo o sax~cola, de calo rojizo a marrón, 
densamente r ami -f i cado f armando tu-f a·s apel ma;;ados can aspecto 
algodonosa, comunmente circulares. Ramificacj6n diccitómica con· 
ejes segmentados y enteramente corticados por células peque~as en 
hileras longitudinales regulares; ejes consistiendo.en nodos e 
internados. Ncdcs con espinas ascendentes de 1-2 células cqn 
dispo?ición verticilada. Apices de ramas ~orcipad2s a circinadas. 
Ta~o alrededor de 3-4 cm de alto cuando saxrcola y 1-2 cuando 
epffi~a, a menas. 

Anotaciones ta>ronómicas: 
La descripción concuerda bastante bién con la que presenta 

Dawson < 1962 > . 

Distribución y habitats: 
La localidad tipo es en Callao, Per~. La distribución en 

México es desde el noroeste de Baja California y parte alta del 
Golfo de California a Oaxaca. 

Referencias: 
Dawson, 1962, Part 7, p. 68 
Flores, 1978, p, 
Martinell, 1983, p. 

CERAMIACEAE 

Dawson 1944, Nakamura 1950 

---------------------........ _ .. 



1 
1 
1 
1 

( 

Talo de 2-3 mm de largo~ eprfito de amaQiCQª m~~~S~D~ 
generalm~nte, de color rojo fuerte con estructuras reproductoras. 
Cuando ramificado, con ramificación principalmente dicotómica y 
hábito heterótrico, con ramas simples surgiendo a partir de un 
eje postrado. Ejes alrededor de 1230-150 u de ancho con ramas 
variando en ancho, angostas en la base y el apice y anchas en la 
parte media, en for-ma de estróbilos (de ~glli.'.2'0".t.'d'!! sp. J. Talo con 
corticación en los nodos y con internados desnudas. Corticaci6n 
de los nadas de células peque~aé, superficiales, angulares de 20-
30 u de di~metro, con arreglo azaroso y células grandes a>:iales 
mAs profundas, también angulares. Internados largos en la parte 
basal de ramas erectas de 50-80 u de largo y cortos cerca de los 
épices, de 2-7.5 u de largo. Nodos 1-2 veces su ancho que el 
la1·go. 

Tetrasporangios dispuestos de manera verticilar empotrados 
entre células corticales en r~mas erectas muy cortas, ~armando 

una protuberancia en forma de anillo alrededor de las ramas, de 
~arma esf~~ica y cru=ados. 

Se encuentra epfTita de otras rodofitas como §~ligic;~ 
Q~§~lll~m junto con sifanales como Egl~§iQbQOiª E~~ifi~§,éstas a 
su vez epizoicas de conchas de moluscos. También se entremezclan 
con otras ceramiales y se encuentran junto con 6m~biCQª diffiQCB~ª 
y ª~~Q~§~§ sp. sobre 6m~h~CQª m@~i~ªn~ en la mesomareal media al 
sol directo o semiprotegido con oleaje sesgado o en zonas 
turbulentas. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bastante bien con la que· 'pre~enta 

Dawson 1944 <en 1962l. 

Distribución y habitats: 
La localidad ~ipo es Puerto San Carlos, cerca de Guaymas, 

Sonora, Mfu:ico. En México se distribLlye en el GolTO de 
California, en Bahfa de San Francisco cerca de Guaymas y Bahfa 
Empalme, cerca de La Paz. 

CERAMIACEAE 

Harvey 1848 

Sin. Q~cªmi~m ~ª~~QCii ? 
ºg~smi~m g~ª~~lliogm GriTf. et Harvey in: Harvey 1848 

Talo cilfndrico de hábito heterótrico, muy pequeNo; epffito 
de rodoTitas y feofitas que forma pequeNas masas algodonosas que 
se deshacen fAcilmente, de color rojo oscuro o rosado a 
amarillento verdoso, rojo cuando tiene estructuras reproductoras. 
Ejes erectos que parten de un ejé postrado, con ramas principales 
indeterminadas~ con el mismo ancho a-todo lo largo hasta tP-rminar 
en Apices agudos; algunas ramas se ramifican subdicot6micamente, 
varias veces~ otras san simples. Eje postrado con rizoides 
digitiformes, unicelulares, que parten de los nodos. Talo con 
corticaciOn en los nodos e internados desnudas, alrededor de 2 mm 
de alto. Nodos muy separados <:n~ la be.se y muy pró!timos entre si' 
hacia los Apices, ápices totalmente corticadas. Nodos en forma de 
copa can superficie superior recta y ~lan~, sobresalen del 
diAmetro del eje, alrededor de <60)-125-160 u de ancho en la base 
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y parte media de ramas erectas y 22-59 u de ancho en los ápices y 
ramas terminales, alrededor de 82-87 u en el eje postrado. 
Internados alrededor de 75 u de ancho en la base. La relación del 
largo de nodo/internado en la base es de 1-1.8 y 1-2.8 veces. El 
largo del nodo en la base es de 47-60 u y del internodo es desde 
85-(200)-300 u. En la parte media los internados son un poco rn~·3 
cortos, l·a relación nodo/intcrnodo es de 1-1.3 veces; largo del 
nodo 47 u e internado 6~ u. En otros talos, internados de 126 u 
de largo en la parte media y ~3-75 u en los ~pices. Nodos 3.5 
veces el largo que los internados en los ápices; nodos de 29 u e 
internados de 9 u de largo en ramas peque~as, generalmente 
internados de 23-74 u cerca de los ápices. 

Células corticales de los nodos angulares, ·las peque~as, 

dispuestas en dos a tres hileras por debajo y por encima de una 
hilera media dC2 cdlLtle.s angulC'.Y-es grandes C18 u diam~)'.' las 
primeras superficiales y las segundas profundas y axiales. 

Tetrasporangios y cistocarpos en talos distintos. 
Tetrasporangios globosos, cruzados~ dispuestos en involucros 
verticilados en los nodos de segundas ramificaciones alrecedor de 
28-38 u de diámetro. Cistocarpos~ terminales, globosos y grandes, 
rodeados por un verticilio de pequeNas ramas terminales curveadas 
hacia adentro, alrededoY- de 170-239 u de di&metro. 

Se encuentra comunmente epffita de rodofi.tas como 6~I?JJ.iX:.Qª 
fil§.~!.~ªl:lª- j·unto con otras ceramial es como· ·g_~C§li:!!i.'dfil ~9'dL§~t..QiQ.~§., a 
epffitas de ~~~Q§ª §~in§llfil, sob~e rocas de la mesamareal media y 
baja con sol o semiprotegido y turbulencia. También epffita de 
~eofitas como QbQQQ~QQC~ m~Qiffiª en la mesomareal alta con golp~o 
del oleaje directo. 

Referencias: 
·Martinell, 1984, p.66 

CERAMIACEAE 

Talo pequeNo cilfndrico, de hábito heterótrico, epffito de 
algas coralinas, de color rojo oscuro. Con un eje principal 
postrado del cual salen ramas peque~as, determinadas, qua 
te~minan en verticilios de espinas. Ramif~caci6n dicotómica con 
últimas ramas con terminación acorazonada. Eje corticado en los 
nodos y desnudo en los internados. Nodos basales con rizoides de 
1-2 células, ditjiti~ormes o discoides, cortos C0.10-0.20 u de 
largo>. Ejes alrededor de 59 u de ancho en el ápice, 118 u en la 
parte media y 146 u en la base, ramas alrededor de 11 u de ancho 
en su parte media, aguzándose a 2.8 u en el ápice. Ancho de 
~spacios internodales de 1097-112 u en la parte media. Relación 
del largo de nodo/internado: 1 a 2 veces en la parte media del 
eje pr i ne i pal (59 Lt 1 argo nodo y 29 u largo i nternodo> .• 
haciéndose más espaciado hacia la báse donde la relación es de 1 
a 1.5 (57 u larg~ nodo y 85 u largo internado) y 1 a 1.5 veces en 
la base de las ramas (59 u nodo y 88 u internado), hacia l.os 
~pices, 1 a 13 veces el largo C38 u largo nodo y 2.8 u largo 
internodo). 

Células de nodos irregulares a redondeadas, formando dos 
hileras de células pequeNas en la base y dos a tres hileras hacia 
la parte superior del nodo de células más grandes. 

Tetrasporangios redondos, cruzados, en involucros situados 
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en la base de la superficie ada}:ial de espinas. 

Forman masas algodonosas apelmazadas sobre la coralina 
6.mH.b.i:..~9.ª ffi~).:l.!.c;.ªIJ.ª comLtnmente con otras ceramial es CQgt.:,§.ffii.ldm. 
'l!~~~QIJ.ª~~ffi Y ~~D~CQ~~C§§ Slª~~lª~~m>, desde la inframareal alta 
hasta la mesamareal media a la sombra o semiprotegido del sal en 
tu~bulencia del oleaje. 

Anotaciones taxonOmicas; 
La descripción concuerda ~astante bien con la reportada por 

Dawson. 

. 
(Ceramium hamatispinum> 
Distribución y habitats: 

Dawson reporta la localidad tipo en Mira Mar al Sur de San 
Blas, Nayarit, M~1ico, en la intermareal. Sólo se reports para 
Nayarit. Martinell reporta para Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

Referencias: 
Dawsan, 1950, p.1~2 pl.3 fig. 20-22. 
Martinell, 1984 

CERAMIACEAE 

Talo cilfndrico de hábito heterótrico, muy pequeNo 12-3 mm 
de largo), epi'fito de rodafit?.s, de color ver.de amarillento, con 
ccrticación en les nodos e internados desnudos. Epffita por medio 
de rizoides simples, digitiformes que salen de nodos de eje 
postrado. Rami~icaciOn dicotómica o subdicot6mica can desarrollo 
de una s6la rama sobre la otra, rami~icado 2 o 3 veces, con 
ángulos menores de 45* y con ramas muy pequeNas a 90* con respecta 

·a las ran1as principales. Eje principal alrededor de 55 u de ancha 
en los nodos y 54 u en los internados en la parte media y 
atenuándose a 19 y 7 u en el ápice; nodos alrededor de 12 a 17 u 
de largo e internados alrededor de 92 u de largo a todo lo largo 
del. talo excepto cerca de los Apices donde se acortaIT. Nodos 
consistiendo en dos o tres hileras de células peque~as~ 

irr~gulares, con esquinas redondeadas y muy superficiales. 
Tetrasporangios en involucros, formando abultamientos 

nodales acomodados en series singulares~ uno por nada y del mismo 
lado del eje; éstos globosos, alrededor de 34 u de diámetro. 

Se encuentra comunmente epffita sobre 0mQbi~Qª ffi§~i~ªºª en 
los microambientes de ésta. 

Distribución y habitats: 

SQUAMARIACEAE !Dawson,19531 
PEYSONELLIACEAE IAbbott y 

Hollenberg, 1976 1 



Talo costroso saxfcolo, liso, redondo a irregular, de· bordes 
lisos, color rojizo-violáceo intenso cuando mojado. Alrededor de 
185 u de grosor. Construido de ~ilamentos verticales 
multicelula1 .... es unidos la:·:amente con matriz gelatinosa con células 
rectangulares acostadas cerca de la base (2.5-5 x 9-12 u) y 
cuadradas en la parte superior del talo 14.5-4.8 u l. Ultima 
hilera de células cuadradas con ~arma de domo hacia la 
superficie, hasta 20 células de alto. Hipotalo de 1 Ca veces 3l 
estrato(s) de células rectangulares horizontales a ~iramidales~ 

de· 10 x12 u. Adherida por pequeNos rizoides que parten de las 
células del hipotalo y rodeadas por la matriz gelatinosa. Bordes 
del talo t~rminando en una célula grande con borde exterior 
redondeado. 

Tetrasporangios 
de anchb y 65-85 
generalmente de 3 
portador en la 3a a 

cil~ndri~os-ovalados~ cruzados, 
u de alto. laterales sobre 

células. lo~ cuales se unen al 
6a célula a partir del hipotalo. 

de 17-19 u 
pedicelos, 
filamento· 

Se encuentra sobre conchas de ostión u otros 
sobre rocas expuestas a turbulencia en la mesomareal 
al sol directo o más comunmente a la sombra. 

moluscos y 
media y alta 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bien en cuanto a morfologfa y 

medidas con la de Dawson (1953), sin embargo él reporta para 
grandes profundidades (13-15 mts.) y no para la =ona mesamareal. 
Los ejemplares descritos aqu~ fueran encontrados en la mesomareal 
media y alta por lo que se debe ampliar su rango de distribución 
vertical en la zona litoral. 

La posición de éste género dentro de la familia 
Squamariaceae, seg~n Dawson, es incierta. 

Distribución habitats: 
La localidad "tipo es cerca de la Isla del Sur, Islas los 

Coronadas, Baja California~ México~ sobre conchas de ostión a 13-
15 mts.de profundidad, reportado por Dawson, 1953. 

GELIDIACEAE 

(Stackhousel Le Jolis 1863. 

Sin. E\,!S.\o!§ E.\,!§i.lJ_\,!§ StackhoLtse, 1801. 

Talo pequeNo, ra~trero, de hábito heterótrico consisitendo 
en un eje cilfndrico postrado en forma de estolón, del CU3l 
surgen láminas apalanadas y de forma lanceolada. Fijo al sustrato 
por rizoides digitiformes ramificados, ~armando gruesas masas 
que part-en de la superficie inferior del eje opuestos a las 
lámin~s erectas; sa}:i"cola o epiz6ica .. Color rojo oscuro at marrón
violeta muy oscura. L~minas erectas alrededor de 6 mm de alto Y 
1mm de ancho en la parte m¿s ancha, cerca de 125 u de ancho en la 
base y 175 u en el ápice. Generalmente no ramificada pero con 
proliferaciones oc~sionales. Crecimiento por una célula apical 
muy conspiCLla. 

Construcción de una corteza delga~a de células 
angulares de 4.8-8.8 u de diámetro, muy pigmentadas 
filamentosa incolora. 

cortas y 
y médula 

Tetrasporangios cil~ndricos, cruzadas, dispe~sos en la parte 



apical de las láminas erectas por debajo de la cor~eza o más bién 
empotradas en ésta; de 27-27.5 u de di¿metro y 41-42.5 u de 
largo, muy oscuros. 

