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RESUMEN 

Se presenta la primera caracterización florística del litoral rocoso de Oaxaca como parte del 
proyecto "Macroalgas de Oaxaca", integrandose la información con tres criterios 
complementarios: biogeográfico, ecológico y taxonómico propuestos dentro de la estrategia 
teórico-metodológica del proyecto "Flora Ficológica de México". 

Se incluye un inventario representativo de las macroalgas de Oaxaca que además de enunciar 
un listado de taxa con su distribución por localidad, incorpora información sobre la forma de 
manifestación de las especies y las condiciones ambientales en las que se presentan. A partir 
de esta información se hace un análisis de afinidades florísticas tanto entre ambientes 
particulares como de la flora potencial del litoral oaxaqueño con otras regiones del Pacífico 
mexicano y americano. Se registran un total de 179 taxones, 43 (24%) clorofitas, 25 (14%) 
feofitas y 111 (62%) rodqfitas en los que se incluyen 108 taxa resultado de la revisión de 
muestras y ejemplares, con 52 nuevos registros y 129 (67%) reportados por la bibliografía. 
Las localidades del litoral rocoso con mayor riqueza de especies son Barra Santa Elena (69 
spp), Bahía Santa Cruz (62 spp), Sa!ina Cruz (44 spp) y Bahía Tangolunda (31 spp). Las 
localidades ubicadas en lagunas costeras registran un número reducido de taxa: Santa María 
Xadani en Laguna Superior (8 spp), Santa María del Mar (4 spp) o Cachimbo (6 spp), 
Laguna Inferior (4 spp), Mar Muerto (3 spp) y Laguna Oriental (4 spp). 

Acerca de la caracterización de ambientes particulares tenemos que los riscos (58 spp) y las 
pozas de marea (57 spp) presentaron el mayor número de taxa, seguidas de las mesetas (32 
spp) y los canales (27 spp). 15 taxa se registraron para el sublitoral superior. De acuerdo a 
los valores de afinidad obtenidos, los riscos se agrupan con las mesetas mientras que las 
pozas de marea con los canales. El análisis biogeográfico de la ficoflora de Oaxaca y otras 8 
regiones del Pacífico mexicano y americano muestra bajos valores de afinidad que puede 
deberse en algunos casos a la heterogeneidad ambiental y especifidad ambiental de los taxa y 
en otros a un distinto estado de conocimiento entre las regiones. Los grupos de regiones 
formados a partir de los valores de similitud obtenidos, concuerdan aparentemente con sus 
características tropicales o subtropicales 



ABSTRACT 

The first floristic characterization of Oaxaca's rocky coast macroalgae is presented as part of 
the "Macroalgas de Oaxaca" project. The information is integrated with three complementary 
criteria: biogeographic, ecologic and taxonomic proposed by the theoric-methodologic 
strategy of the project "Flora Ficológica de México". 

A representative inventoria of macroalgae of Oaxaca is included, incorporating besides local 
distribution of taxa, information on the manifestation form of taxa and their environmental 
conditions. With this information, an analysis is madé of floristic affinities between particular 
habitats as well as between regions in the mexican and american Pacific. A total of 179 taxa 
is reported, 43 (24%) Chlorophyta, 25 (14%) Phaeophyta y 111 (62%) Rhodophyta, which 
include 108 taxa resulting from the revision of material, with 52 new reports for Oaxaca. 
The localities with highest species richnes values are Santa Elena (69 spp), Bahía Santa Cruz 
(62 spp), Salina Cruz (44 spp) and Bahía Tangolunda (31 spp). Coastal lagoon localities have 
low species richness values: Santa María Xadani in Laguna Superior (8 spp), , Cachimbo (6 
spp), Laguna Inferior (4 spp), Santa María del Mar (4 spp), Laguna Oriental (4 spp) and 
Mar Muerto (3 spp). 

On the particular habitat characterization, crags (58 spp) and tidal pools (57 spp) register the 
highest number of taxa, followed by "small plateaus" (32 spp) and channels (27 spp). 15 taxa 
are registered for the superior sublitoral. The biogeographic analysis of Oaxaca's flora with 
the flora of other regions from Mexico and other tropical regions of America shows low 
affinities values. We propose those values result in sorne cases either from the environmental 
heterogeneity or to habitat typical species or in other cases to a different degree of localities 
floristic knowledge. 
The groups of regions formed on similarity values agree with their tropical or subtropical 
characteristics. 



PROLOGO 

Esta tesis constituye el resultado parcial del proyecto denominado "Macroalgas de Oaxaca" 
llevado a cabo por la autora con la colaboración de personal del Herbario y Laboratorio de 
Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM, dentro del programa general "Macroalgas del 
Pacífico tropical mexicano" diseñado por González-González (1992a). Esta tesis se origina de 
uno de los puntos principales del programa mencionado que pretende obtener la 
caracterización ficoflorística de los límites del Pacífico tropical mexicano. Como parte de la 
integración de información para el límite sur de la región y considerando el grado de 
conocimiento existente se ha planteado en una primera etapa, representada por esta tesis, 
obtener la caracterización del estado de Oaxaca a partir de la descripción de localidades 
representativas del litoral, los ambientes más comunes y las especies más conspicuas. En una 
segunda etapa se abordará la caracterización del litoral chiapaneco. 

Esta obra elabora la primera caracterización ficoflorística del litoral rocoso del estado de 
Oaxaca a partir de dos fuentes principales: por un lado las publicaciones existentes de 1847 a 
1995 y por otro información derivada de colectas propias de 12 localidades, consideradas 
representativas de la heterogeneidad ambiental del litoral oaxaqueño ya que en ellas se 
presentan los principales ambientes generales y particulares detectados y reportados. Otras 
fuentes de información complementaria fueron datos provenientes de tesis profesionales y de 
la revisión de ejemplares de herbario de 4 instituciones (ENCB, FCME, LAM y UC). 

La caracterización de la flora se sustenta a partir de la concepción de flora dinámica, 
integrando la información con tres criterios complementarios: biogeográfico, ecológico y 
taxonómico propuestos dentro de la estrategia teórico-metodológica del proyecto "Flora 
Ficológica de México" (González-González 1992a). Bajo estos criterios se incluye un 
inventario representativo de las macroalgas de Oaxaca que además de enunciar un listado de 
taxa con su distribución por localidad, incorpora información sobre la forma de. 
manifestación de las especies y las condiciones ambientales en las que se presentan. A partir 
de esta información se hace un análisis de afinidades tlorfsticas tanto entre ambientes 
particulares como de la flora potencial del litoral oaxaqueño con otras regiones del Pacífico 
mexicano y americano. 

Con la integración de la información hasta 1995, se presenta una evaluación del estado de 
conocimiento ficotlorfstico de Oaxaca donde se destacan los autores y obras más importantes 
para la región, así como una caract~rización del grado de conocimiento de áreas y ambientes 
en función de los reportes existentes. 



l. INTRODUCCION 

La necesidad de completar el inventario de especies. en particular en las regiones tropicales, 
es un argumento comúnmente aceptado por la mayoría de los biólogos debido a la conciencia 
generalizada de la velocidad en la que grandes áreas naturales del mundo de las que se 
desconoce su biodiversidad están desapareciendo. A pesar de que la elaboración de 
inventarios se considera indispensable para desarrollar propuestas de conservación de áreas o 
hábitats particulares, los proyectos realizados se refieren en su mayoría a plantas y animales 
terrestres, dedicándose escasos recursos humanos y económicos al estudio de otro tipo de 
organismos (John 1994). En áreas litorales tropicales es reducido el número de proyectos 
florísticos realizados, por lo que surge la necesidad de impulsarlos sobre todo en países como 
México, con litorales impo$ntes por su extensión y diversidad de características. 

Reportes recientes sobre las áreas litorales tropicales muestran que estas zonas, que contienen 
un porcentaje muy importante de la biodiversidad mundial, se encuentran sujetas a grandes 
transformaciones (John 1994). La costa oaxaqueña. que hasta el momento únicamente se 
cuenta con un conocimiento dist1ibucional puntual de su ficoflora (Huerta y Tirado 1970, 
León-Tejera y González-González 1993), se encuentra sujeta actualmente a grandes presiones 
de desforestación y cambios drásticos en la explotación del campo que ha pasado de una 
agricultura de autoconsumo a una de tipo intensivo con manejo de notables cantidades de 
pesticidas y fertilizantes y al desarrollo de polos turísticos de gran envergadura como es el 
caso de las Bahías de Huatulco (Fonatur 1981). 

Este trabajo se considera al inventario realizado no como el resultado de la colecta y 
determinación de ejemplares de herbario al que se van agregando nuevos reportes de 
especies, sino dentro de una concepción dinámica de la flora (González-González 1992b), 
entendiéndolo como un proceso en el que las relaciones entre los distintos elementos que lo 
componen, sean individuos, poblaciones, especies o comunidades, cambian en distintos 
tiempos y espacios ·como resultado de la interacción entre sus rangos adaptativos y las 
características del medio en que se presentan. 

Se plantea en esta obra tal como se propone en el prólogo, elaborar un inventario actualizado 
que tenga connotaciones ecológicas y taxonómicas además de biogeográficas, para cuyo logro 
se enuncian los siguientes objetivos: 

1. Evaluar el estado de conocimiento tlorístico, distribucional y ambiental de las macroalgas 
de este litoral 

2. Actualización del inventario ficoflorístico del litoral rocoso de Oaxaca. 
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3. Caracterizar diversas localidades representativas del litoral oaxaqueño desde el punto de 
vista de los ambientes ficológicos y caracterizar la ficoflora de los principales ambientes 
particulares del litoral. 

4. Caracterizar los taxones de macroalgas registradas por el tipo y diversidad de ambientes 
en que se presentan. 

5. Caracterizar la manifestación de las especies de macroalgas registradas en este litoral 
mediante la elaboración de su diagnosis. 

6. De acuerdo a la información existente, conocer las afinidades ficoflorísticas entre los 
distintos ambientes detectados en este litoral, así como las afinidades florísticas de la región 
con otras áreas del Pacífico mexicano y americano. 

3 



11. CONSIDERACIONES INICIALES 

El conocimiento del número y tipo de especies de un área determinada es trabajo de la 
florística, que considera como tarea fundamental y punto de partida para interpretar las floras 
Ja elaboración de inventarios. En años recientes la elaboración de floras ficológicas 
regionales de acuerdo a lo señalado por González-González (1992b) ha seguido dos 
estrategias principales que son: a) la suma o acumulación de trabajos parciales sin un formato 
común, tal como en E.U.A., Francia, India o Brasil; o b) Ja elaboración de proyectos 
globalizadores en los que distintos grupos son asignados a especialistas independientes tal 
como es el caso de las naciones de la antigua URSS, la actual Repllblica Checa, el Reino 
Unido y Polonia. En ambos casos se considera que los inventarios se pueden completar 
mediante la incorporación y certificación de todos los registros de determinado grupo 
taxonómico en un área particular, lo que detenta una concepción particular de la flora 
derivada de la forma como generalmente se trabaja con otros grupos de plantas, en particular 
buen número de fanerógamas, en donde la velocidad de cambio de las comunidades en la 
naturaleza es generalmente mucho menor que la que ocurre con las comunidades donde 
predominan las algas como es el caso del litoral rocoso en las cuales en cuestión de semanas 
y alln días se pueden presentar cambios notorios en la composición o estructuras de las 
comunidades. 

En el caso de utilizar como objeto de estudio a las algas que tienen una dinámica 
relativamente distinta del resto de las plantas, Jos trabajos florísticos representan un problema 
metodológico que se puede resolver mediante la utilización de estrategias que tomen en 
cuenta las características del grupo de organismos y permitan construir modelos descriptivos, 
explicativos y predictivos de los distintos eventos y procesos en los que participan, como lo 
plantea la propuesta "Ficoflora Dinámica" (González-González 1992a). En dicha propuesta 
teórico-metodológica el conocimiento de toda flora es un proceso de reconstrucción 
permanente, debido a que los organismos que constituyen una flora forman parte de un 
proceso en el que se van sucediendo acontecimientos o eventos en los que cambian tanto las 
relaciones entre sus elementos como las características del medio en el que se encuentran. 
Los listados florfsticos realizados a partir de colectas específicas sólo reflejan un evento de 
diversidad discreto (ubicado en el espacio-tiempo), presente en dicho momento y representan 
parcialmente a la tlora, por lo que los estudios inventariales también deben ser permanentes. 

Un postulado importante de dicha propuesta es el que las floras no se presentan de manera 
homogénea ni continua en el tiempo y el espacio. La heterogeneidad o discontinuidad en la 
manifestación de la flora de una región puede ser explicada en gran parte por su 
heterogeneidad ambiental y muestra tanto las distintas posibilidades en las combinaciones de 
los gradientes ambientales como las distintas formas de manifestación y c-..apacidad de 
respuesta de las especies. 

Para poder interpretar o explicar las semejanzas y diferencias en la composición de la flora 
en distintos tiempos y espacios es necesario no sólo conocer las características de los grupos 
taxonómicos que la integran, sino también las condiciones ambientales en que se pueden 
desarrollar y las características del área en la que se presentan. Dentro de la propuesta antes 
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mencionada se ha elaborado una estrategia teórico-metodológica en la que se contemplan tres 
conceptos fundamentales de flora: "potencial", "manifiesta" y "cinetogénica" y tres puntos de 
partida o de integración a partir de tres criterios distintos: "flora tópica" (biogeográfico), 
"flora típica" (ecológico) y "llora tónica" (taxonómico). 

Por flora potencial entendemos al total de especies y categorías infraespecíficas reportado 
para una determinada región, independientemente del tiempo en que se haya elaborado el 
registro o las condiciones ambientales en que se ha presentado; flora manifiesta como el 
conjunto de taxa que se presenta en un espacio-tiempo determinado bajo ciertas condiciones 
ambientales y por flora cinetogénica Ja transformación de las floras potenciales y manifiestas. 

El criterio de integración principal de esta obra es regional distribucional (''tópico"). 
interpretando la flora desde el punto de vista del espacio geográfico que ocupa, el cual puede 
tener distintas escalas, sea una estación de colecta, una localidad, una región o una entidad 
política, es decir, estudia a la flora a partir del área que ocupan. Con este criterio se 
incluyen una caracterización general del litoral oaxaqueño a partir de la descripción de 
localidades representativas y mejor conocidas, incluyendo las especies de macroalgas más 
conspicuas. En Ja escala geográfica del Pacífico tropical mexicano y americano se analizan 
las afinidades de Ja flora alga! de Oaxaca con Ja de otras zonas de Ja región (ver Area de 
estudio y Resultados: Primera parte). 

Adicionalmente hemos incorporado información ambiental ("tópico-típica") que pretende 
interpretar a Ja flora a partir de los ambientes en que se encuentran y las comunidades que 
forman. Con este criterio se presen.a una caracterización de la distribución de las especies en 
Jos principales ambientes particulares registrados, más dos de lagunas costeras, incluidas aquí 
por su gran importancia biológica y comercial (Resultados: Segunda parte). 

Por Jo que respecta al criterio de integración taxonómico ("tópico-tónico"), en Resultados: 
Tercera parte se incluye Ja diagnosis o la descripción de las especies y categorías 
infraespecíficas revisadas con el objeto de dar información sobre la manifestación de las 
especies reportadas en los distintos ambientes particulares, microambientes y localidades, así 
como registrar sus variaciones respecto de otras descripciones, su distribución en el PTM y 
ambiental y temporal en Oaxaca, la lista de muestras y ejemplares de referencia además de 
información básica sobre el tipo. 

Como elemento recopilativo de esta investigación se presenta al final de los Antecedentes 
una evaluación del estado de conocimiento de Ja flora alga! de la región. En él se incorpora 
el análisis del inventario ficoflorístico del litoral rocoso y el estado de la caracterización de 
los principales ambientes ficológicos y grupos algales de este litoral. Esto representa un 
punto de partida tanto para estudios particulares subsecuentes en el área como para el 
proyecto general del que forma parte esta investigación que pretende avanzar en la 
caracterización del Pacífico tropical mexicano y su delimitación. 
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111. ANTECEDENTES 

El primer informe sobre algas marinas mexicanas data de hace aproximadamente 150 años, 
cuando Friedrik Michael Liebmann, enviado como colector de plantas vasculares por la 
Universidad de Copenhague, realizó colectas de algas marinas en las costas de los estados de 
Oaxaca, Veracruz y Campeche y las envió a J.G. Agardh en Lund, Suecia para su 
determinación y publicación (Silva 1978 y González-González et. al. en prensa). 

En su obra Nya alger fran Mexico de 1847, J. Agardh describe las 19 primeras especies de 
algas mexicanas, 8 de ellas colectadas en Bahía San Agustín, Oaxaca: Bryopsis pennatula J. 
Ag. (Chlorophyta), Ectoca.rpus hreviarticulatus J. Ag. (ahora Hincksia breviarticulata (J. 
Ag.) Silva, Chnoospora pacifica J. Ag. (actualmente Ch. pacifica (Hering) Papenfuss, 
Dictyota crenulata J. Ag. (Phaeopi1yta), Ahr¡fi,/tia gigartinoides (ahora Ahr¡feltiopsis 
gigartinoides (J. Ag. ) Silva y DeCew, Hypm•a pannosa J. Ag., Polysiphonia perpusilla J. 
Ag y Grate/oupia versico/or (descrita originalmente como G. stern.hergii var. versicolor) 
(Rhodophyta). Posteriormente, en su obra Species, Genera et Ordines algarum publicada por 
partes en 1851, 1852 y 1863, J. Agardh reporta 47 taxones de algas mexicanas (31 nuevas 
especies), dentro de las que 5 tienen localidad tipo en el litoral oaxaqueño (3 en San Agustín, 
1 en 'Guatulco' y 1 en 'Pochulla', esta última localidad no está ubicada en la costa y 
posiblemente corresponde algún puerto cercano de las Bahías de Huatulco) que son 
Grate/oupia qff. prolonga/a, Jania pacifica y Taenioma perpusi/lU111 además de D. crenulata 
y G. versicolor que ya habían sido descritas previamente. 

Después de esta primera incursión en el conocimiento de nuestros recursos algales, 
transcurren casi 60 años en que el interés por estos grupos taxonómicos (fundamentalmente 
Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta) en la región prácticamente desaparece y es hasta 
1920 en que Setchell y Gardner hacen mención de 2 especies algales de Oaxaca: Bryopsis 
pennatula J. Ag. y Chaetonwrpha anteninna (Bory) Kíitzing. Taylor en 1945 presenta los 
resultados de la expedición de la Allan Hancock Foundation a las Islas Galápagos y en la que 
colectó en dos localidades oaxaqueñas reportando a Enteromorpha lingulata y E. fle..xuosa 
que crecen sobre ramas muertas de mangles en Bahía Chacahua, así como las clorofilas 
Caulerpa sertularioicles, C. pe/tara y Chloroclesmis mexicana, las feofitas Padina durvillaei y 
Sargas.mm liehmanii para Bahía Tangola-Tangola (hoy Tangolunda) y las rodofitas Gelidium 
pusillum. Amphiroa crosslandi, Jania me..xicana, Hll<lenbrandia prototypus y Centroceras 
clavulatum. En 1949 Elmer Yale Dawson inicia con "Resultados preliminares de un 
reconocimiento de las algas marinas de la costa Pac(fica de México", una serie de 
publicaciones en las que incidentalmente reporta algas oaxaqueñas. En esta obra elabora un 
primer inventario de algas marinas para el país reportando 5 especies para Salina Cruz. 
Posteriormente publica 10 obras más que incluyen no sólo taxa colectadas por él, sino 
también las reportadas por J. Agardh (1847 y 1852) que tienen distribución en el litoral 
oaxaqueño. Entre ellas destacan siete obras que forman parte de la serie monográfica sobre 
algas rojas del Pacífico mexicano que proporciona información taxonómica para 38 especies 
de rodofitas con distribución en el estado (Dawson 1950, 1953a,b, 1954b, 1960a,b, 196la,b, 
1962, 1963a,b). 

En total en las 11 obras que comprenden un período de 1949 hasta 1963, Dawson reporta 56 
especies y categorías infraespecíficas para el estado: 10 clorofitas, 5 feofitas y 41 
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rodofitas (Dawson 1946, 1954a, 1957, 1960c,d). Posteriormente G.J. Hollenberg 
individualmente (1969 y 1971) y en coautoría con Dawson (1961), a partir de material 
colectado principalmente por este último, reporta tres especies. 

La obra de Huerta y Tirado (1970) representa el primer trabajo específico sobre las algas del 
litoral del Golfo de Tehuantepec, donde se reportan 71 taxones para 13 localidades (55 para 
4 localidades de litoral rocoso y 16 para 8 ubicadas en el sistema lagunar del Golfo de 
Tehuantepec). Huerta (en Rzedowski 1978) en una pequeña caracterización de varios 
ambientes del área, menciona 10 especies dominantes en litoral rocoso y 7 en lagunas. 

A partir de la década de Jos ochenta la contribución de los ficólogos nacionales al 
conocimiento del litoral oaxaqueño aunque aumenta, sigue siendo relativamente escasa. 
Dentro de las obras de orientación florfstica destacan Chávez (1980) que presenta una 
relación sobre la distribución de las especies del género Padina en México, donde incluye 
tres especies con distribución en el estado; Hurtado (1985) que describe algunas especies de 
las escolleras de Salina Cruz; Flores-Maldonado (1986) en su tesis de licenciatura 
caracteriza una plataforma rocosa de Santa Elena y León-Tejera (1986) en su tesis de 
maestría que hace la caracterización de las pozas de marea en Santa Elena y Bahía La 
Ventosa. Recientemente y como primer resultado del presente trabajo de investigación León
Tejera y González-González (1993) hacen una primera evaluación del estado de conocimiento 
de la ficoflora del litoral oaxaqueño que incluye un listado de 166 taxa. 

Dentro de las investigaciones recientes de orientación propiamente taxonómica se tiene los 
estudios de Rodríguez (1989) y León-Alvarez y González-González (1995) sobre gelidiales y 
Raif.<ia hancockii en el Pacífico tropical mexicano, donde se incluyen ejemplares del estado 
de Oaxaca. 

111.1. Evaluación del estado de conocimiento del litoral 

A partir del análisis de Ja bibliografía hasta 1995 y de Ja revisión de ejemplares realizado, 
tenemos el registro de 179 taxa de Jos cuales 104 (58% del total) se reportan para una sola 
localidad, 153 (85%) se citan para una a tres localidades siendo once el número máximo de 
localidades citadas para dos especies. Esta gran diferencia en los datos podría tal vez 
interpretarse como que la mayoría de las especies presentan requerimientos ambientales muy 
particulares y que dichas condiciones sólo se presentan de modo muy particular o puntual en 
la costa oaxaqueña. Sin embargo si se analiza la distribución reportada en otras áreas del 
Pacífico mexicano de un número in1portante de especies de distribución aparentemente 
restringida en Oaxaca, se tiene que ésta es relativamente amplia en algunos casos, de aquí 
que podamos considerar que otra causa de tal distribución para dichos taxones pueda ser un 
conocimiento heterogéneo de las distintas localidades del litoral. Aquellas que tampoco se 
reportan comúnmente en otras áreas del PTM es posible que sean especies de presencia 
esporádica, poco abundantes o poco conspicuas. 

Con relación al grado de conocimiento de las distintas localidades tenemos que en general el 
litoral rocoso está mejor conocido que los ambientes lagunares costeros. Al respecto 
observamos que trece (56%) de las 23 localidades citadas cuenta con menos de diez taxa 
reportados (dentro de estas se incluyen ocho ubicadas en lagunas costeras del Golfo de 
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Tehuantepec y la laguna de Chacahua, además de Ayuta y Guelaguichi). Esta escacés de 
información sobre sistemas lagunares costeros es una característica que se repite para otros 
litorales del país (Espinoza 1993). 

Las localidades con mayor número de especies y/o categorías infraespecíficas son Barra 
Santa Elena (69 spp), Bahía Santa Cruz (62 spp), Salina Cruz (44 spp), y Bahía Tangolunda 
(31 spp). En otras regiones tropicales se ha observado tal variabilidad en la riqueza de 
especies (Lewis, 1995) que ha sido relacionada con el grado de heterogeneidad ambiental de 
las distintas áreas o localidades, sin embargo en el caso del litoral oaxaqueño, aunque esta 
explicación pueda ser parcialmente cierta, es factible que también esté ocasionada en algunos 
casos por un conocimiento diferencial de las localidades. 

De acuerdo con la integración de la información de la flora ficológica potencial de Oaxaca en 
donde se incluye tanto la información bibliográfica reportada como nuestros resultados, 
podemos considerar que el conocimiento es aún incompleto para algunas localidades. De las 
localidades citadas en la bibliografía, un buen número de ellas requiere de ampliar o 
completar su inventario. Tal es el caso de las bahías Chacahua, El Maguey o Bamba con 
cinco, siete y siete especies respectivamente. Las localidades ubicadas dentro de lagunas 
costeras representan el área menos conocida del estado, ya que se tienen reportes por 
ejemplo de Santa María Xadani en Laguna Superior (8 spp), Santa María del Mar (4 spp) o 
Cachimbo (6 spp), o de otras que aparecen como localidades pero que en realidad 
representan grandes extensiones lagunares de las que desconocemos el sitio preciso de colecta 
o sus condiciones ambientales como son por ejemplo los reportes de Laguna Inferior (4 spp), 
Mar Muerto (3 spp) y Laguna Oriental (4 spp) que se han incluido pesar de que no forman 
parte del litoral rocoso a fin de llamar Ja atención sobre su estado de conocimiento. En 
visitas recientes a Laguna Superior hemos encontrado zonas rocosas donde la riqueza 
específica de macroalgas es mucho mayor al previamente reportado. 

Dentro de la lista de localidades reportadas, destacan siete situadas en lagunas costeras y tres 
en bahías dentro o cerca de la zona de Bahías de Huatulco. Sobre el primer caso podemos 
señalar que aún cuando el número de taxa de macroalgas en estos sistemas es mucho menor a 
Ja de costas rocosas (Huerta en Rz.edowski 1978), las lagunas costeras de Oaxaca han sido 
trabajadas 111uy escasamente, por lo que el conjunto de ambientes que las conforman (bajos 
arenosos y manglares) son prácticamente desconocidos. Dentro del litoral propiamente rocoso 
falta infonnación para localidades ubicadas en las zona de "Bahías de Huatulco", que están 
siendo sujetas a fuertes presiones relacionadas con las actividades de turismo donde las 
condiciones litorales están siendo modificadas prácticamente sin ningún tipo de monitoreo o 
control, por lo que urge el desarrollo de proyectos integrales que incluyan el estudio de todos 
los grupos florísticos y faunísticos de Ja franja litoral. 

Creemos que uno de los elementos más importantes que origina las grandes diferencias 
florísticas reportadas entre localidades en la bibliografía anterior a 1993 ha sido que la mayor 
parte de los estudios han tenido orientaciones e intereses diversos y no han pretendido 
elaborar el inventario florístico ni la caracterización ambiental de cada localidad citada, por 
Jo que presentan sólo algunas de las especies más abundantes o frecuentes en fechas 
particulares y no se ha trabajado con la misma intensidad todas las localidades y aún los 
distintos grupos taxonómicos. Este diferencial en el conocimiento inventaria) es algo común 
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tanto en los trópicos como en zonas templadas donde se ha observado que en general existe 
una gran diferencia en la calidad y cantidad de las colectas, donde ciertas áreas, ambientes o 
taxa proporcionan la mayor parte de la información florística existente mientras que otras son 
prácticamente desconocidas. En particular podemos considerar que se encuentran menos 
representados en los listados, taxa de talla reducida epilíticas o epifíticas como son por 
ejemplo una parte considerable de las ceramiales tropicales dentro de las rodofitas, las 
sphacelariales y ectocarpales dentro de las feofitas y las ulotrichales dentro de las clorofilas. 

Es preciso resaltar que las localidades citadas en esta obra no cubren la totalidad de la costa, 
aunque hemos caracterizado localidades que consideramos características del litoral, 
incluyendo bahías protegidas y medianamente expuestas, playas abiertas, escolleras, etc. 
Dado que no existe información una parte del litoral oaxaqueño tanto en lo que concierne a 
la costa rocosa como a playas arenosas, lagunas, manglares y ambientes sublitorales 
consideramos priotitario completar el inventario de dichos ambientes. También debe ser 
señalado que dentro de este litoral se encuentra la zona del Golfo de Tehuantepec, única área 
en la región del Pacífico tropical mexicano al sur de Bahía de Banderas donde se presentan 
surgencias durante el invierno (Roden 1961, Alvarez et al. 1989), significando un área de 
particular interés biológico, por lo que consideramos necesario conocer hasta que grado la 
presencia de este proceso modifica la flora litoral y sublitoral dentro de esta región, ya que 
se ha detectado que en el Pacífico de Baja California (Dawson 1951 y 1952) las surgencias 
modifican la distribución alga!. 
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IV. AREA DE ESTUDIO 

En una escala regional-estatal el inventario formal de la flora potencial obtenido debe 
enmarcarse dentro de la caracterización fisiográfica y oceanográfica del litoral del estado de 
Oaxaca, utilizando los principales mega y macrofactores que lo afectan con el objeto de 
entender y explicar la riqueza, composición, distribución y manifestación regional de las 
especies. En una escala biogeográfica a nivel del Pacífico tropical mexicano (PTM) y 
Pacífico americano (PA), la caracterización fisiográfica y oceanográfica general del litoral se 
hizo extensiva a otras regiones (Pacífico de Baja California, parte norte del Golfo de 
California, Bahía de Banderas, las Islas Revillagigedo dentro del PTM y Centroamérica y 
Colombia en el Pacífico tropical americano), con el objeto de poder comparar y explicar las 
afinidades florísticas entre distintas áreas. 

En una escala geográfica menor dentro del criterio ecológico se incluyó la caracterización 
ambiental de las ocho localidades mejor conocidas, la caracterización ficoflorística de los 
principales ambientes particulares detectados y la distribución ambiental de las 104 taxa 
reportadas en este trabajo con el fin de tener elementos que permitan comprender con mayor 
detalle las variaciones en la forma de manifestación y la distribución de las especies en los 
distintos ambientes y localidades. 

IV.1. Caracterización general del litoral oaxaqueño 

Ubicación 

El litoral del estado de Oaxaca tiene una extensión de 597.51 Km (INEGI. 1991) y se 
localiza entre los 15º 58' y los 16º 2' 15" de latitud N y los 97º 47' 20" y los 94º 3' 30" 
de longitud O (figura 1). limitando al oeste con el estado de Guerrero y al este con el de 
Chiapas (Secretaría de Gobernación 1987). 

Caracterización fisiográfico-ecológica 

Regiones climáticas. Este litoral está comprendido en dos regiones climáticas: la región 
Pacífico sur que comprende desde los límites con el estado de Guerrero hasta Bahía La 
Ventosa, considerada como una zona intertropical de convergencia con monzón en verano, 
presencia de ciclones tropicales, régimen de lluvias veraniego y dos máximos de 
temperatura; y la región sureste al este de Bahía La Ventosa y hasta los límites con el estado 
de Chiapas caracterizada por presentar un gran complejo de lagunas costeras (Laguna 
Superior, Inferior, Oriental y Mar Muerto) y ser también una zona intertropical de 
convergencia con predominancia de vientos alisios del SE, ciclones, lluvias en verano y muy 
escasa lluvia invernal y dos máximos de temperatura (García et al. 1990, Pérez Villegas 
1990). 

Clima. En general en el litoral se presenta un clima Aw cálido subhúmedo con lluvias en 
verano (precipitación media anual de l ,042mm) y temperatura media anual de 27 .2 ºC., una 
precipitación media anual de 800 a 1200 mm y una humedad relativa anual de 65-70% 
(García 1990, Vidal-Zepeda 1990, Vidal-Zepeda y García 1990). 
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Vegetació11. La vegetación terrestr"' reportada es de selva alta subcaducifolia (Dir. Gral. 
Oceanogr. y Señal. Marít., 1974). aunque en algunas zonas la cobertura vegetal se ha 
modificado notablemente. especialmente entre Puerto Escondido y Puerto Angel donde se ha 
incrementado la actividad agrícola en franjas cercanas a la costa. particularmente et cultivo 
de cacahuate y en el área denominada Bahías de Huatulco debido a un gran desarrollo 
urbano-turístico (Fonatur, 198'1; obs. per.). Con respecto a la zona lagunar se reporta selva 
baja caducifolia con especies tales como Bursera sp .• Ceiba sp. y Caesalpinia sp. y 
vegetación secundaria arbustiva con Haemaroxylon brasilet10 Karsten entre otras. Se reporta 
asimismo vegetación de manglar y acuática a lo largo de la costa y en ríos y lagunas 
costeras, siendo comunes Laguncularia racemosa (L.) Gaertner, Rhizophora mangle L., 
Conocarpus erectus L., así como especies de Nymphaea. 7ñypha entre otras (Campos 
Villanueva eral. 1992). 

Geomoifología. En este litoral se presentan dos tipos generales de costas: (a) Una de tipo 
acumulativo. constituidas por playas bajas arenosas o costas potamogénicas y marismas que 
se presentan tanto cerca de la desembocadura del Río Verde y al oeste de él como en la 
franja litoral al este de Bahía La Ventosa; y (b) de tipo abrasivo-acumulativas mixtas que 
están constituidas ya sea por costas rocosas que alternan con playas y/o conos detríticos o 
pequeños abanicos aluviales tal como se presenta en los alrededores de Puerto Escondido y 
entre Puerto Angel y Bahía La Ventosa o formadas de modo predominante por entrantes con 
depósitos de playa tal como se presenta entre el este de la desembocadura del Río Verde y 
Puerto Escondido y entre Puerto Angel y Puerto Escondido (Ortiz-Pérez y Espinoza
Rodrfguez, 1990) 

Fisiogrq/"'ia. Por su topografía una parte considerable del litoral es bajo y arenoso, con 
numerosas lagunas costeras como la de Chacahua en el oeste y el complejo lagunar formado 
por Laguna Superior, Laguna Inferior, Laguna Oriental y Mar Muerto en el este. Existen 
zonas de acantilados de escasa elevación que alternan con bahías pequeñas como las de 
Puerto Escondido. Puerto Angel. el área entre Salina Cruz y Bahía La Ventosa y las de la 
zona denominada "Bahías de Huatulco", que incluye diez bahías naturales y comprende una 
franja de aproximadamente 35 km. de longitud y 7 km. de ancho que limita al oriente con el 
Río Copalita y al Poniente con los Bajos de Coyula. En las diez bahías que integran esta 
subregión se presentan una gran cantidad de playas. ensenadas y caletas. Existen además en 
el litoral oaxaqueño varias desembocaduras de ríos y arroyos como el Verde o Atoyac, 
Colotepec. Copalita y Tehuantepec (Dir. Gral. Oceanogr. y Señal. Marft., 1974) (figura 1). 

Vientos. Los vientos predominantes son los del noroeste y tienen una velocidad promedio de 
3-6 m/seg en invierno y de 3-4 in/seg en verano, aunque la presencia de tormentas 
tropicales o huracanes. especialmente a fines del verano y el otoño, modifican notablemente 
el patrón de dirección y velocidad de los vientos (Dir. Gral. Oceanogr. y Señal. Marít. 
1974). Dentro del litoral destaca el ltsmo de Tehuantepec ya que por Ja interrupción de la 
Sierra Madre del sur (Clarke, 1988) y el estrechamiento que sufre el continente permite el 
paso de vientos provenientes del Golfo de México especialmente en el invierno. Cuando la 
velocidad del viento, llamado Tehuantepecano, llega a superar los 20 mis, ocurre en el Golfo 
de Tehuantepec un desplazamiento considerable de sus capas superficiales, un abatimiento en 
el nivel medio del mar de hasta 25 cm y fenómenos conocidos como surgencias modificando 
las condiciones oceanográficas de temperatura, salinidad, densidad y nutrientes (Dir. Gral. 
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Oceanogr. y Señal. Marit. 1974, Stumpf 1975). Los Tehuanrepecanos hacen que el agua se 
desplace hacia el sur, originando fuertes corrientes paralelas a cada ribera que se dirigen 
hacia el norte para llenar el "vacío" y el surgimiento de aguas profundas hasta la superficie 
que causa una considerable mezcla de aguas, detectándose un abatimiento notable de la 
temperatura superficial del Golfo de Tehuantepec que puede llegar a ser varios grados por 
debajo de la de zonas circundantes (Roden 1961, Alvarez et al. 1989). Al amainar los 
vientos el agua tiene un desplazamiento hacia el norte y al llegar a las riberas sigue 
naturalmente al litoral, observándose sus efectos tan lejos como el Río Verde al oeste y 
Champerico, Guatemala al este (Roden, 1961). Este proceso explica el reconocimiento de 
dos zonas de características peculiares; una típicamente tropical constituida por el litoral 
oaxaqueño al oeste del Golfo de Tehuantepec y otra la del Golfo de Tehuantepec propiamente 
que aunque tropical está sujeta a surgencias durante el invierno. 

Corrientes. De acuerdo con Pacheco Sandoval (1991), en la región cercana al Golfo de 
Tehuantepec la circulación de las aguas superficiales forma parte del patrón de circulación de 
los típicos movimientos anticiclónicos del océano Pacífico norte que son la corriente de 
California y la corriente Norecuatorial. Esta región está sometida a una notable variación 
debido al cambio en el sistema de los vientos principales que atraviesan el ltsmo de 
Tehuantepec, cuya velocidad cambia considerablemente dependiendo de la época. De enero a 
junio la corriente Norecuatorial penetra el Golfo de Tehuantepec desde el sureste hasta cerca 
del sur de Puerto Angel donde se desvía hacia el oeste alejándose de la costa. En la parte 
noroeste del litoral la corriente que predomina es la de California, que aunque presenta ya un 
efecto atenuado, desciende hacia el sur hasta encontrarse con la corriente Ecuatorial, cambia 
su dirección hacia el oeste y se aleja de la costa (figura 2). De Julio a Diciembre, aunque el 
patrón general de corrientes es el mismo, pegada a la costa se presenta la corriente costanera 
de Costa Rica con una dirección de sureste a noroeste que recorriendo todo el litoral 
oaxaqueño sube hasta Bahía de Banderas. La temperatura y la salinidad del agua superficial 
varía también dependiendo de las corrientes y velocidad de los vientos predominantes. En el 
verano, cuando la velocidad del viento en el litoral oaxaqueño es de. 3 a 4m/seg., la 
temperatura predominante es de 27 a 31 ºC. En invierno cuando son frecuentes los 
Tehuantepecanos, la velocidad del viento puede ser de 3 a 9 m/seg incrementándose desde 
Puerto Angel hacia Bahía La Ventosa e incluso puede generar la formación de corrientes 
costeras desde los lados hacia el centro del Golfo de Tehuantepec para substituir el agua 
desplazada hacia el oeste por los fuertes vientos pudiendo la temperatura variar de 19 a 
28.7ºC en la parte norte del Golfo de Tehuantepec, de 20.7 a 30ºC en el oeste y de 23 a 
29.4ºC en el este. Sobre salinidad no se tiene el mismo grado de detalle de información, sin 
embargo de acuerdo con el Instituto de Geofísica ( 1977) se presentó en Salina Cruz una 
variación de 33 a 34.9 ppm en los mínimos y máximos promedios obtenidos entre 1953-1973 
(Pérez-Villegas 1990). 

Mareas. El régimen de mareas para el Golfo de Tehuantepec es mixto semidiurno, con dos 
pleamares y dos bajamares diarias, aunque la fase de marea cambia muy lentamente. Otra 
fuente de variación del nivel medio del mar es producida por los vientos Tehuantepecanos en 
el invierno ya que arrastran grandes masas de agua superficial que hacen variar su nivel en 
grandes ondas de largo período hasta de 1.5111 de amplitud (Dir. Gral. Oceanogr. y Señal. 
Marit. 1974). 
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GOLFO DE 
TEHUANTEPEC 

Figura 1. Mapa de localidades de Oaxaca. 1 = Bahía Chacahua; 2= Puerto E.sc:ondido; 
3= Santa Elena; 4= Puerto Ana::el; S= Bahía San Aa::ustín; 6= Bahía El Masuey; 
7= Bahía Santa Cruz; 8= Bahía Tana::olunda; 9= Playa Ayuta; 10= Bahía Bamba; 
11 = Guelacuichi; 12= Salina Cruz; 13= Bahía La Ventosa; 14= Lasuna Superior; 
IS= Mar Tileme,. San Mateo del Mar; 16= Lacuna inrerior,. Santa Ma .. del Mar; 
17= Laguna Inferior; 18= LagUJla Oriental, San Francisco del Mar; 19= Lasuna 
Oriental; 20= Mar Muerto, Cachimbo; 21 = Mar Muerto. 



IV .2. Caracterización de las localidades mejor conocidas 

Las localidades fueron caracterizadas elaborando una descripción de las principales 
características fisiográficas, ambientales y a los componentes algales más conspicuos de la 
costa rocosa y se han agrupado en tres conjuntos de acuerdo a su localización en el litoral 
(figura 1) en: 

A) Localidades ubicadas donde el litoral tiene una orientación NO-SE y se encuentran 
fuera del Golfo de Tehuant.epec: 

Puerto Escondido. Bahía que se ubica a los 15 º 51 • N y los 97º03 • O. No es de tipo 
protegido ya que una de sus puntas se abre hacia el E; está conformada por una gran playa 
limitada al oeste por una punta rocosa sobre el que se encuentra construido un malecón 
turístico. Dado que la playa presenta varios kilómetros de largo, hemos designado como 
límite NE de la bahía a la zona de morros y riscos denominada 'Rocas Marinero'. Estas 
áreas rocosas constituyen los ambientes generales más conspicuos y característicos por lo que 
fueron colectados. El primero de ellos es una punta rocosa expuesta al oleaje de modo 
variable desde muy expuesto hasta una exposición media, con áreas tipo acantilado de escasa 
altura y zonas equivalentes a puntas rocosas pequeñas con riscos y canales sujetos a fuerte 
corriente; en ambos casos presentan en sus partes elevadas los siguientes ambientes 
particulares colectados: pozas de marea ubicadas a gran altura s.n.m. que reciben aportes de 
agua de mar circundante por el rocío de las olas más altas en pleamar, grietas parcialmente 
sombreadas de ambiente húmedo o seco y paredes de rocas expuestas al rocío intermitente de 
las olas de mayor altura. En este punto Ja ficoflora más conspicua está constituida por 
coralinas costrosas en la mesolitoral media de riscos y canales de corriente expuestos al 
oleaje, Chnoospora minima. Hincksia hreviarticulata y Chaelfmwrpha anwnnina en rocas de 
la mesolitoral superior a supralitoral sujeta a rocío. En la mesolitoral inferior y sublitoral no 
fue posible colectar. La segunda área, denominada 'Rocas Marinero• es una zona de riscos y 
morros expuesto a fuerte oleaje. ubicado en la parte N de la bahía. que presenta como 
ambientes particulares riscos protegidos y medianamente expuestos al oleaje. En ella se 
presentan desde la mesolitoral inferior a sublitoral. además de las especies ya mencionadas, 
Halimeda discoiclea y Sar~a.uum liehmanii. 

Barra Santa Elena. Se ubica a los 15°44' de latitud N y los 96º46'49" de longitud O entre 
las poblaciones de Puerto Escondido al oeste y Puerto Angel al E. Es una playa abierta en la 
que no se presentan grandes macizos rocosos a la orilla del mar por lo que para delimitarla 
hemos utilizado algunos de los ambientes algales de la zona: al O una zona que se localiza a 
60 m al este de un pequeño estero constituida por un conjunto de rocas de gran talla de 
aristas redondeadas ubicadas sobre Ja arena y en una de las cuales hay una cruz de concreto 
de más de 2 m de alto; el límite este se consideró a una zona de más de 100 m de largo de 
grandes rocas (2-5 m de altura) situadas sobre la playa formando una especie de punta rocosa 
aunque ésta no es muy protuberante. La distancia entre ambos límites es de 3 o 4 km 
presentándose entre ellos los siguientes ambientes generales listados de oeste a este: 

a) Playa de aproximadamente 500m de largo y 150m de ancho que contiene numerosos riscos 
de distintos tamaños y grados de exposición al oleaje. Se presentan como dominantes 
Chac•tomorpha antennina en partes expuestas a desecación y rocío; Amphiroa mexicana y 



Tayloriella dicryurus en zonas expuestas al oleaje; Coralinas costrosas y Jania capillacea en 
partes sumergidas. 

b) Zona de aproximadamente 600 m de largo y 80-100 m de ancho formada por canales y 
algunos restos de plataforma que se presentan como rocas de formas muy irregulares y de 
escasa altura (generalmente sobresalen del agua no más de 25-30 cm en marea baja y tienen 
una altura aproximada de 80-100 cm), comúnmente alargadas en una dirección perpendicular 
a Ja playa (posiblemente originado por la erosión producida por las olas) y con una 
exposición al oleaje de baja a media. En estos ambientes se presentan en la mesolitoral 
superior a media Hypnea pannosa y gelidiales en las partes emergidas de las rocas, canales o 
plataformas; Halimeda discoidea, Galaxaura rugosa, Padina durvillaei, P. gymnospora en 
paredes de canales y generalmente sumergidas. En esta zona no se presentan las asociaciones 
características de la supralitoral y ocasionalmente de la mesolitoral superior debido a la 
posición de la zona rocosa respecto de la playa y a su escasa altura s.n.m. que permite una 
constante cobertura de agua o humectación. 

c) Zona de plataformas rocosas que cubre un área aproximada de 250m de largo y JOOm de 
ancho, cubiertas en su totalidad durante la pleamar mientras que en bajamar extrema tienen 
una altura máxima descubierta de 60-70cm. Estas plataformas no están tan erosionadas como 
la zona b por lo que conserva porciones de roca continua de varias decenas de metros de 
ancho y largo, aunque con numerosas irregularidades topográficas en la escala de 1-IOm en 
forma de canales, pozas y porciones de roca de pendiente cercana a cero con escasas 
protuberancias y diferencias de nivel que denominaremos 'mesetas' en las que se presentan 
tapetes de cianofitas en sitios expuestos a desecación; gelidiales en aquellas áreas 
generalmente humectadas aunque expuestas ocasionalmente a desecación en bajamar; Hypnea 
spinella y Laurtmcia fajol/a en mesetas con humectación continua aunque intermitente en 
bajamar por el oleaje; Sphacelariales y Enreromorpha spp. en bordes y paredes de pozas 
someras de la mesolitoral superior; Jania capillacea, Amphiroa aff. brevianceps. Polyphysa 
parvula en paredes insoladas de pozas de profundidad media de la mesolitoral media a 
inferior; Codium oaxacense, Cladophora qff. nigrescens y Gracilaria crispa/a en paredes 
sombreadas de pozas de profundidad media de la mesolitoral media a inferior y canales; 
Padina gymnospora y P. durvillad en fondo y paredes de pozas de la mesolitoral media a 
inferior de profundidad media; Padina durvillaei y Sargassum liebmanii en paredes y bordes 
de canales de corriente. El fondo de canales y pozas más alejados de la playa o más amplios 
se encuentra generalmente cubierto por arena debajo de la cual se encuentran con frecuencia 
coralinas costrosas. 

En general en todos estos ambientes el oleaje es de intensidad media ya que se presenta en la 
localidad un fondo rocoso o arenoso-rocoso somero aunque irregular hasta 50-100 m de la 
costa, por lo que es factible realizar colectas seguras en bajamar en todos los ambientes 
excepto las zonas más alejadas de la playa. 

