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RESUMEN 

El estudio de las comunidades algales marinas en la zona submareal ha recibido poca 
atención comparativamente con la zona intermareal. Además de ser escasos, los trabajos 
sobre este tema se restringen a las zonas templadas del mundo. Por esta razón, en el 
laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM, se lleva a cabo el proyecto 
"Macroalgas del Pacífico tropical mexicano" dentro del cual se desarrolló la presente tesis 
con el objetivo de contribuír al inventario l►coflorístico y a la caracterización (le comunidades 
y ambientes algales submareales a partir de asociaciones en el estado de Guerrero. Además 
se analiza y discute el concepto de comunidad y asociación que diferentes l-►cólogos han 
utilizado en sus estudios. 

El estudio se realizó en Ensenada de los Presos, Acapulco y en El Yunque y La Ropa, 
Zihuatanejo. Se llevaron a cabo cuatro colectas, una en cada estación del ciclo anual entre 
noviembre de 1993 y septiembre de 1994, obteniendo un total de 309 muestras. Se determinó 
un total de 63 especies, de las cuales 10 pertenecen a la división Chlorophyta, 13 a la 
Phaeophyta y 40 a la Rhodophyta. 

Además se analizó la estructura y dinámica (le las comunidades algales en las tres localidades 
utilizando datos de riqueza, composición, frecuencia relativa, valor de importancia, 
distribución espacial y estado reproductivo de las especies. 

Se encontró que cada una de las localidades presenta condiciones ambientales particulares lo 
cual se refleja en las marcadas diferencias de riqueza, composición, estacionalidad, 
distribución espacial y estado reproductivo de las especies. 

A pesar de estas diferencias, las localidades presentaron similitudes en cuanto a a las especies 
más conspicuas, las cuales pertenecen a la familia Corallinaceae: Amphiroa beauvoisii, 
Amphiroa misakiensis, funja tenella y una coralina costrosa, Dichas especies se encontraron 
en 3 y 4 estaciones del año, con valores altos de frecuencia relativa y valor de importancia, 
con distribución amplia y generalmente en estado reproductivo. 

En cuanto a la definición de comunidad y asociación, se encontró que aún no existe un 
acuerdo ya que pueden ser sinónimos o términos con significados totalmente diferentes. 



I. INTRODUCCION 

El estudio de los procesos que afectan los patrones estructurales de las comunidades algales 

marinas ha recibido un creciente interés por parte de muchos investigadores (cf Strong et al., 

1984; Chapman y Underwood, 1990; Underwood, 1993), particularmente la zona intermareal 

de las costas templadas. En contraste, las áreas submareales han sido comparativamente 

menos estudiadas, ya que sólo del 6 al 14% de las referencias citadas recientemente, 

involucran comunidades submareales, aún cuando estas áreas son comúnmente mucho más 

extensas que las intermareales (Schiel y Foster, 1986). 

1.,a escasa atención que se ha dedicado a estas comunidades, se debe en gran medida a la 

carencia del equipo adecuado para acceder de manera rutinaria y directa a esta zona. No es 

sino hasta principios de la década de los sesenta que el buceo autónomo comienza a ser 

utilizado frecuentemente como una herramienta en la investigación subacuática debido a su 

facilidad de operación. De esta manera fue posible realizar observaciones directas y estudios 

diversos acerca de las comunidades tanto vegetales como animales submareales (Kain, 1960; 

Wood, 1963; Neushul, 1965; Neushul, 1967). 

Además de ser escasos, los trabajos de comunidades algales submareales están restringidos 

a las regiones templadas del mundo. Más aún, dichos estudios están enfocados a las 

interacciones entre algas-hervívoros pasando por alto la autoecología de las especies y otros 

tipos de interacciones como algas-factores abióticos o algas-algas (Schiel y Foster, 1986). 

Otro problema importante en el estudio de comunidades, ya sea intermareales o submareales, 

es que la mayoría de éstos carecen de una definición explícita de comunidad, ya que los 

autores dan por entendido que ésta es el conjunto particular de especies coexistiendo en el 

momento de ser estudiadas (Underwood, 1986), En este sentido, Round (1981) plantea que 

mucho del debate y de la falta de concenso en la definición de comunidades surge por la 

dificultad de identificarlas. 

A partir de estudios a nivel comunidad como los de Hatton (1938 en Underwood y Denley, 

1984) se establecieron las bases de la experimentación controlada y como resultado de ello 
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ha habido una serie de generalizaciones y/o modelos acerca de la naturaleza y organización 

de los ensambles de especies en las comunidades del intermareal rocoso. Tales 

generalizaciones en su momento han constituído "modas" otorgando a uno u otro factor el 

papel principal, por ejemplo, factores medioambientales como cambios en el nivel de marca 

o movimiento del agua, competencia o depredación. Sin embargo, han transcurrido más de 

50 años y no hay consenso en las respuestas, ni hay claridad en el marco conceptual en el 

que se apoyan las discusiones (Undenvood y Denley, 1984; Santelices, comunicación 

personal). 

En el laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM, se desarrolla el proyecto 

particular "Macroalgas submareales del Pacifico tropical mexicano", el cual forma parte del 

proyecto general "Macroalgas del Pacífico tropical mexicano". 

Dicho proyecto particular inició con un estudio prospectivo en el estado de Guerrero, 

específicamente en las bahías de Acapulco y Zihuatanejo (López-Gómez, 1993) debido a que 

estos lugares reúnen las características adecuadas en cuanto a apoyo logístico, infraestructura 

y seguridad para el investigador ya que son sitios turísticos de buceo, para posteriormente 

trabajar en otras localidades del Pacífico tropical mexicano. 

De manera que en este mismo proyecto se propone un estudio sistemático y continuo que 

permitirá establecer los criterios básicos teóricos y metodológicos, para el estudio de la 

ficoflora submareal en dicha región. 
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II. ANTECEDENTES 

Como ya fue mencionado, los estudios de comunidades algales submareales son escasos y 

también son casi exclusivos para latitudes templadas (Round, 1981; Schiel, 1986), 

principalmente en las costas de Estados Unidos (Neushul, 1967; Sears y Wilce, 1975), 

Canadá (Edelstein et al., 1969; Vadas y Steneck, 1988), Europa (Kain, 1960; Comarci y 

Fumad, 1991) y Australia (Underwood y Kenelly, 1990). 

Dichos estudios se iniciaron a partir de colectas obtenidas mediante técnicas indirectas, 

inclusive de deriva o dragados (Kitching, et al., 1934; Kitching, 1937; 1941; Taylor, 1945; 

Walker, 1947; 1950; 1954; Drach, 1948a; 1948b; 1949; 1951, en Kain, 1969; Lodge, 1954; 

Ernst, 1955; Foster, 1955; Foster, 1958; Aleem, 1956; Iones, 1956; Burrows, 1958, en 

González-González, 1992). Sin embargo, con el advenimiento del buceo autónomo (SCUBA), 

ha sido posible realizar observaciones directas de las comunidades submareales. No obstante, 

esta técnica presenta restricciones de tipo práctico y fisiológico que han limitado el muestreo 

a profundidades máximas de 50 metros (Gamble, 1984). 

Otros autores han empleado tecnología altamente avanzada, como son los vehículos 

subacuáticos (Vadas y Steneck, 1988) con los cuales ha sido posible llegar a profundidades 

de más de 50 ni o lograr permanencias más largas de inmersión para describir las 

poblaciones algales que habitan en los arrecifes de coral y arena a una profundidad de 10 a 

20 m en el oeste de Puerto Rico, sobre la base de las observaciones hechas desde un 

laboratorio subacuático (Dhal 1973). 

Como en los casos anteriores, la investigación de las algas submareales ha estado encaminada 

principalmente a describir su distribución espacial. Tal es el caso de Shepherd y Womersley 

(1970), quienes describieron los factores ambientales, la zonación algal y las asociaciones a 

una profundidad de 28 ni, y afirmaron que el movimiento del agua y la luz son 

probablemente, los dos factores ecológicos más importantes en la zona submareal. Cheney 

y Dyer (1974) describieron la composición y estacionalidad de las algas bentónicas de 

Florida, a una profundidad de 25 a 60 m; con lo cual concluyeron que la flora es 

predominantemente tropical, afín a la flora del Caribe. 



Tittley et al. (1976), además de describir la distribución vertical y horizontal de la flora 

submareal de Sullom Voe, Inglaterra establecieron diferencias florísticas en distintos sitios 

dentro de la localidad. Mathieson (1979) describió la distribución vertical y la longevidad de 

las especies algales en 12 localidades de Nueva Inglaterra, E.U.A., encontrando amplias 

variaciones de diversidad de especies en localidades con condiciones hidrográficas similares, 

las cuales dependen de la disponibilidad del substrato, la cantidad de arena en suspensión y 

la acción del oleaje. Cullinane y Whelan (1983) describen la distribución de las macroalgas 

de Irlanda y la profundidad a la que se encuentran las especies es comparada con otros 

reportes de ese mismo país. 

De los pocos trabajos realizados en regiones tropicales, algunos describen la distribución 

espacial de la flora (Round, 1981; Mathieson y Dawes, 1975), otros son estudios de tipo 

ecológico de las algas que se encuentran creciendo sobre guijarros en Ghana (Lieberman et 

al., 1979; Lieberman et al., 1984), también se han realizado estudios de grupos funcionales 

en esta región (Littler y littler, 1984). 

Particularmente en México, la investigación de las algas submareales se ha desarrollado 

básicamente en la región del Pacífico de Baja California y ha resultado en estudios de tipo 

florístico que contienen descripciones de los ejemplares colectados. 

Dawson (1945) fue uno de los primeros autores en realizar colectas en esta región, a través 

de dragados en Isla Cedros. Posteriormente publicó los nuevos reportes de especies de algas 

submareales (Dawson et al., 1960a). Asimismo, describió la flora asociada a "kelps" en el 

Arrecife Sacramento y en Isla Asunción, Baja California Norte (Dawson et al., 1960b). 

Actualmente se siguen llevando a cabo colectas en la zona submareal en el Golfo y Pacífico 

de Baja California utilizando buceo libre y autónomo (Aguilar-Rosas et al., 1990). Aquí cabe 

destacar un trabajo en el que no sólo se reporta el listado florístico, sino el análisis estacional 

de la flora marina asociada a bancos pesqueros en Bahía Tortugas (Rodríguez y Guzmán del 

Próo, 1995). 
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En el Atlántico mexicano como en el Pacífico tropical mexicano, la investigación sobre este 

tema ha sido resultado de trabajos florísticos de carácter general en los que se elaboraron los 

listados de las especies presentes, intermareales y submareales (Huerta, 1958, 1961; Taylor, 

1972; Garza, 1975; Huerta y garza, 1980; Huerta et al, 1987 en Mendoza-González y 

Mateo-Cid, 1992; Salcedo Martínez et al., 1988). Recientemente se han realizado las listas 

florísticas con el mismo carácter que las anteriores de diversas localidades del Caribe 

mexicano, en Isla Cozumel e Isla Mujeres acompañadas de datos ambientales y de 

distribución (Mateo-Cid y Mendoza-González, 1991; Mendoza-González y Mateo-Cid, 1992); 

también destaca el trabajo de Aguilar-Rosas et al., (1992) en los alrededores de Puerto 

Morelos y en la Bahía de Ascensión en el estado de Quintana Roo. Lo anterior pone de 

manifiesto que prácticamente no existe un conocimiento sobre la dinámica y estructura de las 

comunidades submareales del Pacífico tropical mexicano. 

Por tanto, en esta región del país hacen falta estudios sistemáticos del recurso ficológico 

submareal, que permitan hacer integraciones a nivel ecológico, biogeográfico y/o 

taxonómico. 

Por esta razón, la línea de investigación sobre algas submareales en el Pacífico tropical 

mexicano inició con el proyecto de tesis de licenciatura "Caracterización de la Ficoflora 

Sublitoral de Acapulco y Zihuatanejo, Gro." (López-Gómez, 1993) en el laboratorio de 

Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM, en el cual los objetivos generales fueron 

elaborar la primera lista florística sistemática de algas submareales del estado de Guerrero 

y hacer un reconocimiento preliminar de las condiciones ambientales y sus variaciones en dos 

estaciones del ciclo anual. 
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ILL MARCO TEORICO-METODOLOGICO 

111.1, Planteamiento del Problema 

De acuerdo con la información proporcionada en los antecedentes en cuanto al tipo de 

estudios ficológicos que se han realizado en el submareal, a nivel mundial la mayoría son de 

tipo "descriptivo-ecológico" y a nivel nacional, de tipo fiorístico. 

Por lo tanto, muchos de estos trabajos se basan en el estudio de las "comunidades", 

"asociaciones" y "ambientes" algales en el "submareal" a través de "muestras" y 

"muestreos". 

Dichos estudios son una descripción de la composición, estacionalidad y distribución vertical 

y horizontal de las algas. Sin embargo, no hay claridad en el contexto conceptual teórico y 

metodológico en el que se fundamentan los trabajos. Es decir, se maneja una serie de 

conceptos como comunidad y asociación, los cuales tienen a veces una definición ambigua, 

en otros se pueden encontrar acepciones ambivalentes y hasta antagónicas, y en otros, en los 

que sin asentar definición alguna, se da por entendido su significado. 

De los conceptos anteriores, quizá el de comunidad es el que ha sido mayormente analizado 

y discutido por los ecólogos marinos. En este sentido, para la definición de las comunidades 

algales, tanto intermareales como sub mareales, en general existen dos posiciones antagónicas 

(Underwood, 1986): 

1.- Considera a la comunidad como una integración supraorganísmica en donde los 

"ensambles" de especies que coexisten en espacio y tiempo muestran un complejo conjunto 

de interacciones interdependientes. A este punto de vista se le denomina hroffstico y fue 

propuesto por Clements (1916, 1928; en Mueller-Dombois, 1974). 

2.- Afirma que las comunidades son simplemente descripciones convenientes de conjuntos 

de organismos que tienden a ser encontrados en el mismo lugar y en el mismo tiempo a causa 

de similitudes fisiológicas de hábitat y recursos pero que no son interdependientes en ningún 
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sentido. A este punto de vista se le conoce como Individualista y fue propuesto por Gleason 

(1926, 1939, en Mueller-Dombois, 1974). 

Ambos puntos de vista acerca de la naturaleza de las comunidades surgen de estudios 

realizados con plantas terrestres a principios de este siglo y desgraciadamente han sido 

trasladados y adoptados por varios autores en el estudio de las comunidades algales marinas, 

las cuales presentan una notable dinámica en su estructura, composición, abundancia y 

distribución, totalmente diferente de las de plantas terrestres. 

Independientemente de la opción conceptual en la cual estén sustentados los trabajos, el 

objetivo del estudio de las comunidades algales es conocer las características y la estructura 

de los "ensambles" de especies, y analizar a varios niveles la diversidad y complejidad de 

las interacciones que éstos presentan para establecer diferentes patrones y determinar las 

causas de los mismos (Russell y Fielding, 1981). 

La gran mayoría de los trabajos sobre estructura de comunidades incluyendo los 

fitosociológicos, utilizan un conjunto de procedimientos estandarizados que tienen como meta 

principal "hacer cuantificables y comparables" los datos obtenidos en campo y laboratorio, 

"ajustándolos" en función de los objetivos de cada trabajo. 

Es común que la interpretación de los análisis comunitarios de riqueza, composición 

abundancia y distribución que se realizan básicamente con transectos desplegados en 

diferentes direcciones con respecto a la línea de costa y cuadros de diversas áreas 

(dependiendo de áreas mínimas) convierta a las comunidades en sistemas estáticos de 

números y nombres, intervalos y porcentajes que brindan poca información de su dinámica 

ya que en pocas ocasiones son comparados y confrontados con análisis posteriores en otros 

tiempos y en otras localidades lo que posibilitaría tener cada vez una mayor comprensión de 

la dinámica de los patrones estrcturales que a diferentes niveles actúan sobre las 

comunidades. 

Por otro lado, tampoco existe una definición y delimitación explícita del "submareal". Ion 

general, está sobreentendido que el límite superior es establecido por el nivel mínimo de 

7 



marca y al mismo tiempo, es ampliamente conocido que ese nivel mínimo varía a lo largo 

del tiempo con diferentes ritmos y periodicidad (diaria, lunar, estacional) y por diferentes 

causas. 

En consecuencia, existe una franja de transición, por lo menos respecto al nivel del agua, en 

la que no ha sido evaluado el impacto de los factores medioambientales en la manifestación 

de la flora, ni tampoco si éstos juegan un papel importante en la "delimitación" de ambas 

zonas. Por otra parte, el límite inferior sólo se determina dependiendo de los objetivos de 

cada estudio y/o de la infraestructura con la que se cuenta. 

Más aún, con los resultados obtenidos hasta la fecha en el Pacífico Tropical Mexicano 

(López-Gómez, 1993), se observa que la mayoría de las especies identificadas, también se 

encuentran en la zona intermareal (inmediata o distante), sugiriendo que no hay especies, ni 

tampoco una flora "exclusiva" del submareal. 

Sin embargo, es innegable que las condiciones y la forma en que se manifiesta la ficoflora, 

y en general, todos los organismos de la zona submareal son totalmente diferentes a los de 

la zona intermareal. 

En el ámbito estrictamente metodológico, también existen inconsistencias en el trabajo 

submareal que repercuten directamente en las probables propuestas sobre los procedimientos 

a utilizar para la realización de los estudios, y de manera fundamental, en la interpretación 

de los resultados que se obtienen. 

Conceptos como muestreo, muestra, espécimen, son frecuentemente utilizados sin precisar 

el significado biológico, ecológico y/o taxonómico de los mismos o suponiendo que tienen 

un valor intrínseco per se invariable o ajustable según las necesidades del caso. 

Lo mismo sucede con "localidad", "estación" y "punto de colecta", que en general, en la 

zona intermareal han sido definidos arbitrariamente por los investigadores, ya que delimitan 

sin criterios explícitos y quizá altamente cambiantes. 
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111.2. Definición y tipificación de comunidades algales 

Una opción conceptual respecto a la definición de las comunidades algales, que además 

considera las singularidades de éste grupo de organismos es la propuesta por González-

González (1992): 

"...una comunidad es una conjunción de individuos y/o poblaciones de varias especies que 

coexisten e interaccionan bajo ciertas condiciones y circunstancias, en una dimensión espacio-

tiempo determinada y delimitada arbitrariamente". 

Bajo esta concepción, la coexistencia de un conjunto de individuos de poblaciones de 

diferentes especies se presentan en condiciones ambientales particulares en un determinado 

espacio-tiempo, lo cual permite caracterizar tal evento a través del conjunto de los óptimos 

ecofisiológicos de dichas especies. 

Así, cada conjunción de especies (asociaciones y comunidades) con sus características 

diferenciales se potencia e incrementa el significado de su presencia y coexistencia bajo 

determinadas condiciones (González-González, 1992). Esto significa que no todas las especies 

tienen el mismo valor para caracterizar o tipificar ambientes: tiene diferente significado la 

presencia recurrente de una especie a una presencia aislada, rara o accidental. Los conjuntos 

de especies que se presentan recurrentemente bajo ciertas condiciones ambientales brindan 

la posibilidad de sistematizar el significado de su presencia. 

La propuesta anterior incorpora un análisis estructural y funcional de las comunidades 

algales, proporcionando elementos teóricos y metodológicos consecuentes con la concepción 

de que existe una estrecha relación entre factores ambientales y conjuntos de especies 

expresados en un momento dado. 

Teniendo en cuenta la diversidad de problemas existentes en relación con el estudio de las 

algas submareales, la finalidad del presente proyecto es conocer a las comunidades algales 

submareales tanto estructural como funcionalmente. En este sentido, la propuesta mencionada 

anteriormente, es el eje rector teórico-metodológico de aproximación a la licoflora submareal 

del presente trabajo, en función de la cual se le da contenido a la metodología propuesta y 
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de manera fundamental, a la interpretación de los resultados para conformar, aunque 

parcialmente, una explicación de la variabilidad espacio-temporal de la ficoflora submareal. 

La definición de comunidades algales explicada anteriormente tiene su fundamento teórico 

en la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados (González-González, 1991). 

111.3. Fundamentos de la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados 

La Teoría de los Procesos Transformados y Alterados es una concepción de la naturaleza y 

proporciona los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos a este proyecto. 

Bajo esta concepción, el universo de trabajo que el sujeto define como objeto de estudio 

(ontología) es susceptible de ser conocido (epistemología) a través de una estrategia 

metodológica particular (metodología) (González-González, 1991). 

¡11.3.1. Fundamento Ontológico 

La naturaleza es un conjunto de interacciones entre los seres vivos (entidades) y sus 

circunstancias, ya sean relaciones con el medio físico y/o con otros individuos. Estas 

interacciones son procesos en permanente transformación como resultado de una capacidad 

intrínseca de cambio por parte de las entidades. 

La capacidad intrínseca de cambio es la capacidad de expresarse de formas distintas bajo 

circunstancias distintas en el espacio y en el tiempo. En otras palabras, las diferencias de 

manifestación de los individuos a lo largo de su existencia se relacionan estrechamente con 

el medio y están determinadas por el código genético. Si bien estos individuos van 

expresando transformaciones a lo largo de su desarrollo, mantienen una identidad dado que 

pertenecen a una especie cuyas características están determinadas por su información 

genética. A esta tranformación que sufren los individuos de una misma especie a lo largo de 

su desarrollo ontogenético se le conoce como relación de identidad-alteridad (González-

González, 1992), 

Las transformaciones debidas a la capacidad intrínseca de cambio constituyen el primer nivel 
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de alteración, la interacción de los individuos con su medio biótico y abiótico son el segundo 

nivel de alteración. En cualquiera de estos dos niveles de alteración, la capacidad de 

respuesta de los individuos ante los cambios del medio, se traduce en sus cualidades 

metabólicas, reproductivas adaptativas y de variación, las cuales constituyen la capacidad de 

autoperpetuación. 

La entidad altera y es alterada por otras entidades que coinciden con ella en espacio-tiempo, 

a esta interacción se le denomina alteración recíproca (González-González, 1991) 

La capacidad intrínseca de cambio (relación de identidad-alteridad) y las interacciones entre 

individuos (alteración recíproca) conforman Procesos Transformados, los cuales están 

constituídos por el devenir de cada una de las entidades que se manifiestan diferencialmente 

como resultado de sus propias potencialidades y capacidades y en función de las condiciones 

ambientales, tanto bióticas como abióticas. Todo ello, transcurriendo en el espacio y en el 

tiempo, constituye un continuum. 

11131. Fundamento Epistemológico 

En la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados se concibe, entonces, que la 

realidad es continua ya que está constituída por individuos con una capacidad intrínseca de 

cambio y relaciones de identidad-alteridad. 

El conocimiento de esa realidad, implica necesariamente una ruptura de su continuidad. Esto 

significa producir una delimitación en espacio y tiempo discretos, los cuales expresan 

momentos distintos y circunstancias distintas de los procesos que se estudian. Entonces, el 

conocimiento de la realidad es una recostrucción de los procesos a partir de los diferentes 

eventos reconocidos. "Lo que nosotros vemos y a lo que podemos aproximarnos no es a los 

individuos como procesos ontogenéticos, sino a los individuos en un momento, es decir, en 

un tiempo dado y delimitado de su devenir, a un momento en cada uno de esos procesos" 

(Rodríguez-Vargas, 1989). 

Los eventos discretos, delimitados en espacio-tiempo, son concretamente, los momentos en 



que se establece contacto con el objeto de estudio: la ficoflora, en el caso de este trabajo. La 

forma de aproximación a los eventos, en términos de conocimiento, es a • través de la 

descripción. Describir el evento significa traducir cualidades de los individuos de ese evento 

en abstracciones de la realidad, o sea, atributos. En otras palabras, la transformación de las 

cualidades en atributos es una forma de apropiación de la realidad, que se rige por la 

concepción que se tiene de esa realidad. Es así como se construye una unidad de 

conocimiento. Por lo tanto, en el universo ontológico se habla de entidades (cualidades) y 

en el epistemológico de unidades (atributos). 

Ese contacto con la realidad (proceso), que es una delimitación en espacio-tiempo (evento), 

cobra importancia porque significa construír una interpretación de la realidad con una cierta 

intención, es construír una representación de la realidad. 

111.3.3. Fundamento Metodológico 

Un aspecto de suma importancia y al cual se le presta poca atención al desarrollar cualquier 

investigación, es el diseño de los procedimientos metodológicos. En la medida que se tenga 

claridad acerca de los diferentes niveles de información que pueden proporcionar las unidades 

de muestreo, será posible brindar una explicación dimensionada de los resultados de acuerdo 

con los objetivos del trabajo y las características del objeto de estudio. 

a) Unidad Tígrnica 

El rompimiento de la continuidad de la realidad a través de la colecta del material ficológico 

y la caracterización del sitio de colecta conforman la Unidad Tígmica (que proviene de la 

voz griega tignios que quiere decir contacto). 

Esta unidad representa la primera aproximación concreta con la naturaleza. Es el contacto 

del sujeto con la realidad y la enajenación de la muestra a su universo. En este sentido, la 

muestra es una parte que representa a la realidad. 

Este primer momento de contacto con diferentes eventos de diversidad -por ejemplo, las 
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prospecciones- es muy importante porque en gran medida determina cómo colectar el 

material ficológico, qué se puede hacer con él, y a partir de ello, qué información se puede 

obtener del mismo. Por ello la colecta debe reflejar la intención o los objetivos de la 

investigación. 

La unidad tígmica incorpora la concepción de la naturaleza como procesos en interacción 

permanente, en ella se hace conciente cómo y para qué se utiliza la muestra. En este sentido, 

el compromiso es reconstruir y/o confrontar constantemente los patrones y propuestas que 

se generan de esa realidad. 

b) Unidad Merística 

Como se dijo anteriormente, el conocimiento de los seres vivos implica que la existencia de 

los individuos -entidades- sea delimitada espacio-temporalmente. Cada uno de esos individuos 

posee cualidades que corresponden a una etapa dentro de su desarrollo ontogenético (juvenil 

o adulto) y a una fase de su ciclo de vida (gametofito o esporofito), en estrecha relación con 

las interacciones que guarda con la población a la que pertenece y en función de su especie 

(patrón estructural y funcional básico). 

La representación de esa entidad implica la conformación de una unidad de conocimiento, 

es decir, de la Unidad Merística (este nombre proviene de la voz griega meris o meros, que 

significa parte). 

Las cualidades y capacidades de un individuo expresadas en un tiempo y un espacio 

determinados..." (Rodríguez-Vargas, 1989). 