Forma tapetes den~os y ~ortos~ especialmente sobre conchas 
de moluscos Co~ti6n), camunment~ e~ la mesomareal alta hasta ·1a 
baja en superficies expuestas al sol y oleaje aunque también en 
zonas protegidas. Se puede encontrar con émeblcea ~lmeceba y 
puede estar epifitada por ~~tª-~!.~fil §9k!:f:..á§~Q!.9.§§ o EQ!..~á!.12.b.QO.!.ª 
Elª~i.f.!.~fil. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción coné:uerd.á:)h.bást~u:1te bien con la dada por 

Cordeiro-Marino. 

(Gelidium pusilluml 
Distribución y habitats: 

Oceano Atlántico: Texas, Is~ás Bermudas, Costa Rica 
<Taylor,19601; Antillas, Jamaica CChapman,1963) Colombia 
CTaylor,1941>; Brasil, Rio Grande do Sul. CBaptista,1974); Francia 
CFeldman y H'1mel, 1936); Portugal CAndré, 1970); Islas Canarias, 
Africa CBoe1-gesP.n, 1927>. Océano Pacífico: Mé>:ico 
CDawson,1960l;Per6 CHowe,1914l;Chile CLevring,1960bl;Jap6n, Islas 
Riuku CSeg¿=n1•Ja y •<C'\mura 1.960). Oceanfa: Islas Marsha.1··--
CDaYJson, 1956>; Isla ~._=..lomé CWomersley y BailC?y,1970).· Océano 
Indic:o: India, \.1 i~agapatam CUmamahesvJarao y Sreeramula, 1970). 
Mar Mediterraneo: Francia <Feldman,1939). 

Abbott y Hallenberg reportan c:omo camón en mares c~lidos y 
desde Columbia Brit~nica hasta Ecuador formando masas separadas 
en un cesped algal desde la intermareal hasta la inframareal. La 
localidad tipo es en Inglaterra. 

Referencias: 
Abbott y Hollenberg, 1976 
Cordeiro-Marino.1978 
Martinell, 1984. 

GRATELOUPIACEAE 

Talo laminar muy ramificado, arbustivo, alrededor de 4 a 8 
cm de alto, erecto. Muchas láminas parti~ndo de-un disco de 
~ijación grueso, de forma irregular, ~uy consistente alrededor de 
4 mm de diámetro, aplanado. Color generalmente am~rillo-verdoso, 
a veces marrón verde, de te>:tura .suave y un poc:o lubric6so, de 
consistencia ahulada. L~min~s cilf ndricas en la base 
Cestipitadasl y aplanadas en la parte media y dis~al, muy 
retorcidas e irregulares~ dando un aspecto de mechón. 
Ramificación i~regular~ a .veces pinada o con divisiones en un 
sólo plano <dística).. Láminas de 2-5 mm de ancho en .la parte 
media angostándose en la punta, puntas romas; alrededor de 230 a 
600 u de grueso en las partes aplanadas y ~!rededor de mm de 
ancho C0.910 a 1.5 mm de grueso) en el estípite. 

Construcción multia::ial de médula filamentosa la:·:a con 
corteza delgada de célul~s pequeNas, muy pigmentadas. Corte=a muy 



gruesa en las partes aplanadas de las láminas. Esta de 3-4 <S> 
células de grosor, ~armando filamentos bifurc~dos una o dos 
veces, anticlinales. Células de corteza alargadas, moniliformes, 
con una .célula cónica superficial, filamentos formados por 
uniones de prolongaciones hialinas. Células superficiales de 4.5-
5.8 x 3.3-4.5 u y las medias de 7.8-14 ~ 4-6 (8.3) u • MAdula de 
filamentos hialinos, compactos hacia la ¿orteza, con células 
aracnoides de cuerpo grande cuyos bra=os se funden con lc1s 
filamentos corticales y células medulares grandes di~persos entre 
éstas. En el centro del talo corren filamentos largos orientados 
periclinalmente en partes planas del talo y verticalmente o en 
desorden en partes cilíndricas. Células aracnoides de región 
subcortical de 5.5-8.6 u de di~metro con brazos alrededor de 80-
115 u de largo considerando los filamentos de la corteza. Células 
medulares pequeNas de (3.9)-5.5-17.1) u de diAmetro y células 
grandes de 8-20 131) u de diAmetro. 

Filementos medulares de 3.1-4.7 u de ancho y 80-267 u de 
'largo, segmentados <segmentos de 40-50 u d8 largo). 

Tetrasporangios cilfndricos, cruzados, empotrados entre las 
células de la corteza, muy superficiales, dispersos en todo el 
talo, de B.9-15.7 :: 23-31 u. 

Se encuentra sobre roc~s de la mesomareal media a la alta. 
con turbulencia leve a fuerte, sol directo, a veces con 
§~~t~lQDQi~ fili~io~ Y §cªtgiQ~Qiª ~§C§i~Ql9~ con la cual se 
con~unde mucha por su forma muy parecida y por compartir 
microambientes comunes~ mas no los mismos. 

Anotaciones taxonómicas: 
Se agrupan todas las unidades merf sticas similares a éstas 

bajo la especie @i:.§.t.gl.Qldr2.i.ª s.12.t:.4ª'!l~ªt.ª aun que es posible qLle se ar·, 
variedades o ecatipos de la especie §cª~§~Q~Q~ª ~§C§i~91QC• Esta 
es~ varían en m~s de un c3racter de G. versicolor~ convive en las 
mi~mas localidades ~ero no juntas, e~ l~~-;f;~~~-~icroambientes, 
por otro lado, la forma se basa en un sólo caracter de 
diferencia, <Dice. Bot. Font Quer,19821. 

Las ~~scripciones que presen~a Dawson de §. ygc§i~Q!QC y §. 
ªbC§Yiªtª son muy similares; las ónicas di~erencias son que ~~ 
versicolor es tle ramas más bien pos~radas, de forma arrosetada y 
ª:_-'§~!.:g~¡~~~ es er-ecta y arbustiva, la forma de ramificación 
varfa un paco y la forma contorsionada de las láminas de §~ 

~~cg~i~tª na es caracterfstica de G. versicolor. El calor 
característica de §~ Y§C§i~Qlgc, marró~=v;~~;~-~~~¡egado, no se 
presenta en §. §~C§Yi§~ª' ~ste es m~s bien a~arillo-vra1-d9so. En 
la construcción también hay variaciones; en §. ª~cgyi~~ª se 
reporta que no hay células subcorticales aracnoides aunque el 
material descrito en esta tesis como §. ªQcg~i~~E sX las 
presenta. Se r~portan tetrasporangios del· mismo tipo y 
dimensiones para ambas esp~cies aunq~e sólo en §. Y§C§i~Q~QC se 
describen cistocarpos. Las descripciones son tan simila1-es que s1~ 

podrfa pensar en que Ltna es va-riedad· de la otra o que ¡.:-or otro 
lado fueran fases de un ciclo de vida. Sin embargo, hay reportes 
sobre el ciclo de vida de otras especies de ~ste género que las 
describe como isomórficas y monoicas~ por- lo que se desca1-tarfa 
el óltimo argumento. 

En el caso del material de Lázaro Cárdenas, se observa 
inclusive una gradación de unidades merfsticas can.formas· entre 
§.. Y.~t:.§.i.~Q1..9.i:. y §.:.. ª'2..cg~i_ªt_g, pero al haber suficientes 
diferencias entre los e>:tremos y al cancbrdar cada uno con las 
descripciones correspondientes, se han manejada como dos especies. 



Por otro lado, los microambientes de cada especie son casi 
id~nticos, lo cual resta al argumento de que sean dos especies y 
m~s bien apunta hacia dos variedades de una e~pecie. 

Distribución y hábitats: 
La localidad tipo es La Jolla, California y su distribución 

reportada por Daw~on es de Baja California y Punta Banderas en el me 

de octubre, sabre rocas en la mesolitoral. 
Re-ferencias: Dawscn, 1963, Crytpta-n·emiales!I par:-t 2; p;;255. 

<Mont.> Howe 1839 

Sin. ~9.L~!!!~~L§. ~gc~eQQC§. Montagne 1839 
@~ª!;.§.!_Q\¿_g,;l_ª ~~'!;.!..ªt:.i.e.§. -f. ffi€H:.!.i.ffiª Ga1-dner 
§t:.sr~§!.Q~e!.fil mª::L!.mª < Gard. ~<yl in 
§t:.ªt.§!.Qb!.Q.!.ª @.12.C.@.Y.i.@t.ª ~(yl . 
§C§.t§'.1.Qb!!::>.i§. !!!b!l.tü~Q)!.1.1.9. Dai-1son 

GRATELOUPIACEAE 

Talo laminar muy aplanado, folioso. Láminas de forma 
lanceolada con estfpite cilfndrico que surgen de un disco de 
~i]ación mLlY pequeho y delgado, membraHosd; saxfcola: De te>:tura 
suave y lubricosa, l~minas tnuy flácidas de hábito postrado, color 
marrOn con tinte verde o pL1nta ve1-de; de consistencia elástica. 
Alrededor de 5-18 cm de largo y 10mm a 1cm de ancho en las partes 
anchas, reduciéndose a una punta de lmm de ancho, alrededor de 
200-280 u de grosor en la parte aplanada. L~minas na o poco 
ramificadas, a manera de división~ sólo en la base o a veces 
después del ensanchamiento de la i¿mina, ocasionalmente con 
proliferaciones marginales pequeNas ·de 0.5-1 cm de largo y 0.5-
2mm de anc:ho. 

Construcción multia:·:ial: médula filamentosa la::a en la parte 
central y compacta hacia la.corteza de varias capas de células 
pequeNas, pigmentadas. Filamentos medulares a1-acnoides o 
estrellados con bra=os largos orientados paralelamente a la 
corteza. Región subcortical de células filamentosas conspicuas, 
con cuerpo m~s grande de (3.8)-8.5-15.5 u de di~metro con bra=os 
alrededor de 4-7 veces el largo <16-40 u largo>. 

Filamentos centrales muy largos y segmentados; alrededor de 
68-(1001-267 u de largo y 3.8-8.8 u de diAmetro. TambiAn 
dispersos en la médula se encuentan célt~las medula1-es grandes y 
redondeadas. 

· Corteza de una capa de 3 a 4 cdlulas peque~as; las m~s 
profundas redondeadas y grandes, de 5.5-11.8 u de di~metro con 
arreglo laxo mAs bien irregular; las células superficiales 
formando una capa de células pareadas y anticlinales,4.5-8.2(11) u 
de largo y 3-5 u de ancho, todas muy pigmentadas. 

Tetrasporangios empotrados ent~e las células de la corteza, 
dispersos por todo el talo, muy superficiales~ ~stos cruz2dos, 
ovalados-alargadas, en algunos talos d~ 13-14 u de largo x 9-12 u 
de ancho, en otros de 21-24 u>: 10-11 Ll. 

En algunos ejempla1-es se observan c~lulas espermatangiales 
madres en formación. En vista super·ficial se observan manchones 
blancos; en corte transversal, éstas manchas se observan como 
grandes cuerpos globosos en "forma de gota con una prolongación 
filamentosa alrededor de 22-30 u x 16 u, incoloros. Estos forman 
granulaciones en una capa justo por debajo de la médula. 
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Se encuentra sobre rocas en la mesomareal baja a la alta, 
con turbulencia leve del oleaje e iluminación indirecta, también 
se encuentra §C§~§lQYBi§ Y~C§i~919C en las pro>timidades. Es m~s 
común en las prDl{imidades de las desembocaduras de r~o o donde la 
influencia de agua dulce es mayor. 

Anotaciones ta>ton6micas: 
Las unidades merfsticas revisadas var~an mucho entre 

aunque se asemejan b¿sicamente en la ~arma lanceolada de 
l•minas que tienen estrpite y son muy delgadas y elásticas 
estirarlas. 

si" 
las 
al 

La descripción p1-esentada aqu~ concuerda muy bien en cuanto 
a la mor~olog~a pero no tan bien en cuanto a· dimensiones se 
re~iere, con la descripción que presentan Abbott y Hollenberg, 
concuerda un poco mejor, aunque no del todo bien con la 
presentada par Irvine y con Dawson. Las descripciones presentadas 
por estos autores incluyen talos mucha m¿s grandes, de 1 a 2 
metros de largo y 3 cm de ancho, igulamente son m~s gruesos, de 
450-650 u. Los tetrasparangias en algunas plantas de esta 
localidad son mucha m¿s peque~os que las descritas, pero en otras 
quedan justo por arriba del límite inferior del intervalo de 
medidas. En cuanto a la descripción del habitat,, concuerdan 
bastante bien. 

Distribución y habitats; 
Irvine reporta sobre cantos rodados en la litoral alta, en 

áreas protegidas, en albercas someras y canales de desague pero 
aguanta el golpeo del oleaje, es tolerante a variaciones en 
salinidad de 10-36%. y condici6nes eutr6ficas. En ~reas 
protegidas, las lAminas son enteras, hay regeneración en plantas 
viejas~ en otras partes, las láminas están divididas a lo largo. 

Abbott y Hol 1 enberg repor-tan para .§.reas protegi d.:i.:::; C?n la 
intermareal baja, c~rno sa):fcola. 

Irvine reporta para las Islas Brit¿nicas Ccomo una de las 
especies m~s grandes>; Portugal a Ghana~ Angola. Abbott reporta 
para Puget Sound en Norteam~rica hasta Perd, Sudam~rica. Dawson 
reporta para Fort Point, San Francisca, Cali~ornia. En México: 
Baja California, sur de Cabo Colnett ten enero), Punta Baja 
(enero), de Dregon a Baja California en la sublitor~l, saxfcola y 

a 26 m cerca de San P~dro en aguas +rfas. 