Puerto An¡¡:el. Bahía protegida de puntas cerradas (500 m entre sus puntas), ubicada a los 
15º 39' Latitud N y los 96º 31' Longitud O. Presenta dos porciones de playa separadas por 
un macizo rocoso con riscos en su parte central, un muelle en el lado NE y un morro muy 
cercano a la orilla en el lado SO al que se puede acceder por la playa durante bajamar. Los 
ambientes colectados son el macizo rocoso central con numerosos riscos medianamente 
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expuestos al oleaje; riscos pobres en cobertura alga! desde la supralitoral a la mesolitoral 
superior sujetos al rocío producido por el oleaje; el gran morro cercano a la orilla en el lado 
SO de la bahía colectado en la parte orientada hacia el centro de la bahía y algunos riscos 
sumergidos localizados entre el morro y el macizo que forma la punta de Ja bahía donde está 
el Hotel Angel del Mar. Presenta Ahnfelriopsis .~erenei en riscos de la mesolitoral superior, 
generalmente en hendiduras o a la sombra; Chaeromorpha antcminna en riscos expuestos al 
oleaje o al rocío y Bryopsfa· plumosa, Halimeda discoidt!a, coralinas costrosas, articuladas, 
ceramiales y dictyotales desde la mesolitoral inferior a la supralitoral somera de riscos casi 
totalmente sumergidos. 

B) Localidades ubicadas en el extremo oeste del Golfo de Tehuantepec, donde el litoral 
tiene una orientación SO-NE y que quedan dentro de la zona·denominada "Bahías de 
Huatulco" como son: 

San Agustín. Ubicada a los 15º 41' 21" latitud N y los 96º 14' ·12" longitud O. Es una 
bahía que tiene aproximadamente IOOOm entre sus puntas, protegida del oleaje por la 
presencia de un islote o morro grande entre sus puntas y por un morro ubicado en la parte 
central aproximadamente a 50m de la playa. 

En esta localidad se colectó en rocas sobre la playa y que dado el escaso oleaje y rocío que 
reciben se ubican en la franja supralitoral y mesolitoral superior; en un ripio que cubre una 
porción considerable de la bahía, desde I0-15m de la orilla hasta el morro en el centro de la 
bahía y está a 1-4 m de profundidad y en algunos riscos y rocas expuestas a desecación de la 
punta rocosa SO. En las rocas expuestas a desecación del centro de Ja bahía se presentan 
feofitas costrosas; en los ripios hay gran cantidad de coralinas costrosas que forman tanto 
una franja de rodolitos limítrofe entre la comunidad coralina y la zona de arena, originada 
posiblemente por fragmentos de coral muerto y por una cubierta consolidadora de la 
formación coralina, especialmente en sus porciones inferiores cercanas a la arena donde son 
frecuentes las rupturas del coral y Chlorodt!smi.,· hildehrandtii y Bryopsis sp. y ceramiales 
como Cenrroct•ras clavularum y Ceramium flaccidum se presentan en grandes cantidades en 
ripios deteriorados. 

Bahía Santa Cruz Huatulco.- Ubicada a los 15º 45' latitud N y los 96º 07' 40" longitud O 
es una bahía estrecha que tiene aproximadamente 900m entre sus puntas más externas y está 
integrada por las playas de Santa Cruz, La Entrega y la Yerbabuena separadas por porciones 
rocosas. Sólo las dos primeras, que a continuación se describen, fueron colectadas. 

a) Santa Cruz es una playa que tiene actualmente 250m de longitud (453m antes de construir 
el muelle según Fonatur 1981) y 20 m. de ancho. La arena es de granulometría media y la 
pendiente es suave. El agua es cristalina y templada, de poca profundidad y oleaje tranquilo. 
Las características de esta playa se han modificado ya que una porción importante de ella fue 
transformada en puerto (aproximadamente el 60%) para lo cual se hizo dragado de su parte 
central y se construyó un muelle con una pequeña escollera por lo que ha disminuido Ja 
fuerza del oleaje. 
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b) El área denominada "La Entrega" es una playa que se encuentra en una entrada de mar 
bordeada por promontorios rocosos, situada al SO de Playa Santa Cruz, mide 
aproximadamente 280 m de longitud por 25 m de ancho. La pendiente es suave y la arena es 
de grano fino y de color claro. El agua es transparente y templada. Esta playa tiene el oleaje 
más tranquilo de las que integran la Bahía Santa Cruz (Fonatur 1981). Actualmente en el 
lado oeste de la bahía se ha construido un espolón o pequeño muelle de desembarco que ha 
ocasionado el azolvamiento de aproximadamente el 25% del crecimiento coralino en su parte 
cercana a la playa (Mitchell 1994 y obs. pers. ). En las zonas más perturbadas que son 
las más cercanas a la playa presentan crecimientos notorios de algas filamentosas rodofíceas 
y cianofíceas sobre los corales y en menor proporción Hypnea. En zonas rocosas entre arena 
se presenta Caulerpa sertularioides, Lobophora variegata y abundantes coralinas costrosas. 

Tanto dentro de las playas de Santa Cruz como La Entrega dado el escaso desarrollo de la 
flora mesolitoral y supralitoral, ocasionada posiblemente por la escasa energía del oleaje, las 
muestras colectadas son sublitorales, generalmente sobre rocas y en la última de las dos 
bahías en su mayoría corresponden a la flora asociada a un 'ripio' (formación coralina) en 
donde destacan parches de Chlorodesmis hildl!brandtii y tufos de ceramiales y cianofíceas. 

Playa Chahué. Ubicada a los 15º 45' 30" latitud N y los 96º 07' 07" longitud O se 
encuentra dentro de la Bahía La Blanca que tiene aproximadamente 1.8 km de extensión 
entre sus puntos más extremos y presenta tres playas en su interior: el Tejón, la Esperanza y 
Chahué, separadas cada una de ellas por porciones rocosas. La playa de mayores 
dimensiones es Chahué que mide 565 m de largo, tiene una pendiente de ·5-10%, una 
orientación hacia el sureste y presenta un oleaje suave. La profundidad es considerable y se 
presentan corrientes submarinas. La arena es semigruesa y de color ocre (Fonatur 1981). En 
Ja parte media de esta playa existen varios riscos y una plataforma rocosa entre arena 
ubicados en la mesolitoral y supralitoral que presentaban franjas de Enteromorpha lingulata, 
E .. flexuosa y U/va lactuca en la mesolitoral superior, tapetes de gelidiales en la media y una 
franja de Sargassum lil!bmanii en la mesolitoral inferiór. Posterior a la colecta se construyó 
un muelle por lo que tanto las dimensiones como las características ambientales y muy 
probablemente la flora litoral se han transformado. 

C) Localidades dentro de la parte norte del Golro de Tehuantepec, donde la orientación 
del litoral es de suroeste a noreste: 

Salina Cnaz. Puerto que se encuentra dentro de la bahía del mismo nombre, se ubica a los 
16º10' latitud N y los 95º14' longitud O. Está formada por una pequeña penetración de la 
costa entre el "Cerro Morro" y el "Morro de Salinas" y se encuentra al sur del Istmo de 
Tehuantepec. Hasta el momento de efectuar las colectas de este estudio el puerto tenía una 
altura de 6 m s.n.m. y cubría una superficie estimada de 3.75 km 2

; la profundidad mínima 
entre las escolleras era de 10 m (Hurtado 1985). Los ambientes ficológicos colectados en el 
puerto se encontraban hasta 1981 en dos escolleras colocadas a aproximadamente 76m de 
distancia entre sus puntas conformadas por rocas de basalto, rocas metamórficas 
(posiblemente conglomerados) y tetrápodos de hormigón que han sido considerados para esta 
tesis como un ambiente de riscos protegidos del oleaje. Después de la realización de nuestras 
colectas en 1981 (Hurtado 1985), este puerto ha sufrido varias transformaciones que afectan 
tanto sus dimensiones como las condiciones ambientales. Actualmente son de extrema calma 
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en la parte interna y la flora litoral ha reducido su abundancia a simple vista (obs. pers.). 
Taxa dominantes durante las colectas fueron Chaetomorpha linum. U/va lactuca y 
Chnoospora minima en riscos expuestos a rocío. Amphiroa mexicana y Ceramium flaccidum 
en riscos expuestos a oleaje medio en la mesolitoral media a inferior y Caulerpa 
sertularioides en riscos sumergidos. 

Bahía La Ventosa. Bahía ubicada en el noroeste del Golfo de Tehuantepec y al sur de la 
región denominada ltsmo de Tehuantepec. a los 95 07'25" de longitud O y los 16 10'59" de 
latitud N. Se encuentra 6 Km al sur de Salina Cruz y representa prácticamente el límite 
sureste del litoral rocoso 'natural' del Pacífico mexicano ya que no se observa ningún otro 
rasgo geográfico permanente rocoso hasta las escolleras de Puerto Madero en Chiapas. Es 
una bahía abierta que presenta en sus lados norte y este una playa arenosa de varios 
kilómetros de extensión solo interrumpida por la desembocadura del Río Tehuantepec, que 
hemos considerado como el límite sureste de la localidad. La playa arenosa se continúa hacia 
el este en la barra de la Boca de San Francisco. En el extremo suroeste de la bahía se 
presenta un macizo rocoso que llega hasta el mar sobre el que se encuentra el denominado 
"Faro de Cortés" que hemos considerado como el límite de la localidad en el oeste (León
Tejera. 1986). Los ambientes ficológicos detectados de acuerdo a su localización en la bahía 
de oeste a E son: 

a) Punta rocosa con acantilados y riscos fuertemente expuestos al oleaje, pozas, paredes de 
riscos y rocas expuestos al rocío de las olas de mayor tamaño en bajamar cuyas partes 
superiores están expuestas a insolación y desecación. En algunos riscos existen hendiduras o 
irregularidades que por estar cubiertas de agua de modo permanente hemos considerado 
como pozas de marea. En las rocas protegidas del oleaje pero ligeramente humectadas se 
observó Dictyota P.rqtfi y U/va lactuca, en rocas de la mesolitoral inferior a media expuestas 
al oleaje en pleamar se presenta Amphiroa mt'Xicana, Grateloupia versicolor y Jonia 
pacifica, mientras que en la mesolitoral superior Chaetomorpha anflminna y Enteromorpha 
compressa. 

b) Playa de cantos rodados de variados tamaños (20-60cm de diámetro), con poca exposición 
al oleaje y mucha a la insolación, escasa cobertura algal en las partes más expuestas a la 
insolación y desecación predominando las coralinas costrosas y Peyssonneliaceae en los 
cantos de la mesolitoral inferior y con poca abundancia Codium girqffa. 

c) Playa mixta rocosa-arenosa con algunos riscos de forma y talla variada, (generalmente no 
más de l .5-2m de altura), casi totalmente sumergidos en bajamar, expuestos a oleaje medio y 
generalmente ubicados en la sublitoral superior o mesolitoral inferior, con abundantes 
coralinas articuladas (Amphiroa spp. y Jania spp.) en partes sumergidas. 

d) Playa arenosa con riscos de varios metros de altura y diámetro ubicados cerca a la orilla. 
expuestos a oleaje medio en su parte frontal y protegidos del oleaje en su parte posterior, con 
áreas expuestas a la desecación y pozas de marea en sus partes superiores. Presentan en las 
partes expuestas al oleaje y al rocío Chat•tomorpha antennina y Enteromorpha compressa y 
en partes intermitentemente emergidas a Amphiroa mexicana. En las pozas de marea 
ubicadas en su parte superior tenemos Enteromorpha compressa. E. lingulata, Cladophora 
a/hit/a y U/va lactuca. 
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IV .3. Caracterización general de las regiones comparadas en el análisis 
biogeográfico 

Como marco de referencia del análisis biogeográfico, se elaboró la siguiente tabla con 
información básica sobre las regiones consideradas. Se incluyen además de las regiones del 
Pacífico mexicano. dos regiones del Pacífico tropical americano no mexicano. 

Localización Descripción 

Bahí11 e lsl11S Todos Santos, e.tja CaliFon1i11. 

Se localizan en el extremo 
noroeste de la ~nínsula de 
Baja Catifomia~ entre los 
3¡ 0 43• y los 31ºSS .. latitud N y 
los 116º35" y los 1 16°50' 
longitud O. conhmicmdo ..,...,.,ª 
región al puerto de Ensenada. 

Situada entf"c.'. los 27°43' y 
27°54' latitud N y los 114º59' 
y los l ISºSS'" longitud O. 

La hahfa presenta playas arenosas, 
terrazas y acantilados marinos; en 
las islas se pr~ntan acantilados y 
algunas playas de holsillo. 

Se han reportado 175 taxa: 19 
clorofitas, 34 feotitas y 122 rodofitas 
(Aguilar 1981, 1982, Aguilar y 
Bertsch 1983. Aguilar eral. 1990, 
Serviere-Zaragoza 1993). 

Bahfa Tortuaz:us, Ba,ia Calif'ornia. 

Se caracteriza por pr~<;t;:nlar playas 
rocosas. de fuerte ol~ie. numerosas 
pozas de nUtrea y formaciones 
rocosas aisladas. así como estar 
sujeta a aportes de aguas frías y 
presentar surgencias. 

Se han reportado 100 tax<>nes: 13 
clorofilas. 22 f~<>fita.s y 65 rodofitas 
(Mendoza-Oonzález y Mateo-Cid 
1985. Serviere-Zaragoza 1993). 

Parle sur de Buhiu de la Paz. Baja California Sur. 

Ubicada a los 24°9"' IS• y los 
24°31'" latitud N y los 110º 17' 
y los 110°38' longitud O 

Localizada entre los 27° y los 
3 1 ° latitud N y los 1 1 1 ° y los 
115º longitud O. en la parh: 
más interna dd Golfo de 
California aharcando d~e San 
Felipe a Bahía de Las Animas 
en la península de Baja 
California y de Puerto Peñasco 
a Bahía Kino en Sonora, 

Se caracteriza por pre..~ntar gran 
diversidad de amhitmtes. pe&.JUeñas 
entradas de mar o hahías. puntas 
rocosas. islas. franjas de litoral 
rocoso y una en~nada bordeada de 
manglar. Está s~ieta a camhios 
amhientales notables relacionadrn; 
con cambios en las corriente.o¡ y 
fuerte.~ variacion~ clinuitica.s. 

s.., reportan 200 laxa: 43 clorofilas. 
31 teofüas y 126 rodofitas (Huerta y 
Mendoza-González 1985. Serviere
Zaragoza 1993). 

Parte norte del Gotro de California. 

Pre..-.enta gran diversidad de 
ambientes costeros como son puntas 
rocosas, playas arc::nosas. y 
formacione..~ coralinas y está s~jc:ta a 
variacionc~s c:n el nivc:I de 1narc:.a 
muy grandes (hasta 9 m en Puc::rto 
Peñasco) <JUe originan una notahh: 
exposición a la desecación e 
insolación. exisric:ndo un oleaje: de 
poca emergía (Huhhs y Rcxlc:n 1964). 
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La ohr..t florística más completa de la 
zona. Norris ( 1975) reporta 328 
espc::cics y cutegorías infraespc::cíticas: 
36 clorofilas. 37 tC:otitas y 255 
rodofitas. 



Ubicada entre Punta Mita. 
Nayarit (20°45" N y 105°33" 
O) en el norte y Caho 
Corrientes. Jalisco (20°24• N y 
IOSº43• 0) que la delimita en 
el sur. Dentro de c:sta región se 
considera la infornwci6n de las 
localidades incluidas por 
Serviere-Zaragoza ( 1993). 

Archipiélago situado entre los 
18°20" y los 19°20" lal. N y 
los 110"45" y los 114"50" 
longitud º· dentro de la reción 
del PTM. 

Bahía de Banderas. 

Es una zona muy diven;a t:n cuanto 
a ambientes costeros pues presenta 
puntas rocosas. zonas de riscos de 
distinta exposición. canales e.le 
corriente. poz.as de mare.a y 
platafonna.~ sumergidas donde el 
substrato predomimmte es el granito. 
En verano se presenta la 
convergencia entre la.'i corrientes de 
California y un ramal de la 
Contracorriente Ecuatorial. En 
inviemo predomina h• Corriente de 
CalitOrnia. desplazándose la 
converg~cia más al sur. 

Isla.~ Revilla11ig;edo,, Colima. 

Litoral diverso en ambientes. sin 
emhargo la mayoría de las col~tas 
rep~ntan material sublitoral de 
diversas profundidad~ .. y en menor 
proporción la franja meso y supra 
litoral. Representa una zona 
intert:sante por su posición tan 
al~iada de las costas continentales de 
México y su ~rtenencia 11 la re¡;ión 
del Pacífico tropical (Llina Guti"rr~ 

"' "'· 1993). 
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Se han reportado cm la bibliografía un 
rotal de 172 haxa: 42 clorofilas. 31 
feotil:as y 99 rodofitas. reportadas en 
el primer l:ra~io recopilatorio pana la 
zona elahorado por Serviere-Zanagoz.a 
1993. 

Las obras consultadas son en sencral 
listados tloristicos y nuevos reportes. 
Se han reportado un total de 231 
nombres de taxa: 48 clorotitas. 32 
feotitas y IS 1 rodofitas en 34 obras. 
no hahiendose publicado a la fecha 
ningún trabajp recopilatorio de su 
ficotlora. ni tra~ios de 
caracterización ambi.mtal (LOOn
T~jera. Serviere-Zaraeoza y 
Oonzález-Cionzález en prensa). 



Incluimos en esta región 
información de las costas del 
Pacífico tropical dc:.-.de la 
frontera entre México y 
Guatemala hasta los límites 
entre Panamá y Colombia 

Incluimos en c:.c;ta región 
información dt' las costas del 
Pacífico tropical desde la 
frontera con Panamá hasta la 
frontera con Ecuador. 

Pacifico Cenlrournericuno .. 

En la costa de Guah:1nala 
pr«'dominan las playa.'> arc:nosas con 
dunas. presentándose substrato 
rocoso únicamente en romp::<>las o 
muelles artificiales (Bird y Schwanz 
1985). El litor.tl Salvadort::ño 
consiste t'n el no~te de porcion~ 
rocosas ~ias y acantilados. t::n su 
pane media pttdominan Ja.o.; islas de 
barrera cerca e.Je la costa f'Ormándosc: 
una franja de agua marina 
denominada laguna de hasta 3 m de 
profundidad y canales de marea de 
hasta 10 m de prof. (Gutiérrez
Agreda 1986). La porción surc:..~te al 
igual que el litoral Hondureño c:s 
arenoso y de lipo deltaico. El litoral 
e.Je Nicaragua prc:.o.;enta tanto playas 
arenosas como islas de barrera con 
lagunas y canales de marea similares 
a El Salvador. En Costa Rica 
pr~omina el liloral rocoso y en 
Panamá ~ presenta una alternancia 
de playas arenosas con litoral 
rocoso. fonnaciones coralinas y 
zonas de manglar (Bird y Schwartz 
1985; Dawson 1961c; Taylor 1945). 

Colombia. 

El litoral de e.o.;te país está dividido 
en dos zonas clar.tn1ente 
dit"renciadas: Ja sepl~nlrional que va 
desde Ja frontera con Panamá hasla 
Caho Corriente:....;. horde.ada por Ja 
Sierra de Baud6 e..-; ahrupla y 
escarpada; la zona meridional que. 
corre dc:...;de Cabo Corrientes hasta la 
dc:. ... e1nhocadura del Río San Juan c::.n 
la frontera con Ecuador es h~ja y 
cenagosa. con numerosos ríos que 
se:: ahren en hrazos lo que provoca la 
c:xislencia de gran cantidad de islas y 
extensos manglares (Diccionario 
Enciclop&.lico Grolier 1968). 
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En la hibliografía consultada se han 
reportado un tolal de 223 nombres de 
taxa para la costa Pacífica de 
Centroamérica: 4S clorofitas,. 22 
feotilas y 149 rodofilas. 

Considerando a Schnetter y Bula 
Mey"r (1982) y Taylor (1945), se 
han reportado un total de 123 
nombres de especies y categorías 
infraespecíficas: 24 clorofitas. 19 
tC:ofitas y 80 rodofitas. 



V. 1\-IETODOLOGIA 

La metodología ha sido organizada en tres partes, de acuerdo con· los tres tipos de 
integración de la información florística que se pretende obtener. En la primera parte la 
metodología utilizada para hacer la integración regional distribucional, en la segunda la 
ambiental y en la tercera la taxonómica. 

V.1. Primera parte. Integración regional (flora tópica) . 

Se presenta en esta parte la metodología empleada para generar una integración regional de 
la información a distintas escalas: regional estatal y biogeográfica. 

V.1.1. Análisis de información documental 

Con el objeto de reconstruir tanto la historia del conocimiento ficológico de este litoral, 
como el listado de la flora potencial de la región y la información taxonómica, ecológica y 
distribucional de cada especie reportada se analizaron treinta obras que contenían citas de 
especies y/o categorías infraespecíficas de macroalgas de Oaxaca y que comprendían desde 
listados florísticos y obras monográficas hasta caracterizaciones de ambientes o localidades 
particulares. Para todas las publicaciones analizadas únicamente se incluyeron citas a nivel 
de especie ya que la mayoría de las obras no cuentan con descripciones taxonómicas y por lo 
tanto no es posible comparar las determinaciones a género. Se respetan las citas originales 
(responsabilidad de sus autores), salvo en el caso de cambios en el nombre de taxa 
efectuados tras haber revisado el material o hechas las correcciones nomenclaturales 
sugeridas por el Dr. Paul C. Silva. 

Parte de los resultados manejados en esta investigación incluyen, además de información no 
publicada obtenida durante el desarrollo de esta obra e información de tesis no publicadas 
realizadas en el Laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM (Hurtado 1985, 
Flores-Maldonado 1986 y León-Tejera 1986), algunas publicaciones recientes (León-Tejera er 
al. 1993, León-Tejera y González-González 1993, León-Tejera y González-González 1994). 

Con el objeto de facilitar el almacenamiento, sistematización y actualización de información 
obtenida a partir de diversas fuentes se generó un archivo informatizado en Dbase lll Plus. 

V.1.2. Colecta, preservación y depósito de ejemplares y muestras. 

V.1.2.1. Colecta. 

Para realizar este estudio, se analizaron varios tipos de muestras y ejemplares de referencia 
del proyecto "Macroalgas del Pacífico tropical mexicano", que representan diversos tipos de 
estrategias de colecta, descritas a continuación. En general la mayoría de las muestras de las 
localidades mejor conocidas fueron colectadas en fecha posterior a 1981 y forman parte del 
cuerpo principal de material de reforencia del proyecto "Macroalgas de Oaxaca", 
constituyendo el resto de los ejemplares o muestras, material de referencia complementario, 
sobre todo para localidades no visitadas después de 1981. 
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En la tabla 1 se presenta una relación de las muestras revisadas por localidad y fecha donde 
se especifica de modo general el tipo de colecta a que pertenecen, a fin de simplificar el 
análisis de la intensidad de colecta para distintas áreas. 

A) Las muestras de años anteriores a 1981 incluyen desde colectas puntuales hasta generales 
y corresponden a muestras eenerales de localidad y puntuales (por ejemplar). Tienen por 
lo general únicamente los datos mínimos de colecta como son localidad, fecha de colecta y 
colector y en algunos casos el ambiente, sin información detallada. 

Casi todo el material revisado fue colectado en la zona intermareal o eulitoral y corresponde 
a especies epilíticas, con excepción de algunas de las localidades ubicadas dentro de Ja zona 
de Huatulco (San Agustín, Tangolunda y Santa Cruz), en donde se presenta un mayor 
desarrollo de la flora sublitoral asociada a formaciones coralinas o 'ripios'. En todos los 
casos el material fue colectado de modo directo o con ayuda de espátula o martillo y cincel 
de acuerdo a las características de forma de crecimiento y fijación de las especies (González
González y Novelo-Maldonado 1986). 

B) Las muestras posteriores a 1981 corresponden a varias formas de aproximación a las 
comunidades algales litorales: 

Colectas generales donde la muestra representa una con111nidad de aleas de una estación 
o una localidad, generalmente son el resultado de reconocimientos ficoflorísticos 
preliminares de localidades o zonas poco conocidas anteriormente. Pueden representar uno o 
más ambientes generales de la localidad dependiendo de las caractP.rísticas ambientales. 
Contienen generalmente además de los datos mínimos de colecta, una descripción de la 
localidad y sus ambientes. 

Colectas por ambiente general son también un tipo distinto de colecta en donde una vez que 
se ha caracterizado en una localidad la presencia de dos o más ambientes generales de 
acuerdo con los tipos caracterizados por González-González (1992b, 1993), se realiza la 
colecta del conjunto de asociaciones o serie de grupos funcionales presente en cada uno de 
ellos por separado y cuenta generalmente con una caracterización geoecológica. Los 
ambientes generales detectados en el litoral oaxaqueño son los siguientes: 

Acantilados 

Puntas rocosas 

Areas de grandes afloramientos rocosos heterogéneos junto a la costa, sin un macizo rocoso 
predominante. 

Areas de grandes morros o riscos aislados entre sí y con partes emergidas en pleamar. 

Playas mixtas en donde se presenta una mezcla de playas arenosas y zonas de mezcla de 
arena con riscos pequeños. 

Playas con plataformas rocosas litorales, sumergidas o emergidas. 
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Bahías protegidas con playas arenosas limitadas por puntas rocosas muy cerradas o 
franqueadas por morros o islotes en la boca de la bahía. 

Playas mixtas o rocosas con aportes temporales o permanentes de agua dulce. 

Formaciones coralinas o 'ripios' someros dentro de o asociados a bahías protegidas. 

Colectas por ambiente particular son resultado de la caracterización y discriminación de 
áreas de características florística distintas dentro de cada ambiente general que de acuerdo 
entre otras cosas a su ubicación en el litoral y sus dimensiones y características fisiográficas, 
pueden presentar uno o más microambientes y/o asociaciones. Una alta proporción de las 
muestras analizadas deriva de este tipo de colecta por lo que lo hemos seleccionado como la 
principal fuente de información ecológica sobre las especies. 

Los ambientes particulares registrados para el litoral oaxaqueño, descritos previamente para 
el Pacífico tropical mexicano en Candelaria-Silva (1985), Flores-Maldonado (1986), León
Tejera (1986), González-González (1992b) y Serviere-Zaragoza (1993) son: 

l) Riscos de diversa talla, pendiente, disposición y forma de agrupamiento que origina áreas 
con exposición al oleaje, turbulencia e insolación variables. 

2) Cantos rodados de diversa talla que pueden presentarse en pequeños grupos o formar 
extensas playas y están asociados a desembocaduras. 

3) Mesetas o porciones rocosas mas o menos horizontales, sumergidas total o parcialmente 
en pleainar, con distintas dimensiones y formadas por variados materiales. 

4) Pozas o cubetas de marea ubicadas en riscos, plataformas o macizos rocosos, en diversos 
niveles de marea que presentan una superficie, volumen y posición dentro de la zona litoral 
muy heterogéneas, por lo que las variaciones diarias y estacionales en algunos parámetros 
fisicoquímicos como la temperatura, salinidad y pH son en algunos casos considerables. 

5) Canales de corriente formados por riscos o morros cercanos entre sí o a macizos o 
platafonnas rocosos erosionados. Pueden ser abiertos por sus dos extremos o cerrados en uno 
de ellos por lo que la velocidad y tipo de turbulencia originada es variable. 

6) Paredes verticales de acantilados con distintas dimensiones y exposici?n al oleaje y por lo 
general de difícil acceso y colecta. 

Colectas por asociación o microambiente se caracterizan porque cada muestra representa 
una conjunción de especies conspicuas que se presentan ya sea bajo condiciones ambientales 
particulares (poza de marea, risco, canal de corriente, etc.) o partes de ellos (pared, margen 
o fondo de pozas o canales de corriente, porción lateral, frontal o posterior de riscos, 
distintos puntos de mesetas, etc.). Pueden ser reconocidas de acuerdo con Chapman (1986) 
por experiencia o intuitivamente debido a su manifestación en forma de parches, mosaicos, 
franjas o formas de crecimiento particulares. 
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Colectas puntuales o colectas por especie. Cada muestra representa a un ejemplar de una 
especie (por lo común macroscópico) en una de sus formas particulares de manifestación. 
Aunque se pretende que estas muestras sean uniespecíficas, no siempre es posible debido a la 
presencia de asociadas que crecen enmarañadas o entremezcladas con la especie que nos 
interesa o por la presencia de epífitas más o menos visibles que siempre es deseable 
conservar en el mismo registro. 

V.1.2.2. Preservación y depósito de muestras y ejemplares. 

El material colectado en el campo se colocó en bolsas de plástico etiquetadas sin agua y 
posteriormente fueron trasladadas a frascos de vidrio o plástico con etiquetación definitiva y 
fijadas en formol al 4% en agua de mar neutralizada y con un 5% de glicerina. Las muestras 
están depositadas en la sección Ficológica del Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM 
(FCME) y registradas con las siglas PTM (Pacífico tropical mexicano) seguida de su 
numeración definitiva. A continuación se presenta el listado de localidades, fechas y muestras 
revisadas (tabla 1). 
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Tabla l. Relación de muestras revisadas y depositadas en· la sección ficológica del 
Herbario de la Facultad de Ciencias (FCME). Sublit. = sublitoral; * incluye 
muestras por ambiente general particular y/o microambiente . 

Localidad Fecha NoPTM Muestras Ambientes Especies 
revisadas particulares o categ. 

infraes-
pecificas 

Puerto Dic .• 1977 19·38 60* y riscos. suhlit. 22 
Escondido Oct., 1979 505-585 generales supt:rior 

Santa Elena Oct .• 1979 605-801 150* riscos; pozas. 70 
Jun •• 1982 2157-2213 me..;e.ta. 
May., 1984 2549-2599 canales. sublit. 
F.,h., 1986 2952-3006 superior 
Mar •• 1988 3412-3524 
Mar .• 1991 3773 
Ahr., 1993 4140-4157 

4506-4508, 
4529-4609 

Zipolite Oct •• 1979 821-884 40* y riscos 16 
Ahr., 1993 4431 genera le.<» 

Puerto Angel Dic .• 1977 16-18 7 generale.<i riscos. sublit. 19 
Ahr., 1993 4432-4434 superior 
Ene., 1994 4833 

San Agustín Mar .• 1991 4116-4118 S gem:rales riscos. suhlit. 2S 
Dic .• 1993 4795-4796 superior 

Santa Cn1z Oct •• 1979 885 7 gc:merales riscos. suhlit. 50 
Mar .• 1983 3012-3018 su~rior 

Chahué Mar., 1991 4105-4114 18* 1nd8eta en 18 
Ahr .• 1993 4436-4443 plataforma 

Guelagüichi Ahr .• 1981 1507 1 generad risco 3 

Salina Cruz Dic., 1977 8-11 so• riscos 40 
Ahr., 1981 1436-1437 
May., 1981 1582-1595 
Sept., 1981 1906-1941 
Ahr., 1982 1977-2000, 2022-

26 

Bahía La Ahr .• 1981 1395 y 1426 42* riscos, poza.e; 22 
Ventosa Sept., 1981 1880-1898, 1946-

68 

Playa F.,h. 1995 5296-5297 S ambic:nte Fondo arcillo- 8 
Vicente, Ago. 1995 5308-5310 ,gc:meral limoso somero 
LI•guna de laguna 
Superior cost~ra 
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V.1.3. Análisis de muestras y ejemplares 

V.1.3.1. Análisis de material proveniente de otros herbarios 

Se incluyó la revisión y comparación de material colectado por nosotros con ejemplares de 
las colecciones del Herbario de la Universidad de California en Berkeley (UC). de la Allan 
Hancock Institution (colectadas por E. Y. Dawson en su mayoña) y depositadas en el Museo 
de Historia Natural del Condado de Los Angeles (LAM) y el examen de algunos tipos e 
isotipos o material de otras localidades certificadas por especialistas. Adicionalmente se 
revisó material proveniente del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
IPN (ENCB). Una lista de los ejemplares provenientes de otros herbarios que fueron 
revisados se presenta en la tabla 2. Los resultados de este análisis se incluyen en los listados 
y en la información de cada especie presentada en la tercera parte de los resultados. 

Tabla 2. Relación de ejemplares revisados provenientes de otros herbarios. 

Especie Herbario/ejemplar No. colecta, fecha de Notas 
colecta, localidad 

Chlorophyta uc 77865 V-1898, La Jolla, 
Chae10111orpha califor11ica lsolipo California. USA 

Cladophora gra111i11en AHFH 60061 Pacitic Grove, Calif. XII-
Co-tipo 1909 

Chlc1rodt~\"111i.\· 1'tt'xict11111 LAM 500119 Ba. Braithwaite. Is. En pozas intermareales 
(AHFH 115) Socorro. Revillagig~o. 
Col. W.R.T.248 
2 a 4-1-1934 

Phaeophyta Porción del tipo Sn. Agustin. Oax. "como Ch. pacifica" 
Ch1100.vpor<1 111i11i111" AHFH 54032 LAM .. x. Hel"h. J. A¡; •• Lun<.J. 

Suecia 
ENCB 9996 
Col. Huerla Chacahua Sohre rocas. piso litoral 
10-IV-1984 

ENCB 9997 Sohre rocas. sublitoral, 
Col. Hu.,rta 20-1-1985 Puerto Angelito fuerte oleaje 

Talos muy pequeños 
ENCB 2316 
Col. Huerta 16-X-68 Entre Aguas Negras y 

Bahía Bamha 
ENCB 931 
Col. Dawson 10743, Salina Cn1z En rocas intcnnareales 
12-V-52 graníticas al E. del pueblo 
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Dicryotti dich"'º'"ª ENCB 9092 Punta Chal. lado O. Mar Sobre guijarros. piso 
Col. Huerta 7-1-83 Muerto suhlitoral superior 

ENCB 2306 Puerto Est&:rn 
Col. Huerta 14-11-69 

ENCB 2323 Bahía Cachimbo Costa rocosa 
Col. Huerla 
IO-Vlll-68 

ENCB 2946 San Dionisio. Laguna Mar Mezclada con Gracilaria 
Col. Hu"'rta 25-X-72 Muerto 

ENCB 2872 La Gloria. Laguna Mar 
Col. Huerta Muerto 
24-Xl-72 

Dicryota divaricnt" ENCB 1195 F..-ente a Bar..-a de Tonalá. 
22-111-64 Chiapas 

ENCB 1194 GoltO de Tehuantepec Dragado a 12 brazas 
Col. EBPS-008. 
13-11-64 

Dilophu ... · pi1111arus lsotipo: UC 924703 Mira mar. Nay. ; 
Col. Daw~mn 3691. 
20-X11-46 

Giffordia ducha.i·.w1ig11it111t1 ENCB 2230 Aguas Negras a Bahía En rocas con fuerte ol~je 
Col. Huerta 16-X-68 Ba1nha 

Hi11ksit1 111ilchellit1e. ENCB 2319 Laguna lntt:rinr 
= Giffi,,y/ici 111i1ch~lla<~ Col. Huerla 14-11-69 

P<icli11a gy11111<MJ""" ENCB 7105 Bahía Tangolunda 
Col. Hu.,rta 23-1-85 

P. cri.\·p111a ENCB 9073 Playa Chacahua Con oogonios 
Col. Huerta. 10-IV-84 

ENCB 3156 
17-Vlll-68 Bahía Tangola 

(Tan¡:olunda) 
ENCB 2357 
20-V-68 Bahía La Ventosa 

Tipo: LAM 500391 
(AHAF 181) Golfo Dulce, Costa Rica 
Col. WRT 39-100 

P<1<li1u1 111exica1u1 Tipo: 500392 Is. Turner, al sur de 1. 
(AHAFl2) LAM Tihurón. Sonora 
Col. Dawson 725 
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Parli11n caule. .. ·ce11.\· Tipo: LAM 500390 ENtación 971 cerca ),... 
(AHAF 180) Marias. dragada a S-8m 
Col. WRT 39-669 

Rhodophyta AHAF 54015 en LAM San Agustín Fra,emento de un ejemplar 
Ah1ifellla gigart/11oideli· Col. Liebmann del herbario de J. Agardh 

A1nphiron mexict11ur. Hololipo: UC 746263 Salina Cruz. Oax. Ei.,.,.,cie. dominante 
Col. W.L. Schmill 
120c-33. 17-111-1933. 
AHFI0-1-1947 Morro d" Petatlán, 

Guerrero 

A. beauvofa·ii uc 700573 l. Tihurón. Sonora antes A. rigicla 
26-1-40 corrige Johansc:n 1968 

A. /Jrt1 \'f(lllCC'f'X li;olipo: UC 925637 Salina Cruz en un nutcizo 
10-1-1947 granítico al sur del puehlo. 
Hololipo: LAM 500026 no arrecife. ni pozas. 
(AHF 55180) Amphiroa dominante y 
Col. Dawson 3825 otras spp de talla pequeña. 

Cera1nium a.ffi11e Co-lipo: UC 363295 Isla. Guadalupe. B.C. 
Col. Mason 36 

C. jlnccitlum l,;olipo: uc 925470 Cab.:za Ballena. B.C.S. 9-
=c. taylorii corno C. ur.ylc,ril Xl-1946 

lsotipo: LAM 49544 en 
AHFH como C. tayloril Cabe:r.a Ballena. B.C.S. 

Col. Dawson 3393 

Cho11clrit1 clecipie11 ... · uc 693970 Punta O~o.;canso Determinada e.rroneamente 
Dawson 75-45 por Dawson como 
8-IV-45 Cho11dria cnlifor1Jicn.. 

corrige P.C.Silva V-1985 

Dlcra11e11ur. ra.w1li11e uc 2211233 Santa Rosalia 
Col. Marchanl 103 

Grt1cilt1rit1 ce.rro ... ·i111u1 lt>olipo: UC 694628 l. Cc::<lros, B.C. 
Col. Taylor ü36. 
10-111-34 

Porción d~l Tipo: Eureka. cerca d~ La Paz. 
AHFH 75 en LAM B.C.S. 
Col. Marchant SI .. 
Mayo 1917? 

G. cri.~J""ª Tipo: UC 221196 Col. cerca de La Paz 
Marchant S 1: 
V -1917 
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G. veleroc1e 

Gelic/iopsis 1e11ui.~ 

Grateloupia prc>lo11gata 

Laurcmcia /<1jollt1 

Ne11u1lic>11 virell.\" 

Tnylorit~lla dlctyuru.'· 

lsotipo: UC 700707 l. Tihurón. Sonora 
Col. Dawson 14 la. 25-
1-40 

Tipo: LAM 500277 
(AHFH 37) 
Col. Dawson 141a. 
25-1-40 

Tipo: UC 221122 
Marchant 104, 1917'! 

4-32m rt:d de arrastre 
cosla sur 

Santa Rosalía. B.C. 

Porción de Tipo: LAM Santa RoJ.WAlía. 8.C. 
500231 (AHFH21) 

Porción del Tipo: 
AHFH 54025 
Col. Liehmann 

Jsntipo: LAf'1 500971 
(AHFH 65679) 
Col. Dawson 17056 

Porción del tipo: 
AHFH 54018 
Col. Liehmann 

Fragmento del tipo: 
AHFH 54006 como 
Palysiphtn1ici tlictyurus 
Col. Lit:hmann 

Pochetii. costa Pacifica de 
México. probableanente en 
111 costa cerca de Pochutla. 
Oax. 

Eslacit\n 8. extremo norte 
de: Neptune Place. La 
Jolla, Calif., U.S.A. 
planicie arrecifal 120-190 
píes del punto de b~ en 
la costa 

Sn. Agustín. Oax. 

La etiqueta del ~jemplar 
dice Veracruz pc:ro la 
dc:scripción original señala 
Pochc:::tii. costa Pacífica de 
México c.¡ue posihle1nen1e 
se: retic:re a un :..itío 
cercano a Pochutln 
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1: se indica que no parece 
concordar con material de 
Ja especie de Santa Barbara 
y Japón y requiere 
comparación anatómica. 
que el tipo es muy estrecho 
e irrei:ularmente pinado y 
de 9-8 pulgadas de largo 
~iemplar mal secado y 
pnmsado; 2: nutlerial es 
esparcida mente 
tetrasporangial. 

Nota que dice que parece 
ser una especie no 
registrada para esa costa 

según nota: "el material no 
se: parece a Ne111alio1'. ha~ 
ancha negruzca .. dicotómica 
y cartilaginosa. 2.5" de 
largo•. Recientemente 
a\iuste nomenclatura) por 
Pedroche y Avila-Ortiz 
como Dennonenui vire1u: 
= D. frnppleri 

comprende una r><>rción de 
un ~je: sin parte basal. Nota 
ele I0-1-51 ele E.Y.O. 
señala que el matt::rial es 
idéntico de Bryoc:latliCI 
dictyuru.\· (J. Ag.) Tuylor 
de Bahía Petatlán. Oro. 



V.1.3.2. Análisis de muestras depositadas en FCI\.tE 

Dentro de cada muestra se efectuó una primera revisión a nivel genérico, con lo que se 
obtuvo una relación de números de muestras por género. Con esta relación se efectuó el 
análisis de los ejemplares que incluye el registro de su hábito, morfología externa, anatomía 
y estructura interna y reproductiva, tratando de considerar todos los caracteres de 
importancia sistemática para cada especie. A partir de esta información se elaboró una 
diagnosis que fue confrontada con las claves y/o descripciones de especies de varias obras 
especializadas y de apoyo para la región, dentro de las que destacan: Abbott (1985), Abbott 
y Hollenberg (1976), Dawson (1944, 1949a,b, 1950, 1953a, 1954b, c, 1960a, 196la, 1962, 
1963a,b), Hollenberg (1942, 1969), Hollenberg y Dawson (1961), Hollenberg y Norris 1977, 
Norris y Johansen (1981), Setchell y Gardner (1920), Stewart y Norris (1981) y Taylor 
(1945). 

V .1.4. Estrategia para la integración de la información norlstica con orientación 
regional 

Este apartado comprende la obtención y análisis de información sobre las especies y 
categorías infraespecíficos registrados para el litoral oaxaqueño, el listado de flora potencial 
con todos los registros bibliográficos para el área, así como el listado florístico de las ocho 
localidades mejor conocidas e información complementaria de otras localidades, resultado del 
análisis de ejemplares. Dentro de éstas se incluyen bahías protegidas como las de Huatulco, 
otras moderadamente expuestas como Puerto Escondido, escolleras en Salina Cruz y zonas 
abiertas como Santa Elena. 

V.1.4.1. Flora potencial del litoral oaxaqueño 

Se obtuvo la flora potencial como producto de la revisión de muestras colectadas, a las que 
se agregaron los nombres de las especies y categorías infraespecíficas revisadas de 
ejemplares de herbario depositados en los siguientes herbarios: LAM (Museo de Historia 
Natural del Condado de Los Angeles), UC (Universidad de California en Berkeley) y ENCB 
(Instituto Politécnico Nacional), además de los nombres reportados para Oaxaca en la 
bibliografía. En el listado de la flora potencial del litoral se presentan todos los nombres de 
taxa registrados, incluyéndose los casos de aquellos reportados en la bibliografía para lagunas 
costeras que no se han registrado para litoral rocoso. Se ha seguido el ordenamiento 
sistemático propuesto por Silva et al. (1987) y Wynne (1986). En la ncura 1 se muestra la 
ubicación de las localidades consideradas. 

La distribución de los taxones en las localidades se presenta de modo tabular (tabla 4), 
indicando con simbología distintiva si la cita es bibliográfica únicamente, si es reportada sólo 
por nosotros, avalada con ejemplares de herbario y/o muestras o se reporta tanto en la 
bibliografía como por nosotros. Asimismo, se presenta en la tabla 5 el número total de 
especies y categorías infraespecfficas por división reportado para cada localidad. 
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V.1.4.2. Análisis biogeográfico de la flora potencial 

Se presenta la metodología utilizada para hacer la comparación de los listados florísticos por 
localidad y de la totalidad del litoral colectado hasta ahora en distintas escalas. En todos los 
casos se tomó en cuenta la información reportada hasta la fecha. 

Relaciones florísticas del litoral oaxaqueño con otras regiones 
del Pacífico mexicano. 

Se hizo la comparación de los listados de flora potencial de seis regiones costeras del 
Pacífico mexicano (Bahía e Isla Espíritu Santo, Bahía Tortugas, parte norte del Golfo de 
California, Bahía de La Paz, Bahía de Banderas e Islas Revillagigedo) con la flora potencial 
de Oaxaca. Se utilizó como punto de partida una base de datos en Dbase 111 plus creada y 
utilizada por Serviere-Zaragoza (1993) actualizando los datos para Oaxaca e incorporando 
información sobre las Islas Revillagigedo. En particular se comparan desde el punto de vista 
florístico algunos de nuestros resultados con los obtenidos por Serviere- Zaragoza (op. cit.) 
para Bahía de Banderas ya que dicho trabajo representa la integración florística regional más 
completa dentro del Pacífico tropical mexicano hasta 1993. Se muestra en la figura 2 la 
ubicación geográfica de las regiones consideradas 

Relaciones florísticas del litoral oaxaqueño con otras regiones 
del Pacifico americano. 

Con el objeto de cubrir de modo más amplio el litoral tropical del Pacífico americano se hizo 
la comparación de los listados de flora potencial de Oaxaca con los de las seis regiones 
consideradas en el inciso anterior y dos regiones costeras del Pacífico americano. Para esto 
se creó una base de datos distribucional, similar a la ya mencionada pero que incluye 
información sobre Centroamérica y Colombia. Se muestra en la figura 3 la ubicación 
geográfica de las regiones consideradas 

El análisis biogeográfico resulta de la recopilación bibliográfica de listados florísticos de 
macroalgas del Pacífico americano, especialmente de su porción tropical. Se incorporan 
además de las de México, citas de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia. 
Se reunieron aproximadamente 450 reportes de nombres de taxa cuya validez nomenclatural 
hemos revisado en un 60%, calculando que el número de taxa podría reducirse entre un 2 a 
5% (cifra proporcional de acuerdo a revisiones recientes que hemos efectuado respecto de 
nombres válidos para reportes de Oaxaca), por lo que es posible considerar aproximadamente 
435 el número de taxa válidos reportados. 

Se compararon los listados tlorísticos de las regiones antes mencionadas mediante el índice 
de similitud de Jaccard, agrupándolas con el método SAHN y presentando los resultados 
mediante una matriz y un dendrograma de agrupación aglomerativo UPGMA obtenidos en el 
programa NTSYS. Este procedimiento se utilizó también para determinar el grado de 
afinidad de los ambientes particulares. 
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V.1.4.3. Flora manifiesta del litor.11 rocoso de Oaxaca 

A partir de las localidades reportadas en la bibliografía o colectadas, se hizo un análisis del 
tipo y cantidad de material ficológico e información ambiental, seleccionándose para realizar 
una caracterización más detallada de la flora, las ocho localidades que cuentan con 
información más co1npleta, que son Puerto Escondido, Santa Elena (también conocida corno 
Barra Santa Elena), Puerto Angel, San Agustín, Santa Cruz (incluye La Entrega), Chahué, 
Salina Cruz y Bahía La Ventosa. Se incorpora información de colectas realizadas de 1977 a 
1994. Para facilitar el análisis de la flora manifiesta se creó una base de datos en Dbase JII 
plus que incluye información sobre división, nombre científico y distribución. Como 
información complementaria hemos incorporado a esta lista registros propios de macroalgas 
de otras localidades menos conocidas como son: Laguna Superior, Guelaguichi, El Maguey, 
Zipolite y Tangolunda. 

V .2. Segunda parte. Integración ambiental (tópico-típica) 

En este apartado se describe el tipo de información ambiental analizada, se citan los 
principales ambientes particulares y se señala el procedimiento seguido para obtener una 
tipificación o cara<:terización de las comunidades de algas presentes. 

V.2.1. Riqueza de especies por ambiente particular 

A partir de los datos de presencia-ausencia de especies para las que existiera información 
sobre el ambiente en el que se registraban, se encontró que el nivel de muestreo que contaba 
con mayor información era el de ambiente particular por lo que se eligió a éste nivel para 
caracterizar dentro de la tesis. Se seleccionaron solo taxa con información sobre ambiente 
particular elaborándose una tabla que muestra la distribución de las especies en los ambientes 
registrados: riscos, mesetas, pozas, canales y sublitoral superior. Se incluyen además varios 
reportes de Laguna costera por la importancia biológica y comercial que estas tienen. Se 
muestra el total de taxa registrado por división para cada ambiente particular. 

