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iNTKODUCCiON 

El presente tn1baJei de tesis forma parce de "t'acroalgas del Pací

fico T1-opical i~exicano" ,un proyecto del Programa de Trabajo Flora Ficoló

gica de i'iéxico de1 Laboratorio de Ficología de 1a Facu1tad de Ciencias, 

U.rLA.M. 

El patrón de distribución de la ficotlora de las platarormas de 

~anta Elena,es un trabajo con enteque tlorístico-ecológico que parte de 

la concepción,metas y métodos de Flora dinámica 6 Tropica propuesta por 

Gonzáiez-González \1919). 

En el Capítulo I se explica esta concepción y 1as consideraciones 

iniciales de las que se parte pard la integración de este patrón.Se se

nala lamoién ,la diferencia de este trabajo con les realizados anterior

mente Pn el Pacífico Tropical Mexicano. 

En el Capítulo II se describe y destaca la importancia de la loca

lidad de Santa Elena ,pues al presencar diversos arnbier,tes posioi1 ita la 

comparcción entre los mismos. Se incluyen tarnoién la caraccerización e im

porcancia tanto del C:)ffiplejo de Platatorrnas,como de la Pla~aforrna de Tra-

uajo ó istación No.l de la 1ocaliaad,destacando sus variaciones en topo

grafía y nivel de mareas. 

La metodología utilizada se describe en el Capítulo III,donde se 

mencionan las diferentes aproximaciones realizadas en diferentes épocas y 

1os criterios mediance los cuales se integró la información obtenida en 

estas. Se describe y dest.aca,tarnbién la importancia del método combinado 

de muestreo . 
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En el Capítulo IV se analiza la distribución de la ficoflora con respec

to a la topografía y nivel de mareas y en diferentes épocas, con lo que se de

finen los diferentes ambientes particu1·a.res y microambientes que conforman el 

ambiente plataforma. Lo anterior hace referencia a la flora manifiesta. 

En base al análisis rea1izado, en el Capítulo V se tipitica al ambiente 

plataforma mediante la integración del patrón de distribución de la ricoflora. 

En el Capitulo VI se senala la existencia de una flora potencial que es 

posib1e que se manifieste por e1 cambio en las condiciones ambientales en la 

plataforma, lo que se discute en base a la comparación de la ficorlora mani-

fiesca con el Patrón general ce distribución de ¡¿ ficoflora de la localidad de 

Santa Elena. Se nacen las consideraciones finales y se plantean las perspec-

tivas de este trabajo, como el hecho ue contribuir car.to en la elaboración ae 

estuaios mas detal 1ados en la estación rio. l de 1a localidad , como en tiacer 

exten;ivo §ste tioo de escu¿1os a otras ambientes y lccal1daaes , con los que 

se contribuye en la elaboración del Patrón de Distribución de la ticoflora ael 

Pacifico Tropical Mexicano 
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CONCEPCION Y CONSIDERACIONES INICIALES. 

La ficoflora del Pacífico Tropical Mexicano Está r·elativamente bien 

conocida. Se tienen reportes desde 1845, cuando J.G. Agardh publica los re

sultados de una colecta que hiciera F.M. Liebmann en la Bahía de San Agustín 

Oaxaca. A partir de esca fecha diTerentes investigadores han contribuido cil 

estudio de 1a ficoflora del Pacífico Tropical Mexicano y del Pdcíficc Mexica

no en general. Entre lus diferentes investigaoores destacan los siguientes: 

Hariot, 1895; Howe, 1911; Setchell & Gardner,1924; Taylor, 1945; Dawson, 1940-

1963; Hollenberg, 1961; Májera, 1967; Pércz, 1%7; Huerta y Tirado, 1~70; Sil

va, 1979; entre otros. (Candelaria, l:J85). Entre 1os t.rabajos más recientes 

se encuentran los de F. Ped.-oche, F. 1978 y 1981. 

Estos estudios han sido realizados con diferentes enfoques que van 

d~sde la elabOrdcibn oe listas florist1cas a trabajos taxonómicos de algGn 

grupo o especie en particular. Con lo anterior se representa & uno o más mo

mentos de colecta sin vinculación alguna. Así, hasta ahor·a se tiene cierto 

conocimiento de la Tlora que hay y un poco ae su distribución, pero falta ex

plicar el porqué de ésta distribución, es decir, analizar las condiciones 

part1cuiares que expliquen la presencia o ausencia de las especies. Lo ante

rior se pretende 1ograr con 1a e1aboraci6n de trabajos florístico-ecológicos 

y florístico-biogeográficos. 

Dentro del proyecto "Macroalgas del Pacífico Tropical Mexicano", ade

más de realizarse trabajos tlorísticos y taxonómicos se están realizanao tra

oajos floristico-ecológicos, entre los cuales se incluye éste traoaju de té

sis. Entre los trabajos realizados con este enfoque, destacan el realizado 

por Candelaria en 1!;85 sobre la ca1·acterización ficotlorística de los riscos 

en Puerto Escondido, Guerrero. Otro trabajo florístico-ecológico que destaca, 
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es el realizado por León, 1986 sobre la caracterización de la ficotlora de 

las pozas de marea de la costa de Oaxaca. ~s necesario señalar 1a relación 

e importancia que tiene éste último en la elaboración del presente trabajo, 

ya que ambos se complementan al estudiar la misma estación en Santa Elena, 

dado que forman parte del mismo proyecto y los criterios· de colecta han si

do los mismos. 

Para :a elaboración de éstos trabajos con enfoque florfstico-ecoló

gico, se parte de la concepción metas y métodos de Flora Dinámica o Trópica 

propuesta por Gonzftlez-Gonzftlez, ¡g79_ Al hablar de Flora Trópica, se hace 

referencia al hecho de que esta en constante cambio, es decir, que se est~ 

tran,;formando permanentemente, por lo que en la caracterización de la fico

flora de un irea particular, deoerán incorporarse permanentemente 1as varia

ciones de las entiaades que la componen, tanto en sus caracterisiticas in

herentes, corno las variaciones espacio-cer;cporales que presenten. 

De esta manera la flora es considerada corno la manifestación de un 

proceso en el que intervienen tanto ld~ ~specics, c0:710 lñs relaciones entre 

las mismas y otros eventos de clife1·entes i:.iempos y es::·acios. Lo anterior im

plica que al explicar la rnanifestacicin ae la florn para un momento particu

lar, se deban considerar su historia y posibilidaoes de expresión o potencial 

oe manifescación. La flora trabajada como Flo1·<i Dir,;í:r,isa a<:>sibi11':a explicar 

la flora que está (flora manifiesta), y la que puede es car· (flora potencial) 

mediante el análisis de las Vdriaciones de las condiciones del medio. 

Para aproximarse a 1a flora en constante cambio, Flora Dinámica, es 

necesario hacerlo a través de estudios de eventos que·en éste caso serán 

eventos Je diversidad. En cada evento las especies establecen mul tiples re

laciones unas con otras, pero que no serán 1.as mismas de ur. momento a otro, 

dado a que están en transtormación permanente, tam.o intr1 nseca como extr.in-
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secamente, por lo que el estudio de cada evento no puede estar desligado de 

otros y es inuispensab1e estaolecer 1as relaciones que los unen a eventos 

ani:eriores y posteriores a él (historie 1dad de los procesos y sus conjuncio

nes eventuales). 

Los patrones florísticos son el resultado de una síntesis de genera

lizaciones de procesos y eventos. Pueden ser considerados como elementos de 

genera1 ización, pero que van can1b1anoo con 1a confr0rtación permanente. 

Cun lo anterior es evidente que un patrón de uiscribuc16n bajo la 

orientación de Flora Dinámica, no puede ser estár.ico, en tanto que la flora 

es un 2vento. Resulta de Integrar e incorporar las variaciones, lo que permi

te explicar el porqu€ de la distribución observada, es decir, analiLar las 

condiciones particulares que expliquen la presencio, proporción (abundancia) 

y proceridad (vigor o vitalidad) de las especie;. Esca se prt:tende lograr 

hacienuo e~tuuios comparntivos de 1as variaciones en diferentes ambientes y 

t~empos rlonde se encuentran, así como los cambios estructura1es que presen

tan las esµec 1es para que fina1meni:e sea posicle sef1 nir y del imii:ar a lus 

ambiences µor su f1coflora, lo que implica tipificar al ambiente. 

Los patrones de distribución pueden consiuerarse como un mecanismo 

moi:odológico de sfntesis e integraci6n. Es por esto ~ue ~u c~ns~ruGción plan 

cea una estrategia metodológica que se origina y adecua con ta orientación 

de Flora Dinimica. Esca integración puede hacerse part1enoo de uno de tres 

criterios como son: geográiico, ecolog·1co y taxon6m1co, pero necesariamente 

incluyendo a los otros dos. 

La elaboración det pai:r6n de distr1buci6n de la iicuflora de 1as 

plataforrTBs de Santa Elena, úaxaca se ha construido siguiendo el criterio 
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ecológico, aunque de cualquier manera se contemplan los criterios geográfi

co y taxonómico. 

E1 criterio geográfico se maneja al considerar a la local 1dau de ~an 

ta Elena <.orno parte oe una unidad biogeográfica mayor que es el Pacífico Tro 

pical Mexicano. Este está 1 imiü:do por una i·elátivn hull'.ogeneidad tdntu en 

factores meso1ógicos como en componentes floríst·1cos. Esta r·elutivd homoge

neidad de decern1i11ctJas coo1dicioncs pos·1bi Jita la r:xist.encia de u~a flora po

te11cidl que teóricamente se podra manitesl:ar en cuJlesquiera cielos lugares 

d2 esta provincia biogevgráfica. A su vez la~ variaciones de esta pro~incia 

biogeográfica determinarán las diferentes regiones que la conr"orinan. Las va

riaciones de estas regiones determinarán las difercn~es 10ca.idddes y las v~ 

riaciones de est:as ú.it.imas dete)1iiÍna1-an :os diversos ?.r~~b1enr.Ps que la compo-

11en. 

Una de las razones de elaborar patrones de di~tnbución ficoflorís

ticos, es definir mediante estos las diferentes regicnes, localidaaes y am

bientes que conformdn ª' Pacifico Tropical Mex1ce"º· 

De acuerdo cor. lo anterior y dentro oe la orientación de Flora Dina

mica, González-González (1986) propone también Ja construcción de patrones 

tlorísticos de Regiones de Ambientes y de Grupus taAon5rn1ccs. 

La construcción de 1a flora de una región particular a Ja que llama 

Flora Tópica, considera a una región como e1 resu·ltado de la integración con 

cri~erios fisiográficos Se hace reterencia a Ja flora n;,rniTiesta a la flo-

ra potencial y a las causas que determinan esta manifestación diterencial. 

La construcción de la flora por grupos hiperpondera el criterio ta

xor·ómico o autoecol6gico. En la construcción de ésca Flora Tónica se tr'1ba-
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jan prob1emas intrínsecos a la especie, se explica su presencia, ausencia, 

proporción y proceridad. 

Finalmente, en la caracterización de un ambiente, se hace referencia 

a la Flora Típica. Así la Flora Típica caracteriza a un amoiente d través de 

su coincioencia ae especies, de grupos funcionales, es oec1r por sus formas 

de vida. Lonstrutr 1a F1ora Típica es en orimera instancia la tipificación 

de un ambiente. Se puede tipificar por la relacion presencia-ausencia y la 

constancia de las especies que están presentes. 

Carac~er1zar un dmbiente e~ construir un patrón de distribución con 

crite1·io ecológico, como es ei caso del oresente trataJO de tésis. Por lo 

ancerior, es riecesasrio aclarar como es qu0 se define u11 ambiente. 

Un ambiente ~e define mediante el reconocimiento de unidaoes bioló

gicas y ue u11idddes mesologicas ubicadas espacio-temporalmente, así un am

biente se caracteriza por su flora manifiesta a t1·avés ae co;r.unidades. Es 

em:onces, la caracteri;:ació11 de ciE:Ttas ::ondiciones n•esológ1cas rn6~ la coi~ 

cidencia espacio-temporal de conjuntos de asociaciones. 

En el reconocimiento de un ambiente se tiene una representación an

terior, una gama diferencial previa ae -los posibles a;;;bicntes. 

Los ambientes particulares detectaaos son pozas de marea, canales 

de corriente, entre otros. 

Los micraambiences son puncos oe colecta específicos, donde se h1per

pondera 1a coincidencia de asociaciones y especies bajo condiciones mesológi

cas particu·1ares_ La r\iferencia entre los criterios l:iperponderados para la 
'.~'.J:l;, 

construcción de ambientes y mlcroambienLes, no solo es c~~litativa, sino cuan 

titativa en términos oe mayor o menor in;:ervalo de variación tanto oe los fa~ 

·cores meso 1 ógicos· com0 el numero y tipo de asociac ione~ presente!>; corres pon-· 
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diendo a cada 11iicroambiente una asociacibn y a un amb1em:e: un conjunto de 

ellas. Es factib le q,:e mas ue u11a asoc1ación se presen-ce e:n cmnún en va

r-ios ambiente,, fu11cion oel número y tipo de microambientes que en ellos 

se incluyen. Sin embargo las diferencias en composición, proporción y nú

mero de especies serán mayores entre ambientes distir.-cos que entre manife~ 

taciones varias de un mismo ambiente. (León, Op. Cit.). 

En ta delimitacion ae un amDiente oe otro o la delimitacion ae un 

ambiente Ge un microdn1b1en~e, ~s necesar·10 ¿stablecer lo~ criterios en fun

ción de p1·esencia, proceriuad y proporción de un lado e tiis-coria de la flo

ra por otro lado. 

Lo anterior plan~ed el prool ema de la inte:rp1·etación Lle la ausencia 

y de tas relaciones qUQ existen entre lns especies cuando estan presentes en 

un determinado Hmbiente. La relación entre dos o mas especies que convergen 

en un cierto ambiente está detern1inada µor ciertos factores. Esta convergen

cia indica que las especies re1acionadas requieren condiciones mesoló;icas 

similares. Al interpretar ésta coincidencia se dice ~ue las especies están 

asociadas. En base a lo anterior se puede decir, que una~ociación es la con

junción ae especies que presentan similares rangos adapta-civos a ciertas con

diciones en un momento determinado de su existencia. 

Aunque e1 término "asociación" ir.iplica la coincidencia espacio-tempo

ral de dos o mas especies, aonae aparente~ente ta presencia-ausencia ó~ las 

entidades es 10 que la determina, las entidades no responden a las condicio

nes mesotógicas como un '"codo" o "nada", ni de maner_a homogénea. Pretender 

esto seria ignorar la variabilidad intrínseca de las poblaciones y su poten

cia·1 adaptativo. La manera en que distintas entidades det mismo Lipo respon

Jen ante las mismas condiciones varía, inaicando de este modo, la exis;;encia 

oe una cierta heterogene1daa en su información genética; si las condiciones 
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actúan de manera se1eccionadora sobre cualidajes que determinan la unidad 

taxonómica de las entidaaes aesae el punto de vista fisio1ógico, es facti

ble que se produzca la ausencia ae las mismas, sin eml .irgo, ni los factores 

que conforman _1as conoiciones mesológicas tienen una distribución de "todo" 

o "nada" en tiempos y espdcios distintos, sir.o que se encuentran generalmel! 

te formando gradientes; ni las entidades de una misma especie constituyen 

en lo general un bloque totalmente ho1T.ogéneo en ct1~ntn ,, su potencial adap

tativo. l:sto permite que tanto los componer.tes bióticos como los abióticos 

que participan en un proceso tengan un considerable potencial de manifesta

ción, limitado por la coinciaencia entre ei potencial adaptativo no de cada 

entidad, sino de sus tases de desarrol 10, con el poteoncial oe manitestación 

de1 resto ae los COGponentes de1 proceso 4ua conforma c1 1'1nedio 1
'. Estas 

caracteristicas de sobrelapamiento en los intervalos de tolerancia de 1as 

especies, aetermina en gran 1T.edida su grado :le asociabil idaa. (León Op.Cit.) 

De igual manera el grado ae asociabilidad refleja la capacidad adap

tativa de tas especies. 

En el aná1is1s de la aistribución de· 1a f1coflora se considera como 

una especie se expresa diferencia 1mente cuando varían los factores. En r=ste 

análisis se inc1uye el estudio de las asociaciones, dado que una especie que 

se manifiesta b aJO ciertas conciciones, dentro de los rangos en que puede 

vivir, incluye a otras especies. 

Con todo 10 anterior es eviGente que en éste análisis se deben consi

derar todas las manifestac 10nes, que pueden ser por. variac·1ón genética, re

gional y ambiental. Esto finalmente llevará " conocer las cond1ciune!. amt..ien

tales en que vive cierta especie. La pretenci6n Glti~a de los patrones aq 

distribución de la f~coflora es indicar las condicio~es en que pudiera vivir 

cierta especie, co11 lo que se incluyen sus rangos adaptativos. 



- 10 -

II SOBRE EL AREA DE ESTUDIO 

II.l Ubicación, descripción e importancia de la localidad ae Santa Elena. 

La localioad de Santa Elena se encuentra en la costa del estado de 

Oaxaca (Fig.1) a 1os %º 46' 48" de longitud oeste y los 15º44' 00" de 1a

titud norte, forma parte del 1itora1 del Pacífico Tropical Mexicano (Lonsul

tar Candelaria, ~.c. 19o5). Esta localidad está ubicada a 30 i<m. al Sureste 

de Puerto Escondido. Su acceso es a travfis de una carretera de terraceria 

con 5 Km. de extensión que parte de la carretera 200 que comunica a Puerto 

Escondido con San Peoro Pocnutla. 

Esta localidad consta de una playa de pendiente suave, con una exten

sión aproximada de 5 Km. a lo largo de los cuales se encuentran aloques de 

granito y afloramientos de esquisito, conform~ndo diversos ambientes genera-

1es que se repiten ct lo 1argo de §sta (Fig. 2J. La delimitación y caracteri

zación de la localidad se ha hecho con la información obtenida durante las 

salidas de marzo y mayo c:Je 1984, complementándola con 1a salida realizada re

cientemente en febrero de 19~6, ~poca en la que la notable disminución del 

nivel ue marea permiti6 definir y delimitar algunos ambientes no detectados. 

Los ambientes reconocidos se describen a continuación: 

l. Pequeña bahía protegidQ por rocas, con oleaje casi nulo. Su forma 

es la de un círculo de aproximadamente 20 m. de diámetro y oe profundidad va

riab1e de acuerdo con la marea. El fondo está constituido oe cantos rodados 

y arena gruesa. Se pueden distinguir varios amoientes particulares como: ris

cos, cana 1 de corr·iente, pozas de marea. 

2. Un Kil6mecro ae riscos, peñascos de granito y afloramientos de es

quisito ubicados aesde la zona dt: 1·omµic:mtc de 1as olas hasta la orilla ue 

la playa. Casi at finaliza1· esta zona de riscos se forma una pequeña banía. 
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3. CompleJO de platatormas c..on una extensión aproximada de 13u0 m. 

Esta irea de placaformas (&rea de estudio¡ se descrioe en el siguiente apar

tado. 

4. Riscos situados enfrente de1 bloque de roca donde se encuentra la 

Cruz que le da el nombre a 1a loca1 idad de Santa Elena. Esta área de riscos 

tiene una extensión de 15U m. Escas riscos van desde la zona de rompiente has

ta la línea de playa. 

5. Desembocadura ae un río donde se torma una barra. 

6. Aproximadamente 1500 m. ue piaya arenosa con riscos aislados. 

7. Afloración de esqui sitos formando ambientes mixtos· corno riscos· ex

puestos al oleaJe y áreas protegidas a 1 interior, donde se forman grandes po

zas de marea con suscrato arenoso y :-oco50. 

8. Playa pedregosa con una extensión aproximada de 300 m. 

9. Ultima área de riscos exp~escos al oleaJe. 

10. Aproximadamente 1500 m. de playa arenosa. 

11. Desembocadura de1 río. 

12. Playa arenosa con ú 1 t i1110s ri seos que del imi can 1a 1oc;;1 idad. 

Como se puede apreciar, 1a localidad de Santa t:.lena presenta amoien

tes generales que se repiten a 10 largo de toda la ·localiaad y en 1os cuales 

se encuentran diferentes amoientes particulares y microamoientes como son: 

pozas de marea, canales de corriente, pequeñas hoqueoades, grietas y caídas 

de agua entre otros. 
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El hecho de que existan tan diversos ambientes en un área relativa

mente pequeHa, permite hacer comparaciones entre los mismos, ya que se ob

servan 1as graaaciones entre unos y otros, facilitanao asi :a elaboración 

del Patrón de oistribución del Pacifico Tropical Mexicano, ya que compren

derá pa~rones de distribucibn oe diferentes ambientes. 