Referencias: 
Abbott y Hollenberg, 1976,p.432 
Dawson , 1963,parte 2, Cryptonemiales, 
Irvine, 1983, p.25 

p.251 

CLamoroux) e: Agardh 1822 

Sin. EY~Y§ f!l!~!DY§ Wulfen in Jacquin 1786 
h9ID§D~~C!~ QCQY§~!! Dawson 1944 

Talo tubular filiforme, arb~stivo, ~recto, alrededor de 7 cm 
de alto, con varios ejes cilfndrico-complanados que parten de una 
base de 'fijación delgada y plana d~· 4-5 mm de di•metro, 
irregular; saxrcala, de textura suave y lubricosa y consistencia 
flexible pero firme y color verde oscuro con tinte grisáceo a 



verde marrón. Ejes con remas pequeNas; rami~icaci6n de segundo 
orden pinada opuesta o quasiopuesta, alrededor de todo el eje; 
rámulas pequeNas a manera de espinas, ligeramente constreNidas en 
su unión con el eje portador, ejes y ramas ·puntiagudas. Ejes 
alrededor de 0.5 mm de ancho (481-525 u }: 639-769 u> en la parte 
media donde es m~s aplanado. R~rnulas pequeNas de 6-15 rnQ d~ !argo 
y 0.5 mm de diámetro ~n la base y parte apical y menos de 1 mm en 
la parte media. Ramas desde 1-2 mm hasta 3 cm de largo. 

Construcción multiaxial con médula ~il~mentosa y la}:a en el 
centra y mt~y compacta hacia las orillas y corteza delgada, de 2-3 
hileras de células pequeNas y pigmentadas. Filamentos medulares 
hialinos, segmentados, que surgen de filamentos cortos y 
contorsionados en arreglo muy compacto y dispuestos 
sinclinalm~nte con resp8cto a la corteza. Filamentos largos 
proyect~ndose? hacia el c~ntro en arreglo ~ancéntrico a m~nera de 
rueda de carreta .. Es.ttJs cerca de 4.4-6.3 u de diámet1-o y 110-188 
L.\ de largo en la pe.rte medular. Células subcorticales qL\E ·fo.rman 
~ilamRntos sinclinales compactos alrededor de 5.5-7.1 u de 
diámetro. Corteza de células ~edondeadas hacia la médula de 9.4-
10. 7 u dP- diámetro, alargadas y aÍ1.tic1inales en la super~icie de 
5.2-8.3 u de largo x 3.9-5.0 u de ancho, embebidas en una matriz 
gelatinosa .. 

Se encuentra sabre rocas desde la mesomareal alt~- hasEa·--1~··-
baja, can sol o sombra, en lug.C\res e'·~puestos f:\l oleCRje ~ue1 l :~.o 
sesgado o en -turbulencia; comLtnmente junto con §r:~.tgl.Q!JQ.i.§ 

~§.C.2.i.~Gl..2!.:.~ C.tl·=::@.t.Ql!lQCQ.b.§. ª-tl°!;.@.Q.IJ.lO..ª' a veces can Ql.:20..QQ§C:QI::..§. mlo.!..m.ª 
y epi f l. t .:\d .:i p_or- ~~t:.2-t!!!.'dm. Ll.§.<;;.~i.9.tdm y Q§.c.~mi..~m ~9'di.~42t.Qi.si~2.· . 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bien con la que se reporta en 

Abbott y Hollmnberg y aunque hay variación en ~sta especie en 
cuanto a tama~o y r~mi~icaci.ón, es b¿sicamente constante en sus 
caracteres diagnOsti"cos. No se encontraron estructuras 
reproducto1-as .. 

Distribución y habitats reportados: 
Abbatt y 1-lol lenberg repo1-tan como sa:·~f=cola en 1 a me=omar-eal 

encontrSndose en for-ma numerosa donde se encuentra; raro en 
Califor-nia en la Isla Santa Catalina~ más común en Mé>:ico y los 
tr6~icos. La localidad tipo es el Ma~ AdriAtico. 

Muestras: 
De 266,269,Deba 338,365,374,379,382. 

Referencias:· 
Abbott y Hollenberg, 1976. p.432,434. 

(J.Agardh> J.Agardh 1851 

Sin .. §r~!glg~QiS 2~~~D2~r~ii var. 
!2t:E!§l9blEi2 .iilisirrn < WL1l -f > 

~g~~isglg~ J.Agardh 
Ag. por Taylor 1945. 

1851 

Talo laminar saxfcola, con m~ltiples l~minas partiendo de un 
disco de -fijación común, a manera de roseta, pie de fijación 
grues,o, irregular, de 3-4 mm a 1 cm de d~ámetr_o. Láminas muy 



planas de te}:tura suave.y lubricosa, muy flexibles y flAcidas, 
por tanto postradas; de color vF-rde-púrpura:-i ve.riegado, con rayas 
blanquecinas. Talla del talo variable, alrededor de 6-8 cm de 
larga o más. Láminas ligeramente cil~ndricas hacia la base pero 
básicamente aplanadas a la largo. Láminas.principales de 1-2 mm 
-de ancho en la base y 3-5 mm en la parte media,· atenuándose en 
las puntas a 1 mm, de forma lanceolada; alrededor de 317-690 u de 
grue.so en la pa1-te media.. Rr..mi-ficación dicotómica irregular, 
dfstica, desde la base de las láminas; láminas principales con 
pequeNas p1~0Ii·Fera~iones lanceoladas marginales~ a manera de 
ramificación pinada, perpendiculares a las láminas, éstas 
alrededor de 1-2 mm y hasta 1.5 cm de largo y 1-2 mm de ancho. 

Construcci6n multia>:ial con médula Filamentosa la>~a y 
corte=a relativamente gruesa (23-29 u) de células pigmentadas 
unidas por prolongaciones a una r~gi6n de célLll~s subcorticales 
estrellarlas o aracnoides~ grandes~ con prolongaciones, éstas y 
los filamentos medulares, hialinos. Filamentos segmentados, con 
arreglo al azar cerca de la corteza y ordenados paralelamente con 
el eje plano de la lAmina, hacia el centro; éstos de 47-100 1157> 
u de largo y 2.5-4 u de ancbo (21 a ~5 vec2s el largo que ·el 
ancho). Célul . .::\s s•Jbr::orticales estrellad8s de 10-24 u de diámetro. 
células corticales redondas a alargadas o moniliformes, ~cirmando 
filamentos bifurcados 2 a 3 veces, de 4 a 5 células; la mayorfa 
de 4.7 a 6.0 u de di~metro, las super·Ficiales, alargadas, de 4-6 
x 5-8 u ( 1 a 2 veces el largo que ~l 2ncho>. 

Cistocarpas esféricos-alarg~dos, pigmentados, i~mersos en la 
médula filamentosa alrededo1- de 163-·168 :·: 192-210 Lt cuando 
maduros y 255--345 x 385-538 u cuando en estado incipiente e 
indiferenciado~ dis~ersos en las partes altas de- las lAminas. No 
se observaron tetrasparangios. 

Se encuentra sobre rocas en la mesomareal alta a la media, 
pocas vPcRs en la ~aja~ con oleaje fuerte a leve y en condiciones 
de luz directa a protegida, siendo óptimo en la m~somareal media 
a la sombra con oleaje turbulento, poco gregaria. Se encuentra 
con ~bsgi;·g_m9.r::12b.e ~Di§!JDiD.B =' a veces con §r:E!:§l.Qb!Qifil- fi.!is;in.s 
y se confunde con lo que se ha reportado aquf como otra especie, 
9cªt§1Q~e~ª 2~~~~i~t~ y probablemente s~a otra forma de ésta, 
inclusive comparten microambientes muy similares pero no se 
encuentran juntas. Cabe hacer la anotaciOn que en los ejemplares 
de §.. ~@.t:.2.LG.Ql.9.C. revisados, se encontraron cistocarpos per-o no 
tetrasporangios~ mientras que en §. ª~~g~i§~ª ftte al revés. 

Anotaciones ta}:on6micas: 
La descripción concuerda bastante bien con la r-eportada por 

Dawson (1954), exceptuando el ancho de las láminas que el reporta 
de la magnitud de mm, ld cual se cree que sea un error de 
imprenta puesto que serta excepcional que el material tropical 
fuera mucho m6s ancho Cdel orden de cm.). 

Distribución y habitats reportados: 
La localidad tipo es F'unta San Agust~n, Oa:{aca. 

para la Isla Magdalena, B.C.S. y Cabe=a Ballena; 
Sinaloa; Bahfa P~tatlAn, Guerrera; Salina Cr~z, Oa~:aca. 

Se reporta 
Mazatl An, 

También se .reportan ejemplares similares a los mexicanos 
pozas.cálidas en La Jolla, California. 

de 

Muestras: 

Referencias: 



Dawson, 1954, parte 2, p.256 
Flores P. 1978, p.71 
Irvine 1983.Vol I, p.24 
Martinell 1984, p.44 

HYPNEACEAE 

Talo cespitoso, erecto, ~armando pe~ueNas masas muy densas y 
enmaraMadas, de ejes cilfndricos y muy anastomosados en la base, 
aplanados· hacia los ápices; muy ramiTicados, alrededor de 3 cm de 
diámetro y 5 mm de altura. Color verde oscuro con tinte rojo a 
marrón. RamiTicación de primer orden pinada alterna irregular en 
la base y pectinada a opuesta cerca de lo ápices y en ramas de 
segundo orden con terminación imparipinada. Ram~s 1nuy ca~fa~--~ -
juntas, contorsion~das, can ápices espiniformes, terminando en 
tres espinas en +orma de media estrella. Ejes principales 
alrededor de 3 cm de largo cuando e~:tendidos~ menos de 1 mm de 
ancho en la base y 1 mm de ancho en las partes aplanadas. Ramas 
principales alrededor de 3-5 mm de largo y 0~5 mm dD ancho; 
rámulas espiniformes de 0.5 a 1 mm de largo y 0.5 mm de ancho en 
la base. 

Construcción multia}:ial con m~dula seudoparenquimatosa de 
c~lulas grandes hacia el c~n+ro y rlisminuyendo hacia la corteza 
con 2 a 3 células pequeNas en el centro, hialinas y de pared 
gruesa, de ~arma poligonal. C~lulas centrales pequeNas, 41-68 x 
63-96 u¡ células grandes de 73-97 .. 100-164 u¡ células 
subcorticales peq1~e~as, redondas de 24-44 u. 

Células corticales alargadas, anticlinales, formando una 
capa delg~da de un estrato, muy pigmentadas, de 17.3)-10-13 x 
<7.3)-8-10 u. A veces una segL1nda capa de células corticales 
redondeadas, m~s grandes, de 20 u de diámetro. 

No se observaron estructuras reproductoras en el material 
colectado. 

Se encuentra sobre rocas de la mesomareal medi~ a la alta al 
sol directo con aportación de agua desde abajo o turbulencia~ 

generalmente es poco gregaria, encontrandose pequeNos manchones 
con 8mBU~CQª m@~l~ªQª' a veces §~filGQgQQgc~a g~ªgªl~~@U§~~ . 
y epi~itada por ceramiales; cuando con @cª~~lQ~~~ª ~§~§~~Q~QC y 
§~ªt§lQYQiª fili~iºª' éstas san ~uy a~undantes. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripci6n concuerda bastante bien con la que 

Dawson (1961) 

Muestras: 
Deba 276,350,356,362,371,374,379. 

presenta 



CTurner> Montagne 1840 

Talo arbu~tivo cespitoso, ~ormando mechones individuales, 
erectos, como macollas densos de 2 a 9 cm de alto o m¿s y 5 a 6 
cm de di~metro, que form~ césped~s cerrados. Ejes cilfndricos a 
lo largo, partiendo de ejes semi postrados muy enredados y 
anastomosados entre s~, sdlo en la base, sin ramificaciones en 
ésta parte. Talo sa~:i'cola, color verde azul a verde gris con 
tinte marrón.· Rami~icación monopodial, multi~aria, profusa, con 
peque~as r~mulas e5piniformes y regordetas di~puestas de manera 
pin~da alterna irregular~ multifaria, con espacios de 1 mm o 
me~os entre ellas~ curvead~s hacia arriba~ ·de 1 a 3 mm de largo, 
éstas cornien=~n dGsde el primer tercio de los ejes erectos. Ramas 
principales de 550 a 990 u de diám~tro en la base y parte media y 
alrededor de 10 m1n de largci o más. Ejes erectos alrededor de 1 mm 
de diérn~tro cerca de la base y parte media, agu=ándose en la 
punta. 

Ccinstrucción consistiendo 
y corteza delgada de una 
anticlinales. Células medulares 

en una médula seudoparenquimatosa 
capa de células pigmentadas, 
hialiTias, grandes, irregulares a 

redondeadas; chicas en la periieria <19)-24-~6 u da didm~tro y 
mAs grandes hacia el centro 97-169 u de diAmetra, con varias 
c~lulas peque~as con arreglo laxo justo en el centro, de 36-48 u 
de diámetro. Células de la corteza alargadas y anticlinales de 
7.5 x 12 u, a veces, en partes de la circunferencia aplanada, una 
seg~nda capa de c~lulas pigmentad~s, éstas redondas y mAs 
grandes, de 11-17 u de diAmetro. 

Crecimiento por una c~lula apical de forma triangul~r 
aplanada, acomodada transversalmente. 

No se observaron estructura~ reproductoras en el material 
revisado. 

Anotaciones ta>:onómicas: 
La descripción co_ncuerda en su mayaría tanto con la. de 

~~ang~ ~9bD§~QDii como con la de ~Y20§§ ~§l§oti§§ que presentan 
DavJson 11963) y luego Abbott y Hollenberg 11976). Difiere más de 
t!· iQIJ.Q.2.°!;.QO.ll que de ti· ':Lª!..~o..t.:Lªg: en que l.a primera no presenta 
célula apical' y.la ramifica¿iOn es un poc:o diferente, aunque la 
forma de las rámulas es muy similar. La distribución geogr~fica 
de tf.. i9.b.IJ.§~Q!J.ii se limita a las latitudes 22* y 28·1":-N siendo 
com~n en el Gol~o de California para el Pacífico, es decir, de 
aguas ·más bien templadas. · 

Por otro lad6, la descripción de ~-Yªl~O~~~§ concuerda bien, 
tanto en morfologfa como en medidas del talo y distribución 
geogrAfica. La di~tribución de ésta especie y sus variedades 
incluye mares tropicales, especialmente el Pacffico Tropical. 