V .2.2. Patrón general de las comunidades de los ambientes particulares 

A partir del análisis de la tabla elaborada sobre distribución de taxa por ambiente particular 
se construyó un patrón general de las comunidades presentes en cada uno de estos ambientes, 
considerando los taxa principales reportadas sólo para un tipo de ambiente y sus 
acompañantes. Se hace también una caracterización general de la flora de este litoral en 
cuanto a la riqueza de especies reportada para cada ambiente y se presenta una descripción 
breve de cada uno en particular. Se utilizó información sobre riscos, mesetas, pozas de 
marea, canales y sublitoral superior que representan el nivel de información de ambiente 
registrado con mayor frecuencia en las muestras revisadas. El ambiente representado por el 
fondo li1110-arcilloso de los márgenes de Laguna Superior no se considera suficientemente 
conocido por lo que no fué caracterizado. 
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V.3. 'Tercera parte. Integración taxonómica (tópico-tónica) 

Con el objeto de poder confrontar nuestra información con la generada a partir de material 
de otras regiones y permitir Ja certificación de taxa reportadas por nosotros en el litoral 
oaxaqueño o en su· caso poder efectuar correcciones a Ja determinación taxonómica, para 
cada especie colectada en el proyecto se proporciona una diagnosis con comentarios 
taxonómicos y ecológicos, e información sobre su distribución espacial y ambiental en el 
estado (Resultados Tercera parte). Para todas los taxones se presenta información sobre el 
tipo. basiónimos y sinonimia reportada en la bibliografía consultada que se refiere 
fundamentalmente al Pacífico mexicano o regiones cercanas y de algunos catálogos 
taxonómicos (Silva et al. 1987, Silva com. pers., Wynne 1986). Se hace una caracterización 
general de las especies y categoría~ infraespecíficas de macroalgas de Oaxaca considerando la 
distribución de taxa en una o más localidades y ambientes, y se señalan aquellos más 
frecuentes. 
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VI. RESULTADOS 

Se ha dividido la presentación de los resultados de la siguiente manera: e!l la primera parte 
se presenta la integración de la información con criterio regional (flora tópica), en la segunda 
parte se presenta la integración de la información con criterio ambiental (flora típica), 
incluyendose la caracterización de los ambientes particulares del área estudiada y de los 
taxones registrados en ella y en la tercera se presenta la integración de la información 
generada en este proyecto con un criterio taxonómico (flora tónica), mediante la 
caracterización de taxa descritos en este estudio. 

Vl.l. Primera parte. Integración regional (nora tópica) 

Se presenta en esta parte toda la información generada en este proyecto ponderada con un 
criterio regional en distintas escalas. Con una escala regional estatal se hace una 
caracterización del litoral oaxaqueño y se presenta el listado de la tlora potencial a partir del 
inventario de las 21 localidades reportadas en la bibliografía. Posteriormente en la escala 
biogeográfica que comprende al ~acífico tropical americano se comparó la ficoflora de 
Oaxaca con la de otras zonas de la región. 

Vl.1.1. Flora potencial del lito.-al oaxaqueño 

La lista total de especies y categorías infraespecíficas reportada para el litoral oaxaqueño es 
de 179 (tabla 3), 43 (24%) Chlorophyta, 25 (14%) Phaeophyta y 111 (62%) Rhodophya. En 
estas cifras se incluyen tanto los 108 (60%) taxa resultado de la revisión de muestras y 
material de otros herbarios como los 129 (72%) reportados en la bibliografía. Cincuenta y 
seis (31 %) taxa se presentaron en común entre la bibliografía y nuestros reportes. Setenta y 
cuatro (41 % ) especies y categorías infraespecíficas se reportan exclusivamente en la 
bibliografía de las cuales 60 (81 %) son de litoral rocoso y 14 (19%) para lagunas costeras. 
52 (29%) taxa representan nuevos registros para este litoral (León-Tejera y González
González 1993 y León-Tejera y González-González en prensa y esta investigación). En 
nuestros resultados se incluyen taxa fundamentalemente de litoral rocoso en sus franjas 
supralitoral, mesolitoral superior, media e inferior y en algunas localidades de Bahías de 
Huatulco taxa del sublitoral superior asociado a 'ripios'. Dentro de la tabla 3 se enlistan las 
especies y categorías infraespecíficas reportadas en la bibliografía, las reportadas por este 
estudio y las que son comunes a ambos. Se utiliza el arreglo sistemático propuesto por Silva 
et. al. (1987) a nivel de orden, familia y género, aunque a nivel de división se conserva el 
arreglo de Wynne (1986). Dentro de cada género los taxa se enlistan en orden alfabético. En 
la tabla 4 se presenta la distribución de taxa en las 21 localidades del litoral oaxaqueño, 
ordenadas alfabéticamente dentro de cada división y el total de laxa reportado por división 
para cada localidad. 
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Tabla 3. Flora potencial del litoral oaxaqueño 
Simbología: T registros (colectados o revisados) producidos en este trabajo; B 
registros bibliográficos. • Reportes para lagunas costeras. 

ESPECIES CITA 

CHLOROPHVTA 
ULVALES 
Ulvact:ae 
Blldi11gia '"ª'"Ni1u11c1 (J. A¡:.) P. Dan~eard 
= E111ero1norpha n1argi11111a J. A¡:. 

E111ero111orpha aca111ophon1 Kützing 

E111ero11u>rpho clathrata (Roth) Greville 

E111era11u1rpha fle..xu".o;a (Wult"-n> J. A¡:. 
= E111er<J1110171ht1 1ubult1.w1 (Kützin¡:) Kützin¡: 

E11teromor¡,h11 inte.\·tinali.\" (L.) N~s 

E11tero111orpht1 lingulattr J. A¡:. 

E111ero111orphci 111icrococca Kützing 

E11rero1r1orpha 1t1u.sctJlde.~ (Clemente) Cremades 
= E111ero111orpha ramulo.wi (J.E. Smith) Carm. 

Ulvt1 lactuc.:t1 L. 

Ulvu .... pi11ultJ.\'tl Oku.m. y Segawa 

CLADOPHORALES 
Cladophoraceae 
Cladophorci albfrlt1 (Nc:es) Kützing 

Cltulophorci brc1...-/lia11<1 Martens 

Clcult>phorti leh1t1111u1/a11'1 (Lindenher¡:) Kiltzina: 
= Cladophart1 u1riculo~·t1 (Mert.) Kiltzina: 

Cladophora 1flT. 111icrocl1ulioitles Coll. 

Claclo¡,hor11 1flT. 11i¡.:re.\·nm.\· Zanard. ex Frauenf. 

Cl<ulophora J'erpusilla Skottsherg y Lt:vring 

Chae10111arpha .r.1111e11i1111'1 (Bory) Kützing 
= Che1eton1orpht1 1111!dit1 (C. Ag.) KützinG 

Ch1u!tomorph11 hr11chygo11t1 Harvey 
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Chaetomorpha aff. califor11ica Coll. 

Chaetomori1ha t"Xpt1sita (Borg.) Dawson 

Chaeton1orpha gracilis Kützina: 

Chaetomor¡,hn li11u1n (Milll.) Kiitzine 

BRYOPSIDALES 
Bryopsidaceae 
Bryop,shr n1usco.'it1 Lan10uroux 

Bryopsis pe1111atula J. Ag. 

Bryopsis plumo.\·a (Huds.) C. Ag. 

Derbe..sia 111ari1u1 (Lynbye) Solier 

Caulerpaceae 
Ct1uler¡u1 amhi¡.:uc1 Okamura 
= Ct1ulerpc1 vicker.'iiae Bürges~n 

Caulerpci peltcuci Lamouroux 
= Caulerpt1 rt1ce1110.'ia (Forssk.) J. Ag. var. ¡.H!ltclltl (La1DOuroux) Eub. 

Caulerptl peltatci 1.Amouroux f. i111brica1a (Murray) W.-vB. 

Caulerpt1 raa111u1.\·ci (Forsskaal) J. A¡;. 

Caulerpa .\·ertult1rioides (S.G. Grnel.) Howe 

Caulerpa serrularloide ... · (S.G. Grnel.) Howe 
f. brevipe.\· (J. Ag.) SvW. 

Caulerpa .\·ertularioides (S.G. Gmel.) Howe 
f. lo11gisetci (Bory) SvW. 

Codiaceae 
Codium ¡:iraffii Silva 

Codium ocuace11C'C' sp. ined. Silva el Chacana 

Codium c!fT. .W.!/Cht!lli Gardner 

Halimedaceae 
Hali111e<lt1 di.\-coidcm Deca.isne 

Udoteaceae 
Chloro<les1111.\" hillebra11drii Oepp y Gepp 

CTENOCLADALES 
Ulvellaceae 
Phaeophila e11¡.:leri Reinke 
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DASYCLADALES 
Polyphysaceae 
Acetabularia calyculus Lamouroux B,. 

Polyphy . .,·a ¡.u1rvult1 (Solms-Laub.) Schndler y Bula Meyer T 
= Acetabularia parvula Sohns-l..auh. 
= A. moebii Solms-Laub. 

SIPHONOCLADALES 
Siphonocladaceae 
Struvea a11astomo.~a11s (Harvey) Picc. y Grun. ex Picc. T 

PHAEOPHYTA T 
ECTOCARPALES 
Eclocarpac~e 

Ectocarpus .dliculc1.v~· (Dillwyn) Lyna:,bye var. pygmaeus (Areschouc) Gallardo 

Ecrocnr¡>us .<l/iculosw.· (Dillwyn) Lyna:bye var. dasycarplU (Kuckuck) Gallanlo T 

Feld11m111Jia el"chi.Ytaefon'1i.'f (Heydrich) Pham-Hoanc T 
= Ectoccirpus elachi.staeforn1fa· Heydrich 

Feldma1111ia cyli11drica (Saunders) Hollenber1i1 y Ahbou T 

Feldma1111ic1 i11dicn (Sonder) Womersley y Bailey B 
= Glfforclia tlucha.vstlig11ia11a (Omn.) Taylor 

Hl11cksia brevit1rticulau1 (J. Ag.) Silva B,T 
= Ectocarpus brevicirtlcultrtu.v J. A¡;. 

Hi'1cksia 111ilchelliae (Harvey) P.C. Sil·va B,.,T 

= Giffordici mitchelli1:1e (Harvey) Hamel 

Ralfsiaceae 
Diplura si111ul1111s Hollenherg B,T 

P.•:;eu<lalithoder1t1t1 11igrt1 Hollen~rg B 

Ralf.via cotifusa Hollenherg B.T 

Ralfsia hat1cockii Dawson B,T 

SPHACELARIALES 
Sphacelariaceae 
Sphacelaria mt:"..xicnua Taylor B 

Sphacelaria rigidula Kützing T 
= S. furcigera Kützing 

Sphacclaria tribult1ides Meneghini T 

DICTYOTALES 
Dictyotaceae 
Dicryopteris dt:'lic1uult1 Lamouroux T 
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Dictyota cre11ula1a J. Ag. 

Dlctyotci dlcho1011la (Hudson) Lamouroux 

Dicryota divaricata Lamouroux 

Dictyotaflnbelln1n (Coll.) Setchell y Gardner 

Dictyotll 1iflifil Schnetter 

Dilophu.tr pill11a1us Dawson 

Lobophorci varieJ.:cllci (Lamouroux) Wontersley 

Spt11oglo.\·sum aff. howl'llii Setchell y Gardner 

P11di11a cri,\1uita Thivy 

Paái11a durvillcwi Bory 

Padi11a gy11111ospora (Kützing) Sonder 
= Padinci vicker.dae Hoyt 

DICTYIOSIPHONALES 
Chnoosporuc~e 

Ch1'oOJ.1'ºra n1i11i11u1 (Hering) Papenfilss 
= Ch1100J."f'"ra pacifica J. Ag. 

FU CALES 
Sargassaceae 
Sargassun1 lieb111a1111ii J. Ag. 

RHODOPHYTA 
BANGIOPHYCIDAE 
GONIOTRICHALES 
Goniotricacdl\e 
Stylo11cmt1 aL\·ir/ii (Zanurd.) Drew 
= Go11iorrichu111 tll.,·idii (Zanardini) Howe 
= Gonintrichurn t•lt.•¡:c111.\· (Chauvin) Zanardini 

BANGIALES 
Bangiaceae 
Ba11git1¡>sis dumc>lltioide.\· (P. Crouan y H. Crouan) Krishnamurthy 
= Ba11giop.dJ.· hu111phreyi (Coll.) Hamel 

Erythropeltidac~c:: 

Erythroclt1dia irre¡.:ulari.,· Rost!.nv. 

E1y1hroclculia pi1111cr1a W.R. Taylor 

Erythrotrichia .!J1' 

Erythrotrichla biseriatn Tanaka 
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Erythrotrichia C(lr11et1 (Dillwyn) J. Ag. 

Sahli11gia subi111egra (Rosenvinge) 
= Erithrocladia subi111egra Rosenvinge 

FLORIDEOPHYCIDAE 
NEMALIALES 
Derrnonemaraceae 
Dert11011e111a virt~11.\· (J. Ag.) P«lroche y Avila 
= Nen1al1011 vire.11.f J. Ag. 
= Dent1011e111a frt1P/'ieri (Monr. el Millardet) Borg. 

BONNEMAISONALES 
Bonnenaaisoniaceae 
Asparagopsi.'f' taxifor111i.~ (Delile) Trevis. 
esporofiro: Falke11bergia hillebra11di (Dom.) Falk. 

Galaxauraceae 
Galaxaurn 1·u1i:o.\·e1 (Ellis y Solander) l..aRK>uroux 
= Gt1laxt1urcr .\·q1u1lidt.1 Kjell. 

Sci1u1ia latifro11s Howe 

GELIDIALES 
Gelidiaceae 
Gclidiellt1 hancockii Dawson 

Gelidiellt1 li¡:ul"ta Dawson 

Gelidiu111 puxillum (Slack.) Ldolis 
= Gelidiu111 cri11ale (Turn.) Gaill. 

Gelidiu111 sclc~rophyllu111 W. R. Taylor 

Pteroclc1dia bulbosa Loomis 

HILDENBRANDIALES 
Hildenhrandiaceae 
Hilde11bra11dia rubra (Sommertt::lr) Meneghini 
= Hilde11bra11dit.l protorypus Nardo 

Hilde11bra11dhi sp 

CRYPTONEMIALES 
Peyssonneliaceae 
Peys.\·01111elia 111e.xicn11e1 Dawson 

Peysso1111elia t!ff"'. pacifica Kylin 

Cryptonemiaceae 
Gr11tt.doupit1 doryphoru (Monl.) Howe 
= Grtuc~laupia 11wxi11u1 (GanJner) Kylin 
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Grateloupinfilici11a (Lamouroux) C. Ag. 

Grateloupia aff. /'rolo11ga1a J. Ag. 

Grateloupia ver.vicolor (J. Ag.) J. Ag. 
= Grateloupia ~·1er11bergli var. versicolor J. As. 

Prionltis ~·ter,,bergii (C. As.) J. As. 
= 'Za1Jardin11la sternbergii (C. As.) De Toni 

CORALLINALES 
Corallinaceae 
Amphirc"' beciuvoisii Larnouroux 
= A111¡,hiro11 crtu.vl1111dii Len10ine 

Amphirot1 t!ff'. hrevic111ccp ... · DawHOn 

Amphiroa clin1orph11 Lemoine 

Amphirot1 droue.tii Dawt«>n 

Amphiro11 ¡.:alll¡u1ge11 ... ·is W.R. Taylor 

Amphiro11 1'1t1¡:dnltmcm...-i.~ Dawson 

Amphiroa '"e..xica1111 W.R. Taylor 

AmphirtJa 1'1i11uti.v ... ·i111a W.R. Taylor 

Amphiroa 111i ... ·akic1M·ü Yendo 

Amphlroa ri¡:ida Lamouroux 
= A111phlroa taylorii Dawson 

Fo:i·liellaf<1ri1u1...-<1 (Lamouroux) Howe 

J1111i<1 atl11tu~rcm...- LaR"K>uroux 

Jania c11pillact•t1 Harv~y 

J1111in pacijicu Art:.."ichoug ex J. Ag. 
= Ja11ia 111e.xica11a Taylor 

Jn11i<1 pu111/la Lamouroux 

Litho¡,hyllu111 imit1111 ... · Foslie 

Lithophyllun1 lithophylloi</es Heydrich 

Lithophyllu111 sp. 

Lithothnm11io11 11u . ..-rrale Fo:;;lie 

Ne.ogo11ioli1ho11 1richou1111u111 (Heydrich ) Se.tchell y GanJner 
= Lirhophyllum tricho10111u111 (Heydrich) Lemoine 
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Phyn1atolitho11 le11ar11w11dii (Are..<iehoug:) Adey 
= Lithothw1111ia11 lt,11on11a1ulii (Areschoug) Foslie 

Spn11gi1es fruticulc1su.\' Kützing 
= Litho1h1111111i<>11fru1iculo.vu111 (Kützin¡;) Foslie 

P11enphyllum co1!.fi~rvicola (Kützing) Chamherlain f. mi11u1ulun1 (Foslie) Chamhdrlain 
= Heter0</ermt1 111i11u1ulun1 (Foslie) Foslie 

GIGARTINALES 
Nernastomataceae 
Pre,faea ~·ubpe/1<11t1 Dawson 

Phyllophoraceae 
Ah1ifelliopsi.\0 co11ci1111t1 (J. Ag.) Silva y DeCew 

= Ah1ifeltit1 c1111ci111u1 J. Ag. 

Ah1ifel1iop ... ·i ... · gixar1i11ofrle.\· (J. Ag.) Silva y DeCew 
= Ah1ife/1ia J:ig11rti1u1frlt".\. J. Ag. 

Ah1ifeltifJp.\·i ... · .ven~11ei (Dawson) Masuda 
= Gy11111og1'11gru.\· ,\·ere1wi Dawson 

GRACILARIALES 
Gracilariaceae 
Gelidiop ... ·i.\· \•arit1hili.\· (J. Ag.} Schmitz 
= Gelidiop.\'i,\' tc"11ui.\· Setchetl y Gardner 

Gracilarit1 bur.v11-pt1.\·tori.\" (S. G. Gmelin) P.C. Silva 

Gr11cil11rit1 ct."rr1M·ia11t1 W.R. Taylor 

Gracilnrla cri ... 1111111 s~tchell y Gardn~r 

Grc1cilt1rit1 ... ·y111111etrict1 o .. wson 

Gracilarh1 vt•lercuic E. Y. Dawson 

Gracilarh1 \'t!rruco.\'tl (Huds.) Papenf. 

Graciltirio¡M·is Jc~11u111eifi>r111/.\' (Bory) Dawson. Acleto y Foldvik 
= Grucilariat'·'·/.\· sjoe..\·tedtii (Kylin) Dawson 

Hypneaceac: 
Hypnca cervlcor11is J. Ag. 

Hyp11e11 l"""'"·w' J. Ag. 

Hyp11t•a ·"1>i1udla (C. Ag.) Kützing 

AHNFEL TIA LES 
Ahnfc:ltiac~~ 
Ah1ifelti11 aff. svc"11.wn1ii Taylor 
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Gy11111ogo11gru.\· cru.l·tiform/ ... · Dawson 
= Petrocelis t111t1.vto111"·'"ª"·'· Dawson 

Gy111nogo11gru.v joh1Jsto11il Se1chell y Oardner 

RHODYMENIALES 
Champiaceae 
Chcu11pia parvula (C. Ag.) Harvey 

CERAMIALES 
Ceram.iaceae 
Acrochat!tium ... ·p. 

A11tltha11mio11 ...-p. 

A11otrichiu111 te11ue (C. Ag.) Niigeli 
= Griffi1h. .. ·it1 1e11ui ... · C. Ag. 

Callitht111111io11 fi·uticulosum 

Ct1llitht111111io11 u11ci11atu111 Dawson 

Callitha11111io11 ·'1' 
Ce111rocera.v cl11vulatun1 (C. Ag.) Montagne 

Cen1111ium t!/fi11e Setchell y Oardner var. pe11i11su/are Dawson 

Cera1niu111 caudatu111 Selchell y Gardner 

Cernn1iun1 clarlo11e1Lve Setchell y Gardner 

Cert1111iu111 fin1hriatu111 Selchell y Gardner 

Ceran1iu111 fl1.iccidu111 (Kiltzing) Ardissone 
= Cera111iun1 graclllir11um (Kützing) Zanard. var. hys ... ·oitleu111 Mazoyer 
= Cera111ium taylorii Dawson 

Cera111iun1 hanuui ... 1n·11u111 Dawson 

C1.,.ra111iu111 11ui:z.a1lt111<~11 ... ·e Dawson 

Cerc1111iu1" pci11icul"1u111 Okam. 

Ceramium aff. z.actu" Setchell y Gardner 

Griffilhsici pacifica Kylin 
'.··, '· 

'"''· · .. •,., .. ~:-·:.•.:'··"-'· •.· .. 
Microcltulia c!lf. ctJulteri Harvey 

Pleo110.\·poriu111 ¡.:lobuliferu111 Levring 

Pleo110.\1Joriu1t1 lllt"Xica11u111 Dawson 

Pleo110.vporiu111 rhizoidt~um Dawson 
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Dasyaceae 
Heterosipho11ic1 ·'1'· 

Delesseriaceae 
Hypo¡::ln.,·.,·um t1t1e11uatun1 Gardner 

Hypog/os.vum a11e11uatu,,1 Gardner var. aby.'f,,·icc11a (W.R. T~yJ~ij'°OílW~rii· 

Tae11/oma perpu.vi//u,,, (J. Ag.) J .. Ag. 

Rhodomelaceae 
Cho1ulria arcuata Hollenherg 

Cho11ária <i<1 cipie11s Kylin 

He17Josipho11it1 holle11he.rgii Dawson 

Herpo...-ipho11i<1 ,,·ecun<l<l (C. Ag.) Amhron 

Herposipho11ia secu11da (C. Ag.) Amhron f. te1u!!lla (C. Ag.) Wynne 
= Herposipho11ia te11el/n (C. Ag.) Amhron 

Herpo.viphania ,\·u/J.dl.vticht1 Okamura 

l.aurcmcla c/11rio11e11.\·;,,. Setchdl y Gardner 

Laure11ci<1 fajol/a Dawson 

Laure11ci<1 .\'ubcory,,1ho.w1 Dawson 

Poly.,·ipho11ie1 dc1 cU.\'Stllt1 Hollcnhc:rg 

Pnlysipho11i11 flaccidi.u·i11u1 Hollen~r¡: 

Polysipho11ic1 henclryii Gardncr var. l(tirc/11erl (Kylin) Hollenberg 

Polysipho11it1 .\·copuloru1'1 var. "illum (J. Ag.) Hollenherg 
= Lophosipho11it1 \•illu1r1 (J. Ag.) Setchell y Oardner 

Polysipho11ie1 sil11pleA Hollenherg 

Po/ysipho11ia :•;onorcm.Ti.\· Hollt::nbcrg 

Polysiphonia aff. subtilis~·ilna Montagne 

Tay/oriella dictyuru.v (J. Ag.) Kylin 

inserta sc1dis 
Dicra11c11u1 rast11it1e Sectchell y Oardnt::r 
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Tabla 4. Distribución por localidad de la Flora Potencial de Oaxaca 
CHA= Chacala; ESC= Puerto Escondido; SEL= Santa Elena; ZIP= Zipolite; ANG= Puerto Angel; AGU= San Agustín; 
MAG= Ba. El Maguey; CRU= Santa Cruz; llUE= Chahué; TAN= Tangolunda; AYU= Ayuta; BAM= Ba. Bamba; 
GUE= Guelaguichi; SAL= Salina Cruz; VEN= La Ventosa; SUP= Laguna Superior; MAT= San Mateo del Mar, Mar 
Tileme; MAR= Santa María del Mar, Laguna Inferior; INF= Pueblo Viejo, Laguna Inferior; FCO= San Francisco del 
Mar, Laguna Oriental; ORI= Puerto Estero, Laguna Oriental; MUE= Paredón, Mar Muerto. += reportes propios 
exclusivamente; O= reportes exclusivamente bibliográfico ; e= reportes propios y bibliográficos. 

ESFEOES CHA ESC SEL z1r A.'íG AGU MAG CllU Hl'E TAN Al'I! WI G~l: SAL \"EN Sl? !IAT MAi INF ltO OIU CAC Ml'E 

CHLOROPHYT A o o o 
Act1abutariacalyculus 

Blidi11&ia mar!inala o o 
= L11tromorpha mariinata 

Br)·oprismuscosa o 

B. pt11na1ufa o o o 

8. plumosa + + + + + 

Caultrpaambi&ua + + 
=C. 1idmiat\'1t. luuria1U 

C.ptl1a1a + + + o 
: e ractmosa \'lf. ptlta/a 

C.ptlta1ar. imbrica1a + 

C. ractmosa + 

C. stnufan'oidts + + e o + 

c. stnularioida r. brt1ipu + + o 

c. mfularioidu r. lon&istta o o 

C/adophora albida + 

C. brasiliana o 
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ESPECIES C1tA ESC SEL ZIP ANC ACl' MAC Clll' Hl'E TAM All! WI CUE SAL l'EM Sl' !IAT M.\i l~'F ltO Oll CAC !ll'E 

C. lthmanniana o 
=e utriculosa 

C. a.lf. microcladioidu + + 

C.aff.11i&rtscrns + 

C. ptrpusilla o 

Codium giraffa + 

C. 04tOCttllt + 

C.aff.stlchtffi e 

Cl1att01n0rpl1aanJtnina + + +- e + + + o e e o 
=Ch. mtdia 

Ch. brad1riona o 

Ch. aff. califomica + 

Ch. tJposi1a o 

Cl1.1racili1 o o o 

Ch. linum + 

Ch/orodtsmis hilltbranilii + + + o 

Dtrbtsiamarina + + + 

Enttromorpha acan1hophora o 

E. cla1hrata o o 

E. comprma + + o 

E.jltJuosa o + + + e o o 
=E. tubulosa 

E. imatinalis + o 

C.lingulata o + + + + o e o o o 

E. mirrococca o 
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ESPECIES CHA ESC SEL ZIP A.o;(; ACU MAC CIU HUE TAN A\1! IAM Cl~ SAL \"EN Slf MAT MAi L'T reo Oll CAC MUE 

Ctromium affint var. pmins11lart o 

C. caudqtum o 

C. clariont11St o 

C.jimbriatum + 

C.jlaccidum + + o + + + + o e 
= C. 1radlfimum \'Ir. byssoidtl'1fl 
= C.1ttylorii 

C. hama1ispinum + + 

C. mnza1/a11t1ist o 

C.pa11iculatum o 

C.aj/.:acat + 

Chompia pan"!ª + + + + + + o 

Chm1driaarrun1a + 

Ch. dtcipitllS + 

Dtm1011ttn41frt111 + o + 
=Ntn111Iion1in111 
= D.frappitri 

Dicra11tmaro1aliat o 

Ery1hrocladiairrt¡11laris o 

E. pinnata o o o 

Erythotridiiasp + 

Ery1hrotrichia bistriata o 

E. camta o o o 

Ftnlitllafarinosa o 

Gaf41aura ro1osa + 
= G. squalida 
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ESPEOES CHA ESC SEL ZIP ANC ACU MAC cau Hl'E TAN A\1! IAM Cl'[ SAL \'[.~ S~? MAT MAi ~T FCO Oll CAC Ml'E 

Gtliditlla hancoclii o 

G. li&wlala 111 

Gtlirliopsis1-ariabilis • o 
= G. ttnujs 

Gth'di.,.l""illum 111 + + + $ o 
= G. crinalt 

G.sdtroplry//111n e o 

Gradlaria buna-pastoris + 

G. curosi.a11a + 

G. crispat.a • o o 

G. 1)1'1ntlrica o 

G. itltroat + 

G. 1·tnvcosa o o 

Gradlariopsis lanantifonnis o o 
= G. sjots1trl1ii 

Gra1t/011piafilidna o 

G. rloryphora • + 
= G. m4fima 

G. off.pro/on¡ata o o 

G. l'tnicolor + • o + 
= G. s1tmbtr1ii var. l'tnicolor 

Griffithsiapadfica o 

G¡11Mto¡on1nu cnunfamis o 
= Pttroctfú anast01110S4Pl.I' 

G.jolwtanii 111 

Htrponplumia hol/tnbtr1ii o 
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ESPECIES CHA ESC SEL ZIP A...C ACl1 MAG CIU Hl'E TA.~ A\\I WI GUE SAL \'EN Sl' MAT IWI l~T fCO ORJ CAC Ml'E 

Sdnaiala1ifrons o 

Spo11¡i1tsfrvtiCMlosus o 
= U1ho1hamnion/"'1iaJosum . 

Stylo11tn1aafsidii o + 
= Go11iotrichum afsidii 
= G. tlt¡ans 

Tat11iomaptrpusillum o e 
= Pol¡siphonia ptrpM!Ílla 

To}'loritlla dictp4rw + + + + + o o + 

Tabla S. Total de especies por división por localidad. 
CHA= Chacala; ESC= Puerto Escondido; SEL= Santa Elena; ZIP= Zipolite; ANG= Puerto Angel; AGU= San Agustín; 
MAG= Ba. El Maguey; CRU= Santa Cruz; IRJE= Chahué; TAN= Tangolunda; AYU= Ayuta; BAM= Ba. Bamba; 
GUE= Guelaguichi; SAL= Salina Cruz; VEN= La Ventosa; SUP= Laguna Superior; MAT= San Mateo del Mar, Mar 
Tileme; MAR= Santa María del Mar, Laguna Inferior; INF= Pueblo Viejo, Laguna Inferior; FCO= San Francisco del 
Mar, Laguna Oriental; ORI= Puerto Estero, Laguna Oriental; MUE= ParedcSn, Mar Muerto. 
ESPECIES.:01\1510.~ CHA EIC 5El. ZIP ""ª .wt: "'° au Hlt TA." AYll "" GUE ..... '"" "'' '"! MAl IJriF FCO .. , 
Ch~roph¡a 4 1 19 2 l l 1 ll l 1 1 1 1 9 11 l 1 1 1 s o 

íluicoph~ll o l IS l l 6 o 10 s l o 2 o l 4 l o o o 2 1 

Rhodophy11 1 1 ll ! 11 ll 6 39 1 20 4 4 2 l2 ! 2 o l l l l 

&p.:iadcM•:roo1i•lla<alilld l 11 69 IS 11 24 1 62 11 ll l 1 l 41 ll ! 1 4 ' 8 4 
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VI.1.1.1. Análisis biogeográfico 

Relaciones norísticas del litoral oaxaqueño con otras regiones del Pacífico 
mexicano 

Como resultado de la comparación de la composición florfstica de siete distintas áreas del 
Pacífico mexicano tenemos que los valores de afinidad son cercanos al 0.2S, lo que puede 
indicar una muy baja o nula afinidad entre las floras reportadas de las regiones comparadas. 
Sin embargo se pueden distinguir en el dendrograma tres grupos: el primero representado por 
áreas tropicales como son Oaxaca, Bahía de Banderas y las Islas Revillagigedo, dentro del 
cual las dos primeras presentan mayor afinidad entre sí; un segundo que agrupa al interior 
del Golfo de California la parte norte del Golfo de California y La Paz y un tercer grupo 
formado por el Pacífico de Baja California que incluye a Bahía e Islas Todos Santos y Bahía 
Tortugas (figuras 4 y 5). 

Relaciones norísticas del litoral º"xaqueño con otras regiones del Pacífico americano 

Considerando la lista florística de Centroamérica y de Colombia además de las regiones 
incluidas en el análisis anterior tenemos que los valores obtenfoos son cercanos a 0.25 por lo 
que se puede considerar que la afinidad es extremadamente baja, o aún con mayor rigor, que 
no existe afinidad. Tomando en cuenta las agrupaciones que se forman se tienen dos grupos: 
el primero que contiene a los representantes de la región del Pacífico de Baja Calfornia 
(Bahía Tortugas y Bahía e Islas Todos Santos) y un segundo gran grupo que incorpora 
prácticamente a todo el trópico (Oaxaca, Bahía de Banderas, l. Revillagigedo, Centroamérica 
y Colombia) y a la región del Golfo de California. Dentro de este grupo, a su vez se 
observan grupos menores por afinidad, el que integran Oaxaca y Centroam~rica con Bahía de 
Banderas, y sucesivamente su agrupamiento con l. Revillagigedo, a la parte del Golfo de 
California, siendo Colombia la que presenta menor similitud con el resto de los integrantes. 
Dentro de estos grupos la mayor similitud de presentó entre las floras de Oaxaca, 
Centroamérica y Bahía de Banderas con cerca de 0.25 (figuras 6 y 7), mismo que para 
algunos autores podría significar practicamente sin afinidad. 
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SA 
SA 1.000 TO 
TO 0.202 1.000 PA 
PA 0.088 0.152 1.000 GC 
GC o.oso 0.107 0.235 1.000 BB 
BB 0.072 0.080 0.208 0.155 1.000 OA 
OA 0.041 0.065 0.254 0.163 0.255 1.000 RE 
RE 0.046 0.064 0.168 0.131 0.189 0.224 1.000 

Figura 4. Matriz de similitud entre las regiones del Pacífico mexicano 
comparadas; SA= Pacifico de Baja California (Bab(a e Islas Todos Santos), Parte 
N; TO= Bahía Tortugas; PA= Bahfa de La Paz; GC = parte norte del Golfo de 
California; BB= Bahía de Banderas; OA= Oaxaca; RE= Islas Revillagigedo. 

1 SA 
1 TO 

1 PA 
1 

GC 
1 BB 
1 

OA 
RE 

Fig. 5. Dendrograma de distancias que muestra las afinidades florísticas entre las 
regiones del Pacífico mexicano comparadas. SA= Pacífico de Baja California 
(Bahfa e Islas Todos Santos), Parte N; TO= Bahra Tortugas; PA= Bahía de La 
Paz; GC= parte norte del Golfo de California; BB= Bahfa de Banderas; OA= 
Oaxaca; RE= Islas Revillagigedo. 
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SA 
SA 1.000 TO 
TO 0.201 1.000 PA 
PA 0.088 0.151 1.000 GC 
GC 0.079 0.107 0.235 1.000 BB 
BB 0.071 0.080 0.208 0.155 1.000 OA 
OA 0.041 0.064 0.254 0.163 0.255 1.000 RE 
RE 0.04.5 0.064 0.168 0.131 0.189 0.224 1.000 CE 
CE 0.042 0.070 0.233 0.160 0.257 0.258 0.244 1.000 co 
co 0.029 0.062 0.155 0.1()9 0.147 0.214 0.158 0.202 1.000 

Figura 6. Matriz de similitud entre las regiones del Pacifico americano 
comparadas; SAN= Bahía e Islas Todos Santos, Pacífico de &Jtja California; 
PA= Bahía de La Paz; GC= parte norte del Golfo de California; BB= Bahía de 
Banderas; OA= Oaxaca; RE= Islas Revillagigedo; 
CE= Centroamérica; CO= Colombia. 

~--------Í------sA L-------To 
~--~----pA .__ ___ GC 

BB 
.---1~--oA 

'----cE 
'------RE 

L---------co 

Figura 7. Dendrograma de distancias que muestra las afinidades Ooristicas entre 
las regiones del Pacífico americano comparadas. SAN= Bahía e Islas-Todos 
Santos, Pacffico de Baja California; TO= Bahía Tortugas; PA= Bahía.de La 
Paz; GC= parte norte del Golfo de Ca_lifornia; BB= Bahía de Banderas; OA= 
Oaxaca; RE= Islas Revillagigedo; CE= Centroamérica; · 
CO= Colombia. 

56 



VJ.1.2. Flora manifiesta 

Del análisis de muestras del herbario FCME y ejemplares depositados en otros herbarios, se 
reportan un total de 108 taxa, de las cuales 26 (24%) pertenecen a la división Chlorophyta, 
24 (22%) a Phaeophyta y 58 (54%) a Rhodophyta. El listado de taxa reportado como flora 
manifiesta en esta tesis, derivado de la revisión de ejemplares y muestras especialmente de 
las ocho localidades que consideramos mejor conocidas y en menor grado de muestras de 
algunas otras localidades, tal como se menciona en la metodología. Se obtiene el listado de la 
flora manifiesta a partir de la tabla 4 estando registrada como reportes propios y 
complementada con la caracterización ambiental (tabla 6) y taxonómica (Caracterización de 
las especies y categorías infraespecíficas en Resultados Tercera parte. Jnteeración 
ambiental tópico-tónica) de cada taxón. 
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VI.2. Segunda parte. Integración ambiental (tópico-típica) 

En esta parte de los resultados se presenta la integración de la información florística con un 
criterio ambiental, es decir la distribución ambiental de taxa reportadas en la tesis que 
contenían información ecológica derivada generalmente de muestras o ejemplares de la 
colección depositada en FCME y colectadas por ambiente (general o particular) o 
microambiente. Además se incluye la caracterización ticoflorística de los principales 
ambientes particulares. La caracterización ambiental general de las localidades se presenta en 
la descripción del Area de estudio. 

VI.2.1. Riqueza de especies por ambiente 

Se presenta la distribución ambiental de cada especie en la tabla 6 y en Ja tabla 7 el número 
de taxa por división presentes en cada ambiente particular detectado en el litoral oaxaqueño 
(riscos, pozas, canales, mesetas y sublitoral superior). De los 108 taxa registrados a partir de 
revisiones propias, 103 contenían información ecológica a nivel de ambiente particular por lo 
que este dato es el que se maneja como total de taxa para la integración de información 
ambiental. De acuerdo con estos datos tenemos que los riscos (58 spp) y las pozas de marea 
(57 spp) presentaron el mayor número de taxa, seguidas de las mesetas (32 spp) y los canales 
(27 spp). El número de taxa registrado para los ripios poco profundos, o sea ubicados en el 
sublitoral superior (l-6m) es de 15. Para ambiente de laguna costera (Playa Vicente en 
Laguna Superior) dos especies de Gracilaria, Dicryota divaricata y Enreromorpha 
intestina/is. La ngura 7 presenta el número de taxa reportado para cada ambiente particular. 

Tabla 6. Distribución ambiental de macroalgas de Oaxaca. 
•Sublitoral superior asociada a •ripios• o formaciones coralinas 
Laguna costera= márgen somero con fondo linio-arcilloso 

Risco Meaetu Pu;,.a Canal Suhlitorul Luaunu No. 

CHLOROPHYTA 
Bryop.,·is plu1110.,·11 

Cau/erpn <unhiKU" 
C. vickersiae 

var. luxuriall.\" 

Cauleq'a pe.ltn111 
= Caulerpa rllce1110.\"t1 

var. ¡u>/tllftl 

C11u/erptl pell<lltl 
f. imbricara 

Caulerpt1 rac:e1110.w1 

Caulerpa s<~rtularioitles 

+ 

+ 

+ 

+ 
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superio..- cosiera aunhientes 

+ 2 

+ + + 4 

+ 

+ 

+ 2 



Especies Risco M-
.... _ e-• Subliloral .._.... No. 

super¡....- costera ambientes 

Cladophort1 t1lbidc1 + 1 

Cladophora n.ff. + 1 
1nicrocladioides 

Cladophora aff. nigN!.rcens + + 2 

Coditun giraffa + 1 

Codium oaxace1ue + + 2 

CodilUtr n.ff. setchelli + 1 

Chae1on1orpha c111U!11i11a + + 2 
== Chaetomc1rpha mtN/ia 

Cht1eto111orpha cf/T. c."t1/!fi,r11ia1 + 1 

Chae1on1orpha li111Un + 1 

Chlorode.vn1/.v hildebrandtii + + + + + s 

Derbesia 1nari11t1 + 1 

E111eron1orphc1 co111prl:'"-'·sa + 1 

E111ero111orpha .fle.xuosa + 1 
= E111eromorpha 1ubulo.,·c1 

E11teron1or¡,ha i11te.\·ti1111/is + 1 

E111ero111orpht1 li11gulata + + 2 

Hali111Ma di.3·coi<let1 + + + + + s 

Polyphy.va parvula + + 2 
==Acetabularia parvula 
=A. 1noebii 

Struvea a11a..vtn1110.i·n11.v + 1 

Ulva lactucc1 + + + 3 

PHAEOPHYTA + + 
Chnoo~porn 111i11i111n + 3 
=Ch11011.'tporc1 pt1ciftcn. 

Dictyopteris clelicatu/<1 + 1 

Dictyota cre11ulata + + 2 
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Especies Risco Meseta Po7.a Canal Suhlitoral Lasuna No. 
su peri o..- costera ambienles 

Dicryota dichotor'1n + 

Dlctyota divaricata + 

Dictyottl pfafli + + + 3 

Dilophus pi1111atw· + 

Diplura ~·;,,,u/a1u· + + + 3 

Ectocarpu.v .viliculmru.v + 
var. da.rycarpa 

Ectocnrpus siliculo.irus + 
var. pyg111aeu.\· 
--= Ectocarpu:r co1!fi~rvoldu 
var. pyg111aeu.s 

Feldn1a1,,,/n cyli11drlca + 

Feld111a1111ia elachisu1efonnis + 
= Ectocarpu:r t!lnchi.'ítaefon'1is 

Hi11cksia breviarticulatc1 + 
=Ectocarpus breviarticulatu.\· 

Hi11ck.\"it1 111ilchelllt1e + 
= Giffordia 111itchellic1e 

Lobophora vt1rie¡:cllc1 + + 2 

Pndi11a durvillaei + + + + 4 

Pculi11a J.f)'""'º·'1'"r" + + + + 4 
= Padi11a vicker.,·iae 

Raifsia co1if~·e1 + + 2 

Ralfsia ha11et1ckii + + 2 

Spatoglos~·u111 c!lf'. howelii + 

Sargassu111 liebtr1<11111ii + + + + 4 

Sphacelaria rigidula + + + 3 
== S. furcigera 

Spht1celaria tribuloide.'í + + + + 4 

RHODOPHYTA + 
Acrochaetiu111 sp. 
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E.~pecies Risco Meseta Po7.a Canal Sublitoral Lquna No. 
superior* coster .. u.mhienles 

Ah1ifeltia c!fT. .\'vt!ll.\'tJllii + 

Ah1ifeltiOf'.d ... · co11ci1111a + 
= Ah1ifel1ic1 co11ci1111a 

Atnphiroa beauvol.di + + + + 4 
= Atnphiroa cros.da11dii 

An1phiroa aff. hreviancep.v + 

An1phiroa di111c1rpha + + 2 

A111phiroa drouetii + 

A1nphiroa 111('!.X./cana + + + + 4 

At'1/1hir"" 111i ... ·akic~11...-i.'f + + 2 

Amphiroa rigidt1 + 
-== An1phirot1 taylorii 

A11tithanmio11 ·'"P + 

As!'aragop.vfa· ta.xifc>n,,;,,. + + + 3 
esporofito: 
Fa/JU'!nber¡.:ia hillebrc11uli 

Callitha1111Jio11 .i11 + 

Centroccras clavulc11u111 + + 2 

Cera111iu111 fiT11brit1tu111 + 

Cera111iu111 flelccidu111 + + 2 
=Cera111/un1 grt1cillh11u'11 

var. by.i·soideum 
= Cera111iu111 tc1ylorii 

Cern111iu111 hanu11i.tq,i11un1 + 

Ceran1/u171 aff. -;:.acere + 

Cha111plt1 parvule1 + + + 3 

Cho11clrit1 arcuatn + + 2 

Chondria cle.c:ipie11.\· + 

Den11011emt1 frappierii + 

Fosliellaft1ri110...-u + + 2 
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Especies Risco Meseta Poza Canal Sublitoral Las una No. 
superio..- costera ambientes 

Galaxaura ru¡:c.>,\'ti + + 2 
= Galaxaura squalida 

Gelidl<!lla ligulata + 

Gelidlopsis WJriablli.v + + + 3 
= Geliclio¡,,d.\· ttmui.v 

Gclidiu1" J'u...-illum + + + 3 
= Gelidiun1 cri11ale 

Gelidium ,,·cler'1phyllu111 + + + 3 

Gracilaria + 
bursa-/'tl.'t'loris 

Grt1cilt1rit1 ~rro~·it111<1 + 

Gracilaria cri.vpata + + 2 

Gracilaria veleroat- ;+ + 2 

Grateloupia doryphorci + 
= Grateloupia max/11111 

Gratelou¡,ia versicolor + + + 3 
= G. ster11bergii 

var. versicolor 

Herpo!.·i11ho11/c1 .vecu11dc1 + 
f. 1e11ella 

Heterosipho11ie1 sp. + 

Hiúltmbra11dia SJ'. + + 2 

Hyp11ea Ct.!rvi,·c1r11is + + 2 

Hy/'111!<1 JltllllU>.\"11 + + + + 4 

Hyp11ea spi1'ella + + + + 4 

Ja11ia capillacea + + + + 4 

Ja11ia pacifica + + + 3 
= Ja11ia 111e.xicc11111 

Lithophyllum sp. + + 

Laurtmcia lajollti + + + + 4 
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Especies 

Microclndin aff. coulteri 

Peysso1111elin 111e.xicn1ur 

Peysso111,elia 
aff. pacifica 

Pleo11osporiu111 me.xicn1111111 

Plcn11osporiu111 rhiz.oidc111n 

Polysipho11in decus.varn 

Polysipho11ia he11dryi 
var. gard11eri 

Polysipho11ia aff. .vubtili.ssÍ111a 

Pterocladin bulbo.w1 

Sty/011e11u1 alsidii 
=Go11io1richun1 aLddii 
=Gonlo1richu111 elega11.\' 

Tayloriell<r clictyuru.tr 

Risco 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Mesetu Po;r.a Canal Sublitorul Laauna No. 
superior4 costera ambientes 

+ 

+ 

+ + 3 

+ 

+ 

Tabla 7 .Riqueza específica por división de los ambientes particulares. • Sublitoral 
superior asociada a ripios; (#) Número de especies o/y categorías infraespecfficas 
de distribución restringida al ambiente particular correspondiente. 

División Risco Meseta Poza Canal Sub* La cuna 2-4 En un 
costera amb ambiente 

Chlorophyta 11 7 16 6 4 1(1) JI 14 
(4) (2) (6) (O) (1) 

Phaeophyta 14 7 16 4 s 1(1) 12 JI 
(2) (1) (S) (O) (2) 

Rhodophyta 33 18 2S 17 s 2(2) 26 29 
(IS) (3) (4) (2) (3) 

Total de 58 32 57 27 IS 4(4) 49 S4 
taxa/ (21) (6) (IS) (2) (6) 
ambiente: 
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VI.2.2. Afinidades norísticas entre ambientes particulares . 

De acuerdo a las figuras 8 y 9, a partir del análisis del índice de similitud (Jaccard) y la 
agrupación mediante el método SAHN de los ambientes paniculares considerados, estos 
forman tres grupos. El primero formado por riscos y mesetas, el segundo por pozas de 
marea y canales y el tercero por el sublitoral superior de 'ripios'. Los ambientes que 
presentaron un mayor índice de similitud fueron riscos y meseta con 0.382 y pozas y canales 
con 0.391. 

RI 
RI 1.000 ME 
ME 0.382 1.000 PO 
ro 0.352 0.292 1.000 CA 
CA 0.233 0.280 0.391 1.000 su 
su 0.101 0.136 0.119 0.150 1.000 

Figura 8. Matriz de similitud de los ambientes particulares reportados. RI= 
riscos; ME= mesetas; PO= pozas de marea; CA= canales de corriente; SU= 
sublitoral superior asociado a "ripios". 

.. _ .... .... .... .._ 

RI 

ME 

PO 
-

CA 

su 

Figura 9. Dendrograma de afinidades norísticas entre los ambientes particulares 
reportados. RI= riscos; ME= mesetas; PO= pozas de marea; CA= canales; 
SU= sublitoral superior asociado a "ripios". 
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Considerando a taxa de distribución restringida en alguno de los ambientes particulares 
detectados tenemos 54,de los cuales 21 se presentaron exclusivamente en riscos (4 clorofitas, 
2 feofitas y 15 rodofitas), 15 taxa (6 clorofitas, 5 feofitas y 4 rodofitas) exclusivamente en 
pozas, 2 sólo en canales ( 2 rodofitas), 6 en mesetas (2 clorofitas, 1 feofita y 3 rodofitas) y 6 
sólo en la sublitoral (1 clorofila, 2 feofitas y 3 rodofitas). Los taxones presentes en dos o 
más ambientes particulares fueron 49. 

