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A E S U M E N 

El presente estudio se realizó en el arrecife Isla -

de Enmedio, Veracruz, durante los meses de mayo de 1974 a ---

abril de 1975, 

En el trabajo se describen las primeras etapas de la 

regeneración del "ceibadal" de Thalassia testudinum caracte--

rístico de un ecosistema arrecifa!, 

El m~todo utilizado para entender los cambios estruc 

turales de la población, la colonización y sucesión de la ma-

crovegetación y el pode~ regenerativ~ de Thalassia testudinum, 

consistió en seleccionar 4 sitios permanentes de estudio que 

reflejaban diferentes microambientes de la laguna arrecifal. 

En cada sitio se mantuvo un §rea experimental de 4 m
2

, en la 

cual fue denudada la vegetación constituida por los "mancho--

nes" de Thalassia testudinum,Tanto en el §rea denudada como -

e~ la población adyacente se realiiaron, por medio de cuadros 

2 al azar de 25 cm , las siguientes observaciones y cuantifica-

cienes durante el tiempo que duró el estudio: 

. ) - / 2 a conteo de vastagos m 

b) conteo de hojas/m
2 

c) longitud promedio de las hojas 
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d) proFundidad promedio de los rizomas 

e) identiFicaci6n y permanencia de la macrovegeta-

ción colonizante 

f) torna de factores como profundidad del agua, ti-

po de substrato, corrientes,salinidad y temper~ 

El inciso (e] solo se consideró para las áreas denu-

dadas. 

La denudación ocasionó en todas las áreas un deseen-

so en la densidad de su poblaci6n adyacente, siendo mucho más 

marcada en la poblaci6n adyacente al área 1 1 a la cual se su-

mo además del efecto de la denudación, el efecto de la corrien 

te, La textura del sedimento no sufrio practicamente ningón 

cambio y los porcentaje~ de materia orgánica descendieron ---

cuando la vegetaci6n fue eliminada. 

La regeneraci6n se realiz6 en las áreas experimenta-

les 2, 3 y 4, por medio del crecimiento vegetativo de la pobla 

ción adyacente y se espera que sea este el mecanismo por el 

cual las áreas se regeneren por completo. 

La colonización y sucesi6n en las áreas experimenta-

les fue llevada a cabo por las especies de la flora ficioló~i~ 

ca, Las primeras que se establecieron Fueron en su mayoría 

epífitas, seguidas por las especies que crecen sobre el subs-
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trato arenoso o sobre restos de coral, Algunas de estas, coin 

ciden con las que señalan Margalef (1862) y Den Hartog(1971) 

como especies que constituyen las comunidades antecesoras a -

Thalassia testudinum en las series sucesionales. 

De este trabajo Fue posible desprender algunas reco

mendaciones sobre el tipo de investigaciones que pueden pro-

porcionar m§s informaci6n sobre el establecimiento, regenera

ción y sucesi6n de las comunidades de "pastos marinos", 

.,, 
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I N T A o o u e e I o N 

Las comunidades de "pastos marinos" desempeñan un pa-

pel muy importante en el ecosistema donde se encuentran, ya que 

además de intervenir activament~ en los procesos de sedimenta--

ci6n, evitan la erosión del fondo y constituyen sitios de refu-

gio para numerosas especies. 

De los doce g§neros de fanerógamas marinas conocidas -

en el mundo, seis se presentan en M§xico formando densas comuni 

dades en las costas del Golfo de M§xico y del Pacífico (Lot-Hel-

gueras, 1973). 

Pese a que se cuenta con una flora de "pastos marinos" 

bien representada, aún ria se han realizado investigaciones que 

contemplen los requerimientos necesarios para el establecimien-

to de estas comunidades en zonas nuevas. ni tampoco se ha inves-

tigado el modo como se lleva a efecto la recolonizaci6n de 

áreas perturbadas por fenómenos naturales o por la acción huma-

na, 

Para ilustrar la importancia.sobresaliente de los "pa~ 

tos mar-inos" en el ecosistema y apreciar- los efectos que acarrea 

la perturbación de estas cornunidades,puede citarse la extinción 

del "pasto ahuja" Zostera.marina en las costas del Atlántico --
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norte en América y Europa. En los a~os treinta, las poblaci~ 

nes de Zostera marina sufrieron una enfermedad por hongos que 

ocasionó su extinción en algunas á1-eas en las que hasta la f_i:: 

cha no han vuelto a establecerse (Rasmussen, 1973), Este au-

tor seRala que debido a la función que la especie Zostera ma-

rina cumple en la estabilización del Fondo y en las condicio-

nes hidrodinámicas en general, su desaparición ocasionó alte-

raciones drásticas en el sustrato provocando que en algunas 

áreas de las costas de Dinamarca la Flora y la fauna de las -

comunidades adyacentes y de las que vivían al ab1-igo del "pa~ 

to ahuja", sufrieran un 1-eemplazo total. 

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de efec-

tuar investigaciones que proporcionen suficiente información-

sobre estas comunidades, tanto para iu aprovechamiento como -

para evitar que desaparezcan. 

El propósito fundamental de este trabajo está en re-

lación con lo enunciado anteriormente y se centra en el cono-

cimiento de las etapas de la regeneración que se presentan du 

rante7 meses en las poblaciones de Thalassia testudinum en un 

ambiente arrecifal, principalmente por medio de la descripción 

de los siguientes aspectos: 

a.- cambios en la estructura de las poblaciones ady~ 

centes a las áreas experimentales (cuadros denu-
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dacios); 

b,- cambios en el sedimento [textura y materia orgé-

nica) ele los cuadros denudados; 

c.- colonizaci6n por especies vegetales macroscópi--

cas y su sucesi6n en los cuadros denudados. 
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A N T E C E O E N T E S G E N E R A L E S 

Thalassia testudinum se localiza exclusivamente en -

las costas de Am§rica, presentando una érea de distribución -

que comprende desde las costas de Florida, EE. UU. hasta Vene 

zuela, incluyendo las costas de las Islas Bahamas, Cuba, Isla 

Caim§n, Jamaica, Haití, Puerto Rico, Isla Virginia, St. Berthe 

lemy, Antigua, Guadalupe, Martinica, Granada y Trinidad en la 

Región Caribe (Den Hartog, 1970). 

Esta especie ha sido objeto de numerosos estudios en 

tre los que destacan los de Konig en 1806 y Rydberg en 1909 -

citado por Lot-Helgueras (1968), quienes fueron los primeros 

en describir taxonómicamente a la especie partiendo de ejem--

plares con flores estarninqdas. 

Orpurt y Boral, 1964; Tomlinson y Varga, 1966 y Tom-

li.nson 1969 1 1974, han orientado sus investigaciones a propo.c. 

cionar información sobre la anatomía y morfología de Thalassia 

Zieman [1973) seRala que esta fanerógama se desarro-

lla favorablemente en lugare~ donde la temperatura ~e mantie-

ne entre los 20 y 30°C y cuya sal iniciad fluctúa entre 24 y --

35°/oo, por lo que se localiza primordialmente en las costas 



- 8 -

de mares tropicales. 

Thalassia testudinum forma densas y vastas comunida-

des en el sublitoral, desde la linea de marea más baja hasta-

profundidades de 10 m y raramente aparece en aguas más profU!:!_ 

das (Den Hartog, 1970), Sin embargo existen reportes que me!:!_ 

cionan su presencia a profundidades hasta de 15 a 20 m (Zie--

man, 1973), 

Ginsburg y Lowenstan (1958) ~ndican que estas comuni 

dades ejercen una acción altamente estabilizadora al reducir-

el flujo de agua y promover~ la sedimentación y la estabiliza-

ción de los sedimentos superficiales. 

Schubel (1973) se ha ocupado de ~nalizar las candi--

ciones sedimentológicas que los "pastos marinos" requieren p~ 

ra efectuar su colonización y el efecto de tales condiciones-

en la densidad de sus comunidades. 

Den Hartog, 1970 y Zieman, 1973 han hecho notar que-

dichas comunidades protegen y mantienen una gran diversidad -

de organismos, dando como resultado una población altamente -

productiva via detritus - para las comunidades del fondo, 

cuyo suelo actua como criadero . 

• _,_<>'l"tf_ .. ___ • -~ ... -... 

"•\':>,·",:;'¿"" "::c.··;.i•\. ·-~~•·.·!.,,-:.,,,-~·-··-·-· _. _ .. 
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Esta función determinante para el ecosistema e.ierci

da por los "pastos marinos" ha propiciado algunas investiga-

clones dirigidas a restaurar áreas que han sido perturbadas. 

Entre los trabajos que pretenden esclarecer este tipo de pro

blemas están los experimentos de transplantes realizados por 

varios investigadores (Phi.11.ips, HlGO; St1-awn, ·1~6·1: Kel ly et 

al, 1971) que han efectuado experimentos con diferentes espe

cies de "pastos marinos", utilizando para ello Fragmentos de 

rizomas y vástagos cortos, Sin embargo, la poca capacidad de 

crecimiento y regeneración que estas partes han mostrado en -

medios naturales y de laboratorio han proporcionado resulta-

dos poco satisfactorios. 

Thorhaug (1974) en su trabajo de repoblación de un -

área perturbada, utilizó para dicho efecto semillas, Frutos y 

plantulas germinadas en el laboratorio comprobando que este -

método es más eficaz a juzgar por sus primeros resultados. 

Molinier y Picard en 1952 1 citados por Den Hartog, 

1971, se cuentan entre los primeros investigadores que estu-

diaron los aspectos dinámicos de los "pastos marinos". En su 

trabajo realizado en las comunidades del Mediterráneo francés, 

presentan una serie de aspectos relativos a la colonización -

de estas comunidades en nuevas áreas, así como de su sucesión 
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en Fondos rocosos, arenosos y arenoso-lodosos. 