Por lo tanto, la unidad merística es la mínima expresión de un individuo como proceso, sin 

embargo "contiene toda su historia" (Rodríguez-Vargas, 1989). Esa historia se refiere a las 

relaciones filogenéticas y filofenéticas del individuo. Es decir, su manifestación es producto, 

por un lado, de su capacidad intrínseca de cambio dada por su historia y, por otro, de las 

interacciones bióticas y abióticas que se han presentado en el curso de la misma, 
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En resumen, la unidad tígmica (muestra) está constituída por un conjunto de unidades 

merísticas (individuos) de las cuales se debe hacer una caracterización detallada, así como 

de su entorno o circunstancias (datos biológicos y mesológicos). 

La conformación de unidades tígmicas implica la alteración de las condiciones generales del 

sitio de trabajo, en otras palabras la naturaleza es modificada de la siguiente forma: al extraer 

una parte de la naturaleza las circunstancias de la unidades merísticas que se extraen se 

modifican, ya que se detiene su proceso, a la vez que son modificadas las circunstancias de 

las unidades que se quedan en la localidad por la ausencia de las que han sido colectadas. 

Para estudiar y conocer a los seres vivos (ficoflora) con una concepción procesual, es decir, 

con la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados, es necesaria la elaboración de un 

conjunto de instrumentos epistemológicos que permitan confrontar no sólo las unidades que 

resultan del proceso de traducir la dimensión y el COMillI111111 de los procesos transformados 

a la dimensión y discontinuidad del conocimiento, sino confrontar éstos con los conceptos 

utilizados en la teoría ecológica clásica. Por lo anterior, a continuación se definen, comparan 

y confrontan los siguientes conceptos: unidad tígmica vs muestra; unidad merística vs 

especímen; estrategia metodológica vs. muestreo. 

c) Unidad Tigmica vs. muestra 

Para comenzar, es necesario retomar algunos de los enunciados de los fundamentos de la 

Teoría de los Procesos Transformados y Alterados en la elaboración de la siguiente 

discusión. El conocimiento de la realidad se construye a través de la representación y 

confrontación de eventos. Lo importante aquí es entender que un evento no sólo es un 

momento en el devenir de un individuo de una población de una especie, sino la conjunción 

de momentos en los devenires de los diferentes individuos de las mismas o de diferentes 

poblaciones de la misma o de diferentes especies. Las interacciones en esa conjunción de 

devenires en ese momento particular son todas las cualidades susceptibles de ser conocidas 

a través de la conciencia. Este es el momento de colecta, en que se toma una muestra de la 

realidad, lo cual constituye el contacto que obligatoriamente produce conocimiento. 
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Conocer un evento no garantiza conocer todas las relaciones de los elementos en coexistencia 

en ese momento, porque el devenir colectivo y los devenires particulares están en cambio 

permanente. De un proceso se pueden conformar muchos eventos, pero cada evento es 

diferente porque es producto del devenir de cada entidad y de la coincidencia de varios 

devenires en un presente y que no necesariamente mantuvieron las mismas interacciones antes 

de estar juntas ni necesariamente las tendrán después. El conjunto de eventos construídos 

sobre un mismo proceso posibilita reconstruir a través de la confrontación, la continuidad del 

proceso. 

Por ello, unidad tígmica y muestra no deben ser considerados sinónimos. Unidad tígmica 

incorpora tres elementos importantes en la construcción de patrones: a) ontológico, b) 

epistemológico y e) metodológico. Los seres vivos son procesos en devenir que tienen una 

historia y se encuentran transformándose permanentemente (ontología), el investigador (el 

sujeto que produce conocimiento) tiene conciencia de que esa porción de la naturaleza 

representa un "instante" dentro del proceso que son cada uno de los seres vivos 

(epistemología) y por lo tanto no basta con tina sola unidad tígmica, sino de varias en el 

espacio-tiempo (metodología) para construir y reconstruir los patrones naturales. En cambio, 

en la muestra, el investigador asume que ella representa la' totalidad de características que 

requiere para elaborar el patrón, y una vez propuesto no necesita ser confrontado 

posteriormente porque no hay que reconstruir ningún proceso, por ello la muestra es estática. 

d) Unidad Merística vs. especimen 

La unidad merística es la mínima expresión de un individuo que se encuentra en una fase de 

su ciclo de vida, el cual forma parte de una población (relaciones intraespecíficas) y de una 

especie determinadas. La unidad merística, entonces contiene una parte de la historia del 

individuo, la cual es producto de las relaciones filogenéticas (resultado de la evolución de esa 

especie) y filofenéticas (resultado de la interacción con el entorno). 

En estos términos, unidad merística y ejemplar o especimen tampoco son sinónimos. 

Ejemplar es considerado por ecólogos y taxónomos corno tina representación de la totalidad 

de las características de la población y de la especie a la que pertenece. 
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Una unidad merística jamás representa la totalidad de cualidades y variaciones que el 

individuo ha presentado y que tiene la potencialidad de presentar a través de su existencia. 

Esto es porque las entidades son procesos (que como ya se explicó, cambian a causa de su 

capacidad intrínseca de cambio y por la interacción con el entorno) y la unidad merística es 

sólo un instante dentro de ese proceso de cambios. De manera que, si la intención es conocer 

la dinámica de la ficoflora en relación con los factores ambientales se requiere de varias 

unidades merísticas que den cuenta de los patrones y procesos que ahí suceden. 

Por lo tanto, la construcción de cualquier propuesta acerca de los patrones naturales requiere 

de varias unidades merísticas ubicadas en espacio-tiempo, las cuales permiten confrontar con 

las anteriores y con las siguientes, de tal manera que cada vez se tiene mayor información 

para conformar el patrón (teoría del incremento de significado). La unidad merística es mas 

bien una parte de un proceso de construcción y reconstrucción permanente de los atributos 

de una población de una especie, la cual siempre esta sujeta a cambios. 

e) Estrategia Metodológica vs. muestreo 

La estrategia metodológica propuesta a través de unidades tígmicas, implica el 

reconocimiento de las cualidades del objeto de estudio, la definición y delimitación de su 

ámbito de acción y el establecimiento de una relación recíproca de alteración entre el objeto 

de estudio y el sujeto cognoscente. 

El estudio de dicho objeto a través de la construcción de unidades de conocimiento y de la 

formulación teórica pertinente es posible sólo a través de precisar el enfoque a partir del cual 

se va a trabajar, con la elaboración correspondiente de los métodos y procedimientos, 

considerando la eventualidad de las manifestaciones a las que uno se aproxima en los 

procesos biológicos. 

La diferencia de una estrategia metodológica enmarcada en la 'Teoría de los Procesos 

Transformados y Alterados es que es necesario construir, reconstruir y confrontar los eventos 

del proceso innovando las técnicas y la estrategia, y a través de ello ser consistente con la 

interpretación de la realidad que se pueda proponer. Por esta razón, la estrategia 
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metodológica debe reflejar la intención. La idea clásica que se tiene del muestreo es que éste 

permite conocer una realidad concebida como estática en el sentido de que la naturaleza 

funciona de acuerdo a ciclos que siempre se repiten de la misma manera y lo único que hay 

que hacer es muestrear para o "descubrir" esa realidad. 

111.4. Estrategia Metodológica: Flora Típica 

Una flora típica tiene el objetivo de estudiar a las algas dentro de las comunidades que 

forman naturalmente a partir de las conjunciones de especies presentes en determinadas 

condiciones ambientales. Cuando dichas conjunciones de especies manifiestas bajo 

condiciones ambientales particulares son recurrentes en espacio-tiempo forman asociaciones, 

las cuales permiten caracterizar y delimitar los diferentes ambientes y comunidades algales 

(González-González, 1992). 

Un estudio de flora típica, en tanto que posibilita interpretar y explicar las relaciones e 

interacciones de las especies algales entre sí y con su medio ambiente, se ubica en el ámbito 

de la ecología algal (González-González, 1994). 

En función de lo anterior es indispensable contar con una estrategia metodológica que integre 

los elementos anteriores y aporte los elementos de aproximación e interpretación. 

La Teoría de los Procesos Transformados y Alterados propone a la flora típica como la 

estrategia metodológica adecuada en el ambito de la ecología algal, construyéndose sobre las 

siguientes premisas: 

El ambiente de un alga es tan inherente a ella como sus características morfofisiológicas, esto 

explica, cuando menos en parte, su manifestación concreta y potencialidad de manifestación 

en una localidad o región. Los factores que afectan el desarrollo de un conjunto de especies 

algales pueden ser múltiples, sin embargo hay un cierto conjunto de factores que le da 

regularidad, afectando la distribución geográfica y ecológica de las especies que componen 

ese conjunto. Es necesario, por tanto, reconocer ese conjunto de factores para cada conjunto 

de especies y para cada especie particular. 
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Una flora típica se construye a partir de la integración de la información de tres elementos 

importantes: composición (qué hay), distribución (dónde está) y expresión (cómo está) de las 

algas. A partir de éstos es posible establecer las diferentes asociaciones o grupos funcionales 

que son útiles en la caracterización de ambientes algales. 

La flora típica es la flora manifiesta de un ambiente de una región y permite predecir, con 

base en el establecimiento y construcción de patrones, la presencia y proporción de especies 

y asociaciones en relación con la coincidencia de ciertos valores y gradientes de factores 

ambientales (González-González, 1992). 

III.5. Construcción de las unidades teórico-metodológicas para la conformación de una 

flora típica 

111.5.1. Individuo, organismo, población y especie 

El concepto de individuo, organismo, población y especie (TOPE) es una herramienta 

fundamental en el conocimiento de la flora concebida como proceso alterado. IOPE es una 

unidad alternativa de trabajo biológico (y ficológico), ya que la unidad clásica, que es la 

especie, representa una compleja problemática en cuanto a su definición y delimitación. 

El IOPE es entonces, un concepto complejo de especie que integra unidades ecológicas y 

evolutivas con un criterio taxonómico, se construye a partir de unidades merísticas y 

holísticas ya que ambas integran lo potencial como la posibilidad de expresión de las 

entidades en la naturaleza y lo manifiesto como la expresión real de las mismas ubicada en 

espacio-tiempo. 

I11.5.2. Construcción de IOPE 

Un proceso puede conformarse de muchos eventos, cada uno de los cuales es diferente. La 

reconstrucción de los eventos explica a la entidad y su circunstancia como un proceso 

transformado. 
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Ya ha sido mencionado que los seres vivos son procesos tranformados a causa de dos 

elementos de alteración, una es la relación de identidad-alteridad, la otra es producida por 

la interacción de las entidades con su entorno (otras entidades y los factores mesológicos). 

Estas dos alteraciones se producen simultánea y continuamente en la naturaleza. La 

aproximación a estos procesos por parte del sujeto cognoscente es sectorizar al objeto de 

estudio, definir la intención y elaborar los procedimientos correspondientes para construir las 

unidades de conocimiento adecuadas. 

En este sentido, la construcción de las unidades de trabajo, en el caso de la flora típica, 

requiere del reconocimiento por parte del sujeto de las relaciones evento-proceso y entidad-

unidad explicadas anteriormente. 

La manifestación concreta de un ser vivo en la naturaleza es el individuo que como ya se 

dijo, es un proceso transformado. Cada individuo cambia continuamente, desde que inicia 

su existencia hasta su muerte, pasando por diferentes etapas de desarrollo "determinadas" por 

su propia información genética. Durante el transcurso de su existencia el individuo va 

expresando diferencialmente su acervo genético. Por ejemplo, los diferentes estados por los 

que pasa una planta, desde que es semilla hasta que es adulta. 

En muchos seres vivos el ciclo de vida esta constituído por un solo tipo de individuo adulto, 

sin embargo, existen muchos en los que hay dos individuos adultos dentro de su ciclo. 

Ambos se caracterizan por tener números cromosomicos diferentes, entre otras 

características, y constituyen diferentes fases dentro del ciclo vital. La presencia de ambas 

fases puede no coincidir en espacio y tiempo y jugar papeles ecológicos distintos. 

Estas diferentes fases se condicionan recíprocamente y conforman un ciclo de vida, que en 

el contexto de la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados constituyen el 

organismo. 

El conjunto de individuos que presentan características semejantes y entre los cuales se 

establece una relación de intercambio de información genética, hay recombinación que los 

separa del resto de los individuos, es decir, que comparten un conjunto de características 
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morfofisiológicas y ecológicas, o sea que pertencen a la misma especie (patrón estuctural y 

funcional básico), constituye una población. 

El conjunto de poblaciones semejantes que se expresan en todos los espacios y en todos los 

tiempos constituye la especie. 

Individuo, organismo, población y especie forman esta unidad particular, el I01)171 que explica 

a la especie como un proceso transformado y complejo, integra y relaciona 

epistemológicamente las discontinuidades de su manifestación y da cuenta de su expresión 

diferencial en el espacio-tiempo. 

111.5.3. Relación entre IOPE y Unidades Merísticas 

La unidad tíginica contiene un conjunto de unidades merísticas que pueden ser de la misma 

o de diferentes especies, cada una de las cuales es una expresión concreta y momentánea de 

un individuo que se encuentra en una cierta etapa de desarrollo (juvenil o adulto) y en una 

fase de su ciclo de vida (gametofito o esporofito), interaccionando con otros individuos de 

la misma especie a través de un proceso de recombinación genética intrapoblacionalmente. 

Esta población a su vez, es parte de un conjunto mayor de poblaciones que viven en 

diferentes espacios y tiempos; toda esta variación constituye a la especie. 

Para resumir, la unidad nierística es la mínima expresión ubicada espacio-tiempo de un cierto 

TOPE. 

Los diferentes IOPE's en las unidades tígmicas expresan un diferencial de manifestación, es 

decir, cómo se encuentran: valores de abundancia, cobertura, estado reproductivo, 

proceridad, etc. y dónde se encuentran: lugar en que los IOPE's se manifiestan bajo ciertas 

condiciones. 

111.5.4. Unidad Tíginica vs. Asociación 

El énfasis fundamental en la elaboración de una flora típica es ecológico puesto que el 
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objetivo es la tipificación de los ambientes algales. ''Para la tipificación, se debe evaluar de 

manera integral la composición, distribución y expresión de la flora y de todos sus 

elementos, sean comunidades, asociaciones o especies particulares expresadas en diferencias 

poblacionales" (González-González, 1992). 

Para ello, primero es necesario definir las unidades de contacto y comparación e integración 

de la información, que en el caso de una flora típica son las Unidades Ilkmotípicas. 

Por otro lado, "las asociaciones son la mínima expresión de una conjunción eventual de 

individuos y poblaciones de varias especies, constituyen la mínima unidad estnictural, 

funcional y operativa que permite hacer relaciones, analogías y comparaciones de unidades 

equivalentes y permite, con base en sus afinidades y diferencias, el establecimiento y 

clasificación de ciertos patrones y tipos (González-González, 1992). 

Entonces, el momento de colecta o la unidad tígmotípica, contiene información de las 

especies manifiestas bajo ciertas condiciones en un espacio-tiempo determinado. La 

recurrencia del conjunto de especies y las condiciones medioambientales conformarán la 

asociación. Por lo tanto, en esta tesis unidad tígmotípica y conjunción de especies son 

equivalentes. 

La utilización de las unidades tigmotípicas debe ser coherente, consistente y acorde con el 

objetivo planteado al inicio del estudio y con la información que se quiere (o se requiere) 

obtener de dichas unidades, por lo tanto, es fundamental indicar lo más claramente posible 

cuál es la unidad de comparación y confontación y cómo será utilizada en la interpretación 

de los fenómenos. 

111.5.5. Ambientes 

La definición y delimitación de ambientes algales generales en la zona intermareal en el 

Pacífico tropical mexicano se ha hecho a través de las características y de las condiciones 

fisiográficas y geoecológicas que imperan en el intermareal rocoso como el clima, topografía 

y litología de la línea de costa, mareas y oleaje, temperatura y salinidad, los cuales se 
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presentan repetidamente en esta región por ejemplo acantilados, puntas rocosas, etc. 

Estos ambientes generales presentan variaciones en el tipo de substrato, pendientes, 

fluctuaciones de la marea, oleaje, corrientes locales, ubicación con respecto a la línea de 

costa, etc., los cuales determinan que ciertos conjuntos de especies se expresen 

diferencialmente. Estos conjuntos de especies presentes en tales condiciones particulares son 

los que definen precisamente a los ambientes particulares, por ejemplo riscos, playas 

arenosas, plataformas rocosas, pozas de marea (González-González, 1992). 

Para la caracterización de ambientes a diferentes niveles en el intermareal, ha sido evaluado 

el impacto sobre la ficoflora de. los factores mencionados anteriormente. A través de esta 

evaluación ha sido posible establecer que el conjunto de los factores tiene un impacto 

diferencial sobre la ficoflora dependiendo de las escalas y dimensiones en las que se esté 

trabajando. Por ejemplo, a nivel regional, son los megafactores los que influyen en la 

manifestación y distribución de la ficoflora: patrones de corrientes o patrones de temperatura. 

A nivel de ambientes generales, son los macrofactores: topografía y litología de la línea de 

costa, mareas y oleaje. En el de ambientes particulares, son los ntesofactores: tipo de 

substrato, pendientes, fluctuaciones de la marea, oleaje, corrientes locales, ubicación con 

respecto a la línea de costa. En el de microambiente, son los inicrofactores: cantidad y 

calidad de luz, variación diaria y estacional de la temperatura, características del sustrato, 

como son textura, porosidad y dureza, variación diaria y estacional de las mareas, intensidad 

y frecuencia del oleaje, competencia, depredación, entre otros, y para conocer la expresión 

diferencial de las especies en cada conjunto particular de condiciones, son los nanofactores: 

en este nivel se evalúa la variación que presentan las poblaciones de una determinada especie 

ante un conjunto particular de condiciones ubicadas en espacio-tiempo, por ejemplo, cantidad 

y calidad de luz, variaciones en temperatura y mareas en determinados ambientes. De hecho, 

esta evaluación de la variación en las poblaciones relacionada con el ambiente es parte del 

quehacer del taxónomo para definir y delimitar especies. 

Si se piensa en cualquier especie que tiene un área de distribución en una zona templada, 

evidentemente a nivel de región, los patrones de corrientes, la temperatura, el clima, estarán 

influyendo en su manifestación en ciertos momentos y en ciertos espacios, sin embargo, 
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también es evidente que dicha especie no se encuentra en todos los espacios (continuamente) 

a lo largo de toda la costa ni en todos los tiempos, sino en ciertas condiciones generales, por 

ejemplo en canales de corriente o pozas de marea, pero aún dentro de cada uno de estos 

ambientes generales, la especie en cuestión se manifiesta de manera diferente: puede ser que 

en el fondo de la poza de marea se encuentre con mayor talla, con menos ramas, con un 

color intenso, y que en la parte superior y en la orilla de la misma poza, la misma especie 

se manifieste con menor talla, color iridiscente, o con esporangios. 

Por lo tanto, la caracterización de ambientes en la zona intermareal en el Pacífico tropical 

mexicano se ha hecho partiendo de un criterio de análisis regional en una dimensión a nivel 

de megafactores y principalmente de localidades a nivel de macrofactores. Conforme los 

criterios de análisis se hacen más precisos se va cambiando de dimensión hasta el nivel de 

microfactores, con lo cual se ha concluído en la definición a nivel microambiente. Ambos, 

los criterios de análisis y las dimensiones, van siendo disminuídos hasta reconocer los 

microambientes. 

111.5.6. Comunidades 

La dinámica de los factores ambientales tales como las variaciones diarias y estacionales de 

las mareas, temperatura, posibilita la sustititución de individuos, poblaciones y especies a 

través del espacio-tiempo, por lo que la presencia de entidades algales es más o menos 

constante en espacio-tiempo. En este sentido, se puede decir que la ficoflora tiene la 

capacidad de expresarse de manera continua en espacio-tiempo. Esta continuidad ficoflorística 

es una consecuencia ontológica de los propios IOPE's que la conforman. 

Teniendo en cuenta esta propiedad de continuidad de expresión y considerando la definición 

clásica de comunidad en diferentes ámbitos de la biología como el conjunto de poblaciones 

de diferentes especies que se encuentran interaccionando en un cierto espacio y en un cierto 

tiempo (aunque la mayoría de las veces se da por entendido que una comunidad es el 

conjunto de especies que han sido colectadas en una localidad y un momento dados), entonces 

la comunidad algal a estudiar estaría definida por el continuo espacial en un determinado 

momento, es decir, la comunidad algal de todo el Océano Atlántico o del Oceáno Pacífico. 
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Po fortuna, esto no ocurre así. Para definir una comunidad siempre se hace una delimitación 

-consciente o inconscientemente- tanto en espacio como en tiempo. 

El problema de definición y delimitación de comunidades, como se ha mencionado 

anteriormente, está vinculado estrechamente con tres universos interrelacionados: el 

ontológico (concerniente al objeto de estudio), el epistemológico (la concepción de la 

naturaleza y de los seres vivos, la cual indiscutiblemente determina la intención u objetivos) 

y el metodológico (los procedimientos de aproximación al objeto de estudio sustentados en 

una concepción). 

El universo ontológico, en este caso la comunidad constituida por diferentes lOPE's, es 

continuo. El universo epistemológico es discontinuo, ya que la representación e interpretación 

de los fenómenos que en esa comunidad ocurren es construída delimitando eventos en 

espacio-tiempo, es decir, a partir de las unidades tigmotípicas. El universo metodológico 

también es discontinuo porque la colecta de unidades tigmotípicas con sus respectivos datos 

implica extraer o tomar una parte de ese continuo ontológico. 

En realidad el límite entre cada uno de estos tres universos es muy sutil, por ello la 

definición y delimitación de comunidades ha resultado complicada para los diferentes autores 

que confunden la continuidad ontológica, la discontinuidad epistemológica y la discontinuidad 

metodológica. El resultado ha sido que la mayoría de ellos se restringan únicamente a 

delimitarla por el área trabajada o colectada en una localidad y tiempos determinados, pero 

no a definirla. 

Por lo tanto, la caracterización de las comunidades algales implica la delimitación arbitraria 

de un conjunto de asociaciones que se mueven en espacio-tiempo. Este último elemento es 

de suma importancia ya que trae como consecuencia la concepción de que las comunidades 

son procesos dinámicos, es decir, que cambian estructural y funcionalmente en el espacio y 

en el tiempo. 

De esta forma la Teoría de los Procesos Transformados y Alterados proporciona, desde 

nuestro punto de vista, la propuesta más adecuada del concepto de comunidad, ya que 
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reconoce las cualidades ontológicas de los seres vivos (particularmente de la ficoflora), 

incorporando la confrontación y reconstrucción de eventos como parte indispensable en la 

producción de conocimiento (en la definición y delimitación de comunidades) a través de la 

innovación en los métodos y técnicas de muestreo y/o colecta, 
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IV. OBJETIVOS 

Generales 

1.- Contribuir al inventario ficoflorístico submareal del estado de Guerrero. 

2.- Contribuir a la caracterización de los ambientes y comunidades de macroalgas 
submareales del estado de Guerrero. 

Particulares 

1.- Determinar la estructura de las comunidades algales submareales presentes en algunas 
localidades de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero. 

2.- Caracterizar los ambientes algales submareales de algunas localidades de Acapulco y 
Zihuatanejo, Guerrero (micro y/o particulares y/o generales). 

V. METAS 

1.- Determinar la composición, riqueza, abundancia relativa, estado reproductivo, frecuencia 
y distribución de las especies algales y su variación estacional. 

2.- Determinar las conjunciones de especies algales (asociaciones) y establecer su 
permanencia y constancia espacio-temporal (en cada localidad, entre localidades, en 
cada estación y entre estaciones del año). 

3.- Determinar el valor de correlación entre asociaciones y factores ambientales. 

4.- Analizar el uso de los conceptos de comunidad, asociación y ambiente empleados en 
estudios sobre algas submareales. 

VI. HIPOTESIS 

Si las asociaciones son componentes de la comunidad que se manifestan en espacio-tiempo 
como respuesta a la influencia de factores ambientales particulares (bióticos y abióticos), la 
recurrencia de dichas asociaciones, permitirá la caracterización de microambientes y 
comunidades algales submareales. 
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VII. MEA DE ESTUDIO 

La descripción fisiográfica del Pacífico tropical mexicano que se proporciona a continuación 

es porque las costas del estado de Guerrero se ubican dentro de esta región y por tanto, se 

encuentran sometidas a nivel de megafactores, a los patrones generales de corrientes 

oceánicas, temperatura, etc. (Lüning, 1990). 

Vl1.1. Caracterización Fisiográfica General del Pacífico tropical mexicano 

Ubicación 

El litoral del Pacífico Tropical Mexicano se ubica en los 20'46' N y 105'33' W y los 

14°32'N y los 92°30' W y comprende los estados de Sinaloa (a partir de Mazatlán) hasta el 

sur de Chiapas. 

Clima 

Predomina el clima cálido subluimedo (Aw) con la temporada de lluvias en verano (García 

y Falcón, 1979) y con una precipitación anual de 800 a 1600 mm. Cerca de la costa, la 

dirección de los vientos predominantes es del NE, tendiendo a ser paralelos a la línea de 

costa. El componente oriental de estos vientos, que se desplazan a través del ltsmo de 

Tehuantepec y que penetran el Golfo del mismo nombre, se les denomina "Tehuantepecanos" 

(Secretaría de Marina, 1974). Estos generan condiciones oceanográficas particulares en esta 

porción del Pacífico. 

Uno de los fenómenos meteorológicos de mayor influencia son los huracanes. Su presencia 

modifica principalmente las condiciones oceanográficas y climatológicas del área tropical, 

pero también puede incidir en otras áreas dependiendo (le la trayectoria seguida. 

Generalmente se originan alrededor del paralelo 10"N, entre los 95° y los 105° E. 

Comienzan en mayo y pueden continuar hasta octubre, e incluso noviembre o principios de 

diciembre. La mayor ocurrencia sucede en el mes de septiembre. El rumbo de 

desplazamientos más común es de SE al NW llegando a desviarse hacia el N o al NE (Hubbs 
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y Roden 1964). 

La temporada (le lluvias se extiende (le mayo a noviembre y el resto del año constituye la de 

sequía. Las lluvias son abundantes, la mayoría ocurren en forma de aguaceros, la 

precipitación media anual es de 1,750 mm. Las mayores cantidades mensuales son registradas 

en junio y en septiembre y se deben al aumento de las perturbaciones tropicales, así como 

a la posición más al N del cinturón de bajas presiones a fines de otoño que en el resto del 

año. 

Topografía y Litología 

La costa pacífica está bordeada por varios sistemas montañosos paralelos al litoral que dan 

lugar a una planicie costera relativamente angosta, con un declive pronunciado y un relieve 

de alto a medio. Este litoral es más o menos continuo, con algunos accidentes geográficos 

importantes como Cabo Corrientes y escasas bahías protegidas. A lo largo del litoral existen 

áreas con una alta proporción de afloramientos rocosos. Sin embargo, también hay 

extensiones considerables donde dominan las planicies arenosas, como al E del Golfo de 

Tehuantepec. 