II.2 Ubicación, descripción e impori;ancia ce las plataformas rocosas de 

Santa Elena. 

Es en esta área principalmente, donde se han reconocioo y delimii;acto 

ambientes no reconocidos anteriormente, debido a que aan en bajamar se encon

traban cuoiertos. 

A esta área se le ha dádo el nombre de comp1ejo de plai;aforrnas roco

sas, debido a que esti integrada por bloques ae roca dispuestos de n~nera mis 

o menos horizontal y con diferentes grados de eros1ón, tam:o vertical corno hg_ 

rizontal. Lo anterior determina que sea una µ1atafor~a propiamente dicha (co

rno es el caso oe la plataforma de trabaJo intensivo. tstaci6n No. 1 de la lo

calidad), o que sea considerada por su relación continuidad-descontinuidad de 

la roca, corno promontorios que por su disposición forman canales de corriente, 

es decir, la plataforma rocosa se manifiesta discontinua. 

Otra razón para integrar·1a como complejo de plataformas es por la fi

coflora que presenta. Gracias al trabajo intensivo realizado en la esi;ación 

Nu. l y al craoajo prospectivo en el resto ae esta área, es que se ha podido 

observar que la flora que presenta de manera general, es ·1a misma, variando 

tanto en pr·oporción y proseritlad, como en localización con respecto al nivel 

de mareas, ya que en esta área 1os c.:ambios de nivel son considerab1es. 
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A continuación se describe esta área o complejo ae plataformas 

(Fiq. 2) 

Area 3.1 Esta área se encuentra a 250 m. del-conjunto de riscos y 

está separado de estos por playa arenosa. Cuenta con una extensi6n aproxi

mada de 350' m. En pleamar está totalmente cubierta. Se observa muy erusio

nada en su porción vertical, pudiéndose d1st1nguir varios niveles a manera 

de repisas. La erosión en su parte horizontal no es tal, ya que la roca es 

más continua que en las otras platafonnas, tanto que casi no se observa que 

1os canales de corriente 1lcguen a la playa. En bajamar las olas no llegan 

hasta 1a orilla, sino aproximaaamem:e a 40 m. ae la playa y de manera sua

ve y sin resaca. Lo anterior oc~siona que las pozas de marea queden aisla

das. Se ooservan cambios d<: nivel en esta área, observándose plataformas 

completarneffte en1ergidas haste 40 m. de la playa y plataformas sumergiaas a 

4 m. de 1a playa. Esta plataforma en su totalidad está comunicaoa por tdne

les o cuevas a oiferentes niveles. 

Area 3.2 En esta i.irea donJ2 5e cr.:ucntra le estación No. 1, pre

senta variaciones de nivel más acentuadas, lo que re~resenta una mayor di

versidad en ta composición f1orísitica, motivo por el cual escogida como 

área oe trabajo intensivo. Esta plataforma oe trabajo se describe en el si

guiente apartaao. 

Area 3.3 Esta área d2 platatorma es la última que se puede consi

derar plataforma como tal, ya que las otras 2 por describ1r presentan un ma

yor grado ae erosión horizontal. Cuenta con una ext~nsión aproximaila de 200 

m. Es evidente que se encuentra en un nivel más bajo, pues no se aprecia en 

su totalidad y en baJamar no q:ieda totalmente descuoierta. 
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Area 3. 4 Se 1 e ha dado el nombre ae área de cana 1 es de corriente 

por estar conformada por pequeños promontorios de roca, observándose así 

tal contrario de las áreas ya descritas), una descontinuidad de 1a r·oca. 

Dichos promontorios presentan superficies irregulares y están dispuestos 

ce manera irregular. Los canal es de corriente se forman cuando el agua pa

sa a través de estos promontorios. 

Area 3.5 Por las características que presen-¡;0, se piensa que antes 

era una platatorma que anon1 es.:á tan erosionada, qu~ da la apariencia de 

pequeños riscos q~e confur~~n otra serie de ca~ales de corriente. Esta a1-
tima área se encuentra en ur. nivel más DdJO que las otras áreas. De manera 

general está confo•mada ~ar bloGues de roca largos y de superficie casi pla

na, pero 110 c0ntin·.;os corw er, las áreas 3.i, 3.2 ó 3.3. 

Lct imoorcancia ae este compleJO de platatormas consiste en que al 

presentar diferentes grctdos de erosión, a~nauo a •as variaciones en topogra~ 

fía y nivel2s ce :c.=ree, oresenta una manifestacicin diferencial de la fico

flora tanto er, pr0;:;orción cor..,o en proseridad, ya que en composic.:iún es cons

tante, lo que finalmente facilita la elaboración del patrón de distribución 

de esta área e:n particular. 

A c;;ntinuaci6n se describe la .Plataforma de trabujo intensivo. 

I I. 3 Plataforma de Trdbajo.Estación No. 1 oe la localidad. 

Esta área (Ver Fig. 2, Area 3.2) está limitada hacia el este por un 

á1·ed de riscos yue se encuentran desde la línea de playa hasta la zona de rom

piente y ª' oeste por un risco aislado que se encuentra mar adentro, peru que 

en bajamar resulta muy evfoente. Comprende aproximadaf.'lente 150 m. de largü y 

40 m. de ancho, ue ios cuales el área ele trabajo intensivo ocupa 3t.l m. a lo 

_larg~ de la linea de costa y _30 10. hacia mar ~dentro . 
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Fisiogrd:ficamente esi;a plataforma está formada por bloques de roca 

que emergen de manera horizoni;al, formando extensi¡;.,es de rocct, por lo que 

se les ha llamado explanadas. Estas exp1anadas no son continuas ni unifor

mes. Presentan discontinui<.1ades en forma de pozas de marea y canales de co

r-riente. Los ambientes particulares const1tuyem;es oe las plataformas de 

Santa Elena son: canales de corriente, pozas oe mared y las pequenas expla

nadas. (Fig. 3 ). 

La •Jescripción que a con-cinuac1ón se hace, tiene como fuem;e las 

observacione~ rei11iLados en la,,; diferentes Sdlidas y 11a sido compl¡;men-cada 

con la oescripción que hdce León T. H. {Op. C1t.) en su trabajo de tési~ 

de 111aestría sobre :a ficoflora de 1as pozas de mare<i ue la costa tle Oaxaca. 

En lo que se refiere a la ~lataforma misma o explanada, se ha obser

vadu oue su área ~e cobertura es mayor cerca de la orilla y representa el 

sustrato soure el que actGa e1 oleaje y la arena produc1endo su erosión. Es

tas eJ<planadas nu son un1formes en cuanto J su topugraf'ia, ya que pt·esentan 

·1ariaciones, lo 4u,,, 1·e¡;,.-esent;i la forRación de oiferentes microamb1en-c:es como: 

cos~il1as o reooroes, declives o zonas oe transic1ón en-ere una meseta y un 

canal o pozd, peque~as elevaciones que no van mas allá de 30 cm. y concavida

des menores oe 20 cm. de prorundioad, algunas de •as cuales funcionan como 

pozas oe marea depeno ier1::lo de los movimientos del o1eaje, y que por ser dis

cont1 nuidades de la exp1ana~a 'endr5n un sustrato rocoso. Se torman ~amoiin 

pequeñas cuevas y corr1enc,es oe agua entl·e una poza y otra, o en-ere una poza 

y un canal que se comunican. Otro microamb1ente a con~iderar es 1a meseta, 

llamada así por no presentar d1scontinu1dades T.opográficas notables. Tooas 

esta_.; discontrnuidaoes sólo se aprroc1an en bajamar. (F1g. 3) 

Los canales de co1·riente represen-can oiscon-cinuidades de la platafor

ma rocosa, así se er1cuentran entre plataforma y plata7orma. Su profund1dao 

·varía de ó0-1:20 cm: en tiaJonliir y· pueoen o no estar-· comunicados con las pozas 
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de marea y llegar o no a 'ª líneil oe p1aya. En general se hñ observado que 

los canales son más comunes y están más formados como tai es en la parte de 

1a plataforma más alejada de la ori !la, decido posib.1emente a su origen a 

partir de la erosión de los puntos más débiles en el margen de ésta. Lo an

i:erior proauce pequeHas entradas que con el continuo romper ael oleaje y 

los movimieni:os oe la rc~piente con dirección hacia o desde la playa, oepen

aientes de 1a marea, van prolongandose perpendicularr.ente a la línea de cosi:a. 

Las poLas oe marea son otra discontinuidad er la p1ataforma rocosa. 

Tienen prufur.dioades de hasta 15U ere .. , a 1gcinas permanecen aisladas en baJarnar, 

lo que ocas1ona un incremer.to noi:ab1e er. la temperatura del agua; otras per

manecen relativamente cG~unicajas, oepend1enao de les movimientos del oleaJe. 

Se cree que el origen ae estas pazas de m~rea se aeta a la erosión de la pla

taforma en su superticie superior, ocasionada por )a rompiente y la aorasión 

con arena que produce e1 movimiento de agua sobre una superticie somera. 

La plataforma cornenza en ia ori 1la oe la p1aya y se ha observaao que 

durante la ~ajamar 1a explanada en sus pcr·Lt::s ¡¡,á; (::.'.!;sanas ~ ésta se secan, 

excepto en 1a saliaa de felJrero de 1986, que cor.o se ;;;encionó anteriormente 

el nivel de marea Dajo tant~ que las ex~lanadas se secaron hasta una distan

cia ·de 35 m. oe la orilla. La parte más a1ejaoa es cuoierta y descubierta con~ 

tantemente por el agua al romper las olas en ia µar~¿ tror.ta·1. Este rompi

miento de las olas es suave y en 1as ocasiones que las o1as 1 legan aproxima

damente a 10 m. de la orilla, lo hacen deslizándose suavemente y sin resaca, 

produciendo un efecto oe arrastre por ~barrido o lavaoo~ (Candelaria, S.C. , 

Op. Cit.). Lo anterior se aebe a que es una plata.torrr-.a casi t1orizontal, ya que 

presenta una 1eve pendiente o declive paralelo a la·linea de costa. 

Durante la baJarrar, genera1mente el efe,:t.o del olea.je se reouce a i1n

pactar la margen externa de la plataforrra o las partes bajas cercanas a el la; 
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al e1evar y dis111inuir intermitentemem:e el nivel ael agua de los canales y 

de las pozas mis alejados de 1a orilla, asi como a mantener humedecida la 

parte ex~erior de 1a explanada. Durante la pleamar, sin embarga, aunque la 

rompiente principal se localice en la margen externa de la plataforr.~. las 

olas rompen posteriormente varias veces sobre su superticie superior, por 

lo que durante este período prlct icainente toaa la plataforma queaa sujeta 

al impacto del oleaje, y a la abrasión producida por la arena. 

Con respectu a la insoldcicin, prlcticamente toaa la platatorrna la 

recibe de manera homogénea a excepción ce las concavidades que se tor'man 

en las pareaes ae pozas y canales de corriente, así como en un nivel dis-

tinto, en 1~s grietas o r1enaiduras de 1as roc<ls. 0tra causa ~e la disrni11~i-

ción Je la iluminación es cuando se pt·esentan varios estratos algales en 

una misma lrea, asl el estrato superior impide parcialmente el paso de la 

luz hacia los estratos inferiores. un f~ctur relacionada con la insolación 

y exposición al aire, es la disecación que ocurre durante la bajamar en la 

parte de las explanadas cercanas a la orilla de la playa. Se ha observado, 

que en algunas áreas, la superf~cie de la explanada ¡;re>e11la úíóil t;:~¡:;c:ra~~!

ra muy superior al caceo, a la de las pozas. (León, T.H., Op. Cit.) 

La caracterización anterior de 1a plataforma de trabajo pueae ser 

generalizaaa a·, complejo de plataforn1a, tom.:indo siempre en cuenta las va-

riaciones dadas po~ los diferentes grados de erosión. 

Como se puede apreciar, el tactor preponderante en esta lrea es la 

topografía, que aunada a las variaciones del nivel_ 9e marea, conforman un 

amoiente muy característico, donde se pueden apreciar variaciones ficoflo

rístlcas notables dentro de un lrea relativamente pequeña. Esto facilita el 

análisis oe la distribución y proporción de las especies dentro de cada mi

croambiente, es decir, facilita el análisis de las condiciones mesológicas 



1 

;. 18 -

que determinan su presencia-ausencia, proporción y proceridad. 

Otro aspecto importante de esta área ele plataforma, es que al ser 

una superficie casi horizontal y de extención considerable, se ven ampli-ª. 

das las franJas ae distribución ae las especies con respecto al nivel de 

mareas. Así, por ejemplo, la franja de cianofitas que marca la meso litoral 

superior, tiene· una amplit!i.c:l mayor que la que poaría tener en un risco. 

Lo anterior permite estudios rn~s detallados de composición ae especies y 

proporción en ere sí. 
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Fig. 1 Ubicación de la localidad de Santa Elena. 
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Fig. 5 Esquema que muestra la numeración dE 1os <J cuadros conrormados 
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II I SOBRE LA ME 1 OOOLOG !A. 

Como se mencionó en la introducción, la ~onstrucción del Patrón de 

distribución de la iicoflora de las platatormas Cle Sdnta Elena, puede con

siderarse como una aproximación metodológica de síntesis e integración que 

se va aoasteciendo con la confrontaciün permanente, acorde con ta orienta

ción de Flora Dinámica. 

Se realizaron cinco visita~ a la localidad de Santa Elena, equiva

lentes a cinco col~ctas. lstas fueron en junio de 1982, agosto de 1983, mar

zo y mayo de 1Y84 y marzo de 1~36. Estas colectas fueron realizadas con di

ferentes aproximacicne~ y si bien, los datos obtenidcs no son cumpdrables, 

han permitido. pros;resh:11ente, la sistematización del trabajo y de la in

formación ootenidi:!. Cdda ~na ¿porta inforrndción importante y complementarid. 

La m~.:odolo-;:ía c,:1iizada en la elaboración de este patrón de d1stri

uuc ión, se fue cons::ruyendo en case a las observaciones y dacas que aporta Da 

cada visita a la iocd1 io.:<:ü. 

En Junio de 19d2 se realizó una visita prospectiva, ya que se reco

rrió parte de la 1ocdlidad, recon~ciéndose algunos ambientes generales como: 

playa ~ixca, playa ~e cantos rodados, desembocaaura, p1aya arenosa, riscos 

expuestos al oleaje, pequeña banía y las plataformas rocosas. 

Fue en esta visi:a cuando se escogió e1 amoiente plataforma por pre

sentdr diversiaad en su composición florística dada por 1os diferentes micro

ambientes. 

Er1 esi:a v1si·~a s510 se co1ectaron a1gunas pozas de marea y de manera 

genera 1, 1 u que hoy se conoce como explanada. Se escogió la explanada donde 
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se observaba una más clara zon~ci6n de acuerdo a la dominancia. En cada 

franja reconocioa se hizo colecta punt.ua·1 por estratos, utilizando cuadran

tes de 10 cm. 

En agosto de 1983 se trabajó sobre dos transectos perpendiculares a 

la línect de costa, cada transecto de 40 m. Se aescribieron y colectaron di

ferentes asociaciones, observanao su localización tarta en relacion al nlvel 

de mareas~ cc;·;:o en diterer.tes ambientes. 

Como resultado ae las dos visitas anteriores se reconoció la 1mpor

t.ancia oe disenar una n1etodología que permitiera consioerar las variaciones 

florísticas observadas en los diferentes microamb1entes y la oistriouc1ó11 de 

la n1isn1a con ,-especto id niv<0l de rr.;reas. 

En marzo ce 1~84 se recorrio, oel1mit6 y caracterizo de manera gene

r·al 1a local ida.-' de Santa t.le'1a. La colecta se hlzo con el mét.odo combinado 

de transecto~ y cuadrant.es, propuesto por González-González, método que se 

describe en siyui~nte C3~~tulo. 

Este método perrriti6 tener una apreciacion ae la flora por área, a 

lo largo ae transect.os y en punt.os específicos, lo que a su vez considera 

1as var1ac;ones f1cotloristiccs en los dlferentes microambientes y su d1stri

buc16n con respecto al n1ve1 ae mareas. 

Además, gracias a este método se sacó de manEra aprox1maua e1 mapa 

topográfico de la estación nGmero 1 de la 1ocaliaad, lo que facilita el re

conoc1miento de los diversos amb1ent.es y puntos trabaJados, nac1enao esto 1a 

comparación espacia 1 más precisa en cuanto a 1 estud 10 de las condiciones que 

influyen en un aeterm1naao punto en aiferentes tiempos. 
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En mayo de 198~ se pudo comprobar la util1daa del método combinado 

de transectos y cuadrantes, se 1ocalizaron los diferentes microambientes 

colectados en marzo de 198~ y de manera intensiva los cuadros 1, 4 y 7 con 

el fin de apreciar los camb1os oe flora. ~e corrig1eron y aHaoieron datos 

al mapa topogrJfico de la estación. Además de colectarse los puntos trabaja

dos en 1a v1sita anterior, se descr1bieron y colectaron los tres ambientes 

particulares de 1~ p13taforma: explanada, pozas de marea y canales de corrie!l_ 

te. En caca uno de estos se reconocieron y colectaron diferentes rn1croamoien

tes, observ~noose los cambios en composici6n y proporci6n de la flora en cada 

uno de estos. ts en ésta época conce se trabaJó oe manera intensiva esta pla

taforma o es~aci6n No. 1 oe la loc~lidao, ya que se contaba con las observa

ciones y exoer12ncias de 1as visitas anteriores, además de la sistematiza

ci6n que proporciona el método combinado ce muestreo. 

En ma;-zo de 1986 na sido la época en que se pudo apreciar una nota

ble ciisrninuc16n en el n1Ve! de mareas, lo que perr.itió definir y del imitar 

algunos ambientes generales no detectduus. Gr9cias a e~te hecho, fue posible 

tamb1én aprec1ar la plataforma ce trabajo en un r.;or::erto en que el nivel de !TIª-. 

reas tan bajo 1nf1u,a en la diversidad y proserioad ce las especies. 

Las ocservaciones realizadas en las diferentes visitas a la localidad 

contribuyeron tinalrnente a la construcción del Patrón de distribución. 

Dentro de la síntesis e integración que i~plica la elaboración del 

patrón de aistrioución, existen grados de recuperación ce la información. Por 

principio se deoe considerar 10 siguiente: Tocas la.s obser~aciones y colectas 

realizadds son importantes pues aportan diferentes grados de información, y 

cado que al igual que las co1ectas están ubicadas temporal y espacialmente, 

se pueden trabaJar aiferentes niveles de integración. 
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Ce acuerdo a lo anterior el análisis de la distribución de la fico

flora, que conlleva a la construcción uel patrón de distrioución, fue rea

lizado de la siguiente manera: En primer lJgar se hizo 1a revisión intensi

va del material colectado en mayo de 19<:14, ya que como se menciona antes, en 

esta época se crabajó de manera intensiva en el campo. 

Una vez determinadas las especies presentes en los diferente> ambie!}_ 

tes particulares y microambientes en esta écoca, se procedió a hacer la re

visión del material colectado en marzc ce 1~84, agosto de 198..J y junio de 

193¿. 

El análisis ue la distr1buci6~ de 1a ficoflora realizado en el Capí

tulo IV, com1enLa con analizar la co~~osic'.ón florística en diferentes ~i

croambientes de las exµlanadas, pozas je marea y canales de corriente para 

mayo de 1~84, con lo que se aprecia la discribuci6n de la ficoflora con res

pecto a la topografía y nivel ce mareas. Se incluyen también el análisis de 

la presencia-ausenci2 y proporc;ón de 1as especies en cada microambientes, 

lo anterior permite a~rec1ar ~us ranacs de tolerancia a ciertas condiciones 

mesológicas, lo que tinalmente indica ~as condiciones en que vive y µujiera 

vivir una cierta especie. 

El análisis ae la distribuci6n en diferentes tiempos se hace compa

rando la presencia-ausencia de 1as es~ecies encontradas en mayo de 1984, en 

los microambientes; además de co11siae,·3rsP. la variación del tamaño de ias 

franjas observadas con respecto al nivel de mareas y la proporci6n que guar

dan las especies entre sí. 