Estos autores Fueron los primeros en comprender que-

las comunidades de "pastos marinos" son eslabones de una cacle 

na de comunidades que presentan una diferenciación incrementa 

da, la cual conduce a una etapa terminal en el que la m§xima 

diversidad est§ acoplada a la m§s eficiente organización, y -

concluyen a partir de la comparación de diferentes biocenosis, 

que la asociación de Posidonia oceanica es la asociación "clí 

max'' de las costas del Mediterr§neo franc§s. Den Hartog, 

1971, opina que esta asociación se mantiene como "clímax" por 

haber alcanzado un "statu qua". 

Margalef, 1961, 1962 y Den Hartog, 1971, al referir-

se a las especies de "pastos marinos" que se localizan en las 

costas del Caribe, señalan que la comunidad terminal o "clí--

max" la constituye Thalassia testudinum, tanto en substratos 

rocosos como en arenosos, arenoso-lodosos y coralinos, en ca-

da uno de los cuales las etapas sucesionales que presentan --

son diferentes; estas etapas pueden estar representadas por -

otras especies de "pastos marinos" o por especies de la Flora 

Ficológica .. 

Phillips, 196Da, 196Db, 196Dc, 1961, 1963, ha lleva-

do a cabo investigaciones sobre diferentes aspectos ecológicos 
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de la flora ficológica relacionada con los "pastos marinos". 

Algunas especies de algas epífitas exclusivas de Thalassiá 

testudinum han sido descritas por él. Este mismo autor ha es 

tudiado además, la influencia de algunas de estas epífitas so-

bre las condiciones locales del habitat de los "pastos marinos"; 

entre las desfavorables menciona el efecto mecánico de peso -

que ejercen las epífitas sobre las hojas, y entre las Favora-

bles refiere el ejemplo de las poblaciones de Lyngbya majuscu 

la en las costas de Florida, EE.UU. que eje1-cen un papel nutri 

cional en el medio, a la vez que aceleran la emergencia de --

fondos someros al depositar sus detritus orgánicos, 
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A N T E e E o E N T E s E N M E X I e o 

En la República Méxicana Thalassia testudinum se lo

caliza únicamente en las costas del Golfo de México, desde T~ 

maulipas hasta Yucat§n, Esta mejor representada en el sistema 

arrecifal de Tuxpan, Veracruz; fr~nte al Puerto de Veracruz, 

Veracruz; en la laguna de Términos, C3mpeche; en el arrecife 

Alacranes y en los demás sistemas coralinos del Sur de Yucat§n 

y Quintana Roo [Lot-Helgueras, 1973), 

El mismo autor en 1968 present6 una recopilaci6n de 

las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre las comu

nidades de "pastos marinos" especialmente de Thalassia testu

dinum en México y en el área de Veracruz. De este estado se -

conocen también los trabajos de Ch§vez et al 1970, realizado 

en Isla de Lobos y el de Lot-Helgueras, 1972 sobre ecología 

de la reproducci6n de Thalassia testudinum, efectuado en el -

arrecife Isla Verde,Veracruz. 

En la reunión "International sea-grasses Workshop" 

efectuado en Holanda, Lot-Helgueras (1973) expuso un trabajo 

donde actualiza las investigaciones realizadas en México sobre 

."pastos marinos". Por último, Hornelas (1975) realiz6 un estu 

dio sobre comparación de la biomasa y algunos aspectos morfo

métricos de Thalassia testudinum en tres zonas geografri.cas -
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del Golfo de México y Novelo-Retana(1876) efectuó su trabajo 

de tesis sobre aspectos ecológicos de las poblaciones de Tha

lassia testudinum en el arrecife Isla de Enmedio, Veracruz. 

Acerca de la flora Ficológica que se encuentra en--

tre las comunidades de "pastos marinos", resultan de gran in-

terés las investigaciones realizadas por Huerta, 1960; Diaz -

Garcés, 1966 y Aigby and Mcintire, 1967, en la zona arrecifa! 

de Veracruz. 

Herta et al (1974) llevaron a cabo un estudio sobre 

la flora ficológica del arrecife Isla de Enmedio, Veracruz, 

en el que designan a las poblaciones de Thalassia testudinum, 

Syringodium filiforme y Halodule wrightii como la vegetación 

dominante. En este mismo trabajo confirman la disminución de 

la Flora ficológica representativa de Veracruz durante los.61 

timos aAos y se reporta la presencia de elementos nuevos. 
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L o e A L I z A e I o N 
O E L A Z O N A 

y o E s e R I p e I o N 
O E E S T U O I O 

LDCALI ZACIDN 

El área de trabajo (Fig. 1) está situada al noroeste 

de la punta Antón Lizardo, en el arrecife de Isla de Enmedio, 

Estado de Veracruz. Geográficamente se localiza en los 19° -

de Latitud N y 95° 56' 19'' de Longitud W, a tres y media mi-

llas marinas al noroeste de Punta Coyol (Lot-Helgueras,1968). 

Pertenece a un conjunto de arrecifes, bancos e islas 

de origen coralino que tienen importancia tanto como puntos -

de referencia para la navegación como por el peligro que cons 

tituyen a lo largo de esta ruta de cabotaje. 

GEDMDRFDLOGIA 

Los arrecifes ubicados frente al Puerto de Veracruz-

irrumpen de profundidades poco mayores a los 40 m. La mayo--

ría de ellos tienen, según Emery (1963) una superficie hundi-

da y alargada y presentan un punto más bajo en el extreno su-

roeste de barlovento. El borde de la barrera arrecifa! en el 

lado norte se eleva sobre el nivel del agua; esta barrera es 

atravesada por el agua que llega impulsada por la presión de-

las olas y de aguas profundas y es arrastradas hacia la parte 
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más honda del área central del arrecife, donde forma numero-

sos canales de mareas y corrientes, para salir Finalmente ha

cia mar profundo por el extremo suroeste o de barlovento, es 

decir por la parte más ancha del arreciFe que por sus caract~ 

rísticas impide la llegada de olas altas y hace que las que -

lleguen se refracten permitiendo la salida libre del agua, 

Entre los canales de mareas y corrientes que se for

man dentro de la laguna arreciFal, el más importante es el 

que está dispuesto en direcci6n noroeste - sureste (Fig 2, CP), 

con una profundidad aproximada de 3 m. Este canal divide en 

dos a los "manchones" de·Thalassia testudinum localizadas en

la parte noreste, el "manchan" del este y el "manchan" del -

oeste. 

La velocidad de la corriente varia de un sitio a 

otro del bajo o laguna arrecifal, su grado mayor se da en el

canal principal, viéndose incrementada en la epoca de "nortes" 

la cual tiene una duraci6n de casi ocho meses del aRo. 

En la parte norte se localizan cuatro pequeRos cana

les que pas¡;¡n entre los "manchones" de Thalassia testudinum -

del oeste (Fig 2 PC'); la velocidad de sus corrientes es mode 

rada y tienen una proFundidad de lm aproximadamente. 

-----········-···-
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Thalass1a 

PC' ,PC'', pequeñas canales; s; boyas; ZI, zona de intermareas; MP, "manchan" 
puro; MO, "manchan"· .del oeste; ME, "manchan" del este. En el cuadro superior 
se presenta un esquema del arreciFe completo, indicando la localización del 
~rea de estudio.(*) 
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Más cercano a la parte emergida del arrecife, a unos 

10 m de la zona de intermareas se encuentra otro pequeRo ca

nal con una profundidad de 1 a 1.50 m donde la corriente va -

de este a oeste (Fig 2 PC") Formando una ligera bifurcación -

del canal principal, Al igual que este último su corriente -

es generalmente moderada pero aumenta en la temporada de ''no~ 

tes", Este canal continúa su trayectoria hacia el suroeste,-

siguiendo el borde emergido del arrecife, hasta desaparecer -

en la parte media del bajo que está poblada de varias espe---

eles de "pastos marinos", 

Los sedimentos de estos arrecifes están Formados Fun 

damentalmente por restos de corales madrepóricos como Acropo

!:!::. palmata, Oiploria clivosa, Siderat1-ea radians, por colo--

nias de Montrastea y Perites, por conchas y restos de moluscos, 

así como por algas calc~reas rojas y por clorofitas como los 

géneros Halimeda y Lithothamniom, 

CLIMA TOLDGIA 

La isla de Enmedio p1-esenta un clima "calido - húme-

do con 11 uv i as en ve1-ano" corresponcii.:::ite al A(W2"J(W)(i) de 

la modificación de García a la clasificación de ~oepp~n según 

apunta Lot-Helgueras (1968). 
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En la gráfica 1 se pueden apreciar los valores prom~ 

dio de 50 aRos de los par§metros de salinidad, temperatura y-

. régimen de lluvias, registrado~ por el Instituto de Metereolo 

gía Náutica del Centro de Previsión del GolFo de México, en -

el Puerto de Veracruz (Latitud 19° 07' 23'' Hora Meridiano ---

900W), 

En las gráficas 2a y 2b se observan los valores.de -

temperatura y salinidad correspondientes a las lecturas efec

tuadas por este mismo centro durante el tiempo que duró el -

presente estudio, de Mayo de 1974 a Abril de 1975. 
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M E T O O O L O G I A 

Inicialmente se llevaron a cabo tres visitas al arre 

cife durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1974, con 

el Fin de con~cer las condiciones generales del §rea de estudio. 

Las observaciones en tales visitas estuvieron enfoca 

das a examinar someramente el estado de las poblaciones de --

Thalassia testudinum, y al mismo tiempo ubicarlas de acuerdo-

con los diversos factores ecológicos resultantes de la Fisono 

mla del arrecife. 