La morfotectónica del Pacífico tropical mexicano presenta un tipo denominado "costas de 

colisión", desde Cabo Corrientes hasta el límite S, que son aquellas que se encuentran sobre 

el frente de subducción de los continentes, donde se enfrentan dos placas tectónicas. Están 

caracterizadas por presentar montañas jóvenes, ser zonas activas de vulcanismo y sismos, con 

plataformas continentales estrechas asociadas a fallas o trincheras oceánicas (Shepard, 1973) 

La litología está constituída primordialmente por rocas metamórficas del Paleozoico 

(pizarrras, gneis y esquistos) y en menor grado por rocas volcánicas del Cenozoico (basaltos) 

y rocas intrusivas del Mesozoico (granitos) (García y Falcón, 1980). 

El tipo de sustrato es muy variable, desde roca sólida en los acantilados y puntas rocosas, 

grava y cantos rodados, hasta arena de grano medio y fino que se presentan en las playas, 

bahías y caletas. El relieve es alto e intermedio, en donde se intercalan costas de acantilados, 



puntas rocosas y cantos rodados con costas de depositación (playas arenosas, estuarios y 

lagunas costeras). 

Numerosos ríos desembocan en este litoral, en su mayoría son corrientes fluviales de poco 

volumen y de flujo estacional que sólo en la temporada de lluvias desembocan directamente, 

con excepción de los ríos Santiago, Balsas, Verde y Tehuantepcc ya que presentan 

escurrimientos permanentes (Tamayo, 1980). 

En el Pacífico tropical mexicano no existen formaciones coralinas. Sin embargo, existen 

áreas con "parches" de coral que son bancos pequeños de corales pétreos llamados "ripios", 

restringidos a bahías rocosas y someras. 

El sustrato y la topografía son considerados frecuentemente como un factor determinante en 

la forma de vida de las especies, en los tipos de asociaciones, en los grupos funcionales y 

en la manifestación de la fieoflora en general (den Hartog, 1959, 1972; Littler y Littler, 

1984, en González-González, 1992). Se puede decir, que en general hay una relación directa 

entre la heterogeneidad e irregularidad topográfica del litoral y la diversidad algal (Seapy y 

Littler, 1978). En el Pacífico tropical mexicano dos aspectos afectan la riqueza y presencia 

de la flora (González-González, 1992): 

a. A pesar de que a lo largo de toda la costa se presentan sustratos rocosos muy estables, 

estos en su mayoría son rocas metamórficas tipo esquistos y gneis que parecen estar 

relacionadas con el empobrecimiento de la flora. 

b. En las playas y bahías de la costa, los sustratos (arena, grava, cantos rodados, etc.) son 

demasiado inestables para permitir el establecimiento de algas perennes. Además hay escasas 

áreas con aguas tranquilas y también escasos arrecifes coralinos que permitan el crecimiento 

de algas no adaptadas a las fuertes corrientes o rompientes marinas, por ffilta de mecanismos 

de fijación adecuados. 
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Corrientes Oceánicas y S'urgencias 

Las costas del Pacífico tropical mexicano están influenciadas por la Corriente Costanera de 

Costa Rica (de la Lanza, 1991). Esta corriente deriva de la contracorriente Ecuatorial, 

transportando aguas de origen tropical, caracterizadas por sus elevadas temperaturas 

superficiales, alta salinidad y escasa concentración (le oxígeno. Entre mayo y octubre esta 

corriente asciende paralelamente a la costa desde Centroamérica alcanzando Cabo Corrientes, 

y a partir de julio, las inmediaciones de Cabo San Lucas. 

Adicionalmente a estos movimientos horizontales de masas de agua, ocurren grandes 

desplazamientos verticales producto de surgencias oceánicas. La única surgencia presente en 

el Pacífico tropical mexicano es la que ocurre al interior del Golfo (le Tehuantepec, 

producida por los vientos "Tehuantepecanos" (Secretaría de Marina, 1974), 

Las características de temperaturas altas y estables y la falta (le surgencias y corrientes 

oceánicas que aporten aguas frías en esta región, explica que no haya una alternancia de 

floras, es decir, templada en invierno y tropical en verano, como ocurre en latitudes 

templadas y tropicales con surgencias importantes (Dawson, 1951, 1952). 

Temperatura 

Este factor es determinate en los límites de distribución geográfica, ya que permite la 

diferenciación de grandes zonas o regiones caracterizadas de manera muy general (Setchell, 

1915, 1917, 1920; Gessner, 1970; Lawson, 1978; Michaneck, 1979, en González-González, 

1992). Con este criterio se puede hablar de regiones y floras tropicales, templadas, 

neotropicales, frías, árticas y antárticas. La distribución de las algas se correlaciona, además 

de la temperatura superficial del agua, con la latitud y la estación del ciclo anual (Hutchins, 

1947; Pielou, 1977, 1978, en González-González, 1992), por lo tanto, también se puede 

correlacionar con aspectos microclimáticos y oceanográficos. 

A lo largo del Pacífico mexicano la temperatura superficial de las aguas costeras se 

incrementa en relación al gradiente latitudinal, siguiendo una tendencia general en dirección 

30 



NW-SE. Durante el invierno este cambio de temperatura es continuo en el margen oceánico 

comprendido entre la costa occidental de Baja California, prosiguiendo hacia la porción 

tropical desde Mazatlán hasta la desembocadura del Río Balsas. En esta área el intervalo de 

variación latitudinal es de 14 a 28°C. Continuando hacia el Gollb de Tehuantepec se da una 

reversión de esta tendencia, disminuyendo paulatinamente hasta los 23°C en el extremo SE. 

La variación estacional promedio mínima ocurre en algunas áreas de la zona tropical, 

fluctuando tan solo un grado (28°C a 29°C). No obstante, hay modificaciones locales que 

suceden ya sea por la influencia de las surgencias, en donde se superponen temperaturas más 

bajas al del patrón general, o por el aislamiento de las masas de agua, provocando un 

aumento en la temperatura. 

Salinidad 

La salinidad presenta valores desde 32 hasta 36.5 ppm (de la Lanza, 1991). No obstante el 

valor estacional máximo es de 35 ppm. 

Las modificaciones más notorias de salinidad suceden en las desembocaduras de los ríos 

caudalosos donde disminuye considerablemente. En las desembocaduras del río Balsas se han 

reportado salinidades de 28 ppm aproximadamente hasta medio kilómetro mar adentro. 

V11.2. Caracterización Fisiográfica General del Estado de Guerrero 

Ubicación 

El litoral de Guerrero se localiza al SW de la República Mexicana, en la porción central del 

Pacífico tropical mexicano. Sus coordenadas extremas son 16°18'y 18°48'de latitud N y 

98°03' y 102°12' de longitud W (fig. 1). Colinda al N con el estado de México, al N y NW, 

con Morelos, al N y E con Puebla, al E y SE, con Oaxaca, al S y SE, con el Oceáno 

Pacífico y al W y N con Michoacán. La línea de costa tiene 485 km de extensión y una 

orientación general de NW-SE. Tradicionalmente el Puerto de Acapulco divide a esta ribera 

en dos partes; la Costa Grande, en dirección NW, hasta el Río Balsas y la Costa Chica, al 
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SE, colindando con el estado de Oaxaca. 

Geomorfología 

El litoral guerrerense pertenece al tipo de costa de "colisión continental", formando parte de 

la unidad morfotectónica VIII (Contreras, 1988). Se trata de una zona de subducción que 

resulta de la tectónica de placas. Muy próximo a su línea costera, corre paralelamente una 

gran fosa submarina, la denominada "Trinchera Mesoamericana", cuyo lado más cercano al 

margen es casi vertical, con una plataforma continental angosta, de 10 a 15 km de amplitud, 

que se ensancha en la Bahía de Petacalco unos cuantos kiloinetros y, como algo excepcional, 

alcanza 21 km frente a Punta Maldonado (de la Lanza, 1991). 

Siguiendo el borde litoral se desarrolla un sistema montañoso abrupto, la Sierra Madre del 

Sur, prácticamente continuo, que cruza al estado de NW a ESE, dando lugar a una planicie 

costera relativamente estrecha. Algunas estribaciones transversales de dirección al litoral son 

derivadas de este sistema montañoso, aunque muy pocas alcanzan la orilla. Las dos más 

importantes son las bahías de Acapulco y Zilulatanejo. 

Predomina un relieve costero bajo, donde las playas arenosas ocupan extensiones 

considerables del litoral, contrastando con los escasos afloramientos rocosos, que en conjunto 

no sobrepasan el 10% de la extensión total de su litoral. La mayor cantidad de estos se 

concentra en la porción NW, desde Bahía Petacalco hasta Tlalcoyunque, la otra porción 

corresponde a la formación rocosa de Acapulco-Puerto Marquez. De aquí, no es sino hasta 

el extremo SE donde se localizan los ultimos afloramientos rocosos. 

A escala geográfica puede considerarse que la costa prácticamente es continua, formando una 

línea casi recta. Los pocos accidentes litorales de relativa importancia son las bahías de 

Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Marquez, así como las islas (le Ixtapa, en Zihuatanejo y 

Roqueta en Acapulco. 

Durante la estación de lluvias el Río Balsas descarga en el mar un inmenso volumen de agua, 

decolorando la superficie hasta una distancia de 8 a 19 millas de la costa. Esta decoloración 
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fue observada hasta 22 millas de la costa en el año 1962 (Secretaría de Marina, 1974). 

Corrientes 

El litoral del estado tiene la influencia de tres de las corrientes marinas más importantes del 

Pacífico. La corriente de California que viene del N, la corriente del Perú que proviene del 

S, y como convergencia de éstas dos, la Contracorriente Ecuatorial. 

VII.3. Acapulco 

Ubicación 

La Bahía de Acapulco se encuentra entre los 16°48'51.43" de latitud N y los 99'54'39.65" 

de longitud W (Fig. I). Tiene 6 km de longitud por 3 km de ancho. Al W se encuentra isla 

Roqueta, que presenta una forma triangular irregular, con una longitud de casi 1555 ni y 107 

in de altura máxima. En la punta W hay una pequeña isleta conocida como Punta Coyuca 

(Villalpando, 1986). 

Clima 

El clima es cálido subhúmedo, con lluvias en verano Aw",(w)i (García, 1973). Sin embargo, 

se presentan ciertas variaciones: caliente y subhumedo en las partes bajas y templado en la 

tierras altas (Secretaría (le Gobernación, 1988). La temperatura máxima se presenta en el mes 

de agosto y la mínima en enero. La temperatura media anual es de 27.5°C. La precipitación 

anual es de 1412.9 mm (García, 1973). 

Fisiografía y Batimetría 

La bahía está rodeada por un macizo montañoso que presenta fuertes pendientes con una 

oscilación de 36-70°, con una composición litotítica (le rocas intrusivas. El tipo de fondo en 

la parte W, en donde se localizan El Chivato, Punta Sirena, Las Dos Piedras y Rocas San 

Lorenzo, es de lodo blando, roca y arena. La parte E, es decir, en el Farallón del Obispo, 
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La Redonda y Punta Guitarrón esta constituída por rocas, arena y una mezcla de conchas, 

arena y lodo. 

La batimetría cambia considerablemente: a lo largo de la costa varía de 3-10 m; en el centro 

la profundidad máxima es de 36 m y en la entrada de la bahía es de 54 m. 

V11.3.1. Ensenada de los Presos 

Ubicación 

Se ubica en la mitad E de la bahía, aproximadamente a los 15'49'43" de latitud N y los 

99°53'48" de longitud W. Se localiza a 300 ni al S de Punta Elefante y a 2 km al SW del 

Muelle del Puerto. La gente del lugar también conoce este sitio como "El Corsario" ya que 

ahí se encuentran sumergidos los restos de un barco del mismo nombre. 

Fisiografía 

El fondo es una mezcla (le rocas de diversos tamaños y escasa arena alrededor, que van 

desde pequeños cantos rodados hasta rocas de 5-6 ni de altura y 5 m de ancho. El área de 

colecta consiste de rocas de tamaño pequeño, de aproximadamente 1 ni de diámetro, de 

contornos varios, desde angulosos hasta redondeados, con las rocas más grandes alrededor. 

La pendiente del fondo es de aproximadamente 10°. La profundidad máxima es de 6 m. 

VII.4. Zilmatancjo 

Ubicación 

La Bahía de Zihuatanejo se localiza a los 17'37'50" de latitud N y los 101°33'23" de 

longitud W (Fig. 1). Una referencia importante es Roca Negra o Roca Solitaria, que se 

encuentra a una milla naótica (le distancia de la entrada de la bahía, mide 14 m de altura y 

constituye la unica señal natural que identifica a la bahía. 
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Clima 

El clima es cálido subhómedo con lluvias en verano Aw"„(w)i, muy cálido, la temperatura 

máxima se presenta de junio a agosto y la mínima en febrero y marzo. La temperatura media 

anual es de 26.3°C. La precipitación anual es de 1102.1 mm (García, 1973). 

Fisiografía y Batimetría 

La bahía esta constituída por rocas metamórficas e intrusivas que incluyen gneiss, esquisto, 

filita, mármol, cuarcita y rocas volcánicas foliadas del Paleozoico y Mesozoico. El tipo de 

fondo que existe entre la Roca Solitaria y la bahía es de grava, cantos rodados y arena de 

grano medio, la parte media del fondo es de lodo suave, sedimentos (le origen orgánico y 

arena de grano medio (Nájera, 1967). La batimetría en la línea de costa es 2-9 m, en el 

centro la profundidad máxima es de 14 m y en la entrada es de 31 in. Aunque los vientos 

soplan en dirección SW y la entrada de la bahía se ubica en la misma dirección, estos no la 

afectan debido a que está rodeada por una serie de elevaciones que la protegen (Pérez, 1967). 

VII.4.1. Playa La Ropa 

Ubicación 

Se ubica entre los 17°37'21" de latitud N y los 101°32'50" de longitud W (fig. 3). Hacia 

el NW se localiza Rocas Eslabón; hacia el S y hacia el E, tierra firme (vegetación terrestre 

y algunas construcciones aisladas); y al W, el Océano Pacífico. 

Fisiografía 

Esta localidad está conformada por una extensa playa arenosa con una longitud aproximada 

de 1.5 km. El extremo SW de la playa -que fue el lugar de colecta- está conformado por 

rocas yuxtapuestas de diversos tamaños, pero de no más de 2 ni (le diámetro. 

El fondo consiste de una mezcla de rocas y arena. Las dimensiones de las rocas van de unos 
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cuantos centímetros, hasta 2 in de diámetro; presentan diferentes formas, la mayoría tienen 

contornos redondeados, algunas otras presentan la superficie plana, otras tienen salientes 

romas o afiladas. Estas rocas se distribuyen desde la orilla hasta aproximadamente 25 m mar 

adentro. Además, entre las rocas hay arena, la cual comienza a predominar en el fondo 

cuando el sustrato rocoso termina. 

La pendiente del lugar es de aproximadamente 15". La profundidad máxima fue de 4 ni. 

VI11.4.2. El Yunque 

Ubicación 

Se localiza fuera de la bahía, en lo que se ha llamado "mar abierto", entre los 17'36'35" de 

latitud N y los 101°32'10" de longitud W (fig. 3). Al NW se localiza Playa Las Gatas y 

Punta Garrobo; al N y a 300 ni de distancia aproximadamente, tierra firme; y al E y S, el 

Océano Pacífico. Hacia el N se pueden observar grandes acantilados con una exhuberante 

vegetación terrestre y varios riscos de diversos tamaños. 

Fisiografía 

El fondo es rocoso casi en su totalidad. Una importante referencia en este sitio es una roca 

de aproximadamente 5 ni de alto y 7 de ancho, denominada "El Yunque". Tomando como 

referencia dicha roca, en dirección NE el fondo es plano, después, la pendiente aumenta 

abruptamente; a partir de aquí, las rocas varían en cuanto a dimensiones y formas, las hay 

desde unos cuantos centímetros hasta de 3 ó 4 in de altura. La cantidad de arena entre éstas 

rocas es escasa. 

La pendiente del lugar es de aproximadamente 45°. La profundidad máxima es de 12 ni. 
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VIII. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

La estrategia metodológica del presente trabajo consiste de tres procedimientos: 

1.- Procedimientos de Campo 

2.- Procedimientos de Laboratorio 

3.- Procedimientos de Gabinete 

V111.1. Procedimientos de Campo 

VIII.1.1. Prospección 

El proyecto particular en el que se enmarca el presente trabajo es "Macroalgas Submareales 

del Pacífico tropical mexicano" que hasta el momento ha sido desarrollado en dos fases 

generales que involucran diferentes tipos de trabajo. Durante la primera fase se realizaron 

estudios prospectivos que posibilitaron elegir las localidades idóneas para el desarrollo del 

proyecto, y definir y precisar los aspectos metodológicos más importantes para abordar el 

estudio de las algas submareales (López-Gómez, 1993). Esta primera aproximación permitió 

plantear la orientación y por lo tanto, la estrategia metodológica de la siguiente fase. 

La segunda fase comprende el presente trabajo de tesis. Primeramente se realizaron 

recorridos prospectivos por tres de las localidades trabajadas en la fase anterior utilizando 

buceo libre para ubicar y definir los sitios de colecta, 

VI11.1.2. Colecta 

Una vez elegidos dichos sitios, fueron colocadas estacas en el fondo como referencia para 

ubicar definitivamente los puntos de colecta en las siguientes estaciones del ciclo anual. 

Para realizar las colectas se utilizaron cadenas de plástico de 25 m de longitud, que en 

adelante serán referidas como "líneas", el extremo de cada línea fue sujetado a una estaca. 

La colecta del material en las tres localidades fue realizada sobre la línea cada 2 ni utilizando 
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un cuadro de 10 x 10 cm debido a que la permanencia debajo del agua utilizando buceo 

autónomo es limitada. 

En Ensenada de los Presos, Acapulco, se decidió trabajar una sola línea debido a las fuertes 

corrientes en el fondo, la visibilidad fue menor a 5 ni horizontalmente. Esta localidad tiene 

una profundidad máxima de 6 m, por lo que fue necesaria la utilización del buceo autónomo. 

Esta línea fue situada paralela a la línea de costa, de acuerdo al gradiente de profundidad, 

con el objeto de tener puntos de referencia fácilmente ubicables en'las siguientes colectas. 

En El Yunque, Zihuatanejo, al igual que en la localidad anterior, se trabajó una sola línea. 

Por otro lado es la localidad con mayor profundidad, por lo que la utilización del buceo 

autónomo fue indispensable. Para ubicar la línea en las posteriores colectas se utilizó como 

referencia la roca conocida como "El Yunque", y fue colocada con relación a al gradiente 

de profundidad. 

En Playa La Ropa, Zihuatanejo se trabajaron cuatro líneas, dos paralelas y dos 

perpendiculares a la costa. Las cuatro líneas fueron sobrepuestos formando una cuadrícula 

con una distancia entre ellos de 10 m. En esta localidad se trabajó de esta manera debido a 

que a) durante la prospección se observó un gradiente en cuanto a la manifestación de la flora 

no sólo perpendicular a la costa sino también paralelo a ella; b) la profundidad máxima fue 

de 3 m y la pendiente muy gradual; estas características permitieron realizar las colectas 

utilizando únicamente buceo libre, aumentando por lo tanto, el tiempo de trabajo; c) la poca 

profundidad y la cercanía con la orilla de la playa permitieron marcar el sitio y reubicarlo 

más fácilmente en las siguientes colectas. 

Se realizaron cuatro salidas de campo, una en cada estación del ciclo anual en cada una de 

las localidades (Tabla 1), esto fue con la finalidad de tener representados los cambios que 

pudiera presentar la ficoflora en cada una de ellas. 

Las colectas se llevaron a cabo utilizando técnicas de buceo libre y autónomo. La duración 

de las colectas fue de 4 a 5 horas con buceo libre y con buceo autónomo de poco más de una 
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hora. 

El total de unidades tigmotípicas obtenidas en este periodo fue de 309 (Tabla 2). 

Las unidades tigmotípicas fueron tomadas utilizando las herramientas convencionales, como 

martillo, cincel y espátula y puestas en bolsas de plástico previamente numeradas. 

Para cada muestra fueron registrados los siguientes datos ambientales: 

a) Profundidad 

b) Temperatura del agua 

c) Composición del sustrato (rocas, conchas de moluscos, conglomerados de arena Y 

madera). 

Además, se cuenta con registro fotográfico (35 mm) y video. 

VIIL2. Procedimientos de Laboratorio 

1. El material colectado fue preservado en formal glicerinado al 4% con agua marina, 

etiquetado e incorporado a la colección de muestras en líquido de la Sección Ficológica del 

Herbario de la Facultad de Ciencias, UNAM (FCME) (Tabla 3). 

Cada unidad tigmotípica, dentro de ésta colección, cuenta con los siguientes datos: 

a) Numero de muestra correspondiente dentro de la colección ficológica del Pacífico tropical 

mexicano (Número PTM). 

b) Fecha de colecta 

c) Localidad 

d) Colectores 

2. La identificación de las especies se llevó a cabo realizando observaciones con microscopio 

óptico y estereoscópico y con la utilización de algunas claves taxonómicas de los siguientes 

textos: 

a) Dawson (1944) 

b) Taylor (1945) 

39 



Localidad Otoño Invierno Primavera Verano 

Ensenada de los Presos 25-11-93 28-01-94 30-04-94 02-09-94 

Playa La Ropa 26-11-93, 30-01-94 28-04-94 31-08-94 
01-12-93 

El Yunque 27-11-93 29-01-94 29-04-94 01-09-94 

Tabla I. Fechas de colecta por localidad por estación. 

Localidad Otoño Invierno Primavera Verano TOTAL 

Ensenada de los Presos 13 11 13 12 49 

Playa La Ropa 52 57 46 50 205 

El Yunque 13 14 15 13 55 

TOTAL 78 82 74 75 309 

Tabla 2. Número de unidades tigmotípicas colectadas por localidad en cada una de las estaciones del ciclo anual. 

Localidad Otoño 
Núm. PTM 

Invierno 
Núm. PTM 

Primavera 
Núm. PTAI 

Verano 
Núm. PTM 

Ensenada de los 4651-4663 4837-4848 4987-5000 5102-5113 
Presos 

Playa La Ropa 4670-4695, 4863-4919 4920-4969 5038-5087 
4709-4737 

El Yunque 4696-4708 4849-4862 4972-4986 5088-5101 

Tabla 3. Números de referencia de la colección de macroalgas del PTM. 

* Nota: Las muestras PTM 4714, PTM 4724, PTM 4734, PTM 4846, PTM 4933, PTM 4939, PTM 4946, PTM 
4947 y PTM 4995 no están incluidas en el estudio ya que corresponden a otras localidades. 
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c) Dawson (1953, 1954) 

d) Hillis (1958). 

e) Dawson (1961, 1962, 1963a, 1963b) 

Earle (1969). 

g) Hollenberg (1969). 

h) Abbott y Hollenberg (1976). 

i) Woelkerling (1976). 

j) Norris y Johansen (1981). 

k) Candelaria-Silva (1985). 

1) Correa (1986). 

m) Womersley (1987). 

n) López-Gómez (1993). 

o) Sentíes-Granados (1993). 

3. Se hicieron preparaciones semipermanentes de talos completos (de menos de 2 cm de talla) 

utilizando gelatina glicerinada al 75 y 100% con cristal violeta, así como de cortes 

histológicos hechos manualmente y con microtomo de congelación (Erma) utilizando azul de 

anilina al 1%, montados con gelatina glicerinada al 75% y con miel Karo al 45%. Las 

preparaciones han sido incorporadas a la colección correspondiente del mismo herbario. 

4. Además se ha herborizado un ejemplar de cada especie por muestra (sólo los ejemplares 

de más de 3 cm de talla), los cuales fueron incorporados a la colección correspondiente. 

Procedimientos de Gabinete 

VIH.3.1. Sistematización de datos 

Los datos de cada una de las unidades tigmotípicas (localidad, profundidad, temperatura del 

agua, tipo de sustrato y asociaciones) fueron incorporados a la base de datos de la Sección 

Ficológica del herbario antes mencionado, en DBase III Plus. 
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VIII.3.2. Tratamiento de datos 

A continuación se describen los procedimientos de transformación de los datos obtenidos a 

partir de las unidades tigmotípicas. 

Riqueza: Es el número total especies. 

Composición: Indica cuáles son las especies. 

Abundancia: A cada una de las especies por unidad tigmotfpica le fue asignado un valor de 

abundancia deacuerdo con la siguiente esacala: 1 = muy abundante; 2 = abundante; 3 = 

media; 4 = regular y 5 = escasa (anexo 1). 

Frecuencia relativa: Se calculó deacuerdo con la siguiente formula: 

Frecuencia absoluta de la especie i 

Frec.Rel. = 

E "i., frecuencias absolutas de todas las especies 

donde: 

núm. de unidades muestrales en que aparece 

Free. absoluta de la especie i = 	  

dm. total de unidades muestrales 

Valor de importancia: Indica la importancia que cada especie tiene en la comunidad. Se 

calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

V.I. = Frecuencia relativa de la especie i + Abundancia relativa de la especie i 
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IX. RESULTADOS 

El análisis de la comunidad está basado en la riqueza, composición, frecuencia relativa, valor 

de importancia, distribución espacial y estado reproductivo de las especies y en los cambios 

y diferencias que éstos presentan en cada localidad. También se hace una comparación entre 

localidades para determinar las diferencias y semejanzas entre las comunidades. Las 

diferencias pueden ser explicadas al relacionarlas con el valor de impacto de los factores 

ambientales que inciden a diferentes niveles sobre la flora. 

Además se analizan las conjunciones de especies en cada localidad a lo largo del ciclo 

estacional en términos del número, composición y recurrencia para determinar las que son 

iguales en una misma localidad y en las tres localidades. 

El establecimiento de conjunciones de especies recurrentes y los factores del medio en los 

que se éstas se encuentran se utiliza para definir asociaciones a la vez que ambos elementos 

son fundamentales en la caracterización de ambientes y comunidades algales. 

La lista florística sistemática se presenta en el Anexo 1. 

1X.1 Ensenada de los Presos 

IX.1.1. Riqueza 

El número total de especies en esta localidad fue de 31, de las cuales 2 (6.45%) pertenecen 

a la división Chlorophyta, 5 (16.12%) a la división Phaeophyta y 24 (77.41%) a la 

Rhodophyta. 

La riqueza en otoño fue de 17 especies, en invierno de 16, en primavera de 19 y en verano 

de 17 (fig. 4). 

Por división algal, las Rhodophyta tuvieron la mayor riqueza en todas las estaciones, 15 en 

otoño y 14 en invierno, primavera y verano. Phaeophyta presentó una riqueza intermedia a 
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lo largo del año, con 2 especies en otoño, 2 en invierno, 4 en primavera y 2 en verano. Las 

Chlorophyta estuvieron ausentes en otoño e invierno y con el valor mínimo de riqueza en 

primavera y verano, es decir, de 1. 