Vl.2.3. Patrón general de las comunidades de los ambientes particulares.· 

Los ambientes particulares detectados los hemos tipificado en primera instancia por taxa de 
distribución exclusiva para cada uno de ellos y en segunda instancia por sus acompañantes 
que son aquellos taxones que se presentan en cada uno de ellos pero no de manera exclusiva. 
Para cada ambiente se presenta una breve descripción (modificada de González-González 
1992b). A continuación las especies y/o categorías infraespecíficas se enlistan en orden 
alfabético, resaltándose con un asterisco (*) aquellas presentes en 3 o más localidades de las 
ocho incluidas en la caracterización de flora manifiesta donde se presenta el ambiente y que 
nosotros hemos considerado como frecuentes en el ambiente en la región. 
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Ambiente risco 

Ambiente muy común en el Pacífico tropical mexicano, se puede describir como 
prominencias de roca sólida, parcial, total o intermitentemente sumergidas, localizadas en la 
franja litoral (supralitoral, mesolitoral y sublitoral superior) que dependiendo de su talla, 
forma, posición en la franja y arreglo en conjunto presentan diversidad de exposiciones al 
oleaje, turbulencia, insolación y desecación. 

Taxa típicos del ambiente risco del litoral oaxaqueño 

- exclusivos 

Chlorophyta 
Bryopsis plumosa 
Codiurn girqffa 
C. qff. santamariae 

Chaeromorpha linum 
Enreromorpha .fle.xuosa 

- acompaiiantes 
Caulerpa ambigua 
Caulerpa racemosa 
*C. serrularioides 
Codiurn aff. sanramariae 
C. girqffa 

*Chaetomorpha antennina 

Phaeophyta 
Hincksia mitchelliae 
Sparoglossum off. howellii 
Ra({Sia COf!{UsO 

*Chm1os¡u1ra mínima 
Dictyota crenulara 
D. P.faffi 
Diplura simulan.~ 

Lobophora varieg<lfO 
Padina durvillaei 

*Chlorodesmis hildebrandtii P. gymnospora 
*Halimeda discoideaRalfsia confu.va 
*Viva lactuca R. hancockii 

*Sargassum liebmanii 
Sphacelaria rigidula 
*S. tribu/oides 
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Rhodophyta 
Ahnfeltia off. svensonu 
Amphiroa rígida 

Ceramium hamatispinum 
C. aff. zacae 
*Dermonema frappieri 
Grateloupia doryphora 
Pleonosporium mexicanum 
P. rhizoideurn 
*Tayloriella dictyurus 

*Amphiroa beauvoisii 
*A. dimorpha 
*A. mtix.icana 

A. misakiensis 
Asparagopsis tax~formis 

Centroceras clavulatum 
*Champia parvula 
Gelidiopsis variabilis 
Gelidium pusillum 
G. sclerophyllum 
Grateloupia versicolor 
Gymnoi¿ongrus sp. 
•Hypnea pannosa 
H. spinella 
Jania capillacea 
•J. pacifica 
Laurencia lajolla 
Polysiphonia decu.vsara 



Ambiente poza de marea 

Ambiente frecuente en el Pacífico tropical mexicano (González-González 1992b, León et al. 
1993) que se puede describir como cavidades o irregularidades sobre superficies rocosas que 
contienen agua de mar y que permanecen aisladas de modo intermitente (generalmente 
durante las mareas) por lo que presentan notables variaciones en algunos parámetros 
fisicoquímicos como la temperatura (que puede ser de 2 a 4 grados en 4-5 horas), salinidad 
(que puede aumentar en décimas de grado en pocas horas) y ph (que puede acidificarse con 
la presencia considerable de animales). Dichas variaciones están relacionadas tanto con el 
período de aislamiento (horas) como por una relación de superficie de exposición y volumen 
de agua que contiene y su ubicación en la zona litoral (generalmente aquellas ubicadas en la 
supralitoral, las de tamaño más pequeño o relaciones de superficie-volumen mayores son las 
que están sujetas a mayores variaciones en dichos parámetros). La pozas pueden estar en 
substratos de varios tipos y de diversa inclinación (desde casi horizontales en las plataformas 
hasta pendientes considerables en aquellas sobre riscos). 

Taxa típicos del ambiente poza de marea del litoral oaxaqueño 

- exclusivos 
Caulerpa pe/tara 
f. imbricara 
Cladophora qff. 
microcladioides 

Codium qff. serchelli 

- acompañant.es 

Dicryota dichotoma 

Ecrocarpu.v siliculosu.• 
E. siliculosu.• 
var. pygmaeu.• 
E. elachistaeformis 

Caulerpa ambigua Dict:yota crenu/ata 
C. pe/tata D. dichotoma 
C. racemosa D. P.faffi 
Codium oaxacense Ectocarpus siliculosus 
*Chlorodesmis hildebrandtii var. dasycarpus 
Enteromorpha lingulata Feldmannia e/achistaeformis 

*Halimeda di.,·coidea 
Polyphy.•a parvula 
*Ulva lacruca 

F. cylindrica 
Padina durvillaei 
P. gymnospora 
Ra(feia confesa 
R. hancockii 
*Sargassum liebmanii 
Sphace/aria rigidula 
*S. tribuloidt<s 
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Amphiroa aff. 
hrevianceps 
Amphiroa drouetil 
Herposiphonia secunda 

f. tenella 
Peyssonnelia mexicana 

*Amphiroa beauvoisii 
A. off. brevianceps 
*A. dimorpha 
*A. mexicana 
Asparagopsis taxiformis 

Chondria arcuata 
Galaxaura rugosa 
Gelidiopsls variabilis 
Gelidium pusillum 
G. sclerophyllum 
Grateloupia versicolor 
Hi/denbrandia sp. 
Hypnt<a cervicornis 
*H. pannosa 
H. spinella 
Jania capi/lacea 
*J. pacifica 
Laurencia lajolla 
Lirhophyllum sp. 



Ambiente meseta o plataforma de erosión 

Son bloques de roca o piedras y arena compactadas, de escaso relieve y pendiente que 
pueden estar parcial, intermitentente o totalmente sumergidas. Presenta una alta exposición a 
la insolación y desecación durante la bajamar pudiendo subir notoriamente la temperatura de 
su superficie durante este período. 

Taxa típicos del ambiente meseta del litoral oaxaqueño 

- exclusivos 
Derbesia marina 
Struvea anastomosans 

Hincksia breviartic:ulata 

Dip/ura simulan.~ 
Padina durvi/laei 

- acompañantes 
Caulerpa pelta/a 
C. racemosa 
Cladophora aff. 

nigrescens 
P. gymnospora 
*Sargassum liehmanii 

Codium oaxacc~n.vc> 
*Chlorodesmis hildehrandtii 
*Halimeda disc:oidea 
Polyphysa parvula 
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Ceramiurn fimbriatum 
Chondria decipiens 
Pterocladia bulbosa 

*Amphiroa beauvoisii 
*Amphiroa mexicana 
Galaxaura rugosa 
Gelidiopsis variabilis 
Gelidium sclerophy//um 
Hildenhrandia sp. 
Hypnea cervicornis 
•H. pannosa 
H.spine//a 
Jania capillacea 
Laurencia /ajo/la 
Peyssonnelia qfT. pacifica 
Polysiphonia decussata 



Ambiente canal de corriente 

Formados por paredes alargadas y casi lisas de macizos rocosos, riscos o plataformas 
erosionadas que tienen una disposición paralela entre sí y en muchas ocasiones perpendicular 
a la línea de costa por lo que el movimiento de agua producido por el oleaje y los 
movimientos de las mareas ejercen una notable fricción sobre sus paredes. Generalmente se 
encuentra en los niveles medios e inferiores de la franja litoral. 

Taxa típicos del ambiente canal del litoral oaxaqueño 

- exclusivos 

Diplura simulans 
Padina durvillaei 

- acompañantes 
Caulerpa peltma 
C. racemosa 
Cladophora off. 
nigrescens 

P. gymnospora 
*Sargassum liebmanii 

Codium oaxacen.~e 
*Chlorodesmis hildehrandtii 
*Halimeda discoidea 
Polyphysa parvula 
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Gelidiella ligulma 

Amphiroa beauvoisii 
A .. mexicana 

Galaxaura rugosa 
Ge/idiopsis variabilis 
Gelidium sclerophyllum 
Hildenbrandia sp. 
Hypnea cervicomis 
H. pannosa 
H. spinella 
Jania capillacea 
Laurencia /ajo/la 
Peyssonne/ia aff. pacifica 
Polysiphonia decussma 



VI.3. Tercera parte. Integración taxonómica (tópico-tónica) 

Con un criterio de integración taxonómico se hace la caracterización de las especies y 
categorías infraespecíficas revisadas con el objeto de proporcionar además de una diagnosis 
para cada una de ellas, sus variaciones respecto de la descripción original, distribución 
general en el PTM y ambiental y temporal en Oaxaca y la lista de muestras y ejemplares de 
referencia. La diagnosis se complementa con información ambiental por localidad incluida en 
Resultados segunda y tercera parte, con el fin de tener elementos que permitan comprender 
mejor las variaciones en la manifestación y la distribución de taxa de este litoral. 

De acuerdo con las tablas 4, S, 6 y 7, se tiene que la mayoría de taxa es de distribución 
restringida tanto en lo que respect.i a localidades como a ambientes, hecho que está 
posiblemente relacionado tanto con sus capacidades de adaptación como con la presencia 
diferencial de condiciones ambientales particulares en algunas localidades. 

Si consideramos tanto la información bibliográfica como la obtenida por nuestros reportes 
hasta el momento, tenemos que 153 (85%) de los taxa registradas para este litoral tienen una 
distribución aparentemente muy restringida (consideramos de distribución restringida a 
aquellas presentes en 1 a 3 localidades), donde 104 (58%) están en sólo una localidad (29 
reportadas sólo en este trabajo y el resto unicamente en la bibliografía), 31 (17%) en dos y 
18 (9%) en tres. 

De distribución que consideramos restringida (registradas para cuatro o cinco localidades) se 
presentaron 9 (5%) en cinco y 8 (4%) en cuatro. De distribución amplia en el litoral 
(reportadas en seis o más localidades) tenemos 12 taxa (7%) de los cuales 2 (1 %) se 
presentaron en seis localidades y 3 taxa (1 %) en siete y ocho localidades, 1 (0.5%) en nueve 
y diez y 2 (1 %) once localidades. 

Si comparamos esto con los 108 taxa obtenidos para flora manifiesta, se consiguió una 
situación parecida ya que 63 (59%) taxa se reportan para una sola localidad, 20 para dos 
(18%), 11 para tres (10%), 7 para cuatro (6%), 4 para cinco (3%), 1 (1 %) para seis, siete y 
ocho localidades. 

A partir de los 103 registros de taxones con información ambiental sobre ambiente particular, 
si consideramos su distribución en distintos ambientes particulares (tabla 6), se tiene que la 
mayoría de ellas (77 spp, 75%) se presenta en uno o dos ambientes, mientras que en tres o 
más de ellos sólo se presentan 26 (25%). De los taxa con distribución ambiental restringida 
tenemos que 57 (55%) se presentan en sólo un ambiente, la mayoría de ellos (21) en riscos y 
pozas (15). 22 taxa (22%) se presentó en dos ambientes. De las de distribución ambiental 
amplia únicamente Chlorodesmis hildebrandrii y Halimeda discoidea se presentan en los 5 
ambientes sectorizados, 13 taxa (12. 7%) se presentaron en tres ambientes y 11 (10. 7%) en 
cuatro ambientes particulares (tabla 6 y 7). 
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VI.3.1. Caracterización de las especies 

DIVISION CHLOROPHYTA 
ULVALES 
Familia Ulvaceae 

E"1eron1orpha cCJmpre.r.va (Linnaeus) Nees 
Bas. Ulva c:mnpres.va Linnacus 1753 
Hor. Phya. hcrol. (lndcx. p.2). 1820. 
L('lc. Tipo: Europa; LINN 

Diaa:nosis: Talo epilítico que cre:ce fonnando un manojo de. tubos delaados ensanchados hacia el 4pice y 
frecuenle~te comprimidos. Hasta de 2 cm de altura y de color verde limón claro. Ramificación basal a partir 
de un eje. Ramas con puntas truncas o redondeadas de mayor o menor anchura. Células dispuestas en hileras 
longitudinales en algunos casos e i""gulannente en otros. de fonna aenerahnente subcuboidal y nra vez 
rectangulares en corte transversal. Largo celular de 7 a 20 µm. Ancho celular de S a 17. Razón lara:o-ancho de 
1 a 1.4. Pirenoides por célula de 1 a 2. Solo un ~iemplar presentó reproductores. 

Muestra." y ~jl!llnplares revisados: PTM 1867, 1881, 1882, 1883. 1884, 1886, 1896, 1897. 1954, 1961. 

Distribución en el PTM: Bahía de Banderas. 

Distribución en Ouxucu: Santa Elena. Bahía La Ventosa. Santa María Xadani. LaGuna Superior 

Ambiente: Epilllica en paredes de pozas de la zona me....olitoral superior. también 8" preKenta en la zona de 
influencia de mareas en una laguna costera. 

Referencias taxonómicas: Chávez 1971: Gallardo y Pérez Cirera. 1982; Kapraun 1970: Pedroche 1978; Scagel 
1966; Setchell y Gardn"r 1920. 

Otras referencia.~: HuertM y Tirado 1970. León-Tejera 1986. Serviere-Zaragoza 1993 

Enteron1orpht1flt1Jeuosa (Wulfen) J. Agardh 
Baa. Ulvaflexuosa Wulfo:n 1803 basodo en Confervafl .. >.·1wsa Roth 1800 
tfule Blidin¡; Opera Bnlánica 8(3):73-79. 1963). 
syn. Enl6!romc>rplla inre:rtinali." var. 111lmlo.,;u Külzing 1845 
J. Agnrdh Alg. Sysl. 3:126. 1883. 
Loe. Tipo: Trieslc. Italia; L 

DiH)lnosis: Talo epílítico e.Je 20 a 70 1nm de longitud. f<>rrnado por manojos de frondas laminares sin 
proliferaciones. de color verde claro a vt:rde olivo de l-2 mm dt: ancho que se ens...nchan hacia el ápice. Células 
subrectangulares. en hileras longitudinales. C<>n 1-2 pirenoides. 7 a 16 µm de longitud y S M 11 µm de ancho. 

Muestrus y ~j...uplares revisados: PTM 1592, 1593, 1906, 3017. 

Distrihuci6n en t:I PTM: Bahía de Banderas. Michoacán. Guerrero. 

Distribución en Ouxacu: Chacahua. Sanl;;. Cruz. Salina Cnaz. Bahía La Ventor;a. Xadani. Cachimbo. 

Ambiente: epilítica en riscos cercanos a la orilla de la play11. mesolitoral media a inf~rior. 

Referencias taxonómica..: Taylor 1945; Abbott y Holl"n""rg 1976; Martin"ll 1986; Kapraun 1968. 
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Otras referencias: Huc::rta y Tirado 1970: Lc::ón-T~ic::ra 1986; L6P"z 1993; Scagel 1966; Serviere-Zaragoza 
1993. 

E111eroff1orpha i111esti11ali.,· (L.) Link 
Bas. Ulva i1ues1i11alis L. 1753 
Hora~ physicae herolinens~s. Bonn:S. 1820. 
Loe. Tipo: probahlc::n1ent~ N de Europa. 

Diqnosis: Talo tuhular. fi.io a concha...; o flotante. a veces gregario de color verde claro brillante de hasta 12 
cm de largo. Frondas tubulares lisas a lane4'0hulas. parcialmente infladas. de 0.4 a 1 crn. de ancho. y 
frecuentemente con adelgaz.amitmtos y ensanchamientos a todo lo largo y porción hasal delsada .. Células 
polihédricas en vista superficial de 8 a 1 J µm de dia6metro .. 

Muestnl5 y ejemplares revisado5: PTM 5540 

Distribución en el PTM: Sinaloa .. Michoacain. 

Distribución en Oaxaca: Laguna Superior. 

Ambiente: crece sobre conchas de bivalvos, restos de conchas o guijarros y adn se le encuentra flotando 
libremente cerca de los 1nárgenes d"' una laguna costera. Genendrnente Nunaergida. 

Referencias taxonómicas: Taylor 1960. 

Otras referencias: Huerta y Tirado 1970; Huerta ( 1978 en Rudowski); Martinell 1986. 

E1Jter<Jfflor1,hn li11¡.:ul<1tt1 J. Agardh 
Alg. Sy1d. 3: 143. 1883. (L) 
Loe. Sintipo: Atlñnticn norte. Golfo Je Ml.!xic1l, Nueva ZclancJu. Tutununiu.~ Agurdh Hcrb. en LO 

Diaanosis: Talo elíptico o ..:;pifítico con crecimiento en forma de un manojo de tubos del¡:ados que se ensanchan 
hacia el ápice. Hasta de: 4 cm. de altura y de color verde limón claro a transhlcido en las puntas y verde nuls 
obscuro en la parte basal. Ramificación exclusivamcmte en la hase del talo. raunas ¡:eneralrnente truncas con 
poca variación en su longitud. Células dispuestas en hileras Jongi1udinales y en al¡:unos casos también 
transversales. Células generalmente de forma n:cumgular. en algunos casos subcuboidal con 1 a 4 pirenoides. 
Largo celular de 10 a 33 µ.m. Ancho celular de 9 a 20 µ.m. Razón largo-ancho de 1 a 1.67 µm. Se observó que 
en el caso de e;;iemplares con órganos reproductore."i las parte.4' terminales de las frondas eran transldcidas. Los 
reproductores se pre."ientaron como células con numerosas ~tructuras esféricas a ovoidales en su interior, no se 
observaron flagelos. Las células reproductoras miden en promedio 18 X 19 µm .. 

Muestras y ejemplares revisado.~: PTM 1890, 1892, 1893. 1894. 1947, 1962, 1965. 

Distribución en el PTM: Dawson (1961h) la reporhl desde haja Culifornia hasta el Canal de Panamá sin 
detallar localidades en el Pacífico tropical mexicano. 

Distribución en Oaxaca: Chacahua, El Maguey. Santa Cruz. Chahué. Tangolunda, Salina Cruz. Bahía La 
Ventosa. Sn. Francisco del Mar. Cachimbo, Mar Muerto. 

Ambiente: "-pilftica en riscos de la 1nesolitoral superior. en márgen"s y paredes de pozas de la supralitoral a 
me.c;olitoral superior. 

Referencias taxonómicus: Dawson 1962: Kapraun 1986: Laws()n y John 1982: Taylor 1945. 
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Otrus reíerencias: Huerta y Tirado 1970. León-T~ient 1986 

Ulvn lactuctr Linnaeus 
Spedt"s pl"nl"rwn 2: 1163. 1753. 
L<1c. Tiro: .. in ocennn .. ; LINN 

Diagnosis: Talo epilílico o epítito folioso no ramificado hasta de 4.3 cm. des altura de color de verde lechuga a 
verde ambarino y con partes d«X>loradas casi transparentes. Al¡:unos talos son como un ohan con ala;unos cortes 
longitudinales. mientras que los otros son como varios olanes unidos. Fronda n1ás ancha quo laraa en lo 
general. con nuirgenes enteros sin proliferaciones. Adherida al Huhs&rato por una parto se~iante a un corto 
estipe del que se ori¡;ina una fronda que en partcss sul""riº""' se observa seccionada. Células en vista superficial 
poli¡:onales con cloroplasto parietal lamina1r. Con 1-2-3 (4-S) pirenoidcs por c.Slula. Alto celular de 4.S a 24 p.m. 
Ancho celular de 14.8 a 2S µm. Dilimetro de la frond11 en St3Ceión transversal de 36-42 (65) li'm• Cloroplasto 
aparentemente compacto .. sin lóbulos. Células cm sección transversal de aspecto cuboidal con aipices' 
redondeados. 

Muestras y ttiemplares revisados: PTM 1436. 1437. 1582. 1886. 1958. 2568. 2571. 2574. 2599. 2873. 2973. 
2987. 2988. 3001. 3496. 4112. 4114. 4440. 4539. 4587. 

Distribución en el Pl'M: Nayarit. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 
Dawson (196lh) la reporta de..c,;de el Mar de Bering hasta Ecuador. 

Distribución en Oaxac.a: Puerto Escondido, Santa Ehma. Puerto Angel, Chahué, Tana;olunda, Ayuta, Salina 
Cmz, Bahía La Ventosa. 

Ambiente: A vece.."i epiHtica, en otras ocasiones epffita de J. 11aciflc1.1 tanto en riscos o ~tas de la nwsolitoral 
superior y 1ne:dia generalmente. y menos f~uenh::mente en pozas de:: tnarea ~>lilonde..'> o rocas de la 
suhlitoral superior. Se la encontró de 1nodo particulannenh:: ahundante c::n la hoca dt:: unos tuhos dt:: descarga de 
amoniaco. 

Referencia.~ taxonómicas: Dawson 1944. 1962; Islam 1976; Kllpraun 1970; Lawson y John 1982; Pedroche 
1978; Scagel 1966; Setchell y Gardner 1920. 

Otras referencia...¡: Dawson 1961h. Huerta y Tirado 1970. Serviere-Zaragoz.a 1993. 

Chlorodesmis hildebra1ultii A. Gepp y E.S. Gepp 
Siboga Expc:ditie Monographi.::62:16, 137. ¡'ti. 8. fi¡;•. 74, 75. 1911. 
Loe. Lcctotiro: l. Jnhanna (Anjouan). l. Comorofuf~ Duckcr 1967 
syn.Cldorode ... ·mi.\• me.A:icana Taylor 1945 
Allan H. Pnc. Exp. 1~:64. ¡'ti. 7. fii;. 2. 1945. 
Loe. Tipo: Bahía Bruithwaitc, Isla Socorro. hitas Rcvillu¡;igcJn, México; AHF CWRT 34-24b); BM. 

Dia¡c:nosis: Talo epilílico conformado por filarnc::.nto~ cenocftic<>s ramificados, de color verde olivo 11 pardo, 
formando matas de hasta de 7 cm de diámetro y 2 • 3 cm de alto. Por su fornw de crecimiento aparenta una red 
de filamentos enredada en otras alg~. Filamentos ramificados básicamente de forma dicotómica y con 
constricciones tanto en los puntos de ramificación como entre estos. En la base de las ramificaciones presentan 
un engrosamiento pseudoseptal. Los filanwntos en su porción distal presentan aparentemente una mayor 
concentración de material orgánico adquiriendo una coloración verde ohM:uro en el campo y café o verde pardo 
en material fijado. Diámetro de los filamentos <le 135 a 192 µ m. Apices de los filamt::ntos de redondeados a 
truncos variando aparenternente dehido a la h.~nsi<ín que ~ierce d conlt.!nido de los n1is1nus. Sin estructur.u. 
reproductoras. 
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Muestras y ajemplares revisados: PTM 605, 2571, 2595, 2596, 2952, 2956, 2969, 3496, 4141, 4144, 4150, 
4534, 4536, 4538, 4541, 4547, 4551, 4564, 4567, 4569, 4594, 4795. LAM 500119. 

Distribución en el PTM: Bah(a de Banderas. Michoacán. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena, San Agustín, Sanla Cruz, Tangolunc.la. 

Ambiente: Sublitoral, 2 a 4 m profundidad en un ripio. 

ReferenciWi taxonOOlicw;;: Dawson 196lh; Egasrod 1962; Gutiérrez 1985; Pedroch., 1981: Taylor 1945. 

Otras reFerencia.."i: Uón-Tejera ,., al. 1993; ~rviere-Zara¡;oza 1993. 

CLADOPHORALES 
Familia Cl11dophor11ceae 

Cladophora aff. 11igresce1u Zanardini '-'Jt Frauenf.,ld 
Alg. Dalmnt. KuNlC: 1:?. no. fig. 185S. 
Loe. Tipo: Costa Dáhnat.a, Lcaina. 

Diqnosis: Talo epilítico, rígido, erecto hasta de S.4 cm. de altura y de color verde olivo a verde pardo. 
Filamento uniB4'riado ramificado dcsnsamente, de dicotómica a tricotomicamente y a veces do inanera alterna o 
pinada. Inserción de ralllali apical. formando septoN diagonales a casi horizontales produciendo 
pseudodicotomías. Algunas ramas jóvenes tienen aparentenwnte un retraso en la formación del septo divisorio .. 
sin embargo e:sto sucede en una núnoría de caM>s. Forsna de crecimiento apical a intercalar .. con ramas 
recurvadas en la parte terminal. Células apicales con punta r""ondeada de 49 a 76 µ.m de di•snetro y de 270 a 
736 µ.m de largo. Células inlercalar"'-o; en formM dci mazo an¡:ular dci 237 a 47 l µm de larso y de 53 a 133 de 
diámetro. Células dd ~ie de 373 a 988 µ.m de largo y de 92 a 169 µm de diámetro. Células basales de 1687 a 
3375 µ.m de largo y de 208 a 277 µ.m de diámelro. Razón largo ancho de la.o; células apicales de 5 a 8.3. Razón 
largo ancho de las células inlercalar"'-o; de 1.98 a S.S. Razón largo ancho de las células del eje principal de 4.9 a 
17.S. Adhesión al suh10trato a lravés de.: rizoide;:.-.¡ unicelulah'8 bien desarrollados con constricciones anulares poco 
acentuadas que se originan de la parle inferior de;: la célula basal. 

Nota: ~tos ejemplar~.; presentan tamhién similitud con C. gra11.'i11ea Collins aunque el diámetro celular es 
menor y la densidad de ramificación es mayor al reportado por Ahboll y Hollenherg (1976). 

Muestras y ejesnplares revisados: PTM 768, 2570. 2571. 2577, 2964. 4143. 4146, 4600. 

Distrihución en el PTM: no reportada. 

Distribución en Oaxaca: Santa Eh.ma. 

Ambiente: Crece en paredes de pozas de la mesolitoral media a inferior de una platafonna rocosa sedimentaria. 
En situaciones sombreadas, adherido laxarnente a otras rnacroaleas .. a.-.,na y roca. 
Referencia.."i taxonómicas: Hoek 1963. · 

Otra"i referencias: León-T~iera 1986. 
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Cltuiophora cllhidcz (Nt:.es) Kützing 
Bas. Annulina albilla Nccs 18~0 batiada en Co.iferva alhitia Hudson 1778 (Homónimo tardío Je C. a/bida ForHKkaal, 1775). 
Specie.~ Algar1u11 400. 1849. 
Loe. Tipo: Inglaterra 

Diaanosis: Talo epilítico. filamentoso uniseriado. ramificado. erecto de color verde seco a limón y hasta de t.S 
cm. de altura. Ramificación di-policotómica en algunas partes y Jll'Ctinada o alterna en otras. Inserción apical de 
las ralll&S cuyos septos se van tomando horizontales originando pseudodicotomfaH. Ramas un poco curvas. poco 
rígidas. comllnrnente con crecimiento intercalar dominante. lnh:rvado de 1 11 2 céluhas entre nunas en h• parta: 
apical y de 3-4 (S) en la porción basal. ApiCd redondeado con un diá°""ro de 35 a 80 ( 117) pm y una loneitud 
d" 158 a 413 (577) µm. Relación largo\ancho de las c.!lulas apicale» de 2.4 a 8.7. Células intercalares de 36 11 

156 µm de dialmetro y de 83 a 527 µm de larso. Razón larsa ancho de las células intercalares de 3.2 a 7.5. 
Células del eje principal de 44 a 141 µm de dilimecro y de 228 a 689 µm de lar110. Relación larso ancho de las 
células del ~ie principal de 3.4 a 6.7. Adhesión al substrato a partir de rizoides cortos que nacen aparentemente 
a partir de un disco y en un caso de rizoides ramificados dicotomicam.mte. 

Muestras y t;jemplares revisados: PTM 1867. 1881. 1884. 1887, 1890. 1891, 1892. 1896. 1898, 1946. 1947. 
1955. 1961. 1965. 

Distribución en el PrM: Nayarit y Jalisco. 

Distribución en Oaxucu: Bahía La Ventosa. 

Amhiente: En márgt:nes y paredt:s de pozas de riscos uhicados en la mesolitoral superior. 

Referencia.~ taxonótnicus:Dawson 1962; Gallardo y Pérez-Cirera 1982; Hat::k 1963 

Otras referencias: Serviere-Z...ragoza 1993. Serviere-Zuragoza et al. 1993. 

Cladophora nff. 111icroclt1dioidc ... · Collins 
Rhodora 11:17.pl.78. figs. 2-3. 16 Mar. 1909. 
Loe. Tipn: Cnsl.u Je California. dCHdc Monterrey ha1da San Pedro. E.U.A.; Le~. Gardncr. NV 

Diagnosis: Talo epifito. filamentoso. uniseriado. ramificado. de 2.2 mm. de altura y color verde limón. 
Ranúficación pseudodicotórnica en lo general a excepción de las de la porción basal que son tri y 
tetracotómicas. Células de la porción basal con un diámetro mayor de pared celular eneroaada en comparación 
con las células del ápice que son delgadas. Forma de las células basales de i""eular a fonna cilíndrica o de 
1nazo. la dt: las células apicales es cilíndrica a 111az.n delgado cun ápict:S redondt:.ados. Adhesión al substnato a 
través de rizoides rainificados dicotómicamente. Creci1niento apical dominante. con parte superior de las ramas 
uniseriadn. Largo de la c,¿1ula apical de 179 aa 230 µm. Ancho de la célula apical de 40 a 64 µm. Células del eje 
principal con un largo de 179 a 409 µm y ll.DCho de 77 a 90. Célula hasal de 210 a 256 p.m de lar¡::o y 102 a 
115 µm de ancho. Razón largo-ancho de la célula apical de 3.3 a 4.6. Razón lara;o-ancho de las C451ulas del eje 
principal de 2.3 a 4.6. 
Muestras y ejentplares revisados: PTM 2571 . 

Distrihución en t!I PTM: Guerrero. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. 

Ambiente: epilítica en pozas someras de riscos ubicadas en la mesolitoral superior. 

Referencia..¡ taxonmnicu..c;;: Ahhott y Hollenherg 1976; Hoeck 1963: Norris 1975: Scagel 1966. 

Otrus referencias: Aguilar 1982; Flores 1986; León-Tejc:ra 1986. López 1993. 
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Chaetomorpha qff". califor1iica Collins 
Collin•. Holden y Sclchcll. Phyc. Bou. Amcr. 664. 1900. 
Loe. Tipo: La Jolln. Culifomia. E.U.A.: Tiro en NY. IMotiro en UC 

Diua:nosis. Talo epiUtico filamentoso uni~riado. no ramificado hasta~ 8 mm de largo que cn:ice formando 
mechones cortos no muy densos de color verde li111Ón ohscuro. Célula apical seneraltnen1e trunca a 
ocasionalmente r~ondc:ada. Adh~ión al suhslrato a partir d., una a§lula basal alara:;ada modificada "º su parte 
inferior en un disco hasal con pequeña8 pro1uht:nancia8 d..:ndroi~. Pa~ latlerales de la célula basal y d~ 
algunas superiores a ella con anulaciones y apariencia e.'itraliticada por capas. Célula basal de 1.2 a 4.S veces 
más larga que el resto. de 50 a 241µ.m de longitud. Diahnetro del filamento de 12.3 a SO µm. Larao de las 
células de 29.6 a 97µ.m. Razón largo\ ancho celular de 1. 7 a 2.2µ.m. 

Nota: La asi¡:nación del epíteto se ha realizado tonuando en cuenta la mayor similitud en las características de 
los ~jcmplares colectados con las descripciones <loo Abholl y Hollenbera: (1976) y Scaa:cl (1966), con la 
excepción de la talla (reportada en la bihliocnffa hasta d" 20 cm). que las semejanzas que existen con 
descripciones de Ch. a111e11ilma y Ch. li11u111. 

Muestra." y rjempl11,..,,. re"islldos: PTM 1880, 1884, 1891, 1968. lsotipo UC 77865. 

Distribuci6n en el PTM: Michoacain. 

Distribución en Oaxuca: Bahía La Ventosa. 

Ambiente: En nulrgen"5 de pozas de ma.-.,a sohre riscos expuestos al rocío del oleaje ubicados en la mesolitonl 
media y superior. generalmente en condiciones de humectación. 

Referencius tuxont'Smicu.lit:Ahhott y Hollen~rg 1976; Scagel 1966. 

Otras referencia.ti: Dr~kman er ni. 1990. León-T~iera 1986. 

Chaerort1orph" <1111t~1111ina (Bory de: Sainl Vincent) Kützing 
Bns. Cnnferva ru11e1111ina Bnry de Suint Vinccnt 1804 
syn.Jitle Bor¡;c111cn. Maurilius Al~nc. Chlnniphyccac 37-39. 1940. 
syn.(Cnnfervc1 111,-diu C. A,gnn.lh en LO 
syn.C/I. media (C. A~ardh) Kützing 
Loe. Tipo: l. Reunión: Tipo en Bory Hcrb. en PC 

Diqnosis: Talo filamentoso er~to. epilítico hasta de 10 cm de altura de color verde brillante. Matas 
constituidas por filamentos uni~riados agre¡:ados. Célula basal clavifo.,,,.,. con constricciones anulares y rizoides 
ramificados de 3 a 7 mm de largo y 250 a 700 p.m de diámetro en su parte superior y 90 a 2SO p.m en la 
infc:rior. Célula suprahasal de O.S a 3 mm de largo. Células su~riores en forma de harril de 300 a 900 µm de 
largo y 300 a 800 µ.m de diám"tn1. Células inferiores de. forma cilíndrica de: 400 11 2000 µm de largo y 800 µ.m 
de diámetro. 

Nota: en algunos ejemplares existe gradación en ala:;unas de las características que diferencian a Ch. antenlnna 
de Ch. Ji11urn. sin embargo se ha d~idido con~rvar registros para ambos nomhres en tanto continúan teniendo 
validéz taxonómica. 

Muestras y ejempl11res re.,isudos: PTM 11. 24. 521, 570, 612. 623, 673, 869, 873, 865, 885, 1436, 1507, 
1582, 2977. 2995, 2996, 3004, 3005, 4105, 4116. 4118. 4432, 4532. 

Distribución en~• PTM: Bahía de Banderas. Nayarit y Jalisco. Michoacán. Guerrero. 
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Distribución en Owru1ca: Puerto Escondido. Santa Elena. Zipolite .. Puerto Angel. San A¡::ustfn, Santa Cruz. 
Chahué. Ba. Bamba. Guelaguichi. Salina Cruz. Bahía La V~1ona. 

Ambiente: Alga epilítica muy frecuente y abundanlc en riscos de la mesolitoral medi~ superior. ex.puesta a 
insolación pero sujela constantemente a rocío. creas en ocasiones sobre balanos. 

Referencias taxonómicas: Candelaria 1985, Norri• 1975, Setchell y Clardner 1920, 1930, Taylor 1945. 

Otras ref'erencias: Dawson 1961b; Dreckman et ni. 1990; Huerta y Tirado 1970; López 1993; 
Serviere-Zaragoza 1993. 

Chaetomorpha li11un1 (O.F. Müller) Kützing 
Bas. Ct>nf~rva /imun O.F. Müllcr l778. 
Phyc. Gcnn. :!04. 184!5. 
Loe. Sintipo: Nakskov y Rodby. Dinamarca; C 

Diqnosi..•: Talo tila.~ntoso er~to. cpilílico que fornua matafi "" l a 6 cm de allun1 de color verde claro a 
verde olivo. Célula basal con rizoide.~ y ~saN constriccioneN anulares. ~ 1 a 8 mm de loneitud y 350 a 500 
µm de di,me1ro. Célula suprahasal de 300 a 1600 µm de lon¡:itud y 200 a 450 µm de di,mdro. Células nll'dia.s 
y superiores en for1na de barril de 250 a 800 µm de longitud y 240 a 600 µm de diámetro. 

Nota: Ch. c1111~11i1mt1 y Ch. li11um han sido consid"radas como especieH prohlesnátie&H desde un punto de vista 
taxonómico. considerando el reducido nún"M'ro d" caracterc:s considerado y el sohrelapamiento en los intervalos 
de los valores de algunos caract"res. ver nota Ch. 11111e11i111u1. 

Muestra.• y ~empl11res revisados: PTM 1591, 1909, 1911, 1916, 1919, 1926, 1929, 1931, 1999, 2022, 2023, 
2026. 

Distribución en el PTM: Nayarit y Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Salina Cnaz. 

Ambiente: Epilítica sobre riscos de la mesolitoral superior y media. en escolleras. 

Ref"erencia.llli taxonómicas: Hurtado 1985; Serviere-Zaragou 1986. 

Otra.llli rererenciw.: Oawson 196Jh; Hurtado 1985: Ortega C"f td. 1986; Serviere-Zara¡:ou 1993; 
Serviere-Zaragoza c~r t1l. 1993. 

BRYOPSJDALES 
Familia Bryopsiduceae 

B1yopsis plumo.\·a (Hudi;on) C. Agardh 
Bns. Ub•a plumn.o;a HudNnn 1778 
Spccic:K Al¡::urmn 1 (::?.): 448. 18:?.:?. 
Loe. TiJlO: Exinou1h, Ocvonshire. Inglaterra. 

Diasnosis: Talo tilamen1oso erecto de color v-=rde claro. con ~ies ramificados de modo pinado. opuesto y 
aspecto piramidal. Ejes erectos de 15 a 20 mm de lon¡:itud y 250-300 ,im de di,metro. con rúnulas constreñidas 
en la hase. de ha.s1a 8 mm de ancho ~ partes inferiores. acortútdosc hacia el ápice. Pínulas oblongo
lanceoladas con constricción hasal de 850-lOCK> µm de longitud y di,metro de 2S-40 µm en partes basales y 
diámetro máximo de 70-100 µm. Apice de las pínulas redondeado. 
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Muestras y ~emplares revisados: PTM 16, 17, 29, 1990. 479S 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distribución en Owcaca: Puerto Escondido. Santa Elena. Puerto Ana&:el. San A¡:,ustín. Salina Cruz. 

Ambiente: Epilítica .. suhlitoral. 2 a 4 m de profundidad en condiciones aeneralmt0nte tranquilas. desde una poza . 
a un ripio. 

Referencias tuxondrnica..'i: Taylor 1960. Hurtado 198S. 

Caulerpa ambigua Okamura 
syn.Caulerpa vicker.siae Bnr¡:. 
Bol. Mag. (Tokyo) 11:4. pl.1: lig•. 3~12. 1897. 
Lnc. Tipo: blaa Bo.rin: C. SAP 

Diqnosis: Talo psamofítico a epilítico cenoc{tico con una porción rastrera poco evidente adherida al b-Ustrato 
por rizoides y una porción erecta. De color verde bandera intenso y de 1 a 2 cm. de loneitud. Ramas erectas 
divididas pseudodicotómicall'k'nle present4ndo~ rámulas P"RnadaK d.:. pri111ero y se¡:undo orden cilíndricas con 
alpices r"'1ond.:ados. tOnnando frondas IJ""eralRl&'flt., aplanadas aunqu.= en oca.ionea tu nlmulas se forman en 
mayor nurnc:ro de planos. En al~unas ramas l!:rectaa ., observa ausencia de dmula» cerca de la inaerción 
apareciendo "8tas en su parte media y apical. Diámdro de los ejies rastNros de 160 a 256 ,...m. Diúnetl'O de las 
rarnas erectas en su parte hasail de 130 a 230 µm de dialmetro y -=:n su parte apical 63 a 81 ,am. Di•metro de las 
rámulas de prim-=r orden de 41 a 100 µm y de los de ~gundo orden de 43 a 70 µm. Lara:o de las ñ.mulas de 
108 a 31S (1338) µm. 

Nota: nuestros ~iemplares muestran similitud con la descripción de C. vicker.o,.-iae que constituye un11 especie 
fK>CO representada en los re.:istros tlorl1-0ticos debido posihlemente a su reducido tamaño y localización 
generalmente dehl\io de otras algas. 

Muestnas y ejemplares revisados: PTM 2S70. 3016, 3S24. 

Distribución en el PTM: Hin información. 

Distribución en Oaxu.cu: Santa Elena~ Santa Cruz. 

Ambiente: Alga diminuta que 5" -=:ncuentra en pozas de marea de la mesolitoral n.edia a inferior. ~encontró 
dehajo de los mdrgentm de Lobophorn varir¡.:t11L1 y de At11/'hlr"" 111l.~akJe1L\"Í.v. 

Referencia.~ tuxonónlicu."l: Daw1"0on 196th; Guti~rrez-Agreda 1985; Taaylor 1972. 

Otras referencia._.¡: León-T~ieraa 1986. 

Caulcrpa pcltt1lt1 Lamouroux 
syn.Cau/l!rpa racemosa(ForsHka.I) J. Aga.rdh var. pel1a1a (Lumouroux) Eubank 1946 
Nouv. Bull. Sci. Soc. Philotnnlh. Paris 1(20): 33Z. 1809. 
Loe. Tipt."I: Antillas ; L.nmouroux Hl!rb. en CN. 

Diagnosis: Talo cenocítico ramificado. con porciones er~tas y ~toloníferas de color verde claro. Hasta 3 cm 
de altura en porciones erectas y 10 cm de largo en porciones na.."'t~ras. Porciones rastreras ramificadas de modo 
irrt::gular. con ramas erectas que portan varia...,. rámulas. Rámulaas con un pequeño f>"dicelo de 1-2 mm de largo. 
sin constricciones y con puntas 1er1ninadas e:n un disco peltado de 1-2 mm de grosor y 1-S nun de diámetro. Las 
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ramas se originan del eje rastrero a aproximada111ente 0.8 a 1 cm de distancia ..mtre sf. 

Nota: tax.ón que algunos autores consideran como una variedad o fonna de C. rflcemosa por el sobrelaparniento 
en los valores de algunos caracteres. Se diferencía a este taxa de la f. imbricata por la 111enor densidad de las 
rámulas. 

Muestras y ctiesnplares ft!Yisados: PTM 2874, 4157, 4833. 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distribución en Oaxae11: Puerto Escondido. Santa Elenaa, Tangolunda. 

Ambiente: Adherida de modo laxo a rocas y arena en el suhlitoral superior y ~ ocasiones aa po7.MS de la 
mesolitoral int"erior. 

Ref"erencias taxonómicas: Taylor 1945, 1960. 

Otra...; ref'erencias: Daw.son l 9S3h. 

Ct1ull!rpt1 pclttUt1 f. Í111bri,•11111 (G. M urray) Wehc;,r van Boss.:. 
Bnx. C. i'"bricata Q. Murray 1891'/ hnr.ado en Chm,..;n;~1 imhriL·atn Kjclhnan 1880 (hmn,\nimo tardío de Clf. bnbricula (J. 
E. Arc•choug) Harvcy 186::?.). 
Ann. Jan:i. Bot. Buit.:.nzorg IS: 375. 1898. 
Tipo en Upp•ala 

Diqnosis: Talo epilftico cenocftico con partes enx:tas y rastreras de color verde intenao y de 4 .. 5 cm de largo. 
~ie rastrero de color verde pálido a translúcido y adherido al sustrato a través de rizoides dispuestos en grupos 
aislados. A pa1rtir del c;,ie rastrero se originan ejes cortos erectos de 7 a 10 mm de larso de los que salen a su 
vez numerosas nlmulas en forma esférica, de disco o setas atareadas y chatas o pelladas. Ceda rmcimo de 
rámulas esta separado entre si por 3 a 7 mm en el cj" rastrero y en cada una de ellas lu nlmul- varían en su 
lonsitud. Generalmente en los raciinos cortos las nlmulas no son cilíndricas que ., ensanchan hacia el tlpice sino 
que suraen como pequeños e.sti~ de aproxinwdalDdl\te 1 a 15 mm do larso que ..., ensrosan l'epCllltinamente y 
se achatan. El diárnetro del eje decum.,.,nte CH de 1 a 2 mm y el di~rnelro del disco de 0.5 .. 1 nun. 

Mueslrus y ttiesnplures reYisudos: PTM 2570. 2571. 2573, 4154. 4833. 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. Puerto Angel. 

Amhiente: En pozas de man:a de la an~oliloral y ~n d suhlitoral SUpt'rior. 

Referencia...¡ tuxonón1ic.u."i: Gutiérrez-Agreda 1985; Taylor 1972. 

Otras referencias: Dawson 1961c; Flore. .. 1986. 

C<iulerpa r#.1cemo~·ci (Forsskal) J. Agardh 
Das. FuL"IU rac~'"º-"'ILV For•skal 1775 
Alg. Sist 1: 3S. 1873. 
Loe. Tipo: Sucz. Egipto; C 

TESJ~ 
li Li. 

RI t;i!lE 
li&UOTiCJ\ 

Diaainosis: Talo cenocítico ramificado. con porciones er.ectas y rastreras, de color verde claro a obscuro 
brillante que crece formando manchones de S-IS cm de dili~tro. Ej~ rastreros de 1-3 mm de diámetro. con 
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numerosos rizoides de 1-2 cm de longitud. Ramas e~tas con ejes de 1-2 mm de di4metro y numero!il&S rmt1ulas 
esferoidales pediceladas. Rámulas de 1-4 mm de diámetro y (""iiCl'los de t-S nun di! loncitud. 

Nota: Vl!r C. pelra1a 

Mue5lnL~ y ejanplures revisados: PTM 4506. 4508. 

Distribución en el PTM: Jalisco. Michoacán. 

Distribución en Oaxaca: Santa Ele:na. 

Ambiente: en mesetas de la mesolitoral interior. en d 1mhlitoral superior o.,.. pozas de mansa de la mesolitoral 
media a inferior. 

Referencias luxonónaicas: Taylor 1945. 1960. 

Otras referencias: Dawson 1953b; León-Tejera 1986; Serviere-Zaraeoza 1993~ Servien:1-Za111¡:oza et al. 1993. 

Caulerptl .,.,,rtularloidr.,· (S.G. Glllt!:lin) Howe 
Bns. Fuc:IL\º .'t.-rll•lurlt>icle.o; S.G. Omclin 1768 
Bull. Torn::y Bol. Club. 32:.576. 6 Dec. i90S. 
Loe. Tipo: .. in cnmlliiH umc:ricani11 .. 

Diqnosis: Talo tllamentoNO cenocítico ramificado con porciones eh9Ctas y rastreras. formando matas de 3 a 30 
cm de largo y hasta 10 cm de 11lto. l;ics t=R'Ctos de S00-700 µm dt!i diámetro y 1-6 cm de lonsitud y ejes 
estoloníferos de S00-900 µm de dial~tro. Ra1TU1s pinnadas en un solo plano de hasta 1 cm de ancho y hasta 6-7 
cm de largo. Pínulas cilíndricas sin constricción hasal y con llpicc mucronado dt: 4-6 mm de longitud y 2S0-3SO 
µm de diámetro. 

Muestra.~ y o;je111plures revisados: PTM 20. 674, 677. 1928. 1941. 1977. 3012. 3015. 3521. 4141. 4567. 
4575. 4604. 4608. 

Distribución en et PTM: Nayarit. Guerrt:m. 

Di.4itribucif'ín en Oaxuc.a: Put:rto E$Condida. Santa Elena. Santa Cruz. Tangolunda. Salina Cruz. 

Ambiente: En pozas de marea y riscos dt: la rnefK>liloral interior y suhlitoral superior. a veces crece 
emnarañada con otras especie::s corno A1'1phiro11 111i.\·t1kie11si.,·. 

Referencia."t taxonÓlllÍCWi: Taylor 194S; Hurtado t98S; Serviere- Zara¡;oza 1986. 

Otra..4i rererencilL"I: DaWto<)R 1953h, 1961: Huerta y Tinu.lo 1970: Lópc:z 1993: Serviere-Zaro1go:z.a et'"· 1993. 

Ca11lerp11 sertulcirioide~'· (Gmt:lin) Howe f. hrevipes (J. Agardh) Sv~elius 
Bas. C. plu111aris (Forsskal) C. Agardh var. brevi¡,rs J. A¡::ardh 1873 
Reports of the Ceylon Mar. Biol. Ln.b. ~= 114. 1906. 
Loe. Tipo: incierta. Sri Lunku; AganJh Hcrb. en LO. 