Por último es necesar10 seña1ar que cuando se habla de proporción, 

se hace referencid a la abundancia re1a~ivd que tiene una especie con res

pecto a otras, en el caso de estarse comparando la proporcion en un mismo 
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espacio. Al referirse a proporción en diferentes tiempos se eséi comparando 

a la especie consigo misma. Con lo anterior se reconoce que el haolar de do

minancia para e1 caso de las algas es bastante subjeéivo. dado que no se pu_g_ 

de comparar 1a dominancia entre formas distintas come podrian ser una espe

cie laminar, una tilamentosa, una costrosa o una epífita. Asi al hablar de prg_ 

porción de abundancia o abundancia relativa, se hace referencia a otra u o

tras especies o a la misma especie, depenoiendo ael criterio que se pondera. 
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E1 método combinado de muestreo aplicado al estudio ficofloristico 

de las plataformas de Santa Elena. 

Daoas 1as características de la plataforma dE trabajo, como el hecho 

ae ser una superficie casi hor·izontal y de extensión consideraole, era nece

saria una metaaología que ¡:¡erm1tiera .:ornar en cuenta lo anterior y facil ica

ra sistemai.:izar la información. El métoao combinado de transectos y cuadran

tes es ae gt·an utiiidJd ~ara Lal caso. 

Este método pro pues to por Gonzál ez-Gonz.ál ez, recibe tarnbi én e 1 nombre 

de "método del gato". yd º"e e1 área \.Otctl que se muestra tiene la forrr:a del 

juego conocido como "gato"; es decir, lo contorman dos transectos verticales 

en dirección a1 mar y dos transectos norizonta1es a lo 1argo de la lí·,ea de 

costa (F1g. 4). 

El método c.omuinado ue transeci.:os y cuadrantes permit.e cener una aprE_ 

ci<lción de la f1ora por área, a lo largo de un transEcto y en puntos determi

nados. 

La apreciac.i6n por área permice visual·izar a¡o manera general 1a dis

trioución de 1as especies, lo que permite hac·er el análisis de le. .wnación, 

dando informac. ión ta,.,to de sus 1 imites coma de su extensión. 

Los trc!nsectus dan información a 10 largo de una 1 ínea, es oec1r, mue.?_ 

tran el perfil del terreno, a la vez que permiten observar las variaciones de 

la flora desde el nivel supral itora1 hasta el infralitora1. 

La Observación puntual facilica el análiS1S de las condiciones, que 

se necesitan para explicar la presencia o ausencia de las especies. 
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Antes oe deliruitar el área que ocupar,a el gato, se hizo la carac

terización general oe toda el área central de plataformas (F1g. 2, Area 3.2) 

Se localizó el punto ~edío de ésta a partir del cual se delimitó la zona que 

ocuparía e1 cuadrante. 

Para armar el ··gato'' se clavaron varillas de 10 cm de 1ongitud, a 

manera de estacas, en puntos loca11zaaos cada 10 m. Se tendieron cordones 

uniendo esws p•Jntos, quedando conformado el "gaw" por 4 transectos de 30 

m. de longitud cada u~o y 9 cuadraoos. A cada cuaoro se le asignó un ncrmero 

(Fi g. 5). 

A cont1nuaciór se realizó el mapa ~opograf1co oe cada uno de lus g 

cuaar·os, destacaro.:io er, estos la rlora mas evidente y relacionándola con ras 

discon&inuiciades topo;r€Tícas y cambios en el nivel de mareas. 

La topografía Tue sac0da con una brújula, tripie, balizas de 1.5 m. 

y un caule ue 5u rr;. ue iung1tua rr,¿¡n:.a.::c :ad~ metro. 

Una vez sacada la .:opugrafía y mapa de caaa cuadro, se co1ectaron, 

descr1bieron y localizaron en 1os mapas, las asoc1ac1ones encontradas en cada 

microarnb1ente. Estos n-<>pas se c.OnJuntaron en uno solo. 

El mitodo permi:e, tambiin la local1zaci6n y reconocimiento de los 

puntos coieccados. Lle és<:a manera en las visitas realizadas en mayo de 1984 

y feorero de 1906, se locatizaron y colectaron :os misrr;os puni:os. 
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IV ANALISIS DE LA lJISTRISUCION DE LA FICOFLORA DE LAS PLATAFORMAS 
DE SANTA ELENA. FLORA MAN1FI1:STA . 

El siguiente análisis de la di5tribuci6n de la ficoflora considera 

lds vdridciunes de ést.a con respecto a la topografía y nivel ae mareas de 

ésta estdción de platdformas. Así se analiza 'ª d1stribucion oe las especies 

en ai ferentes mi cradmbi entes cie ambientes part 1cu, art's como son explanadas, 

poLas de 1uarea y canal es de corriente. 

Esi:e aná1 is1s está basado en .as observacionE> efectuadc.s e11 mayo de 

1984. Se incorporan en él, las caracterizaciones de las pozas de marea trab~ 

jctda; po.- León (1'!85; para ~sta misma epoca en ésta estación de plataformas. 

El análisis se ha seci:orizau0 por cuadros\Fig. 6) . Se hdn ti·abajado 

princ palmente los cuadros 1,4,b y 7, ya que preseni.aban una mayoi· vai·iaciún 

en la -i;opo<Jrafía. i:.l ti·abajar los cu3dros 1, 4 y 7 perr.ntió observar varia--

cior1es con t·esµec"t:o ai ni"e' de ::-:::!r-e.=si y?. que t...ada unú cof·responde, aunque 

no ae manera taJant.e, a las zonas mes:i1i1.ora1 superioi-, mesoiiturai media y 

mesol 1tor·al inferior, respectivamente. 

Se incluye también e1 ani'il is is de µre~enc ia-au:;encia y prc.por·ción Je 

las especies en cada microamb1ente, lo que permite a~rec1ar sus i·anyos ue t~ 

ierdnc1a a ciertas cor.diciones ir.esológicas. 

t.1 análisis de la distribución en aiferentes tiempc.s se hace comparan. 

do ia presencia-ausencia ae las especies encontraaas en r.iayo de 1984, además 

de l.Onsiderai·se ia variación en tamano y com¡,osición cie las franjas. 
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CUADRO 1 

Se considero de la mesolitoral superior meaia, ya que en bajamar 

las partes más ce;-canas a la ori 1la quedan descubiertas de agua ·1a mayor 

parte oel ~iempo y cuando las olas llegan lo hacen deslizándose suavemen

te y sin resaca. 

Uentro oe l! exrlanada (F1g. b), en lo que se na considerado me

seta ·(l) o porciones de roe~ sin aiscon~inuidades notables, se na observa

do un tdpece dominante en cuanto a cobertura, compuesto por las siguien

tes especies: r\111¡.:ih.l.-:ci't rnc.x.C:.c..J..•1a, J;.tn.ú1 t":.ne.t.L~. Lau":.L'HC.C:ll Ll.1.Joe..ta y sobre 

éstas h~1d1.,_i.:·:~·Le,w1i ...:.uitf;c~; .. tc.curn en ¡orr.1a de '1 natas 11 . \e tan evidentes pero 

también forr;;an pJ.r~c de éste tapete: be ... .._ízri.-r_ya ~p.:- Hypne-t !iµ-i.nc..t.LLt, ---

GeC..i_dú;_·q pu..!!·~21-.'..u.m, F<tt;:.:;1bc."tJ-la !1ll'.~cb-. ... ~;1d.¿¿, :.~~•1:t-:..:·:c.'ta..!i .:...t.a.vu..C.1-tum, --

He!tpo.s.t.plwn.u:t .tc.nc.t.[,t. Se observan tdmb1én, 'motas" salpicadas de PttcU.na 

du:-:.v.i.-Li.~7-c.,i.., que es :á en r:~ayor proporc ion que r. .. : .. L{.m.:: .. ~ d.i.~..:.c:.i..de::::., PLtctü1a. 

vú._f,e::.~úie ~' Cat.u'..e,'l¡:..'l ·:...'tcemo5a. De !o anterior destacan las siguientes 

particularidades: Amp/,,>-•·.l mcx.<.C.Clila se observa muy corta, sólo alcanza 1 

cm. de alto y ae color blanco. 

CatLL~-'L¡J<.t ~-<c.cmc-5a se encontró.en menor can::idad con respecto a 

las der.ás y dentro de una concavidad somera, j;.rnto con Ja>ú.a .re.ne.tiéa y 

Ampfr..i:wa mc..\.lca11.1. 

Cen.owc.e:uw c.U:lvu.f.a.tum estaba ddheriaa y formando maraiias con 

rlypne<i bpútet.i'.a. 

Fct.t:./~cngc.':g.la. l~iLtebJt.anclü. estaba junto a Jc:.1:.ia .tc.netí'.a. y Amphvwa 

mc.x..lc.vta en una concavidad, a la sombra de P.¡_d.lna .::.:,.-ov.u:ta.u. 
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Spha.c.e,la:i .. t..i. .Ot-i.oufo.{.dr.6 está adnerida al píe de fijación de Pad.ina 

v.lc.ke.11 .. ~.la.e.. 

HaLúne.da d.Wc.o.úiea se manifiesta pequeña (2 cm de al to y 5 r.m de dí~. 

metro de los segmentos) entremzzclada con Jan .. la :te.ne.e.ta.. 

Hypnea .1>p.i11e.ü'.a. se encuem:ra entremezc 1 ada con Lru.Ute.nc.la .e.ajo.e.e.a., 

inclusive son difíciles de separar. 

Dentro de est.a misma explanada en una costilla que no sobrescle del 

aguct (3) s.: ha ubservado Amµrr.l•wa. ":::.x.-lc.,-:.1:a, Cítondti..i..1. dec.ip.ien..6, La.u::.cnc..la. 

<.ajoJ.:.G:t, Clw>:d..,i..: .-:.'te.tia.ta, Ja.nh.t .t.::.1:a¿_-;. u HCll.pa.6.lphcn.b:i .te.ne.e.e.a. Se ¡;ncuen

tran en 1 a 111i sina ;iropo.-c i ón y Lijt¡g by:z. e.e' n:)e'tvc.úic..6 es t5n entremezclada entre 

éstas. 

En una cost.il 1a emergence {Z) o que sobresale y queda descubcerta de 

agua, nay una mayor proporción del tape:e dominante: Amplu:wa. 11H?.x.lc-:.1!Lt, 

JcuLla :te.ne.e.ta., L'--".".cnc.la .lajoUt, ;iero con una coloración más ne~ruzca, dada 

por una mayor" proporc ior. de Ge.t.Ul-0:i pu,,.~.{,i:ü.ur1. Sobi~e cs·t:G tape ce, pr~ rv: i pn 1 -

mente sobre AmplLi·.aa. mex.ic.ana. se encontró Lungbu,1 <1e.m.lple.na. Aunque '10 tan 

con~pícuas se enconcraron en esta c:osi:íi 1a, también: Chaw:i..'Ua dec.ip.ienó, 

Potrr~-lplw 1U.a. de.CJ.Wóa:ta u Spliac.e.L-:.-__,::z. .t::...<./:Ju..(.o.lde.ó. 

I 

La µoza de mar¡;a trabajaua pur Le5n, T. H. (4) tiene dimensiones ae 

240 x 230 x 74 c~ de largo ancho ¡ profundiuad, res~ectivamente. Tiene una 

forma alargaua irregular compuesi:a por '-'"conjunto oE 4 pozas comunicadas 

poi· sus ex.:remos en series. DepenóL:ndo de los movimientos del 01eaJe-. seco

munica con e1 canal de este cuadro, que llega a la 1ínea de playa. Debido a 

lo anterior a pdsar de su cercdnía con la línea de playa, no se ai~la en ba

jamar. No re.:ibe sombra durante el día. Las paredes de estd poza son en su 

mayoría practicamente veri:icales o con notoria penoiente. El rondo de esta 
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poza es arenoso sobre el erial crecen especies como Pacíú>i.1 du:w.U'.L'lu, 

Ya.dlu'.na. v.lc.k.e,'W.ia.e y Sa1tgM-.1wi1 üc.bma.it1U:.i. En sus (>artes que 1 ·1mi ta con 

la meseta y en las paredes en sus partes más cercanas a la superficie se 

pbserva un tapete deAmpfz.l.'to,1 b'tev.¿a.Hc.c.p; y Ja1iú1 1ne.:cicam.1 de color rosa 

o 1 anques i no sobre 1 as que sooresa 1 en "r¡a tas" de Fa.LlcC.Hb0'tg ia h<.i'.Xc.b·'taJ!cú.l 

y lla.Lime.da d.wc.oúicv.. en menor proporción. Uebajo oe la fraanja anterior 

entre los 2U y 40 cm de protunoidad, se ooserva un tapete menos denso de 

Amph.i.:toa bJte.v.ia.ncc.p~ y jan-l.a 11a?x.i.c .. 't11.a. y sobresaliendo de éstas: 

PacUna dWtv.i,t.f.,1c.i, Pad.rna vi.c.ícc.J¡ .. ;¿_¡¡¿ de tal 1a pequeña, asi como algunas 

matas ae Fallze.nb;!::.g-<..:t lu.Z.Cc.h<.a;id..Li.. creciendo sobre las paredes, casi 

desde la superficie t1asi;a los 4U-5U cm de profundidad, se presentan e·s

pecies poco conspicuas pur su tamaño y forma de crecimiento, aunque con 

abundancia notoria al ooservar con detai le, tales como:Ac..:i..·cl.Jttlc-i..'Li.cc moe.b-i..i., 

que no sobresale del tapete ae coralinas, sino que se presenta ·en espa

cios pequeños y se distribuye ae ~211era aparentemente ho~ogénea. De la 

misma forma se presenta C;it.:-·'!.c:1de.!!r..{,,?J lti.Ldc.L1":a;idt:..U, oue crece formando 

parches aislados. Encontró también, que l::is paredes, dentl · de 1as espe

cies menos aounaantes en cuanto a namero de indiviauos y ~obertura a 

1!/wayme.n..La. d.lva::..<.CLL<:a. ,ctcwaptoJt<"l. 1U:g.'t¿;e.e.;c; y Cod.Uur. e.dcd.: . C.r.adophoJta 

>'Úfl-'te.-.lc.e.1i..1 y Co~ u<:Li'.e en si<:ios a Su cm de profundidad con menor 

intensidad luminosa aparente. Hace la observación de que tanto 1as feo

fitas como 1as rcoofitas costrosas eran muy escasas y las G1timas se ooser 

vaban decoloradas o cubiertas de coralinas articuladas. 

Dentro de esta misma poza en las pareqes. inclinadas y cercanas a 

l'a superficie ae0-20 cm de profundidad , observó una mayor abundancia de 

HaLimeda. cll6c.o.uíza., CiJ.to.'todur.'1-C:.~ lo.U.de.0.'1.and.t..i..l y Ac.e-ta.bu..<'.a!J...(,l. moe.b.L1. 

asi como algunos eJemplares de Lu'tvic..La. .tajoila., forr¡¡ando parches 

aislados. En las mismas paredes se presentó el tapete ae coralinas ar

ticuladas, m·encionado antenon11ente pero menos denso y escasas "rn1Ttas" 
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de Fa.lb!V1.be11.g.i.a. /i,i,f.,f.e.b:w.nclü. .GeLúUwn pLL~.i.U'.uin cr.ece formando parciles y es 

abundante so1o en las partes cercanas a los márgenes de la poza, a menos de 

10 cm de profundidad tanto en paredes verticales como inclinadas.Los tape

~es ue cianofi~as se presentan tambien cerca de los márgenes y estuv1eron 

conformados en mayor proporción por:CcUo:l111t-lx. c.011.t:a.:1.en<.,i., C.'tí'.o.tJJ/t-lx.-------

c/r.u.~.t:ác.ea. , Lu119 bya. c.oncicJtvo.Ldeé, 1.ti.c.Jtoc.o.C.et1.6 .te.ne..'V'ihnu.6 yO.t.c..U'..t,U:o>t..61--;; 

co Jt.CU:Una. e.. 

CuAOkO 4 

Este cuadro se consideró dentro de la mesolitoral media ya que aquí 

el movimiento de agua produce inmersiones y emersiones continuas, produ·~ 

ciendo el efecto Je arrastre por barrido o lavado. 

En la meseta a una distancia de 16 m de la línea de playa· \5), se 

ceja de observar el -tapete dominante de 1a parte de lameseta localizada en 

el cuadro l. ~e encuentran. aquí como elementos dnminantes:Hypnea. ¡xuuw.(>a., 

formando pequeños montículos de 10 cm de diúr..etro entremezclaca con: 

Hypne.a <!>p,{,net.la . uominan tambien en ésta meseta, en cuanto a cobertura 

Amph,Uwa. me.u.e.a.na y matas salpicadas de HaLúneda c:U!.c.o.U.t::a.. En otro punto 

local izado a 18 m ele la playa \6) se siguen o!Jservando 1os montículos for

mados por Hypnea. ¡mn>W.(>a.- Hyp11e.a. ¿,p.{.11eLta. , cuoriendo gran extensión áe la 

meseta. En menor cantidad formando parches estaban Pa.c:U.na. dLL'Lv.lUa.e..<.._ ----

y Ha.í'...lmecta. clUc.o.i.de.a.. que sobresa 1 en de uti tapete compuesto por :AmplUJt.oa 

mvc..i.c.a.M, Jatua. .teneX.la, Clttmd'1...(.a. cvr.c.ua.ta y Cl!Xo1J.ode.imü lu.tde!YW.rtelV'.A.. 

En tas partes emergentes o castinas de ésta porción de la exp1anada, se 

sigue ooservando el tapete formado en mayor proporción en cuanto a cober

tura por: GeUcllum pU.6-i.1'..twn , Ampl;,.l,'LOa. mr.x.i.c.a.iv:t, Ja.;u'.!i .te.nQX.í'.a., Lawr.enc..-ia. 

l.a.ja.e.ta. y sobre éstas fly:iJtoc.o.t.e.wn -ly1igbyac.ewn. En 1as pequeñas concavida

Cles 'que t1enen f'ornia ·de ·nue1fa y que no· i:ienén'profurdidad.es mayores de 
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des que no tienen profundidades 1ooyores de 10 cm se observa el tapete men

cionado anteriormente, pero no tan denso o turido, yJ. que tambien estan 

manchones de lit.va <..a.e-tuca. y Cltto-'todMm.ú. h.i.tdeb-'ta.rni.t.ü. En concavidad.es de 

menor tamafio, que más bien parecen nollos:de apenas 1 cm de diámetro y 

profundidad se observa S:t.~ttvea. ána.~f0nw.~a11.s : . En concavidades con profun-

didades d2 20-25 cm hay manchanes de.··H~6neda cLdco.LJe.:t, P.<.d.út.::c du.':.vit:i'.ae¿, 

f'adwa v.Lcl<e."~~.lac. y ··motas "de Fa.tl~e.11bd,~g1: l'l-lU.c.b.-:.ct11cli..l, a 1 igual que 

Amp:c¿.-:.oa mex,icana y Latt ':..:nc<.a Jé,1_Jo.O:.a , pero éstas en menor proporción. 

A éste cuadro 4 llegan 3 canales de corriente. En los declives (7) 

de 1a meseta nacia éstos se observ a el tapete de G~¿¿{fau11 pu .. .).i.\.'..L.:un, -----

El canal c~e se ha trabajado en éste cuadro colinda con el cuadro 

5. t.ste canal ~e C1vidió en dos zonas: A y I3 , l¿: primera ~e:; una zona más 

protegida que la B, aunq"e tambi§n llega corriente es:¿ sepacada de la B 

por una roca transversal que esta justo en la parte más estrecha. A zonas 

como ta A se les ha daco et nombre de "cabezas"de canal, ya que es evi-

dente su forma redondeada y separada oel canal, propi:imente dichG por oar

tes mAs estrecnas. Esta cabeza de canal tiene un diámetro de 170 cm .La 

profundidad mínima 1e ést<.: zona es de 70 cm y la máxima de. 120. El fondo 

es de arena y .le cantos rodados. Las paredes están formadas por roca. 

En orcen ce atundancid ce abundancia ( de mayor ~menor,con respecto 

a cobertura) las escecles encontradas en ta pared lateral fueron : 

Ja•Ua. .tenc.1'.ú1, ::¡ue se observó c!esde la superficie o dec1 ive hasta el fon

do, conde comienza la arena. Hasta los 2!:> cm el tapete formado por ésta, 
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es denso y hacia abajo se observa en menor cantioad F'ti'.fccnbe,•,9.út li.ü'..tcbJtand.ü 

que también se observa desde la superficie hasta el fondo, pero es más abun

dante y de mayor talla en las partes superiores. Forma tapetes extensos so-

bre Jaiua .te.ne.CU o directamente sobre la roca . La costrosa rosa se encuen

tra también co1:io s.us trato de Fat.l~e.nbe·,g.¿a liU'.Ceb"t.<..itdd., así como en hoque

dad es y zonas muy sombreadas. fíc<..ÜJ1i.>.cfa ,ó.i,~codc.1 forma manchones aislados 

y sobresale de los tapeées anteriores. Estos manchones se observan desde la su 

perficie hasta 80 cm de p1·ofunfidad. t.s de mayor tamaño :t más frondosa em 

zonas prote-iaas a los 20 y 40 cm de profundidad. P.1d.u1a ctu."t.•:lt:.L.c.c.[ es más bien 

rara en la parte media de ésta zona A. 