Tomando como base este tipo de reconocimientos se d~ 

limit6 un §rea de 100 x 100 m en la parte norte de la laguna-

arrecifa!, donde las poblaciones de esta faner6gama forman --

densas comunidades que ocupan amplias superficies. 

Los factores que determinan las dive~sas condiciones 

ecol6gicas del §res sonJ el tipo de substrato, la capa o esp~ 

sor del sedimento, los canales de mareas y c6rrientes y por -

último la profundidad y turbiedad del agua, 

Partiendo de la predornihancia de alguno d~ estos fac 

tares se eligieron cuatro §reas experirnent~les de 4 m
2 

cada -

una, las cuales estaban sometidas a diferentes condiciones 
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M E T O O O L O G I A 

Inicialmente se llevaron a cabo tres visitas al arre 

cife durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 1974, con 

el f{n de conocer las condiciones generales del ~rea de estudio. 

Las observaciones en tales visitas estuvieron enfoca 

das a examinar someramente el estado de las poblaciones de --

Thalassia testudinu~, y al mismo tiempo ubicarlas de acuerdo-

con los diversos factores ecol6gicos resultantes de la fisono 

m{a del arrecife, 

Tomando como base este tipo de reconocimientos se d~ 

limit6 un área de 100 x 100 m en la p~rte norte de la laguna-

arrecifa!, donde las poblaciones de esta faner6gama Forman --

densas comunidades que ocupan amplias superficies, 

Los factores que determinan las diversas condiciones 

ecol6gicas del área son.: el tipo de substrato, la capa o esp~ 

sor del sedimento, los canales de mareas y c6rrientes y por -

último la profundidad y turbiedad del agua, 

Partiendo de la predominancia de alguno de estos fac 

tares se eligieran cuatro áreas experimentales de 4 m
2 

cada -

una, las cuales estaban sometidas a diferentes condiciones --
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ecológicas, 

La Figura 2 ~uestra tanto las poblaciones de Thala--

ssia testudinum situadas en la superficie de 100 x 100 m deli 

mitada en la parte norte de la laguna arrecifa!, como la ubi-

cación de las §reas experimentales seleccionadas para ser si-

tios permanentes de estudio marcadas con los nGmeros 1, 2, 3, 

y 4, 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS AREAS DE ESTUDIO 

La localización y tamaRo de las §reas experimentales 

Fueron seleccionadas con base en los siguientes puntos: 

1) tipo de distribución de las poblaciones de Thala-

ssia testudinum dentro del arrecife; 

2) grado de establecimiento y desarrollo de dichas -

poblaciones; 

3) diferentes zonas del arrecife que representan la 

variación del ecosistema en relación con los si--

guientes Factores ecológicos: 

a) profundidad 

.b) tipo de substrato 

c) corrientes en relación a la presencia o ausen 

cia de canales de marea, 
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La combinación de estos puntos permitió normar nues-

tro criterio para determinar la localización de las cuatro 

áreas experimentales en zonas representativas del arrecife y-

de los "manchones" de Thalassia testudinum p1-esentes, 

La distribución de Thalassia testudinum en el bajo -

arrecifal se presenta en Forma de "franjas" o de "manchas", las 

cuales generalmente no son continuas, Cuando los "manchones" 

2 
aislados cubrían una superficie mayor de 10 m se consideró -

que el establecimiento y desarrollo eran aceptables, Tomando 

1 10 2 , ¡· a os m como un 1nc1ce, se resolvió determinar cuadros de 

2 4 m - o sea casi la mitad de un "manchan" bien establecido -

como superficie representativa para cuantificar los cambios 

que manifestara la población circundante al efectuar la denu-

dación de los cuadros, 

El área experimental 1 o sitio permanente de estudio 

se eligió Fundamentalmente por estar localizada en.el margen-

del canal principal de mareas y corrientes del arrecife 

Las áreas experimentales 2 y 3 Fueron seleccionadas-

por el tipo· de substrato Francamente urenosos en el que ere--

cían,. y además por estar a una profundidad que de acuerdo con 

las observaciones generales del área es la profundidad a la -

que se encuentran las poblaciones mejor establecidas del arre 
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ciFe. 

El área experimental 4 se seleccionó por presentar -

una población que se encontraba bien establecida a pesar de -

crecer en un substrato rocoso, 

TRABAJO DE CAMPO 

Cada una de las áreas experimentales Fue despojada -

de su vegetación en los meses de Julio y Agosto de 1974. Pa

ra tal erecto se seRalaron cuadros de 4 m2 dentro de los cua-

les se cortaron los vástagos o grupos foliares a nivel del se 

dimento, los rizomas y vástagos enterrados Fueron extraídos -

con cuchillos y barretas procurando no dejar ningún resto de-

ellas. 

Para precisar los cambios ocurridos después de la d~ 

nudación en la vegetación que circunda cada uno de los cuadros 

permanentes, se verificaron observaciones y cuantiFicaciones 

periódicas utilizando cuadros de aluminio de 25 cm
2 

que se 

d . h . - h b . 2 
distribuian al azar entre ic a vegetacion asta cu rir un m 

por cada lado. En la Figura 3 se observa el esquema del área 

experimental y la Forma en que se realizó el muestreo al azar 

en la población adyacente. 
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Fig. 3, Esquema que muestra la forma en que se distribuyeron 

2 al azar los cuadros de 25 cm , en los cuales se realizaron 

las dife1-·entes cuantificaciones en la población adyacen:ize 

a las ~reas experimentales. AE, Area Experimental; PA, Po 

blación Adyacente. 
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A rea 1 

Area 2 

Area 3 

Area 4 

T A B L A 1 

M A Y S E P o C T O I e 
Vástagos/m 2 

484 256 237 262 

No. de hojas/m
2 

1,912 637 584 607 

Vástagos/m
2 

451 380 321 308 

No. de hojas/m
2 1,404 978 915 832 

Vástagos/m2 674 660 540 ---

No. de hojas/m
2 2,056 1,584 1,492 ---

Vástagos/m2 449 388 315 ---
:::i 

No, de hojas/m- 1'638 1,106 1'016 ---

Número de vástagos y hojas / 

E N E F E B 

261 225 

748 618 

308 328 

816 1'066 

504 504 

1'638 1, 613 

322 320 

1,127 1,168 

2 
m cuantiFicados 

en la población adyacente a cada una de las áreas expe-

rimentales a lo largo del año. 

M A R A B A 

241 216 

773 579 

329 333 

1 ,094 1'082 

40.2 501 

1'624 1'665 

283 296 

1, 068 1 ' 117 

í 
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Las cuantificaciones consistian en el conteo de los 

vástagos o grupos foliares y número de sus hojas 1 en la medi 

ción del tamaño de la hoja más grande y de la profundidad a -

la que se encontraba el rizoma. Estas dos últimas se tomaban 

desde la base de inser~ión del grupo foliar o vástago. 

Además de ~sto se llevó un registro de la macrovege-

tación mapeando cada mes los individuos végetales presentes -

dentro del área experimental, y se efectuaron observaciones 

con respecto a cambios topográficos del sedimento principal--

mente, 

Con igual frecuencia se tomaron cuatro muestras de -

sedimento en cada área perturbada - una por cada metro cuadr~ 

do - a fin de establecer los efectos de la denudación en el ~ 

suelo. 

TRABAJO DE LABDAATDAID 

Las muestras de sedimento obtenidas por cada metro -

cuadrado se mezclaban para Formar una sola porción que a su -

vez Fue dividida en dos Fracciones: una de ellas se utilizó 

para analizar textura y otra para determinar los por=entajes-

de materia orgánica del sedimento. 
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El método usado para dterrninar la textura del sedi--

mento, fue el análisis granulométrico por pipeta de Krumbein 

(1935), pero en este caso por tratarse de un sedimento areno-

so el método se modific6 disminuyendo a 6 el n6mero de accio 

nes con la pipeta, 

Para determinar los p~rcentajes de materia orgánica 

se utiliz6 el método de titulaci6n con sulfato Ferroso (Sam-

pat, 1973). 
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A E S U L T A O O S 

VEGETACIDN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El área en la que se realiz6 él presente estudio se 

localiza en la parte noreste de la laguna arreciFal. Esta se 

encuentra cubierta casi en su total i.dad poi- extensos "mancho-

nes" del "ceibadal" de Thalassia testudinum, que estan dividl_ 

dos por el canal principal de mareas y corrientes en "mancho-

nes" del este y- "manchones" del oeste. Las áreas expe1-imenta-

les estan situadas entre los "manchones" del lado oeste. 

El lado oeste del canal principal está cubiP-rto por 

vastos "manchorv,?s" de Thalassia testudinum, los cuales se mez 

clan en algunos sitios con los de Syrinqodium Filiforme Far--

mando comunidades mixtas, aún cuando en sitios adyacentes a 

éste, Syringodium filiforme constituye "manchones" puros. 

La lozalizaci6n, distribuci6n y grado de desarrollo 

de estos"manchones" estan determinados por la acción conjunta 

de varios Factores ecológicos presentes en el arreciFe, de los 

cuales los más importantes son, la proFundidad del agua, el 

1 tipo de substrato, las corrientes y la turbiedad del agua. La 

interacción de estos Factores proporciona un panoráma muy va-

l. riada en lo que respecta a la estructura y densidad de las p~ 
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blaciones. 

Estas presentan un mejor desarrollo cuando se esta--

blecen en un substrato b~sicamente arenoso que en uno rocoso, 

Y a una profundidad que va de los 40 a 70 cm. aproximádamente. 

A profundidades mayores de m la turbiedad del agua ejerce -

un efecto limitante sobre su crecimiento, ya que impide la --

completa penetración de la luz. Las corrientes ocasionan tam 

bién un efecto limitante en lo que respecta a su establecí-

miento, crecimiento y distribución. 