Diaarnosis: Talo cc:nocítico ramificado con porciom:s nl1'>trc:ras y t:r~U•s que alcanza 10 cm de longitud y 4-S cm 
de altura. de color verde claro. Ramas erectas t"oliares sésiles y planMN. generalmenle no bifurcadas de hasta S 
cm de longitud y hasta 1 cm de ancho. Confonnada.._ por numerosas pínulas cil!ndricas de 1 mm de diámetro y 
3-10 mm de longitud. 
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Muestras y ejemplares revisados: PTM 606. 3016. 

Distribucidn en el PTM: sin intOrmación. 

Distribucidn en Oaxaca: Santa Elena. Santa Cruz. 

Ambiente: paredes de poz.as y canales. Mesolitoral intC,rior a Hublitoral superior 

Rererencla.• taxonómica..: Díaz 1966; Taylor 1960. 

Otras rererencia.: Hu.,rta y Tirado 1970. 

Familia Codiaceue 

Codiu111 giraffn Silva 
Phycologia 18(3):264-268. 1979. 
Loe. Tipo: Puerto ENcnmJido. Gucrn:ru. Méx.ico; UC •. ÍHolit'"' en FCME. 

Diu¡:nosis: Talo formado por varios c::_ic::.s c::.spo"iosos que::. se::. originan de::. una pequefü1 base riz.oidal esponjosa y 
que llega a 30-40 cm de longirud. ~¡~..; de 0.5 a 1.5 cm de diámetro. Color del talo verde ne¡:ruzco. ~ies 
cilfndricos simples o ramificados, espcciahnenle cerca de Ja hase:.. Utrfculos alars:lldos con aspecto de cuello 
largo a&delgazado cerca de la ha~. sin ~los ni ciculrices. Utrfculos de 945 a 1170 1-lm de lara:o. Diahnetro del 
"cuello'" del ulrículo de: 72 a 126 µ.m. Cahc:z.a del ulrículo de::. 144 a 315 µ.m de diá~tro y 207 11 270 µ.m de 
largo. 

Muestras y .;jemplares revisados: PTM 1426. lsolipo 

Distribucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distribución. en Oaxu.cu: Puerto Escondido. Bahía La VentoNa. 

Ambiente: Litofflica. crece en rocas enrre arena de una playa mixta en la mesolitoral nledia. aparentemente 
s1.deto a considerahle ahrasión por arena ya que se Je encuentra cerca de: la orilla de Ja playa en IM:ianuar. 

Referenciu."ii tuxonc'imicas: Silva 1979; Chacana 1992. 

Otras rererencimc P~roche y Gonz.Hlez 1981: Candc:laria 1985; Dr~knum CI "'· 1990; Sc::.rviere-Zaragoz.a et 
al. 1993. 

Codium oaxa<-·en.,·e sp. indet. P.C. Silva y Chacana 
Loe. Tipo: Bnrrn Snnln Elena. Ouxncn. Méx.icn; UC 

Dia¡:nosis: Talo psanto y c::.pilírico. cenocílico. rastrero de 9 cm. de largo y color verde c::.spinMCa. Adherido ul 
sustralo en muchos p1.m1os por Jo c.¡ue no se ohs.:rv11 un disco h111>Wtl conspicuo. Ramiticación del talo dicotómica 
en lo gene:ral y en algunas ramas irregular a suhdicot<lmico. Ranw...; de: 2 a 4 ordenes • 3 mm. de diámetro. 
Ramas sin constricciones. con médula tilarncmlosai y corteza tOnnada por ulrfculos en tOnna de anazo y 
cilíndricos. Utrículos con ápices redond~dos y lisos pre.c;entando en ala:unas ocasion~ ciea&trices a. su parte 
dislal. Largo máximo de las ramas de 4.5 aa S cm. Utrículos de 687 a 776 µm de lar¡?o y de 168 a 236 µm de 
diámetro en la porción más gru~..;a. Diámetro de los filamt:ntos medulau.-. d.:. 32 • 45.7 µm. Sin gametangios 
evidentes. 

Nola: reportada co1no C. t~<lule Silva por Lc::ón-T~ic:ra 1986. 
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Muestra." y ~femplares revi,...dos: PTM 759. 1983. 2000. 2570. 4553. 4607. 4609. 

Distribución en el PTM: Michoacán. posible distrihución amplia en la región según Chacana (com. pers. 8 
Junio. 1995). 

Distribucidn en Oaxucu: Santa Elena. Salina Cnaz. 

Ambiente: Paredes de pozas y canales de corriente en una plablforma rocosa de origen sedianenlario. 
Generalmente en hoquedades o sitios ~mi•r"8dos o deh~io de la somhra de al¡:aM de mayor talla cont0 
Sarga.~.vun1. 

Referencia.-. taxonólnica.-;: Chacm1a 1992. Pedroche 1981; Silv11 1962. 

Otras referenciu."il: Fra¡:oso-T~jas 1991. 

C0<il'u1'1 aff. setchelli Gardner 
Univ. Calií. Publ. Bol. 6: 489. 1919. 
Loe. Tipo: Pacific Grovc. Cnlifomiu. E.U.A. 

Diqnosis: Talo postrado. pulvinado de color verd.,. olivo obscuro a verde necruzco. quo forma parches de hasta 
10 cm de di,metro y S mm de grosor. Utrículas muy ramificadas. cilíndricas a clavadas de 60-90 µ.m de 
diámetro y 0.6- l mm de largo. Pared del utrículo hasla de 1!5 µm de a:rosor. 

Nota: se 1., ha asignado el epílelo que hemoK considerado más pan=cido a los ~iempla'""8, sin embar¡:o de 
acuerdo con Chacana (com. pers.) .:s posihle que al¡;unos ~iemplar"-S de OaJu1ca. Calela de Campos, Michoacán 
y Playa la Ropa. Guerrero ~rtenezcan a una nueva es~ie por descrihirsc C. /'icturatum sp. ined. Chaca.na. 

Muestras y ttiemplures reviRUdos; PTM 3461. 

Distribución en el PTM: Michoacán. Guerrero, po:-;ihle distrihución a.mplia en la reaión bajo condicione..~ 
amhientales parliculare..~. 

Distribución en Oaxacu: Sanca Eh:na. 

Ambiente: col~tada en pan:des d..: pozas y t.:anale...,. d..: corriente:.. Se ha oh~rvado ademá.~ en porciones 
sum..:rgidas de riscos en la mesolitoral inferior a suhliloral superior. 

Referencias tuxonómicus; Ahholl y Holl.,nherg 1976: ChMcan1& 1992: Silva 1951: Scag"I 1966. 

Otras referenciWi: Dawson 1961h: Fragoso T~jas 1991; León-Alva.rez y Gonz.ález-Oonz.ález 1993: L6pez 1993. 

Familia Hali111edaceae 

Halilneda di.vcoid~ci D~isne 
Anna1es des Sciences Nalurelle...._ Botanique Serie 2, 18:102. 1842. 
Loe. Tipo: ~ indica kamlschatka. considerado incierto; PC 

Diaanosis: Talo epilítico o psamofítico. ereclo. poco calcificado Je fortna de cactus de 2.8 cm de altura y dt: 
color verde olivo a verde handera. Conformado p<lr segrnenloto aplanados de tOrlTUl arriñonada a irregulares con 
márgenes en ocasione..~ ondulados. Las series de segmenl<>s tOrman ramas que se dividen di-lricol6micama:nle en 
general en un plano y en ocasiones en dos. Los segme.nlos lerminale.. .. ~tán muy poco calcificados, son amplios. 
redond~dos y lisos 1nienlras c.1ue los cercanos a la hase: son cuneiforme...~ o irregular~. muy calcificados y 
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4speros. Adhesión ad sustrato a partir de un co"iunto compacto de rizoides que e~ y se entre111ezclan con 
arena. Largo de los segrnento!ii terminales de 6,. 10 mm. Ancho de _,gntentos tenninales de 9 a 11 mm. Largo 
de se¡:mentos basales de 5 a 6 mm. Ancho de &:¡:mento!ii hasales de 4 a 6 mm. De 2 • 4 utriculos periféricos 
por utrfculo secundwrio. Utrlculos superficiales de tOrma cuhoidal en un corte de 68 a 99 µm de dialmetro y de 
4S a 99 µm de largo. UtrCculos seicundarios de fonna glohoide a irregular de 117 a 153 µm de dial111etro y de 
126 a 199 µm de largo. No Sd observaron estructura..-. reproductoras. 

Muestras y o;jemplures re•isaodos: PTM 26. 29. 30, 505, 535, 603, 611. 630, 645. 2570, 2571, 2572. 2573, 
2595. 2870. 2880. 2888, 2958, 2970. 2978. 3003. 4140. 4141. 4142. 4143. 4144. 4145. 4148. 4150, 4154. 
4157. 4532. 4555. 4557. 4560,4564. 4567. 4568. 4569,4570. 4574.4577. 4594. 4595. 4596,4598. 4600, 
4604. 4607, 4608, 4609. 4833. 

Distribución en el PTM: Nayarit,. Guerren>. 

Distribución en Ouxac.a: Puerto Escondido. Santa Elena. Puerto Ane:el. 

Ambiente: Alga epilftica abundante en pa~ de pozas de marea de marea de la rne80litoral media a inferior. 
en rocas del suhlitoral superior y aún~ mesetas de la mesolitoral media a inferior. expuestas en oca5Íones a 
insolación aunque generahnente no a la d~ión por t"rc=cuentc:s aaportes de a¡rua. 

Rererencias taxonómicas: Dawson 1944; Hillis-Collinvaux 1959; Pedroche 1978. 1981; Setchell y Gardner 
1920; Taylor 1972. 

Otras referencias: Dawson 19S3h. 1...00n-T~iena 1986. León-T~iera et 111. 1993. López 1993; Serviere-Z.n1eoza 
1993. 

Derbesia 111ari111• (Lyngbye) Solier 
Ba•. Vaucllc-ria marina Lyngbyc 1819 (c•porofiln) 
8yn.Gas1rldlwn ovale Lyn¡:byc 1819 (¡:amctofilo) 
Rcvuc Botaniquc (Duchartn:) 1 :452-4!54, 1846. 
Loe. Tipo: Kvivia;:. Slrnmo. l. F:u:mc•. 

Diuanosis: Talo filamentoso ccmocilico de J cm de altura. Talo poco n1mificado de tOrma pscudodicotómica 
lateral. Filamentos de 27 a 54 µ.m de diiimetro. Ápices redondt.!-ados. Estn1cturas reproductoras pediceladas de 
90 a 162 µm de largo y 58 a 67 µ.m de ancho. P~icelo de 9 a 18 µm de grosor y 11 a 22 µm de largo. 

Mue.!iilra.• y o;jernplares reYi'Wclos: PTM 536. 538, 821, 4548. 4564. 4605. 

Distrihuci.Sn en el PTM: NayMrit. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distrihuci.Sn en Ouxuca: Puerto Escondido. Santa Elena. Zipolite. 

Ambiente: Epífito o sobre arena en e._..;tcros en sitios cerc11.nos a la hoca de un pequeño estero. 

Referencia." tu:xonc'irnicus: Scatgcl 1966; Canddaria 1985. 

Otras ref'erencias: DrdCkman ~/ '"· 1990: Pedroche y González 1981: Serviere-Z.ragoza 1993; 
Serviere-Zaragoz.a n 111. 1993. 
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DASVCLADALES 
Fwnilia Polyphysuceae 

Pt>lyphysa parvula (Solrn•- Laubach) Schnetlcr y Bula-Mcycr 
Bas. AC#!lahulari" parvula Sohna-Laubach 189.S 
syn.Acetah11/aria moehii Sohns-Laubach 189.S.fule Valct. 1969. 
Nova Hcdwigin 17:621-623. Bibliolhcca Phycnlngica 60:4'2. 198:?. 
Loe. Sintipn: .. lnJi11 tropical"", MacaHar. Célc~H. lndunCNia. 

Dia¡znosis: Talo epilítico confonnado por un "'je axi11.I y una corona de rayos de color verde olivo a verde 
bandera de S a 6 mm. de altura. Esti~ constituido por una lara¡:a célula axial de 3 a 4 mm. de larao y de 290 a 
300 ~m de diaimetro. Corona media compll"8ta por 12 a 16 rayos"" fonna do cuna con parte ternünal 
redondeada a trunca en vista superficial. Sin corona inferior y aparentemenle superior. Rayos de 804 a 984 µm 
de largo y de 317 a 390 de dialmetro en la porción terminal. Corona de 3.S a S mm. de di•mecro. Gran ndtnero 
de aplanosporas dentro de Jos rayos con un diámetro de: 104 a 117 µm. 

Muestra." y ajemplures reYi.<wdos: PTM 2570, 2571. 2572. 3496. 4142. 4553. 

Distribución en el PTM: Nayarit. 

Distribución en Oaxuca: Santa Elena. 

Ambiente: Alga diminuta no 1nuy ahundante. que cr~e incluida entre laP"les de Ja11ia 1ttpp en pan::de.c; de pozas 
de marea de la mesoliloral media a inferior. siempre se: enconlró cuhiert11 por agua. "" condiciones 
generalmente insoladas. 

Referenci1L4' tuxonórnicus: Gutiérrez-Agreda 198S: Schnetter y Bul11 Meyer 1982; Taylor 1960. 

Otras reterencia.llri: Dawson 1960a. 1961c; Flo~o¡-Maldonado 1986; ~n-Tejera 1986; Rodríguez-Vargas 1989; 
Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza et al. 1993. 

SIPHONOCLADALES 
Familia Siphonocludaceae 

S1ruve11 t11U1.'r/()1t1t>.w11M· (Harvey) Piccone y Gnmow ex Piccon" H11rvey 
BaH. C/adophor~1 "! <1na..\·to""'·"''n. .. · Harvcy 1859 
Crnciern del CorHart'l nllc iHnlc Madera e Cnnaric del cupilnnn Enrico O' AlhcrtiH: Al¡;hc: 20. 188'. 
Loe. Tipo: Frcmantlc. oc1'lc de Aw,tralia; TCD 

Diqnosis: Talo er~to. epilítico de construcción til11mentosa de color verde claro de hasta 2 cm de Jari!º· 
Presenta un estipe monositOnico no ranllticado que produce en su parte superior una fronda formada por 
filamentos anastomosados tOranando un11 rt:<J. Cad11 tilanaecnlo central que funciona corno •costilla• origin11 4-6 
pares de filamentos laler11ll!S. Fil11mentos últimos de 100-140 µm d., diár111:tro. 

Muestras y ~jemplares reYisndos: PTM 27, 801. 2958. 2965, 3496, 4445, 4564, 4565. 4573, 4601. 

Dish·ibucidn en el PTM: Nayarit. Michoacán. 

Distribución en Ouxaca: Pue:rto Escondido, Santa Ele:na 

Ambiente: Alga no muy ahundante. prese,nte cin hendiduras o grietas de márgenes de pozas de la rnesolitoral y 
en zonas planas (me:se:tas) e:ntre pozas de la mesolitoral modia e int'C:rior a suhlitoral superior. 
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Referencia.."i taxonónticu.s: Corr"8 1986. 

Otras referencias: Dawson 1953h, 1961h; Flores 1986. 

DIVISION PHAEOPH'VT A 
ECTOCARPALES 
Familia Ectocarpaceae 

Ec1ocnr1'"-"" .S'lliculo.i.·u.'t.· (Dillwyn) Lynghyc var. ''''"""Y<'<1rpu.'t.· (Kuckuck) Gallardo 
Hyn.E. c:nnf,rv<»id,.s (Rolh) Kjclhnnn var. d"·"YL"<1r1>11.v (Arctu:h.) IC.jclhnan; Taxnn 41: 3:?.!'i. 199:?. 

Diaanosis: Talo filamentoso uniseriado. namificado de color amarillo o pardo verdoso de 1 cm ~ •ltura. 
Ramificación en general Sl'CUnda. muy abundante en las partes rerminales. Crecimiento intercalar dominante. 
Las ramas cercanas a la parte tenninal se a<lelaazan adquiriendo el ._10 de paeudopelos. 06lulas con 
cromoplasto reticulado. Células de los ejes principal"'5 con un aro110r de 37 a S2 µm y larao do 61 a 93 µm. 
Plurangios sésiltm. de forma cilíndrica. aunque ala:unos son un poco n"8 ¡t""'80S en la parte basal. Pluraneios 
de 78 a 141 µm de largo y 22 a 32 µm d" ancho. Sin "'5truc1uras reproduc1onuo. 

Nota: u. ha asignado el epfl"-IO del taxón con el quc se ha considerado pl""8ellta mayor similitud moñolóa:ica de 
acuerdo con Cardinal 1964. sin emhareo considcrall'IOH que la presencia do estrucluraa reproductoras confinnaria 
la detenninación. 

Muestras y ejemplares "'"isados: PTM 1968. 

Distrihucie'in en el PTM: Michoacán. 

Distribución en Oaaxaca: Bahía La Ventosa. 

Ambiente: En poza..~ de RU\rea ubicadas sohrc un risco, en Jo q~ coF'n'Kponde • la sne.tK>liloral superior a 
media. 

Rcrerencias tnxonómiclL'i: Cardinal 1964: Earle 1969: Lcón-T~iera 1986. 

OtnL"i rcl'erencia."i: Lec...,n-T~ieru t•t t1l. 1993. 

Ectocarpu.,· ·'·iliculosus (Dillwyn) Lyngbyc:. var. f'yg11u1eu.\· (J.E. Areschou¡:) Gallardo 
syn.E. cnnfervt>idl's (Rnlh) Kjelhnan var. pygtnae1L<i: (An:11ch.) Kjclhnan; J. Mar. Biol. A ... V.K. 46: 478. 1966 
Taxon 41: 325. 199'.? 

Diqnosis: Talo epilftico filamentoso uniseriado de color café y hasta 4.S mm d" altura. Filamentos no o 
escasamente ra1nificados. Los filamentos se oriainan a partir de células basales en fonna de disco. septado en 
ocasiones. Crecimiento por división celular intercalar. Cloroplasto parietal reticuladlo. alul- apicales m6s 
largas que anchas con parte terminal redondeada. Células apicales de 96 a 103 µm de largo y 34 a 35 µ.m de 
ancho. Células intercalares en división de 33 a 40 µ.m de lar~wo y 14 a IS µm de ancho. Células intercalares en 
división de 46 a 91 µm de largo y 3 1 a 35 µm de ancho. Sin reproductore.."'· 

Nota: aplican los comdnlarios de: E. silicult~su ... · var. <lt1.'t.·yt:t.1rpu ... ·• 

Muestra." y ctiemplares re"isados: PTM 2568, 2574. 

Distribución en el PTM: sin información. 
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Distribución en Oaxaca: Santa Eldna. 

Ambiente: En pozas de ma~ dc: una plataforma. en la mc:solitoral nl«lia. 

Rererencias tuxonÓlnicas: Cardinal 1964; E.orle 1969; L....sn-Tcjera 1986. 

Otras r..rerenciu.•: León-Tejera et al. 1993. 

Feldn1a1111i11 cylilldricci (Saunders) Hollenbera y Ahbou 
Baa. Ectocarp&T cylindrU:us Saundcn 
Suppl. Smith• Mar. Montcrcy Penin. 19. 1966. 
Loe. Tipo: Pacific Grovc. California. E.U.A.; NY 

Dhlanosis: Talo epífito filamentoso no ramificado de color amarillo pmnlo a hlanquecino y ..-.ar a 1 cm. de 
altura. Crecimiento intercalar de los filamentos. Con cromoplaatoa diacoica.I .. pmrieaal•. c.Julaa de 19 a 3S p.m 
de larco y de 13 a 17.6 µm de ancho. Razón laraio-ancho celular de (0.9), 1.3- 2.0. E;.,_. pluri_,ran¡¡ios 
con pedicelo de una célula. Esporangios pluriloculares de 55 pm de larco y 15.8 µm de ancho. 

Muestras y ejanplares revisados: PTM 1960. 

Distribucidn en el PTM: sin información. 

Distrihucidn en Ouxucu: Buh(a U. Ventosa. 

Ambiente: En pozas de mal"da N<>hre riscos en la me1i01itoral supc:rior. 

Rererencius laxonéknicas: Ahhort y Hollenherg 1976; Earh: 1969; Islam 1976; Schnetler 1976. 

Otras referencia..¡: León-T~iera 1986. 

Feld1nnn11ia el<1ch/.•;taefon11i.v (Heydrich) 
ayn.Ectocarpus elat:hi.<rtarfnrmi.<r Hcydrich 
Der. Dcnt.sch. Bot. G&:H. J0(8):470,fll.25: fi¡;.14. 189:?. 

Diqnosis: Talo "Pilltico. tihtmentoso. uniseriado d., color café claro y de 2 a S nun. de altura. Filamentos 
simples generalmente sin ramas. adherido al sustrato por un sistema basal compueato por un filamento postrado 
del que se oriGinan las rama.-; erectas. Las células del filamento postrado son de forma irreplar. variando la 
célula que origina al filamento desde corta y ancha a lar¡:a y ana:osta.Crecimiento intercalar observm.dose solo 
en algunos casos hrotes de ramas de una célula d., largo. Lar¡:o "" las células hmrale11 de filanwinlo& erectos de 
24 a 30 µm. Ancho de células hasales de tilamentOH erectos"" 11 a IS ,..m. Células de la,,_...., media de Jos 
filamentos erectos con un largo de 9 a 10 µm y un diArnetro de 10. Célula apical redondeada do eran tamaño 
con un largo de IS a 32 µm y un diámetro de. 8-9 µm. 

Mueslra.'i y ~iernplares revisados: PTM 2568. 

Distribución en el PTM: :>in informaci<\n. 

Distribución en Oaxucu: San1a Elena. 

Ambiente: En pozas de marea de la mesoliloral mc:dia a int"rior. 

Rererencias la><on6mic.iL•i! Ahholt y Holl.:nherg 1976; Earh• 1969; Misra 1966; Schnetter 1976. 
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Hi11ck.da brevinrticul111n (J. Agardh) P.C. Silva 
Baa. Ectocarp1L~ hr~viurtic:,,/ut1es J. Agardh 1847 
Ofvcrsight af Kongl (Svcnska) Vct. Akad. Forh .• 4: 7. 1847 
Silva. Mcñcz y Moc. SmithAon. Cnntrih. Mar Se. :?7:73,130, 1987 
Lnc. Tipo: Snn AgllHlín. Oaxacu. MéAico; Agardh Hcrh. en LD 

Diqnosis: Talo filamentoso que fonna matas espon_ioHa.s de hasta 3.S cm de altura. Filamentos uniseriados sin 
corticación. Ramas cercanas a los ápices muy incurvadas con apariencia de cancho. que en ocasiones se insertan 
con un .U.gulo de 90 grados al eje principal. CélulaH en forma de barril. li¡:eramente n"8 anchas en el centro. 
con cromoplastos discoidales. Células del eje principal de 22 a 2S pm de diámetro y 2S a SO pm de largo. 
ápices redondeados y curvos. Plurangios pluriloculares. ovoideos. pedicelados de 30 a 40 pm de ancho y 40 a 
75 µm de largo. Pedicelo de 17.S a 20 µm de diámetn> y 10 a 11 ,.m de lara:o. Pluran¡:ios en formM de mazorca 
de maíz. atenuados hacia el ápice. no pedicelados de 19 a 27 µ.m dt! ancho y 63 a 105 µm de largo. 

Muestras y o;jemplures re•isadns: PTM 884. 885. 4436, 4441, 4443. 

Distribución en el Pl"M: .Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Zipolite. San Agustín. Santa Cruz. Chahué. 

Ambiente: En ocasion~ c!ipítiro de CJ111t10.\"f'"r" 111f11i11u1 "" la me...¡oliroral superior. o epilítico en una plataforma 
de la me.~oliroral mc!ldia a inferior. 

Referencia..¡ taxonómica._.¡: Candelaria-Silva J98S; Misro1 1966; Schnetter 1976; Taylor 1960. 

Otra._._ referencia.'i: Serviere-Zaragoza e.t ni. 1993. 

Hi11clc.,·ia 111/tchelliae (Harvey) P.C. SilvM 
Baa. Ec1nc:arp1LT milclte//ia~ Harvcy 185:?. 
Smilhrmn. Conlrib. Sci. Knowl. 3(4): 14:?, pi.XII. 1852 
Silva, Meñcz y Moe. Smithaon. Contrib. Mar Se. :?7:73,130.1987. 
Loe. Tipo: Nantuckct. MaBHachuaett•. E.U.A.; TCD 

Diaa:nosis: Talo filamentoso que forma mechones de 1 cm de altur.a. Filamento unís.criado ramificado de forma 
dicotómica a irregular, con ~ic:s que se atenúan hacia los ápice:..-.. sohre todo cm porcion'"' jóvent:S del talo. 
e.a.lulas de los ~je.'i principalc:s de 22 a 31 µm de anchn y 63 a. 99 JUTI de largo. Meristemo intercalar. 
Cromoplastos discoidales. Plurang:ios sésil~ en la parte interna de la.."'i ramas de 13 a 18 µm de ancho y 45 a 72 
µm de largo. 

Nota: Los plurangios encontrados son ligeramente menores a los reportados por Cardinal (1964) (2<>-30 µm de 
ancho por 80-120 µm de largo). 

Muestra..,.¡¡ y ejemplares revisados: PTM 884. ENCB 2319. 

Distribución en el Pl"M: Michoacán. 

Distribución en Oaxuca: Zipolil~. San Francisco dc:l Mar (Laguna lnt~rior). 

Amhiente: Epítira de Sargas~mm en la me.~liloral inferior a suhlitor.al su,,..,rior. 

Reft!rerK:h.L._ tuxonó1niaL'i: Cardinal 1964; Murtinell 1986. 

Otras referencia.,¡¡: Huerta y Tirado 1970. 
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Familia Ralrsiaceae 

Dlplura simula11.T Hollenherg 
L. Phyc . .S:298. figa.2.5-:?7.1969. 
Loe. Tipo: Mar Orangc. Califomia. E.U.A.; También Punta Baja. Punta Santa Rosalia y San Bartolomd. México; US 
(H2180a) 

Diqnosis: Talo costroso contlllalte de hasta 10 cm de diámetro de color café cl•ro. 260-3.50 "m de a:rosor. 
Finnenaente adherida al sustrato. Filamentos erectos laxatnente unidos llleClimnte un• matriz platinos.a que se 
separan facilrnente ~io presión. Filamentos primi¡:enirn; dispuestos en parte ventral y file111e11tos postfSISllOS en 
posición dorsal del talo. Células de los filamentos po1'iti¡:enos de 6-8 µm de diámetro en el llpice y S.S a 9 µm 
de di~bnetro en la base. Plurangios clavitbrmes de 24-37 ,..m de:; l•ra:o y 4-6 µm de diaimetro con una célula 
terminal estéril cm tOrma de domo. de 10-13 µ.m de largo y S-6 µm de dillanetro. 

Nota: la descripción y <hitos complemena.rios fué tomada del detallado trabajo taxonómico sobre foofitas 
costrosas del Pacífico tropical mexicano desarrollado por l...eón-Alvarez (en preparación). 

Muestras y ~iemplare..c; revisados: PTM 3773. 

Dl..¡tribución en el PTM: Nayarit. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. 

Ambiente: en poza.-. de platatOrmas de la ~litoral media a interior. 

Rererenc:ias laxon<ltnicas: Ahholt y Holl.,nherg 1976; L.oón-Alvanoz"" preparmción. 

Otras referencias: León-Alvarez y González-González 1993. 

Ralf'sia co1ifus·a Hollenherg 
J, Phyc. S: :?91. figa. 1-1:?. 1969. (L) 
Loe. Ti¡w: Coronn del Mnr y Orun~c Buy, Califnnti11, E.U.A.; US (H 3756) 

Dia¡:nosis: Talo t<.nmando motas aisladas de forma orhicular irregular. color café obscuro con lóbulos someros 
de 87 a 1 IS µm de grosor. Filamentos primigenios en posición ventral y dispuestos paralelamente al sustrato. 
Filamentos postigenos envueltos en una matriz gelatinosa. Con 4 a 7 célula!ii que en su parte basal tienen forma 
de barril y de 4.S a 7 µ.m de diámetro y 4.S a 11 µm de lar~o y en porción apical tienion do 10 a IS µ.m de 
largo y 6 a 1 O µm de dialmetro. 2 capas de filamentos primigenioK con células de 7 a l 1 µm de larao por S a 6 
µm de diámetro. Unangios ovoide. .. a elipsoidal'"' de 27 a 80 p.m de lara:o y 11 a 24 µm dd dillmetro. Filamento 
unangial o pedicelo de 1 a 2 células. Parálisis con células apicalcm ovoides de 8 M 12.S µ.m de largo y 4 a 7.S 
µm de diámetro. 

Nota: la descripción y datos complementarios tué tomada del detallado trabajo taxonómico sobre fi;,ofitas 
costrosas del Pacífico tropical tnc::xicano diesarrollado ror León-Alvarez (en preperación). 

Muestras y t\iemplares revi<Wdos: PTM 3463. 3524. 

Distribución en el PTM: Bahía de Banderas. Michoacán. 

Distribución en Owuaca: Santa Elena. 

Ambiente: en riscos y meseta.~ de la mesolitoral media. 

Referencia~ taxonómica..;: ~n-Alvarez en rreparaci<'in. 
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Otra.e,¡ referencias: Lt:ón-Alvarez y Gonzálc::z-Gonzálc::z 1993; Lé:ón-Tejc::ra et ni. 1993; Serviere-Zaragoz.a 1993. 

Ralfsia ha11coclcii Dawson 
Allan Hancock Pac. Exf'<'d. 3: 1944. 
Loe. Tipo: San .José d"I Cabo. B.C.S .• México 

Diqnosis: Talo costroso orbicular de 4-.S cm de dialmdro. color caft6 claro amarillenlO o verdoao. Su~rficie 
lisa, con o sin lohulaciones y líneas de crecimiento. Se adhiere "" ando variable al sustrato, en ocasiones muy 
firmemente. Capa de 3 a 6 hileras de a!lulas corticales clara1111mte diferenciada de las células modulares. 
Células corticales c\lhicas o cilíndricas de 4 a 7 ,am de di,....,.ro y 4-11.5 ,,.m des larso. Células de los filamentos 
post(genos de 9 a 17 µm de diámetro y IS a 55 ,am de lar¡:o en su porción hasal. Unangios claviformes 
terminales que surgtm de un pedicelo de 3 a 10 célula.o,;. 

Nota: la descripción y datos complementarios fué tomada del detallado trabajo laxonómico sobre feotitas 
costro&aS d"I Pacífico tropical ~xicano desarrolllOdo por León-Alvarez <- P"'P"ncida); R-~te,._te León
Alvarez y CionZlllez-Oondlez (1995) han npol'tado la c::xistencia • varioa morfos cancterfatiCINI de la especie 
hl\io condiciones amhic::nlalea par1iculan:H. 

Muestrus y ejeonplures revi!iDdos: PTM 2213. 2215. 2782. 2996. 3005, 3773. 

Distribución en el PT'M: Nuyuril. Jalisco, Michnacán. Guerre.ro. 

Distribución en Oaxuca: Sanha Elena. 

Ambiente: en pendit~ntes más o menos verticales de riscos., pozas. canales de la mesolitoral superior a media, 
expuestas a fuerte impacto de ol~ie y turbulencia. 

Referenciact taxoni'\mica.•: León-Alvarez y Gonz.ález-Oonzález 1995; León-Alvarez en preparación. 

Otra.• referencia.•: l...eón-Alva~z y Ciondlez-Oonúle.z 1993. 1995; López 1993. 

SPHACELARIALES 
Familia Sphacelariuceue 

Sphnetdaria rigidu/11 Kützing 
syn.Spl1ace/ariufi#rdgeru (/üle Pru,rlmmmc: vun Reine. thcxis: 203): Phyc. Gen. 292. 1843. 
xyn.S. furcigera Kützine 18SS ifule Pn.Jd"hommc van Reine 1982: 203). 
Loe. Tipo: Mar R .. 1,jo; W 

Diqnosis: Talo epifito y epilítico. c::n::cto de. color café oscuro que alcanza una talla de hasta 8 mm. Filamentos 
multiseriados de 2 y 3 célula..; de grosor en la ha....;e y uniseriados con célula apical promi"""tc:: en la parte 
terminal. Adh~ión 111 sustrato por una hase costrosa. Di,DM:.tro de Jos ~ies .,~tos de 32 a 34 "'m. Célula apical 
de 80 a 94 µm de largo y de:: 30 a 40 µn1 d~ ancho. Células de los ~jes de 26 a 35 µ.m de lar¡:o y de 12 a 31 de 
ancho. Propágulo dt.! forma alargad11 con 2 radios en la parte su~rior qu.:: t'Orman un án¡:ulo de más de 90 
grados. Presenta una yc::tna p:queña en el punlo de unión de los nulio,;; con el ~iie basml delaado. Adhc::sión al 
sustrato mediante rizoidt:S pluricelular~s uniscriados. Propá¡:ulo conformado por 14 células en el eje 
basal y 17 en cada rama. Lar¡::o d~I propá¡rulo sin incluir Jos rizoidc::s: 280 µ.m. Lar¡io de los rizoides de 283 a 
335 µ.m. Distancia entre:: los puntos de los r.tdios de 180 a 200 µm. Diá~tro del eje basal de aproximadamente 
20 µm. Diámetro de los radios de 18.6 a 18.7 µm. Largo de los radios de 67 a 68 µm. Lar¡:o de las células del 
propágulo de:: 14 a 21 µ.m. Ancho de la.4i célula.-. de 8.3 a 10.6 µm. 

Muestra.• y ajesnplares revisados: PTM 2573. 2589. 2595. 2958. 2961. 2965. 2964. 2970. 2973. 2980. 3003. 
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Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

DLc¡¡¡tribucidn en Oaxuca: Santa Elena. 

Ambiente: Formando pequeños negruzcos tapetes casi de la talla de películas "" mcsetas y IJársenes do pozas 
de marea de la me80litoral superior a media. 

Ref'erencias taxondmicas: Dawson 1962; Earho 1969; Schnett"r 1976. 

Otras rererencia.c¡¡¡: León-T~jera 1986; León-T~iera rt td. 1993: Serviere-Zai'aa:oza 1993; Serviere-Z.ragoza et 
al. 1993. 

Sphacelaria trihuloides Mene¡:hini 
Leltera del Proí. Giuseppe Mcncghini al Doll. lacob Carinuldi u Pir&a (Hoja •in pa¡:inación). 18.CO. 
Spczinp Flora 23: Sl~. 1840. 
Loe. Tipo: Golfo de Specia. Italia. ad Ka.lita KUbmcna in •inuhux; L ifKlr Prud honunc: van Reine: 1982. 179) 

Diug:nosis: Talo fila~ntoso mulliseriado de hasta 7-8 mm. de altura y color café. Con Cl'l'Cimiento t:n forlTUI de 
tapete o pasto. Porción hasal rastrera de la que .., oricinan c;,iCN erectoH poco ramiticados. Filana:ntos de 1 hasta 
4 células de Ji?rosor. Di,metro ~los~¡'"' en,,ctos ""43 a 74 l'm· Célul- do los 1Sjea con un tarso de 24.S a 
33.4 14m y ancho <fo 8.9 a 22.3 µm. Propá11ulos lrian11ulares <fo llpicea redond"8dos. sin radios aunque con 3 
células protu~rantes en la parte terminal. Propaia:utos e.Jo 13 células. con pedic.slo. Proplplos de 1S6 a 169 µm 
de dilimetro mayor. Pedicelo del propáa;ulo de 1 célula. 

Muestras y <\iemplures revisado.•: PTM 2574, 2958, 2973, 3003. 4601. 4833. 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. Puerto Angel. 

Ambiente: Epilítica. formando céspedes cortos en meseta."' y paredes y nulrgencs de pozas de marea y en rocas 
del sublitoral superior a la m~liroral interior. 

Referencia'i tuxnnómic.u.c¡¡¡: Earle 1969; Islam 1976; Lawson y John 1982. 

Otras referencias: León-T~iera 1986. 

DICTYOTALES 
Familia Dictyotat:eae 

Dicryo1,,eris deliccuula l..a1110uroux 

Dia¡:nosis: Talo erecto en forma de cinta. de hasta 6 cm de altura y color café claro amarillento a café obscuro. 
Se adhiere laxall'h'nte al sustrato por varias porciones deicumbentcs de las que sura:en estructuras rizomatosas. 
Frondas ramificada.o;; de modo pinado dicotómico. Se¡;mcmtos de O.S a 4 mm do ancho. con costilla evidente en 
la parte ntedia de: las frondas. aunque sin vc:nulas. Sin c."itructuras reproductoras. 

Nota: coincide con las caractc:risticas descritas por Taylor 1960 para la especie. 

Muestra.~ y ~jemplares revisado.~: PTM 4449. 
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Distrihucidn en el PTM: l. Revillagigedo. Colima. 

Distribucidn en Oaxaca: Santa Cruz. (La Enlrea:a). 

Ambiente: crece adherida sobre arena. fragmentos de concha o roca de la sublitoral superior, no expuesto a 
rornpiente ni a desecación. 

Referencia.• taxondonica.•: Taylor 1960. 

Otrus referenciaL"i: LóJl"Z 1993; Taylor 1945. 

Dic:tyola cre11ulata J. Agardh 
OfVcrs. K. (Svcn•ka) vct. Akad. Forh. 4:7.1887. 
Loe. Tipo: San Agu•trn. Oax.aca. Mdxico; A.gardh Hcrb. en LD 

Diqnosis:: Talo folioNO erecto de 3.S cm de Mltura y color café claro amarillento o v.,rdoao. Talo adherido al 
sustrato por una porción hasal rizomato811. Ramit'ic11ción dicotómica fonnandu ánai?ulos mayores a 45º. Frondas 
con nlárgenes crenulados o dentados de 1 a 4mm de ancho en partes hasales. enliaftctulndoae haci• la parte 
apical donde llegan a mtedir dt: 4 • IS mm de ancho. Sin estructuras reproductoras. 

Muestra." y ejemplares revisados: PTM 884. 885, 2954, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016. 

Distrihucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Distribución en Ouxaca: Santa Elena. San Agustín. Santa Cruz. 

Ambiente: Epilítica o crece sobre conchas o rocas en suhlitoral superior y en riscos de la mesolitoral inferior. 

Referencias taxondonicas: Taylor 1945. 

Otras rererencia.._: Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza et"'· 1993. 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 
Das. U/va dicl1olnma Hud!llon 1762 
Flora Anglica: 476. 176:? 
Jour. Bol. (Detcvaux.) 2:4:?. 1809 (1-8 iv) 
Loe. Tipo: Walney. Lanca•hirc. ln¡;.lalcrra. 

Dia¡1:nosis: Talo epilílico, folioso de color cate amarillento a verdoso y de hasta 9.S cm. do allura. Ramificación 
dico a suhdicotómica en un solo plano. En ocasiones presenta franjas iridiccntes color café. verdoso sobre las 
ramas. Angulo de ramificación menor a 4S grados. acentuado por un ensanchamiento de la lamina de las ramas 
despué.<i del punto de hifurcación. Márgenes enteros cóncavos y llpices de ramas lruncas redondelMlas. Ramas de 
hasta 3.S cm. de ancho. Cortezat monostronuitica con células pigmentadas que tient=n de 14 a 19 11m de alto y 17 
a 43 µm de ancho. Médula monostromática t"onnada por células grandeK poco pign-.enladas de 60 a 76 µ.m de 
alto y de 70 a 110 µ.m de ancho. Soros garnelangiades representados por oogonios dispuestos en fonna de soros 
a ambos lados de la fronda. Altura de los oogonios de 49 a S9. Diárnetro: de 98 a 147 µm. 

Muestr.is y .;jemplares revisadc~"' PTM 2573, 2595. ENCB 2306. 2323, 2872, 2946, 9092. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. Guerrero. 

Distribución en OUJ(aca: S11nta Elena. Mar Muerto. 
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Ambiente: En poz.as de marea. 

Referencias taxonlknicas: Earle 1969; Misra 1966; N-,jera 1967; Schnetter 1976. 

Otras referencia..¡: Huerta y Tirado 1970; López 1993. 

Dictyota divaric<1tt1 La1110uroux. 

Diqnosis: Talo epilítico. adherido a restos d., conchas o aún flotante de calor cate oscuro a car~ verdoso y 
hasta 10 cm. de largo. Ramificado dicolomicam.:nt., con úaulo w, ramific.ción nu.yor a SOº. Sea111C11tos con un 
ancho variable. hasta 4 mm. muy frocuente~nte toe tuercen de rondo helicoidal. Sin estructuras reproducloras. 

Muestra.• y ~eonplnres reYisudos: PTM SS40 

Distribución en el Pl"M: Nayarit, Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Sta. Ma. Xadani en Lapna Superior. 

Ambiente: crece adherida 11 hivalvos. a:ui.iarros "° un fondo limo~ o arenoso o flotando libre cerca de los 
tnára;enes de una laguna cosiera. a poca profundidad. hasla 1.5 m c:n condicioneH de poca transparencia del 11gua 
y Niempre s1unt:rgid11. 

Referencias taxonlknicas: Taylor 1960. 

Otras referencias: Huerta (en Rudowski 1978); Serviere-Zaraaoza 1993; Serviere-Zaraaoza d al. 1993. 

Dü-·tyotu pfaffii Schncncr 
M ulisia 36: 12. li¡:. l. 197~. 
Loe. Tipo: IKla Jet RnKurio. Isla Grande. Punta Brava, Cl"llomhiu: COL (Píaff A 509) 

Diaa:nosis: Talo epilítico y epifítico. postrado de color café oscuro a café verdoso y de 2 a 3 cm. de largo. 
Ramificado dicotomicamenle. d~iando como "5pacio entre las ramificaciones un hueco reducido do hasta 1 mm. 
Médula contOnnada por una hilera de célula..._ r~tangulares. Corteza de una capa de células cuboidales muy 
pigmentadas. Fuertemt!nle adherida 111 sustrato en loda la. longitud del talo por lo que licne el aspecto d., una 
costra. Células de la corteza de SO a 62 µm de lar~o y de 33 a 59 14m de alto. Células de la médula de 100 a 
127 µm de largo y de 32 a 64 de 11lto. Sin e-.tructuras n:productoras. 

Muestras y o;jeonplares l'eYisudos: PTM 28, 1946, 1947, 1954, 1962. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. Guerrero. 

Distrihucidn en Oaxacaa: Puerto Escondido~ Bahía La VentoNa. 

Ambiente: rocas o 1nárg1:me..co de pozas de marea de la me..'«>litoral inferior a rnc:dia. 

Referenci11-~ taxonlknicas: Dawson 1950; Earle 1969; Misra 1966; Schnetter 1976. 

Otras referencias: Serviere-Zaragoza 1993. 
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Dilophus aff. ¡1i1111atus Dawson 
Bull. Torrey Bot. Club 77:2. p. 87, figs. 1-3. 1950 
Loe. Tipo: Miramar. Nayarit. México. 

Diqnosis: Talo semipostrado que cr~ adherido a otras o a fraam.mtos de conchas o rocas. de color café 
oscuro a café verdoso y de 2 a 4 cm. de larao. Ramificación pinada con sesmentos do 3-6 mm de tarso. 2 a 4 
mm de ancho y 200 ,.m de arosor. Médula confonnada por 1-3 hil.,...,. de c.Slulu hlCtansulares. CorteDO de una 
hilera de células cuboidales muy piamcntadas de 20 a 22 µm de alto. Sin estructuras reproductoras. 

Muestna.• y ~anpl11""' revi. .... dos: PTM 3457, 3463, 3474, 3517; lsotipo: UC 924703. 

Distribución en el l'TM: Nayarit. 

Distribución en Ouxaca: Santa El""ª· 

Ambiente: pozas de marea de la mesolitoral inferior o en la sublitoral superior. 

Referencia.¡ taxonc'kniCAs: Dawson 19SO; N~jer.a 1967. 

Olra.'i ref"erencia.'i: Dawson 19S3h 

Lobophora vari~Rª'" (Lamouroux) Womersley 
Das. Dictyt1ta varie¡:c1tt1 Lamouroux 1809 
Jour. Bol. (Dcavaux) :?:40. 1809 
syn Pnc:ockirlln varirgut" (Lamnurnux) Pap:nÍllMH l943 
Austr. Jour. Bol. 15: :?21. 1967 
Loe. Tipo: Anlillaa (Richard); Hcrb. Lamoumux.. CN. 

Diqnosis: Talo decumbente costroso~ forma suhorbicular. de 2 a 9 cm de dialmetro y 90-110 11m de srosor. 
De color café verdoso. Médula de 1 capa de úlulas, con l-2 capas suhcorticales y corteM. unieatl'atosa. 
Numerosos rizoides multicelulares de 22.S a 2S l'm de diámetro. Células de l• cortcz.a de 10 a IS 1&m de largo 
y 10 a 12.S µm de alto. Células suhcorticales de 27.S a 10 l'm de largo y 10 M IS µm de alto. Células 
tntMlulares de 37.S a 67.S µm de largo y 4S a SO µm de aallo. 

Muestras y t\ianpl11res revisudos: PTM 2577, 3015, 3016, 4150. 

Distribución en el l'TM: Jalisco, Michoacán, Guerrero. 

Distrihución en Oaxuca: Sanla Elena. Santa Cruz. 

A.mhiente: Epilílico t:m el suhliloral superior o c:n paz.as de man:a de la nte.o.oolilond mc:di• 11 inferior. aunque a 
vectSS crece sohre olras tnacn•alg¡u¡ como .Jn,,ic1 pnci.fh:c1 o A111¡1hiroc1 spp. 

Referencias laxonórnicus: Womersley 1987. 

Otra.'i referencia.'i: León-Alvarez y González-Gonz.ález 1993: López 1993; Serviere-Zaragoza 1993. 
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Padilla crbpata Thivy 
Taylor 1915. Allo.n H. Pac. Exp. 1~:100. (L) 
Loe. Tipo: Golfn Dulce. Cn•ta Rica; AHF (WRT 39·100) 

Dia¡:nosis: Talo laminar de forma suhorbicular de 4 cm de altura. fronda casi .miera color caí~ naranja poco 
calcificado. Grosor de la fronda en partes medias de 225 a 234 µm. Médula en partes medias de 8 hileras de 
células. Células ~ulares de 20 a 22.S µm de ancho y 62 a 72.S µm de 1areo. 

Muestras y otienaplares revisados: PTM 3012, 3013, 3014. Tipo> LAM 500391. ENCB 2357, 3156, 9073. 

Distribución en el PTM: NayMril. Jalisco. Guerrero. 

Distribución en Oaxaca: Santa Cruz. Sali'1a Cruz. Bahía La Ventosa. 

Ambiente: epilílica en riscos de la tne!iOlitoral mc:dia a int~rior y subliloral su.,.,,rior. 

Referencia."i taxonómicas: Schnetler 1976. 

Otras referencia.-.: Huerta y Tirado 1970. Lc.'>pez 1993; Serviere-Zaragoza 1993: Servien:-Zarago211 et al. 1993. 

Padi11a durvillnei Bory 
Dict. ClaH. Hist. Nat. 12:S91.1827. (F) 
Bnry Hcrb. en PC 

Dioanosis: Talo ercclo foliác~ con tOrma de ahanico de color cate n•nu\i• a café amarillento y hasta de 6.2 
cm. de altura y 6 cm. de ancho. Fronda li¡:eramenle coriacea. no calcificada con nulraenea en lo scneral 
continuos y zonas pilít'eras en amhas caras aunque en algunos casos son mais frecuente& en el lado involuto y en 
otros en el lado contrario. Franjas pilcteras en ocasiones alternas y en olras opuestas de 0.1 a 1.2 mm. de 
grosor. Franjas estériles de 1 a 2 mm. de grosor. Adhefiión al sustrato a través de un estipe prominente. 
pilífero. de aspecto esponjoso. El numero de células presente ~ el estipe (incluyendo m6dula y corteza) es de 7 
a 14 mientras que en el márgen involuto e.o¡ de 2 a 4. Largo de las células de la ntédula en la parte media del 
talo de 58.S a 190. 1 µm. Ancho de las céluhas de la médula t:n e::I mismo silio de, 21.6 a 60.6 µm. Raz.ón 
largo-ancho de 1.1 a S.6. Largo de las célula.o.¡ corticale;:s e::n la parle ~ia del lalo de 22.4 a SS.9 µm. Ancho 
de las células corticales en el mismo sitio de 24.4 a 47 .6 µm. Razón largo- ancho de 0.6 a l.S. Di,metro de la 
c¿lula apical de 26 a 31.2 µm. 