Ji..c..tuo-c..-.· .. í..<..c:w.tom .. 1. y S..1.. "tg .. 1.~ .!>~n L..t..:b;1.:.t111u'...-i. son también esca sos en 

ésta zona. ,\mpiLL".l'a mex.¿c.11u.1 se encuentra más comunmEnte entre los 30 y 40 cm 

sobresaliendo de los tapetes de J.:i1ii.1 teaed:a y F:tt'.l:enbe"Lg.i,.1 lti:t'.l:>.b."t.:i;i.:i,t,¿ 

lctuLe"Lp:t pe..L t.'1.:t_\. f . . unb!Ucwt...'l es e 1 enento raro al i gua 1 que C--L.i.1cic;...·:~c:t.:t 

;¡¿g."te,;ee.11~ que se observan en recovecos de las paredes. La costra rosa es 

1;1eno::. abundante que en el canill de corriente, propiamente dicho .. iJenéro oe 

ésta misma zona A, pero en donde se recibe d~ frente el golpeo del agua, se 

observa que la proporción de la flora varía. Aquí abunda desde la superficie 

hasta el fondo P.1ct-úta du."tv.lf..foe-l. 

La zona Bes la zona de corriente franca y está caracterizada por t_g_ 

ner"bosques ·• de Siv1.ga6.óLLm Uc>.bmann.ü. entremezclada con Paclúia C4:J.".v-ll1..1e,[, 

v-<.c.tuo:ta. cUclw.toma. y JaiUa. :te.nella . Estas sobre costras rosas y rojas. 

A continuación se presenta la descripciór, quE León (Up. Lit.) hace 

de los puntos 10-13, correspondientes a las pozas 12~14, 15 y 16 de su estudio. 
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Poza localizada a 13 m de la línea de playa \10). Esta poza es la 

más alejada de la orilla. Sus dimensiones son:150 x 13U x 3!> cm de largo, 

ancho y profundidad. La poza tiene forma circular, con paredes casi vertica

l es, salvo uno ae sus lados, en que se presenta una concavidad. En éste 

mismo lado la pared no qlcanza la superficie, por lo que comunica el volúmen 

ae agua con un canal hacia el suroeste. Así existe comunicación permanente 

y en consecuencia aporte o renovación de agua, al menos parcial, durante b~ 

jamai-. :;e ooservó una sombra tcmpcr.:i1 cr. 1a parte inferior de las paredes, 

"temprano o por la tarde. Toda la superficie de la poza estaba cubier-ra por 

algas. En la parte superior de las paredes, a menos de 15-20 cm de profund1 

dad había f,¡i'./~enbe.'tg.úi :1 .. Ué.f.eb.'t<.tn.i.0c y HaLúnc.da d.U.ccide.:. , como las espe

cies dorni nantes. -r;anto en caber tura como en núme1·0 di: ejemplares; es tas es-

pec1es crecen sobre un 11 tapete 11 a2 c9ral inas fonnaco por Ja.;Li.a. me.\..i.ca.n.:t, 

pri ne i pa !mente y en menor proporc 1ón AmµIU.wa o:;.ev.út¡¡ccµ~,, sobre el que SQ. 

bresalen parci1es oe Ca.u.C.e,'t¡:ia. pe,L-t.::.t:..t f .. únbtt..<.c.cLta. En partes menos insoladas 

de las pareces Jan..i.a. me.x.icaiw. es r:'.-enos abundante y la especie duminan"te 

por cobertura y número de ejemplares es Fa.f.lzenbe-'tg-i.a. JUJ:..t'.c.b.'z.aru:t.. · .• En mucho 

menor proporción se observaron ta • ...,ni én algunos "parches .. formados por 

Lml!Lenc.út ujo.lL.1 eHyµne.a -~p-i.nú.L.;., cree i ende cerca de 1 os márgenes de ésta 

poza. ~stas dos últimas especies se presentaron a una profundidad de 30 cm 

solo !n ésta poza, aunque en escasa proporción. 

A partir de los 30 cm de profundidad comenzaTon a encontrarse 

SCULgM-5W11 üe.bnunn..U, Pct;f.úza. ow:.v.i.ü:a.e.<. y Pad.úza. v.{.c.fier~-i.a.e. en cantidades 

mayores al aumentar la profu.ndidad, formando casi u~ ''bosque" en miniatura 

en cuyos estratos inferiores crecían Rhodymc.n.i.a d.{.va .. 1U:c..:::..ta. y un ejemplar de 

C.ta.dopho"a 1¡,{g-'te.~c.vw. Creciendo ".:ambien sobre las pareces, pero a más d" 

50 cm de profunaidad se observaron pequeñas algas filamentosas de color rg_ 

jo sangre, representadas pur He..'l.r-c~.<.plw•Ua .te.ne.e.ea f .-!>e.cunda., así como es-
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casas cos-crosas rosas y rojas. 

Poza localizada a 11 m de la orilla de la playa (11). Sus dimensio-

nes son: 2~5 x 95 13 cm de 1argo, ancho y profundidad. ts de forma alarga-

da y es ia menos profunda . El fonoo representa una pla-caforma sumergida 

con algunas hendidutas y protuberancias pequeñas, Esta poza se comunica en 

ocasiones con la poza descrita anteriormente (10) durnate bajamar, al s~ 

bir el nivel del agua de las regiones circundantes, cuando rompen·las olas 

de mayor tamaño, ppr· lo que recibe frecuentes aportes ae agua. Uada su es

casa profundidad, la poza permanece insolada durante las horas ae luz y 

puede considerarse que solo en las hendiduras, se prcduce sombra. La super

f~icie de ésta poza se encontró cubierta casi totalmEn;;e por un "tapete" de 

aolor caté rojizo formada por Gc.L.úí.tw,1 p1t~.Ll'..ú.uJJ y tapetes de algas filamen

tosas color azul -negruzco formados por llijd'tcc.0.i'..ewJJ gtuü1w ~,,_,~ var. ve•wv_c.u.DL::e 

Em éstus"tapet.:s" sobresalen "motas" de Ge,'tlzueuc. .!.p. ccn forma de árboles 

diminutos color café amarillento y de textura aceitosa. En menor proporccton 

se encontraron algunos ejemplares de U-l'.va. .útc.-tuca., Pa.d.l11a v.lckc .\.t.a.e. y 

AmphUwa b.'tev.ü:tnc.ep..!> en hendiduras o Jl!queñas concavidaaes del su:-.;;rato. 

tn las partes de 1os márgenes de la poza, fuera del agua se presentaron "t-ª. 

petes" densos de Gew:.cl<.wn pu-~-<.Ü'.wn. 

Poza localizada a 12 -m de la línea de playa\12) . Sus dimensiones 

son: ~60 x 15U x 2~ cm ue largo, ancho y profundidao. Su forma es aproxima

damente oval en su superficie, representa una de las pozas menos profundas, 

por lo que la plataforma que forma el fondo pennanece inso1ada duran-ce to

do el periodo de luz a excepción de las hendiouras más profundas que pre

senta en su supertic1e. uurante baja~~r recibe frecuentes aportes ae agua 

del mar , al elevarse intermi·cem:emente el nivel de este,cuando roc1prn 

las olas de mayor tamano en la par"e frontal de la plataforma. 
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~l fondo de la poza se·observó cubienrto por un tapete de algas fi

lamentosas color café negruzco formado por Ly119by,.,_ c.0116Vtvo.C:d~, Ca.totlJJ!..lx 

c.on.:r:a.'tc.tU:..<-, que crecen tanto direci:amente sobrl." 1a roca, como sobre roaofi

tas costrosas. ~reciendo sobre las escasas protuberancias rocosas del 

fondo de 1 a poza, se encontraron: V.lc.-tyo.ta .:U.e.hu.toma, Pad.l:Ut dLULv.u:..í'.ae-l, 

AmplU. .... ,JCl C.ic.v.t.a.ttc.1.!.p-ti, jcui.i.a mcx.t.c.a.na., f?./tod~JHH!.)ti.a. cLlvc.vUca.ta, c:U.01tol!c.,5111,i,5 

hudcó.~ami.1:.U, Ha.l-imeda cll!>c.o.lde.cc, asi como algunas "motas" de Fa.tl;:c.¡¡be:tg.{.a. 

li..U'..te.o·'l..:tndi..-i. y Gc'l.i~e<:.c.y.-:. .~p. O:r: tas partes más horixontales de 1a platafor

ma se encontraron: Clwndr.,ta a-'tc.u.a..tit abundante y Lawtenc..let J.',ajoi.',é..:t escasa. 

Cerca de los márgenes y por fuera de ellos se presentó un "tapete" contfnuo 

de Gcuclú.u:: pu.¿,.i.l.'.-tw11. 

Poza 1ocalizada a 13 m de la playa tl3). Sus dimensiones son:4UO x 

140 x 80 cm de lar·go, ancho y profundidad. Tiene forma irregular a1argada 

en ~u superficie y presenta una cor.1unicac1ón permanentecon un canal de co

rr1eni:e ubicaao al sureste. tsta comunicación se da porque ambas presentan 

una ¡:;:i:-cd en com(in, r¡ue no tiene más de 40 cm de altura, permFiendo un fl!:!_ 

JO continuo de agua, al menos en la parte superior de la µoza. uado que ~as 

pareées que corren a lo largo de ésta presentan cqncavidades, se detectaron 

d simple vista, diferencias en su iluminación, gener·almente más tenue. 

La poza presenta todas sus paredes cubiertas por al§as, mientras 

que el fondo está lleno de arena y piedras. ~obre las paredes casi vertica

les, cerca ue la supert'ic1e, se observan densos tapetes de GeL<.cli.um-----

P'J.-i.6.l&o.m abundante y Lawtenc.-la .ujo!!..ta e Hupnea 6púteUa escasas. A 

part•r de los 5 cm de protundidad se presentó Paahza. dWt\1.[.t.e.a.c,¿, Pad.lna 

v.lc.tie.u,.C:ae y ra..i'. t<.enbeJig.i.a. ¡.,_¿,e.t.e.b.~a.n3.(.[ creciendo e ni:: re ta petes.• de 

Ampl;.¿'Wa tc'te.v,lancep.6 y Jan-ltt me..x.lCLt11a.. f'adrna d<mv.i:.U,7.u y Pa.d.l1U1. ----

v.Lc.ke.:: . .6-la.e, aumentan de tamaño con la profundidad, por debajo de los 40-50 cm 
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de profundioad se hallaron creciendo entre las coralinas articuladas , ade

más de las dos especies del género Pac:Llml, Sa.Jtgll...'>-ówn Uebma.nni..i. y costro

sas de color rojo intenso. tn e1 márgen sumergido de la poza que comunica 

con ei canal se presentaron:Ja.1téct mVU:cana, Amplu::wa. bJte.v.útncep~ y------

SMgct.!>-ólUn .t.fr.bma.n1J-U: . 

CUADRO 7 

Se ¿onsideró de la mesolitoral media-inferior, ya que de ~C-27 m ae 

la playa, las olas llegaban produciéndo el efecto de arrastre por barrido 

o lavado y cubr1an de agua toda la plataforma. De tos ¿¡ m en uoelante el 

agua presentaba mov1~ientos de avance y retroceso, pero la plataforma sie!)!_ 

pre se encontraba cubieri;a por agua. 

Dentro de la explanada, en lo que se considera meseta, a unu dista!!_ 

cia de 23 rn de la playa (14) en las porciones ~ás altas se sigJen observan

do !OS mont.1cuios fonnados par Hypnea ¡xrn110-0a-Hypne,.1. .!>p.i.nef-ta.. También se 

sigue obseruando el t.ape1.e cumpuest.o por Amph,i.,'toa mex-<.'.~11a tque soio alcan

za 1 cm de .. ail. tura )o'-.le está cubierta por Lyngb!fa. .~em.i.pi'..ena, Lac.t::.c.nua. -----

.tttjoUn, Jaiúa l!:e.rtei'..<..•, con" pare hes" ae :Ha.time.da. cú! e~· .tdea., Fa.tr..enbe-'tg.ÚJ.-

:UXLe.b-'ta1·cd.i.t., P:i.cli.ru.t. du!t.V-lUa.e.i., Sa:tga.~-~um Uebmann .. <..i. i ne i pi ente y en menor 

proporción con respecto a las anteriores. No tan coaspicuas se encontraron 

tamoiénG,'ta.c.lewúa. c.:t...-~pa.,ta., que solo alcanza 1 cm de al t.o y es más oien ra

ra.Cau.le/tµt -óe/!..t:Lt.f.M..lo.i.de.-ó f.bJt.e.v.<.pu,tambien es eiemento raro de ésta me

seta; Clilo1todCAm.W lr..ii.deblta.rtclUl forma masas enmarañadas con Po.f.yH.plw1Ua. 

cte.c.u;.6a.ta., que se observa también fuertemente adherida a CIHmCÍJLie. wre1.w.ta. 

(que también es rara) y a Pad.i.hti. auAv-Uú:le.L 
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Dentro de ésta misma explanada se encuentra una concavidad de 25-30 

cm de profundidad\ 15 J. Se encontraron en ésta: Fa.tke.Hbc.'tg.út IUUe.bJt.a.nd.{,¿, 

Ampli.Utoa. b-'te.v.ütnce.p~, Halhne.da c:LL6co.lde.a, que se observa muy pequeña,----

Hypne.a .5p.lne.tta, LaWtenc..la :(..ajol-i'.a, Cau.e.e,'tpa. Jr.a.ce.mo.5a, Cltcnd't.i.a. a.'tct.L..i.:ta., 

G<.Lú:Lú.n;1 pi.w.a.twn y:;Pad.[na v.[c11e'I 6-fae.. 

En la zona de transicifn de 4a explanada al canal, llamada declive, 

(16) se ooservan tapetes formados por Ja.rúa .tenetta, que es e1emento domi-

nante, respecto a las demás, Lau.-'tenc.la. L<.joUa., Ampl~¿-.oa me.x.lcana, HflpHCL<.

.;p.lneV'..a, H!.fpne.a pa.Hno.;a, Ciwna.'t.ia dec.lµ.le.n;, ChtJna.'t.i.a. CVtcua.ta, Po.ty.;.ipho1Ua. 

' cte.cu-0-0a.ta., y GeUd.úu11 pu;.dée.u.m. ~obres al en de éste tapete: Pad.lna au.t:.c•.i.ll'.Lle..<.., 

y iía.t.U11~Ja. d.Wco.Ld~a., peri como el :?::':en tos raros. 

En otro aeclive del mismo canal (17), se obsErva, a1 igual que en 

el. anterior, una mayor proporción de Janút .tci·tetl'.a y Am,c'h;i,'toa. mex.[cai;a , 

é&ta úl timacon un promedio de 2 cm de al to .Hypne.a. ;¡_'.inetL:: e Hf.tpne.a ¡:a11110-0a 

son también elementos dominantes con resoecto a las que siguen La.u!Le.nc..itt-

la.joUa., Paa.ina du!tv.Utae..l, Ca.u.l'.c.'tpa. .'ta.cemc~a. Cho1ia.':..l;.< a.':.c.ua.t:cc, y .SCVtga..!o~w11 

Ue.bma.mu.i i ne i pi en te. 

A partir de los 26 m aproxiwadamente, tanto en la explanada, como 

en el canal el elemento dominam:e en cuanto a cobertura es Sa:19a.Mwn 

L<..e.bma.1mll. 

CUADRO 2 

La poza trabajada por León\Op. Cit.) e:1 éste cuadro, se localiza 

aproximadamente a ti m de la playa (13). Sus dimensior.es son oe 9~ x 93 x 2Z 

cm ae largo, ancho y profundidad, respectivamente.liene forma circular 
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en su superticie y paredes con escasa pendiente, por tener escasa profundi

dad. Durante oajamar la poza permanece aislada e insolada, desecándose en 

sus márgenes; no se comunica con ningun canal de corriente o poza, por lo 

que no recibe apor,r.e de agua. 

Todo el fondo ae la poza se observó cubiento por un "tapete" de co

lor café negruzco torP.'.ado por Sp11a.c.<?Á'.CV't..i.'t .t:U:.bu,to.ld~, sobre el que salen 
11 mecnones 11 de Ec...t.c·c.aJZ.t--""'!..L~ c..on~eJtvo.<:cte..!> var. pygmaeLLó y 11 parches 1

' de 

S-t.'tuve.a aYlQ..6.tomeo~.:u7-~, creciendo en hendiduras de la roca. 

CUADRO 3 

Poza trabajada por León, localizada a 3 m de la playa (19). Sus d1-

mens1ones son: 180 x 17!:i x 41 cm de largo, ancho y profundidad respectivame!l 

re. Debido a su uoicación es la poza que permanece aislada durante un mayor 

número de noras . ~u forma es la de un cono con superficie casi circular y 

paredes oe pendiente pronunciada y vert~ce cercano al centro cubierto por 

arena. No recibe sombra durante el día y ningún aporte de agua, al menos 

2-3 horas en bajamar. 

Aunque a primera vista tas pare<les de la poza parecen desnudas, al 

examinarlas con detalle, se observan so~re ellas a1gas filamentosas tales 

como EuacaAptt.~ ~c.l~:ta.e6or.n1.W , cree i enao en forma de "matas" 1;ie,'tt1.el.eya .6p. 

en los márgenes sumergidos que comunican con otra poza, costrosas rosas en 

·hendiduras y costrosas cafés en las paredes, poco abundantes. En nendiduras 

o recovecos de las paredes se presentan utva lac:tuc.a. y Pad.ü1a v.lc.flVU>-<tle 

de tal la menor a 1 cm y escasas. En los márgenes expuestos al aire se pre

sentan Ec.{'.(JcMp< .... ~ ewc/l.-W.me6oJtmw, creciendo en forlJla de "matas" filamento-
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sas de color café claro y un tapete café negruzco a café amarillento confor_ 

mado por osci1latotiales. 

CUADRO 6 

Considerado de la mesolitoral media-inferior. El punto trabajado en 

éste cuadro( ~O) se localiza a 19 m de la playa y es parte de lamese~a . En 

su p;:irte que 1 imita hacia el mar se observa la franja ue Hyp"e.a. ~p-i.ncV'.a.

Hyp;:;:a. ¡xuuw~c1.. Más hacia la playa se obSP.rva un tapEte caté rojizo compue~ 

to pOP Ge.i:..-~dl.wn ptw.d'.twn, entremezclado con Hypne.a -~F-Úte.f.Ca., Ly119bga. ----

J..<?111.{pte.1i..1 y Lyngbya. co1i.)Vtvc-.úie.~. Forman parte ae éste tapete .-\inp:i.Uwa 

me.x . .:.:.ana, La.u .... ~e.nc..ia t'J..ja.[:.,i~-:., Jan .. Ll. -ten~i:.ta.. con r.ianchon es de St'i..!.L\..'e..1 ----

aiu~~ ~.::-1110.;..-:n~, UL\.1!1. .l(l'.ctucc.i., GQ,.'t/z.e,.C..eljtt ~µ. No tan evidentes se encontraron 

tamt::<én,Ce.nt"cuce·w.~ c .. uww.'.a.twn y Clwnd::.üt a.'l.e.ua..t<c. 

~n éste cuadro solo hay un canal de corriente, que se describe a 

continuacirin: 

Esi:e cana 1 esi;á caracterizado por corrientes rr.ás o menos fuertes en 

las paredes y partes superficiales y menos tuertes en el fondo. Al igual 

que en e1 canal aescrito en el cuaa~o 4, se pueden reconocer en ~ste dos 

zonas diferentes: una que es el canal estrictamente hablando ~22¡ , don-

de la velocidad del agua es mayor y otra donde 1a velocidad del agua es di~ 

minuída por una barrera rocosa t21). El sustrato en las pareces es rocoso 

y en el fondo es arenoso y de cantos rodados. Hay ll]él)Or cantiaad ae algas, 

en c~anto a cobertura, en 1as paredes y _prácticamente naaa en el fondo. 

Los elemeni:os dominantes, o al menos los mas evideni:es, en orden de 
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conspicuidad son: s.v:.gM.6wn Ue.bmann.U, PacLúta duJtv.UfA.v· .. y Pac.hl;c.Uc.tuon 

b.i 119 ham.i.a. c.. 