Thalassia testudinum también está establecida en las 

zonas suroeste, sur y sureste del arrecife, aunque el área --

que ocupa no es muy amplia debido a que el borde del arrecife 

está muy cercano a la parte emergida de la isla. 

En la parte noroeste del arrecife crecen numerosos .~ 

"manchones" de Thalassia testudinum l::.1s cuales se extienden -

hacia. el oeste, aproximadamente hasta la parte media de la is 

la, donde se mezclan con la Potamogetonacea Syringodium fili-

forme la cual también forma "manchones" puros. 

Estos "manchones" puros de Syringodium filiforme se-

ubican en el lado~este cercanos a la zona de intermareas, za 

na que constituye uno de sus límites de crecimiento, no exten 
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diéndose tampoco demasiado hacia zonas profundas del infrali

toral superior ya que éste se encuentra ocupado casi en su to 

talidad poi- los ".manchones" de Thalassia testudinum. 

Halodule wrightii es otra de las especies de la fami 

lia Hydrocharitaceae que crece en el bajo arrecifa! de Isla -

de Enmedio. Esta fane1-ógama forma "manchones" que se establ~ 

cen principalmente en los biotopos marginales de la parte oe~ 

te de la isla , constituyendo poblaciones con una distribución 

en forma de "Franjas" localizadas en los límites de la zona -

de intermareas en donde Syrinqodium filiforme o Thalassia tes 

tudinum no se presentan. 

Esta especie constituye también poblaciones en forma 

de "parches" que se encuentran en el mismo piso en que poten

cialmente pueden crecer Thalassia testudinum y Syringodiu~ fi 

liforme, y también en las zonas apartadas de la isla donde 

normalmente no llega el "ceibadal" de Thalassia testudinum, 

En el fondo del canal principal a 3,5 m de distancia 

del muelle de desembarca, se registraron pequeños "manchones" 

esparcidos de la Hydrocharitaceae Halophila engelmanii, las -

cuales se mantienen durante todo el año. 

Las especies m~s frecuentes de algas clorofíceas y -
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rodofíceas observadas en el fondo del canal Fueron Enteromor-

pha prolifera y Liagora ceranoides. 

Existen algunas 'reas en la parte oeste del arrecife 

que. no se encuentran cubiertas por vegetación de fanerógamas 

sino por vastas praderas de algas entre cuyas especies m's -

Abundantes se encuentran Cymopolia barbata, Caulerpa sertula 

rioides, así como varias especies de Dictyota, Padina, Gala -

xaura y Liagora, 

Las algas m§s abundantes en el bajo arrecifa! son --

las cloroficeas, sin embargo las mejor representadas en n6me-

ro de especies son las rodoficeas, Esto coincide con lo seAa-

lado por Huerta et al (~974), quienes repartan 54 especies de 

radofitas, 22 clorofitas, 21 feofitas y 1 cianafita para Isla 

de Enmedio. 

CAAACTERISTICAS DE LAS POBLACIONES DE Thalassia testudinum Y 

DE LOS SITIOS PERMANENTES DE ESTUDIO ANTES DE LA DENUDACIDN 

Las etapas de la regeneraci6n para cada una de las -

§reas experimentales se enfocaran tomando en cuenta las si---

guientes tres aspectos; cambias en la estructura de las pobl~ 

cienes circundantes, cambias en el sedimenta y colanizaci6n y 

sucesi6n por especies macrosc6picas. 
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AREA EXPERIMENTAL 1 

El área experimental 1 se encuentra en una poblaci6n 

establecida en el margen oeste del canal principal, creciendo 

sobre un substrato básicamente arenoso a una profundidad pro-

medio de 42 cm. En la Figu1-a 4 se mur<•tr<J el pe1-fi l de la ve-

getaci6n que presentaba el área antes de ser d~nudada, 

A pesar de encontrarse en la orilla del canal y ver-

se sometida a la acci6n constante de la corriente, la pobla-

ci6n presentaba una densidad de 484 vástagos/m
2

, 1,912 hojas/m
2 

y una longitud promedio de las mismas de 17 cm., así como una 

profundidad promedio de sus rizomas de 8 cm (tablas l y 2, 

mes de mayo), Esta poblaci6n se extiende hacia el oeste unos 

10 m a lo largo del margen del canal en sentido noreste-sures 

te (fig, 2, área 1), encontrando su limite de crecimiento en 

las paredes del canal, donde únicamente sob1-esalen rizomas de 

foliados. 

Los análisis de textura realizados en el sedimento -

del área experimental, mostr6 que éste se componía básicamen-

te por aren'3 ya que el porcentaje de ésta fue de 94.32%, con-

trastando con los bajos porcentajes de arcillas y limos que -

fueron de ~.58% y 2.10% respectivamente, 
1 

'' 

¡. 
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Creciendo sobre las hojas de Thalassia testudinum se 

observaron numerosas especies de algas epifitas, de las cuales 

las más abundantes Fueron varias especies de Ceramium y ~

bya ma,juscula. Las algas más comunes y abundantes que crecian 

entre el "ceibadal" pe1-o sobre el subst1-ato e1-an; Dictyota, 

Polisiphonia y Cladophora, 

AAEA EXPERIMENTAL 2 

El área experimental 2 se encuentra en una poblaci6n 

localizada en la parte norte a una distancia aproximada de 15 m 

del pequeño canal que pasa bordeando la parte emergida del 

ar~ecife con dirección suroeste (Fig. 2,área 2). 

Esta población no esta sometida a la acción directa 

de la corriente, pero crece sobre un terreno que en uno de --

sus extremos es principalmente arenoso mientras que en el otro 

es rocoso; la profundidad a la que se encuentra es de 68 cm, 

El crecimiento de Thalassia testudinurn en este lugar no es --

continuo y las áreas donde no crece aparecen como"lunares". 

Esto se observa en el perfil de la vegetaci6n del área antes 

de la denudaci6n e ng. 4, área 2). Debido a lo anterior, la -

población muestra una densidad de 451 vástagos /m 
2 

1,404 ho-
' 

/m 
2 longitud promedio de jas ' 

una las mismas de 18 cm y una -
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profundidad promedio de sus rizonas de 7.5 (tablas 1 y 2 mes 

de mayo). 

El sedimento de esta área estaba compuesto básicame~ 

te por arena. El porcentaje de ~sta era de 93.36%,mientras 

que el de arcillas apenas alcanzaban un 3,87% yel de limos 

2.77%, 

La población de Thalassia testudinum presentaba una 

gran cantidad de especies epífitas, siendo las más abundantes 

varias especies de Ceramium y Lyngbya majuscula que era la do 

minante. Las más abundantes de las que crecian sobre el subs-

trato eran varias especies de Dictyota, Cladophora y Polisi--

phonia, así como Liagora ceranoides. 

AAEA EXPERIMENTAL 3 

El área experimental 3 se delimitó en una poblaci6n 

extensa de aproximadamente 20 m, establecida sobre un terreno 

básicamente arenoso (fig. 2, área 3), Está a una profundidad 

promedio de 67 cm y se encuentra rodeada por varios ''mancho--

nes'' densos. de Thalassia testudinum, En la Figura 4 se obser-

va el. perfil de la población del área antes de ser denudadé, 
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En comparación con otras áreas la densidad de la po

blación denudada Fue muy alta, ya que se cuantificaron 674 -

v~stagos/m2, 2,056 hojas/m 2 , una lonnitud promedio de estas -

de 20 cm, y una profundidad promedio de sus rizomas de 8 cm -

(tablas 1 y 2, mes de mayo), 

El análisis de textura realizado en el sedimento a--

portó valores de 95,08% de arena, 3.25% de arcillas y 1.67% -

de limoi lo que revela que el terreno es Fr-ancamente arenoso, 

, 
Las especies de la flora ficológiqa que se encuentran 

creciehdo en For-ma abundante sobre y entr-e la población de --

Thalassia testudinum son; Lyngbya majuscula, Ceramium spp y -

varias especies de Dictyota, Cladophora, Liagora y Galaxaura 

que crecen exclusivamente sobre el substrato, 

AREA EXPERIMENTAL 4 

El área experimental 4 se localiza en la población -

si.tuada a unos 15 m del pequeño canal que bor-dea la parte em~r 

gida del arrecife (Fig. 2 9 área 4), establecida en un substra 

to rocoso a una profundidad de 78 cm aproximadamente. Esto se 

refleja en la densidad de su población que Fue de 449 vásta--

2 hcjas/m 
2 promedio de longitud de las mis gos/m 1,638 con un 

' 
mas de 12 cm y una profundidad promedio de sus rizomas de 6 cm 
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T A B L A 2 

A rea 1 A1-ea 2 A rea 3 A rea 4 

Long. prom. hojas 17 cm 18 cm 20 cm 13 cm 

Prof. prom. rizomas 8 cm 7.5 cm 8 cm 6 cm 
1 fl::'cm 

Prof. prom. agua 42 cm 68 cm 67 cm 7R cm 

Profundidad del agua, longitud promedio de las 

hojas y profundidad promedio de los rizomas de las p~ 

blaciones adyacentes a cada una de las §reas experi-

mentales. 

El valor (*) del área 1 es el valor que se ob-

tuvo despu~s de la denudaci6n, En el resto de las 

áreas este valor no cambio. 



- 32 -

(tablas 1 y 2,mes de mayo). Esta población al igual que las -

dos anteriores no esta sometida a la acción constante y direc 

ta de las corrientes. En la Figura 4 se observa el perfil de 

la vegetación del área antes de ser denudada, 

El análisis del sedimento presentó una proporción de 

arena de 95.54% con porcentajes muy bajos de arcillas y limos 

(3.25% y 1.67% respectivamente), 

De la flora ficológica se encontraron varias especies 

epifitas, siendo las más abundantes va1-ias especies de Cera-

mium y Lyngb~a majuscula; de las que crecen directamente so-

bre el substrato va1-ias especies de Dictyota, Cladophora, Lia 

gora, Galaxaura, Padina y Cymopol ia ba1-bata fueron las más -

abundantes. 