Esta es una de las especies más comunes y con mayar distribución 
del género ~~eafilª y la que ha sido descrita muchas veces con 
diferentes no~bres. Dawsan propone que varias descripciones, con 
todas sus variaciones~ se incluyan en el complejo ~- Yfil~~Q~iª§' 
incluyendo la d~scrita por T~ylor (1Q45) como H. sªLi~QCGi~ª de 
Guayas, Ecuador, aunque su mate1~ial de Guerre;a, Mé:·:ico, pat-ece 
estar mayo1,..rnente aliado con 1:1_.. i9.b.'J.§.t.QU!..!.· 

No es posible comparar caracterfsticas de construcción 
anatómica ya que ninguna de los autores la maneja y no se 
encontr6 material con estructuras reproductoras entre el revisado 
de Láza~o Cárdenas, Michoacán. 

El material ·de la localidad trabajada está pra~usamente 
rami~icado y las rémulas acunead~s a espini~ormes están mucha más 
pr6:-:imas entre sf qi_te la descripción de lj. ~ªl~IJ.t.i.~s, sin 
embargo~ por las caracterfsticas comunes y por la distribL1ci6n 
geogr~fica~ se considera al material de la localidad como parte 
del compleja H~ang~ Y~l§~~iS§· 

Muestras: 

Referenci~s: 

Abbott y Hollenberg, 1976, p.489. 
Dawson, 196~, pa~te 4, Gigartinales, p.238, pl .. 37. 

CORALLINACEAE 

CJ(Llet::ing) Grun. 1873 

(f(uet:zing> 1858· 

Alga calcárea, articulada, e~ecta, de t~lo arbustivo muy 
ramificada, muy pequeNa y delicada, de color rosa claro a rosa 
oscuro. que forma tufos densos y extensos 3unto a o ep~fita de 
6.m.ab.i.i;:,Qe. fl!.@.U.i.~:~Hl§.· Alrededor de 1 cm de alto con ram2s de 5 mm o 
"menos de largo, ramificación dicot6mica regular, con ~ngulos de 
45*· o menos entre las ramas. Adherida al sustrato por un disco 
calcAreo pequeNo. 

Articulaciones fo'rmadas por intergenfc:ulas muy largas, 
calcificadas, un poco más anchas en la parte superior qLte 
inferior y por genrculas cortas consa~~e~idas, no calcificadas, 
.anulares· .. Intergenfculas de 415 a 635 u de largo y 165 a 175 u de 
ancho, ~-4 a 3.8 veces el largo que el ancho. Genfcula de 75 a 80 
u de largo y 85 a 120 u de ancha, 1 a 1-5 veces el ancho que el 
largo. Geni'cula Llnizonal de células largas.. Intergen:rcula de 
hileras longitudinales m¿s o menos regulares ·de células cortas. 

Conceptáculos terminales en las ~amas ulteriores muy cortos 
can forma de abanico, aplanados. 

Generalmente se encuent1-a me:clada can o epi'fita de 6mebiCQª 
m~U..!.~ªUª- y a su vez epi f i t ada por Q~C,§.'.!li.J::!.!!l IJ.§.!J:!@.t.;h.°212!.0.!::!.fil o 
Ceramium ~laccidum. Está sobre rocas desde la mesomareal media a 
¡;--b:;.j; -;~--;~1- directo a a la sombra con oleaje fuerte, 
turbulento o leve. 

Anotaciones taxan6mi~as: 

(,r 



La descripción concuerda con la que da el autor consultado, 
sin embargo el grosor de !as intergenfculas es mayor en el 
material descrito aquf~ asf también, la rel~ci6n de largo y ancho 
de ésta~ es mayor en la descripción original que en este 
material. La· otra especie que reportan Abbott y Hollenberg 
11976>, dista más que ésta en su caracteres. diagnósticos. Los 
microambientes particulares son muy similares en los reportes y 
las encontradas en la localidad descrita. 

Distribución y habitats reportados: 
Se reporta cama poco .común sobre rocas u otras algas en 

pozas de mar~a cálidas, en l~ intermareal media a baja. En White 
Cave (Sta. Catalina Islandl, Cardiff ISn. Diego Co.l, Cali~ornia, 
a Centroamérica. Est~ ampliamente distribuida en regiones 
tropicales. La localidad tipo es Italia. 

Referencias: 
Abbott y Hollenberg, 1976. 

J.G. Agardh, 1847 

Sin. g~tg~§~QY§ hamatus Mazé y Schramm 
s~tg~~CQ~§ §QQD9I9i9§§ Mazé y Schramm 

ECTOCARF'ACEAE 

Talo filamentpso uniseriado, ramificado, formando borlas 
apelmazadas con aspecto algodonoso, ~olor verde olivo; con 
~ilamentos enredados sobre s~ mismos formando hebras o cuerdas 
que parten de una aglomeración de rizoides. Talo no heterótrico 
sino con ~ilamentos erectos angostándose en la base par.a formar 
ri=oides puntiagudos. Filamentos m1~y ramificados desde la base, 
ramificacibn alterna-irregular, secundaria, con rnmas m§s a menos 
peque~as qLle forman ~ngu1.os de 45*-90* con el eje central. 
Rémulas secundarias t~picamentc terminando en punta curveada a 
manera de gancho. Ejes principales con c1-ecimiento intercalar~ 
ramas con zonas de crecimiento en la base de las ramas. Ejes de 
25-4~ u de ancho, ramas un poco más angostas: ~8-35 u y rámulas 
conservando éste ancho y 100-168 u de lmrgo. Células en general 
constre~idas en los septos, en forma de barril; en los ejes 
principales de 1 a 2.5 veces el largo que el ancho ( 31-77(93) u 
l~rgo =~ 25-44 u ancho). C~lülas con cloroplastos discoides, 
parietales, aglomerados y muy pigmentados, con muchos pirenoides 
grandes por cloroplasto. En algunas células se aprecian 
cloroplastos no claramente discoidce, aglomerados in~luso en 
-forma de cojfn .. 

Organos pluriloculares Cplurangios) redondos a en ~arma de 
barril, deprimido-globosos, pedicelados por 1 o 2 células Cl~-26 
u alto, o a veces sésiles; éstos de 22-56 u ancho >: 20-54 u 
largo; dispersos hacia la parte superi~r del talo generalmente 
adaxiales sobre ramas o a veces sobre ejes.. Unangios <?> na 
pedicelados, también en forma de barril achaparrado~ 42-67 u ·>: 
35-63 u. Los órganos repradLtctores form'an un ángulo de 90* con 
respecto a las ramas o eje portador. 

------------------................ . 



Forma mechones més o menos discretos que se encuentran sobre 
roca. én la mesomareal me·dia can c:ortina de agua y sol directo 
junto can otras feofitas como ~b..O.QQ§Q.Q!:.ª mi.o.!.mª y rodo.fitas como 
§~ª~§LQ~~iª fili~iG~ y cirripedias, hasta la mesomareal alta can 
salpicadura de oleaje al sol directo, junto con gD~§CQIDQC2bª 
spp., b~QqQ~e spp. y diatomeas sobre troncos atorados entre rocas. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bastante bien con las de Misra 

11966) y Scnetter 11976) y varfa tin priC::rrde. las descripciones de 
Taylor (1972) y lci de Flores P •. IÍ97Bl en cuanto a medidas de 
órganos ·reproducto1-es y los C::loi-opl astes (estrel 1 adosl que 
describe Flores Pedroche.· 

En c:uanto a habitat, coricuerda más con los reportados por 
Misra 11966), tufos densos sobre rocas con rocío, que con la 
mayoría de ios aL1tores que la reportan para zonas de fuerte 
oleaje. 

Las descripciones entre los diferentes autores también 
concuerdan. 

Distribución y habitats reportados: 
Dawson 11961 fl la reporta para la Isla Guadalupe, B.C.; 

Isla San Benedicto, Archipiélago Revillagigedo; San "Agustín, 
Oa}:aca. 

Flores Pedroche <19781 la reporta para el Pacffico Mexicano 
en la mesomare~l media y alta en golpeo fuerte~ generalmente 
asociada a QbD29§Q9~~ miDiill2· 

Misra 11966) reporta para India, Madras, Mahabalipuram, 
Ceylan, costas oeste y este de Norte América~ Indias 
occidentales, Mé::ico, Afric~ (oeste y sureste), Malaya, Indias 
orientales, Taiwan· y Japón. El material de India forma tufos 
densos sobre rocas con rocfo del oleaje: 

Schnetter 11976) reporta para varias playas rocosas de islas 
de Colombia en rocas de la eulitoral con oleaje fuerte y en la 
sublitoral superior. 

Taylor 11972> reporta para Jamaica, Islas 
Redonda, Guadeloupe, Barbados, Granada, Costa 
Antillas Holandesas, Isla las Aves, Venezuela 
arrecifes y rocas e}:puestas. 

Muestras: 
Deba 393, 400 

Referencias: 
Dawson , 1964 f, p.383 
Flores P., 1978, p.53 
Misra, 1966, p.74 
Schnetter, 1976, p.37-8 
Taylor,1972, p.201 

según Cardinal 

.r;.c¡ 

Vírgenes, Isla 
Rica, Colombia, 
y 8rasi l; en 



Talo filaméntaso, uniseriado, rami-ficado, con aspecto 
plumoso, -formando barlitas peque~as alrededor de 0.5 cm de alto, 
con rizoides septados (can claroplastos>, muy ralos y anchos, 
alrededor de 15-17 u de ancho. Talo no definidamente heterótrico. 
varios ejes principales erectos con ramas primarias y peque~a~ 
rAmulas secundarias espiniformes, concentradas en el ~pice del 
talo, ramificación irregular -formando series cortas o fascículos 
indefinidos. EjRs angost~ndose en la base. de 47-49 u de ancho y 
r~mulas de 9-20 u. · 

Crecimiento intercalar notorio en ramas. C~lulas con leves 
constricciones en los septas, en forma de barril, de 56-84 u alto 
x 34-40 u ancho. 1.4 a 2.4 veces el largo que el ancho en el eje 
y mAs cortas q~e anchas C0.44-0.77 l/al en l~s ramas 118-32 u ~ 
40-41 ul .' 

Organos pluriloculares lplurangiosl laterales, de tres tipos 
diferentGs; dos tipos en el mismo tala, en forma de cono o 
irregula~es; otro tipo cil~ndrico, en otro talo~ Los primeros de 

·66-77 u de largo y 23-24 u de ancho en la base y 14-16 u en la 
punta; los cilfndricos de 35-67 u largo }{ 13-18 u ancho con punta 
roma. Pueden ser sésiles o pedicelados. 

Unangios en el mismo talo que los plurangios, ovalados, de 
24-34 u de largo :: 15 u ancho. 

Cloraplastos en forma de banda con varios pirenoides grandes 
13-4 u diaml, un cloraplasto por célula. 

Sa encuent~a formando borlitas plumosas sobre rocas u otras 
algas, feofitas, en la mesomareal alta con cortina de agua.al sol 
directo. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda bien con ·1a de g~tg~ªCQY§ 

f~asisY!gtya que describe Cardinal C1964l aunque también podría 
conc6rdar con la descripción de ~. ~QOf§CYQi~§§ que hace 
Schnetter 11976). Sin embarga, es mayor la similitud con la 
primera. 

Distribución y habitats reportados: 
Cardinal reporta para todo el a~o en la mesomareal media 

inferior a la inframa~eal alta, epff ita de laminariales y otras 
algas o saxfcolas, en costas de la Mancha, Francia e Inglaterra. 

Muestras: 
Deba 364 

Referencias: 
Cardinal, 
Schnetter, 

1964 
1976 

CHarveyl Hamel 1939 

Talo filamentoso uniseriado, pro~usamente rami-ficado 
especialmente hacia el ápice, formando borlitas tomentosas con 
asp~cto plumoso~ con filamentos enredados entre s~ formando 
cordones laxos. Borlitas de 5mm a 10mm de alto y unos 2cm de 



1 
1 

diámetro. Color verde olivo a verde amarillento. Adherido al 
sust~ato por rizoides septados de 9 a 14 u de diam. no 
heterOtrico. Rami~ic~ci6n irregular, alterna o unilateral. 
monopodial, can ~!timas rámulas secundarias puntiagudas: 
Ramificación profusa cerca de los ápices y muy escasa en la base. 
Rámulas espiniformes formando un ángulo de cerca de 45* a 90* con 
el eje principal. Rama~ pequeNas.de 63-160 u largo}: 12-16 u 
ancho, ramas p~inci~ale~ de 100-475 u largo x 20-32 u ancho. 
Células del eje principal de 2.5 a 5 veces el largo que el ancho 
en la parte media (63-120 u largo x 23-34 u ·ancho>,· m~s angostas 
en 1 a base; de 1 .. 2 a. 1 .. 6 veces el 1 argo que el ancho (32-10(> u !: 

25-28 u) y largas en el ápice (68-78 u x 36-43 ul. En las ramas, 
las células son de 23-56(701 u de largo x 11-18 <21> u de ancho 
en la parte media. angostándose en el ápice a <24-34 u largo x 5-
6 u ancho). Céluias c~n muchos cloroplastos discoi.des, grandes y 
_parietale~, unidos ent1-8 s~ poi- hilos finos de citoplasma; con un 
pirenoide por cloroplasto. 

Plurangios (gametangios ·pluriloculares) cilfndricos, 
alargados o ligeramente anchos en la b~se~ generalmente sésil~s o 
a veces con un pedicelo corto de (40)-50-100 u de largo y 16-26 
(35) u de ancho. Unangios (esporangios uniloculares) ovalados a 
cilfndricos, de 24-30 u de largo x 12-26 u ancho. 

Forma borlas pequel"ras generalmente sa:d:'colas,· ·en ·---i-¿,·-
mesomareal media, con turbulencia o cortina de agua o golpeo 
fuerte, directo; camón en pozas con turbulencia leve, al sol 
directo o filtrado. Epifit~ de ~bD9QS2QC~ minimª o Bªl±§i§ sp. 
o §cªi~!Q~Qi§ ~~C§~i~t~ en la mesomareal media, frecuentemente 
con otras ectocarpales y sifonales y a veces junto a §cªt§!QYEi§ 
f.~:.J ... i.<;;.lo.;i y ~t!.t.§.1:.QfilQ'.:.Q.b.-ª. spp. en 1 a mesomare<:;\l media .. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción p1-opia concuerda bastante bien can las de los 

autores consLtltados, especialmente Schnetter. 