En ias paredes de lo que es el canal de corriente se encuem;ran las 

esp~cies antes mencionadas y entre éstas se encuentran.varias formas de al

gas pequeñas , tanto filamentosas erectas como costrosas. Así, en éste es~ 

trato inferior se re cpnoc i e ron: Janu:t .te.ne..t.la., Ft1t:.f1c.11bc.'t<J.Út ¡,_¿.c,t~b'ta11ctl.l, 

costra café y costra purpura, éstas también· se encuer.tran en las zonas mas 

profundas y sombreadcs, en donde no crecen las especies de m2yor ":.amano. 

t:n lo que se na 1 larnado cabeza de cana 1 se observa una may0r propor

ción de P3.cLÜu.'t du.Jtv-<...LL::te..-t, se ene u e tra también Pa.~fttrdi.c.:r:von b-lng J:...::'..ritla.e, -- . 

v.i:e-i.:yo:ti:t d.lc/w.:tcma, Janla .tenct.CLt, desde el fondo hasta ·1a superficie, baJo 

el "bosque" ~que forman las especies mayores y en las zonas con más sombra. 

Ja.tu.a .te.n~ se observa epititando a P.ttlúia du,'tv.d'.C.acl. CocU..ttm zriu .. C.cse 

encuentra en un extremo, es rara. 

La cos~ra ca fe esci cerno sustrato. a 1 igual que la costra purpura. 

En genera 1 parece que s,1Jtg,-¡,Bum l'..lcbmann.!,,i predomí na en zonas de r;orri ente 

fuerte y sustrato rocoso, con mucha iluminación y Paéü.na. dUJtv.ü'..ta.e,.l en sus

trato arenoso y con menos corriente. Asi, $a.JtgM.6tun U.cbrnamú se encuentra 

sobre las ~aredes lacerales de los canales de corriente, en la parce supe

rior, no en el fondo ni en las partes sombreadas. Se observa incipiente en 

partes aisladas, en el límite interior de su distrib~ción. 

V.i.CA:uo.t:a. cü.clwt:oma. se encuentra entremezclada con SaJzgM¿'-'JTI Uemba.ntt.ú'. 

y Pad.lna ctUJtv.i.Lta.e..<. . Hc:U'..Uneaa. d.!hco.i.dea. se encon_tró en la porción media 

del canal, en zonas protegidas y su tamaño es pequeño. La.UJLenc.{.,1. 7-a.Jo.t.la. u 
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elemento raro , se encontro en la pan;e inferior de la cabeza· de canal, 

en una zona protegida. Otros elementos raros son aac1apho1w. túgJte~c.cru. 

y Ente,~omo,~pFia cpn¡Yt.CMct, que esc:á fuertemente adherida a la roca. Tam

bien se encuentran Ampiu.Jtoa me.x.-lc.ana y Ampiú:?.oa b-~ev.i.Clnccp<I en poca 

pro por e i ón. Splia.c.e..C.'-vua. .t:• .. [btu'..o.ldc.!> es poco evidente y rara. 

La intormación anterior se muestra· de manera sistematizada en 

las tablas 1, 2 y 3. 

Lomo se puede ooservar en la tabla No. l, centro de la expla-

n3da, en lo que se ha llamado meseta, existen variaciones tanto en composj_ 

cion como en proporción de abundancia de las especies con respecto al nivel e 

mareas .En la parte rr.as al eJada de ésta, en lo que se considera mesol itoral 

superior, en los primeros metros se observó que estaba cubierta de tapetes 

d<" cianofitas, entre las c:uates destaca Hya:wco.tcwn ,~y119byac.cu.m. l:stos 

tapetes van disminuyendo en cobertura hacia el mar para ser sustitui-

dos por un tapete dominante compuesto por Ampl:..l~oa. mex-lc.a.na, Jcm .. ia ---

.tcne..tla., La.wr.enc..Ll. .tajotla, GeU.CV-.im1 pu.!>.1.,f..tum y sobre éstas----------

Hya.~OcG'.e.~un t.yng b!f.1C.CLun. F.1 resto de 1 as especies reportadas para éste 

microamoiente, forman parte oe éste tapete pero estár. en menor propor=-

ción. Especies e.orno BM.lceteya. .!>p., Pad..i.na. dWt.v.Ll'...i'.a.e-l, Pa.d-lna. v-lcf1.e;u,.iae, 

HCLUineda. d-l.!>c.o-ldea y Ca.ue.M.pa 11.ac.21110.!>a. se han observado dentro de la me-_

seta, pero en pequeñas concavioades que retienen ape~as una película de 

agua y que presentan el tapete dominante más éstas especies. 

Este tapete se observó dc1:11 nando en cuanto a cobertura hasta unos 

16 m ae la orilla, dentro de la rr.esolitoral media, donde los n:ontícttlos 

formaoos por 11y¡:mea .!>pú1eLúi-Hypnea. ¡xtruw.!>ct -ocupcrn una c-.ayor cobertura.-
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no obst:ante se siguen observando i\mpii.i.'lOct meX,(.C.ctna, _ra.u:a. .ten.e.l'.i.a. y espe

cies que torm;in parte del tapete dominante en la mesolitoral superior. 

Ha.l.ú11eda. cl.ü.co.i.dc.l se sigue observando en una mayor proporción y en peque-

ñas canea vi da o es al i gin 1 que Clito·'tode~111.l.!> IU:.tdebtr.a.nd.tu, sow.v e.:t ana.!>.tomoócrn-0 

U.Lva .ú:c..tuc.a y Be,'tt<.ei'.c.ua .!>p. 

En la mesol it:or;il media inferior se siguen ooservando los montí

culos formaaos por Hypn.ea .5p.ü1c..tw.- 1íupnec-i pa11110<1a, al que el tapete form-ª. 

do por Amphi,"tca mcUc.an ... ""i, JtuúL1. .tc.ncU.a; Lau...1.e.nc...i.a Lajo.t:...l..a, G~t..úLLJ.w¡ - ·-

¡."U.6.Ll'..21..'11, c::ond'1.i.a ,c.'tc.ua.:ta, FCU:lce.11be•cg.¿a. IU:.t'..leb':.an.d.u, entre otras, pero en 

menor ¡¡roporción que en la mesol ii:oral media. Formando "matas sa 1 picadas" 

~e obs e1·varon hc<.ló11eatt d.01c.o.úica y Cl·1to.'todc..óm-L5 lit.i'.dc.b-1.at1d.t.ú: y corno 

elemer.~os raros Cwti'.~!Lp.'- .. 1e,·,tu . .Uvtí.o.<.Jc.5 f.tJ.'tev.lpe.5 y Gn.a.c.,¿f_.aA.0 G'Li.~pa.:ca. 

A partir de los 26 rn el elemento dominante es SaJr.gCW~tull i'...le.bnia.mú .. C:. 

~n las costillas o partes emergentes de la explanada, que quedan 

descuciertas de agua que arrast:ra la ola, tanto en 1a mesolitoral superior 

como en -1a r.:esol it:ora l meoia el elemento do111i,1ante es G~ia.ltun pu~if..f_wn, 

que fcrrna un tapet:e rejo-negruzco Jünto con Amµlii.Ac;:;. mex-l=na, Ja.ti&t .te.ne,C.ta 

LawteY~u:.a i.-:.30Ll..a. tamoién forman parte de 1as cost:il lasespecies como: 

Spl-.a.c.c.[..c-v't..¿,;. .<;'t.lbtcU>.ldu y Lungbya. .1>en1.lp.le.11a, que se observan en la mesolitQ. 

ral superior , en las partes más alejadas de la plataforma. 

tn la mesol1toral inferior no se observó una diferenciación en cos

tillas, ya q1,1e éstas partes siempre estaban cubiertas de agua. 

En la tabla 2 se ooserva que en las pozas de marea someras situa-

aas en la mesolitoral media y superior y que por lo tant:o permanecen aisla

aas un rr~yor núm2ro de horas, hay poca diversidad de especies y 8stas en 



- 49 -

su mayoría son especies filamentosas y tapetes de oscil latoriales. Se en

cuentran especies como Pacllna. v-lcke.Jw.úce. y U.t'.va .!'.a.e.tuca que se observan 

en concavidades de lameseta, es decir, donde se conserva el agua. 

Hay variación en la composición de las pozas someras situadas en 

la mesolitoral media, pero que de alguna manera reciben ocasionales aportes 

de ag~a . Estas pOZdS son más diversas, presentan tapetes de cianofitas y 

algunas especies que se encuentran en la meseta, pero que aquí no son tan 

abundantes como:Sclú:i-lwn ptt~-llt:wn • Se siguen observando las especies pre-, 

sentes tanto en concavidades de la mes2ta , como en las pozas someras de la 

mesol itoral superior, tales como : Utva i'.Li.cñica, Be,'tlze.t.cqa .6p. y Paa-lna--

v-lc.l<e-"d-i.ae.. Es notable la semejanza en composición c;ue presentan los mar

genes de las pozas de la mesolitoral meaia y la meseta, ya que se presentan 

en amoas, especies tales como Lau.:r.c>tC-ta <:.a.joila, Gee.i:ct.úun ptu..ill'.u.m,-----

Hyp¡tert ~p.i>tcwi. y el tapete de cianofitas, si b¡ienestán en merar proporción 

de abundancia en los márgenes de las pozas. 

Al ooservar las taolas 2.2 y 3 es evidente que ¡a composici6n ae 

las paredes oe pozas mayores de 40 cm de profundidad es muy parecida a la 

composición de las paredes de los canales de corriente, principalmente, 

con las cabezas de canal. Así tanto en paredes de pozas protundas, como 

en cabezas de canal se ooservan especies tales como Fa.lke.nbe.tr.g.<.a lu,Ue.bfl.and.ü, 

Hai.-üneda di.!>c.o-ldca, C:ocú.um edue.e., c.ütdopboJta. 1i-igJte.6Cen.ó, C:cw..t'.e.Jtpa pe.e:ta.ta. 

f . . (mb.ucat:1.1. y P.:u:Una. dtlltv.Le.-1'.ae-l, entre otras, inclusive se enc.Jentran en 

la misma proporción. Esta similitud se debe a las condiciones similares que 

prevalecen en ambos ambientes, ya que las cabezas de canal funcionan como 

pozas de marea al estar protegidos de la corriente por una barrera rocosa, 

y las pozas que presentan estas especies son profundas y con aporte cons

tante de agua. 
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La composición de las paredes del cana 1 de corriente propiamente 

dicho, prE enta elementos comunes con 1as p:;redes de la cabeza de canal, 

tal es como: Fat:batbc:tght fi,l,t'..ee.tJ.'tanclü., HaL.únc.da. r:LLlc.o.U:ic.D .. , Jaru'.a. .tc11et<.a. 

tJ Pad,imi du.:w.Ct'l'.a.c(. entre otras, pero presenta especies como SaJtga.&6um 

.!'...Le.bma>Uú que aunque se observó también en las pared€s de la cabeza de ca

nal, caracteriza a las zonas ae corriente fuerte. t.n general se puede de

cir que SCVt.g.:l.66um Ue.bmmtn.LL pr<cdomina en zonas ele corriente fuerte y 

Pacli.na. du..."tl'-<...t.tae-i, que es ctro elemento en común, en zonas con menos co

rriente. Aunque no se determinaron las cos:rosas roja y rosas en este tra

bajo de tésis, es necesario mencionar que también son elementos comunes y 

abundantes de estos oos ambientes. 

Los declives hacia los canales de corriente presentan elementos 

comunes a la meseta y a las paredes del canal, tales especies comunes son: 

J1.1.rU.a .te.11eCt.a.., iia .. t.-t.mCiict cll-~c_o.id ... :_'l, en t:re otras. 

En base a la información anterior en la tabla 4 se puede apreciar 

la abundancia relativa que se oLserv6 en los diferentes m1croambientes de 

la plataforma de trabajo. Se incluye tambié~ 1as características de estos 

m1croambientes. 



Tnola 1. D1str1buc16n de las cxpecies en m1croambtentes de la explanada. 

MESETA 

tifo sal, tor.l l superior-media Meso 11tora1 media Mesol.Úora l_ < niedia-i Íifer10r 

Amphl'tcia rn~ii:ú:a.na. Amplii1toa .11._o-.fra1ut t\.mµh.iAo_a. mex..c.ca1Ut 

Ber.h~teya. bp. B1VLhe.tr:ya. 6p. CaulMpa 1utcei11oha. 

Caul'.l!llfU 1U1c.cmu.6J. lc.11V1oc.e.'l.a.6 !!la.vula..CLun Cttu..t.C..'l.pa. b<'AtuCiVLio..idu f. Úl'l.e.v.ipe.& 

CenOl..:iCl'Jta..6 c.la.vu.ü.úu.m Ci,t.:;.Wd;'.1..mi.l. hUdcb'ta.ndtli Chlo1tocl('..J.mU hi.tdc.bl-.nnd-t.i..i. 

Fatf~e.ub~.Ag.ú1 h.Ul.c.b'lat:d.ü G(•,l.ld.ium p .. ,~ i.ttwn 

Gc.ll<!ittm 1-""Xt6 t".lt.wn l!aL.ü11e.d11 d..ihco<'dea 

HaUmei.lo. dit.c:.o.(dl?.i.t Hy,.1n\Ul 1x11rnoba. 

tlC1Lpo~.iphu1iia te11~ uy¡.mc.a Jp(r.r.O'.ct 

Hijd'tocoleum .t.!J119bya.cCLlr.l 

ffypnea .6pinc.lta. 

Ja.1iia. .t:cnel.L.t 

Lctu':cuc út fJ._iolt.a 

Paci.üu:t ctu.~vi..lta.C!-<. 

J'ad..tna. v..C:Ckelt-6 <'.i.l~ 

Poly.!i.l.phD 1Ua. dc.c.u..6~1.Lta. 

.C:pht:.c.c.CG.11Á.a. .t-'t..ibu.Lo.idu 

J.1n.(a. ter¡e.lú:t 

t.m .. 'l.C.IH'A~•4 .lajof..ta 

Lytt~lb~¡.t c.0116e.'t\..'O.ú:feA 

! 111::Jb!JJ· ..)r111lpC('rta 

P.::d.ÚU1 du. 'lViLta.e..l 

S.OW.vc.a. a.n.t.'.>-t.omo~a.1~ 

utva tac.tuca 

J-'a.i't.:.c11bc>:9 U.1 IUlic.IYt.l.n .. 1.ü. 

Ge.f..id.ium ptt4.leh.un 

G.'Ulc..lCAA-Ui c.:ú.i pa.td 

fl1tf...ime.da fuco.idea 

Hypnui p.:tnno.!ia. 

1lyµ112a ~pC:11elút 

Ja.1u'..a .t"l·.neua. 

LauJt('m' .. .i..-.t .C...tfotf.a. 

Lyn.g bya. .6ein.ipletU1 

Pa.d.i.1u dU1Lv.<.Lr.aei. 

.Po.f.y6.ipho1t.i.a. dc.~ha..ta 

Sa1t!J~.6wn .t.(e.bnaun.U 

COSTILLA 

Meso11tora1 superior-media Mesol itor·al med1;i. 

A111plu.1toa mex..icaua. Amph.i.1toa mex..i.ca.na 

Chondl"....i.a. dc.c.ip.i.en.6 GcJ.:.id..lum p.L.6..c...f..Ctun 

Ge.tid.üun p.w.i.é'.lwn HydJtocoleam t'..1/1igbyac.cwn 

Jaula .tenetla Ja.n.ia. .tene.lla 

L,1111tc.uc..üt lajof.~ laUIL~nc..ia UJ.joll.a 

Lyugbya. ~eir..c.pC.c.r'Lll. 

Pol.y&.lphon.ia. dc.c.u.t.ba.ta. 

Spha.c.eü:vi-iP. .Wbu.t'.o.Wu. 
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Tabla 2. u i s tri bu c i ú n de 1 a s especies en mi ero a ni b í entes u e l as pozas de :na re a . 

Pozas muy someras 

u- 5 cm en la mesolitoral media 
5-15 cm en la mesolitoral sup. 
permanecen aisladas en bajamar 

Gc.'tloc.tc.ua ~p. 

Ec.:tncaJtpu<I con~e/tvuLde..1 

var. pygmctell.!. 

E C.t<• ca.'t ptd ~ . .t<'t c. lt.l..1 .ta e {i o.'tm.(6 

H ~rd-'t u c.t1 [ t! tt.rn ~l Ln ,t.{.110 <.\tt6 

v·a r. v c.n.tn lc.tt-t:<.tlt(:'; 

costrosas catfis y rosas 

Pozas someras 

5-20 cm en la mesol itoral media 
reciben oca

aportes de agua 

---Cato-thlt..li ""'-C..-'tÜ.6-fctCP_tt_ 

E11.te!tamo1t.pha cump-'te-66a. 

F L1 I'. /¿ c.nb c-'tg Úl . /t.( I'. e eLútct 1rd.( _¿ 

.Gctú(i.um pít6LU'.tun 

ll!fdJrocuf.r1;·111 g_t'itt.i1106tt6 
Vd r. V(.',JLlll i.C.ttCllÍr <!. 

Lijngbya c.0116e1tvol<te . ..1 

M.i.c:;._o c. o.t eu..1 • ;te nelt·'tLm u.'.6 

0..1c.~C.ta:toni~ c.01ta.t.tinae. 

Pa et l11a v i.c lle!t..1 .i.a <' 

S p/iac.eút·'to{.it .t1t.lbuf.o.(.cl e.6 

U.t.va t<ic.:cuc.a 

Sphac.e.La~.(.a 6u1tcige.Jta 

Pozas someras 

5-20 cm en la meso1. media int. 
márgenes de pozas de mayor prof. 
frecuentemente humedecidos 

Amp!t-i.itoa bnev.úi.11c.ep<1 

B e1tl1,e.teya.· -~p. 

Ca..i'.o.th/t,( x e.o n.tct-~.e1t.<L 

C: ato :t ltlt-{,)(· ·c1ut 6 .ta. c. ea. 

Ca.ul e.;tpa. .'tac:e.mo..1a 

e lt.to •co d e.-1>mL6 .· /1,(.td ebl[.a. nd:t.<.,( 

.e lw ud!t.ia a!tcua..ta. 

V,(c.:tyo~a. d.(.cha:tama. 

Fa.tl1,e11be1tg.(.a. /t.(..t.teb!ta.nd.(.,( 

GeL.i.dlu.m pu..1.i.i'.lum 

11 a..t.i.m ~.da. d i...1 e.o .i.d ea. 

H y p ne.a. '-> pút el.la. 

Jan.i.a ri1ex.(.ca11a. 

LauJtenc.i.a .taja.lLa 

L!Jngbija c.on6e1Lvo.i.de-1> 

U.i.c.1Loc.ale.ua ;tene1L1t.i.mu..1 

0-1> e..l tia ;to Jt.(.a c. a na t.l.l 11a. e 

Pad~na dunv~.t.lae.L 

PaJ,na v.{.c~eJt-1>Lae 

R {u1 d 0111 •·· ~,, !n .-1 ion'!./ ca.:ta 



Tabla l.2 U1str1buc1on de las especies en m1croamb1entes de las pozas de marea. 

A R 

mas o menos vert1caies o inclina
aas ae poZ~$ de la 1naso media so-
1nora1 \10 .. 25 cm) o llo la moso 
super1or más profundas (10-40 cm) 
que permanecen aisladas por pe
riodos cortos, comunic4das 

Ac¿~ab~la.~.la mo~b.i..l 

Amph..<'ILOtJ. 011ev.ia.nc\!.p6 

Arnplt.llz.oa. me.:(..i.ca.ua 

~a.u~clt.~a pcl~ata f • .i.mb1t..i.ca.ta. 

Clllcllode.~m.i.~ bi.ldeb1t.and:t..l.i. 

Cla.ílopuo.'tn n.i1;1.1t.c.lC.f.'IL4 

Falkenbe.1L9ia. llilL¿b~and~.i. 

GataxuaJt.a. óquat~da 

Ha.l.lmeda. d.i.~co¿dea 

o 

verticales o inclinadas de· 
15-100 cm do prof..'.: o:pla.ta-.... 
tormos •umorg1das::-(1&~1ioctiil, . 
en mesol1torar·meiiia-.-!!·~-·1Óferfor 

Caule.11.pa. Pe.t.ta.ta. 6.i.mbJt..ic.a.ta.: 

Ca~~é:Jt.~a _·pe.~.t~.ta ~~'!!b1t..lc~.ta. 

Cltlo1t.od~4m.(t .. lúlde.bJLand.t.l.l 

C.t.ada plto.\a m.i.c1Laclad.i.a.lde¿ . 