CARACTERISTICAS DE LAS POBLACIONES DE Thalassia testudinum Y 

DE LOS SITIOS PERMANENTES DE ESTUDIO DESPUES DE LA DENUDACION 

AREA EXPERIMENTAL 1 

En la represe~tación gráfica de la tabla 1 (gráficas 

3 y 4), se observa que la población circundante al área 1 su

frió un marcado descenso en el número de vástagos y de hojas 

/m2 en los meses posteriores a la denudación y aOn en la Olti 
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ma cuantificaci6n realizada en el mes de abril de 1975,la po-

blaci6n seguía en franco descenso. 

La denudaci6n no ocasion6 s6lo esta baja en la dens! 

dad de la poblaci6n, sino tambien un aumento en la superficie 

perturbada circundante al cuadro denudado. Esta desaparici6n 

de más de 4 m
2 

de la poblaci6n en la orilla del canal ocasio-

naron un mayor aporte de sedimento, el cual se acumul6 en un 

área aproximada de 14 m de largo por 2 m de ancho en la misma 

direcci6n de la corriente del canal principal, Este sedimento 

aumento aproximadamente 10 cm de espesor al cubrir la pobla--

ci6n y aumento tambien la profundidad a la que se encontraban 

los rizomas; sin embargo la longitud promedio de las hojas 

pet·maneci6 constante a ~o largo del año 1 ya que este valor se 

tomaba desde la inserci6n de las hojas con el vástago corto y 

no desde la superficie del sedimento [tabla 2). 

Los porcentajes de arena, arcilla y limo del substr§_ 

to tampoco sufrieron variaciones significativas en los meses 

posteriores a la denudaci6n [gráfica 5 1 área 1). 

Los análisis de materia org§nica efectuados en el se 

dimento mostraron que en el mes de septiembre [posterior a la 

denudaci6n), el porcentaje fue muy alto, mientras que en los 

meses siguientes estos porcentajes fueron más bajos que los -

"" •'4·---·A-.,W--~·•< o• • "' •• ·-·-·----· 

' ·-·~ .. ·------··-· -~--. ----··· ·----- ·-
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presentados inicialmente cuando aGn no se denudaba la vegeta-

ci6n (gráfica 5, área 1) .• 

Dentro del área denudada los restos de rizomas que -

no pudieron ser extraidos sobresalian del sedimento en forma 

de "penachos", sobre los cuales se p1-esentaron .las primeras -

algas epifitas, En la Tabla 3 se muestra la frecuencia de ap~ 

rición de las especies de algas duarante el año y se observa 

que las más constantes fueron varias especies de Ceramium, 

Centroceras clavulatum y Lyngbya majuscula¡ esta 6ltima fue -

la más abundante durante todos los meses, i.r1clusive sobre lash_E 

jas ~la vegetaci6n circundante. Estas especies permanecieron 

en las áreas denudadas hasta el mes de marzo en que desapare-

cen por completo los restos de rizomas, En el mes de diciembre 

aparecieron algas rodofitas y feofitas del tipo psamófilo y -

epilitico, las cuales fueron aumentando en variedad hacia los 

meses de ma1-zo y abril, siendo las más abundantes va1-ias esp.!:. 

cies de Dictyota y Galaxaura, 

Al extraer los rizomas enterrados durante el proceso 

de denudación, se observó que habia entre ellos nume1-osas pU!J 

tas de crec.imiento de los rizomas. Este hecho pe1-mite suponer· 

que e.n las márgenes de la población adyacente a .las áreas ex-

perimentales existen tambien puntas terminales de rizomas, 

los cuales al llevar a cabo el crecimiento vegetativo, tienen 

'·-·-··-· _...:- .. -··o;;··-C'-·",;c" ___ ···-··""'""~""•~ •••. 

.r 
·¡. 
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un papel fundamental en la regeneraci6n de la zona, Sin embar 

go en el área 1 durante el mes de abril de 1974 cuando se hi-

za la Gltima observaci6n, aGn no habia iniciado ningGn creci-

miento vegetativo la poblaci6n adyacente hacia el área denuda 

da. 

AAEA EXPERIMENTAL 2 

En la poblaci6n circundante al área experimental 2,-

la densidad de la misma rep1-esentada por el nGmero de vástagos 

y nGmera 2 
de hojas / m , mostr6 un descenso en dichos valores 

en las meses que siguieran a la denudaci6n (gráficas 3 y 4
1 

área 2), pero hacia los meses de febrero, marzo y abril estas 

empiezan a mostrar un i~crementa, La longitud promedio de las 

hojas y la profundidad promerlio de los rizomas no se vieron -

afectadas por la denudaci6n ya que sus valores permanecieron 

constantes a lo largo del año (tabla 2, área 2). 

La denudación ocasion6 pequeños cambios en la profu~ 

didad del agua ya que el nivel del sedimento del área denuda-

da, sufri6 un ligero descenso al faltar Ja vegetaci6n, 

La textura del sedimenta segGn la muestran los anál! 

sis realizados, no sufrió variaciones notables ya que los PºC 

centajes de arena, arcilla y limo se mantuvieron casi en sus 
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valores iniciales, pues las variaciones que presentaron fueron 

muy pequeñas. 

Los porcentajes de materia orgánica del sedimento tu 

vieron un aumento en el mes de septiemb~e posterioriores a la 

denudación, pero en los meses que siguie1-on a éste, su parce!:! 

je no llego a alcanzar los valores iniciales de los meses an

teriores a la denudación [gráfica 6, área 2). 

Dentro del área denudada o experimental los primeros 

organismos que se observaron, se encontraban creciendo sobre 

los restos de rizomas; la totalidad de ellas fueron epífitas 

representadas por varias especies de Ceramium y Lyngbya majus 

cula, esta última fue la más abundante dentro y fuera del área. 

denudada, La especie Eudesme zosterae encontrada tambien den

tro del área, es señalada por Huerta et al (1974) como nuevo 

reporte para Veracruz. Estas especies desaparecieron en el -

mes de marzo junto con los restos de rizomas que aún quedaban 

dentro del área. En el mes de diciembre aparecieron especies 

de algas psamófilas y epilíticas de las clorofitas Y rodofitas 

las cuales aumentaron en número y variedad en los meses de m~r 

zo y abril~ Las más abundantes de estas fueron varias especies 

de Oictyota, Galaxaura, Liagora, Cladophora e Hypnea (tabla 4). 

En el mes de febre1-o se inició un c1-ecimiento veget~ . 
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tivo de los 1-.izomas y meristernos late1-ales de la población aE!_ 

yacente, hacia el área denudada y en el mes de abril se tenian 

20 nuevos vástagos creciendo dentro de la misma (tabla 7, área 

2). 

AAEA EXPERIMENTAL 3 

La densidad de la población adyacente al área experl:_ 

mental o denudada, representada por el nGmero de vástagos y -

hojas /m
2

, se vió notablemente disminuida en el mes de octubre 

posterior a la. denudación (gráficas 3 y 4, área 3), pero en -

la Óltima cuantificación realizada en el mes de abril de 1975, 

el aumento en dichos valo1-es empezó a ser evidente. La longi-

tud promedio de las hoja.s y la profundidad promedio de sus ri 

zomas no se vieron afectados por la denudación, ya que sus va 

lores permanecieron constantes a lo largo del año (tabla 2, -

área 3), La denudación ocasionó solo pequeños cambios en la -

profundidad del agua, ya que el nivel del sedimento sufrió un 

ligero descenso al Faltar la vegetación, 

La textura del ~edimento, segGn lo muestran los aná-

lisis realizados, no sufrió variaciones significativas ya que 

sus porcentajes de arena, arcilla y limo se mantuvieron cerc~ 

nos a los que presentaban antes de la denudación (gráfica s,~ 

área 3), 



- 38 -

Los porcentajes de materia orgánica encontrados en -

el sedimento, mostraron un ligero incremento en todos los me-

ses que siguieron a la denudaci6n, en comparaci6n con los me-

ses anteriores a la· misma (gráfica B, área 3), 

Dentro del área denudada, los primeros organismos 

que se encontraron fueron algas epífitas comunes tambien sobre 

el resto de la poblaci6n adyacente y que crecian sobre los ~-

restos de rizomas que no pudieron ser extraidos. La especie -

más abundante fue Lyngbya majuscula, aunque tambien se encon-

:traron va1-ias especies de Ceramium, Banc:;:¡ia fuscopurpurea y Eu 

desme zosterae. Estas especies desaparecén del área denudada 

junto con los restos de rizomas en el mes de marzo. En el mes 

de diciembre un gran nGmero y diversidad de especies psam6fi-

las y epilíticas empezaron a establecerse sobre el substrato, 

siendo las más abundantes varias especies de Dictyota, Gala--

~' Liago1-a, Hypnea, Polysiphonia, Caulerpa y Padina. Las 

últimas especies que se establecieron en el área fueron las -

coralinaceas Lithothamnion occidentale, Lithothamnion sp y Po 

rolithon sp (tabla 5). 

Dentro del área denudada se observ6 que en el mes de 

enero la poblaci6n adyacente a 'sta, inicio un crecimiento ve 

getativo a partir de sus rizomas punta y meristemos laterales, 

llegando a formar en el mes de abril de 1975, 195 nuevos vás-
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tagos dentro del área experi~ental (tabla 7, área 3). 