IX.1.2. Composición 

La tabla 4 muestra las especies presentes en Ensenada de los Presos y su estacionalidad. Las 

especies de la división Chlorophyta estuvieron ausentes en otoño e invierno, en la siguientes 

dos estaciones se presentaron 2 especies: Cladophora sp. en primavera y Chlor•odesmis sp. 

en verano. De la división Phaeophyta, 3 especies se presentaron solo en una estación, 

Dictyopteris delicanda y Dictyota dichotoma en primavera y Ralfsia hancockii en invierno. 

Lobophora variegata se presentó a lo largo de todo el año y Sphacelaria fiircigera estuvo 

ausente solo en invierno. En cuanto a la división Rhodophyta, 7 especies se presentaron a 

lo largo del año: Amphiroa misakiensis, A. valonioides, coralina costrosa, Herposiphonia 

secunda f. tenella, Jania tenella, Prionitis abbreviata y Pterocladia caloglossoides, las 

especies presentes en 3 estaciones fueron Champia parvula, Herposiphonia littoralis, y 

Polysiphonia confusa, las presentes en 2 estaciones fueron limmea pannosa (otoño e 

invierno), Hypnea spinella (primavera y verano), Murrayella sp. (otoño y primavera) y 

Polysiphonia subtilissima (inverno y primavera); las que se presentaron en una sola estación 

fueron Amphiroa rigida (otoño) Falkenbergia hillebrandi (verano), Ceramita?: flaccidum 

(invierno), C. sopeo (invierno), C. vagans (verano). Gelidiwn pusilhan (verano), 

Grateloupia versicolor (otoño), Peyssonnelia rubra (otoño) y Pterosiphonia sp.(primavera) 

IX.1.3. Frecuencia Relativa 

Los valores de frecuencia relativa más altos corresponden a las especies que se presentaron 

en 3 y 4 estaciones del año, como por ejemplo, Amphiroa beauvoisii con 0.42; A. misakiensis 

con 0.38, coralina costrosa con 0.42, Herposiphonia secunda f. tenella con 0.16 y Jania 

tenella con 0.30. Las especies con el menor valor (0.02) fueron en total 13: Ciadophora sp., 

C. microcladioides, Dictyota dichotoma, Ralfsia hancockii y Amphiroa rigida, entre otras. 

Cabe mencionar que especies como Amphiroa valonioides y Sphacelaria fircigera 

presentaron una frecuencia relativa baja a pesar de que estuvieron presentes en 4 y 3 
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Tabla 4. Composición específica por localidad durante el ciclo anual. 

Simbología: O = otoño; 1 = invierno; P = primavera; V .= verano; * =, presencia. 

Especie Cm. Presos O Yunque La Ropa 

O I P V O 1 P V O I P V 

Chlor sphyta 

Rryapsis permanda » • • 

Carderpa serrularioides 
• * • • • 

Cladophora microciadiaides ' • • • • 

Cladaphora sp, * ' • • • 

C7darodesmis sp. * 4 • * 

Derbesia marina • * • 

Enieramorphafie.suosa • * 

ilalimeda discaidea 

Polyphysa parvula * • . 4 

Stnirea anasunnosans • • • • 

Pbaeoploa 

D'apile:ft delicarula • • • • 4. * • • • 

Dictyara dicharama * •• • • • . * 

Eaocarpus sp. * • * 

feofita costrosa • 

Lobophora miasma • * • • • *•• 

Padina crispara 

Padina dm-villar! "• * 

Andina gymnospora * 

Ralfsia etpansa • 

Ralfsia hancaddi • * • * 

Ralfsia pacifica • 

Sargassurn liebrnannii * • 

Sphacelaria firrcigera • • • * • * * • • 

Rhodophyta 

Ampliiroa bemovisii » «I • • * * 

Amphiraa nasaldertsis • 0 4 • • • * * * • • 

Amphiroa rigida "• , * • 

Amphiroa valantoides • • .1 .I. .1 * * h 4,  

Cerandurn flaccidum • * 

Cerarnium llamad:pintan • • 

Cerandurn mazada:se 
* 



continuación tabla 4. 

Especie Ens. Yesos El Yunque I.a 1 opa 

01 P Y 0 1 P VOI P V 

Ceramium paniculaium e • 

Comalia: serpetu e ' 

Ceramium sinieola • 

Ceramium vagan.: • • e • 

coralina costrosa • • • • • • ••• • • + 

Cumpla parvula * • • • • » • • • • 

Chandria decipiens • 

Falknbergia hilkbratuiii • e 

Gelidiella hanearkii ' • 

Gelidiella stichidiospora • • • 

Gelidiwn galapagense —.--, 
• 

Grlidiurn pu sillum • • • • » • • • • 

Gelidium seleraphyllum • • 

Grateloupia versta:lar • • • • • • • • 

Herposiphonla filiarais • • e * • • e e 

Herposiphonia secunda f. tenella • • • r • • • • • • • 

Hypnea pannosa r • • • • • 

113ymea spinella • • • • • • • • • 

Jania tenella • • • • • • • •• • e • 

Laureneia clarionemis * • » • 

Murrayella sp. . .. 

Peyssannella rubra e • e e • 

Polysiphonia confusa • '' • • 

Polysiphaniaflaccidissima • • • 

Polysiphonia mollis 

Polysiphonia simples • • 

Polysiphonia sphaerocarra e • 

Polysiphonia siduilissima e • • • • • e • 

Pidonas abbreviata » • e • 

Pierocladia caloglossaides • • * » • 

Pleraeladia tnenabbiana • * 

Plerosiphonia ale. • 

Wurdetnannia miniaia * r • • « • * 

Simbología: O = omito; I = invierno; P = primavera; V = verano; • = presencia. 
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estaciones del año respectivamente (tabla 5; fig. 5). 

IX.1.4. Valor de importancia (VI) 

Las especies con V.I. mas alto fueron aquellas que estuvieron presentes en 3 á 4 estaciones 

del año, con mayor frecuencia relativa y con una abundancia relativa alta, tal es el caso de 

coralina costrosa con 0.55, Amphiroa misakiensis con 0.51, A. beauvoisii, con 0.52 y 

Hoposiphonia secunda f. tenella con 0.54 (tabla 6). Las especies con frecuencia relativa 

menor y con bajos valores de abundancia relativa presentaron Valores de Importancia mas 

bajos (0.02) por ejemplo Chlorodesniis sp., Aniphiroa rigida y Dictyma dichotoma. 

IX.2. EL Yunque 

IX.2.1. Riqueza 

El número total de especies fue de 37, 5 (13.51%) pertenecen a la división Chlorophyta, 9 

(24.32%) a la división Phaeophyta y 23 (62.16%) a la Rhodophyta. 

La riqueza por estación fue de 18 especies en otoño, 21 en invierno, 22 en primavera y 18 

en verano (fig. 6). 

Por división algal, las Rhodophyta presentaron la mayor riqueza durante las cuatro 

estaciones: 14 en otoño, 13 en invierno, 13 en primavera y 10 en verano. Phaeophyta 

presentó 4 especies en otoño, 7 en invierno, 6 en primavera y 7 en verano. La división 

Cholorophyta estuvo ausente en otoño, en invierno presentó 1 especie, en primavera 3 y en 

verano 1. 

IX.2.2. Composición 

Las especies y su estacionalidad en esta localidad se muestran en la tabla 4. Las clorofitas 

estuvieron ausentes en otoño, en invierno la única especie presente fue Derbesia marina, en 

primavera aparecen 3 especies, Cladophora microcladioides, Cladophora sp. y Halimeda 
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Tabla 5. Frecuencia relativa por localidad y global. 

Especie Fri.cuencia Relativa 

Eals. Presos El Yunque La Ropa Global 

(lloro pli)-ta 

Ilryopsis perinatal° 0.018 0.078 0.01 

Caulerpa smularinides 0.078 0.012 

Cladophora nileraeladinides 0.054 0.126 0,021 

Cladophara *p. 0.020 0.018 0.121 0,020 

Chlorodesnifs v. 0.020 0.131 0.021 

Derbesia marina 0,018 0,204 0.032 

Enteromarpha flexuasa 0.156 0,024 

lialinieda discoidea 0.018 0.0007 

Pol)physa patvula 0.082 0.012 

Struvea anationlosans 0.063 0.0098 

Phaeophyla 

Diapperis delicatula 0,040 0.218 0.053 0.018 

Dieryota diehaloma 0.020 0.563 0.082 0.037 

Ecrocarpia• :p. 0.054 0.014 0.044 

feo% costroso 0.0048 0.0007 

Lebophara variegata 0.122 0.236 0.0097 0.015 

Padina crisma 0.018 Toar 

Padina &ovillad 0.109 0.0048 0.0051 

Padina gymnaspora 0.018 0.014 0.0028 

Ralla expcuua 0.0097 0.0014 

Ralla hancodll 0.020 0.039 0.0068 

1?atisia pacifica 0.018 -..., 
0.0007 

Sargassum fietnnannil 0.014 0.0021 

Sphacelaria fiireigera 0.061 0.145 0.053 0.016 

nodo Os 1a 

Amphfroa beaurakii 0.428 0.254 0.380 0.085 

»piaran nsfsakiensis 0.387 0,327 0.160 0.053 

M'Obra tiRlda 0.020 0.090 0.039 0.010 

Amphirna valonloldes 0.081 0.018 0.082 0,017 

Cerandum flaccidurn 0.020 0.185 0.0014 

Cerandum hanuutspinum 0.014 0.126 

Ceramfum mazadense 0.014 0,0021 

Cerandum panículo:un 0.073 0.0014 
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continuacilm tabla 5. 

Especie Frecuencia Rebaba 

Fils. Presos El Yunque La Ropa Global 

C'eramium setpens 0.020 0.048 0.011 

CeTanduin sir:11.01a 0.048 0.0014 

Cerainium vagan 0.020 1.048 0.0007 

coralina costrosa 0.428 0.60 0.721 0.0082 

Charnpia Nimia 0,102 0.272 0.087 0.153 

Chotuiria *ripien: 0.0048 0.028 

Faikenbergia hillebrandii 0,020 0.018 0.0007 

Gelidiella hancackii 0.036 0.0048 0,0021 

Gelidiella stichidiospora 0.018 0.0097 0.021 

Gelidium galapagense 0.018 0.0007 

Gelidium pusillurn 0.020 0.090 0.043 0.011 

Gclidlum sclerophyllinn 0.0097 0.0014 

Grateloupla versicolor 0.020 0.254 0.097 0.026 

Herposiphonla litroralis 0.102 0.054 	' 0.058 0.015 

Herposiphonla secunda f. :enfila 0.448 0.090 0.136 0.040 

Hwnea pannosa 0.224 0.018 0.034 0.014 

Hypnea spinella 0.163 0.072 0.126 0.028 

Jania senella 0.306 0.418 0.326 0.079 

Laurencio clarionensis 0.019 0.0028 

Munayella sp. 0.040 0.018 0.0021 

Pcyssonnelia rubra 0.020 0.087 0.014 

Polysiphonia confusa 0.102 0.018 0.0044 

Polysiphonia flaccidissima 0.019 0.0028 

Polysiphonia n:ollis 0.0048 0.0007 

Polysiphonla sinsplex 0.0097 0.0014 

Polysiphonia sphacrocarpa 0.068 0.010 

Polysiphonia subillissitna 0.061 0.036 0.034 0.0089 

Prionitis abbreviata 0.265 0.0098 

Pterociadia caloglossoides 0.142 0.036 0.019 0.0098 

Piel ocladia incnabbiana 0.018 0.0097 0.0007 

fleraslphonia sp. 0,020 0.0007 

Wanleinannia nilniara 0.127 0.097 0.020 
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Figura 6. Riqueza específica por división alga! en El Yunque, Zihuatanejo. 
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Tabla 6. Valor de importancia por localidad. 

Es ix,c i e Vidor de huportancia 

Ens. Presos El Yunque La Ropa 

Chlorophyta 

Bryopsis pennanda 0.098 

Caulapa sertularioides 0.023 0.101 

Cladophora nacrocladioides 0.07 0.16 

Ciadophora sp. 0.027 0.023 0.145 

Chlorodesmis sp. 0.024 0.163 

Derivan marina 0.029 0.225 

Enrcromorphaflextrosa 0.197 

flaiinteda discoidea 0.019 

Polyphysa panda 0.107 

Strusea anasromosans 0.081 

Pliaeoplayta 

Dicryopreris delicanda 0.053 0.276 0.07 

D'apta dichoroma 0.027 0,664 0.104 

Ecrocarpus sp. 0.068 0.017 

feofita costrosa 0.0059 

Lerbophora vatiegara 0.149 0.029 0.012 

Padina crispara 0.022 

Padina &valad 0.133 0,0059 

l'adata gytnnospara 0.023 0.017 

Rallan nspansa 0.012 

Rayan hancockii 0.026 0.045 

Ralla pacifica 0.022 

Sargassum liebmannii 0.034 

Sphacciatia fir, cima 0.631 0.181 0.067 

RItudoplgta 

Amphiroa balumba 0.527 0.32 0.459 

Amphiroa misakiauis 0.515 0.392 0.195 

Amplaroa rigida 0.026 0.116 0.049 

Amplarna valoniaides 0.101 0.023 0.101 

Ceramita,' flaccidunt 0.026 0.023 

Cera:unan hamarispinum 0.017 

Cantaban mazada:se 0.015 
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continuación tabla 6. 

Especie Valor de Importancia 

Fin. Presos El Yunque La Ropa 

Ceramtuni paniculanon 1.087 

Coi-ambo:o serpens 0.026 0.006 

Caainiurn sinicota 0.006 

Coraininin vagara 0.026 0.059 

coralina costrosa 0.556 0.735 0.831 

Charnpla paula 0.129 0.317 0.115 

Chondrla deciplens .--....-. 0.005 

Falkenbergia hillebrandli 0.027 0.023 

Condiella hancocki 0.041 0,005 

Gelídiella siírlddiosparo 0.021 0.012 

Gelidium galapagense 0.021 

Geliditun pusillum 0.024 0.106 0,051 

Gond!~ scloophyllum 0.011 

Grateloupla l'alicatar 0.027 0.315 0.118 

Haposiphonla linoralls 0.128 0.07 0.072 

Herposiphonia secunda f. loncha 0.545 0.11 0.168 

Itypnon pannosa 0.295 0,023 0.042 

Hypnca :pincha 0.229 0.091 0.159 

Jania :mella 0.369 0.511 0.413 

Laurencio clon'onensis 0.024 

Murraycita sp, 0.049 0.023 

Peyssonnclia nibra 0.027 0.104 

Polysiphonia confina 0.128 0.04 

Polysiphontailaccidissigna 0.023 

Polysiphonía monís 0.005 

Polyslphonia simples 0.012 

Palysiphonla spharrocaipa 0.079 

Polysiphonta subdlissítna 0.079 0.046 0.039 

Prionnis abbreviata 0.308 

Piclocladla caloglossaldes 0.169 0,044 0.023 

Pterocladia nicnabblana 0.020 0.015 

Pierosiphonla sp, 0.027 

Wordemannia maniata 0.163 0.116 
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discoidea y en verano sólo se presentó Caulerpa sertularioides. Ninguna de éstas especies 

se encontró en más de una estación, lo cual podría estar indicando que se trata de especies 

estacionales. De las especies de feofitas Dictyopteris delicatula, Dictyota dichotoma, 

Lobophora variegata y Sphacelaria furcigera se presentaron todo el año, Ectocarpus sp. en 

3 estaciones (invierno, primavera y verano), Padilla durvillaei en 2 (invierno y verano) y P. 

crispata (invierno), P. gymnospora (verano) y Ralfsia pacifica (primavera) en 1 estación. 

En cuanto a las rodofitas, las especies presentes en las cuatro estaciones fueron Amphiroa 

misakiensis, coralina costrosa, Champia parvula, Gelidium pusillum, Grateloupia versicolor 

y Jalifa tenella. En 3 estaciones Amphiroa beauvoisii (invierno, primavera y verano), 

Herposiphonia secunda f. tendía (otoño, invierno y verano), Hypnea spinella (invierno, 

primavera y verano) y Wurdemannia múdala (otoño, invierno y primavera). En 2 estaciones 

Amphiroa rigida (invierno y primavera) y Polysiphonia subtilissima (otoño y verano) y por 

último, la mayoría de las especies estuvieron en una sola estación, por ejemplo Amphiroa 

valonioides (otoño), Falkenbergia hillebrandi (otoño), Gelidiella 1►ancockii (primavera), 

Gelidiella stichidiospora (invierno), Gelidiwn galapagense (primavera), por mencionar 

algunas. 

IX.2.3. Frecuencia Relativa 

Las especies mas frecuentes nuevamente fueron las que estuvieron a lo largo del año, por 

ejemplo coralina costrosa con 0.60; Dictyopteris delicatula con 0.21; Amphiroa misakiensis 

con 0.32 y Jania tendía con 0,41. La mayoría de las especies presentaron valores menores 

a 0.05, por ejemplo: Caukrpa sertularioides, Cladophora microcladioides, Cladophora sp. 

Derbesia marina, Halimeda discoidea, Padilla crispata, Amphiroa valonioides entre otras 

(tabla 5; fig. 7). 

1X.2.4. Valor de Importancia (V.I.) 

Todas las clorofitas, excepto Cladophora microcladioides (0.07) tuvieron V.I. menor a 0.02. 

Respecto a las feofitas Dictyota dichotoma tuvo el mayor V.I. (0.66). Padilla cripata y 

Ralfsia pacifica que sólo aparecieron en una unidad tigmotípica, tuvieron el menor con 0.02. 
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Figura 7. Frecuencia relativa por especie en El Yunque, Zihuatanejo 



De las 23 especies de rodofitas en esta localidad, 13 presentaron un V.I. menor a 0.09 por 

ejemplo, Amphiroa 	 Falkenbergia hillebrandi, Gelidie/la háncockii, G. 

sfichidiospom, Gelidium galapagense, entre otras (tabla 6). 

IX.3. La Ropa 

IX.3.1. Riqueza 

La riqueza fue de 53 especies, 9 (16.98%) Chlorophyta; 11 (20.75%) Phaeophyta y 33 

(62.26%) Rhodophyta. 

La riqueza por es estación fue de 40 especies en otoño e invierno, 37 en primavera y 39 en 

verano (fig. 8). 

Por división algal, las rodofitas tuvieron el mayor valor de riqueza, con 33 especies, 25 en 

otoño, 24 en invierno; 23 en primavera y 24 en verano. Las feofitas tuvieron una riqueza de 

11 especies, 4 en verano, 7 en invierno, 6 en primavera y 7 en verano. Las clorofitas en esta 

localidad tuvieron la mayor riqueza con respecto a las otras localidades, es decir de 9 

especies, 9 en otoño, 9 en invierno, 8 en primavera y 9 en verano. 

IX.3.2. Composición 

Resultó interesante que 8 de las 9 especies de clorofitas estuvieron presentes a lo largo del 

año, 130,opsis pennatula estuvo ausente sólo en primavera. Cuatro especies de feofitas 

(36.36%) estuvieron a lo largo del año: Dictyopteris de/icatula, Dictyota dichnroma, Ralfsla 

hancockii y Sphacelaria fircigera, 2 especies (18.18%) Ectocarpus sp. y Sargassum 

liebmannii estuvieron en 2 estaciones y 5 especies (45.45%) en una estación: feofita costrosa, 

variegata, Mina durvillaei, P. gymnospora, y Ralfsia expansa. En cuanto a las 

rodofitas, 20 especies (60.60%) se presentaron en 3 y 4 estaciones del año. Por ejemplo, 

durante todo el año estuvieron Amphiroa beauvoisii, A. misakiensis, A. mlonioides, 

Ceramium flaccidum, C. vagos, coralina costrosa, Gelidium pu.sillum, entre otras y en 3 

estaciones estuvieron unicamente Amphiroa rigida (otoño, invierno y verano), Champia 
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Figura 8. Riqueza especifica por división alga) en Playa La Ropa, Zihuatanejo. 
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parvula (otoño, invierno y primavera), Hypnea pannosa (otoño, invierno y verano) y 

Polysiphonia Ilaccidissima (invierno, primavera y verano) (tabla 4). 

1X.3.3. Frecuencia Relativa 

De las 10 especies de clorofitas, 5 (50%) presentaron valores altos de frecuencia relativa 

Derbesia marina con 0.20, Enteromotpha flexuosa con 0.15, Chlorodesmis sp. con 0.13 y 

Cladophora microcladioide.s.  y Cladophora sp. con 0.12. Todas las especies de feofitas 

tuvieron valores menores a 0.08. Las especies de rodofitas prsentaron la frecuencia relativa 

mas alta, por ejemplo coralina costrosa con 0.72, le siguen Amphiroa beauvoisii con 0.38 

y Jania tenella 0.32, Ceramiton flaccidum con 0.18 y Amphiroa misakiensis con 0.16, las 

especies restantes tuvieron valores menores a 0.09, por ejemplo Wurdemannia miniaia 

(0.09), Champia parvula (0.08), Polysiphonia sphaerocarpa (0.06), Laurencia clarionensis 

(0.01) (tabla 5; fig. 9). 

1X.3.4. Valor de Importancia (V.I.) 

En esta localidad las clorofitas presentaron los valores de importancia más altos con respecto 

a las otras localidades, por ejemplo Derbesia marina con 0.25, Chlorodesmis sp. y 

Cladophora microcladioides con 0.16, Cladophora sp, con 0.14 etc. De las feofitas Dictyota 

dichotoma presentó el V.I. más alto (0.10), las demás especies de este grupo tuvieron valores 

menores a 0.07. 

Las rodofitas presentaron los valores de importancia más altos y correspondieron a aquellas 

especies con frecuencia relativa y abundancia relativa más altas por ejeMplo, coralina 

costrosa con 0.83, Amphiroa beauvoisii con 0.45, Jania tenella con 0.41, Ceramium 

flaccidum con 0.23, Amphiroa misakiensis con 0.19. Las especies restantes presentaron 

valores menores a 0.16, como llerposiphonia secunda f. tenella con 0.16, linmea spinella 

con 0.15, Gelidiella stichidiospora con 0.012, entre otras (tabla 6). 
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IX.4. Especies exclusivas y especies compartidas 

A continuación se presenta el análisis de la especies exclusivas y compartidas en las 

localidades de estudio con la finalidad de establecer las semejanzas y diferencias 

ficoflorísticas globales (tabla 4). 

D1.4.1. Especies exclusivas 

En Ensenada de los Presos hubo 2 especies exclusivas: Prionitis abbreviata y Pterosophonia 

sp.; en El Yunque 4: Halimeda discoidea, Ralfsia pacifica, Gelidiwn galapagense y Padilla 

crispata; en La Ropa, 15 especies exclusivas: B?yopsis pennanda, feofita costrosa, Ralla 

e.xpansa, Sargassum liebmannii, Ceramita?? hamatispinum, C. n'azadone, C. paniculatwn, 

C. sinicola, Chondria decipiens, Gelidiwn sclerophylhan, Laureada clarionensis, 

Polysiphonia monis, P. flaccidissima, P. simplex y P. sphaerocarpa. 

IX.4.2. Especies compartidas 

1. En 3 localidades 

Las especies presentes en las tres localidades fueron en total 20: C/adophora sp., Diayopteris 

delicatula, Dictyota dichotonia, Lobophora variegata, Sphacelaria furcigera, Amphiroa 

beauvoisii, A. misakiensis, A. rigida, A. valonioides, coralina costrosa, Champia movida, 

Gelidium prusilhun, Grateloupia versicolor, Herposiphonia littoralis, II. secunda f. tenella, 

Hypnea pannosa, H. spinella, Jania tenella, Polysiphonia subtilissima y Pterocladia 

caloglossoides. 

2. En 2 localidades 

a) Ensenada de los Presos y El Yunque: Falkenbergia hillebrandi, Mumtyella sp. y 

Polysiphonia confusa. 

b) Ensenada de los Presos y La Ropa: Chlorode.svnis sp. Ralfsia hancockii, Ceramita?? 
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flaccidum, C, serpens, C. vagaras y Peyssonnelia rubra. 

c) El Yunque y La Ropa: Caulerpa semdarioides, Cladophora micmcladioides, Derbesia 

marina, Ectocarpus sp., Padimia durvillaci, P. gymnospora, Gelidiclla hancockii y 

Wurdemannia miniata, 

IX.S. Distribución 

El análisis de distribución se realizó considerando las 10 especies con mayor valor de 

importancia, el cual se presenta en la tabla 7 con valores porcentuales. 

Los esquemas correspondientes a la distribución espacial (figs. 10-21), no muestran un patrón 

en relación al gradiente de profundidad. Sín embargo es posible catalogar la distribución 

espacial de las especies en tres tipos generales: a) amplia y contínua, b) amplia y discontinua 

y c) estrecha o puntual. 

Todas las especies consideradas para el análisis presentaron una combinación de estos tres 

tipos de distribución a lo largo del año en las diferentes localidades, de manera que resultó 

difícil encontrar patrones generales por especie en una misma localidad a lo largo del año y 

en una misma estación en todas las localidades. 

Por ejemplo en Ensenada de los Presos Iloposiphonía secunda f. tenella se presentó en 

otoño únicamente en el metro 4, de manera que su distribución fue estrecha (fig. 10). En 

invierno estuvo presente del metro 4 al 8 y en el 22 por lo que su distribución aumentó 

aunque siguó siendo estrecha (fig. 11), en primavera fue amplia y discontinua (fig. 12) y en 

verano amplia y continua (fig. 13). 

En El Yunque Amphiroa misakiensis presentó una distribución amplia y continua en otoño, 

del metro 16 al 25 (fig. 14), amplia y discontinua en invierno, en los metros 14, 18, 22 y 

25 (fig. 15) al igual que en primavera, en el metro 2 al 4, 6 al 10, 16 y 25 (fig. 16) y 

estrecha en verano, en el metro 22 al 24 (fig. 17). En contraste, esta misma especie presentó 

en playa La Ropa una distribución general estrecha (fig. 18), solamente en otoño en las líneas 
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Tabla 7. Valor de importancia global. 
(V,i.= Valor de importancia) 

l'Apee ie V.I. Espode 
-. 