Cud.ium c.du.te. 

Ea.tc.1tam0Jt.pha. .\p. 

Ha~.i.meda di¿c.a.i.de.a 

PaJ.ina. dlvc.v.i.l.ta.e.i. 

Rhodyme.n.la d.i.val'l..i.c.a..ta 

Sa1t.ga.¿4um !.ú?.bmarttu:.c. 

O N O O 

pozas profundas 
poca corr 1 ente 

Pad.i.na. duJt.v~¿¿ae.i. 

Pad4na v.i.ckeJLA~a.e. 

pozas profundas 
corr1ente 



Tabla 3. Distribución _de las especies en microambientes de los canales de corriente. 

CABEZA DE CANAL C A N A L 
DECLIVE 

Amphl1toa mexlc.ana 
Ge.lLd.i.um pu6Lllum 
Hallmeda dL6c.oLdea 
He1tpo6Lphonla .tenella 
Hypnea pan1101.>a 
Janút .tene.lla 
Lau1te11c.La lajolla 
u.e.vil. lac..tuc.a 

P A R E D E S 

- '· 

Amph.i..1toa b1te.vla11cepi '· 
AmphL.1tóa mexiC.aiia 
Cau.f.e1tpa pe.l.ta.ta 
Cladopho.1ta nLg.1te1.>ce~6 

CodL1rn1 cdule. 
Vlc..tyo.ta dLcho.toma 

DECLIVE 

<'.A1~pliL.1toa mex.i.c.<lltct 
· Cau.le.Ji.pa · .1tac:emo6 a. 

.. ·.· . 
C/10 ndJtLa a1tc.tia.ta 
ChondltLct deriLpLen6 

Gif..i.d:t.um _pu;.,.{.f.liuli 
HálLmeda clÚ ca.idea 

E11.te1towo1tpltct c.omplte66á Wypne.a pannó6a 
Falkenbe1tgLa hLl'..le.b1td.;~~lL;¿ Hypne.a .6pL,ie.lla 
HalLmeda dL6c.aldea 
JanÚ1. .tenella 
Lct1t1tenc..i.a lajolla 
Pac.hudlc..tuon b.i.nghamlde 
PadLna du1tvLllae.L_ 
Sa.1t9a66Um lLe.bmannLL 
Sphac.c.la.1tLa .t.1tLbulo.i.de6 

costrosa rosa 

_J a.11.út .te.ne.e.la 
Láu1tinc.La lajolla 
~adlna du1tvlllae.L 
Pof.lj6LphonLa de.c.uaaa.ta 
Sa1tga1.>.6um lLe.bmannlL 

P A R E D E S 

Vlc..tuo.ta dicho.toma 
Falke.nbetr.gla hLlle.bttandLL 
Hallme.da dLacolde.a 
J an.i.a te.ne.L.e.a 
PadLna du1tvlllae.L 

. S.ctltf.!Cl·~-HLm .f..(.ebma.1111l.(. 

costrosa rosa 
costrosa roja 



T•bla ~. Abundancia rol•t1va de las especies en di fcrentes m1croilmb i entes de la pla taforrra de trabajo. 

E.'S p E C 1 E S 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CYA::OPHYTA 

A"'1baVUt 4p. .. 
Hyd1toc.olewn gfu.tino.6Ub 
var. VC/"..n1ic.ul.aJt\!. 

Hydllocolw.m !yngbya:ceum ++•+ . . .. 
L!illiJb!/a. CO>tÓVtVO.idU 

Lyngbya. maJU4Cu.la .. 
Lyn.3 bya 4<JTI.iplvu1 

.,..,..,.- ... 
iUCJLocoleu.4 .te.ne/Vt...ÚT!.Lh ... . .. 
O~UUa.toJt..ia. ~a~na.e. .. .. 
Ca.!odvt.ix contali<n.U +++.,. +.,..,..,. 

Ca.lo.thl"..l\ CJUW.t:a.C~ ++++ ++++ 

CHLOROPHYTA 

.st/tuc.va ano.~tomoha.M .. . .. 
cod.iuf1 educe • 
Chta1todc.1mw lu;.t:dob"'1rid.tU .. .. . .. . .. 
Ha.Lime.da cü..hc.o.idea. ++++-+ .. . .. .. .. •• ... 
Cau.leApa pe,l..(.(Ua. f • .únbil.lc.a.ta ... .. • 

. C~Mpa. l'..a.cemo.taa. +• 



Tabla 4.2 l\bundanc1a re1at1va ue las especies en diferentes microambicntcs de la plataforma de trabajo. 

E S P E C 1 E S l. 2 3 4 6 B 9 10 11 12 13 14 15º 16 

. Caul.Mpa • l'J!.tUtaJL.:0.i.du. 
f. Mev.i.peA 

C<ULle-'pa v.lckC/1..1.ia e. 

Ace.ta.bu .. .t:a.ua. moeb.i.l 

l:.n.t:c.'lomollplut COmJ>'l<'A 6.:t ++ 

EntVtomo1tpha. l.p. 

Ulva l.ac.tllC<l +++ ++ 

Cl.adopholUt rn.úAoclJuii.¡).(dco 

Ciadoplw:u. ltig'< ... cwo ++ ++ 

RHODOPHYTA 

F.aloe.nbcJl!l.l<l lúUe.b't.and.ll +++ +++++ +++ +++ -t++++ +++:++ 

Galaxawut •qua.Uda. + 

G e.Ud.ium pu.•.lUum ++ +++++ ++++ ++++ +++ .,..,. ...... .,. +++++ +++ +++ 

~ph.<lloa Me.v.lan~e.ph +++++ +++++ .,..,..,..,.' . .,..,..,..,. ++ 
~nplt .. (JLoa. me.ti.e.a.na. +++ ++ +++ +++++ H+ +++ +++ +++ +++ +++ 

Jcui..út me.x.lc.a.r.a +++++ +++++ +++++ 

~a.•Lia .tene.U.a. ++++ ++++ ++++ ++++ ......... .,. +++++ ++·U· .,..,..,..,..,. .,..,..,..,..,. 
G1<ac..UM.ia. c«o ,,.,_m ~ 

. Hypn.ea. p..'1.nno4a ............ +++++ 

: ·-



Tabla 4.3 .Abundancia relativa de las especies en "diferentes microambientes de la plataforma de 'trabajo. 

E S P E C ¡ E S 4 ''ª .10 11 12 13 14. 15 16 

Hypnea. 4p.(netla ++++ +++ 

kltodymcn..i.a. d.i.va.Uca..u 

C'1n.th.cice.11a4 <.'l~1vuf.lU'lun 

Chond>Wt <Uc.ua.la +++ ++ 

L'lu111d:L{1.1. d;ic .. (1ti~11¡,. +++ ++ 

llCJt.po4.i.pho1t.Ut .tene.Ua. ... 
Li.UVl(~nc.ia .tt7.jot.la :.+ ++++ ++++ ... ... +++ ... ++ ... 
Pol!l•iphon.üt d~CUA•a..t.4 ... ... +++ ... 
P•'!J4t.onr.f«t me~i'.c.a1Ul 

PHAEO~HYTA 

tctoc.Mpu COU~C.ll.vo.Uiu 
var.pygmaei.u. .. 
fc.toc.M'pu• e.tac h. U ta e6olun.l4 

Sphace.l.aJt.la: 6iL<c.iQ <Wt 

Spl:a.c clatWl .o..< bu.lo.W.u +++t-+- ... +++ .. 
V.i.c...t.yot.a. cUc.lwtcnu ++++ +.-++ 

Pachycú'.c.-tyon b.ú¡gliamúte ... 
Pad..c..n.:z. du.tv-ll.tae.l +++++ +++++ •• ++ ++ .++ +++++ ++ ++ 

'f'ad..ir.a. v.<.cke-wi.:Ie ++++ • ++ •• + ++ 

SaJiga..oum UebmumU +++ + ... +++ ++++.,. ......... 
BM.kl?Xeya •P ... +++ ... ++• 
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Microambientes en la plataforma de trabaJo, estación No. 1 de la 

localidad. 

POZAS DE MAREA 

l. Fondo arenoso de pozas profundas y de poca corriente~ 

2. Fondo de pozas prorunaas y con corriente. 

3. Paredes verticales o inclinadas de 15-lOU c111 oe profundidad o 

plataformas sumergidas de 15-120 cm de prot~noidad en mesolitor~l media e. 

inferior. 

4. ~aredes más o menos verticales e inclinadas de pozas someras (10-

25 cm) oe la mesolitoral media o oe la mosol1toral superior más profundas 

(10-40 cm), que permanecen aisladas por periodos cortos, ya que reciben co

municación ocasiona 1 o intermitente con et mar. 

5. Po?:as someras (5-20 cm) en la tnO!sol itoral media-inferior o cirge

nes de pozas de mayor protundidad oe la mesolitoral rredia que aunque ¡Jueden 

presentar sus márgenes descubiertos oel agua durante baJamar, son frecuente

mente bañaoos por r·ocío o cubiertos por el oleaje. 

6. Pozas someras (5-20 cm) c:le la mesolitoral media que aún durante 

bajamar reciben ocasionales aportes de agua de mar. Sutren cambios menos bru~ 

cosque en el microambiente 7. 

7. Pozas muy someras (0-5 cm) oe la mesol itoral meoia o un poco más 

profundas (5-15 cm) c:le la mesol1toral superior que permanecen aisladas en 

bajamar, posibi1it~naose cambios cons1derab1es en algunos factores fisicoqu,

micos. (León, Op. Cit.). 
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EXPLANADA 

8. Meseta en la mesol1toral superior-media. Porción de roca que por 

no presentar discontinuidades notables en la topogratía se le ha dado e1 no111-

bre de meseta. Considerada en la mesolitoral superior-media, pues en baJamar 

las partes más cercanas a la orilla quedan descubiertas de agua la mayor par

te del i:iempo y cuando las olas llegan a ésta, lo nacen deslizándose suaveme!!_ 

i:e y sin resaca, produci.:ndo un efecto de arrastre por barriao o 1avado. 

9. Meseta ae la mesolitoral media. Aquí el movimiento del agua produ

ce inmersiones y emersiones continuas, produciéndose también el efecto de 

arrastre por barrido o lavaoo en el que el agua se desplaza en movimiento ta.!!. 

to de z,vance como de retroceso. 

10. Meseta de la mesolitoral meoia-interior. Esta porción de la p1ata

forma siempre está cubierta de agua, por lo que 1as clas llegan deslizándose 

suavemente y sin resaca. 

11. Costi 1la en la mesolitoral superior-media. Elevac1ó1-. de 1a e~plan~ 

da que sobr·esale al nwel de mareas por lo que queda descuoierta a2 agua en 

bajamar, aún cuam10 las 01as alcanzan a 1legar a esta zona. 

12. ·~os-i't1a en la 111esulitoral media. Porciones e1evarla~ de 1a eJ<.pla

ndda, que emerg~n del agua, por lo que al igual que la anterior queda expues

ta a la de$ecctción. 

CANALES DE CORRIENTE 

Cabeza de canal. Se na ooservaoo que éstas funcionan como pozas de 

marea, pt>ro no se consiaeran como .:a les por 'tener una permaneni:e comunica

ción con el canal, t>S decir, un permanEnte a¡:JQrte de agua. Así se '1a c:onsi

cierado como parte oe1 c..andl de. corriente que <:1 estar separada y protegiúa 

-------
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de la corriente, por una barrera rocosa permite la manifestación de especies 

que no resisten la fuerte corri"ente que existen en el canal propiamente aicno. 

13. Declive en la cabeza de cana 1. Puede ser considerada como los már

genes de ésta o la zona de transición de la meseta a la cabeza de canal. Por 

la ubicación de éstas (mesolitora1 media, presentan especies comunes a la me

seta de la mesolicoral media). 

14. Pareo de la cabeza de canal. Se observaron especies comunes tanto 

a las pozas de marea, cumo µrnpias de los canales de corriente, ya que aunque 

la barrera rocosa no permite que se forme una fuerte corriente, ésta existe. 

15. Uec1ive dei canal de corrience. ~e le ha dado el nomore de decli

ve a la zona de transición o pendiente de la meseta hacia al canal de corrien. 

te. Al igual que el aec1ive dP. la cabeza ae canal presenta especies comunes a 

la meseta ae meso1itoral inferior \que es la zona de franca corriente) y comu

nes al cana1 de corriente. 

16. Paredes de canal de corrience. En éstas se forma una fuerte corrien. 

te que disminuyé hacia 1as partes de aoajo. 
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Análisis de la distribución de la ficoflora de la plataforma de 

trabajo en diferentes tiempos. 

Hasta aquí se ha realizado el análisis de la distribución de la fi

coftora de la plataforma de trabajo en una sola época, mayo de 1!:!84. Para 

la integración del Patrón de distribución de la ficoflora de las platafor

mas es necesario hacer el aná1isis de la distribución en diferentes tiempos, 

con el obJeto de integrar e incorporar las variaciones observadas, dado que 

se considera a la ~lora D1námica, es decir, que se está transformando perma

nentemente. 

El análisis oe la distribución en diferentes ciempos se nace compa

rando ta presencia-dusencia de las especies encontradas en mayo de 1984, en 

lus diferentes ambientes particulares o mfcroambientes (segdn !ea e1 grado 

de información ootenida). 

Se consijera también la variación en la extensión de tas franjas ob

servadas, respecto al nivel de mareas al igua1 que la proporción que guardan 

1as especies entre sí. 

En junio de 1~82 se trabajó en una exp1anada en donde se observaba una 

más clara zonación de acuerdo a la dominancia. De manera general la composi

ción de cada franja fue la siguiente: 



Mesolicoral inferior 

Mesolitura1 rnedi~ 

Mesolitorai superior 

- ó<! -

Franja dominante de Sa:tg.:ts~wn Ue.bma.nrtLl 

que presen7aba mayor cobertura que: 

11'1.Lu>1e.da d.u.co.(de.ti 

Hyµnert pannu~a 

A.mpJ:.. .. i/L0 .. 1. mcx,(c.ctna 

u~\.'tt f . .:ic. tu.C.~1. 

Ja.1u.a .te.ne.Le.a. 

costras rosas y rojas. 

Franja dorni nante de d::.,.'...,:,11edc1. cl.uco.(de.tt 

HypnM .!:ip,i.neC..e.a .. 

Ulva la.c;t,u:a 

A.mp,U .. 'toa. mc.x..C:.c.~~;L.~ 

GeLicÚ!..Wl .~.L~-L.lú.un 

costra rosa y roJa 

uevol .i'.a.c.tu.ca. (inc1¡:iiente) 

Tapetes de ciar.ofitas 

Dado el criterio de aproximación uti 1 izado, la información obteniaa es 

a nwel de franjas dominantes, lo que refleja ·1a mayor proporción que estas es

pecies presentaban en esta época. 
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En agosto de 19ti3 se trabaJó sobre dos transectos perpendiculares a 

la 1 íned de costa, cada transecto de 40 m. De manera general se descrioieron 

diferentes asocidciunes, obset·vando su localización er. relación al nivel de 

mareas y diferentes microambientes. 

A una distancia de 40 m de 1a oril ta se observan tapetes de cianofi

tas en los márgenes de ias pozas de marea que quedan descubieri:os en bajamar. 

A los 30 m se siguen observando en los márgenes de las pozas y en la 

explanada poco profunda. De los 30 m a los 10 m se siguen observando sobre la 

explanada. 

Paa.{.1I..'l dwtv,Ll'..C.,<e..i. se observó a una clistancia de 25 m de 1a oril ta en 

pozas de marea siempre sumergidas en bajamar, observándose desde el nivel de 

marea hasta 1.40 ni de prot·undidad. 

A una distancia de 15-10 m se ooservó creciendo sobre coralinaceas en 

zonas constantemente mojadas por las olas, que llegaban suavemente. 

Se trabajo también la asociación ·de rodofitas compuesta principalmen

te por Ja1Li.a. teneLl'.a, Amph.i,~oa. mex:.[ca.na, Amp/u/z.ca bJtev.l..11tcep.~ y costrosas ro

sa y roja. Así a una distancia de 40-45 m de la orilla se observoron en orden 

de mayor a menor proporción de abundancia con respecto a ellas mismas se ob

servaron JatU.a. ~ene.t.la. las dos especies de Ampiú!t.Oa., costrosa rosa y roja. To

das estas creciendo en 1 ugares donde no había Sa.Jtga.!dt.tm Ue.bma.n;U:.L 

A una distancia de 30-25 m ab~nda el t3pete cte la asociación en la •x
pl anaua con manchones oe Ha.,f.,Qneda cü.~co.<-de.a y P.:id.i.1za v.(c/:>.e:z.~ú<e. Se observó 

fa.li<et1ueJtg.i.a 1U:..Uebl!a11du dentro de •ina poza. 

f\ una distancia de í5-ll m empez6 a aparecer Amplu;wa. méx..i.ca .. :..c y mayor 

.proporción de .abunctancia entremezclada con Ja1Lw ~ene.e.ta y tapetes de. ::ianoti-
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tas. De los 11 m nacia la playa no se observ6 la asoc1aci6n de rodofitas. 

En esta misma época de agosto de 1~83, se caracterizaron también, 

de manera general los transectos, observándose la siguiente distribuci6n. 

30-25 m 

2~-20 m 

2U-15 m 

15-10 m 

10-05 m 

05-00 m 

Las pozas son mucho más profundas, siempre sumergidas. Se obser

v6 una mayor proporci6n de abundancia de Sa.-'!.,p.~<1um üc.bm.1111U: en

tremezclado con r.:.iÁmc,o:.t d.L.~caid~' u Pad.lna clct",c1.ü'..L•c.l. 

Entre las pozas c;:.ie se hayan cubiertas por agua se encuentra muy 

abundante P .. 1.d.i.na.. .. -¡J 'tv-i.L-l...lU, J a.1ú..1. .t:e.nc,[.ta lJ ~¡p;i...t,~,st. me.Ucana.. 
lt,' 

A las orillas de las pozas nay la misma composic16n que de 0-20 m 

ya que 1as características fisiográficas casi no varían. 

i:.l tapete de rodo7itas es mas o menos abundan-:e. En pozas siem

pre sumergidds se encontr6 i>ctd.i.11ct dtv..v.L(.ca.e-i: abajo de la cual se 

encontr6 una franja de S:1.Jtg't.~.!>w11 .C.i.ebmanni.l, conde el agua gol pea 

En la meseta Ja11.i::. te11ula. es la más abunaante. Hay también Pacllna 

v.Lc.lle-'l..!>.lae., que es t.á en mdyor proporción que ?.<.:U'.na dultv.t..U.a.e.l. 

Como elemento dominani:e se encontr6 también lLú'<:t .tac.tu.ca y tapetes 

de ciar.ofitas. Las pozas son some1·as. 

En una concav1daa de la explanada se observaron ejemplares pequeños 

de Hcv.'.hne.da á-Wcc,{,;:iea, U.lva .í'.a.c..tuca, Paá.Uia. CÚL"l.v~e.l y Pad.lna 

v.lckeJU.,¿ae.. Se observ6 ::arnbién una costrosa café. 

Sustrato rocoso formando pozas someras. t'.ay ectocarpales y rodo

titas escasas. 
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En marzo oe 1Y84, época en que se utilizó por primera vez el método 

combinado de transectos y cuadrantes se observó la siguiente distribución. 

En el cuadro 1 que corresponde a la meseta se encom:raron tapetes de 

cianofi tas, costrosa caté, Ja..1ú:t tcnclC..t ~/ llt.vct útc.:tuc.a. en pequeñas hoqueda

des. Se observaron también Paciü:a. v.ic.ke-'!...'>..ia.e. uem:ro de la poza que para ma

yo de 1984 recibió el número 4 presento en sus márgenEs especies tales como: 

Ja.rua. -<:cn&L:, Ge.Ui_úun ).'LL~-iLtum, Amplt{Jtca rncx.lc.clli.'<, u e.va. -Cac..tuc.a y LauJtcncút 

atjo.Ua.. Se observó que permanecía con a':)c.a todo el tiempo que curó la baJa

mar y que es~á protegida úel oleaje. 

En ei cuadro 4 en la pared ae una cabeza de canal de corriente que 

es una zona ~rotegiaa del golpeo y siempre con agua, se observaron las costro

sas rosa y roJa. En otra cabeza tie canal que es un borde protegido siempre 

sumerg iao, había Pad.úia du:tv.i,1'.ütci epifita da por Ja,tút -tcnci'..ta además de --

Fa<.kedoc"-fl.;'.¡,"- ii-lLl:;:J.'-'télltclú_ y costrosa roja. 