Distribución y habitats reportados; 
Cardinal <1964) 1-eporta para costas de Rosco~f, Francia, 

Tijas a otras al gas como be.rni.o.si.:.i.a ~ª¡;;_s_b.ªr::.Lo.ª' Qg_Q.!.~m °!;.Q'l!~O.:t.Q§.ld.Ql, 
E~~~Q§~Qugi~m Q~c~~l§~~' ·~o.~~CQffiQt.::.~bª sp. §<;;.~~Q§i.~QQQ ~Qfil~Q~~ci.ª' 
y sobt'""e el pasto 6_g21t··~r:~ ffi§t.i.D.ª' asf como sob1-e !""Ocas en toda 1 a 
mesomareal y no en la supra o inTramareal, generalmente en 
lugares protmgidos . 

. ·schnetter (19761 reporta par'a varios sitios del Atlántico de 
Colombia; en ·1a eulito~al, sobre ro~as con oleaje fuerte CPuerto 
Ingl~s, D~pto. Guajira>; epífito sobre ~~QO§ª ffiY§~ifgcffii§ en la 
sublitoral superior CPlaya Hondital; sobre ~Cª~~~Q~~iª sp. Y 
E:29..i.O.ª- sp. en una balsa anclada en la eulitoral (Sta. Mta., 
Ensenada de Concha, Depto. Magdalena); sobre rocas en aguas 
cantami.nadas <Puerto Colombia) y sobre piedras a poca pra+undidad 
en Isl~ Provide~cia. 

Abbott y Hollenberg <1976) rep¿~tan para Redondo Beach, 
Bahfa Monterey, Isla Sta. ·catalina, Cali~ornia. 

Taylor (197-:2) reporta parci. Bermuda, Bah,;;~mas, Jamadc~, Islas 
Vfrgenes, Guadalou~e, Brasil; Carolina del ~lorte, Florida y Te>:as 
en los EEUU. Com~n en aguas someras sobre algas gruesas, pastos 
marinos~ conchas o rocas. Las masas extensivas desprendidas de 
ectoca~~ales estériles, en pozas c~lidas, ~robablemente sean de 
esta especie. 

Muestras: 

1( 



De 176,177. Deba 399,402,404,4i8. 

Refer-enc:ias: 
Abbott y Hollenberg 
Cardinal, A., 1964. 
Schnetter, R., 1976. 
Taylor, W.R., 1957. 

1976 

CVickersl Tayl~r 1960 

Talo ·~ilamentoso uniseriado, poco ramificado, de h~bito 

heter6trico, formando borlas tomentosas muy densas color café a 
café oscuro y verde olivo, de unos 2 a 3 mm hasta 2 cm de altura 
y diámetro. Adherido al sustrato por rizoides que crecen a partir 
de eje postrado. Ejes erectos por.o rami-ficados de manera 
irregul.ar a dicotómica, ramas generalmente largas, conservando 
casi el mismo ancha qt~e los ejes principales. Ejes principales 
alrededor de 20-27 u de ancho en la parte media y 9 1~ ~n la base. 
Ramas alrededor de 16-26 u de ancho en la b~se, ramas 
secunda1~ias, ~lrededor de 19.5 u de ancho. Células dG ejes 
principales <19)-36-55-(78) u largo x 20-30 u ancho; 1.5 a ~ 

veces el largo que el ancho. Células de la· base de las ramas 27-
51 u largo :·: 19-<24 Ll ancho. Clor-opla<E.tos discoides, parietales, 
va1'""ios por célLllC\, con un pirenoide cada uno. 

Plurangios cilíndricos o fusiformes o en forma de mazorca 
con ápices atenuados y curveados~ Rortados en las ramas o ejes 
principales~ laterales, s~siles o con pedicelo corto de una 
c~lula, dispersos en la parte media del talo; los fusiformes de 
54-110 u largo x 22-38 u ancho y 9-11 y en la punta, cil~ndricos 

de 44-64 u largo :: 16-23 Lt ancho. 

Talo sa}:Ícola o epífito de rodo~itas como 6ffiHbi~gª ffi§~i~ªºª 
en la mesoma~eal media a baja con oleaje fuerte de frente o 
turbulento con iluminación directa, también con sifonales y 
gus~cgmgcuQ~ sp. 

Anotaciones taHonOmicas: 
La descripci6n propia concuerda en general en forma y 

medidas con las descripciones de Schnetter (19761, de Earle 
11969) y de Taylor (19721 aunque no concuerda en ~abitat con 
Schnetter quien reporta esta especie para playa arenosa, epffi~o 
sobre §cª~~~~Clª sp. 

Distribución y habitats reportados: 
Schnetter 91976) reporta.para ~ahfa 

playa, epffito de §c~~LLªcLª sp. 

Muestras: 
Deba 264, 366, 399. 

Referencias: 
Earle, S.A .. , 
Schnetter, R. 
Taylor,vJ.R., 

1969, p. 140. 
1976, p.'1·3 

1972, p.208. 

Honda, Colombia, en 



(f(uckucl;> Cardinal !lQY: S.Qffib. 1964. 

Sin. ~~tQ~ªc~~2 C§~~c~ª~ª 
12.if.f.Qr:.Qi.§. g).:§.D..~!.Q§.ª 

T31o ~ilementoso uniseriado~ poco rami~icado en la parte 
alta de ejes, heterOtrico~ con rizoides septados y rami~icados~ 

partiendo de un eje postrado y formando un disco de fijación d~ 
rizoides enredados. Forma borlas tomentosas color verde olivo a 
amarillento de 4 a 5 mm de alta, cubre grandes áreas formando un 
tapete continuo con aspeto a~elpado. 

Filamentos erectos de 21-30 u en la parte media, 
sn~ost~ndose a 16-19 u en la base en la uniOn con el eje 
postrado. Ri:::oides de 70-17tY - u de la·rga· y 5-··17 u- de ancho. 
Rámulas pequenas conc8ntradas en la parte alta de ejes de 74-176 
u de largo y 13-24 u de ancho. Células de ejes principales en 
forma de harril con septos constreHidos; más grandes en la parte 
supe~jor de ejQS~ de 1 a~ veces el larga que el ancho, de 63-80 
u largo :: 50-53 u -?.ncho. En la parte media de ejes de 1.3 a 2 
veces el largo que el ancho, de 27-57 u x 24-30 u. Células de las 
ramas, 0.70 a 1.9 veces el largo que el ancho, de 10-42 u x 14-28 
u. Cloroplastcs discoides, pequeHo~, muchos por célula~ con u~ 
pirenoide cada uno, éste de 3 .. 5 a 6 .. 4 Ll de diámt=l.:.ra. 

Gametangics cilfndrico-ovalados, sésiles en las bases de las 
r~mulas, dispuestos adaxialmente; con mucho material de reserva 
que cubre los cloroplastos, de 26-56 C81) u x 12-42 u .. 

Con crecimiento intercalar claro. 

Forma 
mesomareal 
directa. 

borlas epizoicas sobre mejillones y percebes en la 
alta y media con cortina de agua e iluminación 

Anotaciones taxonómicas: 
Los caracteres comunes entre la descripción de Cardinal y la 

propia concuerdan muy bien en la forma y medidas a excepciOn de 
que esta no tiene gran cantidad de plurangios y por lo tanto no 
tiene las ramas curveadas abaxialmente~ pero las ramas jovenes, 
no cargadas, sf se curvean adaxialmente, lo cual describe 
Cardinal. L~ descripción de ambiente particular no concuerda con 
la de Cardinal. 

Distribución y habitats reportados: 
Cardinal (1964) reporta para las costas de Rascoff, Francia 

durante los meses de abril~ mayo y junio (Bahía de Ma1-laix) Y 
dentro de bahías interiores. Esta especie vive siempre en 
ambientes suniergidos, se encontró en un dragado de la Bahfa 
Morlai:-: y otras .. 

MLtestras: 
Deba 365, 391. 



R2ferencias: 
Cat:"dinal, ·A., 1964·, p .. 51-52 .. 

RALFSIACEAE 

Hollenberg 1969 

Costra de color ca~~-negro: de aspecto rugoso con márgenes 
redondeadas, constituida por filamentos vegetativos erectos, 
surgentes, a partir de ~élulas esferoi·dales y postradas, poco 
definidas. Filamentos celulares no ramificados o sólo en la base, 
en una matriz gelatinosa, m¿s a menos la}ta; con varios 
c:loroplastos discoides, grandes y 2.>:ie-.les en las célt..llas 
superficiales. Con una capa cortical de cél~las peque~as formando 
f i 1 amento3. muy compa.ctos :l ~~-ectos, car tos, f uer-temente 
pigmentados, con 3 cólulas cuadradas y un3 célula terminal en 
forma de domo. G!-osor del talo de 303-5!)0 u, grosor de la capa 
cortical de 25-40 u. Células vegetativas 1.9 3 veces el largo que 
el ancho en la superTicie, de 22-37u :·: 10-16 u y 1 .. 45 a 3 veces 
el largo que E·l ancho en la base, de '.20-4(' u ~: 10-18 ú.. Célu"!.as 
corticales de 0.9 a 1.5 veces el largo que ancho en la base de 
la corteza, de 6.8-11.8 u:: 4.7-8.9 u y 1 a 1.7 veces el la1-go 
que el ancho en la super~ici~ (célula tormin~l), de 4.7-9.4 u 
:·:4 .. 6-5. 5 u .. 

Con presencia de seudopelos incoloros que surgen por entre 
las células vegetativas sin cavidades o e~tructuras repracuct6ras 
asociadas. 

Se encuentr-a sobre con.glomerado de cemento o roca a la 
sombra, protegida del oleaje, con s2lpic~d~ra. Es común junto a 
otras Teofitas, ralfsiales .. 

Anotaciones ta}:on6micas: 
La descripción concue~da bastante bien con la que presen~an 

Abbott y Hollenberg en cuanto a dimensiones, color y habita~ a 
excepción de la relación de largo/ancho de las c~lulas 
vegetativas, las cuales son m~s largas que anchas en el material 
revisado mientras que los autores las describen como cuadradas. 

Distri~ución y habitats reportados: 
Es común cubriendo áree.s e~:tensivas· de r-ocas 

mesomareal alta. Desde Cali~ornia. ~EUU, hasta Oaxac:a, 
para el Pacífico y las Islas del Canal, en Europa. 

MLlestras: 
De 191 

Re-ferencias: 
Abbott y Hollenber~, 1976,p.174. 

en la 
Mé:-: i co, 



1 
1 

(J. Agardh) J. Agardh spec. 1848 

Sin. ~~~iQD§ffis §llQ§D§~ID J. Agardh 1847 

Castra café, gruesa, de textura firme, levemente lobulada en 
los m¿rg~nes que son bien definidos. Adherida al sustrato sin 
rizoides. Con costillas superficiales de crecimiento, 
concéntricas y a manera de rueda de carreta. 

Constituida por una médula seudaparenquimatosa de ~ilamentos 
vegetativos de células alargadas horizontales en la parte.media; 
ascendentes y descendientes hacia las orillas, con clara simetrra 
bilateral. Filamen~os ramificados muy compactos, con hipotalo muy 
delgado o ausente más bien de células vegetativas basales muy 
compactadas e indefinidas en la superfici~ basal. Con una capa 
cortical bien delimitada de la médula, aquf se encuentran los 
plurangios en filamentos erectas uniseriados Rn la base y 
biseriados a partir de la 1a o 2a célul~; de 4 a 10 células 
altas, pigmentadas levemente, con una célula terminal totalmente 
hialina (estéril) en forma de doma. 

El grosor del talo es muy variable ya que la superficie 
basal se amolda perfectamente al sustrato y los ~ilamentos 

terminan a la misma altura. Grueso del talo de 96-480 u. de la 
capa cortical, t~mbi~n m11y variable, 25-65 u. Células ve~etativas 
de seudaparénquima muy angostas y largas en la· par·te medie d~l 

talo y anchas y cartas en la parte superior~ de 0.63 a 2.67 veces 
el larga que el ancho cerca de la superficie, de 18-37 u >: 12-=s 
u y de 1.65 a 3 veces el largo que el ancho en la parte media y 
basal. Células con cloroplastos discoicies~ uno por célula, 
parietales; en las células superficiales, aparent~n ser·m~s de 1 
cloroplasto o 1 clorcplasto pero muy masivo e irregular. 

Plurangios corticales de células cuad1-adas a rectangulares: 
de 1 a 1.6 vec~s el largo que el ancho en la base, de 6-9.5 u M 
577.B u y 0.85 a 3. veces el largo que el ancho en la superficie, 
de 5.5-11 u. x 4-6.3 u; células terminales hialinas en forma de 
domo, 1.8 a 3 veces el-largo que el ancho, de 10-13 u): 5-5.5 u. 

Concavidades con seudopelos hialinos dispersos en todo el 
talo sin estructuras reproductoras asociadas. 

La costra crece sobre roe~ cubriendo grandes e>ttensiones en 
caras expuestas al oleaje o protegidas d~ éste con sol o a la 
sombra, también epifitada de.otra ralfsial, en la mesomareal 
alta. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción que dan Tanaka y Chihara <1980) y la del 

material reportado aqu~, concuerdan bastante bien aunque los 
dibujos no lo hagan. Las dimensiones de la c~lula terminal· 
Cesteril) también di~ieren levemente, ·~sf como la relaciOn de 
largo/ancho (1.8 a 3 en éste material y 1.2 a 2.2 en la 
descripciOn de Tanaka y Chihara, con forma globosa). 

~----------------..... 15 ................. ....... 



Distribución y habitats reportados; 
La localidad tipo es Veracruz, México; se encuentra en mares 

c~lidos de México, Malasia, Indias Occidentales Danesas y mares 
cálidos de Japón; sobre rocas o coral muerto, en la mesomareal 
media y baja en el material del Jaµón. 