Muestrus y ejenaplares revisudo ... : PTM 2562, 2571, 2572, 2573, 2595, 2954, 2972, 2973, 2974, 3003, 4141, 
4530, 4534, 4535,4537, 4538, 4547, 4552, 4553, 4555, 4564, 4570, 4592, 4598. 

Distrihución en el PTM: Nayarit. l. Revillagigc:do. Coli1na. MichoKcán. Guerrero. 

Distribución en Oaxuca: Sanla Elena. Tangolunda. 

Ambiente: En pared~ y fondos de pozas de 111a~ y canales de corriente en condiciones desdo lisera 
turbulencia a calma en bajamar. menos frecuente tm anesetas de la rnesoliloral inferior con frec:uentes aportes de 
agua. 

Referencias taxonómicas: Candelaria 1985; Dawson 1953; Lawson y John 1982; Nlljeq 1967; Taylor 1945. 

Otra.o; referencia."i: León-T~jc!ra 1986; León-T~j~ra t.~t al. 1993; Servi~re-Zaragoza 1993; Servien::-Zaragoza et 
al. 1993. 
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Padina gym11".\7J<>rti (Kützing) Sond~r 
Da~. Zcinaria gymno.vpc>ra Kíitzing 18.59 
Allcndcr y Krafl. Brunonia 6: 87-89. 1983): 
Hyn. Padina vlckersiue Hoyl 19:?.0 
Abh Natur. ver Harrbura:, 5(2): 47. 1871. 
Loe. Tipo: San Thomaa. India• Occidentales: L. MEL 583380. 

Diqnosis: Talo epilítico con forma de abanico q~ *" divide en las partes media y terminal para formar frondas 
pequ~ñas con 11pariencia de olanes con nuirgen involulo. Talo ().,. hasta 4.S cm de altul"a, de color cate claro 
blanquecino en el lado involuto y café nanan.ia en el lado contrario. Adherido al su1drato por un ~'ltipe con un 
disco rizoidal. P~ncia de franjas piUferas y liaerm calcificación en el lado involuto principalmente. Franjas 
pilíf"ras de O. 1 a 0.5 mm de ancho y fnnju -•.!rilo,.. de 1 a 4 mm de ancho. M1'ra- involuto de doto capas de 
collulas y pane ..-lía y estipe con 6 a 9 hileras de células incluyaado la corteza. Groaor de la l•mina en el 
már¡¡:en de 29 a 52 ¡&m. Di•metro de la célula apical de 26 a 32 ,.m. C<!lulas n..tulatea de 81a182 ,.m de 
largo y 29 a 47 ¡&m d., ancho. Razón lars<>/ancho celular de 1.9 a 5.2. Células corticales de 36 a 67 ,.m de 
largo y 30 a 4S µ.m de ancho. con una razón lar¡:.o/ancho Ct:'lular do O. 8 a 1.6. 

Nota: se ha asi¡:nado el epíteto q'"'- p~ta mayor similitud con los ejemplan=x revisados. sin embara;o se 
reconoce en algunos de ellos afinidades tanto con este taxón corno con otras "51M'Cies del el!nero que coinciden 
en cuanto a ndrnero de capas medulares. relatividad en cuanto a la valoración del erado de calcificación o forma 
de la fronda y sus nuirgenes. caracte~ que presentan considerable soh...,lapamiento. 

Muestras y t\Íeonplares r""isadus: PTM 630, 2568, 2570. 2571. 2573, 2574, 2599. 2973. 2987. 3003, 4157, 
4530, 4534, 453S, 4538. 4541, 4543. 4560. ENCB 7105. 

Distribución en el PTM: Bahía de Banderas (Nayarit). Gu~rrero. 

Distribución en Oaxac.a: Santa Elena. Tangolunda. 

Ambiente: epilfticas en paredes y fondo de po~ de marea y canales de la mesolitoral media e inferior y en el 
sublitoral superior sujelos a turhulenci11 y alln en riscos de la nteS<>litoral inferior expuestos imedian11ancnte al 
ol~ie y turhulencilt. 

Rererencia.~ taxonómicas: Earle 1969; Náj"ra 1967; Schneu"r 1976. 

Otras referencias: Huerta y Tirado 1970; León-T~jera et al. 1993; LóP"Z 1993; Serviere-Zan11o:ra 1993. 

Spatoglo:r.vum nff. htJwe.llii Selchell y Gardner 
Procc. Calif. Acad. Sci. IV.XXll.2.p. 74, pi. 9, ti¡:. 27. 1937. 
Loe. Tipo: S millas al NE de W.:bh Cov.:. isln Alhemarl.:. l. Galnr•l!t."'•· Ecuador; Howcll 958 c:n hcrb. calif. Acad. Sci. 
236485. 

Dioanosis: Talo tOliact:a complanado de hasta 30 cm de largo de color café verdoso 11 café obscuro. Con ~tipe. 
corto (2-3 cm) aunque detinido dc.'l.I c.1ue S4;! origin0t.n fronda,.. alargadas ramitic11das dicotónllcamcnte o 
irregularmente. Márgenes de las frondas sinuadas o dentadas de l .S a 3.5 cm de ancho. Médula dt: 5 hileras. 
corteza de una hilera de células. Apicc: con zona marginal de et!lulas iniciale."i. 

Nota: se ha asignado d c:pílelo con mayor afnidad a los ~iemplare.'ii analizados. represt:ntando el prisner reporte 
para México. 

Muestra.'< y ctieonplares re"isados: PTM 2870, 2981. 2997. 3000, 4530. 

Distribución en el PTM: sin intbrmaci6n. 

Distribución en Oaxaca: Sanla Elena. 
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Ambiente: litofítica sobre rocas entre arena a la orilla de la playa. expuestas a abrasión e insolación n"8 no a 
desecación. Mesoliloral n""1ia. 

Rererencia.~ taxonómica.~: Setchell y Gardner 1937; Taylor 1945. 

DICTVOSIPllONALES 
Familia Chnoosporaceae 

Ch11oospora n1f11in1a (Herinc) Papenfus 
Baa. F14cus minimH.<r Hcring 1841 
L. So. Afr. Bol. 2::?:69.1956 
Loe. Tipo: HamhurGn.Jil"lll" Pa¡"K:nfusM. Alemania; A¡;arJh Hcrh. en LO 

Diqnosis:: Talo erecto cpilítico que forma matas de hasta S cm de altura y 2 cm de di,metro que surgen de 
una porción costrosa basal. De color café obscuro a café amarill.mao. Porción "recta ramificado 
dicotómicame:nte. en ocasiones irres:ular con alna:ulo ~ ramificación cercano a 45°. Eja subcilfndricos a 
comprimidos. Ramas de 0.S a 3 mm de ancho. Apice11 romos. aleo at""uados. M«lula de aSlulas polihédricas 
de 10 a 60 µm de di4metro. Corteza d" 2 a 3 hil"ras de célula.."' de S a 7 µm de di•..-,tro. Criptostomas 
superticiaales. 

Nota: Coinciden las caracter(sticas de nu1:Stros ejempla""8 con lo d~rito en la biblioar:n.f(a para la especie. 

Muestras y ttiemplures revÍSlldos: PTM 8, 9, 526, 623, 672. 673. 884. 885, 2895. 2973, 2977. 2980, 2989. 
2995. 2996, 3005, 3412. 3423, 3437, 4105, 4532. 4105. AHFH 54032 en LAM. ENCB 931, 2316, 9996, 
9997. 

Distrihucidn en el PTM: Nayarit. J1:disco. 

Distribución en Oaxaca: Pto. Escondido, Santa Elena. Zipolite. San Agustín. Santa Cnaz. ChahutS. Da. Bamba. 
Salina Cruz. 

Ambiente: Epilílica en la rnesolitoral superior y cerca de la supralitoral. frecuentemente sobre riscos o paredes 
de roca expuestas a insolación y de.-..ecación aunque reciben <>Cat;;ionales aporte.o,¡ de rocío en ~jamar. 

Referencia."i taxondtnic.as: Canddaria 1985, Misra 1966, Schnetter 1976, TMylor 1960. 

Otras referencia.e¡¡¡: Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza et al. 1993. 

FU CALES 
Familia Su.ra:us..-mceue 

Sarga.,;su111 lieb111a1111ii J. Agardh 
Ofvers. Kongl. Vetensk. Alead. Forhandl. 4. l. p. 8. 1847. 
Loe. Tipo: Pacílico mcx.icano. pc>Kiblemcntc San A~u•lÍn, Oaxaca. México se¡::ún Setchell y Gardner 1925; Aa:ardh 
Herh. en Lund, Sueciaa. 

Dia¡:no."iis: Talo frondoso i::n:.ctn de: hasta 30 c.:m de altura de: color c.:at't: ohscuro 4ue se=, fija al sustrato por una 
porción dicoidal paren,1uimatosa de la 'lue se: originan varios t:stipe.<i cilíndricos cortos. Ramas prisnaria.'i 
delgadas. Frondas lanc~ladas dentadas con esca.."°s o sin criptoslomas de 1 a 3cm de largo y 0.5 a 1.2 cm de 
ancho, con vesículas de tlotación ~.,.ft!ricas de aproximadamente 3-5 mm de diá01etru. con pedicelos cortos. 
Receptáculos de forma irregular. dentada, agregados cm racimos. 
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Muestru.~ y <tiernplares rewi~dos: PTM ~o. 617, 787. 789, 884, 88S, 29S4, 29S7. 29S8, 29S9, 2961, 2964, 
296S, 2974, 2980, 3003, 4118. 4141, 4147. 4436(r). 4532, 4S33, 4SSS, 4S70. 

Distribución en el PTM: Nayaril. Michoacán. Gut=rrc:ro. 

Distribución en Ouxacu: Puerto Escondido. Santa Elena. Zipolile. San Aeustín. Santa Cruz. Chahué. 
Tango tunda. 

Ambiente: alga epilítica. que cree.e formando manchon~c.¡ de varios mt:.lros ~ riscos de la mesolitoral llll'dia e 
inferior y sublitoral. Forma en Santa El~• manchoneli o cintu~ de varias ciec&maH de llletros de lonsitud 
lanlo en riscos como ~ el mair¡!en externo d9' Z.OnaN d~ plataíormaa y ~- do roca Mdimenlaria. 
Generalmente crece en condiciones de turbulencia. expuesto a oleaje media a ~io y poco expueato a insolación 
y desecación por frecuentes aportes de agua. 

Referencias taxondmi"'°": Setchell y Gardner l 92S. 

Otras referencia.~: L>ón-T<\iera 1986; L>ón-T<\iera et al. 1993; Lópcz 1993; Serviere-Zaragoza 1993; Taylor 
194S. 

DIVISION RHODOPHYTA 
BANGIOPHYCIDAE 
GONIOTRICHALES 
Familia Goniotricuceae 

Srylo11e11111 abi<lii (Zanardini) Drew 
Botaniako Tic.hn1krincr 53:7~. 1956. 
BaM. Bangia al.ddii ZnnnrJini 1840. 
Hyn.Gnniotric:hmn e/egan.,· CChnuvin) Znnurdini 1847. 
syn.Gnnlotric:lmm a/ . .,.idii CZnnnrdini) Howc 1914. 
Bibl. ltal.96:136-1840. 
Adriat. ltS. pl.6. fig..7. 1841. 
Mcm. Torr. Bol. Club 15:75. 1914. 
Loe. Tipo: TricHtc. lt.oliu; MuHco Civicu. Venez.in. Italia 

Diagnosis: Talo filamentoso uniseriado recubierto dts una 11.mplia vaina y ramificado d., modo irrea¡ular. Células 
que conforman al filamento no siempre en contacto dinx:to con las conti¡¡:uas. Células de fonna cuboidal a 
irregular. Células de la parte media d"I filamento de 9 a IS µm de ancho y 7.S a 12 µm de lara:o. Célula apical 
redondeada de 12.S por 12.S µm de largo y ancho. Sin reproductores. 

Nola: se ha asignado el epilelo con el que ~ p~nlaha nlMyor simililud morfoló¡:ica al no presentar 
reproduclor.:.s. 

Muestras y ejesnplures re•isudo."i: PTM 1995. 

Distrihución en el PTM: Nayaril. Jalisco. 

Distrihución en Ouxacu: Santa Cruz. Salina Cruz. 

Arnhienle: Epít'ila de P/e1J1Ul.\'J)oriu111 rhi:=.oicl1~u111 :-;ohre un risco de la n1C:S0litond ~ia expuesto parcialmc:nte a 
insolación y desecación. 

ReferencilL~ taxondmicu.~: Ahbolt y Holhmherg 1976: Norris 197S. 

Otru.~ referenciu.~: Dreckman et <11. 1990; Huo:rta y Tirado 1970; Taylor 194S; S..rviere-Zaragoza 1993. 
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FLORIDEOPHVCIDAE 

NEMALIALES 
Familia Dennonanataceae 

Dern1onema virr.11s (J. Agardh) comb. nov. ined. Pedroche y Avila-Ortiz 
baH. Ne1nolinn viren.\· J. A¡:ardh 
syn. o,nnonrmafrappierii (Mnnt. y MillarJ) Bor¡:.c••cn 
Licbmann Oven. K. Dan..&c vid Schck. Forh. 1846:76. 1846. 
Loe. Tipo: CoHta Pacifica de México.; Agardh Hcrb. en LO 

Diqnosis: Talo erecto de S cm de alto. de color verde amarilla1to a café l"Qiizo. RanúfiCKidn densa 
dicotómica. con ángulos ~no~ a 4Sº. Orden de rarniticación de 3 a 9. E:.ies cilíndricos a subcilíndricos 
generalmente de textura mUcilag:inosa. Oiá~tro de los ~¡'"' de 0.5 11 2.S mm. Médula de aHJl"CIO tilaimenloso. 
Corteza de 90 a 130 µm de ¡:r<>HOr. Células~ la corteza interna de tbrma ¡:loho,,.. de 43 a 60 µ.m de largo y 2S 
a 41 pm de ancho. Célulu apicales lit:: t'Orma obvoide de 11 a IS µm de dián1etro. 

Nota: el ajuste no~nclatural do esta e&f"'CÍe aquí rea:istrado .., encuentra achllllmento en espera de publicación 
por Pedroche y Avila (Avila com.pers.) 

Muestras y ~emplares revisados: PTM 506, 520, 884. 885. Porción del Tipo de N-al/011 virens actualmente 
en ~iuste nomenclatural por P«lroche y Avila (Avila com. ~rs.) 

Dislrihucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. Guerrero. 

Distribución en Oaxac.a: Santa Cruz. Puerto Escondido. Zipolite. 

Ambiente: Alga epilítica abundante en ocasiones en riscos de la mesolitoral superior y cerca de la supralitoral. 
expuesto a desecación. aum1ue r-ecihe rocío ocasional. 

Rererenciu.-. taxunc'ilnicu.'i: Canddaria 1985. Dawson 1961a. 

Olrus rererencias: Dawson 1961b. Huerta 1978. (Avila-Ortízcom. f""n;.); Serviere-Zara¡:oza et al. 1993. 

BONNEMAISONALES 
Fumiliu Bunnt::m1aisnniuct!ae 

Aspara¡;:op.d.\· uvc.ifon11i ... · (Delile) Trevisan 
BnH. F14t.ºUS 1axifonnis Dclilc 1813. 
Nomcncl. Alg.:4.S. 184!5 
Loe. Tipo: Alejandría. Egipto; PC 

Dinp:nosL-.: El e.c.;(Xlrofito denominado Fnlh11ber¡,:in hillebrn1ulii (Bomet) Falkenhcra: Talo filamentoso ramificado 
que forma mota..c.; de color rojo sangre a rosado (cuando esta decolorado) de aproximada111e11te 1 cm de alto. 
Filamentos ramificados de modo multifario. J;ie central con t~ células pericentrales y célula apical en fonna de 
chupón. Sin tricobhastos ni tetrasporan¡:ios. Ejes principale..~ do 31 • 32 ~m de di,metro. c.§lulas de la parte 
media y cerca de la base de 26 a 33 µm de lar&:o y 7 a 14 µm do ancho. 

Nota: se presenta dnicamente la diagnosis de la fa~ esporofftica que cm la única n::gistradm "" ~tas costas. 

Muestra.~ y ejemplares rewisndos: PTM 641. 25700 2571. 2573. 2595. 2596, 4144. 4146. 4536, 4594, 4595. 
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Distrihucidn en el PTM: Nayarit, Jalisco, Guerrero. 

Distribucidn en Oaxuc.a: Santa Elena. 

Ambiente: C~e en los nMlrg.::nes de pozas y canales de phllatOrma nJCOsa ~ la llM'SOlitoral media. 
Generahnenle es bastante "8Casa pero en ocasion~"" llega a t<>rnwr cinlurones color rqio sans;ns en nulrgt:ne..~ 
expuestos a desecación de poza..~ y canal"8. 

Referencias taxonllmicas: Abbolt y Hollenberg 1976; Loón-Tejera 1986. 

Otras referencia.•: Flo...,..-Maldonado 1986; León-Tejera.,, al. 1993; León-Tej"ra y OonáloOZ-Oonziil"z 1994; 
López 1993; Serviere-Zara¡;oza 1993; S..rviere-Zara11nza .,, al. 1993. 

Galmcaura rugosa (Ellis y Solander) l..amouroux 
Baa. Corallina rugosa Elli• d. Solandcr 1786. 
ayn.G. sq110lidu KjcUman 1900 iftd- Papcnfun ~•al. 1982 Bol. Mar. 25: 4'21-'22). 
syn.G. suhfrMli,•ukua Chou 1945 (/idt! HuiHman y Bnrowil7.a 1990. Phycol 29: 153-157) 
HiHt. Poly¡-.. 263. 1816. 
Loe. Tiro: Jninaicu: AHF CWRT 34-53) 

Diqnosis: Talo epilítico, erecto, calcificado. de tOrma cilíndrica, ramificado, ha!ita de 1.8 cm. de altura de 
color rosa mexicano claro. Porción h&Nal del talo cuhierta de pelos asimiladore.s .::n la porción inferior, de poco 
a no calcificada y de color café arnarilhmto. Parte touperior dd talo calcificac.la y ranüticada dicotómica a 
subdicotómica. Angulos de ramificación menore." de 45 ¡:rados. Superficie de las ra11U1H con anillos 
apar~temente ocasionadoK por diti:rencias en .::1 grado de calcificación. Grosor de las ramas de 0.3 a O.S mm. y 
del ~¡e basal de O. 7S mm. Largo de los intemodos de 2 a 4 mm. Médula confonnada por filamentoH fusiformes 
en forma de horqueta. ramificados dicotomicawnenle. Diámetro de los tilasnenloM ITICdulares en su parte más 
ancha de 15 a 24 µm y c::n su parce:: más delgada de 3 a 9 µm. Corteza de 2 a 3 capas dt:i células de tOrma 
esférica a irregular de 10 a 17 µm hacia el interior y 2 capas de células de mayor tamaño de 23 a 30 µm de 
diahnetro también de forma piriforme • suhesféricas, no tUsionadas. 

Muestraos y ejeonplares revisadmo: PTM 618, 671, 2573, 2981, 3457, 3463, 3474, 3517. 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distribucidn en Oax11a1: Santa Ehma. 

Ambiente: En paredes de pozas de mar.:a y canales de la mcsolitoral inferior o en el suhlitoral superior. 

ReFerencias taxoni"imicu..;: Dawson 1953a; Kjdlman 1900; Taylor 1945. 

Olru..¡ rererencias: Dawsun 1953h, 196lh. 

GELIDIALES 
Familia Gelidiaceue 

Gelltliel/11 ligulnta Dawson 
Allan Hancock pac. E><ped.17. l. p.81. pi. 6. fi&:- 3-5. 1953a. 
Loe. Ti¡"K>: Cabeza Ballcnu. en una coxl.U n.>cuMa inlcnnun:.u.I. México; AHF 547:?1 CD 6808) 

Diag:nnsis: Talo e::pilCtico creciendo en tbrma de tutOs que forman un tapet~ de color café rojizo a verdoso con 
~¡es postrados cilíndricos formando estolones. l;je.c; erectos cilíndricos en la hase y aplanados en partes 
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superiores. hasta de l .S cm de altura. 0.2 a 0.8 mm de ancho y O.OS a O. IS mm de grosor. Apices vegetativos 
de atenuados a obtusos y margen liso. Médula de 7/8 hileras d" células de 7 a 11 µm de dián¡etro y 8 a 13 µ.m 
de grosor. Corteza de l a 2 hileras de c.!lulas. tetrasrorangios cruciados t::n parte superior de las rama..°' con 
ápices ensanchados. soros obvoides de 300 a 350 µm de largo y 200 a 250 p.m de ancho. tetrasponas esféricas 
de 30 a 40 µ.m de diámetro. 

Nota: la descripción ha sido elaborada a partir de infonnación dt::I detallado trah~io taxonómico de Rodríguez 
Vargas (1989) sohre gelidiales dd Pacífico tropical ~xicano. 

Muestras y ejdllplarei1 revisudos: PTM 2198 

Distribución en el PTM: Nayarit. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. 

Ambiente: En pozas y canales de corriente de la mesolitoral media en situaciones no expuestas a desecación en 
bajamar. 

Referencias taxonómica.-..: Dawson 19S3a: Rodríguez-Vargas 1989. 

Otras referencia..'i: Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zara¡:oza et al. 1993 Rodríguez-Vareas 1989. 

Gclidiun1 piü0 illu111 (Stackhouse) ~ Jolis 
Baa. F11C:IL'I: p11 ... ;Jilu: Slackhouse l 79S 
Mcmoirea Je In Société llnpérialc Jcs Scicnccs Nalurcll..:s Je Chcrbour~ 10: 139. 1863 
syn.G. (."rinal~ (Turncr) Gaillonfidr Dixon y lrvinc 1977, BotnniHkn Nntiscr 120: 139. 
syn. G. micropll.v.•u.1 Sctchell y Gardncr 1930 
ti.yo. Acrocarp11 .. v c.:rina/i.v (Turner) Kützing 1868 
Hyn. A . .spine.n:ens Kün:in¡:. 1868 
syn. A. corymhc>.VIL\' Kiil:r.ing 1868 
Loe. Tipo: Sidinnuth, Ocvnnshire. ln¡:lnlcrrn: BM 

Diagnosis: Talo epilítico con porciones rastrc:ra y c:rc:cta de color rqiu pardo y de hasta 7 u 8 mn1. de altura c.¡ue 
crece formando en ocasione:.. ... tapetc:s d~nsos. Arices vegetativos atenuados. puntiagudos u obtusos con 111argen 
liso y célula apical sohr~'iBliente o nó del márgen. ¡;¡.:..-.. postnu.lo" cilíndricos a subcilíndricos del que ~ originan 
~¡es erectos comprimidos y ramificados de manera irregular. Ejes postrados como estolones de 130 a 184 µm de 
diámetro. E.ies erectos en tOrrna de hlminas de 100 a 462 de ancho y de 97 a 107 µm de di,metro. Corteza de 
células suhcilíndricas pequeñas de 7 a 11 µm de diámetro. 2 a 3 hileras de células corticales. 4 a 8 hileras de 
células medulares de forma irregular d" S a 20 µm de diá~tro. Filamentos rizoidales abundantes en la médula 
y ~casos a ahundante.o; en subcorteza. Tetrasporangios en partes superion:.c.¡ de las rallUUi. soros obvoides a 
irregulares de ISO a 475 µ.m d" diámetro y 200 a 1125 µ.m de largo. Cistocarpos bilocularcs de 140 a 250 µm 
de largo y 85 a 190 µm de ancho. con un ostiolo. 

Nota: la descripción ha sido elaborada a partir de información de Rodríguez Vargas (1989) que menciona que 
algunos de los ~jemplare.'i examinados difieren de otras descripciones de la t!.Specie tm la forma irregular de los 
márgenes. "I número lan variable ele hileras de células mc:dular~ que t:..'i a veces nwyor que la reportada. la 
presencia de tilamenlos rizoidales tanlo en m~ula como NUhcorteza. 

Muestras y ej.,...plares revisado": PTM 1997, 2570. 2572. 2595, 2599. 2596, 2171. 2201, 2202, 2449, 2550, 
2552,2553, 2563, 2575, 2581, 2563, 4562. 

Distribución en el PTM: Sinaloa, Nayarit. JaliNco. Michoacán. Gut!:rrero. 

Distrihución en Ouxaca: S.-nta Elc:nu. Santa Cruz. Tangnluncla. Salina Cruz. Bahía Ln Ventosa. 
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Ambiente: alga frt:euc::nte y ahundantc:: "" riscos u 1nc::.sctas de::. la ~solitoral mc::.dia. "xpueslos a dt:..'ideación ~n 
bajamar. 

Referencias taxondnlicas: Ahbott y Hollenherg 1967; Dawson 1953a; Dawson 1961a; Guti.Srrez 1985; Islam 
1976; Lawson y John 1982; Rodríguez-Vargas 1989. 

Otras referencia.~: Dawson 19611>; Huerta y Tirado 1970; Lól""Z 1993; Rodrfauez-Varaas el al. 1993; 
Serviere-Zaragoza 1993; Slewart y Nottis 1981. 

Gelidi11m sclero¡,hyllum W. R. Taylor 
Allan Hancock Pac. Exped 12: 156. lam. s. tig. 13. lam. 33. tie.2. 1945 
Loe. Tipo: Bahía San Franciaco. E•mcraldaa. Ecuador; AH CWRT 3•-'&9) 

Diqnosis: Talo epilítico que crece en tOnna de •c.:spet.1• de hasta 2 cm de altura y varios cm de largo. Ejes 
rastreros cilíndricos fonnando ~tolon~. E;.i~ c::.-.,clos aplanado" das O.S 11 1.3 m1n Je aiancho y 0.10 11 0.2S mm 
d" grosor. A pi ces vegetativos redondeados o recios y nwra;:cn liso. 1 • 2 hil"r11s de células corticaleH 
superficiales sin agregación. dispueslas irreeularRll'nte. 4 a 6 hileras de células mt:dulares de 9 a 18 µm de 
diámetro de parooe. ... dela:adas a medias y espacio,. inlercc::.lulares granddS. Fila~ntos rizoidales abundantes en 
médula y menos frecucmtes en suhcorteza. TetrasporangioH cruciado!il en parte superior de las ra11111B. soros 
ohvoides de 400 a SOO µm de largo y 130 a 300 µm de di4metro. Tetrasporas esféricas de 22 a 30 µm de 
diámetro. 

Nola: la descri(>Ci6n ha sido ~lahorada a p.wrtir de inthrmaci<ln del delallado trah~io taxonómico de Rodríguez. 
Vargas (1989) Sobre gelidiales del Pacífico tropical mexicano. 

Muestras y qemplares revisados: PTM 2157, 2195. 

Distribución en el PTM: Jalisco. Nayarit. 

Distrihucil'ln en Ou.xuca: Santa Elena. Salina Cruz. 

Ambiente: en rocas de: la mesolitoral media a intC,rior. expuestas a insolación y d~ión en bajamar. 

Referencias taxondlniaas: Dawson 19S3a. Rodríguez-Vareas 1989 

Otras referencias: Oawson 19S3h. J961h; Rodríguez-Varga..,. et td. 1993; Serviere-Zaragou 1993; 
Serviere-Zaragoza <!t '11. 1993. 

Pteroclt1<1iC1 bulbo.\"<I Loomis 
Allan H. Found. OccuH. Pu¡"M:r. 24:7. pl.9: fi¡;N. ~.3; pi.JO: li~.3; pl.11: fi¡:,..1.4.1960. 
Loe. Tipo: Waialau. Hnwni. E.U.A.; AHF (M. RccJ 338n) 

Diag;no.~is: Talo epilítico que cruce formando "'cé..,.pedes'" de hasla 4 cm de largo y 1 cm. de altura. Ejes 
poslrados cilíndricos formando es1olones.E;ie...,. ereclns cilíndricos"" la haSt: y aplanado,. en partes superiore...,. con 
ápices puntiagudos. rnárgen liso y célula apical sohrc::...o,;.alic:nlt: del nutrgen. Ramificación dicólorna irregular. 
pectinada u opuesla con algunas ramas cilíndricas en forma de clava. l a 3 hileras de células corticale.-.; 
superficiales no agregadas y c:n ocasiones con disposición en hileras longitudinales. 8 a 10 hileras de células 
medulares de 7 a 18 µm de diámetro. con espacios intercelulares grandes. Filamentos rizoidales abundantes en 
la parte centrd.1 de la médula. No se observaron estnacturas reproductoras. 

Nota: la descripción ha sido elaborada a partir de intOrmación del detallado tra~io taxonómico de Rodríguez 
Vargas (1989) sohre gdidiah:s del Pacífico tropical m.;:xicano. 
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Muatras y ejeonplares revisados: PTM 2587. 

Distribución en el PTM: Guerrero. 

Distribución en Oaxucu: Sanla Elena. 

Ambiente: En mesetas y riscos de la ~liloral media e interior. expuestas a insolación y ~ión en 
bajamar. 

Ref"erencias taxonómicas: Rodrfguez.-Vargas 1989. 

Otr-.s ref'erencias: Rodrfguez-Vargu rt ni. 1993. 

HU..DENBRA.NDIALES 
Fanailia Hildenbrandiaceae 

Hi/de1Jbra1ulin sp. 

Diqnosis: Talo epilítico costroliO no calcificado. de color rosa blanquecino que crece tuertemente adherido al 
sustralo. Crecimiento - forma cJ.o parc""5 cJ.o 10 o mú cm cJ.o dioimetro. Confo.....-, por f"..._los recios 
adheridos .mtre s( que se oria;inan de una porción basal poco diferenciada. Peritalo no estratificado. Sin rizoides. 
Tiene de 100 a 400 µ.m de grosor y estai constituido por filamentos erectos adheridos laterahnente constituidos 
por células alargadaN de 2 a 4 µ.m de diáme;:tro dispu"5tas en hileras verticad1m. Sin estructuras reproductoras. 

Nota: no se: asignó ep(teto ~o,;pecff'ico dehido u lo fnag1nenlado del talo que no permitió ohs.:rvar algunas de sus 
características como son grosor del talo. pr~ncia de estructunas reproductoras. ele. 

Muestnas y ejemplares revisados: 

Distribt.Kión en el PTM: de acuerdo con AhhoU y Holltmherg (1976) se distribuye desde Alaska hasta Oaxaca. 

Distrihución en Oaxacu: Santa Cruz. Tangolunda. Salina Cruz. Bahía La Ventosaa. 

Ambiente: crece sohn: rocas Je la mt:.t.K>litoral ~ia e interior. llegando a t:Star expuesta a desecación e 
insolación temporal duranle bajatnRr. 

Referencias taxonómicas: Dawson 19S3a; IAón-Alvan:z 1993. 

Otras referencia.~: Ahholt y Holl.,nberg 1976; Hu"rta y Tirado 1970. t....ón-Alvarez y Oonúlez-Oondlez 1993. 

CRYPrONEMIA.LES 
Familia Cryptonemiaceae 

Gratclou¡,it1 doryphorn (Monlagne) Howe 
Ba!'>. Halym~nia C!) 1/oryphora Mnnla~nc 1839. 
Lumh• Univ. ArNsk. Ny Füljd. Andru Afdclningcn ::?. 37(::?): 10. 1941. 
syn.Gr"l•dou1~i<~ 1111lxi11111 Kylin en Ahhntl y Hullcnhcr~ 1976. M:1rinc All!HC nf Cnlifurniu. p.43::?. 
Loe. Tiro: Calluu. Pcni; Monlal!nC Heril. en PC. 

Diaacnosis: Talo laminar muy aplanado. folioso con c:..'>típih:: cilCndrico. Frondas lane«>ladas de textura suave y 
lubricosa. de color verdoso. Talo de hasta 18 cm de largo con láminas de 0.8 a 1 cm de ancho en las partes 
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más anchas y 0.5 a 1 mm de grosor en partes delgadas y tm part~c;; infladas hasta 7 nun de grosor. poco a 
medianamente ramificadas en distintas partes. gene.-.lmente después del ensanchamiento de la lamina. Médula 
filamentosa laxa en la parte central y un poco compacta hacia la región subcortical. Filamentos medulares de 9 
a 13 µm de dilimetro. Corteu de 3-4 células piementadas que en su parte intema miden S-10 µm de largo y 
3-7.S µm de dilimetro y hacia la superticie midcm S x 2.S µm de lara:o x dilimetro. 

Nota: Existe controversia en la delimitación de esta y otras ~pt'Cies del género debido a sobrelapamiento en los 
valores de algunos caracteres. sin embarao se asigna este epíteto ya que coincide con la descripción 1110rt"ológica 
de Treviño (1986) aunque ala:unas medidas celulares son liaeramcnte lnlb p!!quelias y concuerda con la 
rnorfolo11Ca descrita por Ahbott y Hollenher11 (1976) aunqUtO difiere en la talla. 

Muestras y ~emplures reYi5ados: PTM 1582. 2879. 

Dislribuci6n en el PTM: Jalisco. Michoacán. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elc:na._ Salina Cruz. 

Ambiente: al.ca epilílica sobre riscos de la mesolilon1I ~ia a inferior. Se le enconlró también junio aa 
Grntelou1,ia Vt.~rsicolor cerca de tuhos de derranw dt:i at110níaco en Salina Cn1z. 

Referencia."' tuxonómica.."i: Dawson 1954; Martinell 1986; Treviño 1986; Ahhou y Hollenherg 1976. 

OtrlL'i referencia."i: Dreckman c:t al 1990. 

Grnteloupia ver~·icolor (J. Agardh) J. Agardh 
Bm1. G •• 'ftl!rnhrrgU vnr. ver.vii.:n/cJr J. Agordh 1847 
Sp. Al¡;;ac2(1): 181. 1851. 
Loe. Tipo: Son Agmilín. Ooxucu, México; A~ardh Hcrb. en LO 

Dia.11nosis: Talo "Pilítico tOlioso ramificado hasta de 2.S cm de lon¡:itud máxima de las t'rondas y de un color 
manchado en pdrpura rosado claro y verde olivo claro. espdCialrnente esle últilllO t3R las puntas. Talo adherido al 
sustrato a través de una porción de aspecto costroso de la que 8" oriaina un pequeño eje que se ramifica 
inmediatamente de manera 1tparentemente multifaria. L..as frondas se ramifican a su vez. do nmnera i""&ular. en 
ocasiones dicotomicam~le y en olras Je tOrma pinada. Todas las frondas litmtm tOrma elipsoidal cuando es1'n 
poco ramificadas. ensanchlindose hacia la parte media y lerminando en una punta redondeada. El ancho de las 
frondas en la parte basal puc:de ir de 0.8 a 2 nun .• mienlras que en las part~ más aanchas mide de 3 a 6 mm. El 
diámetro de las frondas mide de: 185 a SOO µm. Diámetro de los filamentos medulares de 2.S a 4.2 ,..m. 
Cistocarpos agnapados en la parte más ancha de algunas frondas que t:n su superticie se observan colllO 
ahultadas por ~~tn1cturas esteric~. 

Muestra.~ y otiernplures reYisudo.~: PTM 670. 1955. 1957. 2872. 2879. 2958. 2980. 2995. 

Distrihución en el P'TM: Nayarir. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distrihución en Ouxacu: Santa El~na. San Agustín. Salina Cruz. Bahía La Ventosa: 

Ambiente: Epilítica c:n riscos o márgtmc:s de po7.as Ue la ~>litontl :-ou~rior a 1nt::dia. C!i una es~it: comlln 
~ro no ahundante en las condicion~o; anteH mc:ncionac.las. 

Reíerencias tuxonómica."i: Dawson 1954b: Martinell 1986. 

Otras reíerencia-lli: López 1993; Serviere-Zara.go7.a 1993. 
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Familia Peys.~nneliaceae 

Peys.tn11eli" m~~ica11a Dawson 
Allan H. Pac. Exp. 17(1): 106. pi. 11. rigH. 1.2.19!53. 
(L). 03867. Feh.2.1947. Vial :?346 y Prc1'1aracionc• 18S6-18S8 
Loe. Tipo: Acapulco. Guerrero, México.; AHF (0 3867) 

Diqnosis: Talo saxfcola costroso de color rosa ~xicano intenso. do 2 a 3 cm. de di,metro y CllC&Saanenle 
calcificado. Con superficie suave al tacto y adherido al sustrato por riz.oides unicelulares incoloros en la parte 
central del talo. M'rgene.-.. librc."'I. Células del hipotalo en fonna de cubos nxl~ con paredes en contacto 
entre ellas. Perita.lo conformado por hiletts pan1lelas de célula.o.¡ de forma cuhoidal a lara;adas q..., disminuyen a1 

talla de la hase a la superficie con ""rgenes r"'1ondeaados a ine¡:ulares. Tet1118poranci°" cnaciados. 11h1rgl&dos. 
Los nemat~ios no se elevan N<>bre la superficie. Paratisa.'i muy del¡:adas entn: los tetrasporan¡:ios de 1 • 7 a 2. 9 
µ.m de diá~tro en su parte superior y nMis anch11. Grosor del talo W 4SO a 538 µ.m. Nonutt-'Cio de 1J1 a 129 
µ.m de grosor. Células del hipolalo de 22 • 37 µ.m de diállk'lro y de 14 a 18 (30) pm de altura. Células del 
peritalo de 7.6 a 12 µ.m de diámetro y de S.8 a 12 µm de ahuna en la parce superior y de: 12 • 18 "'m de 
diámetro y de 11 a 19 µm de altura en h1 parle hasal. Telrasponmgios de 73 11 88 µm de laFMO y de 22 a 29 µm 
de di,metro. Rizoides dd S7 a SS (160) µm de largo. 

M.-tna. .. y o;jemplures re"isudoOi: PTM 2570. 2571. 2572. 2573. 4154 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. Mich~ y poHiblemente a todo lo tara:o de la "'Sidn. 

Distribución en Oaxuca: Santa Elena. 

Ambiente: Comtín en las pare<le..'i de pozas. canales y ricos en Ja mesolitoral inferior a sublitoral superior. 

Referenci1L"i la)(onómicu."i: Ahhon y Hollenherg 1976; DawHOn 19S3a. 

Otras referencia.ti: León-Alvarez y González-González 1993: Loón-Tc.tiera et al. 1993. 

Pey.\"so11elia aff. pacifica Kylin 
LundK. Univ. ArKsk. N.F. AvJ.2.:?1(9): 24. li.,:_. 13. lit:.12.h-d; 19:?5 
Loe. Tip1.~: creciendo ,;obre Pat~l/a ni S Je Bnhía Fuht~. Isla Sun Juun. Wushington; LD 

Diuanosis: Talo costroso de 200 a 260 µm de grosor. Ct!lula hipotalial más cona que alta. Células pt:ritaliales 
de 22 a 37 .S µm de altura. La primer..t división f)l'ritalial orieina 2 filamentos. el anterior que se divide y el 
posterior que pennanece generalmenre si1nple. Por cada célula hiporalial h11y 3 a 4 células supeticiales. Rizoides 
de 350 a 400 µm de largo que se originan anreriorrnenre. Cutícula gruesa de 10 a 20 µm de a:rosor. Sin 
esrructuras reproducroras. 

Muestra..'i y ejcrnplures re~isudos: PTM 2577. 

Distribución en el Pl'M: de acuerdo con Dawson (1961b) se presenta en Mazatlú. Sinaloa que fornw parte de 
la zona de transición entre el Pac(fico tropical mexicano y .:1 Golfo de California. 

Distrihución en Oaxaca: Sanra Elena. 

Amhiente: en paredes d" pozas y c~malc!...,. en la me.<.;0litoral inferior a suhliroral tou~rior 

Referenci1L'i tuxondmicas: Ahbort y Hollenherg 1976; Dawson 19S3a. 

Otrus referencias: Léón-Alvar"z y Gonzál.,z-Gonzál"z 1993 
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CORALLINALES 
Familia Corallinaceae 

At'1phiroa heauvoi.\·ii Lamouroux 
Hist. Polyp. :?99, 1816 
syn.A. c:rosslandii Lcrnoinc 
Loe. Tipo: Cn1d.ns de Po~ua;al: Palisol de Beauvois: Lamouroux Hcrh. en CN 

Diqnosis: Talo en~cto calcificado de hasta 3 cm de altura. de color rosa hlanqu..,.;:ino. Adherido al sustrato por 
un disco costroso pequeño. Ramificado di-tricotomicamente o sin ramificar. See:mentos de cilíndricos a 
ligeramente aplanados de 0.5 a 1 mm de grosor y 1 a 3 mm de lar¡:o. Oenícula de 207 a 243 ,._m de largo. 
Médula de la ¡::enícula de 2 a 3 hileras de células. lnterEenícula de 0.4 a 1.2 mm de ancho y 2 a 4 mm de larso. 

Nota: El sohreht.pamiento parcial de algunos de los caracten:.o; que pre.oentan varias e."ipecies del género requiere 
de una revisión actalizada en la que ~ incluyan las esf"teCie.-. reportadas para c!I Pacífico tropical mexicano. 

Mue5lra.• y ejemplares revisados: PTM 884, 2952, 2957, 2958,2965, 2976, 2987, 2997, 3005, 3012, 4145, 
4154, 4157, 4568. 4609. uc 700573. 

Distrihución en el PT'M: Nayarit. Jalisco. Guerrero. 

Distrihución en Oaxnca: Santa Elena. Zipolite. Sanht Cruz. Tangolunda y Salina Cruz. 

Ambiente: Alga cpiUtica 4¡ue fonna ~ueiloH lapelc:s en riscos de:: ha nle.801ilond infC,rior y el sublitond superior. 

Rererencias tuxonómicus: Norris y Johansen 1981. 

Otras referencia...'i: López 1993; Servit:re-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza el al. 1993. 

At"phiroa aff. brevit111L·ep.~ Da.wson 
Allan Hancock Pac. Expcd. 17 (1):142. pi. 31. Fig. 2, 1953 
Loe. Tipo: Cm1ta rocoaa al este de Salina Cruz. Oaxaca, México; AHFH 551800 LAM. 

Diuanosis: Talo epilltico erl!:Cto calcificado de hasta 3 cm de altura y coloración rosada a blanco verdoso. 
Ramificado dicotómicamente a irregular a partir de una parte basal costrosa. Se¡:mentos inferiores subcilíndricos 
o comprimidos d.._, 1 a 2 mm de largo y ancho mic:mtras que los superiores tienen 2 a 4 mm de largo y 1 a 3 mm 
de ancho. no ohservándose dorsivc:ntralidud. Márgenes sin costilla. irregularmenh~ ondulados y má.o,¡ delgados 
que la porción central dt:l ~gmentu. lntergtmicula con 3 hileras de c.:t!h1las largas por una de cortas. M&lula de 
Ja genicula multizonal con 4 a 5 hilents de céluhts 
Sin reproductores. 

Nota: El sobrelapamiento parcial de algunos de los caractere.'i que presentan varias especies del género requiere 
de una revisión actalizada en la c.1ue ~ incluyan las especies: reportada." para el Pacífico tropical ITICXicano. 

Muestras y ejemplares revis11dns: PTM 4141. 4150. Hololipo LAM 500026. lsolipo UC 925637. 

Distrihución en el PTM: Jalisco. 

Distribución en Oaxac.a: Santa Elena. Tangolunda. Salina Cnaz 

Ambiente: sobre rocas de la mc=.<rolítoral int't=rior y suhliloral sup:rior. generalmente no o poco expuesta a 
dc=.o;ecación aunc.1ue si a insolación durante tnare.a haja. 
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Rererencias taxonómicas: Dawson t96lb; Norris y Johansen 1981. 

Otras referencia.'\: Dawson 1961h; Flores 1986; Serviere-Zaragoza 1993. 

Amphiroa di1110rphn Lemoine 
Arch. Mus. Hist. Nnl. (Pnrisl, scr.6.4:76. pi. 111: fi¡!.3.4: 1''· IV: fia:. 6; lcxlo-fig.33. 1929. (F) 
syn. A. p1csil/u Yendo 
Lnc. Tipo: lslns GnlñpngnH ; Lcmoim: Hcrh. en PC 

Diag:nosis: Talo epilítico calcificado con crecimiento en forll'lll de .11rhusto de 1.5 .11 2 cm. de 11lto, de color rosa 
hlanquecino a hlanco verc.loso en parte.-. dt:eoloradas. Talo ramificado di o tricott)micamente e incluso pinado 
formado por genículas de color marrón ohscuro ~parada...¡ ge.neralrnenle por intergenícuhas rosadMS. ar.pla&nadas 
dorsoventralmente con ahullamientos y márgenes ondulados oca. ... ionados por la pre.~ncia de estnacturas 
reproductoras. lntergenfoulas basales cilíndricas mientras que en las partes apicales y medias son aplanadas. sin 
costilla; rrulrgenes lisos en el caso de se¡:n11:ntos jóvenes y ondulados en los ll'lllduros. Oenfcula evidente aunque 
en ocasiones la ocultan protu~rancias de la intergenfcula. Médu'la senicular unizonal e inler¡:enicular multizonal 
con una capa de células lara:as por una de células cortas. Larao ~ 11a.tculas de 385 a 576 ,..m. Ancho de 
gen(culas de 182 a 407 µ.m. Razón largo- ancho de genículas de 1.2 a 1.7. Lar¡;o de inlersenfoulas de 725 a 
3500 µ.m. Ancho de intergenículas de 368 a 3000 µm. En corle transversal en ocasiones las intera;enfculas son 
anchas en el ~ntro y delgadas tm los márgenes. Razón largo-ancho de intergenfculas de O. 77 a 3.2 con 
conceptáculos carposporangiales de aproximadalnt!nte 180 µ.m de diámetro uhicados enlre la médula y la corteza 
intergentculares. Carpospora.-. de 25 a 45 µ.m de diá~lro. 

Nota: El sobrelapamiento parcial de algunos de los caracteres que pre....entan varias especies del género requiere 
de una revisión actalizada en la que se incluyan las especie.-. reportadas para el Pacífico tropical n1exicano. 

MueslrlL~ y .,j.,...plares r""isudns: PTM 17, 18, 1882, 1884, 1887, 1888, 1924, 1932, 1938, 1962, 1965, 
1978, 4826. 

Distribución en el PTM: Bahía de Banderas, Michoacán. 

Distribución en Oaxacu: Puerto Angel. Santa& Cn.iz (La Entrega). Salinu Cn.iz y Bahía La VentoSH. 

Arnhiente: epilítica en pozas de marea y canales de la n1esolitoral inferior y en la suhlitoral SUJ""rior. 

RererenciiL'\ taxonónticu."i: Dawson 195Ja. 1959; Hunado 1985: Martinell 1986: Taylor 1944. 

Otra..¡ referencia.<tt: Lt:ón-T~iera <'f al. 1993; Serviere-Zaragoza 1993. 

Amphiroa drou<'lii Dawson 
Allan Hancock Pac. Exped. 17(1):140. 19S3a. 
Loe. Tipo: intermareal en l. Turner. fuera de l. Tihur<>n. Sonora. México; AHFH en LAM. 

DiDl{nosis: Talo epilítico calcificado con crecimiento en forma de arbusto de 2.5 a 3 cm. de alto. de color rosa 
blanquecino a blanco verdo:m en partes decoloradas. Talo geniculado ramificado di/ tetracotómicamente y 
ocasionalmente originando hasta. 6 segmentos de un mismo punto. Médula genicular multizonal. con 4 hileras de 
células largas por una de cortas. lntergenícuhts rosadas, aplanadas dorsoventralmente en la base y cilíndricas en 
panes apicale."'• de 0.3 a 1 an1n de diámetro. Genícula evidente o nó. cuhierta a veces por prolongaciones 
calcificadas de la intergcnícula. Genícula que en ocasiunt!s se desprende ohsc:rvánc.losc: con tOntw de tapón. 