V.I. 

coralina costrosa 27.0 Polysiphonia sphaerocalpa 2.0 

Amphiroa beauvoi:ii 16.4 Pirro:dad:a caloglossoides 1.8 

Jania :carpa 16.4 Ce ITIIIIiIIIII vagaras 1.7 

Ceranduni flaceidum 15.8 Polysiphonia s ab, i lisá itna 1.6 

Amphlron misakiensis 10.6 Hordas ~miau: 1.5 

Ilerposiphonia secunda f. :mella 7.8 Padina dunillaei 1.0 

Dicryola dichotoma 7.1 Gelidium galapagrnsc 0.68 

Dcrbrsia marina 6.7 Padina gynutwpora 0.64 

Ilypnea spinella 5.3 Laurencia elarionensis 0.62 

[limpia panela 6.0 Ralfsia hancockii 0.60 

Grateloupia verskolor 5.3 Polysiphonia flaccidissima 0.60 

Enteromorpha flexuoso 5.2 Ccrandum hanunispinum 0.45 

Eaocatpus sp. 4.9 Gelidiella siichidlospora 0.43 

Cladophora oderocladioides 4.7 Idurrayella sp, 0.43 

Polysiphonia confusa 4.7 Gelidiella hancockii 0.37 

Odormiesmis sp. 4.3 Sargassurn liehmannii 0.35 

Dicryopleris delkatula 4.2 Falkenbergia hildebrandii 0.34 

Wurdeuannia nitrito:a 3.9 Cerandum serpens 0.32 

Cladophora sp. 3.8 Polysiphonia sintpla 0.32 

RAI:cela:in fulrígera 3.5 Cera:ribo:1 sinicola 0.29 

Aniphiroa valonioides 3.4 Gelidium scicrophylhan 0.28 

Ilaposiphonia linoralis 3.1 Ceramium nukarlense 0.24 

Lobaphora va:irga:a 3.0 Cerandurn paniculanon 0.22 

liwnea pannosa 3.0 he:velad:a nirnobbiana 0.21 

Polyphysa parada 2.9 CCI-0111i14711 sinicola 0,17 

Cauktpa sernilarioides 2.7 Plerosiphonia sp. 0,17 

Peyssonnelia rubra 2.6 Write costrosa 0.15 

Illopsis pennanda 2.5 Padina crispata 0.15 

Amphiroa rígida 2.2 Cholubia decipiens 0.13 

Suirvea anasromosans 2.1 Polysiphonia monis 0.13 

Ceras:iban pankulanun 2.1 Halitrirda discoidra 0.09 

Gelidium posilhun 2.0 
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Figura 11. Distribución espacial de las I0 especies con mayor valor de importancia en invierno en Ensenada de 
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Figura 12. Distribución espacial de las 10 especies con mayor valor de importancia en primavera en Ensenada 
de los Presos. 
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Figura 14. Distribución espacial de las 10 espacies con mayor valor de importancia en otoño en El Yunque. 
A: distancia en m, B: profundidad en m, C: perfil topográfico 
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Figura 15. Distribución espacial de las 10 especies con mayor valor de importancia en invierno en El Yunque. 
A: distancia en ni, B: profundidad en m, C: perfil topográfico 
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Figura 16. Distribución espacial de las 10 especies con mayor valor de importancia en primavera en El Yunque. 
A: distancia en ni, B: profundidad en ni, C: perfil topográfico 
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Figura 17. Distribución espacial de las 10 especies con mayor valor de importancia en verano El Yunque. 
A: distancia en m, B: profundidad en m, C: perfil topográfico 
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Figura 18. Distribución espacial por especie en cada estación del ciclo anual en Playa La Ropa. 
A= línea A; A'= perfil topográfico en la línea A; El= línea 13; B'= perfil topográfico en la línea 13; 
C= línea C; C'= perfil topográfico en la línea C; D= línea D; D'= perfil topográfico en la línea D; 
E= distancia en m; F= gradientes de profundidad. 
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Figura 19, Distribución espacial por especie en cada estación del ciclo anual en Playa La Ropa. 

A= línea A; A'= perfil topográfico en la línea A; 13= línea B; B'= perfil topográfico en la línea 13; 

C. línea C; C'= perfil topográfico en la línea C; D= línea D; D'= perfil topográfico en la línea D; 

E= distancia en tn; F= gradientes de profundidad. 
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Figura 20. Distribución espacial por especie en cada estación del ciclo anual en Playa La Ropa. 
A= línea A; A'= perfil topográfico en la línea A; 13= línea B; B'= perfil topográfico en la línea B; 
C= línea C; C'= perfil topográfico en la línea C; D= línea D; D'= perfil topográfico en la línea O; 
E= distancia en ni; F= gradientes de profundidad. 

74 

-1  

1 

F 

13' O 

3m 

3m  

3m — 

Dictyota 
dichotoma 

MAR 

1 	 
1 

ION 	 



PLAYA 

B 	A 

E 	0 	5 	10 	15 	20 	25 m. 

	

1 	1  

F 

D B¡0  

A-  O 

3m 

1 
1 

1 

Herposiphonia 
secunda 

MAR C- 0 — 

3m  

  

   

   

D-  O 

     

      

      

      

3m — 

Otoño 	 Invierno 	 Primavera 	 Verano 

                   

  

1 

             

1 

                 

Jania 
tenella 

    

NE 

             

            

1 

   

               

             

 

o 	1  is 

        

1 

 

NEI 

         

          

              

              

Figura 21. Distribución espacial por especie en cada estación del ciclo anual en Playa La Ropa. 
A= línea A; A'= perfil topográfico en la línea A; 13= línea B; 13.= perfil topográfico en la línea 13; 
C= línea C; C'= perfil topográfico en la línea C; D= línea D; D'= perfil topográfico en la línea D; 
E= distancia en m; F= gradientes de profundidad. 
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A, ByDy en verano en la línea C presentó una distribución amplia y discontinua (fig. 18). 

Ahora se analizará la distribución de una misma especie, Junta tenella en las diferentes 

localidades en cada una de las estaciones del año. En otoño, en Ensenada de los Presos esta 

especie tuvo una distribución amplia y discontinua, en los metros O al 2, 10 16 y 22 (fig. 

10), en El Yunque fue discontinua pero menos amplia, en los metros O al 8 y 12 (fig. 14), 

en playa La Ropa fue estrecha en las líneas A, 13 y C finalmente fue amplia y discontinua 

en la linea D (fig. 21). Durante invierno, en Ensenada de los Presos fue estrecha, en el metro 

0, 12 y 20 al 22 (fig. 11), en El Yunque fue estrecha, del metro 4 al 8 y del 12 al 14 (fig. 

15), en playa La Ropa fue amplia y discontinua en todas las líneas (fig. 21). En primavera 

en Ensenada de los Presos fue puntual (fig. 12), en El Yunque fue amplia y continua (fig. 

16), en la Ropa fue estrecha en la linea A, amplia y continua en la B, y amplia y discontinua 

en C y D (fig. 21). Por ultimo, en verano en Ensenada de los Presos fue amplia y 

discontinua (fig. 13), en El Yunque fue estrecha (fig. 17), en 1,1 Ropa fue puntual en las 

líneas A, B y C y amplia y discontinua en la D (fig. 21). 

Dictyota dichotoma tiene una tendencia a presentarse de manera amplia y continua a lo largo 

del gradiente de profundidad (figs. 14, 15 y 16) y solo en primavera se hace puntual en los 

extremos del gradiente (fig. 16). Coralina costrosa se presentó con distribución amplia en 

todas las estaciones, excepto en verano, donde es puntual a mayores profundidades. 

La dificultad de establecer algún patrón por estación anual o por localidad condujo a realizar 

un conteo de los tipos de distribución que presentaron las especies. En todas las localidades 

la distribución estrecha fue la mas frecuente, el tipo amplio y discontinuo es intermedio, el 

amplio y continuo resultó el menos frecuente. En cuanto a estaciones del año, todas 

presentaron el tipo de distribución estrecha, excepto verano en donde el tipo más frecuente 

fue amplio y discontinuo. 

IX.6. Estado reproductivo 

Como se muestra en la tabla 8, la división Rhodophyta, además de ser la más diversa, 

presentó el mayor número de especies en estado reproductivo, varias de ellas estuvieron en 
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Tabla 8. Estado repoductivo por localidad en cada estación del ciclo anual. 

Simbología; O = otoño; 1 = invierno; P = primavera; V = verano 
* = vegetativo; O = conceptáculos; 	= tetrasporangios; 4 = gametofito femenino; ci = gametofito 
masculino; E = esporangios; PI = plurangios; Pr = propágulos. 

Especie FILS. ¡tesos E1 Yunque La Ropa 

0 I P V 0 1 P V 0 I P y 

Chloroplut 

Bryopsis pennatula • • e 

Caulerpa seriularioides • • * • • 

Cladophora microcladioldes • • • • ' 

Cladophora Fp. • • • • • * 

Chlorodesmis sp. e • • . • 

Derbesia marina • E E E E 

Ente romorpha flexuoso • • • • 

Halinicda discoidea • 

Polyphysa parvula • • • " 

Srruvea anastomosans • • • 

Pliacophyta 

Dirtyopteris delicarula * •• e 2 * 

Dlciyota dichounna ' e e • • * • r • 

Ecrocarpus sp. • • • • PI 

feofita ~rosa . 

Lobophora vatiegata * • • • • • r • • 

Padilla crispara Y 

Patina durtillaci • * • 

Padina gyinnospora * • 

Ralfsia capansa e 

Ralfsia hancockii e • r • • 

Mí* pacifica e 

Sargassum liehnrannii * 

Sphacelariafirreigera *• • • P. • • . 1,, • • 

Rhodopliyla 

Aniphiroa beauvoisii O O O O * O O O O 

Amphiroa misakiensis O O O O O O O O O • O O 

Amphiroa rigida • • • • • O 

,4mphison vairminides O O • E) O O e) O 
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continuación tabla 8. 

EspKie Ens. Presos El Yunque La Ropa 

O l P V 0 1 P V 0 I . P V 

Ceranlian: floreas:tu • • O (li E139 O 

Cerandam hamatispituan e • 

Cerarniam maza:tense O 

Ceratnium panicularton .... OY  

Ceramita,: serpetu E) CO 

Crrambon :intenta e 

Ceramium vagan e e e a) e) 

coralina costrosa O O O O O O O O O O O O 

Champia panula O • 9 • (1) * • • • o 

Chondria drcipiens O 

Falkenbergia hillebrandii • » 

Gelidiella hancockii " e 

Gelidiella stichidiospora • 9 GI) 

Gelidium galapagense •  

Gelidium pasillum O * • • (D (lil e 

&lidian: selerophyllum • O 

Grareloupia versicolor • • • • 9 • 9 9 9 

Hetposiphonia littoralis 9 • * e e • • 

llerposiphonla secunda f. renella O • (13 e • * • * E) O (13 

Ilypnea pannosa • • 
. O * * 

Ilypnea spinella • * • * • • Y 

Jania renella O • • * O O O O O O O. O 

Laurencia clarionensis • 00 e e 

Afurroyella sp. * e • 

Pcyssonnelia rubra • e  e e 

Polysiphonia confusa d e S' .0 

Polysiphonia flaccidissima • • I' 

Polysiphonia n:otlis • 

Polysiphonia simplex • O 

Polysiphonia spharroraspa `i.' S? 

Polysiphonia subrilissima 0 O 413 e s.,  e O O 

Prionitls abbreviata • • 9 e 

Prerocladia caloglossoides e «39 • (1) 9 O (I39 

Pirrocladia rarnabbiana O O 

Prerosiphonia $p. • 

Wunletturanfa minium • • • 0 • * • 
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3 y 4 estaciones en las tres localidades, teniendo además las frecuencias relativas más alias 

por ejemplo, Amphir•oa beauvoisii, A. misakiensis, coralina costrosa y Jania tenella. Algunas 

otras especies se encontraron en 1 ó 2 estaciones pero en todos los casos con estructuras 

dreproductoras como Chondria decipiens presente solo en La Ropa y con tetrasporangios, 

Polysiphonia sphaerocarpa estuvo sólo en La Ropa presentando cistocarpos, Ceramiwn 

serpens y C. vagans ambas con tetrasporangios en Ensenada de los Presos y La Ropa y 

Pterocladia mcnabbiana con tetrasporangios en El Yunque y La Ropa (tabla 8). Otras 

especies como Grateloupia versicolor que se presentaron todo el año en El Yunque y La 

Ropa presentaron únicamente cistocarpos; Pterocladia caloglossoides se encontró con 

tetrasporangios y/o cistocarpos en todas las ocasiones que esuvo presente excepto en 

Ensenada de los Presos (tabla 8). 

En contraste, las especies de Chlorophyta siempre se presentaron en estado vegetativo, 

excepto Derbesia marina que en playa La Ropa presentó esporangios en las 4 estaciones del 

ciclo anual. 

En cuanto a la división Phaeophyta sólo 4 especies presentaron estructuras reproductoras, 

aunque no con la misma frecuencia que las Rhodophyta: Dictyopteris delicatula con oogonios 

en El Yunque en verano, Ectocarpus sp. con plurangios en La Ropa durante invierno, 

Padina crispata con oogonios en El Yunque en invierno y Sphacelaria furcigera con 

plurangios en El Yunque y en La Ropa en invierno. Las marcadas diferencias en cada una 

de las especies, independientemente del grupo al que pertenecen, sugieren que las estrategias 

reproductivas son particulares y diferentes entre sí. 

En la tabla 9 se puede observar que Ensenada de los Presos y La Ropa presentaron en 

general, más especies en estado reproductivo a lo largo del año, sin embargo, en El Yunque 

sucede lo contrario. La tabla 10 muestra que en El Yunque y en La Ropa los porcentajes 

reproductivos son menores al 50%. En Ensenada de Los Presos, se puede decir de manera 

general que ambos porcentajes, vegetativos y reproductivos están equilibrados, es decir, en 

El Yunque y La Ropa hay menos especies en estado reproductivo durante todo el año y en 

Ensenada de los Presos parece haber un "equilibrio" en tres estaciones, otoño, primavera y 

verano a pesar de que en invierno el potencial reproductivo baja considerablemente. 
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Tabla 9. Porcentaje global vegetativo y de reproducción en cada localidad. 

Localidad % vegetativo % reproductivo 

Ensenada de los Presos 48.63 51.6 

El Yunque 62.1 37.8 

La Ropa 37.0 62.9 

Tabla 10. Porcentajes vegetativos y de reproducción por localidad en cada estación del ciclo anual. 

Localidad Otoño Invierno Primavera Verano 

% veg % rep % veg % rep % veg (70 rep % veg % rep 

Ens. Presos 47.0 52.9 62.5 37.5 57.8 42,1 47.0 52.9 

El Yunque 33.3 63.6 36,6 36.3 86.3 13.6 66,6 33.3 

La Ropa 60.9 39.0 57.5 42.5 56.7 43.2 53.8 46.1 

Tabla 11 . No de especies por unidad tigmotípica por localidad en cada estación del año. 

No. 

spp. 

E. de los Presos El Yunque La Ropa TOT 

0 1 P V o 1 P V 0 I P V 

1 2 1 3 - 1 8 7 6 - - 1 - 38 

2 2 2 1 2 8 11 - 4 1 1 1 1 34 

3 3 2 3 2 11 11 7 5 4 1 5 1 55 

4 1 3 1 3 4 11 13 2 3 3 2 4 50 

5 2 2 1 1 5 6 4 1- 4 5 4 3 47 

6 2 - 3 2 4 3 3 4 - 3 2 2 28 

7 1 1 1 2 6 - 3 7 - 1 - 1 23 

8 - - - - 1 3 6 5 1 - - - 16 

9 - - - - 1 3 3 6 ' - - - 13 

1- - ' ' ' 2 9 1 - 1 - - - 1 5 

ToT 13 11 13 12 52 57 46 50 13 14 15 13 309 
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IX.7. Análisis global de la estructura comunitaria 

IX.7.1. Riqueza 

La localidad con mayor riqueza fue La Ropa con 53 especies. La diferencia con respecto a 

las demás localidades es notable pues en El Yunque hubo 37 especies y en Ensenada de los 

Presos 31. Es necesario indicar que para hacer comparaciones adecuadas de los valores de 

riqueza se debe considerar que el número de unidades tigmotípicas en La Ropa fue tres veces 

mayor, 

Respecto de la estacionalidad cada una de las localidades presentó diferencias en cuanto a las 

estaciones con mayor y menor riqueza: primavera en Ensenada de los Presos y el Yunque 

y otoño e invierno en La Ropa fueron las estaciones más ricas; invierno en Ensenada de los 

Presos, otoño y verano en El Yunque y primavera en La Ropa fueron las menos ricas. Estos 

datos no permiten establecer patrones de riqueza pero sí permiten destacar que la comunidad 

algal de cada localidad presenta una dinámica particular que reponde a condiciones 

ambientales particulares. 

IX.7.2. Composición 

Es notable que la división clorofila contó con la mayor cantidad de especies en La Ropa, es 

decir 9, en El Yunque hubo 5 y en Ensenada de los Presos solo 2. La. única especie que se 

presentó en las tres localidades, aunque no en todas las estaciones, fue Chladophora sp. Por 

el contrario, Halimeda discoidea fue la única clorofita exclusiva ya que se presentó solo en 

El Yunque en primavera (tabla 4). También resalta el hecho de uqe todas las especies de esta 

división se encontraron durante todo el año en playa La Ropa, excepto 130.opsis pennatula. 

La división feofita, con 13 especies en total, contó con 4 especies en las tres localidades: 

Dictyopteris delicatula, Diayota dichownia, Lobophora variegata y Sphacelaria furcigera, 

las dos primeras se encontraron a lo largo del año en El Yunque y en La Ropa, en Ensenada 

de los Presos estuvieron solo en primavera. Lo contario sucedió con Lobophora variegata, 

que se encontró a lo largo del año en Ensenada de los Presos y en El Yunque, pero en La 
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Ropa solo en primavera. Las especies de esta división que solo se encontraron en una 

localidad fueron Padilla crispara, Ralla expansa, R. pacifica, Sargassum liebmannii y 

feofita costrosa. 

La división rodofita, con 40 especies en total, presentó mayor variación en cuanto a presencia 

y permanencia de especies a lo largo del año en las tres localidades. Algunas de ellas se 

presentaron en todas las 4 estaciones en todas las localidades como Amphiroa misakiensis, 

Jania tenella y coralina costrosa, otras como Wurdemannia miniata estuvieron en 3 o 4 

estaciones en dos localidades (El Yunque y La Ropa), Gelidiella hancockii y Pterocladia 

mcnabbiana en 1 y 2 estaciones en dos localidades (El Yunque y La Ropa), Ceramium 

serpens en 1 estación en dos localidades (Ensenada de los Presos y La Ropa), Laurencia 

clarionensis en 4 estaciones en una localidad (La Ropa) y Ceramiunz sinirola, Chondria 

decipiens, Gelidium galapagense y Pterosiphonia sp. en una estación en una localidad (tabla 

4). 

Las afinidades en composición específica entre El Yunque-La Ropa y Ensenada de los 

Presos-La Ropa son mayores, 6 y 8 especies en común, que entre El Yunque-Ensenada de 

los Presos precisamente porque La Ropa tuvo más unidades tigmotípicas. Las especies 

compartidas en las tres localidades tienen rangos adaptativos amplios, lo que se traduce en 

capacidades de respuesta a una variedad de condiciones ambientales. 

IX.7.3. Frecuencia Relativa 

Las 6 especies con frecuencias relativas más altas en Ensenada de los Presos fueron 

Herposiphonia secunda f. tenella con 0.44, Amphiroa beauvosii y coralina costrosa con 0.42, 

Amphiroa misakiensis con 0.38, Jania tenella con 0.30 e Hypnea pannosa con 22.4. En El 

Yunque fueron coralina costrosa con 0.60, Dictyopteris delicatula con 0.56, Jania tenella con 

41.8, Amphiroa misakiensis con 0.32, Champia panwia con 27.2 y Amphiroa beauvoisii con 

0.25. En La Ropa estuvieron coralina costrosa con 0.72, Amphiroa beauvoisii con 0.38, 

Jania tenella con 0.32, Derbesia marina con 0.20, Ceramiwnflaccidum con 0.18 y Amphiroa 

misakiensis con 0.16 (tabla 5). 
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De lo anterior resulta interesante que las cuatro especies que se encuentran en todas las 

localidades con las frecuencias más altas son rodofitas de la familia Corallinacue: Amphima 

beauvosii, Amphiroa .'nisakien,ris, Anda rellena y coralina costrosa. 

IX.7.4. Valor de importancia 

Al igual que con la frecuencia relativa, las coralinas se encuentran entre las especies con los 

valores de importancia más altos en las tres localidades: Amphiroa beauvoisii con 0.52 en 

Ensenada de de los Presos, 0.32 en El Yunque y 0.45 en La Ropa. Amphiroa misakiensis con 

0. 51 en Ensenada de los Presos, 0.39 en El Yunque y 0.19 en La Ropa. Jania tenella con 

0.36 en Ensenada de los Presos, 0.51 en El Yunque y 0.41 en La Ropa. Coralina costrosa 

con 0.55 en Ensenada de los Presos, 0.73 en El Yunque y 0.83 en La Ropa. 

Por tanto, Amphiroa beauvoisii, A. misakiensis, Jania tenella y coralina costrosa, que no solo 

se presentaron en todas las localidades y en general a lo largo del año, sino que tuvieron los 

valores de abundancia relativa, frecuencia relativa, V.I. y porcentaje reproductivo más altos 

y con amplia distribución, pueden encontrarse con una gran variedad de otras especies. 

Desde este punto de vista las coralinas son entonces los componentes más conspicuos de la 

comunidad. 

IX.7. Conjunciones de especies 

De las 309 unidades tigmotípicas colectadas se encontró un total de 233 conjunciones. Dichas 

conjunciones contaron con 2 a 10 especies. Un total de 21 conjunciones presentaron 2 

especies, 47 con 3 especies, 48 con 4, 45 con 5, 28 con 6, 23 con 7, 16 con 8, 13 con 9 y 

5 con 10 especies (tabla 11). Las conjunciones con menor número de especies son las más 

numerosas, es decir, las de 3 y 4. La relación de unidades tigmotípicas con una especie se 

presenta en la tabla 12. 

La siguiente es una descripción de las conjunciones de especies en las localidades con 

relación a la profundidad y al sustrato en los que se presentaron. 
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Tabla 12. Unidades tigmotípicas con una especie y su distribución por localidad en cada estación del ciclo anual. 

lEnsenada 

Unidades tignmapicas 
con una especie 

de los Pros. El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 P V 0 1 P V 0 i P V 

Amphiroa bcauvoisii 4998 

coralina costrosa 4655 4838 4990 ' 4675,4676 
4677,4686 
4692,4726 
4731,4732 
4736 

4870,4876 
4889,4897 
4913,4918 

4920,4940 
4941,4956 
4963,4964 

5051,5056 
5051,5067 
5082 

Gdidium pusillum 4671 

Halimcda discoidea 4993 

Herposiphonia littoralis 4660 

Prionitis abbreviata 4991 

Peyssonnelia rubra 4914 

Sargassorn licbmannii 4991 5084 



Tabla 12. Unidades tigmotípicas con una especie y su distribución por localidad en cada estación del ciclo anual. 

Unidades tignaotipicas 
con una especie 

Ensenada de los Presos. El Yunque La Ropa 

Meen. PTM Núm. PTM Nana. PTM 

O 1 r V O I P V O I r y 

Amphiroa beauvoisii 4998 

coralina costrosa 4655 4838 4990 4675,4676 
4677,4686 
4692,4726 
4731,4732 
4736 

4870,4876 
4889,4897 
4913,4918 

4920,4940 
4941,4956 
4963,4964 

5051.5056 
5051.5067 
5082 

Gclidium pusillum 4671 

Italimcda discoidca 4993 

Horposiphonia littoralis 4660 

1 	Prionitis abbrcviata 4991 
. . 

I 

1 
	P:yssonnclia rubra 4914 

I Sargassum licbmannii 	__ 
4991 5084 



IX.7,1. Conjunciones con 2 especies 

Ninguna de estas conjunciones se repitió en las tres localidades (tabla 13). Algunas de ellas 

se repitieron en dos localidades, por ejemplo coralina costrosa-A►nphiroa beauvoisii en 4 

unidades tigmotípicas 1 de Ensenada de los Presos y 3 de La Ropa, en todos los casos sobre 

sustrato de conchas y en gradiente de profundidad de 0.4 a 7.2 m. Coralina costrosa-

He► posiphonia secunda f. tendla en 3 unidades tigmotípicas, 2 en Ensenada de los Presos 

y 1 en La Ropa pero a una profundidad de 2.0 a 7.9 m y en sustrato de conchas y rocas. 

La composición específica de las conjunciones es variable. Coralina costrosa además se puede 

encontrar con otras rodofitas como Amphiroa misakiensis, Jania rendir', herocladia 

caloglossoides, Wurdemannia ►niniata o con clorofitas como Derbesia marina y Cladophora 

sp., o con algunas feofitas como Ralfsia hancockii y Lobophora variegata (tabla 13). 

IX.7.2. Conjunciones con 3 especies 

Ninguna de estas conjunciones se repitió en las 3 localidades. Unicamente una conjunción 

se presentó en dos localidades (El Yunque y La Ropa): coralina costrosa-Amphiroa 

►nisakiensis-Dictyopteris ddicatula a 7.5 y 1.4 m de profundidad respectivamente y en ambos 

casos sobre sustrato rocoso o de conchas. En La Ropa se repitieron dos conjunciones, 

coralina costrosa-Amphiroa beauvoisii-Sphacelaria fi rcifem y coralina costrosa-Derbesia 

marina-Enteron►orsha flexuoso ambas en invierno a 2m de profundidad y en sustrato de 

conchas. En El Yunque se repitió Dicoma diclu►to►na-Amphiroa misakiensis-Wurdemannia 

n►iniata en el extremo más profundo del transecto a 10.6 y 12.1 m ambas sobre roca (tabla 

13). 

IX.7.3. Conjunciones con 4 especies 

La conjunción coralina costrosa-A►nphiroa beauvoisii-llerposiphonia secunda f. tenella-

Pterocladia caloglossoides fue recurrente en Ensenada de los Presos en invierno y en La 

Ropa durante primavera a una profundidad de 6.6 y 2.0 m respectivamente, en sustrato 

rocoso y de conchas. 
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Al interior de las localidades ninguna asociación se presentó más de una vez. Sin embargo, 

es posible observar que las conjunciones pueden compartir un subconjunto de - especies, por 

ejemplo coralina costrosa-Amphiroa beauvoisii que se encontró en 12 unidades tigmotípicas 

en un rango de profundidad amplio, de 1.6 a 8.7 m y en todos los casos sobre conchas. 

Coralina costrosa-Jania tenella que apareció en 10 unidades tigmotípicas, se puede asociar 

con Amphiroa misakiensis, A. beauvoisii o Hypnea spinella. Coralina costrosa-Amphiroa 

misakiensis en 6, puede asociarse con Dictyopteris delicatula, Wurdemannia 

Chondria sp., Peyssonnelia rubra, Derbesia marina e Hypnea spinella (tabla 13). 

IX.7.4. Conjunciones con 5 especies 

Ninguna de estas asociaciones se reitera en las tres localidades ni al interior de ellas. Al igual 

que sucede con algunas de las conjunciones descritas anteriormente, el subconjunto de 

especies que se repitió fue coralina costrosa-Jania tenella-Amphiroa misakiensis en 2 unidades 

tigmotípicas, coralina costrosa-Dicryota dichotoma-Champia parvula en 2, coralina costrosa-

falda tenella en 8, coralina costrosa-Dicyota dichotoma en 10 y Grateloupia versicolor-

Amphiroa beauvoisii en 6. Las especies restantes dentro de cada asociación pueden ser 

Gelidium pusillwn, Ralfsia hancokii y Enteromotplia llama, entre otras (tabla 13). 