Muestras:De 193b, 195 
Re~erencias: Tanaka y Chihara, 1980, .parte J 

Costra de calor muy variable, generalmente caf~ claro, 
verdoso o amarillento a café oscuro, de ~onsistencia firme y 
textura lisa; reletivamente gruesa, de 210-450 u. Adherido 
firmemente al sustrato sin rizoides, par c~lulas.engrosadas y 
verticales. Constituido por una médula seudcparenquimatosa de 
filamentos celulares divididas, postrados en la base y 
ascendentes~ de simetrfa uhilateral. Con una caoa cortical de 
filamentos . erecta~ que surgen de los filamentos vegetativos 
erectos, muy compactados, de 4-5 células Cl~adradas peque~as. 

C~lulas vegetativ~s con un cloroplasto discoide ~ar célula, a 
veces a.p2.rentemente .más de un cloropl."sto eri las célu.l·as "?.lt-d'S-: -~-
R~l~ci 6n de larga/~ncho de células vegetativas: en la parte 
bas¿'il, 1 a 4 .. 9 veces , de 16-47 u lai-go :: 9-16 u ancho; en la 
parte. m~dia y superficial son más anchas y cortas: 1 a (3) 
vec~~ el largo que ancho, de 20-42 u >: 10-18 u. La capa cortical 
es de 28-38 u de grosor, can células c~si cuadradas de 0.93 a 2 
veces el largo que ancho en la parte superior, de 6-11 u x 3-8 u 
y o·.85 a 1.27 veces el largo que ancho en la parte basal, de 
7.8-11 U X 7.8-12.4 u. 

Pturangios er1 filamentos erectos uniscriados, por encima de 
la corteza, de 3 a 5 células irregulares a rectang1Jlares, muy 
pigm~n.tadas, con una célula superficial hialina, en forma de 
domo, ds 6 .. 2-7.3 u larga}: 5.2-5.7 u ancha.Célula terminal más 
é:\lta, 5. 9-8. 3 u 1 argo ~: Ei. 1-6 u ancho. Mo se encontr .. ~ron unangios 
en el material. 

Set1dopelos hialinos parten de cavidades en todo e~ talo por 
entre las células vegetati~·as y sob1-ep~~an el nivel de la 
e: arte::::: a. 

La castra cubre grandes superficies de rocas de la· 
mesomareal alta ya sea en caras prot~gidas del oleaje o un paco 
expuestas, a la sombra gran parte del dfa, siempre mojada. 
También se encuentrea epi~itada de otras ralfsiales. 

Anotaciones ta::onómicas; 
La descripción concu~rda en general con la de Abbott y 

Hollenberg <1976> para esa especie, en tanto a la s~metría 

unilateral·, falta de rizoides y color aunque no concuerda muy 
bi~n en tanto a dimensiones del grosor del talo: 200-450 u en 
este material .y 400-1000 u en Abbott y l~ollenberg. En algunos 
caracteres parece concbrdar más con la descripción de 8 .. §~Q§Q§ª 
como es la demarcación clara entre la parte medular· y cortical 
que reportan los autores coma ausente en B· ºª~ifi~ª' también 
concuerda en el color café roji=o que se tiene como anotaciOn de 
ca~po de algón mate~ial. 

Por otro lado~ s~ debe mencionar que la descripción que 
ofrecen Abbott y Holienberg para B-~~si~is~ Y B· iUh~gc~ 
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a son casi idénticas 
presentan plurangios, 
con B· iQt~gc~ también. 

excepción de que en B-iatggcA no 
por lo que ésta descripción concuerda 

se 

Por otro lado la distribución reportada, no incluye la costa 
de Michoacén~ México. sin embargo, esto no necesariamente 
indica que ~o sea la ~isma especie N que sea necesario ampliar 
los reportes de distribución. 

Distribución y habitats reportados: 
La localidad tipo es en Orange Co. • Corona 

California. La distribución reportada incluye ~lask~ a 
comOn en .las rocas de la mesomareal media a alta. 

ML1.estras: 

Referencias: 
Abbott y Hollenberg 1976. p. 169. 

Distribución y habitats reportados: 

del Mar, 
Sinaloa, 

La localidad tipo es Corona del Mar IOrange Co. 
California, EEUU. Se distribuye desde Alasica a Sinaloa, en el 
Pacifico, comdn en rocas de la me~omareal media a la mesomareal 
alta. A 

RALFSIACEAE 

costra color café-rojizo (Oxido). 

Costra color óxido de filamentos erectos generalmente 
simples~ compactos, sin hipotalo ni corteza, de 112-142 u de 
grosor. Filarnentoserectos de 12-13 células de alto, células 
cuadradas a redondeadas con muchos cloroplastas di,scoides, 
grandes, llenando toda la célula a partir de la mitad del talo 
hacia la superficie. Parte basal de 1-2 capas de células 
horizontalmente alargadas, generalmente la mitad de veces el 
larga que el ancho 0.55 a 1 vez 1/a, de (1.4>-5.4-13.9 u l~rga x 
9-19 u ancho. Células de la parte media cuadradas a alargadas de 
0.74 a 1.23 veces el largo que_el ancho, de 7.8-10.5 u largo x 
8.6-11 u ancho. Células superficiales de 0.92 a 1.42 t/eces el 
larga· que el ancho, de 5.4-7.7 u largo ~= 5.4-6.6 u ancho. 
Filamentos ensanchados en la parte basal; hacia las orillas de 
la costra , los filamentos son postrados y luego ascendentes~ las 
células son m~s grandes e irregulares. Cuando ramificados~ los 
filamentos se ramifican a partir de la Za o 3a célula de la base. 
Filam~ntas ~n una gelatina camón. 

Adheridos a rocas sin rizoides, far~~ndo manchones lisos muy 
oscuros. en la zona intermareal, a la sombra, siempre humedecido 
por laS alas más altas. Otras· algas acompaNantes son castras 



incrustantes y ral fsi al es , éstas crecen eprTitas sobre ésta 
dando la apariencia de un hipotalo muy grueso. 

~notaciones taxonómicas: 
No concuerda muy bien c:on la descripción para 

E:2~b.!Q.Qlitb.S!9.@C!!!• !J.i!JC• qL1e dan Abbott y Hol l enberg y és. con, ést.; 
con l i9. que más c:aracteres tiene en_ c.omt.'\n,, ._ .. P~i:-:.: e~to _es .. qü~ _se 
decidió no colocarle eprteto a ésta alg'a y,-·de}ar:·1·á· descripción e 
iconos. Muestras: De 194b. .. ' .. · · · 

IHering) PapenTUSS 1956 

Sin. ~bDQQ§QQCA miaimA var. QASi~isfil J.B. Agardh 1848 

Talo folioso, erecto, bre~oso~ muy rami+i~ado, formando 
·matas enredadas que crecen en mechon~s sobre rocas, de color ca+é 
a CaTé verdoso, alrededor de 1.5-4 cm o hasta 8 cm de altura. De 
consistencia correosa, firme y fle}:ible. Compuesto de ejes 
cilfndricos en la base y aplanados en las rami~icac~ones, fijos 
al sustrato por un disco membranoso, delgado y más o menos liso, 
del cuol surgen varios ejes ind~pendientes entre sf. Ramificación 
dicctOmica regular, divaricada a tricotómi.ca~ aunqtJe con menor 
~recuencia; con ~ngulps de 30-50* entre ramas y división en un 
plano. Ramas cilfndricas en la base y luego aplanadas~ 

encrespadas y retorcidas, con segmentos de 6 mm a 1.5 cm C2.5crn~ 
de largo ~n la base, de 4 a· 9 mm después de. la primer 
ramificación y 4 a 6 mm en los 6ltimos segmentos. Ej8s de lmm de. 
ancho en la base y ha~ta 3 mm de ancho en las rarni~icaciones. 

Punta de ramas rbma-aguzada. Super~icie de ejes sin surcos 
longitudinales, con numerosas cavidades a lo larga do todo el 
talo, de donde surgen mechones de filamentos Cseudopelcs) 
hialirios, largos. 

Construcci6 del talo consistiendo en una corteza de ~ 

c~lulas; una capa interior de c~lulas peque~as, redondeadas a 
alargadas periclinalmente, muy pigmentadas y una capa exterior 
Csuperficlal) de célul.as muy graÍ1dE~S y alargadas anticlinalment:~, 
pigmentadas en su el{tremc interno; embebid~s en matri= 
gelatinosa~ con arreglo muy compacto y regular. MédL1la 
seudoparenquimatosa compacta, de células muy grandes en el 
centro y aminar Andase hacia la pdriferia, cuadradas a 
r~ctangulares·a irregulares, con las esquinas redondeadas. 

Estructuras reproductoras fo1-mando protuberancias como 
pequeNas verrugas acomdadas en hilera sin~ular en la _super~icie 
ancha de ramas ulteriores planas. 

Se encuentra ~armando mechones que a su Vez forman manchones 
más o menos densos sobre roca o conglomerada en la mesomarea1 
alta y media, ocasionalmente en la bja, e}:pu~sta ~l sal directa 
con oleaje turbulenta, sesgado o ~irecto. Comunmente se le 
encuentra can ~b-ªE!:.9fD9.t:2bB §!Jt.@.DDi.Q.fil, a veces con §r:-ª:!;glQb!Qi.E
~~c~i~Q!QC o §. ±ili~iDª y generalmente mLlY epifitada por 
ectocarpales o menas frecuentemente ceramiales • 

. Distri.buc:ion y habitats: 
Mis~a (1966) reporta para rocas en 

India; Mahabalipura1n, Cabo Comorin. Otras 
costa F'ac:i--fic:a de Norteamérica; Indias 
Australia; Japón y Sri Lanka. · 

lugares expuestos en 
localidades incluyen la 
Occidentales; Mé:-:ico; 



Muestras: 
De 187, 188,264,265,266. 

Referencias: 
Misra, J.R.,1966. 
Schnetter, R., 1976. 
Taylor, W.R., 1972. 

ULVACEAE 

IWulfen in R0 thl J. Agardh 1883 

Sin. Si:J.t.~t:.QfilQi.:.G>..b.ª t.blb.~1..Q§.@. KuFtz i ng 1856 
!;o.t~t:.Q!DQ!:Qb.S .i2L91.if§!:.§ var.. .fl.§11!JQÉ~ CRoth > Dot y· 1947a 
s!Jt.!E!C.9!D.9!'.:J:!!J.§ QC.9.lií~.!:.§ var. j;<¿Q1!.1.9.§.§ varios en :. Scagel 1966 
ggof§!:Yª flQllYQ§ª Roth 1800 

Talo filamentoso multiseriado~ monostrorn~tico~ tubular, no 
ramific~cio o ramificada cscasamen~e y sólo cerca de la base. Ejes 
post1~ados, cortos, formando tapetes filamentosos que cubr~n 
grandes superficies de rocas dándole un aspecto suave y liso, 
coiar V9rde brillante o vel"""de oli·vo oscur-o (cu~ndo epifitei.do---·pGr---
cli atome,".'l.s) , muy grPgar i os.. Fijos €"I l sustr.::~to ~or un h2.;.iter i o de 
rizoides cortos, recto y cilfndr-ico. Ejes lisos cerrados en el 
ápice, te1-minando en punta roma~ angostándose hacia la base; 
alrededor de 41-75 u dG ancho en la base: (24>-51-1.64 u en la 
parte media y 42-70 u en el Apice. Ramas ~11-ededar de 53 u en la 
base, angostándose a 35 Lt. Células cuadr~d~s a ·rectang•~lares, 
arregladas en hileras longitudinales m¿s o menos clara~ a 
lo largo del tala aunque no en la parte media, con 10- 13 hileras 
en la p~rte medi~ de los ejes anchos, ,-amas biseriadas o a veces 
con 3 hilQ1-as, c61ulas de ejes y r~mas muy similares. Células del 
eje de 7-28 u la1,..go :: 5-22 u a.ncho, 1 a 2 .. 5 veces el largo que el 
ancho. C~lulas de ramas 7-28 u l3rgo :< 5-14 u nncha, tambi~n de 1 
a 2.5 veces ml largo que el ancho. Cloroplastos ocupando casi 
toda la célula, en forma de copa con 1 a ~ (4) pirenaides. Muchas 
células en la circunferencia, muy superf~ciales en la matriz 
gelatinosa. 

Se encuenfr~ sobre roca o conglomer~do de cemento de 
escplleras y en c~nt~s rodados d~ playas rocosas en la m~somareal 
media con golpeo del ol-~aje fuerte, sol directo o en la 
mesomareal alta con salpicadura y sol directo. En grandes 
extensiones de la playa rocosa de canto rodado~ se encuentra muy 
epi~itada por diatomeas. 

Anotaciones ta~:onómicas: 
La descripción concuerda bastante bien con las de· 

Abbott y Hallenberg 11976) y Taylar (i957,1960l para Ea.!.;gc.Q!D9CQbA 
fl~llYQ§B aunque también concuerda con lo que reporta Scagel 
(1966) como Snt.§t:9!!}Q!:I2.b.§ .t1JQb!1.Qg;.-ª. Concuerdan también los 
h~bitats reportados para ~-fl§~YQ~ª en la bibliografta y en el 
material repbrtado en este trabajo. 

y En la descripción del material de Europa de Abbott 
HollenbergC1976), los talos son frecuentemente ramificados; las 
formas ramificadas no sB han observado, sin embargo, en el 
material dQ California. 

Taylor 11960) menciona que las especies de este género 



crecen bien en aguas salobres muy c~lidas y que el 
altera muc:ho .. 

Distribución y hábitats reportados: 

'hábito' se 

Abbott y Hollenberg (1976) reportan sobre rocas o eprTita de 
otras algas u ocasionalmente sobre planas lodosa~ o ~lotando 

libremente en estuarios, en la intermareal alta a baja desde la 
Isla de Vancouver, B.C. a Centroamérica y las Islas Galápagos, 
siendo comOn en California. La localidad tipa es en Yugoslavia~ 
cerca de Trieste .. 

ML.estras: 
Deba 340,407,416,417. 