Se oDservó Gex.üi,.:_un1 ¡::v.~-<--1'.Úull en una parte que queda completamente seca 

y expuesta ai sol. 

H~zda c:.Wc.o-ldca y FcU:!.enbe/lg.G.• fU.Ue.bJwnclt,¿ se observaron en una 

pequeña concavidad de la explanada. 

Dentro del mismo cuadro 4 a una distancia de 18 m 1a franja de SMg~<!.um 

Uc.bma•:1ú.l ocupa una mayor cobertur"I. Estaba muy epifi tado por la costrosa ro

sa y entremezclado con Jan.la .te.nc,Ua y HCLl'.imecta. clúcoi.dea. 

En los demás cuadros no se observaron variaciones notables excepto que 

tanto en e 1 cuadro 5 como a unus 2 m. a 1 Este del cuadro 1, se encentro 

Acr . .taó~ moc.b-U: en los declives hacia la cabeza de canal en ambos casos, 

formanc:o parte de un estrato inferior a 1a sombra de Pa.ctú-ia duAvala.u y sobre 
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costras rosa y roja. Los:elementos aom1nantes de estas cabezas de canal son: 

Pa.cü.na. dwr.vftfa.e.l, que ocupa una mayor cobertura que ].1.nla. :tene.lta., HaLii11e.da 

d.0oco~de.a. y costras rosas. 

Se r.raoajó de manera general el canal de corriente localizado en el 

cuadro 6. Se oDservó que en Ja parte superior de la cabeza de canal de éste 

dominaba s,vi ... --iga..6.6wn i..{.eom:innt.<., de tamaño más pequeño que el encontrado más 

hacia mar aaentro. Por debajo de esta franja había, una franJa de Pa.cLina 

au.:w~Ua.u que se extendía hacia abajo hasta el nivel de la arena, siendo más 

ancha y de menos longitua en la superficie y más alargadas y aelgadas de la 

tronda en las partes inferiores de esta cabeza de car.al. 

Se ooservó ~a.mbién un tapete cont1nuo de Jan.~ ~c..;¡¿da. desde la su-

perficie hasta el nivei de la arena. En la parte superior se encontraran eje!!!_ 

plares aislaaos ue Ha.t..úne.da di..6co.ldc,-:., los cuales eran muy pequeños. t::n la 

parte inferior de esr.a cabeza de canal se observó un r.iovimiento del agua en 

forma ae remolino. En las partes del !:ercio inferior se observó la costrosa 

rosa en mayor proporción. 

En esta epoca la.franja de s,~."1.ga,~-~um .CA.e.bm.1..wc;,~ o~upa la segunaa mi

tad de los cuadros 4, 5 y b por lo que se piensa que al nivel de mareas es 

superior con respeci:o a mayo de 1984. Lo anterior tembién se observó al no 

ser posible trabajar en 1os cuaaros 7, t:S y 9, ya que aún en bajamar estaban 

cubierr.os oe agua y era evidente la r.iayor proporción de abundancia que ocupa

ba ~a.Jtg.:t.ó··6um .U:ebm..-.nnü.. 
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En marzo de 1986 se describieron y colectaron ios mismos puni:os de co

lecta trabajados en mayo de 1984 (Fig. b) tanto de ta explanada, pozas de ma-

rea commo de canales de corriente. Lo anteror fué posible gracias a la refe-

rencia que proporciona et método combinado de muestreo. 

En el cuadro 1 dentro de la meseta, en los 2-s primeros metros se obseI_ 

vó ei tapete de cianofitas y··parcnes" de costrosa rosa,al igual que cc.1·1.t-:.ac.e,,'ULl 

c..tavtüa:tum. En una concavidad de aproximadamente t.O cm de profundidad se obser

va ron: Pad,ü,,,_ v-lci~;z.:i,,;.iac., PacLü1a du.-·,v-l<-<'-.tci., ambas en e 1 fondo y 1 as pared e~ for

mH ndo "matas sa1picadas". En tos márgenes ce ésta concavidad, que Dién podr,a 

considerarse cor..o poza somera, se observaron :h.i.L-ü11edc..t LL{..~c.o.¿aea., U.lea .tac..t.!Lc.a., 

t1yp11C.<l ;p.ütc.t.t'.a .. ,\c.(!.t:tllltú:."t.i..l m.:·cb.i.i. 030o el período de aislamiento de ésta, 

que fué de casi 3 horas'en ·1as que no recibió ningún aporce <le agr.ia, la te;;¡pe

ratura dei aguaera de 35 ° aproximadamente. 

Apartir oe los 4 m en ·aas partes más el e'/adas se observó Amphhtc:.:.---· 

mex-lcana , ocupando ·1a mayor parte de la supe;-ficie, con "mat:as salpicadas" de 

ue.va i.ac..tuc.a y i'1CÜ1Ut ctWtv.Ur.ae.-i. , que está en menor proporción que en ta con

cavidad mencionada anteriormente. 

En una costilla que limita con el cuadro 4, el tapet:e negro de cianof1-

tas es menor que un tapete rojizo formado por Gc.<: .. úiu.1l71 pLL6di'.um. A ésta altu

ra empieza a aparecer S:otuve;:t ana...;.tomc•.;.:t11.; en hoquedades ae la meseta. 

A conLinuación se present:a la descripción que León, T.M. hace para la 

poza trabaJada por el la misma en ésta época. ~sta poza corresponde al nfimero 

4 de la numeración dada en mayo ce· 19~4 .. 

Las paredes de ésta poza estaban 11 enas de sedimento. En sus márc;enes 

se .observó el tapete formauo por GeLú:Llum ¡;nu,.<:Uwn, soore del cual sot>r.esale 
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P.:ta-llu v.ict«?.-'t.1>-ia.e, Ha.thned,i. é_wcu.Ll:!ca., Ulva .t'.a.cntcct ¡;equeña, La.u.1te11c.ia .t.a.joU.a. 

escasa y pequeña. Amph .. t.toa. m<!X..<.cm:.~ está en menor proporción en la superficie 

y se encuentra hasta unos 40 cm de nrofL1nd idad; sobre Ge.t..<.d.i.wn ¡:xu,ilewn crece 

Hyp11ea. pa11110.1>a en parches aislados, desde la superficie nas<:a lú-15 cm de pro

tunaidad. '.:ion muy evidentes las formas costrosas roja y café al igual que una 

rosa, éstas tres a la sombra, sobre todo la rosa. Pact-Um dtt'tv.ü .. í.a.e..i se observa 

más grande a mayor prófundiaad y la fronda está rota. 

En los lugares sombreados de la !Jase de lapoza se presentó CocLi.um e.ctu..e..c 

rastrero, pero con unas ramas erec':as y ae color verde negruzco. C.f..adop1t0.UI 

1L[g.'te,~c2.111> se encontró so:;re Ccdi.:.;,·1 ;:rfc¡(.z. . Cerca de 1a base de la poza se en 

contró Ace,L.1.btd'.,c't.[a nw c.b.ú. ;;oca conspicua. En 1 as partes con sombra Hai'...úneda 

d.dco-<..:ÍCJ.1 sa ooservó de mayor tamaño. TamtJien a la sembrase observó r'a..tr..c.1tbe.1tg.ia 

ív.:le.b-'r.anci.U:. Se encontró L.'.l.!..:.<-C!tpa. pe.Lt:cct.1. a unos 2U cm ae profundidad cerca de 

un ejemplar ae CD:tdoplw'ta 11.<'.,::':c.1>cc.i:.s.Alrededor de la ¡;oza había ectocarpales. 

ln el cuadro 4 en la ~as~t~, a partir de los 17 m empieza a dominar 

un capete tormado en su mayor parte por A.-:iµiu'.,'to,, me.x.<'.cana, que se poservó muy 

corta y decolorada; por lo qc;e el tapete es de color olanquecino. /\ésta altura 

se s1guen observando '"manchar.es" de Gex .. Li.(L1J11 pu,,.<,Uwn , cianofitas yS:L'tllvea. 

.i1m.1>.t:cmOJ..M11 . t.s evidente q"e aún a és~s nivel en las costillas abunaa 

GeLld.Wr.i pu.~.i.Uwn. 

el declíve de la cabeza de canal situado al este del cuadro presentaba 

Sa1r.g~.~wn .t..ü.!.imannü. quemado por el sol. 

en general toda la flora de la meseta tanto del cuadro 1 como 4 y 7 es 

taba muy reseca, no se observó la pelícu1a de agua, de hecho cuando reompía la 

ola no llegaba a esta altura é:n lo más mínimo. Ue ésta forma la mesei:a no se 

mojó todo el tiempo que duró la bajainar , lo que ccasiona que 1as pozas de ma-
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rea no tengan ningún aporte de agua en bajamar. t.l flujo de los canales locali

zados en ios c.:uactros am:es mencionados, es casi nulo. Las olas llegaban muy SU!!. 

vemente, pero se quedaban reu~nidad en lameseta por los "bosques" de scvtgiu6wn 

üe.bma111u..<.. 

León T .H. describe las pozas que corresponaen a los nú meros 10, 11. y i2 

para mayu de 1 98<!. Ld po.rn lll presentaba· 0 1:\-idú1a dWLV.U'..tae..i. en 1 a base de sus pa

redes. Había costrosas rojas sobre las que crecían CauleJt¡::u peX-"éc..:t"i y Ha..t.úne!da 

d.Wc.o.üiea .H¿std abajo se encontró Ace..t.:ibtü.ct"t-.i.a moeb.U:. !::n las partes más super:

f1ciales se observó un tapate de c:i<:o.'lodc..;mw JU.f.ae.b.wru:i.t:.¿;:, Ha.th11e.d.1. d.i.é.co-<.dc.a 

tapetes cun LauJte.nc.i.ct Cajoüa y LlC.v."t .f.ac..tuc.a pequeña. En sus márgenes se obser:_ 

vó un tapete ae c-ianofot.as sabre AinpiU-'loa me.x,i.c.ana, Lct'.t:<.c.1:c..út C.etjCoi'.ta de tamaño 

pequeño, L/1<.t:.'lo"c.;111 ¿; :1..i.Lllc.b."1.a11rLU.i., H ypnea <.1p,.i.neClct . 

La poza ?l presen~6 poca diversidad, presentata formas costrosas rosas 

y cafés, tapetes de cianofitas, filamentosas , Amplc['ldct me.:clc.ana y Ulva lae-tuc.a 

en un recoveco. 

La poza 12, presentaba elementos comunes a la meseta tales como tape-

tes de cianof1tas, AmpluJtoa mex,.i.c.ar:a en matas, hypnea <.1p,i.11ef..c.a., Ha.l-<.meúa ----

cll6c.o..i..dea y Padh;a. du."tv.Lci'.au. 

El canal de corrien te trabajado en éste cuadro 4 presentó 1a s1gu1nte 

distribución de la ticóflora: En la cabeza de canal se observó Patuna dWLv-U'..f.etu 

y Pa.c:U.n.a v.i.c~e.Jt<'>..i.a.c. Gcú'.axa.ttJta 6p., ésta última rara. Se encontrarcJn 1-amDi en 

costrosas roJas y Spna.ceí.a.Utt :i:.•útu.lo,.<.du,. Uado el nivel de mareas tan bajo, 

ésta cabeza de canal parece poza de marea. 
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En e1 cana 1 de corriente había costrosas rojas, lia.Umecta civ:.c.o.«tea., 

Ampli..i1toc1. 111eXA.ca11a y Jal't.iA .tc.neLf.a • Por encima de estas sobresa re Pa.<.Li.na. 

dt1:1.v.l,U;1.e,i.. Cfudvplto.'ta 1:..(,g:r.c.¿,c.C'.fl-6 se encontró en 1a parte inferior de una rep.J_ 

sa que se forma en 1 a pared. 

lient.ro ae1 cuadro "/ en 1a meseta se observó que 1a proporción de dbun

danc1a de Ampl1.i/Wc1. 111c.x..i.ca1ut aumentaba. Aún a éste nivel se sigue observando el 

tapte de ~ 1 anofita s, GCA'..i.cl.ú.un Fti4.U~.twn, H!Jpnea. ;p.Lnc.ti'.a que estaba muy .iecu lor. 

ro.da. S.tJu.tvc.a. "i.na; ".:omo.~<ui; y Utva. .t:.:tc.tuca se observa ron en pequeiiia s ¡·,oquedades 

Sln agua. 

tn del d1ciiQe qu~ da hacia el canal ae corriente en éste cuadro 7, se 

observó una mayor :iroporc i ón de Jm~L"- .te.nel'.i'.a muy decolora da. Eutre ésta se 

observaron Ac<!-Utbtti..::.'1..ü mu'l'.to.i.i., UCc-a. Li.c..tuca. y Hae..i.me.a.a. cLwc.o.úiea. • Hacia abajo 

en lu que seria el canal decorriente habia costrosas rosas y rojas, soore las 

que se encontraba .:,.7 • .'tfiC<~.;un: Lú:onicntnLi. A 8si;a a i tura la meseta presentaba 

una mayor cantidad ue U-t.va t.ac..ruc.a. y HaX.i.mc.da d.U.c.o.úic.a en pequeñas hoqueda

des. Se observaron tamb 1 én H!.f:Jn~ -!ip-lne..Lia e hypttt..!.il ¡: .... l..;¡n.::-..:iL1.. 

En ésta ep~ca se hicieron algunas -Dservaciones en el canal iocalizadu 

en el cuadro 6. En és-.:e canal se observó la costra roja, que se distribuía de.?_ 

de el nivel inferior al superior. ::;a1•9a.6.!>t1m .t'..d~.bma.nn .. i.-i formaba una franja de

aproxirradamente 50 cm desde la superficie hacia abajo. Uebajo <le ésta frnaja 

haDía Pact..lna dUJtv.ú.l<.i.v~ , que en las partes inferiores aparece más ancha de 

fronda. 

En general se pueae dech· que los result.ados de éstas aproximaciones • 

real izadas en d-iferen·~es épocas muestran una aiferencia en proporción de abun

dancia con respecr.o al nivel ae mareas, más que una diferencia en composición 

y distribución. 



- 71 -

V ltlTEGRACION DEL PATRON DE DISTRI&UCION DE LA FICOFLORll DE LAS 

PLATAFORMAS DE SANTA !:.LENA. fLORA TIPICA. 

tn la integración de este patrón se toman como referencia principal, 

las observaciones realizadas en mayo de 1984, complementándose con observa

ciones hechas en las oemas visitas a la plataforma de trabajo. 

la inteyración de éste patrón, parte de considerar las variaciones 

observadas en 1os ambientes par~iculares que conforman el ambiente genera 

p1ataforma rocosa. Escas variaciones son variaciones ficofloristicas deter

minadas por la topogratía y por el nivel de mareas, mismas variaciones que 

permitirán reaefinir los microambientes y por lo tanto los amb ientes parti

culares. 

l:.n esta caracterización ambiental y microamoienta), se hace refe

rencia a conjuntos de especies, que en última instancia define a las asocia

ciones que contarman 1os ambiem:es y microambientes de esta plataforma de 

trabajo. 

Los amb ientes y microambientes se detinirán mediante la caracteri

zación de las condiciones rnesológicas y el reconocimiento oe las especies y 

asociaciones presentes en éstos. 

EJ\PLANADA 

l:.n este ambiente particular se consideran las diferencias en campo~ 

sición y proporción de especies, con respecto a la topografía y nivel de ma

reas. Así se ha reconocido que en cuanto a topografía este ambiente se defi-

ne en: 
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-Mesetas o porciones de roca sin disc~ntinuidades notables. 

- Costilla o elevaciones de la explanada, que quedan descubiertas 

de agua y que por 10 tanto presentan especies que resisten la insolación y 

desecación. 

- Loncavidades que por su poca profundidad, apenas retienen una pe-

i ícula de agua y que se observó que pueden ser consideradas como pozas sorne-

ras o muy someras. 

- ueclives o zon=s de transición de pendiente de la meseta hacia po

zas (oue pueden ser considerados como los márgenes) o canales de corriente. 

Aunadas a estas variaciones en la topografía, deben considerarse 

las variaciones en et nivel de r.areas, ya que estas al cambiar las condicio

nes de humectación e inso1ación, sectorizan los microambientes antes mencio

nados. Como ej~plo de lo anterior, :e observa que la meseta no tiene la mi~ 

ma composición en la mesol itoral superior (que en la mesol 1toral media donde 

hay inmersiones y emersiones continuas o ia mesoiitorai inferior, que siem

pre está cubierta de agua. 

~n la meseta, en estas 3 zonas determinadas por el nivel de mareas, 

existen especies ca=nes; pero la proporción de estas varia. Los tapetes de 

cianotitas se encuentran en mayor proporción de abundancia y diversidad en 

la mesolitoral superior, aunque pueden observarse, en menor proporción, en la 

mesolitoral media, inclusive en la inferior. Lo anterior se puede deber a dos 

causas: que el nivel de mareas sea tan bajo que ocasione que la platatorma 

quede descubierta en la w.ayor p~rte de su extensión \corno se observó en marzo 

de 1980) o que se encuentra en niveles elevados de la explanaoa como son ·1as 

costillas. Los tapetes de cianofitas son comunes, también en los márgenes de 

las pozas de la meso1 itoral superior y media. 
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Otra especie común a la meseta en la mesol itoral superior es GeL<.d.wm 

ptu..t,lüun. t::sta especie se ha observado que presenta rangos de tolerar.cia am

plios a diferentes condiciones ambientales. Además de encontrarse en la mese

ta de la mesolitoral superior se observa en la mesolitoral media e inferior, 

en costillas, en m6rgenes de pozas, declives hacia carates, partes superiores 

de las paredes de pozas y canales, pero observándose en mayor proporción de 

aDunudncia en las costillas y en segundo término en la weseta ae la mesolito

ra 1 superior y media donde forma grane.les tapetes. 

Esi:os i:apetes 1 os forma junto con especies COll'.O: Amplz,&-r.o,i. mc.:0:.-lc.ana, 

Jmt.ú:l .i::ci:ctí'.a !f LctLL",e,nc.üt í'.ajo.U:.a, tapetes que se observan desde la mesol i to

ral superior nasi:a la mesolitoral inferior, encontrándose en mayor proporción 

en la mesolicoral media. Dependiendo de la relación con e1 nivel de mareas, 

los elementos componentes de esi:a asoccación, varían er, proporción. En tas co2_ 

ti1las el elemento dominante es GGUd-iwn pu.~.<.Ltwn, respecto a las otras. 

t.n la mesol1toral superior cianofitas corno Hyc~·-~·c.oi?.cw11 .tyngbyac.ewn, 

se une a esta asociación, ya que se observa sobre éstas. 

La asociación AmµÍlhi.oa. '"'cx.c:.,u:::t, Ja.1uti. .tene.t.ec.., Lau/1.e,1c.,út la..ioUa, 

GaLo:U.wn ptv...lt.lum, se presenta i:ani:o en la meseta desde la rr.esol i toral supe

rior a la inferior, costillas, concavidades, declives. i-iypi'te.?- ¿,µ.LneXi:a se une 

también en ·1a mesolitoral super~or y media, ya que en la mesolitoral inferior 

forma montículos junto con Hyµ112.1 ya.mw.~a. 

Cen.t.-r.oc.e:uu cta.vu.l'.a.t:wn es una especie común a la meseta en ·¡"' rr.eso1 ·i

toral superior y media, entremezclado con el tapete for.:-.ado por AmplU!r.oa. 

me.X-lea.na, Ja1úc. .te.net.í'.a, Lau.ttencJ..a. .í'.a.joUa rJ GeLi.cllwn ;."LL6.i.l'..Cmn. En igual con

dición se encuentran C:liondli..u:t a."!.c:w..ta, ChoiaVz..i.a. ae.up.l~~. He!tpo.!i.lphorúa. :tene.U.a. 

!f Po.ty.;,lµ;io iúct de.c.iw.;,z.ta. 
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Spl!llcee.ivUa. :óu:bu.to-ide.b es una especie comun en la meseta en la 

mesolitoral superior y en costillas, por lo que se piensa que resiste a la 

desecación e insolación. 

in la mesol1toral inferior, el tapete anterior se encuentra en menor 

propor·ción, ya que .Scv:g!U6ttm Uebrna111U.l, ocupa una mayor cobertura. Semen

cionó que en marzo de 1984, esta llegaba a los cuadros 4, 5 y ó, lo que in

dica que C!I nivel de mareas estaba desplazado hacia arriba o afuera. 