Nota: El sobrelapamiento parcial Je algunos de los caracteres que presentan varias ~P'Cies del género requiere 
de una revisión actalizada en la que se incluyan las especies reportadas para el Pacífico tropical mexicano. 
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Muestra.~ y o;jemplares revisado.~: PTM 4140, 4141. 

Distribución en el PTM: sin infonnación. 

Distribución en Ouxuca: Sanla Cruz 

Ambiente: suhlitoral superior o paredes de pozas de marea de la mesolitoral inferior. 

Referencias taJCon61nicas: Dawson 19S3a. 

An1phiroa rnexict111a W. R. Taylor 
Allan Hancock Pac. Expcd.1:?:189. pl.47.1945 (L) 
Loe. Tipo: Bahta Pctntlán. Gucrn:m. México; AHF Schmill l:?Oc-33 

Diqnosis: Talo epilftico con crecimiento en tOrma arhustiva y hasta de 4.S cm. de altura y de color rosa pllido 
en las partes medias y blanque=cino c::n h1s puntas. R.11mificación ~ica dicotómica 11unquo ~., patrón ~ 
oscurecido por ramas de tipo pinado que Se!: pr"-~ntan en las partes basal~ y me:dias. Angulo de nuniticación 
menor a 4S grados. Segmentos de fi:uma cilíndrica H suhcilfndrica en las part"8 ha11.¡aal"8 y nMX!ias y aplanados en 
forma de paleta y con anulacinnc:..~ c:videntes por la prc:.-rencia de un gran numero de concephiculos. Ge.n(cula de 
color crema a gris verdoso. unizonal. muy corta y un poco más angosta que ha inlera:cnícula multizonal. 
lnlergenícula visihle extemamente. de 1 " 4 hilerMs de céluhas largas por una de cortas. ~ 2 a 4 segmentos 
en.lre ramas. Ancho de segmentos de (0.2) 0.3 a 0.7 ( 0.8mm). Largo de se:¡?menlos de 0.4 a 2.7 mm. Raz.ón 
lar¡;o-ancho de segmentos de 1.1 a 3. Concept,culos ahundanlcs colocados de~io de la corteu intersenicular 
con un di,metro de 180 11 370 µ:m. Carposporas ovoide. .. con un di,metro de 2S a 28 (4S) µ.m. 

Nota: El sohrelapa1nienlo parcial de algunos de los caraclere.'i que p~ntan v11riaH ~ll""Cies del género requiere 
de una revisión actaliZitda en la que se incluyan las ~~Íc!S report11das para el Pacífico tropical mexicano. 

Muestras y ~emplares revisados: PTM 20, 29, 856, 1395, 1896, 1932, 1936, 1937, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1965, 2872, 2873, 2875, 2876, 2953, 2995, 2996, 2997, 4147. Hololipo UC 746263. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco, Michoacán. Guerrero. 

Distribución en Oaxuca: Puerto Escondido. Sanla Elena. Zipolite. Salina Cruz. Bahía La Ventosa. 

Ambiente: Litofflica en riscos de Ja me.'iO)itoral interior. 

RefereDC;ÍU.<lli taxnru'imica..-.: Candelaria 1985: Dawson 195Ja: Martinell 1986: Taylor 1945. 

Otras relºerenciu.'i: Dawson 19S3a; Lt::t:ln-Tc.;iera rt <1/. 1993; Serviere-Zar.1goza 1993: Serviere-Zaragoza et al. 
1993. 

A111phiroa 1ni,\'tlkie11.\·i ... · Yendo 
J. Coll. Se. Imp. Univ. Tokio 16:14, pi. 1: fi¡;.s. :?4, :?S: pi.VI: lig. l. 190:?. 
Loe. Tipo: Jnpon, Mhmki: Tipo rcrdidn del Hcrl'I. de Vcndn en Univ. de Tokio. lcctntipificado por Voshida (Catalogue oí 
typcs, 1991) con In fi¡;.uru Je Vendo. 

Diugno .. -.is: Talo erecto de 2.5 cm de alltira que crece sohre un hivalho. Segsnentos basales cilíndricos a casi 
cilíndricos de 1 a 1.8 mm de grosor. Segnl"ntos terntinale..co conplanados, de tOnna irregular. alaunos con 
costilla evidente, los más anchos de l .S a 2 mm y los cilíndricos de 1 a 1.4 mm. Segmentos apicales de 3 a S 
mm de largo, segmentos basales de 1 a J .S mm. Médula de Ja gen(cula formada por descalcificación en el 
centro y ruptura de márgenes, de S a 6 hileras de células. 
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Nota: El sohrelapamienlo parcial de algunos de los caracteres que presentan varias especies del género requiere 
de una revisión actalizada en la que se incluyan las espt'Cies reportadas para el Pacífico tropical mexicano. 

Muestra." y ttiesnplores revisados: PTM 3013, 3014, 3016, 4113, 4142. 

Distribución en el PTM: Nayaril. Guerrero. 

Distrihucicin en Oaxucu: Sanl.a Elena. Sanla Cruz. Chahuti. Salina Cruz. 

Ambiente: Litofílica. gt:merahncmte de ha mesolitoral inti:rior y suhlitoral su,,.,rior. aunque e~ 11 veces en 
fisuras de ri~os de la mesolitoral media. 

Ret"erencias taxon6rnicas: Dawson 19.SJa; Norris y Johansen 1981. 
Otru."i ref'erencias: López 1993; Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zara¡;oz.a et al. 1993. 

An1phlro11 rigida Lamouroux 
Hiwt. polyp. 297. pi. XI. fig.L 1816. (L) 
syn.A. Taylnrii Daw1mn 19!'i3 
Loe. Tipo: Mcditcrrúncn, Ritu,o; Lamnur Hcrb. en CN, AHFH 3633 (WRT 34-27) 

Diqnosis: Talo erecto de 1 cm de altura. for11111do por ,sc,gmenlos calcificados cilíndricos a casi cilíndricos de 
a 3 mm de largo y 200 11 300 µm de diab~tro. Escasamenle ramificado en las porciones supcrion"W. mientras 
que en las inti:riores eN mullit8rio a i~gular. Médula d.., la ¡:enícula con 3 hil..,ras de célul- larsas por una de 
cortas. lntergenfcula."i frecuenlemente curvadas. a:eneraln1ente atenuadas. Sin estl'Ucturas reproductoras. 

Nota: el ~jemplar coincide con las caracter{sticas de A. taylorii de acuerdo M la descripción de Dawson (19S3a). 
sin embargo el sobrelapamienlo parcial de algunos de los caracteres que presentan varias especies del género 
~uiere de una revisión actalizada en la que se incluyan las e..~pecie."i reportadas para el Pac{fico tropical 
mexicano. 

Muestras y ttiesnplnret revisudo."i: PTM fit85. 

Distrihución en el PTM: Bahía de Banderas. 

Distribución en Oaxucu: Sanla Cruz. Tangolunda. 

Amhiente: alga epilítiCM del suhlitoraal superior. 

Rererenci11S taxonómica...:: Norris y Johansen 1981. 

Otras referencilL"": Huerta y Tirado 1970; Serviere-Zara,goza 1993: Serviere-Zaraa;oza et al. 1993. 

Ja11in capillac·~a Harvey 
Ner. Bor. a.mer. 2:84. 1853.(2) 
Loe. Tipo: Bnhín Honda. Florida, E.U.A.; TCD 

Diaanosis: Talo er~to calcificado t'Ormando pequeños taf""tt:S de hasta 1 cm de altura y varios decímetros de 
extensión. de color rosa hlanque:sino que cr~e entrelllezclado con olras algas. l;jes erectos cilíndricos 
ramificados dicotomicamenle. formando un án¡;ulo mayor a 45 grados. Segmentos de 234 a 67S µ.m de largo y 
81 a 110 µ.m de ancho. Razón largo-ancho de segmenlns de 2. 7 a 6.6. Apices rot110s. Sin concepláculos. 
Presc:ncia de .. propiígulos 00 t:.n forma de i;;:....¡1n1c1urus lriungulare..._ de nproximadan1enh: 200 µ1n de diáml.!lro con 
lrc::s prolongaciont:.s anh:niformt:s. 
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Muestra." y ajernplares reYisados: PTM 17, 2952, 2957. 2958, 2966, 2976, 2982, 2987, 2989, 3001, 4154, 
4833. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. Guerrero. 

Dislrihucidn en Oaxu.ca: Santa Elena. Zipolile. Puerto Angel. 

Atnhiente: alga epilítica en riscos de la sublitoral su..,.,rior a ~litoral inferior. generahnente cubierta por o 
con frecuentes aportes de a¡:ua. 

Referencias wxondmicas: Oawson 19S3a. 

Otras ref'erencia.~: Serviere-Zaragoza 1993; Servien::-Zar11goza et al. 1993. 

Ja11ia paci.fic11 J. E. Areschoug 
•yn.J. mexicana W. R. Taylor 
sr. Al¡,t. 2c2>: SS6. 1ss2. 
Loe. Tipo: Puerto da: Hualulcn '!. Oaxnca, México; AHF (WRT 34-569) 

Diqnosis: Talo er~to calcificado tbrmando lapt:le..._ de hasta 3 cm de altura de color rosa claro. Ejes con 
ramificación di. tri a h:tracotómica. Algunos ~iemplares poco ramificados en [Hirte.-. ha.sal~. Se¡:mentos 
cilíndricos '}Ue tOrman un ángulo g .. meraltnc:nte ~nnr a 45 grados. S.:g1ncmtoK apicalel!I con un ancho de 117 a 
2S2 µm y 333 a 702 µm d" largo. S"gm.,ntos d" la part" basal 171 a 243 µm d" ancho y S22 11 67S µm de 
largo. Razón largo/ancho de ~gmentos de 1.8 a 4.3. Algunos ~g°""ntos apicalc.:s tienen tbnna de anta:nita y 
miden 89 a 117 µm de ancho y 387 a 4SO µm de largo. Conceptáculos tetrasporan¡:iales a veces en series 
continuas. de 270 a 315 µm de largo y 198 a 243 µm de ancho. Tc::tra. .. poras zonadas de 4S a S7 µm de ancho y 
153 a 225 ,.un de largo. Pr~ncia de espc:rmaacios en halos distintos. 

Muestru." y ajemplares r&:Yisados: PTM 28, 884. 885, 1498, 1931, 1956, 1957, 1961. 1962, 196S, 2570, 
2577, 2589, 3013, 3014, 3015, 3016. 3018. 4105, 4112. 4114, 4116, 4440, 4443. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Puerto Escondido. Santa Elena. Zipolite, San Agustín (Coyote). Santa Cn.az, Chahué. 
Tangolunda. Ba. Bamha. Guelaguichi. Salina Cruz. Bahta La Ventosa. 

Ambiente: Litot'itica en riscos de la me....olitoral inferior a suhlitoral superior, 1 a 2.S m profundidad y en 
hendiduras de roca con agua en la mesolitoral media. A vece.e.; crc::ce adherido a hivalhos. 

Referencias taxondmicu."iii: Dawson J953a. 

Otra.._ referencia._: Huerta y Tirado 1970: Servier.:-Zaro1.goza 1993: Serviere-Zaracoza et al. 1993. 

Li1hophyllufl1 sp. 

Diagnosi..'i: Talo calacar.:o sin gcmículas. costroso. epilítico o sohn;: conchas de color rosa claro a blanquecino, 
de superficie lisa. Grosor del talo de hasta 2 mm. Hipolalo aparenteniente QlOnoslromático, sin megacélulas. 
Células con coneccionc:s cc:lulares ~undarias. Sin estructuras rc:.productoras. 

Muestrus y eje111plares revisudos: PTJ\.1 2577. 2912. 3506. 

Distribución en el PTM: sin intOnnación. 
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Distribucidn en Oaxaca: Santa Elena. 

Amhiente: suhlitoral su~rior y paredes de pozas de marem de la mesoliloral inferior. 

ReFerencia..'i taxonómicas: Ahbott y Hollenherg 1976; Dawson 19S3a. 

GRACD..ARIALES 
Familia Graciluriaceae 

Gelidiop.<ri.v vari11hili.\' (J. Agardh) Schmitz 
Bas. Gelidilun ••uriahile J. Agardh 185 l 
syn. Ge/idfop.vis lrnui.T Sct.chcll y Gardncr 
Srcc .• gen. et ord. Floridcarum vol. 2 part 1 :3Slpp. 
Bot. Jb .• 21:137-177, 1895. 
Loe. Tipo: lndin; UC Marchant 104. l•otiro en A¡;ardh Hcrbarium en Lund. Suecia. 

Dia¡rnosis: Talo en~clo de hasta 7 cm de altura de color ~io purpurino a negn1z.co. ¡;¡ea; cilíndricos de di,metr<> 
homo,liléneo prac1icamen1e a lodo lo lar¡:o y 'pi~ redond"8do que ~ aiadhh~ren al sustrato mediante!:. ~it;:.S 
parcialmente rastreros que funcionan corno e.-.lolon"-."i tijoH 11 f'raa:~nlos dd conchas o • otras ata-- Ejese~tos 
~rnenle ramificados de modo ir~gular a subdicotómico . .SC,¡:mentos de 3SO a 7SO 1&m de di•metro y en su 
parte tenninal de 2 a 3 cm de tar¡:o. Apices sin célula apical notoria. Médula intema formada por ct!lulas 
alargadas de 10 a 13 µm de diámetro con aproximadainente IS dillmcttros de larao. Mi6dula externa con úlulas 
de IS a 20 µm de di4metro y aproximadamente 3 di•metros de largo 

Nota: En base a Dawson 648 de cerca de Guaymas. R. Norris (S. Afr. J. Bot. S3: 240.241.24S. 1987 esta 
especie se: refiere como Cercrtodictyo11 varhrhle que Silva prefiere n!lener como 
G~litliopsis wrrh1hili.,· (J. Agardh) Schmilz. 

Muestras y ejemplares revisado.~: PTM 4553. Tipo G. t<mui.• S. y G. 221122. Porción del tipo LAM 500231. 

Dislrihuc:ión en el PTM: Sinaloa, Nayarit. Islas Rc::villagigcdo. Jalh~o. (hasta cc::nlroamérica sc::gún Oawson 
1961a. 

Distribución en Oaxucu: Sanh• Elena. Tangolunda. 

Amhiente: en el fondo de pan:de.s y canal"-.<» de corrienle c:n Ja suhliloral supc::rior. a 1 m. de prof. 

Ref"erencias tuxonórnicus: Dawson J 953a. 

Olru."i ref"erenciu."': Huerta y Tirado 1970; Serviere-Zaragoz.a 1993; Serviere-Zaragoza et cil. 1993. 

Gracilari<1 bur.\'t1-pcu·te1rís (S.G. Gmdin) P.C. Silva 
Bas. F14CIL'i hl4r.o;a-p"slnri.v S.G. Gmc::lin 1768 
Historio Fucorum: 121, pi. VIII, fig. 3. 
Silva (1952): 265 
Loe. Tiro: Mediterráneo (loculiJad dc:sconocidn) 

Diaa:nosis: Talo cilíndrico de 10-40 cm e.le largo. laxos de diámetro marcadamente constant~ de 500-1500 m con 
parles ligeramenle complanadas cm punlos de ramificación y constriccione:s ocasionales en las ramas. 
Ramificación de dicotómica a irregular. sin eje principal evid"'1te. Már¡:enes con proliferaciones en varios 
planos. Estípite largo y c::sbelto. Médula de 6-7 hileras de células de ISO-ISO m de dialmetro. Corteza de 1-2 
hilents de células anticlinales de 10-18 m de diámetro. Transición entre médula y corteza gradual. presenlando 
una suhcorlez.a cfo células Lle I S0-180 m de c.liámetro. Cislocarpos glohulares de 800-2000 1n de diámc::lro 
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distribuidos por todo el talo.Carposporas en cadena. ohvoide.."i de 18-25 m de di,metro. Células tubulares 
nutricias en contacto con el pericarpo externo e interno.No se ohsc::rvaron conceptáculos espennatangiales. 

Muestra• y ejen1phtre< n.wisudos: PTM S296, S297, S308-S310. 

Distribución en el PTM: sin reportes. 

Distribucidn en Ouxoca: Laguna Inferior. Laguna Superior. 

Ambiente: En partes someras de Laguna Supc::rior: epiz.óica sohre conchas de bivalvos at fondos arcillo-limosos 
o epilítica en rocas. 

Rererencias tuxonómicas: Dreckmann (en preparación). 

Gracilaria cerrasi1111a W.R. Taylor 
LAM 50026:?- AHFH ZOO {W.R. Taylor 34-636) 
Allnn Hancnck Pnc. Exrcd. J:?: 23:?.. J'll. 77. fi¡;. 1. 1945 
Loe. Tipo: Snhre rncnN en Bahía Sur (Snuth Bay), l. CcdrnN, Baja Culifomia. Méxicn; AHFH en LAM 

Diqnosis: Talo co1nplanado de 10-20 cm de largo. la:iu-,. con algunas porcione..¡ ~micilíndricas. Ram.iticación 
dicotómica. irregulur y a veces rolicotómica con un ancho bastante constante de 2-5 nun y un srosor de 
450-500 m. Ári~ de a¡;udos a ohtusos. Mlirgenes enteros. Estípite lareo y etiiMlto. Médula de 3-5 hileras de 
células de 100-200 m d., diámetro. corteza de 1-2 hileras de células dispueslas IJC'riclinalmente. de 10 m de 
diámetro y 20-30 m de lara:o. Transición abrupta entre corteza y médula. Cistocarpos aloboides de 700-900 m 
de diámetro. ligeraanente constrc::ñidos en la ba~. ¡:enerahnente dispuestoR en la parto media y apical del talo. 
Células tubulares nutricias en contaclo con el pericarpo externo. No He ohs.srv11ron cistocarpos esperrnatangial-=. ... 

Muestrus y ejen1plares rewi.o;ados: LAM S00262; PTM S296, S297, S308-S310. AHFH 7S en LAM. lsotipo 
uc 694628. 

Dislrihuci<\n en el PTM: Colima. 

Distribución en Oaxuca: Laguna Superior. 

Ambiente: En una laguna coster.1 con grandes tluctuaciones de salinidad. Epizóica sobre conchas de bivalvos en 
tOndos arcillo-limosos o epilítica. 

Referencia.'lli taxonó111icu..c;¡: Taylor 1945; Dreckman (en preparación). 

Otru..'i rererenciu."': Norris. 1985. 

Gracilaria cri.\1urta Selchc::ll y Gardner 
Proc. Cnlif. Acnd. Sci.IV. l'.2(:?9): 753,pl.:?:?. fi~K. 7-10, pl.44,n. 19:?4. (E.) 
Loe. Tipo: Cercan Eurcka, Ln Paz. Baja Cnlifon1iu Sur, México; UC. Mnrchnnl S 1 

Diagnosis: Talo laminar aplanado de 3-6 cm de allura. erecto. ramificación dicotómica a muy irregular. u veces 
policotómicK. t!-n un solo plano. ~¡e. .. de 2-5 mm de ancho y 300-600 1n de grosor. El ancho de láminas 
generalmente dis111inuye hacia la hase. Már¡;en-=...; de las láminas o --:ics dentados 11 espinosos. Se¡:mentos cortos. 
Eslípite. corto y rohusto. Médula de 3-S hileras de células de 160-200 m de diámetro. Transición ¡:radual entre 
corteza y médula. Células de Ja corteza de 2-4 hileras anticlinales de 6-7.S m de ancho y 7-8.5 m de largo. 2-3 
hileras de células en Ja !-iubcorteza. Cistocarpos espc::rmatangiale.-; tipo ""texlorii"" en depresiones pequeñas y 
someras de 40-45 m de ancho y 34-37 de profundidad. 
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Muestras y ajemplures revisados: PTM 4808. Tipo UC221196. LAM7S. 

Distribución en el PTM: Sinaloa. Nayarit. Bahía de Banderas. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distribución en Ooxuca: Santa Elena. Santa Cruz. Tangolunda. 

Ambiente: en paredes de pozas de marea y canal..:s de corricmle de la mesolitoral naedia a inferior y en el 
suhlitoral superior 1-2 m de profundidad. 

Ref'erencius taxonómicas: Setchell y Gardner 1924; D11w""n 1949h; Dreckman (..., l'"'l?"""'ión). 

Otras referencius: Huerta y Tirado 1970; Flores 1986; Norris 198S; Servien=-Zara¡:oz.a 1993; 
Serviere-Zaragoza et al. 1993. 

Gracilarla veleroae Dawson 
A.llan Hancock Pac. Ex11Cd. 3:297. ,.,1. 70. fi¡:. :?.. 1944 
Loe. Tipo: colectada con arn•trc entre• y 30 m de rmrundidad en el cxtn:mo •Urde l. Tiburón. Sonora. Golro de 
Caliíomia. México; LAM 500277 CAHFH 37). 

Dia.nosis: Talo de 4 a 6 cm de altura. tur¡:ente con ~ies aplanados de 3-8 rnm de ancho en partes medias y 
apicales y más del¡:ados .:n la base:. IS0-300 dl.'!I ¡:rosur. Ramiticación dicótoma irnoa:ular. ""un IK>lo plano. 
Mifr&:l.'!lnes l.'!lnleros y ápices redondeados. Eslipl.'!I corto y rohuslo. 1-2 hill.'!lras de célulaa corticales periclinales de 
S-9 de ancho por 11-13 de largo. 2-3 hilera...¡ d" células medulareR de 170-300 de di•metro. Transición abn1pla 
entre nlédula y cortez.M. 

Muestra.• y ejemplar""' revisados: PTM 4802. Tipo LAM 500277 (AHFH 37). lsotipo UC 700707. 

Distribución en el PTM: N;.yarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 

Distribución en OallUICU: Barra Santa Ehma. 

Ambiente: en part::<les de pozas de marea v canal"°"" de corrien1e de la mesoliloral inf'=rior, a:eneralrnenle en 
condiciones poco insoladas. 

ReFerencia.c;¡ taxonómica.e;¡: Dreckmann (en preparación). 

Otra..c;¡ reFerencia.•: Dawson 1949a,h; Norris 198S; Serviere-Zarago:za 1993 (como G. vive.di ~a:,ún Dr~kmann 
en preparación); Serviere-Zaragoza et ~i1. 1993; Txylor 194S. 

Familia Hypneuceue 

Hyp11ea cervic'1r1lis J. A~ardh 
Spccics ¡:enero et ordineH Algurum 2. (2): 451. l BS 1 
lnst. Ind. Oce. Bcnzon. Hb.Mcrtcns. 
Loe. Sintipo: BruHil, lndinH Occidcnt.n1c.<i, México, Mntaricin; Colecta de Licbman, Agnrdh Hcrb. en LO. 

Diagnosis: Talo epilflico o epítll:o que cr~e en forma de arbusto laxo. decumhen•e. hasla de 2 cm. de largo de 
color verde r~iizo con las punlas de las ramas de color rojo blanquecino. Ej"-..; suhcilCndricos curvos con 
ramificación irregular, en ocasiones pinada. alh:ma u opuesta. Ramas pequeñas en forlllll do espinas lenninadas 
en punl:a. dirigidas generalmenle hacia el ápic.:. Esl:a disposición de las ramas lienc una apariencia cervicome. 
Corta:z.a formada por unx capa de células pequeñas da: 6 a 8 µm de diámetro se~uida por una ¡iradación de 
células subest~ricas cada vez de mayor diánll.'!llro hasla alcanzar las 40 o SO µm en 111 porción modular cenlral. 
No se observaron estn1cturaN reproducror.-s, solo ligeros ahullamienl:os en algunos de los ~iemplares. adyxcenles 
a ramas ~ueñas. 
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Muestras y ajemplureo; revisudos: PTM 1957, 1964. 

Distribucidn en el PTM: Guerrero. 

Distrihucidn en Ouxucu: Ba. Bamba. Salina Cnaz. Baahfa La Ventosa. Lacuna Inferior. Sn. Francisco. del Mar, 
Laguna Oriental. 

Ambiente: Epilltica. desde la mesolitoral superior haHta la interior ~ acuerda al ¡:rado de ex.posición al oleaje 
que g:eneralnaente no ~-. alto. expu~t¡u¡ a insolación en h~ialt'Ulr, frecuente en platatOnnax. risc0& y nmrarenes de 
pozas. 

ReferencÍ&L"i taxonómic.us: l.awNOn y John. 1982: Mshigeni 1978. 

Otra."i referencia.,;: Huena y Tirado 1970; L:::ón-Ta;iera 1986: 1....t:ón-T.,jera et al. 1993. 

Hy¡>11ea ,,pi111:lla (C. Ag11.rdh) KützinG 
Bas. Sphaerncn,·c1u .ipinellu.'> C Agardh 18::?:? 
Licbmann, Oven. K. Donike ved. Sclks. Fohr. 1846:77: 1846. 
Loe. Tipo: Indias Occidcntnlcs; Agnrdh Hcrb. en LO 

Diqnosis: Talo epilítico en forma de ~ueñas matas densan'k'nh' 111111ificadaN de color rosa int~so a verdoso y 
hasta de 2 cm de altura. Con cRM:imiento a. tOrnw des pequeños parchea ~trelllezclados ocaaionahnonte con 
otras al¡:as. Ranú tiCMción irn:.gular multitatria. Rama.."' cortas con apariencia d,; "8pina.c¡ mdlliples cuando son 
incipientes. Raanas 1TU1yores muy densam.mte entn=111ezcladas y aaparentern.=nte adheridas unas a olras. Corteza 
fonnada por dos hilenas d., pequeñas células ~ tOrma irree:ular a Rdondtead.. Médula formada por una célula 
axial de 70 a 110 µm d" diámetro rodeada de varillK células suhcsféricas de ¡;ran tamaño dtO 140 a 180 µm que 
van disminuyendo hacia Ja periferia. Diámetro de Jos .;j~ de 795 a 1000 ,..m "" su parte mayor y de 596 µ.m en 
la compresa. No~ observaron estructuras reproductoras. 

Muestru.~ y ajemplures revisud<L~: PTM 630. 2572. 2573. 2879, 2957. 2966, 2972, 2973. 2974, 2987. 2989, 
2995. 3001, 3003, 3004. 4551. 4594. 

Distribución en el PTM: Nayaril. Jadisco. Michoacán. Guerrero. 

Distrihución en Ouxucu: Santa Elena. Puerto An¡;"J. 

Ambiente: Epilíticu en riscos o mc:..~tas de la n1esolitoral media a subliloral so11"'na. Dispuesta en fonna de 
parches entre~zclados en ocasione:.."' con olraN alga. ..... 

Rererencia."i taxonc'knica."i: Dawson 1961a; Gutiérrez-A¡:reda 1985; Law!!OOn y John 1982. 

OtnL"i referenda..11¡: Huerta y Tirado 1970; Lópcz 1993; Serviere-Zanag:oza 1993. 

Hy¡:"u.~" pa11110.,·a J. Agardh 
Ófvcraight af Knn¡;I. ISvcnKkul Vclcn:-i.- Akm.J. Fnrh. 4:14. 1847. 
Lnc. Tipo: San A¡;utclín 0 Oaxaca. México; A¡;:11rdh Hcrb. en LO 

Diu¡:nosis: Talo formando matas de ~ic:s enmarañados de ha.....it.a 3 cm de altura des color rojo parduzco a rosa 
purpurino. Eje.._ erectos .subcilfndricos a complanados de 0.5 a 1.5 mm de diaimelro. ramificados de modo 
altemo irregular y en ocasiones pinado. Rámulas curtas y con Mpiccs aaudos frecuentemente. dispuestas d., modo 
pinado. Sin estructuras reproductora.....i. 

Muestr.as y o;jemplares revi.'iUdos: PTM 16. 885, 2880. 2952, 2953, 2970, 3013. 3014. 4116. 4118, 4140, 
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4142, 41SO, 41S7, 4SOS, 4SS6, 4S63, 4S66, 4S74, 4S91, 4S93, 4S96, 4S97. 

Distrihucidn en el PrM: Sinaloa. Nayarit. Jalisco. Colima. Guerrero. 

Distribución en Oaxaaa: Santa Elena. Puerto Angi:!I. San Agustín. Santa Cruz. Salina Cauz. 

Ambiente: Litofltica o sohre conchas cmtre aarena en ~uhlitond superior. a vece.~ sohre riscos o plataformas de la 
mesolitoral flk'dia a interior. 

Referencia.~ ta"onómicas: DawHOn 1961a: Taylor 194S. 

Otras referencias: H""rta y Tirado 1970; Flo""' 1986: León-T"j"ra 1986: Lópooz 1993: Servieno-Zara11oza 
1993; Serviere-Zaragoza et al. 1993. 

AHNFELTIALES 
F11111ilia AhnfeltiDceMe 

Ah1ifelth1 aff. .,-~,,.~""¡¡ W.R. Taylor 
Allan hancock Pac. Expcd. 1::?:1-IV. p. ::?38. pi. 77. fi¡:. ::?. 1945. 
Loe. Ti¡io: Black bcuch. Anchoru,gc, IMla ChnrlCJI. l. Gulá¡"U1¡,:mc, Ecuador: AHFH (WRT 34-:?51) 

Diqnosis: Talo c::~to de crecimiento arbustivo de ha1..ra 8 cm J., altura. de color cate ob&curo. que cnx:e a 
partir de una porción costrosa. Escasa°"'nte ramificado. con excepción de las porcio""5 terminales donde es 
divaricada. aunque en ocasion~ se originan lu l'lltnaN en varias di~ion.w. RamitaH apicales de 3 a 8 mm de 
largo. Ejes principales de 1 a l .S mm de groHOr. Sin estructuras reproductoras. 

Nota: se asigna el epíteto ya que coincid1;:: con parte de 188 carac1eri10ticas mortO-analómicas de la especie a pesar 
de que no se oh~rvarnn c~.structuras reproduclora.s. 

Muestras y ejanplures revisados: PTM 38. 884. 870. 

Dislrihución en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Distribucidn en Oaxaca: Puerto Escondido. Zipolile. 

Ambiente: Lilofítica que: crece generalmente en la supneliloral y ~"iDIÍl0111I superior. en hendiduras sombreadas 
enlre las rocas. 
Referencias taxondmica..: Dawson 1961a: Taylor 194S. 

Otras referencius: Serviere-Zaragoz.a 1983; Serviere-'Zaragoza et al. 1983. 

GIGARTINALES 
Fwniliu Phylloporuceue 

Ah1ifel1iop.\·is co11ci1111a (J. Agardh) Silva y DeCew 
baN. Allnfl!/lia c:<mdnna J. Agnrdh 1851 
bns. Ofvcrs. K. fSvcnHknl Vel.-Akad. Forh. 4:12. 1847; cnmb. nov. Phycologia 31:577. 1992 
Loe. Sintipn: l!<O. Hnwuinnax, E.U.A., l. Chincha, Penl; A~arJh Herh. ;1l LD 

Diagnosis: Tnlo crectn fonnnndll malas arbustivas Je hnHLU 6 cm de ulluru que HC oria:,innn a partir de una porción costrosa 
CRcasa. Ejes casi cilíndricos Je 612 a 1080 µm Je Jiñmctrn con d:picc.11 rcdondcadofl. Ci•tocarprns de 630 a 680 µm de 
diámetro prcscntcM en mm:tH de la parte xupcrÍtlr del laln. Cixtocarpnti c:mhchido• en el talo y cuyo• límitca dentro del tejido 
medular no están muy hicn delinidns. 

114 



Muestras y <:jemplares reYisados: PTM 2979. 

Distrihucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Di..llitrihución en OaxaC11: Sanla Elena .. San Aa:uslín. 

Ambiente: Epilítica de la mesolitoral su(>Clrior a supraliloral. ~ialmen1e en sitios HOmb~ como ¡irietas o 
paredes proteeidas. 

Referencias taxonómica.,.: Dawson 1961a: DawN<>n 1961h: Acl..Co 1973: Servi.,...,-z.,..110- 1993. 

Otras rderenc:ia.-c: Dawson 19S3h; Silva et 611. 1987. 

Gy1nnogo11gru.,· Joh11.1r1n11ii (Setchell y Oardner) Dawson 
bas. Callopllyllis jnhn.stonii Sctchcll y Gardncr 
Cnlif. Acad. Sci. Proc. IV. t:?. p. 746. pi. SI. fig. A·B. 19::?.4. 
Loe. Tipo: l10l:t Tnrtu¡,:u, Golfo de Califnmia, México: CAS 1346 en UC (Johntdnn 118) 

Diu¡:nosis: Talo erc:cto ramificado p~udodicotomica~nte t"onnando un arbusto de 2 a 2.S cm de allo. Ramas 
de 1 a 2 mm de ancho con prolitt::racioneN 8t'Cundarias a todo lo lar¡:o. '-'11 ocasiones de aspecto depauf>"rado. 
Médula de grandes c~lulas angular~llt y corteza d-=: 2 a 4 hil-=:ras d" células pequeñas en hileras anticlinales. 
Cistocarpos en ambos hados d" 1118 frondas d" 603 a 630 µm dt0 di4.....,tro. 

Muestras y ~j.,...pla,..,,. reYisados: PTM 1582. 

Distrihucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. l. R"villae,igtxlo. Colima. Out=rrero. 

Distribución en Oauc:aca: Salina Cruz. 

Ambiente! Epilttico en rocas tfo la mesolitoral m«lia a superior y cercanas a tuhos de desaauo de amoniaco. 

Referencia."' tuxc•IM'knica."ii: Dawson 196Ja. 

Otras referencias: Serviere-Zarugoz.a 1993: St:;rvi.:re-Zaragoza ~t til. 1993. 

RHODYMENIALES 
Familia Cluunpiut.-eue 

Cht1111pi<1 p<tr"ula (C. Agurdh) Harvey 
Bas. Clumdria P"'"''"'" C. A~:1nll1 18:?.4 
SyNlcina nlgnrum: 207. 18~4 
Ncr. Bor. Amcr. 2:76. 1853. 
Loe. Tipo: Cádiz. EHpnñn: Agardh Hcrh. en Lum.I. LTD 

Dia11:nosis: Talo ca~.,.pitoso de h»sta 2 cm de altura y 4 cm de diámetro. l;ies eFCCtos suhcilíndricos de asp;:icto 
algo flácido. gt:;latinoso. ramificados irregularmenttS. StSgll'k'ntos suhcilíndricos huecos de 567 M 810 µm de 
ancho y 207 a 315 µ.m de largo. con diati"agma.~ transversos y constricciom::s. Pared de los sc:grnentos 
constituida en su mayor parte de una sola hil-=ra de cc§lulas. Ápi~ redondeados. AdMrido al sustrato por discos 
accesorios. Tetrasporangios ovoidales de S4 a 63 µm dtS diáimietro t!Sparcidos en Ja corteza. 

Mueslras y <:jemplares revisados: PTM 32, 512, 568, 764. 863. 2876. 2995, 3004, 3013, 4441. 4833. 

Distrihucidn en el PTM: Nayarit. Jalisco. 
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Distribución en O'"'ucu: Puerto Escondido. Santa Elena. Zipolile. Puerto Angel. Santa Cruz. Chahué. 
Tangolunda. 

Ambiente: Litofílica en riscos de la mesolitoral media a inferior y en sublitoral somera. Crece en ocasiones 
muy entremezclada con Dictyotn cre11u/a1a. Jn11ia pacifica. A111phiroa n1i.valcie1ui.s y otras. 

Rererenclus taxonómicas: Daw80n 1963a: Norris 197S; Ahholt y Holleni...rg 1976. 

Otras ref'erenci&L"i: Huerta y Tirado 1970: Serviere-Za ... ¡:oza 1993. 

NEMALIALES 

Fam .. Acrochaetiaceae 

Acrochaetiun1 sp. 

Dia¡rnosis: Talo uniaxial microscópico epífilo. hasta 4 mm de altu111. Ejes principales de 10 11m de di•me1ro con 
ramificación alterna a irregular. Monosporangios secundas de aproxima<bunenle 10 µm de di•rnetro. Cloroplasto 
parielal con un pirenoide. 

Nota: no se ha asignado epílelo e..~pecítico dehido a lo e."ieaso y fragmenlario del nllllerial. 

Muestras y ejesnplares revisudos: PTM 4796. 

Distribución en el PrM: sin información. 

Distribución en Ouxucu: San Agus1ín. 

Ambiente: sublitoral superior. 

Referencias taxonótnicas: Dawson 1962. 

CERAMIALES 
Familia Cenuniaceae 

A11ti1ha11'111io11 sp. 

Diugnosis: Talo filamentoso formando una mola de 1 cm de alto. Filamentos uniseriados con ramiticación 
opuesta aunque en ocasiones se presentan 3 ntrnatS en varios planos. A veces en el punto de ramificación se 
presenta una célula hialina de gran talla. Célula...; del ~ie principal de 22 a 27.5 µm de diaimelro y 35 a 45 µm de 
largo. Células de las ramas de 10 a 12.5 µm de diámetro y IS 11 17.S µm de 111.rgo. P~nla snonosporas. 

Muestrus y ttiernplures revisado.."': PTM 1995. 

Distribución en el PTM: sin información. 

Distrihución en Oaxaca: Salina Cn1z. 

Ambiente: Epífita de Pleo110.~poriu111 111e..xia111u111 sohr~ rocas de la mesolitoral n»cdia de la escollera del puerto. 

Referencias taxon6rnica.."i: Dawson 1962. 
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Calli1hm1mio11 sp. 

Diqnosis: Talo filamentoso uniseriado ecorticado de 2.8 nun de altura. Ramificación dística alterna. Ramas 
algo incurvadas. Células del ~ie principal de 32.S a 70 µm do ancho y 37.S a 112 µ.m de larao. Células de las 
ramas en parte media y cerca de la hase de IS a 22.S µm de ancho y 40 ~m de larso. Tetrasporan¡iios 
tetraédricos. ovoideos. sésiles de 32.S a 37 µm de di,metro y S7 .S a 62.S µm de lar¡io. 

MUe!ilnL~ y <tientplares "'"isaclos: PTM 1995. 4536. 

Distrihucidn en Oaxuca: Salina Cn1z. 

Ambiente: epilítica ~hre rocas de la 1ne.•.;0Jitoral ~ia en una ~olllera. 

Referencias taxoncHnicas: Dawson 1962. 

Ce111roceras c/avulnturn (C. Agardh) Montagne 
BaH. Ceramium c/av11/a1mn C. Agardh 182:? 
FJ. AJgcrie: 140. 1846 
Loe. Tipo: CaUuo. Perú; A¡:nrdh Herb. en LD 

Diuanosifi: Talo erecto epilftico de color rojo oscuro. hasta de 2 cm. de altura. Ramificación di a tricotómica. 
donde cada rama tiene igual longitud. Ana:ulo de ramificación de 10-20º. Se distinsuen nodos e inh!modos. 
lntemodos de 120-400 µm de largo y 70 a 100 µm de di.llmetro. PhSSl.mta apinu en los nodos dispuestas de 
modo verticilado. Células corticales de 1 1 a 18 µm de di4rnetro. tetrasporana:ios en los nodos de 40 a SO µm de 
di"metro. 

Muestras y <áentplureo re"isados: PTM 509, 515. 550, 670, 2976, 2977, 2988, 3001. 3002, 3005, 4118, 
4449. 4564,4566,4572, 4579, 4581, 4592,4597.4599, 4607. 

Distribución en el Pl'M: Nayarit. Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distribución en Oaxaca: Puerto Escondido. Santa Elena. San Agust(n. Tangolunda. Ayuta. 

Arnhienle: Epilftica sohre riscos o me.'>dtas de la rnc:....ulitoral mcMJia. Expuestos moderadainenlc: al ol~je e 
insolación ~ro generalmente no muy expue;:slos a desecación en hajamar. 

RererencilL" taxonfHnic.a."': Dawson 1962. 

Otru."ii reíerenciu.4i: Huerta y Tirado 1970: Serviere-Zaragoz.a 1993. 

Cera111iu'n fi111bric11u111 Se1chell y Gardner 
Calif. Aead. Sci .• Proc. iv. 12:777. pi. :?.6. fig. 43-44. 1924. 
Loe. Tipo: Flotnndo en Eureka. cerca de La Paz. Baja California Sur. México; Marchanl 87a. UC. 

Diagnosis: Talo filamentoso epifito de Ja11ia pt1cifica. de 1 cm de altura. Ej~ con ramificación dicotóanica 
irregular y corticación nodal de aproximada~nte 40S µm de dillmetro en partes cercanas a la base y de SS a 
120 µm en porciont.'.S apicales. Nodos con separación del tercio inferior: células corticales de formas variadas. 
sin disposición en hilerc&S verticales. Bandas corticale.."" con esrructuras similares a pelos decíduos unicelulares de 
42 a 62 µ.m de largo por 20 a 2S µ.m de ancho. 

Nota: coincide con la descripción de Ja especie dada por Dawson 1962 (Parte 7). 

Mueslni.~ y <áesnplures revisados: PTM 4114. 
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Distribución en el PTM: Sinaloa. Nayarit. Jalisco, Gu~rrero. 

Distribución en Oaxaca: Chahué. 

Ambiente: Epífito de Ja11ia pacifica que crece en rocas con tOnna de pequeña plataforma en la mesolitoral 
media. 

Referencia..,. taxonómica.~: Dawson 1962. 

Ceramium flaccidum (Harvey ex Kützin¡:) Ardissone 
Bas. Honnocera.Y .flaccidtun Harvey ex Kützina: 1862 
ayo. C. gracillünum (Kützing) Zanardini var. bys.soide1Un (Harvcy) Mazoycr 1938 
ayn. C. taylori/ Dawaon 1950 
syn. C. by.uoidewn Harvcy 1853 
Tab. Phyc. vol. Xll:2J. pi. 69. fip. a-d. 1862. 
Bull. Soc. Hist. Nat. Afriquc du Nonl 29:323. J938. 
Loe. Tipo: Kilkcc. County Ciare. Irlanda; KOtzin¡: Hcrb en L 

Diaanosis: Talo filamentoso de 8-10 mm de altura con ramificación alterna a pseudodicotómica. Corticación 
nodal. sin espinas. Corteza sin cn:cimiento acropetalo secundario o hasipetalo, con células dispuestas en hileras 
longitudinales. sin arreglo en hileras verticales. Diámelro nodal de 126 a 28S µ.m y lar,eo de los nodos de 171 a 
208 µm en porcione..~ rraaduras del talo. Razán largo /amcho de noc.loH de 0.6 a 0.8. AlgunllS células corticales de 
la porción int't:rior de la handa nodal ~on angulareN y las cercanus ul c:spacio intermedio son adargadas 
horizontalmente. Tt:lra.o.;porangios e:..t'C:roidale.c,¡. involucrados de 25 a 42 µm de diámelro. 

Muestras y <tiemplares revisados: PTM f'l2, 884. 1582, 4826. lsotipos de C. taylorii UC 925470 y LAM 
500026. 

Distrihucidn en el Pl"M: Nayarit, Jalisco. Michoacán. Guerrero. 

Distribución en OuJC:ac.u.: Sanla Elc.ma. Puerto Angel. San Agustín. El Maguey. Santa Cruz. Tangolunda. Salina 
Cnaz. Zipolite. 

Ambiente: Cr~e junto a Hyp11ea pan11osa. A111phiro11 di1norpha. Cladophora sp. y a:elidiales en la rnesolitoral 
inedia a inferior. 

Referencias tuxonc'Nnicas: Dawson 1962 

Otras rererencias: Dawson 1962; Huerta y Tirado 1970; López 1993; Martinell 1986; Serviere-Zara¡¡oza 1993; 
Serviere-Zaragoz.a et al. 1993. 

Cera111iu111 ha111atispi11u111 Dawson 
Farlowia 4: p.122, pi. 3, tíg. 22/22. 1950. 
Loe. Tipo: Mim Mur. ni S Je San Bhtff, Naynril. México.: LAM. 

Diaanosis: Talo en tOrma de t'ilamenros enmarañados de 90 M 120 µm de diámelro de ram.iticación dística 
irregular con corticación en los nodos. Apices circinados. Corteza de 40 a SO µm de larso formada por células 
angulares irregularmente dispuestas que po::tan espinas de 30 a SO µm de largo. formadas por tres células 
dispuestas en derredor del nodo y que tenninan en una punta curvada. Sin estructuras reproductoras. 

Muestra." y ejemplares revi."'1dos: PTM 612. 616. 4116. 4118. 

Distribución en el Pl"M: Nayari•. Michoacán. 
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Distribución en Oaxaca: Pto. Escondido. Santa Elena. San Agustfn (Coyote). 

Ambiente: epilítíca del intermar~I inferior. 

Ref"erencias taxonómicas: Dawson 1962. 

Otrus referencia.,..: Martinell 1986; Serviere-Zaragoza et al. 1993. 

Cerar11ium aff. znc:t1e Setchell y Gardner 
Proc. Calif. Acad. Sci .• scric:1i1 4, :?:?: 89. pi. 8. figN. 2'.?a-c. 1937 
Loe. Tipo: Bah(a San Bartnlomé (Bahía Tnrtu~a•). Baja California Sur. México. creciendo •obre Codl111nfragll~. HowcJJ 
757 en Herbario de la Acade1nia de Ciencia• de Califomia. 

Diqnosis: Talo filamentoso de 1 cm de altura de ramificación pseudodicotómica. Corticación nodal donde las 
células corticales son de talla similar con excepción de las de la parte central. Nodos con un tarso de SS a 100 
µm y un ancho de 87 a 182 µm. con S hileras de células. Jnremodos con un tarso de 90 a 144 µm y un largo 
de 27 a 117 µm. Telrasporangios cruciados. proyectados sobre los nodos. dtlrinudos. generalmente sin 
presentarse en series:. de 30 a 4S µm de di•me1ro. 

M...,,.lra.~ y ejempla...,,. revisudos: PTM 4432. 

Distribucidn en el PrM: sin información adicional. 

Distribución en Ow.::acu: Puerto Angel. 

Ambiente: Epifito sobre una gelidial en la mesolitoral inferior. 

Referencias twconórnicas: Dawson 1962. 

Microclcu/ia clfT. cnulteri Harvcy 
:?.09. pi. 33. fig. A .• 1853 
Loe. Tipo: pnlbnhlemcnlc Monh:rcy. California. E.U.A. 

Dia¡:nosi.,..: Talo epilftico de 4~5 cm. de altura. de color negruzco cuando ~o. Eje percurrente con ramas de 4 
a S 6rdene..'O. Ramificación dfslica alterna. con todas las rama.o,¡ en un solo plano. La longitud de las ramas 
decrece desde las porción hasal hacia el ápice dando un aspeclo piramidal. Sin estructuras reproductoras. 

Nota: Se le ha reportado como epífita de otras algas y ubicada en la suhlitoral a mesolitoral a diferencia de 
nuestro caso. 

Muestras y ejemplares revisados: PTM S 172. 

Distribución en el PrM: no esta en PTM según Gonz.ález-Gunz.ález 1992h. 

Distribución en Oaxaca: San Aguslín. 

Ambiente: Suprali1oral. en grietas de rocas expuestas a d~ci6n y parcialrnenle a insolación. fonnando 
céspedes ásperos de color negro. 

Referencia.-. taxonÓlllicas: Dawson 1962: Ahhuu y Hollenherg 1976. 
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Pleo11osporium n1exica11u111 Dawson 
Allan H. Pac. Exp. 26:41. pta. 16:fig.l.196~. 
Dnwson 3610. 8.Xii.1946. 
Loe. Tipo: Ma:r..atlún. Si11alna, Méxicn. intcnnurcnl infürinr en un l"JCt.IUCfio arrecife 3 km al N del Hotel Bclmar; US 
B~uc.Jcuc FounJntinn (03610): L 

Diaanosis: Talo tilank'ntoso uniseriado de 4 cm de altura. Ramas alternas ~ ori¡:inan de cada rama del eje 
principal al menos en las porciones superiores del talo. mientras que ~ porcion~ basales los ej~ están en parte 
desnudos de ramas. Ramas fuertemenle incurvadas y corimhosas. Célul- del eje principal de 90 a 117 µm de 
dialmetro y 180 a 198 µm de largo. Célul- cercanas al aipice de 65 a 72 ,am de diámetro y 63 µm de largo. 
Polisporangios sésil~. seriados de 90 a 108 µm de dialmetro. 