Re.ferencias: 
Abbott y Hollenberg 1976,, !=!·7'6 
Scagel, 1976, p.56-57 
Taylor, 1957, p.60-61,' .1960>. p~_i55-56. 

<Linnaeusl Agardh 1883 

Sin. Y'!..':!ª !.!.O.~ª Li nnaeus 1 753 

Talo laminar multiseriada, distromática, erecta, lige1-amente 
crispado y retorcido a lo larga de sus l~minas; no ramificado. 
Constituido por varias l~minas delgadas y planas que parten de un 
hapt~rio corto y gruesa, digitiforme~ de donde surge un estrpite 
cilfndrico corto para cada lámina. Talo solitario Cno muy 
gregario) y peque~o, alrededor de 1 a 2.5 cm de alto, vistoso~ de 
color verde clara muy brillante. Láminas cilfndricas en la base~ 
aplanadas y ensanchadas en la parte media y ápice para terminar 
en punta roma o truncadas; algunas lAminas angost~s a todo lo 
largo:- otras anchas a lo largo. Láminas delgadas alrededor de 65-
120 u de ancho en la base, 165-340 u en la parte media y 62-170 u 
en el ápice; las anchas d~ 90-160 u en la base <260 u diam.>, 
345-1020 u en la parte media y 155-600 u en el ápice. Apices 
generalmente terminando en un mArgen de células. Células peque~as 
y regulares, desde redondas a cuadradas-rectangulares dispuestas 
en hileras longitudinales muy claras cerca de la base y un tanto 
desorganizadas en la parte media y ¿pice; muy super~iciales en la 
matriz gelatinosa. Células más largas en la base: 16-30 u largo x 
6-12 u ancho; alrededor de 7-12 u largo x 4-10 u ancho en la 
parte media y it)-13 u largo ~: 5-8 L\ ancho en el ápice. Con un 
cloroplasto en placa, parietal, cubriendo toda la célula con 1-4 
pirenoides gran~es. En corte transversal~ se observa 
circun~erencia de much~s células, ~lrededor de ioo, éstas más 
altas que anchas (9.5 u alto> y muy superficiales. Matriz 
gelat~nosa gruesa, 25-45 Ll de ancho. 

Estas algas son saxfcolas sobre roca a conglomerado de 
cemento de escolleras~ generalmente en superficies muy· lisas, eh 
la mesomareal media con turbulencia o bajo cortina de agua al sol 
directo. Otras algas asociadas son ectocarpales, §~B~~lg~QiE 

t~l!..~in~ Y ª~fil~QgQQg~u§ sp. 



Anotaciones ta}:on6micas: 
La descripción propia coincide con la de Kapraun 119731 de 

material de Colombia. Igualmente coincide bastante bien con 
Scagel (1966>, a e}!CepciOn de algunas dimensiones de células muy 
peque~as en este material y en el nOmero de pirenoides que en 
este material es mayor. Coincide con Abbott y Hollenberg 11976) 
excepto en dimensiones de las c~lLtlas. Na coincide con Schnetter 
(1978) ni con Taylor (196'.2) en la talla del talo, aqu:l' es mds 

pequeNa; Y en algunas dimensiones, sin embargo en forma V arreglo 
celular, caract~res que menciona Taylor (1960> como relativamente 
estables, c6ncuerda bien. Las tallas reportadas van de 80-175 cm 
de largo y 1-45 cm de ancha. Hay muchas variedades de 
~a~gCQffiQ~ebª lio~fil pero es diffcil distinguirlas con base en 
criterios vegetativos. 

DistrlbuciOn y hAbitats reportados: 
Kapraun y Flynn (1973) repor~an a ~D~§~QfilQCQb~ 1iD~ª como 

ampliamente distribuida en aguas·~1-fas a templ~das de todo el 
mundo; se reporta para Cuba, Jamai~a, Brasil, en el Atl~ntico 
Ti-apical <Taylor, 1960) y del Atlántico y.Co,,;t:a del .Golfo de 
Mé:-:ico en Florida CHumm:o 1963; Humm y Ta',1lar, 1961) y en 
Louisiana Cl::'.apraun:o 1973> .. Sin embargo T.?.ylar registr-ó -e·sta:-
especie como principalmente boreal y Humm la r~port6 como 
pres~nte sólo durante los meses de invierno en l~ parte sureNa de 
su rango.. Abbott y Hollenberg (1976> repo1~ta 3obre roras o 
r~ramente epffita sabre otr3s alºas en la rnesomare3l mraciia a 
mesoma1-eal baja en bah~as~ estuarios y otras localidades· 
serniprot~gid~s; desde Al.aska hasta M~xico' y Chile, comdn en 
California. Shn~tter (1978) reparta en la isla San AnrJrés, Bahfa 
de las Sardinas~ en la eulitoral, en aguas tranquilas, a poca 
profundidad, (1970> .. Scagel C1966> reporta. sobre rocas c,1 t:p~fit.as 

de otras alg,.:i.s en l~~ ~ona intermare-:31 baja desde Alas.ka!' Mé:·:ico y 
Chile. Taylar (1972) ~eparta sobre rocas y madera en la :ona 
intermareal alta .frecuentemente expuesta en p~inlavera tardfa y 
verana en las i3las P~rmuda; Carolina del Norte y StM Lawrence, 
Ile St. Pierre. Kapraun <19721 reporta como ep:l'fita sobre 
Ib.ªlª§§}_~ sp. en la Bah fa Sari, San Andrés!' Colo_mbia .. 

Muestras: 
Dc:>ba 376, 400 

Re.ferencias: 
Abbott y Hollenber, 1976, p. 76 
Kapraun, D.F. y E.H. Flynn, 1973 
Scagel, R.F., 1966, p. 52 
Schnetter, 1978, p .. 45 
Taylor, 1962 y 1972 

e¡¡ 



CMertens> Reinbold 1893 

Mer-tens 1816 

Talo filamentosa multiseriado, monostromátic:o, tubular y 
ramificado, alrededor de 2-7 cm de largo, fl~cido y postrado 
sobre sustrato. Filamentos color verde olivo a verde brillante, 
gregarios, que cubren grandes s~perf icies de rocas o bloques de 
conglomerado formando tapetes peinados, con aspecto 
aterciopelado. Adheridos al sustrato par un hapterio cil~ndrico 

con terminaci6h discoide de 60-125 u de di~metro, constituido de 
mOltiples rizoides que son prolongaciones de célul3s basales 
alargadas. Eje principal muy evidente, muy ramificado cerca de la 
base, sólo con ramas primarias~ s~ncillas~ cil~ndricas. 

Ramificación multivariada, eje y ramas ensanchadas en la parte 
media levemente. Eje de 26-70 u de ancho en la base, 40-100 u en 
la parte media y 16-35 u en el ~pice (algunos de 90-1~0 u> .. Ramas 
de 26-72 u de Dncho en la base~ 21-~3 u en el Apice. Apice de 
ramas terminando en una célul~~ ce1-ca del Apice~ células en dos 
hileras. Células deY talo en hile1-as longitudinales regulares en 
la mayor~a del eje aunque un poca irregular hacia el ápice~ 

arregla t~ansver~al menos definid~, de 10 a 13 hileras 
longitudinales en la parte media del eje~ en general de 3 a 5 
hileras en lo demás del talo y alr-ededor- de 10 c~lulas en 
circunferencia en corte transverso. Ramas en general biseriadas.~ 

arregla celular más a menos 12.::0. Células cL•adradas a 
rectangulares o trapezoidales con esquinas redondeadas, 
superficiales en la matri~ gelatinosa; en la base del talo 
alred&do1- de 1.5-5 veces el largo que el ancho (12-60 u x 8-16 
u>; en la parte media del talo de 1 a 2.5 veces el largo que el 
ancho (5-22 u x 4.5-14 u>. Con cloroplastos en placa, no ocupando 
toda la célula (en copa) con 1 a ~ (2 a 4 > pirenoides de 1-6-3~2 
u de diam. En corte transverso. se observa lumen peque~o, menos 
de 15 u de diAmetro, con 1b células en circunferencia, muy 
super-~iciales de 8-16 u de alto. 

Talo forma grandes tapetes sobre roca o conglomerado en la· 
mesoma~eal media can oleaje fuerte ~ sol directo o la supramareal 
con salpicadura y sol directo~ ·en._pl~yas de cantos roda~os, muy 
epi~itada por ~iatomeas. 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda con la de ~O~§~Qffi2QCQbª ~QC~Q 

de Scagel Cl966) • excepción de que él reporta Un pir-enoide por· 
cloroplasto versus varios pirenoides abs~rvados en este material~ 
también reporta de 4 a 8 c~lulas (ocasionalmente más> en la 
circunferencia, mientras que aquí son apro}~imad~mente 16 c~lulas. 
En cambio lá descripción de ~D~§CQ~QC2b§ f~§~YQ§ª concuerda en el 
nOmero de pirenoides aunque no en las medidas y descripción 



general. 

Distribución y habitats reportados: 
Scagel (1966) reporta para la cost2. Pac:l'fica, el su..- de 

Columbia Británica a San Diego, California. Adherida a rocas en 
pozas someras en la intermareal alta y en lagunas. La localidad 
tipo es el Atl&ntico Norte cerca de Kiel, Alemania. 

Taylo..- (1960) menciona que las especies de este género 
crecen bien en aguas salobres o mi::ohalinas cálidas. El hábito se 
altera mucho. 

Muestras: 
Deba 339:i· 415. 

Re-ferencias: 
Scagel, R.F., 1966, p. 55-56. 

CLADDPHORACEAE 

<Bo..-yl Kuetzing 1847 

Talo filamentoso, de, múltiples filamentos uniseriados, 
erectas y más o menos rígidos que emergen individualmente de un 
pie de .fijaci6n común constituido por la reunidn de ri=oides de 
cada filamento. En su conjunto forman mechones con aspecto de 
quetas bien delimitadas unas de otras, de color verde pasto a 
verde oscuro pero brillante. Alrededor de 2 a 4 cm de altura y 
llegando a tener 10 a 15 cm. Adheridos al sustrato mediante 
rizoides unicelulares cortos, muy ramificados, que se enredan 
formando un pie de ~ijaci6n camón, los ri=oides nacen a partir de 
una célt~la basal larga de cada filamento. Filamentos· simples, 
independientes, a veces ramificadas en la base muy cerca de los 
ri z9i des, angost .§ndase en la base con una e él ul a b,;1.sal muy 1 arga 
a manera de estípite y uniseriados hacia el ápice. Células del 
fil~mento cortas y anchas en fo1~m2 rle bar1-il de 1 a 2.7 veces el 
largo que el ancho C0.39-0.88 mm largo x 0.54-1.06 mm ancho). 
Célula basal alrededor de 5 veces el largo que el ancho, 
ensanch¿ndose en su parte apical con ~orma de maza alargada, de 
6.9-10.B mm de largo y 0.20-0.27 mm de ancho en la bse y 0.78-
0.81 mm en el ápice. Célula apical de filamentos cilfnd..-icos o en 
forma de gota alrededor de 0.80 a 1 vez el largo que el ancho en 
la base~ ensanchándose a 0.66 mm .. en la parte más ancha y 
atenuánd~se a 0.30 m~ en el ápice. Pared exterior hialina, muy 
gr~esa, can ~Gptos entre células muy claras, las células 
constreNidas en los septos. La pared celular se cantin~a 

varticalmente a veces sin contenido celular. Cloroplastos muy 
homogéneos, parietales, .llenando la célul.a por completa, con 
varios pirenoid~s chicos. 

Forma mechones discretas que a su vez forman c~spedes largos 
,sobre grandes supGr~ici~s de roca o con~lom~rado de cemento desde 
la mesomareal alta a la media, más r~ramente en la baja en =onas 



de gran turbulencia de agua o directamente bajo 
cortinas de agua~ ya sea· al sol directo o a la sombra. 

Anotaciones taxonómicas: 

chorros o 

La descripción concuerda bien con la descripción para 
~b•ntgmgceb• mn~i§ reportada por Nizamuddin en cuanto.a medidas. 
No concuerdan muy bien las dimensione~·~e la célula ba~al del 
f i 1 amento de ésta con la descri pc:i 6rÍ de G.b.iil.~t.\im.e!:.8.b.s ª!il:.~IJ.!J.!.IJ.s 
del mismo aLttor.. . . --'. '! .··.· :.,;-:.~--~·; . 

·-· }'.~¡::~~~:)<:.:'. 
Di str~~~,~~~n y Y ó~f~~~=~~ ~~~~~~a~~;~ri:án coíll6 •. ~iié:.ó~¿f~~c~1 . .;,n.i:e en el 
sur de California en 1 a mesomare-a.l ", Sobre :~-r.·o-c::-a-s·;:'d.-·;_·~::mo1 Lfs-cos· o 

=~~~~=~=~t~0n di~~~~~ui~~9 =~ l~: f~~~t¿o·s~.?>;[~~ii.i··f¿a~0ti~%~ún Isl~ 
Reunión, Océano Indico. 

Muestras: 
De 187,265 

Referencias: 
Abbott y Hollenberg, 
Nizamuddin y Begum, 

Ril/ULARIACEAE 

CZanard.) Bornet et Flauhault 

Talo filamentbso microscópica, de fil?mentos uniseriados, 
simples, reunidos en ramilletes con las bases de éstas 
cercanamente situ2dos y los ápices divergentes. Formandb pequeftas 
manchas negras como felpa muy corta, suave, embebidos en una 
matriz gelatinosa común en la base pero con una vaina individLlal 
distintiva a lo largo de cada tricoma. Filamentos arreglados más 
o menos paralelamente, erectos a p~rtir de la base gelatinosa 
que se disgrega fácilmente bajo presión. Tricomas anchos en la 
base y atenuándose gradualmente a lo largo luego abrdptamente 
formando una hebra terminal l~rga, la vaina gelatinosa, gruesa 
conserva su ancho a todo lo largo del tricoma y sobrepasa a éste 
liger-amente de largo.. T1-icoma sin ramilficac:ión ver.dadera o 
geminada; alrededor de 14-18 u de ancha en la base cerca del 
haterocisto basal, atenuándose a·6-B u en la parte media y3-5 u 
cerca del ápice .. Largo del tricoma de 54-327 Ll. Filamento d~ 10-
16 u de ancho en la base, 8-11 u en la parte media y 5-11 u en el 
ápice; de 58-346 u de largo; lamélada y un poco ensanchada en la 
parte apical e incolora.. Células ~el tri coma con ~ontenido 

homogéneo, calor verde-azul con puntos oscuros dispersos en toda 
la célula, no concentradas en los septos. C~lulas m¿s anchas que 
largas, a veces canstreNidas en lo~ septos, en la b~se del 
tricoma, no constreNidos hacia el ,ápice del mismo, de 0.2 a 1 
Cl.9) veces el largo que el ancho; de 1.6 a 8 u de l;argo x 3~8 

(10) u de ancho. Células de la hebra ter~inal incoloras, de 0.8 e 4 
veces el largo que el ancho; de 3-5 u largo x 1.6-5 u ancho. Zona 
meristem~tica intercalar. Heterocistos b~sales, comt~nmente uno 
y raramente das, con forma de bulbo~ clavado~con la superficie 
posterior achatada,, de 6-13 u largo x· 9-14 u ancho, de 



coloración muy homogénea. 