AAEA EXPERIMENTAL 4 

La densidad de la población adyacente al área experl 

mental 4, representada por el nGmero de vástagos y de hojas/m2 , 

se vi6 notablemente disminuida al igual que en las otras áreas 

experimentales, en el mes de octubre de 1974 posterior a la -

denudación y mostró una ligera recuperación en el mes de ene-

ro, pero volvió a descender en el mes de marzo; sin embargo -

en la última cuantificación efectuada en el mes de abril de -

1975, estos valores vuelven a mostrar una nuev~ recuperación 

(gráficas 3 y 4, área 4). La longitud promedio de las hojas y 

la profundidad promedio de los rizomss no se vieron afectados 

por la denudación ya que sus valores permanecieron constantes 

a lo largo del año (tabla 2, área 4), La denudación ocasionó 

solo pequeños cambios en la profundiciad del agua, ya que el -

sedimento sufrió ligeras variaciones al faltar la vegetación, 

La textura del sedimento, según lo muestran los aná-

lisis realizados, no sufrió variaciones notables ya que sus ~ 

porcentajes de arena, arcilla y limo se mantuvieron ~ercanos 

a los que presentaban antes de la denudación (gráfica 5, área 

4). Los análisis de materia orgánica encontrados en el sedi--

mento, mostraron que los porcentajes de esta fueron mayores -
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que las encontradas para los meses iniciales, anteriores a la 

denudación, en todos las meses que siguieron a la misma (grá-

fica 6, área 4). 

Dentro del área denudada, las ·primeros organismos 

que se encontraran Fueron algas epífitas que crecian sabre las 

restas de rizomas que na pudieran ser extraidos, §stas se en-

centraban tambien sobre la población adyacente. De §stas las 

más abundantes Fueron varias especies de Ceramium y Lyngbya 

0ajuscula así cama Eudesme zasterae. Estas especies desapare-

cieron del área junto con las restos de rizomas en el mes de 

marza, En el mes de diciembre un gran número de especies que 

crecen sobre rocas o sobre el substrato arenoso, empezaran a 

establecerse dentro del ~rea, siendo l~s más abundantes varia~ 

especies de Dictyota, Liagara, Galaxaura, Caulerpa y Padina, 

Las últimas especies que se presentaron fueron las coraliná--

ceas Lithothamnion occidentale, Lithothamnion ~ y Parolithan 

~ (tabla 6), 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El total de especies encontradas de la flora ficol6 

gica dentro de las áreas denudadas fue de 44 especies de las 

cuales, 11 son clorofitas, 8 Feofitas, 24 rodofitas y ciana 

fita. 
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En cuanto al n6mero de vastagos encontrados en cada 

una de- las áreas experimentales, fste parece depender de la -

densidad de la población adyacente ya que las áreas 2 y 3 mo~ 

traron un mayor n6mero que la 4 que es menos densa que las 

dos primeras. En el área 1 este crecimiento no se presentó a 

pesar de la densidad de su población ya que en este caso el -

grado de perturbación causado fue mayor que en el resto de -

las á1-eas, .. manifestándose con la ausencia de crecimiento vegs:_ 

tativo dentro del área experimental o denudada. 
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ESPECIES DE ALGAS ENCONTRADAS EN EL AREA EXPERIMENTAL 
1 EN LOS SIETE MESES POSTERIORES A LA OENUDACIDN 

ABA ~tAR FES ENE OIC DCT SEP 

X X ACETABULARIA CRENULATA 
X X /(. X X X EUO~SME ZDSTERAE 
X X X X X X CERAMJU~ rLACCIDUM 
X X X X X X c. CAUOATUM 

X X X X X X c. CORN! CULA TUM 

X X X X X X c. GRAC!LL!MUM vor, BYSSDIOEUM 

X X X X X X CENTRDCERAS CLAVULATUM 

X X X X X X BANGIA FUSCOPURPUREA 

X X X X X X ERYTHRDTR!CHIA CARNAA 

X X X X X X LYNGBYA ~AJUSCULA · 

X X X X X X MELOBESIA SP 

X X X CHDNOAIA POLYAHIZA 

X X HYPNEA CERVICOANIS 

X X X H. MUSC!FOAMIS 

X X X POLYSIPHOMIA MACROCAAPA 

X X X P. FERULACEA 

X· CLAOOPHDRA FRASCA TI I 

X CLADOPHORA SP 

X X c. OELTCATULA 

X JANIA RUBENS 

X X X X X ENTERDMDAPHA PROLIFERA 

X X X X X X OJCTYDTA OIVARICATA 

X X X o. DICHDTOMA 

X X X X o. CERV!CORNIS 

X X X X o. JAMAICENSIS 

X X X LIAGORA VALIDA 

X X X X L. CERANOIDES 

X X ACANTOPHDRA SPECIFERA 

X X X X LAUREl\CIA PAPILLOSA 

X X X ECTOCARPUS ELASCHITAEFORMIS 

X X GALAXÁURA SQUALJOA 

X X G. SUBRENTICILLATA 

X X OIGENIA SIMPLEX 
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ESPECIES DE ALGAS ENCONTRADAS EN EL AAEA EXPERIMENTAL 

2 EN LOS SIETE MESES POSTERfDAE9 A LA DENUOACION 

ABA MAR FES ENE ore DCT SEP 
X X X X X X EUOESME ZDSTEAAE 
X X X X X X SEAAM!UM FLACCIOUM 
X X X X X X c. CAUUAfUM 

X X X X X X c. CD A NI CULA TUM 

X X X X X X c. GAACILL!MUM vc11-. BYSSO!DEUM 

X X X X X X CENTRDCEAAS CLAVULATUM 

X X X X X X 8ANGTA FUSCDPURPUREA 

X X X X X X EAYTHRDTRICH!A CARNEA 

X X X X X X LYNGBYA MAJUSCULA 

X X X X X X MELOBES!A SP 

X X X FOSLIELLA FAA!NDSA 

X X X CHDNDAIA PDLYAHIZA 

X X HYPNEA CEAVICOANIS 

X X H. MUSC!FOAMIS 

X X PDLYSIPHONIA MACRO CARPA 

X X P. FERULACEA 

X CLAODPHOAA FRASCATII 

X X c. OELICATULA 

X X JAN! le RUBENS 

X ENTEADMDAPHA PAOLIF:EAA 

X X X X X OICTYOTA OIVAR!CATA 

X X X X X º· DICHO TOMA 

X X X X X o. CEAVICOANIS 

X X X X X o. JAMAICENSIS 

X X LIAGOAA VALIDA 

X X X X L. CERANOIOES 

X X ACANTDPHOAA SPEC!FERA 

X X LAURENCIA PAPILLOSA· 

X X X ECTOCARPUS ELASCHITAEFORMIS 

X X RHIPOCEPHALUS PHOENIX 

X X X GALAXAURA SQUALIOA 

X X X X G. 08LONGATA 

X X OIGENIA SIMPLEX 



TABLA 5 

ESPECIES DE ALGAS ENCONTRADAS E"I EL AllEA EXPERIMENTAL 

3 EN LOS SIETE MESES PDSTEAJOAES A l.A OENUOACION 
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X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

·- ·--- . -~·-~.:~ ... ----------··~·-

EUOESME ZDSTERAE 

CEAAMIUll FLACCIDUM 

C, CAUO TUM 

C. CDRN.CUL~.TUM 

C. GAAC LLillUM vor, 8YSSOJOEUM 

CENTAOCE:RAS CLAVULATUM 

BANGJA f"USCOPURPUAEA 

ERYTHRO RICHIA CARNEA 

LYNGBYA MAJUSCULA 

MELOBESJA SP 

FOSLJELLA FAAJNOSA 

CHONDAT POLYRHIZA 

HYPNEA CEAVICORNIS 

H, MUSC FORMIS 

POLYSIP~ONIA MACROCAAPA 

P. FEAULACEA 

CLAOOPH AA FAASCATII 

CLAOOPH AA SP 

C. DEL TCATULI\ 

ENTEAOM APHA PROLIFERA 

OICTYDT OJVARJCATA 

D. DICH TOMA 

O, JAMAICENSIS 

LIAGORA CERANDIDES 

L. VAL! A 

LAUAENCJA PAPILLOSA 

ECTOCARPUS ELASCHI TAEFORMI S 

Rlili'OCEPHALIS PHOENIX 

JANIA RUBENS 

GALAXAU A SQUALIDA 

G. SUBRENTTCILLATA 

G. OBLO GATA 

DIGENI A SIMPLE X 

CYMOPOLIA BARBA TA 

HALIMEDA OPUNTIA 

CAULERPA SERTULARIDIDES 

c. CUPRESSDJDES var. MAMILLOSA 

PAOINA PAVONICA 

P. GYMNOSPORA 

LJTHOTHAMNION OCCIOENTALE 

LITHDTHA 1NIDN SP 

POADLI T DN SP 
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ESPECIES DE ALGAS ENCONTRADAS EN EL AAEA EXPERIMENTAL ,, 
4 EN LOS SIETE MESES POSTERIORES A LA DENUDACION 

ABA MAR FEB ENE ore OCT SEP 
X X X X X X EUOESME ZOSTERAE 
X X X X X X CEAAMJUM FLACCIDUM 
X X X X X X c. CAUOATUM 
X X X X X X c. CORNI CUL.HUM 
X X X X X X c. GRACI LL I MUM vm-. BYSSDIDEUM 
X X X X X X CENTROCEAAS CLAVULATUM 
X X X X X X BANGIA FUSCOPURPUAEA 
X X X X X X ERYTHROTAI CHIA CARNEA 
X X X X X X LYNGSYA MAJUSCULA 
X X X X X X MELOSESIA SP 