1X.7.5 Conjunciones con 6 especies 

Estas conjunciones tampoco se repitieron entre localidades ni al interior de ellas. El 

subconjunto Amphiroa beauvoisii-Amphiroa misakiensis se repitió en 6 unidades tigmotípicas 

y Amphiroa misakiensis-Champia l'anula en 3. Todas estas conjunciones se presentaron 

sobre sustrato de conchas y preferentemente a profundidades de 6.6 a 8.2 m (tabla 13). 

1X.7.6. Conjunciones con 7, 8, 9 y 10 especies 

Ninguna de estas fue recurrente en las tres localidades ni en una misma localidad. Las 

conjunciones de 7 especies presentaron como máximo 3 especies compartidas: coralina 

costrosa-Jania tenella-Amphiroa beauvoisii, la mayoría de ellas apareció sobre sustrato de 

conchas a profundidades someras, de 0.6 a 2.0 in. 
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Las conjunciones con 8 especies presentaron un subconjunto de 4 especies recurrentes: 

coralina costrosa-Diciyota dichouna-Hoposiphonia secunda f. tenella-Jania.tenella, en 2 

unidades tigmotípicas ambas sobre conchas a una profundidad de 12.1 y 1.6 ni. También se 

encontraron 4 conjunciones con un subconjunto de 3 especies compartidas: coralina costrosa-

Hoposiphonia secunda f. tenella-iania tenella, las cuales estuvieron generalmente en aguas 

someras (0.5 y 1.4 ni) y en sustrato rocoso (tabla 13). 

En cuanto a las conjunciones de 9 especies, 4 de ellas compartieron 2 especies: &imitan 

flaccidtan-coralina costrosa. Otras 4 conjunciones compartieron 2 combinaciones diferentes 

de 4 especies: Derbesia marina-Amphiroa misakiensis-Ceramium flacciduin-Jania tenella y 

Polyphysa parvula-Amphiroa beaui'oisii-coralina costrosa-Peyssonnelia rubra (tabla 13). 

IX.8. Dinámica de las conjunciones de especies en el espacio-tiempo 

El siguiente análisis tiene el objeto de mostrar cómo cambian las conjunciones en términos 

de composición específica en una localidad en un mismo espacio a lo largo del tiempo y en 

una misma estación del año a en el espacio. 

En Ensenada de los Presos (tabla 14) se puede ver que en ningún punto del línea las 

conjunciones son recurrentes a lo largo del año, por ejemplo en otoño en el metro 2, la 

conjunción contó con 2 especies, en invierno unicamente se encontró coralina costrosa, en 

primavera el número de especies aumentó a 6 y en verano disminuye a 3 especies, en todos 

los casos con una composición totalmente diferente. Por otro lado, en una misma estación 

del ciclo a lo largo del línea (tabla 14) las conjunciones fueron diferentes, por ejemplo en 

otoño las conjunciones varían en número (de 2 a 7) y en composición. Sin embargo, es 

posible observar que Amphiroa misakien.sis se encontró en todo el línea con una combinación 

diferente de especies, es decir, en el metro O está asociada con coralina costrosa y Junio 

tenella, en el metro 2 con Pterocladia caloglossoides, en el 4 está ausente, en el 6 se 

encuentra con coralina costrosa e Hynea pannosa, etc. En el metro 8 vuelve a ausentarse, 

en el 10 se asocia con Herposiphonia littoralis, Hypnea pannosa, falúa tenella y Murrayella 

sp. etc. De igual forma esta dinámica sucede en todas las localidades a lo largo del año. 

87 



Tabla 13. Conjunciones de especies por localidad en cada estación del ciclo anual. 

iEnsenada 

Conjunciones 

de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 P V 0 I r V 0 I 	_ P V 

2 especies 

Amphiroa misakiensis 
Pterocladia caloglos. 

4652 

coralina costrosa 
Hypnea panosa 

4657 4711 

coralina costrosa 
Ralflia expansa 

4670 

coralina costrosa 
lania tenella 

4674 

coralina costrosa 
Amphiroa misakiensis 

4986 4678,4687 

c.f.-1211113 costrosa 

Wurdcmannia miniata 
4680 4912 

coralina costrosa 
Dictyota dichotoma 

4703 

coralina costrosa 
Peyssonnelia rubra 

4716 4872 

coralina costrosa 
1-1. secunda var. tenella 

4988 5103 4730 

coralina costrosa 
Amphiroa beauvoisii 

4844 4877,41183 
4902 

coralina costrosa 
Derbesia marina 

4885 

Amphiroa valonioides 
Jania tantita 

4837 



Asociación 

Ensenada de los Presos la Yunque La Ropa 

Núm. MI Núm. PTM Núm. PTM 

o 1 r v o i r v o 1 P y 

Derhcsia marina 
Amphiroa misakicnsis 4849 5062 

Grateloupia versicolor 
wurdemannia miniata 

4864 

H. secunda var. tenclla 
lania tendía 

4869  

coralina costrosa 
Polyphysa parvula 

4905 

coralina costrosa 
Ralfsia hancockii 

5038 

Cladophors sp. 
Derhesia marina 

5071 

coralina costrosa 
Lohophora varicgata 

5088 4093 

Amphiroa beauvoisii 
H. secunda var. tenella 

5108 

coralina costrosa 
1 	Cladophora sp. 

5086 

1 	
3 especies 

1 	coralina costrosa 

1 	
Amphiroa misakicnsis 
Jania tenelia 

4651 

l coralina costrosa 
} 	Amphiroa misakicnsis 
i Hypnea pannosa t 

4654,4661 

Ccramium flaccidum 
Polysiphonia monis 
Wurdernannia miniata 

4683 



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. P1111 Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 P V 0 I P V 0 I P V 

Champia parvula ; 
Hypnea pannosa 	' 
Wurdernannia miniata 

4684 

Poiyphysa parvula 
Grateloupia vcrsicolor 
Jania tenella 

4685 

Amphiroa misakiensis 
Amphiroa rigida 
Caulerpa sertularioides 

4690 

coralina costrosa 
Ralfsia hancockii 
Grateloupia vcrsicolor 

4695 

Pterociadia calogios. 
Lohophora variegata 

Polysiphonia confusa 4701 - 

.satina coxtrouia 
Amphiroa misakiensis 
Dietyota dichotoma 

4707 

Dizropteris dclicatula 
Amphiroa misakiensis 
Grateloupia versicolor 

4706 

coralina costrosa 
Amphiroa misakicnsis 
Diatyoptcris delicatula 

4708 4925 

coralina costrosa 
Rail-51a hancockii  
Wurdcmannia miniata 

4712 

Amphiroa valoniuides 
Struvea anastomosans 
Wurdemannia miniata 

4721 



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Ntírn. PTN4 Núm. PTNI Núm. PTNI 

0 1 P V O I P V 0 I P V 

Amphiroa valonioidcs 
Ccramium vagans 
Ptemciadia mcnabbiana 

4722 

coralina costrosa 
Amphiroa rigida 
Cadophorn sr. 

4727 

Derhesia marina 
Entcromorpha flextiosa 
Sphaeelaria furcigera 

4733 

coralina costrosa 
Caulerpa sertularinides 
H. secunda var. tenella 

4840 

coralina costrosa 
Amphiroa hcauvoisii 
Lottophora Va ricgata 

4845 

coralina costrosa 
Amphiroa hcauvoisii 
Dictyota dichotoma 

4862 4952 

Champia parvula 
Jania tenella 
Stru,ea annstornosans 

4866 

Amphiroa rigida 
Jania tenella 
Dcrbcsia marina 

4867 

coralina costrosa 
Amphiroa beauvoisii 
Sphacclaria furcigcra 

4888,4898 

coralina costrosa 
Amphiroa beauvoisii 
Gelidiella hancockii 

4893 



Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Asociación Núm. PTIN1 Ntím. PT11.1 Núm. PTNI 

0 1 P y o I P V 0 I P V 

coralina costrosa 	; 
Amphiroa beauvoisii 
Dictyopteris dclicatula 

4994 4901 

coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 
Urna renca 

4910 

coralina costrosa 
Dictyota dichotoma 
Caulcrpa scrtularioides 

4917 

coralina costrosa 
Díctyota dichotoma 
Jania tendía 

4926 

coralina costrosa 
Anrphinda beauvoisii 
H. secunda var. tenella 

4931 

coralina costrosa 
Ralfsia hancockii 
Ptcrocladia C3logios, 

4932 

coralina costrosa 
Amphiroa beauvoisii 
Payssonnclia rubra 

4955 

coralina costrosa 
Amphiroa beauvoisii 
Ccramium paniculatum 

4959 

Chlorodestnis sp. 
Amphiroa valonioides 
Jania tantita 

4961 

Amphiroa beauvoisii 
H. secunda var. tenella 
Hypnea spinelia 

5113 
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Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Ntím. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 r y o 1 1» Y o 1 r V 

coralina costrosa 

Amphiroa heauvoisii 

Jania tenella 

5102 

coralina costrosa 

Gelidium pusillum 

Sphacclaria furcigera 

5092 

coralina costrosa 

Amphiroa misakiensis 

Ceramium paniculatum 

5069 

coralina costrosa 

Amphiroa heauvoisii 

Derlicsia marina 

5068 

Cladophora microciad. 
Cladophora sp. 

EntcromotTihn fiextiosa 

5049- . 

coralina costrosa 

Hypnca spincila 

Cladcphora sp. 

5058 

Amphiroa hcauvoisii 

Amphiroa valonioides 

H. secunda var. tcnella 

4989 

Jania tenella 

coralina costrosa 

H. secunda var. tenella 

4987 

Amphiroa beauvoisii 

Grateloupia versicolor 

Jania tenella 

4979 

Dictyola dichotoma 

Amphiroa misakiensis 

Wurdcmannia miniata 

4972, 

4979 



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 P V 0 1 P v o 1 P V 

coralina costrosa 	, 
Derbesia marina 	' 
Enteromorpha flexuosa 

4881,4886 

coralina costrosa 
Amphiroa misakiensis 
Grateloupia versicolor 

4976,4978 

Bryopsis pennatula 
Enteromorpha flexuosa 
coralina costrosa 

4900 

Cerarnium flaccidum 
Polysiphonia sphacroc. 
Wurdemannia miniata 

5063 

4 especies 
.. - 

Lohophora variegata 
Al:Thin:4 2:U14kb:flan 
Hypnea panosa 
Polysiphonia confusa 

. 	 
4663 	

___ _ __ 

Dictyota dichotoma 
Asparagopsis taxiformis 
coralina costrosa 
lamia tenella 

4697 

Diztyoptcris delicatula 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Wurdernannia miniata 

4705 

Chlorodesmis sp. 
Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 

Ibala tenella 

4715 



Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Asociación Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 I P y 0 I P V 0 I P V 

Sphacelaria furcigera 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Peyssonnelia rubra 

4718 

Dcrbcsia marina 
Sphacelaria furcigera 
coralina costrosa 
Ptcrocladia mcnabhiana 

4725 

Chlorodcsmis sp. 
Amphiroa rnisakiensis 
confina costrosa 

1 Peyssonnclia rubra 

4735 

,... 

1 
ICeramium 

Amphiroa misakicnsis 
flaccidurn 

H. secunda var. tenella 
llypnen pannasa 

4839 

IAmphiroa bcauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Ianin tcnclla 

4843 

1  Lobephora variegata 
Amphiroa bcauvoisii 
H. secunda var. tenella 
Innia tcncila 

4848 

Dictyopteris delicatula 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 

4852 

Padinn durvillaci 
Dictvota dichotoma 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 

4854 



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Niim. Pr11 Núm. PTIV1 Núm. 71711 

0 I P V o 1 P V 0 1 P V 

Sphacelaris furcigera 
Amphiroa beanvoisii 
coralina costrosa 
Pcyssonnelia rubra 

_-. 

4718 

Derbesia marina 
Sphacelaria furcigera 
coralina costrosa 
Ptcrocladia mcnahbiana 

4725 

Chlomdesmis sp. 
Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 
Pcvssonnclia rubra 

4735 

Amphiroa misakiensis 
Ceramium Raccidum 
II. sccunda var. tcnella 
Ilypneri pannosa 

4839 

Arnphiroa beauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
lania tcnella 

4843 

Lobophora varicgata 
Amphiroa bcauvoisii 
H. secunda var. tcnella 
Jania tcnella 

4848 

Dictyopteris delicatula 
Dictyota dicbotoma 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 

4852 

Padina durvillaci 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 

4854 



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 1 P V 0 1 P V 0 1 P V 

Dictyota dichotorna, 
Amphiroa rigida 	' 
Champia parvula 
Jania lentita 

4859 

Cladophora sp. 
Struvea anastomosans 
Champia parvula 
Jania tenclla 

4866 

Derbesia marina 
Dietyoptcris delicatula 
Amphiroa misalzicnsis 
coralina costrosa 

4871 

Derbesia marina 
Anwhiroc beauvoisii 
H. sccunda var. tenella 
Jania te()C113 

4880 

Dcrbesia marina 
Ccramium vagans 
coralina costrosa 
Jania tencila 

4882 

Dcrhesia marina 
Amphiroa beauvoisii 
Ccramium ilaceidurn 
Wurdemannia miniata 

4884 

Polyphysa parvuia 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa bcauvoisii 
Jania lentita 

4890 

Amphiroa tocauvoisii 
coralina costrosa 
Jania concita 
Ptcrocladia caloglos. 

4892 



Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Asociación Núm. PTN1 Núm. PTNI Núm. PTN1 

0 1 1' V 0 1 1' V 0 1 1' V 

Amphíroa misaidensis 
coralina costrosa 
H. secunda var. tcnella 
Jaula tenella 

4895 

Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Gclidium pusillum 
Jauja tenella 

4396 

Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Jaula tenella 

4908 

Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Wurdcmannia miniata 

4919  

Strtivea anastornosans 

Amphiroa bcauvoisii 
Grateloupia vcrsicolor 
Jaula tendía 

493 

Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
Hypnea spinclla 
Jauja tenella 

4927  

Amphiroa heauvoisii 
Champia parvula 
Grateloupia versicolor 
Jauja tenclia 

4937 
 

Ralfsia hancockíi 
coralina costrosa 
Gel id ium scicrophylium 
Polysiphonia subtilissima 

4A44  



Asociación 

Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

NÚM. MI Núm. PTM Núm. MI 

0 1 P y o 1 r V o . 1 P y 

Amphíroa beauvoisíi 
Coralina costrosa 

H. secunda yac. tcnclla 
Ptcrocladia caloglos. 

5104 4945 

Amphiroa valonioides 

coralina costrosa 

Hypriea spinells 
Jania tenella 

4948 

Padiaa gymnospora 
Ccramium flaccidum 

lamia trocha 
Polysiphonia sphacroc. 

4952 

Amphiroa heauvoisii 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
Herposiphonia littoralis 

4953 

Dictyots dichotonia 
Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 
larda crocita 

4960 

coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 
Herposiphonia littoralis 
larda tenclla 

4965 

Ciadophora riticroclad. 
Cladophcra sp. 

Enteromorpha flexuoso 
coralino costrosa 

4966 

Diczyopteris delicatula 
Amphiroa beauvoisii 
Ccramium paniculatum 
coralina costrosa 

4968 



Ensenada de los Presos 
	

El Yunque 
	 La Ropa 

Asociación 	 Núm. PTNI 
	

Núm. rTNI 
	

Núm. PrIf 

o 
	

V 
	 o 	 o 	 P 

Dictyota dichotoma 
	 4969 

Ccramium flaccidum 
Ccramium paniculatum 
Wurdemannia miniata 

Cladophora sp. 	 4975 
affsia pacifica 

coralina costrosa 
Gelidium pusillum 

Amphiroa misakicnsis 
	 4977 

coralina costrosa 
Hypnea spinclla 
Wurdemannia miniata 

Sphacelaria furcigcra 	 4996 
coralina costrosa 
H. secunda var. tenella 
Prionitis abbreviata 

i 

I
Rryopsis pcnnatola 
Derl-icsia marina 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 

5079 

Hcrposiphonia littoralis 
Hypnca spinclla 
_Tatúa tcnclla 
Wurdemannia miniata 

5083 

Dictvota dichotoma 
Padina dttrvillaei 
Amphiroa hcauvoisii 
Gratcloupia versicolor 

5096 

Dietyopteris dclicatula 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
Grateloupia versicolor 

5098 



Asociación 

Entenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

o 1 r V o 1 r y o 1 P V 

Dictyopteris delicatula 
Diztyma diehotorn.4 
Amphiroa misakicnsis 
Grateloupia versicolor 

5099 

Dictyopteris delicatula 
Dictyout dichotoma 
Amphiroa mísakiensis 
coralina costrosa 

5100 

Chlurodesrnis sp. 
Lohophora varicgata 
H. secunda var. tenella 
Polysiphonia confusa 

5106 

Amphirua beauvoisii 
Amphiroa valonioides 
H. sccunda var. tenella 
Hypnea spinella 

5111 

5 especics 

Champia parvula 
H_ secunda var. tenella 
Hypnca pannosa 
Jania tenella 
Pterociadia caloglos. 

4653 

Amphiroa misakiensis 
Herposiphonia linoralis 
Hypnea pannosa 
Jania tenella 
Murrayella sp. 

4656 

Dietyma dichotoma 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
H. secunda var. tenella 
Jania tenella 

4688 



Asociaciones Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. P7711 Núm. P7711 Núm. Mí 

0 1 P y o I r y o i e Y 

Cladophora microclad. 
Amphiroa misakiensis 
Ccramium sinicoia 
coralina costrosa 
1-1. secunda var. tendía 

4694 

Dictvota dichotoma 
Amphiroa valonioidcs 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Jania tendía 

4698 

Dictvota dichotoma 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Jania tendía 
Wurdemannia miniata 

4699 

Lohophora variegata 
coralina costrosa 
Gelidium pusillum 
Jania tenella 
Polysiphonia s-ubtilissirna 

4700 

Dictyota dichotoma 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Gratcloupia vcrsicolor 
Jania tenella 

4702 

Chiorodesmis sp. 
Struvea anastomosans 
Amphiroa beauvoisii 
II. secunda var. tenella 
Pcyssonnelia rubra 

4719 



Asociaciones Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTIII Núm. PTM Núm. PTNI 

0 I P y o 1 r y o t r y 

Polyphysa parvula 
Dictyota dichotornit 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Jania termita 

4729 

Derbesia marina 
Amphiroa misakicnsis 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
Pcyssonnelia rubra 

4737 

Ralfsia hancockii 
Amphiroa misakicnsis 
H. secunda var. tenella 
Hypnea pannosa 
Ptcrocladia caloglos. 

4841 

Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Ilerposiphonia littoralis 
Polysiphonia confusa 
Prionitis abbreviata 

4842 

Dictyopteris delicatula 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 

4850 

Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
G rateloupia versizolor 

4851,4853 
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Núm. PTNI Núm. PTM Núm. PTNI 

0 I r y o 1 P y o r r y 

Lobophora varicgata 
Amphiroa hcauvoisii 
Hypnca pannosa 
Pterocladia mcnabbiana 
Wurdernannia miniata 

4857 

Lobophora variegata 
Amphiroa rigida 
coralina costrosa 
Gclidiella stichidiospora 
Wurdemannia miniata 

4861 

Lohophora varicgata 
Ralfsia hancockii 
Amphiroa valonioidcs 
coralina costrosa 
Hypnea spinclla 

4374 

Ralfsia hancockii 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 
Gelidium pusillum 
Grateloupia versicolor 

4875 

Ceramium tlaccidum 
coraiina costrosa 
Champia parvula 
Jania lenella 
Wurdcmannía miniata 

4879 

Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Hypnea spinclla 
Jania tcnella 
Picrocladia caloglos. 

4891 
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Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 
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feofna costrosa 	, 
Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 
Grataloupia versicolor 
H. secunda var. tcnella 

41194 

Cladophora microclad. 
Cladophora sp. 
Polyphysa parvula 
coralina costrosa 
Polysiphortia flaccdis. 

4906 

Enteromorpha flexuosa 
Arnphiroa bcauvoisii 
Ceramium flaccidum 
Gratcloupia versicolor 
Flypnea pannosa 

4921 

Chlorodcsmis sp. 
Dicty-ota dichotorna 
Amphiroa hcauvoisii 
Ceramium paniculaturn 
'ataja tenella 

4925 

Amphiroa bcauvoísii 
Ceramium psniculaturn 
coralina costrosa 
14. secunda var. tcnella 
Hypnea spicalla 

4950 

Cladophora microciad. 
Ccramium vagan 
coralina costrosa 
Gelidium pusillum 
Heposiphonia flor:lis 

4954 
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Cladophora microclad. 
Champia parvula 
Gelidium galapagense 
Herposiphonia littoralis 
Jania tenella 

4980 

Dictyorteris delicatula 
Lohophora variegata 
Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 
Jania tenella 

4981 

Ectocarpus sr. 
Amphiroa misakicnsis 
Gelidiella hancockii 
lierposiphonia littoralis 
Jania tcnclla 

4982 

1 

Dictvota dichotorna 
A m'lba,. rigida 
Cita rupia parvula 
Grateloupia versicolor 
Jania tenella 

4984 

Amphiroa hcauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Hyrnea spinella 
Polysiphonia subtilissima 

4997 

Derhesia marina 
coralina costrosa 
lierrosiphonia littoralis 
11. secunda var. tenella 
Peyssonnclia rubra 

5042 



Asociaciones Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. P131 Núm. PTM 

0 I 1' V 0 1 1' y 0 1 l' V 

Cladophora sp. 
Der'oesia marina 
Amphiroa beauvoisii 
Herposiphonia littoralis 
lania %emita 

5046 

Chlorodcsmis sp. 
Dcrbcsia marina 
Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
Dratetoupia versicolor 

5048 

I
Amphiroa valordoides 
Gelidium pusillum 
Hypnea spinella 
Laurencia clarionensis 
Polysiphonia sphaeroc. 

5052 

Caulcrpa scrtularioidcs 

Der'oesia marina 
Enterorrwrpha flexuoso 

Ceramium flaccidurn 
coralina costrosa 

5055 

Dictyopteris Jelicatula 
Amphiroa bcauvoisii 
Amphiroa misakicnsis 
Ceramium flaccidum 
Ccramium paniculaturn 

5065 

Bryopsis pennatula 
Cauierpa sertularioides 
Chiorodesmis sp. 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 

5066 
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Cladophora microelad. 
Cladophora sp. 
Derhesia marina 
Enteromorpha flexuoso 
coralina costrosa 

5070 

Bryopsis pennatula 
Amphima heauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
Ceramium flaccidum 
coralina costrosa 

5072 

Cladophora microclad. 
Cladophora sp. 
Polyphysa parvula 
Amphiroa rigida 
lania tenella 

5087 

Dicryopteris delicatula 
ni,iy..ia dichotom., 
Lohophora variegata 
Amphiroa heauvoisii 
Jania tenella 

5093 

Diztyopteris delicatula 
Diciyota dichotoma 
Padina durvillaei 
Amphima heauvoisii 
coralina costrosa 

50911 

Amphiroa heauvoisii 
N. secunda var. tenella 
Hypoca spinella 
Iania tenella 
Potysiphonia confusa 

5111 
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6 especies 

Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Hypnca pannosa 
Peyssonnelia rubra 
Prionitis abbreviata 

4658 

Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 
Champia parvula 
ilerposiphonia littoralis 
Hypnca pannusa 
lania tcnclla 

4659 

Caulcrpa scrtularioidcs 
Diclyota dichotoma 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Hypnca pannosa 
Wurderr.annia miniata 

4682 

Polyphysa parvula 
Struvea anastomosans 
Amphiroa misakicnsis 
Arophiroa rigida 
coralina costrosa 
Jania tcnclla 

4689 

Caulcrpa sertularioides 
Chlorodesmis sp. 
Amphiroa bcauvoisii 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
H. secunda var. [coalla 

4709 
- 
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Núm. PTM Núm. PTNI Núm. PTNI 

0 I P V 0 I P y 0 I P V 

6 especies 

Amphiroa misaidensis 
coralina costrosa 
Champia parvula 

Hypnca pannosa 
Pcyssonnclia rubra 

Prionitis abbreviata 

4658 

Amphiroa misakiansis 

coralina costrosa 

Champia parvula 

Hcrposiphonia littoralis 

Hypnca pannosa 

tatúa tcnclla 

4659 

. 

• 

Caulerpa sertularioides 

Dictyota díchotoma 

Amphiroa misakicnsis 

coralina Costrosa 
Hypnca pannosa 
Wurdemarinia miniata 

4682 

Polyphysa parvula 

Struvca anastomosans 

Amphiroa núsakiensis 

Arqphiroa rigida 

coralina Costrosa 

lania tenclia 

4689 

Caultrpa scrtularioidcs 

Chiorodcsmis sp. 

Amphiroa heauvoisii 

Ccramium flaccidum 

coralina Costrosa 

H. secunda var. tartana 

4709 
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Sto:veo anastomosans 
Amphiroa bcauv¿isii 

Amphima misakiensis 
Amphirna valonioides 

coralina costrosa 
Jania tcnella 

4723 

Dictvota dichotoma 
Amphiroa misakicnsis 
Arnphiroa rigida 
Champia parvula 

Ilypnca spinclia 

Savia tenella 

4855 

Eztocarpus sp. 
coralina costrosa 
Gclidium pusillnrn 
H. secunda var. tcnolla 

3anin tcnclia 
\t',,,dernann:a mínima 

4856 

Dictvota dichotorna 

Lohophora variegata 

Padina crispara 
coralina costrosa 

Champia l'anda 
jaula tene!la 

4860 

Cladophora sp. 

Derhesia marina 
Enteromorrha flemosa 
Ceramium flaccidum 

coralina costrosa 
Jania tenella 

y 

4899 
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Cladophora sp. 
Entcromorpha flexuoso 
Sphacclaria furcigcra 
Amphiroa rigida 
coralina costrosa 
lonja tcnella 

4907 

Dictyou dichotoma 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Grateloupia vcrsicolor 
Hypnca spincllo 
Urna tcnclla 

4909 

Ccrarnium paniculatum 
Cumpla parvula 
Gratcloupia vcrsicolor 
H. secunda var tcnclia 
Iania t.:mella 
Polysiphonia sphaeroc. 

4936 

Araphí roa bcauvoisii 
Grateloupia vcrsicolor 
H. sccunda var tcnclla 
Hvpnea spinclla 
halla tenella 
Peyssonnelia rubra 

4951 

Dictyorneris delicatula 
Amphiroa bcauvoisii 
Amphiroa misakicrisis 
Ccramium flaccidurn 
Ccrarnium paniculatum 
Juralina costrosa 

4958 
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Caulerpa scrtularioides 
Cladophora sp. 
Entcromorpha flcxuosa 
coralina costrosa 
Grateioupia versicolor 
Polysiphinia sphacroc. 