En las concavidaaes ae la explanada en la mesolitoral superior, en 

donde apenas queda una película d~agua en oajamar se observar-:in especies ca-

racterísticas como Be..'tkV~eu.:i. ~p, Fc ... tf;:..e;!be.•Lg..ü:r. IUl.i.c.b-'tand..i.,i, es:.a última siem

pre en lugares sombrea.dos, ULt,.~ .~1.C-tuca, St."tu\.'c.a an~w.tom ..... ~~1t~, Ha.t.i.m.:d:.1. 

d.L6Ce<.dea., PaclüUL dWLv.d.titel, Pactl1:a v.lc.lce!t!>.{;7.c. Se ha o!cservado la coinci-

ciencia de estas especies. La proporcion de éstas varia, siendo menor la de 

u.e.va <'.ctchtca., s.t:wvea c7.IUV.\-tcnw!>ctlW tj. DC":tc.teya., hacia la C'eSO litera 1 interior. 

Por el contrario l111Lu11cdfl. clwco.Ldea, Pitc' ... i..1!ll ctw:.v.O:.l'..a.c¿, son más abundantes en 

la mesolitoral media e inferior, no precisamente en conca·liaaces sir:0 en lu

gares de la explanada donde el agua llega deslizándose s·~avemeni;e. ?.:d.-i.11.'.t 

v.Lck.c"L.1.la.c se na ooservaao con mayor proporción en concaviaades de la meso-

1 itoral superior y media. 

cmu'.VLpa 1ta.c.emc¿,a ·se encuentra tamoi én en es tas concc. vi da des pero es 

rara. 

CnloJtode.brruA IUlde.bltanclt-ü es elemento común en 1as concavidades de 

la mesolitoral media e inferior. 

~n los declives hacia los canales se encuentran especfes co~~~es a la 

meseta de la mesolitoral media e inferior, tales como: "-"'J.l!Li."Ll'a. me.:u'.cfüut, 

LaWLe1~ fujo,(.ta., Ge.,e.¡.:Lw.m pu.1>-LU'.wn, Hypnea ¿,p.lnelUt, H;.rpte ... 1. pa.111u:!>.:., Hc-...l.úr1eda. 
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d.L6co-ldctt, Pad.lna duJtv-i.ü:.ae-l, Ja11-ia .te_ne,j'..fu y como elementos raros Ace,tabu.f.aJUa 

moebü IJ Cau.i:eJtpa Jtacemc..1a. Es-cas especies están en menor proporción que las 

especies abundantes en las paredes de los canales, tales como Ja1t-i.a .te;1eLta. 

CANAL DE CORRIENTE. 

tn este ambiente se han observado viriaciones en la flora determinadas, 

tanto por 1a topografía como por la corriente, que está en función del nivel de 

mareas. 

La uiferenciación que se hace en cabeza de canal y canal, depende de 

la existencia de una oarrera rocosa en alguna parte del canal, formlndose con 

ésta una zona protegida, donde la corriente disminuye. Debido a lo anterior la 

composición florística de las cabezas de canal es muy similar a la de 1as po

zas prorunaas situadas en la mesolitoral media e inferior que reciben aporre 

de agua constante. tspecies comunes a estos microambientes son: Fa.tr._e;:oeAg.la. 

tU.,tteb."I.a.nc:Li~i., Ha.x . ...ime.da ct. .. (.!>c.o-i.:1:..~.a, Caa..iwn c..dtLLe., Ct..a.doJ)fw,'7..a 1·u:g,""1....Z...!.c.c.n..1:. Estas 

aos últimas en condiciones de protección como en recobecos de tas paredes. Es 

común tembién PacU.na ctu.~v.O'.t..~<-<-, inclusive se encuentran en l;:i misma propor

ción de abundancia . .Sa:i.g.'.W..ltun t:.Le.bm.:tmt.l-L se encuentra presente en amoos, en 

menor proporción que la que se observa en los canales con franca corriente. 

En las paredes de esta caoeza de canal se observan tamnién especies 

comunes a 1 canal como V,{,c,.tuc.t.:l ct.iclwtvma, AmplU!toa mex.icana, Pac11yd.u:.tyo11 

oJ.ngham-lae, Jan-la .te.ne.ll'.a y formas costrosas rosas y rojas. 

ue esta manera la similitud en composición en'tre pozas de marea pro

fundas y comunicadas de la mesolitoral media e inferior y las cabezas de ca

nal consiste en las especies que cor.iparten y las condiciones mesológicas pa-
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recidas. Sin embargo 1a proporción en que algunas especies se presentan tales 

como: ScUtg,U.!>WJl Lle.bma.111U:,i. o 1 a ausencia de es pee i e·s como V.ic .. tyo.ta. á-lc.ho.toma. 

u Pa.c.ltycLi.ctyun büigltain.<.a.e. en las pozas, es 10 que los hace diferentes. 

Es necesario serial ar que la diferencia entre estos no está muy clara. 

Por el contra1·io el canal propiamente aicho presenta es~ecies como SJ.-¡_g,u.~w11 

,__¿l.Jm.<1111.u y costras rosas y rojas que por su abundancia 10 caracterizan como 

ta l. 

En las paredes de los canales de corr1ente hay especies comunes con 

las cabezas ce cana 1 como Fctl!;:e..,L·;:.'tg.u:. ,'¡,LE.le.bta.11 .. -Li-i., Hc-.. i.(me.a::. d.i..:.cc.i.i~~-i, 

l'a.clú:a. du'tv.{..túl.ei. IJ Ja11.i.a. .tc.net.t.:., esta última en mayor proporción de abundan

cia. 

Lo que aiferencía al canal ce la cabeza de caral es la corriente de 

agua que se forma y especies como Sa..'tg.::.:..!>w11 .Li.e.bm.1.111ii.t, q~e se encuentran en 

mayor proporción en zonas ce corriente fuerte preferentemente en las partes 

superiores. 

POZAS Dt M.0.REA 

León, T. H. reconoce 5 microarr.bientes y aunque no lo 'tace explícito, 

menciona que en pozas de relativa poca corriente se observa P:::.d..lna. 6'1.v.i.Lla,e,l 

IJ Pa.cUna. v.i.cl::e.r~:..i.ae., mismas que en partes más profundas y cor. corriente estan 

acompañadas por Sa..'tgcw~um .Ue.bma.1,,u, 1 o anterior se retoma a 1 ser observado 

frecuentemente. 

De esta manera se reconocen 7 ~icroambientes en el a~~1ente pozas de 

marea. 
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l:n general se ha visto que Pac:Llna. duJw.C:.Uael. se encuem:ra en estratos 

inferiores, en ocasiones en el fondo sobre sustrato arenoso. 

Las pozas menos ¡irotundas thasta 40 cm de profundidad), presentan en 

sus márgenes especies como Ace.ta.bu.tcvU:a. moeb.C:.C:., Fa.1:.kenbe:tg.i.a. IUUebJta.nclU, 

Hawne.da d.C:.~co.Wea, Ctci'.o.wde.!>m~ hU'.debJta.nd.<: .. U. y Caui'.eJt.pa pet..ta.w.. l:ntre 1 os 

J 1J y 4ü cm de profund1 daa presentan Ja.n.l.1. me.x.C:.cctn."l y Amplth:.oa. b-"tev.lai:.:.ep,:,, 

que dom·i nan en cubertura d 1 sm1 nuyendo ésta hacia profundi aades mayores o me

nores. 

Las pozas de mared someras situadas en 1a meso! itora 1 media e infe

rior, presentan especies comunes a la meseta de esta zona, tales como: 

Ha.w1¡ec~.1. cLi&c.e.-i...dea, iiypn~.a ~p-i..ne...E..c..a, C;it.:.i-'todc!,m.L!> fi..tC:d.cb•u.tn:i:Ci,{ !./ Pa..:f,.ú1a. 

du,'tv.C:.ú'.ae-i.. t:n sus márgenes se obse1·van especies comunes a la meseta como 

Ge.t.i.C: . .Lw~ pttó.tC.twi1, ¡_awcc.nc..0• .<.aJoC.i:.a, Be"tbz.leya. óp. F.Ll.f2e11be-'tg.0.• y tapetes 

de cianofitas. En esta zona la diterenciac16n no es muy ciara, ya que tanto 

pozcs ·so~eras romn mesetc son frecuentemente cubiertas por el oleaje, lo que 

implica una similicud ue condiciones. 

La composici6n de pozas someras en la mesolitoral media, es ~uy 

similar pero presenta especies comunes a la mesolitoral media-superior, co

mo los tapetes de cianofitas, ui'.vc, .l'.c"tc.tw:a. y SplUlc.c,(.a..•J.a :CubuJ'.a.Weó. 

La composic16n de este tipo de pozas situadas en la mesolitoral me

dia inferior indica que este microambiente es equivalente a las concavida-

. aes en la meseta, ya que su sitauci6n en la. mesol1toral les proporciona a 1as 

especies un aporte constante de agua. 

No sucede as, en el caso ce pozas muy someras situadas en la mesoli

tora 1 superior, pues perrr.a necen a is 1 ada s en bajamar, presentando una reduc

c i 6n en el número de especies y tas que presenta son especies fi tamentosas 
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como Ec.:toc.a.:1.¡:xu c.onJc.r,vo-<'.de.6 var pygma.ei.1..6, Ec..toc.aJtpLW ei.ac.IU2..ta.e~oJtm,(,!, y ta

petes de cianofitas, ai igual que ulva. .f.a.c.:tuc.a.. 

La composición de especies en los distintos niveles de la mesolito

ral no presema variaciones considerables, lo que varía es la proporción 

que las especies tienen entre si y el desplazamiento del nivel de mareas ha

cia arriba o hacia abajo. 

Este desplazamiento se ha podido apreciar gracias a la rererencia 

que proporciona el m§todo combinado de muestreo. 

/l.sí por eJemplo en marzo de 1984, se aprecia un desplazamiento ha

cia arriba en ·31 n1 vel de mareas 1 ndicado por la gran cobertura que tiene 

Sa.<.g(t.i~:w1 LL<c.L~n:uti:iien los cuadros 4, 5 y o, que para mayo de 1934, se con

sideraron de la lllesol itoral media. 

El recorrir"iento o desplazamiento de la franja de Sa.'tglW~wn .C..¿2.bma.w:U 

ocas1or.a que este e,:)ifitado por especies corno J,111.út .tcnc.i'.üc y entremezclado 

con Ha.eme.da. c.,~ic.o .::iea, además de que lus especies que genera lrnente se presen

tan en ia meso:itoral, reduzcan su cobertura y se aes~lacen nacia niveles su

periores, 10 que trae como consecuencia la aisminuciór en extension de las 

franjas ae la ~esol1toral rned1! y superior. 

r.n mayo de 1Y84 las especies que se presentan en ra mesolitoral meaia 

se observaron ampliamente distribuidas en cuanto a cobertura, esto se aprecia 

en el hecho de que a una distancia de 16 m. de· Ja playa es conde se deja de 

observar el ~pete observado en condiciones que ocasiona la rnesol1toral supe

rior y que de i6-¿3 m se ooserven especies como la asociación Hypnea. .!>pú1eUa. 

líypnca ;.u.mw.!>1 y que aún hasta los ~3 m se siga observando, aunque en menor 
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proporción el tapete compuesto por Amp!uJcoa me.x_¿cana., JatLút -tenc.Lta, UttL'tencffi 

Cajollit U Uc.i:.~dúun pu_,~.¿Uwn. 

En marzo ae 1986 se observó un ctesplazamieni:o hacia abajo en el nivel 

ae mareas. t.n general i:oda la flora de la explanada estaba muy reseca en los 

cuadros 7, '!y mucho más en el 1 que es el más cercano a la orilla. En los de

clives hacia 1os canales se observaba quemado por la fuerte insolación. tn es

~J epo:a tue oosible trabaJar nasta una distancia de 30 m., lo que no haDia 

ocurr~~o en ~nt~ricres visitas. 
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VI DISCUS!ON Y CONSiúERACIUNE~ FINALES 

l:.n éste tnbaJo se ha hecho referencia a la tlora manifiesta ele las p·lata

formas mediante el análisis ce su distribución en diterentes mícroamoientes de 

dmb 1en-tes particulares y en diterentes épocas. Lo anterior ha permitido tipifi

car el ambiente. 

Esca no debe hacer suponer que con éste trabaJO se conoce por completo la 

ficoflora de las ;.:lcta; ·nnas, ya que oajo la conccpcién de Flora Uinamica, ésta 

no puede concebirse como una ent1daa escática. 

Es necesario tomar en cuenca que en la manifestación de la tlora intervie

nen múlcip1es 1accores, canco intrinsecos como extrínsecos a las especies, que 

es producto de su r.iswria y que tiene un devenir en el cua1 inciden múl cip1es 

él ernento s ue a 1terac16n. (Gonzá 1 ez-Gonzál ez ,J., 1985) . 

De esca manera la flora de las plataformas de Santa E1ena, requ1ere de es

i:ud·ios posteriores. en los que probablemente se encontrarán las mismas especie; 

variando su distrib~cion o proporcion l como han mostrado los resultados de las 

observaciones hechas er. diferentes épOC!JSJ o se encom;rará11 otras especies que 

dadas las condiciones actuales de la plataforma no se pr2sentan. l:.stas especies 

serán parte ae la ilura que pott•nci~lmente se pueae mani1'estar, ya que en un 

mismo ambiente exisc:e una flora manifiesca en función de las condiciones ambie.!!_ 

tales y por camb10 en éstas se 1ncorporarán elementos de 1a f"lora poi:encial. 

Con todo lo anterior es eviaente que éste estud~c no se pueae dar por ter

minado_ ya que los avances presentados en ésta tesis plantean amplias perspecti

vas de i:rabaju, tanc:o en el mismo ambiente de plataforma, como en otros ambien

tes de la localielac. 

Este trabajo er, el inicio de r.raoajos posteriores en 1os que se anal 1ce 1a 
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composición y distribución oe la flora en diferen~es épocas, se establezcan e~ 

qu1va1encias .. con otros ambientes de la localidad. o se trabaje de manera intensi

va un microamoiente, asociación o gr·Jpo taxonómico en particular en ésta esta -

cibn t;o. l. 

Este trabajo ere! la intraestructura necesaria para trabajar otros ambien

tes dentru de la loca1idad : Posibi 1ita, también, e1 hacer extensivo éste tipo 

de est~dios tanto a otras plataformas , como a otros amoientes de 1a región 

de Oax3ca y ael Pacif•:o Tropical Mexicano en general. 

VI.l Comparación con et Patrón General (Flora Potencial) de la localidad de 

Santa ~lena. Flora Top1ca. 

baolar de 1a fiara po~encial de un ambiente es establecer la relación que 

existe entre las variaciones de las factores, la presenc1a o cusenc1a y los ran 

gos adaptativos úe las especies. Es l1acer referencia a la '.'"lo:-a Tópica que pue

de cor.sioerarse como-una 11st~ floríst1ca ae una región partic~lar :-2rerida a 

las condiciones ambientales . ~n ésta lista se incluyen las especies que alguna 

vez se hayan reportado en una determinada región y las especies que se reporten 

poster:ormem:e en ésta, inaependientemente de1 amoiente ::i éµoc<;.. (Gorozá1ez-

Go11zález,J. 19fl5) 

En la localidad de Santa f.lena, además del trabajo intensivo realizado en 

la estación i'io. l de plct.aformas, se tienen estuoios ¡;rospectivos cie lus d'lfé

rentes ambientes que conforman la localidad. Eséos estudios han proporcionado 

una panorama general de la flora , misma que torma parte de 1a ftora potencial 

ae las plataformas, es dscir de la Flora Top1ca. 
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Así se na observado que en la supra litoral que puede ser la parte más cer

cana a la oril ia en las plataformas, 1a parte super',or de un risco o rocas y 

riscos situados cerca de la 1ínea de pl~ya , en general en lugares que en baja

mar se sequen tot.al o parcialmente, es c.ec1r que solo 1es l}egue el rocío o saJ_ 

pique el agua, se encuentran tapetes de c1anofitas que resisten a la desecaci

ón e insolación. l:.n ésta misma zona se puede encontrar también, t1tt:e/tomo1tplUl -Op 

que tamoién es resistent.e a la desecación. 

Dentro de la r.iesol itoral en las zonas de rompiente de los riscos se encue!!. 

tran especies corno : l'.li..•e:tomc -:plia. .•nte.1t1L.:i:a., formas costrosas y otras especies 
1 

que como las anteriores se e~cuentran expuestas a la acción frontal def oleaje, 

Dadas las caract.er1st.icas de ia pla~aforma, como el hecho de ser una super:_ 

ficie casi horizontal en la c:_;al el oleaje se aes1iza suavemem:e , no es posi-

ble que - las especies presentes en 1a zon.;: de rompiente se manifiesten aquí. 

En zonas de la plat..afurr~ don....:~ i::xlst.e:n inmersionc:; :; cmcr~íones continuas 

y en 1ugares o ambientes de 1a local iaad oonae el arrastre ~s lateral o de ban'·j_ 

del igual que en zonas protesidas del oleaje se encuentran especies como: 

Ampn.úwa. lll<!X-Ú'.a.1'1!1, Aniph<. ":O« i:.":.c.v-ia.i:ce.p.:,, J,'tn.út me.:ci.c.ana., Jan.la. .te.nata, Hypnea. 

p..-i11110~a., 11ypne.a .~p.lneLG:t, La.c»:.enc.0 t.a.joi_.i_a_, G~ pu-0.lü:.um, Ce.11-t;"Loc.e.:1.a . .:. 

cla.vu..e.a..tw11, Po.f.y.~.lpho n .. <..::. de.cu.~ .:,u..ta , H e.tJ.¡: .. : .:,_¿p/10 tUa. .te.ne.Ua., Clw 1?!Í/z..U1. a.Jtc.u.a...ta., 

Chondlu:a ae.c...<.p-le.n.:., U.i'.i.:.:. fuc.C:.ca., ?aa..úia v-lchVt.ó-la.e, Pa.d-i>Ul dul!.v.le..t.a.u, formas 

costrosas rojas ro:;as y cafés y especies que aunque no l'orman parte de la flora 

manitiesta de la plat.aforma y dadas las condiciones e~ las que se encuentran en 

otros amb1ences de la localidad, son susceptibles de manifestarse como 

chnun.6pOM m-lrúma., G¡¡mn.::-90119.-..:L.'> Jc'im.:,.to>cü, G-'l.a..t:e.toup-<..a. ve,-w-<.c.o.t:olt y Champ-la. -Op. 

que se han encon~rado en concic1ones en qu~ no existe rompiente y con aportes 

·intermitentes de a'gua. 
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t:n las partes más aleJadas de la orilla en la plataforma, en los niveles 

más baJos dE. los riscos y en general en aquel las zonas que están sumergiaas y 

en zonas de ·tuerte corriente, y que estan expuestas al sol en bajamar se en

cuentra Scui.ga~.~wn t.úz.bmanru.l. 

La composición de pozas ae marea profundas con a~orte ocasiona1 de agua 

y la de 1as Dah1as protegidas y en general en aquel los lugares en los que no 

existen fuertes corrientes de agua es muy similar. Los ionaos de §stas presen

tan una mayor proporción de Pacli.11a du'tc.~tt.1ci. y Pa.:Una v.(c.l~e.1.~,,:.1c., además de 

especies que se encuentran en zonas de inmersiones y emersiones continuas . 

En éstas zonas con poca o nula corriente se encunetran especies como Coá.ú.Lm 

edtd'..e., Cr.adoplw.1•t •z.ig .... e-~c.e.1L~ a tas qae se les encuentra en noquedades o entre 

las frondas de especies mayores. 

La composición de las pozas someras situadas en la mesolitorai superior en 

la platarorma es similar a la de las pozas situadas en luga1·es donde quedan al~. 

ladDs, cuma por ejemplo en 1as partes superiores de Jos riscos. En éstas se en-

':~1~:itrJr. fcrr;¡u.; cost¡-o.sas (.af;s y tU!:>d~, µr·incipaimenLe~ ectocarpa1es, spnace--

1 aria les y 'parches de especies como LILva Lctctuc..c. 

Como se pue~e apreciar en ésta comparación, la zcnación daoa por el nivel 

de mareas en la µ1acaformd es comparable con la que presentan otros ambientes. 

t:n la plataforma éstas franjas se ven arnpl iadas por su extensión nonzonta 1, lo 

que ocasiona que e1 viyor o proceridad de éstas , se encuentre por deoajo de1 

que se na observado en otros ambientes en que se presentan éstas especies. Lo 

anterior se debe a que 1as especies, al estar amp11amente distribuidas reaucen 

su capacidaa de manifestación. 

La comparación de la ticotlora de las plataformas con la del P.! trón General 

de aisi:rioución de la localidad puede hacerse extensiva para el Pacifico lropi 

cal Mexicano. 
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