X X FO=LIELLA FARINOSA 
X X X HYPNEA MUSCTFORMIS 

X X H, CERV J COR NIS 
X X X CHONORIA POLYRHIZA 

X X POL YST PHOIH A MACRO CARPA 
X X P. FERIJLACEA 

X X X X X DICTYDTA OIVARICATA 

X X X X X D. DICHO TOMA 

X X X X º· CERVI CORNIS 

X X X X X o. .JAMA I CENS IS 

X X X LI AGORA VALIDA 

X X X L. CERANOJDES 

X X ACANTDPHDRA SPECIFEAA 

X X X LAUf'lENCT A PAPILLDSA 

X X X CYflOPDL I A BARBA TA 

X X X JANIA RUBENS 

X X X X GALAXAUAA SQUALIDA 

X X X G. 5U8RENTI CILLA TA 

X X X X G. OBLONGA TA 

X X X DIGENIA SIMPLEX 

X HALIMEDA DPUNTT A 

X X CAULEAPA SERTULARIOIOES 

X X c. SERTULARIDIDES var. BREVIPES 

X X c. CUPRESSOJDES var, MAMILLDSA 

X X PADINA GYMNDSPORA 

X X P, PAVDNICA 

X X Ll THDTHMIN JDN DCCIOENTALE 

X X LITHOTHAMNIDN SP 

X X POAOLI THDN SP 



MESES 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

A rea 

o 

o 

o 

o 

1 

T A B L A 7 

Area 2 

o 

4 

20 

20 

Area 3 

26 

50 

60 

195 

Area 4 

11 

15 

15 

17 

Número de vástagos nuevos que iniciaron su ere 

cimiento en cada una de las áreas denudadas o experi-

mentales, a partir del mes de enero de 1975. 
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O I S C U S I O N 

CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LAS POBLACIONES DE Jhalassia testudi 

~ EN LAS AREAS EXPERIMENTALES (CUADROS DENUDADOS) Y ZONAS -

ADYACENTES 

Las observaciones y cuantificaciones realizadas du--

rante un aRo en las poblaciones de Thalassia testudinum adya-

centes a las áreas experimentales, permiten seRalar que los -

factores ecol6gicos, profundidad, corrientes y tipo de subs--· 

trato, son los que estan determinando su dist1-ibuci6n y estr~c 

tura, así como su patr6n de crecimiento y grado de desarrollo. 

En el presente ~studio, la perturbaci6n realizada --

ocasion6 un desequilibrio en la poblacióh adyacente a las 

áreas experimentales. Este desequilibrio se manifestó por un 

descenso en la densidad (nGmero de vástagos y hojas/m
2 J de las 

poblaciones circundantes a las 4 áreas experimentales en los 

meses posteriores a la denudación (gráficas 3 y 4). Los "man-

chones" de Thalassia testudinum debido a su tipo de ct-ecimien 

to muy ramificado, forma redes entrelazadas de rizomas, las -

cuales al ser cortados en la denudación, interrumpieron su --

crecimiento ocasionando que en la población adyacente se red~ 

1 - d va'stagos manifestándose en un marcadb deseen jera e numero e 

so en la densidad de la misma, 

'· 



- 43 - . 

Este descenso sin embargo, no se presentó con la mi~ 

rna intensidad en todos los "manchones" d 1 a pesar e que a sup~r 

ficie denudada fue la misma. Si co1,side1~arnas que las "mancho-

nes" de las áreas experimentales, no p1~esentab,an una misma 

densidad inicial, resulta explicable que despu§s de la denuda 

ci6n el descenso no se presentara en la misma proporci6n en 

todas las áreas. 

En cuanto a los ot1~os aspectos es'tructurales de las 

poblaciones corno son la longitud promedio de las hojas y la 

profundidad promedio de las rizomas, en las poblaciones ady~ 

centes a las áreas experimentales 2, 3 y 4 no se vieron afee-

tadas ya que la profundidad del agua y el tipo de substrato 

que son los factores que' las determinan, no sufrieron ningún 

cambio apreciable a causa de la denudación. 

En la población adyacente al 6rea experimental 1, el 

sedimento se acumuló ocasionando una disminuci6n en la profun 

didsd del agua y un aumento de la profundidad a la que se en-

contrsban los rizomas. Si recordarnos qtJe la época de "nartes", 

durante la cual la velocidad de la 6orriente y turbiedad del 

agua aumentan [Lat-Helgueras,1968], caincidi6 con la &poca de 

la denudaci6n, resulta explicable .el marcado descenso que se 

observ6 en la densidad de su poblaci6n adyacente. Sin embargo, 

considerando que los "pastos marinos" na solo intervienen en 
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la sedimentación, sino tambien en la dispersión o distribución 

del sedimento (Schubel, 1973) y de que Thalassia testudinum -

presenta un crecimiento vertical de su sistema de rizomas 

(Tomlinson, 1966), es posible que una vez que pase la época -

de "nortes", el aporte de sedimento d.i srninuya y la población 

inicie un nuevo crecimiento regulando su desarrollo y estabi 

lizando el sedimento acumulado. 

En lo que respecta a la textura del sedimento, la de 

nudación no ocasionó ningGn cambio apreciable en el mismo que 

repercutiera en alguno de los aspectos estructurales de las -

poblaciones adyacentes. Esto resulta explicable si considera

mos lo seAalado por Humm, 1964; Swinchatt, 1965 y Schubel 1973 

de que en un medio ambiente arrecifal, como el del presente -

estudio, los sedimentos ·se far-man "in si tu" por- sedimentación 

biogénica y por lo tanto para que cambiara la textura de los 

mismos, las corrientes deberían transportar sedimentos de 

otro tipo o ejercer una acción más dr~stica. 

De acuerdo con las condiciones hidrodinámicas en las 

que se presentaban las poblaciones de las áreas experimentales, 

mostraban diferencias en sus patrones morfológicos generales 

de crecimiento. Las poblaciones de las áreas 2, 3 y 4 presen

tabar:i un patrón de crecimiento en forma de "manchas", ya que 

los sitios en que se lócalizan las condiciones hidrodinámicas 

no son drásticas como en el área 1. En esta Gltima se observó 
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que su patrón de crecimiento tiene una fo1-ma de "franja" pai-~ 

lela a la dirección de la corriente. Esto concuerda con lo se 

ñalado por Den Hartog,(1971] quien menciona que en una misma 

zona, dependiendo de las condicones hidrodin§micas, las pobl~ 

cienes de una misma especie pueden mostrar toda la gama morfo 

lógica de patrones de crecimiento. La denudación ocasionó 

que el patrón morfológico de la poblaci6n adyacente al área 1, 

empezara a cambiar al deteriorarse parte de su vegetación; 

esto no sucedió en las poblaciones adyacentes de las otras 

áreas experimentales. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS PRIMERAS ETAPAS DE LA REGENERACION 

DE Thalassia testudinum EN El ARRECIFE 

Se puede esperar que los estados de regeneración o -

reestablecimiento de las poblaciones de Thalassia testudinum 

causados por fenómenos naturales o poi- la influencia humana, 

esten representados por las mismas comunidades que constitu--

yen las series sucesionales. Margalef; 1962 y Den Hartog ---

1971, han propuesto esquemas teóricos en los que señalan cua

les son las comunidades que constituyen las series sucesiona

les que conducen a la comunidad "madura" de Thalassia testudi 

~.Sin embargo,Den Hartog (1971]ha señalado que estos esquemas 
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se han hecho en base a la co~paraci6n de biocenosis, pero que 

deben ser suplementadas por investigaciones a largo plazo en 

áreas permanentes las cuales verifiquen o re~hacen su validáz. 

En este estudio a largo plazo, las primeras etapas -

de la regeneraci6n de las áreas perturbadas se estan efectuan 

do fundamentalmente por medio del crecimiento vegetativo de -

las poblaciones adyacentes, 

Este crecimiento vegetativo no se inició al mismo 

tiempo ni en la misma proporci6n en todas las áreas experime~ 

tales. La poblaci6n del área 1 no la present6 y las poblacio-

nes de las áreas 2 y 3 la presentaron en mayor proporci6n que 

la 4 (tabla 7). En este proceso se pone de manifiesto una vez 

más, la acci6n que ejercen el tipo de subst1-ato y la profundi_ 

dad sobre la densidad de las poblaciones. 

Los valores de salinidad y temperatura que se prese~ 

t8n en la zona de estudio (gráficas 1, 2a y 2b) no exeden los 

rangos (temperatura 20 a 30° C y salinidad de 24 a 35 °/oo) -

señalados por Zieman (1973) para que Thalassia testudinum man 

tenga una productividad alta, 

El inicio del crecimiento vegetativo de las áreas d~ 

nudadas depende de los valores de salinidad y temperatura que 

">---·--·--·.--··- .. ·~· .. ··---~ --···--· .. --. ·~-·-·-····--
• ,._.,,'e-,;.. l•''•t~'- :<:-·t>"•••',•,>"-'•''''., 
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se presentan en el arrecife, En la tabla 7 y en las gráficas 

2a y 2b se observa que cuando la temperatura empezó a aumentar 

hacia el mes de enero y la salinidad a descender, se inicio -

el crecimiento vegetativo de las poblaciones de Thalassia tes 

tudinum, Novelo-Aetana ( 1976) encont1-6. que los "manchones" de 

Thalassia testudinum de la misma zona de estudio, presentan -

un ligero descenso en el crecimiento promedio de sus rizomas 

y en la formación de nuevos tallos erectos o vástagos durante 

los meses de temperaturas bajas y salinidades altas, inician-

do nuevamente el crecimiento cuando la temperatura aumenta y 

la salinidad desciende, 

Esto explica por qu§ el crecimiento vegetativo se --

'inició hasta el mes de enero en las áreas experimentales 2, 3 

y 4 (tabla 7), en las cuales la denudación no ocasionó cambios 

ni en el tipo de substra~o ni en la profundidad del agua. En 

estas áreas la población de Thalassia testudinum se vera rees 

[ tablecida nuevamente por medio de su crecimiento vegetativo, 

En la población del área 1, hasta el momento de efec 

tuar la última observación, no se habia iniciado aún el ere-

cimiento vegetativo y por el contrario, el deterioro de la p~ 

blación adyacente persistía. En este caso el aumento de la su 

perficie denudada y la eliminación de la población adyacente 

dependen de la acción de la corriente del canal principal, --
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Sin embargo, puede esperarse que una vez pasada la ~poca de -

"nortes" la velocidad de la cor-riente y el apo1-te de sedimen-

to disminuyan permitiendo que Thalassia testudinum inicie su 

crecimiento vertical y estabilice nuevamente el sedimento re 
' -

generando por completo el área; esto no es imposible ya que -

existen reportes de extensas áreas que han perdido su vegeta-

ci6n a causa de las tormentas y ciclones y en las cuales Tha-

lassia testudinum ha puesto de manifiesto su gran capacidad -

para fijar y estabilizar el fondo y desa1-rolla1- nuevos "man--

chones" sobre el subst1-ato inestable [Lowell et al 1961). 