5050 

Caulcrpa senularioides 
Cladophora microclad. 
Chlorocksmis sp. 
Dictyoptcris dclicatula 
Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 

5075 

Bryopais pennatula 
Caulcrpa scrtularioides 
Chlorodcamis sp. 
Dicayoptcris dclicatula 
Amphiroa misakicnsis 
coralina costrosa 

5080 

Dictyota dichotoma 
Amphiroa bcauvoisii 
Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 
Hypnca spinclla 
Jania tencila 

5085 

Caulcrpa sertularioidcs 
Dictyota dichotorna 
Lobophora Y ariegata 
coralina costrosa 

Jania tenella 
Champia parvula  

5090 
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0 I P y 0 1 P y O I P y 

tlictyorteris delicatula 
Díctyola dic.hotonsit 
Padina durvillaei 
Amphiroa Itcauvoisii 
coralina costrosa 
Champia parvula 

5095 

Amphiroa beauvnisii 
Amphiroa minakicnsis 
coralina costrosa 
Gclidium pusillum 
1í. secunda var. tenclla 
liypnca spienlla 

5105 

Amphiroa hcauvoisii 
Amphiroa ntisakiensis 
Ir. secunda liar. ',mella 
Jania tenclla 
Polvsiphonia conrusa 
i'v Moiti, abhmviata 

5112 

7 especies 

Sphacelaria forcigera 
Amphiroa misakicnsis 
Amphiroa rigida 
Amphiroa vahminides 
Gralcim,ri. vcrsicolor 
Hcrposiphonia littoralis 
hola tenclla 

4662 

Cladophora microdad. 
Chlorodzsmis sp. 
Derbesin marina 
.51nwea a mx si o masa os 
Amphiroa hcauvoisii 
comban costrosa 
tanta tenetla 

4673 
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Núm. PTNI Núm. 19744 Núm. PTNI 

0 I r y o 1 p y o 1 p V 

Bryopsis pennatula 
Chlorodesmis sp. 
Dcrbesia marina 
Entcromorpha flextiosa 

coralina costrosa 
Hypnea pannosa 
lana. lentita 

Derbesia marina 
Polyphysa parvula 
Amphiroa bcauvoisii 

Champia parvula 
H. secunda var. tenella 

Polysiphonia simplex 
Pcyssonclia rubra  

4679 

Derhcsia marina 
Polyphysa parvula 
Amphiroa bcauvoisii 
Champia parvula 
H. secunda var. tenclla 
Peyssonnelia rubra 

Polysiphonia simplex 

4681 

Ectocarpus sp. 
Sphacelaria furcigera 
Amphirua misakiensis 
Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 
Pcyssonnelia rubra 
Polysiphonia subtilissima 

4691 

Caulerpa sertularioides 
Dittyoperis delicatula 
Amphiroa misakiensis 
Ceramium paniculatum 
Hcrposiphonia lilloralis 
Hypnea pannosa 
Wurdernannia miniata 

4710 
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Chlorodesmis sp. . 
Amphiroa heauvolsii 
Amphiroa misakiensis 

coralina costrosa 

Gelidium pusillum 

H. secunda var. tenella 
Jania teneila 

4717 

Amphirtla heauvoisil 
coralina costrosa 
11ypnca pannosa 

Jania timan 
Polysiphonia suhtilissima 

Prionitis abhreviata 
Pierocladia caloglos. 

4R47 

Dictyota dichotoma 
Lohophora variegata 
Sphacelaria fúrcigera 
..satina costrosa 
Champia parvula 

H. secunda var. lentita 
Jania tenella 

48511 

Dietyopteris delicatula 
oi,Eyota dichotoma 

Ccramium flaccidurn 
Cerarnium paniculaturn 
Champia parvula 

Grateloupia versicolor 

Jat•.ia tenella 

4924 

Dietyota dichotorna 
Padina g,ymnospora 
Amphiroa misakiensis 
Ceramium flaccidtzin 
Ceramium paniculatum 

H. secunda var tenella 

Jania tenella 

4949 
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Chlorodcsmis sp. 
Polyphysa parvula 
Amphiroa bcauvoisii 
Ccramium flaccidum 
Ccramium paniculatum 
coralina costrosa 
Jania tcnella 

4957 

Diztyota dichotoma 
Amphiroa beauvoísii 
licrposiphonia littoralis 
H. s.:cunda var. tcnella 
Jania tcnella 
Prionítis abbrcviata 
Ptcrocladia caloglos. 

4992 

Amphiroa bcauvoisii 
Amphiroa valonioidcs 
Cerarnium vagan 
coralina costrosa 
Dictyoptcris delicatula 
Hcrposiphonia littoralis 
Wurdemannia miniata 

5039 

Cladophora rnicroclad. 
Erstcromorpha ficxuosa 
Padina durvillaci 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 
H. secunda var. tencila 
Polysiphonía subtilissima 

5040 

Cladophora microclad. 
Derbesia marina 
Polyphysa parvula 
Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 
Jania tcnella 

504 1 
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Cladophora sp. 
Derhcsia marina 
Enteromorpha flexuosa 
Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Gratelouria versicolor 
Hypnea srineila 

5043 

Caulerpa scoularioides 
Cladophora microziad. 
Cladophorn sp. 

Chlorodesmis sp. 
Derhesis ma rina 
Emeromorpha flextiosa 
Struvca anastomosans 

5045 

Pryorsis pcnnatula 
Cladophora microziad. 
Cladophora sp. 
ridorodesolis sp. 

Dei-hl:sin marina 
Polyphvsa parvula 
Ifyrnea spinella 

5047 

Sargassurn fiehamannii 
Amphiroa heattvoisii 
coralina costroso 
ilerposiphonia !Moríais 
Hvpnca pannosa 
Hyrnea spinella 
Jania tenclia 

5074 

Dietyots diehotoma 
Padína durvitlaci 
Padina gyrnnosporn 
Champia parvula 
H. tcnclla var. secunda 

Hypnca spinella 
Jania tenclia 

5091 
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Sphazclaria furcigcra 
Amphiroa misakiensis 
C crami um vagans 
coralina costrosa 
Hypnca spinclla 
Jania tenella 
Ptcrocladia caloglos. 

5107 

Amphiroa bcauvoisii 
Amphiroa misakicnsis 
Asparagopsis taxiformis 
Champia parvula 
H. secunda var. tenella 
Jania tenella 
Prionitis abbreviata 

5109 

8 especies 

Dictyota dichotorna 
Lobophora varicgata 
Sphacclaria furcigcra 
coralina costrosa 
H. secunda var. tenclia 
Jania tenella 
hlurrayella sp. 
Ptcrocladia caloglos. 

4696 

Caulerpa scrtularioidcs 
Polyphysa parada 
Amphiroa misakiensis 
Ccransium flaccidum 
coralina costrosa 
H. secunda var. tenella 
Hypnca spinclla 
Peyssonnclia rubra 

4720 
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Dictyota dichotoma 
Amphiroa beauvdisii 
Amphiroa rigida 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Hypnea pannosa 
Jania tenella 
Wurdemannia mínima 

4868 

Enteromorpha flexuosa 
Ectocarpus sp. 
Ceramium vagan 
coralina costrosa 
Gelidium pusillum 
H. secunda var. tenella 
Jania tenella 
Laurencia clarioncnsis 

4878 

Bryopsis pennatula 
Cladophora sp. 
Amphiroa heauvoísii 
Ceramium flaccidum 
Ceramium vagnns 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Jania tenella 

4887 

Caulerpa sertularioides 
Struvca anastomosans 
Dictvota dichotoma 
Padina gymnospora 
Amphiroa valonioídes 
Ceramium flaccidum 
Hypnea spinella 
Jania termita 

4922 
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Cladophora microclad. 
Dictyota dichotoma 
Ralfsia hancockii 
Ceramium tlaccidum 
coralina costrosa 
H. secunda var. tcnclla 
Jania icnella 
Polysiphonia sphacroc. 

4928 

Cladophora microclad. 
E_ntcrorriorpha flexuoso, 
Arnphima heauvoisii 
C.:minium flaccidum 
Ccramium vagan 
coralina costrosa 
H. H. sccunda var. tencila 
Jania tenclia 

- 

4929 

Ralfsia hancockii 
Amphiroa hcauvoisii 
Champia parvula 
Chondria decipicns 
Hyrinca brinella 
Polysiphonia flaccidis. 
Polysiphonia sphaeroc. 
Wurdemannia miniata 

4934 

Entcromorpha flexuosa 
Sphacclaria furcigcra 
Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 
Gelidium pusillurn 
Gratcloupia vcrsicolor 
Pcy ssonnclia rubra 
Ptcrocladia caloglos. 

4943 
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Bryopsis pennawla 
Ch/orodesmis sp. 
Dcrbc-sia marina 
Amphiroa beauvoisii 
Ccramium flaccidum 
Ceramium mazatlense 
Hypnca spinella 
Polysiphonia simpicx 

5078 

Bryopsis pennatula 
Ciadophora microclad. 
Cladophora sp. 
Derbcsia marina 
Amphiroa bcauvoisii 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
Hypnca spinclla 

5081 

9 especies 

°orbes...a marina 
Struvca anastornosans 
Amphiroa misakiensis 
Amphiroa valoninides 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
Hcrposiphonia fittoralis 
Jania tcnella 
Laurencia clarionensis 

4713 

Cladophora microc tad. 
Cladophora sp. 
Enteromorpha flexuoso 
Eztocarpus sp. 
Sphacelaria furcigera 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
H. secunda var. lentita 
Hypnca spinella 

4863 
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Polyphysa parvula 
Amphiroa beausklisii 
coralina costrosa 
Gelidiclla stichidiospora 
Gelidium pusillum 
H. secunda var. tenella 
Jania tenella 
Peyssonnelia rubra 
Polvsiphonia suhtilissima 

, 
4873 

Cladophora microclad. 
Chlomdcsrnis sp. 
Entemmorpha fíe X11052 

Polyphysa parvula 
Amphiroa beauvosii 
Ceramium flaceidum 
Champia parvula 
Hypnea spinella 
lana tenella 

4916 

Deibesin marina 
Dictypteris dclicatula 
Amphiroa misakiensis 
Ceramium flaceidum 
Ceramium paniculatum 
coralina costrosa 
Jania tenclla 
Polysiphonia sphaernc. 
Polvsiphonia stiblilissima 

4930 

Amphiroa hcauvoisii 
Ccramium flaccidum 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Hypnea spinella 
Jania tcnella 
Pcyssonnelia rubra 
Polysiphonía sphaeroc. 
Wurdemannia miniata 

4935 
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Polyphysa parvula 
Amphiroa beauvoisii 
Amphiroa valonioidci 
Ccramium hamatispinum 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Laurencia clarioncnsis 
Pcyssonnelia rubra 
Polysiphonia sphacroc. 

4938 

Bryopsis pennatula 
Caulcrpa senularioides 
Ciadophora microclad. 
Cladophora sp. 
Chiorodesmis sp. 
Derbesia marina 
Emeromorpha flexuosa 
Struvca anastornosans 
Ccrarnium flaccidum 

5044 

Bryopsís pennatula 
Cladophora microclad. 
Chlorodcsmis sp. 
Dcrbesia marina 
Entcromorpha flemosa 
Amphiroa beauvoisii 
Amphiroa valonioídes 
Cera.mium flaccidum 
Polysiphonia sphacroe. 

5053 

Cladophora microclad. 
Derbesia marina 
Eracromorpha flexuosa 
Spha.zelaria furcigera 
Amphiroa beauvoisii 
Ccramium vagan 
coralina costrosa 
Gelidium puállum 
Polysiphonia subtilissima 

5054 
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Cladophora microclad. 
Ciadophora sp. 	! 

Chtorodesmis sp. 
Derbesia marina 

Amphiroa beauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
Ceramium mazatlensc 
Hvpnea spinella 
Jania tenella 

5059 

Caulerpa sertularioides 
Cladophora microclad. 
Cladophora sp. 
Derhesia marina 
Enteromorpha flexuosa 
Ceramium paniculatum 

Ceramium serpens 
coralina costrosa 
Herposiphonia littoralis 

5073 

ltrvopsis pennatula 
Chlorndesmis sp. 

Derbesia marina 
Enteromorpha flexuosa 
Amphiroa bcauvoisii 
Ceramium flaccidurn 
lly-pnca spinclla 
Jania tenella 
Polysiphonia sphacroc. 
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Asociaciones Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTNI Núm. PIM Núm. PTM 

0 I P v 0 I P V 0 I P V 

10 especies 

Cladophora sp. 
Enteromorpha flexuosa 
Sphacclaria furcigcra 
Amphiroa misakicnsis 
Ccramium vagan 
coralina costrosa 
Gclidiella stichidiospora 
H. secunda var. mulla 
Jadia tenella 
Wurdernannia miniata 

4672 

Bryopsis pcanatula 
Derbesia marina 
Polyphysa parvula 
Struvca anas*omosans 
Amphiroa beauvoisii 
Amphiroa misakiensis 
Amphiroa ualonioides 
coralina costrosa 
Champia parvula 
lania ttnella 

4728 

Cladophora microclad. 
Chlorodesmis sp. 
Erueromorpha flexuosa 
Amphiroa bcauvoisii 
Coramium fiaccidum 
coralina costrosa 
Champia parvula 
H. secunda var. tenclla 
Jania tcnclla 
Polysiphonia flaccidisima 

4904 



Asociaciones Ensenada de los Presos El Yunque La Ropa 

Núm. PTM Núm. PTM Núm. PTM 

0 I P V 0 I P V 0 I P V 

Rryopsis pennatuki 
Cladophora mieroelad. 
Cladophora sp. 
Chlorodesmis sp. 
Derhesia marina 
Enteromorpha flexuosa 
Struvea anastomosans 
Amphíroa heauvoisii 
Ceramium flaccidum 
lania teneTI3 

5057 

Dictyota dichotoma 
Ectocarpus sp. 
Lohophora Va riegata 
Padina durvillaei 
Sphacelaria fureigera 
Amphiroa heauvoisii 
Champia parvuia 
Hypnea spineila 
Innin tenella 
Polysiphonia subtilissima 

5089 



Tabla 14. Dinámica de las conjunciones de especies a lo largo del año en cada una de las líneas de colecta. 

in O 
	 in 2 

	
m 4 
	 m 6 
	

m 8 
	 m 10 

OTOÑO Champia parvula 
Hypnca pasmosa 
Wurdemannia miniata 

Grateloupía versicolor 
Jania tenella 
Polyphysa parvula 

coralina costrosa Amphiroa misakicosis 
coralina costrosa 

Amphiroa miaakiensis 
coralina costrosa 
Herposiphonia secunda 
Jania tenella 
Dictyota dichotoma 

INVIERNO 

PRIMAVERA 

VERANO 

Amphíroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Gclidium pusillum 
Grateloupia versicolor 
Ralfaia hancoekii 

Amphiroa beauvoisii 
Champa parvula 
Chondria decipiens 
Hypnea spinella 
Polysiphonia flaccidissima 
Polysiphonia sphacrocarpa 
Wurdemarmia miniata 

coralina costrosa 
Ralfsia hancokii  

Amphiroa valonioides 
coralina costrosa 
Hypnea spincUa 
Lobophora variegata 
Podíais hancockii 

Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Ceramium fInccidum 
Champia parvula 
Hypnca apinclla 
Jania tenella 
Peyasonnelia rubra 
Polyaiphonia sphaerocamo 
Wtardcmannía aliabas 

Amphiroa beauvoisii 
A. valonioides 
Ceramista' vagan: 
coralina costrosa 
Herposiphonia liuoralia 
Wurdcmatuda miniata 
Dictyoptcris delicatula  

Amphiroa beauvoisii 
coralina costrosa 
Gelidiella atichidiospora 
Gelidium pusillum 
Hcrposiphortia secunda 
Jimia tenella 
Peyssonnelia rubra 
Polysiphonia subtilisaima 
Polyphysa parvula 

CeraMium paniculatum 
Champia parvula 
Grateloupia versicolor 
Herposipbonia secunda 
Jama acriolla 
Polysiphonia sphaerocarpa 

Amphiroa bcauvoisii 
coralina costrosa 
Herposiphonia secunda 
Polysiphonia subtiliasima 
Enttrornorpha flexuosa 
Cladophora microcladioides  

coralina costrosa 
Peyssonnelia rubra 

Amphiroa bcauvoisii 
Champia parvula 
Grateloupia versicolor 
Jania tenella 

Amphiroa bcauvosii 
coralina costrosa 
Grateloupia vcrsicalor 
Jania tenella 
Cladophora microcladioides 
Derbesia marina 
Polyphysa parvula 

Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Dictyopteris delicatula 
Derbesia marina 

coralina costrosa 
Cladophora microcladioides 
Cladophora sp. 
Enteromorpha flexuosa 

coralina costrosa 
Herposiphonia secunda 
H. littoralis 
Peyssonnelia rubra 
Derbesia marina  

coralina costrosa 

Amphiroa bcauvoisii 
A. misakiensis 
Ceramium hamatispinum 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Laurencia clarionensis 
Pcyssonnelia rubra 
Polysiphonia spharocarpa 
Polyphysa parvula 

Amphiro4 misalicnsis 
coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 
Hypnea spinclla 
Cladophora microcladioides 
Derbesia marina 
Entcromorpha flexuosa 



m 12 
	

m 14 
	

ni 16 	 ni 18 
	

m 20 	 m 22 	 m ?4 

Amphiroa misakiensis 
A. rigida 
coralina costrosa 
larda tenella 
Polyphyaa parvula 
Strtrvca anastomosans 

Amphiroa misakiensis 
A. rigida 
Caulerpa sertularioidea 

Amphiroa miaakiensis 
A. valortioides 
coralina costrosa 
Peystionnelia rubra 
Polysiphonia subtiliasima 
Ectocarpus sp. 
Sphacelaria fiucigera 

coralina coatrosa Amphiroa misakiensis 
coralina costrosa 
Herporiphonia secunda 

Amphiroa misakiensis 
Ccrantium sinicola 
coralina costrosa 
Herposiphonia secunda 

coralina costrosa 
Grateloupia versicolor 
Ralfsia hancockii 

Herposiphonia secunda 
Jimia tenella 

Amphiroa beauvoisii 
A. rigida 
coralina costrosa 
Champia parvula 
Hypnea panosa 
Jimia [coalla 
Wurdernannia mínima 
Dictyota dichotoma 

Amphiroa rigida 
Jania tenella 
Derbeaia marina 

Champia parvula 
Jania sandia 
Struvea anastomosans 

Grateloupia versicolor 
Jania tcnclla 

Grateloupia versicolor 
Wurdemannia miniata 

Ceramium flaccidum 
coralina costrosa 
Herposiphonia secunda 
Hypnea spinella 
Ectocarpus 
Sphacelaria furcigcra 
Cladophora microcladioides 
Cladophora sp. 
Entcromorpha flexuosa 

coralina costrosa 	 coralina costrosa 	 Amphiroa beauvoisii 
	

Sargaasum liebmannii 
	

Amphiroa beauvoisii 
	coralina costrosa 

coralina costrosa 	 coralina costrosa 
	 Grateloupia versicolor 

Peyasonnelia rubra 	 Gelidium pusillum 	 Polysiphnnia subtilissima 
Grateloupia versicolor 
	 Ralfsia Itanzockii 

Bryopsis pennatula 
Caulerpa sertularioidea 
Cladophora microcladioides 
Cladophora sp. 
Chlorodesmis sp. 
Dcrbcsia marina 
Enteromorpha flexuoso 
Struvea ana.stomosatu 

Caulerpa sertularioides 
Cladophora microcladioides 
Cladophora 
Chlorodesmis ap. 
Derberia marina 
Entcromporpha flexuosa 
Struvea anastomosans 

Amphiroa beauvoisii 
Herposiphonia littorali■ 
larda tenella 
Cladophora sp. 
Derbesia marina 

Hypnca spinella 
Bryopsia pennatula 
Cladophora microcladioides 
Chlorodesmis *p. 
Definiría marina 
Polyphysa parvula 

Amphiroa beauvoisii 
Grateloupia versicolor 
Dictyota dichotorna 
Chlorodesmis sp. 
Derbcsia marina 

coralina costrosa 
Grateloupia vcrsicolor 
Polysiphonia sphaerocarpa 
Caulerpa sertularioides 
Cladophora sp. 
Entcromorpha flexuoso 



X. DISCUSION 

X.I. Análisis global de la estructura comunitaria 

Las notables diferencias de riqueza específica en Ensenada de los Presos y El Yunque con 

La Ropa son debidas a que en esta última, el número de unidades tigmotipicas colectadas fue 

3 veces mayor, por lo que para hacer una compración más adecuada es necesario calcular 

la proporción de especies que se encontraron en las líneas de colecta excedentes en La Ropa 

(53 especies/3 líneas de colecta), lo cual resulta en un promedio de 17 especies por línea, 

reubicando a La Ropa la localidad con una menor riqueza. 

No fue posible establecer patrones de riqueza estacional ya que por ejemplo, invierno fue la 

estación con mayor riqueza en La Ropa pero la menos rica en Ensenada de los Presos. No 

obstante estos datos permiten destacar que las características fisiográficas y climáticas 

particulares de cada localidad actúan a nivel de macrofactores determinando una dinámica 

diferente en las comunidades algales. 

Playa La Ropa es una localidad que por su poca profundidad y el fácil acceso a ella es 

visitada constantemente por la gente del lugar para pescar. Ensenada de los Presos está 

ubicada frente a un conjunto residencial que vierte sus desechos a ella, prueba de ello es que 

a lo largo de las cuatro colectas llevadas a cabo en esta localidad se observó una gran 

cantidad de desechos, principalmente plásticos. 

El Yunque es la localidad más protegida de las perturbaciones humanas, ya que por 

encontrarse fuera de la bahía de Zihuatanejo el acceso resulta complicado y debe hacerse 

necesariamente por lancha. Debido a su ubicación los factores fisiográficos y climáticos 

afecten de manera diferente que a las otras localidades que se encuentran dentro de las 

bahías. 

De manera que las características y dinámica de las comunidaes pueden estar asociadas a la 

interferencia humana, sin embargo hacen falta datos precisos sobre tasas de cambio para 

poder predecir esa dinámica (Underwood y Kenelly, 1990). 
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Al igual que con los análisis de riqueza las diferencias en composición entre localidades 

pueden ser explicadas por las condiciones ambientales particulares, también a nivel de 

macrofactores, que imperan en cada localidad. La gran cantidad de especies exclusivas (21 

en total) puede ser debida a este hecho y también a que probablemente las especies estuvieron 

presentes durante los meses en los que no llevaron a cabo las colectas. 

La Ropa presentó el mayor número de especies de clorofitas exclusivas, esto se debe en parte 

al mayor número de unidades tigmotfpicas colectadas en esta localidad y probablemente a las 

condiciones fisiográficas generales que presenta, como son la profundidad, que no es mayor 

de 3 m, y a la cantidad y calidad de luz relacionada con esa profundidad. Las especies 

exclusivas de la división rodofita se presentaron en una o 2 estaciones, lo cual permite decir 

que se trata de especies estacionales o anuales que se desarrollan en condiciones ambientales 

particulares de cada estación. 

Es importante considerar que el hecho de que una especie no esté presente en cualquier 

estación del año en una localidad determinada, no significa que no esté presente en otras 

áreas de la misma localidad en forma de juveniles o incluso esporas, gametos, propágulos, 

para ello hace falta plantear experimentos de cultivos de esporas y propágulos que permitan 

conocer las capacidades de colonización y reclutamiento de especies en relación con el 

medio. La ausencia de especies en una estación o en una localidad debe ser interpretada bajo 

la idea de que las algas son un grupo con ciclos de vida extraordinariamente complejos 

(González-González, 1994). 

Las especies compartidas en las 3 localidades pertenecen a la familia Corallinaceae éstas son 

Amphiroa beauvoisii, A. misakiensis, Jania tenella y coralina costrosa, que además estuvieron 

en 3 y 4 estaciones del año. Tales especies pueden estar indicando la homogeneidad en los 

megafactores (patrones de corriente y temeratura) de la región del Pacífico tropical mexicano. 

Dichas especies además de tener altos valores de abundancia relativa, frecuencia relativa y 

valor de importancia se pueden presentar con una variedad de otras especies, ya sea 

clorofitas, feofitas o rodofitas. También presentaron una distribución espacial amplia y 

porcentajes reproductivos altos. Todas estas características las hacen los componentes más 
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conspicuos de la comunidad y desde este punto de vista pueden ser consideradas como 

importantes en la estructura de las comunidades. Sin embargo, no hay que perder de vista 

que las especies raras brindan información igualmente relevante para determinar la dinámica 

de las comunidades y su papel en la estructura de las mismas si se interpreta adecuadamente. 

La evidencia experimental en las costas templadas de Chile sugiere que la persistencia de las 

coralinas costrosas depende por una parte de los herbívoros ya que en ausencia de éstos, 

pueden desarrollarse algas frondosas (Santelices, 1990) y por otra las coralinas son de las 

pocas especies que son altamente resistentes a la herbivorfa y a la abrasión debida a la 

inestabilidad del sustrato (David y Wilce, 1987 en Chapman y Johnson, 1990). 

Las diferencias entre las localidades en cuanto a composición, estacionalidad y distribución 

por especie también reflejan que cada una de ellas se rige por el efecto particular a nivel de 

macro, meso y microfactores. 

Además de las coralinas también hubo especies que se encontraron en 3 y 4 estaciones del 

año, pero con valores de importancia bajos, por ejemplo Herposiphonia littoralis (Ensenada 

de los Presos y La Ropa), Gelidium pusillum (El Yunque y La Ropa), Ceramita?: flaccichon 

y C. vagans (La Ropa) y Lobophora variegata (Ensenada de los Presos y El Yunque) porque 

éstas aparecieron 1 2, o hasta 3 veces a lo largo de la línea de colecta y con abundancias 

bajas. No obstante revelan el hecho de que tienen una amplia plasticidad adaptativa ya que 

se pueden encontrar en diferentes localidades. 

Lobophora variegata no presentó estructuras reproductoras de ningún tipo lo cual indica que 

la estategia para mantenerse constantemente a lo largo del año es a través de propagación 

vegetativa. En este sentido, se debe considerar que las colectas se realizaron cadsa 3 meses 

y que en esos lapsos esta especie pudiera presentar otro tipo de estrategia de reproducción. 