Muestra.,. y l\iesnplu....,. re•i..udos: PTM 1595, 1921, 1992, 1995. 

Distribución en el Pl'M: Nayarit. 

Distribucidn en 0..Xaca: Salina Cnaz. 

Amhiente: EpilCtica sobre riscos de la escollera dC":I puC":rto en la rnesolitoral media. Epifitada por Stylone1n11 
11L\·itlii y A11tith1111111io11 sr. 

Referencia.."' taxonómica. .. : Dawson 1962. 

Otras referencia. .. : Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoz.a et al. 1993. 

Plt!o11nsporiu111 rhiznit1,~u111 Dawsnn 
Allnn H. Pnc. Exp.'.:?6:42,pl.14:fii;s J-3;pl.17:1iµ.7. 196:::?. 
Dnwann 3774. 9.i.1974. 
Loe. Tipo: Salina Cruz.. Oaxuca. México.; US Benuc.Jcttc Foundalion. 

Diuano5is: Talo fila~toso formando motas de 2.S y hasta S cm de alto. Filamentos unis.:riados de 
ramificación dística. altema. saliendo una rama de cada célula del ~¡e. Ramas curvadas hacia la parto interna y 
rámulas que se adelgazan hacia el árice r&lom.leado. Algunas ramas presentan la formación de un rizoide 
abaxial a partir de la primera célula. Células del ~ie principal de 117 a 144 µm de diárn.:tro y 153 a 270 µm de 
largo. Polisporangios adaxial~ ca.coi esféricos. a veces seriados de SS a 117 µm de diámetro. con más de 20 
e.coparas cada uno. 

Muestras y ejeonplu""' re•isados: PTM 677, 1595, 3015. 

Distrihución en el PTM: Nayarit. 

Dislrihución en Oaxuc.11: Sanla Elena. Santa Cn1z. Salina Cruz. 

Arnhiente: epilítica en C'll suhliloral superior o sohre rocas de escollt:.ra en n'lesolitoral media a ba:i•· 

ReferencilL'i taxonómicas: Dawson 1962. 

Otra..~ ref'erencias: Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoz.a '~' ~ll. 1993. 
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Familia Dasya:aceae 

Hererosl/'hº"'ª sp. 

Diqnosis: Talo filamentoso erecto de ramificación suhdicotómica. Ejes principales cilíndricos polisifónicos y 
laterales monosifónicos. Ejes principales cort.icados de 72 a 99 µm de di~ml!:tro. Células de raDUlS monosifónicas 
de 122 a 157 ¡¿m de largo f10r 37.5 a 67.S ¡¿m de dillmetro. 

Nota: no se &."iign<J epíteto es~ífico c.h:hido 11 lo fragmenlario del lalo que no permitió evaluar alguna,. de sus 
características. ya que las ohKervadas no concuerdan con las de c:species reportad11s para esta u otra.'i regiones 
cercanas. 

Muestras y ~ernplures revisudos: PTM 4795. 

Distrihucidn en el Fl'M: sin información. 

Distribución en Oaxaca: San Agustín. 

Ambiente: Crece sohn: un hilo nylon enredado en una formación coralina. sublitoral. 2 a 4 m de prof. 

Referencias taxonómicas: Dawson 1963b. 

FUR1ilia Delesseriaceae 

Taenioma perpusilla (J. AJ.?ardh) J. Agardh 
Bas. Pnly.dplumia prrpu.silla J. A¡;ardh 1847 
Spccic11 Al¡:arum :?: 1257. 1863. 
Loe. Tipo: San Agustín, Oaxau:a. México; Agardh Herh. en LO 

Diaanosi.-.;: Talo e.Je aspecto de nwla filnmenl<>SM de S a 15 1nm de altura de color negro rojizo. Eje rastn:ro 
tOnnado por ramas cilíndricas polisifónicas ~orticadas de 130 a 140 µ.m de diált'M:lro qu~ dan origen en sus 
partes suP'-riores a ~ies .:rectos formados por r .. unas determinadas alternadas con rámulas cortaH 11.planadas de 
100 µ.m de diámelro que porlan tre.o.; pelos •~rminales. 

Muestras y ~ernplures revisado.~: PTM 5 172. 

Distribución en el PrM: Nayarit. 

Distribución en Oaxaca: Pto. Angel. San Agustín .. 

Ambiente: epilílica en grietas somhreadas de rocas de la RM'SOlitoral superior. 

Rererencias taxonc\lnicas: Dawson 1962. 

Otra."" referencia."": Dawson 1944: Huerta y Tirado 1970; Servi:ere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza et al. 
1993. 

Fanoilia Rhodomeluceae 

Cho11dria arcuatn Hollenberg 
Aancr. J. Bol. 3:?(8):447. tcxto,fi¡;s. :?4.1945 (L) 
Loe. Tipt"I: sobre rnc:uc 1.fe la suhlitnr::tl en L:i¡:unn Bc:1d1 y Corona del Mnr. Culifon1in. E.U.A.; US (H 1085) 
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Diqnosis: Talo epil!tico erecto .. ramificado .. hasla de 1 cm de altura y color rosa blanquecino. Ejes ereclos 
cilíndricos con ramas estolonfferas adheridas al suslralo por discos o hapteras. Ramas arqueadas con ramuli 
conlreñidas en Ja hase y una depresión apical de Ja que salen tricohlaslos. En corte transversal se ohserva una 
célula axial rodeada de S células pericenlral~. Corteza fonnada por 2 hilera.."i de pequeñas células. Diámelro de 
los ~¡es de 566 a 578 µm. Diámelro de la célula axial 80 µm. Tetrasponmgios tetraédricos en las porciones 
apicales de las ramas. Diámetro de los telrasporangios 58 µm. 

Muestras y <tiemplares re"isados: PTM 2973, 2974, 2995. 

Distribución en el PTM: Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elena. 

Arnbiente: Epilítica en me....etas y márgenes y pare<le..c;; de po:zas de la mesolitoral media a inferior. 

Referencias taxonómicas: Dawson 1963b; Abbolt 1976. 

Otras referencias: Serviere-Zaragoza 1993: Serviere-Zara~oza et al. 1993. 

Cho1ulrh1 tlecipie1u· Kylin 
Lunds. Univ. Anr.kr. N.F. Avd. :?,37(:?),41.pl.l:?, lig.36.1941 (0) 
Loe, Tipo: Mue.lle Municipal de Mnntcrcy, Cnliíornia, USA: Colccci,'in del Dr. Schun dcpn111it.1u.Jo en el Hcrh. Hnrvcy. 

Diagnosis: Talo epilítico e.recio. rarniticado. hasla de 2 cm de allura y color verde blanquecina o rosado. Ejes 
erectos cil(ndricos con ramas estolonfferas adheridas al suslralo por discos o hapteras. Ramas arqueadas con 
ramuli conlreñidas en la hase y sin depr~ión apical de O.S a J .S mm de largo de las que salen frecuentemente 
tricoblastos. En corte transversal se oh.serva una célula axial rodeada de S células pericentrales. Corteza 
formada por 2 hileras de pec.¡ueñas células. Di1hnelro de los ~¡es de 500 H. 800 µm. 

Muestra.~ y ejemplares re"isade>.: PTM 2589, 2583. UC 693970. 

Distribución en el PTM: Nayaril. Jalisco. 

Distribución en Oaxacu: Santa Elena. 

Ambiente: crece sohre rocas de la mesoli1oral media a inferior expuesta a insolación y en ~nor grado 
desecación durante bajamar. 

Referencia.e¡ taxonómicas: Dawson 1963b. 

Otra.~ referencia."i: Dawson 1963b. Serviere-Zaragoza. J 993 

Herposlpho11ia .\·ecu1ul<1 (C. AganJh) An1hronn f. lt~1u~lla (C. Agardh) Wynne 
bas. Htttchin.\·ia lrnl:'lla C. A,;.urdh 18:?8 
Specics Algo ruan ::?, scct.in J : l OS. 18:?8 
Criptognmic: AJgolocic S: 173. 1985 
Loe. Tiro: Sicilia, Italia; Agordh Hcrll. en LO 

Dia¡;::nosis: Talo epilítico 4ut:: cr~e formando malas no densas. f>t!41Ueñas de 3-4 cm. de largo. de color rqjo 
pardo. Planta consistenle de un ~je rastrero de que se originan ramas erectas de hasla 7 mm. de altura. Talo 
adherido al suslralo por una Sl!rie de rizoides unicelulares con lerminaciones lobuladas. Ramificación 1nul1ifaria. 
con ramas determinadas e indelerminudas. Las ramas st: originan cada 2 o rnás s.;:gmt::ntos. l;ie poslrado de 147 
a 217 µm de diámelro. Ramas delerminadas de 84 a 128 µm de diámelro. Ramas con ápices curvados. Eje 
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principal con 8-9 células pericentrales. Algunos ápicii;:s de ramas presentan pelos pluricelulares. No se 
observaron estructuras reproductoras. 

Muestras y <tiemplnres revisados: PTM 1946. 1954. 1960, 1961. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Distribución en Oa.xaca: El Maguey. Santa Cruz. Tangolunda. Salina Cruz. Bahía La Ventosa. 

A01biente: Epilílica. desde la mesolitoral inft:rior ha."ila d sublitoral SUf)l'-rior. 

Referencia.~ taxonómicas: Dawsan 1963h; Hollenherg 1968; Islam 1976; Lawson y John 1982; Taylor 1945. 

Otras referencias: Huerta y Tirado 1970; León-T~iera 1986; Serviere-Zaragoza 1993; Serviere-Zaragoza et al. 
1993. 

Laure11cia ltV~>llt1 Dawson 
Bull. So. Catif. Se. 57: 77. (pi. 24:) fi¡:.12. 1958 
Loe. Tipo: ex.tremo N de Ncpt.unc Place. La Jolla. California. E.U.A.; AHF o US. no en UC (0 17056) 

Diqnosis: Talo epilítico erecto que forma •matorrales• de color morado claro o pardo. de 2 a 3 cm. de altura. 
Sin ~¡e central aparente sino que !oOc! originan varios ~¡es similare..o; a partir de un disco hasal. Ramificación de los 
~jes abundante e irregular o dico. trico-policotómica. Ramulitas con la célula apical hundida o engrosadas en la 
parte terminal. Células pericentrales evidentes tanto en ~ies ¡:ruesos como del¡:ados. Células superficiales 
dispuestas en forma globular, no en empalizada. E:.ies principales con un dialmetro de 700 a 1100 p.m. Células 
medulares de 121 a 138 µ.m de largo y de 64 a 89 de ancho. Células su~rficiales de 13.S a 17.8 µm de largo y 
de 12 a 16 de ancho. Sin estructuras reproductoras. 

Muestras y <tie1nplares revisados: PTM 2570, 2573. 2595. 2596. 2871. 2873. 2972, 2997. 3001. 3002, 3003. 
4142. 4154. l,;otipo LAM 500971. 

Distribución en el PTM: Nayarit. Jalisco. 

Distribución en Oaxaca: Santa Elc~:na. 

Ambiente: EpHticat. cespitosa. fr~uente sohre riscos o m~tas de la mesolitoral media a inferior, menos 
frecuenle y con ramas más largas y menos anastomosadas en paredes de pozas de marea. 

Referencias taxonómica."i: Ahhou y Hotlenherg 1976: Oawson 1963h. 

OtnL.; referencias: Dawson. 1963b; Leém-T~iera 1986; 1-c=ón-T~iera y Gon:zález-González 1993: 
Serviere-Zaragoz.a 1993. 

P"ly.•..,i1ho11in decu.'!;.\·at<1 Hotlenberg 
Amcr. J. Bot. 2.9(9):780.text-fig.6.1942. (L) 
Loe. Tipo: Cerca de ln boca del Topango Canyon, Los Angeles County. California. E.U.A.; US (H 2649) 

Diaanosis: Talo filamentoso de 1 cm de altura con ~ies rastreros y ramas erectas con 4 células pericentrales. 
Ramificación irre¡;ular. Ejes rastreros de 198 a 200 µ.m de diámetro y ramas erectas de 162 a 180 µ.m de 
diámetro. segmentos de las ramas 11::rectas de 54 a 108 µ.m de largo y 108 a 153 µm de ancho. Segmentos de los 
~ies rastreros d" 108 a 135 µ.m de largo y 126 a 180 µ.m de ancho. Rizoides unicelulares en conección abierta 
con la célula pericentral. d" 360 a 720 µm dd. largo con puntas digitadas. 
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Muestras y ajernpl11res revisados: PTM 2589, 2997, 4449. 

Distribución en el PTM: Guerrero. 

Distribución en Ouxucu: Santa Elena. 

Ambiente: sobre rocas de la 1nesolitora1 1n~ia a intC::rior. 
Referencias taxonómica.•: Dawson l 96Jh. 

Otras rel"erencin..: Dawson 1961h; Lól"'Z 1993. 

Poly~·ipho11it1 he1uhyi Gardner var. gar<l11eri Dawson 
Calif. Univ. Puhl. Bot. 14(4):101, pi. 24. figs.1-2, pi. 25, 1927. 
Loe. Tipo: arribazón en Santo Do1ningo (Lat. 30 40'"). Bl\ia California. México; Hendry 13 en UC. 

Diqnosis: Talo filamentoso polisif"cSnico de 1 cm de altura quo se origina a partir de una porción rastrera. Ejes 
erectos exógenos poco ramificados con escasos tricoblastos. Rizoides di,eitiformes en coneccióa. cerrada. 10 a 12 
células pericentrales. Segmentos del ~¡e rastrero de 126 µm de ancho y ISJ a 162 µm de largo. Sesmentos de 
~jes ereclos de 90 a 126 µm de ancho y 126 a 135 µm de largo. Rizoides de hasta 4SO µm de largo. 
Tetrasporangios tetratk.lricos dispuestos en forma c:spiralada sobre las ramas de 45 µm de diabnetro. 

Muestra~ y ajemplares revisndos: PTM 884. 

Distribución en el PrM: sin intOrmación adicional. 

Distrihución en Oaxaal: Zipolile. 

Amhiente: epilCtica en la mesolitoral mt::diu a supc:rior. 

Referencia.."' taxonómica.._llri: Dawson 1963h. 

Otras referencias: Dawson J961b. 

P<>ly.\·ipho11it1 L!ff". .\·ub1ili.\'SÍ11u1 Montugne 
AnnalCH des Scicnccto Nnlun:.llct>. Botuniqm::, Scric8 :?: 199, 1840 
Loe. Tipo: Cuycnn. Guyana. 

Diqnosis: Talo filamentoso de 10 mm de altura. Con 4 células pericentrales y sin células corticales. Ramas de 
ori¡:en endóseno. sin 1ricohlastos en porción apical. ~ies rastreros con se¡:mentos de 42 a 87 p.m de larao; 36 a 
SO µm de di4me1ro y razón Ita de 1 a J .8. Ejes determinados erectos con segmentos de 45 a 72 µm de largo; 2S 
a 47 µm de diámetro y raz6n l/a de 1. 1 a 2. J. Tetrasrorangios en series rectas de SO a 63 µm de dialmetro. 
Rizoide.e; de conexión ahic:rta con puntas simples. 

Muestra..; y ejemplares revisados: PTM 4795. 

Distribución en el PTM: .sin intOrmación adicional. 

Distrihuci6n en Oaxacu: San Agustín. 

Amhiente: Suhlitoral 2 a 4 111 profundidad. crccient.lo sohr~ hiln nylon sohre un ripio. 

Referencia."' taxonómicias: Dawson 1963h. 
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Tayloriella dictyuru.\· (J. Agardh) Kylin 
Gattungcn dcr Rhodophyccc:n: SOS, 1956 
Loe. Tipo: Pochclti, prcsumihlcmenlc se refieren nlgtln sitin ccrcnno a Pochulln ubicado en lus Bahf1ui de Huatulco, 
Onxacn, México; Coleccil'ln de Liebmann en el Herbario A~ardh, Lund, Suecia, adcmáH de fragmento del tipo en LAM. 

Diaanosis: Talo filamentoso de ramificación multifaria, dt:nsa, de hasta 3 cm de altura y color café rojizo a 
negruzco. Eje principal erecto de 220 a 370 µm d"' diámetro rodeado de pequeñas ramas determinadas que 
alcanzan O.S a 2 mm de lon,eitud y 100 a ISO µm de diámetro. de construcción polisifónica. Dichas ramas 
pueden presentar nimulas nWs pequeñas con el mismo patrón de ramificación. Porción tenninal de las ramas 
aculeifonne y ligera111ente curvadas. Células pericentrales de 100 a 175 µm de largo. 

Muestras y ~emplures revisado.o: PTM 8, 508, 509. SIO, 513. 517. 521. 541, 558, 585, 875, 878, 884, 
2872. 2995, 2977, 2989, 3004. 3005, 4116. 4440. 4442. Fragm.,nto d"I tipo AHFH 54006 "º LAM. 

Distribución en el PrM: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero. 

Distribución en Oaxacu: Puerto Escondido, Santa Elena, Zipolite, San Agustín (Coyote), Chahué, Bahía 
Bamba. Guelaguichi. Salina Cruz. 

A.mhienle: epilítica fornw.ndo g1::n1::rah11ent1J. niaras aislat.las en riscos de: 111 mc..o;olitoral Inedia a superior. 
expudSros en parte a insolación HUm.1ue generah~ntt: sit:mpr" "stá hurn1J.Ctac.Ja por el rocío cm bajartlKr. 

Referencias tuxnnómicus: Daw>mn 19631>. 

Otras referencius: Huerta y Tirado 1970;. Serviere-Zaragoza 1993. 
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VII. DISCUSION 

VII.l. Generalidades 

De manera similar a lo planteado por González-González (1992b, 1993) para el Pacífico 
tropical mexicano (PTM) y por Serviere-Zaragoza (1993) para la región de Bahía de 
Banderas, la flora litoral de Oaxaca no se manifiesta de manera homogénea. Esto puede 
observarse en distintas escalas, por un lado la composición y manifestación diferencial de las 
comunidades en las distintas localidades se relaciona con la interacción entre la 
heterogeneidad ambiental de cada localidad y características biológicas intrínsecas del 
conjunto de poblaciones de las especies que se pueden manifestar en el área (o flora potencial 
de la región). Mientras que en cada localidad la ficoflora puede presentarse en ocasiones en 
forma de bandas (cuando existe un gradiente do1ninante o definido en cierta dirección como 
puede ser con pendientes marcadas y superficies relativamente lisas) y en la mayoría de los 
casos en forma de parches o mosaicos (cuando existen varios gradientes que actuan en 
distintas direcciones como sucede por ejemplo cuando la microtopografía del substrato es 
altamente irregular). 

De los datos de número de taxa (tabla 4) y de la heterogeneidad ambiental registrada para 
las localidades mejor conocidas en el litoral oaxaqueño (tabla 8) se tiene que la riqueza de 
especies se relaciona aparentemente con la heterogeneidad del sitio que habitan a diferentes 
niveles: 1) entre localidades, es decir que tan diverso ambientalmente es el litoral oaxaqueño 
(número, extensión y tipo de ambientes generales en cada localidad); 2) la heterogeneidad y 
dimensiones de los atnbientes particulares presentes en cada ambiente general y 3) el número 
y tipo de microambientes presentes en los distintos ambientes particulares. Encontramos que 
en general se reporta un mayor número de taxa cuanto más heterogénea es la localidad en 
ambientes generales, particulares y microambientes y/o cuanto mayor número de ambientes 
se presenten. Lo primero concuerda de modo general con la propuesta de Whittaker (1975) 
de que la diversidad (tomado en este sentido como heterogeneidad ambiental) genera 
diversidad (tomado como número de taxa) y lo segundo con la disponibilidad de información 
o grado de conocimiento de las localidades. Otro trabajo florístico regional en el que la 
riqueza de especies varía notoriamente entre localidades (18 a 135 spp) ha sido reportado por 
J. Lewis ( 1995) para la ficoflora tropical de Tai wán. 

VII.2. Integración regional (Flora tópica) 

VII.2.1. Flora potencial y manifiesta 

Analizando el número de taxa reportado para la totalidad del litoral (179 spp como flora 
potencial) y comparando este valor con el número de especies citadas para la mayoría de las 
localidades señaladas en la bibliografía se hace evidente que el grado de conocimiento que se 
tiene de un buen número de ellas es todavía limitado. Sin embargo si consideramos 
únicamente las localidades mejor conocidas, a pesar de que se registran diferencias notables 
en la riqueza de especies entre ellas, es posible suponer que esto se deba en gran medida a la 
heterogeneidad ambiental (tabla 8). Esto parece desprenderse si se analiza Ja tabla l. donde 
no necesariamente existe una relación estricta entre el número de taxa reportado y el número 
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de muestras, sino que se debe tomar en cuenta además el tipo de muestra, así por ejemplo 
Puerto Angel, San Agustín y Santa Cruz que han sido colectadas en apariencia muy 
escasamente, registran un número de taxa similar al de Puerto Escondido que cuenta con casi 
el triple de muestras revisadas, pudiendo representar la causa de tal diferencia el tipo de 
muestras de que se origina la información que para las primeras son mas de ambiente general 
(que incluye posiblemente a varios ambientes particulares y microambientes) y en la última a 
muestras por ambiente particular o microambientes. 

Respecto de la heterogeneidad ambiental y su repercusión en la riqueza de especies reportada 
tenemos que Santa Elena que presenta el mayor número de taxa es la localidad más extensa y 
heterogénea ambientalmente (con zonas de plataformas en diferente grado de erosión y 
substrato, puntas rocosas, zonas de canales, mixtas y de riscos, todos con varios ambientes 
particulares y microambientes) en comparación con Puerto Escondido y Puerto Angel donde 
predomina el ambiente general punta rocosa y los ripios o Santa Cruz y San Agustín donde la 
flora de la meso y supralitoral está muy poco desarrollada debido aparentemente a la escasa 
fuerza del oleaje (Lewis 1964) y a que el ambiente sublitoral asociado a ripios ha sido poco 
trabajado hasta ahora. 

Acerca de la distribución de las especies, el que la mayoría se restrinja a un número reducido 
de localidades (tabla No. 4), puede estar relacionado en parte con su grado de especificidad 
ambiental y con la heterogeneidad ambiental del litoral (tabla 6). Sin embargo, es posible 
que la distribución reportada para algunas de los taxa, se amplíe en la medida que mejore el 
conocimiento de un mayor número de localidades y ambientes. 

Con relación a las diferencias en el número total de especies y categorías infraespecíficas 
reportado en la bibliografía que suman 129, de las cuales 74 no han sido reportado por 
nosotros y el aquí registrado de 108 spp de las cuales 52 son nuevos registros, consideramos 
varias explicaciones: a) la incorporación en el listado de Ja flora potencial de algunos taxones 
mal identificadas, Jo que no podemos constatar mientras no se revise todo el material de 
referencia existente; b) la presencia de una flora manifiesta parcialmente distinta en tiempos 
y espacios que no han sido colectados por nosotros, que podría estar representada por tax.a 
que tienen una presencia esporádica; c) los 52 nuevos reportes recientes (León-Tejera y 
González-González 1993 y León-Tejera y González-González 1994) que representan un 29% 
del total, indica la posibilidad de que el inventario pueda ser incrementado aún. 
Consideramos que quedan incluidas en esta obra las especies y categorías infraespecíficas 
más frecuentes y conspicuas por su talla, frecuencia o abundancia y que Jos cambios en el 
inventario se deberán en un futuro especialmente al registro de taxa poco conspicuas, raras o 
de aparición esporádica y persistencia corta. 

VII.2.1.1 Análisis biogeográfico. 

Con relación a los resultados obtenidos sobre la escasa o practicamente nula afinidad 
entre la flora de las distintas regiones comparadas podemos considerar varias posibles 
explicaciones. Una sería que los inventarios se encuentran lo suficientemente incompletos que 
han dejado de lado un número muy importante de especies. Otra explicación resulta de 
considerar que aún cuando los inventarios puedan adolecer de ser incompletos, estos no lo 
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son en lo sustancial, es decir que la gran mayoría de las especies ya han sido reportadas y 
que entonces las grandes diferencias encontradas pueden deberse a la conjunción de dos 
factores al menos, por un lado una gran heterogeneidad ambiental entre localidades, y aún 
regiones y por otro una gran especificidad de habitat en la mayoría de las especies 
incorporadas en el análisis. Posiblemente la respuesta pueda obtenerse en la medida 
que se continúe por un lado el trabajo inventaria! en dichas áreas y por otro se siga 
generando información sobre los rangos adaptativos de las especies, en particular las de 
regiones tropicales. 

Es preciso mencionar sin embargo que generalmente los trabajos biogeográficos amplios (en 
los que se incorporan no solo especies de determinado género o familia sino una gran 
cantidad de taxa de diversos órdenes y aún divisiones como es este caso) consideran de igual 
valor la información certificada de alguna manera y la información bibliográfica y que en 
este trabajo constituye lo que hemos denominado flora potencial. Es posible que este modo 
de comparar a las floras no pueda eliminar cierto margen de error al incluir taxa 
identificados erroneamente, sin embargo es de suponer que este no será lo suficientemente 
grave como para transformar totalmente las tendencias que muestran los resultados. 

VIl.2.2. Riqueza de especies y composición florrstica en el Padfico tropical 
mexicano y americano. · 

En la integración florística más reciente del Pacífico tropical mexicano, González-González 
(1992b) reporta 534 nombres de especies, cifra mucho mayor que la reportada por Lunning 
(1990) y Silva (1992) de 400 y casi 300 especies respectivamente para todo el Pacífico 
tropical americano por lo que es posible que falte hacer una actualización del inventario de 
toda esta región que en general se ha caracterizado por ser poco conocida, siendo la mayoría 
de los reportes muy fragmentarios y para amplias zonas del litoral tropical americano en 
muchos casos inexistentes (Gutiérrez 1985, León-Tejera y González-González 1992b, León
Tejera y González-González 1994, Luning 1990, Schnetter y Bula-Meyer 1982, Serviere
Zaragoza 1993). A fin de tener una idea más completa de los recursos ficoflorísticos del 
PTM en particular, es conveniente continuar con los estudios de tipo inventaria! en algunas 
áreas que carecen de integración ficoflorística como Guerrero, Michoacán, Chiapas y 
Sinaloa. 

Para el PTM es factible que el número de nombres de especies que reporta González
González (1992b) se acerque más a la realidad aun cuando está pendiente resolver problemas 
de certificación de especies. Dado que a partir de la integración de sólo dos regiones, Bahía 
de Banderas (Serviere-Zaragoza 1993) y Oaxaca, el número de taxa reportado es cercano a 
los 400. Esta cifra es posible que siga aumentando en la medida que se desarrollen estudios 
florfsticos en estados con un desarrollo importante de litoral rocoso como son Guerrero, 
Michoacán y el resto de Jalisco y Nayarit y se inicie el inventario y caracterización del 
ambiente sublitoral del Pacífico tropical mexicano que es prácticamente desconocido. 

De manera similar, el Pacífico tropical americano es considerado en comparación con otras 
áreas tropicales del mundo como una zona poco rica en especies de macroalgas, estimando 
Luning (1990) en esta región la presencia de menos de 400 taxa, numero reducido 
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comparado con las 750 reportadas para el oeste del Atlántico tropical (de Bermudas a Brasil) 
o Jos cálculos de 800 a 1000 taxones para el Pacífico tropical asiático localizado entre 
Filipinas y la península Malaya que contiene millares de islas y que aún se considera poco 
conocida (Silva 1992). Silva (op. cit.) menciona que la relativa pobreza de la flora alga) del 
este del Pacífico no ha sido aún suficientemente explicada aunque menciona la posibilidad de 
que se relacione tanto con las variaciones cíclicas en latitud del fenómeno de "El Niño" que 
ocasiona cambios notorios en la temperatura como con una pobreza de hábitats. 
Adicionalmente este mismo autor menciona a la desecación inducida por la amplitud de 
mareas como un elemento importante en la selección y retención de nuevas especies, por Jo 
que en el caso del Pacífico tropical americano que presenta amplitudes de marea muy 
reducidas podría ésta ser una hipótesis explicatoria. 

Respecto de áreas particulares del Pacífico tropical mexicano, se tiene que la riqueza de 
especies para 10 localidades de Bahía de Banderas (BDB) con 113 taxa (Serviere-Zaragoza 
1993) es ligeramente mayor que la reportada para las 8 localidades mejor conocidas de 
Oaxaca con 104, diferencia que no consideramos significativa. Estos resultados concuerdan 
con reportes recientes sobre el número de especies y categorías infraespecíficas registrado en 
la integración más reciente del Estado de Guerrero (Candelaria com. pers.) que incluye 
aproximadamente 100. 

Comparando la flora reportada por ambientes, dado que la mayor información al respecto se 
tiene para Bahía de Banderas y Oaxaca, incluimos en esta discusión información únicamente 
respecto de dichas áreas del Pacífico tropical mexicano. Con respecto a la flora de los 
distintos ambientes detectados tenemos que tanto en BDB como en Oaxaca el ambiente que 
presentó una mayor riqueza de especies fue el de riscos aunque con una notable diferencia 
entre las regiones, ya que en BDB más del 90% (102 spp) de taxa se presentó en este 
ambiente mientras que en Oaxaca se presentó sólo el 56% (58 spp). Otra diferencia notable 
es que en BDB el ambiente poza de marea fue el de menor riqueza de especies (27) mientras 
que en Oaxaca el número es similar (57 spp) al presente en los riscos. Esto puede deberse a 
diferencias notables tanto en la representatividad y/o heterogeneidad de este ambiente en cada 
área o distinta intensidad del muestreo. En el litoral oaxaqueño el ambiente poza de marea 
es muy frecuente y heterogéneo, y ha sido colectado de modo intensivo en varias localidades, 
lo que ha originado que esté representado por buen número de muestras depositadas en el 
herbario. En las localidades colectadas por Serviere-Zaragoza (com. pers.) en Bahía de 
Banderas las pozas no son muy frecuentes. 

De acuerdo a Serviere-Zaragoza (1993) en Bahía de Banderas, riscos y canales son Jos 
ambientes con mayor número de taxa compartidos (53%) y a la vez son los ambientes con 
mayor riqueza de especies (102 y 64 spp respectivamente), mientras que pozas y plataformas 
representan un grupo aparte con una baja similitud (0.24-0.29) con el de riscos y canales. En 
Oaxaca en cambio se encontró que riscos y mesetas por un lado son Jos ambientes con mayor 
similitud (0.38) y que pozas y canales forman otro grupo con cerca de 0.40 de similitud 
(figuras 8 y 9). Tales diferencias en la similitud entre ambientes puede deberse a la aparente 
gran heterogeneidad que presenta el ambiente riscos en BDB (Serviere-Zaragoza com. pers.) 
donde están más del 90% de los taxa reportados, compartiendo un alto porcentaje de ellas 
con el resto de los ambientes y en particular con los canales que es el que le sigue en riqueza 
de especies. Las plataformas y las pozas de marea representan ambientes relativamente poco 
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representados en Bahía de Banderas. En Oaxaca en cambio, tanto las pozas de marea como 
los riscos son ambientes relativamente heterogéneos (cada uno presenta diversidad de 
condiciones micro-ambientales). a su vez, cada uno de ellos presenta cerca del 50% del total 
de taxa reportados, sin embargo los riscos tienen mayor similitud con las mesetas, que 
aunque con distinta inclinación mvestran en común su exposición a Ja insolación y desecación 
en bajamar. Mientras que las pozas tienen mayor similitud con los canales a su vez tienen en 
común el ser ambientes siempre humectados aunque las primeras presentan variaciones 
diarias de temperatura y salinidad mayores debido al aislamiento temporal de las pozas 
durante bajamar. 

VII.2.3. Posibles orígenes y explicación de la riqueza y composición ficonorística 
del Pacífico tropical americano (PT A) 

Joosten y van den Hoek ( 1986) en su estudio sobre las relaciones ficoflorísticas de las 
rodoffceas del mundo a nivel de género mencionan que se ha dado demasiada importancia a 
la temperdtura como el factor que determina la composición tlorística de las regiones. Dichos 
autores reportan grandes diferencias entre regiones del mismo grupo climático y consideran 
que las condiciones y configuración de los océanos en el pasado pueden haber determinado 
los actuales patrones de distribución de las macroalgas. De acuerdo con dichos autores la 
flora del PTA a nivel genérico pudo tener su origen en el Atlántico tropical del oeste, del 
que se separó en el Plioceno al cerrarse el Istmo de Panamá y que en general es menos rico 
en especies (tanto de fauna como de flora bentónica marina) que el Pacífico tropical asiático. 
Esta hipótesis sobre un origen Atlántico ele la biota del este del Pacífico, ha sido utilizada 
previamente para explicar la riqueza de especies de invertebrados marinos, señalándose que 
la provincia del Caribe del Terciario era mucho más extensa que la actual y que incluía gran 
parte de las provincias actuales Panámica y del Caribe. Woodring (1966 en Jones y Hasson 
1985) menciona que el límite norteño de la provincia para el Pacífico americano aunque 
desconocido posiblemente se ubica más al N que Nicaragua, solo que no existen depósitos 
marinos terciarios entre esta zona y Baja California cuyo análisis facilitaría la delimitación de 
la provincia de un modo más preciso. 

Es posible que Ja composición florística original de la región se haya modificado por efecto 
de cambios en el patrón de las corrientes y temperatura del agua, ya que de acuerdo con 
Jones y Hasson (1985) durante el máximo de las glaciaciones del Pleistoceno pudieron 
presentarse incursiones intermitentes de aguas frías en esta región. En la actualidad el 
Pacífico tropical americano presenta un rango térmico más amplio (promedio de 24-27ºC y 
valores absolutos de 18 a 28ºC) que el Atlántico tropical del oeste (promedio de 26-28 ºC). 
Esto pudo originar la disminución en la región en el número de géneros estrictamente 
tropicales y una composición mezclada de pocos géneros ampliamente tropicales y templados 
que Joosten y van den Hoek ( 1986) describen como composición ficotlorística de naturaleza 
"fríaº comparada con la que presenta el Pacífico tropical asiático, en la que predominan 
géneros típicamente tropicales cuya dispersión hacia el este pudo verse limitada durante 
ciertos períodos por barreras de temperatura. Esto puede explicar a cierto nivel Ja escasez de 
especies de géneros tropicales como Caulerpa o Halimecla o el de géneros típicos del 
Pacífico tropical mexicano como UdOfea. 
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Un elemento notorio a considerar es el relativamente escaso número de taxa compartidos en 
el Pacífico tropical mexicano, zona en ocasiones caracterizada como una región pobre en 
número de especies y ambientalmente más o menos homogénea (Silva 1992). Sin embargo en 
lo que respecta al litoral oaxaqueño esta tesis muestra que por lo menos a nivel del estado, la 
región no es tan homogénea como se ha planteado anteriormente y que su inventario podría 
incorporar nuevos registros e incluso nuevas especies cuando al incluir información de áreas 
o ambientes poco conocidos como es buena parte de la zona de Bahías de Huatulco o el 
sublitoral. Esto representa un aspecto de la investigación interesante a proseguir en estudios 
posteriores. 

De nuestros resultados (tablas 4 y S ) es evidente que el número de taxa de distribución 
amplia a lo largo del litoral rocoso de Oaxaca es reducido. Es bastante común sin embargo 
que en distintas localidades se presenten asociaciones de especies con formas de crecimiento 
similares bajo condiciones ambientales semejantes, donde algunas o todas los' taxones pueden 
variar entre localidades, pero siempre manteniendo taxa con una determinada forma de 
crecimiento. 

Para concluir queremos mencionar lo señalado por Abbott y Dance (1882 en Jones y Hasson 
1985) sobre la diferencia de aproximadamente 2: 1 en la riqueza de especies de moluscos en 
la provincia Panámica (ubicada en parte del Pacífico tropical americano) y la de la provincia 
del Caribe que puede ser explicada en parte por un conocimiento diferencial de las 
provincias. Para el caso de las macroalgas esta relación es inversa, registrándose una mayor 
riqueza de especies en el Caribe (Luning 1990). Consideramos que para tener un panorama 
más completo que nos posibilite explicar las diferencias no sólo en riqueza de especies sino 
en su distribución y abundancia diferencial en distintas áreas es preciso completar y 
actualizar los inventarios y detallar la caracterización ambiental tanto de las áreas 
comparadas como de las especies. 

VII.3. Integración ambiental (tópico-típica) 

De acuerdo a los resultados de similitud entre ambientes se forman tres grupos, el primero 
formado por los ambientes risco y meseta, el segundo formado por los ambientes poza y 
canal y un tercero formado por el sublitoral superior asociado a 'ripios'. Esta similitud entre 
grupos es posible explicarla en base a las semejanzas y diferencias en algunas condiciones 
ambientales. De acuerdo a lo observado en el campo en los ambientes referidos en Oaxaca 
tenemos que algunos riscos (los ubicados en la mesolitoral media y superior) o partes de 
ellos y las mesetas de las localidades estudiadas (Santa Elena), quedan descubiertos de agua y 
por lo tanto expuestos a la desecacién durante un período variable durante bajamar, en el 
primer caso la exposición al oleaje es generalmente mayor a la de mesetas, aunque los riscos 
de nivel más alto sobre el nivel medio del mar (n.m.m.) o los colocados posteriormente a 
otros quedan relativamente protegidos del oleaje. 
Para el caso de los ambientes poza y canal, estos tienen en común que con excepción de las 
pozas más pequeñas y de mayor altura sobre el n.m.m. siempre permanecen cubiertas por 
agua sin sufrir efectos de desecación. Aunque ambas permanecen con agua durante la 
bajamar, las características de esta en las pozas puede cambiar drásticamente en unas cuantas 
horas a diferencia de los canales donde el agua es cambiada constantemente por lo que 
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presentan características fisicoquímicas más constantes. Para las pozas en particular hemos 
observado en Oaxaca (especialmente en Bahía La Ventosa y en Santa Elena) que Ja 
temperatura en algunas de ellas llega a aumentar 2 o 3 grados durante las 3 a 5 horas de 
aislamiento e insolación, lo que coincide con lo reportado en la bibliografía (Klugh 1924, 
Johnson y Skutch 1928, Daniel y Boyden 1975, Gallardo y Pérez-Cirera 1982) donde se ha 
llegado a detectar un aumento ligero en la salinidad y un descenso en el pH {esto último en 
el caso de pozas con gran cantidad de animales). Una diferencia notable entre estos 
ambientes es la turbulencia del agua, la cual es más o menos constante en los canales aunque 
llega a disminuir en bajamar, mientras que en las pozas se manifiesta especialmente durante 
la pleamar. Debido a las características topográficas de pozas y canales la exposición al 
oleaje es relativamente baja comparado con riscos o mesetas, pudiendo quedar sujetos al 
eventual rompimiento de olas únicamente en sus márgenes. Con respecto a la exposición a la 
insolación se puede considerar que es similar en ambos ambientes dado que tanto las pozas 
como los canales considerados se presentan en sitios de escasa pendiente o en la parte 
superior de riscos y alejados de macizos o paredes rocosos. 

La escasa si111ilitud entre lo que hemos denominado zona sublitoral somera asociado a ripios 
y los otros cuatro ambientes ubicados en la zona litoral es posiblemente ocasionada por las 
grandes diferencias ambientales que se presentan entre ambas zonas principalmente en 
términos de cambios en las características fisicoquímicas, en la dinámica del movimiento de 
agua (turbulencia, oleaje, efectos de la mareas) y los efectos de estos factores sobre el 
substrato en el que se fijan las algas. Esto sin embargo no descarta el posible efecto que por 
un lado puede tener la revisión de un número de muestras considerablemente menor que del 
resto de los ambientes y por otro que la metodología de colecta del ambiente sublitoral haya 
limitado hasta el momento la riqueza detectada. Una visibilidad reducida en este ambiente, 
que restringe la discriminación de ambientes o especies similares, pequeñas o poco evidentes 
puede originar la obtención de un menor número de muestras con el consecuente subregistro 
de la riqueza biológica. Este elemento ele consideración podría en un futuro corregirse 
mediante un muestreo sistemático complementario a la colecta y caracterización por 
ambientes o microambientes. 

VII.4. Integración taxonómica (tópico-tónica) 

De acuerdo a nuestros resultados la mayor o menor distribución geográfica de las especies es 
independiente de su distribución en distintos ambientes. esto es ejemplificado por el caso de 
algunas de las especies más ampliamente distribuidas como son las clorofilas Chaetomorpha 
anteninna en 11 localidades, Enteromorpha lingulata en 10 y Ulva /actuca en 8; las rodofitas 
Jania pacifica para 11 localidades, Tayloriella dicryuru.\· para 8 e Hypnea pannosa para 6 y 
las feofitas Chnoospora mfnima para 8 localidades y Sar¡:assum liebmanii para 7 tenemos que 
con la excepción de S. fi<'bmanii que la hemos reportado para 4 ambientes particulares y Ch. 
mínima y J. pacifica para 3, el resto de ellas se presenta sólo en l o 2 ambientes. Además 
debemos tomar en cuenta que aun cuando una especie puede tener aparentemente intervalos 
amplios de tolerancia para ciertas condiciones ambientales, las especies se manifiestan 
diferencialmente en distintos ambientes y localidades dependiendo del tipo de ambientes 
presentes en estas últimas. Así por ejemplo aunque S. liebmanii pueda estar presente en 
riscos, pozas, canales y sublitoral superior, la encontramos generalmente en la parte 
sumergida o sujeta a permanente humectación en riscos, mientras que en las pozas se 
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encuentra solo en aquellas de la mesolitoral inferior y de mayor profundidad y en los canales 
de corriente generalmente solo sobre sus paredes y márgenes. Si consideramos además las 
distintas formas en que se manifiesta esta especie, tenemos que es en la base de los riscos y 
en los canales donde alcanza mayor vigor y en el fondo de las pozas el menor. 

Esta hipótesis es reforzada de modo general con la caracterización de las especies y 
categorías infraespecíficas reportadas en esta tesis; ya que a partir de su distribución en los 
ambientes se infiere que una gran mayoría se presenta de modo restringido a uno, dos o tres 
ambientes y no en la totalidad de ellos. 

Dentro del listado de taxa que forman la flora potencial tenemos varias pertenecientes a 
géneros pantropicales como son las de Codium, Halimeda, Sargas.vum, Padina. No hemos 
detectado hasta ahora ninguna especie endémica, constituyendo la mayoría de los taxones 
componentes pantropicales o de distribución templado-tropical de distintas regiones, pudiendo 
inferir de esto lo siguiente: 1) que el tiempo y las condiciones oceanográficas y climáticas de 
la región han sido suficientes para que lleguen a esta área y se mantengan en la actualidad 
taxa pertenecientes a otros centros de origen; 2) que los ambientes presentes en esta región 
son similares a los que se presentan en cuando menos otras áreas tropicales del Pacífico y 3) 
que los grupos taxonómicos reportados han podido en algún momento establecerse en 
períodos variables y aún cuando no se encuentren actualmente, tienen la potencialidad de 
presentarse cuando las condiciones lo permitan. 
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS 

A continuación se mencionan aportaciones y perspectivas que el trabajo desarrollado en esta 
tesis tiene dentro del marco del programa "Flora Ficológica de México" y en particular del 
proyecto general "Macroalgas del Pacífico tropical mexicano". 

VIIl.1. Consideraciones norísticas a nivel regional 

Aún cuando se ha presentado aquí una primera integración tlorística del litoral rocoso de 
Oaxaca, para ser consistente con los planteamientos de la propuesta de la ficotlora dinámica 
podemos considerar que el conocimiento de la tlora de esta región no está terminado debido 
a que aún cuando se conocen algunas áreas del litoral, otras zonas y ambientes están aún en 
proceso de completar su caracterización. Ponderando de modo especial áreas que requieren 
del énfasis de estudios tlorísticos, se puede señalar el caso de las bahías de Huatulco donde 
la flora sublitoral asociada a "ripios" presenta un notable desarrollo y de las que existen un 
número reducido de colectas o el del complejo de lagunas costeras al este de Salina Cruz 
(Laguna Superior, L. Inferior, L. Oriental, etc.), que representa un ambiente general poco 
estudiado hasta el momento y en el que se han detectado poblaciones considerables de 
agarofitas de potencial importancia económica. 

Debido a que la tlora de cualquier región es un proceso continuo que cambia constantemente, 
los proyectos tlorísticos a largo plazo son una útil alternativa de aproximación. Sobre todo en 
fases iniciales, Jos estudios de orientación regional permiten obtener una panorámica tanto de 
los recursos existentes como de la evaluación del estado de conocimiento de los distintos 
ambientes y taxa presentes. Esto no implica sin embargo que dichos proyectos florísticos 
deban ser únicamente con énfasis tópico (regional), pudiendo preferenciarse trabajos con 
énfasis ambiental (típico) o taxonómico (Tónico) cuya información colaborará en la 
reconstrucción e interpretación permanente de la flora de la región. 

VIIl.2. Perspectivas 

Una vez concluida una primera parte del proyecto Macroalgas de Oaxaca en su fase de 
caracterización de su litoral rocoso, es preciso señalar o proponer una serie de líneas de 
trabajo que puedan resolver diversas interrogantes. Es necesario realizar fundamentalmente 
trabajos de tipo extensivo e intensivo, de orientación ecológica, taxonómica y biogeográfica. 

Dentro de los trabajos extensivos se propone tanto la realización de estudios comparativos de 
Ja flora del litoral oaxaqueño con la de los litorales de estados vecinos (Chiapas y Guerrero), 
con litorales rocosos de países del Pacífico tropical americano como los de Guatemala o El 
Salvador y el desarrollo de estudios detallados de tipo biogeográfico que permitan esclarecer 
de un modo más contundente por un lado los orígenes de la flora del Pacífico tropical 
mexicano (PTM) y por otro evaluar la riqueza de especies tanto del PTM como del Pacífico 
tropical americano respecto del resto de las áreas tropicales. 

Como trabajos intensivos se propone la realización de estudios de diverso tipo que detallen y 
complementen la información que existe al respecto de: 
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l. Conocimiento de tipo ecológico general y particular. Se requiere para esto llevar a cabo la 
caracterización detallada de las comunidades algales de algunos ambientes tales como el 
sublitoral (tanto el asociado a 'ripios' como a fondos rocosos, arenosos o mixtos), el 
estuarino o el de manglar tales como son los ambientes algales del complejo lagunar que 
incluye Laguna Superior, L. Inferior, L. Oriental y Mar Tileme. 

2. Conocimiento de tipo demográfico, fenológico o ecofisiológico de algunas especies. 
Proponemos especialmente realizar estudios de este tipo en taxones de importancia 
económica o ecológica en diversas localidades y/o ambientes tal es el caso de las algas 
filamentosas (Chlorophyta y Rhodophyta) y costrosas (Rhodophyta y Phaeophyta) o algunas 
gelidiales (Rhodophyta) que se presentan en abundancia en algunas bahías de Huatulco; 
Padina y Sarga.v.vum (Phaeophyta) en Santa Elena o Gracilaria spp. (Rhodophyta) en diversas 
localidades del complejo lagunar oaxaqueño. 

3. Conocimiento de la biología de algunas especies de importancia potencial como recurso. 
Es necesario conocer tanto en su medio natural como bajo condiciones de cultivo en 
laboratorio las condiciones óptimas de desarrollo, características de propagación, tipos de 
reproducción, tipos de organismos asociados (epífitos, endófitos o predadores) y sus efectos 
sobre el desarrollo de las algas. 

4. El monitoreo de las comunidades algales de zonas como las bahías de Huatulco, que 
actualmente se encuentran sujetas a transformaciones importantes en la franja litoral, con el 
objeto de establecer los parámetros normales de variación de las poblaciones y comunidades 
algales tanto bajo situaciones normales como en diversas condiciones de perturbación. 
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