Forma peque~as pecas negras con aspecto y te~{tura dG felpa 
suave. corta. Adheridas lá}~amente a la roca junto a otros 
filam~ntos cortos, colar verde lim6n. T~picamente en la 
supramareal, a veces hasta la mesomareal media con salpicadura 
del oleaje u oieaje fuerte, al sol directo. · 

Anotaciones taxonómicas: 
La descripción concuerda sorprenden~emente con ·1a que 

propone Desikachary 11959> en la forma, col~r y dimensione~. El 
autor la describe con heterocist~s, filamentos l·ibr~s, ~imples, 

carimbifarmes, tricomas ~nicos en 1~ vaina, a veces con ramas 
falsas, i"ibres. 

También concuerda con la descripción de Qfillgth~i~ ~CY~iª~§ª 
que dan Humm y Wicks 11980) que siguen a Drouet 11973>, en cuanto 
a hábito y hábitat, pero no concuerda tan bien en sus medidas. 
Humm y l•Jicks reconocen 2 especies~ g. 12-ª!:i.§.!:i!J§ y _g.!.. .f;.t:!J.?j;.§.f;§-ª"' 
de agua dLtlce y marina respectivamente. F:eport2.r. a º-~ f;.Cld'2.°t.fil~§.ª 

coma cosmopolita para mares de agua salobr~~ sobre rocas animales 
y otras algas, formando bandas corno manchas de aceite de color 
negro. Reportan el género ~§19tbci~ como el antiguo 9énero 
8.i.!'.'..hll.ªr:J_~. 

Boui~relly <1970) por otra lado~ considera ambos géneros 
13.i.Y~!.ªt.:Lt2. y G@.!.Qt.b.i.::l:J.. dentro de la familia Rivulari,:;\ceae, 
hacienda la distinción par la falta de ramificación g~minada 

(fals~) en ~.§lºj;.br:i!:f, que forma un talo de filamentos 
independientes y BiYYl~r:iª que a' veces tiene falsas 
ramificaciones~ ambas tienen un sólo tricoma por vaina. 

Desikachary (1959) reparta el material del sur de !ndi·a como 
mAs ancho: filamentos de 11.8-19.6 u ancho y tricomas 16.6)9.2-
13(15.7) u ancha. 

Distribución y Habitats reportados: 
Desikachary (1959) reporta como tala costroso~ compacto, 

orbicular, firme, color V8rde opaco y textura lisa sobre rocas 
pequeNas de coral muerta en las Islas de Pamban y Krusadai 
Ciyengar y Desikachari, 1944,48.). No menciona condiciones 
medioambientales para Q. SQQt.ªC§lJ..il-

. Gei tl Gr ( 1932) por sul ado, re porta a i;§J .. Qtb.C.it!.. t;.QQ~@.C.§.Q;Li... 
var-. §ªIJ..G..~i=~§.S.t.ªi:.il ( Fremy !I 193(1) y di ce que !:::>e di st i ngLH? el 
material del tipa por su talo calcificado, filamentos lá>:amente 
ordenados, vainas estrechas y delgadas en su mayorfa incoloras~ 
frecuentemente en ~arma de embudo endido, se encontró sobre 
travertino dentro de agua salada en lugares h6medos en la 
p~ovincia de Auvergne, Francia. 

Muestras: 
De 284 

Re.ferencias: 
Bourrelly, 1970, p.403 
Desikachary, 1959, p.77 
Geitler, 1932 
Humm y ~icks, 1980, p.44, 84. 



OSCILLATORIACEAE 

CMertensl Liebman 1839 

Filamentos microscópicos, cortos y anchos con tricoma ünico 
por vaina, reunidos en masas amor~as, enmaraNadas. Tri coma 
uniseriado, simple, septado en intervalos irregulares, ensanchado 
en los septos en forma de rebordes; color verde-azul homogéneo 
con granulaciones oscuras alineadas en los septos de las 
cólulas, sin 01-ganelos celulares, con vacuolas claras que tienen 
aspecto de puntos claras dispersos. Tricoma alrededor de 11.9-
13.8 u de ancho y 2-4.2 mm de largo can vaina gRlatinosa 
regularmente laxa, !amelada, abierta en los e~{tremos, color 
amarillo-pardo en los e}:tremos y hialina en medio; ~ilamentos 

alrededor de 20-22 u de ancho y sobrepasando al tricoma de largo; 
en los o alguno de los dos e}:tremos está !amelada de manera 
difluente. Tri~oma can c~lulas terminales m~s ~nchas que altas, 
terminando en pun~a rama sencilla en un e:{tremo y punta roma con 
un engrosamiento Ccaliptra) en el otro e}:tremo.Células desde 1.6-
5.8 u dQ 1A1~go y 12-13.8 u de ancha. Sin heterocistos. 

Los filamentos forman grandes parches que parecen costras 
con textura afelpad~ con filBmeritos largos peinados en una misma 
dirección, muy ~p~g~d~ ~l $U~trata roco~o~ con color caf~ roji?o 
muy oscuro, a veces negra, en la suprarn~real y siempre a la 
sombra, {ncluso en r~covecos muy protegidas~ donde sólo alcanza 
el rocfo de ·las olas. Generalmente estAn a5ociadas a otras 
especies de 6~~g~~ª· 

Anotaciones ta}:on6micas: 
La descripci6n concuerda bastante bien con la de DesiJcachary 

(19591 y la de Humm y Wicks 119801. Esto no es difrcil ya que los 
intervalos de las medidas son tan amplios y hay tanta variación 
entre el diferente material descrito que es posible que no se 
esté manejando una sino varias especies reportadas en muy 
diversos medios en todo el mundo. 

Distribución y habitats reportados: 
La distribución de esta especie es muy e~~tensa, se puede 

decir que es muy cosmopolita per_q además es eur-i¡.alina y 
euritérmica ya que se la encuentra en el mar, agua salobre~ agua 
dulce y suelo. 

Desikachary (19591 reporta como planctónica en lagos, 
charcos, 1~fos y mar; en su~lo y epifita sabre esponjas. Se ha 
encontrado en India: Dadar, Parel M~h~luxmi, Matunga 
CSchmidle, 1900b, 1611; Bandra CGonzálvez y Joshi, 1946, 168); en el 
mar cerca de Bombay CDi>:it, 1936, 1041; Océano Indico CKarsten, 
11907, 402); Lago Chilk<:\ CBis.-ias, 1932b, 138, 19::"2a, 318,3191; 
plancton marino cerca de la Isla Krusadi (Chacko, 1950, 166); Rfo 
Hooghly en Calcutta <Biswas, 1942,196,198); en plantfos de arroz 



Y trigo, en suelo, Allahabad ~ suelo rojo, Vandalur, cerca de 
Madras (Mitra, 1951, 359,36(>); sobre esponja La:~odermites 
suborites CBiswas, 1936, ;28>; Lahore Cghose, 1919,10;1924,339). 

Humm. y Wicks (1980) reportan sobre sedimentas na 
consolidados en b~hfas y esteros, camón en ci~negas salobres y 
pantanos de mang~ar. 

Gomont <1962) reporta para suelo humedo en ambienes como 
marismas salinas. 

Muestras: 

Referencias: 
Desi kac:hary, 1-9,5~_:a·;:::..:P'~~~9~. 
Gomont, 1962, ·: p·;\f27'"'.-.1.3L'·.~::-· 
HL<mm y Wicks,: :1~80;:-·P.:{102, 

---
.,._ .. _'.;\" 

IKuet=ingl ~alkenberg 1879 

Fi 1 amento5 mi croscópi e as más o menos l 8rgos con - - Ltn- · -s0-1-o--·--·-· · 
tric9ma por vaina, vaina visible aunque incolora, trjcoma color 
verde-azul hpmog~nea, can pocos grinulos disper~o~ en cada 
célula, organel.os no distintivas. Tricama y vaina del mismo ancho 
a todo le l~~go; le pi-imera ds 5~9-6.3 u y ~l ~ilamento completo 
de 8.3 ~.\e!""'".'.' ::•.ncho .. Tricom<"':tS zi.,,-.ples, sin hete1-ccistos, can 
células m~s anchas· que largas, ligeramente constre~idas eh los 
septos. Cél 1~las terminales m2rcadamente canstre~idas en los 
septos yu célula terminal más larga que ancha, can punta rom~, 
con pared engrosada. Largo de células alrededor de 4 u, ancho 
alrededor de de 5.9-6.3 u. Filamentos libres, en ocasione& ~on 

tricoma protruyente~ tricomas ónices; vaina estrecha alrededor 
del tricoma, más la~·:a y diflLtente en el e:·:tremo del -filamento. 

Forma masas aplanadas como costras afelp3das con largos 
.f i 1 amentos pei n¿-1.dos en up sentido, cal ar ca·f é-1-oj izo. Cubre 
e::tensianes.considr.?.rablC?s de rocas de la SLlp1--amar-eal~ siempre a la 
sombra y ligeramente humedecidas. Generalmente asociadas con 
var:i:as. especies de '=.Y.0.9.9..~ª· 

Anotaciones ta}:onómicas: 
La descri:pcidn· concuerda bien con la que hace Tilden 

(191()) sigLtienda a Lemmermann (1905). 'Tamb'ién concuerda can 
la descripción- de Gomont C1962>, quien presenta la descripción 
original, misma que presenta Tilden. Gomant considera que b.~0.9.1:2.)!.ª 

9.Cª~i!...~§ y b~Qg~~ª ffi@Q~9.nlo.iªQª son variedades de la misma 
especie. b~IJ.U~~ª gcª~i.li§ es repo1-t~da por var~os autores; en 
Tilden (191()), la única di.ferenci-_a está en el colorido: b· 
9.Cªf;.i!...i.§. es morado a vi al eta o rasa y 1=_.. ffi.§.Q~9.bi.o.iªQª es col ar 
verde-a=ul. 

Por otra lada, Humrn y Wic~~s (1980) reportan a b· 
ffi§0§9biOiQD@ para el Mar AdriAtico; Hawaii; costa Atlántica e 
Islas Británic~s. 

Tilden .<191<)) reporta pf3.ra Hai.·Jaii sobre algas marinas, 
reporta a b.. 9.C.ª~i.!.i§ coma variedad de una espec~: i e al igual· que 
b· ID§0§9biDiBD~, con una distribución en Estados Unidos: entre 
otras algas sobre una boya en el estada de Maine; sobre 



~b..ª§.'!;.Qm.9.i::.Q.b.@.. s.@t.:.§.@. en una poza, California y en la Isla 
Guadeloupe. También hay reportes de b· ge&~~!§ para agua dulce. 
Es muy posible qu~ los cambios de coloración sean inducidos 
temporalmente por variaciones medioambientales, es decir que hay 
pleomor-fismo en una_sala especie que se ha confundido por dos 
especies. La localidad tipo descrita por Lemmermann C1905) es en 
las Islas Sandwich. 

Muestras: 

Referencias.: 
H·umm y Wicl:s, 1980, p.102, 130-31. 
Des:!. kachary, 1959, p-.-285. 
Gamont, 1962, p.28~--
TilC:en, 1919, Vol.· r; p. 117. 

Filamentos microscópicos, muy cortos, libres, con tricamas 
~nicos. Tri camas sepatdos a intervalos regulares, con 
constricciones muy marcadas en los septos ent1-~ c~lulas. color 
del tricoma verde-azul con contenida de las células muy homogéneo 
y sin granúlación o vacuolas. Vaina incolora y ~penas visible, 
~uy delgada y e~trecha s~bre ~1 tricoma. Ancho del tricoma y 
vaina regular a todo lo larga~ tricoma alrededor de 8.1-8.2 u y 
vaina de 8.3 u • CE.'?lulas del tricoma igual de anch,~s que largas 
o ligeramente m~s anchas que largas, alrededor dse 1/2- 1/3 ve~es 
el ancho que el la~go, de 3.6-4.7 u de largo en las intermedias. 
Células terminales con punta roma y forma casi redonda~ un paco 
más anchas. 

Filamentos ~armando tapetes muy aplanados a manera de costra 
afelpada sobre rocas~ en conjunto forr!1?.n 1~.rgos filamentos 
peinados en un sentida, color ca~é-rojizo a negro. Asociada con 
otras especies de byog~y~ en la supramareal, a la sombra con 
rocfo del oleaje. 

Anotaciones taxonómicas: / 
La descripcjñn podri"a concordar con la de b~ngG~9 ºª~~l~m 

(Gam.> ~§§ªi que presenta Geitler (1932>, sin etnbargo él describe 
con granulación y ésta no presenta granulación. La relación 
largo/ancho de las células no concuerda muy bien~ además la 
reporta como epifita- Por otro lado concuerda mejor con la 
descripción de b· ~§~YlY~ que hace Tilden (19101. Igualmente 
concuerda en medidas con b· gc~~~li§, que re~orta Tilden aunque 
no en la característica de la granulación. 

Muestras: 

ReTerencias; 
Geitler, 1932, p.1039 
Humm y Wicl:s, 198. p.102,103 
Tilden, 1910, p. 285 
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