Ceramiwn flacciduni y C. vagans tuvieron tetrasporangios a lo largo del año, tal vez ésta sea 

la forma de permanecer en un medio en el que las presiones de los herbívoros es tan drástica 

que obliga a las especies a producir una gran cantidad de esporas que le permitan permanecer 

en la comunidad a través del tiempo (Underwood y Kenelly, 1990). 
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Por otro lado, la unica especie de clorofita con estructuras reproductivas fue Derbesia 

marina, con esporangios, a lo largo del año en La Ropa. Dichos esporaiigios, al ser 

observados en el microscopio presentraron varaiaciones en algunas cracterísticas diagnósticas 

que no coíncíden con las reportadas en la literatura (Abbott y Hollenberg, 1976) como son 

las dimensiones del esporangio y del pedicelo y la presencia de mucrones. Las diferencias 

en estas características posibilitan hacer una evaluación taxonómica a través de experimentos 

en campo y de cultivo para establecer si dichas varaiciones se deben al ambiente o si se trata 

de una nueva especie. 

X.Z. Conjunciones de especies 

Un conjunto particular de especies que recurre en espacio-tiempo en realación con 

determinados factores del medio es considerado como una asociación (González-González, 

1992). 

Como se puede observar en los resultados sólo el 2% de las conjunciones fue recurrente, por 

lo que no fue posible establecer asociaciones. 

Los subconjuntos de especies que son constantes en la mayoría de las conjunciones son 

coralinas, principalmente coralina costrosa. La recurrencia de ésta especie, como se explicó 

anteriormente, puede ser debida a su resistencia contra la acción de los herbívoros. 

Tampoco fue posible caracterizar ambientes submareales debido a que no se detectaron 

asociaciones. Esta imposibilidad de establecer asociaciones para caracterizar ambientes 

conduce a plantear estudios extensivos en la región del Pacífico tropical mexicano con la 

misma metodología y además adecuar una estrategia metodológica diferente en las localidades 

de este estudio. 

En este sentido Sears y Wilce (1975) han tipificado a las comunidades a partir de sus 

elementos más conspicuos considerando con poco valor a las especies raras, si fuera el caso 

del presente trabajo las comunidades estarían caracterizadas por las coralinas y por lo tanto 

las localidades serían exactamente iguales. 
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En cada punto de colecta en el que se presenta una conjunción diferente se presenta también 

una combinación particular de factores ambientales que no pudo ser determinado en este 

trabajo en parte por la carencia de instrumentos para medir por ejemplo la cantidad y calidad 

de luz y porque debajo del agua resulta complicado hacer mediciones precisas de otros 

factores como por ejemplo, intensidad y dirección del movimiento de agua y su influencia 

sobre la ubicación de las conjunciones, así como el efecto de dichos factores combinado con 

la orientación del sustrato. Tales factores probablemente tienen una influencia determinante 

en el diferencial de manifestación de las algas. 

La profundidad, el tipo de sustrato y la temperatura no permitieron explicar las diferencias 

en composición específica de las conjunciones ni la variación en abundancia y frecuencia 

dentro de cada una de ellas. 

Los hechos descritos anteriormente permiten plantear dos aspectos en la caracterización de 

ambientes algales submareales de este trabajo: a) que al aumentar la cantidad de factores 

ambientales probablemente sea posible definirlos y b) que tal vez existan combinaciones de 

factores que tienen un valor de impacto más particular que el definido a nivel de 

microambiente, por ejemplo nanoambiente (ver pág. de este trabajo). 

X.3. Caracterización de ambientes y comunidades algales 

Un trabajo de flora típica es decir, con orientación hacia la ecología algal, tiene como 

objetivo caracterizar, identificar y clasificar las comunidades y la diversidad de ambientes 

que las constituyen a través del establecimiento de conjunciones y sus circunstancias. 

Esta aproximación a la ficoflora posibilita definir y delimitar los diferentes ambientes algales 

que forman comunidades en la naturaleza con base en la idenficación de patrones de 

presencia y proporción de especies y conjunciaciones en relación con la coincidencia de 

ciertos gradientes de factores ambientales. 

Las características del ambiente (factores bióticos como las interacciones interespecíficas y 

abiótícos como profundidad, cantidad y calidad de luz, etc.) son características inherentes a 
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las algas del mismo modo que su talla, color, vigor, estado reproductivo, etc. 

En consecuencia es posible afirmar que los dos elementos importantes a considerar en el 

estudio de las comunidades algales son los IOPE's y su entorno. Dichos elementos brindan 

información de la expresión eventual de las especies y/o conjunciones, es decir, de cómo 

están, dónde están, cuándo están y con quienes están. 

Si se piensa en cualquier especie que tiene un área de distribución en una zona templada, 

evidentemente a nivel de región, los patrones de corrientes, la temperatura, el clima, están 

influyendo en su manifestación en ciertos momentos y en ciertos espacios; sin embargo, 

también es evidente que dicha especie no se encuentra en todos los espacios ni todo el 

tiempo, sino en ciertas condiciones generales, en el caso del intermareal puede ser en canales 

de corrientes, pozas de marea, etc., pero aún dentro de cada uno de éstos ambientes 

generales la especie en cuestión se manifiesta de manera diferente: puede ser que el fondo 

de la poza de marea presente una talla mayor, con menos ramas, con un color intenso, etc. 

y que en la parte superior y en la orilla de la misma poza esta especie se manifieste con una 

talla menor, color iridiscente, con esporangios, etc. 

Es así que la caracterización de ambientes en la zona intermareal se ha hecho partiendo de 

un criterio de análisis regional en una dimensión a nivel de megafactores y principalmente 

de localidades a nivel de macrofactores. Conforme los criterios de análisis se hacen más 

precisos se va cambiando de dimensión hasta el nivel de microfactores, con lo cual se han 

definido el nivel de microambiente. En resumen, los criterios de análisis y las dimensiones 

van siendo disminuídos hasta conformar los microambientes. 

En cambio, en la zona submareal, la caracterización de ambientes resultó ser un problema 

complejo porque fue difícil establecer el impacto de cada uno de los factores sobre la 

ficofiora. Una limitante importante es que debajo del agua no es perceptible como en la zona 

intennareal una poza de marea o un canal de corrientes porque los factores que definen a 

estos ambientes actúan, si es que es así, de manera diferente. En el submaeral no se puede 

ver cómo y en qué dirección golpea una ola sobre un risco o cómo es el efecto de una 

corriente sobre un canal de corrientes. 
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Por esta razón el problema fue abordado en una secuencia inversa al intermareal, es decir 

a partir de la caracterización de microambientes, los cuales no pudieron ser definidos por dos 

razones, la falta de datos ambientales y la no reiteración de conjunciones de especies, 

X.4. Análisis del manejo de los conceptos de comunidad y conjunción 

La descripción de comunidades es muy antigua y surge con el intento de definir "tipos de 

paisaje" o "tipos de vegetación" en los cuales el nombre de un lugar hace referencia al tipo 

de vegetación por ejemplo, "bosque de pinos" o "bosque de encino" (Margalef, 1977). 

Sin embargo, son pocos los autores que han aportado discusiones acerca de los problemas 

que acarrea la definición de comunidades algales marinas (Underwood, 1986, Underwood 

y Underwood, 1984). Algunos investigadores han considerado que la terminología utilizada 

al menos por los ficólogos de Norteamérica para describir las comunidades algales bentónicas 

es poco clara (Sears y Wilce, 1975) por ello la definición de comunidades algales depende 

de los avances que se generen de estudios posteriores y más detallados (Shepherd y 

Womersley, 1970). 

Por tal situación es comprensible el hecho de que este concepto sea manejado ambiguamente 

y que por tanto, tenga varios significados para diferentes ecólogos marinos (Underwood, 

1986). Tal es el caso de Neushul (1965, 1967), Shepherd y Womersley (1970), Lieberman 

et al. (1979, 1984) y Cullinane y Whelan (1983). 

Para Round (1981) la razón de que no haya consenso en la definición de comunidad, es por 

la dificultad de identificarlas y por lo tanto para describirlas. Para este autor tan importante 

es la descripción de las comunidades como el análisis de su estructura y función porque estos 

tres aspectos forman un sistema interactuante muy complejo que es posible delimitar solo a 

conveniencia de los científicos. 

Se han hecho intentos por definir comunidades a partir de asociaciones establecidas por 

métodos estadísticos (Prentice y Kain, 1976; Anderson y Stegenga, 1989), sin embargo con 

estas técnicas se pierde información acerca de las particularidades de los seres vivos en 
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cuestión ya que el grado de asociación se elige arbitrariamente. 

Igualmente se han hecho descripciones de comunidades a partir de una lista de especies 

presentes en un lugar y de algunas cifras como densidad o cobertura, lo cual a veces resulta 

útil al tratar de limitar comunidades en tipos de vegetación, sin embargo se pasa por alto que 

las variaciones en las condiciones ambientales determinan la variación intraespecífica, dichas 

variaciones deberían ser consideradas al tratar de caracterizar comunidades 

(Margalef, 1977). 

Así, la comunidad es un término amplio con varios significados, puede denotar un conjunto 

de especies que viven juntas, usualmente ligadas a un habitat particular, por ejemplo, el 

fitoplancton o los organismos de la zona intermareal (Round, 1981; Underwood, 1986) ose 

puede referir a las "agregaciones moderadamente distintivas de plantas" (Shepherd y 

Womesley, 1970) 

Recientemente ha habido una tendencia por parte de los ecólogos del intermareal rocoso a 

utilizar el término ensamble en lugar del de comunidad (Foster, 1990; Santelices, 1990; 

Schiel, 1990; Underwood y Kenelly, 1990) debido al reconocimiento de la complejidad en 

la dinámica de las interacciones bióticas y abióticas que ocurren en los sistemas marinos a 

diferentes niveles (Santelices, comunicación personal). Sin embargo la utilización de un 

término por otro no resulve el problema de fondo, que es definir una comunidad en términos 

de las características y particularidades de las algas es decir, con fundamentos ontológicos 

y no en términos de los problemas metodológicos, prácticos y de conveniencia para el 

investigador. 

Unicamente Underwood (1986) establece la diferencia de las comunidades con los 

"ensambles", los cuales están definidos por la presencia azarosa de especies. 

Otro término considerado en ocasiones como sinónimo de comunidad y en otras como 

componentes de la comunidad, es el de asociación. 

Underwood (1986) considera a las asociaciones como la interacción entre muchos tipos 

diferentes de organismos, no sólo relacionados taxonómica o tróficamente. Para otros, la 
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asociación es un ensamble de especies que recurren bajo condiciones ecológicas similares en 

diferentes lugares (Hutchinson, 1967 en Round, 1981). Los elementos que han sido 

mayormente considerados en la definición de conjunciones son la recurrencia de especies 

(Shepherd y Womersley, 1970, Sears y Wilce, 1975) y la dominancia o abundancia de las 

mismas (Edelstein et al., 1969) 

Más aún, asociación puede ser sinónimo de ensamble siempre y cuando haya especies 

dominantes dentro del conjunto (Round, 1981). Sears y Wilce (1975) dieron una opinión 

diferente, el ensamble es el conjunto de factores bióticos y abióticos que forman habitats 

definidos en espacio y tiempo, en otras palabras, el ensamble está definido por el ambiente 

y las asociaciones por las especies presentes. 

En algunos estudios se describen las asociaciones, es decir, se enlistan las especies que se 

encuentran reunidas en el momento del muestreo y algunas veces describen los factores 

abióticos en los que se encuentran (Dahl, 1973; Tittley et al., 1976; Lieberman et al,. 1984) 

por lo que la asociación se considera como sinónimo de comunidad. 

Para Margalef (1977) las asociaciones son una "unidad operacional" resultado de la técnica 

de muestreo y posterior tratamiento de las muestras. Reconoce el problema de las 

dimensiones de las asociaciones y de las muestras, de tal forma que una muestra es 

representativa de una asociación y el conjunto de muestras que operacionalmente son 

equivalentes son útiles para definir tipos de asociaciones. 

Al igual que con comunidades, la delimitación de asociaciones también se ha hecho a partir 

de métodos estadísticos como los coeficientes de similitud (Prentice y Kain, 1976) o de 

análisis de clasificación, como Twinspan y de ordenación, como Decorana (Neushul 1965, 

1967) sin considerar ningún elemento ambiental. 

De lo anterior es evidente que no existe un acuerdo sobre lo que es una comunidad, una 

asociación y un ensamble ya que pueden ser sinónimos o términos con significados totalmente 

diferentes y que hay una confusión en cuanto a sus dimensiones. Las comunidades pueden 

ser tan pequeñas como una conjunción o un ensamble y viceversa y si los ensambles se 

definen por el ambiente entonces éstos no tienen tamaño. Esta discusión al menos en el 
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campo de la ficología submareal, se abandonó hace ya más de diez anos. 

X.S. Elaboración del concepto de comunidad 

La construcción de conceptos en biología se puede hacer con base en tres diferentes criterios: 

el criterio ideológico, el lógico y el ontológico (González-González, 1994). Muchos de los 

conceptos han sido construidos con base en los dos primeros, la utilización del tercer criterio 

ha sido casi nula. 

1.- Criterio ideológico (concepto-noción) 

El criterio ideológico reúne las diferentes formas del hombre de percibir y concebir a la 

naturaleza, lo cual determina su capacidad para conocerla y transformarla. 

Los conceptos definidos con este criterio no necesariamente tienen que ver con las cualidades 

de los seres vivos, sino con ideas o creencias, es decir, con nociones. Un concepto 

ideológico se maneja antropocéntricamente, con criterios de utilidad, pragmáticos y 

subjetivos, a veces cuestionables o polémicos, pero no por ello falsos o sin importancia. 

Por tanto un concepto ideológico, al abarcar la diversidad de nociones, es muy extenso y 

pero poco preciso. 

2.- Criterio lógico (concepto-categoría) 

El criterio lógico surge de la capacidad del hombre para ordenar todo lo que le rodea, 

incluyendo la naturaleza, sus fenómenos y sucesos así como la diversidad biológica, la cual 

es una forma de relación, conocimiento y apropiación de la misma. 

Un concepto definido con este criterio abarca de toda la diversidad de nociones, es decir, los 

elementos que son comunes a todas ellas. Por esta razón un concepto lógico es muy general 

y poco preciso. 

139 



3.- Criterio ontológico (concepto-concepto) 

Un concepto definido con este criterio pretende describir, caracterizar y entender la 

existencia y cualidades de los seres vivos de acuerdo con sus particularidades y 

peculiaridades. 

Debido a que los seres vivos representan ontológicamente un continuo y a que el observador 

estudioso los conoce a través de momentos delimitados en espacio-tiempo (eventos), un 

concepto ontológico debe ser reconstruido y confrontado constantemente de tal manera que 

cada vez va siendo más y más preciso. 

En el caso que nos ocupa, que es el concepto de comunidad, es posible reconocer que este 

concepto ha sido utilizado en biología basicamente con los criterios ideológico y lógico. 

El concepto ideológico, es decir, un concepto-noción reúne todas aquellas definiciones en 

donde se tiene una idea intuitiva o se da por sentado que la comunidad es la porción de área 

que se estudia en tin cierto momento hasta las que son definidas y delimitadas por métodos 

estadísticos. 

Un concepto lógico, o sea un concepto-categoría es más general que el anterior y se puede 

definir como lo hacen muchos de los autores: el conjunto de poblaciones de diferentes 

especies que interaccionan en un lugar en un cierto momento. 

Es posible establecer que hasta el presente trabajo no se ha planteado concepto ontológico 

(concepto-concepto) de comunidad, que considere las cualidades y particularidades del objeto 

de estudio, en este caso de las algas. 

Precisamente los conceptos-nociones y los conceptos-categorías carecen del elemento 

ontológico, el cual es fundamental para entender que las comunidades son procesos 

transformados y alterados. Transformados por las capacidades intrínsecas y extrínsecas de 

cambio, por tanto continuas ontológicamente (ver los fundamentos ontológicos de este 

trabajo) y alterados corno resultado de una representación e interpretación de la realidad, por 
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tanto, discontinuas epistemológicamente (ver fundamentos epistemológicos de este trabajo). 

Lis comunidades están constituídas de individuos de diferentes poblaciones que interaccionan 

y responden de manera diferente a los cambios ambientales (gradientes de factores) de 

acuerdo con sus rangos de manifestación (plasticidad adaptativa). Ambos elementos 

constitutivos de las comunidades, a) individuos de poblaciones de diferentes especies, que 

reponden a b) circunstancias del medio, son dinámicos, por lo tanto las comunidades están 

sujetas a esa dinámica. 

La falta de reconocimiento de las cualidades ontológicas y dinámicas de las comunidades 

lleva a la imposibilidad de definirlas por parte de los investigadores, quienes se conforman 

con sólo delimitarlas. 

Siendo consistentes con nuestra concepción fundamentada en la Teoría de los procesos 

tranformados y alterados, efectivamente una comunidad algal es una conjunción de 1.0PE's 

de varias especies que coexisten e interaccionan bajo ciertas condiciones y circunstancias en 

una dimensión espacio-tiempo determinada y delimitada arbitrariamente. 

X.G. Dimensionalidad en conjunciones, ambientes y comunidades 

Si se considera a la comunidad como la conjunción eventual de individuos de poblaciones de 

varias especies que coexisten e interaccionan bajo determinadas condiciones y circunstancias 

en una dimensión determinada y delimitada arbitrariamente, entonces una comunidad puede 

ser tan pequeña como una conjunción o tan grande como una localidad o como el litoral en 

su conjunto y lo que la define es el nivel en el que influyen los factores ambientales sobre 

las especies. 

González-González (1992) reconoce para el intermareal en el Pacífico tropical mexicano, que 

diferentes conjuntos de especies se presentan consistentemente cuando se combinan ciertos 

factores ambientales, es decir, cómo, cuándo y dónde se pueden manifestar determinadas 

conjunciones. Esta combinación de conjunciones-entorno es denominada serie. Cada serie a 

su vez cuenta con subconjuntos de especies que se expresan diferencialmente de acuerdo con 
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otros factores que influyen a ese nivel los cuales son denominados grupos. Por ejemplo la 

Serie 1 está definida por las especies que se presentan en zonas de interfase -Stipramareal, 

expuestas directamente a la insolación y muy resistentes a la desecación. Son especies 

características de las partes altas de los acantilados, morros o riscos y escolleras oen las 

zonas más alejadas de la línea promedio de marea en plataformas o puntas rocosas en donde 

el rocío y la salpicadura son débiles e infrecuentes aún en pleamar. 

Dentro de esta serie, el Grupo 1.1. se define por especies de la división cianofita Anabaena 

pseudoscillatoria, Callothrix crustacea, Lyngbya aestuarii, etc., que se encuentran bajo 

condiciones ambientales particulares como altas temperaturas e iluminación debidas a largos 

e intensos periodos de insolación. 

La serie XVI está referida a comunidades que se encuentran a más de 5 m de profundidad, 

sin embargo hasta este trabajo no había sido realizado ningún estudio para caracterizar las 

series y grupos submareales. Esta situación condujo a hacer comparaciones con las series y 

grupos establecidos para el intermareal con el objeto de saber si las conjunciones de especies 

submareales se encuentran en el intermareal y de alguna manera establecer relaciones con las 

condiciones ambientales generales y particulares. Ninguna de las comunidades y conjunciones 

de especies de las series intermareales coincidió con las que se encontraron en este trabajo. 

Muchas de las especies de la zona submareal también se encuentran en la intermareal pero 

con una reducción en la talla y en las dimensiones celulares. Esto revela que la zona 

submareal no sólo debe ser definida por los cambios en los niveles de marea sino también 

considerando la manifestación diferencial de las especies debida a la interacción con el medio 

biótico y abiótico. 

Las series son consideradas como comunidades y los grupos como ambientes particulares, 

los dos elemetos comunes a ambos son las especies (con una plasticidad adaptativa que les 

permite expresarse de cierta forma en la naturaleza) y los gradientes de los factores del 

inedioambiente. Esta afirmación conduce a preguntarnos qué diferencia existe entonces entre 

la comunidad y el ambiente. Lo que define a cada uno es precisamente el impacto que tienen 

los conjuntos de condiciones ambientales a diferentes niveles, por esta razón, la comunidad 
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tiene dimensiones variables, puede ser tan grande o tan pequeña como las series descritas 

anteriormente o del mismo tamaño que un ambiente general. El ambiente, pensado como 

parte constitutiva de la comunidad puede ser tan grande como ésta o tan pequeña como la 

conjunción. 

Una vez que ha sido explicado el problema de las dimensiones de los ambientes y las 

comunidades y de su definición a partir de los diferentes niveles en que actúan las 

condiciones ambientales, es posible entender por qué su definición y delimitación es 

completamente arbitraria. 
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XI. CONCLUSIONES 

1.- Las especies mas conspicuas en las tres localidades fueron las coralinas, Amphiroa 

beauvoisii, A. misakiensis, Jania resella y coralina costrosa las cuales presentaron abundancia 

relativa, frecuencia relativa y valor de importancia altos. 

2.- Cada localidad posee condiciones ambientales diferentes que actúan a nivel de macro, 

meso y microfactores, lo cuals e refleja en diferencias de riqueza, composición, 

estacionalidad, distribución espacial y estado reproductivo de las especies. 

3.- La dinámica de las comunidades en cada localidad es diferente entre sí. 

4.- El establecimiento de asociaciones y por tanto la caracterización de ambientes algales 

subamareales debe ser realizado a través de la evaluación del impacto de los nanofactores y 

considerando otros factores ambientales además de la profundidad y el tipo de sustrato. 

5.- Las comunidades algales submareales están constituidas por especies (10PE's) en 

interacción permanente con el medio biótico y abiótico, es decir, son procesos en constante 

tranformación. Por esta razón afirmamos que las comunidades son virtuales. 

6.- Las conjunciones de especies y las condiciones ambientales en las que se manifiestan son 

son eventos -momentos del proceso-delimitados espacio y tiempo. 

7.- La caracterización de comunidades algales submareales es posible por medio de eventos 

que deben ser reconstruidos permanentemente 

8.- Con la estrategia metodológica propuesta en este trabajo fue posible establecer que la 

caracterización de ambientes y comunidades algales submareales requiere de un nivel más 

fino que el de microambiente. 
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Anexo 1. Lista flortstica sistemática 

Lista florística sistemática basada en el sistema de clasificación propuesto por Silva y Moe 

(1994), complementada con Silva, Meñez y Moe (1987) y Wynne (1986). 

División CHLOROPHYTA 

Orden Ulvales 

Familia Monostromataceae 
Género Enreromorpha 

Enteromorpha flemosa (Wolí.) J. Ag. 

Orden Siphonoeladales 
Familia Siphonoeladaccae 

Género &rota 
nruvea amistamos= (Harv.) Vice. & Grun. cx Picc, 

Orden Cladophorales 
Familia Cladophorac,eae 

Género Cladophora 
Cladophora microcladioides Coll. 

Cladophora sp. 

Orden Bryopsidales 
Familia Bryopsidaceae 

Género Bryopsis 
Bryopsis pennalula 1. Ag. 

Género Derbesia 

Derbesia marina (Lyngh.) Sol. 

Familia Caulerpaceae 

Género Caukrpa 

Caulerpa serrularioides (S.G. Ginel.) Howe 

Familia Halimediaceae 
Género ilahmedn 

lialirneda discoidea Dee. 

Familia Udoteaccae 
Género Cholorodesmis 

Chlorodesmis sp. 

Orden Dasycladales 

Familia Polyphysaceae 
Género Polwhysa 

Polphysa parvida (Solms-Laub) Schnett & Bula Meyer 

División PHAEOPHYTA 

Orden Ectocarpales 

Familia Ectocarpaccae 
Género Beim:arpo 

Eclocarpui sp. 



Orden Ralfsiales 
Familia Ralfsiaceae 

Género Rapia 
Ralfsia expansa (J. Ag.) J. Ag. 

Ralfsia hancockii Daws. 

Ralfsia pacifica Hollenb. 

Orden Sphacelariales 

Familia Sphacelariaceae 

Género Sphacelaria 
Sphacelaria furcigera Kütz. 

Orden Dictyotales 
Familia Diclyotaccae 

Género Dicompleris 

Dicompteris delicatula Lamour. 

Género Dicryota 
Dimyota dichororna (H uds.) Lamour. 

Género Lobophora 
Lobophora variegara (Lamour.) Womers. 

Género Padina 
Padina crispara Thivy 
Padina durvillaei Bory 

Padina gymnospora (Kütz.) Sonder 

Orden Fucales 
Familia Sargassaceae 

Género Sargasswn 

Sargasswn liebmannii .1. Ag. 

División RHODOPHYTA 

Orden Gelidiales 

Familia Gelidiaceae 

Género Gelidium 

Gelidium galapagense Taylor 
Gelidiwn posilhan (Stock.) Le Jol. 

Gelidiwn scierophyllum Taylor 

Género Pterocladia 
Prerociadia caloglossoides (liowe) Daws. 
Pterociadia mcnabbiana Daws. 

Familia Gelidiellaceae 

Género Gelidiella 

Gelidiella hancockii Daws. 
Gelidiella srichidiospora Daws. 

Orden Corallinales 

Familia Corallinaccae 

Género Arnphiroa 

Ainphiroa bearovisii Lamour. 
Amphiroa tnisakiensis Yendo 
Amphiroa rigida Lamour. 
Amphiroa valanioides Yendo 

Género Jania 

Jania tenella (Kütz) Grun. 



Orden Gigartinales 

Familia Hypncaceae 
Género Hypnea 

Hypnea pannosa J. Ag. 

Hypnea spinella (C. Ag.) Kíitz. 

Familia Wurdemanniaceze 

Género Wurdemannia 
Wurdemonnia ininioto (Spreng.) Feid. & Hamel 

Orden Rhodymeniales 

Familia Champiaceae 
Género Champia 

Champia parvida (C. Ag.) Harv. 

Orden Cryptonemiales 
Familia Cryptoneiniaceae 

Género Grateloupia 
Grateloupia vetsicolor (J. Ag.) J. Ag. 

Género Prioniiis 
Prionitis abbreviata S. & G. 

Género Peyssonnelia 
Peyssonnelia rubra (Grey. J. Ag. 

Orden Ceramiales 
Familia Ceratniaeue 

Género Ceratniwn 
Ceras:asan hainatispinion Daws. 

Cerainium wat:dense Daws. 

Ceramita,: paniculation Okam. 

Ceramiwn serpens S. & G. 

Ceramiwn sinicola S. & G. 

Ceramiwn vagan Silva 

Familia Rhodotnelaccae 
Género Chondria 

Chondria decipiens Kylin 

Género Falkenbergia 
Falkenbergia hillebrandii (Boro.) Falk. 

Género Herposiphonia 
Herposiphonia litioralis Hollenb. 

Herposiphania secunda (C. Ag.) Ambr. f. tenella (C. Ag.) Wynne 

Género Laurencio 
Laurencio clarianensis S. & G. 

Género Po!ysiphonia 
Polys►phonia confina Hollenb. 

Polysiphonia floccidissima Hollenb. 

Potysiphonia monis Hook.& Harv. 

Polysiphonia simplex Hollenb. 

Polysiphonia sphaerocarpa Barg. 

Polysiphonia subtilissinia Mont. 

Género Pierosiphonia 
Pterosiphonia sp. 

Inserta sedis 
Murrayella sp. 
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