CDLDNIZACION Y SUCESIDN DE LA MACROVEGETACIDN 

La colonizaci6n dentro de las áreas denudadas se lle 

vó a cabo por las especies de algas presentes en la zona. Las 

primeras que se encon~raron creciendo dentro de las áreas de-

nudadas fueron en su totalidad epífitas, esto no resulta ex-

traño ya que además de ser las más abundantes en el arrecife, 

se pueden desarrollar sobre los restos de rizomas que no pu--

dieron ser extraidos y que al parecer constituyen un substra-

to adecuado para su crecimiento. Estas epífitas crecen en Far 

ma abundante durante casi todo el año sobre las hojas de Tha-

lassia testudinum de toda la zona, siendo la más abundante de 
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estas Lyngbya majuscula. 

Phillips (1863) encontr6 que Lyngbya majuscula dese~ 

peña una acci6n importante al contribuir con sus detritus a -

la emergencia de fondos marinos someros en las comunidades de 

Florida, EE.UU. 

Es muy posible que la especie Lyngbya majuscula en--

centrada en Isla de Enmedio, desempeñe funciones semejantes -

y en este caso intervenga en la restauraci6n de las §reas de-

nudadas. 

Las especies de algas epilíticas y psam6filas que se 

encuentran creciendo sobre conchas o ~estos de coral dentro -

de las áreas experimentales, deben su número y diversidad a -

su amplia distribuci6n en ciertas áreas del arrecife; así por 

ejemplo en el área 4 estas fueron más abundantes que en las ~ 

demás debido a la abundancia de "p1-ade1-as" de va1-ias especies 

de Padina, Dictyota, Caulerpa y ~olia con ausencia de la 

vegetaci6n de "pastos marinos", 

La sucesi6n de estas especies de algas esta en rela-

ci6n tambien con su ciclo de vida ya que se observó que algu-

nas son m§s abundantes en primavera como Cymopolia barbeta y 

otras como Dictyota aparecen casi clu1-ante todo el año. al igual 

' - ~J 
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que la mayoría de las epifitas. 

Inicialmente se pensó que en las áreas denudadas, 

las etapas de la regeneración podían coincidir con algunas de 

las comunidades que de acuerdo con los esquemas teóricos pro-

puestos por Margalef, 1962 y Den Hartog,1871, constituyen las 

series sucesionales que conducen a la comunidad terminal o --

"clímax" de Thalassia testudinum, 

En las áreas 1 y 2 se presentaron en forma abundante 

varias especies d~ Dictyota, las cuales de acuerdo con Marga-

lef [1962), se presentan en los claros formados por la asocia 

ción de Thalassia testudinum y constituyen su comunidad ante-

cesara, 

Las áreas 3 y 4 además de las especies de Dictyota,-

presentaron en forma escasa durante el 60 y 7o mes posterior 

a la denudación dos especies de Padin~, tres cde las coral iná-

ceas Lithothamnion y Porolithon, así como Halimeda opuntia, -

Den Hartog (1971) señala que estas especies constituyen la c~ 

munidad antecesora de Thalassia testudinum en la serie suce--

sional que se realiza sobre substrato arenoso, Sin embargo, -

su escasa presencia no permite asegurar, por el momento, que 

se trata realmente de la comunidad que interviene en una eta 
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pa seral, sino que se trata sola de especies favorecidas por 

la denudaci6n que seguramente juegan un papei importante en -

las primeras etapas de la regeneración de Thalassia testudi--

~· 
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A E e o M E N o A e I o N E s 

Los resultados iniciales de este trabajo permiten -

proponer nuevos sitios para la realización de una investiga-

ci6n encaminada a conocer las series sucesionales y procesos 

regenerativos de los "pastos marinos" que se efectuan en el -

arrecife Isla de Enrnedio. 

En el lado oeste del arrecife, Huerta et al (1974) -

señalan que hace unos 10 o 15 aRos estaba cubierto casi en su 

totalidad por extensas"praderas"de Dictyota, Padina, Cymopolia 

y Caulerpa, las cuales en la actualidad astan restringidas sé_ 

lo a pequeñas áreas ya que aparentemente han sido desplazadas 

por las poblaciones de Halodule, Syringodium, Thalassia y po

blaciones mixtas de las dos últimas, 

Esta situaci6n parece indicar que en lsta zona las -

poblaciones de las diversas especies de "pastos marinos" pre

sentes estan llevando a cabo las series sucesionales que posi 

blemente culminaran en la comunidad "climax" de Thalassia ~ 

tudinum. 

Para poder deter~inar las factores que estan influ-

yendo en la presencia de estas comunidades y la forma en como 
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1 
se suceden unas o otras, se proponen las siguientes resomenda 

cienes para futuras investigaciones : 

1] Mantener &reas permanentes de observaci6n y cuantificaci6n 

en las m&rgenes de las poblaciones que forman cada una de las 

especies de "pastos marinos" existe11tes en el lado oeste; con 

side1-CJnr,Jn los siguientes factm-es: 

a) profundidad 

b) capa o espesor del sedimento 

c) tipo de substrato 

d) corrientes 

2) Mantener §reas permanentes de observaci6n en los sitios --

ocupados exclusivamente por especies de la flora ficol6gica 

localizadas en el lado oeste del arrecife, considerando tam--

bien los factores anteriores, así como la presencia, abundan-
¡ 

cia y zonificaci6n de las especies a lo largo del aRo, 

3) Iniciar estudios que cuantifiquen los cambios de los valo-

res de bioomasa durante las etapas de la regeneraci6n del -~-

"ceibadal". 

4) Cuantificar los valores de materia org§nica en el sedimen-

to, en forma comparativa entre las ~reas experimentales de 

"perturbaci6n" y zonas adyacentes dentro de los diferentes 

"manchones" de "pastos marinos". 
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A P E N O I C E 

LISTA DE LAS ESPECIES VEGETALES 

ENCONTRADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

CLOAOPHYCOPHYTA 

Familia Ulvaceae 

Enteromorpha prolifera (Mull.) J,Ag. 
Cladophora frascatii Coll, et Herv, 
e lc1rlophora sp 
Cladophora delicatula Mont, 

Familia Dasycladaceae 

Cymopolia barbata (L) Lamx. 

Familia Caulerpaceae 

Caulerpa sertularioides (Gmel,) Howe 
S sertula1-ioides F. bt-evipe5 (J. Ag.) Sved 
E· cupressoides·var. mamillosa (Mont) Weber-van Bosse 

Familia Udoteaceae 

Ahipocephalus phoenix (Ell. et Sol.) KDtz. 
Halimeda opuntia (L) Lamx, 

PHAEOPHYCOPHYTA 

Familia Ectocarpaceae 

Ectocarpus elaschitaeformis Heyd. 

Familia Chordariaceae 

Eudesme zosterae (J.Ag.) Kylin 

Familia Dictyotaceae 

Oictyota divaricata Lamx 
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Q. cervicornis KGtz 
Q. jamaicensis Taylor 
Q. dichotoma (Huds,J Lamx 
Padina gymnospora (KGtz) Vick. 
~· pavonica (L) Hoyt 

RDDDPHYCOPHYTA 

Familia Erytropeltidaceae 

Erythrotrichia carnea (Dill.J J.Ag. 

Familia Bangiaceae 

Bangia Fuscopurpurea (Dill.] Lyngb, 

Familia Helminthocladiaceae 

Galaxaura oblongata (Ell. et Sol.) Lamx 
Q. sgualida Kjell. 
Q. subrenticillata Kjell. 

Familia Corallinaceae 

Lithothamnion occidentale (Fosl,) Fosl. 
L i thothamn ion sp 
Porolithon .§E 
Fosliella Fa1-i~ (Lsrnx) Howe 
Melobesia sp 
~ rubens (LJ Larnx 

Familia Hypneaceae 

Hypnea cervicornis J. Ag. 
tl· musciforrnis (Wulf) Lamx 

Familia Ceramiaceae 

Cerarnium Flaccidum 
C. gracillirnum var. byssoideurn (Harv,) Mazoyer 
C. caudaturn 
~. corniculaturn Mont. 
~entroceras clavulatum (C.Ag.J Mont 

Familia Ahodomelaceae 

Polysiphonia macrocarpa Harv. 
P. ferulaceae Suhr 
Digenia simplex (Wulf.J C.Ag. 
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Chonclria poly1-hiza C11ll, et l-k1-v. 
Acanthophora spicifera (Vahl) B~rg. 
Laurencia papillosa (Forssk.) Grev. 

CYANOPHYCOPHYTA 

Familia Oscillatoriaceae 

Lyngbya majuscula Harv. 

ANTDPHYTA 

Familia Potamogetonaceae 

Syringodiurn filiforme K~tz 
Halodule wrightii Aschers. 

Familia Hydrocharitaceae 

H-11 r 'Phi la enge l mann i Aschet-s, 
Thalassia testudinum Konig 
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